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EPITOME
DK \J0  CONTENIDO EN E L  DICCIONARIO DE COMERCIO.

— oQo-' -

Todo el iiiuniio conoce la utilidad de los Diccionarios para hallar en 
iin nioiiienlo todo lo que se necesita. Varios se han publicado, pero fal
la uno de los mas esenciales; este e s , el Diccionario de Com ercio, que 
se ha publicado , fruto de un ímprobo y  largo trabajo , para sacar de 
fuentes seguras, y  reunir con ecsactitud los cooociinicntos necesarios cu 
un ramo del cual jvovitnen la riqueza, el sostéft y  la fuerza de los Elsta- 
dos. Esta obra tan útil y  completa en todas sus partes, contendrá :

Todas las protlucciones industriales, y  naturales del reino ani
mal , vegetal, y  niineral, con las instrucciones correspondientes para dis
tinguir las cali<Ia(Ws superiores de las inieriores, y  conocer las adultera
ciones que causan tantos menoscabos.

2? Todos las términos en general que manifiestan los casos , usos , y  
ligias mercantiles, con su legislación.

5? Todas las ciudades comerciantes de las cuatro partes del G lobo ; 
las principales con su desaipcioa histórica, comercio de importación y  
esportacion , monedas imaginarias y  efectivas , correspondencia de pesos 
y  medidas con to<las las plazas, cambios, usos, dercclios, gastos de puer
tos, facturas supuestas de com pra, cuadros sinópticos, m ares, cabos, ríos, 
lagos, estanques, etc. de m odo , que ademas de ser indispensable esta 
obra para los Comerciantes, Fabricantes, Mercaderes, Corredores, Nave
gantes y  Drogueros ( que son víctima de las adulteraciones) ;  es útil tam 
bién á las oficinas de Hacienda, á los Consulados, Jueces, Abogados y  
Procuradores en la parte legislativa , y  i’esulta en cuanto á los prim eros, 
que cualquiera persona, aunque escasa de instrucción, podrá hacer sus 
especulaciones con toda seguridad, sin otro estudio, que acudir á este 
Diccionario en sus dificultades.



A LA M. I. JUNTA DE COMERCIO

be (Barcelona.

Después de un largo, y  penoso trabajo, fu n d a d o  también en la coíis- 
tante espcriencia, meditaba profundam ente un proyecto de dar á luz 
una obra , que como por la mano guiase á los p rincip ian tes, que em
prender quisiesen la carrera del Comercio ,  y  al mismo tiempo pudie- 
se ser pros>echosa á los y a  engolfados en la m ism a, facilitando  sus es
peculaciones , y  operaciones s resolví que podia conseguirse este impor
tante objeto , con la recopilación de todas las materias por orden alja- 
bético , en un  diccionario universal, porque la Nación española, que 
hasta el dia carecia de é l , no fu e se  por mas tiempo privada de una  
ob ra , de que espero resultarán gj'andes ventajas ,  no solo á los indivi
duos particu lares, sino también á la misma Ñacion en general.

A rdua  em presa, por c ier to , pero me animó á ella el considerar, 
que todas las Naciones ilustradas han obtenido,  por medio de sugetos 
amantes de su  p a tr ia , uno ó mas diccionarios de Comercio, cada uno 
en su propio id iom a, y  estendiéndose mas particularm ente á lo que 
pertenece ú cada una de ellas ,  en este ramo vario  ̂ estenso, y  compli
cado. Esta circunstancia ha dado aun mas impulso á m i em presa, p o r
que lo que aquellos contienen, n i puede en muchas cosas ser lítil á los 
Españoles, n i de estos hay  muchos ,  que posean aquellos idiom as, para  
aprovecharse de las nociones aun mas generales;  de aqui es que la im 
periosa necesidad de generalizar los conocimientos ú tile s , aun entre 
lo f mas fa lto s  de una educación estensa, y  esmerada, me obligaba á 
no dejar -de la mano un p royec to , que creo será tan ventajoso.

Ya resuelto á publicar el f r u to  de mis tareas trabajosas, au?uiue 
animado de la bien conocida u tilidad , echaba menos á  otro Cayo Clinio 
M ecenas, que como amante de los progresos literarios en todos los ra- 
irws, apoyase m i em presa, asi como aquel hombre singular protegió  
á los H oracios,  V ário s , V irg ilio s ,  y  á todos los literatos de su  edad. 
Mas a l considerar los desvelos y  fa tig a s  ,  los medios y  ardiente celo, 
con que V . S. se esmera en proteger las ciencias, y  todo cuanto tiende 
á la utilidad de sus apreciables com patricios, llamó m i atención hácia



V̂ . S. coì'poracion respetable de Comercio ¿ eligiéndola por mi Mecenas 
sabio , y  protector^ paraqtie se dignase toniaj' bajo sits auspicios la 
consabida obra j que con el titulo de Diccionario teórico, p ráctico , his
tórico, y  geográfico de VíOvcígvóo  ̂JvUzmente luz comenzado a ver la pii^ 
hlica luz.

Si Iltrc . Sr. no á otro sino á V . S. debia dedicarse este  Diccionario 
lie Comercio , porque estando V . S. al f r e n te  de todos los negocios, que 
abraza este vasto, y  distinguido ramo ¡ no solo por la connatural aji~ 
d o n  al bien publico , jr particu lar de sus sem ejantes, sino también por  
ser la obra , y  su denominación, conforme al decoroso titulo que hon~ 
ra á r .  S. liabia de ser de su agrado el consentir benignamente ( como 
se dignó iiacerlo)  en que se amparase bajo su protectora sombra  ̂y  lie- 
vase por epigrafe el respetable nombre de S.

Va pues que S. como amante favorecedor, protector y  promove
dor de las ciencias y  bellas artes se digna adm itir este obsequio,  <iqui 
lo presento afectuoso ;  recíbalo como cierto testimonio de m i distinguido  
agradecim iento, pues que con el placer de cooperar en iinion de V , S. 
á la instrucción y  pithlica u tilidad , que según el Principe de los Or<̂ ~ 
dores : fC ic. de a ivin .)  Es el m ayor bráeficio que podemos dispensar á la 
P a tria , quedarán todos mis afanes copiosamente recompensados.

Barcelona jun io  8 de 1839,

e . - # .  y .

B. L. M. de Y. S.

( ^ y -  'F '



P r o l o g o .

c.'amidirando con la  debida atención ios muchos  ̂ y  varios conoct- 
nuentos j (fm se necesitan fiara entrar con seguridad ̂  en el vasto ramo 
dei Cof/urcio , demanda e i método rutinarto generalmente seguido^ es fá c i l  
de conceéir^ cuan necesarios sean toda clase de itSrosy <jue fa c iliten  e i de- 
tarroUo d$ aquellos, y  guien ios Comerciantes en sus especulaciofies sin 
troptego f por e l medio de noticias ecsactas^ é  ideas d  muchos desconocidas, 

íHq han fa lta d o  oíutores que se han esmerado en dar á  luz tratados 
y  o$ras mercantiles Sajo diversos títulos y  sistetnas y pero no puede decirse 
<fue S4 haya dado con la  verdadera conveniencia púSlica j proporcionan
do estas nociones arregladas d  método fá c i l  y  sencillo j d  la par que 
utilisimo y  estenso á  todo e l ramo mercantil^ que es para todos los que 
se dedican á  é l , un m anantia l fecundo de caudales que in fluyen  podero
samente a l  sostén j riqueza y  esplendor de los Cstados f y  proporciona 
d  una m itad de los haéitantes de un í/ieino civilizado y la comodidad 
y  la riqueza y y  á la otra y ios medios de una decente suSsistencia,

3}e aqut es que todas las naciones cultas y cuanto mas versadas é 
inteligentes en e l ramo comercial han ad(jUtrido mayores ventajas y esci- 
tando á  caso la  emulación de las demas,

jCo* o6ras hasta e l dia puólicadas y ( aunque dignas del mayor apre
cio j  ho son Bastante estensas n i metódicas para fo rm ar un tU'egociante, 
stn que st fa s tid ie  con un estudio penoso tan solo para hallar lo que nect- 
sita y relativo á  la seguridad de las operaciones meditadas,

clase de los adictos á  esta carrera y puede prescindir de algunas 
nociones y aésíractas é m utiles por una parte á  los instruidos y que casi 
nunca acuden á  ellas y y  difíciles de conceéir por otra parte á  los que 
emprenden esta carrera y en la que andan á  tientas por los muchos 
embarazos en que tropiezan, Cs tndispensañle pues un tratado que 
reúna todos los conocimientos y  pormetures y que tienen relación con lot 
diversos ramos del Comercio y representando los oSjetos Sajo form as é 
ideas ecMcía* é tttleltgiSles y tanto para instruir y  fo rm a r los princi
piantes  ̂ como para ahorrar á  ios y a  versados,^ el tiempo precioso (jne 
han de gastar en molestas indagaciones.



X a l es ia  oèra (jue con t i  titulo de S)iccionano de Comercio teórico, 
práctico ,  histórico y  geoordjico  ̂ ms he animado d  presentar a l  páSiicOj 
con la segundad , que este podrá descansar soSre e l esmero (jue me he 
propuesto, en sacar las materias de fuen tes seguras y  ecsactas, para  
dar nociones las mas selectas de (jue resulten ventajas conocidas,

Oíe comenzado y  seguido el p lan  de la o6ra según tnt propia esperien- 
cta de treinta y  dos anos de Comercio en dos de las primarias í^a za s  
de I ta l ia  y  ^ u s ia  ^  JÜiorna y  Odesa J  j y  en mts viages reiterados 
en tAlemania, íCtircjuta europea y  asiática ¡ Cgipto, éBeréerta y precia, 
Srancia y  Cspana. tHe consultado los t/iutores de mas nota y  que me 
han parecido los mas ecsactos j  me he procurado de las principales 
Solazas unas memorias muy costosas y para hallarme en caso de seguir 
y  conformarme a l  curso de las monedas, de los usos y  de las variaciones 
acontecidas. Cn efecto se han reducido en M ilá n  á  una sola , las 
diferentes medidas, que a llí estaSan en uso. Se ha variado en éSerlin  
y  éBreslau e l curso de los camSios y desde la instalación de ia  é8an- 
c a ,  etc. j  me he esmerado en procurar todo lo ú t i l  paraque m i oéra sea 
completamente de provecho a todas ias personas que tienen alguna 
relación , o que se dedican a l  Comercio. V(4e prometo pues conseguirlo^ 
porque contiene t(^as ias producciones del reino a n im a l , vegetal y  
mineral ̂  no omitiendo algunas que sin emSargo de ser estranas a l  Co
mercio , son efectivamente relativas á  la Química ó SHedicina. Con
tiene tamSien todos ios términos mercantiles, usos  ̂y  su parte  legis
lativa j todas ias ciudades de Comercio con sus producciones de impor
tación y  de esportacion y las ^ 2 6  principales de estas van acompa
ñadas de su descripción histórica^ monedas imaginarías y  efectivas^ corres
pondencia de pesos y  medidas con las demás P la za s , caméios , usos , de
rechos de entrada y  salida , gastos de puerto etc. y contiene e i metodoj 
e instrucciones para distinguir los géneros adulterados de ios que no 
lo son, evitando asi ios infinitos perjuicios de que muchos á  menudo 
son víctimas y contiene los tratados de Comercio que han ajustado entre 
si varias ^ jte n d a s  y contiene facturas de compra simuladas y  it)s 
productos de la industria , con ios conocimientos  ̂ é instrucciones nece
sarias para su fabricación y contiene en f in  ios rios , lagos , go lfos , ca-- 
nales y  mares.

omitido en alaunos artículos ia  definición que he creido superflua^ 
porque su esencia es Sastante conocida y  no serviria sino para  aéuitar 
ia oéra , sin una necesidad absoluta y resulta pues que cualquiera per
sona ^aunque escasa de instrccion  ̂puede sin estudio ó práctica h a 
cer sus operaciones acudiendo unicamente á  este diccionario en sus di*



ßcuitades y aun cuando estas fuesen relativas á  operaciones de catn- 
éiot cuyos ejemplos se verán en cada artículo de las principales

(
^ a z a s .

Se me podrá talvez inculpar por no Außer insertado a l  ß n  de 
/ cada operacion de esta clase j una instrucción soßre la misma. Con

v e n ^  en ello , pero este método sena contrario á m i p lan  de limt-
• tarme a lo mas esencial, íBjr lo que toca á  la dtvm on de cada mo- 

^  neda j cuyas partes conviene tomar en las mismas operaciones j es 
preciso acudir á  los artículos respectivos. ejemplo, s i se ignora
la división de la onza de Palermo j ^ca p ita l de la  isla de Sicilia en 

. I ta l ia )  se hallará en e l articulo de esta SHaza  ̂ y  asi de lo demas,
4  a te  /le servido taméien en muchas operaciones j de la  regla ita liana  
^  de multiplicar de largo iii lungo, como se verá en e l artículo de ^ a r -  
', \ celona soére S ’aris.

368Jln 6i(
i’ á multiplicar por 5» -Í2»

T s í iT T T h i  8^
'18Jl2)> 3» 2» por sueldos la \¡%

368t> 8)> 7)1 por 2 idem el  ̂/5 
20632» 3» 5))

IiNSTRUCClON- <Multtpli(juefise ios 4 dineros por S  iiSras y resul' 
taran 2  o dineros (jue fo rm an  un sueldo y  ocho dineros : hágase lo mis
mo por los €  sueldos con las 5  liSras j (jue form arán S  o sueldos j  ana- 

\  dásele e l sueldo <jue se lleva de los 2  o dineros j en todo 3 /  sueldos 
- y  dineros j o S  liéra Si- sueldos ^  dineros ijue se ponen en su reptciiva 

' ‘̂ coluna ^ anudase la liéra <jue se lleva de los sueldos multiplicados con 
las 5  (liras y y  se evitará asi de tomar las partes de los 6  sueldos y
4 dinero*, ^ d r á  usarse la misma regla j multiplicando por 2  hasta Í 2
o cuanto se pueda ejecutar de memoria, éien entendido que esto se o6- 
serva en ia  única multiplicación de liSras j sueldos y  dineros y por li
éra» d« la  misma especie, y  que tomando las partes de sueldos y  9/- 
«¿roí del tnuitiplicador j  es preciso tomar taméien las de loa sueldos y  

t  dineros de la parte que se multiplica.
^H/(e he servido taméien de la  regla ú til  de conjunción en varias 

operaciones, para simplificar sus cálculos. Su instrucción se hallará en 
el articulo respectivo á  la letra R.

Ä r  lo que toca a la correspondencia de los pesos y  medidas de una 
S ia za  con las demas, está form ada en conformidad de las memorias 
de las mismas £'lazas j y  de mis propias oóservaciones j me prometo su



ecsactitud ̂  a pesar de io (jue dicen otros autores ¡ esceptuando ia  di
ferencia  (jue puede motivar ia  naturaleza misma del género sujeto d  
merma  ̂ 6 e l modo de medtr los granos.

S u é te r  a podido asimismo simplificar muchas operaciones con un mé
todo mas conciso o en aSreviatura  ̂ lo (jue serta ú t i l  d  una tercera p a r 
te de mis lectores instruidos  ̂ pero causaria a l  mismo tiempo una confu
sión a ios demas (jue ignoran ios j)rtncipios de servirse de las aérevia- 
ciones.

Díay autores (jue se Aan estnerado en f j a r  el valor de ia  moneda 
de una S ia za  en la de otra j  me ha parecido mas conveniente omitirloj 
jior ser una reducción errónea, ó imaginaria y poríjue e i curso de las mo
nedas varia continuamente, lo mismo (jue e l de los caméios j  según estas 
variaciones  ̂ pues j es menester servirse de los caméios corrientes y para  
conocer la igualdad ecsacta de la moneda de un país con la de otro,

J})S Sranceses tienen tres diccionarios de comercio de autores d ife 
rentes y í í  decir j oCavary y ^u isso n  y  ^euchet y pero auncjue muy 
estensos, contienen Bastante materia j (jue á  nosotros seria de ninguna 
u tilid a d , fa lta n d o  por otra parte ios pormenores (jue tengo y a  indica
dos como necesarios. %o me he contentado de sustituir algún tanto de 
historia , y  gran parte de Qeografia j (jue hará mas agradaéle é  instruc
tiva ia lectura , taméien d  los (jue no pertenecen d  la  clase mercantli.

•Ca púélica utilidad me ha animado á  emprender este penoso tra- 
éajo j (jue me vanaglorio dedicar d  esta Vf/Í. «?. de Comercio; la  cual 
infatigaéle en derramar sus Senefcios d  fa vo r  de ia industria de sus 
laóonosos conciudadanos ¡ y  en f  ecundar los tiernos pimpollos de sus n a 
cientes ingenios y la ha aceptado gustosa y  con mi afectuoso y  eterno 
agradecimiento,

Jhs errores involuntarios jue haéran sorprendido mi atención j la 
vigilancia del corrector y ó ia mano del impresor y no creo y form en una 
f e  de erratas de consideración y suplico pues d  mis óenevoios lectores ios 
toleren con su prudencia y en premio d  lo menos de ia Suena voluntad y 
(jue he tenido y  tengo de proporcionar d  ia  siempre noéie N A C IO N  
E S P A Ñ O L A  j los conocimientos posióles para fa c ilita r  e l acierto de 
su Comercio.



IDEA GE3ÍERAL E HISTORICA

palabra Comercio significa una reciproca comunicación, que los hom- 
Lrcs hacen entre sí de los productos de sus tierras y  labores de su in 
dustria.

El Ser Suprem o, cuya obra es la naturaleza, ha decretado ( á causa de 
la variedad, que la hacR adm irable) poner los hombres en una m ùtua 
dependencia y  relación ; ha formado sus vínculos para inducir los pueblos 
á conservar la paz y  amor entre sí mismos.

Esta dependencia mùtua de los hom bres, por la variedad de los gé
neros que pueden suministrarse, se estiende á las necesidades legítim as, 
ó de opinion.

Los géneros de una región cn general, son las producciones naturales 
de sus tierra.s, de sus rio s, de sus m ares, y  las labores de su industria. 
Las que recibimos en su misma naturaleza, pertenecen á la Agricultura. Las 
de la industria son infinitas 3 pueden sin embargo dividirse en dos clases.

Guando la industria pone su conato en perfeccionar las producciones 
de la tierra , ó en variar su form a, se llama manufactura , pero cuando se 
cria por sí misma fundándose en el estudio de la naturaleza, pertenece á 
las artes liberales.

El alimentarse y  vestirse son las únicas necesidades legítimas del hom 
bre j la idea de la comodidad es una consecuencia de este prim er senti
miento en el hom bre, del mismo modo que el lujo es una comparación 
de las comodidades supérfluas que algunos particulares disfrutan.

El comercio debe su origen á estas tres clases de necesidad, que el 
hombre se impuso á sí mismo : la industria es su fruto y  sostén al mismo 
tiem poj cualquiera objeto que uno comunica á otro para su u tilidad , ó 
p lacer, forma materia de comercio. Es justo dar el equivalente de lo que 
se recibe ; tal es la esencia del com ercio, que consiste en un cambio ; su 
objeto general es de establecer la abundancia de las cosas necesarias, ó 
cómodas ; p rocurar, en una palabra , á los que se dedican á é l , los medios 
de atender á sus necesidades.

En los siglos rem otos, tocias las permutas se j)racticaban en esjK’cie ; es 
d ec ir, una cierta cantidad de géneros era equivalente á otra : todos los 
hombres eran iguales ; y  cada uno se procuraba con su trabajo lo que 
co r^ p o n d ia  al socorro que esperaba de otro.

Antes y  despues del diluvio universal las permutas se nuiltiplicaron 
con la poblacion; la abundancia, pues, ó K escasez de ciertas prodúcelo-



xrr
ncs, ya del a rto , yix de la naturaleza, aiiinontó, ó disminuyó su equiva
lente: la permuta en especie vino á ser fastidiosa. Entonces se convino en 
5<;ñalar nnii nie<lida y  un valor á los géneros. Al o ro , á la plata y  al co
bre cu])0 la suerte de representarlos. Hubo entonces dos clases de rique
za ; la una n a tu ra l, os dec ir, los productos de la agiicultura y  de la in- 
dn.slriu ; la otra de conveniencia, ó los metales. Este cambiamiento no 
altero la naturaleza del Conjercio ,<jue siempre consiste en el trueque, ya 
(le un género con o tro , ya con ni(*tales.

VA (Comercio es el sostén de la Soci<.*dad. Los Estados mas tlorecientes 
reconoc(‘n de é l , .su fneraa y  su gloria , los Soberanos la estabilidad de 
sus haciendas, y los particulares las liquezas de sus casas, el estableci
miento de sus familias, y  el único medio de vivir con comodidad y  aun 
con distinción.

Si so ecsaminan totlas las éjx)cas del m undo, la historia de las Nacio
nes, aun las guerreras, espresa mas particularidades de mérito al G)- 
niercio , que á las conquistas. Si los grandes Imperios nacen del valor y  
de la su|M‘rioridad de sus a rm as ,n o  se consolidar» de otro m odo,sino  cotí 
el socorro (jue les prodiga el Comercio, con el trftbajo y  la indiLstria de 
los pueblos; de otro modo los >encedores se aniquilarian y  perecerian 
con los vencidos, si sus armas no se convirtiesen en rejas de a rad o , es 
d ec ir, si no se acogií'sen á las ríq\jezas (pie produce el cultivo de las tier
ra s , á las numufacturas, y  también al Com ercio, para conservar las ven
tajas adquiridas en los liorrores y  tunmltos de la g n e i T a .

Para dar una idea de la u tilidad , y  de la necesidad del Com ercio, daré 
úua ojeada á la antigüedad mas remoUi, y  representando la liistoria del 
Comercio hasta nuestra época, me prometo sostener con ejem plos, que 
las Naciones no han sido, no son , y  no pueden ser.poderosas j que las 
tiudadcs no son ricas, ni pobladas, mientras no hagan florecer el Co
mercio , y  que los mismos Principes no conocen su interés, ni engran- 
dm»n sus Estados, si no proporcionan j>rivilegios al Comercio y  protec
ción á los vasallos en su industria.

I^ s  Fenicias, y  Tiro su cap ita l, acnMlitan la gloria, las riquezas y  
poder que una nación es ca|>az de adqu irir, con el único resorte del 
Coníercio.

Estos pueblos, a|>enas ocupalnui luia limita<la estension en las orillas 
tlel m a r , y  la misma ciudad tle Tiro estaba edificada en un terreno es
téril , el cual aunque hubiese sido mas tlilatado y  fecundo, no hubiera 
|K)dÍdo acoger el número de habitantes, que los primeros ensayos de su 
Comercio habia atraido allí.

Dos v(>ntajas equilibraban este inconveniente, y  son, los buenos puertos 
(jue tenían en las costas de sus j>equeños E stados, y  el genio y  las buenas 
disposiciones con que nacieron para el Comercio, de manera que los com
paran á los Egipcios, como inventores del tráfico m arítim o, principal- 
ni(*nle del que se hace c*on él gran calxHage.

Los Fenicios siq>ieron tan bien aprovechar fótas dos ventajas, que en



xrrr
poco tiempo se hicieron dueños del Comercio y  del mar. El Líbano y  l;is 
demás montañas Tecinas les proveían de la mejor madera ¡lara la cons
trucción de los buques 5 por esto luego íUeron numerosas sus flotas, que 
arriesgaron una navegación desconocida, para establecer sus negocios. El 
número infinito de estranjeros, que el deseo de la ganancia y  la seguridad 
de enriquecerse , habían allí llam ado, m ultiplicaron sin igual sus pueblos, 
por cuanto formaron algunas Colonias, como la famosa de Carlago, (jue 
no dcsniinliendo el genio Fenicio en cuanto al Com ercio,se hizo igual á 
Tiro en el negocio, y  superior en la estension de su dominio.

Las riquezas del O riente, de Africa y  de E u ro p a , se acumularon en 
Tiro y  Sidón, de donde sus buques repartían lo supéríluo á todas las 
regiones del Globo.

Los Fenicios por medio de los puertos de E la th , y  de Esiongaber en 
el m ar R ojo, se apropiaron el comercio de las costas orienUdes de Africa, 
abundantes de o ro , y  el de la Arabia tan adebrado por sus |)erfumes. 
Su Colonia de Tilo en una isla del golfo de Persía , acretlita la estension 
de su tráfico.

Con la navegación en el M(*diterráneo , establecieron Colonias en totlas 
estas islas, en Gnn-ia, en las costas de A nkia, de E spaña, etc.

El descubrimiento <le esta última región, fui  ̂ el manantial de sus ri
quezas. A mas de las lanas, de las fru tas, del h ierro , del p lom o, etc. 
que esportaban , las minas de oro y  plata de Andalucía, les aseguraban

• (po r decirlo a.sí) lo privativo del precio, valor y  pi*eferencia de las pro
ducciones de los demas países. Penetraron en el Océano rozando las cos
tas , y  fueron á buscar el eslaño en las islas Casiteridas  ̂ lioy conocidas 
bajo el nombre de la Oran-Bretaña j llegaron hasta Tida que se crce co- 
m uinnente ser la Irlanda.

La superioridad del comercio de T iro  anonadó el de las otras ciudacles 
de los Fenicios. Envanecida de su continuada prosperidad, llegó á formar 
alianza contra sus primitivos dueños; todas las fuerzas de Nabucodonosor 
Rey de Babilonia, aj>enas bastaron para sojuzgarla despues de un sitio de 
trece años, durante el cual, los Tirios tuvieron la precaución y  el tiempo 
de fortificar ima isla vecina j en ella habían concentrado sus fuerzas ma-

• r ít iin a s ,y  sus Comerciantes, que trasladaron alh' sus almacenes y  sus 
mercancías, continuaron un comercio tan activo, que la toma y  destruc-

i  cion de su prim era ciudad, no Ies quitó ni el imperio del n»ar, ni la re- 
' putadon de su tráfico.

Esta nuera ciudad de T iro , célebre ya j>or sus riquezas y  su po<ler, 
no titubeó en resistir al Grande A lejandro, que era dueño de una parte 
<le la Asia, y  que pareció interrum pir |>or algim tiempo el curso de stis 
victorias; su temeridad fue causa de su total destiuccion; el vencedor 
iiabiéndose propuesto quitarle los medios de rehacerse segimda v ez , le.s 
quitó su comercio y  su marina que fueron trasladadosá A lejandría,nueva 
c iudad ,cuyo fundador meditando acal)ar la conquista de la Asia, quería 
hacerla su capital.



Mientras que las dos ciudades de Tiro esperimentaron estos reveses, 
C artago ,una  de sus colonias, como se ha d icho , aumentaba su poder 
con el Com ercio, y  se disponia á disputar á Roma el imperio del mundo.

L\i(*go estos nuevos Africanos aprovechando la feliz situación de su 
<-iu<lad y  su genio por el negocio y  la navegación que habian heredado 
de los Fenicios, hicieron pasar sus flotas y  sus Comerciantes p o ru ñ a  
parte al Océano , mas allá de las colunas de H ércules, ( hoy G ibraltar) , 
y  por la o tra , á la estension de toda la costa occidental de la Europa j 
aun m as, si se debe creer lo que algunos autores aseguran, sus Pilotos y  
Traíicaiitíís tuvieron el valor de jMín«‘lrar los primeros hasta las tierras 
desconocidas, cuyo descubrimiento fué tan honroso y  tan útil á los glo
riosos Españoles.

IjOs Cartagineses intentos únicamente á su negocio j pensaron tarde á 
íUlatar su dominio con las inmensas riquezas que habian acum ulado; esta 
idea de engrandecimiento les fué fatal. Su ciudad que el Comercio habia 
()oblado con mas de setecientos inri habitantes, luego se vio niuy redu
cida , para ofi’ecer tropas y reqlutas á sus ejércitos. Sus flotas acostumbra- 
tlas á llevar géneros y  Mercaderes trocaron sus cargamentos en soldados 

municiones de guerra j sns mas hábiles y  distinguidos Comerciantes se 
trasformaron en Gefes y  Generales de ejércitos que debian atemorizar ú 
R om a, y hacer á Cartago dueña del miindo.

Las grandes hazañas de los Cartagineses en Sicilia, en C enleña, en Es
paña , particularm ente en U alia, dirigidos por el célebre A níbal, y  los 
«lesordenes que las victorias de los Scipiones acarrearon en sus asuntos, 
son muy conocidos, jx;ro estraños á la m ateria , que se trata para entrar 
i*n pormenores. Dii*é so lo , que el Comercio habia elevado á Cartago á tal 
colmo de riquezjís y  de potler, que los Romanos para sojuzgar á su rival 
lu^ ieron que sostener una incierta y  cruel guerra por espacio de cincuenta 
años, y  que por fin, Roma triunfante, creyó no jMxler someterla de otro 
m«)do, sino quitándole los recursos, que hubiera podido alcanzar con el 
Comercio, el cual por largo tiempo la habia sostenido contra las fuerzas 
de la República.

Esta itísolucion del Senado decidió realmente su suerte. Los Cartagine
ses se desconcertaron al saber que querian privarles de su flo ta, y  obli- 
^drles á que se retirasen en las tierras distantes cinco leguas del m ar; se 
•leterminaron pues á esjx>nerse á los riesgos de la tercera guerra P ú n ica , 

que les fué tan funesta ) antes que renunciar voluntariamente á la única 
<‘sj>eianza que les quetlaba en su revés, y  ver trasladar su Comercio á 
L tic a , como deseal)an los Romanos para sellar su ru ina , del mismo mo
do que Alejandro trasladó el de Tiro á la nueva ciudad que distinguió 
con su nom bre, cuando quiso vengarse de los Tirios por liaber retardado 
sus conquistas.

Grecia hizo su papel enti*e las Potencias, ya  por su industria , ya 
por su poblacion. La irrupción de los ejércitos Persas le dió á conocer sus 
fuerzas y  sus ventajas; su marina la hizo temible á la vez, á los dueños



de la Asia; pero trastornada por las disensiones, ú ocupada de su g loria , 
descuidó el engrandecimiento de su Comercio. E l de A tenas, la mas pu
jante de las ciudades marítimas de la G recia, se limitaba casi á su subsis
tencia , que debia á la misma G recia, y  al Ponto E uxino , llamado lioy 
el m ar Negro.

Corínto á causa de su situación topográfica, fue el deposito de los ge'- 
neros de la Asia y  de la Italia j pero sus Mercaderes fueron tímidos j)ara 
em prender largas navegaciones; sin embargo se enriqueció al favor de la 
indiferencia de los otros Grifgos para el Comercio y  con las comodidades 
que les ofrecía, aun mas se aumentó con su industria.

Los habitantes de Focea , colonia de A tenas, arrojados de su pa ís , Ani
daron Marsella en las costas meridionales de la G {d ia ,(hoy  Francia.) 
ELsta nueva Repúldica reducida por la esterilidad de su teri-eno á dedi
carse á la pesca y  al Comercio, acertó en uno y  o tro; dió aun la alarma á 
Cartago, cuyos ataques rechazó con vigor.

Alejandro el G rande, queriendo mas bien ser el Gefe de los Griegos , 
^ que su dueño, fundó con tal carácter un nuevo im|>erio sobre las ruinas 

c el de los Persas.
\  Cuatro grandes acontecimientos fueron el móvil de la revolución del 

comercio bajo el reinado de este Príncipe. Destruyó la ciudad de Tiro y  
la navegación de la Siria fue aniquibida al mismo tiempo. E l E g ip to , que 

Miasta entonces enemigo de ios estranjeros, concentraba en sí mismo todos 
los itícursos, comunicó al fin con los otros pueblos.

El descubrimiento de las Indias y  del mar que está al Sur de este pain, 
animó su comercio. Alejandría edificada en la entrada de E g ip to , fue 
la llave del comercio de las Indias y  el centro del que se hacia en 

i? Occidente.
í Alejandro vivió muy poco para presenciar el feliz estado, al cual el 
1 Comercio habia de elevar esta última ciudad. Despues de su fallecimiento, 
j los Ptolomeos , sucesores de él en Egipto , activaron los planes y  consoli- 
, daron su imperio por medio de las escuadras en el m ar Rojo y  Mediter

ráneo. Tuvieron el m ayor cuidado de sostener su comercio naciente de 
Alejandría; en efecto llegó en breve á dilatarstí de tal m odo, que hizo ol
vidar á Tiro y  Cartago, á pesar de haberlo hecho por largo tiempo es- 
clusivamente.

^  E^te suceso repentino no se debe estrañar, si se atiende á su escelente 
posicion, la cual ofrecía la comodidad particular de ser el depósito de 
todas las mercancías del Oriente y  Occidente.

Esta famosa ciudad disfrutaba por una parte del libre comercio con la 
Asia y  con todo el Oriente por medio del mar R ojo; el mismo m ar y  el 
rio Nilo le ofrecían el ingreso en las vastas y  ricas regiones de la Etiopía. 
EU restante comercio de la Africa y  de la Europa se lo franqueaba el mar 
Mediterráneo , si le acomodaba el comercio interior del Egipto , ten ia , á 
mas de la comodidad del Nilo y  de los canales artificiales, (obras inmor
tales y  casi increíbles de los primeros Egipcios), el recurso de las carava-



ñas tan útiles para la seguridad de los Mercaderes y  para el trasporte de 
las mercancías.

Añádese ú lo dicho el puerto grande y  seguro al cual las embarcaciones 
cstranj(*ras llegaban de todas partes, y  de donde salían sin interrupción 
los bu(|ucs egipcios, <jiie diseminaban sus Comerciantes y  su  Comercio en 
todas las |)ai les del Globo conocidas hasta entonces.

La coiiiodiilad del (lej)ósito de las mercancías en A lejandría, i'eparüó 
en lodo el Egijito las inmensas riquezas que dieron tajito poder á sus Re- 
yv.s para sosteiuTse por mus de un siglo contra los Rom anos, que de 
cuando en cuando procuniban desconctírtar. Para formarse una idea de 
sus riquez-.is, basta saber, que los bistoriadoi’es aseguran, que el so lopro- 
ilucto de los derechos de entrada y  salida de las mercancías, que pasa
ban por la Aduana <le Alejandría , sobrepujaba cada año treinta millones 
de libras, aunque la m ayor parte de los Ptolomeos eran bastante mode
rados en los impuestos que gravitaban sobre sus pueblos.

Antes de la l>ataUa de Accio, hoy cabo de F igalo , los Romanos habian 
vsiempre tenido medios de llenar el tesoro de la República con los despo
jos líe las naciones sojuzgadas, y  acudir al mismo t i c T i ip o  á los infinitos 
gastos que el plan de una Monarquía universal le ocasionaba continua
mente.

Como estos recursos empezaban á dism inuirse, el Comercio del Elgipto 
sostuvo eon sus riquezas la reputación y  el Imperio Romano.

Desde que Augusto redujo este Reino á Provincia, se empeñó mas que 
nunca en hacer (jue íloreciese el comercio de A lejandría; al mismo tiem
po engrandeció el que los Egipcios hubian siempre conservado en la Ara- 
i)ia , en las Ind ias, y hasta en los países mas remotos del Oriente por me
dio del mar Rojo.

Alejandría, siendo va R om ana, rivalizó con Roma en grandeza y  po- 
Itlacion; los almacenes de la capital del m undo se llenaban de las m er
cancías que venían de E g ip to , y  luego Roma á la par de la U alia , reco
noció su subsistencia de los trigos y  demás géneros que le traian los M er
caderes y  las flota^i egipcias con tal abundancia que un h isto riador, 

José) asegura, j>eix> con alguna ecsageracion, que Alejandría suminis- 
ti'aba mas ri(iuezas al tesoro de Roma en ini m es, que todo el Egipto en 
un a ñ o : por lo que si se dá crédito al cálculo de P lin io , los beneficios del 
comercio de Egipto importaban cada año á R om a, ciento veinte y  cin»o 
millones de escudos , es decir el céntuplo de los fondos, que los Romanos 
destinaban para e lla , que por lo regular no pasaban de -1.250,000 
escudos.

Este gran com ercio, que hizo luego prosperar el de todas las demas 
provincias del Im perio , iba siempre en aum ento; entonces pensó el Se
nado en consolidarlo, formando colegios en Roma para el negocio y  los 
negociantes, dictando leyes en su favor, ( y  m ejor, adoptando las de los 
R(>dios, que despues de largo tiempo se habian hecho una especie de de
recho dje gentes en cuanto al Comercio y  la navegación del Mediterráneo);



encargando á particulares Magistrados su ejecución, y  protegiendo á los 
negociantes de todo el Im perio , ya estrangeros, ya romanos.

Alejandría tuvo la misma suerte que Tiro y  Cartago. El Comercio la 
fi  e levó , el decaecimiento del Comercio la aniquiló. Los Sarracenos que ba- 
I  jo el Imperio de Eraclio se apoderaron del E g ip to , arrojaron de allí con 
s la ferocidad que les era p rop ia , á los negociantes (jue ama}>an la paz y  la 
% tranquilidad. Esta ciudad que figuraba despues de Roma y  Constantino- 
'  p ía , apenas dejó señales de su antiguo esplendor. Si del tiempo de los 

jv; Soldanes cobró resuello; si aun en el dia las naciones cristianas que hacen 
el tráfico del Levante, mantienen un comercio mas que m ediano, no se 
puede todavía reconocer aquella antigua Alejandría , tan célebre , que fué 
el sostén y  la gloria de un Im perio , el cual aunque formado con las ar
m as, debia su principal fuerza al Comercio.

Marsella con sus colonias de España fué útil á los Romanos como su 
; antigua aliada; sostenida reciprocamente por e llo s, aumentó siempre su 
riqueza, y  su crédito , hasta que obligada á tom ar parte en sus guerras 

.jciviles, se vió sujeta á ellos. Por su decadencia, A rles, Agde y  Narbona, 
|colonias romanas en la Galia, desmembraron su com ercio: en fin , el ge- 
#iio de Roma prevaleció y  el comercio de Cartago fué sepultado en sus rui- 
fias. Luego la E spaña, la G recia, la Asia y  el Egipto á su vez fueron 
provincias rom anas; pero la dueña del m u n d o , no quiso enriquecerse de 

(Otro m odo, que con los tributos que imponia á las Naciones. ^  contentó 
j^on favorecer el comercio de los pueblos, que lo hacían bajo su protec- 

ion. lia  navegación que hacían para sacar trigos de la Africa , e tc ., no 
puede considerare , sino como un objeto de policía. La sede del Imperio 
trasladada á Bizancío, no produjo casi ningún cambiamiento en el co
mercio de Roma ; pero la situación de esta prim era ciudad reedificada por 
Constantino en el estrecho del Hellesponto, lo hizo considerable. Se sos
tuvo largo tiempo despues de los Elmperadores griegos , y  fué aun favo
recido por la política destructora de los Turcos.

La caida del Imperio Romano fué la precursora de !a de los pueblos
i  él sumisos. La inundación de los Bárbaros tan  fatal á las ciencias y  á las 
bellas a rte s , lo fué también al negocio, y  si los sabios habian visto sus 
lib rerías, y  las mas bellas obras inmoladas á las llamas por unos pueblas 
igualmente feroces que ignorantes, los Comerciantes tampoco habian podi
do salvar de su fu ro r , ni sus numerosas flotas mercantes , que cubrían , 
por decirlo asi, toda la m ar, ni los vastos almacenes, que tenían siempre 
llenos de mercancías las mas útiles y  las mas preciosas.

Mientras que estas naciones se disputaron entre ellas la posesion de las 
tierras que habian usurpado, todo su comercio consistió en los despojos 
de los vencidos, en la división de estos tesoros inmensos que hallaron acu
mulados en todas las ciudades del Imperio que saquearon y  particidar- 
mente en la capital que fué mas de una vez espuesta á su rapacidad, á su 
iuror y  á su avaricia.

Despues que los mas valientes, y  Jos mas aforlimados de estos barba



ros hubieron formado unas monarquías de los restos del Im perio Roma
no ; despues que se estaldecieron unos en las G allas, como son los Fran
cos, otros <;n España, como los Godos, y  otros en Ita lia , como los Lom
bardos , luego aprendieron de los pueblos que halñan sojuzgado, y  á que 
se asociaron , la necesidad del Com ercio, y  el m étodo de hacerlo con 
acierto; se hicieron mes tan hábiles, que algunos de ellos llegaron al es
tado de enseñarlo á os o tro s; se atribuye comunmente á los Lombardos 
la invención y  el uso de la B anca, de los libros en partida d o b le , de los 
caml)ios y  resaca, y  varias otras prácticas ingeniosas que facilitan y  ase- 
gui^an el Comercio.

La restauración del Comercio se atribuye á los Italianos, particular
mente á los Venecianos y  Genoveses, cuyas Repúblicas conocidas por sus 
riquezas y  pod er, se han rivalizado por largo tiempo.

En la estension del m ar Adriático habia muchas pequeñas islas charco- 
sa s , únicamente separadas por unos canales bastante estrechos: allí se re
fugiaban algunos pescadores, que vivían con el pequeño tráfico que ha
cían de su pesca, y  de la sal que estraian de las salinas que se encontra
ban en dichas islas.

Estas islas pues fueron el asilo de los V enetos, (pueblos de esta parte 
de Ita lia , que está situada en dirección del go lfo ), cuando Alai-ico Rey 
de los Godos, y  despues Atila Roy de los H unos, vinieron á destruir la 
Ita lia , principalmente despues que este ú ltim o , (que  merecía con razón 
el renombre de A zo te  de D io s , y  que el mismo se d ab a ) redujo á ce
nizas las ciudades Padua y  Aquileya.

Eátos nuevos habitantes de las lagunas, no componían al principio un 
solo cuerpo político; cada una de las setenta y  dos islas de este pequeño 
archipiélago, tuvo por largo tiemjw s«s propios Magistrados, y  por de
cirlo a s í, una sol)erdnía separada.

Cuando su Comercio llegó á ser bastante florido para escitar los zelos 
de sus vecinos, los Venetos isleños determinaron reunirse en forma de 
República: esta unión nació en el siglo V I , y  no se perfeccionó antes de 
la m itid  del siglo V I I I , poniendo los mas sólidos cimientos del poder y  
del comercio de los Venecianos, con especialidad de este ú ltim o , que por 
cuatro siglos continuos fue sin igual en totl» la Europa. Hasta la época en 
que se reunieron las islas, el negocio de sus habitantes no se habia dila
tado de la otra parte de las costas del MediteiTáneo; pero el estableci
miento de la nueva República habiendo comunicado el valor y  la fuerza 
á sus traficantes, luego se vieron sus flotas visitar los puertos mas lejanos 
del Océano, despues los del Egipto, y  en virtud de unos tratados con los 
Soldanes, se aseguraron con el consentimiento del P a p a , del comercio 
de las especias y  demas preciosas mercancías del o rien te , que iban á bus
car al G ú ro , nueva ciudad que los Príncipes Sarracenos edificaron en las 
orillas del rio Mío.

Ijas riquezas de los ^ ‘enocienos se aumentaron en tanto grado con el 
comereio de Egipto , que se creyeron bastante poderosos para hacerse con



quistadores’, y  formar con la toma de varias ciudades de consideración, lo 
que ellos llamaron üu Estado de T ierra-lirm e, que aun poco hace los 

"hacia tan consideraldes en Ita lia , á pesar de que hahian j>erdi(!o uua por- 
cion , despues de la famosa liga de Cambray. Todos estos Venecianos es
tán agregados en el dia á la casa de Austria.

Animados i>or estos primeros sucesos y  sostenidos j)or su comercio y  
por los caudales inagotables que sus Comerciantes podían suministrar al 
tesoro de la República, Venecia esteudio sus conquistas hasta la Morea y  
nmchas islas princi})ales del Mediterráneo y  Archipiélago , que sometió á 
su dominio j por colmo de su g loria , tuvo parte en casi todas las Cruza
das que se hicieron para reconquistar la Tierra-Santa, tam bién en la toma 
de Constantinopla y  en la conquista de la m ayor parte del Imperio de los 
Griegos que pasó bajo el dominio de los Príncipes Franceses á principios 
del siglo X III.

Venecia disfrutaba timta gloria y  prosperidatl, cuando esporimentó la 
suerte de tantas ciudades poderosas, que el decaecimiento de su comercio 
habia debilitado, ó arruinado. U egó el fatal término de este poder que 
habia causado tantos zelos á un gran número de príncipes conjurados en 
su |>erdicion, que formaron el tratado de Cambray en 'ISOS. Dos de sus

■ inas célebres historiadores dán á conocer, que su sabio Senado no tuvo 
¡>ena en resUd>lecer sus asuntos públicos despues de la célebre batalla de 
Aignadel, porque la Rej>ública no encontró los pasados recursos en su 
com ercio, debilitado con la pérdida del de las especias, que los P o rtu 
gueses habian enq>ezado á (juitarle.

Génova (|ue nuevamente se liabia aplicado al Com ercio, al mismo 
tiempo que los Venecianos, y  que no habia sido menos íe liz , fué una ri
val im portuna, que por largo tiempo disputó á los Venecianos el imperio 
de la m ar, y  que dividió con ellos el comercio que estos hacian en Egip
to y  en los demas puertos del L/evante y  Occidente.

Los zelos no pudieron estar ocultos: habiéndo pues las dos Repúbli
cas , llegado á las m anos, despues de tres siglos de una guerra casi con
tinua , los Genoveses aunque superiores á los Venecianos en las nueve 
guerras que sostuvieron recíprocamente, j>erd¡eron hácia el fin del siglo 
XIV^, su i*eputacion y  su superioridad en la jomada de C hioza , en la 
cual Andrés C ontarini, Duque y  General de los Venecianos, aseguro á 
la República un combate desigual; este decidió para siempre una pen
dencia tan célebre, y  atribuyó á Venecia el imperio de la m ar y  la suj>e- 
rioridad del negocio.

Génova no se restableció, ¡)ero estas dos ex-Repúblicas se han casi 
igualado en el comercio, con la diferencia que los \enecianos lo hacen 
mas considerable que los Genoveses en el Ix¿vante,y los Genoveses igual
mente lo practican nuts estenso que los Venecianos en F rancia , España, 
v demas Estados cristianos de Europa.

Mientras el comercio se reanimaba en las |)artes meridionales de Eu
ropa , se formaba en la parte del Norte una sociedad de Comerciantes,



( ue lio solo debia llevarlo á su perfección que podia adquirir antes del 
descubrimiento de las Ind ias , sino que debia aun empezar á darle estas, 
leyes que se observan bajo el nombre de Ju s  y  costumbres de la m ar 
y  form ar de ellas una especie de código, el primero de todos los que haii 
sido formados por la marina mercantil. Esta sociedad, es la célebre aso
ciación de las ciudades Anseáticas, que comunmente se cree haya empe
zado en Bremen y  W eser en ^ i Qk.

Al principio se componia de las ciudades situadas en el m ar B áltico, 
ó de las que no estaban lejos de él. Luego que su reputación y  su fuerza 
se conocieron, no hubo ciudad comerciante que no desease ser admitida 
en su número. La Francia agregó á la confederación, R úan , San-Maló, 
Burdeos, Bayona y  M arsella; España unió Barcelona, Sevilla y  Cádiz; 
Inglaterra, Londres; Portugal, Lisboa; los Paises-Bajos, Anversa, Dorl, 
A n^terdam  , Roterdam , Bruges, O stende, y  D um kerque; y  la Italia y  
Sicilia , Mecina, Nápoles y  Liorna.

La m ayor prosperidad de esta alianza fué hácia el fin del siglo X IV  y  
á principios del XV. Entonces declaró la guerra á algunos R eyes: la his
toria no ha olvidado la que hizo á fValdemav Rey de Dinamarca hácia 
el año '13^8 , y  á Erico en 1íf28, particularmente esta ú ltim a, en la cual 
ia floU anseática estaba compuesta de cuarenta navios y  no menos de d o 
ce m il soldados de tropas disciplinadas, sin contar un infinito número de 
marineros.

La política de los Príncijw s, cuyas mas distinguidas ciudades habian 
entrado en esta asociación , creyó poner diques á un poder que empezaba 
á darles sospwhas, y  que no hubiera dejado de hacerse luego, temible. 
El medio fué fácil y  p ron to ; cada uno retiró sus mercaderes de la alian- 
xa ; de este modo se vió retlucido, este gran número de ciudades que la 
componían durante su p o d e r, á las solas ciudades que habian empezado 
la confederación; ciudades sin embargo tan poderosas por su com ercio,
( ue eran admitidas en los tratados con los Reyes, particularmente con los 
de F rancia , como se ha visto cn el reinado de Luis X V , y  regencia de 
F eh p e , Duque de Orleans.

Varias ciudades de la baja-Alem ania, conservan aun el nombre de 
ciudades Anseáticas; pero en la mayor parte de ellas es mas bien un ti
tulo honorífico, que una clasificación para denotar que continúan el co
mercio bajo las leyes, y  protección de la antigua alianza; no hay pues 
sino L u W k , Hamhurgo, Brema, Rostok, Brunswik, Cologna y  otras que 
sean \erdaderam ente anseáticas, cuyos diputados intervienen en las asaiiT- 
bleas i*elativas al interés común de la asociación, sean ordinarias, sean 
estraordinarias.

E l gran comercio que la Holanda hace con las ciudades anseáticas, 
contribuye bastante á sostener su antigua reputación: la alianza, que tie
nen con esta |>oderosa República Ies ha conservado su liljertad , y  el so
corro que han tenido algunas de ellas, las ha salvado mas de una vez de 
agresiones de los Princij)es vecinos, que pretendían arrogarse derechos



s o b r e  ellas, ó eran zclososde las riquezas que sus Gomercianles acumulaban.
Las inmensas riquezas que los Holandeses adquirieron con el comercio, 

fijaron ios primeros y  los mas sólidos cimientos de este poder, que les 
facilitó dar tan grandes socorros á sus aliados: los recursos que sacan del 
com ercio , han contribuido á la fuerza y  al crédito actual de la Repúbli
c a ; crédito tan bien establecido, que desde largo tiempo la pone al nivel 
de las soberanías.

Los habitantes de los Países-Bajos se han distinguido en todas épocas 
con su comercio: las riquezas los hizo también siempre orgullosos, é iiu- 
pacíentes de tolerar ningún y u g o , aun el mas moderado.

E^tas Provincias tan conocidas ya por sus continuos motines contra 
los mejores Principes, habiendo pasado en el siglo X V , bajo el dominio 
de los Españoles, luego hallaron motivos de alborotarse por su severi
dad. Bajo el protesto que sus nuevos dueños violaban sus privilegios, se 
unieron para sostenerlos; pelearon pues con tanta suerte por la libertad, 
que con el socorro de los j>oderosos protectores, que se declararon á su 
favor , particularmente de la F rancia, siete de ellas fonnaron en íin esta 
República (jue en menos de cincuenta años, dilató su comercio y  sus ar
mas en todas las partes de la tie rra , formando unos establecimientos tan 
sólidos, que ninguna potencia estrangera, parece pueda destruirlos: su 
caída pu es , vendrá j>or sí m ism a, porque sucumbirá bajo su propio pe- 
6 0 , y  únicamente á motivo de la demasiada estension de un comercio, 
que no podrá sostener mas.

Los Españoles para contrarestar los progresos de esta República na
cien te, creyeron que era bastante el quitarles el comercio, é im pedir, lo 
que sus Comerciantes habían siempre continuado, á pesar de la guerra, 
en todos los puertos del dominio español.

El espediente era seguro , porque los Holandeses privados de este re
curso iban á ser reducidos al último térm ino , sí los mas atrevidos de sus 
Comerciantes no hubiesen tomado la determinación de ir hasta las India.s 
orientales, para d iv id ir, si fuese posible, con los Portugueses, ( unidos 
con los Españoles, )  las riquezas inm ensas, que produee el comercio del 
oriente.

Elsta empresa que parecía superior á las fuerzas de estos pueblos mal 
seguros de su libertad , ó que aun peleaban para lograrla , salió felizmen
te despues de algunos viajes inútiles: veinte ilotas se annaron en meno.s 
de diez años; volvieron despues cargadas de especias y  de otras m ercan
cías de las Indias, no m enos, que de los despojos de los Portugueses y 
Españoles.

Para prevenir entonces y  evitar la confusion y  el desorden, que en 
el comercio podria resu ltar, de tantas compañías diferentes, que se for
maban , ( aunque el único objeto fuese el negocio, )  imaginaron reuniría.«» 
todas y  erigir esta célebre compañía Holandesa de las Indias orientales, 
que parece adquirir siempre nuevas fuerzas, y  que hace largo tiempo no 
ha padecido ningún revés, ni mengua en su poder y  gloria.



Este grutiíle establecimiento se hizo en  ̂602 , fué el modelo de tantas 
otras célebres com pañias, que dilataron el comercio de la Holanda en 
las demás partes del m undo, y  particularmente en las escalas de Levan
te en A frica, en las Indias occidentales; en una palabra por todas partes 
donde so pudiese hacer al};un negocio; estos hábiles Comerciantes jpues 
no descuidaban ninguníí, y  esperinientalKm en las monos im portantes, lo 
mismo que en las mas considerables, unos beneficios y  recursos, (|ue 
por lo regular escapan á las demas Naciones.

Este comercio, que merece el epifeto de im ivevsal, reúne en Holanda 
infinito número de mercancías, que reparte despues en toda la Europa.

Ella no produce n ad a , y  sin embargo suministra á las demas naciones 
lodo lo que necesitan; no tiene buques; no obstante hay nmnerosos car- 
j)interos en Holanda que trabajan en las construcciones navales, ya de 
guerra , ya mereantes. Sus tierras no son propias para el cultivo de las 
viñas; á pesar de esta lim itación, la Holanda es el mercado de los vinos, 
que se recojen en todas las parles del m undo  ̂ y  de los aguardientes que 
se liaceu <le ellos. No tiene m inas, ni metales; hay ain embargo alli tanto 
oro y  plata , como en la nueva E spaña, ó en el P e rú ; tanto hierro como 
en Francia, Rusia y  Hispana; tanto estaño como en Inglaterra, y  tanto 
cobre como en Suecia. Los tñgos y  otros comestibles que se siembran 
a ll í , á jv*nas líflslan por una lim itada porcion de stis hultitnntes; la m a
yor parte j)ero de sus vecinos, los reciben de e llo s , sea píira su subsis
tencia , sea para su com ercio; parece en fin que las especií»s le son indí
genas; que los aceites, son vsu producción natural; que los gusanos de 
seda se crian alli para reunir tanta seda , y  que to<la especie de di'Ogas 
para la Medicina y  para el t in te , se pro<.lucen por sus tiern»s: asimismo 
sus abnacenes están llenos, y  sus Comerciantes lo llevan to<lo á los es- 
trangeros, ó estos van allí para proveerse m  sus puertos; no hay  pues 
dia , ni hora , en que no entren , ó salgan embarcaciones , de sus píiertos 
y  á menudo flotas enteras.

E l nuevo comercio de los R usos, que vemos progr(?sar, merece ser 
referido, en esta especie de compendio histórico del progreso del nego
cio , y  las ventajas que esperimentan las naciones (pie á él se dedican.

La situación de la Moscovia, puede considerarse como una de las me
jores para el comei'cio. Sus (X)nfines, vecinos de los de la C hina, le dán 
la facilidad de hacerlo en este vasto y  rico Im perio , que reúne en algún 
m odo todo el tráfico del oriente. Por la  j>arte del m ar Caspio , se le ofrece 
el de la Persia , de la Armenia y  de las Indias orientales; piK‘de hacer un 
comercio considerable con Constantinoj)Ia,y los demas Estados del Gran- 
Señor, y  eslo  ̂ con los puertos que tiene ó puede tener en el m ar Ne
gro. Arcángel en fin le asegura otro no menos interesante con la Francia, 
Inglaterra, H olanda, la baja-Alem ania, y  o t r a s  varias Naciones.

Para sostener con acierto este grnn comercio, no es escasa de ricos ge
nerös , ó es la sola que los p roduce , ó los tiene en m ayor abundancia y  
lie mejor calidad, que en otras partes; para tra.^portar pues á sus pro-



viDcias, los que reciben del estrangero, tiene cuatro rios caudalosos, cu
yos cursos están inmediatos, para poderse unos con otros incorporar por 
medio de canales, y  estos desaguando en los cuatro mares que cercan es
te Inq>erio, podrían llevar hasta su capital los despojos de todo el resto 
dei mundo.

Tantas y  tan preciosas ventajas, han sido por largo tiempo descuida
das , jx>r una nación igualmente feroz y  perezosa, cuya natural indolen* 
eia era aun fomentada por la política desconfiadora y  sospechosa de la 
m ayor parte de los Príncipes, que les vedó toda comunicación con los 
estrangeros.

Es verdad que desde que los Ingleses descubrieron por una casuali
dad afortunada, el famoso puerto de Arcángel, todas las Naciones que 
hacen el tráfico del N orte , han tenido lilii'e ingreso en esta parte de los 
Estados del Czar; la Rusia pues conoció sus fuerzas, y  sus verdaderos 
intei-eses en el reinado del Em perador Pedro el G rande, el cual siempre 
intento á la gloria y  felicidad de su pueblo, ha dilatado su comercio á la 
par de las demas naciones.

1 .a época del establecimiento de este nuevo com ercio, debe fijarse cn 
el año 1 697 ; en este mismo año se verificaron los viages políticos del 
Czar Pedro Alexievitch, con el grandioso plan de m udar el aspecto del 
Im perio R uso, introduciendo en é l,  la cortesia, las ciencias, las bellas 
artes, y  varias otras ventajas, que resultan como legítimas consecuencias.

E l efecto del plan Un digno del que lo habia concebido, fué la llega
da á Holanda y  despues á Inglaterra de la numerosa em bajada, que 
se distinguió con el título de Grande Embajada, y  que sin duda lo mere
cía , á lo menos á motivo de la presencia del Czar que habia querido in
tervenir , aunque de incógnito y  unido á sus embajadores.

La inovacion de los antiguos tratados, sirvió de pretesto; pero el ver
dadero m otivo, fué el deseo de sacar de entre estas dos hábiles Naciones, 
los j)rincipios mas sólidos del Com ercio, que quería introílucír en sus 
Estados; renunciando pues á su grandeza, y  como particu lar, confun
dido con los mas simples artesanos, dividió con ellos sus ocupaciones. 
Con la maceta y  el formón en la mano ya trabajaba cn toda especie de 
construcción n av a l, que puede haa;r florecer la marina ; ya tomaba con 
atención, lecciones de un Piloto inteligente ; se instruía de los varios 
rum bos, de los vientos que reinan en la m ar; aprendía el modo deser
virse de la b rú ju la , y  de las cartas de navegación para surcar los mares 
con seguridad. A veces tomaba la lanzadera para estud iaren  la fábrica 
el arte de fabricar los l>ellos paños que los Ingleses y  Holandeses habian 
hasta entonces vendido tan caros á sus vasallos. En otros momentos pro
cura!» , conversando con há}>iles Comerciantes, penetrar el secreto de la 
B anca, y  del cam bio, facilitando con adelanto en Londres y  Amsterdam 
unos corresponsales á los Banqueros que se proponía ya establecer en las 
princi}>ales plazas de sus estados.

Muchos estaLIecimientos favorables al Comercio y  desconocidos hasta



entonces, fueron las afortunadas consecuencias de los curiosos descubri
mientos de un Principe tan universal y  tan atento á la prosperidad de sus 
pueblos.

Nuevos puertos se abrieron en varios puntos de sus Estados j el de Pe- 
tersburgo parece ya rivalizar con el de Amsterdam. Numerosas flotas 
construidas casi todas en los astilleros del C zar, y  armadas en sus arse
nales, aseguran el comercio marítimo de sus vasallos , y  hacen respetar á 
su PríncijK-, aun por los mismos vecinos suyos, aunque m uy poderosos. 
Sus Mercaderes acostumbran ya llevar al estranjero en sus propias em
barcaciones , toda especie de géneros que la Rusia produce, ó esportar de 
las regiones estrañas, las mercancías que necesita; su pabellón ya ondéa 
mas allá del estrecho y  en muchos puertos de las costas del Mediterráneo.

Por la parte del continente unas caravanas numerosas atraviesan las 
vastas regiones de la T arta ria ; han sido aceptadas en Pekín y  han vuelto 
cargadas de las mas preciosas mercancías de la China y  del Oriente.

¿ a  unión del Báltico con el m ar Blanco , está casi concluida con la for
mación de varios canales qiie han costado un trabajo y  gasto inm enso; se 
proyectó la de otros á fin de unir los dos mares indicados con el Caspio, 
por medio del Volga.

Todas las ciudades están llenas de artesanos y  obreros que traba jan , y  
hacen varias manufacturas : los tejidos de seda y  estofas de la n a , son ya 
tan perfectas en Rusia , que sirven para uso del Em perador y  de su corte. 
No h a y , en una pa lab ra , comercio ó manufactura que prospere en los 
demas Estados de Europa que este sabio Príncipe no se haya esforeado á 
introtlucir en los suyos,ya  lamando los mas hábiles fabricantes á su corte 
con grandiosas pensiones, ya enviando al estranjero los mas dóciles é in
dustriosos de sus vasallos para instruirse y  perfeccionarse en las a rte s , á 
fin <le potler hacerse fabricantes ellos mismos y  enseñarlo todo á sus com
patricios.

Me parece del caso añadir algún ejemplo de los particulares que el co
mercio ha elevado á una grandiosa fo rtuna , para que los que están mas 
inclinados á su propio interés, que al del E stado , tengan un estímulo mas 
vivo en dedicarse á é l ,  y  puedan ser ú tiles, sino á su patria , á lo menos 
á sus conciudadanos,

Jaim e Coeiir natural de Bourges, era hijo de un simple M ercader; 
siguió la carrera de su padre |K‘ro con tan rápidos y  afortunados progre
sos , que un Autor asegura, que ganaba mas él so lo , que juntos todos los 
<lemas Mercaderes del reino.

Sus inmensas riquezas adquiridas legítim am ente, y  la probidad que le 
distinguía en su Com ercio, le hizo célebre entre los estranjeros, y  llegó 
su fama hasta la corte. Carlos VII le llamó al Ministerio y  le confió la 
administración de su hacienda, nombrándole Gran Tesoi'ero.

Su elevación no interrum pió su comercio; al contrario lo continuó con 
mas ahinco, reputación v acierto; pero entonces este generoso Comer
ciante , cuyo corazon era mas gi’ande aiui que su fortuna , tuvo sentimien



tos mas nobles j estimando en mas el interés <lel Rstado, í|no el su jo  
particular, Iialló mas recursos en sus caudales propios, qu« cu el 
ahorro de los del Principe para restablecer el Estado, debilitado por una 
larga guerra, para arriesgar nuevas empixísas contra los enemigos de la 
F rancia, y  para reunir á la Corona una de sus mus bellas y  ricas provin
cias , que los Ingleses poseían desde largo tiempo.

En efecto los ejércitos fueron luego formados y  mant(?n¡dos á esjK'usas 
<lel ministro desint<*resado. Propone la con([uista de hi Norniat»dia : él 
solo hace todos los gastos. Pasa á Roma como embajatlor con una flota 
J e  -12 nuvíos que le acom paña, que toda era de su }>ropie<la<l, y  él solo 
hizo los gastos tlel arm amento; en una palabra , desde que Carlos h u b o , 
por decirlo así, asociado á Jaim e Coeur al gobierno de su K slado, nada 
se hizo en F rancia , de grande y  considerable, que no fuese sostenido por 
el crédito de este sabio y  rico Comerciante, y  en que él no emplease la 
m ayor parte de los grandes bienes que su comercio le aumentaba.

N’erdad es que el pueblo acostumbrado á formar misterios y  prodigios 
tle las cosas que le sorprenílen, y  que no entiende, puljlícaba que Jaim e  
Coeur debia su fortuna al secreto de hacer oro j secreto que causará 
siempre la desesperación y  el estudio de los Qnímícos; es también ver
dad que to<Ia la piedra filosofal de este afortunado y  hábil Comer
ciante , consistía en su grande g iro ; que todo su estudio químico para la 
trasformacion de los m etales, consistía en el inmenso tráflco que le 
proporcionaban las ricas mercancías de que estaban siempre llenos sus 
almacenes y  que trocaba con oro y  p la ta , con tanto beneficio, que la 
plebe ignorante y  crédula atribuía á la operacion que supo penetrar de 
trasformar los metales.

Otro ejemplo puedo citar de la fortuna y  gloría á la cual de simples 
particulares han sabido llegar con el Comercio únicam ente, y  de un modo 
mas ilustre , Los Medicis.

La Familia de Medicis ha sido siempre recom endable, ya  por la anti
güedad y  nobleza de su descendencia, ya  por la grandeza de su crédito y  
de sus riquezas.

Desde el siglo undécimo pos<íia grandes liom bres, y  en los historiado
res se lee una continuación honoríñca de M edicis , que desíle la prim era 
formacion de su casa, se distinguieron igualmente en las dignidades ecle
siásticas , en las arm as, en el gobierno de los Estados y  en las primeras 
Magistraturas de las ciudades.

Sin embargo esta Familia , reservada á tan grandes destinos, no delje 
contar su elevación antes del siglo xv. Cosímo de Medicis, este célebre 
ciudadano de Florencia, con razón llamado el G rande, e\ Padre del 
Pueblo ,  el Libertador de la P a tr ia ,  puso los prim eros, ó á lo menos 
los mas sólidos cimientos de una grandeza, que a¡>enas sería cre íb le , si no 
tuviésemos en la historia una Catalina de Sledicís, sentada en el trono de 
Francia por el espacio de 33 años y  hasta el i  589 , durante la minoridad 
de sus tres h ijos, Francisco I I , Cárlos IX  y  Enrique I I I ; y  sin contar



tuntos otros de lii misma fam ilia, vimos en España el último Medicis 
en '1829 , cuando por el matrimonio de Fernando V il (Q . E . P . D.) 
como á Ministro de Hacienda que era del reino de Nápoles, acompañó 
á su Soberano Francisco I , Padre de nuestra Reina Gobernadora María 
Cristina de Borbon.

VA Comercio fu(í el único manantial de tanta gloria. Los antepasados 
de Cosimo de -M<*dicis, según <;l antiguo estilo de la noI)leza de I ta lia , no 
bal)ian descuidado este recurso para sostenerse en los honores de la Ma
gistratura , ó de la guerra , pero él mas afortunado é inteligente hizo u na 
fortuna tan grande, que por sus riquezas llegó casi á ser igual á los So
beranos , que lo apreciaban por el gran crédito que disfrutaba en todos 
asuntos de Italia.

Lorenzo su iierm ano, (que  al noml)rc de Grande y que á la par de 
Cosiiuo m ereció, añadió el de Padre de las L etras)  j  fué tan conocido 
por la Puerta-Otomana  á causa de los agentes que tenia en todas las es
calas de L evan te , y  del gran número de navios que allí d irig ía, que Ba- 
jazet aipiel Em perador altanero de los O tom anos, le consideró, no solo 
como á uno de sus aliados, sino que le honró con el título de amigo.

Todos los Medicis que sucedieron á estos dos grandes hom bres, tu-
> iLTon l:i sal)ia política de im itarles, y  de no privarse, por una falsa deli- 
líadeza, de la utilidad de su Com ercio; cuando en íin las prendas de otro 
Cosimo elevaron esta casa á la soberanía de F lorencia, ni é l , ni sus suce
sores quisieron abandonar su tráfico m arítim o, el cual les suministraba 
medios para sostener la elevación de su rango, que en algún m odo se 
les debia.

Dirá alguno que es estraño , que con tantos ejemplos de las ventajas 
<{ue el Comercio proporciona á los Estados en que prospen», no haya
mos tenido ninguno de esta categoría en E spaña , á lo menos en las épo
cas mas remotas.

F*s menester confesar aunque con p e n a , que ninguna nación hubiera 
poilido distinguirse mas con el apoyo de tantos recursos proporcionados, 
ya  por la naturaleza, ya por la suerte de las armas j pero la España que 
por su situación topográfica, por la amenidad de su clima , por la fertili- 
tlad de su? tierras, y  por la perspicacia y  talentos naturales de sus habi- 
lantes parecia destinada á señorear, tuvo siempre un númen contrario á 
su prosperidad, y  empeñado en su destrucción.

Habiendo cesado la invasión de los bárbaros, y  dueños de las inagota
bles minas y  Comercio de la Am érica, se equivocaron en c reer, que la 
riqueza consistía en la abundancia de num erario ; numerario que á pesar 
»le las sabias disposiciones del G obierno, estraian clandestinamente las

o
mas consideradamente atendidos.

El gran Sol>erano Gírlos HI aplicó, aunque un poco tarde el rem edio;



pero la brevedad de la vida privó á una numerosa Fam ilia , tle un Padre 
cuyo ai’an era distinguirla. Su sucesor siguiendo las huellas de su predece
sor hubiera podido realizar sus vastos p lanes, si Napoleón no los hubiese 

\ estorbado en la mejor éj>oca. Los intervalos que hubo despues, eran bas- 
 ̂ tante preciosos para poderlos aprovechar, si el Numen enemigo de España 

no se hubiese opuesto á su felicidad, lo que seria m uy largo deUdlar en 
una digresión. Estamos pues envueltos en una desoladora guerra civil 
desde el año i 8 3 3 , y  á pesar de esta imponente circunstancia, la Nación 
española va progresando á pasos agigantados en todos los ramos.

¿ Esta generosa Nación tan capaz de las mas glandes em presas, seria 
por ventura inferior á las demas en el solo Com ercio, cuando puede com- 
p t i r ?  No por cierto , |)orque cuando quiera aplicarse á él de v e ras , puede 
hacerlo con todas las ventajas. ¿ Falta en efecto á la E spaña, algo de lo 
que seria necesario para activarlo? No por cierto.

Tiene un copioso número de habitantes atrevidos, em prendedores , 
lalwriosos y  llenos al mismo tiempo de genio, maña é indiLstria.

Sus tierras tan fértiles como puede desearse, echan de su seno toda 
especie de fru tas, géneros pníciosos y  aun drogas.

Su.s varias provincias según la diversidad de sus suelos, producen con 
abundancia trigos, vinos, sales, aceites y  todo lo que es necesario á la 
vida.
. No le faltan sedas, linos, citñauios para toda especie de tejidos.

Sus copiosos pastos, crian y  aumentan un infinito número de ganados, 
 ̂ que la proveen de las mejores lanas, y  de m uy buenos cueros; sus minas 
encierran los m etales, sem i-m eUles, y  minerales los mas preciosos para 
las a rte s , y  para la fabricación de las manufacturas.

Si sus Comerciantes qui<?ren hacer el comercio esterno, los dos mares 
<jue baten sus costas , les abren puertos escelentes y  les oíiecen la como
didad de dilatarlo hasta las cuatro partes del mundo.

Si quiereu contentarse con el comercio interior, las manufacturas, ( gracias 
á los sabios reglamentos y  á la atención de los amorosos y  celosos Ma
gistrados) cada dia mas se acercan ú su última j>erfeccion. En una palabra 
se puede de«ir sin ecsageracion, que la España reúne en sí todas las ven
tajas, que están como divididas en las demas naciones, de las cuales no 
tiene ninguna necesidad, pudiéndose contentar con su abundancia ; al 
contrario ellos tendrían dificultad de subsistir sin su socorro , y  se vería 
pronto decaer este gran Comercio del cual se en.soberl>ec‘en , si cesasen de 
recibir de ella un infinito número de mercancías que les son tan necesa
rias , y  que diflcilmenle ballarian en otras regiones.

Eáta verdad mal entendida, parecía m otivar la paradoja |>el¡grosa , que 
la España podía ser siempre feliz con los solos labradores y  soldados.

No se puede negar la necesidad ríe unos y  otros. Sín soldados nues
tras fronteras quedarian abiertas á miestos enemigos, y  el Reino sin 
defensa ; sin labradores que cidtiven nuestras tierras, no bastarían para 
alimentamos. ¿Pero sobre cual base puede lijars«? el sueldo y  el m anteni



miento d<; las tropas, si falta el Comercio, que es el m anantial mas fe
cundo de las riquezas, que llenan el tesoro del Estado ? ¿ Qué harán pues 
los labradores de sus cosechas, por abundantes que sean, si no pueden 
vender lo superlluo ,  y  si por falta de comercio viesen perecer miserable
mente en sus m anos, los géneros que los pueden enriquecer, pasando á 
las manos de sus vecinos ?

Los Comerciantes pues son un tercer orden de individuos que el Estado 
necesita, nada monos que los labradores y  los soldados; y  el Comercio 
es luia profesion sin la cual todo se aniquilaría en el re ino , cuyos habi
tantes serian abrum ados, por decirlo así, bajo cl j)cso de su misma abun
dancia , si no pudiesen consumir sus productos en el interior de sus Es
tados , ni tener los medios de repartir una porcion de ellas al estranjero.

Es fácil de comprender que por el Comercio que se cree tan necesario 
á cualquiera reino , y  principalmente á la E spaña, no se entiende hablar 
del que se hace en las Provincias, comunicándose las producciones natu
rales , ó los li'utos del arte que cada una profesa, ya que este tráfico seria 
siempre florido si se tuviese cuidado de combinarlo con el de afuera. 
Nuestra atención debe fijarse en el Comercio que puede hacerse con los 
estranjeros, sea que ellos vengan á nuestros puertos para proveerse de 
los géneros (pie necesitan, sea que nosotros enviemos nuestros buques 
para buscar entre e llos, los que podrían faltarnos.

La España tiene casi totlas las mercancías necesarias para estos dos im
portantes comercios; al contrario la Inglaterra y  la Holanda no tienen 
casi ninguna.

La España tiene paños, estofas de lana, tejidos de seda, lienzos aun
que no superiores, ( pero pueden hacerse) papeles, sombreros , medias de 
toda clase, naij^es, eunajes de h ilo , de algodon y  de soda, vinos, aguar
dientes, (d e  los cuales las naciones del Norte no pueden prescindir) acei
te s , vinagi^s, sales, nueces, castañas, avellanas , hierro , p lom o, azogue, 
cueros , azúcju', cochinilla, a ñ il , toda clase de m adera , corchos , trigos , 
cebadas, toda especie de comestibles, y  frutas secas, m anufacturas, y  
tantos otros géneros bastante conocidos.

Decídase p u e s ,á  quien darán mas beneficio los cargam entos, ¿á los Es- 
j>añoles que sin necesitar nada de otras naciones, tien(;n con que hacer 
sus cargamentos, o á los que vienen aquí, ó vana  América á buscar loque  
les falta , y  que sin este ivcurso , se verían obligados á despachar sus bu- 
(jues con la miUid dol cargam ento, y  sin los surtidos convenientes para 
sus mercadas ?

Lo mismo puethr decirse de los demas com ercios, por los cuales, los 
Españoles pueden entrar en c'oncurrencia con sus vecinos.

En cuanto á los beneficios, la prueba es también clara , y  aun mas 
breve. El que ventle á segunda m ano, no puede aprovechar mas que una 
sola ganancia, mientras que el q»Kí vende á p rim era , hace dos. Los In- 

, gloses y  los Holandeses, Sut*cos, Dinamarqueses, e tc ., están en el prim er 
caso ; los Españoles, en el segim do; así e s , que los primeros no pueden



aprovechar mas que en r l precio <lel género , que venden cu el N orte ,
• sobre lo que les ha costado en E spaña; y  los segundos añaden á e s te , el 
i que han hecho vendiendo este género para despacharlo. Pero esto aim no

f. es el todo. La utihdad de los n ’tornos recae por entero á favor de los 
 ̂ vendedores, porque cuando son de la misma nación, las embarcaciones 

que traen los géneros, disminuyen , ó quitan á los estranjeros los inmen
sos beneficios que disfrutan so))rc nosotros, trayendo á nuestros puertos 
las mismas mercancías.

Por este mismo motivo es recomendable la sabia política de los Ingle
ses , que en virtud d<d i’eglamento <le naví’gacion del año '1 G6Ü , han dis
puesto , que toílos los géneros de E u ro p a ,n o  podrán llevarse á Inglaterra 
y  sus de¡>endencias, sino por los buques que salflrán de los j)nertos de los 
países en que se fabrican , ó se producen los géneros, y  que cuahjuiera 

: o tro , no jiodrá traerse sino en eml)arcacÍones ingl(*sas, ó de propiedad 
inglesa.

Cierto es ,qne en los Estados m arítim os, el Comercio y  la navegación, 
íleben ser indivisibles, por decirlo así, porque hay un gran vínculo 
entre los d o s ; pues el Comercio es d éb il, cuando la marina está en ílecae- 
^im icnto, y  que la <!ebilidad del uno acarrc*a necesariamente la caida del 
• tro .
•A Cada Estado de Europa tiene intereses de Cx»mercio y  procura engi an- 

^•cerlos respectivamente á sus fuerzas, ó á las de sus vecinos. Mientras 
fjue la Francia, la Inglaterra y  la Holanda se disputaban el Comercio ge
neral , la primera á quien la naturaleza dió un superfluo de consideración, 

•^pareció ocuparse con mas particularidad del Comercio de lujo.
^  La Inglaterra aunque rica , teme siempre la pobreza, ó aparentít temer-

■ : . |la j  no descuida ninguna clase de u tilidad , ningún medio de proveer á las 
*' necesidades de las (lemas naciones; querría ser la única en poderlo hacer, 

mientras que disminuye las suyas sin cesar.
La Holanda llena el vacío de sus producciones naturales con la venta 

Sesclusiva de las drogas; su plan es de llevarse con economía, las de todos 
los pueblos para distribuirlas despues con provecho. Mas que cualíjuiera 
otro ELstado tiene zelos de la concurrencia de los estrangeros, porque su 
Comercio está apoyado en la destrucción del q\ie hacen las otras naciones.

Una Compañía de Comercio holandesa, bajo el nombre de la de 
las Indias occidentales , se aj)oderó en 1 6 12 , de una parte del B rasil, de

I  Curazao, y  de San Eustaquio , haciendo grandiosas presas sobre el Co
mercio de los (^pañoles y  Portugueses. Portugal^ víctima de una pen
dencia que no era su y a , se libertó en del dominio español. Juan
IV legítimo heredero de esta corona, concluyó en 16^1 una tregtia con 
los Holandeses.

Esta tregua poco observada de una parte y  otra , hizo ¡>erder á los 
Portugueses lo que les quedaba cn la isla de Ceylan que produce la ca
nela ; pocas plazas insignificantes conservaron en las Ind ias; de est<ís mis
mas penlieron desj)ues una porcion para siempre. Mas venturosos en la



AtVica , recuperaron uuu parlo de sus oslablecunieiitos. Eu America su su
ceso lue completo : los Holandeses lueroti enteramente arrojadas del Bra
sil. Estos mas preocupadas del comercio de las hx lía s , formaron un es- 
lableciniienlo considííi able <‘U el cal>ode Buena-Esperanza, que es su cen
tro. De los pnorlos principales que tenían en Am érica, no conservaron 
mas que Surinam v.ii la G uiena, las islas de Curazao y  de San Eustaquio. 
Mslas colonias sou ¡)0 C 0  importantes para la agricultura, pero son el m a
nantial de un gran Comercio en las Colonias estrangeras.

Alienlras los Holandeses peleaban en Euro}>a para tener la p a z , y  en 
la India i>:ira dominar a llí, la Inglaterra se habia enriquecido de un mo
do menos ruiiloso y  menos arriesga<lo; sus manufacturas de lanas, (co 
mercio bastante ú til , aun mas en aquella época,) elevaron la marina á 
cierto çrado de pod er, que inutilizó las fuerzas de E spaña, y  la hizo 
dueña de Europa.

Desde el año i  599 la Reina Isabel habia formado una conqwñía para 
el comercio de las Indias orientales, pero su prosjæridad no le dió nin
guna es|>eranza de conquista, Fonnó con tranquilidad varios estableci
mientos para su com ercio, que sus escuadras protegieron.

Aunque la Inglaterra hubiese tomado posesion de la Virginia en 
v disputado la Jamaica á los Españoles, desde el año  ̂596 , no fue an
tes del siglo XV II que hizo grandes establecimientas en América. La par
te meridional estaba ocupada \x>r las Españoles y  Portugueses, demasia
do j)oderosos para ser a i T o j a d o s  de allí; mas los Ligleses no buscaban m i
nas , contentos con disfrutar de las de estas dos naciones con el consumo 
de sus m anufacturas, procuraron aum entar su industria , proporcionando 
nuevos consumos. La pesca y  la navegación, fueron su segundo objeto. 
La América Septentrional era mas idónea para sus designios ; se repartie
ron pues a ll í , y  sin mucha resistencia quitaron á los Franceses unas tier
ras , de las cuales no hacían uso. En los primeros momentos de tranqui
lidad pública en Francia, el Canlenal de Richelieu  fijó sus m irasen las co
lonias y  en el Comercio. En 4626 á su impulso se formó una compañía 
pai-a el establecimi<*nto de San-Crisloval, y  de las demas Antillas desde 
el 10? al 30? del Ecuador. En -1628 otra compañía tuvo el encargo del 
establecimiento de la nueva Francia, desde las fronteras de la Florida 
hasta el Polo ártico.

Este grande hom bre sujeto á las Intrigas de los cortesanos, jamas tuvo 
la oportunidad de efectuar las planes que habia concebido para el bien 
de la monanpu'a ; la Francia delíc sin embaído á sus conocim ientas, la 
salvación de su (Comercio, ya que le aseguraron las posesiones, que con
serva en América . menos la Luisiana, que fué descubierta á fines del si
glo X V II. Los I n g l e s e s  y  particularmente los Holandeses, disfrutaron lar
go tiemj>o de la utilidad de estas colonias nacientes ; de ellas también 
recibieron las primeros socorros, que favorecieron su agricultura. El año 
■166íf fué precisamente la época del comercio de la Francia ; la grande 
influencia que le dió en los astm tos, fné su sesta época senei-al.



xxxr
Luis X IV  comunicó un caracter de grandeza á todo lo que le rodea- 

l)a ; s» <lebiliclad desarrolló cl genio de G olbcrt; su confianza ftié estrema; 
todo correspondió á sus deseos.

Las m anufacturas, la navegación, las arles d e  toda clase d e  ramos y 
f u e r o n  e n  pocos años de l a l  m odo p c r f e c c i o J i a d a s  , que la Euroj)a quedó 
m aravillada; cl comercio quedó esclusivo para sus dueños. Los Comer
ciantes Ingleses y  Holandeses, vieron á los Franceses entrar en concur
rencia con ellos por todas parles; pero mas hábiles que los Franceses 
conservaron la superioridad; mas espertes, previeron que el Comercio 
sería la base de los inlereses políticos y  del equilibrio de las Potencias.

Carlos I I I , digno imitador de Luis X IV  condujo á su nación y  vasallos 
á la senda de la g lo ria , y de opulencia, que n;conoció en los siglos pa
sados de Fernando é Isabe l, y  en la cual se hubiera perpetuado , si una 
cadena de desastrosas combinaciones no hubiese interrum pido su curso; 
pero á una nación, como es la Española que esta ya acostumbrada a pi
sarla no le será difícil volverla encontrar, si (¡uiere penetrarse y  persua
dirse de las siguientes nueve m ácsim as, que p ropondré , paraque pueda 
juzgar de la utilidad , ó menoscabo de las operaciones mercantiles , que 
son la principal base del plan al cual debe aspirar.

4? La esportacion de lo superfluo, es la ganancia mas cierta que una 
nación puede hacer.

2? E l modo mas ventajoso de esporlar las producciones sup.*rfluas 
de sus tierras, es de obrarlas an tes, ó m anufacturarlas.

5? La importación de géneros estrangeros para emplearlos en maim- 
facturas, en lugar de recibirlos ya obrados, ahorra nmcho dinero.

El trueque de géneros por géneros, es útil por lo general, menos 
en el caso que sea contrario á estos mismos principios.

59 La importación de los géneros que impide el consumo de ios del 
p a is , ó que [>erjudican al progreso de sus m anufacturas, es causa de la 
ruina de una nación.

6? La importación de los géneros estrangeros de puro lu jo ,' es una 
verdadera pérdida para un Estado.

r?  La importación de las cosas de necesidad absolu ta, no ¡)uede con
siderarse como un m a l ; no deja sin embargo de empobrecer á una nación.

8? La imporUcion d é lo s  géneros estrangeros, para darles nueva
mente salida , proporciona un l>eneficio efectivo.

9? El dai los buques de su nación á fletes á o t ra , es un Comer
cio útil.

Este es cl plan que sirve de brújula á las operaciones generales de 
Comercio.
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a!)Ii€€3© frà!R lÌ©
T E Ó K IC O , PR Á C T IC O , IIISTÜ IIIC O  Y  GEOGRAFICO

itt €onurcio.

A. Primera letra del alfabeto. 
Los Banqueros, Comerciantes, Mer
caderes, y  Tenedores de libros usan 
la A inicial so la , ó acompañada de 
algunas otras le tras , también ini- 
c id e s , para abreviar algunos tér
minos de Comercio.

La A puesta so la , despues de 
haber hablado de una letra de Cam
b io , significa, Aceptada. A. B. B. 
Aceptada bajo Protesta. A. B. P. 
C- Aceptada bajo Protesta para po
nerla en cuenta.

AB

ABAASL Moneda de plata de 
Persia. Sehah-Abas I I ,  rey de Per
sia mandó acuñar las monedas de 
plata llamadas Abaasis. La inscrip
ción es relativa al A lcorán, y  el 
grabado al nombre del Rey y  á la 
ciudad en que esta moneda ha sido 
acuñada ; vale dos momudis, ó cua
tro chayes.

E l chaye vale poco mas de 52 
maravedises ; el Abaasi, pues, vale 
cuatro reales vellón , y  seis m ara
vedises.

Hay Abaasis dobles, triplos y  
cuadruplos ; mas estos últimos son 
raros. Como los Abaasis están suje
tos á falsificación, es bueno pesar-

CUAD. I .

AB
lo s ; por esto los pagos en tal m o
neda se hacen en peso , y  nunca 
en número.

ABACA. Especie de cáñamo de 
las islas Filipinas j lo hay blanco y  
pardo.

ABADEJO, ó MERLUZA. Pes
cado de m ar m uy conocido en Eu
ropa por el grande consumo que se 
hace de é l : es de un mediano ta
maño. Su piel es de un moreno 
parduzco por encim a, y  blanquizca 
por debajo de la barriga , sus esca
mas son delgadas y  trasparentes: 
su carne es blanca y  esquisita cuan
do fresca.

E l abadejo se prepara de dos 
maneras para conservarlo. La pri
mera se p rac tica , cortándole la 
cabeza á bordo de los barcos, cuan
do se co je , y  sacándole las entra
ñas , se sa la , y  se lleva luego á los 
lugares de consumo. Este abadejo 
preparado así, se llama en el co
mercio , abadejo Jrescal.

El segundo modo de prepararlo, 
es diferente; los pescadores llevan 
el pescado á tierra en barcas luego 
que lo cojen, le cortan la cabeza , 
lo desentrañan, y  partiéndolo por 
m edio , lo ponen en sal por ocho , 
ó diez d ias; en seguida lo estienden 
paraque se seque. 1 .a esperiencia

A



2 AB
enseña á conocer de uua ojeada, 
ouaudo el pescado está seco f  y  ' 
puede einbarcarsi.'. El abadejo pre
parado de este m odo , que es mus 
trabajoso que el otro , se llam a, 
abadejo S(>co, ó bacalao.

Este pescado suministra un aceite 
que usan los zuiTadores, y  es bueno 
también >para arder en luz. Tal 
aceite sale de los hígados del aba
dejo , que se dejan coirom per en 
cubos, y  cuando el aceite se saca 
de e llo s, se pone eii barriles.

ABADEJO. (Pesca de l) íja es
tación propia para esta pesca es 
desde la Primavera hasta setiembre. 
Mácese en el golfo de San Lorenzo, 
en las costas del cabo B r e tó n ó  de 
la isla R eal, en los aliededores de 
T erranova, principalmente en un 
banco de 4 50 leguas, que se llama 
el G ran B anco , y  en otros bancos 
inmediatos menos considerables. Se 
pueden contar dos clases de pesca, 
la sedentaria y  la estacional. La 
sedentaria es la que se hace todo 
el a ñ o , por los habitantes de Ter
ranova , y  por los de las colonias 
de la América septentrional. La es
tacional se practica por los buques 
eurojieos, que salen de sus puertos 
al principio de cada Prim avera para 
esta parte de Am érica, y  traen á 
Europa hácia el Otoño el pescado 
que han cojido.

Se ha observado que la pesca se
dentaria ha contribuido nmcho al 
aumento de la poblacion de las co
lonias inglesas : favorece además" 
á estos, paraque puedan arruinar, 
con los precios bajos, á las nacio- 
ne,s que se emplean en la pesca 
estacional. Un b u ^  pescador de 
abadejo puede cojer en un dia 350, 
y  ^00 de ellos. Los que preparan

este péscado deí primei’ modo que 
se ha iespKcado, raras veces aguar
dan que hayan acabado la pesca, 
por miedo que los pesc‘ados que se 
han cojido al principio no se coi - 
rompan é infecten también los que 
se hán puesto encima. Los ingleses 
m uy á menudo marchan del gran 
Banco con solas dos terceras partes, 
y  á veces con la mitad del car
gamento.

El comercio del abadejo frescal, 
y. principalmente del seco, que tie
ne empleados mas de 500 buques 
ingleses, es para la Gran Bretaña 
no solo una abundante mina de r i
quezas , sino también el principal 
sostén de su potencia marítima. (V. 
Terranova. )

Los franceses destinan para esta 
¡>esca, varios buques de distintos 
puertos , á la gran Bahía , costa de 
L abrador, al cabo Bretón en la 
costa del Norte pequeño, al gran 
Banco, etc.

El principal despacho del Aba
dejo frescal, traído por estos b u 
ques , se hace en Francia j pero una 
gran parte del seco, lo llevan á I ta 
lia , España y Portugal. (V . Pesca.)

ABADEJO. Ave del orden de los 
j>ájaros, de tres á cuatro pulgadas 
tle largo , que por la variedad de 
sus colores, es <le los mas aprecia- 
bles del continente europeo.

ABADEJO. Insecto que carece de 
a las , de una pulgada, á pulgada y  
medía de largo , negro con rayas 
trasversales encarnadas. E l aceite 
preparado con e llo s, se usa en !a 
Farmacia para vegigatorios de las 
caballerías.

ABAGl. Moneda de plata entre 
los persas que en Treflis, y  en toda 
la Georgia , vale seis reales vellón ,



y  veinte y  seis luai'avetlises; tiene 
la misma marca del Ahaasi, pero 
vale el doble.

ABALORIO. Cuentas pequeñiis 
de v id rio , á cuya pasta se da el 
color que s<; quiere. Lstán taladra^ 
d a s , y  onsartándolas se usan para 
collares, guarniciones y  otros ador
nos. De ^'enecia se liacen espedi- 
ciones de consideración, para el 
Levante, y  de varios tamaños. Las 
grandes se gastan para adorno de 
las popas do ciertas embarcaciones, 
llamadas vulgarmente Sacalévas, 
y  Chaitias; las pequeñas, para 
adorno de las mngeres , en Inflar de 
brazal«‘te s , pendientes y  collares 
que estilan las euroi)eas.

ABANDONO. Término usado en 
comercio m arilin io , sobw todo en 
las plazas en que hay Compañías de 
Seguras. El acto de abandono es 
aquel por el cual un Com erciante, 
que ha hecho asef^nrar géneros so
bre un buque, ó cualquiera que 
haya tamliien asegurado inmuebles 
en tie rra , ( como son los seguros de 
incendios) anuncia la ]x>nli<la al 
asegurador, y  le abandona y  deja 
los efectos ó géneros asegurados, in- 
timamlo que se le pague la canti
dad correspondiente , en el término 
espresado en el conocimiento de 
seguro. Si no hay en él su tiempo 
fijo para el pago, el asegurador tiene 
nue efectuarlo tres meses despues 
( e la denuncia del abandono.

U n buque del cual no se tenga 
noticia a lg im a,un  año despues de 
íu  m archa, para los viajes regula
res , y  das por los de larga navega
ción , puede considerarse como per
dido por el Propietario; de consi
guiente puede hacer su acto de 
abandono á sus aseguradores, y  re-
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clamar el pago de los efectas ase
gurados , sin que tenga necesidad 
de acreditar la pérdida. Hecho el 
acto de abandono , los géneros ase
gurados j>ertenecen á los asegura
dores , los cuales bajo pretesto del 
regreso del b uque , no pueden ne
garse á pagar la cantidad asegurada. 
Véase la Oixlenanza de la Marina de 
'ÍG 'l'l, título 6? del lib ro s?

El acto de abandono debe ser 
•público, y  en el se debe ind icar, 
que los géneros asegurados sobre un 
buque se han perd ido , sea que este 
haya sido apresado por lös corsa
rios ó piratas, sea que el buque 
haya perecido, ó se haya incendia
do , ó encallado, ó que los generas 
se hayan deteriorado por el agua 
que haya entrado en el buq u e , j>or 
causa de tem pestad , ú otros acci
dentes de mar. E l que reclame el 
pago del S<?guro, debe acreditar el 
valor de los géneros, con facturas 
originales,ú otros docum entos, que 
los aseguradores tienen derecho de 
ecsigir, para averiguar la legitimi
dad de la pretensión, o el valor <le 
Jos efectos.

Obsersmcion. La Compañía de 
Seguros de Ostende no admite el 
abandono en ningún caso , según se 
esplica en sus mismos conocimien
tos de seguro.......................................
« Sin que sea lícito á los asegurados, 
»en ningún caso, abandonar á la 
»Compañía los efectos asegurados, 
»nosotros \es autorizamos, tant/)* 
)) á ellos como á sus agentes y  de- 
» pendientes, paraque hagan á 
»favor nuestro en caso de infortu- 
M n io , lo mismo que harían por 
»ellos m ism os, si no hubiesen v'e- 
»rificado el seguro; todo gasto será 
1) en este ra so , abonado por la Com-
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» pañ ia , aun cuando resultase mas 
)• de la pérdida total.” Hay otras 
Compañías de Seguros que se re
servan la misma condicion en sus 
conocimientos; por eso antes de 
hacer la formalidad del abandono, 
es jíreciso asegurarse de todas las 
circunstancias.

Eicsaminaado los casos en que 
comj>ete al asegurado, la acción de 
abandonar á los aseguradores y pa- 
rec'e que se pueden establecer d o s , 
por regla general, es decir, un o , 
cuando por un caso fortuito se ha 
veriticado, su pérdida en te ra , ó 
casi to ta l i  el o tro , cuando los gé- 
neras, aunque solo deteriorados, no 
han podido llegar á su destino, con 
m otivo de uno de los accidentes, 
que se llaman mayores. Ecsami- 
natido el caso de la pérdida entera, 
ó casi to ta l, se ha en cierto modo 
convenido en el dia entre los legis
tas , que estas espresioiies de pérdida 
en te ra , ó casi to ta l y no deben 
entenderse á la le tra , admitiendo 
la justa interpretación, que la pér
dida , sea considerada entera, ó casi 
to ta l , cuando, prévio aun el pago 
de la avería, no hay  mas propor- 
cion , entre el valor de los efectos, 
en el tiempo que fueron embarca
dos , y  el que pueden conservar 
despues que han sufrido el daño. 
Se ha establecido en todos los T ri
bunales de E u ropa , que se debe 
considerar como infortimio, cuando 

. el daño pasa de la mitad del valor 
del género asegurado, y  que se debe 
arreglar como efecto de avería, 
cuando el daño del asegurado no 
llega á la mitad del va lo r, para 
cuyo efecto quetla indemnizado, (a)

' a ' Lo <j»ie prpcetlp, v sigue soI)re el 
abaDiloiio« se ha sacadlo de Ascaaio Bal-

Se ha establecido asnnism o, que 
el pago de la cantidad asegurada, 
debe verificarse no menos que el 
abandono respectivo, cuando los 
géneros que han llegado á su des
tino , han padecido de tal m odo, 
que no son admisibles, por ser mo
jados , ó por otro daño sufrido en 
el v iaje , no por causas naturales, 
sino por accidentes imprevistos. Se
gún la práctica de los Comercian
tes , y  la equidad del comercio, 
Uámanse no admisibles los géneros 
que están deteriorados por algún 
defecto m a y o r ,  que los hace en 
todo , ó en parte inútiles para el 
objeto destinado, lo que es de ma
yor peso a u n , cuando las m ercan
cías llegan dañadas por las tempes
tades, ú otros desastres de un viaje, 
de modo que no basta su valo r, 
para el pago del flete, ó que paga
do este , queda m uy poco interés.

Es indudable que el pago del 
flete queda á cargo de los asegura
dores , á los cuales se han abando
nado los géneros asegurados, ya 
que es un cargo que toca á la mer
cancía , de la cual se hacen propie
tarios j de consiguiente, como el 
precio del flete disminuye el valor 
del género, se debe deducir, para 
conocer si el daño pasa los limites 
de avería, y  si llega al grado de 
infortunio y pero sí el daño de los 
géneros nace de causa n a tu ra l, ó 
de re ta rd o , cuya causa tenga otro 
principio, que el caso fortu ito , 
considerado por las leyes marítimas 
como infortunio m ayor, el asegu
rado no tiene mas derecho , que el

<laseroDÍ, en su tratado de segaros marí
tim os, tomo 2.® ,pág. 2 9 6 , hasta 2 9 9 , 
donde cita los Autores, y las decisiones 
mas clásicas.



AB
de reclam ar, como de avería el 
daño de los géneros, y  no puede 
hacer el acto de abandono, para 
obligar al asegurador, al pago de 
la entera cantidad, ( a )

ABANICO. Instrumento que sir
ve para agitar el airej es de una 
necesidad indispensable en Oriente 
para templar el gran calor del cli
ma. Nuestras Damas europeas reci
bieron de allí sus primeros abanicos. 
Estos pequeños instrumentos ha
biéndose hecho necesarios y  comu- 
nes, se estableció en París un gre-

• - mió particular de artesanos y  m er
caderes , que tomaron el nombre 
de Abaniqueros. Este Gremio no 
tiene estatutos, sino desde el año 

de consiguiente, posteriores 
á la declaración del año -1673 en 
virtud de la cual Luis X IV , insti
tuyó muchos Gremios en la capital. 
Los abanicos se hacen con papel 
loble ó sencillo, y  en su lugar se 

sustituye á m enudo, una piel m uy 
fuia de carnero, ó pergamino del- 

Igado y  ligero, en el cual pintan 
varios adornos ó figuras. Hay aba
nicos que en lugar de papel ( bajo 
este nombre se comprende el mismo
■ pergam ino), tienen tafetan, ú otro 
Jejido de seda. La guarnición, ó 
luano del abanico se hace por lo 
regular de madera fina, concha, ó 
n iaríil, y  son aquellas varillas á las 
cuales está pegado el papel.

Llegan de la China y  de las In- 
Idias muchos abanicos bastante es
timados por la calidad, y  por las

( a ) P ara mayor seguridad en los pro- 
' cedimieotos de los abandonos, y seguros, 
Téanse en cada Estado las especiales leyes 
posteriores á las citadas, y singularmente 
en Espafia el célebre y rigente código de 
Comercio.
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varillas, que son de palo de olor. 
Los artesanos de París tan superío- 
res en modas , hacen remesas consi
derables de ellos al estranjero. Sus 
varillas, que son también de m ar
fil , de tortuga y  de nácar, según 
el valor del abanico, se hacen por 
los maestros ebanistas ; los que los 
componen despues son los Abani
queros.

ABANTO. Ave que se mantiene, 
como el bu itre , de carne muerta. 
Es mas pequeña que é l, y  tiene mas 
vivo el color de las manchas b lan
cas de sus plumas remeras.

ABAS. Peso usado en Persia para 
pesar las leerlas ; pesa tres granos y  
medio.

ABEJA. Especie de m osca, é in - 
secto que hace la m iel, jugo tan d u l
ce y  tan ú t i l , del cual se hace un 
gran comercio en E u ro p a , y  demas 
parages. La abeja produce también 
la cera.

ABEJARUCO. Pájaro que se co
me las avispas.

ABELA. Pueblo de la Palestina. 
ABELMOSCO. la semilla de 

una planta que crece en E gip to , y  
en las A ntillas, cuyas hojas son 
verdescuras y  afelpadas, parecidas 
á las del Malvavisco ; los Botánicos 
modernos la llam an , Malvavisco 
afelpado de las Indias ; Altkcea in 
dica villosa.

Esta semilla no es mas volum i
nosa que una cabeza de alfiler grue
so , que huele al mismo tiempo á 
ám bar y  almizcle. Sirve para la 
composicion de algunos perfumes , 
que los Italianos usan mucho. Eji 
Francia las Religiosas y  Rosarieros 
hacen con ella rosarios.

E l Abelmosco de la  M artinica, 
es el m ejor; es preciso escogerlo
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bien g ranado , nuevo, seco, limpio
y  de buen olor.

ABENUZ. Arbol cuya madera se 
llama óíkuio ; es nuiy dura y  sus- 
ceplil)le de un lustre nujy hermoso: 
la liay do varías calidades ; las mas 
conocidas son , el ébano negro , cl 
encarnado, el verde , y  otro que 
llaman ébano de Madagascar: en 
osta isla crecen todas estas calidades, 
íjue aquellos isleños conocen indi
ferentemente bajo el n o m b re /7a 2o/‘ 
M aínthí y Qs rh^cir, madera negra: 
crece taml)ion en la isla Mauricio, 
que j)orton('ce á los Holandeses, y  
despachan bastante cantidad en E u
ropa. En cuanto á lodos los po r
menores relativos á las indicadas 
calidades, ( Véase Ébano. )

ABÉTO. Árbol que crece en pa- 
ragíís m ontañosos, m uy derecho y  
a lto , cuya madera es b lanca, ligera, 
y  produce una escelonte resina m uy 
útil en el comercio. Los mejores 
ubétas vienen del N orte; y  puede 
casi <lecirso, que forman la riqueza 
principal de los paises septentrionales 
jK)r ser aptas para to<las obras de 
carpintería, para m ástiles, y  cons
trucción de buques. ( Véase Madera.)

AB1SI]NL\. Gran Reino de Africa, 
conocido mejor por los Geográficos, 
bajo el nombre de alta Etiopia. El 
antiguo comercio de esta Región, 
que hicieron tan célebre la navega
ción de los Tirios y  de Salomon, 
consistía principalmente en el tráfi
co , de las materias de oro y  de p la
ta , que aun en el dia abundan en 
Etiopia , pero la holgazanería de sus 
habitantes, y  el miedo que tienen 
de dispertarla codicia de los Turcos, 
sus vecinos, les hacen descuidares- 
tas ventajas.

Hasta el uso de moneda que ten

ga el busto de un P ríncipe, es des
conocido á los Abisinios, Tienen 
inias láminas de o ro , de las cuales, 
conforme las necesitan , hacen unos 
pedacitos, de media dracma de pe
so , que corresponde á casi seis rea
les de vellón , de España. En lugar 
de moneda de cobre se sirven de la 
sal de i'oca, ó sal mineral blanca co
m o la n ieve, y  fuerte como la roca. 
Con esta sal pues ellos compran la 
p im ienta, las drogas, y  las estofas 
de seda , que les llevan los Judíos. 
Esta sal se puede emplear para to
dos los usos del mismo m odo que 
la 'sal de mar.

Las producciones necesarias á la 
v id a , forman la m ayor parte del 
comercio interior de Abisinia. Los 
estrangeros, se proveen allí de car
dam om o, gengibrc, á lo e ,m irra , al- 
gália, cañafístula, ébano,m arfil,ce
ra , m iel, algodon, telas e tc .; pero 
la parte mas considerable de este co
mercio esterior, es el tráfico de los 
esclavos Etíopes ; muchos de estos se 
llevan á las Indias, y  á la Arabia, 
donde son m uy apreciados por la 
fama que tienen de ser fieles á sus 
Amos.

Hácia la m itad del siglo x v ii , los 
Turcos se apoderaron de muchos 
puertos, que los Abisinios tenían en 
el m ar Rojo; este acontecimiento 
disminuyó en gran parte su comer
cio con las ciudades marítimas de 
Africa.

ABO. Ciudad de Suecia, de bas
tante trascendencia, situada entre 
los golfos de B osnia ,y  de Finlan
dia : tiene m uy buen p u e rto , cuyo 
comercio consiste en armamentos 
para el cabotage, y  para e ^ e , estráen 
alquitrán, bréa, táblas de pinabete, 
ó abeto, pescádos secos y  salados,
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(particularmente salm ones,) telas, 
h ierro , y  un poco de trigo , cuando 
la cosecha es abundante; en cambio 
de estos géneros llevan sáles, vinos, 
frutas, y  otros géneros de las pro
ducciones naturales, é industriosas 
de los puertos y  fábricas de Italia, 
España, Portugal, Francia , y  Ho
landa.

N ota. Se comprende en el comer
cio de esta ciudad, el de la m ayor 
parte de las ciudades de Finlandia 
como N ystat, Biom ebourg, Ulea, 
Caianao, Braestadt, Gamla-Carlehy, 
Holsingford y  Larisa etc.

ABORDAGE. Es el acto de abor
darse ó atracárse una embarcación á 
otra para asaltearse, ó batirse.

ABORDAMIENTO. En el comer
cio de m ar y esta palabra significa el 
acto de chocarse dos embarcaciones. 
I^a Ordenanza de marina del mes de 
Agosto \  681, artículo 10, y  11, del 
libro 3? dice que los daños causados 
por un abordam iento, serán igual
mente sufridos por los interesados, 
con tal que ninguno de los Pilotos 
lo haya ocasionado, en cuyo caso 
debe repararlo todo , el que fué cau
sa de él.

ABRA. Ejisenada, ó bahía donde 
las embarcaciones pueden dar fondo 
y  estar con algima seguridad.

ABREVIATURA. Modo de escri
bir una palabra suprimiendo letras. 
Las abreviaturas se hacen en comer
cio por letras iniciales , ó con carac- 
téres. Los Banquéros y  Negociantes 
los usan para abreviar ciertos térm i
nos de negocio, por ejemplo sig
nifica libra ; S . sueldos ; D, dineros ;
B.** F. Üorin de Banco ; C. F. florín 
corriente; L. F  libras fuera ban
co de Génova ; D. duros; Rs. V n . 
ó R r  reales vellón ; /?/>.“ ó /?.'* rea-
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les plata; F. L . florines de Alemania; 
X , creutzers ; Schil. schelines ; Rp. 
reisdalers; M. F. m arcos; L. C, li
bras catalanas; Z. T . libras tomesas; 
E . i?, escudos romanos ; mi 
cuenta; su cuenta; 6’jC. cuen
ta corriente.

Abreviaturas en peso.

Sch. Schipunds ; Q." quintales en 
Francia; C.'“ quintales en Italia; 
quintales en España; Q.‘* quintales 
en Inglaterra; C .' quintales en Ale
mania y  el Norte ; C.“ Lispund ; t í  
libra ; arrobas en España ; i?.*' 
Rubbi en Italia ; / í . '‘ Rotolía, E ."  
B ism er, libra en Norvega; onza.

Abreviaturas de medidas.

C "  canas en Ita lia ; O  canas en 
Cataluña; P .‘ p a lm os;/^ .' varas en 
España ; B.'* B raccia  en I ta lia , Y . ' 
yardas en Inglaterra ; A .'“ anas en 
Francia; E l.  anas en Alemania.

Abreviaturas de pesos de Q uím ica, 
Farmacia.

Recipe.
§j. Una onza.
§ij. Dos onzas.
§iij. Tres onzas.
|iiij. Cuatro onzas.
§V. Cinco onzas.
^VI. Seis onzas.

ISIedia onza.
§X. Diez onzas.
3 ‘V. Cinco drácmas.
^Í5. Media dracma, 
t t .  Una libra, 
ftfi. Media libra.
9j. U n escrúpulo.

Medio escrúpulo.
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gj U na gota.

Diez gotas, 
gj. U n grano.
3 Escrúpulos hacen una <lrácma.
2Jí Granos forman un escrúpulo, 
a ü .  De cada uno igualmente.
M. M anipulo, ó puñado.
P . La m itad de un puñado.
P . E. Partes iguales.
S. A. Según el arte.
Q. S. Cantidad bastante.
Q. Pl. Quantum placel. (Cuanto 

quiera.)

A brevia turas , ó caracteres rom a
nos.

Las letras numerales que compo
nen los caracteres rom anos, son sie
te , L V. X. L. C. D. M.

E l carácter I , quiere decir uno. 
V. Cinco.
X . Diez.
L. Cincuenta.
C. Ciento.
D. Quinientos.
M. Mil.

E l I repetido dos veces, es 2 ,  re
petido tres veces, es 5 ,  cuatro se 
indica también así; IV , es decir po
niendo el I  antes del V.

La letra m eno r, disminuye igual 
valor á la letra m ayor á que se po
ne delan te , y  asi X L vale cuaren
ta , j>orque la X  disminuye d iez , á 
la letra que vale cincuenta que es la 
L. Para espresar seis, se añade I  al 
V , así \ \  j para siete se ponen dos 
así \ ’II y para ocho tres , ^ 'I I I : nue
ve es así IX. A veces se ha puesto 
CD , por *^00, pero es error.

Ademas de la letra D que señala 
500 , se puede también espresar es
te niunero por una I , antes de una 
C al revés, así I3  j del mismo mo

do, en lugar de M, que significa m il, 
usan á veces una unidad entre dos
C , así C ío  j según esta regla se pue
den espresar 6 0 0 , así lOC, y  700 
por l 3¡CC, etc.

La adición de C y  O antes y  des
pues aumenta décuplo; así es que 
GClOO, significa diez m il, etc. Este 
es el modo común de m arcar los n ú 
meros antiguamente usados por los 
Rom anos, que espresaban también 
cada número m il , con una linéa ti
rada sobre un número m enor, para 
^ ñ a la r  cualquiera m il: por ejemplo
V  significa ^ .0 0 0  ; LX  , 60 .000 , 
igualmente M , es -1.000,000. M M , 
2 .000,000 .

Ademas de esto.
■1? Ciertas libertades, ó varia

ciones han sido adm itidas, á lo m e
nos en algunos Escritores modernos; 
por ejem plo, I IX , significa 8 ; y  
IIC IX  significa 89.

2? Ciertos caracteres fueron usa
dos , que parecían tener relación con 
las letras; por ejemplo M , que sig
nificaba ^ 000 , ha sido formado de 
C X O , ó C ío , cuya m itad , es decir, 
l 3 ,  se tomaba por 500 ; del mismo 
m o d o , para tener tal vez mas como
didad para escribir lO , parece ha
ber sido cambiado en D.

ABROHANÍ. Cierta m uselina, ó 
tela de algodon b lanca , clara y  fina 
que viene de las Indias orientales, 
particularmente de Bengala, cuyas 
piezas tienen ^ 6 anas de largo , con 
3/W, ó 5 /8  de ancho.

ABROJIN. Testàceo de una sola 
p ieza, ó caracol qtie habita en la 
m ar, y  que se distingue por tener 
la cola dos veces mas larga que el 
cuerpo, y  arm ada de tres carreras 
de púas.

ABROJO. Planta anua que echa



varios tallos tendidos sobre la tierra, 
y  el fruto redondo y  armado de 
cinco púas en forma de radios tri- 
angulai'es. L̂ os antiguos usaban del 
cocimiento de esta p lan ta , para re
frescar.

ABROJO DE AGUA. Planta anua 
que crece dentro las aguas detenidas. 
Su fruto que es casi redondo, con
serva endurecido el cáliz, cuyas 
cuatro hendiduras le dan una forma 
graciosa y  poco común. Es harinoso 
y  se asa en algunas partes para ha
cer pan y  en otras para alimentar 
el ganado de cerda.

-VBROTANO. M ata, cuyas hojas 
que son m uy delgadas y  blanqueci
nas , asi como sus tallos tiernos, se 
emplean en la Farmacia contra las 
lombrices y  como un antistérico y  
aperitivo.

ABRUZO. Provincia del Reino de 
Ñapóles : su comercio no es intere
sante^ sin embargo produce bastan
te trig p , aceite y  duelas.

ABUCCO, ó Abocco, ó aboquí. 
Peso de que se sirven en el reino de 
Pegú. Un abúccoes de -12 tecalis y  
m ^ io . Dos abuccos componen el 
A gito  que se llama también Giro. 
Dos Giros forman una media fííza , 
y  la Biza peza '100 tecalis, es decir, 
dos libras y  cinco onzas, peso grue
so , ó 3 libras, 9 onzas peso pequeño. 

AC
ACACIA, ó g u a c í a . Humor 

condensado, ^ e  nos llega de Levan
te en pelotas de varios tamaños. Su
ponen que se saca de un fruto pare
cido al atraniúz, que se encuentra 
en ciertas vaynas de un árbol gran
d e , y  espinoso que se arraiga en 
Egipto, y  en la Arabia. Algunos na
turalistas pretenden, que la goma 
arábiga destila de esta planta.

CÜAD. I .

AC 9
Hay dos calidades de Acacia. La 

una verdadera; la otra im itada, ó 
falsificada, que se llama Acacia 
germanica. Para no <|uedar enga
ñado un com prador, es preciso te
ner presente, (jue la Acacia verda
dera , del)e tener un color atabacado, 
ha de ser sólida, lucida , fácil de 
romper y  de gusto desagradabl«.

La Acacia geimanica es im itada, 
porque es formada del zumo de las 
Endrinas silvestres, que hirviendo 
hasta la consistencia de estracto só
lido , y  puesto en vaynas semejantes 
á las de la Acacia vcixladera, imita 
la que viene de Egipto. No es fácil 
engañarse, si se hace atención al 
color de la segunda calidad, que es 
negra 9omo el regaliz de España.

ACADIA. Acádia, ó nueva E«có- 
c ia , Península de la América septer»- 
tiio n á l, situada entre las fronteras 
del Canadá , entre Terranóva , y  la 
nueva Inglatérra. En otro ti(*mpo 
pertenecía esta región á la Francia, 
la cual en virtud del artículo 4 2 del 
tratado de U trec h , la ha cedido á 
la Inglatérra. Este artículo dice en 
sustancia, que la Acádia según sua 
antiguos lim ites, pertenecerá perj>e- 
tuamente á la Reina de la Gran Bre
taña , y  á sus sucesonís, e tc ., lo 
mismo que la ciudad de Puerto Real 
con sus pertenencias, junto con la 
soberanía, propiedad y  posesion de 
las islas, tierras, y  plazas depen
dientes de aquel País. Los Inglese» 
dieron á esta Península el nombre de 
nueva Escocia  ̂ y  el de AnnápoLis 
á la ciudad de Puerto Real en honor 
de la Reina Ana. Esta ciudad que 
es la C apita l, y  la plaza mas consi
derable de la Colonia, está situada 
en el fondo de una bah ía , que for
ma una ensenada larga de dos le-

2
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jiusivs. Esta pwedc* contoncr mil bu- 
(jiKís á lui mismo tiem po; pero su 
(‘ntradii es m uy difícil. Ademas de 
1h  estension. quelaA cadia añade al 
dominio de la (irán Bretaña en 
América, esta pososion le es m uy 
ventajosa, en cuanto hace el comer
cio de la nueva Ingluten-a, mas se
guro , mas tranquilo , y  menos es- 
puesto á las correrías de los Arma- 
<lores , los cuales en tiempo de guerra 
tenian un n'fiigio seguro en Puerto 
Beal. En 'Í7 ’íü el Gobierno de In- 
g la t íM T a  se a}>rovechó de la reforma 
que hizo d(‘ las tropas en la conclu
sión (le la paz, para aum entar la Co
lonia de la nueva Escocia. Distribu
ye) á los oficiales, á los soldadas, v 
á los artiliws ini cierto númei*o d<* 
mojadas de tie rra , y los utensilios 
ne(H*sariíxs para la labranza. Estos 
nue\os Colonos (nlilicaron una ciu- 
da<l en las costas que rodean lalia- 
hía deQ uelxíc, y  le dieron <‘l nom
bre de Hallt fa x  |Mra honrar al au
to r del progreso Lord Hallifax.

La estraíX'ion de ]x*let(*ría, y  la 
preparación del abadejo vseco fonnan 
las principales riquí’zas de la Aca- 
dia. Entre las pi»*les que alli se com
pran , la del castor os la jírim era; 
las otras son de la nu tría , el lobo 
c e r \a l, la zorra, el alce, y  el lobo 
m arino, <jue provee un a a ’itedulce 
y  bueno para comer cuando es re
ciente ; es útil asimismo pan» otras 
usos, y  ])articularmente para la luz. 
Estos lobos mannos se hallan prin- 
eipalmentí* en una isla llamada la 
isla tlr /a\ Johns á cíuisíi del ¡niu(*n- 
so numei-o de (*stos anfibias que alli 
st* cojen. En cuaJito á la |x*s<ía del 
al)ad(‘jo , se baa>en la m avor parte 
de los río s , y  golfos de esta rosta. 
H1 ( lima de la Acadia es frió. Los

habitantes reciben de la Inglaterra 
muchas estofas de lana : dan en 
true(|ue á los Negociantes ingleses , 
bacalao, que por su cuenta envían 
á Cádiz, B ilbao, Lisboa y  otras 
partes. Toda la utilidad de este co
mercio es para la Inglalen*a. Esta 
Colonia iguídm ente, que la nueva 
Inglatííira, la Pensilvania, y  la nue
va \o ! ’k serian mas útiles á la Gran 
B retaña, si esta potencia no hubie
se desde el j)rincipio, pemiitido á 
los Colonos disfrutar enteramente 
de la fecundidad de sus tierras íjue 
j)roducenen abundancia trigos, gui
santes, legtmibres, y  cáñamo; crian 
ganados de toda especie,y  en varios 
])arajes subministran m uy l)uenas 
maderas para mastil(*s. Senw'jante 
ri(ju(‘za , es causa que las Colonias 
no necesitan de la Metrópoli ; de 
consiguiente retarda el trasporte , 
que la Inglaten’a podría hacer de 
sus géuíTas con menos disj5e n d io ,y  
m ayor beu(ífi('io que en el Norte.

A(L\NTllüi*TERYGIENS. Pes
cado que tiene unas aletas huesosas.

ACANTO. Planta de la que hay 
varías (»species.

ACAPÁLTl. Planta de la nueva 
E spaña, que produce la pimienta 
larga. Su tronco está contorneado, 
lo mismo (jue los sarmientos de la 
viña ; sus hojas se parecen á las de 
la pimienta b lanca, pero mas largas, 
mas pinituagúdas, m uy (xloríferas, 
y  de un gusto picante y  agrio. Su 
Ihito es n ’d ondo , y  largo de dos á 
tres pulgadas, de un color bastante 
encarnado. Cuando empieza su ma> 
durez (que  no puede cumplirse so- 
l)re la p  anta ) se coje cuando colo- 
r a , y  se pone al sol. Esta piniienta 
se come fresca y  seca ; de ambos 
iu(xlos comunica un gusto esquísito



ú las viandas, con tal que no se 
ponga de nuevo al luego, despues 
<Ie iieclio el sazonanilífuto, poiíjuc 
píenle el gusto. ( Veáse pimienta de 
la Janiaicii.

ACAPULCO. Ciudad y puerto 
de la América en Mycio en el mar 
del Sur. ( V . AJrcio , España ). En 
este p uerto , (pie es m uy cc>ni{xlo y 
espacioso, se hacen los embarques 
para e l  Perú, Filipinas, y  costas ve
cinas de la nueva Kspaña; pero el 
comercio mas iiitemsante ( j u e  los 
Negociantes de A(2a]>ulco hacen e n  

las Filipinas, es en .Manila, que de 
ellas es la pnncipal; este gran co- 
m ertño, está sostenido por dos em- 
bai'(;acioncs solas, llamada5 U rcas, 
Vil que Cídwn de 800 á 4 000 tone
les. Cuando salen de Acapiüco, sus 
cargamentos consisten parte en gé
neros de E uropa, y  parte e n  los de 
My(úo. El cambio se hace con pol
vo de o ro , y  otras cosas preciosas. 
Esta c o i T e s p o u d e n c i a  está aneglada 
según los Musons (vientos jK’ricxli- 
cos que soplan }H)r espacio de seis 
meses, siempiv de la misma partí*) 
de m o d o  que la Urca que sale de 
Acapulco á [)rimeros de abril llega 
á Filipinas á primeros de j u n i o ;  y 
hácia el íin del mismo m es , el bu
que del año anterior, sale para lle
gar á Acapulco por Navidad. Los 
vientos son tan n»^lares que su re
tardo n u n c a  es m ayor de ocho dias.

ACARA. Plaza del Reino de 
Acambú en ia costa de Guinea en 
Africa. Los Ingleses, los Holandeses, 
y  los Dinamanpieses tienen alli un 
castillo que las hace dueñas del trá
fico de los Negros. EU de la costa de 
Oro no es tan considerable como en 
otro tiem po, porque Córmentin, 
plaza de los Holandeses, atrae en
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el (lia la m ayor j)art(* del comercio 
de esta costa; |xíi*o la eslraccion de 
Acara es tínlavia ventajosa, por la 
compra de los Negros. En I 700 y  
•1707 los asentistas compriU'oii ma» 
de 250 (le e llos, por seis fusiles, 
cinco iezas de s(íiu])ilcnia , ó siem- 
p m lu ra , j>or un barril de pólvora 
de 100 lib ras, j)or seis piezas de 
indiana y  cinco alfombras , lo (jue 
no valia mas cpie ^ 5 ,  ó 50 li
bras de moneda europea, por cada 
negro. Los negros de Jú d a , capí-' 
tal de uii reino pe({ueño entre Aca
ra , y  A rder, ó Aixlra, eran imicho 
mas caros á cama de los derechos 
(‘scesivas (jue se j>agaban. Haciendo 
una conij)aracion de los géneros tro
cados por ima cierta cantidad de 
negros, stirÁ fácil de conoa*r, <pie ‘ 
el precio de (xida uno de estos* es
clavos , sul)ia de 88 , á 90 libras , lo 
que es m uy diferente en el dia. Los 
Eur0|>e0s en otro tienq^o hadan lo
do el comercio de Acara á l>ordo 
de los buques. No se les permitía 
tener almaa^nes en aqu( lla costa , ó 
establecimientos, para la venta de 
sus géneros. La compañía de las In
dias oc«:identales de H olanda, fué 
la primera que obtuvo lal facultad.
( Veáse tráfico de Negros.) .

A C A \()IB A , AnacÁhdo , Caóba. 
Rs el fru to , ó mas bien la semilla 
de un á rbo l, que crece en las Anti
llas , y  en muchos parajes d(?l con- 
tiniente de A m érica, sobre todo en 
e l Rrasil. Son tres las especies de 
árl>ol que llevan este nom bre: uno 
solo pues es el que da fnito. Este 
es un árbol de una mediana gran
d o r , cuyas ramas cuelgan , y  se in
clinan m ucho hácia la tie rra , sus 
hojas son anchas, rayadas de m u
chas venas , y  rollizas por delante;
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siis flores que nacen en ram illetes, 
y  de olor agradable, son blancas 
cuando se ab ren , y  despues color 
de rosa. L;i fnita tiene la forma de 
una manzana un poco larga , cubier
ta de una película delgada y  ber
meja , y  coronada de una especie de 
cresta, color de aceituna; tiene por 
adentro unas bebrillas esponjosas, 
que dan un jugo du lce , y  agrio 
m uy refrigerante, que es propio 
para los desfallecimientos cuando 
está templado con azúcar. Los In 
dios hacen con él una beb ida, que 
emborracha como el v ino : en fin 
ia semilla que venden los Drogistas, 
es una esj>ec¡e de castaña de la ibr- 
ma de im riñon de liebre que en
cierra una alm(mdra, que quitada 
la pielesescelenteparael estómago.

E l aceite que se saca de é l , cura 
las callosídaí es que vienen en los 
p íes , quita también las manchas ó 
{M*cas de la cara ; aunque este reme
dio ocasione un dolor sensible, no 
es duradero.

Es menester escoger las Acayóí- 
bas nuevas, gruesas, y  de color de 
aceituna. E l árbol de Acayóiba ha
ciéndole incisiones destila una goma 
clara y  trasparente, parecida á la 
arálñga.

Las demás árboles de Acayóiba 
que no dan fru to , proveen al co- 
mei*cio una pi'eciosa madera para 
muebles de lujo.

ACEBO. Arbol de diez y seis á 
\e in te  pies de a ltu ra , cuyas hojas 
son espinosas, y  la madera m uy 
d u ra , y  de cuya corteza que es 
v<‘rde y  pagiza se hace la sustancia
> iscosa que se llama liga.

ACElBüCHE. E i olivo silvestre, 
que se diferencia del cultivado en 
ser mas pequeño, menos poblado

de ram as, y  en tener las hojas mas 
pequeñas, el fruto am argo, y  de 
menos pulpa.

ACECINÁDOR. Este es el nom 
bre que se da en las Indias occi
dentales á los habitantes que salan
V secan al hum o y  al aire ia carne 
hecha tasajos, y  también lo hacen 
poniéndola sobre unas parrillas de 
madera del Brasil colocadas á cierta 
distancia del fuego, que llaman 
bucan. Se dió también este nombre 
á unas gentes que se acogieron á la 
isla de Santo Domingo, que se 
mantenían de la caza de toros sil
vestres , hechos tasajos. La carne 
que ha sido curada, ó preparada del 
modo que se ha d icho , adquiere 
un color berm ejizo, con olor y  sa
bor , que gusta sobremanera á los 
Indios. Se conserva por muchos me
ses en este estado. En las Antillas 
su comercio es grande, porque los 
Acecinadores son en gran número. 
Unos salen á cazar javalíes y  toros 
silvestres con jaurías, ó cuadrillas 
de perros j y  los otros se quedan en 
el bucan para acecinar a carne, 
que se tiene cuidado de coitar en 
pedazos, y  llenarla de sal menuda. 
Queman leña debajo , pero siempre 
ponen junto á e lla , las píeles y  los 
huesos de los javalíes, paraque ecs- 
halen un hum o mas denso, y  lo
gren así una sal vo látil, que hace 
la carne mas sabrosa.

ACEDERA. Planta perenne, cu
yas hojas que tienen un gusto ágrio 
y  son anti-escorbúticas, refrescantes 
y  aperitivas, se emplean c rudas, ó 
cocidas para condimentar manjares. 
De esta planta se saca la sustancia, 
conocida en el comercio con el 
nombre de sal esencial de acederas, 
que se emplea asi como su zumo



para varios usos económicos y  me
dicinales. En algunas partes em- 

can la raiz, para teñir los paños 
de rojo y  las hojas para limpiar la 
dentadura, los m etales,y  las man
chas de la ropa , que proceden de 
e llo s, ó de la tinta.

ACEDERILLA, Planta como la 
H precedente: sus hojas tienen la fi- 
•f- gura de corazon , y  están colocadas 

de tres en tres. Tiene el gusto ágrio 
y  se emplea igualmente que lase
acedera.

ACEIDERAC. Lila de Indias; ár- 
pbol cuyas hojas están dispuestas á 
modo de rosas. Llámase también 
Acacia de E g ip to ,ó  Sicomoro falso.

ACEITE. Parte grasa , untuosa é 
inflamable, que se saca del reino 
Animal, ó vegetal. En comercio se 
entiende mas comunmente por esta 
pa lab ra , el licor que se saca con la 
presión de muchas plantas, fn ttas ,

f ranos , semillas, tales son la aceit
una , la nuez, el cáñamo y  la li- 

liaza. La Europa m uy rica en pro
ducciones de primera necesidad, lo

■ • es asimismo en aceite. Ej i  el comer
cio de los aceites, se hacen consi- 

.^derables beneficios y  grandes pér- 
Ü^idas, á causa de los riesgos que se 

pueden correr con las taras; de otra

Sarte este género está espuesto á 
erramarse: los aceites, con parti

cularidad los finos, se engrosan y  
corrompen cuando se g u a ra n  largo 

1-:̂  tiempo. Acontece que los Comisio
nistas , que lo espiden, hacen pagar 

I  como aceite de los parages deseados, 
el que viene de tierras mas lejanas, 

^  y  es mas bara to ; no se puede pues,
5  recomendar bastante á los que ha- 
'  cen este comercio, que se aseguren, 

cuanto sea posible, de la fidelidad 
de los Agentes, y  de sus conoci-
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mientos prácticos, para saber esco- 
jer el aceite. Los Provenzales y  los 
Italianos no son por lo general con
siderados como intehgentes en acei
t e ,  porque se contentan con que 
sea claro y  purificado, que ellos 
llaman aceite lampante. Vale mas 
ir en persona al lugar en que se 
hace , con el dinero en la m ano , 
para lograrlo bueno y  barato. La 
cosecha del aceite empieza por lo 
regular hácia lo mitad de noviem
bre , época en que se abren las al
mazaras , ó molinos de aceite, y  
continua hasta enero. I ^ s  de algu
nos parages es antes de los meses 
de enero , febrero y  m arzo; cuanto 
mas tarde se hace la cosecha, me
jor sale el aceite j sin embargo se 
pueden hacer ventas desde setiem
bre y  octubre , para el de la nueva 
cost*cha. Los Jaboneros importan 
m ucho aceite de Levante, para fa
bricar los jabones. La isla de Mete- 
lin y  otras del archipiélago, pro
veen de una notable cantidad que 
se destina según la abundancia, ó 
escasez que haya de é l , á Génova , 
ó á Candia y  á la Morea. El precio 
de é l , varia según la buena ó mala 
cosecha de la isla ; ó según la pro
visión de la manteca de vaca (d e  
que las costas del m ar Negro pro
veen á Constantinopla) es mas ó 
menos considerable. Ciiando aque
llos aceites llegan á fa ltar, los de 
Metelin se ponen caros. La varie
dad del precio , (que hace el co
mercio de este género m uy difícil) 
es motivada por la agudeza de los 
habitantes del pais, que especulan 
y  se aprovechan de las circunstan
cias , que lo hacen tan raro. Como 
ellos acostumbran salar las acei
tunas; les es fácil conservarlas años
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(MíliTOs, y  no las eiivían á las al
m azaras, sino cuando se le pi'e.sonla 
la ocasioii d(í vender oaix) el aceite. 
lust<‘ lí({túdo se pone en unos rt?ci- 
pientes barnizados, en los cuales lo 
<le¡au por 8 ,  o -IO d ias; el que sale 
claro y  iainpanti-, se vende en m e
didas para la T u rq u ía ; el restante 
se mezcla con las m o rg as , y  se 
vende para aceite <le ja b ó n , no á 
m ed id as , sino á quintales de cua
renta y  cinco ocas do T u ríp iía , va
luado casi 5Í una m ilerola de .Mar
sella . C uando se com pra aceite claro, 
y  ])ara conier á los M ercaderes del 
p a is , es m enester desconíiar de su 
buena fé ; por<jue adem as de mez
clar cuanto pue<len de gordura en 
el acviti*, íuladen tam bién cuer])os 
lieterogéuí'os, como seria una de- 
cd 'c ion  d(* la planta de cohom bro 
salvage, (|ue s<í incorpora con el 
aceite de tal m o ilo ,q u e  no se puede 
ya  w parar. Los aj;ent<‘s establecidos 
<Mi Mi'teliu tien(*n m ucho cui<lado; 
observan el sistema de  dejar sobiv 
un caballete los odi*es,ó {K'llejos en 
los cu.dtís so recilKí el ace ite , y  sus- 
j)en<len la reix*|)CÍou,cuando lo ven 
salir con a g u a , ó con la gordura 
(pie se ha s(*parado. Además del 
aceite , h ay  otros m uy  usados en el 
(íomercio. U n  E stad o , que escasee 
de semillas propias para  estos acei
tes , ol)rH siem pre con inuclia pru
dencia en <lar el jH - r m is o  de in tro
ducir estas matei-ias prim eras á fui 
de aprovechar aquellas. De otra 
parte es fácil favorecer el cultivo 
de estas sem illas, cardando un con
siderable ilerecho sobre las estran- 
j«*ras.

ACEITI*' DE AL.VENDRA DULCE ES- 
TRAiDO SIN Fi’EGO. Este accitc sc pre
para de difeivutes niotlos. Algunos

jHílan las alm endras para m acha
carlas ; otros las m achacan sin {te
larlas ; otros las esccddan ú rem ojan 
en agua tibia ; otros lo hac<*n con el 
i)año-m aría; los hay  en f in , que 
las m a ja n , y  (jue á pu ro  tin tu rar 
las reducen á pasta.

E n tre  tantas variedades , escoge
rem os el m étodo m as fácil y  econó
mico , que igualm ente conviene á 
todas las frutas y  semillas , de las 
cuales se puede estraer ac^-ite, sin 
hac(rr uso del fuego ; com o son : ave
llan as , nueces, behen (p lan ta  car
diaca que se cria en Levante ) ,  pi
ñones , p a lm a-C h ris ti, am apo la , ca
ñam ón , etc.

M é t o d o  p a r a  h a c e r  e l  a c e i t e  d e  a l 

m e n d r a  DULCE Y a m a r g o  ,  POR ES- 

T R l’JAMIENTO SIN FUEGO ,  SACADO DEL 

CAPÍTULO ,  DEL LIBRO 7 ? ,  DE LA 

PARTE DE LA HISTORIA GFNEHAL 

DE DROGAS POR EL SEÑOR POMET , Y 

ES EL SIGUIENTE :

Se toma una libra y m edia de 
alm endras d u lce s , p e lad as, bien 
Sí^cas, n u ev as , y  que no huelan á 
ra n c io , ni á m oho ; despues de ha- 
lierlas quebran tado  en un m ortero  
bien lim p io , se pasan en un gi-ueso 
cedazo de cenia : cuando se han 
p asad o , se encierran en una tela de 
j)elo dobla<la para j)Onerla <lebajo 
la j)i-eusa en tre dos cha])as de es
taño , de accíx) l ím jú o , ó de cobi-e, 
y  aiui de hoja de lata ; se com pri
m e poco á poco y  con igualdad por 
no rom per la prensí», ni rasgar la 
t e la , y  cuando serán bastante apre
tadas , y  se habrá estraido todo lo 
que hay  de untuoso , ó flu id o , se 
logrará un aceite de alm endra dulce 
y  casi sin heces ; estas no se pueden 
ev itar haciéndolo de otras m aneras.



ACEITE DE PALMA. Que también 1 

se Uainu aceite de Scnegal; cs «m 
licor iu itu o so ,y  espeso como la 
manteca de vaca, de color amarillo 
dorado, y  de olor de viola. So lla
ma ac'eite dtí pa lm a, ])Orque á mero 
hervir , ó por via de compresión , 
se saca del hueso de una fru ta ,p ro 
ducido por una esj>ecie de pahnera, 
que hay en muchas partes de Africa 
y  el Brasil, sobre to d o , en el Se- 
negai.

Esta fruta es gruesa como un 
h u e v o ,y  en racimas de casi ciento. 
Los africanos y  los brasileños hacen 
uso ele este aceite de palma cuando 
es nuevo , asimismo como los eu- 
rop<*os, de ia manteca de vaca , y  
cuiuido cs viejo lo consumen para 
la luz. En Europa so cree un r<*me- 
dio eficaz para los humores frio s ,y  
para aliviar la gota. Es preciso es- 
c*oger este aceite qiie sea nuevo, de 
huen o lo r , de gusto du lce , agnida- 
l>le, y  como las mejores m antecas, 
que tenga co lo r: esta última cali
dad , acredita que es nuevo.

Se adultera á veces con cera , 
aceite com ún, ó aceite de v io la , y  
de tierra-m erita; pero hay una do
ble vasija jwra afinarlo, en la cual 
el aire cambia el color del verda
dero aceite de p a lm a; no acontece 
lo mismo con el falso: por el con
trario el fuego que altera el color 
del aceite de |>alina adulterado,de
vuelve al venladero , su color na
tural , cuantío le hacen derretir lien
tamente en dicha vasija.

ACEITE DE MANZANILLA ,  Ó DE 

MAGARZA. Este accite se hace de las 
Hoi’es de la planta que lleva este 
nom bre, puestas en el aceite , que 
se espone al vSol en lo mas recio de 
los calores del verano. Su color cs
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azulado. Algunos hacen entrar en 
su composicion la trenuMitina lina. 
Cuando este aceite es viejo, es do 
m ayor mérito. Es útil para curar 
varias e.sjK'cies de llagas, y  muciios 
lo consideran como un l)álsamo.

ACi:iTE PIC H O LEO , (que re
sudan ciertas piedras) 5 es una espe
cie de aceite en estremo inílaniable, 
que arde en el agua , y  es de utili- 
t ad en la medicina. La etinioloí’ía 
de este nom bre, nac*e de las pala
bras latinas, Petra  y  oloum^wwA 
de las cuales significa aceite, y  la 
otra p ied ra , ponpie este aceite sale 
de las hen<lidnras de ciertas rocas , 
que ecsisten en varios parages , so
bre to<lo en Italia , en el ducado de 
MiMlena , en el ]^u)gu(*doc cer<’a do 
B<‘zieres, y  en algimas islas del ar
chipiélago.

Aunque haya aceite j)etróleo de 
varios colores,es decir,encarnados, 
am arillos, verdes, blancos , negros, 
no se conocen por los droguistas 
sino bajo los dos últimos nombres.

El aceite p<*tróleo blanco , se lla
ma por lo ixigular Nafta de Italia , 
y  el negro se dice P etroh’iim. I^a 
Nafta resuda de una rocM del du
cado de Módena : al monicnto que 
sale de las rendijas de la rocíi, se 
recojo en unos conductos de cobre, 
y  de estos pasa á im caldero riel 
mismo nietal. Según <*1 })arecer de 
algnnos,se atribuye la variedad del 
color de este aceite , al as|x*cto <ju<‘ 
con relpcion al s o l , tiene la roca 
que lo resuda ; así es que el blanco, 
que se considera el m ejor, se recojo 
en los parages esj)uo«tos á los rayos 
de este astro,despues el (*ncarnado, 
luego el amarillo y  vcixle ,y  en íin, 
el negro es el ínfimo.

E l Nafta b lanco , ó aceite |)etr(>-
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leo b lanco , no se puede adulterar.

menester que sea b lanco , claro, 
ligero, muy inflamable, de un olor 
fuerte y j>enetrante, que incline 
mas bien al de azufre. Los que tra
fican en él deben tener mucho cui
dado con el fuego, ya que es peli
groso á la par de la pólvora. El aceite 
petróleo negro de I ta lia , delje te
ner un encarnado claix> y  amari
llento , y  un olor d.e azufre supor- 
table.

E l jK'troleum , que también lla
man aceite negro de G abian, viene 
del Laiiguedoc, y  la peña que lo 
resuda se encuentra en la aldea de 
Gabian cerca de Bezieres. P o r lo 
regular lo  venden por aceite de pe
tre l negro de Ita lia , aunque no 
tenga ninguna de sus cualidades. 
Tiene uua consistencia mediana , un 
olor fuerte y m uy m alo , y  color 
negro. Se adultera con el aceite de 
tm nen tina  espesa , que coloran con 
pez negra. En otro tiempo era poco 
conocido y  apreciado, |>ero en el 
(ha se hace un gran tráfico de é l : 
la venta de este aceite forma parte 
de la renta del obispo d.e Bezieres, 
al cual j>ertenece la roca que lo re
suda , y  que lo hace recoger cada 
lunes.

Hay otros aceites de p e tro l, pero 
mas bien se pueden llam ar betunes, 
como so n ; los de C olao, de Sir- 
nam  y  de Copal.

ACEITE DE COLSA, (col sil
vestre. ) Este aceite se hace de una 
especie de col encarnada; en Flan- 
des , campiñas enteras están sem
bradas de ellas. EU aceite de coisa, 
es bueno para a rd e r , para hacer ja
bón gordo , verde y  negro. E l tallo 
de la planta es bueno para quemar: 
algunos confunden la semilla de

coisa con la de la nabina; pero 
aunque se parezcan mucho en la 
forma y  el u so , son diferentes las 
plantas que la producen.

La cultura de esta planta es m uy 
ventajosa á la provincia de Flandes. 
P o r lo i’egular se siembra al fin de 
agosto, y  se trasplanta en octubre.

ACEITE GRANADO. Cuando 
cuajado, forma granos pequeños: 
es el mejor y  el mas apreciado.

ACEITUNA. Fruto del o livo, 
del cual se saca un aceite, que se 
puede considerar como uno de los 
mas ventajosos dones de la natura
leza , y  una de las principales rique
zas , de todas aquellas regiones que 
las producen. ( \é a s e  Aceite. Olivo.) 
Cuando se desea sacar de la acei
tuna el aceite que contiene,se ron»- 
pe en nti m olino, que reduce su 
pulpa á una pasta , que es preciso 
desleír con agua caliente. Esta agua 
separa el aceite, lo hace subir en 
los grandes barreños de madera 
donde se recibe, y  facilita los me
dios de recogerlo. Este aceite puede 
guardarse durante un añ o , al cabo 
del cual se debilita y  deteriora. En 
cuanto á las aceitunas destinadas 
para el uso de la m esa, se hacen 
pasar por una legía, ó cholada de ce
niza y  de cal; despues se ponen en 
vasos de b a rro , ó de madera con 
agua, un poco de s a l , de c ilan tro , 
de clavos, de hinojo y  otros aro
mas. Este condimento quita el 
amargor de la aceituna, le da un 
gusto agradable y  agudo, y  facihta 
los medios de conservarla verde 
largo tiempo. Las aceitunas mas 
vendibles en comercio son las de 
V erona,de España y  de Provenza. 
Las aceitunas de Elspaña son m uy 
gruesas, de un veitlescuro, y  de



un gusto am argo, que no agrada á 
todos. Las de Verona son preferi
das. Las hay grandes y  jxíqueñas, 
y  o tra s , que se llaman sementinas. 
Las aceitunas de Provenza son de 
muchos tam años, pero las mas pe
queñas son preferidas j tienen un 
gusto esquisito, que deben parle 
atribuirse al condim ento, con el 
cual los Provenzales las sazonan. 
Por lo general se escojen las acei
tunas nuevas, sólidas y  empapadas 
de salm uera; faltándoles esta,luego 
se hacen blandas y  negras.

ACEIPTACION. La aceptación es 
la firma que un B anquero, Comer
ciante , ó Mercader pone debajo de 
una letra de cam bio, librada sobre 
é l , cuando se le presenta. Dicha for
malidad , le obliga á pagar la canti
dad , espresada cn la le tra , á su ven
cimiento.

En las letras pagaderas á v is ta , 
no se debe jx)ner aceptación.

La aceptaron debe tener su fe
cha, cuando las letras son libradas 
á cierto número de dias vista , por
que esta e s , la que determina el dia 
del pago.

Cuando una letra es pagadera , á 
fecha cierta y  especificada, como á 
u n o , dos, tres usos, la fecha es inú
til teniendo esta palabra: Aceptada.

En tales letras, el tiempo del pa
go está determinado por la fecha; 
la aceptación no es ya una formali
dad esencial; sin embargo es ú t i l , 
porque en virtud de la aceptación , 
y  de la firm a, este se hace deudor 
principal, é in solidum ,  con el que 
las ha librado.

Se puede hacer protestar una le
tra de Cambio, por falta de acepta
ción , y  hacerla aceptar ó á dar fian
za , tanto de la suma principal, co- 

CUAD. r .

mo de los gastos de canil>io, resaca, 
y  protesto. ( V, Protf'sto. )

Cuando hay varias letras de Cam
bio por la misma cantidad , no se 
debe aceptar mas que una ; de otro 
modo se arriesgaria á pagar las pro
pias aceptaciones difen‘ntes.

En virtud del artículo 2.? de la 
Ordenanza de comercio del mes <le 
Marzo de  ̂6 7 3 , cada letra de}>e ser 
aceptada ,• pura y  simplemente por 
escrito. Hay sin embargo aceptacio
nes condicionales , cuyo uso ha sido 
generalmente adoptado; de esta cla
se so n , las que se ofrecen haccír, 
mudando el vencimiento, y  obli
gándose solo por una cantidad me
nor , á la comprendida en la letra 
de Cambio.

Estas aa?ptaciones condicionales, 
se consideran como un rehusa- 
miento de pago , y  no impiden la 
protesta.

El portador de una letra , que se 
contenta con tales aceptaciones con
dicionales , si no tiene facultad es
presa del L ibrador, ó Cedente , cor
re so lo , el riesgo de su condescen
dencia , sin poder tener acción con
tra nadie.

La aceptación bajo protesta, ó in
tervención , es la que ofrece hacer 
un Banquero , ó Comerciante á mía 
letra librada sobre otro de la misma 
plaza, que no quiere aceptarla , por 
los motivos que marca en su protes
ta de no aceptación, y  que el p ri
mero acepta , en hoiwr de la firma 
del L ibrador, ó en el de alguno de 
los endosadores ; entonces pone su 
aceptación de este mo<lo :

Aceptado S. P . en honor de la 
firm a . Se estila que cuando los Ban
queros , ó Comerciantes lib ran , ó 
ceden letras de Cambio de cuya

3
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aceptación dudan , ó del pago , e tc .,
jx)nen al pie de la letica :

E n el caso necesario ,  a l domici
lio de N . N .;  es decir, que si cuan
do el portador de tal le tra , la pre
senta al que la debe aceptar, ó pa
gar , e s te , rehúsa hacer u n o , ú otro, 
el portador puede dirigirse á la per
sona designada que acep ta , y  paga 
á su tiem po, con tal que el por
tador la haga proU?star, y  qtie 
inteiTcnga la persona indicada que 
ac(‘p ta , ó paga la letra S . P . en iio- 
nor de la jirrna. Estas le tras , como 
las dem as, deben coljrarse, ó pro
testarse el dia sigui<*nte al venci
miento , en las plazas en que no hay 
dias de favor ; en caso con trario , el 
¡>ortador es responsaI)le de todos los 
perjuicios que pueden resultar.

El que acepta una letra , es siem
pre dueño de su firm a, es decir, 
puetle horaria hasta que la Iiaya en
tregado al p a rlad o r, jx*ro devuelta , 
no puede ya antdarla.

Aceptar una letra de Ciimbio, es 
poner al pie de ella esta palabra: 
Acopiada  con su firm a, para acredi
tar que se obliga á pagar la cantidad 
espresada en ella , á su vencimiento 
.•«egnn el uso de la Plaza, en la cual 
debe pagarse.

Esta aceptación no se presnnie, 
con la sola palabra ; Prista , es pre
ciso que la aceptación esté es])resada.

Elntre los Com ediantes y  los 
Banqueros , vSe acostumbra enviar la 
letra , antes de los dias de lavor, y 
dejarla á la aceplAcion. (f^éase Acep- 
tación, ¡jftra  de Cambio.)

ACEB. Arbol cuyo taniaño es 
vario , sí'giin la diversa especie. El 
Acer sicomoro que se planta en al
gunos bosques de Europa , y  de la 
Ainérica septentrional, se considera

como la mejor de todas las maderas 
blancas. Porque no está sujeta á res
triñirse , encorvarse , ni menos á 
henderse, los Torneros, A rm eros, 
Escultores, los que trabajan de Tara
cea , y  los que hacen instrumentos 
Dióptricos, la emplean en lo mas pri
moroso de sus obras. 0  Acer co
m ún , ó bien el pequeño A cer, que 
se encuentra por lo regular en E uro
pa , es asimismo m uy propio para 
los trabajos de torno. Su madera es 
blanca , y  vetada , m uy dura aun
que ligera. Sus hojas, como las del 
sicom oro, están divididas en cinco 
partes principales, pero aquellas son 
mas pequeñas que estas y  de u» 
verde mas desmayado.

E l maná de A cer, es un licor 
particular que este árbol destila, en 
la isla de Candía en el Mediten áneo; 
despues de evaporado, queda una 
especie de azúcar p a rd o , que es 
dulce.

ACÉRO. Espe cié de hierro rafi- 
nado. Su finnra consiste en el modo, 
con el cual se ha preparado, ó tem 
plado.

La Francia , á pesar de las abun
dantes minas de hieiToque contiene, 
y  de obreros inteligentes que no fal
tan , no ha llegado todavía á presen
ta r  acéro bueno. T al vez esto nace 
de la poca inteligencia de los So
brestantes de las fábricas, ó de al
gún defecto en las m aterias, ó m i
nas en que trabajan.

Se supone que cada año salen de 
su reino , cerca de trcs millones de 
libras toroesas, por el valoi’ del ace
ro que se introtluce en él. No se pue
de negar que es un asunto de tras
cendencia , por que se contentan con 
algunos pocos esperimientos hechos, 
y  poi'que no tienen afán de cónsul-



tar los artífices inteligentes , que han 
pasado su vida en las fraguas ; estos 
hombres son ra ro s , y  si acaso los 
hubiese, acontece á menucio y que no 
se hace ningún caso de ellos.

El mejor acero procede de la Ale
mania , é Inglaterra. Este último es 
mas apreciado por su limpieza y  fi
nura de sus granitos de este acero 
se hacen las o)>ras mas finas porque 
ee susceptible de m ayor pulimento. 
Raras veces se encuentran en é l , ve
nas ni laminillas. E l acero es esca
moso cuando ha sido mal soldado; 
las laminillas parecen escama.s en 
íwi su|>erfic¡e; las venas por lo largo, 
son simples vestigios , ó señales.

Por el contrario el acero de Ale
mania es escamoso, lleno de man
chas pálidas, que aparecen despues 
de haber sido amolado y  pulido; 
ademas es ceniciento. Esta última 
calidad consiste en ciertas peque
ñas venas tortuosas; las manchas 
son unos agujerítos vacíos, que las 
partículas de acero dejan entre sí 
cuando su composicion no está per
fectamente hecha.

Las laminillas y  las venas, son 
causa que las obras tengan poca vis
t a , si no m ala , y  el corte de los 
mstrumentos sea déb il, blando y  
poco igual. La propiedad cenicienta, 
y  las manchas le dan la figura de 
una sierra.

El acero de Alem ania, se estrae 
en barriles de casi dos pies de altu
r a , y  de i  50 libras de peso cada 
uno.

EJ acero que se llama E sto fa  de 
Ponto  es en vergas de varias di
mensiones, es el mejor para los ins
trumentos mayores ; tales son , cin- 
céles, tenazas, segures, podaderas 
etc. ; también para dar el temple á

los ayunques, bigornias etc. Se fa
brica asimismo iiuicho de este acero 
en varias ciudades de Francia, sobre 
to d o en R ív a , en el Delfinado, en el 
Nivernés, en San - D esier, en la 
Champaña , en Nevers y  en los al
rededores de D ijon,en Besjuizon,y 
en Borgoña.

El acero de Riva es m uy bueno 
para los instrumentos groseros; sin 
embaído la E U ofa  de P onto  le 
aventaja.

El de Nevers es m uy inferior al 
de R iva; no síi’ve para instrumentos 
de corte , y  solo se pueden hacer de 
él rejas de arado.

E l acero á la rosa y es el que 
tiene una mancha por dentro cuan
do se rompe.

El acero de carme es el que llega 
de Quernaut en Alemania; se llama 
también acero í/e ma/'ca doble.: estas 
dos calidades (ro sa , carm e) solo 
sirven para los instrumentos finas, 
como son , navajas de a fe itar, lan
cetas , buriles, etc.

El acero de ^ra n o , de m o te , ó  de 
M ondragon , sale de España en ma
sas , ó panecitos chafados de 'l 8 pul
gadas de d iám etro , con d o s , tres , 
ó cuatro d e  espesor. Es propio para 
obras groseras, particularmente para 
los instrum entos, con que se corta 
el hierro en frío.

Hay varias otras calidades de ace
ro que sería largo el enum erarlas; 
no se omitirá sin embargo el de Da
masco, (C apital de la Siria) tan ce
lebrado por los sables que se hacen 
de él.

ACHIROLO. El árbol que proílu- 
ce las acerolas: tiene de 50 , á ^0 
pies de a ltu ra ; su fruta que es re
donda , de media pulgada de diáme
tro y  am arilla , tiene aunque madu-
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ra an gusto acerbo, que no pierde 
si no despues de haberse reblandeci
do fuera del árbol. Su madera que 
es dui-a y  de uu color de carne se 
usa con aprecio para muebles.

ACHTI-:LING. Medida de líqui
dos en Alemania. Treinta y  dos ac//- 
te/i/igs, forman Heemer. Cuatro 
scÜtcms hacen un achteling.

ACHEM. Reino de Asia, situado 
en la isla de Sumatra. Allí se cuenta 
en Jae ls ,ó  Tayels de cuatro Parda-
V as y  la Pardava de cuatro ]\Ias.

El Mas, corresponde á 4 5 sueldos 
de H olanda, la Pardava á 60 suel
dos , ó tres florines de Holanda , y 
el Tayel corresponde á 12 llorínes 
corrientes de Holanda, ó 25 libras 
y  4 5 sueldos de Francia, ó 97 reales 
vellón y  4 6 maravedises de España.

Los géneros se v enden á peso ; 
este se llama Catís.

El Cati se divide en 20 Boncals; 
el Boncal en 5 Tayels, el Tayel en
2 ít/I 5 Pagodas; la Pagoda en 1 4/7 
Majons; el Majon en 5 Masis; el Ma- 
sis en íf Cupangs; en (in el Cati re- 
j>ivsenta A 9984 as de Amsterdam. 
Los géneros que los Holan<leses es
traen de esta region , ( y  son los úni
cos que alli tratican ) , consisten en 
guineas, ch itas, y  varias estofas de 
la costa de Coroniandél, y  sobre to
do en jK>lvo de o ro , que se ha re
conocido ser de 22 (púntales y  2 2/5 
granos.

L \s sobre dichas monedas son 
imaginarias.

Acliem , situado en la parte mas 
septentrional de Sum atra, es la ca
pital de un gran reino y  <le casi 
toda la isla:es el pai*age mas sano; 
}>ero el clima |>or lo general es in
salubre, á causa de las tierras bajas, 
j  de las aguas.

Los estranjeros hacen en Achem 
el m ayor com ercio: casi siempre 
hay en su rad a , de 4 5 á 4 6 em
barcaciones inglesas , holandesas, 
portuguesas, dinamarquesas , chi
nas , persas, árabes y  de varios 
otros lugares de las Indias y  de la 
China.

Las mercancías de im portación, 
son : tejidos de oro y  de seda , m u
selinas, telas pintadas, algodon y  
seda en ram a , pescados salados, 
manteca de vaca , aceites, arm as, 
municiones de guerra y  particular
mente arroz, que todas las naciones 
llevan allí en gran cantidad, por
que en esta parte de la isla falta 
casi del todo.

Los Holandeses tienen cuatro ó 
cinco fuertes, y  otros tantos esta
blecimientos en los Estados del Rey 
de A chem , y  en los de algunos 
otros Príncipes jwqueños j entre 
otros Pestam en la costa Sur-Ueste, 
y  Palind)urg y  Y am bí, en el in
terior : esta circunstancia los hace 
dueños en algún modo del negocio 
de la p im ienta, y  del oro de esta 
isla.

ACHERVA. Parte de la Costa de 
oro en Africa, que es mas frecuen
tada por los eiu’opeos, y  en la cual 
los Ingleses, los Holandeses y  los 
Dinamarqueses tienen sus mas con
siderables estalílecimientos.

Los Franceses y  los Portugueses, 
que han sido los primeros de des
cubrirla , fueron por largo tiempo 
los únicos dueños de este teireno. 
En el dia son los solos que no 
ejercen allí ningún dom inio, con la 
diferencia que los Franceses que 
fueron de allí arrojados por los 
Portugueses, acaso porque no habian 
sido socorridos, no conservan nin



guna propiedad, y  los Portugueses, 
cuyos mejores lugares han sido 
ocupados por los Holandeses, se 
han retirado á los terixínos que han 
sellado su poder, su respeto, su 
cariño, y  la m ayor part(i del tráfico.

La cantida(l de oro que se en
cuentra á lo largo de esta costa, le 
ha merecido este epiteto. Los ne
gros lo recogen parte en la arena 
de los arroyos, y  parte en los tor
rentes : es el que por lo regular se 
clasifica de polvo de oro , cuya can
tidad es m as, ó menos abundante 
según lluev e mas ó menos en las 
montañas donde nacen los arroyos 
y  torrentes indicados: esta calidad 
de oro se provee en Axime y  
Achem.

Otra calidad de o ro , es el de 
m ina , que es m uy aimndante en 
las montañas de Tason á 30 leguas 
de Acara. Los pedazos que se es- 
plotan son tan grandes que casi 
seria increible si no se supiese por 
conducto de algunos individuos fi
dedignos que han traficado en dicha 
C osta: aseguran que el Rey de Ta
son tiene un pedazo del grosor de 
una p ip a , y  los Reyes de Fetu y  
de Acanis tienen otro cada uno co
mo una fanega.

Fl oro de Fetu y  de Acanis, es 
una tercera calidad de oro ; se en
cuentra cavando la tierra m as, ó 
m enos, según los parages: este oro 
no tiene mas de 20 á 24 quilates.

El oro que se saca de las minas 
y  de la tierra no es purificado cuan
do los Moros lo \ enden á los eu
ropeos , porque lo llevan á bordo 
tal cual lo han encontrado: es in
dispensable pues conocer su bon
dad , para no quedar engañado. 

Igual ¡»recaucion y  conocimiento
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son necesarios con el polvo de oro, 
porque los vendedores mezclan en 
él unos pedacitos de cobi*e que lla
man Qtiaquara , ó bien hacen un 
misto en la fundición: so})i*e todo 
en Commendo, donde están los mas 
insignes picaros de la C osta; sin 
embargo esta desconfianza es apli
cable á los Mercaderes de poco ca
rácter , ya  que los m ejores, y  los 
Corretloi'es son regularmente fieles.

Los que van á l>ordo de los bu
ques para negociar, son por lo re
gular los Oficiales, ó Capitanes de 
los lugares; casi todos son Mer
caderes.

Como estos son unos habitantes 
de varios parages, tienen un modo 
diferente de t ra ta r : los de las Cos
tas hacen los precios por sí mismos; 
al contrario los que distan de ellas 
-10 ó -12 leguas, ignoran la lengua, 
y  el método de tratar con los eu
ropeos , y  se ven precisados á va
lerse de Corredores pagando cierto 
derecho á que se convienen. E.stos 
Corredores son por lo regular unos 
grandes de la costa , que no des
cuidan los m ínim os, porque son 
igualmente todos interesados. Ellos 
compran twlos los géneros, que 
llevan los buques, y  cuando estos 
se han hecho ya á la ve la , los re
venden á los habitantes del interior 
con Ixíneficio de 6 p .^

Cuando los negros hacen algún 
negocio con los europeos, pregun
tan siempre antes de concluirlo, lo 
que se les da de Daché^ es decir 
de regalo , además de lo que se ha 
establecido. ¡)or el trueque. Los 
Holandeses celosos de la afición que 
los Negros tenían á los Portugueses 
han introtlucido esta costum bre, 
que se ha cambiado en necesidad,
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■supuesto que es imposible concluir
un cambio con un Negro sin esta
«•oncUcion.

Se ignora entre ellos lo que sea 
créd ito , porque todo se paga en 
o ro ; así es que constunteinente tie
nen á sil lado unas pequeñas l>alan> 
zas para pesarlo, cuando el trueque 
importa una cantííbul considerable; 
en caso contrario toman el oro con 
los d ed as , y  lo disminuyen , ó au
mentan á proporcion que lo juzgan 
conTeniente.

Las balanzas de que se sirven , 
c'onsist.en eii dos chapas de cobit* de 
una piilgaíla y  media de d iám etro , 
que con hilo cuelgan de dos estre- 
niidad(!S de un palito intersecado 
en s» centro con un anillo del mis
mo hilo que ensartan en el dk^do 
pulgar cuai»do quieren pesar. Suv̂  
pesas no son de cobre como en E«- 
ropji; les sustituyen ciertos granos 
encarnadas ( ue llaman Tacous.

A mas de comercio que los Ne
gros de la Costa de o ro , ó los del 
iíiterior que se presentan allí, hacen 
con las naciones enropeas vecinas, 
ó con las embarcaciones que llegan; 
hacen asim ism o, otro considerable 
entre e llos, ya en los mercados es
tablecidos para todos los dias en 
sus principales habitaciones, ó al
deas , ya en las Ferias, que en al
gunos lugaivs se acostumbran una 

, y  en otros , dos veces al año.
Estas Ferias nunca se celebran 

en un mismo dia en dos villas del 
mismo reino , á íin de que el con
curso sea m a y o r , y  los traíicantes 
no pueílan dañarse recíprocamente.

Lo« Negros llevan á estas Ferias 
todo lo qiie tienen de m ejor; sea 
que lo hayan comprado de las eu- 
roj>eas, ó en otros mercados del
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in terio r, distantes mas de '100 y  
200 leguas de la Costa.

E n los mercados d iarios, la es- 
posicion á la vista de los géneros 
se practica en una plaza destinada 
al efecto: es por lo regular en el 
centro de la a ldea : allí cada género 
tiene separadamente su puesto para 
evitar la confusion: cada Mercader 
está en su lugar destinado por or
den , aguardando en silencio al com
prador , y  con su pipa en la mano 
fumando el tabaco en hoja , que no 
tienen la industria de poner en 
cuerda.

Al amanecer los hombres de 
campo traen la caña de azúcar en 
fajares, las frutas y  otras cosas nece- 
rias á la vida com o; a rro z , m ijo , 
m aíz , malíígneta , gallinas, huevos, 
p a n , etc. A las doce vienen las que 
re n d a i el vino de p a lm era ,y  hácia 
las cuatro , ó las cinco de la tarde 
los Pescad-ores con el pi?sca(h> que 
han cogiilo.

En las Ferias se presentan los 
solos Negras que van á comerciar 
en ellas en los m ercados; jkípo si 
las aldeas son inmediatas á las ha
bitaciones de los europeos, los blan* 
eos también van á proveerse de lo 
que les falta.

ACHL4. Especie de cañ a , que 
crece en las Indias orientales, que 
almibaran en el pais coi> vinagre 
fnerte , pimienta , algunas especias 
y  otros ingredientes.

Este dulce viene á Europa en 
nrnas de greda altas casi de un pié, 
y  otro Umto anchas, cuya boca es 
bastante estrecha.

Los pedazos de caña tienen una 
pulgada y  media de d iám etro , y  

poco mas de dos pulgadas de largo, 
y  k  consistencia , semejante á los
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pepinillos en adobo. Su coloj es de 
un amarillo pálido : su pulpa es uu 
conjuiilo de fíbras bastante unidas 
como el de nuestras cañas comunes, 
cuando son tiernas y  peladas.

Los Holandeses consumen mucho 
de este du lce , que el frÍo de su 
clima les hace apreciar. Por lo re
gular se come por postres, porque 
suponen útil para fortalecer el es
tómago , ya por el vinagre fuerte y  
el lim ón , ya por la pimienta y  las 
especias con que se forma el jugo, 
del cual para conservarse, debe es
tar em papado, y  aun cubierto : así 
adquiere un picante que comunica 
al estómago bastante calor.

ACHIOTE. Cierta pasta de color 
encarnado, que se usa en la Medi
cina , y  en las artes , sacada de un 
árl>ol de nueva España. Los salva- 
ges de América donde se coje esta 
droga , se pintan el cuerpo con ella, 
antes de usarla la deslien con cierto 
aceite, que hacen semillas. Esta tin
tura , se estrae de los granos de la 
fruta, de un árbol del mismo nom
bre , que crece del tamaño de un 
naranjo pequeño cuyas hojas se pa
recen á las del L ila , ó Lilas. Los 
tintoreros hacen uso de e lla ; sin 
embargo este color es mas ca ro , y  
menos seguro que otro encarnado.

Se usa asimismo esta droga para 
colorar el chocolate , la cera y  varias 
composiciones. Los habitantes de la 
isla de Cayena preparan m uy bien 
su Achiote. Pom et, en su historia 
general de drogas, aconseja jM’e- 
ferirla al de otras Colonias. Debe 
ser seco, nm y colorado, suave al 
tac to , y  que tenga olor de gladiolo, 
(¿reos^ , óde  violeta. Es fácil cono
cer , si esta droga esta adulterada 
con mezcla de tierra ro ja , ó de la-
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drillo pulverizado, desleyendo en 
el agua un poco de ella. Si no e?» 
pu ra , se verá en lugar de una diso
lución clara y  lim p ia , arena en el 
fondo del vaso.

ACIBAR. (Veáse Á loe.) 
ACCION DE COMPAÑIA. Ks 

una parle , ó porcion fija de interés, 
que el jx)rlador de tal acción, tiene 
en el fondo del capital de una Com
pañía de seguros, banco público, ó 
cualquiera otra empresa de esta na
turaleza. Como una Compañía que 
emprende un gran comercio no pue
de hacerlo sin fondos de considera- 
cicMi se ha imaginado sabiamente 
dividir una cantidad sem ejante, 6 
caudal de numerario en muchas 
partes , á fin de que sea mas fácil 
el form arle, y  todos los miembros 
de un mismo Estado , ó Plaza que 
quieran puedan concurrir en ellas. 
El reconocimiento de una porcion 
semejante de in terés, se llama ac
ción , porque da el derecho , sobre 
el beneficio que puede hacer una 
Com pañía; hay sin embargo cier
tas acciones, que no facilitan nin
guna porcion en las distribuciones 
ó dividendos, ya que j>em}K‘n un 
interés arnial, y  determ inarb á tan
to por ciento, y  por esto vSe llamau 
acciones censualistas.

Las acciones sim ples, participan 
de todos los Ijeneficios , y  j)érdtdas 
de la Com pañía: no tienen pues 
otra caución sino el fomlo <k* U 
misma Compañía.

Hay otra clase de acciones, lla
madas acciones interesadas , que 
pueden asimismo denominarse mis
ta s , porque tienen el térm ino m e
dio , entre las otras. Tienen iin in
terés fijo de tanto por c ien to , con 
la resjKMisabilidad del R ey , del mis-
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jTK) modo que las acciones censua
listas i ademas de es to , tienen de
recho de hacer una repartición, á 
imitacioti de las acciones simples. 
Se puede citar como un ejemplo de 
acciones interesadas las que se esta
blecieron en -1759 sobre las rentas 
(p rivativas) generales.

Las acciones aumentan , ó dismi
nuyen á medida que prospera, ó 
decae el crédito de la Com pañía; lo 
que dá lugar á una continuación de 
compras y  ventas. Este tráfico es 
notable con especialidad en las ciu
dades comerciantes primarías, como 
Londres, Amsterdam , París , Ma
drid , etc. En la segunda de estas, 
se sirven por lo regular de un Cor
redor , cuando se quiero comprar ó 
vender alguna acción de la Com- 
pañia holandesa: una vez conve
nido el precio, el vendedor hace su 
traslación, y  firma el recibo en pre
sencia de un D irector, que lo hace 
registrar por el Secretario, ó Escri
bano. Las Compañias de comercio, 
que conocen sus verdaderos intere
ses han (lado igualmente una forma 
regular á su comercio de acciones, 
á fin de que el eslrangero, que pa
ga menos caro el interés del dinero, 
no pueda con tales acciones, atraer
se de lejos toílo el tráfico de la Com
pañía , y  arruinarlo también , cuan
do le convenga. Se ha tenido asi
mismo la m ayor precaución, para 
que en este tráfico no se entrometie
sen los m onopolios, que son el ma
nantial del detestable agiotage. ( V. 
Agiotage.)

Mantener ó conservar una acción, 
( término usado en el Comercio 
de las acciones, )  es pagar á sus 
vencimientos las cantidades conve
nidas , á la caja de una Compañía

de comercio. Deshacer, ó vender 
ima acción son espresiones sin(5nímas.
( V(íase Compañía de comercio.)

La acción , denota el instrumento 
ó docum ento, (|ue los Directores 
de una Compañía dan á los que po
nen alguna cantidad de dinero en 
sus fondos ; esta cantidad suele ser 
determinada ; por ejemplo de mil 
líliras , ó m il duros , de modo que 
si el caudal de la Compañía es de 
200,000 f j  ó Ds. las acciones serán 
200.

ACCIONISTA, Ó PORCIONTSTA 
es el interesado en algún comercio, 
ó compania.

ACICOCA. Yerba que crece en 
el P e rú , y  que substituye á veces 
á la yerba del Paraguay, cuyas pro
piedades tiene, según dicen.

Todos los años se lleva m ucha 
de Lima y  demas puertos del Perú 
á la ciudad de A víra , de donde se 
trasporta al P otosí, principalmente 
cuando en el Paraguay escasea, allí 
de consiguiente es cara.

ACORÍ, Ó CORAL AZUL. El 
verdadero Acori es m uy raro : sin 
embargo lo pescan en algunas costas 
de Africa y  con particularidad desde. 
Rio-del-Re hasta el rio de los Ca
marones. Este Coral forma parte 
de los géneros que los Holandés« 
compran de los Camarones. E l del 
Reino de B eria , es también bastan
te afH'eciado ; crece en forma de ár
bol en un fondo pedregoso.

ACIDO. Cuerpo que en virtud de 
la combustión, ú  ocsigenacion ha ad
quirido el gusto agrio; la propiedad 
(te enrarecer muchos colores azules 
vegetales; la fuerte atracción para 
la m ayor parte de los cuerpos, y  el 
formar sales, combinado con ciertas 
sustancias.



ACIDO carbónico: es el que re
sulta de la combinación del ocsíge- 
no con el carbón.

ACIDO marino: es aquel de cuya 
combinación con la sosa resulta la 
sal marina ó común, de la cual se es
trae por destilación mezclándola con 
arcilL ó con el ácido sulfúrico

ACIDO nítrico: es el que resulta 
de la combustión del nitro, y  el que 
sirve juntamente con el ácido sulfú
rico para la composicion de la agua 
regia.

ACIDO sulfúrico : es el que re
sulta de la combustión , ú ocsigena- 
cion del azufre: es de un uso m uy 
general en las artes.

ACIDO vitriólico es lo mismo 
que ácido sulfúrico, con la diferen
cia de que se da comunmente este 
nombre al que se estrae por destila
ción del vitriolo verde , ó caparrosa, 
donde se halla en combinación con 
con el hierro.

ACIMUD. Es el circulo vertical, 
que los Astrónomos hacen pasar por 
el centro de qualquier astro.

ACORO, Ó ACORUS-'V'ERUS 
planta. Especie de lirio cárdeno, 
que los Farmacéuticos llaman Cala- 
miís odoratus aunque impropiamen
te. Sus ojas y  raizes son bastante se
mejantes al verdadero lirio cárdeno 
|)cro mas estrechas y  mas largas, 
odoríferas y  picantes al gusto.

Hay dai especies de Acoro , ver
dadero y  falso j el primero es el 
que se acaba de indicar; el falso 
es propiamente la raíz de la yerba 
estoque, ó lirio de S. Ju a n , cuyas 
Üores son amarillas.

El Acoro se debe escoger nuevo, 
bien granado, limpio de hilillos, 
dificil de rom perse, de gusto ágrio, 
acompañado de un amargo agra-

CUAD. j .
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d ab le , y  de olor suave y  aromáti
co. Se pone en el número de los 
Acoros la Galanga grande y  peque
ña , aunque tal vez impropiamen
te , porque son unas especies m uy 
diferentes del Acoro. La gran
de tiene las hojas semejantes á las 
del lirio cárdeno. La pequeña es 
una raiz bermejiza por aden tro , 
y  por afuera , de un gusto m uy 
picante y  aromático. Las dos vie
nen de las Indias , de la China , 
y  sobre todo de la isla de Ja 
va. Los vinagreros se sirven de 
la galanga pequeña con preferen
cia, para hacer el vinagre ; lo usan 
también en la Medicina.

ACRE. Palabra y  medida ingle
sa , que significa mojada de tierra, 
de 160 perticas cuadradas. E l Acre 
francés, ( arpent ) contiene 200 per- 
ticas inglesas. E l Acre de Strasbur
go , es á poca diferencia la mitad 
de un Acre inglés.

ACRE. Ciudad de Siria bajo el 
dominio Turco : tiene un buen puer
to ; produce algodon en ram a é h i
lado m uy b ueno , y  mucho arroz. 
Cuenta allí el comercio en piastras 
de 80 aspros. ( Véase Constantino
pla para estas monedas. )

El quintal es el ]>eso de com<*r- 
ció: se divide en 100 rótolis. El 
ròtoli de algodon h ilado , corres
ponde á k  libras 2 onzas, peso de 
Amsterdam , ó 5 libras peso de Ca
taluña.

E l a iT O z  se vende p o ra rd ep , cu
yo  peso común es 520 libras de 
Amsteidam, ó 6 quintales catalanes.

ACTIMO. duodécima parte 
de la medida llamada p u n to , d(‘ 
los actinios, entran ^728 en el pié 
geométrico.
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ADAMASCADO. Dícese del lien

zo labrado ó p intado, imitando al 
Damasco.

ADARGAMA. Rspecie de harina 
que se hace de granos de trigo , 
molidos menudamente despues de 
quitada la cascarilla.

ADARME. Peso pequeño de Els- 
p añ a , que se usa también en Bue- 
nos-aii-es, y  en toda la América Es
pañola. Es la decima sesta parte de 
una onza.

ADATIS. ^lusclina m uy clara y  
lina que vi<‘ne de las Indias. Las 
mejores se fabrican en Bengala : tie
nen tres cuartas de ancho , y  diez 
anas de largo.

ADELFA. Arbusto hermoso por 
sus grandes racimos de flores rojas. 
Es planta venenosa para el hombre 
y  toda clase de animales: se cono
ce una variedad di; este arbusto , 
cuyas llores son blancas.

ADEL. Reino de Africa en el 
cual vse hace un gran comercio de 
o ro , m arfd , incienso y  esclavos. Su 
capital es Zeila , donde los Turcos 
hacen este ti-alux).

A DF*N. Ciudad de las principales 
de la Arabia feliz en el Océano, ó 
mar de Arabia disfrutaba en otro 
tiempo de todas las ventajas del 
comercio que actualmente se hace 
en Moca. Estas dos Ciudades |i«‘rte- 
neccn á los T urcos, que se apode
raron de Aden en -1538 poco des
pues que el grande Albu<|uerque, tan 
famoso por las conquistas que los 
Portugueses hicieron bajo su nuui- 
do en las Ind ias, la acometió inu
tilmente aunque con un ejército 
considerable v victorioso.

FaS el único puerto que el Gran 
Sf*ñ«>r,ó Sultán tiene en el Oceano, 
\  la ciudad mas grande, y mejor

fortificada que posee en la Arabia.
La situación, por estar cerca de 

la boca del m ar ro jo , la hace un 
puerto común á los dos m ares, que 
proporciona un crecido comercio, 
aunque m uy inferior al de Moca.

Los buques estranjeros que con 
mas frecuencia van a ll í , son Ara
bes , Persas, ó Indios. Por lo de
mas el tráfico es en proporcion el 
mismo que en Moca. Los Holande
ses , que principiaron á traficar allí 
en 6-1 3 ,  continúan haciendo sus 
remesas.

ADEUDEN, Ó ABERDEN. Ciu
dad marítima de la Escocía septen
trional en la boca del Adée con un 
escelente puerto. Su comei-cio con
siste en hierro, p lom o, carbón mi
neral , salm ones, bacalao, y  otras 
pescados vSaJados.

ADIAFA. El regalo, ó refrescos 
que se suelen dar en los puertos, 
cuando llegan embarcaciones.

ADICION. Es la prim era de las 
cuatro reglas fundamentales de la 
aritm ética: facilita el modo de co
nocer el j)roducto de varias canti
dades situadas una debajo de otra.

ADIVE. Cuadrúpedo m uy pare
cido al p e rro , que vive oculto de 
d ía , y  reunido con otros hasta el 
número de 2 0 0 , caza por la noche 
pequeños anim ales, y  aves de que 
se alimenta principalmente. Es na
tural de las i-egiones mas cálidas de 
Asia y  Africa.

ADMINISTRACION. Es el nom
bre que los Españoles del P e rú , 
dan al almacén de depósito estable
cido en Callao, pequeña ciudad si
tuada en el m ar de Sur que sirve 
de puerto á Lima. Las embarcacio
nes estraiíjeras que hacen el tráfico 
en las playas de esta parte de la



América m eridional, están obliga
dos á desembarcar sus géneros en 
la Administración, y  pagar allí los 
derechos establecidos.

ADOM. Pais de Africa en el cual 
hay muchas minas de oro. Todo el 
comercio ̂ se hace por los Turcos.

ADRIÁTICO; dícese del m ar del 
golfo de Venecia.

ADRAGANTE. (Véase Goma.)
ADUANA. Banco establecido en 

las ciudades m arítim as, terrestres 
y  fronterizas de los Kstados, para 
cobrar los derechos de ¡mj)ortac¡on 
y  «ísportacioii de los géneros, según 
los aranceles establecidos por el 
Gobierno de los Príncipes, ó So
beranos.

No será inútil dar una idea del 
reglamento de las Aduanas de Fran
cia , sea para dirección de los que 
tienen comercio con este Reino, sea 
por la utilidad que independiente
mente podrá resultar de tal cono
cimiento.

Tres son las ofícinas de Francia 
que se titulan Aduanas: la de París, 
la de León y  la de Valencia. Las 
otras se llaman Despachos de rentas. 
Están establecidos en todos los con
fines de las provincias que hacen 
cualquier trafico. Hay otras lincas 
de la p a c h o s  mas cercanos al cen
tro : estos se celan unos á otros 
y  se han establecido para la facili
tación del comercio, y  para cierta 
formalidad del régimen.

Los despachos en las estremida- 
d e s , se titu lan : primaros despachos 
de importación, ó últimos de es
portacion ,  y  los o tro s , prim eros  
despachos de esportacion , ó ú lti
mos de importación.

En las carreteras donde no hay 
luas que un despacho, y los géne-
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ros pagan igualmente al entrar, que 
al sa lir, se llama despacho de en- 
trada y  salida. Se dicen despachos 
de depósito, algunos menores de 
ellos, establecidos enparages apar
tados de los caminos reales. Cobran 
los derechos sobre los solos g<‘n<*- 
ros del territorio d(d lugar, y  sus 
alrededores: en cuanto á las otras 
pro<hicciones hacen recibas, prévia 
caución, para asegurar el pago 
de los derechos en el prim er des
pacho que cobra en los caminos 
reales.

Según el reglamento de 4 687, 
los derechos de esportacion delx'n 
cobrarse en el despacho mas cíírcni- 
no <lel cargam ento, y  los de im
portación por el inmediato al ca
mino real. En virtud del mismo re- 

' g lam ento, se manda asimismo á los 
Mercadert« ó Arrieros <jue llevan 

I géneros, que sea en derechura á to-
i  dos los Despaclios que hay en (d 

cam ino, para que sean allí i’egis- 
trados; y  se prnsenten los recibos, 
sacas, e tc ., bajo pena de m u lta , 
y  adjudicación al Fisco. En el ec- 
sámen de los generös si se r(*para 
en los docum entos, que les acompa
ñan , que los derechos no hayar» si
do regularmente cobrados , por los 
primeros Despachos de importación, 
se hace pagar el .suplemento en los 
sucesivos. Se cobran asimismo los 
derechos, sobi*e los géneros , (ju«‘ no 
habiendo sido reconocidos en el ca
mino , fueron remitidos por finiqin- 
to en caución al prim er despacho.

Los fardos, cajas, ó l>a]ijas, <|ue 
contienen géneros , que s<; espi
den en los Despachos, sea ))or je- 
c ib o , pi*evio el pago , sea por lial- 
quito de caución, se sellan , y no 
pueden registrarstr y a , est^epto » u
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el ultimo Despacho de su viage,
menos que se descubra fraude.

Kn cada Listado, hay por preci- 
sioti esportacion , é importación 
de géneros, el objeto pues de las 
Aduanas es el cobro de un de- 
i*echo determinado sobre aquella 
misma im portación, ó esportacion 
á beneíicio del Ksta(lo. Estos dere
chos sobre los géneros, son los que 
con mas condescendencia pagan los 
pueblos, ya que no se les ecsigen 
form alm ente, y  de otra parte los 
pagan jx>r menor j es preciso sin 
em bargo, que tales derechos sean 
establecidos en virtud de reglamen
tos dictados con suma prudencia , 
y que su eol)ro no esté sometido á 
ciertas formalidades que sienq>re 
retardan, ó dañan á la actividad del 
(iOnu!rcio. Para su m ayor facilita
ción entn; todas las provincias de 
Francia ; se ha desea<lo á menudo, 
que la m ayor parte de Aduanas no 
se considerasíín como estrañas, ó di- 
fen‘n tes , las unas respecto de las 
o tras, y  que ellas se retlujesen á las 
fronteras. El Comercio sin duda seria 
mas libre, entre todos los vasallos; 
¿j>ero de otra parte,resultaria acaso 
un beneficio tan grande para cl Es
tado ? A mas de que el 'producto 
de las Aduanas, seria menos tras- 
m id e n ta l, las fábricas de los géne
ros, qne vson absolutamente nece
sarios, no se establecerian en loin- 
terior del Reino. Estas fábricas, ú 
obradores estableciéndoseen las pro
vincias fronterizas, las distraerían 
tlel cultivo de las tierras, y  de las 
demas fábricas de ])años, que se 
consumen en elestrangero; de con
siguiente el dinero de este comercio 
esterior. no se activaría en lo inte
rior del E stado,y  disminuiría aque-

lia circulación activa, que debe ec- 
sistir entre las provincias de im 
mismo Reino.

ADULTERACION. Es la falsifi
cación de un género, ya  sólido, ya 
líquido.

AF

AFACA. Planta anua indígena de 
España, de un pié de altura, con 
las hojas de figura de alabarda ar
mada de zarcillos, y  el fruto es uaa 
vayna cubierta de pelo áspero.

AFION Ó CARAllISAR. Ciudad 
de la Turquía Asiática en Natolia : 
su longitud hS^ latitud 38? 
3**'. Se le lia dado este nombre á 
cansa de la grande cantidad.deópio, 
(zumo de las adorm ideras) que 
produce.

AFIRMACION. Es la declaración 
que se hace en juicio, con juramen
to de una de las partes pleiteantes. 
La afirmación se ecsige en ciertos 
casos para letras, ó billetes de cam
bio. Véase el artículo 21 del título
5 del reglamento del año 1675 que 
dice :

« Las letras ó billetes de cambio 
» despues de cinco años que no ha- 
» yan sido reclamados en juicio, ó 
» luera de é l , se consideran como 
» Juagados ; este término debe con- 
» tarse desde el dia siguiente al co- 
)) nocimiento, á la protesta ó á la 
)) última cita en juicio. Sin embar- 
*) go los pretendidos deudores esta- 
»> rán obligados á declarar donde 
» sea de denícho, que nada deben 
» á las viudas, herederos, agentes, 
» ú otros á quienes pertenezca, que 
» juzgan buenamente no deberles 
)> nada. ))

AFORADOR. Es el medidor de 
líquidos y áridos.
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AFORO. Es el arqueo de un na

vio para saber su cabida.
AFORO. Derecho dom inical,que 

se paga al señor para obtener per
miso de vender vino , ú otro licor 
eu su feudo.

AFORO. También es el recono
cimiento y  valoración del vino, y  
otros efectos, para el pago de los 
derechos.

AFRICA. Una de las cuatro par
tes del m undo, y  gran península 
que está unida al continente de la 
Asia por el Istmo de Suez.

Semejante situación le proporcio
na un largo trecho de costas, en las 
cuales los solos europeos van á tra
ficar. ( V. Abisinia, Berbería, Mar
ruecos, etc.)

El comercio que allí se hace, es 
tanto mas ventajoso, en cuanto en 
trueque de nuestros vinos, aguar
dientes, estofas de seda y  lana, len
cerías y  quincallas, se estraen las 
gomas necesarias á nuestros tinto
reros, drogas, cueros, cera, marfil, 
ébano, oro y  plata. El tan celebra
do Ophir de que habla la Santa 
Escritura, y  que despedía los na
vios de Saldmon cargados de oro, 
según el parecer de muchos, era un 
término general que abarcaba la cos
ta Oriental de la Africa, y  particu
larmente el país de Sofala, región 
sobreabimdante en minas de oro. 
EU m ayor beneficio que los euro
peos sacan de la Africa, es el trá 
fico de los negros que hacen en la 
ribera del Senegál hasta la nueva 
Bengala. Los europeos se verian 
precisados á abandonar las provin
cias , que poseen en aquella parte 
del m undo , si no tuviesen el ali
ciente de conducir esclavos á Amé
rica. Los negros, pues, son los que
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cultivan la t ie rra , los que espiotan 
las m inas, los que trabajan en las 
fábricas de azúcar y  tabaco, manan
tiales del mas rico comercio de E u
ropa. (V . América.)

En 1̂ 1̂ 20 antes que Cristo val Co
lon hubiese descubierto la Améri
ca , y  que los Pilotos de Lisboa hu
biesen virado el cabo de Buena-Es- 
peranza, los Portugueses animados 
por la brú ju la , (entoncesperfeccio
nada y a ) , hicieron establecimientos 
de consideración en las costas occi
dentales de Africa, que se estienden 
desde el reino de C alata , ó Galazi 
hasta el país de los Cáfres. Los nave
gantes de D íeppa, hacían allí algún 
comercio desde el año pero las 
guerras que desolaban la Francia, 
hicieron perder el fruto de este des
cubrimiento. Los Portugueses pene
traron hasta las Indias, edificaron 
castillos en el reino de Sóíala, en las 
costas de Zanguebar, y  de Aian y  
se apoderaron de la isla de Mozam
bique. Estas últimas conquistas que 
disfrutan au n , les proporcionan el 
opimo comercio del Monomotapá, 
y  de la Abisinia; pero no pudieron 
impetlír que las otras naciones E u 
ropeas edificasen castillos y estable
cimientos comerciales en la Guinea 
y  en el Congo. (V . Portugal. ) 

AFUSTE Ó CUREÑA. Especie 
de carro estrecho, y  reforzado pam  
uso de la artillería, sea para apun
tar el cañón, sea para llevarlo de 
una parle á otra. E l que sirve para 
apuntar tiene dos ruedas; el de 
trasporte cuatro. Los hay para ca
ñones, para m orteros, para la m a
rina y  otros usos. Todos son com
prendidos en la clase de géneros de 
contrabando.
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AGALLOCHUM. Especie de m a

dera que nos llega de las Indias orien^ 
t<des parecida á la del áloe. Es jas< 
p<’udo de varios colores, odorífero 
y  de gusto ágrio. Es dificil de que
m ar porqíie es m u y  com pacta, pe
ro cuando arde sale de ella un jugo, 
que dicen ser específico para los des
fallecimientos, de modo que se cuen
ta entre los mejores cordiales. Su 
cáscara es <lelgada y  manoseable.

AGARICO. Especie de hongo 
globoso mas ó monos grande, que 
civce encima del Pino Alerce y  al
gunas especies de encinas cuando 
son viejas.

El Agarico se distingue en macho, 
hembra y  el que se llama Agarico 
falso.

El Agarico m acho, que también 
se dice coman , ó pesado , tiene un 
color (|ue tira ú am arillo, y  es bas
tante couqiacto. Sirve por lo regu
lar para teñir de negro ; se pone en 
el número de las drogas colorantes. 
Se le lia oste nom bre, porque por 
sí mismo no puetle producir ningún 
efecto, ni color ; es preciso pues 
mezclarlo con otras ingredientes.

El Agarico hembra es el m ejor, 
porque se usa mucho en la Medi
cina. Paraque sea bueno es menes
ter que sea blanco, lijero , desmo- 
ronable, de gusto am argo, y  de 
olor vivo y  penetrante.

El -Agarico falso, ó de encina ,se 
recoje en esta clase de árboles. Por 
lo regular es l»erniejizo y  pesado. 
Tiene |>ooo aprecio; parece pues que 
por este motivo se llama Agarico 
falso. Los Droguistas consideran 
<K)mo á verdadero el que se recoje 
on las Alerces.

El Agarico se esporta de varios 
parages. El mejor viene de Levante;

el que llega de Saboya y  del Del- 
finado, (provincia de Francia) es 
de menos aprecio. La Holanda lo 
provee tam bién ,pero  es el mas in
ferior, porque es rallado y  blan
queado con greda por encima.

El Agarico que viene de Levante 
se esporta de Esm irna, donde lo 
envían de Dadalia, distante de allí 
mas de 4 5 días de camino. Se pue
den comprar en cada año hasta 500 
ocas (casi quintales 3 4 /2  de Cata
luña). Su precio es de una á dos 
piastras la oca. Cada caja contiene
60 ocas.

E l Agarico, ó es lim pio ,ó  bruto. 
E l limpio está separado de sus im
perfecciones, y  apto para usarlo; el 
bruto es ta l , cual se i*ecoje de los 
árboles.

En cuanto al Agárico que llaman 
trocisco, es por lo regular el Aga
rico hem bra, reducido á polvo m uy 
sutil, incorporado con algún licor 
y  puesto en ma.sa, de la cual se 
hacen unos panecitos de varias fi
guras y  tamaños, que hacen .secar 
al aire, y  á la sombra sin que en 
ello concurra el fuego.

Hay otra especie de Agarico que 
llaman Agarico mineral. Es una 
cierta piedra , que se halla en las 
hendiduras de las rocas en varios 
pai*ages de Alemania. Esta piedra 
es m uy blanca : se llama asimismo 
/f>che de. Itinai también tnefvno de 
piedra ó Lithom agra: algunos le 
dan el nombre de Stt>nomagra. Pre
tenden que la calcinación de esta 
piedra , se forma con el vapor de 
los metales concentrados cn las ro
cas. Este agarico sirve únicamente 
para la medicina.

! AGADAS. Reino de Africa en el 
¡ cual hay muchas minas de o ro , los



liabitantes adulteran este m etal, y  
los Tarcos se dedican á su comercio,

AGATA. Piedra preciosa semi- 
trasparente muy común en el co
mercio de las joyas. Se llama agata 
porque las primeras de estas pie
dras se hallaron en la orilla del rio 
Achates en Sicilia j hoy llamado cl 
Drilo.

Las mejores agatas vienen de los 
paises orientales: es fácil distinguir
las por su lim pieza, trasparencia, 
y  resplandor. I^ s  occidentales de 
que ñas proveen la Boemia y  la 
Alemania son mas oscuras, y  su 
brillo no es tan |>erfecto. Las hay 
que son compuestas de zonas y  
m anchas, que representan varias 
figuras.

Lus agatas ónices , así llamadas á 
causa del color de uña que tienen, 
son las mejores: á veces son negras, 
y  redondas de círculos de un blanco 
azulado : sus colores en lugar de 
estenderse uno sobre otro, como en 
la simple agata, forman unas fajas 
aci«*>adas con un trecho negro y  
distinto.

Hay asimismo agatas de varias 
clases, que se distinguen con nom
bres relativos á las figuras que re
presentan.

Las agatas son por lo ragular co
loradas , m orenas, M ancas, pardas, 
y  de color de carne : á veces son 
abigarradas con venas y  manchas, 
y  representan fìgui'as de homl>res, 
árboles, nubes, anim ales, yerbas, 
flores, etc. Tienen asimismo varios 
tam años, y  las hay capaces de for
mar un vagito y  o tras cosas

AGAZES. Rio del Paraguay,
AGDE. Colonia de Marsella, ciu

dad de los antiguos Volscos Tecto- 
sagHs. ELn otro tiei!ij>o se llamaba
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A gata, que en lengua Griega sig- 
uifíca buena su e r te , y  se hizo un 
puerto de m ar cuya entrada era 
difícil. Los embajadores que el Rey 
Childerico habia enviado á Tiberio, 
Em perador del O riente, naufraga
ron allí el año 580 á su vuelta de 
Constantinopla. Esta ciudad muy 
poblada y  comerciante , está situa
da en el bajo Languedoc en el rio 
llamado E rolt á una media legua 
de su boca, en el golfo de León á 
siete leguas Nord-Este de Narbona, 
doce leguas Sur po r Oeste de Mont- 
peller. Su longitud 21? 8' 11" la
titud ÍÍ3? 18 ' 57".

Agde está en la boca del canal de 
comunicación del Océano, con el 
M editerráneo, distante 2500 toesas 
del m ar en el rio E ro lt con unos 
magníficos m uelles, que la cercan 
de u n a , y  otra parte hasta la ciu
dad , á la cual pueden acercarse los 
buques, y  estar amarrados al mue
l le ,  m uy cómodamente sin ningún 
riesgo: basta esto para dar una idea 
de un puerto seguro y  capaz.

La boca del rio tiene constante
mente la profundidad de 15 píes, 
pero desde que han trabajado en 
aum entarla, se supone de 20 
p ies, y  no solo los buques mercan
tes mas grandes, si que también 
las fragatas de Rey pueden llegar 
hasta la ciudad.

Esta feliz situación de Agde en la 
boca del canal de comunicación de 
los m ares, la facilidad de ir a llá , y 
la comodidad de trasladar los gé
neros de un buque á o tro , la hacen 
el depósito de t(^ o  lo  que viene por 
este canal, y  de lo que sube hasta 
Tolosa, no menas de lo que pasa 
de un mar á otro. La ventaja de 
esta situación se esperimenta sobre
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todo eu tiempo de guerra, cuando 
se trata de alguna espedicion marí
tima , ó de un trasporte de tropas: 
entonces todo pasa por el puerto 
de A gde, es decir municiones de 
guerra y  de boca, ya para la p re 
visión de los ejércitos, ya de las 
escuadras. Otra circunstancia tal 
vez única, es que á cien toosas de 
distancia de la ciudad; y  en la es- 
trem idad del puerto , hay  en el 
mismo rio un molino de agua, el 
cual con otros poco distantes puede 
proveer de toilas las harinas necesa
rias , para el ejercito mas numeroso.

E l comercio de Agde, po r la par
te del m a r , consiste en la im porta
ción de los géneros del L evante, y  
de los que vienen de Provenza, Ita
lia , y  E spaña, que por lo general 
toman casi totlos el camino del ca
nal y  S(! reparten en seguida en las 
provincias cercanas hasta Burdeos, 
y  de allí á las septentrionales del 
itíino, especialmente en tiempo de 
guen*a. La esportacion de las géne
ros que vienen de todas estas pro
vincias, por el canal de comunica
ción de los m ares, se hace igual
mente jíor medio del puerto de 
Agde, para España, Ita lia , Marse
lla y  toda la Provenza. Los granos 
principalmente mantienen esta anual 
esportacion , y  se ha visto en años 
de abundancia esportai*se un millón 
de s<‘cstarias de todos gi'anos por 
metlio de dicho puerto. U n secsta- 
r io , medida de áridos, contiene 2 
em inas, así es que i 5 secstarios 
ha(^n '̂1 fanegas de Castilla.

Las escrituras, ó libros de co
mercio se arreglan por lib ras , suel
dos y  dineros tom eses: 20 sueldos 
componen la libi-a, y  -12 dineros el 
sueldo, así como en Cataluña.

Las monedas de oro y  plata son 
las mismas que se verán en el ar
tículo de Paris.

En cuanto á cam bio, Agde no 
lo tiene con las. Plazas estranjeras, 
se arregla por lo regular en Mont
pelier donde se hacen los giros, pero 
proporcionalmente al cambio de 
Í^»ris, sobre el estranjero, y  al de 
letras sobre Paris en Montpelier.

E l quintal de Agde se compone 
de cien lib ras, iguales á cien libra.^ 
de M arsella, con alguna pequeña 
diferencia en favor de Agde; se po
drá pues acudir al artículo de Mar
sella para la correspondencia del 
peso con las plazas estranjeras.

MEDIDA DE LOS GRANOS.

La metlida se llama secstario, cuyos 
4 00 hacen 

^0 Cargas en Marsella.
90 Cuarteras » Barcelona.
79 4/2  fanegas » Burdeos.
74 Secstarios » Tolosa.
4 08 2 /3  >) » 1 ’
8 8 , habas y  legumbres / ^
400 Secstarios de Tolosa medida 

de ginmos, hacen 4 30 de Nar- 
bona.

VI>OS TINTOS.

Los vinos tintos se miden en 
Agde por m oyos: im m oyo contiene 
90 veltas; el m oyo con’esponde á 
4 33 azum bres; la velta á 6 pintas, 
que son dos azumbres y  tres cuar
tillos.

Los vinos moscateles se ponen en 
barriles llamados tei*zarolas de 30 
veltas; tres terzarolas forman un 
moyo.



AGUARDIENTES.

E l aguardiente sc compra con la 
pipa á tantas libras el quintal puesto 
en Ceta y  Agde, donde lo registra 
el Inspector que la provincia ha 
nom brado, pero en lugar de posar 
las pipas de aguardiente se aforan , 
y  se valúa la carga, ó velta cn 20
4 /2  lib ras, peso de la ciudad, sobre 
el cual se calcula el número de los 
quintales, de modo que una pipa 
supuesta de 80 veltas, pesaría 4 680 
libras, á razón de JlO libras en di
nero por quintal de 400 libras de 
peso ; que es el curso usual, costana 
puesta en Ceta, ó Agde 672 libras 
sin contar los gastos, derechos de 
Sidida, e tc ., que se del>en pagar 
hasta que está á bordo.

MEDIDA DE LOS ACEITES.

La medida para el aceite se llama 
carga; pesa casi í̂ OO libras, peso 
de A gde, que forman en Marsella 
dos milerolas y  tres cuartos.

D EREaiO S REALES.

Seria un inmenso trabajo el que
rer detallar los derechos de todos, 
los géneros que se introducen y  se 
esporlan de Agde. Se hablará solo 
de aquellos, cuyo comercio es mas 
considerable, tanto en la importa
ción como en la esportacion.

En general todas las materias 
prim eras, que sirven de sostén á 
las m anufacturas, como lan as , al
godones , c te ., no pagan para 1« 
im portación; del mismo m odo es
tán libres de derechos de esporta
cion , todos los géneros m anufactu
rados , ó artefactos del re ino , y  si 
por casualidad se cobrase alguno 
en la en trada , como seria por las 
drogas, para tin tu ras, es m uy mo
derado : por esta misma razón las 
producciones primarias del territo
rio no pueden esportarse, ó pagan 
un derecho crecido.

OBSERVACION.

Todos los derechos reales que pagan los géneros tanto en la im porta
ción , como en la esportacion, se cobran en peso de m arco, que es el de 
París, cuyas 400 libras forman 420 de Agde.

DERECHOS QUE SE PAGAN PAKA LOS GRA>'OS.

A  la esportacion.

Lib. Soel. Din.

Trigo por quintal. 4 » » 
Legumbres. . » )> 4 O
Avena...................... n « 9
M ijo,(»bada,centenomorrajo. 7 4 /2  
Semilla para palomas. « » 40 4 /2

CUAD. I .

A  la importación.

Lib. Suel. Din.

7 4/2 
. . . . » )) 7.

. , . » » 6.
7 4 /2  

. . . )) » 7.
5



SOBUE LOS ACEITES.

A  la esportacion. A  la importación.
l , b -  S u e ) .  D ii

Derecho de entrada. . 4 3 
Nuevos derechos. . . . 5 -1 5

Lib Suri. D ia.

Aduana..........................1 6
Nuevos derechos. . . 3 15

SOBRE LOS AGUARDIENTES.

7 6

9 6

9 43 5

Cada moyo de 36 vel-i 
tas para el estranjero. / 

Cada velta para las pro- \ 
vincias del reino. . . /

Vinos tintos , blancos 
y  moscateles de la 
propia cosecha ; el v 6 
movo de la provincia 
do 576 jaiTO S de París.

De las otras provincias.
Los hcores de toda es- 

|>ec¡e , el quinlal , 
brulo...........................

G A STas DK LOS GÉNEROS DESDE BURDEOS 

HASTA EL EMBARQUE F .S  AGDE, IGUAL- 

NtENTE DE L a s  GRANOS QUE VIENEN 

DF.L ALTO LANGUEDOt'..

ha dicho poco antes , <|ue to
dos los géneros se pasan de un bor
do á o tro , o de un buque á otro en 
Agde: preciosa ventaja que acele
rando las espediciones., disminuye 
mucho los gastos. Ixtó que vienen 
de Burdeos consisten principalmente 
en producciones de América desti
nadas para el IMetliteiráneo, como

Derecho local por quin- \  .
ta l.................................r

A dem ás,por el despa-^ 
cho del año '1785 , el V9 
moyo de 36 veltas. . j

SOBRE LOS VI>OS.

Vinos de Alicante, Má- 
laga , y  otros licoro
sos , valuados á 
sueldos el jarro. .

Vinos tintos comimes'j 
de Elspaña, el mismo I ^ 
moyo de 576 jarros,
ó 80 veltas...............,

Vino blanco común de"! 
E spaña, el m is m o s  
m oyo...........................)

AO
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azúcar, cale» añ il, e tc ., en tiempo 
de guerra sobre to tlo , es cuando 
esta esj)oi’lacion se hace considera
b le , porque entonces el comercio 
directo de Mai’sella j>ara las Colo
nias francesas esta demasiado es
puesto en el MetHterráneo. Es digno 
de considerarse que todas las pro
ducciones de América que vienen 
de Bunleos, ó de otros puertas del 
reino, destinadas para e estranjero, 
y  aun para Marsella, ( que como 
tal es considerado en este particu
lar) , son libres de totlo derecho á



la salida, previo un recibo, ó pa
peleta , para caución de los despa
chos de los puertos, de los cuales 
salen dichos géneros, que ast;gura 
su destino.

Con bastante regularidad , se 
pueden recibir mas ó menos pronto 
en Agde, todas las mercancias que 
vienen de Burdeos: las que se es
piden de Agde para Bui-deos, lle
gan allí á menudo en ocho, ó diez 
d ias , en tiem|x> de las ferias, y  por 
lo regular en quince dias á mas tar
dar, salvos los inconvenientes físicos.

E l carruage ó trasporte de los 
géneros de Burdeos á T olosa, se 
paga á tanto por qu in ta l, ])eso de 
marco sin ta ra : el precio varía de 
das á cuatro libras por quintal; el 
término medio pues, es de tres li
bras al quinta], pi>so de m arco , 
h’mpio. El carruage de Tolasa á Ag
d e , se paga por qu in tal, peso de 
m arco , con tara. Els raro que el 
precio sea inferior de una libra por 
q u in ta l, inclusos los derechos de 
canal.

Los géneros que vienen de Amé
rica , pasándose de un buque á otro 
en Agde, (s i no es en circunstan
cias estraordinarias, en que se obli
ga á almacenarlas ) ,  no tienen otro 
gasto , que el de carniage ya indi- 
«;ado. Los derechos de salida, <jue 
algimos pagan á un sueldo por quin
tal , los derechos de pilotage, de 
toneladas, la comision <lel comer
ciante de Agde, encargado de la es
pedicion , (objeto de poca considera
ción , relativamente al valor del gé
nero , y  producciones de América ) 
ya que en Agde no se paga por esta 
comision mas de cuatro líbicas, por 
catla barril de azúcar y  café, y  seis 
por los de añil.

AG 5 ‘í
Tx)s granos que forman el objeto 

princ¡j)al y  continuo de la esporta
cion , que se hací? en el puerto dt? 
Agde, ¡)roceden del alto Languedoc.

DEREtaiOS DE CANAL.

Se pagan cuatro dineros por cada 
quintal, peso de marco con ta ra , 
por cada legua, desde el lugar en 
que se carga el género, hasta el de 
su descarga , según el peso de cada 
especie de granos, fijado por la ta 
rifa. La distancia de la lx)ca del 
canal de Tolasa hasta A gde, es de
39 leguas, y  4 00 basta el estanque 
de Thace.

F.l trasporte mas regular de los 
patrones de canal, que llevan los 
granos en barcas descubiertas , con
teniendo cada una de 4 000 á 4200 
secstarios, medida de Tolosa, es de 
^ á 6 sueldos de la dicha niedida 
por secstario, y  á proporcion oara 
las otras medidas; acontece sin em
bargo que es mas ca ro , pero en cir
cunstancias estraordinarias.

Llegados los granos á A gde, los 
demas gastos son de poca consi<le- 
c ion ; supuesto el trasporte que se 
hace de un buque á o tro , estos se 
reducen á la m edida, á la contribu
ción, al pilotage, etc. que en to<lo 
sube á 30 sueldos por cada 400 
secstarios, medida de Agde.

Lia comision de la casa que está 
encargada de la recepción y  espe
dicion , es d«; dos sueldos por tíada 
sobredicho secstario. Puede sin <?m- 
l>argo acontecer en ciertos casos, que 
se vea imo obligado á jKjnttr los tri
gos en almacén , por falta de eui- 
ba rq u e , entonces hay un gasto mas 
de dos á tres sueldos por secstario.



DERECHOS DE PUERTO QUE PAGAN LOS 

BUQUES DE ENTRADA , O DE SALIDA.

Lib. Su^. D.a.

Una einl)arcacion de i  00 
á 200 toneladas. . . .  39 7 

Una polacra de 4 O á 100. 27 8 
Una barca , ó pinco id. . 46 -1 4 0
Una tartana id.................. 43 6 40
TiOs otros buques pagan á propor- 

cion de su cabida.
Todos los buques eslranjeros, 

pagan adeinits al Almirantazgo un 
dei-cclio de anclage, que es de tres 
sueldos j)or tonelada , y  de seis suel
dos por libra al Rey, sobre esta can
tidad ; la sola bandera española es 
franca, en virtud del pacto de fa
milia j |>ero es de reparar que este 
dorrcho <le anclage se cobra sola
mente cuando el buque estranjero 
lleva un cargamento á la en trada, 
ó toma otro á la salida.

Todos los buques, cualesquiera 
que sean , deben pagar á mas los 
gastos de pilotage, de lin terna, de 
lastre y  de consigna, que son los 
siguientes:

Pilotage tanto á la entrada, como 
á la salida, desde 2 á 6 libras por 
nada b uque , segiin la cabida, paga
dero á la entrada.

Derecho de linterna, de una á 
ti*es libras cada buque.

Lastre , de media á una libra. 
Derecho de consigna al depen

diente de la sanidad, de 42 á 2^ 
sueldos.

Patente de sanidad á la partida , 
de 42 á 2V sueldos.

El comercio de la ciudad de Ag- 
<le mantiene constantemente á sus 
esj>ensas á la boca del r io , una bar
ca siempre armada con diez mari-

ñeros, mandada por un piloto prác
tico. Este piloto dirige las embarca
ciones, tanto á la salida, como á la  
entrada del r io , y  las ayuda con su 
tripulación en caso de necesidad en 
la en trada , hasta que se hallen en 
seguridad.

DERECHOS DE FLETE QUE SE ADEUDAN AL

DESPACHO DE RENTAS DEL REY.

Este derecho desde su origen fué 
establecido sobre todos los buques 
estrangeros, en virtud de la decla
ración del Rey de 4 6 5 9 , y  otros 
decretos posteriores, á razón de 50 
sueldos por tonelada ; fué aumen
tada hasta cinco libras en 4 ^ no- 
vieml)!« de 4 750 , y  se añadieron 
4 0 sueldas por lib ra , sobre la can
tidad de dicho derecho, como á to
dos los demás derechos reales , de 
modo que el derecho de flete es un 
junto de 7 4 /2 libras por tonel, se
gún la cabida de los buques, y  el 
aforo que se hace de ellos cuando 
están á la carga.

El derecho de fletes es pagadero, 
cuando las embarcaciones han venido 
cargadas, y  se vuelven vacias, ó han 
llegado sin cargamento, y  se van 
con é l , ó han entrado en un puer
to con un cargam ento, y  salen con 
otro. No se puede cobrar pero de 
ningún buque, que entra y  sale va
cío de un p uerto , ó que viene con 
un cargam ento, y  se marcha con 
el mismo.

Sucesivamente por varios trata
dos de paz ó de comercio, la m a
yor parte de las naciones del Norte 
han quedado ecsimidas del derecho 
de fletes, cuando se trata de carga
mentos estrangeros introducidos en 
los puertos del reino , en géneros y



AG
mercancías perm itidas, ó esporta
das de los puertos de Francia al es- 
trangero; á saber, Ingleses, Holan
deses, Dinamarqueses, Suecos, Aus
tríacos , Prusianos, Rusos, Estados 
Unidos de América, E lbinga, Co- 
nisberga, Lubeck, B rem a, Ham- 
burgo , Dantzik; pero de todos los 
paises de Ita lia , no hay mas que 
la bandera del Rey de las dos Sici- 
lías y  del Príncipe de Monaco que 
sean esenta de él.

CUENTA. FORMADA DE COMPRA EN TOLOSA ,  Y GASTOS HASTA BORDO DE 6000 SECS- 

TARIOS DE TRIGO DE INDIA MEDIDA DE TOLOSA.

6000 secstaríos trigo de Indias á t  7 » íí. S.* . t  ^*.520» » »

Gastos en Tolosa.

Hay siíi embargo uua rebaja de 
una tercera p a rte , á favor de todas 
las banderas sujetas al derecho de 
flete, cuando los buques llegan va
cíos, y  embarcan vinos 6  aguar
dientes , en los puertos del Langue
doc; pero todas las naciones han 
estado siem pre, y  aun están sujetas 
al derecho de flete en cada viage, 
que los buques estrangeros hacen 
para llevar un cargam ento, de un 
puerto del reino á otro.

Medida........................................ t
Porte á bordo........................... »
Apaleamiento............................ »

Comision de compra 2 por ^00. 
Pérdida de la letra sobre Paris : su

pongamos **5  ̂á 3/íf por 4 00. 
Corretaje de remesa á 2 por A 00.

53 » 
2»

2 » 9 » 
h »  2»

Gastos en A ^de.

Derecho de canal........................
Carruage, ó flete á Jf sueldos. .
60 fogotes para la bodega. . .
Derechos de salida.......................
Para pasar por la criba 850 secs 

tarios de Agde á 30 sueldos p |  
Un saco para escandallo. 
Certificación del Alcalde, y  Cónsu] 

pilotage y  medida. . . 
ComisioD de tránsito á 3 sueldos.

Pérdida sobre la remesa. 
Corretaje de esta. ^

Í3 íf54 » 7 » »
120»  » »

6 »4 0 » »
» » »

12»15)) »
■1 »10» »
3 » 4 2 » »

12»  8»
85 » » »

747
5

4 24 »19» 8»

Libras. 5.4 77» 5» »
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AGENTE. Es el que maneja ó 

administra los negocios de o tro , ó 
ejecuta sus enc-trgos.

AGGl-DOGGI. Palabra Persa, 
que significa montaña amarga. Asi 
se llama j)or conlener un pasage 
m uy peligroso para las caravanas, 
que van á Persia, y  que toman el 
camino de Constanlinopla para llis- 
pahan: se encuentra saliendo Chaoii- 
qucH á la distancia de una jornada 
de Ijesurí.

Cuando las caravanas llegan al 
desfdadero de esta m ontaña, se 
cuentan todos los camellas y  caba
llos : el Cat'avan-BacH, ( gefe do la 
caravana) cobra un derecho sobre 
cada uno de e llos; el producto se 
aplica parte para armamento y  es
tipendia de los soldados que garan
tizan y  custodian la caravana; par
te para gastos moniuk)s, y  la ter
cera íTue es la m ayor para el Caia- 
s'cuirÉacJii.

AGIO. (Véase Apfiotage.)
AGIOTADOR. Esta palabra que 

*e deriva del término .4giotei\ des
de la época del célebre sistema de 
I 720 ,se toma en mal sentido. (V . 
Agiotage.)

AGIOTAGE. Esta voz es moder
n a , y  se usa j)ara indicar el tráfico 
¡lícito, de los que se hacen posee- 
<iores tle efectos de com ercio, á pix'- 
eios m uy bajas, y  las venden en 
si'guida á precios m uy escesivos. Es
te monopolio puede practicarse en 
épocas de desorden. El AgioUige de 
de 1 720 , cm|>e7.ó con el descrédito 
de la caja de pivstamos, se aumen
tó á medida que los billetes se m ul
tiplicaron , y  la operacion de la ban
ca le llevó al colmo. El que quiera, 
pitede con facilidad cerciorai'ííe de 
la p.irte histórica tle Agiotage,

leyendo los reglamentos y  decretos, 
que establecían y  suprimían los dic
tados en tiempo de aquel famoso 
sistema.

AGIOTAGE Y AGIO. Llámase 
la diferencia que hay de Agio.

4 ? Entre la moneda de curso, 
y  la de banco, ó cambio de una 
misma plaza.

2? Es Agio la diferencia de una 
m oneda, cuyo curso es fijo y  tole- 
ratlo.

N o t a  4 ? Cuantío la tliferencia de 
una moneda corriente de Amsteixlam 
y  la de ])anco es tle 3 p ^ , es d ec ir, 
j» ra  tener 4 00 florines dinero de 
banco, se pagan 4 03 del corriente, 
quiere decir entonces que el Agio 
t e Amsterdam es de 3 p ^ , y  lo 
mismo en las otras plazas.

2? Si un sujeto que debe hacer 
un pago en L iorna, por ejemplo en 
pesos fuertes de España, cuyo curso 
abusivo fné allí á 6 1 6 s.’ y  que 
para tenerlos tlebiese pagarlos á 6 t  
6 s .’ O d .‘ entonces estos seis dineros 
por {>eso que dá m as , se llaman 
igualmente A gio . Los géneros es- 
trangeras, que se compran y  se 
venden, en L io rn a , se pagan en m o
neda de plata que pierde tíontra los 
sequines de Florencia de 2 hasta 6 
p ^ , porque las letras de cambio S9 
pagan allí en esta m oneda, y  «sto 

I «s lo que se llama en Liorna A g io  
' del oro etc.
! Agio significa también el l>enefi- 

cio líe alguna cantidad de dinero , 
adelantada á alguno que se cuenta 
por lo regular á 4 /2  p"; al m es, ó 
G p ;  al añ o , y  el lucro que deja la 
negociación del Aífiotage.

AGIOTISTA. Éls eí que se em
plea en el Agiotage.

AGOTE. El que es tle una gene



ración, ó gente asi llamada que hay 
eu el valle de Bastan.

AGOUET-BUND. Asi se llama 
ia mejor de las seis calidades de se
das que se recogen en los estados 
del Mogol.

AGRACEJO. La aceituna que cae 
del árI>ol antes de madurar.

AGRA. Ciudad de las Indias 
Orientales situada en el Gemena.

el centro del comercio del Mo
gol , y  frecuentada de todas las na
ciones Europeas que llevan allí m u
chas de sus mercancías, y  espor- 
taa un añil superiorj mucho oro , 
¡)lata, brocado, abundancia de len- 
c íria  que se despachan en el norte 
y  en jwniente. Esta ciudad está dis
tante cien leguas de Yurate.

AGRA. Capital del Imperio del 
Mogol, y  centro de su comercio. 
Ivíta ciudad está situada al grado 28, 
de esta parte de linea e(juinoccial cn 
el rio de Gem iní, ó de Gemina que 
desagua en el Gange.

E l número de sus Meidanes en 
que se hacen los mercados públicos 

e toda especie de géneros, de sus 
bazards cubiertos, en los cuales ca
da mercader y  cada artesano tiene 
sus tiendas , algunas de las cuales 
tienen casi un cuarto de legua de 
largo, y e ld e  sus Caravatiseras€[\xe 
se calculan mas de 80 , basta para 
juzgar de su gran estension, y  del 
comercio que hacen allí los estran
geros y  los habitantes.

Este comercio se sostiene |>or me
dio de muchas caravanas, que sa
len de Amadabath , de Surate, y  de 
otras , conquestas de JiOO ó 500 ca
mellos , de los cuales se sirven los 
Ingleses, los Franceses, los Holan
deses, los Moros , los Turcos, los 
-Arabes, los Persas. y  las demas na-
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ciones que trafican en Surate para 
llevar allí sus mercancías , y  traer 
otras varias que corresponden á su 
negocio.

A mas del añil de A grá, (e l me
jor de todo el m u n d o ,)  .se estraen 
infinitos tejidos, y  lienzos; estos 
para el Norte y  el Ueste.

Allí paran todos los géneros de 
B outany de la T artaria , y  los m er
caderes de las partes interiores del 
Indostán con otras caravanas.

Los gastos de las mercancías que 
se esportan de Agrá para Surate, son 
de 15 á 20 p j ,  inclusas las reme
sas de las letras de cambio á 5 p ^ , 
de embalage, carruage , <lerechos di; 
cam inos, según sus varias calidades.

Debe asimismo repararse en ge
neral , que en los Estados del Mo
gol no se adjudican al Fisco los gé
neros que entran y  salen de con
trabando; únicamente se paga d o 
ble derecho cuando se descubre la 
importación ó esportacion fraudu- 
dulenta.

AGRA. Especie de palo de olor 
que se encuentra en la Isla de Hay- 
nan , que pertenece á la (>hina. Es 
de tres calidades. E l mas fino se 
compra de 80 taels el pié en liny-  
n an , y  se vende en Cantón á 90. 
La segunda calillad se compra á 70 
taels y  se vende á 80. I>a inferior á 
^5  y  se despacha á 60.

AGRACAiíAMBA. Otra especie 
de palo de o lor, que igualmente 
viene de la Isla de Haynan. Cuesta 
allí á 60 taels el cati y  sc vemle en 
Cantón á 80 y  85. Este palo es útil 
para purgar las mugeres. Los Jaj>o- 
neses hacen gran caso de é l , y  los 
Chinos les llevan mucho.

AGRICULTURA, ( k )  Puede 
considerarse como la fabrica ma^



necesaria del Estado j la mas rica , 
la mas indispensable. De ella los 
hombres y  las artes reciben el sos
tén ; es el tronco del á rb o l, al cual 
todos los ramos de comercio deben 
su engrandecimiento. La abundan
cia de sus producciones eiigendra la 
libertad en los precios, tan útil al 
ciudadano y  al comercio ; sin em 
bargo es justo que el labrador en la 
venta de sus productos, disfrute unos 
precios proporcionados á sus traba
jos y  á sus gastos ; de lo contrario 
quedando sin recompensa sus cui- 

ados , no emprenderá mas que el 
preciso para su sostén, cuidando po
co , de que la Agricultura adelante. 
Los estados que conocen sus respec
tivos intereses, fundados en este ú 
otro semejante principio, han pro
curado fom entarla, no solo con al
gunas gratificaciones dadas al ob
jeto, sino facilitando aun al labra
dor la venta de sus granos alestran- 
ge ro , cuando los precios están en
vilecidos.

AGRIONEL. Rio de la Turquia eu
ropea en la provincia de Zana : de- 
vsagua en el Golfo Z ejton .

AGRONOMIA. Teoría la de Agri
cultura.

AGUACATE. Piedra preciosa de 
color verde un poco azu l, y  seme
jante al del agua del m a r , que le 
ha dado el nombre de agua marina 
en Italiano. Las mejoi*es vienen de 
las Indias orientales : son duras , y  
tienen una simple tintura de azul 
celeste. Las hay también en las ori
llas del Eufrates y  en las faldas del 
monte Tauro. Las Aguacates occi
dentales m uy apreciadas, tienen la 
dureza del cristal. La Boem ia, la 
Alemania, la Sicilia, la Isla del E l
ba , y  algunas costas del Océano,

abundan de esta última calidad, que 
á veces es superior.

AGUADA. Rio del reino de León 
en E spaña: pasa por Ciudad-Rodri
go y  desagua en el Duero.

AGUADA. Es también la provi
sión de agua para una embarcación, 
y  el lugar donde se hace.

AGUA DE OLOR. Es el estracto 
de flores odoríferas, ó de varias sus
tancias arom áticas, destiladas con 
espíritus ó aguas. Estas destilaciones 
se pueden hacer hasta el infinito en 
cuanto á la variedad , en lo cual 
consiste el arte del destilador. (V . 
Destilación.)

E l Languedoc, la P rovenza, y  
algunos parages de I ta lia , Roma 
particularm ente, proveen infinidad 
de aguas de olor.

E l agua de m elisa, es de o lo r, ó 
mas bien medicinal bastante cono
cida , bajo el nombre de agua de 
los Carmelitas, porque su conipo- 
sicion p rim era , se halló en las bo
ticas de los Padres Carmelitas des
calzos del arrabal de S. Germán en 
Paris. Los efectos adm irables, que 
se atribuyeron á esta agua po r los 
primeros inventores, y  aun el m is
terio con que encubrieron su com 
posicion , contribuyó en gran m a
nera á su aprecio. E n  el día se en
seña la destilación del agua de m e
lisa casi en todas las Farmacopeas, 
y  si hay  alguna diversidad entre es
ta y  la de los Carm elitas, es sin 
duda porque las primeras son por 
lo regular mas recientes.

M ontpeller siempre ha conserva
do su crédito en cuanto á aguas 
destiladas, que se usan en la Medi
cina : las hay de varias especies, la 
práctica sola enseña de conocerlas.

AGUA-FUERTE. Acido nitroso



ó ácido que se estrae del nitro por 
medio del vitriolo. El agua-fuerte 
es m uy útil para todas las artes , 
porque meaos en el o ro , obra en 
todos los demas metales : por esto 
todos los metalistas iiaccn gran con
sumo de ella. Los Tintoreros la usan 
en los colores escarlata y  carmesí. 
Los que taracean , se sirven de ella, 
ó la usan con el vinagre, sal común, 
ó sal m arina, sal amoniaco y  ver
dete , ó cardenillo : sin embargo ellos 
iisan el agua-fuerte com ún, ó la 
blanca, y  cuando con mas comodi
dad quieren aprovechar los progre
sos de este ácido en el cobre, mea- 
clan en ella agua pura , para mode
rar su actividad.

E l agua-fuerle modificada as í, se 
llama agua segunda.

La Holanda provee al estranjero 
de mucha agua-fuerte , porque es
tando sus ácidos medianamente des
flemados , puede venderla mas ba
rato. La que se hace en París, Leon, 
Burdeos y  otras ciudades de Fran
cia es preferible. Se pone en unos 
vasos de cierta piedra arenosa, ó 
guijarro , ó bien en vasos de vidrio 
bien tapados con ce ra , ú otras m a
terias en las cuales el ácido nitroso 
no puede obrar.

El AGUA-REAL CS una mezcla de 
este ácido con el de la sal marina. 
Se le ha dado este nombre de 
agua-real .y porque obra principal
mente en el o ro , el cual ha sido 
considerado como el rey de los 
metales.

AGUAJAQUE. Especie de resina 
de eolor blanco sucio, que destila 
de suyo el hinojo, y  que se emplea 
en algunas partes para el dolor de 
muelas.

AGUA-MARINA. Piedra preciosa
CÜAD. I I .

que se encuentra en las costas del 
Océano. Tiene un bello color de ver
de-mar , que adquiere , d icen , á 
puro revolcar en la arena por el flujo 
y  retlujo del mar. Ella no es menos 
dura (jue la Amatista oriental.

AGÜATÜLCO, ó GUATULCO. 
Puerto de América en la nueva Es
paña : los buques cargados de géne
ros de Europa para el l ’erú salen 
de é l , cuya longitud es de 280? , y  
latitud 4 5?, 25 .'

AGUARDIENTE. Licor espiri
tuoso , fácil de inflam arse, que se 
saca del v in o , de la cerveza, de la 
cidra y  otros líquidos por la desti
lación. E l azúcar, la m elaza, las 
frutas, los granos y  todo lo que es 
susceptible de fermentación produ
cen un aguardiente mas ó menos 
bueno.

Los aguardientes que se hacen de 
los vinos de Francia, han sido siem
pre apreciados. Sus viñas pueden , 
no sin razón , considerarse los m a
nantiales principales y  mejores <le 
los aguardientes, que se despachan 
en la Europa y  sus Colonias. Los 
Holandeses llevan al Norte una can
tidad prodigiosa: Los Ingleses en 
otro tiempo lo despachaban en gran 
cantidad, pero han procurado sus
traerse del tr ib u to , que en esto pa
gaban á la F rancia , gravando los 
aguardientes franceses con crecidos 
derechos, y  perfeccionando los su
yos , con granos y  bayas tle Ene
bro. E l Gobierno inglés ha metlita- 
do siempre favorecer el tlespacho 
de los granos, y  para acertarlo , 
prohibit) á los destilatlores hacer 
aguardiente con m elaza, ú otros 
ingredientes , hasta que casi por ne- 
cesidatl imaginaron hacerla con la 
decoccion de los granos, que tienen.

6



Les está igualmente veilado mezclar 
eii los aguardientes, estracto alguno 
de a rom as, ni otro. Esta prohi
bición contril)uyó no poco, que en 
la Gran Bretaña se sembrase trigo 
eii mucho terreno que antes estajea 
inculto.

Todas las provincias de Francia, 
fjne tienen viñedos de alguna esten
sion , hacen el tráfico del aguar
diente. Tal vez este comercio de
caerá , porque el estranjero empie
za á sustituir á los aguardientes que 
recibe d(? fuera, otros fabricados de 
granos. Es c laro , que el despacho 
de los de F rancia , que era de con
sideración en Ing la terra , está casi 
enteramente decaído en virtud de 
los últimos reglamentos. Los habi
tantes de la Guinea aprecian los 
aguardientes de granos de E nebro, 
y  los de las Colonias francesas ha
cen un ta j f ia , que es una especie 
tle licor mas fuerte que el aguar
diente com ún , pero menos agrada
ble y  no tan sano. (V . Gualdivia.), 

La Cataluña que abunda en v i
ñedos , no cede á la Francia en 
cuanto á este lico r, y  hace espedi- 
ciones de considaraeion : en efecto, 
se calcula que salen cada año de 
Cataluña p ipas, á poca di-
fei’encia , es dec ir;
De Rosas..............................  500
De Mataró . . : . . 500
De Barcelona......................  2.000
De Vilanova.......................  7,000
De la playa de San Sal

vador. . , . . . -1,500 
De la Torre den Barra y

Altaftdla......................... 2,000
De Tarragona . . . .  S,000

15.000

AG
Suma anterior, 'l 5,4 00

De Reus............................... 25,000
De Vilaseca cerca de Salou 600 
De Tortosa y  sus alrede

dores................................  600
De otras playas de la costa. 500

Total en pipas de cargas. ^'IjSOO

Se fabrican en Cataluña varias 
calidades de aguardiente, que no 
me parece inútil ind icar:

Aguaj'diente anisado sim 
ple , pero únicamente para el con
sumo lo c a l,y  raras veces se estrae.

2? A guardien te  á prueba de 
Holanda anisado , que se espide 
para algunos puertos de E spaña, y  
para las islas de la América española.

3? A guard ien te  á prueba de 
Holanda seco , que se estrae consi
derablemente para el estranjero.

ítf A guard ien te  á prueba de 
aceite y ó bien espíritu H /o , que se 
esporta en bastante cantidad para 
Holanda. Se embarcan asimismo 
para América considerables partidas 
de este mismo espíritu reforzado á
50 , 50 , 58 y  GO por ciento.

5^ Espíritu de aguardiente, 
se fabrica de varias clases, llamadas 
3 /5 ,  y
5 /6 , 5 /7 ,  jwro no con la debida 
regularidad; por esto los Fabrican
tes de aguardiente se dedican mas 
á la prueba de H olanda, y  á la 
prueba de aceite-, por ser esta ú lti
ma mas idónea jwra convertirlo en 
espíritu.

La correspondencia de los aguar
dientes y  espíritus de Cataluña en 
grados del pesa-licor de C arlier, es 
como sigue:



AG
Aguardientes.

Prueba íle H olanda:
Idem  reforzado: a 6 /7  
Idem  id em ; á S /l 1
Idem  de aceite : á íí/5

Grados.

19 á -19 1/2. 
21 .
22.
2J*.

AG
Espíritus.

Como los vinos que se convierten 
en aguardiente, dan un licor menos 
espiritoso, á medida que la destila
ción progresa, por esto el prim er 
aguardiente que se saca, se llama 
aguardiente hueno ,  6 aguardiente  
rectificado, y  el segundo aguar
diente J la co ,  ó simplemente se
gundo.

E l rectificado forma un licor fá
cil de inflamarse , a rd ien te, gustoso, 
vaporoso y  lúcido como el cristal j 
el segundo es bastante blanco y  
c la ro , pero no es gustoso, ni in
flamable , y  no tiene el olor del 
prim ero , por lo que para despa
charlo lo mezclan en Francia uno 
con otro. Esta mezcla ha causado á 
menudo muchas cuestiones. Los 
compradores se quejaban de que se 
les enviaban aguardientes demasiado 
flacos ; entonces el Gobierno de 
Francia , para mejor t‘stablecer este 
ramo de comercio tan im portan te , 
mandó con su decreto del dia 1 0 
abril de 1753 ,que  los aguardientes 
fuesen reducidos al cuarto , es decir, 
que en 16 vasos no se pudiesen 
mezclar mas de cuatro , del segundo 
aguardiente.

E l comercio de los aguardientes 
está sujeto á varias alteraciones oca
sionadas por la apariencia de una 
buena , ó mala cosecha, ó de las 
demandas que hay. Estas alteracio
nes tienen sus lim ites; im Comer
ciante que se dedica á é l , llega á

Espíritu 
Idem : 
Idem : 
Idem : 
Idem :

3/5 
V 7  

6/14 
6/11 y  

3/7
\ /k

)^3
Grados.

29.
2 9 1 /2 .
31.
32.
33.

conocerlo con la práctica. Su pru
dencia consiste en aprovecharse de 
los años en que los precios son á 
propósito para proveerse; pero co
m o el aguardiente es costoso, cuan
do queda en el alm acén, es preciso 
calcular los gastos por el Ixjneficío 
que puede proporciotiar el precio 
de una venta en términos apeteci
dos. En este cálculo delx; compren
derse la utilidad que hubiera sacado, 
empleando su dinero. Raras veces 
acontece, que se pasen tres añas 
consecutivos sin que la cosecha de 
los aguardientes padezca una esca
sez que aumente bastante sus pre
cios , y  proporcione al especulador 
una utilidad m ucho m ay o r, que sus 
gastos y  que el interés de sus cau
dales.

AGUAS-MUERTAS. Pueblo de 
Francia en el Gard.

AGUAZUR. Planta anua cuyas 
hojas son crasas, aguanosas y  ile 
un gusto ágrio y  salado. Sus cenizas 
se emplean en las artes como la 
barrilla.

AGUER. Cabo de la ciudad del 
mismo nombre en Africa , provin
cia de Sús en el iinj)erio de Mar
ruecos.

AGUILA. Ave de rapiña que los 
Poetas llaman Reina de las aves , á 
pesar de que según la opinion de 
algunos no le conviene este tijnbre ; 
porque si es en cuanto á g randor, el 
Avestruz la supera ; si es por el mé-
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rito del p lum age, se d e ^  este atri
buto al Pavo Real. El Aguila tiene 
el pico largo y  engarabatado, las 
j)ieriias amarillentas y  escamosas, 
las uñas grandes y  m uy encorvadas, 
el plumage castaño, ro jo , moreno 
y  blanco.

Se bace mención de esta ave (que 
no pertenece al comercio) ,  única
mente para dar conocimiento de la 
piedra de á gu ila , que venden algu
nas Drogueros, casi autorizados por 
una tradición incierta (y  mejor fa
bulosa ) ,  que le atribuye la virtud 
de acelerar, ó retardar el parto de 
las mugeres.

Esta piedra ¡lor lo regular es 
cha ta , negruzca, áspera y  sonora á 
motivo de otra piedrecita que en
cierra como hueso , á veces d u ra , 
ú veces blanduja.

Se llama piedra de A g u ila , por
que se supone que solo se encuen
tra en su nido , que como d icen , va 
á buscar en los ángulos de las In 
dias , para hacer salir del huevo á 
sus pollitos.

Los peregrinos de San Jaime de 
Compostela en Galicia son los que las 
traen cuando pasan por los Pirineos.

Hay cierto palo llam ado, palo de 
Aguila. (Véase Aloe).

A G U ILA : moneda de oio que 
corrió en tiempo de los Reyes cató
licos , y  de Garlos \  , su valor era 
diez reales de plata y  tenia una 
águila.

AGUILENA. Planta perennej cu
yos tallos crecen hasta ti*es pies de 
a ltu ra : las hojas están divididas en 
gajos, y  las ílores que varían en los 
colores encarnado, azu l, blanco y  
mezclado de estos tre s , mirados por 
debajo , representan unos pájaros 
asidos del pico.

AG
AGUJA. Pequeño instrumento de 

acero tem plado , delgado , luciente, 
agudo en una estremidad y  aguje
reado en la otra con una abertura 
longitudinal, ó redonda. Casi todos 
los oficios tienen un instrumento así 
llam ado,porque son muchas las es
pecies de agujas.

Los Merceros y  los Agujeros que 
venden alesnas, son los que hacen 
el comercio do las agujas. Se es
traen de Rúan y  de Evreux. La Ale
mania las provee en gran cantidad. 
E n  París se faljricaban nmchas en 
otro tiem po; pero en una Capital 
en que los v íveres, y  los operarios 
costaban m ucho , y  los precios de 
su venta eran bajos, no era presu
mible que prosiguiesen su fabrica
ción. Las que en el dia se fabrican 
son gruesas , cuestan poco y  se ven
den caras, como son las de tapicería, 
de medias y  otros trabajos.

AGUJA. Pez que tiene el cuerpo 
semejante al de la anguila , de color 
verdoso, y  el hocico largo y  delgado 
en forma de aguja.

AGUJA. Planta anua cuyas hojas 
están recortadas menudamente y  los 
frutos, muchos nacen juntos y  asi
dos de dos en d o s , y  son largos y  
delgados en fonna de agujas.

AGUJAS. (Cabo de las) En la 
parte mas meridional de A frica: 
hay  allí un banco de arena m uy 
considerable.

AGUR. Rio de Francia en el alto 
Languedoc, cruza la ^Diócesis de 
C hartres, y  desagua en el T a m o , 
cerca de Robesteing.

AGUSTÍN ( Cabo de San ) En el 
Principado del Brasil.

AGUZANIE^'E. Pájaro de unas 
siete pulgadas de largo , cuyo color 
es ceniciento y  negro : tiene en las
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alas una línea trasversal de color 
b lanco, y  la cola larga y  en conti
nuo movimiento.

AHUS. Puerto de Suecia en el 
Blokingia. Su longitud 30? la
titud 56?

AI
AIACCIO. Ciudad en la isla de 

Córcega, patria de Napoleon.
AILACH. Puerto de la Arabia 

petrea en la costa del m ar R o jo : 
longitud 53? ^0 ', latitud 29? 3 0 /

AIRON. Ave , especie de garza de 
j)ití y  medio á dos pies de a ltu ra : 
el cuerpo es ceniciento por encima, 
y  blanco por debajo , los remos 
primeros negros, el cuello y  pecho 
manchados del mismo color, las 
piernas son verdes; sobre los ojos 
le caen unas plumas blancas y  sobre 
la cabeza tiene un gi-an penacho de 
plumas negras que le cae sobre el 
cuello.

AJ

AJO. Planta de la especie de ce
bolla , de olor m uy fuerte.

AJOLLIN. Insecto que habita en 
E spaña, de cuatro líneas de largo , 
enteramente negro y  que despide 
un olor desagradable.

AJO^LITE. Planta indígena de 
España que se cria dentro del agua, 
y  se compone de unos filamentos 
m uy delgados, sin nudos, sencillos, 
de un verde fuerte y  lustroso.

AJONJE. Planta indígena de Es
paña , que carece de tallo y  tiene 
las hojas cortadas y  espinosas; la 
raiz es de figura de un nabo, y  con
tiene una goma que algunos em
plean en lugar de a almáciga.

AJONJERA. Planta perenne in- 
(Ugena de España , que carece |^ r  
lo común de ta llo , y  cuyas hojas

AJ íí5
son grandes y  hendidas ; están ar
madas de púas. De ellas maceradas 
se saca el ajonje y  la raiz se usa 
como aperitivo,

AJOÑJO. Es la goma que se ha
lla en la ra íz , y  en las hojas de la 
planta del mismo nombre. 

AJUSTE. (Véase Convenio).

AL

ALA. Planta perenne indígena de 
E spaña , cuyo tallo crece hasta la 
altura de vara y  media. Las hojas 
son aovadas, las inferiores de un 
pie de largo, y  las del tallo, m eno
res; las flores son grandes y  amari
llas. Usase su raiz en la Medicina.

ALABASTRO. Especie de m ár
mol blando y  fácil de romperse : es 
algo trasparen te , y  cuanto mas 
blanco e s , tanto mas se reconoct; 
en él esta calidad ; es fácil darle 
pulimento y  alisarle, pero es casi 
imposible hacerlo de m odo que 
pueda imitar el m árm o l, por ser 
monos condensado ; ai contrario pa
rece , despues de p u lid o , (jue está 
cul^ierto de cierto hum or oleoso, 
que lo hace semejante á la cera. 
Como su blancura es diferente de 
la del m árm ol, se emplea con me
jor écsito eu la Estatuaria. E l Ala
bastro es asimismo útil para varias 
obras, como tableros , chim eneas, 
cohinitas, varios vasos, etc., y  lo 
hay de un blanco íimarillento lúci
d o , ó de tinte ro jo , de bermejizo 
con vetas, ó venas, jaspeado de ta
cas coloradas, morenas y  pardas.

El Alabastro oriental se distingue 
del común. E l prim ero tiene una 
pasta mas fina, mas limpia y  pura; 
es mas duro , y  sus colores son mas 
vivos ; resulta por esto de uu ma-
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yor aprecio, y  os mas caro que el 
coiuuii; esta úUima calidad no es 
m uy ra ra ; pues lo hay en Ita lia , en 
Alemania , en Francia , E spaña, etc.

ALACRAN. Animal m uy común 
en España de dos á tres pulgadas 
de la rg o : su cabeza forma con cl 
cuerpo una sola pieza; tiene ocho 
pies , ocho ojos, dos tenazas , ó bo
cas como los cangrejos, el cuerpo 
«Uviílido en anillos , y  una cola tam
bién divida en anillos m uy move
diza y  armada en su estremidad de 
una punta c o rv a ,ó  uña con la cual 
picando introduce el hum or vene
noso , (jue contiene en cl estremo 
de su cola. Habita en paises cálidos 
alimentiiuílose de lombrices é in
sectos , y  pasa las estaciones frias 
del año , ocidto y  amortt‘CÍdo debajo 
de la tierra.

ALAGA. \'ariedad  de trigo co- 
nmn , cuyo g rano , que es interior
mente amarilhíuto , se prefiere para 
pastas.

ALHAJ VS. (Véase Joyas.) 
ALAMAR. Cañutillo, ó cordon- 

cito de oro , plata , soda, ó hilo que 
se fabñca sobre un almohadon con 
busos, ó so])re un telar con lanza
dera. Hay cordoncillo m londo  , y  
lo bay cuadrado. Los Tejedores, 
Cintoi-os y  Pasamaneros los fabrican 
y  los Merceros lo venden.

ALAMBIQUE. Vasija de m eta l, 
<) vidrio que sirve para destila r: se 
compone por lo i-egular de una olla 
don<Ío se coloca la materia que se 
ha de destilar, y  de una tapadera 
llamada cabeza , la cual es hueca y  
cónica , y sirve para condensar los 
vapores que se desprenden puesta 
la olla al fuego, y  que se recogen 
por una canilla en que remata la 
cal>eza.

ALAMO. Árbol de 20 á 25 pies 
de altura , de corteza blanquizca , 
bien vestido de ramas y  hojas de 
un verde claro. Crece en poco tiem
po , ama los lugares húm edos, y  
su madera que es blanca y  lijera , 
resiste mucho al agua y  es m uy es
timada para obras de tornería.

La cáscara del álamo es útil á los 
Tintcix-ws para hacer ciertos co
lores.

ALAQUECA. Mármol manchado 
de color de sangre que se encuentra 
en la América en trozos pequeños; 
en otro tiemj)o se creia em dam en- 
t e , que aplicado sobre ciertas par
tes del cuerpo era poderoso á res
tañar la sangre.

ALARGAMA. Planta perenne in
dígena de España de medio pié de 
a ltu ra , de color verdescuro, ás
pera al tacto , de gusto salado y  con 
las hojas cortadas, ó divididas. To
da la planta contiene sosa y  en mu
chas partes usan la legía de sus ce
nizas para lavar bis ropas. Su fruto 
tostado causa cierta embriaguez y  
alegría j>ara cuyo efecto lo usan los 
Turcos.

ALAVA. Ciudad de España en 
V izcaya, en cuyos alrededores hay 
minas do hierro y  acero.

ALAZAN. Lo de color ro jo , que 
solo se dice del caballo.

ALAZOR. Planta anua de dos 
pies de altura : su tallo y  ramas son 
azuladas, las hojas cortadas y  am ia- 
das de espinas. En la estremidad de 
las ramas nacen las flores que son 
de color de azafrán y  sirven para 
teñir amarillo. La semilla es ovala
da , blanca y  lustrosa y  se usa para 
alimento de las aves.

ALBAIDA. Mata ramosa de al
tura de dos pies, poco mas ó me



n o s : sus hojas son blanquecinas y  
la flor amarilla.

En el reino de Murcia la estiman 
mucho para embojar los gusanos de 
seda.

ALBAllACA. Género de planta 
a n u a , de la que se cullivau de va
rias especies y  calidades, por el 
olor agradable que despiden.

ALBANIA. Provincia de la T u r
quía europea de la cual los Vene
cianos estraen un vino generoso.

ALBANO. Lago en la Campaña 
de Roma.

ALBANO. Ciudad de Italia en la 
Campaña de Roma : produce un vi
no esquisito : dista dos leguas de A e- : 
letri y  seis de Ostia.

ALBARRAZIN. Ciudad de Espa
ña , Provincia de Aragón , á 20 le
guas de Zaragoza. Las lanas de que 
provee al comercio son m uy apre
ciadas , y  han tomado este nombre, 
bajo el cual se distinguen.

ALBARINE. Rio de Francia en 
Bugey que tlesagua en el Ain.

ALBAYALDE,Ó BLANCO DE 
PLOMO. Especie de o r ín , que se sa
ca del ¡)lom o, ó m as bien el Al- 
bayalde , es plomo disuelto por el 
ácido del vinagre.

Se emplea primorosamente el Al- 
bayalde en la pintura al ó leo , su
puesto que este b lanco , y  cuales
quiera otro que se estrae de los me
tales no están sugetos á alteración, 
y  tienen m ayor viveza de co lo r, que 
los que se sacan de los vegetales. E l 
m ejor Albayalde es el de Venecia; 
es asimismo el mas p u ro ; sin em
bargo el de Holanda y  de Inglaterra 
es preferido, porque en todas cosas 
se busca la iDaratura , sin cuidar si 
cs adulterado, ó no lo es. No se 
puede pues poner en duda , que los
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Ingleses y  Holandeses para venderlo 
á tan vil precio, se ven precisados á 
mezclarlo con el blanco de Rúan , ó 
con greda; este blanco usado con el 
aceite, pierde poco á poco sn color, 
y  se ennegrece. Por lo demas con^o 
la disolución del plomo es dañosa, 
á los que hacen uso do ella , los pin
tores , y  las señoras que usan de 
este afeite, con razón prefieren el 
Albayalde de H olanda, á otro que 
fuese mas p u ro , y  de consiguiente 
mas dañoso.

ALBENGA. Ciudad de Italia en 
el E stado , y  á 4 2 leguas de Génova. 
Sus alrededores son fértiles en olivos, 
que producen mucho aceite , del 
cual hace un comercio mas que re
gular.

ALBI. Ciudad de Francia en el 
rio T a m o , en el alto Languedoc. 
Su comercio consiste en granos, vi
nos , cáñam os, linos, clariones dfí 
varios colores, (objeto de gran des
pacho ) , lanas, telas rojas y  pardas, 
anchas, 7 /8 , bombasí de 3 /J íy  7 /8 , 
cera , bugías y  quincalla. Esta ciu
dad está á 40 leguas de Tolosa.

ALBOHOL. Planta indígena de 
España, cuyos tallos son duros, ten
didos , ramosos y  de medio pié do 
la rg o : las hojas son m uy pequeñas 
y  de un verdescuro y  por el en
vés están cubiertas de irnos grani
llos como polvo; las flores son azu
les y  m uy pequeñas: toda la planüi 
tiene gusto entre.salado y  ágrio , v 
en algunas partes la queman junta
mente con la barrilla.

ALBOKNOZ. Especie de tela de 
lana que se labraba sin teñ ir, te
niendo la hilaza de su estambre m uy 
torcida y  fuerte á m anera de cor
doncillo , de que boy  se usa tam 
bién con el mismo nombre.
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ALBURQUERQUE. Ciudad de 

España cn el rcyno de León á 8 le- 
gtias de PorUdegre. Produce lanas 
m uy huellas

AL(jALl. Nombre genérico que 
sc dá á varias sustancias sólidas ó 
líquidas , de sabor acre , urinoso y  
caustico que tiene la propiedad de 
coni]>¡iiarse facihncnte con los áci
dos y  forniar*salcs.

ALCALI VOLATIL. E l que se 
volatiliza fácilmente al ca lo r, y  se 
estrae ¡)or destilación de los anima
les , ó sus partes ; regularmente es 
líqu ido , y  cuando se mezcla con 
ac*eile, forma una especie de jabón 
blanco.

ALCALI FIJO  DE TÁRTARO. Pucde 
prepararse quemando el tártaro al 
aire Ui)rc. Esta sal es la base del 
nitro.

ALCANFOR. Especie de resina 
blanca, líquida, trasparente, infla
mable , fácil de rom perse, odorífe
ra , y  amarga al gusto; mána como 
la goma de un árbol del mismo 
nom bre, m uy parecido al nogál, y  
que se multiplica al infinito en las 
islas de Zcilán y  de B ornéo, y  en 
las costas montiulosas de la India.

IjOs Holandeses que hacen el co
mercio th.'l A lcanfor, nos lo traen 
preparado , y  refinado por sublima
ción. Sirve para varios usos, prin
cipalmente en la Medicina. Se dice 
que cn las Cortes de los Príncipes 
orientales, el Alcanfor se quema con 
hi cera para alum brar cn la noche, 
sirve asimismo admirablemente en 
los fuegos artificiales,yen barnices.

El Alcanfor para que sea bueno, 
debe escogerse lim pio, ligero , deuu  
olor fuerte , desagradable y  com
bustible de tal m odo , que queme 
en agua sobrenadando , conserve en

ella la llama hasta que está entera
m ente consumido y  que gustado, 
sea am argo, caliente , y  picante.

ALCAPARRA. Nombre de una 
pequeña fruta , v e rd e , y  redonda, 
de una planta enredadera, que na
ce en las peñas y  m urallas, y  del 
mismo nombre de su fruta. Las Alca
parras de M enorca, una de las Ba
leares en España , y  sobre todo las 
de Ciudadella, ciudad fortificada, y 
la mas antigua de la niisma isla, son 
preferidas á las Alcapan as de Ma
llorca , isla principal de las tres Ba
leares en el Mediteiráneo : las hay 
tan menudas que parece imposible 
poder cogerlas en tanta caiitidad: es
tas valen el doble que las demas. To- 
lon y  otros parages de la Provenza 
en F rancia , proveen de las que se 
consumen en París. Las hay en León, 
y  Matas, pero nadie las aprecia. La 
Alcaparra debe cogerse verde y  re
cien te; la mas menuda, y  que ten
ga coleta, es preferida.

ALCARAVAN. Ave de España 
de un pié á pié y  medio de altura, 
con las piernas y  el cuello m uy lar
gos , aquellas am arillas, y  es te , asi 
como el resto del cuerj)o tira á rojo: 
el vientre es blanco y  las alas ne
gras con manchas blancas.

ALCE. Cuadrúpedo de la espe
cie de los rum iantes: se parece m u
cho al ciervo en cuanto al ta lle ; sin 
embargo es mas grueso. El Alce ha
bita particularmente los paises sep- 
t(*ntrionales de E u ro p a ; ofrece al 
comercio una carne tan buena co
mo la del buey. Su piel se prepara 
como la del Búfalo, y  sirve para 
el mismo uso. La uña de este animal, 
curaba en otro tiempo la epilep
sia , según pretenden algunos; los 
Farmacéuticos de París aun la mez-



tilan en los polvos anti-spasmodicos.
E l Alce de la América se llama 

Orinal. En Africa los hay mas grue
sos, que los de Europa y  América.

ALCOHOL. Licor m uy diafano y  
sin co lo r, mucho mas ligero que el 
agua, inflamable, vo látil, de sabor 
acre y  picante, que residta por des
tilación del v ino , y  de otros licores 
espirituosos.

ALGMAER. Ciudad de las P ro
vincias Unidas en la Welstfrise á 'l 8 
leguas de Amsterdam : produce m u- 
clia manteca de vaca , y  queso.

ALCUDIA. Puerto de la isla de 
Mallorca , prirjcipal de las Baleares, 
que jicrtenece á España.

ALEJANDRETA. Ciudad de la 
Siria en Asia en la estremidad del 
m ar MrditciTáneo : puede llamarse 
<•1 puerto de A lepo, por ser su co
mercio el mismo , y  su distancia de 
28 leguas. Eli aire es m uy insalubre, 
á  causa de su procsimidad á las la
gunas , por cuyo motivo la m ayor 
jMirte de los habitantes, cuando el 
calor es mas intenso, se retinin á un 
pueb lo , llamado B a j la t i , situado 
en ima montaña á ó 5 leguas de 
la ciudad.

Hay en Alejándrela el uso parti
cular de enseñar los palomos (h; lle
var las cartas de aviso á A lepo, sea 
jx>r la llegada de algiui b uque , ó 
por cualquiera otro motivo. Cuan
do tienen los pichoncitos, los lle
van de una parte á o tra , y  la na
turaleza que infnnílo cl cariño á to
dos los anim ales, que reproducen 
su especie, los conduce en tres ho
ras de Alepo á A lejandivta, ó de 
aquí á Alepo. De esté modo los Co
merciantes reciben sus noticias, con 
una prontitud incm ble. Por mira 
de interés, está vedado ir de Ale- 

CUAD. ir.
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jandreta á  A lepo, de otro modo 
que á caballo. Los europeos logra
ron esta disposición dcl Gobier
no , para poner con los gastos del 
viage, un dique á la codicia de los 
marinos , que teniendo dinero que
rían ir p ron toá  Alepo, para com
prar géneros, cuyos precios se alza
ban con la inesperiencia de tales es
peculadores.

Alejandi*eta está situada á la bo
ca de un riachuelo, llamado Be.bim 
ó Saklrac  en el golfo de Ayazo á 
28 leguas de Alepo al Oeste. Su 
longitudes de 5^?; su latitud 56? 35'

ALEJANDRÍA , ó Escandcria  en 
lengua Arabe. Antigua y  famosa ciu
dad de Egipto , fabricada por Ale
jandro el Grande 532 años antes de 
ía venida de Jesu-Crislo. No es tan 
hei-mosa como antes. La actual Ale
jandría está situada en una llanura, 
que (hace algunos siglos) estaba su
mergida en el agua; hay aun vesti
gios de la antigua A duana, que se 
ven cerca de la p u e rta , que dá sa
lida al campo. Por afuera de di
cha puerta , y  á bastante estension, 
ecsisten los restos de su antiguo es
plendor. A media legua escasa de la 
actual ciudad se vé la famosa co
luna de P om peyo , y  detrás de las 
murallas á la orilla del m ar hay dos 
famosos obeliscos, llamados í^f?C/ro- 
p a tr a , adornados de geroglificos: 
uno de estos fué derribado por los 
Ingleses cuando en 4 798 ocuj)aron 
el Egipto , porque querían llevár
selo á Londres, y  no pudieron, des
pues de haber agotado todos los 
medios para ponerlo en im buque 
que adrede enviaron de Londres. El 
antiguo faro ó linterna tan célebre 
en la antigüedad, y  que se conside
raba como una de las maravillas del

7
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m undo , no conserva nada de su 
pasada celebridad; Tolomeo Fila- 
delfo lo liizo edificar, por el arqui
tecto Sósli*ate, para guia de Ics na
vegantes. En el dia no es mas que 
un castillo, llamado Farillon^ que 
aun sirve para el mismo objeto, Eu- 
clides, Orígenes, D idim o, y  m u
chos otros personages ilustres, ha- 
bian nacido en Alejandría. Está si
tuada en una de las bocas occiden
tales del caudaloso rio Nilo á 50 le
guas del Cairo á la latitud de 34?
4 4 ' 20"  y  longitud íí7? 57'.

E l gran comercio de Alejandría 
que consistía especialmente en aro
mas de toda clase, en telas , linos, 
estofas de las m ejores, etc. empezó 
á debilitarse bajo el Imperio de 
E raclio , cuando los Sarracenos se 
apoderaron del Egipto. Los pueblos 
M ahom etanos, inclinados mas á la 
guerra que al comercio, se aceitia- 
ron menos á Alejandría ; mas bien 
dirigieron sus miras á la A rabia, á 
la Siria, y  á otras Provincias en don
de habían ya estíiblecido un pode
roso dominio ; esta pues fué la causa, 
del engrandecimiento del Cairo y  de 
la decadencia de Alejandría.

Su comercio actual debe todo su 
brillo al viviente V'irey Mehemet 
Aly-Pachá, Este príncipe guiado por 
algunos europeos, que le rodean, 
estableció de su cuenta en el Cairo 
y  sus alrededores, grandiosas fábri
cas de paños, indianas , sederías, 
cristales y  vidrios, de arm as, nitro, 
azúcar de p iló n , te la s , bom basí, 
etc. (á  cuyo fin procuró viniesen de 
Francia, Italia y  Alemania los me
jores artífices) de modo que en el 
dia , poco ó casi nada solicita, dé lo  
que recibía del estrangero, para el 
ttonsumo de tan vasto Reino. Todas

sus producciones, como trigos, ce
badas, centenos, m aiz, m ijo, caña
món , semilla de lin o , habas, len
tejas , judias, a rroz , lin o , cáñamo, 
algodon, lana , sen , etc. son esclu
sivamente suyas, ya que ningún 
propietario , puede vender sus gé
neros de cosecha á ningún particu
la r , sea estrangero, sea nacional: to
do lo  compra él á precios arbitra
rios , y  lo vende á los europeos es
tablecidos en Egipto, y  los espide á 
los agentes que tiene apostados en va
rias plazas de Europa. Con este m o
nopolio se ha hecho tan poderoso, que 
habiendo estendido sus conquistas, 
trata  ya de declararse independiente 
del Sultán M ahm ud, soberano ac
tual del Imperio Otomano, como se 
ha leído en los periódicos, hace poco 
tiempo.

Las monedas de Alejandría, del 
C airo, y  de todo el Egipto son las 
mismas : los libros de comercio se 
arreglan en piastras com entes de 33 
m edines, y  el medin de 8 borbas, 
ó 6 forlas.

Casi todos los géneros se veiulen 
en piastras de 33 m edines, moneda 
imaginaria ; 60 parás de Alejandría 
forman la piastra corrien te, y  para 
reducirla á piastras de 33 medines, 
cs preciso multiplicarlas por 60 , y  
partir por 33 medines de 3 aspros 
cada uno.

Algunas mercancías de esporta
cion , principalmante las drogas, s.e 
venden á peso , y  monedas diferen
tes, unas de otras.

E l quintal pesa 4 00 rótolis : los 
hay  de cuatro clases, según el gé
nero que se pesa, es decir :

E l ròtoli fó r fo r a  que es el mas 
ligero , y  de los cuales 4 05 ha
cen 4 00 libras de P a rís , corres-



pontten á 119 libras de Barcelona.
K1 i-ótoli za id in , de los cuab.’s 82 

son 100 libras francesas, correspon
den á 8í  ̂ 9/11 libras de Barcelona.

E l rótoli za ida , de los cuales 
51 5/7 hac<;n 1ÜÜ libras de Francia, 
forman 53 1/11 libras de Barcelona.

E l róloli mina  cuyos 6U íl/5  ha
cen 100 libras do Francia, son igua
les á 67 2/11 de Barcelona.

El quintal de café del O úro cor
responde á 116 libi-as de Barcelona.

La oca es de •íOO dracnias, y  es 
igual casi á 2 1 /2  libras de Francia 
y  2 11 /1 2 de Barcelona.

La dracnia se divide en 16 qui
lates , el quilate en H granos.

El duro de Kspaña valia en Ale
jandría cn 1 8 2 0 j 12 piastras; en el 
dia ha subido á 18 , i 9 , 20 , según 
la demanda de los kSa;‘<^w( cambia- 
monedas Jud ío s); seu porque los 
duros de España son ra ro s , y  algu
nos pagos y  compras de géneros, 
como el café, sc hacen en dicha 
m oneda, sea porque el Gobierno los 
com pra para fund ir, y  acuñar mo
neóla tu rc a , que no tiene valor in
trínseco.

La bolsa consta de 25,000 me- 
d ines, ó 75,000 aspros.

Las medidas para los granos, se 
llam an , ardep y  quilo.

Las de paño y  todo tejido,se lla
man pie: 175 pies  forman 75 canas 
de C ataluña: un t cana pues de Ca
taluña , es igual á 2 1 /3  pies  de 
Alejandría.

ALEMAM.A.. Gran Región situa
da en medio de la Europa con el 
título de Imperio: tiene la U ngríay  
la Polonia al E s te ; el mar Báltico 
y  la Dinamarca al N orte; los Paises 
Bajos, la Francia y  ia Suiza al Oeste, 
los A lpes, la Italia v la Suiza al
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Sur. Desde el ntar Báltico liasta los 
A lpes,tiene 2̂ î 0 leguas, y  200 des
de el Rhin hasta la Ungría.

1.a Gennania se c o m p o n e  de gran 
número de sobeninías, que tienen 
cada una sus leyes, sus estilos, sus 
monedas, y  sus jiarticulai-es intere
ses ; no píidiéndosc por esto consi
derar como monarquía particu lar, 
en cuanto á la sol>eranía, no es fá
cil detallar su comercio, sin entrar 
en algunas j)articularidades propias 
de aquellos mismos Estados. Lo que 
toca á su comercio en general, son 
los tratados que el Emp<írador co
mo ta l, ha hecho con las potencias 
vecinas al impei’io , y  especialmente 
e l tratado con la pueita Otomana 
en 1718. Los felices acontecimien
tos del Em peradorCárlosV J en Un- 
gría ,durante  las campañas de 1717 
y  1 7 1 8 , le pusieron en estado de 
alcanzar lo que quiso del Gran-Se- 
ñor. Se estableció en virtud de di
cho tra tado , que fuese libre el co
mercio en el Imperio O tom ano, á 
los vasallos del Em j)erador, (bajo 
este nombre se comprenden los 
Alemanes, los tin g aro s, los Italia
nos, y  los habitantes de los Paises 
Bajos, ) que pudiesen introducir sus 
géneros, y  estraer otros cualesquie
ra , menos los necesarios á la guerra, 
como p ó h o ra , armas de fuego,etc.; 
que les fuese permitido entrar ene) 
m ar negro, y  vender sns gén(*ros en 
cualquiera punto de aquellas costas; 
el EmpíH’ador podrá en virtud rlr 
dicho trata<lo establecer Cónsules, 
Vice-eónsules, Intérpretes, Factores, 
etc. en todos los puntos en donde 
los Príncipes cristianos los tienen , 
y  con las mismas prerogativas. Los 
efectos de los Comerciantes que mu
riesen, no podrán ser confiscados.
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ni tampoco podrán ser citados á jui
cio en los Tribunales olomaiios, si
no cu ¡)rcsencia del Gciiisid impe
rial ; podrán con sus pasaportes, ir 
á todas las ciudades del Grau-Se- 
ñ o r , en que tengan intereses ; fuial- 
luen tc , los Comerciantes otomanos 
disfrutarán de las mismas preroga- 
tivas en el Jmj>erio austriaco.

El artículo mas importante de 
este tratado para los Alemanes, y  
sobro todo para los U ngaros, que 
conocen sus intereses y  la ventaja 
de su posicion, es el que les da el 
libre acceso á los puertos del mar 
negro, (uiyo comercio está abando- 
luido casi á los Turcos y  Griegos de 
Constantinopla. ¿Cuantos géneros 
podrán introducirse cu Cafa , Asof, 
Trebizouda ó Trapizonda en true
que de los del j)ais? ¿Ciial<*s venta
jas lio tendrán las compañías esta
blecidas en las escalas (le este m a r , 
sobre los Comerciantes de Coustan- 
linopla, los cuales por falta de cau
dales , se ven obligados á lom ar di
nero á cam bio, con grandes usuras, 
y  vender luego ({ue lian comprado j 
sin poder aguardar el tiempo favo
rable para la venia ?

ALENSON. Ciudad de Francia en 
la l)aja Normandia cu el rio Sarta á 
JiO leguas de Paris; se fabrican allí 
los encajes, conocidos bajo el nom
bre de puntas de A lenson \ las otros 
objetos de comercio consisten en te
las superiores, barraganes, jabones, 
som breros, hierro , granos, frutos, 
\ cedros, cuyo despacho seria m u
cho m ay o r, si el Sarta fuera mas 
navegable , de lo que es. Los caba
llos, son ram o de comercio. El Go
bierno tiene cerca de esta c iudad , 
luia considerable yegüería, con sus
srara nones.O

Los pesos y  medidas son los mis
mos que en Paris.

Hay tres ferias principales : la pri
m era es por la Candelaria; la segun
da á media Cuaresma, y  la tercera 
el dia de S. Mateo.

ALENTEJO. Provincia de P or
tugal m uy abundante en granos con 
los cuales hace un comercio estenso, 
con Lisboa.

ALEPO. Gran Ciudad de la Siria 
en Asia, distante 28 leguas <lel m ar, 
situada en un arroyo llamado M a/'í- 
gasóC oic  que desagua en el Eufra
tes. Los Arabes la tomaron bajo el 
reinado de Eraclio , Em perador de 
Constantinopla en el año 637. Des- 
j)ues de Alejandría y  el Cairo, Ale
po es la mas grande de todo el Im 
perio T u rco , cscepto Constantino
pla su Ca]ñtal. Su comercio es niuy 
e^stenso. Todas las Naciones euro- 

( ue trafican en el Levante, tie- 
í sus Cónsules respectivos. Los 

Arméuios , los Turcos , los Arabes, 
los Persas, y  los Juilíos van allí 
en caravanas. Los géneros de im 
portación son los m ism os, que en 
Esmirna. (V . Esm irna.) Los de es
portacion , son algodones en ram a, 
é hilados, cordobanes, pieles de ca
zón , cera, atanquía, pasas, alfón
sigos , agalla, sedas de Persia , del 
pais, y  de sus alrededores, indianas 
de Lspahau , pelo de cabrio rojo y  
neg ro , nmselinas é indianas, dia
mantes que vienen de las Indias , 
drogas para la medicina, y  pinturas 
de tartária , seu , bálsamo b lanco , 
jabones, etc.

E l comercio de los Holandeses en 
esta Plaza ha decaído m ucho; ya 
casi no venden paños, y  todo su be
neficio, consiste en el interés de los 
fondos que giran en el pais. Los In-

peas 
ueii al



glcscs Viuiden muchos paños, pero 
no Untos como antes de conocerse 
los de Francia. Los Comerciantes 
turcos hacen este comercio: compran 
á hrcve p lazo, y  dan en trueque

AL 53
lencerías, y  sedas blancas del país 

Líi moneila de cuenta es la pias
tra de 80 aspros, ó de 4 20 aspros 
p(*queños. Esta piastra se divide en 
V i  sijainas.

El sequin nuevo 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.

LAS MO^EDAS DE OHO SON

Diamodis'j vale. 
Zingerlis. . . . 
Turalis  de peso. 
D e Venecia. . . 
Ungaro. . . . 
Cher i f .  . . . . 
Funducli. . . .

Piastras. Aspros.

4 /3
3 /^
50
60
56
20

LAS DE PLATA SOW :

La piastra de T urqu ía , llamada G r« c , vale. .
Idem vieja..........................................................

La Iselota. id .............................................................
Idem  nueva.......................................................

El Olíc.........................................................................
El Beslic......................................................................

42 teminoá hacen la piastra de 80 aspro.s. 
2íf Sijainas. . . . id.
5 aspros pequeños hac*en una Sijaina.
30 Cherats hacen también la piastra.
UO Medines, ó parás. . . ídem.

Hay dos piastras; una nueva, otra 
corriente : 4 O piastras corrientes ha- 
cen 9 piastras nuevas, ó 4 00 de es
tas nuevas iselotasy hacen 444 4 /9  
de los corrientes. Esta diferencia de 
44 4 /9  por ciento, es el beneficio 
que alcanzan las letras de cambio 
que se libran de Alepo sobre Cons- 
tantinopla , Trípoli de Siria, Leyda 
y  Cliipre, en cuales ciudades se 
cueutay  se paga en moneda nueva, 
á que es menester añadir 4 /9  para 
hacer piastras com unes, esta es la 
regla.

4/)*
72
en

8

PESOS DE COMERcrO.

Vario es el peso en A lepo, cuyo 
pormenor es el siguiente :

Hay quintal ordinario, compues
to de 400 ró to lis, de 720 dracmas 
por ròtoli.

Hay quintal grueso de Trípoli, de 
4 50 rótolis ídem.

Hay quintal zurlo que pesa 27 
4 /2  rótolis.

E l ròtoli com ún sirve para pesar 
la mayor parte de los géneros á 4 2
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onzas, de 60 dracmas por onza, ó 
de 720 por rotoli ; este mismo ró
toli jMísa casi 5 1/2 libras de Bar
celona.

Hay otro ixiloli de 700 dracmas 
con el cual se pesan las sodas de 
T rip o li, de Antioquia , de Banithj 
j)esa casi libras 3 de Barcelona.

Al contrario el róloli con qiio se 
pesan las sedas de Persia, es de 680. 
dracm as, y  que corresponden casi 
á 5 'l /6  libras de Barcelona.

E l m ayor poso de Alepo que se 
llam a. Co/e, sc compone de 7 
vesrias.

E l vesna forma 5 ixítolis y  200 
dracm as, iguales á ^ 56/100 libras 
de Barcelona. Sirve para pesar el 
azófar, el hilo de a lam bre, el am- 
bar am arillo bruto , el alcanfór, el 
l)enjúi, el opinacardi, ó espique, el 
bálsamo de la M eca, y  el palo de 
Aloe.

El batm an pesa 6 ocas ó 2 ’fOO 
dracm as, que son casi 18 libras 
6 /100  peso de Barcelona.

La oca de 400 dracmas es igual 
á 3 libras de Bartielona. El metical, 
peso <le perlas, y  am bar-gris, con
tiene 1 )/2  dracmas. medida 
de palmo se llam a )>íC : 175 pies de. 
A lepo, corixísponden á 75 canas de 
Barcelona.

ALESSIO. (Cabo San) Cabo de la 
Sicilia cerca de Taorm ina en i*l Val- 
Domorja,

ALESNA. Utensilio <le acero con 
■nango, por lo regular de madera , 
(jue sirve de aguja á muchos artesa
nos que* trabajan en el cuero , como 
7.apateros, silleros^ etc.

ALFANDIGA. Rsta voz en Lis
boa significa los despachos de Adua
na , en que se pagan los der<’chos de 
entrada y salida.

ALFILER. Pedacito de alambre 
de la tón , derecho, y  agudo en una 
estremidad. Se sabe cual es su uso , 
pero sc ignora tal vez que este ins
trumento tan delgado , pequeño,co
m ún y  barato,esporim enta 18 ope
raciones antes de entrar en el co
mercio.

Los alfileres se venden por m a
yor en paquetes de 6000. Están 
puestos en papeles agujereados con 
im instrumento de acero, hecho co
mo un p e in e ,y  se colocan á m illa
res. Cada millar está dividido por 
m itad de un espacio del papel, m uy 
ancho. E l medio m illar está tam 
bién sej>arado, de algimas hileras 
de 50 cada u n a , que están subdi- 
vididas por 25.

En el comercio de alfileres se es
tila dividir sus tamaños por núme
ros. Los mas pequeños, ó comun
mente ajw llidados, de toca de mon
j a ,  se distinguen con los números 
3 ,  , 5. Despues de estos, cada ta
maño se considera con im solo nú
mero hasta 1 H , desde el cual se em
pieza á contar de dos en dos; 1 6 , 
1 8 , 20 , que son los números de los 
alfileres mas gi’uesos.

Ademas de estos alfileres , se fa
brican otros para los oficios. La per
fección de los alfileres consiste en la 
solidez del latón , en lo blanco de 
la estañadura, en el torneo de laca- 
l>oza , y  en la finura de su punta.

ALFOMBRA. Manta de seda , ó 
de lana trabajada con aguja, ó al 
telar. Los Babilonios , según atesti
gua la historia antigua , han sobre
salido en este trabajo; han sido tan 
bien alabados, por el arte con el 
cual representan en las alfombras 
figuras do varios colores; servían 
únicamente para poner debajo los



pies : boy las estilan los orientales. 
Las alfombras de T urquía, y  de 
Persia han sido admiradas por lar
go tiempo ; mas en el día las m a
nufacturas , ó artefactos de esta cla
se de F rancia , Ing la terra , y  Espa
ña , nos presentan obras m uy supe
riores en la elegancia , y  ecsactitud 
del d ibu jo , en el surtido, y  varie
dad  de flores y  figuras que repre
sentan.

Pedro Dupont y  Simon Lurdet su 
discípulo, son los primeros que en 
Francia han formado las alfombras 
aterciopeladas de Ja fábrica real, co
nocida bajo el nom bre de Jabone
ría. Ellos so n , los que han , digá
moslo as i, enriquecido la Francia 
con alfom bras, superiores á las que 
jamás se babian fabricado en Le
vante.

El modo de hacer las alfombras 
de T u rqu ía , de P ersia , y  de la Ja- 
])oncría, es diferente del que se es
tila , para las tapicerías de altos y  
bajos lizos. El artífice que hace una 
alfom bra, por lo regular divide el 
cuadro , ó carton que debe im ita r , 
en un número determinado de cua
dros pequeños, despues delinea igual 
número de ellos en la cadena. Por 
medio d j  estos puntos correspon
dientes imita los lineamentos , y  los 
«urtidos del dibujo que tiene á la 
vista. En estas alfombras se dejan 
salir á fuera los hilos de la tram a 
que se cortan m uy de raíz paraque 
todas las vedijas estén iguales. De 
este modo sale un aterciopelado de 
un rico color y  de larga duración.

Las alfombras de la fábrica de 
O buson, merecen el segundo lugar. 
Despues de estas pueden contarse 
las de m oqueta , ( especie de tripe 
de lana , ) asi llamadas, que aunque
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inferiores á las prim eras, tienen des
pacho por los precios moderados.

ALFÓNSIGO. (Este nombre es 
comiin al árbol y á  la fru ta .) E l Al
fónsigo es una fru ta , que por su ta
maño y  form a, se parece á las ave
llanas verdes, cuando están en la 
cáscala, ó vayna , pero su almendra 
es mas jxiqueña. Tiene un color ver
de mezclado de rojo por afuera , y  
verde por dentro ; su gusto es dul
ce y  m uy agradable, y  se suele po
ner en los guisados.

Los confiteros le dán una capa de 
azúcar, y son los <jue llam an alfón
sigos azucarados.

La Persia los produce en abun
dancia : se llevan á A lepo, y  de allí 
vienen por el canal de Marsella. E l 
Alfónsigo en cáscara debe escogerse,

3ue no sea v ie jo , que sea pesado y  
eno ; el Alfónsigo sin cáscara , pa* 

raque sea de la mejor calidad, debe 
tener un color esterior verde , mez
clado de ro jo , y  el interior verdes
curo y su tam año poco , ó nada in 
fluye; sin embargo los confiteros 
prefieren los pequeños para evitar 
el trabajo de cortarlos antes de azu
cararlos.

La América también produce Al
fónsigos y  se distinguen por su pi
cazón.

ALGALIA. Perfume y  m ateria 
untuosa, balsámica, de un olor pe
netrante ; tiene este nom bre del mis
m o animal que lo d á . Es uno délos 
principales ingredientes que concur
ren en la composicion de los perfu
mes. Es preciso reparar cuando se 
com pra, que no sea viejo, que ten 
ga color am arillo , m uy bajo ó des
mayado, que mas bien parezca blan
co , de olor fuerte , y  consistente, es 
decir que no sea , ni m uy d u ro , ni
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uiuy blando. Como esta droga es 
m uy fácil de adu lte ra r, vale mas 
comprarla á los que hacen este trá
fico. En Amsterdam crian Algálias 
adrede : son unos cuadrúpedos que 
se consideran ima especie de Fuyna, 
ó gato salvagc ; lleva el perfume en 
una vejiga que tiene entre las pier
nas cerca del orificio. En A frica, 
en las lud ias, en cl P e rú , y  el 
B rasil, hay infinitos de estos ani
males.

ALGAZÚL. Planta aiiua que nace 
en las playas del m ar: sus tulles 
son rastreros , rojos y  las hojas cra
sas y  aovadas : sus flores s<; compo
nen de hojuelas largas , delgadas y  
colgantes : toda la planta es agua
nosa y  de un gusto ágrio y  salado. 
De ella se hace la barrilla.

ALÍiEGIRAS. Puerto de Esjuña 
en Andiiluiúci, á U leguas de Gibral- 
ta r ,  su lori!,ñtud 12? 25' latitud 3?

a l g o d ó n . Especie de h o rra , ó 
lana blanca y  fiua , á propósito para 
lít hilandería.

E l arbolito que nos dá este pre
cioso v e llo , crece á la altura de un 
alberchigo : hace una ílor como una 
rosa. Despues de la f lo r, sale una 
fruta de forma o v a l, con su cáscara 
en la cual está encerrada aquella 
útil mercancía que se hila para va
rios usos bien conocidos. Hay cierta 
planta íle algodón que serpentea por 
el suelo , cuvo proiluctoes conside
rado como ia ]>riinera calidad. La 
Asia , la Africa , y  la América , es
pecialmente las Antillas , lo produ
cen en abundancia j pero la m ayor 
cantidad que viene á Europa , es del 
IjCvVuIíí: se distingue en algodón 
//cvvrt y algodón íh’.m a r:  cl de tier
ra  se recojo en iimchos parages de 
la Natólia : el de m ar  vieue de Sa-

Iónica , de los Dardanelos, de Galí- 
p o li , de E nos, etc.

E l Algodón de tierra  bneno, de
be ser por lo general m uy b lanco , 
lim pio , cerrado y  sin cáscara. Elstas 
calidades tiene el de la llanura de 
A m ainas, territorio de Ganaba en 
la Natólia; sin embargo el dcQ uer- 
cagadla en la misma Provincia, cuan
do se escoje b ien , es preferido. Se 
divide en prim ero, segundo, y  ter
cero : los dos primeros se compran 
po r los Comerciantes europeos cris
tianos y  por los fabricantes del in
terior del Im perio ; el tercero qne 
es l)lando y  am arillento sirve para 
em butir las sobrecamas y  para otraü 
obras en las cuales se cuida poco 
del color. E l Algodón de Bandér de 
prim era calidad que se cultiva en 
F u ru n ly , es considerado superior á 
la segunda calidad de Quercagadia ; 
sin embargo la diferencia de estos 
algodones dc[X.*nde del terreno; cuan
tío este es fecundo y  nu tritivo , la 
cáscara está l le n a , el algodón a{)i'e- 
tado y  con mucho vello.

E l algodón de m ar  de Sídónica 
(escala de L evante) se divide en 
tres calidades diferentes; las dos p ri
meras se llevan á las otras escalas 
de Levante y  la tercera queda en 
el pais para mantas. El algodón de 
los Dardanelos puede ponerse en 
igual clase, al de Salónica: es 
en grandes pedazos y  niuy b lanco ; 
algunos parages de este territorio lo 
producen de cierta calidad que no 
es inferior al de Quercagadia. El a l
godón de Galipoli es considerado co
m o m uy fino; sirve para hacer los 
rayados en las camisas á la turca, 
(pie ha(íen p o r lo regular de hilo, 
rayadas de algodón. E l de segunda 
calidad es m uy blanco, pero no ximy



lim pio ; se lleva á Constantinopla, 
y  no á Elsmirna.

Todas las naciones compran el 
algodon del Levante : este género se 
puede reputar como uno de los 
principales de estraccion. Los Fran
ceses son los que compran mas. Al
gunos Turcos llevan en persona sus 
algodones á las escalas, y  lo ven
den , pero los Judíos son los prin
cipales Agentes de este comercio: 
ti«;nen sus Comisionistas en los pa
rages en que hacen sus compras de 
algodones por su cuenta. Muchas 
t“asas crisíianas tienen tam bién , y  
rnvian sus Agentes para tenerlo de 
prim era mano ; pero es preciso para 
e.Hto el dinero efectivo ; mas como 
á veces lo tienen invertido cn otras 
especulaciones, se ven á menudo 
obligados á com prarlo de los J u 
díos, que en trueque toman otros 
géneros.

Los que compran algodones en 
ba las, deben cuidadosamente pro
curar que no hayan sido mojados; 
la humedad pues, es el principal 
enemigo de este género. No menos 
cuidado debe tenerse con los Judíos, 
nación que pone todo su esmero en 
engañar á las demas. A veces ellos 
venden las balas de algodon, com- 
])uestas de infinitas calidades, que 
ponen en las estremidades de dichas 
í>alas : para evitar pues este fraude, 
es prudente abrirlas en varias par
tes , para ecsaminarlo. Hay otro 
frau<le loílavía mas diíicil de evitar; 
vs cuando los Judíos mezclan el al- 
gíKlon <le m a r , ( que es mas barato 
(|ue el de tierra) con el mismo al- 
jiodou , ó con sus varias calidades.

El algodon hilado que se distin- 
j;ue del de ram a, ó de aqitel que es 
como sale de la cáscara, es im al-
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godon preparado , para servir á la 
fábrica de varias obras, como telas, 
m uselinas, m edias, m antas, etc.

Los hilados mejores son los de 
Damasco, llam ados, algodones de 
oriza ; los de Jerusalen , que se co
nocen bajo el nombre de Bazacas y 
y  los de los alrededores de las An
tillas. Las hilanderías de Rúan pro
veen asimismo de algodones hilados 
superiores. La nueva foima de car
das á la inglesa que se estilan en 
dicha ciudad ha contribuido mucho 
á perfeccionar los hilados, tal como 
se deseaba. ( V. Cardo.)

Es preciso por lo general que 
sean blancos, finos, p u ro s , é igua
les en lo posible.

Los Holandeses estraian en otro 
tiem po, del Levante, una especie 
de algodon hilado encarnado, mas 
como han encontrado en Leyda el 
secreto de teñirlo b ien , y  tan ba
rato como en Turqiu'a , han aban
donado este comercio. Las fábricas 
de R úan , que consumían m ucho , 
empiezan ya á no tener necesidad 
de é l , despues del descubrimiento 
hecho en D arnetal, del tinte del 
algodon encarnado tan perfecto co
mo el de Larisa y  de AdiÍRnopoli.

ALGUERO. Puerto de la isla de 
Cerdeña para embarcaciones peque-, 
ñ a s , frecuentado por los Genoveses 
y  Catalanes, cuyo comercio con
siste principalmente en vinos tintos 
y  aceite: su longitud 26? 'IS ', lati
tud  ^0? 2 6 .'

ALHUCEMA. Planta perene in
dígena de España de cuya raiz le
ñosa salen diferentes tallos de unos 
dos pies de alto guarnecidos de ra
mos : las hojas son pequeñas, estre
chas y  blanquecinas: las flores son 
pequeñas y  azules, y  están coloca-

8
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das eti espiga en la estremidad de 
los tallos. Toda la planta así como 
Li semilla arroja un olor m u y  agra
dable que o sp rce  á alguna distan
cia si se quema. Llámase comun
mente Espliego.

ALIBANIAS. Telas de algodon 
que vienen de las Indias. Los Ho
landeses son las que hacen el m a
yor comercio de ellas.

ALICANTE. Ciudad de España 
en el reino ílc Valencia cerca del 
rio Segura en el M(?diterráneo, y  en 
la bahía de su mismo nombre. Sus 
vinos son bastante conocidos, y  se 
llaman vinos de A licante, aunque 
se recojan otros mas allá de su ter
ritorio , como son: el tintillo j  el 
aloque. También produi« anís, pa
sas , higos y  otras frutas secas, y  
puestas en sahuuera , como : alca
parras , aceitunas, etc. Sus jaboneas 
son m uy apreciados y  preferidos 
para los lanificios. Las almendras 
de Alicante se consideran como las 
mejores de Europa. Se cuentan en-' 
tre sus protlucciones, la sosa, bar
rilla , azafran , lanas, trigo , cebada, 
legum bres, palm as, etc. Cerca tle 
Alicante hay las célebres salinas tle 
Santa-Pola ,  dt? L a-M ata , y  de 
Toi'vevieja j  y  se hacen también 
aguardientes.

Sujwnese que Alicante sea la an
tigua IlU ce, que dió su nombre al 
golfo tle A licante, llamado por los 
antiguos Sinus Illicitanus. Jaime I 
Rey tle Aragón ganó á los Moros esta 
Plaza importante en 4 26^1. La flota 
inglesa mandatla por Juan Leac, la 
tomó en 1 7 0 6 ; el Caballero De- 
Asfeld la reconquistó en 1708. Está 
distante \  5 leguas Norte-Este de 
Murcia; 30 Sur-Elste de Valencia; 
su latitud 3’+?Jl()', long itud-17? ^0.'

Los libros de comercio se arre
glan en pesos de 20 sueldos, y  el 
sueldo de 12 tiineros.

MONEDAS DE CAMBIO.

S on , el peso tpae se acaba de in
dicar , que es el corriente, ó de 
ocho reales plata vieja.

E l real de plata v ie ja , que vale 
dos sueldos, seis dineros de peso.

E l doblon tle cam bio, que vale 
cuatro pesos, ó 32 reales plata vieja.

E l ducado tle cambio 375 mara- 
vetlises, id.

Las monedas efectivas tienen el 
mismo curso en Alicante que en 
Madrid.

CURSOS DE tlAMBlO DE ALICANTE.

Esta Plaza tiene cambio cx>n las 
siguientes :

Lóndres con quien cambia un 
peso de los sobredichos, por casi 
37 dineros esterlines, á 90 dias 
fecha.

A m sterdam , un ducatlo de cam
bio por 95 tiineros casi, tle g ros, á
90 tlias fecha.

P a rís , \  5 libras , seis sueldos tor- 
ueses, por doblon de cuatro pesos.

Alicante libra también sobre Ma- 
tlr id , y  las otras ciudades tlel reino, 
á 8 dias vista , con pérdida , ó be
neficio de -1/2 hasta -1 p .§  sobre la 
letra.

DIAS DE FAVOR.

Las letras tle cambio del estran
jero sobre A licante, tienen \  dias 
de favor : las del reino 8 solamente.

PESO DE COMERCIO.

El peso mas grueso de Alicante
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es la carga, que es de quintales 2 
i  \2  , ó de 4 O arrobas.

E l quintal es de ^  arrobas, de 
2 k  lib ras, estas de 18 onzas, ó 96 
libras de peso grueso, ó A libras 
de peso m enudo, á razón de 36 li
bras de 4 2 onzas la arroba.

U na arroba tiene 2 ^  lib ras, de 
A 8 onzas, ó 36 libras de 4 2 onzas. 

Usan en Alicante de la libra de
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A 8 onzas para pesar el an ís , las al
mendras , las lanas, la barrilla , etc. 
y  tamljien el pescado fresco y  sala
d o , y  los otros comestibles, menos 
la carne fresca , y  el tocino , que se 
venden á libras de 36 onzas.

Las drogas al (contrario se com
pran y  se venden á libras de doce 
onzas.

E l quintal de Alicante corresponde á
4 08 libras peso de Castilla, (en  este peso se pagan los derechos á la 

Aduana. )
A 00 libras de 4 8 onzas de Alicante hacen 4 Olí- Z /k  lib. de Amsterdam. 
400 » de 42 . . . - 69 7 /8  » idem.
4 00 » de 4 8 . . . . 4 09 4 /2  de Inglaterra.
40V » de Cataluña. . . . 79 lib. de 48 onzas de Alicante.

MEDIDA DE GRAMOS.

Se llama en Alicante cahiz que se compone de doce barsídlas.
44 6 cahices, corresponden á 4 00 cuarteras de Inglaterra.
400 idem. . . 3^^ cuarteras de Barcelona.

VIKOS ,  AGUARDIENTES Y VINAGRE.

Se miden por cántaros, Jí2 de los cuales forman la pipa regular.
^  . j  . f 3 galones de Inglaterra.Este cantaro corresponde á í „ ® , j  . ® . i^  1 9  mingels de Amsterdam.
La pipa catalana de k  cargas hace ^2 cántaros de Alicante.

DIMENSIONES.

Se llama vara la que se divide en k  palmos.
455 4 /2  varas son iguales á 400 anas de Paris.

4 vara es igual á la yarda inglesa.
88 palmos de Alicante forman 42 4 /2  canas de Barcelona.

DERECHOS QUE PAGAN Á LA SALIDA LOS GÉNEROS SIGUIE>TE5 :

B arrilla  fina .

El gasto de este género se considera de sueldos, 6 dineros por quin
tal valenciano hasta ser puesto á bo rdo , á saber:
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Derecho real k k 2  maravedises por quintal castellano.
Alcabàia . . 2 ^1/2 p .f  sobre dicho derecho.
G>nsulado . . ^ /2  id. id.
Nuevo impuesto A ¡% id. id.
Trasporte y  escogimiento 3 dineros por quintal.
La bala de Barrilla es de casi 6 quintales.
Los 20 quintales componen la tonelada inglesa.

Boj'rilla salada, Salicor y  Sosa.

Pagan los mismos gastos'y derechos que la barrilla tina , ineuos rl de
recho real que es la mitad.

Alm endras.

E l gasto de este artículo sube á 6 sueldos y  5 dineros por arroba ti« 
Valencia.

Derecho rea l, 92 maravedises por arroba castellana.
Alcabála, Consulado y  nuevo im puesto, idem como arril)«. 
Almirantazgo, 2 maravedises por arroba castellana.
Porte y  barca , A sueldo po r bala»

Lanas sucias.

Los gastos de las lanas sucias son 2 sueldos k  dineros por arroba val»‘iiciiuia. 
Derecho rea l, 250 i / 2  maravedises por an*oba castellana.
Alcabála, Consulado y  nuevo inipneslo, idem como arriba, 
im puesto , maravedises por arroba castellana.
Alm irantazgo,-10 id. . idem.
Derecho de la rom ana, 2 dinera'í por quintal.
Porte y  barca , -1 sueldo por bala.

A nís.

Su gasto es de 2 sueldos , (i dinei’os p o r  a i T o b a  do A alcucia.
Derecho rea l, -102 maravedises por arroba castellana.
Alcabála , Consulado y  nuevo im puesto, idem como urnba.
Derecho de rom ana, 6 dineros por bala.
Porte y  barca , \  sueldo por bala.

Comino.

Derecho rea l, 204  ̂ maravedises por arroba casteilana.
Los demas gastos como el anis.

A za fran .

Ciada libra de i  2 onzas tiene A O dineros de gasto.
Derecho re a l , 170 maravedises por Ubra castellana.
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Alcabala, Consulado y  nuevo im puesto, idem como arriba.
Porte y  barca, 2 sueldos por quintal.

V ino aloque.

(';«da pipa de ítO cántaros, tiene 5 pesos, 5 sueldos de gastos.
Derecho rea l, 4 5 3 /10 maravedises por cántaro.
Almirantazgo, 2 2 /3  idem . . . idem.
Equivalente, Consulado y  nuevo im puesto, como arriba.
Derecho de medida un dinero por cántaro.
Porte y  barca, íf reales vellón los 100 cántaros.

V ino tinto.

Dei-echo re a l, 68 maravedises ¡)or cántaro.
Loe demas gastos como el aloque.

Aguardiente.

Gaslw , 9 pesos y  5 sueldos por pipa.
No paga derechas reales, los demás como aniha.
Porte y  barca, 6 sueldos las i  00 cántaros.

Trigo j -  cebada.

(ía s tas , 1 sueldo, 6 díncras por cnhiz.
Penniso de embarque , 2 reales vellón por 10 cahices.
Al«abála , Consulado y  nuevo impuesto como arriba.

Pasas.

Embait:ándolas en Denia , ó Benidorm , los gastos son : 6 sueldo^, 8 di- 
fieros por quintal de Valencia.

Derecho rea l, 76 1 /2  maravedises por quintal castellano.
Almirantazgo, 8 nianivedises idem.

Palmas.

Gastos, \  real vellón por carga de 50 palmas á bordo.

Semillas.

G astas, incluso cl b a rr il , 12 sueldos, 6 dineros por arroba de 20 libras. 
Derecho rea l, 900 maravedises por arroba castel ana.
Lx) demas como arriba.
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CUENTA FIGURADA DE -100 MODINES DE SAL EMBARCADA EN SANTA-POLA.

•100 modines de sal á pesos.................................
Gastos.

Derecho de sobrecai^o á -1 sueldo por niodin. ps. 5
Varios gastos menudos.......................................

' Embarque á 6 sueldos, 8 dineros por modin. 
Pasaporte. . • ' . ' , '
Porte del dinero á la Mata á 4 /2  p . |  .

Comision. á 2 p.^. 

Coste.

Ps. UDO

Ps. hhk 7 7

5 suel-

N o t a  : Deben añadirse 5 /8  p .J  de corretage para reembolso.

Obsei'vacion. Cargando la sal en Torrevieja , se pagan solos 
dos de embarque por modin; los demas gastos son los mismos.
Pilotage 5 pesos; para Santa-Pola el pilotage es solo 2 pesos.

Íde 2 pipas.
de 80 an’obas.

de 20 quintales barrilla.
de Jí2 capasos de pasas, 
de 27 quintales ingleses casi, el 

modin de sal.

Alicante es por lo regular el punto de desendjarque de los géneros,que 
se espiden de Italia , de Francia y  otras partes para ^J^drid y 
dores, para donde hay carruages de trasporte pagando de 8 » y rea-
l**s vellón , por arroba castellana. ,

Hay eu Alicante un Consulado de m ar,q u e  juzga todos los hligios que
se suscitan en el Com ercio, sea de tie rra , sea de mar.

ALICANTE. Especie de culebra 
que tiene de largo como vara y  me- 
( ia , y  de grueso el bulto de una 
pierna de hom bre, pero su cabeza 
es m ayor de lo que corresponde á 
este tamaño. Sus dientes son inu- 
chos y  semejantes á los colmillos 
del ga to , y la piel manchada de 
pardo oscuro sobre campo cenicien
to , aunque tal vez se ha visto de 
color venle claro. La variedad que

forman estas manchas se parecen 
á las de las víboras. Es un animal 
ferocísimo que embiste aunque no 
le inquieten , y  de tanta fuerza, que 
suele despedazar á un hombre. Su 
veneno es m ortal. Hay noticia de 
haberse encontrado alguna vez en 
tierra de Sevilla-

ALICE. Cabo de la Calabria ci
terior en el reino, de Nápoles.

ALICONDA. Arbol que crece en
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algunos parages de la baja Etiopia , 
cuya fruta es parccitla al coco, pero 
que no es buena para comer. Su 
cáscara tiene una especie de cerro 
de lino , ó cáñamo que se h ila : se 
hacen de ella te las, casi tan buenas 
como las de cáñamo.

A U ER . Rio de Francia en el 
Oevaudan j cruza la Auvérnia y  el 
Borbonés, y  sc confunde con el 
Loira cerca de Nevérs.

ALIFA. Pueblo del reino de Ná- 
polcs.

AUGAGION. (Regla d e ) Es 
una regla de Aritmética que se es
tila en comercio, para t eterniinar 
el precio medio de varios géneros 
mezclados el uno con el o tro , como 
v ino , trigo , azúcar, m etales, etc. 
Esta regla da á conocer cuanto se 
necesita de cada imo de estos, para 
hacer una miscelánea sobre un cier
to cálculo. Por ejem plo: U n parti
cular quiere A 00 libras de azúcar 
á 4 2 sueldos la l ib ra , y  que estas 
'l 00 estén compuestas de cuatro ca- 
li<lades , es decir , á 6 , - 1 0 , - 1 5 ,4 7  
sueldos la lib ra ; por esta regla de 
aligación se conocerá cuanto necesi
ta de cada calidad de azúcar pai^a 
hacer dicha composicion.

ALIGEIRAR. Término de marina 
(jue se efectúa de dos m odos: el 
j)rimero es ordinario y  regular; el 
segundo forzado y  en caso de semi- 
naufragio. Aquel se hace deliberada
mente , cuando un buque por ejem- 
j>Io llegado á la rada de Barcelona, 
ú otra parte , no pudiendo entrar 
en el puerto por falta de agua, ha 
de aligerar su cargamento con bar
cas , que sin jieligro entran en el 
puerto. Este se efectúa en alta mar 
en caso de tempKjstad im prevista, 
que no da tiempo fwra delil>erar
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del reparo y  obliga á cada individuo 
de la tripulación, á echar al mar 
lo que se le j^resenta , sin poder 
j')ractioar las fornuilidades de cos
tum bre cn casos semejantes; pero 
cuando esta tempestad puede pre
verse , el Capitíin del buque tiene 
obligación de consultar su tripula
ción , y  aligerar con su consenti
miento , y  si es posible, el P ilo to , 
ó Escribano de la embarcación, de
be hacer un estado formal de las 
mercancías , ó efectos arrojados á la 
m a r , etc. ( V, T arga.)

ALIMIPEGON , 6 a l e m i p a g o n . 

Lago de la Armenia septentrional.
ALIMOCHE. Ave de rapiña de 

dos á tres j)ies de grande. Tiene el 
cuerpo blanco y  las alas negras con 
aguas blancas.

ALISIOS. Vientos alisios, es el 
nombre que los Marinos dan á los 
que soplan entre los Trópicos, y  
también á los que soplan constan
temente de ima misma parte en la 
mar. De esta clase es el viento de 
E s te , que reina entre los Trópicos , 
m uy favorable á los que hacen el 
comercio de las Indias: sin duda 
por tal motivo los Ingleses los lla
man vientos de comercio.

ALISO. Planta perenne indígena 
de E spaña, que crece hasta la al
tura de dos pies ; sus tallos son ra
mosos y  poblados de hojas que por 
el envés son de color entre blanco 
y  amarillo sembradas de puntos : 
en los estremos de los tallos nacen 
las flores que son blancas: el fruto 
es una vaynilla casi redonda y  p la
na , caida es ta , queda en su lugar 
una púa que fué el piececito de la 
flor, que al paso que el fruto se 
m adura , se alarga y  se endurece. 
Se cree que sus polvos sirven para
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precaver los efectos de la m orde
dura de los perros rabiosos.

ALMACEN. Lugar destinado para 
reunir y  depositar los géneros que 
vienen de fuera, y  los del reino, 
que del)en pasar á los Estados ve
cinos. Los almacenes de depósito 
son necesarios, sol)re Lodo para re
cibir los géneros estranjeros, que 
dan un jjenellcio en su reesportacion.

Ciudad de depósito es aquella 
que una Nación traficante ha desti
nado , y  que se puede considerar 
como el depósito de las mercancías 
útiles al comercio que ha empren
dido. Batavia es el depósito de la 
Compañía de H olanda, para el co
mercio de las Indias orientales : Es- 
niirna es la escala de Levante, en 
donde los Franceses, Holandeses , 
Italianos é Ingleses hacen el depó
sito de sus géneros para la Persia , 
y  para los Estados del Graii-Señor. 
( V. Depósito. )

ALMACIGA ; palabra derivada 
del Griego. Es el nombre de una 
goma resinosa proilucida por el 
Í^entiiíco, árbol que se cria ,eii las 
Indias orientales , en Kgipto, y  en 
la isla de Scio en el Archipiélago.

La Almaciga es útil en la Medi
cina ; sirve para calmar el dolor de 
iiiuelas, entra en la composicion de 
los barnices, y  es útil á los Joyeros 
para hacer resaltar mas el brillo de 
sus diamantes ; la mezclan con la 
trementina y  con el negro de marfil.

La mejor Almaciga, dice Pomet 
en su historia general de las drogas, 
es en gruesas lágrimas, (go tas) y  
de un blanco dorado. Mascándola, 
se pone como la cera blanca. La de 
la isla de Scio es preferida á cual- 
<|uier o tra: es mas gruesa , y  de 
gusto mas balsamico, que la que

viene de Levante, por Marsella. 
Los Levantinos, que nos remiten 
esta ú ltim a , tienen cuidado de po
ner debajo la mas com ún , la se
gunda calidad en m ed io , y  la me
jor encima nunca ({uieren vender 
la una sin la otra. Cuando se com
pra esta Almaciga de Levatite,debe 
escojerse la de Scio y  la mas limpia 
que sea posible. Se llaman también 
Almaciga, varias especies de colas 
y  composiciones, que sirven para 
engrudar un cuerpo con otro.

ALMADIA. Pequeña barca que 
estilan los negros de la costa de 
A frica, para traficar entre s í , y con 
los europeos. Es larga casi de 20 
pies, y  por lo regular es de corteza 
de árbol.

ALMADIA. Es también un bu
que de las Indias, largo de 20 pies, 
y  ancho de 6 á 7 , hecho en forma 
de lanzadera de T e jedo r, menos en 
la parte posterior, que es cuadrado. 
Los mas ricos Comerciantes indios 
lo usan para su com ercio, ó lo dan 
á ticte á los europeos.

ALMADIA. Es tand)ien el con 
junto de m aderos, ó palos, que se 
conducen atados por los rios en 
forma de barcos chatos.

ALMADREÑA. Especie de cal
zado de m adera, hueco , y  de una 
pieza de que usan en las montañas 
de León y  Castilla.

ALMANDINA. Piedra preciosa, 
que es una especie de ru b í, pero 
mas tierno y  mas ligero que el rubí 
oriental. Su color tira mas al del 
granado, cjue al encarnado del rubí.

ALMAGRE. Mezcla natural de 
A lum ina, arena y  otras tierras con 
ócsido rojo de hierro que le da el 
color mas ó menos encendido á pro
porcion de la cantidad que contiene.



Se emplea para marcar fardos y  
para pulimentar algunos metales.

ALME. Rio de Alemania en West- 
falia. Su origen es cerca el del Lipa 
y  desagua en Elsen.

ALME. Rio de Inglaterra , p ro
vincia de Dewonshire; desaparece en 
la m ar cerca de Plim outh.

ALMENDRA, fruta del almen
dro , y  la pepita q»ie se encuentra 
ílentro del hueso, ó cuesco de dicha 
fruta. Las almendras son un objeto 
considerable en el comercio, por el 
aceite, que se saca do ellas, y  por 
el consumo, que se hace en confitu
ras de toda especie, en biscochos y  
m azapanes, etc.

La Elspaña produce muchas al- 
mendi'as , sobre todo Alicante, Má- 
laga y  Mallorca. Las que producen 
Italia y  Sicilia son de calidad supe
rior. En Francia también las h a y , 
principalmente en la Provenza , en 
el Languedoc, en el Tourenés, en 
el Condé Nevesino j sin embargo se 
provee de Berbería.

La Holanda que produce m uy 
pocas, ha(^ gran tráfico de ellas, 
y  de varias calidades, es decir, al
mendras am argas, dulces de Pro- 
venza , de Tourena y  de Berbería.

Almendra significa también una 
fruta m uy dura y  am arga, que sir
ve de moneda en algunos países de 
las Indias orientales.

ALMEIRIA. Ciudad marítima de 
España en el reino de Granada con 
un buen puerto ó bahía en el Me
diterráneo, á la boca del rio Alme
ría. Fué así llamada por Almario 
Rey de los Visigodos, que fué muer
to en ella hácia el año 515. E^ta 
.'>iudad fué reconquistada de los 
Moros por Alfonso V III , Rey de 
Aragón, con el socorro de los Ge- 

tC A D . ir.
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noveses, y  despues por Fernando é 
Isabel en 1H90. De la parte de Le
vante la tierra forma un brazo de; 
m ar, que los antiguos llamal)an 
promontorio de Caridomo, conocido 
hoy por Cabo de Gata. Está situada 
en un terreno fértil y  regado por 
varios arroyos, y  fuentes que p ro 
ducen frutas y  aceites eu abundan
cia , á leguas de Granada , 4 5  
de Cádiz, 4 6 de B ara , 4 ^ de Vera,
23 de L orca , 35 de Murcia y  Car
tagena , y  6 del Cabo de G a ta ; su 
longitud es de 4 5? 46 ', latitud 36? 
54.'

Los libros, de comereio se an’e- 
glan en reales de vellón <le 3U m a
ravedises. Las monedas son las mis
mas , que se encuentran en el artí
culo de Madrid. Los pesos y  m edi
das de Almería , son los mismos y  
tienen las mismas divisiones que en 
Castilla, con la diferencia que la 
fanega de Almería da en Cádiz 4 
4 /2  p .J  m enos, principalmente la 
cebada, es d e c ir , que 400 fanegas 
de A lm ería, hacen 98 4 /2  e n 'C á 
diz ’y todos los granos se miden allí 
á la ra sa , esoepto las habichuelas 
y  garbanzos,que se miden á colmo.

PRODUCCIONES.

Las producciones de ios ah’ede- 
dores de Almería consisten en toda 
especie de granos, com o: trigo , ce
bada , trigo de India , lentejas, ha
bichuelas y  garbanzos, cuyas tres 
)rimeras especies so estraen regu- 
armente para M álaga, Sevilla , Cá

diz , ixñno de Valencia y  principado 
de C ataluña, se espide también 
palo fustete para color pajizo , go
mas , lanas sucias, etc. Se recoje 
también en sus’ alrededores mucha

9



o (i a l
.so.sa y  bairllla para Inglaterra, y  
otras partesj espartería, cuya es- 
tr.iccioii es considerable. Hay minas 
de plomo y  antimonio, cuya salida 
está prohibida. E l ramo de comer
cio del zumo de lim ón , de sedas, 
de pasas , de higos, de vinos blan
cos m uy esquisitos , etc. ocupa con 
utilidad sus habitantes.

GASTOS l>E PUERTO.

Una tartana , ó semejante embarca
ción, paga de prim era entrada 
<‘n España por todo derecho de 
pueito y de sanidad, reales ve-I ^ «f o J *7Uon................................ 78. -ir.

I.legando de otros puertos
de este reino. . • . 5̂ -̂ 

U n bergantín , polacra , 
paquebote ,d o g re , etc. 
en el prim er caso. . . 160.-17. 

Idem llegando de España. ■! "12.
U n buque de 3 palos en el

prim er caso. . ■ • 'I ^2. -12. 
En el segundo. . .1 2 5 .

Si estos mismos buques cargan, ó 
descargan a ll í , pagan entonces por 
derecho de toneladas I real de ve
llón por cada una.

ALMEZ. Árbol hidígeno de Es
paña, que crece á veces hasta 50 pies 
de altura. Las hojas son de un  co
lor vei’descuro, la corteza del tron
co y  ram as, negruzca y  lisa , y  el 
fruto redondo y  m uy pequeño. La 
ma<lera,que es fuerte y  correosa se 
aprecia m ucho para ciertas obras.

\LM 1D0N. Residuo, ó hez de 
(rigo podrido , que forma una pasta 
lílanca, tierna y  fácil de i-ompei'se. 
Además del almidón de trig o , hay 
otras cLdidudcs; una se hace con la 
raiz d<’ cierta planta llaiiiatla pié

de te rn era , y  otra con la p a ta ta , 6 
criadilla de tierra colorada, j^ ro  
no son tan buenas como la de trigo. 
E l abnidon sirve para hacer la cola, 
el engrudo blanco y  el polvo para 
el cabello. Se recibía antes de Flan- 
des , pero en el dia se fabrica en 
nmchas partes. La Francia hace de 
él un comercio considerable, y  ha 
formado unos reglam entos, en vir
tud de los cuales los Fabricantes de 
almidón deben tenerlo horas en 
los hornos hechos al intento , y  des
pues 8 dias al a ire , para secarlo 
b ien ; no pueden tampoco com prar 
trigos averiados, sin facultad es
presa , en cuyo caso deben hacer el 
almidón , con las jnismas precau
ciones que el fmo. Uno y  otro de
ben venderlo en pedazos grandes, 
sin romjMírlo , ó pulverizarlo, bajo 
ningún pretesto.

ALMIRANTAZGO. Jurisdicción 
atribuida al Almirante , que ejerce 
por medio de sus Lugar-tenientes. 
Hay Jueces particulares del Almi
rantazgo , cuya apelación pasa á los 
Tribunales generales del Almiran
tazgo ; de estos , pasa al Parlam ento 
en cuyo distrito están establecidos. 
Este tribunal toma razón de todo 
lo que pertenece á la construcción , 
apaivjos , armamentos , provisiones, 
ventas y  adjudicaciones de buques, 
entre las personas de cualquier ran
go , aunque privilegiadas, sean ac
tores , ó reos convenidos. Toma asi
mismo razón , de todas las acciones 
que dependen de contratos, fletes , 
conocimientos, fletamientos , sueldo 
de Marineros y  víveres que se les 
dan por orden del Patrón , mientras 
se equi|)an las embarcaciones. Tam- 

* bien de las presas hechas en la mar, 
naufragios, echazones, a\erías y



(laños padecidos por un buque, de 
los géneros de su cargam ento, de 
inventarios y  entrega de efectos de 
los que han muerto en el v iaje; de la 
pesca que se hace en la m a r , en los 
estanques salados, en la boca de los 
rio s , de los daños ocasionados por 
im buque á las almadralxísj de los 
pillages, y  deserción de tripulacio
nes , no menos que de las faltas co
metidas en la m a r , en los puertos, 
bah ías, ó playas.

Todos los juicios pronunciados 
por Tribunales particulares del Al
mirantazgo , se consideran como 
sentencias, cuando la cantidad no 
es m ayor de 50 libras. Sus juicios 
de multas son ejecutorios, no ha
biendo apelación, hasta la cantidad 
de 8 escudos. Los juicios en cuanto 
á derechos do Almirantazgo que no 
pasan de 60 libras, son ejecutorios, 
por modo de provision, prévia cau
ción juratoria del Receptor. En ma
terias sum arias, devolución de co
sas apresadas, y  robadas, sus jui
cios son ejecutorios no obstante ape
lación, dando caución. Sus senten
cias pronunciadas sobre cualquier 
asun to , y  en cualquiera can tidad , 
son asimismo ejecutorias no obstan
te apelación, dando caución, cuan
do la apelación no sea aprobada 
en el término de seis sem anas, se- 
gim el reglamento. Los Jueces par
ticulares del Almirantazgo pueden 
condenará penas aflictivas , lo mis
mo que los Jueces de los Tribuna
les generales.

Las citas dolante los Jueces de los 
Almirantazgos, pueden hacerse de 
dia en dia, ó de hora en hora, cuan
do en la causa concurren estrangeros.

ALMIR.AN'TE. Esta palabra se 
deriva de la arábiga Em ir  que sig-
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nifica D ueño, Señor; es el gefe (h; 
las flotas. Dícese tamlñen Alm iran
te , el gefe <le una flota mercante , 
que vá de conserva. Se llama tam 
bién A lm irante, el buque que llega 
el primero, entre los varios que van 
á pescar en un mismo parage, como 
al banco de Terranova, y  le dura es
te carácter, toda la estación de la 
pesca. El llévala bandera en el palo 
m ayo r, dá órdenes, señala los pues
tos para pescar á los que llegan des
pues, y  arregla sus pendencias.

ALMISTA. Cabo de la isla de 
Scio en el Archipiélago.

ALMIZCLE. Perfume , que des
pide un olor m uy penelranto, y  que 
no puede to lerarse, si no es modifi
cado por otros mas suaves. E l Al
mizcle según se ha visto, es un acei
te , que la naturaleza ha concedi
do á una cierva m uy común en los 
reinos de Boutan y  Tunquin. Este 
an im al, llamado también Almizcle, 
lleva su aceite odorífero, lo mismo 
que el Castór, y  el Algalia en una pe
queña vejiga, situada debajo la barri
ga y  contigua á las partes genitales.

E l almizcle nos llega de las Indias. 
Los droguistas lo v'enden , ó en ve
jiga, ó separado de su lio. Es p re 
ciso conocer esta di’oga, porque los 
Indios á menudo la adulteran. E l al
mizcle que está separado de su ve
jiga, debe ser seco, de un olor fuer
te , é insufrible, de un color algo 
pardo, de gusto am argo, con pocos 
grumos du ros, y  negros, y  que 
puesto al fuego se consuma por en
tero; sin embargo estas calidades no 
descubren la mezcla d<í sangre qu<; 
se hubiera podido hacer en é l ; y  
son útiles solo para conocer el al
mizcle , en que haya m ucha tierra 
mezclada.
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Cuando se compra el almizcle 

con su vejiga , es preferible, el que 
es seco , y  cuyo  lio delgado está cu
bierto de un pelo moreno. El pelo 
blanco daría á conocer que es almiz
cle de Bengala, inferior en calidad 
al prim ero que es de Turquía.

ALMIZCLERA. Animal parecido 
al ratón de un pié de largo , quev i- 
 ̂e en el agua , y  que tiene junto al 

ano unas glándulas llenas de un 
aceite que huele á almizcle.

ALMOJARIFAZGO, ó s e a  d e r e 

c h o s  DE IMPORTACION Y DE ESPORTACION.

En general es un impuesto sobre los 
géneros, que entran y  salen de un 
reino. Este impuesto debe conside
rarse no tanto como im objeto de 
hacienda, sino como un subsidio que 
jH’otege al Comercio nacional. Los 
derechos de entrada y  salida sin des
tru ir del todo la libertad , contribu
yen á que la balanza del comercio 
se incline á favor del Estado. Sería 
largo, el querer hablar de los varios 
impuestos que se han establecido, 
m odificado, ó abolido j asi mismo 
sería inútil ya  que los impuestos va
rían á m enudo , y  siguen en un Es
tado bien arreglado, el curso del 
comercio. Cuando la Inglaterra se 
ocupaba en el comercio de Portugal, 
impuso grandes derechos sobre los 
vinos de Francia para favorecer, y  
engrandecer la introducción de los 
vinos portugueses, menos caros, dan
do en trueque sus tejidos de lana. 
Se observa en f in , que un Estado 
que considera útil á sus intereses el 
poner un nuev o derecho á los géne- 
105 ostrangeros, cae en e rro r , tal 
vez m uy perjudicial, si la Nación á 
quien pertenecen puede vengarse con 
¡guales impuestos, ó aun mas creci
dos. Es útil advertir que los Esta

d o s , uno respecto de o tro , tienen 
los mismos derechos, y  que debe 
ecsistir cierto equilibrio entre ellos.

ALMONEDA. La venta pública 
de géneros, m uebles, etc. que se 
hace con intervención de la Justicia. 
Se llama también asi la venta vo
luntaria de objetos sin concurso de 
la Autoridad.

ALMONTE. Rio de España eu 
Estrem adura; desagua en el Tajo 
entre Talavera y  Alcántara.

ALMOTACEN (e l f ie l) , ó m a r 

c a r  DE LAS VARAS DE MEDIR. ComO 
el Comercio está principalmente fun
dado en la fidelidad de las marcas, 
que aseguran al comprador la cali- 
lidad del p a ñ o , telas , sedas, etc. y  
su cantidad de varas; por esto se 
han nom brado prudentemente algu
nos em pleados, para vigilar sobre 
la buena observancia; de otro modo 
resultarían pendencias entre los fa
bricantes , y  compradores poco fa
vorables al m ism o; asi es, que don
de no los h a y , sería útil nombrar 
tales oficiales, como en Londres, 
que por sí mismos miden las m anu
facturas , para averiguar su debida 
largura y  anchura según prescriben 
los reglamentos.

En Francia los fieles Almotace
nes de paños, según el reglamento 
general de m anufacturas, del mes 
de agosto de ^ 6 6 9 , no pueden me
dir ningún te jido , si antes no está 
señalado con la marca del lugar en 
que fué fabricado, y  si el nombre 

el fabricante no está en las orillas 
de la pieza , hecho en el te la r , y  no 
con la aguja, bajo la m ulta de 50 
libras por la prim era vez, la segun
da, á mas de la m u lta , prohibición 
de fabricar.

En virtud del artículo 57 del mis-



ino reglamento los Almotacenes no 
pueden ser Corredores, y  vice-versa 
los Corredores no pueden ser Almo
tacenes, Comisionistas ó Factores, 
ni com prar, ni hacer comprar la
nas , y  géneros de paños por su 
cuen ta , ó de otro para revenderlos 
d irec ta , ó indirectam ente, bajo la 
adjudicación de dichos géneros, la 
m ulta de A 00 libras y  la separación 
de sus destinos.

ALMUD. Medida de Portugal pa
ra los líquidos, particularmente para 
los aceites. Veinte y  seis almudes 
componen una pipa : cada almud 
contiene 12 cañadas : la cañada es 
igual al m ingle, ó botella de Ams
terdam .

ALOE. Kste nombre es común á 
tres cosas diferentes ; á un árbol m uy 
precioso y  raro ; á una droga m uy 
útil á la M edicina, y  á una planta 
de cuya raiz y  hojas se saca esta 
d ro g a , que es su jugo. La m ayor 
paite  de los autores confunden la 
planta con el á rb o l, sin duda á cau
sa del poco conocimiento que se tie
ne del á rbo l, y  que la droga pro
ducida por la planta, es mucho mas 
conocida y  de m ayor uso.

Se puede juzgar del precio, y  de la 
raridad del Aloe, á causa del origen 
fabuloso que los Ind ios, y  algunos 
también de nuestros autores, han 
tenido la debilidad de atribuirle, su
poniendo que crece en el Paraiso ter
restre , y  haciéndole llegar á noso
tros por medio de las aguas que á 
T e c e s  inundan esta feliz morada ; 
otros le suponen en unas montañas 
inaccesibles, dándoles por guardas 
los animales mas feroces.

E l árbol de Aloe crece en la Chi
na , en el reino de Lao y  en la Co- 
chinchina. Es á poca diferencia de
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la forma y  tamaño de nuestros oli
vos ; sus hojas se le parecen tam 
bién , y  su fruta es encarnada, y  
poco diferente de la del cerezo.

Su tronco tiene tres colores; de 
consiguiente fonna tres diversas ma
deras, nombres, y  propiedades. In 
m ediatamente bajo la cáscara, es 
negro, com pacto,y pesado. La m a
dera que le sigue, es de color ata
bacado , ligero , vetoso, y  parecida 
á la madera podrida. La del m e
dio, es el precioso palo de Tum ba
ga , ó Calam buco, mas estim ado, 
que el oro por los Indios, y  que en 
los regalos que los Siameses hacían 
á Luis el Grande de parte de su Rey, 
era lo mas esencial.

E l Tumbága tiene un olor fuerte 
y  agradable; sirve para perfum ar 
los vestidos, y  los aposentos; es un 
cordial poderoso para los desfalleci
mientos y  la perlesía , y  se emplea 
para engastar as alhajas mas pre-

que se hacen en las Indias.ciosas
De los otros dos pa los, el que 

viene despues de la cáscara , y  que 
es negro , ha sido llamado por los 
Portugueses, Pao de A gu ila . No se 
hace comercio de él j solose encuen
tra  en los gabinetes de los aficiona
dos y  curiosos. E l palo de color a ta
bacado que se considera entre el pa
lo aguíla , y  el Tumbága, es el palo 
calam buco, que es el único verda
dero A loe, que los droguistas pue
den vender, ya que los otros dos 
son m uy raros : los demas que lla
man Aloe, siendo supuestos, no tie
nen ni v irtu d , ni valor. Ha de ser 
el calambuco de color am arillo, lu
ciente, y  jaspeado por afuera; po
roso y  de un blanco amarillento por 
adentro; ligero, resinoso , y  pareci
do á la madera carcomida ; de gusto
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am argo , corno la droga que llaman 

que por este motivo le ha co
municado su nom bre, y  puesto al 
fuego, arde como la cera, y  ecsala 
un olor grato. E1 vertladero Calam- 
l)UCO es por lo regular en pedazos 
chatos, su gi’ande ligereza, lo dis
tingue con facilidad de los demas 
palos, á que se le quiere sustituir.

La planta de Aloe se conserva en 
el jardín del Rey en Paris , y  en las 
casas de varios particulares. Crece 
en varios parages de las Indias orien
tales y  occidentales, y  también en 
Europa , sobre todo en E spaña, 
en las montañas de Sierra-Morena, 
(jue es de uu grosor y  altura estra- 
ordinaria. Sus hojas son verdes, es
pesas , d u ras , y  picantes, y  se saca 
de olla uua especie de seda ro jiza , 
buena para hacer encajes. De entre 
las hojas sale un ta llo , que lleva su 
ílor y  su fruta , cuya sem illa, es un 
gi-ano blanco en estrem o, ligero , y 
semi-rodondo.

E l Aloe que entra en la medicina 
y  que los a beitares usan para cu
rar los caballos, es cl zumo de la 
ra iz , ó de las hojas de esta planta, 
reducida á la consistencia de es- 
tracto.

Se distinguen tres especies de 
A loe , el socotrino, el a 't r in o , y  el 
caba lin , que se compone del mis
mo jugo, mas ó menos depurado. 
El socotrino es el mejor : viene de 
Socotra á la boca del m ar ro jo , cu
yo nombre ha tomado. El cabalin, 
es así llamado porque solo sirve para 
curar los caballos. El cetrino está 
entre los dos.

El socotrino llega  en  vejigas p e 
queñas en estrem o  delgadas : esj>re- 
ciso q u e  sea desmorOTiable , l ig e ro , 
c laro  , t ra s p a re n te , co lor d e  u n  be-

lio verde de antimonio^ de gusto 
am argo, casi sin o lo r, y  que redu
cido á p o lv o , tenga un amarillo do
rado.

E l Aloe s(x:otrino sirve para me
dicina : es preciso advertir, de usarlo 
con discreción portpie es un purgante 
violento. Entra en la composicion 
de las pildoras, que llaman pildoras 
de F rancfort.

E l Aloe rosado y  ol Aloe violado, 
son unos estractos, que los Botica
rios hacen de este Aloe diluyéndole 
en el zumo de rosas, ó de v io la , y  
desj)ues de filtrado, esponiéndolo al 
sol, ó á fuego lento, para condensar
lo y  darle una consistencia propor
cionada para hacer píldoras.

E l Aloe cabalin , es neg ro , seco, 
casi sin o lor: viene en unas cestas 
de palm a, ó de junco. Los droguis
tas que tienen buena fé , confiesan 
que es una droga nuiy m ala , que 
merece ser j)rohibida, ya que es un 
residuo quemado , sin fuerza y  sin 
v irtu d ; j>ero querrían que los albei- 
tares sustituyesen ol Aloe epatico 
para los remedios.

Esta última calidad viene de las 
islas de América : se saca de la raiz 
de una planta poco diferente del 
Aloe de Levante. Lo traen en cala
bazas de vario peso, desde 2 á 100 
libras. Debe escogerse de color de 
hígado, (que po r esto se llama epà
tico ) seco, y  cl menos hedioní o , 
porque por lo regu lar, tiene un olor 
insufrible.

ALPAQUE ó ALPAGAS ALPAC , 6 
ALPACA. Cuadrúpedo silvestre de la 
Américía m eridional, parecido á la 
vicuña : tiene las piernas mas cor
tas , y  el hocico mas abultado de 
carne.

A IJ’ARGATAS. Calzado que se



estila en España hecho de cáñamo.
ALPISTE. Especie de semilla que 

sirve de alimento á los pájaros, so
bretodo si se les quiere poner en ca
lor paraque pongan los huevos de 
cria. Su figura es oval de color ama
rillo , y  luciente.

ALQUERMES. Vermellon ó se
milla de £*scarlata : es una semilla 
que por sí misma nace y  progresa.

ALQUIMIA. Arte quimérico de 
trasm utar los metales entre si, y  es
pecialmente en oro.

ALQUIER , que llaman también 
Cántaro. Medida que en Portugal 
sirve para los aceites E l alquier con
tiene seis caiiádas : dos alquieres 
componen el almud.

E l alquier es también la medida 
para los gi’anos. Sesenta alquieres 
forman el moyo de Lisl)oa.

ALQUIFOL Ó Z^VFRE. Especie 
de plomo mineral m uy pesado, fá
cil de reducir á po lvo , y  dificil de 
fundir. Cuando se desmenuza, hace 
unas escamas lucientes de un color 
blanco, que tira á negro. Viene de 
Inglaterra. Es bueno de escogerlo en 
j)edazas gruesos, m uy pesado, y  de 
escamas brillantes.

ALQUITIRA. Goma que fluye 
naturahuente y  por incisión , de un 
arbusto llamado Tragacanta, de cu
yos ramos y  tronco se escojeen gru
mos, ó granos algo retorcidos: debe 
ser m uy dura y  de color opaco. Es 
medicinal y  sirve para engomar.

ALQUITRAN. Especie de pez. 
Se encuentra en la bahía que forma 
la punta de Santa-Elena al Sur de 
la isla de la Plata.

Esta materia betmninosa, que sale 
de un agujero liorbotando á *1, o 5 
|Ktsos del límite que alcanza la m a
rea , es líquido al principio como el
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alquitrán ; pero á puro hervir se liace 
duro como la p ez , y  tiene el mis
mo uso que estij.

ALQUITRAN, que se llama tam 
bién B rea , es un licor claro, y  gor
do que chorrea del tronco de los 
pinos viejos.

Cuando estos árboles se enveje
cen, y  que no son buenos mas que 
para a rd e r , se les corla la cáscara 
al rededor en forma de corona, y  
de estas incisiones destila un licor 
negruzco que es el alquitrán, y  cuan
do cesa de chorrear, es indicio que 
el pino es muerto  ̂ y  no es bueno 
sino para quemar.

Algunas provincias de Francia en 
que los pinos son comunes, proveen 
el alquitrán, pero la Suecia y  la No
ruega abundan mas.

Es menester escojer el alquitrán 
que sea bien lim p io , na tu ra l, ver
dadero de E stocolm o, si es posiblt?, 
y  reparar que no sea adulterado 
con hezes de aceite , y  pez negra.

E l alquitrán sirve principalmente 
para calafatear, y  em brear las em- 
barcacioaes.

A veces llaman aceite de ocsice- 
dro ó aceite de pez, el licor mas cla
ro que hay en el alquitrán ; pero es 
impropia esta denom inación, po r
que hay bastante diferencia entre 
esta d roga , y  el venladero aceite 
de ocsicedro; los Mercaderes d ro 
guistas que no quieren engañar á 
nadie, la venden con el caracter de 
falso aceite de ocsicedro.

ALSACIA. Provincia de la Fran
cia , cercada al Este por el Rhin , al 
Sur por la Suiza, y  el Franco-Con
dado , á Poniente por la Lorena , y  

i al Norte por elPalatinado del Rhin.
; Se estraen de la Alsacia poi‘ v ia de 

Strasburgo, vinos, aguardient(;s, cá-



fiumo, azafrán, cueros, sebo, trigo, 
avena, centeno, leña, y  particular
mente rí^ollos. Este último artículo 
es sumamente considerable, se ha
cen grandes espcdiciones para Ma- 
yenza , y  Holanda.

Los vinos de la alta Alsacia, se 
llevan á Holanda, de donde pasan á 
Suecia , y  á Dinamarca j donde los 
Holandeses los venden como vinos 
del Rhin. La m ayor )arte de los 
trigos se estraen por os Suizos , y  
Holandeses. E l tabaco está destina
do , parte para Alemania , y  parte 
para Lorena. La madera de 1a baja 
Alsacia, es m uy apropósito para cons
trucción de buques, y  su comercio 
se hace por memo de Holanda. En 
cuanto á los frutos de esta Provin
cia, como castañas, ciruelas, leguni- 
brt>s, y  plantas , el m ayor com er
cio se liace en Coloña, Francfort, y  
Basilea.

La Alsacia tiene muchas fábricas, 
pero las estofas no 6on caras, ni 
finas.

Hay en la Alsacia muchas minas 
de p lata , h ierro , cobre-, y  plom o, 
pero ningunas, menos las de hierro, 
son abundantes.

ALSARDA. Derecho señorial pa
ra aprovechar las aguas de los rios, 
y  arroyos en los m olinos, y  aceñas.

ALSISTZ. Rio de los Paises-Bajos 
en el Ducado de Luxem burgo: de
sagua en el Mosela.

ALSTER. Rio de Alemania en 
Estorm aña; se confunde con el E l
ba , cerca de Limburgo.

ALTMUL. Rio de Alemania en 
Franconia: Desagua en el Danubio 
á tres millas de Ratisbona.

ALTON. En muchos Estados del 
Gran-Señor, dán este nombre á la 
m oneda, que los europeos llaman

sequin: pero por lo regular no es 
ap icable sino á los sequines que lle
van el cuño del Monarca.

ALTRAMUZ. Planta que crece 
hasta la altura de dos pies con po
cas ramas i las hojas son grandes , 
divididas en siete partes , y  cubier
tas todas de vello. En la estremidad 
de los tallos nacen en un racimo las 
Uores, que son blancas y  dispues
tas en espiga: el fruto es una legum
bre chata, casi redonda y  correosa. 
Se usa principalmente para alimento 
del ganado vacuno.

ALUD. Son bo las, ó pellones 
grandes de nieve que se desprenden 
de las cumbres de las montañas.

ALUMBRE. Sal fósil mineral y  
ácida; además de la tin tu ra , sirve 
para la preparación de los colores. 
E l alumbre es uno de los artículos, 
que se estraen del Levante, especial
mente de Esmirna, de donde las mi
nas de A lum bre, distan m at de seis 
dias de camino. Como que las m i
nas son dadas en arriendo, el pre
cio del alum bre varía según los com
pradores que se presentan al arren
datario.

E l alum bre de Constantiuopla,es 
mas apto para la Medicina que el 
de Esm irna, y  menos á propósito 
para los tintoreros : los dos vienen 
en sacos.

En el Rosellón hay una vena que 
corre sobre la tie rra : tiene de una á 
cuatro toesas de ancho , y  cuatro 
leguas casi de largo ; es m uy abun
dante.

El alum bre conocido bajo el nom
bre de alum bre de R om a, se en
cuentra en los alrededores de Civ¿~ 
tavechia. De esta m inase saca cierta 
piedra m uy dura , que encierra ei 
alumbre.



En Italia media legua distante de 
Pozzuolo  en Ñapóles, hay otra mi
na de a lum bre : la montaña que la 
esconde, se llama m ontaña de alum
b r e ,  ó solfatara\ se esplota azufre, 
y  alumbro. A causa de las ecshala- 
ciones inflamadas que salen de la 
t ie rra , el alumbre parece en su su
perficie , y  se recoge con escobas; 
se pone en el agua y  despues de las 
filtraciones regulares, se cristaliza, 
y  queda blanco y  trasparente.

Las minas de alum bre de Ingla
terra , que poseen las Provincias de 
Yorck y  Lancanter, son en piedras 
azules, parecidas á la pizarra. Se le 
dá el nombre de alumbre de roca, 
porque sus cristales se presentan en 
pedazos gruesos , claros , y  traspa
rentes ; merece este nom bre, por
que se saca de una piedra igual á la 
de Roma.

E l alumbre de p lw na  se llama 
así, porque en algún modo se pa
rece á las franjas de una pluma : es 
una especie de Talco con la diferen
cia , que aquel se presenta con hi
los , y  fibras, y  este en escamas. 
Nace en las minas de Negroponto, 
como una piedra salina mineral, por 
lo regular l)lanca, verdosa y  lu
ciente.

E l verdadero alund>re de pluma^ 
que es m uy raro, se halla en la Ma- 
<'edonia, en la isla de Milo (en  el 
Archipiélago) y e n  Cerdeña. Se for
ma de xm licor blanco de la tierra, 
que condensándose se cristaliza, y  
se levan ta, de modo que forma una 
pequeña planta compuesta de un 
gran número de hilos derechos, 
blanquísimos y  lucientes, situados 
unos cerca de otros como cesta ci
lindrica , que con facilidad se sepa
ran : están sostenidos por una raiz

CUAD. I I .
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de menor blancura, y  gruesa como 
una avellana. ( Véase el Diccionario 
de drogas de L em ery .)

ALUMINA. Tierra m uy suave y  
untuosa al tacto, nuisóm cnosldan- 
ca segnn su pureza, sinsabor deter
minado y  que se pega á la lengua 
y  al paladar. Puesta al agua la ab- 
sorv(! y  despide un olor térreo y  
particular; se hace pasta dúctil y  
capaz de poderse modelar. Aplicada 
al fuego se contrae y  endurece fuer
temente en términos de echar chis
pas herida con ol esIal)on. Se em 
plea para hacer porcelanas finas; en 
la composicion de piedras preciosas 
artificiales, y  en otras cosas de m u
cha utilidad, como purificar el azú
car , el tártaro y  otras sustancias.

ALLURE Ó ALEVEURE. Mono
na pequeña de cobre que se acuña 
en Suecia y  que vale casi 25 m ara
vedises. Dos albires componen el 
roustín^ , V 8 roustings  el marco 
de cobre.

ALYNE. Lago de Irlanda, P ro 
vincia de Connaugt.

ALL. Rio de Polonia en la P ru - 
sia Ducal, que nace en el castillo de 
Alenstein, y  desagua en Puget cerca 
de Gonisberg.

AM

AMATISTA, (la) Tiene el cuarto 
lugar entre las piedras preciosas. Su 
color es de palom a, ó de viola tier 
na. La amatista , cuyo color tira á 
purpúreo de palom a, puede consi
derarse como un verdadero rubí 
oriental. La que tiene color de vio
leta no están  buena , y  menos dura. 
La de color violado es la mas co
m ún , porque se encuentra en to<los 
los parages en que se forma el cris-

40
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ta l, (?n la isla de ^ladagascar, en 
Cataluña, en Cartagena, en Roma, 
en Sajonia. En Auvernia se encuen
tra on abundancia, pero se hace tan 
poco caso do él como de los arte
factos. La amatisU» pierde su color 
en el fuego, y  se convierte en dia
mante como el záfiro : se prefiere sin 
embargo á este ú ltim o, por tal ope
racion; pues no se pone tan blanco, 
é imita mejor el brillo del diamante.

AMADABATII. Ciudad de las mas 
grandes <lel Im perio del M ogol, y  
nada inferior á Agrá ; está situada á 
los 23 grados y  32 minutos mas 
acá de la linea equinoccial, á -18 
leguas de C am baye, y  á 4 5 de Su
rate sobre un pequeño rio (jue de
sagua en el Indo.

Su comercio terrestre y  marítimo 
es igualmente floreciente ; cada año 
se destinan unas grandes caravanas 
á Agrá y  se trasportan á Siirate, á 
Cambaye y  á Boriscbia las estofas 
de sus m anufacturas, y  otras infi
nitas mercancías que el pais produ
ce , ó son los retornos de las cara
vanas anteriores.

Se cuentan cerca de 25 grandes po
blaciones, y  mas de tres mil peque
ñas pertenecientesá la jurisdicción de 
Am adabalh, cuyos liabitantes están 
casi todos ocupados en las manufac- 
luras.

Las principales son, toda es¡>ecie 
de tejidos de seda y  de algodon, 
simples y  compuestos de ambas m a
terias , cuya fabricación es |^cu liar 
del pais ; de esta clase son los tul- 
bandos , las alegías, las alelases, las 
Ijofetas, y  los chilfes ; hacen tam 
bién brocados, tejidos de oro y  pla
ta ( i^ro  no tan pinfectos como los 
de Persia) damascos, rasos, tafeta
nes y  terciojxdos de todos colores;

alfombras con fondo de oro, de pla
ta , de seda, ó de lana; en íin , toda 
especie de lienzo, de tejidos de al-, 
godon blancos y  pintados , que por 
su finura , y  hermosura de sus d i
bujos, y  vi v<'za de sus colores compe
ten con los de las Indias.

La m ayor parte de estas labores 
que se hacen en Amadabath, sobre
todo las mejores, son destinadas para 
Surate. Los Benjans hacen casi todo 
el comercio de esta últim a Ciudad, 
y  son los corredores de los Comer
ciantes europeos que se llevan las 
mercancías tan luego como salen de 
los telares.

L;is producciones del país, son el 
añil que se cultiva y  se prepara en 
abundancia en el territorio de esta 
Capital, particularmente en Slrches, 
pequeña ciudad, pero de gran nom
bradla á causa del buen cultivo y  
de la buena preparación de esta dro
ga ; aziicar piedra ó can d e , azúcar 
terciado, toda cspeoie de dulces, co
m ino, m ie l,laca, opio, borraj, gon- 
gi])ro seco, ó almil>arado, salitre , 
sal am oníaco, ambar-grís , almizcle 
y  diamantes : estos tres últimos gé
neros llegan de fuera, para ser ven
didos á los Comerciantes ostrangeros.

Todos los géneros que se estraen 
de Amadal>ath , y  los que se in tro
ducen con la vuelta de las carava
nas , no pagan ningún derecho de 
aduana , es<-f‘pto una especio de re
galo que se hace al Oficial, que no 
es m ayor de tres duros por carga, 
tanto en carro , como en camello.

La pó lvora , el plomo, y  el sali
tre son géneros de contrabando pa
ra la estraccion. Los mercaderes son 
libres de comprar allí lo que les 
g u s ta , y  venderlo á quien mejor les 
convenga.



E l M agdan  ó mercado de Ama
dabath , es de los mas grandes y  
mas agradables de las Ind ias: está 
cercado por los dos lados, de dos 
hileras de palmeras y  tam arindos, 
interpolados de naranjos, y limones, 
debajo de los cuales los Mercaderes 
tienen sus tiendas, y  esponen sus 
géneros á la v ista , y  hacen el co
mercio.

Los Benjans que la m ayor parte 
son Banqueros, hacen grandes ne
gocios para la estraccion del dinero. 
A todas las ciudades del Imperio del 
Mogol y  aun de las Indias , por po
co considerables que sean , se hacen 
remesas: resulta una ventaja para 
los Comerciantes ( supuesta la poca 
seguridad de los caminos en todo el 
Indostán) que vayan en caravanas; 
y  por m ar es también peligroso á 
causa de los piratas de M alabár, 
que recorren los mares de las Indias.

Lios Ingleses y  Holandeses cuan
do tienen que ir á Amadabath por 
sus asuntos, acostumbran tom ar las 
caravanas que van allí de Surate, y  
luego las que m archan de Amada
bath á Agrá.

Allí hacen teñir sus telas y  refmar 
su salitre, y  de allí se recil>en 
todas las telas azules que destinan 
á Persia, á la Abisinia, al mar rojo, 
Mosambique, Madagascar, Java, Su
m atra , M acatar, y  á las islas Mo- 
lucas.

AMAZONAS. (R io de las) Rio 
caudaloso de la América meridio
nal. Sale de un lago del Perú cerca 
los once grados de latitud meridio
nal , y  vá á parar al Océano bajo 
el mismo ecuador; en S. Juan , em
pieza á ser navegable; se estiende 
mas de 750 leguas, y  en su curso 
se le unen muchos r io s , la m ayor
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parte de los cuales tienen de 500 á 
tíOO leguas.

AMAZONAS. (Paises de las) Así 
se llaman los que se encuentran á 
lo largo del i’io de este nom bre , 
llamado también Marañon , que tie
ne su origen en el Perú á 50 leguas 
de L im a , y  despues de un curso de 
4,000 á '1,100 leguas, desagua en 
el Océano al cabo N orte ; estos pai
ses , son ; San-Jaen , San-Jago, á la 
boca de un rio de este nom bre , 
Boya y  Laguna en el Gobierno es
pañol de M ainos, P evas, ó San Ig
nacio á 12 leguas del rio Ñapo; 
San Pablo por debajo de la boca 
del Y ahuary , ó Jarary  : estos varios 
lugares están bajo la dominación 
del Gobierno español, y  las que si
guen bajo la dependencia de los 
Portugueses; y  so n ; C oari, ó Gua- 
y a r i , el Fuerte-Rio-Negro hácia la 
boca del rio del mismo nom bre , 
llamado el Rio-Negro; el Fuerte 
Pauxis situado debajo el rio Cunu- 
r y ;  un tercero fuerte, Humado To- 
payoz á la boca de uu rio del mis
mo nom bre; cerca de este lugar 
hay una v illa , conocida bajo el 
nombre de T upinam barc; en íin , 
C urapa, ó C orupa, ciudad situada 
(d e l mismo modo que un castillo 
en otro tiempo holandés) en la 
orilla meridional del Amazone á al
gunas leguas sobre un brazo de este 
rio que se denomina Tagipura. En 
los alrededores de dicha ciudad hay 
un canal cuya parte del Sur abarca 
la isla de Yoanes, ó de M arago, 
poco visUjle en las cartas geográ
ficas.

E l único comercio de los euro
peos en este pais, consiste en los es
clavos, y  aun es de poca im por
tancia.
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AMAZONE. (Tal)acode) Es una 

de las cuatro calidades de tabaco, 
que se cultivan en la América.

AMADOUKI. Especie de algodon 
que viene de Alejandría de Egipto 
por conducto de Marsella.

AMANBLUCE. Especie de tejido 
de algodon que se esporta del Le- 
> anle por el canal de Alepo.

Á m b a r . Betún fosil que se halla 
en trozos de íigura irregular , de co
lor amarillo , mas ó menos oscuro 
y  fraspareiite, lijero , algo duro , 
que puede tallarse y  recibir puli
mento como una piedra. Si se fro
ta , se hace eléctrico, y  cuando se 
quema despide mi olor fuerte y  al
go aromático. Además del uso que 
tiene en la M edicina, se emplea para 
hacer collares y  otros ítdornos, y 
en la composicion de charoles, y 
barnices para que resulten mas bri
llantes.

ÁMBAR-GRIS. Especie de goma 
otlorifera de color ceniciento, sal
picada de nuuichas blancas y  gris- 
oscuras , de olor aromático m uy 
agradable y  m uy subido cuando se 
(juema, y  de sabor amargo algo 
acre. Los [wrfumistas, hacen el m a
yor consmno.

El ám bar-gris, se mezcla tam 
icen con el azúcar, en varias pastas, 
etc. Sn olor es agradable y  pene- 
ue trim te,y  paraque su perfume sea 
mas ac tivo , se le mezcla un poco 
de almizcle y  de algalia.

El ámbar-gris se halla en las ri
beras del m a r , en pedazos m as ó 
menos gruesos , y  por lo regular re
dondos. Las costas del m ar de las 
lud ias , al rededor de las Molucas 
lo producen en gran can tidad , y  
también las costas de A frica, que 
se estienden desde Mozambique has-
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ta el m ar Rojo. Se recoje asimismo 
en las costas de las islas Bermudas, 
de la Jam aica, de la Carolina y  de 
muchas otras islas de América.

En el estrecho de Bahama y  en 
las islas Sambales apenas el mar 
está agitado por alguna tem pestad, 
los liabitantes corren á las playas 
para recojer el ám bar, pues que allí 
hay unas aves m uy golosas de este 
perfum e, que se lo tragan ; el olor 
que despide ya indica el lugar á 
donde deben dirigirse para recojerlo.

Aunque el ánUjar-gris sea mas 
raro de hallarse en las playas del 
N orte, sin embargo lo hay en las 
costas d(í Irlanda , de Noruega , de 
R usia, e tc .; por lo domas á pesar 
de ser tan común esta goma , no es 
bien conocido su origen. Los anti
guos la consideraban como una es
pecie de l)e tun , que salla de las en
trañas del m a r , lo mismo que el 
petroleo , que es un aceite mineral 
que trasudan las p iedras: han pre
tendido en seguida, que el ámbar 
era un misto de cera y  de m ie l, y 
que semejante mezcla cayendo á la 
mar de los árboles, que están en 
los <lespeñaderos en que las abejas 

1  n^siden, adquiría aquella perfección, 
que le es tan propia. Este racioci
nio ha persuadido á algunos, pues 
(pie se ha hecho un elicsir de cera 
y  miel parecido al ámbar-gris.

Lo (üstingiien en varias especies, 
el mejor es ceniciento por afuera , y  
por dentro tiene a lo n a s  manchas 
blancas : el olor del blanquizco, no 
es tan fuerte. E l ám bar evaporado, 
sin co lo r , es inferior todavía y  me
nos p u ro ; es negruzco y  á veces 
enteramente negro.

1 AMBER. Rio de Alem ania, en 
! B aviera, cuyo origen está en los



confínes del T iro lj cruza el lago 
Amersé y  desagua en el Yser.

AMBERES, Ciudad de los Países 
Bajos en el ducado de Brabante.
( V. A ntuerpia.)

AMBOINA. Isla de Asia , una de 
las Molucas en las Indias orientales, 
que tiene leguas de circunfe
rencia , y  pertenece á los Holandeses. 
La quitaron á los Portugueses, que 
la descubrieron en 4 54 5 1 desde este 
tiempo la han poseído, y  el Rey 
de Tenerife Ies hizo cesión de esta 
isla en un solenme tratado en 4 635. 
Los Holandeses poseen asimismo en 
los alrededores de Am boina, mu
chas pequeñas isLis,qae están todas 
bajo la dependencia dcl mismo Go
bierno. E<lificaron allí una ciudad 
del mismo nombre , con tres forta
lezas : el Gobernador de Amboina 
reside en nna de estas que se llama 
¡a P^ictoria. Antes que los Holan
deses conquistasen esta isla , los cla
vos escaseaban m ucho; mas ellos 
hicieron plantíos tan copiosos, que 
en el dia Amboina so la , producx; 
mas que to<las las Molucas.

Los Holandeses han procurado 
auu reservarse enteramente este 
ventajoso com ercio, y  también de 
la nuez moscada y  de la macis. Eln 
virtud del tratado que la Compañía 
de las Indias orientales, de los Es
tados-Unidos hizo con los Isleños, 
tístos ticíien obligación de entregar
les, (previo un precio razonable) 
toda la cosecha de clavos, y  la Com
pañía se ha obligado com prarla, 
cualquiera que sea su cantidad. Otro 
artículo del mismo tratado , d ice , 
que los Isleños deben plantar cada 
año un cierto número de árboles de 
clavos; este último articulo no se 
observa en rigo r, porque la provi-
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sion, que tienen los Holandeses en 
sus almacenes, es m ayor que el 
despacho que se puede hacer de 
e llo s, de m odo que á menudo se 
ven obligados á quem ar uua buena 
porcion, o echarlos á la m a r , de 
otro m odo tendrían que venderlos 
mas b a ra to , lo que nunca han que
rido hacer.

Como la Compañía se ha reser
vado el comercio esclusivo de los 
clavos, está vedado bajo pena ca
pital , á cualquiera de sus oficiales 
de estracr de las islas jnas género 
de lo que baste para su uso; sin em* 
bargo esta órden aunque severa, no 
ha podido poner un dique al con
trabando. ( V. Contrabando. )

A^IÉRICA , ó EL NUEVO MUNDO. 

Es la cuarta parte del m undo cono
cido , cercada de todos lados por el 
Océano, según los mas recientes 
descubrimientos. Se le da asimismo 
( pero impropiamente ) el nom bre 
de Indias occidentales, para distin
guirlas de las orientales, que están 
al Oriente de E uropa, supuesto que 
la América está á su Occidente.

En -1492 Cristoval C olon, de 
nación Sardo-Genovés, descubrió 
la América en nombre del Rey de 
Castilla ; sin em bargo, no de é l , 
sino de otro , h a  tomado su nom 
bre. Amerigo Vespuchi F lo ren tino , 
le usurpó esta g loria , publicando 
antes que otro cualquiera unos po r
m enores, con los cuales se atribuía 
este descubrimiento. Habiendo sido 
los Españoles los primeros con
quistadores de estas nuevas tie r
ras , se apropiaron las mas ricas, y  
grandes posesiones, y  pretendían 
que lo demas de aquel nuevo m un
do debía perlenecerles, porque su 
descubrimiento tuvo lugar en nom-
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h r e , y  á espensas de Fernando. 
Mientras se discutía esto derecho, 
los demás europeos se apoderaron 
de lo que les pareció mas conve
niente. Desde el año el nau
fragio de Alvarez C abra, Capitan 
Portugués, en las costas del Brasil, 
proporcionó medios á su nación, de 
hacerse dueños de aquel vasto pais, 
y  de sus minas. Los Franceses, los 
Ingleses, los Holandeses poseen la 
m ayor parte de la América sopten- 
lr io n a l,y  de las islas del m ar del 
Norte. ( Véase España ,  P o r tu g a l,  
Francia ,  Holanda j  D inam arca , 
Inglaterra . ) Los historiadores nos 
refieren un lance notable de la equi
dad de los primeros Ingleses que se 
establecieron en América. Aunque á 
imitación de otras naciones hubieran 
podido aprovecharse, valiéndose de 
su número, prescindiendo del dere
cho de los salvages, á los cuales per
tenecía tal pais , sin embargo prefi
rieron com prar á ellos el terreno.

La América puede considerarse 
como la riqueza de los europeos, á 
causa del inmenso beneficio que dis- 
ii'u tan , en el azúcar y  tabaco , no 
menos eu la pronta venta que ha
cen allí de sus género-S, que se pa
gan en metálico, ó se truecan con 
perlas , cacao, a ñ il, cochinilla, pe
leterías y  otros preciosos efectos. 
Los europeos no favorecían las ar
tes en América , á fin de que esta 
región tuviese menester de ellos ; 
esta dependencia aseguraba su co
mercio , que se ensanchaba mas y  
mas, á medida que esta inmensa re
gión, (cuyas solas costas y  orillas 
de ríos son conocidos,) iba civili
zándose y  conformándose á los es
tilos y  costumbres de los habitantes 
de las demás partes del Globo.
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AMERSÉ. Lago de Alemania en 

Baviera.
AMIANTO. Fósil de color re

gularmente blanco sucio, lije ro , 
quebradizo y  compuesto de hilos 
delgados, suaves y  flecsibles: resiste 
á la acción del fuego, y  por esto los 
antiguos que conocían el arte de 
hilarlos , envolvían sus cadáveres en 
telas fabricadas con e llo s , porque 
al quemarse se conservasen separa
das sus cenizas.

AMIGO. En Comercio esta pala
bra significa corresponsal, ó un in
dividuo con el cual se está en rela
ción de intereses; por esto , obrar 
como amigos, es lo mismo que efec
tuar una com ision, ó encargo de su 
cornísponsal. En los seguros cuando 
alguíio no quiere que figure su nom
bre , basta que su corresponsal de
clare que el seguro es de cuenta de 
un amigo.

AMISTOSO. En Comercio con
cluir las pendencias, ó pleitos amis
tosa y  buenam ente, significa con
formarse con el dictámen de un 
am igo, el cual para conciliar los 
ánim os, disminuye á veces algo del 
derecho de las partes. U n concilia
dor amistoso es diferente de un ár
bitro , en el concepto, que este li
mita el oficio de Juez que ejerce, á 
lo prevenido por las leyes.

A>IOBER. Rio de África en la 
costa y  reino del mismo nom- 
I jre .

AMODITA. Culebra del tamaño 
de nuestra v íbo ra ,de  que se usa en 
las boticas de Alemania ; su color 
es azul oscuro con una raya negra 
sobre el lomo ; tiene en la estremi
dad del hocico una verruga.

AM OER, ó AMOUR. Estrecho 
de Asía entre la Tartaria oriental y
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la T ierra  de Yeso y  entre el Hh'i y  
el 50? de latitud.

AMOER, ó AMOUR. Rio de 
Asia, cuyo origen es en el pais de 
los Galguas: tiene una estension de 
600 leguas y  va á confundirse con 
un rio del mismo nombre.

AMOER ó AMOUR. Mar de Asia 
en la Tartaria oriental; se llama 
también mat' de Kamtchatca.

AMONIACO. Especie de sa l,que  
es de dos calidades, es dec ir, amo
niaco n a tu ra l, y  amoniaco artificial: 
su figura es m uy diferente aunque 
las propiedades sean bien pareciclas.

E l amoniaco natural se subdivide 
en d o s , por decirlo a s í: uno que es 
el verdadero, y  según el parecer de 
los antiguos, que lo han conocido, 
no es otra cosa sino la orina de los 
camellos, cristalizada y  reducida á 
masas blancas por el ardor del sol. 
Las arenas ardientes de las Arabias 
y  varios otros parages desiertos y  
áridos de Africa y  de Asia en que 
viven los camellos mientras hacen 
en caravanas sus largos viajes, han 
servido como de m atraz para per
feccionar esta sal.

Según el parecer de los antiguos, 
se llama am oniaco, con referencia 
al Tem plo de Júpiter A m on, en 
cuyo camino se hallaba en abun- 
«lancia.

Esta sal es blanca , bastante pa
recida , (en  cuanto al gusto) á la 
sal comim : se reparan en ella como 
una especie de agujas cristalizadas,
lo mismo que en el salitre refinado, 
y  cuando es de la verdadera, se en
cuentra en ella un poco de arena 
en la cual ha sido sublimada por el 
calor dcl sol. Este amoniaco es muy 
raro.

otra sal amoniaco na tu ra l,
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que no es m uy común : es una es
pecie de tie rra , ó espuma salada , 
que se coagúla lo mismo que el 
salitre.

Se encuentra en algunos parages 
de las Indias orientales, sobre todo, 
en las cavernas viejas y  eu las hen
diduras de las rocas que ecsisten 
entre L abor, Thanaseri y  Trerhint.

La raridad de estas dos sales amo
niaco , y  la indispensable necesidad 
de hacerlas entrar en muchísimas 
operaciones, han determinado á los 
Químicos de im ita rla ; y  es esta sal 
artificial de que se hace gran des
pacho.

La forman por medio de vasijas 
sublim atorias, de toda especie de 
orinas de hombres y  de anim ales, 
mezclando sal común y  hollín. Al
gunos pretenden , que se estrae de 
toda especie de sangre. Sea pues,lo  
que se quiera , esta sal viene de Ve- 
necia y  de Holanda en masas de 
varios colores hechas en forma de 
cobertera de puchero. En otro tiem
po tenian la figura de un pilón de 
azúcar, y  la calidad superior á la 
de ahora.

Es menester escojer el amoniaco, 
que sea b lanco , c la ro , trasparente, 
seco y  sin m ugre, y  que rom pién
dolo se reparen en él como una es
pecie de agujas cristalizadas.

El señor de Herbelat en su libre
ría oriental refiere que en el pe
queño pais de Boton en Asia, hay 
una gruta en la cual se encuentra 
la verdadera sal amoniaco.

Continuamente se ve de esta gruta 
salir una especie de vapo r, que de 
dia se parece al h u m o , y  de noche 
á la llam a: la sal amoniaco se for
ma de este vapor condensado que 
en la lengua del pais llaman Ñ us-
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chadcr. Este vapor es tan maligno, 
que si los que trabajan en é l , no 
usan precaución y  diligencia en sa
carlo , arriesgan la v ida; por esto 
van ellos vestidos de uiias estofas 
m uy gruesas para evitiir la im pre
sión : este vapor condensado estan
do fuera de la gruta ya no tiene 
malignidad.

AMOlíMIO. Planta perene in
dígena <le España , de pié y  medio 
á dos de a ltu ra : las hojas nacen de 
la raiz , que es un b u lb o ,ó  cebolla, 
y  son largas, estrechas y  lacias. De 
la estremidad del bohordo nacen 
varias flores grandes , blancas , do 
seis hojas, en medio de las cuales 
hay una tacilla á cuyo borde están 
asidos los estambres.

AMPALLA, Golfo y  parte del 
luar del Sur en la América septen
trional.

AMPURIAS. Puerto de España 
en C ataluña, su longitud 20? 36' 
latitud 4 2?

AMSTERDAM. G ran d e , rica , 
poblada , comei'ciante y  hermosa 
ciudad de k s  provincias unidas,ca
pital de la Holanda. Eu 1300 no 
er« mas que una aldea de pescado
res. En 4 342 se edificaron allí va
rios edificios en la parte oriental del 
rio A n is tc l,y  G uillerm oIV ,C onde 
tle Holanda le concedió (liversos 
privilegios. En 1400 se le añadie
ron otros edificios dul lado occiden
tal del mismo r io , y  eu 1482 Ma
ría de Borgoña su Soberana, la hizo 
cercar de murallas. Fué engi*ande- 
cida aun en 1585 y  vino á ser la 
Capital de estas Provincias. Se so
metió al Príncipe de Orange en 
1587. El rio A m stel, que le da el 
nombre, la cruza casi por medio, y  
contribuye en gran parte al adorno

y. á las comodidades de la ciudad. 
Unos canales penetran de una á otra 
parte de las calles principales, faci
litando el trasporte de los géneros 
desde el puerto á los almacenes, y  
de estos al puerto. Amsterdam pa
rece haber sido fabricada para ser 
el trono del com ercio: todo parece 
allí destinado para este objeto; este 
j)ues, forma todo su b r illo , toda 
su opulencia. Está situada en la 
parte meridional de la provicnía de 
Holanda. Su tcrritorío nada produ
ce ; sin end)argo los Holandeses, 
(p o r  decirlo así) se han apropiado 
las producciones del m undo entero. 
Su puerto es uno de los mas gran
des > y  á pesar de tener en su boca 
un banco de a ren a , que lo hace in
cóm odo, se ha hecho el depósito 
de las riquezas del O riente, del INIe- 
diterráneo , y  del Báltico , cnyo co
mercio le parece únicamente reser
vado. Esta ciudad está á 27 leguas 
Norte de Andieres, 70 Este delLón- 
dres , 95 Norte de París , 130 Sur- 
Este deCopenague, 225 Nord-Oeste 
de V íena, 350 de Boma. Su longi
tud es de 22? 3 9 ' latitud 52? 2 2 '

Los libros de comercio se arre
glan en A m sterdam , sea en Banco, 
sea en Com ercio, en florines de 20 
stiivers , ó sueldos y  el sueldo de 16 
p m in g e n s , ó dineros je s  decir: el 
Banco en florines, sueldos y  dine
ros de B anco, lo mismo que los 
Banqueros y  Comerciantes; los Mer
caderes al contrario arreglan sus li
bros en florines, sueldos y  dineros 
de la moneda corriente.

m o n e d .^s  d e  c a m b io .

La libra de Gros, ó Pondl-ülaam s
vale 6 florines, ó 20 escalins, ó
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sueldos de gros, y  el cscalin vale 
12 dineros de gros.

El veisdaler vale 2-1 /2  florines, ó
50 sueldos, ó 'lOO dineros de 
gros.

El florin corresponde á 3 1/2  es- 
calins, 20 sueldos, ó l̂O dineros 
gros.
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El escalbi scheling  vale seis sueldos 

comunes.
El sueldo com ún, 2 dineros de gi*os, 

ó -16 dineros.
El gvos vale 8 dineros comunes.
El florin de o ro , que en comercio 
arregla el precio de los trigos, se 
cuenta por 28 sueldos , ó 4 2 /3  ílo- 
rin común.

IGUALDAD DE ESPECIES.

En las reducciones 2 reisdalers son iguales á 5 florines.
3 idem . . ídem á 25 sueldos de gros.

4 2 idem . . idem á 5 libras idem.
-10 escalins, ó sueldos de gros á 3 florines.

5 florines de oro . idem á 7 idem.

MONEDAS DE ORO.
El ryder vale 4 W florines.
E l medio ryder 7 idem.
El sequin de oro de H olanda, se considera como mercancía y  vale mas, 

ó menos según el precio del oro.

M0>-ED.-tó DE PLATA.

El ducaton vale 3 florines, 3 sueldos, ó 63 sueldos. 
El medio y  el cuarto , en proporcion.
El reisdaler vale .............................. 50 idcm.
El daalder................................................... 30 idem.
La pieza de 3 florines.............................. 60 idem.
El florin doble...........................................ítO idem.
La pieza de 4 florin.............................. 20 idem.

MONEDAS DE COBRE.

El oscalin , 6 scheling.
El s e s t h a l f í .........................
El sueldo doble, ó dubbettje 
El sueldo simple ó stuiver. 
E l duyten de cobre vale

6 sueldos. 
5 4 /2  id. 
2 idem.

4 6 dineros. 
2 id.

VALOR DEL DINERO.

Eáte valor es subalterno, al precio que el Banco de A m sterdam , paga 
para las m onedas, que se le dan á custodiar, sean del mismo re in o , sean 
estranjeras.
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He aquí en oste cuso el estilo del Banco.
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Flor. Suel. Din.

Becibe el ducado nuevo de Holanda p o r .........................
El luis de oro viejo de Francia...............................8.

Dicho . . nuevo . idem................................. 40.
El ducado de plata. . idem.................................3.
E l rt’isdaler.....................................................................2.

El cruzado de oro de Portugal.............................. 340.
El peso nuevo de España desde el año 4 772. 22.

4 9, 
Ah. 
4Jf. 
)> 
8.

8 .

BAN'CO.

El Banco de Amstei'dam fué ins
tituido en 34 enero de 4 609. A esta 
ciudad, autorizada por las Propieta
rios de los Estados (cuando se hizo 
la institución ) ,  se le dio la calidad 
de Tesorera perpetua de sus mora
dores , tomando de ellos el dinero 
necesario para el pago de las letras 
de cambio j de consiguiente se esta
bleció , que dicho pago no podría 
hacerse sino en Banco, esceptua- 
do el caso, que la cantidad fiiese 
m enor de 600 florines, que despues 
se redujo á 300. E l que asentaba 
en el Banco una cantidad inferior á 
e s ta , debia pagar 6 sueldos. E l re
sultado de esta disposición fué , que 
el Banco vino á ser el agente casi 
universal, y  el depositario del co
mercio de la ciudad.

Todos los pagos se hacen allí con 
u n  simple pasage, ó asignación de 
linos á otros,com o se esplicara mas 
adelante. Es útil no tiir, que aunque 
(segnn cl reglamento) cada letra 
<le camliio librada del estranjero , y  
tpie en él se negocia debe hacerse en 
«*1 Banco; sin embargo no se obser
va , ya (pie de muchas partes de 
Europa , y  de Améríca , se libra so
bre Amsterdam con cláusula de 
pago en moneda efectiva, que se

efectúa , y  se puede reclam ar legal
mente. Todas las cambiales de 
Alemania , Noruega , D inam arca, 
Suecia, de una parte dcl Báltico y  
de toda la R usia, se pagan en mo
neda (Corriente y  sin intervención 
de Banco.

La base del crédito del Banco, 
consiste :

4 ? En la responsabilidad de la 
(ñudad de A m sterdam ,cx)n respecto 
á las cantidades en él depositadas.

2? En la ley que veda todo 
embargo jurídico d irec to , ó indi
recto sobre las cantidades ecísisten- 
tes en el Bnncío, y  propios de cual
quiera particular.

3? En la certitud m oral que 
tiene el P úb lica , que el dep<5sito 
del Banco representado por el H a
ber de las (Cuentas de los varios 
Prc^iietaríos , ecsiste por en tero , en 
mon«*da efectiva en el mismo Banco, 
y  que en un acontecimiento estraor
dinario de disolución, ó liquidación 
de dioho establecim iento, puede 
realizarse.

Cada p a rticu la r, que se hace 
abrir una cuenta en los libros del 
B anco, debe abonar á este diez flo
rines una sola vez , á título de re
tribución , por todo el tiempo que 
dicha cnenta ecsistirá ; sin embargo, 
cada partida que se d ispone, sobre



su cuenta, cuesta dos sueldos, y  el 
Banco adeuda todas las cuentas, del 
total del producto de esta cantidad, 
cuando cada seis meses hace el fe
necimiento de sus libros.

AGIOTAGE.

Como el banco recibe el dinero, 
con el descuento deJJ- 7 /8  por 400, 
es fácil concebir que é l , no hacién
dose cargo de lo  que recibe, sino á 5 
por 4 00 mas de la totalidad de las 
cuentas, abiertas en favor de los 
propietarios, el dinero de banco de
be por necesidad tener una superio
ridad de valor proporcionado al del 
dinero corriente. Esta diferencia de 
valor pues, es la que se llama A gio
6 Agiotagc'y diferencia que cada dia 
acontece, á medida que para los pa
gos, que se hacen en comercio, se 
necesita una m ayor cantidad de di
nero de banco , ó de dinero efecti
vo. (Véase Agiotage.) Sin embargo 
puede decirse que en su curso ordi
nario , el Agiotage raras veces alcan
za la sobredicha proporcion; al con
trario es casi siempre inferior á la 
par y  se ha visto á m enudo dismi
nuir estraordinariam ente, sea por 
casualidades, que de cuando en 
cuando acontecen, ( por ejemplo una 
grande escaséz de numerario ) ,  sea 
por las crisis que á veces padece el 
Com ercio, en cuyo caso la descon
fianza general hace cerrar todas las 
Lonjas.

Elsto pues aconteció en 4 7 6 3 , á 
causa de un gran número de quie
bras que con rapidéz se declararon. 
Entonces se vió decaer el Agiotage 
á 2 por 4 00 m enos, del valor del 
dinero efectivo. EU mismo caso tuvo 
lugar á poca diferencia en 4 6 7 2 ,
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cuando el Ejército francés habiéndo
se acercado á la ciudad , casi toílos 
la consideraban como una ]>resa del 
enemigo; los propietarios de fondos 
en el banco, atemorizadas, sacrifiat- 
ron de buena gana ó 5 por 4 00 so
bre sus caudales á íin de realizar en 
efectivo las cantidades que el banco 
les debia. Igual desórden se vió en 
4 790, y  4 794 sin poílerse averiguar 
el verdadero m otivo : ha habido de 
otra parte casos en que el dinero de 
banco ha sido superior á la par de 
su dinero efectivo, es decir que el 
Agiotage ha valido mas del 5 por 
400. En 4 693 fué de 42 á 43 por 
4 0 0 , á motivo de una reducción, 
que se hizo en las Provincias-Uni- 

as, de la m oneda que llaman ScJie- 
l in g , de valor de 6 sueldos, que 
fué fijada á 5 4 /2  sueldos; pero es
te aumento duró tan poco , que se 
vió decaer el mismo a ñ o , el Agio
tage á 2 por 4 00.

CERRAMIENTO DEL BANCO.

E l banco se cierra dos veces al 
a ñ o , es decir á la mitad del mes de 
enero, y  juHo, y  queda cerrado por 
espacio de 4 5 dias.

Los Comisarios hacen saldar los 
libros, y  los forman nuevos. Se cier
ra también el banco por Pascua de 
Resurrección, y  por la Ascensión , 
Pentecostes, y  Navidad; tam bién al 
principio de la feria de Amsterdam, 
que es hácia el 22 de setiem bre; 
queda pues cerrado en estas épocas 
por 6 ú 8 dias.

Una vez abierto el banco, dex- 
pues de los cerramientos destina
dos pmra el balance de los libro«?, 
todos los que tienen en él cuentas 
abiertas, tienen que hacer una nota
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de lo que se les debe, para finiquito
de sus cuentas respectivas, etc.

Mientras el banco está cerrado, en 
enero y  julio, es vedado hacer fon
dos , que puedan servir para pagos 
en el dia que se abre , porque no se 
permite disponer de una cantidad, 
en el mismo dia que se hace el asien
to  , ó pago , sino el dia siguiente j

sin embargo para facilitación de lo» 
pagos quese van amontonando mien
tras el banco está cerrado, se puede 
en el segundo dia disponer de lo que 
se recibe en el mismo d ia , lo que 
es perm itido solas dos veces al año, 
es decir, despues de enero y  de 
julio.

PRINCIPIOS PARA REDUCIR EL DINERO EFECTIVO AL DE BANCO.

Supóngase tener que reducir florines corrientes 5682 » 13 )> con el agiota- 
ge de íf por -100.

Si 4 0^ florines están reducidos á banco florines i 00
Cuanto. . 5682 » 4 3»

A m ultiplicar por 4 00»  »

Banco flor. 5464. 4. 8.
por 4 O sueld. la 4 /2
por 2 
por 'I

el 4/5  
la 4 /2

568200 » 
50» 
4 0»  

5 »

568265 »

666 

425
9

20

4 80 
76 
4ü

4 5 6
7G

4246

La reducción de florines de banco, 
eu florines corrientes, se hace del 
mismo modo con la operacion in
versa ó al contrario.

CURSO DE CAMBIOS EN AMSTERDAM.

La Ciudad de Amsterdam, estando 
en relaciones de comerciocon las cua
tro  partes del mundo, tiene eand>ios 
abiertas, sobre las principales ciu-



«iadcîS Iraficantes, ó estas sobre ella; 
pero como por lo regular no se ha
ce mas mención en los precios cor
rientes, que de los cambios de al- 
Paris 1

>53 -1/2 dineros de ^ o s  casi por un escudo de 60 sueldos.
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gimas, bastará anotar aquí (;1 curso 
de ellos, advirtiendo que oste mis
mo curso lejos de ser fijo, varía ca
si todas la semanas.

León
Burdeos
Londres
Madrid
Ciádiz
Sevilla
Bilbao
Barcelona
Lisboa
Génova
Liorna
Viena
Hamburgo
Bruselas
Anilíeres

•Roterdam
Dantzík
Ginebra

37 sueldos de gros banco, por una libra esterlina.

92 dineros de gros por un ducado de 575 mrs. plata.

Íí9 'l/S  id. por un cruzado de ^00  n*s.
8Jí 4/J+ id. por un peso -115 sueldos fuera banco.
89 1 /2  id. por un peso de 8 reales.
35 'l /^  sueldos banco , por im reisdaler de 90 creutzers. 
3W sueldos banco por im daeldcr de dos marcos t .  6.

j  100 t  de gros banco, por 105 á *106 t  de gros de cambio.

1/3 ó 1 /2  por 100 de pérdida , sobre la letra.
1 libra de gros banco, por ^ 2 0 -g.' Polacos.
91 dineros de g ros, por un escudo de i  3 corrientes.

u s o s .

El uso de las letras de cambio se 
cuenta en Amsterdam por un mes 
efectivo, cuando han sido libradas 
de alguna de las Provincias-Unidas 
de F landes, de Francia, del Bra
bante , de Inglaterta, ó de G inebra; 
se cuenta por dos m eses, para las 
letras de E spaña, de Portugal, y  de 
Ita lia , y  por días vista para las 
que se libran de Alemania.

DIAS DE FAVOR.

La ley concede á las letras de 
cambio pagaderas en Amsterdam, 
seis días de favor, que se cuentan 
desde el dia siguiente de su venci
miento. Sí el dia sesto fuere domin
go , ó fiesta, el pago debe hacei-se

la vigilia , y  si el que ha aceptado 
la letra fuese Judío, y  el último dia 
de favor recayera en sábado, ú otra 
fiesta de su ritu  , el pago debe re
clamarse la vigilia sin falta.

BLsta ley aun no se obsci va es
crupulosamente en A m stenlam , su
puesto que las letras pagaderas en 
dinero de banco , por lo regular sî  
presentan el mismo dia del venci
miento, ála persona contra quien \á  
endosada, y ella bac<í anoiar el \a -  
lor en el libro del br«nco, á favor 
del p o rtad o r, ó portadores de di - 
chas letras en el mismo dia, 6 á mas 
tardar el dia .siguiente, no faltando, 
en caso contrario , de informai'se el 
segundo, ó tercero dia del \exi«i- 
miento del motivo del re ta rdo , y 
puede sin dilación bacer protestar 
dichi-.s letras, á menos que pagasen
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con prontitud. Las letras de cambio 
pagaderas en moneda corriente, no 
se presentan po r lo regular para el 
p ag o , sino al segundo ó tercero dia 
del vencimiento, y  no cumpliéndo-

AM
se este , la protesta puede practicar
se al cuarto d ia , aunque el porta
dor de las letras de cambio, no esté 
obligado hacerlo hasta el sesto dia 
del vencimiento.

CAMBIO DE AMSTERDAM SOBRE MADRID ,  Y LAS OTRAS PLAZAS DE ESPAÍ^A.

Reducción de ducados -1582)) ■I8 sueldos de cambio en florines, sueldos 
y  dineros de banco , al cambio de 92 dineros de gros por un ducado. 

Si un ducado vale 92 d .’ de gros. Cuanto: ducados A 582 » 4 8  sueldos.
á m ultiplicar por 92 » dineros.

por A O sueld. la \  /2  
por íf » el ^1/5 
po r » e H / 5

din.* de gros, hacen un florín; cuanto
5 denominador del quebrado ^ /5  
200  divisor

Banco flor. 3 6^0»  4 6 sueldos.

U 2 3 8  »
Jí6»
-18» 2 /5  
4 8 »  2 /5

4Í1^5626» Jí/5din.®de gros. 
4284 

843
4 3)f á multiplicar 

por 20 sueldos.

2680
680

80
46

4 280

CAMBIO DE AMSTERDAM SOBRE LONDRES.

Reducción de libras Íf76» 40 sueldos esterlinos en florines, sueldos, y  di
neros de banco al cambio de 37 sueldos de gros por una libra esterlina 
y  por la regla conjunta.

Si una libra esterlina vale 37 sueldos de gros de Amsterdam,
U n  sueldo de gros 42 dineros de gros.
Cuarenta dineros gros 4 florín de banco.
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Cuanto: libras ÍÍ76» 1 0 »esterlinos. 

multip."37 por 42 que son HJfif á multip.“'^« )^ »

'190)^»
-190ÍÍ »

A 90if )>
por A 0 sueld. la 1 /2 . . 222 »

2̂ 11566»
Banco flor. 5289» 5 sueldos A A 5

556 
366

6 á multiplicar 
por 20 sueldos

120

CAMBIO DE AMSTERDAM SOBRE BARCELONA.

Reducción de libras 2ÍÍ89 » 4 » 5 » catalanes en florines, sueldos, y  di
neros de banco al cambio de 93 d.® de gros por un ducado de cambio.

Si t  525 cat."** hacen 272 ducados, cuanto t  2ÍÍ89 » l í t » 5 »
á multiplicar por 272 »

H978»
Ducados 1289» 18» 3» 17íf23 »

^978 »
por 10 sueld. la 1/2 . . 136» 
por » el 1/5 . . 5Í1̂ » 8» 
por din."*’ el 1/42 . . Ji^»10»8n
por 1 » el 1/Jf . . 4 » 2» 8»

67720ÍÍ» A »
4 522 

Jf720 
520Jf
)í79 á multiplicar 

por 20 sueldos.

9584 
ÍÍ331 

4 51
por 12 dineros. 

4 572
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Si im ducado vale 95 d.-gros, cuaiito: ducados ^289» '18» 3»

rt luiilliplicar por 93 »

5807 » 
MeO'I »

por 10 sueld. la -1/2 . . Jl6»
por » cl "1 /5  . . '18 )) 3/5
por .’t » el "1/5 . . '18» 3/5
por 3 din.*-

Banco llorínes 2 9 99»  1 .) M9962))
599

396
362

2 á multiplicar 
por 20 sueldos.

;ìo

PESO DKL ORO , Y DE LA PLATA.

El oro y  la piata se pesan on Am sterdam , y en  toda la Holanda al m ar
ino , llamado peso de T ro je s  cjue se divide del modo siguiente:

1 marco està compuesto de 8 onzas, 
l onza » 20 engels.
■1 engel » 32 as.
l^as perlas y  diamantes se pesan al m arco, que se divide en ■1200 qui

lates, el engel y ó esterlin en 7 4 /2  quilates, y  el quilate se divide en i /2 ,  
■\/^, A/8y A/ iO y  4 /60 partes.

PESOS DE COMERCIO.

I Schipond está compuesto de 20 lisp. ó de 300 lib.
1 quintal H de 6 2 /3  ó de 400 lib.
I lispond ó I. 1) 4 5 lib.
4 steen »  ̂ ^
I libra ó libra de dos marcos 4 6 onzas, 32 loots, ó 4 28 dr.
\ marco » 8 onzas, 4 6 loots, 6Udr.
4 onza » ^ loots, 8 dr.
4 dracma de 2 4/2  engels.

256 libras peso de comercio de Am sterdam , hacen 257 libras/jm o tle
T ro jes  de Holanda.
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PESO DE BOTICARIOS.

Los Boticarios estilan la libra de dos marcos peso de T ro je s  bajo el 
nom bre de peso de Arsenico; también otra lib. de 4 \ f 2  marcos, peso de 
T royes, bajo el de Boticario. Dividen este peso del m odo siguiente:

La libra peso de Arsénico en 4 6 onzas ; la onza cn 8 dracmas ; la drac
ma en 8 scrúpulos, el scrúpulo en 20 granos.

La libra peso de Boticario en 12 onzas, ó en 2H loots.
Tres libras peso de arsenico forman las ^  de Boticario.

OBSERVAaON.

El tonel de manteca de vaca de Leyda pesa 320 lil).
El cuarto , ó Vierendel. 80 lib.
E l tonel de manteca de vaca de Vries. 328 lib.

Idem . idem. de Mastenbroek. í̂ OO lib.
EU Vierendel, ó cuarto de manteca de H olanda, debe calcularse por 80 
libras con el barril; al contrario el de Leyda por el mismo peso sin barril.

EU peso de la compañia de las Indias orientales es m ayor i 'l /2  por 4 00, 
que el peso de comercio de Amsterdam. E l ciento, óhondert de sa l, que 
contiene JiOĴ  m aatens, ó m edidas, es igual al peso de Í̂O.OOO libras de 
Amsterdam.

E l carbon de piedra se vende a llíáh o ed td e  38 m aaten , cuyos 9hoedts 
corresponden á 5 chaldrones de Newcasle; 6 hoedts hacen 5 chaldrones 
de Londres.

Cien libras peso de Comercio de A m sterdam ,  son iguales á  las de las si
guientes p lazas,  es decir :

CIUDADES.

Agde

Alepo

Alejandria

Alicante

Ancona
CUAD. I I I .

REGIONES.

Languedoc

Siria.

Egipto

España

Italia

PESOS.

4 22 libras.
24 2 /3  rótolis de 720 dracmas.
22 4 /h  id. 700 id.
23 id. 680 id.
26 id. 600 id.
39 ocas de . . . ^00 dracmas.
52 4 / k  rótolis zauros.
84 4 /2  id. zaidines.
4 4 5 9 /1 0 id. forforos 
65 4/3  id. mines. 
lOJf 3/Jí libras de 4 8 onzas.
4 57 » de 4 2 onzas,

libr.
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Cien libras, i>eso de Comercio de Ainsteixlain, son iguales á las de las 5Í-
^uientes p lazas, es decir :

CIUDADES. REGIONES. PESOS.

Arcángel Rusia '120 ^ /5  libr.

Augusta

B
Barcelona

Alemania |
100 'J/2  líbr. de peso corriente. 
10^ 1 /2  peso pequeño.

EIspaña (C ataluña) 120 libr. catalanas.
Bayona Francia 101 id.
Berlín Prusia i 05 id.
Berna Suiza 9JJ 1/2
Bilbao Viscaya 101.
Bolonia Italia 136.
Burdeos

C
Cadiz

Francia 99,

España J07 id.
Cairo Egipto 83 m inas, ó lOí* rótolis.
Canarias Españolas (islas) to s  libras.

Candía Lsla de Levante j 9U rótolis peso grueso.
1 peso pequeño.

Cartagena España 107 libras.
Castilla España 107 id.
Cerdeüa Isla del mediterráneo 123 id.
China Asia 82 Catí.
Civitavechia Estado del Paj)a lííO libras.
CoDstantioopla Tui*quía 88 rótolis, ó 39 ocas.
Copenague Dinamarca 99 libras.
Coromandel India 36 bis de Malabar.
Córcega Isla del nietliterrániK) 1ÍJ3 1 /2  libras.

D
Damasco Siria 27 1/2 rótolis.
Dantzík Polonia 11 3 libras.
Dordrecht H o l^ d a 100 id.
Dublin Irlanda 109 id.
Dumkerque Flandes 115 id.

E
Edimburgo Escocia ( V. Inglaterra. )
Erfort Alemania 1 05 libras.
l:lstocolmo

T7»

Suecia 116 peso de vitualla , 1 5  pe^ 
so de hierro.

r
Falniput Inglaterra 109 libras.
Fez Berbería 105 rótolis.



Cien libras peso de Comercio de A m sterdahi, son iguales á las ih  las si
guientes plazas, es d e c ir :

CIUDADES.

Flensburgo
Flesinga
Florencia

H
Hamburgo

I
Inglaterra
Irlanda
Iviza

J
Japón
Java

L
Lisboa

Liorna

Londres
Lucerna

Leon

M
Madera
Madras
Madrid
Mahon
Mallorca
Málaga
Malta
Marsella
Macina

Milán

Montpeller
Moscou

N

Nápoles

Neufchatel
Nimega
Niza

REGIONES.

Dinamarca 
Holanda 
Toscana ( Italia )

Holstein

Reino
Idem.
Isla de España 

Asia
Isla de las Indias 

Portugal
I
(Toscana ( Italia )

jlnglaterra
Suiza

I

Francia

jisla atlántica 
iludías
I

España
Isla de España 
Idem.
£^paña

PESOS.

402 libras.
4 06 id,
4 n 4 id.

4 02 id.

409 id.
90 2 /3  id.
14 6 id.

83 oatí.
82 4 /2  catí.

442 libras, 
í peso de balanza.
\!4 H4 4 /2  peso de romana.

4 09 lib. peso de quintal de 'l 4 2.
99 libras. 

r 446 4/íí libras peso cólriente.
l  407 4 /2  lib. peso d« seda,

44 3 libras.
35 bises.
407 id.
44 6 libras.
44 6 id.
407 id.

Isla del mediter? ( inglesa /6 2  rótolis.
Provenza en Francia 
Sicilia

Italia

Languedoc (F rancia) 
Rusia

Reino de Italia

Suiza
Holanda
Piamente (Cerdeña)

422 libras peso de tabla.
( V. Palerm o.)
4 54 libras de 4 2 onzas.
6^ 4 /2  lib. peso gnieso.
4 22 libras.
124 libras.

4 53 libras de 4 2 onzas, ó 
55 rótolis.
95 libras.
4 00 id.
4 59 id.
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(lien libras peso de Comercio de Amste
guientes plazas , es decir :

t'.IUDADES. REGIONES.

Noruega Dinamarca
0

Oporto Portugal
Ostende Flandes austríaca

P

Palermo Capital de la Sicilia

Paris Idem de la Francia
Pequiu China
Pisa Toscana
Piamonte Reino de Cerdeña
Pondicliery Indias orientales

U
Ratisbona Alemania
Riga Livonia
Rochela Francia
Roma Cap. d. Estado del Papa
Roterdam Holanda

S
Santander ELspaña
San-Gall Suiza
S. Petersburgo Rusia
S. Sebastian Elspaña
Sevilla

T
España

1

Tánger Berbería
Tenerife Canarias
Tortosa Cataluña
Tolosa Languedoc (F raucia)
Trieste [stria (en  Austria)
Tripoli ile Siria
Trípoli de Berbería
Túnez [dem.
Turin ?iamonte ( Cerdeña )

V
Valencia iLspaña
\'^enecia talia
Verona dem.
Viena î p ita l  de Austria

PESOS.

98 ^ /5  libras.

H 3
105

id.
id.

4 55 libras de 42 onzas  ̂ ó 
t  63 rótolis de 30 onzas.

404 libras poso de marco.
82 cati.
4 52 libras.
(V . T urin .)
3>í bises.

86 4 /2  libras.
44 8 id.
4 04 id.
1M2 id.
4 00 lib. peso gr. 4 05 p? ligero.

4 07 libras de 4 6 onzas.
8'* libras peso gr. 4 06 ligero. 
124 libras.
4 04 id.
4 07 id.

4 05 id.
408 id.
4 20 id.
449 id.
88 libras peso de Viena.
27 4 /5  rótolis, ó íí4 ocas.
97 rótolis.
4 03 id.
4 libras.

1 0^ A/U libras de 4 8 onzas. 
403 lib. peso gr. 4 63 pequeño. 
4Í18 libras peso pequeño.
88 libras.



Ciien libras peso de Comercio de A m sterdam , son iguales á las de las si
guientes plazas, es d e c ir :

CIUDADES.

w
W irtemberg ó 
W urtemberg

Z
Zante
Zaragoza

Zurich

Zutphen
Zwol

REGIONES.

Sajonía

Isla de Levante (inglesa) 
Aragón ( España)

Suiza ^

Holanda
Idem.

PESOS.

106 libras.

103 libras.
n i  id.
93 libras peso grueso. 
^05 id. peso ligero. 
105 libr.
402 1 /2  libras.

MEDIDA PARA LOS GRANOS.

El lastre ( last. ) medida de trig o , contiene ;
21 3/5  toneles.
27 miules.
36 sacos.

108 scheepels.
Íl32 vierdevats, 6

3^56 coops.

Un tonel contiene 1 1 /Jf mudes.
U n m ud . 1 \  ¡7) saco, ó scheepels.
U n saco . 5 scheepels, 12 vierdevats.
U n scheepel k vierdevats, ó  32 coops.

Dicho saco es de la cabida de ^811 pulgadas cúbicas de Holanda.
£11 saco de trigo pesa 125 libras, el lastre es igual á íí500 libras.
E l lastre que por lo regular sirve para arreglar la carga de las em bar

caciones en los fletamientos, se calcula en peso de JiOOO ,á  1^100 libras.
Todas las provincias se sirven del mismo lasti-e, como la Capital j pero 

este, se divide en cada ciudad en otras medidas diferentes, que se rlasi - 
fícan como sigue:

E i las tre , ( las t.) se divide en E dam , Moniquedam ,  y  Pur m even t, lo 
mismo que en Amsterdam.
En H aorn  
En E nkhn jsen  /
En Mujrdeti 
En N arden  
En W esp

en 22 m u d e s , s a c o s , 88 scheepels, ó 332 taaífuels.
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En Leydc  
» Harlem  
I) Roterdam  
» Delft 
.) Schiedam  

En la Frisia  
P'li Groniiiga 
J'̂ ii Deventer 

» Alcinar 
)) Goiida 
» Dordrecht 
» Gorcum  
» Breda 
)) Utrech 
» A n w rsfo rt  
» Mide.lburgo 
') Flesinf^a 

En Ter-V er  
't Zirie^Zee  
)' Ter-Goes 
» Bom men 
>» Ter-Toolen  
» Stavenes 
)> D uyveland

en 2 23 /32  hoedts de I 0 2 /3  sacos, ó 32

AM AM
en sacos de 2 Agelen. 
en 38 sacos.

Ì 
I

en 18 ban 'ilc s ,  33 mudes ,  ó 36 loopers. 
en 33 mudes.
en 36 m udes, ó 1 scheepels. 
en 32 sacos.
en 2 5 /8  hoedfs de 'IO 2 /3  sacos, ó sc/ieepels. 
eu 3 hoedtsj 2V sacos, ó v a a tm ,  ó 96 achtend. 
en 2 hoedts  ̂ y  5 achtendeelen.
en 33 A¡2 viet'felen de trigo candeal, ó 29 de centeno, 
en 25 mudes. 
eu 6íf scheepels.
en kA 1 /2  sacos, ó 83 achtendeelen. 
en 39 sacos.

Í En Sommelsdye \
(( D irkslandt ¡ 
n MideliiOJ'ncs 

yen  37 i / 2  sacos. » OeUjesplaat 
» P utten  
» lìr ic i

en 38 I/2saooj>.

COMPARACION 1>E MEDIDAS PARA ARIDOS.

ILI lastre, medida de trigo de -\m sterdím i, es equivalente t*n las si
guientes Plaz4»s , á las medidas qne se espresan , es decir ;

('.tUDADES.

Alicante.
Incona.
\n»l>eres.
Arcángel.
Barcelona.
B:íyona.
Bilbao.
Burdeos.

íjádiz. 
í.ierdeüa. 
Ceta.

MEDIDAS.

12 2 /7  cahices.
10 27 /39  rubios.
38 viertels.
15 1 /3  chetvertz.
*í2 á M3 cuarteras.
55 1 /2  sacos.
'18 Ajk  fanegas.
38 boisseaux ( medi

da menor que la fa
nega de España.)

|50 H/5 fanegas.
¡59 1 /2  stareli.
jl 7 1 /2  secstarios ( 15 

seostarios hacen HA

CIUDADES. MEDIDAS.

Constantinopla.
Copenague.
Córcega. 
Dinamarca. 
Dantzik. 
Esmirna. 
Génova. 
Hamburgo. 
Irlanda. 
Lisboa. 
Liorna. 
Lóndres. 
Madrid.

fanegas de Castilla.
82 quilots.
21 toneles.
29 2JÍ/39 staja.
21 touncn.
60 schefels,
83 quilots.
25 minas.
1^ sacos
10 1 /2  quarters.
217 á 218 alquieres. 
^1 sacos.
10 1 /5  quartere.
50 H/5 fanegas.



El lastre , medida de trigo de Am sterdam , es equivalente en las si
guientes P lazas, á las medidas que se espresan , es decir :

CIUDADES. MEDIDAS. CIUDADES. MEDIDAS.

Málaga. )^8 4 /6  idem. San Sebastian. í<9 fanegas.
Malta, 4 4 salmas. S. Petersburgo. 4 5 4 /3  chetvertz.
Marsella. 4 8 4 /2  cargas. Sevilla. 50 fanegas.
Mecina. (Véase Palerm o.) ( 4 0 2/4 2 salmas ge
Nápoles. 57 tumoh. Sicilia. nerales.
Narbona. ^2 secstarios. 3 2/4 3 salmas grue
Niza. 4 8 4 /2  cargas. \ sas.
Noruega.

r

(Véase Dinamarca.) Suecia. 4 8 toneles para trigo.
8 2/4 3 salmas grue Trieste. 39 4/3  stara.

Palermo. < sas.
4 0 2 /42  salmas ge

Trípoli de Ber
bería. ^ cahíces.

( nerales. Túnez. 9 4 /42  idem.
Paris. 4 9 secstarios. Valencia. iU 2 /3  idem.
Pulla. 57 tumoli. Venecia. 36 staja.
Riga. 4 0 /23  looCs. Zante. 82 4 /6  bazilll.
Roma. 4 0 2 /3  rubia. Zíric-Zée. 37 4 /2  sacos.
Rusia. 15 4 /3  chetvertz. Zwol. 26 sacos.
San Malo. 2 9 /39 toneles.

MEDIDAS DE LIQUIDOS.

Los vinos del Rhin y  de la Mosela, lo mismo que el aguardiente <te 
granos, se venden por aam  que se d iv ide , como sigue, es d ec ir:

\  stoop en 2 mingelens. 
A m ingel en 2 pintas.
4 p in ta  en inasjes.

J aojn en H añores.
\ ancre en ^ stecanen.
1 stecofi en 2 5 /8  veltas. 
i velta en 6 2/24 mingelen.

EU mingle contiene 43 onzas, peso de troyes de agua de lluvia.
EU b a rr il, cuba de cerveza contiene 428 mingles.
El tonel, val, vino de Francia,se compone de b a rrile s ,ó  6 tiersones.
EU barril oxsof, contiene 42 4 /2  stecans, ó 200 m ingles; sin embargo 

el barril se compone de 4 80 m ingles, y  el tierson de 4 20.
La pipa de vino de Ii)spaña, ó de P ortugal, contiene 3>J0 mingles.
La velta de aguardiente de Burdeos, es igual á 6 4/6í^ m ingles; este 

licor se vende en Amsterdam á razón de 30 veltas, que pesan allí hlO  
libras.

La pieza, ó cuba de aceite, se vende á razón da 74 7 mingles.
E l aam  de aceite hecho de semilla de lin o , cáñamo y. nabos, contieu«

7 4 /2  stecanes , ó 4 20 mingles.
La pipa guai'deelen de aceite de ballena, contiene de 18 á 21 stecanes; 

pero este líquido se vende á razón de 4 2 stecanes.
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Todas las pipas que contienen materias líquidas cualesquiera, se aforan 

antes de entregarlas á los compradores ; los precios están arreglados según 
las medidas ya denotadas.

COMPARACION DE MEDIDAS DE LÍq UIDOS.

El aam  de 21 veltas, medida de A m sterdam , corresponde como signe, 
rii las abajo esprcsadus P lazas, cs decir :

CIUDAOaS.

incona. 
Barcelona. 
Bayona. 
Burdeos.

Cádiz.

Canarias.
Oíta.

MEDIDAS.

Constantinoplu.
Dinamarca.
Dantzík.
Estocolmo.
Escocia.
Florencia.
Galípoli.
Génova.

Hamburgo. 

Lisl>oa. ^

Málaga.
Marsella.
Mecina.

106 2 /3  bocali.
22 cuartans.
1 6 -1 /2  veltas.
20 -1/2 veltas.
9 2 /3  arrobas m a

yor.
)^9 \  /2  cuarterones. 
3^ 7/1000  de pipa.
350 lib. de peso de 

tab la , ó 17 'l/2U 0porto . 
veltas. ~

29 9/^10 aims.
.U 1 /1 if ancres de vino
88 2 /3 sto fsd e  vino.
58 %¡\ 9 cannen.
89  W/5 pintas.
76 íJ/5 fiaschi.

CIUDADES. MEDIDAS.

Mallorca.

Nápoles.

Paris. 
Riga. 
Roma. 
Rusia. 
Sevilla. 
¡Sicilia. 
iToIon.

í

Liorna.

Ijóndres.

989 /1000  de salma. 
4 /5  barriles de 

vino.
-1* ^ /5  ancres.
17 "h/h alquieres. 
428 82 /97  cuartillas 
4-45/19 barriles acei

te.
72 4 /2  fiaschi. 
ííH 4 /6  galones.

Trieste. 
Trípoli de 

bería. 
Túnez. 
Valencia.

Venecia.

Ber-

360 /1000  de pipa.
2 4 /2  milerolas.
4 7 44/49 cafisos de 

aceite.
36 cuartanes.
8 4 /5  stajas de acei

te.
3 3 /5  barriles de vi

no y  aguardiente.
83 cañadas.
20 4 /3  secstarios.

4/5 ancres.
446 4 /3  bocali.
12 4 /3  vedrós.
(V . Cádiz.)
(V . Mecina.)
4 0 ^ /  i9  escando.
2 4 /3  orna de aceite.

Viena.

6 h fb  matarí idem.
8 matarí.

)í6/60 cántaros.
9 2 /3  miri de aceite. 
4 5 4 /3  secciUe de

vino.
2 4 /2  eimers.

VAREO DE AMSTERDAM.

La medida de Amsterdam se llama elle , ó a n a , que tiene con ecsacti
tud 306 lineas de F rancia , llamadas del pie de Rey j se estila también en 
Vnisterdam, el ana flamenca para m edir ciertas mercancías; esta idti- 
ma tiene 315 líneas de Francia.



Obsei^vacion.

Como el ana de ParLs, corresponde precisamente á una ana y  tres 
cuartos de H olanda, para no abultar esta o b ra , se añadirá á la compara
ción de las anas de Paris con las Plazas estranjeras á la letra P.

PIÉ  DE AMSTERDAM.

El pié de Amsterdam contiene 126 líneas de Francia : se divide cn 5 
palmos , ó en 1  ̂ pulgadas , y  la pulgada en quarts.

51 pies de Amsterdam hacen k7  pies del Rhin.
85 i d e m ........................  8Jf idem de Hamburgo.
A i d e m ........................  -13 idem ingleses.
70 i d e m ........................  61 idem de Francia.

PALMO.

El palmo que sirve para medir los m ástiles, y  las demas maderas re
dondas , contiene H2 líneas de F rancia: su diámetro es de 1 lineas.

La pertica de Holanda consta de 13 pies de Amsterdam.

PIÉ  CUADRADO.

E l pié cuadrado de A m sterdam , está compuesto de 121 pulgadas cua
dradas , que forman 109 3/8  pulgadas cuadradas de F rancia ; por lo que 
se puede establecer, que Jí3 pies cuadrados de A m sterdam , 

forman 35 pies cuadrados del Rhin.
85 idem 83 idem . . de Hamburgo.
81 idem 70 idem . . ingleses.
79 idem 60 idem . de Francia.,

P IÉ  CUBICO.

El pié cúbico de Am sterdam , contiene 1331 pulgadas cúbicas, que 
componen 11ÍJ3 -11/12 pulgadas cúbicas de Francia j así e s , que 

57 pies cúbicos de A m sterdam , forman
55 pies cúbicos de Hamburgo.

61 idem . idem ingleses.
71 idem . ^7  idem de Francia.

109 idem 80 idem del Rhin.

MILLA ó  LEGUA.

La milla ó legua holandesa , contiene 20,692 pies  ̂ 19 de estas leguas,
CUAD. I I I .  1 3
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forman sobis  ̂5 de Alemania, ó geográficas; según este cálculo pues, y  
el de M aupcrluis, la legua de Holanda debe considerarse por pies
de Francia.

usos EN LAS COMPRAS Y VENTAS.

E l lastre ( la s t.) de arenques y  de pez, se compone de 12 toneles, ó 
barriles.

El de alqnilran . . . . . .  de
El centenar de p ieles, ó cueros se cuenta . por
El centonar de tablas de pinabete de Suecia . por
El centonar de tablas de Noruega . . . por 

veces por 1 52 , lo mismo que las de Goperwick.

13 idem.
1 0 ^  piezas.
120 idem.
1 26 y  algunas

usos EN LOS FLETAMIENTOS.

En Amsterdam se cuenta por un ( last.) de buque.
8 o x q fts , ó medias pipas de vino.

pipas catalanas de v in o , ó de aguardiente.
W ideni iTgulares de aceite de M allorca, ó de otra parto.
5 idem de F rancia , de aguardiente, ó de Prusia.

1 ^ toneles, ó barriles de arenques.
12 bai'rilos pez.
13 idem de alquifran

7 qiiaj'tles de aceite de ballena.
20 cajas de naranjas.

WOOO libras de arroz , h ierro , cobre , etc.
3000 libras de almendras.
2000 libras de lanas, ó de plumas.
2H00 idem cáscara de naranjas.
2000 idem de drogas.

E l last de trigo en los fletamientos, se considera 10 p.§ mas que el 
de centeno: el last de avena 20 p.§ m enos, y  el de semillas 10 p.J- me
nos que el de centeno.
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AM a m  'IOS
LAST-GF.LT.

Ell A m sterdam , y  en los demas puertos de Holanda bay un derecho 
llam ado Last-gelt, que se ecsige de cada embarcación que en tra , ó que 
sale j se llama así, porque se paga en proporcion de la cantidad de las tre , 
que cada buque puede contener, sea entrando, sea saliendo; se observa 
sin em bargo, que una vez pagado este d(íi*echo, (el mismo buque puede 
ir y  venir cuantas vt*ces quiera, sin pagar otra vez durante un año) que 
es un florin por lastre á la en trada , y  diez sueldos á la saHda. En tiempo 
de guerra este derecho se pnga doble.

Gastos de puerto en Am sterdam  de un  buque de cabida de 60 last.

Declaración al Almirantazgo..........................
Aforadores del buque á 2 sueldos por last.............................
T ^st-gelt, ó derecho de entrada 1 llorín por last......................  60.
Dicho . . . .  ídem de salida '1/2 . . idem ..........................
Post-gelt de entrada y  salida 'í/2  sueldo id .............................

Papeleta de este pago........................................
Derecho de fuego í  suehlos por last. y  aumento. . .
Paal-geld de los géneros íjue es ilim itado, pues que á veces

es -18 j  2 0 , 50 ,  ílO ,  50 ,  60 y  70 segim su valor ......................................

Derecho de agua.............................................
Idem  del Capitan del puerto á lo mas. . .
Lootjes................................................................
Despacho............................................................
Derecho de los Empleados..........................
Elscuela gratuita................................................

F l o r . vSuel.

' J . 2 .

6 .

6 0 .

3 0 .

9 .

)) 8 .

2 0 . 3 .

6 .

6 .

' I . 8 .

2 . ' 1 6 .

n- 'I 6 .

6 . >12 .

^ 2 . 1 2 - .

4 6 6 . ' 1 7 .Sin contar el derecho de Paal-geld. . .

Producciones de las Provincias-Unidas.

Las producciones propias de las Provincias-Unidas, son m uy pocas y  
de poca trascendencia. E l trigo, las habas, judías, tabaco, lino , ce ra , 
ru b ia , manteca de vaca y  los quesos no se juzgan artículos idóneos para 
enriquecerlas, por ser sobre todo m uy limitadas las cantidades; pero los 
habitantes de estas provincias saben aprovecharse de estas producciones para 
herm anar las que reciben del estranjero, y  que despachan á otros países; 
sin embargo tienen las Provincias-Unidas otros géneros que les son m uy ven
tajosos , ó porque los reciben de sus Colonias en las dos Ind ias, ó porque 
son el fruto de su industria. De esta clase pues son las drogas y  las de
mas producciones de la Ind ia , las do AmérieíJ, los productos de las pescas 
de arenques, de ballena y  de merluza, y las fábricas. \  manufacturas.
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Hemos dicho que las Provincias-Unidas producen tan poco trig o , que 

tío basta para el consumo de sus habitantes 3 sin embargo á pesar de su 
escasez, provee de trigo á varios pueblos europeos, sea de su misma pro
ducción, sea de trigo estranjero , cuya importancion y  esportacion son de 
trascendencia en A insterdam ,que es uno de los y>rimar¡os depósitos de los 
trigos de toda la E uropa, lo que habilita á esta Plaza para proveer varias 
naciones, cou grandiosas cantidades de candeal; á m as , lo que vende 
todos los años, por una parte es la necesidad que tienen los habitantes 
tlel N orte, de enviar á Holanda lo sobrante de sus producciones con la 
la seguridad de venderlas b ien ; de la otra la especulación de los Holan
deses, que maudan com[)rar de su cuenta á precios de utilidad en los 
principales mercados del Norte. Los trigos que se recojen en los Provin
cias-Unidas se despachan en la m ayor j>arte al estranjero, tal vez porque 
les acomoila m as, comer el pan hecho de trigo estranjero, el que reem
plaza aquel con que ellos proveen á varias naciones europeas.

Los parages mas abundantes de trigo en las Provhicias-Unidas, son : la 
Z;‘landa , la Frisia, el Bonveland y  el Yoorland. E l mejor que se esporta 
de estas cuatro lugares , es el de Z(!landa , asimismo (‘s mas esthuado y  
preferido; el de los otros tre s , aunque algo inferior, tiene despacho, y  
casi á pi-ecios tan caros como el superior. E l trigo de Zí’landa tiene un 
grano mas bien blanco, que dorado, grueso y  pesado; el saco pues, cu
yos 36 forman uu la s t., se calcula de 1 28 á l 32 liliras cada uno. El trigo 
<le Frisia y  el de Bonveland no igualan al de Zelanda ni en peso, ni en 
buena vista , no pesa mas de I2 ’l- á -128 libras por saco. E l de Voorland 
es de dos calidades, es d e c ir , una de b lanco , otra de colorado. Este úl
timo tiene la preferencia por su m ayor peso y  nu'jor v ista ; hay trigo de 
Voorland que apenas j>esa 120 á 122 libras; lo hay también de 128 á 
1 29 libras por saco.

Las habas que sirven de ulimento á los caballos, y  las jud ías, que son 
m uy abundantes en la Frisia y  en la Zelanda, forman un artículo de es
portacion importante.

CUENTA FORMULADA DE 400 LASTRES TRIGO DE ZELA^DA.

100 lastres trigo de Zelanda á 1 50 flor, de oro el last. Flor. 21,000.
Descuento 1 p .?  210.

Flor. 20,790.Gastos.
Gastos de medidores, trabajadores, etc.á flor. Jí 1 /2  Flor. \

por lastre , c e r c a ................................................. í^50. i

Flor. 39. Esteras para la bodega, y corretage, á ( g
6 sueldos por lastre................................................. 69. /

Pasaporte del Almirantazgo.......................................5. 2. i
(x>mision de compra sobre flor. 21,315 á 2 p .^  • ^26. 6.
Que se deben retluciren banco flor, segunelcurso del agiotage. Fl. 21 ,7H0. 8.



Observación.

Los gastos no son siempre los 
mismos porque están sujetos á va
riación, á medida que los almacenes 
de trigo están mas ó menos distan
tes del lugar en que se hace el car
gamento. Debe repararse tam bién , 
que cuando se hace socar el trigo 
antes de em barcarlo, si puede prac
ticarse por 'I > ó 'f del carga
mento y los gastos suben casi á 6 
florines po r las tre , en lugar de los 
íf 4 /2  que se han puesto en la 
cuenta formulada. Guando se hace 
el embarque en sacos, se cuentan 
de 7 á 8 sueldos por saco, y  27 
sacos po r un lastre.

Los mismos gastos hay  para las 
habas y  judías á poca diferencia :
36 sacos de judías forman un lastre.

FLETES.

Se arreglan en Holanda por las
tres de centeno, que se calcula del 
peso de ífOOO lib ras, mas como el 
trigo pesa por lo regular de ífílOO á 
^500 libras, se paga siempre el 4 0 
por 4 00 mas, para el flete de trig o , 
que para el de centeno.

M Á M V FA Cnm A S,  T FÁBRICAS DE LAS 

PROVI>'CIAS-UNIDAS.

Las manufacturas fabricadas en 
las Provincias-unidas, que forman 
otros tantos ramos de comercio, son 
los paños, y  ratinas, algunas esto
fas de seda, indianas, telas blancas, 
p ap e l, azúcar refinado, tabaco pre
parado en ho ja , en po lvo , y  rapé 
(ra sp ad o ,)  aceite de lin o , de nue
ces , y  nabinas ; en fin , drogas de 
varias especies para la M edicina, y  I 
la tintura. Muchos molinos hay en

CUAD. I I I .
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las Provincias-unidas, y  fábricas 
constantemente ocupadas en fabricar 
algunos de estos géneros.

En Amsterdam hay sobre lodo 
muchas fábricas de paños; tam bién 
de estofas de seda : la ciudad de 
Utrech tiene fama de fabricar los 
mejores Apaños negros, que se hau 
conocido.

SEGUROS.

No hay compañias de seguros en 
Am sterdam ; pero los particulares y  
los comerciantes aseguran por cual
quiera riesgo m arítim o con la posi
ble solídéz y  según el reglamento 
de seguros y  averías, que está im 
preso en Amsterdam en el esUiblc- 
cimiento de Pedro Schoulen, libre
ro de dicha ciudad.

AN

ANABASE. Els el nombre que se 
dá á una especie de mantas que so 
fabrican en Rúan y  en Holanda. Se 
hacen espediciones de consideración 
para Guinea y  las costas de An
gora , y  A notaba, ó Asia menor.

ANABERGA. Ciudad de Alema
nia en laM ísn íaá  4 1 millas de Leí p- 
s íc : hay  en sus alrededores minas 
de plata.

ANACARDO. Arljol de mediana 
a ltu ra , que se cria en varias partes 
de Ib América. Su flor es grande y  
de figura cónica, blanda y  dentro 
de ella hay un hueso de figura de r i
ñon que encierra la simíenta qut 
tiene igual figura.

AN.\FAYA. Cíertií especio de to
la ó tejido, que antiguamente se ha
cía de algodon y  modernamente <le 
seda. Fa!)ricáh>ase la mejor en Xn- 
lencia , se usa poco.
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ANAGE. ( Véase V areo.)
ANATE. Ksj)ecie de tinte rojo que 

se prepara en las Indias, como el 
añil á poca diferencia. Se saca de 
una flor encarnada que nace de cier
tos arbolitos, del tamaño de 7 á 8 
pies. Estas flores se ponen en unos 
cubos, ó algibes hechos al inten
to , y  cuando están podridas, las 
agitan ó con los brazos, ó con una 
máquina semejante á la que se esti
la para la preparación del añil. La 
continua agitación la reduce á una 
sustancia esj^esa, que se hace secar 
al so l, de ella se forman unos pa
necitos.

Esta droga es mas cara, y  mucho 
mas apreciada que el añil. Los eu
ropeos se proveen principalmente 
en la Babia de Honduras. Los In
gleses tienen muchos plantíos en la 
Jam aica, y  fueron destruidos; cnel 
d ia , los Españoles son los que cul
tivan , y  prt'paran el Anate.

ANGLA. Instrum ento de nautica 
como un a rp ó n , q^ne se echa á la 
m ar en la estremidad de un cable, 
ó cadena, y  sirve para detener una 
embarcación en el mismo lugar. Las 
anclas son de h ierro , y  compuestas 
de varias p a rle s , es decir la verga, 
ó hiLso, el b ra zo , el anillo , y  los 
dientes. La verga es redonda en las 
anclas pequeñas, y  cuadrada en las 
grandes; el brazo es aquel pedazo 
<le leña, ó hierro qtiepasa horizontal- 
mente en la verga; el anillo sirve 
para atar el cab le , y  los dientes es
tán en la estrem idad, como unos 
triángulos de h ierro , que se meten 
en el fondo de la mar.

ANCLAGE. Lugar ó espacio de 
m ar, capaz de recibir el ancla de 
una em barcación, y  en el cual 
hay una cantidad de brazas de agua
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bastante para fondear con seguri
dad. Resulta un derecho que se lla
ma de anclage, por que es territo
rial. La greda tenaz, ó la arena fir
me es el mejor h ondo , para fon
deadero.

ANCLAGE. (Derecho de) Dere
cho que se paga en algunos puestos 
radas, ó playas al Soberano, ó á em
pleados encargados de cobrarlo. Su 
origen es m uy antiguo ya que Car
los VI Rey de Francia con su edic
to  del año A 383 franqueó de este 
derecho á los buques Españoles que 
iban á traficar en los puertos de su 
reino. Este derecho no se compren
de en las averías, y  los asegurado
res no están obligados á abonarlo.

ANCLAM. Ciudad de Alemania, 
bajo la dominación de Stelin : hace 
un gran comercio de trigo , de due
las , madera de construcción , jabón 
negro , medias y  pañuelos de seda, 
paños y  estofas de lana.

ANCHOA. Pez de la m ar peque
ño , que muchos confunden con la 
sardina. Lo que es común entre el 
prim ero y  segundo, es que nada y  
anda en grandes cuadrillas m uy 
cerradas, y  tiene mucha inclina
ción á la lu z : los pescadores, de 
noche ponen en la popa de sus bar
cas unas parrillas de hierro cónca
vas, donde ponen leña de abeto que 
encienden; el pez viendo aquella 
lu z , siguiendo su instinto na tu ra l, 
cae en las tram pas que le han a r
mado.

La pesca de las anchoas se hace 
en varios lugares de E spaña , y  de 
la Provenza en Francia, desde prin
cipios de diciembi'e hasta mediados 
de m arzo ; se cojen asimismo en los 
meses de m ayo, junio, julio, época 
eu que este pez pasa el estrecho de
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Gibraltar para retirarse en el Me
diterráneo. Cuando se ha acabado 
la pesca del d ia , se le quita la ca
beza al pescado, y  despues de ha
berlo desentrañado se pone en bar
riles de varios tamaños, bien salado 
y  bien compuesto.

Las mejores anchoas son las pe
queñas, recientes, blancas por afue
r a ,  y  bermejizas por adentro; es 
preciso también que cuando se abren 
los barriles, la salmuera tenga buen 
gusto y  olor.

ANCONA. Antigua y  considera
ble ciudad del Estado eclesiástico, 
capital de la Marca de Ancona con 
un buen puerto en el m ar Adriáti
co que los Romanos apreciaban m u
cho, y aq u e  despues de las mejorías 
que hizo allí el Em perador Traía- 
no , el pueí)lo Romano hizo grabar 
una medalla en su m em oria, y  le 
levantó en la misma ciudad un arco 
del cual ecsiste todavía una porcion.

Dícese que el origen de esta ciu
dad sale del griego, pues que su 
nombre significa un codo humano,
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estando precisamente situada en la 
estremidad de un promontorio, que 
se cstiende en la m ar en forma de 
codo. Según P lin ío y  Estrabon, An
cona fué fundada por los Síracusa- 
nos cuando huyeron de las tiranías 
de Dionisio. Juvenal en su cuarta 
sátira la llama Dorica. La Marca 
de Ancona es el P ic m o  de los an
tiguos Rom anos, tan celebrado por 
ellos á motivo de la abundancia de 
sus producciones de toda especie. 
Estas consisten en el dia en trigos 
superiores, trigo de Ind ias, habas, 
judías, garbanzos, lentejas, sedas , 
cáñam os, linos, lanas, cera , m ie l, 
etc. que se esportan para el estran
gero. E l Papa Clemente X II lo de
claró puerto franco. Ancona está á

7 leguas Norte por Levante de Ro
ma ; su longitud 5 1V '11 , latitud  

37' 5íf".
En Ancona los libros de Comer

cio se arreglan por escudos y  baio- 
eos; 4 00 baiocos componen un es
cudo.

CUBSO DE MONEDAS DE ORO.

E l zequí, ó sequín de Clemente X III  vale 
E l medio idem.
E l doblón de o ro , Romano.
E l doblon nuevo de España 
E l peso de oro.
La Lisbonina de i 4/3 . .
E l zequí de Venecia. .
E l zequí de Florencia. .
E l luis de o ro , nuevo de Francia del año 'í 785 
E l ungaro cremnitz.................................................

Observación: Los zequíes de Benedicto X IV  son prohibidos, pero ellos 
pasan publicamente al precio antiguo de dos escudos, y  cinco paoli.

Escudos. Baiocos.

2. 4 5.
7 1 /2 .

3. >Í5.
3. 78 V 2 .

8. 15.
2. 16 1 /2 .
2. 16.
Ï*. 29.
2. IJf.



CURSO DE LAS MONEDAS DE PLATA.
Baiocos.

El escudo romano vale 10 p a o li, ó .....................................4 00.
E l duro de España nuevo.............................................................  4 00.
E l escudo viejo de Francia de 5 lirios......................................... 4 05.
El id. nuevo de id. del año 4 785.....................................  4 06.
La id. de medio paolo , ó groso...........................................  5.
La id. de un cuarto de paolo...............................................  2 4 /2 .
El carlino de vellón...........................................................................4 5.
La baioquela doble............................................................................
E l baioco de cobre, 5 cuatrinos.
E l cuatrino de id. 4 idem.

CURSO DE CAMBIOS DE ANGONA.

Ancona no tiene cambios abiertos directam ente, sino con las siguien
tes plazas.
Venecia 4 04 escudos casi para tener 4. 4000 /)ico/i.
Liorna idem. idem. 4 GO pesos de 8 reales.
Roma 99 4 /)^ id. id. 4 00 escudos romanos.

usos.

El uso sobre dichas tres plazas es de 4 5 dias fecha.

D IA ^ DE FAVOR.

Las letras que del estrangero se libran sobre Ancona y tienen seis dias 
de favor y ó de gracia.

PESO DE CO M ERaO .

El quintal de Ancona es de 400 libras, de 4 2 onzas.
'40ÍÍ libras de Genova.

68 id. de Amsterdam.
Iæs 400 libras e q u i v a l e n 69 id. peso de marco de Paria.

I k  id. de Londres^ de 4 4 2 lib. ei quintal.
83 4 /5  id .de Barcelona.



MEDIDA PARA LOS GRANOS.

Se llama Rabbia  que se compone de 8 copa, de h provende cada una.
^71 á ^72 fanegas de Cádiz.
252 eminas en Génova.
392 á 393 sacos en Liorna. 

100rubbiascorrespondená\ 398 á ííOO cuarteras en Barcelona.
56 cargas en Marsella.
98 á 99 rubbias en Roma.

,367 estaras en Venecia.

MEDIDA LARGA.

Se llama braccio y tres de los cuales forman la cana romana de 8 p a l
m os; 100 braccios son iguales á ^0 1 /2  canas catalanas: una cana ca ta 
lana á 2 1 /2  braccios de  Ancona.

MEDIDA PARA LOS LIQUIDOS.

Ikjs vinos se venden allí á la som a , que se divide en H bocali, cada 
uno de estos pesa ^ libras.

Al contrario los aceites se miden al m etro , compuesto de 12 bocali, 
cada uno de los cuales pesa tam bién Jí libras.

GASTOS DE PUERTO EN ANCONA.

E l buque estrangero de 200 toneladas, paga en Ancona.
Escudos. Baiocos.

Anclage......................................................................... 20.
Consulado.................................................................... ........5.
Patente d esan id ad ................................................... ........1- 25.

Al Capitan del puerto para llevar el buque al fon-^ 2 -j o.
deadero...........................................................................'

Idem  al mismo para llevarlo á la rada.......................  2. 90.
Al Intérprete por su asistencia....................................... ...... 10.

Escudos. . 25.

Ohsei'vacion. Estos gastos se entienden para un buque, que ha llevado 
un cargamento á Ancona y  ha embarcado trigo alh '; es estilo de abonar 
ai C apitan , las dos terceras partes de estos gastos, y  de los demas qne 
debe hacer en el puerto , donde vá á desembarcar el cargamento de co
mestibles , que ha recibido en Ancona.



Cuenta fo rm u la d a  de compra en A ncona de -100 rubbias de trigo , pues
to á bordo pa ra  el estrangero.

100 rubbias de trigo á 10 escudos . . . .  Esc. 1000»

GASTOS.

Fletes á las barcas de costa para llevar el
trigo al puerto de Ancona á 12 baiocos. 12»

Medidores, y  trabajadores para vaciar los 
coppi en la entrega, á 1 ^ paoli po r 100
rubbias............................................................ 1 » ílO

Pagliuolo  es la cantidad de p a ja , ú otra 
cosa que se pone en la bodega, debajo 

del trigo paraque no tome humedad. . . 8 »
Comision de compra á 2 por 100. . . .  20»

» üo

Escudos. . . lO ífl»  ítO
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ANCORCA. Arcilla m uy pura de 
color amarillo que se emplea para 
p in ta r , y  que por venir toda la que 
se conoce en el comercio de Holan
da y  de V enecia, es conocida tam 
bién con el nom bre de tierra de Ve- 
necia ó de Holanda.

ANCY-LE FRANC. Ciudad de 
Francia en C ham paña, en el rio de 
A rm anson, á 53 leguas de Paris; 
su terreno es fértil en granos, vinos, 
y  pastos, para el ganado; se fabri
can allí sargas de lana m uy buenas.

ANDAYE. Villa de Francia en el 
pais de los Bascos : es célebre por 
.sus vinos y  aguardientes; estos ú l
timos son buscados p o r todas las 
naciones.

ANDELAPAC. Rio de Alemania 
en la Suabia: desagua en el Danu
bio cerca de Scheer.

ANDEMAON. Se llama el archi
piélago de A ndem aon, una cadena

de islas que hay  en el m ar de las 
Indias hácia el de Sumatra. Sus ha
bitantes son feroces y  antropofagos; 
á pesar de esto los europeos hacen 
algún negocio con ellos, pero siem
pre con precaución á causa de la 
bravura natural de estos bárbaros. 
Las mercancías que tratan , consis
ten en poca quincalla , y  mercería 
m enuda, y  las que dán en trueque, 
son elgengibre, la pimienta, e ll^ n -  
j u i , y  otras drogas.

ANDER. (SA N T-) Ciudad marí
tim a de Asturias en las fronteras de 
Vizcaya, m uy comerciante. Estási* 
tuada en una península pequeña, 
con un puerto m uy bueno ; por ser 
tan antigua esta c iudad , se ignora 
su origen : está á 20 leguas Ueste de 
Bilbao, 35 Norte por Üeste de Bur
gos. Su longitud 15? 2 5 ',  latitud 
J|3V 15'.

Se arreglan los libros de comer
cio en reales vellón de 54 m arave
dises. I^ s  monedas imaginarias y



efectivas, son las m ism as, y  tienen 
el mismo curso que en Madrid. (V . 
Madrid. )

CAMBIOS Y u s o s .

Santander tiene cambio abierto 
con Londres, Paris, y  Amsterdam, 
lo mismo que Madrid : libra sobre 
esta últim a plaza, y  las demas de 
Elspaña á 8 dias vista, con -J/2 á 4 
por 100 de beneficio ó pértlida: por 
lo regular libra á 90 dias fecha, so
bre las tres prinxeras plazas estran- 
geras y a  indicadas.

£1 uso de las letras de cambio li-

bradas del estrangero, y  de las p la
zas del reino ó provincia de Santan
der , y  los dias de gracia que dis
frutan , son las mismas que en Ma
drid.

MEDIDA PARA LOS GRANOS.

Es la fanega castellana, que se 
divide en -12 celemines, ó ^8  cuar
tillos.

E l peso de comercio de Santan
der es el mismo que se hallará in
dicado en el artículo de Bilbao.

La medida larga se llama V a ra  y 
se divide en k  palm os.

PILOTAGES QUE SB PAGAN EN SANTANDER.

Reales vn.

Por una barca armada de 7 hombres para llevar á remolque 
una embarcación á la entrada y  salida del puerto en verano. 60.

En el invierno..................................................................... 90.
N ota  : E l verano empieza en m a y o : acaba á 31 octubre.

Si la barca de remolque es de 1 3 hombres...............................90.
En invierno esta misma.....................................................420.

Se paga ademas al p ilo to , en las dos estacioues, por un  bu 
que de 50 á 150 toneladas....................................................... ^ 5 .

Por los demas de m ayor cabida....................................................60.
En caso que se tome en Santander un piloto para otro puer

to de la costa, se le pagan 15 reales vn. por cada legua 
de distancia. ^

Reales, vn. . Ji65.

DERECHOS DEL CAPITAN DE PUERTO.

Cada barca que entra en el puerto debe pagarle....................... 1.
Las falúas.............................................................................................2.
Los bergantines y  paquebotes........................................................ k.
Las embarcaciones de tres palos....................................................  6.
Permiso de lastrar y  deslastrar cada falúa. ........................ 7 1 /2 .

Idem idem por cada bergantín.............................. 15.



ANC1.AGE.
Reales vn.

Cada buque paga de anclage...........................................................^0.
Por la visita de sanidad.................................................................... 30.
Los buques que cargan en Santander pagan á mas 1 real ve

llón por tonelada, y  75 reales vn. al intérprete, o corredor.

COMERCIO DE SANTANDER.

Consiste principalmente en lanas, 
y  en trigo : se ha hecho considera
b le , hace algunos años. Se despiden 
por lo regularen cada año para Ho
landa , Francia, é Inglaterra 10000 
balas, á poca diferencia, de lana, 
y 2 ,  ó 3000 balas de corderunas, 

ue bajan de la Castilla á esta ciu- 
ad. En cuanto al trigo , se cargan 

cada año muchos buques, para va
rios puertos de España.

DERECHOS ÜE SALIDA.

Los trigos que se embarcan en 
buques españoles, para otros puer
tos de Españ.t, no pagan derecho : 
si al contrario se embarcan en bu- 
(jues estrangeros pagan -1 real vn. 
por fanega, aunque estén destinados 
á un puerto de España.

ANDIATOHOC. Lago de la Amé
rica Septentrional.

ANDKINüPOLI. Ciudad de la 
Turquía europea en laProviíicia de 
Tracía , eu el rio Mariza á 1 5 leguas 
de Constantinopla: sus produccio
nes contribuyen mucho al comercio 
tle esta última ciudad, y  de Esmirna.

ANDROS. Ciudad capital de una 
isla del Archipiélago con un puerto 
seguro. Su principal comercio es en 
sedas, únicamente útileS para tiipi- 
i.\TÍas, y  cintas.

ANDUJAR. Ciudad de España en 
Andalucía , á 1 3 leguas de Córdoba: 
el trig o , aceite, sedas, vinos, y  fru
tos que producen en abundancia sus 
alredcdoríis, forman su comercio.

ANFISBENA. Animal indígeno 
de América m uy parecido á la cu
lebra de la que se diferencia en ca
recer de cola , siendo su cuerpo por 
todas partes igualmente grueso. Tie
ne la piel nuiy lisa y  manchada de 
los colon?s encarnado azú l, y  ama
rillo.

ANFISCÍOS. Los pueblos que es
tán en la zona tórrida y  cuya som
bra mira , y.i al septentrión , ya al 
mediodía.

ANGARA. Río de Moscovia: nace 
del lago B eical, y  desagua en el rio 
Yenisea.

ANGÉLICA. Planta perene indí
gena de E spaña, de pié y  medio de 
a ltu ra , poblada de ramas con las 
hojas compuestas de otras aovadas 
y  aserradas en su márgen. Sus Qo- 
res son pequeñas y  nacen en íigura 
de parasol. La raíz de esta planta 
tiene algún uso en la Farmacia.

ANGÉLICA ARCANGÉLICA. 
Planta anua indígena de España que 
se diferencia de la A n g é lica , prin
cipalmente en que la hojuela supe
rior de su hoja, está dividida en ga
jos. Su raiz tiene las mismas virtu
des , pero mas eficaces.

ANGEOGRAFIA. Esta palabra



derivada del Griego, significa la 
descripción de los pesos, m edidas, 
vasos y  utensilios pura la agricul
tura y  el comercio.

La descripción de los pesos y  m e
didas pertenece al diccionario de 
com ercio, la de los vasos y  utensi
lios , al de las artes.

ANGERS. Ciudad de la Fruncía, 
capital del A njou, á 6 leguas de Pa
ris, y  20 de Nantes en el rio de Ma- 
yena que con ei Sarta y  el Loír se 
une al Loira dos leguas mas ahajo 
de esta ciudad. Su comercio consis
te en vinos blancos, buscados por 
todas las naciones, en gi*anos de to
da especie, linos, cáñamos , gana
dos , p izarras, c a l, telas para vela
men m uy buenas. Iluy también una 
fábrica de indianas, y  á 6 leguus de 
distancia, minas de h ie rro , y  de 
carbon de piedra.

ANGOLA, lleino de Africa en el 
Congo entre los rios de Dunda y  de 
Coanza. De sus costas sacan los eu
ropeos, los mejores negros. Los Por
tugueses por ser poderosos en el 
continente, llevan al Brasil un nú
mero crecido de estos esclavos j los 
Franceses, Ingleses, y  Holandeses, 
se aprovechan tam bién , destinán
dolos á sus Colonias de América j 
parece pues increíble, que sacando 
cada año , casi 4 5.000 negros, no 
esté ya despoblado este pais. Los 
traficantes, en trueque de negros, 
dán paños, telas, estofas, plum as, 
cintas , aguardientes, v inos, alfile
res , agujas, anzuelos , etc.

ANGORA, ANGOURY, Ó AN- 
CYBA. Ciudad de la Turquía europea 
en la Anatolía ó Asia menor. Se ha
ce allí un gran comercio en came
lotes , y  en pelo de cab ra , de las 
cuales abundan sus alrededores, y

CÜAD. I I I .
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forman la riqueza del pais. EsUis ca
b ras, poco se diferencian <le las 
nuestras, tanto en figura, como cu 
corpulencia, pero su pelo es precio
so , b lanco , Ijermejizo, fino , res
plandeciente , y  largo mas de doc(i 
pulgadas : de él se fabrican los mag
níficos camelotes de Levante y  los 
de Bruselas. El pelo de cabra que 
se esporta por el canal de Esm irna, 
es hilado por lo regular j el produc
to de este trabajo proporciona la 
subsistencia á los habitantes de An
gora.

ANGLÉSEY. Isla de la Gran-Bre- 
taña en el Princíj)ado de Gales j es 
fértil en trigo y  ganados.

ANGULEMA. Ciudad de Francia, 
capital del Angumois , distante de 
París 127 leguas; facilita al comer
c io , v inos, aguartlientes, azafrán , 
p a p e l, paños, sargas , estameñas , 
enébro , y  madera de construcción 
de toda especie. La botada se vendo 
á cuartas compuestas de 303 duelas, 
202 fondos; hay también aros de 
castaño de todos tam años, y  se ven
den en rollos de 500 aros catla 
uno.

ANGUMOIS. Provincia de Fran
cia cercada al Norte por el Poitú, 
al E^te por el Limosin, y  la Marca, 
al Sur por el Perígord y  el Santon- 
g e , que la cerca también por el Es
te. Su terreno es fértil, y  aun lo 
sería m as, si fuese bien cultivado. 
Produce granos, vinos, y  ricas fru
tas. Sus mejores viñedos son los d« 
Cognac, y  de Angulema.

L  i cosecha de azafrán no es tan 
notable en esta proviricia como en 
otro tiempo, tanto mas pon ue esta 
planta se cultiva mejor en a Orhía- 
nés y  Gatinés. Se despacha gran 
cantidad para laU n g ria , Alemania,

15
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Prusia y  otros paiscs de climas fríos. 
E l Angomés saca también gran pro
vecho de sus fraguas, y  d.e las fá
bricas de papel que es m uy bueno 
para la im prenta; los Holandeses 
hacen gran consumo de él. Las me
jores fraguas, son las de Rancogney 
tle Planchem enier, de RocJiesocur 
y  de Rosier. E l hierro que sale de 
e lla , es du lce , fucil de fundirse, y  
manejable; la m ayor parte sirve pa
ra cañones, bombas , y  balas para 
los arsenales de F rancia, y  princi- 
pulmente para el de Rochefort. Asi
mismo liay en esta provincia algu
nas fábricas de estofas para uso del 
pais.

ANHALT. Principado de Alímia- 
nia en la alta Sajonia, regado por 
los rias W ip e r , Muida , y  Sala : es 
abundante de granos, frutas y minas 
de plata^ h ierro , y  carbón.

ANIAN. (Estrecho d e ) Es el cé
lebre estrecho que separa la Asia de 
la A m érica: está situado hácia el 
()5? de la titu d , y  el 209? de lon
gitud. No se lia conocido antes del 
año ^1778 y  1 7 7 9 , y  los célebres 
navegantes Cooq y  Clare lo descu
brieron .

AM M E. Resina que fluye natu
ralm ente , ó por incisión, de un ár
bol (jue se cria en nueva España 
algo parecido al Algarrobo. Es dura 
y  de color amarillo cetrino y  tras
parente , y  cuando se quema despi
de un olor arom ático: es medicinal 
y  entra en la composicion de varios 
barnices.

ANIME COPAL ú ORIENTAL. Resina 
que se asemeja por su naturaleza á 
la an te rio r, pero que fluye de una 
planta especie de azumaque, que no 
tiene tanto color y  es mas dura y  
cristalina. S in e  como el am bar pa

ra aum entar la dureza y  brillo  de 
los barnices.

ANIS. ( E l )  Es una sem illa, ó 
grano m uy m enudo , convecso, de 
un verde paixluzco, de un sabor 
dulce y  olor aromático.

E l anis forma parte del comercio 
de especias. La Turena en Francia 
lo produce en abundancia, pero el 
de Alicante, y  el de la Isla de Malta 
es preferido, porque tiene menos 
de la acrimonia, que es común á es
te género.

ANILLO. Círculo pequeño hecho 
de m e ta l, oro ú otra m ateria que 
suele llevar una piedra engai*zada, 
que por otro nombre llaman sortija, 
y  ordinariamente se trae por adorno 
en los dedos. Es anillo también un 
círculo de o ro , ( liso , ó con piedras 
preciosas) que las señoras llevan á 
las orejas. Los plateros y  los joye
ros los hacen y  los venden.

ANILLO ASTRONÓMICO. Es un 
círculo de metal graduado, que sus
penso en el a ire , m uestra con su 
a lidada , la altura de los astros , y  
mide las líneas accesibles, é inacce
sibles de la tierra. ,

ANJOU Ó ANJU. Provincia y  
Ducado de Francia, cercado al Nor
te por el M ayne, á Poniente por la 
Bretaña , al Sur por el P o itú , y  á 
Levante por la Turena.

E l Anjou produce en abundancia, 
v in o , trigo , legum bres, frutas , li
nos, y  cáñamos, de que se trabajan 
hilos y  telas. Sus pedreras de pi
zarras, se consideran las mejores del 
re in o , y  el m anantial del mas rico 
comercio de esta provincia , que 
tiene asimismo minas de h ie rro , y  
de carbón, oficinas de blanqueo pa
ra la cera y  las te la s , fábricas para 
refinar el azúcar y  salitre , fraguas,



tid ric ría s , muchas fábricas de esta
meña , j  de sombreros. Sus vinos 
llegan por el Loira á Nantes, ciudad 
en donde se convierten en aguar
dientes , que se llevan á Paris por 
el canal de Briaré.

Las pedreras de pizarras se ha
llan principalmente en los alrede
dores de Angers, en los departa
m entos de la H otellerie , de la Fle
che y de la Jailley y  de MagnCy cer
ca de Ahun.

Las minas de h ierro , y  de car
bón son abundantes en Cuvsoriy San  
G eorge,  San-ObeTi, Luines, Cha
lona y  Montejan , en el Loira.

Las fraguas, funderías, etc. están 
en Chateau , ó Castillo de Chalíere 
en P aonea ; las vidricrias en Chenu 
y  algunos otros parages; las fábri
cas para refinar el azúcar, el salitre 
y  las de blanqueo, en el castillo 
G ontier y  en Angers.

ANNOBON. Isla de Africa en la 
costa de G uinea; los Portugueses, 
que hacen casi todo su comercio, es
portan de alli tam arindos, cocos, 
naranjos, pa ta tas, y  m ucho algo- 
don.

ANNONAY. Ciudad de Francia á 
12 leguas de León en la confluen
cia de Demnes y  de Cansa. H a j en 
estos rios y  en esta ciudad cuatro 
fábricas de pape l, las de mas nom
bradla en E u ropa , en las cuales se 
encuentra esta manufactura de todos 
tam años, finuras, y  solidez para 
estam pas, cartas geográficas, dibu
jos , naipes, imprenta , libros, y  re
gistros.

Se preparan alli pieles de corde
r o ,  también m uy buscadas parales 
guantes de G renoble, tan conoci
dos como preferidos j se curten con 
aceite las pieles de gamuzas, chi-
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b o s , cabras , cabritos y  carneros que 
sirven para el vestuario de la caba
llería j se preparan en fin cueros de 
bueyes y  terneras : se hace también 
un comercio de bonetería , de pa
ños , seda ob rad a , y  bugías como 
las de Mans.

ANSEATICAS. (C iudades) Llá- 
manse asi algunas ciudades unidas 
por un interés com ún, á fin de pro- 
tejer su comercio. Se ha dado el 
nom bre de H anse, ó A m a  á esta 
sociedad, y  de aqui ha derivado el 
nombre de Anseáticas. Su etimolo
gía nace de un térm ino Alemán , 
Hansen que significa asociar.

La prim era sociedad se hizo en 
12J*1 entre la ciudad de Hamburgo 
y  la de Lubeck, y  despues entre va
rias otras. Como esta sociedad se 
habla formado en tiempo que los 
Príncipes tenian una autoridad pre
caria en sus Estados, pronto se de
bilitó cuando estos engi'andecieron 
su dom inio , porque separaron del 
Ansa Teutónica las ciudades de su 
dependencia, que se habian reuni
do , y  que con los privilegios que se 
atribuyeron podían ponerles en su
jeción. E l antiguo Gobierno Anseáti
co solamente ecsiste en L ubeck , 
Hamburgo y  Brema.

Se pueden contar entre los privi
legios de m ayor trascendencia , con
seguidos por estas ciudades , los qne 
les fueron concedidos por la F ran 
cia en el tratado de Paris del año 
1716. Los ciudadanos de Lubeck, 
B rem a, y  H am burgo, pueden co
m erciar librem ente, según dicho 
tra tad o , en to<los los estados, que 
la Francia posee en E u ro p a , y  pa
gan los derechos de entrada y  sali
da en ellos, iguales á los mismos 
Franceses, los cuales disfrutan asi



mismo en las ciudades Anseáticas, 
de todos los privilegios concedidos 
á los propios ciudadanos.

Los traficantes anseáticos, no pa
garán el impuesto de 50 sueldos por 
tonelada , estaI>lecÍdo sobre los hu- 
(jues estrangeros, sino en el caso, 
<pie cargasen géneros de un puerto 
de Francia, para llevarlos á otro 
puerto de este i-eino. Los Franceses 
no pagarán el dereclio de flete , ó 
Last-gheldt que se cobra en Ham
burgo.

F u  cuanto al comercio del Le
vante en Francia , los Hamburgue
ses no pagarán el 20 por 4 0 0 , si
no en el caso que los mismos Fran
ceses lo paguen ; ellos disfrutarán 
«le los privilegios que el Rey cris- 
tianisimo podrá dispensar en lo ve
nidero , á las Provincias-unidas, y  á 
las naciones situadas en el Norte de 
la Holanda; ellos no serán conside
rados como estrangeros en Francia; 
tendrán facultad de disponer por 
testam ento, ó de otro m odo, de 
lodos los bienes, que podrán poseer 
en este reino.

En cuatilo al com ercio, que las 
ciudades Anseáticas pueden hacer 
en tiempo de guerra , con los ene
migos de la Francia ; las condicio
nes de tal comercio son las mis
mas , que de costumljre observan, 
que es no facilitará las naciones be
ligerantes cosa alguna, que pueda 
serles útiles á la guerra ofensiva ó 
defensiva; se ha establecido sin em 
bargo , que sus buques serán legi- 
timamente apresados, si se hallasen 
sin contrata, ó conocimientos , fac
turas , ó bien si sus capitanes resis
tiesen amainar las velas , para de
jarse visitar.

Los capitanes Franceses, y  los

de las ciudades Anseáticas, arm a
dos en corso , ó en guerra , da
rán antes de hacerse á la v e la , una 
fianza de 15.000 libras tornesas, 
para seguridad de las contravencio
nes que podrian cometerse en este 
tratado.

Paraque un buque sea considera
do pertenecer á las ciudades Anseá
ticas , es preciso que sea de su cons
trucción nacional, de la de una na
ción neu tra l, ó que haya sido com
prado á la nación enem iga, antes 
de haberse declarado la guerra; que 
el C apitan , el Contram aestre, el 
P ilo to , el Guardian que manda á 
los m ozos, y  el Escribano , sean 
súl)ditos naturales de las ciudades 
Anseáticas, ó hayan sido naturali
zados liTS meses antes de la decla
ración de la guerra; que las dos 
terceras partes dé la  tripulación sean 
súbditos naturales de dichas ciuda
d es, ó de una potencia neutral, sal
vo el caso en que hubiesen sido na
turalizados antes de la declaración 
de guerra.

Las end>arcaciones de Hamburgo, 
Brema, y  Luheck, amainarán su ban
dera y  velas, al m omento que habrán 
reconocido la bandera Francesa.

En caso de enemistad entre el 
Inip(*rio, y  la Francia , los súbditos 
de las ciudades Anseáticas, serán por 
la Francia considerados neutrales, 
con tíd que logren del Em}>erador, 
una igual neutralidad á favor de los 
traficantes Franceses, que abordá- 
ren á sus puertos.

Aconteciendo alguna discusión en
tre la F rancia , y  las ciudades An
seáticas , los respectivos súbditos 
tendrán nueve meses de tiempo 
para retirar sus efectos, y  llevar
los donde les convenga müs.



E l Rey de España en el tratado 
de M unster, del mes de setiembre 
de 1 6U7 , concluido con la España 
y  las Provincias-unidas, ha concedi
do á las ciudades Anseáticas, todos 
los privilegios, que en sus Estados 
se han perm itido, ó se podrán en 
el tiempo sucesivo perm itir á los 
súbditos de las Provincias-unidas. 
Los Estados generales tendrán reci
procamente los derechos que disfru
tan las ciudades Anseáticas para el 
establecimiento de sus Cónsules en 
las ciudades principales , ó m aríti
mas de España. (V . Provincias-uni
das. )

Las ciudades Anseáticas han lo
grado asimismo de la Inglaterra al
gunos privilegios para su Comercio, 
no en virtud de tra tados, sino por 
actas de concesion. Estas contienen, 
que será permitido á sus negocian
tes , comerciar en totlos los dom i
nios , que la corona de Inglaterra 
posee en Europa j que allí serán 
tratados como á la nación mas ami
ga , y  que podrán llevar á la Gran- 
Bretaña to<la especie de géneros, y  
mercancías fabricadas en Alemania; 
se obligan pues ellos por estas mis
m as actas, de no poderse servir pa
ra semejante com ercio, de buques 
ágenos; oblíganse tam bién asegurar 
con juram ento , que las embarca
ciones en que navegan les ¡)ertene- 
cen en propiedad, y  que la m ayor 
parte de la tripulación está cojn- 
puesta de naturales del pais.

La Suecia y  la Dinamarca han 
igualmente concedido cn virtud de 
tratados á las ciudades Anseáticas, 
la libertad de comerciar en todos 
los dominios que dependen de su 
corona.

ANTA. Especie de ciervo m ayor
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que el común , y  que so dift-rencía 
principalmente de él rn  que sus 
cuernos desde el misn\o nacimiento 
están dividido.«! rom o los dedos de 
una mano. Su piel es niuy dura , v 
es animal tan ligero que anda al dia 
de diez y  seis á veinte leguas. Usase 
en la Farmacia su pezuña que es 
conocida con rl nombre de mìa d(; 
la gran bestia.

ANTARTICO. Nombre que seda 
al Polo m eridional, que está opues
to al Artico.

ANTE. La ¡)íel adobada y  cur
tida de la danta ó bufalo y  también 
de algunos otros animales.

ANTEDATA. En fl estilo de ban- 
c a , pagar una letra ó billete antici
padamente, quiere decir pagarlo an
tes del vencim iento; por lo regidar 
se hace con un descuento. (V . Des
cuento. )

A nticipada para  el librador, se 
d ice , cuando el que hace negocio 
de una letra de cand)io, recibe una 
cantidad m ayor de la espresada en 
la letra. Sí acontece al contrario,es 
decir, sí para la negociación, el in
teresado en ella no cobra la can
tidad to ta l , se llama entonces, pci'- 
dida para  el librador.

ANTEDATAR. Es poner la fecha 
en una acta, ó letra de cambio, an
terior á la que debería ponerse. E^- 
te abuso prevaleció por largo tiem
po en el Comercio á causa del esti
lo introducido , de dejar en blanco 
las órdenes al respaldo de las letras 
de cam bio; esto daba á los Comer
ciantes que quebraban , la propor
cion de recibir con nombres supues
tos , ó de dar en pago á los acree
dores, que ellos querian favorecer, 
estas le tras , cuya órden estaba en 
blanco, y  que podían aparentar de
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fecha m uy anterior á la quiebra, pa
ra evitar de ser incluidos en la masa.

E l reglamento de Comercio del 
mes de marzo de 1673 puso un di-

Sie á estos fraudes, mau<l«ndo en 
art. 23 del tít. 5?, que las firmas 

de las letras de cam bio, se conside
rarán como inscripción, y  no como 
o rden , si esta no tiene su fecha , y  
el noml>re del individuo, que haya 
pagado su valoren dinero , en efec
tos, ó de otro m odo ; en virtud pues 
del articulo 26, dtd mismo título, se 
ha dispuesto que no se podrán po
ner fechas anteriores bajo pena de 
falsedad.

ANTEOJO. Instrum ento para ver 
desde lejos: se compone de d o s , á 
cuatro vidrios puestos uno despues 
de otro á proporcionada distancia 
on un cañou de cartón , m ad era , ó 
metal que acercándose á la vista del 
(|ue mira , aumenta los objetos dis
tantes. Llámase mas comunmente 
A nteojo de larga vísta. Los hay  de 
varias especies y  nombres como an
teojo binocnlo el que tiene dos ca
ñones pareados por donde se puede 
m irar á un mismo tiempo con am
bos ojos : anteojo de p u ñ o , el que 
cabe en él y  tiene solo dos vidrios; 
anteojo poliJiedro ó de carilla s , 
aquel cuyas lunas miran diferentes 
supeiíicies, que m ultiplican según 
ellas un mismo objeto.

ANTIGUA. Isla de la América 
septentrional, una de las Antillas, 
situada entre la B arbada, y  la De
seada, distante 15 leguas de la Gua
dalupe y  4 5 de la Martinica. Su cli
ma es caliente y  el terreno fértil en 
azúcar, tabaco, añil, y  gengibre: es
tá bajo el dominio Inglés; su lati
tud  4 7? longitud 34 5 .WO' (V . An
tillas. )

AN
ANTILLAS. Islas de la América, 

dispuestas en forma de arco entre 
la América meridional y  la isla de 
Puerto-Rico, cerca de la línea equi
noccial. Cristoval Colon las descu
brió en 4í*92 y  4J^95. Se llaman 
A ntillas, porque se encuentran an
tes de abordar la tierra firm e, des
cubierta despues por los Españoles. 
Las principales son 28. Las mas 
grandes son : Santo-Domingo, Cuba, 
Jamaica y  Puerto-Rico. ( V. Los ar
tículos particulares.)

Los Franceses,Ingleses y  Holan
deses no han formado colonias allí 
antes del año 4 625.

E l comercio de estas islas, como 
el de la m ayor parte de las demas 
de la América , consiste en tabaco, 
cacao, añ il, algodon , achiote 
tok ,  (m adera pajiza), palo de In 
dias , ó santo , palo de rosa , concha 
de tortuga, cañafístula , guayacan , 
y  á mas de otros géneros, azúcar. 
Todas las plantas de la Europa ve
getan allí m uy b ien , menos la v id , 
ó viña y  el trigo , lo que debe con
siderarse como una ventaja para la 
E u ro p a , particularm ente para la 
España y  la Francia que pueden 
proveer estas producciones tan ne
cesarias á la v id a , mas baratas que 
las demas naciones.

La necesidad que tienen estos Is
leños de las manufacturas de Eu
ropa , aumenta su dependencia para 
con nosotros.

Hace algún tiempo que los Ingle
ses empiezan á cultivar el café en 
sus islas; se aprovechan también de 
las plantas de canela salvage, y  de 
la grana del palo de In d ia , de que 
están llenas en la m ayor parte las 
Antillas.

ANTIMONIO. Sustancia mineral



de naturaleza m etálica, que tiene 
todas las propiedades del metal me
nos la resistencia al martillo. Se 
halla encerrado en una piedra dura, 
blanquizca y  luciente 3 se separa de 
ella con la fundición. E l antimonio 
está destinado á varios usos ; da un 
lustre m aravilloso á los cristales us- 
torios cóncavos; mezclado al cobre, 
hace el sonido de las campanas 
mas fino ; se pone en los caracteres 
para la im pren ta , y  en el estaño 
para hacerlo mas duro y  mas blan
co. Las utilidades que ofrece en la 
m edicina son m uy inciertas y  dis
putadas. Se estraia en otro tiempo 
de la Ungría gran cantidad de an
tim onio ; pero se descubrieron pos
teriorm ente muchas minas en F ran
cia , que ya son raras ; hay una 
buena en P eg ú , otra cerca de Lan- 
geat y  de Brioude; otra en la villa 
de P ra d a t, parroquia de A ly , que 
contiene un antimonio m uy sulfú
reo; fué abierta en los años 1 7J*6 y  
M k 7 . E n  el Angumés, en la alta Al
sacia , en el P o itu , y  en la Bretaña 
se han encontrado otras minas de 
este mineral.

E l antimonio mas pesado, mas 
d u ro , mas brillante á causa de 
una cantidad de h ilos, ó venas re
lucientes , como el hierro acicalado, 
es el mejor. Está compuesto de una 
sustancia n ietá lica , que se llama 
r e g u l o y  de una parte sulfúrea, 
que forma casi la tercera parte de 
su masa.

A?íT10GIiETTA. Puerto de la 
Turquía europea en la Garamania ; 
longitud 27? ííO', latitud 59? 25 .'

ANTIPODAS. Los que habitan 
en parles de la tierra diam etral
mente opuestas las unas á las otras. 

ANTUERPIA. Ciudad de los
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Países-Bajos austríacos rn el D u
cado de Brabante sobre el rio E s
calda , ó E squelda , en donde tiene 
un buen p u e rto , seguro y  cóm odo, 
distante 9 leguas de Bruselas, 68 
de París y  70 de Lóndres.

Una gran parte de su comercio 
consiste en especias, de que provee 
á todas las ciudades de los Paises- 
Bajos austríacos,y en manufacturas 
de sus fábricas, que son : estofas de 
seda negi'a nm y apreciadas por la 
particularidad de sus teñ idos, te r
ciopelos de algodon superiores, sia
m esas, flandes, indianas, jabón 
blanco y  negro , s a l , y  azúcar que 
tiene muchas casas donde se purifi
ca , alm idón, pólvora, salitre , en
cajes de hilo de los m ejores, te la s , 
y  muchos lavaderos para ellas. 
tos últimos artículos y  particular
mente los encajes tienen grande des
pacho en Holanda y  en Francia.

Hay tres ferias cada a ñ o ; la p ri
mera por la ñesta de Pentecostes; 
la segunda por San Remí; y  la te r
cera por S. Bavon.

ANUALIDAD. Renta que se ha 
pagado por algunos años, como in
terés de una cantidad prestada.

La anualidad participa igualmente 
de la con trata , de la acción , y  de 
la venta que g ira , tiene una renta 
fija sobre los derechos alienados; 
como acción , tiene la propiedad de 
ser negociada de mano en m an o ; 
como renta que g ira , tiene un re
embolso anual sobre lo p restado , 
hasta el pago total.

Las anualidades son ventajosas 
en comercio, })or cuanto facilitan al 
deudor los medios de pagar sus 
deudas insensildemente y  sin inco
modidad. Ix>s acreedores que tienen 
que hacer pagos, antes tlel vencí-
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miento (le la aiiualidud, se sirven 
de ellas lo mismo que de dinero, 
haciendo la deducción de los inte
reses [)or el tiempo que falta vencer.

Este mi'todo de prestamos que se 
estila en liií^lat(írra , »lohe compren- 

en el plan de un sistem.i eco
nómico.

ANULAR. Térm ino de tenedor 
de libros. Atudar cii sentido de pur- 
litlas dobles, significa hacíír nulo 
nn artículo, y  no hac(*rlo valer 
m a s : en ia niárgen se hace men- 
ciojt del e ri'o r; ó bien sí la jiartida 
ha sido contra la regularidad pasa
da al (Jéi)íto, se hace pasar al cré
dito , es d ec ir, se pone al crédito 
la misma cantidad , haciendo m en
ción que es para anularlo puesto 
por »ícpiívocacion en la parte del 
<léhito; si al contrario , la partida 
ha sido mal pasada al c réd ito ; 
se hace pasar ai déb ito ; luego vSe 
j)One al déiñto , ó crédito de la 
cuen ta , como debia hacerse en el 
principio.

Al lado de la partida pasada j)or 
equivocación, y  al lado de la que 
se anula , se acostumbra poner una 
misma letra , conio : AA. BB.

A n u l a r en término de Banque
ro , es avisar á uno de sus corres
ponsales para que no acepte mas 
libranzas, que ta l, ó tal otro corres
ponsal podría hacer por su cuenta.

A n id a r , en término de Com er
ciante , es revocar una órden de 
com pra, ó espedicion de géneros 
que se había encargado á otro.

Anular mi íletaniiento, una con
tra ta , es lo mismo que revocarla.

ANZUELO. Arponcillo, ó garfio 
|>eqiicfio de h ie rro , ú otro m etal, que 
jiendiente de mi sedal y  poniendo 
en él algún cebo sirve p u’a pescar.

AÑADIDO. Cuando la espalda de 
una letra de cam bio, ó de un bille
te díí órden está lleno de endosos, 
y  (pie debe aun girarse, es estilo 
de Comercio añadir con cola una 
foja de papel lim pio , que se llama, 
añadido  y  se pone inmediata al úl
timo endoso; en este caso el prime
ro (|iie pone su órden ó endosa en 
este añadido , debe hacer en su ór
den uu breve estracto de la le tra , 
ó billete que cedo.

AÑIL. Droga para el tinte, ó thi- 
tura compuesta de troncos, y  hojas 
de nn arbolito de este mismo nom
bre. Lo hay en la costa de Coro- 
mandel y  en Pondicheri; se hace 
m ucho también en la América es
pañola en Guatemala y  Honduras, 
(jue es el m ejor: de este mismo hay 
tres calidades, es decir:

A ñil-flor, que es la prim era ca
lidad. Añil soljresaliente, que es la 
segunda. Añil corto-color que es la 
terc<!ra. Su flor es bermí'jiza, y  la 
semilla color de aceituna. Los pin
tores y  los tintoreros se sirven de 
él. Estos últimos lo usan con el 
glasto para hacer sus colores azules. 
Sus varías calidades se distinguen 
con el noml)re de los parages que 
lo producen. E l de C irquée, Jam ai
ca, Jav a , Lacera, y  Santo-Domingo, 
son bastante conocidos, el de Gua
temala , y  Honduras son los prefe
ridos.

Como este género está sujeto á 
ser adu lterado , es preciso ir cou 
mucho tien to , cuando se compra. 
En la prim era oj^racion es fácil au
m entar la cantidad del a ñ il, sacan
do del todo el jugo de la hoja de 
la cual se estrae , pero un color ne
gruzco dá luego á conocer el frau
de. Sí cn la pasta se ha mezclado
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una raedura de plomo ó polvo de 
p izarra, que toma el color clel añil, 
se distingue por el peso mayor, que 
entonces tiene. La ceniza, la tierra, 
la pizarra incorporados en el añil, 
pueden asimismo conocerse, hacien
do la disolución en agua del pedazo 
de añil decuya j)ureza se duda. Si no 
hay fraude, se deslie enteramente, y  
si hay mezcla, la materia het<*rogó- 
nea se precipita al fondo d(d vaso; lo 
mas dificil es el averiguar la super
chería de los que confunden y  mez
clan las calidades.

Las tablillas del añil bueno, son 
por lo regular secas, ligeras, se 
queman con facilidad, y  nada que- 
(la de e llas; tienen un bello color 
azul, con algmias venas platt*adas, 
en la parte interior.

El añil es una de las riquezas 
principales de las G>lonias France
sas; se vende una gran cantidad 
del de Santo-Domingo, en las es
calas de Levante. Las caravanas que 
van á Esmirna para comprarlo, pre
fieren el de color de viola , ó cobre, 
y  el que se parezca al color del ojo 
de palom o, y  el de Guatem ala,que 
llega á E sm irna , lo traen los In 
gleses , que envían también á las 
escalas de Levante el de Santo-Do- 
m ingo, asi mismo como los Holan
deses , y  los negociantes de Liorna; 
pero m ucho menos que los Fran
ceses. Es ¡)resumible que este im 
portante ramo de Comercio para los 
Franceses, se hará de m ayor tras
cendencia , cuando la Persia recobre 
su prim era calma política. ¡

Los Judíos y  los Coftos, que en 
Turquía son mozos de cordel, se 
ocupan del principal comercio de 
este género: con ellos principal
mente es preciso tener mucho cui- 

C U A D . i i i r .
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dado en la compra del añil. A me
nudo los vendedores Judíos un p o 
co sospechosos s<! ven obligados á 
jurar sobre la ley  de Moisés, que 
su añil es pu ro ; .sineml>argo el mé
todo mas seguro es de Jiacer la 
j)rueba como se ha diclio mas arri
ba ; es d ec ir, con el agua , ó con el 
fuego : (?n el prim er caso si hay  m a
terias heterogéneas se caen al fondo 
del vaso; en el segundo el buen añil 
se quema todo , y  si algo queda es 
señal de m ezcla, y  no haciéndolo 
as i, es peligroso de quedar enga
ñado el comprador.

AÑI]SOS. Las pieles con sus la
nas de los corderos que no llegan 
á un a ñ o , las cuales adoba<las sir
ven para cubiertas de cam a, forros 
de vestidos, y  otros usos. Llámase 
también asi la lana de los mismos 
corderos.

AP

APALACHE. Reino de la Amé
rica septentrional en la Florida. El 
pais está cercado de altas montañas, 
cuyos valles son fértiles. El comer
cio de los Apalachitas se hace la 
m ayor parte en trueques. Los In 
gleses de la Carolina les proveen 
de granos, c o ra l, cristales, alfileres, 
agujas, cucliillos, y  otras m ercan
cías m enudas; reciben en cam bio , 
pieles, peleterías y  algunas gomas 
arom áticas; entre otras, una esj)eciü 
de ánd>ar, de un olor m uy agrada
ble que mana por incisión de un árbol 
que llaman en el pais L a b iza , que 
quiere decir a /a ja , porque cuando 
esta goma está seca se hacen de ella 
collares y  brazaletes.

En otro tiem|K) los Apalachitas 
no tenian idea de pesos , ni de me
didas ; en el dia usan los de los eu-

46



4 22 AP
ropcos, con los cuales trafican y  
m uy bien cnlienclíüi la clilerencia 
que pasa entre los pesos y  medidas 
de K spaña, de lugíaterra y  de Ho
landa. Para su comercio inUírior en 
el por m enor tienen una moneda 
pequeña, hecha con las estremida- 
des tic algunas conchas, Esla mone
da , que es b lanca, ó negra , se re- 
eil)e en pago (andúen por ios euro
peos. La negi^i es mas apreciada, y  
vale veinte veties nuis.

APAREJOS. Término de coiiicr- 
cio de m a r , que se toiiui en un sen
tido mas ostenso que el de arreos  ̂
y  significa no solo las velas, Iíjs ma
romas , las ei)t(‘nas, las rodajas , las 
anclas, las gúm enas, y  Ciddes tle un 
]>uque, sino Unnbicn la artillet'ía. 
Según el artículo 1 8? del título 
libro 5?, tle la Manna de Francia 
tle 4 6 ')8 , ((cuando el seguro está 
» ht'cho sobre el casco en te ro , y 
)> mástiles tlel biupie , sus arivos y 
» apaivjos, (IoIm? hacerse su valua- 
» cion con la entrega de un contjci- 
» m ien to , salvo al asegurado!’ el de- 
)' i’edio tle hacer,en  caso de fraude, 
»luia et*guutla valuación.” ( ^ ’éase 
Arreos.)

APAREJO. (V . Preparativo.)
APAREJO. El conjunto de velas, 

jarcia y  m otonería de navio.
APAREJO. Máquina compuesta 

de un m oton y  un cuadernal, ó j>o* 
le a , V de un cab o , ó cnerda que 
pasa por ellos y  sirve para levantar 
cosas tie jm'so.

APELACION, AM .LAR, ó  S I PLUIAR. 

Términos de jurispindencia bastante 
usiidos en el Comercio entre los 
Negociantes, los cuales sigiiificau 
i'pclamar al T ril/im al, ó  á la auto- 
ritlad de un Juez snp(*rior legítimoj 
y  comj>etente, cuando uno se ci-ee

AP
perjudicado por la senleucia de un 
Juez , ó Tribunal inferior. Este acto 
es el mas autorizado, sea en el de
recho canónico, sea e<í el civil. Se 
tlice : este hom bre ha apelado de la 
sentencia tle los Cónsules, de los 
Juectís, tlel Parlam ento etc.” para 
dar á conocer que no tpiiere suje- 
tai'se á la decisión proferida cu pri
mera instancia. Esta priictica á me- 
nutlo es en los pleiteantes de mala 
lií, para tom ar tiem po; pero para 
i'econv(*nirles (con la misma freciiea- 
c ia ) se anula la misma apelación, 
se aprueba la prim era setilencia, y  
se condena id apelante á los gastos. 
Pam  hatx;r una apelación hay  un 
térm ino fijo : este es vario en dife
rentes jurisdiociones, vencido <d cual 
no hay mas lugar para ella. Los to
gados , y  apo(lerados estáu entera- 
tlos de t(xlt)s estos ¡»rmtinores.

AlHXilMO. Planta led te ra , cuyo 
jugo es ii>ortal para ios perro s , lo
bos , etc.

APRECIADOR, ó TASADOR. 
Es el funcionario público tu  la 
A duana, vulgarnie©te llam ado Pris
ta  ,  que fija y  detoi'mina el valor de 
las mtercancías que tmlran y  sa len , 
j>ai’a ari’eg ia relJe rechodeen ti'aday  
salida que sus dueños tienen de pagar.

A l^E N D lZ A G E . Se dice del 
tiempo qiK? los jóvenes tienen que 
p tsa r con los Coauerciaiites,ó Maes
tros de artes liberales y  oficios. El 
api’endizage dura m as , ó m enos, 
ííeguii efitá mandado por los r ^ la -  
mentos de los Gremios.

APT. Ciutlad de Francia en la 
Provenza, á 8 leguas de A ix ; pix>- 
Y€c 5ina grandiosa cantidad de ci
ruelas , que «e hacen tam iaen paaas 
d e  m ucha faina. Se fabrica allí je r 
guilla de lana.
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APURINA. Rio de la América 

Dieridional en el Perú.

AQ

AQUISGRAIS'. Ciudad de Fran
cia en el Raer.

AQUIM , ó AKlAl Pais de Africa 
en el cual hay las mejores minas de 
oro y  m ny abundantes.

AQUISSAR,ÓAKISSAR. Ciudad 
de la Natolia ó Asia m enor, de don
de los Turcos estraen m ucho algo- 
don de superior calidad.

AR

ARABIA. Parte de la Asía has-  ̂
tante considerable; es una península j  

cercada al Occidente j>or el mar | 
Rojo, por el istmo de Suez, por la 
Tierra Santa y  la Siria ; al ííorte 
por el Eufrates y  el Golfo Pérsico j 
al Oriente por el Océano; al Sur 
por el estrecho de Bábel-Mándel.

Se divide en tres p a rte s , es decir, 
en p e trea , desierta y  feliz.

Las Arabias están gobernadas por 
algunos E m irS j, ó Checs, los unos 
independientes de los o tro s , pero 
todos tributarios del Gran-Señor. 
E ran en otro tiem po, lo que son 
en el d ia , adictos al negocio y  al 
robo.

La Arabia feliz, parte de las tres, 
mas rica en producciones de toda 
especie, es también la mas trafi
cante. Largo tiempo antes de la en
trada de los Romanos en la Arabia 
se veia circular allí el oro y  la plata 
de todas las naciones. La historia 
hace mención de los Sabeos , uno de 
sus pueblos, que se consideraba el 
mas opulento del Universo. Las 
aromas principalm ente, atraían á
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los puertos de la Arabia los bu([uí‘s 
estranjeros: este negocio sc hücia 
con trne([ues;los Arabos habian es
tablecido una feria cn la ctial los 
pueblos \ecinos llevaban sus gé
neros.

La ciudad de C op tos,y  en tiem
po de los llon íanos, la ciudad <le 
A den, era el depósito de las ríqtie- 
zas de la Arabia feliz , y  el puerto 
mas célebre de todos los mares <h*l 
Oriente: luego que los T urcos, h á 
cia la m itad del siglo x v i , se apo
deraron de una parte de la costa 
del m ar R ojo, Moka por su venta
josa posicion , se hizo el depósito de 
las mercancías de la A rabia; tlesde 
entonces esta ciudad ha disfrutado 
del comercio que pertenecía á la 
ciudad de Aden.

La Arabia tiene m uy pocas ma
nufacturas; pero es abundante de 
arom as, incienso, m irra , á loe, ca
nela , cardo , cardam om o, y  de toila 
especie de perfumes y  palos de olor. 
Se estraen también de esta reg ión , 
piedras preciosas de varios colores , 
perlas, calcedonias encarnadas, go
m a arábiga , así llam ada , porque 
tiene el distintivo del lugar que la 
p roduce, co ra l, cantidad de plan
tas m edicinales, y  café , cuyo des
pacho es tan grande hoy en Europa 
como en las Indias, y  en el Im perio 
de los Turcos, de donde se ha co
municado el uso de esta bebida al 
Occidente.

ARABIA. (M ar d e ) Por este m ar 
sc entiende la parle del Océano que 
hay entre el Cabo Rasalgote y  la 
isla Zocotora.

ARAC. Aguardiente de azúcar 
que en la América se llama tafia , ó 
cachaza, y  en las Indias orientales 
de donde nos llega  ̂ significa licor
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picante y  espiritoso. Los Ingleses 
îiaccu gran uso de él en el Ponche. 
Se conipoue este Arac del jugo que 
se hace inunar del árhol del ca
cao , y  que por sí solo es uu licor 
agi'adable llamado T ody  : cuando 
está reci(‘n hecho , purga á los que 
no están acostumbrados á beberlo, 
y cuando es viejo es tan fuerte que 
<lá á la cabeza ; se hace de él un 
vinagre superior.

IjOs Indios hacen gran caso del 
A ra c  P a r ie r ,  (pie se fal)rica eu 
IVIadras ; también del A i'ac Colom
bo y  Q u ito n , porque son licores 
m uy espiritosos : los Europeos lo 
desprecian por este mismo m otivo, 
y  prefieren los de Goa y  de Bata
via : el Arac de Goa auncjue mas 
flaco que los demas se prefiere á 
cual({uier otro de las Indias ,á  causa 
del olor agradable que despide, tal 
A cz causado por las vasijas de barro 
que en Goa únicamente se estilan 
en la destilación de este licor; en 
Batavia y  otras partes usan alambi
ques tle cobre.

ARADOR. Insecto menudísimo.
ARAGON. Provincia de E spaña, 

cu^'a capital es Zaragoza, ciudad 
traficante, situada en la ribera occi
dental del E b ro , distante 55 leguas 
de Barcelona y  60 de Madrid.

E n  esta provincia se arreglan los 
libros de comercio en una moneda 
particular llamada libra jaq iiesa , 
que se divide en 20 sueldos, y  el 
sueldo en 20 dineros, ó dineros de 
plata ; esta m oneda se divide en 10 
reales de 4 6 cuartos, ó de 6U m a
ravedises.

La libra de peso regular de Ara
gón consta de 4 2 onzas. I-a arroba 
de 56 libras,

El trigo se vende á cahices de 8

fanegas. E l aceite y  la miel se ven
den á peso. La m(;dida de las telas 
y  estofas es la v a ra , que es la mitad 
de la cana catalana.

El territorio de esta provincia es 
m uy fértil en trigos, actñte, vinos , 
uzafran y  regaliz; de estas produc
ciones hace un gi*an com ercio, al 
cual la ciudad de Zaragoza añade 
las sedas , las lanas , y  algunas es
tofas de eslas materias que se fabri
can allí.

ARAGOjSTTO. Especie de fosil 
que se encuentra siempre eu pris
ma , ó en cueipo de seis lados, por 
lo regular iguales, de color b lanco, 
ceniciento, verdoso, ó bien rojo 
sucio, casi medio diafano, y  <jue á 
veces duplica los objetos que se ven 
á su través. Se llam a a s í, porque 
durante mucho tiem po no se halla
ba sino en Molina de Aragón, pue
blo de Castilla, que los estranjeros 
creyeron (jue era de Aragón.

ARAK. Especie de aguardiente 
que hacen los Tártaros Tungutes, 
vasallos del gran Duque de Mos
covia.

Este aguardiente se hace con le
che de yegua que dejan agriarse y  la 
destilan despues dos ó tres veces con 
d o s , ó tres ollas de barro bien ta
jeadas : el licor sale por un caño pe
queño de madera. Este aguardiente 
es m uy fnerte y  emborracha mas 
que el vino.

ARALL. Lago de Asia en la pro
vincia de Tunpiestan.

ARAMON. Ciudad de Francia en 
el bajo Languedoc, en el Rhódano, 
su longitud 22V 2 ít'; latitud ^3? 
5 2 .' Produce el mejor aceite de to
da la provincia.

ARANCEL. Reglamento hecho 
con autoridad pública en que se se



ñalan los derechos que se han ele 
llev a r, ó los precios á que se han 
de vender las cosas.

ARANDANO. Planta perene in
dígena de Kspaña, de cnya raiz na
cen varios vástagos de un pié á pié 
y  medio de largo , verduscos, cor
reosos y  llenos de ramas. Las hojas 
son aovadas , aserradas por su m ar
gen : las flores son pequeñas, blan
cas , de figura de un cascabel, y  na
cen en las mismas junturas de las 
hojas con el ta llo ; el fruto es re
dondo, de color negro que tira á 
azul y  (le sabor agridulce.

ARASSI. Puerto de Italia en el 
Estado de Génova; longitud 25? 
50 ', latitud Jílí? 56 .'

ARAXE. Rio de la Asía en la 
Annenia (jue desagua en el mar 
Caspio.

ARRAS. Ciudad de F rancia , ca
pital del Artois, sobre el rio Scarpa, 
distante Ak leguas de Amiens ,y  ^2 
de París. Hay allí manufacturas con
siderables de encajes de toda clase, 
desde 2 sueldos por ana , hasta A 5 
lib ras; se fabrican tam bién cotonías 
de grandes y  pequeñas ray a s , con 
hilo so lo , y  con hilo y  algodon: 
estas piezas son largas 25 anas, y  
anchas una ana: valen de ítO á 80 
libras la pieza: hay también una 
fábrica de china. Cien anas de Arrás 
forman solas 61 de París.

ARRAYAN. Arbusto indígeno de 
España de ocho á diez pies de al
tura , m uy vestido de ramas flecsi
bles , y  estas de hojas pequeñas de 
un verde v ivo , duras , lustrosas y  
permanentes todo el año. Las flores 
son pequeñas y  blancas.

ARRAYAN BRABANTICO. Mata 
de dos á tres pies de altura con ho
jas de figura de hierro de lanza,
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aserradas por su m argen, y  qiit* da 
por fruto una b a y a , que puesta á 
hervir arroja una sustancia seme
jante á la cera.

ARRAYAN MORUNO. Arbusto 
indígeno de E spaña, cn todo seme
jante al primero , del que solo se 
diferencia en (jue sus hojas son mas 
pequeñas.

ARBITRADOR, Ó ÁRBITRO. 
Juez nombrado de oficio por el Ma
gistrado, ó voluntariamente por las 
partes interesadas, al cual, previo 
un compromiso, se le da la facultad 
de juzgar sus diferencias.

E l árbitro tiene que decidir según 
las leyes y  reglam entos, j>ero si las 
j)artes no le liubiesen autorizado 
jjara em itir su decisión, conforme 
la buena fe y  la equidad n a tu ra l, 
puede entonces disminuir algo del 
derecho de ima p a r te , para conce
derlo á la otra.

IjOS Jurisconsultos han formado 
una distinción entre el árbitro obli
gado á juzgar con el rigor impuesto 
po r las ley e s , y  el que debe con
formarse con la sola equidad natu
ral : ellos llaman á este segundo, 
A rhitrador.

Los actos de sociedad del>en con
tener la cláusula de sometei’se á los 
árbitros, en todas las diferencias 
que pueden acontecer entre los so
cios j pero si por casualidad diclia 
cláusula se om itiese, uno de los 
asociados tiene el derecho de eligir
los^ y  los demas tienen también 
que hacerlo; en caso contrario el 
Juez debe practicarlo cn lugar de 
los (jue rehúsan hacerlo. (Véase So
ciedad. )

En las contratas, (S conocimientos 
de seguros,debe haber también una 
cláusula, en virtud de la cual las
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partes prometen conformarse coJi 
el (lictánien de los árbitros. (Véase 
Sepjuro.)

Cuando los arbitros son de con
trario })arecer entre s í, puiMloii ele
gir otros síiperárbitros sin el con
sentimiento de las partes, y  si <?stos 
incurren en el misnio dcíécto; el 
Ju(‘z puede nom]>rar otros. Los ár
bitros compromisarios pii(*<l<!n juz
gar , en conformidad de las escritu
ras y  jnoinorias, que se les lian en
tregado, sin ninguna formalidad de 
ju icio , y  no obstante la ausencia de 
alguna de las partes.

Las sentencias arbitrales, pro
nunciadas entre socios por negocios, 
géneros, ó Banca , deí)cn ser auto
rizadas , ó aprobadas en la Jurisdic
ción consular si la h a y , en su de
fecto , en las Audiencias ordinarias 
de los Jueces reales. Tal aprobación 
es necesaria ,p o r  cuanto la hipoteca 
sobre los inmuebles del deudor con
donado , no puede ponerse en cóm
puto , ó cuen ta , sino destic el dia 
<|ue la sentencia se aprueba.

Cualquiera cláusula en los com
promisos , que diga que la sentencia 
de los árbitros debe recibirse sin 
apelación , es solo conm inatoria, y  
siempre se puede apelar de ella. 
( V. Com prom iso.)

ARBITRAMENTO. Juicio, ó de
cisión de una jwmdencia pronuncia
da por algún Arbitro. Cuando los 
Banqueros, Comerciantes y  Merca
deres tienen alguna diferencia entre 
s í , obran sabiamente en sujetarse 
á la decisión de uno ó mas amigos 
capaces de juzgar sobre el mérito 
tlel asunto en cuestión , evitando así 
disgustos, gastos y  tiempo. ( \é a se  
A rbitro.)

En m ateria de cambios . por ar

bitram ento se entiende una combi
nación , ó reunión de varios cam
bios para conocer cual es la P laza , 
que ofrecíi m ayor ventaja para li
brar , ó remitir. E l arbitram ento s<; 
doíiiie también un presentimiento 
del beneficio, que un Banquero 
puede tener haciendo pasar los fon
dos que tiene en una Plaza á otra  ̂
lo que sujx)ne el conocimiento del 
curso del cambio de aquellas varias 
Plazas. Raras voces acontece que 
para hacer circular los propios fon
dos , se escojan mas de tres P lazas, 
y  esto para evitar el retardo de los 
retornos.

La regla de conjunción, es el 
método mas breve y  mas com ún, 
para decidir las cuestiones de arbi
tram ento ; puede servir asimismo la 
regla de tres térm inos, pero la 
operacion es mas larga : la regla de 
conjunción se llama así porque ha
ce evitar nmchas reglas dn tres. ( V. 
Regla de conjunción , letra R .)

ARBOIS. Ciudad de Francia en 
lu B orgoña,entre Salims yPoligny. 
Su longitud 239 30 ', latitud Jí6? 
55.' Produce vinos ricos conocidos 
bajo el nombre de Arbois.

ARCABUZ. Arma de fuego com
puesta de un cañón de hierro en su 
caja de madera y  con su llave, la 
cual da el fuego con el pedernal 
hiriendo eu las lumbres de la pieza 
que cubre la cazoleta.

ARCABUCERO , quo antigua
m ente se llamaba a rtillero , es el ar
tista que fabrica las armas pequeñas 
de fuego, como son los arcabuces^ 
(d e  que ha tomado el nom bre) fu
siles, carabinas y  pistolas. Los ar
cabuceros fabrican la m ayor parte

i de las pi<*zas que necesitan, las prin- 
' cipales son : el cañón, la llave , la



caja y  la baqueta. Varios maestros 
del gremio no se ocupan mas que 
en fabricar los cañones de fusil, y  
los venden á los dem as: las cajas de 
fusil se hacen de madera de nogal, 
de fresno, de acere, ó arce j los car
pinteros las hacen según los mode
los que se les d a n , los arcabuceros 
la$ desbastan y  las j>erfecc¡onau. En 
cuanto á las baquetas que por lo 
regular se haceu de roble, de nogal, 
ü de ballena, se venden en haces, 
y  los arcabuceros las guarnecen de 
liierro.

Los reglamentos de los Arcal>u- 
ceros no pueden ser m uy antiguos, 
ya  que la invención de la pólvora 
y  de las armas de fuego , no es m uy 
remota. En virtud de estos regla- 
meatos todo maestro Arcabucero eu 
I ta lia , Francia y  otras partes debe 
tener su punzón para m arcar las 
arm as (jue se fabrican en su taller. 
Toda clase de armas de fuego, que 
llegan del estranjero para ser ven
didas , ya  por los Comerciantes na
cionales , ya estranjeros , deben ser 
marcadas con el punzón del Gremio 
de aquella ciudad en la cual se in- 
ti-oduc*en. Estos mismos reglamen
tos autorizan á los Arcabuceros para 
hacer de toda especie de ballestas 
de aceix) guai’necidas de sus llaves, 
carabinas, escopetas, pistolas, lan
zas, etc. encajarlas, ajustar alabar
d as , etc. j es vedado pero el sol
dar armas de fuego, y  en este esta
do poneilas eu venta.

La m ayor parle de los artículos 
de dichos reglam entos, tienen por 
objeto el aprendizage, que es de 
cuatro años seguidos. E l servicie en 
los talleixís, en calidad de socios, 
antes de aspirar á pasai'se maestros, 
es de cuatix) años mas.
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ARCACIIOiN. Gran baijía eu for

ma de palangana en la costa de Me- 
doc en la G uyenne; el mas grande 
comercio de brea so hace en los lu 
gares que hay en el alrededor de 
esta bahía.

ARCANGEL, ó Arcangelscoigo- 
ROD. Ciudad de la Rusia septentrio
nal , capital de la Provincia de I)wi- 
n a , con uu buen puerto en el rio 
Dwijia cerca del m ar Blanco. Es 
el depósito del Comercio de los Ru
sos en este m a r , de donde los gé
neros pasan id Nord-Este de la Ru
sia. Apenas liay dos siglos, que los 
euroj)eos conocen este puerto del 
m ar b lanco ; los Ingleses lo descu
brieron en 4 55.5 procurándose un 
paso ]>ara ir á las Indias por la par
te del Norte. T al descubrimiento 
ensanchó admirablemente su Co
mercio y  fué m uy ventajoso á sus 
artefactos, por el despacho consi
derable de paños que hicieron en 
este puerto. Los Rusos prefieren los 
j[)años de Holanda, ponjue los com
pran mas barato. Los Holandeses y  
los Ingleses hacen el otro comercio; 
sin embargo los Franceses, los Sue
cos, los Dinamarqueses, y  los Co
merciantes de iíandiui’go y  de Bre
m a , tienen i-elaciones en Arcángel. 
Los Franaíses hacen es|)ediciones 
a ll í , de vinos de Bui’deos, y  de An- 
jou, telas, paños, sombi’eros, bom 
basí , estofas, manufacturas de co
bre , hierro , y  hoja de lata , espe
cias , p a p e l, y  esportan cueros, pe
letería y  cera.

Las mercancías de impoitacion y 
esportacion en general de esUi Plaza, 
son las mismas quedePetcrsburgo; 
parece pues inútil repetirlas en este 
párrafo. ( V. San Petcrsbui*go.)

No será inútil hacer observar que
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se esporta m ucho linsomc, algodon, 
y  hrea mas que cn ningún puerto 
de R usia, y  se inlrofhicen muchos 
v inos, principahnente tintos deCa- 
tahiña , Jdancos de Valls, llamados 
Macahco y  X avello , nombres pro
pios de abas del pais.

E\ Comercio de 
considerable, antes que Pedro el 
íjrande hiciese fabricar la magnífica 
í’iudad de San Petersburgo. Tal de
caimiento podria atribuirse también 
á las guerras <jue se declararon con
tra los R usos, y  los Suecos. Antes 
de estas, los Comerciantes de Ar
cángel , acostum braban llevar ellos 
m ism os, sus géneros á R iga, Ner- 
wa , R evel, C on , Konisberg, y  
Dantzi(‘k ; pero mientras ellas dura
ron se vieron obligados á servirse 
de buques estrangeros, que lian 
continuado á fletarse por la Rusia,y 
tenerla en esta especie de depen
dencia.

Arcángel está á la distancia de 
200 leguas C i\si Norte de \[oscou : 
su longitud 57? 2 0 ':  latitud tí’l̂ ? 
2Ü'.

ARCASSOUL. Droga medicinal 
que se halla en el Imj>erio de la 
China. Los Chinos la llevan en cre
cida cantidad á Batavia. Cuesta á 
tres lacles y  dos mas el pie  y  se 
venden en Batavia á nueve patacas.

ARCIIARD. Frutas verdes que 
se confitan en vinagre. Son nuiy 
apreciadas en todas las Indias orien
tales, en donde se hace un gran co
mercio de ellas. Las mejores vienen 
de la Persia; se confitan en unas bo
tellas semejantes á las que estilan 
en Francia para las aceitunas, co
hombros , e tc .; de estas fru tas, se 
ponen varias especies en ii.i mismo 
vaso.

ARCHIPIELAGO, Alguna parte 
del m ar poblada de muchas islas. 

ARCILLA. (V . A lúm ina.)
ARCIS. Ciudad de Francia en la 

Chanq)aña; hay fabricación consi
dera f)le de medias de la n a , y  se 
hace gran comercio de granos.

ARDAZA. Se dá este nombre á 
las sedas mas groseras que hay en 
Persia, y  de ningún aprecio, por- 
(jue están llenas de unas ligaduras 
(jne son inútiles; ademas de su m a
la calidad na tu ra l, están sujetas á 
fraude poi’íjue amenudo se encuen
tran en las m asas, estopas de seda 
mezcladas.

ANDACINA. Se llam an asi las 
sedas de Persia que se sacan de lu 
Provincia de Guendia. Las hay de 
varias clases. La prim era no es en 
nada inferior á la Borma ; su vello 
es igualmente llino, pero mas blan
do y  mas luciente. La m ayor parto 
de estas sedas son amarillas, las m a
sas corlas y  delgadas, las ligaduras 
por lo regular groseras y  malas. 
Llegan do Persia á Esm irna con las 
caravanas, en balas casi iguales en 
su volumen á las sedas Scherbafl. 
Sus precios han subido desde que 
las guerras empezaron á perturbar 
la Persia : las fábricas de Italia , y  
Francia hacen jioco consumo de 
ellas , porque en la maniobra ú of>e- 
raciones, no resisten al agua calien
te. ( V. Seda. )

ARDILLA. Animal cuadrúpedo 
de un pié de largo , po r el lomo de 
color negro mas ó menos oscuro, y  
á veces rojizo, y  por el vientre 
b lanco , o de (X>lor mas claro ; la 
cola es nuiy larga y  m uy poblada 
de pelo. Vive en los bosques en don
de se alimenta del fruto de los á r
boles; es m ny ligero y  salta á una



distancia estraordinaria desde la co
pa de los árboles j no está nunca 
q u ie to , y  tiene la singularidad de 
llevarse con la mano el alimento á 
la boca.

ARDITE. Cierta moneda de poco 
valor que hubo antiguamente en 
Castilla. En Cataluña hay moneda 
de este nombre.

ARDURAN. Planta. Es una va
riedad de la saina que de Moreria 
se in trodu jo , hace pocos años en 
Andalucía , donde se cultiva.

ARENQUE. Pez de la m ar que 
por lo regular cs largo seis pulga
das 1 su grande abundancia envilece 
los precios ; tiene un gusto esquisi
to , es ligero, sano y  forma la sub
sistencia de varias naciones,

La {>esca del Arenque se hace en 
los alrededores de las islas Schet- 
land  en el m ar de Escocia, y  en las 
mas septentrionales de las Oreadas. 
Se pesca también en otros parages 
pero en poca cantidad : este pez 
viene de los mares mas remotos del 
Norte. Los hielos que cubren aque
llos mares y  que nunca se deshie
lan , le proporcionan un refugio se
guro , que favorece su m ultiplica
ción prodigiosa. Los cetáceos, co
mo son las Ballenas y  Cachalotes 
necesitan mucho aire para respirar, 
y  no pueden perseguir á estos pe- 
cecitos concentrados en aquel refu
gio j pero ellos mismos se ven obli
gados á dejarlo á causa de su pro
digiosa multiplicación, que les oca
siona la falta de subsistencia. El 
arenque abandona los hielos del 
Norte á primeros del año : nada á 
bandadas y  sigue las luces que se 
les muestran. Cuando pasa, deja ver 
un resp landor, que dá á conocer su 
camino ; por esto los marineros lla-
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man su pasage, relámpago de aren
que , y  su m ayor pesca se hace de 
noche.

Los Ingleses, y  los Holandeses 
tienen dividido en cierto modo la 
pesca del areníjue entre e llo s: esto» 
últimos en particular hacen de él 
un comercio no tab le : en otro tiem 
po se veían obligados á com prar sus 
arenques á los Escoceses; estos ha
bían formado un reglamento por el 
cual los pescadores tenían que lle
var á tierra el pescado, y  esponerlo 
á la ven ta , paraque de este modo 
los habitantes tuviesen la preferen
cia. Quedaba para los Holandeses 
lo p e o r , y  como esto contrariaba su 
com ercio, determinaron estorbar á 
los Escoceses en su pescaj así llegaron 
á dividírsela. Los Holandeses llevan 
gran cantidad de esta salazón á las 
partes meridionales de la E u ro p a , 
al M editerráneo, al B áltico, á la 
G erm ania, e tc ., y  retraen un equi
valente , de grande trascendencia en 
d inero : por lo que la pesca del aren
que ha sido siempre considerada 
como la mina de oro de la Holanda.

El arenqne muere luego que es
tá fuera del agua ¡ por esto sin p e r
der tiempo se sa la , y  se pone en 
barriles.

Hace casi 350 años que se cono
ce el estilo de componer los aren
ques en barriles. Esta preparación 
conserva su gusto , y  hace fácil su 
trasporte á cualquier parage. Gui
llermo Reuquels, natural de Bier- 
Uliet es el autor de este precioso 
descubrimiento. En -1536 el E m pe
rador Carlos V , habiendo ido á los 
Países-Bajos, quiso con su presen
cia , honrar la tum ba de este p ri
m er coordinador de arenques, de 
aquel hom bre que habia proporcio-

^7
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lUílo á sus vasallos de los Países- 
Bajos una mina mas preciosa y  mas 
al)undaute ([uc la del P e rú , sostén 
<!<*1 Comercio, y  de las mnnuííictu- 
ras de F landes, con apoyo do una 
•vstensa navegación.

L<os arenques de los llolandes-cs, 
ti«*nen la it'jjutacion de ser míis tier
nos , de mejor gxisto, y  menos sa
lados que los de los Ing]es(?s: esto 
iT'sidta, porque los primeros los 
conservan mas l a r ^  tiempo en los 
bañiles. La sal los ¡lenetra con ma
y o r ii,uialdad, y  la himíetliid des
m ide la demasiada acnmóniíi.

En cada pais que se pesca el 
aronqne, sií hace socar una porcion 
al h u m o , y  esto es lo que se llama 
(•urar al humo. El jH.’scado destina- 
de» para esta preparación se sala á 
líonlo de modo que pueda conser
varse jTor dos ó Ires d ias, hast.i que 
la barca pescadora llegue al puerto: 
entonces se lava hicn y  se atelga ai 
humo en las chimeneas hechas al 
intento.

Gran cantidad se hace de este 
arenque curado al h u m o , en Ho
landa , en Inglaterra, y  con p a rtia i-  
laridad en la Escocia é Irlanda. Los 
solos habitantes de Y annonth , cu
ran al hum o cada año, mas decien
to sesenta m il barriles de esta s'a- 
lazón. Hacen tam bién m ucho en 
Francia, y  |)articularmeutc enD iep- 
p a , en H avra, H onflaur, en 
D um kcrque, etc.

Las buenas calidades del arenque 
curado al hum o , consisten, eii que 
s»*an grandes, goiflos, frescos, tifió
nos, do una buena v’is ta , de unco- 
Ii»r d o r» lo , y que no sean despe
dazados.

ARIASROURG. Puerto do Ru- 
sj:( en !a U vonia , en el m ar B:ilti-

c o : longitud 279 3 2 ', latitud 56?
42'.

AREÑO. Rio de la Isla tle Cór
cega.

AREB. Moneda de los Estados 
del Gran M ogol, particulurm nite 
en Amadabalh. Cuatro arebs foi- 
man un crou-, un ctvu vale cien 
laes y  mi /ací 4 00,000 mpíos.

AREÓMETRO. Instrum ento quo 
sirve para conocer la relación que 
liay entro las ílensidadeá , ó los pe
sos específicos de los lítjuidos que 
se compran.

AREQUIPA. Ciudad de laA iué- 
lica Kspañola en el m ar del Sur. El 
fondeadero de s\i puerto es bueno , 
la entrada es estiecha y  difícil. Eíi 
este puerto se embarca la m ayor 
parle del j)roduclo de la plata de 
las Chaj'cas y  de las minas del P o 
tos! y  d«; Porco para Callao y  Pa
nam á, lo que dá lugar á un comer
cio considerable.

ARGEL. Gran ciudad de Africa 
en la B(Tbería, capital dol Reino 
del inisTuo noirdire, coiiocido por 
los antiguos bajo el nom bre de M au- 
rilah ia  Cctsaricnsis, que era una 
parte de la > um id ia , gol^ernada 
])or S i fa x  J u g u v ta  y  G iuba , Prín- 
cij^s bastante célebi’es en la hisLo- 
lia romana. La opinion mas pro
b a r e  es que Argel ha sido fundadii 
por Gifiha I I  y padrt? de Tolom eoj 
que la Hamó J o l  ó Ju lia  Cfpsarea 
eli memoria y  i*cconocimrerrto de 
los favores que haHa recibido del 
Em jierador César Augusto, según 
lo acifditan algunas medallas délos 
Emperadores Claudio y  Antonino. 
Pero los Arabos en sus incursiones 
al fin del siglo M I , cambiaron el 
nombre de esta ciudad en el / í l -  
g eza iv , que significa en lengua Ara



b e , cosa perteneciente á una isla , 
on consideración de nna isla que 
)iabia frente de la ciudad, y  que 
actualmente está unida á ella j>or 
im muelle. Los BercJie.ras, descen
dientes de Mozigana , Príncipe Ara- 
J>e, liabiéndose heciío dueñas de 
Arpfel, le dieron el nombre de su 
G efe, y  continúan á llamarlo Ge~ 
zeria-al-Bcfii-M ozigana. Es cna- 
draíla y  edificada en lo pendiente de 
una m ontaña hácia al puerto en 
forma de anfiteatro; ha sido célebre 
por sus piraterías. El puerto de es
ta c iudad , capaz de contener un 
gran número de enibarcaciones, es 
el fruto del arte y  de la industria, 
ya  que en otro tiempo no era mas 
<jue una simple ra íla : la opinion 
mas común es que Chcredia Barba- 
roja lo hizo construir. Este Reino 
es largo 160 leguas , y  ancho 60 : 
su longitud 179 5 7 ', latitud 36? 
^9 ' 30 '. Este ex-reino ahora Colo
nia francesa, está cercado al Este 
por T unea , al Norte por el Medi
terráneo , al Ueste por los Estados 
de Fez y  M arruecos, y  acaba en 
ángulo hácia el Sur.

Hasta el año 1816 todo su co
mercio consistía en las piraterías 
que hacían sus corsarios, los cuales 
se atrevían á insultar las mayores 
potencias de Europa. Con la venta 
de los cargamentos de las embarca
ciones apresadas, y  el rescate de los 
esclavos cristianos, el gobierno reu
nía tesoros inmensos; pero habién
dose hecho insoportable su conduc
ta , el Almirante Inglés Lord-Ex- 
inout se presentó á Argel con algu
nos navios, quemó todos los cor
sarios Argelinos, hizo poner en li- 
l>ertad á todos los cristianos que ge
mían en la esclaviturl, inclusos los
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que estaban en Trípoli y  Tuncic, é hi
zo firmar á estas tres Regencias ut> 
trata<lo por el cual quedó abolida la 
esclavitud. No tardó el Dey de Ar
gel á volver á sns piraterías, y  in
sultar las mismas Autoridades con- 
suliires; entonces fué cuando U 
Francia hizo en 1830 la gloriosa 
espedícion de T o lon , y  tomó por 
asalto esta ciudad con todos los te 
soros amontonados á costa de tan
tos europeos, victimas de la codi
cia y  barbàrie de estos Africanos. 
Desde entonces Alger está en poder 
de los Franceses, los cuales esten
dieron sus conquistas hasta Oran, 
Arzoo, Mostaganem, B ona, Bugia, 
y  Gonstantín».

E l comercio de im portación 
consiste la m ayor parte en p rovi
siones de boca de toda especie pa
ra las tropas , y  el de esportacion 
que se reduce á plumas de avestruz, 
cera , la n a , cueros, dátiles, trigo , 
cebada, cobre, aceite, fru tas, y  
otros pocos artículos, se hace por 
los mismos Franceses.

Eu cuanto á los p eso í, medidas, 
y  monedas son las mismas que en 
Francia. ( V. Marsella. )

ARGENTAN. G uflad de Francia 
en la Baja-N orm andía, distante 36 
leguas de Paris en el rio Orna. Sn 
territorio es a llindante  de trigo , y  
se crian allí muchos caballas. El 
principal comercio depende de las 
tenerías, porque la preparación de 
los cueros se coasidera como una 
de las superiores: se fabrican allí 
también eocajos, conocidos liajo el 
nombre de p u n ta  de F ra n c ia , y  dr 
A rgen tan .

ARGENTINA. Planta perene in 
dígena de E sp a ñ a , cuyos vastai>os 
crecen hasta mas de un pié : tiene
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sus hojas divididas en cinco gajos 
de figura de cuñas, verdes por en
cima y  por el revés blanquecinas. 
Las flores son de un hermoso color 
amarillo.

ARGOUDAN. Nombre que se dá 
á una especie de algodon que viene 
de la China : forma parte del nego- 
(úo de los Chinos de Cantón con los 
habitantes deH aynan.

ARGUIN. Golfo del océano en la 
costa de Africa. Tom a su nombre 
de una isla , que está situada á 4 2 
leguas Sur Oeste del Cabo-blanco, 
en la cual los Franceses tienen un 
castillo , y  un establecimiento para 
la esportacion de los negros.

ARGUN. Ciudad de Rusia en la 
Tartaria o rien tal, sobre un rio del 
mismo nom bi'e, en el cual se pes
can muchas perlas y  rubíes. Hay 
en sus alrededores, minas de plata 
y  de plomo.

ARHUS, Arhüses. Ciudad de Di
namarca en el N ord-Jutland en el 
m ar Báltico. i

ARICA. Ciudad y  puerto de k  i 

América meridional en el Perú. En ; 
otro tiempo fué el depósito de las | 
riquezas del P otosí, y  de las otras : 
minas de Las-Charcas, pero des
de que los Españoles han escogido 
el camino de Lima como el mas se> 
g u ro , Arica no es ya una plaza de 
trascendencia en comercio; sin em 
bargo se hace siempre un gran trá
fico allí para el P otosí, que es un 
pais es té ril, y  no tiene mas que las ¡ 
minas. Los géneros que de la m a , í 
ó de los otros puertos del Perú se ! 
llevan á Arica consisten en paños, | 
y  sargas; Quito despacha allí sus la
nas obradas, harinas, trigos, maíz, 
aceites, aceitunas, sa l, m ercurio, 
jaralx's , mantecas de vaca , quesos,

confituras, quincalla , é instrumen
tos de hierro para trabajar en las 
minas. Estos últimos llegan de E u
ropa , jx)r(|ue m uy pocas minas de 
hierro hay eu el continente de Amé
rica.

Todos los géneros, que se pagan 
en plata de las m inas, se llevan de 
Arica al Potosí por medio de los 
P ecos, que son ciertos animales de 
carga de un^ especie particular; son 
mas pequeños que una Jaca m edia
na , altos de vara y  m edia, m uy 
robustos, pues pertenecen á la es
pecie de cam ellos, indígenos de 
la América m eridional, donde les 
dán el nom bre de I^m a.

Los Pecos que se dicen también 
ovejas del Perú porque mucho se 
parecen á las de nuestro continente, 
no lUvan mas de 4 50 lib ras ; si les 
cargan m as , se dejan m atar antes 
que levantarse de tie rra , donde tie
nen costumbre de quedarse pues
tos de rodillas, hasta que la carga 
les esté ajustada; se dejan conducir 
en recuas, y  el camino que hacen 
en cada jomada no es mas de ^ le
guas.

ARICA. Cabo de la m ar del Sur 
situado al 4 9? de latitud meridio
nal.

ARIDAS. Nombre de una especie 
de tafetan de las Indias orientales, 
formado de cierta seda, que se saca 
de varias plantas é yerbas.

ARIEGE. Rio de Francia. Nace 
en los Pirineos, pasa por Foíx, Pa- 
m iers , Santa-Gabelé y  se confunde 
con el Garóna : arrastra oro.

ARISTOCRATICO. Nombre que 
se dá al gobierno po lítico , cuyo 
poder reside en manos de las per
sonas mas distinguidas por su naci
miento , sabiduría, y  demas cuali



dades particulares de una nación.
ARITMÉTICA. Ciencia de los 

números. Muchas y  varias son las 
conjeturas que se han formado acer
ca del origen, é invención de la 
Aritmética j pero con razón se pue
de asegurar, que el prim ero que se 
sirvió del cálculo, fué un traficante.

Las operaciones de la Aritmética 
consisten en cuatro principales, es 
dec ir, sum ar, restar, m ultiplicar, 
y  d iv id ir; podrian sin embargo re
ducirse á dos solas, á sab er, á la 
adición, y  sustracción, ya que la 
m ultiplicación, y  la división so n , 
por decirlo así, unos métodos abre
viados de hacer la adición de un 
mismo número á si m ism o, ó de 
restar muchas veces un mismo nú
mero de otro.

La regla de tres , de proporcion, 
de aligación, de compañía, de true
ques, de interés, de reducción, de 
tara , ó deducción, fueron inventa
das Unicamente para facilitación y  
prontitud de varios cálculos de co
mercio j pero todas estas reglas nue
vas , no son mas que varias aplica
ciones de las antiguas.

E l pormenor de estas ojxjracio- 
nes de Aritmética depende de la 
figura, y  colocacion de los signos 
con que se espresan los números. 
Las naciones traficantes de Europa 
se servían de diez caracteres arabes.

E^te modo de calcular no es 
m uy antiguo , fué enteramente des
conocido á los Griegos, y  á los Ro
manos. Eí Pontífice Silvestre II fué 
el prim ero que lo introdujo en E u
ropa , porque lo  recibió de los m o
ros de España.

La progresión de los caracteres 
arabes, tuvo origen de los diez de
dos de las m anos, que servian en
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los cáculos, antes que la AritHxéti- 
ca tuviese el caracter de arte. Sería 
mas im portante saber, sí este modo 
de calcular es el mas breve y  mas 
seguro : cierto es que los naturales 
del Perú, que hacen todos sus cálcu
los disponiendo de varios modos los 
granos de maíz, superan achnirable- 
mente á los europeos en sus regla<s, 
ya por la brevedad , ya por la ec
sactitud y  seguridad de sus cálculos.

E l Padre Le-Comte dice tambíou, 
que los Chinos raras veces se sir
ven de reglas en sus cálculos : tie
nen un instrumento que consiste eu 
una plancha larga de pié y  medio, 
en la cual pasan d iez , ú doce hilos 
de hierro en que están enhiladas 
algunas bolillas de m arfil, ó de m a
dera movibles como los granos d<* 
nuestros rosarios. Según la disposi
ción de estas bo lillas, y  según la re
lación que las inferiores tienen con 
las superiores, distribuyen los nú
meros en varias clases, y  hacen sus 
cálculos con tanta facilidad y  pron
titud , que pueden alcanzar á quien 
lea un libro de cuentas, por mas 
aprisa que lo haga.

Los Indios también son hábiles en 
calcu lar, con algunas cuerdas llenas 
de nudos.

Muchos de nuestros matemáticos 
se han afanado para abreviar con 
instrumentos las operaciones del 
cálculo; tenemos el bastón de Ne- 
p e r , el instrumento del caballero 
Samuel Moreland , el del Sr. Leib- 
nitz, la máquina del Sr. Pascal, per
feccionada despues por el Sr, Del- 
E p ine ; pero siempre se prefiere el 
método conocido en la juventud. 
Nuestros traficantes cuando no quie
ren calcular con la p lu m a , estilan 
servirse de los tantos.
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Aritmética poütica  tlicese aque

lla , cuyas operaciones ponen á la 
vista algunas indagaciones útiles á 
la pcríeccion <le ía aj,^ricultura, al 
progreso del (x»nicrcio, á la felici- 
da<l de los pueblos.

E l caliallero Guillermo Petty , ha 
vsido ol primero (jue ha intentado 
calcular el pcxlei' ile un Elstado, y  
las riquezas de su Comercio. Sus 
cálculos están establecidos sohre a l
gunas falsas hipótesis ; parecx; pues 
(pie el intento d e l^u to ren  sus obras 
no lué el demostrar algunas pi’opo- 
siciones de hecho, sino presentar
las agradables á sus lectores. La po
tencia de Ing la terra , estíi en ellas 
ensalzatUi sobre la Francia., pero 
puede sacai’se una grao ventaja, que 
consiste en aprender el m odo de ha
cer el cálculo en cuanto al valor de 
las tierras, de los hombres y  de la 
navegación.

Poco caso se hace ya do estos co- 
nociiuientOH ; sin embargo se de
ja conocer qne un háiiiil Ministro, 
instruido con cálculos fundados en 
la constante espeiiencia , del núme
ro de los hom bres que habitan un 
pa is , de la cantidad de víveres (jue 
les es iudisj>ensable, del trabajo que 
pueden hacer, y  de lo que produ
cen los terrenos, puede sacar de es
tos conocimientos aritméticos una 
m ultitud de consecuencias p:ira la 
(>erfeccion de la agricultura, para el 
engrandecimionto del Comercio, sea 
in terior, sea esterior, para el abas
tecimiento de los géneros en los 
trueques, y  j>ara la libertad , eu fin 
y  facilida(l de los trasj>ortes.

ARLES. Ciudad de Francia en la 
Provenaa en las orillas del Rhoda- 
n o , á 5 l(‘guas de Nimes; 7 deA vi- 
ñ o n ,y  -177 de Paris. Su comercio

consiste en vinos, trigos, aceites , 
fru tas , y  una fábrica cíe rosoli.

ARLET. Esj)ecie de comino del 
cual se hace un Comercio conside
rable en las Incbas orientales y  con 
particulíui’idad en Siirate.

Este comino de Surate, es de tres 
cualidades: el blanco se vende á 8 
in a m u íU s ; ol negro á 3 ,  y  el pe
queño arlet al misino piecio del 
negro.

ARMAS. EntrQ todos los géneros 
de contrabando, las armas son aíjue- 
l lo s , cu y a  traspone fuei a dei reino 
debe casligai’so con todo el rigor de 
las loyes. No aolo se d á  la pena de 
descomiso, y  multji á los quo sus
traen arm as sin poiómiso, 6 yuisa- 
]X>rto, sino que los mismos m ercan
tes interesados , y  los arrieix>s están 
sujetas á penas aüictivas .según la 
gravedad de la contravención.

B.qo el nombre de arm as .sü en
tienden, no solo las ofensivas y  de
fensivas , sino también las m unicio
nes de guerra.

E l bando contra el trasporte de 
armas y  oirás municiones de guer
ra , está bien fundado como apare
ce á prim era vivSta. ¿Bebe tal vezse- 
giurse el ejemplo de los Holandeses, 
(jue hacoa un notable comercúo de 
anuas y  de municiones de guerra , 
que e.sportan de la Suecia y  de otras 
partes, para venderlas á sus mismos 
vecinos, sin tener miedo que deben 
ó pueden servir contra ellos m is
m os? (V . municiones de guerra .)

ARMADILLA. Nombre que seda 
á una j)eqneña arm ada naval. E l 
Rey de España mantenía en otro 
tiempo una de ocho , ó diez navios 
de 2 ’í hasta 50 (jañones para custo
diar las costas de la nueva España , 
é imj>ed¡rque los estrangeros no hi-



cwscn allí un tráfico ilícito con los 
Ind ios, ó con los Españoles.

ARMADILLO. Animal cuadrú
pedo pequeño de Indias, cubierto 
de escamas fuertes, que cierra y  
abre á manera de m allas, para de
fenderse.

ARMADOR. Dícese del que cos
tea el arm amento de uu corsario, 
sea conterciante, sea banquero , sea 
m ercader, sea otro cualquiera, que 
lle ta , ó tripula una embarcación ya 
para com erciar, ya  para corsear.

Llámase también arm ador el ca
pitan de un buque armado para bos- 
tilÍKar los del partido contrario. Los 
piratas y  los corsarios que á menu
do se apropian este título, son ladro
nes públicos, que ninguna Potencia 
tolera , y  castiga , si caen en manos 
de la Autoridad. El arm ador al con
trario , es un oficial, que no corsea 
contra los enemigos del E stado , si
no con particular encargo de su 
Príncipe. Si este cae prisioneix), es 
tratado como á prisionero de guerra. 
Así se consideraban los corsarios, 
que hasta 4 816 ecsistieron en las 
costas de Berbería , porque estaban 
autorizados por sus Príncipes.

ARMAÑAQUE. ó Armañac. P ro 
vincia de Francia con el título de 
Condado; ancha casi 22 leguas, en 
ei gobierno de Guiena. Divídese en 
alto  y  bajo : el alto está hacia el 
Sur; el bajo está hácia el Septen- 
trk)u abítrca el Armañaque parti
cular y  el Eiílarac ; es m ayor y  mas 
fértil (jiie el alto. El pais abunda en 
general de trigo y  vino; se Iiace 
también algún tráfico de aguardien
tes , de lan;«s, de fnitas secas, y  de 
vinos.

ARMARINTO. Planta algo seiiH*- 
jajite á la fth'ula , o cafiaheja; según

algunos es la cicuta y  según otros 
especie de taj)sia.

ARMENIA. Gran pais de la Asia, 
cercado al Occidente poí’ el Eufra
tes , al Sur por el D iarbek, el Cur- 
distan y  el Aderlnjan , al Oriente 
por el C hirvan , y  al Norte por la 
Georgia : una porcion de este pais 
está bajo el dominio de los Persas , 
y  otra de los Turcos.

Los Armenios , habitantes de esta 
r^ io n  tienen reputación de hom 
bres de bien, activos, laboriosos, 
lim pios, de buen sentido , y  nuiy  
aplicados alcomei*cio, que conside
ran  como á .«iii única ocupacioii, ó 
para mejor decirlo , su único re 
curso. Los Armenios no solo son los 
dueños del comercio de I^ 'v a n te , 
sino que concurren bastimte en el 
de las principales ciudades de E u 
ropa ; los hay pues establecidos y 
avecindados en Liorna , Venecia , 
T rieste, Inglaterra, Holanda y  F ran 
c ia , m ientras po r o tra  parte pasan 
al M ogol, á S iam , á J a v a , á las 
Filipinas y  á todo el O riente, menos 
la Cliina.

No se sabe con certitud bajo cual 
de los Abbas-Rey de Persia, la C o
lonia de Julfa haya sido trasladada 
de Hispahan al lugar en que está 
en el día ; es cierto pero , que fué 
el grande Cha-Abbas’, contem porá
neo de Enrique IV , el cual para 
asegurar la conquista de la A nne- 
n iu , que habia tomado á los T u r
cos , liizo pasar á Persia los prim e
ros Armenios que hay  allí avecin
dados. En la sola provincia de Gui- 
lan , de donde vienen las mejores 
sedas de Persia, hizo pasar hasta 
veinte mil familias , y  mandó venir 
á Hispahan todos los habitantes de 
J u lfa . grande ciudad de Arm enia,
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de la cual la m oderna Julfa ha to
m ado su denominación.

En esla misma Julia que en el 
dia es el ceulro del comercio de los 
A rm enios, y  á este mismo Cha-Ab
itas , estos pueblos deben su genio 
y  afición al com ercio, que hasta su 
trasmigración á P ersia , no se habia 
manifestado.

Como el grande Abbas no tenia 
otro intento que de enriquecer sus 
listados, y  estaba convencido de 
que no lo lograría sino por el co
mercio , lo fijó en las sedas, como 
género mas rico , y  sobre los Arme
nios como mas idóneos para su des- 
)acho : en una palabra , convirtió 
os Armenios (que  eran labradores) 

en Coinerciantes; y  ta les , que se 
han hecho los mas hábiles y  mas 
célebres del Universo.

Para dar principio á este com er
c io , confió este Príncipe tan hábil 
á los mas inteligentes habitantes 
de Ju lfa , una cierta cantidad de 
líalas de seda con ni objeto de ha
cerlas trasladar por medio de cara
vanas á los países estranjeros, y  
sobre todo á E u ro p a , bajo la con
dición que ellos mismos las escolta
rían , y  que á su vuelta las pagarían 
al precio que hubieran conseguido 
antes de su m archa , de com prado
res discretos, cediéndoles la esce- 
dencía de este precio.

E l resultado coronó las esperan
zas del Príncipe y  de sus agentes. 
Cha-Abbas hizo cambiar de aspecto 
el comercio de toda la tie rra , y  los 
Armenios con las riquezas de sus 
retornos, despues de haber llevado al 
Occidente las mejores mercancías del 
Oriente, hicieron conocer en seguida 
al Oriente todo lo que el Occidente 
producía de mas precioso y  curioso.

Establecido ya el comercio de 
de los Arm enios, los Reyes de Per
sia no tomaron mas paite en él. Los 
habitantes de Julfa lo han sostenido, 
y  por conducto de sus Agentes,
( que son de su misma nación ) han 
repartido en el resto del m undo, 
las mas ricas y  mejores produccio
nes de la Asia.

Estos Agentes, prèvio un bene
ficio m ódico, se obligan acompañar 
las mercancías hasta el lugar de su 
destino, cuidarlas m ientras el viaje 
de las caravanas, y  venderlas con 
el m ayor beneficio posible; para dar 
cuenta á su vuelta á los que se las 
habían confiado.

No es posible ponderar la fideli
dad y  la atención de estos Agentes 
para custodiar y  garantizar las m er
cancías que acompañan : arriesgan 
pues aun sus vidas para socorrer á 
los camellos y  otras caballerías, 
cuando pasan los r io s , desfilade- 
d e ro s , ó niontañas.

La caridad entre ellos es edifi
cante , cuando los avecindados en 
un pueblo sal>en que una caravana 
está para llegar ; no titubean en ir 
á encontrarlos á la distancia de uno, 
ó dos dias de cam ino, y  llevar á 
sus compañeros y  paisanos toda es
pecie de refrescos.

Cuando las caravanas están en al
guna ciudad acostumbran alquilar 
un cuarto para todos, á fin de gas
tar menos. En Asia venden por el 
camino quincalla de Venecia, de 
Francia y  de Alemania para procu
rarse víveres : en Europa hacen lo 
mismo con el almizcle y  otras es
pecias ; en fin , pocas son las nacio
nes que les aventajen en sobriedad, 
economía y  fidelidad.

Verdad es que cuando sus nego-



cios salen m a l, raras veces vuelven 
á sus hogares, porque como ellos 
d icen, no tienen valor de presen
tarse á sus acreedores; fuerza es 
confesar sin embargo , que esta cir
cunstancia pocas veces acontece, 
siendo m uy raro que se vea quebrar 
á los Armenios.

No hay cosa mas estraordinaria y  
curiosa que el modo con que se ha
cen los ajustes entre los Armenios.

Empiezan á poner el dinero so
bre la mesa : en seguida hacen v a 
rios ardides sobre el p rec io ; el 
vendedor y  el comprador se pre
sentan y  alternativamente se rem 
pujan el dinero que añaden, ó dis
m inuyen al ajuste; y  esto se hace 
con tanto ruido que uno creería 
que van á despedazarse, sin em 
bargo toda esta escena, no es mas 
que gestos y  afectación; en fin , 
cuando el corredor que está pre
sente á esta com edia, juzga que las 
pretensiones de ambos son justas, 
aprieta la mano del vendedor con 
tanta violencia que lo hace gritar, 
y  no le deja hasta que ha consen
tido al deseo del comprador. Acaba 
todo por chistes, riendo cada uno 
por su parte, figurándose haber en
gañado á su competidor.

La capital de la Armenia persia
na , es E rivan , ó Chirvan.

Erzerum y  T oca t, sometidas al 
Graa-Señor hacen el comercio mas 
importante.

Los rojxines son los principales 
géneros que se esportan de la Ar
menia por medio de estas dos ciu
dades.

ARMENTIERES. Ciudad de 
Francia en la Flandes francesa, á
5 leguas de Lila. Se hace allí un co
mercio de telas , cuyo mercado para 
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las de color p a rd o , se liace todos 
los lunes. Hay tres ferias al año : la 
prim era á 9 de m ayo, la segunda el 
4? de junio, y  la tercera el 4? de 
setiembre.

-ARMIÑO. Especie de fúina m uy 
común en los paises del Norte. Este 
cuadrúpedo ofrece al comercio una 
piel finísima, m uy blanca y  de un 
gran lustre. Para dar m ayor realce 
á la sobresaliente blancura del a r
miño , los peleteros acostumbran 
m atizarlo , poniendo á iguales intér- 
valos de su p ie l, unos pedacitos de 
la de cordero de Lom bardía, cuya 
lana tiene un negro m uy vivo. (V . 
C ordero .)

Gran cantidad de estas p ie les, 
viene de Moscovia. Casi todas pasan 
por manos de los Ingleses y  Holan
deses , los cuales hacen la m ayor 
parte del comercio del Norte. Se 
venden en masas compuestas de 
pieles enteras , atadas juntas por la 
parte de la cabeza. Las mas blan
cas son las mas apreciadas.

ARMONIACO , ó AMONIACO. 
Goma ó licor de que hay  dos espe
cies : la una es m uy aromática y  
algo parecida al incienso: la otra es 
resinosa y  grasa y  no se desmenuza 
en granos tan fácilm ente; antes está 
toda hecha una masa y  su olor es 
enfadoso.

ARNO. Rio de Toscana en Italia; 
pasa por Florencia , y  desagua en el 
m ar cerca de Pisa.

ARO. Ligadura de fusta que se 
hace del fresno, del ojarango, del 
abedul, ó álamo blanco, y  de cual
quiera otra madera plegadiza. Los 
mejores aros son de castaño, ya 
por ser fáciles á doblarse , ya por
que resisten mucho á la luunedad 

e las bodegas. Por lo regular se
Í8
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loman los retoños tlel árbol para 
liaccr los aros destinados á este uso; 
mas como esta madera aun no está 
formada , y  está llena del sa in , que 
es la parte iiia^ tierna debajo la 
corteza, no es estraño que seme
jantes aros se echen á perder, á 
c.iusa de la carcoiua. La mejor m a
dera para este uso (is el rob le , cuyos 
aros son fuertes, largos y  de du- 
racion.

AROG-4. Especie de lienzo de 
|)oco mas de tres cuartos tle ancho.

AROMA. La ílor del árbol lla 
mado aromo. Es como una bola 
redonda de media pulgada de d iá
m etro , compuesta de borlitas de 
color amarillo de oro y  sostenida 
de un piececito largo. Despide un 
olor m uy agradable.

AROMA. Nombre que se da á 
toílas las gomas , bálsamos , leñas, 
ó yerbas de mucha fragancia.

AROMO. Arl>ol que crece hasta 
la altura de veinte pies en los climas 
cálidos tle E spaña : tiene las ramas 
todas cubiertas de espinas y  las ho
jas compuestas de varias hojuelas: 
las flores que despiden un olor muy 
agradable, son amarillas. El fnito 
es una legimibre negra y  encorvada.

ARPELLA. Ave. Els una varie- 
datl del cernícalo que se diferencia 
del comiui en que tiene las plumas 
cenicientas.

ARQUEAGE, ó ARQUEO. Me
dida de la cabida de alguna em- 
hart'acion.

ARRENDAMIENTO. Convención 
(jue se hace para dar en arriendo, 
alquiler, ó á ren ta , una casa, un 
camj>o, uua hei ed a d , un derecho 
|>ara siempi-e, ó por un cierto nú
mero tle años.

El arriendo, ó alquiler se hace

por lo regular para tre s ,se is ,ó  nue
ve años.

El arriendo de heredad , ó de 
renta se estipula en j>erpetuidad, sea 
ó no sea redimible la renta.

El arriendo enfitéutico se hace 
por nmchos años, y  á m enudo por 
9 9 ; vencido este térm ino , la here
dad alienada en el dominio ú t i l , 
retorna al propietario legitim o, y 
dueño directo, ó á sus herederos, co
herederos , ó que tengan derecho.

E l arriendo judiciario en fin , es 
el que se hace por m ando de la Jus
ticia , á cuyos encargados se en tre
ga el producto para tenerlo á dis
posición de los acreedores del indi
viduo , cuyos bienes han sido em 
bargados.

Arriendo signiíiea también la con
trata hecha (leíante del Escribano 
púb lico , ó libelado con íin^a  p ri
vada , en virtud de la c u a l , el que 
dá en arriendo y  el arrendatario , 
están convenidos en las cláusulas de 
su ajusto.

ARRIBADA. E l a m b o ,ó  llegada 
de alguna embarcación al puerto.

ARROBA. Peso de 25 libras, en 
unas P lazas, y  de 26 en otras.

ARROZ. Semilla de una planta 
m uy conocida, que crece j>rincipal- 
mente en parages húmedtjs y  pan
tanosos. El arroz se considera, Jio 
sin razón , como el maná de la cla
se m enesterosa, sobre todo en las 
vastas regiones del o rien te , y  en 
ana porcion del L evan te , en chande 
esta semilla hace las veces de varias 
protlucciones, tjue se tienen en E u
ropa. E l arroz es asimismo imo de 
los principales ramos del comercio, 
que .se hace en las Indias orientales. 
Los euroj>eos cogen m ucho anozeu  
España , Italia , y en las colonias de



la América : en la Carolina , (Colo
nia inglesa,) se cultiva principal
mente con mucho provecho. Los 
mas prudentes calculadores en 4 7ít0, 
creian generalm ente, que el arroz 
de la Carolina que se despa
cha en E u ropa , hacía entrar en la 
Gran-Bretaña cada año ochenta mil 
libras esterlinas. El flete y  el dere
cho de comision, (artículo de bas
tante peso en la balanza del Comer
cio de Inglaterra,) estaban com
prendidos en esta suma. Este cálcu
lo suponía, que cuando la cosecha 
era buena, se recogían en esta P ro
vincia, hasta 80.000 barricas de ar
ro z , cada nna de JtOO libras de pe
so , y  que haciendo un cálcido nie- 
dio de las cosechas de siete años, 
podían fijarse 50.000 barricas. En 
el dia ha aumentado mucho ei co
mercio de esta producción , porque 
los Ingleses han animado grande
mente sus Colonias. Este arroz se 
despacha casi todo en P ortuga l, en 
H olanda, en Alemania, y  en los 
países del Norte. El que so consu
me en P aris , es del Píamonte. De
be e s c (^ rs e , cuando se compi*a, 
que sea nuevo, blanco , granado, 
hm pio , seco, y  que no huela á 
t ie rra , ni á moho.

ARROPE. E! mosto cocido al 
fuego con algunas fm tas, como ca
muesas , higos, calabaza , sandía y  
otros hasta que toma la consisten
cia de miel ó de jarabe m uy es
peso.

ARROPE. El zumo de las moras, 
de las bayas del saúco, y  de otras 
frutas semejantes mezclado con miel 
y  cocido hasta que toma la consis
tencia de jarabe.

ARROPE. El almíbar que se ha
ce de la miel cocida y  espumada.
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ARROYUELA. Planta perene in

digena de España, cuyos tallos cre
cen hasta la altura de cuatro á seis 
pies, y  son rectos, cuadrados , ra
mosos y  de color que tira á rojo : 
las hojas son largas y  puntiagudas 
y  las íloi'es que son de color pu r
púreo nacen formando espiga.

ARRUMACE. Término de m a
rina usado en los buques mercantes ; 
con particularidad en los que car
gan líquidos en barriles , pipas ,  me
dias p ipas, e tc ., en el Mediterráneo 
y  en otras partes en que hay pilotos 
de costa y  fatiga, que hacen también 
de estivadores, se estila constante
mente de dar 4 O medias pipas sobre 
cada centenar, para que sea mas fácil 
componer la estiva. Cuando un Ca
pitan se descuida de tom ar á su 
bordo uno de estas inteligentes, ó 
estivadores, se hace responsable del 
derrame que puede acontecer en su 
cargamento por falta de estar la es
tiva en regla. Se estila tam})íen es
tipular en las contratas de fleta
m iento, que el Capitan se obligue 
hacer estivar las pipas sobrt* el cor
cho , ó maderas en lugar de las tre , 
para evitar el derram e de los lí
quidos.

En cuanto á la estiva de los ile- 
mas artículos, ( V. Targa. )

ARSENICO. Concreción mineral, 
de color gris de acero , m uy que
bradiza , volátil al fuego, pesada, 
m uy caustica y  penetrante, que á 
menudo se encuentra en las minas 
metálicas. Es un semí-metal vene
noso, y  m uy activo, principalmente 
en estado de cal, ú ócsido blanco, 
que es lo que se llama comunmente 
arsenico.

Hay tres especies de arsenico, es 
decir, rojo, amarillo y  blanco. El
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arsenico rojo se confunde por lo re 
gular eon el reagal, porque casi 
siciiq)re se toma uno por otro á pe
sar de que als^unos autores preten
den ser dos drogas m uy diversas, 
(jonsiderau el reagal como á m ine
ral na tu ra l, que es diferente, en el 
solo color, del arsenico blanco na
tu ra l; creen por lo contrario el a r
senico rojo como al oroj)imente 
amarillo en el mismo estado que 
sale de la mina , y  que con el aceite 
ile cañam ón, de nuez, ó común se 
})oue colorado.

Este ai'senico, ú oropimente de
be escojerse en trozos de cierto ta
maño , pesados, lúcidos y  de color 
fuerte. Sirve solo j>ara la pintura.

E l arsenico amarillo es el mismo 
oropimente.

El ars«mico blanco es en realidad 
el que los Drogueros venden por 
arsenico verdadero; sin em bargo, 
los autores no convienen en la na
turaleza de este arsenico lo mismo 
que en la del arsenico rojo : aun no 
hay certitud sobre si lo hay natu
ral , ó si es todo compuesto.

ARTES LIBERALES. No se hará 
mas mencioTi de ellas sino relativa
mente al Comercio.

En las artes mecánicas, ó en las 
fábricas, el objeto de la industria 
es de satisfacer las indispensables 
necesidades de la Sociedad ; en las 
artes liberales , como la Pintura , la 
Escultura , e tc ., la industria trabaja 
j>ara el ornato de esta misma So- 
ciedijd, y  para sus placeres tam 
bién. Las primeras son mas bien 
obras de la mano , que del ingenio ; 
las segundas al contrario, son pro
ducciones del entendimiento y  no 
de la mano ; de consiguiente las ar
tes lil)eraies , consumen m uy pocas

producciones naturales, y  m uy ca
ras se pagan. Bajo este concepto 
pues pueden considerarse como un 
ram o notaljle del comercio esterior 
de la Nación, ya que dando poco , 
recibe mucho.

ARTEM ISA, ó ARTEMISIA. 
Planta perene indígena de España, 
que crece á la altura de un pie: 
tiene las hojas hendidas en gajos y 
blanquizcas por el envés, y  las flo
res que forman una panoja, son re
dondas y  blancas con el centro 
amarillo.

ARTICO. Nombre que se da al 
Polo septentrional ; por este motivo 
se llama Antartico el Polo meridio
nal.

ARUSBURGO. Puerto de la Li- 
vonia en la isla de Oesel en el golfo 
de Riga en el m ar Báltico : longitud 
JIO? 2 0 ', latitud 58? 4 6'.

AS

ASARABACARA, ó ASARO, vul
garmente llamada nardo salvaje. 
Es una raiz que crece en algunos 
parajes de L evante, en el Canadá ,. 
y  aun en Francia en las cercanías de 
Leon. Esta ra iz ,q u e  en otro tiempo 
era poco conocida, es de gran des
pacho desde que los albeitares han 
conocido por esperiencia, que no 
hay cosa mejor para los lamparones 
de los cabaUos, dándosela en polvo 
en la dosis de una á dos onzas.

La raiz del asaro brota mucho 
en la t ie n a , y  penetra poco en ella. 
Su tallo que es alto tiene sus hojas 
en la estremidad ; son verdes, espe
sas y  de figura de corazon. Sus flo
res son en bolones como los de la 
ro sa , á que se parece en su color.

E l asaro se debe escoger que sea



de Levante si es posible, en buenas 
raíces, no fibrosas, ni hechas pe
dazos , de color pardo po r adentro 
y  por afuera de olor penetrante, y  
gusto un poco amargo.

Algunos Droguistas quieren susti
tuir la asarina á la asarabacara ; 
pero es difícil el equivocarse. La 
asarina llega por lo regular de Bor
goña. Sus raices son m uy pequeñas, 
negruzcas, secas, y  tan llenas de 
hebrillas, que no es fácil distinguir 
las verdaderas raices.

ASARINA. Planta perene que na
ce entre las peñas, y  echa varios 
vastagos rastreros, de un pié de lar
go. Las hojas son vellosas, de figura 
de corazon, y  aserradas : las flores 
de color violado.

ASA-FETIDA. Planta perene in
dígena de Persia. Crece á la altura 
de vara y  media : tiene las hojas 
formando senos por sus márgenes y  
las flores en forma de parasol.

ASA-FETIDA. Goma ó resina con
creta de color amarillento sucio con 
grmnos mas ó menos blancos, de 
olor semejante al del p u e rro , m uy 
fuerte y  fetido y  de sabor amargo 
nauseabundo. Fluye naturalmente 
con el calor é incisión de una plan
ta del propio nombre que se cria en 
Africa, en Persia , y  en las Indias. 
Su olor es tan fuerte y  hediondo que 
ios Alemanes le han llamado Ster- 
cus D iabo li, ( escremento del de
monio. )

La asa-Fetida viene la m ayor 
parte de Londres y  se conoce por los 
toneles con aros de hierro en que se 
coloca j la que nos llega de Marsella 
está en canastas de hojas de palm e
ra. Esta goma que raras veces es r 
pura se conoce por los Farmacéuti- | 
eos bajo el nombre de Laser.

Su buena calidad consiste en el 
color y  el o lo r: si el primero es cla
ro y  el segundo es suportalde, se 
puede tom ar sin escrúpulo; si al 
contrario el color es negro, y  el olor 
insufrible, es adulterada.

ASAMBLEA. Reunión de varios 
individuos en un mismo lugar para 
deliberar sobre asuntos de trascen
dencia. Se dice una junta ó asamblea 
de Comerciantes, de acreedores, etc.

ASBILSTO. Fósil de color blanco, 
que tira á amarillo ó ro jo , mas ó 
menos subido, m uy tierno , y  que 
no obstante no se rompe con facili
dad. Cuando se corta en láminas m uy 
delgadas es flecsible.

ASCLEPIAS. Planta vulneraria , 
que los Botánicos llaman H irundi-  
naria. Su raiz á la cual atribuyen la 
misma virtud que á la Contra-yei'va 
de la nueva E spaña, es m uy delga
da , blanquizca y  parecitla á la del 
asaro. Debe escogerse que sea nue
va , de gusto un poco picante y  aro
mático.

ASEGURAR, ó hacer el com er
cio de seguros, significa estipulai* una 
convención , una con tra ta , ó cono
cimiento de seguro, por el cual una 
ó mas personas, y  á veces una com
pañía se hacen responsables de los 
peligros y  riesgos, que corren las 
m ercancías, efectos , ó una em bar
cación en el viage designado en el 
conocimiento de seguro, y  esto, pa
gando un tanto por ciento, que el 
propietario de los efectoss aegurados, 
paga á los a.seguradores al m omento 
que estos finnan el sobredicho co
nocimiento , ó según el estilo de ia 
plaza en la cual se hace el seguro. 
Esta operacion se estiende aun á los 
bienes inmuebles. E n  Inglaterra se 
asegura aun ia vida de los homi)res.



Origen. necesidad del Comer
cio , y  el deseo natural de los Co
merciantes , de poner su fortuna al 
abrigo de las peligros y  rieRgos de 
la m ar que son demasiado fixícuen- 
tes, han introducido las contratas de 
seguros. La opiníon de 1oj< autores 
sobre el origen de esta contrata , no 
es uniforme; algimospretenden que 
los Judíos fueron los prim eros, en 
hacer uso de ella en 4 4 82 bajo el 
reinado de Felipe Aug«sto, cuando 
fueron espelidos de Francia: lo mis
mo hicieron para la seguridad del 
trasporte de sus efectos en 4 524 , 
(!uando fueron obligados á abando
nar de nuevo este reino. Otros atri
buyen la glona de esta ingeniosa 
invención á los Italianos, sostenien
do que las dos facciones de los Guel- 
fos, y  Gi]>cHnos que infestaban la 
I ta lia , motivaron la invención de 
las contratas de seguros, á causa de 
las dificultades y  riesgos, que se 
presentaban para el trasporte de los 
efectos de un parage á otro. Sín em 
bargo la historia romana nos dá in
dicios mas antiguos, que había per
sonas que aseguraban los peligros 
ágenos, á pesar de que nos sea des
conocida la forma de la conven
ción.

Tito Livio en el libro 3 3 , capí
tulo , cuenta , que en tiempo de 
la g u e i T a  Púnica, las Comisarlos en
cargados del trasporte de las niimi- 
oiones de guerra y  de boca á Espa
ña estipularon , que la República le« 
seria n.>sponsab!e de las pérdidas que 
sufririan durante el viage, á causa 
de los enemigos, ó de las temp<ísta- 
des del mar.

Se observa igualmente en las car
tas de C icerón, (lib ro  2? Epístola
4 7?) que cuando volvía de Sicilia

con un botín considerable, encargó 
á Canínio Salústio, Pro-questor de 
Laodicéa, paraque buscase sujetas 
capaces de responder á la República 
del dinero púb lico , que espediría 
para R om a, á fin de ponei’se él y  el 
pueb lo , al abrigo de todo riesgo. 
Por lo demns, véase Baldaseroni to 
mo primero.

Observación. Es menester hacer 
asegurar á mas del valor de los gé
neros , ó efectos, el mismo premio 
de seguro y  algo m as, para poder 
recuperar el caudal, en caso sinies
tro , ó desgracia. En Genova los ase
guradores no reenibolsan mas de 96 
por c ien to , en caso de pérdida ; asi 
e s , que para no perder este ^  por 
ciento, es preciso asegurarlo tam 
bién.

Por lo dem as, cada compañía de 
seguros, tiene sus leyes y  sus cons
tituciones particulares. Las de Gé
nova no pagan por lo i’egidar sino 
tres meses despues, que se les ha 
notificado el acaso siniestro , y  pre
sentado los documentos correspon
dientes que lo acrediten , ó el aban
dono del género asegurado ; en caso 
pues de alguna pendencia entre el 
asegurado y  los aseguradores, estos 
del>en depositar la cantidad asegu
rada, en el banco de S. Jorge, hasta 
que sea decidida la causa. El cono
cimiento de seguro, cuesta allí 4 /2  
por d e n to , que debe pagarse á mas 
del prem io , y  no se reembolsa en 
cnanto á averías, sino el 5 por cien
to sobre las m ercancías, y  4 O por 
ciento sobre los comestibles. Las 
compañias de seguros, que actual
mente ecsisten en Génova no tienen 
los privilegios esclusivos de que dis
frutaba la compañía que ecsistia en 
otro tíeinpo ; cada Com erciante, ó



cada particular puede asegurar, con 
tal que se haga con intervención de 
los Corredores adictos y  sobre un 
conocimiento de seguio en papel se
llado ) en las formas también pres
critas.

En L iorna, los que aseguran, 
y  se obligan pagar el acaso siniestro, 
dos meses despues de la presenta
ción de los documentos justificati
vos , son unos particulares, los cua
les en caso de contienda deben pagar 
á los aseguradores el equivalente tle 
la cantidad asegurada, y  en caso de 
p le ito , los asegurados debeu dar 
fianza á los aseguradoi'es de la mis
ma cantidad , con la espix^sa obliga
ción de devolvéreela, con una boni
ficación de 20 por ciento en caso que 
ganasen el pleito. En Liorna  ̂ á mas 
del premio convenido , se paga 4 /2  
por ciento de registro.

Los premios de seguro, son mó
dicos por lo regular en Venecia, pa
ra el Adiiático , el MediteiTaneo, las 
escalas de Levante, y  para la Dal- 
inacia ; pero los seguros no se pagan 
sino despues de acabado el pleito, es 
decir despues de haber acreditado 
por via de Tribunal el acaso sinies
tro  , y  despues que los asegui-ado- 
res han sido condenados al pago , 
por sentencia.

En Anisterdam y  Roterdam , los 
que aseguran , son ptu ticulares. Pa
gan los acasos siniestros en efecti
vo , al moi»e<ito que $e acreditan 
legitimamente. Las condiciones y  
otros objetos relativos al seguro, es
tán indicadas en un librito iiupreso 
en dicha ciudad en el establecimien
to  de Pedro Schouten ; su título es 
el siguiente: Ordonantie Van A s-  
surantie en Avarjren, etc.

H.ij' también eu Barcelona uiias

AS n s
compañías de seguros m antim os, y  
terrestres, m uy sóhdas, que pagan 
pujitualmeute los acasos siniestros le
gitimamente acreditados. No pagan 
las averias generales sino las que es
ceden el 5 por c ien to : en cuanto á 
las averias particulares sobre los co
m estibles, licores, frutas secas, li
nos , cáñam os, pescado, y  harinas , 
no reembolsan mas de lo que pasa 
de 4 O por ciento ; sobre la s a l , na
ranjas , limones y  otras fnitas fres
cas, de lo que escetle el 20 por cien
to ; sobre los azúcares , p ap e l, cue
ro s, pieles, pólvora y  otros efectos
5 por ciento; en fin sobre los fieles 
y  embarcaciones, lo que escede de 3 
por ciento, bien entendido, que la 
avería no itísulte por defecto del 
misino género asegurado.

Hay asimismo compañías de se
guros m aiítimos en Cádiz, Málaga, 
Sevilla, Ix)ndres, Tricaste, M alta, 
P a len n o , Náj)oles, Marsella , e tc . , 
cuyas condiciones é instituciones son 
á poca diiérencia las mismas que se 
acaban de indicar.

Instrucción  relativa á los Seguros.

Los reglamentos de Copenague de 
4 V de Julio de -1 6 prescriben par
ticularmente, al que quiere asegurar 
un buque, un cargamento entero , 
ó porcion de é l , ó c*ualquiera otro 
género , y  le obligan á manifestar á 
claras y  veridicamente los avisos re 
cibidos del buque sobre el cual se 
quiere asegurar; si este es v ie jo , ó 
nuevo; el lugar en el cual se deben 
embarcar lo6 géneros, si el Ijuque 
está pronto para hacerse á la v e ia , 
ó si se ha hecho ya , si debe hacer 
escalas, ó entrar en otros puertos 
paiu completar su cargam ento, ó si
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en dei-echura vá á su destino, si 
<lebe descargar en uno, .ó mas puer
tos , el nom bre dcl Capitan y  del 
b uque; las marcas y  números de los 
fardos , cajas, barriles, su conteni
do , etc. y  si son com estibles, la 
iiautidíid, calidad y  destino ; esto 
puede servir de regla general para 
todos los paises, para evitar con
tiendas con los aseguradores en acaso 
siniestro.

Si se quiere asegurar una enibar- 
('ación, se debe declarar la calidad 
de m adera, de que está construida, 
porque esta particularidad forma una 
diferencia en el premio.

Eu virtud del artículo 89 del re
glamento de Suecia del año 4 7 5 0 , 
s<; ha establecido, que llegando á 
descubrirse, que el asegurado ha 
obrado de nialu fé , ya ocultando 
las noticias que potbña haber recibi
do , en cuanto al viiige, ya sobre 
ia vuelta del b u q u e , sobre el cual 
se lia hecho el seguro , (í relativa- 
ni(?nte á algún acaso siniestro que le 
hubiera acaecido, no solo se decla
rará nulo el seguro, sino que el ase
gurado incurrirá en las peoas indi
cadas en el artículo 29 del sobredi
cho reglamento. Estas constituciones 
reconocen su principio por las reglas 
del sentido com ún, y  por los prin
cipios inalterables de la buena fé y  
del candor m ercantil, que desde su 
origen han establecido la ejecución 
de esta contrata , ya que el princi
pal objeto de esta convención de ca
sualidad, es el trasladar, del asegu
rado al asegurador, el riesgo de las 
cosas espuestas, previo el pago de 
un premio convenido. (V . Balde* 
saroni tomo 4 9 pag. 4 4 4 .)

Hay otra clase de sociedad, ó com
pañía de seguros, mas ordinaria j

esta podría llam aree, Sociedad , ó 
Compahia en com andita, ya que 
tiene un fondo, compuesto de un 
número deterjnínado de acciones de 
un valor c ie rto , y  que se paga en 
efectivo por el comprador de la ac
ción. A veces no se hacen depósitos 
de d inero , especialmente en las ciu
dades m arítim as, en las cuales los 
compradores de acciones, cuyas fa
cultades son conocidas, quedan obli
gados in  solidumy los unos por otros. 
A mas de estas sociedades, se hacen 
seguros particulares en las ciudades 
marítimas. U n Com erciante, fírma 
un conocimiento de seguro por la 
cantidad, que quiere asegurar, p ré
via la retribución convenida: otros 
Comerciantes firman con las mismas 
condiciones. E^te modo de asegurar 
es m uy usual en Holanda. Los mis
mos hombres del campo cuando es
tán conocidos, toman algún interés 
en el conocimiento ab ie rto , y  sin 
U;ner tampoco idea de com ercio, se 
dejan guiar por el principal asegu
rador.

ASEGURADOR. Término de Co
mercio marítimo. Denota el que ase
gura un buque ó las mercancías de 
su cargam ento, y  que m ediante un 
premio de tanto por ciento que se 
le paga por el asegurado, firmando 
el conocimiento de seguro, se obli
ga reparar las pérdidas y  daños que 
pueden acontecer á la embarcación 
ó á los géneros, en conformidad de 
las condiciones establecidas en di
cho conocimiento.

Los aseguradores no son respon- 
sabl(?s de los daños padecidos por 
causa de los Capitanes , marineros , 

 ̂ ó por defecto del mismo género, ni 
á los gastos de pilotages, anclages, 
etc. (V . Avería.)



AS
ASEM. Reino de las Indias á la 

otra parte del Ganges hácia el lago 
de Quiamay. Se recoje allí cera en 
abundancia aunque no m uy busca
da. Consiste su riqueza en las mi
nas de o ro , plata , hierro, y  jdomo; 
también en laci*e que es el me
jor de toda la Asia : se consume m u
cho de él fuera del reino en varias 
obras del Japón y  de la China.

ASENS. Puerto de Dinamarca en 
la isla de Fíonia : longitud 28? lati
tud 55? '15'.

ASENTISTA. E l que hace asien
to, ó contrata con el Gobierno, ó con 
el público para la provision de ejér
citos , presidios, etc.

ASFALTO, ó BETUN DE JüD EA . Es
te betún se saca del Lago Asfáltico, 
alias m ar muerto en la Judea. Este 
lago tan famoso en la sagrada Es
critura , y  que aun es un monumen
to del justo castigo de Sodom a, Go
m orra y  otras ciudades consumidas 
por el fuego del cielo, no cria j)eces 
algunos ; al contrario con el violento 
hedor de sus ecsalaciones m ata aun 
las aves que volando pasan encima 
de él ; sobrenada pues en la superficie 
de sus aguas una especie de unto ne
gruzco que los Arabes recojen para 
em brear los buques en lugar de la 
pez , alquitrán ó brea que usan los 
europeos.

Elste unto es el verdadero asfalto 
con que los Judíos embalsamaban 
sus cadáveres, y  que en el dia es de 
grande uso en la Medicina , y  entra 
en la composicion de la Triaca ; tam 
bién para hacer los barnices negros 
que im itan los de la China.

E l asfalto es un betún sólido, que
bradizo , lustroso, parecido á la pez 
negra de Estokolm o, y  se derrite 
al fuego.

CUAD. IV .

AS AHh
Lo adulteran mezclando en él la 

pez ; la falsificación se manifiesta en 
el gran h ed o r, y  la fealdad de su 
color negro.

ASFALTO. Es también una espe
cie de m ateria m ineral que se halla 
en el valle de Sydim en la Asia cer
ca de la antigua Babilonia. A prin 
cipios del siglo xvrii se descubrió en 
el Condado de Neufchatelen la Sui
za, una mina de esta m ateria m ine
ral , que tiene varias propiedades.

4? Preparado con otras varias 
materias se hace una cierta argama
sa , incorruptible al aíre, é impí*- 
netrable al agua.

2? Con el aceite que con facili
dad se saca de é l , se forma cierta 
brea ó alquitrán propio para calafa
tear los buques y  barcas de m ar y  
r io s , que los conserva de la carco
ma mejor que las drogas ordinarias 
para el calafateo, y  resiste mas á las 
impresiones del agua dulce y  salada.

3? En ün su aceite , usado so lo , 
ó agregado á algunos remedios es- 
teriores, tiene unas particulares v ir
tudes, que lo hacen útil á la Medi
cina y  Cirujía para curar varios m a
les , sobre todo las úlceras, y  de
mas incomodidades que salen al es
terior del cuerpo humano.

ASIA. Una de las cuatro partes 
del m undo, la mas antigua de las 
tres que componen el viejo conti
nente ; es sobremanera abundante en 
sederías , bom basíes, especias, por
celana y  otras superfluidades que el 
lujo nos ha Jiecho m irar con m ucho 
apego. Como los Asiáticos y  en par
ticular los Indios, no truecan sus 
géneros (escepto algunos) con los 
nuestros, resulta que perjudicamos 
el progreso de nuestras manufactu
ras, y  cada año nos privamos de una
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parte de nuestro o ro , y  plata , 

que se vá amontonando en las In 
d ia s , de donde nunca sale; parece 
al contrario que la América haya 
sido descubierta para la Asia ; á lo 
menos se puede dudar, si (*1 dinero 
({ue se traia de las Indias occidenta
les , podia contrabalanzar al que se 
envia})a á las primeras.

El Comercio que se hace en Asia 
j>or las diferentes potencias europeas, 
e.stá en mano de algunas compañias, 
cn virtud de privilegias esclusivos; 
concedidas por los Soberanas, mé
todo observado en todos los tiem
pos , y  en todas las Naciones.

La Asia está cercada al Norte por 
<•1 m ar Glacial ; á Ijevante por el 
Océano oriental, que fomia parte de 
la m ar del S u r , y  por un estrecho, 
que la sej>ara de la América ; al Sur 
por la m ar de las Indias,^ y á Po
niente por la Europa y  Africa. Se 
(!Stiend(* desde Maláca , que es la 
parte mas meridional de su conti
nente , es decir desde el 2? has- 
t« el 73V grado de la titu d , y  del 
Jí3? al 205V de longitud, de modo 
(jue tiene 2,500 leguas de largo so
bre 4,500 de ancho. Se divide en 
muchas i’egioues, que son , la T ur
quía asiática , la Arábia , la Amié- 
nia , la Persia , la In d ia , que tiene 
muchas divisiones, la gran T ar
taria , la C hina, el Jap ó n , la Geor
gia , el M ogol, y  la Natólia.

Sus islas , son Ceylán, Sumátra , 
Borneo, Java , las Filipinas, las Ma
rianas , las Molúcas, la Sonda, las 
M aldivas, y  las Célel>es.

Sus principales rios son el Tigris, 
el Eufrates, ó el rio amarillo ; el 
Quien , ó el rio azu l, el O b y ,e l  
Jeniséa.

.ASIENTO. Esta palabra seadop-

tó en algunas regiones, para indicar 
un a rriendo : en Francia llamau 
asiento la compañia de comercio que 
fué establecida para el abastecimien
to de los negros en los estados del 
Rey de España en América. Esta 
sociedad que era la compañia fran
cesa de G uinea, tomó el nuevo tí
tulo de compañía de asiento en con
sideración del derecho de un escudo 
de Indias, que se obligó pagar á los 
establecimientos del Rey de España 
por cada negro, que pasaría á la 
América Española.

Por el tratado de paz en Utretrh, 
habiendo la Francia cedido á la In 
glaterra el asiento, ó arriendo  de 
los negros, los Esjiañoles trataron 
con los Ingleses para el abastecimien
to de estos esclavos.

En virtud del artíctdo 2? del tra
tado concluido en M adrid á 26 mar
zo de 4 7 4 3 , los Ingleses se obliga
ron á llevar á la América Española 
en el término de 30 años, que prín - 
cipiaron al 4? de marzo de 4 74 3 , 
4)1)1,000 negros, calculando ^,800 
en cada año. Les fué perm itido sh- 
m inistrar un m ayor número de es
clavos en los primeros 25 años de 
su contrata; pero en los 5 últimos 
se limitaron al número convenido. 
Renunciaron á todo otro comercio 
con la cláusula que serian secuestra
das todas las mercancías que se en
contrarían en sus buques destinados 
para el trasporte de los negros. E l 
Rey de España y  el de la Gran-Bre- 
taña tenían ambos un interés de 1/)* 
en el tráfico del asiento.

La guerra declarada en 4 739 en
tre la España y  la Inglaterra, ha
biendo roto el tratado del asiento, 
los años que quedaron fueron de
vueltos en la paz de 1 7)l9.



Aunque esta contrata no subsista 
m as, el tráfico de los negros no ha 
disminuido para los Ingleses, pues 
sus colonias han hecho progresos 
considerables, á pesar de la aboli
ción de este comercio.

ASNO. Animal dom éstico, lento, 
perezoso, tris te , pero paciente y  
muy sufrido , pa»a el trabajo. Su 
hembra se llama asna, burra, ó bor
rica. Los garañones se escogen por 
lo regular entre los asnos, aunque 
no sean de la misma especie sino en 
cuanto á la forma y  corpulencia, y  
sirven únicamente para cubrir las 
yeguas; los hay tan buenos, que se 
venden mas caros, que los mejores 
caballos.

ASOCIAR. Es adm itir alguno en 
una compañía j darle parte en el 
negocio que se quiere h acer, ó que 
m  ha em prendido ya.

ASSOREE-BUND 8e llama así 
una de las seis calidades de sedas, 
que se recogen en los Estados del 
Mogol.

ASPA. Instrumento m uy común 
de varias hechuras: la mas usada es 
de un palo en que se atraviesa otro 
mas delgado por la parte superior, 
y  otro igual á este en la parte infe
rior en ti*avesía del de arriba. Sirve 
para recoger el estam bre, ó lino hi
lado , haciéndolo madejas.

ASPA. En el molino de viento, 
una cruz de madera cuyos cuatro 
estremos iguales salen afuera y  en 
ellos se ponen unos lienzos donde 
bate el viento para mover la ma
quina.

ASPAS. Dos maderos en cruz que 
movidos con el peón mueven la rue
da donde están los arcaduces que 
sacan el agua de la noria.

ASPA DE S. ANDRES. Insignia

AS -)i)7
de la casa de B orgoña, que se pone 
en las banderas de España.

ASPADOR. Instrum ento que sir
ve para aspar las madejas. Compo- 
nese de cuatro ó mas brazos, que se 
mueven sobre un centro co m an , y  
en el rem ate de cada brazo hay  co
mo una T  j en que se detiene el hi
lo para ir afirmando la madeja.

ASPALATO. Es el palo de un 
árbol que se usa en la Farmacia ,cu
ya descripción es dificil hacer con 
ecsactitud, porque los Autores no 
están de acuerdo en cual sea el ver- 
d a d ^ o  Aspalato.

En efecto hay tres especies de 
palo de este mismo nombre. E l pri
mero es negruzco: varios dicen ser 
el palo de aguila, cuyo olor es pe
netrante.

E l segundo es el palo de un á r 
bol pequeño espinoso, pesado y  
m acizo, oleoso, agrio de gusto 
amargo y  de color purpureo y  sal
picado , bastante odorífero; tiene en 
parte la v irtu d , el gusto , el olor, 
el peso y  la forma del aloe.

E l Señor Pom et (que en su h isto
ria general de drogas no se atreve á 
decir que este 8ea el verdadero as- 
palato ,  á pesar de que varios hábi
les Farmacéuticos lo aseguran) se 
contenta solo con decir que por lo re
gular se vende por aspalato.

El uso mas común de estas dos 
especies de aspalato ( que son poco 
conocidas y  m uy raras,) es para 1« 
composicion de los trociscos de He- 
dyerouni.

Ei tercer palo de Aspalato, es el 
palo de ro sa , ó de R odas, que en 
lengua Griega significa lo m ism o: 
algunos lo confunden con el palo de 
Chypre que es m uy conrun.

Algunos autores aáaden un cuar-
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to Aspalato, que tiene la cascara 
oeiiicicnta y  la madera roja. El olor 
(jue es m uy penetrante es igual al 
ílel Castoreum. Brota unos vastagos 
como sariiiicntos un poco espinosos.

Hay también muchas |>lantasque 
llaman del mismo m odo , pero son 
d é la  esj>ecic de l a s  que se distinguen 
con el nombre de Genista-SpaHiiim.

ASPERILLA. Planta perene iu- 
«ligena de España que crece á la al
tura de j)ié y  m edio; los ramos son 
jiiuy delgados y  compuestos de ar
ticulaciones , ó nudos, en cada uno 
de los cuales nacen en cerco ocho 
hojas pequeñas y  su fru to , que es 
redondo, está lleno de puntas esca
brosas. Toda la planta despide un 
olor agradable.

ASPÉRON. Hay dos materias di
ferentes que llevan este nombre.

La p rim era , es una especie de 
piedra m uy dura de un pardo blan
quizco , que se romj)e con facilidad 
y  se hace j^olvo. Esta materia 
parece no ser mas que un con
junto de moléculas de arena fina, 
unidas por una co la , cuya natura
leza nos es desconocida. E l princi
pal de este Asperón es para los pa
vimentos , para lim piar y  afinar los 
cristales de espejos y  para los v i
drios de que han de hacerse los an
teojos. A veces se ha empleado esta 
j>iedra en la escultura. Las Esfinges 
y  las Lamias que se admiran en 
Fontenebleau ( Francia) son de esta 
niateria.

La segunda especie de asj>éron, 
es cierta loza parda ó azu l, que así 
se llama á causa de su dureza, que 
chisjMÍa fuego con el acero. Hay en 
Francia dos grandes fabricas de esta 
loza; una en Picardía , otra en Nor- 
luandía. La primera está en Savig-

ny , aldea á dos leguas y  media de 
Bové ó por mejor decir es la misma 
aldea j se fabrica, ya que todos los 
hombres de campo que se tledican 
á esta loza tienen todos sus ingenios 
en sus casas y  trabajan de su cuen
ta la loza con una tierra que la na 
turaleza les j)resenta ya preparada, 
y  mezclada con una arena finísima. 
Esta tierra cocida con un grado de 
fuego bastante, se hace durísima. Se 
hacen de ella toda especie de u ten
silios para la cocina, como pucheros 
cantaros, fuentes, etc. La fabrica 
de Normandía está establecida en 
los alrededores de Mortain. Se ha
cen allí los mismos utensilios que 
en Savigny, é infinidad de vasos para 
manteca de vaca, pero la tieri’a que 
se labra en esta fabrica , necesita 
mezclarse con un poco de arena, 
paraque adquiera en el fuego la du
reza necesaria.

Hasta aliora se han fabricado con 
el asperón obras groseras ; sín em 
bargo sus colores cenicientos y  tu r
quesados , j')odrian tener sus aficio
nados , lo mismo que el blanco su
cio , ó rojo de la tierra de Inglater
ra. T al vez se podria aun blanque
ar esta loza , cuya materia se ha 
reconocido superior á muchas tier
ras de Alemania bastante busca
das , y  hacer de ella una pasta pro
pia para la porcelana.

ASPID ó ASPIDE. Culebra de 
un jíié de la rg o , roja manchada 
con rayas que se semejan á las le
tras por el v ientre; es de color de 
cobre y  sobre la nariz tiene en la 
estremidad una verruga; su m or
didura es venenosa.

ASPRO. Pequeña moneda Turca.
ASTA. Ciudad de la India en el 

Reino de V isapur; es m uy traficante.



ASTA. Parte em inente, redonda, 
y  dura que sirve de defensa al cier
v o , b u ey , vaca, cordero, cabra, y  
otros animales. Con muchas prepa
raciones bastante conocidas para 
ablandar la asta de b u e y , se le da 
la forma que se quiere; despues se 
lima y  se limpia. Las mejores astas 
que se conocen en el comercio son 
las de Buenos-ayres, y  de Palenno.

ASTRACAN. Ciudad traficante 
de la Moscovia asiatica en la Tarta
ria , capital del reino de Astracan; 
está á la boca del Volga. Su territo
rio embebido en s a l , que se deja 
v e r aun en su superficie, es m uy 
fé r t i l , y  produce gran cantidad de 
frutas. Las Sandías particularmente 
son esquisitas y  se parecen á las de 
P o rtuga l, ya por el co lo r, ya por 
el gusto y  olor. Desde Astracán has
ta Terkí se estienden á lo largo del 
m ar Caspio algunos grandes jarales 
donde se recoje sal en abundancia, 
mas que en los pantanos de Francia 
y  España. Hay tam bién algunas 
piscinas á las cuales es m uy útil la 
inmediación de las salinas.

E l comercio de Astracán, no es 
en el dia tan im portante como en 
otro tiem po, á causa de las turbu
lencias que han agitado la Persia; 
sin embargo los Negociantes de As
tracán toman siempre de los estran
geros , cantidad de cueros encarna
dos, h ierro , acero, azufre, pelete
rías, lienzos, estofas de lana y  mer- 
cancias europeas que trasportan á 
Persia, la m ayor parte de cuenta de 
los Armenios establecidos en la ciu
dad. Ellos reciben por el retorno, 
varios generös de Persia y  particu
larm ente de Casán , bandas, o fa
jas de seda bordadas de o ro , pa
ra uso de los Polacos , telas , arroz,

AS ^ 9
en abundancia, drogas y  sedas cru
das , Ghilam y  Scham achin, algo
dones hilados y  en rama ; perlas y 
diamantes de las Ind ias , tapicerías, 
oro y  plata en barras, y  buenos a- 
ñinos de la B ucharia, estraen tam 
bién rabarbaro ; pero como el So
berano , que se puede considerar el 
prim er Comerciante del Im perio 
se ha apoderado de este articulo, 
los particulares no pueden tom ar 
ninguna parte en él. Elsta Ciudad 
es notable por sus fabrícas de sedu 
y  algodon, y  provee al comercio 
bastante cantidad de regaliz.

Es preciso notar que cuando a l
guno quiere arreglar con prontitud 
los quehaceres en A stracán, y  ser 
despachado con prontitud po r los 
empleados de A duana, ó del Almi
rantazgo, igualmente que en las de
mas Plazas de R usia, es indispen
sable presentarles algún regalo de 
aguardiente, de vino b lanco , de 
sombi'eros, medias de lana , ó cosas 
sem ejantes, porque de otro modo, 
como estos oficiales tienen m uy po
co salario, buscan m il pretestos pa
ra no despachar.

ASTOUR. Esta voz tiene en las 
Indias orientales, el mismo sentido, 
que se da en Francia y  Holanda á la 
palabra descuento.

ASSXJTINAT. Elspecie de semilla 
de propiedad m uy caliente , cuyo 
uso es m uy  general en muchos ¡>a- 
rages de las Indias orientales, ya 
en el sazonamiento de los guisados, 
ya en la medicina. Esta semilla en
tra en el num ero de drogas que se 
esportan de Surate ; se vende á un 
mamiidis el main.

ASTURIAS. Provincia y  prin
cipado de España en el cual se en
cuentran minas de o ro , lapis-lúauli,
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y  bcnnello tí, hermosos caballos 
y generosos vinos. Su capital es 
Oriedo. Está sitiinda cn los ríos de 
Ova y  Deva á 90 leguas de Madrid.

AT

ATAGÁMA. Ciudad de la Anié- 
i’ica meridional en el Perú á 'í 5 le
guas del Rio De-Lora. Su longitud 
307? latitud meridional 22? 30'.

ATAHORMA. Especie de alcoii 
de color ceniciento con el pecho 
i)iancha<lo de rojo y  las piernas 
amarillas. Es ave de paso y  solo en 
el invierno permanece en España.

ATALAYA. Torre hecha comun
mente en lugar alto para registrar 
desde ella la cam paña, ó la m ar y  
dar aviso de lo que se descubre. 
También se suele llam ar asi cual
quiera eminencia ó altura desde 
donde se descubre mucho terreno.

ATARACEA. El em butido de 
varios colores hecho en m adera , ú 
otra materra.

ATAUJÍA. Es el arte de hacer 
obras de a tau jía , como son adornos 
árabes , ó moriscos que se hacen en 
el liiéiTO con líneas de oro y  de 
plata. Es considerado como un arte 
que reúne las obras de mosaico y  
de escultura. Su nom bre y  su ori
gen ha v«nido de la ciudad de Da
masco en la Siria, pero ha sido 
perfeccionado en Francia. Cursinet 
que murió en Paris en 4 6 6 0 , es el 
que con preferencia á otros contri
buyó con su sobresaliente trabajo 
á lograr decayese el m erito , de las 
obras de este genero , que venían de 
Levante.

ATH. Ciudad del Hainaut aus
triaco en el río  Denre á 10 leguas 
de Gante ciudad capital de Flan-

des. Los lienzos, y los lavaderos 
que hay, proporcionan un gran 
comercio por cuanto son muy apre
ciados.

Hay una gran Feria á 8 de 
setiembre.

ATLAS. Coleccíon general de 
cartas geográficas.

ATTLAS. Raso: Tela de seda que 
se fabrica en las ludias: las hay 
rayadas y con flores de oro ó  de 
seda. Estas ultimas son admirables, 
por el arte con que están trabajadas; 
sin embargo no tienen aquel no se 
que, ni aquella viveza que los Fa
bricantes europeos dan á las estofas, 
y  que se puede atribuir á la belleza 
de nuestros colores, que son mucho 
mejores que los de las Indias la 
mayor parte adulterados, particu
larmente los encarnados.

ATRAVESADOR, ó  l o g r e r o .  Els 
el monopolista en géneros ó  co
mestibles.

ATUN. Pez grueso d« m ar cu 
bierto de escam as, cuya carne es 
como la de ternera; se come fresca 
ó  m arinada. El atún es un pez de 
paso , y  de estación : por esta razoH 
su pesca tiene su época fija y  de
terminada. En Cerdeña hay  diez y  
ocho atunáras grandes, en cada una 
de ellas se hacen á veces d iez , y  
doce pesqueras de 4 200 á 4 500 
atunes; cada uno pesa 3, y  has
ta seis qu in tales: empieza allí la 
pesca en abril y  acaba en junio. 
Los Arassínos, ó  h a b ita n te  de 
Arassi eu el Estado de Genova, 
( V. Axassi. ) preparan el a tú n , con 
aceite de un modo esquisito , que 
dura mas de dos años, y  se envía 
en barriles á toda la Italia, Francia, 
Germania y  otros parages. En Sici
lia hay  también atunáras donde se
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pesca hasta el mes de oc tub re , pe
ro únicamente salan este pescado, 
y  se hacen también gi'andes espedr- 
ciones para el estrangero. En Pro- 
venza se hace esta pesca en los me
ses de setiembre y  octubre. Las ha
bia también en España y  eran las 
mejores y  mas abundantes , porque 
como el atún entra por ei estrecho 
de G ib ra ltar, aprovechaban las nu
merosas bandadas que hacian el 
prim er pasage, pero en el dia han 
disminuido mucho. Para coger el 
a tú n , se disponen unas redes de 
cuerda de esparto , como unos apo
sentos , en cada rincón de los cua
les hay una ancla fondeada paraque 
se conserven en orden. Como el atún 
náda á bandadas é hilera , lodos si
guen al primero que entra en las re
des , hasta que sus celdas están Ue- 
n a s : cada pesquera que se hace, no 
es menor de 7 á 8 cientos, ó mas 
peces. Se prepara de varios modos. 
Prescindiendo de los huevos, m or
cillas , y  varias otras cosas, que se 
hacen de sus entrañas , la carne se 
sala á veces con los huesos: enton
ces se pone en l>arriles de madera 
blanca redondos, y  anchos: á veces 
sin huesos que se llama s o r ra , y  se 
distingue con barriles mas pequeños. 
La toñina, que es el atún fresco, co
cido en aceite se |>one en barriles 
aun mas pequeños: esta se hace so
lo por los Arassinos en Cerdeña, en 
donde cada atunára se calcula que 
produce ios años de Ijuena pesca, 
hasta 20 y  30 mil duros de l)eiK‘ri- 
cio , deducido todo gasto.

ATUNARA. Lugar donde s e  pes
c a n  l o s  a l u n e s ,  y  e s t á n  l a s  o f i c i n a s  

q u e  s i r v e n  p a r a  e s tO ’.

a t u t í a ,  ó T u t Í a . Hoilin metálico 
ibnnado rn  escamas revueltas de
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varios tamaños y  grosor, duro, par
do , granado por encima y  con algu
nos granos como cabezas de aguju; 
por esto los anliguos le llamaron es- 
podio en j'acimo. Este hollín se en
cuentra pegado á ciertos pedazos de 
tierra puestos adrede sobre los hor
nillos de los fundidores de bronce , 
para recibir el vapor del metal. Así 
lo esplica Pom ét en su historia ge
neral de drogas.

La a tu tía , ó tutía debe escogerse 
limpia , en escamas bastante anchas 
y  gruesas, granada.s, de un bello 
color de ratón por encima , unidas , 
y  de un blanco am arinento j)or de
bajo , difícil de romperse. En otro 
tiempo venia de Alejandría , pero en 
el dia llega de Gerniania, de Suecia, 
y  de otros parages en que se trabaja 
el cobre. La medicina hace uso de 
la tu tía , ó a tu tía , pero esterior- 
mcnte.

ATUTIA. La cal ú ócsido de zinc, 
(sustancia metálica de color blan
quizco , que se estrae de la calamina 
y  otros m inerales) de color gris ce
niciento, que se encuentra pegado á 
la parte superior de ios ho rn o s, en 
que se ha fundido el cobre con la 
calam ina, para hacer el latón. Se 
usa como remedio para algunas en
fermedades de los ojos desleida en 
el agua de rosa ó en el agua de llan
tén , é incorporada con la manteca 
de vaca fresca.

Es asimismo un remedio escelen
te para las almorranas. Ia  buena 
atutía delxí ser en buenas conchae, 
de color pardo de ratón por enci
ma, de color blanco amarillento por 
adentro , difícil de rom perse, y  sin 
inmundicias, ni pedacitos.
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AUBE. Rio de Francia , cuyo ori-

een está en los confines de la Bor-
• 1goña y  C ham paña, y  se junta al 

Sena.
AUBENAS. Ciudad de Francia 

en cl Languedoc sohre el Aitlcschc 
á l i  leguas de Uzés. Provee al co
mercio vinos , granos , higos , acei
tunas, criadillas de tierra negras, na
ranjas , castañas conocidas hajo el 
nombre de marojis de Lyon . Se ha
ce allí mucha sed a , que se hila tor
cida , de uua finura superior; se fa
brican asimismo pañuelos de algo- 
don al liso de Ind ias, paños que se 
llaman Londrines, cuyos colores son 
m uy buenos, y  varias estofas. A dos 
leguas de esta ciudad hay  una mina 
<le carbón de piedra.

AUBETERRE. Ciudad de Fran- 
ria en cl Angum ois, cerca del rio 
D ronne, distante 8 leguas de Angu
lema. Hace un grande comercio de 
trigo y  v inos, con Burdeos y  Flan- 
des , y  tiene fábricas de papel y 
lienzos groseros, que envía también 
á Burdeos y  á la Rochela.

AUCH. Es la capital del Conda
do : hay muchas fábricas de estofas 
de lan a , tales son , burátos, cadiz, 
sargas, e tc ., cuyo despacho se hace 
en Tolosa.

AUCH. Ciudad de la Francia en 
Gascuña sobre el Gers á -1 65 leguas 
de París. Sus producciones consisten 
en v inos, lanas y  frutas m uy ricas. 
Su industriaj en estofas de lana , fá
bricas de som breros, y  tenerías de 
poca importancia. Hay dos ferias 
considerables á 9 setiembre y  
de noviem bre de cada año.

AUDE. Rio de Francia en el bajo 
Languedoc: nace en los Pirineos y  
desagua en el Mediterráneo.

AUDENARDE. Ciudad de los

Países-Bajos en la Flandes austríaca. 
Su comercio consiste en buenos lien
zos azules , lin o , sal refinada, jabón 
negro etc. ; pero los que merecen 
mas atención de estos artículos, son 
los lienzos.

AUGUSTA, ó Ausbourg. Grande, 
b e lla , famosa y  antigua ciudad de 
Alem ania, capital del círculo de 
Suavía, ó Suevia. Tom ó su nombre 
del Em perador Augusto, y  para 
distinguirla de las demas ciudades 
del mismo nombre, la llamaron 
giista V in d e lico rw n , pueblos de la 
Ihría. Es digno de reparar, que de 
las ciudades de este mismo nombre, 
Augusta es la sola que se ha conserva
do con su g lo ria , á pesar de los in
fortunios que ha padecido. En el 
año 5^1 fué destruida casi entera
mente por Atila. Fué Colonia ro
m ana, casi por espacio de 550 años 
bajo el dominio de los G odos, de 
los F rancos, ( nombre que se daba 
á los Franceses en los siglos v , y  

v i )  y  de los Emperadoi*es France
ses.

Cuando los Venecianos eran due
ños del comercio de los aromas, que 
destinaban á Europa por medio del 
m ar Rojo y  del ^lediterráneo, Au
gusta situada cerca de la Italia , era 
el depósito de estos preciosos géne
ros para las regiones del Norte. Es 
cosa conocida que semejante comer
cio habia enriquecido la familia Tu- 
ger. U no de ellos prestó una canti
dad considerable de dinero al E m 
perador Carlos V. Este príncipe pa
sando por Augusta se hospedó en 
casa T u g e r , el cual despues de ha- 
l)erle tratado con la m ayor esplen- 
didéz, encendió fuego con palos de 
o lo r, y  á su presencia arrojó á las 
llamas el papel obligatorio que ha-
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bia fii-maflo por <licha cantidad 3 en
tonces fué cuando Garlos V , conce
dió varios privilegios á esta ciudad , 
y  la erigió InijxTial; su comercio 
ha decai<io , desde el momento en 
que los Holandeses se apod(*raron 
del comercio de las drogas, y  lo des
viaron por otra parte. Está situada 
entre el W erdach y  el L(?ch, á doce 
leguas Norte-Ueste de iSIunioh , 25 
Sur de N urem berga, 50 Este de 
Strasburgo, 80 Uueste de Viena: 
su longitud 289 2 5 ';  latitud Íf8?

Los Italianos hacen allí grandes 
esj>ediciones de seda; la Holanda de 
panos, de especias, drogas para el 
tinte, muselinas, y  batistas ; la Fran
cia de ricas estofas, y  grandes nove
dades <le su industria , que tienen 
aceptación en las córtes de los P rín
cipes de Alemania. Se esporta de Au
gusta una inmensa cantidad de quin
calla , estíimpas en negro, pape jas
peado , cartas geográficas, obras de 
estaño , muchos utensilios de p latíj, 
joyas, y  otras labores de platero ; 
pero su liga , ó le y , es m uy b a ja , 
su consistencia, de poca duración, 
y  su gusto , mediano. Ofrece tam 
bién muchos relojes de poco mérito, 
que sin embargo se despachan por 
su precio barato : la Italia se provee 
allí de fustán, é indianas, dando en 
cambio estofas de seda, que los Co-
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inerciantes de Augusta hacen pasar 
á los paises septentrionales.

Los libros de comercio se am ;- 
glan en florines de 60 creutzers.

Sus monedas de cam bio, son las 
siguientes:

E l reisdaler vale 1 '1/2 llorín, 90 
creutzers, ó 22 ^/2 batz.

El fiorin 60 creutzers, J5 b a tz , 
ó 20 gros de Im perio.

E l batz k  creutzers, ó 60 pe- 
nings.

E l gros de Imperio 3 crentzcrs ó 
42 penings.

Estas monedas tienen tres valo
res ̂  es decir; dinero de. g i r o , ó de 
cam bio, dinero corrien te , y  plata, 
ó miintzen.

E l dinero de g i r o , ó valor de 
cam bio, está reservado para las 
operaciones de las letras de cam
bio, y  vale 27 po r ciento mas que 
el dinero de curso.

E l dinero de curso  de Augusta , 
tieue el mismo valor que el corrien
te de convención, cuyas m onedas 
tienen un valor fijo y  constante en 
esta ciudad. E l valor de este dinero 
es de 20  por c ien to , mejor que el 
de la plata indicada.

La plata  rmm tzen  es compuesta 
de nuevas monedas acuñadas en la 
misma ciudad de baja l e y , y  del 
valor de un florin de 60 creutzers, 
hasta un creutzer.

L k S  MONEDAS EFECTIVAS SON ;

Florines. Creutzers.

E l Ducado de oro que vale cerca de \  p . |
mas ó menos..................................................... H.

E l florin de oro............................................. ....... 3.
E l reisdaler de especie de constitución. . 2.
Idem , especie de convención. . . . .  2 . 

CUAD. I I I I .

12.
> corrientes.
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E l ílorin de vellón , de 60 creutzers, el medio florín de 3 0 , y  unas pie
zas de 20 , 4 5 , 12 , 10 , 7 I /2  , 5 , í i , 3 ,  2 4 /2   ̂ 2 , y  1 creutzer.

Estas últimas monedas son lo que llaman plata  de la sobredicha ciu
dad : son m uy abundantes, y  las mas repartidas por el pueb lo ; pierden
20 |K>r ciento contra el dinero corriente, y  52 1 /2  p w  ciento contra el 
dinero de g ir o , ó de cambio.

tías monedas estruiigoras tienen curso en A ugusta, pero so valúan á 
precios que según las circunstancias, varían.

Las letras de cambio pagaderas en moneda corriente, se satisfacen en 
escudos viejos de F rancia , llam ados Luises b lancos, y  fijados á dos flori
nes comentes. Las letras pagaderas en moneda efectiva, se satisfacen en 
l)atzens y  medios batzens. Las que son estipuladas simplemente en dine
ro , pierden hasta 9 por ciento sobre el dinero corriente, á causa del des
crédito de dicha m oneda, cuyo precio no está siempre determinado. T o
das las letras sobre Augusta, se pagan con escritos, como las sobre León 
pagadoras en pagos. E«tos g iros, ó bonificaciones se hacen todos los m ar
tes de cada sem ana; dia siguiente, se paga en efectivo, ó en cédulas, 
la cantidad de las partidas, que no se han podido abonar.

Las letras que venc«i en m arte s , no tienen n\as que un dia de favor, 
|)orque deben pagarse el dia siguiente miércoles; j>ero si vencen en miér
coles, se ()agan el miércoles de la semana siguiente, y  disfrutan de con
siguiente ocho días de favor.

Las letras de cambio á v ísta , deben pagarse á las horas de su pre
sentación.

Las pagaderas á u so , vencen 1 5 dias despues de la aceptación ; pero el 
pago se hace en todos los miércoles de la semana. Las letras á uso simple, 
deben aceptarse á su presentación ; las que son á 2 , 3 , ó íí usos, se acep
tan 15 dias antes de su vencimiento. Ei uso se cuaita  allí por 15 d ias, 
despues del dia de aceptación. Dos u ios, son 30 días despues de la mis
ma época; medio u so , es de ocl^o días, y  un uso y  medio es de 23 días.

CURSO DE CAMBIOS 1 «  AUGUSTA.

Amsterdam 112  1 /2  re>isdalers de ca>mbio, por 100 reisdalers banco
Amsterdam.

Hamburgo 113 idem. por 100 id. de Hamburgo.
Londres 9 floriiíes 1 /6  com entes, por una libra esterlina.
Paris y  León 115 1/^  florines corrientes por 109 escudos de 605 tomeses. 
San Gal 100  florines de cam bio, por 118 florines de cambio.
Viena 1 á 1 /2  |>or cielito de beneficio, ó pérdida sobre la letra.
Liorna 189 florines corrientes, }X>r 100 pesos de 8 reales.
Milán 68 sueldos corrientes por un ílorin.



PESOS DE ORO Y PLATA.

Elstos metales se pesan en Augusta al m arco , que se divide en 10 
h tk s  de 6íf q u in tin s , ó de 256 pfenings.

1 h th  se compone de ^  quintins  ó de 6 pfenings.
-1 qu in tin  ó cuarto , de H pfenings.
■ICO marcos de Augusta forman 96 marcos peso de tro ye  de Holi.

PESO ÜE COMERCIO.

El quintal se compone de 100 libras: los hay de dos especies, es decir, 
uno cuya libra pesa 33 1/J  ̂ lo tlis , se llam a f r o h t g e w i d i t el otro cuya 
libra contiene 33 lo th s, se llama Cram gewicht. Estos dos términos se re 
fieren á los del peso de carruage, y  peSo mercantil ó de Comercio.

'100 libras peso de comercio, forman 9 6 á 1 /^  libras peso de carmage.
■100 libras peso de carruage 'j

forman.........................................99 AJ2 I libr. peso de comercio de Ams-
100 libras peso de comercio. 95 A ¡2  j terdam : 97 libr. de Paris: Jfar-

J robas y  -12 libr. de Cataluña.

MEDIDA PARA LOS GRANOS.

Se llama Schaff que contiene 8 metzens de k v ier lings: este tien^ k 
vierthels y  el vcrtel 2 mesles.

100 nietzens forman 5^ fas en Hamburgo.

MEDIDA PARA LOS LIQUIDOS.

E l fu d e r  , ó tonel contiene 8 fez .
I j e z ...........................................2 muddens.
i  m u d d e n ....................................6 besons.
\  beson...........................................8 moas.
\  moas............................................2 seidels.

VAREO.

Se llama elle, ó ana; la hay de dos calidades; la grande contiene 270 
•1 /5  lineas de Francia : la pequeña no tiene mas de 262 3 /5  : así 

193 ^ /5  anas grandes.^
200 pequeñas. >de Augusta forman A 00 anas de Paris , ó 75

j  canas catalanas.

AULAGA, ó ALIAGA BAQUERA. 

Planta indígena de España que cre
ce hasta la altura de medio pié: 
echa las ramas vellosas, apartadas
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y  todas cubiertas de espinas: sus 
flores son azules y  las hojas peque
ñas y  de m uy corla duración.

AUNA o AXA. Medida larga que 
se oslila en varios j)aises, y  que 
varía casi en todos ellos ; inconve
niente comuji á todas lus medidas, 
aunque tengan la misma <lenomi- 
nacioii.

E l ana de Paris consta de tres 
p ies , siete pidgadas y  ocho lincas, 
según el modelo depositado en ei 
Despacho de ios mercadoix's; por 
inscri|>cion que hay  en ella , se co
noce haber sido Iiecha en -155ÍÍ 
i'einando Enrique II. Hay dos es
pecies de a n a : la prim era se divide 
en media ana , en terceras, secstas, 
y. duodécimas p a rle s : la segunda, 
en media ana , rn  cuartas, octavas 
y  decimas secstas partes, que es la 
menor parte admitida en el comercio.

La diferencia que hay entre \  ¡ \2y  
y  'l / 'lü  p a rle , es A /kS  la de "1/(3, 
á •! / 8 , es de 1 la de 1 /5  ú / k ,  
es 1 /1 2 ,  la de 1 1 /1 2 , á 7 /8 ,  es 
d o 1 /2 J í ; la  de 5 /6  á 3 /^ ,  es de 
1 / 1 2 , la de 2 /3 ,  á la 1 / 2 , es de 
1 /6 . Se podrian aun detallar mas 
estas diferencias, pero seria inútil 
ya que bastan estas para los Mer
caderes.

E l ana de que se sirven en lngi<í- 
terra para los lienzos, es ij^ual á la 
de Paris.

La de I^ o n  es un j)oco mas cor
ta que la de Paris j pero esta dife- 
ifncia es tan pequeña qiie se puede 
calcular á uno |K)r 10(3. Casi todas 
las demás ciiidudes de Fraucia la 
tienen igual á la de París.

El ana en Bretaña tiene cuatro 
p ies, dos pulgadas y  onze líneas, lo 
que corresponde á siete s ( ‘C s t o s  de 
ana de Paris y ol ana de Paris hace

6 /7  de ana de Inglaterra; de modo 
que seis anas de Bretaña forman 
siete de P a ris , y  siete de P a rís , seis 
de Bretaña. El ana de Flandes tie
ne dos p ies, nna pulgada y  5 1 /2  
h'iieas, que forman 7 /12  de ana de 
l’aris. E sta , forma 1 5/7  de ana de 
F landes, de modo que 12 anas de 
F landes, correspon<íen ú 7 anas de 
Paris

E l ana del B rabante, y  de Ale
mania es igual á la de Flandes.

La de Amsterdam ó de Holanda, 
es semejante al braccio de Milan: 
con ella se miden los estofas de lana. 
Contiene i\n pié y  onze líneas, que 
corresponde a h /7  del ana de 
P íir is ,y  estíi forma 1 ’h jk  de ana 
de A m sterdam ; así es que 7 anas 
(le Amsterdam componen anas 
de París.

A mas de estas anas , hay  otras, 
que aunque con diferente denomi
nación , sirven para el niisnio uso: 
las principales de estas, son la ca
na de Provenza, de T o losa, de 
Nápoles, de Palerm o, de Malta, de 
Cataluña; la vara de Aragcjn, de 
V alencia, de C astilla, e tc ; el rás 
de P iam onte; el braccio de Lúea, 
■\^enecia, Bolonia, M(>dena, Mántua, 
Bérgam o, Florencia , y  M ilán; la 
yarda de Inglaterra; el palmo d(í 
Genova; (‘1 ¡ñc d e . ConstanlinopU, 
Esmirna y  C airo ; la Guaza de las 
Indias y  de P ersia , que los euro
peo«, llaman mas comunmente ana, 
que Guazii.

AUNIS. (Pais d e ) Es la provin
cia mas peíjueña de Francia , cer
cada al Norte por el Poitú del cual 
está separada j)or ei Seure; al Occi
dente p o r el ()eéano; al Oriente y  
al Sur j i o r  la Saintonge. La Rochela 
es su Capital.
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Este pais es falto de agua y  esca

so de maderas, pero abunda en pan
tanos de agua salada, que proveen 
la mejor sal que se conoce en Euro
pa. Produce también buen trigo, y  
gran cantidad de v in o ; los aguar
dientes forman un objeto considera- 
l)le de su comercio; pero lo que 
contribuye mas á su riqueza, es la 
comodidad de sus puertos de mar.

AURA. Ave indígena de nueva Es- 
pañit, especie de buytre de dos pies 
de a ltu ra , cuyo cuerpo es de color 
negro con aguas verdos y  encarna
das, las alas negras, la cabeza roja, y  
los pies y  pico de color de carne. 
Es ave de rapiña que vive en socie
dad con los perros y  despide un 
olor sumamente fétido.

AURAY. Puerto de Francia en 
Bretaña á 3 leguas de A’annos: su 
longitud -ÍJl? latitud 39.

AURE. Valle al pié de las Pinireos 
de la parte de la Francia. Hay v'a- 
rios fabricas de tejidos de lana en 
los pueblos que la componen.

AURENGABÁT. Puerto y  Ciu
dad considerable de los estados del 
Mogol en la In d ia , m uy poblada y  
m uy traficante: su longitud 93? 30 
latitud  32? 15'.

AURORA. Amarillo dorado, y 
resplandeciente como el que parece 
po r lo regular en las nubíís, cuando 
sale el sol. Los Tintoreros hacen 
los colores de aurora alum brándo
los y tiñiéndolos con gualda muy 
fuerte , y  rel>a|andolos con achiote 
disuelto en potasa. Este color debe 
asimismo ser hecho con rubia.

AUSERON. Droga que viene de 
Persia y  que los Euro]x*os esjtortan 
de Surate. Esta droga es nniy rara 
y  m uy cara: se vende á '120 mama- 
Jis  el ma/u.
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AUSTRIA. País de la (Germania 

fronteriza con la Bocinia y  Moravia 
por la parte del N orte; al Oriente 
con la U ngria; al Sur con la Stiria, 
al Occidente con el Arzobispado de 
Saltzbourg : está en bis inmediacio
nes del rio E n s , que la divide en 
alta y  baja. Pertenece esta región á 
la casa de A ustria, supera las de
mas Provincias de Alemania por su 
fertilidad, y  por la aljundancia de 
sus pastos; se cria allí una cantidad 
prodigiosa de ganados, y  se recoge 
mucho trigo, vinos, azafrán, que es 
mejor que el de las ludias. Su co
mercio es trascendente desde que 
T rieste , fué declarado P uerto  

fra n c o  \ en el dia pues es el prim er 
jiuerto del Adriatico. Su capital es 
VienH. (V . V iena.)

AUSTRO. U no de los cuatro 
vientos principales, y  es el que so
pla del medioíiia.

AUVERNIA. Antigua Provincia 
de Francia.

AUVERNAT. Vino reservado 
que viene de O rleans, y  que á m e
nudo llaman Casse-Téte ( rompe- 
cal)eza), porque su]>e á la cabeza 

: en estremo. ISo es potable por mas 
' de un a ñ o , pero cuando se puede 

conservar d o s , es m uy rico.
! AUXERRE. Ciudad de Francia,
' ducado de Borgoña, en el rio Yon 
I á 4 0 leguas de Sens y  37 de Paris. 

Todo su comercio consiste unica
mente en v in o , que se trasporta 

j con toda comodidad por totlas j>ar- 
' tes. Ix) liay de tantas calidades, 
’ que su precio enjpicza de íiO, y  lle

ga hasta 300 libras el m oyo ó pi- 
' jx)te de i  33 azumbres. El vino mas 

caro es de calidad l’ara y se conser- 
, va largo tiempo : se esporta por to

das partes de Europa que lo apre-
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cian mucho. E l HospiUl de esta 
ciudad tiene una hilandej ía de a l
godon y  una fabrica de medias de 
telár.

AV

AVANIA. Es un ias id to , mal 
trato , contienda motivada de inten
to y  sin i’azon. Elsta voz se usa par- 
ticulannente en el Levante, y  en 
totlos los Estados del Gran-Señor, 
jMtra signiticar las dad ivas, ó las 
inultas que los Pachas, ó Aduane
ros turcos ecsigen de los Com er
ciantes cristianos, ó les hacen pa
gar injustamente, y  bajo falsos pre
testos de contravención.

Sea que estas avanías recaigan so
hre una nadon entera, 6 sobre uno, 
ó mas particulares, los Cónsules 
por lo regular , y  los Embajadores 
las arixíglun como encargados de 
protejer el Com ercio, y  de preve
nirlas; si hubiese algún particular 
que no tuviese medios de pagar, la 
nación iníspectiv« satisface; por es
to , los Cónsules ecsigen fíanza á 
las Casas que se establecen ea las 
escalas de Levante. EU Cgí/Zí (Juez 
tui*co) ,  no puede imponer una 
m u lta , ó penalidad absoluta y  
sin apelación , que pase de ífOO as- 
pros , (  38 libias catalanas) ,  sin 
que el Cónsul tenga derecho de ape
larse al Diván y (Consejo de Esta
do ,)  de Constantinopla.

AVALORAR. Dar justo valor, ó 
precio á un género, ú objeto cual
quiera.

AVANZO. La cuenta de débitos 
y créditos que hacen los mercade- 
i*es y  homlixís de negocios para sa
ber el estado de su caudal.

Avanzo: significa tandjien présta
m o de dinero, y  abasto de géneros.

AVELLANA. Fruta del avellano, 
que tiene una figura casi redonda, 
y  cascara m uy duta de medía p u l
gada de diámetro : «u color es entre 
rojo y  amarillo.

La Cataluña, la Francia  ̂la Sici
lia , la C erdeña, la Calabria produ
cen bastante de este fru to , pero las 
mejores que se conocen son las de 
N atolia, que parecen unas nueces 
pequeñas. La pulpa ó carne que en
cierra la c&scara de esta f ru ta , está 
cubierta de una telita del color de 
la cascara : es b lanca, aceitosa y  de 
gusto agradable. Esta fruta forma 
un objeto de tráfico de los Droguis
tas , que las preparan tam bién con 
azúcar, pero el m ayor consumo se 
hace para los postres de las mesas, 
y  colaciones de Quaresma.

AVELLANO. Arbusto indígeno 
de E spaña , que echa desde la raiz 
varias ramas derechas flecsibles y  
de ocho á diea pies de alto ; las ho
jas s<Mi grandes , redondas, las llo
ros poco vistosas y  el fruto casi 
redondo.

AVFJLINO. Villa del reino de 
Ñapóles.

AVENTURA. Término de co
mercio de mar, que se usa añadien
do el adjetivo gruesa, así es que 
decir em plear dinero á la gruesa  
aventura j  es lo mismo que decir, 
dinero á riesgo, ó cambio m arítim o, 
sobre los buques ó géneros; este 
m ùtuo á veces se practica sobre el 
solo casco , y  arreos del buque, 
á veces, sobro los géneros em 
barcados en é l , á condicion de 
pagar los cambios y  la cantidad 
principal, en el Puerto designado 
en la acta del m ù tu o , ó á la vuelta 
del viage. Este camlMO marítimo, 
se arreg la , conforme al riesgo del



viage, y  del tiem po, que se puede 
emplear cn él. ( V. Cambio maríti
mo. )

AVENTURERO. Se dice de un 
h o m b re , poco , ó  nada conocido, 
que tal vez no tiene hogar, que 
descaradamente se pone en los que- 
hacéres, y  que por lo regular es un 
estafador. Todos los Cc^erciantes 
deben guardarse de semejantes in
dividuos , ó á lo menos ir con m u
cho tiento con ellos.

AVENTURERO. Se llaman asi 
también los piratas atrevidos y  
emprendedores que se juntan con
tra los Españoles en las Indias occi
dentales , y  que los persiguen por 
m a r , y  tierra de un m odo in
creíble.

AVENTURERO. Se llama ini 
buque mercante que va de nna á 
otra Plaza á la suerte en busca de 
fíete.

AVEINTURERO. Los Ingleses 
llamau aventureros los que toman 
acciones en las Compañías formadas 
para el establecimiento de sus Co
lonias de la A m éríca; se distinguen 
de los que llaman P lantadores,  es 
decir, de los balitantes que tienen 
allí plantíos.

Estos se ocupan en plantar y  cul
tivar las tierras , y  los aventureros 
les prestan el d inero , y  por decirlo 
así lo ponen á la ventura con la con
fianza de ganar. E^tc« son en reali
dad los que se pueden llam ar accio
nistas , y  aquellos habitantes, colo
nos , ó concesionarios. En este sen
tido se lee en las contratas de Ingla
terra , los Aventurei'os y  los P lan
tadores de la  V ir g in ia , los aven
tureros Y plantadores de la nue\>a 
In g la te rra , y  así de los demás.

AVERIA. Término de comercio

marítimo. Bajo este nombre se com
prenden todos los daños que pade
ce una em barcación, ó los géneros 
embarcados en ella j los gastos tam
bién estraordinaríos, no previstos 
para el buque y  los efectos, desde 
su cargamento y  pa rtid a , hasta su 
vuelta y  descarga.

Esta materia de avería es la mas 
espinosa de cuantas entran cn los 
seguros, á causa de los pleitos que 
acontecen, cuando la buena fé , no 
concurre en las operaciones de los 
Patrones^ y  Capitanes de los b u 
ques.

Se divide la avería en impropia 
y  propia.

La prim era es la que se permití! 
y  tolera á los Capitanes de buques, 
mas bien por un estilo inveterado , 
que casi se ha hecho le y , que por 
disposición de la misma ; esto es 
lo que llamamos capa, que en el 
M editen’áneo se arregla á 5 por 4 00 
y  en el Océano á 4 O por 4 00 sobre 
el importe del fle te : este uso ha si
do constante , no hace m ucho; pero 
en el dia es preciso que sea espresa
do en el contrato de fletamiento.

La segunda , ó sea avería propia, 
es aquella en la cual concurren por 
el daño sufrido, tanto el b uque , co
mo los géneros embarcados en é l : 
la práctica de los Comerciantes la 
ha subdividido en avería general y  
avería particular. Véase Locen , de. 
Ju re  m arit. lib. 2 cap. 8 n? 5.

Esta última es la que está cansa
da por los gastos que se hacen para 
la consei vacion del b uque , ó de la.s 
mercancías, y  para evitar los ries
gos, cuando la circunstancia del via
je lo requiere; de esta clase son to
dos los gastos ordinarios del buque 
y  de las mercancías; por ejemplo
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los gastos ele puerto s, río s, ó lo que 
paga el Capitali á los buques tle 
guerra pura ciarle escoltíi y  para la 
seguridad de los propietarios de las 
mercancías y de la misma em bar
cación. Véase Weitseu de aver.
Loce» de Jure nuirit. lib. 2 cap. 8 
n? 3.

Los gastos comprendidos b.qo el 
nombre do avería j)articnlar, deben 
pagarse á proporcion de cada una 
de las solas niercancías , sin que el 
buque concurra en ellos. (V . W eit- 
.seu y  Locen como en el último pár
rafo. ) No se pueden sin embargo re
clamar , sino en el caso , que sean 
regulares, ya que en caso contrario, 
dichos gastos deberían calcularse co
mo avería general, en la cual debe 
contribuir también la embarcación. 
(V . Casareg D. Dis.íl5. n? 20.).

La ordenanza de Marina deFran- 
cia , tomo 2? eu la página \  58 , d i
ce en cuanto á las averías :

« La averia es pues cualquiera da- 
» ño que sufre la embarcación, ó los 
1) géneros embarcados, hasta su vuel- 
)) ta y  descarga, lo mismo que cual- 
.) quiera gasto estraordinario, que 
» en u[i caso se hace por el b u q u e , 
)> ó los géneros, junto o scparada- 
" m en te , durante el viage.

» Se llama gasto estraordinario en 
)) oposicion del que es ord inario , 
» aunque no sea regular en los via- 
» ges ; por e jem plo , si el Capitan 
)» dirige sin nocesiílad el barco á un 
» j)uerto , en el cwal se pagan dere- 
)> chos , no está en la regularidad, el 
» pagarlo en común con los pi-opie- 
» tarios de los géneros em barcados, 
n ni menos reclamarlos de los ase- 
)) guradores ; diverso seria el caso , 
» si esto aconteciese por una fuerza

mayor, lo mismo que los pilotages.

AV
n Del mismo modo, si el viage se 

» alargase sin ningún accidente , de 
)) manera que sea preciso hacer nue- 
)) vas provisiones, ya no es avería.
» Si unos golpes de m ar maltratasen 
» el buque en tal g rado , que debie- 
» se derribar á algún puerto para 
» com ponerlo, y  renovar en to d o ,
» ó en parte la provista de víve- 
» r e s , entonces este d añ o , se llama 
» avería particular del b uque , en 
» verdad, pero de cuenta de los ase- 
» gm'adores.

» Los gastos estraordinarios para 
» la em barcación, ó para las solas 
» m ercancías, y  el daño que pade- 
» cen particularm ente, se conside- 
)) ran averías particulares ; los gas- 
» tos estraordinarios, y  el daño pa- 
)) decido para el b ien , y  salvación 
» com ún , del buque y  de las m er- 
)) cancías , se consideran como ave- 
n ría general.

» En el sentido de la ordenanza ,
» averías particidares son las que 
ÌÌ recaen unicamente sobre el objeto 
» que las ha sufrido; por esto se 11a- 
» man particulares : las averías ge- 
)) nerales, son el daño sufrido co- 
)) mun por el buque y  por los gé- 
j) ñeros ; no sin m otivo , pues el ar- 
)> lículo las declara generales ó co- 
» muñes , porque deben sufrirse en 
» común por el n av io , y  por los 
)) géneros.

)) Las averías generales, que su- 
» ponen necesariamente un daño re- 
» cil)ido eu los peligros que han cor- 
» rido el buque y  las m ercancías, ó 
)) un gasto estraordinario hecho para 
1) el bien com ún, son también nece- 
)> sanam ente y  sin escepcion, j>or 
» cuenta de los aseguradores.

» A menudo acontece lo  m ism o , 
» por las averias particulares ; pero



» es preciso esceptuar, no solo los 
» daños acontecidos al buque y  á 
» las m ercancías, por su defecto na- 
» tu ra l , sino también motivados por 
» culpa del Contramaestre y  de la 
» tripulación, si los aseguradores no 
)) se han encargado de la baratería 
» del P a tro n , ó del Capitan.

» Pero en todo caso de avería , es 
» preciso tener presente, que los 
» aseguradores no están obligados, 
» mientras no escede lo que está es- 
)) tipulado en la contrata. »

La pérdida de los cables, anclas, 
velas , m ástiles, etc. ocasionada por 
la tempestad, ú otra fortuna de mar, 
y  el daño que las mercancías sufren 
por causa del C apitán, ó de la tri
pulación , ó por no haber bien cer
rado las escotillas, ó por no haber 
bien guarnecido el bucjue de corda
ges , e tc .; ó por cualquiera otra fal
ta voluntaria, se considera como ave
ria particu lar, que será á cargo del 
C ap itan , del buque, y  del flete.

Cualquiera daño acontecido al na
vio , por causa de tem pestad, úo tra  
fortuna de m a r , está á cargo de los 
aseguradores del buque; sin embar
go es una averia particular que re
cae sobre los propietarios de la em
barcación , sino han hecho el segu
ro. (Locenius de jure m arit. pag. 
2 2 6 .)

P or la misma razón , si por algún 
acontecimiento m arítim o, las mer
cancías sufren pérdida , ó daño , re
caerá sobre los aseguradores del car
gamento ; pero será taiidjíen una 
avería particular, en la cual nada 
tendrán que ver los propietarios de 
la embarcion ó sus aseguradores.

Si por causa de tempestad, ú otro 
accidente, el buque y  el cargamen
to han esperimentado daño de una
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parte y  o tra , cada uno sufrirá su 
pérdida como avería particular, ya 
que el daño como no se ha sufrido 
para conmn salvación, no se consi
dera como avería general.

Los daños ocurridos á las m ercan
cías por su defecto natural, por tem
pestad , presa, naufragio, los gastos 
hechos para salvarlas, los derechos, 
impuestos, e tc ., son también avería 
particular de cuenta de los propie
tarios de las mismas m ercancías, ó 
de sus aseguradores.

El daño acontecido por causa del 
defecto propio de la cosa, forma 
una avería particular : es tan cierto 
por cuanto ni el asegurador, ni el 
conductor tienen responsabilidad ; 
tampoco por el daño ocasionado 
por la tempestad , p resa , ó naufra
gio ; pero como la pérdida no ha si
do ocasionada , por las medidas de 
salvación com ún, se reduce á ave
ría particular, qne recae sobre la 
cosa averiada, ó sobre los que tie
nen interésen ella, como propietarios, 
aseguradores , ó los que liacen el de
sembolso , á título de cambio m arí
timo. ( Véase Casa Regis, discurso 

n? 7 .)
Lo mismo se entiende de los gas

tos hechos para salvar las m ercan
cías, porque son una consecuencia 
del naufragio, como lo es el pillage, 
de la presa.

Se considera asimismo como ave
ría sim ple , el daño que sufren las 
mercancías por defecto ó mal esta
do del buque; (Straca de naut. 
part. 3 n? J 1 . Sentencia de Marsella 
28 octubre de 17 íí9 ) pero esto no 
impide que el asegurador sea respon
sable. Por lo demas , la cuestión de 
si el Capitan ó el Propietario del b u 
que deben indenmizar el d añ o , de-

2-J



4 62 AV
pende de saber, si cuando la em bar
cación, se hizo á la vela estaba habili
tada para el viage, ó si el defecto ha 
sido ocasionado por el mal tiempo, 
por el v ien to , ú golpes de m ar que 
ha sufrido en él.

Los objetos dados, á titulo de 
ajuste, á los Piratas para rescate del 
b u q u e ; los cables ó mástiles rotos 
ó cortados j las anclas ú otros efec
tos abandonados para la salvación 
(;omiin; el daño hecho á las m er
cancías que quedaron en el buque, 
cuando se hizo la echazón; y  los 
gastos de dascarga para entrar en 
rada, ó en un rio, ó para varar una 
em barcación, sc consideran como 
avería general.

Lo que se ha d icho , está en cla
se de averia general, porque todo 
se hizo para el bien común j es jus
to ¡)ues que semejantes pérdidas se 
sufran por partes, tanto por el bu
que , como por el cargam ento; ya 
que de este modo se han salvado; 
este es el derecho común.

Peró si estos objetos sacrificados 
para el bien com ún, no han basta
do á reparar el naufragio del buque, 
por una consecuencia de la  tempes
tad , que ha ocasionado la echazón, 
ú otro d añ o , entonces no se trata 
mas de avería general ó de contri
bución 'j de modo que los géneros 
que pueden recuperai*se del naufra
g io , no podrian compensar el pago 
de los que se habrán arrojado á la 
m ar ó echado á perder.

En caso de choque ó aborda- 
inientos de embarcacione.«;, el dere
cho romano dispone que cada uno 
.sufra su daño . (V . el artículo AU 
de las decisiones de P le ro n ; la or
denanza de W isbuy , articulo 26 .  ̂
T̂ a det'ision os general por cualquie-

ra choque fo rtu ito , y  que no se ha 
poilido ev ita r, sea á la v e la , sea á 
la r a d a , sea en el puerto. Los cho
ques en alta m ar, son raro s; los de 
las radas lo son un poco menos; 
peró los de los j)uertos son frecuén- 
le s , á cansa de los muchos buques 
que se acercan al muelle para des
cargar, ó se alejan de é l, hecha ya 
la descarga.

Si el choque, ó abordamiento 
hubiese tenido efecto por culpa de 
uno de los Capitanes , los daños se
rán á cargo del que los ha ocasio
nado .

Practica . Quando se encuentra 
alguno en caso de avería particular 
de m ercancías, debe dar conoci
miento de ella en forma legal, 
ó al Consulado de m a r , ó á 
otro tribunal de com petencia, ma
nifestando el nom bre del buque y  
Capitan , que ha embarcado t a l , ó 
tales géneros, la marca y  números 
de las b a las , cajas, etc. la nota in
dividual de su contenido, el lugar 
de su embarque y  por q u ien , pre
sentando el conocimiento ; debe ha
cerse una declaración del daño, que 
las mercancías han rec ib ido , ó si 
de resultas de é l , se tem e otro m a
yor , refiriéndose al informe del Ca
pitan que puede acreditarlo ; se de
be solicitar una copia autentica de 
esta deposición, y  la providencia 
del T ribuna l, paraque nombre de 
oficio unos inteligentes que inspec
cionen los géneros y  su estado, ta 
sen el valor actual, y  su d a ñ o , y  
hagan una ecsacta relación al Tri* 
bunal, corroborada con su juramen
to , paraqne dicho Tribunal pueda 
form ár, y  entregar al interesado, 
un Documento auténtico de todo, 
con cuyo ausilio pueda reclam ar



<le los aseguradores , el daño sufri
do , y  acreditado por dicho docu
mento. Si las mercancías no cuadra
sen á su (hieño, ó por la tasa de su 
deterioración, hubiesen quedado in
servibles, por efecto de la averia, 
hay  derecho de hacerlas vender en 
ahnonétla publica por medio del 
T rib u n a l, ú otra Autoridad compe
tente y  análoga al lugar en que es
te acto se ejecute.

Si las mercancías han ricibido el 
d a ñ o , cuando el buque estaba y^f 
á mas de la m itad de su viage, 
no se puede pretender mas que su 
importe original según la factura; si 
al contrario el caso ha sucedido an
tes de la m itad de su viage, se pue
de entonces reclamar el va lo r, que 
hubiera producido en la tal Plaza, 
en que debia desembarcarse.

H ay  unos Comerciantes* que pre
tenden de los Capitanes, el reem- 
4»el90 del daño que encuentran en 
sus géneros; lo que es una ignoran
cia absu rda , porque las leyes ma- 
ritimas los ecsímen de toda respon
sabilidad, si ellos tienen ó han teni
do  la precaución de acreditar con 
U  protesta de m ar, ó testimonial
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jurídico, el mal tiem po, y  la tem 
pestad , ó tempestades que h:ui su
frido en su navegación : en c ;ís o  pe
ro , que ellos descuidasen esta for
m alidad, son responsables del daño 
que han suñ-ido las mercancías , 
porque los aseguradores no pagan 
avería alguna, sin t i  testimonial 
del Capitan del buque.

Es digno de observarse, que 
cuando se ha estipulado en el cono
cimiento de seguro, que los asegu
radores no pagarán mas de lo que 
pasa de 3 ,  de 5 ,  ó de 1 0 por cien
to  de la avería, si el daño no llega 
áeste termino señalado, son inútiles 
todas las reclam aciones, y  es preci
so conformarse y  sufrir la perdida.

La repartición por el pago de las 
perdidas y  daños, se hará sobre los 
efectos salvados, y  arrojados á la 
m a r , y  tam bién sc^re la m itad del 
buque y  íle te : paraque se pueda 
pues juzgar de la cidtdad de dichos 
efectos arrojados á la m ar, deben 
prsentarse los conocimientos, y  aun 
las facturas, si las hay. Para dar 
en fin nna idea del m odo como se 
arregla una avería genend , hé aqui 
un modelo.

Reglamento- de- una avería general de una em barcación, que ha sufrido 
echazón á causa de tempestad ocurrida antes de la m itad de su viage , 
y  que ha tenido daño también en sus aparejos, e tc ., á saber.

Valuación del buque, cargamento, y  dem as, que debe contribuir á pagar 
el daño.

E l buque de la cabida de casi 5,000 quin tales, ha sido tasado por los in
teligentes, ó espertos á lib. *^,500 , cuya m itad es t  2 ,250»  » » 

E l fle te , deducidos los salarios, y  m antenimiento de
la tripulación...........................................• . . . . 550»  » n

V alor del cargamento entero. . . . . . . . '10,685 » 1 3»  i  »

Cantidad que debe contribuir. t  13,^85 » '13» i  »
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VALUACION DE LOS DASOS Y GASTOS.

D a ñ o s  del buque según el cálculo de los espertes, 58 3 ))^0 »  »
Id e m : de las mercancías que se han encontrado fal

ta r á la descarga, y  arrojadas á la m ar en la tem 
pestad del valor á bordo al precio corriente de 
la ])laza de descarga , según nota. . . . . ■ ^ »826 »1 'I »4'! » 

Gastos del testim onial, del Tribunal de Marina, die
ta de los espertes, calculador, y  otros. . . .  86 » 9 » 9 »

Total de daños y  gastos...............................Lib. 2,í^96 »-1 -1 n 8 »

Repartición que corresponde a cada uno de los interesados en dicho 
cargam ento, á razón de lib. -] 7 » -10 « 3 » por ciento.

ES DECIR :

Valor del buq u e , del carga--, . Correspondencia en proporcion 
m en tó , y  fletes.__________ /  ^  de los daños._____________

t  2 ,250» » n v a lo rd e la  del buque, que paga, t  6 » 4 O »-1-1 »
550)) » » Idem  del flete..................................... 4 01 »1 6 » 1 »

4 0,685 » 1 3 » '!»  Idem  del cargamento........................1 ,978 » H ))

115,)í85»>13»1 » Lib. 2,í(96»11 » Jí »

Continua la liquidación de las cuenUs que se forman á débito y  crédi
to de cada uno de los interesados, paraque se sepa y  conozca lo que res
pectivamente se debe cobrar, ó pagar, estrayendo las partidas por caja 
á manos del Capitan del buque , á saber:
Los propietarios del buque. Deben .............................................. Haber.

Por lo que les corres- Lescorrepondepor
ponda pagar sobre daños del buque
las lib. 2 ,850 , > alor y  sus aparejos. L. 583 » 1 0 > »
del buque. . . liib. íí16»'10)M 1 »

P or tanto que pagará 
el Capitan................ 166»'I9)) I »

Lib. 5 8 3 »IO » » Lib. 583» 10»



La comunidad del flete. . . . Debe...............................................Haber.

Cuota que correspon
de pagar á las libras 
550 indicadas á la 
página anterior. L. 401 »46» 5»

Cantidad que paga 
el Capitan por fi
niquito de esta 
cuenta, que tiene 
deuda por caja. L. 4 04 »4 6 » 5»

Lios propietarios del carga
m ento.............................. Deben. Haber.

Cantidad que les cor
responde pagar so
bre las libras 4 0,685 
4 3 » 4 » valor del 
cargamento. . Lib. 4,978» ^»  íí-»

Cuota que les per
tenece en razón de 
su pérdida, y  da
ño...............Lib. 4,826 » 4 4 » 4 4 »)

Idem  que pagarán 
al Capitan del bu
que adeudado por 
caja........................ 4 54 »42» 5»

Lib. 4,978» hñ  íl-)i Lib. 4 ,978» íf» Î1-))

C U A .  A MANOS DEL CAPITAN.

E l Capitan...................................Debe......................... Haber.

Cantidad que recibí- Cantidad que debe
rá de los fletes. Xib. 404 »4 6 » 5»  pagar á os pro- 

Idem  de los propie- pietarios del bu-
tariosdelcargam en- que.............. Lib. 4 66»49» 4»
to ................................  4 54 »42» 5» Idem por gastos de

Tribunal............... 86» 9» 9»

Lib. 253» 8» 4 0 » Lib. 253» 8»40»

AVILSTRÚZ. Pájaro , ó ave de 
estraordinario tam año, m uy común 
en Africa y  en el Perú. Los Latinos 
lo  llaman Struthio-Cam elus, por
que tiene diez pies de alto si se m i
de desde la estremidad de ia cabe
za hasta los pies.

Su cdhezA es calva y  sin plumas 
lo mismo que sus muslos y  sus cos
tados.

Sus ojos son de forma oval, co
mo los del hombre, cubiertos de un 
párpado movible por a rriba , con
tra lo regular en las aves.
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Su pico es corto y  puntiagudo.
Sus pi(*ruas tietien escamas, lo 

mismo que sus pies, en los cuales 
tiene solo dos dedos, y  estos ccmi 
uñas.

Su cuello cs m uy largo , poblado 
tle un plumón blanco, algo pardus
co y  riJsplandecieute, que parece 
mas bien }>elo que plum.K

Las plumas de su cuerpo, son 
blanoAs, negras y  ¡wrdas. Estas úl
timas que por lo regular las tiene 
debajo del estómago y  debajo las 
alas , las llam an mcu'tas. Las de las 
alas son cortas respeto á su cor- 
pulencbí, p6fo las de la cola lo 
son mucho mas. Sus alas le sirven 
únicamente para correr y  no para 
volar. Su velocidad «s tal y  tanka, 
que si»p(íra casi el movimiento ace
lerado (H  hombre á caballo ; de 
este modo se efectúa su caza. Los 
Arabes tienen la advertencia de si
tiarle de m odo que se vea obliga
do á toui:ir su carrera contra 
o\ v ien to , sobre todo cuando éste 
cs im petuoso, porque corriendo el 
Avestruz con las alas abiertas, es- 
perimenta bastante roíistoncía por 
la contrariedad d:el viento > esta m is
ma resistencia, llftga á cansarlo de 
tal m odo , que cae en poder de sus 
perseguidores.

K l A\"estfúz poíio hasta 80 hue- 
A-os tan gruesos, que dos personas 
ptteden saciarse coa uno solo. Este 
animal es m uy común en Africa, en 
E tiopia, y  en Egipto; hay relacio
nes que asfegtiran, que en el Perú 
hay tantos, que Se ven pacer, como 
rebaños de bueyes.

Ij8S plumas y  el plum ón , ó pelo 
del Avpstrúz, son los principales ob
jetos apreciables de esta ave. Las 
plumas de lo» machos son de nws

v alo r, porque tienen todas las cali
dades mejores en general. Los que 
hacen comercio de e llas, las d ivi
den en prim eras, segundas y  terce
ras , á saber hembras c la ra s , hem^ 
bras oscuras, cabo de co la ,  p lu 
ma de vario color', ( mezclado de 
moreno , oscuro y  b lanco , )  negro  
oscuf'o , negro claro ,  y  m arta. Las 
plumas de la prim era calidad indi
cada , son. las mejores .y mas caras.

He aquí el precio f^ue se les pue
de d a r , en proporcion de unas á 
otras. Si el centenar de las prim e
ras vale \  50 lib ras , el de las se
gundas no valdrá mas de , y  >de 
las terceras, \  %. Las hombras claras, 
^ 0 ; las oscuras 1 2 ; el cabo de cola, 
la plum a de vario co lo r, el negro 
oscuro , y  negro claro  ̂ 3 libras.

E ti cuanto al color m a r ta , estas 
plumas se Venden á peso , y  á veces 
el negro claro también ; con la dife
rencia , que cuando el negro claro 
vale libras , cada libra , de m arta  
no debe valer mas del Las p lu
mas de Egipto se Jí^alúan casi ur>a 
quinta parte menos, que las de Ber
bería , Léyda , y  Alejx).

Las plumas de Avestrúz se b lan 
quean , y  se tiñen de varios colores 
por los mercaderes plum eros, que 
las vendon para serv<Ír de adorno á 
los sombreros, doseles , camas , etc.

Los desperdicios de estas plumas, 
y  á veces «l n«gro claro y  m arta , 
se- rizan con el cuchillo , y  sirven 
para guarncccr gorros;.se hacen tam 
bién manguitos , palatinas , (adorno 
antiguo para cubrir la garganta^') 
abanicos de chimenea , e sco b a  , y 
otras cosas semejantes.

Las plumos de Avestrúz negira-s 
de su naturaleza, nunca se tiñ en ;  $ g  

les dá simplemente ciérU agúa paí^



aumentar ei negro de su co lo r, y  
darle mejor lustre. Las de vario co
lor tampoco se tiñen ; se hacen ser
vir enjabonándolas unicamente. En 
cuanto á las demas plumas, se tiñen 
de varios colores : esta tin tu ra , se 
hace en frió , y  las blancas finas, se 
enjabonan para avivar su blancura.

Lo que se llama una masa de 
plum as de Avestruz es un l io , ó 
mazo de plumas de cincuenta cada 
uno : ios dos m azos, ó lios son un 
centenar. Las solas blancas finas se 
venden así ; las demás se venden á 
centenares.

E i p e lo , ó plum ón de Avestruz, 
es de dos ciases , á sab er, fino, y  
grueso. E i prim ero que se llama 
simplemente Jino de A v e s tru z , en
tra en las fábricas de sombreros co
m unes, llamados , (  som
brero de lana ; ) ei segundo que se 
llama grueso de A v e s tru z , se hila, 
y  se hace servir para las manufac
turas de la n a , y  para ios orillos del 
paño negro mas fino.

AVILA. Ciudad de España én la 
vieja C astilla, situada en el rio de 
Ajada á 46 leguas de Madrid. Hay 
unas fábricas de paños superiores, y  
de colores m uy finos. (V . Madrid 
en cuanto á sus usos. )

AVIÑON, Ciudad del Condado de 
Aviñón á ia orilla del Ródano, dis
tante de Paris -170 leguas. Pertene
ce ai Papa. La sola moneda de Fran
cia tiene curso allí. Los libros de co
mercio se arreglan como en Paris. 
4 00 libras de Aviñón corresponden 
á 85 4 /3  de Paris: tres canas for
man 5 anas de Paris : la fanega de 
trigo pesa 4 libras, peso de mar
co. Su comercio consiste en trigo, 
v ino , sedas, aceite, y  algunas es
tofas de seda , como tafetanes de
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Florencia , media florencia , y  car
mesí llamado de Aviñón.

AVISO. Ks el conocimiento que 
se da á otro de alguna cosa que ig
nora : se dice dar' aviso , para decir 
hacer saber lo que acontece; sea 
ejemplo : M i correspoTisal de Cádiz 
me ha dado aviso de tal y  tai quie
bra.

AVISO. ( Letra de ) Es una misi
va ,  con ia cual un Com erciante, ó 
Banquero previene á su correspon
sal que ha librado á su cargo letra 
de cam bio, ó que su deudor ha te 
nido pérdidas ó que le ha hecho una 
remesa de géneros , etc.

Las letras de aviso en cuanto á 
remesas de géneros, acompañan 
por lo regular la factura.

En cuanto á las letras de aviso, 
en m ateria de letras de cam bio , se 
debe advertir, que es preciso espre
sar en ellas el nom bre del indivi
d u o , por cuya cuenta se lib ra ; la 
fecha del dia , mes , y  año ; la can
tidad lib rada , y  el nom bre del que 
ha desembolsado el valor de la le
tra. También debe espresar el nom 
bre del p o rtado r, (  que debe co- 
b ra r ,)  y  el tiempo de su pago. 
Cuando las letras del cambio son 
pagaderas á la ó rd en , debe tam 
bién espresarse en la de aviso.

Cuando una letra de cam bio , no 
está acompañada de su av iso , os 
m uy regular dejarla p ro tes ta r, á 
menos que se haya tenido conoci
miento po r el correo.

AVISPA. Insecto indígeno de Es
paña, de tres á cuatro líneas de lar
go, con cuatro alas y  de color am a
rillo con fajas negras. En la estre
midad posterior del cuerpo tiene un 
aguijón con el que pica introducien
do un hum or ácre que causa esco-
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zor é inílaniacion. Vive en sociedad 
y  fabrica panales con sus compa
ñeras.

AVISPON. Especie de avispa m u
cho m ayor que la común que se dis
tingue por una mancha encarnada 
en la parte anterior de su cuerpo. Se 
oculta en los troncos de los árboles 
de donde sale á cazar abejas, que 
es lo que le mantiene principal
mente.

AVIVADO. Term ino de Espeje
ros. E n e l azogado délos espejos, es 
la prim era labor que se da al estaño 
paraque pueda recibir el azogue.

AVRANGllES. Ciudad de F ran 
cia en la baja Normandia á la ori
lla del rio de Sée, distante media 
legua del m ary G S d e  Paris. Su ter
ritorio abunda en cidras, linos, 
granos , cáñamos , sal blanca , gana
dos y  lanas.

AVUGO. La fruta del avuguero, 
que es redonda , de media pulgada 
de d iám etro , sostenida de un cabi
llo de pulgada y  m edia, de color 
verde que tira á amarillo y  de gus
to poco agradable.

AVUTARDA. Ave m uy común 
cn España de pie y  medio de largo, 
de color rojo manchado de negro, 
con las remeras esteriores blancas, 
y las otras negras y  el cuello delga
do y  largo. Tiene las alas peque
ñas y  asi su vuelo es corto y  pesa
do, de donde le vino el nom bre de 
Avistarda.

AY

AY ó AL Villa de Francia en 
Champaña cerca del M arna, que 
tiene mucha nom bradla por el vino 
generoso que produce. Está á 5 le
guas de Rheims. Su longitud 21? ^ 5 ', 
latitud k'.

AY
AYAZO. Pueblo de la Natolia.
AY AMONTE. Ciudad marítima 

de España en Andalucía, con un 
buen castillo. Sale de ella mucha 
gente para la m arina , y  en sus in
mediaciones se hacen grandes pes
querías de sard ina , de que se sala 
m ucha, que en toneles se esporta á 
toda la costa de E spaña, y  otras 
partes. Está situada en la parte orien
tal á la embocadura del Guadiana. 
Es m uy comerciante. Su longitud 
10? 3 5 ',  latitud 37? 9 '.

AYERBE. Villa de España en el 
A ragón; su terreno es llano y  p lan
tado de viñas , o livos, y  frutales : 
su campiña produce tr ig o , alm en
dra , nueces, y  linos. Tiene bellísi
mas fuentes, y  300 vecinos de po
blacion.

AZ

AZABACHE, ó AZABAQUE. Piedra 
mineral que se parece al betún ne
gro , compuesto de algtmas partes 
ferruginosas. Es apreciado el aza
bache por la perfección de su color 
negro , por su dureza y  por la faci
lidad con la cual recibe el pulim en
to. Los antiguos que aun ignoraban 
el secreto de representar los objetos 
en el cristal, usaban espejos de aza
bache , por lo que esta materia era 
entonces de grande aprecio.

Se trabaja esta piedra mineral 
como el am bar am arillo : tiene el 
niisnio olor y  la misma electri
cidad.

AZABACHE. Ave indígena de 
España de tres ó cuatro pulgadas de 
largo, de color ceniciento oscuro por 
el lo m o , blanco por el v ien tre , y  
con la cabeza y  alas negras.

AZACHE. Esta palabra significa



cierta especie de seda de inferior ca
lidad.

AZAFRÁN. Planta qne hace una 
flor del mismo nom bre , que es la 
droga, llamada también azaíráii. La 
raíz que lo produce es una especie 
de cebolla cubierta de muchos car
tílagos bulbosos que amarillean co
mo el lirio de S. J u a n : sus hojas 
son largas, estrechas , espesas , y  
fáciles de m anosear, con muchos 
ramos capilares; su flor que apare
ce antes que las hojas tienen un co
lor azúl oscuro teñido un poco de 
amarillo en la estremidad de la par
te del tronco, ó ta llo ; del medio de 
esta flor salen tres hebrillas berme
jizas acompañadas de lengüetas co
lor de o ro ; estas hebrillas pues, ó 
filamentos que llaman agujas, son 
propiamente el azafrán: lo demas 
de la flor es inútil.

Las cebollitas del azafrán se plan
tan al principio de la p rim avera , 
unas m uy cerca de otras : el prim er 
año no producen mas que yerba, y  
la flor nace el segundo a ñ o ; se re
coje en setiem bre, y  oc tub re , y  ca
da dia antes de salir el s o l , porque 
la cebollita reproduce su flor á las 

horas.
Cuando se coje, se separan luego 

de la flor ios h ilitos, que están 
en medio de ella j se ponen sobre 
un zarzo, ( tejido compuesto de va
ras , ó m im bres) con un fuego lento 
de carbón para secarlo: cuando es
tán secos, el azafrán ya puede ven
derse. Se ha esperimentado que pa
ra form ar una fibra de seco , son in
dispensables cinco libras de azafrán 
verde.

La Inglaterra que en otro tiempo 
se proveía en F rancia , de grandes 
cantidades de azafrán, ya empieza

CUAD. V .
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á no tenerlo m enester, desde que 
por los desvelos de su Gobierno se 
ha cultivado esta j)lanta en aquel 
reino , principalmente en Irlanda.

Se debe atender á que los hilitos 
ó hebras del azafrán sean bellas, lar
gas y  anchas, que sea afelpado de 
un encarnado v iv o , agradable o lo r, 
no cargado de otras hebras am a
rillas , y  m uy seco.

E l azafrán de España no es m uy 
apreciado á causa del aceite , que 
ponen en é l , para conservarlo.

E l que se prefiere p o r los estran
geros, es el que se recoge en F ran 
cia en el Gatinés ; en efecto se ven
de í /3  mas caro , que el de los d e 
más parages de Francia , por ejem 
plo de los alrededores de T o losa , y  
de Angulema, de ia N orm andía, 
principado de Oran je , y  del Con
dado de Aviñón.

Los pintores de aguada em plean 
el azafrán para hacer el am arillo 
dorado; se usa también en la Medi
cina , y  aun en los guisados.

Se vende también mucho azafrán 
en polvo : como esta droga puede 
mezclarse con materias heterogéneas, 
aunque no sea dificil conocerlo , el 
partido mas seguro es comprarlo á 
personas conocidas , ó en flor.

AZAFRÁN BASTARDO. Esta ca
lidad viene de Alemania, sobre todo 
de los alrededores de E strasburgo, 
que tiene el nombro de aza frán  ru 
m i, a lazor, ó cártam o. Esta planta 
que es m uy común , crece á dos píes 
de a lto j sus hojas son ásperas, p i
cantes , largas , verdes, y  dentella
das en la estremidad de cada ramo 
sale un boton escamoso blanco y  del 
grosor de la estremidad del dedo 
pu lgar, que brota muchos hilameii- 
tos encarnados y  am arillos, de los

-TO
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cuales se forma el cártamo. A veces 
los Tintoreros usan este azafrán pa
ra hacer el color que llaman encar
nado claro ; pero les es vedado por
que resulta un color falso.

E l azafrán que se recoje en Es- 
miruu es bastante bueno: la cosecha 
puede calcularse unos años con otros, 
de veinte quintales.

Se trae aun de L evan te , particu
larmente de A lejandría, una especie 
de azafríui bastardo qne se llama co
mo se ha d icho , a lazor, azafrán  
r iin ú , ó cártamo. Esta es la ílor de 
una p lan ta , alta de dos pies, cuya 
hoja es m uy parecida á la del al
mendro : tiene una semilla b lanca , 
como el trigo , encerrada con un bo- 
to n , que se siembra en la estación 
conveniente ; se recoje en el mes de 
junio. Cada diez ó doce d ias , se co- 
e su flo r, que es roja, y  de amari- 
lo mas bajo ; pero pasando al mo

lino se vuelve encarnada : se pone 
despues en el agua y  se hace secar 
á la sombra, porque el sol le es con
traigo : crece en las orillas del rio 
]Nilo, en las cercanías del Cairo.

Los tintoreros de sedas en Leon, 
y  Tours consumen mucho por 
los colores encarnados v ivos, como 
los encarnadinos (encarnado bajo) 
de Elspaña, los colores de fuego, de 
rosa , etc.

E l azafrán de las Ind ias , de Ma
labar, y  de Babilonia, os la raiz, qne 
por lo regular llaman , Tierra-m é- 
rita .

AZAMBOO. F̂ l árbol que produ
ce las azam boas, ó zam boas, que 
son lina osj)ecie de membrillos in
jertos , mas crecidos, mas blandos, 
jugosos y  suaves que los comunes.

AZAMOR. Ciudad do África en 
el i'eino de Mamiecos á la boca del

O m yraby : longitud 4 0? 5 4 ',  lati
tud 32? 50'.

AZARCON. Es el plomo que cal
cinado ó quemado hasta el m ayor 
grado de ocsidacion, adquiere un co
lor rojo m uy encendido; entra en 
la composicion de varios medica
mentos de uso esterno.

AZARCA. Nombre que se dá á 
cierto coral que llevan allí los eu
ropeos.

AZARIMIT. Es una piedra que 
se encuentra en una mina del reino 
de Cananór. Tiene la propiedad de 
curar la calentura , el flujo de san
gre , y  las m ordeduras de serpiente.

AZAROTE. Goma que mana de 
un arbolito espinoso de la Persia, 
según unos, y  según otros de la Ara
bia deserta ó petrea. Sea con inci
sión , ó sin ella destila en lágrimas, 
ya blancas, ya  am arillas, y  á me
nudo encarnadas : todas son buenas. 
Basta escogerlas secas. Su gusto de
be ser amargo acompañado de una 
amargura bastante desagradable. Es 
buena para curar las llagas, y  viene 
por via de Marsella. No debe reci
birse el azaróte m oreno , y  lleno de 
cuerpos estraños, porque es adulte
rado con otras gomas.

AZEBOUC. Droga medicinal que 
los Chinos de Cantón sacan de Ba
tavia. Se compra aqui á treinta p a 
tacas el pie  y  se vende allí á trein
ta taels.

AZEM. Reino de la Asia dividido 
por el rio Laquia : su capital es Kem- 
merouf. Hay allí minas de o ro , pla
ta , p lo m o , é hierro. Produce m u
cha se d a , aunque de inferior cali
dad.

La laca de azém , es la mejor de 
la Asia. El w o es allí contrabando 
para la salida : no se hace de él nin-



guna m oneda, y  solo lo conserva en 
barras para el comercio del inte
rior.

AZIO. Cabo del m ar Mediterrá
neo cerca de la parte meridional de 
la boca del Tiber.

AZOE. Siistancia simple, qvic uni
da al calorico, ó á la m ateria del 
ca lo r , se reduce á fluido aeriforme, 
ó gas azoe en el cual no pueden vi
vir los animales ni quemarse ningún 
cuerpo , y  forma la parte no respi- 
rable que en cantidad d<; mas de se
tenta por ciento se encuentra en el 
aire atmosférico.

AZOOTE. Nombre que dán los 
alquimistas al azogue ó iiiercurio.

A ZO F, Azow, ó Zabache. (V . 
Palus Meotides. )

AZOGAR. Dar azogue á alguna 
cosa. Dícese de los cristales cuando 
se les baña con la amalgama de es> 
taáo, paraque sirvan de espejos.

AZOGUE. Cuerpo mineral, ó se- 
mi-metálico^ líquido grave y  lú
cido ; no siendo pues ni d u ro , ni re
sistiendo al m artillo , no puede po
nerse en el número de los m etales, 
como algunos Químicos pretenden.

Otros no lo admiten tampoco en
tre  los semi-metales aunque tenga 
propiedades comunes á los unos y  á 
los otros 1 parece pues natural el con
siderarle como á sustancia de una 
naturaleza particular.

El a K ^ e  tiene varios nom bres, 
pero los m as conocidos, son el Mer~ 
cut'io  ,  y  el H ydrargyre  ; los mo
dernos le dán el prim ero á causa de 
la influencia que le suponen con el 
planeta del mismo nom bre ; los an
tiguos lo llaman con el segundo, pa
ra ind icar, en cierto m o d o , su na
turaleza , es decir, que es una espe
cie de agua de p la ta , que es la
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significación de I ly d ra rg y n u n .

El azogue se saca , ó de sus pro
pias m inas, ó de las minas de los 
demas m etales, con los cuales está 
mezclado. Es preciso, que las m i
nas que producen este mineral, sean 
m uy abundantes, ya que no hallán
dose en Europa sino las de Ungría, 
de España , y  del F riu rli, (P ro v in 
cia de Italia en los estados Venetos) 
se hace con todo un consumo increí
ble ; particularm ente en las minas 
de o ro , y  p la ta , sobre todo en el 
P e rú , y  demás Provincias de la 
América española, á donde se re
mite el azogue de España.

Desde que este ha sido conside
rado como contrabando en todas las 
Naciones, la Francia se provee de 
las minas de U ngría, y  del Friurli. 
Los Ingleses tam bién les hacen re
mesas de azogue , en botellas de v i
drio m uy grueso, de varios tamaños 
y  peso j no es m uy estim ado, por
que ha servido ya para separar la 
plata del m ineral, y  su calidad ha 
perdido el mérito.

Hay dos especies <le azogue : uno 
es el azogue v irgen , el otro es f l 
azogue común. El prim ero es el que 
se encuentra en form a de fluido en 
las entrañas de la tierra , y  no se ha 
pasado por el fuego 5 el segundo, es 
el que se ha sacado del mineral por 
la acción del fuego.

E l azogue virgen es tam bién de 
dos clases; lo hay que destila , 
ó filtra naturalm ente por las grieta.s 
de la i*oca en la cual está la mina , 
y  forma en ella unos aiToyuelas de 
media pulgada de grosor, y  m as; 
pero se agotan despues de uno ó dos 
dias •. hay otro que se separa de las 
m aterias, que lleva de la mina, con 
muchas lavaduras , y  despues deba-



-172 AZ
l>erlo pasado por varios cedazos. Es
tos dos azogues son m uy buenos; 
pero el prim ero cs todavía mejor 
que el segundo.

E l azogue com ún, que esperi- 
m enta la acción del fuego, se vsaca 
del mineral lavado y  reducido á pol
vo , que se pone en grandes vasijas 
de h ie rro , y  endjan*ando en ellas 
con gluten unos recipientes , la vio
lencia del fuego hace subir el azogue. 
E l caput m ortuiim  , (residuo de un 
cuerpo despues de haberle destila- 

•tIo ) que queda en el fondo de las 
vasijas, se machaca segunda y  ter
cera vez, y  siempre se vuelve á po
ner al fuego hasta que el azogue se 
liaya enteramente separado. Este es 
el método con el cual se trabaja en 
las minas de Ungría y  de Friurli.

L a  fundición , ó ecshalacion del 
azogue en España , se hace con mas 
industria , y  con una máquina mas 
ingeniosa. La tie rra , ó materia con 
la cual está mezclado el azogue, no 
es la misma en las minas de Kspaña, 
que en Ungría , y  en el Friurli. Las 
primeras son ro jas, salpicadas de 
blanco y  negro , y  tan duras , que el 
azogue no se puede a rrancar, sino 
con pólvora : en Ungria á veces se 
encuentra en piedra bastante dura , 
pero mas á m enudo en tierra more
n a  y  un poco roja ; en el Friurli pues, 
hay tierra blanda en que el azo
gue se encuentra como en lágrimas 
pequeñas i hay  también piedra du
ra , de la cual se saca el azogue co
m ún. La mina de Idria , que es una 
de las de F r iu r l i , es tan al>undante, 
que produce siempre la m itad de 
azogue, y  á veces dos terceras 
partes.

La mina de Juancabeluca, ó Juan- 
cavelica, ecsiste en el P e rú , m uy

cerca de la c iudad , y  en la m onta
ña que ha tomado su nombre.

Esta mina tiene ílO varas de hen
didura, que corresponden á 00 pies. 
Su profundidad que sin cesar se au
menta á causa del mucho m aterial que 
se saca de ella , pasa de 600 á 700 
p ies, sin percibir aun , que el mine
ral, (com o le llam an en el P e rú ) se 
disminuya en algún modo.

La tierra que lo éontiene, es de 
un rojo blanquizco, que tira á color 
de ladrillo mal cocido. Luego se 
q ueb ran ta , y  despues se le dá el 
fuego : esto se hace estendiéndola so
bre una capa de tierra común con 
la cual se cubre la reja del fogón 
( de tierra tam bién,) cuyo capitel es 
de figura esférica: debajo de esta re
ja se enciende un fuego mediano con 
yerba seca que los Españoles de 
aquella región, llaman JchOj que 
por tan necesaria para esta opera
cion , es vedado cortarla á una dis
tancia de 20 leguas al rededor de 
esta célebre mina. A medida que la 
tierra m ineral se calien ta, el azo
gue sube volatihzado en hum o j pe
ro como este no encuentra salida 
por el cap itel, que está embetunado 
con ecsactitud , sale por un agujero 
hecho adrede, el cual comunica con 
muchas cucúrbitas de tierra, que se 
siguen, y  son encajadas las unas con 
las o tra s : el agua que está en el fon
do de cada cucúrbita condensando 
este h u m o , recibe el azogue que cae 
a ll í , y  se saca cuando la operacion 
está concluida.

Dos cosas se reparan en el m éto
do de sacar el azogue: la prim era es, 
que cuanto mas lejos están las cu
cúrbitas dol fogón mas se llenan de 
azogue; esto depende de los varios 
grados de calor y  de frió que les



comunica esta distancia, y  parece 
que el último sea mas idóneo para 
la condensación: la segunda es , que 
por últim o las cucúrbitas (calderas 
de alam bique) se calientan todas de 
tal modo, que ellas se liarian pe
dazos , si no se tuviese cuidado de 
refrescarlas de cuando en cuando, 
rociándolas con agua.

E l azogue debe escogerse blanco, 
lim pio , fluido y  de bella agua; si 
al contrario su color es m oreno, de 
color de plomo ó aplom ado, si se 
pega á las m anos, se reduce á boli
llas ó deja rastros, es indicio que no 
es puro, que hay mezcla de plom o; 
de consiguiente vale poco ó nada, y  
no conviene comprometerse en su 
compra.

Los plateros , espaderos, dorado
res , y  sobre todos los espejeros, son 
los que gastan mas azogue.

E l cinábrio mineral es una piedra 
ro ja, pesada y  luciente, de la cual, 
por medio de operaciones químicas, 
se saca el azogue.

AZOR. Ave de rap iña , cerca 
dos pies de g rande: por encima 
es de color negro, y  por el vientre 
blanco con manchas negras; la cola 
es cenicienta manchada de blanco, 
las alas negras, las piernas de color 
amarillo y  el pico negro.

AZUCAR. Jngo ó zumo en estre
mo dulce y  agradable, espriniido de 
la caña, ó cañas que llam an de azú
car, y  de otro modo caña dulce,que 
crece en abundancia en ambas In 
dias, sobre todo en Madera, en el Bra
sil y  en las islas Antillas: crece tam 
bién en Egipto despues de los úl
timos y  numerosos plantíos que 
mandó hacer el actual Pachá, Me- 
hemet-Aly.

La caña, de la cual se estrae este
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útil jugo, es casi semejante á las de
mas cañas que crecen en las lagu
nas y  en las orillas de los estanques: 
la diferencia consiste en que la cor
teza de estas últimas es dura y  seca, 
y  sus tallos huecos y  sin ju g o : al 
con trario , la corteza de la caña de 
azúcar no es jamás m uy d u ra , y  la 
materia esponjosa que contiene es 
suculenta, aunque mas ó menos dul
ce y  mas ó menos abundan te , se
gún el terreno en que están p lan
tadas dichas cañas, según como y  
cuanto están espuestas al s o l , la es
tación en que se cortan y  el tiempo 
que tienen; estas cuatro circunstan
cias contriI>uyen igualmente á su 
bondad y  á sn grosor.

La caña de azúcar crece, por lo 
regu lar, hasta cinco ó seis p ie s , 
gruesa una pulgada y  media de cir- 
cum ferencia; sin embargo las hay 
en la isla de Tabago altas nueve y  
diez p iés , y  gruesas en p roporcion; 
y  el P ad re  Labat refiere haberlas 
visto aun altas 2 ^ p iés , y  que sin 
la punta pesaban 2H- libras.

El tallo está intersecado de unos 
nudos que distan uno de otro m e
dio p ié ; brotan en el pié unas hojas 
largas, verdes y  apiñadas, de cuyo 
centro sale la flor y  la semilla. De 
cada nudo también salen hojas, pero 
estas caen á medida que la caña va 
creciendo; y  cuando se ven los nu
dos guarnecidos de ho jas, es indi
cio de que ó la caña no es buena ó 
no está madura.

La hoja de la caña es la rga , es
trecha , y  no tiene sino un solo pe
zón que la divide por medio en toda 
su largura; este j>ezón ó nervadura 
es quebradiza cuando la hoja está 
seca; al contrario , siendo verde ó 
am ortiguada, es pegajosa como el
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m im bro; en fm sus dos lados son 
cortantes y  con una especie de dien
tes pequeños de sierra que cortan la 
m ano cuando se pasa encima de ella
al rev és .

L;i tierra mas á propósito para 
criar c.tñas de azúcar es la ligera, 
apomazada, profunda y  que tiene 
declivio para que la lluvia no la 
empantáne; ds preciso asimismo que 
esté espuesta al sol desde que sale 
hasta que esté para ponerse.

Lus cañas que se plantan se to 
man ó cortan por lo regular de la 
p u n ta , un poco mas abajo donde 
brotan las hojas; deben tener de 4 5 
á i 8 pulgadas de la rg o , y  si mas 
nudos tienen , mas pimpollos hacen 
y  mas pronto echan raices. Las ca
ñas á veces áoñ maduras al cabo de 
nueve ó diez meses; á veces al ca
bo de quince ; entonces están del 
todo lltnias de un meollo blanco y  
sustancioso, que forma el licor del 
cual se hace él azúcar; se pueden, 
sin embargo conservar las cañas en 
la tierra por doá ó tres años sin mie
do de que se m enoscaben; el méto
do pero mas seguro, es de cortarlas 
cada año.

Guando la caña está m adura, se 
corta , se lim pia de sus hojas , y  en 
manojos se lleva al molino. Lste se 
compone de tres rodillos ó cilindros 
de m adera , cubiertos de planchas 
de acero (cuyo conjunto se llama el 
ta m b o r) , y  tienen su movimiento, 
ó por el curso dcl agua, ó por me
dio de bueyes , ó á fuei-za de brazos 
de los negros.

Es bueno de saber que las cañas 
que se envian al molino no deben 
ser mas largas que cuatro p iés , ni 
menos coilas que dos y  m edio, á 
menos que sean como junqiúllos sa-

cados de tierras flacas, que por ser 
poco fructíferas no las producen si
no de tan miserable tamaño.

Otra observación necesaria e s , de 
no cortar mas caña de la que se juz
gue poder emplear en veinte y  cua
tro  h o ras , porque de otro m odo se 
calientan , fermentan y  salen ágrias.

Se detallará el m odo de hacer el 
azúcar y  la disposición de los varios 
instrumentos piira mejor inteligencia 
de los fabricantes, y  al fin de este 
articulo se dará conocimiento de las 
varias calidades que debe tener el 
azúcar, para gobierno de los Co
merciantes .

E l jugo que sale de la caña espri- 
m ida y  machacada entre los rodi-. 
líos , corre por medio de una canal 
pequeña en el ingénio o trapiche 
que está cerca del molino, y  cae en 
un recipiente grande; se pone luego 
en la prim era ca ldera , á la cual se 
dá un fuego lento hasta que lle
gue únicamente al punto de hervir^ 
sin que se verifique el hervor y  eche 
una espum a espesa , la cual sirve cb 
aUmento á los animales. Esta pri
m era se llam a la gran  caldera.

Este jugo se purifica despues en 
una segunda caldera , en la cual un 
fuego mas violento le hace herv ir á 
borbotónes, y  se le hace echar la 
espuma (com o en la piim era cal
dera ,) por medio de una lejía com
puesta de agua de cal y  otros in
gredientes.

Esta segunda caldera se llam a la 
propria .

Se purifica y  se espuma aun en 
una tercera caldera llamada la cola
da, porque se empieza á echar en el 
jugo de la caña (antes de hacerse ja- 

■ rabe) o tra especie de lejía que lo 
; hace purgar m a s , que reúne las in-



m undicias, las hace subir á la su« 
perficie para quitarlas con la espu
madera.

La cuarta caldera se llama lum 
brera  ̂ porque la materia purificán
dose mas en ella , con el fuego vivo 
que se les hace y  aum entando el 
h e rv o r , el jarabe que se forma pa
rece inflamarse.

lia  quinta caldera cs e l ja ra b e , 
porque en ella la materia toma con
sistencia y  por ella es jarabe.

La secsta, en fin, es la hatería. En 
esta últim a el jarabe recibe su total 
cocimiento, y  se le quita lo que po
dria quedar de impureza, por medio 
de la lejía y  del agua de cal y  alum 
bre que se ponen. Esta última cal
dera no contiene mas que la tercera 
parte de la p rim era , á causa de la 
mengua de las espumas que se han 
sacado.

En los ingenios que hay siete cal
deras, se cuentan dos lumbreras en 
lugar de u n a , es decir grande y  pe
queña j en los trapiches que tienen 
cinco, no hay aquella en que se pone 
la le jía , reemplazando á esta la cal
dera que se llam a propj'ia'j y  en las 
que hay  cuatro solas, la propria  
hace el servicio de d o s , de aquella 
en que se pone la lejía ( ó  llámese 
de colada) y  de lumbrera.

Pasando sucesivamente por un nú
mero de calderas, el jugo de la caña 
se purifica, se cuece, se hace jarabe 
y  llega al punto de convertirlo en 
las varias calidades de azúcar, de 
las cuales se hablará luego.

E l tam año de las calderas es di
ferente , y  su diámetro disminuye 
según cierta proporcion desde la 
prim era hasta la última. En los in
genios de cinco calderas, que son 
los mas comunes, si la primera (que
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como se ha dicho se llama la gran  
caldera , y  lo es en efecto) tiene 
cuatro ])ics de d iám etro , la cuaita 
no tiene mas de dos y  tres cuartos; 
las que están entre estas dos tienen 
una diminución proporcionada á la 
dicha. Es lo mismo en cuanto á la 
profundidad; cuando la prim era es 
profunda tres p ies , la cuarta lo es 
de dos.

Estas calderas se colocan en de
clive , pero de modo que la batería, 
que es la q u in ta , sea mas elevada 
que la grande casi luias siete pulga
das ; esto es indispensable porque 
el jarabe de las primeras calderas 
cuando hierve no pueda m alograr el 
de las últimas (que  es mas cocido y  
mas perfecto,) si llegase á caer en 
ellas.

Cada caldera tiene su fogón, en 
el cual se mantiene un fuego p ro 
porcionado al progreso del cocimien
to del jarabe j el prim er fogón se en
ciende con paja ó cáscara de la caña 
esprim ida; el segundo con leña me
nuda y  el tercero con leña gruesa.

Las calderas son de coljre de Ro
seta ; el espesor es proporcionado á 
su grandor y  peso. U na caldera que 
por lo regular pesa trescientas li
bras , es gruesa como un escudo en 
los bordes, y  dos veces mas eu el 
fondo.

En cuanto á las calderas llamadas 
baterías y fundidas y  todas de 
una pieza; las demas son compues
tas de varias, trabajadas á m aitillo, 
y  uuidas con clavos remachados. 
Algunos se sirven de calderas de 
h ierro , jwrque son menos costosas, 
pero lu esperiencia ha dado á coiio- 
cer que no son tan á jMopósito par» 
las f^)ricas de azúcar.

Saliendo de la balería los jará-
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l)cs, se trasladan á un lugar donde 
se ponen los vasos ó formas para 
purificar el azúcar, y  se les dán los 
varios preparativos, pero correspon
dientes á la calidad que se desea 
Iiacer.

A nías de las calderas que se han 
indicado, hay en los grandes inge
nios otras para cocer en ellas las es
pumas y  los jarabes.

Los utensilios de los ingenios son 
las cantimploras ó enfriaderas, los 
encorvados que rem atan en p u n ta , 
las cucharas, las espumaderas , las 
cajas de paso , los paños de colar ó 
m antillas, los barriles de colada , 
los punzones, los cuchillos de azú
car , las o llas , las form as, los poza
les, las cánoas, las layas, los remos 
ó espátulas y  las escobas.

Las enfriaderas son unas vasijas 
de cobre de Roseta de forma cilin
drica , cuyo diám etro es de tres á 
cuatro pies, y  de altura de 42 y  18 
pulgadas. El fondo es chato; tienen 
dos anillos m ovibles, también de 
co b re , para la facilidad del traspor
te. En estas vasijas se ponen á en
friar los jarabes que han destinado 
para el azúcar blanco.

Los encorvados que rematan en 
punta, son tambÍ!.‘n de cobre de Ro
seta. Su forma es redonda, alargada,
V encorvada de ima estremidad, que 
forma una especie de pico. Tienen 
por lo regular un pié de diámetro y  
de ocho á nueve pulgadas de pro
fundidad; el pico es largo siete ú 
ocho pulgadas; tienen un mango 
de cobre ó de hierro; con esta espe
cie de cuchara grande se toma el 
azúcar saliendo de la cantimplora 
para ponerlo en las formas.

Las cucharas son redondas, á poca 
diferencia de la forma de un som

brero : tienen de 8 á 9 pulgadas de 
diametro y  de 6 á 7 de profundi
dad ; las estremidades están refor
zadas por un círculo de h ie rro , que 
rem ata en una cola en forma de ca
ñuto , en el cual se pone un mango 
de cinco pies de largo ; sirve este 
para pasar el jarabe de una caldera 
á o tra, y  á veces para tom ar el azú
car y  trasladarlo de la enfriadera al 
encorvado.

Las espumaderas son de cobre 
también ; con ellas se quitan de las 
calderas todas las espumas y  demas 
inm undicias, que el calor del fuego 
y  la lejía han hecho subir á la su
perficie del jarabe. Tienen un dia
m etro de 9 á 4 2 pulgadas ; su m an
go es la una m itad de hierro y  la 
otra de m adera , y  largo como las 
cucharas. Los agujeros de estas es
pumaderas son varios según la dife
rencia de las calderas, siendo mas 
grandes para las primeras que para 
las últimas. Cada caldera debe tener 
su cuchara , su espumadera y  su es
coba ; estas se hacen en las islas con 
hojas de palm ito.

La caja para pasar el ja rabe , es 
larga íf pies, ancha de dos y  medio, 
á tres : es profunda de 4 5 á 4 8 pu l
gadas ; su fondo y  sus lados que 
deben sor de m etal du lce , y  que 
no hagan verdete, serán agujereados 
con barrena grande. En esta caja se 
estiende la m an tilla , que cuela el 
jarabe despues de espumado en la 
prim era caldera, si se quiere pasar á 
la segunda.

Se llam a mantilla un pedazo de 
paño grosero, de una ana de ancho 
y  largo una y  m edia , que á poca 
diferencia forma la manga ó calza 
de los farmacéuticos : sirve para fil
trar los licores. Esta mantilla se la-



v a , luego que se pasa cada caldera; 
es preciso pues tener á lo menos seis 
para cam biar, si se trata de un in
genio que trabaja conform e, y  m u
darlas cada tres ó cuatro meses, por
que usándolas, el pelo se quem a, y  
se hacen tan claras que las inm un
dicias pasan junto con el jarabe.

Se llama barril de colada, la va
sija en la cual se prepara la lejía 
que sirve para purificar y  clarificar 
el azúcar. Por lo regular no es sino 
un barril vacío, el cual ha servido 
para carne salada ó cosa sem ejante: 
se le hace un agujero al fondo que 
se pueda tapar con p a ja , como se 
hace en Francia en las cubas de co
lada para uso de las lavanderas. Este 
barril tiene un banquillo para soste
nerlo y  un canalón para recibir la 
lejía á medida que corre. Cuando se 
hacen adrede, estos barriles, se les 
da la figura de una pirámide circu
lar truncada y  vuelta al revés. Ya 
se hablará de esta lejía. (V. Lejía de 
azúcar.)

Los punzones son de hierro ó de 
m adera, largos un p ié , y  de una 
pulgada de diámetro en la estremi
dad : sirve para traspasar el azúcar 
en las formas.

Los cuchillos de azúcar, son una 
especie de cuchillos de palo de ca
ribes , largos tres p iés , anchos dos 
pulgadas, con cinco líneas de espe
sor , que acaba de ambos lados en 
un corte embotado, y  con mango de 
la misma madera *, con este utensUio 
se menea el azúcar y  se corta en las 
tbrmas. Sirve también para probar 
el jarabe en la batería , si está bien 
cocido.

Las formas son unos moldes para 
poner el azúcar cuando tiene una 
perfecta consistencia. Su figura es la 
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misma de los pilones de azúcar que 
se sacan de e llas; por lo regular se 
hacen de tien-a : las mejores son de 
B urdeos: las que se hacen en las is
las no son nuiy  apreciadas. La es
trem idad puntiaguda del molde está 
horadada para la evacuación del ja
rabe. cuando el azúcar se ha con
densador y  esta se facilita in trodu
ciendo en ella el punzón, que es casi 
de ocho pulgadas.

Los moldes de Burdeos son de 
tierra b lanca: los de las islas son de 
tierra berm ejiza: unos y  otros son 
de dos clases: los regulares son altos 
18 á 20 pulgadas: los bastardos tie
nen casi tres pies.

Las ollas de azúcar son unas v a 
sijas de tierra que ponen debajo de 
los moldes para sostenerlos y  reci
b ir el jarabe que destila de ellos. 
Las que se hacen en las islas son 
mas cómodas que las de F rancia , 
porque son mas grandes y  todas sin 
pies. Su altura debe ser de 4 5 ó 4 6 
pulgadas j la ab e rtu ra , en la cual 
se coloca la estrem idad del m o ld e , 
es casi de ^  4 /2  pulgadas su fondo 
de 8 á d iez , y su barriga , es decir, 
su parte mas ancha, es de 4 5 á  4 6.

Las cánoas de azúcar son unas 
gamellas de madera de una sola pie- 

el azúcar se acaba de enfriar enza
ellas antes de ponerlo en los bar
riles.

Los remos son unas espátulas gran
des , parecidas á los palos de virar, 
con los cuales se guian las cánoas en 
el m a r , pero mas pequeñas : sirven 
para revolver el azúcar cuando está 
en las cánoas para enfriarse, y  para 
que el grano del jarabe se mezcle 
del to d o , y  el que está formado se 
abulte ó ayude á abultar al que no 
lo está aun.
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En íin , lo que llaman layas, son 

linos instnmicntos tle h ierro , largos 
tres p ies , formados á modo de pala 
en una estremidad, larga seis pulga
das y  ancha tres : con ellas se quita 
el azúcar de las orillas de las cánoas, 
que por lo regular es el m ejo r, 
porque su grano está mejor for
m ado.

A mas de estos uteiisilios de in
genios, liay también hurgones y  ga- 
ral)atillos para uso de los fogones : 
unos para poner la madera cn ellos, 
y  otros para sacar el carbón. Cada 
fogón tiene tam bién su tejad illo , 
que es una esj>ecie de tapadera que 
lo cubre.

Hay varias calidades de azúcar, 
porque se prepara de diferentes m a
neras. Azúcar de flor : el mas refina
do ó de prim era suerte.

Azúcar negro : el que tira á este 
color y  suele ser mas dulce.

Azúcar rojo : la espuma y  su
perfluidad del azúcar.

Azúcar terc iado , que es de color 
pardo , que llaman también azúcar 
de las islas : debe procurarse que 
sea escogido, seco, granado, de olor 
y  gusto de viola.

Azúcar de pilón : el que despues 
de bien clarificado y  reducido á una 
consistencia correspondiente, se ha 
hecho cristalizar en unos cascos de 
barro bien cocido para que tome la 
misma figura, y  resulte mas blanco 
y  duro que el común; -1200 libras de 
azúcar refinado, deben reducirse á 70 O 
de pilón; por esto muchos refinado
res y  mercaderes venden el azúcar 
mas refinado en lugar del de pilón ; 
debe ser b lanco , igual por todas 
partes, de «n gi'ano fino y  brillante, 
fácil de romperse y  que golpeán
dolo sea sonoro. Los pilones son de

varios pesos y  envueltos en papel 
azul.

E l azúcar quebrado es el que no 
ha tenido todas las preparaciones 
necesarias y  que por no haberse 
consolidado bien, está en pedazos. Se 
vende en polvo y  en trozos ; el mas 
blanco y  cuyos trozos son mas grue
sos, es el m ejor: este es mas propio 
para usarse que el de p iló n , pero 
hace mas espuma.

Azúcar piedra ó cande : es el que 
por medio de repetidas clarificacio
nes y  de una evaporación lenta y  
pausada, está reducido á cristales 
mas ó menos grandes, blancos y  
trasparentes, prendidos de unos hi
los , que se colocan dentro de las 
vasijas donde se pone á cristalizar. 
Es m uy d u ro , y  si se frotan sus 
cristales en la la oscuridad, despi
den rafagas luminosas ó fosfóricas. 
Se usa en colirios para los o jos, y  
no se diferencia del común sino en 
que es mas puro y  cristalizado.

Azúcar de lu stre , es el molido y  
pasado por cedazo.

Azúcar m ascabado, el que está 
sin purificar y  según resulta, evapo
rando el jugo de la planta que lo 
produce. Es craso y  meloso, y  tiene 
un color dorado mas ó menos os
curo.

Aunque el azúcar del Brasil no 
sea tan blanco como el de Jam aica, 
de las Barbadas, de Santo-Domingo, 
e tc ., sin embargo, muchos lo prefie
ren á estos, porque es mas gordo y  
mas oleoso. El mejor azúcar en ge
neral es sólido y  fuerte, ligero, m uy 
blanco y  dulce al mismo tiem po, 
brillante como la n ieve , d u ro , no 
esponjoso y  se derrite luego en el 
agua.

E l azúcar de la H abana, es por



lo regular de dos calidades, es de
cir , b lanco , y  terciado; ambos mas 
ó menos blancos y  morenos.

E l azúcar de cebada, es una es
pecie de caramelo medio cocido, 
que recibe el color con el azafrán, y  
se forma en garrotes entortillados 
sobre un marmol untado con aceite 
de almendra dulce j lo suponen m uy 
útil para los resfriados. E l buen azú
car de cebada, debe ser de color de 
ám b ar, seco, recien hecho , y  que 
mascándole no se apegue á los dien
tes.

Azúcar rosado , es el azúcar blan
co clarificado y  cocido á la consis
tencia de pastillas con el agua de 
rosa; á veces se reduce á bolillas , 
del tamaño de un guisante. Debe es
cogerse seco , bien hecho , difícil de 
romperse , de gusto y  olor de rosa.

IjOS Químicos estraen del azúcar 
un aceite que es propio para el mal 
de p ied ra , la hidropesía, y  la di
senteria ; estraen asimismo un espí
ritu  , ó licor para el m al de estó
mago ; también para hermosear la 
tez de las señoras.

Azúcar de plomo. Sal metálica ar
tificial compuesta del plomo y  del 
ácido del vinagre. Es blanco, y  de 
sabor dulce y  estíptico. E ntra en 
diferentes composiciones medicina
les de uso esterno y  se emplea en 
las artes para teñir y  otras cosas.

Azúcar de redoma. E l que se cua
ja en el suelo y  bordes de las redo
mas en que está el jarabe violado ú 
otro  de los que sirven para ablandar 
el pecho.

AZUCAREROS. Obreros que tra 
bajan en los ingenios. Hay dos cla
ses de obreros principales en los in 
genios de las islas francesas de Am é
rica 5 los unos se llaman simplemen-
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te azucareros j los otros, refinadores. 
Los prim eros, son los que purifican 
el zumo de la caña , lo cuecen, y  
reducen al azúcar bruto ó m oreno; 
los segundos son los que trabajan el 
azúcar blanco, y  lo refinan.

Llaman también azucareros, á los 
que hacen el tráfico del azúcar, ó  
tienen ingenios.

AZUFAIFO. Árbol de las azufai- 
fas. No es tan grande como el ci
ruelo : sus raices se entrelazan unas 
con otras. Su cáscara es escabrosa y  
tosca como la de la cepa ; sus ram as 
son espinosas j sus hojas, verdes, Jar- 
gas , delgadas, sólidas, y  dentella
das. Las flores son blanquizcas, y  
su fruta del tamaño de la aceituna 5 
al principio es v e rd e , pero llegando 
á su madurez se pone un poco am a
rilla. Su hueso es como el de la 
aceituna.

Las mejores azufaifas, son las nue
vas , gruesas, carnudas, y  m uy se
cas. Si no es bien acondicionada no 
se conserva esta fnita mas de dos 
años.

AZUFRADOR. Es un parage bien 
cerrado á modo de estufa, en el cual 
se esponen las sedas y  estofas de la
na , para blanquearlas.

AZUFRAR. Hacer tom ar el va
por del azufre á alguna cosa.

Se azufran las sedas y  estofas de 
lana para b lanquearlas, esponién
dolas al aire en un lugar bien cer
rado en el cual se quema azufre. Se 
azufran las toneles destinados á con
servar el vino, poniendo en ellos un 
pedazo de lienzo empapado de azu
fre mezclado con cilan tro , clavosj 
canela, y  otros ingredientes rcdu- 
dos á po lvo , que se hace que
mar.

AZUFRE, Especie de betún,ó ma-
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teria m ineral gorda , untuosa , é in- 
iiainablc.

H ay dos especies de azufre natu
ral : el uno se llama azu fre  vivo y  
el o tro , azu fre  amarillo commi, ó 
minerai.

E l azu fre  vivo es una materia par
da , gortía , gredosa, iníJainable, que 
se encuentra en la isla de Sicilia, en 
abundancia lal, que cada año se car
gan de él muchos buques en Licata. 
Los lugares de los cuales se saca el 
azuíie, que }>ertenecen en propiedad 
á varios particulares, ( ponpie están 
en sus heredades, ó posesiones, ) se 
llam an en lengua vulgar Siciliana, 
Solfaiáras. Los taberneros usan esta 
materia para componer sus vinos : 
hacen una m istura del azufre vivo 
con la flor de azufre , azúcar, anis , 
canela , nuez moscada , c lavos, y  
mojando en ella un lienzo le que
man en sus pipas ; despues ponen en 
ellas el vino trasmudado.

Debe escogerse este azufre que 
sea lim pio , igual, liso al tac to , i’á- 
cil de rom perse, de color pardo de 
i-atón, y  que no sea desmenuzado. 
Entra en la M edicina, en la Quími
ca y  en la Alquimia. (V . Alqui
mia. )

E l azufixí amarillo común j  ó m i
neral es una especie de betún duro 
y  terroso , de color amarillo bastan
te lúcido , de olor fuerte y  hedion
do, fácil de derretirse, y  arder. Este 
azufre se encuentra en las cercanías 
de los volcanes, ó montañas que 
anojan fuego, como son el Vesuvio 
en ei reino de Nápoles> y  el Etna 
en la isla de Sicilia; hay sin em bar
go minas particulares, y  se encuen
tra de buena calidad en algunos pa
rages de la llalla y  de Suiza ; el m e
jor azufi"e pu es , es ei de Quito y  de

Nicaragua en la América española, 
que ha conservado el nombre de las 
Provincias de donde sale. Sus trozos 
son lisos, limpios, lúcidos, de color 
cédrino, sin gusto, y  estando ai fue
go , arroja una llama turquesada, 
algo mas viva que ia de nuestro 
azufre común. Se derrite ai fuego, 
se echa en los moldes y  así se for
man los cañones de azufre que ven
den los Drogueros; de este mismo 
con el fuego y  con el aceite de ba
llena, se forma cl azufre común que 
entra en ia composicion de ia pól
vora de cañón, y  sirve tam bién á 
ios tin to reros, boneteros, y  otros 
artistas para blanquear.

Los Drogueros le llaman azufre de 
cañón á causa de su forma. Lo hay 
de superio r, é inferior calidad , se
gún su refinadura. En otro tiempo 
ei de Holanda era el mejor, despues 
ei de Venecia, y  el mas ínfimo era 
ei de M arsella; en el dia se prefiere 
el de M arsella, lal vez porque ios 
Franceses se han dedicado á su per
fecta refinadura.

E l azufre en canon sea que venga 
de H olanda, de M arsella, ó de Ve- 
necia, debe escogerse en cañones 
gruesos y  largos , . de color amarillo 
dorado , ligero, fácil de rom perse,y 
que roto , parezca brillante y  como 
cristalizado. Aunque el grosor de ios 
cañones no influya en la calidad del 
género, sin embargo es mas vendi
ble.

No se hablará de los azufres ver
des y  demas colores en moldes gran
des y  pequeños que se componea 
en Mai-seila y  otras partes, ya que 
no son mas que azufre com ún, ó en 
cañones, purificado diversamente, y  
con mas fuego, y  puesto en diferen
tes moldes.



La ß o r  ó nata de a z u fr e , es lo 
que hay  de mas puro, y  evaporado 
por sublimación, derritiéndolo y  pu
rificándolo en unos recipientes for
mados adrede: se recoje en el capi- 
tél de la cucúrbita, en donde el va
por se apega. La mejor í lo r , ó nata 
de azufre, se proveia en otro tiem
po, de H olanda; el que se hace en 
M arsella, aunque bastante bueno , 
no tiene comparación. E n  cuanto al 
de Rúan y  de P aris , á lo m enos, 
el que 'venden algunos Buhone
ros cn esta última ciudad , no va
le nada , porque es una m ala mez
cla de azufre bien quem ado, de al
midón , ó de harina, ó de polvo so
lo de azufre pasado por el cedazo.

La nata de azufre de Holanda, de
be escogerse en p iló n , ó en trozos 
gruesos , ligeros , desm oronable, y  
b lanco , mas que amarillo. Si se 
quiere tom arlo en po lvo , es menes
ter que sea fino, de color amarillo, 
ai mismo tiempo dorado y  blanquiz
co , y  de gusto agradable. La flor de 
azufre de M arsella, cuanto mas imi
te estas particularidades, tanto me
jor será.

Esta droga es de gran uso en la 
Medicina : se supone sobre todo, ser 
m uy útil para los pulmones.

Se sacan asimismo del azufre por 
medio de las operaciones quím icas, 
aceites, espíritus, sales, leches, bál
samos, cuyo método puede verse 
en las Farm acopeas, ó en la historia 
general de drogas del Señor Pomet.

AZUL. Piedra parecida al Lapis
lazuli. (V . Lapis-lazuli.)

AZUL. (M ar) Gran lago de agua 
salada, llamada lago de A rral, si
tuado en la Tartária independiente 
en Asia.

AZL^L de Prusia. Es una materia
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útil para la pintura. Se llama así, 
porque su prim era preparación fué 
inventada en Prusia.

AZULAQUE. Cierta composicion 
de betún, para estañar y  soldar con
ductos, ó cánones de fuentes.

AZULEJO. Pájaro de A m érica, 
así llamado á causa de su c o lo r , se
mejante al Tangara.

AZULEJO. Planta anua indígena 
de E spaña, que crece hasta la a ltu
ra de tres p ies , y  echa varias ram as 
pobladas de hojas estrechas y  de 
ílores grandes y  de un hermoso co
lor azúl. Se cultiva en los jardines.

AZULEJOS. Ladrillos de tierra 
de varios colores para enlosar Igle
sias , Palacios, etc.

AZUM. Puerto del m ar Rojo que 
los estrangeros frecuentan. Los T u r
cos hacen casi todo su com ercio, y  
han aniquilado el que los Abisinios 
hacían en M eta, Zajalla, M aga, 
Dazo , Patea y  Brava.

Los Portugueses les han enseñado 
la navegación por la cual tienen m u
cha disposición: ellos y  los euro
peos se han establecido en la córte 
del Rey de Abisinia desde que se 
conoció el paso del Cabo de Buena- 
Esperanza, es decir, de tres á cua
tro  siglos á esta parte j á ellos deben 
los Turcos el genio por las a rte s , y  
algún conocimiento del comercio con 
los estrangeros.

E l comercio terrestre que h acen , 
es de poca consideración j sin em 
bargo se ven llegar al Cairo unas 
cuadrillas de Abisinios con polvo de 
oro que truecan con los géneros del 
pais, ó de E u ro p a , que necesitan.

Estas caravanas, si e s , que pue
dan así llamarse unas cuadrillas de 
JiO, y  50 infelices que se juntan 
para ausiliarse reciprocamente en su
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viaje ,  están en camino tres ó cuatro 
meses por lo regu lar, atravesando 
l)osques y  montañas casi impene
trables , vienen para hacer sus com 
pras , ó mas bien sus trueques, y  
luego se vuelven para llevar á sus 
ttiniilias , ( la m ayor parte á cuestas) 
los pocos objetos que han trocado 
por el polvo de o ro , ó que los Egip
cios , y  Judíos, les íian sobre su p a 
labra.

Parece una cosa singularmente 
estraordinaria , que unos individuos 
cautos y  mercaderes tan interesados 
como los Ju d ío s , se determinen a 
descansar sobre la buena fé de estos 
desgraciados, contra los cuales no 
les quedaría ningún recurso, sino 
cumpliesen con su palabra j sin em 
bargo la esperiencia no les ha dado 
motivo de arrepentirse, porque aun 
en caso de m u erte , ya de id a , ya 
de v u e lta , sus compañeros de via
ge y  ,de negocio, conservan los efec
tos del difunto , ó para entregarlos á 
su familia , ó para satisfacer las deu
das que el tal hubiese podido con
traer en el C airo , ú otra parte del 
Egipto.

Las demas naciones con las cuales 
los Abisinios hacen su comercio, son 
los habitantes del reino de Adel j 
los Turcos dueños de £ ro c o , y  de

B

BAAT. Moneda de plata de Siam, 
que tam bién es una medida de pe
so. Su forma es cuadrada, y  con
tiene ciertos caracteres m uy pareci- 
4os á los de los C hinos, pero m uy 
m al acuñados. Como esta moneda 
y peso es fácil de alterar en sus la
dos, ó ángulos, es preciso tener cui
dado de no recibirla bajo ningún as-

Qiuiqueu ; los Melindeses, los pue
blos de M ozambique, y  los Portu 
gueses que están establecidos en aque
llas costas.

AZUMBAR. Planta perene indí
gena de E sp añ a , que crece en ter
renos aguanosos. Su raiz se compo
ne de fibras, y  las hojas son de figu
ra de corazon, pero prolongadas : 
entre estas nacen varios vastagos, en 
cuya estremidad por lo regular na
cen amontonadas las flores las cua
les producen unas cajas en figura de 
estrella.

AZUMBRE. Especie de medida 
pequeña para m edir el v in o , el 
aguardiente y  demas licores : sirve 
también para m edir las aceitunas 
que se venden al porm enor.

I a  azumbre de P a r is , que es la 
m itad de una p in ta , se divide en 
dos medios secstarios, (la  cuarta par
te de la p in ta , ) á veces se llama 
secstario : cada medio secstario com
pone dos posons í  el poson  tiene seis 
pulgadas cúbicas.

En Leon estilan una medida pe
queña de líquidos , qñe corresponde 
á la azumbre de París.

Azumbre se llama tam bién el ob
jeto m edido : po r ejemplo una azum
bre de v in o , una azumbre de acei
tunas.

BA

pecto antes de ser ecsaminada por 
el Contraste para saber si tiene el 
valor. Esta moneda tiene cureo tam 
bién en la C hina, y  se llama Tical.

BABEL-MAPÍDEL. Estrecho que 
separa una isla y  una m ontaña del 
mismo nom bre entre el m ar Rojo y  
el Océano, bajo el i  2? y  WO' de la
titud.



BABILONIA. Antigua ciudad de 
los Asírios.

BABOR. E l lado ó costado iz
quierdo del navio del que estando á 
popa , m ira á proa.

BABOSA. Animal m uy común 
en España de una pulgada de largo 
y  de color ceniciento. Todo él es de 
una sustancia m uelle , que despide 
incesantemente una baba cristalina 
y  pegagosa 3 no tiene huesos, ni 
p ie l, n i p ies, ni alguna articula
ción. En la parte anterior de la ca
beza tiene dos cornezuelos que alar
ga y  encoge á su antojo y  en cuya 
estrem idad están los ojos. Anda m uy 
despacio arrastrando sobre el cuer
po ; se alimenta de vejetales, es vo- 
r á z , gusta de terrenos húm edos, y  
se oculta debajo de la tierra todo el 
invierno.

BABUINO. Mono grande con co
la corta , cara prolongada, y  hocico 
ancho , y  realzado.

BACAIM. Ciudad de la India en 
el Reino de Visapur en la costa de Ma- 
la b á r : pertenece á los Portugueses : 
su longitud 89? latitud 19? 30' 

BACALAO. (V . Abadejo.)
BACTRIANA. (L a )  Provincia de 

la Persia que produce una cantidad 
prodigiosa de seda, cuyo comercio 
hacen muchos estrangeros.

BACARA. Yerba olorosa que en
tre los antiguos servía para hacer 
guirnaldas.

BADANA. Els la piel de cordero, 
de ove ja , y  de camero cu rtida , ó 
simplemente pasada por zumaque. 
La badana según cl m étodo con que 
se adoba sirve para varios usos; por 
ejem plo, para encuadernar lib ros, 
para papeleras, para forrar sillas de 
respaldo y  taburetes, para fuelles, 
para vainas de espada , para labores
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de cuero d o rad o , para zapatos, bo
tas , etc.

Las badanas se distinguen en cur
tidas , en puestas en el noque con 
la casca ó zumaque, en badanas par
ticulares , y  badanas de color.

Las badanas curtidas son las que 
han recibido la misma preparación 
que las pieles de ternera, con la d i
ferencia , que han quedado poco en 
la casca.

Las badanas puestas en el noque 
con la casca, son las que apenas han 
variado de color en  el agua caliente 
con la casca, despues de haber sido 
peladas con la cal.

Las badanas particulares, son las 
que han sido preparadas de un m o
do particular. Despues que las pie
les han quedado un m es , ó seis se
manas espueslas al a ire , se ponen 
en un cubo lleno de agua caliente 
mezclada con la casca, que es una 
especie de curtido , y  cuando han 
quedado algún tiem po en este cubo, 
las sacan para coserlas como un sa
co quedando la parte de la carne 
por adentro : se llena de casca , y  de 
agua aun caliente del cubo por me
dio de un embudo, y  cerrada la bo
ca de esta especie de saco , se toma 
por las estremidades y  se agita con 
fuerza paraque la casca penetre : agi
tadas así por un cierto tiem po , se 
vuelven á poner en el cubo , despues 
se sacan de él, se descosen, y  se po
nen á secar al aire. De este m odo , 
puede una badana ser perfectamen
te adobada en menos de dos meses.

Las badanas de color suelen ser 
vellosas á causa del agua de a lum 
bre que entra en su preparación. 
Sirven por lo regidar para cubiertas 
de libros, y  carteras de estudian
tes.
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Tam bién se llam an badsnas, aun

que im propiam ente, las pieles zur
radas d é lo s  carneros padres, car
neros capados, y  ovejas, que sirven 
])Lira calzones , faltriqueras, sacos, 
delantales de obreros, ya  sean blan
cas ya de color.

BADAJOZ. Ciudad de España en 
la Provincia de Estrem adura en el 
reino de Castilla la nueva.

BADEA. Especie de sandía m uy 
jugosa , insípida y  de color amarillo.

BADIANA. Arbusto arom ático, 
cuya fruta es conocida bajo el nom
bre de anis de la China. Su madera 
sirve para las labores de taracea, y  
le llaman palo de anis.

BAFETAS. Lienzos de solo algo
dón b lanco , m uy fo se ro  que vie
nen de las Indias orientales Los me
jores son de Surate. Son largos de 
trece anas y  tres cuartos, á catorce, 
y  anclios siete octavos j los hay que 
no tienen m as de cinco secstos de 
ancho , y  aun de media ana. Estas 
bafetas estrechas se llam an N erin -  
dos y  D a b c u y , porque así se deno
m inan los lugares en que se fabrican.

Tam bién se llama bafetas un te
jido de las mismas In d ia s , que le 
dicen Shaub.

Hay todavía otras bafetas N arou-  
vhit que son largas -13 *1 /2  anas, con 
media ana de ancho. H ay otras co
nocidas bajo el nombre de Bvoat- 
vhit que tienen -1 W- anas de largo con 

de ancho.
A mas , las B road -brou , y  otras 

N arou-B vou . Estas dos son unos 
lienzos crudos, es d ec ir, sin blan
quear:-los primeros anchos, y  otros 
mas estrechos, son largos -1 h anas, 
y  anchos, media ana j los anchos 
tienen la misma largura, con Z /k  de 
ancho.

BA
BAFO-ZINO. Es uno de los pa

rages de la costa , llamada de Mala- 
guetta , á causa de la infinita canti
dad de pimienta de Africa del mis- 
mismo nom bre, que estraen los eu
ropeos. Está situado á 5 leguas del 
Gran Sestre, á los 7 grados y  29 m i
nutos de longitud. Los Franceses 
son los que mas á m enudo que las 
otras Naciones lo frecuentan, tal vez 
por la abundancia de los víveres. A 
mas de los refrescos ordinarios de 
volatería , de cabritos y  de carneros, 
hay tam bién bueyes que compran á 
trueque de géneros, y  salen á once 
duros po r cabeza, y  las vacas en la 
misma proporcion.

Las legum bres, como guisantes, 
h ab as , m ijo , a rroz , calabazas, son 
allí esquísitas: las frutas igualm ente; 
entre o tras, las naranjas, las bana
nas , las ciruelas, los limones, y  una 
especie de nueces sin b izna , y  re
dondas como las avellana de Espa
ña. H ay también vino de palmera ; 
todo es tan  bara to , que se puede 
decir, regalado.

BAGA. Llámase así la cuerda, ó 
soga con que se a ta n , y  aseguran 
las cargas que llevan los machos, ú 
otras caballerías.

BAGAZO. En algunas partes es el 
residuo que queda de aquellas cosas 
que se esprimen fuertemente para 
sacar el lico r, ó zum o , como de la 
u v a , aceituna, ó cañas de azúcar.

BAGDAD. Ciudad de Persia, dis
tante leguas de Ispahan , que 
es el centro del comercio de toda la 
Persia. Allí residen los factores de 
las principales naciones traficantes 
de E u ro p a : los Ingleses tienen allí 
casas, ó mas bien palacios, que tie
nen de la generosidad de Schaf-Ab- 
bas por haberle ayudado á recupe-



rar á O n n ú s: los Holandeses han 
comprado una porcion de estos do
nativos ó dádivas, formando al mis
mo tiempo sus habitaciones y  alma
cenes.

Las mercancias se pesan á Bat- 
m a n , alias C h a g u y , que es el peso 
de re y , y  1 2  '1/2  libras de m arco,
0 4 5 libras catalanas á m uy poca di
ferencia.

La qiieze con que se miden los 
tejidos consta de cinco palm os de 
Cataluña. Las alfombras se miden 
en cuadrado , tomando la anchura 
por m ultiplicable, y  la largura por 
m ultiplicar; los Persas las llaman 
medidas de ana á ana.

Los líquidos se miden con el mis- 
tache (̂ \xQ corrssponde á doce porro
nes de Cataluña.

Los libros de comercio se arreglan 
en tom aiis, abasis,  y  bistis.

E l comercio consiste , en vinos 
superiores, llam ados, Shiras y  de 
Yerd ( pero que no se pueden con
servar sino en vasijas de greda bar
nizadas por adentro,) en tejidos de 
toda especie, alfombras finas, y  co
munes , sederías, algodon h ilado , y  
en ram a , pieles, botones, zapatos, 
porcelana, cristales, vidrios, cordo
banes , y  zapas de toda clase, este
ras m uy finas, canastas de mimbre, 
y  de junco , obras de boj, quincalla, 
perlas, plumas de avestruz, tabaco, 
perfumes , almizcle , am bar-gris, 
aguas de olor, drogas, agallas, y  aza
fran m uy  apreciado. Las letras de 
cambio deben hacerse allí en pre
sencia de testigos, que responden de 
la identidad de las firmas.

BAH¿VR, BAHAIRE, ó  BAIRE, PeSO 
que usan en Ternata, Maláca, Achem, 
y  varios otros parages de las Indias 
orientales; también en la China;

CÜAD. v.
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Hay dos especies de B ahar: uno 

se llama gran bahar, otro pequeño 
bahar. E1 prim ero con’esponde á 23 
arrol)as, catorce libras y  2 /3  de li
bra , 0 6 1 2  libras 2 /3  de Cataluña; 
el segundo, á 18 arrobas, 9 libras, 
y  3/M , ó Jí77 y  3 /ít de libra.

É l bahar de la China es de 300 
catís, que hacen 200 de M aláca; ca
da catí de la China contiene 16 
taels.

El bahar de Moka en la Arabia : 
consta de 'I 9 a rrobas, 5 libras y  ^ /5  
de libra de C ataluña, ó Jí98 libras

BAHIA. Entrada de m ar en la 
costa, y  de grande estension, que 
resguarda las embarcaciones, que 
en ella se abrigan.

BAHÍA DE HUDSON. Colonia 
inglesa de la America , situada entre 
el 54? y  67? de latitud septentrio
nal. Federico Ansehiln, dinamarqués 
fué el prim ero que hizo su descubri
miento , buscando un paso po r la 
parte del Norte para ir á las Indias 
orientales. Enrique Hudson , inglés, 
cuyo nom bre conserva la bahía, in
tentó el mismo paso en 1612 va
liéndose de las memorias del Piloto 
Danés que no tuvo mejor suerte j 
pero las hermosas pieles que de allí 
tra jo , hicieron form ar el p la n á m u 
chos particulares, de apoderarse de 
un tan rico comercio. Solicitaron de 
Carlos II un rescripto, que este P rín 
cipe les concedió á 2 de m ayo de 
1670. E)ste reunió todos aquellos 
que se interesasen en la empresa de 
nna sociedad, bajo el nom bre de 
Compañía de la Bahía de Ihidson, 
y  les dió en propiedad todas las tier
ras vecinas de la otra parte de la ba
hía, con el comercio esclusivo de las 
pieles de Oso, de Marta, y  de Castor,

2 W
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de Armiño, y de otras pieles, que allí 
abundan. La Colonia fue declarada 
dependiente del Casllllo real de 
Grenwich con el reconocimiento y  
entrega de dos Aloes y  dos Castores 
negros cada año.

Los primeros establecimientos de 
la Compañía fueron desconcertados 
por los Franceses inmediatos al rio de 
San Lorenzo. Despues de muchos 
ntaques de una parte y  o tra , la ba
hía de Hudson, fué cedida á la gran 
Bretaña en virtud del artículo 2? del 
tiatado de paz firmado en Utreck.

La Compañía se provee en esta 
parte de A m érica, de toda especie 
de pieles; pero las de Castor forman 
la base de su tráfico; las compran á 
los salvages, niuy bara tas, y  en 
trueque de géneros de ningún valor; 
jK>r ejemplo una libra de pólvora 
para cazar, está tasada á dos pieles 
de C astór; por cada fusil, doce pie
les de Castór: por íí libras de balas 
() perdigones, una piel de Castór; 
por seis cuchillos grandes, ú ocho 
m edianos, una piel de Castór; por 
cada jubón bordado para m ugeres, 
seis pieles de C astór; por una doce
na de peines , ó espejos pequeñitos , 
dos pieles de Castór; y  así de otras 
cosas. E l Castór de la Compañía , se 
ha vendido en Londres de siete chel- 
lines y  seis d ineros, hasta nueve 
chellines y  cuatro dineros la libra. La 
bala de Castór de 420 libras de pe
s o , contiene de 4 30 hasta 4 60 pie
les ; es fácil conocer pues que el be
neficio de la Compañía es inmenso.

Las dos terceras partes del Castór 
que la Compañía llevaba á Inglater
ra, se vendían á los sombrereros in
gleses , y  la otra tercera parte salía 
para Hamburgo y  H olanda, de don
de pasa á Alemania. Las mejores

p ieles, quitado el p e lo , son buenas 
para fabricar guantes de varios pre
cios. De las inferiores se hace cola.

La co la , y  el aceite de pescado; 
forman otro ram o de comercio de 
la Compañía. Estos últimos artículos, 
y  las pieles , que se sacan de la ba
hía de Hudson , no son los alicien
tes de los Ingleses paraque tengan 
tanto empeño en conservar tal po
sesión : su esperanza consiste en po
der hallar un paso por el Norte-Ueste 
al m ar del Sur. Si el descubrimien
to  de este paso no se ha considera
do como im posible, á lo  menos se 
supone como incierto; supuesto pues 
que se hallase, aseguran algunos 
hond)res distinguidos en la marina, 
que los Ingleses no acertarían con 
las ventajas que se imaginan lograr 
con el paso del m ar del Sur al Océa
no septentrional; sería preciso cons
truir de un modo singular todas las 
embarcaciones destinadas para nave
gar en la bahía de Hudson á causa 
de los hielos que hay constante
mente.

BAHIA DE MATACHUSETS, Y
LA CONNECTICUTE. Estas dos colonías 
han sido separadas de la gran colo
nia de la nueva Inglaterja : una por 
ima carta de Carlos I  en 4 6 2 9 ; y  la 
otra en 4 663 en v irtud  de despa
chos abiertos de Carlos II.

Los límites de la p rim era , com- 
prehenden todo el pais situado en
tre el rio de INÍonomark, y  el rio de 
Carlos , que desagua en el fondo de 
la bahía de MaUchusets en la es
tension de 3 millas al Sur.

La raya de la segunda, se forma, 
al Oriente por el r io , ó bahía de 
Norrogancet; al Norte por la línea 
form ada, como límite de la colonia 
de Matachusets; en su largura pues



llega tan lejos cuanto esta misma 
linea, desde el Oriente hasta el pun
to opuesto, es decir, desde la bahía 
de Norrogancet por la parte del Es
te , hasta la m ar del Sur inclusas las 
islas circunvecinas.

Estas dos colonias son del todo 
independientes de la llam ada nueva 
Inglaterra; la una por haber com
prado su libertad en virtud de una 
contrata de 49 de marzo de 1628; 
la  otra la disfruta por haberla , en 
parte com prado, y  en parte con
quistado , arrojando algnnas nacio
nes salvages de la tierra que actual
m ente posee. Ambas no reconocen 
al Rey de Inglaterra , sino por una 
sola quinta parte del oro y  de la 
plata que se puede encontrai* en to
da la estensioti de sus posesiones.

En fin paraque nada faltára á su 
total independencia, y  para igualar
los en todo á la colonia principal de 
la cual fueron separadas j  disfinitan 
de los mismos privilegios, y  tienen 
como ella un sello y  un  consejo, 
es d e c ir , el de la bahía de Matachu- 
sets compuesto de un G obernador, 
de un Diputado, ó Vice-gobemador, 
y  diez y  ocho consejeros, y  el de la 
Conecticute, de un G obernador, ó 
V ice-gobernador, y  solos doce di
rectores.

E l comercio de estas dos colonias, 
es igual al de la nueva Ing la terra , 
sea por las producciones naturales 
del pa is , y  las manufacturas que los 
habitantes esportan con sus mismas 
embarcaciones; sea por las mercan- 
das estrangeras que traen en true
que , ó que les vienen por los bu
ques de Europa; sea en fin por el 
tráfico que hacen con este gran nú
mero de naciones salvages , que son 
sus vecinas 6 aliadas.
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Es preciso reparar que los solos 

Ingleses forman una diversidad en
tre estas tres colonias, ya que las 
demas naciones las confunden por 
lo regu lar, y  atribuyen todo el co
mercio á la antigua colonia, cuya 
cap ital, es Boston, aunque cada una 
de las otras tenga respectivamente 
la suya que no es inferior á esta, ó 
por la magnificencia, ó por el co
mercio.

Conviene observar tam bién , que 
la pesca es libre á todos los Ingleses 
de Europa y  de A m érica, en todas 
las costas de las tres colonias de la 
nueva Inglaterra; que pueden allí 
hacer su salazón de bacalao, de es
combros , y  servirse de la madera 
que hay a ll í , y  que les es necesaria, 
habiéndose reservado este derecho 
con cláusulas en sus respectivos tí
tulos.

B A H U  DE S. BERNARDO. Es
ta bahía está al Ueste del M isisipi; 
forma el límite entre los Franceses, 
y  los Españoles, que mutuamente 
pueden traficar por m ar y  por tien a.

Muchos rios desaguan en esta ba
hía , á lo largo de los cuales están 
las tierras mas fértiles de la Luisia- 
n a ; hay mucho ganado, y  aun ase
guran, que se recoge mucha cochini
lla , y  gengíl>re.

E l rio  de las cañas. Este puesto 
es el mas adelantado por la parte 
de los Españoles, y  e s , por decirlo 
así, la puerta del nuevo Méjico.

Las padoucas. Este parage está 
situado en lo alto del rio <l(í los 
Acansás, que se une al Misisipi 80 
leguas mas abajo del de los Yasous.

Este rio de los Acansás nace en 
el pais de los Padoucas, nación sal- 
vage que habita en la parte del Nor
te del nuevo Méjico. El pais que
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ocupan es m uy fé rtil, y  tiene m u
chas minas de oro y  de p la ta ; se 
encuentran tamluen allí nmchas ca
lidades de piedras preciosas. Los Es
pañoles tienen con ellos una especie 
de comercio arreglado y  van allí en 
caravanas.

Panzacola. El puerto de Panza- 
cola es el mejor de los que hay  en 
la Luisiana, donde está situado al 
Este j f)oro dista mucho del rio del 
Misisipí. El terreno es m uy malo y  
no puede producir absolutamente 
ninguna cosa; sin embargo pasa por 
allí un riachuelo, cercado de árboles 
m uy buenos, y  propios para más
tiles.

BAHIA DE TODOS LOS SAN- 
Tos. E l Brasil en general, es una re
gión agradable y  fértil; su clima es 
bueno y  tem plado , á causa de las 
lluvias frecuentes, que moderan el 
ardor del s o l , el cual seria insupor- 
table sino mediase esla circunstancia 
en algunos parages, por ser dema
siado prócsinios á la linea.

La bahía de lodos los Santos en 
cuya costa septentrional está situada 
la ciudad de S. Salvador capital del 
Brasil, disfruta de estas ventajas, mas 
que ninguna otra de todas las de
mas.

E l terreno cs llano. E l tabaco del 
B rasil, tan apreciado en Europa, se 
cultiva en los plantíos de los alrede
dores, que en algunos pai*ages se es
tienden por el interior hasta 50 le
guas.

La ciudad de S. &dvador está si
tuada al 1 al Sur de la linea , en 
una situación poco ventajosa para 
comodidad de los habitan tes, por
que las calles son allí altas y  bajas j 
tiene en despique una buena defen- 
.̂ a j la altura sobre la cual está edi

ficada, y  que está cortada lo mismo 
que un despeñadero por la parte de 
la m ar, la hace inaccesible.

La m ayor parte de los almacenes, 
están entre la ciudad y  el puerto : el 
trasporte de los géneros sale m uy 
d i f íc i lh a y  sin embargo otro cami
no rozando la montaña, pero es m uy 
largo é incómodo, sobre todo en un 
parage, en el cual los infelices ne
gros han de servir de acémilas para 
llevar á sus am os, y  todas las m er
cancías á hom bros, como palanqui
nes.

Los habitantes de S. Salvador son 
ricos, y  propensos al com ercio: m u
chos contra el genio de los P ortu 
gueses del Brasil aman á los estran
geros : allí residen los Cónsules de 
las naciones europeas; entre otros , 
los de F rancia , Inglaterra y  Ho
landa.

El puerto que dista 4 00 toesas de 
la c iudad , cs grandioso : puede dar 
asilo á nuichísimas embarcaciones. 
La flota de Lisboa fondea allí cada 
año en el mes de junio: todos los 
buques que se han separado de ella 
para ir á Fernam buco, Rio-Janeiro, 
Marañon , Paraiba, Tam araca, y  de
mas puertos de la costa del B rasil, 
se reúnen allí para la vuelta.

E l número de las embarcaciones 
que componen esta flo ta, es por lo 
regular de 1*0 á 5 0 , de todas cabi
d as , y  desde 12 á 36 piezas de a r
tillería.

Van asimismo á la bahía de To
dos los Santos los bajéles portugue
ses de las Indias orientales y  los que 
hacen el comercio de Loango, de 
Colombo y  de las demas costas de 
Africa , en l^s cuales hay colonias 
portuguesas.

Las mercancías que se esporta u



de a llí , so n : el tabaco, que es la 
principal; el azúcar ord inario , por 
cuya fabricación hay mas de ^ O 
molinos j el azúcar cande, llamado 
asi por el pueblo del Brasil donde 
se cristaliza , cuyo nombre se ha 
adoptado en E uropa; el añ il, el 
aceite y  las barbas de ballena , que 
encallan en gran número en esta 
bahía desde junio hasta setiem bre; 
el algodon, el aceite ó bálsamo de 
copahu ó copaiva, la ipecacuana, la 
canela, la p im ienta, el gengibre, los 
dientes de elefante, que vienen de 
las costas de A frica, el cobre que 
viene de Angola, los cueros del pais, 
las sedas, palos de tinte y  perfumes, 
el azafrán, la rub ia , la laca, el cris
tal de roca, los cocos, cuya espesu
ra los hace propios para la tornería, 
y  otros tan pequeños que cada uno 
forma un grano ó cuenta de rosario; 
aun el am bar-grís, que á veces el 
m ar arroja en el golfo, las amatis
tas y  el oro que se encuentra en el 
casquijo de un rio del dominio de 
San V icente, en el lugar llamado 
San P a b lo , cuya quinta parte que 
percibe el Rey, puede ascender en 
cada año de 580 á 600 hhras; en fin 
toda especie de frutas confitadas y  
secas; entre o tras , naranjas, lim o
nes , cidras y  las anánas ó piñas de 
las Indias.

Le ilota de Lisboa trae á San Sal
vador vinos, aguardientes, harinas, 
aceite, queso , paños, estofas, lien
zos , hierro obrado y  sin o b ra r , pa
pel , toda clase de utensilios de co
bre y  de h ie rro : eii fin todo lo que 
es necesario á la vida y  que escaséa 
en el Brasil.

Verdad es que hay provincias de! 
Brasil que podrían producir mucho 
trigo y  v ino , para proveer aun á las
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dem as, sin tener uecesidad de los de 
E u ropa ; pero se ha conservado la 
política de vedar el cultivo de las 
viñas y  sembrar los cam pos, áfin  
de que los habitantes del Brasil no 
puedan subsistir sin el socorro de 
los Portugueses.

Los buques que vienen de Goa y  
derriban á la bahia de Todos los San
tos, cuando van á E u ropa , proveen 
á San Salvador y  los demas lugares 
del B rasil, de especias, drogas y  
mercancías del O riente; las em bar
caciones de Alrica que salen de los 
puertos de Angola y  de Congo, les 
traen los negros, el m arfil, la ce ra ; 
la m ie l, el oro , el gato de algalia , 
e tc .; pero por lo regular estas m er
cancías, menos los esclavos, se en
vian á Portugal con la flota de Lis
boa.

Para no repetir lo que concierne 
al comercio de los negros que se ha
ce en el B rasil, hablando dcl de 
A frica, se dirá solo que cada año 
llegaban á lo menos 1 5 ,0 0 0 , que 
bajo pena de escomunion estaba ve
dado de traer ninguno que antes no 
hubiese sido instruido; que en todos 
los paises de la América en que se 
sirven de estos desgraciados, no hay 
punto en que sean mas m altratados 
que en el B rasil, en donde les nie
gan lo mas preciso, pudiéndose aun 
creer felices, cuando estos misera
bles despues de un largo trabajo y 
mucho palo (p o r cuyo tratam iento 
muchos quedan m utilados ) encuen
tran po r todo alimento, un pedacito 
de carne de ballena .sazonada con 
a(»ite hediondo dcl mismo pescado.

BAICAL. Lago de la Siberia ru
sa , que da su origen al rio de An
gora.

BAIOCO. Térm ino italiano, quo
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significa moneda de cobre, y  de 
curso en Roma y  en todo ei Estado 
eclesiástico.

BAJA. En Turquía y  en la Ber
bería llaman así á los que ejercen 
algún mando superior de alguna 
Provincia en calidad de Virey ó Go
bernador. Se da también este lítulo 
de honor á personas de alta c lase , 
aunque no obtengan mando ni go
bierno. ,

BAJA. (Capitan) Es el que tiene 
el m ando en gefe de la flo ta, que 
corresponde al grado de Almirante 
entre los europeos cristianos y  de
mas naciones.

BAJA. Diminución del precio , 
valor y  estimación de alguna cosa, 
como la bája del tr ig o , de las car
nes , jde los tributos j etc.

BAJOS. Pais de Andalucía en ELs- 
paña , que provee al comercio bas
tante la n a , cuyo precio se calcula 
por aprocsunacion á 80 reales ve
llón por arroba de 25 libras.

BAJO. Banco de arena peligroso, 
que suele haber en algunas partes 
(leí m ar.

BAJOCA. E l gusano de seda que 
enferma y  se m u ere , quedándose 
tieso como la vaina de las Indias.

BALA. Es cualquiera fardo apre
tado de m ercaderías, y  en especial 
los que se trasportan embarcados. 
Se ponen las marcas y  los números 
en las balas paraque los Comercian
tes á quienes pertenecen puedan dis
tinguirlas.

Vender mercancías en balas, quie
re decir hacer venta por m ayor con 
la simple muestra y  sin desenfardar
las ó soltar las cuerdas.

BALAJ. Fósil de color rojo oscu
ro , d u ro , pesado, lustroso y  algo 
trasparente y  quebradizo. Se aprecia

para adorno como las demas piedras 
duras y  preciosas.

BALAMBUAN. Una de las ciu
dades principales de la isla de Java, 
otra de las de la Sonda, de cuyo 
comercio los Holandeses no han lo
grado aun apoderarse enteramente.

BALANCE. Es téim ino de los te
nedores de libros de com ercio, que 
indica el estado final de un libro de 
cuentas, es decir, que conocidos los 
cobros y  todos los gastos en él se
ñalados, se puede á punto fijo saber 
la ecsistencia del caudal, la pérdi
da y  el beneficio que resulta.

BALANCE. Es un libro que tie
nen los Comerciantes para anotar en 
él sus deudas activas y  pasivas. To
m a su etimología de la palabra lati
na b ila n x , porque pone en equili
brio las cantidades que se han per
dido con las que sa han ganado.

U n Comerciante despues de su 
quiebra, debe (para convenirse con 
sus acreedores) presentarles un ba
lance el cual contenga con todo can
dor el estado de sus negocios.

BALANSONS. Así se llam a cierta 
m adera de abeto cortada en pedazos 
pequeños, de que se hace comercio 
en el I^anguedoc.

BALANDRA. Embarcación de cu
bierta que tiene solo un palo con 
una vela llamada cangreja. Sirve 
para trasportar géneros y  para cor- 
i w  de las flotas. Son mas comune« 
en el Océano.

BALANZA. Istrum ento que sir
ve para dar á conocer la igualdad 
ó diferencia del peso en los cuerpos, 
ya sólidos, ya líquidos.

Las balanzas en el comercio son 
de dos especies, es decir, la antigua 
y  la moderna. La prim era es la ro 
mana , que es una especie de peso



de brazos desiguales, cuyas parles 
principales son cuatro : astil ó vara , 
que (Hvidida y  señalada en partes 
iguales, sirve para definir los pesos 
de las cosas y una asa, de quien se 
suspende, y  á quien con juego libre 
está unida mediante el eje de su 
m ovim iento; un garfio ó balanza 
para sostener las cosas que se pesan; 
y  el pilón , que pendiente del brazo 
m ayor del a s til , se mueve á cual
quiera punto de los allí señalados , 
y  determ ina, según su m ayor ó me
nor distancia del cen tro , el peso de 
las cosas, cuando llega á formar 
equilibrio con ellas. La segunda ó 
moderna está formada con dos pla
tos concavos ó llanos, que penden 
de los estremos de los brazos del pe
so con cordones ó cadenillas, para 
poner en el uno lo que se ha de pe
sar, y  en el otro las pesas con que 
se ha de nivelar. Elstá compuesta 
pues del fie l, brazos y  balanzas. 
BALANZARIO. Obrero que hace los 
varios istrumentos que sirven para 
pesar toda especie de m ercancías, 
metales y  otros objetos que se com
pran y  se venden al peso.

BAIíANZARIO. Es tam bién el 
que vende y  hace los varios pesos 
de cob re , hierro ó plomo con que 
se pesa.

BALANZARIO. Es el que en las 
casas de moneda tiene el oficio de 
pesar los m etales, antes y  despues 
de amonedarse.

BALASOR. Tela tejida con hilo 
de corteza de árljoles, que los In 
gleses traen de las Indias orientales. 
Las piezas son largas ocho anas, an
chas 3/ÍJ.

BALASTRI. Nombre que en Es
m irna se da á los mejores tejidos ó 
brocados de oro que se fabrican en
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Venecia, y  que los Venecianos lle
van á las escalas de Levante. Pagan 
á la Aduana de Elsmirna los dere
chos de entrada á razón de cinco 
piastras por pieza.

BALATAS. Árbol grande de Amé
rica.

BALATON. Lago de la baja U n- 
gría que comunica con el Danubio.

BALAUSTIA. Son las flores di
secadas del granado silvestre, que 
es de dos especies, es decir, fino y  
común.

Las flores del común tienen poca 
virtud y  no deb«n admitirse en la 
Medicina, al contrario las finas son de 
alguna u tilidad , porque se conside
ran como astringentes. Unas y  otras 
llegan de Levante, y  son propia
mente la misma d roga , con la dife
rencia , que la balaustia fina está 
guarnecida de sus flores y  la común 
no tiene mas que su g lobo, es de
cir, aquella especie de boten en for
m a de cáscara bastante espesa y  cor
reosa que encierra la flor antes de 
abrirse, y  que la sostiene cuando es
tá en él.

Es preciso escoger la balaustia fi
na que sea nueva, ancha, encendida 
de color, es decir, de un encarnado 
afelpado, y  si es posible sin boto
nes ni pedacitos.

BALDE. Especie de cubo ó vasija 
de cuero ó m adera, que se usa en 
las embarcaciones para coger ó sacar 
el agua.

BALDÉS. Piel cu rtid a , suave y 
endeble, que sirve para guantes y  
otras cosas.

BALDÍVIA. Ciudad de la Am é
rica , cn la costa de Chile; se hace 
allí un gran com ercio, á motivo de 
la procsimidad de las minas de oro 
qne son m uy abundantes. Sus habí-



tantes negocian o comercian aun en 
tierras; de modo que aunque su co
mercio haya decaído, se considera 
sin embargo como una de las ciuda
des mas ricas de América.

BALDIVIA. Que se llama también 
Valdivia, es la prim era ciudad qne 
se encuentra en la costa, dcs})iies de 
hal>er desembocado el estrecho de 
Magallanes, en donde los Españoles 
tenian una guarnición de 500 hom 
bres para detener las escursiones de 
los Indios revoltosos.

Baldívia está situada á dos leguas 
de) m ar al ^̂ 0? de la titud , entre las 
ramas de dos r io s , que en su boca 
forman uno de los mejores puertos 
y  mas seguros de toda la costa. Su 
principal comercio marítimo está en 
L im a, capital del Perú , á  donde 
envia cada año ocho ó diez em 
barcaciones (de  la cabida de ííOO á 
500 toneladas) cargadas de todas 
las mercancías del pais, entre otras, 
de cueros de buey y  de cabras, se- 
l)Os, carnes saladas y  trigos. Los re
tornos de estos géneros se hacen en 
vinos , azúcar, cacao, especias y  to
da clase de mercaderías de E u ro p a , 
que de Porto-Bello llegan á Lima 
por el camino de Panamá.

Su comercio interior se hace en 
Santiago, capital de Chile, por cuyo 
canal recibe de Buenos-Ayres varios 
géneros.

BALLAGATE. Reino de Asia en 
la península de la In d ia , mas acá 
del Ganges: forma parte del reino 
de Decan.

El reino de Ballagate produce m u
cha seda y  algodon: liay también 
laca tan buena como la de P eg ú , 
arroz, betel (p lan ta de la India, cu
yas hojas mascan por i*egalo los na
turales) . de cuah's géneros se hace

un gran comercio con los europeos.
Los diamantes que se sacan de la 

m ina , que los Portugueses llaman 
rocca vieja , son de grande aprecio, 
particularm ente los que llam an nay- 

J le z , porque están ya cortados por 
la naturaleza.

Hay también am atistas, cristales 
y  otras piedras.

BALLENA. Especie de cetáceo y  
el m ayor de los animales conoci
dos , que llega á crecer estraordina- 
riamente. E l cuerpo es cilindrico, 
de color oscuro ; tiene junto á la 
cabeza dos aletas carnosas y  otra 
igual en la parte posterior del cuer
po , y  sobre la cabeza dos agujeros, 
por donde despide á una gran dis
tancia el agua que tra g a : la cabeza 
y  la boca son m uy grandes, y  todo 
el cuerpo está impregnado ó lleno 
de una sustancia conocida con el 
nombre de aceite de ballena.

Las mas grandes ballenas son las 
que se cogen en el m ar del Norte 
Iiácía el Sp itsb erg : las hay  largas 
200 píes y  gruesas á proporcion. 
Las medianas son de 4 50 y  4 60 
p ies, y  un viagero asegura que se 
sacaron mas de 550 libras de bar
bas ó bigotes de una sola ba llena , 
que fué cogida en su presencia.

Las de América son también 
m uy grandes, y  las hay  de 90 y  
4 00 pies entre la cabeza y  la cola.

Las mas pequeñas son las que se 
acercan á las costas de Guiena y  á 
las del Mediterráneo.

Hay dos especies de ballenas: una 
de estas conserva su nombre y  la 
otra se llama cachalote, Su diferen
cia consiste en que el cachalote tie
ne dos dientes, y  la ballena en 
lugar de estos se le ven unas barbas 
ó bigotes unidos á la mandíbula su



perio r, que son anchos un pahno y  
largos A 5 pies jx)co mas ó m enos, 
en conformidad del tamaño del ani
mal : estos rem atan en una especie 
de franja m uy parecida á las cerdas 
del lechon.

Han conservado el nombre del 
cetáceo, y  les llaman l>allena los 
vendedores y  los que hacen ma
nufacturas , como paraguas , quita
soles , bustos, etc. Acontece con el 
hueso de la ballena lo mismo que 
con los mástiles de navios, es decir, 
que cuando salen de cierta medida 
son mucho mas caros.

La f>esca de la l)allena es de gran 
u tilidad , á pesar de que es la mas 
peligrosa y  difícil. Los Bascos lian 
sido los primeros en arriesgarse á 
los peligros de esta navegación, y  
que con los varios pormenores de 
esta pesca, han animado á las nacio
nes marítimas de la E u ro p a , parti
cularmente á los Holandeses. En el 
dia parece que sc haya hecho el pa
trimonio de estos republicanos, aten
tos siempre por aprovecharse de los 
descubrimientos de los demas pue
blos. Los primeros ensayos de esta 
pesca se hicieron en el m ar Glacial 
y  en las costas de la G roenlandia, 
en donde las ballenas que se llaman 
de gran  baJúa son mas largas y  
gruesas que en los demas mares. El 
aceite sale mas pu ro , y  las barbas 
de mejor calidad y  mas lúcidas j pe
ro las embarcaciones están espuestas 
á muchos peligros, á m otivo de los 
intensos hielos que á menudo las 
engastan, por decirlo así, en la mar, 
y  perecen sin recurso. Los Holande
ses son víctimas cada año de un mo
do el mas c ruel; por esto muchos 
pescadores pescan en alta m ar hácia 
la isla de Finlan<l¡a , en el estrecho
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llamado Sarde y  en medio del mas 
bajo fondo. Las ballenas allí son 
mas pequeñas que en la Groenlan
dia , y  es mas difícil lanzarles el 
a rp ó n , porque se hunden en el 
agua y  alternativamente sobrena
dan. Esta dificnltad ha obligado á 
muchos armadores abandonar este 
parage y  fijar su pesca en el estre
cho de D avis, así llam ado , por 
Juan Davis que lo descubrió en 
4 585. Las ballenas de este estre
cho pueden ser largas 70 píes y  al
go m as; las de la América pues (co
mo se ha dicho al principio de este 
artícu lo ), y  particularmente cn los 
mares de las B erm udas, tienen 90 
y  'l 00 pies de largo.

Cuando un buque ha llegado al 
parage en que está el paso de las 
ballenas, se forma luego el fogón 
para derretir la grassa y  convertirla 
en aceite. Dicho buque se mantiene 
á la vela con las chalupas colgadas 
de sus lados y  arm adas con sus re
mos. U no de los marineros se está 
atento encima dcl mástil de la ga
via; al momento que descubre al
guna, dá aviso á la tripulación, (pie 
se reparte en las chalupas y  va al 
alcance de ella , hasta que el geíb de 
los m arineros, que se llama el a r
ponero, pueda clavarle el arpón 
con mucha maña en la parte mas 
sensible, que es la cabeza. El a r
pón es un astil de madera de 5 á 6 
p ies, con un hierro de tres puntas á 
la estrem idad, m uy acerado y  cor
tan te , como una flecha.

Al moniento que la ballena sien
te la herida , se unde con precipita
ción; entonces la chalupa se retira, 
y  se alargan unas cuerdas que están 
atadas al aipon y  en la esti-enú- 
dad de la cuerda nna gran calabaza

25
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soca ó un barrii vacío, <̂1 cual so
brenadando ìndica el jwradero de la 
ballena. Esta por k) regular vuelve 
á parecer sobre el agua para respi
rar y  an’ojar su sangre} la chalupa 
entonces se le acerca de nuevo por 
un lad o , y  evitando con precaución 
los golpes do su co la , el arponero 
le mete una gran lanza en medio de 
los intestinos para acabar con ella. 
Las demas chalupas acompañan á la 
(jue está al rededor de la Indlena, 
para atoarla junto á su p resa , cuan
do acabadas y a  sus fuerzas sobrena
da. El buque siem pre á la signe 
también para no perder de vista sus 
chalupa«, y  para retirar á su bordo 
ia ballena que ostá enganchada con 
el arpón.

Los armadoTí« de Bayona tienen 
|x^ra esta pesca unos Ixiqnes de 350 
toneladas, que cwístruyeii on íbrnia 
de fragatíís lo mas ligeixis- qii« sea 
posible, para potlerse retirar á tiem
po tlel ptdigro de los hielos. Los 
Holandeses pR*fieren unas embarca
ciones que llam an J lu ta s  ̂  á motivo 
que pueden navegar con menos trí^ 
pulacion. Se ha caicnhido que wn 
buque holandés de la cabida de 580 
á í*00 toneladas, con ^5  ó ^8  ma- 
nneros y  con 6  ó 7 chalupas, cos
taba al arm aílor, inchisos los uten
silios de pesca , provisiones y  ade
lantos de paga á h. h ’ipulacion, 
cuarenta mil florines ; puede nave
gar p u es , cuando está bien conser* 
vado , como í̂ O ó 50 años.

Sobre este cálcnlo' «n buque que 
haya estado en Groenlandia , reem
bolsa á su arm ador de todos sus gas
tas , cuando coge cuatro ballenas, 
porque cada una de ellas se valúa á 
.’rt)00 florines.

Las embarcaciones destinadas pa-

B A
rá el estrecho dtí Davi», saUn á pri
meros de m arzo ; Ids que van á la 
G roenlandia, en a b ril, julio ya 
están de vuelta cuando la pesca lés 
ha ido bien j y  los primeros que
dan hasta setiembre.

La ballena provee al comercio 
tres génei*os diferentes, es d ec ir, el 
aceite, los bigotes ó barbas y  1» es
perma.

E l aceite es la grasa j que derri
ten despues de h a ^ í l a  liecho peda
zos ; sirve para refinar et azufw , 
adobar ciertos cueros, ¡«i*» engW- 
dar la brea necesaria para e s p a d a r  
las emlrarciKjionesj para preparar las 
lanas que entran en la fal)ricacion de 
los paños groseros; para cierlos co
lo r«  qtw en la pintura sfllefi mejo
res j pam  los jaliOfiesj aun para los 
arquitectos y  escnltores qoe compo
ne una especie fk  kchada con , 
quo forma cosft'a y  resiste á las ki- 
cieinencias del a ire ; enfin para Va
rios otros usos que sería largo tle- 
tallor.

Según dicen, este aceito fierte una 
propiedad adm irable, y  w : que si» 
puede poner en ^  las manos en ei 
aeCo de hervir sin esperimentaf el 
efecto que natnralm ente cofrespon- 
deiÍH « ‘ntir. Liega en barriles de 
&20 y  600  libras eadd uno.

E i 1180 qne se Iwce de fes barbas 
ó bigotes tie baliena está indicado 
ya  al principia áe l artículo; es pués 
la parte que le sirve de dientes (que 
no tiene) en la m andíbula superkn', 
que cortada e#i tiras maS' o menos 
anchas se empleo en diferentes osos.

La esperma á ia cual dán este 
nom bre^ tai vez para aum entar su 
precio á cansa de la ra r id ad , no es 
otra cosa- que el meollo de la cé»i^- 
za tlel caehalote, especie' de i^ llen»



con dientes, que los Bascos üaman 
Byüi'is.

Esta droga tan apreciada por las 
señoras, que llaman de otro moilo, 
blanco íh  ballena ó sperina ca ti; so 
hace derritiéndola muchas veces y  
lavándola igualmente, hasta que pu- 
rifu»da en estremo se ponga blanca. 
E a  este estado se corta en ascumas 
con un cuchillo hecho adrede , y  asi 
se vende por los drogueros.

La buena calidad de esta droga 
oonsiste en que sea b lanca , c lara , 
tiasparente y  que huela á salvagi- 
na, que algunos suponen sor olor do 
viola. A veces la adulteran con cera, 
pero luego se conoce, ó por el olor 
(que la cera que mezclan en ella no 
puede perder del todo) ó por cl co^ 
lor que es de un blanco caido ó 
apagado. Se puede asimismo quedar 
engañado, comprando esperma de 
ballena, hecho de la sola grasa y  no 
del cerebro del animal. Esta última 
calidad , luego que esperimenta la 
impresión d fl aire se pone amarilla.

Por lo regular esta mercancía es 
m uy delicada; el mejor modo de 
conservarla es poniéndola en vasos 
de vidrio ó dejándola en ios mismos 
barriles en que se lleva.

Es de algún uso en la m edicina, 
pero tan lim itado , que no tendría 
precio sino se hiciesen velas de ella, 
ó las señoras, por un esoeso de lim-
pieza, no la hiciesen entrar eu la
composicion de ciertas pastillas pa- 
j-a lavarse, ó en arrebol para con
servar la finura de su tez y  para 
herm osear sus caras.

Los dientes de caclialote sirven 
para los torneros y  cuchilleros, que 
hacen de ellos unas labores m uy 
particulares.

BAI£?íOS. Miembro genital de
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la ballena : se atribuye á este ceta
ceo la jwrticularidttd de que es el 
único que engendra del misiuo m o
do que los animales terrestros.

EÍ hálenos, tiene el mismo uso 
que se ha indicado de sus barloas ó 
bigotes, que los n^rceios venden 
cortados en tiras.

BALIEPATAN. Plaza marítima 
del reino de Oananór, en la costa de 
M alabar, en donde se hace el m a
yor com erdo de pimienta ; está si
tuada á los -H? /ÍO' do latitud m e
ridional.

En verdad no es mas que un 
pueblo , pero grande y  habitado 
por unos MercaJcres nmhometanos 
m uy ricos : eslií fabricado en la bo
ca de un r io , distante una legua 
del mar. Los ingleses tienen allí un 
establecimiento considerable, y  la 
compañía inglesa todos los años des
tina para la costa do M alabar dos 
embarcaciones, á fin de esportar la 
pimienta, cuya m ayor parte tlel car
gamento reciben en Baliepatan.

Este establecimiento inglés está 
edificado sobre una eminencia á mas 
distanda de una legua del m ar, á la 
CH’Ula del r io , en eJ cual no pueden 
entrar las grandes embarcaciones.

Loe Franceses tenian o tro , pero 
conio estaba mal situado po r ser 
m uy lejos del m a r , fueron obliga
dos tle trasladarlo á Tilcery.

BALSAMINA. Planta anua , quf* 
se levMita á lu altura de dos ó tres 
piés : tiene los tallos sarm entosos, 
las hojas hendidas en tira s , las (lo
ros son pequeñas y  el fruto es de fi
gura o va l, cai*noso y  de color ana
ranjado.

BALSAMO. Sustancia m uy seme
jante á la resina, de olor suave y 
fragante, principalmente cuando
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qiM‘m a , fluye Daturalmenlo y j-or 
incisión de los troncos y  ramas de 
varias p lan tas , y  contiene un ácido 
particular , como el peruviano y  
otros. Se deirite con el espíritu de 
vino ó con aceite, y  es un remedio 
singidar para curar las llagas y nm 
chas otras enfermedades.

Hay diferentes calidades de bál
sam os, si se ponen en esta clase to
dos los medicamentos que quieren 
autorizar con este nombre los seño
res Médicos y  Cirujanos, p r o  los 
verdaderos son los naturales; por 
esto mismo se reducen á m uy po- 
í os: los demas son gomas y  resinas.

El bálsamo de la v a n te , llamado 
también de G ilead , es el mas aj)re- 
ciado (aunq\ie el del perú no tiene 
menos v irlm l) ,  y  fluye por incisión 
de un árbol del iiiisnio nombre que 
crece en Egipto y  en la Ju d ea , pe
ro particularm ente en la Arábia fe
liz: es m uy precioso y  forma parte 
lie las rentas del G ran-Señor, sin 
cuyo permiso no so puede cultivar 
y  mucho menos plantar.

Este árbol que es del tamaño del 
granado, brota en muchos ram os, 
sus hojas, pai'ecidas á las de la ru 
cia , son siempre verdes. Sus flores 
son blancas en forma de estrellas, 
de las cuales se desprenden unas ba
yas puntiagudas, que contienen una 
almendra de mediana grandor.

La incisión po r la cual fluye este 
jugo adm irable, se hace en los ca
lores de la canícula. Teofi*asto dice 
que debe practicarse con clavos de 
iiierro ; Plinio pretende que se efec
túe con v id rio , porque dice que 
cuando las ram as están in»pregna- 
das de suco, las venas |>arece tie
nen miedo al hierro, y á estancarse 
cuando una incisión está hecha con

este metal ; al contrario el zumo 
fluye voluntariamente cuando se le 
sustituye una piedra ó im pedazo 
de cántaro roto. ^larm ol sostiene 
que las venas deben abrirse con 
marfil ó con vidrio. E l zumo, luego 
que fluye tiene un color oscuro, en 
seguida se vuelve blanco, luego ver
de y  despues color de o ro , y  cuan
do tiene algún tiempo se parece á 
la miel. Su consistencia es igual á 
la de la trem entina, su olor agrada
ble y  penetran te , sii gusto amargo, 
picante y  astringente; se disuelve 
con facilidad en la boca y  no man
cha el paño. Pocos son los que pue
den jactarse de tenerlo puro; su 
adulteración, al mismo momento 
casi que fluye el vegetal, se atribu
ye á su precio. Es bueno saber que 
este suco que se nos vende por bál
samo , no es en realidad la goma ó 
las lágrinjas del árbol sacadas por 
incisión , po rque , como se acaba de 
decir, es m uy poco el pu ro ; antes 
bien es hecho del palo y  de las ra
mas destiladas, y  á m enudo adulte
rado con la trementina de Chipre y  
otras resinas y  aceites, con miel y  
con cera ; á mas hay un licor espri- 
mido de la semilla de la planta , 
que fe vende por bálsamo verdade
ro , aiuique la debilidad de su olor 
y  la amargura de su gusto manifies
ten no serlo-

Las propiedades de su pureza y  
de su perfección, segim pretenden 
algunos, son el olor fuerte y  pene
tran te , y  la facilidad en disolverse; 
la calidad fresca y  no ágria , astrin
gente, picante al gusto, que no deje 
ninguna mancha al paño, que tenga 
un color amarillo dorado y  olor se
mejante en algún modo al limón.

BcJsamuin es en latín el nombre



(iel árbol tlel cual fluye el bálsamo : 
opo-bálsamum, es el suco que m a
na de é l, es decir, el bálsam o; car- 
po-balsam um , es su fruta , é xilo-  
balsamurriy es su mad.era. Todas es
tas voces, aunque pertenezcan á una 
lengua estrangera, se adoptan, y  los 
drogueros las estilan en el despacho 
de estas mercancías.

E l Carpo-Balsamum  entra en la 
composicion de la triaca, no sirvien
do para otro uso en la Medicina. Els 
preciso escogerlo nuevo, de gusto 
arom ático, y  olor agradable.

E l X ilo -B a lsam um , que como 
las demas mercancías que se sacan 
dcl árbol que produce el bálsam o, 
se trae del Cairo por el conducto 
de Marsella, es en fogotes pequeños, 
y  no es otra cosa que la po d a , y  la 
recortadura de estos árboles precio
sos , ó la madera de los que por ca
sualidad mueren. Sirv^e para trocis
cos de H ediycum . preciso que 
sea en vergas pequeñas, nudosas, la 
cáscara encarnatla, la madera b lan
ca , resinosa, y  aromática.

Aun hay el bálsamo de la Me
ca , que es una goma soca y  blanca: 
se parece á la caparrosa blanca , so
bre todo, cuando es viejo. Este bál
samo viene de la célebre ciudad de 
ia Meca á la  vuelta dé las caravanas, 
que hact*n los peregrinos, y  merca
deres mahometanos , que van á ob
sequiar el lugar del nacimiento de 
su falso Profeta. Tiene todas laspro- 
pie<lades del bálsamo de la Ju d éa : 
hay pues toda la probabilidad que 
sea el mismo endurecido, y  que ha 
variado de color.
Preparación dcl bálsamo de la Me

ca, llamado vulgarmente bálsamo 
blanco , su  uso y  sas virtudes. 
l]il bálsamo l>l;uico es la destila-
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cion tle un árbol que crece en tre  
Medina y  la Meca. E l árbol del cual 
fluye, es m uy ra ro : esta misma ra 
ridad constituye su precio en E uro
pa. Es semejante al terebinto; el 
licor pues que p roduce , huele á tre
mentina , aunque con mas suavi
d a d , y  agrado. El bálsamo que ma
na de los árboles vit'jos, es mas es
peso , que el que fluye tle los jóve
nes : su efecto sin enibargo es el mis
m o. Cuando el licor no es claro y  
trasparen te , depentle á m enudo de 
la vasija en que se pone; á pesar 
de esto, este bíilsíimose puede adul
terar de varios modos : hay asimis
mo diferentes métotlos para distin
guir la falsificación ; se indicará uno 
solo po r ser el mas simple y  mus se
guro.

Esta prueba se efectúa, haciendo 
caer una , ó dos gotas de bálsamo en 
un vaso lleno de agua : si vá al fon
do sin volver á subir á la superfi
cie , ó bien si queda como una gota 
de aceite, es cosa intludable que ha 
sido adulterado : si al contrario so 
derrania sobre el agua , como una 
telaraña delgada , apenas v isib le, y  
que habiéndose congelado, pueda 
amontonarse con un alfiler, ó con 
una p a ja , es una pruel)a cierta , que 
el bálsamo es puro y  natural.

Cuando el bálsamo es m uy es[>e- 
s o , y  se quiere sacar de la botella , 
no hay mas que acercarlo al fuego : 
el mas mínimo calor lo derrite con 
facilidad. Es preciso cuidar que las 
botellas no sean del todo llenas, por 
miedo que no se ro m p an , ya que 
este licor pudiendo facilmente dila
tarse , y  de consiguiente aum entar
se , puede causar alguna impresión 
en daño del v id rio , y  romperlo.

Los dos princijiales usos del hái-
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santo blanco *on , uno para la sa
lud , y  otro para la hermosura. Este 
último es cl que propiamente asegu
ra cl precio do este lico r, en consi
deración de las pomadas, y  de la le- 
rh« v irg inal, que se compone para 
la conservación y  a<lorno de la lee 
d#»l bello secso. So hablarrí >oIo del 
modo de preparar este bálsam o, ya 
pam aplicarlo esteriormento eu las 
llagas, ya para tom arlo en pildoras, 
ó en pocioii «egiin las enfermedades 
lo requieran.

Las incomodidades que te rem e
dian tomándolo por la ^ c a ,  son los 
dolore?í y  debilidades de estóm ago, 
fallH de apetito, cólicos, y  los males 
de riñonos. Para todos estos , ge to- 
m i en una especie de píldoras, que 
se hacem echando algunas gota« de 
bálsanio en azúcar pulverizado, mas 
ó menos segnn la gravedad dcl in
com odo, j)cro jamas que estas pa- 
.<eti de cu a tro , y  rodándolas bien 
hasta que sean bien cubiertas de 
azúcar; luego se tragan , y  se l>ebe 
al mismo m omento medio vaso de 
vino blanco, ó tin to , café, th é , ó 
caldo. Se podría aun ponei’ ei bálsa
mo en el licor que se l>ebe; jIíto  
rom o es tenaz , se aj>egaría á los 
dientes, ó al paladar.

En cuanto á la cura de las llagas, 
se aplica ]>or encima de ellas des
pues de haberlas lavado , cuidando 
lie juntar los labios de la llaga para 
prevenir las e ica tiw s. Su buen efec
to  es infidible, y  por lo regtjlar se 
cspeí'imenta en menos de ho
ras.

Se asegura que este bálsamo es 
.-*ingtdar para la sordera también , y 
que la ctmi Haciendo caer tm n, ó
< os gotas en la oreja.

X’arias experiencias haii dado i  co

nocer, que es igualmente b en é íi^  
para las ú lceras, lavándolas con vi
no caliente antes do aplicar en ellas 
el bálsamo.

Es preciso tener presente que es
te balsamo debe emplearse sin po
nerlo al fuego.

BÁLSAMO DEL PERÚ . Es de 
tres calidades , ó mas bien un mis
m o bálsamo con tres nombres dife
rentes j es decir, bálsamo de incisión, 
bálsamo s c c o ,y  hálsajno de loción, 
que produce un mismo á rb o l, que 
es poco a lto , y  sus hojas dentella
das como la ortiga.

E l l>álsamo de insicion, es una 
resina blanquizca y  glutinosa, que 
se logra hacien<lo una incisión en el 
árbol, y  luego condcosada y  endure
cida : es escc4ente para las llagas re
cientes : se parece mucho A\opo-bal~ 
sam um , pero es el olor que lo dis
tingue.

E l }>álsamo seco es rojizo : fluye 
de las ramas que se co rtan , y  á la» 
cuales se atan unos tazones, llam a
dos en el Perú Cochines y  Maracas^ 
para recibir cl licor qne al j)rincipio 
parece leche , y  espuesto al sol se 
pone colorado. Entra en la  compo
sicion de la leche v irg ina l, que sa
le mejor con este bálsamo que con 
el estoraque , ó el benjuí.

Bálsamo de locion ; es «egnizoo, 
y  saciído de la c'áscara de las 
y  hojas del árlx)l, hed ía  pedazos 
m enudos, y  hervidas juntafs. Se usa 
para las llagas, 1© mismo que el 
bálsamo blanco : es de mucho mo 
entre los perfumadoi'es á motivo de 
su olor.

E l bálsamo blanco del Perú es 
singular para las llagas recientes, pa
ra cuya cura no se han usado toda
vía otros unguentos. Es menester



escogerlo m uy blanco, y  que sa pa
rezca lo mas posible al opo^haisa-' 
nu*úi, con cI cual tieAe mucliu ana
logía , esceptuando siempre el o lo r , 
que hdce la distinción.

E l bálsamo seco, paraque sea peí- 
fecto , debe ser ro jo , odorífero, y  
m uy seco, stgun su mismo nom 
bre.

Algunos autores pretcixl«n que en 
laá orillas del rio de las Amazonas 
crece una planta, llamada Copayba, 
y  que forma un bálsamo superior al 
de Gilead y  del Petú.

Esceptuados estos dos Ijáfeamos, 
que deben considerai'se los únicos 
vei'daderos, los Droguistas venden 
también Bálsamo C opau, Bálsamo 
de T o lú ,  Bálsamo de ambar tujui- 
d o , y  un cuarto que llaman bálsa
mo n uevo , ó Bdellitim.

El bálsamo Copau, ó Copaif, ó 
Cam paif, fluye por incisión de un 
árbol del Brasil. Los Portugueses lo 
traen á Europa del B rasil, de Rio- 
Jan e iro , de Feniam buco, y  de San 
V icente, en unas botellas de barro, 
puntiagudas en sn estrem idad, que 
aveces contienen aun m ucha hum e
d ad , é inmundicias mezcladas con 
el bálsamo. Tiene la consistencia del 
dceite, ya  c ia to , ya espeso: la pri
maba calidad es clara y  blanca de 
olor de resina; la otra es algo maá 
dorada. Es un remedio admiraljlc 
para las llagas.

El bálsamo de Tolú es una resi
na líqoida, <|ue envejeciendo, se po* 
ne de la consistencia y  de color de 
la cola de Flandes recien hecha. F lu
ye también por incisión, de algunos 
árboles que crecen en la nueva Es
paña , donde los habitantes la reci
ben en unas tazas de cera negr». E.^ 
te bálsamo es ra ro , pero se puede
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procurar en Inglaterra. Paraque s«a 
bueno, debe ser nuevo, do irolor 
agradable y  penetran te, y  parcctdo 
al bálsamo clb la Judea. Cuando es 
viejo toma la conaistencia del báUa- 
mo seco.

El bálsamo liquid-am bar, ó de 
am bar líquido, y  también Bdelliuui, 
ó Bdeho, es una resina clara, y  ro
jiza , ó goma odorífera, que produ
cen ciertos árboles de la nueva E s
paña , llamado por los habitantes 
Ososol. La cáscara de estos árbole» 
68 m uy espesa, y  sus hojas pareci
das á  las de la hiedra.

Este bálsamo sc llam a Uqüid^am- 
b a r , es decir, am bar líquido, por
que es m uy semejante al ambar-gris, 
cuyo olor h ad e  im itar para ser bue
no ; debe á m as, ser c la ro , y  de un 
blanco dorado cuarído n u e to , y  ro
jizo cuwido viejo.

El bálsamo nuevo es líqn ido , y 
se llam a , aceite de liquid-añibar \ 
tíl viejo es espeso y  se llam a bálsa
m o de liquid-am bar. Ambos vieiwn 
dtí E<)pana en barriles: eá cociente 
jjara las heridas y  llagas y  sobreto
do para k s  Í1slulai> en el ano.

A veces se le substituye el aceite 
de H ipérico ti, ó el de niagarza. En 
cuanto al de H ipericon , que cuaii- 
do es viejo, se puede llam ar un bál
samo verdadero , se compone con 
las flores de corazoncillo y  aceite 
simple (jue se pone al sol en los 
grandes calores de la canícula. El 
mejor es aquel en que se añade la 
trementina fina , y  aZañ'án.

E l bálsamo n uevo , ó BdelUum  
que es tan ra ro , y  sedo se encuen
tra en algunos Droguistas caprid io- 
sos, es niuy parecido al bálsamo d« 
Tolú en cuanto al olof y  ooloi. Us
té bálsamo se esprìme d e l mismo



modo que el aceite de lau re l, y  se 
Oistrae de unas frutas pequeñas en
carnadas , que por lo regular se en
cuentran en la isla de Santo Domin- 
}>o, y  nacen en racimos sobre unos 
árboles, cuyas hojas son m uy an
chas , y n iu y  largas, verdes por en
cima, y  verdosas unicamente por de
bajo. Se cuentan maravillas de é l; 
tal vez su raridad le dá esta reputa
ción y  mérito.

Dioscorides lo distingue en tres 
calidades diferentes, es decir, launa  
en lágrimas trasparentes , en que se 
j)arece á la cola de to ro , gordo por 
adentro, fácil de derretirse, sin m a
dera y  sin porquería, de gusto am ar
go , odorífero cuando se quem a, de 
color de u fia , y  producido por un 
árbol del pais de los Sarracenos ; el 
otro en nioles gordas, negras, sór
didas , de color de.palo de rosa , y  
traído de las Indias. E l tercero seco, 
resinoso, lívido y  esportado de la 
ciudad do Petra. Galiano reconoce 
dos Bde.Uium, es d ec ir, el aráb ico ,
V  scitico. Plinio dice que hay en la 
Bactriana un árbol negro, del ta 
maño del olivo con la hoja de la 
encina , forma y  fruta de la higuera 
salvage, llamado fìdellium , que pro
duce una goma trasparente, pareci- 
<la á la cera odorífera, gorda al tac
to , amarga de gusto , pero sin acri
monia; añade que se hallaba tam 
bién esta goma en la A rabia, en las 
Ind ias , en la M edia, y  en Babilo
nia.

BÁLTICO. Gran golfo entre la 
Alemania, la Dinamarca, la Suecia, 
y  l i Polonia. Su entrada es del Rey 
de Dinamain:»« que col>ra un gran 
dei’eclio.

BALTIMOR. Ciudad de Irlanda 
Provincia de Mnnster cu la bahía

del mismo nom bre; su longitud 8? 
3 5 ', latitud 5-1? 16'.

BALTRACAN. Planta de la Tar- 
tária.

BALUCLAVA. P uerto  de la Cri
mea en el m ar negro , que sirve pa
ra construir buques de guerra : per
tenece al Imperio de Rusia. Su la
titud 5 0 ', longitud 52?

BALLUECA Grama indígena de 
España que se eleva hasta la altura 
de tres pies, y  ech^ el fruto en una 
panoja desparramada en donde están 
colocados los granos de tresnen tres.

BAMBA. Provincia de Africa en 
el Congo. Allí hay  minas de plata y  
de p lo m o , y  se encuentran colmi
llos de Elefante estraordinariamente 
gruesos.

BAMBOCHE. Caña pequeña y  li
gera , llena de nudos que viene de 
las Indias orientales. Es el dim inu
tivo de Bambouc.

BAMBOUC. Palo en estremo nu
doso que crece en muchos parages 
de las Indias orientales. Es una es
pecie de caña de un grosor y  altura 
estraordinaria: las hay como un 
muslo y  altas á proporcion. Los 
bamboucs gruesos sirven ]>ara hacer 
las barras sobre las cuales los escla
vos llevan la especie de lite ra , que 
llam an palanquines, que son de un 
uso tan com ún, y  de comodidad 
m uy grande en todo el Oriente. Se 
hacen asimismo del bambouc, cubos 
para sacar agua , que la conservan 
nxuy fresca. Los bam boucs, que se 
ven en Europa y  que venden los 
M erceros, no son mas que los pri- 
nxeros y  mas delgados pimpollos de 
esta planta.

BAMBOUK. Pais de África , si
tuado al 12 ? y  13' de latitud N ord , 
abuu la de minas de oro.



BAÑARA. Ciudad de las Indias en 
el reino de Bengala. Se fabrican allí 
lienzos, sederías, y  tejidos de las 
Indias, que los fabricantes venden 
por sí mismos para grangeai’se la 
confianza de los compradores.

BANAROUS. Es una ciudad de 
las mas grandes de las Indias orien
tales : está situada al Norte del Gan
ges , que riega sus murallas.

Su comercio es m uy considerable, 
particularm ente en telas de seda, de 
algodon, blancas y  pintadas.

Hay allí muchos y  m uy cómodos 
Caravanseras. Las mas preciosas 
mercancías se venden en el gran Ca
ravanseras , por debajo de dos vas
tas galerías, formadas en el centro 
del patio.

Los mismos artistas venden allí 
RUS labores; los estrangeros pues las 
compran de primera m ano; de con
siguiente mas baratas que en las de
mas ciudades de las Indias, en don
de los B en ja n s, los Judíos y  los 
Armenios las compran para reven
derlas.

Ninguno puede esponer á la ven
ta una manufactura , si no está ve
rificada, y  marcada con el sello real, ! 
bajo una m ulta g rave , seguida de 
otra pena aflictiva, acompañada con 
algunos palos.

BANASTA. Cesta grande form a
da de m im bre , ó listas de madera 
delgadas y  entretejidas. Es comun
mente de figura prolongada y  sirve 
para trasportar frutas y  otras cosas. 
Las hay de distintos tamaños y  figu
ras.

BANASTO. Especie de banasta tle 
figura redonda.

BANCADA. En las fábricas de 
paño , el banco , ó tablero de mas 
de dos varas de largo, y  media de

CVAD. v.
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ancho, sostenido con pies derechos 
á la altura de cinco cuartos y  cu
bierto por la parte superior con un 
colchoncillo, sobre el cual se coloca 
el paño para tundirlo.

BANCALIS. Ciudad de las Indias 
en el Reino de Achem en la isla de 
Suniátra cerca del estrecho de Ma- 
láca. Los Holandeses esjportan m u
cha pimienta que crece allí en gran
de abundancia.

BANCARROTA, ó quiebra. E s el 
d eso rd en  de los asu n to s  d e  u n  b a n 
q u e ro , com ercian te , ó  m e rc a d e r q u e  
p o r  desgracias im p rev is ta s , á las c u a 
les todos estam os s u je to s , está o b li 
gado  á su sp en d er sus p a g o s , y  so li
c ita r  un  b o n ario  con  sus ac reed o 
res.

Según el parecer de algunos au
tores , se dice bancarro ta , porque 
antiguamente acóistumbraban, (cuan
do un comerciante tenia la desgra
cia de quebrar) rom perle ei banco, 
( término Italiano del cual deriva el 
de bancarrota j que equivale á des
pacho ó escritorio ) como señal de 
infamia.

La bancarrota se clasifica de dos 
modos, es decir, forzosa, y  volunta
ria , ó fraudulenta.

La forzosa es la que acontece por 
efecto de las pérdidas que nn co
merciante ha tenido en i'ealidad y  
lo reduce á la imposibilidad dé po
der pagar sus deudas.

La voluntaria , ó fraudulenta es 
cuando alguno rehúsa de satisfacer 
á sus acreedores, bajo pretestos de 
no poder pagar, y  les abandona- sus 
bienes, despues de haber prem edi
tadamente ocultado las cantidades 
líquidas, ó aumentado maliciosamen
te sus deudas, que asegura sus bie
nes, haciendo ventas simidadas bajo
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nom bre de o tro s , ó que hace com 
parecer unos acreedores que en rea
lidad no tienen acción, ó derecho 
legítimo.

La ley antigua habia sabiamente 
aplicado á los autores de la bancar
rota fraudulenta, la misma pena que 
merecían los bandoleros; pero por 
fatalidad del Comercio y  de la so- 
niedad, este crimen queda m uy am e- 
nudo sin castigo, ya por la dificutad 
de averiguar el fraude, ya porque 
los acreedores prefieren mas uu bo- 
nario , y  conceder un plazo, que su
jetarse á los eternos y  continuados 
enfados de un pleito.

La quiebra se declara, desde el 
momento que uno rehúsa pagará su 
vencimiento las letras de cambio 
(jue ha acepta<lo, ó que no paga 
puntualmente los letras que ha li
brado y  que han sido protestadas, 
sea que sus desgracias le hayan im 
posibilitado , sea porque sus cré<U- 
tos no son ecsigibles, ó no pueda 
hacerlos efectivos en el plazo que 
ha solicitado de sus acreedores.

Elsta especie de quiebra , no es ^ 
la verdad útil á la reputación de im 
com erciante, pero no la tildo de in
famia á la par de la bancarrota frau
dulenta con tal que satisfaga con ec- 
sactitud á sus acreedores en los tér
minos convenidos en el acta de mo
ratoria.

Cuando un comerciante desapare
ce sin m otivo legítim o, y  no se 
presenta mas en la p laza, se llama 
bancanota de presencia y  de cré
dito.

Los que quiebran , tienen obliga
ción de presentar un estado certifi- 
endo por ellos m ism os, á sus acree
dores , declarando de buena fé todo
lo que poseen, y  lo que deben; asi

mismo han de entregar á la autori
dad competente todos sus libros y 
registros en buena fo rm a; en -oaso 
contrario se consideraría como una 
quiebra fraudulenta, y  como á cri
m inal puede ser perseguido estraor
dinariamente por los procuradores 
generales, ó sus sustitu tos, y  aun 
por uno de los acreedores con el 
consentimiento de los demas.

Si alguno ha favorecido en cual
quiera modo una bancarrota de ma
la fé, incurre en la misma pena que 
el autor principal.

BANCO. Se dá este nom bre al 
tráfico, ó comercio de numerario 
que se hace con remesas de plaza á 
plaza po r medio de los corresponsa
les , comisionistas , ó letras de cam
bio.

Se dá también el nom bre de ban
co á los efitablecimientos públicos, 
autorizados por los Gobiernos y  Ma
gistrados de las ciudades en las cua
les están establecidos, donde los 
banqueros y  comerciantes hacen i'e- 
m itir , ó remiten directamente sus 
caudales. Los depositarios del banco 
los afianzan, y  los interesados dis
ponen de ellos conforme al estilo de 
banco. Estos establecimientos tienen 
por objeto , el pago de las deudas 
de los comerciantes , la facilitación 
de su crédito, la destrucción de la 
u su ra , la seguridad y  econoniía en 
el trasporte del d inero . la circula
ción del numerario, y  la comodidad 
para los estrangeros de hacer fondo5 
en el estado. Las ventajas de esta 
clase de establecimientos, acreditan 
la utilidad de todos los paises en que 
la circulación de los géneros está 
coartada por la falta del crédito.

Un banco general y nacional tie
ne la preferencia sobre los bancoa^



p a rticu la r» , porque todos le tienen 
mas confianza, j  con la mas deci
dida voluntad depositan en él cuan> 
liosas sumas.

Varios son los estatutos de los 
bancos nacionales establecidos en 
las m as notables ciudades trafican
tes de E uropa, como en Amster
dam  , en Londres, en Hamburgo, en 
Copenague, etc. En la m ayor parte 
de estos bancos nacionales se paga 
principalmente en billetes: en el de 
Londres pues, los pagos se hacen 
con indifiírencia, en b illetes, ó en 
efectivo, á voluntad del particular. 
Hay otra diversidad entre estos ban
cos y  los de I^ondres , y  es, que los 
primeros arreglan sus contabi idades 
en especies de cuenta , diferentes de 
las efectivas; loque motiva nnagio, 
cuando se quiere convertir el dinero 
de curso en numerario de banco; y  en 
los de Londres, los billetes y  los pa
gos , se hacen y  se arreglan en mo
nada comiente.

H ay algunos términos de Comer
cio que se estilan en el tráfico del 
banco y  son los siguientes.

A b r ir  una cuenta en banco, es 
la prim era operacion, que hacen los 
tenedores de libros en los bancos, 
cuando los particulares depositan en 
ellos alguna cantidad por la prime
ra  vez.

Tener una cuenta eji banco , es 
iener algún caudal, y  hacerse dar 
d éb ito , ó crédito en ellos á medida 
que 8C hagan pagos á los acreedores, 
ó  se cobre de los deudores en bille
tes , <S dinero de banco.

A cred ita r á alguno en banco, es 
hacerle acreedor. Adeudarlo es lo 
mismo que hacerle deudor; resulta 
que la espresiori de tener crédito en 
banco , equivale á estar anotado en
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sos libros, como á uno de sus acree
dores ; igualmente que estar adeuda
do , tener deudas en él.

D ar crédito en banco , es regis
tra r en los libros del banco las can
tidades que se depositan en él ; d r  
modo que su caja se hace deudora 
de todos aquellos que rem iten , ó 
entregan alli sus caudales.

A n o ta r  una partida  en banco, es 
registrar en sus libros el m ùtuo tras
porte de las cantidades, ó porcio
nes de e llas, que se hacen de cuen
ta y  por órden de los deudores y  
acreedores, que se llam a g iro  de 
partidas.

Escrituras de banco, significan 
las varias cantidades, por las cua^ 
les, los particulares, los mercaderes, 
com erciantes, ó banqueros se han 
hecho inscribir en el banco.

BANCO. Se dice aun hablamU) 
del lugar en el cual se reúnen los 
comerciantes y  corredores para tra 
tar las com pras, ventas, negociacio
nes de cam bio , etc. Cada nación le 
dá un distintivo diferente, por ejem
plo en Paris, es 1« plaza de cambio; 
en Londres la bolsa', en Génova 
piazza de banch i, en Barcelona la 
plaza  ó Lonja  etc.

BANCO. Es el Banco de T erra-no
va , en donde se hace la pesca doi 
abadejo.

BANCO. Es también un m onton 
de arena que se levanU dentro, del 
m ar y  de los rios y  por lo común 
no deja agua suficiente para n a v ^  
gar.

BANDA. Pequeña isla de las Molu
cas en Asia, larga casi tres leguas ; de 
ancho, una. Está situada á leguas 
al Sur-Ueste de Amboina. Se llama 
también Isla  de banda , muchas is
las pequeñas vecinas hácia el gra-
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(lo de latitud meridional. Los Ho
landeses que poseen la m ayor parte 
de la isla , y  tienen en ella varios 
castillos, esportan mucha nuez mos
cada y  Macias, que es su principal 
})roduccion. En 4 609 la compañía 
de las Indias orientales de las Pro- 
viaclas-Unldas, hizo un tratado 
con los Ovancais y ó señores de estas 
islas; en virtud de esta contrata se 
obligaron los Orancais á entregar 
por entero toda su cosecha de nuez 
moscada, á los Holandeses, los cua
les á mas de pagársela, tenían que 
protejerlos contra sus enemigos, par
ticularmente contra los Portugueses, 
pero la mala íé de los Judíos en 
cum plir sus promesas, determinó la 
compañía sobredicha á que con las 
arm as en la m ano se apoderase de la 
Isla, por cuyo efecto se vieron obli
gados los Indios á someterse en 162 I , 
y  ceder sus islas á los estados gene
rales , y  á la com pañía, la cual d(>s- 
de aquella época tiene su pa'^(?sion. 
Para engrandecer el cultivo de las 
tierras, los Holandeses, las distribu
yeron en mojadas á los liabitantes 
lib res, (jue iban allí para estable
cerse. Estos hacen el cultivo por 
medio de sus esclavos, y  entre
gan toda su nuez moscada con el 
Macias á los oficiales de la compa
ñía. La cosecha de esta preciosa p ro 
ducción es tres veces cada a ñ o , 
la prim era en a b r i l , la segunda 
en agosto, 3'  la ten'era en diciem
bre.

BAADEJA. Pieza de metal algo 
cóncava y  mas larga que ancha, á 
veces redonda , á veces de íigura 
o v a l, con un labio ó cenefa al re 
dedor , en que se sirven dulcres, bis- 
(“ochos y  otras cosas.

BANDEllA. ■ Insignia ó señal que

consta de un grande lienzo, tafetan 
ú otra te la , de figura cuadrada ó 
cuadrilonga, asegurado por uno de 
sus lados en una asta ó palo a lto , 
la cual por su color ó por el escudo 
que tie n e , dá á conocer la Potencia 
ó dominación á que pertenece.

BANDE. Peso de casi dos onzas, 
que se estila en algunos parages de 
la costa de G uinea, para pesar el 
polvo de oro.

BANDO. Se dice dei acto publi
co de un pregonero, cuando anun
cia la venta de algunas mercancías 
ó inm uebles, ya  por órden de la 
Autoridad , ya por disposición p a r
ticular , acompañado á veces de la 
caja de tam bor y otras con ia trom 
peta.

BANDO. Es también el aviso que 
se dá al público para recuperar las 
cosas perd idas, robadas ó estravia- 
d a s , prometiendo una gratificacioa 
á los que devuelvan , den noticias 
ó indicios de lo que se p id e , has-, 
tantes para recobrarlo.

BANDOLA. Insirumento músico 
pequeño , de cuatro cuerdas , cuyo 
cuerpo es combado como el laúd.

BANDURIUA. Instrum ento m ú
sico de cuatro ó cinco cuerdas, que 
se toca hiriéndolas con una punta de 
pJuma. Es menor qne la c ita ra , y  
su caja está compuesta de do sta -: 
blas planas que sirven de fondo y  
tapa: sube en dim inución, forman
do un cuello hasta ei m ástil, que es 
m uy corto y  está dividido en seis á  
siete trastes como el de la guitarra. 
Algunas forman la figura de media 
calabaza.
. BANGE. ArÍ>ol de A fiica, del 

cual se saca una esj^cie de \lno.
BANGO. Cáñamo de las Indias, 

cuya semilla tiene la propiedad de.



escitar una especie de borracliera 
alegre: sus hojas dan ganas de co
mer.

BANJALUGA. Ciudad de la Bos
nia.

BAOBAL. Arbol de Africa que 
tiene hasta 30 pies de diámetro.

BANQUERO. Es el que hace el 
tráfico ó negocio de dinero, es decir, 
en endosos ó remesas de cambio en 
varias plazas, á fin de aprovechar la 
diferencia que resulta en su benefi
cio de la escasez de numerario en la 
tal ó cual p laza: en una palabra, es 
un comerciante de dinero que tiene 
la m ayoría en su esfera mercantil.

E ntre los antiguos Romanos ha
bia banqueros , cuyas atribuciones 
eran m uy diferentes de las del dia. 
Reunían á la vez las funciones de 
banqueros, agentes de cam bio, cor
redores , comisionistas y  notarios; 
establecían el cam bio, se encarga
ban de los depósitos, de las com
pras y  ventas, y  de todas las actas 
y  escrituras que correspondían á es
tos ramos/liferentes.

BANTÁM. Capital de un reino 
del mismo nombre en la isla de Ja
v a , que es de la Sonda. Su comer
cio era considerable con los varios 
puertos de la isla y  con los parages 
mas remotos de las Ind ias , aun an
tes de haber penetrado allí los eu
ropeos.

Los Holandeses son los únicos 
establecidos en la isla de Ja v a ; ya 
que al principio arrojaron á los In 
gleses de Jacatra y  luego de Ban- 
lám  , sin perm itir que ninguna otra 
Nación se fijase allí.

liOs habitantes de Ja v a , zelosos 
de su hbertad y  de su com ercio, 
habian por largo tiempo rehusado 
los establecimientos europeos en sus
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tien’a s : los Ingleses á la fuerza to 
m aron alguna posesion hácia el fin 
del siglo X V I ; pero fueron en fin to 
lerados en virtud de algún tratado 
con el M ataram , de quien dependía 
Jaca tra , donde mandal)a con nom 
bre de Em perador, y  ol)tuvieron de 
él el permiso de tener un castillo y  
almacenes para sus comisionistas y  
sus mercancías. E l Rey de B antám , 
no pudiendo m irar con indiferencia 
que sus vecinos le usurpasen el co
mercio de los estrangeros, les con
cedió formar un establecimiento en 
la capital de sus Estados.

Los Holandeses que hasta enton
ces no habian tenido un comercio 
seguido cn J a v a , se establecieron 
en pues según su costumbre
en las Indias (es decir á costas de 
los demas ) habiendo sorprendido, 
m ientras hacian sus actos religio
sos , el fuerte que los Ingleses te
nían en Jaca tra , saqueado sus al
macenes y  mercaderías , se hicieron 
dueños y  edificaron la ciudad de 
Batavia, de la cual se hará mención 
cn su lugar.

Antes de esta época, los habitan
tes de Java que parecen nacidos pa
ra el comercio, lo hacian en grande, 
ya  en los varios puestos de su isla , 
y a  en los lugares mas remotos <le 
las Indias.

Aunque este comercio haya de
caído , los Holandeses no han podi
do lograr su plan de destru irlo ; ias 
radas y  puertos de la isla en que la 
compañía no ha podido plantar su 
dom inio , facilitan el tráfico de los 
nacionales , que con sus embarca
ciones van y  vienen descansados pa
ra hacer las ventas y  compras.

Ix)s parages de su m ayor comer
cio , á mas de la grande y  pequeña
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J a v a , son: Sum atra, Siám, Maláca, 
B ornée, Celébes, Boston, Las Mo- 
lúcas  ̂Banda , Salor y  Tím or, á pe
sar de q u e , en cuanto á Las Molu
cas y  demas islas que están bajo el 
ílominio de los Holandeses, tienen 
que pedir el permiso y  los pasapor
tes á la com pañía, no sin dificul
tades y  grandes gastos.

Ellos estienden su industriosa ac
tividad hasta B otavia, donde con
curren varias naciones de diferentes 
países y  lugares.

Su principal comercio consiste en 
a rro z , pim ienta, cocos, aceite, azú
car , tafia , drogas m edicinales, ben
juí , gengibre, cobre y  aun oro, que 
truecan con miichas telas de seda 
dé Corom andel, de Béngala y  de 
Surate ; telas de algodon , m antas, 
esteras, fa ta s  ( especie de vestidos 
de adorno para sus miigeres,) laca, 
resina trasparente, conchas de to r
tuga , estaño, plomo, porcelana, ihé, 
«ándalo y  marfil.

Form an parte también de su co
mercio las mercancías de E uropa, 
inclusas la canela , la nuez moscada 
y  los clavos : estos últimos los com
pran  en Batavia á los Holandeses, 
cuando á escondidas no pueden com
prar la nuez moscada y  clavos en las 
Molúcas y  en B anda, que están m uy 
inmediatas á ellos.

E l comercio que los habitantes 
de Java hacen al pormenor, consiste 
en  toda clase de géneros de Europa 
y  de Asia , parlicularm ente de la 
misma isla de Java j  dispuestos y  
arreglados en sus tiendas con un or
den sin igual.

Los de Bantáni tienen tres ba- 
zars ó m ercados, que cada dia se 
activan á diferentes horas con un 
infinito concurso de compradores y  
vendedores.

En estos bazars , como en todos 
los demas de toda eí Asia, cada 
mercancía tiene su barrio separado; 
así es que en un parage se vén las 
arm as convenientes para la nación , 
que fabricadas en Ja v a , son las me
jores de las Indias j en otro parage 
las especias, las drogas medicinales, 
las gom as, las sem illas, las raices; 
allá las estofas y  todo tejido; acá 
las porcelanas, los barnices de la 
China y  del Ja p ó n ; los mercaderes 
de pedrerías y  joyas tienen sii lugar 
apartado ; los traficantes en m ie l , 
azúcar, cera y  dulces están en el su
yo  también. Enfin, la carne, el pes
cado , la volatería y  demas comes
tibles se ven en otro b a rrio , fuera 
del cual el Magistrado de policía no 
les perm ite esponerlos.

Todas estas tiendas están ocupa
das por individuos de ambos secsos 
y  de todas edades; desde niños a- 
prenden de sus padres la rutina de 
vendedor, con la mácsima constan
te de engañar, si es posible, y  no 
dejarse engañar jam as; así es qut* 
no hay en las Indias mercaderes 
mas astutos é infieles que ellos; nm y 
parecidos en esto á los Chinos, qui
en gran númeit) se dividen con ellos 
el comercio y  la vecindad.

Las principales ciudades de la is
la para el com ercio, son , Balam- 
b u a n , de la cual Jos Holandeses no 
han podido apoderarse esclusiva- 
m qnte; P a n a ru ca n , en donde los 
Portugueses hacían en otro tiempo 
casi lodo el comercio; Joar'tam, cé
lebre por la frecuencia de las em
barcaciones de Java y  muchos otros 
pueblos de las Indias; Cidacóy cuyo 
tráfico han casi arruinado Jos Ho- 
hmdeses, para desviarlo á la parte 
de Japüva y que ellos poseen.



Japara  está á 60 leguas de Ban- 
U m : allí se proveen de la mayor 
parte de madera de carpintería, de 
a rroz , de ganado y  de frutos que 
faltan en B atavia, A m boina, Fer- 
nate y  Banda j á sn puerto acuden 
con sus embarcaciones los pueblos 
mas lejanos de la Asía.

CJieribatiy es otra ciudad en la 
misma costa , á 20 leguas de Ban
tá m , en donde la compañía tiene 
un fuerte lo mismo que en Japara.

B a n tá m , es la capital de uno de 
los dos re inos, cuyos Reyes dividen 
el imperio de la isla de Java; su 
dominio se estiende hasta la isla de 
Sumatra , de la otra parte del estre
cho, donde poseen á Sillebart, Dam- 
p¿n y  Liampon.

Antes que los europeos hubiesen 
penetrado en el Oriente, Bantám era 
ya una de las ciudades mas trafican
tes de las Indias: los A rabes, los 
T urcos, los Chinos y  casi todas las 
naciones del Asia, enviaban allí á 
sus buques. Los Portugueses han he
cho también allí un buen comer
cio , pero uo han tenido estableci
mientos.

Los Ingleses lian sido los primeros 
entre los europeos que se han esta
blecido a ll í , y  su comercio ha fio- 
irecido por largo tiempo.

Los Holandeses se establecieron 
despues; no tuvieron sin embargo 
la política de hacerse estimar á la 
par de los Ingleses. Estas dos nacio
nes hacían antes sus operaciones de 
com ercio, á bordo de las embarca
ciones casi siem pre, porque cuan
do quisieron bajar á t ie rra , esperi
m entaron la barbárie , y  la infideli
dad de estos isleños.

Hasta el año 1666, hubo xma 
hucHia arm onía, ( á lo menos apa-
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rente) entre los Ingleses y  HoJíuide- 
ses; pero estos últimos habiendo da
do algún indicio de zelos de com er
c io , é insultado á la  bandci'a inglesa, 
Carlos II  que habia ccsigido una sa- 
tisfacciou, y  no la consiguió, hizo 
alianza con el Rey Luis X IV  en la 
guerra que este declaró en 1672 á 
los Estados generales de las Provin
cias-Unidas.

La paz habiendo unido los áni
mos en Eu ropa , las dos naciones se 
reunieron también en las Ind ias; pe
ro  una venturosa casualidad, habién
dose en fin presentado á los Holan
deses para hacerse dueños absolutos 
del comercio de B an tám , se apro
vecharon de ella. En nombre del 
R ey , (pero en realidad de autori
dad propia ) espulsaron de esta ciu
dad á los Ingleses y  demas naciones, 
sin dejarles tampoco poner pié en 
tierra , aunque, cuando no estaban 
en guerra con e llo s , los recibían 
con amistad en Batavia, pero no sin 
precaución.

La causa de esta revolución, fue
ron unos de zelos Estado. El Sultán 
Agariy Rey de Bantám , hom bre ya 
de edad y  cansado del Gobierno, ab
dicó la corona á favor de su h i jo , 
Sultán A g n i. E l nuevo soberano 
m altrató á sus vasallos, y  despreció 
las buenas amonestaciones de su p a 
d re , este con 30,000 Indios, sitióá 
A g n i  en el fuerte de B antán, en 
donde abandonado casi de lodos el 
jóven Rey , se retiró.

Los Holandeses atentos siempre 
en aprovecharse de las disensiones de 
los Príncipes Ind ios, fueron llam a
dos en socorro del Príncipe sitiado. 
Tres m il hombres de tropa dicipli- 
n a d a , dirigida por un m ilitar fran
cés de gran nomJ>radía, en Batavia
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<iescmbnrcaron, y  despues de una 
obstinada pelea ahuyentan el ejér
cito del nuevo Rej-

Kste suceso fué casi tan fatal al 
Príiici])e vencedor como al vencido ; 
ellos perdieron la lib e rtad , y  los 
Holandeses aprovechándoscí de la 
victoria , quedaron dueños del casti
llo de Bantáni, apoderándose de él, 
con la persona del Rey. Sin em bar
go permitieron á este el ejercicio apa
rente de su au to ridad , haciéndose 
todo en su nomI)re, permitiéndosele 
el ])alacio, las guardias, y  un serra
llo, mientras que su padre custoília- 
do al principio en B antám , y  des
pues trasladado á Batavia para m a
yor seguridad, fué tratado como á 
un verdadero prisionero, falto de 
casi todas las comodidades de la 
vida.

Este grande acontecimiento cam
bió el aspecto del reino y  de la ciu
dad de Bantám; los Holandeses abu
sando de la v ictoria , saquearon los 
despachos y  almacenes de los euro
peos avecindados en esta capital^ y  
particularmente los de los Ingleses, 
que encerraban riqnezas inmensas; 
en nombre del Rey vedaron la en
trada á todas las naciones en su nue
va conquista, y  se quedaron dueños 
de todo el comercio que se Iiacía 
a ll í , no inferior entonces al de Ba
tavia.

No hay lugar en la isla de Java, 
en (jue las provisiones cuesten me
nos que en Bantám , los habitantes 
que las llevan á los buques á su lle
gada se contentan de itícibir en pa- 
í;o , alfdei-es, agujas, cuchillos, y  
otras frioleras.

Los europeos han perdido esta
< omodi<lad desde que los Holande
ses se hicieron dueños de la ciudad,

pues que para aprovisionarse los en
viaban á Batavia, como hicieron con 
los Franceses en 4 685 cuando lle
vaban su Em bajador.

No hay otra moneda en Bantám, 
sino de cobre que vale menos que el 
ochavo español. Los cayos de la 
China tienen curso allí lo mismo que 
las monedas estrangeras de plata.

Antes que los Holandeses se h u 
biesen apoderado de Jaca tra , Ban
tám era para ellos la que ahora es 
Batavia. Allí reside el director gene
ral de la com pañía, se cargaban y  
descargaban sns buques, se daban 
las ói'denes y  demas instinicciones 
para los establec¡mi(íntos, y  se re
mitían las cuentas y  los libios.

BARABA. Lago de Asia lleno de 
s a l , que los Rusos cortan como el 
hielo.

BARANGAY. Barca que anda á 
rem os: se estila entre los Indios.

BARATA. Trueque que se hace 
de una cosa con otra. Se pueden dis^ 
tinguir cuatro clases de trueques.

Se puede dar una mercancía en 
cambio de o tra ; este es el verdade
ro trueque ó barata.

Se pueden dar géneros recibiendo 
oro ó p la ta ; es lo que se llama 
venta.

Se puede dar dinero en cambio 
de géneros, y  se llama compra.

Se pueden dar en fin unas espe
cies por el equivalente de o tras ; en
tonces es la operacion que se cono
ce con el nombre de cambio.

Entre los salvages, el comercio se 
hace en baratas, es decir, dando un 
género en lugar de otro.

Antes que fuese conocido el uso 
de la m oneda, la b ara ta , ó trueque 
era el único método para vender lo 
supérüuo: e.s sin duda el mas anti-



guo térm ino que le corresponde.
BARATERÍA. Término de mari

na , es mala versación de un Capitan, 
ó P a tró n , que roba por sí m ism o, 
todo ó parte de una mercancía que 
le ha sido confiada á bordo de su 
buque. Bajo este nombre se com
prenden también todas las faltas de 
cualquiera especie que comete un 
P a tró n , ó C apitan, ya por fraude, 
ya  por descuido, ó impericia suya , 
ó de su tripulación , con la única di
ferencia que en las operaciones frau
dulentas , son responsables los pro
pietarios de las m ercancías, los ase
guradores, ó el tal á qaien pertene
ce este riesgo; tienen asimismo el 
derecho de proceder criminalmente 
contra el autor de la baratería frau
dulenta , según las disposiciones res
pectivas : tocante á la que puede na
cer de ignorancia, ó descuido, pue
den proceder solo en v ia , ó forma 
civil para la indemnización del da
ño. Guidon de la m a r, cap. 5? ar- 
úculo  6.

La baratería en Toscana, está á 
cargo de los aseguradores en confor
m idad á los antiguos estatutos y  en 
los conocimientos de seguro, usados 
en la actualidad. Baldaseroni, tomo 
2? pág. 3.

Los aseguradores eran responsables 
en otro tiempo en Francia, de la ba
ratería de los Capitanes, ( Guidon de 
la m ar,  capitulo 5? articulo 6? ca- 
pítido  9? articulo página  8. ) pe
ro  esta circunstancia se entendía á 
título de subsidio, despues que el 
asegurado habia hecho todas las 
diligencias, y  tentativas posibles en 
justicia contra el C apitan; pero la 
ordenanza del año '168'! ha lim ita
do esta obligación al solo caso en 
que fuese convenido en el conoci-

CUAD. V I.
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miento de sogui-o; {V a lin  art. 28, 
p á g . T h . )  esta disposición fué dic
tada por la razón com ún, ó por ei 
buen sentido, según el cual, y  según 
la naturaleza de la contrata de se
guro , no siendo , ni debiendo ser 
responsables ios aseguradores, mas 
que de ios accidentes de ia m ar, las 
faltas del Capitan y  de su tripulación 
no les competen. {^Locen de ju re  
m aritim o Ub'l 2 cap. 5? n? 5  ̂0 .)  
Sin embargo si reconocen esta obli
gación en virtud de una convención 
espresa, reconocen la diversidad de 
contrata que quieren iiacer; de con
siguiente están sujetos á todas las 
consecuencias anecsas á esta obliga
ción. {Locen loco cit. /i? 'ÍO pág.

79 .) De otra parle cada compañía 
de seguros tiene sus i*eglamentos par
ticulares , que no debe ignorar el que 
comete un seguro en ])ais estrange
ro ; daré sin embargo algún ¡>orme- 
nor para instrucción de mis lectores.

En F rancia, según el parecer del 
Señor E m erigon, los aseguradores, 
no son responsables de la baralcría 
de los Capitanes, ó Patrones  ̂ poro 
no se veda una tal obligación en vir
tud de una convención particular. 
E l artículo 20 de la ordenanza de 
marina del mes de agosto del año 
-16 8 i , manda, que un Patrón el cual 
sin necesidad ha tom ado dinero á 
empréstito sobre ei casco y  apare
jos de un b uque , ó ha llevado en 
cuenta gastos imaginarios, ú o tra co
sa supuesta, pague el im porte de su 
dinero particular, sea declarado in
digno de m andar, y  sea desterrado 
del puerto de su vecindad.

E l artículo 52 veda á todos los 
Patrones, el vender provisiones de 
su b uque , ó malversarlas só pena 
de un castigo corporal.
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E l artículo 35 impone la misma 

jiena á todo Patrón que hace una 
ialsa rula, ó nim bo de dirección en 
su v iage , que comete algim fraude, 
ü perm ite que se haga á su bo rdo , 
ó se presta á la alteración , ó confis
cación del b uque , ó de las m ercan
cías.

E l artículo 36 condena á la pena 
capital á todo Patrón que está con* 
\ encido de haber entregado á los ene
migos el buque, ó de haberlo hecho 
encallar, ó naufragar.

Los reglamentos civiles de la ex- 
República de Genova del año ISSO 
libro disponen á poca diferencia, 
como los de Francia en cuanto á la 
responsabilidad, dicen; « Los asegu- 
)) radores no estarán obligados, y  
>t menos serán responsables de nin- 
>' guua baratería del P a tró n , ó Ca- 
» j)itan, con tal que no sea una con- 
)' vención espresa.»

Segim las leyes de España, la ba
ratería del Capitan, no se compren
de en los riesgos de los asegurado
res , como dice M agsen, p a i te  2? , 
iiúm. -Í19, '128, 'l 31, sea en cuanto 
á la política general, por lo que to
ca á las m ercaderías, como á la que 
es relativa á los cascos y  aparejos 
de las embarcaciones que ván á Amé
rica j en la policía pero de la real 
compañia de seguros de M adrid , lo 
mismo que en las establecidas en 
Barcelona, se declara con precisicm, 
(pie se está responsable de la bara
tería del Patrón , ó Capitan.

En el Reglamento de Roterdam 
§  í^5 se declara con precisión loque
011 continuación se lee. «Los propie- 
>* tarios de los buques no harán nin- 
)) gun seguro contra la baratería de 
» los Capitanes, que ellos mismos 
» eligen j poílrán sin embargo prac-

» licarla por su descuido, ó m aldad 
» de los marineros. »

Según las fórmulas de Amsterdam 
se vé que se obra allí del mismo 
modo que en Génova, es d ec ir, que 
las baraterías del Capitan, ó del P a 
tron , no están á cargo de los asegu
radores ; solo son responsables del 
descuido de los unos y  de los otros. 
En toda la Holanda puede uno to
m ar sobre sí por convención p a rti
cular la baratería , de que acabo de 
hablar. (Zocen de ju r e  m arítim o,  
lib. 2 cap. 6 n? -10. V a lin  ar f t  28 
pág. 7 5 .)

Las leyes de Hamburgo en el tí
tulo 79 m andan espresam ente, que 
todos los daños ocasionados á las 
embarcaciones y  á las m ercancías, 
por fa lta , e rro r , mala conducta, ó 
descuido de los Capitanes, p ilo tos, 
ó m arineros, ( de cualquiera clase 
que sean ) delx’n estar á cargo de los 
aseguradores, salvo su derecho le
gítimo en justicia contra los sobredi
chos Capitanes, pilotos, ó marineros.

E l reglamento de Suecia no ad
mite el caso de fraude, ó de malicia 
del Capitan y  de los marineros, que 
son los legítimos responsables de la 
verdadera baratería j solo sus erro
res , descuidos, y  su porfía.

En Dinamarca al contrario la com
pañia es responsable de ia  baratería 
de los Capitanes y  marineros, á me
nos que el asegurador la autorize.

Lo mismo acontece en Londres. 
(V . B roves y ¡ex inercatoria p ág . 
-165.) Según los reglamentos de Bil
bao artículo 'l 9 , los aseguradores 
son responsables, lo mismo qne en 
Londres, de cualquiera baratería del 
C apitan : igual sistema hay  en Ve- 
necia , según la fórmula §  4 ? ratifi
cada en 1771.



En Trieste la banca de los segu
ros m arítim os, dá cargo en su 
fórm ula, de la baratería de los Ca
pitanes.

BARATILLO. Es el conjunto de 
trastes, ó ropas de poco precio, que 
están de venta en los parages pú
blicos. Dicese también del lugar fijo 
en que se hacen eslas ventas.

BARRA. Palanca de hierro que 
sirve para levantar, ó m over cosa de 
m ucho peso.

BARRA. Pedazo de o ro , plata ú 
otro m e tá l, que está sin labrar.

BARRA. Banco de a ren a , ó pie
d ra  que se estiende en la entrada de 
algún rio , ó pu erto , haciéndola di- 
fí(^  y  peligrosa, especialmente en 
las mareas bajas.

BARRAGAN. Tela de lana no 
cruzada, que es una especie de ca
melote con su grano m ucho mas 
grueso de lo regular. Sir\'e para ha
cer capotes j sobretodos y  semejan
tes vestidos, en los cuales el agua 
resbala , y  no se detiene.

H ay barraganes cuya lana es te 
ñida antes de obrarla en el telar j 
hay  otros que se tiñen al salir de 
él. Los primeros se llaman barra
ganes teñidos en lana j los segundos, 
teñidos en pieza.

Paraque los barraganes sean bue
nos^ deben ser iguales; su grano de
be ser tan redondo y  cerrado , que 
el agua no puede penetrarlo.

barraganes no se abatanan co
mo el pañ o ; los hacen hervir dos, ó 
tres veces en el agua clara, saliendo 
del telar, paraque no se encojan; los 
ponen despues en la calandria, ( má
quina de prensar) para igualarlos 
b ie n , y  los disponen en rollos cha
tos , que se apuntan en sus estremi
dades con hilo bramante.
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BARBACOA. Especie de grandes 

parrillas de m adera , levantadas en 
medio del sitio en que los salvages 
curan al hum o la carne ó pescado 
que se quiere acecinar. Este término 
es propio de Caraibes, pero desde 
que los europeos se han establecido 
en las Antillas de Am érica, se ha 
adoptado generalmente.

BARBACOA. Es uno de los puer
tos de la América española, en cl 
m ar del Sur.

BARBADA. Pez indígeno de los 
mares de España , del mismo género 
que el abadejo, del que se distingue 
principalmente por tener solo una 
aleta sobre el lomo en lugar de las 
tres que tiene aquel.

BARBADA. (L a) Una de la.s An
tillas que no es menester confimdir 
con la B arbuda, pequeña isla del 
número también de las que pertene
cen á la Ing la terra , es la mas gran
de Colonia de los europeos en la 
América , en que los Ingleses hacen 
un grande comercio.

Su m ayor circunferencia, según 
algunos, es de 25 leguas; según 
o tros, no llega tampoco á 16 ; sin 
embargo sus habitantes son casi cien 
m il: es decir, -1/3 blancos y  2 /5  
negi’os. Para su comercio tiene em 
pleados 600 buques, parte de los 
cuales llega allí de E u ropa , y  part«; 
son propios de los habitantes.

Su situación, á los 15? 20 ' de 
latitud septentrional, forma el clima 
m uy cálido; á pesar de esta circuns
tancia , una hum edad continua que 
reina a ll i , fertiliza de tal m odo la 
tie rra , que no hay  lugar que le 
aventaje por la  prodigiosa ve
getación y  grandeza de los á r
boles.

Las producciones de una isla tan
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fértil , que forman el objeto princi
pal (le su com ercio, son el azúcar, 
f*l tabnco, el añ il, el algodon, la 
lana , el gengibre, el lignum  vitce y  
los cueros. Se hacen también allí 
muchos dulces y  el agua de barba
da , que los amantes de licores fuer
tes aprecian mucho.

Las maderas propias para el tinte 
y  el emI)utido que provee la Bar
bada , son el locuste , el almacigo , 
el palo ro jo , el fnstoc ( madera pa
jiza), el palo pardo y  el cedro.

El comercio do todas estas m er
cancías, es esclusivo de los solos In
gleses , sean de Europa ó sean do 
América. Los habitantes de la Isla 
no pueden despacharlos en ninguna 
parte mas que en la nueva Inglater
ra , en la A cadia, en las B em iudas, 
en la Virginia, en la Florida y  par
ticularmente en los tres reinos de 
la Gran-Bretaña.

Los buques ingleses que salen de 
E u ro p a , llevan á la Barbada todo 
lo que se puede imaginar propio pa
ra alimentarse y  vestirse, m uebles, 
utensilios de casa , hen*amientas de 
artesano, instrumentos para el cul
tivo de la tierra , y  todo lo que es 
necesario para hacer la vida d u lce , 
cóm oda, agradable y  aun volup
tuosa.

Envian allí de la nueva Ingla
terra , particularm ente del rio de 
Pantagouest, una infinidad de es
combros que los Ingleses del Boston 
cogen en la prim avera, y  una es
pecie de abadejo secado al h ie lo , 
cuya pesca se hace en el invierno. 
Alli se proveen también de másti
les y  madera para la construcción 
de las embarcaciones; reciben en 
fin en la Barbada, el bacalao fres- 
cal y  seco que los Ingleses de

la isla de Terra-nova les espiden.
Los almacenes pues y  las tiendas 

de las cuatro ciudades de la isla y, 
de los principales pueblos, están 
sienipre llenos de estos géneros en 
tanta abundancia, que aun los habi
tantes dcl campo no la cambiarían 
con la de Londres, donde se reúne 
todo lo que proviene del comercio 
que hace con las cuatro partes del 
mundo.

BARBAJA. Especie de escorzo
nera m uy común en E spaña , que 
crece á la altura de un p ié , y  que 
se diferencia de la común en que 
sus hojas son m uy estrechas y  lle
nas de dientecillas en su márgen.

BÁRBARA, (S an ta) En las em
barcaciones armadas se llama así el 
pañol, ó paraje destinado á guardar 
la pólvora, y  en los navios también 
la cíimara , por donde se comunica 
ó baja á dicho pañol.

BARBA CABRUNA. Planta pe
rene , indígena de España, qne cre
ce á la altura de pié y  medio : las 
hojas son aovadas y  lisas, y  la flor 
es de color amarillo. En muchas 
partes comen la raiz cocida, y  en 
otras la usan para mitigar los ardo
res del estómago.

BARBA DE AARON. Planta pe
rene , de cuya ra iz , que es m uy 
gruesa, nacen una porcion de hojas 
de figura de hien'O de lan za , gran
des , de im verdescuro, y  del me
dio de ellas el bohordo , que sostie
ne las flores. La raiz hervida es co
mestible.

BARBA DE CABRA. Planta pe
rene indígena de E spaña, que ci-e- 
ce á la altura de tres ó cuatro pies ; 
las hojas son partidas, du ras , áspe
ras y  arrugadas, y  las flores que na
cen en panojas colgantes, son blan



cas y  despiden un olor agradable.
BARBAS DE BALLENA. Llá

mase así el cuerpo duro de natura
leza , semejante al cuerno que tiene 
la ballena en la mandíbula superior, 
y  que cortada en tiras, mas ó menos 
anchas, se emplea en varios usos. 
( V. Ballena.)

BARBESIEUX. Ciudad de Fran- 
cio en Saintonge, á -137 leguas de 
Paris. Su comercio consiste en aguar
dientes y  lienzos, que se envian á 
las colonias francesas.

BARRILLERA. Se llama así una 
porcion de estopa que se pone á las 
cubas por delante en la mitad del 
v ientre, para que si al tiempo de 
hervir, sale algo de mosto, tropezan
do este con la estopa, destile en las 
vasijas que se ponen debajo para re
cogerle. Es voz usada en Aragón y  
otras partes.

BARBO. Pez muy común en va
rios rios de España. Crece á veces 
hasta dos pies de longitud j tiene el 
cuerpo mas estrecho que alto y  de 
color oscuro; la cabeza es cha ta , y  
tiene debajo de la mandíbula in
ferior dos barbillas cortas y  otras 
dos mas largas en los estremos de 
ella.

BARBUDA. Isla de la América. 
Una de las Antillas que pertenece á 
los Ingleses. Está situada al 17? ífO' 
de latitud septentrional, á i  5 leguas 
casi de Antigoa; tiene cerca de 3 de 
la rg o ; se crian alli bueyes y  mulos 
para las islas vecinas.

Su comercio consiste en taba
c o , algodon j azúcar,añil y  mucha 
fruía.

BARCA. Embarcación pequeña, 
para pescar, traficar en las costas de 
m ar y  atravesar los rios.

BARCADA. Se llama así la carga
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que trasporta ó lleva una barca en 
cada viage.

BARCELONA. {*) Ciudad gran
de , rica, hermosa , fuerte , com er
ciante , y  una de las principales de 
Esj)aña, capital de la Cataluña. Se
gún la opinion general de los histo
riadores , se atribuye la gloria de la 
fundación de esta antigua é ilustre 
c iudad , á la familia púnica de los 
Barcinos, en la persona del famoso 
Amilcar Barca , general de los Car
tagineses y  j)adre del grande Aní
b a l, 250 años á poca diferencia an 
tes de la.E ra  cristiana, ó el año de 
Roma 522. En efecto ella conserva 
aun en el d ia , sin alteración alguna, 
su antiguo nombre de B a rc in o , á 
pesar de que Plinio la llama Colo
nia F aven tia , para distinguirla de 
las demas ciudades de la . España 
tarraconense en tiempo de los an 
tiguos Romanos. En otro tiem po no 
era m uy fortificada, aunque fu<*se 
la capital de los Laletanos. A taúlfo, 
rey de los Wisigodos, la tomó y  fué 
muerto on el año de la venida 
de Jesu-Cristo.. Barcelona fué tam 
bién víctima de la irrupción general 
de los Moros en España ; pero el 
valor de los C atalanes, sostenido 
por las armas de Luís el p iadoso , 
Rey de Francia, consiguió arrojarlos 
de la ciudad y  sus alrededores en 
805 , y  la Cataluña fué constituida 
en feudo á la dinastía Carlevingie- 
na con el título de Condado : fué 
entonces conocido este condado con 
el nombre de Gotolonia. Esta ciu
dad está situada en una vasta llanu
ra , en medio de la costa marítima 
de C ataluña, en una situación de 
las mas agradables, que facilita su

(* ) Los parage» marítimos de Calaluiíd 
están coinpreudidos en este artículo.
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comercio de consideración á 18 le
guas Este de Tarragona, Norte 
de la isla de M allorca, 100 Norte- 
Este de M adrid; su longitud 19? 
5 0 ',  latitud JH? 26'.

En Barcelona se cuenta y  tienen 
los libros de comercio por lib ras,

MOPíEDAS IMAGINARIAS.

sueldos y  dineros: la libra se divide 
en 20 sueldos, y  el sueldo se sub
divide en 12 dineros.

La libra catalana se divide ade
mas en 6 2 /3  reales de plata cata
lanes, 10 reales de ardites, 20 suel
dos, 2H0 d ineros, ó Íí80 mallas.

CASTILLA. CATALUÑA.

Reales, m ars. vn. t í .  9». dineros.

El doblon de oro que vale 5 pesos
de cam bio, ó ttO reales plata cor
responde á........................................... 75 10. 7.

El doblon de cambio que vale k  pe
sos ó 52 reales plata........................ 60 8. 5 12.

E l ducado de plata que vale 11 rs.
pinta vieja............................................ 20 20. 1 18 7

El ducado de cambio que vale 11
reales idem ........................................... 20 25. 1 18 7

El peso de cambio, 6 real de á 8 que 
vale 8 reales plata vieja. 15 2. 1 8.

E l real de plata de cam bio , ó media
peseta antigua...................................... 1 30. 3 6.

E l maravedi de plata vieja. . 1 15/1 7. 1
E l doblon de ^  pesos sencillos. 60. 5 12 6
E l peso sencillo...................................... 15 1 8 1
El ducado de vellón............................... 11 1 7
E l escudo de vellón. . . . . . 10. 18 9,
E l ducado de 375 maravedises plata. 20 20. 1 18 7

17 maravedises plata.

52 maravedises vellón.
16 dineros aragoneses.
15 dineros valencianos.
21 dineros catalanes.
1 7 dineros mallorquines. 
18 maravedises navarros.

7 16/68. 

n/i7.

íl/17.

1/ 2 . 
1/ 2.
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Relación de la correspondencia de las monedas efectivas de o ro , plata  y  

cobre de Cataluña con las que se usan en toda España.

CASTILLA. 

Rs. vn. ms. t t .
CATALUÑA.

dineros.

E l doblon de oro de 8 escudos fa
bricado antes de *1772.......................

E l doblon de escudos de o ro , m i
tad del de 8. ...............................

E l doblon de o ro , m itad del de ít .
E l escudo de oro.....................................
El escudilo ó sea durillo antiguo. . 
E l doblon de oro de 8 escudos acu

ñado en  ̂771.....................................
E l doblon de ^  escudos, m itad del de

8................................
El doblon de oro efectivo.
BU escudo de oro nuevo........................
E l cscudito , ó durillo nuevo. . .

MO^EDAS EFECTIVAS DE PLATA.

E l escudo, ó peso fuerte vulgo duro. 
El escudo de vellón , ó medio peso

dicho .......................................................
La peseta mejicana , ó colunaria. .
E l real mejicano.......................................
La peseta sencilla llamada provincial. 
E l real de plata provincial, ó ^1/2 pe

seta...........................................................
E l real de vellón.....................................

MONEDAS DE COBRE.

La pieza de dos cuartos........................
E l cuarto .................................. ’ . . .
El medio cuarto , ú  ochavo.
El m aravedi..............................................

321 6. 30 2 2 8 /17 .

-160 20 . 
80 1 0 .
hO
2-1

320.

160.

5.
8 A/2.

8 .
k.
2.
>1 .

15
7
3
A

30.

15.

1
10
15
19 10

íj/ 1 7. 
21/3ÍÍ. 
21/ 68 . 

1/8.

80. 7 1 0 .
ho. 3 15.
20 . 1 17 6.

20 . 1 17 6 .

1 0 . 18 9.
5. 9 h 1 / 2 .
2 17. k 8 A/k.
n. 7 6.

2 . 3 9.
1 . 1 1 0  1 / 2 .

5 5 /17 . 
2 11 /17 . 
1 11/3Í1. 

J*3/68.

CURSO OE LOS CAMBIOS EN BARCELONA.

Cuando Barcelona cambia con las plazas quje se indican á continuación, 
les da el fijo, es dec ir, en Paris un doblon de cambio de libr. 5 »12 ^  
catalanes por lib. 5 » 1 ^  sueldos tomeses casi, salva la  variación.
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Eu Amsterdam 1 ducado de cambio de 375 maravedises de plata por 

casi 93 i / 2  dineros de gros.
En Genova un doblon de 7 libras catalanas ó 20 reales p la ta , por 

casi lib. 22  1 0  f. V 2 B?
Barcelona caml)ia igualmente con Cádiz, Madrid y  demas ciudades del 

reino á la p a r , ó de 1/U á 1 A¡2  por §  de beneficio ó pérdida sobre 
la letra.

u s o s  Y PLAZOS

El uso de las letras de cambio libradas del estrangero sobre Barcelona, 
es de 60 dias p lazo ; pero por lo regular se libra sobre las tres primeras 
plazas á 90 dias p lazo , y  sobre Genova á 30 d ias ; sobre las ciudades de 
España á ocho dias v is ta , y  alguna vez á mas largo plazo.

No hay ningún dia de plazo en Barcelona para las letras de cambio.

OPERACION DEL CAMBIO DE BARCELONA SOBRE PARIS.

Beduccion de libras 3 6 8 ^ , sueldos 6 , dineros to rneses,en  libras, 
sueldos y  dineros catalanes, al cambio de lib. k  torneses, po r un do
blon de lib. 5 “12 sueldos catalanes.

Si lib. i  5 sueldos íf torneses forman lib. 5 -1 2  catalanes, cuanto
form arán . • 368Í* 6 H 

20 sueldos ( * )  á m ultiplicar por . 5* -12

sueldos. . A Oíf divisor

libras 1357 7 6 catalanas por 2 idem el 1 /5

A S ) m 41 8
A8U2 3 2

368 8 7

20632 3 5
20 sueldos.

Jf)26íl3 sueldos.
l o s e

2 2 k ‘5

20 sueld.

2300
172

1 2  dineros.

206Jf
2Í*0

(*) Véase la instrucción de esla rnuUiplicacion por lib. 5 12 á la pág. 3 ’ del prólogo.



c a m b io  d e  PARIS SODRE BARCELONA.

Reducción de doblones 2^*2, 12 reales p la ta , 7 cuartos, en libras, 
sueldos y  dineros torneses al cambio de lib. 5. 4 2 ,  ó un doblon por 
Jib. 15. torneses.

2.H2. 12. 7.
4 5. k.

Doblones 
á multiplicar por

1240.
2H2

H8. 8.
3. 46.
4. 4 8.

2 .
4. 2 .

7.

. 368^. 6. 4*

que es el cambio.

por A sueldos el 4 /5 . 
por 8 reales en 32 el 4 /U. 
por k  Ídem en 8 el 4 /2 . 
por h cuartos el 4 /46 . 
por 2 id. la A / 2 .
por 4 id. la 4 /2 .

CAMBIO DE BARCELONA SOBRE LONDRES.

Reducción de lib. 250. 8 . W. esterlines, en lib ras, sueldos y  dineros 
catalanes, al cambio de 36 4 /2  dineros esterlines por un peso de cambio 
de 28 sueldos.

Si 36 4 /2  dineros esterlines, hacen 28 sueldos catalanes, cuanto
harán lib. 250. 8. esterlines. 

á multiplicar por 20 . sueldos,
divisor.73

Libr. 2305. H. A. catal.

á multiplicar por

5008.
42. dineros.

604 00.
A. 8. s. ó 28 sueld.

60>100.
42020 .1  Q « i . /K .

8ÍHJ10 .
2. quebrado de 36 4/2.

4 68280.
222 .
380.

45.
20 sueldos.

300.
8 .

42. dineros.



CAMBIO DE LONDRES SOBRE BARCELONA.

Pi'ueha de la opcracion que precede.
Si 28 sueldos catalanes forman 36 1/2  dineros estcrlines,

Cuanto libras 2505»  » í  catalanes, 
á m ultiplicar por 36» 1̂/2

dineros 60100 esterlines. '13830»
tómese el '1/12 5008 sueldos ds. 6915 »
tómese la 1 /2  250 » 8 » ds. esterlines. '1 -1 52 » 1 /2  por la 1 /2 .

7 )) -1/5 por U e\ A/3 . 
» ^/5 p o r1  din.e l  1 / I  í

8 íí1 Íí0 h 
por 20 sueldos

1682800
28

000

CAMBIO DE BARCILONA SOBRE C É N 0 \A .

Reducción de libras 38JH » 1 6  sueldos f. B? en lib ras, sueldos y  dineros 
catalanes al cambio de lil>. 22»  10 f. B? por lib. 7 catalanas.

Si lib. 22 » 1 0 f. B*? Iiacen lib. 7 c a t . ', cuanto lib. 38ÍH » 1 6 »  f. B?
20 sueldos á multiplicar por 7»

Ji50 divisor 26892» 12» 
________________ 20 sueldos

lib. 1 1 9 5 » ^ »  6 » catalanes.
537852»

878 
M285 

2352 
1 0 2  

20 sueldos

20ÍÍ0 
2U0 

1 2  dineros

2880
180



CAMBIO DE BARCELONA SOBRE AMSTERDAM.

Reducción de banco florines 25J|0 » 1 5 sueldos, en libras sueldos y  diñe- 
ros catalanes, al cambio de 93 ^/% dineros de gros por un ducado.

Si 93 >1 / 2  d .’ de gros hacen 4 ducado; cuantos B? f. 2 5 ^ 0 «  1 5  sueldos.
á multlplicíir por ^0 » dineros de gros.

4 87 divisor
por 4 O sueldos la 4 /2  
por 5 » la 4 /2

Ducados 4 086 » 4 9  sueldos de duc?

404 600 » 
2 0 » 
40»

4 04 630» dineros de gros. 
2 quebrado del 93 |

203260 
4 626 

4 300 
478 

20  sueldos

3560 
4 690

7

Si 2 7 2 duc. hacen lib. 525 catalanas, cuanto duc. 4 0 8 6 »  4 9 sueldos.
á multiplicar por 525 »

Lib. 2097 » 19» 5» catalanes.

por 4 O sueldos la 4/2  
por » el 4 /5  
por 5 n el 4 /^

5« 30»
24 72 »

5ÍÍ30 »
262 »40 .)
4 05»
4 34 » 5 »

5706í^8rt 45» 
266Jt 

2168

20 sueldos

5295 
2575 

427 
4 2 dineros

4 52ít
4 6^



La revolución de Holanda habiendo por alg^n tiempo estancado las ope
raciones de cambio sobre A m sterdam , la plaza de Barcelona se vio preci
sada á abrir un cambio directo con la de H am burgo, para facilitar los con
siderables reem])olsos que puede to m a r , tanto sobre Hamburgo directa
m ente , como sobre las demas plazas del Norte. Este cambio fué ñjado al 
principio á los 20 de diciembre de -179^ á razón de 75 dineros de gros de 
Ham burgo por un ducado de cam bio; desde esta época ha variado cons
tantemente como los demas cam bios; para hacer pues esta operacion, es 
preciso practicar la regla fija de del modo siguiente.

Supongamos que se deben reducir libras 1000 catalanas en m arcos, 
sueldos y dineros de banco de Hamburgo al cambio de 76 dineros de gros 
por un ducadó de cambio: multipliqúese el cambio por S ííy p o r  las libras 
que se deben reducir, y  divídase el producto po r el número fijo de 2 1 0 0 .

OPEBACION.

Cambio 76 
multipliqúese por

ZOk
228

258Jf
multipliqúese por 1  000 libras

2100 divisor 258ÍI000 dividendo
í^8íí0

B. m. p . 1230» 7» 7» 6JiOO
1000

16 sueldos

16000
1300

12

15600
900



BA BA 221
P ara  hacer la prueba de la operacion que precede , dígase.

76 el cambio B.m. p. 1230» 7» 7»
multip.* por 3H núm? fijo multip.“ por 2100 » número fijo

SOÍf 123000»
228 2JI60 »
-------- 526» poríf en16el1 /^
258JI divisor 262 » 10 » por 2 en la 1 /2

131» 5 » por 1 en 2 la 1/2 
65 » 12» por 6 la 1 /2 
1 0 » 6 » 1 »

399^ » 13 » 7 »
5 » 6 » 5 » queb.**® perdido

258íf000

Reducción de Banco Jlorines  25íf0 » 15 sueldos por regla de conjunción.

Si 1 florin B? vale )fO dineros de gros ,
93 1/2 dineros de gros 1 ducado

272 ducados----------------525 libras catalanas
cuanto banc. flor. 25^0 »15.

186
651

186
136 por la 1/2

25432 divisor 

lib. 2097 »19 » 6 » catalanes.

21000
25íí0»15

8í*0000
105000

JÍ2000
10500 por

i. 5252 por

55.355,750
2J^9175

202870

20 sueldos

JI96920
2^^2600
13712

12 dineros

11952.
»



222 BA BA
Resulta tle esta operacion un dinero m as , en cuanto se pierden fraccio

nes en la operacion anterior.
La inslrucciou de la regla de conjunción está á su respectivo articulo 

letra R.

Reducción de libras 2097 » 19 » 6 » catalanes en Banco J lo r in es ,  suel
dos y  dineros a l mismo cambio de 93 1 /2  dineros de gros p o r  un du
cado de cambio , y  por regla de conjunción.

Si lil). 525 catalanas hacen 272 ducados,
\ d u cad o ---------------------93 »'1/2 dineros de gros

! • ___________  J . .  — A l ___________  C\ ____JiO dineros de gros 'I banco florin
cuanto "fc. 2097 » 19 » 6 »

2 1 0 1 0 0

B? flor. 2 5 n 0 » 1 5  sueldos

8^6
2 íJJí8

A 36 por la 1 /2

25Ji32 
2097 )) -19 » 6 »

17802Í*
228888

5086^^0
'127'16 por 10 sueldos la ■1/2 

5086» 8 por ^ el -1/5
6358 por 5 el A/H

635 »'16 por 6 dineros el '1/10

5335 5 7 |0 0 »  h 
1135 

855 
157 

20 sueldos

lOÍ Ĵ^
n.



CAMBIO DE BARCELONA SOBRE MADRID,  Ó CADIZ.

Supongamos que se haya tom ado, ó negociado una letra de 2000 pe
sos de 8 reales, sobre una de dichas plazas con una pérdida de -1/2  p. §• 
sobre la m ism a, y  se desee saber cuanto se debe pagar, o recibir por ella ; 
se procederá del modo que sigue.

Si i 00 1 /2  quedan á 100 á cuanto pes. 2000 
á m ultiplicar por 1 0 0 .

201 200000
2 quebrado de 1 / 2

MOOOOO
pesos 1990)) 11 dineros 1990

18J0
se deben pagar, ó cobrar 1 0

20 sueldos

200 
1 2  dineros

Al contrario si se ha negociado con 1 /2  2^00 
p. §  de beneficio, ponganse pesos 2000 390 

Añádase 1 /2  p. 10. 189.

y  resultarán pes. 2010  que se pagarán, ó cobrarán.

Método usado en la A duana  de Barcelona para  reducir los maravedises 
á libras catalanas.

Supónganse 192520

se tom a la 1 /2  96260 
idem  el 1 f'^  2ííQ65 

aun el 1 /Jí 6017. el quebrado queda á benefi
cio de la Aduana

Resultan 1265J^2 dineros catalanes 
lómese el 1 / 1 2 s. 10525 » O » 2

tómese la 1/2 lib. 526 »5 »2 dineros catalanes.



PESO DEL ORO Y PLATA EN CATALUÑA.

E l marco para pesar en Cataluña, ó Barcelona el oro y  la plata se com
pone de ocho onzas, Ja onza de k  cuartos de onza, ó 16 argensos y  el or- 
gens  de 36 granos: cada grano del marco catalan equivale á -í 1/6 gra- 
jios del marco custellaiio; de manera que los ^1608 granos de que se com
pone el catcdan, corresponde á 5370 granos castellauos, guardando la pro- 
porcion de que 7 do estos marcos !i;íc<mi seis de los de Cataluña : por lo 
cual 100 marcos catalanes hacen 116 2 /3  marcos castellanos y  100 m ar
cos castelliino-s hacen 8 > 5 /7  marcos de Barcelona, ó Cataluña.

PESO COMKRCIO.

La libra catalana peso de comercio, se compone de 1 1 / 2  marcos, 12 
onzas , 1̂8 cuartos, 192 argensos, ó 6912 granos catalanes, que corres
ponden á líf onzas, ó 8064^ granos castellanos; y  100  libras catalanas ha
cen 87 1 /2  lllmis castellanas, y  100 libras castellanas hacen k /h  li
bras de Barcelona , ó Cataluña.

E l quintal catalan se compone de U arrobas , ó lOJf libras.
Xja arrobase compone de 26 libras de á 1  2 onzas catalanas.
9) liliras castali mas hacen lO ’f catalanas.

CAMBIO DE BARCELOl^A SOBRE FRANCIA ,  Ó REDUCCION DE LIBRAS TORNESAS Á LIBRAS

CATALANAS.

Por ejemplo : tenemos que pagar una letra de 5300 lib ras, 3 sueldos y  
íí dineros torneses al cambio de 16 libras 9 sueldos y  1/2  torneses por un 
doblon de cam bio, ó de ^ pesos de España, y  queremos saber cuantas li
bras catalanas hacen.

Esplicacion : se busca en la tabla siguiente, que sirve para este cambio, 
el precio del cambio , que son las 16 lib ras , 9 sueldos y  1 /2  torneses, se 
vé que numero fijo le pertenece, y  que cifras se deben c o rta r , pues todo 
está en una linea; hallado esto, multiplico las libras tornesas po r el nú
m ero fijo y  cartando del producto las cifras que se prev ienen , las restan
tes serán libras catalanas ; las cifras que se co rtan , se m ultiplican por 20 
sueldos y  por 1 2  d ineros, pero cortando de cada producto las mismas ci
fras, y  de este modo saldrán los sueldos y  dineros que hubiere sobrantes.

Ejemplo.
Número fijo .. . . 3399J0»
Libras tornesas. . 5390 » 3 » »

Producto sacado de una vez. 4801523000 
Por 3 sueld. íí dineros el 1 /6 56651

Son libras catalanas. . -1801¡579651
20

Son sueldos 11 593020
12



Tabla para  vi cambio de Espaiia sobre t) 'a n c ia , ó para  la reducción de 
libras tornesas á libras catalanas.

Esta tabla principia en 13 libras 10 sueldos tomeses y  subo por medios 
sueldos hasta 18 Ubras.

L i b r a s  y  svieldos 
t o m e s e s  d q u e  p u 
d i er a  es tar  e l  c a m
bio p o r  lili ( lo-  
blon de  c a m b i o ,  ó 
de  4  pesos  de 

E s p a ú a .

N u m e r o  f i jo  p a 
r a  estos prec ios  

de  cambios*

Ci fras  
q u e  

se 
c o r 
ta u.

L i b r a s  y  sne l dos '  
t o n u s e s á q u e  p « - ]  
d i er a  es tar  e l  c a m 
bi o  p o r  un d o 
b lon de  c a mb i o ,  ú
d e  á  4  pf ísos de

E s p a ñ a .

N ú m e r o s  fi jos 
p a ra  estos  p r e 
c ios  de  cambi os .

Ci f ras
q u e

se
c o r ta n .

Lib. suel. L ib. Suel.

1 3  1 0 V I V 8 I 5 , 6 1 ' *  5 3 9 2 9 8 3 . 6
1 3  1 0  i ^ I J í Q í i O . 6 1 J *  5  1 3 9 2 2 9 5 . (i
1 3  1 1 J M 3 2 8 V . 6 1 1 *  6 . 3 9 1 6 0 8 . 6
1 3  1 1  i H \ 2 r m . 6 1 ’* 6  i 3 9 0 9 2 6 . 6
1 3  1 2 1 ^ 1 1 7 6 5 , 6 U  7 3 9 0 2 ^ ; ^ . 6
1 3  1 2  i J H 1 0 1 1 , 6 AH- 7 1 3 8 9 5 6 6 . ()
1 3  1 3 Í Í 1 0 2 5 6 . 6 1 í *  8 3 8 8 8 8 9 , 6
1 3  1 3  i ’̂ ogsos, 6 1 J *  8  1 3 8 8 2 1 7 , 6
1 3  l í f > * 0 8 7 5 9 . 6 U  9 3 8 7 5 ; í 3 . 6
1 3  AH- 1 J Í 0 8 0 1 6 . 6 U  9  1 3 8 6 8 7 5 . G
1 3  1 5 J * 0 7 2 7 3 , 6 n  1 0 3 8 6 2 0 7 , 6
1 3  1 5  i J Í 0 6 5 3 5 , 6 1 J *  1 0  i 3 8 5 5 U 3 . 6
1 3  1 6 1 * 0 5 7 9 7 . 6 U  1 1 " 3 8 5 * 2 2 1 , 0
1 3  1 6  i m 0 6 5 , 6 1 1 *  1 1  1 3 8 « * 2 2 I ,  ' 6

1 3  1 7 ’* 0 J * 3 3 2 . 6 a  1 2 3 8 3 5 6 2 , 6
1 3  1 7  i U 0 3 6 0 5 , 6 1 J *  1 2  1 3 8 2 9 0 7 . 6
1 3  1 8 í * 0 2 8 7 8 , 6 1 »*  1 3 3 8 2 2 5 3 , 6

1 3  1 8  i . ' * 0 2 1 5 6 , 6 1  5* 1 3  1 3 8 1 6 0 3 , 6

1 3  1 9 J * 0 1 U 3 J * , 6 H  i ; i 3 0 8 9 5 2 . 6

. 1 3  1 9  i J * 0 0 7 1 7 , 6 1  í* 1 J* 1 5 8 0 3 0 7 , 6

n í * 0 0 0 0 0 G 1 1 *  1 5 3 7 9 6 6 1 . 6

AM- i 3 9 9 2 8 8 . 6 1 1 *  1 5  i 3 7 9 0 2 0 , 6

1 ’  ̂ 1 . 3 9 8 5 7 7 , 6 1 J *  1 6 3 7 8 3 7 8 . 6

n  1  i 3 9 7 8 7 0 , 6 1 5*  1 6  í 3 7 7 7 > * 1 . 6

n  2 . 3 9 7 1 6 3 . 6 Ah 1 7 3 7 7 1 0 J * . 6

U  2  i 3 9 6 1 6 2 , 6 O  1 7 - ^ 3 7 6 1 * 7 2 , ()
n  5 3 9 5 7 6 0 , 6 n  1 8 3 7 5 8 3 9 . 6

n  3  ^ 395063. 6 n  18 4 3 7 5 2 1 j , 6 .
l ’t 39>í366. 6 AH- 49 371*382. 6
Ah 1 3 9 3 6 7 1 * . 6 U  19 i 3 7 3 9 5 8 , 6



Libras y sueUlos. i\ niñeros fijos. Cifras. Libras y Sueldos, Números fijos. Cifras.

Lib Suel. Suel.

- I b 573333. 6 16 1
2 3.’f9Jí55, 6

45 i_0, 372715, 6 16 1 51^8910. 6
15 1 372095. 6 16 1  i 3Ü8368, 9
45 1 14 57VÍ77. 6 16 2 5?í7826. 6
4b 2 570861. 6 16 2  \ 3^7288 , 6
A5 2 1rt 37Ü2V9. 6 16 5 3Ii67)í9. 6
Ab 5 569657. 6 16 3 ^ 54621h. f)
15 3 1

ij 569029. 6 16 h 345679, 6
-15 K 568'^21. 6 16 u í'* a 3 4 5 U 7 . fí

-15 h 1.3 367817. 6 16 5 54)aM 6, 6

15 5 367115. 6 16 5 é 344087, 6

15 5 1
5 366613 . tí 16 6 343558. 6

15 () 366015. 6 16 6 \ 3^*3035. 6

15 6 1 365^f17. 6 16 7 542508. 6

15 7 36^821. 6 16 7 i 341986, 6

15 7 1
4 564229, 6 16 8 34UÍ64, 6

15 8 363656, 6 16 8 k 340945,
15 8 I

a 5G50ÍÍ8. í i 16 9 540426, 6

15 9 562'*60, 6 16 9 \ 339910, 6
15 9 I

a 361875, 6 16 10 33939JÍ. 9
15 10 361290. í) 16 10 k 338881. 6

15 10 I
5 360710, 6 16 11 358369, 6

15 11 360129, 6 16 ^1  { 337859. 6

15 n
I

3 359552, 6 16 12 337550, 6
15 12 358975. 6 16 12 1 356843, G

15 12 1 358’101. 6 16 15 336336. 6

15 13 557828, 6 16 13 i 335853. 6

15 15 l
a

557258, ( ) 16 1»í 335329, 6

15 I J f 356688, 6 16 1 ’t 1 334829, 6

15 U
1
a 556122, 6 16 15 55^(528. 6

15 15 555556. 6 16 15 i 334831, 6

15 15 1
2 55'J993, 6 16 16 333333. 6

15 16 35Uii30. 6 16 16 1 332839, 6
15 16 I

A 555871. 6 16 17 332344. 6
15 17 555512. 6 16 i 551855, 6
15 17 I

a 352757, 6 16 18 351361. 6
15 18 352201. 6 16 18 i 330872. 6
15 18 1

2 3516’í9, 6 16 19 350384, 6
15 19 351097. 6 16 19 i 539898, 6
15 19 ia 3505>^9, 6 17 329412, 6
16 350000. 6 17 1

1 328928. 6



Libras y sueldos. Números fijos. Cifras. Libras y sueldos» Números fijo.s. CUras.

Lib. Suel.

1 328?|Ji6, 6 17 1 1 319088. 6
-17 1 i1 327965, 6 1 1 1

a 31863)1. ti
-17 2 327ÍI85. 6 i17 1 2 318182, ti
M 2 I

3 327007. ti 17 1 2 ia 317731, ti

M 3 326531, 6 17 13 317281, (i
17 3 Ia 326055. G 17 13 1

2 316832, ti
17 íf 325581 . 6 17 1 H 31Ü38J1. 6

M I*
1a 325109, 6 17 Ah 15 315938. 6

M 5 324638, 6 17 15 3151193, ti

•17 5 1
2 32’4108, 6 17 15 1

a 3150J19. r>

M 6 323700, 6 17 16 3i)l607 , ti
M 6 1

a 323232. ti 17 16 I
a 31»H66, ti

M 7 322767, 6 17 17 313725. 6

17 7 1
á 322302. 6 17 17 I

a 313287, ti
17 8 321839. 6 17 18 3128119. 6
17 8 i

1 321377. 6 17 18 1
2 3121113, 6

17 ü 320917. 6 17 19 311978, 6
17 9 1

a 320)158, 6 17 19 1
2 3115)in, 6

17 1 0 320000. 6 18 311111.
17 10 Ia 3195Híf, G

CAMBIO OK LONDRES SOBRE CATALL’S a  ,  Ó REDUCCION DE LIBRAS CATALANAS
A LIBRAS ESTERLINAS.

Regla general.
Estando el cambio á Íí8 dineros esterlines, 7 libras catalanas son 

iguales á una esterlina. Téngase esto presente y  propongamos nn cambio 
que sea pruel)a del egemplo de la página 22 H.

Redúzcanse á libras esterlinas 1289.7 libras catalanas y  18 sueldos al 
cambio de 59 dineros y  7 /8  esterlines por un peso de 128 cuartos. Luego 
si estando el cambio á Jl8 dineros esterlines, 7 libras catalanas son una 
esterlina, como llevo d icho , yo tomaré por 2 f̂ dineros del precio de 
cam bio, el catorce-avo de las libras catalanas y  serán lil)ras esterlinas, y 
por las restantes hasta los 59 y  octavos, sacaré partes de los 2Jf ya sacados.

Operacion.
Libras c a ta la n a s ...................-12897 *18

P o r 2*f dineros
Por 2 ds. 'l /2  . . .
Por 3 ds. -l/'f . . .
Por 6/8 • • •
Por 1 /8  -1/6 . .  .

Son libras esterlinas 
Nota,

3 íls

4 530 3 s. 4 din.s
Si el cambio estuviera como se ha dicho á Íl8 ; con sacar



228 BA BA
1/7  tle las libras catalanas quedaría el cambio hecho , y  como no llega, 
se loman dineros y  se saca el catorce-avo, porque si estuviera el cam
bio á dineros, i Ì  libras catalanas serian tina esterlina. Tampoco se 
liace caso de alguna friolerilla <le algún quebrado , porque no llega á 
medio dinero.

Cambio de España sobre Londres á razón de libras catalanas.

Por ejem plo: Tenemos que pagar una letra do 1530 libras esterlinas de
13 sueldos í  dineros al cambio de 59 dineros 7 /8  esterlines por un peso 
do 128 cuartos y  queremos saber cuantas lil>ras catalanas hacen.

Msplicacion : se busca en la tabla siguiente; que sirve para este cambio, 
el precio del cambio que son los 39 7 /8  dineros esterlines; veo qw? nu
mero fijo le pertenece, y  que cifras se deben co rta r, pues todo está en una 
línea , hallado oslo , multiplico las libras esterlinas por dicho número fijo y  
cortando del producto las cifras que se previenen las restantes serán las li
bras catalanas : las cifras que se cortan se nmltiplican por 20 sueldos, y  1 2  
dineros, poro cortando de cada prqdiicto las mismas cifras, y  d<; este m o
do saldrán los sueldos y  dineros que hubiere sobrantes.

Operacion.

N? fijo............................................. 8'*2633
Libras esterlinas........................... 1550 »1 3 «ít

25278990
ÍJ2Í3165
8^2633

P or ^0 sueldos -1/2. . . . M2-1316
P or 3 sueldos y  dineros 1 /5 . 1Jí^0^38

Son libras catalanas. . . . 12897 |902íílí20
Son sueldos....................................i8 |0 1 8 8 0

12

No hay dineros............................  158560.



Tahla para  el cambio de España sobre Londres  ̂ o para  la reducción de 
libras esterlinas á libras catalanas.

Esta tabla principia cu 28 dineros esterlines y  sube por octavos bas
tí» ííJl.

Di n e r os  es t er 
illáis á  que  
p u d i e r a  es tar  
e l  c a m b i o  p o r  
un p e s o  1 2 8  
c u a r t o s  de  E s 

p a ña .

28
28 V 8
28 A/h 
28 3/8 
28
28 5/8  
28 5/Jf
28 7/8
29 
29 
29
29 3/8  
29
29 5/8  
29 3/11
29 7/8
30 
30 
30
30 3/8  
30
30 5 /8  
30 3/1^
30 7/8
31
31 4 /8  
31 4 /^  
31 3/8 
31 4 /2  
31 5/8

?íi ítnerob f i jos 

p a r a  estos p r e 

c ios  d e  c a m 

bios.

ses
t,0 u
s
g
cr*
</>

1

IMneros e s t c r -  
l inos á q u e  p u 
d i e r a  es t ar  ei  
c a m b i o  p o r  
u u  p e s o  1 2 8  
c ua r t o s  d e  E s 

p a ña .

l i mer os  fi jos 

p a r a  estos  p r e 

c ios  de  c a m 

bios .

c«
u
0u
8
Vs¡cr
«e

1  w

4 2 0 0 0 0 0 5 3 1 3 / ; í 1 0 5 8 2 6 8 5

4 4 9 ^ 6 6 7 5 3 1 7 / 8 4 0 5 J H  1 8 5

4 4 8 9 3 8 1 5 3 2 4 0 5 0 0 0 0 5

l l S í f i n i 5 3 2 4 / 8 1 Ü Í 1 5 9 4 J 1 5

4 1 7 8 9 ^ ( 7 5 3 2 A/k 1 0 ) 1 4 8 6 1 5

4 1 7 3 0 9 9 5 3 2 3 / 8 1 0 3 7 8 3 8 5

1 1 6 8 6 9 6 5 3 2 1 / 2 1 0 3 3 8 Í 1 6 5

1 1 6 3 6 3 6 5 3 2 5 / 8 1 0 2 9 8 8 5 5

1 1 5 8 6 2 1 5 3 2 z/h 1 0 2 5 9 5 ) ^ 5

4 1 5 3 6 J t 8 5 3 2 7 / 8 1 0 2 2 0 5 3 3

1 0 8 7 1 8 5 3 3 1 0 1 8 1 8 2 5

1 0 3 8 3 0 5 3 3 1 / 8 1 0 0 3 J ( 0 5

1 1 3 8 9 8 3 5 3 3 4 / J f 1 0 1 0 5 2 6 5

1 1 3 . ' H 7 7 5 3 3 3 / 8 1 0 0 6 7 ) 1 2 5

4 1 2 9 1 1 1 2 5 3 3 4 / 2 > 1 0 0 2 9 8 5 5

1 l 2 í * 6 8 6 5 3 3 5 / 8 9 9 9 2 5 7 5

1 1 2 0 0 0 0 5 3 3 3/í J- 9 9 5 5 5 6 5

4 1 4 5 3 5 3 5 3 3 7 / 8 9 9 4 8 8 2 5

5 31^ 9 8 8 2 3 5 5

1 1 0 6 1 7 3 5 3 i t 1 / 8 9 8 ) 1 6 1 5 5

4 1 0 1 6 3 9 5 3 J í 1 / M 9 8 4  0 2 2 5

1 0 9 7 1 J f 3 5 3 ’l 3 / 8 9 7 7 ) 1 5 5 5

1 0 9 2 6 8 3
M
0 3 ! f 4 / 2 9 7 3 9 1 3 5

1 0 8 8 2 5 9 5 3J^ 5 / 8 9 7 0 3 9 7 5

1 0 8 3 8 7 1 5 3 U 3 / ; i 9 6 6 9 0 7 5

1 0 7 9 5 1 8 5 3*t 7 / 8 9 6 3 U Í H 5

1 0 7 5 2 0 0 5 1  3 5 9 6 0 0 0 0 5

1 0 7 0 9 1 6 5 1  3 5 1 / 8 9 5 6 5 8 ) 1 5

4 0 6 6 6 6 7 5 1  3 5 A/k 9 5 3 1 9 2 5

1 1 0 6 2 ^ 1 5 4 5 1  3 5 3 / 8 9 Í 1 9 8 2 3 5



l ines etc.

3 5 V 2

3 5 5 / 8

5 5 5/J^

5 5 7 / 8

5 6

3 6 4 / 8

3 6 4 / Î I

5 6 3 / 8

3 6 4 / 2

5 6 5 / 8

5 6 5 / ; í

3 6 7 / 8

5 7

3 7 4 / 8

3 7 4 / í f

3 7 5 / 8

5 7 4 / 2

5 7 5 / 8

3 7 5 / í t

5 7 7 / 8

3 8

5 8 4 / 8

5 8 4 / ; ^

3 8 5 / 8

3 8 4 / 2

3 8 5 / 8

3 8 3 / í f

3 8 7 / 8

5 9

5 9 4 / 8

3 9 4 / í í

3 9 5 / 8

5 9 4 / 2

3 9 5 / 8

5 9 5 / 8

Ni l ineros  l i jos Ci f ras Di n e r os  e s t e r - N ú m e r o s  f i jos Ci f ras

etc. etc. i iues etc. etc. etc.

9 Í Í 6 Í Í 7 9 5 5 9  7 / 8 8 1 2 6 3 3 5

9 ^ ( 3 4  5 8 5 1 0 8 1 0 0 0 0 5

9 5 9 8 6 0 5 1 0  4 / 8 8 5 7 3 8 3 5

9 3 6 5 8 5 5 1 0  4 / 1 8 5 1 7 8 5 5

9 5 5 3 3 3 5 1 0  5 / 8 8 5 2 4 9 8 5

9 5 0 1 0 5 é 1 0  4 / 2 8 2 9 6 5 0 5

9 2 6 8 9 7 5 1 0  5 / 8 8 2 7 0 7 7 5

9 2 5 7 M 5 1 0  5 / 1 8 2 1 5 1 0 5

9 2 0 5 ) ^ 8 5 1 0  7 / 8 8 2 2 0 4  8 5

9 1 7 U 0 6 5
8 4 9 5 4 2 5

9 Í Í I 2 8 5 5 1 4  4 / 8 8 4  7 0 2 4 5

9 1 4 4 8 7 5
1 1  4 / 1 8 4 1 5 1 5 5

9 0 8 4  0 8 5
1 4  3 / 8 8 4 2 0 8 5 5

9 0 5 0 5 4 5 1 1  4 / 2 8 0 9 6 5 9 5

9 0 2 0 4  3 5 1 4  5 / 8 8 0 7 2 0 7 5

8 9 8 9 9 7  

8 9 6 0 0 0  

8 9 3 0 2 3  

8 9 0 0 6 6  

8 8 7 4  2 9  

8 8 1 * 2 4 4  

8 8 1 5 4 2  

8 7 8 1 3 4

5

5

5

5

5

5

5

5

1 4  5 / 1

1 1  7 / 8

1 2

1 2  4 / 8  

1 2  4 / 1  

1 2  5 / 8  

1 2  4 / 2  

1 2  5 / 8  

1 2  Z/k
1 2  7 / 8

1 3

8 0 1 7 9 0

8 0 2 5 8 8

8 0 0 0 0 0

7 9 7 6 2 6

7 9 5 2 6 6

7 9 2 9 2 0

7 9 0 5 8 8

7 8 8 2 7 0

7 8 5 9 6 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
8 7 5 5 7 0 5 7 8 5 6 7 í f 5
8 7 2 7 2 7 5 7 8 4  5 9 5 5
8 6 9 9 0 5 5 1 3  4 / 8  

1 3  4 / ^

7 7 9 4  5 0 5
8 6 7 0 9 7 5 7 7 6 8 7 9 5
8 6 4 3 0 9 5 1 3  5 / 8 7 7 1 6 1 0 5
8 6 4  5 5 8 5 1 5  4 / 2 7 7 2 1 1 1 5
8 5 8 7 8 6 5 1 3  5 / 8 7 7 0 2 0 4 5
8 5 6 0 5 4 5 1 3  5 / 1 7 6 8 0 0 0 5
8 5 5 5 3 5 5 1 5  7 / 8  

1 1

7 6 5 8 4 0 5
8 5 0 6 5 5 5 7 6 3 6 3 6 K
8 * 4 7 9 5 0 5

O

8 1 5 2 8 3 5

Advertencia : En los cambios que se hacen p o r  esta tabla las mas oca
siones resultaran de mas en cada 1000  libras esterlinas que se reduzcan  
^ d e  dinero catalan.



CAMBIO DE ESPAÑA SOBRE AMSTERDAM,  Ó REDUCCION DE FLORINES DE AMSTERDAM

Á LIBRAS CATALANAS.

Por e jem plo : tenemos que pagar una letra de hZkO florines, 4 2 suel
dos, al cambio de 97 dineros de gros, por un ducado plata vieja de 375 
maravedis de plata de E spaña, y  queremos saber cuantas libras catalanas 
hacen.

Esplicacion: se busca en la tabla siguiente, que sirve para este cambio, 
el precio del cam})io que son los 97 Z/H- dineros de gros, se vé que núm e
ro fijo le pertenece, y  que cifi'as se deben cortar pues todo esto en una 
linea; hallado esto multiplico los florines de A m sterdam , por el núm ero 
fijo, y  cortando del producto las cifras que se previenen, las restantes serán 
libras catalanas: las cifras que se cortan se multiplican por 20 sueldos, y  
por 4 2 dineros, pero cortando de cada producto las mismas cifras, y  de 
este modo saldrán los sueldos y  dineros que hubiere sobrantes.

Operacion.

Número fijo....................  789830»
Florines de Amsterdam. 53JíO » 4 2»

31593200» 
236949 » 
39494 5 » 

Por 40 sueldos la 4 /2 . . . 394945» 
Por 2 » el 4 /5 . . . 78983»

Son libras catalanas. 4218 14 66098»
20

Son sueldos 3¡ 321960 
42

Son dineros 3 i863520



Tabla pava  d  cambio de Espaiiu sobre A m ste rd a m , ó para  la reducción 
de Jlorines de A m sterdam  á libras catalanas.

Esta üibla principia en 85 dineros de g ros, y  sube por cuartos has
ta 4 4 0.

V 1 o 3

s s  S-^ebifl = « 2 
" t.'«  S S 2 o ’C ^  fc « ^  g i3 ío 
3.2 J2 4> a  a-ft a.-í3

Números fijos 
para estos 

cambios

Cifras 
(ji\e se 
corta u

« 1 o

^ i |  
cj -c

0 « -u SaCS 3o«e M t. O " O ^ V A.

Ill

es >a « . Ow «« t; w-5
W -

•2. è 
.S
£  lo 
-2 ü Sh*Ü

Números fijos 
para estos 
cambios.

Cifras 
que se 
cortan.

85 908305, 6 92 1 /í* 836920. 6
85 9056^^1, 6 92 1 / 2 S3JÍ658. 6
85 A/-2 902993, 6 92 832ÍÍ09. 6
85 3/íf 900360. 6 93 830171, 6
86 8977^3, 6 93 A/H 8379J^5. 6
8 t) A/k 8951^^1, 6 95 1 /2 825731. 6
86 1 / 2 89255Í}-, 6 93 5/íf 823529. 6
86 3 /^ 889981. 6 9íf 821339. 6
87 887íí2í^. 6 9.1̂ 1 /íf 819160, 6
87 88-4881. 6 n 1 / 2 81699JÍ, 6
87 A/2 882353, 6 9k 3/if 81ÍÍ838, 6
87 3/íf 879839. 6 95 812693. 6
88 8773)í 0, 6 95 810561, 6
88 S7kS5k. 6 95 1 /2 808If39, 6
88 1 / 2 872383, 6 95 3/-V 806328, 6
88 Z/k 869925. 6 96 80ÍÍ228, 6
89 8G7JÍ82, 6 96 1 /ít 802159. 6
89 -865052. 6 96 1 /2 800061. 6
89 1/2 862656, 6 96 79799íf, 6
89 3/«^ 860233, 6 97 795957, 9
90 • 8578ÍÍ3. 6 97 l/if 793891, 6
90 1/«í 855V67, 6 97 1/2 791855. 6
90 1 /2 8531 OJí, 

85075^,
G 97 3/í^ 789830. 6

90 3 /^ 6 98 787815. 6
91 8Í18ÍH6, 6 98 1 /^ 785811, 6
91 A/h 8JI6092, 6 98 1/2 785816. 6
91 1 /2 8íf3780. 6 98 3/ít 781832, 6
91 3/Jf 8 V n 8 0 . 6 99 779857 6
92 85919»í. 6 99 1 /Jf 777893. 6



iieros jros ele.

BA

Niimeros etc. Cifras,
etc.

Dineros gros etc.

BA

Números etc.

235

Cifras.
etc.

99 1 /2 775939, 6 405 735294. 6
99 3/4 773994, 6 405 4 /4 733548, 6

400 772059, 6 105 4/2 731809. 6
•100 4/1^ 770134, 6 405 3/4 730079. 6
100 4/2 768218, 6 406 728357. 6
100 3/4 766312, 6 106 4 /4 726644, 6
1 0 1 764415, 6 4 06 1 /2 724938, 6
1 0 1 4 /4 762527. 6 406 3/4 723240. 6
1 0 1 1 /2 760649. 6 407 721550. 6
1 0 1 3/4 758780. 6 407 4 /4 719868. 6
1 0 2 756921, 6 407 1/2 718194. • 6
1 0 2 4/4 755070, 6 407 3/4 716528, 6
102 1/2 753228. 6 408 714869. 6
10 2 3/4 751 396, 6 4 08 1 /4 713218. 6
103 749572, 6 108 4/2 741575, 6
103 1 /4 747757, 6 408 3/4 709939. 6
103 1/2 745951, 6 109 708314, 6
103 3/4 744153. 6 4 09 1/4 706690. 6
104 742364. 6 4 09 1/2 705077, 6
104 4 /4 740584. 6 409 3/4 703470. 6
104
104

4 /2
3 /4

738812.
737049,

6
6

410 701872, 6

Advertencia : En esta tabla, los cambios qiie se Jiagan p o r  los números 
fijo s  que tienen coma ,  resultarán de mas por cada 5000 flo r in e s  que se 
reduzcan, medio dinero catalan y  en los números Jijos que no la tienen, 
resultará de menos: esto podrá se iv ir  de gobierno.

CAMBIO DE ESPASA SOBRE HAMBURGO Ó REDUCCION DE MARCOS-LÜBS DE HAMBURGO

Á LIBRAS CATALANAS.

P or egem plo: Tenemos qne pagar una letra de 4850 m arcos, 9 suel
dos y  4 dineros Itdjs, al cambio ile 87 dineros 5 /4  gros, por un ducado 
plata vieja de E spaña, y  queremos saber cuantas libras catalanas hacen.

Esplicacion: se busca en la tabla siguiente, que sirve para este cambio, 
el precio del cam bio, que son los 87 dineros 3 /4  g ros, se v(í pues que 
número fijo le pertenece y  que cifras sc deben co rta r , pues todo está en 
una línea, hallado esto multiplico los marcos por el núm ero fijo, y  cor
tando del producto las cifras que se previenen , las restantes serán li
bras catidanas: las cifras que se cortan se multiplican por 20 sueldos y

CUAD. V I. 5 0



256

Dineros gros etc.

BA

Números fijos. Cifras. Dineros gros etc.

BA

Números fijos.

96 6U3383, 6 98 A/n- 6286IÍB.
96 6HÌ7AA. 6 98 A/2 627053.
96 A/% 6UOOM9. 6 98 Z/H- 625ÍÍ65.
96 'h/k 63839JI. 6 99 623866.
97 6367^9. 6 99 62231ÎK
97 A/^ 635'I43, 6 99 V 2 620752.
97 A/2 633ífS5, 6 99 3/;* 619195,
97 Z/k 63'1865, 6 400 6176ÎJ8,
98 630252. 6

Cifras.

6
6
6
6
6
6
6
6

Advertencia. En los cambios que se hagan por esta tab la , resultará 
dem as, por los números fijos que acaban en com a, por cada 5000 marcos 
que se reduzcan , A dinero ca la lan , y  por los que no acaban en coma 
resultará de menos j esto podrá servir de gobierno.

C A M B IO .

Espafia sobre Génova, ó reducción de libj'as fo r i-h a n co  de Génova
á abras catalanas.

P o r egemplo: Tenemos que pagar una letra de 5730 lil)ras, 6 sueldos 
y  8 dineros fori-banco de Génova, al cambio de 22 libras y  7 sueldos 
fori-banco, por un doblon de 5 pesos, y  queremos saber cuantas libras 
catalanas hacen.

Esplicacion : Se busca en la tabla siguiente, que sirve para este cam
b io , el precio del cambio que son las 22 libras y  7 sueldos fori-banco, se 
ve que número fijo le pertenece y  que cifras se deben co rta r , pues todo 
está en una línea; hallando esto nmltiplico las libras fori-banco por el 
núm ero fijo, y  separando del producto las cifras que se previenen, las 
restautea^eráa libras catalanas : las cifras que se cortan se m ultiplican por 
20 y  por A 2 , pero cortando de cada producto las mismas cifras, y  de 
este m odo saldran los sueldos y  dineros que hubiere sobrantes.



Número fijo . . 
Libras fijribanco

Ejemplo. 

de Génova.
3J^3200 

5730 6

939GOOO 
2192Jf 

4 5660
P or 6 sueldos y  8 d inerosei 4 /3  4 0^^*00

Son libras catalanas . . 4 79Jí|7íí0)i00 
20

Son sueldos. 4 íí|808000
42

Son dineros 9 696000

Tabla pava  e l cambio de España sobre Génova,  
de libras fo rib a n co  de Génova á libras 

Esta tabla principia por 24 libras y  4 O sueldos 
sueldos hasta libras y  4 O sueldos.

ó para  la reducion  
catalanas.
j y  sube por medios

>S o .2 s
u c3 
« « 

« S 
2 ñ .■S JJ-C

i3 ^  « W

^  o  

o  3
S. « e" ü

S

Números fijos 
para estos pre
cios de cam

bios.

Cifras 
que se 
cortau.

1 -ÍS 
«

S 5s
S O

of/i ü
2 ® 
rÍ-SJ  X

s| w  e
o  o
^  !3t*  _a *5

.2 0 .5

=V S h 
s  3 ocr « Om

Números fijos 
para estos pre
cios de cam

bios.

Cifras 
que se 
cortan.

Lib. siield. Lib. sueld.
24 40 325581 6 21 48 I3 319271 6
24 40 i2 325203 6 21 49 318906 6 .
24 44 32JÍ827 6 24 49 1a 3185ÍÍ5 6 ‘
24 44 Ia 32^1^52 6 22 318182 6
24 42 32Í1075 6 22 I3 317821 6
24 42 I3 323701 6 22 4 317;í 60 6
24 43 323326 6 22 4 I3 317100 6
24 43 10. 322953 6 22 2 3167)*2 6
24 4^ 322584 6 22 2 I3 316385 6^
24 i 322210 6 22 3 316028 6
24 45 321839 6 22 3 13 315672 6
24 45 Ia 321^174 6 22 k 315315 6
21 46 321101 6 22 h I_ 5U 961 6
21 46 i1 327035 6 22 5 31JÍ607 6
24 47 320366 6 22 5 I3 31Jf25íí 6
24 47 IA 320001 6 22 6 313901 6
24 48 319635 6 22 6 I3 313551

30
6



2 3 8

L i b r a s  y sueldos .

BA
IN l imeros  fi jos. Ci f ras .  I L i b r a s  y sueldos.

BA
INi ímeros  fi jos. I Ci fras.

22 7 313200 6 23 9 298508 6

22 7 i 312850 6 23 9 1 298190 6

22  8 3^2500 6 23 10 297872 6

22  8 é 512153 6 23 10 é 297556 6

22 9 31180^ 6 23 11 2972JÍ0 6

22 9 1 311^58 6 23 11 i 296925 6

22  >10 311111 6 23 12 296610 6

22  1 0  1 310767 6 23 12 i 296297 6

22  -II 510ÍÍ22 6 23 13 29598^ 6

22  H  i 310079 6 23 13 i 295672 6
22  1 2 509735 6 23 U 295359 6

22  ^2  4 309393 6 23 U  i 2950í*9 6

22  1̂3 309051 6 23 A5 29JÍ736 6

22 A5 i 308711 6 23 15 i 2 9 U 2 7 6

22 308370 6 23 16 29JÍ118 6
22  n  é 308031 6 25 16 é 293810 6

22  15 507692 & 23 17 293502 6

22  -15 i 307355 6 23 17 i 293195 6

22  16 307017 6 23 48 292887 6

22  16 é 306681 6 23 18 i 292582 6

22  17 3063^5 6 23 19 292275 6

22 17 ^ 306012 6 23 49 i 291971 6
22  18 305677 6 2k 291666 6
22  18 i 3053Jí^ 6 2k  i 29136JÍ 6
22 19 305011 6 • 2 iJ 1 291060 6

22 19 ^ 30JÍ679 6 2Jf 1 § 290758 6
23 30^3^7 6 2k  2 290íf57 6
23 i 30J4018 6 2 Jf 2 1 290156 6
23  1 303688 6 2Jf 3 289855 ■ 6

23 1  1 303359 6 2J  ̂ 3 i 289555 6

23 2 303030 6 2H- h 289257 6

23 2 i 50270í^ 6 2k  h 1 288957 6

23 3 302376 6 2H- 5 288660 6

23 3 ¿ 302050 6 2 f  5 1 288362 6

23 “ 30172^ 6 2h  6 288065 6

23 i ó-OIJéOO 6 2 ÍÍ 6 1 287770 6

23 5 301076 6 2k  7 287Í175 6

23 5 í 300752 6 2h 7 1 287179 6

23 6 300^29 6 2 ^ 8 286885 6

23 6 i 500108 6 2k S i 286591 6

23 7 299786 6 2k  9 286299 6

23 7 í 299^66 6 2 íf 9 ^ 286006 6

23 8 2991 Íf5 6 2k  1 0 285115 6

25 8 ¿ 298827 6 ,



CAMBIO.

España sobre Génova,  a l respecto de un  escudo de oro por tantos 
maravedises p la ta ,  y  que e l resultado sean libr'as catalanas.

Por egem plo: Tenemos que pagar una letra de 5320 libras y  ^ suel
dos foribanco de G énova, al cambio de 660 mrs. p la ta , por un escudo 
de oro banco de G énova, y  queremos saber cuantas libras catalanas 
hacen.

Regla general.

Multipliqúense las libras foribanco po r el precio del cam bio , que son 
los m rs. plata á  como co rra : luego el producto se vuelve á mu tiplicar 
por y  á este últim o producto se añade el A/hy  luego á este A/h se 
añade el 1̂/8 una cifra mas adelante de donde corresponde, luego á este 
A/S se añade otro y  luego añadiendo al último 4 /8  el 4 /4 5 , sumán
dolo todo y  cortando las cuatro últimas cifras , las restantes serán libras 
catalanas; las cifras que se cortan se multiplicarán por 20 y  por 4 2 ,  pero 
cortando de cada producto las mismas cifras, y  de este m odo saldrán los 
sueldos y  dineros que hubiere sobrantes; todo lo cual se demuestra en el 
egemplo siguiente.

Libras fo rib a n co ......................... 5320 ^
Precio del cambio . . . .  660

Producto sacado de una vez 
Multiplico por íí . . . .

3544332
h

A j ó ..............................
4 /8 una cifra adelante .
4 / 8 .....................................
4/4 5 ...............................

áSbn libras catalanas .

Son sueldos

Son dineros

4Í^0^5328 
2809065 
. 35443 

kZS9  
292

46891^^487
20

8|37W0
42

;*|íí880

iVo/fl. En cada 40000 libras foribanco saldrá de menos un dinero. 
Otra. Cuando se sacan las partes alicuotas no se hace caso d£ lo que 

sobra á lo ú ltim o , de suerte que nunca hay  quebrados que sumar.



Cambio íle Amsterdam sobre España ó reducción de libras catalanas á
florines de Amsterdam.

P or e jem plo : tenemos que pagar una letra de 5700 libras 18 sueldos 
catalanes al cambio de 95 dineros gros por un ducado plata vieja, y  que
remos saber cuantos florines hacen.

Regla general.

Multipliqúense las libras catalanas por el precio del cam bio, luego al 
producto añádase el \ / 5  luego el h /3  del y  últimamente sacando el 
A /7  del mismo \  / 5 , sumándolo to d o , y  cortando dos cifras, las restan
tes serán florines; las cifras que se cortan se m ultiplican por 20 sueldos y  
por \  6 dineros ; pero cortando de cada producto las mismas cifras, y  de 
este modo saldrán los sueldos y  dineros que hubiere sobrantes.

Operacion.

Libras catalanas...............................................  57009
Precio del cambio...........................................  95

Producto sacado de una...............................5^'! 5855
^/5 .......................................................................>1085171
4 /3 .......................................................................361057
1 /7  del 1 /5 ......................................................4 5ít738

Son florines....................................................... 701^(821
20

Son sueldos........................................................16|Jí20
16

61720

N o t a . Siguiendo la tabla de la página por los 1 8  sueldos añado 
un 9 , pero tendré que cortar una cifra mas.

G\MBIO DE HAMBURGO SOBRK ESPA5¡A Ó REDUCCIOrf DE LIBRAS CATALANAS, Á MARCOS

LUES DE liAJlBURGO.

Por ejem plo; tenemos que pagar una letra de 3íf50 libras 16 sueldos 
catalanes, al cambio de 83 dineros gros por un ducado plata v ieja, y  que
remos saber cuantos marcos lubs hacen.



Regla general.

Multipliqúense las libras catalanas por el precio del cam bio, al produc
to añádese a 4/2  y á e s ta  m itad el 4 /6 , y  últimamente sacandoel i / 'I í í  de 
la 4 /2 , sumándolo todo y  cortando dos cifras, las restantes serán m arcos lubs: 
las cifras que se cortan se multiplican por 4 6 sueldos, y  p o r 4 2 dineros, 
pero cortando de cada producto las mismas cifras, y  de este m odo sal
drán los sueldos y  dineros que hubiere sobrantes.

Operacion.

Libras catalanas. . 
Precio del cam bio. .

3í*508m
83»

Producto sacado de una. 286íí46^ »
4 /2 .....................................41*32082 »

4 /6 ..................................... 238680»
4 /4 ^  de la 4 /2 . . . . 4 02294 »

Son marcos lubs. 

Son sueldos. . 

Son dineros. .

J*637|247»
46

3 |«72
42

5166Í*

Nota. Para los 46 sueldos que hay  de pico se ha añadido un 8, y  de 
este m odo se ahorra el sacar partes alicuotas , y  tam bién se debe cortar 
del producto una cifra mas de las que previene la regla por el 8 que 
se añadió.

CAMBIO DE GENOVA SOBRE ESPAÑA O REDUCCION DE LIBRAS CATALANAS A LIBRAS FO R I-

BANCO DE GÉNOVA.

Por ejem plo: tenemos que pagar una letra de 3500 libras 46 sueldos 
catalanes al cambio de 22 ibras 4 O sueldos por un doblon de o ro , ó de 5 
pesos, y  queremos saber cuantas libras fori-banco hacen.

Regla general.

Multipliqúense las libras catalanas por el precio del cam bio, que son 
las libras fori-banco, y  sacando del producto el 4 /7  este señalará las libras 
que hacen.

CUAD. V I. 3-1



Operacion.

Son lihras catalanas. 3500,8 » 
Precio del cambio . 22,5»

-1/7 y  son libras.

'Í750ÍÍ0» 
7004 6 » 

7004 6 »

7876800
'l ')252 |57

20

Son sueldos..

Son dineros.

44 ^0 
‘ 42

Í^I80

Nota. Por los A 6 sueldos catalanes, se ha añadido un 8 y  por los 4 O 
í|ue hay de pico cn el pn?cio del cam bio, laminen se ha añadido un 5, 
j)or cuyo motivo se cortan dos cifras del resultado, y  lo mismo se po
drá hacer en todas las operaciones de esta clase.

CAMBIO DE GÉnOVA SOBRE ESPAÑA Ó REDUCCION DE LIBRAS CATALANAS Á LIBRAS FORI-

BAKCO DE GÉNOVA.

Por ejem plo: tenemos que pagar una letra de 5500 libras 4 8 sueldos 
catalanes, al cambio de 6^17 maravedises plata vieja por un escndo de oro 
banco , y  queremos saber cuantas libras foribanco hacen.

Esplicacion: se busca en la tabla siguiente que sirvo para este cam bio, 
el precio del cambio que son los maravedises p la ta , se vé que número fijo 
le })crtenece, y  que cifras se deben co rtar, pues todo está en una lineaj 
hallado esto , multiplico las libras catalanas |>or el número fijo, y  cortan
do del producto las cifras que se previenen, las restantes serán libras fori
banco. Las cifras que se cortan se multiplican por 20 sueldos y  por 4 2 dine
ros , pero cortando de cada producto las mismas cifras, y  de este modo 
saldran los sueldos, y dineros que hubiere sobrantes.



Operacion.

Número fijo. 
Libras catalanas.

3212)^0)) 
5300,9 »

2891160» 
963720 » 

1606200 »

Sonlib. forib? 170281611460.)
20

Son sueldof. 

Son dineros.

121225200
12

2 678^00

Tabla para el cambio de Génova sobre E spaña ,  ó para  lü veduccion de 
libras catalanas á libras fo ri-b a n co  de Génova.

Esta tabla principia en 600 maravedises p la ta , concluye en 700 por 
escudos de oro banco.

« 1 U o 'i o u .3 « CU O
^ 2  O ü
•  ;s “3 ^ 
•1 "s ® ® ë
i  S .S - ? !

« cr
A *<Q M S

N úm e r os  fi jos 

para estos p r e 

cios d e  c am b i o s

Ci f ras  

q u e  se 

co r t a u

<« 1 u e
5  « t o

2 .S o
I ' d  I-I “ 
► g«* « 2 "S «
I h s

D i n e r o s  f i jos 

j a r a  estos  p r e 

cios  d e  ca mb ios

Cifras 

cjue se 

cortan

600 3Ií6JíOJt, 5 610 U 0 7 2 5 . 5
601 3íf5827, 5 611 3ít0167. 5
602 3íf5253, 5 612 339611. 5
603 3H6680. 5 C13 339057. 3
60Jt 3J^JH10, 5 6 U 338505. 5
605 3Jí35Ji1, 5 615 337955, 5
606 3>f297íí, 5 616 537J106. 5
607 3H2ÍÍ09, 5 617 336859. 5
608 3418^6, 5 618 3 3 6 3 0 . 5
609 3it128íí. 5 619 335771, 5



Mt's. pl ata . N ú me r os  f i jos 
etc.

C i f r a s
e t c .

M r s .  pl ata . N ú m e r o s  f i jos  
e tc .

C i fras
etc.

6 2 0 3 5 5 2 2 9 . 5 6 6 4 3 4 M 3 6 , 5
6 2 4 3 3 J * 6 9 0 , 5 6 6 2 3 4  3 9 6 4 . 5
6 2 2 3 3 ; * 4  5 2 , 5 6 6 3 3 4  3 1 * 8 8 , 5
6 2 5 3 3 3 6 4  5 , 5 6 6 Î * 3 4  3 0 4  5 . 5
6 2 ^ 3 3 3 0 8 4 , 5 6 6 5 3 4  2 5 ) * 5 , 5
6 2 5 3 3 2 5 í * 8 , 5 6 6 6 3 4  2 0 7 5 . 5
6 2 6 3 3 2 0 1 6 . 5 6 6 7 3 4  4 6 0 8 , 5
6 2 7 3 3 4 1 * 8 7 , 5 6 6 8 3 4 4 4 M . 5
6 2 8 3 3 0 9 5 9 , 5 6 6 9 3 4  0 6 7 6 , 5
6 2 9 3 3 Q í * 3 3 , 5 6 7 0 3 4  0 2 4  2 . 5
6 3 0 3 2 9 9 0 8 . 5 6 7 4 3 0 9 7 5 0 , 5
6 3 4 3 2 9 3 8 5 . 5 6 7 2 3 0 9 2 8 9 . 5
6 3 2 3 2 8 8 6 ; * . 5 6 7 3 3 0 8 8 2 9 . 3
6 3 3 3 2 8 3 1 * 5 , 5 6 7 ; ^ 3 0 8 3 7 4 . 5
0 3 ^ 3 2 7 8 2 7 , 5 6 7 5 3 0 7 9 4  í*. 5
6 3 5 3 2 7 3 4 4 , 5 6 7 6 3 0 7 ^ 5 9 , 5
6 3 6 3 2 6 7 9 6 , 5 6 7 7 3 0 7 0 0 5 , 5
6 3 7 3 2 6 2 8 3 , 5 6 7 8 3 0 6 5 5 2 , 5
6 3 8 3 2 5 7 7 2 , 5 6 7 9 3 0 6 4  0 4 , 5
6 3 9 3 2 5 2 6 2 , 5 6 8 0 3 0 5 6 5 0 , 5
6 J * 0 3 2 ) * 7 5 3 . 5 6 8 4 3 0 5 2 0 2 , 5
6 í i 4 3 2 1 * 2 1 * 7 , 5 6 8 2 3 0 1 * 7 5 1 * . 3
6 í ^ 2 3 2 3 7 > * 2 , 5 6 8 3 3 0 ; > * 3 0 8 . 5
6 ^ 3 3 2 3 2 3 8 . 5 6 8 J * 3 0 3 8 6 3 , 5
6 U 3 2 2 7 3 6 . 5 6 8 5 3 0 3 ^ 4 9 . 5
6 ^ 5 5 2 2 2 3 6 . 5 6 8 6 3 0 2 9 7 7 , 5
6 1 *6 3 2 4  7 3 7 . 5 6 8 7 3 0 2 5 3 6 . 5
e n  7 3 2 4  2 1 * 0 , 5 6 8 8 3 0 2 0 9 6 . 5
6 í í S 3 2 0 7 ^ í * . 5 6 8 9 3 0 4 6 5 8 , 5
6 í * 9 3 2 0 2 5 0 . 5 6 9 0 5 0 4  2 2 4 , 5
6 5 0 3 1 9 7 5 7 , 5 6 9 4 3 0 0 7 8 5 , 5
6 5 4 3 4 9 2 6 6 . 5 6 9 2 3 0 0 3 5 0 . 5
6 5 2 3 4 8 7 7 6 . 5 6 9 3 2 9 9 9 4  7 , 5
6 5 5 3 4  8 2 8 8 . 5 6 9 Í * 2 9 9 í * 8 ^ * . 5
65«* 3 4  7 8 0 2 , 5 6 9 5 2 9 9 0 5 1 * , 5
6 5 5 3 4  7 3 4 6 . 5 6 9 6 2 9 8 6 2 ; ^ , 5
6 5 6 3 4 6 8 3 3 , 5 6 9 7 2 9 8 4 9 5 . 5
6 5 7 3 4 6 3 5 0 . 5 6 9 8 2 9 7 7 6 8 . 5
6 5 8 3 4 5 8 7 0 , 5 6 9 9 2 9 7 3 ^ 2 . 5
6 5 9 3 4 5 3 9 0 ,

^  1 7 0 0 2 9 6 9 4  7 . 5
6 6 0  1 3 4 Í Í 9 4 2 . ^  1

Nota. En los cambios que lag au por esta tabla por los núm er 05 f í -
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jos que acaban en com a, resultará demas por cada 5000 libras catala
nas de 2 á 5 dineros genoveses, y  en los que no la tienen resultará de
menos.

CAMBIO DE FRANCIA SOBRE ESPAÑA 0  REDUCCION DE LIBRAS CATALANAS A LIBRAS

TORNESAS.

Por ejem plo: tenemos que pagar una letra de 35íf0 libras y  18 suel
dos catalanes al cambio de -í5 libras y  AU sueldos torneses por un do
blon de cambio y  queremos saber cuantas libras tornesas hacen.

Regla general.

Multipliqúense las libras catalanas por el precio del cambio del p ro 
ducto sacando el séptimo y  el cuarto del séptimo sumando las dos p a r
tes serán libras tornesas.

Operacion.

Libras c a t a l a n a s ..............................  35)^0,9
Precio del cambio................................ ^ 5^7

2h7S6Z
i 7 7 0 k h
35íf09

5559213

A /7 .....................................................  79J1Í73 2 /7
..................................................... -1985^^3 9 /28

Son hbras tornesas............................... 99271 i  6 17 /28
20

Son sueldos............................................ 3 |32
A2

Son dineros...........................................  3 |8 ^ ,



Proporcion del qu in ta l catalan de 4 0^ libras con el peso de las plazas 
siguientes ¿ es d e c ir ;

CIUDADES. PESO DE ELLAS. CIUDADES. PESO DE ELLAS.

A ^Constantino- / 33 4/2  ocas.
Agde 106 \¡% libras. pia i. 72 rótolis.

]S  ) /2 ró to lisde720 Copenague 86 libras.

Alepo
dracmas. Corfú 4 Oíí 4 /2  idem.

33 A /2  ocus de 
idem.

Córcega
D

idem.

Alejandría |
-1/2  rótolis zauri. )inamarca 86 idem.

70 4 /2  idem zaidino. )amasco rótolis.
de s 100  idem  forfori. )antzLk 98 libras.

Egipto [ 56-1 /2  idem minas. )ieppa 86 2 /3  idem.
Alicante 79 lib. de -18 onzas. )o rd jw h t 86 2 /3  idem.
Auistertlaiu 86 2 /3  libras. )ublin 93 idem.
Ancona 125 idem. )um kerque. 400 idem.
Ambares 9-1 idem. E
Arcángel 1 Oíí idem. Edimburgo 87 idem.
Aragon 420 idem. Elbinga 4 00 idem.

B Esmirna 3^ h /5  ocas y  76
Bayona 87 A/3  idem. i-ótolis.
Berlin 91 idem. Estocolmo (Véase Suecia.)
Berna 82 idem. F

{ 87 4 /3  idem. Falmoutli 93 libras.
92 1 /2  id. peso de Fez 91 idem.

Bilbao < hierro.
96 4 /2  id. id. de ba

Francia 87 4 /3  peso de m ar
co.

calao. Friedrichshald 86 y  el schipound
Burdeos 86 2 /5  idem. corresponde en Bar-
Brema 85 4 /2  idem. .celona á 390 libras.
Bruselas 94 idem. G

C Galipoli 95 rótolis.
Cadiz 94 idem. Genova 4 30 libras peso pe

Cairo 1
74 4 /2  minas. 
98 3 /5  rótolis. í

queño.
87 lib. peso grueso.

Canarias 92 libras. Ginebra < 93 4 /5  idem peso li
Cartagena 94 idem. l gero.
Castilla 94 idem. Golhenburgo U n schipound de
Cerdeña 4 0^ hierro correspon
Ceta 106 4 /2  lib. de en Barcelona ú
Chipre 48 3 /5  rótolis. 332 libras.
Civita-vecchia 14 21 4/2  libras.



Proporcion del quintal C a t a l a n  de 10^ libras con ei peso de las plazas 
siguientes , es d ec ir:

CItJJDADES. PESO DE ELLAS. CIUDADES. PESO DE ELLAS.

H Montpeller 106 1 / 2  libras.
Hamburgo 88 1 /3  idem. ( 107 idem peso de
Havra de gracia 81 1 /5  idem. Morea < comercio.
Holstein 88 1 / 2  idem. I 86 id. peso de seda.
Hull 89 5 /5  idem. Moscou 105 idem.

I N
Ibiza 100  idem. Nantes 87 1 /5  idem.

K
Königsberg 91 libra peso nuevo. Nápolcs 1 1  3Í* id. de 1 2  onzas. 

Íi8 rótolis.
L Navarra 1 1  it libras.

Lacedemonia 95 rótolis. Narva 91 1/it libras.
Leipsic 92 libras peso de co Negroponte 80 rótolis.

mercio. Newcastle 88 1  /2  libras.
Liebau 102  idem. Nimega 86 1 / 2  idem.

( 1 0 1  idem  peso de Niza 1 52 3 /5  idem.
Lion < ciudad. Noruega 86 idem.

l 95 id. peso de seda. Nuremberg 8U idem.
Lisboa 93 1/it idem. 0
Liorna 1 22  idem. Oporto 99 1 /2  idem.
I^ondres 93 1 /5  id. del quin Ostende 91 1 /2 .

tal de 1 1 2 . P
Lublin 107 1 /2  idem. ( 1 35 libras de 12 on
Lubeck

M

88 1 / 2  idem. Palerm o < zas.
5it rótolis.

Madera 95 1 /2  idem. ( it8 dichos grossi
Madrid 9) idem. Paris 87 1 /3  libras peso
Mahon 100  idem. de marco.
Málaga 91 idem. Í 156 1 / 2  libras peso
Malla 55 rótolis. Patrás < de comercio.
Marsella 106 1 / 2  libras peso I 86 id. peso de seda.

de tabla. Polonia 106 id. peso nuevo.
Mallorca 100  libras. Praga 82 1 /3  idem.
Meca 93 rótolis. R
Medina Idem. Revel 10 0  libras
Mecina 155 libras de 12 Rodes 18 rótolis.

onzas. Riga 105 libras.
Milan 129 libras peso pe Roma 1 2 1  1 /Jt idem

queño. Rusia 105 idem.
Moka 52 1 /2  Maons.
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P ro p o rc io n  del quintal catalan de 4 Oíf libras con el peso de  las plazas
sigu ien tes, es d e c ir :

CIUDADES. PESO DE ELLAS. CIUDADES. PESO DE ELLAS.

S T ripo li de B er
San-Maló 87  4 /5  libras. bería 8^  rótolis.
S. Petersburgo 405  idem Túnez 85 idem .
Scio ( I s la ) 86  4 /2  idem . T urin 4 4 6 libras.
Sevilla 91 idem . V
Sicilia (V éase P a le rm o .) Valencia 44 9 idem  de 4 2
San Sebastian 87  4 /3 . onzas.
S tralsund 89 libras. 89  5 /5  idem  peso
Steliu 94 4 /2  idem . grueso.

99 idem  peso de Vi 4)i4 4 /2  idem  peso
tuallas. ( pequeño.

425 2 /3  idem  peso Viena 76 4 /n  libras.í̂ UcCÍh ^ d e  hierro. Y
1 120 idem  peso de Y pres ó Y pren 4 00 idem .
[ los Estados. Z

T Zaragosa 4 20 idem .
T ánger 89 libras. Z ante y  Cefalo-
T etuan 60 4 /2  rótolis. nia 89  4/ 2  idem .
Tolosa 4 05 libras. Zelanda 92 idem .
T ortosa 4 0 ^  idem . Ziric-Zee 98 idem .
Trieste 76 1/H- peso  de Zufren 94 idem .

Viena.

Medidas para  los g ra n o s , y  llámanse:

La salma que tiene k  cuarteras ó ^8 cortans.
La carga tiene 2 4 /2  cuarteras, ó 30 cortans.
La cuartera , contiene 4 2 cortans y  el corta  ^ picotines.
La cabida de la cuartera es de una fanega, 5 celemines ó almudes y  

2 /3  de im cuartillo castellano : por lo cual 4 00 cuarteras de Barcelona 
hacen 4 28 fanegas castellanas, y  4 00 fanegas castellanas hacen 78 4 /8  
cuarteras de Barcelona, ó Cataluña.

Observación.

Los granos se miden casi en todos los parages marítimos de Cataluña 
á la cuartera rasa que casi por todas partes es igual principalmente ha
blando de trigos; sin embargo la de San Feliu de Gnixols y  de Blanes es 
de 4 4 /2  á 2 p §  mas grande que la de Barcelona; al contrario 4 00 cuar-
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teras, m edida de Tortosa, no producen mas de 98 cuarteras en Barcelo
n a ,  porque las miden con la media cuartera.

Las habas se miden en Blanes y  San Feliu de Guixols á cuartera col
mada, por eso es, que

116 á 117 cuarteras de habas gruesas
medida de Barcelona. Jno hacen mas de 100 cuarte-

113 á I IJ í  dichas de habas pequeñas id .j  ras t*n ambos pueblos.

Correspondencia de las medidas de trigos de las siguiejites plazas en 
cuarteras de Barcelona.

CIUDADES.

A

B

Agde
Alicante
Amsterdam
Ancona
Arcángel
Aragón

Bayona
Benicarló
Bilbao
Burdeos
Brema

Cadiz
Cartagena
Castilla
Ceta
Constantinopla
Copenague
Cói'cega
Cerdeña

D
Dantzick
Dieppa
Ooi^recht
Dunkerque

iübinga
Estocolmo

Ferrara
CUAD. T J Î .

E

HKDIDAS. CUARTERAS.

100  setiers 
1 cahiz 
1 last 
1 rubbio 
1 last 
1 cahíz

35 1 /2  sacos 
1  cahiz 
125 fanegas 
38 boisseaux 
ífl scheflfels

128 fanegas
127 fanegas
128 fanegas 
10 0  setiers 
82 kilos
1 tonne 
32 stajas 
100  stareli

60 scheffels 
31 mines 
3 hoedts 
1  raziere

1  last 
1  tonne

1 moggio

90.
3/8.

H2 á n z . 
39/1 o áJl. 
Jí7 á M8.
2 1/ 2 .

Jf3.
2 7/8. 
100 .

J*3.
Jí3.

100.
100 .

100.
9 2 .
%'S.
2 .
H6.
70.

115.

Jí5.
2 1/ 5.

Ji3.
2 1 /3 .

8 7/8 á 9.



Correspondencia de las medidas de trigos de las siguientes plazas en ciiar' 
(eras de Barcelona.

CIUDADES. MEDIDAS. CUARTER

G
Génova 100  eminas 165.

H
Hamburgo 1 last. h7  á íts.
Havra de Gracia 2 boisseaux 1 .

K
Konigsbei'g

T
57 nuevos schelleis k z .

IJ
Lisboa ■1 m oyo Al 1 / 2 -
Liorna 1 00 sacos -101 á 402.

Londres | 4 quarter
2 winchesterbushels 1 .

Lul)eck 2 scheíTels de trigo 1 .
M

Madrid 4 28 fanegas 1 0 0 .
Málaga 127 idem de trigo 1 0 0 .
Malta 1 salma H 1 / 1 2 .
Mahon 96 cuarteras 1 0 0 .
Marsella 100  cargas 225.
Mallorca 98 cuarteras 1 0 0 .
Mecina

v
( Véase Palerm o.)

Nantes un tonel 2 2 .
Nápoles 5 -1 /2  tumoli h 1 /H.
Narbona -100 setiers 99.
Narva 19 >1/2 tonnes H6.
Negroponlo 2 l /S  kilos 1 .
Nisa (Véase M arsella.)
Noruega Á tonne 2 .

0

Ostende 18 raziéres
Ostfrisa '1 last no.

P

Palerm o ^ 4 salma á la general 3 7/8.
1 salma á la grosa h 2/3.

Paris 1 setier 2 1 / 1 2 .
Pulla 61 tuinoU hG.

R •
Revel i last H6 á h7.



Cori'espondencia de las medidas de trigos de las siguientes plazas en cuar
teras de Barcelona.

CIUDADES. MEDIDAS. CUARTERAS.

Riga 1 last M6 á n?.
Roma (a) 4 rubbio 3 7/8 á n.
Rusia

c
16 chetverts H7 á í*8.

Sant-Ander 427 fanegas 4 00.
San-Maló 1 tonel 20 4/Jf
San-Sebastian 427 fanegas 400.
Sicilia (Véase Palerm o.)
Stralsund 27 tonnes ^6 1 / 2 .

T
Tortosa 400 cuarteras 98.
Trieste 4 00 staja 

4 00 setiers
446 á 447.

Tolosa 428.
Túnez 4 cafís 7 4 /5 .
Trípoli de Berbería 4 idem. 7 4 /2 .

V
Valencia 4 cahíz 2 44 /42  á 5.
Venecia 4 00 stajas 44 5 á 446.
Vinarós 4 cahiz 2 44 /42 .
Valenciennes nyturs m .

W
W ism ar 1 last 5Jt.
W aterford 3 2 /5  stoiis 4.

Z
Zante 89 bazilli HQ.

DIMENSIWi.

La que se estila en Cataluña para m edir los tejidos, paños, lienzos, etc. 
es la m edia-cana, ó v a ra ; pero todo se trata por canas de 8 palmos de 
cuartos cada uno j al contrario las duelas para formar las pipas y  medias 
p ipas, se miden y  venden por canas de 9 palmos.

4 lineas de C ataluña, componen 4 2 de Paris.
A O palmos catalanes, forman 7 pies de Burgos.
4 codo castellano se compone de 2 1 3 /16 palmos catalanes.

f a j  Habiendo e l P apa hecho reform ar la medida de los trigos en 
A ncona y  o tras partes de sus Estados en 1790^ desde entonces e l rubbio 
corresponde á casi H cuartei'as.



Tabla de la correspondencia de las dimensiones de las plazas que se es
presan á continuación con las de Cataluña.

CIUDADES.

Alicante
Amsterdam.
Ancona

Amberes

Arcanger
Aragon

Augusta

B

Basilea

Bayona
Berlín
Berna
Bilbao
Burdeos
Bretaña

Bruselas

Cadiz
Cartagena
Castilla

Constantinopla 

Copenague
D

Dantzick
Dresde

Dublin

Dunkerque

Elbinga
Estocolmo
Esmirna

{

DIMENSIONES EN ELLA S. CANAS CATA

88 palmos corresponden á 1 2  1 / 2 .
A ana palmos 3 1/2.

400 brazas ^0 1 / 2 .
A 00 anas grandes 3/)í.
100  idem  pequeñas Ĵ 3 1 /íí.
'ÍOO archinas íí5 1 /2 .
1 0 2  palmos 1 2  1 / 2 .

A ana g rande , palmos 3 ) / 8.
A ana pequeña id. 3.

á ana grande palmos fi.
A ana pequeña 2 3 /íí.
A ana palmos ‘h 1 / 2 .
A ana id. 3 1 /3 .
A brache id. 2 n/h.
A vara id. H 3 /10 .
A ana id. 6 .

A 00 anas 85 1/3.
A 00 anas grandes í í l i .

-100 idem pequeñas ^3 A/Jt.

-100 varas corresponden á 55.
-100 varas 55.
1 0 0  idem 55.
100  grandes piks U2 A/U.
A 00 pequeños id. UA.
A 00 anas 39 1 /2 .

1 0 0  anas 38 1 /2 .
4 00 anas 35 U/5.
A 00 anas 72 1/3.
1 0 0  yardas 57 V 5 .
1 0 0  anas UZ.

1 0 0  anas 36.
1 0 0  anas 37 1/2.
10 0  piks )í2 A/U.



CIUDADES

Ferrara
Florencia

G
Génova
Ginebra

II

Hamburgo

Havra de Gracia
I

Irlanda
J

Jerusalen
K

Konisberg
L

Lisboa

Liorna
Londres
Lyon
Lubeck

M
Madrid
Mahon
Málaga
Malta
Marsella
Mallorca
Mecina
Midelburgo
Milan
IMontpeller
Morea
Moscou

"V
Nantes
Nápoles

Níirva

Ní'groponto

DIMENSIONES EN ELLAS.

100 bracci en lana 
(Véase Liorna)

■100 palmos 
100  anas

100  anas
400 dichas de Brabante 
400 anas

CANAS CATALANAS.

4 yarda

100  piks

4 00 anas

400 varas 
100  aovados 
4 00 braccia 

4 yarda 
4 00 anas 
400 anas

palmos

palmos

4 00 varas 
4 cana 

4 00 varas
400 canas corresponden á 
400 canas 

4 cana 
(Véase Palerm o)

4 ana palmos
4 00 braccia  nuevos 
400 canas 
400 piks 
4 00 archinas

dOO anas 
4 00 canas 
4 00 anas 
4 00 archines
4 00 piks

Jí2 .

4 5 5/8. 
72 4/)í.

36 4/Jí.

75.

n 5 /8 ,

n z  4 /3 .

36 4/3.

69.
n z .
37.

il 5 /8 . 
75.
36 4 /2 .

55.
4.

55.
4it2 4 /3 . 
4 27 4 /3 . 

4.

3 4 /2 .
37 4 /2 . 

4 27 4/3.
29.
if5.

75.
4 53 4 /2 .

38.
?Í5.
39.



CIUDADES. DIMENSIONES EN ELLAS. CANAS CATALANAS.

Nimega 4 00 anas H2 .
Nisa 4 00 rasi 3 ^  4 /3 .
Noruega 4 ana palmos 3 4 /2 .
Nuremberg i 00 anas M  n/5.

0
Oporto i 00 covados k2.
Ostende 4 00 anas 4/Jl.

P
Palermo i 00 canas 4 22 4/2.
Paris 4 ana palmos 6.
Polonia i 00 anas 39.
Praga 100  anas 37 4 /2 .
Presburgo 400 anas 35 4 /2 .

R
Ragusa 4 00 anas 52 4 /2 .
Revel 4 00 anas 5Jf.
Roma 400 canas de 8 palmos 425.
Rostock 400 anas 56 3/5.
Roterdam 4 ana palmos 3 4 /2 .
1) A.* J 4 00 anas en paño 72 2/3.
Kuan y 4 00 anas en lienzo 88 .
Rusia 4 00 archiuas Jí5.

S
San Gall 4 00 anas en lienzo 50 5/5.
San Malo 400 anas 85.
San Petersburgo 4 00 archinas Íf5.
Suecia 4 00 anas 57 4/2.
Sevilla 400 varas 55.
Sicilia (  Véase Palerm o )
Steti» 400 anas «4.
Stialsund 4 00 anas 37.

T
* ■ f 400 anas en paño h¡5.

Triests. s 400 anas en seda líO 1 / 2 .
f 4 00 piks en laua )i2 4 /2 .

Tuncx 'I 4 00 dichos en se<la 39.
I 4 00 dichos en lienzo 30.

Turiu 4 00 rasi 37 4 /2 .
V

Valencia 88 palmos 42 4 /2 .
V 7 • 1 4 00 braccia en paño H2.
V  c n c c i i i 4 00 idem  en seda 39 5/5.
Viena 400 anas ^9 4 /6 .

Z
Zaragoza 4 02 palmos 42 4/2-



Observación.

Repárese, que si en la misma coluna de las canas he confundido las 
palm os, para evitar una cuarta coluna, se hallan distinguidos y  separados 
por las palabras palmos.

MEDIDA PARA LOS VINOS Y AGUARDIENTES.

La carga , medida m ayor para los líquidos, se compone de 4 2 arrobas. 
La arroba pesa 26 libras de á 4 2 onzas catalanas, que corresponden á 22 
3/ít libras castellanas de 4 6 onzas, y  hacen 24 23 /6^  cuartillos castella
nos , de la cabida de 4 7 onzas agua de rio. La carga de vino y  aguardien
te se divide en 4 6 cortans^ 32 cuartines, ó en 4 28 cuartos, ó cuartillos 
catalanes.

En la carga de vino y  aguardiente caben 255 4 5/4 6 cuartillos castella
nos , y  en cl cortan  8 dichos cuartillos.

La pipa catalana regular de v in o , es de ^  cargas.
La carga de aceite es de 44 arrobas, 30 cortans, ó 420 cuartos, y  su 

cabida es de 250 libras castellanas de aceite.
,  La pipa regular de aceite de Mallorca tiene 4 4 O cortans.

La carga para los aguardientes se divide al contrario , en 4 6 cof'tans ó 
32 cuartins 'f de cuatro mitadellas en R eus, pero en Villanueva es de 52 
cuartins  en lugar de 4 6 cortans. Esta misma carga para los aguardientes, 
es de la misma caljida que la de los vinos, con la diferencia, sin embargo, 
que los 4 6 cortans de que se compone la cargM para los aguardientes ’ 
son de \ ¡h  mas pequeños que los cortans para el vino ó los vinos; en’ 
este supuesto las ít cargas ó Ií8 cortans, medida para los vinos, que for
man la pipa regular catalana, son iguales á las cargas ó 6^ cortans 
medida de aguardiente, y  á 64 veltas de Holanda. Todos los Autores haií 
confundido la división de la carga para los vinos, con la división <le la de 
los aguardientes.

Correspondencia de la p ipa regular catalana de U cargas con las Plazas 
sigu ien tes, salvo e l derram e, es d e c ir :

CIUDADES. MEDIDAS. CIUDADES. MEDIDAS.

A
Alicante
Amsterdam

B
Bayona 
Benicai’Ió 
Burdeos. 
B rem i

If2 cántaros.
0

Cátiiz
60 veltas. -Ceta

59 á 58 4/ít veltas.
Cognac

V
cántaros. Dinamarca

60 veltas Dunkerque
(37 stubgens.

(Seguía el p e w .)  
60 veltas.
67 2 /3  veltas.

4 4 2 /3  ankers.
202  á 200 pots.



CIUDADES. MEDIDAS. CIUDADES. MEDIDAS.

G P
Génova 1 2  medios barriles. Paris 60 veltas.

II R
Hamburgo 1 2  1 /1 5  ankers. Rochela 67 2 /3  veltas.

L Roma 8 ban’iles.
Lisboa 25 1 / 2  almudes. Roterdam 60 veltas.
Liorna 10 2 /5  barriles. Rúan 268 pots.
Londres 126 galones.

v e l t a s  ó  V i e r t e l s .

Rusia 55 1 / 2  vedra.
Lubeck 60 S

M Sevilla (V . Cádiz.)
Marsella 7 1 /2  milerolas. T
Malta 1 1 barriles. Trieste 6 5 /5  ornes.
Mallorca 1 10 cortans. V

N Valencia cántaros.
Nápoles

O
10 barriles. Venecia

Vinarós
hz
H2

sechie.
cántaros.

Oporto 23ít 1 / 2  cañadas
Ostende 103 á 1 0 ^ boti.

La pipa de aceite de Sevilla, forma 1 0 0  10 2  cortans de Barcelona
poco mas o menos, 
dicha de idetn de  M allorca, 105 idem.

Peso de los licores de esportacion de Cataluña.

Peso con el casco. Peso limpio.

La pipa de vino pesa casi . . . .  
í^a pipa de aguardiente, prueba dé

H olanda.................................................
La pipa id. prueba de aceite . . 
fja pipa de espíritu , unas con otras .

52 arroljas.

H5 1 /2  á 1 /íl 
1 /2  á Jí3 Z/h 

38 1 /2  á 38 1 /íl

^7 arrobas.

ho.
38.
32 -1/2 á 35.

Denominaciones que se dan cn Cataluña á las diferentes calidades dr 
aguardientes que sc fa b r ic a n  alli, á  saber:

A guardiente  
oamcnte para el 

A guardiente  
algunos puertos 

A guardiente  
considerables de 

Aguardiente

anisado simple-, se fabrica m uy poco de esta calidad, úni- 
consmno del pais; raras veces se esporta al «íslrangero. 
á prueba de Hokuida anisado j esta calidad se estrae para 
de España, y  para las islas de la América española. 
á prueba de Holanda seca ; se hacen espedicione^ m uy 
él j>ara el estrangero; se refuerza también á 6/7 y  9 /1 1 . 
á pnuiba de aceite , llamado de otro m odo , espíritu  )*/5}
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se estraen asimismo partidas de consideración para Holanda y  demas para
ges; también se esporla para América de este aguardiente á prueba de 
aceite, reforzado á 50 , 5 6 , 58 y  60 p. 0 /0 . En algunos parages de 
A m érica, llaman pt'ueba del cán taro , la prueba de aceite reforzada 
á ^0 p. 0/ 0 .

Espíritus de aguardientes : se fabrican Umibien en Galaliiña varias ca
lidades de espíritus, que llaman 3 /5 ,  íf/7 , 6/ í  1 y  1 / 'l ,  H / I 2 ,  3 /6 , 
3 /7  e tc ., pero irregnlarm ente, lo que bace que los fabricantes de aguar
dientes se dedican á la prueba de Holanda y  prueba de aceite , y  los comi
sionistas se ven obligados á fabricar ellos mismos estos espíritus. Los ela- 
Ixiran de la prueba de aceite porque se considera el mas propio para ser 
reducidos á espíritus.

Correspondencia délos aguardientes y  espíritus de C ata luña , en gi'ados
del pesa-licor de Carlier.

A g n ar di eu te s .  Oraí los .  E s p í r i t n s .  G r a d o s .

Prueba de Holanda . . 'l9 á '1 9 - 1 /2  E spíritu . . . .  29.
/íiem  reforzado a 6 /7  . . 21 . . . . Idem  )\j'í . . .  29 4 /2 .

iae,n  Ul á  9 / 1 .  . 2 2 .  . . . ^

Prueba de aceite á ^ /5  . 2Í1- . . . Id . ’h j l ...................... 33.

Compras de aguardientes.

Se hacen por lo regular en un m ercado, que en todos los lunes de 
cada semana se hace en R eus, á donde acuden los fabricantes de los al
rededores ; los ajustes se liacen con la condicion de entregarlos en dicha 
V illa , situada en el campo de Tarragona á dos leguas del puerto de Sa- 
lo u , á donde se envian en carros dichos aguardientes, en estado de em 
barcar. E l precio se fija por cargas, que constan de 16 cortans  cada una ; 
las M cargas ó los 6^ cortans forman la pipa regular; en esta especie de 
casco se embarcan por lo regular dichos licores.

Hay asimismo otros dos mercados pequeños cada semana en V a lls , 
villa distante casi 3 l e ^ a s  de Tarragona, y  otro cada sábado en Villa- 
franca del Panadés , pero son menos considerables que el Reus , supuesto 
qne en él se fijan los precios de los aguardientes de toda Cataluña. Los 
aguardientes que se compran en el mercado sobredicho de Villafranca, se 
entregan en Vilanova ó en la Playa de Saji-Salvador, para embarcarlos 
allí mismo. .................

Se compran en Barcelona también partidas notables de aguardiente, 
que se llevan allí de sus alrededores, para embarcarlos en su mismo 
puerto : esta cantidad puede considerarse en cada año 2500 pipas poco 
mas ó menos.

CUAD. V I. 35



Método de m edir los aguardientes.

Aunque la carga poco antes indicada sea una m ed ida , en lugar de 
usarla para m edir el lico r, se aforan las pipas y  se calcula que las cuatro 
cargas forman 61 veltas de A m sterdam ; resulta que cada carga corres
ponde á 4 5 4 /4  veltas, y  forma una diferencia de casi U 3 /^  p. 0/0 por 
cortan , es mas pequeño que la ve lta , ya que los 4 00 cortans no 
forman mas que 95 20/Qk  veltas.

Cascos en los cuales se ponen por lo regular los aguardientes.

La cabida de las pipas ó cascos, está fijada cn h cargas, que equivalen 
á las 64 veltas de Amsterdam ya indicatlas, que cada fabricante entrega 
cou el aguardiente, sin arcos de h ierro , que es menester pagarlos separa
damente. Se hacen también medias pipas de la cabida de casi dos cargas 
ó 32 cortans ; es estilo dar diez de estas, sobre las cien pipas , á los bu
ques que em])arcan licores para el estrangei'o, para poder componer bien 
la botlega ; también se hacen barriles de carga ó de 4 6 cortans, pei’o raras 
veces para aguardientes ) igualmente se construyen barriles , que llaman 
indianos, de la cabida de casi 2 4 /2  cortans (cuyos 6 se consideran una 
pipa reg u la r) , y  medios barriles indianos que llaman anclólas, que por 
por lo regular sirven para la América española \ su cabida es á poca dife
rencia de 4 A /k cortans, y  los 4 2 anclólas se consideran también por 
una pipa.

Se fabrican del mismo m odo en C ataluña, pipas de íf/íf , h 1 /2  , de
5 y  6 cargas, únicamente cuando las mandan hacer, porque los toneleros 
no se ocupan mas que de pipas y  medias pipas ’, los demas cascos pu es , 
son mas caros en proporcion, y  dos medias pipas cuestan algo mas que 
una pipa.

Método cn la compra de los vinos.

Los v inos, sean tintos ó b lancos, se compran en Cataluña á la carga, ó 
carga de 4 2 cortans , igual á la de aguai’diente (aunque de 4 6 cortans), 
porque estos últimos son de 4 /U mas pequeños que los cortans de los vi
nos; de m odo que las U cagras ó )l8 cortans q u e ‘forman también la pipa 
regular, son iguales á las 64 veltas de Holanda. La entrega se hace del 
mismo modo que las ^ cargas ó 6^  cortans de aguardiente ; pero cuando 
el vino está ya en los cascos, no se mide mas ; estos solo se aforan calcu
lando que las 64 veltas ya d ichas, componen las k  cargas, sea de vino ó 
aguardiente, y  corresponden á 4 5 Ajh  veltas de Amsterdam por carga. La 
medida en todas partes con poca diferencia es igual.

El com prador dá el casco, cuya cabida regular es de 4 ó de 2 cargas ; 
sin em bargo, puede servirse como quiera de cascos de varias cabidas para 
la esporlacion, tanto para los vinos como para los aguardientes.



Derechos de sülidü para  los vitios y  ügitardiejites.

Los vinos que se embarcan en buques españoles no pagan ningún dere
cho de salidaj :d contrario los que salen en embarcaciones estrangeras, pa
gan casi 19 sucl<los catalanes por j)ipa.

Los aguardientes que se esportan, ya en estrangeros ya en nacionales, 
pagan á la salida:

La prueba de Holanda . . .  32 reales^ catalanes la pipa regular de 
Prueba de aceite y  espíritus . 38 id. í k  cargas.

Fletes.

k  pipas de vino ó aguardiente
8 inedias pipas ídem  1 consideradas por 1 last.

28 sacos de 1  4/2  cuarteras de avellanas)
pipas de vino y  aguardiente 'v
medias pipas idein I
sacos de avellanas /  estiman por una tonelada.

2H- quintales de corcho J

Medida para  los aceites.

Los aceites se venden en Cataluña con las medidas siguientes, á saber ; 
A la carga compuesta de 30 c o T ‘t a n s  ó de dos b a r r a l s .

■1 barral contiene 4 5 cortans ó dos barrelóns.
4 bárrelo  7 1 /2  cortans.
1 cortan  1 6 cuartas.
\  medio cortan  8 dichas.
1 cuarto ídem.

Hay á mas de estas m edidas, otras pequeñas para vender el aceite al 
porm enor, hasta el valor de un dinero catalan.

Usos j  taras de algunos géneros en Barcelona. 

géneros que se venden por cargas de 1 2  arrobas.
Las lanas sucias, según estilo m uy antiguo, se venden por quintal de

108 lib ras, ó arroba 27 id.
El aceite de arenques ó ballena , se vende á tantas libras por pipa de 

4 1 quintales limpios.
La saca de cacao se compone de 100 libras de Castilla, que forman 

125 65/91 libras catalanas j algunas veces es mayor,
A la pim ienta, canela, clavos, a ñ il, gengibre, zarza-parrilla, an is, ca- 

cao , quinquina ó cascarilla y  demas drogas, á mas del embalase se bo- 
mhca una tara de 2 p . 0/0 de uso.
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En olro licnipo se concedia ia tara de 2 p. 0 /0  para las agallas, pero 

en el dia es menester convenirse espresamcnte.
Los azúcares de la Habana en cajas, tienen 'l 3 p. 0 /0  de ta ra ; los dií 

las islas francesas 4 4 idem.
Los algodones en rama de la América española, á 59 libras de tara 

por el fardo que queda al comprador.
La potasa á 4 0 p. 0 /0  por tíira del casco.
Aceite de vitriolo de Inglaterra, á -18 ó 20 p. 0 /0  por tara de las 

I)Otellas ó dam as-juanas; se hace también un convenio en cuanto al 
peso limpio de Inglaterra.

La seda en ram a , tiene de tara A /k  de onza por libra.

Uso de cori'etages cu Barcelona.

El corretage para la compra y  venta de todos los géneros, es 4 /2  por 
0/0 que se paga por el com pador, y  4 /^  por vendedor.

E l corretage para la negociación de las letras de cambio y  vales reales, 
es de \  p. 0/00 como arriba está dicho.

E l corretage para el fletamento de los buques es \  p. 0 /0  sobre el va
lor del flete , que pagan igualmente el fletador y  el fletado.

Gastos para  la venta de comestibles en B arcelona , es d ec ir , de los 
que llegan por mar' y  se entr'egan en la playa.

Para la descarga , 20 reales por cien cuarteras.
^ledidores en la entrega, 6 dineros por cuartera.
A los hombres que custodian los cargamentos á bo rdo , se les pagan en 

conformidad de los dias que quedan en él.
Asistencia y  trabajadores en la descarga y  m edida, se paga según la 

cantidad del cargamento.
Alquiler de las esteras en la playa y  em pleados, idem.

NOTA.

Debe observarse que en orden de los derechos y  aranceles, se pon
drán según el estilo y  órden esUiblecido, pero como están sugetos á 
variación, y  se hacen realmente según las circunstancias que estima 
oportunas el G obierno, será preciso á los Sres. lectores é interesados 
ponerse en la inteligencia y  conocimiento de las órdenes y  reglamentos 
posteriores.

Der'echo de Cops.

Todas las esp(?cies do granos que se venden en la playa íle Barcelona, 
para el consiuno de la ciudad ó que se ponen en almacenes de e lla , están
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sujetos al pago riguroso de 2 4 /2  p  §  de derecho de copsj los trigos que 
se compran por afuera no pagan mas de 56 reales por cada 4 00 cuarte
ras , y  los demas granos , como habas, cebadas, e tc ., 28 reales catalanes 
por cada 4 00 cuarteras de este mismo derecho ; pero si el propietario de 
ios comestibles los despacha de su cuenta por afuera, entonces está esen- 
to de derecho.

La inversión del producto de este derecho, es p iadosa, pero m uy per
judicial al comercio de los comestibles, el cual forma uno de los princi
pales ramos del de Barcelona.

Derecho de Periage.

E^te derecho que lia sido concedido al Consulado de m ar de esta ciudad 
por cl Rey Juan I en 4 39ÍÍ-, se percibe en la Aduana por un Colector 
particular á razón de la duodécima p a r te , sobre los derechos reales que 
pagan en ella todos los géneros, esto es en cuanto á los que no esceden el 
pago de 45 p 7  de dereclio real, y  los demas géneros en proporcion. Los 
solos coniestiljles están esentos de tal derecho.

E l producto de este derecho está destinado á pagar los emolumentos de 
los SS. Cónsules, el Juez de apelación, los Asesores, los ministros del con
sulado , los gastos de las escuelas gratuitas de navegación, pintura, dibujo, 
cálculo mercantil , quím ica, economía política, idiomas francés, italiano, 
é ingles , historia , etc. que están reunidas eu el ex-convento de San Se
bastian y  en la Casa Lonja, edificada en 4 802. Este edificio,es de los mas 
vastos y  magestuosos: ha costado smnas grandiosas.

A rancel de derechos del puerto de Barcelona según decreto de S. M . co
municado por los señores D irectores generales de rentas del reino en 
23 diciembre de 4 7H8.

REALES DE VELLON.

Herg an-
Navios t iu p a  T o d a  v e  I d em I dem I d e m I dem I de m

R a m o s  q u e  d e  y q u e b o t  y la latina hasta has ta  8 0 0 has ta  3 0 0 hasta hasta
F r a g a  e m b a r  d e  3 0 0 1 5 0 0 qui nt a qu i nt a 1 5 0 5 0

b e n  p a g a r . tas. cación quintales . qu i nt a les. les. q u í n qu i n
d e  cruz . les. tales. tales.

A n c o r a g e .  . . 75. 55. 3 0 . 2 0 . 4 0 . 6. h.
L i m p i a .  . . . 4 0 . 6. 2 . 4 . 4 .

L i n t e r n a  . . . 6 . h. 2 . 4 .

C a p i t a n í a  ■>
8 . 6 ; M. ■ ít. n. 2 . 4 .

d e l  p u e r t o .  /

Las embarcaciones estrangeras y  de los depaitam cntos de Cádiz, Fer
ro l , y  Vizcaya, deben pagar ancorage.
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Las embarcaciones del departam ento de Cartagena son francas de este 

derecho de ancorage en virtud de real orden de 48 de julio de 1771.
Todo buque que carga, paga un ixíal por tonelada, cobrándosele por en

tero , si escede al tercio de su porte.

Dci'echos covvespomUentcs á la Real Ju n ta  de obras jr  limpia del P uerto  
de Barcelona en vit'tiul de varias órdenes y  concesiones de S. M.

Nuevo im puesto de ancoj'age en v ir tud  de rea l órden de 11 octubre
de

Toda embarcación tanto nacional como estrangera
de mas de 50 toneladas, debe pagar........................ AH- reales de ardites.

Toda embarcación m enor de 50 toneladas. . . .  7 reales idem.
E l doble ancorage debe pagarlo toda embarcación estrangera con arre

glo al arancel del Real Ahuirantazgo del año 1 7íí8 en virtud de real órden 
comunicada en 21 de octubre de 1795.

Contribución estraordinaria  que debe pagar todo buque estacionario y  
de tránsito , concedida p o r  S. M . á solicitud de la J u n ta  de este Puej'- 
t o , y  para  la obra de él.

REALES VELLON.

Fragata..............................................................................................  ^ 6.
Polacras y  Bergantines................................................................  56.
Goletas y  demas eiubarcaciones m enores, que esceden de

600 quintales............................................................................. 20 .
De 300 hasta 600 quintales....................................................  8.
De 100 hasta 300 quintales.....................................................  2.
A los buques estrangeros por cada tonelada que miden. 8.

SAN TELMO.

Toda embai'cacion de la Corona de A ragon  debe pagar e l ancorage de 
San Telmx) por real privilegio en la fo r m a  siguiente.

Embarcaciones de 3000 quintales. . 1 t± 12 •9*
Idem  de 1000 á 1500 ............................  1 » 8 »
Idem  de 800 quintales, Londres. .
Idem  de Jj OO quintales á 500,Londros.
Idem  de 150 quintales á 300, Tartanas.
Idem  de cubierta......................................
Idem  descubierta.......................................

AH
10

5
3
1

Los buques españoles que surcan el estrecho de G ibraltar, deben satis
facer para el fanal de Tarifa por cada vez 12 maravedises por tonelada, y
2 ^ los estrangeros.



ARANZEL DE LOS DERECHOS QUE DEBE PERCIBIR EL GREMIO DE MAREANTES DE LA CIU

DAD DE BARCELONA.

Instrucción  y  aranceles de derechos que deben observaj'se en la empresa 
de las lanchas de au silio , que por privilegio esclusivo d is fru ta  el g re 
mio de M areantes j en v irtiu l de lo prevenido desde el articulo 95^ has
ta el A ambos inclusive del título 7P  tratado 5.° de las ordenanzas  
generales de la armada.

La Junta del gremio de Mareantes nombrará tres ó cuatro patrones pa ra  
el servicio que se ofrezca hacer con las lanchas, y  las esqnifasones de ellas 
las proveerá el Gremio. A rtícu lo  4 00.

Habrá siempre de guardia con constante asistencia uno de estos patrones 
en el almacén donde están los pertrechos, relevándose cada 2 ^ horas.

Estos patrones tendrán á mas de sus ganancias en los ausilios y  por ra 
zón de su asistencia, un salario competente á sus cargos.

Los patrones de las lanchas han de tener la aprobación del Capitan del 
puerto. A rtícu lo  4 04.

Cuando la lancha no se halle ocupada, podrá franquearse al que la so
licita para espiarse y  trasladarse de un parage á o tro , ó para quedar en 
disposición de dar la ve la , largando chicote con sus anclas recogidas. A r 
ticulo 4 02.

A rance l p a r a  este ausilio según el articulo 407.

La lancha de 4^ 
clase boga , 4 6
remos................

La lancha de 2? 
clase boga , 4 U 
rem os................

L a n c h a  
p r i m e 
r a  c l a 

se.

L a n c h a  
s eg u n
da c l a 

se.

E l  P a 
tron.

Ca d a
mar ine

ro.

A n c l a  
d e  10 

q u i n t a 
les.

A nc l a  
d e  5

q u i n t a 
les.

r

C a b l e  
de  JO 

p u l g a 
das.

Ca b l e  
de  7 

p u l g a 
das.

Por 4 dia sea den
tro ó fuera del 
puerto ...............

60
reales.

^0
reales.

40
reales.

8
reales.

^0
reales.

30
reales.

80
reales.

60
reales.

Advertencia para  este ausilio.

L Aunque se emplee la lancha en este ausilio medio dia mas ó menos 
se pagará por entero, pues regularmente la gente y  pertrechos no podrán 
ocuparse en lo restante de él en otra cosa.

II. La lancha irá esquifada, y  los que la p id an , ademas de los dere
chos arriba espresados, pagarán las averías que tengan esta y  los efectos á 
no ser que se justifique estar podridas, ó en mal estado por vejez. A r t .  4 4 2.

III. Si los que pidan la lancha para este ausilio (que  no es de obliga
ción precisa por el Gremio darlo ) quisieren buscar la gente á su gusto , 
se les perm itirá con tal que sea m atriculada, llevando siempre el patron 
como encargado que es de este buque, y  el resj>onsa])le de los aparejos,
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pertrechos, guiiidalesas y  demás que coiTesponden según la faena que lia- 
ya de ejecutar, pues sí por falta de ellos no se verificase el ausilio . será 
castigado con el m ayor rigor.

IV. Los ausíHos de institución y  de obligación que debe franquear el 
G rem io, son para toda embarcación desam arrada, varada , ó en riesgo de 
desamarrase, ó v a ra r , ó que pida socorro á su entrada denotando falta de 
anclas, cables, ú otros enseres m arinos, y  este se ejecutará según lo or
déne el Cujútan del puerto. A rticu lo  4 03.

A ra n ce l de derechos p a ra  este ausilio. A rticu lo  4 07.

Ausilio de 4® clase. Ausilio de 2? clase.
Ancla de 4 0 quintales. 
Cable de 40 pulgadas. 
Lancha de 4 6 remos

Ancla de 5 quintales. 
Cable de 7 1 pulgadas. 
Lancha de 4 ^  remos

al puerto. al puerto.
Lancha E l P a Cada Laucha E l P a Cada
y p e r

trechos.
tron . m ari

nero.
' y  per
trechos.

tron . mari
nero.

Reales. Reales. Reales. Reales. Reales. Reales.
80. 40. 8 . 60. 40. 8.

420. 20 4 6. 90. 20 . 4 6.
Medio día con varada............ 4 20. 46. 4 2. 90. 4 6. 4 2.
ü ia  entero con varada............. n o . 32. n . 4 60. 28- 2 0 .
Aumento por tem poral, cada 

medio dia á flote................. 80. 40. 8 . 60. 4 0. 8 .
Aumento por tem poral, cada 

dia entero á flote................. 420. 46. 42. 90. 46. 42.
Aumento por teifiporal, cada 

medio dia con varada........ 4 20. 4Jt. 40. 90. 4M. 4 0.
Aumento por tem poral, cada 

dia entero con varada........ 4 60. n . 20 . 4 20. 2h. 2 0 .

Fuera del puerto Fuera del puerto
Reales. Reales. Reales. Reales. Reales. Reales.
4 20. 48. 4H. 90. 46. 42.
200 . 36. 28. 450. 32. 2 M.
200 . 48 4 50. n . 4 8 .
300. kO. 32 220 . HO. 32.

Aumento por tem poral, cada 
medio d ia , á flote.............. 420. 42. 8 . 90. 42. 8 .

Aumento por idem , cada día
4 80. 20 . A6. 460. 2 0 . 46.

Aumento por idem, cada me
dio d ia , con varada......... 460. 4 0. 420. 4M. 40 ,

Aumento por id e m , cada dia 
en tero , con idem ............... n o . n . 4 8 . 4 80. 2 M. A8.



Advertencias,

I. Como este ausilio se Há siem pre que las embarcaciones están en pe
ligro cn cuyo caso van también á pasarlo los marineros y  la lancha, no 
debe estrañarse que esten altos los drrechos del Arancel, ni menos que 
sean mas altos cuando se preste en la rada donde también lo será el 
riesgo.

II. Las esquifasones de las lanchas no podrán ser al arbitrio de los so
corridos, pues correspoiule el proveerlas al Gremio según se tiene ya es
presado en el artículo 1 0 0 .

III. Los marineros que las compongan trabajarán si es necesario, den
tro de los buques sin negarse á cuanto les manden sus capitanes, pero t i  
patron de la lancha no saldrá <le ella por ningún pretesto.

IV . Cuando no se halla presente el Capitan del puerto ó su ayudante 
para m andarlo , lo dispondrá inmediatamente á la requision del interesa- 
d o , ó la vista del peligro el director del G rem io, ó el cabo celador, ó el 
patron de la lancha que se halle de guardia, que en estos casos no tan so
lamente deberá disponerlo , sino es que será responsable de los daños que  
resulten si por su causa fueron originados, haciéndosele grave cargo por 
el Capitan del p uerto , castigándosele con privación de parte de su ganan
cia , ó bien á los marineros si estos fueron la causa por no haber hecho lo 
que se les mandó. A rticu lo  lO^i.

V. Si al deberse prestar el ausilio urgente , no fuese bastante para es
quifar las lanchas la gente del Gremio, que está en los trabajos del muelle 
y  p lay a , ó que por no haber trabajo no hay allí la necesaria, el Capitan 
del puerto , su ayudante , cabo director ó patron que hace cabeza del so
corro echará mano de otra cualquier marinería que encontrase sea la que 
fuese, corrigiéndose despues al que se hubiese cscusado, con pérdida de 
su jornal y  gratificación , y  con \  5 dias de cárcel por prim era , 30 por se
gunda, y  mas seriamente si se verificase reincidencia.

VI. Este mismo castigo sufrirá el patron de guardia que falte del pues
to en las 2 k  horas que se le tienen señaladas, y  las m ultas de privación de 
ganancias se aplicarán á favor del fondo del Gxemio. A r t .  105 106.

VII. Si se enviaren ausilios de segunda clase en lancha de p rim era , no 
por «so debe hacerse aumento á lo que corresponde pagarse por aquellos. 
Ai'ticulo  108.

V III. Las lanchas de ancla y  cable sea cual fuese su clase, deberán 
llevar no solo los aparejos á proposito para suspender su propia ancla ú 
otras iguales del l>ajel socorrido, sino también una guindaleza, sin la cual 
en muchos casos no prestaría el socorro toda la utilidad que se necesita. 
A rtícu lo  109.

IX . Por dia entero se entenderá todo trabajo de ausilio que pase de 
cinco horas en invierno y  o toño , y  de seis de primavera y  verano , conta
das desde la salida á la vuelta al m uelle , y  por medio dia cualquier tiem-

CÜAD. V II . 3 4
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j)0 menor de los espresados en sus respectivas estaciones. Se contará dia y  
medio si es de mas de diez horus el trabajo en un tiem po, y  de doce en 
o tro ; y  escediendo de veinte y  cuatro horas la dem ora, se considerará dia 
entero solamente por cada uno de los que pasen cumplidos sin relación á 
las mas ó menos horas de trabajo que hubieren ocurrido , y  en el último 
tam bién dia entero no lográndose la vuelta dentro de las primeras seis 
ho ras, y  medio dia verificándose en menos de estas. A rticu lo  *11 0.

X . Si las lanchas tienen que volver al sitio donde dieron el socorro á 
i-ecoger anclas que hubiesen dejado sin culpa ni voluntad de los patrones 
ó su gente, pagará este trabajo el socorrido á razón del ausilio ordinario de 
solo lanchas esquifadas medio dia ó dia entero según su duración , y  si fué 
voluntario ó culpable en los patrones ó esquifasones el haber dejado las 
anclas, liaran la faena sin nuevo interés, como comprendida en el pago del 
prim er ausilio , correspondiendo al Capitan del puerto decidir sobre ecsá- 
men verbal la disputa que hubiera en ello entre partes , con presencia de 
las circunstancias de situación y  tiempo que deben serle conocidas. A r ti
culo .

X I. Eln las faenas de socorro no ha de hacerse sobrecargo de desme
joras ordinarias de pertrechos, las cuales como precisas en su uso se com
prenden en el pago de aquel conforme á la ta r ifa , pero habiendo pérdida 
ó desfondam iento, ú otra averia de lancha, gaviete, timón ó rem os, rotu
ra ó rosamiento de cables, guindalezas y  aparejos en el trab a jo , será de 
cuenta del socorrido, por el avalúo que tenga cada cosa , ó hiciese por sus 
reparos el Capitan del p uerto , asesorandose con dos capitanes ó patrones 
im parciales, y  solo en las roturas de cables, guindalezas ó aparejos podrá 
admitirse oposicion del socorrido, para el pago en papel simple en forma 
do m em orial, ó instancia si alega pudricion ó m al estado por vejéz en el 
pertrecho para haberse empleado en el ausilio , sobre que decidirá el Ca
pitan del puerto con ecsámen é informe verbal de uno ó dos capitanes ó 
patronos nombrados por cada una de las p artes , poniendo su providencia 
en el m em orial, y  entregando este á la p a r te , á cuyo favor se hubiere 
dado. Artícalo  -1Í2.

X II. Con arreglo al artículo 23 será obligación del Gremio proveer á 
los prácticos de barca ó barquillas, en que hayan de pasar á bortlo, ó res
tituirse á tierra abonándoseles por papeleta del Capitan del p u e rto , veinte 
reales por cada vez que vayan.ó vengan. Barcelona 49 de julio de 4802. 
= F e lix  M e l i l u p i . ^ ^  copia del original que pára en la Comandancia mi
litar de Marina.



Instrucción  para  los derechos del grem io de M areantes, sobre el modo ó 
pagos que hayan de cobrarse en el rastreo y  estraccion de anclas pct^  
didas ó abandonadas en la Rada y  P u erto  de Barcelona  ̂  arreglada á 
las ordenanzas de m arijia , reales órdenes,  y  en particu lar á la ú lti
m a de % de setiembre de 4 8 0 1 , por la que S. M . se d ignó  concederle 
el privilegio esclusivo á  su  grem io matriculado de M areantes ó de 
San Telmo de esta capital, segw i abajo se espresará.

Para este privilegio tubo S. M. en vista de lo decretado en ordenanzas 
generales publicadas para la común inteligencia y  observancia, y  paraque 
supiese cada uno el recurso que tenia en sus des^acias ó necesidades , se 
ha formado un Arancel con sugccion á los pagos que se establecen, y  han 
de cobrarse por cl gremio según la especie de ausilios que se le pidiesen 
para la estraccion de anclas abandonadas ó perdidas por algún incidente 
en toda la estension de esta Rada y  P u e rto , para lo cual y  con el íin tle 
que nadie pueda ignorarlo , como asi mismo á efecto de evitar desavenen
cias ó litigios en los precios que se ecsijan se publica el presente A rancel, 
que dejará al arbitrio de cualquiera la elección de la calidad de ausilio 
que quiera pedir, que se le prestará inmediatamente con ía manüestacion 
de los precios que tleben costar , á los cuales deberán sujetarse los que lo 
p itlan , por estar todo an’eglado á razón y  justicia según los casos que se 
citarán á continuación, como el im porte que legitimamente les corres
ponde.

Cualquiera siendo de profesion marino, podrá estraer sns propias anclas 
con su gente y  demas necesario para e llo , pero si estos particulares quisie* 
sen verificarlo con lanclias, gente y  cuanto se necesite del gremio de Ma
reantes que tiene este encargo, deberá ser del modo siguiente:

REALES VELLOX.

Cuando el ancla eslubicse aboyada en el Puerto se pagará á 
el gremio que la ha estra ido , po r cada quintal que tuvie
se de peso. . . . . . . . .  20 .

Si esta estraccion se verificase fuera del Puerto , se pagará
por quintal. . . . . . . . .  HO.

Si el dueño del ancla quisiese rastrearla por su cuen ta , no 
estando aboyada, y  que por la del gremio la mandase es- 
traer dentro del P u e rto , por quintal. . . . .  50.

Con las mismas circunstancias fuera del Puerto, por quintal. 80. 
Cuando el dueño indicase el parage donde está su ancla , y  

quisiese la rastrease el grem io, pagará siempre que sea en 
el P u e r to , por quintal. . . . . . .  60.

Con las mismas circunstancias y  fuera del Puerto , por
quintal. . . . . . . . . .  10 0 .
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Si por los pescadores ú otro individuo se encontrase por casualidad al

imaña ancla, y  la sacase por su cuenta, no encontrándose por el pronto su 
d u eñ o , tendráse entendido , que si en el térm ino de un mes no pareciese 
efectivamente su dueño , en un tal caso sc declarará la propiedad á favor 
de los halladores , pues que para ello lo especifica el artículo 148 de la 
ordenanza de Matrículas á la que se consultará únicamente cuando tal su
cediese.

Y si en este caso necesitasen estos individuos el ausilio de la lancha del 
grem io, partirán con ella el valor de los que se les hubiese adjudi
cado.

Pero si compareciese dueño dentro el término señalado de lo que se hu
biese estraido, se le devolverá integro, con la condicion de pagar la ter
cera ])arte de su valor á los halladores , cuando estos mismos halladores 
la hubiesen sacado con arreglo al citado artícu lo ; pero si estos se hubiesen 
valido del gremio para estraerla, le pagarán la m itad de la tercera par
te que le ha cabido, la que deberá repartirse según á continuación se de
clara.

I. Todas las ganancias cn las cuales intervengan las lanchas del gremio 
deberán dividirse por m itad , de las cuales percibirá la una el mismo gre- 
n ú o , la otra se repartirá entre el patrón y  los marineros , los cuales 
han de ceder una doble parte de la suya á dicho patrón en consideración 
á su p laza, á la responsabilidad que tiene de los efectos de la misma lan
cha , y  por estar continuamente pensionada con su asistencia en el buque, 
y  cuando n o , en el almacén que contiene los resj>ectivos de ella.

II. Si en estas estracciones de anclas se verificnse igualmente la de al
guna jarcia, que como es m uy factible le viniese agregada como propia, ó 
como desconocida, deberá satisfacerse por el dueño del ancla á quien per
tenece la tercera parte de su valor to ta l, que será repartida en consecuen
cia del m odo que queda diclio anteriormente.

III. Los valores de jarcias como de fierro que se estrageren, se han de 
graduar según el dictamen ó voto de los peritos que se nombraren por el 
grem io, y  en caso de discordar, se atendrán todos á la decisión del Co
m andante que la dará con arreglo á la de un tercero que nom brará para 
conclusión del asunto en cuestión.

IV. Si alguno pidiese las lanchas de ausilio , y  no le acomodase valer
se de la gente del grem io , podrá hacerlo poniendo otra , con sola la con
dicion de que sea matriculada; pero precisamente deben ir siempre em bar
cados en ellas sus patrones propietarios con el goze de 1 0  reales vellón por 
cada medio dia , y  -60 por la lancha j y  el de 16 por un dia entero que 
fuese empleado en este servicio, y  75 por la lancha que se pagarán pre
cisamente , aun cuando no se estraigan las anclas.

y .  Si al tiempo de zarpar una ancla aboyada faltando el orinque no 
habiéndose precavido m arinam ente para evitar el quedarse sin seña algu
na j no es razón que de este defecto lo sufran los dueños, y  por tanto pa
garán lo mi.sino que si estubiese con boj a , además que en el mismo acto



podrá remediarse la falta pasando otro o rinque, ó tomando marcas , lo 
cual será m uy fácil estando la lancha sobre la misma ancla.

VI. Toda faena de anclas se hace regularmente en tiempos bonanci
bles, pero si hubiese alguno que solicitase la estraccion de alguna (por ur- 
girle) habiendo marejada ó viento d u ro , se pagará en aquel caso doble de 
lo señalado aquí. — F élix  M elilupi.

A rancel de precios de c a rg a , descarga y  trasbalso ó trasbordo á qne 
en el percib ir los derechos deben arreglarse los Gremios de M areantes 
del glorioso san Telmo y  santa Clara y  del de san P e d ro , para  el 
embarque y  desembarque de los géneros, víveres y  demas mercaderías 
que se trasportan en el puerto  de Barcelona.

Moneda ca t. ' 
Rs. D in .’

Por un quintal de a rroz , bacalao, pasas, higos, alm endras, 
avellanas, lana , pez, alquitran , congrio, pezpalo, algarrobas, 
hierro, queso, tocino salado, harina con sacos ó barriles, azu
fre , cobre y  cualquiera otra especie de género que sea , que se 
pesa en la playa , y  se carga y  d e s c a r g a .....................................  A 2.

Por cada fardo , bala ó bota de géneros que entren en la 
Aduana y  llevan dos faquines á cuestas, que los dos componen 
una m anuella, regulada al peso de ella de nueve á. catorce ar
robas , se ha de píigar por cada una de ellas compuesta de 
dos hom bres............................................................................................ \  -1 2 .

Por cada p ip a , que se compone de cuatro cargas de vi
no ó aguardiente, aceite, vinagre ú otra cualquier especie de 
licor que sea , que se embarquen ó desembarquen dentro los 
barcos ó gondolas.de la misma C o fa d ría ......................................5.

Si las mismas pipas, no quisiesen sus dueños que se em bar
quen ó desembarquen dentro de los referidos barcos, si sola
mente con ellos llevarlas remolcando por el agua á bordo de 
la embarcación que debe cargarlas, ó bien de ellas á tierra 
cuando descargan por la gente del mismo Gremio . . . .  2 12.

Si las tales p ipas, los Patrones que las cargan ó descargan , 
quieren estos llevarlas con sus lanchas remolcando por el agua 
á su embarcación, bien desde esta á tie rra , por manera que la 
Cofadría solamente paga el trabajo de echarlas desde tierra 
dentro el agua de m ar, ó ai contrario cuando se sacan á tierra, 
se cobrará por cada una de dichas p ipas, si son de aceite ó 
a g u a rd ie n te ............................................................................................4 24.

Pero si las tales pipas fuesen de vino ú otro caldo . . .  4 43.
Por cada pipa de sardina estibiada ó en caldo, atún ó



cualquiera otra calidad de género de pesca salada de cuatro 
cargas.........................................................................................................5

P or cada casco de sardina inglesa, de los que acostum
bran venir de Inglaterra ....................................................................2 4 2.

Por cada barril de a lu n , de los que acostumbranban venir 
de Cerdeña; ó bien de sard ina, que viene de la costa, ó de 
cualquiera otra calidad de pesca salada que sea y  viene en se
mejantes b a ñ i l e s ................................................................................  /J2 .

P o r cada redoma de aguafuerte, que cubiertas de jun
cos ó mimbres se conducen á este p uerto , y  que siendo de 
bastante valor y  m agnitud ecsijen por sus circunstancias de 
particular cuidado á fin de no desgraciarlas, se pagará por ca
da u n a ...................................................................................................1  5 .

Por cada cien cuarteras de tr ig o , centeno, cebada , avena , 
h ab as , judías, garbanzos y  otra cualesquier calidad ó especie 
de granos que se miden , así para cargar como para descargar. 33 8 .

P o rcad a  pipa v a c í a ....................................................................  42.
Por un m illar de esparto en ram a de Alicante, compuesto 

de treinta y  dos fajos el m i l l a r ........................................................O 4 2.
P or cada millar de esparto, en rama de Alm ería, aun

que compuesto también de treinta y  dos fajos el m illa r , me
diante que tres de estos componen solamente imo de los de 
A l ic a n te .................................................................................................. 2 2 .

P o r cada carro cargado de esparto obrado en cuerdas 
gruesas ó pequeñas., como son restos, palom eras, trisas gran
des y  pequeñas ó Ilibantones, con tal que no lleve el carro 
cargado mas de veinte quintales de peso á poca diferencia , . 6 -1 2 .

P o r cada cincuenta de esparto, aunque venga con faixlos, 
y  se cargan con c a r r o s ....................................................... ...... . -tO.

P or cada fardo de esparto obrado con Ila ta , que tam 
bién se carga en carros.......................................................................... 8.

P o r cada carro cargado de vestuario j com o también de 
balas de paños ó l>ayQtas, ó bien de cualquier otro género que 
sea de los que ni3 van comprendidos á peso ó m edida, compo
niéndose solament-e el peso de veinte q u i n t a l e s .........................7 6.

P o r cada fardo ó bala de indianas y que se compone de 
m edia m an u e lla ......................................................................................  5.

P or cada piedra de molino de 6 á 7 palmos de ancho 
y  dos y  medio de g iu e s o ....................................................................37 42.

P o r lo tocante á las piedras de molino ó rodetes, que esce
den de la m edida que queda espresada en el capitulo antece
dente , tanto de ancho como de gm eso , atendido que hay  de 
diferentes calidades, deberán cobrar conforme se ajustáren con
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con sus dueños; y  así m ismo las liúdas para puertas ó venta
nas, como también los pies para balcones, se arreglarán con
forme á la pieza, y  lo que se ajustarán co<i los dueños de 
ellas.

Por cada carro cargado de piedras pequeñas de fácil m a
nejo , que puede un hom bre ó dos solos cargarlas ó descargar
las de los carros, regulado el peso de ellas á solos veinte quin
tales á poca d ife renc ia .........................................................................tí

Pero si las tales p iedras, siendo fuera de la calidad y  peso 
espresado, no las pudieran manejar uno ó dos solos hom bres, 
entonces pagarán conforme se ajustaren con los dueños.

P or cada rollo ó saco de tabaco, así de hum o como de
p o lv o ........................................................................................................

Por cada muía ó caballo^ así de embarcar como de des
embarcar ..................................................................................................2 tí

P o r cada c o c h e ............................................................................... 26
P or cada calesa, tanto que se cargue como que se descargue 4 7 
Por cada silla-volante, que se tira con un caballo. . .
Por cada carro nuevo ó v iejo , que se cargue ó descargue .
P or cada barco de las tre , que hace la Cofradía con sus 

barcos, y  se lleva á bordo de los navios ú otras embarcaciones 
dentro del puerto , que por lo regular á poca diferencia pesa
ciento treinta quintales. ....................................................................

P or cada carga de madera de T ortosa, que se compone de
\ 2  a n 'o b a s ...............................................................................

P or cada docena de tab las , latas ó cabirones, que tambiei
vienen de T o r to s a .........................................................................

P or una carga de teirisa obrada, que acostumbra llevar ur 
caballo.................................................................................................

42
47

26

sea
P or cada fardo de cualquier genero ó mercadería qu 
, y  lleva un hombre solo á cuestos

P or cada caja de jabón de p iedra, que por lo regular pesai
de nueve á once arrobas cada u n a ...........................................

P or cada sei*on de ladrillos pintados, que llaman de Va 
lencia, aunque vengan con carros como acostumbran

Por cada -saca de lana de las que acostumbran venir de 
Tortosa................................................................................................

Por cada cuero de buey, así salado, como n o , seco ó pe
lo , siendo de Buenos-Ayres.........................................................

Pero si los tales cueros fuesen de la Habana.
P or cada cuero mojado salado que vienen con fardos.
P or cada cuero de ternera ó badellet . . . .
P or cada botada compuesta, que llam an de castañer, y  vie-

45.

6 .

6 .

42.
42.
42.

6 .

6 .

15.

6 .

15.

15.

h.
3.
H.
I .



ne de Nápoles ó sus costas............................................................. .....  9
Por cada carro cargado de madera de roble, que se suele 

medirse para canas en la marina, no ecsediendo de veinte quin
tales el peso de la carretada.......................................................... ......  /|2 .

Por cada saca de algodon hilado, que venia de Malta, ó 
de otros parages semejantes á aquellas con sus números y  
marcas que acostumbran ponerse en dichas, se pagaban. . . 2  12.

Pero si fuerea de algodon sin hilar, por el escesivo bulto y  
Ingar que ocupan, se cobrará por cada una de las mayores. 5 .

Y por cada una de las demas...................................................... ....
Por cada fajo de arcos de madera para pipas, que vienen 

.separados, y  no comprehendidos con las boladas que se cargan
ó descargan............................... .................................................  9

Por cada millar de ladrillos del pais.................................... ; 7 /j 2
Porcada quinientos mahopes.ó cayrones cuadrados regular

res , que cada uno coniponen do3 ladrillos................................. 7 42
Por cada caja de azúcar de las que vienen de América, de 

peso veinte arrobas, cada una, sobre poco mas ó menos. . . 2 6 
Por si notablemente escediesen de dicho peso , se regularán 

sobre su peso á razón de diez dineros el quintal.
Cuando la pólvora se haya de embarcar ó desembarcar en 

la playa llamada San Bellran , como á veces sucede , se paga
rá por quintal. ..............................................................................  -16

En inteligencia que si .los sobrejneaciQnados .géneros, mercaderías, y 
otras cosas debiesen cargarse ó descargarse con los barcos de las cofadrías 
y gremios fuera del puerto en su r^da, se. cobrará entonces el doble de lo 
que solamente se paga cuando se ejecuta el cargo ó descargo desde bordo 
de las embarcaciones de denti*o del.puprtq á la playa.

Que por lo tocante á los géneros que se pesan, no se quitará, ni reba
jará tara alguna de bot?, ?acQ, bala, ó fardo con que vienen ó  van condu
cidos.

Que si los .espresados géneros, m^ereaderías, y demás cosas se permiten 
( en los casos precisos y necesarips ) cargarse ó descargarse en la riba del 
puerto y playa por los propios dueños , ó por los horeros de los mismos 
barcos ó tripulación , deberán entonces pagar solamente la mitad de los 
sobremencionados 4ere.chos.

Que cargándose á descargándose por medio de los individuos de dichos 
gremios, aunque sea en la citada riba, en este caso se pagará por entero, 
como si se cargasen ó descargasen con ios barcos de las mismas cofadrías 
eu la playa.

Que para trasbordar los géneros y mercaderías , que se trasbaisan ó 
trasbordan de una embarcación á la otra dentro del puerto por medio de
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sus propios dueños, sin intervención ni concurrencia de dichas cofadrias , 
si solo precedido permiso ó licencia de los prohom bres de uno ú otro de 
dichos gremios j entonces solamente se percibirá la m itad de los espresados 
derechos, igualmente como si se cargasen ó descargasen en la riba ó anden 
del puerto: pero si el espresado trabajo de trasbordar se hace con los bar
cos de las cofadrias, se percibirá entonces el dereclio por entero como en 
la playa.

CONSULADO DE MAR DE BARCELONA.

Hay en Barcelona un ilustre Consulado de m ar y  de tie rra ; D. Pedro 
i n  , Rey de Aragón, dio en 4 2 79 , á la eorporacion de los Comerciantes 
de Barcelona , la facultad de elegir entre ellos á pluralidad de v o to s , dos 
Jueces, ó Cónsules de m ar, que fueron elegidos en aquel mismo a ñ o , P e 
dro P runés , j r  Guillermo L u ll\  pero en '13M7, D. Pedro I V , con su di* 
ploma rea l, m andó la institución de un Consulado de m ar en Barcelona. 
Sus privilegios fueron confirmados y  aumentados por D. Martin I , tam 
bién Rey de A ragón, por su edicto de >) 5 de enero de 'JMO1 , por el cual 
concedió la facultad de elegir tres Cónsules, ó Jueces, en lugar de dos, 
dos Asesores, y  un Juez de apelación. Dicho Consulado toma razón y  juz
ga todas las pendencias de m ar y  de tierra que acontecen en Comercio.

E l Consulado tle Bilbao fué instituido en el de Sevilla, en 4 553,
y  el de Madrid en 4 652 ; todos , en conformidad tle las sabias leyes é ins
tituciones del sobredicho Consulado de m ar de Barcelona.

Los Cónsules y  el Juez d.e apelación, se eligen aun en el dia, del núm e
ro de la corporacion de los Comerciantes matriculados de esta ciudad y  
aprobados por S. M.* Su em pleo , ó dignidad, tlura tres años j al contrario 
los Asesores que asisten alternativamente á las diarias decisiones del T rib u 
nal, ó del Consulado de m a r , son vitalicias.

ESTENSION DE CATALUÑA.

Cataluña es larga M3 Jeguas españolas de Norte á S u r, y  ancha 
de Este á Ueste. Su terreno es casi todo montuoso é intersecado de coli
nas ; hay  sin embargo llanuras m uy fértiles y  agradables. La aplicación á 
la agricultura , de sus numerosos habitantes , es tan  eficaz, que las m onta
ñas producen lo mismo que si fueran llanuras fértiles; puede pues con ra 
zón decirse, que el sudor de sus rostros, comunica la virtud productiva , 
hasta á las mismas piedras, ya que por todas parles se vén allí v iñedos, y  
árboles frutales entre las rocas, como se puede ver en Cadaqués, en el 
Priorato y  demas parages,

PRODUCCIONES DE CATALUÑA.

Consisten estas principalmente en vinos (cuya m ayor p á rte se  convier- 
CUAD. V II . 55
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te en aguardiente«»,)  aceites de buena calidad , legumbres de toda especie, 
a lm endras, avellanas, algarrobas, castañas, p iñones, m ie l, an ís , cera, 
cáñam os, linos, corchos, trigos, cebadas, m a iz , ft*utas esquisitas, etc.

Hay asiuiismo en Cataluña , minas de h ie rro , de m árm ol, y  jaspe m uy 
apreciado; algnnas taml)icn de estaño , plomo , a lum bre , vitrio lo , sal de 
sjiturno, bariu'z de vidriado , oro y  plata , etc.

FÁBRICAS Y MANUFACTURAS.

lx)s Catalanes siendo robustos , activos , valientes, hábiles, laboriosos, 
artistas industriosos y  nuiy  aplicados al trabajo y  al comercio, han intro
ducido, no solo en la cap ita l, (centro  de todas las arles ,)  sino tam bién cn 
la m ayor parte de los demas pueblos de este Principado, fábricas para ma
nufacturas de toda especie ; es d ec ir, pañuelos de seda que son acreditados 
en todas partes; estofas y  glasés de seda ; medias tand>ien de se d a , fila- 
d íz, h ilo , algodon, lana , y  otros tejidos de las mismas m aterias; paños 
s u p e r i o r e s , s a r g a s , estameñas , franelas, guantes, p ap e l, armas de fuego 
de m ucho aprecio , galones de o ro , p la ta , y  seda, encajes y  blondas de 
toda clase. Se cuentan mas de 0,000 mugeres en la provincia, ocupadas 
únicamente en este último ram o de Com ercio, y  mas de 1 5,000 en la h i
landería de los algodones en rama , que vienen de la América española, y  
se emplean en las varias fábricas y  manufacturas del pais; hay también en 
Barcelona, fábricas de telas de algodon, de m uselinas, de terciopelos de 
algodon , y  otras estofas de esta Oxsprcie á imitación de M anchester; bom 
basíes lisos, rayados, y  en llamas ; m ahones, etc. ; para dar pues una idea 
de lodus estas fábricas, es bueno sal>er, que en la misma ciudad hay mas 
de 700 maestros velers (tejedores de ve los,) ó fabricantes de pañuelos, y 
sederías de todas clases; mas de 1,500 telares de uKfdias de seda, y  de a l
godon, de fdadíz, de hilo etc. ; í)0 fábricas considerables de indianas, cuyo 
buen gnsto en los d ibujos, la perfecta ejecución , la variedad y  solidez de 
los colores, no ceden en nada á las mejores fábricas, de la Suiza. Por lo 
que toca á la bondad de las telas de algodon que se fabrican en Cataluña, 
para ser p in tadas, ó imprimidas , es cierto que una pieza , pesa como dos 
de indiana de la Suiza, ó Alemania; no faltan pues en Barcelona todas 
las máquinas posibles que sc han inventado para hacerlo todo á la últi
m a perfección. La esperiencia de 25 años, adquirida en Ita lia , en el co
mercio de totla esp<ície de impresiones y  pintados de la Suiza, de Alema
nia , <le Financia , de Inglaterra , de Holanda , de la China , de la Persia, de 
Goa etc. me autorizan para asegurar, lo que he dicho relativamente á las 
indianas de Barcelona.

ÉSPORTACIONES DE CATALtS'A .

El comercio de Cataluña en los tiempos pasados, se conoce b ien , por 
lös ordenanzas de la lleuda ó lezda dé Barcelona, que Jaim e I ,  Rey de
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Aragón, estableció en 1221,  y  también por los aranceles del puerto de T a- 
m arit en 12U3. Los artículos de espoilacioo de C ataluña, consistían en
tonces en pieles de animales salvages, en cueros adobados, en m ie l, sa l, 
v inos, pez , sebo , a lqu itrán , azaíVán, madera de construcción, b ierro , 
obra de v idrio , a tún , aparejos, y  cuerdas de cáñamo y  de esparto , coto
n ías, harinas, zum aque, sosa, bermellón , co ra l, piedras de m olino, rru- 
tas secas, estofas de seda y  lana , seda y  algodón en ram a , alfom bras, 
cob re , estaño, ¡dom o, azogue, aceite, papel, e tc .; el ramo pues de m a
yor consideración , era entonces, la variedad de estofas de lana, artículo de 
la industria que era mas generalmente favorecido, y  que mereció en todos 
los siglos y  en cada reino , mas privilegios. Los Catalanes hacian de él una 
esportacion prodigiosa á Ita lia , Egipto , Siria, el reino de Nápoles, Sicilia 
y  Cerdeña. Los paños de Barcelona eran acreditados desde el siglo X I I I , 
porque habia entonces en Sevilla un depósito destinado para su venta. E n  
las instrucciones enviadas al Cónsul de los Catalanes en Palerm o en 4 315, 
se le recomendó con particularidad, la vigilancia sobre este artículo. E n 
tre las demás prueljas que tenem os, de la esportacion considerable, que 
hacían entonces los Catalanes de este artículo, consta, que un buque sali
do de Barcelona en 4 393 para Alejandría de E g ip to , habiendo sido apre- 
por un corsario G enovés, cerca de la isla de Candía, encontraron á su bo r
do entre los demás géneros, 955 balas que contenían paños de varios co
lores. En 4^4 2 , Antonio Doria , Comandante d é la s  galeras de G énova, 
apresó en el puerto de C alleri, otras tres embarcaciones catalanas, á cuyo 
bordo encontró entre otros artículos, cerca de 4,000 balas de pañofi.

En el dia la esportacion de Cataluña consisten (según el pormenor qne se 
dará,) para el estrangeroy la América española, unos años con otros, en 0,000 
p ipas, á poca diferencia, de varios aguardientes; en 53,000 pipas de v i
nos tintos y  blancos; en 4 8,000 cuarteras de avellanas; en 6,000 quin ta
les corcho; en casi 4 2,000 balas tapones de corcho; en 6 á 800 barriles p i
ñones, y  mas de 4 00,000 docenas de pañuelos de seda para el Norte, M ar
sella, Am érica, Liorna, Berbería, etc. Se esportan taml)ien muchas alm en
d ras , anís, alum bre, m ie l, anchoas en pequeños barriles, paños, princi
palmante para Sicilia , I ta lia , y  la América española , rosolis para esta úl
tima región , papel, indianas, medias y  telas de seíla, encajes, mármoles 
y  jaspes de T ortosa, pasta de regaliz, cintas y  medias de síída, algodon , 
hilo y  filadiz, y  toda especie de manufacturas fabricadas en el mismo P rin 
cipado. Para formarse una idea del inmenso comercio que hace esta p ro 
vincia con sola la América, baste saber, que hay  en Cataluña, de 250 á 
500 embarcaciones catalanas ó mas, que no hacen otro tráfico, que el de 
esta parte del mundo.

IMPORTACIONES.

Aunque desde el iv  siglo de Era cristiana, Barcelona haya  sido recono
cida y  frecuentada por ima opulenta plaza de Comercio ( ya que San Cw-
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cú fa te  y y  San F élix  , africanos, huyendo de la persecución del críente, se 
embarcaron en Cesarea en una flota destinada para Barcelona con varios 
géneros preciosos,) ella debe su engrandecim iento, su b rillo , y  su pi’ospe- 
r id a d , al glorioso reinado de Jaim e I ,  Rey de Aragón j entonces despues 
de haber conquistado las islas Baleares de poder de los M oros, los Cata
lanes aumentaron sus importaciones con las preciosas m ercancías, que 
ellos mismos traian de Alejandría de Egipto y  de las demas escalas de Le
vante , etc. Los artículos de la importación actual de Barcelona, consisten 
en toda especie de lienzos de Silesia, Flandes y  Alemania, conocidas princi* 
jjahnente bajo el nom bre de estopillas, creasyhretafias, etc. j por lo que 
toca á los de Silesia, que llegan por vía de H am burgo, sirven para las fá
bricas de indianas; las que Barcelona estrae de Flandes, son las telas aplo
madas azules; dichas de hilo azúl y  blanco á cuadros, rayados y  de varios 
colores, otras ci'udas, todas de estopa, llamadas presillas, brahantiUas, 
brabantes cri4d o s , brabantes f lo re te s  com unes,  brabantes flo re te s  super
finos \ holandas finas; lienzos para m anteles, servilletas, y  otros usos de 
la  mesa de todas calidades, hilos blancos de todas clases; estos artículos de 
Flandes se reciben por el canal de Ostende y  D um kerque; las que Barcelona 
esporta de Alemania , so n , telas pom eranias, telas gambaros, cavalinas, 
e tc .; de la Suiza, algunas te las , que llaman Constanzas, ó im periales , al
godones h ilados, ruanes colorados y  blancos5 de Génova, telas de chiava- 
r i y hilos de Salo y  de C rem a; de F rancia , telas reales, paños, quincalla, 
telas de T ro ye  y  otros géneros 5 de Ing laterra , estaños, hojas d e la ta ,  
aceite de v itrio lo , quincalla, loza, algunas estofas de lana , etc. ; de Esco
d a  , pescado salado, llamado lenguas de T erranova, bacalao; de Norue
ga j tab las, pescado seco y  salado igualmente de Islandia y  F indm arck; 
de Suecia, tab las , h ierro , pez y  alquitránj de T rieste, potasa y  aceros; 
cristales, espejos y  vidrios j de Amsterdam , especias, te la s , quesos , e tc ., 
de la América española, azúcar, cobre , café , cacao, cochinilla, añil y  
demas productos de aquellos paises; de Italia , algunas sedas, cáñam os, 
duelas de encina y  Castaño j de Marsella y  L io rn a , toda especie de dro
gas , etc.

Obsetvacion sobre la venta del bacalao en Barcelona.

La plaza de Barcelona consume cada año casi 400,000 quintales de ba
calao stocwis entre la c iudad , y  toda la provincia. E l de Islandia y  No
ruega es mas apreciado que el bacalao de Terra-nova. Inclusos los 400,000 
qu in tales, se recibían de 5 á 6,000 quintales de lenguas de Escocia, no 
hace mucho.

E l bacalao s tock , ó platvis, que en Barcelona se vende á cargamentos en
teros se trataba á tantos pesos corrientes por quintal j es d ec ir, el de T er
ra-nova y  lenguas de Escocia, el quintal inglés de 4 25 libras catalanas; 
el de Noruega é Islandia, lo mismo que el stocyiis-, el quintal holandés de 
420 libras catalanas á bordo. En el dia se vende á peso y  m oneda de cur-
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50. Los gastos y  derechos suben de 13 á 1 pesetas por quintal poco mas 
ó menos. A medida que se desembarca el pescado, los peritos públicos , 
escogen y  separan las varias calidades del mismo.

Trigos.

La Cataluña produce trigos casi en todas partes, pero no en tanta abun
dancia , que pueda alimentar á sus numerosos habitan tes, sin recibir algu
nas partidas de las otras provincias de E spaña, porque prefieren el cultivo 
de las viñas, para las cuales su terreno parece mas propio. Hay las llanu
ras de Ampurdan, y  de U rgelque producen muchos trigos de superior ca
lidad. La sola ciudad de Barcelona, y  sus alrededores, consumen anual
mente de 5 á 600,000 cuarteras de trigo , que antes proveian la I ta lia , 
R usia, H olanda, F landes, Inglaterra , y  de la América septentrional, pero 
desde que el Gobierno ha sabiamente vedado la introducción de trigos es
trangeros , la agricultura se ha fom entado, y  sin necesitar el de ninguna 
nación estrangera, produce mas de lo que consume. Lo mismo se puede 
decir de las habas, cebadas, judías, e tc ., cuyo abastecimiento de 3 á 
JJ00,000 cuarteras anuales, se efectúa con su misma producción provincial.

A rroz.

El llano del Am purdan siendo un parage bajo y  pantanoso, particular
mente en los alrededores de Torroella de M ontgri, de la Encala, etc., p ro 
duce arroz escelente, mas granado, mas blanco y  de mejor gusto q u e . el 
de Lom bardía, de Cullerà en el reino de V alencia, ó de la C arolina, pero 
es algo mas caro que las otras calidades. En los años de abundancia se re
cogen hasta 30,000 quintales catalanes; sin embargo se introducen parti
das considerables del reino de Valencia. Mas se ha vedado por el Gobier
no la siembra de é l , á causa de la insalubridad y que causaba á todos los 
pueblos vecinos, y  aun á casi todo el Am purdan.

N oticia  sobre los pueblos de Cataluña en genera l, desde la fr o n te r a  de 
F roiic ia , hasta Tortosa ,  rozando las costas marítimas de este P r in 
cipado ; es decir:

Cala-Cervera. Prim er cabo donde comienza la costa m arítim a de España, 
distante 9 millas de Cabo de C reus, en cuyo intermedio está la 
cala de Portbou poblada solo de algunas casas, y  barracas.

Culera. (San Miguel de) Lugar de 5 70 vecinos, que produce trigo , le
gumbres , aceite y  vino m uy bueno. Rosas es el puerto habilitado 
mas cercano.

Llansá. Pueblo á 4 i / 2  legua de la Selva ; se esportan en cada año 5,500 
pipas á poca diferencia de vinos tintos, cuyo color es aun m ascar-
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gado que los prim eros; su calidad es mas agradable ami al gusto, 
y  es tan gallardo casi como el de la Selva.

La Selva. De este pueldo se esportan anualmente casi 2,500 mas , ó m e
n o s , pipas de cuatro cargas de vinos tintos; la m ayor parte para 
Genova, Niza y  L io rn a ; tisLos vinos son cargados de co lo r, dulces, 
de buen gusto y  espesos.

Cadaqués. Otro pueblo marítimo á 3 leguas Ueste de Llansá, que tiene un 
buen pu erto , auiique pequeño, se esportan en cada año 2,500 pi
pas de vino tin to , que es de color bastante cargado, de buen gus-í 
t o , generalmente didce y  de los mas espesos de Cataluña. Se hace 
tam bién en j>equeñas partidas el vino blanco llamado Grajiatxüy  
aceite, y  se pesca un coral que es el mas encarnado de toda la Eu
ropa ; de consiguiente es el mas buscado.

Rosas. Puelílo á dos leguas Ueste de Cadaqués. Se esportan 2,500 pipas 
de vino tin to , y  casi 300 de aguardiente. Como la m ayor parte de 
las viñas de este parage y  de sus alredetlores están plantadas en la 
llanura , sus vinos aunque tengan buen gusto, son flacos y  menos 
cargados de co lo r, que los de los tres pueblos ya indicados, cu
yos viñedos están en las colinas y  aun en las rocas, como Cada- 
quéá, Palau Sabardera, Pan, V ilajuiga, G arriguella, San Clemen
te y  R abos, aunque separados de la costa , producen vino y  aceite, 
que se esporta en gran parte por el puerto de Rosas.

Jm púj'ias de los antiguos. Pequeño pu eb lo , está á la m ism a orilla del 
m a r , y  manifiesta grandes señales de su antigua magnificencia. Era 
en otro tiem po, el puerto de la célebre ciudad de A m p ü ria s , ó 
E m porion , qne quiere decir en lengua griega  ̂ plaza de com ercio; 
hoy  es Castellón de A m púrias  ̂  que ha dado el nom bre de A m -  
pnrdán  á las vastas llanuras que le rodean. Se han descubierto allí, 
á la par que en sus alrededores, inscripciones rom anas, ruinas de 
edificios, entre o tras, las de un tem plo dedicado á Diana Efesina. 
Cn. Cornelio Sciplon, general de los rom anos, se apoderó de esta 
ciudad en el año 218 antes de Jesu-Cristo, ó de Roma 531 .̂ Esta 
ciudad, Rodas, ahora Rosas, y  Sagunto, hicieron alianza con los 
romanos en el año de Roma 582.

La-Escala. Villa de 2U80 vecinos aplicados por la m ayor parte á la ma
rinería. Está situada al pié de un m on te , que por la semejanza de 
una escalera , que sube y  b a ja , le dió el nombre catalan de Es
cala. Es puerto habilitado para im portación, y  esportacion al es
trangero. E l terreno produce trig o , legum bres, aceite y  vino.

Torroella de M ontgri. Villa de 3,120 vecinos, inmediata á un monte 
plantado de viñas y  o livos: su campiña produce trig o , m aiz , le- 
gxm\bres, avena y  aceite: todo de superior calidad. Tiene buenos 
pastos para el ganado lanar en el invit;rno.

Bagúr. A siete leguas casi Ueste de Rosas en la costa m arítim a, pero so
bre una colina, el pueblo de Bagúr está rodeado de colinas de
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arena , en las cuales están plantadas las v iñas, que producen nn 
vino flaco y  descolorido; sin embargo se estraen im año con otro 
800 pipas; también se fabrican aguardientes.

Los habitantes de Bagúr se dedican con particularidad á la pesca 
de los corales en Cazis en Provenza y  sus alrededores, en la costa 
de Mallorca , de Or:in , de G ranada, ete. Su habilidad y  actividad 
en este particu lar, les proporciona mas comodidad que á los de
mas pueblos sus vecinos; hay también una docena de fabricas de 
c o ra l; se fabrican en ellas unos granos redondos de varios tamaños 
y  colores, confonne la calidad y  el grosor del coral. Los granos 
mayores se llaman gvoscsas, los medianos m itx.anos, y  los mas 
pequeños millarins. Se fabrica también coral cortado en pedazos, 
mas ó menos largos con agujero por m edio , que llaman olheías. 
Este coral obrado así se vende en M arsella, Génova y  Liorna , de 
donde lo envían á M adras, á Goa y  la costa de C orom andel, por
que los Indios lo aprecian m ucho , y  lo ustm para adornar á los 
muertos.

Por lo que toca á los m illarins  de varios colores, se venden en 
Castilla y  Alem ania, para collares y  brazídetes de señoras.

Hay también fábricas de coral en M arsella, G énova, Liorna y  
T rápani; los pescadores de este último parage (en  Sicilia) van á 
Cerdeña, al Bastión de Francia y  Africa para pescar esta produc
ción del mar. Los comerciantes y  p«.*scadores de Bagúr van á estas 
tres primeras plazas para vender su coral sin o b ra r , que dividen 
en tres calidades; es decir, el mas grueso, que llaman coral^ lás 
ramas mas grandes que destazan espontaduza , y  el mas menudo 

fo n d e ta ,  que es propio para los m illarins.
P alafurgel. Villa de 27H6 vecinos. Produce trigo, legum bres, vino y  

aceite. Su industria consiste en tajwnes de corcho.
Calonge. Lugar abundante en vino y  en coicho de que se fabrican m u

chos tapones los cuales forman un considerable ram o de comercio.
Palamos f  San Juan , \ i l l a  con buen puerto defendido de un castillo; 

tiene MOO vecinos aplicados á la navegación, construcción de b u 
ques, fabricación de tapones, }>esqueria y  agricultura. Se recoje allí 
v in o , trigo y  frutíi y  la hierba gualda  para el color amarillo.

San t e l iu  de Guixols. \  illa de 2000 vecinos traficantes y  pescadores. 
Abunda en frutíis, maderas de construcción , alcornoques de cuyo 
corcho y  tapones se hace grande com ercio: se fabrican encajes, re
des de pescar, y  produce v in o , aunque flaco.

Tosa. ^ illa de terreno montuoso plantado en viñedos y  árboles frutales. 
Su poblacion consta de 600 vecinos dedicados á la pesca de toda 
clase, y  tráfico de sardina, anchoa y  navegación. Se fabrican en
cajes , redes, y  se esporta nmcha leña , ca rbón , corcho y  tapones.

Lloret. Pueblo de -1000 vecinos, ricos y  traficantes. Abunda en manzu- 
ñ a s , nueces , castañas y  coje porción de vino; pero débil.



Blanes. Pueblo de 900 vecinos dedicados á la pesca y  tráfico de sardina 
y  anchoa : también á la navegación. Se recoge alli v in o , aunque 
no es m uy bueno por ser flaco.

M algra t. Villa de unos 800 vecinos, la m ayor parte marineros. Su lla
nura abunda en granos, fi*utas y  vino : se hace una buena cosecha 
de hojas de Sen , y  se fabrican encajes.

Pineda. Poblacion de 800 vecinos aplicados á la navegación. Es abun
dante en trigo y  vino : tiene ima fálmca de aguardientes, y  se fa
brican encajes.

Caleña. Villa situada en nna campiña abundante de vinos con produc
ción de algunas sedas. Es una de las mas hermosas poblaciones de 
toda la Costa con un astillero para buques marcantes. Las fábricas 
de aguardientes, de anclas , encajes, redes, y  blondas componen la 
industria de sus 700 vecinos.

San Pol. Lugar de JíOO vecinos aplicados á las manufacturas de encajes, 
áncoras, redes de pescar y  fábricas de aguardientes. Es pueblo de 
grandes pescadores y  traficantes.

Cauét de m ar. Pueblo de unos 600 vecinos intentos á la navegación , 
construcción de buques, pesquería y  encajes. Está situado en una 
campiña abundante de trigo y  vino, que son sus únicos frutos. Tie
ne uu astillero para embarcaciones m ercantes, y  tres fábricas de 
aguardiente.

Á reíis . Pueblo abundante de vino. Tiene un astillero cn que se trabaja 
mucho ; fábricas de aguardiente, de cotonias, de anclas y  tejidos 
<le seda. Su industria consiste en encajes, blondas, pesquería y  na
vegación que hace rico su vecindario de 650 á 700 familias.

Caldetas ó Caldas de Estarach. Es célebre po r sus baños de aguas mine
rales calientes. También se recoge v in o , que en calidad es igual al 
de T a y á , Alella^ y  Llevaneras.

M ataró. Bella ciudad m arítim a, situada en una llanura fértil y  de las 
mas agradables, á íf leguas E. de Barcelona. Los vinos tintos 
que producen las colinas de sus .alrededores, Llevaneras¡ San V i 
cente , e tc . , son los mas ricos sin ser del todo dulces ni secos, co
lorados sin ser m uy oscuros, y  los propios para la mesa de la 
gente acomodada ; de consiguiente m uy  buscados j su esportacion 
no tiene límite fijo; puede sin embargo calcularse en 3000 pipas 
en los años de abundancia. Se fabrica allí poco aguardiente, y  el 
que se estrae no pasa de 2 á 300 pipas cada año. H ay en Mataró 
alguna fábrica de indianas, mucha cin ta , pañuelos de seda, m e
d ias, e tc .; se embarcan todos los años para Génova de 5 á 600 
baiTÜes de piñones, que producen los pinos de los alrededo
res.

Observación. En todos los parages de dicha costa m arítim a, 
desde Palamós hasta Badalona, que dista dos leguas de Barcelona, 
las mugeres se dedican, desde su mas tierna infancia, á la manu-
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factura de los encajes y  blondas las mas ra ra s , que se despachan 
en el reino y  en la América española.

Los vinos, que producen las colinas desde Mataró hasta Barce
lona y  sus alrededores, sou claretes, de buen gusto y  mediana 

 ̂ fuerza : se consumen en el mismo lugar de su producción.
Tayá . Pueblo de 250 familias. Es abundante de vino.
Llevaneras. Lugar de 2^0  vecinos; abunda de vino como Tayá.
Alella. Lugar de 200 vecinos con un terreno plantado de viñas que pro

ducen un vino escelente. Tiene ima fábrica de aguardiente y un 
m olino de harina.

Montgat. Castillo bajo la dependencia de T iana , que es un lugar de la 
costa de unos 200 vecinos, y  20 familias, todos pescadores; de su 
campiña no se coge mas que vino de buena calidad.

Badalona. Pueblo de Íi875 vecinos, enriquecido de un regadío que ha
ce m uy fructífera su llanura. Produce fru tas, hortaliza , cáñamo y  
en lo montuoso v in o , aceite y  algarrobas.

San R o y  de Llobregat.^ Villa poco distante del m a r , m uy abundante en 
frutas , v in o , trigo y  m aiz; m uy fértil á beneficio del riego que le 
proporciona el rio Llobregat.

Gabá. Lugar de la costa, que participa de los mismos beneficios que San 
B o y : se recoge v in o , trigo y  frutas.

Castell-de-Fels. Lugar m uy fértil en maiz, trigo, vino y  fru tas, pero insa
lubre por lo m uy pantanoso que esj cuenta 4 00 familias, y  está 
inmediato al mar.

G arráf. Aldea pequeña en las costas m uy ásperas del mismo n o m b re , 
que no obstante la aspereza del terreno tiene viñedos y  algunos 
campos de cultivo , que producen toda clase de granos y  frutas. 
Las costas desde Casteii-de-Fels á Sitjes, son 2 4 /2  leguas.

Sitjés. Pueblo distante de Barcelona 7 4 /2  leguas al Oeste; se recoge cn 
sus alrededores la preciosa malvasía, de la cual se esporta cada 
año para toda la Europa y  la América unas 200 pipas.

Se esportan también unas 200 pipas de vinos tintos y  4 00 pipas 
de b lancos, conocidos bajo el nombre de xarello y  macabéo, que 
tom an de las uvas del pa is , así llamadas.

Ribas. Lugar cerca de la costa , que aunque m ontuoso, produce el mejor 
vino y  en abundancia, que se eslrae para América por las playas 
de Sitges y  Vilanova. Se recoge asimismo aceite y  granos, que Ibr- 

riqueza de este lu g ar, poblado con mas de 200 familias.
Vilanova y  Geltrú. Pueblo marítimo en la misma costa occidental á 9 

leguas Oeste de Barcelona, y  á 4 4 /2  legua de Sitges, basUnte 
considerable por su comercio de esportacion y  por el que hacen 
sus habitantes en la Am érica, Galicia y  demas partes. Sus alrede
dores son en estremo fertiles en vinos tin to s , y  principalmente 
Ciíbellas y  las colinas de Ribas \ el de este últim o parage es m uy 
colorado, de gusto esquisito y  fuerza correspondiente y por esto 
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m uy propio para enviarlo á la América española septentrional, á 
Kusia y  otras parles ; adoptado igualmente para resistir á los lar
gos viages sin que en nada se altere su calidad. Los vinos de Vila- 
nova y  de Cubellas al contrario , son mas claros, tienen menos 
fuerza y  el gusto no tan grato al paladar.

Se recogen igualmente en dichos parages dos calidades de vinos 
blancos , que llam an macabeo y  x a re llo , cuyo gusto á la verdad , 
no es de los mas agradables y  tardan á clarificarse. Cada año se es
trae para Ilu sia , Flandes y  el Báltico, unas 300 pipas. E n  cuanto 
á los vinos tin tos, se embarcan unas 8 á 9000 pipas para el es- 
traugcro cada año. Se estraen tam bién de Vilanova todos los años 
6500 á 7000 pipas de aguardiente, que se fabrica en sus alrede
dores y  en la fértil llanura vecina del Panadés. Se estrae también 
vino y  aguai’diente de Villafranca.

V illa fvanca  del Panadés. Villa distante dos leguas de la m a r , situada 
en luia hermosa llanura , fértil y  abundante de granos y  frutas , 
pero sobre todo de v in o s , que aunque débiles se convierten en 
aguardiente, que forma e l especial comercio de aquella villa y  de 
sus alrededores, y  se esporta de los lugares vecinos para Norte- 
América y  otras partes. Su poblacion consiste en unos -1200 veci
nos UHiy industriosos en comercio y  artes.

Cubellas. Lugar de unos 520 vecinos en la costa y  llano herm oso, m uy 
ameno aunque menos salubi*e que Vilanova á causa de ser panta
noso en la parte de m ar j produce aceite, trig o , algarrobas, pero 
sobre todo v in o , tan apreciable por su calidad, que es semejante 
id de Vilanova y  Ribas, y  se esporta mucho con c eslino á pasar la 
línea equinoccial. Sus habitantes son m uy laboriosos, y  aplicados 
á las fábricas de aguardiente.

Cunit. Lugar pequeño de 4H0 vecinos, distante '1/2 legua de Cubellasj 
goza de las producciones mismas que este lugar, pero en menor 
cantidad.

Arhós. Villa algo separada del m a r , casi dos leguas, situada en una al
tura que interseca el camino real de Barcelona á Tarragona. Pa
deció mucho en la guerra de independencia, porque fue quemada 
po r los Franceses; en el dia se ha reparado en parte. Tiene una cam
piña fértil y  herm osa, y  recoge cáñamo, legum bres, frutas y  vino, 
que convierten en aguardiente por la m ayor parte. Sus vecinos en 
número de 500 aprocsim adam ente, son aplicados al cultivo de las 
tierras y  al trófico.

Vendrell. Villa poblada y  r ic a , distante del m ar como A 4 ¡2  legua, si
tuada en una hermosa llan u ra , en la cual cruza el camino real de 
Barcelona á Tarragona. Su posicion le proporciona un grande trá
fico , por ser el punto de reunión de los aguardientes del Panadés 
para el embarque en la playa de San Salvador. Su terreno produ
ce granos, y  mas que otro, v inos, que para la esportacion se con-
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vierten en gran parle en aguardientes. Cuenta con 5600 vecinos 
m uy trañcantcs é industriosos cn todos ramos.

San Salvador. A tres leguas Oeste de Vilanova está la playa de San Sal
vador (donde hay  un vecindario dependiente del V endrell) cn 
la cual anualmente se embarcan para el estrangero ^500 á 5000 
pipas de aguardiente, todo , producto de la dicha v illa , que poco 
dista de esta p lay a , y  del restante de la fortil llanura del P ana
des. Elstos vinos son claros de co lo r, secos al gusto y  de una fuer
za jnediana, pero m uy apreciados en Cádiz.

T oitc den B arra . Villa de Cataluña á media legua del m a r , con un buen 
barrio de pescadores. La principal poblacion está elevada, circuida 
de colinas plantadas de viñedo : en una de ellas se vé un antiguo 
castillo cuadrado. Sus habitan tes, en número de casi 2 4 8 8 , se de
dican á la navegación y  comercio j su terreno fértil produce trig o , 
cebada, algarrobas, cáñam o, aceite y  v in o , que con lo sobrante 
de sus alrededores lo convierten en aguardientes. La industria de 
sus moradores es de jabón , obi’as de cáñamo ordinarias y  fábricas 
de aguardiente.

A lta fid la . Villa de la costa; tiene un castillo y  4Í100 vecinos, dedicados 
á la marinería y  fábricas de aguardiente, en que consiunen el vino 
superabundante de su terreno y  demas alrededores. Produce trigo, 
cebada, algarrobas, cáñam o, judías, aceite y  tiene fábricas de ja
bón. Dista dos leguas de Tarragona y  4 5 4 /2  de Barcelona.

Tarragona. A tres leguas de dichos dos pueblos, hay la ilu s tre , antigua 
y  tan célebre ciudad de T arragona, en otro tiem po capital de toda 
la España tarraconejise Aq los antiguos Romanos. Fué fundada por 
los Fenicios, que la llamaron T a rc o n , cuyo nom bre m udaron los 
Latinos en el de Taracon. Scipion se apoderó de ella en el año de 
Roma bZU-. Está situada sobre una colina á un cuarto de legua dcl 
m ar y  de su antiguo p uerto , en el cual desembarcaban los e jér
citos Romanos. Se ven aun casi á quinientos pasos del m a r , en los 
jardines que hay entre las casas del puerto y  la colina, unos ani
llos gruesos ó asideros para atar los quinquerémes y  otros barcos 
de los Rom anos, lo que prueba que el m ar llegaba entonces hasta 
la colina. Ecsisten en la misma ciudad y  en sus alrededores unos 
vestigios de su antigua grandeza, principalmente de un palacio que 
Julio Cesar habia mandado edificar. En 4 “ 8V, dos viageros ingle
ses , movidos de la curiosidad y  descripción que tenían de esta 
c iudad , quisieron descubrir los vestigios de una escalera que anti
guamente conducía á dicho palacio ; la descubrieron por ñn en la 
casa de un pobre hom bre del cam po, que no creia poseer este te 
soro. E l mas atrevido de estos dos viageros, quiso penetrar mas 
adelante para descubrir mayores antigüedades, pero tuvo la des
gracia de caer en un lugar de los mas sucios, de donde fué preciso 
sacarlo enriquecido de curiosidades modernas.
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Estrabon  dice que en su tiempo Tarragona era tan grande y  

poblada como Cartago. Sus antiguos habitantes fueron los primeros 
eu hacer construir un templo en honor del Emperador Augusto 
cuando vi via, por mera adulación j diciéndole los Diputados de esta 
ciudad, como una cosa maravillosa, que sobre su altar, habia na
cido y  crecido una palmera, respondió con enfado; esto dá á co
nocer ,  que sacrificáis m u y  á menudo sobre m i altar.

A una legua, poco mas ó menos de la Torredenbarra, y  al prin
cipiar la larga playa que se pasa para ir  á Tarragona, á mano de
recha, á alguna distancia entre unos árboles que hay, se ve el m au
soleo de los dos hermanos Cn. y  P . Scipion, Generales rom anos, 
que uiurieron en dos distintas batallas que dieron en las cercanías 
del E hro  contra los Cartagineses en el año de Roma 5 ^ 0 , ó 212 
de Jesu-Cristo.

Los alrededores de Tarragona producen un vino tinto clarete de 
una mediana bondad. Su comercio era insignificante; pero habien
do perm itido S. M. á los habitantes de reedificar su antiguo puer
to, en poco tiempo esperimentó grandes ventajas su comercio y  na
vegación. Como es la parte marítima mas cercana y  á propósi
to  para embarcar las abundantes producciones de las fértiles cer
canías del rico pueblo de Valls, (en donde hay dos mercados cada 
semana para los aguardientes, el miércoles y  el sábado) ,  se es- 
traeu cada año 2600 pipas de aguardiente y  5 ó 600 pipas de vi
n o , inclusos los vinos blancos de V alls , que se envian á Rusia, 
F landes, al Báltico y  aun á la América española.

Reus. A tres leguas al Oeste de Tarragona , hay  la grande hermosa y  
m uy poblada villa de Reus, situada en una llanura fértil y  delicio
sa , en frente y  á dos leguas del puerto Salóu, donde hay un gran 
comercio de esportacion. Esta v illa , e s , por decirlo asi, el centro 
de los aguaixlientes de toda la Cataluña. Hay alli un m ercado, ca
da lunes de todas las sem anas, al cual acuden los fabricantes de 
todos los pueblos vecinos para vender sus licores que á la verdad 
son los mas estimados de todo el Principado. Se embarcan cada año 
en Salóu, de 20 á 25000 pipas de ^ cargas de aguardiente, cuyas 
dos terceras partes, son prueba de Holanda y  lo demas en espíritus 
y  prueba de aceite. Algunas casas principales de Barcelona, tienen 
sus propios establecimientos en Reus para las operaciones de los lí
quidos y demas producciones de la vasta y  fértil comarca del cam
po de Tarragona.

Salón. Lugar de Cataluña con un puerto habilitado para la importación 
y esportacion de varios puntos que envian sus géneros al estran
gero. Por él se hace un considerable comercio de alm endras, ave
llanas , cu rtidos, vinos y  aguardientes; asimismo recibe granos, 
pescado salado, hierro, duelas y  otros artículos, cuyo emporio es 
Reus j de donde se distribuyen en el resto de la llanura que se lia-
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m a el campo de Tarragona. Este puerto está poblado por unos 
-1500 habitantes: dependen de Vilaseca, que es la m atriz, situada 
á su Norte-Este cerca de media hora. Hay una torre llamada Mi~ 
ram an  en la boca del puerto á los Mi? 2 ' 28'* de la titud , y  MO? 
hA' 5 8 "  longitud.

Cambrils. Villa en la costa con un escelente anclage habilitado para la 
esportacion al estrangero de sus acreditados vinos, y  de los del 
Priorato, con los de otros pueblos de sus cercanías. Su posicion es 
m uy herm osa, rodeada de una vega la mas fructífera, plantada de 
algarrobos , olivos , v iñas, con toda clase de árboles frutales. Sus 
producciones consisten en trig o , cebada, algarrobas , aceitunas, li
mones , aceite, frutas y  sobre todo vino generoso, que convierten 
en aguardiente; este líquido constituye un comercio de considera
ción, Sus moradores en número de 26 i 6 , son inclinados á la na
vegación , y  cultivo de sus fértiles tierras.

Col¿ de Baíagiiér. Montaña de este nombre, por una cordillera de m on
tañas que siguen desde la ciudad así llamada. Hay un castillo des
truido que está en el camino real que va á Tortosa.

Tortosa. Ciudad m uy antigua, plaza de armas con un castillo, Goberna
dor , guarnición m ilita r , Silla episcopal sufraganea de Tarragona. 
Está situada á la orilla del E b ro , que le proporciona m ucho co
mercio , llegando los buques hasta allí. Este rio es m uy caudaloso; 
tiene un buen puente de barcas y  dista M leguas del m ar. Su vega 
es amena y  deliciosa, abundante de granos ,  vino, aceite , seda, cá
ñamo , y  toda clase de frutas j las calles son angostas y  de m al p i
so ; tiene hermosos paseos, huertas y  bellas quintas. En su territo 
rio hay canteras de jaspes esquisitos, minas de h ierro , p lom o , ca
lam ina, azabache, alum bre, azogue, carbón de p ied ra , aguas m i
nerales , copiosas salinas, maderas de construcción, gran cosecha 
de sosa, mucha.pesca, y  comercio que le facilita el r io , por donde 
pueden navegar, los barcos.de trasporte hasta 60 toneladas. T ie
ne relaciones comerciales hasta con Zaragoza, y  en toda la carrera 
por el rio. Está poblada por ')'1600 vecinos industriosos en toda 
especie de tráfico. Longitud i 9? 9  ̂ latitud MOV- 53''.

Vinos, del campo de Tarragona.

Los vinos tintos que producen las llanuras de las cercanías de Reus, in
clusa la Canonge , M aricat y  Vilaseca  son poco colorados y medianos en 
cuanto á vigor; escepto los que son necesarios para su propio consumo, se 
convierten todos en aguardiente. Los de Cam brils, son mas gallardos y 
colorados. Al contrario los vinos tintos que producen las colinas y mon
tañas vecinas, como, R iu  de cois ,  R iu  de cañas ,  P orrera  ,  Poboleda, 
Gratallops ,  etc., hasta la distancia de 5 á 6 leguas, son por regular unos 
vinos groseros, muy gallardos y  colorados; la mayor parte, dulces aunque
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las haya secos ó ásperos, que no valen mas que los otros. Esta misma ca
lidad que tienen los vinos del campo de Tarragona, los hace poco adapta
dos para la América septentrional y  el N orte , en donde los vinos secos y  
claros, son preferidos; el aguardiente pues que sale de e llo s, es de superior 
ca lidad : la mitad de estos vinos se embarca para la costa de E spaña, para 
la América española, para Italia, Rusia y  demas parages, pudiéndose cal
cular esta cantidad de 20 á 25000 pipas á  corta diferencia; la otra m itad 
se convierte en aguardiente (>n los mismos lugares de su producción, en los 
cuales hay por separado fábricas de aguardiente.

Vinos blancos.

Las vinos blancos que produce el campo de Tarragona en pequeñas 
cantidades, son los vinos blancos de V alls, y  la granacha) los primeros 
se esportan para R usia, F landes, el Báltico y  la América española, para 
cuyos prim eros parages se embarcan tam bién algunas pipas de gi'anacha. 
La esportacion de estas dos calidades, no pasa de 5 á 600 pipas en ca
da año.

Recapitulación de los vinos que á poca diferencia  se esportan cada año, 
de CatalwiQ^i para  la costa de E spaña , Galicia, V iz c a y a ,  la A m é
rica  espaiiola y  sep ten triona l,  C anárias,  R u s ia , H olanda,  e l N orte  
F) ancia ,  é  I ta l ia ,  etc.

La Selva. . . . .
De Llansá. . . . .
De Cadaqués.
De Rosas. . . . .
De Bagúr, la Escala y  Palafurgell.
De Mataró. . . . .
De Barcelona y  sus alrededores.

('Vinos tintos. . . .
De Sitges. . .< Malvasía......................

(X arello  y  Macabéo,
_  rVinos tintos. . .

e * ^'’'^'^^•{jlacabéo y  Xarello.
De la playa de San Salvador.
De la TorredenbaiTa y  Altafulla.
De T arragona, vinos tintos y  blancos de Valls. . 
De Reus jx>r medio del puerto Salóu.
E ntre Vilaseca, Cambrils y  demas playas de Ca

taluña no indicadas, se suponen, .

•lOOO'l 
200 V 
-jooJ

8600X
3 0 0 /

2500.
5500.
2500.
2500.
4200.
3000.

JIOO.

1300.

8900

5000.
ííOO.
600.

20000.

2000.

Pipas de í* cargas en todo por aprocsimacion. . . 53800.



Recapitulación de los aguardientes que por aprocsim acion se esportan en 
cada año de toda la Cataluña, para  Fi'ancia, Holanda, Flandes, I n 
glaterra , N o r te , la A m érica  española y  septentrional, etc.

Pipas.

De Rosas.......................................................  3000.
De Mataró..................................................... 3000.
De Barcelona...............................................  ^000 .
De Vilanova.................................................  7000.
De la playa de San Salvador. . . .  1500.
De la Torradenbarra y  Altafulla. . 2000.
De Tarragona............................................... 2000.
De Reus......................................................... 25000.
D eV ílaseca, cerca de Salóu. . . . 600.
De Tortosa y  sus alrededores. . . .  600.
De las demas playas no indicadas, que 

están situadas cn la costa, como Gam-
brils , etc.  ̂ se suponen......................... 500.

Total en pipas de cargas. . JÍ9200.

Avellanas.

En el campo de Tarragona, principalmente en los alrededores de la Sel
v a , R iu  de Cois, B orges,  A l fo r ja ,  etc. hay vastas plantaciones de ave
llanos cultivados que producen un fruto redondo y  grueso que llam an 
avellanas, y  son las mas apreciadas. Se estraen para la costa de España é 
Inglaterra en sacos de una y  media cuartera; pero se venden á tantos rea
les catalanes la cuartera. Por lo regular se embarcan cada año en el puerto 
de Salóu, unos 4 2000 sacos, que son iguales á 4 8000 cuarteras. E l dere
cho de salida es de 3 sueldos y  8 dineros catalanes por cada saco, que pe
sa 5 arrobas y  5 lib ras, ó 5 arrobas 4 O libras.

Alm endras.

Se recogen muchas almendras en todos los parages del campo de T arra
gona  ̂ que se estraen para Italia , Francia , Inglaten’a , el Norte y  prínci- 
palmente para la América española j pero como esta fruta es m uy delicada 
cuando está eu flo r, su cosecha padece variaciones cada año j el saco de 
una y  media cuartera do almendras con cáscara fuerte , pesa casi cuatro y  
media arrobas.
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Se recogen también varias partidas en dicho campo de T arragona, que 
se esportan igualmente para Italia y  otras partes 3 pero el de los alrede
dores de Alicante es mas apreciado, porque es mas granado y  mas limpio.

Seguros.

Hay en Barcelona una respetable compañia de seguros marítimos, com
puesta de personas de arraigo que aseguran por cualquiera parte á todo 
riesgo por cierta retribución m uy razonable. H ay también otra compañia 
de seguros de incendios, que facilita á los propietarios de las casas, la ga
rantía de sus propiedades.

Observación sobre el modo de pagar los f le te s  en Barcelona.

Los conocimientos de las mercancías que se reciben de H am burgo, es
tán estipulados en ducados de plata doble, que se pagaárazón  de 38 suel
dos 7 dineros catalaues cada un o , ó á razón de 375 maravedises de 
p la ta , cuyos 272 componen 28 sueldos catalanes, que es lo m ism o , y  4 O 
por ciento á mas de avería ordinaria sobre el flete.

Los de Londres están estipulados en reales de p la ta , que se pagan á ra 
zón de 5 sueldos 6 dineros catalanes cada u n o , con 5 por ciento ám as de 
la retribución estipulada.

Los de Afusterdam al contrario en ducados de plata doble que se pagan 
á razou de 12  reales p la ta , que forman Hbras 2 » 2 sueldos catalanes sin 
avería.

Los de Duinkerque y  O stende, están estipulados y  pagados lo mismo 
que los de Hamburgo ; pero hay  circunstancias en que se hace mención de 
solos ducados, sin la espresion de dobles\ entonces los recibidores de las 
mercancías que son un poco dificultosos, pagan este ducado á razón de -14 
reales v e llón , que vale el ducado de vellón, formando 20 sueldos, 5 d i
neros ^ t a  cuestión ha sido decidida por el Consulado de m a r , á 
favor de las recibidores de los géneros.

Todos los fletes se estipulan por lo i'egular e n e i N orte, en florines cor
rientes de H olanda, que se reducen á florines de banco , según el curso 
del agio en A m sterdam , y  los florines banco en libras catalanas al curso 
del cambio de Barcelona sobre Amsterdam^ en el último dia de la des
carga.

Al contrario en Inglaterra y  en la América sep ten trional, los fletes se 
estipidan en lib ras , ó sueldos esterlines qne se reducen á moneda catalana 
en conformidad del curso del cambio sobre Londres, en el últim o día de 
la descarga.



Observación sobre los Jletes para  Ostende.

Según una antigua costum bre, se ha establecido en Ostende el uso de 
pagar los fletes estipulados en florines corrientes de H olanda, á razón de 
96 por ciento , ó Jí por ciento de deducción; al contrario , los convenidos 
en libras esterlinas, á razón de flor. 10 2 /3  de cambio por 1 libra esterli
na. Para evitar este inconveniente, es preciso estipular á mas en las con
tratas de fletamiento, la espresa cláusula, para  pagar al ciü'so del cambio 
sobre A m sterdam , cn el prim er caso, y  sobre Londres en el último caso; 
entonces el capitan recibirá flor. 101 1 /2  por 100 flo r., y  flor. 11 » 17 
casi por libra esterlina, lo que forma una diferencia de casi nn 5 1 /2  por 
ciento de beneficio en su favor.

Corchos.

Hay en la Cataluña oriental, desde Blanes hasta la Junquera , una clase 
de encinas de una especie particu lar, llamadas alcornoques,  cuyas corte
zas se les quitan regularmente en el mes de ju lio ; las dejan secar hasta oc
tubre y  noviem bre; entonces los propietarios Labradores las venden , y  
los artífices las hacen quem ar y  preparan en hojas ó manfactiiran en ta 
pones para la esportacion al estrangero ó para el consumo del mismo 
pais.

Las cortezas ú hojas de corcho, son de varias dimensiones y  diferentes 
calidades, según el grosor, la naturaleza ó la edad del mismo árbol. E l 
corcho se llam a fino, de segunda calidad y  desperdicios. Las hojas grandes 
se venden á tantas pesetas po r quintal; las pequeñas al contrario, se venden 
á docenas. E l quintal se compone de mas © menos ho jas, según lo- grueso 
ó largo de e lla s , pero por lo regular para formar un quintal se necesitan 
% docenas de hojas. En Francia é Inglaterra prefieren el fino; la Ho
landa y  el Norte se inclinan á la segunda calidad; los desperdicios se em 
plean en varios usos para el mismo pais.

La m ayor parte de los corchos para Inglaterra y  otras partes, se em 
barcan en Rosas; sin embargo se hacen también espediciones en B lanes, 
Lloret y  Palamós. Su esportacion anual se calcula de 5 á 6000 quintales 
catalanes.

Idea sobre los tapones de corcho.

Los tapones de corcho, de los cuales hay muchas fábricas en Rosas, 
Palafurgell, Palam ós, Calonge, Cassá de la Selva y  sus alrededores, San 
Feliu de Guixols , T osa , L lo re t, Blanes y  Malgrat  ̂ se venden á millares , 
cuya grosa se compone de doce millares. Se estraen partidas de considera
ción para Paris y  otras partes en balas de 50 millares cada una; se fabri- 

cuA D . viir. 37
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can de tres clases , es dec ir, superfinos, finos y  com unes, del corcho infe
rior ó desperdicios; la variedac que media en el precio de unos a otros, es 
de la m itad á corta diferencia; hay  á mas el cmbalage ó sea saca, y  -10 
dineros por 0 /00 de derecho de salida y  de porte á bordo. En el solo 
pueblo de S;m Feliu de Guixols, se fabrican 40000 Upones todos los dias.

N otic ia  sobre las duelas de castaño.

Su despacho «s considerable en Cataluña; las duelas de castaño se em
plean únicamente en la construcción de las p ip as , porque esta especie de 
madera es homogénea al lico r; se compran en el reino de Nápoles y  en la 
Romanía , y  se venden también po r botadas.

La botada de duelas para p ipas, se compone de tres hileras en cuadro , 
largas y  anchas 5 palmos y  una pulgada napolitana cada h ile ra , y  de dos 
hileras de fondos en cuadro, largas y  anchas 3 -1/2 palmos napohtanos ca
da hilera.

También se dan 30 aros de m adera , largos de 4 3 á palmos napo
litanos para el abasto de cada botada.

La botada para m edias-pipas, se compone dol mismo m odo que la de 
duelas para las pipas , con la difei'encia, que las duelas para Jas primeras 
no tienen mas d« íí palm os, y  los fondos 2 palmos aprocsimadamente; se 
dan también 30 aros de madera de unos diez ¡>almos napolitanos cada u h o  

para el abasto j como se ha dicho para las p ipas; en el caso , p u es , que el 
vendedor no los tuviese de esta m ed ida , entonces da -15 aros de pipas en
teras. Dos botadas de medias pipas son iguales á una botada de duelas 
para pipas en teras, sin hacer ninguna diferencia on el precio.

La entrega en Cataluña se hace del mismo m oílo ; pero se estila bonifi
car á los Patrones A ^ /2  p. f  po r la baja que la madera puede haber es-
iKírimentado en la travesía.

La misma regla se observa en lo entrega <le la v e n ta , con la diferencia 
que se pasan 2 p . al com prador, ya para la m edida , ya para que no se 
reúsen las duelas que tienen algún defecto.

Duelas de encina del reino de Nápoles.

Se compran y  se venden á botada ó cara ta , que se compone del modo 
siguiente: la carata de duelas para p ip as , es de 3 hileras en c u a ^ o , lar
gas y  anchas 5 palmos y  una pulgada napolitana cada h ile ra , y  dos hue
ras de fondos en cuadro, largas y  anchas 5 1/2  palmos cada hilera.

La botada de duelas para medias p ipas, se compone también de tres 
hileras en cuadro , largas y  anchas palmos napolitanos cada una , y  de 
dos hileras de fondos en cuadro , largas y  anchas 2 de los mismos palmos 
cada h ilera ; á veces en lugar de d a r dos hileras de fondos, dan una hilera 
do duelas largas de an»bas dimensiones; tam bién en lugar de dos hilera« 
de fondos par^ p ipas, dan ^  de las que tienen de ancho y  largo 2 5 /8
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palmos napolitanos en cuadro. Para el abasto de estas duelas no se dan 
a ro s , como se estila en las de castaño.

La recepción eu Cataluña se hace del mismo m o d o , y  se bonifica al 
Patrón 1 4 /^  P* §  puede verificarse en el viage.

Entrega en la venta.

En lugar de hacerse por botada, se hace á cana catalana de 9 palm os, 
tanto de unas como de otras. Las duelas para pipas tirando 6 pa l
mos cada h ilera , las dos hileras de que se compone la b o tad a , resultarán 
2 4 /^  palmos catalanes; y  las dos hileras de fondos de 3 4 /2  palmos na
politanos que forman parte de dicha botada, tirando 4 /2  palmos cata
lanes cada h ile ra , las dos resultarán de 9 palmos ó una cana catalana.

Cuando se dan fondos tle 2 5/8 palmos napolitanos en lugar de los de 
5 4 /2 ,  entonces las cuatro hileras á razón de 3 4/íf palmos catalanes cada 
hilera resultarán 4 3 palmos ,  ó una cana y  cuatro palmos catalanes.

Las duelas para medias p ipas, constando á razón de 5 palm os catalanes 
cada h ile ra , las tres hileras darán 4 5 palmos ó una cana y  seis palmos ca
talanes ; las dos hileras de los fondos, teniendo 2  4 /2  palmos catalanes ca
da h ile ra , darán 5 palmos catalanes de dichas duelas. Se abonan al com
prador 2 p. sobre unas y  o tras, tanto para la buena m edida como para 
no poner á parte las duelas que puede haber defectuosas , y  causar un per
juicio á la dicha medida.

Precio en la venta.

L*as duelas destinadas para hacer medias p ipas, se valúan 2 /5  del valor 
de las destinadas para pipas enteras; las duelas de los fondos de 2 5 /8  
palmos catalanes, se estiman á casi la m itad de las para pipas en teras; las 
de 3 4 /2  palmos napolitanos ó ít 4 /2  catalanes, en proporcion del precio 
entre las duelas para medias pipas y  las de fondos de 2 3 /^  palmos napo
litanos ; enfin las de fondos para medias p ipas, á casi la m itad del precio 
de las de medias pipas. P o r e jem plo : si as duelas para pipas valen 50 
sueldos ia cana , las de medias valdrán 33 ss. ^ dineros; las duelas para 
fondos de 2 4/íf palmos napoHtanos, 23 ss. 2 dineros; las para fondos de 
5 4 /2  palmos napolitanos, 2 8 sueldos, y  las para fondos de 2  palmos na
politanos y  para las medias p ipas, 4 6 sueldos la cana catalana; pero las 
duelas para pipas y  medias pipas, son preferibles á las demas dimensiones, 
las cuales no pueden servir mas que para barriles ó cascos pequeños.

Duelas de encina de la R om anía, Toscana, etc.

Las duelas se compran en estos dos parages por cana romana. La cana 
de duelas para p ipas, se compone de dos hileras cuadradas, largas y  an
chas 5 4 /3  palmos romanos cada hilera.
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La cana de duelas para medias pipas se compone de k  hileras en cuadro 

cada u n a , largas y  anchas U palmos y  un cuarto cada hilera; cnfin, 
la de fondos de dos hileras cn cuadro , largos y  anchos 3 palmos esca
sos romanos cada hilera. Sc reciben del mismo modo en C ataluña, y  se 
estila abonar á los Patrones que las traen A 1 /2  p. §  por motivo de la 
baja.

Entrega cn la venta.

Esta se hace igualmente por cana catalana de 9 palmos. Las duelas para 
pipas, tienen 6 3/íí catalanes cada hilera; las dos hileras que componen la 
cana rom ana, correspondex’án á 13 1 /2  palmos ó 1 1 /2  cana catalana; las 
de medias pipas de 5 palmos catalanes cada h ile ra , resultarán en las hi
leras 20 palm os ó 2 canas y  2 palmos catalanes; las de fondos de casi 3 
1 /2  palmos catalanes en cada h ile ra , resultarán cn las 8 hileras 3 canas 
catalanas largas ó no escasas. Se abona también el 2 p . al comprador so
bre unas y  otras como se ha dicho poco antes.

En cuanto al precio para la v en ta , véase la esplicacion dada en el artí
culo de las duelas de encina del reino de Nápoles.

Método para  m edir las duelas de encina de R om ania j Toscana, etc.

Se reciben por canadora ó pilas de 36 sostradas ó h ileras, dos de las 
cuales para p ip as , forman la cana romana ó 1  1  /2 catalana; asi es que el 
sobredicho canadoj'a^ se compone de 18 canas romanas ó de 27 canas 
catalanas.

Cuando se trata  de duelas para medias pipas, estas mismas 36 sostradas 
se reciben por 9 canas rom anas; ^  hileras pues , ó sostradas , se cuentan 
por una cana rom ana, ó una y  media catalana.

Método p a ra  m edir las duelas de encina de Nápoles.

1  Canadora , ó pila de duelas para p ip as , se compone de cuatro hile
ras , cuyas cuatro componen la bo tada , ó carrata.

1  idem de duelas para medias pipas, compuesta de ílO hileras, las 8 
hileras form an también la botada.

1 idem de duelas de 3 Z/h  palmos catalanes, se compone también de 
HO h ile ras, cuyas 16 forman la sobredicha botada doble.

Método para  medir las duelas de castaño.

1 Canadoi'a de duelas para p ipas, se compone de íí6 hileras, cuyas W- 
componen le botada.

1 idem idem  para medias pipas, se compone también de Jl6 hileras,cu
yas tres forman la botada simple.
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A Ídem idem para fondos de p ipas, consta de 30 hileras, cuyas odio 

componen la botada.
A idem idem para fondos de medias p ipas, se forma de 30 hileras, cu

yas ocho constituyen la botada simple.

Observación.

E ntre las duelas que se reciben , las hay defectuosas, que se llam an es" 
cai'to y cuyo precio se arregla según la calidad j pero por lo regular se dán 
dos botadas, ó canas por una.

La botada napolitana se considera por dos canas rom anas, ó por tres 
canas catalanas j pero no corresponde con ecsactitud.

La cana romana se calcula por 4-1 /2  cana catalana; pero no resulta mas 
que 4 3 A /k  palmos en lugar de 4 3 4 /2  palmos catalanes; 8 palmos na
politanos, componen 9 Z/H palmos catalanes, ó 9 4 9 /24 . Las duelas para 
pipas deben tener de 5 á 6 pulgadas de ancho, y  4 pulgada de grueso.

A ro s de madera.

L os aros vienen de Nápoles y  de la Romanía de tres calidades; es de
c ir ,  de 4 00 aros el haz ó el rollo, largos 40 palmos napolitanos, y  sirven 
para las medias pipas.

De 50 aros el haz de 4 3 á 4 palmos napolitanos papa pipas.
De ííO aros id. de 4 6 á 4 7 idem para toneles.

Advertencia.

Las duelas de encina y  de castaño, con la madera de construcción, 
fueron declaradas francas de derecho de importación bajo el reinado de D. 
Garlos IV  (Q . E. P . D .) Las drogas para tintes que vienen del estrange
ro  á la consignación de un fabricante de indianas, para servir en su mis
ma fábrica , no pagan ningún derecho de Aduana ,  lo mismo que las sedas 
en ra m a , que vienen del estrangero á la consignación de un fabricante de 
medias de seda 3 las sedas obradas al contrario , pagan 2 por ciento sobre 
su valor.

Pilotages que se pagan en Barcelona.

Gomo el puerto de Barcelona está entre dos ríos, el Besos de la parte 
oriental á  la distancia de casi una legua, y  el Llobreg át de la parte oc
cidental distante casi dos leguas; ellos en tiempo de lluvia arrastran m ucha 
arena á la boca del p uerto , principalmente el Besos j lo que formó un 
banco , en el cual á veces habia de 4 4 á 4 3 pies de agtia , raramente 4 5 j 
en el prim er caso los buques cargados, tenian que fondear en la rada, en 
la cual estaban poco seguros ( con los vientos de Levante y  los compren-



29J1 BA BA
didos eu este cuadrante hasta el Sur) hasta que hubiesen sacado una p o r 
cion de su cargam ento; en el dia los navegantes están ya libres de este ries
go, y  los propietarios de los géneros, aliviados de los gastos mayores que se 
hacian, ya que con unas máquinas llamadas, lim pia-puerto se logró disminuir 
m ucho el banco , de tal modo que las embarcaciones pequeñas pueden pa- 
sai  ̂ por encima de él cuando el m ar no está agitado; los buques que están 
en el puerto ya no padecen como en tiempos pasados, y  al favor del mue
lle  nuevo que se h iz o , están en seguridad; sin eml>argo las end>arcaciones 
que nunca han venido á Bai celona, ó que no tienen bastante practica para 
entrar solas, tom an el p ilo to , cuyo salario está tasado á 42 1 / 2. pesetas 
por cftda buque á la en trada , é igual precio á la sa lida , á mas de las b a r
cas de rem olque, si aconteciere necesitarlas; uso que es poco observado.

Los buques de tres palos que tom an entrada en el p n e rto , despues de 
haber coacluido su cuarcuteua, pagan 18 lib. 8 sueldos si reciben ó dán 
lastre , y si no se. efectúa ninguna de estas cosas, no pagan mas que 4 7 li
b ras; á mas de 46 sueldas para la patente de Sanidad, Consulado y  V ice- 
Consulado. E l apuntam iento de la protesta de m ar, importa 1 lib. 4 O suel
dos , ó pesetas, y  si se estiende el testim onial \  k  pesetas en todo , inclu
so el sobredicho apuntamiento y  su copia auténtica.

Los bergüatines , balandras, polacras, queches, etc. pagan como arriba 
se ha dicho 15 libras 16 sueldos, ó l 4  lib. 8 sueldos sino tom an lastre  
ni patente desauiddd el c . , como los buques de tres palos.

Gastos de cuarentena en e l puerto de Barcelona.

Al Capitan del puerto...................................................... 1^ sueldos cada dia.
Al mismo para recibir las declaraciones y  los papeles. 12 id.
Al médico y  cirujano por dos visitas.........................7 id. ^  ds.
Al aáistente que lleva los papeles.................................1 id. 8 ds.
A las guardias de sanidad que se ponen á bordo de los buques en cuaren
tena Iji sueldos diarios y  la comida. Las embarcaciones de tres palos que 
han hecho cuarentena, pagan á mas 1 3 lib. 8 sueldos para sobre-gastos 
de puerto , y  no tomando lastie solas 12 libras. Los bergantines y  otra-i 
buques de vela cuadra al contrario, no pagan entonces, mas que 40 li
bras 1 6 sueldos, ó 9 libras 8 sueldos sin lastre.

Obsetvaciov.

Cuando un buque de tres palos vá á descargar en la costa de Catal uña, 
despues de haber pagado los gastos de puerto , y  que v'uelve á este puer
to , no paga mas que el anclage y  el nuevo impuesto, lib. 1 0 » 1 2 »
Los bei'gantines, etc. en el mismo caso.........................» 8 »
Todos los buques de vela cuadra que fondean á la ra d a , ó en medio de la 
boca del puerto , aunque no tomen enti'ada tienen que p a ja r á mas de los 
dichas giistos, 1  libra 8 suehlos de entrada.



Derecho de toneladas.

- Las buques estraugeros que embarcan algunos productos, ó demás m er
cancías cn el Principado de Cataluña, pagan i  real de vellón por tonelada.

BARGELOR. Ciudad de las In
dias en la costa de Malabar, situada 
á 9 leguas de M angalor, cs una de 
las plazas mas importantes del rei
no de Canára , ya  por su comercio, 
ya por la posicion buena de su ra
da. Los Portugueses tenian allí cas
tillos de los cuales los Canarinos les 
arrojaron mientras estaban an las 
largas guerras que tenian c*on los 
Holandeses; pero haUénclose hecho 
la paz entre las dos naciones, y  el 
\  i-rey de Goa podido vengarse de 
los Indios, que con sus correrías ar
ruinaban siempre la costa , el Rey 
de Ganara quiso devolver á los Por
tugueses los castillos de estas dos 
P lazas; estos los rehusaron porque 
no tenian medios de conservarlos, 
contentándose con establecer allí fac
torías , ó  despachos para cobrar la 
m itad de los derechos de todo lo 
que se im porta y  se esporta.

La pimienta y  el arroz blanco y  
neg ro , son los géneros principales, 
que se estraen de estas dos ciudades: 
el comercio del arroz, es de tanta 
consideración, qne se cargan cada 
año de 50 á 60 embarcaciones.

BARDT. Ciudad de Alemania en 
la Pom erania que es de los Suecos: 
su puerto está en el m ar B áltico: su 
longitud 31? latitud 5íî 9 23 '.

BARDAGUERA ó  m in b r e r a . Ar
busto cuyo tronco se puebla desde 
la raiz , de ramas largas, delgadas y  
flejibles, vestidas de hojas peque
ñas. Produce las flores y  el fruto 
m uy pequeños y  colocados en un

cuerpo cilindrico. Las ramas de esta 
planta se emplean para hacer cestas, 
aros de toneles y  otros usos.

BAREZ. Gran pueblo de Poitoú 
en el cual se fabrica la especie de 
sargas que se llaman B oulanger- 
camp.

BARRElJvA. Instrum ento de hier
ro de diferentes gruesos y  tamaños 
con una manija de palo atravesada 
arriba ; en la parte inferior tiene unas 
roscas hechas en el mismo h ie rro , 
el cual siiTe para ta lad ra r, ó hacer 
agujeros en la madera.

BARRERA. Con este nombre se 
distinguen en los puen tes, ó cami
nos , los maderos que se suelen atra
vesar para detener al pasagero, has
ta que pague el derecho de pontaz
go, ó portazgo.

BARFOÜLS. EsjKcie de tejido 
que se hace en el reino de C an to r, 
situado en las orillas del rio Gam- 
bia. Los barfouls sirven de vestido 
á los negros que se llaman Pagues. 
También hacen un gran comercio de 
ellos con los europeos, trocándolos 
con barras de hierro.

BARRIGA DE MORO. Especie de 
seda que los Holandeses traen de 
las Indias orientales sobre los baje
les de la compañia. La mejor barri
ga  vale cerca de 21  sueldos 1 / 2  de 
gros, la libra. Se pesa con el peso de 
Annas. La barriga  común se vende 
á 16-sueldos 4 /2  la libra.

BARILLO. Nombre que los Por
tugueses dan i  las sedás de inferior 
ca lidad , en -el comercio que hacen
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de ellas en las Indias orientales. Las
mas finas se llam an Cabeza.

BARITA. Tierra alcalina m uy pe
sada.

BARRIL. Vasija redonda de m a
dera , mas larga que ancha, de va
rios tamaños y  hechuras en forma 
de pequeño tonel, que .sirve para 
conservar y  trasportar varias espe
cies de m ercancías, ya líquidas, ya 
sólidas.

Hay barriles de varias calidades 
de maderas, como encina, pinabete, 
haya  ̂ etc. Se fabrican mas ó menos 
grandes, conforme la cantidad, ó la 
naturaleza de los géneros que deben 
contener.

BARRIL, eu idioma italiano B a r 
rile. Es la segunda de las medidas 
de que se sirven en Florencia, para 
los líquidos; tres barriles.componen 
un star , y  veinte frascos , (fiaschi ) 
componen el barril.

BARRIL. Se dice también de las 
mercancías contenidas eu un barril, 
y  á menudo basta esta palabra para 
denotar su ca lidad , su número y  
peso; asi es que se dice un barril, ó 
casco de arenques; un barril de sar
gas ó escom bros, cuyos doce barri
les forman un leth  ; cada barril con
tiene mas ó menos de ellos, segnn 
la especie. ( V. A renque y  escom
bro. )

Se dice un barril de bacalao fres- 
cal ; un barril de tripas de bacalao; 
un barril do lenguas de bacalao; un 
barril de huevos de abadejo; un bar
ril de a tún ,de  estorion,de anchoas; 
un barril de carne salada ; un b a r
ril de aceite ; un  barril de alcapar
ras , de aceitunas , de v in o , de vi
nagre, etc.

BARRENA d e  c u b e r o . Instrum en
to en formai de ta lad ro , ó barrena

grande de figura cónica, cuya estre
m idad , que remata en punta, vuel
ta en caracol. Los toneleros la usan 
para agujerear las duelas de las p i
pas , ó toneles, y  formar el agujero 
en que se pone el tapón.

BARRILLA. Planta anua indíge
na de España, que crece en las ori
llas del m ar y  en otras varias partes 
en terrenos salitrosos; se eleva has
ta la altura de tres p ies; es ramosa, 
nudosa y  de sus nudos brotan las 
pequeñas hojas estrechas , crasas y  
puntiagudas; sus flores son m uy pe
queñas. Su semilla está encerrada en 
unas vainas m edianas, y  redondas 
que se forman en la estrem idad de 
sus ramas. Se siembra todos los años, 
y  cuando ha llegado á cierta altura, 
la cortan y  la dejan espuesta al sol 
lo mismo que el heno : cuando está 
seca, se llenan con ella unos fosos 
que se hacen ad rede : la quem an y  
cuando está reducida á ceniza, se 
íbrma una piedra tan dura, que pa
ra rom perla es preciso servirse de 
mazas. Es esta piedra que se llama 
barrilla.

Hay cuatro especies de barrilla y  
son : barrilla  de A lic a n te , barrilla  
de C artagena; barrilla-borde ,  y  
barrilla de Q uerburgo, que llaman 
también Varech  del nom bre de la 
misma hierba.

La barrilla de Alicante es la me
jo r; ia de Cartagena aunque infe
rior , no deja de ser apreciada; las 
otras dos no son m uy buenas, sien
do por lo regular húmedas y  de un 
color verdoso que tira á n eg ro , he 
diondas, mezcladas con piedras y  á 
vezes con cal.

Esta sal parda artificial se emplea 
en las fábricas de v id rio , y  de ja
bón en cuya composicion e n tra : el



m ayor consumo de ella se hace pa
ra blanquear las telas de lin o , cá
ñamo y  algodon.

Para bien escoger la barrilla de 
A licante, es menester reparar que 
sea seca, de un color pardo azula
do por aden tro , y  por afuera , ta- 
ladada de unos agujerítos en forma 
de ojos de perdiz, y  que mojada, no 
tenga el gusto de mar, ni de panta
no ; sobre todo que no tenga ningu
na mezcla de otras p ied ras, y  que 
las de barrilla no sean cubiertas de 
una costra verdosa : estos dos de
fectos echan á perder la ropa blan
ca y  aumentan el peso del género.

Repárese asi mismo que la bar
rilla demasiado gruesa ó demasiado 
menuda puede con facilidad mez
clarse con otro género, y  que la me
diana del tamaño del qu ija rro , lla
mada po r esto C alloti, siempre de
be preferirse.

La barrilla de Cartagena debe te
ner en proporcion las mismas cali
dades que la de Alicante; esta nun
ca es tan azu l; tiene los agujeritos 
arriba indicados, mas pequeños , y  
abunda mas de costra verdosa , que 
es un defecto. Se embarca en fardos 
mas gruesos que la prim era.

P or medio del agua, se saca de 
la l>arrilla una sal b lanca, que es la 
verdadera sal alcali; nombre que 
con preferencia le compete sin aña
dirle otra denominación, esceptuan
do  las demas sales alcalies que es 
menester dar á conocer po r la m a
teria , sea plantada, ó sacada de 
otras, como la sal alcali de agenjo ó 
absintio , de centaura, etc.

Hay una especie de barrilla que 
. llaman barrilla blanca , que es una 
especie de sal ó salitre natural que 
los Droguistas llaman comunmente

CUAD. Tin.
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anátron. Se forma del agua del Nilo 
ausiliada por el ardor del Sol, y  cui
dada lo mismo que el agua de la 
m a r , en las lagunas saladas.

Sosa de barrilla. Es la verdadera 
barrilla de Alicante, llamada asi por 
la hierba de Barrilla que se siembra, 
se cultiva, sc recoge y  quema en los 
alrededores de esta ciudad de Es
paña. Raras veces se esporta pura 
de E spaña, porque la mezclan á 
menudo con la barrilla-borde , que 
es otra hierba semejante á la bar
rilla.

Para la fabricación de los crista
les para espejos , debe emplearse la 
sosa de B arrilla , porque la b a rri
lla-borde , no hace al caso. Se em 
barca en masas, en capazos grandes 
de junco.

BARRILETE. Especie de cangre
jo m uy común en los mares de Es
paña. Tiene la cola m uy corta , las 
bocas, ó brazos m uy anchos y  cu
biertos asi como el carapucho de 
púas, ó aguijones.

BARLETA. Ciudad situada co
mo Nápoles: longitud 33® 56'' lati
tud  1 2 '.

BARLOVENTO. La parte de don
de viene el viento con resj)ecto á un 
punto, ó lugar determinado.

BARNAGLE. Ganso de m ar, y  
de paso.

BARNIZ. Composicion líqu ida , 
espesa , oleosa, glutinosa, y  lucien
te , de gomas, resinas y  otros ingre
dientes , disueltos en el espíritu de 
v in o , ó  aceite, según la naturaleza 
de estos ingredientes.

Los Droguistas venden seis cali
dades de barn iz , y  son :

E l barniz secante que se compo
ne de aceite de espliego, de trem en
tina Una y  sandaraca, diluidos juntos.

38
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E l barniz b lan co , que llaman 

Uunbien , barniz de Vt'necia , for
mado de aceite de trem entina, de 
abuaciga y  trementina lina.

El barniz de espíritu de vino, que 
se compone de sandaraca, carabé , 
goma elemi y  almaciga.

El barniz dorado hecho con acei
te de lino, sandaraca, a loe , gomo- 
resina , ó gutaganiba y  litargirio de 
oro.

E l barniz de la China en el cual 
entran , la goma lac a , colofania, la 
almaciga en lagrima y  el espíritu de 
vino.

En fin el barniz común que no es 
m asque trem entina ordinaria dilui
da con el aceite de trementina.

A mas de estos barnizes , hay 
otros , duros y  blandos, que los gra
badores usan con agua fuerte.

BARNIZ DR LA CHINA. Esta espe
cie de goma ó resina os la que se 
l i s a  para barnizar tantas obras que 
vienen de la China , que son m uy 
comunes en Europa, y  sobretodo en 
Francia, Inglaterra y  Holanda des
de que los puertos de este vasto im- 
¡)orio, hiaccesibles en otro tiempo á 
los estrangeros , han sido frecuenta
dos por los Europeas en virtud de 
un decreto del Príncipe,

En vano se han tentado hasta 
ahora los medios imaginables para 
im itar este bello barniz : dicen
que los obreros , mas venturo-
sos en sus indagaciones , se sir
ven del queso de Gruyers diluido 
en cal viva , y  reducido á la consis
tencia de la liga , mezclando enebro 
para darle el color rojo, y  negro de 
hum o si se desea este co lo r; j>ero 
por mas que se haga, y  trabaje, pa
rece hasta ahora que no se puede 
lograr el in ten to , siendo imposible,

si (como asegura el R. P . Lc-Comte 
en sus memorias de la China ) este 
barniz es una goma y  no composi
cion.

Ved ahi un estracto en compen
dio de lo que dice este A u to r, el 
cual fné el prim ero que pnblicó de 
un m odo sólido y  sencillo, las m a
ravillas que la naturaleza unida al 
a r te , producen en este imperio no 
m uy bien conocido.

É l barn iz , dice este sabio Padre 
Jesu íta , es m uy común en toda la 
China : tom a toda clase de colores ; 
pintan con é l, flores de oro y  p la 
ta , hombres , m ontañas, palacios , 
pájaros ; en fin todo lo que dispone 
la imaginación. A mas del lustre, es
te barniz conserva la m adera en la 
cual se aplica, inipide que la carco
ma se crie en ella , que la hum edad 
la penetre, y  le comunica aun un 
olor m uy agradable.

Este barniz no es una composi
cion , y  menos un secreto , como se 
han persuadido muchos j es una go
ma que mana de un á rbo l, á poca 
diferencia como la resina en las p i
pas en que lo transportan j se pare
ce al alquitran derretido : mezclan 
aceite en él para diluirlo.

En cuanto á las obras ordinarias, 
no se les da mas que dos ó tres ca
pas; cuando quieren hacerlas con 
perfección , se dan mas. Cuando el 
barniz está seco , pintan sobre él lo 
que quieren, y  despues para conser
varlo mejor, y  darle mas brillo, les 
dan una capa ligera de barniz.

E l barniz de T unquines superior 
tam bién , pero el del J a p ó n , no es 
inferior a l de la China.

E l barniz de Persia no se compo
ne mas que de sandaraca y  aceite 
de lino reducido á la consistencia de



unguento; para poderlo u sa r, le di
luyen con aceite de nafta , ó espíri
tu  de vino rectificado.

BARNIZ. Entre los impresores 
de libros y  de estam pas, significa 
una composicion de trementina y  
aceite de imeces ó de lin o , cocidos 
separadamente, que despues incor
porado uno con o tro , fi^rma la 
tinta para im prim ir, mezclado con 
hum o de pez.

BARNIZ. Se llama tamljien una 
especie de capa brillante que se dá 
á la vajilla de barro y  de porcela
na. El plom o sirve para barnizar la 
p rim era , y  el esmeril para la se
gunda.

BARNIZ. Los maestros de escri
b ir dan el nombre de barniz á la 
sandaraca polvorizada ; por lo regu
lar fregan con ella el papel en el 
cual quieren formar buenas letras 
de m odelo para sus discípulos : le 
ponen también sobre los borrones 
que á veces no pueden ev ita r, por
que la tinta no se embeba en el pa
pel.

BAROMETRO. Instrumento de 
vidrio, con que por medio del azo
gue se conocen el peso ó gravedad 
del aire y  las variaciones de la at
mósfera. Sirve también para medir 
las diferentes alturas del globo.

BARQUILLO. Pasta delgada co
mo la ob lea , hecha de harina sin 
levadura y  con azúcar ó m ie l, que 
es de figura de un cañuto.

BARRY. Ciudad de Italia en el 
reino de Nápoles, cerca del golfo 
de Venecia : longitad 35. lati
tud HA.

BARRUECO ó Baroque. Se dá 
este nom bre á las perlas que no 

son redondas y  que tienen una for
ma irregular.
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BARSES. Asi se llaman unas ca

jas de estaño, en las cuales traen el 
thé de la China. Las hay qwe con
tienen desde «na hasta diez libras 
de esta hierba medicinal.

B A R -SU R -A U B E . Ciudad de 
Francia en el rio A ube, á 1 5 leguas 
de Paris. Su principal comercio con
siste en vinos tintos y  blancos, cu
yas calidades son semejantes á los 
de Borgoña , también en granos de 
toda especie, lanas y  cáñamos de 
superior calidad. Cerca de esta ciu
dad hay un horno ó fábrica consi
derable de vidrio en el pueblo de 
Bayel. E l mercado de trigos que es 
de mucha trascendencia, se tiene en 
todos los sábados. Se hacen dos fe
rias a llí, la prim era la vigilia del 
domingo de ram os, y  la segimda 
en el mes de agosto.

B A R -SU R -S E IN E . Ciudad de 
Francia, en el Sena, á leguas de 
Paris. E l comercio se hace en trigos 
de superior ca lidad , ricos v inos, 
carneros, bonetería, algodon, papeL 
blanco y  de estraza, y  cuchillería 
superior.

BARUTE. Ciudad de Siria.
BARUTH. Medida de las Indias, 

que contiene 4 7 gantans, es decir, 
de 60 á 66 libras de pimienta peso 
de Cataluña. Sobre este cálculo el 
gantan debe tener por aprocsima- 
cion de 3 4 /2  á 3 Z /k  libras de 
pimienta.

BASANO. Ciudad de Italia en el 
estado de Venecia. Su comercio es 
considerable eu vinos m ny esquisi
tos y  sedas.

Se cuenta allí en comercio por 
libras de 20 sueldos, y  el sueldo de 
42 dineros en dinero corriente, cu
yo  valor está espresado en el artí
culo de Venecia.
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BASARUCO. Pequeña moneda de 
estaño usada en las Indias : los hay 
de dos especies , es decir, buenos y  
malos ; los buenos valen 1  /6 mas 
que los otros ; tres basarucos valen 
dos reis de Portugal.

BASILÉA. Ciudad grande, rica , 
poblada, comerciante y  la mas her
mosa de la Suiza, capital del can
tón del mismo nombre j sus habi
tantes fueron admitidos en el núme
ro de los cantones suizos en 1519. 
Juan CEcolampade hizo proscribir 
allí la religión católica en 1519. Ba
silea está dividida en dos ciudades 
por el Rhin ; la grande está por la 
paite  de S u ira , y  la pequeña po r la 
parte de Alemania : dichas ciudades 
están unidas por un puente magní
fico. Es nm y notable por su comer

ció y  por el Concilio que allí se tu
vo en 1ÍÍ15. Esta ciudad está situa
da en un terreno fértil y  agradable 
sobre el R h in , á 12 leguas S. de 
Estrasburgo, 50 Norte por Oeste de 
G inebra, 160 Oeste de V iena, 100 
E. por S. de P arís , 10 N .-E. de 
Bczanson , 1  6 N.-O. de Zurich : su 
longitud 25 1 5 ,  latitud 55.

En Basiléa se arreglan los libros 
de comercio y  se cuenta de cuatro 
maneras diferentes j es decir:
Por florines de 60 creutzers y  el 

creutzer de 5 fenings.
Por reisdaler de 108 creutzers de 

idem.
Por escudos de 60 sueldos y  el 

sueldo de 1 2  dineros.
Por libras de 20 sueldos y  el suel

do de 1 2  dineros.

Monedas.

El reisdaler vale también 27 bons-batz; 50 batz de Suiza, 36 gros; ít5 
plapcrts ó schellings.

E l florin 15 bons-batz; 16 2 /5  batz de Suiza, 20 gros; 25 schellings, 150 
rappens.

La libra vale 9 bons-batz; 10 batz de Suiza, 12 gros; 25 schellings, 36 
creutzers, 90 rcppens.

E l bon-batz vale creutzers, 10 rappens.
E l batz de Suiza vale 2 sueldos, 3 1 /6  creutzen*, 9 rappens.
E l gros vale 3 creutzers, 7 1 /2  rappens.
E l schelling vale 6 rsppens.
E l sueldo vale 1 U/h creutzers, rappens. 
líJ schelling de Lucerna vale 3 rappens.
E l schelling de Zurich 5 3 /^  idem.
E l creutzer vale 2 1 /2  rappens ó 3 fenings.
E l rappen vale 2 fenings.

Iguadad  de monedas.

5 reisdalers son iguales á  9 florines.
3 florines . 
9 creutzers 

18 creutzers

á  5 libras, 
á 5 sueldos, 
á 5 batz de Suiza.
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Valores.

Hay dos valores en Basiléa: se pagan allí las letras de cambio de dos 
m odos, es d e c ir , en luises de oro nuevos de F rancia , y  entonces se cal
cula Á Ak lib. 4 5 sueldos moneda efectiva 6 de cam bio; pero mas á me
nudo se parte la suma de las libras de efectivo ó de cambio por 4 4 libras 
4 3 s . , que es el valor de un doblon de E spaña, y  el producto debe m ul
tiplicarse por 7 flor. 38 creutzers para reducirlo á florines. Esta cantidad 
de florines se paga entonces, ó en escudos nuevos de seis francos á razón 
de dos florines y  2^ creutzers, ó en luises de oro nuevos á 9 florines y  36 
creutzers cada uno. Esto corresponde al mismo precio de 4 ^ lib. 4 3 suel
dos , moneda de cambi o por luis.

E l valor corriente abarca no solo el valor numerario de las monedas 
reales de Basilea, mas aun se entienden también bajo este nombre las m o
nedas suizas y  francesas. Este valor es de 9 p. §  casi menor que el de la 
moneda de cambio ó efectivo.

Monedas de oj’o de Basiléa.
Son el ducado de oro de 4 /^  florines mas ó menos.

Monedas de plata.
EU reisdaler vale 2 florines. E l florin vale 4 5 batz.
Las piezas de 3 ,  de 2 y  de 4 b a tz ........................ -j , ,
Ijas idem de 4 c reu tzer................................................. ^moneda de vellón.

Monedas estrangeras.
Son tan variables en su curso , que me dispenso de hablar de él 

consultando á la brevedad.

Curso de los camboos de Basiléa.
Amsterdam 92 reisdalers banco p. o. m. por 4 00 reisd. de Basilea.

V̂ ena*̂ ** }40^  flor, corrientes por 400 flor, de Basilea.

Francfort 99 4 /^  florines moneda por 400 flor. idem.
Ginebra 400 escudos de Ub. 3 por 4 00 reisdal. idem.
Hamburgo 89 4 /2  reisdalers banco por 4 00 reisdal. idem.
Londres 53 4 /8  dineros esterlines por 4 reisdal. idem.
Paris y  León 99 4/2 libras tornesas por 400 lib. idem.
Milán. 2íl lib. 18 sueld. cor. de Milán por 4 luis de oro viejo,

usos Y DIAS DE FAVOR Ó PLAZO.

Las letras sobre Basilea, son por lo regular á tantos dias vista ó fecha, 
y  no hay dias de favor.

CAMBIO DE BASILEA SOBRE AMSTERDAM.

Reducción de banco flor. 4 d 4 O sueldos en florines y  creuztzers de Ba
silea, al cambio de 92 reisdalers de banco, por 4 00 reisdalers de Ba
silea, por la regla de conjunción.
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Si 2 flor, banco valen 4 reisdaler banco 

92 reisdal. banco 00 idem de Basilea 
\  dicho de Basilea 108 creutzers idem,

60 creutzers \  florín idem.
—------------------ cuanto B? flor. 4 2^*0» >10 sueldos.

5520 408100 á m ultiplicar por A 08 »
2 4 / 2 ----------------------------

9920»
uono Í2k00 »

2670 por la 4 /2  5^»  por 4 0 sueldos la 4/2.

4 3 8 1 00 divisor 4 3597ít)>
977

flor. 970»  íí9 creutz. de Basilea A1H-
60 creutzers.

6ShO
4320

78

CAMBIO DE BASILEA SOBRE GINEBRA.

Reducción de lib. 263JÍ» 4 6 » corrientes en flor, y  croutz, de Basilea, 
al cambio 4 00 A/k  escudos de hb . 3 por 4Qp reisdalers de Basilea, por lu 
regia conjunta.

Si lib. 3 de G inebra forman 4 escudo
4 00 4/>t escudos 400 reisdalers de Basilea

4 reisdaler 4 08 creutzers idem.
60 creutzers 4 flori»

------------- cuanto lib. 263Í1-» 4 6 » comenles.
600 4 08 0 0 am u ltip l. por4080Ú »

30 por la í /2  2107200))
_______ 15 por el 4 /^

60^5 5J100» por 4 0 sueldos la 4/2
3  2700» por 5 » la 4/2

4 8135 divisor 5^<0»pdr 4 » el 4/5

flor. 4 569» 6 creutz. de Basilea 28^55840»
4 03208

42533^
4652ÍÍ0 

2025 
60 creutzers

421500
Í2690



(UMBIO DE BASILEA SOBRE HAMBURGO.

Reducción de 689 mares k  sueldos lubs B? en ílor. y  creulz. de Basiléa 
al cambio de 99 A/2 reisdalers banco p o r '100 reisdalers de Basiléa por la 
i*egla conjunta. ’

Si 3 mares lubs banco forman 4 reisdaler banco
99 A/2 reisdalers de Hamburgo ^00 reisdalers de Basiléa

4 idem de Basiléa 
60 creutzers idem

59^0
30 por la 4 /2

4 08 creutzers idem.
4 florin idem.

cuanto maras 689)> k  sueld.
40800 

689» h

5970
3

4 794 IO divisor

97200
86^00

6)í800
2700»  p o r e l  4 / ^  46 8 .^ 4  marc.

flor. M  5» 37 ci-eutz. de Basilea 7Ji;f390¡0
2799 
4 0080 

4425
60 creutzers

67600
4 3770 

4233

CAMBIO DE BASILEA SOBRE LONDRES.

Reducción de lib. 360 » 4 5 » esterlines en flor, y  creulz. de Basiléa, 
al cambio de 53 4 8 dineros esterlines por 4 reisdaler.



Si 53 reisd. ó 408 creulz. cuanto lib. 360» 45)) esterlines.
20 sueldos

25 divisor 72'] 5
-12 dineros

86580 dineros 
á m ultiplicar por 408 creutzers 

creutzers 176012 de Basilea 6926Ì0
865800
9 3 5 0 5 í t 0

8 quebrado
7^^805120
5 2 3 0

2 5 5 5

0 5 1 2

8 7 0

20

S i6 0  Creutz. hacen 4 flor, cuanto 4 7 6 0 1 2  creutz.
5 6 0

--------------------------------------2 0 4
flor. 2 9 3 3 »  3 2  creulz. 2 4 2

de Basilea 32

CAMBIO DE BASILEA SOBRE PARIS Y LYON.

Reducción de lib. 3 6 8 0 »  1 6  sueldos torneses en f l o r ,  y  c r e u t z .  de Basilea 
al cambio de lib. 9 9  4 / 2  tornesas por lib. 4 0 0  de Basilea, ó 4 / 2  por cien
to de pérdida sobre la letra. Lib. 3 6 8 0 »  4 6 »  torneses

á deducir 48» 8 )) de pérdida

lib. 3 6 6 2 »  8 »

Á multiplicar po r 2 )1-

4J16Í18»
732ÍÍ »

'í t»  k /S  por ít sueldos el 1/5 
» H/5 por k  » el 1/5

creutzers 87897 » 3/5



Si 60 creutzers hacen 4 flor, cuanto
5 quebrado

300 divisor
flor. ■I ̂  6tt̂ )) 57 creutzers 

de Basilea

BA
87897»  3 /5  creutzers
Íí39^88 
4 39J^

19.í*8
4)í88

288
60 creutzers

4 7280 
2280 

4 80

CAMBIO DE BASILEA SOBRE MILAN.

Reducción de Hbras 4 4 52»  3 sueldos corrientes de Milán en flor, y  
creutzers de Basilea, al cambio de lib. 2 ^ »  4 8 sueldos de Milán por un 
luis de oro viejo de 7 flor, y  38 creutzers de Basilea.
Si 1 2^)) 4 8» de Milán hacen 7 flor. 38 creutz. cuanto lib. 4 4 52 » 3 sueldos. 

20 sueldos á multiplicar por 20 sueldos

J^98 divisor

flor. 353» 12 creutzers 
de Basilea

por 30 creutz. la 4 /2 . 
por 6 » el 4 /9 . 
por 2 » el 4 /3 .

230ÍÍ3»
r por 7)) 38

461301
. 4 4 524 » 30»
. 230«» 48»

768 » 6 »

4 7589^» 5** »creutz 
26^9 

4 59íl 
400 

60 creutz.

605^ 
4 07^ 

78

Peso del oro y  plata.

El oro y  plata se pesan en Basilea al marco de Coloña de ?f86J* a s , ó 
de ^ a n o s  de Francia.

E l peso de Comarcio de Basilea ó la libra, es igual al peso de marco de 
CUAD. vm  39
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P aris , es decir q w  una libra de Basilea«s iguai i  A 1 ¡A% Kbi*a de Barce
lona.

La medida de los granos se -llama saco, que se compone de 8 m uddes, 
ó scheñels de ku p jle in s , y  este de 2 bechers. 22 8/4 3 sacos de Basilea 
hacen A last de Am sterdam , y  son iguales á ó JI3 cuartems de Barce
lona.

Los vinos se miden por saiims que contiene 3 hom s , el hom  Jl- nuevos 
bocales: i 00 bocales nuevos de Basilea corresponden á 'IO S  mingles de 
Amsterdam.

Dimensiones.

Son dos en Basilea, es decir; la ana y  la braza. La prim era es la ana de 
Francia ; la braza al contrario , que estilan en todas las fábricas de telas de 
seda, y  de cintas , no consta sino de S,hA 4 /5  lineas de Francia; 6 anas de 
las sobrediclias son iguales á AZ brazas.

P ié  (le líasilea.

Contiene AZ2 4 /5  linoas de Francia ; asi es que 6-1 pies de Basilea fer- 
m an 56 j ^ s  de Francia ; e l  p ié de Basilea pues corresponde á AX>H lineas 
de Cataluña.

BASILICATA. Pi-ovincia del Tei- 
no de Ñápeles cn I ta lia ; abunda de 
trigos, vinos, acche,m icl y  algodon. 
Cirenza es su capital. Latitud 
n s ' :  longitud 53° UO '.

BASORA. G rande ciudad de Asia, 
en la antigua Caldea, hoy I r a k -A r a -  
bi, debajo de la coníluencia del Tigre 
y  del Eufrates. Fué -edificada po r ór
den del Califa Ornar III en 936. Los 
Turcos la poseeai desde el año 4 668 , 
y  se hace alli un comercio conside
rable. Está situada casi á una m illa 
inglesa de distancia del seno occi
dental del rio Scltíit-e l-A rab , que 
forman las agnas reunidas del E u 
frates y  del T ig re , con los cuales 
comunica po r medio de un c a n a l, 
ó mas bien un r io , que á pesar de 
ser pequeño , -es ¡navegable; la m a
rca sul^  allí á la distancia de casi 5 
leguas de Ja o tra parte  de la ciudad,

cuyo puerto es cómodo y  segwo. 
Su latitud es 30^  ̂ 20 '; longitud 06®. 
Dista 4 00 leguas del Sin- por Este 
de B agdad, y  casi 3 del golfo de 
Persia.

Los Ingleses y  los Holandeses tie
nen allí establecimientos considera
bles , que las dos compañias de las 
Indias de Lóndres y  Amsterdam 
conservan, ya para hacer su comer
cio, ya  para hacer pasar las cartas 
que quieren enviar con prontitud á 
Holanda é Ing la te ira , por el canal 
de Alepo y  Damasco, por unos Ara
bes que hacen de propios, n iuy li
geros en el camino y  activos sobre
manera.

Los portugueses tienen también 
un establecimiento allí, pero su co
m ercio es insignificante, yñ que todo 
el que se hace allí pasa perlas nianos 
de los indios, persas y  armenios.



La caravana de Basora es una de 
las que lleva por tierra en Bender- 
Abasi una porcion de los ricos gé
neros que forman su comercio : esta 
misma caravana trae á su vuelta las 
mercancias de las locdias, de  la Chi
na, del Japón y  de la Europa, sien
do Bender-Abasi como el depósito 
de la Persia y  de las tres A rabias, 
desierta , pétrea y  feliz.

A mas del comercio de Bender- 
Abasi , y  el que hace Basora por la 
parte de la m ar con los indios, mo
ros y  europeos, tiene otro conside- 
i’ablfi con Badget^ que no está muy 
distante, trasportando los géneros 
por el rio Tigris; lo tiene igualmen
te con Alepo y  con el resto del impe
rio Turco enAsia,de donde salen ca
ravanas, destinadas en parteáBasora.
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Contribuye también á hacer flo

rido su comercio el pasage de los 
Persas que haciendo la romería ó 
p e r^ in a c io n  á Meca, toman este ca
m ino; y  no solo pagan grandes de
rechos alPacha, mas aim dejan, allí, 
en trueque, ó en venta infinitas mer- 
cancias de que acostumbran cargar
se las pequeñas caravanas ya de ida, 
ya de vuelta.

E n  fin se enriquece, aprovechán
dose de los fraudes que se cometen 
en Persia con las monedas estran
geras , qne siendo de m ejor ley que 
las acuñadas en cl pais, se envian. á  
Basora con ei consentimiento del 
Pacha de Bendtír-Abasi, qiw parti
cipa del provccho de esta especie de 
contrabando.

Monedas de cuenta.

Son el mamudis de 4 O daminas : la damina se compone de 4 O fluches- 
U n tam an se calcula en 4 00 mamudis.

Monedas efectivas de oro,
MAMUDIS.

E l sequin m isry del Cairo vale.............................43
Dicho Gingerly..........................................................4 5.
E l glam de Persia....................................................4 8.
E l ta la ry , ó mogobory de Ungria...................... 4 9.
E l sequin de Venecia............................................... 21.

Monedas de plata.

2
h
6 .
8

40

d a m ik a s .
5 .

fLUGMfiS.

MAMUDIS.

. 4.
DAMIÍtAS. n .ïC H E S.

E l m am udi de Basora.
E l abasi viejo de Persia. .
Los abasis nuevos idem.
E l gruch y  la iselota de Turquía.
E l toralí de Alepo............................
E l escudo con el León de Holanda.
E l escudo de Alemania. . . .
La damina de cobre........................

Estos precios varian casi todos los dias, mas ó menos.

2 .
5 .

4 .

6



Peso del oro y  plata.

E l oro y  la plata se pesan allí por chaquis de 4 00 miscals, ó de 4 50 
dracmas.

E l miscal que contiene 4 4 /2  dracmas corresponde á 97 as de Ho
landa.

Peso de Comercio.

Los pesos que se estilan en el comercio de Basora, son el m on-á-tary, 
el m on-sefy, y  la oca de Bagdad.

E l m on-á-tary  se compone de 27 vaquis-á-tary , y  ei vaquis-á-tary de 
406 2 /3  miscals, ó 460 dracmas.

Debe repararse sin em bargo, que se cuenta allí el m on-á-tary , ya  por 
y  y« por 26 y  27 vaquis, según el género de comercio en que se 

invierte; es esencial pues de fíjarlo en las operaciones que se hacen.
E l mon-seffi, ó el juon de Basora propiamente dicho, contiene 3 mons- 

á - ta ry : se divide también en vaquis-sefíy. E l vaqui-seffy, y  de otro 
modo la oca de Basora , pesa 333 4 /3  niicals^ ó 500 dracmas.

La oca de Bagdad corresponde á 2 4 /2  vaquis-á-tary, á 266 2 /3  niis- 
cals, ó ííOO dracmas.

Los habitantes de Basora han estilado siempre estos pesos. Los euro
peos avecindados alh se conforman en e s to , pero lo dividen de otro mo
do j es decir:

El vaqui-á-tary, cuyos 25 hacen un m on , contiene. 442 8 /2 5  miscals. 
El vaqui-seffy contiene 3 4 /8  vaquis-á-tary. . . 354 idem.
La oca de Bagdad de 2 4/2  idem .................................  280 H/ 5  idem.
E l m on-á-tary se cuenta por 25 marcos , peso de

Francia, ó .......................................................................  2808 idem.
E l mon-selFy de 3 m on-á-tary.......................................81^28 idem.
El dicho m on-a-tary debe pesar casi 25 íí/5  libras de A m sterdam , y 

30 96/400 de Barcelona.

BASTES. Asi llaman en la Flati- 
des austríaca las telas ó mahones 
que vienen de las Indias orientales 
y  de la China.

BASTIA. Capital de la Isla de 
Córcega. Su puerto tiene poca p ro 
fundidad. Sus monedas, pesos, m e
didas y  dimensiones son como en 
Paris desde que pertenece á la Fran
cia. Su comercio consiste en trigos, 
vinos, legumbres, ganados, sobre

todo cabras, aceite, higos y  fmtas ; 
longitud 27° 42^ latitud í^2° 20^

BASTION DE FRASCIA. ( e l )  E s  una 
fortaleza pequeña edifícada en la es
trem idad del Reino de A lger, hácia 
la parte en que tiene la frontera en 
commi con el reino de Túnez.

Los Franceses, que le dieron este 
nom bre, lo poseen desde el fin del 
imperio de Solimán II  de quien lo 
tuvieron en concesion iiácía el año



4 5 6 i, despues de haber tratado an
tes con el Di van de Alger y  los me
nores Príncipes ó Gefes moros del 
país.

Los Franceses pagaban en tiem
pos pasados á los Moros un tributo 
convenido de ÍĴ OSOO libras; es de
cir 23000 á Alger , 9000 para la 
Escala de Bona , 5000 á los Moros 
del país y  2500 al Gobernador de 
Constantlna, de quien depende la 
Plaza de Bona; pero como en 4 830 
se apoderaron en el mes de abril de 
Alger, despues de B ona, Bugía , 
Oran, Arzeu, Mustaganen y  en 4 838 
de Constantina, es inútil entrar en 
pormenores del Comercio que ha
cían en estas Costas, porque en la 
actualidad, lo hacen los Franceses 
en propiedad , como dueños abso
lutos.

De todos estos parages se espor
tan trigos y  legumbres en abundan
cia , cueros infinitos, lanas sucias, 
m iel, cera y  aceite, sobre todo de 
Bugia que la produce en grande 
cantidad y  bueno. Se pesca también 
el co ra l, que es de una calidad su
perior ; de color b lanco , negro, y  
encarnado; desde abril hasta setiem
bre se calcula esta pesca en 200 
quintales á poca diferencia.

BASTON. Caña de Indias ó cual
quiera otro palo hecho de propósi
to con su puño , que sirve para 
apoyarse en él.

BASTON. En el arte de la seda, 
es un palo redondo como de media 
vara de largo en que está envuelta 
toda la tela junta para pasarla des
de alli al plegador.

BATANONES. Asi se llaman las 
telas que se venden en el Cairo. Ca
da pieza tienen 28 pies de largo, y  
cuesta veinte medines.

BA 309
BATAN. Máquina compuesta de 

unos mazos gruesos de m adera, que 
movidos de una rueda impelida de 
la corriente del agua, suben y  bajan 
alternativamente , ablandando las 
pieles y  apretándolos paños con los 
golpes que dan sobre ellos.

BATATA. Planta indígena de 
América y  de la Asia y  cultivada en 
España. El tallo cs rastrero y  ram o
so , las hojas de figura de corazon , 
y  la ílor de hechura de campanilla, 
gi*ande y  de color encarnado.

BATAVIA. B ella, grande, comer
ciante, y  m uy fortificada ciudad de 
Asia en la isla de Java en el reino 
de B antán: dista 4 2 leguas de la 
ciudad de Bantán que es su capital. 
Está edificada cerca del rio de Jaca- 
tra ,y  casi sobre las ruinas de la an
tigua Jacatra que los Holandeses to
m aron de manos de los Ingleses en 
4 64 7 , despues de haberla muchas 
veces defendido contra todas las 
fuerzas del Em perador de Mataran, 
el mas poderoso Rey de la Isla. Es
tá situada en una vasta llanura á la 
latitud meridional de 6® 4 0 ', longi
tud 4 22° 30 '.

En 4 64 9 tomó el nombre de Ba
tavia; pero no fué concluida antes 
del año 4 660, y  puesta en el esta
do en que se halla.

La nueva ciudad rivaliza con las 
mas hermosas de Holanda , y a  por 
la anchura de sus calles en línea rec
ta , ya  por la magnificencia de las 
casas que la cercan, y  por los cana
les que la atraviesan plantados los 
lados de árboles siempre verdes; es
tá defendida por una Cindadela con 
« bastiones, ó baluartes donde la 
compañia tiene constantemente una 
guarnición de 4 000 hombres de tro
pas disciplinadas.
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A mas tle esU Ciudatlela, hay T a 

ños puestos avanzados en las tieiras, 
sostenidos por reductos, ó pequeños 
inertes, para ponerla al abrigo de 
las sorpresas de los Javaneses.

L a ciudad está poblada tle dift^- 
rt*nles nacÍo«ís , enti'e lus cuatíes 
apenas hay una ctiarta paute de eu
ropeos : de estos uua Uírceru parte 
son tráncese«, todos católicas.

Al i'ededor de la cividad hay va
rios pueblos, cuyos habitantes cul
tivan las tierras de sus alrtídedores, 
en las ciwltís siem bran ;utoz que pro- 
thice en tal abinidancia que basta 
para el consumo tle la ciudad de 
Batavk). E l azúcar también prospe
r a  bastante. H.ty varios molinos en 
el rio  <le Jaca Iva» para machacar hts 
cañas; hay otros para papel, pólvo
ra y  la molienda de io8 granos.

Todas estas ventajas, capaces pa
ra hacer ílon*cer una ciudad parti
cular , son nada en comparación de 
lasque reirae allí el inmenso com er
cio tle la com pañía, qwe amontona 
todas las mercancías de Europa y  
d« Asia, de las cuales sus almacenes 
están siempre llenos, ya para car
gar las embarcaciones que envia á 
Europa , ya para cargar aquellas 
con las cuales hace el comercio de 
la China , del J a p ó n , de todas las 
Indias, de la Peí^ia, do la Arabia y  
tlel m ar Rojo.

E scrituras.

Los libros de comercio se arre
glan en Batavia por pesos d e  60 
sueldos ó stuvers.

E spaña, los estnidos de Francia tic 
IlolaiH'la y  Akmataia.

Las (jel ])ais son las patacas y  la
cache.

La pataca vale 6 mas ó. 2iít. cackes 
t>n el oóiuoi'cio ordioario ; cuando se 
ÍHice coa c^Jas el pago d)e alguna 
caiitídad, vaíe solos 5 ndas y  con- 
tlorines, ¿  21 5 /5  caches.

E l tael vale A O m as, y  el mas 
caches , 0 4 0 conelorines.

I ^  satt» , ó  santa, corresponde á 
20 caches , el pekn á

El laxsau á* 40,00© , el cati á 
4 0000, la ulta á 4 ,000 ,000  y  ci ba- 
har 40,000,000.

E l peso* vale tle 30 hasta 35 pe- 
k u s , ú otros tantos millares d« ca
ches.

P ^60  de Comercio.

E l cati-y el piV ul y  el hahar  son 
los pesos usatloR en el Comercio de 
Batavia.

El gran bahar se compone de 
% \ ¡2 picfüs;  el pequ eñ o ,‘de 3 pí- 
cids.

E l picul coatiene 99  calis; cor
responde ár casi -14 8 4 /3  libras de 
Am sterdam , y  4íí2 3/*l de Barce
lona.

Peso del oi'o y  pedrerkr.

Se llama tael, que sirve también 
para pesar el a m b a r -^ is , el almiz
cle y  el' bezar ( piedra que se cria 
en las entrañas de cierta cabra-m on
tes en la India )  corresponde á una 
onza, 2 esterlins y  20 as, peso de 
troyes de Holanda.

Monedas efectivas. i Medidas.

Las estrangeras son los pesos de La medida para el airoz, pimien-



ta  y  demas mercancías secas, se Ua- 
m a tim bang: contiene iO sacos, qne 
xjorresponden á U pikuls.

Lu mdidu para los líquidos ie  
llam a tiemblen tim ban^ : contiene 7  
kulacks 5 el kulak pesa casi 7 A /2  
«atis.

BATAYOLA. Cada uno .det los 
«íaderos que se aseguran-en los can- 
dederos de los costados de la nav e , 
por la parte esterior de las ix?desen 
que se hacen los empalletados.

BAT£A. Especie de bandeja , ó 
azafate de difei entes hechuras y  tu- 
manos que viene de In d ia s , hecha 
d e  m adera pintada d con pajas sen
tadas sobre la madera.

BATERÍA. En los navios, el cob- 
ju n to  de cañones que h.ny <en cada 
puente ó cubierta, cuando están se
guidos de pojH» á proa.

BATlCALA. Capital del reino de 
A sia, situado eu la península mas 
acá del Ganges. Su comei-cáo pasa 
casi todo por las manos de los Ju
d íos, y  consiste en a rro z , cuya-co
secha se hace dos veceB cada año. 
Tiene de cuatro calidades; U pri
mera , que es la mejOr, se llama 
gvacateli 3 h? segunda jam b iica l, la 
teroera canacar y  la cuarta pacha- 
v il . Cada una de estas tiene su res
pectivo precio en conroriñidad de 
la gi^ande diferencia que hay  de una 
á otra>

Las otras nieFcancías son el azú- 
cai’ en polvo y  kw mirabolans con
fitados de varios modos. E l arroz y  
asnear foiinan los cargamentos de 
las embarcaciones de O rm u s, y  los 
mirabolíttis se envión á Persia y  
Arábia.

Se despacha allí m ocho cobre, 
que se emplea parte en aci»"iar mo
neda , y  parte en Xabricar ulenailios
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de cocina y  valias oti’as ialjores.

BATJSTA. Nombre <jue se dá ú 
una especie de tela -de l in o , nuiy 
fina y  m uy blanca , que se l'abrica 
em Faleiiciennes j Cantbray ,  A r 
r a s B a p a i i m e j  V crv in s , Pevofme,  
San~QuintÍ7L,  N oyoii y  otros pa
rages de las provincias de Hénao 
(puyses-bajos), en Cambi'ésis, A r 
to is y  Ficardia.

H ay tres calidades du batista; 
-nna« claras, otras meíios y  las ter- 
<j6ras ines Inertes, que llam an ba
tistas holandesas y porque tienen al- 
-g45 de la tela de H olanda, siendo 
como ella m uy igual y  m uy tapi- 
■du.

t a  encbura regular de las dos 
primeras calidades, es de dos ter- 
-ceras partes y  de tres cuartas y  me
dia ; las ïnas claras se fabrican por 
lo regular en medias piezas de seis 
anas, y  las demas en medias piezas 
de siete anas. Las Ifolandesas son 
(odas largas de *12 á 4 5 canas, y  
anchas dos terceras partes.

Es menester reparar, que aunque 
los fabricantes hagan las batistas 
■claras de 4 2 á 4 5 anas, sin em bar
go los corredores que las venden 
allí m ism o, estilan reducirlas todas 
á 4 2 anas ; es dec ir, que coitan de 
cada pieza lo que puede sobrar de
4 2 anas ; estas mismas piezas de 4 2 
anas se cortan á m enudo por mitad 
para form ar las medias piezas de 6 
anas cada una.

Cuando las porciones que se han 
cortado tienen dos anas justas, se 
llam an retales, y  se venden tam - 
i»ien en porciones, pero cuando no 
llegan á esta dim ension, las juntan 
con hilo en las estrem idades, y  de 
este m odo se despachan sobre el 
pié de la ana corriente.
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Las batislas se remiten cn p a 

quetes cuadrados envueltos eu pa
pel moreno atados con bram ante. 
Cada paquete contiene, ó una pie
za entera ó dos inedias piezas jun
tas , de modo que cada media piezíi 
tiene su lio separado.

Los retales y  porciones están em 
paquetadas también , lo misuio que 
las piezas y  medias piezas; estos 
paquetes, pues , dispuestos de esta 
conforuiidad , se ponen en unas ca
jas de madera blanca, hechas adre
d e , cu jas  tablas están juntadas con 
clavijas de madera en lugar de cla
vos.

Las batistas sirven para hacer pa
ñuelos para el cuello, guarniciones 
de cabeza y  adornos semejantes pa
ra señoras. 'IPambien se hacen so
brepellices para clérigos, roquetes , 
valonas, puños de cam isolas, gui
rindolas , co rbatas, etc.

H ay otra calidad de tela batista 
c ru d a , que llam an tela de ortiga.

BATMAN. Peso de Turquía. Hay 
dos clases de batm an ¡ la una se 
compone de seis ocas de cinco li
bras cada una , peso de Barcelona , 
de motlo que este prim er batm an 
corresponde á 50 libras de dicho 
pf*so.

El otro batman consta igualmen- 
de seis ocas, que son menores Z/k  
de las p rim eras, de m odo que este 
últim o batman no forman mas que
7 9 /1 2  libras.

E l quintal que es también el pe
so de T u rqu ía , pesa 30 batmánes.

BATMAN. Es también un peso 
de Persia; hay  también de dos es
pecies, lo mismo que en T urquía; 
el uno , que es peso re a l, se llama 
batman rfe chcúú ó cherajr, y  el otro 
batman de ta u r is , siendo este el

nombre de una de las principales 
ciudades de la Persia.

E l de clw hi sirve para pesar todas 
las cosas necesarias á la vida y  las 
cargas de las acém ilas; pesa casi \  5 
lib ras , peso de C ataluña, de modo 
que dos de estos batmanes compo
nen una arroba y  cuatro hbras.

E l de T a u r is , que se emplea ú- 
nicamente para las m ercancías, pe
sa 7 4 /2  lib ras, es decir la mitad 
menos que el de chaJii, de modo 
que para hacer uua arroba y  cuatro 
libras se necesitan cuatro de tau
ris.

Para reducir los batm anes en li
bras de Barcelona, es preciso acu
dir á la regla de tr e s , y  d ec ir, si íi- 
batmanes de tauris  forman 30 li
bras de Barcelona, cuantas libras 
compondrán tantos batmanes.

Al contrario para reducir las li
bras de Barcelona en batmanes de 
tauris y es menester decir con la 
misma proporcion: si 30 libras ha
cen tantos i>atmanes, cuantas harán 
tantas libras.

La misma regla puede servir pa
ra hacer la reducción de batmanes 
de chahi en libras de C ataluña, y  
de libras catalanas en batmanes de 
chahi.

BATS. Pequeña moneda de pla
ta , que tiene curso en muchas ciu
dades de Alemania, particularm en
te en Nuremberg. El bats vale cua
tro  crutzers á razón de k  d ineros, ú 
ocho fenins el crutzer.

BATS. Hay tam bién bats en Sui
za , que son unas monedas de ve
llón , es decir de plata y  de cobre. 
En Zurich la richedale, ó escudo de 
60 sueldos de F rancia, 0 4 4 reales 
40 maravedises de E spaña, vale 28 
bats, dos schelings de esta ciudad,



<jue son maiyDres que los bats ile 
^Suiza; (así Ilainan los do Berna, L u
cerna y  Friburgo), de modo que un 
bats daZ urich  vale 4 >1 nisni\edis(‘s.

Los baLs de Basíe, de Schafouse 
y de S aa-G al, son los mejores ; los 
tie Berna , Lucerna y  Friburgo, ííon 
los mas iirfcriore.s, ^  dan solos 27 
l)ats de los primeros por la rithe-  
dale.\ de los últimos se necesitan 30; 
po r eslo se llaman comunmente 
bats cortos.

Los bats Ixicnos valeii 40 rapes'. 
la rape  vale poco mas de 6 m ara
vedises. Los l>ats cortos, valen un 
rape menos que los buenos.

BAUL. Especie de cofre que se 
diferencia de  é l , en tener tapa mas 
combada.

BAUl^RÉS. Palo grueso que sale 
y  se coloca formando un ángulo 
obtuso con la proa de las embarca
ciones , y  se ponian en él las velas 
que se estilaban de cebadera, y  los 
estáis de los fogues.

15AZAC. Algodon h ilad o , muy 
hermoso y  m uy fino, que viene de 
Jerusa len , que llaman también al
godon de Jerusalen. El medio ba- 
zac y  el bazac mediano son dos ca
lidades, que vienen del mismo pa- 
la g e , pero son m uy inferiores.

BAZAR ó Bazari. Lugar destina
do entre los orientales, para el co
mercio , particularmente entre los 
Persas. Los unos están á descubier
to lo mismo que los mercados de 
Europa y  sirven para el mismo uso, 
pero únicamente para vender las 
mercancías de menor precio y  m a
yor volúmen. Los otros están al cu
bierto de bóvedas m uy altas y  ho
radadas con unas cúpulas que les 
dé claridad. En estos, pues, tienen 
jnis tiendas lös Comerciantes de pe- 

CUAD. viir.

dveíías, de ricas estofiis  ̂ do plate
ría y  semejantes artículos. A veces 
se venden allí también lo.s escla
vos , aunque esto jjárbaro c*omercio 
se haga en los mercados á descu
bierto. Furetiére diee , que el voca
blo buzar es puramente árabe, y 
significa compra y  trueque de gé
neros; dícese tani])ien por estension 
de los lugijres en que se hace el trá
fico.

El bazar ó maidan de IspaUam , 
es una d<í las mejores plazas de la 
Persia; aventaja aun á los merca<los 
de Europa ; sin em bargo, á pesar 
de su grande magnificencia, es pre
ciso confesar, que el bazar de Tau- 
ris es la plaza nías vasta q?.ie se 
ha conocido. Muchas veces se han 
allí ordenado en batidla 30,000 
hom bres; contiene mns de '15,000 
tiendas, y  se considera sin oposí- 
cion el mejor de la Persia. El m er
cado de la pedrería se llama kaise- 
riéy es decir mercado real.

BAZAS. Ciudad de Francia en la 
alta Gascuña. No hay mas fábricas 
allí que una .sola de mantas de la
na , pero considerable : también se 
vende ropage que viene de fu era , 
por([ue en el pais y  sus alrededores 
no hay siquiera un solo oficio.

BAZAT. Asi se llama una espe
cie de algodon que se esporta de 
Leida por via de Marsella. Se co
nocen tres calidades, es decir, el 
bazat de prim era calidad , el regu
lar y  el ínfimo. La prim era y  se
gunda calidad valen hasta 99 libras 
y  sueldos; la tercera 73 lib. 42 
sueldos.

BAZGENDE. Especie de agalla 
encarnada, que los Turcos emplean 
para hacer el color de grana.

BAZZO. Pequeña moneda de A- 
HO
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lem ania , qno tione el \aJo r (!e 42
jnaravcd¡s(\s «le España.

BAYA. Ciudad maríLitna del rei
no <Ie Nápoles.
BAYA?sA. Estrecho entre la isla de 
Bahnma y  la Florida en las Liica- 
y a s : es nniy  ráp ido : latitud 26*^

BAYETA. Especie de tejido de la
na m uy flojo y  afelpado j)or una 
parte. Es nna especie de frisa ó fra
nela m uy grosera y  m ny ancha.

Se fabrica m ucha bayeta en Col- 
cester (Inglaterra), en donde sc lla
ma tam bién en Flandes, par
ticularmente en lo u rn a y , en L ila y  
Nueve Iglesias; los habitantes Ies 
dan el nombix; de haigues.

La anchura regular de las baye
tas , es de 4 ana á 4 4 / ^ , y  de 1 
1 /2  y  4 3 /)í, sobre 28 á 30 canas 
de la rg o , m edida de P a ris , y  24 á 
22 4 /2  canas de Barcelona.

BAYOCO. moneda de cobre que 
se acuña y  tiene curso cn Roma y  
en el Estado eclesiástico. E l bayo- 
co vale casi 27 maravedises. Diez 
bayocos componen un j u l i o : hay 
también medios-])ayocos y  piezas 
de H 4 /2  dineros.

BAYONA. Ciudad de Francia 
m uy rica , fortificada y  comerciante 
en la Provincia de G uiena, que for
maba parte d é la  antigua Aquilania. 
Está situada sobre la N ira  y  el 
A d u r  á una legua de la m a r : la en
trada dcl puerto es diíieil, pero las 
cnibarcacione.s eslán alli en seguri
dad. Su comercio con las islas fran
cesas es inuy  considerable; los Es
pañoles llevan allí sus lanas que se 
distribuyen po r toda la Francia en 
donde hay fabricas de paños. Las 
maderas de constrticcion se llevan 
también de los Piriucos por comluc-

to dfe los r io s , y  se envían despim  
á Brest. E l comercio de los vinos y 
aguardientes es de mucha trascen
dencia. Bayona está á 4 2 leguas 
Sud-Ueste de Dax y  4 7 Norte de 
Pam plona, 46 Ueste de P a n , 4 70 
Sur de po r Ueste de P a r is : su lon
gitud 4 6? 4 0 ' ,  su latitud Íí39 2 9 ', 
24".

Se arreglan los libros de comercio 
cn libras de 20 sueldos y  el sueldo 
de 4 2 dineros torneses; el escudo 
de candíio vale allí 3 libras ó 00 
sueldos.

Las monedas efectivas son la.s 
mismas qne se verán indicadas en el 
artículo de Paris. (V . á la k t ra  P .)

E l f>eso de comercio es el peso de 
marco de Paris. (V . su division en 
dicho artícu lo .)

Medida de granos.

Los granos se miden po r sacos 
de 2 conques, cuyos 74 coiTespon- 
den á 4 last de Amsterdam.

La pipa de aguardiejite do Bayo
na contiene 80 veltas, pero la veiHa 
de este licor se hace allí á razón de 
32 veltas.

E l tonel de vino se compone dr 
h b arriles , pero como el casco de 
estos es mas grande que el de ln> 
de B urdeos, se calculan h  barriles 
de Bayona por 5 de Btudeos, poi 
que el barril de Bayona contiene en 
realidad >10 veKas , medida de Ams
terdam.

La medida de dimension de Ba
yona se llama ana que es larga 39 j 
W/5 lineas de Francia; asi os que
4 33 H/b de dichas anas componen 
400 anas de Paris.
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C u n o  th  çdtubioa. d t Bayona,

Aiiistei'diim i ¿iií (Uñeros casi <le 
g ro s , po r 4 escudo de CO sueldos 
tomeses.

Hamburgo £U ¿>ueldo& Juixs 
por 4 escudo iíleín. : i

Madrid lii>. 4 5 » 2 suéldoK por un 
doblon.

Londi’es 34 dineros cfitcrline« por 
1 escudo de 60 sueldos.

Usos y  dias de plazo.

Son los mismos que en Paris ; las 
operaciones de cambio también, me- 
íiot» las que se hacea sobre Hami)ur-
go. (V . Burdeos..)»

Nom bres de los vinos de Bayona.

Vino de Ricfuepont.
Idem de A rm agnac. 
ídem  de Petite chalossi'.
Idem  de Baja-chalossc.
Idem  de Alta-chalosse.
Idoni del bajo-TursuH.
IdcHi del aho-Tursan. 
idem  de Bearn.
Idem  de Juram ou .

Todos estos vinos se venden alli 
do á 420 escudos cada tonel 
puesto á bordo de laN embarcacio
nes.

B E

BEAUFORT. Ciudad de Francia 
en el rio de Anthion á 7 leguas de 
Angers. Tiehe una fábrica conside- 
rabie de telas para ve las, y  se la- 
l)ricaii también otras muchas de liuo 
fino , cuyo comei’cio es de tivisceu- 
dencia.
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BEAUJEXJ. Ciudad de Francia.

Su comercio consiste en cáñam os, 
trigo , v inos, y  en pieles de vaca y 
carnero , (jue adoban perfectamente.

BEATILLA. Muselina ó tela, de 
algodon , ].)lanca, que se fabrica cn 
las Indias orientales, parlicidarmeti- 
te  en Pondicbery. Hay tres clases de 
bciitilla. La prim era llamada sim 
plemente Ijéatilla, es un poco gro
sera; es ancha 5 /6 ,  larga 46 á 20 
anas, (> 4 2 á 4 5 canas catalanas.

La segunda se conoce bajo el 
nombre de Ijeatilla organdy  á cau
sa de su grano redondo y  su íinura: 
las piezas (;onlien(jn 4 2 4 /2  anas, ó
9 3/8 canas de Barcelona de largo, 
y  ii 5/6 de ancho.

La tercera que se distingue con 
el nombre de beatilla tarjiatana  
m uy clara ; las piezas tienen de lar
go , de 4 2 4 /2  á 4 o anas , ó de 9 
3 /8  á 9 ofh citnas catalanas con 7 /8  
de anchura.

Beatillas: son tamljien Iss lelas 
I de algodou blancas (jue en otro 
! tiem|>o se llevaban á Francia para 
j pintarlas de varios colores: las 
i tienen 4 6 , otras 20 anas, ó 4 2 y 4 5 
] canas de Cataluña, 
j Las beatillas encarnadas ^  b lan

cas que vieneíi de Bengala tienen la 
misma largaria á poca diferencia.

BEAUIVIOIST. Ciudad de Francia 
en la parte de Gascuña que llanuin 
Laum agne; tiene varias fábricas de 
tejidos de lana, de sombreros y  te- 
nerias.

BEÜVAIS. Ciudad de Fiancia en 
la cual se hace gran comercio de es
tofas de la n a , de ganado, y  parti
cularmente de carneros que se lle
van á París.

BEBER. Dar para Ijeber á las 
obreros signiíica usailes algiuia ge-
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nerosidacl h mas de} salario conveni- 
ílo 5 ó clel prt'cio que se lia hecho 
poi’ algun ti-ahajo.

BkBER KL v in o  d e l  MERCADO. Se di~ 
ce cuando el vendedor y  el compra
dor , l)eben juntos en consideración 
del negocio que han concluido. Es
ta costumbre se usa entre la gentfr 
de poca consideración, y  los hom 
bres de! campo.

BEBER. Término usado entre los 
mercaderes de p a p e l, y los plumis
tas , para indicar el papel que bebe, 
es decir, que cuando tiene poca co
la , la tinta se es])arce, ó traspasa 
ai envés de la hojii.

BEBIDA. Ciiahpiier licor sim
ple ó com puesto, que es po talde; 
peiT) por lo regular se entiende por 
esta Yoz, lu beJ)ida compuesta como 
la o rc h a ta , y  tam bién las medici
nales ([ue se componen on la bolica.

BEBY. Especie de telas de algo- 
don que se t'abricau en Alepo y sus 
alrede«lores.

BECADA. (A \ Chochaperdí?:.)
BECAFIGO. Pájaro m uy co

m ún en Vrti-ias partes <le Esjxtña. 
'Tieue (le tivs á ctiatro jHilgadits de 
largo j>ov el lomo es de color p<n'«- 
d o , y  por e í vientre blanco. Gusta 
m ucho de los higos ios cuales^ 1o 
engordan infinito , y  e»xtonees es tm 
m anjar delicado.

Bli^CERRA. P h n U  perene indf- 
gena d’o Espafia; ci’ece bastí» la al
tu ra  d e  dos ó tres pies; sus hojas 
son carnosas y  de figura tle hieiTO 
tle lan za , y  las flores que nacen en 
espiga en la estremidad tíe lt>s tallos 
son grandes y  tk* color «icarnado, 
se asemejan á umt cabeza coi> nior- 
rion. Se cidtivan en loS' jaitlines di
ferentes vavietíattes d« ella que se 
distinguen jx>r el cok»' de sivs flores.

BECERRO. La piel de añejo , 
te rnero , ó ternera , curtida y  dis
puesta para diferentes usos , y  prin
cipalmente para hacer zapatos y  bo
tines.

BECZKA. Meditia de que se sir
ven en Polonia para las mercancías 
secas y  húmetlas j la de Vilna tiene 
350  libras de trigo , y  la de Esmo- 
lensco 325 libras.

BEDELIN. ü^pecie de algodon 
que viene de Levante por conducto 
t e  Marsella.

BEDELIO. Este nom bre es ïuuy 
conocitlo entre los literatos, aunque 
no convengan en su significación. La 
Sagrada escritura (G en. c. 2. v. 4 2.) 
hal>la de é l , y  José que quiere cs- 
p licarlo , asegura que es la goma de 
un árbol que se parece al olivo, que 
tiene las hojas como la encina ; sin 
eniI)argo los sabios no aprueban es
ta aserción, y  Scahger seguido (hi 
varios otvos, confiesa que no se sal>e 
realmente lo- que es el bedeÜo dé
la Sagrada escritura.

E l bedelio que ventlen los dro
gueros no es mellos conocido que el 
de los antiguos.

Algunos dicen que mana de un 
árbol espinoso, cuyas hojas son ])a- 
i’ccidas á las de encina , y  la fruta 
» la tlel higo salvage, teniendo .síh 
eml>argo- buen gusto : otros pretei>- 
tlen ser semejante al árbol de qi«- 
recogen la m irra. Los unos hacen, 
crecer este vegetal en la Bach iana : 
otros en la Arabia feliz, cwca de 
wna c iudad , Ihnuada Saraca; estos 
en Africa y  « i  las orillas del rio Sé
négal Î atpiellos eti k s  Intlias.

Sea lo que sea , e«ta goma se re 
cibe por conducto tle Marsella^ ú 
jx>r los buques de la cojnpañia d« 
Africa.



La que viene de Marsella ; se
gún dicen los inteligentes no es mas 
que la goma llamada ÀloiicJii, y 
pretenden que el verdadero bcdelio 
i's el que v»eiie del Senegál.

Es menestev escogerlo en pedazos 
claros y  trasparentes, de un pardo 
bermejizo por eneim a, y  de color 
<le cola de Inglaterra por adentro , 
y cuando se toca con la lengua, de
be ponerse am arillo. Esta goma en
tra  en la composicion del mitridate, 
y  del emplasto divino.

BEGUQUELLA. Planta medici
n a l ,  cuya raiz es única para la d i
sentería. (V . Ipecacuana.)

BEHEN d  BECHEIS. Planta car
diaca que se cria cn el monte Liba
no. Hay varias raices medicimdes 
que vienen de Levanle y tienen el 
mismo nomljre.

BEID. P lanta que crec(; en Egip
to  cerca del pueblo de M ariarea. 
De esta planta brotan muchas raices 
de k s  cuales salen muchas ramas y 
pimpollos de 5 á 6 pies de altura. 
Sus hojas que son de dos t  u dos, son 
anchas , m uy espesas y  Itim inan en 
figura oval ; cuando son tiernas der
ram an una especie de leche c ue se 
cuaja con el calor. Sus ílores ( e co
lo r de aiairán qwe tira al encarnado, 
crecen en manojos á la eslieniidad 
de las randas foi'mando como una co
rona inclinada hácia la tierra. Las 
»hejas recojen en eslas llores sn cera 
y  miel de superior calidaíl. Una es
pecie de algodon mus lino que ia se
da cubre su semilla y  su li uta : se 
hacen de él, almohadas y colchones.

La leche que mana de las hojas 
de esla planta admira'ble, es propia 
para adobar las pieles, y  tiene va
rias virtudes eu la ^ led iciua, por 
ejem plo, para hacer caer el pelo,
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para curar la tiña, la sarna, y  otros 
pequeños tumores que se forman en 
el cutis. Sus hojas cocidas en agua y  
aun aplicadas crudas á los tumores 
frios, los hace desvanecer por tras
piración. Se ha visto esta planta cu 
los jardines de los aficionados, pero 
sin provecho, porque aunque vejete 
y  florezca, no dá í'ruto.

BEIG E. Sarga beige. Este es el 
nom bre que los habitantes del Poi
tú  dan á una especie de sarga negra, 
p a rd a , ó de color de atezado, que 
otros llaman de color de oveja , ó 
sarga na tu ra l, porque la lana con 
qne se fabricano ha recibido ningu
na preparación , manufacturándose 
en el mismo estado en que ha sido 
esquilada. I^ s  sargas beiges , deben 
tener á lo menos 38 á 39 tirantes, 
y cada uno de estos, 20 hebras.

B E G ülO . Isla vecina del distri
to del Senegal. Con tres artículos 
tratan alU, es decir, m ijo , cueros y  
sal. La m ayor recolecciou del pvi- 

I mero se hace en los meses de abril, 
m ayo , junio y  julio, porque enton
ces necesitan ulli bastante hierro pa 
ra el cultivo de las tierras.

En cnanlo á los cueros, se debe 
rep a ra r, que los corrientes, deben 
pesar á lo menos 40 libras sin que 
sean defectuosos por Jas punzadas 
de los gusanos; cuando pesan m e
aos, se hacen indemnizaciones do 
dos por uno, tres por dos y tres por 
u no , que se pagan IO sueldos, los 
cueros de los cuales han cortado su<*- 
las, o solelas deben rehusarse como 
defectuosos.

Las Escalas cn que se puede con
tra tar sal en el rio del Stnegal, son 
M acaón  las tierras de B r a c , y  
G iiiarra  en Jas del Rey de AmeJ. 
La estación para estraer s a l , es el
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tiempo seco , es d ec ir, dcíde enero 
hífttft m ayo: costaba í*n otro tiem 
po á 8 y  -10 libras el l« n ’i l , j>ero 
en 'l 71 8 fuó íijüdo á 5 libr;»s 7 suel
dos. Ksta sal (̂ s indispensable para 
:^alar lo5¡ cueros y no menos jxira el 
cofiinmo dol SiiKgal y  Gol ea, y auu 
i|yrfra la cstreccion del mijo cn Ga- 
¡ain;ac puede sinemlKiigo proveer
se tam bim  en F aru il que está cer
ca de Joal y  en caso de necesidad, 
<?n las Islas del Cabo verde.

Pov última observación cu cu«n- 
to al distrito  del Senegal, se dice 
que el t¡omi>o para pasar la liavra 
(iel r io , es (Urstle marzo hasta agos
to V seliembvp, porque entonces las 
aguas van crecicndoj los mejores 
m eses, son , a)>ril , m ayo , jui>io y  
ju lio ,y  la peor estación empiezíi eu 
octubre y  continua hasta el mes de 
febrero . porque en estos cinco m e
ses las aguas salen de madre, y  rei
na constantemente el viento de Este, 
m uy dañoso.

BKJIN. Especie de hongo m uy 
conocido eu varia»-partes íle Espa
ña. Es semejante á utia Bola form a
da por uua telilla de color blanco y  
que á veces crece hasta el tam año 
de la cabeza de un hombre. Dentro 
encierra un polvo negro, que »(? em 
plea para restañar la sangi*e y  otros 
usos.

BÍÜUCO. Nombre que so da á 
diíerentes plantas sarm entosas, que 
se crian en hi América, y  de lascua- 
Iwse hace allí el mismo uso que de 
los mi?nbr(*s en Europa. E l mismo 
uomiíre se da á las raices de ciertas 
plantas, (|u(í se aidican á los m is
mos usos.

BEJUQUILLO. Cadenita de oro 
de lasque vienen de la China y  traen 
al cuello las mugeres por adorno.

BELCAIHE. Feria célebre en to
da la Europa y  la mas famosa de 
todas las que se hacen en Francia. 
Eu otro tiempo se hacia en el re 
cinto de la ciudad de Belcaire en 
Languedoc que le ha comunicado 
su nom bre, y  aun se ven varios a r
cos que atraviesan las calles en don
de los mercaderes formaban sus tien
das ; i^ero desde largo tiem po su re
putación y  el iumenso gentío se au
mentaron de tal modo, que fué íbr- 
zoso hacerla en el i-aso debajo de 
unas tiendas de campo que se a r
man eu una pradera vecina á la ciu
dad.

E l Ródano en cuya inmediación 
está edificada esta ciudad, le facilita 
el concurso de las mercancías de la 
Borgoña , del Leonés, de los Suizos 
y  de la Alemania. Por conducto del 
mar de donde dista 7 leguas, se 
traen allí los géneros de Levante, de 
Italia y de E spaña; y  por el canal 
real recÜKí todo lo que puede venir 
del Languedoc superior, de Burdeos, 
de la Bnítaña y  del Océano.

Est/.t loria tiene tres dias francos 
de negocio, principiando á 22  de 
julio, fiesta de Santa Magdalena; sin 
embargo dura seis dias y  á veces

i siete, y  esto porque por lo  regular 
se verifican tres fiestas y  un dom in
go, que interrum pen los dias de ne
gocio. Cuando acontece que el do
mingo es una de las tres fiestas so- 
Í)re(liohas, no dura mas de seis dias; 
de olro uíodo dura 7 dias.

De todas partes acuden allí, y no 
hay mercancía por rara y  particular 
que sea, que no se encuentre en di
cha fe ria ; asi es que á ¡>esar de la 
brevedad del tiempo se hacen com 
pras y  ventas por mas de 6.000,000 
de libras.



Todas las cambíalos pagaderas en 
dicha féria, deben satisfacerse á mas 
tai'darei últim o dia dé la  misma an
tes de la media noche: en caso con
trario  deben protestarse al tlia si
guiente antes de las doce dol dia.

BELCHITE. Lana belchite. Es 
nna de las calidades de lana que los 
comerciantes de Bayona , sacan de 
España.

BELELACS. Telas de seda se
mejantes al tafetan que se fabrica en 
Bengala. Su vareo es de ^0 cobi'es 
de largo con 2 de ancho á razón de 
M  \  ¡2  pulgadas de Rey , el cobre. 
Los Ingleses que hacen el tráfico de 
Madrás á las F ilipinas, llevan allí 
muchas de estas telas.

BELEÑO. Planta perene indíge
na de E spaña, que crece hasta la 
altura de dos pies. Las hojas son 
anchas , algo blancas, algodonosas, 
pegajosas , cortadas on segmentos y  
despiden un olor desagradable. Las 
flores nacen en la estremidad de las 
tallas, formando espigas y  son de 
color amarillo en la píute siijiciior 
y de púrpura en la inferiorj el fru
to  es una caja de semillas m uy pc- 
qiK?ñas, redondas y  de color ama
rillo : toda la p lan ta , espcH^ialmentc 
la raiz , es narcótica.

BELESA. Planta perene indígena 
de tá p a n a , que crece hasta la altu
ra de tros pi**s. 1  iciie los tallos ci
lindricos, dclgaílos. asurcados y ves
tidos de hojas ásp(;ras altonias y  de 
un verde blanquecino, y  las ílores 
pequeñas, do color de ])úrpura y  
colocadas on espiga.

BELESM l'. (jindíid de Francia á
55 leguas de Paris, con fábricas de 
hermosas servilletas, telas gruesas 
de cáñamo para gergones y  rodillas, 
tiene también un comercio bastante
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de trigos, linos y  cáñamos, que los 
arrieros llevan por todo el reino.

BELGRADO. CiudacJ de la T u r
quía europea ó de la Kónianía, á la 
orilla del Ponto-Euxino ó mar-ne
gro , distante ocho leguas de Consr 
tantinopla. Su longitud ^0^  ̂ 30''j la- 
titnd )\\o  22^

BELLA-ISLA. Isla de Francia en 
la costa de B retaña, en la Diócesis 
de V annes: su longitud -15', 
lat. 40 '.

BELINZONA. Ciudad de Italia 
en el Milanos.

BELOCULO. Es uno de los nom 
bres que se dá á una planta m edi
cinal especifica y  superior para la 
disentería. (V , Ipecacuana.)

BELLOTA. Kl fruto de la enci
na , del roble y  otros árboles del 
mismo género. Es ovalado, punti
agudo y  de una pulgada de la rg o ; 
se compone de una cáscara m edia
namente dura, de color castaño c k -  
r o , dentro de la cual hay envuelta 

' en una telilla del mismo color una 
sustancia blanca, harinosa y  de gus
to  ya du lce , ya am argo, según la 
especie ó casta del árbol. Es un ali
mento m uy sano para el ganado do 
celóla , y  en varios parages enti a e,n 
el ComeiTíO, visto el consmno que 
hace de él la clase m uy pobre que
lo usa en lugar de pan , como prac
ticaban los mas r(inoto.s antiguos.

t.os químicos pretenden que han 
sacado y  sacan tle la Ijeliota un acei
te precioso, que según dicen , tiene 
ujíI propiodailes milagrosas. Los 
d i0gu(T0s también venden el aceito 
de bellota que .se les envia de P ro- 
venza 5 pero los que son de buena 
fé , lo venden únicamente por lo 
que e s , es decir por aceite de beu 
ó de avellana.
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BELLOTE. Especie de clavo que 

tiene la cabezal redonda y  o! grueso
ii proporcion de sii taniaño, qne 
suele ser d(? una ouarla.

BEN o Belicij. Hay «los clases 
do drogas m uy diferentes que lle
van este mismo nonil)re. La nna es 
una especie de raiz m edicinal, qne 
se dienta en el número de los car
diacos y  do los contr.i-veuenos; la 
otra es nn frnto del cual se saca uu 
aceite propio para los perfumado
res.

E l ben ra iz  se suhdivide todavía 
en dos especies, es decir ben blanco
V ben encarnado.

I'Ll ben blanco os una raiz bas
tante ¡)arecida al pelitre; pardiizco 
por encima y  algo uias blanco por 
adentro , de nn gusto casi insípido, 
j>oro deja una amargura Ixistante 
desagradable, cuando se tiene en la 
boca algún ralo. Sus hojas son ver
des y  largas i tienen una particula
ridad que tal vez no se repara cn 
ninguna otra p lan ta , y  es que todas 
tienen cuatro hojitas m as , dispues
tas en oposicion las unas con las 
o tra s , y  precisanieiilc eu el punto 
cn que las hojas principales están 
unidas á su tallaelo que las sostie
ne. Sus malas que están guarnecidas 
de algunas h o jas , producen unos 
botones cerrados en forma de esca
mas , que se abren y  dejan ver una 
llorecita amarilla.

E l ben encarnado tiene su raiz 
parecitla á la de Iss nabos gruesos, 
fibrosa, m orena cn la parle este
rio r, y  bermejiza en la interior: sa
len de esta raiz muclias hojas laicas 
y verdes; de su centro brotan unos 
tallos guarnecidos de ambos lados 
de varias ílorecitas encarnadas, que 
tienen la forma de granados.

La raiz del b en , sea b lanco , sea 
encarnado , nos llega del niontr 
Libano y  de otros para^^es tle ]«( 
Siria, en trozos parecidos á la ja
lapa .

Deben escogcree nuevas, secas , 
m uy coloradas y  de gusto aromáti- 
0*0 y  astringente. Ambas sirven pa
ra el mismo uso , y  se sustituye U 
la una á la otra.

El ben  del cual se saca aceito 
para los perfumadores , es un fru
to  del grosor de una avellana, que 
produce uu árbol parecido aí ar- 
l)usto tamariz. Las mejoi'es nueces 
de ben son las frescas , lienas, b lan
cas y  fáciles de mondar. Sc estrae 
el aceite lo mismo que de las a l
mendras amargas. Este aceite es li
gero y  su til, sin o lor po r si m ism o , 
difícil á ranciarse por viejo que sea. 
E l aceite del ben tiene tambieií la 
propiedíul de tjuitar las manchas de 
la cara.

BEN de Judea. Es uno de los 
noml)res que los Drogueros apro
pian á la droga llamada de otro 
m odo betijuí.

BENDARMASEN. Ciudad de las 
Indias en la isla de B orneo: su lon
gitud -151° 20 ' ,  latitud meridional
2°  ^o '-

BENEFICIO. Significa utilidad , 
pixívecho, ganancia. Este térm ino 
es m uy usado entre los Comercian
tes , Banqueros y  Mercaderes.

Cuando un Comerciante ha gana
do sobre una compra ó venta do 
géneros que ha h echo , so dice que 
ha tenido un beneficio.

Cuande se dice que un Banquero 
remite dinero de una Plaza á otra 
con beneficio , debe entenderse que 
en lugar de ecsigiralgo para el cam
b io , dá beneficio. Hay un tanto por
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de una Plaza á otra.

Cuando el cambio está á la j)a r , 
no hay entonces ni beneficio ni pér
dida.

Se llam a hencficio de varéo, 
la ganancia ó la esecdencia que se 
encuentra en el vareo de las telas 
y  demás tejidos. Hay parages en 
que aunque la cana sea ignal, su* 
pongamos á hi de M adrid , Barce
lona, V alencia, e tc ,, se disfhita un 
l>enefìcrò bastante en el vareo.

BENEFICIAR, Térm ino iis^do 
entre los obrei’os de las minas de 
o ro , p lata  y  demas m etales, para 
indicar, por egem plo, la mayor 
ó m enor facilidad con qne se espió
la  el m etal del niineral ó piedra 
m etálica, se dice »este oro es difi- 
)) cil de beneficiar, los gastos serán 
))■ grandiosos : esta mina de cobre se 
» beneficia con facilidad ; el propie- 
» tario se enriquece en ella. ((

BENDER - ABASI, ó Gamron , 
Comron ó Comoron. Puerto de to
da la Persia y  tal vez de toda la 
Asia , en que se hace el m ayor 
comercio. Empezó á florecer desde 
que los Portugueses fueron arroja
dos de Ormúz.

Antes de esta época no era mas 
que pueblecitos de unas 50 chozas 
m iserables, en donde los Portugue
ses, en consideración de la comodi
dad de su ra d a , mantenían de 25 
á 50 barcas armadas para sostener 
su comercio y  estorbar el de los 
otros.

Schaf-Abas fué el que fortificó el 
p u e rto , que empezó á fabricar la 
c iudad , y  que concediendo privile
gios é inmunidades atrajo allí el 
com ercio, mudando su primitivo 
horhbre en el suyo propio (Bender- 

cüAí). vm .
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A basi), que en lengua persa quiere 
decir puerto de Abas.

Este puerto es libre á todas las 
naciones, menos á los Portugueses 
y  Españoles: se ven allí Ai*ahcs, 
Judíos, Persas, Indios, Turcos, Ar- 
menros. T ártaros, Franceses, H o
landeses é Ingleses.

En el centro de ia ciudad hay 
una plaza-m ayor, qne llaman pa- 
s e r , que corresponde á lo q\ie en 
otras partes denominan b a z a r está 
formado en bóvedas, y  tiene por 
medio una calle de arbustos: los 
Mercaderes esponen allí á la vista 
las mas pi'eciosas mercancías, par
ticularmente los Benjuns y que son 
casi lodos dueños de ellas j son es
tos una gente de habilidad , pero 
engañosos: hacen en las Indias lo 
que los Judíos acostumbran hacer 
por todas partes.

E l tiempo propio del com ercio , 
es desde octubre, época en que des
aparece el gran c a lo r , hasta m ayo 
en que se renueva : se ven entonces 
llegar las enibarcacfones de los euro
peos avecindados en las Indias y  mu- 
chos otros buques de Moros é Indios. 
Por tierra llegan en un dia señalado 
y  fijo varias caravanas de Mercade
res, entre otras las de Ispaham , de 
Schiras, de Laor, de Alepo, de Bag
d ad , de Herat y  de Basora.

Los Holandeses llevan allí dine
ro eíéctivo, géneros que traen sus 
embarcaciones de Europa y  varios 
otros , que reúnen en los parages de 
las Ind ias , en donde tienen estable
cimientos ; sobre todo especias, con 
que proveen casi toda la P ersia ; 
azúcar, an is , gengibre , añil  ̂ ber
mellón , incienso, benju i, azogue, 
plom o, estaño, cobre , paños., telas 
de color y  sándalo.

U
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El (luícro que circula en com er

cio son reales o lluros de Kspaña y  
richeJaics, ytorc[ne los Comercian
tes no quieren o tro , á motivo tlel 
henelicio que tienen, trocándolo con 
dinero del pais.

Los Ingleses llevan menos dine
ro que los Holandeses con sus car
gamentos; en su lugar tienen canti
dad de paños , de acero , a ñ il , telas 
de seda y  de algodon de las Indias, 
las mas de gusto y  ílnas. Ellos han 
sido los primeros de introducir en 
Persia los paños de E uropa; así es 
que este género lia tomado su deno
minación. Los paños seiconocen en 
Ispahani Lajo el nombre de L on
dres y que venden al porm enor los 
Mercaderes de Londres. Este ramo 
lornia por lo regular una parte del 
comercio de los Armenios en esta 
capital del imperio de los Persas.

E n  cuanto á los buques ind ios, 
atabes y  m oros, se puede decir que 
todos sus cargamentos consisten en 
producciones y  manufacturas de su 
pais.

Las mercancías que llegan con 
las caravanas (qtie por lo i-egular 
están compuestas de cam ellos, que 
llevan hasta 8 quintales, y  que en 
Persia llam an por es to , buques de 
tie rra , compuestas tam bién de m a
chos y  de asnos de nna fuerza p ro 
d igiosa), consisten en muchos teji
dos de oro y  de p lata , en terciope
los , tafetanes, loza fina, plumas de 
avestruz, cordobanes, lanas, broca
dos , alfombras de Persia , de Cora- 
son y  Dias ; en camelotes de T u r
quía y  otros mas sencillos de Ara
bia , en drogas medicinales, en san
gre de drago^ m aná, m irra , incienso, 
pasas, dátiles, caballos de B arcun , 
])ero particularmente en sedas en

rama , que mantienen el mas gran
de comercio que se hace en Persia.

Se encuentran también turquesas 
en Bcnder-A basi, pero en mas a- 
bundancia de la peña vieja que de 
la nueva , y  buen número de perlas 
que se pescan cn el golfo de Persia.

Todos los que trafican en Cam 
ión , tienen allí almacenes y  casas. 
Las de los Ingleses, Franceses y  Ho
landeses , parecen mas bien palacios 
que establecimientos de com ercio: 
están edificadas á las oi*illas del m ar 
para m ayor comodidad de cargar y  
descargar sus buques cuando llegan.

Los Ingleses empezaron á trafi
car cn la Persia , en 'I 61 3 ;  fueron 
alli tan bien recibidos, po r cuanto 
el grande Abbas , formó desde en
tonces su plan de servirse de ellos 
como un instrumento para arrojará 
los Portugueses, de Ormúz y  de al
gunas otras Plazas que dominaban 
en la costa de Pei’sia.

E l tratado de esta liga entre In 
gleses y  Persas, tuvo lugar en A 620 
y  en ^1622 los Portugueses se vie
ron precisados á rendir Ormúz.

Una de las cláusulas del tratado, 
contenía, que la Com pañía inglesa 
participaría de la m itad del benefi
cio que resultaría de la Aduana de 
de Gomron , en donde Abas quería 
trasladar el Comercio de la con
quista proyectada ; pero los Ingle
ses quedaron burlados , porque 
cuando no tuvo mas menester de 
sus tropas y  navios, cada año dis
minuyó sus derechos de tal modo, 
que en el dia apenas perciben ocho, 
ó diez m il escudos mientras que la 
Aduana de Bender-Abasi produce 
mas de 700 á 800,000 libras. Los 
Persas se disculpan de su conducta, 
alegando que los Ingleses han falta-



(lo á los tra tados, como es asi en 
realidad ya que no han conservado, 
n i conservan en el golfo de Persia 
el número de navios, que habian 
prometido.

Los Holandeses perecieron en el 
Golfo de Persia diez años despues 
de los Ingleses: pero bien prouto 
leal sobresalieron, ya por las inmu
nidades que lograron , ya por el co
mercio que entablaron, aunque en 
lo sucesivo, tuvieron, como os In 
gleses,, jnotivo de quejarse de las 
óbices que estorbaron su trá
fico.

Este se hacia al principio por 
una especie de perm utas: las m er
cancías de la Compañía se desem
barcaban en los almacenes reales: 
despues de una valuación conveni
da , los Comerciantes recibían otros 
de los Administradores del Rey.

La compañía fué atropellada en 
su C om ercio, sea por las órdenes 
secretas de la misma corte de Ispa- 
ham , como se suponía, sea por los 
empleados de la Aduana de Gam- 
ro n , que aumentaban los impues
tos y  los ecsigian con demasiado ri
gor. Para poner un dique á estos 
desórdenes, se hizo un tratado que 
se concluyó en 4 652.

Pero si por una parte éste trata
d o , parecía ventajoso á los Holan
deses en v irtud  del privilegio que se 
les concedió sobre un millón de gé
neros que se obhgaron introducir en 
Bender-Abasi sin pagar derecho nin
guno , (por cuya condescendencia se
rian como las demas naciones suje
tos á la Aduana), por otra parle es
te mismo tratado Ies era gravoso á 
motivo de la obligación, que esti
pularon de llevarse mas sedas del 

no necesitaban; es decir,
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600 balas cada año de 2-16 libras 
cada una.

Sí los Persas engañaron álos Ho
landeses , haciéndoles pagar las se
das á un precio escesivo, porque les 
salían mas caras de 'lüOü á 'I JOO 
libras por carga de lo que se ven
dían en el m crcatio, estos supieron 
desquitarse también, píígándoles con 
la misma m oneda, es decir que en 
lugar del millón de géneros como 
decía el tra tad o , hacian pasar mas 
de 2 millones sin pagar ningún 
derecho. Aun obtuvieron alguna 
vez una diminución sobre la canti
dad  de bala¿ de seda, á egemplo del 
año ^1673 en que no les llegó nin
gún buque á causa de la guerra que 
Luís X IV  Rey de Francia les habia 
declarado el año anterior. Abas cre
yó  que esta guerra les seria tan  f u
nesta , que les perm itió tom ar solas 
300 balas de seda, cuyo precio aun 
les minoró de 30 á ífO escudos por 
bala, hácia el año 4 690; pero á mas 
que esta condescendencia Ies costaba 
m ucho por los presentes que hacian 
á la C orte, y  que se absorvian mas 
de la aparente baja ; los tratados 
tampoco eran observados, porque 
las sedas que les daban eran de cali
dad tan mala, que no podían casi ser
vir en Batavia sino para hacer tiran
tes en los cam iages, y  cuerdas para 
sus caballos.

E l número de las embarcaciones 
que los Holandeses envian á Gairi- 
ron, no es fijo, pero no seria estra- 
ño ver en trar en cada año en este 
p uerto , hasta diez m il embarcacío-. 
nes, de la compañía cuyos carga
mentos valen hasta tres y  cuatro 
millones en mercancías de las ya in
dicadas poco antes.

E l G obernador, ó Sultán de



z u  BE
Bender recibe á menudo regalos 
de los Holandeses para empeñarle 
á favorecer su Comercio; sin em 
bargo á pesar de estas dádivas, por 
decirlo as i, voluntarias, le dan una 
especie de pensión anual que con
siste en 4 O libras de clavos, 50 li
bras de nuez moscada, 50 libras de 
pimienta y  o tro  tanto- de azúcar 
cande, 1 2 0  libras del mismo cn 
polvo, y  5 retales de paño- de va
rios colores, de dos canas cada 
nno.

Los Franceses son los últimos de 
los europeos, que han parecido en 
Bender-Abasi, á lo menos bajo el 
nombre y  por civenta de una coìti- 
])añía.

Desde que pensaron en Francia 
sobre el establecimiento de la com
pañía de Indias orientales, pensa
ron también en asegurar á dicha el 
comercio de los Estados.

Los primeros Diputados llegaron 
á Ispahani eu e hicieron su
tratado en 1 665 en virtud del cual 
fué concedida á la compañía la in

m unidad de los derechos de la 
Aduana de Gamron por tres años^ 
previa una dádiva qne correspon
diese á esta remisión.

Otros Diputados enviados en 
167« , obtuvieron no solo la ratifi
cación de estos privilegios, mas ami 
una esencion de derechos sin term i
no de tiem p o , lo que les costó un 
regalo de 200,000 escudos; gasto 
bastante inútil, ya que la compañía 
que empezaba á decaer, aunque es
tablecida á penas de 1 0 años , no 
había enviado allí muchas em bar
caciones ; este egemplo habrá sido 
útil á la nueva Compañía francesa 
d é la s  Indias dei año 1 7 1 9 , para 
asegurar su Comercio á mejores con
diciones en el Golfo péreico.

No es inútil añadir que en 1715; 
últim o año de la vida de Luis XIV, 
pareció á la corte un Em bajador de 
Persia que fué acogido con grandes 
honores. Sus instruccioHes versaban- 
sobre una renovación de nn trata
do de Comercio entro las dos Po
tencias.

Monedas j pesos y  medidas.

Se cuenta en este pais por Tom an  de 400 M am oiidis,y poxMamoudis- 
de 20 Gasas, E l Toman  se vatua 1 5 florines 1 7 sueldos 11 dins. de Ho
landa, que correspondea á 28« lib . 11 sued. 2 1 /3  dins. de Francia ó 107 
rs. y  18 m arays.de España á corta diferencia, \iOV los demás véase el artícu
lo  de Ispaham  , cuya mayoi* parte* de moiredíis tiene curso en esta ciudad
Ítt mismo <fue ea  Gami'on.

Beixder-Abasi y  Ornaron tienen nna pequeña moneda particular llamada-
A áasi Bztcva y que vale dos maravedís corrientes.

íios jwsos de estas: ciudades son dos: aunque diferentes, se llaman ambas

E l gran M oti pesa 7 1/2 libras peso de Marca, ú  8 libr. y  11 1 /2  onzas
Catalanas aprocsimadamente* ^

E l pequeño M oti pesa 6 1 / ’4 íib r y  5 í^/5 onzas de Cataluña ídem.
La Medida de. dimension G ue:^^  que contiene 336 lineas de Francia. 
M*rsella es la única ciudad de Francia que tiene tráfico con estas ciu-
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dadcs Persas, cuyas producciones se esportan mas bien por conduelo de las 
Escalas de llevan te , que directamente de la Persia.

BENES1N'EF,ÓBE]S1SUA]D. Ciu
dad de Africa en E gip to , distante
20 leguas del C airo , situada en una 
llanura en que se recoge cantidad 
de lino del cual se fabrican telas 
m uy acreditadas.

BENEVENTO. Ciudad de Italia 
en el reino de Nápoles, poco inte
resante en Comercio.

BENGALA. Reino de Asia en las 
Indias en el golfo del mismo nom
bre , atravesado por el Ganges que

causa la fertilidad de esta Provincia. 
Sn capital se llama D a c a , situada 
en la parle mas oriental del Gan
ges r es la residencia del Vi-Rey. 
Los Ingleses y  Holandeses tienen 
alli sus agentes para su considerable 
comercio. Bengala es el pais mas 
fértil de la India y  el mas abundan
te en productos de industria y  en 
producciones las mas preciosas. Da
ca está en la latitud de 2^.° y  Ion- 
git. de \  06.° íí5'.

Monedas de cambio.

Las monedas de este reyno son las roupies  ̂  los cams , los pounes , los 
aúnas ,  los gor is , los gondas y  los cauris.

La roupie comunmente se compone de dos cam s, A 6  aúnas, 32 pou- 
nes 6W0 gondas; ó 2560 cauris.

E l cams de 8 aúnas, 26 pounes. 6ít goris, 320 gordas, ó '1280 cauris.
La aúna de 2 pounes y 8 goris, ^0 gondas, ó ^160 cauris.
E l p oune , de ^  goris, 2 gondas, ó 8 0  cauris^
E l g o ri, de 5 gondas, ó 20 cauris.
E l gonda ,  de cauris.
E l coron corresponde i  -100 laclts, y  el k c k  á 4 0000 roupies.

Monedas efectivas.

Son los roupies,  los aúnas y  los cauris.
Las roupies se diferencian entre s i ,  por el nom bre y  po r el valor. Ved 

ahí las que tienen curso en Bengala.
La roupie sicca., es «na de las mas bellas monedas de plata de su espe

cie : está acuñada por los mogoles, de peso de -10U granos de Bengala, que 
forman casi 2H3 as peso de Troyes de Holanda y  de la ley de -I-I dineros 
22 granos. Su cuño representa las armas del Em perador del Mogol: l®5 oue 
tienen la desgracia de ser sorprendidos con monedas falsas son castigados 
con la pena capital.

Esta roupie vale casi 32 pounes que formai» 1 /U suel. plata Ho
landa.

La roupie de Bom bay   ̂ ó de Madrás, hecha por los Ingleses con el cu
ño del Nanab  de esta últim a ciudad, pesa 'IOS granos de Bengala, y  vale
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casi 38 poniies, ó 3 p. § menos que la roupie sicca.

La roupie de A rca te  hecha por los franceses con el cuño del N anab  de 
A rcate, debe pesar 102 granos de Bengala. Esta moneda es la mas abun
dante y  la mas corriente en Bengala, aun<jue sea la mas inferior de todas 
las roupies en cuanto á valor^ y  muchas de ellas escasas de peso. Vale ca- 
iíi 37 pounes; de consiguiente 6 p. f  menos que la roupie sicca.

En los mercados que se hacen en Bengala se fija de común consenti- 
)niento, el precio de os géneros en roupies corrientes de 16 aúnas, ó de 
32 pounes. Los establecimientos franceses y  holandeses calculan por lo re
gular la roupie corriente á 8 p. §  de pérdida contra la roupie efectiva de 
Arcate, ó casi 9 p. f  de pérdida contra la de Madrás.

 ̂Los Europeos Ilegaudo á las Ind ias, cuando quieren deshacerse de su 
d inero , ya en especie, ya eu materia, se dirigen á lui Baniane  ó cambia- 
monetlas , el cual empieza luego á pesar 2 UQ roupies siccas con pesos, de 
los cuales entran lo mas á m enudo 4 05 para igualar la balanza : esta can
tidad de pesos corresponde al valor intriuseco de 2-19 1 / 2  roupies siccas, 
combinando la ley de los pesos nuevos de España con el de las roupies 
siccasÎ pero los cam bistas.no conceden m ucho mas de 208 por los 105 
pesos. De otra parte conviene mas á los Europeos vender su dinero en la 
costa de C orom andel, en donde dau mas valor que en Bengala.

Pesos de Comercio.

Los trigos, el arroz , la m adera, el vino y  los licores se venden alli á 
peso. Este peso se llam a nwii y  se divide en ÍIO sejras\ el seyra, y  el xa-  
taque  cuyos 4 6 forman un se y ra , se subdividen en roupies y  en annas 
del modo siguiente.

Roupies. Annas.

E l seyra , gran peso pacha pesa roiip’'=“̂  '
E l sey ra , peso de salitre. . . .
E l seyra , pequeño peso pachá. . .
E l seyra , peso de seda , sucio. .

82 y  el xataque. 5 2 .
81 y  el idem. . 5 •1 .
81 y  el idem. . 5.
76 y  el idem. . ■Í2 ,
72 y  el idem. . 8.

El m on-bazar pesa ^0 seyras, ó 3168 roupies siccas que forman casi libr.
89 y  4 3/íí onzas de Cataluña.

El m on-rattele  pesa también ííO seyras, pero contienen solos 2895 1-1/25 
roupies siccas, las cuales pesan á poca diferencia libr. 81 y  5 onzas de 
Cataluña.

EÎ seyra del m on-bazar corresponde á. . . 79 -Í/S roupies.
El seyra del nion-rattele............................... . 7 2  1^2/125 idem.

8 mons-bazar corresponden á .........................25 mons de Pondiçhery,
'137 mons de Pondichery á............................... ij8 mous-ratteles.
i  50 mons-ratteles á...............................................^37 mons-bazars.
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E l mon-raltele de «0 se jras  del cual usan en los establecimientos ingle

ses, pesa 2895 roupies siccas, y  el seyra corresponde alli á 72 roupies 
y  6 annas.

E n Calicata.

Hay una medida para el arroz que se llama gongos del peso de 5 sey- 
ras de 80 roupies cada una, lo que corresponde al peso de 'lííOO roupies.

En B anqui-B azar.

El h u g u l j , ó boudel, el gange , y  el gran bazar, medidas de arroz, 
pesan cada uno 5 seyras j pero el seyra es alli de 82 roupies que corres
ponden á « 1 0  roupies.

En Xandeinagor.

Usan dos m edidas, c u ja  mas grande pesa 1 seyra y  9 'l /2  xataques de 
arroz, y  el otro A A/ 2  seyras^ y  cada seyra corresponde al peso de 82 
roupies.

lo hicieron, por cuyo motivo se re
tiraron de esta Isla sanguinaria, de
jando á sus traficantes el cuidado de 
traer á Batavia ellos m ism os, sus 
mercancías y continuar así su co
mercio.

E ste consiste principalmente en 
diam antes, en o ro , perlas, bezar, 
c e ra , pim ienta, incienso, almáciga 
y  algunas otras gomas medici
nales.

E l oro se encuentra en Pahcuig, 
Sey  y Calantarij Scribas^ Catva j  
M elanube} pero es todo en polvo 
y  se recoge en la arena de los rios.

Sambas y  Sucadana, son los pa
rages en que se llevan los diam an
tes para venderlos j los hay  desde k  
hasta 2« quilates, y  á veces de 30 
á «0. Lo mas que se puede sacar en 
cada año , no llega en todo á 600 
quilates.

E l comercio de los diamantes, se 
hace únicamente con el dinero á la 

las demas mercancías y  el

BEINGALA. Llámase asi una es
pecie de Muselina que por la p ri
m era vez llegó de aquel reino. Hoy 
se usa en las montañas de Burgos.

BENGER-MORSIN. Plaza situa
da en la parte septentrional de la is
la de Borneo. De esta Is la , que es 
tan gi-aude como Java y  Sum atra , 
no se conoce sino una parte de las 
costas entre todas las del reino de 
Borneo. La barbàrie y  la infidelidad 
de estos isleños habiendo disgustado 
á los europeos, abandonaron aquel 
comercio y  parage.

Los Holandeses fueron allí por la 
prim era vez en 1 6 0 9 ,y  tuvieron al 
principio algunos establecimientos 
en Borneo, Sambas, y  Sucadána^pe- 
ro á mas que no pudieron lograr la 
esclusion de las démas naciones por 
el comercio que solicitaron por lar
go tiempo, esperimentaron á menu
do la ferocidad de estos bárbaros, 
que cada dia buscaban nuevos pre- 
testos para saquear sus almacenes, 
y  m atar á sus dependientes, como

mano
mismo oro, se truecan con telas
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de algodon y  otros tejidos.

Los Chinos que hacian el m ayor 
comercio de Bornéo antes que los 
europeos liubiesen penetrado allí, lo 
continúan siempre, y  se ven aun en 
cada año muchos de sus Jh?iques en 
Bergcii-Morsin en la parte septen- 
trional de la Isla. A veces trafican 
laníbien en Mampuca, Tv.ye y L a u 
da  y  Sainbes.

BKSIGUELA. Pequeño reino bajo 
la dependencia del de Angola. Los 
Portugueses tienen algún establcci- 
iiiiento alli, pero este parage es tan 
m al sano que no siendo tampoco 
apto para ser la m orada de los criiui- 
mdes, que los Tribunales de Portii- ; 
gal destierran a ll í , deberla serlo m e
nos para personas libres que hacen 
au Comercio.

BENTCARLÓ. Pueblo situado á 
una cuarta de milla de la m ar sobre 
una playa abierta en una llanura de 
las mas íerlíles y  agradables en el rei
no de Valencia , distante 20 leguas 
Este de la capital y  7 de Tortosa.

Los Comerciantes tienen alli sus 
registros en pesos de 20 sneidos y 
el sueldo de 4 2 dineros de peso.

Las monedas de cambio son las 
mismas que en Valencia donde se 
acude, del mismo modo que á Bar
celona y  M adrid , á fin de negociar 
las letras para el estrangero.

El peso de Benicarló es el qu in 
tal de arrobas de 36 libras fte -12 
onzas, que forman A Jííf libras va- 
lendanas de 1 2  onzas.

La 'medida para los granos ,• se 
llama cah íz ; se divide en 1̂2 barce- 
l la s : casi es igual al cahíz de Va
lencia.

La medida para los líqu idos, se 
llania cántaro , cuyos forman la 
pipa regular, igual á la de cargas

catalanas: se arregla también allí la 
pipa de aguardiente por ^  ca?'gas, 
que corresponden á ^ cargas cata- 
ianas.

E l comercio de Benicarló consis
te principalmente cn ia esportacion, 
ó espedicion de sus vinos y  aguar
dientes ’f pero sobre to d o , de los vi
nos tintos que sus alrededores pro
ducen en abundancia; son m uy co
lorados, la m ayor parte secos y  de 
tal v ig o r, que pueden destinarse á 
cualíjuiera esjíedicion sin tem or de 
deteriorarse; por este m otivo es m uy 
apreciado.

La esportacion anual de vino de 
Benicarló se calcula de 8 á 9000 pi
pas de hh  cántaros.

Se embarca para Francia, Holán« 
da , Ing laterra , el Báltico, la Amé- 
ca española é inglesa, y  la mayor 
parte para los presidios, los distri
tos de m arina y  demás parages de 
la costa de R spaña; bueno es saber 
sin embargo, que j>ara el estrangero 
se embarcan únicamente los vinos 
mas colorados y  de superior calidad.

La esportacion de los aguardien
tes es m uy irregu la r, porque hay 
años en que se estraen mas de 2000 
pipas; otros que no llegan tampoco 
á 600^ diferencia causada por varias 
circun stancias.

Los alrededores de Benicarló pro
ducen aceite, seda , algarrobas, y  
granos de toda especie, que se des
pachan para la costa del reino de 
Valencia y  de las provincias de Ca
taluña.

La Aduana de Benicarló no está 
habilitada para la introducción de 
los géneros estrangeros sujetos á pa
gar los derechos reales: po r este m o
tivo los traficantes de este pueblo 
tienen que ir á los puertos habüita-



dos aunque con gastos y  perjuicios, 
sobre todo para las duelas de enci
na y  castaño, cuyo despacho es 
considerable en Benicarló.

Observación.

Las embarcaciones que ván á car
gar y  descargar en la playa de Be
nicarló de la cabida de 4 00 á ílOO 
toneladas, fondean á la distancia de 
•) \ /)\ milla de la orilla de la m a r , 
con casi 6 4 /2  brazas de agua, y  
las embarcaciones de menor caljida 
con ^ ó 5 brazas. Cuando acontece 
un viento , ó tormenta de L evante, 
pueden con facilidad hacerse á la ve
la para refugiarse en el puerto de 
Alicante, ó en Santa-Pola; en caso 
pues que la tempestad fuese de Po
niente, pueden cou el viento en po
pa retirarse al puerto de Alfaques á
5 leguas de Benicarló.

Los buques que vienen de las cos
tas de E spaña, son admitidos en li
bre práctica en Benicarló j pero los 
que vienen del estrangero tienen que 
ir á Peñiscola á tres leguas de Be
nicarló para tomar la entrada.

Gastos de puerto en Benicarló para 
un buque estrangej'O.

Reales vn.

Derecho de visita^, sanidad
y  patente.........................  4 12

iíleni al Capitan de puerto. 8
Itlem ancorage.....................  30

Reales vn. . . 4 50

Y á m as un real vellón por to
nelada.

BENIN. Reino en las costas de
CUAD. IX .
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A frica, en el cual los europeos ha
cen poco com ercio, aunque tenga 
mas de 250 leguas de costas, y  los 
habitantes sean menos salvages que 
los negros de Guinea y  de los de
mas parages de Africa.

Las mercancías que se pueden es
portar de a llí , son unos vestidos de 
algodon rayados á su estilo , que se 
despachan en la costa de oro, y  otros 
azules, propios para la estraccion 
de los negros del rio Gabon y  A n 
gola j piedras de jaspe, esclavas ? 
(porque no quieren vender los v a 
rones,) pieles de leopardo, pim ien
ta  ̂ y  aco ri, que es una especie de 
coral azúl que crece en el agua so
bre un fondo de piedras en forma 
de árbol.

Se les dán en trueque tejidos de 
oro y  de p la ta , paños encamados 
y  grana , terciopelo encarnado , hi- 
ladíllo m orado , estofas de H erlem  
m uy engomadas y  con flores j pen
dientes de vidrio encarnado, espe
jos con guarnición d o rad a , sartales 
de abalorios en figura de cuentas, chi
ribitiles , coral fino , vasos de tierra 
para beber, rayados de color encarna
do , toda clase de algodon fino, lien
zo , naran jas, limones y  demas fru 
tas confitadas, brazaletes de latón 
de 5 4 /2  onzas; aguas de olor y  
barras de hierro.

Los Holandeses son casi los úni
cos que trafican con estos pueb los: 
ellos solos de todos los europeos, 
tienen en sus tierras un alm acén , 
que el Rey les ha permitido estable
cer en G o to n , pueblo de considera
ción en el rio de Benin.

No todos los negros pueden tra
tar con los b lancos: los que tienen 
el permiso espreso del Príncipe, pue
den practicarlo. Luego que un bu-

V2
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que cristiano ha fondeado en la cos
ía , advierten al R ey , el cual desti
na alguno de sus oficiales con 20 , ó 
30 del comercio para an’eglar la 
compra de los esclavos. Hechas las 
ceremonias de costum bre, se espo
nen las mercancías al ccsámen de 
oslos diputados, los cuales las toman 
al precio ya acostubrado , si son de 
las que ellos conocen ; en caso pues 
que sean nuevas para ellos, lijan en
tonces el precio y  á veces, ixigatean 
meses enteros antes de convenirse.

Todo este comercio se hace con 
um cho órden y  buena fé. Los adic
tos al comercio pueden unicamente 
entrar en el almacén de los curo- 
¡)eos : á los militares está prohibido 
bajo penas rigurosas.

La causa de que las naciones de 
Europa no tienen trato  con unos 
pueblos tan qu ietos, y  aun corte
ses , es porque no se encuentra en
tre ellos ni o ro , ni m arfd , ni cae
ros , ni goma , ni ce ra , ni esclavos 
para tra tar: estos son los géneros pa
ra los cuales los europeos á menudo 
se esponen á grandes peligros entre 
estos bárbaros, la m ayor parte crue
les y  sin buena fé.

BEN JÚ L Especie de goma resi
nosa que algunos autores pretenden 
Qolocar en el número ile los incien
sos y  arómas. E l árbol del cual por 
medio dd incisiones se hace m anar 
esta gom a, creoe en abundancia en 
la Gocliinchina, en los bosques del 
roino de L a o , Siam y  demas para
ges de las Indias orienti\les ; dicho 
árbol es g ran d e , frondoso, de jna- 
dera m uy dura^ y  sus hojas son lar
gas como las del lim ó n , pero re
dondas en sus estremidades.

Los drogueros venden dos cali
dades de benjúi, cs decir, benjúi en

lágrimas y  benjúi en especie, ó en 
suerte.

E l verdadero benjúi en lágrima, 
que raras veces llega á E u ropa , tie
ne color de oro por afuera, rayado 
con pequeñas venas pardas , am ari
llas , c laras, blancas , y encarnadas, 
desmenuzable y  sin gusto ninguno; 
|>ero de un olor suave y  m uy  aro
mático ; m uy diferente del benjúi en 
lágrimas que venden los drogueros, 
que cs en masa, clara y  trasparente, 
de color bermejizo y  mezclado de 
lágrimas blancas j)ai'ecidas á las al
mendras , por cuyo motivo se le ha 
dado el nombre de benjiu  amigda- 
lado. E sta última calidad debe es
cogerse en unión de las que tiene 
de la p rim era , sobre todo que sea 
sin innm ndicias, ó cuerpos hetero
géneos.

E l benjúi en especie, ó cn suerte 
es el m as común de to d o s ; es fácil 
de adulterarse con m uchas gomas 
derretidas juntamente. Paraque sea 
de buena calidad , del:>e ser limpio , 
de buen o lo r, m uy resinoso y  en
tremezclado de muchas lágrimas 
blancas.

E l benjúi llega tam bién de Su
m atra , sobre todo de una cierta ca
lidad , que es m uy negro, pero m uy 
odorífero; dicen que m ana de los 
árboles cuando únicamente son nue
vos.

E l benjúi que es m uy negro y  sin 
o lo r , debe considerarse de la peor 
calidad y, no debe recibirse.

E l beajiii tiene varios nombres. 
Lo llam an A sa d o u x ,  B m  de J u 
dea ,  hejijúi de B e n in a s , etc.

Se saca también benjúi de las flo
res, blancas, propio para los asm á
ticos , y  un aceite que es una espe
cie de bálsamo para las llagas.



BERAMS. Telas groseras fabrica
das de solo algodon, que vie
nen de Surate, ciudad de las In
dias en los estados del gran Mogol; 
las hay blancas lisas, y  rayadas de 
color. Las blancas son largas nueve 
anas y  anchas 7 /8 ;  las rayadas tie
nen once anas y  media de largo so
bre 3 /^  de ancho cada pieza.

BERBERISCO. (C aballo) Es la 
especie que produce la Berbería. Es 
de pequeña esta tu ra , con la  cabeza 
a lta , y  piernas delgadas. Los caba
llos de Berbería  son m uy aprecia
dos por su v igor, b r ío , y  agilidad, 
pero no pueden superar al caballo 
español en el andar, y  flecsibiU- 
dad de boca. Esta casta de caballos 
se destina á m enudo para garaño
nes , supuesto que por su fogosidad 
son los mejores para cria. Las bue-- 
ñas calidades que distinguen esta es
pecie de caballos, consisten en que 
tengan el paso largo, y  se detengan 
al m om ento, aun en medio do la 
ca rre ra , si es preciso. Por lo regu
lar son m uy nervudos, y  cori'edo- 
res : suportan con ligereza los traba
jos de los viages y  de la guerra j 
los Turcos y  los Arabes aunque dies
tros en el arte de montar á caballo, 
raras veces m ontan caballos ente
ros ; prefieren los castrados, y  aun 
mas as yeguas por ser menos brio- 
sasj y  tal vez porque cuando se ten
ga que tomar las de Villa-diego, son 
mas seguidas en la carrera.

Los Egipcios , los G itanos, y  los 
Calmukos gozan la reputación de 
tener los mejores caballos de B er
bería , ya por su estatura, ya  por 
su belleza. Los m as altos pueden te
ner cuatro pies y  nueve pulgadas. 
En F rancia , en Inglaterra , etc. son 
mas altos.
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BERBICE, ó BORON. Una de 

las cuatro colonias Holandesas en la 
tierja-firme de la América. Se culti
va allí el a ñ il , el tabaco , gengibre 
y  algodon; el azúcar que es m uy  
abundante, es el principal objeto de 
su comercio. Lo que liay de parti
cular en Berbice e s ,  que á mas 
de su grandiosa producción de al
godon , se encuentra allí una esce- 
lente tin tu ra , que llam an Orellana, 
proveniente de una planta del m is
mo nombre que cultivan y  prepa
ran á poca diferencia como el añil.

Tiene tam bién la ventaja de te
ner por vecinos á unos Indios m uy  
dóciles y  amigos de los europeos, 
que les hacen grandes favores en sus 
colonias, y  con los cuales tratan, con 
algunos eneros, víveres y  demas gé
neros. •
■ BERBIQUI. Entre carpinteros es 

una especie de barrena para ta la 
d rar , que tiene un mango en figura 
de semicírculo y y  un puño en que 
estriba el pecho.

BERCHBHOGT, ó Bercowitz. 
Peso de que estilan en Arcángel y  en 
todos los estados dcl Em perador de 
Rusia para pesar las mercancías de 
peso m ay o r, ó volúm en, como el 
h ierro , potasa etc. E l bercheroct,ó  
bercowitz pesa ítOO libras moscovi
tas que corresponden á lil)ras cata
lanas 389 Z/h  á corta diferencia.

BERGHSTOLS-GADEN. Pequiv 
ña cmdad de la alta Baviera, nota
ble por la cantidad de pequeñas la
bores de m adera p in tad a , en las 
cuales sus habitantes y  los de las 
campañas vecinas se ocupan: las 
venden en Nuremberg de donde se 
despachan en seguida por toda la 
Europa.

BERENGE.NA. Planta anua de
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pié y  medio á dos píes de altura, ra 
moso y  poblado de hojas gi’andes, 
aovadas, de color verde casi cubier
to como de un polvillo blanco y  lle
nas cn sus piecccillos y  nervios de 
aguijones. Las flores son grandes y  
de color m orado, y  el fruto de figu
ra de huevo prolongado.

BERGAMO. Grande ciudad de 
Italia , fortificada y  antigua en el es
tado de Venecia , capital del Berga
masco sobre una colina al pié de los 
A lpes, edificada , como se cree, por 
los Galos Cenomanes 58^  ̂ años an
tes de la venida de N. S. Jesn-Gristo. 
Despues de haber quedado largo

tiempo bajo el dominio de los Ro
m anos, fué tomada por A illa ,  por 
los reyes de los Lom bardos, y  por 
Garlo-Magno. Bajo el m ando de sus 
sucesores se hizo república en el si
glo XII; se entregó enfin á los Vene
cianos en AMH7, y  hoy esta agrega
da al Imperio de Austria. Bergamo 
es el depósito de un comercio con
siderable de lanas y  sedas á A A le
guas de Brescia, y  4 O de Milán : su 
longitud es de 27.° 8' ,  latitud )J5.°
n r .

Se arreglan allí los libros de co
mercio en libras de 20 sueldos y  el 
sueldo de A 2 dineros.

Curso de las monedas de oro.

E l doblon de España ligero de 2 granos, vale lib. 37 o 4 0» corrientes.
E l » de Génova................................................. 37 »
E l sequí de Venecia de 1 grano...............................22 »
E l )) de Florencia idem ...............................24 »4 5»
E l » de XJngría. . i d e m ; .........................24 »
La lisbonina de . . 3 granos.............................. 61

Curso de las jnonedas de plata.

El Felipe vale allá libras 44»  5»
El ducado de Venecia. . . 8 » 5»
E l escudo de cruz de Venecia. 42» 40»
El escudo de Bergamo. . 7»

Cw'so de cambios de Bergamo.

Amsterdam
Augusta
Viena
Génova
Hamburgo
Paris
Lyon
Liorna
Londres lib.
Milán

86 sueldos cerca por 4

por 4

por 4 
por 4

por 4

por 4 
por 4 
por 7

} 406 id.

33 id.
70 id.

1 44 7 4 /2  id.

494 id.
^0 í) 4 5 »

24 3 sueldos

banco florin.

florin corriente.

libra foribanco. 
marco lub banco.

escudo de lib. 3 tornesas.

peso de 8 reales.
libra esterlina.
lib. corrientes de Milán.
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Nápoles 16^ sueldos por 1 ducado del reino.
Roma 209 id. por 1 escudo de A O pao/i.
Venecia 103 libras por 100 lib. de

l7sos y  días de fa vo r .

E l uso de las letras libradas sobre Bergamo es el mismo que en Vene
cia (V . este artículo) pero el de las que se libran de Zurich sobre Berga
mo es de 15 dias vista.

Las que son hechas á vista deben pagarse en el acto de su presenta
ción, y  las que son libradas á algunos dias v ista , ó à u s o , á su venci
miento. Cuando se recibe una letra de cambio preséntase incontinenti ; 
asi es que no hay dias de favor en Bergamo.

Cambio de Bergam o sobre Am sterdam .
Reducción de florines 75U AQ sueldos, B.® en libras, sueldos y  dineros 

de Bergamo al cambio de 86 sueldos por 1 B.® florín.
Banco flor. . . . 75^ 16 sueldos, 

á multiplicar por . 86

U52k
6032

Íf3 por 1 0  sueld. la 1 / 2 .
21 6 p. 5 idem  la 1 /2 .

^ 3 p. 1 id. el 1 /5 .

Sueldos , . 6^912 9 dins.

La 1 /2  lib .. 32ÍJ5 12 9 de Bergamo.

Cambio de Bergam o sobre A u g u sta  y  V iena.

Reducción de florínes 58^ W5 creutzers, corríentes al cambio de 106 
sueldos por 1  flor. B® corriente.

Florínes . . . 58^ Íf5 creutzers. 
á multiplicar por 106 sueld.

350^
58)^0

53 por 30 crentz. la 1 /2 .
26 6 p. 15 idem id.

Sueldos. 61983 6 din.

La 1 / 2 . . 3099 3 6 de Bergamo.
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Las operaciones de las demas P lazas, reduciéndose al método simple

de multiplicaciones como las precedentes, se omiten por brevedad.

Peso de Comercio.

•a se 
pe-

Hay dos pesos en Bergam o; es decir; el peso grueso, cuya lib r 
compone de 30 onzas, y  de A2  la del peso pequeño que estilan para 
sar las sedas , cochinilla, a ñ il , c e ra , especias, etc.

'100 lib ras, peso hgerode  12 onzas, corresponden á 61 lib. y  9 1/2  
onzas catalanas.

1 00 id em , peso grueso de 30 i d . , corresponden á 1 56 lib. 5 onzas id.
La medida para los granos se llama som a : tiene 8 satari.
La de líquidos es la hrenta: compónese de 52 pintas.

Diinensioíies.

Se llaman hraccio , que es de dos especies: uno para m edir los tejidos 
de lan a , otro para los de seda. 98 braccia  de la prim era especie, son 
iguales á 4 00 de Venecia, y  9« de la segunda corresponden á dichos 100 
braccia  de Venecia.

Las producciones de los ah'ededores de Bergamo consisten en granos 
con nuiclia lim itación, v inos, sedas, h ierro , etc.

Bergamo ha m antenido siempre un gran comercio con sus m anufactu
ras. Sus fábricas mas considerables son las de tejidos de lana de varias 
clases, m antas, telas de algodon y  de lin o , telas de seda , para cuya fa
bricación no solo se emplea la seda dcl p a is , si no tam bién la que se 
lleva de Brescia, Gremona y  Milán. Se fabrican también sedas pasadas 
dos veces por el to rn o , superfinas, y  de p rim era , segunda y  tercera cah- 
d a d ; también estambres superiores de p rim era , segunda, tercera y  cnarta 
especie.

Las meixjancias de im portación, son los paños superiores de Ingla
terra , de Francia y  H olanda, los camelotes de Holanda y  de Lila en 
F landes, lelas ordinarias , cera de Venecia, especias, íUogas para la me
dicina y  el tinte y  los tr ig o s , porque los de su producción no bastan ape
nas para seis meses.

Cuenta fo rm u la d a  de compra en Bergam o ,  de un  fa r d o  ile seda
torcida de tei'cera calidad.

U n fardo en peso de 170 lib ras, peso pequeño, limpio á 30 libras, 
5100 libras.



Gastos.

Embalage y  h e ch u ra .....................................
Carruage de Bergamo á M ilan. . . . 
Derecho de salida á U 4 /2  sueld. lib. . 
Corretage de compra á 4 sueld. por lib. 
Comision á 2 p. § .....................................
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Gastos en M ilán, carruage de Milán á Génova y  gastos ̂  
ea Génova hasta bo rdo , á poca diferencia . . . /
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Lib. 5328.

BERGAMO. Asi se llam a una es
pecie de tapiceria gruesa que se fa
brica con difereotes especies de m a
terias h iladas, como atanquía, lana, 
algodonj cáñamo, pelo de buey, de 
vaca, ó de cabra. Es un tejido p ro 
piam ente de toda clase de hilos cu
ya urdim bre es por lo regular de 
cáñamo y  se hace en el telar á po
ca diferencia como el lienzo. Algu
nos pretenden que ha tenido cl 
nom bre de Bergamo porque los habi
tantes de dicha ciudad han sido los 
primeros en inventarlo.

E l ancho regular de los Berga
m os, es 4 4 /2  ana , 4 Z/ k ,  2 ,  y  2 

hacen algunas sin embargo4 /2 . Se
de 2 y  3 /^  de ana pero esta dí-
niension es poco com ún, haciéndo
se únicamente por cuenta de aque
llos que asi los piden ; se fabrican 
finos, medianos y  ordinarios.

En otro tiempo se hacian algu
nas espediciones de Bergamos para 
el estrangero  ̂ particularm ente para 
el Norte; pero en el dia el despacho 
se ha reducido mucho.

BERGEN, Bella y  antigua ciu
dad de Noruega, capital de la pro
vincia de Bergenhas, y  de tod!a la 
Noruega con un puerto seguro y

profundo. Se hace alli un comercio 
im portante de Bacalao y  Stockwis, 
peleterías, tablas y  madera de pi
nabete. Este país casi no produce 
trigo, por cuyo motivo debe p ro 
veerse del estrangero. Está la ciu
dad situada á 95 leguas Sur-oeste 
de Droutheín, 37 Norte de Stavan- 
g e r, 4 20 Norte po r oeste de Co
penhague. Su longitud 2 3 ?  4 5.^ 
latitud  60.® 44 /

E l reino de Noruega reunido á la 
Dinamarca desde el siglo X IV  está 
cercado al Oriente po r la Suecia, y  
la Laponia Rusa, al Sur y  al Ueste 
por el m ar de A lem an ia , y  al Nor
te por el gran m ar del Norte. Se d i
vide en cuatro obispados, es decir, 
los de Cristiania  y  Cvistiansund  
que ocupan la parte meridional, lla
mada Sonderfidds y  los ele Bergen 
y  D ronthein, que abarcan la parte 
septentrional denominada N orden- 
fields. La Noruega á pesar de su es
tension, que es de casi 200 m illas 
de largo , sobre ííü á 50 de anclio 
no tiene mas de 4 8 ciudades; está 
no obstante rodeada de una infini
dad de puertos, principalmente so
bre la costa occidental, en donde 
hay  muchísimas rocas y  pequeñas
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islas, que sirven de abrigo y  refu
gio seguro á los navegantes, cuando 
acometidos por una torm enta quie
ren salvarse.

Se tienen las cuentas en Bergen 
por reisdalers de 6 m arcos, y  el 
marco de 'l 6 schelings dinam ar
queses.

En las demas ciudades de Norue
ga , como Gristianía Drontheím, 
Fleckeren , Koperwich , Laarvig, 
Rom sdal, etc. cuentan por reisda- 
lers de íl- o r ts , y  el ort de sclie- 
llings, pero por todas partes el reis
daler se cuenta por 96 schellings.

Las monedas efectiva que tienen 
curso en toda la Noruega son las 
mismas que se verán en el articulo 
de Copenhague.

Cursos de cambios.

E l cambio sobre Amsterdam y  
Hamburgo se arregla en Bergen y  
en las demas ciudades de Noruega, 
en conformidad del de Gopenhague, 
pero con una diferencia de -1 á 2 
p . |  menos que en esta última ciu
dad.

Las letras de cambio sobre Co
penhague se negocian casi con I p .§  
de pérdida.

Lo usos y  dias de plazo son los 
mismos que en Copenhague.

Pesos de Comercio.

E l peso de la Noruega es igual al 
de Dmamarca.

E l schipoujid  es de 20 l i s , ó de 
320 libr.

E l centner ó quintal, es de 6 1 /^  
lis ó de -100 libr.

E l vaag ó vogy es de 3 bisnier- 
pond t ó 36 libr.

E l lispount ó libra contiene A 6 
libr.
E l bismer-pondt \  2 libr.

La libra tiene 2 marcos, \  6 onzas 
ó 32 loths.

E l m arco 8 onzas, ó '16 loths.
La onza 2 loths y  el tolli tiene 

íf quentlins. 98 libr. de Bergen 
componen 85 3/íí libras de Barce
lona.

Medidas para  los granos.

El last de trig o , cen teno , ceba
d a , judías, harina etc. se compone 
de -12 barriles j el de sal de 'JS.

EU last de carbón de piedra, tie
ne igualmente A 8 barriles.

E l barril medida de trig o , con
tiene \  p o ts , ó kreges.

Dicha medida de s a l , contiene 
136 pots.

Dicha de alquitran \  20 id.

Fletamientos.

En los fletamientos 70 vaags 
stokwis se consideran por un last.

Dimensiones.

Se llam a alien , ó ana que tiene 
dos pies; cada uno de estos, en con
form idad á un edicto del Rey de 
Dinamarca debe equivaler á 2 pie«» 
del Rhin; asi es que 4 88 anas de 
Noruega corresponden á 75 canas 
catalanas.

Por lo que toca á las demas me
didas , se tendm que acudir á las 
dimensiones de Copenhague.

Usos de la venta de maderas.

Los mástiles y  demas palos re
dondos se miden en Noruega por



palm os; tres de los cuales compo
nen dos pulgadas y  dos líneas de 
D inam arca: 33 palmos de Noruega 
hacen 31 de Holanda.

Como el principal ramo del co
mercio de Bergen y  de toda la No
ruega , lo mismo que de las nacio
nes del Sur de la Europa inclusa la 
Holanda , consiste eu la esportacion 
del B acalao, y  todo pescado seco, 
no creo inútil decir algo sobre su 
pesca y  preparación de varias espe
cies de pescados.

Pesca del Bacalao.

Empieza por lo regular á prim e
ros de febrero; esta es la estación 
en que la ballena persigue al Kahliau 
al torskj al Koljé, al sey, al langer 
y  al brosm ev;  estos son los nom 
bres que los Noruegos dan á las di
versas especies de Abadejo que pes
c a n ) , obligándoles abandonar el 
fondo de los mares en que pasan el 
invierno. Viéndose estos peces, obli
gados á dejar sus puestos, se reti
ran á los bancos, ó bajos-fondos 
que hay á lo largo de las costas de 
Noruega para deponer allá sus hue
vos. Entonces millares de indivi
duos del campo de todo secso y  
edad se ponen á la mar y  ahí que
dan hasta el fin del mes siguiente. 
Por la noche se retiran á unas islas 
pequeñas, de que está poblada la 
costa, en donde han formado unas 
chozas. Alli sus mugeres é hijos sa
lan el pescado, lo secan y  reúnen 
en estos dos meses el sustento de to
do el año. Se cuentan cerca de 3000 
barcas ocupadas en esta pesca, cada 
una de ellas tiene de 3 hasta 8 
Iiombres de tripulación. La pesca 
del abadejo se hace con unos sedales

CUAD. IX .
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de 3 0 , «O y  50 brazas de largo , y  
no con redes, porque han esperi
mentado que con estas, los peces se 
espantan desde una gran distancia y  
se alejan del banco.

P r e p a r a c i ó n  d e l  S t o c k f i s c h  p a r 
t i d o .

Los b j ' o s m e r s y  las s e j r s  y  los l a n 
g e r  s , los mas gordos y  los mas 
gruesos son partidos por los pesca
dores por largo de la espina hasta la 
co la , por la cual atan el pescado, 
paraque no se separe enteram ente 
habiendo cuidado antes de cortarle la 
cabeza y  desentrañarle. Despues de 
haber hecho esta operacion , lo la 
van y  lo ponen á secar colgado so
bre unas varas que descansan en 
unas tijeras hechas al intento.

Venticuatro pescados secos, po
co mas ó m enos, forman un vaag, 
ó vog que es de 36 libr., peso d e  
Dinamarca. Todos los b j ' o s m e r s j  
s e j s , l a n g e r s  y  otras especies de 
bacalao preparadas de este modo se 
vendeu bajo el nom bre de r o t s k i -  
c e r .  Estos pescados siendo natural
mente gordos, se secan mas pronto 
partidos y  se conservan mejor que 
si quedasen enteros.

P r e p a r a c i ó n  d e l  R u n d j i s k .
Es todavía mas simple. Toman 

este efecto á los K o l j é s , los l a n -  
g e r s  los b r o m e r s  y  los s e j s , los 
menos gordos y  de calidad inferior: 
despues de haberles cortado la ca
beza , los depanzurran hasta ei om 
bligo, para sacar los huevos y  los 
intestinos. Cumplida esta operacion 
lavan el pescado con agua de la mar, 
y  lo ponen á secar del modo que se 
ha dicho del Stockfis.
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Conviene notar que la prepara

ción dcl Stockfis , en los modos in
dicados , se permite solo en Nord- 
landa, porque cl aire puro y  vivo 
de que se disfruta casi sin in terrup
ción en tal estación, asegura el líuen 
i'esultado de un método que en va
no se intentaria en los demas para
ges del Sur de esta P rovincia , y  
particularm ente en el gobierno de 
Bergen, en donde los vientos de 
Oeste soplan de continuo en el in
v ierno , y  hacen esta estación tan 
lluviosa que el pescado se corrompe 
antes de secarse. Los habitantes tam 
bién del gobierno de Bergen, se de- 
Jican á preparar cl abadejo de tres 
modos diferentes.

P reparación del abadejo.

E l abadejo se prepara en Norue
ga , de tres maneras diversas. La 
prim era consiste en salarle para 
guardarlo con salmuera en barriles; 
la segunda en hacerlo secar simple
mente al a ire , y  la tercera en sa
larle y  despues secarlo. E l qne es 
unicamente salado , se llam a por lo 
regu lar, saltet-torsk ó abadejo sala
do. Los Noruegos denominan tarfisk 
ó pescado seco , al que se ha secado 
simplemente y  las demás naciones 
stockfisck : esta segunda especie se 
divide en rotskia^r y  en rundfisck', 
porque cada una tiene surtidos se
parados por los nombres hcekerjisk, 
middel'fisk  y  klein-fisk como si se 
d ije ra , pescado grande, m ediano y  
pequeño. Los Negociantes de Bergen 
hacen por o tra parte varios surtidos 
de Stocfisk , preparado en rostkicer 
y  en runtsjisk.

Se cuentan mas de veinte calida
des ; las principales se llam an bre~

}>ia, holanda, lubeck, á motivo que 
están destinadas para estos respecti
vos lugares. Las calidades inferiores 
tienen asimismo sus denominaciones 
particulares; se embarcan para el 
B áltico, Flandes, Portugal y  el mar 
Mediterráneo. Hay todavia una ca
lidad mas inferior, que se envia 
al interior de la A lem ania, apreta
do en barriles. E l abadejo que se 
sala antes de hacerlo secar, se lla
ma klipjisck ó pescado de roca.

Para salar bien el abadejo lo par
ten por m edio, y  despues de ha
berle quitado las entrañas y  bien 
lavado, lo dividen en dos trozos; 
lo ponen por lo regular en pipas ó 
barriles de encina  ̂ con la espalda 
del pescado puesta hácia el Ibndo 
del casco y  la barriga por a rr ib a , 
para que la sal pueda penetrar m e
jor en la carne de é l : despues de 
haber fregado bien y  salado los pe
dazos , se ponen bien arreglados en 
andanas y  cubiertos de sal. E l aba
dejo así preparado puede venderse 
sin otra precaución; pero en comer
cio prefieren el que despues de sa
lado y  secado un poco con su p ri
mera sal, se vuelve á salar y  po
ner en barriles con capas ligeras de 
la misma. Para hacer la prim era 
salazón del pescado usan de las sa
les de Francia y  España, mezcladas 
por partes iguales, y  la sal de Por
tugal para la segunda. E l abadejo 
salado que venden en barriles en 
Bergen, lleva diferentes nom bres, 
por ejemplo , saltet-to j'sk , saltet- 
s e y , saltetle-brosmer j saltede-lan- 
ger y  otras denominaciones que dis
tinguen las calidades.

Klipfisk.
Se prepara á poca diferencia co



mo el abedejo salado, es decir, que 
lo salan y  lo })onen luego en barriles 
ó p ipas, como se dijo mas a rriba , 
pero con la diferencia que aprietan 
el pescado en las pipas con gruesas 
piedras para comprimirlo y  hacerlo 
mas compacto. Despues de un cier
to tiempo lo sacan de los cascos, y  
el prim er dia lo hacen secar eslen- 
dido en las rocas á lo largo de la 
costa. Cuando ha adquirido el gra
do de sequedad conveniente lo en- 
vian á las partes traficantes sin po
nerlo en barriles. El kabliau y  el 
torsk j los mas gordos y  los mas 
gruesos, son mas propios que las
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demas especies de abadejo para ser 
preparados en kUpfisk.

Esta últim a especie de abadejo, 
que es superior en calidad á la m e
jor preparada y  mas buena de la de 
Terra-nova , es infinitamente apre
ciada en España, principalmente en 
Bilbao y  Barcelona ; por este m oti
vo el precio del klipíisk sube consi
derablemente en Bergen, y  varia de 
un año á otro. Ved ahí una cuenta 
formulada de un cargamento de 
^000 vaags klipfisk á 42 mares el 
vaag, con los gastos regulares hasta 
bordo.

Cuenta sim ulada da un  cargamento de bacalao llamado klipfisk
en Bergen.

Heisd. m. schei.
^000 vaags klipfisck á 42 m a r c o s ...............................  8000

Gastos.

Derecho de salida y  Gí/ía de ^50 skipounds
á 4 5 schellings el sk ip o u n d .........................

Derecho ordinario sobre reisdalers 8000 á
-I V 2  P- g  ■ .............................................

Papel sellado y  Oficiales de la Axluana . 
Derecho de peso y  papeleta á 5 schellings

por s k ip o u n d .................................................
Para escoger el pescado y  llevarlo á bordo, 

á 3 ^ / 2  mares por cada 4 00 vaags . .
C orretage,.4 /2  p. 400 .....................................
Comision 2 p. 4 00 sobre reisdalers 8202 íi-.

Reisdalers

60 3 4 o'

^0
6 3 . 2

23 2 4 0 /

31 n
JtO
6if 3 y

366 h 5

Deben añadirse todavía á dichos gastos, el flete y  el seguro, que va- 
rian según los puertos para donde se fletan y  aseguran, y  son en pro
porcion á los peligros y  distancias.

Los gastos de las demas calidades de pescado seco ó bacalao, son á 
poca diferencia los mismos. Se esportan cada año de B ergen, poco mas 
ü menos como sigue:
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«30000 vaags de abadejo seco.

4 2000 idem de klipfist.
3200 barriles de aJjadejo salado.
A 000 idem  de escombros salados.

«70  id. de salmon salado : . . .•>
8300 piezas de salmon cm’ado al lim o.;

4 0000 barriles de huevos.
90000 idem  de arrenques salados.

300 id. curados al humo.
5^000 cabrajos (cangrejo grande de m ar).

4 25000 tablas de pinabete de casi 4 2 pies, 
2000 vigas de 42 á «O pies.

4 2000 barriles de aceite de abadejo.

qne llaman 
lax.

BERGERAC. Ciudad de Francia 
sobre la Dordoña á 5 leguas de Pe~ 
rigeux . Su comercio consiste en v i
nos blancos para H olanda, y  tintos 
para América , aguardientes, tr ig o , 
centeno , legum bres, castañas, co- 
l)re , medias de lana de España, he
chas á la aguja y  al b a tá n , otras 
medias de IMedoc y  del P o itú , m i- 
tenas , gorros, loza para B urdeos, 
papel,hierro para cañones, y  m ar
tinetes para refundir el cobre vie
jo. La pipa de trigo, medida del 
p a ís , pesa 8« O libras de P a rís , ó 
9«1 y  3 onzas de Barcelona.

BERILO. Piedra preciosa pareci
da al cristal, que muchos confunden 
con la agua-m arina ; puede m uy 
bien distinguirse en que su verde no 
está mezclado de azul.

H ay varias especies de berilo, que 
dicen ser diez. Los mas acreditados 
son el ber'di el Chrysoheril ̂  y  el 
Chrysoprasin.

E l beril tira un  poco á verde m ar, 
por cnyo m otivo le llaman en la
tin aqua-marina.

El Chrysoberil tiene un poco de 
color de oro.

El C hrjsoprasin  tiene el verde 
que domina.

Los hay  también de color de acei
te que se encuentran en el Marta- 
ban , en el Perú y  en la isla de Cei- 
lan.

Algunos snponen que el berilo es 
el diam ante de los antiguos. Lo cier
to es , que algunos joyeros m oder
nos de los mas hábiles, no han sa
bido distinguirlos. Los hay á veces 
de un tam año bastante para hacer 
vasos.

Las virtudes del berilo eran gran
des en la opiníon de los antiguos fi
lósofos, y  naturalistas. Le atribuyen 
la propiedad de salvar de las ase
chanzas de los enem igos, de escitar 
el valor á los tím idos, de curar el 
mal de estómago y  de los ojos ; en 
el dia ha perdido todas sus virtudes, 
porque han desaparecido los tontos 
que se lo tragaban todo.

BERLIN. G rande, fuerte y  bella 
ciudad de A lem ania, capital del 
Electorado de Brandeburgo y  resi
dencia ordinaria del Rey de Prusia. 
Los Austríacos la pusieron en con
tribución en 4 757 y  los Rusos en
4 760. Elstá situada sobre el Spréa 
que desagua en la Elba y  comuni
ca con el Oder por un canal cuyo 
ingreso está en Francfort á 4 O leguas



(le Brandeburgo, A 8 Norte-Ueste de 
Francfort sobre el O der, ^8 leguas 
Norte-Este de V irtem berg, 30 Sur 
por Oeste de S tetin , 'l 20 Norte por 
Oeste de Viena : longitud S'l? 6'' la
titud 52? 5 V  30".

Los libros de comercio se arre
glan en Berlin y  en todo el Electo
rado de Brandeburgo por reisdalers 
de bons-gros y  el bon-gros de
1 2  fe n in g s .

Al contrario las bancas de Ber
lin y  de B reslaw , los banqueros y  
los principales comerciantes de es
tas dos ciudades, deben según el re
glamento de 'l 766 á 29 octubre te
ner sus contabilidades, en lib ras, 
gros y d ineros, moneda de banco. 
Esta libra se compone de 30 gros y  
el gros de ■12 dineros, ó fenings; 
los cambios sobre las plazas estran
geras se hacen también con esta 
moneda.

Dichas bancas fueron establecidas 
en -1765. La de Berlin se puso en 
ejercicio el dia '1 ? de junio, y  la de 
Breslaw el -1? de octubre del mismo 
año.

Las especies que se reciben cn di
chas bancas son el Federico de oro 
de P ru s ia , cuyos 35 deben pesar A 
marco de Coloña que contiene 2A 
quilates y  9 granos de oro fino. Ca
da pieza de estos Federicos de oro, 
se registra á crédito del individuo 
que la paga por k  libras banco; 
resulta una diferencia de 25 por A 00 
entre el valor de la banca y  ei va
lor corriente j  a que este mismo Fe
derico de oro vale 5 reisdalers en 
curso.

Las letras de cam bio, que pasan 
de 4 00 reisdalers, librados por un 
vecino de B erlin , ó de Breslaw á la 
órden de otro súbdito Prusiano ave-
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cindado en pais estrangero, deben 
ser concebidas en valor de banca y  
pagadas por la banca bajo pena de 
perder la cantidad espresada en di
chas letras de cambio.

Todas las letras de cambio, asig
naciones, etc. libradas de pais es
trangero sobre Berlin , ó Breslaw de 
la cantidad á lo menos de A 00 reis
dalers , deben formarse y  aceptarse 
en libras de banca y  pagadas po r la 
banca , ya  que el portador no pue
de recibir de otro modo su importe.

Desde el A de enero se han 
puesto en circulación billetes de ban
ca del valor de 'I O , 20 , 50 , 500 y  
1000  libras de banca cada uno, que 
circulan lo mismo que el oro y  la 
p la ta ; sin embargo no hay obliga
ción de recibirlos en pago como el 
dinero efectivo.

Estos billetes de banca se anulan 
solo en la de B erlin ; se distribuyen 
á los despachos d« descuento en las 
dos bancas: allí pues pueden tener
se previo el pago en efectivo de 'l 25 
dalers en federicos de o ro , ó A 51 
A ¡ \  dalers corrientes en moneda de 
plata contra 400 libras de banca en 
descuento de buenas letras de cam 
bio, ó cn fin contra el depósito en 
oro , ó plata de especies estrangeras, 
ó alhajas.

En todas las cajas reales deben 
recibirse estos mismos billetes á ra 
zón de -1 3 1 A¡H dalers corrientes en 
monedas de p la ta ; se pueden tam 
bién pagar á la banca cn caso de 
querer hacerse fondos en ella.

En los despachos de descuento de 
la banca , se tiene la facilitación de 
hacerse descontar las letras de cam 
bio á 4 \3  por ciento de interés al 
m as; pero estas letras deben tener 
tres endosos y  su vencimiento no
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debe ser mas largo de dos m eses..

Las oajus de descuento anecsas á 
dichas bancas, prestan tam bién d i
nero para dos meses á 4 /3  por d en 
lo  al mes, sobre oro, ó plata en b a r
ras . sobre arena de oro ; también 
sobre vasija de o ro , ó de plata  ̂ pe
ro  nunca menos del valoi' de kOO 
libras b? ; en fin sobro monedas dë 
o ro , ó  pJata estrangeras.

El plazo del préstamo no puede 
prolongarse po r mas de dos me^es ; 
los efectos que al venciniiculo de d i
cho plazo no se han i’ecobrado, de
ben venderse en almoneda pública, 
de cuenta y  riesgo del propietario^

E l prestamista recibe una pape
leta , que debe presentar cuando 
quiera desempeñar sus efectos ; el 
valor se paga, deduciendo el interés 
en billetes de banca..

La dirección de las bancas reales 
de P ru s ia , hizo saber al público de 
Berlin á 29 enero de 4 767 que los 
billetes garantizados por las mismas 
bancas en virtud de edicto de 29 
octubre de 4 7 6 6 , serían realizados 
por la de Berlin á requisición de los 
poseedores, empezando del 4 ? de 
enero 4 7 6 8 ; los portadores pues, 
que quieren convertirlos en espe
cies , podrán allí recibirlas desde las 
nueve de la mañana hasta Jas doce, 
menos en los dias de fiesta, sin des
cuento, ni gasto bajo cualquier noni-
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bre y  en dinero efectivo.

Dichas bancas y  sus cajas anecsas, 
deben cerrarse cada año á fines de 

? y  abrirse de nuevo á los 4 k 
de junio siguiente; todo debe arre
glarse en este intervalo, según el 
reglamento de 4 7 junio de 4 765^ y  
29 octubre de 4 766.

Monedas de oro.

E l federico de o ro , doble , vale 4 O 
reisdalers en curso y  8 en b?

El federico simple vale 5 en curso, 
y  U en b?

E l medio fedei '.’ 2 4 /2  curso y  2 bV 
Asi es que el valor corriente , es 

de 25 por ciento menos que el va 
lor de banca ; ai contrario de 5 por 
ciento mas del curso de Prusia , ya 
que el federico de oro sim ple, 
vale , ó se cuenta en este últim o va
lor, 5 reisdalers y  6 bous gros.

Mofiedas de plata.

E l reisdaler vale 2^ bons gros.
Hay piezas de 4 2 , 8 , 6 , ^ ,  2 y 1  

bons gros: las hay tam bién de 
cobre , de 3 y  1 fenings.

^  federicos de o ro , ó 46 lib. banco, 
ó 20 reisdalers en federicos de 
oro , forman 21  reisdalers de 
curso.

Curso de cambios de Bej'liii.

A m sterdam  4 libr. ban. por casi h k  sueld. banco Amsterd.
Francfort-sobre-el Mein 400 libr. id. 425 reisd, en luises de oro.
Leipsik 4 hb r. id. 30 bons gros.
Hamburgo 4 libr. id. Íf3 sueld. ban.de Hamb?
Londres 4 libr. id. 50 dineros esterlines.
Paris y  Lyon 4 libr. ban. por casi 98 sueld. torueses.
Viena 4 lihr. 44 0 creutzers corrientes.
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Usos y  dias de plazo.

El uso de las letras sobre Berlin es de i  í* dias desde la fecha de la 
aceptación.

Las letras de cambio en conformidad al edicto real de 1757 disfnitan 
tres dias de favor, con tal que el último no sea festivo para los Cristianos 
ni para ios Jud íos, que en tal caso el pago debe hacerse la vigilia; es in
diferente sin embargo para el portador de una le tra , dejar pasar el tercer 
dia de favor, con tal que el protesto ( por falta de pago) se efectúe el dia 
siguiente.

Peso de oro y  plata.

Estos dos metales se pesan alli po r marco de 8 onzas, ó 'l 6 lots.
E l lot se divide en k  dracm as, quentín ó gros de 3 dineros y  el dinero 

de 20 granos; el mareo pues se cuenta por 38íf0 granos de Berlín.

Pesos de comercio.

E l qu in ta l, ó centner de Berlín se compone de 5 steins y ó de 100 
libras.

El steín tiene 22 libras: una hbra 2 m arcos, 32 lo ts , 4 28 quentins. 
105 libras peso de Berlín corresponden á 448 íí/5  de Bareelona.

Last de Buques.

El last se compone de 4 2 schipufids de 20 libras ó l is , y  esta de 4 Jé- 
libras. Este mimo last pues contiene 2JiO lis, ó 3360 libras de 2 marcos. 

El last de s a l , tiene 52k0  libras.

Medida de granos.

Los granos se m íáen^ov IVinspels.
E l last de trigo y  centeno contiene 3 idem.
EU de cebada y  avena 2 idem.

4 winspel contiene 2 m alters, 25 scheífels, 96 viertels, ó 38ÍÍ metzes.
4 m alter contiene 42 scheffelsj 4 scheffel h viertels, 4 viertel h metzes. 
56 4/2  scheffels de Berlin forman 4 last de Amsterdam. Este schefiel cu

ya medida de centeno pesa casi 82 libras peso de Berlín, es desde el 
año -J 74 6 la medida común en los estados del Rey de P ru s ia : siendo 
de tr ig o , pesa casi 95 A /k  libras de Cataluña.

Medida de liquidos.

El f u d e r  ó pipa de ^'ino contiene íí oxhsofts, ó barriles.
E l oxhsoft contiene 4 hom s, ó tiersons.
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E l hoins 4 2 eimers ó setiers.
E l eimer 2 ankers.
E l anker 32 maas.
E l maas 2 oesels.

de estos nxaas forman AH quartiers de Hamburgo.

Dimensiones.

La dimension se llajna elle j  ó a n a ,  qua es de 295 3 /5  líneas de Parisj 
4 77 anas pues de Berlin componen 4 32 Z /k  canas catalanas.

P ié  de B erlin .

Se compone de 4 2 pulgadas; la pulgada se divide en 8 partes. Este pié 
consta de 4 37 5/4 O lineas de Francia; el pié del Rhin al contrario ( del 
cual deben servirse los Ingenieros y  Agrimensores en virtud de la orde
nanza real de 4 9 febrero 4 70^) contiene 4 2 pulgadas de 4 0 líneas de 
4 0 pun tos, 4 39 ^/8 líneas de F rancia , y  4 62 ’b j \2  de Barcelona. Según 
este cálcalo pues
76 pies de Berlin corresponden á 75 pies del Rhin.

37 idem idem á ííO pies de Hamburgo.
59 idem idem á 60 pies de Inglaterra.
Íí3 idem idem á pies de Francia.

400 idem idem á 409 pies de Amsterdam.

P ié  cuadrado de B erlin .

Contiene 4^^  pulgadas cuadradas de Berlin, que son 4 50 9/40pulgadas 
cuadradas de Francia; el pié cuadrado del Rhin al contrario contiene ‘ÍHk 
pulgadas del Rhin, que componen 4 3Jî  2 /5  líneas de F rancia , ó 4 57 2/3  
de Cataluña , asi e s , que
38 pies cuadrados de Berlin coresponden á 37 pies cuadros del Rhin.
77 idem idem  á 90 pies idem deHamburgo. 
29 idem idem á 30 pies idem ingleses.
4 4 idem idem á 40 pies idem franceses.

P ié  cubico de B erlin .

Contiene 4 728 pulgadas cubicas de Berlin que componen 4íl97 Ji/.') 
pulgadas cubicas de Francia. E l pié cubico del Rhin contiene igualmen
te 4 728 pies cúbicos del R h in , que forman 4 558 pulgadas cubicas de 
F rancia ; asi es que
26 pies cúbicos de Berlín coresponden á 25 pies cúbicos del Rhin.
4 9 idem idem á 2^ pies de Hamburgo.
4 9 idem idem á 20 pies ingleses.
4 5 idem idem á 4 5 pies franceses.



Last,

El last de arenques se compone de -12 barriles.
El schok de 60 piezas.
E l zim er  de Í̂ O.
El steige  de 20.
El m andel de 1 5.
El decher de 'lO.

Este Electorado está en el dia po
blado po r un gran número de refu
giados , que llevaron alli su plata y  
oro ; y  lo que es jnas precioso, es 
su industria. Se cuentan casi 200 
oficios en la sola ciudad de Berlín. 
El Rey se cuida de proveer á los ar> 
tésanos, los materiales de que nece
sitan. La seda que él mandaba com
p rar en F rancia , é I ta lia , la hacia 
revender á las fábricas al mismo 
p recio , hasta que con los gusanos 
de seda , que dispuso multiplicar 
por todas partes de sus estados, no 
necesitase el género estrangero. Se 
sabe ya que salió de Berlín la in
vención de aquel azul que actual
mente ya no es mas un m isterio , y  
que los pintores mas á propósito 
sustituien al ultramarino. Cada año 
se vén nuevas fábricas en esta ciu
dad , ó en sus alrededores, y  en 
) 750 un particular logró un privile
gio esclusivo para un establecimien
to de purificar el azúcar. E l rey de 
Prusia para animar esta em presa, 
ha fijado impuestos escesívos sobre 
los azúcares estrangeros.

La fábrica de galones establecida 
en Berlín en •17']O, progresa siem
pre m as , y  pasa ya por una de las 
mejores de Alemania.

E l m ayor comercio de esta ciu
dad se hace por conducto de Ham> 
hurgo. Las mercancías principales

CUAD. JX.

de esportacion, son la quincalla, la 
bores de acero , la m ayor parte he
chas de los emigrados Franceses, y  
otras de platería de mediano va
lor.

La importación se reduce á telas 
de seda, de lana, de oro y  de plata, 
á especias, drogas para la medicina 
y  para ell^tintc, muselinas, batistas, 
telas de algodon p in tadas, etc. de 
que la Francia, Inglaterra y  Holan
da le proveen.

BERMELLON. Color encarnado 
m uy vivo y  hermoso. Lo hay  de 
dos calidades, es d e c ir , natural 
y  artificial. E l natural se halla en 
algunas minas de plata en forma de 
arena encarnada, que se prepara 
con varias cocciones y  lociones.

E l artificial se hace con el cinabrio 
m ineral, diluido en aguardiente y  
orina; despues se seca. Se hace tam 
bién con plomo quemado y  lavado, 
ó con albayalde.

No hay duda que el berm ellón 
sea el verdadero m ín iw n  de los an
tiguos: los boticarios y  pintores aun 
le conservan este nombre para au
m entar su precio. Unos célebres au
tores griegos y  latinos, hicieron en 
otro tiempo una descripción fabu
losa ; pero lo que sorprende m as, es 
que otros modernos letrados de 
nombradía se hayan apropiado las 
visiones d é lo s  prim eros, sin dar á
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conocer á lo m enos, que daban es
tas relaciones por fabulosas como 1q 
que eran.

De Holanda nos llegan dos espe
cies de bermellón ; encarnado, y  
pálido ; en sustancia es la misma 
m ateria : estos varios grados de co
lor dependen del modo con que ha 
sido m as, ó menos molido el cina- 
l)rio; cuando lo  es m ucho , el ber
mellón es mas fino y  mas pálido.

Es menester escoger el bcrm ellou 
bien pulverizado, seco, que no sea 
terroso m uy lim pio y  puro.

E l bermellón se usa por los P in 
tores para los cuadros al oleo ó jiii- 
lúatu ras; tam bién se hace de él el 
encarnado deR spaña, c o n  el cual las 
señoras pálidas creen liermosearse.

E l berm ellón se vende por m a
yor , en Amsterdam por quintales 
tle 10 0  lib ras; la tara consiste en 
los barriles; dá una deducción de 
1 p. § para el buen peso , y  otro 
tanto por el pronto pago; cuesta 
por lo regular 50 sueldos la libra.

E l aprecio del berm ellón, ron- 
fonne el arancel holandés, es de 
1 50 florines las 100 lib ras; los de- 
i-eehos de importación consisten en 
mi florin y  cinco sueldos, y  olro 
tanto de esportacion.

BERIIEJU EEA . Pez común en 
algunos rios de E spaña, que apenas 
pasa de dos pulgadas de largo. Su 
color varia infinito, los hay pues 
todos verdosos con una mancha ne
gra jinito á la co la , y  otros con 
bandas y  manchas doradas.

BERM EJUEtiA. Pez tam bién co
mún en algunos rios de España, del 
m ism o'tam año que el an terior, }>o- 
ro mas comprimido y  con el lomo 
constantemente negruzco, el vien
tre blanco y  algunas veces rojo.

BERMUDAS. ( L as) Son unas 
islas de la América septentrional, 
que llam an también Islas de ve- 
j'aiiOj situadas en frente de la Ca
rolina. Han tomado esta denom i
nación de Juan Berm udez, espa
ñol , que fué el prim ero en descu
brirlas hácia el año 1 527. Son todas 
pequeñas, y  la m ayor que es la de 
San Jo rg e , no tiene mas de seis le
guas de largo y  una de ancho. Ellas 
pertenfxjon á los Ingleses desde el 
año 1612. Su situación entre el 51° 
y  35^ grado de la titu d , es causa 
que raras veces se pueden evitar, al 
salir del estrecho de Bahama.

Estas islas babian al principio 
pertenecido á 'la prim era colonia 
inglesa de la Virginia , po r haberse 
hallado incluidas en la concesion 
de 1 2  de m ayo 1 6 1 5 , en a iy a   ̂ir- 
tud  Jaym e 1? rey  de la Gran-Bre
taña habia accedido á que todas las 
islas que se hallarian en la esten
sion de 300 millas de sus costas, 
pertenecerían á la sobredicha colo
nia. Los interesados en ella habien
do en el año siguiente cedido las 
islas Bermudas á una com,pañía de 
Comerciantes de Londres por 2000 
libras esterlinas, el Rej' las recupe
ró en 1616 y  1 6 1 7 , y  por una 
nueva contrata las dió á unos nue
vos aventureros, que la m ayor par
te de ellos eran los mas grandes 
señores de Inglaterra.

E n  virtud pues de dicha segunda 
con tra ta , estas islas fueron erigidas 
en provincia con todos los privile
gios y  esenciones contenidas en la 
de 1613. A mas de estas se les con
cedieron algunas particulares, que 
entre otras , son :

1? Que las embarcaciones, m a
rineros , provisiones y  mercancía«!



destinadas para las Berm udas, no 
pudiesen jamas ser detenidas por 
ningún motivo ; tampoco retarda
das por las órdenes de S. M. ó de 
sus sucesores.

2? Que fuese peniiititk) al Con
sejo de dichas islas, el acuñaren  
ellas una especie de moneda dcl 
m etal, ley ó valor qne jtrx^se con-- 
veniente, á fin de tener curso entre 
los habitantes^

3? Que la Bermuda capital y  de
mas islas fuesen divididas eíi cua
tro p artes , cuyas tres serian distri
buidas entre los interesados , y  la 
cuarta qnedaría á la colonia en ge
n e ra l, para invertir su producto 
po r sus occurrencias y  necesidades.

En fin, que el Consejo se com
pondría de 2*̂  asistentes, un Gober
nador y  vice-Gobernador ó diputa
d o , y  tendría un sello en propie
dad.

La colonia que se ha aumentado- 
basta 73,000 habitantes, se puede- 
decir que está en auge: van allí 
muchos buqoes ingleses, los unos 
con intento de hacer su comercio,- 
otros de arribada para tom ar pro
visiones cuando están de vuelta dfe 
la Virginia.

E l comercio de esta parte con
siste en sedas, tabacos, cochinilla , 
naranjas, conchas de to rtuga , am 
bar-gris , que el m ar arroja á m e
nudo , y  p erlas , cuyas ostras están 
pegadas á las rocas ó pequeñas is
las que rodean la grah B erm uda,
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que tiene casi seis leguas de circun- 
fm 'ncia.

Las mercancías que forman el co- 
nvírcío de importación en las Ber- 

. m udas, «on particularaiente los vi
n o s , aguardientes, harinas (porque 
loe trigos son devoratloa enamlo son 
verdes, por ciertas orugas que se 
han multiplicado al in fin ito ), en 
carnes saladas de Irlanda^ estofas, 
lienzos y  quincalla.

BERNA. Ciudad grande y  bella 
de la Suiza, capital del canton de 
este nom bre , edificada por Berch- 
toldo V en 'I-191. Mantienen siem
pre osos a llí , en memoria de uno 
que el fundador (d icen ) tomó á la 
caz» en- el mismo parage en que hi
zo fabricar esta ciudad. Es m uy tra
ficante y  situada en una larga pe
nínsula-, formada po r el rio A ar, 
casi en el centro deí canton que es 
el mas considerable de toda la Sui
z a , á 7 leguas N .-E . de Friburgo,
20 S. de Basiléa, 20 S.-O. de Zu
rich-, 50 N .-E . de Ginebra y  -120 
de Paris; su longitud es 25^ 10 '', 
latitud ^7*5. -

Casi todos los Negociantes tie
nen sn contabilidad en libras de 20 
sueldos, y  este de 1 2  dineros; pe
ro también se cuenta por libras de 
A O batzes y  el batze de U creutzers; 
á veces aun por coronas de 25 l>at- 
zcs de íí creut-zers.

El florin del cantón de Berna se 
cuenta por batzes , A 6 creutzers, 
ú 8 sueldo«.

Division yr relséian de estas Tnwiedas.
corona vale 2 1 /2  libras, 25 batzes, 50 s . , 100 creutzers.
libra idem  -) O batzes, 20 sueldos, ííO cn-utzers.
batze id. 2 su e ld , creutzers, 2k  dineros.
sueldo id. 2 creutzers, 1 2  dineros.
creutzer id. 0 dineros.'



Monedas efectivas de Berna.

Son los ducados de o ro , que valen 7 libras ó 70 batzes.
E l patacón de plata . , . . 3 lib. G sueld. ó 33 batzes.
Las piezas de vellón de 5 ba tzes , que valen \  O sueldos.
Y  unas piezas de 1 y  de -1/2 ba tze , y  de 1 y  de 4 /2  creuter.

Curso de monedas de oro estrangeras.

En v irtud  de un m andato público de 5 de julio de 1 7 5 5 , todas las 
monedas estrangeras, sin esceptuar ninguna, deben recibirse en Berna 
y  contarse á los precios siguientes, es d e c ir :

Libras. Sueldos. B atres. Creutzers.

E l Luís nuevo de oro de 2^ libras
de Francia............................................ -16 160.

E l dicho viejo y  doblon de España. >12 Ak 127.
E l llamado m erliton............................... 1 2 6 123.
E l dicho con L L ..................................... 18 6 183.
Idem  con el Sol...................................... 45 1 0 155.
Los ducados............................................... 7 70.
Las lisboninas........................................... 27 270.
Los doblones de Prusia......................... 1 2 10 125.
Las soberanas........................................... 9 10 95.
Los doblones nuevos de Saboya. . 18 480.
Los medios............................................... 9 90.

Monedas de plata.

E l escudo nuevo de Francia de 6 libr. k JíO.
Los duros de España con dos globos. 3 1 0 35.
Cruzados de Génova............................... 5 50.
Luis blanco............................................... 3 10 35.
Escudo nuevo de Saboya..................... 1 0

Sin embargo este reglamento se observa para el pago de rentas públi
cas, porque en comercio se consideran estas monedas como á simples ma
terias , cuyos precios varian conforme lo ecsigen las circunstancias.

Curso de cambios en Berna.

No hay cambio fijo en Berna: solo se arregla con los de Ginebra y  
Basilea; despues combinan el curso de las especies en Ginebra y  Basilea,
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con el que tienen en B erna : las negociaciones de las letras de cambio se 
concluyen bajo estas combinaciones.

Método para  hallar el precio del cambio entre B erna  y  Am sterdam , su 
poniendo e l precio del luis nuevo de oro en Ginebra á 1M- libras A1 
sueldos ; el cambio para  Am sterdam  á  90 3/íl  ̂ dineros de gros p o r  3 
libras corrientes y  el mismo luis nuevo de oro á  16 libras en B erna  
por j'egla de conjunción.

Si libr.  ̂6 de Berna hacen lib. 1 k  )) 11 de Ginebra
3 libr. de Ginebra 90 Z/H- dineros de gros

cuantos dineros de gros por 
libr. 3 de Berna.

íí8
h  quebrado 

^192 divisor

Prod. 82 90/^192 ds. de gros

^260  producto de la multiplicación de 
1)i por 90 

1 ¡V t y  1 j %  por 1 0 sueldos la 1 /2 
h 1 /2  po r 1 id. el 4 /10  
7
5 1/2

1Z20 1/k

5281
3 libras de Berna.

IbSkZ
W83

99.

Peso del oro y  plata.

E l o ro , la plata, los galones, las sedas y  la sa l, se pesan en Berna c o r  

el peso de marco de P a r is : este se divide allí en 'l 6 lo ts , el lot en 
quintleins, el quintlein en dineros, y  el dinero en íí granos: este mis
m o marco está compuesto de íí6íJ8 granos de Paris.

Pesos de Comercio.

E l quintal de peso de com ercio, ó de hierro, se compone de 100 h- 
b ra s ; la libra de 4 6 onzas, ó lots 32  ̂ el lo t de h quintleins; la libra de 
Berna es de 17 onzas peso de m arco de Paris.

Parece que el peso de comercio varia en el canton de Berna según las 
diferentes ciudades que dependen de ella. Ved ahí el porm enor que dá el
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Señor Tillet en conformidad de las instrucciones que se le enviaron de
Berna.

Si se supone, (dijo  é l) ,  que el peso de esta ciudad está dividido en 
10000  partes, hay
En Leusana......................... 9727. En Vevai............................. 4 0995.

>r Morges........................... 9729. n A rau.............................. 95?J7.
i> Mion.............................. 40959. » T houn.............................. 40289.
)) Romain-Motier. . . 10274. » Zofingen........................ 9528.
» Iverdun.........................4 0326. » Brouek............................. 4 0)189.
» Granson........................  967)1 .̂ » Berthoiid. , . , . ■ 9872.
') Payerna........................  967)^. » Burén........................ 4  0326.
)) Gesenay. . . . .  40525.
E l peso es de 2 p. 0 /0  en Basilea mas fuerte que el de Paris y  mas 

débil en Berna de 40 p. 0 /0  1.
E l saco de trigo pesa 200 libras peso de m arco , ó 237 U/6 libras de 

Barcelona.
yisd ída  de granos.

Esta se llam a m ut que se divide en 4 2 medidas de Berna  ̂ la medida 
de Berna se compone de iimtUs j el im m t contiene 2 a c k te r t f , el aek- 
terly  2 décimas sestas partes.

224 4 /5  medida de Berna forman 4 last de Amsterdam.
E l saco de trigo pesa 200 libras peso de m arco , ó 237 )í/5 libras de 

Barcelona.
LUjuidos.

Se miden estos por saunis y que contiene 8 cim ers\ el cimer 2 ’+ maas.
4 00 maas corresponden á 4 38 4 /5  mingles de Amsterdam.

Dimensione».

Se llaman a ñ a , ó b rach e , que se divide en 4 /2   ̂ 4 /)* y  4 /8 : contiene 
2h0 4 /2  líneas de Franciaj 24 6 2 /3  braches ó anas de Berna, compo
nen 4 00 anas de París ó 75 canas catalanas.

P^e de Berna.

Se compone de 4 2 pulgadas i la pulgada de 42 hneas; la hnea de 4 2 
segundos, teniendo 4 30 líneas de F rancia, ó 4 54 2 /3  de C ataluña; asi 
ps j que

)12 pies de Berna comjX)»en V3 pies de Hamburgo.
400 idem  idem. . .4  03 4 /6  de Amsterdam.

61 idem ......................................57 id. del Rhin.
72 idem. . . . . 65 id. de Frància.
27 idem. . . t . 2 6  id. de Inglaterra.
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Su Ck)mercio consiste en telas de seda, y  de  algodon pintadas, lienzos 

para la mesa , medias de la n a , qnincalla , alliajas , paños, drogas, m e
tales , peletería , sombreros couiunes, pape l, tíibaco y  tin tura escelente.

BERNAY. Ciudad de Francia cn 
la Baja Normandia á 6 leguas de 
Lisieux. Su comercio consiste en 
granos de toda especie, linos y  cá
ñamos de buena calidad. Se baila 
alli una escelente cidra para Paris; 
se fabrican unas telas llamadas 
breauneSy de varios precios, calida
des y  dimensiones; bugías económi
cas en cera y  sebo m uy blancas, 
cuyos precios son ó 4 3 y  AU suel
dos la l ib ra , compradas en la fá
brica.

Hay también en esta ciudad una 
oficina de blanqueo para cera, y  en 
sus alrededores, fábricas de papel, 
tle vidrio y  fraguas que consumen 
la leña y  carbón de los bosques de 
Beaumont,

BERNIA. Tejido basto de lana, 
semejante al de las m an tas: es de 
varios colores: y  se hacían de ella 
capas de abrigo, que tenían el mis
mo nombre.

BERRO. Planta perene indígena 
(le E spaña, que crece en lugares 
aguanosos , y  arroja varios tallos de 
un pié de largo, huecos, acanalados, 
lisos , ramosos y  rastreros; las ho
jas constan de hojuelas en forma de 
hierro de lanza; son aserradas, y 
las flores son pequeñas y  blancas. 
Toda la planta especialmente las 
hojas tienen un gusto picante y  se 
comen en ensalada; se le atribuye 
la propiedad de corregir la masa de 
la sangre del cuerpo humano.

BERROQUEÑA. Piedra mas ó 
menos d u ra , que forma una de las 
vocas que los naturalistas llaman 
primitivas. Es de color ceniciento

mas o menos oscuro y  á veces rojo; 
se compone de tres distintos fósiles 
mas ó  menos cristalizados. Se labra 
con facilidad y  resiste m ucho á la 
intemperie y  por esto se prefiere 
para la construcción de edificios.

BERZA DE PERRO , ó  BERZA PERRU

NA. Planta pwene indígena de Espa
ña 5 que oreoe á la altura de pié y 
medio. Tiene las hojas aovadas, lle
nas de pelusa cn su base y  junto á 
ellas las flores i estas son pequeñas 
y  blancas y  nacen en racimos col
gantes. Su raiz  tiene uso en la Far
macia.

BESANZON. Ciudad de Francia, 
capital dei Franco-Condado sobre 
el rio D oux , distante 92 leguas de 
Paris. Su comercio consiste en tri
gos , mantecas de vaca, quesos, vi
nos , frutas, legum bres, salinas y  
fraguas de consideración, cuyo hier
ro se esporta para Italia. Los vinos 
se consumen en Lorena, Alsacia y  
Suiza. H ay mucha fabricación de 
lienzo é indianas, y  se venden bas
tantes drogas. Su m edida de trigo 
pesa 56 librss, peso de marco, igua
les á U2 5/U libras de Cataluña.

Hay dos ferias, una de las cuales 
se tiene el lunes despues de la Can
delaria, y  la otra , el lunes despues 
de San Bartolomé.

E l pié geometrico consta de A 1 
pulgadas y  5 líneas, pié de Rey.

BESESTAN. Nombre que se dá 
en A ndrinopoli, y  algunas otraí* 
principales ciudades de ios Estados 
del Gran-Señar, á los parages en que 
los mercaderes tienen sus tiendas, y  
esponen sus generes á la vista. G»-
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(la clase tiene el suyo : los artesa
nos también están sujetos á la ob
servancia de este sistema j trabajan
do cada uno respectivamente en su 
oficio, y  separado uno de otro. E s
tos parages son por lo regular unas 
grandes galerias con sus bóvedas, 
cuyas puertas se cierran todas las 
noches. A veces los guardas de estos 
Besestanes tienen la responsabilidad 
de los géneros alli ecsistentes, m e
diante el pago de un limitudo de
recho que se les paga por cada 
tienda.

Los Besestanes de Andrinopoli 
son m uy hermosos, sobre todo aque
llos en que se venden los tejidos, y  
otro que contiene las tiendas de los 
zapateros.

BESTIA. Animal cuadrúpedo. 
Mas comunmente se entiende por 
los domésticos , como caballo , m u
la , m acho , asno , camello y  otros 
destinados para llevar carga.

BESUGO. Pez m uy común eu 
los mares septentrionales de España 
de un pié de la rg o , com prim ido , 
de color por el lom o, azul c la ro , y  
por el vientre blanco; tiene uua 
mancha negra junto á las agallas y  
su carne es blanca y  de un gusto 
delicado.

BETA. En los navios es cual- 
(juiera de las cuerdas empleadas en 
los aparejos, como no sea guindale
za, ú  olra cuerda que por su grue
so y  hechura tenga su nombre parti
cular : tam bién se da este nombre 
con generalidad á toda cuerda de 
esparto.

BETEL. P lanta de gran renom 
bro en todo el Oriente , con parti
cularidad en las In d ia s , en donde 
se hace de ella un despacho y  co
mercio increíble. Esta planta que

es bastante parecida al arbolito que 
produce la p im ienta, es tan  débil 
que necesita un apoyo para soste
nerle á medida que va creciendo. 
Sus hojas son como las de la hiedra, 
pero mas tiernas y  llenas de un zu
mo encarnado, que según la opi- 
nion de los orientales es un específi
co para fortalecer el corazon y  los 
dientes, y  hacer el aliento agra
dable.

Los Indios mascan continuam en
te las hojas de esta p lan ta , junto 
con una especie de nuez que ellos 
llaman aveca, para te n e r , como 
tienen , los labios encarnados y  los 
dientes negros; color que prefieren 
á la blancura que en ellos tienen 
los europeos.

El comercio que se hace de las 
hojas de esta planta es m uy consi- 
deraljle. Muchos Mercaderes de su
posición se ocupan en é l , y  tienen 
varios buques para espedirlas y  des
pacharlas casi en todo el O rien te , 
donde su uso es tan arra igado , que 
los pobres y  los ricos, los grandes 
y  la plebe no pueden estar sin su 
caja de betel. Guando se encuentran 
se lo ofrecen unos á o tro s , á im ita
ción de los europeos con el tabaco 
en po lvo ; lo mismo hacen las seño
ras y  plebeyas en las visitas que se 
hacen; este uso es tan bien estable
cido , de manera que no solo cuan
do no se ofrece, sino tam bién si 
ofrecido se rehúsa , se considera co
mo un insulto. Lo que contribuye 
á la facilidad de este com ercio , es 
que las hojas de betel se conservan 
mucho tiempo sin deteriorarse.

BETELFAGUY. Ciudad de Asia 
en la Arabia feliz , á -1 O leguas casi 
del m ar ro jo , en un terreno que 
produce mucho café su p erio r, y



acreditado en toda la T u rqu ía , que 
consume cantidades considerables. 
Está distante 37 leguas N. de Moka 
en la latitud de ^15° hO' y  longitud 
65°.

Se cuenta en Betelfaguy por pias
tras de 80 cahírs.

Las monedas que tienen curso en 
la m ayor parte de los pagos, son 
los duros de España y  los sequíes.

Cien duros de España correspon
den á ^21  '1/2 piastras de 80 ca- 
L irs, ú 806 pagodes. El duro vale 
de ^0 hasta 80 comasirs. E l coma- 
sir es una inoueda de vellón de po
co valor.

E l peso de comercio se llama bo
lla r , que pesa ílO farcellas  ó )í00 
nwjis. Una farseÜ a  tiene \  O mons 
ó 20 rateU \ 1 mon 2 ratels. La 
fa rc e lla  corresponde á casi “19 lib. 
peso de m arco, ó 22 2 /3  libras ca
talanas.

E l fardo ó bala de café se com
pone de 4 farcellas ó cerca de 3^ 6 
libras de Barcelona: la tara del em
balage no pasa de 8 mons.

Dos fardos de esta conformidad 
arreg-lan la carga de un camello. 
Diez farcellas de Betelfaguy corres
ponden á 7 dichas de Moka.

BETÓNICA. Planta perene indí
gena de E spaña, cuyo tallo, que se 
levanta á la altura de un p ié , es 
cuadrado y  lleno de nudos, de ca
da uno de los cuales nacen dos ho
jas^ y  en la estremidad de él las 
flores, que son moradas y  alguna 
vez blancas. Las hojas y  raices de 
esta planta tienen algún uso en la 
Farmacia.

BETUN. Materia combustible de 
diferentes colores , algo semejante á 
las resinas, que se encuentra en la 
superficie y  entrañas de ia tierra , y

CUAD. IX.
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contiene un ácido particular coino 
el succino y  otros.

BETUN. Es tam bién cierto com
puesto de ca l, aceite y  otros ingre
dientes , que sirve para unir y  pe
gar unas cosas con otras. Usase en 
los encañados, fuentes y  estanques.

Los Drogueros distinguen tres es
pecies de betún , que subdividen en 
varios o tros; los betunes duros, los 
blandos y  los líquidos ú oleosos. 
Entre los betunes duros cuentan el 
ambar amarillo ( tal vez podrían 
con mas razón reemplazar el am- 
b a r-g ris), el geost ó Ja jrer ,  el al- 

fa s tu m  6 betún de Judea , el pisas- 
fa l to  (mezcla de betún y  p e z ); el 
carbón fósil, la piedra negra y  el 
azufre. Los blandos son el m a lta , 
el betún de Colao , el de Sirnam  y  
el betún copal. E l n a fta  de Ita lia  
y  el petroleum  se nunteran entre 
los betunes líquidos.

De estos que se acaban de imli- 
c a r , los unos son fósiles, los otros 
sobrenadan en la superficie de las 
aguas de algunos estanques y  lagos 
y  otros salen de las entrañas de la 
tierra á la par de las fuentes.

Hay betunes tan duros que reem
plazan al carbón en las fraguas; los 
hay tan flecsibles, que sirven para 
em brear las embarcaciones y  pue
den sustituirse á la argamasa en los 
edificios; ( las murallas de Babilo
nia tan celebradas , eran fabricadas 
con este be tún .) Los hay  también 
tan líquidos, que en lugar de aceite 
se ponen en las lámparas para ar
der y  dar luz. En sus respectivos 
artículos se dará la esplicacion cor
respondiente á cada especie.

E l betún de Auvernia es una es
pecie de pez de bastante mal olor, 
que se encuentra en un parage lla-
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mado E l pozo de Pege, entre Gler- 
m ont y  M ont-Fcrrand de Riom. Lo 
hay  cn tanta copia (p e  los caminos 
á veces son intransitables.

Los Buhoneros venden á veces á 
los inespertos drogueros y  boticarios 
esta materia seca en lugar del ver
dadero asfaltuni', pero su hedor in
sufrible hasta para evitar la desver
gonzada empresa de estos aventu
reros.

E l betún de .ludea ó asfa ltw uy  
SG halla en el lago Asfaltico ó m ar 
m uerto en la Ju(iea. (V . Asfalto.)

BEUNA. Cierto vino de color de 
o ro , que se esprime de la uva del 
mismo nombre, que es de color ber
mejo , pequeña y  de hollejo tierno.

B E U R T -SC H E P E U  ó B eurt- 
scHUYTEN. Es el nom bre con que en 
Amsterdam se distinguen las em 
barcaciones del níar ó do los r ío s , 
que solos disfrutan el privilegio de 
cargar géneros, ya propios ya eslra- 
1Ì 0S, |>ara varias ciudades de las sie
te Provincias-Unidas; se llaman así, 
})orque cada una tiene de cargar ó 
hacerse á la v e la , según su tu rn o , 
para el puerto que se le destine por 
los gefes del gremio de los barque
ros.

Los parages privilegiados para 
Francia , son Rúan y  San-^ alery : 
para Inglaterra, Londres: H am bur
go y  Brema para la Alemania ; los 
hay  también para Míldeburgo en 
Zelanda, para la m ayor parte délas 
ciudades del Brabante y  de Flan- 
des , y  casi para todas las ciudades 
de las siete Provincias ; resulta una 
grande conveniencia para los trafi
cantes de Amsterdam que no tienen 
bastante género para cargar un bu
que por entero de su cuenta , y  })a- 
gando el ílete fijado por reglamen

to , tienen proporcion para enviar 
á dichos puertos la cantidad que 
quieren.

Cada uno de estos buques ó bar
cas tiene su puesto fijo en uno de los 
canales de la ciudad, ó en el puer
to , de donde no puede sa lir , si su 
cargamento no está completo, 6 no 
ha llegado su tum o.

Cuando un Comerciante tiene bas
tantes mercancías para cargar una ó 
mas embarcaciones , ó barcas para 
uno de estos parages privilegiados , 
tiene facultad de arreglar el fle te , 
sin conformarse á los reglam entos, 
y  de escoger á su gusto, buques, ca
pitanes ó patrones, aunque no sean 
de tu rno ; delje sin embargo saber 
antes si los gefes del gremio de Bar
queros , consienten en e llo , porque 
en caso que el capitan ó  patrón no 
fuese vecino de Amsterdam , si se 
presentase otro que lo fuese para 
cargar, este últim o seria preferido.

BEY. Asi se llama entro los T ur
cos, ó Arabes, el Gobernador de una 
ciudad, d istrito , ó provincia, como 
el Bey de T ú n ez , (íe T ríp o li, etc.

BEZANS. Telas de algodon, que 
se estraen de Bengala: las hay blan
cas y  rayadas de toda especie de c o  
lores.

BEZAR. Piedra ó concreción 
que se encuentra en el estómago y  
en los intestinos de algunas especies 
de cabras que se crian en las Indias. 
Esta piedra es m edicinal: se consi
dera un poderoso contra-veneno, y  
escelente cordial. La administran 
también contra los vahídos de calíe- 
za, la epilepsia, la palpitación de 
corazon, la ictericia, la cólica y  otras 
muchas enfermedades, de mcnlo que 
se podria decir que es una especie 
de panacéa, ó remedio universal.



Tal vez su escasez mas que sus vir
tudes le han merecido una reputa
ción tan g rande; en el dia ya ha 
decaido su opinion y  muchos hábi
les Médicos ya no hacen caso algu
no de ella.

Hay varias especies de Bezarj en
tre otras la oriental, la occidental y  
de Alemania.

La oriental pasa por la mejor; ha 
habido mucha cantidad en varios 
parages de las Indias, sobre todo en 
los reinos de Golconda y  de Gana- 
nór. Esla piedra, como he dicho, se 
encuentra mezclada en la cagarruta 
de un animal llamado P a sa n , en 
cuya barriga se cria. Las yemas de 
un cierto arbusto que brota, son co
mo su sem illa; y  la Bezar crece al 
rededor, por lo regu lar, del tam a
ño de una bo lilla , de una avella
na y  á veces de un huevo de pi
chón.

Esta piedra tiene varias telas, ó 
cáscaras lucientes como la cebolla , 
á veces color de sangre, pero mas á 
m enudo, de color amarillo pálido, 
verdescuro y  claro , y  también co
lor de miel.

E l núm ero de las bezares quo 
produce cada uno de estos anima
les, no es fijo: algunos no tienen 
absolutam ente; o tros, tres, cuatro 
y  hasta seis.

Si mas gruesa es la piedra, mas 
vale , subiendo el precio en propor
cion como el diamante.

Las de una onza, se venden en 
las Ind ias , casi á 100 francos, se ha 
vendido allí una de k  onzas por 
2000  libras.

Se desearía tal vez saber como 
está formado el anim al, en cuya 
barriga se cria la bezar; en efecto se 
hubiera debido principiar este artí-
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culo por su descripción; pero m u
chos, que se jactan de haberlas vis
to y  aun tenido en su poder, la ha
cen tan contradictoria, que es difi
cil asegurarse de la verdad del he
cho, entre personas que ofrecen sus 
ojos como garantes y  testigos de lo 
que han visto.

Lo que parece poderse decir por 
mas c ierto , ( porque unos y  otros 
convienen en ello) es que este ani
mal es una especie de cabra, ó m a
cho de cabrío salvage, que los In 
dios sin embargo amansan como los 
animales caseros para aprovechar su 
bezar.

Es preciso escoger la bezar orien
tal luciente,de im olor semejante al 
del am bar-gris, suave al tacto y  cn 
gruesos pedazos. En cuanto á la fi
gura es indiferente, lo mismo que 
el color, que el mas común es acei
tunado.

Es fácil adulterar la bezar; pero 
no es tam poco dificil conocer el en
gaño.

Se deja rem ojar en agua ti
bia por t re s , ó cuatro h o ras : si no 
cambia de color, y  la piedra no dis
m inuye su peso , la bezar es sin 
mezcla.

2? Se sondéa con un hierro p u n 
tiagudo y  caliente; si este penetra y  
su calor hace achicarrarla bezar, eg 
una prueba que es ficticio y  com
puesto.

3? En fin si se pasa sobre un  pa
pel estregado de albayalde y  se po
ne amarilla, es cierto que es buena.

La bezar occidental, ó del P e n i, 
es m uy diferente de esta j)rimera. 
Se encuentran en la barriga de nm- 
chos anim ales, que son particulares 
en aquella parte de América. En 
unos la bezar es del tam año de la
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avellana; en o tros, tic una nuez y  
tam bién de un huevo ele galli
na.

La figura es también v a ria , pues 
algunas son aovadas,otras redondas, 
y  otras casi chalas; su co lo r, ó ce
niciento ú oscuro.

Esta bezar esta formada en esca
mas iguales á la o rien ta l, pero mas 
C'spesas. Cuando ro ta , parece que ha 
sido sublimada ú motivo de la can
tidad de pequeñas agujas lucientes 
que represen ta; por otra parte es 
m uy  suave é igual por encima.

Los animales en que se forma es
ta piedra son los Guanacos, Jachos 
^*icuuas (especiedecam ellodeA m é
rica ) y  T ataguas; la ]x?zar de este 
ultim o es mas apreciada, y  este ani
m al es muy parecido al que lleva el 
hozar o rien ta l; pues es grande como 
una cabra y  de la figura de una 
oveja.

La bezar de Alemania que algunos 
llaman, Imevos de vaca, se encuen
tra en cl ventriculo de algunas va
cas , pero mas regularmente en el 
de las rupicabras , ó gamuzas (espe
cie de cabra-m ontés: )  hay  piedras 
({ue pesan hasta 4 8 onzas: esta be
zar es de poco mérito.

A mas de estas tres especies de 
})czar, m uy com unes, porque se 
encuentran en casi todos los Drogue
ros y  Boticarios, los curiosos y  afi
cionados tienen en sus gabinetes 
otras tres calidades que la escaséz 
ha liecho subir á precios m uy irre 
gulares.

Estas bezares so n , la piedra de 
cerdo, la piedra del reino de Mala
ca que es de puerco-espin y  la pie
dra de mono.

Lu piedra , ó bezar de cerdo , que 
los Holandeses llam an P edro de

p o rc o , y  los Portugueses que fue
ron los primeros de traerla á E u
ropa j Pedro de V a s a r , se halla 
en la hiel de algunos javalies de las 
Indias. Su grosor no es mas de una 
avellana regu lar, á la que se pare
ce en su figura, aunque uu poco 
diferente. En cuanto á co lor, auu- 
(jue no lo tiene fijo , tira sin em bar
go al del jabón de T o lo n , es decir 
de un blanco algo verdoso.

Cuando se lleva á Amsterdam es
ta calidad debezares, que en los mas 
ricos cargamentos no pasaii de cinco 
á seis, se compran á 3 y  aun á ^100 
libras la p iez 'i, y  á veces mas ; no 
son los mercaderes que las adquie
ren para revenderlas, sino los mas 
ricos vecinos del pa is , ya  para re
galarlas á personas de consideración, 
ya para conservarlas en sus fami
lias como un gran tesoro que como 
una especie de patrimònio hacen 
pasar á sus hijos.

No se puede creer cuantas v irtu
des atribuyen los Indios á esta be
zar, que llaman entre ellos Mastica  
de Soko : los dcl i*eino de Malaca 
( en el cual se hallan mas comun
m ente) tauíbien las aprecian mas 
que la bezar oriental, no porque 
la creen el mejor preservativo que 
h a y a , contra toda especie de vene
n o , si no tam bién, por ser milagro
so para curar el M o rd o x i , especie 
de enfermedad á la cual están suje
tos , y  que en esta parte de la Asia 
no es menos peligiosa que la peste 
en Europa.

Las demas propiedades que los 
Indios atribuyen á la piedra de cer
do, consisten en que es admirable re
medio para todas las calenturas ma- 
lign íis ,no  menos que para las vi
ruelas, y  la m ayor parte de las
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enfermedades de las mugeres que 
no eslán en cinta.

Para hacer uso de esta bezar^ es 
preciso dejarla en infusión en un 
vaso de agua ó v in o , basta que ha
ya comunicado á estos líquidos una 
pequeña anuirgura que nada tiene 
de desagradable , tomándolo en 
ayunas, ó á todas horas, cuando la 
necesidad obliga.

Para facilitar esta infusión, y  
conservar uua piedra tan preciosa, 
los que la poseen^ la hacen engastar 
en una cajita de oro redonda, hora
dada con varios agujeros, y  soste
nida por una cadenita del mis
mo metal para poderla suspender 
en el licor cuando sea menester 
usarla.

Las piedras ó bezares de puerco- 
espin y  de monos, son diferentes de 
las de cerdo, únicamente porque se 
encuentran en la hiel de estos ani
males del mismo modoj que la otra 
está en la hiel del javalí; á menos 
que sc quiera decir con el Señor 
Javernier que estas dos piedras, que 
el llam a piedras de Maláca, en lugar 
de salir de la hiel del puerco-espin 
y  del m o n o , salen de la cabeza de 
los mismos anim ales, y  que son es
tas las bezares que los liabitanles de 
Maláca aprecian de tal m odo , 
que no perm iten se enagene nin
guna de e lla s , sino cn el único 
caso de liacer algún regalo á los 
Embajadores estrangeros ó á los mas 
poderosos reyes de las Indias.

Algunos prclenden , que la bezar 
de Siam tan celebrada por sus raras 
calidades, es una piedra de m ono, 
y  que se halla en este reino, lo mis
mo que en el de M aláca, al cual 
únicamente la habian atribuido lo
dos los viageros, hasta que el Gaba-
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llevo de Ghaumont Em bajador do 
Francia, fué á Siam en 1686.

Por lo dem as, las propiedades, 
la forma y  el color de estas bezares, 
son tan pai’ecidas, que no es dificil 
confundirlas, y  creer que es una so
la piedra bajo tres nombres dife
rentes.

Lo que puede añadirse en general 
en cuanto á las piedras de bezar, es 
que no hay animal en cuyos intes
tinos no se forme la piedra á la cual 
atribuyen virtudes que tal vez nun
ca tuv ieron; es probable pues que 
de este modo haya nacido la repu
tación de todas estas bezares , ya 
antiguas, y a  modernas.

No se hará mención de las beza
res de los Quím icos; solo se d i rá , 
que lo que ellos llaman bezar-ani- 
m a l, es el polvo de v íbora , y  que 
su bezar-jovial y no es mas que es
m eril calcinado varias veces; sobre 
cuyo particular se podrán ver los 
artículos de la Víbora , y  del Es
taño.

BEZAR DE BUEY. Se llam a tam 
bién piedra de hiel', es una piedra 
amarillenta , que se encuentra en la 
vejiguilla de este anima), y  que los 
Médicos hacen en trar en algunos de 
sus rem edios, como los pintores de 
m iniatura lo usan en varios colores 
amarillos.

BEZIERS. Ciudad de Francia en 
Languedoc, distante tres leguas de 
la m a r , H de Agde y  1 50 de Pariíi; 
está cerca del rio Obe y  del célebre 
canal real. Su comercio consiste en 
toda especie de ganados, gi’anos en 
general, vinos tintos y  blancos de 
varias calidades, vinos moscateles, 
aguardientes , aceite , alm endras, 
avellanas, castañas, gualda, cangre
jos-marinos, sedas en rama y  obra-
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das j lanas, espíritu de v in o , fusta
nes, muchas medias de seda, de la- 
aa  y  pelo de India , fábricas de al
m idón, de pergaminos, tenerías, pe
leterías ; oficinas de obras de b a rro , 
y  lozu fina á prueba de fuego, obras 
de torno para hilar m uy  particula
res, cajas de tabaco de boj engasta
das en oro, conchas y  m aríil perfec
tamente trabajadas , trapiches de 
azúcar, chochos, alfónsigos, bisco- 
chos, gragea, frutas, confituras, ja- 
j-abcs y  licores superiores , guantes 
para uno y  otro secso, medias de 
piel de todo color tan perfectas que 
se venden muchas en la C orte ; en 
fin á 5 leguas de esta ciudad hay 
una fábrica de vidrio para botellas 
negras á 20 libras 0/0 y  á la m is
m a distancia do la ciudad h^y dos 
m inas de consideración, una de car
bón de piedra igual al de Inglaterra, 
o tra de cobre j se fabrican taniljien 
muchas sedas finas que se venden 
en P a r is , León y  Nimes.

La m edida para vinos se llama 
m uid  que forma 90 vellos. Su peso 
denominado de tahla^ es m enor uná 
quinta parte que el de m arco : la 
m edida de dimensión es la canajse 
divide en 8 pa lm os, que producen 
\  2 /3  ana de P aris , ó 4 1/^  cana 
de Barcelona.

La m edida para aceite,es la car
ga, compuesta de 9 m esuras; la m e
sura de 36 fió les j esta última pesa 
un poco m as , que la libra peso de 
jíiai'co, y  la carga 33ÍÍ libras; enfin 
la m edida de los áridos es el sep- 
tier y que pesa eu trigo de 4 00 á
4 05 libras peso de m arco, ó 44 8 
Jl/5 ó 4 2ÍÍ 3 /^  libras de Cataluña.

BEZOTE. A d o rn o , ó arracada 
que usaban los Indios en el labio 
inferior. Este estilo parece se haya

comunicado al E g ip to , pero en di
versa parte y  uso, ya que cn la ac
tualidad , tanto cn el Cairo como en 
el alto E g ip to , llevan estos anillos 
de oro (de  la circunferencia á veces 
de una peseta colum naria, á veces 
de medio d u ro , á veces de un du
ro ) las mugeres prostitutas, que del 
mismo m odo que las Europeas lle
van los pendientes en las orejas; es
tas llevan uno solo en la ventana 
de la nariz izquierda, á fin de que 
sean distinguidas, porque estas so
las van descubiertas. Esta clase de 
mugeres así señaladas, de l^n  tener 
una papeleta que reciben de la P o 
licía, cada mes renovada pagando 
un d u ro , como un señal de autori
zación para continuar sus disolucio
nes ; así me lo aseguraron personas 
fidedignas del Cairo, cuando en mi 
viage de 484 8 la curiosidad me 
movió á enterarm e del m otivo de 
aquel adorno tan  estraño y  en parte 
tan incómoda. Estas mugeres (como 
que en el Grau-Cairo nunca llueve), 
habitan á una distancia de media 
legua fuera de la c iudad , en la ori
lla del N ilo j y  en tiendas de cam
po dispuestas con tal ó rd en , que 
íbrm an sus calles y  parecen ̂  de al
guna distancia, un cam pamento de 
tropas.

BIA. Nombre que dan los Sia
meses á unas conchitas ó pechinas 
blancas que vienen de las Maldivas, 
que casi en todas las Indias orien
tales llam an coris j sirven en lugar 
de moneda pequeña. En Siam dan 
800 bias por un J b u a n g , que es la 
octava parte de un t ic a l, de modo 
que ocho bias ó coris apenas valen 
un dinero.

Aunque según las apariencias es
tas pechinas sean producción del



m a r, sin embargo se hallan tam- 
l)ien en las tierras, y  las truecan 
con arroz ó algunas telas de algo- 
don bastante groseras, que los tra
ficantes de las Indias ú de Europa 
llevan allí cada año.

Se dan por lo regular de 50 á
60 coris por el pecha ó pessa j mo
neda de cobre pequeña, casi del va
lo r de 20 maravedises españoles. El 
precio de semejantes conchítas au
m enta ó disminuye según la distan
cia en que están los pueblos del mar.

Los coris se pescan también en 
Filipinas, donde los españoles los 
llaman siguejcs. Los coris de las 
Maldivas sirven también para el co
mercio que los europeos hacen en 
la costa de G uinea: los Negros que 
los aprecian m ucho, los denominan 
bouges.

Los Holandeses proveen de esta 
moneda casi á todas las Naciones 
europeas que trafican con Negros: 
no es estraño pues, si ellos venden 
una gran cantidad, ya que en el so
lo reino de J u d a , en que los Fran
ceses tienen establecimientos, estos 
dan 80 libras de coris y  mas por un 
Negro, una pieza de Indianas, y  por 
el o ro , m arfil, cera y  demas géne
ros dei pais en proporcion.

Los coris cuestan por lo regular 
de 25 á 30 sueldos la l ib ra , ó rs. 
n  m rs ., y  5 rs. y  3o m rs .: en 
otro tiem po bastaban ' 1200 libras 
para un cargamento de 5 á 600 
Negros; pero estos infelices son tan 
caros en el dia y  los coris tienen 
tan poco crédito en G uinea, que no 
bastan ahora 30000 hbras.

Los coris se miden en las costas 
de A frica, con una especie de fane
ga de latón, parecida á una caldera, 
que contiene cerca de 800 libras.
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Los Negros usan los coris como 

m oneda; tam bién hacen de ellos 
unos brazaletes y  collares para ador
narse , enhilándolos del mismo mo
do como - las cuentas de rosarios, á 
veces uno á uno y  otras de dos en 
dos jun tos, lo que hace una rara 
impresión en la vista pero no desa
gradable por el contraste del cutis 
de los Negros con el lustre y  b lan
cura estvemada de las pechinas. Bor
dan también con ellas sus gorros y  
tapavabos.

BIAMBONAS. Especie de tejido 
de las Indias ó mahones.

BIARIS. Especie de ballena con 
dientes; tam bién se llama cachalo
te. Los sesos de este cetáceo es la 
materia que se vende bajo el nom 
bre de sporma ceti.

BIASSE. Se llama seda de biasse 
una especie de seda cruda ó en ra
ma que los Holandeses estraen de 
Levantej se vende en Amsterdam á 
2U- sueldos la libra de Anveres.

La isla de Candía provee bastan
te seda , pero los obreros la prepa
ran tan m a l, que las Naciones cris
tianas, que hacen el comercio de 
llev an te ; compran m uy poca , por
que están seguros de que la hallan 
de m ejor calidad en Esmirna y  en 
las demas Escalas de los Estados 
del Gran-Señor.

Se estraen asimismo sedas de 
Tlierme , de T in o , de Zea ; que se 
consideran como las mejores del 
Archipiélago.

Las sedas de A ndrc«, de Caristo 
y  de V oló , otras islas del mismo 
parage, no son tan buenas y  no sir
ven mas que para las solas tapice
rías : supónese que si fuesen mejor 
preparadas, podrían servir para te
jidos, cintas y  para coser.
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La isla de Cliio también produce 
seda idónea para terciopelo, dam as
cos y  semejantes tejidos; la canti
dad que podria proveer, llegaría á 
35,6^15 libras españolas, pero la 
m ayor parte se consume anualm en
te en manufacturas del pais.

La isla de Samos produce sedas 
de calidad superior ; pei*o toda la 
que pueden com prar los estrangeros 
cn cada año, no pasa del valor de
25,000 escudos.

BlBAllO. Animal amlibio mas 
conocido bajo el nombre de Castor 
«;uya piel entra eu el comercio y  el 
pelo separado de ella, se emplea eu 
ias fábricas de sombreros. ( \ '.  Cas
tor. )

BICERRA. Especie de cabra m uy 
salvage, que vive en varias partes 
de E spaña; Es de 5 á 6 pies de la r
g o , de color rojo oscuro con la 
frente y  barba manchados de b lan
co ; tiene los cuernos levantados y  
ganchosos y  el labio superior coiuo 
hendido de arriba abajo. Sus orejas 
tienen 5 pulgadas; su cola,.tres;gu 
pelo es corto y  erizado; anda sobixí 
la punta de sus pesuñas.

A veces se encuentra en la vegi- 
ga de este cuadrúpedo. una piedra 
de vario tamaño y  color que llamau 
Bezar de Alemania. Los Alemanes le 
atribuyen casi las mismas propieda
des del Bezar oriental. (V. Bezar)

La piel de bicerra cuando adoba
da , es m uy  apreciada; Sirve para 
varios usos y  aun para vestidos: á 
mas de ser suave y  caliente, se 
puede enjabonar sin perder nada de 
su mérito: asi es que nmchas pei-so- 
ñas la llevan puesta en pelo. Sirve 
también para purificar el Mercurio 
<{ue se hace pasar por sus poros que 
están cerrados.

La palabra bicerra se entiende 
también por la piel de este animal; 
asi es que se dice unos calzones, 
unos guantes, m edias, etc. de bi
cerra.

La m ayor parte de pieles de b i
cerra, vienen de Ginebra, de Cliani- 
bery , de Grenoble; unas pasadas en 
am arillo con aceite , otras en blan
co pero curtidas.

Las verdaderas b icerras, se imi
tan también con pieles de macho de 
cabrio , de cab ra , de cabrito y  de 
carnero. Aunque la ])iceira imitada 
cou la piel del carnero , sea la me
nos apreciada, se fabrica un núme
ro prodigioso, y  se hace con ellas 
un comercio y  despacho tan consi
derab le , que el lector, no jnzgará 
inútil saber el m odo de prepararlas 
bien , pudiendo cualquiera aprove
charse del beneficio que resultaría 
de su fabricación. .

Método para  preparar las pieles de 
carnero á uso, ó modo de B icer

ra con aceite.

Separadas las pieles del cuerpo 
del an im al, se ponen á ixíinojar en 
uu rio por espacio de \  8 horas; des
pues de haberlas lavado bien , para 
quitarles todas las inm undicias, y  
enjutas, se ponen en cal poniéndolas 
unas sobre las otras con la lana por 
debajo , de modo que la parte  que 
tocaba la carne quede siem pre por 
encima.

Dispuestas las pieles con este ór
den, se tom a un hurgón que es una 
especie de palo largo tres p ies , en 
cuya estremidad se atan varios pe
dazos de p ie l, que se empapan en 
la cal viva, desleída en agua, y  con 
ella se em badurnan con ecsactitud



anas tras otras en la parte de la 
carne; cuando están chafarrinadas 
de c a l, se doblan de dos cn dos cn 
toda la largura con la lana por afue
r a ,  y  se ponen en montones. Hecha 
esta prim era operacion se dejan en 
este estado fermentar por ocho dias, 
supuesto que no se hayan dejado 
enjugar en lana cuando se separaron 
del cuerpo del an im al, porque en 
este caso deberían quedar á lo menos 
A 5 días del modo que se ha dicho, 
porque la cal es la que separa la 
laua de la piel.

Habiendo quedado asi en cal las 
pieles por un tiempo suficiente , se 
llevando nuevo ai río para lavarlas 
hasta que la cal haya desaparecido 
enteram ente y  que la lana quede 
perfectam ente limpia : en seguida 
se ponen á escuiTÍr sobre un cal)a- 
l le te , y  cuando están medio secas 
se pelan sobre una especie de basti
do r ó tabla puesta en declive con 
un instrum ento de hierro cortante 
con m anijas, llamado garatura.

Peladas las pieles como se del)e, 
se colocan en un receptáculo con 
agua y  cal, que haya acabado su her
vor, y  se sacan de alli despues de 2k 
horas dejándolas sobre caballetes 
escurrir á la inmediación del mis
mo receptáculo.

Dos dias despues las pieles se po
nen en o tro , cuya cal sea mas viva 

menos usada que la precedente; asi 
as hacen apelambrar, secándolas de 

cuando en cuando, y  volviéndolas 
á poner, porque de este modo se 
disponen las pieles á incorporarse 
bien con el aceite. Seis semanas eu 
el verano bastan para apelam brar 
las pieles, pero en tiempo de invier
no son menester cerca de tres me
ses.

í

Cuando las pieles están bien ape- 
lambradas y  bien lavadas en el rio, 
se estienden las unas tras las otras 
sobre im caballete para comenzar 
un curtimiento y  quitar la superfi
cie del cuero en toda la estension 
de la p ie l, por la parte en que es
taba la la n a , |)ara hacerla mas sua
ve y  blanda. Esta operacion se ha
ce con un instrum ento de acero cor
tan te , con dos manijas de m adera , 
que los gamuzeiK)s llaman cuchillo  
de rio.

Cuando se ha dado á un cierto 
número de pieles, lo  que llam an 
prim era  preparación ,  las atan en 
fardos de cuatro , ó cinco dozenas, 
que por una noche entera se ponen 
en el rio en medio del verano, y  en 
las demas estaciones, mas, según es 
mas ó menos fría el agua : se estien
den en seguida sobre un caballete 
lla n o , siete ú ocho pieles una sobre 
o tra , y  se pasa por encima de ellas 
el cuchillo de rio en la parte de la 
carne con la posible firm eza, á fin 
de quitar lo supèrfluo y  hacer la 
piel igual; se vuelven en seguida á 
poner en el rio por una noche , ó 
m as, según el temple del agua, se 
desbastan otra vez por la parte de 
la lana y  concluida esta operacion, 
se ponen en adobo del m odo si
guiente.

Al principio se colocan en un cu
bo grande lleno de agua, en el cual 
se ha puesto ya salvado de trigo 
bien seco, que se menéa con las pie
les hasta que una buena porcion del 
salvado se pegue á ellas; se separan 
en seguida en varios cúbos, para
que no estén m uy apretadas, y  que
dan de este modo hasta el m om en
to en que se levantan por si mismas, 
ó sobrenadan en la orilla de los cú-

^6
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bos, que deben ser limpios y  sin in- 
loundicias, y  sobretodo que no ha
ya  quedado nada de c a l ,  po r ser 
m uy  contraria á  esta prepara
ción.

Este adobo sirve para hacer salir 
fuera la poca cal, y  grasa, que aca
so tengan las p ie les , porque impe- 
dirian el empaparse de aceite, como 
se debe.

Una vez adobadas las pieles se 
hacen torcer con un j>edazo de m a
dera , ó de hierro para esprim ir la 
c a l, el agua , y  unto que pueden 
contener.

Se envian en tal estado al molino 
con cl aceite preciso para hacerlas 
enfurtir j el m ejor aceite es el que 
se estrae de ia merluza.

Si despues que las pieles han sido 
torcidas sahendo del adobo, el ga- 
muzero no ha tenido lugar de en
viarlas al m olino, se ponen al aire 
en unas cuerdas paraque secándose 
no se corrompan j y  si en este caso 
se llevan a llí , se ponen en paquetes 
en el rio por doze lioras; despues se 
líican para ponerlas en el cubillo de 
aceüa en el cual se hacen estrujar 
hasta que sean bien ablandadas : en 
seguida se les dá el aí^ite por p ri
m era v ez ; las demas operaciones se 
practican del mismo m odo que pa
ra las pieles de que se hablará.

Las pieles que no han esperimen
tado la operacion precedente, luego 
que han llegado al m olino, se sacu
den bien, y  se estienden sobre unas 
cuoitlas al aire para hacerlas secar. 
Se ponen de cuatro en cuatro jun
tas , y  envueltas á m odo de rollos 
de tabaco redondos; se echan en el 
cabillo de aceña en el cual se hacen 
e s tru ja r, sin aceite po r d o s , ó tres 
h o ra s , á veces m as, y  á m edida de

Id m ayor ó m enor fuerza que el agua 
dá al molino.

Al salir de dicho cubillo se les dá 
cl aceite por la prim era vez de este 
modo.

Al principio se sacuden las pie
les, que despues se colocan tendidas 
unas sobre otras eji un tablero has
ta la cantidad de 20  dozenas: to 
mando despues el aceite con las m a
nos, se esparce sobre cada piel, em 
pezando por la de encima y  aca
bando por la de abajo. A medida 
que se va distribuyendo el aceite , 
se forman unas pelotas, compuestas 
de H píeles cada u n a , y  todas se 
echan en el cubillo de aceña en el 
cual se estrajan por el tiem po nece
sario : se continua á dar el aceite á 
las demas pieles, y  á estrujarlas has
ta que todas hayan recibido esta 
prim era preparación.

Estrujadas así las pieles con el 
aceite, se estienden sobre unas cuer
das para orearse, cuidando de no 
dejarlas secar demasiado, porque la 
grande sequedad serviría de obstá- 
cido para absorber bien el aceite.

Cuando están oreadas, se estru
jan de n u ev o , se sacan del cubillo 
para volver á tenderlas en las cuer
das y  reponerlas en el cu b illo , en 
el cual se estrujan en seco. Se les da 
el aceite por la segunda v ez : estru
jadas con este segundo unto, se po
nen de nuevo en las cuerdas para 
orearse, y  se continua así, hasta que 
todas las pieles hayan sido prepara
das. Cada vez que se da el acei
te , deben orearse por dos veces, y  
se les debe esparcir este por encima 
tantas , cuantas veces lo necesitan , 
á proporcion de lo que son duras, ó 
que el hábil gamuzero lo juzgue 
conveniente.



Si sc repara alguna humedad en 
las pieles pasadas como se ha dicho, 
se hacen secar en una estufa, y  al 
salir de ella se ponen en montones 
de 20 docenas cada u n o , tapadas 
con mantas de lana.

Cuando sc lian cn algún modo 
calentado, se cambian de lugar pa- 
ra(jue sientim el aire : a medida pues 
que se van ventilando, se forman 
nuevos m ontones, igualmente cu
biertos con mantas como los prime
ros , reiterando esta operacion hasta 
que se conozca, que el aceite ha 
perdido su v igor, que suele ser á las

horas, aunque no es fijo, sino 
según la naturaleza del aceite, por
que hay calidad , que se calienta 
mas fácilmente que otra.

Es m uy esencial cuidar bien de 
las p ieles, cnando están cn ca lo r, 
porque faltando en cambiarlas, y  
ventilarlas según se requiere, se for
m a tal fermentación entre las pieles 
y  el aceite, que puede echarlas á 
perder todas.

Cuando las pieles han tenido las 
indicadas preparaciones en el m oli
no , se llevan de nuevo al gamuzero 
para quitarles la grasa : esto se hace 
del m odo que sigue.

Se hace una legia de ceniza, de 
leña nueva, que es la m ejor, se cue
la en frío en varios cubos j se pone 
luego en una gran ca ldera , en la 
cual se hace calentar hastn que se 
pueda tener en ella la m ano sin su
frir daño. En seguida se echa tina 
porcion de esta colada en un cubo 
con cierto número proporcionado de 
pieles que se estrujan con nn peda
zo de madera en forma de majade
ro , dejándolas despues cn el cubo 
con la colada, hasta que se conozca 
obrado el efecto que se desea.

BT S6 Ò
Las pieles pasadas poi* leg ía , se 

sacan dol cubo para torcerlas con 
el torcedor y  ponerlas en otra nue
va colada, torciéndolas de nuevo al 
sacarlas : esta operacion se repite 
tantas cuantas veces se juzga nece
sario , para sacar todo el aceite, ó 
g rasa, que puedan tener.

Sacada la grasa de las pieles co
m o se ha d icho , se ponen al aire en 
cuerdas, ó se cuelgan de unos gar
fios cabeza abajo , y  cuando eSr 
tán secas las dos terceras ¡)avtc3 se 
pasan por un instrumento de hierro 
chato por dos veces para liacerlas 
blandas y  manejables.

Las pieles de carnero preparadas 
y  pasadas por aceite del mocio ind i
cado , se llaman pieles de carnero 
desfloradas, porque la flor se lia 
quitado  ̂ distinguiéndolas así de las 
demas que la conservan.

Las píeles de macho de cabrio, de 
cabras y  cabritos , se preparan del 
mismo m odo que las de carnero, con 
la diferencia, que á las primeras se 
les hace caer el pelo sin em papar
las en cal en la parte de la carne, y  
que á la vuelta del m olino, reciben 
una operacion particular que pocas 
veces se hace para las demas. Esta 
es la mas difícil y  la mas delicada 
de todas las (jue se practican (x»n las 
pieles pasadas con aceite ; pocos son 
capaces para desempeñarla en debi
da forma.

BICOS. Ciertos puntillos de oro, 
que se ponían en los birretes de ter
ciopelo, cou que antiguamente se 
cubría la cabeza.

BIDASOA. Rio de España en las 
fronteras de Francia ; nace en lo^ 
Pirineos, y  desagua el ia m ar en 
Fuente-Rabia.

BIEL. Lago de la Suiza en el ter-
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ritorio de la citulad de B ie l, ó
Bienna.

BIELA-OSERO. Ciudad de Ru
sia cn un higo del mismo nombre.

BIELDA. Instriimento de laJjra- 
dores para i’ecoger, cargar y  encer
rar la paja. Es de la misma hechu
ra que el b ie ldo , y  solo se diferen
cia cn que tiene se is , ó siete puntas 
y  dos palos atravesados, que for
m an como una rejilla en las puntas, 
ó dientes.

BIELDO. Instrum ento de labra
dores , qne se compone de un palo 
largo y  en uno de sus estam os , se 
atraviesa o tro , como de medía vara 
de la rg o , en que se fijan otros cua
tro  palos en figura de dientes y  sir
ven para aventar la paja.

BIELDO. Térm ino tl<í cordelero. 
Rs una pieza de madera guarnecida 
de dientes de la misma m atena, que 
horizontalmcnte se eleva en la es
trem idad dcl obrador de los corde
leros. Entre los dientes de esto Inci
d o , pasan los hilos ó cordones, á 
medida que la obra se adelanta. (V. 
C ordelero.)

BIELDO. Es también un instru
m ento de jard inero , útil para igua
lar las calles de árljolcs despues de 
haber arrancado las yerbas con la 
madera. Hay bieldos con dientes de 
h ierro , otros las tienen de madera.

BIEN. Es lo que forma la rique
za de un particular. Dícese que un 
deudor ccde sus b ienes, cuando 
abandona absolutamente á sus acre- 
hedores todo lo que posee en m ue
bles , dinero, pedrerías, mercancías, 
ren tas, inm uebles, fincas, etc. (V . 
Cesión.)

BIENGRANADA. Planta anua y  
á veces indígena de España, que cre
ce hasta la altura de mi pié j sus ho

jas son largas, ovaladas, medio hen
didas y  de un verde am arillento; 
las flores nacen en pequeños raci
mos junto á las ho jas, que son pe
queñas y  de color iDcrmcjo.

BIGORNIA. Instrum ento de hier
ro que sirve á los henadores para 
machacar y  doblar sobre él las her
raduras. Es en forma de una pilas
tra cuadrada con una espiga que se 
clava en un banco fuerte de madera. 
Por la parte superior es mas ancha 
y  sale de ella por el lado derecho 
un pico del mismo hierro.

BIIS. Peso y  medida á la v ez , 
que se estila en la costa de Coro
mandel en las Indias orientales. Es 
la octava parte del man. U n biis 
contiene 500 ceers, y  un ceer 2^ 
tols. (V . M an.)

BILBAO. G rande, bella , y  rica 
ciudad de E spaña, capital de Viz
caya con un puerto m uy  frecuenta
do á 2 leguas de la m a r , cerca de 
la boca del rio Thai-Xahel. Fué 
edificada en 4 300 por D. Diego Lo
pez de H aro , Príncipe de M zcaya , 
en el mismo parage en que estuvo 
antiguamente el puerto d t\o s  A m a 
nes llam ado Flavia-bviga. I^a Viz
caya filé conquistada po r los Roma
nos en el año de Roma 7-1^ por 
A gripa, general del Em perador Ce
sar Augusto. Está á 20 leguas deS. 
Sebastian, y  75 Norte de M adrid; 
su longitud 4^? 3 0 ': latitud Ji3? 
23 '.

Los libros de comei*cio se ane- 
glan en Bilbao en reales vellón, y  
maravedís, cuyos 3^ forman el i'eaí.

Monedas de cambio.

Las usadas en B ilbao, son las si- 
guíenles:
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E l doblon de cam bio, que vale 

\  pesos , 32 reales plata , ó 60 rea
les vellón y  8 maravedís.

El ducado de cam bio, 41 reales 
plata , y  4 m aravedis, ó 375 m ara
vedís plata.

El peso de cambio 8 reales plata, 
o í s  reales vn. y  dos maravedís.

El mismo peso vale tam bién 2 72 
maravedís plata.

BI 365
E l real de plata vale 4 6 cuartos, 

ó ZH maravedís plata.

Monedas efectivas de oro y  d& 
plata.

Tienen allí el mismo cm’so que 
en Madrid.

Curso de cambios de Bilbao.

Amsterdam dineros de gros por un ducado de cambio 
Londres 37 A/8 dineros esterlines por un peso de cambio.
Paris 76 A/h  sueldos torneses por un peso de cambio.
Madrid A 'I /2  á  ̂ por 400 de pérdida , ó beneficio en la letra.

Lo mismo se practica en las demas ciudades del reino.

Usos.

E l uso de las letras de cambio que de Bilbao se libran al estrangero, 
es de un uso y  m edio , ó 90 dias fecha; lo mismo se practica por lo re 
gular en las plazas estrangeras para con B ilbao; pero sobre Madrid y  las 
demás ciudades del reino se libra á 8 dias vista.

D ias de fa v o r .

Las letras que se libran de A m sterdam , Londres y  P a ris , sobre Bil
bao , disfrutan A H dias de favor; al contrario las que libran de las otras 
ciudades de España sobre B ilbao , tienen 20 dias de favor.

Cambio de Bilbao sobre A m sterdam .

Reducción de banco flor. 23^10» A 6 sueldos 8 dineros en reales vellón 
y maravedís , al cambio de 9íî  ds. de gros por A ducado de 375mr.s. de 
p lata por la regla de conjunción.



Si A flor, de B? vale í̂ O dineros de gros
9Ĵ  dineros de gros 375 mrs. p la ta , ó A ducado.
3^ maravedís plata id. vellón
3)t maravedís v n . A real id.

___  cuanto ílor. h .° 23^0 )> 16 » 8

4 36 ---------------  
4 02

_________  2250
1156

9)f 2ÍÍOOO
hO

íf62íf
OJtOJt 960000 
_______ _ 23^0 » 16 » 8 »

10866Jf
____  SSJíOOOOO»

r  d . V . 20680» 6 nirs. 2880000 »
1920000 »

H 80000» por 40 sueldos la "1/2. 
2HOOOO» por 5 » la A/2. 

W8000» por 4 » el A/5. 
2JIOOO» por 8 dineros los 2 /3 .

22H7192000«
739120

871360
20í^80

3í  ̂ maravedís

81920
64HJ10

■696320
)iW336



Cambio de Bilbao sobve Londres.

Reducción de libras 4 ^0 15 sueldos esterlines, en reales de vellón y  
m aravedises, al cambio de 37 1/2  dineros esterlines po r im peso de rs. 
vn. 15 2 maravedises.

Si 37 1 /8  dineros esterlines hacen rs. vn. 15 2 mrs.

cuanto lib. . 
á m ultiplicar por .

IJíO 15 
20

297 divisor. 

Rs. ds. vn. 13702.

por 2 mrs.

2815
1 2 dineros.

53780 dins.
45 2 mrs.

168900
55780

1987 2 el 1 /17

508687
8 quebrado.

í^069Ií96
1099

208^
596

2
maravedises.

68
16
8Í|

Cambio de Bilbao sobre Paris.

Reducción de libras 1209 15 tornesas, en reales vn. y  maravediaes, 
al cambio de 76 1 /^  sueídos torneses por 1  peso de rs. vn. 1 5 2 mrs.
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Si 76 4 sueldos torneses hacen reales vn. 15 2 maravedises

cuanto lib. . 
á m ultiplicar por

-1209 15 2 mrs. 
20

605 divisor.
2^195

15

sueldos.

sueld.

Rs. ds. vn. ^778  11 mrs.

por 2 mrs. el 4 /7

420975 
2^4 95 

4Jt25 8 mrs.

56>^3í^8
quebrado.

4J^57392 32 
2373 

2389 
25J^2 
102 

Zk

Í108
306

32

3500
Jí50

Peso de Comercio de Bilbao.

Hay tres especies de quintales en B ilbao; es d ec ir:
E l quintal macho que usan para pesar el h ierro , se compone 4 55 li

bras de 4 6 onzas.
E l quintal con que venden el bacalao , es de 407 libras de 4 7 onzas. 
E l quintal para pesar las demas m ercancías, se compone de 4 04 li

bras de 4 7 onzas.
Observación.

E l bacalao hace casi 4 0 p. 0 /0  de gastos en todo , vendiéndose eu 
Bilbao.

El schipound de Dinamarca forma allí 3 quintales de 4 04 libras.
Los vogs de Dinamarca forman un  quintal de 4 07 libras de bacalao.
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Medula de grajios.

Se llama fa n e g a ,  que se divide en 42 celemines. Esta medida llam a
da fanega, es casi 3 p. 0/0 mas grande que la de Cádiz.

Dimensión.

Es la vara de Burgos , ó la castellana.

Descripción del P uerto  de Bilbao.

Esta ciudad está distante de la m ar, ó de la barra y  boca del puer
to , llamada P ortuga le te , dos leguas españolas.

En tiem po de las grandes mareas , puede entrar una embarcación de
7 á 800 toneladas, en la suposición que no cále en el agua mas de 4 8 
pies españoles, que corresponden á 46 2 /3  pies ingleses, ó 4 5 4 5 /23  
pies de Francia.

Debe repararse, que en la tarde hay  á veces mas de 4 9 pies españoles 
de agua en la barra del puerto.

Acontece á m enudo que en las altas mareas el agua no sube mas de ) ti
pies , y  en las bajas hay cerca de unos 4 4 pies.

Fuera de la barra hay un fondeadero poco seguro : en tiempo única
mente de bonaza, las embarcaciones pueden allí fondear para aguardar 
la m area, á fin de poder entrar y  rem ontar la barra. Este fondeadero se 
llama Aabra . Cuando el tiempo es m alo , y  los buques no pueden pasar 
la sobredicha b a rra , se refugian en S an toha , ó en C astro , donde están 
seguros: este prim er lugar está distante 8 leguas de la barra y  el segun
do 3.

Las embarcaciones que han superado la i>arra, pueden subir hasta el 
fondeadero llamado olaviaga , que está distante de la ciudad como media 
legua. Los que calan en el agua mas de 9 pies españoles, tienen que de
sembarcar allí sus cargamentos sobre unas barcas de 500 quintales c a si, 
que llevan las mercancías á la ciudad.

Pilotages.

Cada nav io , estrangero, ó nacional que toma un piloto de costa, debe 
pagarle un peso por legua^ desde el lugar en que se ha embarcado has
ta la b a i T a ,

Al piloto que conduce la embarcación fuera de la barra hasta Olavia- 
ga  6 á lá c iudad , se pagan 6 4 /2  reales de vellón por cada pié español, 
y  al prim er p ilo to , ó gefe de estos, que preside á la en trada, 33 reales 
vellón de cada embarcación. A las barcas de remolque , 30 reales vellón 
á cada una j hay u n a , fuera de la barra en P ortiiga le te , otra en San N i
colás y  la tercera en Olaviaga.

CUAD. X.



Gastos en B ilbao, de un buijue estrangero , ó nacional

REALüá VELLO y. MARAVEDICK9.

Al espi'eso que lleva 1h noticia á la ciudad. -0 .
Para reunir las notas de los recibidores. . 8
Traducción de la patente de Sanidad. . . ^8
Protesto de m ar...................................................
Permiso para desembarcar...............................
Copia del Protesto de m ar...............................
Gastos de visita..................................................... ^
Papeleta del Consulado......................................  “ ■ ^
Patente de Sanidad............................................. y
Despachos para salir...........................................

Derecho de toneladas á 1 1 /2  'e llo n  por tonelada.
Corretage del intérprete,según la naturaleza del cargamento ISO, 20Ü, 

hasta 300 reales vellón por cada buque.

Lasire.

Cada barca de lastre de pietb-as cuesta allí 50 i’caloá \ ellon.
Idem  de arena HQ idem.

Considoih de niar.

Hay HU .espetohl* Consulado de im,r en Bilbao que instituido en 
S'! julio de por decreto real de Fernando e Isabel. Estas o id tnan
w siinprestts en 1 7 3 7 , y reiinprusas e n O S /  son d é la s  mas sabws,
Y p r o L s  para el Goinereio eii gíneral. Dicho consulado se compone d t  
u n ^ r ^ s i d e ^ ,  O P i¿ « » ',d ed o s  Cónsules, seis Consejeros, y  un bn.dico,
cuya elección se hace el tlia 5 de enero cada auo. f¡v„npr»t(»

Este Tribunal decide todas las pendencms qne ocurren ie la ti\a iaen te
al comercio de tierra y  de mar.

Comercio de esportacion.

Es m uy considerable eu Bilbao, p r ú > € Í p a l iu e . i le  e n  U n a »  leonesas o se- 
i;ovianas; las hay segona?iasfinas, segovia,ias regulares, o de los <7» ^ -  
to s ,. (palabra apropiada á la clase de esta lana) butga  j a í  y  '
go :  de Soria slgo lcanas , de S ig u e n ^  sego^canas. 1“" -  
h la s ta d a , O rtigosa , J lb a r r a z in , Cacei'es,  Lu-rena, ^
timas son mas ordinarias. Las lanas leonesas mas e s tm .a d ^ , son las del 
Escorial, P a u la r . L a s l ir y , In fa n ta d o , Mondqcir N eg 'e te  L uga, eU.. 
En Francia estas se conocen bajo el nonU^re de bellas segQvias.
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Despues ele las lanas, el ai'lícuio tle m ayor comercio, es el h ierro , qne 

tiene m ucho crédito en el estrangero; lo hay de varias clases y  calidades, 
cuyas principales, se llaman , hierro tiradera , y  hierro zearrola. Se fft- 
hrican en Vizcaya, cuando no falta el agua , casi SOOOO quintales de 
libras. Las castañas y  las nueces forman también im ram o de Comercio 
considerable de esportacion en BilI)ao.

Comercio de importación.

Consiste principahuente, en bacalao, pues cada ano se introducen ca
si 100000  quintales de N oruega, de Islandiu , de T erra-nova, y  de la 
Virginia. De esla ciudad se provee el reino de A ragón, Asturias, Castilla, 
N avarra, y  la Vizcaya. Lo forman también los ^8 ó 20000 quintales de 
cáñam o, que emplean en fabricar cordages, para Cádiz y  demas puertos 
de España; en linos, aceites de ballena y  otros pescados; en cacao, espe
cias , te la s , tejidos de lana, de Inglaterra , etc*

BILBAINO. E l natural de Bilbao, 
ó lo jjerteneciente á dicha ciudad.

BÍLBILITANO. Lo pertenecien
te á la ciudad de C alatayud, j  su 
tierra , ó su natural.

BILEFELD. Ciudad de Alema
nia en la Westfalia á tres leguas de 
Omaburg. Se fabrican alli lienzos 
superiores.

BILLETE. En térm ino de Co
mercio significa un escrito breve, 
con firma privada, en virtud del 
c u a l , un B anquero, Comerciante , 
Mercader ú o tro , se obliga pagar á 
otra persona una cierta cantidad en 
el tiempo convenido entre las par
tes , mediante otro valor recibido, 
debiendo esplicar dicho billete el ori
gen, ó motivo de la deuda. La dife
rencia que hay en cuanto al pago , 
entre un billete y  una letra de cam
bio, consiste en qué esta debe ser 
pagada por lo regular en una plaza 
de com ercio, diversa de aquella en 
que fué firmada y  por persona di
ferente de la qiK? la libró y (véase 
letra de cam bio ), y el billete debe 
pagarse en la misma ciudatí, ó paira-

ge en el cual se h izo , y  por la mis
ma persona que lo firm ó, á menos 
que haya sido hecho en una féria 
para pagarlo en otra c iudad , ó do
micilio según lo convenido.

Hay varias clases de b illetes, que 
las Banqueros, Comerciantes y  Mer
caderes forman en su comercio, y  
que producen varios efectos.

Unos tomarr su origen de un cier
to valor recibido en letras de cam
bio ; otros contienen una promesa 
de darlas; otros espresan una can
tidad prestada ; otros en fin son re 
lativos á géneros vendidos ; pero de 
todos estos, dos únicamente se con
sideran billete« de cambio con los 
mismos privilegios de las letras de 
cambio, siendo los demas unas sim
ples prom esas, que pueden sin em
baído negociarse, del mismo modo 
qne las cam biales, con tal que sean 
pagaderos á la ói*den, ó al por
tador.

La utilidad que los Comerciantes 
han esperimentado en el comercio 
de las letras de cam bio, ha produ
cido todos estos diferentes billete.s
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para facilitar los pagos y  no tener 
ocioso su dinero en Ja ca ja , y  de 
consiguiente sin provecho.

En la primera clase de billetes de 
cam bio, se consideran todos aque
llos formados po r valor recibido en 
cambiales, libi’adas al mismo tiem 
po ó para librar. Guando estos b i
lletes están formados en virtud de 
cambial librada , deben espresar el 
nom bre del individuo á cuyo cargo 
se libró, igualmente del segimdo que 
satisfizo el va lo r, y  si el pago tuvo 
su efecto en d inero , en mercancías, 
ú  otros efectos, conforme á los ar
tículos 27 y  28 del título 5? de la 
Ordenanza del año '1763j de otro 
m odo no será considerado como de 
cam bio, y  solo como á un billete 
de dinero prestado.

Cuando estos billetes se escriben 
en términos de cambiales para li
brar, deben declararse en ellos las 
p lazas, ó lugares en que se han de 
librar 3 si el valor ha sido cobrado 
y  por quien j á quien y  en que tiem
po deben satisfacerse en confonni- 
d ad d e  la disposición del artículo 29 
del mismo título.

Los billetes de cambio están su
jetos á las mismas diligencias que 
las letras de cambio, y  deben recla
marse en los diez dias del venci
m iento; trascurrido este térm ino ya 
no queda recurso á cargo del endo- 
sador. Estos billetes tienen el mis
m o privilegio que las letras de cam
bio, y admiten la captura de la per
sona j es preciso pues por esto, que 
el que firma un billete de cam bio , 
esté en el caso de poder l ib ra r , ó 
dar letras de canü)io. U n acreedor 
que para lograr de su deudor el p ri
vilegio de hacerle capturar, ecsigiese 
de él billetes de cam bio, no podría

valerse de ellos, si su deudor no fue
se Banquero, Comerciante, ó Mer
cader.

Estos billetes á la par de las le
tras de cambio^ se consideran como 
satisfeclias, cuando han trascurrido 
cinco años sin hacer ninguna recla
mación en forma legal, y  jurídica 
desde lu últim a citación. (Véase le
tra de cambio).

BILLETES Á tA ORDEN, Se lla
man así los pagaderos á una perso
na designada ó á su mandato j poi' 
valoj' recibido de fu la n o  y  en ta l 
ó cual especie.

Estos billetes tienen el privilegio 
de poder obligar al deudor al pago, 
aun con pena de cárcel, cuando es
tán firmados por un Banquero, Co
merciante ó M ercader, aun cuando 
estén hechos á favor de individuos 
que no pertenezcan al Comercio j 
son diversos pues de los billetes 
que espresan un valor reciI>ido en 
metálico. Estos últimos no tienen 
el privilegio de hacer capturar á un 
deudor, si no es cuando están fir
mados de un Comerciante á o tro , 
es dec ir, que el acreedor y  el deu
dor sean de la esfera com ercial, y  
que hayan tenido lugar por causa 
de mercancías ú otro cualquier ob
jeto relativo á comercio. Consiste la 
diferencia en que el billete que es
presa un valor recibido, no es por 
su naturaleza de comercio, y  no 
puede endosarse á o tro , si no por 
aquel individuo en cuyo favor fné 
hecho; al contrario un billete á la 
órden es un billete de comercio, 
con tal que dicha órden esté indi
cada al respaldo , y  puede circular 
de una mano á o tra ; entonces se 

I considera únicamente el caracter del 
I que lo ha firmado y  no del que lo



ha recibido, ó en cuyo favor fue 
hecho.

Para que un billete pagadero á 
la órden sea bueno, válido y  pueda 
negociarse, es preciso, que según el 
estilo del Comercio contenga y  de
clare el nombre del individuo al 
cual debe satisfacerse la cantidad 
que espresa^ el tiempo del pago, el 
nom bre del que ha suministrado su 
v a lo r , y  esté especificado, si fué 
en efectivo, en mercancías ú otros 
efectos.

B ILLETE A L DADOR ó POR VALOR 

RECIB ID O . Es un billete que contiene 
una promesa de pagar la cantidad 
espresada en é l , por igual valor re
cibido de fu lano , en tales ó cuales 
efectos. Es preciso declarar si este 
valor consiste en d inero , m ercan
cías ú otros efectos 5 es indispensa
ble también manifestar quien ha re
cibido dicho valor. Los reglamen
tos han prohibido sabiamente los 
billetes y  letras de cambio que al 
respaldo tenian en blanco los nom
bres j no menos los billetes pagade
ros al po rtador, sin la declaración 
de los que han suministrado el va
l o r , porque favorecían la usura.

BILLETE NEGOCIADO. Es el que 
ha pasado en poder de un tercero , 
previa la órden puesta al respaldo. 
Cada billete pagadero al portador, 
se considera como billete negocia
do ; dicho portador pues tiene obli
gación de practicar sus diligencias á 
cargo del deudor en el térm ino de 
diez d ias , si dicho billete espresa 
su valor recibido en dinero ó en 
letras de cam bio, que hayan sido 
entregadas ó tengan que entregarse j 
si dicho valor pues está en mercan
cías ú otros efectos, el térm ino de 
diez días se conmuta en tres meses,

BI 37-,
y  las dilaciones tienen que com pu
tarse desde el dia siguiente al <lel 
vencimiento inclusive: artículo 34 , 
título 59 de la Ordenanza de Co
mercio de 4 673.

Sin em bargo, las diligencias que 
deben hacerse por la falta de pago 
de un b ille te , son diferentes de las 
que se hacen para las letras de cam
bio cn casos sem ejantes, porque no 
se necesita hacer protesta para los 
billetes, si no simples citaciones á 
tenor del reglamento de 26 de ene
ro da 4 66Jí.

Es constante uso ó mas bien re
gla , que cuando el portador de un 
billete de cam bio , ha descuidado 
practicar las diligencias en los diez 
d ias, el individuo al cual fuere ne
gociado dicho b ille te , despues de 
pasado este período de tiem po, no 
corre responsabilidad de su resulta
do , la que queda á riesgo del p ri
m er portador.

El reglamento de la plaza de 
cambio de la ciudad de L y o n , 
concede dos solos meses al porta
dor del billete negociado para hacer 
sus diligencias y  poder tener recur
so. (Regí, de 2 de junio de 4 6 6 7 , 
art. 9 .)

En caso que el billete de cambio 
no fuese pagado, el j)ortador debe 
hacer significar sus diligencias al que 
ha firmado el billete ú órden. (A rt. 
3 2 , tit. 5 Ord. 4 6 7 3 .)

El art. 4 3 del tit. 5? de la misma 
ordenanza, esplica dilatadamente las 
diferentes dilaciones que se conce
den en conformidad de la distancia 
de los lugares y  domicilios de aque
llos que han librado ó endosado le
tras de cambio j lo que debe servir 
de regla para los billetes de cambio, 
y  que se estiende aun hasta los bí-^
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líeles qne espresan valor recibido 
en metálico y mercaderkis ó demas 
efectos.

Los Jueces Cónsules de la Lonja 
común de Burdeos, habiendo repa
rado con la larga esperiencia , que 
«e suscitaban muchas pendencias en 
cuanto ú la responsabilidad para 
ciertos J)illetes usados entre Comer
ciantes de la c iudad; pagables en 
efectivo al portador sin recibo y  di
lación fija y formaron un reglamen
to, que fué despues promulgado por 
un decreto del Parlam ento de la 
misma ciudad de 5 de setiembre de 
4685.

E n  v irtud  de tai regkm ento , los 
primeros que han recibido esta cla
se de b illetes, es decir, aquellos en 
cuyo nombre fueron finnados, y  que 
despues los han negociado , quedan 
responsables po r el térm iuo de 30 
d ia s , inclusos el dia de la fecha y 
del vencim iento: en este intervalo 
los portadores de los billetes tienen 
que obligar al pago á sus au tores; 
en caso que no sean satisfechos, los 
mismos portadores tienen solo tres 
dia» de tiem po , pasados los prim e
ros treinta dias para obligar al pago 
á los que los han ced ido , y  de este 
m odo se continúa en caso que ha
yan pasado por vaiñas m anos; bien 
entendido que los que han dado el 
origen á semejantes billetes, uo 
pueden disfrutar de la dilación de 
los sobredichos treinta d ias ; en ca
so pues , que en k> succesivo los 
pw ladores de dichos billetes hayan 
descuidado practicar las diligeucias 
necesarias en los tres dias que se les 
ban concedido-, quedan á. cai^o de 
•íUft© lott residtiidos de tal descuido.

Los qi>e lian firmado, ó  endosado 
billetes de cau^bio, ( lo que se es

tiende hastft los concebidos en m e
tálico , m ercancías, e tc .)  están in 
solidian obligados con los que han 
puesto el vale, aunque no se haya 
hecho mención de él. Art.° 53 tit.® 
6 .® orden? -16"3. (V . V ale.)

Nota. Vale : entre comerciantes, 
es la firm a, ó seguro que se pone á 
una le t r a , en v irtud  de la cual se 
obliga el firmado á pagarla, en caso 
de no hacerlo aquel contra quien 
viene librada.

Cuando se d ice , hacer correr un 
b illete , es lo mismo que uegocíarlo, 
ó buscar dinero prestado por medio 
de corredores de cam bio , ú otros 
individuos.

Supongo no desagradará á mis be
névolos lectores de que les inserte 
( para m ayor instiniccion ) ^  estrac
to del edicto para la abolicion de las 
le tras , ó billetes de cam bio , ó pa
gaderas al p o rtado r, publicado ei» 
m ayo de 4 74 6 , y  de la declaración 
de 24 enero de 4 724 , que rehabili
ta el uso de los m ism os, siendo fá
cil conocer en una ojeada, por una 
parte los inconvenientes de estos bi
lletes , cuando alguno quiere abusar 
de e llo s ; por o tra , les ventajas de 
que son susceptibles en com ercio, 
cuando se obra en conformidad á las 
reglas del honor y  probidad.

Edicto de m ayo  4 746.

Los abtisos de los billetes paga
deros al portador, previstos por el 
autor del peí fe c to  Comerciante ̂  y  
condenados por ei Sr. Savary Des- 
Brusson su hijo , eo tm período de 
este a iticu lo , habiendo tom ado in- 
erenwntO', y  paiTciendo sn uso , el 
únio) espediente para esfeorbír el co- 
mercio;, favoreciendo á los banca-ro-



teros fraudulentos, y  á ios usureros, 
lian provocado el edicto de '167'!.

Se hace mención al principio tle 
las quejas de los comerciantes en 

i de los reglamentos tlel parla
mento en los años •1 61 1 y  A 660 ; y  
délas ordenanzas del Rey Luis XIV  
en los 4 66ÍÍ y  4673.

E n  seguida describe detalladamen
te los perjuicios que el m al uso de 
estos billetes ha causado al comer
cio , y  concluye en fm , que las or
denanzas y  reglamentos publicados 
hasta el dia , y  que se potlrian pu
blicar en lo venidero contra todos 
estos descjrdeues, serian inútiles dei 
to d o , mientras se tolerase el comer
cio de las letras y  billetes de cam 
bio , y  demas billetes, pagaderos al 
portador j S. M. cree mas oportuno 
abolirlos enteramente, como manda 
c o n  el presente ed icto , vedando, 
como veda á todo individuo de cual
quiera calidad y  condicion que sea 
ó puede s e r , de recibir ó hacer des
de hoy .en adelante, ninguna le tra , 
ó billete de cambio pagadero al por
tador , declarando nulos y  de ningún 
valor los que no serán formados en 
favor de personas ciertas, manifes
tadas en dichos billetes, ó á sus ór
denes j cuales ói'denes , no podrán en 
lo sucesivo ponerse igualmente en 
dichas le tra s , ó billetes de cam bio, 
si no en favor de individuos ciertos 
y  declarados, bajo pena de nulitlad 
de dichas.órdenes, end>argo S. M. 
antes de pronunciar en lo venidero 
la entera abolicion de las letras y  
billetes de cambio pagaderas al por
tador , habia tomado las precaucio
nes confonnes á la equ idad , como 
es fácil de conocer por este edicto 
registrado en el parlamento á 25- 
mayo de 1716.

DeclariKion de 21 enero de 4 721.

E l edicto de 1716 habiendo sido 
ejecutado por m»s de cuatro años, y  
habiendo la esjjerienoiá dado á co
nocer que los inconvenientes del uso 
de los billetes pagaderos al porta
d o r , eran inferiores á la^ ventajas 
que podían proporcionar al Ck)mer- 
cio, sobre todo en un tiempo én que 
interesaba igualmente para el sostén 
del negocio, nó menos que de la 
hacienda el reanim ar la circulación 
del numerario j S. M. hecho cargo 
de las representacióneá de los p rin 
cipales comerciantes del reino y  de 
los que tienen interés en sus nego
cios , y  para complacer el comuu 
tleseo de los individuos mas inteli
gentes de utja y  otra profesion, ina- 
niliestu y  m anda, en v irtud  de esta 
nueva cíeclaracion que en lo venide
ro será permitido en todo comercio, 
y  negociacñones > para préstamo de 
d inero , venta de m ercancías, e tc . , 
eatipidar con letras ó billetes, el pa
go al portador sin denominar perso
na fija. S. M. restablecientlo con su 
presente declaración, el uso de las 
le tras , ó billetes pagaderos al po r
tad o r, revoca la prohibición publi
cada con edicto de m ayo de 1 7 1 6 , 
y ordena que el prim er articulo del 
título 7? de la ordenanza de 1 6 7 5 , 
junto con la declaración de 26 ene
ro de 4 692 , sean puestas en ejecu-

i  cionj de consiguiente todos Jos co-
I merciantes y  mercaderes y  todos Jos 

que están encargados del cobro de 
rentas rea les, que habrán fínnado 
billetes pagaderos al p o rtad o r, por 
valor recíbitlo en efectivo, Ó m er
cancías , potlrán ser obligados a lp a 
ga de dichos b illetes, con el arresto
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personal, y  las instancias y  defen
sas en tal m ateria, se harán delante 
los Jueces y  Cónsules de la Lonja 
de Com ercio, á los cuales S. M. con
cede la facultad de tom ar conoci
miento y  decidir, salvo la apelación 
á la corte del parlamento.

Dada esta declaración en Paris á
21  de enero de 172-) , y  registrada 
en el parlamento á 2 5 dol mismo 
mes.

BILLETE. Se dice tam bién de 
cualquier escrito privado en virtud 
del cual uno se obliga al pago de al
guna cantidad.

BILLETES. Los comerciantes 
Persas hacen sus billetes y  prom e
sas , poniendo al pié de los mismos, 
su sello y  su nombre en la parte 
superior del mismo : los testigos con
solidan el sello del contrayente, aña
diendo el suyo. Estos billetes valen 
entre los solos com erciantes, aun- 
(lue no estén hechos juridicamente.

BILLETES LO^IBARDOS. Son 
una especie de billetes de figura y 
uso estraordinario que usan en I ta 
lia y  en F landes, y  que desde el 
año 'l 716 se han comutticado á la 
Francia.

Los billetes Lom bardos de Italia, 
que son de pergamino, cortados en 
ángulos agudos, anchos casi una 
pulgada en la parte superior, y  aca- 
l)ando en punta por deb a jo , sirven 
principalmente cuando los particu
lares quieren interesarse en el arm a
m ento de una embarcación cargada 
para algún viage de largo cabotage : 
se hace del m odo siguiente.

E l q u e . quiere interesarse en el 
cargHUiento del b u q u e , lleva su d i
nero á la caja del comerciante a r
m ador, el cual registra en su libro 
i \ c  caja el nombre del desembolsan

te y  la cantidad que presta ; escribe 
despues en un pedazo de pergamino 
ancho de 'l 2 á 1 5 lineas , largo de 7 
á 8 pulgadas, el nombre y  la can
tidad que ha registrado, y  cortando 
este pergamino de uno á otro ángu
lo en línea diagonal, conserva una 
m itad en su despacho y  entrega la 
otra m itad al desembolsante , para
que á la vuelta del buque pneda 
llevarlo á la caja y  confrontarlo con 
la que quedó en poder del arm ador, 
y  esto antes de hacer ningún pago , 
por el p réstam o, ó beneficio.

En Flandes se hace casi lo m is
mo , por los que prestan dinero so
bre hipoteca de alhajas. Escriben so
bre un igual pedazo de pergamino 
el nom bre del que recibe el dinero, 
y  la cantidad desembolsada , lo cor
tan en dos y  entregando una m itad 
al que tom a el d inero , y  el que lo 
d á , cose la otra m itad junto á las 
alliajas hipotecadas, para devolver
las al recibir la cantidad estipulada.

BILLETES áe Hacienda. Es el 
nombre que se dió á los billetes de 
los recibidores generales de Hacien
da , de los arrendatarios generales , 
de los tresoreros, sub-arrendatarios, 
proveedores de ejércitos , empresa
rios y  demas personas empleadas en 
los negocios reales y  hacienda. E s
tos billetes se negocian en la plaza 
lo mismo que los demas billetes de 
comercio.

BILLETES de Comei'cio. Son los 
de los com erciantes, m ercaderes, 
corresponsales de banca y  demas 
personas adictas al Comercio. Estos 
billetes, lo mismo que los de Ha
cienda , para m ayor facilidad de la 
negociación , son pagaderos casi to
dos al po rtador; pocos lo son á la 

' órden.



BILLETES de préstamo de la 
compañia de las Indias, Estos tani- 
l)ieii son susceptibles de negociación 
provenientes de préstam o, ó suple
mento de fondos hechos á la com- 
j)añia por los accionistas. E l caudal 
de cada uno de estos b illetes, es de 
500 lib ras , y  lleva 25 libras de in
terés.

BILORTA. El anillo que se hace 
de ramas de sauces, ó alamos ver
des , y  s irve , para pasar por el las 
cuerdas de las velas  ̂ lienzos ó cie
los , con que se cubren los patios.

BDIAES. Especie de m adera del 
B rasil, que es una de las dos espe
cies que se llaman Sapan, ó Japón.

BIMESTRE. Lo que dura por es
pacio de dos meses.

BINDELY. Pequeño pasamano de 
seda y  plata qne se fabrica en varios 
parages de Italia.

BINNELAND-PAS. Se llaman 
así en Amsterdam y  en las demas 
ciudades del dominio de los estados 
generales de H olanda, una especie 
de pasaportes, que deben tom arse, 
cuando se quiere trasportar un gé
nero de una ciudad á o tra , sin pa
gar derecho alguno de en trada , ni 
salida. Su coste es de sueldos; 
pero es preciso presentarlo despues 
de seis semanas, acompañado de una 
certificación de los em pleados, que 
atestigüen haber llegado las mercan
cías á su destino, porque en caso 
contrario tendrían que pagar del 
mismo modo que si hubiesen salido 
para llevarlas á parte estrangera,

BINIOLIS-PATUAM  ó  b im is l is -  

PATUAM. Es uno de los principales 
establecimientos holandeses en la 
costa de Corom andel, en donde 
empezaron á traficar en 4 6 0 6 , to
m ando á Negapatan, poseído por

CUAD. X.
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los Ingleses en 4 658 á la par d(í 
Tegcpatan: tienen asimismo otro es
tablecimiento de consideración en 
G alconda, capital del reino de este 
nom bre, que abarca una parte de 
esta costa.

BIS. Este término es enteramen
te latino y  quiere decir dos veces.

Se usa á menudo entre los Co
merciantes , principalmente cuando 
por inadvertencia se apostillan en 
un libro dos hojas con el mismo 
núm ero; en ¡este caso se pone bis al 
lado de la cifra que indica el núme
ro de las dos hojas, para conocer 
que se ha duplicado.

La misma operacion se hace pa
ra los números que se ponen en las 
piezas de tejidos cuando se ha pues
to dos veces el mismo. Se tiene esto 
m étodo para no estar obligado á re
formar una continuación de aposti
llas o números.

BISA. Moneda de P egú , en las 
Indias, que tiene curso por el valor 
de medio ducado.

BISA. Es también un peso que 
se estila en el mismo reino para pe
sar las mercancías; corresponde á
5 Z /k  libras catalanas. Cada bisa 
pesa 4 00 tecalis.

E l peso mas ínfimo es el abocco, 
que pesa solos 12 4 / 2  tecalis. E l 
agito  pesa dos abochis i la media 
bisa dos agitifCS  dec ir, cincuenta 
tecalis.

BISAGRA. Instrum ento de hier
ro  en que se sostienen y  m uevtii 
las puertas y  otras cosas que se a- 
bren y  ciei’ran. Compónese de dos 
planchitas de h ierro , la una de 
las cualiís tiene en el medio una 
especie de anillo y  la otra d o s , en 
que se encaja el anillo, sujetándolos 
con un pasador.

hS
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BISAGRA. Cierto palo de boj 

corto y  cuadrado, con algunas mol
duras en los estremos, de que usan 
los zapateros para alisar y  dar lus
tre  á los zapatos por el canto des- 
despues de desvirados.

BISALTO. Legumbre de figura 
redonda m enor quegarvanzosj criá- 
se en unas vainillas verdes.

BISAKTAGAR. Ciudad del reino 
de Guzurate : se fabrican allí m u
chas telas y  se hila m ucho h ilo , 
que se despacha y  envia al estran
gero.

BISEL. E l borde de la luna de 
un espejo, del cristal de un relica
rio ó de otra cosa sem ejante, labra
do en declive ó pendiente.

BISEL. En térm ino de im prenta 
denota unos pedazos de m adera en 
forma de cuñas, con que se aprietan 
las páginas en la prensa.

BISEL. Térm ino de platería, sig- 
iiica el corte que afirma la piedra 
en el engarce.

BISSEAUX. U no de los distritos 
de la Compañia francesa del Sene- 
gal , que en otro tiempo era el mas 
considerable de los d« la antigua 
Compañía : se lee en los diarios de 
los Agentes, que en 1685 y  4 686 
se compraron m as de 4 800 Negi'os 
y  350 quintales de cera.

Los contrabandistas portugueses 
(criollos Americanos hijos de pa- 
di*es Europeos), lo habian desacre
ditado de tal m odo , unos dando 
sus géneros á pi-ecios mas bajos que 
la Compañía , otros por sus intrigas 
con los habitantes negros del pais ; 
jx>r esto fué en fin abandonado, pe
ro los Franceses lo restablecieron 
en 4 700.

E l tiempo seco es la estación en 
que se esporta lo relativo al comer

c ió , tanto de Bisseaux como de los 
rios é islas vecinas 5 todo se reduce 
á esclavos, marfil y  cera. E l m ayor 
consumo que los Negros pueden ha
cer de aguardiente, es por lo regu
lar en tiempo de lluvias, á causa de 
que no pueden sacar su vino de las 
palmeras.

BISERTA. Ciudad de Africa en 
el reino de Túnez, en el Mediterrá
neo: six longitud 28° 4 0 ',  latitud
370 20^

BISMUTH ó BisanjTO. Los autores 
son tan discordes hablando del bis- 
m iith , que es m uy dificil saber con 
precisión lo que es. Unos lo consi
deran como metal, y  pretenden que 
hácia el fm dcl siglo xvir se descu
brió una mina en Boemia j otros se 
contentan en reconocerlo como á 
sem í-m etal; algunos lo colocan en 
la dase de simples minerales; otros 
en fin sostienen que es una mezcla 
de estaño, Uírtaro y  de salitre, mas 
bien protlucto dcl arte que de la 
naturaleza.

Enti*e tantas contradicciones hay 
algunos que se acomodan á un tér
mino m edio , y  creen ser de dos 
clases, es d ec ir, bism uth  natural y 
bismuth  artificial.

E l prim ero es un cuerpo mineral 
y  semi-metáhco, que con un poco 
mas de coccion y  consistencia, se
ría un verdadero estaño j también 
suponen ser á lo menos la marque* 
sita de este metal.

E l bism uth, á veces tiene su pro
pia m in a , si es verdad que se haya 
descubierto una en B oem ia: como 
se acaba de decir y  se lee en la o- 
bra de F uretiére, bajo la autoridad 
de un Alonso B a r b a : pero mas á 
menudo se halla en las minas de 
estaño. Su sustancia es du ra , pesa



d a , ágría, quebradiza, de un grano 
grueso, lim pia, blanca y  resplande
ciente.

Se le dá el nombre de estaño de 
espejo, porque quebrándolo se ven 
unas pequeñas partes brillantes y  
limpias como un espejo.

Los olleros lo usan en vez de 
régulo de antimonio. Por efecto de 
unas operaciones quím icas, se sa
can flores de él y  un magisterio  
(preparación quím ica), que llaman 
blanco de p e r la , de que se usa pa
ra conservar ó aumentar la herm o
sura.

E l bism uth  artificial es del todo 
parecido al na tu ra l, sea en cuanto 
á la form a, sea en cuanto á las pro
piedades y  el aso. Se forma redu
ciendo el estaño á pedacitos ó á 
tablitas delgadas, solidándole con 
una m istura de tártaro blanco, de 
salitre y  arsénico estratificado (p a 
labra de quím ica) en el crisol con 
fuego m uy ardiente. Esta calidad 
viene de Inglaterra en crecidas can
tidades 5 con la particularidad que 
tiene una vista bermejiza á causa 
del cobre, que los Ingleses (según 
d icen), hacen entrar en su compo
sicion.

Es menester escogerlo con bellas 
escamas anchas, blancas, y  quebra
dizas.

BISONTE. Cuadrúpedo indígeno 
de la América septentrional. Es del 
tamaño y  figura de im b u e y , del 
cual se diferencia en tener los cuer
nos mas abiertos, el cerviguillo cu
bierto de p e lo , m uy largo y  eriza
do , así como lo están también los 
del cuello y  pecho, y  tener el lomo 
arqueado, ó con una giba en me
dio.

BISPON. Llaman así los espade-
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dero3 á nn rollo de encerado como 
de una vara , de que se valen para 
varios usos.

BISTI. Pequeña moneda de Per
sia. Algunas ponen el bisti en el nú
mero de las monedas corrientes de 
plata que se acuñan en P ersia , y  Iq 
valúan á la correspondencia de 6 , 
42 y ó 18 maravedís. Otros tal vez 
mas fidedignos, consideran el bist¿ 
como á moneda de cuenta. Es ver
dad , que lo llaman D inar-bisti quo 
valúan por diez dinars sim ples, de 
modo que sobre el pié de 1 0 0 0 0 í/í- 
nars  que componen el toman ( otra 
moneda de cuenta), bastan 1000  de 
las que denominan bisti.

BISTORTA. Planta m edicinal, 
cuya raiz es leñosa y  retorcida; sus 
hojas aovadas de un verde claro por 
encim a, y  de verde marino po r la 
parte opuesta. Los tallos son senci
llos y  en su estremidad llevan una 
espiga de flores m uy  pequeñas cO’- 
mo las de algunos am arantos; so 
abren en el mes de m ayo y  tienen 
un bello color de carne. Su raíz que 
forma parte del comercio de los dro
guistas , es morena por afuera , co
lor de carne por aden tro , acompa
ñada de fibras y  barbillas de un efec
to ’astringente. Entra en la compo
sición de la triaca ; es buena para las 
evacuaciones y  las quebraduras, pe
ro su principal virtud es para los 
venenos.

La bistorta es una planta perene 
indígena de España 3 crece sin em 
bargo en los A lpes, en los Pirineos 
y  en las montañas de Auvernia.

Es menester escogerla gi’uesa, 
nueva . morena por afuera, berm e
jiza por adentro , y  sobre todo que 
crezca en países cálidos.

BISTRE. Es el hollín recocido,
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y  el mas brillante que se pulveriza, 
y  se pasa en el cedazo para formar 
linos panecitos , despues de haberlo 
amasado con un poco de agua de 
goma. Los pintores y  los ingenie
ros lo usan para sus dibujos y  p la
nes ; también entra en varios colores 
de.la m iniatura. Los droguistas que 
se aplican mas á la venta de los co
lores, lo componen y  lo venden.

BISTURI. Instrum ento en forma 
de navaja pequeña, que los ciruja
nos usan para hacer incisiones.

BITACORA. La caja en que en el 
navio se lleva y  pone la aguja de 
m arear paraque vaya íirme y  pue
da tener m ovim iento contra los ba
lances del navio.

BITAS. Dos pedazos de vigas, al 
rededor de los cuales se asegui’a el 
caille cuando sc ha aferrado el án
cora.

BITCHEMARE. Kspecie de pes
cado que se sala y  se seca como el 
bacalao. Se pesca en algunos para
ges de las costas de la Cochinchina, 
y  forma parte del comercio de los 
Cochinchinos con la China. Paga los 
derechos de entrada en Canton so
bre el pié de cuatro nías por p ie  y
7 por ciento de fletes. Los Holan
deses proveen mucho á los Chinos. 
Se compra á dos patacas por p ie  en 
Batavia y  se revende á cuatro taels 
en Canton.

BITI. Arbol grande y  siempre ver
de del Malabár.

BITOQUE. E l palo redondo con 
(|ue cierra el agujero, ó piquera de 
los toneles.

BITOR. Cierta ave llamada por 
otro nom bre el rey de las codorni
ces ; tiene la lengua m uy larga.

BIZA Ó PIZA. Peso del reino 
d(d Pegú. Pesa M O onzas de Vene-

c ía , ó cien tecalis iguales á íí8 on
zas de Cataluña. U n giro  forma 25 
tecalis j un ahueco 42-1/2 tecalis.

BIZASAS. Alforjas do cuero de 
que usan los caminantes pai'a llevar 
lo necesario en el viage.

BIZCOCHO. Significa lo que es 
cocido dos veces. Se dice particu
larmente del pan que se prepara 
para los viages de m a r , sobre todo 
los de largo cabotage. Este bizcocho 
debe tener cuatro cocciones : á los 
demas se dán dos. E l buen bizcocho 
debe hacerse seis meses antes de em
barcarlo , de harina de trigo m uy 
cernida sin nada de salvado, y  con 
pasta bien femientada.

BIZCOCHO. Masa compuesta de 
la flor de la harina, huevos y  azú
car, que se cuece en hornos peque
ños y  se hace de diferentes géneros 
y  clases.

BIZCOCHO DE GARAPIÑA. Bizcocho 
largo y  angosto de mucha mas sua
vidad y  delicadeza que los ordina
rios.

BIZCOCHO. Término de tintore
ro. Es una falsa tintura prohibida 
por los reglamentos. Los maestros 
tintoreros en seda , h ilo , y  lana, no 
pueden bajo grave m ulta hacer nin
gún bizcocho, ó falso color, es de
cir entre las dos agallas, vieja y  
nueva.

BIZERERE-RUBERÉ. Nombre 
que los Turcos dan á cierta especie 
de d roga , buena para el tin te , que 
por lo regular llam an, Girasol.

BIZMA. Em plastro para confor
tar. Se compone de estopa, aguar
diente , incienso, m irra y  otros in
gredientes.

BIZNAGA. Planta anua indígena 
de España de dos á tres pies de al
tura. Tiene las hojas hendidas me



nudamente y  las flores que son pe
queñas y  blancas j nacen formando 
un parasol.

BIZisAGA. Son tanibicn los pie- 
cccillos de las flores de la planta dcl 
mismo nom bre , que despues de se
cos y  preparados con sangre de dra
go se emplean en algunas partes 
para monda-dientes.

BL

BLANCA, f tto e d a  de vellón que 
■valia medio maravedí. E n  lo anti
guo tuvo valores diferentes, según 
la variedad de los tiempos.

BLANCA. (Mar) Golfo del Océa
no septentrional, en cuyas orillas 
está la Laponia ru sa , y  comunica 
con el m ar Glacial.

BLANCARDS. Nombre que sedá 
á ciertas telas de lino, así llamadas, 
por el hilo con que se fabrican;está 
blanqueado á medias antes de po
nerse en obra.

Las telas blancarJs se manufac
turan todas en Norm andía, particu
larm ente en las aldeas, y  dependen
cias de B e r n a y , y  L isieux . Ellas 
no son ni gruesas, ni finas; su u r
dim bre está compuesto por lo regu
lar de dos mil hebras. Su anchura, 
cuando es todavia cruda, es de 3 4 /2  
cuartos y  4 /-16; reduciéndose á 5 4 /2  
cuartas cuando blanqueada. Estas 
piezas tienen de 60 á 66 anas de 
largo; se ponen dobladas en pliegues 
pequeños de un cuarto , y  se ven
den al ciento de anas corrientes: to
do calculado según medida de Paris,

Esta clase de te las , ( destinadas 
para las Indias españolas, y  para 
hacer camisas á los que trabajan en 
las minas ) , se blanquean en las ofi
cinas de los alrededoi'cs de Rúan  y
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en las establecidas en la orilla del 
rio Rifle.

Las telas blancards antes de blan
quearse ( es dcch' cuando- están to
davía crudas ) ,  tienen que llevarse 
al mercado, donde se visitan y  m ar
can en las dos estremidades de las 
piezas,.con hollin desleído en acei
te ; esta marca representa un carne
ro con ima cruz. Luego que han si
do visitadas y  marcadas, los dueños 
las llevan al mercado de la pob la
cion de. San Jorge; los mercaderes 
de Rúan que son los comisionistas 
de este artículo ,  las compran y  las 
hacen blanquear en los soÍM’edichos 
parages.

En otro tiempo se escogían las 
mejores y  mas finas entre las telas 
blancards , que denominaban J leu -  
r e ts , pero en el dia se venden mas 
con este distintivo.

BLANCO. (C abo) Cabo de la 
costa de la Nigricia en Africa. Hay 
otro del mismo nom bre en la costa 
occidental de Africa.

BLANCO. Adjetivo, que se apli
ca al calor mas claro de todos, co
m o el de la nievo y  otros seme
jantes.

BLANCO. Hablando de trig o , es 
lo mismo que candeal.

BLANCO. Hablando de papeles, 
es el interm edio, ó espacio que se 
deja sin escribir.

BLANCA. (C era ) Es la cera 
amarilla que ha sido purificada y 
blanqueada al sol y  sereno.

BLANCA. (T e la )  Es la tela de 
cáñam o, ó de lino que se ha blan
queado á puras coladas, y  á puro ro 
ciarlas en las praderas.

BLANCO. (V ino ) Es el que tie
ne un color claro, trasparente y  que 
tira á blanco. Se llama así para dis-
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tinguirlo del vino tin to , ojo de ga
l lo ,  pardo, rojizo, darete, etc. Aun^ 
(jue los vinos blancos se saquen por 
lo  regular de las uvas blancas, sin 
embargo los liacen tain])ien con cier
tas uvas negras.

BLANCA. (P im ien ta) Es la que 
se despoja de su prim era corteza.

BLANCO. (V id rio ) Se llama así 
el que es mas p u ro , mas claro y  mas 
trasparente que el vidrio  ordinario, 
que llaman común.

BLANCO. (Papel) E s aquel en el 
cual no se ha escrito , im preso, ni 
pintado nada. Se llam a también 
blanco para distinguirlo del papel d« 
estraza, jaspeado, moreno, y  demas 
colores. (V . Papel.)

BLANCA. (S a l)  Bis la sal co
m ún, ó marina, que se ha hecho se
car y Ó calcinar ai Sol, de m odo que 
no le quede hum edad. Esta sal es 
denominada po r los Quím icos, sa l  
decrepitada. Hay sal naturalm ente 
b lan ca , y  otra que blanquean d e r
ritiéndola , y  purificándola en el 
agua c la ra , que despues se hace 
evaporar, ó con el fuego ó al sol. 
(V . Sal.)

BLANCO DE e s p a S a . Es una es
pecie de blanco que usan á veces 
las señoras para ocultar los defectos 
en el rostro. Se hace con metal 
blanco disnelto en el espíritu de ni
tro , y  precipitado en un polvo m uy 
blanco por medio de agua salada.

BLANCO DE PLOM O. (V . Alba
yalde. )

BLANCO. ( Papel en ) Es el pa
pel en el cual se ha puesto unica- 
m entela firma. E^tos papeles se con- 
íian por lo regular á arbitros ó 
amigos para llenarlos de lo que juz
guen conveniente, para concluir al
gún asunto, ó p leito j es menester
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pues estar mas que convencidos de 
la probibad de las personas á las 
cuales se da una prueba de tan sin
gular confianza.

U n poder en blanco, es el que 
está formado con un espacio, para 
llenarlo con el nombre del que de
be obrar.

En m ateria de letras de cambio, 
se dice, que un endoso está en blan
co , para dar á entender, que al res
paldo no hay mas que una firm a, 
sobre la cual se deja uo espacio su
ficiente para escribir una ó rden , ó 
para hacer un recibo, finiquito, etc.

Entre los Comerciantes y  Merca
deres, se llama un billete en blanco, 
aque l, en cnyo cuerpo se ha dejado 
un intermedio, para ocuparlo (cuan
d o  se juzgue conveniente) con el 
nom bre del individuo, en cnyo fa
vor , p u ed e , ó debe ser pagadero.

Los libreros llaman libros en 
blanco, los que están encuaderna
dos , pero en solo papel blanco.

En térm ino de manufacturas , ó 
fábricas,se dice de los tejidos, som
breros , medias ú otras cosas e?i 
blanco para espresar que no han si
do todavía teñidas.

BIíANCO. Llaman también así los 
Comerciantes, los espacios no escri
tos en los libros diarios de comer
cio j lo que es m uy peligroso en 
cuanto al abuso que puede hacerse. 
Estos libros están acreditados en el 
T rib u n a l, porque se suponen escri
tos á continuación , y  no en épocas 
de recelo; peix» luego, que se obser
va en ellos algún in term edio , aun
que fuese de solas dos líneas, ya se 
considera en oposicion á la buena 
fé. Por esta misma razón los Arbi* 
tros elegidos por un Consulado, tie
nen que ir co» tien to , en observar



si los artículos sobre los cuales se 
hace alguna objecion, son escritos 
en el fin de las páginas, porque esto 
en realidad seria sospechoso; deben 
pues en la relación que hacen de los 
libros sometidos á su ecsainen, de
cir, si han hallado espacios en blan
co, ó no, y  si hay señales que haya 
habido interm edios, que se hayan 
podido lle n a r , cuando se ha come
tido el fraude premeditado. La tin 
ta , mas ó menos negra , ó de cali
dad diferente á veces puede dar in
dicios ciertos de semejantes opera
ciones fraudulentas.

BLANCURA. Calidad que resulta 
del color blanco, ó de la luz que los 
cuerpos reverberan. Se dice de la 
le la , de la cera, de la seda, y  otros 
semejantes objetos, que se ponen al 
b lanqueo , que tienen una grande 
blancura, cuando esta calidad está 
en el grado de perfección.

BLANDON. Hacha de cera, larga
8 palmos catalanes, y  redonda, con 
un solo pab ilo , que se usa en las 
funciones de Iglesia solemnes, ya  de 
santos, ya  de difuntos; en aquellas 
es de cera blanca, en estas am ari
lla.

BLANDON. Hachero ó candelero 
grande en que ordinariamente se co
locan las hachas ó blandones. Su fi
gura es vària ; su materia es de m a
dera , algunas veces p in tad a , y  do
rada, otras no. Se hacen también de 
metál.

BLANDURILLA. Pom ada com
puesta de manteca de cerdo , batida 
y  aromatizada con esencia de esplie
go, ó de otras plantas olorosas, que 
suelen usar como afeite las mugeres 
en Andalucía.

BLANGY. Pueblo del Condado 
de Eu  en Francia en el rio B re le ,

BL 383
célebre por sus m ercados, que se 
hacen en todos los lunes y  miérco
le s , y  en los terceros miércoles de 
cada mes, únicamente para el gana
do vacuno y  lanar de este pueblo y  
de parte de la Normandia. ÍLos otros 
dos mercados semanales son desti
nados para la venta de toda clase 
de otros géneros , particularm ente , 
cáñam o, pieles de vaca de ternera , 
y  granos.

E l rio B re le , cn el cual está si
tuado Blangy : mantiene unas 50 te
nerías que píoveen Paris.

En este rioecsisté el m olino, lla
mado, vulgo, H olandés, porque fué' 
establecido po r uno de esta nación , 
y  gobernado por é l , largo tiempo : 
hoy  sirve para quitar la grasa, ó 
aceite á la m ayor parte de los pa
ños que sé fabrican en Abeville.

Los Iiornos de vidrio en fin del 
lx)sqne de E u  constituyen un consi
derable ram o de comercio para los 
habitantes de Blangy que frecuen
tan los mercadas dé A bev ille , de 
A f im u le ^de  Nenf-Chateí, y  de la 
ciudad de E u , otros varios , en los 
cuales compran y  venden diferentes 
géneros y  manufacturas.

BLANQUE. Eispecie de juego de 
suerte , que algunos califican con el 
nom bre de Comercio.

Los Italianos introdujeron el jue
go de blanque en todas las partes 
que pasaron, cuando viajaba la Rei
na Catalina De»Médicis, de cuya fa
milia se ha hecho mención en la idea 
general é histórica de Comercio que 
precede á este Diccionario.

Este juego, si se atiende al m odo 
con que entonces se seguia, y  á lu 
descripción que Estevan Pasquier 
nos ha trasmitido en el capítulo 9? 
del libro 8? de sus indagaciones, no



38)í BL
es tlivprso de 1q que actusilmoiíle ,se 
llama r i fa  ó lotdria, ciiyo usóse ha 
tan  generalizado, hace.siglo y  m e
dio.

BLANQUEADIilRO. Se dá este 
nombre á los diferentes }>arages des
tinados para blanquear las telas. !

Se hallan estas oficinas eu Holan
d a , F landes, Picardía, Anjou, Nor- 
mandia , Champaña , y  en G italu- 
ñ a , no menos, que casi en todos los 
lugares en que son muchas las fá
b ricas, y  cl comercio de telas. Las 
de Holanda son las superiores á to
llas, especialmente las establecidas 
desde Harlem hasta Alcmaer á lo 
largo de los ineganos j ó. monteci- 
llos de arena,

Se llaman tam bién blanqueaderos 
los lugares desUnados para blanquear 
el hilo. Los de Amberes son los m e
jores píira los hilos.

BLANQUEADERO. Es tambiou 
en lugar á propósito para blanquear 
la cera.

BLANQUEADO..Dicese do* lo que 
ha recibido un color blanco , ó que 
se le asemeja. E n  el arte de fundir 
el plomo, plomo b lanqueado, quie
re decir, estañado al fuego.

BLANQUEAR. Es lo mismo que 
hacer blanco un objeto ó cosa, que 
no lo era perfectamente, ó que lo 
era poco. Así s-í d ice , blanquear la 
tela , la cera , la seda , tejidos de 
la n a , etc.

Esplicaré el m odo de blanquear 
la seda, los tejidos de lana , e tc .,ya  
que en cuanto toca á la cera^ hoja 
íle la ta , e tc ., puede acudirse á sus 
respectivos artículos.

Modo de blanquear la seda.

Se pone la seda en p e lo , dentro

de un ^aco de  tela c la ra , en una 
caldera llena de agua de rÍo , hir- 
viente, en la cual se hace antes tles- 
leir jabón de Genova bueno , ó de 
Tolon.

Cuando la seda ha hervido en es
ta agua, por espacio de dos ó tres 
horiis, y  que el saco en que está ha 
sido vuelto y  rebatido varias veces, 
se saca para batirla sola y  lavarla en 
agua f ria : estando concluida esta 
j)reparaciou, se tuerce ligeramente, 
y  se vuelve á echar en otra caldera, 
llena de agua fría con una mezcla 
de jabón, y  un poco de añil, el cual 
comunica el tenue azulado que se 
repai'a cu las sedas Mancas.

Sacada la seda de esta últiina cal
dera , se tuerce bien con un torce-' 
d,or de m adera , para estraer el ja
bón y  agua; se saca despues para 
destoiTierla y  separar las hebras : se 
cuela en una especie de estufa hecha 
adrede, que llam an azufradora cau
sa dcl azufre que se quema en ella.

E l vapor do este mineral perfec
ciona la blancura de la seda.

Modo de blanquear los tejidos 
de lana.

Se blanquean de trs m aneras ,  es 
d e c ir :

Con el agua y  jabón.
Con el vapor de azufre.
Con la g reda , añil y  vapor de 

azufre.
La prim era se hace como sigue. 

Cuando los tejidos salen del b a tá n , 
se ponen en a ^ a  de jabón tibia , 
en a cual se enfurten de nuevo eu 
una pila de m adera á fuerza de 
brazos; de este modo se prosigue 
el blanqueo que empezó en el b a 
tán,



Cuando han sido bien enfurtidos 
de este último modo en el agua de 
jabón, se lavan con agua clara y  se 
]>onen á enjugar. Se llama natural 
este método de blanquear tejidos.

La segunda se practica lavando 
y  batiendo bien el tejido en el r io , 
y  enjugándolo despues sobre unas 
varas : cuando está bien enjuto , se 
estiende en una especie de estufa 
l)ien cerrada, en la cual se quema 
azufre, cuyo vapor dilatándose se 
insinúa por grados en los poros de 
todo el tejido: esta operacion le dá 
el Ijlanqueo, que por lo regular lla
man de flo r ó blanqueo de P aris , 
porque allí se estila mas.

La tercera se efectúa estregando 
y  lavando bien el tejido en el agua 
c la ra , para ponerlo despues en una 
cuba llena de agua fria , en la cual 
se ha desleido greda con un poco 
de a ñ il : revuelto, bien manejado y  
estregado en esta agua, se saca para 
lavai’lo segunda vez en agua pura y  
clara, y  enjuto á medias en unas 
varas, se pone en seguida cn una 
estufa, para que tome el vapor del 
azufre y  se acabe de blanquear con 
toda perfección.

Este blanqueo que no es de los 
m ejores, aunque satisfaga en apa
riencia, se llama blanqueo de Beau- 
va is , porque los moradores de esta 
ciudad inventaron este m étodo de 
blanquear los tejidos de lana.

Es bueno saber que cuando di
cho tejido ha recibido el vapor de 
azufre, es difícil poderle dar un 
tin te, si no es azul ó negro.

Los tintoreros de lana pueden 
blanquear toda clase de lienzos de 
lin o , algodon, cáñam o, cam elotes, 
sargas, estameñas nuevas y  viejas, 
y  aun las medias de estambre.

CUAl). X.
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Método para  blanquear las telas 

de Uno fin o  y  prepararlas al 
estilo de P icardía en F rancia , 
sobre todo como en la parte  de 
San-Q uintin.

Las telas cuando salen de te la r, 
siendo auu crudas, se ponen por 
veinte y  cuatro horas á rem ojar en 
agua clara , de la cual se sacan 
cuando se han bien lavado y  qui
tado las suciedades, para meterlas 
en un cubo lleno de legía en frió , 
que haya servido para colada.

Sacándolas de esta legía, se la 
van otra vez en agua clara para es
tenderlas en una pradera, en donde 
se rocían de cuando en cuando con 
agua clara que corre eu unos pe
queños canales inm ediatos, echán
dola con uuas palas huecas de m a
dera y  de mango largo, que los 
Holandeses (sus creídos inventores) 
llaman Gieter.

Cuando han quedado ya algún 
tiempo espnestas en la pradera al
sol y  sereno, pasan a una nueva co-
la d a , en que se echa la legía bien 
caliente, lo mismo que en las co
ladas ordinarias,pero diferentemen
te com puesta, según lo ecsige el es
tado de las telas.

Saliendo de esta segunda co lada, 
se lavan de nuevo en agua clara y  
se reponen en la p radera : estas ope
raciones se reiteran hasta que se re
conozca en ellas el grado de perfec
ción que se desea.

Logrado este punto se pasan por 
una colada ligera para volverlas á 
la suavidad prim era, que Iiabrian 
podido perder con las demas ante- 
teriores mas fuertes, y  se vuelveji 
al agua clara para pasarlas despues 
al fregadero, es decir al lugar en

)|9
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(|ue se enjabonan con jabón blando, l 
» fm de ([uitarles la gordura y  blan
quear las o rillas , que sin jabón se
ria difícil de coijseguir.

Cuando las telas han sido bien 
puestas cn ixiuiojo y  que no les que
da Jiada de jab ó n , se mojan cn la 
leche de vaca (quitada antes la na
t a ) ,  y  así se acaban de blanquear 
y  quitarles toda la grasa; adquieren 
de nuevo la prim era suavidad y  les 
hace salir como un vello semejante 
al del algo<lon. Sacadas de la le 
che , se lavan por ùltima vez en 
agua clara.

Cuando las telas han tenido to 
das estas diferentes preparaciones., 
se les dá por prim era vez el azu l, 
es d<K;ir, se pasan en agua que tie
ne una disolución ligera de ahnidon 
y  azul de H olanda, porque no es 
preciso que el azul resalte en las 
telas : bueno es tener presente que 
el azul mas gordo y  mas p á lido , es 
mejor.

Concluidas estas operaciones ya 
enunciadas, se devuelven las telas 
á sus dueños, los cuales disponen 
entonces los aderezos convenientes, 
que vavian según las diversas cali
dades de ellas : en algunas es preci
so conservar su consistencia , del 
nñsmo m odo que cn otras debe dis
m inuirse para tenerlas mas claras.

El aderezo para las lelas batistas, 
se dá con el almidón y  azul de Ho
landa p á lido , desleido en agua cla
ra : se añaden algunas drogas m a s , 
cuya calidad y  cantidad depende 
de la práctica y  conocimientos del 
apatejador.

Cuando las balistas han tenido 
su aderezo, las atan con cuerdas á 
unas varas clavadíis al suelo de tre
cho cn trecho , y  luego que están

enjutas como las p a ite s , las
desatan para golpearlas con unas 
macetas de madera m uy lisas sobre 
Tinas pietlras de m árm ol, á fin de 
allanar el grano y  darles un estado 
igual y  fino.

Golpeadas del modo que se ha 
indicado, se pliegan en los dobles 
necesarios en formas cuadradas y  se 
ponen en p rensa; al salir de e lla , 
los Mercaderes propietarios ponen 
en ellas sus números en unos pe
dacitos de pergamino ccrca la ori
lla de la tela , con seda de color di
ferente, según el estilo de cada Mer
cader, que la denominan su  librea, 
porque todos tienen su color parti- 
cidar que no cambian.

E n  seguida las envuelven con 
toda ecsactitud en papel moreno de 
Riian bien golpeado, que atan con 
hilo bram ante, para ponerlas en ca
jas y  enviarlas en los respectivos 
destinos.

Todas las telas claras de Picar
día , como son los linones rayados 
y  lisos, ó claros, se aderezan lo 
mismo que las batistas , con la di
ferencia que estas son golpeadas y 
aquellas no.

Conviene observar que si el tiem
po es bueno las telas se blanquean 
con facilidad en un m es, pero seis 
semanas y  aun mas no bastan cuan
do es malo.

No se de])e tampoco ignorar que 
todas las te las, de cualquiera clase 
que sean, se blanquean en Holanda, 
Flandes y  Picardía , pasándolas por 
la leche de* vaca sin n a ta ; siendo 
cierto que este líquido les dá este 
blanqueo, que tanto se adníira en 
las telas que vienen de estos paises.

Los Mercaderes que envian telas 
á los blanqueaderos de Flandes y



Picard ía, estilan marcarlas en las 
dos estrem idades, con una ó mas 
letras de sus nom bres, formadas con 
hilo de Epinay y  con aguja: á estas 
marcas unen unas soguillas de hilo 
también de E pinay  con unos nudos 
á cierta distancia unos de otros  ̂
siguificando cada uno de estos su 
valor particu lar, según lo desea el 
propietario. Con las marcas se dis
tingue la propiechid, y  los nudos 
para saber el precio.

Método para  blanquear las telas
07'dinarias al estilo de Anjou.

Cuando las telas salen del telar ,  
se llevan crudas á los artistas, que 
luego las ponen en unos cubos lle
nos de agua fria y  p u ra , en los cua
les por medio de unas macetas de 
m adera , que un molino de agua 
pone en m ovim iento, son golpeadas 
y  revueltas de tal modo, que insen
siblemente se lavan y  se limpian de 
toda la porquería que tienen.

Saliendo del molino las estieoden 
en las praderas, en donde el rocio 
que reciben por ocho dias les quita 
en parte su aspereza y  crudeza.

Luego las ponen en un colador 
de m adera , echando por encima Ic- 
gia regalar bien caliente que se hace 
pasar del mismo modo de las cola
das de ropa que se hacen en las ca
sas particulares.

Cuando han pasado así por l^ ía ,  
las sacan de los coladores para po
nerlas blandas en el molino , y  ten
derlas de nuevo j repetiendo esta 
simple operacioB hasta que su blan
cura sea suficiente para plegarlas del 
m odo regalar y  enviarlas á su des
tina.

BLANQUECEDOR. Es  el oficial
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que en las casas de m oneda, b lan
quea, limpia y  da lustre á las m one
das de o ro , plata y  ve llón , que es 
de cobre.

BLANQUECER. En las casas de 
m oneda, y  entre plateros significa 
lim piar y  sacar su color al oi'o, pla
ta y  otros metales.

BLANQUEO, Se aplica ai arte ó 
efecto de blanquear.

E l blanqueo de la hoja de lata , 
se hace con el agua fuerte y  estítño. 
(V . Hoja de lata.)

El blanqueo de las estoíiw de la
na se efectúa con jabón, con greda, 
ó con azúfre. E l de las sedas, con 
jabón y  azúfre. ( V Blanquear.)

E i blanqnéo de las telas se prac
tica con coladas, y  mojándolas en 
las praderas. Las mejores son las de 
H olanda, sobre todo en la parte <le 
Harlem y  Alcmaer. E l de Picardía 
para las telas finas, especialmente el 
de los alrededores d e  San-Quintin , 
es m uy acreditado.

E l blanqueo de la cera se hace á 
fuerza de sol y  sereno. ( V. C era .)

Los plateros en término artístico, 
dicen que es menester poner la obra 
al blanqueo, en lugar de d ec ir, que 
es preciso m eter la vajilla de plata 
en una cubeta para blanquearla con 
el agua fuerte mezclada con agua i 
común.

Blanqueo, en térm ino monetario, 
se dice del que se dá á los tejuelos, 
ó monedas en blanco y  sin cuno , 
para comunicarles el resplandor que 
tienen al salir del volante. Se da asi
mismo el blanquóo á las obras de 
plata que se dRsean conservar sin 
bruñir, á  bruñidas en ciertas parles 
solamente.

El blanqueo de la moneda se efec- 
tiia poniendo los tejuelos en una es~



388 BL
pecie (le sartén cuadrada sin mango, 
hecha de mía plancha de hierro ba
tido , y  (látidole un fuego de leña á 
m odo de reverbero: es decir que la 
llam a pase por encima de la sartén. 
Cuando las piezas están suficiente
mente recocidas y  luego enfriadas , 
se ponen á hervir sucesivamente en 
otros semejantes utensilios de co]>re 
con agua, sal común y  tártaro de 
Moutpeller, ó po tása; cuando en tin 
han sido oreadas de esta prim era 
agua en un cedazo de cob re , se les 
echa por encim a, arenilla blanca y  
agua fresca, enjugándolas despues 
con un rodillo.

Kl otro m étodo de b lanquear, 
consiste en poner (despues de reco
cidos) los tejuelos, ó piezas de p la
tería , en un gran vaso lleno de agua 
coiiiun con algunas gotas de agua 
fuerte, pero en diferentes proporcio
nes para el oro y  la plata ; es decir 
ocho onzas de agua fuerte en cada 
cántaro de agua para el o ro , y  seis 
solamente para la plata j este m éto
do no está en uso porque á mas ile 
ser costoso, dism inuye algo el peso 
tiel m etal. Los plateros lo denomi
nan saca-pelo, porque parece que 
quita todo lo mas v ivo , y  relucien
te  que tienen los metales.

BLANQUEO. Se dice también 
tlel taller en que se blanquean los 
tejuelos en las Casas-moneda , y  la 
platería en los talleres de plateros.

BLANQUETA. Tejido basto de 
laua.

BLANQUETA. Elsjiecie de cerve
za m uy flaca, que en Flandes y 
Holanda , l id ia n  tam bién , blanda.

BLANQUÉTA. Es una especie 
de vino b lanco , que viene de Gas
cuña.

BLANQUIL. Pequeña moneda

de plata que vale \  6 maravedises ; 
tiene curso en Marruecos, y  en aque
lla costa de Berbería.

BLANQUILLA. Moneda b lanca , 
ó de plata.

BLANQUILLA d e  g e n o v a . V a
riedad de la ciruela común. Es de 
color amarillo , de figura o v á l, de 
carne blanda y  amarilla y  de gusto 
dulce.

BLANQUILLA d e  s a x  j u a ^ .  Ci
ruela pequeña, redonda y  algo ama
rilla ; es fruta que m adura por los 
dias de San Juan y  no es de las de 
mejor gusto.

BLANQUIMIENTO. Es el agua 
compuesta con ciertos ingi’edientes, 
que se emplea para Idanquear p ro n 
to y  bien , las telas, la cera y  otras 
cosas.

BLANQUr/.GO. Coloi- claro y 
pálido que tira un poco á blanco.

BLARE. Pequeña moneda de eo- 
bre con poca ley  de p la ta , que se 
acuña en Berna, (Cantón de Suiza.) 
Tiene á poca diferencia el misjno 
valor que los ratzes  deSoleure,Fri- 
burgo y  otros Cantones de Suiza. 
( V. R atze.)

BLATTA-BIZANTIA , que se 
llam a tam bién U nguis OdoraUis. 
Es la parte superior del marisco , ó 
pescado de concha que los latinos 
denominan Conchiliwn.

Es de varios tamaños, pero todos 
tienen la íbrma de la uña de una 
fiera, de la cual ha tomado este se
gundo nom bre , bajo el cual es co
nocido : el prim ero procede con mas 
regularidad de Constantinopla, que 
en otro tiem po se llamaba Bisajicio.

La blatta-Bizantia es m uy  delga
da , de color m oreno, fácil de que
m ar y  de m al olor en este caso.

Se hace de ella el mismo uso que



del C astoreum , es decir pafa los 
vapores.

Algunos autores eslán embaraza
dos en adivinar por que motivo es
te marisco se llama im giiis odora- 
tus y uña de olor, ponjue al contra
rio hace un hedor g rande; pero á 
mas que Dioscorides (q u e  hace una 
grande descripción) , asegura , que 
el perfume que ecshala cuando le 
queman^ es m uy agradable, (lo  que 
daria á creer que la hlatta-hizanüa  
de los m odernos, no es la misma 
que era de los antiguos); no podría 
decirse, sino que se llanja de olor, 
por antipht'asis como dicen los lati
nos , ó ironía, como pretenden los 
modernos , porque efectivamente es 
hedionda ?

La blatta-Bizantiay  como (¿ue es 
rara , los Boticarios le sustituyen á 
veces el Solen, que es otra especie 
<le m arisco, pero menos eficaz para 
las enfermedades en las cuales se 
aplica la blalta-bizantia. (V . So- 
leu. )

BLAYE. Ciudad de Francia en el 
B urdelés, situada en el Gironda á
8 leguas mas allá de Burdeos. Su 
comercio, que casi lodo se hace con 
los estrangeros, consiste en vinos, 
aguardientes, trigos. Tiene un puer
to  de consideración en el rio Giron
da , es d e c ir , en el que une el Ca
rona , al Bordona.

Los vinos de Blaye no pueden 
com petir con los de Burdeos; sin 
em bargo, algunos buques estrange- 
ros van á cargar allí, particularm en
te m uchas barcas de B retaña, en 
donde los prefieren á los vinos de 
los demas cantones de la Guiena.

Cuando el comercio está libre, y  
el trasporte perm itido, van alli m u
chos buques estrangeros á cargar tri-
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g o , ya del que sc recoge en las la
gunas que se enjugaron, ya de los 
(le sus alrededores, y  de los que es
traen de la Saintonge.

BLECOURT. Pueblo de Francia 
en el Beauvoisis, m uy considerable 
en la Provincia de Picardía por su 
fábrica de sargas que contiene mas 
de ^50 telares. So fabrican en cada 
año, cerca de veinte y  dos mil piezas 
de estofas, y  hubo años, en que se 
fabricaron hasta 27000 piezas.

Las estofas que se fabrican allí son 
de dos especies; es decir, sargas fi
nas de media cana y  media cuarta , 
y  sargas para forrar , de la misma 
anchura.

Estas sargas son de m uy buen 
uso: la urdim bre y  el estambre son 
de la mejor la n a , con la diferencia, 
que las sargas finas se fabrican de 
las lanas de las otras Provincias del 
re ino , y  las de fo rros, se hacen de 
lanas del pais. Las hay de color par
do , color de almizcle, negras, raya
das y  muchas son blancas que se ti
ñen en toda cla^e de colores.

BLOIS. Ciudad de Francia en el 
Loira. Sus producciones consisten en 
vinos, trigos, cáñamos, legumbres; 
sus vinos los mas acreditados real
m ente j son los de V in a iil , y  de 
IN’oels. Los precios de los vinos , va
len de 80 á 4 20 libras el tonel. Se 
hace allí mucho aguardiente , gran 
comercio de m adera, caballos, y  de 
piedras du ras, que reciben un puli
mento igual al del m árm ol, sargas 
de muchas calidades., estameñas, la 
nas , cuchillería m uy acreditada, 
guantes y  bonetería común. Se ven
den lienzos , quincalla, y  loza. Hay 
dos ferias en el a ñ o ; una en octu
b re , y  la otra por S. Juan. 

BLONDA. (V . Encaje.)
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BLOQUEO. Cerco que se poue a 

una plaza á distancia, y  fuera de 
tiro de cañón, ocupando los pasos 
para impedir que se introduzcan gen
te y  víveres.

BO

BOA. Culal»ra, la m ayor que se 
coBOoe , llegando á veces su largue- 
xa hasta 30 pies. E l color de su piel 
varía infinito , i^ ro  siempre es una 
mezcla de colores hermosos y  vivos. 
iSo es venenosa, pero tiene tanta 
fuerza, que se apodera hasta de los 
toros y  tigres.

BOBIO. Grande rio  de la Amé
r i c a  m eridional on el Chiiy.

BOGA. Se dice de un lugar en que 
un rio grande, ó pequeño tiene su tér
mino , y  se pierde en el mar, ú otro 
r io , ó canal.

BOCA. En el sentido también fi- 
gmado , es el nom bre qne se dá á la 
abertura que dá entrada á diferentes 
c o s a s ;  por ejem plo, la boca de un 
puerto, de un horno, de un saco, de 
una calle, de un canon.

BOCA. H ablando de vinos, es lo 
m ism o, que gusto ó sabor.

BOCA. En las herramientas que 
tienen fdo , como escoplos, cinoe- 
le s , azadones etc. es aquella pw te 
a&lada cpn que cortan, y  en algunos 
instrumentos como el m artillo , la 
parte por donde tr^b^jan pi'inci- 
palm ente.

BOCADILLO. Especie de Uenzo 
delgado, m uy eslrecho y  pooofino.

BOCADILLO,. Es una cìnta de las 
mas angostas, que los pasamaneros 
llaman melindre.

BOCADILI^O. Los drogueros dán 
este nombre á la ti^^óa mas menu
da , que venden.

BOCADILTjO. Entre los impreso
res, es el mas m enudo de los ca
racteres , para la impresión de los 
libros.

BOCAL. Especie de jarro de boca 
estrecha con que se saca el vino de 
las tinajas. Según Covarrubias es de 
la m edida de una azumbre.

BOCAL, en Italiano boccale. Me
dida de líquidos que se estila en Bo
ma. Siete v medio bocales compo
nen Ir ru b b ia ; trece y  media ru b 
b ias, la brenta,  que corresponde á 
96 bocales.
, BOCAS. Telas de algodon, que 
se esportan de Surate: las hay blan
cas y  azules. (V . Telas de algodon,) 

BOCASIM. Así se llaman ciertas 
telas engom adas, lustradas con la 
prensa y  teñidas de varios colores. 
Los bocasini de Esm irna ,  son imas 
telas preparadas y  almidonadas con 
cola de harina. Se pintan al estilo 
de indianas, y  se llaman bocasin i, 
todos los lienzos preparados de este 
modo.

BOCKING. En Holanda llaman 
Hareng-boc  los arenques cura
dos al humo. E l nuevo arancel de 
Holanda de 4 725 , los distingue en 
tres clases , es decir, los bockings en 
general, los que se han cogido trece 
dias despues de la Candelaria, y  los 
de marzo, que llaman también mer~  
bockings. Esta especie de arenques 
son francos de derechos de im porta
ción : los de la esportacion son di
versos unos de otros. La prim era 
calidad paga á razón de un florín , 
diez sueldos el la s t , o 20 pailliSy la 
segunda 4 5 sueldos, y  la ultima 3 
sueldoss

BOCEL. El instrum ento en forma
de media caña, que á rv e  para ha 
cer las molduras eu esU figura.



BOCINA. Instrumetilo músico de 
boca , hiicco y  corvo , que tiene j.*1 
sonido como de trom peta: se hace 
de cuerno y  de inctál.

BOCINA. Especie de trom peta , 
que se usa principahnente en los na
vios para hablar de lejos; por lo 
común es de hoja de lata. Tiene ar
riba un bocal para poner los labios, 
es hueca y  remata cn figura de trom 
peta.

BOCINA. Caracol marino de un 
pié de largo y  de mas de cinco pul
gadas de ancho terminado en piuita 
}X )r uno de sus estreñios y  de color 
blanco manchado de negro. Lláma
se así, porque la gente de m ar agu
jereándole por la p u n ta , .se sirve de 
é l ,  como de una bocina.

BOCINA. Constelación celeste, 
compuesta de siete estrellas mas no
tables á que los astrónomos llaman 
Osa menor. Ursa minor.

BODEGA. Lugar subterráneo que 
se hace para poner pipas de v ino , 
aceite y  agnardiente.

BODEGA. ÉLs la parte mas baja 
de un navio , debajo de la cubierta.

BODEGA. Se dice también de un 
cofre pequeño, dividido en varios 
cuadrados para encerrar en él bo
tellas de v id rio , de estaño, y  aun 
de barro. Estas bodegas entran en 
los cargamentos de las embarcacio
nes que se despachan para las cos
tas de A frica, lo que se practica 
particularmente en Francia.

BODEGON. Sitio en que se ven
de vino al pormenor. Eu otro tieni- 
|>o se distinguía el bodegon de ia ta- 
beiTia, en que en esta últim a daban 
también de com er, para despachar 
el vino; en el dia no liay distin
ción.

Viao de taberna, es el qne se
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vende por los taberneros, á dife
rencia del que despachan los par
ticulares en sus hodégás al porm e
nor y  m a y o r , como producción ile 
sus v iñas, y  granjas.

B O D IN E R IE .  Llaman asi en las 
costas de Normandía una especie de 
contrata que se usa ; es un préstamo 
á título de cambio m arítim o, sobre 
la quilla de una em barcación, h i
potecando no solo el buq u e , sino 
también las mercancías en él conte
nidas.

P>ita co!)trataes diversa del segu
ro  en cuanto no se paga prima., in
terés , ó retribución , al asegurador, 
y  nadase debe en caso de naufragio, 
presa de corsarios, piratas, etc. ; so
lo se devuelve el caudal recibido con 
los intereses convenidos, cuando se 
liega á salvamento.

Es diferente también de la con
trata de seguros, por cuanto toca al 
acreedor justificar delante los Ju e 
ces del A lm irantazgo, que la em 
barcación ha llegado sin pe lig ro , ó 
daño, para declarar la obligación de 
B odinerie  ejecutoria , y  fijar su de
recho de reclam o : ai contrario en 
contrata de seguros, toca al asegu
rado el acreditar la pérdida , presa , 
ó naufragio del buque para reem 
bolsar la cantidad que reclama.

BODOCAL. En algunas partes se 
aplica á una especie de uva negra , 
que tiene ios granos gordos y  los 
racimos largos y  ralos. Dícese tam 
bién de las vides que las producen 
y  del veduño de este género.

BOGA. Pez m uy conocido en loíf 
rios de España. Es de un geme de 
largo : tiene el cuerpo cilindrieo y  
de color p lateado, y  las aletas casi 
blancas.

BOGA. Pez iriuy al)undaMte ca
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los mares de España. Tiene el cuer
po comprimido, de color blanco azu
lado con seis ú ocho rayas, que dis
curren por toda su long itud , de las 
cuales las superiores son negruzcas, 
y  las inferiores doradas y  plateadas. 
Es comestible y  varia infinito en su 
tamaño.

BOGADA. Aquel espacio que la 
embarcación navega con un solo gol
pe de los remos.

BOGADOR. E l que boga.
BOGEO. Térm ino m arítim o : es 

la acción de dar la vuelta á una isla.
BOGETA. Pescado semejante al 

arenque.
BOHEE. Llam an tJie - bohée ó 

thé~bou una de las mejores calida
des de la China. Es de tres calida
des : la prim era se compra en Gan- 
ton á 80 taels el pic-j la segunda á 

y  la tercera á 25. Los Holande
ses revenden la prim era á 480 pa
tacas, la segunda á 420 y  la última 
á 75.

BOHEMIA. Reino cuya longitud 
es de 70 leguas, y  latitud de 6 0 ; 
confína con el Norte de la Misnia 
y  la Lasacia; al Levante con la Si
lesia y  la M oravia; al Sur con el 
Austria y  al Poniente con la Bavie- 
ra. Los principales rios de la Bohe
mia son los siguientes : E l Moldaw, 
el E lb a , el O d er, y  el Morava.

Los paises se dirán mas adelante.
La Bohemia propia y  la Moravia 

son fertiles cn centeno, cebada, tri
g o , m ijo, pez y  carbón de piedra. 
IVoduce v in o , pero de calidad m e
diana ; tiene muchas minas de o ro , 
plata y  otros m etales, y  también 
varias especies de piedras preciosas. 
H ay muchas fábricas de toda espe
cie de vidriería y  cristalería, de las 
cuales, las de fViuteniburgo, Chem- •

nítz,  HerrolecZj Grunsvalde y  Krei- 
bitz ,  son las mas célebres; se traba
jan, amoldan y  pulen con toda per
fección. Se ven allí muchos molinos 
de pólvora y  papel; fábricas de ho
jas de espada y  <le cuchillos, y  a l
gunas de paños buenos y  finos, cu
yas principales son las de Reichen- 
b a c , Neuhaus y  Leypa ; hay  tam 
bién fábricas de cueros de vaca, 
cuya calidad poco se distingue, del 
cuero de Rusia ó Moscovia .

Todo el comercio de Bohemia se 
hace con la ciudad de P raga , qne 
es su capital. (V . Praga.)

La Silesia es tam bién nm y abun
dante en granos: se cultiva bien allí 
la ru b ia , de la cual se hace un in
menso despacho para las tinturas; 
se hace el comercio de hierro en 
barras y  de c e ra ; pero las mas ri
cas producciones son el lino y  el 
cáñamo que proporciona un inmen
so tráfico de hilo, de tela y  de lino
nes , cnya superior calidad no pue
den igualan los otros Estados de 
Europa. A mas de las infinitas l’á- 
bricas de te las , del ducado de Si
lesia , hay otras tantas de paños 
y  varias estófas de la n a ; se fabri
can también m edias, cordobanes y  
otros cueros que se venden á libras, 
pieles de ternera trabajadas al gusto 
inglés, y  manufacturas de acero y  
cristal, m uy acreditadas.

La Lusacia enfin , tiene los mis
mos productos y  ramos de comer
cio que la Silesia: tiene también el 
cultivo del tabaco, un gran número 
de tenerías,blanqueaderos de tela y  
cera , molinos para pólvora , paños , 
papel y  fábricas de cristal.

La ciudad mas comercial de Si - 
lesia es Breslaw: las de la L i^ c ia , 
son , Bautzen, Gorlitz y  Lubcn.



TABLA.
D e  l a s  d i v i s i o n e s  y  s u b d iv is io n e s  d e  l a  B o h e m i a .

E s t a d o s . D iv is io n e s . C iu d a d e s . P u e r t o s  y  Ríos.

Praga En el Maldaw.
La Bohemia Konigsgratz En el Elba.

Kuttemberg Sin rio.
propia. Czastow En la Crudiinska.

Letombritz En el Elba.
Eí bogen En el Eger.
Egra Idem.
Piisen entre los rios Misa y  W atto.
Piseck Sin río.
Glatz En el Neisa.

2 ? Marquesado Ohnutz En la Moravia.
Hradisch Idem.

de Brinn En la con fluencia de la Zuita y  de
la Sarta.

Moravia. Iglaw En el Igíaw.
Znaím En el Taya.

3? 4?
Baja Silesia.

Crosen
Glogaw
Lignitz En la con

En el Oder,
Idem.

fluencia delKatzbach, y 
del Swarta.

Ducado

de

Silesia.

2?
Media Silesia.

Breslaw
Scheveitnitz
Brieg

En el Oder.
En el Veistriz. 
En el oder.

Alta

Silesia
Prusiana.

Oppeln
Neisa
Ratibor

En el Oder. 
En el Neisa. 
En el Oder.

Sile

sia.
Silesia

Austríaca.

Jegerisdor
Zukmaotel
Tropaw
Jeschen
Belitz

En el Opa.
Sin rio. 

SobreelOppa,y M ohrra 
En el Elba.

Sin rio.
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E s t a d o s . D iv is io n e s . C lUDADES. P u e r t o s  y  Ríos.

Jl? Bautzen tí Budisen En el Sprea.
Gerletz E n  el INeise.

Alta. Lauban En el Queis.
Marquesado c

w

Zittaw En el Neise.

de 09 Luben. En el Sprea.
rt Guben En el Neise.

Lusacia. Baja. Soraw Cerca del Bober.
Cottbus óCotevitz. En el Sprea.
Petze Idem.

BOHORDO. Junco tle la espa
daña.

BOHORDO. En los juegos de ca
ñas y  ejercicios tle la gíneta, era 
una varita ó  caña de seis palmos y 
de cañutos muy pesados, derecha y 
limpia : el primer cañuto delantero 
se llenaba de arena, ó  de hieso cua
jado para que no se torciese y es
tuviese mas pesada para poderse 
arrojar.

BOIBI. Serpientes del Brasil, cu
ya carne tiene casi la misma virtud 
que la de víbora.

BOICTNINGUA ó  s e r p i e n t e  d e  

CASCAVEL. Se llama así una especie 
de culebra de cascabel de América.

BOJ ADOR. (Cabo) Es un cabo 
del Océano atlántico, situailo en el 
Biledulgerid, región del Africa.

BOJ. Arbol ó  arbusto muy co
nocido en varias partes de España 
en que crece, á veces hasta mas de 
veinte piés de altura, al mismo 
tiempo que en otras no llega á dos. 
Els muy ramoso y conserva todo el 
invierno las hojas, que son peque
ñas , duras y  lustrosas, por lo que 
se cultiva para adorno de los jardi- 
D cs. Su madera es de color amari-

Ilo, sumamente dura y muy apre
ciada para obras de tornería y otros 
usos ; tiene bastante despacho cuan
do está en pedazos regulares para 
hacer labores de escultura é instru
mentos de música, como son, el 
oboé, la flauta, el caramillo, la gai
ta , etc.

El boj de inferior calidad sirve 
para labores pequeñas y menudas , 
como peines, mangos de cuchillo, 
palilleros , cajitas , poleas , peon
zas, etc.

El mejor boj es el de Elspaña y 
Esmirna, que con los retornos de 
los buques introducen en Francia 
para hacer, como hacen de é l , to
dos los peines que se fabrican en 
Paris.

Se estrae del bo j, mediante una 
retorta (vasija de vidrio, barro ó 
hierro , que usan los químicos ), un 
espíritu y un aceite que se puede 
rectificar lo mismo que el de g a -  
y a c .  Los Droguistas de Paris y de 
varias otras ciudades hacen bastante 
negocio con este aceite, qne supo
nen muy útil para varias incomodi
dades del cuerpo y  dificil de adul
terar.



BOJ. E ntrelos zapateros y  remen
dones , es un instrumento hecho de 
b o j, largo de siete á ocho pulgadas, 
que rem ata en una especie de cabe
za redonda en una estrem idad, y  
de la otra en una especie de tajo 
embotado.

Estos artistas emplean la primera 
para pulir los talones de los za
patos ó botas, y  para aplastar las 
palas de los zapatos cuando es
tán cosidas. líOs que venden esco
billas y  cepillos, tienen el derecho 
(segnn sus reglamentos) para ven
der esta clase de boj para los zapa
teros : los mercaderes de quincalla 
también los venden j pero los que 
hacen su m ayor venta son los m er
caderes de crespón.

BOKE-MEALE. Provincia en el 
reino de Africa situada al N-E del 
de Lovango de quien es tributaria.

Se cree que esta provincia está 
distante de la costa mas de 150 le
guas, porque los Negros, que el trá
fico atrae allí , acostumbran em 
plear mas de tres meses en su viage.

La m ayor parte del marfil que 
los habitantes de Lovango vent en 
á los Europeos, viene de Boke-Mea- 
l e : lo truecan por lo regular con 
s a l , que envian en unas cestas, lle
vándolas sus esclavos sobre la ca
beza. Se traen también allí grandes 
cuchillos de M ajaniba, pucheritos 
y  cantarillos para beber, aceite de 
palm a, camas de p lum ón, que true
can con piezas de tejidos llamados 
Hbongos.

BOL. B o w l ,  palabra inglesa que 
se pronuncia b o l : es una taza gran
de en que sirven el p u n c h , el th é , 
la leche, etc.

BOL. Se dice en general de va
rias calidades de tierras que entran
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en las preparaciones galénicas , ó d<i 
que se sirven algunos pintores y  ar
tistas.

BOL DE ARMENIA. Espccic de bar
ro idóneo para la Medicina j asi lla
m ado , porque de allí lo traen. Los 
Médicos la llaman rúbrica  s jn o p i-  
c a , y  los Farmacéuticos boli-gr- 
meni)  los unos porque suponen que 
se encuentra en la ciudad de Syno- 
p e , los otros porque viene de la 
Arm enia, donde está situada la ciu
dad de Synope.

Este bol , cuyo color tira á rojo 
desm ayado, imita m ucho la natu
raleza de la piedra ; pero es blando, 
desmoronable y  fácil de pulveri
zarse.

Le suponen disecante : esta prero
gativa j)ucs le dá uso para nmchos 
males interiores y  esteriores.

El bol de Armenia se adultera con 
facilidad.

BOL FINO DE LEVANTE. Es una tier
ra medicinal que traen de Levante , 
casi de la misma naturaleza y  con 
las mismas propiedades que el Bol 
de Armenia.

El Señor Pom et en su historia ge
neral de las drogas, pretende, qne 
en París se ignora lo que es el ver
dadero Bol de Armenia , lo mismo 
que el Bol de Levante; y  que toílas 
las calidades de Bol, que alh se ven
den , son sacadas de las Provincias 
del reino, y  se hacen en algunos para
ges de los alrededores de la ciudad 
de Paris.

Se debería casi dar crédito á un 
Droguista tan hábil; sin embargo lo 
que hace algo titubear, es que s(» 
encuentran estas dos calidades de 
Bol, en los mas recientes aranceles 
de los derechos de importación en 
el reino; esto pues bastaría para
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creer la importación del verdadero 
Bol de Armenia y  de Levante. De 
todas maneras para no om itir nada 
de lo que pueda ser útil al L ec to r, 
pongo un estracto del Señor Pom et.

» Los B ols, dice é l , de que se 
» sirven en P aris , vienen de Blois, 
»de Saumur y  de Borgoña. Son de 
» varios colores, sobre todo, pardo, 
» encarnado y  amarillo. Este último 
» tiene mas aprecio , y  es el mas 
» usado por los doradores. E l Bol 
)) que se esporta de Baville y  demas 
» parages de los alrededores de Pa- 
)) ris cuesta menos, y  su despacho es 
.)v mas interesante en consideración 
)) de su precio. Todos estos bols pa- 
)) raque sean de buena calidad, de- 
» ben ser b landos, lúcidos y  astrin- 
)> gentes; es decir que aplicados á 
» los labios, ó á la lengua, se sepa- 
)) ren con dificultad. »

Hay otra calidad de Bol que lla 
m au Brouillam iní'j es un Bol lava
do al salir de la can tera ,para  sepa
rarlo del casquijo , reducido á pas
ta de la cual forman unos panecitos 
chatos del grosor, y  largueza del 
dedo.

B O L , ó BOLUs. Término de Me
dicina. Es un medicamento prepa
rado de tanta consistencia, que se 
puede tragar en u n a , ó mas partes 
sobre la punta de un cuchillo, ó cu
chara , á lo que los enfermos tienen 
menos repugnancia. (V . Píldora.)

BOLA. Cuerpo redondo de cual- 
(juiera materia. Las hay de madera 
sim ple , de b o j, de hierro , de m ar
fil , de p ied ra , y  se pueden hacer 
de cuahpiiera sustancia solida.

Se da asimismo el nombre de bo
la a algunos instrtunentos dé las ar
tes y  oficios en razón de la seme
janza que tienen.

BOLA ó  ESFERA. Instrum ento de 
Espejero. Es un pedazo de cobre , 
de h ie rro , ó  de metal compuesto , 
cortado en forma de media esfera, 
m ontada con almaciga en un m an
go de m adera, con el cual los a rtí
fices hacen los vidrios concavos, que 
sirven para la formacion de los an
teojos de larga v ista , de los len
tes , microscopios y  demas instru
mentos.

Hay bolas de varios tamaños , 
conforme los radios del foco que se 
quieren dar á los vidrios.

BOLA. Es también un instru
mento de Espadero, que sirve para 
colocar el pomo de una espada en 
el espigón de la hoja.

BOLA , que también se llama 
ayunque redondo , en térm ino de 
caldereros, es el instrumento sobre el 
cua l, se forma el cuadro de las cal
deras , cazos,  pucheros, y  demas 
obras de calderería, que tienen fon
do. Este ayunque es de acero , ó 
hierro acerado. Su altura casi es de 
tres pies, incluso ei tajo de m adera, 
que sirve de base. Su grosor es de
sigual, teniendo de tres á cuatro 
pulgadas de diámetro en la parte su
perior y  rematando en punta en la 
inferior para poder entrar en ei 
tajo.

La estremidad de ia parte supe
r io r , que es propiam ente lo que se 
llama bola, es de figura esférica; la 
obra da vueltas en este instrumento 
cuando se quiere redondear el fondo 
con la maceta de boj.

BOLA DE MALLO. Es u u a  b o l a  p o r  

l o  r e g u l a r  d e  b o j ,  c o n  l a  c u a l  s e  h a 

c e  e s t e  j u e g o  t a n  c o n o c i d o ,  q u e  l l a 

m a n  e l  j u e g o  d e  m a l l o ,  así d i s t i n 

g u i d o  p o r  i a  m a c e t a  c o n  i a  c u a l  s e  

e m p u j a  l a  b o l a .



BOLA. Término de Cantero. Es i

lo que en otros oficios llaman un 
rodillo sobre el cual llevan los már
moles , p iedras, vigas y  demas m a
teriales pesados. Los Canteros las 
usan desde tres á diez pulgadas de 
d iám etro , y  desde tres hasta cinco 
pies de longitud.

BOLADO. Pan de azúcar ro
sado.

BOLBEC. Uno de los pueblos 
mas considerables y  hermosos de 
Francia á 7 leguas de H av ra , y 
de Paris. Su considerable comercio 
consiste en avenas superiores, brio
sos caballos, y  buenos lienzos, hilos 
de lino y  algodon, siamesas, india
nas, pañuelos de hilo, sarga, llama
da de Bolbec, medias de lana super
finas hechas á la aguja : se encuen
tran allí los ingredientes propios para 
ciertas manufacturas, blanqueaderos 
de h ilo , y  tintorerías de todo co lo r; 
también tiene muchas tenerías. Ca
da lunes hay un mercado: hay tam 
bién una féria notable á la cual acu
den muchísimos Mercaderes de va
rias partes de Europa. Esta féria se 
hace en el dia de San Miguel.

BOLCKZIL. Ciudad de los Países- 
Bajos, cuyo puerto es niuy bueno : 
su longitud 23*  ̂ 30'’, latitud 52°

BOLEA. Pedazo de palo labrado 
con una argolla en medio que se 
afianza en la punta de la lanza de 
los cochesj sirve para atar los tiran
tes de las muías delanteras.

BOLETA. Especie de libranza, 
para tom ar, ó cobrar alguna cosa.

BOLETA DE SANIDAD. Certifica
ción que los Capitanes ó Patrones de 
buques, toman del Despacho de sa
nidad del lugar eu que reciben el 
cargamento, para acreditar que las

BO 3 9 “
mercancías embarcadas no proceden 
de lugares donde haya el menor re 
celo de p este , epidem ia, ú otra en
fermedad. Estas certificaciones de
ben ser vistas y  otorgadas form al
mente por los Cónsules respectivos 
de las naciones, para las cuales los 
géneros son destinados, principal
mente para España.

Los pasageros que dichos Patro
nes llevan á su bo rdo , están igual
mente obligados á proveerse de una 
boleta de sanidad del parage en que 
se embarcan , porque sin esta for
m alidad, las embarcaciones tendrían 
que hacer cuarantena en el puerto 
de su destino.

BOIS-LE-DUC, b o l d u q u e  y  b r e -  

DA, ciudades del Brabante holandés. 
Tienen muchas manufacturas de la
nas y  lienzos; trabajan mucho en 
cuchillería, y  agujas: este últim o ax- 
tículo está m uy acreditado.

BOLILLO. Palito comunmente 
de boj que sirve para hacer encajes. 
Se hace al to rno ; la mitad, que m i
ra á su cabeza es mas delgada para 
envolver el h i lo ,y  la otra m itad es 
mas gruesa para que haga peso.

BOLILLO. Horma en que se ade
rezan las vueltas de gasa , de que 
usan los ministros togados.

BOLILLOS. Palitos largos de 
masa dulce, que hacen los confite
ros.

BOLINA. Cuerda con la pesa, que 
se echa en la m ar para reconocer su 
a ltu ra , ó profundidad.

BOLINA. Castigo que se dá á los 
marineros á bordo de los nav ios, 
azotándolos , corriendo el reo al la 
do de una cuerda qne pasa por una 
argolla, que está asegurada á su 
cuerpo.

BOLO. La alm ohadilla prolon-
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gada y  redonda, en que las muge-
res hacen encajes.

BOLO. Entre carpinteros y  a lb a 
ñiles, el palo grueso y  redondo que 
ponen derecho para form ar algunas 
escaleras, especialmente las de cara
co l, y  tam bién en otras m áquinas, 
aunque no sea de palo coiuo tenga 
figura cilindrica.

BOLOFTON. Uno de los estable
cimientos de comercio Holandeses 
en la costa de Coromandel.

BOLOÑA, ó Bologne-suR-MER. 
Ciudad de Francia en la baja Picar
día, capital de esta pequeña provin
cia , que por e s to , se llam a Bolo
nes. Sus mercados y  su feria franca, 
proporcionan allí un gran comercio, 
particularm ente de lencería fiua , de 
que se fabrica m ucho en la ciudad, 
y  en sus alrededores : asimismo es 
célebre por su comercio de pescado 
fresco, y  salado.

E l puerto de esta ciudad es pe
queño y  difícil de en traren  él, cuya 
profundidad llega á siete pies á lo 
mas , de m o d o , que no puede abri
gar mas que balandras y  barcas pe 
queñas, que pueden fondear en 5 4 /2  
á G pies de agua.

Tampoco hay  rada en Boloña; el 
fondeadero es m uy malo para las 
embarcaciones de callida m ay o r, 
porque hay un solo parage distante 
un tiro de cañón de tierra al Sur- 
Este de la torre nueva , en domle se 
puede fondear con alguua seguridad: 
allí pues van las pescadores y  los 
buques mercantes aguardando la ma
rea para en trar en el puerto.

El comercio esterno consiste en 
sales, vijios blancos y  aguardientes, 
que introducen las embarcaciones rie 
Burdeos , de la Rochela , y  de Nan
tes , y en cueros salados de Irlanda,

que llegan con buques Ingleses pe
queños , en corto núm ero , pero que 
entre unos y  otros bastan para el 
abastecimiento del pais.

Su comercio interior consiste p rin 
cipalmente en el producto de las va
rias pescas -, entre o tras , de escom
bros salados. Se calcula, que la ven
ta de estos pescados, inclusos los 
que se salan en San-V aíery , donde 
no abundan como en Boloña, sube 
cada año á ííOO,000 libras. Estos pes
cados se llevan á F landes, y  al Ar
tois , pero la m ayor parte á Paris. 
Las fábricas ele tejidos son también 
considerables : la lencería es m uy 
fma y  de buen uso.

En Boloña se hace m ercado los 
miércoles y  sábados de cada sema
na ; y  tam bién una feria franca to
dos los años, que empieza á ocho de 
noviembre y  dura hasta el 27 del 
mismo mes inclusive.

E l bosque que toma su nom bre 
de esta c iudad , provee buena m a
dera de carpintería y  leña para com
bustible.

BOLONIA. Antigua, grande, rica 
y  hermosa ciudad de Ita lia ; la se
gunda del estado Eclesiástico. Se a tri
buye su fundación, á los antiguos 
Etruscos , que fueron de allí arroja
dos por los G alos-bofs en la época 
que los Tarquinios reinaban en Ro
ma. Los Romanos se hicieron in
m ediatamente dueños de ella. Tiene 
una célebre Academia que contiene
50,000 volúm enes, y  70,000 habi
tantes, m uy políticos, ínclinatlos á 
las bellas artes, y  ciencias. Es patria 
de grandes hombres , como del Pa
pa Benito X I V ,  de Francisco Alba- 
no , Tomas Pisón , etc. E l colegio 
Español de S. C lem ente, fundado 
por el Cardenal Albornoz, y  el de



Montalto fundado por Sisto V , son 
famosísimos.

Es nm y poblada j su comercio es 
de bastante consideración, y  se hace 
la m ayor parte por vía de Liorna, ó 
Genova} por esto las demas plazas 
de comercio, liacen sus cambios con 
Bolonia únicamente por estas dos 
ciudades, ó por la de Venecia.

La cria m uy crecida de gnsanos 
de seda , constituye el principal ra
mo del tráfico de sus ciudadanos. A 
mas de las sedas en rama, preparan 
sedas torcidas de mucha estima. En 
las fábricas se hacen paños, estofas 
de seda , en particular rasos, velos, 
lienzos, y  medias de seda , etc. Las 
demas mercancías que se esportan 
de Bolonia , consisten en chorizos, 
salchichones media cana de largo, y  
pulgada y  media de d iám etro , de
seados en todas partes , frutas secas, 
alum bre, y  bolas de jabón olorosas, 
que los estrangeros generalmente 
aprecian en estremo. Bolonia está 
situada sobre el pequeño rio 
Rheno que se junta al Pó por un 
canal, distante 9 leguas Sur-Este de 
M odena, 4 O Sur-Ueste de F erra ra , 
15 Ueste de Ravena, 39 Norte de
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Florencia, 70 Norte por Ueste de 
Roma j su longitud 29.® 4 ' ,  latitud
n n p  2 9 ' 36"^

Escrituras.

La m ayor parte de los baiiqueros 
de esta ciudad tienen sus libros en 
libras, sueldos, y  dineros banco. La 
libra se compone de 20 sueldos, el 
sueldo de '12 dineros.

Los Comerciantes y  Mercaderes 
al contrario arreglan sus libros en 
libras efectivas llamadas B olognini 
igualmente de 20 sueldos la l ib ra , 
y  -12 dineros el sueldo. Esta libra 
se llama tam bién , moneta lunga  

f u o r i  di banco, cuyo escudo efectivo 
vale 5 libras.

Cualquiera moneda estrangera tie
ne curso en Bolonia.

A g io  de las monedas.

Hay nna diferencia ó agio fijo de
2 4/2  por ciento, entre la moneda 
de banca y  la efectiva, es decir, que 
4 00 libras banco, que .son imagina
rias , valen libras -102 4 /2  efectivas, 
ó Bolognini.

Monedas efectivas.

L il js .  S u e ld .

E l t>equí de Roma vale allí . . . . 4 0
E l sequí de F l o r e n c i a .........................4 0 5
E l escudo de cam bio ...............................H 5
E l petrolio  ó testone 3 paoli ó . . 4 4 0
E l g i u s t i n o ........................................... 4 6
La l i r a ....................................................... 4
E l paolo ó j u l i o .....................................  4 o
E l m a r a j o l o ...........................................  2
E l bayoquelo, boloñino ó sueldo vale 6 quatrini. 
La baguerona, vale medio sueldo ó 3 quatrini.

de Banca.
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Cursos de cambio de Bolonia.

Paris y Lyon 56 sueldos B? por 1 escudo de 3 libras tornesas.
Bolzano . h6 1 / 2  idem P- 1 florin en oro.
Venecia . 58 3/íf id. P- 1 ducado corriente.
Audit. 116 marqueti P- 1 escudo de 85 sueldos B9
Roma 96 sueldos P- 1 ■ escudo moneda.
Liorna . 89 idem P- 1 peso de 8 reales.
Florencia 108 3/í^ id. P- 1 ducado de 7 libras.
Milan sn- id. P- 6 libras corrientes.
Audit 115 id. P* 1 escudo de 117 ss. imperiales.
Génova . 90 id. P- 6 libras f u o r i  B?
Viena Íi8 id. P- 1 florin corriente.
Amsterdam . 39 1 / 2  id. P- 1 banco florin.

Usos y  dias de plazo.

El uso de todas las letras de cambio sobre esta c iudad , es de 8 d ia s , 
i}0 incluso el de la aceptación y  del vencim iento, de modo que una le
tra á uso que fuese aceptada á 5 del m es , debería pagarse á 1 2  ó p ro 
testarse el m ismo d ia , no habiendo ningún dia de favo r, y  si el dia del 
vencimiento fuese festivo, se alarga al dia siguiente.

Se estila librar en Bolonia á uno ó dos meses fecha sobre F rancia , 
H olanda, A lem ania, y  á varios dias vista sobre las ciudades de Italia.

Todas las letras de cambio libradas sobre Bolonia se pagan en dinero 
de banca , cuando se juzguen pagaderas en monedas f u o r  d i banco ó 
que el portador convenga ser pagado en dicha moneda ; en tal caso se 
fija el àgio en conformidad del curso actual de la plaza. Se ha calculado 
que 100 fibras de Bolonia form an 75 1 /^  P aris , y  que el marco de 
Francia correspondía á 8 1 /8  onzas en Bolonia.

Cambio de Bolonia sobre L ion  y  Paris..

Reducción de libras 3^8^» 16 sueldos torneses, en libras, sueldos y  di
neros de B olonia, al cambio de 56 sueldos de Bolonia por libras 3 tor
nesas.



Si lib. 3 tornesaí forman 56 sueldos de Bolonia
cuanto lib. 16»

á multiplicar por 56 sueld. ó 2 » 4 6 »

lib. 3252» 9» 7» de h P  6969» 42»
de Bolonia. por 10 sueld. la 4 /2 . 47Ji^2» 8 »

por 5 » la 4/2. 874 » 4»
por 4 » el 4/5. 4 7W» í ^ » 9 »

9757» 8 » 9 »  
7 

45
7
í

20

28
4

42

42
O

,ií

Cambio de Bolonia sobre Venecia.

Re<laccion de 8J+9 ducados, 4 6 gros B9 de Venecia , en lib ras , sueldos 
y  dineros de Bolonia al cambio de 58 l / k  sueldos po r 4 ducado corrien
te de Venecia, por regla de conjunción, como se vé en la página siguiente.



cuanto ducados 849» I B» gros.

Si 1 ducado B? de Vvuocia, TaW lil>. 9 » 12 » de piccioii de  Venecia 
lib. 6 .. II.. sueldos de piccioii -I ducado com ente id.

4 <lucado corriente id. 2 »  ̂8« 9)) de Bol<wia, ^ p® V  •
20

Suel. 12Í* divisor

lib. 5862»-16» 5))
B.® de Bolonia.

por 40 sueld. la 4 /2 . 
por ít H loa 2 /5 . 
por h  » los 2/5. 
por 8 dins. e l4 /6 . 
por 4 >* el 4 /8 .

4 9»
H )> 4 6 »
4 )) 4 8 » » 
4 » 4 8 » ^ » 

)) 6 » » 
» H 9 )>

28 » 3 )) 9 »

Ducados 849» 46» gros 
á m idtiplicar por 28 » 5 » 9»

por 42 gros la 4/2. 
por k  » el 4/5. 
por 2 ,Sdos.el4/40. 
por 4 » la l / ^ .  
por 6 dins. la 4 /2 . 
por 3 H la V ^-

6792»
4 698 »

4 4»  4 » 4 O >) 
H » 4 3 » 4 4 » 

R)f») 4 8 » » 
1) 9 » n 

24 » íi » 6 » 
4 0»  2» 3»

259ÍÍ9» 9» 6 » 
20 sueldos

í^78989

778

4 04 
20 sueltlos

2020
780

36
42

í^38
66



Cambio de Bolonia sobre. Venecia.

Reducción cíe 7h0 ducados 12 gros banco de Venecia en libras suel
dos y  dineros de Bolonia, al cambio de 116 m arquetti banco de Vene
cia , por 1 escudo de 85 sueldos de Bolonia.

Si A ducado banco vale 12^ m archetti
11 6 marchetti h  libras 5 sueldos de Bolonia

2 quebrado cuanto ducados 740» 1 2  gros.

332

lib. 556^ )) 3 » ^ )) de 
Bolonia

Ji96
54 » por 5 sueldos el 1/H.

527»
7h0 » 12 gros

SI 080» 
3689 » 

263)1 <1/2 
3902ífSn 'Í/S 

780JÍ87»
8í(Jf

'líí-88
967

39
20  sueldos

780
8íf
4 2 dineros

-1008
80

Cambio de Bolonia  sobre Roma.

Reducción de 69’4 escudos 80 bayocos moneda en lib ras, sueldos y 
dineros de Bolonia al cambio de 96 sueldos de Boíorifa por 1 escudo de 
Roma.



escudos 69^ » 80 bayocos 
á multiplicar por U » 16 sue ld ., ó 96 sueld.

2776 »
por 1 0  sueld. la A¡2. . 3Jt7 » 
por 5 » la / 2 . . 4 7 3 » 
por 1 )> el 4 /5 . . 3Í1-)) 4Jj )> 
por 50 bayoc. la 4/2 . . 2 » 8 » 
por 25 » la 4 /2 . . 4 » ít» 
por 5 » el 4 /5 . . » 9 »

Lib. 3335» )) 9»  de banco de Bolonia

Cambio de Bolonia sobre Liorna.

Reducción de 836 pesos sueldos de 8 reales en libras, sueldos y  d i
neros de Bolonia al cambio de 89 sueldos por un peso de 8 reales.

Pesos 836 íi sueldos, 
á m ultiplicar por 89 sueldos.

752H
6688

47 9 por ^  sueldos el 4/5 

vnnZA 9 dineros.

A dividir po r 20 sueldos, ó la 4 /2  3724 libr. 4 sueldo 9 dineros. 
Omito aqui las demas operaciones de cambio sobre las otras plazas por 

ser simples multiplicaciones como las precedentes.

Peso de Comercio.

La libra de peso de Comercio., que usan también para j>esar los acei
tes , se compone de 4 2 onzas,
cuyas 4 3ÍÍ lib. forman 4 00 libr. peso de marco, ó 4 4 8 5 /6  libr. catalanas, 

ó 4 36 lib ...............  400 libr. peso de Amsterdam;

Medida para  los á 'idos.

Se Llama Corba que se divide en 2 stari. \
4 Stari en íí cuarteron i, d 46 cuarticeni.
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La corba de buen trigo posa casi 1G0 libras de Bolonia , ó 142 7 /12 

libras de Cataluña.
39 'Ì ¡1  corbas forman \  last de Amsterdam.

Vinos.

Sc miden los vinos también por corba que contiene 60 Boccali», cnda 
nno de los cuales lleno de v ino , pesa onzas , y  la corba 200 libras. 

96 A/U Boccalis de Bolonia componen -100 mingles de Amsterdam.

Medida de dimension de Bolonia.

Se llam a Braccio; es de dos clases.
El braccio que sirve para medir los tejidos de lana, contiene 281 A/i, 

lineas de Francia.
E l braccio para medir las telas de seda , es de 26^ lineas de Francia; 

asi es que -100 braccio de 281 1/2 líneas, forman 54 A'2  anas de Paris, 
ó ííO 7 /8  canas catalanas.

Paso de Bolonia.

Se compone de 5 pies de 4 68 1 /5  líneas de Francia.
4 3 pies de Bolonia forman 15 4/íí pies de Francia.

13 idem forman...............................13 5 /8  de Cataluña.
37 idem idem .................................. ÍJ9 de Hamburgo.

400 idem idem .................................  133 13/20 de Amsterdam.

BOLLON. Clavo de cabeza gran
de dorada ó p lateada, que sirve de 
adorno á los tejadillos de los coches 
y  para otros usos.

BOLLOS. Se da este nombre en 
las minas del Potosí y  del Perú á 
las barras que se hacen de la plata, 
que sacan del mineral por la opera
cion del fuego repetido , ó por me
dio del agua fuerte. (V. P la ta .)

BOLSA. Espacio comprendido 
entre telas ú otras cosas flecsibles, 
que sirve para llevar, ó guardar al
guna cosa.

BOLSA. En las minas de oro, es 
la parte donde se halla este metal 
mas puro,

BOLSA. En Italiano Borsa, Ua-

man al punto en que se reúnen los 
Comerciantes, Mercaderes y  Corre
dores para tratar sus asuntos de Co
mercio ; corresponde al término 
Plaza.

BOLSERÍA. El oficio de hacer 
bolsas, y  el conjunto ó la fábrica de 
e llas, y  el parage donde se ven
den.

BOLSILIjO. Caudal, ó cantida<I 
de dinero.

BOLSON. Abrazadera de hierro 
en un barron perpendictdar de este 
m etal, donde se íijan los tirantes, ó 
barras también de hierro que abra
zan horizontalmentc las bóvedas 
para sti m ayor firmeza.

BOISSON . En los molinos de Acei-
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na á la ropa que se vendía.

BOLZANO. Grande y  hermosa 
ciudad tle Alemania en el contlado 
de T irol, en el rio tle Eísach cerca 
tlel Adigp. Es m uy traficante; estsí 
situada á siete leguas Sur-oeste tle 
Brixon, 11 Norte de Trento; su lon
gitud 28? W  latitud ÍI6? 22"
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te, es un tablón de madera con que 
se forra el suelo del alfargo desde 
la solera á la superficie.

BOLLA. Cierto derecho que se 
piígaba en Cataluña al tiempo de 
veníler por menor los tejidos de la
na y seda quo se consiimen dentro dol 
Principado. U am óse así j>or un se
llo de cera que se ponía en la Aduu-

Es'crituras de Comercio.

Se arreglan los libros de Comercio en Bolzano por florines de 60 creut- 
xtns, y  el creutzer de ^  fenings.

1 reisdaler vsle '1-1/2 florines ó 90 creutzers. Estas monedas tienen 
allí tros valores; es decir moneta del g iro , moneta langa e <.Hilorc d i fie 
ra. La moneda de giro, ó valor tle giro  ó del cambio se funda en el do- 
hlon de E spaña, ó en el luis de oro viejo de Francia, cuando se cuentan 
ámljos por 5 florines, y  5̂ 1 creutzers.

La moneda langa  , ó moneda c o i T i e n t e  se compone tle escudos y  otras 
m onedas de plata del valor de 20, 4 7, 10, 7 y  5 creutzers, acuñados con 
la marca de la casa de A ustria; también de muchas monedas estran- 
geras.

4 00 reisdalers, moneda de c a m b i o  forman 4 52 reisdalers dinero de 
curso. El valor de f e r ia  s«í usa e n  los pagos que se hacen durante las fe
rias que cuatro veces al año se hacen en Bolzano; estonce las especies 
suben de 3 á H p .5 mas ó menos del curso regular, mas bien se convie
nen los contratantes de recibir en pago mercancias, admitiendo un valor
algo superior ni lt?gítimo.

El escudo de cam bio , por el cambio sobre Venecia , vale 93 cretitzers,
dinero de cambio.

Curso de los cambios de Rolzano.

400 reisd. banc.
4 00 flor corr.
500 libras.

)í9 bologn. casi.
4 00  flor. corr.
4 00 fl. en carol. á fl. 9. 4 2. 
4 00 reisd. banc.
4 00 flor, en luises bl.

55  pesos de 8 reales.
4 lii)ríí esterlina.

4 00 flor cor.

Amsterdam 24 2 florines moneta Innga  por
Angusta 4 01 idem. . por
Bergamo 4 02 ideiH. . . por
Bolonia 4 idem. . por
Breslaw 98 idem. . . . por
Francfort. 4 04 idem. . . . por
Itamburgo 4 4 if idem. . por
íioipstk 401 idem. . por
iiiorna 400 idem.
T.óntb-es
N^nvmberg 400 idem. .  .  por
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Venecia. iO l uleni.............................. por 1500 piccioli.
\'iena. 99 idcin.............................. por i 00 flor. cor.

F é'ias.

Hay eu Boizano cuatro ferias célebres cada año que duran ¡ 5 dias ca
da uua.

La prim era es la de media cuaresm a, que empieza el cuarto Domingo.
La segimda es la del C orpus} que principia el prim er dia despues de 

esta í’estividad.
La tei-cera es la tle San Bartolomé} empieza el mismo dia del naci

miento de la Virgen Santísima j y  la cuarta y  última es la <le San 
Andrés^ que empieza el dia 6 del mes de diciembre.

Observación.

N o se estila dar letras de cambio pagaderas en Boizano íiiera de tiem-^ 
po de férias que se hacen á propósito para verificar los pagosjpero las le
tras  de cambio pagaderas en las férias, tienen que aceptarse en el curso 
d« los doce primeros dias de cada fé iía , porque los pagos se practican 
desde e l dia tre c e , hasta cl quince inchtsi>,'e. Si en esta época las hubiese 
sin aceptar, ó satisfacer, tienen que protestarse el dia quince antes do po- 
nei'se el sol. Fuera de estos casos, es vedado aceptar, pagítr ó hacer 
protestar letras de cam bio, ó billetes endosados, bajo la pena de 200 es

cudos de m ulta, á los que contravengan.

Peso de Comei'cio.

E l sacem  peso de com erdo^ es de quintales, ó de ííOO libras. ICI 
quintal se compone de 4 00 libras, cuyas 97 forman 4 00 libras peso de 
marco de Paris, ó 44 8 5 /6  libras catalanas.

La medida para los líquidos, sobre todo para los aceites, se llama 
m uth  que contiene de este licor 44 6 Ubras peso de mai'co de Paris, ó 4 ?>7 
4 0/4 2 libras catalanas.

Dimensiones.

Son de dos clasesj es d ec ir, la elle ó aua que tiene 350 3/1 O líneas de 
F rancia, ó ^08 4 1/42 líneas catalanas, y  el braccio que tiene solas 2^55 
7 /40  lineas de Francia, ó 28^* 1/12 de Cataluña.

Peso de Comercio.

El m as ^nMso se llam a co n d j, qiie contieiie 20 m aunds , ú SOO Aeers: 
un maieful 6 mon tiene AO «eers, corresponde á 2^  libras pe«o IngU- 
terra.



Oro y  plata.

Estos metales se pesan alli por tolas que se dividen ea volls ó 600 
cowls: un voll, tiene 2 4 /2  granos, ó -Í5 cowls: un grano contiene 6 co- 
wols.

52 tolas y  volls forman A libra peso de troies de Inglaterra.

Medida de ái'idos.

Se llama mora  que contiene 25 paras de 20 adelms, y  debe pesar 863 
libras 12 onzas y  Î2  dracmas de peso de Inglaterra.

Dimensioii.

Se conoce bajo el nombre de lovit, que corresponde á media y a rd a  in-
glesa.

BOLZAS. Especie de coti, hecho 
de hilo y  algodon, que viene de las 
Indias. Los hay  enteramente b lan
cos \ y  otros rayados de amarillo, 
estas rayas se forman con hilo de 
algodon crudo.

BOMBA. Máquina para sacar 
agua de los navios, pozos y otros 
parages hondos.

BOMB.A.. Bola (otro de los p ro 
yectiles) hueca, hecha de h.erro co
lado , la cual se llena de pólvora 
por un agu jero , en que se pone un 
cañoucillo de madera llamado es
poleta, con una mecha impregnada 
de materia inflainahle, que se con
serva encendida, aunque sea dentro 
del agua. Colócase en el mortero, se 
le dá fuego, que sft comunica á la 
espoleta , se dispara la bomba , y  
vá al parage que la d irigen; intro
ducido el fuego en e lla , por ei de 
1.» espoleta, revienta y  causa con 
sus cascos mucho daño á las perso
nas y  edificios.

BOMBAY. Isla de la AsÍ  ̂ en las 
ludias entre Daman y  Chaoul cerca 
de Cunean costa de Malabár en el

reino de Visapcer. Pertenece á los 
Ingleses desde el año \  662 , época 
en que el Rey de Portugal la dió 
en dote á su hija Catalina que casó 
con Carlos I I ,  Rey de Inglateri'a; 
este la cedió á la Compañía inglesa 
o rien tal, paraque la hiciese prospe-
rar.

E l puerto de esta ciudad es m uy 
bueno, uno de los mas seguros de 
esta costa : los Ingleses mantienen 
allí uno de sus Directoi’os generales 
de las Indias : para atraer el comer
cio; lo hicieron puerto franco al mis
mo m omento que tomaron pose
sion y  recibieron todas las naciones 
sin derechos algunos, por espacio 
de diez años.

Su principal comercio consiste en 
cocos, que produce en estraordina
ria abundancia v  de escelente cali
dad .

E l aire es estremadamente mal 
sano. Los católicos y  los idolatran 
tienen un libre ejercicio de su culto. 
La etimología de su nombre viene 
de Buena-BaM ay porque la suya es 
una de las m«$ cómodas del globo.



Está situada á 8 leguas Sur de Ba- 
ca im , 6 Norte de Chaoul. Su lon
gitud 90° 3 0 ^  latitud

Monedas de cuentü.

Son las rupias de -16 annas.
Los Ingleses hacen acuñar en su 

castillo monedas de p lata, de cobre 
y  estaño , que tienen, curso en el 
mismo castillo y  en las aldeas y  
pueblos de los alrededores, que dis
tan millas.

E l budgrooken, 36 de ellos for
m an un xeraíTin, es la mas pequeña 
de estas monedas.

La roupia de plata forma 6ÍI 
roupias de cobre j corresponde á 8 
rs. y  28 mrs.

E l m ohar de oro vale 4 2 4/2  
roupias de p la ta , ó 30 de cobre.

4 000 roupias de plata de Bom- 
b a y , pesan 30 libras , 4 4 onzas, 7 
dineros, peso de T r o je  de Ingla
terra. La plata de esta moneda es 
de 4 0 4 /2  penn jvvgh ts  mas fina 
que la de Inglaterra.

Los pesos son el candi de 20 
maunds : cada m aim d  corresponde 
á casi 26 libras de Francia ó 30 li
bras y  4 O onzas de Cataluña.

Los áridos se venden al mora  de
25 p a r a s cada mora pesa en trigo 
casi 31 libras, j^eso de m arco, ó 36 
libras y  4 O onzas catalanas.

La a n a , llamada c u b it , forma 
la m edia-yarda inglesa ; contiene 
202 3/!* lineas de F rancia, ó 236 
y  4 /2  líneas de Cataluña.

BOMBARDA. Especie de fragata 
destinada á arrojar bombas : no tie
ne el palo de trinquete : por lo re
gular se poneji en ella dos morteros 
sobi-e el com bés, uno delante de 
o tro , y  sus cubiertas van fuerte-

CUAD. X I.

mente apuntaladas para que pue
dan resistir al empuje de la pól
vora.

BOMBARDA. Es también un bu
que m ercante, de cruz con dos pa
los , es decir, cl palo m ayor, en el 
cual hay la vela m aestra, la gáv ia , 
el velacho y  el juanete} el árbol de 
popa , mucho mas pequeño, en el 
cual se desplega una vela cuadrilá
tera , mas ancha por la parte infe
rior , que se asegura con un palo 
largo, que llaman botalón, y  la su
perior está firme en la verga ; y  las 
dos velas de proa de figura casi 
triangular, que los marinos llaman 
trinquetina  y  Jloc.

BOMBASÍ. Tela de seda que se 
fabrica en Milan ( I ta lia ) , cuya ma
nufactura se ha trásladado á otras 
varias partes.

BOMBASI. Es también cierta te
la de algodon, sea en urdim bre ó 
estambre. Se fabrica.de varias cali
dades y  hechuras; anchos,, estre
chos-, fifias, m edianos, groseros, li
sos con pelo de una parte ; otros 
con rayas pequeñas imperceptibles 
sin pelo,; otros con rayas grandes 
también sin pelo.

En la fabricación de algunos, h a 
cen entrar el hilo de cáñamo ó de 
lin o , y  á veces de estopa ; pero es
tas materias están vedadas por los 
reglamentos.

L o s . bombasíes - de Holanda , son 
por l o , regulaB ; rayados : son m uy 
acreditados á causa de su grande fi
nura y  bondad. Su anchura mas co
mún es de 5 /8  de ana, y  su largue
za de casi 4 2 anas de F rancia, ó 9 
canas catalanas.

Los que vienen de Brujas ( Flan- 
des), se llaman bombasíes tam bién: 
son lo mismo que los de Francia , ó

52



Jilo  BO
lisos ó coíl p e lo , con rayas casi im 
perceptibles y  g randes: los lisos ó 
con pelo son por lo regular anchos 
D /1 2 , largos 9 atuas ele Catalana j 
los rayados son menos anchos de 
luia pulgada, y  2 /3  menos largos 
que los lisos.

Se fabrican en Brujas cuatro ca
lidades de bombasíes lisos, que dis
minuyen de calidad desde la p r i
mera hasta la ú ltim a ; se distinguen 
por algunas m arcas, letras, enta
lladuras ó cortes de tijeras quo se 
hacen en la estremidad de las pie
zas.

La prim era calidad, que es la 
mas apreciada, se llam a bombasí 
doble leó n , porque las piezas es
tán marcadas con dos leones de co
lor encarnado.

La segunda calidad , se llama 
bombasí s in ip le , porque la marca 
consta de un solo león.

La tercera se clasifica con el nom
bre de bombasí B , porque esta le
tra mayúscula se halla en el cabo 
de la pieza.

La cu arta , enfin, tiene el distin
tivo de bombasí C , por la razón 
que se acaba de decir sobre la ter
cera calidad.

Es preciso notar que á mas de 
las marcas que se encuentran en las 
dos estremitlades de las piezas de 
bombasí de 2 ? , 3^ y  íí® cahdad, 
tieneu tam bién ciertas entelladuras 
hedías con tijeras para mejor dis
tinguirlas ; por ejem plo, la 2^ tiene 
u n a , la 3? tiene dos y  la V? tre s , 
resultando ia *1 ? sin ninguna.

Los bombasíes de Brujas raya
dos , son de dos calidades; la p ri
mera , que es la preferible, se llam a 
bombasí F . F . doble león, á motivo 
de estas dos letras y  los dos leonss,

que figuran en color rojo en la pri
mera estremidad de la pieza. Esta 
calidad carece de entelladura. La 
segunda se conoce bajo el nombre 
de bombasí F. sencillo león, por ser 
reducido á la m itad el distintivo de 
la prim era, con la diferencia de una 
muesca.

Los bombasíes que vienen de las 
Indias orientales, son blancos y  sin 
p e lo : los hay de dos diferentes he
churas , es dec ir, cruzados y  á cua
dros. Los mejores se fabrican en 
Bengala, Pondicbery y  Balasór. Es
tos últimos son los mas apreciados.

Lo largo y  lo ancho de los bom 
basíes de las Ind ias , de los mas 
regulares es de 5 /6  y  Z/k  de 
ancho , sobre 7 ,  9 y  10 anas de 
largo , y  de 3 y  5 /^  sobre 7 -1 /2  
anas y  9 'I /3  de largo.

BOMBO. Tam bor m uy grande 
en figura de caja militar, que acom
paña como bajo en las músicas mi
litares.

EÓMEL. Ciudad de Gueldres 
(reino de los Países-Bajos), en una 
isla del mismo nom l)re: longitud 
2° 52'': latitud 51° ^9^

BO^IEN. Pueblo de Holanda.
BOMERIE. Este térm ioo de co

mercio marítimo se usa con parti
cularidad en las costas de Norman- 
día. Consiste en una especie de con
trata ó préstamo á cambio marítimo 
con hipoteca de la quilla del bu
que : es diferente del seguro en que 
naufragando el buque no hay ac
ción para reclamar la mas mínima 
can tidad , y  si solo cuando llega á 
salvamento en puerto. A veces se 
aplica este mismo térm ino para los 
préstamos con crecido interés.

BON. (C abo) Cabo de Berbería 
en el reino de Túnez. Es una m on



taña m uy  alta y  escarpada : de lejos 
parece un pilón de azúcar.

BON ANDRES. (C abo) Otro ca
bo de Berbería, en la costa de 
Barca.

BON. Serpiente grande de Amé
rica .

BONA. Ciudad en el Electorado 
de Colonia.

BONA. Ciudad marítima de Afri
ca , provincia de Constantina. Se lla
ma también B aled-el-^n ied  á m oti
vo de las azufaifas que produce su 
territorio : está situada á 30 leguas 
de Constantina , y  50 de Túnez : su 
la titud  36? ’t5 ' longitud O?

Está hoy en poder de los Fran
ceses , despues de la toma de Argel 
en -1830. Su pnerto es m uy m alo, 
pero el mejor fondeadero es á poca 
distancia de la punta llamada del 
A lgarrobero  inmediata á la ciudad 
y  cementerio ; se le dió este nom
bre á causa de algunos árboles de 
algarrobas que aun ocsistian en 
^1834 en mi último viage. Las án
coras no aguantan con los vientos 
de N orte , Norte-Este y  Este : las 
embarcaciones que por desgracia se 
encuentran en el puerto de Bona 
con una tormenta provocada por los 
sobredichos vientos, y  de su espon
tánea voluntad no ván á encallarse 
en la playa un poco mas sotavento 
á la  izquierda de la ciudad, es impo
sible , que ninguno de los que están 
á bordo puedan lisongearse de sal
var sus v id as , porque en el caso di
fícil de poder salir á t ie rra , los Be
duinos ( Moros ) les darian los tor- 
meatos mas crueles como á los már
tires.

L i  ciudad de Bona es m uy pe
queña; su circunferencia apenas tie
ne tres m illas; l^s calles son rauy
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estrechas y  sin em pedrado; los edi
ficios miserables; el clima pestífero 
á causa de unas aguas estancadas in 
mediatas á la c iu d ad , que todavía 
conserva sus m urallas fabricadas por 
los antiguos Romanos.

Su comercio actual de esportacion 
consiste en granos, aceites, alm en
d ras , lanas, y  cueros en gran nú
mero ; la importación se reduce á 
todo género de provisiones y  co
mestibles para la tropa francesa, co
mo son el v ino, pastas, frutas secas, 
jabón , quesos , jam ones, tabaco y  
aguardiente : este últim o artículo es
tá vedado por el gobierno im portar
lo cada año desde abril hasta setiem
bre. Las m onedas, pesos y  medidas 
son las mismas que en Francia.

BON-AIRE. Isla del m ar del Norte 
entre Curazao y Avesí pertenece á los 
Holandeses que tienen allí algunas 
habitaciones. Diariamente van allí 
un sin número de barcos para car
gar m aiz , trigo de Guinea y  carne 
de cabra saladas para el sustento de 
los soldados y  negros.

La isla de Bon-aire está provista 
de cueros de toros , de vacas , y  ca 
ballos , de sal que se saca de una la
guna á donde los Holandeses ván 
á cargar las embarcaciones.

BONAVENTURA. Bahía, pnerto 
y  castillo de la América meridional. 
Su aire es pestífero : dista 36 leguas 
Este de Calli. Su longitud occiden
ta l 78.°  5 8 ',  latitud 3? 50''.

BONAVISTA. Isla la mas cerca
na del Cabo-Verde: dista de él 70 
leguas. La de Santiago es la capi
tal de diez islas y  la residencia de 
un G obernador, que es una especie 
de V i-R ey , que manda sobre las 
posesiones de la corona de Portu
gal en Africa, desde el C%bo-Verde
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hasta el Cabo de Bucna-Esperan-
za.

Las naciones europeas que hacen 
el comercio de las Indias orientales 
frecueutaii estas islas para proveer
se de lo necesario, menos la de 
Santiago, cuando están en guerra con 
los Portugueses : entonces van á las 
islas de M aï, San Antonio y  San 
Vicente ó la isla de la Sal j los po
cos Portugueses que residen en es
tas tres islas , los reciben en todas 
épocas con am istad , trocando sus 
producciones con los géneros de 
Europa, porque aun cuando quisie
sen , no están en circunstancias de 
oponerse al desembarco de los Eu- 
ropéos.

Los Portugueses han sido los pri
meros en habitar y  cultivar estas 
islas en otro tiempo desiertas, y  que 
en la actualidad producen en abun
dancia , una cantidad de géneros 
propios para entretener un comercio 
de trascendencia.

Los cueros salados, particular
mente las píeles de cabra y  cabrito, 
son el ram o principal de comercio 
de estas islas, que crian una infini
dad de estos animales, sobre todo 
la de M ai, en la cual los habitan
tes de Santiago hacen cada año una 
caza general, no juntando menos 
de 5000 pieles y  algunos años hasta 
6000.

Se hacen también algunas pieles 
de vacas y  to ro s , pero pocas, por 
ser difícil acercarse á m atar estos 
cuadrúpedos salvages. Todos estos 
cueros se llevan á Portugal donde 
se consumen en varias de sus m a
nufacturas ó bien se venden á los 
estrangeros.

También se cria allí mucho ga
nado manso , con que cargan varias

embarcaciones para el Brasil, y  p ro 
porcionan á varios el medio de en
riquecerse con estos frecuentes via- 
ges de ida y  vuelta.

E l pescado que se coge en los al
rededores de las islas del Cabo-Ver
de , es otra mercancía propia para 
las colonias , que los Portugueses 
tienen en la América : se provéen 
de la sal necesaria para la salazón 
en las islas de M ai, y  de la Sal : 
ocupándose un gran número de 
marineros en la pesca,y varios b u 
ques para hacer el trasporte á la 
Bahía de todos los Santos y  á Fer
nambuco.

Las islas de San Antonio y  de 
San V iceu te , hacen un comercio 
bastante lucrativo del aceite que sa
can de las tortugas, que salen á po
ner sus huevos en cierta estación de 
cada afio ; también de las pieles de 
macho de cabrío, que saben prepa
rar al estilo de España y  Portu- 
gal.

En fin el arroz, el mijo, el maiz, 
las naranjas, limones, ananas y  va
rios otras frutas deliciosas, á la par 
que una infinita cantida<l de vola
tería doméstica y  salvage , sirve de 
a lim ento , no solo á los habitantes 
de estas islas, sino también al tráfi
co que de ella hacen con los estran
geros , que allí abordan para pro
veerse de leña , s a l , agua y  denias 
provisiones de boca.

E l plantío de algodon proporcio
na tam bién un comercio bastante 
considerable, porque los habitantes 
animados por el beneficio, estien
den siempre mas su industria y  re
emplazan este cultivo mas ú til , al 
que antes recompensaba menos sus 
trabajos.

BONCA. Una de las islas de Sa-



lo inon , en el mar cid Sur. Su lon
gitud de la punta N. 4 52? 7^ 2 ''''la
titud  S. 5?

BONDUQUE, ó GuiLAKDiosA. P lan
ta de América.

BONDU, ó BONDON. Pais de Afri
ca , no lejos dcl Senegál al Este de 
V oulli: está habitado por unos Fou- 
lahs y  frecuentado por traficantes 
negros que de Gambia ván al Sene- 
gál-

BONETERIA. Se denominan tra
bajos de bonetería, ó géneros de bo
netería, los gorros, las m edias, y  
otras mercancías y  obras de esta 
clase, que los comerciantes de bo
netería , tienen la facultad de ven
der , y  de m andar fabricar.

BONETERÍA. Se llama así tam 
bién el cuerpo de comerciantes de 
bonetería, que es el quinto de los seis 
cuerpos de comerciantes de París; 
el cual tiene derecho de hacer toda 
clase de gorros de paño ó de lana 
de diferentes hechnras, medias, guan
tes , calcetines, camisas, calzoncillos 
y  otras obras de esta clase hechas 
de telar ó de aguja, ya sean de se
d a ,  lana , cáñamo ó lin o , pelo de 
camello ó castor, algodon y  otras 
semejantes.

Se supone que antiguamente ven- 
dian ó fabricaban ciertas especies de 
dominós ó muzetas, que servían pa
ra cubrirse la cabeza en los dias de 
recreo en el campo, tam bién mite- 
n a s , que eran una especie de guan
tes con el pulgar y  sin dedos pare
cidos á poca diferencia á las m ite- 
nas hechas á punto de m ed ia , que 
se venden en el dia.

BONETERO. E l que vende ó fa- 
bríca y  prepara gorros, m edias, y  
demas trabajos de bonetería.

BONIFACIO. Pequeña ciudad de
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Córcega enfrente d é la  Cerdeña.Es
tá bien fortificada, y  dista 4 5 leguas 
Sur de Ajaccio. Dá su nombre ales- 
trecho de Bonifacio que separa la 
isla de Cerdeña de la de Córcega. Su 
longitud 6? ^ 9 ' A " , latitud í<4? 23'' 
4 3"

BONIJO. Es el hueso de la acei
tuna despues de m olida y  esprim i- 
da debajo la p rensa: sirve para ha
cer cisco, y  se mantienen con él los 
animales domésticos dándosele por 
comida. En Sicilia se hace un gran 
tráfico de bonijo , del cual cargan 
buques enteros para M alta, donde 
lo usan en lugar de leña para los 
hornos que pertenecen al gobierno.

En Italia principalmente en los 
estados de G énova, sacan un gran 
partido del bonijo , poniéndolo en 
remojo en unos lavaderos dispues
tos uno al lado de o tro , formando 
una especie de escalena, es decir, 
que el que sigue sea rfíenos elevado, 
qne el que precede , hay unos tu 
bos que se com unican, por medio 
de ciertas máquinas agitan de tal 
m odo aquella m ateria junto con el 
agua , que el poco aceite que queda 
se eleva encima del agua por su m e
nor gravedad específica, y  con es
pátulas de un tam año bastante con
siderable , hacen pasar y  descender 
el aceite de un lavadero á otro, has
ta que resulta ya purificado. Se p o 
ne despues en pipas y  lo venden para 
alum brados para las fábricas, á ve
ces algunos traficantes de mala fé lo 
mezclan con el aceite bueno.

BONINA. Planta parecida á la 
manzanilla de la que so diferencia 
principalmente en tener las hojas 
blanquecinas por el dorso; en al
gunas partes la emplean para teñir 
las lanas de color amarillo.
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BONITO. Pez m uy común e» los 

mares de E spaña, de un pié á pié y  
medio de largo; su cuerpo está algo 
com prim ido, de color plateado y  
tinturado de azúl por el lo m o , en 
<londe se advierten unas rayas azu
les mas marcadas que corren por 
toda su long itud ; detrás de las ale
tas del lomo y  v ien tre , tiene otras 
pequeñas sin espinas, es comestible, 
y  en algunas partes m uy estimado.

En Sicilia y  en las atunaras de 
Cabo Passaro , Santa Lucia j y  San
ta Bonacia, despues de haber cogido 
un número considerable de atunes, 
eu los meses de m ay o , jun io , julio 
y  agosto, se cogen en los de setiem
b re , octubre y  noviembre esclusi- 
vamente bonitos calculándose el nú
m ero d iario , que se coje en dichas 
atunaras desde tres á seiscientos, lo 
que forma un ram o considerable de 
comercio.

BONNE. Pueblo bajo la depen
dencia del cantón de Ginebra á 
leguas Este de Carrouge, 4 6 Norte 
Norte-Este de Chambery.

BONZO. En la China y  otras tier
ras de gentiles se distinguen con este 
nombre los que profesan una vida 
al parecer austera y  viven separados 
de la gente co-mun , ^  conventos ó 
desiertos. Esta clase de gente está á 
cargo de la sociedad por una cos
tumbre antigua, que ha pasadoá cons
tituirse ley j el comercÍQ atiende á su 
sustento , por un derecho volunta
rio sobre los géne^'os de importación 
y  de esportacion, ei cual aunque 
módico reúne á la conclu¿ion del 
a ñ o , cantidades ecsprbitantes, y  fo
menta por decirlo así Ja holgazane
ría d^ esta gen^e.

BOÑIGA. Es el escremepto del 
ganado vacuno, aunque parezca inú

til insertar este artículo , es conve- 
Jiiente apuntarlo para demostrar la 
industria de algunas naciones im pe
lidas por la necesidad. En toda la 
Rusia p u es , en donde no hay bos^ 
ques ni leñ a , todo el m aterial que 
se consume en las necesidades do
m ésticas, es decir para calentar las 
estufas, lum bre de cocinas etc. e.ste 
escremento que amasan coíi paja eu 
forma de ladrillos cuadrados del es
pesor de ti’es dedos, reemplaza la 
leñ a : generalmente la clase mediana 
é ínfima de los habitantes, es la que 
lo usa reduciéndose á pocos los que 
pueden proveerse de carbón , que 
viene de Constantinopla, ó de leña 
de los mástiles viejos de los arsena
les que compran por cu'clüuas ( mo
da de dimensión) á precio escesivo. 
Pai'ece increíble el comercio que se 
hace de esta boñiga cuya menor 
partida que se vende por m ayor, su- 
^e á cuatro y  cinco mil rub lo s , que 
corresponden 8 0 0 , á 1000  d u ro s, 
sí la valuación del rublo  com
parada con la moneda de España , 
no ha vanado desde el año 4 8 1 2 , 
época en la cual me ausenté de aquel 
imperio.

BONTANS. Especie de telas ó 
mantas de algodon rayadas de en
carnado, que fabrican en Cantón 
reino situado á lo alto del rio  de 
Gambiu. Los Franceses, Ingleses, y 
Holandeses estraen bastantes, que Ies 
sirven en el negocio que ellos hncen 
cou otros puebJLos de las costas de 
A frica.

BOON. PiKíblo (le los Estados-Uni
dos de A m érica, Estado de New- 
Yorok á SI leg. N^rte-Üeste de Al- 
b a n y .

BOOPK, Pez del Brasil que se 
asemeja al



BOOTES. Signo celeste, ^ne és- 
tá cerc» de la osa mayor* y  consta 
de veinte y  tres estrellas.

BOQÜERON. Pez mnj^ común 
en los mares meridionales de Espa
ña , tiene el cuerpo comprimido de 
unas cuatro pulgadas de largo, ver
doso por el lom o, y  por el costado 
y  vientre plateado ; la boca es su
mamente grande proporcional
mente , y  la carne de color rojo: es 
comestible y  se hace un grande con
sumo de él: despues de salado se 
conoce con el nombre de anchoa.

BOQUIGONEJUNO. Se aplica 
al caballo , (jne tiene la boca pare
cida á la del conejo.

BOQUIDURO. Se aplica al ca
ballo , que tiene m uy duro el cu
tis de las encías ó asientos, y  por 
eso siente poco el freno y  no le obe
dece.

BOQUIFRESCO. Se dice del ca
ballo . que tiene la boca m uy sali
vosa , y  por eso se le mantiene fres
ca , y  es m uy dócil 3^̂ obediente.

BOQUIHENDIDO. Se aplica al 
caballo de boca grande y  espa
ciosa.

BOQUIMUELLE. Se aplic*# al 
caballo blando de boca.

BOQUIN. Bayeta tosca menos 
ancha que la fma.

BOQUINEGRO. Caracol terres
tre m uy <x)munen varias partes de 
España. Es redondo, c h a to , de uua 
pulgada de diámetro, liso , lustroso 
recio, opaco, de color de avellana, 
y  con la boca ó abertura negra.

BORBÓN. (Isla  de) En el Océa
no Indio llamado antes Mascareigne 
despues Borbón, situada á 3^ leguas 
Oeste A/k  Sur de la isla de Francia. 
Su figura es casi redonda, su super
ficie de 397,6^0 hectómetros ( -1 -19
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varas, 1 pié pulgadas de Casti
lla cada u n o ); hay  89,000 habi
tantes. Los Prancfeses se establecie
ron allí hácia el año A 66J* La agri
cultura está en un estado florido; 
produce trigos^ coles, nabos, zanahó- 
rias y  legubres, frutas escelentes de 
E u ro p a , buenos pastos para el ga
nado vacuno y  lanar, café casi igual 
al de Moka, am bar-gris, coral j el 
clima cs m uy agradable; hay  un 
Volcan cuyas erupciones no son te
mibles.

La isla se llama también Masca- 
renas, por el nombre del Portugués 
que la descubrió.

BORBÓN. Condado del Kentuc- 
ky (Estados-unidos); ciudad capital 
de este Condado á 7 leguas Norte- 
Este de Lexington.

BORBON-LANCY. Ciudad del de
partamento de Saone-y-Loira (Bor- 
goñu) notable por su castillo y  sus 
aguas rmnei'ales. E l empedrado de 
m árm ol del gran baño^ es una 
obra de los Romanos á A legua Este 
del L o ira , -10 leguas Ueste 1f)\  
Norte de Charolles, 20 leguas Nor
te-Oeste de Macón, 88 Sur Es
te de Paris. Su longitud P  26 ' 
3 2 ' ' latitud ^ 6,0 3 7 ' 8 ."

BORBÓN - EL  -ACHANBAUD. 
Pequeña ciudad del departam ento 
del Aillier (B orbonés), m emorable 
por sus baños, cuyas aguas son tan  
calientes, que no se puede poner la 
mano en ellas sin dolor; su pob la
ción 2000 habitantes. Está en un 
rincón á 6 leguas Oeste de Mou- 
lins, \  O Sur de Nevers, 2í( Norte de 
R ion, 8íf Sur de Paris. Su longitud
O kS  '  29"; latitud H6P 35 ' 2 2 ."

BORBONÉS. ( E l)  Provincia de* 
Francia con el título de Ducado , 
rodeado al Norte por eí N rverh^ y
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el BeiTy al Oeste por el Berry, 
y  una parte de la alta-M area, al 
Sur por la Auvernia^ al Este por 
la Borgoña. En el dia forma el

departam ento del A llier; abun
da en trig o , fru tas, pastos, m ade
ra , caza y  vinos. Sus principales rios 
son el L o ira , el Allier y  el Cher.

BORBONES.

G o b i e r n o . P r o v i n c i a s . C i u d a d e s . P u e r t o s  y  R í o s .

Alto.
Moulins
Ganat
Vichi

Kn el Ailier. 
Sin rio.
En el Allier.

Borboiiéfí.

Bajo.
Bourbdn
Suvifíy
San-A m andy Ì 
Mont - Luson ^

En el Archainbó. 
Cerca del Allier.

En el Cher.

BORCEGUÍ. Especie de calzado
o botiu que llega á la m itad de la 
pierna.

BORGEGUINERIA. Tienda ó 
barrio  donde se hacen ó venden 
borceguíes. En Sevilla hay una ca
lle con este nombre.

BORCEGUINERO. El que hace 
ó vende borceguíes.

BORDA. Estofa ó tejido estrecho 
((ue se fabrica en algunos parages 
del E g ip to , particularm ente en el 
Cairo , Alejandría y  Damiata.

Las bordas del Cairo valen de I I 
a i s  piastras la pieza j las de Ale
jandría de \H á 4 6 , y  las de Da
mata de 1 6 á 18.

BORDADA. Dicese del camino ó 
navegación obliqua que hace una 
embarcación , cuando por el viento 
contrario no puede navegar direc
tam ente, y  para acercarse á su des
tino , supuesto que el viento varíe ,

dá bordadas , es decir , navega casi 
serpenteando y  acercándose gradual
mente al término que se ha pro
puesto.

BORDADILLO. Es lo mismo que 
tafetan, con la diferencia que es ta
fetan doble labrado. (V. Tafetan.)

BORDADO. Labor que se hace 
en un tejido con la aguja. Hay va
rias clases de bordados, entre otros 
los de dos caras, que se forman so-, 
bre los tejidos lisos y  sin envés, co
mo son los tafetanes, las gasas, las 
musehnas y  las cintas. Los borda
dos embutidos son de una labor 
realzada, que se forma con la n a , 
algodon, crin y  otras materias se
mejantes.

Los bordados chatos son los con
trarios de los embutidos.

Los recortados de tejidos, los bor
dados que se hacen al rededor de 
una tela con un cordoncillo de oro
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ú otro material, de felpilla e tc ., las 
cadenillas y  estas representaciones de 
figuras dibujadas con que los casu
lleros hermosean los flecos de oro ó 
seda al rededor de las capas pluvia
les , casullas, tunicelas y  frontales 
de altar, son otros tantos bordados, 
que como los domas, son esclusivos 
á cierta clase de bordadores.

BORDADOR. Es el que tiene por 
oficio el bordar.

BORDAR. Significa hacer varias 
labores con la aguja en un tejido 
para adornarlo. Se borda en o ro , 
p la ta , seda , cañutillo de vidrio, la
n a , h ilo ; también con cordoncillo 
de seda aterciopelado, y  á veces con 
perlas para labores preciosas.

Los dibujos que se pueden bor
dar dependen del gusto y  son infi
nitos ; lo mismo puede decirse de 
las cosas que se bo rd an , pero mas 
á menudo estas consisten en ador
nos de iglesias, vestidos, m uebles, 
estandartes, gualdrapas, cubiertas 
de sillas de m o n ta r, fundas de co
ches , alfombras etc. ; también se 
bordan muselinas, puntas y  encajes.

BORDE. Estremo ú orilla de al
guna cosa.

BORDE. Cinta, galón ó encaje que 
se pone en las orillas de los som
b reros, sayas y  en las costuras ó 
aberturas de los vestidos. Se fabri
can bordes mas ó menos anchos y  
de materias diferentes, es d ec ir, de 
o ro , plata , seda, hiladillo , lan a , 
h ilo , etc.

BORDENTON. Ciudad de New- 
Jersey (Estados-U nidos) en el De- 
lavare, á 2 leguas S. de Trenton y
8 IS.-E. de Filadelfia.

BORDIGHERA. Pueblo del Es
tado de Génova (Estados-Sardos), 
á dos leguas E. de Vintimilía.

CUAD. XI.

BO JJI7
BORDO. En térm ino de comer

cio m arítim o, significa buque, na
v io , embarcación. Cuando se dice 
que las mercancías están á bordo de 
un buque, debe comprenderse que 
están embarcadas en dicho buque ; 
cuando al contrario se dice que es
tán fuera de bordo, se entiende que 
han sido puestas á tierra.

Se llama buque de alto bordo 
una grande embarcación de velas ; 
las pequeñas se denominan de bajo 
bordo.

BORDON. En los instrumentos 
de cuerdas, es cualquiera de las mas 
gruesas, que hacen el bajo.

BOREAL. Lo perteneciente al 
viento Bóreas , ó la parte septen
trional.

BOREAS. Viento frió y  seco que 
sopla de la parte septentrional.

BORGO. Ciudad de Finlandia en 
el golfo de este nom bre , provincia 
de Nylaud á 8 leguas N.-E. de Hel- 
gingfort

BORGO-FORTE. Pequeña ciu
dad del reino L om bardo-V éneto, á 
Ji- leguas S. de Mantua en el Pó.

BORGO-SAN-DALMAZZO. Pue
blo del P iam onte , á dos leguas O. 
de Coni.

BORGO-SA N -DONNINO. {F¿- 
dentía.') Ciudad del ducado de P ar
ma , está á 5 leguas N.-O. de esta 
ciudad , 8 S.-E. de Placencia : lon
gitud 27® 58 ', latitud

BORGO - DEL- SANTO -SEPU L
CRO. (^Biturgia.) Ciudad de Tos
cana , á 4 6 leguas E. de Florencia,
9 S.-E. de Urbino. Longitud 29? 
5 0 ^  latitud U3° 35 '.

BORGO-DI-TARO. Pequeña ciu
dad en el T a rn , á 1 5 leguas S ., S.-E. 
de Plasencia (ducatlo de Parm a).

BORGO-DE-OSÍNA. Pueblo de
53



ÍH 8 BO
Castilla la vieja en E spaña, sobre
el Duero.

BORGOÑA. {B urgund¿a.{  P ro 
vincia considerable de F rancia , de 
casi 30 leguas de ancho sobre 
de largo, cercada al E. por el Fran
co-Condado , al O. por el Borbonés 
y  elN ivernés; al S. por el Lyonés, 
y  al N. por la Champaña. En el dia 
forma k  dep!\rtainentos: 'I?del Yon
ne : 2? de la Costa de oro ; 3? de 
Saoiie, y  Loira j H? de 1’ Ain.

La Borgoña sc dividia en otro 
tiempo en P ais de la M ontaña, A u -  
xerrois, A u x o is , D ijo n a is , A u tu -  
Jiois , Chalonais y  Maconais.

Los vinos de Dijon, Nuis, Beaune 
Poniard, Cbasagne, Macón, Tonner
re , A uxerre, y  de otros cantoncSj 
que por decirlo asi, son de lujo y  
m oda, forman el principal comercio 
de esta Provincia, que ccmi razón se 
titula la m adre de los vinos, ya por 
la prodigiosa cantidad que produce, 
ya por su calidad m uy superior.

Estos vinos no solo se llevan á 
Paris , y  á todas las Provincias del 
reino en donde se hace un grandio
so consumo, sino también á los pai
ses estrangeros mas lejanos. E l céle
bre viagero T avern ier, se jacta de 
haber llevado el vino de Borgoña á 
Surate, y  á Ispahain hasta donde ha
bia resistido á todas las impresiones 
<le la m ar : añade, que Schah-Abbas 
á quien regaló algunas botellas, 
lo pníforia á los ricos vinos de Schi- 
ra tan apreciados en toda la Per
sia.

La inmensa arboleda que hay en 
los alrededores de A u tun ,ya  se cor
ta para las provisiones de los com
bustibles eií las casas, ya se sierra, 
A ende y  elabora en la escuadra para 
la carpintería. La madera para la car-

pinteria se lleva y con preferencia 
se despacha en Paris para la cons
trucción contíima de los palacios.

La leña se consume la m ayor 
parte en la Provincia ; ya para usos 
particulares, ya para abastecer el 
gran número de fraguas que hay 
allí.

Las minas de hierro que hay en 
en el Autonois y  demas parages, 
provéen bastante m aterial para las 
32 fraguas que h a y , cn las cuales 
sin intermisión so fabrican labores 
de este metal en grande y  en pe
queño.

Como se cria en Borgoña una 
infinidad de ganado la n a r , el co
mercio de la lana es trascendental. 
Una parte se emplea en las manu
facturas de lana  ̂ de que se hacen 
muchas en la Provincia, la otra que 
no es idónea para la clase de telas 
que se fabrican a llí, la compran los 
Mercaderes de las Provincias veci
nas , y  para reemplazar estas lanas 
que salen del pais, se vén en la pre
cisión de hacerlas venir de Reims 
y  de Troyes mas proporcionadas á 
la calidad de ciertas fábricas, como 
son por ejemplo de sargas que imi
tan á las de Londres, y  de Seigne- 
lay en donde mezclan las lanas de 
Reims y  de T royes, á las de Aii- 
xerrois que son las mejores de Bor
goña.

Las principales manufacturas de 
lana son los paños que se fabrican 
en Beaune, Viteaur, Semúr, Sanlieu, 
M ontbár, R ouvray, C halón, Au- 

j xerre, Nuitz, Pont-de-A'^aur, Autun, 
1 junto con Sens, Villaneuve-l’-Arche- 
¡ veque, Bigny el Arcy-le-Franc. 
j E l artículo de las medias y  de- 
i  mas bonetería y  el de los encajes al 

estilo de los de Havre é Inglaterra



se fabrican en Dijon, los encajes son  
ordinarios pero tienen mucha sali
da en el Franco-Condado.

El cáñamo en bruto ó peinado 
se vende parte al estrangeroj y  par
te se consume para las m anufactu
ras de hilo y  telas de las Provin
cias.

V iteaur y  Sanlieu son los parages 
en donde se fabrican m ayor núme
ro de piezas de tela.

1 E n  Viteaur no son otra cosa si
no telas de estopa que se venden 
crudas á los Mercaderes de Troyes 
que las hacen blanquear. Las telas

Sanlieu son m uy diferentes ya por 
su fmura, ya por su calidad y se ven
den á los mismos Mercaderes y  tam
bién á los de Dijon-.

Las demas fábricas de varios gé
neros que se hacen en Borgoña, son 
las de sombreros de único uso para 
los hombres del campo de la pro
vincia; las de cueros de los cuales 
hay muchas tenerías, y  de papel, cu
yos molinos son ocho.

Los pesos de comercio y  mone
das son como en Marsella y  
Paris.

BORIL. ( V. B u ril.)

OCTAVO GOBIERlS-0 DE BORGOÑA

DNO DE LOS TRECE GOBIERNOS EN EL CEKTRO DE LA FRANCIA.

G o b ie r n o . P r o v i n c i a s . ClUDADES. P u e r t o s  y  R i o s .

Países de la Mon
taña.

Chatillon sur Seine 
B ar-su r Seine 1 E n  el Sena.

2 ?

E l Auxerrés.
Auxerre y  -i 
Crevant /  
Vermanton

En el Yone. 
En el Cure.

3 ?

E l Auxais.
Semur
Noyers
Avalon

E n el Armanzón. 
En el Serin.
En el Cousin.



Gobierno. P rovincias. Ciudades. Puertos y R íos.

E l Dijones

Dijon
Auxona y  San 
Juan  de Laune 
Beaune á 3 leguas 
Nuitz en el arro

En el Ouche. 

|E n  el Saona. 

idem.
yo  de Muzin.

59
E l Âutunés

Autun
Borbon Lancy á

En elArroux.
1 legua del Loira.

69
E l Chalones

Challón S. S.Seure 

Verdun ^

En el Saona.
En la confluencia 
del Douxs y  de la 
Saona.

7?
E l Charoles

Charol

Parai-le-Moniel
Semur
Nota: No debe con 
dad con otra del 
Auxois.

En el Reconce.

E n  el Borbince. 
á 5 legua del Loira 
fundirse esta ciu- 
mismo nombre en

8?
E l Macones

Macon y  Tournas 
Cluni

E n el Saona. 
En el Grosua.

99
La Bressa.

Bourg
Mont-Luel.

En el Resouse. 
En el Seraine.

-109 
E l Bugey

Belley á 2 le 
Seise!
Lacluse

guas del Rhodano. 
En elRhodano 
Fuerte de m ucha 

importancia en 
el Rhodano.



G o b ie r n o . P r o v i n c i a s . C iu d a d e s . P u e r t o s  y  Ríos.

Principado
de

Dombés.

Trevoúx En el Saona.

BORISTENES. Gran rio de Eu- 
^ropa que nace en Rusia entre W o- 
och y  Oleschono; atraviesa la Po- 
onia y  desagua en el m ar negro  de 
Oczakou. Las cataratas de este rio , 
se hallan á leguas a la  parte con
traria del lugar donde desagua. El 
gran núm ero de sus islas impedían 
su navegación ; pero Catalina 2? en 
“178^ hizo m inar algunos peñascos 
aunque sin resultados ventajosos.

BORLA. Reunión de muchos hi
los de oro, plata, seda, algodon, hi
lo, ó la n a , que se atan po r una es
trem idad ; los pasamaneros trabajan 
las franjas para las borlas; los bo
tones que tienen b o rla , se denom i
nan botones de cola.

BORLA. También se llama la la
na peinada y  preparada por los cor
doneros que hacen borlas y  flecos.

BORLÓN. Especie de franja he
cha de o ro , p la ta , ó seda que re
m ata en borlitas que figuran campa
nillas.

BORLÓN. Es también una espe
cie de encaje pequeño liso y  fino, 
por lo regidar de hilo de lino blan
co, <5 de seda de varios colores, que 
se trabaja con palillosaly  fileres, del 
mismo m odo que los demas enca
jes.

BORN*ERÁ. Piedra negra conque 
se m uele el grano en los molinos.

BORNL Ave de rapiña indígena

de algunas partes de España. iTienc 
el cuerpo de color ceniciento; la ca
beza , el p echo , las rem eras, y  los 
pies son de color amarillo oscuro. 
Habita en lugares pantanosos, y  ha
ce sus nidos á la orilla dcl agua.

BORRA. Pelo de muchos anima
les como to ros, bueyes, vacas, bú
falos, caballos, ciervos, etc. que se 
separan por medio de la c a l, ó ras
cando con un cuchillo por encima 
de las pieles ó cueros, cuando los 
preparan en las tenerías, ó por los 
gamuzeros y  curtidores: la borra 
sirve para las sillas de m o n ta r, y 
de asiento, a lbardas, taburetes, y  
banquetas.

BORRA DE lANA. Se llama así el 
pelo que saca el tundidor con las 
tijeras, del paño y  otros tejidos de 
lana. Es la menos apreciada de to
das las bo rras , porque es en estre
mo corta. La que tiene mas bello 
color, y  mejores condiciones se em 
plea en tapicerías, empavesadas para 
los buques, y  otras semejantes la
bores de diferentes diseños.

Las borras sobredichas, color de 
g rana , y  color de fuego, entran 
también en el comercio haciéndolas 
hervir con algunas drogas para lo
grar un bello encarnado que se em
plea para colorar las crines con que 
se hacen ¡>enachos para los caballos 
de coche, también para el marfil ó



hueso con (pie se trabajan las cajas 
para tabaco, puños de basto», cuen
tas <le rosarios, y  otras semejantes 
labores. Se pintan también con este 
c o lo r , las flores artificiales con que 
se liacen los ramilletes para Iglesias, 
y  las mismas señoras algunas veces 
lo usan en lugar de afeite.

El desperdicio de esta especie de 
borras, de cualquier color que sea 
sirven para llenar cojines de silli
cos, que venden los peltreros.

Se l l a m a  t a m b i é n  b o i T a  d e  l a n a  

l a  q u e  c a e  d e b a j o  d e l  e n c a ñ i z a d o  

c u a n d o  s a c u d e n  l a  l a n a .

BORRA DE SEDA. Se llama tam 
bién íiladí^, y  es seda desperdiciada 
é imj^eríecta que se saca con el pei
ne do cardar , despues de haber se
parado la seda fina de los capullos.

La borra de seda se hila y  se po
ne en madejas lo mismo quç la se
da buena , y  entra en la formacion 
íle varios tejidos : sirve también pa
ra fabricar m edias, guantes, hilan- 
d illo s , cinturones, agugetas , cordo
nes de atacar jubones, cotillas, etc. 
y  varias labores semejantes.

BORRA DE MARSELLA. Se dá este 
nombre á una especie de tejido, cu
ya urdim bre es de soda, y  la tram a 
íle la borra de ella. Ha tomado su 
nombre de M arsella, en donde se 
fabricaron los primeros. En el dia 
se fabrican en M ontpeller, en Ni- 
m es , Avignon, Lyon , y  aun en Pa
ris.

Las líorras de Marsella son de tres 
diniPhsioíies; de media ana ju sta , 
media nna menos A/\Q o 7/46 y d e  
un cuarto y  me<lio 6 3/8.

BORRA. Entre los tintoreros se 
onlierHle el pelo de cabra mas to r
cido preparado en la rubia , dentro 
la cual ie hace hervir varias veces.

Cuando esta borra ha sido prepa
rada b ien , se derrite en el cubo de 
teñ ir , de modo q\ie no se encuentre 
ningún resto de e lla ; esta descom
posición se efectúa por medio de al
gunos ácidos , que mezclan en ella , 
como potasa , orina , e tc .

Esta borra ó pelo preparado de 
este m odo , se cuenta entre las dro
gas de co lor; sirve pues para teñ ir 
de encarnado que denominan encar
nado de b o rra , y  es uno de los sie
te mejores encarnados, admitidos 
por los tintoreros.

BORRA. Hablando de colores de 
tintoreros, se toma á veces por un 
color absolutam ente rojo.

BORRA. Es térm ino de curtidor, 
que significa los residuos que que
dan de las pieles de carnero, des- 
puc*s de preparadas en la tenería.

Desborran estas pieles eon una cu - 
chilla de zurrador, sea de hierro ó 
de cobre , según el color que se les 
quiere dar.

BORRACHA. Especie de odre 
m uy pequeño en donde caben dos , 
ó tres porrones de v in o , m edida 
de Catahiña. Sirve por lo regular 
para uso del ejército en campaña.

BORRACHERA. Arbusto indíge
no de la América meridional qu e 
crece á la altura de 'l 6 á 17  pies : es 
m uy ram oso, tiene las hojas gran
des, vellosas, y  aovadas, y  las flo
res blancas en forma de em budo , y  
de 7 á 8 pulgadas de largo; toda 
la planta arroja un olor desagrada
ble y  comida ocasiona el delirio , de 
donde su nom bre ha tomado la eti
mología.

BORRACHUELA. Planta, especie 
de grama indígena de España de 
unos trcs pies de altura. Las semi
llas nacen juntasen rachnillos alter



nos que forman \ma espiga plana y  
tle un pié ele largo. Esla semilla co
mida , cauSa una especie de pertur
bación de donde ha tomado el nom
bre.

BORRADOR. Así se nombra un 
libro de que se sirven los Comer- 
merciantes , Mercaderes , y  Banque- 
queros para los asientos de su co
mercio. Sc llama á menudo borra- 
i lo r , pero el nombre mas usado es 
memorial. Es propiamente un libro 
d iario , que no está del lodo en lim 
pio.

BORRAJA. Planta ánua que cre
ce hasta pié y  medio: tiene el tallo 
ram oso, bneco , cilindrico y  jugoso; 
las hojas grandes y  aovadas y  las 
flores de un hermoso color azúl y  
dispuestas en racim o; toda ella está 
cubierta de pelos ásperos y  punzan
tes ; en varias partes la cultivan y 
comen cocida , y  su flo r, es una de 
las que en la M edicina, se conocen 
con el nombre de flores cordia
les.

BORAJ. Mineral que sirve para 
fnndir el oro y  otros metales.

Plinio cap. 5 del libro 33 de su 
Historia natural divide el borraj en 
natural y  artificial. E l natural según
Sil opinion, no es mas que un liu- 
mor limoso que serpentea en las mi
nas de oro, de plata, de cobre y aun 
de p lom o , y  que congelado y  en
durecido por el frío dcl invierno to 
ma la consistencia de la piedra-po- 
mez.

En cuanto al borraj artificial  ̂
pretende que se obtiene haciendo 
correr agua en las venas de la  mina 
durante todo el invierno hasta el 
mes de ju n io : y  dejando secar la 
mina durante dos meses, de modo 
que á su parecer el borraj no es otra
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cosa que el mineral ea putrefacción 
corrompí d¿i.'

El m ism o autor los. distingue en 
verdes, negras, blajicos  ̂ amarillos, 
que toman estos colores , y  aun su 
precio, según las minas de donde se 
estraen.

El natural según su parecer, es 
mucho mas duro que el artificial.

Los modernos conocen también 
dos especies de b o rra j; el natural 
que llaman borraj en b ru to , ó gor
d o , y  el artificial fjuc es el mismo , 
purificado y  refinado.

El natural es ima sal mineral de 
la figura de la sal gem a, ó mineral 
o rd inaria; se saca de las entra
ñas de la tierra en muchos para
ges de la Persia ;  se encuentra tam 
bién en el fondo de un torrente que 
corre en las montañas de Purbeth 
situadas en las tierras de Radziari- 
bron , que se estienden hasta los lí
mites de la Tartaria blanca.

Al momento que se estrae este 
mineral de la t ie rra , se espone al 
a ire , porque le aparece luego una 
especie de unto ro jizo , que evita !̂ n 
calcinación.

Los Mercantes p e r s a s e n v ia n  el 
b o rra j, (  cuando está en su perfec
ción) á Amadabath, ciudad del Im 
perio del Gran-M ogol, de donde lo 
esportan los Franceses, Ingleses, 
Holandeses y  demas naciones para 
Europa.

Hay otra especie de borraj natu
ral que es mas seco, cuyo color es 
pardo y  parecido á la' caparrosa in
glesa, ( cuando por bastante tiempo 
ha sido espuesta al a ire) cn sustan
cia, pero no es diverso dcl prim ero, 
sino en que el aire lo ha disecado 
en su esposicion,y ha perdido aqnel 
sebo rojo de que estal>a cargado. I>os
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que trafican en este Bon’aj b ru to , 
(ielicti cuidar de ({ue no haya sido 
falsificado, ó mezclado con piedras, 
ú otros cuerpos estraños.

Los Venecianos fueron los prim e
ros en hacer el borraj artificial, ó 
mas b ien , que han penetrado el se
creto lie purificar y  refinar el na tu 
ral. ÍjO purifican haciéndole desleir 
eti el agua n a tu ra l, f i l t r á n d o le y  
cristalizándole despues; para redu
cirlo á cristales emplean unas m e
chas de a lgodon , en las cuales el 
borraj se cristaliza como el azúcar 
cande, y  el verdete en la m a
dera.

Otros han imaginado (despues de 
haber refinado el boraj) reducirlo 
á piedrecitas de la figura de her
retes ó agujitas; pero como parecía 
demasiado verdoso, los Holandeses, 
que también se habian dedicado en 
e s lo , lo redujeron á pedazos mas 
gruesos, logrando así darle una vis
ta mejor, y  de consiguiente resul
tar mas fiícil su despacho. Esta es 
la calidad que actualmente se ven
de por las drogueros.

E l borraj refinado, sea de Vene
cia ó de H olanda, debe ser claro y  
trasparente y  casi sin gusto; sobre 
todo no debe tener ninguna mezcla 
de alumbre de Inglaterra ; lo que 
es dificil conocer con la v ista , aun
que el borraj adulterado nunca es 
t:m blanco y  ligero como el pu ro ; 
pero el engaño se manifiesta con el 
u so , ponjue el alumbre no es pro- 
]>io para soldar los metales, y  cuan
do .se pone sobre el carbón encen
dido no hace tantas burbujas como 
t-'i borraj.

Este es de algún uso en la medi
cina, eu la cual entra en la com
posicion del unguento cetrino : sir

ve también en ciertos afeiteí para 
las señoras.

Agrícola dice que ecsiste un ni
tro fosil que no es menos duro que 
una p ied ra , de la cual los Venecia
nos forman el borraj. En efecto tiene 
razón , porque este nitro es el idén
tico borraj de Persia de que se aca
ba de hacer mención.

BORRAJ. Es también una espe
cie de bezar de sapo ; es decir, una 
piedra que se halla en la cabeza del 
sapo , á la cual se atribuyen gran
des virtudes. Algunos naturalistas 
pretenden que este sea realmente 
un hueso que se petrifica en sn ca
beza; otros lo ponen en duda y  aun 
niegan que ecsistan tales piedras. Sin 
embargo las hay en poder de algu
nos drogueros curiosos; aunque los 
amantes de la sinceridad no quieran 
hacerse responsables ni de a v e r
dad de su ecsistencia, ni de las pre
tendidas virtudes que le atribuyen 
contra el veneno y  el aire mal sano. 
Hay en fin Autores que suponen que 
esta piedra , en latín denominada 
hairackiies j  se halla en la cabeza 
del sapo marino y  no del de tie rra , 
y  la consideran entre las piedras 
preciosas, ó por realidad ó á lo m e
nos por el color que tiene semejan
te al sapo.

BORNEO. Una de las tres gran
des islas de la Sonda, de las m ayo- 
i-es del m undo, tiene 266 leguas de
longitud sol)re 235 de latitud. Jor- 
üe de ^lenesez, de nación Portu- 
aués, la descubrió en 4 52'). Abun

de
o
da toda especie de anim ales, 
m ny diferentes de los de E uropa, 
y  en arroz que se conceptúa el m e
jor de Asia. Las costas están habi
tadas p o r Malayos. Los habitantes 
del interior los Ihm an Beajous. Son



bien formados j robustos y  m uy su
persticiosos. E l terreno es m uy fér
til en fmtas y  cañas de azúcar, se 
encuentra alcanfor, m uselina, algo- 
don y  pimienta. Los Ingleses se es
tablecieron en el norte de esta isla : 
está poblada de espesas selvas en 
donde hay madera de construcción. 
La ciudad capital del reino tiene el 
mismo nombre de la isla. Es gran
de, poblada y  com erciante, con un 
buen puerto ; edificada sobre esta
cas á los dos bordes del rio sobre 
la costa septentrional de la isla , se 
puede abordar con chalupas. Los 
Holandeses al principio tuvieron al
gunas factorías en B ornéo, en Sam
bas y  Succadana ; pero á mas de 
que no pudieron obtener la esclu
sion de las otras Naciones para el co
mercio , que solicitaron por largo 
tiempo, sufrieron frecuentemente la 
ferocidad de estos bárbaros que ca
da dia buscaban nuevos protestos 
para saquear sus alm acenes, cuyos 
comisionistas degollaban, y  por fin 
los abandonaron, habiendo dejado 
á los Comerciantes de esta isla san
guinaria el cuidado de ir ellos mis
mos á Batavia para llevar sus mer
cancías y  continuar el comercio.

Elste consiste principalmente en 
diam antes, oro, perlas, bezar, ma- 
dera-sapan, incienso, cera, pimien
ta , almaciga y  otras gomas medici
nales.

E l oro se encuetra en Pahang, 
S ey , Calantan, Seribas, L atra , Me- 
lanouhe : pero es oro en polvo que 
se recoge en las arenas de los rios.

Sambas y  Succadana son los dos 
lugares donde se venden los dia
mantes , cuya mina está un poco al 
interior del pais; se encuentran des
de '4 hasta 2H granos y  algunas veces

CUAD X I.
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hasta de treinta y  cuarenta; todo 
lo que se puede estraer en un año 
no pasa de 600 granos.

E l comercio de diamantes se ha
ce únicamente con o ro ; las otras 
mercaderías y  el mismo oro se cam
bian por telas de algodon , estofas 
y  una parte de otras mercaderías 
de las que se hablará en el artículo 
de Sumatra.

Los Chinos que hacian casi todo 
el Comercio de Bornéo antes que 
los Europeos hubiesen llegado, con
tinúan haciéndolo , y  se ven aun 
todos los años muchos de sus Jun 
cos (embarcaciones m uy ligeras que 
usan los Chinos) en Benger-Morífia 
en la parte septentrional de la isla. 
Comercian también algunas veces cn 
Mampuca , T eye , Landa y Sambas.

BORNO, ó  B o r n o u . Gran reino 
de Africa en la parte oriental de la 
Nigricia atravesado por el Niger : 
abunda en ganado^ mijo y algodon. 
Los habitantes son casi todos pas
tores y  viven bajo tiendas. Borno ó 
Bornou es la sola ciudad que hay  
en el p a is , situada á 225 leguas O. 
de Dungola ; longitud 20.®, latitud 
iSP ZO'.

BORRO. Dícese del cordero que 
pasa de un año y  no llega á dos.

BORRO. Dícese también de cier
to derecho que se paga del ganado 
lanar semejante al derecho de bor
ra.

BORROMEAS. Pequeñas islas del 
lago M ayor, á 10 leguas de S. Lo- 
carno, lamosas por la hermosura de 
su situación. Son cuatro , es dec ir, 
Iso la -B ella , Jsola-M m h'e, Isola- 
Sant-Giovanni f y  Dei-Pescatori.

BORAW-STOUNES. Ciudad de 
Escocia en el rio de Forth , m uy tra
ficante.
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BOllSK. Ciudad m uy po])lailade 

Rusia en el Gobierno de Czeriiicof 
de donde dista i 8 leguas Sur-Este. 
Está habitada por los Gosaeos.

BOSA. Antigua ciudad de Ceixlc- 
ñ a , con un puerto y  castillo m e
diano en el rio de Bosa , al Norte- 
Este de una pequeña isla del mismo 
nom bre, á 7 leguas Sur-Ueste de 
A lguér, A 1 Norte de Oristamo. Su 
longitud 6 °  20% latitud nO ° A2'.

BOSCO, ó Boschi. Pequeña ciu
dad del P iam onte, situada en elO r- 
}>e á 2 leguas Este de A lejandría, 5 
Norte-Este de A cqui, patria de San 
Pió V.

BOSFORO DE T rac ia , ó Cakal 
DE Co:ístantinopl.\, Estrecho por el 
cual el m ar de !Marmara comunica 
con el m ar Negro; es largo 8 leguas 
á poca diferencia; ancho de 3W0 , á 
A 500 toesas. Constantinopla, las ca
sas de recreo del Gran-Señor, de los 
Pachas, y  Embajadores, forman uno 
de los mejores estrechos del m undo 
porque adornan sus orillas.

BOSNA-SERAY. Ciudad de la 
Turquía europea, capital de la Bos
nia en la Bosna á 37 leguas Sur- 
Ueste de Belgrado. Su longitud 4 5” 

latitud 25''. Fué incendia
da en 1697 por los Imperiales.

BOSNIA. (L a )  Provincia de la 
Turquía europea, asi llamada por 
el Bosna que la atraviesa. Mahomc- 
to II la tomo del poder de Estevan 
que era su Rey en U t6 5 : está cer
cada al Norte por la Esclavónia , al 
Este por la Servia, al Sur por la Al- 
bánia y  al Ueste por la Croacia, y  
la Dalmacia. Produce mucho vino 
y  tiene minas de plata. Sns habitan» 
tes profesan la religión Griega; a l
gunos son Mahometanos.

BOST. G rande, hermosa, y  m uy

fortificada ciudad de Persia en el 
Sigistan, situada en el Inom ed, ó 
Hong-Meng al Sur de Candahar.

BOSTON. Pequeña ciudad de In 
glaterra á 10 leguas Sur-Este de Lin
coln, 35 Norte de Londres, notable 
por uua torre reputada la mas her
mosa de la Inglaterra, y  comercian
te en estremo, con motivo de la como
didad de su rada, cerca del golfo de 
Boston. Su longitud 2? 15'', latitud 
529 59^

BOSTON. Grande y  m uy herm o
sa c iu d ad , capital de los Estados- 
U nidos, la mas traficante despues 
de New-Yorch  ̂ situada en el fondo 
de la bahía de Marsasuchets con «n 
puerto m uy bueno, una universidad 
y  una imprenta establecida en Cam
bridge á 7 millas de esta c iudad , 
que es una de las principales de la 
unión. Está reunida á Charles-Town 
j)or un puente magnífico que tiene 
'1500 pies de largo , con de an
cho. Su poblacion es de 50,000 ha
bitantes; es la patria de Benjamín 
Frankilin. Está á la orilla del m ará
3 leguas Sur de la nueva Cambrid
ge. Su longitud occidental 73.® '19'' 
latitud 2 1 '

La hermosura de sus ca lles, la 
magnificencia de sus edificios, y  la 
riqueza y  ni-unero de sus habitan
tes ; cn fin la abundancia de todo 
género de m ercancías, de que sus 
almacenes y  tiendas están atestadas 
siem pre, coinprueljan y  so8tieiK.*n 
b ie n , la reputación <lel grande Co- 
mereio que la ha enriquecido, y 
que continúa con écsito mas favo
rable que nunca.

Las principales mercadurías que 
sc estraen del pa is , son forros de? 
pieles, particularmente de Castor y 
de D an ta , arboladuras y  maderas



propias para la construcción de bu
ques , mejores que las de Noruega; 
trig o , harina , bizcocho, diferentes 
especies de granos y  legumbres se
cas , s a l, carnes saladas, pescado, 
entre otros bacalao frescal y  seco, 
sarga saladí», cáñam o, lino , alqni- 
tran , p ez , y  algima vez ámbar, que 
la m ar arroja « menudo sobre las 
costas.

Las pieles que son el principal 
objeto de comercio de los Ingleses, 
les vienen do mas de íiO naciones 
salvages, que están esparcidas por 
la Píueva-Inglaterra, y  que propia
mente no cazan mas que para ellos: 
en cuyo número puede« contarse 
las cinco pequeñas naciones de gro- 
queses, que aunque vecinos de los 
Franceses del Canadá, son con todo 
atrahídos á las Colonias inglesas, 
por el buen precio á que les venden 
las mercancías de Europa, y  por las 
sospechas que les im buían, de que 
ía Francia queria esterminarlos. E n 
tre las mercancías que los Ingleses 
dan en cambio de sus p ieles, el 
plomo, la pólvora, y  las armas, son 
las mas priucipales y  proporcional
mente á mejor ó mas bajo precio, 
de las que se sirven menos, para sus 
cacerías, que para sus incursiones 
sobre los Franceses con los que es
tán á menudo en guerra.

E l artículo 4 5 del Tratado de 
U trech ha vuelto con lodo á preve
nir por estas infracciones de los an
tiguos tratados, y  principalmente 
sobre este particular ; que los Fran
ceses y  los súbditos de la Gran- 
B retaña, se comportarian pacífica
mente con los Americanos , vasa
llos , ó amigos de las dos Naciones; 
y qne los Americanos salvages para 
la recíproca ventaja del Comercio,
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; podrían visitar según su elección y  

gusto , las Colonias francesas, ó 
británicas, sin molestia alguna ni 
impedimento por una parte ni otra.

Los salvages de la ribera del Pan- 
tagouet, y  los de la de San Juan 
so n , con quienes mas se comercia 
en peletería; los prim eros abastecen 
de pieles de Osos y  Dantas, Alces, 
ó Antes, y  los segundos de Castores 
y  Nutrias.

Las pieles de D anta , del rio de 
San Juan en un año regular  ̂ suben 
á 3000; las del rio de Pantagouet, 
casi al doble.

En la embocadura del rio de 
Pantagouet, en la primavera es en 
donde se hace la pesca de la sar
ga, de que los Ingleses de la Nueva- 
Inglaterra hacen un tan gran nego
cio en las Barbadas y  en las otras 
islas Antillas inglesas.

Allí es también donde durante el 
invierno, pescan el abadejo, que se
can en el h ielo , y  los Franceses 
acostumbraban en otro tiempo ir 
á buscar dando en cam bio, sa l, 
aguardiente, y  otras mercancías de 
Francia, pero este tráfico ha cesado 
desde que los Ingleses tienen todas 
estas cosas en m ayor abundancia, y  
mas baratas que los mismos Fran
ceses.

Se cree que algunas montañas^ 
que dominan el rio de San Juan, 
contienen minas de h ie rro , cobre y  
lapiz-lazuli; pero no se sabe, que 
los Ingleses hayan aim descubierto 
ninguna de estas pretendidas rique
zas.

Los habitantes de Boston hacen 
un com em o m uy regular con todas 
las colonias inglesas de Tierra-firme 
y  de las islas de la Am érica, como 
también con Irlanda é Inglaterra, y



á cuyos parages envian todos los | 
años muchos buques construidos cu 
los astilleros, y  cargados de las 
mercancías del pais.

Los navios que van á las Barba
das, y  á las otras islas Antillas j con
ducen bizcocho, harina, s a l , carnes 
saladas, bacalao, sa rga , y  algunas 
veces ganado. E l cambio que re- 
porlan  consiste en azúcar, tabaco 
algodon , gengibre,y otras m ercan
cias de estas islas.

La peletería y  el maderage de 
construcción de marina ,  son desti
nados para Inglaterra , como tam 
bién el bacalao seco, los cueros sin 
c u r t ir , y  las pieles de D antasj re
portan cn cam bio, vinos estrange
ros , telas de seda , paños, hierro, 
cobre , p a p e l, telas, m ercería, cin
tas , encages, toda clase de instru- 
nientos, para el ajuar de sus casas, 
y  cultivo de la tierra ; en íin todo lo 
que no p roduce, ó no se fabrica en 
su Colonia.

De estas mismas mercancías se 
compone el cargamento de los b u 
ques ingleses que ván de Europa á 
Boston, para cargar las mercancías 
del pais. Este negocio se hace igual
mente , por los buques fletados por 
los habitantes de la nueva y  antigua 
Inglaterra.

BOSVVORT. Pequeña ciudad de 
Inglaterra á cuatro leguas Ueste de 
Leicester, 30 Norte-Oeste de Lon
dres; es pàtria del célebre Simpson. 
Eu 1^86 se dió allí la ba ta lla , que 
puso fin á la lucha entre las casas 
de Yorck y  Lancáster.

BOTA. Cuero pequeño, empega
do por adentro y  cosido por un la
do. Su figura es p iram idal, y  rema
ta en un brocal de asta, ó palo, que 
sirve para echar el v in o , y  beber.

Bota se dice también de cierta va
sija de m adera , ó tonel propio para 
poner vino ú otro licor; se dice pues 
una bota de vino de E spaña, una 
bota de aceite.

La bota para aceite, es casi pa
recida al m oyo que contiene 4 35 
azumbres; la de vino es mas ancha 
en el centro que en las estremidades 
y  vá disminuyendo desde el tapón 
hasta el gargól.

BOTA. Palabra particularmente 
usada cn las Provincias de Francia 
mas inmediatas á la Italia. También 
se usa en E spaña, en donde una 
bota contiene 30 arrobas de 25 li
bras en unos, y  26 en otros parages.

En Bretaña se aforan las botas 
por veltas: cada velta cs considera
da potsi es decir casi 8 azumbres. 
Las botas de Portugal se calculan 
de 67 á 08 veltas. Las de España no 
son tan grandes.

Las botas de aceite de España y  
de P o rtu g a l, pesan casi un millar 
(le libras. En Bretaña se venden á 
peso y  so deduce el 1 6 p.® de tara. 
Hay también medias botas, que pe
san en proporcion.

La bota de Venecia, es la mitad 
de la amfora y  contiene 2 bigots, ó 
bigonti-, el b ig o te  cuartas', la cua¡'- 
ta  ÍJ- tischaustcrcs. La bota Venecia
na se divide también cn mustachos. 
cuyos 76 forman la am fora.

La bota de Lisboa no es tan gran
de como la de E spaña : la primera 
corresponde en Amsterdam á 25 ó
26 Stecans'y la segunda á 36, ó 57.

BOTADA. Asi se llama la madera 
de encina partida en pequeñas ta
blas, mas largas que anchas propias 
para formar p ipas: medias pipas, 
barriles y  fondos, que se llaman 
duelas.



La botada destinada para hacer 
j)ipas, es larga cuatro pies, y  2 '1/2 
para Iwrriles. Su anchura es de 
á 7 pulgadas : el espesor, de 3/^  de 
pulgada á 9 lineas: las piezas que 
no alcanzan esta medida sc conside
ran como á desperdicios.

La botada para fondos, debe te
ner dos pies de largo , seis pulgadas 
á lo menos de ancho y  de siete á nue
ve líneas de espesor; careciendo de 
esta calidad se puede rehusar.

E l reino de Nápoles provee due
las á la E spaña, Sicilia j  Toscana, 
Cerdeña, Malta, etc.

En Francia también se hace un 
despacho considerable de duelas, 
particularm ente en la Champaña, 
Borgoña , el Orleanés, la T u rena , el 
A njou, el Bórdeles, y  domas para
ges en que hay mucho viñedo.

Los Holandeses esportan del Nor
te por el canal del Elba , una can
tidad prodigiosa de botada., que 
venden á los Franceses, Italianos, 
Españoles y  demas naciones de Eu
ropa.

BOTALÓN. Palo largo , que se 
saca hacia la parte esterior de la 
embarcación cuando conviene; pa
ra varios usos.

BOTAMEN. El conjunto de bo
tas, que llevan la provision de 
agua, vino y  otros licores en las 
embarcaciones.

BOTANA. Especie de tejido que 
se fabrica en los paises estranjeros, 
y  del cual se hace un gran tráfico 
en Lyon.

BOTANAS. Cou este nombre se 
distingen unas piezas de tela de algo- 
don que se venden en Constantinopla 
anchas dos palm os, larg¡as tres ca
nas, medida catalana.

BOTANY-BAY. Es el puesto en
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la costa oriental de la nueva Holan
da , á donde los Ingleses deportan 
sus malechores de ambos secsos. 
E l clima es m uy mal sano, y  el 
terreno m uy esteril. Desde que su
cedieron dos veces sacudimientos de 
terrem oto, el establecimiento fué 
trasladado mas al Norte del puesto 
Jakson. Su longitud occidental -í 9.® 
3 /  latitud sur 3Ji.°

BOTARGA. Así llaman en Cer
deña, en Provenza, y  algunas partes 
de Italia lo» huevos secos del mugil 
pescado. Se puede llam ar una es
pecie de cabiál, con la diferencia, 
que este ultimo se forma de los hue
vos de esturión , y  no se seca al sol, 
como la botarga de mugil.

La m ejor viene de Túnez en Ber
bería ; se hace tam bién en Proven
za á 8 leguas de Marsella en un 
parage llamado M a rtig u e , y  en 
Cerdeña: ei m ayor despacho se ha
ce cn la cuaresma se come con acei
te y  lim ó n , y  muchos la comen 
seca con el pan , siendo bastante 
gustosa. De Cerdeña sc esporta 
mucha para el estrangero, y  se 
vende á 5 reales vellón la libra de 
\  2 onzas. Se hacen también bo tar
gas en varios parages de Egipto, 
particularmente en partes de Ale
jandría. E l pescado de cuyos hue
vos se forma es á poca diferencia 
del tamaño del mugil pero algo mas 
estrecho. Luego que se coje se de
sentraña , sus huevos despues de sa
lados , se ponen en prensa entre dos 
tab las , y  con piedras por encima, 
se les hace salir toda la acuosidad, 
que contienen, y  luego se hacen secár 
al sol. La botarga de Alejandría se 
despacha en lodo el Egipto. Para 
que la botarga sea buena debe ser 

, bien seca, y  de color de oro.
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BOTELLA. Becloma d e v ii lr io ja  

doble, ya delgado con el cuello m uy 
angosto, donde comunmente cabe 
media azum bre, y  sirve para con- 
j?ervar los líquidos.

BOTICA. La oficina y  tienda en 
que se preparan y  venden las me- 
tlicinas para los enfermos.

B OTIJA. Vaso de vidrio ó cristal 
doble, que po r lo  regular tiene el 
tapón de la misma m ateria, form a
do á uso de to m illo : sirve para p o 
ner aguas de o lo r, esencias, etc.

BOTNIA. Provincia considerable 
de Suecia en el golfo del mismo 
nombre que la divide en dos par
tes , una de las cuales se llama Bot
nia oriental, y  la otra Botnia occi
dental. Sus costas son fertiles y  p o 
bladas , cubiertas en parte de l)0s- 
qiies bien regados y  pastos escelen- 
tes.

BOTON. Especie de b o lilla , 6 
atadura redonda aplastada en su 
parle superior que sirve para ajustar 
los dos lados de un veAtido, tS cual
quiera otra cosa que se quiere abo
tonar según su propia comodidad.

Se hacen botones de varios tam a
ños , hechuras y  m ateria ; de plate
ría , de estaño , de latón , de acero, 
de m eta l, de oro y  pláta hilados, 
de seda , de pelo de cab ra , de hilo 
de lino , ó de cañamo , de crin , de 
azabache, de ballena y  de piedras 
preciosas, como diam antes, agatas, 
etc.

En otro tiempo se hacian !x)to- 
nes, cuyos moldes de madera esta
ban cubiertos de p a ñ o , ú otro te
jido cualquiera , hecho al te la r, que 
eran de gran moda 5 pero como este 
causaba im gran perjuicio al comer
cio de las sedas y  al oficio de 
los Botoneros-pasamaneros, la Fnm -

cía fue la prim era en reparar este 
inconveniente , disponiendo ( como 
lo hizo Luis X IV  con su decreto de 
25 setiembre 1 69*i ) que por una 
m ulla rigurosa estaba \edado  á los 
sastres y  demas individuos de h a 
c e r, poner, ó llevaren sus vestidos 
ningún J)0t0n de p a ñ o , tejido 
de c in ta , ú otra tela de seda , de 
o ro , ó piala hecho al telar.

Posteriorm ente á estas disposi
ciones se introdujo una moda de 
bolones de asta que se formaban 
con molde y  á los cuales se daban 
diferentes form as, sin que m ano ni 
aguja tuviesen parle alguna en ellos j 
como el uso de esta clase de boto
nes no era menos contrario al nego
cio de sedas, que al Ínteres de los 
Maestros Pasam aneros-botoneros, 
el mismo Rey por o tra orden de su 
consejó ds Estado de -16 de Enero 
de IT I 2 , prohibió á los sastres, y  
á todos los demas, hacer, poner, ni 
llevar sobre los vestidos, botones de 
asta , l)ajo pena de ser multados.

Se llam an botones de casacas, de 
lev itas, bolones de sotana, de sota- 
nilla , de batas , tle camisas , de ju- 
boncillos, e tc .; todos estos botones 
son de una m agnitud , y  de una he- 
d iu ra  conveniente á cada uno dees- 
tos vestidos.

Los botones en forma de aceitu
na , eran antiguamente de m oda , y  
comunmente se llevaban en las le
v itas, pero esta moda habiendo pa
sado en pocos años, solo se usan 
para sostener las puntas de las col- 
cíias de las camas y  tle las (Martinas. 
Las señoras volvieron á renovar su 
uso; con ellos adornaban la parte 
anterior de los deshabillés largos, 
que se usaron en 17-19, y  que les 
s-ervian de toda espede de vestidos.



Se llama molde de bolones, uu 
pequeño pedacito de madera redon
do , en unos llana y  en otros con- 
vecsa por 1« parte superior, y  con 
uu agujero en el centro por donde 
pasa el hilo de o ro , plata , seda , 
pelo j etc. de que está compuesto el 
botón.

BOTON de m etal de lámina ó 
laminilla. Ademas de los diversos 
m etales, que se funden en m oldes, 
se fabrican de lam as, ú hojas m uy 
delgadas de o ro , de p la ta , ó de co
bre , pero particularmente de estos 
dos últimos metales. La invención 
de estos botones, que es m uy inge
niosa , j ^ ’o de mal u so , se descu
brió á fines del siglo diez y  siete, ó 
principios del diez y  ocho.

Despues que el metál que se quie
re em plear ha sido reducido á la
mas ; ú hojas de un espesor conve
niente , ya por el p la te ro , si es de 
oro ó p la ta , ya por los fundidores 
y  trabajadores que baten y  allanan 
el cob re , si es de latón , se corta en 
pequeñas piezas redondas de un diá
metro proporcionado al molde de 
madera que debe llenar el boton de 
metál. Para cortar estas lamas se 
sirven de un sacabocado de acero 
m uy cortante, con el cual se parten 
sobre un pedazo de plom o, que i’e- 
siatiendo débilm ente, impide que el 
filo del instrumento se gaste.

Cada pieza de metál así cortadíi y  
separada de la hoja luego es einbu- 
tida con ia contera, es á decir que 
toma la figura de encima del boton, 
sacudiéndola con este instrumento en 
diferentes cavidades esféricas que se 
profimdizan gradualm ente, empe
zando por las menos profundas, has
ta que la lama tiene todo el relie
ve necesario; y  á fin de economizar

el poco' espesor de ia lam a, no so
lamente se embuten hastíi diex y  d o 
ce á la vez, sino que también so re 
cuecen par» haoerla.s mas dnctiíes y  
manejables.

La contera es un pedezo de hier
ro »edondo en forma de gran piui- 
zon, convecso por la p u n ta , que 
sirve para e m b u tir , llana de la otra 
parte, para poder darle con el m ai- 
tillo , con mas fuerja y  seguridad.

Cuando l«s lamas están enilju- 
tiilas, ge trabajan sóbrela bigorneta 
c o n ia  misma contera, pero con la 
dife renda que en este caso se njete 
plomo entre la contera y  la l a 
ma.

La cavidad de la bigorneta, cn 
donde se debe hacer la impresión , 
tiene una profundidad y  un d iám e
tro proporcionadosá la clase de b o 
lones que se quieren l>atir; tenien
do necesidad de una bigorneta á p ro 
pósito para cada clase particular. E i 
plomo que se coloca entre la con
tera y  la lam a em butida , cuando 
so quiera trabajar sobrq la bigor- 
neta, sirve para hacerle tom ar todas 
las formas : este metal cediendo fa
cilmente á las partes grabadag de 
relieve, é insinuándose con la m is
ma facilidad en las figuras del gra
bado en hueco, fadlita la perfección 
del trabajo; este m odo se llama em - 
hutir sobre la bigorneta.

La lama embutida así sobre este 
instrumento sirve para form ar la 
parte superior del boton, y  se llam a 
cascarilla j>or la semejanza, la otra 
lama embutida también pero m as 
llana y  sin m arca , forma la parte 
inferior. A esta inferior está soldado 
un pequeño anillo de hilo del mis
mo metal para coger y  coser el bo
ton ; se juntan las dos lamas sol-
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dándolas, habiendo encerrado antes 
un molde de m adera, cubierto de 
cera ó de una especie de almáciga 
para que sea mas sólido: la cera que 
entra en todas las cavidades del re
lieve de la hoja de m eta l, le sostie
ne , é impide aplastarse, y  conserva 
lo abultado del diseño.

Muchas veces por no decir casi 
siem pre ,  se contentan con cubrir 
este moldecito (ó  si se quiere ho r
m illa de m adera,) de la cascarilla 
del m etal; remachando los bordes 
por debajo , y  para coser el boton 
se valen entonces de un pedazo de 
cuerda de v io lín , que atraviesa en 
cruz por medio del molde.

Esta nueva manera de hacer bo
tones forma parte en el negocio de 
platería, mercería de los doradores 
de m eta l, y  maestros botoneros.

Estos últimos y  los plateros, han 
tenido fuertes d isputas ,  sobre esta 
nueva fábrica ; los unos pretenden 
tener derecho á hacer botonas de 
p la ta , y  los otros no, solamente re
vendiéndolos, como formando par
te del arte de platería; pero que
riendo hacerlos también de otros 
metales dorados, de oro molido, en 
liga, y  plateados.

E l decreto de 17^17 que arregló 
estas desavenencias ; y  que conservó 
á los plateros los botones de plata, 
y  á los boteneros los de cobre do
rados, no pudo impedir que los unos 
y  los otros continuasen sus mutuas 
usurpaciones : los plateros que por 
esto denominaban Plateros-botone
ros , haciéndolos de cobre dorado ó 
plateado , y  los botoneros , no des
cuidando la fabricación de botones 
de plata.

És preciso decir tocante á estos 
últimos botones, qne la cascarilla

no siendo m uy fuerte para sostener 
la marca del punzón, los encarga
dos de la labor los marcan con dos 
sellos encima de los cartones luego 
de arreglados por docenas, por el 
trabajador.

BOTON. Hablando del Ensaya
dor de oro y  p la ta , es aquella por
cion de estos metales sobre los que 
se egecuta la prueba. Cada boton de 
prueba pesa ordinariamente diez y  
ocho granos, y  del grueso y  forma 
de un boton m ediano, de donde ha 
tomado el nombre.

BOTON. Se dice entre los mis
mos Ensayadores, de un pedaño de 
oro ó de p la ta , del grueso de un 
guisante, pequeño, que se forma en 
el fondo de la vasija, á medida que 
se enfria.

BOTON. Se dice también de un 
instrumento de hierro redondeado 
por un estremo en forma de boton, 
de que los Albeitares se sirven para 
dar fuego , en algunas enfermedades 
á los caballos; tiene un mango de 
madera para sostenerle, y  si no tie
ne maugo se toma con tenazas como 
los fundidores y  los vidrieros tienen 
sus hierros de soldar.

BOTON. Los Maestros Arcabuce
ros llaman boton de una arma de 
fuego á un j)equeño pedazo de hier
ro redondo, que ponen cerca de la 
punta del cañón para dirigir la 
puntería.

BOTON. Llaman los Cerrageros, 
á aquel pedazo de hierro redondeado 
que en las cerraduras délos aposen
tos sirve para m over el pastillo , y  
p jra  abrir y  cerrar los pasadores, las 
fallebas y  los cerrujos. Se aplica tam 
bién á lus empuñaduras de hierro, 
que se ponen en la parte esterior de 
las puertas de los apartamientos, pa 



ra acompañarlas cuando se cierran, 
y  se colocan en el puesto destinado 
para la aldaba.

Los picaportes también tienen sus 
botones. ( V. Cerrajero.)

BOTONERO. Artista que hace 
botones. Los botoneros raras veces 
hacen el comercio de botones al 
porm enorj por lo regular los ven
den al porm ayor á los Merceros, 
Sastres ó Tapiceros. Los adictos á es
te oficio forman parte del gremio 
de los Pasamaneros.

BOTOIsERO. Se llama Platero- 
botonero el que en el gremio de los 
plateros se ocupa únicamente en for
m ar y  vender botones de plata.

BOTTON. Es la última de las 
cuatro Islas M olucas, que tendrá 
unas 80 leguas de circunferencia: la 
vegetación del arroz es allí descono
cida j pero se hace un gran comer
cio de esclavos. Se encuentra tam 
bién algún ámbar-gi’is de mediana 
calidad.

El m ejor comercio es el de cierta 
especie de telas que se fabrican, y  
que son buenas para las Molucas. 
Los Holandeses estraen una buena 
porcion cada a ñ o , y las compran 
por cassie pequeña moneda de co
bre de que se hablará en los artícu
los siguientes.

Hasta ■1642 no habia ninguna 
moneda en esta isla, en su lugar se 
servían de pequeños pedazos de 
hierro ó plomo collados perfecta
mente. Los Holandeses por el trata
do que hicieron en dicho año con 
el R e y , que Ies recibió favorable
m ente, se obligaron á llevailes cas- 
síe y  otras especies de cobrej lo que 
egecutaron con grande proveciio, 
habiéndoles dado curso con un pre
cio mucho mas alto que el que te-

CUAB. X I.
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nian entonces en Ja v a , y  en el resto 
de la India.

BOUTAN. Reino de las Indias que 
confina con los estados del Gran- 
Mogól. E i pais de Boutan es poco 
conocido, sin em bargo, sale todos 
los años una caravana de Mercade
res de Patna (la  ciudad mas grande 
de Bengala) hácia el fin de diciem
bre.

Esta Caravana llega en ocho días 
á Gorro-chapour ultima ciudad del 
M ogól,  en donde los Mercaderes se 
proveen para el resto de su viage, 
De alli hasta las faldas de las m on
tañas de Naugro-el hay ocho ó nue
ve jornadas de camino m uy penosas. 
Estas montañas no se atraviesan er 
menos de ocho ó nueve d ías, y  co
mo son m uy escabrosas. Jos habi
tantes, que se refugian alJi, que son 
medio saJvages, sobre todo muchas 
mugeres y  m uchachas, se ofrecen 
para Jlevar á los viageros las m er
cancías y  provisiones hasta su des
tino. Las provisiones se llevan en e 
lomo de machos de cabrío, que sor 
capaces de llevar hasta 4 50 libras. 
En cuanto á los hombres pasan so
bre un rodete á modo de cogin re
dondo, que estas infelices se atan á 
sus lomos j por lo regular tres m u
geres alternan para llevar un solo 
hombre.

Saliendo de las montañas se en
cuentran bueyeí?, camellos y  
caballos, y  aun palanquines (litera 
ó sea silla po rtá til) para los que 
quieren aprovechar su comodidad 
para llegar á Boutan.

Se hace un gran comercio de al
mizcle en _todo el pais de Boutan: 
hay también ruibarbo cl mas escer 
lente; allí crece- también el semen
contra: el pais es nuiy abundante

55
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de pieles de Marta y  se pueden pro
veer de iiiuclias de estas para for
ros.

Hay m uy poco oro en todo este 
reino; loque se halla a lli, se lleva 
de afuera por los Mercaderes que 
hacen aquel tráfico: se supone, quo 
hay minas de plata y  que de esta el 
rey de Boutan hace acuñar su m o
neda , que tiene el peso y  el precio 
de las voupies  de figura octagona 
con caracteres que no son ni Indios 
ni Chinos.

Todas sus manufacturas consisten 
en telas groseras formadas entera
m ente de cáñamo ó de algodon, con 
las cuales se visten en el verano ; y  
cn el invierno con paños tan mal te
jidos que aun pueden considerarse 
inferiores al fieltro.

BO^'A. Pe(|ueña ciudad del rei
no de Nápoles (Calabria u lterior) 
situada á 8 leguas S. E. de Keggio 
en la eslrenútlad del Apenino en la 
orilla d(‘l mar.

BOVES. Ciudad de F rancia, ca
pital de Beauvoisis en el Gobierno 
de la isla de Fiancia se considera 
como luia de las ciudades de Picar
día , aunque haya sido separada de 
ellas; se hace en Bovés un comercio 
consideraldc de toda especie de teji
dos de lana de ganado, y  particu
larm ente de carneros que se llevan 
á Paris. Sus fábricas de sarga son de 
im portancia.

B 0 \  INO. Pequeña ciudad del 
Uey de Nápoles en la Capitanata, á 
^2 leguas N. E. de Benevento al 
pié d é lo s  Apeninos. Longitud 4 2 . 
latitud. *1 j . V \.

BOTRON. Ciudad de Africa so
bre lu casta de oro (G uinea). Los 
Holandeses tenían un castillo deque 
se apoderaron los Ingleses.

BOTZENBOURG. Hermosa ciu
dad de Mííclenbourga con un casti
llo sobre el E lb a , á 3 leguas E. de 
Law enbourgo: buen comercio de 
de espcdiciones. Longitud, 8, 25, la
titud , 53. 3)1.

BOYA. Termino de m aiioa que 
tiene relación con el comercio. Es 
un pedazo de madera , ó corcho, al- 
ginias veces im barril vacio bien ta
pado ,  qne nada sobre el agua , ata-
do a un pee 
del fondo de

ueiio salecab le , que 
m ar para dar á cono

cer é indicar á los marineros el pa
rage en donde las ancoras están 
echadas en los puertos, ó las que 
se han dejado cn las radas, j[K)rno 
haberlas podido sacar : también se 
llaman boyas las estacas y  frag
mentos de los navios que han nau
fragado , ó se han hund ido , en el 
m ar; y  otras cosas que podrian , in
comodar en la navegación.

Todas estas boyas se distingueji 
por las jnaterias de que están cons
truidas.

La boya de mástil es heclia de 
un pedazo de m ástil, y  cn su de
fecto de una simple pieza de m adera.

La boya de barril es de duelas 
y  religada como un barril ; la boya 
de corcho esta compuesta de luuchos 
pedazos de corcho atados juntos con 
una cuerda.

U n buque de comercio ó mer
cante , que fondea en una bahía , 
debe poner una boya cn el ancora 
la que si falta y  sucediese por -co- 
sualidad algún desorden ó pérdida, 
el capitan debe pagar la mitad del 
daño.

Algunas veces el nombre de bo
ya se toma por cuba ó tonél, en
tonces la boya está para determ i
nar los parages dificiles y peligrosos.



Cuando se ha de pagar derechos 
por los hoyas, están obligados á 
desquitarlos ó pagarlos los amos de 
los buques; quanclo no se cuentan 
en el numero de averías.

BOYA. Serpiente de Ainérica de 
un tamaño desmesurado.

BOYA. Cabo cuyo estremo está 
firme en un cancamo del N avio, y  
coii el otro se da vuelta al aparejo 
ó cabo po r donde se está tirando 
para aguantarle mientras se amarra 
en su lugar.
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BRABANTE. Lienzo llamado 
asi por fabricarse en la Provincia 
de este nom bre, del que hay varias 
especies: se forma de la borra de li
n o , y  se fabrica en los alrededores 
de G rand , B rujas, C on tray , é 
Iprés.

BRABANTE. ( E l)  Provincia de 
los paises bajos, cereada al Norte 
por el Comlado de H olanda, y  el 
ducado de U eldres, al Este por el 
mismo Ducado y  el Obispado de Lie- 
ge , al Sur por los condados de 
Ñamur H ainaut, y  al Oeste por 
los condados de Flandes y  la Za
randa; se fdivide en Brabante«Aus- 
triaco (su  capital Bruselas) y  on 
Brabante-Holandés , y  en este liay 
Breda, Berg-op-zoom, Bois-le-Duc. 
Los principales 'ríos son el Es- 
c a u t, el R uppel, el D y le , el Dc- 
m e l, el Netha y  el Sena; en otro 
tiem po formaba el departam ento de 
las Dos-nelas del Dyle y  parte de 
las bocas del Rliin. Hoy el Braban
te está agregado al Reyno de los 
Países-Bajos.

BRAGCIO DE wAiiíA. (V. Maina.)
BRACCO. Pueblo del estado de

Genova á 1 0 leguas E. por S.
BRACKLAU. Ciudad de la Polo

nia- Rusa capital del Palatinado 
del mismo nombre en el Bogh á 
^0 leguas E. de Ramineck ^5  le
guas N. O. de Bonder, su longitud
2.0 6. ' H5." latitud, 26° y  H9/ '

BRADFÍEL. Pueblo do Inglater
ra en el condado de W it t , á 5 le
guas S. E. de Bristol. Kste parage 
es célel>re por sus fál)ricas de pa
ños.

BRADFORT. Pueblo de Inglater
ra condado de W ilts , en el A von,á

leguas O. E. de Londres en don
de ecsisten manufacturas de paños 
finos. Hay otro pueblo de este mis
mo nombre en el Aier á  ̂2 leguas' 
S. O. de Y orch , N. N. ó .  de 
Londres. Hay otro cn íin en los 
Estados-unidos y  en el estado de 
Masachusetts en el M errem ar, y  otro 
en Nev-Hampshire, á 7 leguas E. 
de Gharlestom.

BRAGA. A u g u sta  B rag im rum . 
Grande y  antigua ciudad de P ortu 
gal capital de la Provinca de entre 
Duero, y  Miño, con un Arzobis
pado y  doce mil liabitantes en el 
Gavedo á 36 leguas O. de Bragan- 
z a , 66 N. de Ijisboa, su longitud 
occidental 1 0 .° 2 1 ^; latitud UI 
37. Se ven allá las antiguas ruinas 
de un anfiteatro y  un acueducto; 
contiene veinte y  siete Iglesias, su 
comercio se reduce á poco grano, vi
no , y  aceite.

BRAGANZA. Hermosa ciudad de 
P o rtuga l, con un Obispado y  un 
castillo; es la capital del Ducado de 
este nom bre, Provincia de tras-los- 
Montes. Juan II Duque de Bragan 
za, fue proclamado Rey d(í Portugal 
en ^ 6 ’fO, bajo el nombre de Juan 
IV. r^ tá  situada en el S alK Írá lO
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leguas N. (le M iranda, y  UO leguas 
Este de Praga; su longitud occiclon- 
tal 8.0 ^ 0 /  latitud MI? JlS .'E sm uy  
acreditada por sus fá]>ricas de telas de 
seda, y  terciopelos; su poblacion se 
considera á poca diferencia de 2700 
habitantes.

BRAESTAD. Pequeña ciudad de 
Suecia, en la Finlandia en el golfo 
de Botnia on el fondo de una 
bahía. Su longitud, 22.° y  2 5 / lati
tud , y  n y .

Su comercio consiste en p ez , se
bos , mantecas de vaca , y  pieles.

BRAHMA-POUTRA. Gnni rio de 
Asia , que sale dei lago Manseroc 
en el T ib e t; su curso desde el O. 
al S. E. atraviesa el B ou tan , el 
A sham , y  desagua en el Gau- 
ges .

BRAMADERA. Instrum ento que 
usan los guardas de cam po, viña, 
ú olivarevS , para espantar los gana
dos , se hace de un medio cantaro 
cubierto con una piel de cordero, 
y  atravesado con un cordel delga
d o , dejando al cantaro dos ]>eque- 
ños agujeros, uno por donde se a r 
riman los lab ios, y  otro para que 
salga la voz, como resuena en el can- 
taro ayudada por la vibración de la 
piel y  de la cuerda hace un sonido 
horrible , de que huye iiorrorízado 
cualquier ganado.

BRAMANTlí. Hilo gordo ó cor
del m uy delgado , hecho de caña
m o , sirve para atar los líos de 
mercancías , para enrroliar el taba
co de raspar, para liacer los f.irdos, 
y  para apuntar las piezas de paño, 
y  otras ropas de lana.

Hacense cinchas, y redes de pesca 
ó caza, y  mosquiteras para los ca- 
b.dlo'í, lizo.s, para los tegedores que 
lra})ajan con la lanzadeza sobre el

telar, y  tiene una iníinidad de usos 
semejantes.

E l Bramante es mas órnenos del
gado , mas retorcido ó mas afloja
d o , según el uso para que se 
quiere destinar. E l mas retorcido y  
unido se llama lá tig o , en r.izon de 
que acostum bran ponerle los co
cheros , en el estremo de los su
yos para que den mas chasquido, ó 
para cim brar sobre los caballos.

E l Bramante se vende on pelo
tas ó paquetes on forma de grandes 
ovillos de h ilo ; sus buenas calida
des consisten en sor seco , blanco 
é liilado como es menester^ es de
cir bien torcido. Sobro todo que en 
los ovillos sea igual tanto en el este* 
rior, com oen el interior, siendo m uy 
fácil, que los cordeleros pretendan 
engañar á los compradores.

El bramante es de tros calitlades. 
Una de dos hilos m uy fino, blanco, 
u n id o , que se denomina bramante 
liso á causa de que sirve particidar- 
monte para los artistas, que traba
jan con lanzadera para formar el 
lizo de sus telares. E l segundo que 
es de tres hilos y  un poco mas gi’ue- 
so que el precedente , se denomina 
simplemente bramante. En fin el ter
cero que igualmente consta de tres 
hilos, pero m ucho mas basto que el 
segundo se denomina bram ante or
dinario.

Se esportan de Holanda bram an
tes finos, que sirven para empaque
tar ciertas telas finas, como linón , 
batista ; por lo que se consume mu
cho en los blanqueadoros de Picar
día.

En Cataluña los Alpargateros, 
son los que suehín venderlos por 
por m ayor y  menor.

El bram ante se vende á peso, con



todo algtmas veces suele venderse á 
brazas, toesas, palm os, etc. pero no 
es regular.

BRAM PEüR. Gran ciudad de la 
India capital del Gandish ; se fabri
can una prodigiosa cantidad de telas 
de algodon, persiana , géneros bor
dados , etc.

Está situada en el Tapete á 8 3 le
guas E. de Surate; longitud la
titud  21? 20'. E l tabaco abunda en 
los alrededores; se estrae también 
opio.

BRANCALEONE. Pequeña ciu
dad de la Calabria ulterior en el 
reyno de Nápoles, cerca al cabo 
Spartivento.

BRANDALES. Son unas cuerdas, 
que desde el mástil de gabia llegan 
al casco del buque en la parte es
terior, al nivel ( e la cubierta, y  sir
ven de escalera para subirá los más
tiles á tom ar rizos , y  para hacer los 
demas servicios, que puedan ocurrir 
on la maniobra.

BRANDEMBURGO. (M arquesa
do do ) Gran pais de Alemania ro
deado al N. por la Pomerania y  el 
M ecklemburgo, al E. por la Polo
n ia , y  al S. por la Silesia, la Lusa
cia , la alta Sajonia, y  Magdeburgo, 
al O. por el pais do Lnneburgo. Se 
divide en cmco partes principales; 
la V ie ja -M a rca , el P re g n itz , la 
Media-jyjfJi'ca, cuya capital es Ber
lin , el Ukevinaj'ch  ̂ y  la Nueva- 
M aj‘ca.

Este pais fué cedido en '1^77 á 
Federico Burgrave de Nurem berg, 
de la casa de Hoen-Zollern, cuyos 
sucesores disfrutan el dominio eu la 
persona del Rey de Prusia. Estopáis 
es regado por muchos y  caudalosos 
rios ; el Elba , el H avel, el Sprea, el 
XJker, el O der, y  el W arta ; su po-
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blacion consiste en 750,000 habi
tantes.

BRANDEMBURGO. (L a  nueva) 
Ciudad bastante grande en el duca
do de M eklem burgo, á 8 leguas E. 
de W aren , y  46 O. de Stetin.

BRANDEMBURGO. Ciudad m uy 
antigua en la Media-Marca de Bran- 
demburgo m uy traficante , situada 
en el Havel á 35 leguas E. A ¡U N. 
de Brunswick, \  6 leguas E. de Mag
deburgo , \ O leguas O. do Berlin , y  
4 20 \JU  O. de Viena. Su longitud 
4 0? latitud 52.0 ^6' .  Cnando 
se revocó el edicto deNantes, varios 
emigrados franceses establecieron allí 
diferentes manufacturas que aun eu 
el dia prosperan.

BR.4NDEMBURG0. Ciudad bas
tante grande de la Prusia oriental. 
Cabeza de partido de la Natangia, 
departam ento Alemán en la boca 
del Frishehff habitado por pesca
dores, á 4 5 leguas S. O. de Dantzick. 
Longitud 4 7.° MO'', latitud 511.°

BRAND-HARING, ó Harekg dk 
B r a n d . Especie de arenque que pe.s- 
can los Holandeses y  que tiene libn; 
la im portación, pagando por la es
portacion 4 O florines 2 sueldos por 
cada last de 4 2 toneles según el aran - 
cel Holandés do \ 725.

Hay algunas calidades de arenque, 
que se llaman B r a n d , como Jaco- 
b i-B ra n d , Bartelem i ó K ruigs-  
B rand-G os, ó Rouananche-Brand. 
Estos últimos pagan U florines, por 
el mismo last de 4 2 toneles.

BRASERO. Bacía de m etá l, en 
que se echa lumbre para calentarse. 
Suele ponerse sobre una tarima ó 
pié de m etál, ó de madera.

BRASIL. Gran región d é la  Amé
rica m eridional, rodeada al Norte
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y  al Orinnte y  al Sur por el m ar, y  
jil Occidente por el pais de las Ama
zonas, y  del Paraguay. Los P ortu 
gueses poseen una porcion de las 
solas costas qne forman un semicírcu
lo de ^200 leguas, y  tampoco están 
ocupadas por ellos, ni tienen habita
ciones mas allá de Rio-Janniro, que 
dista mas de 200 leguas del Rio 
de la Plata.

E l interior del B rasil, no está to
davía bien conocido; apenas los Por
tugueses han podido internarse unas 
80 leguas, por ser estos paises ha
bitados de un núm ero infinito de In 
d ios, zelosos de su libertad , y  que 
disputan á palmos el dominio de un 
terreno que les pertenece; conside- 
i-an pues á los estrangeros como usur
padores.

Los Españoles reconocieron el 
Brasil cn 1 500. Alvarez Cahra P or
tugués , fné arrojado allí por una 
tempestad m ientras daba la vuelta 
en las Indias orientales: en nombre 
pues de la corona de Portugal tomó 
posesion en 4 501 ; pero Amcríco 
Vespuchi italiano, fné el que lo des
cubrió en rea lidad , liahiendo recor
rido todas las costas, desde el rio 
«ie las Amazonas, hasta el de la P la
ta , que en el dia forman las fronte
ras (leí Brasil en el Norte y  Sud.

liOS Franceses quisieron dividirlo 
al principio con los Portugueses, y 
se establecieron en 1 550 en la boca 
dcl Rio-Janeiro, en donde edificaron 
nn castillo, y  pusieron los cimientos 
de una colonia bastante num erosa; 
pero los Portugueses los arrojaron 
de allí en 155^, y  edificaron la cúi- 
«lud de San Sebastian , tan acredita
da en el dia por su considerable co
mercio.

Los Holandeses se declararon en

el siglo inmediato unos enemigos mas 
peligrosos que los Franceses ; poco 
faltó que los Portugueses no fuesen 
arrojados del todo, del B rasil, por 
la compañia de las Indias occiden
tales , establecida en Amsterdam en 
'1623, que manifestó sus primeras 
hazañas contra la E spaña, de la 
cual entonces constituía una parte 
el Portugal, con la tom a de Fernam 
buco, Tamarea , Parmba , y  Rio- 
G rande, cuatro de las capitanías del 
Brasil.

E l Conde N assau, que como A 
Gobernador General fué allí envia
do en 1 636 por esta compañia, aña
dió á estas conquistas los gobiernas 
de S iara, de Sirigi y  de Marañon ; 
dé modo, que de 'l ^  capitanías, que 
hay en el Brasil, los Holandeses tie
nen siete.

Estos progresos fueron paraliza
dos por la tregua concluida entre los 
Estados generales, y  el P o rtuga l, 
que sacudió poco despues el yugo ó 
dominio de los Españoles.

Los Portugueses supieron aprove
charse tanto de estas circunstancias 
con el descuido y avaricia de los d i
rectores de la compañia, que habien
do pasado al Brasil en 4 OHíí, para 
apoderarse dcl G obierno, repararon 
en ■1655 todas sus pérdidas, y  re
cobraron todo lo que les habían qui
tado los Holandeses en despacio  de 
20 años.

En vano procuraron los Estados 
"enerales contrarestar esta revolu- 
cion por efecto de la guerra que de
clararon al Portugal en -1656. Todo 
fué in ú til, y  faé preciso hacer una 
cesión de las pretensiones de la com 
pañia de las Indias occidentales so
bre el Brasil en virtud del tratado 
que se celebró en ^1661 , por la me-
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(liacion del Rey de Ing la terra , el 
cual meditaba casarse entonces con 
la Infanta de Portugal.

Verdad es que costó á los Portu
gueses grandiosas cantidades de d i
nero, y  que los Holandeses lograron 
la libertad de hacer su tráfico, pero 
como amigos, en unas costas que 
ocuparon como dueños.

Los Portugueses del Brasil pues 
obtienen por esta paz de 4 664 , el 
sosiego de sus colonias, á la par que 
los Portugueses de Europa gozan por 
la m ism a, del gran comercio que 
hacen a ll í , con los muchos buques, 
que salen cada año de Lisboa para 
la bahía de todos los Santos, Fer
nambuco y  Rio'Janeíro, que son las 
tres capitanías mas considerables de 
las 4 W que componen el Brasil.

Esta región es larga de 2,100 le
guas , es d ec ir, empieza desde el 4 9 
hasta el 359 grado de latitud meri
d ional; es ancha 4 020 leguas de 
Oriente á Occidente; se divide en 
varios gobiernos llamados Pará, Ma- 
raüón , Giera ó Siara, Rio-Grande, 
Paraiba , Tamaraca , Fernam buco, 
Seregipe, la bahía de todos los San
tos, ó S. Salvador, Rios-dos-Ylheos, 
Porto Seguro, Espíritu Santo , Rio- 
Jaiieiro , San Vicente, Del-Rey, Co
yas , Malto-Grosso y  Minas-Geraes. 
I ^ s  principales lugares de estos go
biernos , son P a rá , Marañón , Siara 
en las tres primeras alcaldías; Nataf- 
los-Reyes en la alcaldía de Río- 
Grande ; Paraiba y  Tamaraca en las 
alcaldías del mismo nom bre ; Olin- 
da y  el Resif en la alcaldía de Fer
nambuco ; San Salvador y  Seregipe 
en las alcaldías del mismo nombre ; 
Vila San-Jorge en la Provincia de 
Rio-dos-Ylheos, Porto-Seguro y  el 
Espíritu Santo en las provincias del
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mismo nombre ; San Sebastian en «1 
R io-Janeiro, San Vicente y  San Pa
blo en la provincia San V icente, y  
Colonia-do-Sacramento, en la pro
via del Rey.

Cerca de esta última ciudad están 
las islas San G abrie l, m uy peque
ñas y  dependientes de la España.

Las producciones del Brasil con
sisten en oro m uy p u ro , cuyas mi
nas mas abundantes ecsisten en las 
alcaldías de G oyas, M atto-Grosso, 
y  Minas-Geraes. Se han descubierto 
también algunas minas de plata, pe
ro  no hay probabilidad de su esplo- 
tacion, ó á lo menos que dejen al
guna gran ventaja. Se sacan tam 
bién diamantes de la mina llamada 
Sarrado-T rio , y  de algunos rios; 
amatistas , rubíes , topacios, cuyas 
minas se descubrieron en el Brasil 
hácia principios del siglo X V II. Es
tas piedras son de mérito y  cues
ta n , pero es presumible, que su va
lor decaiga , á causa del grandioso 
número de ellas que á todas partes 
se ha llevado , y  de la abundancia 
de las minas. El Tenito, rio de Pa
rá y  Marañón , produce algodon en 
abundancia, pudiéndose considerar 
como uno de los mejores de Amé
rica ; a rro z , vainilla , añil y  m uy 
buena yuca ; el pais bajo el Gobierno 
de Rio-Grande es fértil en ganados, 
azúcar y  algodon ; el de Fernam bu
co provee la preciosa madera de 
de tin tu ra , conocida bajo el nom
bre de madera del Brasil. Estas co
marcas tienen en su seno minas 
de h ierro , de azufre, de antimonio, 
de estaño, de p lom o, y  de azogue. 
La bahia de todos los Santos tiene 
la ventaja de la pesca de ballena, y  su 
territorio produce el canelo. Se en
cuentra alli el precioso árbol lia-
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Hiaclo Copaiba,  ó Copaìm, del cual 
se estrae un aceite precioso, cono
cido Ijajo el nombre de balsamo de 
Copaiba. Produce en fin el Brasil 
tabaco , dientes de E lefante, Cocos 
para los Ebanistas, am bar-gris, du l

ces, almíbares , naranjas, limones, 
ananas, y  el palo conocido con el 
nombre de Brasil.

El comercio del B rasil, está re
servado á los solos Portugueses. Los 
Comerciantes estrangeros , que quie
ren enviar sus géneros á la Bahía 
de Todos los S an tos, Fernambuco,
o Rio-Janeiro deben por lo regu
lar embarcarlas en Lisboa, ú Oporto 
y  servirse del nombre de algún 
traficante portugués.

BRASIL. (P alo  del) Es m uy pe
sado y  seco. Es idoneo para las 
labores que se hacen al to rn o , por
que son susceptibles del mejor pu
lim ento, su principal uso es para 
el tinte ro jo , que facilmente se 
descolora si no se le añade el ta r
ta ro , ó alam bre. Aunque este mis
mo palo sea producción de otras re
giones, ha coHvServado sin em bar
go su nom bre , porque el Brasil 
fué el prim er lugar del cual fué 
esportado. El mejor palo de esta 
cvspecie debe ser en pedazos pesados, 
sólidos, fuertes y  sin carcoma, 
A mas de estas propiedades, debe 
tener la de volverse de color roji
zo cuando se parte , aunque antes 
fuese de color pálido y  que mascán
dole , se guste dulce. El Brasil de 
Fernajnbuco en el dominio P o rtu 
gués se distingue por lo regular 
con dichas particularidades.

BRASIL. (Mar de l) Parte  del 
Oceano en la costa del Brasil á lo 
largo de la costa oriental de la 
América entre la boca de los rios
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Amazonas y  de la Plata.

BRASILETE. Es el palo brasil 
que viene de las Antillas en las In 
dias occidentales. Es la calidad mas 
ínfima de todos los palos, conoci
dos bajo este nombre.

E l calor qne algunos llam an /’O- 
seta y  otros color amarillo para  
p in ta r , no es mas que una greda 
ro jiza, que se llama también rose
ta  ; es propiamente el albayalde de 
Rúan , que ha recibido este color 
con la repetida tintura de este 
palo.

BREA. Especie de pez ó resina, 
que sirve para calafatear los buques. 
Hay dos calidades de b re a , seca y  
líquida. La seca es una especie de 
pez-resina, que se forma con el gali- 
podio ó resina de p in o , haciéndola 
cocer hasta que sea casi quemada.

La brea líquida es el alquitran. 
(V . Alquitran.)

BREA, Es taml)ien una com po
sicion de goma, resina, y  otras m a
terias viscosas, que forman un cuer
po seco, d u ro , y  negruzco, ó bien 
pez líquida mezclada simplemente 
con aceite de pescado. Una y  otra 
sirven para alquitranarlos cascos de 
los buques, y  las járcias , á fm de 
preservarlas de la influencia del sol 
y  del agua.

BREA. Especie de lienzo niuy 
vasto con que se suelen cubrir y  
fo rra r , los fardos de ropa y  cajones 
para su resguardo en los traspor
tes.

BREAR ó EMBREAR. U ntar con 
brea los costados de los navios, y  
taníbien los cables, maromas, so
gas , etc.

BREAUNE, ó BRIONNE. Se lla 
man así ciertas telas de lino b lan 
cas, bastante claras, que se fabrí-
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can en Normandía particularm ente 
en Beauniont, B ernay  y  Brionne. 
De este ultim o parage han tomado 

su dcnominacion.
Las Brionnes  se venden por anas; 

son anchas de 3/JI- á 3 -1/2 cuartas; 
tienen de 'lOO á 120 anas de largo, 
que corresponden á 75, á 90 ca
nas catalanas.

Las hay  de varias calidades, es 
decir, finas, medianas y  gi’uesas; 
por lo regular sirven para cortinas 
de ventanas y  á veces para cami
sas ,  y  otros usos.

BREAUNE. Es también una 
planta llamada en F rancia , por lo 
regular brionne y ó colencrie (brio- 
nia anhorca) que los Botánicos 
conocen bajo el nombre de nuez 
b lanca, 6 negra conforme su cali
dad. Algunos Drogueros, sustitu
yen la raiz de la nuez b lanca, á 
la de la jalapa, ó á lo menos las 
mezclan jun tas, lo que no es difi
cil de conocer.

BRATAFIENA. Pueblo inme
diato á Moscou en R usia, por la 
parte que se viene de Arcángel.

Hay unos oficiales establecidos 
en este pueblo para registrar los 
géneros destinados para Moscoii, y  
poner las plomadas, que no se 
pueden quitar hasta 1 egar á la 
Aduana dé la  sobre dicha ciudad.

BRAVA. Puerto de la Abisinia, 
frecuentado regularmente por los 
estrangeros en el mar Rojo.

BRAZA. Medida que está com
prendida en la estremidad de una 
mano á la o tra , cuando los dos 
brazos están abiertos, que por eso 
se llama braza.

La profundidad de los mares, 
rios, m inas, canteras y  pozos , se 
mide por brazas.

C U A D  X I .

BRA U \
Se miden asimismo de este m o

do los cables, que acompañan las an
clas de las embarcaciones; entonces 
se distinguen en tres clases, es decir:

La grande que es la braza de los 
navios de guerra.

La m ediana, para los buques 
mercantes que consta de 5 4 /2  pies.

La pequeña que tiene solos 5 
p ies , propia para las embarcacio
nes pequeñas.

Los Holandeses estilan también 
la braza grande, para el arm amen
to de los buques que la compañia 
envia á las Indias orientales.

BRAZA. Se llama también una 
especie de an a , que sirve para la 
dimensión de los cuerpos, tales son 
las telas de seda , de lan a , sargas, 
lienzos y  semejantes géneros.

La Braza se estila en casi toda 
la I ta lia , aunque sea diferente en 
muchos parages.

En Venecia la braza contiene 
un p ié , onze pulgadas y  tres li
neas, que forman 8 /15 de ana de 
P a ris ; ó bien 8 anas de Paris , ó 6 
canas catalanas : corresponden á -1 5 
brazas de Venecia.

La braza de Bolonia , Módena y  
Mántua es igual á la de Venecia.

En Luca la braza es igual al 
j'üs del P iam onte: consta de un 
p ié , nueve pulgadas y  diez lineas, 
lo que forma 3/8 de cana catala
na, de modo que dos brazas de Lu
ca corresponden á 6/8 de cana de 
Cataluña.

En Floréncia la braza contiene 
un p ié , nueve pulgadas y  cuatro 
lineas, que componen 9 /1 00 de 
ana , ó 3 /8  escasos de cana; de con
siguiente 100 brazas de Floréncia 
corresponden á 36 3/Jl- canas de 
Cataluña.
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En jVlilan la braza que se estila 

para m edir los paños, contiene un 
p ié , siete pulgadas, y  cuatro lineasj 
lo q u e  forma ít/9 de ana j resulta 
que nueve brazas de Milán para 
las telas de oro , ó seda, forman 
tres canas catalanas.

En Bergamo en fin la braza se 
compone de un p ié , siete pulgadas 
y  seis líneas, que corresponden a 
5 /9  de ana ; nneve brazas pues de 
Bergam o, son iguales á 3 6/8 ca
nas de Cataluña.

Para reducir las brazas de Ber
gamo , es preciso acudir á la regla 
tle tres y  decir : Si 9 brazas de Ber
gamo, componen 3 6/8 canas de Ca
taluña, cuanto tantas brazas tle Ber
gam o, formarán canas catalanas? Al 
contrario para reducir las canas de 
Calaluñií á brazas de Bergamo se 
dirá: si 3 y  6/8 canas catalanas cor
responden á tantas brazas de Beiga- 
mo, cuantas canas tle Cataluña com
pondrán tantas brazas de Bergamo?

Esto metodo de convertir las bra
zas de Bergamo en canas catalanas, 
y  las canas de Cataluña en brazas 
de B ergam o, ¡)i¡ede adoptarse en 
las tiernas reducciones de todas 
clases y j^aises.

BKAZA. Se dice también de la 
cosix metlida con la braza ; por ejem
plo ujia braza de terciopelo, una 
braza de paño, etc.

BRAZA. Termino de Panadero, 
se tlice un pan de braz i para signi
ficar su tam año desm esurado; los 
panes de braza j>esan poi' lo regu
lar de 25 ó 50 libras.

BRAZA. Cabo que se coloca ó 
ala en cada uno de los penóles ó 
estremos de las vergas, y  sirve pa- 
i'a sngelarlas y  mantenerlas en tal 
posicion , que las velas reciban el

BRA
vien to , según convenga para nave- 
gar.

BRAZO. Se dice de varias cosas, 
que por su forma ó uso , tienen a l
guna semejanza con el b razo , que 
forma una de las principales partes 
del cuerpo humano.

BRAZO DE HACHA. Así llaman los 
Cereros los cuatro gruesos y  largos 
pedazos de mecha, que empapan en 
cera para formar las hachas.

BRAZO. Se llaman los dos palos, 
á los cuales está atada por una par
te una cuerda doble; dichos dos pa
los están unidos en medio por un 
atravesaño que los sostiene, y  en la 
otra está acomodada la hoja de la 
sierra ; la cuerda tiene en medio una 
clavija , que se retuerce ó afloja, y  
la cual se sostiene por medio del pa
lo que atraviesa.

BRAZO. Llaman los Torneros las 
tíos piezas de m adera, que sirven tle 
apoyo á la barra , sobre la cual el 
obrero afianza los instrumentos con 
los cuales trabaja. Estos brazos 
avanzan y  retroceden, según la obra
lo ecsige, ó para mejor comodidad 
del trabajador.

BRAZO. Lo que los Carpinteros lla
m an brazo de cábria, son las dos lar
gas piezas de madera, que se unen por 
su estremidad superior en a lto , y  
por la otra se separan en la parte 
inferior, formando un triángulo. Es
tos son los brazos que sostienen la 
cábria ó trucha sobre la cual el ca
ble se enrosca cnando se eleva al
gún peso.

BRAZO. Los brazos de unas an
garillas ú oíros enseres propios para 
contlucir m ateriales; son las cuatro 
estremidades de las dos principales, 
y  mas largas piezas de los enseres, 
en donde los portadores colocan las
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correas, ó cogen con las manos para 
llevarlas.

BRAZO. Se Uama brazo ile una 
grúa  ( máquina propia para levan
tar fardos) las ocho piezas de m a
dera , que apoyan el árbol por una 
p u n ta , y  que estíín puestas por la 
otra en unas estacas con muesca.

BRAZOS. Así se llaman « i  otras 
m áquinas, que sirven para el mis
mo uso que las g rú a s , que tienen 
dos grandes piezas de m adera , que 
sostienen el punzón, y  que forman 
un triángulo juntas con una escalera 
que está por la otra parte.

BRAZO. Lo que en otros pesca
dos se han denominado aletas, en la 
ballena se llaman brazos.

BRAZO. Los brazos de una ánco
ra , son las dos piezas de madera , 
que la atraviesan por una estremi
dad en la parte superior, forman
do cada pieza la m itad de la c ru z : 
se llaman también ramas de áncora.

BRAZO DE MAR. Canal ancho y  
largo del m a r , que enti'a tierra 
adentro.

BRAZO DE R IO . Parte d e l  rio que 
separándose, corre dividido hasta 
su desejnbocadura ó reunión.

BRE

BRECKNOCK. Antigua ciudad 
de Ing la terra , capital de este con
dado sobre el ü s k ; se hace grande 
comercio de géneros de lana. Está 
m uy bieh edificada á 50 legnaís N. 
O. de Londres. Longitud occictental 
5.° Í15'' latitud 51.0 á e  la
ciudad hay un lago abundante de 
pesca en donde se supone ecsistia en 
otro tiempo una grande ciudad, que 
fué abismada por un terrenioto.

BRECKNOCK. Condado de In
glaterra provincia de Gales limita-

BRE Ü’45
da al O. por los condados de Car
digan , y  de Carmarthen j al N. y  
E . por el Rednor y  Cla-morgan. 
Longitud 42 leguas, de latitud 9: 
encien’a k  pueblos con mercado, 
61 Parroquias y  30,000 habitantes, 
aunque montañoso hay  llanuras y  
valles, fértiles cn pastos y  frutas. 
Se han descubierto minas de cobre 
y  estaño.

BREDA. Fuerte ciudad del reino 
de los Países-bajos en el departa
mento F rancés, de las Dos-Netas, 
situado en e l Merck en una llanura 
fértil y  deliciosa á 9 leguas O. de 
Bois-le-DuCj 8 leguas N. E. de 
B erg 'op-zoom , 4 8 Ñ. E. de Aml)e- 
re s , 9 leguas S. E. de Rotterdam.

leguas Sur de Amsterdam. Su 
long. 2.0 26 ' y  9 "  Lat. 5 1 3 5 '  y
29.^'' Su poblacion 8300 habitantes.’

BREGENTZ. Ciudad dcl Tiról, 
situada en el lago de Constanza á 
7 leguas N. E. de A ppenzel, y  7 
S. deW alburgo, latitud  H7P 30^ y  
30/^ k)ng. 4 3® 2 5 '5 1  Se bord& 
alli la muselina al estilo de Austria.

BREMA. Grande poblada y  muy 
fuerte ciudad de Alemania , capital 
del ducado del mismo nom bre , en 
el círculo de la baja Sajonia; el du
cado pertenece en el dia al E lector 
de H annover, pero la ciudad de 
Brema es lib re , im perial, anseática 
y  nmy traficante. Su puerto no e.s 
capaz de recibir buques, porque las 
inundaciones reuoeii alK á m enudo' 
-mucho arena , y  íq^rocsifnnrse á 
Brema seria peligi^ose; por este Tno- 
tivo la ciudad tiene su Aduana en 
Esíleth á 3 millas ó una legua mas 
allá del r io ; las embarcaciones des
cargan sus mercaduríascii Brack, de 
donde se llevan á la ciudad con u u :j s  

barcas chatas. Brema está cn el
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W eser á 5 leguas mas allá de su bo-

BRE
N. O. de Viena y  4 2 de Hamburgo.

c a , 8 leguas E. de Luneburgo, 4 70 Long. 26.° y  2 0 /  lat. 55.° y  01

Contabilidad.

Los libros de comercio se arreglan cn B rem a, por thalers  de 72 gros 
de curso.

El mismo thaler  vale 5 mares  í̂ 8 sueldos lubs.
l i m a r e  lubs 4 6 sueldos lubs, ó gros. E l sueldo lubs i  4 /2

gros.
Monedas efectivas.

Son el ducado de o ro , que vale 2 3 /^  thalers.
E l Reisdaler de p la ta , de 4 3 /^  tha ler , ó 96 gros.
E l medio ^8 gros.
E l cuarto g?‘Os.
E l Raofitucke de vellón 4 2 gros.
E l Flim icher í* gros.
Las piezas de 6 , de 3 ,  de dos y  de 4 gros.
Las monedas estrangeras tienen igualmente su curso á precios va

riados.
Curso de los cambios de Brem a.

Amsterdam
Hamburgo.*
Londres.
Paris.
Francfort. . 
Augusta. 
Breslaw. 
Nuremberg. 
Leipsick. .

1J^5 thalers cas 
1H2 id. 
500 id.

75 5 /k  id.
95 4 /2  id.
98 4 /2  id.
99 4 /2  id.
98 z /n  id.

40;í id.

por 400 reisdalers banco, 
por 4 00 id.
por 400 libras esterlinas.
por 400 escudos de tres libras.
p o r 4 0 0 reisdalers moneda decurso.
por 4 00 id-
por 4 00 reisdalers.
por 400 id.
por 4 00 id. en luises de oro.

Usos y  dias de plazo.

El uso de las letras de cambio libradas de la Alemania sobre Brema es 
de 4 5 dias v is ta , y  el de las letras de Londres de un mes fecha.

Las letras de cambio pagaderas en Brema disfrutan de 8 dias de gracia, 
m enos las que son formadas á ciertos dias determinados de vista ó paga
deras al portador.



Cambio de B rem a sobre Am sterdam .

Reducción de Banco florines A 682 A 5 sueldos en thalers g ro í al cambio 
de Ak6 thalers de Brema por 'lOO reisdalers banco de Amsterdam por re
gla de conjunción.

S i2  A/2  banco florines hacen A reisdaler de Amsterdam
400

200
50

250 Divisor

reisdales » Ak5 thalers de Brema 
cuanto flor, '1682 '15 

á multiplic. por ^ÍÍ5

Thalers 975 71 gros. ^  
de Brema

Síi'JO
6728

'1682
72 36 por 'lO Ss. la A/2 
36 AS por 5 Ss. la A/2

2^3998 hh 
AS99 

i^ 9 8  
2J*8 

72 gros.

H96
A7Z6

de arriba.

>17910 
2HA0 f. '  

160.



Candió de Br'ema sobre tíámbuTgo.

Reducción de 68 í̂  mares l í t  sueldos lul)S banco, en thalers gros, al cam
bio de 4^2 thalers áe Brema por 400 reisladers banco de Hamburgo por 
regla de conjunción.

Si 3 mares lubs banco de H am burgo, forman 4 reislader 
4 00 reisdalers banco Thalers de Brema.

------------ cnanto 68íi mares 4J  ̂ siield.
300 a m ultiplicar por AU2

Thalers 52ÍÍ- 4 2 gros de Brema. 4 568
2736
68 f̂

74 por 8 S. la  4 /2  
35 36 p. S. la 4/2 
4 7 5 ífp . 2 S. la 4 /2

97252 48 
725
4252

52
72 gros.

4 Oh 
36íf

37W
r m

Omito la operacion de cambios de Brema sohre las demas p lazas, por
que es m uy fácil de h acer, po r los principios establecidos.

Peso de oj'o y  p lata.

Es el mismo que el de la ciudad de Colonia j véase su artículo.
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pesji (ie co^nercio. •

E l schipound se compone de 2 4 /2  €|uintales ó 290 libras.
E l centner ó quintal. . de 4-16 libras.
El lispound....................de 1 libras.
El stein peso de lino. . de 20 libras.
E l dicho de lana y  plumas. 4 O libras.
La carga, á carruage de hierro de 120 libr.
E l pfund-schwer ó libra fuerte es de 300 lib ra s ,y  en los carruages públi

cos de 508 lib/’as.
La libra regular, de 2 mares 4 6 onzas, 52 lo ths, 428 quentins, ó 54 2 

orts.
98 libras de Brema, forman 4 00 libráis peso de marco de Paris, ó 448 
4 0/4 2 libras catalanas.

Medida para los granos.

El last se divide en íí q u a r ts , UO scheffels , ó 4 60 viertels.
El cuarto en 4 O scheífels.
El schefFels en h viertels ó 4 6 spints.
4 00 schelfeis de Brema forman 263 4 /5  schepels de Amsterdam.

Medida para los líquidos.

El fuder ó tonel de vino contiene 6 homs.
El hóm ...........................................stubgens.
El Stubgen.....................................^  quarts.
El quart.......................................^ mengels.

Aguardiente.

Se vende por oxhoft ó barril de 30 viertels ó veltas.

Medida para la cerveza.

Se llama tonel ó pieza de í*8 stubgens, ó 4 92 quarts.
a *'

Medida para  el aceite de pescado.

Se llama tonel ó barril de 6 steckannes ó 96 mengels 4 00 mengels de 
Brema forman 4 6 2 /3  mingles de Amsterdam.

Dimension.

Se llama elle , ó a n a , que tiene 2 pies de Brema , ó cuartos que com-
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ponen 256 2 /5  líneas de F rancia ; asi es que 205 anas de Brema son
iguales á 4 00 anas de F rancia , ó 75 canas de Cataluña.

P ié  de Brema.

Se divide en 4 2 pulgadas, y  tam bién en 4 0 pulgadas decimales y  corres
ponde á 4 28 2 /5  líneas de Francia, por lo que

73 pies de Brema forman 65 pies de Francia.
20 idem ..............................4 9 idem, ingleses.
93 idem .............................. 95 idem, holandeses.
51 idem ...............................U7 idem del R hin.

406 idem ............................  4 07 idem de Hamburgo.

P ié  cuadj'ado

Se compone de Ahk pulgadas cuadradas ó 4 00 pulgadas cuadradas deci
males, que corresponden á WU \¡% pulgadas cuadradas de Francia j de 
consiguiente:

53 pies cuadrados de Brema forman pies cuadrados de Francia.
54 idem ................................................. ^6 idem  ingleses.
23 pies cuadrados de Brema corresponden á 2íl pies cuadrados de Holanda.
53 idem........................................... • . . 5^ idem de Hamburgo.
53 idem .............................................................. 5 id. del Rhin..

P ié  cúbico.

Consta de 4728 pulgadas cúbicas, ó de 4000 pulgadas cúbicas, decimales, 
que componen 4 24 9 3/40 pulgadas cúbicas de Francia;
4 7 pies cúbicos pues de Brema forman 4 2 pies cúbicos de Francia.

7 idem .............................................................6 idem ingleses.
91 idem .............................................................97 id. de Holanda.
23 idem .............................................................4 8 id. del Rhin.
35 idem ............................................................ 36 id. de Hamburgo.

Comercio de esportacion.

(Consiste >rincipalmente en telas groseras, como cañamazos, caserillos, 
telas de la Vosa, etc. en granos, como trigos, centeuos, cebadas, avenas, 
judías, habas gruesas y  chicas. Todos los granos se compran alli á tantos 
reisdalers por last franco á bordo del b u q u e , escepto las judías que se 
venden por quintales. Se cuentan 9 gros por quintal para los gastos hasta 
á bordo; á mas ia comision de 2 p .¿

Produce también madera de construcción para buques, y  para carpin
tería , cerveza tan acreditada , que se despacha en toda la baja Sajonia, el
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«lucado de Brunswick, y  en el Electorado de Hannover. Brema puede con
siderarse una ciudad de segundo orden de Alemania para su comercio.

Comercio de importación.

Se practica con algunos cargamentos de v inos, aguardientes, fru tas, y  
demas artículos que se proveen de Francia y  España; con pescado seco , 
arenques, tablas etc. que se esportan de Bergen en bastante cantidad.

Gastos de puerto  en B rem a de un  buque estrangero de lasts en e lco-
mercio de invierno.

reisd.
Pilotage de entrada á ííB gros por pié; supónganse 46 pies 44 
Pilotage de salida en el invierno á 4 4 /3  reisdaler por pié 24 
Papeleta de avería y  de pilotage 
Manifiesto
Derecho de toneladas, y  de puerto 4 íí
Corredor ó intérprete 5

groa.

2 Jí
Í18
36

53 5^ gros.

Los meses de invierno empiezan en setiembre y  acaban en marzo.

Usos.

E l last de arenques, de sal y  de carbon de piedra se compone de 4 2 tone
les , ó barriles.

El last de sal común pesa casi ííOOO libras peso de comercio de Brema: los 
fletamientos se arreglan en dicha medida.

El schook es de 60 piezas; el steige de 2 0 , el zimmer de í̂ O y  el decker 
de 4 0.
B R E N T A .  Término italiano. 

Medida de líquidos que estilan en 
Roma. Consta de 96 bocalís, ó 4 3 
4 /2  inbbias. (V . Rubbia.)

BRENTA. Medoacus major-, rio 
que nace cerca de Brenta, y  desagua 
en el golfo de Venecia en frente de 
esta ciudad. Es todavía célebre por 
dos victorias ganadas en 4 796 por los 
Franceses contra los Austríacos.

BRESCA. E l panal de miel.
BRESCIA. B r ix ia . Antigua y  

fuerte ciudad de Italia en el reino 
Liombardo-Veneto, con una buena-

CUAD. X II .

cindadela j es la capital delBrescian. 
Se calcula su poblacion de 30,000 
habitantes en una llanura agradable 
en el Garza á 4 4 leguas Sur-Este de 
Bergamo, 4 6 Este de Milán. Su lon 
gitud 7P  5 3 .' bh ."  latitud U6P 32 '
3 0 .''

BRESE. ( E l )  Rio de Francia en 
Norm andía; nace en Laucia y  desa
gua eu la m ar enTrepor.

BRESLAW. G rande, rica , bien 
poblada y  hermosa ciudad de Ale
m ania, capital de la Silesia, situad^ 
en los Estados que en la actualidad 

57



posee el Rey de Prusia. Es el centro 
del comercio de toda la Silesia, si
tuada en la orilla izquierda del Oder, 
que en este punto es m uy ancho;

está á íí5 leguas Norte-Este de Praga 
y  67 Norte de Viena. Su longitud 
3;*? latitud 51? 3'.

Libros de comercio.

Se cuenta y  se tienen los libros de comercio en Breslaw y  en toda la Si
lesia en thalers j gros  de plata y  dineros. E l thaler vale 20 gros  de plata, 
el gros 1 2  dineros de curso.
La libra de banco vale 50 gute-groschen.
E l reisdaler vale 4 3 /8  thalers de Silesia, ó 52 gros de plata.
E l thaler de curso 1 1 /J^ id. ó 50 idem.
E l thaler de Silesia vale 2 k  gros plata ó 56 gros blancos, A A/5  florines, 

72 creutzers, 96 groschels, 288 dineros.
E l florin vale A 6 bons gros y 20 silbers gros, 50 gros blancos, 60 creutzers 

80 groschels, ó 2h0  dineros.
E l bon gros es  ̂ A /k  gros p la ta ,  5 groschels, 15 dineros.
E l gros de p lata tiene -1 4 /2  gros b lanco , 5 creutzers,  ^  groschels, 6 dre- 

yers ó 1 2  dineros.
El gros blanco vale 2 creutzers, ^ d reyers , ú  8 dineros.
E l creutzer contiene 2 d reyers, íí dineros © 6 hellers.
E l groschel tiene 5 dineros.

Se estila contar estas monedas por schoock, y  marco^ es d e c ir :
E l schoock fuerte de gros de plata es de 60 piezas.
E l dicho débil idem ........................ ^0 id.
E l marco fuerte idem ........................ 32 id.
E l marco débil idem ........................32 gros blancos.
El marco simple vale A 6 gros ó . . . 2Ĵ  gros blancos.

Igua ldad  de monedas,

2 reisdalers de especie forman ^  thalers de curso.
^  thalers de curso. . . .  5 idem de Süesia.
5 idem  de Silesia.....................6 florines.
tt bons gros ................................5 gros de plata.
tt fenings de Misnla. . . .  5 dineros de Silesia.

Monedas efectivas de oro.

Estas son los Federicos de o ro , que valen 5 reisdalers é  thalers de los do
bles y  los medios en proporcion , casi 6 2 /3  p .§  mas que dinero de cur
so de Prusia; el ducado es de 90 gros de plata.



Son el thaler de curso, que vale 30 gros de plata; las piezas de y  1 /3  
de thalers.
De ^  de 2 y  d e l  bongros y  también de 6 dineros.
Los timpfes de 6 gros plata ó -18 gros polacos.
Las piezas de 2 y  ó 6 y  3 dichas. ^de  vellón.
E l gros de plata ó gros de imperio ó creutzer que vale 3 

gros polacos.
Los groschadels y  dineritos de Silesia....................................... de cobre.

V alor del banco.

Según la ordenanza real, el valor del banco consiste en libras ó thalers  
de banco , de 2M gros y  el gros de 1 2  dineros.

La libra de banco vale i A¡U th a lers , 30 bons gros  ó 37 \¡% gros de 
p la ta ; valuando el federico de oro á 5 thalers.

E l federico de oro no vale mas que lib ras en el banco , ó ^ thalers 
banco

Curso de las monedas estrangeras en Sr'eslaw.

Los luises de oro de F ran c ia , y  los doblones de E spaña, valen 5 tha
lers y  1 0 gros  de p la ta , mas ó menos.

Los ducados ó sefjuies de oro buen peso de cualquiera pais , valen 90 
g ro s  de p lata mas o menos.

Los reisdalers de especie de constitución del Im perio valen Í15 gros  
de plata.

Los reisdalers de la cruz de Alberto ó de convención, vale 23 gros id.

Banco de Breslaw.

Se ha instituido en esta ciudad , un banco del todo conforme al de Ber
lin ; se puso en actividad desde el d? octubre de -1765 ; desde esta época, 
el curso de los cambios en Breslaw fué fijado como sigue:

Curso de cambio.

.Im sterdam  libra \  banco por ^5  sueld. banco mas ó menos.
Hamburgo libra \  banco por ^2 sueld . lubs banco id.
Leipsick libra -1 banco por 30 bon gros  de curso.
Viena libra 1 banco por \  1 2 creutzers de curso.
Berlin
Francfort-sur- (lib ra  4 banco po r 30 bon gros. 
r  Oder 
Konisberg



E l uso de las letras de cambio sobre Breslaw, es de 1 dias después de 
la aceptación, el medio uso es de 8 dias.

Las letras de cambio pagaderas en Breslaw disfrutan solamente de 3 
dias de favor en virtud de la ordenanza del Rey de Prusia de 4 75i pero 
las que deben pagarse en las dos férias, deben ser desquitadas durante los ^  
últimos dias de cada féria j es necesario á falta de pago hacerlas protestar 
el mismo dia antes de ponerse el sol.

Esta ciudad libra sobre Amsterdam á 5 semanas fecha, Jlam burgo á h 
semanas , Praga y  Viena al uso de 4 Jí dias v ista , despues de la aceptación.

Las letras pagaderas en féria deben ser desquitadas durante los últimos 
dias de cada féria; hay dos, que duran 8 dias cada una. I.a prim era em
pieza despues del cuarto domingo de cuaresma y  la segunda el 4? setiembre.

Oro y  plata.

Estos metales se pesan ú marcos de 8 onzas  ̂ ó 4 6 lotJis.
El h th  se divide en H quintéis 4 6 dineros ó 52 hellers.
4 00 marcos de Breslaw hacen 79 4/2  marcos peso de troya de Holanda.

Peso de Comercio.

El .scldpound peso de comercio se compone de 5 quintales, 4 6 1/2 laeps 
ó steins ó de 596 libras, 

í'.l quintal tiene 5 4 /2  steijis ó 4 32 libras.
El stein  tiene 2U libras, la libra 4 6 onzas; la onza tiene 2 lo ths, el loth 

íi q u in té is , el quintel k  dineros.
4 -0  libras de Breslaw corresponden á 44 8 4 0/4 2 libras de Cataluña.

Gi'anos.

Los granoá se miden alli por m alter que contiene 12 scheffels, el sc h e ffe l  
contiene k v iertels, el viertel Jí m etzens, y  el metzen  íl- masseh. 

íl 1 "h/H scheffels  de Breslaw componen un last de Amsterdam.

Vinos.

S(' miden en Breslaw por Eim er  de 20 topj's.
4 to p f  tiene k c u a r ts , el cuart íí quartiers.
4 00 quarts de Breslaw, son iguales á 58 4/8  mingles de Amsterdaui.

Dimensión.

Esta se llam a clU\ ó ana que es de 2íi5 4 /5  líneas de Francia, al contrario la
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de Silesia, es larga 255 5/-15 de las mismas líneas. 22 anas de Breslaw 
forman anas de Silesia.
2 1 ^ -1/2  dichas . . . .  idem.
205 anas de Silesia..................

P ié  de Breslayf.

Este contiene líneas de Cataluña.

Comercio é industria.

Kl lino de Silesia siendo el mejor que se conoce, y  creciendo allí en 
abundancia, constituye el ramo principal de com ercio, pues que de él se 
fabrican hilos y  telas superiores, no menos que linones m uy acreditados. 
Las lanas que se venden en las férias sobredichas, forman otro ram o de 
industria; en Breslaw y  muchas ciudades de la Silesia, hay  los 
tejidos de lana de toda especie, m edias, telas de velam en, cueros, pieles 
de ternera preparadas al estilo inglés, manufacturas de vidriería, de acero 
m uy parecidas á las de Inglaterra, lencería, y  pañuelos de lino; se espor
ta también mucha rubia , sebo, y  cera.

BREST. Brivates. Ciudad (F i- 
n isterre) cabeza de partido de Sub- 
prefecturas, con prefectura marítima, 
prefectura de policía, y  tribunal de 
prim era instancia ; es uno de los me
jores puertos de Francia en una gran 
bahía , con un castillo sobre una ro
ca escarpada hácia el lado del mar. 
La rada puede recibir hasta 500 bu
ques de guerra; pero su entrada es 
estrecha y  d ifíc il; sirve de abrigo á 
los buques de guerra. Luis X IV  hi
zo edificar allí un arsenal. Son dig
nos de admiración dos muelles ro
deados de habitaciones para los pre
sidarios , y  los almacenes de la ma
rina ; dista \ 2 leguas N. O. de Quim- 
per  ̂ íí8 O. de Reúnes, AZS O. de 
Paris. Su longitud occidental 6? ttZ'' 
30"  , latitud M8? 22 '  H2".

Su comercio principal es eu tr i
gos , harinas, carnes saladas, para 
las tripulaciones; y  de consiguiente 
todo lo que es necesario á la cons-

truccion y  arm amento de navios.
BRETAÑA. Gran provincia de 

Francia, la cual forma una penín
sula por la parte de tierra. T erm i
na en el P o itú ,  en el A n g ió ,  en el 
M a in e , y  en una parte de la N or
mandia.

El comercio de esta provincia es 
de dos modos ; el de las mercancías 
producidas allí m ism o, ó que se fa
brican ; y  el de las mercaderías con
ducidas por los buques bretones ; de 
la prím era clase son :

4? Las sales que se forman en dos 
lugares ; unas en las lagunas de B o-  
u r n e u f  de donde se estraen unos 
años con o tro s , hasta diez y  seis, ó 
diez y  siete m il moyos. La otra en 
las lagunas de Guerrandeódj^ Croi- 
s ie , que producen hasta veinte m il 
moyos. Los Ingleses, los Holande
ses, y  demas naciones del Norte son 
regularmente quienes las compran , 
como mejores que las de España y
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P ortuga l, para la salazón de sus 
pescados.

2? Las mantecas que se hacen en 
el obispado de Nantes, y  que se cii- 
viun á Paris ó Anjóu.

5? Los vinos, en particular los 
de la ribera de Nantes; estos se 
venden convertidos en aguardiente, 
que compran los Holandeses, H am 
burgueses, etc. cerca de siete mil 
pipas al año. Los deNantes venden á 
las naciones del Norte vinos que han 
llevado de A njóu, de V aubray , y  
de Blezois.

Los granos, particularm ente 
los del obispado de Vannes.

5? Los cáñamos y  linos, cuya 
m ayor parte se recogen en los obis
pados de T regu ier, de L yon, y  de 
D o l; estos linos y  cáñam os, se ven
den algunas veces en ce rro , como 
los del obispado de Dol que estraen 
los Maluinos , ó se hilan retorcidos, 
y  se denominan hilo b retón , como 
muchos del obispado de Rennes; pe
ro la m ayor parte regularmente se 
emplea en diferentes te las, en m u
chos pueblos y  aldeas de la provin
cia.

Las telas de lona que sirven pa
ra velas de buques de guerra p rin 
cipalm ente, se construyen la m a
yor parte en el obispado de Rennes. 
Las telas de Quintín que son ente- 
i*amente de l in o , y  que suelen ser 
tan finas como la  batista de Picar
día , se fabrican en Quintín, de don
de han tomado el nombre. Las ñnas 
se emplean en valonas y  pecheras 
para los hom bres, y  en gorras para 
las señoras, y  las mas fuertes para 
camisas y  pañuelos.

Unas y otras ademas del consu
mo que se hace de ellas en P aris , y 
mxichas otras provincias del reino.
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las rem iten á España y  á las islas 
francesas de América.

En Quintin es también donde se 
hacen las telas de lino azuladas, 
que se llaman telas de cedazo.

Las telas de P on tivy , de Nantes, 
son mucho mas ordinarias que las 
de Q uin tin ; no obstante tienen el 
mismo uso , *y se llevan á los mis
mos lugares.

Las telas que se fabrican en M or- 
laix, Roscoff, S. Paúl de Lion, Guin- 
gam g, Grace, etc. se denominan 
creas; como son de diferentes tam a
ños y  finuras, las dividen en creas 
largas, creas com unes, etc.

Las creas largas las envian á Els- 
pañ a , y  á las Indias occidentales , 
las comunes á España ,  é Inglaterra.

Ademas de las creas, se fabrican 
en M orlaix, las telas que tienen el 
mismo n o m b re , y  se consumen en 
todo el reino.

Se consume una gran cantidad 
de hilo eu medias, calcetas, y  guan
tes, en diferentes parages de esta 
provincia, y  sobre todo en Rennes 
y  sus alrededores. Esta clase de bo
netería se despacha en las provincias 
vecinas y  aun en Paris.

Hay algunas minas de hierro en 
Bretaña y  muchas herrerías, tres en 
el obispado de N antes, una en el de 
S. M alo , y  otra en el de Dol.

Se encuentra tam bién buen car
bón de piedra y  muchos molinos de 
papel en el obispado de Lyon, y  en 
el de Treguier. E l papel que se fa- 
brica se lleva á M orlaix, en donde 
los Ingleses vienen á proveerse cuan
do el comercio está libre.

La pesca de la sardina y  la del 
bof'at que se hace en Port-Louis , 
Bella-isla , Concarnau, A udierne, y  
algunas veces en B rest, forma tara-
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bien una parte del comercio de Bre
taña , que no es en verdad despre
ciable ; salan cada año muchos mi
llares de barriles y  pipas de estos 
peces, que traen á E spaña, Portu
gal , Provenza, y  á todo el Medi
terráneo.

En fin se puede añadir cerca de 
ochocientos ó mas telares en donde 
se fabrican diversos géneros de lana; 
como estameña , droguetes, sargas, 
m oletones, crespones, y  pañetes de 
lana del pais.

Los principales lugares en que se 
fabrican, son Nantes, Rennes, Bourg, 
Dinan, San-Brieux, L am balle , Cha- 
teau-briand > N ozay, Redon , Josce- 
Iin, le G u a j de Plelant, Santa-Cruz, 
Auvray , Vannes, M alestroit, Ro- 
chefort, Chateau-neuf, Longonnay 
Herviliac.

E^tas son casi todas las produc
ciones de la Bretaña, ó las que pue
den proceder de sus fábricas, y  el 
resultado de las m anufacturas, es el 
objeto de algim comercio^ en el in
terior ó fuera de la provincia.

No se consideran en el número de 
las mercancías que provee la nave
gación , los retornos de la m ar del 
S u r, ya que en el solo año 1709 , 
entraron en San-Maló 36.000,000 en 
dinero efectivo; este comercio fué 
vedado á los Maluinos y  demas na
ciones europeas á consecuencia déla  
paz de Utrech.

E ntre los géneros de vuelta que 
traen de afuera los Bretones, se 
cuenta el bacalao frescal, ó seco que 
no es insignificante. Elsta pesca se 
practica por los habitantes de San- 
Maló y  de Nantes, que por lo regu
lar envian de 30 á ííO embarcacio-
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nes al banco de Terra-nova.

El bacalao frescal que traen los 
Nanteses se destina para P aris , la 
A uvernia, el Lyonés y  demas pro
vincias; el bacalao seco para Bur
deos ̂  Provenza y  Marsella. Los m er
caderes de esta última ciudad lo em
barcan despues para el Levante ó 
Ita lia , y á  veces para España y  P or
tugal.

De los higados de la merhiza se 
estrae un aceite, que se vende de 
60 , hasta 70 libras el barril.

Los retornos del comercio, que 
los Bretones hacen en las islas fran
cesas de América , consisten princi
palm ente en azúcar moreno, que p u 
rifican en parte á N antes, en An
gers , Saumur y  Orleans á causa de 
la prohibición de llevarlos al estran
gero; traen asimismo jarabes de azú
car , y  azúcares b lancos, cuyo ne
gocio es de consideración.

Reciben también de las Islas, el 
añ il,e l gengibre, el achiote, el ca
rey (tortuga cuya concha es la mas 
estimada ), c u e ro s p a lo s  diferentes 
de taracea, y  varias drogas; estas 
ultimas puede decirse que no se 
consumen en Francia  ̂ ya que la 
m ayor parte pasaá Suecia, Polonia, 
y  todo el Norte con los buques 
Holandeses, D inamarqueses, y  de 
Hamburgo.

En fin los Ingleses, Holandeses, 
y  Hamburgueses introducen en Bre
taña varios otros géneros; tales son 
las tablas, los m ástiles, cl cáña
mo, alquitrán, quesos, espécias, p lo 
mo , estaño, caparrosa, agallas, 
aceites , barbas de ballena , y  aren-

todoques ; pero se consimie 
en la provincia.

)
casi



U n o  de  lo s  1 5  G o 
b ie rn o s  e ii e l  c e n 
t r o  (ie la  F ra n c ia .

PROVINCIAS. CIUDADES. RIOS Y PUERTOS.

Reúnes, y  Vitre. 
Nantes

En el Vilen. 
E n  ei Loira.

E l Crosic Pequeño puerto de 
m ar.

Alta 
Bretaña,

San Malo 
Aneen is 
San Brieux 
X^mballe

Buen puerto de mar. 
En el Loira.
Puerto m uy bueno. 
A 5 leguas de San 

Brieux.

Bretaña Quintín E n  el Goy.

Vannes
Puerto-Luis

Puerto de mar. 
Idem.

2 ?

Baja
Bretaña.

Auvray 
L ’ Orient 
Poulivi y^ 
Heneben j- • ' * • 
Bella Isla 
Q uím per

Brest

Morlaix

Puerto pequeño. 
Puerto importante.

E n  el Blavet.

Peq! isla en el mar. 
E n la  confluencia del 

O der y  de Bernodet. 
Puerto famoso para 

los navios de guerra. 
Puerto.

BRETAÑA. (L a gran) Es mia 
vastísima isla del Oceano que 
abraza los reinos de Inglaterra, 
Escocia é Irlanda ; este nombre le 
fué apropiado durante el reynado 
de Ana cuándo se hizo la uiiion 
de los dos reinos. Esta isla tiene 
235 leguas de largo sobre 4tt5 de 
ancho. (V. Escocia é Inglaterra.)

BRETAÑA. (L a  nueva) Este 
nombre que los Autores geografos 
han aplicado hasta ahora m uy vaga
mente , parece que primitivamente 
designaba solo el Labrador, la N ue va- 
Gales septentrional y  meridional, 
y  todas las posesiones inglesas, al

N. de la América septentrional, al 
E. de los montes pedregosos. Por 
consiguiente creem os, que bajo es« 
ta denominación pueden com pre- 
henderse todas las posesiones ingle
sas al N. de la América com preen- 
didas entre los tt2 .°1 2 ' y lo s 7 6 .°  -10 
latitud N. y  entre lo stt7 .°  S /  y  los
4 29? 2 8 /  longitud; esta vasta co
marca confina al N. con el m ar po- 
lá r ,  al N. E . con el de Baffin al 
E . con el Océano a tlan tico , al S. 
forman sus limites en la parte in
ferior ios Estados-U nidos, el rio de 
Santa C ruz, de San Lorenzo, los 
lagos O ntorio , E r ie , Saint-Claire,
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H u ró n , y  Jorge, y  en la superior 
el rio y  lago de la L lui i a , el lago 
de los bosques y  ios montes pe
dregosos; al O. la Nueva-Bretaña 
termina en ei grande Oceano, y  pa
rece .separada de ia Rusia america
na, por el lago Makenzie, su longitud 
del E. al O. es de mas de 'lOÍO 
leguas y  su latitud ai N. S. 680. Su 
superíicie puede calcularse de 265, 
680 leguas cuadradas, po r consi
guiente ademas de ios paises ya ci
tados comprende al Este ei alto 
y bajo Canadá, el nuevo Brunswik, 
la Nueva-Escocia, las islas de Ter- 
ra-nova , de Cabo-Breton, y  San 
Juan ; al centro ei vasto territorio 
de Esiciniaics, Kinistalcs y  Chi- 
penays, habitado por una m ultitud 
de Indios errantes, que viven en
tre el m ar de H udson, y  los mon
tes pedregosos; ai O. ia Caiidonia, 
Quadra y  Vancuver y  ia Reyna 
C arlo ta, por ultimo ai N. ias islas 
y  tierras del m ar P o lar, que son 
aun poco conocidas, tales como 
Southam pton, Jámes, Cumberland, 
N elv ille , B a lharst, Connualles y  
Sommerset y  Devon-semp. Hay 
hermosas praderas, valles y  panta
nos, cuyo terreno es á proposito pa
ra toda especie de cultivo, y  mucha 
a rbo leda , donde se distingue ei 
A bedul, el A lerce, el E nebro , el 
C hopo, y  el Alamo blanco.

Hay muchas castas de animales
00 esta región ; cuenta principal
mente el Bisonte , el Buey almiz
clado, la cabra liv ica , el Caribol 
de cuya piel bien preparada , los 
Indígenos se hacen ciertos pan
talones y  camisas; el gam o, el 
ciervo , el lince, tres especies de zor
ro s, de las cuales unos habitan mas 
al N. y  dán una piel preciosa ; el

CUAD. X II.
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lobo, oso pardo, Nutria y  Castor. 
E l caballo trabido de Méjico es ro
busto , veloz, bien formado y  los 
Indios se sirven de él on sus cazas. 
Hay una casta de Perros, trahida 
do Terra-nova por los ingleses, cuyo 
nombre conservo , la que se lia re
producido mucho por todo el pais 
del E. de los montes pedragosos; 
los perros son m uy corpulentos y  
sirven de animales de carga cn ei 
verano y  do tiro cn ei invierno. 
Los mas de estos animales sirven 
para la caza, que hacen los Indios, 
los cuales truecan las pieles, con 
ios factores de las Compañias in
glesas, por mercaderías, tales co
m o , hachas, cuchillos, fusiles, an
zuelos , paños, y  particularm ente 
licores á que son m uy aficionados.

BRETAÑAS. Se llaman así telas 
que se fabrican en esta provincia, 
son diferentes de las o tras, que se 
fabrican en Morlaix. Son buenas pa
ra el comercio de las islas Cana
rias.

BRETE. En Indias com ida, que 
los naturales hacen de una hoja, que 
es de hechura de corazon, ancha co
mo una mano : tiene o lo r , color y  
sabor de clavo, y  junta con otras 
cosas la mascan. Echan fuera el pri
m er zumo y  tragan el resto. La mas
can como buena y  provechosa para 
fortalecer el estómago y  la denta
dura.

BRETENIL. Pequeña ciudad del 
departamento del Euras (Norm an- 
d ía) cabeza de partido; sobro el 
Yton á 6 leguas S. O. d  E v re u x , 
y  á 26 O. de P a ris : longitud occi
dental 4? 25" , latitud )I8? 50' 
9 " . Con minas de hierro. Hay co
mercio de artefactos de hierro y  fun
dición de cañones.
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BRETON. (C abo) V. Isla Real.)

BRI

BRIANZON. B rigm itia . Antigua 
ciudad con un castillo > sobre una 
escarpada ro c a , pertenece al depar
tamento de los altos-Alpes , capital 
del pais Brianzonnes eu el alto Del- 
íinado, cal>eza de partido de Sul>- 
prefectura , y  de un tribunal d e p ri
merà instancia : á 7 leguas N. E . de 
Em bruü ,'1 5  0 .  de Pignerol. Tiene
5,000 liubilitntes. Longitud -16'', 
latitud 52^ Hay fábricas de 
hilados de algodon, de sombreros ,  
comercio de muías y  ganados. Se 
encuentran en los alrededores cris
tal de roca que transforman en va
sos y  bujerías en una fábrica esta
blecida en 4 770.  Se recoje sobre 
las hojas del Meles (p in o )  una es- 
j)ecie de maná.

BRIARÉ. B rw adarum , Pequeña 
ciudad sobre el Loira notable por 
la comunicación , que por un canal 
tienen el Loira, y  ^ n a ,  el cual dá á 
esta ciudad su nom bre cabeza 4e 
partido del cantón á 2 leguas S. E. 
de Gien , S. E . de O rleans, 39 
S. de Paris. Longitud Ü.° 2V  i  3 ''', 
latitud íi7.o 38' '16".

BRIDGE Town , ó ciudad de S. 
Miguel. Está situada en la isla de la 
Barbada , es bonita , nm y poblada, 
y  rica ; principal lugar de la isla, 
destruida en ^1770 por un huracán. 
Longitud occidental 62.° 'I '" -15", 
latitud 4 3,° 5''.

BRIDGE-TOW N. Ciudad de los 
Estados-Unidos New-Jersey. Conda
do de Cum berland á '16 leguas S. 
S. E. de Filadelfia.

BRIDGE-TOW N. Ciudad en el 
M aryland condatlo de la Reina Ana
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á 21 legna S. O. de Filadelfia.

BRIGDE-W ATER. Pueblo de In- 
glatcTra en el condado de Sonimer- 
se t, notable por su canal que junta 
los rios de T ren t y  de Saverna por 
medio del de Mersey. En este canal 
pueden entrar buques de -120 á 'l 60 
toneladas. Está situada en el Parret 
á '10 leguas S. S. O. de B risto l, y  

N. E . de L ondres: su longitud 
occidental 5? '12", latitud 51' 'lO".

BRIEFS. Térm ino de comercio 
marítimo usado en toda la Bretaña j 
significa una papeleta que los capi- 
pitanes de buques y  patrAves deben 
procurarse en los despachos de ren
tas , y  en todos los puertos de pro
vincia á que vayan.

BRINDIS. Antigua y  célebre ciu
dad en la tierra de Otranto tíli el 
reino de Nápoles, con un Arz©bis- 
p a d o , uíi castillo y  un p u e rto , cu
ya entrada en el dia es difícil á cau
sa de los materiakfl que arrojaron 
adrede en él los Veneciaíios.

Es famosa por la m uerte de Vir- 
giho y  n;«cimiento de Pacúvio. Su 
único comercio consiste en granos 
que los produce escelentes. La ciu
dad está situada á 31 leguas de Ta- 
ren to , -15 N. O. de O tran to , 22 S. 
E. de Barí. Longitud 15? 58’’ , lati
tud  ííO? 30^

BRISA. Viento de la parte del 
N orte-E ste, que es contrapuesto al 
vendavál.

BRISCADO. Se dice del hilo de 
o ro , ó plata que se mezcla de un 
cierto modo con la seda y  con el se 
forma el cam po, ó floi*es de la tela, 
que se llama por esta razón bpís- 
cada.

BRISTOL. Ciudad y  puerto de 
Inglaterra en el condado de Som- 
mer^et. Es la mas traficante y  la
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mas rica despues ele Londres cn la 
confluencia del Avon y  del T rom e, 
cerca del La venia. lis célebre por 
sns férias, y  sus aguas m inerales; 
no menos por la magnifica Iglesia 
de Santa Maria de Iladgliñ’, cuyo 
cam panario, es uno de los mas ele
vados de Inglaterra. Se calcula su 
poblaciou en 95,000 habitantes á 40 
leguas Sur-Oeste de G locesler, 22 
Oeste de Londres. Su longitud occi
dental tt? 5 5 ',  latitud 5-1? 27 ', Se 
hace allí un gran comercio en gé
neros de las Ind ias, y  productos de 
sus fábricas de vidrios y  cristales, 
los mejores que se han conocido. 
Hay también una banca, que fué 
instalada desde el año 4 752.

BRISTOL. Ciudad de los Estados- 
Unidos en Rhode-Island en la ba
hía del mismo nombre, á una legua 
de Rhode-Island con un buen puer
to.

BRITANICA. Planta perene de 
uno á dos pies de altura con las ho
jas aovadas de un verde oscuro, y  
arrugadas. Las flores son pequeñas 
y  están dispuestas en espigas enros
cadas que despiden un olor muy 
agradable.

BRIVE-LA-GAILLARDE. Ciu
dad de Francia en el bajo Limosin , 
y  en el río Coreza á 4 4 6 leguas de 
Paris. Su comercio consiste en vi
nos , cuya m ayor parte se quema 
para aguardiente con destino á Bur
deos, aceite de nuez para el Lyonés 
y el Bordelés, bueyes y  tocinos m uy 
gordos para salazón , fábricas de ce- 
r  a, cirios y  bugías. Hay una fábrica 
real de pañuelos de seda de varias 
aiUdades, tamaños, dibujos y  colo
res ; todo al estilo de Inglaterre; sia- 
uaesas de 5/tt y  7 /8  de todo surti
do , pañuelos de faltriquera de hilo
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y  algodon con fondo encarnado á 
estilo de las Indias. Todos estos gé
neros se destinan á Paris y  al eslran- 
trangero conforme á las comisiones, 
que se dán al director de este bello 
obrador. Hay asimismo una fábrica 
de paños ordinarios, una fundería 
para América y  Burdeos, minas de 
p izarra , y  canteras de un hennoso 
m arm ol; la esportacion de estas úl
timas es algo difícil por no ser na
vegable el rio, sino á alguna distan
cia de la ciudad , cuyo comercio se
ría de mas consideración, si se ob
viase este inconveniente. Se vende 
bastante trigo, centeno, maiz y  due
las. E l saco de trigo pesa de 4 65 á 
470 lib ras; el ana y  el peso son 
iguales al de París. Hay una féria 
cada m es, en la cual hay toda espe
cie de mercancías y  ganados.

BRO

BROCA. Rodajuela en que los 
bordadores tienen cogidos los hilos 
ó torzales para sus labores, que es 
á manera de an huso con tortera.

BROCA. Acero pequeño y  redon
do á modo de un d e d a l, con que 
los cerrajeros, herreros y  otros a r
tífices abren el hueco de las llav es , 
y  taladran el hierro y  otras cosas , 
el cual está fijado en el mástil de 
este instrumento.

BROCADO. Tela de seda tejida 
don oro ó plata de varios géneros , 
realzada con flores, hojas, ú otros 
adornos, según el gusto ó capricho 
de los fabricantes ó artistas que in
ventan las m odas; el de m ayor pre
cio es que llaman de tres altos, por
que solare el fondo se realza el hilo 
de p la ta , oro ó seda escarchada ó 
briscada en flores y  dibujos; tomó
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este noiribie de las brocas en que 
están cogidos los hilos y  torzales con 
({ue se í’ui)ricun. En otro tiempo por 
la palabra brocado se entendía úni
camente un tejido todo de oro, pla
ta , ü de uno y  otro tanto en la ur
dim bre , como cn la tram a; luego 
este término se aplicó á los tejidos 
on que se mezclaba la setla, para 
peifilur las flores de oro ó de p la ta ; 
pero en. el dia todo tejido de seda 
so la , raso y  aun el simple tafetán, 
con tal que sea adornado de flores 
ú otras figuras se llama brocado.

BROCADILLO. Tela de seda y  
o r o , de inferior calidad y  mas lige
ra , que el brocado de tres altos.

Se llama también Ijrocadilio un 
tejido de algodon ó seda ligera, for
m ada á imitación del brocado, lo 
Ixay todo de seda y  lodo de lana.

El que se fabrica en Venecia, 
ha sido siem pre el mas acreditado.

Se da asimismo este nombre á 
ima cierta especie de mármol.

BROCAMANTON. Joya grande 
de ])iedras preciosas á manera de 
broclie , qne llevaban las jnngeres 
al pecho no hace muchos años.

BROCATEL. Tejido de yerba, 
ó cáñamo y  seda; á modo de da
masco de que se suelen hacer col
gaduras.

BROCATEL. Se aplica este ter
mino á cierto género de marmol, 
que admite un hermoso pulimento, 
y  que está alm endrado de varios 
colores, como de am arillo, encar
nado, morado.

BROCHADO. Sc dice de loa ra- 
&OS brocados, y  otros tejidos de 
seda, qne tienen alguna labor de 
o ro , seda, ó plata con el lorzal ó 
hilo retorcido, ó levantado.

BROCHE. Ü n cdmpnesto de dos
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piezas, una de las cuales tiene nn 
gancho para encajarse cn la otra. 
Hácense de o ro , pial;« ú otro me
ta l ,  y á veces guarnecidos de pie
dras. Sirven para abrochar algu
nas ropas.

BROCHNIA. Ciudad de la Po
lonia que á la par de ladeW ihtzha , 
es celebre por sus famosas minas 
de sal, de las cuales se saca un gran
de producto : su venta se hace en 
Dublin y  Lam berg, y  sobre lodo 
en Cracovia.

BROCHIA, ó  BORiTCHiA. Grande 
ciudad en el reino de Gnsmate si
tuada á '12 leguas al N. de Surate 
sobre un r io , que á 8 leguas de la 
ciudad desagua en el m ar por dw  
bocas. Se considera entre las ciuda
des marítimas y  las que los habi
tantes llaman del interior.

Tanto alli como en 80 pueblos 
de su dependencia, se fabrican te
las de algodon; que se suponen 

I ser las mas finas que se hacen en 
I todas las Indias.
í Los establecimientos que los In-
1 glescs y  Holandeses tienen en este 
, p a is , son m uy antiguos y  de los j prim eros, que estas dos Naciones
i  establecieron en la costa.

BRODERA. Ciudad de las Indias 
famosa por sus telas, añil y  laca. 
Su longitud, 7'!.® 4 5 .' latitud 22.® 
20/

BRODY, Ciudad de los estados del 
Em perador de Alemania en Galit- 
zia ó  Gallitza á la estremidad del 

: palatinadodc Lem berg, á 42 leguas 
j S. de Luck; su comercio es conside

rable desde que fué declarado libre
I como en Trieste; sus artículos con-
I sistcn en seda, miel cn grande abun-

i  dancia, sal, salitre , jueJes de lie- 
! b re , selx), y  demas género.s (jue
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producen la Polonia , la Rusia y  
la Turquía. Las ¡)ieles de liebre 
son tan  buscadas por su calidad, 
que se pagan hasta á 42 ducados 
el ciento unas con o tra s , sin dis
tinción.

BROECK. Celebre pueI>lo del 
W aterland (H olanda) á donde los 
estrangeros van para ver el mo
delo de la limpieza de los Holan
deses. Sus calles están empedra
das con ladrillos, que se friegan lo 
m ism o que un salón , sin perm itir 
que pase carruaje alguno.

Broeck tiene fama de ser una 
de las ciudades mas traficantes.

BROMA. Especie de caracol de 
Hgura cilindrica y  serpenteada el 
cual horada y  penetra la madera en 
tanto grado, que no pocas veces 
inuLiliza la quilla de los navios.

BRONCE. Metál facticio y  com
puesto de la mezcla de estaño y  otros 
m etales, que le hacen m uy d u ro , 
y  de color semejante al oro.

E l bronce destinado para las be
llas estatuas, se compone de una 
m itad  de cobre rojo  ̂ y  de otra m i
tad  de cobre amarillo ó de latón.

Los Egipcios que algunos supo
nen ser los inventores de este a rte , 
unían dos terceras partes de la tón , 
á una de cobre rojo.

E l cobre encarnado que también 
se llam a cobre roseta, no es tan 
idóneo para la fundición de las es
tatuas como el martillado.

En el bonce regular, la liga se 
hace con estaño , y  aim con plomo 
cuaudo se quiere economizar. Se 
puede ver la j)roporcion de la liga 
de este m etá l, cuando debe desti
narse para piezas de artillería, cam
panas , en el artículo que se habla
rá de la fundición.
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Hay otro cobre compuesto, que 

simplemente se llama metál pero 
es un verdadero Jjronce con la dife
rencia de la proporcion de estaño 
que entra en la composicion.

Esta proporcion de liga para el 
metál es de 12 hasta 25 por ciento.

E l bronce se usa en la medicina 
para algunos remedios.

Las heces, que se llaman diphri- 
ges son de algún uso.

La flor del bronce es el vapor, 
que sube cuando se echa agua sobre 
este m etal derretido, que se forma 
en granitos á modo de mijo cuando 
se condensa pegándose á una plan
cha de h ierro , que se pone enci-
ma.

Las escamas de bronce son aque
llas partes menudas medio quema
das , que caen cuando se martilla el 
bronce y  se pone en obra.

E l bronce sirve para hacer esta
tuas , m edallas, vasos, morteros, 
cañones , cam panas, etc.

BRONCE. Se llama así también 
un color preparado para imitarlo, 
que po r lo regular venden los dro- 
guerosj es de dos calidades^ bronce 
rojo y  bronce amarillo ó doradoj 
este últim o se forma con las sim 
ples limaduras de cobre, las mas fi
nas y  brillantes, que puedan h a 
llarse. A la otra calidad se mezcla 
una porcion de ocre rojo bien pu l
verizado. Ambos se usan con el 
barniz. Para hacer un buen bronce 
que no sea susceptible de verdete, 
es meneser secarlo en una estufilla 
luego que lia sido aplicado el co
lor.

BRONCEIAR. Significa dar el 
color de bronce á cualquiera 
cosa.

BRONCIAS. Se ba dado esto
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nombre á dos especies de piedras, 
ambas de figura esférica, poco mas 
ó menos j la una es la c(juínitci, o 
erizo marino petrificado, y  la otra 
es un mineral de hierro con azu
fre.

BROOLING. Ciudad de los es- 
tados-Unidos en Nueva-Yorck en 
la punta O. de Lorg-Island.

Hay otra de este mismo nom bre 
en Massachusets cerca de Boston.

BROUAGÉ. Ciudad y puerto dei 
m ar de Francia en Saintonge, á  6 
leguas de la Rochela. Su comercio 
es considerable en sales.

BRUGIDOR. Piedra de hierro qne 
usan los vidrieros para brugir los 
vidrios ó cristales i es por lo regu
lar de un geme de largo ; cuadrada 
y  gruesa como un decio : rem ata en 
Tina  porcion de círculo, con l a  pun
ta que se inclina hácia el cuerpo de 
h  pieza , y  entre ambas queda hue
co para que entre el vidrio que se 
h a  de brugir.

b r u g i r . Entre vidrieros igua
lar y  quitar las puntas y  desigual
dades que quedan en los vidrios, 
despues de cortados con el dia- 
niante.

BRUJULA. Se denomiua tam 
bién cuadrante de m a r , ó aguja de 
marear. Es una Maquina de que se 
sirven los P ilo to s , para señalar y  
asegurar el camino de sus buques.

Lít principal pieza de que está 
compuesta la b rú ju la , y  sin la que 
seria in ú til, es una aguja tocada con 
la piedra im án , que volviéndose 
naturalm ente y  cqn seguridad hácia 
los polos, aunque ú la verdad con 
diversas variaciones y  declinaciones, 
dirige al piloto y  le indica por que 
parte d c l^  tom ar su dirección.

Esta aguja que anima el im án, y
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le dá una especie de v id a , está 
construida ordinariamente con hilo 
de hierro que se llama alambre.

Está como eticajada en el espesor 
de un cartón cortado en redondo, 
que tiene en su cara esterior dos 
círculos concéntricos á la distancia 
paralela de 3 líneas, en el uno de 
los cuales está marcada la entera gra
duación del g lobo, es decir de uno 
hasta 560 grados, y  en el otro los 
vientos , á saber los cuatro cai’dina- 
les N. E . S. O. N orte, E ste , Sur, 
Oeste, y  los cuatro subalternos que 
son Norte-Este, Sur-Este, Sur-Oeste, 
y  Norte Oeste; y  á mas de estos los 
medios v ien tos, las cuartas y  me
dias cuartas de los m ism os, que 
componen los 32 rum bos, que di
rigen á los pilotos según el destino 
que quieren emprender.

U no de los ángulos agudos del 
alambre se frota con un  im án el 
mas vivo y  mejor que pueda encon
trarse. Lo que se hace con alguna 
precaución, siendo ( como se cree 
absolutamente necesario) que cuan
do se verifica esta frolacion con la 
piedra, se tenga del lado del Norte 
con relación á la aguja. En esta si
tuación se le pasa superficialmente 
desde la m itad , es decir desde uno 
de los ángulos obtusos de la aguja, 
hasta el ángulo agudo que se desea 
gire hácia el Norte y  despues de h a 
berla v n e lto , se pasa de la m ism a 
manera desde el otro ángulo obtuso 
hasta el mismo ángulo agudo , te
niendo el cuidado de no hacerla 
volver por encima la aguja ya to 
cada , y  de no detenerla mas en la 
punta , cuando se ha llegado á 
e lla .

En medio del cartón donde está 
puesta, que se denomina rosa.
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náutica ó de la b rú ju la , hay un pe
queño cono de latón, un poco cón
cavo , que sirve para ponerle sobre 
un ege del mismo m eta l, pegado 
al fondo de una cajita de madera 
sin tapadera en la parte superior, y  
en lugar de ella un vidrio ó cristal, 
por el cual sea fácil ver los diferen
tes movimientos de la aguja; en fin 
esta primera cajita, que realmente 
es la brújula, está colocada en otra 
mas grande, en la cual está sosteni
da por otro círculo de cobre que la 
tiene eu equihbrio horizontal.

Las Naciones civilizadas se dis
putan mucho esta invención; los 
Franceses pretenden haber hecho 
uso de la aguja con la piedra imán 
desde el siglo 4 2. Los Ingleses si 
no pretenden haberla inventado, di
cen á lo nienos haberla perfeccio
nado. Los Italianos quieren que 
Flavio Gioya en el año 4 302 cons
truyese en Amalfi en Calabria la 
prim era brújula. En fin debe supo
nerse no solo de esta célebre inven
ción, sino también de varias obras, 
que por lo regular no uno solo , si
no muchos tu^^i«i'on parte en ella, 
como aconteció del re lo j, de la im
prenta, del telescopio, etc.

BRUJAS. Ciudad de los Paises- 
Bajos en la Flandes austríaca á 3 le
guas de Ostende y  69 de Paris. Su 
procsimidad de la penúltim a ciudad 
y  la comodidad de los canales, uno 
sobre todo que puede contener 4 00 
embarcaciones y  qne comunica con 
el m a r , han desviado el comercio 
de los lugares de la parte marítima, 
aunque no sea indiferente el que se 
hace en el interior del pais.

Se fabrican en Brujas y  sus alre
dedores , muchísimas telas de tan 
buena calidad, que pasan por ho»
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landesas, y  se venden en un m er
cado , que todas ias semanas se ha
ce en ios arcos de la casa del Ayun
tamiento. En frente de este edificio 
hay una plaza rodeada de almace
nes destinados para ei depósito de 
las lanas de España y  de Inglater
ra , sedas de I ta lia , algodon y  de
mas géneros necesarios para las fá
bricas de esta interesante ciudad.

Sus tejidos son entre otros los 
añascóles (telas de lana cruzada) 
sargas, camelotes y  cotonías. Los 
encajes de B rujas, se consideran co
mo los de M alines, y  se venden a l 
m ismo precio.

Los otros géneros que allí son 
mas comunes y  que forman un vas
to comercio son los trigos, toda es
pecie de semilla para sacar aceite 
sobre todo la colza. Eos artículos 
que esta ciudad considera necesarios 
para su importación son los mismos 
que los Mercaderes estrangeros en
vian á ias ciudades de Flandes y  del 
Brabante. Los pesos, las medidas y  
ias m onedas, no forman diferencia 
con las de Amberes ó Ambersa.

BRUNSWICK. Ciudad de Alema
nia en el círculo de la Baja-Sajonia. 
Está situada en el O cherá 22 leguas 
de M agdeburgo, 35 de Brandebur
g o , 31 de Luneburgo y  8 de Han- 
nover. Como estas ciudades se con- 
fonnan con las medidas y  monedas 
de Brunswick, no me parece inútil 
dar una idea del comercio de esta 
ciudad.

Los libros de comercio se arre
glan en estas diferentes ciudades lo 
mismo que en una parto de la 
W estfalia en thalers de 36 maricns 
gvocsJies de 8 dineros pfenings cada 
uno.
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C a m b io  c e  m o n e d a s .

V alor efectivo, en moneda de España.

NOMBRE DE LAS MONEDAS. DEL PAIS. REALES VELLON MARAVEDISES.

Cari.........................5 ihalers.
Ducado. . . . 2 S/ií id.
T haler.....................A A/'Z florín. .
F lo rín .. . . 2 ÍÍ-Marien - grosches.
Marien - grosches. íi pfenings.

Hay dobles C aris , medios y  cuartos de F lo rín , y  el thaler de curso es 
igual á 36 1 /2  sueldos, moneda de curso de Holanda.

Pesos j medidas y  dimensiones.

Los pesos son de tres clases j el marco para el oro y  la plata pesa 7 on 
zas , 5 gros y  4') granos.

El schipon y  el center son los pesos de comercio j el primero pesa 2 8 0  
libras del pais; y  el segundo libras de i 6 onzas; las 100 libras cor
responden á 1 8/12 libras de Cataluña.

La medida de los áridos es el -wispel que contiene íi scheffels de í 0 
himtens cada uno.

El him ten  pesa en trigo casi 57 libras catalanas; 9íi de ellas componen 
el last de Am sterdam .

La medida de los líquidos es el fu d e r  ó tonel de 6 ams', el am de íiO 
stubgens ; el stubgen  de 3 mingles casi de Amsterdam.

E l aceite solo se vende á peso.
El aíia consta de 2 pies de Brunswick ó 303 6 / i2  lincas de Catalana.

Usos.

Brunswick y  las sobredichas ciudades libran por lo regidar á i '4 dias 
vista ó fecha, contando desde el dia de la aceptación; tienen un cambio 
abierto con Amsterdam, Hamburgo, Londres y  Lieipsick, según el curso de 
Berlín y  de Leipsíck. Las letras de cambio pagaderas en las dos férias de 
esta ciudad, se aceptan el viernes de Ja primera semana de la féria y  el pa
go debe hacerse el jueves de lu segunda semana.

A estas férias del>e en parte ( Brimswick) su nom bradia, y  no menos 
que el negocio de los hilos c rudos, de que los estrangeros se provéen en 
partidas grandiosas, los Holandeses particularm ente que los hacen blan
quear en Harlem.



La cerveza de Brunswick, es m uy acreditada por que es m uy vigorosa 
y  no se altera aun en las largas navegaciones; esta circunstrncia facilita es- 
pediciones de consideración. Su comercio también se estiende á las pro
ducciones de Alemania ; con particularidad, de la Baja-Sajonia, que es fér
til en trigos, vinos, lino , cilantro-yerba. ^  cuenta también allí mucho 
carbón de piedra, m inerales, sal blanca y  d u ra ; ecsisten también alli va
rias fábricas de tejidos de lana , algodon, medias de seda, lencería, som
breros , tabaco de humo y  polvo y  jabón verde m uy apreciado.

BRUÑIR. Término de Platero o 
dorador, para indicar el lustre que 
se dá á algunas cosas, como á los 
metales, piedras, m adera, labores 
de p latería , etc.

BRUÑIDOR. Instrumento con el 
cual se bruñe. Para bruñir el oro, 
la p la ta , metales diferentes y  para 
dorar al fuego, el bruñidor es un 
hierro redondo, á veces con un po
mo á veces cou dos.

E l bruñidor para dorar al tem
ple se forma de un colm illo, ó un 
pedazo de piedra sanguinaria engas
tada en un mango de madera.

BRUÑIDOR. Se llama también 
un instrumento de acero, largo ca
si seis pulgadas en forma de corazon 
por un la d o , cuya punta está pro
longada , redoiiíía, poco espesa y 
no cortante. Este es el bruñidor de 
los grabadores de estampas. En la 
estremidad del otro lado tiene una 
especie de hierro de dardo de tres 
ángulos que todos üenen córte , ó 
filo.

BRUÑIDOR. Los cerrageros lo 
pstilan de tres deferentes hechuras; 
es decir, derechos para pulir el hier
ro, engarabatado para lustrar los ani
llos de las llaves, y  medio redon
dos para estañar. Los demas artis
ta s , que trabajan y  púlen el hierro, 
como los Arcabuceros, los espade
ro s, etc.; tienen otros bruñidores; 
los unos parecidos á los de los Ger-
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rageros, y los otros semejantes á los 
de los grai)adores.

BRUSCO. Planta parene indíge
na de España que echa varios tallos 
cilindricos istriados, de unos dos 
pies de altura , de color verdescu
ro y  cubiertos de hojas ovaladas, 
puntiagudas, y  de color ignal al de 
los tallos. E n la  cara superior de las 
hojas nacen las flores y  fru to , que 
son unas bayas de un hermoso co
lor carmesí.

BRUSELAS. Hermosa y  rica ciu
dad antigua, capital del Brabante, 
incorporada á la Francia en 1 7 9 3 , 
cabeza de partido del departam ento 
del D ile ; hoy capital del reino de 
losPaises-Bajos. Los edificios públi
cos son magníficos , sobre todo la 
casa del Ayuntamiento.

Su poblacion se calcula en 72,300 
habitantes. La ciudad está situada , 
parte sobre un«i eminencia, parte  so
bre una llanura fértil y  deliciosa en 
el Sena, con el c u h I  comunica por 
un canal á 9 leguas Sur de Ambe- 
re s , 10 leguas S. E. do G and , 7 
S. N. 1/H E. de P aris , 65 S. E. de 
Londres.

M onedas, pesos y medidas , dime?ir 
siones y  usos.

Las monedas son las mismas de 
Anversa. Su cambio es por lo regu
la r en florines de ttO dineros de 
eros.
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iOO libras de Bruselas forman 

412 10/1 2 de C ataluña; 4 00 a/ias 
corresj)onden á canas, 11/8  ca
talanas.

El saco de trigo pesa 216 1/2 
libras de Cataluña, y  25 sacos de 
Bruselas forman el /así de Ho
landa.

Bruselas libra sobre F rancia , In 
glaterra , Flandes , el B rabante, y  
Ginebra , á uso de 1 y  2 m eses; 
sobre la Italia , España y  Portugal 
ú 2 m eses; sobre Dantzick, á 1̂0 
días fecha; sobre Konisberg á M1 
dia , y  sobre Francfort, Viena, Aus- 
Im rgo, Nurembcrg, Breslaw y  toda 
la Alemania á Ah dias v ista , y  6 
dias de favo r, pero se ])Uí3de hacer 
el })rot(;sto desde el dia, si uno 
tiene la seguridad de que al sexto 
no sc hará el pago.

Industria  y  Comercio.

I-os géneros de importación en 
Bruselas , son tejidos de oro y  p la
ta , sedas y  lanas, vinos, drogas, 
aguardientes, sa l, arenques, azúcar 
en su rtiilo , telas p in tadas, y  muse
linas.

Los de esportacion, son encajes 
de suj>erior calidad, tapicerías, cua
dros de mncho m érito , particular
m ente los de la escuela flamenca , 
camelotes de todas clases, cuyo pre
cio es de 8 á AU escalins el ana , 
conforme la bondad , gusto , y  her
m osura. Hay tam bién v arias fábri
cas de paños , bayetas y  oti os teji
dos de lana, cueros dorados, alfom
bras , galones de oro y  j)la ta , som
breros y  otros artículos. La sillería 
ha llegado á tal grado de perfección 
que muchos señores aunque avecin
dados en las grandes capitales tle
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Europa , dan diferentes encargos, 
para lograr sillas , jaeces, arreos, y  
demas útiles para montar.

H ay cn íin en esta ciudad dos 
fundiciones de caracter de impren
ta , y  nmchas de estas trabajan con 
la m ayor actividad.

ORDE^A SZA S R iX A T IV A S  A L COMERCIO.

Pi'imero pa ra  /a m arina.

La ordenanza marítima fecha 12 
de diciembre de 1782 contiene íl- 
artículos, cuyo resmueij es el si
guiente :

E l artículo 19 manda á todos los 
vasallos de los Paises-Bajos, propie
tarios de endjarcaciones, que bagan 
su declaración en el despacho del al
mirantazgo de O stende, B rujas, ó 
N ieuport, conforme se habrán des
pachado en una de estas oficinas. 
Los que hubiesen lomado sus des
pachos en otros paises, tendían que 
hacer su declaración en la oficina 
de Ostende; esta declaración debe 
ooirtcner 1? el nom bre del buqHe; 
2? su cabida; 3 ?el lugar de s u c o i n í -  

truccion; íi? el nom bre del capitan; 
5? el parage de su destino , y  -si es
tuviese en m ar el parage en que se 
preeume pitede hallarse; 6? la fecha 
y  lugar de la esí)cdicion de las p a 
tentes.

Este artículo debia considerarse 
en vigoraseis semanas desjíues de  la 
publicación de la ordenanza, suge- 
lando los contraventores á la m alta 
de 200 florines por cada embarca
ción.

E l artículo 2? ÍHqx)ne la misnia 
observancia, tocante á los buques 
comprados, ó construidos posterior
m ente á la j^ubllcacioií de la pre
sente ordenanza.
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E l artículo 3? ecsige una declara

ción ecsacta, en uno de los despa
chos del Ahnirantazgo, 15 dias des
pues de la venia de la embarcación, 
y  la presentación de las patentes an
teriores en dichas oficinas , para re
cibir las nuevas, sí la venia se efec
túa fuera de los Puertos y  lugares 
de los Países-Bajos; el térm ino de 
la declaración será prorogado por 
un niesó mas á vohintad de los Co
misarios del Almirantazgo^ eslas de
claraciones pues son del todo rigu
rosas , bajo pena de confiscación del 
buque y  fiOOO florines de multa.

En fin el artículo U? impone una 
mulla de 6000 florines, á todos 
aquellos que serán convencidos de 
haber afianzado su nom bre , para 
cncubiir la propiedad de un buque 
estrangero en lodo , ó en parle , <5 
que habiendo alcanzado las paten
tes marítimas en los Paises-Bajos 
Austríacos , las hayan cedido, pres
tado , ó empleado , para otros bu
ques diferentes de los indicados; la 
misma m ulta está aplicada á los que 
hayan alterado, cambiado ó falsifi
cado de cualquier modo, las paten
tes m arítim as, que vedan navegar 
con bandera estrangera.

Al pié de esta ordenanza se ba
ñan manifestados los despachos y 
Comisarios del Almirantazgo de la 
manera siguiente:

En Ostende

En Brujas

"EU prim er Juez dol 
Almirantazgo.

El Alcalde de la ciu
dad de Ostende.

E l Pensionario de la 
ciudad de Brujas. 

E l Pensionario y  Es
cribano del pais de 

 ̂ Franc de Brujas.

En Nieiiport

BRU ^67
El Burgomaestre de 

la ciudad.
E l Escribano de d i

cha ciudad.

A rticu lo  2? para  la pesca.

Una oixlenanza de 9 de julio de 
4 78Jí, declara líbre de derecho el 
pescado salado, y  del pago de min- 
quCy es decir derecho de mercado y  
de todos los impuestos de las ciu
dades, y  provincias de los Paises- 
Bajos , con tal que los trasportes de 
este pescado, esten acompañados por 
unas certificaciones , que acrediten 
proceder de la pesca hecha por los 
habitantes de los Paises-Bajos y  con 
el sello común de la pesca de O.'i- 
tende , ó de Nieuport.

Libertad  de esportacion.

E l Comercio de los granos, ha 
sido declarado libre y  sin límites 
para la salida. Una ordenanza de 
1 3 de agosto de 4 7 7 3 , ecsime de 
todo derecho de Aduana al comer
cio de Ostende; otra ordenanza de 

del propio mes , favorece tam 
bién el comercio de O stende, en 
cuanto á la libertad de esportar el 
tabaco de sus fábricas sin ningún de
recho de tránsito.

U na 3^ ordenanza del 9 agosto 
de '178)í, permite la esportacion á 
Francia del lino peinado , medíanle 
el pago de 20 sueldos ó im florín 
por cada derecho de 4 00 libras: es
ta ordenanza señala las,oficinas, en 
las cuales se concederán los permisos 
de esportacion, y  manda que las 
certificaciones firmadas á este fin 
designen el tiempo necesario para la 
salida de este artículo , y  los cami
nos por donde debe pasar.
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En Bruselas hay una gran fe

r i a , que empieza á -ÍS octubre, y  
dura hasta 'IV tle noviembre j to
dos los viernes hay un gran m er
cado.

Esta ciudad como la m ayor par
te de las de los Paises-Bajos, tiene 
una infmidad de carruages públicos 
cuyo servicio es regu lar, y  necesa
rio para la comunicación de una ciu
dad con otra.

E l puerto de Bruselas está siem
pre lleno de diferentes embarcacio
nes, que alli llevan mercancías, ya 
de la parte de m a r , ya de la parte 
de tierra po r los canales, particular
mente los dos que forma el Sena. 
Sobre todo se ven allí muchas bar
cas de Holanda y  Z elanda, que fo
mentan el comercio de estas dos 
provincias.

BRUTO. Se dice de las ob ras, ó 
manufacturas toscas y  sin pulim en
to  , no concluidas , ó no perfeccio
nadas.

BRUTO. (E n )  Se dice de las 
mercancías, qne se toman sin reba
jar la tara ó de otras cosas, de que 
hay que hacer rebaja.

Los plateros llaman diamantes en 
bruto  los que no han sido aun obra
dos , y  están del mismo modo que 
se hallaron en la a rena , ó en las 
hendiduras de los peñascos. Lo mis
mo se dice de las esmeraldas y  de
mas piedras preciosas, cuando no 
han sido labradas , cortadas ó pu
lidas.

BRUTON. Pueblo de Inglaterra 
en el Condado de Somerset en el 
Brew , á H leguas Sur-Este de Wels, 
36 Ueste de Londres.

BRUZA. Limpiadera ó cepillo re
dondo, hecho de cerdas m uy espe
sas y  fuertes, con una brazadera de

BRU
cuero por defuera la cual sirve pa
ra lim piar las cabellerías.

B U

BUA. Subua . Isla del golfo de 
Venecia, cerca de la ciudad de Trau 
á la cual está unida por un puente.

BUADA. Lago de la América sep
tentrional en el Canadá.

BUBAC. Cuadrúpedo de Mosco
via.

BUCARÁN. Especie de tela gro
sera de cáñamo engomada y  teñida 
de varios colores, que sirve para 
refuerzos de los vestidos, que se les 
quiere hacer conservar su forma pri
mitiva sin doblarse. También sirve 
para hacer cubiertas para las piezas 
de p a ñ o , sargas, y  semejantes gé
neros, á fin de conservarlos libres 
del polvo y  del a ire , paraque no 
perjudique,al color.

BUCARÍ. Ciudad de Istria , con 
nn buen puerto á 8 leguas Este de 
Fiume. Su longitud 12.° 5 2 ',  lati
tud  Jí5.® 25''. Se fabrican allí mu
chas telas de toda clase.

BUCARO. Se dá este nombre á 
tres especies de a rc illa , que se en- 
cuentran en varias p artes , de Amé
rica, y  que (especialmente mojadas) 
despiden un olor agradable. Se di- 
feréncian entre otras cosas en el co
lo r , siendo una ro ja , otra negra y  
otra b lanca ..

RUCHARÍA, (L a grande) ó Pais 
de las Usbacks. Gran parte de la 
Asia en la T arta ria , lindada al Nor
te por el pais de los Calmukos, al 
Este por el Turquestán y  el menor 
T h ib é t; al Sur por la Persia , y  al 
Oeste por el m ar Caspio. En la parte 
mas poblada y  mas cultivada de la 
gran Tartaria. Su clima y  m%iy agra-



dable j su suelo es fértil; tiene bue- 
uos pastos y  bosques. Los habitan
tes pasan por los mas civihzados de 
8U nación. I^sU becls tienen guen’as 
frecuentes con los Persas de los cua
les son m uy temidos. Este pais abar
ca elT urquestán , los reinos Boliara, 
C organg, Som areand, y  de Balcl?.

BUCHE. Especie de pequeña em
barcación , que los Holandeses usan 
para la pesca del arenque; le lla
m an H aring-buis. Esta c ase de em
barcaciones por lo regular tienen la 
cabida de Íí8 á 60 toneladas, y  á 
veces mas. Tienen dos especies de 
|>equcñas cubiertas, ó cuartitos, el 
uno por delante, el otro por detras; 
e l prim ero está destinado para uso 
de cocina.

Cada una de estas embarcaciones 
denominada buche, tiene su patrón, 
un segundo, un contram aestre, y  
los marineros en proporcion de su 
oabida. El patrón es el que tiene el 
m ando superior, sin cuya orden, no 
pueden arrojarse á la m ar las redes 
ni sacarse tampoco. E l segundo or
dena las cosas en su ausencia. E l 
contramaestre manda á los m arine
ros , que están bajo su inmediata de
pendencia , para todos los trabajos, 
y  operaciones necesarias en la pesca. 
IjOs marineros se convienen para el 
viage entero.

Todas las provisiones que se em
barcan en esta especie de buques 
consisten en bizcocho, harina de a- 
vona y  pescado seco, ó salado, pues 
que la tripubcion se contenta por 
lo demas del pescado fresco que se 
coge.

BUCELAS. Especie de tenazas de 
que los esmaltadores se sirven para 
sus operaciones. Forman una sola 
pieza de liierro doblada eo d o s , cu-
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yos brazos son chatos, y  algo pun
tiagudos.

BUCELAS. Es tam bién un ins
trum ento pequeño, de latón por lo 
regular, que tiene por un lado unas 
tenazas y  de otro una especie de 
pala, ó cuchara. Con este instrumen
to engastan las piedras preciosas, y  
hacen otras labores finas de platería 
y  joyería.

BUCKING. Pequeña isla de los 
Estados-Unidos de Am érica, que 
depende del condado de New- 
Yorck.

BUCKINGAM. Condado de In 
glaterra , lindado al Oeste por el de 
Oxford, al Norte por el de NorJhamp- 
ton , al Este por los de B eldford, 
Herts , y  M idlesex, al Sur por los 
de Berks y  de Suny. Su longitud 1 5 
leguas, largura 18. Hay 183 par
roquias 15 pueblos en que tienen 
mercados, y  111,JíOO habitantes. El 
clima es sano, el terreno fértil, aun
que en general calcareo. Sus produc
ciones consisten en trigo, cebada, y  
avena ; sus pastos multiplican gana
dos de toda clase. La capital del 
mismo nombre ( Neomagus, )  está 
situada en el Ouseá 15 leguas Ñor- 
te-Oeste de Londres; se vén allí tres 
puentes de p iedra, y  un castillo en
cima de una alta montaña. Longitud 
occidental 3.° 45 '', latitud 51? 57''.

BUCOVINA. Desmembración de 
la M oldavia, que el Em perador de 
Austria hizo poblar en 1781. Este 
pais es montañoso y  poWado de 
bosques; el clima es frío pero sano ; 
su superficie contiene 178 millas 
cuadradas; su poblacion 113,000 
hasta el año 1 78íf. Se ha descubier
to allí una mina de sal tan  buena 
como la de Wicliska.

B U D A , ú OFFEN. Aqiiincum . C iu-
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(lad capital de la baja Ungria con 
uiia buena cindadela , situada en la 
ribera occidental del Danubio á 60 
leguas de Viena , 225 de Gonstanti- 
noplft, y  63 Norte 'l / 'í  Oeste de 
Belgrado. Sus Iglesias y  los edificios 
públicos eran magníficos, ])ero las 
guerras y  ios incendios lo han casi 
destruido. H ay allí un grandioso ar-

señal, y  nna silla de un obispo Ca
tólico ; otra de uno Griego. Su ter
reno está poblado de viñedos , y  es 
célebre á motivo de un m anantial de 
aguas m inerales, y  calientes. Los 
Turcos se apoderaron de Buda va
rias veces. Su poblacion se calcula 
cn 20,000 habitantes.

CAMBIO DE LAS MONEDAS.

VALOR e f e c t i v o :

De B uda. De España.
N om bre de las monedas. -----------------  ---------------------

R e a le s  v a .  m rs.

Ducado..................................... h  florines 39 30.
RixdaÍe..................................... -1/2 florines 9.
Florin........................................60 creutzers 9 30.
C reutzer, ó eriche. . . .  5.

Paris dá 100 escudos de 3 lib ras, por MU A/U casi florines de Ungria.

Pesos j m edidas, y  ditnciision.

fOO anas equivalen á 36 3/8 canas catalanas.
4 00 libras de B uda, forman 1 J6 5/12 libras de Cataluña.
El trigo se vende al last de libras 587-í 6 /12 peso de Cataluña.

Se cuenta allá por florines, y  creutzers. Sus usos de pago son los mis
mos que en Viena.

Su comercio abarca la m ayor parte de las producciones de Ungria, que 
es  abundante en m adera, azafrán , yerbas medicinales , carbon de piedra , 
m ijo, ricos vinos (cuya principal calidad es el llamado T o k a j)  que riv^a- 
lizan con los de Canarias, siendo el precio de H7 á 50 ducados el anthal 
qne contiene casi tres cántaros y  3 4 /2  cuartillos de Castilla. Las demás 
calidades de vino se venden á 1 O ó 25 ducados por a n t h a l su consumo 
se hace en Bolonia, A ustria, y  en muchos cantones de la Alemania. Se 
fabrica en Ungria una especie de fieltro , que se emplea en hacer sombre
ros, y  tejidos impenetrables al agua, qae se miden como el paño: hay 
también en Buda y  Presburgo unas manufacturas de cuero, y  algunas fá
bricas de algodon y  potasa, cuya calidad está en grande concepto y  estima.

BUDIÓN. Pez nm y común en 
los mares de E spaña, de medio pié 
de largo y  que varia infinito en su

color m as, ó menos oscuro, y  m an
chado de azul y  encarnado. Tiene 
la escama m uy pequeña; y  está cu-



bierla de una sustancia viscosa.
BUEY. Toro que lia sido castra

d o , ó para engordarlo, ó para ha
cerlo mas dócil á llevar el yugo pa
ra la labranza, ó para el arado.

Aimque el Buey tan útil al hom 
bre , sea bastante conocido en todas 
las partes del m undo , y  sobre todo 
cn Europa, no se debe om itir el tra
tar de é l , en un Diccionario de Co
mercio á causa de la diversidad de 
artículos que provee, y  de las cuales 
se hace un gran negocio.

No í’altan individuos bastante pro
vistos de dineros, que se ocupan es- 
clusivamente cn el comercio de los 
bueyes, ya  destinados al trabajo ya 
a la carnicería. Los primeros los 
conqiran m uy jóvenes, y  los ven
den á los labradores, ó carreteros j 
los otros van comprándolos por las 
Provincias , en las dehesas ó quintas 
para llevarlos despues á las férias y  
mercados de las ciudades y  pueblos 
de los reinos ó provincias en donde 
los venden á los carniceros , que 
los matan para vender su carne.

Antes de describir los artículos 
que el buey proporciona al Comer
cio , no será inútil dar una idea á los 
que se dedican á su comercio.

Los bueyes por lo regular viven 
A tt años: al tercero de su nacimien
to son aptos para el trabajo ; á los 
diez es preciso separarlos del carro, 
ó del arado para llevarlos al ceba
dero , y  engordarlos.

La edad de los bueyes, lo mismo 
(jue de los caballos , se conoce por 
los dientes. A los diez m eses, píer- 
<len sus primeros de delante, y  les 
salen otros mas anchos y menos 
liiancos. A los -18 m udan una se
gunda porcion de los dientes llama
dos de leche, y  todos los demas, eu
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los otros >18 meses consecutivos, de 
m odo que á los tres años todos sus 
dientes son iguales. Algunos supo
nen también que la edad del buey, 
se distingue con facilidad por las as
tas , reparando cierta especie de ani
llos que se forman en sus estremi- 
dades que representan los años; pe
ro los traficantes mas inteligentes en 
las circunstancias de este cuadrúpe
do , prefieren el conocimiento de la 
dentadura como mas cierto.

Los bueyes para el trabajo deben 
ser dóciles, de un talle mediano y  
gordos moderadamente.

E l pelo suave , lúcido y  espeso, 
indica buenas calidades; al contra
rio el pelo r a ro , desigual y  áspero 
las indica malas.

E l buey de piel enteram ente ne
g ra , es pesado, y  perezoso, sin em 
bargo denota vigor, si tiene algu
na mancha blanca en los pies ó ca
beza.

E l de pelo rojo es preferible por 
denotar ardor y  vigor : el de bayo 
se considera á poca diferencia igual; 
el coloi’ blanco mezclado con estos 
no disminuye el mérito del animal.

Los bueyes de pelo m oreno , se 
consideran como medianos; su a r
dor no es duradero ; el pelo con lu 
nares ó mosqueteado, indica una ca
lidad aun inferior; el blanco en fin 
y  pardo no tienen mérito alguno , 
pero son útiles para engordar, me
nos los bueyes de pelo p a rd o , que 
tampoco para esto ofrecen ventaja 
alguna.

Engordadero de Bueyes.

IjOS bueyes por lo regular se lle 
van al cebadero, cuando han servi
do para el trabajo, del cual los sepa-



H72 BU
ran á los diez años ; á veces se en
gordan mas jóvenes , ó porque ousi 
se destruyen en el servicio, ó por no 
ser aptos al mismo. Los bueyes vie
jos jamas pueden engordarse bien.

Mientras que un buey está en el 
engordadero, no sc debe hacer tra
bajar de ningún m o d o ; es preciso 
pues tener un cuidado particular, 
ya para enviarlo al pasto en el ve
rano , ya para alimentarlo bien to
do el invierno.

En cualqiiier tiempo que se desee 
engordarlos bueyes, es indispensa
ble darles en los primeros odio dias, 
mañana y  ta rd e , un cubo de agua 
calentada al sol, ó tibia al fuego, 
mezclando en ella tres picotines de 
harina de cebada sin cerner, y  de
jándola algnn rato preparada de es
te m odo, y  por la mañana se les dá 
la sola agua blanca j todo lo demas 
po r la tnrde.

En verano , es decir desde mayo 
hasta San Martin, se deben enviar á 
pacer despues de la caida del rocío, 
conducirlos á los boyerizos en el 
gran calor y  despues volverlos al 
pasto hasta la ta rd e , no faltándoles 
á la noche ni la pajaza para m ulli
das, ni las yerbas recien cogidas, pa
ra comer.

En el invierno es decir desde San 
Martin hasta m ayo , es preciso cus
todiarlos en las cuadras, procurar 
que estas sean templadas, darles he
no á discreción de dia y  de noche, 
y  distribuirles unas bolas de harina 
de centeno, cebada ó avena amasa
da cn agua tibia y  saJ; cn la esta
ción de los rábanos y  nabos, se les 
pueden dar frescos, y  cnando llega 
la vendínua, se les dará el orujo 
mezclado con tres picotines de sal
vado en agua caliente.

Artículos de que el buey provee al 
Comercio.

La carne de Buey se sa la , para 
llevarla con facilidad y  sin corrom 
perse , á los paises en que puede te
ner despacho.

Las pieles ó cueros de bueyes, se 
venden en p e lo , es decir frescos ó 
salados, ó secos y  sin pelo, bajo es
tas especies se entienden, los cueros 
curtidos, los preparados al estilo de 
Hungría y  los untados con aceite, 
lo mismo que se efectúa cou los d« 
Búfalo.

A mas de los cueros de buey que 
son producto de las respectivas j>ro- 
vincias y  reinos, se traen también 
secos en pelo de varios parages de 
América.

Se hace un gran comercio de pie-i 
les de Buey y  Búfalo, en Constan
tinopla , de donde variar Naciones 
los estraen en cada año hasta el nú
mero de 50,000. Son de tres calida
des. La prim era, que es ia mejor, 
procede de los animales muertos des
de julio hasta noviembre :1a segun
da , de los acumulados en noviem
bre y  diciembre j la tercera de los 
del m ar negro, que por su bon
dad son parecidos á la prim era ca
lidad.

Los huesos de buey sirven para 
los torneros, para los cuchilleros, 
para los rosarieros y  para los torne
ros-cajeros. También se queman pa
ra hacer lo que se llama negro de 
hueso, que sirve ¡xu’a la pintura, y 
hacer la tinta píira im prim ir las es
tampas.

De los desperdicios de las pieles, 
del cartílago, de los pies y  de los 
nervios bien cocidos con agua liasta



que eslén del todo disueltos, se ha
ce la cola fuerte.

E l pelo de su co la , mas largo 
despues de haber sido retorcido co
mo cuerda y  hervido para rizarlo, 
forma el c lin , que los tapiceros y  
otros artistas necesitan; del pelo 
corto se hace la borra con que se 
hacen los cojines, ó sillas, albardas 
y  otros muebles.

De las astas de buey ablandadas 
por el fuego se hacen peines linter
nas tinteros, palilleros y  cajas de ta
baco.

El nervio, que se saca de la par
te genital del buey siendo seco y 
preparado á modo de cerro de lino 
sirve para los silleros.

Las tripas de buey bien limpias 
de toda la grasa, sirven para hacer 
unos moldes para batir el oro y  la 
p la ta , y  reducirla á hojas propias 
para los Doradores, y  otros usos.

De la grasa de buey , se forma 
un sebo bastante bueno, para hacer 
velas, ó para preparar ciertos cue
ros ; el mejor es el de Irlanda.

En fin hasta en el corazon y  en 
la vejiguilia de la h ie l, hay algo 
útil para el comercio.

En el corazon se halla un carti- 
lago, bastante parecido al que tiene 
el del ciervo, le llaman hueso de 
corazon de buey y  á veces lo susti
tuyen al de ciervo, aunque tal vez 
impropiamente. La hiel misma de 
buey es útil para los quita-manchas 
y  otros que la emplean en varios usos.

La vegiga en fin de la hiel en
cierra á menudo una piedra dei 
grosor y  figura de una yem a de 
huevo blanda y  con escamas como 
el bezar, cuyo nombre á veces lle
va , pero mas regiüarmente el de 
piedra de hiel.

C U A D  X I I .
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Los huesos de b u e y , sirven tam 

bién para la purificación délos azú
cares.

En Cerdeña de las tripas de buey 
saladas, se hace un comercio de al
guna consideración, destinándolas á 
Marsella y  sobre todo al reino de 
Valencia en donde las emplean pa- 
j’a las sobre-asadas.

BUENA - ESPERANZA. (Cabo 
de) Está situado en la estrem idad 
del Norte de la A frica, descubierto 
por los Portugueses en el año 1 íí98. 
Estos tuvieron la posesion hasta el 
año 1653, en cuyo tiempo este tan 
im portante puesto , fueles tom ado 
por los Holandeses.

Su territorio se estiende cerca de 
30 leguas en el pais cuya m ayor 
parte está habitada por los France
ses refugiados. Hay trigo , cebada, 
guisantes y  fruta de toda clase en 
abundancia. Plantío, viñas, que en 
la actualidad producen un vino bas
tante bueno. Los Ingleses compran 
mejor este vino que el de Francia, 
mas tal v e z , esta no es razón , pa
ra creer que sea mejor.

Hay en este cabo tres montaña« 
altísimas. En la falda de una de ellas 
que se llama T afelberg, está situa
do el castillo de Buena-Esperanza, 
defendido por cuatro bastiones. E s 
te castillo defiende la bahía en don 
de están anclados los buques, que 
están allí á cubierto de todo viento 
menos dol N. O.

Este puerto dede ser considerado 
[ como importantísimo porque ofrece 

m udias ventajas, pues sirve de re 
fresco á los buques que van y  vie
nen de la India.

El comercio que hacen con los 
naturales del pais no es considera
ble , pues que los H otentotes, son 
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los mas miserables, los menos inte
ligentes , j  los mas perezosos de to
dos los Negros, que habitan la cos
ta d.e las Cafres en d.onde está si
tuado este cabo.

Con lodo, los Holandeses no tle- 
jan de hacer un buen negocio, con 
ios buques, que hacen dicha escala, 
á los que venden toda clase dt; re
frescos á un precio nm y razonable, 
y  al mismo tiempo con grande pro
vecho , po r la gran cantidad de ali
mentos de que les pueden proveer, 
pues á mas de todas las peduccio - 
nes, que hemos dicho de su terreno 
tienen vacas, cam eros, cabras y y  
cerdos; lo que es de gratule uti
lidad en esta costa, cuya escala casi 
precisameute han de liacer todos los 
b u q u es , por la dificultad de hacei' 
felizmente tan larga navegación.

BUENOS-AYRES. La ciudad de 
Buonos-Ayres situadtf á 35 grados 
Sud , está edificada en la ribera me
ridional del grande rio de la Planta, 
sobre el declive de uua colina , en 
la ond)ocadura de un pequeño lia- 
chu<?lo que desagua en dicho rio.

Los españoles tuvieron que  stiírir 
m ucho, para establecerse en ella , y  
la abandonaron muchas veces desde 
el año 'ISSo , en que echaron los 
primeros fundamentos, híista 1582, 
en que quedai*on por fin cn pose
sión , á pesar de los esfuei*zos de los 
b id io s , que por esta vez se vieron 
obligados á someterse á sus nuevos 
amos. Se erigió despues en RepúIJica.

Lu ciudad contiene mas de íi,000 
casasj Los habitantes son rico s , y  
delieii estas riquezas al grande co
mercio que hacen tonto eu el inte
rior » como en el estei’ior.

El comercio del interior se hace 
uon el Paraguay , Cliile y  el Perú ;

el del esterior con el Brasil á donde 
los comerciante» de Buenos-Ayres 
envian sus buques , aunque no ven
gan á sus puertos las embarcaciones 
de los Portugueses. Dicho comercio 
del esterior se hace también con los 
Ingleses, que sucedieron á los Fran
ceses, en el tratado del asiento para 
abastecer de negros : igualmente van 
muchos otros Ijnques de las otras 
provincias que eran an tes , y  de las 
que todavía son Españolas en Amé
rica.

Mientras duró la guerra de suce
sión en España, los Franceses hicie
ron casi todo el comercio de Bue- 
nos-A yres; fa ra u te  este intervalo , 
mas se han visto en su puerto los 
buques franceses, que los españoles.

En otra .ocasion se hablará del 
perjuicio que causarou al comercio 
tantas mtii'cancías de Europa.

E n  Buenos-Ayres donde tenia sa 
principal establecimiento la compa
ñia franot'sa del asien to , y  en tlon- 
diü d<;6umbarcaban los negros, que 
debiaji sujimnislrar á los Españoles, 
e« couseeuencia de su tnatado, y  
aqui tambjfQ, antes de la guerra cUí 
los Españoles, es decir, hast¿i i 749, 
era en donde los Ingleses, que suce
dieron á los Franceses od este tra ta 
d o , con ti niiaix«i el comercio de es
tos desgraciados esclavos, <le Jos 
cuates una parte pasaba hasta Chi
le y  el Perú para el servido de ¡os 
Españoles, y  la otra pe rmanecía eu 
el pais.

Lo principal que se estrac de 
Buenos-Ayres y  de que se ¿aca_mas 
provecho, son los cueros de toros 
dalvrtges, con el pek) y  sin c u rtir , 
que pagados los derechos, y  todo lo 
tie ta a s , cuestan allí por lo regular
i 9 reales vellón , y  se venden eu



Europa tle 80 á 400 reales vellón.
La cochinilla petrificada y  en pa

necillos que hay también en Bue- 
íK)S-Ayres, que viene del Perú, aun
que no cuesta mas que ^O reales vn. 
la libra, como es de mala cididad, es 
poca la ganancia, que puede hac^se.

La lana de V icuña, que se lleva 
también del P e rú , cucáta poco mas 
ó menos 20 reala«$ vn. la libra.

El cobre de Coquim bo, ciudad 
sobre la costa del Perú, es una m er
cancía que tiene estima ; cuesta poco 
mas ó menos á dos reales la l ib ra , 
pero debe posponerse al cobre de 
Suiza que cuesta nienos.

Las otras mercaderías de que car
gan sus buques los Europeos, son 
la yerba del Paraguay , el tabaco 
en hojas atadas á puño que se ven
de á libras j el azúcar de pilón y  co
gucho, ó de inferior calidad; el al
godon hilado y  la cera am arilla,ar
tículos que los habitantes sacan de 
la ciudad de las Corrientes y  del 
Paraguay que está á la distancia de 
250 leguas, y  aquella á 500 deBue- 
nos-Ayi*es.

Se conducen allí también de estos 
dos pun tos, gruesas telas de algo- 
doQ, que denominan lienzo de la 
tierra, porque se fabrica cn el pais; 
y  enteramente se consume en él, pues 
lo gastan por camisas para los cria
dos , y  esclavos. Son de mejor uso 
que las de Francia y  Holanda. Estas 
telas tiran 90 canas catalanas, y  los 
Indios las llaman Toconnis.

Lus mercancías propias para las 
Corrientes y  Paraguay, son cuchi
llos flamencos, tijeras, cintas propor
cionadas, tafetanes, telas íle Bretaña, 
hiladillo de Rúan, medias de seda, 
franelas inglesas de color; sombre
ros de castor pardo , telas de seda,

panos, y  franelas del P erú , o de 
Q uin to ; todos estos artículos se tro
caban por los que mas arriba se han 
indicado de las Corrientes y  del 
Paraguay.

Los comercianles que hacen el 
comercio de las C orrientes, cargan 
sus mercaderías sobro carretas, y  
las conducen dcl mismo modo, aun
que tengan que pasar -15 ó 4 6 rios; 
que hacen atravesar á nado por los 
bueyes, sirviéndose de almádias, em
barcaciones , ó cánoas, (formadas de 
maderos que bajan por los rios) pa
ra trasportar sus mercaderías y  car
retas , viéndose algunas veces en la 
necesidad de construir con sus car
retas mismas (que  desmontan en
tonces) las alm ádias, para verificar 
el paso.

La ciudad llamada las Corrientes 
está situada á la mitad del camino 
de Buenos-Ayres al Paraguay.

E l comercio de esta última ciu* 
dad ademas de los r io s , de cuyos 
inconvenientes participa como las 
demas, tiene otros que le son parti
culares. Los que lo em prenden de
ben emplear á lo menos dos años 
en su viage, en razón á que cada 
cosecha de yerba (principal objeto 
do este negocio que sube á mas de 
20 millones de reales en cada año) 
vendiéndose por adelantado, es pre
ciso esperai una segunda, con el 
perjuicio de los regalos, que están 
obligados á hacer á los Gobernado
res y á los particulares amos de la 
mejor h ierba, y  sin contar las ve
jaciones á que están espuestos. Es 
verdad , que para desquitarse, ven
den las mercaderías que dán en 
cam bio, á mas de 300 p .f  de ga
nancia.

La ciudad de Santa-Fé es el d«-
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pósito de toda la yerba y  demas 
mercaderías que vienen de las Cor
rientes y  del Paraguay, y  que se 
destinan al Perú y  á Chile. Los co
merciantes no mandan llevar á Bue- 
nos-A yres, sino la que debe ser 
consum ida, ó vendida; evitan así 
pulgar dos veces el derecho de en
trada y sa lida , que pagarían, si to
da la trasladasen á esta última, para 
ser enviada de alli á los mares del 
Sud.

De los que hacen el comercio de 
Buenos-Aires al Perú y  á Chile, unos 
se aplican á la yerba del Paraguay, 
y  otros conducen las mercaderías, 
que llegan en los buques de Es
paña.

Este último com ercio, que era 
de gran provecho antes que los Fran
ceses hubiesen obtenido el permiso 
de poder traficar en los puertos Es
pañoles del m ar del Snd, no i’ué de 
consideración mienti'as que duró es
te |>ermiso; pt'io se cree que des
pues de la paz de Utrech en que se 
prohibió cl ir allá, bajo |>ena de vi
da , á los t^’anceses, lo mismo que 
á las demas naciones, los Comer
ciantes de Buenos-Ayres , lo han 
continuado con el mismo beneficio. 
En cuanto al comercio de la yerba, 
ordinariamente se puede ganar el 
iOO por 100 y  aun mas si se logra 
uua buena cantidad de la que lla
man Camini y la que se vende ordi
nariamente de -í 60 á \ 80 reales ve
llón la a rro b a , y  la otra que se lla
m a yerb a  con p a lo s , solamente á 
1 0 0 , ó 120 reales vellón, pero los 
Comerciantes para venderla mejor, 
mezclan con la mas apreciada, una 
partida igual de la iníerior.

Finalmente esta mercadería se 
despacha cou tanto  beneficio, en

Chile y  el Perú y  aun ma* en el Po
tosí , que se paga siempre en oro, ó 
plata al contado; los Españoles, 
también los Indios y  los Negros no 
pueden subsistir sin ella y  los tra
bajos de las minas se interrumpirían 
si se privaba á los IndiOvS (que  son 
casi los únicos que trabajan en 
e lla s ,)  el uso de esta bebida.

Para ir de Buenos-Ayres al Po
tosí , se puede em prender el camino 
en to<lo tiem po , porque las monta
ñas se pueden pasar igualmente en 
verano como en invierno.

Parte de este camino se liace con 
carrretas, y  parte sol)re mulos que 
llevan á los Comerciantes, y  sns 
mercaderías. E l camino es de cerca 
500 leguas.

El viage de Chile, aunque no 
tenga mas qne 50 leguas no es tan 
fácil como el del P otosí, no pn- 
diendo verificarse sino en una sola 
estación del año á causa de las cor
dilleras (m ontañas que componen 
una cadena de cerca 300 leguas) 
entre el Paraguay y  Chile, que son 
intransitables los 9 m eses, á causa 
de las nieves.

El tiempo ideneo para el paso de 
las m ontañas, es desde diciembre 
hasta m arzo; el viage se empieza 
con carretas tiradas por bueyes que 
van hasta M endoza, pequeña ciu
dad á 300 leguas de Buenos-Ayres 
en donde se encuentran mulos de 
alquiler para ir á Santiago de Chi
le , primera ciudad de este reino, 
pasadas las cordilleras.

El pasage de las montañas es de 
cerca 60 leguas, que se andan en 
seis ,  ó siete dias , durante los cuales 
se llevan los comestibles tanto para 
los viageros como para las caballe
rías, porque todo el camino está



entre rocas aridas y  precipicios. 
Desde San-Jago hasta las m inas, el 
camino es cómodo y  agi’adable.

Todo el oro y  plata que se en
cuentra en Buenos-Ayres se trae alli 
por los comerciantes de Chile y  del 
Perú.

tiay  por lo regular tres clases de 
plata , á saber, en m oneda, en ma
sa , así como sale de la fundición, y  
en piña , (nom bre que se da en las 
minas, á la plata virgen amalgama
da con el azogue, y  separada de él).

Los Pesos se denominan peruvia
nos, para distinguirlos de los meji
canos , que se fabrican en Méjico y  
que pesan nn poco mas, que los del 
Potosí, aunque la plata no es tan 
pura.

Hay también la que los mineros 
denominan plata virgen, que siendo 
m uy pura y  sin mezcla al salir de 
la mina , no hay  necesidad de fun
dirla como á los otros minerales.

Además de lo  que se ha dicho 
hasta aqui, del comercio de Buenos- 
Ayres , hay toílavía otros dos con
siderables; el uno de vacas y  el otro 
de mulos del Perú.

Los Comerciantes que empren
den el negocio de vacas, están obli
gados á pedir permiso al Goberna
dor , que casi siempre participa con 
el em|>rendedor, ó ecsige un regalo 
de algunos millares de pesos.

La ventaja del perm iso , consis
te en que cualquiera que lo al- 
canze , de los campos del R e y , 
podrá tom ar treinta ó cuarenta 
mil vacas salvages para conducirlas 
al Perú ; para esto han de ser em 
presarios ricos y  capaces de poder 
hacer grandes adelantos, pues se 
emplean como 150 cazadores, ó 
conductores, á los cuales se dan has-
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ta 8 pesos al m es, con carne para 
su alimento y  una cierta cantidad 
de ye rba , para su bebida.

Cuando todas estas vacas llegan 
al P otosí, costarán como 3 pesos 
cada una, pagados todos los gastos, 
y  se venden á 8 p eso s ,y  aun ám as.

En cuanto al negocio de los m u
los , se hace por los mismos habi-i 
tantes del Potosí , que en todos los 
años juntan un grandioso número 
de ellos en el Departamento de 
Buenos-Ayres , despues de haber 
obtenido la licencia del Goberna
dor , esto es después de haber paga
do una buena cantidad.

Los comerciantes van á muchas 
granjas, ó quintas en la circunferen
cia , y  distancia de 2 0 , 30 , ÍIO , y  
aun hasta 50 leguas de la ciudad , 
en donde cada habitante se obliga 
por escrito de proveer un cierto nú
mero de tal edad , y  á tal precio á 
un tiempo determinado, con la con
dicion de que faltando , desembol
sará una cierta suma para indem ni
zación del comprador.

Llegado el dia prefijado de la en
trega el Empresario va á recibir las 
bestias, que inmediatamente hace 
marcar con un hierro ardiente en la 
nalga; lo que verificado, quedan ya 
á su cargo.

Este comercio se hace al contado 
la m itad en plata , y  la otra m itad 
en bayetas ó pañc« del pais, á ra 
zón de dos pesos cada mulo.

Cuando el comprador ha recibi
do todos sus m ulos, tiene gentes 
destinadas para guardarlos, y  con
ducirlos á Salta , que está á dos te r
cios del camino del Potosí, en flon- 
de pasan el invierno, paraque se re 
paren de las fatigas del camino , y 
engorden.
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Llegado el buen tiem po, y  que 

Jas beátias están ya al término de su 
camino , el Empresario Iíjs vende á 
los Gobei-nadores y  Corregidores de 
las ciudades del Potosí á 7 y  8 pe
sos cada u n a , que luego revenden 
á los Indios de su Gobieiiio á ^0 y
50 pesos, para servir de alquiler á 
los pasageros y  comerciunt(*s que 
viajan.

Solo queda que baldar del co
mercio íle los habitantes de Biie- 
nos-Ayrrs con los Portugueses del 
Brasil.

Este negocio que tenia por obje
to las mercancías de E u ropa , que 
escaseaban m uy á menudo en esta 
c iudad , antes que otras naciones 
mas que los Españoles hubiesen te
nido permiso de introducirlas, ha ca
si decaído desde que los Ingleses y  
Franceses ha» sido allí admitidos. 
Con todo los Comerciantes de Bue- 
nos-Ayres envian siempre al Brasil 
harinas, bizcocho y  carnes saladas ó 
sccidas al vSol, en cahibio de lo 
cual traen azúcar , tabaco, añil , 
y  otras producciones de este pais 
incluso el vino y  algunas mer
cancías de Portugal.

BUEN-RETIRO. Casa de recreo 
del Rey de España edificada por 
Felipe IV.

BUFALO. Animal m uy semejan
te al buey, con la sola diferencia de 
ser algo mas largo y  mas alto. Tie
ne los cuernos fuertes y  negros, su 
cuerpo es m uy gordo y  su piel muy 
d  «ra , tiene el pelo corto y  negro , 
casi «in él en la cola, pero mucho 
encima de la parle anterior de la 
cal>eza que tiene nm y pequeña en 
comparación de lo restante del cuer
p o , sus cuernos son muy largos, 
vueltos hácia a trás, su cueílo grue

so y  largo  ̂ su cola j)equeña y  sus 
piernas gruesas también y  cor
tas.

Es propiam ente un l)uey salvage, 
que se aprisiona y  se hace trabajar 
en otros paises como síí hace con los 
bueyes.

Los búfalos son m uy comunes en 
el llevante, principalmente en ios 
alrededores de Constantiiiopla y  de 
Esmirna. Hay muchos también en 
Africa, y  particularmente en el Con
go. Las m ercaderías, que se sacan 
de este animal son los cnernos, la 
piel ó cuero y  el pelo.

De los cuernos se hacen diferen
tes obras á torno en especial rosa
rios y  tabaqueras , que son m uy 
apreciadas.

La piel preparada con aceite, se 
emplea en unas especies de ajusta
dores, que se denominan de Búfa
lo , que llevan la tropa de caballe
ría y  la gendarmería.

Hácense también de ella bando
leras, cinturones, guantes y  cace
rinas.

Las pieles de búfalo secas con 
pelo forman una parte del negocio, 
que los Franceses , Ingleses, Italia
nos y  Holandeses hacen en Constan
tinopla y  en Esmirna y  también en 
las costas de Africa. Ellos las com 
pran á la vuelta del v iage, que ha» 
hecho para llevarles las mercancías 
de sn pais.

Cuando las pieles de dante , de 
buey, de vaca y  de otros animales 
semejantes  ̂ han sido pasadas por 
aceite y  preparadas corno las de bú
falo , se les dan también el mismo 
nombre <le pieles de búfalo, y  se 
emplean para los mismos usos. Las 
de buey y  vaca son menos estima
das y  se emplean ordinariamente



en l>andok’ids , cinlurones y  cace
rinas.

Las pieles <le búfalo, de dante, de 
bueyes y  de vacas, etc. pasadas por 
aceite í'oriiian parte del negocio de 
los Merceros.

E l pelo de búfalo,separado déla  
piel por n)cdio de la ca l, antes de 
ser preparada (como es una especie 
de b o rra ) y  mezclada con la de 
buey, ó vaca, y  demas animales 
sirve para hacer muebles de poco 
valor , tales como las sillas de ca
b a llo , albardas de m ulo, etc.

BUFL Es|>ecie de camelote con 
aguas.

BUG ó B üU G . Rio de la Polo
nia que nace en Leopól y  se une al 
W ístula , cerca de W arsovia.

BUGALLA. I-ia agalla del ro
ble y  otros árlKtles que sirve para 
tintes.

Las mejores bugallas, son las que 
vienen del Levante , sobre todo las 
de Esmirna , A lepo, y  Trípoli. Las 
bugallas de Francia, que se hallan 
en Gascuña y  Piovenza son m uy in
feriores á aquellas , siendo ordioa- 
riamejite ro jas , ligeras y  unidas, 
al contrario de las de Trípoli y  de 
A lepo, que son m uy pesadas y  es
pinosas , de donde lian tomado el 
nombre de bugallas espinosas.

Las de llevante son de trcs espe
cies j unas negras, otras de uii color 
verde, y  las terceras semi-blancas.

Los Tintoreros las emplean según 
su calidad ; las verdes y  las negras 
para dar este último co lo r, y  las 
blancas para teñir las telas.

En cuanto á la otra claae, que es 
mas ligera , como se ha dicho , sir
ve pnra los tintoreros de seda para 
el color negro crudo.

Igualmente la tintase haee de bu-
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gallas negras, ó verdes. Entrau tam 
bién eJi la composicion del negro de 
los correeros y otros trabajadores de 
cueros.

Las bngallas vienen de Alepo, en 
fardos largos y  estrechos , y  las de 
Trípoli y  Esmirna enfai’dos gruesos 
y  cortos, cuya tela es por lo regu
lar ray ad a , lo que es menester re
p a ra r , cuando se compran por m a
y o r , porque la bugalla de Alepo, es 
superior á la de T ríp o li; la mejor 
c&lidad es la que llega de Mozoul 
en el Tigi’e, distanAe de Alepo de 12 
á 1 5 jornadas de camino. Se debe 
observar asi mismo que no estén 
llenas de po lvo , ó de otros cuerpos 
hetereogeneoi j las bugallas ligeras y  
agujereadas , no deben recibirse.

Se pueden estraíír en cada año de 
Esm irna casi 10,000 quintales de 
este género. Los Ingles<!s y  los Ho
landeses lo conjpran casi todo.

Los Turcos tienen una especie de 
bugalla, que es rogiza , del tamaño 
de una avellana, que llam an B az-  
gendge  j ellos la mezclan con la co- 
ehínilla y  el tá rta ro , formanílo asi 
una parte de su §rana. Este fruto 
es m uy e s c a s o y  m uy c a ro ; el 
m otivo es porque tiene poco uso.

BUGE. La rodaja de hierro con 
que se calza interiormente la boca 
de los cubos de las ruedas de los 
coches ó caiTos  ̂paraque no luda ó 
roze con el ege,

BUGIA. Ciudad en otro tiempo 
fortificada, y  en el dia apenas con
serva los restos de las m urallas edi
ficadas por los Rom anos, y  reedifi
cadas por los Españoles , cuyas ar
mas aun ecsisten allí. A la boca de 
su mal segura bah ía , á la orilla del 
m ar hay un castillo llamado Belka- 
d e r .y  otro en el fondo de la bahía
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fjue sirve de ciudadela á los France
ses, que en 4 835 tomaron por asal
to  el dia 30 de setiembre. La ciu
dad está situada en una eminencia ; 
sus calles son estrechas, las casas 
desiguales y  pequeñas, y  el clima 
se puede llálnar pestífero, en el ve
rano. Su actual comercio se reduce 
á pocas provisiones de boca que al
gunos especuladores llevan allí para 
el Ejército francés, cuya guarnición 
no escede de 2Ó00 hombres. Some
tidos los Beduinos, el comercio de 
Bugía podría ser considerable, por
que se esportaria bastante lana, mu
cha cera , aceite, trigo y  otras pro
ducciones. El género de importación 
íle m ayor y  mas pronto despacho 
es la sal. Dista 30 leguas E. de Ar
gel, su longitud 2° 52' latitud 36°,

BUGIA. Vela de cera blanca co
mo de media vara de largo, las hay 
de diferente grosor y  se llama así 
porque la cera de que se hace, venía 
de Bugía ciudad de Africa de que 
se acaba de hablar. Las bugías for
man la principal parte de la labor,
V comercio de los cereros, que las 
distinguen por lo regular en bugías 
de m esa, y  en bugías hiladas.

B u p a  de mesa.

Esta se llama asi porque sirve 
para los grandes señores y  personas 
de distinción; es de diferentes di
mensiones y  grosores. pero todas 
propias, para ponerla en el cañón 
dei candelero.

La mecha de esta bugía está co- 
niunínente compuesta de muchos 
hilos de algodon malamente retor» 
cidos. La cera que la cubre se echa 
.sobro ella con una cuchara, y  se ha

ce rodar despues de tener bastante, 
encima de una me.sa, con un instru
mento de madera largo casi un pié, 
sobre medio de ancho llamado ro
dillo ó alisador. Lo mismo se hace 
con la cera de los cirios, con la d i
ferencia , sin embargo, (|ue estos es
tán horadados en la parte opuesta 
á la m echa, y  van aumentando en 
grosor desde su parte superior has
ta la inferior; al contrario la bugía 
de m esa, es de figura cilindrica, es 
decir, perfectamente redonda, y  de 
igual grosor en las estremidades y  
sin ser agugereada.

La bugía de mesa se vende en 
mazos de una libra de  ̂6 ó 12 on
zas. Este mazo contiene uu cierto 
número de bugías, á medida que 
ellas son mas ó menos largasy grue
sas. Entran en cada libra t t , 5 ,  6, 
8 , '1 0 , 4 2 , y - 1 6 ,  cuyas dimensio
nes son estas. Las de tt por libra de 
\  3 pulgadas; las de 5 de 'i I pulga
das y  m ed ia ; las de 6, de once pul
gadas ; y  las de 8 ,  de 1 O, y  de -í 2, 
de diez pulgadas, sin comprehen- 
der la mecha por la cual alumbran.

Bugia hilada.

La bugía hilada se hace de cera 
b lanca , ó amarilla , ó de color de 
limón. Su mecha se compone de hi
lo de Coloña, ó de hilo de estopa 
de lino blanco. Se llama bugia hi
lada , porque se hila casi como el 
a lam bre, por medio de dos cilin
dros de madera, colocados al través 
sobre dos pies sólidos, que se hacen 
rodar con manijas ó cigüeñelas: es
te movimiento hace pasar de ida y  
de vnelta muchas veccs la mecha 
en la ccra derretida, que se pone e]i 
una vasija de cobre, pasando tam-



bien por los agujeros de una hilera 
también de cobre , atada en una de 
ias estremidades de la vasija; de 
modo que insensiblemente se dá á 
la bugía el grosor, que se quiere, 
conforme los diferentes agugeros de 
la hilera por los cuales se hace pa
sar.

De este modo se pueden hilar al 
mismo tiempo hasta M-, y  500 anas 
que corresponden á 3 0 0 , ó 375 ca
nas de Cataluña.

Este modo de hilar las bugías fué 
inventado hácia la m itad del siglo 
X V I por un cierto Pedro Blesima- 
re cerero de Paris, uno de los mas 
hábiles de su oficio. Antes de esta 
época j todas las bugías, de cual
quiera especie que fuesen, se fabri
caban con la cuchara , y  se hacian 
rodar sebre una mesa lo mismo que 
en el dia las bugías de mesa y  los 
cirios.

LfOs cereros distinguen las bugias 
en bugias de Venecia, bugia de bo
dega ,  bugia de candil,  bugia de 
encerar, y  bugia común.

Las bugías de Venecia, tienen es
ta denominación no solo para dis
tinguirlas de las demas calidades, 
que son inferiores en la hermosura 
de la form a, y  en la calidad sino 
también para denotar aun la b lan
cura de la cera , y  el hilo m uy fino 
de Coloña de que son formadas las 
mechas.

La bugia de bodega, se llama así, 
porque sirve por lo regular para 
alum brar las l)odegas de los merca- 
ileres de vino; esta clase de bugia 
es la mas gruesa de todas las hila
das. La cera de que se íbrma es co
munmente am arilla , y  la mecha es 
de hilo de Guibray en Normandia.

La bugia de candil; es la mas
CUAD X II.
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delgadada de todas las Iiiladas. Su 
mecha , que es m uy fina, es de lii- 
lo de Coloña, y  pasa dos veces por 
la cera derretida , y  por dos aguje
ros los mas pequeños de la hilera. 
Se le dio el nombre de bngía de 
cand il, porque se pone en caiidele- 
ros en las Iglesias, ó en los de los apo
sentos de las casas particulares.

La bngía para encerar, es blanca 
un poco mas gruesa que la de can
dil , cuya mecha es de hilo de Gui
b ray , fino. Los sastres y  tapiceros 
la usan para encerrar el corle de los 
tejidos , que se deshilan fácil
mente.

Las bugías ordinarias se hacen de 
cera blanca, amurilla, ó color de li
món, de varios grosores, y  todas con 
mechas de hilos de Guibray.

Se llama librillo de cera, la bugia 
hilada y  doblada en cuadrado , ó 
en redondo para llevarla en mano, 
ó en la faltriquera.

Los librillos de cera de Venecia, 
se hacen de muchos tam años, por 
lo regular cuadrados, en forma de 
libro pintando por encima figuras y  
ñores de varios colores y  hechuras 
m uy agradables. Estos librillos de 
cera , se destinan para regalos al 
principio del año nuevo, ó poco 
antes de comenzarse.

Se dice hilar la bug ia , para indi
car, que se hace pasar por la cera 
derretida, y  por los agujeros redon
dos de una h ile ra , para llevarla á 
su grado de grosor, según lo ecsi- 
ge su especie y  calidad.

Llaman también bugia una espe
cie de ve la , ó cirio de cera blanca 
ca m uy delgado, largo 6 , ó 7 pu l
gadas , que la plebe usa para sns 
ofrendas en la Iglesia.

En otro tiempo solo empleaban 
61
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mechas da hilo de h»o en la fábri
ca de bugías de m esa; en el dia no 
ae hacen mas que de algodon , de
jando el lino solamente para la bu- 
gía liilada. Savary en su suplemen
to dice:

No es B lesim are ,e l que ha in
ventado la bugía h ilada , como al
gunos han supuesto; su invención 
es debidaíí los Venecianos, que son 
igualmente los prim eros, que han 
trabajado en el blanqueo de las ce
ras ; sin embargo es cierto, que este 
hábil cerero de Venecia la ha intro
ducido á F rancia , y  que antes de 
él todas las bugías desde la mas 
gruesa hasta la mas delgada se re
torcían en la mano.

No es solamente la bugía llam a
da de Venecia , la que se pliega on 
forma de panes y  libritos, que ador
nan con diversas pinturas; toda cla
se de hugía hilada es idónea, con 
tal que esté bien hecha y  sea blan
ca , y  en efecto la que se denomina 
bugia de Veuí'cia no se emplea tan 
ordinariamente como las oirás. La 
llaman así, no porque sea de Vene
cia , sino para distinguirla , y  como 
para conservar la memoria de su 
origen, siendo la mas hermosa y 
mas gruesa de todas las especies de 
bugías h iladas, las que como se ha 
dicho han sido inventadas en Ve- 
necia .

BUHO. Ave nocturna indígena de 
España , de pié y  medio de a ltu ra , 
de color mezclado de rojo y  negro : 
tiene el pico corvo, calzado de plu
ma , los ojos grandes y  colocados 
en la parte anterior de la cabeza, y  
sobre esta unas plumas alzadas que 
íigur.m Ijs orejas.

BX.HONCRL\. Tiend 1 portátil, ó 
que fi dueño lleva colgada de los

B U
hom bros; se compone de chuche
rías y  baratijas de poca monta , co
mo botones, agujas, cintas, peines, 
alfileres, e tc .; también se llaman así 
los mismos géneros, que vende el 
buhonero.

BUHONERO. E l que lleva á ven
der cosas de bidionería.

BUITRE. Ave de rapiña indíge
na de España , de dos ó tres pies de 
a ltu ra , enteram ente negra y  de vue
lo pesado.

BUITRON. Cierto género de nasa 
ó cesto hecho de mimbres ó varas 
delgadas, largo de una vara poco 
mas ó nienos, con una boca ancha 
por la parte superior : se pone en los 
torrentes estrechos <le los arroyos, 
en los canales de los m olinos, ó en 
las bocas de las p resas, que se ha
cen en los rios, para coger la pesca. 
Tam bién se llama así de nna espe
cie de r e d , qtje se pone en los mis
mos parages con igual objeto.

BUITRON. Horno eu que se be
neficia la plata de las minas en In
dias. Es de dos m aneras, uno en 
qne se pone el metál m o lido , que 
se llama harina , y  es como un ca
jón grande de piedra de sillería: y  
otro que llaman de fuego, que es 
una hornilla de ladrillos, fabricada 
de modo que poniendo los metales 
d e n tro , se les dá fuego por debajo 
de la h o rn illa , y  este es el qwe sir
ve para el metál que llaman ríe- 
grillo.

BUJETA. Caja de m adera , que 
se llamó así por ser de b o j ; dióse 
despues el nombre de bujeta á cual
quiera caja de o tra madera.

Dase también este nombre á un 
pomo para olores y  cosas arom áti
cas , que se suele llevar en la faltri
quera, y  también en la cajita en que



se guarda ; llamóse también así, por
que se solían bacer de boj. tales 
pomos y  cajas.

BULBO. Parte de la raíz de al
gunas p lan tas, que es tie rna , jugo
sa , aovada , ó redonda, y  compues
ta á veces de varias telillas, como 
la cebolla común.

BULGARIA. (L a grande) P ro 
vincia de Asia en otro tiempo reino 
Bolgari cerca de Wolga. Hoy bajo 
la dependencia del gobierno del Ca
san y  de Simbirski.

BULGARIA. (L a pequeña) La 
antigua Mesce-Inf así llamada por 
los Búlgaros, que se establecieron 
allí. Provincia de la Turquía Euro
pea lindada al N. por la Valáquia, 
al E. por el mar N egro, al S. por 
la Romanía y  la M acedònia, y  al O. 
por la Servia. Sofia es su capital; el 
pais es pantanoso y  fértil cou mu
chos manantiales de agua caliente. 
La parte mas cercana al Danubio 
abunda en trigo ; lo demás produce 
seda, lanas, miel, manteca de vaca, 
y  tabaco. Su poblacion se calcula 
de 1.500,000 habitantes.

BULLON, H e r v o r ,  BoRBOtÓN. Es el 
líquido cuando hierve ó se cuece.

BULLON BLANCO. Llámase así 
una planta que también y  aun mas 
propiamente se conoce con el nom
bre de Gordolopo.

BULTO. El tamaño ó volumen 
de cualquier cosa.

BULTO. Tómase por buslo , ó 
imagen de escultura.

BUNDELCUN. Pais del Indostán, 
lindado por las provincias de Bena- 
res y  de Oude : contiene ricas minas 
de diamantes llamadas de paiina^ y  
es habitado por los Radjpouts  ; sus 
principales ciudades Chatterpours, 
M o w , v Panna.
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BUNGO. Reino dcl Japón, y  uno 

de los mas considerables de las Is
la de T im o, su capital es Lunay. El 
Rey de Bungo llamado Francisco 
Civán, habiéndose hecho cristiano en 
1582, envió un Embajador al Papa 
Gregorio XIH. Esta región con tiene 
muchas minas de plata y d e  estaño.

BÜNIAS. Así se llama la semilla 
del nabo salvage. Como su uso es 
unicanjente para la composicion de 
la triaca , los drogucFOs mas curio
sos son los qne se ocupan de este co
mercio, y  los denías apenas conocen 
su nombre. Se le sustituye á veces 
la semilla dol nabo que se cultiva 
en las huertas, á la cual se parece 
mucho la semilla Bunias; quo es fá
cil distinguir [)or f̂ I gusto, que es 
m uy picante.

BUNWOOT. Isla , una de las F i
lipinas al O. de la ciudad de Min- 
danao toda poblada de bosques.

BUQUE. Todo género de em bar
cación , considerado el casco por si 
solo. Se dice en general de toda es
pecie de n av e , propia para nav(*gar 
en el m ar con velas, escepto aquellas 
que van con remos y  velas latinas.

El Señor Au))in en su diccionario 
de Marina haciendo la definición de 
un buque dice, ser un edificio de 
carpintería , compuesto de varias 
piezas, unidas con clavos y  clavijas 
de madera y  de hierro, y  que es de 
una construcción propia para flotar, 
y  s<.*r llevado por el viento con el 
socorro de los mástiles y  velas, en 
todos los parages á donde se puede 
ir por mar.

I>a invención de los buques es 
m uy antigua, pero m uy incierta. 
Los mitologistas la atribuyen al De- 
dalo de la fábula, dicípulo de Mer
curio, y  pretenden , que las alas que
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él ¡Tivenló para salvarse del laberin- 
lo de Creía , iio enin mas que las 
velas, que fué el prim ero tie poner 
á un l)ijqiie , y  con las cuales burló 
la vigilancia y  la persecución <le 
Minos.

Otros porfían en querer dar la 
gloria á J a n o , á causa de las dife
rentes antiguas monedas de G recia, 
de Italia y  de Sicilia, que represen
tan por una parte su cabeza con dos 
frentes, como acostumbran repre
sentar á este Príncipe, (que la anti
güedad lo ha trasformado en Dios) 
y  al envés de dichas monedas la 
proa de un buque y  á veces el l)u- 
que entero.

Enfin otros, ( y  estos son los que 
parecen m ejor fundados á causa 
de la autoridad respetable á la cual 
apoyan su opinion ) consideran á 
Noe como á prim er constriulor del 
buque, habiendo tenido la ventaja de 
hal)6r sido elegido arquitecto de la 
tan célebre ;trc.i, (pie fabricó sobre el 
modelo ri‘cibido por Dios^ (según 
la Biblia) en la cual encerró la es- 
penuizti del género humano, cuando 
para salvarse tlel diluvio universal, 
entró cn ella con su famiHa y  un 
suficiente número de animales ter
restres, 3^̂ volátiles, para conservar 
y  restablecer su especie.

Se ílistinguen comunmente tres 
clases (le buques; los luios se llaman 
bu<jues de guerra; los otros buques 
m ercantes, y  los terceros (pie per
tenecen al térm ino m edio, son los 
buques armados mitad en guerra y 
m itad mercantes.

1‘̂ tas tres clases son igualmente 
útiles al Comercio. Los buques de 
guerra-mercantes , conservan una 
m ùtua relación mercantil entre las 
Naciones, que la naturaleza pareció

haber separado ; los de guerra po
nen á los primeros á cubierto de las 
incursiones de los piratas , y  de los 
corsarios, que con autoridad del 
Príncipe, así armados en corso, y  
bajo un título m uy honorífico, y  a l 
al>rigo fie las comisiones de que á 
menudo abusan , interrum pen y  
turban aun mas el Comercio , que 
los verdaderos piratas.

Los buipies de guerra , que dan 
escolta á las flotas m<!rcantes, se lla
man (,‘omboyes en los mares de P o 
n ien te , y  conservan, en los de Le
vante, aquel nom bre.

Los buques mercantes en confor
m idad de los reglamentos de Mari
na, tienen que tom ar sus patentes y 
hacerlas registrar á donde conven
ga , antes de hacerse á la vela; los 
oíros, es decir los que son annatlos 
enteramente en guerra  ̂ ó mitad en 
guerra y  mitad m ercante, á mas de 
sus pat(?ntes , deben tener un per
miso para ir v.n corso , so pena de 
ser tratados como piratas.

La cabida de un buqu<?, se deter
mina sobre el número de los tone- 
l(;s que puede llevar; esta valuación 
ó cálculo se hace con el aforamiento 
del fondo de la bodega , que es pro
piamente el lugar esencial de su car- 
gam'*nto.

E l tonel de mar se calcula en 20 
quintales ó 2000 libras, que se afo
ran en razón de H2 pies cúbicos por 
cada tonel; de modo que un buque 
cuyo fondo de la bodega esd e íí2 0 0  
pies cúbicos puede llamarse un bu- 

I que de 100 toneladas.
I Las mercancías según su natura- 
I leza y  calidad deben colocarse en el 
I fondo de la bodega, y  entre las dos 

ctibiertas ; las mas pesadas y  menos 
espuestas á deterioración , com o el



hierro , p 1 plomo , e tc ., pueden ser
vir regularmente de lastre.

EsUÍ vedado á los Capitanes y  Pa
trones poner sobre ia cubierta de 
sus buques niiigtma niereaneía , sin 
el consentimiento ú orden espiesa 
de su propietario, l)ajo la responsa
bilidad , en su propio nom bre , de 
todos los jMírjuicios que puedan re
sultar. Es también responsable un 
Capitan de todas las mercancías 
puestas á bordo de su b u q u e , y  
obligado á rendir cuenta de ellas, en 
correlación de los conocimientos que 
ha firmado.

Un Capitan no puede de ningún 
m odo vender ó empeñar ninguno 
de los objetos, que ha em barcado, 
salvo el único caso en fjue tuviese 
que dar reparo al casco de sn bu
que, renovar las provisiones, ú otras 
semejantes urgencias, haciéndolo aun 
con el consentimiento del segundo 
y  contramaestre , los cuales deben 
acreditar en el diario la necesidad 
del préstam o, ó de la venta y  el 
uso que se ha hec ho del dinero re
cibido en el prim er caso, ó gastado 
en el segundo. Tampoco es perm i
tido  á un Capitan el \ ender su bu
que, sino precede un poder especial 
del propietario.

Las ordfjianzas de marina, se ob
servan en la m ayor parte de los rei
nos estrangeros, y  por esto no será 
inú til relatarlas , por la utilidad que 
podrá i*esultar de su conocimiento.

Ellas consisten en los artículos si
guientes, relativamente á la m ateria 
de que se trata.

'tV Ninguno podrá ser Capitan 
de un b u q u e , si despues de haber 
naveg.ndo por un tiempo suficiente, 
y adquirido los conocimientos y 
práctica necesaria, no ha sido reco-

BU UBÒ
nocida su habilidad, por el ecsamen 
de dos ancianos Capitanes en pre
sencia de los miembros de la Juris
dicción ordinaria y  del Profesor de 
Hidrografía si lo hay.

2? Ningún Capitan podrá sobor
nar á marinero embarcado con otro 
Capitan ó bien contratado , bajo la 
pena de una multa, aplicable m itad 
al Almirantazgo y  la otra m itad al 
Capitan, que recibirá de nuevo su 
marinero si le gusta.

5? Todos los Capitanes de bu
que tienen una obligación espresa 
de tener un diario , ó registro , nu
merado y  rubricado por los princi
pales interesados del cargamento se
gún el estilo de algunas Naciones, y 
según el de otras, estas formalida
des son practicadas por el Tribunal 
de m arina , que á cada Capitan en
trega dicho h b ro , previo recibo, el 
dia anterior á su partida , para p re
sentarlo á su vuelta, quedando á car
go del Gefe del tribunal el ecsamen 
y  la comprobación de los casos, que 
pudiesen provocar alguna duda. En 
dicho libro^ están anotados los noni- 
b res , apellidos, edad y  patria de 
los marineros , que el Capitan no 
puede desembarcar ni perm itir que 
se desembarquen , hasta su i*egreso, 
bajo una mu ta y  encarcelación de
3 á 6 meses; no será responsable eu 
el solo caso de enfermedad, debién
dolo sin embargo acreditar una cer
tificación del Cónsul estacionado en 
el parage que haya sucedido.

Áf? Todos los Capitanes tienen 
obhgacion, bajo la pena de una 
multa a rb itra ria , de encontrarse 
personalmente á bordo quando sa
len de algún puerto , había , ó rio.

5? Antes de hacerse á la vela, el 
Capitan debe dar una relación al
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tribunal, que conténgalos nombres, 
apellidos, y  residencias de los indi> 
viduos de su tripulación, inclusos 
los pasageros, declarando á su vuel
ta en otra igual, los que hayan retor
nado con é l ,  y  ios parages en que 
ha?a dejado los o tro s, esteudiedose 
esta formalidad á las provincias, 
que tienen un regimen diferente del 
que se acaba de esplicar en el arti
culo tt?

6? Los Capitanes de buques, que 
sin necesidad hayan tomado dinero, 
so])re el casco, provisione-s, ó ape
ros íKj s u  em barcación, vendido 
meí-calicíüs de su cargam ento, ó em- 
j)erTado aparejos y  pertrechos de un 
N^vío, ó anotado de su diario ave
rías ó gastos supuestos, tienen que 
pagar, ea su propio nom bre ,e l va
lor correspondiente, y  son declarados 
inhííbiles para ulterior mando y  des
terrados del puerto de S Q  residencia 
ordinaria.

7? hos Capitanes fletados para 
hacer un viage, deben concluirlo, 
bajo la i-esponsabilidad do los daños 
y  perjuicios, que resulten á los pro- 
pietarios del buque y  de las mor- 
caneias, y cuando convenga son per- 
se*^uidos estraordinariam ente.

8̂'.' Los Capitanes , Patrones , P i
lotos y  M arineros, quando están 
para hacerse á la vela , no pueden 
ser detenidos jK>r deudas civiles, 
salvo el Cdso en que hubiesen sido 
contrahidas para el viaje.

9? Los Capitanes, bajo ningún 
p n ‘t^*sto , no pueden aban ionar sus 
biiquí’s , |ít>r causa de qualquier pe- 
Yv^i\i y  sin ol parecer «leí Piloto, 
Contramaestre y  de los principales 
Marineros, debiendo en esto caso 
« ilvar el ílinnro y  los géneros mas 
preciosos del cargamento^ bajo la

responsabilidad de su propio nom
bre y  un castigo corporal, de los 
cuales quedará esento si [)or un ca
so fo rtu ito , se hubieseii perdido los 
efectos ya salvados.

10 Los Capitanes y  Patrones de 
los buques , que navegan á la porte  
no pueden hacer ningún negocio se
parado por su cuenta particular, y  
si lo hacen, sus mercancías podrán 
ser conliscadas, en beneficio de los 
dem as interesados.

En las ventas de los buques, que 
se hacen por orden de justicia , ios 
salários de los m arineros, que han  
servido ea el ultimo viage, son p a 
gados con preferencia á lo> dem as 
acreedores ; despues de estos, los 
que hacen oposicion por dinero pres
tado, por las demas necesidades 
ik*l buque durante el viage; en se
guida los que han hecho adelantos 
para la reparación del casco, provi
siones y  arm am ento , ántes de la 
partida , y  en fin los fletadores , to
do por concurrencia entre los acree
dores, que están en el mismo gra
do de privilegio.

Si el buque vendido no ha hecho 
todavía viage a lguno , el vendedor 
los Carpinteros, los Calafates, y  d e 
mas obreros empleados en su con - 
truccion, junto con los acreedores 
por la madera , cordages y de mas 
objetas provehidos para el buque, 
deben ser pagados con preferencia 
sobre los demas y  po r concurivncia 
entre ellos.

( jiando  se detiene , por ima sola 
porcion, un buque pronto á haiu-rse 
á la vela , los interesados en dicho 
bu q u e , pueden presU»r una caución 
por la cantidad reclam ada, les es 
igualmente permitido hacer asegu
rar la parto em bargada, y  tomar d i



ñero á canihio niaritiino sobre el 
importe del seguro, del cu<d se ha
rá ei reenil)olso con preferencia, so
bre el l>enefieio del retorno.

Cuda conocimiento de los g'éne- 
ros embarcatlos soíjre un buque, de- 
J>e liacerse [>or triplicado, y  auu 
cuadruplicado, es decir, uno para 
ei que liace la espedicion, dos para 
el consignatário, al cual se remite 
uno por ei correo, y  el otro, á oj)or- 
tuna ocasion á falta del primero, sea 
por mar sea por tie rra , el tercero 
para el Capitan, en virtud de cuyo 
conocimiento cobrará su fle te , re
tirándose del consignatário el que le 
fué enviado, con el recibo al pié de 
los géneros entregados, quedando á 
este último ei conocimiento del Ca
pitan con el recibo del flete pagado.

E i tiete de «n buque, es decir el 
alquiler^ debe arreglarse con una 
escritura, sea que haya sido fletado 
en lodo ó en parte , sea por el viage 
entero ó á m eses, sea á quintales, ó 
por una cantidad determirinda.

Ei dinero á cambio m arítim o, 
puede tomarse sobre el casco y  qui
lla de un l)uque, sus aparejos, ar
mamento y provisiones, por.junto 
ó por separado.

Se puede hacer un seguro , no so
lo sobre los géneros, y  otros efectos 
embarcados en un buque, sino tam 
bién sobre el buque mismo.

I^as averias generales, ó averías 
com unes, es decir que se han hecho 
para el bien del buque y  de las m er
cancías, se arreglan á un tanto por 
ciento; pero las averías simples, que 
pertenecen ai solo b u q u e , ó á las 
mercancías en particular, recaen so
bre la cosa , que ha sufrido el daño.

Oinitirémas la descripción clasifi
cada de los buques <ie guerra , y  de
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los buques corsarios, de los que es
tán á la carga , ó cargados , buques 
de registro , etc. ])or ser m uy cono
cida su naturaleza , y  para no entre
tener á los lectores en cosas inútiles.

BUKATES. Pueblos de la T a rtá 
ria m oscovita, que habitan á lo lar
go del rio Angora, y  del lago Becai.

Los buratos son m uy ricos en ga
nados , particularm ente en bueyes y  
camellos. Las caravanas rusas, que 
ván á la China, ó que vuelven de 
a llí, se proveen de estos anim ales, 
que les pagan en géneros , no en di
nero , del cual no hacen ningún 
caso.

Las mercancías que les acomodan, 
son martas , zebeiinas de color des
m ayado , vasijas de estaño, ó de co
b re , paños encarnados de H am bur
go , pieles de n u tr ia , sedas de P er
sia de todo color, oro y  plata en 
barras.

Los bueyes mas grandes no valen 
mas de 8 á 4 0 ru b io s , que corr«s- 
pondea perfectamente á 8 ó 4 O pe
setas, y ei mas fuerte camello de 
U  á 4  8.

BURATINES. Sedas buratines 
que produce la P ersia , y  se espor
tan por la via de Surate. Se pesan 
por damasquin de 600 dracnias, que 
corresponden á 6 3/4 2 libras cata
lanas.

BURATO. Tejido de lana cuyo 
tacto es áspero , y  sirve para alivio 
de lutos en verano y  para maiiteos.

BUREN. Pnebio del reino de los 
Paises-Bajos á 8 leguas Oeste de Ni- 
mega y  (5 Norte de Bois-le-Dnc.

BUREN. Pueblo de Suizs, on el 
cantón de Berna en el O rbe , á 5 le
guas Norte AjU Este de Berna. Su 
longitud 5 .° , latitud 7".

BUREN, l ’ueblo eu el gran du-
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cado del Bajo-Uhin , á 6 leguas Sur 
de Paderborn en el Aim.

BURDAS. Cabos, que como los 
b randales, bajan desde la cabeza de 
los masteleros y  se atestan y  lijan á 
las bordes del navio en argollas, y  
ayudan á sostener los árboles: tié- 
nelos tam bién el m ayor y  trin 
quete.

BURDEOS. Antigua, grande, her
mosa , r ic a , y  una de las principa
les ciudades de F rancia , capital de

Guienna y  del Bórdeles y  nno de 
los mejores puertos del reino. I^a 
antigüedad de esta ciudad es com
probada por los vestigios de nn an- 
liteatro y  por otros ediíicios rom a
nos, que subsisten aun.

Está á n  leguas del m ar sobre 
el rio Garonne á 55 leguas S. de la 
Rochela  ̂ y  130 leguas S. O. de Pa
ris ; longitud i 7.° 5 ',  latitud 
50"

Escj'ituras.

Se tienen las escrituras en lib ras, sueldos y  dineros: 20 sueldos hacen 
la libra , y  12 dineros un sueldo tornes.

Monedas efectivas.

Son las mismas y  tienen el mismo curso , que en el resto de la Francia.

Curso de cambios de Burdeos.

Amsterdam \  escudo de lib. 3 por 55 -1/2 dineros de gros.
Londres 1 idem. . . . por 30 3/-16 dineros esterlines. 
Hamburgo 1 idem. . . . por 2fi sueldos lubs banco.
Paris á 3 usos, á 1 y  A Z /k  por ciento de pérdida sobre la letra.

Usos y  plazos.

El uso en toda la Francia se cuenta á 50 dias.
Las letras de cambio libradas á vista sobre Burdeos, deben ser pagadas 

á su presentación, y  en su defecto, protestadas el mismo dia.
Las libradas á algunos dias v ista , y  a uno ó mas usos, gozan de diez 

dias de plazo que empiezan el dia despues del vencimiento.
Los billetes á la orden recibidos j)or valor en mercaderias, que son e n- 

dosados, gozan asimismo de 10 dias de plazo á la par de las letras poco 
antes indicadas.

Férias.

En Burdeos hay cada a ñ o , dos férias considerables; la pnm era empie
za el 1? de M arzo, y fenece el Di del mismo mes. La segunda comienza 
el 15 de O ctubre, y  acaba el 29. La franquicia de estas dos ferias, con-
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siste en la esencion del derecho de contabilidad, es decir, un derecho que 
se paga á la entrada y  salida de cualquier artículo.

Operaciones de cambio.

Siendo las de Amsterdam y  Londres las mismas que se detallarán eu 
el artículo de Paris, es inútil repetirlas. Esplicaré pues las de Burdeos so
bre Hamburgo.

Cambio de Bw 'deos sobre Hamburgo.

Reducción de 4 282 m arcos, 5 sueldos lubs banco , en lib ras , sueldos 
y  dineros torneses, al cambio de 26 sueldos lubs banco, por A escudo de
3 libras.
Si 26 sueld. lubs B?, hacen 3 lib. tornesas, cuanto '1232 m ar. 5 sueld.

multiplicar po r \  6 sueldos

lib. 2367» 6» -J^lds. 7697»
torneses. '1282 »

20517 )> sueld, lubs B'.’ 
á m ultiplicar por 3

6^1551
95
'175

-191
9

20 sueldos

^180 

^2 dinero6

288
28
2

Pesos de comercio.

El peso de comercio de Burdeos es el quintal de 100 libras, la libra 
tiene 2 m arcos, el marco 8 onzas, y  la onza 576 granos.

Este peso es el peso de marco de Paris, pero el quintal boj'delois es 
CL'AJ). X I I I .  62



n90 BU BU
A por ciento mas fuerte, que el de París: se podrá pues acudir al artícu
lo de Paris , que presenta la comparación relativa del peso de marco con 
las plazas estrangeras; añadiendo pues el A por ciento se tendrán libras 
de Burdeos.

Peso de oro plata.

Este es el mismo que se encontrará en el artículo de Paris.

M edida para  los trigos.

Se llama boisseau , que pesa en trig o , casi -14 2 libras peso de Burdeos; 
se divide en 4/2 , l/H , l /S  y  4/ l  6 de boisseau.

58 boiseaux  corresponden al last de Amsterdam.

Dimensión.

Es la misma como el ana de Paris ; véase pues aquel artículo como se 
ha dicho sobre el peso de comercio.

Medidas de líquidos.

El tonel de vino se compone de k  barriles : corresponde á 50 stecans de 
Am sterdam , ó 252 galones de Inglaterra.

El barril contiene 32 veltas 0 410 pots de Burdeos. La velta de Bur
deos, es á poca diferencia igual a la  de Am sterdam , ya que 100 veltas de 
Burdeos componen casi 102 4 /2  veltas ó viertels de Amsterdam.

P ipas de aguardiente.

Una pipa contiene 50 veltas de Burdeos; pero este licor se compra allí 
por barriles de 32 veltas.

Derecito de salida para los licores.

Los vinos de Burdeos se distinguen en dos clases, es decir, en vinos de 
la ciudad y  en vino3 de sus alrededores.

Los vinos de la ciudad pagan. . 5 libras íí sueldos.'J
Los dem as...................................... 17 » 2 » l  por tonel.

Los vinagres...................................22 » 4 0 » j
Los aguardientes pagan. . . .  4 )> 5 » . derech®de sa

lida por cada p ipa; los demas gastos hasta á bordo suben á 42 libras por 
ton<?Í dQ vino, y  6 libras por cada pipa de aguardiente.
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Nombre de los vinos tintos de Burdeos.

Pon tac Palos de Queyries.
Cháteau-Margaur id. de Liorna.
La-Tour-la-Fite id. de Fonsac.
Haut-Brion. id. de Izon.
Haut-Brion-la-mission. id. do Macan.
Margaur. Montferan.
Saiut> Julien. Caboes.
Médoc. Saint Macaire.
Saint Estepbe. Roics.
Blanquefort. Lemes de Benauge.
Caster. Costa entre dos maies.
Haut-Talance. Bourg.
Graves. Blaye.
Raze-de-Begle. Saint-André-de Cubzac.
Saint-Emilion.
Queyries.

Nom bre de los vinos blancos de Burdeos.

Haut-Brion-la-mission. Portets.
Carbonieu. Toulenne.
Saudirot. Serons.
Sauternes. Peleaux.
Bommes. Loupiac.
Haut-Preignac. Montprinblanc.
Ba.<t-Preignac. Cadillac.
Haut-Barsac. Lemet-en-Benaug€.
Bas-Barsac. Rions.
Poudenzac. Langairan.
Langon. Costas entre dos mares.
Haut-Talance. San-AndréS'de-Cubzac.
Graves. Muet.
Blanquefort. Casset.
Farques^. Mucat.
Santa-Cruz-del-monle. Bezieres.
J.>andiraá. Blaye.

Taras que se estilan en Burdeos.

Se c o a c c c l t 'D  de tara para los azúcares blancos, 9 libras de ínengua por 
barril y  4 2 p |  de tara de cada barril.

Idem  por los azúcares terciados y  com unes, 2 libras como por el pri
mero ̂  y  4 2 )/2  á 43 pg  por tara del baj-ril.
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Idem  por los azúcares de la ínfima calidad , 3 libras y  '17' p ĵ como los

arriba dichos.
Los añiles y  cafés no tienen tara. i r i c o
Los algodones tienen tt p^  de ta r a ,  en cuanto á las balas, y  6 p^  ̂ en

cnanto á los fardos.
E l peso de las Colonias francesas, es igual al peso de marco de

Francia.
Canal real de Languedoc.

Elste principia propiamente en el estanque de Thau,e\ cual tiene comunica
ción con el M editerráneo, mediante los puertos de Ceta y  A g d e  y  por 
medio de otros canales. Se le dán 30 leguas de largo, desde una a otra 
estrem idad, es decir desJe el estanque de hasta la continencia del
canal con el G arona, mas allá de Tolosa; facilita en estremo el comercio 
de Burdeos, principalmente en tiempo de guerra.

El flete que se paga para las mercancías, que de Burdeos se dirigen a las 
sobredichas ciudades, es arbitrario, y  el que se paga de Ceta y ^ g d e  has
ta  Burdeos, es de 2tt hasta ttO sueldos por quintal. (V . Agde. )

Gasto de P uerto  en Burdeos,

Los buques pueden refugiarse en el rio Garona sin pagar derecho algu
n o , con tal que se detengan antes de llegar á P oudlar  , y  se hagan a la
vela sin cargar nada. .

Los gastos de Puerto de las embarcaciones , se arreglan según sus cabi
d as, lo mif^mo que los pilotages según la profundidad a que cala, es a sa
ber 50 sueldos por cada p ié , cuando el buque no llega á sumergirse \  O 
en el acua , y  70 sueldos cuando su sumersión pasa de 12 á 'l 5 p ies, «na 
embarcación de 200 á 250 toneladas paga todos los gastos del no  con 
•100 libras tornesas.

Consulado.

Hay en Burdeos una jurisdicción Consular, que juzga sin apelación los 
asuntos mercantiles hasta la cantidad de 500 libras. Las cuestiones m arí
timas se deciden en el alm irantazgo, las apelaciones que P ^ ® ^  hacerse, 
tanto de éste, como del anterior tribunal consular, pasan al Parlam ento y
de aUi al Consejo. . , , i i

La ciudad de Burdeos tiene privilegios, en virtud de los cuales esta ve
d ad o , que los vinos depositados en el puerto para el em barque , puedan 
perm aneaT en é l, hasta el dia 8 de octubre. Si no pertenecen a la Senes
calía. El pais de la Dordoña puede hacer el embarque de sus vinos en Li- 
bonrno, y el Languedoc en Burdeos, llegada la época de San M artin; la 
alta Guíenna tampoco disfruta del favor de estos dos meses de venta. Co
mo esta Provincia, no tiene mas que el puerto de B urdeos, tiene que 
aguardar las fiestas de N avidad, estación la mas penosa del año para la
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navegación, y  tiempo en que los vinos detenidos por el hielo , ó por las 
tormentas corren riesgo de naufragio averia ó venta sin beneñcio.

Otro privilegio de la Senescalía de Burdeos, es el tener grandes barri
les, esclusivamente de cualquiera otra provincia; de consiguiente sugeta 
á menores derechos y  gastos de carga , supuesto que estos se calculan en 
razón de toneles, cada uno de los cuales se cuenta por cuatro barriles.

La ciudad de Burdeos, tiene tres objetos principales de com ercio; la 
venta de sus vinos y  aguardientes, que los estrangeros van á buscar allí; 
los arm am entos, que hace para las Colonias francesas de A m érica, á 
donde lleva las producciones de su suelo , ó las que se provée de otras 
partes; en fm la pesca de la ba llena , y  merluza ya fresca ya seca, que sus 
buques, despues de haber guardado la porcion necesaria para su consumo, 
reparten á varios puertos de E spaña, Italia y  demas parages de E u 
ropa.

El comercio de los vinos y  aguardientes de esta ciudad, atrae tantos 
buques estrangeros, que todo el año se ven en su puerto mas de -100 , y  
en la estación de sus férias , están allí siempre á la carga mas de 500.

La m ayor parte de las Naciones, que envian sus buques á Burdeos pa
ra el comercio de los vinos y  aguardientes son los Ingleses, Escoceses, 
Irlandeses, Holandeses, Suecos, Dinamarqueses y  demas pueblos del Nor
te , pero el número de los Ingleses y  Ho andeses es m ayor ya que por lo 
regular, estas dos solas Naciones compran el cuádruplo mas^ que todas 
Jas demas juntas.

Para dar una idea de este com ercio, he aqui una nota de la estraccion 
verificada desde el año 1 78^1, hasta el 1786 según los registros de aque
lla misma Aduana.

,, ,  ̂ fJ*4 889 pipas de vhios diferentes.
En el ano 178’J { • j  v »l  5829 pipas de aguardiente.

ríl5808 pipas dev ino .
”  ' ' ■ 6330 idem de aguardiente.

F  1 7Rfi pipas de vino.
• ■\^o>í20 idem de aguardiente.

Se estraen también de Burdeos vinagres, ciruelas, pasas en barriles, 
resina, trem entina, castañas , tablas de nogal, papel , corcho y  miel.

Las que introducen las sobredichas Naciones, consisten en géneros d^ 
lana , estaño , plom o, carbón de p iedra, arenques salados y curados al 
humo , cueros de todas clases, carne salada para las Islas, manteca, que
so , sebo y  drogas para la tintura.

Cuando el balance de las mercaderías no es ig n a l, los Ingleses pagan el 
resto de mas, en letras de cambio sobre Lóndres y  Paris.

Los vinos que los Holandeses estraen de Buixleos , un año común su- 
líen á 2500 toneles, y  los aguardirntes á c(Tca *10 0 12000 barriles. Car- 
gaií iatnbiet) sus boques de vinagre, lin.<7.í, jara1>es y  otros géneix»k lie
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que se hf\ tratado anteriormente hablando de los Ingleses. Los que true- 
(5in  son m adera rajadiza para duelas, tablas, mástiles, eañamo, a quitnin, 
guiare y  queso. La escedencia de sus cuentas se satisface ó en dinero efec
tivo , ó en leti'as de candiio.

Lo.s Suecos y  Dinamarqueses llevan los mismos géneros, que los Ho- 
lande.ies, y  toman á poca diferencia ios mismos retornos. Es raro siu 
típihurgo, que cada una de estas Naciones se lleve mas de 3 á í*000 pi
pas de vino , y  en proporcion aguardiente, el motivo consiste , en el se
guro recu rso , que tienen con los Holandeses, los cuales pueden proveer
les cuando lo necesiten, principalmente por que lo hacen al precio casi 
igual al de su origen; los Holandeses han calculado, que con esta facili
tación se aseguran de la concurrencia de estas dos Naciones, cuyas num e
rosas compras , igualan el beneficio, que podrían hacer en poca cantidad, 
y  á precio mas subido.

Los vinos, que se cargan en Burdeos, son vinos blancos de Langon, de 
Prcignac, de Barsac, de S.(uternes y  de Bomnie. Estos vinos, en los años 
<ju(’ la cosecha es regular , se venden desde '180 á 200 libras el 
tonel.

Los vinos de Poubensac y  de Castres <son de dos calidades, es decir 
blancos, que se venden á 50 escudos, y  tintos de 55 á ííO escudos. Ltói 
vinos de Graves de Burdeos son todos tin tos; su precio es de ííO hasta 80 
escudos el tonel; á este últim o precio se vende poco^ al contrario desde 
150 á 200 libras la m ayor parte.

Los vinos de Graves de Medoc> tienen el precio en proporcion del ler- 
ritorio que lo produce , ya que este parage á pesar de que tenga uua es
tension de 4 O leguas, produce los vinos con tanta variedad, que á veces 
esta consiste en 50 por Se venden pues unos desde 90 hasta 100 
francos, otros de 120 hasta 150 l ib ia s , y  pocos desde 180 has
ta 200.

A mas de las p a rtid as , que embarcan los estrangeros, se cargan imi- 
chos buques para las islas como se d irá  despues. Se consume también 
bastante vino en las fábricas de aguardiente y  se vende casi á 50 libras 
las dos veltas;

Se calcu la , que en la Senes€alía de Burdeos, se pueden recoger cada 
año 200,000 toneles de vino, que se embarciin para el estrangero 100,000, 
que se consumen en Burdqos y  sus alrededores 0,000 , y  lo demás eu la 
piovincia, sin contar las j>equeñas partidas., que puedai componer dr 
-Á 5000 toneles.

En cuanto á los aguardientes, conio se queman mas ó menos según la 
abundancia de la cosecha , unos años se embarcan hasta 20,000 pipas , y
Otros de 12  á '15000.

A veces se lle \an  á Burdeos de Languedoc hasta m il toneles, y  aun 
de 8 á  -10,000 de la Alta-Guienna , eutre vinos blancos y  tintos.

E l arrabal de Charti^ons, es el lugar en que se depositan los v inos, 
uQ pQrteneQÍenl£s á las Parroquias, que componen la Senescalía de Bur-
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(leos , porque no pueden introducirse en la ciudad, m vendérse sind á lós
es*trangei*os.

El comercio que la ciudad de Burdeos hace con las Colonias francesas 
de la América , liene empleados de 2k á 28 buques de la cabida de 50 
hasta 4 50 toneladas , cs decir dos , ó tres para Quehec, tres ó cuatro pa
ra Caienna , cuatro ó cinco para la isla de Santo Domingo, antes de per- 
dei” su dominio , y  ahora diez y  seis ó veinte para la Martinica, y  las de
mas islas Antillas de la América.

No es que de Burdeos no salga m ayor nimiero de embarcaciones para 
las Indias occidentales ; pero como en Francia no se pagan derechos de 
salida para los géneros destinados á este comercio , la m ayor parte de 
los buques de Nantes y  de La-Rochela, van a cargar vinos en Burdeos, y 
proveerse de varios artículos, cuyo surtido les fa lta , para formar los car
gamentos para aquellas Colonias.

Los buques que de Burdeos se dirigen á Q uebec, se hacen á la vela en 
m ayo ó ab ril, y  vuelven á fines de octubre, ó principios de noviembre. 
Sus cargamentos , se componen de vinos, paños, telas, sombreros, quin
calla , herramientas é instinmentos.

Como no pueden hacer sus retornos en peletería, por no ser libre su 
com ercio, algunos van á cargar bacalao en Terra-nova^ ó al Cabo-Breton, 
qtje compran con letras sobre F rancia; otros toman en Quebec harinas , 
cerveza, guisantes, anguilas saladas, q«e truecan con géneros del país; en 
caso pues de no hallar lo bastante para completar sus cargamentos, to
man lo demás á fletes.

Las embarcaciones que van á Caienna, deben ser pequeñas, pues que 
una de solas cien toneladas á penas podria fofittar su cargam ento, de
biendo pasar á las islas para completarlo.

Para el tráfico de la Martinica y demas islas francesas, pueden em 
plearse buques de toda cabida, porque forman sus cargamentos, pasando 
de una isla á otra, quedando allí por lo regular hasta fines de agosto, épo
ca en que acaban de hacer los azúcares.

El mejor tiempo de salir de Burdeos para las islas, son los meses de 
noviembi’e y diciembre, y  se llega allí en febrero, cuando empiezan á tra
bajar los ingenios, ó trapiches de azúcar, sin embargo saleri buques hasta 
fines de m ayo, sobre todo sí las embarcaciones llevan vinos viejos, de 
buena ca lidad , porque habiendo sido fuertes los calores en las islas, y 
causado deterioración á los vinos llegados con las primeras embarcacio
nes , los últimos cpie allí se presentan, infaliblemente suben de precio, y 
se v-^nden como quieren pagjindo en dinero efectivo.

Un cargamento de un buque de la cabida de 120 toneladas, se com
pone por lo regular, de ttO pipas de vino, 50 barriles de harina de 2 \ ¡2 
q'uint'ales cada u no ; 20 barriles de aguardiente; 20 barriles tocino del 
pais; 30 barriles buey salado de Irlanda ; 3000 anas de telas groseras, 
de 1 \ á 1 2 sueldos el an a , que viene de Saintonge, ó San-Macaire ; quin- 
ze rollos de hierro pai*a los molinos de  adúcar; de toda egpecib de iiistru-
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tueiilos (ie cobre , é hierro para uso de los trapiches por valor de 500 li
bras; vasos de tierra y  demas utensilios para la purificación del azúcar. 
IjOS artículos indicados hasta ahora sc consideran como de obligación; el 
lesto del cargamento se compone de zapatos, sombreros de todas calida- 
lies, por valor de casi 300 lib ra s ; telas , avíos sea en vestidos ó alhajas, 
y  varias manufacturas para uso de los habitantes , por la cantidad de 
mil libras; ^00 pipas y  barriles en hazes con sus aros y  el m im bre para 
montarlas y  poner el azúcar; en fin de un gran to n e l, en Jiaz, de la ca
bida de doze toneles que sirve para la carga, y  descarga de los géneros. 
Este últim o no es del todo necesario, porque se puede alquilar en las is
las. Todo este cargamento puede valer á precios regulares, unas catorce 
m il libras catalanas.

Los principales géneros, que se trahen de las islas, son los azucares 
blancos y  morenos, el algodon, el gengibre, el añ il, la cáñifistula, el ca
cao , el caréy , (to rtuga cuya concha es la mas estim ada), y  la orellana ó 
achiote. No me estenderé mas en la descripción del com em o de las islas 
francesas, porque debe clasificarle en otros artículos de la América.

IjOs cargamentos, que se hacen en Burdeos para la pesca del abadejo, 
consisten en s a l , á proporcion de los quintales de bacalao frcscal ó seco, 
que puede llevar el buque; en sedales para la pesca, cuchillos, chillas, 
m andiles, clavos, v ituallas, como v inos, legum bres, etc. para 8, ó 9 
meses.

Las embarcaciones, que van al banco , salen de Burdeos en enero; 
pueden salir también en los demas meses del año, menos en octubre, no
viembre y  diciembre.

Los que van á T erra-nova, se hacen á la vela en febrero, ó marzo pa
ra llegar en abril ó á principios de m ayo, porque llegando á fines de es
te mismo m es, poco ó nada podria hacerse.

Los retornos de las embarcaciones de Terra-nova, se hacen por lo re
gular en Burdeos, Nantes , La-Rochela Bayona , M arsella, y  Bilbao en 
Rspaña ; A veces van á L isboa, y  á Cádiz. Las dcl Gran-Banco llevan su 
pesca á B urdeos, Havra-de-Gracia, Nantes y  La-Rochela.

Los buques de Burdeos; que van á la pesca de la ba llena , se hacen á 
la vela tn  abril y  m ayo ;las retornos dependen del resultado de la pesca; 
ya que estos se verifican con mas prontitud cuando el pez se presenta al 
principio, y  son mas tardíos, sucediendo a l contrario.

Es raro sin em bargo, que los Comerciantes de Burdeos, tengan buques 
de su propiedad para la pesca de la ballena; hay pero m uchos, que se 
interesan en los armamentos , que á este fin se hacen en Bayona , San-Juan 
de Luz y  San-Maló.

El com ercio, que se hace de Burdeos con E spaña, y  de España con 
Burdeos es poco considerable. Envian á España ollas de hierro y  papel 
do Perigord , trigo, (cuando  era permitido em barcarlo ), y  otros granos, 
en particular trigo que se llama candeal.

Lios Comerciantes ,d e  retorno se llevan hierro en planchas, y  cuadrado,
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áncoras de navio , palos de v ira r, piedras de afilar, aceites y  barbas de 
b a l l e n a  (ballenas) clavos grandes y  pequeños, lanas y  sardinas cuando 
se pescan en la costa de Kspaña.

En fin las m ercancías, que vienen de Burdeos del negocio que estos 
Comerciantes tienen con algunas provincias del Perigord, de Q uercy , de 
Limosin de Auvernia y  de L y o n , son trigo y  otros granos, diferentes 
especies de legumbres j vinos de Bomnus y  o tros; p ap e l, castañas, nueces, 
y  su aceite, m erinos, tablas de nogal, hierro obrado y  sin obrar como 
ollas de este m etal, cañones, otras pequeñas armas de fuego y  espadas; 
quincalla, mercería y  sedería: telas de L y o n , quesos de A uvernia, y  ta 
picerías de esta misma Provincia. Todas estas mercancías bajan po r el 
D ordona, y  van á Burdeos, despues de haber pasado por delante oeL iburna.

BURGA. Manantial de aguas ter
males , que por lo regular son ca
lientes. Asi se llaman en Orense (E s
paña ) unas fuentes minerales de es
ta naturaleza.

BURGALESAS. Son lanas de Es
paña , que se estraen de Burdeos y  
de sus alrededores, de las que 
se hace un gran comercio en Bayona.

BURGAN DE TINTE. Asi llaman 
en las islas Antillas francesas un pez 
de concha que produce una especie 
de escarlata ó púrpura.

BURGES ó BOURGES. Antigua, 
hermosa y  grande ciudad , antigua
mente Capital de Berrjr (Cher)  ca
lveza de partido , residencia re a l , de 
donde salen los tribunales de pri
mera instancia de los departam en
tos de Cher de Yitdre y  de Nievi'e, 
con un tribunal de primera instancia 
y Arzobispado. Tiene -16,300 habi
tantes ; su Catedral gótica es uno de 
los mas hermosos edificios, está si
tuada sobre el A iiron  y  el Eure  á 
4 2 leguas N -0. de N evers, 22 S- 
0 . de Orleans, 20. S-E. de Touj's 
58 S. de Paris longitud O? 3" 
latitud h'. 58"^

BURGIA. Pueblo de España en 
Navarra á 12 leguas Este de Pam 
plona.

BURGOS. Gran Ciudad de Espa
ña , antiguamente capital de Castilla 
la Vieja. Las Plazas, los edificios 
públicos y  las fuentes, son m uy 
hermosas. La poblacion bajo el reí-, 
nado de Carlos 5? contaba cerca de 
-100,000 habitantes; en el dia está 
reducida á 4 2 ,000 por lo m ucho que 
ha sufrido particularm ente en 4 808, 
cuando los Franceses invadieron la 
España. Está situada sobre el Ar- 
la n z o n ,á 2 9  leguas E. de León, 
28 S-O de B ilbao, 58 4 /2  N. de 
Madrid. Longitud occidental 5.° 
54% latitud Ji2° 4 2'. Tiene el gran
de honor de ser Patria del Cid 
Campeador , Fernam  González, 
Lain C alvo , de S. Julián obispo 
de Cuenca y  san Lcsmes su limos
nero.

BURIEL. Género de lan a , m uy  
ordinario y  grosero, que tiene un 
pelo largo m uy malo, y  que se ven
de á luuy poco precio; se fabritvi 
sobre un telar de dos careólas con 
una lanzadera, lo mismo que los 
paños; y  semejantes tejidos que no 
tienen cruzado.

Esta estofa es ancha un ana y  
sirve para vestir á los infelices; hay 
toda la probabilidad que la etim o
logía de su nombre so deriva de la
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palabra borra , porque á nienudo se 
iiiCKcla (‘n la liilaza de las lanas que 
]a componen , una porcion de ))orra 
quo sale de la tundidura de los pa
ñ o s , sargas, ratinas, (especio de pa
ño irisado), y  otros semejantes te
jidos de luna.

BURIL. Instrum ento de acero es
quinado y  puntiagudo, que sirve á 
los graljadoi'fs para bacer líneas en 
los inet'iles.

BURLINGTON. Ciudad de ios 
Estados-Unidos, capital del conda
do del nn'smo nom bre en New-Ier- | 
sey en el Delawarse á 7 leguas JNor- I 
te-Este de Filadélfia. Su longitud í 
occidental 77.° *1 5 / latitud tt'. I 

BURLllSGTON. Otra ciudad dei ‘ 
condado de Cfaiitcndoti cn Vermout | 
en el Ouien cerca del lago Cbam- ' 
plain. :

BURMIO. (Seda d e ) Especie de 
s«’da que viene de Ijevante de cali- ' 
fiad eíjperioT , pero menos suave qne ; 
la sí^da scbeiluifi. Tja seda de liur- 
inio es casi toda blanca , ert ma?os 
cortos y  sin atadura , y  no puede 
sin conocerse mezclarse con otra se- ! 
da de inferior calidad , como la se- ' 
da Ardase. ¡

Desde que bis guerras de la P e r
sia ban desviado el comercio de la ' 
seda scberbafi, las naciones tralioan- 
tes de Europa bacen mayoi'es coni- i 
pras de esta seda de B urm io , cuyo I  
precio ha aumentado bastante por 
este motivo.

BUBRO. Máquina de que usan 
ios aserradores para afianzar el ma
d e ro , qne se ha de aserrar. Compó
nese de dos maderos qne fonnan nn ' 
ángulo: los iw’azos tienen varios agn- I 
jeros para en trar por el mas opor
tuno de cada lado ima estaquilla; 
sobre ella atraviesa otro palo qne

forma un triángulo , por dentro del 
cual pasa el madero que se asierra,

BURRO. En el torho de la seda, 
es nna njeda dentada do madera, 
con la cual se ponen en movimien
to  todas las estrellas ó ruedas. que 
sirven en el torno para torcer la 
setla.

BURRO. Grande is la , una de las 
Molucas entre las islas Amboina v 
CjelelM»s. S(‘ espol ia de alií ])imi('nta 
y  niiulera de éi)ano.

BL Rl^JO. Se llama así, io que 
qnciiu de la aceituno drspue« de 
molida y  esprimida.

BUSK. Cabo lie la xnardel Norte 
en la provincia de GroniojEja.

BUSIiEA. Isla de) Gollb jtérsico 
cerca fie la costa o rien tal, casi en 
frente de la lioca del Darnvin á 66 
leguas O. de Bender-Masssi. R«; larga 
casi 5 lefjuas; ancha dos.

B U SllEE R . ó BusHiH. Puerto del 
golfo pérsico en el larsi.^lan á 20 le
guas S. de Bender-Regh 1 30 N. E. 
de Bendrr-Al)i)ssi.

BUTE. Isla de Escocía, que con 
la de Arran forma el condado de 
B iite ; es m uy f«  til en trigos v pas
tos ; sus costas son m uy alnindantes 
en pesca. Su principal ciudad es 
Bothsay.

BI'TER A . Pequeña cindsd íórli- 
fica<Ía de Sicilia á 21 leguas N. O. 
de Noto, en la cum bredeuna m on
taña.

BUTIFARRA. Especie de longa
niza que se hace en varios parages 
de Catíduña.

BUTIINTO. Pueblo de la Provin
cia de G.des (Ing la terra) en el Sa- 
verna , cerca de W’ídpole. In
gleses ganaron allí en ima vic
toria (q«!o les costó mucha sanare) 
contra los Dinamarqueses.



J8UTNA. Puis en Afrhsa en el 
Mononiotapa sobre el Zanibeze.

BUTRINTO Buth'Q tum . Ciudad 
de Albania en el golfo del misino 
nombre en el canal de Corfú, con 
un puerto bastante cómoJo y  segu
ro , á 12 leguas S. E. de la Chime
ra. Su longitud 18.^ 4.'' latitud 39.^ 
39^

BUX.ADEOUAR. Ciudad del 
Boutan (Asia) residencia de un Sou- 
bah. Su posicion en las montañas, 
se considera como la llave del Bou- 
tan , por la parte de Bengala.

BUX.AR. Ciudad fortificada del 
Indostán en la provincia de Bahar, 
á 23 leguas N. E. de Benares.

BYRON. Isla del grande Océano, 
situada en los de longitud
oriental y  en -í9 IS'' de latitud me- 
ridionalj es m uy pob lada , y  se le 
dió este nom bre , por haber sido 
descubierta por el Comodoro By
ron.

BYTTE, Pequeña isla del mar 
Báltico cerca de la isla de lalster.

C.

C. Tercera letra del Alfabeto, 
que so la , seguida, ó precedida de 
alguna otra sirve á los Banqueros, 
Com erciantes, y  Tenedores de li
bros , paFa abreviar ciertos términos 
que á menudo deben repetir en sns 
libros de cuentas ; por egemplo C. 
significa Cuenta. C. A. Cuenta abier- 
4«. C. C. C um ia  corriente. M. C. 
Mi cuenta  S. C. S u  cuenta. N. C. 
N uestra  cuenta.

G\BA LA. Negociación secreta y  
arliliciosa.

CABALISTA. Term ino de co- 
lAercio en Tolosa y  en totla la pro
vincia del Languedoc. Se aplica á un
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comerciante que hace su negocio ba
jo nombre ageno, quedando intere
sado en las especulaciones de otro 
Comerciante.

CABALLA. Pez m uy común en 
los mares de España. Tiene de largo 
de un pié á pié y  m edio ; es com
prim ido  ̂ íuuy estrecho hácia la 
cola y  de color azul y  veixle con ra 
yas negras. Su carne es roja y  poco 
estimada.

CABALIjERIA. Asi se llam a la 
bestia en que se anda á caballo. Si es 
caballo, ó m uía , se llama m ayor, 
si es asno , se llama menor. En tér
mino de comercio se llam an caba
llerías, ó animales de carga, los cua
drúpedos , destinados á traginar far
dos , ú otras mercancías á cuestas; 
se distinguen con este térm ino para 
no confundirlos con los destinados 
á tirar carros, coches etc.

Los animales de carga , sou por 
lo regular el caballo, el mulo y  mu- 
l a ,  el asno, el elefante, el drom e
dario , el cam ello , las vicuñas y  las 
ovejas de Méjico y  del P e rú j en al
gunos parages de Africa hacen ser
vir también el buey y  bú falo , lo 
misino que en Flandes y  Rusia al 
a lano , y  otros perros gruesps de 
una especie particular.

CABALLETE. Se aplica este tér
mino entre fabricantes y  artesanos 
á todo lo que puede tener suspendi
da su labor, para poder trabajar con 
mas comodidad.

CABALLETE. Es el m adero , en 
<{ue se quebranta t i  <^ñamo , ó 
lino.

CABALLETE. Es una especie de 
bastidor, mas ancho de abajo que 
de arriba , sobre el cual descansa el

1 lien/,o que se ha de pintar, y §e su- 
¡ b e , ó baja según es necesario.
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CABALLETE. En la imprenta 

es ini pedazo de m adera , que se 
asegura con un torniJlo en la pierna 
izquierda de la p rensa, donde des
cansa y  se detiene la barra.

CABALLETE. Entre los curtido
res , es una pieza de madera cruza
da V redonda, larga de cuatro á 
cinco pies, dispuesta en declive, so
bre la cual se refriegan los cueros á 
fuerza de brazos, para separar las 
inm undicias, á lo que llaman des
carnar los pellejos , ó corambres.

CABALIjETE. En térm ino de 
pasam aneros-botoneros, es una es
pecie de estaca gruesa con punta, 
alta casi cuatro p ies , clavada en el 
suelo , en cuya parte superior hay 
atada una polea con un pedazo de 
madera, en forma de una especie de 
canon de garganta , en cuyas estre- 
midades hay  un garabatillo de hier
ro en cada p a rte ,  que rueda para 
llenar la cartulina, y  retorcer la 
blonda hecha con seda torcida.

CABALLETE. Entre los cordele
ros es una especie de silla alta, guar
necida de cinco pies, para sostener 
las cuerdas cuando se fabrican.

CABALLETE, ( E l )  que se esti
la en las manufacturas de paños, y  
demas tejidos de lan a , es una m á
quina de madera , alta de algún pié 
y  dispuesta en declive á uso de atril 
con unas cardas de h ierro , en las 
cuales emborrizan y  emborran las 
lanas destinadas á la fabricación, 
pasando varias veces por aquellos 
peines fijos y  movibles en esta es
pecie de atri).

CABALLETE de escultor. Se 
llama una épecie de escabel, sobre 
el cual se pone el molde de cera, 
■yeso, ó greda , según el cual deben 
hacer sus figuras.

CA
CABALLETE. Es también un 

instrumento , que sirve á los tonele
ros , para sostener sus maderas 
mientras las alisan con la garlopa; 
es de la forma de un banco con 
cuatro pies.

CABALLETE de piktor. Es un 
bastidor triangular, sobre el cual 
se pone el cuadro que se pinta. Se 
llaman cuadros de cabellete aque
llos, cuyo tamaño ecsige esta po
sicion.

CABALLETE, ó tigera . Son dos 
palos cruzados en forma de aspa, 
en que se asegura la v iga , ú  otra 
m adera para aserrarla.

CABALLETE. Es en fin el puen- 
tecillo que sostiene y  levanta las 
cuerdas en el violin , viola , etc.

CABALLO. C uadrúpedo, de pies 
con casco y de cuello y  cola pobla
da de crines largas y  abundantes. 
Su color mas común es el ro jo , pe
ro los hay también blancos, negros 
y  manchados de estos colores. Es 
animal que se domestica con facili
dad , y  por esto y  su condicion ge
nerosa , la hermosura de sus formas, 
su velocidad y  su fuerza, es de los 
cuadrúpedos mas útiles al hombre.

La hembra del caballo se llama 
yegua, y  potro ó p o tra , según el 
secso, los hijos de esta.

Se llama caballo entero el que 
no ha sido castrado.

E l caballo de carrera , es el lige
r o , de mucho aliento, que «e ha 
criado para la caza, y  al cual han 
cortado la cola.

E l caballo rabón ̂  es el que á 
mas de la co la , tiene las orejas cor
tadas.

U n caballo nuevo , es el que nun
ca ha sido m ontado, ni puesto en 
el coche, etc.



Los demás nombres que se dan 
á los caballos derivan ó de su bue
na calidad, como caballo diestro, 
dócil, bien form ado, etc. ó de sus 
defectos, com o, asombradizo, tro 
pezón, falso, etc. ó de sus emferme- 
dades ó de su m odo de andar, ó de 
su u s o , ó de su pelo y  color, ó de 
su ta lle , ó del lugar en fin en que 
se han criado , com o, caballo tu r
co, caballo bretón , flamenco, ingles, 
dinam arqués, etc.

Hay todavía algunos nombres de 
d istinción, que parecen reservados 
á cierta especie de caballos , singu
lares po r su hermosura , ó sus bue
nas calidades, tales como los caba
llos españoles enteros y  de mediano 
cuerpo ; los corceles de N ápoles; los 
caballos corredores ingleses, pero 
capones; los caballos de Berbería , 
los de Croacia, y  algunos otros. So
bre  los cuales puede consultarse al 
m ariscal ó albeitar Soleysel, como 
tam bién sobre lo  tocante á la natu
raleza del caballo, su enseñanza,sus 
enfermedades, los remedios que son 
propios para su naturaleza, y  m u
chas otras cosas igualmente útiles y  
agradables, pero menos propias pa
ra tra tar en un diccionario, en don
de se debe solamente hablar del co
mercio de los caballos, que se hace 
tanto en muchas provincias de Es
paña , como en otros paises estran
geros ; con todo despues se espli- 
cará lo que puede ayudar á cono
cer sus buenas y  malas calida
des , conocimientos igualmente ne
cesarios al Comerciante que hace el 
negocio; y  al Picador que los en
seña.

Conocimientos necesarios á los tfue
hacen el comercio de caballos.

Aunque solo el uso y  la esperien
cia, nos pueden dar im conocimien
to perfecto, de la bondad ó defectos 
de un caballo, y  que sea dificil juz
gar bien , antes de haberle m ontado 
y  hecho esperiencia de é l , aun por 
largo tiempo, hay  con todo muchas 
señales fundadas sobre la esperien
c ia , con.cuya ayuda los péritos pre
tenden j que pueden pronosticarse 
sus buenas ó malas calidades.

Entre estas señales, las dos p rin 
cipales son la diversidad de su pe
lo , y  diferentes marcas natu rales, 
que tienen en algunas partes de su 
cuerpo y á los cuales algunos añaden 
otra que consiste en el color y  eu 
la forma de su casco; trataremos 
pues de estas tre s , en los tres p á r
rafos siguientes, y  en el cuarto pár
rafo que seguirá se hablará también 
de la vista , y  edad de los caballos, 
y  de lo que pueda dar un perfecto 
conocimiento.

D el pelo de los caballos, y  del j u i 
cio que se puede fo rm a r .

E l color y  el pelo de los caballos 
no solo forman su heriíiosura, si 
que también los conocedores pre
tenden que por ellos se puede in
ferir su bondad.

Los principales de estos colores 
son el b lanco , negro , p a rd o , ma
zan , bayo , overo, castaño, el isa- 
bela , el to rd o , el lobuno , el roda
do , el canario, y  el color de tigre.

La m ayor parte de estos colores, 
son en algún modo colores matiza
dos , es d ec ir, qne tienen algunas 
manchas.
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Las manchas del m azan, so n ; 

encendido, b a y o , que tira á ro jo , 
mazan pelo de vaca , c la ro , común, 
y  oscuro.

Las variedades del b a y o , son : 
bayooastüño , claro , dorado , san- 
«tííneo, ó de escarlata , y  oscuro.

Las del pardo , son : tiznado, lor- 
íleado , p lateado, sucio, cacuro, y  
rojo.

E l rodado es únicamente de dos 
maneras , rodado avinado , y  roda
do con la cabena de mora.

El negro es de tres especies j vivo, 
desm ayado, y  matizado. E l negro 
vivo se llam a mas propiam ente de 
in o ra , ó moruno.

El único matiz del b lanco , es la 
sopa de leche.

De la unión de algunos de estos 
mismos colores, se forma el que se 
denomina p i e , entre o tro s , los pios 
bííjos , negros, y  ala^.anes.

Lo que se llama un caballo zaino, 
es un caballo , que ni es blanco, ni 
pdnlo.

Aunque puedan ser los caballos 
buenos ó malos de cualquier pe lo , 
como efectivamente sucede, no obs
tante se ha establecido entre los que 
se mezclan en el comercio de caba
llos , que sus buenas cualidades van 
unidas á ciertos pelos, y  que al con- 
tmrio otros pelos denotan casiiíiem*- 
p re , malüs calidades.

He aquí lo que tiene por mam \ 
probable , sobre esta m ateria.

Los maianes bayo-rojos princi
pahnente con los W'íires, la eola y 
tas piernas rojas son buenos; mas 
són por lo r e b la r  un |>oco fogosos. 
Los alazanes de color tostado con 
estrella, son escelentes; son los mas 
propios de todos los alazanes pai-a 
caballos padres en las yeguadas.

CA
Hay un proverbio Español que dice:

M<izan tostado , antes muerto que 
causado.

Los mazanes pelo de vaca, si 
tienen las crines del mismo color, ó 
blancas, con manchas blancas en la 
p ie l , tien(*n las mismas calidades 
que los alazanes bayo-rojos, pero 
con menos íbgosidad. E l que nom
bran simplenuinte mazan no cede 
en nada al mazan tostado; no es ni 
oscuro ni claro. Los luazanes os
curo y  claro son poco estimador 
j->orque unos son demasiado j)erezo- 
sos, y  los otros demasiado melancó
licos.

De los cinco colores que forman 
los matizes de los caballos bayos, 
los caballos bayo-castaños y  los ba- 
yo-sangnneos llevan la ventaja sobre 
los dem as, y  de estas dos especies 
la prim era es la ma.s estim ada, y  
puede ser de todas las especies de 
caballos aquella á la que la natura
leza ha concedido m ayor número 
de calidades para ser m uy buenos, 
aunque {>or otra parte es el color 
mas común.

El bayo dorado y  el bayo oscu- 
c u ro , sobre todo este último, sí tie
ne estrella les buscan mucho. Los 
mas hábiles Picadores ponen estas 
cuatro especies en el número de los 
cai)allos jwdres, que puedan produ
cir mejores j)oll¡nos. E l bayo-claro 
no es m alo , pei^o es inferior á estos 
cuatro anteriores.

IjOS ca}>allos blancos, los de sopa 
de leche, y  todas las especies de 
g ris, duran mucho tiem po; esta es 
su mejor calidad. Los hay m uy bue
nos de todos estos colores; y  los ti
ros de los cal>allos tordos y  au»



mejor los de gris tiznado honran á 
los Picadores y  á los carruagos de 
Príncipes y  grandes señores.

El gran rleft^cto y  mas común de 
los caballos blancos es de ser pere
zosos ; con todo son buenos para el 
servicio de la Campaña. El Gris 
tiznado tiene mucha fogosidad , el 
tordillo rucio  no tanto, y  ol platea
do aun menos. E l Gris sucio, (esto 
es que su color, es como ensuciado) 
oscuro, y  rojo entre los grises solo 
ceden al tiznado ; con todo los gris- 
súcios esUín ospurstos á perder la 
vista.

Do los tros negros el menos esti
mado es eJ negro lustre, siendo m uy 
raro encontrarlos buenos de este co
lo r, el negro mal-leñido no es nm 
cho niojor; pero el negro vivo ó ne
gro moruno particularm ente, si es 
zayno , es m uy estimado, principal
mente por los F^pañoles, de lo que 
ha salido el proverbio siguiente :

M orillo zaino sin  señal, muchos lo 
quieren y  pocos lo han.

De esta última especie se es
cogen los garañones cuando se quie
re tener la raza de caballos negros, 
el radado calveza de m o ro . es por 
lo regular escelente, pero es débil 
de los p ies , asi los mismos Españo
les dicen hablando de esta calidad 
el proverbio :

Cabeza de moro ,  si tuvieras buen 
casco , valdrías mas que el oro.

El rodado avinado , tiene el mis
mo defecto , pero no tiene las demas 
buenas calidades que el cabeza de 
m oro; los dos son flacos de vista, 
y la pierden con facilidad. Los pios
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menos matizados de b lanco , son 
mas apreciados, sobre todo si el co
lor blanco no pasa del corvejon. El 
pió negro se considera el mejor, des
pues el pió b a jo , y  el Ínfimo es el 
pió  mazan.

E l caballo castaño c la ro , tiene 
las calidades del caballo de color 
m orcillo, y  se considera en la clase 
de los buenos , al contrario si es pa
recido al pardo-súcio, está espuesto 
á perder la vista á los í* años, de 
consiguiente es menos estimado, 
aunque es m uy hermoso.

El caballo tordo manchado de 
negro c la ro , color niuy ra ro , pero 
bastante agradable á la vista, y  que 
es una especie de tordillo rucio, tie- 
nre los defectos, y  las buenas cal¡~ 
dades de esta especie.

El color de isabela sea de crin 
blanca ó negra indica un buen ca
ballo , los hay escelentes de una y 
otra especie; se consideran entre los 
mejores garañones sobre todo si ti(t*- 
nen la estrella , ó mancha blanca en 
la frente.

El color lobuno ó pelo de lobo 
tiene mucho del de isaí^la, sin em 
bargo el mas moreno es preferible. 
El caballo de pelo rojo y blanco, 
tiene mucha vivacidad , tal vez de
masiada.

Los tigrados, que son una espe
cie de pardo tiznado, con la dife
rencia que las manchas de estos, sin 
menos anchas y  negras , son ma» 
bien herm osos, que buenos.

Los caballos castaños oscuros, son 
m uy vigorosos, pero difíciles fie 
domar.

Marcas de los caballos, y  lo que 
significan.

A mas del conocimiento que* se
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puede adquirir de las buenas calida
des de los caballos; por la variedad 
del color de su pelo, se supone, que 
aun se puede juzgar, por ciertas 
marcas ó señales, efecto de la na tu 
raleza j tales son entre otras la es
trella en la fren te , el calzado, cs 
decir las manchas blancas en algu
no de los p ies, que siendo en los 
cuatro , se llama cuatralbo.

L a  estrella.

La mancha blanca en la frente, en 
forma de estrella, indica alguna de las 
calidades del caballo y  son por lo re
gular preferidos para las yequerías. 
Aunque dicha estrella sea un efecto 
de la naturaleza, el arte no deja de 
im itarla , y  es bastante regular en 
H olanda, cuando se quiere apare
jarlo para un tiro , si á alguno falta 
esta particularidad, acostumbran á 
hacersela con tanta m añ a , que los 
ojos de los mas hábiles, no sa
ben distinguirla.

D el casco.

El casco negro , igual y  liso , in
dica un buen tem peram ento y  pro
mete un buen caballo , y  de paso 
seguro. E l casco b lanco , indica lo 
contrario , y  si es rayado de negro 
y  blanco es de un térm ino medio; 
sin embargo hay  caballos que tie
nen m uy buen casco y  tropiezan, 
porque liándose demasiado de su du
reza y  de su perfección, se descuidan.

Ojos.

Las buenas calidades <lel ojo del 
caballo , consisten en que el globo 
sea lim pio , claro y  trasparente , la
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mirada firme y  v iv a ; las calidades 
opuestas son las m anchas, la b lan
cura , la oscuridad, y  los círculos 
en el globo, un color nada lúcido 
en la parte in ferio r, y  hondos por 
la parte superior; la niña del ojo 
de un color b lanco , ven loso , tras
parente; un ojo moreno mas peque
ño que el o tro ; los ojos pequeños 
hundidos y  negros, en fin un ojo 
demasiado húmedo y  lagrimoso.

Dientes,

La edad de un caballo se conoce 
por los dientes; el número de estos 
no es fijo , porque algunos tienen 
m as, otros menos. En el fondo 
de la boca están las m uelas, en la 
parte delantera los dientes de leche 
y  entre estos y  aquellas los colmi
llos. Hasta tt años y  medio, se puede 
juzgar de la edad de los caballos por 
los dientes de leche; hasta 7 6 7 
\ /2  por los colmillos, ysncesivam en- 
te por las muelas. Por lo general, se 
pueden llamar dientes de leche to 
dos los que salen al caballo despues 
de su nacim iento, y  que creciendo 
le caen para ser reemplazados con 
otros mas fuertes y  asegurados ; sin 
em bargo los que merecen este nom
bre , son los \  2 delanteros , es decir 
los seis de arriba y  los seis, que son 
los últimos que muda.

Los caballos conservan todos es
tos doce d ien tes, hasta los treinta 
m eses, ó á lo mas ti'es años, enton
ces le caen c u a tro , es decir dos de 
arriba y  dos de abajo.

A los tres años y  n ied io , de los 
ocho dientes de leche que le queda
ron , le caen cuatro , y  por los cua
tro  que le salen despues se puede 
juagar con ecsactitud , tener mas de



tres años y  m edio , pero que no ha 
llegado á los cuatro y  m edio , edad 
en la cual los caballos cambian to
dos sus dientes de leche. Los dien
tes que le salen , en lugar de los 
cuatro últim os, bastan para juzgar 
de la edad de un caballo hasta des
pues de ocho años.

Cuando el caballo ha cambiado 
sus dientes, estos no hacen mas que 
guarnecer las encías estenormente, 
ya que la parte interior se llena de 
c a rn e , y  en este estado se conser
van hasta los cinco años. Hácia este 
tiem po , el diente forma su cavi
dad , y  no tiene y a  mas carne, por 
lo que se puede juzgar, que tiene 
cinco años y  medio. Cuando llega á 
los seis años, los colmillos son tan 
altos po r dentro como por fuera, 
permaneciendo siempre concavos y  
señalados de negro en la parte inte- 
terior. A los seis años cumplidos 
se elevan sobre las encías cerca un 
través de dedo y  la concavidad em
pieza á llenarse. A los siete años la 
concavidad está ya m uy llena, y  
los colmillos se han alargado. En fin 
á los siete años y  m edio , ó lo mas 
o ch o , los colm illos, que se han se
guido alargándose, siempre apare
cen todos unidos, y  lian desapareci
do aquellas concavidades negras de 
que se ha hab lado , y  que se llama 
GevnieJi de Sabia , de manera que 
los caballos cierran, es decir que ya 
uo se puede juzgar de su edad por 
la inspección de los colmillos.

A defecto de los colmillos, y  
cuando han cerrado y a , hay auu 
muchos caballos, que separan por 
arriba y  por abajo los dientes mo
lares de los caninos, y  por esto 
se puede sacar aun algún indicio 
para la edad de los caballos, á

CUAD. X III .

CA 505
lo menos hasta doce años.

Si la profundidad que hay en 
medio es regularmente igual, ó bien 
desigual y  tosco, y  como acanalado^ 
el caballo no tendrá mas de odio  
años, si al contrario dicha cavidad 
se llena y  los canelones ó rayas se 
aplastan, es mas viejo, conceptuan
do siempre su vejez á proporcion, 
que su interior está mas o menos 
lleno de dichos canelones.

Algunos creen que cuando los ca
ballos han cerrado y  no tienen los 
otros colmillos de que acabamos de 
hablar, se puede juzgar de su edad, 
por los hoyos que les salen encima 
de los ojos. Pretenden que estos 
hoyos m uy hundidos son una cier
ta señal de vejez, juzgando ordina
riamente los años, según su m ayor 
ó menor profundidad, peró los mas 
hábiles, están persuadidos, que es
te juicio es incierto , pues hay ca
ballos que nunca han tenido hoyos, 
y  otros que los tienen á los cuatro 
años; á estos ultijnos les provienen 
de que han sido engendrados por 
garañones ya viejos, ó que se han 
empleado demasiado tarde.

Estas espresadas señales las cree
mos suficientes , para dar á los que 
quieren mezclarse cn este negocio, 
un conocimiento bastante estenso de 
las buenas y  malas calidides, para 
conducirse con prudencia y  precau
ción.

CiVBALLO MARINO. Cuadrúpe
do de doce á catorce pies de largo, 
y  de seis de alto. Es de color pardo 
oscuro; tiene las piernas recias y 
cortas la boca m uy grande, el lioci- 
co m uy prolongado, y  la piel su
mamente dura, es indígeno de Afri
ca en donde vive indistintamente 
en el agua y  fuera de ella.
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CABALLO INLVRIXO. Pez que 

habita en los mares de España , es 
de ocho á diez pulg^adas de largo, 
tiene el cnerpo coníprirnido de siete 
lados y  lleno de tubérculos, la co
la igualmente comprimida de cua
tro Jados y  mas larga que el cuer
p o , y  la cabeza prolongada y  er
guida como la de un caballo.

CABANAS. Especie de pequeños 
barcos, cubiertos de planchas de 
2>inabcte, deJwjo de los cuales pude 
un hom bre estar en pie y  á cubier
to. Se fabrican en Rúan en las ori
llas del Loyra , en donde puede ser 
navegable y  bajan hacia Nantes to 
m ando en el camino todas las nier- 
concias y  pasageros que encuentraji 
en N evers, la Caridad, Sancei'e, 
Cosne, B riare , G ie r, Orleans , Tours 
y  otros. Estas cabañas cuando han 
llegado á N antes, Jian venido al 
terniino de su viage por la dificul
tad de subir el Loyra.

CABARDIA. Región del Caucaso 
lindada por el Teroh. Su territorio 
es ])ropio para la agricultura; hay 
ademas niuclios bosques de encinas, 
olmos y  álamos , tiene minas de 
hierro cobi-e y  p la ta , y  es habitada 
por una grande tribu de Circasia
nos.

CABEXLO. Pelos largos, y  suel
tos que nacen en las cabezas del gé
nero hum ano. Los hay de varios co
lores , negros, rub ios, blancos, ro 
jos , y  castaños, se supone con bas
tante verosimilitud , que esta varie
dad procede de la dilérencia de los 
hum ores, por ejemplo el rubio de la 
p itu ita , (hum or limfatico y  viscoso 
del cuerpo) el negro, de Jos biliosos 
y  melancólicos; en cuanto al blan
co , su color se atribuye á la edad 
déb il, los hay sin embargo en los

años de la infancia y  pubertad ,que 
se pueden llam ar originales.

Otra diferencia de los cabellos, 
consiste en el rizado; la disposición 
de los poros por los cuales pasan , 
puede causarlo, ellos se rizan en la 
parte mas chata, según son mas 
rectos ú oblicuos los conductos por 
donde nacen.

E l Comercio de los cabellos se ha 
hecho considerable en Europa des
de qne la moda ha prescrito casi 
una necesidad de usar las pelucas y  
dejar un adorno n a tu ra l, cómodo y  
de ningún gasto , para tom ar otro 
que tiene precisamente todas las ca
lidades opuestas.

La Francia ha empezado á conm- 
nicar á la España esta moda; alli se 
cuentan casi por m illones, los que 
consumen cabellos del reino y  se 
proveen del estrangero.

Son inmensas las sum as, del va
lor á qne suben las espediciones de 
las j>elucas, que se hacen en F ran
cia sobre todo en P a r is , para pro
veer á las naciones vecinas, que las 
aprccian bastante.

Los cabellos de la mejor calidad 
se estraen de F landes, de Holanda 
y  de los paises del Norte.

Los de Inglaterra no son inferio
res ; mas porque este comercio es 
vedado, los Ingleses los conservan 
para si nnsmos. Se sabe po r espe- 
riencia, que los cabellos de los paí
ses cálidos son de pésima calidad; 
por esto los de Italia , España y  
P ortugal, no son m uy apreciados , 
aunque según la opinionde algunos, 
son preferibles por su color castaño, 
oscuro, ó negro. E l buen cabello no 
debe ser ni demasiado grueso ni de 
masiado íín o , porque el primero es 
dilicil de riza r, y  el rizo del según-



do es de poca duración. Deben ser 
largos de veinte y  cua tro , á veinte 
y  cinco pulgadasj cuanto menos lar
gos son , menos valen.

La rareza de los caI>ellos rubios, 
ha hecho imaginar el arte de dar es
te color á los caljellos castaños, lo 
que se hace poniéndolos sobre la 
hierba del mismo modo, que se ha
ce con la tela para b lanquearla , la
vándolos antes en agua cenagosa j 
esta legía y  la esposicion al so l, les 
dá un rubio tan fino y  tan perfecto, 
que los inteligentes no saben á m e
nudo destingnirlos; el artificio se 
descubre haciéndolos hervir y  secar, 
porque entonces se vuelven de co
lo r de hoja seca de nogal.

Hay otro modo de teñir los cabe
llos con el bismuto. Si tienen un 
color rubio m uy vivo, esta droga lo 
cambia en rubio plateado y  si tie
nen un color falso de castaño claro, 
lo tom an de pizarra que no desa
gradaría si fuese natural.

Se llaman cabellos vivos, los que 
se cortan de la cabeza de los vivien
tes y  aun de los muertos; se llaman 
cabellos muertos, los que han caído 
por alguna enfermedad, ó los que se 
han arrancado peinándose. Los pe
luqueros usan de unos y  otros, aun
que los primeros se supongan sín 
comparación mejores que los segun
dos , en olro tiempo los peluqueros 
no hacian ninguna diferencia entre 
la cabeza , y  la estremidad del ca
be llo , se llama cabeza la parte por 
la cual está en ella arraigado', y  la 
p u n ta , es la estrem idad, en que 
empieza el r izo , que á f<»lta de este 
conocimiento no se podrian perfec
cionar. Este descubrimiento se de
be á los Ingleses por haber sido he
d ió  por un Peluquero de esta nación.
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CABELLO DE ANGEL. La conser

va que se hace de c id ra , o cosa se
m ejante, dividiéndola en unas listas 
delgadas, que tienen alguna seme
janza con los cabellos.

CABEER. Moneda de curso en 
Moka.

CABERO. En Andalucía baja,^ es 
el que tiene por oficio echar cabas, 
mangos, ó mástiles á las herramien
tas de campo , como azadas, azado
nes , escardillos , etc. y  liacer oíros, 
que todos son de madera, como ras
trillos , aijadas , horcas , etc.

CABESTRANTE , ó CABRES
TANTE. Máquina para mover pie
zas de mucho peso , de que se usa 
comunmente en tierra y  en las na
ves. Es un cilindro fijo en una a r
mazón de madera, de tal modo que 
empujando dos ó mas hombres las 
palancas, que por la parte superior 
le atraviesan, le nmeven al rededor, 
con cuyo movimiento se le va en
roscando una m arom a, que por un 
estremo está afianzada al mismo 
cilindro, y  por otro á la pieza, que 
se ha de mover. Sirve esta máquina 
sin ausilio de otras para arrastrar, ó 
traer pesos horizontalmente , y  por 
planos poco inclinados. Sirve tam- 
bien para subirlos, fijando una po
lea , sobre el sitio en que se ha de 
colocar la pieza, y  otra en tierra per- 
penilicular á la que está en lo alto 
y  horizontal al Cabestrante. Pasa la 
maroma por las dos poleas, y  dan
do vueltas el cilindro hace subir la 
pieza.

El principal uso de los cabrestan
tes , que hay en los buques es para 
zarpar de la m ar el ancla.

^  sirven también de ellos en los 
bastimentos m ayores, ó en las bar
cas grandes, que hay eu los ríos pa-
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ra hacerlas subir agua a rrib a , atan
do iin cabo del cable en los anillos 
do hierro , qne hay ordinariamente 
en los puentes. Con el cabrestante, 
qne tanibicn llaman A rgüe, descar
gan de encima las embarcaciones los 
pedruscos de mármol y  de piedra 
picada. Con el ausilio del m ism o, 
las llevan hasta los talleres, en don
de deben ser empleados. Cuando 
son de un peso y  volumen m uy con
siderable pnra ponerlos sobro gale
ras , usan el mismo instrumento

CABENDE. Puerto y  lugar deli
c ioso , sobre la costa de Angola en 
Congo, pais de A frica, cn donde se 
hace comercio de negros á 5 leguas 
S. de Malemba. Longitud 9° 4 5^; 
latitud 3’í® 5''.

CABESTRERIA. Es la tienda 
donde se hacen ó venden cabestros 
y  otras obras de cáñam o, como 
cuenbs , jáquimas y  cinchas.

CABESTRERO. E l que hace ó 
vende cabestros y  otras obras de cá
ñamo.

CABESTRO. El ramal ó c o rd e l, 
que se ata á la cabeza de la caba
llería , para guiarla ó asegurarla.

CABEZA. Los Portugueses, que 
hacen el comercio de las sedas en 
las Indias orientales, las distinguen 
con las palabras de cabeza y  de bar- 
riga. Las sedas cabeza, son las mas 
finas, las barriga son inferiores de 
^5  á 20 por IOO. Los Indios pro
curan juntarlas unas con otras, y  no 
hay bala de la prim era calidad, qne 
no esté mezclada con parte de la 
segunda , asi es que los mas inteli
gentes Europeos, que hacen este 
comercio acostumbran abrir las ba
las y  ecsaminar las madejas una por 
una. Los Holandeses , que hacen un 
gran comercio de e llas, las distin

guen en dos calidades; la primera , 
que es la cabeza de m o ra , se vende 
en A m sterdam , á 21 1 /2  sueldos 
de gros la lib ra , y  la cabeza ordi
naria á -18 1 /2 .

CABEZA. Significa en sentido co
m ún la parte principal y  superior 
del cuerpo del anim al, se dice tam 
bién en sentido figurado de todo lo 
que parece ser admisible en las co
sas inanimadas , que tiene su forma 
ó que es la parle mas elevada, ó 
p rim era , por ejem plo: la cabeza de 
ajo , de amapola ó adorm idera, de 
a lfder, etc.

Hay igualmente en el comercio, 
en las artes y  oficios muchas cosas 
á las cuales se da el nombre de ca
beza.

Se llaman clavos de cabeza , los 
que tienen un pedacito de hierro 
chato en la parle opuesta á su pun
ta ; los hay de varias especies, tales 
son los clavos de cabeza encajada, 
clavos de tres golpes, clavos rebati
dos, clavos de cabeza de hongo, cla
vos de cabeza chata , clavos de ca
beza redonda y  de dos cabezas.

Los clavos de cabeza encajada, 
son las mas groesas de las tachue
las ; las hay de dos hbras el m illar 
y  de dos y  media á tres.

Los clavos de cabeza de tres gol
pes, son los ordinarios llamados así, 
para distinguirlos de los garfios y  de 
los clavos de cabeza chata. E l nom
bre de tres golpes viene de que los 
forman con tres golpes de martillo, 
que forman tres especies de trián
gulos irregulares.

Los clavos de cabeza rebatida, 
son unos clavos que sirven para cla
var y  unir las llantas de hierro á las 
ruedas de las carretas. Los que es
lán destinados para los coches y  ca-
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lesas, no son tan fuertes y  se llaman 
simplemente clavos de llanta.

Los clavos de cabeza de hongo, 
son aquellos cuya cabeza es redonda 
de una pulgada casi de diám etro, y  
otro tanlo de a ltu ra , concavo por 
adentro y  de la figura de un hongo; 
tienen dos piintas soldadas juntas , 
largas casi seis pulgadas, que se 
abren y  se remachan separadamen
te , cuando han tra v e sad o  la made
ra en que se clavan.

CABEZAS DE ^EGBos. Así llaman 
en las costas de A frica, en donde 
los europeos hacen y  hacian el trá
fico de los negros, á los que tienen 
de  ̂6 á -17 hasta 50 años. En las 
islas Antillas les dán este mismo 
nombre.

CABEZA DE FRAILE. Así se llaman 
en Auvernia los quesos grandes, que 
también se conocen bajo el nombre 
de guantai.

CABEZA SECA. Castillo de Portxi- 
gal en el Tajo, sobre un banco de 
arena poco distante de Lisboa.

CABEZA MAYOR, ó  DE GANADO MA

YOR. E l animal mas grande y  cor
pulen to , respeto de otros mas pe
queños , que se llaman cabeza me
nor ; en este sentido se llama cabe
za m ayor, el b u e y , n u d a , caballo 
y  menoi'y la oveja, cabra y  carnero.

CABEZADA. La guarnición de 
cuero ó sed a , que se pone á las ca
ballerías, en la cabeza, y  sirve para 
afianzar el bocado.

CABEZADA. Entre lib reros, es 
el cordel con que se cosen las cabe
zas, ó cabeceras de los libros; cada 
libro tiene dos cabezadas una en la 
parte de a rriba, y  otra en la de 
abajo.

CABEZAL. En los coches, la par
te ,  que vá encima del juego delan-
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te ro , y  se compone de dos pilares 
labrados en su asiento, de dos pie
zas chicas llamadas tijeras, de otra 
que cubre la clavija maestra , y  de 
la telera.

CABEZON. Una media luna de 
h ie rro , con unos dientecillos, qne 
tiene en sus estremos unas asillas, 
donde se atan unos ramales gruesos 
de cáñam o; sirve para sugetar y  ha
cer obedecer al caballo , poniéndo
sela sobre las narices, afianzada por 
la cabezada.

CABEZUELA. Planta perene in
dígena de España , que crece hasta 
la altura de dos pies, y  tiene las 
hojas aserradas, ásperas, ei'izadas y  
las flores blancas, ó purpureas, con 
cálices cubiertos de espinas m uy pe
queñas. En algunas partes sacan 
gran provecho de esta planta para 
hacer escobas.

CABIAL. Asi se llaman los hue
vos del estorion, cuya pesca es abun
dantísima en el m ar de Azof, en el 
rio Volga, en el m ar Caspio y  otros 
parages del Norte. Este pescado, es 
regularm ente, del tamaño de un 
a tú n , el m étodo que los rusos o b 
servan para hacer el cabial, es el 
siguiente. En los parages acostum
brados de la pesca , que empieza en 
el mes de noviem bre, ponen una« 
pipas en p ié , quitándoles el fondo 
superior, y colocando en su h ig a r , 
una especie de cedazo, de hilo de 
hieri’o ,m u y  estrecho, en ei cual 
estregan los huevos del pescado al 
m om ento, que se los estraen; de 
este m odo se separa del tejido celu
lar y  caen dentro los granitos ó pa- 
renquim a, que forman su masa, so
bre os cuales ( reunida ya una po r
cion) echan encima sal fina suficien
te , y  continúan sucesivamente esta
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optìracion, liasLa que la pipa eslá 
llena; vuelven despues á poner la 
lapaácada  p ipa, que dejan espues
tas al sol. Los granitos, que al p rin 
cipio de dicha operacion, eran de 
color de p lom o , se vuelven de ne
gro rojizo, cuando el cabial eslá en 
estado de poder entrar en el co
mercio.

Los Italianos establecidos en Mos
cou  ̂ hacen un gran comercio de él, 
porque á mas del que distribuyen 
por toda la Rusia , Conslantinopla . 
y  l;i Grecia , hacen lanibien espedi
ciones á Ita lia , y  aun á Francia en 
donde se ha empezado á introducir, 
también en los mas espléndidos ban
quetes.

Los Franceses é Italianos , estraen 
la m ayor parte del cab ia l, de Ar
cángel, puerto de Moscovia, pero 
raras veces, pueden com prarlo de 
primera m ano. M uyam enudo lo to 
man de los Ingleses y  Holandeses, 
sobre Lodo de estos últimos, que ha
cen el m ayor comercio de Mosco
via. El buen cabiál, debe ser de un 
negro rojizo y  m uy seco, se come 
con aceite y  limón.

CABIDA. E l espacio ó capacidad 
de una cosa para contener otra.

CABIDA (L a )  de un buque; es 
su estension , espacio, ó capacidad 
para contener mercancías.

CABIDOS ó CAVIDOS. Especie 
de dim ension,qne se estila en Portu
gal , para m edir todo tejido. E l ca- 
bido como el ana de Holanda ó de 
N urem berg, contiene 2 pies y  \  I 
lineas; asi es (jue un cabido y  3 /'í 
corresponde á 6 /8  de cana de Cata
luña. Para hacer la reducción de ca
bidos «n canas, es menester servirse 
de la regla de tre s , diciendo siete 
cabidos corresponden á tres canas,

á c u a n t a s  c o r r e s p o n d e r á n  tantos ca
bidos ? y  a l  c o T i l r a r i o  p a r a  r e d u c i r  

l a s  c a n a s  á  cabidos , s e  d i r á :  s i  5 ca
n a s  m e  d á n  7 cabidos , c u a n t o s ,  etc.

CABLE. Maroma m uy gruesa y  
larga , por lo regular de cáñam o, 
que servia para tener asida la anco
ra principal de la nave, antes de in 
ventarse las cadenas de hierro para  
el mismo uso. E l cable sirve tam 
bién , para elevar masas m uy g ra
ves , por medio de grúas , cabrias , 
ruedas, etc. Se llaman cables, po r 
lo regular, las cuerdas que tienen  
hasta tres pulgadas de circunferen
cia; las demas se conocen bajo el 
nom bre de cordages y  cuerdas.

Cada cable de cuak uiera grosor 
que se a , se compone ( o tres to rza
les , cada torzal de tres ramales, c a 
da ram al de tres cordones, y  el cor- 
don de mas ó menos hilos, á m edi
da , que el cable es mas ó menos 
grueso.

Para hacer un cable despues de 
haber formado los ramales (del m o
do que se esplicará en el artículo de 
la cordelería,)  se sirven de palos, 
que al principio, se pasan entre los 
ramales de que se forman los torza
les , y  despues entre los torzales de 
que se forma el cable, paraque unos 
y  otros rueden mejor y  se entrela- 
zen jujilos con mas regularidad; y  
para impedir que no se entorchen 
al hilarlos, se suspende en la estre
m idad de cada torzal y  de cada ra 
mal , un peso de p lom o ó de pie
dra , cuando el cable está hecho y  
torcido como se debe , se destuercen 
tres ó cuatro vueltas, para que lo 
restante quede mejor.

Los cables demasiado torcidos, se 
rompen con facilidad; el número de 
hilos de que se compone catla espe-
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cíe He cable, tiene siempre una pro
porcion con su longitud y  grosor; 
por el número pues de liilos, que 
forman su diámetro y  circunferencia 
se puede juzgar de su peso , y  cal
cular su valor.

U n cable de tres pulgadas de cir
cunferencia , que corresponden á 
una de diámetro, se compone de Í|8 
hilos regulares; sobre este cálculo 
son formadas las dos tablas , que el 
Señor Aubin ha relatado en su Dic
cionario de Marina para hacer una y  
otra operacion; y  yo  creo ser nece
sario incluirla en este, con la ins
trucción práctica, para que nada fal
te al lector, en una m ateria, que no 
debe ser ignorada po r aquellos que 
hacen el comercio m arítim o, que 
arman buques por su cuenta, que 
los fletan á o tros, que aseguran, ó 
que emplean su dinero en cambios 
marítimos.

Tabla del número de hilos de que 
deben componerse los cables en 
proporcion de su  circunferencia  
desde 3 á  20 pu lgadas, y  des
de Íí8 hasta 19^13 hilos.
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PULGADAS. HILOS.

PULGADAS.

16
17
18
19
20

HILOS.

157JI
175Jf
19ÍÍ3

Para encontrar por medio de es
ta tabla el peso que puede tener un 
cable, de cierta longitud determina
d a , de 110 á 120 brazas de largo, 
es preciso m edir el grosor del cable, 
por su circunferencia, y  ver cuantos 
hilos debe ten e r , cn proporcion de 
esta circunferencia; despues se m ul
tiplica por U el número de los h i
los ; cada hilo de la longitud nece
saria para hilar el cable , de la d i
mension determ inada, debe pesar 
casi U libras y  el producto de la 
multiplicación dará á conocer aproc- 
simadamente el peso del cab le , asi 
es que un cable de 20 pulgadas de 
circunferencia,que como se ha vis
to en la tabla, debe tener 19^í3 h i
lo s, pesará 1772 libras, y  esto de
be entenderse de un cable n u ev o , 
que todavía no ha sido embreado.

---- ----------—  . -------------- Tabla para valuar el peso de
3
h

^8
77

cable por su circunferencia.

5 121 PULGADAS. PESO Ó LIBRAS.
6 17^ * --------------— . »  1 .

7 258 3 192
8 311 h 308
9 393 5

10 J*85 6 696
11 598 7 952
12 699 8 A m
13 821 9 1592
Ah 952 10 A9U0
15 1693 11 2392
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[.UADAS. PESO 0  LIBRAS.

1 2 2796
13 328Jt
a 3808
Ah «372
16 ;i976
17 5616
18 6296
A9 7016
20 7772

Por las dos tablas precedentes, 
se puede tam bién conocer cuantos 
hilos se necesitan para cada ramal 
según el espesor, que se le quiere 
d a r , por ejemplo , por un cable 
compuesto de tres ramales , que se 
quiera hacer de 18 pulgadas de cir
cunferencia , se pondrán 550 hilos 
en cada ra m a l, reparando, que si 
se quiere haeerlo un poco mas apre
tado de lo regular, saldrá mas cor
lo  y  mas delgado; al contrario si se 
quiere hacer mas flojo, saldrá mas 
largo y  mas grueso.

)) Parece que en el ejemplo pre-  
cedente del Sr. A i é in  seria me- 

» nester su s titu ir  la palabra torza l 
» á la de ram al y a  que los cables 
» siendo compuestos {como se lia es- 
))plicado) de tres torzales y  cada 
)) torzal de tres ramales ,  resultan  
^^nue^e ramales porcada cable. So- 
nbre este p ie  el n ú m eivd e lo s  hilos 
i) no conviene á los ¡'amales  ̂ ai- 
))/io á los torza les, estando verda- 
» deramente compuestos estos últi- 
)Uiios de 550 hilos cada uno, á po
toca d iferencia  ,  y  los ramales po- 
)) niendolos á 9 en cada cable , no 
ripueden tener uuis de -185 cada 
)' uno aprocsimadamente. •>

íío  hay buque mercante por in-

CA
ferior que sea que no tenga tres ca
bles, es d ec ir, el cable maestro, que 
sirve para el ancora llamada Espe- 
ra n za , el cable regu lar, y  el cable 
pequeño. La longitud mas regular, 
de estos cables, es de 'IIO á '120 
brazas.

CABLE. Se loma también en tér
mino de m arina por una medida de 
4 20 brazas , en razón á que esta 
longitud, es la regular de toda cla
se de cables; asi es que cuando se 
dice, que un buque está fondeado á
2 ó 3 cables de tie rra , debe enten
derse que está distante 2^0 ó 300 
brazas de ella.

CABO. Se dice de cualquiera de 
los estremos de las cosas.

CABO Y COLA. Término de los 
Fabricantes, con el cual dan a en
tender, que una pieza de tejido de 
cabo y  cola está todavía entera sin 
haberse cortado la mas mínima 
parte.

CABO DE BARRA. Estc nombre 
compele al real de ocho Mejicano , 
que en su hechura manifiesta ser el 
ú ltim o , que se ha fabricado del es* 
tremo de lu barra.

CABOTAGE. Bajo este nombre 
se entiende el conocimiento de los 
anclages, bancos, corrientes y  m a
reas , que se encuentran á lo largo 
de las costas.

CABOTAGE. Significa tam 
bién la navegación , que se hace 
de puesto á puesto, ó de costa á 
costa.

Las naciones traficantes, para fa
vorecer sus vasallos, en semejante 
navegación , han sometido á los na
vegantes estrangeros, á un derecho 
fijo por cada tontdada. Los Holan
deses han reconocido esta contribu
ción, la cual es de tan poca monta,



y su economía es tan grande, que 
los Navegantes nacionales, se pue- 
íien casi igualar á ellos en este 
asunto.

Lu In«lalen*a qne lo ha provisto 
todo y  ha Ilegat o á com prender, 
que estableciendo nn im puesto, so
bre cada tonelada, resultaría qne á 
menudo sus vasallos comprarían 
mas caras las mercancías trasporta
das , allanó todas las dificultades, 
con su célebre acta de Navegación, 
de 23 setiembre de 4 660. ( V. Na
vegación. )

CABRA. Cuadrúpedo, la hend)ra 
ílel macho cab río ,que  se diferencia 
lie él en ser mas pe({ueña, en tener 
el pelo menos áspero y  en sor de 
condicion mas (hilce.

Las cabras de Berbería y  de las 
Indias, son apreciadas como las mas 
buenas de las que llaman cabras co
m unes; de alli proviene la raza de 
las cabras lierinosas, que se ven en 
Europa ,  particularmente en Ingla
terra y  Holanda.

La calidad de las cabras de In 
dias y  de Berbería, si qne tienen una 
ventaja sobre las de E u ro p a , esta 
consiste en la finnra de su pelo, en 
l<i aijundancia de su leche y  en su 
tticundidad, dando todas á luz dos 
cabritos al año, y  aun son aquellas 
m ucho mas altas y  fuertes , que las 
cabras europeas.

A mas de la carne, que á veces 
sirve de alimento á los pobres, de la 
leche de que se hacen quesos, y  que 
los médicos ordenan á los enfermos 
|)ara el restablecimiento de su salnd; 
la cabra provee al comercio de tres 
diferentes artículos que son la p ie l, 
el sebo y  su pelo.

Su piel sirve para hacer cordoba- 
nes, y  á veces pergam inos; con ella

CUAD X III.
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se imita á la verdadera Gamuza y  
puede entrar en la guantería.

El sebo do caljra no es inferior 
al del carnero , ó de buey para ha
cer velas, ó para servir á los curti
dores cn la ¡>roparacion de los cue
ros. Los quo crian esta clase de ga
nado , observan cuando las cabras 
llegan á cierta edad , para engordar
las, y  aprovechar su sebo; los P o r
tugueses , que cazan las ca))ras sal
vages , qne hay en numero crecido 
en algimas de las islas del Caho- 
V erde, y  en otras del mar de Afri
ca , hacen nn comercio considera])Ie 
de dicho sebo , enviando cada año 
á Lisboa muchos fjtúntalos, cuyo 
producto unido al de las ])ieles de 
estos aním ales, les proporciona una 
vida comoda.

Por lo tocante al polo de cahra 
! cuando no está h ilado , los tintore- 

j  ros lo usan para componer una es- 
! pecie de encarnados, (jue llaman 

encarnado de borra. (V. B orra.) 
Cuando está h ilad o , se hace entrar 
en la fabricación de varios tejidos 
de lana, como son los camelotes, 
felpas, sem piternas, ó papelinas.

Se hacen también botones, ala
m ares, lazos para atacar,ceñidores, 
agujetas y  semejantes labores.

La m ayor parte de pe lo , de ca
bra , que se usa en las fábricas, se 
estrae de Levante, en m adejas, y  
en balas, particularmente de Ango
r a , ó de Angola, y  do Beibazar, 
ciudades de A natolia, distantes de 
Esmirna casi 20 dias de caravana , ó 
4 2 á caballo. Los Holandeses é In 
gleses , hacen un gran comercio y  
despacho considerable, en sus fá
bricas de camelotes.

Los Flam encos, particnlarmeute 
los de Bruselas, consumen niucho

65
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cou los SUN OS , qne sin contradicción 
i»e coiisidí'ran los mejores de los que 
se fabrican en Europa.

E l p(!lo líilado, de caJ)ra de An
gola , es el mas apreciado aunque 
el de BciJ)azar sea mucho nías blan
co , porque lo enjabonan , para dar
le esla m ayor blancura, que por 
otra parte no añade mérito á su ca
lidad.

No hay mercancía mas dificil de 
conocer , que el pelo de cabra hila
do , ya por &us diferenles calidades, 
ya por sus dií’ereiiles precios, ya 
que dcl de A ngola, lo hay á lo me
nos de doce calidades, y  sieie del 
de Beiba/.ar, que van siemj)re su
biendo eii finura y  precio , y  retro
cediendo desde la ultima calidad, 
que es el mas grueso, hasta la p ri
m era , que es el mas fino; resulta 
que no es tan fácil el poder distin
guir los precios á mc’nos que el com
prador sea perfectamenle conocedor, 
é inteligente; los que se dedican 
pues á este com ercio, deben poner 
grande atención, y  antes de corn- 
prometei’se con é l , es ca.si indis
pensable , que consulten el capitulo 
íi® dei iib io  5? de la segunda parte 
del P erfec to  Negociante  tlel ^ ñ o r  
Savary , que instruye suficienlemen- 
1e sobre este comercio.

CABRA sALVAGK. Especie de ca- 
l>ra, que vive entre peñascos , y  en 
montañas mas escarpadas , que lla
man G am uza, m uy divei’sa de. la 
cabra domestica.

CABRA MONTES. Especie de ca
bra , m uy común en los montes Pi
rineos, ú otras partes de España: se 
diferéncia de la co m ú n , principal
mente en tener los cuernos ergui
dos y en forma de ganchos.

CABRA. Ciudad de Africa cn til

reino de Tom but en el N iger, con 
mi tráfico considerable. Su longitud 
occidental 0.° 50 '', latitud "19? 50^

CABRA, Ciudad de España en 
Andalucía á 40 leguas Sur-Este de 
Córdova.

CABRA. (Pié d e )  Asi se llaman 
unas alzaprimas de h ierro ,encorva
das , y  partidas en la estremidad.

CABRAHIGAR. Hacer sartas de 
higos silvestres del cabrahigo , ó hi- 
guííra m ach o ,y  colgarlas en las ra 
mas de higuera hem bra, cuando no 
se pu(“de plantar el macho junto á 
ella , paraque lleve el fruto sazona
do y didc“e.

CABRERA. Isla desierta , á le
guas Sur de la de M allorca, con un 
puerto profundo y  seguro j aunque 
algo pequeño. Hay un castillo en la 
cumbre de un monte entrando al 
puerto á la derecha , guarnecido de 
doze veteranos; no hay ninguna 
poblacion escepto dos ó tres fami
lias encargadas del cultivo de una 
porcion de las tierras, y  de la cus
todia del ganado; todo de cuenta 
de un particular, que las tiene en 
arrendamiento.

CABRIA. Maquina destinada pa
ra elevar cosas pesadas. Se usa par
ticularmente en los edificios, para 
subir los materiales necesarios para 
la construcción, como las vigas, pie
dras de co rte , y  otras.

La cabria tiene por lo regular 
su base triangular. Tres piezas, do» 
de las cuales se llaman el brazo Se. 
la cabria, y  la otra,yw/e de cabra, 
se e le \an  sobre esta base, y se jun
tan en la parte superio r, formando 
esta posicion una pirámide de tres 
caras. U n o , ó mas virotillos, reú
nen los dos brazos , quedando m ó
vil ei pié de cab ra , y pudícudose
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quitar si llega el caso. Por encima 
(le los dos jjrazos, hay una polea 
suspendida con nna chapeta , y  de
bajo de los mismos brazos, entre 
dos piezas colocadas perpendicular- 
mente , hay la cábria , vulgarmen
te llamada el m olin illo , guarnecido 
en las estremidades , de sus palan
cas , para rodarlo. En fin un cable, 
<juc pasa por la po lea , y  que ple- 
gándosee en el molinete , cuando le 
dan vueltas, eleva en alto todo lo 
que se ata á ella con un gancho.

Cuando el lugar no permite usar 
de la cábria en tera , se desmonta, y  
se mantiene con una clavija corre
dera , que coloca los dos brazos de 
la máquina en una situación incli
nada, despues de liaberlas alado y  
asegurado con buenas cuerdas en 
algún parage sólido, y  capaz de sos
tener el peso de la carga.

CABRILLA. Pez indígeno de 
nuestros mares de medio pié de lar
go , com prim ido, de color oscuro, 
con cuatro fajas encarnadas, y  la 
cola m ellada: su carne es blanda é 
insípida.

CABRILLAS. Los astrónomos dan 
este nom bre , á las vsiete estrellas, 
que están juntas en el signo Tauro.

CABRINA. Dáse este nombre á 
la piel de cabra.

CABRIO. ( Macho d e ) Como es
presa su nombre, es el macho de la 
cabra. Cuando es jóven se llama ca
brito.

El macho de cabrío suministra 
muchas mercancías, <jue entran en 
el comercio. Las principales son las 
siguientes; el Lapdaniim  natural, 
el lapdanum  liquido, ó bálsamo ne
gro , el lapdanum  entorchaflo, la 
sangre de cabrío, el sebo, y  las pie
les del mismo, ó bien en pelo ó bien
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adobadas en cordobán , en gamuza, 
ó en cabritilla, qne denominan odre 
ó simplemente piel, y  algunas otras 
menos importantes.

CABRIO. Especie de lana , ó pe
lo , que viene de Levante. Los ca
bríos negros, son de Esm irna  y  de 
Persia. Los rojos y  }>lancos , ya fi
nos ya conmnes, se estraen de Es
m irna  y  de Satalia. Hay también 
lanas de V icuña, que denominan 
lanas de cabrío; toman su nombre 
según las preparan y  el curtido que 
les dan.

CABRITILLA. Piel de cabrito, ó 
cordero , cuando es pequeño, adoba
da y  aderezada. Su m ayor uso es 
particularmente para guantes y  otras 
obras delgadas y  finas para las cua
les se necesitan pieles de esta clase.

CABRITILLA. Dícese también de 
una piel de crabrito preparada con 
trem entina de V enecia, cera virgen 
y  manteca de puerco, que tiene uso 
para algunos dolores , como reuma
tismo , etc.

CABRITO. Jóven animal engen
drado por el macho cabrío y  cabra. 
Muchos estiman la carne de cabrito 
por tan delicada como la del cor
dero.

En cuanto á la p ie l, r iie es lo 
único , que se emplea en e com er
cio , se ha hablado ya en los artícu
los anteriores ; debiéndose unica
mente advertir, que se conserva a l
gunas veces con pelo para hacer 
guantes para el invierno , que son 
m uy buenos y  m uy cómodos, pues 
guardan mucho deÍ frió.

CABRON. C uadrúpedo, que .se 
distingue por los cuernos grandes, 
esquinados , nudosos, retorcidos é 
inclinados hácia atras ; tiene el pelo 
largo, récio y áspero, y  debajo de
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la mundibula iiiñírior, un gran me
chón <lc él on íbrnia de barba. Des
pide , ospeciahnente en la brama, 
un olor desagradable.

GAIÍUL ó KAI30UL. Grande y  
bella ciudad de A sia, capital del 
Cabulistan on el camino de Lalion 
en San-Marcanda, es (d depósito de 
lodo (íl comercio (jue se hace entre 
la Persia y la Bukaria. El Cabulis- 
táii, tiene casi 4 60 leguas de E. á 
O. y  60 de N. á S. el jjais eslá en
trecortado j)or montañas , que en
cierran abundantes minas de hierroj 
sus producciones consisten en riu- 
barbo y  arom as; está bajo el dom i
nio de los A fg h a iis  su longitud 67® 
5^^ latilud  ^5^

C A B U \A . Esj)ecie de cáñamo 
que crece en las Indias orientales en 
la provincia de Panamá.

I^a j)lanta que lo produce tiene 
sus hojas })arecidas á las del cardo, 
ó dcl iris , aunque mas largas, mas 
esp(‘sa s , y  mas verdes, cuando está 
m aduro se j)one á cu rar, ó enriar 
como el cáñamo de Euro|)a , y  des
pués de haberlo secado, lo baten 
con unos mazos de m adera, hasta 
que no queda mas (jtie el cerro del 
cáñamo que los Indios hilan en se
guida , del que hacen redes esce
lentes , y  m uy buenas cuerdas. Este 
hilo es tan bueno y  tan d u ro , que 
se sirven de él como de sierra para 
serrar el h ierro , m ontándolo sobre 
un arco, y  poniendo por encima un 
j)oco de arena m uy fina , á niedida, 
que se adelanta el trabajo.

CABUYON ó CABUJON. Según 
uiios el r u b i , y  según otros cual
quiera piedra preciosa, las cuales so
lamente han sido pulidas y  sin ha
berles dado ninguna forma regular, 
ni hecho faceta alguna , b.ibiéndoles

conservado las que tenían natural
mente al salir de la mina. Los cabri- 
yones suelen tener diferentes for
m as, ovales, redondas, aovadas, 
etc.

CABSUO. Una de las islas Fili- 
j)inas de las mas petjueñas, situada 
entre Lis de Samar y  de Leyta.

CACAMO. Ciudad de Ciiipre. Si
tuada en medio de bosques pobla
dos j)or grandes ciervas y  jabalíes 
monstruosos, de cuya carne salada 
y  cueros hacen comerciocon los bu
ques estrangeros.

CACAMO. Ciudad de Car amania 
con buen puerto , en el cual aun se 
ven los restos de los graneros, y  deun 
cementerio hecho edificar ])or Adria
no , y  ios restos de la antigua ciu
dad de Mira.

CACAMO. Ciudad de la Sicilia en 
las Baronías de Alcamo y  Calatafi- 
mi, de propiedad del Duque de Bes- 
VFÍck y  A lba , Grande de España de 
primera c lase , cuyos hijos están es
tablecidos en Madrid. Produce á la 
j>ar de Alcamo y  Calataíimi (d e  su 
misma propiedad) nuichísimo acei
to de superior calidad , trigos can
deales, cebadas y  (juesos de los mas 
esqviisitos.

CACx40. Arbol indígeno de la 
América, algo parecido á un cerezo, 
ya j)or la altura á (jue se e lev a , ya 
por sus hojas, que son grandes, lus
trosas, duras, lisas, y  aovadas. Las 
flores son amarillas y  encarnadas y  
el fruto es una baya esquinada lar
ga de medio ¡)ié, y  de los mismos 
coloi'es que la flo r, y  que contiene 
de 20 á íiO sem illas, que llevan el 
mismo nombi-e del á rb o l, y  de que 
hablaremos cn el artículo siguiente. 
Se encuentia particularmente en las 
provincias de Guatem ala, de Nica



ragua , cn las islas Antillas , cíi casi j 
todas las Indias occidentales.

Este árbol es tan delicado y  tier
no , y  el terreno donde crece tan 
ardiente, (jiie para abrigarle del sol, 
lo plantan á la sombra de otros ár
boles , si pueden, que denominan 
madres del cacao, porque le sirve 
cuando tierno ó jóven, suministrán
dole sombra y  permitiéndole circu
lar su sabia ó suco abundante, que 
del contrario se secaría, y  de la cual 
parece que este árbol necesita mas 
que otro alguno.

CACAO. Como hemos <licho en 
el anterior artículo es la semilla del 
mismo á rb o l, encerrada en una ba
ya de figura de pepino, escepto 
(jue comienza y  termina en punta , 
el interior de esta b a y a , que es 
síi’uesa de medio través de dedo, está 
formada de un tejido de fi!)ras blan
cas , y  m uy suculentas un poco áci- 
das pero m uy propias para apagar 
la sed.

Contiene on su interior de 20 á 
ííO granos de color de violeta como 
de una pulgada , de figura de una 
alm endra regular y  secos como una 
bellota.

Cada grano está cubierto de una 
])iel delgada ; cnando está despojado, 
se separa en 5 ó 6 granos, ó pedaci
tos desic^iales , cn medio de los cua-C  '

les hay un piñón , que es el gérmen 
m uy tierno y  m uy diticil de con
servar. Es de esta semilla (pie los 
españoles y  á su ejemplo todas las 
<lemas naciones forman la jiasta ó 
conserva,que se llama chocolate,en 
(Miya composicion entran otros in
gredientes , como azúcar, vaynü la , 
canela , e tc . , y  cuyo modo de pre
pararlo y  tomarlo es tan conocido, 
que es inútil el hacer su descrip-
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cíon; con todo: (V . Chocolate.)

El comercio que los Españoles ha
cen de esta j>reciosa almendra , es 
tan considerable, que hay algunos, 
que de solo un jardín plantado de 
cacao sacan mas de 20,000 escudos 
anuales.

Hay dos esjx'cies de cacao. El m as 
com ún, que es el m ejor, es de un 
color oscuro, que tira á rojo; el o tro  
Uamado Paj'tlaxe  es blanco, m as 
largo , mas grueso, y  mas cha to ,su  
calidad es desecante.

Hay de cuatro especies; el gran
de y el pequeño Caracas, y  el gran
de y  pequeño cacao de las islas, que 
se pueden reducir á las dos especies 
de que acabamos de hablar, porque 
aparentemente no es mas (jue su ta
maño, lo que m ultiplica los nom 
bres.

De estos cuatro cacaos el grande 
Caracas, asi nom brado de la provin
cia de Nicaragua en Méjico^ es el 
mas escelente; el |x.*or de todos (ís 
el pecjueño cacao de las islas.

El grande Caracas debe ser esco
gido nuevo, g rande, pesado, negro 
de la parte esterior, rojo en la inte
rior , de buen gusto , y  < ue no hue
la á m oho , ni tenga ta gusto, l' l̂ 
escogimiento del pequeño Caracas, 
debe hacerse á proporcion del gran
de. Lo mismo se debe decir del 
grande cacao de las islas, en cuan
to al pequeño el m ejor consejo (jne 
se puede d a r , es no tomarlo.

Los granos de cacao son tejiidos 
por los niíídicos de I\Jéjico como lui 
remedio anodino, idóneo <'sp(!cial- 
mente para mitigar los dolores de 
entrañas comiéndolos crudos. Se sa
ca una especie de manteca ó aceite, 
que es tan dulce, como el dealni(;n- 
dras, y  que se hace del mismo mo-
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(lo ; €s m uy bueno para dar hiz.

Algunos criollos de Aintífica se 
sirven de é l ,  como de un afeito pa
ra poner la piel fresca y  unida.

Hay algunos parages fie la Amé
rica en donde los granos de cacao 
sirven de moneda petjtieña ; pero 
solamente entre los Indios; dan do
c e , ó catorce granos por un real de 
España.

CACAO CONFITADO. Se hace en 
las islas Antillas; es escelente y  su
perior á los mejores dulces de E u
ropa.

E l cacao, que se quiere poner 
en du lce , debe ser cogido antes de 
ser m aduro ; esto se conoce po r el 
color am arillento , que aparece en 
las membranas , que le cubren , pe
ro el fruto debe separarse algunos 
dias antes que la m embrana empiezo 
á m ostrar dicho color.

Las almendras de cacao, que en 
lal estado son tiernas y  delgadas, 
se ponen en remojo con agua dulce 
y  m ny c la ra , que se cambia maña
na y  tarde , cada seis horas; se mez
clan despues con cáscara de limón 
y  de canela, cortados en tirillas 
m uy delgadas; se hace entonces un 
jarabe del mejor azúcar, pero niuy 
líquido, en el cual dichas almendras 
deben permanecer 2k  horas.

Sacadas de este prim er jarabe y  
enjugadas, se hace otro un poco 
mas denso, en el cual permanecen 
otro dia entero. Cuando con este or
den y  método han pasado por cÍnc*o, 
() sí’iá jarabes, se hace otro de ma
yor consistencia, en el cual se pone 
almizcle y  ámbar, ú otros perfiunes 
según el gusto , qne<lando on est(; 
oslado ya para comerlas.

Para hacxirias en seco , so sacan 
del jarabe y  despues de haberlas en

jugado b ien , se meten en una vasi
ja llena de otro jarabe bien clarifi
cado , fuerte, y  al momento se co
locan en una estufa en la cual to
man la consistencia semejante al 
azúcar cande.

Comercio del cacao en Am sterdam.

El cacao de Caracas se vende en 
Amsterdam á 8 1 /2  sueldos la libra 
deduciendo la ta ra , cuando está en 
barriles y  no deduciéndola cuando 
está ensacas. Desde 4 00, hasta 4 29 
libras se deducen dos, por tara desde 
230 hasta 2'-í9, tre s , y  desdo 250, 
(j m as, cuatro libras.

Cuando está en cajones, que pe
san hasta 99 lib ra s , se deducen 
ocho por tara de cada cajón, y  por 
los de 4 00 y  m as, el 10 p .° .

E l cacao de la Martinica, se ven
de á 6 4 /5  sueldos la libra y  por lo 
regular se pone en barriles, que se 
pesan para deducir la tara; y  siendo 
en sacas, se observa el método in
dicado para el de Caracas.

Cultivo y  cosechas del cacao en ¡as 
islas de A m érica .

La tierra idónea para producir 
el cacao, debe ser una tierra virgen, 
es decir, que no liaya jamas sido 
cultivada; este á rb o l, que produce 
tan útil y  hermoso fru to , tiene ne
cesidad á causa de su delicadeza, de 
toda la sustancia de un terreno nue
vamente desm ontado, habiendo la 
esperiencia dado á conocer, que 
cuando se planta en un terreno, que 
no es nuevo, aunque le hayan de
jado reposar, no nace y  si nace du
ra poco . y  no produce jamás , ni 
bueno ni abundante fruto.

La tierra que se le destina , debe



ser niuy profunda, por que contra 
lo regular de los demas árboles de 
las islas, echa muchas raices, y se 
profundiza en la tierra sin interrup
ción , creciendo al mismo tiempo 
.su tronco , ram as, flores y  fruto. 
Las solas rocas y  jiiedras le son con
trarias , pero aunque en la profun
didad de seis pies de buena tierra, 
haya ó greda ó tierra arenosa , ve
geta igualmente.

La precaución, quo debe tenerse 
presente, es de plantar el árbol ca
cao i n un terreno fresco, y  en pa
rages bajos, iimiediatos á algún rio, 
ó Iwñado por algunos riachuelos, 
cuidando sobre todo que no esté de
masiado espuesto al calor y  al 
vionto.

La estension que se le debe dar, 
es de doscientos pasos cuadrados, 
medida de las islas; cs decir de 100 
toesas, poco mas ó m enos; y si el 
te rreno , que se le destina es m ayor 
vale mas dividirlo en varios cua
drados , de dicha estension, rodeán- | 
dolo de se tos, j)ara librarle de los | 
inconvenientes mencionados^ en ca- j  

so de quedar demasiadamenle de- , 
sabrigado.

El cacaotal debe tener para re
paro grandes árboles, que lo ro
deen , ó á lo m enos, que lo defien
dan de los vientos que soplan regu
larm ente de un misn\o parage; sin 
em bargo, como puede acontecer 
que estos árboles se arranquen por 
los frecuentes uracanes, algunos pre
fieren hacer los vallados de una do
ble ó triple hilera de naranjos, ú 
otros árboles, que por su elasticidad 
resisten mas á los vientos, ó que su 
caída por último no puede dañar á 
los árboles de cacao, que son inme
diatos. A m as, es.menester guarne-

BU 5^9
cer los mismos vallados, ó m ojone
ras , con algunas hileras de higue
ras del pais.

Si el terreno es tal como se ha 
d icho , se debe labrar al principio 
con el azadón, lo mas profúndo, 
que sea posible, ya porque la tierra 
igualmente labrada recibe el benefi
cio de la lluvia con igualdad , ya 
porque siendo su superficie mas 
allanada, se puede con m as facili
dad hacer la división que ecsige el 
plan formado.

Se sirven para trazar el terreno 
de un cordon tan largo, como el 
espacio, que se quiere p lan ta r, d i
vidido en nudos de ocho áocho \¡% 
pies; á cada división se pone una 
estaca, lo que repitiéndose en se
guida , á ocho pies de las })rimeras 
estacas, hasta que todo el terreno 
está llen o , se ponen ó colocan en 
tresbolillo perfecto, de manera que 
un espacio de 'lOO toesas ó de dos 
cientos cuadrados, puede contener 
5,685 píes de árboles.

Algunos ponen los árboles á 6 
píes de distancia, y  aun á cinco, pe
ro es nm y cierto, que su demasiada 
procsimidad les impide crecer y  
producir frutos grandes, robándose 
unos á otros gran parte del jugo nu
tricio , que necesitarían, m ayorm en
te cuando también les falta terreno 
para estender sus ramas síninconjo- 
didad.

Esta distancia de cinco píes se re
gula en conformidad de los terrenos 
de las A ntillas, porque cn las gran
des islas, y  tierra firm e, donde los 
terrenos son mas profundos, y  mas 
sustanciosos deben dárseles hasta 
'l O y  4 2 pies para qne los árboles 
sean mas grandes y tengan lodo el 
terreno necesario.
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Ks preciso, ([ue las calles de ár

bo les, (|ue iornian el p lantío , estén 
di.spucsLas lo mas posible, en linca 
recta , y eslo no solo para el adorno
V  buen gusto, sino también para ver 
con mas facilidad el trabajo do los 
esclavos, ó para hacer con mas fa
cilidad la cosecha de las almen
dras.

E l plantío debe hacerse, en el ú l
timo cuarto de la luna, y  cuando el 
tiempo es lluvioso ó alomeiios nu
blado. So toman las vaynas de ca
cao , que se pueden coger, se abren, 
.se saca la ahnenth’a y  luego sc plan
ta ó siem bra, para que no sc sequen, 
(juc las impediría el germinar.

Se ponen por lo regular, tres al
mendras, al rededor de cada estaca, 
distantes tres pulgadas las unas de 
las otras, y  «í cuatro de profundi
d a d , lo que facilmente se hace, si 
la tierra es recien labrada, sirvién
dose en caso contrario de una azada 
de jardinero, para cubar ligoramen- 
tü ia tie rra , en que se han de plan
tar. Es fácil conocer que se plantan 
tres almendras, para reemplazar las 
(pie podrian perderse ; asi es que 
cuando han salido las tre s , y  que el 
brole tiene 8 ])ulgadaSj ó 2 ¡)ies de 
alto , se conserva el m(jjor, y se  qui
tan los demas para llenar los pun
tos en que falten , ó trasplantarlos á 
otros parages.

Se pueden hacer semilleros de 
árboles de cacao, pero raramente 
prosperan los árboles, que se sacan, 
porque siendo m uy delicado este 
j)Iantel, es difícil trasplantarlos sin 
deteriorar las raices; por esto la ma
yor parte de estos árboles, se plan
tan (d principio en alm endra, y  aun 
los mas curiosos y  mas inteligentes 
habifantes de las islas, acostumbran

sustituir nuevas ahuendrasá las qu(» 
no han salido, antes de suplir con el 
plantel del semillero.

Siendo el ardor del s o l , m uy 
contrario á los cacaos, (pie eiiq)iezan 
á salir, á causa de snostremada <le- 
licadeza, será útil plantar dos hile
ras de yuca en medio de las calles 
de los árboles, al mismo tiempo que 
se ponen las almendras en el terre
no, y hasta (pie la yuca sea bastan
te alta, para sofocar las yerbas inú
tiles, que por lo regular crecen en 
las tierras nuevas, y  que es menes
ter tener cuidado de escardarlas, 
pues que nada es tan contrario á es
te b ro te , cuya mejor jiarte se chu 
pan dichas yerbas.

Despues que se ha hecho la p ri
mera cosecha de la yuca ( lo (jue su
cede al cabo de 4 5 m eses,) es me
nester plantar de nuevo o tra , pero 
en menor cantidad, es decir una so
la hilera en cada calle de árboles, 
añadiendo en los dos lados sandías, 
pejiinos, batatas , cubabazas, y  jja- 
ta tas , j>orque las hojas de estas 
p lantas, que son anchas, cubriendo 
la tie rra , no dejen salir ninguna 
yerba ; algunos plantan la yuca un 
mes antes que las almendras, loque  
produce un buen efecto porque con 
mas prontitud defiende al cacao de 
los ardores del sol y  sufoca las yer
bas inútiles.

La almendra antes de sa lir, que
da 7 ú 8 dias en tie rra ; al cabo d(2 
4 5 ó 20 d ias , que ha empezado á 
sa lir , el brote es alto ya seis pulga
das , y  tiene cuatro ó seis hojas, que 
brotan siempre dobles; á los 10 ó 
12 meses el árbol es alto dos p ies , 
con doce ó catorce hojas y  aun diez 
y  seis; á los 20 ó meses su lon
gitud es de tres pies y  medio y  á
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veces de cuatro; entonces cl boton, 
que babia aparecido siempre en el 
centro tic las dos últimas hojas, se 
abre y  se divide en cinco ram as, ra
ras veces en seis y  jamas en siete; 
se. corta la sesta porque incomoda
ría á la división ordinaria de las ra
mas de este á rb o l, que forma parte 
de su hermosura.

Cuando el árbol ha llegado á es
ta a ltu ra , las hojas no brotan ya en 
el tronco , solo crecen en las ramas 
principales, que elevándose y  en
grosándose , producen otras m uy 
pequeñas, mientras que el tronco 
crece , y  se abulta tainbien en pro
porcion. E l cacao á los dos años y  
medio empieza á echar sus prim e
ras flores, que será bueno q u ita r , 
paraque el árbol pueda fortalecerse; 
á los tres años se le dejan algunas , 
y  á los cuatro años todas, porque 
ya es bastante fuerte para llevar su 
fru to , sin que le impida el crecer; 
á los seis en fin está en todo su vi
gor.

Desde la caida de las flores, has
ta la entera madurez del fru to , pa
san cerca cuatro meses; se conoce 
que está en sazón, cuando los inter
medios de un costado á otro de la 
vayna, empiezan á cambiar de color 
y  á volverse am arillos, y  en este 
estado es cuando debe cogerse.

Para hacer esta cosecha, se dis
ponen los negros, que se destinan 
á este trabajo , uno por uno á cada 
hilera de árboles. Cada negro tiene 
su cesta , y  siguiendo la hilera , que 
se le ha dem arcado, coje todos ios 
frutos que están m aduros, sin tocar 
los que les falta algún tiempo mas 
para m adurar.

Xo se emplea ningún instrumen
to de hierro , para esta operacion,

CUAD. ■^rir
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ni tampoco se sacude el árbol ; se 
rompe solamente lu cola que sostie
ne el fruto retorciéndola lui poco 
con un pequeño tenedor de madera,
o arrancándola. A medida que los ne
gros han llenado sus cestas vana  de
positarlas á un estremo del cacaotal 
en donde forman montones de todo 
lo que han recogido.

Cuando todo está recogido, y  
puesto en m ontones, se sacan las 
almendras de sus vaynas, cortándo
las primero en la m itad de toda su 
longitud , y  abriéndolas al instante 
con una piedra ó un cuchillo de ma
dera fuerte, y  despues que las al
m endras lian sido groseramente se
paradas de la pu lpa, ó mucilago 
de que estaban cubiertas, las llevan 
á la casa.

Jso hay necesidad do veriñcar es
to luego de estar recogidas ; se pue
den dejar en la pila dos ó tres dias, 
sin temor de que se echón á perder.

Al punto que las almendras han 
llegado á la casa^ las ponen en unas 
grandes gamellas de m adera , ó en 
un cuadrado de tablas, un poco ele
vado del suelo , en donde se cubren 
con hojas de caña-corro , o esteras, 
con tablas y  piedras por encima pa
ra tenerlas bien cerradas y  com pri
midas.

Las dejan así cuatro ó cinco dias, 
teniendo el cuidado do revolverlas 
todas las mañanas ; entonces fer
mentan , perdiendo el color blan
quizco , que tenian al salir del peri
carpio, y  toman el color rojo os
curo.

Pretenden algunos, que sin esta 
fermentación no se conservarían, 
que se enmohecerían, y  que aun po
drían germ inar, si se pusiesen en 
un lugar húm edo , pero en cuanto á

66
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lo último no debe tem erse, jiorcjue 
es cierto que si tardasen á })ouerias 
eu la tierra ul salir de Ju vayna , no 
podrían nacer.

Todo lo que produce estu íermon« 
tacion , es que se les sustrae u«a hu
medad .su ^rflua , de que están em 
bebidas, tle modo que no les quotla 
mas que im aceite, (pie las conserva, 
y  cn esto consiste la m ayor parte 
(le su bondad.

Cuando se han sacado las almea- 
driis ó granos de cacao ílel lugar 
donde han íermentado , los. cstíen- 
den en zarzos, ó eu cajas chatas sin 
tapaderas, y  las poneu á secar al 
s o l , teniendo cuidado de revolver
las de tiempo en tiempo paraque se 
sequen, cuidando de ponerlas á cu
bierto j>or la noche, y  cuando llue- 
\ e , ó el tiempo está liúinedo , pues 
que el agua y  hum edad les soo m uy 
perjudiciales.

Tres dias de sol y  v ien to , bastan 
pai'a secarlas enteram ente, despues 
de secas se ponen en sacos, ó en 
graneros, hasla la ocasion de ven
derlas.

Pueden guardarse las almendras 
del cacao tanto tiempo c'omo se quie
ra , sin tem or de qne se echen á per
der , con tal que el lugar donde las 
pongan sea bien seco, y  que se es- 
j>ongan al sol tres veces al año, mas 
es cierto, que envejeciendo, pierden 
el aceite y  que cuando sou m uy 
CHS, no tienen las mismas virtudes, 
que antes.

Cuatrocientos granos poco mas ó 
menos forman el }>eso de una libra,
lo quo debe entenderse tlel cacao tle 
las A ntillas, pues que se ha dicho 
(jue es tie diferentes tamaños.

Catorce vaynas proilucen una li- 
)>ra lio alm endras, y  siete sobran

para una libra de'V'-ordes, lo q u e e s  
Uína mitad ele dinunucion.

Ix)s propietaritJs no cuentan su 
cosedla , sino sobi’c el pié de una li- 
Jjra o libra y  media jw r cada árbol, 
en ia coseicha tle Jsavidad, y  de una 
libi-a en lu de S. Juan , cuando Ion 
árboles ¡no tieatui mas tic cinco á 
ocho años; j>ero desjíues pueden es- 
jKjrar m as , sobre todo cn la cose
cha tle Kavitlad, que es mejor síem- 
j)!-« tjne la tk  S. Juan á causa de la 
estación de las lluvias, que dura en
tonces,! mas favorable á. los cacaos , 
que lu so(juetlad.

Es del caso advertir, que j)ara con
servar estos árbcács en buen estatlo, 
tís j)reciso tener oiútlado tle dar dos 
veces al a ñ o , una lai)ranzu á las 
tíen’a s , sin I<i cual tjs difícil que los 
árboles duren largo tíemj)0 , y  es- 
tejcolarlos b ien , á íin de ímpetÜi’, 
que las pequeñas raíces no sientan 
el aire y  se sequen ; también cortar 
las puntas de sus ramas para reno
varlas; la negligencia j)ues sobre al
guno de estos puntos es capaz tle 
hacer m orir poco á poco á los mas 
hermosos cacaos.

E i j)roducto de un cac<u:>tal es 
m uy considerable , y  el gasto m uy 
j>equeño, veinte negros bastan para 
cuidar cincuenta mil pies de cacaos:, 
íjue pueden rendir, uu año con otro 
cien mil libras de almendras , que 
á siete sueldos ,'seis tiineros, que es 
el p redo  mas bajo á que se venden, 
producen 3;7,5ÜÜ liijras.

CACHALOLE. Grandísimo pez, 
del género tle la baliena, j>ero de 
diversa especie ; en lugar de bigotes 
tiene en su boca tlientes grandes, 
( algunos mas, otros menas ) vive en 
las costas de la Nueva-Inglaterra , y  

i en las Borm udas, parece diferente



de ios o tros; jhisitlúmíés Ison ni«»s ¡ 
jiruwos y  mas lai-gos;'fio.asemf'jart | 

los dien.tf*s de la rueda do uii mo
lino, y  fiC»i .dél Igrosbr ilei puño. 
Hay algunos caichalotes, que tienen 
los. diente® agudos'}í.curVoá á nta- 
nera d e  hoces; ostofialientes.son es- 
treiiiados en <i>lancura y «c usan en 
diversos trabajos, por lo qne soíi 
bastantct estimados. ; >

El cabo del Norto y  la.s costas de 
la Finmarca , abuntlaíi en gran ma-. 
ñera de estos cctáccos, pero ranis 
veces los cógen\ por ser mas.íí^les' 
que ios ballenas de G roenlandia, y  
}>orque solamoiíle tiñnen dos ó tres 
|>arages sobre las aletas cn donde 
pueda penetrar-el arpón , por oti’a 
parte su gordura es m uy tendino.sa 
y  dá poco acalle: del celébnó ílh'és
te animal se estrae la m ateria de la 
preparación, conocida bajo el nom
bre de esperma Aa ballena, qtie al
gunos dicen podar recogerse diclia 
materia en caniúiád de biéte á ocho 
toneles. ‘ :

CACHAN. Ciudad do Persia en 
el Irac , poblada de ricos mercade
res V hábiles artesanos, cn toda cla
se de manufacturas.

El jiriocipal Buzar, ó mercado de 
Cachan., es un vasto edificio forma
do en bóvedas; qne atraviesa la 
ciudad en toda su IcMigltud, de una 
á otra puerta de la m ism a; cada 
bóveda forma una tienda, los plate
ros , los drogueros, los confiteros, 
caldereros etc. etc. esponen alH sus 
géneros á ia vista no esceptuando 
panaderos, pasteleros, ios fruteros 
y  aun ios cocineros y  los demas que 
venden toda clase de comestibles.

A mas de este gtan mercado hay 
otros destinados para ias mercancías 
particulares, tales son ios paños, te-

ias íle seda , brocados de oro y  pla
ta', loza íina étc.; esLos merciulos es
tila cubiertos, y  se cierran por ia 
noche. Las fábricas están en tal ac
tiv idad ', que cada dia consumen 
siete fardos <le seda del peso de 
4,5-12 libras.

La ciudad, sufrió en 1755 un 
terrem oto y que derribó 600 casas, 
sepultando cn sns ruinas mucha gen
te. Está situada en nna gran llanura 
á 22 leguas N. de Ispahan. Su long.

-2 .V  l a t .  2Q>'. ■.
CACHAOj piudad capital de la 

provincia <ie este nombre en el Tuii- 
q n ln , en donde los Ingleses y  Ho
landeses tenían un establecimiento; 
está situada en el Songkoi, en un 
buen pais poblado de bosques, y  
ahundíinto de cera y  laca. Su long. 
'IG 2?55 ''la tv22? 36^

CACHARAMBA. Pequeña ciudad 
del P e n i, en la provincia de Vico, 
á 52 leguas S. E . de T ru jillo , con 
una mina m uy al)undante de oro.

CACHAS. Asi se llaman las dos 
piezas , ú hojas, de que sc compone 
ei mango de ias navajas y  de algu
nos cuchillos,

CACHE. Que en la China llaman 
Cayóse v en muchos parages de las 
Ind ias, Cas Cásese y  Cassic, es nna 
moneda |>equeña de coljre , q\ie va
le poco mas de dos maravedises.

CACHEMlIíA. Provincia ó valle 
dei indo.stíln , lindada ai N. por ei 
TiÍ>ét. Tiene cerca 50 leguas de lon
gitud ,: .sobre 4 2 de latitud, rodeada 
de altas montañas. Es un hermoso 
pa is , cubierto de árljoies, m uy p o 
blado; abunda en ganados, abejas, 
arroz, trigo, legumbres etc.; sus ha
bitantes son industriosos. Se faiiri- 
can allí ios hermosos schaies, co
nocidos bajo el nom bre de Cache-
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m iras, que se blanquean con la ha
rina de una especie de lentejas; tam 
bién hay fábricas de paj^el y  m u
chas obras bonitas. Las mugeres 
son hermosas. En cuanto á la ndi- 
gion son m ahom etanos, ó idólatras. 
Esta provincia está sometida à las 
A ghw ans.

CACHI'^MIUA, Se dá este nom
bre á unos schales, fabric.ulos con 
el pelo de las cabras, que se crian 
on cl vallo de este nombre en la In 
dia. Los liay de varias calidades, y  
precios segnn la superioridad dcl 
]>elo, que se emplea en esta manu
factura. Los inferiores valen 10,000 
reales , van gradualmente subiendo 
hasta ^0 y  50,000 reales que son 
los superiores, reservados para el 
uso de los principes musulmanes, 
Sultanas y  favoritas del Gran-Se- 
ñor.

Eíitre los Europeos avecindados 
en Constantinopla, E sm irna, Cay- 
ro , Damasco , A lepo, y  domas jia- 
rages de Levante, las señoras de los 
mas ricos, que quieren ostentar uii 
lujo estrcm ado, se distinguen cou 
cslos schales de Cachem ira, dignos 
á lu verdad del m ayor aprecio , por 
su finura y  su Diagnitud; son varios 
los colores de esta manufactura, pe
ro los encarnados son proferidos y  
mas caros.

(IVCHEO. Ciudad de Africa en 
la Nigriciii, ó Sénégal á la orilla del 
rio Santo-Domingo, con un buen 
puerto y  comercio considerable en 
cora, esclavos y  marfil.

CACllLllA. Ropa de lana mn^' 
tasca y  do pelo largo como las man
tas.

CACHETAS. Entre cerrageros se 
llaman asi unas pun tas, ó dientes, 
qu« tienen los postillas en las cerra-
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jas , de la llave m aestra, los cuales 
se encajan en unos huecos corres
pondientes , para que no pueda co- 
i'erso con facilidad el pestillo y  que
do mas segura la ceiradura.

CACHIPOLLA. Insecto de unas 
ocho líneas de largo, de color ceni
ciento , con manchas oscuras en las 
a las , y  con tres corditas en la parte 
posterior del cuerpo. Habita en las 
orillas del agua y  apenas vive im 
dia.

CACHO. Pez m uy com\m en ol 
T a jo , Ebro y  otros rios de España, 
es de un geme á geme y  medio de 
la rg o , com prim ido, de color oscu
ro, y  tiene la cola mellada y  de co
lor blanquizco , como las demas 
aletas.

CACHUCHO. Cierta medida de 
aceite, qjie corresponde á la ses
ta  parte de una libra.

CACHUNDE. Pasta , que se hace 
de la mo7x:la de alm izcle, ám bar y  
ol zumo del árbol llamado caius 
en la India oriental, de la cual se 
forman unos granitos, que se llevan 
en la boca y  sirven para fortiticar 
el estómago.

Aunque la cachunde haya sido 
de un gran uso , antes del cefé y  del 
th é , y  que todavía muchos la usan, 
sin embargo la naturaleza de esta 
droga no es bien conocida aun entre 
los mas inteligentes médicos, y  los 
mas acreditados drogueros. Algunos 
con motivo de que se llama en latin 
Tei'va japónica, la ponen en el nú
m ero do las tierras medícinules, y  
pretenden , que se encuentra en las 
mas altas m ontañas, cubierta por 
las raices de cedros, á las cuales dá 
sustento, y  que luego de estraida 
de a llí , lavada on agua de rio y  se- 
Ciula al s o l , se forma una especie



(le pasta , que es la m ism a, que nos 
traen á Europa para servir do l)a- 
se á esa esiM^cie de pastillas, ó gra
nos negruzcos , que llaman Ga- 
chunde.

Otros con mas verosimilitud la 
colocan entre las gom as, y  dicen 
que se forma con la decoccion con- 

eusada de un árbol llamado Ca
jo u s  ) que crece en las Indias orien
tales , sobre todo en el reino de Co- 
chin ; qtie este árbol es de la mag
nitud de un gi’anado, que sus hojas 
bastante espesas tienen un verde 
claro , su flor blanca como la del 
naranjo , y  su fruto del grosor de 
una manzana, de color amarillo per 
afuera, y e n  la parte interior espon-
joso lleno de un j u g o dulce as-
tringente.

Oíros en fin con cuyo parecer 
muchos se conformarán , se jKjrsua- 
den ser la cachunde, una droga 
compuesta de varias o tra s , y  parti
cularmente del zumo del Areca, del 
estracto de regaliz, del Calamus 
Oi'amaticus, de semilla de Bango, 
y  de la cáscara del árlíol que los In 
dios llaman C atechu, que podria 
ser aquel de que anteriormente he
mos hab lado , y  que aparentemente 
ha dado el nombre al cachunde 
aunque algo alterado.

Sea lo que sea , o tieiTa , ó goma, 
ó composicion, la cachunde ocupa 
en la Medicina tmo de los primeros 
lugares. Entre los varios efectos, que 
se le atribuyen , se crcc que detiene 
la tos V que fortifica e l  estóm ago, 
sin contar que perfuma el alien to , 
cuando despues de reducido en pol
vo m uy su til, y  mezclado con el 
ámbar-gris y el mucílago de goma 
adragante, se toma cn pastillas, píl
doras . y  granitos. Es menester es-
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coger la cachunde de un encarnado 
oscuro, para su parte esterior, de 
un encarnado mas claro en la inte
rior , que no sea quemado y  m uy 
luciente. Su gusto debe ser estíptico 
y  amargo, al m omento que se pone 
á la boca, y  á poco rato mas dulce, 
y  agradable.

CACONGO. Pequeño reino de 
Africa , en el Congo sobre el Zaire. 
Sus habitantes comercian bastante; 
es capital del pais del mismo nom 
bre.

CADAQUÉS. (V. Barcelona. )
CADARZO. La seda basta de los 

capullos enredados , que no se hila 
á to rn o , y  la misma camisa del ca
pullo.

CADEJO. La madeja de hilo ó 
seda pequeña, y  también la parte 
del cabello m uy enredada , que se 
separa para desenredarla y  {>einarla.

CADENA. Es un género de tapiz 
que los Europeos Irahen de Levan
te , por la via de E sm irna, que es 
el mas ímfimo, y  se vende á piezas, 
desde una á dos p iastras, la j)icza.

Los gastos de una bala de 4 00 
tapices cadenas, á ima y  media pias
tra  la pieza, resulta á -Í8 piastras  
62 aspros , á saber ;

Por la caravana y  conducción al 
almacén , A piastra  *̂0 aspros •, por 
el cañam azo, cuerda , h ilo , y  cons- 
tniccion de enibalage 2 piastras; 
por el empleado público de la mari
na 4 0 aspi'os ;  por el derecho de 
entrada y  salida 4 2 piastras-, por 
impuesto adicional 72 asp7‘os', j)0r 
el corretage á 4/2  p .§  60 aspros, 
en fin por el derecho de consulado 
4 piastra  í̂O aspj'os.

CADDENABIA. Ciudad del reino 
Lombardo-Veueciano sobre el lago 
com o, cuya situación cs niuy deli-
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ciosa y á 5 leguas N. de Como. Su 
terreno está plantado de muchos na
ranjos y  lim ones, por esto se en
cuentran allí estos ínitos en abun
dancia. ,

CADI. Entre Turcos y  Moros, es 
el juez, que entiende en causas ci
viles.

CADILLAC. Ciudad de Francia 
en G uyenne \ pertenece al departa
mento del Inspector de m anufactu
ras de Burdeos. Se Iiace un gran 
negocio de honeteria.

CADILLO. Planta m uy común 
en los campos cultivados, que cre
ce hasta la altura de un pié; el tallo 

áspero y  estirado , las hojas son 
alternas, grandes y  con dientes ¡)ro- 
fundos, las ílorcs de color rojo y  
nacen en forma de parasol, y  los fru
tos son redondos y  erizados de cer
das tiesas.

CADIZ. Especie de jerguilla cni- 
zada y empañada, (jue se fabrica de 
íliferentes m aneras, y  cn diversos 
lugares dcl Poitou.

Su urdim bre debe ser de por
tadas, de 16 liilos á lo menos cada 
ima, y  deben tener despues de ade
rezadas , inedia cana de ancho y

O canas de largo,
CADIZ. Especie de j)cqueña tela 

de lana cruzada, que no es otra co
sa sino una sarga m uy estrecha y  li
gera , que tiene 3 palmos catalanes 
de ancho, y  de 22 4/2  á 22 3/8  
canas catalanas de largo.

Se trabaja mucho esta tela en 
Geoandan , en las Cevenas, hácia 
P u y  , cn A elay , y  cn algunos 
otros parages vecinos de la provin

cia del Languedoc, de la que hacen 
remesas consitlerables á los paises 
estrangeros. Los Lyoneses son los 
que liacen su m ayor comercio.

CADIZ. Llámase también así, otra 
especie de tejido de lana cruzada y  
empañada, de tres palmos catalanes 
de ancho, conteniendo de largo de 
28 4 /2  á 31 4 /2  canas catalanas.

Esta clase de cadiz, se fabrica 
también cn el Languedoc en los al
rededores de Montalban y  son do 
diferentes calidades ̂  las unas mas 
fuertes, las otras mas íinas. Las mas 
linas tienen el cruzado mas fino, y  
son poco cargadas de p e lo , por es
to se llaman Cadiz-raso.

CADIZ. Herm osa, fuerte, m uy 
rica y  una de las mas comerciantes 
ciudades de Europa cn Andalucía, 
provincia de España , con un buen 
puerto , cn donde los navios m er
cantes abordan de todas parles; 
también de Cadiz parten la m ayor 
parte  de los btujues que trasportan 
á la América española , las m ercan
cías , y  los productos do Europa, re
portando en cambio el oro, la plata 
y  las ricas producciones de esta vas
ta parte del mundo.

Fué edificada por los Fenicios, 
sobre una pequeña península, don
de construyeron un tem plo, dedica
do á Hércules , que fue famoso en 
la antigüedad. Los Cartagineses y  
los Romanos fueron sucesivamente 
sus dueños. Está situada á 4 8 leguas 
de G ibraltar, 26 de Sevilla, y  100 
de Madrid. Su longitud 4 4® 26'' la
titud  56® 34 ' 7".



Eacrituvas.

Se* cuenta y  se arreglan los libros en Cádiz, en reales de piala y  cuar
tos y cl real de plata vale '16 cuartos.

Monedas de cambio.

£1 doblon de cambio vale 32 reales de p la ta , ó U j>esos.
El j>eso de cambio 8 reales, ó 272 mrs. plata , o 128 cuartos.
El ducado de cambio id. plata y  4 mrs. ó 375 mrs. plata.
El mismo ducado se divide en los cambios por 20 sueldos, y  el sueldo de

1 2 dineros.
El ducado de plata en mercancías vale reales p la ta , ó 37« mrs. plata. 
El ducado de plata doble, indicado en los conocimientos de Hamburgo , 

se paga á 12 reales plata.

Monedas efectivas.

Son las m ism as, que se encontrarán indicadas en el artículo de ¡Ma
drid,

Igualdad de monedas.

375 pesos de cambio son iguales á 272 ducados de cambio.
A l reales de plata 32 reales de vellón.
A 7 maravedises plata 32 maravedises idem.

1 real plata idem.

Curso de los cambios en Cadiz.

Amsterdam 9H ds. de gros por un ducado de cambio.
Ham burgo 93 Ajh  id. por 1 id.
Paris 76 Aj'i sueldos torneses por A peso de cambio.
Lisboa 2200 reís por A doblon de U pesos.
Londres 37 A/k  ds. esterlines por A peso de cambio.
Génova 125 AjH pesos de cambio por 400 pesos de 115 sueld. fbrib?
Liorna ) 38 1/2  id. por i 00 pesos de Liorna.
\'enecia 366 mrs. plata por A ducado banco.
Nápoles 34 5 idem. por 1 ducado del reino.
Cádiz libra también sobre Madrid y  las demas plazas del reino de 1/H a 
) por ciento de beneficio, ó de pérdida sobre la letra.

Usos.

El uso de las letras de cambio libradas del estrangero sobre Cádiz, es
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(le 60 (lias focha, menos his que se libran de Francia, cuyo uso es de 
30 dias fecha; pero por lo regular se libra sobre Cádiz á I ^1/2 uso, ó á
90 dias fecha; del mismo modo se Hbra cn Cádiz sol)re las plazas estran-

í r a s .
D ias de plazo.

Las letras de cambio libradas del estrangero sobre C ádiz, dislrutan seis 
dias plazo, vencidos los cuales, si el portador descuida hacer la protesta, 
caso no fuese pagada, no puede mas reclamar del aceptante.

Las que se libran del reino sobre Cádiz, disfrutan igualmente de seis 
dias plazo , menos las de B ilbao, que tienen el privilegio de disfrutar 4 9 
dias j)lazo.

Se lil)ra de las ciudades del reino sobre Cádiz á 8 dias vista ; pero á ve
ces de 30 hasta 90 dias fecha.

Cambio de Cádiz sobre Am sterdam .

Reducción de banco florines 1 5^^2 » 2 sueldos en reales de p la ta , y  
cuartos al cambio de 9Í1- dineros de gros, por 4 ducado de cambio por la 
regla de conjunción.

Si A florin de banco vale íiO dineros de gros 
9J  ̂ dineros de gros 375 maravedís
3ÎI- maravedís 1 real j)lata.

cuanto flor. A 5JJ2 » 2 »

376
282

4 5000))
4 5^2»  2»

3196 divisor

reales p lata 7257» 4 0 
cuartos de Cádiz.

30000»
60000 »

75000 »
4 5000 »

4 500» por 2 sueldos el I\IO ,

234 34 500»
7595
42030

2JíJí20
20Ji8

4 6 cuartos.

42288
20ÍÍ8

32768
80S



Cambio de Cádiz sohre Hamburgo.

Retluccion de 2-1 i 5 marcos 10 sueldos lubs banco, en reales plata y  
cuartos al cambio de 93 1/«- dineros de gros banco, por uu ducado de 
cambio por regla de conjunción.

Si 1 marco lub vale 52 dineros de gros,
93 1 /«  dineros de gros 575 mrs. de p la ta , ó 1 ducado 
SU maravedis piala 1 real plata.

cuanto 2115 marcos 1 0 suekios ?

572
279

8 1 /2  por el 1 /«

3170 1/2

63«^1 divisor

reales p la ta  8007» 6 
cuartos de Cádiz.

750»
1125»

42000»
211 5 » 10 sueldos

60000»
12000  »

12000  »
2^000  »

6000» por 8 sueldos la 1/2. 
1500» por 2 id. el 1 /« .

25387500»
2 quebrado.

50775000»
«7000

2613
16 cuartos.

15678
2613

«1808
3762

Cambio de Cádiz sobí'e Pai'is.

Reducción de lib. 5689»> 1 5» torneses en reales plata y  cuartos, al 
cambio de 76 1 /«  sueldos torneses por un peso de 8 reales plata.

CUAD. X IV . 67



Si 76 '1/2 sueldos torneses hacen 8 reales plata
cnanto lib. 3689 » '13»  

á m ultiplicar por 20 sueldos

reales de plata 7716 » 1U 
cuartos.

73793
á m ultiplicar por 8

5903JÍÍÍ
2 queb?déla izquierda.

1180688
1096

258
<1058

AHO
16 cuartos.

8í|0
1Í10

22«i0
710

98
Cambio de Cadiz sobve Lisboa.

Reducción de 826 cruzados 150 re is , al cambio de 2200 reis por A 
doblon de cambio de 32 reales plata.

Si 2200 reis hacen 32 reales de p la ta ,
___________  cuanto cruzados 826 150 reis.

á m ultiplicar por ííOO reis.reales plata 
ÍI808 de Cadiz.

330^100
1 50 quebrado superior.

550550
32 reales plata.

661100
991650

'10577600
17776

17600
000



Cavibio de Cádiz sobj'e Londres

Reducción de libras 4 85 4 8 6 esterlines en reales de plata y  cuartos, 
al cambio de 37 4/^ dineros esterlines por un peso de 8 reales plata.

Si 37 4/íl dineros esterlines hacen 8 reales,
Cuanto libras 4 85 4 8 6

4íf9 Divisor. á multiplicar por 20 sueldos.

9583 3 3748
4 2 dineros.

kU622 dineros.
8 reales.

356976
h quebrado.

4^*2790^
869
42JI0

;í 8Ĵ
37
4 6 cuartos.

222
37

592
4^5



Cambio de Cadiz sobre Geiwva.

Beduccion de pesos 825 O 8 íbri-banco en reales plata y  cuartos al 
cambio de -125 3/«- pesos de cambio por 4 00 pesos de Genova.

Si 4 00 pesos de Génova bacon pesos 4 25 3 /« , 
cuanto pesos 825 6 8

pesos 4 037 6 r. cuartos, m ultipl. por 4 25 6 rs. ó 3 /«  
por 8 reales.

real plata 8302 4 3 cuar
tos de Cadiz.

«4 25 
9000

«4 2 « por « reales la 4/2  
206 2 por 2 reales la 4 /2  

«1 4 7 5 por 6 sueld. 8 dins.

4 03785 5 5 
378 

785 
85 

8 reales.

685
85
4 6 cuartos.

540
85

4 300
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Cambio de CadÍ2  sobre L io i^a .

Reducción de piastras 672 5 6 de Liorna en reales y  cuartos, al 
cambio de piastras 4 38 1 /2  de cambio por 400 piastras de Liorna.

Si 4 00 piastras de Liorna hacen 4 38 4 /2 ,  cuanto piastras 
piastras 934 4 2 cuartos. G72 5 6
á multiph’car por 8 reales. multipliqúese 4 38 rs. ó 4/2

reales de plata 7J(íl8 4 2 cuar- 5376
tos de Cádiz. 2016

672
336 por ÍJ la 4 /2  

Por 5 sueldos 3^i5 el 4/íf 
P o r 6 dineros 33 4 4 el 4/4 O

93440 
341 

440
40 

8 reales.

80
4 6 cuartos.

4294
294

94
Cambio de Cádiz sobre Venecia.

Reducción de ducados 895 6 grossi-banco de Venecia en reales de plata 
y  cuartos, al cambio de 366 maravedís de plata por 4 ducado.

Si 4 ducado hace 366 maravedises,
3Ji maravedís 4 real de plata \

cuanto ducados 895 6 
multiplica. 366

reales de plata 9637 4 cuarto de 5370
Cádiz. 5370

2685
94 4/2  por 6 grossiel 4 ¡H

327661
216

426
2^4

3
4 6 cuartos. 
Í 8



Canibio de Cadiz sobre Nápoles.

Reducción de ducados -1210 75 granos en reales de plata y  cuartos al 
cambio de 315 maravedís de plata por A ducado.

Si -1 ducado vale 31 5 maravedis ,
3)̂  maravedis 1 real de p la ta ;

cuanto ducados '12') O 75 granos, 
multiplic. por 315 maravedis. 

reales de plata A \ 2 \ 7  \  cuarto
de Cadiz. 6050

4210 
3630

^137 1 /2  por 50 grossila1 /2 .
78 1 /^  por 25 id la '1/2.

381386
n \

73
58

8
16 cuartos.

128
26

Método p a r a  reducir los pesos fu e r te s  en reales de p la ta  rfe 16 cuartos.

Supónganse )i38 O añádese un cero, 
añádase la m itad 2<19 O

aun e l1 /8  273 6/8  de la mitad.

68í^3 6/8
Redúzcanse 2190 la m iu d  como a n ib a .

Se tendrán rs. plata ^653 6 /8
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Reducción de los reales de plata «653 6 /8  anteriores en pesos fuertes 

sirviendo de prueba á la operacion que precede,
reales de plata «693 6/8  

Divisor 85 —--------------------------
---------------------------  37230

Pesos «39 fuertes. 323
680

O

Reducción de ducados 38ÍÍ 46 sueldos 9 dineros de cambio, en pesos 
de cam bio, en razón de 272 por 375 posos.

Si 272 ducados hacen 375 pesos cuanto ducados 38« ■16 9 :
Multipliqúese por 375

pesos 530 « rs. 8 cuartos -1920
de cambio. 2688

'l'I52
Por 10 su eldos la 1 /2  187 « 
Por 5 idem l a -1/2 93 6 
P or -1 idem ol -1/5 'l 8 6 
Por 6 dineros l a -1/2 9 3 
Por 3 idem la 1 /2  5 8

m M h -  8 
831 

•15;̂
8 reales.

4232
A m

16 cuartos.

2342
136



Reducción de pesos 530 k rs, y  8 cuartos en ducados, sueldos y  dine
ros sirviendo de prueba á la precedente operacion.
Si 5V5 pesos hacen 272 ducados: cuantos pesos 530 ^  8

á m ultiplicar por 272

Ducados 38If 1̂6 8

'1 quebrado

>1060 
3710 

4 060
A 36 por Jí rs. 

la 4 /2  4 7 por 8 cuar.

4JiJí343 
3181 

4 813 
313 

20 sueldos.

6260 
2510 

260
12 dineros.

3120
120

Reducción de reales de vellón cn reales de p la ta , en razón de 6U rea
les de vellón por 3»* reales de plata. , , , 1 , 

Si 6 ’+ i-eales de vellón hacen Zk reales de plata : cuanto reales de
vellón 6íi57

á m ultiplicar por 3Jf

reales de plata S'lSO U cuartos. 25828
19371

219538
275

193
18
16 cuartos.

108
48

288
32



Advertencia,

Antes ele proponer mas ejemplos tle cam bios, y  otros tle cualesquiera 
clases, me ha parecido conveniente, el formar unas tab las, por las cua
les cn muellísimas operaciones podremos ahorrarnos algunos núm eros, y  
á m a s , el tener que sacar partes alicuotas en muchas cuentas.

Estas tablas se reducirán, á qne sí tenemos de multiplicar por 30 libras 
4 2 sueldos; con añadir á las 30 hbras xm 6 á la derecha, y  m ultiplicar 
por 3 0 6 , quedará la cuenta hecha, sin tener que sacar partes, por los 
A 2 sueldos j de suerte que siempre se deberá añadir la mitad tlel numero 
de sueldos, siempre que 20 hagan una lib ra , florin, ú otra moneda. Si 
los sueldos, que hubiere de pico fuesen impares , 7 , -í 1 , 13 , etc. enton
ces se sacará la mitad y  al que resulte de pico siempre, se añadirá un 5. 
Aclaremos estoj supongamos sean 7 sueldos : digo que la mitad de 7 son
3 y  por el que queda de pico un 5 ;  luego añadiremos al numero tle li
bras 35 y  lo mismo de lo demas. También se ha de advertir, que luego 
del producto se han de quitar ademas las cifras que se previenen cn los 
cam bios, las que hubieran añadido por los sueldos y  dineros, que hubie
re de p ico : formaremos las tablas y  luego un ejemplo y  se entenderá mejor.

Tabla p a ra  saber que c ifra s  se deben añadir por los sueldos y  dineros, 
que hubiere de p ico , en l is  cantidades que se han de re d u c ir , por la 
operacion del cam bio , en otras.

Cifras Cifras
Sueltlos. que se añaden. Dineros. que se añaden.

P o r A 05. Por A OOíí.
P o r 2 A. Por 2 008.
Por 3 A5. P or 3 0'I2.
P o r ^ 2. Por h 0A7.
Por 5 25. Por 5 021.
P o r 6 3. P or 6 025.
P or 7 35. Por 7 029.
P or 8 k. P or 8 035.
P or 9 H5. Por 9 038.
P or A 0 5. Por A 0 Ok2.
P o r Ai 55. Por A A 0U6.
P or A 2 6.
P or A 3 65.
P or A ^ 7.
P or A 5 75.
P or A 6 8.
P o r i  7 85.
P or A 8 9.
P or A 9 95.

CVAD. X IV . 6 8



Para poder entender estas taLlas mejor , pondremos un ejem plo ; Ten
go que sa]>or el importe de 32 arrobas á 8 libras y  18 sueldos.

Diré. . . 32 arrobas 
á . . . . 8, 9.

Libras. 28.« ¡8 
20

Sueldos. . . .  -lelo

Eslo os: Pongo las libras 8 , y  luego por los 18 sueldos añado según 
señala la tabla un 9 ,  y  nmlti¡)licando sin sacar partes, separando del p ro 
ducto nna cifra (p o r el 9 que añado) los restuntes seráu las liljras que 
componen. La cifra ó cifras, que se cortan según la clase do moneda que 
resulta a s i , se multiplican , quiero decir; que si son reales vellón cl resul- 
u d o j s e  nmltiplicará por 3̂ 1 m aravedises, si son sueldos por -12 dine
ros , si son pesos jx > r  8 reales p ia la , p e ro , en el caso pre.sente m ultip lica
remos por 20 sueldos y  por 12 dineros, pero siempre separando del pro
ducto la misma cifra, y  de este modo saldrán los sueldos y  dineros que 
hubiere sobrantes.

Es menester tener presente, (¡ue eslas tablas pueden servir para loda 
clase de monedas , pesos y  medidas , porque si tenemos me<lia v a ra , pon
dremos en su lugar, lo que ponemos por 10 sueldos, que es media libra; 
si es « reales p lata , pondremos los mism os; si es media arroba se pon- 
(há lo m ism o; si es un palmo se pondrá lo que corresponde á los 5 suel
dos , que es el cuarto de la lib ra , y  lo mismo de las demas monedas y p o  
sos que se ofrezcan.

Si resultare hel)cr sueldos, y  dineros, se suma lo que pertenece á los 
<linoros y  sueldos, y  la sum a, es lo que se añade ; pero se han de colo
car las cifras para la sum a, al contrario que en el stunar llano , eslo es, 
se debe según el orden de sum ar, colocar las cifras, de suerte que las 
iiTiidades esten puestas debajo de las unidades, las decenas bajo las dece
nas, etc. y  aqui ha de ser al contrario, esto e s , se ha de colocar como se 
demuestra en los ejemplos siguientes.

E jem plo; Los números de 6 dineros son . . 025 
Ix)s números de « sueldos son . . 2



CA CA 539
O tro: Los números de 8 dineros son . . 053

Los números de 7 suelilos son . . 35

S m n a ......................  383

Lu(i¿'0 si hay de pico 7 sueldos y  8 dineros, con añadir á Jas libras los 
383 multiplicar llano ó sim ple, y  luego cortar 3 ciñ’as dcl producto, 
rpiedará la cuenta hecha.

Esto no di"0 que sea mas breve en lo general, pero sabiendo hacer uso 
de este m étodo, lo será efectivamente.

Cambio de Cádiz sobre Am sterdam  en razón de pesos.

Por ejemplo: Tenemos que pagar una letra de J^5(30 Üorines -12 sueldos 
8 dineros , ó peniques , al cambio de 95 3/íí dineros g ros, por un ducado 
de plata 375 mrs. p la ta , y  queremos saber cuantos pesos de 128 cuartos 
hacen.

Esplicacion : se busca en la tabla siguiente que sirve para este cambio, 
el precio del cam bio, que son los 95 3/)f dineros gros, se vé que núm e
ro lijo le pertenece, y  que cifras se deben co rtar; hallado eslo, multiplico 
los florines por dicho número fijo , y  cortando del producto las cifras, que 
se previenen, las restantes serán pesos. Las cifras que se cortan se m ul
tiplican por 8 reales p la ta , que tiene el peso , y por A 6 cuartos ó Zh m a
ravedís plata que tiene el realj pero cortando del producto las mismas 
cifras, y  de este modo saldrán los reales y  cuartos, que hubiere de pico.

Operacion,

Número fijo. . . . 5759W8» 
florines corrientes. íí^560 » -12 » 8 »

3JI556880 » 
28797J10 n 

2303792 n 
Por 10 sueld. la \ /2 . 28797?^ » 
Por 2 id. 8 ds. el A ¡H. 71993 »

Son pesos plata. 2626¡C828^17 »
8

Son reales plata. 5-Ji62776
16

Son cuartos plata. 7 |’i0V H 6



Tabla para  el cambio de Cádiz sobre A m sterdam , ó para la reducción 
de florines corrientes de Am sterdam  á pesos de -128 cuartos.

Esla labia principia por 85 dineros gros, y  sube por cuartos hasta 14 0.

Di ne r os  tle 
g r o s  á  q u e  
p u d i e r a  es t ar  
el  c a m b i o  
p o r  un  peso  
(le 1 2 8  c ua r t os  

de  E s p a ñ a .

8 5

8 5

8 5

8 5

86 
86 
86 

86 
8 7  

8 7  

8 7

8 7

88 
88 
88 
88 
8 9  

8 9  

8 9

8 9

9 0  

9 0  

9 0

9 0

9 1  

91 
9 1

9 1

9 2  

9 2  

9 2

i j ) \
\¡-l
z /h

A¡-Z
Z /k

A /k
\f%
3/í*

\ ¡ h
V 2
3/U

V 2
3/^

V 2
3/^

M n
■I/^

V i
V 2

N ú m e r o s  f i jos 

p a r a  estos 

p r e c io s  de  

cambios .

Ci i ras  

q u e  se 

cortan.

Di ne r os  d e  | 
g r o s  á q u e  
p u d i e r a  estar  
e l  c a m b i o  , 
p o r  n n  peso 
d e  l 2 8 c u a r t o s  

d e  E s pa ña .

Ni ime r os  fi jos 

p a r a  estos 

p r e c i o s  de 

caml)ios.

Ci tras  

<|ue se 

cor t a n.

6 I J 8 7 8 9 , 6 9 2  Z/h 5 9 J ^ 5 7 8 , 6

6 í j 0 8 8 6 . 6 9 3 5 9 2 9 7 9 . 6

6 W 9 9 5 , 6 9 3  1 / í J 5 9 4  3 8 9 . 6

6 M 3 H J Í . 6 9 3  1 / 2 5 8 9 8 0 8 . 6

6 9 3  Z/k 5 8 8 2 3 5 . 6

6 3 9 3 8 6 . 6 9k 5 8 6 6 7 1 , 6

6 3 7 5 3 8 . 6 9k i/h 5 8 5 1 1 5 , 6

6 3 5 7 0 ' ! . 6 9h 1 / 2 5 8 3 5 6 7 , 6

6 3 5 8 7 J ^ . 6 m  3 / ^ 5 8 2 0 2 7 . 6

6 3 2 0 5 8 . 6 9 5 5 8 0 í * 9 5 . 6

6 5 0 2 5 2 . 6 9 5 5 7 8 9 7 2 , 6

6 2 8 ) f 5 7 , 6 9 5 5 7 7 ^ * 5 6 . 6

6 2 6 6 7 Í . 6 9 5  3 / J f 5 7 5 9 ^ í 8 . 6

6 2 1 Í 8 9 6 , 6 9 6 5 7 ^ 9 , 6

6 2 3 ' !  3 1 , 6 9 6  \j)\ 5 7 2 9 5 7 , 6

6 2 1 3 7 5 . 6 9 6  1 / 2 5 7 1 í ^ 7 2 . 6

6 1 9 6 3 0 . 6 9 6  3 / í í 5 6 9 9 9 6 , 6

6 1 7 8 9 U . 6 9 7 5 6 8 5 2 6 . Ü

6 1 6 1 6 8 . 6 9 7 5 6 7 0 6 5 , 6

6 1 í f " * 5 2 , 6 9 7  1 / 2 5 6 5 6 1 1 , 6

6 1 2 7 > * 5 . 6 9 7  3/ í^ 5 6 Í Í 1 6 Í K 6

6 1  l O l t S , 6 9 8 5 6 2 7 2 5 . 6

6 0 9 3 6 0 , 6 9 8  \¡% 5 6 1 2 9 3 . 6

6 0 7 6 8 1 . 6 9 8  1 / 2 5 5 9 8 6 9 , 6

6 0 6 0 1 2 , 6 9 8  3 / i í 5 5 8 Í I 5 1 . 6

6 0 > ^ 3 5 1 . 6 9 9 5 5 7 0 ) ^ 1 . 6

6 0 2 7 0 0 . 6 9 9  1 / ^ 5 5 5 6 3 8 , 6

6 0 1 0 5 8 , 6 9 9  1 / 2 5 5 Í 1 2 . U 2 , 6

5 9 9 ^ 2 5 , 6 9 9  3 / í f 5 5 2 8 5 3 , 6

5 9 7 8 0 0 . 6 1 0 0 5 5 ^ 7 1 , 6

5 9 6 1 8 J t . 6 1 0 0  1 / ^ 5 5 0 0 9 5 . 6



U i u e r o s  gros  
etc .

N úme r os
ctc.

Ci f ras
ctc .

D i ue ro s  gros  
etc.

N ú me r os
etc.

Ci f ras
etc.

4 0 0  4 / 2 5 « 8 7 2 7 . 6 4 0 5  4 / 2 5 2 2 7 2 4 , 6
4 0 0  3 / ^ 5 « 7 3 6 5 . 6 4 0 5  3 / « 5 2 4 « 8 5 . 6
4 0 4 5 « 6 0 4 4 , 6 4 0 6 5 2 0 2 5 5 . 6
4 0 4  Api 5 « « 6 6 2 . 6 4 0 6 5 4  9 0 3 4 . 6
4 0 1  4 / 2 5 « 3 3 2 4 , 6 4 0 6  4 / 2 5 4  7 8 4  3 , G
4 0 4  3 / « 5 « 4  9 8 6 , 6 4 0 6  3/«- 5 4 6 6 0 0 . 6
4 0 2 5 « 0 6 5 8 , 6 4 0 7 5 4 5 3 9 3 . (i
4 0 2 5 3 9 3 3 6 , 6 4 0 7  Ajh 5 4  « 4  9 2 , 6
4 0 2  4 / 2 5 3 8 0 2 0 . 6 4 0 7  4 / 2 5 4  2 9 9 6 , 6
4 0 2  3/« - 5 3 6 7 4  4 . 6 4 0 7  3 / « 5 4  4 8 0 6 , 6
4 0 3 5 3 5 « 0 8 . 6 4 0 8 5 4  0 6 2 4 , 6
4 0 3  4 / ^ 5 3 « 4 4 2 . 6 4 0 8  4 / «- 5 0 9 « « 2 , 6
4 0 3  4 / 2 5 3 2 8 2 2 , 6 4 0 8  4 / 2 5 0 8 2 6 8 , 6
4 0 3  3 / í ^ 5 3 4  5 3 8 , 6 4 0 8  S / i í 5 0 7 0 9 9 . 6
4 0 «  ‘ 5 3 0 2 6 0 . 6 4 0 9 5 0 5 9 3 6 . 6
4 0 «  4 / ; f 5 2 8 9 8 9 , 6 4 0 9  4 / « 5 0 « 7 7 9 , 6
4 0 «  4 / 2 5 2 7 7 2 3 6 4 0 9  4 / 2 5 0 3 6 2 6 . 6
4 0 «  3 / « 5 2 6 « 6 « , 6 4 0 9  3 / ^ 5 0 2 ^ 7 9 , 6
4 0 5 5 2 5 2 4 0 . 6 4 4 0 5 0 1 3 3 7 , 6
4 0 5  4 / « 5 2 3 9 6 3 , 6

Advertencia.

Se debe tener presente en los cam bios, que se hagan por esta tabla, con 
los números fijos, que tienen com a, resultará de mas de maravedís 
p la ta , y  por los números fijos, que no tienen nada, resultara de menos 
por cada «000 florines corrientes, que se reduzcan.

Cambio de Cádiz sobre A m sterdam , ó reducción de Jlorines de A m ster
dam- á reales vellón.

Por ejem plo; Supongamos que tenemos que pagar nna letra de 5320 
ílorines, 42 sueldos y  8 peniques al cambio de 99 3 /«  dineros de gros , 
por un ducado de 375 mrs. píala vieja, y  queremos saber cuantos reales 
vellón hacen.

Esplicacion: Se busca en la tabla siguiente, que sirve para este cambio 
el precio de él , que son los 99 3/í^ dineros de g ros, se vé que nú
mero fijo le pertenece, y  que cifras se deben corlar, pues todo está en una 
linea; hallado esto, se multiplican los florines de Amsterdam, por el núme
ro fijo, y  cortando del produelo las cifras, que se previenen, las restantes
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serán reales ele vellón; las cifras que se cortan, se m ultiplican por 3íímrs. 
y  cortando dcl producto las mismas cifras, las restantes serán los m ara
vedises , que liuhiere sobrantes.

Operacion.

Núm ero fijo...................
Florines de Amsterdam

832551 »
5320» '12» 8;>

'16650620)) 
2H97593 » 

^(162655 » 
Por 10 sueld. la -1/2. 16265»
Por 2 id. y  8 peniq.* A ¡U. 'I O 066»

Son reales vellón. Jííi295 |85251 »
3Jt

Son maravedises. 28l9853íf

Tabla p a ra  el cambio de España sobi'c Am sterdam , ó para  la reducción 
de J lorines de Am sterdam  á reales de vellón.

Ksta tabla principia por 85 dineros gros, y  sube por cuartos hasta UO.
Di neros  g r o s  á 
(|uc p u d i e r a  es
t a r  e l  c a m L i o  
p o r  u n  d u c a d o  
p l at a  v i e j a  de  
E s p a ñ a .

jVúmeros  f i jos  

p a r a  estos 

cambios .

CÍ£ras 

q u e  $c 

cortan.

í í u m e r o s  fi jos 

p a r a  estos 

cambi os .

Di ne ro s  g r o s  á 
({ue pudiei*a es
t a r  ei  ca mb io  
p o r  uu  d u c a d o  
p l at a  v ie j a  de 
E s p a ñ a .

t
Ci fras  

tjue se 

cortan.

85 976999 5 88 9 ’I3693 5
85 A/U 97ÍIÍ35 5 88 A/U 9^^1020 5
85 4 /2 97-1287 5 88 1 /2 938361 5
85 3/íf 968í^55 5 88 3/tt 935718 5
86 965639 5 89 933090 5
86 A/U 9628JiO 5 89 A/U 930»í76 5
86 A 960058 5 89 1/2 927877 5
86 y u 907291 5 89 Z/U 925292 5
87 95ÍÍ5H0 5 90 922722 5
87 A/U 951805 5 90 A/U 920166 5
87 . 9ÍÍ9086 5 90 ■1/2 91762.U 5
87 5 / ^ 9Jf6382 5 . 90 3/ií 915096 5



l ) iupros  gros  
fitc.

9 1

OI A/U
9A A/2
91 Z/U
9 2

9 2  A/h
9 2  A/2
9 2  Z/)i
9 3

9 5  A/U
9 5  A/-2
9 3  3 / i í  
9?^

9 ; í  A/u 
A/2

9JJ Z/U 
9 5

»5 A/H
9 5  A/2
9 5  Z/^
9 6

9 6  ^ /u.
9 6  A/2
9 6  Z/U
97
9 "  A/U
9 7  4/2
97 z /n
98
9 8  4/ii
9 8  4/2
98 5/k
9 9

9 9  4/11
9 9  4)2 
9 9

'loo
'loo 4/ 1̂ 
A 00 / / 2

N d m c r o s  fi jos 
etc.

(Cifras
etc .

Di neros  gros  
etc .

INí imcras l i jos 
cte.

Ci í ras
etc.

9 1 2 5 8 2 5 1 0 0  z/h 8 2 J I 2 6 8 5

9 - 1 0 0 8 2 5 1 0 1 8 2 2 2 2 8 5

9 0 7 5 9 5 5 1 0 1  A/U 8 2 0 1 9 7 5

9 0 5 - 1 2 3 5 1 0 1  A/2 8 1 8 1 7 7 5

9 0 2 6 6 3 5 1 0 1  2/H 8 1 6 1 6 7 5

9 0 0 2 - 1 7 5 1 0 2 8 U 1 6 7 5

8 9 7 7 8 J ^ 5 1 0 2  A/h 8 1 2 1 7 6 5

8 9 5 3 6 J Í 3 1 0 2  1 / 2 8 1 0 1 9 5 5

8 9 2 9 5 7 5 1 0 2  z /h 8 0 8 2 2 ; + 5

8 9 0 5 6 3 5 1 0 3 8 0 6 2 6 2 5

8 8 8 ^ 1 8 2 5 1 0 3  A/U 8 0 ^ 3 1 0 5

8 8 5 8 1 3 5 1 0 3  1 / 2 8 0 2 3 6 7 5

8 8 3 J J 5 7 5 1 0 3  ZlU 8 0 0 J f 3 J + 5

5 l O J í 7 9 8 5 1 0 5

8 7 8 7 8 3 5 1 0 ' í  A/h 7 9 6 5 9 5 5

8 7 6 Í J 6 J Í 5 1 0 ! +  4/ 2 7 9 J I 6 8 9 5

8 7 ^ í - 1 5 8 5 10)  ̂ z/u 7 9 2 7 9 2 5

8 7 1 8 6 3 5 1 0 5 7 9 0 9 0 5 5

8 6 9 5 8 1 5 1 0 5  4/U 7 8 9 0 2 6 5

8 6 7 3 1 1 5 1 0 5  1 / 2 7 8 7 1 5 6 5

8 6 5 0 5 2 5 1 0 5  Z/U 7 8 5 2 9 5 5

8 6 2 8 0 5 5 1 0 6 7 8 3 Í Í Í Í 3 5
8 6 0 5 7 0 5 1 0 6  4/H 7 8 1 6 0 0 5
8 5 8 3 Í 1 6 5 1 0 6  1 / 2 7 7 9 7 6 5 5

8 5 9  3 ^ 5 1 0 6  Z/H 7 7 7 9 3 9 5

8 5 3 9 3 3 5 1 0 7 7 7 6 1 2 1 5

8 5 1 7;  ̂Jf 5 1 0 7  1 / j j 7 7 ^ 3 1 2 5

8 4 9 5 6 5 5 1 0 7  1 / 2 7 7 2 5 1 2 5

8 J Í 7 3 9 8 5 1 0 7  Z/U 7 7 0 7 1 9 5

8 Í Í 5 2 ; J 2 5 1 0 8 7 6 8 9 3 5 5

8 í f 3 0 9 6 5 1 0 8  1 / ! ( 7 6 7 1 5 9 5

8 Í Í 0 9 6 2 5 1 0 8  U/2 7 6 5 3 9 2 5

8 3 8 8 3 8 5 A 0 8 t / U 7 6 3 6 3 2 6

8 3 6 7 2 5 5 1 0 9 7 6 1 8 8 1 5

8 3 í ^ 6 2 3 5 1 0 9  1 / ) í 7 6 0 1 ^ 7 5

8 3 2 5 3 1 5 1 0 9  1 / 2 7 5 8 J I 0 2 5

8 3 0 J I 5 0 5 1 0 9  3 / i i 7 5 6 6 7 J + 5

8 2 8 3 7 9 5  ■ 1 1 0 7 5 . Í 1 9 5 2 5

8 2 6 3 1 8 5



Advertencia.

En los caml>ios, que se hagan por esta tab la , resultará ele menos las 
mas veces, en cada 5000 florines de uno á *1 '1/3 maravedis vellón lo 
que servirá de gobierno para las operaciones.

Cambio.

Cadiz sobre H am burgo, ó reducción de marcos lubs de Hamburgo á 
pesos de -128 cuartos.

P or ejemplo : Supongamos, que tenemos que pagar una letra de 5J^60 
m arcos, '10 sueldos y  8 dineros lu b s, al cambio de 79 dineros gros 3 /1, 
por un ducado plata vieja de España, y  queremos saber cuantos pesos 
de 128 cuartos hacen.

Esplicacion : Se busca en la tabla siguiente, que sirve para este cam 
bio, el precio del cambio qne son los 79 3/íl dineros g ro s , se ve que nú
mero fijo le pertenece, y  que cifras se deben co rta r , pues todo está en 
una línea, hallado esto multiplico los marcos por el número fijo, y  cor
tando del producto las cifras, que se previenen, las restantes serán pe
sos : las cil'ras qne se cortan , se multiplican por 8 rs. que tiene el peso y  
por \  6 cuartos ó 3^ m aravedises, plata pero se corta de cada m ultipli
cación las mismas cifi’a s , y  de este m odo saldrán los reales y  cuartos que 
hubiere d e  mas.

Operacion.

Número fijo...................... , . . . . 553199
Marcos..................................................  5^60 10 8

3319^19^0 
2242796 

2765995
Por 8 sueldos 1 /2 .............................. 276599
Por dos sueldos y  8 dineros 1 /3 . . 92199

Son pesos................................................  3020 |835338
8 rs.

Son reales plata..................................... 6[68270U
16 cuartos

Son cuartos............................................  -10192326^



Tabla para el cambio ile Cadiz sobre Hamburgo ó para la reduccioii 
de marcos de H am burgo á pesos de 4 28 cuartos.

Esta tabla principia por 70 dineros gros, y  sube por cuartos hasla 100.

Dineros g r o s  á N dm e ro s  í i jos Ci f ras Di ne r os g r o s  á N i i m e r o s  f i jos Ci f ras

í iue pud ¡ er a  es - q u e  p u d i er a  es -
t a r  e l  c a m b i o  p o r p a r a  estos  p r e  qvie se uir el  c a m bi o  p o r p a r a  estos q u e  se

lili d u c a d o  plata un d u c a d o  pl ata
v ie j a  de E spaf ia c ios  de  c a m  cortan. v ie j a  de E s p a ñ a p r e c io s  de c or ta n .
d e  5 7 5  m a r a v e  de  3 7 5  m a r a v e 
dis pl ata . bios . dises  pl ata . d e  c ambi os

7 0 6 3 0 2 5 2 . 6 7 8 4 / 2 5 6 2 0 0 8 . 6

7 0 4 M 6 2 8 0 0 9 . 6 7 8 Z/k 5 6 0 2 2 J k 0

7 0 4 / 2 6 2 5 7 8 2 . 6 7 9 5 5 8 . ’ I 5 4 . 6

7 0 3 / J f 6 2 3 5 7 4 . 8 7 9 4 / ’f 5 5 6 6 9 0 , G

7 4 6 2 4  3 7 5 . 0 7 9 4 / 2 5 5 ) í 9 3 9 , C

7 4 4 / ^ 6 4  9 4  9 5 , 6 ^ 9 3/» í 5 5 3 4 9 9 . G

7 1 4 / 2 6 4 7 0 3 0 . 6 8 0 5  5 i n 7 4 , 6

7 4 Z/k 6 4 ^ 1 8 8 0 . 6 8 0 4 / í J 6

7 2 6 1 2 7 J * 5 . 6 8 0 4 / 2 5 ' j 8 0 V 5 . 6

7 2 ipA 6 4  0 6 2 5 . 6 8 0 5pi- 5 ’í 6 3 ’l 9 , 6

7 2 4 / 2 6 0 8 5 1 9 . 6 8 1 UH6G2. 6

7 2 3 / J í 6 0 6 ) 1 2 8 . 6 84 A/)V 5 Í I 2 9 8 6 . G

7 3 6 0 J Í 3 5 4 . G 8 1 4 / 2 5 U 4  3 2 4  , G

7 3 A/h 6 0 2 2 8 9 , 6 8 1 3/> l 5 3 9 6 6 5 . G

7 3 4 / 2 6 0 0 2 Í Í O . 6 8 2 5 3 8 0 2 0 . G

7 3 3 / ^ 5 9 8 2 0 5 . 6 8 2 4/ J^ 5 3 6 3 8 5 , G

5 9 6 4 8 » ^ . 6 8 2 4 / 2 5 3 J Í 7 5 9 . 6

7H- 4 / í f 5 9 J Í 4  7 7 . 6 8 2 3 / í * G

7^ 4 / 2 5 2 2 4 8 3 . 6 8 3 5 3 4 5 3 8 , G

7k 3 / ^ 5 9 0 2 0 3 , 6 8 3 4 / ' ^ 5 2 9 9 J Í 2 , 6

7 5 5 8 8 2 3 5 . G 8 3 4 / 2 5 2 8 3 5 5 . 6

7 5 4 / J f 5 8 6 2 8 4 . 6 8 3 ’h¡% 5 2 6 7 7 8 , G

7 5 4 / 2

3 / J ^

5 8 í * 3 » ^ 0 , 6 8J^ 5 2 5 2 4 0 , 6

7 5 5 8 2 Í Í 4 4 . 6 Sk 5 2 3 6 5 2 , 6

7 6 5 8 0 » i 9 5 . 6 8k 4 / 2 5 2 2 1 0 2 . 6

7 6 4 / J t

4 / 2

3 / ^

5 7 8 5 9 2 . C 8 J t 5 2 0 6 5 2 . 6

7 6 5 7 6 7 0 4 . 6 8 5 5 1 9 0 3 4 . G

7 6 5 7 J Í 8 2 3 , 6 8 5 \ ¡n 5 4  7 5 0 9 . 6

7 7 5 7 2 9 5 6 . G 8 5 4 / 2 5 1 5 9 9 6 , G

7 7 4 / í t 5 7 4  4 0 2 . 6 8 5 3/»í binH92y 6

77 4 / 2

3/>^

5 6 9 2 6 0 , 6 8 6 5 4 2 9 9 6 , 6

77 5 6 7 ^ 3 0 , 6 8 6 4 / ’í 5 1 4 5 0 9 . G

7 8 5 6 5 6 1 4 , 6 8 6 4 / 2 5 1 0 0 3 4 , 6

7 8 J A 1 5 6 3 8 0 U , 6 8 6 5/ '^ 5 0 8 5 6 4 , 6



l.Viucros gros Números fijos Cifras Dineros gros Números fijos Cifras
ctc. etc. etc. etc. ctc. etc.

87 507099. 6 93 5/.1 í^70588. 6
87 50501^6. 6 9 ’i- )1()9337, 6
87 4/2 50U202. C 9»̂ 4/íí ;í G8092, 6
87 3/'f 5027G5. 6 9 ’̂ 4 /2 )í66851í, 6
88 501337, 6 9'í z /h JÍG5G22, 6
88 Afk M99917, 6 95 n6JJ396. 6
88 4 /2 ^98505 , G 9o A/h ÍÍ63177. 6
88 3/)í ;^97400. 6 95 4/2 ^^G)9G5, 6
89 ^i9570íf, G 95 5/1^ -ilC07o9, 6
89 4 / ’l ;i9íl315. 6 9G J^59559, 6
89 4 /2 ÍÍ92935, 6 96 1/n .'^58365, 6
80 3/^ . JJ9I562, 6 9 G 4/2 )f57 l78 . 6
90 ;*90I96. G 96 3/í^ JI55996. 6
90 4/!í Jí88838. G 97 )í5.il824. 6
90 A ¡2

z /h
;í 87.í|88 , 6 97 A/h ;f53652, 6

90 hSGinb, 6 97 4/2 Jf52Jl89, 6
91 ?í8J|809. 6 97 3/'^ ^51332, 6
91 A/h Ji83H8J. 6 98 ;»504SO, 6
91 4/2 ;í 82460. 6 98 A/n- ;*U9035, 6
9'l z/n ^ 8 0 8 ’I6. 6 98 4/2 ^?í7895, 6
92 ^795^0 . 6 98 Z/k ’16761 6
92 AjH ;^782J*0. G 99 J*U5633, 6
92 4 /2 ^769Jí8, G 99 A/H ;fíl554 0. 6
92 Zjh ;i75662. 6 99 4/2 JiJ*339;^, 6
93 .471383. 6 99 5/;^ ;*J^2282. 6
95 Ajh í^73M 2, G 400 HHA777, 6
93 4/2 Jí7:8Jí7, G

Advertencia.

En los cambios que se hagan por esta tabla , por los números fijos que 
acaban en com a, resultará demás por cada 5000 marcos que se reduzcan, 
un tercio de cuarto p la ta , y  por los que uo acaban en com a, resultará de 
m enos; esto podrá servir de gobierno.

Caj)d>io de España sobre H am burgo,  ó reducción de marcos de H am 
burgo á reales vellorí.

Por ejem plo: Tenemos que pagar una letra de 55^0 marcos 40 suel
dos V 8 dineros lu b s, al cambio de 87 dineros 3/ít de gros, por un du
cado plata vieja, y  queremos saber cuantos reales de vellou hacen.



CA CA hH7
Esplicacion : Se busca en la tabla sigiilento, que sirve para este cambio, 

el precio del cambio que son los 87 dineros Z/h- de gros,se ve, que núm e
ro fijo, le pertenece y  (jue cifras se deben cortar, pues todo está en uua lí
nea , hallado esto , multiplico los marcos por el núnicj o fijo, y  cortando 
(iei producto las cifras que se previenen, las restantes serán reales de ve
llón : las cifras que se corlan se mulliplícan por maravedises; pero cor
tando del proiluclo las mismas cifras; y  de este modo saldrán los m a
ravedises que hubiere sobrantes.

Opcracioji.

ísúm ero fijo. 
jMarcos.

757-105 
55^10 'IO

Por 8 sueldos 1 /2
Por 2 sueldos y  8 dineros 4/3

Son reales vellón

3 0 2 8 ) í 2 0 0

5 7 8 5 5 2 5

2 2 7 1 3 1 5

5 7 8 5 5 2

-126-18̂ +

2 6 8 0 6 | 5 6 ^ 3 6

3 Ï  m rs.

-191 ASS2h

Tabla pa ra  el cambio de Cádiz sobre Ham burgo ó para  la reducción de 
marcos de H am burgo á reales de vellón.

Esta tabla principia por 70 dineros gros, y  sube por cuartos , has
ta 100.

Diueros gros i  
que pudiera es
tar el cambio 
por uo ducítdo 
plata vieja de 
España de 579 
mrs. plata.

70
70 i / u
70 ']/2
70 3 /^
71
7-1 A/U

Di ue ros e r o s  á
^ÍUmeros f i jos Ci f ras q u e  p u d i e r a  c.s- N ú m e r o s  fi jos Ci f ras

ta r  el c a m b i o
p a r a  estos p r e  q u e  sc p o r  un d u c a d o p a r a  estos  p r e - ( juc sc

plata v iPja de
cios  d e  cambios . c or ta n. E s p a ñ a d e  5 7 9  cios  d e  cambi os . c or ta n.

mr s .  pl ata .

9 ^ 9 0 8 5 . 5 7 1 V 2 9 2 9 1 7 5 , 5

9 V 5 7 0 8 , 5 7-1 3/U 9 2 5 9 3 7 , 5

9 1 + 2 3 5 í f . 5 7 2 9 2 2 7 2 2 , 5
9 3 9 0 2 5 , 5 7 2 A/U 9 1 9 5 2 9 . 5
9 3 5 7 1 8 , 5 7 2 A/2 9 1 6 3 5 8 . 5
9 3 2 » é 3 5 ,  • 5 7 2 •ó/u 9 1 3 2 0 9 . 5



Dii)cro3 g r os  
ctc .

N úm e r os  f i jos 
1 e tc .

Ci f ras
etc.

Di ne r os  g r o s  
etc.

N ú me r os  6 jos  
e le .

Cifi-
etc

7 5 O'IOOSá. 5 8 3 800n3íí, 5

77, 9 0 6 9 7 C . 5 8 3 i / k 7 9 8 0 3 0 . 5

7 3 i / 2 9 0 " 3 9 I , 5 8 3 4 / 2 7 9 5 6 ^ ^ 4 , 5

7 5 Z/U 9 0 0 8 2 6 . 5 8 3 Z/k 7 9 3 2 6 6 , 5

7k 8 9 7 7 8 3 , 5 sn 7 9 0 9 0 5 , 5

7k i/H 8 9 ^ 7 6 1 , 5 Sh i / k 7 8 8 5 5 8 , 5

7H V 2 8 9 1 7 5 8 , 5 Sk 4 / 2 7 8 6 2 2 Í Í . 5

~n Z/k 8 8 8 7 7 6 . 5 sn 3 / í í 7 8 3 9 0 5 , 5

7 5 8 8 5 8 1 3 , 5 8 5 7 8 4  6 0 0 , 5

7 5 i / h 8 8 2 8 7 0 . 5 8 5 i/H- 7 7 9 3 0 8 , 5

7 5 V 2 8 7 9 9 J Í 7 . 5 8 5 n/2 7 7 7 0 2 9 . 5

7 5 3 / í / 8 7 7 0 ^ 2 . 5 8 5 z/n- 77n7Ç>%̂ 5

7 6 8 7 ^ 4  5 7 . 5 8 6 7 7 2 5 4 2 , 5

7 6 ■\/k 8 7 4 2 9 2 , 6 8 6 i/H- 7 7 0 2 7 2 . 5

7 6 V 2 8 6 8 m , 5 8 6 4 / 2 7 6 8 0 ; í 7 , 5

7 6 3/.«^ 8 6 5 6 1 6 , 5 8 6 3 / J f 7 6 5 8 3 3 . 5

7 7 8 6 2 8 0 ' í . 5 8 7 7 6 3 6 3 4 - 5

7 7 8 6 0 0 1 2 . 5 8 7 i / n 76innh, 5

7 7 i / 2 8 5 7 2 3 9 , 5 8 7 4/2 7 5 9 2 6 9 , 5

7 7 3 / ^ 8 5 ^ i H 8 3 , 5 8 7 3/ ^ 7 5 7 4  0 5 , 5

7 8 8 5 4  7 Í Í U , 5 8 8 7 5 J í 9 5 5 , 5

7 8 8 ' i 9 0 2 3 , 5 8 8 i/n^ 7 5 2 8 4  6 . 5

7 8 V 2 8 J I G 3 4  8 , 5 8 8 4/2 7 5 0 6 9 0 , 5

7 8 Z/k 8 ) í 3 6 3 4 . 5 8 8 3/ ^ 7 ^ 8 5 7 ^ . 5

7 9 8 ) ^ 0 9 6 2 , 5 8 9 7 J í 6 ^ 7 2 , 5

7 9 i / k 8 3 8 3 1 0 , 5 8 9 i / k 7 í f J i 3 8 0 . 5

7 9 4 / 2 8 3 5 6 7 3 , 5 8 9 4/2 7 ; ^ 2 3 0 2 . 5

7 9 3 / ^ 8 3 3 0 5 3 , 5 8 9 3 / ; i 7 Í Í 0 2 3 5 , 5
8 0 8 3 0 ' 1 5 0 . 5 9 0 7 3 8 4  7 8 , 5
8 0 i / h 8 2 7 8 6 3 . 5 9 0 4 / J l 7 3 6 4  3 í^, 5

8 0 V 2 8 2 5 2 9 1 . 5 9 0 4/2 7 3 ^ 4 0 0 , 5

8 0 3 / « 8 2 2 7 3 7 . 5 9 0 Z/H 7 3 2 0 7 7 . 5
8 1 8 2 0 4 9 7 , 5 9 4 7 3 0 0 6 5 . 5

Si i f n 8 4  7 6 7 3 . 5 9 1 i /% 7 2 8 0 6 6 , 5

8 1 V 2 8 1 5 4 6 6 , 5 9 4 4 / 2 7 2 6 0 7 6 . 5

8 1 3 / l í 8 4 2 6 7 2 . 5 9 4 3 /M 7 2 H 0 9 8 , 5
8 2 8 4  0 4  9 5 , 5 92 7 2 2 4 3 4 , 5
8 2 • ï / ^ 8 0 7 7 3 3 , 5 9 2 \j% 7 2 0 4  7 3 . 5

8 2 V 2 8 0 5 2 8 Í I . 5 9 2 4 / 2 7 4 8 2 2 8 , 5

8 2 Z/k 8 0 2 8 5 2 . 5 9 2 3 / > 7 4  6 2 9 4 . 5



Dineros  gros  
etc.

CA

N úm e r os  l i jos 
etc .

Ci f ras
e t c .

Di ue ros  g r o s  
etc.

CA

N ú m e r o s  f i jos 
ctc .

5

Ci f r a
etc.

9 3 7 1 J 1 3 6 5 , 5 9 6 3 / 1 6 8 6 6 7 6 . 5
9 3 4/h 7 1 2 1 5 1 . 5 9 7 6 8 U 9 0 7 , 5
9 3 1/2 7 1 0 5 J Í 6 , 5 9 7 1/1 6 8 3 1 J ( 7 , 5

9 3 3 /^ f 7 0 8 6 5 0 . 5 9 7 1/2 6 8 1 3 9 5 . . 5
9 ' í 7 0 6 7 6 6 . 5 9 7 3 / 1 6 7 9 6 5 3 , 5
9h A/k 7 0 ) ^ 8 9 2 , 5 9 8 6 7 7 9 1 8 . 5
9H 1/2 7 0 3 0 2 7 . 5 9 8 4/n 6 7 6 1 9 ) i , 5
9H Z/H- 7 1 1 1 7 2 , 5 9 8 1 /2 G7U77. 5

9 5 6 9 9 3 2 6 , 5 9 8 3 / 1 6 7 2 7 7 0 , 5
9 5 1/.if 6 9 7 1 9 0 . 5 9 9 6 7 1 0 7 1 , 5
9 5 1 /2 6 9 5 6 6 5 , 5 9 9 A ß 6 6 9 3 8 0 , 5
9 5 3 / 1 6 9 3 8 J f 9 , 5 9 9 1/2 6 6 7 6 9 9 . 5
9 6 6 9 2 0 J Í 2 , 5 9 9 7>/n 6 6 6 0 2 5 , 5
9 6

9 6

1/1
1/2

6 9 0 2 ^ ^ ,

6 8 8 1 5 6 .

5

5

100 6 6 ^ 3 6 1 , 5

Ads'ertcncia.

Ell los cambios, que se hagan por esta ta b la , en los números íijos 
que acaban en com a, resultará A /2  maravedís vellón de mas ; y  en Jos 
que no acaban en com a, resultará de m enos, esto se entenderá en cada 
5000 marcos que se reduzcan.

Pesos del comercio de Cadiz.

Son eJ quintal Castellano de k  arrobas ó de -100 libras de 16 onzas.
La arroba que se compone de 25 libras.
La libra de dos m arcos, de 16 onzas, ó de 256 adarmes.

Comparación de 400 libras, peso de Cadiz  ̂ ó de Castilla con los pesos 
de las siguientes plazas', es decir:

C ltD Á D E S . P e s o  d e  e l l .v s . C iu d a d e s . P e s o  d e  e l l a s .

A Alicante 89 1. de 18 onzas
Altona 9Jf 1 /3  lib.

Agde 117 libras. Amsterdam 95 1/2  id.
Alger 99 1 /5  rotolis. Á D C o n a 1136 id.



Anveres 
Arcángel 
Angus ta

Aviñon

13

Bamberg
Barcflona
Basel
Bassano
Batavia
Bayona

Bergamo

Borgeiv
Berlin
Berne
Betelfagui
Bi'ziercs
Bilbao

Bolonia
Bolzane
Burdeos
Brema
Brescia
Breslaw
Bruges
Bruselas

C

Calcs

07 lib.
A iS  id.
90 id. peso cor- 

riiMilc.
■ji2 lib.

407  id.

Cálicul

, M ’Í 4 /n  id.
¡'107 id.
j-iss V-2 id.
i77 'l/S  calti.
¡107 libras.
-1̂ 10 id. grande 

j peso.
55 id. pe(pieño 

•i peso.
91 1/2 lib.
98 id.
88 id.
US A/2  mons.
•11 7 lib.
93 id, de tO o n 

zas.
.425 lib.
90 4/2  id.
92 1/2 id.

,92 4/2  id. 
i439 i/H id.
,412 id.
97 id.
97 id.

88 4/2  id. grande 
peso.

,4 08 id. pequeño 
I peso.
4 35 4/2  SejTas 

francesas.

Canarias

Candía

I Can ton 
Cartagena 
Castilla 
Cerdeña 
Cham bery 
China 
Chypre 
Civita-veechia 
Cologne 
Como 
Constance

Constantinopla

Corfu
Copenhague
Córcega

Coromandel

Cracovia

Cremona

D

Dantzick
Delft
Dieppe
Dinamarca
Derdi*echt
Dresde
Dublin
Dunkerque

4 00 lib.
86 grandes roto- 

lis.
4 33 4/2  peque

ños rotolis.
75 2 /3  catti,
4 00 lib.
4 00 id.
4 06 4 /2  id.
4 30 id.
49 4/G rotolis.
75 2 /3  catti.
4 4 í̂ \ / h  lib.
97 lib.
U 7  id.
90 4 /2  id.
36 olís.
84 -\/% rotolis.
4 12 lib.
94 4 /2  id.
4 32 id.
32 2/3  bis de 

Malabár.
34 4 /7  id. fran

ceses.
4 i 3 lib. peso nue - 

vo.
4 39 lib.

4 02 4 /^  id. 
93 4 /2  id.
95 4 /2  id.
91 4 /2  id. 
93 4 /2  id.
97 id.
4 02 4 /3  id. 
4 08 4/2  id.



E

Edimburgo
Elbing
Embdeiii
Erlang
Esm yrna
F>stokolmo

F

Faimouth
Fano
Ferrara
Fez
Florencia

Flessinga
Forli
Francfort sur-le- 

Mein

lib.
107 id.
92 id.
89 id.
72 rotolis.
107 lil). p. de vi

tuallas.
135 lib. i /2  peso 

de liierro.

402 lib.
136 1/2 id.
iZ)i  lib.
97 id.
130 1 /2  peso de 

romana.
98 lib.
139 id.

89 2 /3  id, p. por 
mayor.

97 id. p. por me
nor.

G Lyon

Gallipoli 101 rotoli.
Gueldres 98 lib. Lisi)Oa
Génov'a a 2  1 /2  id. Liorna
Ginebra 8M 1 lib. grande

peso. Londres
Gibraltar 100 lib. castella Loríente

nas. Lucqiies
Gothemburg 107 lib. p. de Vi

tualla. Lucerna
133 1 /2  peso de 

hierro.
Lübeck

Giiinea

II

Haya
Hamburgo 
Havre de grace 
Holanda

J

Japón
Java

K

Konisb erg 

L

Lacedemonia
Leipsick
Liebau
Liege
Lila
Linduu

00 rotolis.

92 1/2 lib. 
9*í
86 1/2  id.
93 1/2  id.

76 1/2  catti.

97 lib.

101 rotolis.
97 lib.
110 1 /2  id.
97 lib.
106 1 /2  id.
79 lib. grande pe

so.
108 id. peso de 

ciudad.
100 id. peso de 

seda.
10)^ lib.
1 50 1 /2  peso de 

romana.
102 lib.
93 id.
123 id. peso de 

comercio.
91 1/2  lib.
98 id.



M

Madrás
Madrid
Magdeburg
Mahon
M allorca
Malabar
Malacca
Málaga
Alalinas
Malta
Mántua
Marsella
Alasulipatau
Meca
Medina
Aleminel
Mecina

Milan

Moka
Módeua
Monaco
M ontpelier

Morea

Morlaix
Moscou

Namm* 
N anci 
Nantes

1

(

32 4 /5  bis.
>100 lib.
97 id.
M h  id.
443 id.
32 4 /3  bis.
67 4/ k  calti.
4 00 lib.
97 id.
58 7 /8  rotolis.
4 39 lib.
44 7 id .p .d e  tabla.
4 63 4 /2  Seyras.
98 4 /2  rotolis. 
idem.
400 4 /2  lib.
4 id, de 12 on

zas. «
4 J*0 id. de 4 2 on

zas.
60 id. de 28 on

zas.
3Í1- 4 /2  iiiaons. 
4JI2 lib.
4 38 id.
44 7 id.
44H 4 /3  id. pese 

de comercio.
91 4 /2  peso d( 

seda.
38 oks.
93 4 /3  lib.
4 J2 id.

97 id.
93 A/7y id.
93 4 /3  id.

Nápoles

Narva
Negroponto
Nimega
Niza
Noruega

O

Ostende

k 2  lib.
50 2/3  rotolis. 
97 lib.
85 4 /2  rotolis.
93 4 /2  lib.
4^5 id.
9 1 4 / 2  id.

97 4 /2  id.

Pádua
r

4 37 lib.
4 id. de 4 2 on

Palerm o J zas.
58 4 /2  rotolis.

Parm a 13^ lib.
Paris 9Í+
Pequiii
Pegú

75 4 /3  catti.
30 bis.

Pernáu 4 4 0 lib.
Pillau 4 4;i id.
Polonia 4 93  id. peso nue

vo.
P ondicberr 34 4 /2  bis.
Porto

(
4 0^ lib.
88 2 /3  id.

Praga 8 1 4 /2  id. p. de 
Viena.

Presburgo ¡dem.

Q

Queda 62 catti.

R

Ragusa 4 26 lib.
Ravena 4 52 id.



Rhodes 49 1 fQ rotolis
Higa 110 lib.
Rochela 9k  id.
Roma 150 id.
Rostock 89 id.

Rotterdam  <
93 1 /2  id. p. cor

riente.
l

Rúan

97 id. p. ligero. 
94 id. peso de 

marco.

R usía

90 id. p. de Viz- 
condado.

112 lib.

S

Salé 98 id.
San Gall 77 1 /2  id. peso

San Malo
corriente. 

9;  ̂ lib.
San Petersburgo 1'f2 id.
San Sebastian dk  id.
Suécia Véase E^tockol-

Scio
mo.

91 1 /2  lib.
Sevilla 100 lib.
Siam 7k 2 /5  catti. 1
Sicilia V’éase Palermo.
Soleare 88 2 /5  lib.
Stettin 98 lib.
Stralsund 9h 1 /5  id.
Strasburgo 9 4 lüj.
Sumatra 55 1/M catti.
Surate 108 seyras. ^
Surinam 95 1 /5  lib.

T

Tanger 95 1 /5  id.
Tenerife 100 lib.
Tetuan 1 /2  rotolis.

CUAD. XIV

Tolosa
Tortosa
Tournai
Trevigo

Trieste

Trípoli de Siría. |

Trípoli de Ber
bería.

Tuiicz 
Turin

Valencia

Valenciennes

Verona

Viena

\V

W csmar

'l'JO lib.
W h  id.
■105 lib.
88 id grande pe

so.
81 -1/2 peso de 

Vií'na.
25 rotolis.
57 2 /5  oks.

90 rotolis.
'IOO rotolis.
') 2;í lib.

88 id. de Í8  on-
zas.

152 id. de 12 on-
zas.

97 hb.
95 4¡ l  id. peso

grande.
1JJ9 1 /2  id. peso

pequeño.
91 1/2  id. peso

grande.
157 id. peso pe

queño.
81 1/2  lib.

105 id.
120 1/2  id.
9íí 1 /5  id.

-ÍOfi lib.
8̂ * id. con tara 

del peso.
70



C iu d a d e s . P e s o  d e  e l l a s . C iu d a d e s . P e s o  d e  e l l a s .

Yviza

Z

Zante

M 3 id. 

95

Zaragoza 

Zurich ^

-ISO id.
87 id. peso gran

de.
97 id. peso pe

queño.

Medidas pava los granos.

Los trigos se iiiiden de Cadiz por fanegas compuestas de i  2 celemines, 6  
almudes.

La sal se com pra en Cadiz por last de H cahizes, ó de Jl8 fanegas.

En Amsterdam i last corresponde á 52
Alicante 4 cahiz 4/2
Ancona 4 rubbio 5 4/9
Arcángel 1 last 60
Aragon 4 cahiz 5 4 /5
Bayona 3 5 4 /2 sacos 52
Burdeos 58 boiseaux 52
Ceta 400 setiers 4 4 7 2/3
Dantzich 60 scheífels 52
Genova 400 eminas 240
Hamburgo 4 last 59
Lisboa 4 moyo 4ÍÍ7 /40
Barcelona 400 cuarteras 428
Londres 400 buhets 6Ĵ
Liorna 400 sacos 4 30 4 /2
Marsella 4 carga 3
Ostende 48 razie res 59

Palermo
saluca general ^  7 /8  á 5 
salma gruesa 0

cn
S3

Ì  1  re
Cw
Ñ*

Aceite.

Se vende allí por pipas ; las regulares contienen ZH arrobas nienores, 
que corresponden en Amsterdam á casi 780 libras.



Vinos.

Lil vino sc venda cn Cudiz por botas de 30 arrobas mayores j (juc cor- 
responden á 57 3 /5  veltas de Amsterdam. ^

La arroba en calidad de medida para líquidos contiene 8 azumbres ó 
32 cuartillos. ' ’

Veinte y  cinco arrobas mayores componen 32 arrobas menores.

Dimensión de Cádiz.

Se llama vura  que os la castellana j tira 375 9/') O lineas de Francia , ó 
^37  1 /2  lincas catalanas.

Compai'acion de -100 s'ar'as de Cádiz,  ó castellanas con las dimeiisiojies
de las siguientes plazas.

CIUDADES.

A
Alicante
Amsterdam
Anveres
Aragon
Arcángel

Augusta

B
Bantam
B arcelona
B atávia
Bayona
Bengala
Bergamo
Berlín
Bolonia
Burdeos
Brabante
Brema
Brescia

Breslaw

Brujas
Bruselas

DIMENSIONES. CIUDADES.

C
M I 1 /12  varas. Caen
'123 anas. Callery
■122 -1/7 anas grand. Calés
109 varas. Calicút
1-18 1 /2  archinas. Candía
\  38 anas grandes. Cantón
143 anas pequeñas. Cartagena

Castilla
168 covis. Cambray
55 -1 /2  canas. China

1íi8 covis. Colonia
95-1 /2  anas.

Constantinopla177 \ / 2  covis.
-128 1/2 braccia.
126 Í¡2  anas. Copenhague

CrenionaI31 braccia.
~t\ 2 /5  anas. Courtrai

122 -1/3 anas.
1^6  2 /3  anas. Cerdeña
180 -1/3 braccia. D
153 1 /5  anas. Damas
1ÍI6 1 /3  id. de Sile® Dantzick
111 1 /3  anas de tela Donai
125 anas. Dunkerque

DIMENSIONES.

7-1 2 /5  anas. 
^ 0 -1 /6  canas.
1 \ -1/5 anas, 

í 8J+ A /2  covis.
'1 32 1/2  piiís.
237 covis.
-loo varas.
100 id.
M k  anas.
237 covis.
-12-1 -1/3 anas grand. 
1 - 1 / 3  anaspeq.* 
i 26 grandes piks.
-1 30 pequeños id.
1 Vi 1 /H anas.
-137 -1/2 braccia. 
AiU A anas para 

telas.
1̂0 -1/6 canas.

m  A!% piks.
-147 anas.
1 i 6 anas.

76 -1 /^  anas.



CIIIDADES. DIMENSIONKS. CIUDADES.

E Lyon
Elbing 4J19 2 /3  anas. M
Em bdcni 4 25 3/í^ anas. Madrás
Eriang '127 2 /3  anas. Madrid
Esmirna 126 piks. Mahon
Estokohíio 4 42 4 /2  anas. Málaga

F Malinos
Florencia ( V. L io rn a .) Malta
Francfort sur-le-

\
Maroc

Mein
G

4 56 2 /3  anas. Marsella |

Ginebra m  anas para
telas. Meca

Génova 339 4/4  palmos. Memmel
Graveline 419 anas. Milán
Guinea 23 jachtans. Mallorca

11 Moka i
Hamburgo | 4 48 anas.

422 4/3  id .d e  Bra
\

Montalbau
bante. Montpeller

Havre de grace 74 2/5  anas. Morea
Hersberg

T
4 W6 4 /2  anas. Moría i X 

N1

Irlanda 92 y  ardes. Namur
J Nanci

Japoii 4Ji 2/5  incks. Nantes
Jerusalen 423 picks. Nápolcs

K , N arva |
Konisberg 4 JI6 4 /3  anas.

L Negroponto
Lacedemonia 48M piks. Niza
Leipsíck 4M9 1 ¡h  anas. Nímegue
Leyde 4 23 4 /2  anas. Nismes
LieffC 154 2 /3  anas. Noruega
Lila 14 9 anas. Nuremberg
Lisboa 76 2/3  varas. 0
Liorna 4Jí3 4 /3  braccia. Ostende
Ix)ndres 92 yardes. P
Lubeck -fíl6 4 /3  anas. Palermo

DIMENSIONES.

72 4/7  anas.

•18Ji 2 /3  covis.
^00 varas.

55 4/2  canas.
^00 varas.
-125 anas.

37 4/2  canas.
'167 'l/S  covados. 

k2 Jf/5 canas.
71 2 /5  canas de 

París.
123 covís.
.̂’<6 anas.

1 H2 3 /'f braccia.
55 -1/2 canas.

4 33 quozes.
4 75 covis.

U1 2 /3  canas.
)|2 4 /5  canas.

4 84 2/3  picks.
63 anas.

4 27 4/2  anas.
4 3Í̂  anas.

74 2/5  anas.
JiO canas.

4JíO anas.
4 4 8 4 /2  archinas.
4 36 3/5 picks.
324 4 /3  palmos.
4 27 4/Jí anas.

JJ2 4 /5  canas.
4 34 4/4  anas.
4 28 anas.

4 20 4/7  anas.



CIUDADES. DIMENSIONES. CIUDADES. DIMENSIONES.

Parma i  55 braccia. Sidon picks.
Paris 71 2 /5  anas. Soleure 1 5)1̂  anas.
Pekin 236 3 /^  covis. Sommieres U2 J^\5 canas.
Pernau -í 53 ^1/3 anas. Stetin 130 anas.

í 89 i quezes de Stralsund 1^5 anas.
Persia < Rey.

1 3íí id. de comercio.
Strasburgo 71 2/5  anas de 

Paris.
Picardía 7A 2 /5  anas. Straubing 10Jí- 1 /n  anas.
Polonia 136 1 /2  anas. Surate 122 1 /2  quezes.
Pondicbery J 79 covis. Suecia iH2 1 /2  anas.
Porto -127 covados. T
Praga 5/Jj anas. Tenerife 100 varas.
Presbwrgo 1̂51 anas.

Tolosa U7 3/5 canas.
Q 71 2 /5  anas de

Queda 179 covis. Paris.
R Tolon h2 H/5 canas.

Ragusa '16ÍÍ \ j 2  anas. Turnay 1 36 anas.
Revel
Rhodes

■157 ■1/3 anas. 
\ \ \  picks. Trieste | 125 anas en paños. 

131 2 /3  id . en seda.
Riga anas. ( A2h i / k  anas en
Rochela 71 2 /5  anas. Trento < paño.
Roma U2 1 /3  canas de 8 l 1 38 id. en seda.

Rostock
palmos.

^  ( 125 picks en paño.
ik Z  anas. Túnez < 13^ id. en seda.

Roterdam i  25 anas. l 1 78 id. en telas.
Rouan 1 72 anas en paño. Turin 1^2 i p í  rasi.

60 i /3  id. en telas. V
Ruremondc '123 anas. ^’alencia 92 2 /3  varas.
Rusia H  8 \  ¡2  archinas. Valenciennes 128 anas.
Rysel 125 anas. Venecia 127 bracciaenhna.

S Viena 108 2 /5  anas.
S. Petersburgo 118 1 /2  archinas. \V
S. Gall 106 anas en telas. W ism ar 1^5 anas.
S. Malo 62 2 /5  anas. Y
Silesia 146 1 /3  anas. Ypres 121 anas.
Sevilla 100 varas. Z

Siam 87 'í \) | kens. Zurich 1 59 2 /3  anas.
179 covis. Zaragoza 109 varas.

Sicilia ^0 canas. {



Comercio de esportacion de Cádiz.

Es inmenso á causa tle la cantitlad de m ercancías, que se espiden para 
hi América española; consiste principalmente en telas de todas clases, tan
to de las fabricadas en E spaña, como las estrangeras; en paños y  en otros 
géneros de lana de E spaña, en particular de C ataluña, cn papel de esta 
última provincia , telas pintadas de las fábricas de Barcelona , medias de 
seda , liilo , y  algodon, etc. lo que forma un ram o bastante considerable 
de su im portación; así sus verdaderos artículos de esportacion. son las la
nas , los preciosos vinos de Andalucía , aceite, s a l , aguardientes , etc. los 
productos de la América y  de las islas españolas , como cochinilla, Índi
go , ó a ñ il , quinina, ja lapa, cacaos de Caracas y  de G uayaquil, azú
cares , caeros de Buenos-Ayres y  de la H abana, Ijálsamos, lana de Vicu
ña , cobre del P e rú , maderas preciosas para tin tes , etc. y  algodones ea 
rama. Este comercio tle esportacion ha con todo disminuitlo considerable
mente en Cádiz, desde 2 de octubre de -1 778, época en que se declaró, que 
el comercio de la América española, podia hacerse directamente desde las 
siguientes ciudades, á sab er; Sevilla, Málaga , A lm ería, Cartagena, Ali
cante , Barcelona, Alfaques, Santander, G ijon , P a lm a , Santa C ruz , y  
Coruña; y  para dar una idea del perjuicio, que esta concesion puede ha
ber ocasionado al comercio de C ádiz, que ocupaba el prim or rango entre 
las anteriorm ente privilegiatlas, repetiré lo que he dicho en el artículo de 
Barcelona , es decir que esta sola ciudad espide anualmente mas tle 4 00 
navios, cargados de aguardiente en particu lar, como también de v inos, 
alm endras, y  artículos de las fábricas de la provincia de Cataluña. Los 
súbditos tle S. M. en el nuevo m undo se aprovechan de esta sabia institu
ción y  de la concurrencia que produce entre estas ciudades.

Comercio de importación de Cadiz.

Las nombradas ciudades, habiendo sido habilitadas para comerciar con 
Am érica, contribuyeron también mucho á disminuir el comercio de im 
portación ; con todo es aun m uy considerable en telas de todos los paises 
tle E u ro p a , en paños de Inglaterra y  Francia, etc. estampados en percales 
y  demas algodones de las fábricas de Cataluña, asi como de los demás a rtí
culos de estus fábricas; consiste ademas en vinos, aguardientes, almendras, 
avellanas, hierro de V izcaya, bacalao tle las pesqueras tle Terra-nova , de 
Shetland y  de Noruega, m ástiles, p lanchas, vigas, tluelas del Norte, 
y  en fin de todas las demas mercancías cuya importación es permitida.

Gastos de una p ipa  de vino de San~Lucar de Barrameda.

Pipa ó fusta con aros de h ierro , reales plata 80.
Derechos de sahda con buque estrangero ya que con embarcaciones es-
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panelas, los vinos son franos de derechos, reales vellón 150. » 79 41

Gastos desde San Lucar hasta á bordo del buque en Cadiz. 26. 
Ademas se paga ia comision en Cádiz.

Gastos de 16 cuarterolas aceite compradas en Sevilla^ r  embarcadas en
Cádiz.

Las sobredichas 16 cuarterolas, componen )lOG arrobas, cuyas 3^ for
m an una p ip a , de dichas ^06 arrobas.

41 32/3Ji^ á pesos á bordo, reales plata.
Corretage de compra 4 p |
Comision. 2 p |

Gastos de 51 1 /2  lasts de sal de fa n eg a s  embarcadas en Cadiz.

5-1 1 /2  lasts de sal á 8 pesos, puestos á bordo.
Corretage de compra á 1 real de plata el last.
Comision de compra á h reales id.

Cuenta simulada de compra en Cádiz de un zurrón  ó b a rr il de co
chinilla.

U n zurrón de peso sucio de 8 arrrobas, 18 libras y  6 onzas 
deduciéndose por tara de zurrón 6 6 onzas.

Peso lim pio >17 libras, á ducados la arroba
__________________ rs. plata....

Gastos.
rs. plata.

Corretage de compra á 1 /2  p§.
Por un barril y  trasporte al almacén del com prador. 13  4
Derechos de salida sobre 1 1 /8  quintal á reales de vellón 995,

20 4 /2  marcos el quintal. íf 4 2 
Espedicion de la Aduana y  gastos de la mercancía incluso el 

porte al m uelle, y  de allí á bordo. 3 3 
Comision de com pra, sobre el coste y  gastos á 2 p^. |  — ------------

Cuenta de compra simulada de un  zw T on  a ñ il f l o r  de Guatemala. 

U nzuiTonañil floren peso limpio 212hbras á reales de plata., rs. pta...



Gastos. rs. plata.

(Corretage de compra i /2  p§-, y  trasporte^ al almacén, tela para em- 
balage y  hechura. 9 2

Derecho de salida sobre dos quintales á 192 reales velloa el
quintal..............................................................................................................

Despachos de la Aduana, gastos de la mercancía, incluso el tras
porte al muelle y  á bordo del buque.....................................................3 6

Comision al ^ p j .

reales de plata. 

Observación .

La quinina y  el cobre del Perú no pagan en Cadiz ningún derecho de 
salida, al contrario los cueros de Buenos-Ayres al p e lo , pagan 18 reales 
plata, por cada quintal á poca diferencia y  se venden en Cádiz á tantos 
reales p lata  cada 55 libras.

Gastos de puerto  en Cádiz de un buque estrangero de 95 last del Co
mercio,

V' îsita de la sanidad. reales plata 26
Anclage. 37 11
P or el manifiesto. 38
Capitan del p uerto , conforme el caso.
Patente de sanidad. 5 5
Derecho de toneladas á 1 real de vellón por tonelada, si

se cargan mercancías y  á mas al consulado lo respectivo.

Pilotage en Cádiz,

Se pagan por cada buque 6 pesos fuertes.
Los demas pormenores sobre el peso del oro y  de la plata se tratarán 

en el artículo de Madrid.

CADSAN. Isla del reino de los 
Paises-Bajos al S. de la isla de W al- 
cherenj es larga 5 leguas, y  ancha 
U ; tiene un canal, que la atraviesa 
del N. al S. y  solo tiene abundancia 
de pastos.

CADÙCÈO. \  ara delgada lisa y

redonda , rodeada de dos culebras, 
que es la insignia de ^Mercùrio, p ro
tector del comercio ; los em bajado
res de los Griegos usaban de este, 
com o señal de paz.

Hubiera podido dispensarme de 
continuar este a rtícu lo , que mas



bien es análogo á la mitología que al 
comercio, pero como tal vez habrá 
algunos que desean conocer el ori- 
grii de este emblema , so me per
mitirá una pequeña digresión para 
satisfacer la curiosidad ile mis lec
tores.

M ercurio, hijo de Júpiter y  de 
Maya , en cuyo honor fué dedicado 
el mes de m ay o , nació en Arcadia 
en el monte Cillene. Dotado de una 
inteligencia penetrativa y  de una 
discreción inim itable, pasó á Men- 
sagero del cielo , de la tie rra , del 
iiiar, y  de los infiernos. Júpiter para 
acelerar sus operaciones, le puso alas 
eu la cabeza y  en los talones ; de
biera habérselas añadido también á 
las m anos, ya q u e , según nos ense
ña la misma m itología, Mercùrio es 
cl protector de los ladrones. Esta úl
tima dignidad fué el fruto de sus ta
lentos naturales, (si así se me per
mite decir) y  no de la intriga, pues 
que el mismo dia de su nacimiento 
luchó con C upido, con una zancadi
lla lo tendió por tierra , y  le robó su 
carcaj. Eu el momento que todos 
los Dioses le felicitaban por su vic
toria , hizo desaparecer el tridente 
de Neptuno, la espada de Marte, las 
tenazas de V ulcano, el cinturón de 
Venus , y  en el acto que Júpiter se 
reía de estas habilidades, le hizo 
también desaparecer su cetro, y  le 
hubiera aun quitado el ra y o , si to
cándolo, no se hubiese quemado los 
dedos. Estas malas mañas le causa
ron su destierro á la tierra.

Apolo desterrado al mismo tiem 
po , guardaba los bueyes del Rey 
Vílmeto ; Mercùrio hecho pastor co
mo él, creyó deber apropiarse im 
rebaño, á poca casta ; con este de- ! 
signio aprovechó del momento en 1 
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que Apolo con su flauta cantaba sus 
amores pastoriles; el tiempo ele una 
cadencia , bastólo para esconder los 
bueyes en lo apartado de un bos
que. Apolo notando el robo quiere 
perseguir al usurpador, toma su ar
co y  sus flechas, pero estas desapa- 
récensele , lo mismo <jue el rebaño. 
El viejo pastor Batto fué el único 
testigo de estas apropiaciones. M er
cùrio para pagar su discreción le 
dió la mejor vaca del ganado usur
pado.

Apolo hal)iendo descubierto ol 
autor de la usurpación, movió 
mucho rui<lo, y  todo se conclu
yó con regalos de una y  otra parte. 
Apolo recibió de Mercùrio uua con
cha de tortuga, en cuyo interior es
taban colocadas cuatro cuerdas, á 
las cuales el dios d<; las Artes aña
dió tres: do esto modo fué inventa
da la lira po r el hijo de Maya y  per
feccionada por el hijo de Latona.

Mercurio recibió de Apolo una 
varita de avellano, que tenia la v ir
tud de reconciliar á los seres, divi
didos por el odio. Mercùrio para es- 
perimentar el poder de este talis
mán , lo echó entre dos serpientes 
que reñ ían , y  al m omento se reu
nieron al rededor de la varita y  que
daron entrelazailas , formando asi cl 
cadùcèo, principal distintivo y  atri
buto de Mercùrio.

Este deseoso de unir lo útil á lo 
agradable, se puso en el com ercio, 
y  compuso entre el fraude y  la bue
na fé, un tratado m isto , que todos 
los agiotadores aprendieron de m e
moria como obra elemental. Luego 
los ^lercaderes edificados por sum o- 
ral , lo representaron y  adoraron te
niendo en ima mano el cadùcèo, y  
en la otra una bolsa llena, como en

71
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reconocimiento ele la protección que 
les dispensó; cn seguida le prom e
tieron to<lo el incienso del universo, 
del cual le ofrecieron despues una 
centésima parte, por convenio.

Le representan jóven, ágil y  ale
g re; casi siempre desnudo, á veces 
cubierto á medias con una capa; su 
cabeza y  talones están adornados 
siempre de a la s ; según las circuns
tancias lo representan con un cadu- 
céo, una bolsa, unas cadenas de oro, 
una lira ó una v a rita , y  á veces po
nen á sus pies un gallo, uua to rtu 
ga , ó un carnero.

Los Griegos y  los Ronnanos cele
braban sus fiestas, j)rincipalmente en 
el mes de m ayo, y  le ofrecieron co
m o á Dios de la elocuencia, las len
guas de las víctimas, que inmolaban 
á la diosa Minerva.

Como parece casi im posible, que 
este Dios infatigable, baya podido 
acudir siempre solo, á tantas ocn- 
jiaciones diferentes, se ha preteruli- 
do que han ecsistido muchos Mer- 
cúrios. E l mismo Cicerón cuenta 
hasta c inco; ¿ pero porque uo se 
ha de creer de los Dioses, lo que se 
vé continuamente sobre la tierra?

CAÉN. Ciudad de Francia , capi
tal de la Baja-Normandía en la co’i- 
íluencia del O rne , y  del Odón dis
tante 3 leguas de la m a r , 26 de 
B ouen, y  5 I de Paris. Su comer
cio consiste, en caballos, ganados, 
drogas y  plantas para el t in te , cera, 
telas de lino para servilletas, sargas, 
ratinas, (especie do paño frisado), 
bombasí al pe lo , telas, llamadas 
granados, encajes, bonetería regu
lar y  de lan a , algodon hihido, hier
ro , papel y  paños al estilo de Ho
landa.

Las ratinas y  paños se fabrican en

uua fábrica que <lebe su estableci
miento al Señor Masieii, el cual ob
tuvo el privilegio liácia el íin dol si
glo X V lí. Las lanas que se emple
an allí, todas son de Kspaña. Doze te
lares , uua tintorería, y  un batan 
trabajan para esta fábrica , cuyo 
producto sube cada año hasta á 70 
piezas do tejidos.

Las demas estofas de lana ocupan 
casi 700 telaros, tres batanes y 
ocho tintoreros. Él resultado de es
ta fabricación, son 9 á 4 0 ,000 jae
zas , que so venden on las íirias de 
esta ciudad y  en la do G uibray , y  
de allí j)or todo el reino.

Las aguas de esta ciudad son 
m uy buenas para los tin tes, y  la 
campiña de los alrededores produ
ce muchas drogas para el mismo 
efecto.

La bonetería de Caen es m uy 
considerable, y  m uy apreciada; -100 
teláres abastecen cada año mas de 
-1000 pares do medias.

Sus tenerías no gozan de menor 
reputación , sobre todo para los cue
ros que se preparan allí tan bien co
mo en cualquier otro lugar del rei
no ; estos son casi todos estrangeros, 
particularm ente de Santo Domingo, 
del B rasil, de la H abana, de Carta
gena y  de Irlanda , que los recii)en 
por conducto de Rouon.

Las telas forman también uno do 
los j)rincipales objetos del comercio 
de esta c iudad , y  se venden en la 
célebre feria de G uibray , en la cual 
se despachan la m ayor parte de las 
telas de las ti*es Generalidades de 
Normandia , y  de la de Bretaña.

CAFFA. (K l)  Pais <le Africa si
tuado al N. dcl reino de Ginoiro, 
goliernado por un Principe j)articu- 
lar.



CAFFA. Asi se llaman ciertas te
tas (ie algodon pintadas de varios 
colores, y  diferentes dibujos. Se fa- 
bricuíj en las Indias orientales; se 
compran en liengalajsu anage ó d i
mensión es desigual.

GAFFA óthkodosia. Antigua ciu
dad , capital de la Griméa bajo la 
dependencia del imperio R uso, con 
una escelente ruda, situada (;n el es
trecho , que une el m ar Negro á la 
m ar de Azof; á 60 leguas N. -l/Jf E. 
de Gonstantinopla, 170 S. de Mos
cou.

Sn poblacion se componia en 
■\ 81 3 de 20,000 , habitantes entre 
Griegos, Arm enios, Rusos , Gatoli- 
cos y  Jud ios, porque hácia el 4 81 -I 
padeció muchisinio de resultas de 
la invasión que sufrió.

La rada de Caifa es escelente y  
su puerto es, de todo el m ar Negro, 
aquel en el c u a l, despues del de 
O desa, se hace el mas grande co
m ercio , siendo bastante regular el 
ver al cabo del año fondeár y  zar- 
pár 500 buques.

E l m ayor tráfico consiste en tri
gos , cebadas, legumbres , s a l , m an
teca de vaca , y  peleterías; la m a
yor frecuencia de las embarcacio
nes, es motivada por la infinita can
tidad de estoriones, que se pescan 
en el Paliis-M eotides cuyos huevos 
salados, que llaman cabiál, forman 
las delicias de los Italianos y  de 
otras Naciones de la Europa.

E l comercio de la peletería , que 
viene de Moscóvia, ó de Anato ia, 
del m ar N egro, C rim , y  de algu
nas otras ciudades de la Tartária, es 
m uy considerable.

La peletería, que los Griegos 
estraen de M oscóvia, consiste en 
m artas, zibilinas, pieles de armiño.
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y  de una especie de ardilla ó co
madreja.

Las martas se compran y  se ven
den por cajas; cada caja contiene 
-10 mazos de pieles desde el n? 1?, 
(|ue son las mejores hasta el n? 10, 
(jue son las mas infiinas; cada m a
zo contiene 20 jiares de pieles ente
ras , es decir con la cabeza, los joles 
y  cuello^ ya qne los vientres no tie
nen despacho en Constantinoj)la.

Se distinguen tres j)artes en cada 
piel de m a rta ; el dorso del animal, 
que propiamente se llama m arta, 
las p iernas, que imitan su liermosu- 
ra y  el cuello, que los Turcos lla
man Sarudul-Badiáy  que son las in
feriores.

Se jíueden veniler en Constanti- 
nojda cada año 200 cajas <le zibili- 
nas desde ■1500 á 25ÜÜ piastras la 
caja , cuyo importe to ta l, inclu
sos los gastos de trasporte y  Adua
nas, sube á mas de HüO piastras ca
da caja.

Las pieles de armiño son aprecia
das , cuando son del todo blancas, 
y  se venden á m azos, compuestos 
de ^0 pieles eada uno , cuyos gastos 
llegan á 6 piastras, y  en la totítlidad 
no se ven(le á mas de 10 á 14 j)ias- 
tras el mazo.

Líi tercera calidad , se vende al 
m illa r , su rtida , desde el n.° 4, al 
n.^ k'f se trasporta en sacos, dos de 
los cuales forman la carga de lui ca
ballo ; los gastos y  derechos de ca
da m illa r, son )iO j>iastras,y se 
venden iiasta 70 piastras.

Las mercancías, que los Griegos 
llevan á Moscóvia, y  qne truecan 
con estas tres clases de p ieles, son 
brocados de Venecia , tafetanes del 

' país, hilo de j)lata do rad o , esme- 
i raídas de poco p rec io , zafiros, telas
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uiicarnadas, y  ilincro efectivo, tales 
so!i los p(!sos fuertes Je  E-spaña y  
los sequíes de Hungría.

Las dcinas peleterías , qiu; se lle
van á Gonstaiitiijoplu, son las m ar
ta s , las fuínas, garduñas, los lobos 
cervales, ó linces , y  los zorros ; es
tas cuatro especies de pieles \ieneii 
de Anatolia , y  se venden cada año 
por la cantidad de 60,000 piastras.

Se llevan tanibien pieles de a o r -  

ros negros de CalFa y  do Tartária, 
cuya venta subeá 100,000 piastras; 
son m uy api*eciadas,porque en rea
lidad s o J i  m ucho m ejores, que las 
de Anatolia. Las pieles de Corderos, 
(jue sirven para forrar los vestidos 
del pueblo, se venden igualmente 
con beneficio, y  do 7, á 8000 pias
tras cada año.

Las mon(’das posos y  medidas 
son las mismas do la Rusia.

CAFÉ Ó G A H U É, COMO LO LLA

MAN LOS ORiENTAEs. Espccic do. haba, 
cuya corteza es negruzca, y  la sus
tancia verdosa, que tira á amarillo; 
viene de Levante y  solaníente cre
ce en la Arabia feliz.

El árbol que lo pixxluce está sieni- 
])rc v e rd e , y  es m uy parecido al 
llam ado árbol Bonetero; esta haba 
os jx 'queña, rondeada por una j)arte, 
y  llana por la o tra , con una jwque- 
ña ranura qne la atraviesa en toda 
su longnitud. Se pretende que no se 
trasporta fuere del lugar dondo na
ce , sin haberlo primeramente pasa
do por agua hirviendo, para im pe
d ir cl que germine en otra p a rte ; y  
que hay leyes (jue prohiljcn el tras
porte sin esta precaución.

ELsta haba despues de tostada , y  
pulverizada, sirve para hacer la be
bida negra y  amarga (porque los 
Turcos lo toman sin azúcar), cuyo

uso ha pasado de Oriento, á casi to
dos los reinos de Europa.

Los Turcos y  otros Maliometa- 
nos ,á los cuales su ley veda ol uso 
del v ino , lo bel)on con mucha fre- 
cu(!ncia, y  le atribuyen virtudes y 
calidades estraordinarias.

El comercio que se hace de esta 
producción, os m uy considerable, 
en todas partes del g lobo , pero cl 
que tiene la preferencia, es cl do 
Mol%a por su calidad, de grano pe
queño y  redondo, de color verdoso 
de una particular fragancia, y por 
una (isiwcie de aceite que trasuda 
cuando está tostado ; es preciso re
parar cuando se compra el cafíí, que
ol lado inferior de los sacos no 
ofrezca el menor indicio de liume- 
d a d , ponjue con mucha facilidad se 
comunica á toda la masa contenida 
en dicho saco y  lo deteriora nota
blemente. Muciios suponen, que la 
plantación del caf(i de la Arabia no 
j)uede j)ropagarse, porque los Ara
bes antes de venderlo á los Euro- 
j > e o s , lo hacen j)asar como se ha 
dicho por agua hirviendo ; la espe- 
rieneia ha desmentido este aserto; 
j>ues que en los alrededores de Ba
tavia se cultiva desde que se llevtí 
la semilla de la Arabia. Las habas 
del café son verdes ántes de m adu
rar, amarillas cuando son medio ma
duras y  de un moreno que tira casi 
á negro , cuado están eu su prefecta 
niadu rez.

La florse parece á la del jazmín, te
niendo sus hojas largas y  puntiagudas 
manchadas de amarillo en el medio.

CAFÉ AVERIADO. Es un café, que 
se ha mojado con agua del m ar, sea 
jior naufràgio, arrojado al m ar u 
otros accidentes padecidos, y  des
pués secado.



Se estima en poco esta clase de 
café, á Cdusa de la acrim onia, que 
le causa el agua del m ar, que uo la 
quita t‘l tostado, y  que se con
serva en la bebida, que se hace de 
ól.

CAFÉ. Llamanse así, unos luga
res ó tiendas en donde se sirve el 
café.

Los cafés en el dia son aposentos
o salones magnificamente adorna
dos, con mesas de mármol y  lujo
sos cristales, que puede decirse, es 
la reunión de los Señores, ó Poten
tados en las horas de descanso, y  el 
lugar destinado para saber las no
vedades.

Parece que esta liebida no está 
bien preparada, sino en estos luga
res; á mas sirvense en tiempos ca
lorosos , toda clase de limonadas^ 
orchatas, y  sorbetes. Los licores, vi
n o s , rosolis, 3  ̂ otros licores, como 
también el th é , se sirven en los ca
fés.

CAFÉTERA. La vasija en que sc 
hace el café á la lu m b re , y  el con
junto de tazas y  demas cosas nece
sarias para tomarlo.

CAFILA. Reunión de mercaderes 
ó viageros, ó m ejor, cuadrilla de 
unos y  o tro s , que se reúnen para 
atravesar con mas seguridad los vas
tos Estados del M ogol, y  otras co
marcas de la tierra-firme de las In
dias.

Hay también ciífilas semejantes, 
que atraviesan una parte de los de
siertos de Africa, particularmente 
lo que llaman el m ar de arenOj 
que está entre M aroc-Tambuctu ca
pital del reino de Cago. Este viage 
que es de ^00 leguas dura á lo me
nos dos meses á la ida y  dos á la 
vuelta , pudiendo solo viajar por la
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noche á causa de los escesivos calo
res del j)ais. Las principales m er
cancías que traen , consisten en pol
vo de o ro , que llaman A tib a r  y  
los Europeos Tihr.

l^a cáfila es jiropiamente lo que 
sc llama Caravana el Imperio 
del Gran-Señor, cn el del Uey de 
Persia, y  en otros lugares del Orien
te.

CAFIS. (Vease Caliíz. )
CAFILA. Se dice asi tandjien (en  

los Puertos que los Protugueses ocu
pan a u n , en las costas del reino de 
G uzaráte) á unas pequeñas flotas 
m ercantes, que van de estos puer
tos á los de Surate, o que vuelven 
ya de a llí,ba jo  la escolta de un bu
que de guerra , que á este fin m an
tiene alli el Rey de Portugal.

CAFRE. E i natural de la costa 
de Africa hacia el cabo de Buena- 
Esperanza ; por alusión á sus cos
tumbres , llaman asi al hom bre bar
baro y  cruel.

CAFRERÍA. Gran pais de la Afri
ca en la parte m eridional, lindado 
al N. por la Nigricia y  la Abisinia, 
al O. por una porcion de la Guinea, 
el Gongo y  el m ar ; al S. por el Ca
bo de Buena-Esperanza, y  al E. por 
el Océano indio y  el Monomotapa. 
Está dividido en muchos reinos, ha
bitados casi todos por idólatras. Lu 
Cafrería comprehende el pais de los 
Cafres, de los Boushouanas y  de los 
Ilotentotes: la m ayor parte poco co
nocidos. Estos pueblos llamados CV/- 
f r e s  palabra a rabe , que significa infi
el , son negros y  bien formados. Los 
Cafres propiamente dichos , habitan 
cerca el cabo de Buena-Esperanza; 
se dan el nombre de Ilovssa , altos, 
bien hechos y  vigorosos;son circun
cidados. Su religión es la idolatría,
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oreen en la magia ; el Puis produce 
Luchos pastos, mucha mimosa sen
sitiva ; aloes , enlbrhios, ctc.

(1\G.\.ACE1TE. Pájaro especie 
de to rd o , de color pardo oscuro, 
con el cncllo mancliado de l)lanco, 
y  la cabeza, pico y  pies rogizos. Su 
escremento es o leoso ,y  á eso ha de
bido el nom bre quo tiene.

CAGACHIN. ¡Mosquito que se d i
ferencia del común en ser mucho 
mas pequeño y  de color rogizo.

CAGA-FIERRO. Espuma del hier
ro. Se dice tambitín <lc la escoria,
o escamas del h ierro , cuando se 
trabaja en caliente. Se tienen como 
á astringentes, y  los haceu entrar 
en la composicion de algunos reme
dios topicos.

CAGARRIA. Especie de hongo 
m uy abundante en várias partes de 
España. Tiene el sond)r(?rilío redon
d o , convecso y  de color por enci
ma b lanco , que tira á amarillo y  
por debajo blanco.

CAGEAN. Provincia en la parte 
septerilrlonal de la Lshi de Lucon, 
nna de las F ilipinas, sobre la rivera 
de Cageau, Iiabitada por idólatras y  
cristianos. Fértil en abejas comunes.

CAGOSANGO. Esta es la planta 
tan eficaz para la d isenteria, que se 
llama generalmente Ipecacuana. (V . 
Ipecacuana .)

CAGUAN. Pais de la América 
meridional al S, de la Nueva-Gra
nada , ciudad capital y  rio del mis
mo n o m b re , á 50 leguas S. de San- 
ta-Fé de Bogotá. Longitud occiden
tal. 76.0 latitud 2? 3Ò."

CAIIAUCON, Droga medicinal, 
que los Chinos llevan á Siam.

CAHOS. Ciudad de Francia capi
tal del Q uercy , la cual hace un 
gran comercio en sus férias, partí-.

cubirmento de los tejidos de lana fa
bricados en la ciudad ó trahidos de 
los alrededores. Sus vinos forman 
un objeto bastante cotisiderable de 
trá lico , cou sus vecinos y  con los 
estrangeros.

CAHIZ. jMedida do áridos, que 
se usa en algunas partes de Es
paña.

CAHIZADA. La porcion de ter
reno , que se puedo sond)rar con 
un cahiz do trigo, cebada, etc.

CAIFA. Ciudad de la Palestina en 
el declive dcl M onte-Carmelo, si
tuada eu la parto del Norte.

Los franceses la tomaron en 1 799.
CAIMAN, ó islas de los Lagartos. 

Estas se hallan situadas entre Cuba 
y  la Jamayca , en el golfo de Méji
co, abundantes en pesca de tortugas. 
Su long[itud occidental es de 81.® 
5 9 / — 83.0 4 0 '.  latitud 4 9.0 4 5 /  
49 .o;j0^

CAIMAN. Animal anfdjlo, espe
cie de lagarto mas pequeño que el 
cocodrilo, y e n  lo demas m uy pa
recido á él.

CAIMIÍNI. Asi se llaman (la  pe
queña , la nueva y  la vieja) tres is
las , que se formaron á causa de un 
terrem oto m aritim o, al rededor de 
la isla de Santorino en el Archipié
lago.

CAIRO. ( E l)  Grande ciudad de 
Africa, capital del Egipto, edificada 
hacia el año 795, por órden del Ca
lifa de Cairvan, y  concluida por los 
califas Tathemistas en 961. Su nom 
bre significa ciudad de la Victoria ; 
está situada en el Nilo sobre las sie
te bocas, por medio de las cuales 
este rio desagua en el mar. Sus calles 
son generalmente estrechas y  aun en 
algunos parages son de tal modo an
gostas,. que de una casa á otra se



pueden dar la m anoj esto para evi
tar los iiLsuíVibles calores que reinan 
allí; el ciclo está siempre sereno y  
las mayores inclemencias eti el rigor 
del invierno se reducen á algunos 
minutos de lloviznar. La ciudad es
tá atravesada por un canal m uy an
tiguo; es ancho como unas cuatro 
canas, bastante profundo, que ofre
ce á los hal)itantes la diversión de 
poder pescar sentados en el balcón 
de sns casas. Se cuentan allí 300 mez
qu itas, (iglesias turcas.) Su j)obla- 
cion era de medio millón de habi
tantes, entre turcos, áral)es, coptos, 
gi’iegos y  catolicos; desde qne la pes
te empezó á manifestarse alli cons
tantemente todos los años (cuando 
los ingleses la abandonaron) se ha re
ducido á dos terceras parles. Napo
león con cl ejército republicano fran
cés, la tomó en 4 7 9 9 , fue recon
quistada por los Ingleses en 4 802, 
que la devolvieron á los turcos en 
4803. Esta fue la prim era vez en 
que los europeos la tomaron, ya que 
gobernado el Cairo siempre por los 
mamelucos, el sultán Selim la tomó 
en 4 51 7 de su poder, y  desde aque
lla época quedó sujeta á los turcos; 
las mugeres disfrutan alli de una li
bertad m ayor, que en los demas es
tados mahometanos. Todavía se ven 
los graneros, y  el pozo de José, cor
tado en la roca, á la profundidad de
280 p ies, sobre ttO de circunferen
cia. H ay una cindadela, que tiene 
la misma posicion relativa al Cairo, 
(pie el castillo de Monjui en Barce
lona , con la diferencia , que no liay 
en medio nada de cam piña, sino 
que las casas continúan hasta la mis
ma cumbre. Esta cindadela está niuy 
bien fortificada; sucedió en ella que 
el actual virey de Egipto Mehemet-
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Aly P achá, queriendo acabar cou 
algunos Beys mamelucos, que que
daron y  que tenian algún partido en 
el Cairo ̂  fingió concederles un per- 
don general y  hacer una reconcilia
ción ; para verificarlo, los convidó 
j)ara asistir al ceremoniid de la cir
cuncisión de su nieto (h ijo  de Ybia- 
him-Pachá. ^̂< neralisimo de sus ejér
citos. De antemano tenia dadas sus 
disposiciones, p a raq u e  se ocultase 
bastante tro p a , en unos almacenes, 
que bay subterráneos, y  que antes 
c e acabar la circuncisión se cerrasen 
las puertas de dicha cindadela á una 
señal convenida; asi lo hicieron, y  
fueron sacrificados totlos con su sé
quito, sin dar cuartel siquiera á uno 
solo. Todas las potencias europeas 
tienen en el Cairo un ministro y  un 
cónsul que las representan. El Jjar- 
rio ocupado por los cristianos, está 
custodiado con unas puertas grandes 
en cada boca-calle, que todas las 
noches se cierran á las nueve, que
dando un portero estipendiado por 
los respectivos consulados, para abrir 
á cierta señal, ( únicamente la puer- 
tecilla) á los que se retiran á sus ca
sas.

Alejandría es el puerto que cor
responde al C airo, aunque distante 
60 leguas; todos los buques desem
barcan sus géneros en este j)uertode 
donde se destinan el Cairo por un 
canal navegable hecho por cl actual 
virey de Egipto , Mehemet Aly-Pa- 
chá; canal qne inmortalizará sn m e
moria , porque sin atravesar la mar 
para ir de Alejandría á Rozetto, las 
barcas de trasporte , llamadas Ger
mas, (todas de la cíd>ida de Í̂ O has
ta 90 , y  400 toneladas,) se dirigen 
por dicho canal, desde el puerto de 
Alejandría hasta el Cairo.
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Esta gi'amliosfi obra contribuyó lí 

eiigraudccer y  activar el com ercio, 
porque como los buques en general, 
f[ue debian recibir su cargam ento, 
tonian que aguardar las G em ías  del 
C airo, cuando los depósitos de Ale
jandría eran ecsaiistos, acontecía á 
veces que una embarcación emplea
ba cerca de dos m eses, para com 
pletarlo , y  los fletadores se veian á 
menudo sujetos ú pagar á  los capi
tanes grandiosas estarías y  contra- 
estarías, por el motivo que sc es
plica rá.

Los géneros, todos llegalian del 
Cairo á Alejandría, por conducto de 
Rosetto^quc está situada á poca dis
tancia de una de las bocas del Nilo, 
que desaguan en el mar. Cnando 
reinaii los vientos de Sur y  S. 
E s te , por lo regular hay poca agua 
y  las Germas por no poder salir, 
tardaban á veces íiO dias sin poder 
desem barcar, r;'tardaiido el carga
m ento , á los buques que estaban 
esperando en Alejandría; on el dia, 
los depósitos, qne consisten en ven- 
ticuatro almacenes á la orilla dol 
m a r , (cada nao de la capacidad de 
10, ó mas cargamentos de b u q u e , 
están siempre abastecidos, y  las 
Germas á punto fijo llegan cargadas, 
cada tercer día alternativamente, del 
C airo , de modo que una embarca
ción cualquiera, mientras esté en es
tado de recibir ,  puede despachai*se 
en tres d ias, si está destinada para

trigos, cebadas, garbanzos, lentejas, 
etc. y  en ocho, si tiene que llevar
se fardos do gom as, café , azúcares, 
algodon , son , azafran, etc.

M o n e d a s .

Estas son las piastras de 33 me- 
d ínes, que corresponden á 9 rs. y  
AU mrs. de España.

La piastra efoctiva vale 60 nie- 
dines.

C u r s o  d e  m o n e d a s  d e  o v o  y  p l a t a .

El doblon de España vale a llí, ó 
mejor valia. . . . 228 medines.

E l sequi de Venecia -ĵ íO »
El iííem Tarretys -100 »
E l idem Zingerlys -102 )>
El idem Funducli A V i  »
El escndo ó peso de

la rosa de Liorna 6^ »
E l peso-duro de Es

paña........................  77 ))

Estos precios varían según la 
abundancia ó la escasez del nume
rario ; el solo Funducli no varía , 
menos en la compra y  venta de ge
neras , siendo á veces calculado por 
1^6 medines; peró mas regularmen
te por 134. P o r lo dem as, me re 
fiero á lo que manifesté sobre este 
particular en el artículo de Alejan
dría. (V éase.)

P e s o  d e  C o m e r c i o .

La oca sc compone de ^00  dracmas.
El rotol de........................'140 »
El quintal lo mismo que cn Alojandrííi.
!>as mercancías se pesan por quintales y  rótolis del modo siguiente:
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quintal de iOO rótolis
Por id. i0 2 id.
Por » 105 ))
Por )) 'I lo »

Por » -1 15 ))
Por )) 120 )>
Por )) 125 »
Por » 130 ))
Por J) '133 »

■111 3 de estos rótolis con

el azogue y  el estaño, 
el café, el a lam bre, etc. 
la nuez moscada . zui za-parrilla  ̂ los dientes 

de elefunte, y  la spicaceltica. 
las almendras y  otras frutas, 
el palo Fernambuco y  semejantes para tintes, 
el arsénico y  denias drogas. 
eZ minio , el cinabrio, etc. 
la gom a-arábiga, el aloe y  demas aromas.

Los libros de comercio se arreglaii del mismo modo que en Alejan
dría.

Dimension.

Se llama pikel cual contiene 350 
lineas catalanas, asi es que 3/^  
piks del Cairo son iguales á 7k 2 /3  
canas catalanas.

E l Cairo siempre ha sido una 
ciudad considerable de comercio j 
üié el depósito de la Europa y  de 
Asia , antes que los Portugueses por 
efecto de una tem eraria, pero feliz 
em presa, hubiesen doblado el cabo 
de Buena-Esperanza y  enseñado á 
los europeos el camino para ir á 
l)uscar directamente los géneros, que 
venían del Suez , puerto célebre del 
mar Rojo.

Este nuevo descubrim iento, para 
poder ir á las Indias por el Océano, 
ha podido disminuir , pero jamas 
aniquilar el comercio del C airo, en 
donde ,  menos las tres calidades de 
especias, de que los IJolandeses se 
han hecho absolutos dueños, y  que 
no se venden allí en grandes parti
das , no hay producción de la A.sia 
que no se encuentre allí.

Sea como quiera la decadencia del 
•omercio del Cairo, no hay dia en 
que tío fondeen cn el puerto de Ale-

CUAD. XV.

jandría, de 8 á '10 embarcaciones, 
y  á veces mas.

La sabia política de los Turcos 
que los européos consideran como á 
bárbaros, ha penetrado, que la ri
queza de im E stado , consiste en 
deshacerse de sus [)ro<luccionesy de 
sus m anufacturas, y  á ecsimirse en 
cuanto sea posible de servirse de 
ellas; á mas, que las ventas hechas 
por los europeos, no pudiendo igua
lar sus com pras, tienen qtie suplir 
con dinero efectivo, el cual quedan
do en el pais, lo enriquece. J^or es
to sin repetir cnanto se ha di(;ho en 
el artículo de Alejandría, el Egipto 
lejos de necesitar las manufacturas 
européas, puede en cambio abaste
cer grandiosos partidos de cualquie
ra especie.

El Egipto tiene varios lagos ; en
tre otros el Manzale, el B nillos, el 
Beheirc, el M areste, el Cheib y  el 
que llaman lago de los Peregrinos 
de la Meca. Por otra ])arte está rega
do desde una estremidad a otra, por 
el N ilo , el cual todos los anos 
llena sus canales y  fertiliza aus tier
ras con sus inundaciones;; cn íin es
tá bañado por una parte por el m ar 
Rojo, y  por otra por el Medilerrá-
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neo; sin eni])arí¡;o aunque todas es
tas aguas sean abundantes de pesca, 
es cierto , que cl comercio del pes
cado está en abandono, y  que los 
Egipcios no sacan cl provecho, que 
pudiera proporcionarles la pesca. La 
única, que les es ventajosa, es la del 
lagotle Manzale, del lago deBrullos, 
y  del lago Bebeire, pero particular- 
meute del prim ero.

Lago Manzale.

El lago de Manzale eni])¡eza á 
■1/2 legua E. de Daim ata, y  acaba 
en cl castillo de T h in e ; tiene de 
largo 22 leguas de E. á O. y  ancho 
de 5 á 6 de N. á S. su fondo es fan- 
8¡oso, lleno de yerbas y  su profun
didad no es m ayor de 3 á ^ pies de 
agua. Una lengua de ai*ena ancha
2 ó 3 millas, lo separa del mar, con 
cl cual comunica por medio de tres 
bocas en la parte del N orte , y  por 
vários canales del N ilo , en la dol 
S u r, sus aguas son naturalm ente sa
ladas, pero dulcificadíís, po rla  inun
dación de este rio en gran parte, 
aunque dure pocos meses al año.

Dicho lago está como poblado de 
jjequeñas islas, cubiertas de cañas, 
de juncos y  de otras menudas ma- 
lezaii, en las cuales se esconden y  
se crian infínitos pájaros de diferen
les íspecies, siendo tauíbien útiles 
á los pescadores que preparan, salan 
y  secan allí su pescado.

Estos pescados son el Qiiejage, 
ei Sottr y el J a m a l, el M ugil, el 
G cran , el N ocqt y  el Caroiis.

Eu general lodo el pescatlo de 
esto lago es escelente y  de gusto es
quisito*, el mejor de todos es el Que- 
jage, que tiene la parte inferior del

hocico verde, y  es del tamaño de la 
saboga; el Sour es mas grueso que 
el Quejíige, y  casi tan bueno co
mo él. E l Janud ¡guala al Sour en 
bondad y grosor. El Mugil es el mas 
útil á los pescadores, tlel modo que 
se va á esplicar, y  es el único qne 
secan.

No es menester o lv idar, que los 
Delfines hormiguean a ll í , sobre to 
do en las einbocadjiras tlel lago en 
el m ar, pero se cogen raras veces.

De todos estos pescados, el úni
co , que por decirlo así, figura en 
la pesca que se hace en este lago y  
que ocupa mas á los pescadores, es 
el mugil á causa de la prodigiosa 
cantidad que cogen , de cuyos hue
vos hacen la bo targa, de que ya se 
ha hablado.

Los pescadores tlel lago son 2000 
á corta d¡fererjc¡a, que entre todos, 
tienen 1000 barcas. Estas barcas son 
chatas por debajo , y  puntiagudas 
hacia la proa; sou largas ^  brazas y  
\  tle ancho. Hacen la pesca de dos 
m otlos, es decir, con el buitrón (es
pecie tle red), y  con el esparavel 
(especie de red retlonda.) E l bu i
trón es una larga r e d , con la cual 
cercan algunos recintos de juncos, 
que crecen á propósito en el lago 
para entretener allí el pescado. Estos 
recintos se llaman aUí G a ¿ /í ,q u e  
pei teneceu en propiiítlad á los pes- 
catlores, tjue poseen mas ó menos 
de ellos, según disfrutan m ayor ó 
menor fortuna , por lo demas nadie 
se atreve, menos el tlueño del Gabis, 
á tocar el pescado que se halla allí 
cogido.

El esparavel es una red redonda, 
de la cual se sirven del mismo m o
do , que nuestros pescadores practi
can , con la red , á la cual dan el



mismo nombre. Cuando se quiere 
usarla y el pescador arroja al agua á 
la distancia de diez pasos, una cuer
da de dos brazas, en una de cuyas 
estremidades hay una piedra que vá 
ul fondo, y  en la otra un pedazo de 
madero que sobrenada; entonces he
d ía  su red  de modo que cubra el 
m adero, y  retirándola coge un gran 
número de pescados, que según su 
naturaleza voraz se habian reunido 
al rededor de la piedra creyéndola 
una presa propia para servirle de 
alim ento; este es el único cebo em
pleado en esta pesca.

La mayor parte del pescado que 
.se coge, se lleva á las islas para pre
pararlo , acecinarlo, salarlo y  hacer 
las botargas; el restante se lleva á 
Damiata , y  á las ciudades vecinas, 
para venderse fresco en las pescade- 
ri as.

Cada pescador, está tasado cada 
año, en 500 medines que correspon
den á i H9 reales i k maravedises ve
llón , que el Agá ó S<*ñor del lago 
cobra , con la obligación de pasarlos 
al Bajá de Egipto; á mas de esto la 
tercera parte de la pesca , ya fresca 
ya salada ó acecinada, pertenece al 
fisco ó dominio del Gran-Señor, y  
añadiendo ciertos derechos de diez
mos y  de Aduana , aseguran qne es
te lago produce anualmente al teso
ro re a l , casi 80,000 bolsas que cor« 
responden á 188,255 reales ma
ravedises, moneda de Españf».

Lago Bvullos.

Este lago, que tiene 1 5 ó 16 le
guas de largo, sobi’e ’I , ó 5 de an
cho^ abastece casi <le la luisuia can> 
tidad de botai'gas, que el lago Man- 
zale pero en menor cantidad ; está
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situado en Ire Damiata y  Roseta.

Lago Belieire.

El lago Beheire está entre Roseta 
y  Alejandría. Es el mas pequeño de 
los tre s , porque apenas tiene de 20 
á 25 pies de circunferencia. Tanto 
el pescado salado, como el fresco y  
botargas, se hace to d o , como en los 
dos precedentes á medida de su es
tension.

Es menester observar que el pes
cado de Matízale , se prepara, sala y  
acecina en las islas de este lago y  en 
los otros d o s , que no tienen islas, 
estas mismas operaciones se hacen 
en las barcas.

Muchos creen , que se puede sa
car del Egipto A tú n , Estorion y  
C ab iál, mas es c ie rto , que alli no 
se prepara y  que el que llega al 
Cairo del mar N egro, sirve única
mente para el consumo del Egipto 
y  principalmente para la capital.

E l gran calor que hace eu Egipto, 
im pide, que se pueda trasportar 
lejos de pescado ; por esto todo se 
consume en las poblaciones mariti- 
mas cerca de las cuales se pesca. Eu 
cuanto al pescado fresco dol Nilo y  
de los lagos, este último es preferi
do al p rim ero , en donde no se co- 
g(ju los yá indicados del lago Man- 
zale, menos el Q iiecher, que es de 
un gusto esquisito y  pesa basta 200 
libras; los antiguos Egipcios lo apre
ciaron tan to , que llegaron á adorar
lo. El Queciioué el B rune  y  el 
Qiiarnion aunque hayan recibido 
los mismos honores d ivinos, no. 
pueden igualar k  bondad del pri
mero. Todas estas pescas nada tie
nen de particular; tampoco ;̂l co
m ercio, que se hace de ellas, por-
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que el pescado se vende en las pes-
cadei ías de los lugares, en que se
cogen, en todas las estaciones del
año.

El pescado, ya salarlo, ya fresco, 
se vende á lib ras , al por m enor, y  
á numero al por mayor.

CAIRO. Pueblo del Piamonte á 
'f O leguas E ste , Norte-Este de Mon- 
dovi.

CAíROVAN, ó KERVAN, V icus  
A ugusti. Ciudad de Africa cn una 
llanura estéril á 25 leguas Sur de 
Túnez; es notable por su mezquita, 
sostenida por mas de 500 colum
nas de granito.

CAISAKS. Tártaros del Tnnques- 
tán , semejantes á \os Eleullis ¡ son 
mahometanos,eiTantes y  ganforros, 
que disfrutím una tierra fértil y  po
co cu ltivada, poblada de caballos 
escelentes j)or sus calidades, pero 
pequeños y  feos en su forma.

CAISONG-FON, Ó CAI-FOND. 
Ciudad de la China , capital de la 
provincia de Honnang, sumergida 
por las aguas en 16^2 de orden 
del E m |)erador, á fiti de hacer pe
recer los rebeldes, que estaban alli 
eucerrados en numero de 300,000; 
fué por largo tiempo habitada por 
imos Prínci|>es de sangre ix;al, y  tie
ne 5** ciudades bajo su jurisdicción. 
Su longitud 212? A k /  latitud 5íí? 
58.'

CAYOS. (L o s)  Islas del golfo de 
Méjico á la parte del N. de S. Do
mingo. La m ay o r, y mas estrecha, 
tiene 26 leguas de largo. Su longi
tud occidental 75.° íiO.' 5 6 0 /  
latitud 21? 2 8 .' 22°. 8.'

CAJA. Pieza de m adera, ó me
ta l, que sirve para meter dentro al
guna cosa; se cubre con una tapa 
suelta para poder trasportar m er

cancías, sin m alograrse; Tiene m u
chos usos, y cs de varias formas, tí- 
guras y  tamaños.

Una caja em balada, cs una caja 
lletja de mercancías, que se ha cer
cado de paja , y  cubierto de una ar- 
])illera, ó tejido de estopa m uy bas
to , que se ha cosido con pimtadas 
grandes, con bram ante y  atada es- 
teriormente en varias partes eoi> 
cuerda.

Una caja encordelada, es la que 
no tiene embalage y  únicamente es 
atada por encima con una cuerda dt> 
distancia en distancia, para impedir, 
que las tablas puedan apartarse 
unas de otras.

Los Comerciantes y  Mercadei-es, 
que envian géneros al estrangero, 
deben cu idar, que las mercancías 
estén bien puestas en las cajas, y  
que estas estén bien em baladas, <> 
encordeladas; porque la falta de es
ta precaución, les causa á m enudo 
pérdidas considerables- Cuando se 
d ice, que una caja ba sido atada 
con bram ante y  p lom ada, debe en
tenderse , que los oficiales, ó depen
dientes de la Aduana la han hecho 
em balar y  encordelar en su presen
cia , despues de hal)er cobrado los 
derechos de los géneros, contenidos 
en e lla , y  que han hecho anudar 
un bram ante al rededor del nudo 
de la cuerda , en el cual han pasado 
un plom o, que está m arcado, por 
encima y  por debajo con los cunos 
de la Aduana.

Se llaman uvas de caja, ciertas pa
sas cn racimos, que vienen de Ma
laga , Valencia y  sus alrededores, 
de vários pesos y  tam años, que tie
nen cada una su nombre particular, 
(V . Uvas.)

CAJA. Signitica también una es



pecie de cofre de h ie rro , ó de m a
dera de encina, guarnecido de bue
nas barras de hierro y  de una , ó 
mas cerraduras , y  de resortes, los 
cuales son desconocidos, menos al 
dueño. En esta especie de caja, 
los Comerciantes y  Baurjueros , po
nen su dinero efectivo y  los princi
pales efectos de poco \o lum en , ta
les son , las letras y  billetes de cam
bio , los rieles ó tejos de oro , barras 
de plata , pedrería , etc.

Se aplica también el nombre caja, 
al gabinete del cajero, donde reside 
dicha caja y  hace los pagos corres
pondientes.

Se llama libro de caja , cierto li
b ro , que contiene por estados de 
debito y  crédito, todo el dinero, 
que entra y  sale de ella. El libro 
de caja es el mas interesante de to
dos los libros ausiliares, de que los 
Comerciantes y  Banqueros pueden 
servirse. (V . L ibros.)

CAJA. Se dice tam bién, de todo 
el dinero que un Mercader Comer
ciante, ó Banquero pueden tener á 
su disposición para negociar. Se di
ce pues la caja de este Banquero es 
de -100,000 libras, de 2.000,000 
pesos, etc. El Señor Savary en su 
obra titulada el perfecto  comercian- 
t e , cn el libro I? capitulo^.®  de 
la segunda parte , dá á conocer, que 
el buen manejo de la caja de una 
sociedad , es lo mas interesante pa
raque tenga buen écsito. Como dicho 
A utor, inculca unas macsimas esce
lentes sobre esta materia , me j)arece 
indispensable relatarlas del mismo 
modo j que se hallan en este capitu
lo , siendo dificil hallar otras ijias 
Utiles y  juiciosas; he aqui como él 
^  esplica.

'L os asociados, deben dividirse
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»entre si las ocupaciones á que de- 
« ben dedicarse, sea en la compra , ó 
» venta de las mercancías; sea en tener 
)) la caja y  el libro de cuenta y  razón; 
» considerando los destinos paraquf! 
»serán mas idoneos uno y  otro. El 
»que tiejiL* un génio activo , es mas 
» propio para hacer las compras y  
j) ventas , que el que ama el sosiego; 
), por este motivo el mas despejado 
))de los dos socios debe ocu})arse en 
»dichas operaciones, y  el otro pue- 
»de encargarse del gran libro de 
» cuenta y  nizon , y  de la caja , por- 
»que teniendo menos actividad se 
» supone mas sabio y  moderado pa- 
»ra la dirección de los asuntos se- 
» dentários.

»íLn efecto, el feliz resultado de 
» una sociedad depende de la con- 
» d u c ta ,y d e l  buen orden del que 
» tiene á su cargo la caja y  los libros, 
»consiste pues este orden en m ante- 
»nerlos con claridad y  sin confusion, 
»en saber, en un abrir y  cerrar de 
» ojos , las deudas y  los ci*editos , y  
»en solicitar el cobro de lo que se 
»debe. Este orden no consiste solo 
»en recibir y  pagar, lo qufe es m uy 
I) fácil; se debe velar principalmen- 
'í te en dos cosas, la prim era es que 
» siempre ecsista bastante dinero en 
» caja , para satisfacer las letras de 
» cambio , que sus corresponsales li- 
»bran sobre ellos, y  los billetes que 
«ellos habran hecho , en desquite 
» de las le tras , que pueden haber 
» recibido, ó si trabajan en manu- 
V. facturas, para com prar las mato- 
>.rias necesarias, porque el traba- 
»jo de los obreros no se interruni- 
H pa.

» J>a segunda, es de solicitar á los 
»deudores, porque si el dinero de 
» la caja se ha em pleado, en los pa-
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»gos hechos por la compra de las 
))m ercancías, es menester que se re- 
» torne en ella , por medio de la 
» venta que se hace , estando el d¡- 
)) ñero en uii movnniento continuo 
.1 de entrada y  salida; en fin el que 
» tiene la ca ja , se pnede comparar 
» á un p ilo to , qne debe prever asi 
» como este todas las torm entas, él 
>) todos los vaivenes, que cn el cur- 
') so de la sociedad pueden aconte- 
»cer, particularmente cuando setra- 
5>baja en manufacturas sujetas á la 
»m oda y  al capricho de las perso- 
» ñas, cuya venta no es siempre igual;
» por ejemplo , los que hacen su co- 
» mercio en tejidos de oro , plata y 
)> seda labrados, si acontecen lutos 
» causa<los por la muerte de Reyes,
» ó P ríncipes, esperimentan una cal- 
» ma en la v en U ; el no pagar sus 
» deudas , ó el suspender la fabrica- 
»cion de tales m anufacturas, sería 
»un suficiente motivo para hacer 
'■ formar ideas siniestras de su situa- 
«cion. Son circunstancias m uy pe- 
» nosas para esta clase de Comercian- 
» tes , porque las mercancías quedan, 
') sin deman<la en el alm acén; los 

deudores que son ^lercaderes al 
.1 por m en o r, habiendo cesado su 
- comercio, no pueden pagar lo que 
» deben; sus acreedores quieren ser 
n satisfechos: he a(¡ui la caja estéril 
n y  sin fondos.

»Cuando acontecen estas circuiis- 
■ tancias , los recursos dependen dol 
" que tiene la caja.

) Estos recursos se reducen á tres, 
» el prim ero consiste en los que de- 
X ben á la sociedad; el segundo, en 
))la Plaza , y  el tercero, en los ami- 
)i gos particulares. No es menester 
)) confiar en los deudores , los cuales 
«no pueden pagar por ei motivo

»ya indicado; al contrario es me- 
»nester tratarlos con mucha m ode- 
» ración por que no se vean reduci- 
M dos á pobreza , y  á ípiebrár.

» El crédito de la Plaza es incier- 
» to , como hijo del capricho de los 
)) hom bres; no se del>e pues fundar 
» en é l, el principal recurso, y  el mas 
» seguro, es el de los amigos parti* 
»culares, que son poderosos en di- 
» ñero , y  que ;io se niegan á desem- 
»bolsos cuando están con alguna se- 
»guridad de la buena correspon- 
)) dencia.

»Todas estas reílecsiones,que de- 
» be hacer nn cajero para el sostén 
))del com ercio, le obligan á prever
bio  todo con tiem po, para no en- 
)) centrarse sorprendido y  compro- 
)>m olido; tener pues siempre delan- 
)i te de sus ojos un estracto dei libro 
»de caja, ó un balance de los deu- 
)) dores, y  acreedores de la sociedad, 
))á fin de conocer el estado de su 
»negocio, ya para solicitar las deu- 
))das activas, ya para renovar los 
»billetes de las pasivas, cuando el 
»tiem po del pago haya vencido. En 
» caso pues , que el fondo falte , es 
)) indispensable la m ayor diligencia,. 
» eu unas y  otras deudas, cuidando 
»observar si aquellos á quienes se 
» prestan las mercancías, son pun- 
.) tuales eu el pag o , y  si son pru-
0 denles en sus operaciones para no

comprometerse , fiándoles dema- 
» siado.

»E l Socio encargado de la caja, 
»del>e tener presente, que descui- 
» dutído solicitar las deudas activas, 
» causa dos notables perjuicios á la 
.> sociedad, que no se pueden repa* 
» rar. El primero consiste en que un 
»Comerciante , que hoy tiene, buen

crédito , y  haberes, no lo temh á



»tal vez m añana, porque puede 
üquebrár por alguna desgracia im- 
»prevista , y  se puede perder una 
»parte del beneficio, que la coinpa- 
»ñia podría beber hecho. El segun- 
» do consiste en que faltando el di- 
)) ñero en caja, es menester recurrir 
)íá prestamos. Ix)s grandes intere- 
»ses , que la compañía paga, aca- 
» han de absorver todo el provecho, 
» y  m uy á menudo cl fondo del ca- 
» pital.

))Me he algo estendido (continua 
»dicho Señor) sobre el orden y  cni- 
» d a d o , que debe tener el cajero, 
>iiperü como es la brújula y  tin>on 
»de una sociedad, para el sostén 
»del comercio, he creído , que era 

importante dar los preceptos, que 
» he enunciado á fin de que los jo- 
» venes, puedan aprender á condu- 
» cii-se bien en el negocio de la caja ».

CAJANEIBOURG. Ciudad de Sué
cia , capital de la Cajanie, en la 
Bothnia oriental, situada sobre el 
lugo de U lea, á 36 leguas del golfo 
de B othnia, 68 N. É. de Wasa. 
Longitud 25? 2 5 '4  5 /^  latitud 679 
12.^ 2 0 ."  E l rio Pihae que la rodea, 
forma en las cercanías una catarata 
espantosa.

CAJAS. Se nombran asi en ei co
mercio de quincallería , ciertas cajas 
«le madera de pinabete, estremada- ! 
mente ligeras, sobre un pie de largo, I 
y  dos ó tres dedos de ancho, en las 
cuales se envian , las cerdas de Ja- 
v a h ,d e q u e  se sirven los Silleros, ! 
Guarnicioneros, Cordoneros, Zapa
teros , y  demas que trabajan y  co
sen el cuero.

CAJEIRO. El que tiene la caja, 
que guarda el d inero , y  que está 
encargado del pago y  cobro. De la 
‘.'Ondurta de cajero (com o dejamos
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bien esplicado) depende la fortuna 
ó desgracia de una sociedad.

CAJISTA. Ll oficial de la im 
prenta, que junta y  ordena las le
tras para componer las dicciones, 
de la materia que se ha de im pri
mir.

CAJITAS. Pequeñas cajas de 
abeto , mas largas que anchas, den
tro las cuales envian á diíerentes 
partes desde Provenza, cierta clase 
de pasas en racimos, secadas al Sol, 
que se llaman: Pasas de sol.

CAJON. La caja m uy grande, pa
ra conducir con seguridad , las cosas, 
f tie en ella se p onen ; y  cualquiera 
de los que hay en los arm arios,m e
sas, y  otros muebles.

CAL. Piedra , ó marga calcinada 
haciéndola herv ir, o cocer en un 
grande horno hecho á proposito; con 
ella por medio del agua, a rena , ó 
greda, se hace un com puesto, lla 
mado la argamasa que entra en la 
construcción de los edificios.

La mejor c a l, es la que se hace, 
de m arm ol, ó de otra piedra par
dusca , m uy dura y  pesada, que 
propiamente se llam a, P iedra  de  
cal; la que se hace de piedra tierna, 
ó de m arga, no es tan b u en a , y  
menos apreciada.

Las buenas calidades de la cal, 
son de ser pesada, que tenga el 
mismo sonido de un puchero de tier
ra cocido, y  que mojándola con 
agua para apagarla y  desleiría c o íí  

la batidera de a lb añ il, el humo que 
ecsale sea espeso, y  se eleve con 
prontitud.

La cal viva es la que auii está en 
terrones como ha salido del ho r
n o , sin que haya sufrido ninguna 
operacion.

La cal dilatada ó m u erta , es U
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(jue ha quedado algnn tiempo es- 
puesta al aire, si» que la hayan apa
gado , cuyas partes ígneas se han 
evaporado insensiblemente, se ha re
ducido á polvo muy sutil, y  que no 
sirve ya de nada.

La cal apagada, ó amortiguada, 
es la que ha sido remojada , ó des- 
leiila con agua en una represa, y  que 
se conserva para hacer argam asa, 
cuando se necesita.

I jOS cu rtidores, y  los gamuceros 
emplean.mucha cal para la prepara
ción de los cueros, y  pieles. Tam 
bién concurre en la composicion tle 
algunos tin tes, y  se considera entre 
Us drogas no colorantes, que deben 
unicamente emplearse por los tinto- 
r«íros de prim era clase.

Los reglamentos de las manufac
turas f formados para las te la s , ve- 
<lan espresamente á los lavanderos , 
servirse de cal en el blanqueo de 
ellas.

CAL. E ntre químicos significa una 
especie de p o lv o , ó ceniza nm y me
nuda, que queda de los m etales, ó 
minerales cuando por un cierto tiem
po lían sufrido un fuego violento. 
El oro y  plata reducidos á c a l, re
cobran cou la ayuda del arte, su p ri
mitiva esencia.

La cal de estaño, no es mas, que 
el esm eril, muchas veces calcinado. 
( V. Estaño al lin del artículo. )

La cal de plomo , es lo que por 
lo regular se llama albayalde.

La cal de cobre , es el cobre rojo 
fMlcinado. ( V. Cobre. )

L a ca l de antimonio, que los Bo
ticarios y  Drogueros llaman también 
antimonio diaforético  es el antimo
nio del Poitú y  el salitre refinado, 
incorporados en uno , de los cuales 
pjor medio del fuego y  del agua ca-

líen te , hacen un polvo b lanco , que 
se hace secar para conservarlo.

CALA. Ensenada pequeña, que 
hace cl m a r , entrando dentro la 
tierra.

CALA. Entro los pescadores del 
abadejo, se aplica al plomo que po
nen en los sedales paraque se hunda 
el anzuelo cn la mar.

CALA. Entre los canteros, alba
ñiles , carpinteros, y  demas artesa
nos, significa las cuñas de m adera, 
que ponen debajo las piezas gruesas, 
para moverlas con facilidad, ó apre
tarlas.

CALA. Con este nom bre indican 
en los puertos de la provincia de 
Guyena, la profimdidad de una em 
barcación , desde la cubierta hasta el 
fondo. Así en el arqueo , que se ha
ce de los buqiies, para conocer su 
cabida , se dice arquear la sentina f 
en lugar de decir ecsaminar su pro
fundidad. Es fácil conocer, que es
ta palabra jirocede del fondo de la 
sentina, que significa la parte ma» 
inferior de la ejnbarcacion.

CAL*iBACERA. Planta anua ras
trera , cuyos tallos se estienden has
ta la distancia de 10 á 12 pies. Es
tos y  los piecccillos de las hojas soa 
huecos y  cubiertos de pelo áspero, 
lo mismo que estas, que son gran
des , redondas y  horizontales : las 
ílores son amarillas y  el fruto es 
g rande, i-edondo, oval ó largo.

CALABACERA. Arbol que crece 
en las islas francesas de la América, 
qne produce calabazas. Este árbol;, 
cuyo fruto es de grande uso en las 
familias de los negros, para vários 
utensilios de casa, que hacen de 
ellas, se hace m uy grande y  m uy 
ramoso. Produce ílores y  fruto todo 
el año; sus hojas son bastante espe-



sas, y  de un verde herm oso, de fi
gura de espátula á poca diferencia j 
sus flores son blanquizcas, bastante 
parecidas á las rosas salvages medio 
abiertas.

Sn fruto es de diferentes figuras , 
por lo regular largo, ó redondo. Su 
cáscara aunque m uy delgada, es 
fnerle, y  adquiere un bello lustre en 
la parte esterior; su madurez se dis
tingue por su cola que ennegi'ece y  
se marchita.

Las calabazas largas sirven de bo
tellas , las redondas tienen lugar de 
gamellas; cuando se quiere de una 
calabaza formar una botella , se ha 
ce un agujero proporcionado cerca 
de ia co la , por el cual se introduce 
agua caliente, para macerar con 
prontitud la pu lpa , de que la cala
baza está llena ; luego que esta está 
bien rem ojada, se introduce una va
rita para m enudearla, y  sacarla fue
ra enteramente. Se llena otra vez de 
íigua caliente, mezclando arena grue
sa , para acabar de limpiarla inte
riormente , pudiendo despues desti
narla para v in o , ú otro cualquiera

licor, con la certitud , do qne se 
conserva del misino m odo, que si 
estuviese en nna ])otella.

c a l a b a z a t íí;. Así se Ihima el
dulce seco de calabaza.

CALABRIA. (L il) Provincia de 
Ita lia , en la parte meridional del 
reino de Nápoles, ferlil en trigo , 
aceite, azafrán, higos, uvas, sedas 
y  m aná, el mejor que se ba conoci
do: produce también lanas, pimien
ta , talco , buenos caballos, mulos 
vigorosos; hay canteras de mármol, 
y  en sus costas se pescan las alm e
jas llamadas ostras p e ñ a s , cuyas 
conchas están cubiertas tle un pelo 
que imita á la seda y  del cual se 
fabrican en Reggio, m edias, guan
tes, camisolas y  calzones. Se divide 
en citerior, cuya capital es Cosenza, 
y  u lterio r, cuya capital es Reggio, 
en razón á una cordillera de m onta
ñas, que la divide en dos. Contiene 
miñas de p la ta , o ro , é hierro. El 
terremoto de 5 de febrero de 1 783, 
destruyó casi la Calabria ulterior ; su 
total poblacion se considera en
720,000 habitantes.

PROVINCIAS. DIVISIONES. CIUDADES. PUERTOS y RIOS.

Cirenza, ó A cerenza. En el Brandano.
-1? Venara. En un pequeño rio.

La Basilicata. Potenza. Cerca del manantial de Baslento.
t ' Turci. Cerca del golfo de Tarento.
>ee Cosenza. En el Crata y  á -12 millas de ia
> 2? m ar de Toscana.

Calabria Rosano. Cerca del golfo de Tarento.
Citerior. Altelia. En el Sauto.

Longobuco y  Cerenza. Sin rio.
Strongoli. 1Cerca de la m ar.
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Reggio. En el Faro de Mecina.
\lileto. A 3 leguas del rio de Metramno.
íjiorazzi. A 5 millas de la mar.

>■ 5? Sípnllace. En un golfo del jnismo
e> Calabria nom])re.
sai-( Lllerior. Catan/.áro. Cerca del golfo Squillace.

Sim Severino. Cerca del Neto.
(iulrono. Sin rio.

CALABRIADA. Mezcla de vinos, 
especidhnente de blanco y  tinto.

CALABROTE. Cable pequeño, 
que sirve comunmente [)ara am ar
rar la lancha de un navio. Se llama 
también Cidabrote, una cuerda larga 
d e  qne se sirven los barqueros para 
tirar sus botes remontando los rios.

CALADO. A dorno, que se hace 
sobre un tejido con la aguja. Hay 
varias especies de calados; entre 
otros los que se hacen de dos caras. 
No pueden efectuarse sino sobre te
jidos delgados, que no tengan revés; 
tales son los tafetanes, las gasas y  
cintas: los calados embutidos se for
man con una labor m uy elevada , 
que se sostiene con lana , algodon, 
clin , y  cosas semejantes. Los cala
dos lisos son los que se forman so* 
bre el te jido , sin tener guarnición 
alguna. En fin los calados p icados, 
los bordados, hechos al rededor de 
una tela con uu cordoncillo de o ro , 
las cadenillas, las representaciones 
de figuras dibujadas aí na tu ra l, con ; 
las cuales los casulleros ack>rnan las 
casullas, los frontales de altares, etc. 
son otros tantos calados, que en los 
gremios bien arreglados se permiten 
á los solos bordadores principales.

CALAD \-RlS. Tela do algodon 
rayada de oiicaniado, ó negro, que 
llega de las Indias orientales, parti- 
cnlarmente de Bengala, cuyas pie
zas tienen por lo regular 8 anas de 
largo con 7 /8  de ancho.

CALAFAT. Barniz de sebo, de 
brea y  pez con qne se tapan las ren 
dijas de un barco, para impedir que 
no entre el agua. No se pone el cala- 
fat, hasta despues de haber llenado 
bien dichas rendijas con una estopa 
hecha de cuerdas viejas, que se 
aprieta fuertemente. Esta estopa se 
llama también calafat.

CALAFíGUER. Puerto en la par
te meridional de Mallorca.

CALAFOT. Una de las islas délos 
amigos, en la m ar del S u r, habita
da por unos Indios pacíficos y  hos
pitalarios.

CALAGUALA. Planta del Perú  
parecida al polipodio, cuya raiz es 
m edicinal.

CVLM IORRA, CaíuguJ’ris. Ciu
dad de España en Castilla la V ieja, 
patria del Rector Quintiliano, situa- 
ila en un pais fé rtil, cn el declive de 
una colina , que se estiende hasta el 
Ebro á 28 leguas Este de Burgos, 
28 N. O. de Zaragoza, en donde aun



se ven los restos de un anfiteatro, y  
de muchos baños. Su longitud oc
cidental 12'', latitud Jl2.°

CALAIS. Ciudad niarítiina de 
Francia en la Picardía á 10 leguas 
de D unkerque, 7 de Boloña, 7 de 
Douvres, ciudad de Itiglaterra, lu 
mas cercana de F rancia , y  61 de 
Paris: su puerto es , con el de San- 
V a le v y , el solo por cuyo conducto 
deben entrar en ol roino totlos los 
ropages, drogas y  especias estran
geras.

La situación de Calais , que como 
se ha dicho no está separada de la 
Inglaterra n>as que 7 leguas, y  en 
donde las embarcaciones de Holan
da pueden llegar en pocas ho ras, 
siendo el tiempo favorable, se
ría m uy cómoda para tenor un 
gran comercio con los Ingleses y  
los Holandeses, si su puerto no se 
hubiese hecho m uy peligroso, por 
haberlo descuidado. Verdad es, que 
á menudo se ha propuesto i*epararlo 
y  ponerlo en estado de recibir las 
embarcaciones do m ayor cabida, pe
ro como la cantidad necesaria era de 
poca iniportancia , es decir de \  500 
libras, se puede suponer, que se ha- 
va efectuado.

Por la parle de tiorrii, Calais co
munica por medio de canales, con 
GravcVmes y A r d r e s , Sa in t-O m er, 
D unkerque y  muchos otros parages 
de la Flandes francesa y  del ArloiSy 
esta circunstancia favorece el tras
porte de las mercancías estrangeras 
y  francesas que llegan allí y aun 
íiasta Gatui y  domas ciudades nota
bles de los Paises-Bajos austríacos.

E l comercio de esta ciudad con
siste en sales, vinos y  aguardientes 
de Burdeos, de La-Rochela y  de 
Nantes; y  tejidos de las fábricas
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francesas, que se venden rn las cos
tas de Inglaterra, que en cambio dá 
mantecas de vaca, cueros salados de 
Irlanda, que se distribuyen luego cu 
la Flandes francesa y  en el A rto is, 
á fa^or de los canales ya indicados.

j’ls menester confesar sin em bar
go , que este comercio os poco inte
resante, en comparación del negocio 
secreto que los comerciantes de Ca
lais, liacen en las cosías de Inglater
ra , ya introduciendo tejidos de lana 
de las fábricas de Francia , galones 
de oro, etc., ya esportando del mis
mo modo las lanas inglesas y  otros 
artículos, cuya salitla está veda<la 
por el Gobierno.

Los habitant(?s de Calais preteuT- 
den , í[ue se les dtibe reconocer co
mo á itívenlorcs dol método para 
curar al humo los arenques.

CALALL'Z. Se da esle nom bre á
una embarcíicion que se usa en la
India orien tal, de las cuales h a y , 
con remo y sin él.

CAL¿\MAGO. Tela de lana del
gada y  angosta , que tiene un tor- 
cidillocou jerga, y  se parece al dro- 
guete.

La hay de varias anchuras; las 
unas de 7 /l(> , las otras de 2 /3 , do 
7 /1 2 , de 5 /8  y  otras de 5/4 2. Eu 
cnanto á lo largo de las piezas, no 
hay ix'gla fija, porque los tejedores, 
las haa*u mas ó menos largas según 
lo juzgan conveniente, ó se les pi
de. F^sta tela es nm y lustrosa y  cru
zada en cadena, por cuyo motivo
ol cruziulo dol tojido no se ve sino 
por el d(“rocho. Regnlurmente so 
hace toda <lo lana; hay sin emlxir- 
go algunas , cuya urdim bre está 
mezclada de seda , y  otras con pelo 
íle cabra. Son tJo todos colores, y  
foiruas; unas dobles y lisas, otras
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co» f a j a s  de flores, C i r a s  rayadas y 
G i r a s  ondeadas. St? consunie mucho 
csle arlículo eii toda la Flandes y 
el Bral)aute y  au» cn Francia. Se 
hacen también es{>cdiciones á los 
paises estrangeros. El C:dnmago es 
propio para hacer vestidos, batas y 
enaguas para el invierno.

CALAMAR. Animal marino de 
un pié de lai*go; consla de im cuer
po oval de figura de bolsa, de la 
cual se eleva la cabeza, y  que en la 
parte opuesta tiene una cola cua
drada. Contiene un hum or negro, 
con el cual enturbia el agua y  se 
oculta cuando le persiguen.

Los Griegos hacen un gran co
mercio de calamares y  gibias secas 
y  saladas, que llevan á Rusia, en 
tiempo de sus cuaresmas, en que 
les es vedado comer j^escado alguno 
que tenga sangre.

CALAMATA. Theramnc. Pue
blo de la Turquía euroj^ca en la 
Moréa, Provincia de Belvedere , con 
uu castillo en la ribera del rio Sp¿- 
narza , distante 3 leguas de la mar, 
y  -) 1 O. de Misitra: su longitud A 9° 
W  latitud 570 -10^

CALAMATA. Ciudad del Indos- 
tán al N. de Bengala en el distrito, 
y  á 6 leguas N. de Rungpore.

CALAMBUCO. Arbol indígeno 
de E spaña, que crece hasta la altu
ra de 20 p ies , con las hojas aova
das, lisas, duras y  lustrosas ; las flo
res son blancas, y  olorosas, y  los 
fru tos, redondos y  carnosos; estos 
 ̂ la cal)eza del tronco y  ramas des

tilan uu hum or viscoso  ̂ y  de color 
anun illo , que se condensa al con
tacto dcl aire en forma de poma ; 
sc conoce con el nombre de Bálsa
mo „ o A ceite  (le Mai'ia.

CALAMBUCO. Madera odorífe

r a , de un color verdoso y  alguna 
vez ro jo ; su olor es grato y  pene
trante. Véndese bajo el nombre de 
Aloe. Las Ebanistas lo emplean en 
estuches, cajas, coronas, y  otras la
bores; tiene ó se dá igualmente cl 
nom bre de calandiuco á una m ade
ra diferente de la p iim era , y  cuyo 
color tira también á verde. Se saca 
de las indias igualmente en peda
zos grandes, y  se emplea en tara
ceas. Esta madera Inrviéndola en el 
agua dá un estrado, que los barbe
ro s, y  los que tienen baños públi
cos lo usan para ofrecer un olor 
agradable.

CALAMENTO. Planta pei'ene de 
un pié de altura, ramosa con las ho
jas aovadas, y  las ílores en raci
mos. Despide un olor agradable y  
se usa como rem edio , en la hipo
condría , histérico, y  otras dolen
cias.

CALAMIANES. Asi se llaman las 
diez y  siete islas de las Filipinas al 
S. O. de M indoro, habitadas por 
unos Indios pacíficos, en la latitud 
de l-l® y  longitud '1-17° UH'.

CALAMINA, ó PIEDRA CALAMINAR. 
Mineral ó tierra fósil, de alguu uso 
en la Medicina y  en forma de pie
dra de color amarillento , rojizo , 
que se emplea fundiéndola con cl 
cobre , para hacer el latón.

Hay dos esj>ecies de Calamina , 
es decir, la parda y  la roja. Lu 
prim era se trae de Alemania y  de 
Inglaterra. Lu roja se encuentra eu 
B c r v f  y  en A n jó u , cerca de S a u 
m ur. A mas de estas dos calaminas 
natu rales, la hay también artificial, 
cuya mejor calidad es la que se lla
ma , P om pholix  , que de o tm  m o
do denominan Calamina blanca, 
flo re s  (le bronce, y  á veces cení-



zas de bronce , aunque impioj)¡a- 
mentc.

Es una nialeria blanca, ligera y  
tlesnieiiuzable, que la produce la 
fundición del cobn; am arillo , ó la
ten y  que se encuentra pegatla álos 
lad rillo s, que cubren los crisoles, ó 
también á las tenazas, (le que se 
sirven los fundidores.

La mejor calamina blanca viene 
de Holanda , El P om pho lix , es de 
algún uso para tocia clase de calen
turas , usándolo con precaución, por 
que sin esta su efecto seria dema
siado violento.

La calamina sea parda, sea roja, 
no se bace am arilla, sino haciéndo
la recocer al estilo de los ladrillos; 
despues de esta decoccion es cuan
do la nsan )>ara componer el latón.

CALAMITA ó IMAN. Piedra m i
neral casi negra que tiene m aravi
llosas propiedades; entre otras , la 
de atraer el hierro, y  que este mag
netizado, dirije su punta hácia el 
Norte. (V . Brújula.)

Algunos Autores pretenden, que 
el imán tiene sus minas propias, pe
ro ordinariamente se encuentra en 
las minas de otros metales, j)articu- 
larm ente en las de cobre é hierro; 
se supone también ser la marquesi
ta de este metal.

Antiguamente contaban cinco cla
ses de imán de diferente co lor, y 
v irtud  ; el Etiopico , el Magnético , 
el Alejandrino  ̂ el de Anatolia y  el 
de Bohemia. Creian igualmente que 
era macho y hembra , pero las úni
cas propiedades que le conocieron , 
son la atracción del hierro, y  algún 
uso cn la Medicina , sobre todo en 
las afecciones de los ojos y quema
duras.

Los motlernos , ó mas dichosos,
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ó mas aplicados en estudiar la natu
raleza de esta admirable piedra, ha
biendo descubierto su dirección á 
los polos, la han constituido guia 
en los viages de largas navegacio
nes, sirviéndose de ella como para 
an im arla  aguja de la brújula.

No solamente el imán tiene la 
virtud de atraer el h ie rro ; también 
la comunica aun á este m eta l, pero 
no la conserva si muda de ibrma. 
El fuego, hum edad ú o r in , dism i
nuyen la virtud del im án , y  pue
den hacerla perder del to d o : los 
Mercaderes que lo venden ó com 
pran , deben cuidar nniclio , no su
ceda esto.

Se aviva ordinariamente el imán 
con limaduras de hierro, para m an
tener y  aum entar su fuerza. Se lla
ma imán generoso el que atrae fuer
temente al hierro. En fin las mejo
res señales del imán son , de ser só
lido , proporcionalmente ligero, po
co poroso, de un negro reluciente , 
ó de azul oscuro, que tira á rojo.

A mas de este imán, los Drogue
ros venden una especie de imán 
blanco , pero la m ayor parte de los 
Autores niegan que ecsista de este

i color 5 y  en efecto, lo que le susti- 
' luyen , no es olra cosa, que una
1 tierra b lanca, que se encuentra pe- 
\ gada á menudo al imán com ún ,
I cuando se saca de la mina. La me

jo r, si es que acaso tenga alguna 
virtud, es la de Auvernia , y  que 
mezclada aparentemente con algu
nas partículas del imán que rodea
ba, tiene la fuerza de elevar peque
ñas agujas, ó de poner en movi
miento las limaduras del hierro.

CALAMITA- Pequeño rio de la 
Criméa, que desagua cerca de Caffá 
en el Mar Negro.
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CALAMITK. Especie de rana de 

una pii]ga(!a y  media de largo, ver
de, con los dedos de los pios y  ma
nos enteramente desnudos y  las 
uñas redondas y  planas. Habita en
tre las yerbas, y  hojas caldas de 
los árboles.

CALAMO, CALIMENE, CLAROS. I.sla 
íiel Archipiélago cerca de la costa 
de Asia al S. de la isla de Lc?'0 , la 
cual tiene 6 leguas de circunferencia 
y  se distingue por sus montañas a l
tas. Su puerto aunque bueno, es po
co frecuentado : todas sus produc- 
cione« se reducen unicamente á la 
miel. Sus habitantes quo se calculan 
unos 3000 , son m uy pobres, y  de- 
dícanse al cabotage. Su longitud 
2S ' latitud 36° 56''.

CALAMON. Ave indígena de am
bas Indias de un pie de la rg o , de 
color verde por encima y  violado 
por el vientre y  con la cabeza roja. 
Habita en las orillas del m ar en don
de se alimenta de peces.

CALAMON. Clavo de cabeza re
donda en forma de boton de que 
usan los maestros de coches, para 
afianzar las cortinas de vaqueta y  
otras cosas.

CALAMON. En el lagar ó moli
no de aceite, es cada uno de los 
dos palos con que se sujeta la viga.

CALAMUS VRRtís , que se deno
mina tam bién Calamus aromáticas 
y  Calamos amaras. ELs una especie 
de caña del grosor de una pluma 
de ánade, de dos ó tres pies de al
t o , dividida por nudos, de donde 
salen las hojas verdes, y  en cuya 
punta hay umbelas cargadas de 
flores amarillas. Su principal y  casi 
único uso es para la triaca.

Esta caña crece en el L evan te , 
de donde se esporta á algunos pa-

rages; á veces entera, peix) mas co- 
m unm cnlecn manojos de un pié de 
largo. Es preciso escogerla go rda , 
nueva, separada de su raiz y  de las 
ram as; dej>e ser gris-rojiza al este
rior y  blanca en el in terio r, y  que 
sea de \ui gusto amargo insupor- 
table.

CALANDRIA. Máquina de quese 
sirven las fábricas de manufacturas , 
para prensar y dar lustre á ciertas 
telas dé seda, ó de lana y  aun átelas 
sim ples, y también para hacerlas 
iguales y  lisas, o para ondearlas, á 
imitación de los tafetanes dobles de 
aguas.

La calándria se compone de dos 
gruesos cilindros, ó rodillos de ma- 
(lera dura y  Ijruñida, al rededor de 
los cuales, se hacen rodar llanamen
te las piezas ile tííjidos, á las cuales 
se quiere dar la calándria.

Estos rodillos están puestos de 
través entre dos taljlones, ó piezas 
de madera también bruñidas, mas 
largas que anchas, y  m uy gruesas, 
que llanum regtdarmente tablas. La 
inferior, que sirve de base á toda 
la máquina , está anivelada sobre un 
plano sólido de manipostería. I^a su
perior es m ovible, aunque cargada 
de muchas gruesas piedras , unidas 
y  pegadas con betún, cuyo peso lle
ga á veces hasta 2,000 libras.

U n cab le , envuelto en el eje de 
uua gran rueda, parecida á la de una 
grúa de elevar pesos, atado con unos 
fuertes anillos en las estremidades 
de esta tabla superior, le comunica 
el m ovim iento, ya de un lad o , ya 
de otro ; á medida que las bestias, el 
agua y  los hom bres, le dán movi- 
m ieíito ; este 'movimiento alternati
vo y  el peso de esta tabla superior 
de la calándria, dán lustre é ig^a



la» los tejidos y  los hacen ondean
tes, causando una rotado» violenta, 
sobre la tabla inferior, los rodillos, 
sobre los cuales se han situado.

Todas las veces, que se quiere 
<|uitar un rodillo por debajo de la 
cídándria á fin de sustituirle o tro , 
se hacen inclinar, por una de las es- 
Ireniitlades de la tabla superior.

Dar una pasada de calandria a una 
estofa, ó tejido , significa hacerla pa
sar ocho veces por debajo de la mis
ma ; cada una de estas se llama una 
vuelta de calándria.

La sola preparación y  el gran nú
mero de vueltas de dicha calándria, 
«pie se dá á los tejidos y  á las telas, 
los hace ondeantes; y  es un error el 
creer, como han dicho algunos, que 
•’stos se efectúan con unos rodillos 
pesados.

Hay algiuias calándñas si» rue
das , que se ponen en inovimiento 
por medio de un caballo uncido á 
una barra de madera que hace ro
dar ya  á derecha ya á izquierda, 
un árbol situado derecho , cu cuya 
parte superior y  sobre uu especie de 
tambor , está enroscado un cab le , 
cuyas dos estremidades atadas á las 
dos de la tabla superior dé la  calán
dria , le comunica el movimiento.

CALANTAN. Uno de los parages 
de la isla de B orneo, de donde se 
estrae el oro en polvo , de la arena 
tle los rios.

CALAPATU-LO. Insecto negro, 
de unas cuatro lineas de largo, con 
las alas superiores mas cortas, qtic 
el cuerpo. Es de color ceniciento 
menos en la parte posterio r, que es 
fie color de cobre : se pone en el tri
go y  le roe de tal m odo , que tpie- 
<la la sola cáscara. A mas del me
noscabo, comunica un gusto pésimo
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á la h arina , que sale de dicho tri
go y  nunca llega á fermentar.

CALAR. Significa imitar la labor 
de la ran d a , ó encaje en la tela de 
lino ó algodon , sacando ó juntando 
los hilos cnn una aguja de coser.

CALATA YUD. /m ¿¿¿s Nova. 
Ciudatl de España en el reino de 
Aragón , donde hay muchas jabo
nerías. La antigua Bilbilis, patria de 
M arcial, está situada en las cerca
nías tle la nueva , y  se llama B an-  
bolo ó Buvieva. Está situada en la 
confluencia tlel Jalón y  tlel J iloca , 
en la eslremitlatl de un valle m uy 
fé rtil, á 15 leguas N. O. de Zarago- 

’f S. de Tarazona. Su longitudza
occiilental 3.° 5 ' ,  latitud

GALTAGIRONE. Gran pueblo de 
Sicilia situado en una eminencia con 
una poblacion de ^Í0,000 habitantes. 
Toda su industria consiste en loza  
de metliana calidad y telas. Produce 
m ucho trigo , aceite , vino y  alm en
dras ; está distante 12 leguas de Cal- 
tanissetta .

CALTANISSETTA. Grande pue
b lo  de Sicilia, situada en la cumbre 
de un m onte, con una poblacion de
30,000 habitantes, y  con ediñcios 
de bastante elegancia. Su territorio 
es m uy fértil; produce trigos de ca- 
litlad superior, vinos esquisitos, acei
te ,  alm endras, frutas de toda clase, 
y  ganados.

GALATRAVA. Ciudatl de España 
en Castilla la N ueva, calveza d e p a r
tido del órden m ilitar de los Caba
lleros de C alatrava, instituido en 
U S B , por D. Sancho II Rey de Cas
tilla ; está situada en una llanura 
fértil de trigo , vino y  ganados, cer
ca del Guadiana; en sus inmediacio
nes hay minas abundantes de azo
gue , á 5 leguas N. E. de Ciudad-
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R e a l, y  20 S. <le Toledo. Su longi
tud  occidental 5.° latitud 39? 8''.

CALBARIA. Provincia de ÁlVica, 
en donde los Holandeses hacen un 
negocio considerable.

El principal lugar de refugio para 
los Holandeses, es la ciudad de Cal- 
baria , situada sobre uua ribora del 
mismo nombre. Tienen un fuerte 
para su seguridad en razón de que 
siendo antropofago» y  mas que se- 
ini-salvages los negros de estas cos
tas , podian darles que hacer.

E l comercio de esclavos es muy 
bueno : los cambian por braziil(5tes 
de cobre, que no está m uy pulido, 
ó por pequeñas barras de cobre ama
rillo, trabajado á martillo. Cada bar
ra pesa cinco cuarterones, y  tiene 
cerca de dos pies y  medio de largo; 
dán por un esclavo catorce ó quince 
de estas barras.

Hacen con estas un hilo de latón, 
que emplean para brazaletes y  co
llares para adorno ; en cuanto á los 
brazaletes hechos en E uropa, sirven 
entre ellos como de moneda.

CALCANTIIUM. Es el vitriolo 
enrojecido. Algunos pretenden que 
el Cancanthum y  el Calcotar son una 
misma m ateria , lo que algunos sa
bios Droguistas niegan, pretendien
do , que la palabra Calcanthum  no 
significa otra cosa, que V itrio lo .

CALCA , ó L a r e s . Ciudad y  pro
vincia del Perú á 5 leguas N. E. 
de C u s c o . Tiene 33 leguas de longi
tud , sobre 5 ó 6 de latitud ; atravie
sa las Cordilleras al E. por los dos 
valles llam ados Quilobamba y  A u -  
riabam ba  : produce cañas de azúcar 
y  salitre.

CALCEDOMA. Piedra preciosa 
sem i-trasparente; es una especie de 
agata : su color es blanco de leche

con ligeros matices de color g ris , 
amarillo pálido y  de turquí; la hay  
también verde. Algunas son mas 
blancas, otras mas osciu’as y  en este 
caso se llaman blancas, ó negras. 
La calcedonia orien tal, tiene los co
lores mas vivos, y  mas limpios, 
que la occidental, que por lo regu
lar es de un blanco sucio, ó de un 
color rubio. Por esto los joyeros llá- 
manlas piedras calcedonias du ras , 
ó rubies manchados de blanco é im 
perfectos. Se encuentran calcedonias 
tle esta última especie en Alemania, 
en Flandes , en las cercanías Lovo- 
uio y  de Bruselas. Los lapidarios las 
cortan en pequeños pedazos para 
engastarlas en anillos ó sellos; las 
que son algún tanto grandes, sirven 
para hacer vasos preciosos. La du
reza tle esta piedra es igual á la de 
la agata , y  se trabaja igualmente en 
tliferentes labores.

CALCINACION. Acción por la 
que se calcina alguna materia ; es tle- 
cir que se reduce á cal ó á un p o l
vo m uy sú til, ó bien solamente á 
cenizas.

Los plateros , los fundidores y  a l
quimistas, distinguen dos clases de 
calcinación; uaa que denominan ac
tua l y  otra potencial.

La t^alcinacion a c tu a l, es la que 
se verifica por medio tlel fuego na
tural y  común , de m atlera, carbón, 
leña , ú otros materiales com busti
b les, elevatlo á un cierto grado se
gún la sustancia , que quiere calci
narse.

La calcinación potencial es la que 
se procura por un fuego potencial, 
es á saber por aguas , drogas, e tc .. 
que tienen la fuerza del fuego, co
mo son las aguas fuertes, y  los es
píritus corrosivos.



l»a calcinación dcl oro so efectúa 
por medio del fuego de reverbero 
con el amoníaco, y  mercurio ; la de 
la plata , con la sal comuu y  alca
lina ; del cobre con la sal, y  el azu
fre ; del liierro con la sal am oníaca, 
y  el vinagre; del estaño, con el 
antim onio, el plomo , y  el azufre ; 
del mercùrio con el agua-fuerte. Es
te último se calcina tam])ien con el 
solo fuego ; también casi todos los 
demas ntetales y  minerales se calci
nan con el fuego, sin necesidad de 
añadir alguna droga.

CALCINAR. Reducir los metales 
ü minerales á c a l, ó á polvo sútil, 
por medio del fuego actual ó poten
cial. (Vease el articulo precedente.)

CALCULAR. Contar ó computar. 
Los Comerciantes deben á menudo 
calcular sus lii>ros para conocer el 
estado de sus asuntos. (Vease cuen
ta y  contar.)

CALCULADO. Una cuenta cal
culada , es aquella cuyos artículos 
han sido adicionados para formar 
un total.

CALCULO. El com puto ,ó  cuen
ta que se hace de alguna cosa , por 
medio de de las operaciones arit
méticas.

Se suele decir, que un Comercian
te se ha engañado en sus cálculos, 
cuando ha tomado medidas falsas, 
y  sus empresas no han tenido el re
sultado que él se imaginaba.

CALCUTA. Grande ciudad del 
Indostán , edificada hace un siglo á 
corta diferencia en la parte occiden
tal del Ganges en Bengala, á la otra 
parte de Cfiandernagor. Está divi
dida en dos partes, es decir Biack- 
T o v /n , que está m uy mal construi
d a , (cuyos pisos bajos están hundi
dos á cuatro pies de la superficie de

CUAD. X V .
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l a  t i e i T a  y  en la estación lluviosa 
las casas de B am bú  están cubiertas 
de paja,) y  C horinga, que es her
mosa y  aun magnifica; con una po
blacion de 700,000 habitantes. Alli 
rcsiílen el Gobernador y  el Consejo 
de la compañia inglesa de Bengala; 
El clima es mal sano, el agua salo
bre , y  el anclage poco seguro. Se 
estableció alli en i f S h  una compa
ñia de erud itos, que ha publicado 
ya un gran número de memorias 
interesantes relativas al Indostán. 
Su longitud 86? 9 .' 30'" latitud 22? 
ZH/  n h / '

CALDERA. Pueblo en la costa 
de Chile en la América meridional; 
su longitud occidental, 73? 4 5 ' la
titud S. 27?

CALDERA. Grande vasija de liier- 
ro , ó de cobre., redonda, con dos 
asas para levan tarla , debajo de la 
cual se introduce fuego para cocer, 
h e rv ir ,ó  purificar alguna cosa. M u
chos obreros usan las calderas, en
tre otros los clarificadores de azú
car , los T intoreros, los Sombrereros, 
los Cerveceros, los Panaderos, los 
Pasteleros, etc.

Las calderas de los Tintoreros 
son grandes y  profundas, según las 
materias ó tejidos, que deben teñir; 
las de los Tintoreros de prim era cla
se , son mas g randes,y  mas profun
das , cuadruplas que las de la segun
da clase ó de Tintoreros de seda, la
na, ó hilo, porque los paños de toda 
clase, los mejores tejidos de lanas, 
estíín reservados á la primera.

Estas calderas están colocadas en 
un fogón, por cuya a]>ertura se po
ne la leña, para tener el fuego nece
sario al grado de calor, convenien
te al tinte que se d á , y  para dar ma
yor solidez á estas vasijas, por lo

7^
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i’egulíir formadas ele mi cobre me- 
ilíanaiuenle esj)eso; las cercan ele 
uu macizo do ladrillo , ó d.e yeso 
.simplemente {ubicado.

Por encima de cada caldera hay 
un m olin illo , que alravii’sn toda la 
longiliid del diámetro. Su e je , cu
yas estremidades son hechas en for
ma de gorrón, pasa por los agujeros 
do las dos piezas de madera , situa
das perpondicnlarniente, cuyas es
tremidades inferiores descansan en 
el macizo , que consolida la caldera. 
En fm ima gruesa manija le da mo
vimiento cuando conviene.

Este molinillo sirve para distri
buir con igualdad el co lo r, é impe
dir que ninguna parte del tejido 
tome menos t in te , que la o tra , lo 
que acontecería á m enudo si toda 
la pieza, que se quiere teñir, quedase 
aniontonaila en el fondo de la cal
dera , en cuyo caso los pliegues , no 
podrían ser penetrados por el licor 
y las drogas reunidas á este fin. Pa
ra obviar este inconveniente, se in
ventó el m olinillo, porque ponien
do en las cuatro alas que tiene de 
m adera , una estremidad del tejido, 
V haciendo continuamente rodar, con 
ía ayuda de la m anija , toda la pie
za e n te ra , pasa con este m ovimien
to  en la tintara de la caldera. Para
que sea pues el color mas igual, dos 
m ancebos, (si son tejidos pesados,) 
ó el que rueda la m anija , (s i son 
ligeros) tienen cuidado de estender
lo» sobre las alas del molinillo con 
unos palos, y  á medida que ellos 
suben , continuando esta operacion 
hasta que se consiga un buen re
sultado.

En cuanto á aquellos, que no 
son de gran volumen para teñirlos 
con cl molinillo, tales conio las me

dias y  otras labores de bonetería, se 
menean unicamente con unos palos 
argos, mientras están en la caldera; 

asi suplen el m olinillo , y  evitan la 
desigualdad del co lor, que es uno 
de los mayores defectos del tinte.

CALDERA. Los Sombrereros tie
nen dos clases de calderas ; una pe
queña, de la cabida de tres o cuatro 
cubos de agua , para enfurtir los 
som breros; la otra m uy grande, 
capaz de contener hasta doce doce
nas de sombreros montados en sus 
formas para el tinte ; las dos tienen 
sus fogones para darles el calor p ro 
porcionado á su tauiaño. (V . Som
brero . )

CALDERA. Los carniceros tienen 
también sus calderas, para remojar 
los intestinos de los animales que 
m atan y  para cocer los pies.

CALDERA DE HIERRO. En las fra
guas se fabrican calderas de esta cla
se , para enviarlas, á los paises es
trangeros.

CALDERERLV. La tienda y  el 
barrio en donde se hacen ó venden 
las calderas y  obras de calderero; 
forma parte del comercio de los 
merceros ; en el dia todas las ciuda
des traficantes tienen molinos para 
el cobre; en Inglaterra su numero 
es casi igual al de las fabricas. La 
justa aversión, que se tiene al uso 
de las vasijas de cobre para prepa
rar la com ida, ha disminuido la ven
ta de este m etal.

CALDERERO. E l que hace cal
deras , y  otras piezas de hierro y  
cobre , y  el que las vende.

CALDERO. Utensilio de cocina, 
po r lo regular de cobre, con una 
asa de hierro m ovible, por la cual 
se suspende en unos llares sobre el 
fuego.



CALDERO. Es también una gran
de m edida, de que se sirven en In 
glaterra en cl comercio del carbon 
mineral para fraguas; coiitlcne 56 
fanegas á poca diferencia.

CALDERILLA. Moneda de ve
llón resellada, que spgim los tiem
pos ha tenido diferentes valores; es 
de cob re , y  en el dia hay piezas de
2 , de ^ y  de ocho maravedises.

CALDOS. Se da este nombre al 
v ino , aceite y  aguardiente, que se 
trasportan por mar.

GALEDOMA. (L a  nueva) Fa
mosa isla del Grande Océano al S. 
O. de las Nuevas-IIebridas, descu
bierta en A77H por el capitan Cook; 
es ancha -10 leguas con 87 de cir
cunferencia. Su vegetación es muy 
m iserable; los habitantes se alimen
tan de una especie de arañas que 
comen asadas; se parecen á los ne
gros ; sus casas están hechas cn for
ma de colmena ; está situada á la lon
gitud de 101? 5 5 . 'á 5 5 .' lati
tud  19? 28 .'

CALEDONIA. Condado de los 
Estados-Unidos en Vermond.

CALEDONIA. Puerto en el ist
mo de Darien, Colonia fundada por 
los Escoseses, y  despues destruida.

CALEMBERG. Provincia del rei
no de Hanovcr, cuyo castillo del 
mismo nombre, arruinadoestáá ^ le
guas Sur de Ilanover, tiene ^8 leguas 
de longitud sobre 6 á 10 de ancho, 
entre el W eser y  el Leina. El pais es 
montañoso y  el terreno pedregoso, 
y  arenoso ; abunda de ganado lanar; 
produce lino , tabaco;hay  manufac
turas de lanas y  obras de herrería, 
y  carbon de piedra.

CALEMBERG. Montaña famosa 
cerca de Viena en A ustria , cuya ca
dena se estiende hasta la Stíria.
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CALENCARDS. Telas pintadas, 

que vienen do las Indias y  Persia 
Son las mas acreditadas de todas las 
IiídiuíiHs; su nom bre pues equiva
le á hechas con la plum a, para dis
tinguirlas, de las (jue son simplemen
te estampadas. En Esmirna se hace 
un comercio considerabhí de ellas.

CALENDARIO. Almanaíjue, que 
contiene el ordeji de los dias,sem a
n as, meses y  íiestas del año.

Se llama calendario (Gregoriano 
el que fué reformado con bula del 
Papa Gregorio X l l l , del mes de 
Deciembre -158) , que tuvo efecto 
en octubre 1582; esta reforma tu 
vo justos m otivos,que para instruc
ción se indicarán de paso.

Los Egipcios formaron prim era
mente el año solar, de 560 dias, y 
despues de 365; por esto se llamó año 
vago egipcio, porque no teniendo 
años bisiestos, cada cuatro años va
riaba de lui dia. La razón es clara, 
ya (jue, como es sab ido , constan
do el año de 365 dias y  seis horas, 
si se dejan estas seis ho ras, como 
hacian los egipcios, cada cuatro años 
se deja un d ia, y  de consiguiente se 
retrocede ; constando pues el año de 
565 dias enteros, para saltarlos y 
retrocederlo» se necesitariatj 
años comunes, y  despu(;s de un tal 
tiempo el añoegipcio hubiera recor
rido todas las estacioues. Los Grie
gos y  los mismos Egij)cios hicieron 
despues correcciou(;s , por ser m uy 
evidente el error.

Julio Cesaren (d año 4 5 antes de 
la Era C ristiana, lo corrigió con la 
ayuda de Soxigenes, mateínático 
Egipcio, es decir, lijó el año civil 
en 565 dias y  6 horas jiístas, y  d<ís- 
pues de H años, añadió un dia mas 
formando el año bisiesto.
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Esta corrección no fué ecsacta, 

ponjue como el verdadero año solar 
cs de 365 dias, 5 lioras y  Íí9 m inn- 
los prim eros, resulta que d e s ta b le “ 
cido por Julio Cesar siendo de 365 
dias y  6 Iioras, es m ajo r cu -I 1 mi
nutos 5 forniando en el período de
1 32 años, una diferencia de un  dia, 
y  en h siglos, casi tres dias. E l equi- 
nociode la primavera en tiem po de 
Gregorio X III, que en el año del 
Concilio Niceno acoulecia el dia 21 
de m arzo, se celebraba el dia H 
del mismo mes.

Aconsejado pues este Santo Padre 
de varios ilustres matemáticos de 
aquel tiem po, mandó que despues 
del dia de octubre de '1582 (año 
en el cual tuvo efecto la refo rm a), 
se quitasen diez dias del m e s , de 
m anera que el dia 5 de octubre de 
aquel tiem po , no se llamase el 
dia 5 , sino ol dia A 5 de oc tub re , y 
despues, paraque el equinoccio de 
prim avera no se alejase del dia 21 
de marzo , estableció que algunos 
años continuasen á ser bisiestos de 
U en U años , ecseptuando los años 
'1 7 0 0 ,1 8 0 0 , -1900, que no quiso 
que fuesen bisiestos; solo si el año 
2000 , y  así continuando perpetua
mente; de modo que en cada perío
do de ííO años, se baga bisiesto ca
da ^  años, menos los tix’s centési- 
mos de cada siglo. Esta fué la fa
mosa reforma de Gregorio X III.

Poco á poco fué esta aceptada en 
casi todos los paises civilizados de 
Europa. La Rusia es el solo pais en 
el cual aun no se ha adoptado; se 
cuentan pues aun en el d ia , doze 
dias menos q\ie en los otros paises 
de E u ropa ; esta diferencia es la que 
se denomina estilo nue\'o y  estilo 
viejo , que los Banqueros y  Comer

cian tes, que trafican con ellos no 
deben ignorar, á causa de los ven
cimientos de las letras de cam bio, 
que pueden acontecer aun con los 
Protestantes, que todavía no se han 
conformado con dicha reforma. (V, 
Estilo nuevo y  estilo viejo.)

CALENTADOR. Vasija redonda 
de azófar ú otro m e ta l, que se cu
bre con su tapa agujereada para co
m unicar el calor de la lu m b re , que 
se pone d e n tro , y asiéndole de un 
mango , largo de una vara , que 
tiene , se mete entre las sábanas pa
ra calentarlas.

CALESA. Carruage, que se com
pone de una silla de m ad era , cu
bierta de vaqueta, abierta por de
lante j  puesta sobre dos varas con 
dos ruedas, y  que comunmente ti
ran uno, ó dos caballos , ó mulos.

CALI. (San Jago d e )  Ciudad de 
la América meridional en el valle 
del mismo nom bre , en el Popayan 
en la orilla occidental del rio Cau
ca. Está situada á 28 leguas de la 
m ar <lel Sur. Acapulco hace el co
mercio de C ali, que es considera
ble, por el embarcadero de San Bo
naventura ; de Cali pues, el Popayan 
y  domas provincias del interior re
ciben las mercancías de la nueva 
España. Su longitud occidental 78® 
iO ' latitud 3? 30'.

CALIBRE. Listrumento de que 
usan los Carpinteros y  Albañiles 
para ver si su obra está bien erigida 
con la escuadra. Es simple , y  no 
es mas que una especie de triángulo 
de madera.

CALIBRE. Los cerrajeros dan es
te nombre á un jM?queño instrum en
to de hierro de que se sirven para 
v e r , si las terrajas (especie de tala
dros de los cerrajeros) obran en H-



nea red a  , cuando taladran la caña 
de una llave. Tienen también cali
bres para tom ar el grosor de los 
ceiTojos, pestillos, etc.

CALIBRE. Los Arcabuceros tie
nen varios instrum entos, que dis
tinguen con este nom bre; unos 
son de m adera, otros de acero.

Los Calibres de madera son pro
piamente unos moldes de madera 
de nogal, encina , etc., con que ha
cen las cf\jas de escopetas , pistolas 
y  demas armas.

Los calibres de acero para la a r
cabucería , son de dos clases, es de
cir , dobles y  simj)les. Los simples, 
son ciertas limas sin m ango, ni co
la , taladradas de distancia en dis
tancia , por unos agujeros de varios 
d iám etros, y  sirven para enderezar 
y  lim ar la parte superior de los to r
nillos.

Los calibres dobles se distinguen 
de los sim ples, en que son com
puestos de dos lim as, situadas una 
encima de la o tra , y  reunidas por 
los tornillos colocados en las dos es
tremidades, para separarlas,y  unir
las, según convenga.

La lima inferior tiene á mas un 
mango igualmente de acero un po
co retorcido por adentro. Estos ú l
timos calibres, se destinan para mo
verse al rededor del gatillo ó piñón 
de las armas de fuego.

CALIBRE. En térm ino de relo
jero, significa el espacio que se deja 
entre las dos chapas de un i-eloj en 
que se ponen las ruedas y  demas 
necesario, para dar movimiento á 
ima m áquina, cuyas ruedas tienen 
su curso libre , sin chocarse.

CALICA. Pequeña ciudad de la 
Turquía europea, en la Bulgaria, 
sobre el m ar Negro.

CA 589
CALICOT. Especie de muselina 

de algodon, m uy fina y  lisa.
La compañia de las Indias de In

glaterra bonifica á los que compran 
ciertas calidades de m uselinas, una 
deducción de tantos calicotes por 
pieza; el número se establece en 
conformidad de la longitud y  an
chura de cada pieza.

CALICULANG, \  culang. U lti
mos reinos de M alabár, á 32 le
guas N. O. del Cabo Comorin en la 
longitud de A9' latitud 9®

Los Ingleses, los Holandeses y  
Portugueses tienen establecimientos 
en las capitales, y  en las mejores 
plazas de Caliculang y  Culang. Los 
Holandeses, que no son bien vistos 
y  tem idos, mas que los Ingleses y  
Portugueses tienen unos castillos en 
Culang y  Cochin para asegurarse del 
comercio de la pimienta, que es alli 
considerable, y  que sus buques car
gan cada año en el paso, continuando 
su camino hácia Surate, Persia y  el 
m ar Rojo, en donde ellos venden la 
m ayor parte, en trueque de muchas 
mercancías de v a lo r , de que todos 
estos parages abundan, para llevar
las á Batavia.

E l comercio de estos pequeños 
reinos, no es m uy diverso del que 
se hace en los demas puntos de Ma
labár, aunque tenga unas produc
ciones naturales, propias para algu
nos, y  que escasean en otros para
ges , formando así la variedad del 
comercio.

Generalmente se es trae , como 
hemos dicho , la pimienta , el car
damomo , la lac a , el gengibre , los 
tam arindos, el am bar-gris, el ai roz 
blanco y  m oreno, K etseri y  el Ka* 
tia n g , que son guisantes, el palo 
sándalo, el sa litre , y  cantidad de
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telas de varias calidades, que no 
son tan fínas, ni blancas, ni tan 
bien pintadas, como las de los alre
dedores de Surate.

Los pesos y  m edidas, son en to
da esta costa , particularm ente en 
G ochin, casi los mismos que en 
Goa.

GALIGUT ó CALEGUT. Gran
de ciudad de Asia, Capital del rei
no del m ism o nom bre , en la costa 
de M alabár, fundada por Ceran IV- 
roam al, el cual dividió todas las 
Provincias de su Imperio (e l  Mala
b á r) , entre sus parientes y  amigos, 
por cuya razón hay tantos peque
ños soberanos en aquella región. Es 
el prim er puerto de las ludias orien
tales , en que los Portugueses d e 
sembarcaron en 4 ^98 , bajo la d i
rección de Gama. En aquel tiempo 
esta ciudad se consideraba el m er
cado m as interesante, para el co
mercio de las especias, diam antes, 
sedas, tejidos de oro y  p lata; peró 
los varios establecimientos, que es
tos form aron en otros puertos de 
las Ind ias, la incomodidad de la 
p laya, que es m uy baja y  niega to 
do asilo á las embarcaciones euro
peas , y  las inundaciones á que es
tá sugeto el pa is , han contribuido 
bastante ú la decadencia de su co
mercio.

E^te reino se estiende desde el 
rio de P udepatan  hasta el de Cran- 
ganor;  espacio que forma casi 50 
leguas de costas.

La buena armonía entre los ha
bitantes y  Portugueses, y  la alianza 
que hicieron con el R e y , habiendo 
durado poco con motivo de las con
tinuas empresas de estos últimos, 
llegaron á venir á las armas ; la vic
toria habiendo cabido á los Portu

gueses , se aseguraron con buenos 
castillos, de las mejores plazas de 
Galicut, y  de todo el comercio, que 
alli se hacia. Habiendo en breve de
caído su poder y  su fuerza, ellos 
mismos demolieron estos baluartes. 
Débiles en el dia y  despreciados en 
las Indias, apenas se dejan ver en 
los puertos del Samorin , en donde 
los Franceses > Ingleses, Holandeses, 
y  Dinamarqueses, tienen estableci
mientos m uv considerables.

Los Holandeses se establecieron y  
trafican allí desde cl año -IGO’»; los 
Ingleses les siguieron de cerca, y  los 
Franceses fueron recibidos mas de
60 años despues. Aunque Calicut 
sea la capital del ¡niperio de Sanio- 
rin , la corte fiié trasladada al inte
rior de sns tie rras , lo que contri
buyó á dism inuir el comercio ; sin 
embargo su B azar  ( M ercado) es 
uno de los mejores del Malabár; es
te consiste en cuatro ó cinco bellas 
calles, continuamente llenas de ri
cos géneros, cuyos principales soíi 
la pimienta , telas hermosas, salitre 
natural , que casi no es necesario 
purificar, y  abunda en gran m ane
ra en todo el reino , particularm en
te en la parte del Sirinpataji , de 
palo Sandalo , y  escelente arroz que 
tanto allá, como cn toda la costa , 
es un objeto de Comercio bastante 
considerable.

Los Franceses hicieron hácia el 
fin del año 1672 , un tratado para 
establecerse en Siruipatan, perti los 
malos resultados de TrinqiiemaUle 
y  de Saint Thom é  paralizaron su 
ejecución.

La arena de la orilla del m a r , 
que baña las costas de Calicut, par
ticularm ente en la boca de los rios, 
está mezclada con granos de o ro .



m uy fino, con que subsisten con 
ulgnna comodidad muchas familiasj 
los granos mas gruesos pueden va
ler dos reales y  28 m rs ., y  los re
gulares de 2H, á 29 maravedises ca
da grano.

La ciudad de Calicut está situada 
en la orilla del m ar con 7000 casas
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que todas tienen deliciosos jardines; 
en la latitud septentrional, de 
2 1 ', y  longitud 73® 3 6 ',  distante 
120 leguas S. i / k  E . de Goa y  1 1  
leguas casi de Tilcery , principal 
establecimiento de los Franceses, en 
las tierras de Cananor.

Monedas de cambio.

Son Xosfano'és de 16 bineSj mas en Cananor, y  en todos los paises 
septentrionales de esta costa estos mismos fanoes se cuentan solamente 
por 1 5 bines.

Monedas efectivas del Malabár.

Estas son los fanoes de oro , del valor de 5 1 /2  sueldos corrientes de 
H olanda, y  lars de p la ta , de los cuales 16 hacen un fanoej ademas de 
las enunciadas, las siguientes tienen también cursoj á saber:

La rupia de oro que pesa 30
E l sequín de Venecia. . . 9
La pagode del Mogol. . . 9
La pagode de Madrás. . . 9 id.
La pagode de Porto-novo. 9 id.
E l sequín de Turquía. . . 9 id.
E l Santo-tomas viejo. . . 9 id.
E l Sauto-tomas nuevo. . . 8 id.
La rupia de plata..............30 id.
E l peso-fuerte de España 72 id.
Los fanoes nuevos valen de 1  1 / 2  

viejos.
Peso del ovo y  p la ta  del Malabár.

fanoes vale de 56 
id. 
id.

fanoë.s.á 57
de 1 7 á  18 
de 15 1 /2  á 16 
de U  1 /2  á 15 1/2  
de 1 3 3/J^ á 1 íf 
de 13 1 /2  á U  
de 13 1 /2  á 1Í1 
de 1 1  á 1 1  1/2  
de íí 1 / 2  á 5 
de 9 á 10 

2 por §  mas que los fanoes

Se llama m iscal, que corre.sponde á 11 1/2  fanoes y  el fanoë á 7 íí/5 
as de Holanda.

Pesos de Comercio.

Ellos tienen las denominaciones siguientes :
E l kandil pesa 20 maons , ó mons.
E l maon contiene íiO seyras, y  el seyra 2 1 /2  paloinsj pero los E uro 

peos cuentan el maon por 112 paloíns y  cada Nación reduce despues es
te peso, á los de su propio pais, del modo siguiente:

Los Holandeses cuentan el kandil por 500 libras peso de comercio df* 
A m sterdam , y  el maon por 25 libras.
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Los Franceses é Ligleses al contrario calculan a s í:
El kandil por 550 libras de Francia ó 600 liljras peso de Inglaterra. 
E l maon por 27 ^ libras francesas o 30 inglesas.

Dimension de Calicút.

Se llama covits igual á 4 ^ yarda de Inglaterra.

CALICÚT. Pais sobre la Costa 
dcl Malabár , entrecortado por bos
ques, rios y  lagunas; produce pi
m ienta , gengibre , aloe y  arroz en 
abundancia, del q u e , como hemos 
dicho,en el artículo anterior, hacen 
uu gran comercio. Hay loros y  mo- 
uos. Hider-Mijy lo había conquista
do. El Gefe de los Nairs ó el Samo- 
riu vencido, se quemó con su pal.j- 
cio; el pueblo va casi desnudo , y  
les es perm itida la poligamia. Esta
ba dividido antiguamente en 7 prin
cipados.

CALICUT. Tela delgada de seda, 
que tomó el nombre <le una Provin
cia asi llam ada en la, India oriental, 
eu donde se tejía.

CALIDAD. En termino de comer
cio se dice de las buenas, ó malas 
circunstancias dp una m ercancía, ó 
de la perfección, ó defectos de un 
tejido, por e empio : Este trig o , este 
vino no son de buena calidad; al con
trario : son de una calidad superior. 
La calidad de este paño ,de este ter
ciopelo es defectuosa, ó bien es ad
mirable.

CALIDAD. Se usa también pa
ra distinguir una cosa de o tra , ya 
porque no son de la misma natura
leza , como el oro y  la plata son de 
diferente calidad entre s í ,  y  con 
los demas metales ; ya porque aun
que semejantes en naturaleza, tienen 
diferentes preparaciones y  perfeccio
nes ; tales son los metales labrados 
y  en bnito.

CALIFÓRjNTA. Península de la 
América septentrional, que el m ar 
Rojo separa del nuevo Méjico. Este 
país tuvo varias denominaciones; 
quedó con el de Califórula, que deri
va de las palabras Calida fo r n a x ,  
que significa hornaza ardiente ; en 
efecto el c^lor hace casi Inhabitable 
lil California en su Interior ; su te r
reno , es en general seco y  arenoso; 
però el tiempo descubrió partes mas 
fértiles eu tota especie de granos y  
frutas; estendiendose pues esta re
gión por )iOO leguas eu longitud y  
de 30 á HO en latitud, no puede ser 
Igual en totas partes ya por el c li
ma ̂  ya por su fertilidad. Los mares 
y ríos de la Califórnla son en estre
mo abundantes de peces, y  suplen 
en cierto modo la esterilidad del 
pais. Los hablUintes son algo mas 
negros que los Indios de la nueva 
España ; y  la poblacion es grandio
sa  ̂ sobre todo en la parte del Nor
te : cada familia hace las leyes á su 
antojo: la ocupaclon de los hombres 
y  mugeres consiste en hilar ; en el 
verano habitan debajo los árboles y  
en invierno, en unos fosos hechos 
al intento. Antes que los Europeos 
hubiesen conocido aquellos países, 
Ignoralian las riquezas, que la natu
raleza habla derramado en sus cos
tas , y que nuestra vanidad aumen
tó de precio ; tales son las perlas, de 
que abundan las costas de la Cali- 
fóniia , que pescan chapuzando. Co
mo el golfo es profundo, la pesca



es mas fácil, que en las costas del 
M alabár, y  en las Indias orientales; 
por eso de todas partes van alli á 
pescar, de la nueva E spaña, de la 
nueva G alicia, de Culican, de Ci- 
naloa y  de Sonora. Hay también á 
lo largo de estas costas unas con
chas superiores, á todas las que se 
pueden hallar en oirás partes, ya por 
su finura  ̂ ya por su hermosura ; un 
azul de lapis-lazuli, que iguala el 
efecto de todo barniz mas puro y  
trasparente les da un lustre y  un 
misto de colores tan brillantes, que 
comparándolos, la madre perla mas 
íina , parece inferior sin igual. Los 
Españoles tienen alli varios castillos, 
entre otros edificaron uno en 4 730 
para conservar la ventaja de la pes
ca y  de la situación de este pais. 
Ellos han sospechado, y  con razón, 
que algunas Potencias de Europa, 
poblando y  fortificando esta Penin- 
su la , DO la hiciesen servir para es- 
torvar las posesiones españolas en 
América. Sábese que el Almirante 
Anson describiendo su viage, no va
cila en declarar, que hecho dueño 
de 1a sola plaza de Valdivia en la 
costa de C hile, haría temblar al 
vasto imperio del Perú,

La California puede consi<lerarse 
asmismo útil para el com ercio, que 
se hace de Acapulco á Manilla.

Sin este tráfico, que une estos dos 
parages, las islas Filipinas no po
drían mantenerse en la comodidad 
que disfrutan , y  sin la California á 
donde derriban los buques en su via
ge , este com ercio, aunque limitado 
no podria hacerse con tanta facili
dad.

CALIFÓRNIA. (L a nueva) Parte 
del continente de Am érica, que los 
higleses denominaron Nueva-Albion,

CUAD. XV.
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cuya calveza de partido es Monle- 
Rey,

CALIN, Especie de m eta l, mejor 
que el p lom o, é inferior al estaño. 
Es m ny común en la C hina , Co
chinchina, Japón, Siam , etc. En las 
Indias sirve para cubrir los techos, 
lo m ism o, que en Francia se hace 
con el plomo y  en Rusia con el hier
ro. Las cajas de th e , que vienen de 
la C hina, están hechas de Calin,

I No seria tal vez una mezcla de 
estaño y  p lo m o , mas bien que una 
nueva especie de metal ?

CALINAjNSE. Isla descubierta en 
el grande Océano; es una de las is
las de los Navegadores; cn la longi
tud de A 7^? 20 , ' y  latitud meridio
nal de 13? Jl8 .'

CALIPATUAM. Ciudad de la 
costa de la Pescaría, cuyos habi
tantes son los mas arriesgados para 
la pesca de perlas. Los Holandeses 
asisten á ella bajo el nombre de pro
tectores, no queriendo abiertamente 
llamarse los dueños aunque en rea
lidad lo sean.

CALLAO, (que llaman tim bien 
el puerto de Lima capital del Perú.) 
Está á 2 leguas de esta ciudad. Es 
grande, cómodo, seguro, sin rocas, 
ni bancos. Tiene dos entradas; una 
para las embarcaciones m ayores, do
blando la isla de Lobas, que la cu
bre’; otra para las menores y  barcas, 
pasando un canal estrecho que hay 
entre la isla y  el contienente.

CALLAO. Ciudad fuerte y  con
siderable de la América meridional 
en el Perú ,con  nn pnerto ,cuya ra
da pasa por la mas grande, la mas 
bella , y  la mas segura del gran 
Océano; dista dos leguas al Sur de 
Lima. Esta ciudad fué casi entera
mente destruida á 29 octubre de

75
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'17^*6, por nti terremoto del cual 
un solo hal)itante se salvó casi por 
m ilagro: el fné el solo testigo; vio 
pues retirarse la mar á una grande 
distancia de la C iudad ,y  volver co
m o montañas es¡)umantes tragándo
selo to d o : pocos minutos despues 
sucedió la calma.

La Ciudad eslá edificada en línea 
recta de la ribera. Todos los habi
tan tes, que son en número de mas 
de 20U0, son, ú ol>roros de Lima, 
ó tragineros, ó niarineros, ó mesone
ro s , y  sus principales edificios son 
alm acenes, para tener depositadas 
las míTcancías, que llegan de Aca- 
pulcí/, de P anam á, de A rica, y  de 
la Concepción, ó ventas para alojar 
á los m ercaderes, que abordan de 
todas p artes , cuando las flotas vie
nen á cargar, ó á desembarcar sus 
efectos.

Dos flotas que ambas sé denom i
nan flotas de p la ta , se equipan to 
dos los años en este puerto; la una 
para Arica, la otra directamente p i 
ra Panamá.

La flota para Arica, párle de Ca- 
lláo hácia el fin de febi’ero; después 
de hal>er cargado la plata de las mi
nas del P o to sí, vuelve á Lima á fi
nes de marzo , ó principios de abril, 
poco mas ó m enas, al propio tiem
po , que los buques de \  alparaíso 
conducen las rentas do Chile.

Luego que esta flota eslá de re
torno , y  qne los buques de Chile 
han llegado y á ,  descargan sus m er
caderías , esperando la estación pro
pia para ir á P anam á; lo menos im 
portante lo alm acenan; el oro , la 
p la ta ,y  lo demas bueno que tienen, 
lo llevan á Lima sobre carretas y 
acémilas , cuyo camino es llano des
de Callao á dicha ciudad; durante

todo el año; pero jxirticularmcnte 
los Ires , ó cuatro meses de la llega
rla y  partida de la flota.

En los meses de marzo y  abril, 
llegan á Lima por tierra el o ro , la 
plata , y  las mercancías de todas las 
provincias del P e rú , que están des
tinadas para P o rto -B e llo ,y  que de
ben estar listas para la partida de 
la flota de Panamá.

La partida de esta segunda flota, 
se verifica siempre á principios de 
m ayo , y  es dos tercios m ayor, ya 
en navios de g’u e rra , ya en naves 
mercantiles,'que la de A rica;porque 
entonces á mas de las riquezas del 
Potosí, que solamente la de Arica 
habia llevado, la de Panamá va car
gada de todas las rentas públicas y  
de ios efí'ctos de los particulai*es de 
C hile , dcl Perú y  de una gran par
te de los otros reinos de la América 
meridional.

En el retorno de esta fld ta , lle
gan á L im a , todas las mercancías 
destinadas para el Perú y  C hile; y  
desde a llí, ya por m a r ,y a  por tier
ra, son enviadas á los puntos de su 
destino.

Ademas de las dos flotas para 
Arica y  Panam á, áimase también 
lodos los añí)s en Calláo un buque 
de veinte cañones para Acnpulco, 
puerto famoso dé la nueva-España, 
por medio del cual' loé Mejic^anos, 
hacen un gran ccmiercio con las is
las Filipinas, y  por donde reciben 
considerables niercaderias de la Chi
na y  de las Indias orientales.

Este buque llega á Acapülco un 
i poco antes de N avidad,llevando ca

cao, dinero, y  azogue. Las mercan
cías, qne cargan de re tom o , y  que 

‘ recibe de los Hurgos que vuelven 
' de IManilla son , especias, sedas, te



las , indianas pingadas, lelas de al
godon LlancO jj alguu poco de mer
cancías de las Indiasorieotales,sien
do de contrabando este comercio 
por lodo otro individuo, que uo es
té iíiteresado en dicho buque.

Antes que los ingleses y  los Ho
landeses y  los Filibu;sleres ft-cfuce- 
ses , ( nombre inglés que tuvieron 
en otro tiempo los piratas de las 
Antillas en América) hubiesen alte
rado la seguridad en que vivian los 
Españoles sobre las costas del mar 
del S u r, casi todos los buques, que 
tenian en estos mares y  de los que 
se servian para traficar, no iban 
montados de ninguna clase de arti
llería gruesa , llevando todo lo mas, 
algunos pedreros. Despues de esto 
los Comerciantes, de Lima tenían 
hasta cuarenta buques armados de 
seis hasta veinte cañones, y  muchos 
bastimentos menores provistos de 
armas pequeñas, para la defensa.

Con estas dos clases de buques, 
corrían y  frecuentaban las costas de 
este m a r , sirviéndose de los basti
mentos ligeros para el comercio 
vecino, y  de los armados, para los 
viages largos j es decir desde la par
te del Sur hasta B dld iv ía,y  del lado 
del Norte hasta Realeya en la Nue- 
va-España; pues que Lima hace po
co nogocio mas allá de esta última 
p laza, á no ser el de Acapulco de 
que se ha hablado. Los mas largos 
de estos viages, son poco m as, ó 
menos de 600 leguas.

Los principales parages cou quie
nes los de Lima sostienen uu comer
cio arreglado, en toda esta vasta es
tension de costas, son León , Qula- 
q u il, Trujillo , I^ sp a rso , Livillia, 
N icaya, Chlrlquita, P a ita , Saiu, 
N'asca, Pisca y  Pacam a, de algunos

de los cuales se hablará en sus res
pectivos artículos.

CALLA-SUSUNG ó cala-susung. 
Ciudad capital de la isla de Boulon, 
al S. E. de Celebes nm y .agradable; 
pertenece á un Príncipe indio. Su 
longitud 4 20 '? ^ 5 . ' latitud meridio
nal 5? 2 /

CALLL. (L a )  Ciudad á 35 le
guas de Túnez, factoría de la com
pañia de Africa establecida para la 
pesca del coral, y  mercados de gra
nos, lanas , cueros, y  cera. Esta fac
toría está situada sobre una roca es
téril rodeada del nuir por tres lados 
y  defendida por un buen muro por 
la parte de tierra.

CALLÉA. Así se llaman los su
periores cueros de Berbería, que re
gularmente se compran en Bona. 
Como los especuladores de este ar
tículo son inuciios por la superiori
dad del género , la concurrencia lo 
ha hecho subir considerablemente, 
y  á veces bay dificultad para lo
grarlo.

CALLERI. Capital de la isla de 
Cerdeña en la orilla del m ar, con 
una buena rada espaciosa y  segura, 
en la parte meridional de esta isla, 
situada á la distancia de 80 leguas 
de Palerm o , y  80 de Rom a; tiene 
un Arzobispo y  uua grande Uni
versidad. Su clima es mal sano, pe
ro sus campiñas son m uy fértiles en 
trig o , legumbres de toda especie, 
v in o , aceite, muchísimo ganado, y 
tiene unas salitias, las cuales á mas 
de abastecer á todos los habitantes 
g ra tis  por disposición del Gobierno, 
proveen á las Naciones del Norte, 
como los Suecos , y  Dinamarqueses, 
que todos los años se llevan cíe 4 30 
á 1 50 embarcaciones mayores de la 
cabida de 150 hasta 200 toneladas,
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con sus cargamentos enteros de sal
que es de propiedad del Gobierno.

E l Comercio cslá en la m ayor de* 
cadencia á causa de los derechos de 
A duanas, que son ecsorbitantes. El 
m ayor tráfico, que hay cn Callen, 
esceptuando la sal, se hace con Mar
sella eu lanas, cueros y  astas,in tro
duciendo en cambio algunas manu
facturas de las cuales no hay  siquie
ra una sola fábrica. Del reino de 
Nápoles se introducen duelas y  aros 
para pipas, telas ordinarias, capotes 
y  gorros para los hom bres del cam
p o , cuales géneros se truecan con 
vinos y  quesos, que son m uy abun
dantes. A la distancia de unas 12 le
guas de la ciudad de C alleri, hay 
várias alm adrabas, que forman la 
ocupacion de algunos centenares de 
hom bres, desde abril hasta junio 
inclusive. Se pesca allí cada año el 
coral blanco, rojo y  negro, que en
vian á Liorna para labrarlo.

Calleri es la residencia de un 
V irey > porque la corte reside seis 
meses en T u rin , y  seis meses en 
G énova, apesar de que la isla de 
Cerdeña dá su título al Rey. Su lon
gitud h 7 °  -18/ latitud  39.0 7 /

CALMA. Cesación del viento en 
el mar. La calma nunca e» tan gran
de en el Océano como el Mediterrá
neo , porque el Ilujo y  reflujo del 
Océano agitan siempre las aguas, 
aun cuando no haya nada de viento; 
en el Mediterráneo pues como no tie
ne flujo ni reflujo, la calma es tal y  
ta n ta , que á veces una luna de es
pejo no es, por decirlo así, tan igual 
y  trasparente como la llanura del 
m ar; por lo demas la calma suele 
ser un presagio seguro de una tem
pestad procsima.

CALMAQUE. Pais de los anti

guos M asagetas,  llamado en otro 
tiempo Gete; tiene unas hermosas 
llanuras, habitadas por unos tárta
ros , que hacen una vida errante.

CALMAR. Ciudad de Suecia gran
de y  m uy fortificada en la provin
cia de Smaland  con un puerto y  un 
buen castillo ; Se divide en antigua 
y  moderna. La p rim era , (famosa 
por la acta de unión de las tres co
ronas de Suecia, Noruega y  Dina
marca, ) es poco poblada: la última 
está edificada cerca de la antigua, 
de la cual no quedan mas que unas 
cuantas casas y  la Iglesia. Las ca
lles de la nueva son anchas y  dere
chas ; tiene un astillero para la cons
trucción de navios y  su poblacion 
se calcula en )i200 habitantes. Está 
situada cerca del m ar Baltico, á 50 
leguas N. E. de Copenhague, 60 S.

O. de Stokolmo. Su longitud 
1^.0  6. ' hititud 56.0 30."'

CALMÍ. A s í  se llaman ciertas te
las pintadas que se fabrican en los 
estados del Gran-Mogol.

CALMUCOS, (L o s )  ó Elcuths, 
Pueblos robustos y  guerreros de la 
Asia en la gran Tartária , divididos 
en muchas ho rd as , ó rancherías 
que tienen cada una su Kan.

Los Calmucos viven siempre bajo 
tiendas de cam po; su ocupacion 
princi}>al es la caza ; trafican con los 
Rusos en caballos ; seis mil de ellos 
están el servicio del Em perador de 
R usia, en cuyos egercitos, están 
reunidos á las tropas ligeras. En ge
neral son afables , hospitaláríos ; pe
ro sucios y  astutos. Tienen una fiso
nomía que todos parecen de una 
misma familia; sus cejas son rectas 
atrahidas hácia a tras , las narices ro
mas , los labios gruesos, las o fe j^  
de un grandor enorm e, la boca d i



form e, y  el color aceitunado. Tie^ 
nen el olfato sútil, el cido fino y  la 
vista penetrante. Su idioma es el 
mismo que el de los Mongoles j su 
religión es el Islamismo. La leche 
de sus numerosos rebaños forma la 
base de su alimento.

CALOSTRO. La flor de la leche, 
ó la prim era leche que se ordeña á 
la hem bra despues de parida.

CALOTA. Ciudad de la América 
meridional en el rio de la Madale- 
na á 32 leguas Sur-Este de Popa
yan.

CALOTO. Metal traido de la Amé
rica , de las reliquias de la campana 
de un pueblo asi llamado en la pro
vincia de P opayan , al que el vulgo 
atribuye ciertas virtudes, y  lo mez
cla con el de la lengüeta de las cam
panillas , llamadas por esta razón, 
de Caloto.

CALPE. Montaña de Elspaña, en 
la estremidad meridional de la An
dalucía sobre el estrecho de Gibral
tar.

CALPENTINA. Pequeña isla en 
la costa occidental de la de Ceilars. 
Los Holandeses eran dueños allí de 
una sociedad fuerte , que lleva el 
nombre de la isla j hoy está en po
der de los Ingleses.

CALVADOS. Roca que cerca la 
m ar en una estendon de ^ á 5 le
guas al Norte de Bayeux: este nom
bre le viene de un buque español, 
que naufragó allí.

CALVADOS. (Departamento de) 
Uno délos cinco de Normandía, lin
dado al Norte por la M ancha; al 
Este por el Departamento del Eure; 
al Sur por el del O rna, y  al Oeste 
por el de la Mancha. Su superficie 
es de 286 leguas cuadradas; su po
blación se compone 505,^100 habi-
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tantes. Els fértil en granos, cáñamo, 
lino, m anzanas, peras, cedro , y  co
piosos pastos: hay minas de hierro, 
fábricas de encajes , bombasíes, bo
netería , cuchillería, sombreros , pa
ños finos, franelas, hilanderías de 
algodon; su pesca es abundante y 
sus caballos de mucha fama. Este 
Departamento está atravesado del 
Sur al Norte por el rio de Orne, cu
yas aguas forman un canal, que fa
cilita la navegación desde Caén has
ta mar.

CALVI. Pequeña ciudad del rei
no de Nápoles en la Tierra  de La
b o r , á tres leguas Norte de Capua. 
Está situada en la longitud de i i P  
h V , latitud M*.

CALVI. Pequeña ciudad en la is
la de Córcega, distante \  3 leguas 
Oeste de Bastía, y  46 Norte de Aiao- 
cio : está situada en una m ontaña es
carpada con un buen castillo , y  
puerto. Produce v in o , poco aceite , 
y  niucho ganado, de cuyas pieles 
hacen algún comercio. Su longitud 
es de 26? 35^, latitud )í2? 37 ' V ' .

CALW. Ciudad del reino de W ur
temberg en el rio N agold, capital 
de un círculo del mismo nom bre y  
de 8 bailíos: está situada á 9 leguas 
Este de B ade, 8 Esté de Stuttgard 
con una poblacion de 85,327 hab i
tantes. Su comercio consiste en pa
ños y  lo2a fina.

CALZADA. (Santo Domingo de 
la ) Pequeña ciudad de España, Cas
tilla la Vieja en la Rioja; en su ar
rabal , corre el rio O ja , donde ha^ 
un puente bueno : está á 4 6 leguas 
Oeste de Calahorra. Es célebre por 
las fábricas de paños.

CAMAFEO. P iedra , en que por 
obra de la naturaleza, se ven repre
sentadas algunas figuras. Plinio ba-
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blu (le iiiiu agaia , eii que se vaia un 
Apolo con la lira en la m ano , enlre 
las nueve Musas, sin que la natura
leza liaya reoonocido ningún socor
ro d(;l arle.

(^AJMAFEü. Se dice land)ien de 
toda piedra preciosa, tales como el 
ónice, la «ardouica,,1a agata, en las 
cualee se pueden grabar figuras en 
bajo relieve, ó en hueco.

(>AMALEON. Especie de lagarto, 
de uarácter tímido y  n iuy pesa<lo 
para andar, que varía de color se
gún las circuntaucias y  li& agitacio
nes que padece.

CAMANA. Ciudad del Perú á  la 
orilla de la m a r .. capitai de la pro
vincia del mismo nom bre, ú 29 le
guas Oeste de Arequipa , y  1 50 Snr- 
Ksle de Lima. La provincia abunda 
de p im ienta, v ino, aceite, higos, 
ni inas de o ro , u 'istál de colores, y 
sulfate.de. hierro.

CAjRAALANAR. Pequeña ciudad 
de Natólia en el Troade, y  á la boca 
del estrecho de loí Dardanelos á 5 
leguas de Lampsaco.

CAMAMONCA. $¥ l l a m a b a  a s í  

c i e r t a  t e l a  , que a n t i g u a m e n t e  s e  e m 

p l e a b a  p a r a  f o iT o s  d e  v e s t i d o s .

CAMARA DE COMERCIO. Es uua 
asamblea de Mercaderes y  Comer
ciantes, en donde se tratan los asuii- 
tos del comercio.

E l establecimiento general de las 
camaras de comercio, en muchas de 
las principales ciudades de Francia, 
fué instituido en 30 de agosto de 
1 701 ; pero los establecimientos par
ticulares, algunos años despues^ y  
son diferentes las fechas de su insti
tución. No obstante antes de esta 
épo(m algunas ciudades, gozaban el 
privilegio de tenerlas, y  la ciudad 
ule Marsella entre o tras, habia esta

blecido.una algún tiempo antes, á 
cuyo ejemplo la de Dunkerque, que 
precedió también á la institución ge
neral , fué creada por un edicto del 
Rey Luis XIV  en febrero de '1700.

La camara de Dunkerque estaba 
compuesta de un Presidente, y  
Consejeros.

E l objeto de las camaras es tam 
bién procurar al Consejo de comer
cio memorias fieles é instructivas so
bre el comercio , su estado, y  los 
medios convenientes para hacerle 
florecer. Las hay también en Italia y  
otros países. Cada una de estas ca
maras mantiene un Diputado en el 
Consejo, y  todos asisten á las sesio
nes, que se celel)ran en el Despacito 
de Comercio, y  allí esponen las me
m orias, que les han dirigido sus res
pectivas camaras, ó que han sido en
viadas del Consejo.

Por tan sabia institución , el Co
merciante se encuentra protejido en 
el com ercio, y  los que están encar
gados de esta interesante parte de la 
administración , reciben aquellas lu
ces que necesilan. Por cuyas razones 
se puede creer, que serán también 
establecidas en E spaña , en donde 
producirían un bien inmenso.

CAMARA DE SEGUROS. Sociedad, ó 
reunión de muchos Comerciantes, ó 
Banqueros, para em prender las ope
raciones de seguros. (V . Seguro.)

Los seguros tuvieron lugar en 
Francia mucho tiempo antes que se 
hubiesen establecido sus camaras, que 
el Rey autorizó por un edicto del 
mes de jnnio de 4 668 permitiéndo
les un despacho, cuya inscripción 
e r a ; Despacho de seguros y  cam 
bios mai'itimos establecidos por el 
R ey. Su reglamento se publicó el h 
de diciembre de 'Í691. Por el m is



mo se conocía, qne este cuerpo no 
se clasiíicaba como á sociedad , sino 
como una reunión de particulares, 
que hacian seguros, cuda uno de su 
cuenta ; en efecto liabia un arlículo 
que facultaba a los asegurados de po
der escoger á los aseguradores, que 
mas le conviniesen. Un Secretario 
común escribía los conocimientos en 
su nom bre, comunicándolos a la s  
partes y  registrándolos despues. En 
caso de infortunio, los asegurados 
se dirigían únicamente al asegurador, 
que estaba escnto de responsabili
dad , solo tenia la obligación de avi
sar á los aseguradores interesados, á 
fin de aprontar las cantidades, que 
debian satisfacerse.

En 1 686 conociendo la compañia 
por su inacción, que su estableci
miento carecía de form alidad, hi
zo un depósito de caudales. Este fué 
sancionado por un edicto de mayo 
del mismo año , por la cantidad de
300,000 libras repartidas en 75 ac
ciones de ,lí-,000 libras cada una, qne 
á la verdad parece de poca conside- 
i-acion, sino se repura , que el co
mercio aun estaba en cuna en aque
llos tiempos.

En 1750 se formó otra camarade 
seguros en París, á la cual el Rey 
dispensó el dístintiro  de Catnara 
real de segtu'os.

Los Ingleses y  los Holandeses, son 
los aseguradores de toda la Europa , 
con un módico beneficio de sus cau
dales. Las camaras de seguros esta
blecidas en Ijondres obtuvieron sn 
diploma en el prim er año del reina
do de Jorge I. La tma fné titulada 
R o ja l ex-Change assurance , y  la 
o tra , Londoiuassurance. Estas son 
esclusivas, y  los particidares pueden 
hacCT* seguros, con tal que los ha-
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gan separadamente. Como se ha in
dicado en el artículo do Barcelona , 
bay también en esta plaza y  en to
da la península Española varias com
pañias de seguros, respetables , ya 
por sus fondos, ya por la puntuali
dad , con qne se cumplen los pagos 
en caso de infortunio, procurando 
al comercio las mayores facilidades , 
y  seguridad en las empresa» de los 
especuladores.

CAMARINA. Pequeña isla de la 
Arabia en el m ar Rojo, la mas fér
til y  la mas agradable de todo el 
golfo. La pesca es allí m uy abun
dante , no esceptíiando la del co ra l, 
y  de algunas ostras de perlas : está 
situada en la longitud de ^ 0.° 9' ,  y  
latitud de 15.° 2 0 '.

CAMARANA. Pueblo de la Sici
lia , abundante de trígo  ̂ v ino , acei
te , ganados y  achiote.

CAMARASA. Pueblo de- España 
en la provincia y  prmcipado de Ca
taluña á 3 leguas Nort-Este de Bala- 
guer.

CAMARON. Marisco pequeño, de 
cuya cabeza salen derecha« nnas 
cerdas fiiertes: tiene doB ojog negros 
como dos pequeños abalorios, y  en 
tirando de la cabeza sale todo el tué
tano. Los hay también en los rios.

CAMARGUE. ( La ) Isla m uy fér
til ( Bocas-del-Ron,) reunión ó con
junto de muchas islas, separadas por 
unos canales, pobladas de num ero
sos ganados, que dia y  noche pacen 
allí libremente y  se crian anual
mente í^O,000 corderos, 3,000 po
tro s , y  otros tantos terneros.

CAMARONES. Rio de Áfrící», que' 
desagua en la m ar á siete, ú ocho 
leguas de las islas de Amboise. Los 
Holandeses tratan muchos esclavos 
en este rio j su m ayor comercio sc
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liace en el pueblo de M ovam ba, en 
un arroyo del mismo nom bre , (jue 
se considera como la cita  de los 
traficantes. H ay algunos dientes de 
E lefante, y  se pesca también el co
ral azúl desde Rio-del-Ré  hasta el 
rio de los Camarones.

Las m ercancks , que los Holande
ses llevan a ll í , son los cauris , (con
chitas que sirven^de moneda en al
gunos paises de Africa,) barras pe
queñas de cobre, pucheros del mis
mo m etá l, calderos hechos al m ar
tillo , lagares para esprimir el zumo 
de los naranjos y  lim ones, lavanda, 
y  tornos para devanar.

Los refrescos que encuentran allí, 
se reducen á In james (fru ta ,)  Bana
nas, vino de P a lm a , y  otro vino de
nominado Berdon  , (jue es inferior; 
lodo á precios m uy comodos.

CAMARONES. (Los) Pais de Afri
ca en la costa de los Calbongos en el 
golfo de G uinea, regado por el so
bredicho r io ; está situado á 22 
leguas Norte-Este de la isla Fernan- 
do-Po.

CAMBAYE. Grande ciudad de la 
India en el reino de Guzárate, rodea
da de m urallas, y  de la estension 

de media legua de circunferen-cas)
cia. La m ayor parte de los habitan
tes , son Banianos, (idólatras de las 
Indias.) El puerto es m uy fangoso j 
puede abrigar solos buques peque
ños y  las anclas difícilmente aguan
tan.

E l comercio de esta ciudad no es 
inferior al de Surate, que florece des
de que supo aprovechar la decaden
cia de G o a , y  la ruina de los P o r
tugueses.

Está situada á la boca dei rio de 
Garari á los 25 grados de latitud 
Norte en el fondo del golfo, al cual

dá su nom bre , á -16 leguas de Bo- 
rilschia , y  30 de Surate.

Los Ingleses y  Holandeses tieneu 
allí casas á motivo de la procsimi
dad de Surate , y  hacen su principal 
comercio en los estados del Gran- 
M ogol, en donde tienen un estable
cimiento , que se puede considerar 
como el segundo de los que ecsisten 
en las Indias.

Los naturales del pais, particular
m ente los Benjans, qne son casi lo
dos adictos al comercio, asi como se 
juzgan los mas hábiles de todos los 
lugares del Orlente, también son en
gañosos, pero m uy intehgenles en 
pednM’ía.

E l tráfico de los Benjans de Cam
baye , se hace por lo regular en Diu, 
G oa, Cocbin, Achem, Batavia, Ban- 
la n i, ia costa de Corom andel, de 
Bengala, la Persia , y  el mar R ojo , 
á donde envian embarcaciones, la ma
yor parte con pilotos Holandeses, que 
á caro precio logran de la compañia, 
por ser poco inteligentes en la nave
gación, los del pais.

Aunque la remesa de sus mercan
cías en los indicados para ges, sea uu 
objeto considerable de su comercio , 
no tiene com paración, con el que 
hacen con los estrangeros, que lodos 
los años llegan á C am baye, pues 
que los comerciantes y  buques de 
M ozambique, de M elinda, de la 
Arabia y  de la Pei*sia, acuden allí j 
de otra parte los europeos también 
en la época del monzon , ( la brisa 
larga y  periódica que reina en los 
mares de la Ind ia) envian mas regu
larmente , reales, ricliedales, ducados 
y  sequíes, que mercancías, pues que 
el oro y plata son los mejores artí
culos , que se pueden destinar á esta 
costa, esceptuando la droguería, de
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que los habitantes de Canibaye, y 
los de Giizárate, no pueden pres
cindir.

Los principales géneros, que se 
esportíin de (Em baye, son las telas 
m uy linas de algodon, fabricadas 
con todo prim or , y  tan apreciadas 
como las de Bengala y  de la costa 
de Coromandel, aunque estas sean 
en estremo acreditadas, tanto en las 
Ind ias, como en Europa ; telas para 
velamen de embarcaciones y  costa
les , ó embalages; varias clases de te
las de seda ; cinturones y  bandas de 
colores con que las mugeres se cu
bren la cabeza y  cara ; alfombras, 
tejidos de oro, mantas de seda y  al
godon enibutidas, y  bordadas para 
camas ; jíabellones, colchones, arma
duras de camas tie las Indias, sillas 
poltronas, y  tiernas utensilios y  mue
bles ai estilo tlel pais; añil, salitre, 
bo rra j, comino, gengibre , ruibarbo, 
y  otras drogas particulares ; azúcar, 
aceite , y  manteca de vaca sin con
tar tanta pedrería, que, ose encuen
tra en Guziirate, ó se lleva de otro 
parage, con que los Benjans que tie
nen sus tiendas en nno de los tres 
grandes bazares ác Cam baye, hacen 
un comercio considerable, pudiendo 
aun los europeos aprovechar bastan
te con tal que sean inteligentes y  no 
se dejen sorprender por la astucia de 
los joyeros indios.

Se hacen tumbien en Cambaye, 
unas labores magníficas deagata ,en  
nada inferiores i  los eurojíeos ni en 
la perfección de la labor , ni en la 
calidad de la piedra.

La m ayor parte de estas mercan
cías tle que ios europeos liat^en gran
des compras, no forman ya los car
gamentos délos buques para volver ‘ 
á Europa , sino que sirven para lle-
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varias á varios parages de las Indias, 
y  trocarlas con otros artículos, que 
mas les convengan, estendiéndose 
hasta á las frutas, granos, legumbres, 
couio trigo , arroz, guisantes, liabas^ 
m ijo , cebada , naranjas, lim ones, 
cidras y  cocos , que los Holandeses 
llevan á jíarages donde no se produ
cen , ganando cantidades crecidas de 
dinero.

Esta observación debe estenderse á 
todo lo que en seguida se dirá sobre 
el tráfico de los Holandeses en to
das las Indias orientales.

Nom bre de las monedas.

El sequí de Venecia vale 5 roupies 
del pais.

El cherifin de Turquía 5 idem.
El rixdaler del Im|>erío -1 y  36 pie- 

sas.
E l basi de Persia ^ y  h id.
La roupie Cambaye ^8 píesas. 
E l m alm ady id.
La roupie Surate idem.

P esos , medidas y  usos.

Los pesos y  dimensiones son casi 
iguales á los de P ersia , por lo que 
se puede ver el artículo de Ispaham.

Se arreglan los lib ros, de vários 
modos; pero mas á menudo en rou
pies , basis y  piesas.
. CAMBAYES. Telas de algodon, 

que se fabrican en Bengala, Madrás, 
y  demas lugares de la costa de Co- 
romandél. Su largo y  ancho, par
ticularmente de las comunes, es de 
\  5 cobres sobre d o s , valuando el 
cobre á 1 7 A ¡2  pulgadas. Son p ro 
pias para el comercio de las Mani
llas , en donde los Ingleses de Ma- 
di‘ás envian m ucho.
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CAMBALU. Ciudad capital del 

reino de Cotay, en la gran Tartária.
Esta ciudad iiiantieiie un gran co

mercio con los pueblos, que habitan 
las vastas provincias del C otay , y 
con las diferentes naciones del 
Oriente.

Traen alli de las Indias nuicha 
droguería , perlas y  pedrería , y  to
dos los años entran mas de m il car
ruajes cargados de seda.

Las principales manufacturas, qne 
se fabrican a llí , son las telas de se
da mezcladas de o ro , y  una especie 
de cix»spones m uy fmos. Se fabrican 
también armas escelentes, de que se 
cargan las caravanas de las Indias 
que llegan cada año.

CAMBIADOR ó cambia-mokedas. 
Sc da este nom bre al que recibe las 
monedas antiguas, ó defectuosas, es
trangeras, ó fuera de curso , y  da 
el valor correspondiente en  mone
das corrientes. Se ocupa también en 
el tráfico de cand>iar m onedas, es 
decir, piezas de oro en otras de pla
ta ,  y  v ice -v ersa ,ó  bien moneda 
menuda cn otra m ayor.

E l cambia-monedas tiene obliga
ción de llevar á la Casa-moneda to
das las piezas falsas que hayan lle
gado á sus manos ; debe aun vigilar 
sobre las que circulan, y  dar parte 
á los Magistrados de sus indagacio
nes sobre este particular tan inte
resante al Estado y  á la sociedad.

CAMBIANTE. Tejido de lana 
que imita el Camelote qne se fabri
ca cn Lila , (F landes); es de varias 
calidades, el ancho suele ser de 2 /3 , 
y  7/4 6 , ó media ana menos A/'h. 
Cada pieza consta regularmente de 
20 anas, ó 4 5 canas catalanas.

CAMBIANTE. Se llama así Um- 
bien un tafetan , que tiene la seda

del urdim bre de un color, y  la de 
la tram a de o tro , de modo que sus 
colores varían conforme su posi
cion al reílejo de la luz.

CAMBIAR. Significa trocar ima 
cosa con o tra ; dícese sin em bargo, 
hablando particularm ente del cam
bio , que se iiace de unas monedas 
con otras.

CAMBISTA. Voz antigua, que 
corresponde á la de agente, ó cor
redor de cam bios, cuyo oficio es 
frecuentar la Plaza , Bolsa , ó Lonja 
de Comerciantes para informarse del 
curso del candjío , en bis diferentes 
Plazas estrangeras, á íin de poder 
con su intervención hacer rem esas, 
libranzas, ó negociaciones de le
tras , ü billetes de cambio.

La palabra C am bista , como aca
bo de decir, aunque anticuada, no 
deja de ser útil en algún modo en
tre Banqueros, Comerciantes y  Mer
caderes. X'arios la derivan del tér
mino latino Cambium,(^\iQ significa 
el lugar público en que se reúnen 
los Comerciantes ; otros la atribu
yen á la palabra italiana Cambio , 
que sc usa para indicar en el co
mercio las perm utas, que se hacen 
ó en dinero ó en géneros.

CAMBIO. Convención por la cual 
se trueca una cosa con otra. Por lo 
regular se queda engañado en los 

i  trueques , si no se tiene atención , ó 
falta la práctica necesaria en seme
jantes operaciones.

CAMBIO. Significa también el 
comercio ó giro de d inero , que se 
hace de una plaza á o tra , por me
dio de las letras de cam bio, dando 
el metálico en una ciudad, y  reci
biendo una letra para cobrarlo en 
otra en el valor correspondiente. En 
este caso el cam bio , puede llam ar-



se la reducción de la moneda de un 
pais á la de o tro , relativamente al 
precio del cambio convenido, es 
d ec ir, con respecto á lo que se re
cibe , ó á lo que dá de su moneda 
una Plaza , que libra , cede, ó toma 
una letra de cambio. El valor del)« 
ser pagado rn  moneda de la Plaza , 
sobre la cual ba sido librada , por 
ejem plo, se dice en Barcelona: Kl 
cambio está hoy para Londres á 36 
dineros esterlines por un peso cor
riente; esto es lo mismo que si se 
dijera, que se paga en Barcelona nn 
peso corriente, ó de 8 reales plata 
vieja, para tener disponibles 36 di
neros esterlines en Londres.

Los Comerciantes, que se dedi
can únicamente á las operaciones 
de cam bio , se llaman Banqueros. 
E l comercio del cambio es igual
mente útil á los Mercaderes, Co
merciantes , Banqueros y  domas 
personas estrañas al com ercio, por
que á mas de la facilidad , que ofre
ce al que tiene dinero en una ciu
dad , de recibirlo en o tra , evita la 
molestia , peligros y  giisto, de ha
cerlo venir en especie por un arrie* 
ro , mensagero, etc. y  al que lo ne
cesitase en la misma ciudad le evita 
iguales inconvenientes. Al contrario 
se esperimenta á menndo una evi
dente utilidad librando ó remitiendo 
letras de cambio sin arriesgar, tenien
do cuidado de conocer, ó asegurar
se , de las circunstancias del que li
bra , ó cede.

CAMBIO. Se dice también del 
beneficio, quo un Banquero, ó Co
merciante percibe sobre una canti
dad de dinero, que se le d a , por la 
cual él libra ima letra de cambio, 
pagadera en cualquier Plaza por 
olra persona. Este beneficio jamás
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cs igual, siendo á veces de dos, tres, 
cuatro ó mas p .§  según es m a s , ó 
menos abundante el dinero , ó que 
las letras de cambio son mas ó m e
nos raras cn las Plazas. Este cam
bio se llama regidarníente, real, 
algunos lo denom inan también cam- 
])io m orcantil, ó cambio micslo. E l 
precio dol cambio se arregla según 
el curso de la P laza , del lugar en 
que la letra ha sido librada , con 
relación al de la otra á que la re 
mesa ha sido hecha.

La palabra cam bio, según algu
nos deriva de la variación constante 
en el precio del cam bio, que cs ya 
a lto , ya bajo y  de consiguiente unas 
veces se pierde y  otras se gana; acon
tece sin embargo á menudo, que no 
se p ierde , ni se gana, esto es,cuan
do el cambio está en igualdad- La 
palabra cambio puede todavía de- 
rivai*sp, de que uno trueca su dinero 
con una letra, ó que cambia de deu
dor.

Esla instabilidad ó variación en 
el curso del cam bio, produce dos 
efectos, qne es menester no tar; el 
primero es de im pedir, que de una 
á otra sem ana, no pueda ser fija la 
cantidad de moneda , que un estado 
dará en compensación de cierta can
tidad de moneda á otro E stado; el 
segundo, de dar lugar á un giro de 
d inero , por medio de la represen
tación de las especies; tales son las 
letras y  billetes de cambio. El no 
poder determinar esta cantidad res
pectiva de dinero, es causa de que 
de dos Plazas de cam bio, la una 
propondrá un precio c ierto , y  la 
otra incierto, porque cualquiera re
lación supone un térm ino íijo é in
variable, que sirve de guia comua. 
Por ejemplo Barcelona da el precio



cierto de un peso de cambio de 28 
sueldos catalanes , á Londres , es de
cir para recibir allí un número in
determ inado de dineros esterlines. 
Londres dá el precio incierto á 
Hamburgo^ es decir, uu lunnero 
indeteniiinado de lib ras, para reci
bir  ̂00 marcos lubs banco. Acon
tece á m cuudo, que la misma Plaza 
dá el cierto á o tra , y  cl incierto á 
una t(*rcera. Cuando una Plaza dá el 
cierto, el cambio alto indica oí be
neficio , y  el cambio ba jo , la pérdi
da. S!q>ongamos que la igualdad de 
nuestro peso de cambio de 28 suel
dos catalanes, sea 36 -1/2 dineros es- 
terlines con Londres : Si el cambio 
sube á 30, Barcelona gana dos suel
dos; si baja á 2 7 , pierde uuo. A 
menudo acontece lo contrario; una 
Plaza recibe un valor determinado 
por o tro , que no lo es ; de consi
guiente el cambio alto indica la pér
dida y  cl bajo cl beneficio. Repáre
se sin em bargo, que cuando se h a 
bla de precios de cambio en gene
ra l , el subir ̂  ó el bajar dichos p re
cios debe entenderse sienipre relati
vamente á los paises estrangeros. 
Lo» cambios son bajos y  perjjidi- 
ciales cuando aquellas Plazas j)agan 
una letra de cambio con valor real, 
inferior al que fué desembolsado por 
el comprador de letra ó letras. Los 
cambios son altos, ó ventajosos cuan
do las mismas Plazas j>agan m ayor 
valor de lo  que se ha <leseinbolsado, 
cii la com pra de la le tra , ó letras.

E l comercio ó giro de dinero, que 
nace de la instabilidad del precio 
del cam bio, ecsige, del que lo em 
prende , que se informe con ecsacti
tud del estado actual de este precio, 
en las várias P lazas, que tierien al
guna relación entre sí; que com pren

da ó entienda todas las desigualda
des; que las combine juntas para 
conocer cl residlado; <[ue penetre 
las causas para prever las consecuen
cias ; el fruto pues de este estudio, 
es de hacer girar los créditos que se 
tienen en una P laza, en aquellas 
que se le pagarán á mas caro pre
cio; esto es lo que los Banqueros 
llaman especulación, que á menudo 
causan variaciones momentáneas en 
los candjios con independencia de la 
balanza dcl comercio. T2sta especu
lación , ó tráfico <le d inero , no es 
ú til , sino e>i cuanto dá un beneficio 
nkavor de interés, del dinero em
pleado en el mismo esj>acio de tiem
po en la P laza , del que bace la es
peculación; se puede concluir pues, 
que el buen precio del interés del 
d inero , favorece este comercio; que 
no es ventajoso el hacer girar sus 
asignaciones por mas de tres, ó cua
tro Plazíts, porque de otro modo el 
retardo de los retornos, absorveria 
el l)cneficio del cambio. Es menes- 

! ter tener presente, que este benefi
cio está siempre lim itado; que en 
cualquiera posicion que se bulle la 
balanza del coniercio de los vários 

¡ estados de Europa , hay para cada 
uno tle ellos ciertos lím ites, que el 
curso del cambio alternativamente 
alcanza , j)ero nunca soiu’epuja.

E l caml)io no debe consitlerarse 
c'omo un préstam o, tlel cual se di
ferencia en que en el u n o , el riesgo 
está á cargo del que ha recibido el 
pr<*stan»o, y  en eí otro recae sobre 
el que lo ha dado. E l cambio Cs 
diferente de los intereses, porque el 
cambio no es debido por el tiem|)o 
corno lo son los intereses. E l canj- 
bio se toma por una perm uta tlel 
tlinero presente con otro ausente.



Cuiiíbio á Veces significa la mo- 
Lfda de cobre que se dá j)or j)lata,
o piala por o ro , ó vice-versa.

CAMBIO. Se dice igualiiieiile del 
provecho del dinero que se toma 
prestado, ó so pre<sta entre los Ne
gociantes y  ]SIercaderes, bajo el pié 
de un tanto por ciento, por un de
terminado tiempo; por ejemplo me- 
«lio por ciento por un m es, ó según 
se practica en Lyon, y  otros parages, 
dos por ciento por un pago; lo que 
debe entenderse por tres meses.

CAMBIO. Usase también para in
dicar la pérdida que se encuentra en 
un b ille te , que se hace descontar.

CAMBIO. Se dice algunas veces 
del provecho , que resulta y  se re
cibe por los adelantos, hechos por 
otro en el comercio.

CAMBIO. Se toma á menndo por 
el interés de banco , que es la dife
rencia, que se encuentra entre el 
ílinero de banco y  el corriente.

CAMBIO SECO. Que se llama 
también adulterino, 6 impuro. Es 
aquel en el cual se adquiere un de
recho cierto , ó incierto por el dine
ro  que algunos veces se presta sin 
riesgo alguno. Esta clase de cambio 
es un préstamo usurario.

CAAIBIO. Significa también la 
banca, el lugar, ó la plaza en que 
se hace precisamense el giro <lel 
cambio.

Los Corredores de cambio son 
personas públicas autorizadas por 
los Magistrados locales y  estableci
das en la.s principales Plazas de co
mercio , para facilitar el giro del di
nero , y  la negociación de las letras 
y  billetes de cambio.

C.'VMBIO MARITIMO. Esta palabra 
se aplica al dinero , o mercancías, 
que los Comerciantes, ó particulares
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prestan ú un Capitan , marinero , ó 
pasagero, para ir de un lugar áo lro , 
sujelándose á los riesgas del m ar, 
previo uu tanto por ciento de beiu;- 
íicio en (pie convienc-n entre sí. A 
veces el cambio m arítim o, se fija 
únicamente por el tiemjjo (pie se 
emplea en pasar de un puerto á otro, 
})0r  ejemplo de Génova á Cádiz ; 
entonces el individuo, que ha reci
bido este dinero á cambio marítimo, 
contrae la obligación en llegando á 
su destino, de pagar á la persona 
designada, ó á la que le presente su 
contrata marítima , la suma princi- 
))al, con el interés ó beneficio con
venido.

En otros casos se establece, que 
este mismo riesgo del desembolsan
te , dura hasta el regreso del buque 
al puerto del cual se hizo á la vela, 
y  finalmente se fija por un tiempo 
determinado según las condiciones. 
Hay circunstancias, en que los pro
pietarios de una em barcación, to 
man dinero á cambio marítimo, so
bre el casco y  aparejos de la mis
ma , ó sobre las m ercancías, que 
componen su cargamento; ])ero las 
personas que están autorizadas para 
formar esta contrata , deben s e r , 
propietarios del buque, ó del carga
mento.

Hablando del buque, hay tres 
épocas, en que puede verificarse el 
cambio marítimo. La })rimera es la 
de su construcción , cuyo propieta
r io , pide un desembolso bajo lacs- 
j)ecial hipoteca del mismo.

La segunda es cuando el buque 
está para hacerse á la  ̂ela y  que el 
propietario ó el C apitan, toma el 
dinero para sus últimas espedicio
nes , ó para com prar las provisiones 
necesarias, con promesa y  obliga-
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nion de devolverlo á su regreso, ó 
líieii llegando al parage convenido, 
con el interés estipulado.

La tercera en íin es cuando el bu
que , m ientras está cn su v iage, ne
cesita dinero para i'epararse , resca
tarse , o semejantes urgencias, y  que 
el Capitan hace desembolsar dinero, 
hipotecando el casco y  los aparejos 
ílel l)»ique para devolverlo con el 
interés convenido llegando felizmen
te á su destino.

En las decisiones de Olej'on en 
el arliculo i P  se establece lo mismo 
que en el Consulado de m ar, capí
tulos lÜ Jí, -105 y  106. Que cuando 
un Capitan durante su v iage, nece
sita dinero para los gastos dol bu
que , pnede tomarlo á caml)io ujari- 
timo , hipotecándolo con sns apare
jos. Las ordenanzas de P ^isbu j  cn 
el artículo i  5 ,  incluyen las mismas 
disposiciones. El reglamento de Rot
terdam , párrafo -155, concede las 
mismas facultades á los Capitanes, en 
el caso, de que no tengan m ercan
cías, ó efectos á bordo, pertenecien
tes á los propietarios del buque. Mas 
es preciso, que los gastos no sobn»- 
p u jen á la  octava parte del valor del 
mismo b u q u e , menos en un caso 
de últim a necesidad.

En el artículo 1 68 del mismo re
glamento , dice igualm ente, que los 
propietarios no serán responsables 
de los cambios m arítim os, hechos 
por un Capitan, mas del interés que 
él tiene en el buque.

Observación.
No es perm itido á los Capitanes, 

tomar dinero á cambio marítimo, en 
im parage donde hay algún propie
tario de la embarcación, sin el con
sentimiento de este , cuya facultad , 
con to d o , no se estiende mas allá

de su particular interés.
En todos los casos, de los sobre

dichos cambios m arítim os, no es 
perm itido hipotecar las mercancías, 
ó el buque mas de su justo valor. 
Targa dice aun cn la página de 
su 7“ refleccion sobre los cambios
m arítim os: «Regularmente no se
H pnede tom ar dinero á cambio ma- 
« rítim o , sino por las dos terceras 
»partes de su valor; lo mismo se 
«entiende para los interesados deun  
)) b u q u e , que toman dinero sobre el 
» casco, aparejos , y  ílete , porque 
»de otro i xlo  (en  caso de infor- 
» tunio ) se puede p resum ir, que ha 
)) habido fraude. »

Es esencial estipular en la con
tra ta , que se hace de cambio m arí
tim o, sobre las mercancías, que se 
escluyan los riesgos de avería, ó he- 
chazón de m ercancías, ó todo otro 
objeto perteneciente al buque, sobre 
el cual está apoyada la contrata de 
cambio m arítim o.

En Normandía , y  demas para
ges del N o rte , esta contrata se lla
ma B odem ^rie , de la palabra fla
menca Bodem  , que significa la qui
lla del buque ( K uriche  ad jus an- 
seaticum pág. 760 ,) porque el cam 
bio maritimo en otro tiempo se es
tipulaba sobre el casco y  la quilla 
de la em barcación.

Esta contrata es n iuy antigua , es 
decir, el uso de dar dinero bajo este 
titulo (Sueton. in vita Claud. cap. 
1 8 , e t '19. Lam prid. in vita Ale- 
jand. Sever.) E ntrelos antiguos esta 
operacion se conocía bajo el nom 
bre de T ra jec titia  pecunia y 
espresa Leg. deNautic. fœnor.
Y esto era unicamente para facilitar 
el comercio. (V . El artículo C ap i
tan con su legislación. )



CAMBOYA, ó  C a m bo y e . Reino de 
Asia en el golfo de S iam , lindado 
al Norte por el L aos, al Este por 
la Cochincliina , y  la Chiapa , al Sur 
y  Oeste por el golfo y  el reino d (3 
Siam , atravesado por un grande rio 
del mismo nombre. La capital se 
llama también C anthoja, situada en 
el Mecon á 80 leguas de la m ar j es 
tributaria de la China.

El reino de Caniboya formaba en 
otro tiempo una de las provincias 
de Siam ; en la actualidad, lo reco
noce únicamente por un tributo 
anual de nn ramillete de flores.

La capital, que los habitantes lla
man Ravecca, está situada á 60 le
guas de la boca de un r io , que de
sagua en el golfo de S iam , y  que á 
la par del Nilo y  del Meran inunda 
el p a is , por lo regular cada año.

Los Portugueses han hecho por 
largo tiempo todo el coniercio, ha
biendo procurado que las otras na
ciones reusasen la en trada, pero al 
íin se franqueó á todas las que qui
sieron hacer tráfico: y  se vén allí 
Holandeses, Ingleses, Portugueses, 
C hinos, del Jap ó n , de S iam , Mala
yos, y  de Cochinchina, de los cua
les una parte van con el m onzondel 
Sud , y  vuelven con los del N orte, 
y  los otros al contrario van por el 
del N orte , y  regresan por el del 
Sud.

Los Holandeses envian de Maláca 
telas, de las cuales las mejores para 
Camboya son cafas  de Bengala, 
beatillas blancas y  rojas, y  surtidos 
de algodon hilado.

Las m ercancías, que pueden es
traerse , son benjúi, laca , cera , pa
langanas de cobre, vasijas de hier
ro de la C hina, arroz, que se carga 
para Q uinam , en donde se vende
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con gran ganancia, y  muchas pieles 
de ciervo, búfalo , buey , y  otros 
animales salvages, que como en 
Siam, son una de las mejores m er
cancías, y  cuyo despacho es mas 
fácil, á causa del comercio, que los 
Holandeses y  Chinos hacen de ellas 
en el Japón.

Los Chinos son entre los pueblos 
orientales, los que hacen mas co
mercio en Camboya.

El Rey de C am boya, no hace 
acuñar, m asque piezas de plata, que 
valen solo 15 reales y  dos m ara
vedís. La moneda de cobre tiene el 
tamaño de los liarás de F rancia , y  
poco mas ó menos el mismo pre
cio ; en cuanto al o ro , se dá á peso, 
y  es al mismo tiempo^ mercancía y  
moneda.

CAMBRAY. Camaracum. H er
m osa, grande, y  fortificada ciudad, 
capital del Cam bresis, cabeza de 
partido del departamento del N. cu
ya poblacion se calcula de 1^,000 
habitantes. Su territorio produce 
granos de loda especie, Hno, cáña
mo y  carbón de p ied ra : hay fábri
cas de telas, encajes, tapicerías, hi
los retorcidos, y  batistas. Está si
tuada en el E scau t, ó Escalda , que 
la atraviesa á 9 leguas de A rras, 6 
S. O. de Duay, 7 Oeste de V alen- 
ciennes. Su longitud 10.® 53' 
32'% latitud 50? 1 0 ' 37".

CAMBRASINAS. Telas finas de 
E g ip to , de que se hace un gran co
mercio , en el C airo , en Alejandría 
y  en Roseta. Su precio es de 5 pias
tras la pieza j se denominan Cam- 
brasínas, por su seniejanza con las 
telas de Cambray.

Hay también Cambrasinas, que 
se estraen de E sm in ia  y  son de dos 
clases j las que vienen de Persia , y
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las que Iraen tle la Meca. Las pri
meras conservan el nombre decam - 
brasinas, y  las segundas llámanse 
M am udis', estas son amarillentas, 
pero m as finas y  suaves, qne las 
otras. Tienen ordinariamente 5ü 
pins de largo y cuatro palmos de 
ancho. So venden desde pias
tras hasta 1 / 2 .

Aíiemas de estas cambrasinas de 
Persia y  de la M eca, hay otras ca
lidades de telas, á las cuales dan 
este n o m b re , particularm ente á las 
que vienen de B engala, que tienen 
diferentes dimensiones. De estas ú l
timas hay de tres especies, que se 
distinguen por nombres particula
res.

CAM BRKSÍ^ES ri CAMBRAY. 
Así llam an una especie de tela b lan 
ca , clara y  fina, hecha de lino , la 
cual tiene alguna semejanza por su 
calidad, á los qiiintis  claros y  finos 
<le Bretaña , aunque estos son m uy 
superiores.

Esta clase de telas ha tomado 
sn nombi*e de la pequeña Provincia 
de Canibresis, y  de la ciudad de 
Cambraj-y que es su capital, en 
donde se fabricaban todas en otro 
tiem p o , mas ah o ra , solo nm y po
cas , pues que la m ayor p a rte , que 
se venden bajo este nom bre , se tra
bajan en P erona , y  alrededores de 
esta ciudad de Picardía.

Las telas de Cam bray > que tie
nen por lo ordinario dos tercios, se 
venden en pequeñas piezas de trece 
anas de Paris. Su uso mas común, 
os para hacer guarniciones de cabe
za para las señoras, para valonas, 
y  para chorreras y  pecheras de las 
camisas para los señores.

Es preciso observar que de totlas 
las telas que se hacen en Picardía,

únicamente los Cambrays se venden 
en piezas de trece anas, ó 9 3/ií ca
nas catalanas.

CAMBRESIS. Provincia de los 
Paises-Bajos; tiene cerca 4 0 leguas 
de longitud; forma parte del de- 
jKirtameiito del Norte. Pais m uy 
íertil y  m uy poblado. Hay comer
cio de granos, carneros, lanas m uy 
finas y m uy estimadas.

CAMBRIDGE. Ciudad conside
rable de Inglaterra, con u i k i  Uni- 
versitlad, la mas antigüa y  la mas 
floreciente de E u ro p a ; tiene doce 
colegios y  ia ciudad doce parro- 

j  quias. Está situada sobre la ribera 
! tlel Cumden de donde ha lomado ol 

nombro á f» leguas S. de íü y  'IS N. 
E . de O x fo rd  y  4 5 N. tle Londres. 
Su longitud oc-cidental-24'̂  4'5/. 
lalitud 52.0-4 2.'

El Condado tle Cambridge está 
hm itado al N. jw r los de Lincoln y  
Suffo lk  y la Sur por loa de Herford 
y  de Essex; al Oeste por los de 
Bedford y  Hunlingtong. Encierra 
4 63 parroquias y  24,000 habitan
tes. La parte del S. E. es m uy íisr- 
t i l ; la del N. E. es pantanosa.

CAMBRIDGE. Ciudad de los Es- 
lados-Unitlos en el Massachiiset, 
reunida al Boston por un hermoso 
puente.

H ay una Universidad íamosa 
con una nm y buena biblioteca: Su 
longitud occidental T3.-9 2U/ latitutl 
Ji2.o 23.'' 28 '^

CAMBRIDGE. Ciudad de la Ca
rolina del Sud, condatlo de Ninctis- 
Syr á 26 leguas N. N. O. de Co
lombia.

CAMBRIDGE. Ciudad del Mari- 
land , condado de D orchester, á 4 9 
leguas S. E. tle Baltimore.

CAMBRONERA. Arbusto que se



planta orclinariamente cn los vallados 
<le las heredades: sus ramos son on
deados , rollizos, y  espinosos , y  las 
hojas largas y  angostas á manera de 
cuña.

CAMKADE. Especie de pimienta 
salvage, cuyo grano es al principio 
verde, después ro jo , y  íinahnente 
cuando seco, negro; le llaman al
gunas veces madera gen til ; ó P i
mienta de las montañas.

CAMELOTE. Tejido hecho de 
pelo de camello con mezcla de la
na , y  cuando es m uy fino , so lla
ma camelote de pelo. Se hace tam 
bién de lana sola.

CAMELOTE. Estofa no cruzada 
compuesta de una portada y  una 
tram a, que se fabrica con la lanzade
ra en un telar de dos careólas, lo 
mismo que tela ó estameña.

Los camelotes son mas ó menos an
chos y  las piezas mas ó menos lar
gas j según sus diferentes calidades y  
parages donde se fabrican. Se hacen 
de todos colores ; unos de pelo de 
cabra , tanto en la portada ó urdim 
bre , como en la trama ; otros la 
tram a de pelo, y  la portada una m i
tad  de pelo y  la otra mitad de seda; 
otros la trama y  portada son ente
ramente de lan a , y  eu otros final
mente ponen la trama de lana y  la 
portada de hilo.

En algunos el hilo tanto de por
tada como de trama ha sido teñido, 
antes de ponerlo al telar; otros te
ñidos en pieza ; otros jaspeados, 
otros rayados, otros ondeados, y 
otros estam pados, ó pintados en la 
parte superior.

Los camelotes se usan diferente
mente scgnn sus diferentes especies 
y  calidades; algunos se enjplean en 
vestidos para ambos secsos, cortina-
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ges de cam a, etc. y  otros para ca - 
su llas, adornos de altares , y  domas 
de las Iglesias.

Hay camelotes también de seda 
de diferentes coloros, rojos, carme
síes , encarnados , violados, etc. que 
se fabrican en Venecia, Florencia, 
M ilán , Nápoles y  Luca, pero no 
son propiamente mas que tafetanes 
y  Tabis (tafetanes de aguas) con el 
nondíre de camelotes.

Los camelotes ondeados de Vero
n a , que se llaman también tabis de 
V erona, realmente son de esta últi
ma especie.

En Lila se fabrican niuchos ca
m elotes, que se tiñen de diversos 
colores, despues de fabricados en 
blanco ; se pasan por la prensa ca
llente , para ponerlos mas compac
tos y  darles ol lustre que les her
mosea.

L ila , y  otros parages de Flandes 
trabajan nn crecido número <1« ca
melotes m uy estrechos y  delgados, 
de que se destinan muchos á E s
paña.

Los camelotes de A rras, por lo 
regular son ordinarios, teniendo el 
grano redondo, mas parecido al del 
barragan, que al del camelote ordi
nario; se l’abrican la m ayor parte 
en blanco, y  despues son teñidos en 
diferentes colores y  pasados por la 
calandria.

En Amiens se hacen muchos ca
m elotes, de diferentes nombres y  
calidades.

Los prim eros, que son los mas 
estimados, se llaman camelotes de 
construcción de Bruselas, porque 
imitan algún tanto los de esta ciu
d a d , ya por su tejidos, ya por sus 
dimensiones, ó por el material de 
que están compiiestos.
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Los segundos son como pequeños 

barraganes estrechos , cuteramente 
de lana , que algunas veces llaman 
camelotes de liilo retorcido, y  otras 
veces de grande grano.

Los terceros tienen nombre de 
camelotes Q uinetes, cuyo hilo de 
la trama está formado de uno solo, 
m uy retorcido; son enteramente de 
lan a , anchos de media ana y  largos 
de 2 I , por lo regular fabricados en 
blanco y  despues teñidos de colores 
d iversos, pasados por la prensa y 
calándria para lustrarlos.

Los cuartos se llaman camelotes 
rayados porque tienen rayas de co
lores , que van á lo largo de ía pie
za ; los pasan tam bién por la pren
sa caliente como los Q uinetes.

Se fabrican tam bién otros peque
ños camelotes de hilo y  de la n a , de 
media ana de ancho , pero muy 
pocos.

Los camelotes de Bruselas son 
jaspeados, siuravas ni dibujos: de
3 Î /2  á M palmos de ancho, y  de 
26 A¡% Á ^5  canas catalanas de lar
go ; unos son todos de p e lo , tanto 
en la portada como en la trama, 
otros cuya tram a es de p e lo , y  la 
p o rtad a , la m itad de pelo del color 
de la tra m a , y  la otra m itad  de se
da de otro color, lo que forma el 
jaspeado, es decir que cada hilo 
de la portada está formado de dos, 
uno de pelo y  otro de seda bien re 
torcidos.

Los camelotes de Bruselas , i’egu- 
larm eute están pasados por la calán
d r ia , y  son superiores en calidad y  
hermosura á toilos los demas.

Se llaman camelotes estampados, 
ciertos camelotes de un solo color 
en donde se han imprim ido diferen
tes flores y  ram ages, ó bien figuras.

con hienos calientes , que son unos 
moldes, que con la estofa juntamen
te ,  st* hací’i) pasar bajo una prensa.

Los que llaman camelotes o/ií/efl- 
dos son camelotes á quienes han he
cho tom ar ondas lo mismo que álos 
ta b is , con la fuerza de la calándria 
bajo la cual los hacen pasar muchas 
veces.

Se llaman camelotes de agua, los 
que despues de fabricados, han re
cibido un aderezo en el agua; y  que 
se han pasado luego por la prensa 
en caliente, que los ha vuelto lus
trosos.

Los que fabrican camelotes y  los 
Mercaderes que los venden , deben 
tener cuidado de no perm itir tomen 
malos pliegues, .Mendo m uy difícil 
el quitárselos, si los han recibido.

CAMELLO. Animal cuadrúpedo 
rum inante , de cuello m uy largo , 
dispuesto en foima de semicírculo 
con orejas pequeñas, cola co rta , ca
beza m enor que la dcl asno, de cor
pulencia y  talla m ucho m a^or que 
el caballo, los pies pulposos y  sin 
casco, y  con una corcoba en el lo
mo. Se cria en Asia y Africa, aguan
ta mucha carga, para recibir la cual 
se arrodilla ; cargándole poca co
sa mas de lo regular, ó de lo que 
conoce que puede lle v a r , no se le
vanta aunque le m aten , hasta que 
lo aligeran ; es m uy pacífico, aguan
ta la marcha por muchos d ias, con 
unas simples pelotillas de harina 
ama.'iada, y  sin beber.

Hay dos clases de cam ellos, aun
que esta distinción, mas bien se ha
ce por su uso, que por la formn. 
E l primero es el camello destinado 
para las caravanas ; es de complec- 
sion fnerte , capaz de llevar hasta 
i  O quintales y  se denomina Hegin  ;



cl segundo qué en nada se distin
gue del p rim ero , menos en la talla, 
que es m enor, y  en la delgadez de 
las p iernas, sirve unicamente para 
cabalgadura,, porque aguanta poco 
j)eso. Los Aralx’s sc sirven dei é l , 
cuando son destinados por correos , 
ya que su velocidad es increible. 
Paj a formarse una idea de ella^ bas
te decii’ , que empleándose regular
mente tres dias desde Alejandiía al 
Cairo, un hombre m ontado sobre un 
Dromedario (que así se llam a) lle
ga en 56 horas y  á veces en 30, sin 
otra b rida , que dos hilos bram an
tes pasados j)or la nariz , que es su 
parte mas sensible, para detenerlo 
en su carrera. Ningún europeo es 
capaz de montarlo, y  resistirá su ve
locidad, porque arriesgaría perder el 
aliento; aconteció en efecto en el 
año 4 8 í7 , mientras yo me encontra
ba en Egipto, que un español lla
mado D. Francisco Lafuente, el cual 
])or asuntos interesantes del comer
cio de su establecimiento de Liorna, 
quiso pasar al Gran-Cairo con la 
m ayor prontitud posible, y hacién
dose sordo á los avisos que los ami
gos le dieron , quiso im itar á los 
áralxís ; luf^o esperimentó los efec
tos de su incredulidad; vienilo pues 
que no podia resistir y  que se ve- 
rifícaria lo que se le habia vaticina
d o , no pudiendo de ningún mo<io 
detener al Dromedario > se vió pre
cisado ú dejarse caer al suelo va- 
luntariamente ; mas sn caida fné tan 
violenta, qne se rompió un brazo , 
y  se dislocó una pierna, quedando 
jK>r algunas horas abandonado, y 
acaso hubiera perecido, á no haber 
]>asado casualmente por allí tina ca
ravana , guivda por algunos euro- 
l íe o s .
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En Persia los distinguen en dos 

clases, es decir en septentrionales y  
meridionales; estos que son mas pe
queños , apenas pueden llevar 7 
quintales, y  á los primeros mas fuer
tes y  corpulentos sc les cargan has
ta 1 3. En la primavera cae el pelo 
á estos animales y  se recoge con 
mucho cuidado por el gran com er
cio , que se hace de él, ya hilándolo 
para los tejidos, ya mezclándolo con 
otros pelos para la fábrica de som 
breros especialmente de los llam a
dos caudebec , que son una especie 
de sombreros de lana. La Germania 
consume mucho de este p e lo , y  sc 
vén llegar muchísimas balas á Tries
te y  Odesa (en  el m ar Negro) para 
trasportarlas á varios parages. E l 
mejor pelo de camello, es cl dcl lo
mo por ser casi todo uniforme en 
svi color sin ninguna mezcla de 
blanco.

Algunos pretenden , que la sal 
amoníaco n a tu ra l, no es otra cosa 
qne la orina de los camellos ; para 
i n a y o r  brevedad me refiero á lo que 
se ha diclio en el artículo del am o
níaco pág. 79.

CAMELLO P a r d a l . Anima) cua
drúpedo , algo parecido al cam ello , 
pintado de diferentes coloros como 
el P a rd o , y  con dos prominencias 
largas en la cabeza á manera de 
cuernos.

CAMDEN. Pequeña ciudad de la 
Carolina meridional á 32 leguas de 
Ninely-Syx 50 N. O. de Char- 
les-To'iin. Longitud occidental 83.® 
3 0 ',  latituíl 1 5'. El distrito de 
este nombre se divide en seis con
dados, y  encierra Jí0,000 habitan
tes.

CAMDEN. Otra ciudad dé la  pro
vincia de Maino , á 76 leguas N. E.
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de B orton , y  olra en Tnglalen a , 
condado y  á G lejjiias Ps. E. de Glo- 
cesler.

CA-MIM. una yer])a que se 
recoge en el Paraguay, pro'.incia de 
la América meridional. Se diferencia 
de la llamada yerb a  con p a lo s , en 
cnanto está mejor escogida, y  que 
lio hay ningún pedacito de palo de 
(jue abunda la olra sobredicha y e r
ba.

CAMISA. Término de embalage , 
que se estila en > arias plazas de Le
vante. Se llama la camisa de una 
bala de seda , un lienzo que la en
vuelve en su parte in terior, a l r e 
dedor de la c u a l, se pone algodon 
para im pedir la hum edad , y  este 
cubierto de olra camisa de cañama
zo en la parte esterior.

CAMISA alquitranada, embrea
d a , ó de fu e g o .  Pedazo de lienzo 
basto y  usado , que regularmente se 
hace de las velas viejas ú otra clase 
oixliiiaria empapado en a ltp iitrán , 
brea ú otras malerias iniiam ables; 
sirve para varios usos en la guerra , 
como son incendiar las embarcíicio- 
nes enemigas, descubrir de noche 
los lral)ajos, y  alojamientos que 
tengan hechos los enemigos, que 
atacan una Plaza , defender un asal
to , y  oíros.

CAMOTE. Especie de batata gran
de , que se cria en Nueva-España y 
otros parages de las Indias.

CAMPANA, Instrum ento cóncavo 
de metal de la fígura de una copa 
boca abajo; tiene en medio una len
güeta con que se toca y  sirve prin- 
cipalmete en los tem plos, para avi
sar al pueblo cuando debe acudir á 
los OGcios divinos, reuniones civi
les , etc.

^lAMPAÑA. Ciudad del reino dr

Nápoles en el principado c ite rio r, 
á 6 leguas Oeste de Conza, 7 E. de 
Salerno, célebre por su producción 
de vino y  de aceite; eslá situada á 
ia longitud de 42 .°  y  latitud

CAMPAÑAiSO. Rio del reino de 
Nápoles en la Calábria ulterior.

CAMPAÑA. Pe({ueña ciudad del 
Departamento de Ger (G ascuña) en 
el Douze á 6 leguas S. O. de Con- 
dom.

CAMPAÑA DE BOMA. (L a )  La- 
tium . Provincia lindada al O. por 
el Tiljer y el m a r ; al S. y  al E. por 
el m a r , la tierra  de Labát' y  el 
J h ru zzo  u lte r io r , y  ai N. por la 
Sabina. No produce casi nada , y el 
clima es njalo por falta de cu ltu ra ; 
í’orma parle de los Estados del S. 
Padre.

CAMPANINI. Marmol de Italia , 
que se saca de las montañas de Car- 
rara. Se llanta a s í, porque obrán
dolo hace un sonido parecido al de 
la campana. Este mármol es m uy 
dnro, pero m uy fácil de estallar.

CAMPECHE. Ciudad de la Nue- 
va-España , península de Yucatan , 
en la costa oriental de la bahía de 

j Cam peche, con un buen castillo.
; La ciudad de Campeche, que es la 
' capital del pa is , se consideraba en 
I olro tiem po, como la escala de to

do el trálico, qne se hacía del palo 
; campeche; los indios de la vecindad I estaban empleados en cortarlo , por 
i el módico precio de un real diario, 
i sin eml)argo que se vendia entonces 
I hasta '120 libras esterlinas cada to- 
! nelada.

Cuando los Ingleses se apodera
ron de la Jantaica y  conocieron el 
precio y  el uso de este p a lo , qui- 

' iieron dividir con los Elspañoleseste



comercio; pero viendo qne los pa
ra [jes en que estos aeostimibraban 
hacerlo cortar estaban bien íbrlitica- 
dos y  guardados por tropas , pura
que no les l'nese tan lacil llevarse 
to<lo el que encontraban et» la orilla 
del m ar, disjiuesto ásei- end^arcado, 
fueron á buscarlo á otra jia rte , y  lo 
hallaron en los alrededores del lago 
T r is te , en la bahía de Campeche 
en donde continúan este negocio; 
á este íin lian contratado los le
ñadores indios de esta costa, y  
algunos Ingleses establecidos entre 
e llo s , paraque no sirviesen á otros 
sobre este particular.

Ix>s géneros con que pagan los 
Ingl eses de la Jamaica á los leñado
res del palo campeche, consisten en 
bebidas fuertes, sierras , hachas, 
sombreros , m edias, zapatos, cuchi
llos , y  otras nienudéncias.

La ciudad de Campeche está si
tuada á los 49.° 28 ' de latitud y  es 
la única que hay desde el cabo de 
Catock hasta Veracruz. Ivstá defen
dida por uu castillo bastante forti
ficado , que á pesar de e s to , no pu
do sostener en 'J699 el ataque de 
los Ingleses, ni menos salvarse en 
'1678 de los Franceses é Ingleses que 
la sorprendieron y  saquearon.

I^Ls mercancías, que se esportan, 
á mas del palo cam peche, son la 
madera de carpintería, la m iel, la 
cera , el azúcar, el café , la zarza
parrilla , y  los cueros.

CAMPEN. Ciudad fuerte de Ho
landa, con una cindadela y un puer
to  casi tapado por la arena , sobre el 
Jssel cerca de Zuyderzée á 8 leguas 
N. E. de Deventer, -Í8 N. E. de 
Amsterdam. Longitud 59 3 6 'latitud 
5 2 ' 32 '. Hay un puente de madera 
m uy bueno que tiene 723 piés
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de largo sobre 20 de ancho.

CAMPO. Significa lo que está liso 
en las te la s , que tienen labores co
mo el raso ; y  así el fondo se llama 
campo con respeto á las mismas flo
res colocadas en él.

CAMPO. Los Siameses y  algunos 
otros pueblos de las Indias orienta
les llaman campos los barrios  ̂ que 
destinan para las naciones estrange- 
ras, que van á comerciar entre ellos. 
En estos campos barrios, cada na
ción forma una especie de ciudad 
particular, para hacer allí todo su 
tráfico, tener sus almacenes y  tien
das y  residir con sus familias y  de
pendientes. Los Europeos están esen- 
tos en Siam, y  casi en todas partes, 
de esta sugecion, ya que son hbres 
de habitar en las ciudades, ó arra
bales según les convenga mejor pa
ra su comercio.

CAMPO ó PEQUEÑO CAMPO. Nom
bre , que se dá á las lanas de Espa
ña , que vienen de Sevilla á Má- 
laga.

CAMPO-FORMIO. Pueblo del 
Friurli cerca de U d in a , célebre por 
el tratado firmado entre la Francia 
y  Austria á 17 octubre de 1798.

CAM PO-M A\OR. Pequeña ciu
dad de Portugal en la provincia de 
Alentejo, con nn eastiílo, á 3 leguas 
N. de E lvas, 10 S. E. de Port-A le- 
g re , í*0 E. de Lisboa, situada en la 
longitud occidental de 9? 1 2 /  lati
tud  38? 50'.

CAMPO-SANTO. Ciudad del du
cado de Modena , á la izquierda de 
Panaro, célebre por la batalla de 8 
d& febrero de 17íf3 , enlre los Es
pañoles y  los Austríacos.

CAMPRODON. Villa de España 
en Cataluña, en la falda de los P i
rineos, distante 10 legiias S. E. de
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Piiigcerdá, en la latitud de 
AV.

CANA. Cierta medida que se usa 
en Cataluña y en otras partes y  
consta de dos v a ia s , a corta di
ferencia , variando algo según los 
paisos.

CANADA, ó NUEVA FRANCIA. Gmn 
pais de la América septentrional, 
lindado al E. por el Golfo de San 
Lorenzo, a lS . por los Estados-Uni
dos , al N. por unos desiertos y  paí
ses desconocidos y  al O. por el Mi- 
sisipí. E l G anada, que algunos juz
gan tan grande como la mitad de 
la E u ro p a , se estiende desde el gra
do 39 hasta el 65 , es decir, desde 
el lago Esié hasta el Norte de la Ba
hía de lludson en la titud , y  desde 
gI 28H hasta 336 longitud , es de
cir desde el rio de Misisipi, hasta el 
cabo Rase en la Isla de levra-noi'a .

E l Canadá fué descubierto en 
A 50U , según el parecer de algunos, 
por unos pescadcM'os allí arrojados 
por una toru \en ta ,y  según otros por 
Juan y  Sehastia« Cahot, padre é h i
jo en 1^97 , cuando encontraron la 
isla de T erra-nova» y  una parte de 
la tierra de Labor. El invierno es 
de seis m eses, estremademente li-  
guroso.

El rio caudaloso de San Lorenzo 
que en su boca tiene mas de 22 le
guas, y cuyo origen es todavía des
conocido (aunque los habitantes del 
Canadá, que comercian en p re te ría  
con los ind io s  ¿ ra iW , no hayan 
subido mas de 800 leguas) atra
viesa casi enteramente esta r^ io n  
formando en su c u n o , hasta 5, ó 6 
grandes lagos (que  algunos por su 
ostensión, mei^eceriau el nombra de 
inar^ s6n m uy cómodos para el co
mercio, que los Frícceses hacen con

várias Naciones establecidas en sus 
orillas. Se llaman lago de Fronte- 
nac , el de E rrie  ó de C onti, el de 
ios i ía r o n s , cl Superior y  el d(i 
Lenemipigou. Los salvages aseguran 
que hay de la otra parie el lago de 
Asinipouals  todavía nuiyor que es
to s, y  pret(Miden que el gran rio de 
San lx)ren70 nace de é l , pero los 
Fi-anm es no han j)enetrado aun bas
ta allí, y  no se puede dar demasia
do crédito á los salvages poco fieles 
(»n sus relaciones. E l curso regular 
del rio de San Lorenzo, es largo casi 
200 leguas.

A la entrada de la embocadura 
del rio de San Lorenzo, hay una is
la llamada A n tic o s tic , donde habi
tan franceses^ que hacen el comer
cio de pieles d e  loljos marinos y  
otras clases dü pelelerias t*on los 
M ontañés y  Papiuachas, á quienes 
dán en cambio armas y  municiones.

Se cuenta que los Franceses ha- 
bitaut(‘s en el Ctuiadá , son en nú
mero de mas de 200 ,000, todos r i 
cos, ó que pasan la vida con como
didad.

l ’ienen pocas cindadeí y  no dán 
este nom bre mas que á Qtiebec la 
capital del pais , que podria dispu
tar el p iim er lugar en riqueza y  
hernmsura á muchas ciudades con
siderables de la antigüa Fraíicio, á 
M ont-Real, y  á Trois-Rivieres, que 
aunque lugares insignificantes, no 
hacen menos com ercio, ni recogen 
menos riquezas que los do Quebec; 
con todo no les sobrepujan en esto, 
ni tanipoco en la magnificencia de 
los edificios.

Lo principal de la colonia fran- 
i cesa , consiste en el gran número de 
\ habitaciones, que estíín situadas, á 

los lados «leí r io , desde Quebec has-



ta M ont-Real, que iio estando leja
nas unas (le o tras, sino un tiro de 
mosquete , componen como dos 
ip-andes ciudades de mas de 50 le
guas de longitud.

Estas habitaciones, que algunas 
son como pequeñas ciudades, no lle
van este nond ire , s<; llaman costas; 
y  ni tampoco dán el jioml)re de la
bradores álos que allí viven, ó culti
van la tierra , sino el de habitantes. 
Los menos acomodados de estos ba- 
bitantes , tienen ^ arpens ( medida 
de tierra que corresponde á jornales  
ó aranzadas de Castilla, y  á m uja- 
d a s , 6 vesanas de Cataluña ) sobre 
3 0 , ó ^0 de profundidad; pero en 
cuanto á las grandes concesiones, 
que son propiamente los señoríos 
del p a is , de que dependen las sim
ples habitaciones, tienen hasta tres, 
cuatro , y  cinco leguas de superficie 
sobre una profundidad á discreción, 
que con todo, aquel á quien se con- 
( ^ e ,  no retiene mas qne una par
te , como para formar la cabeza de 
partido, dundo el re.sto á 3 libras 
por arpent de censo señoril á los 
habitantes particulares.

Hay también habitaciones en al
gunas islas del rio , que no son infe
riores á las dem as, de ia isla de 
O rléans, á una legua y  media de 
Quebec. Esta isla, que tiene 7 leguas 
de largo y  3 de ancho, es m uy íiér- 
til particularmente en trigo.

Una parte del comercio del Ca
nadá , consiste en los granos y  le
gumbres de todas especies que se re
cogen en las tierras de todas estas 
habitaciones, y  en tablazón de car
pintería y que se saca de los lugares 
nuevamente desmontados , donde 
á mas del consumo del país, se car
le a n  muchos buques, para las islas
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francesas, de las cuales traen en 
cambio azúcares, tabacos, y otros 
artículos, que los habitantes aunque 
necesiten , no cultivan.

La jx?letería, principalmente el 
castor íorma el principal ramo del 
comercio de estas colonias, y  que 
pasa enteramente por manos de es
tos salvages, de los cuales se sacan 
cada año mucho» nnllares, en true
que de mercancias europeas, que 
dejan un copioso beneficio.

Estos salvages, primeras habitan
tes del Canadá , componen cuarenta 
diferentes naciones, casi siempre eu 
guerra unos contra o tro s , pero to 
dos igualmente zelosos de su liber
ta d , y  mal sufridos de ver estran
geros en medio de ellos.

Los Iroqueses, que se reducen á 
solas cinco naciones son los mas fe
roces y  mas valientes (ie todos, te
midos también por los Europeos, y 
los naturales. Parecen amigos de 
los Ingleses, porque les usan mas 
atenciones, que los Francés«« ; esta 
política les asegura la compra de las 
p ieles, que pagan aun con mas ge
nerosidad ; entretanto cuando no se 
está en guerra con e llo s, se hace a l
gún negocio en Frontenac, á donde 
les trae mas cuenta llevar sus pieles, 
en canoas por el lago , en lugar de 
llevarlas por tierra á Nueva-York. 
Proveen también á la guarnición de 
Frontenac, de toda clase de carne, 
como ciervo, corzo, pavos y  pesca
do , dándoles en cambio agujas, cu
chillos, p<51vora y  balas.

Entre los demas salvages, hay 
varias naciones amigas de los Fran
ceses; algunos aun han abrazado el 
cristianismo, y  se han avecindado 
en las coMnias francesas : tales sou 
los Abenakis y  los H uronsi estos
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están csUiblecIdos cn Tjorclo y  aque
llos residen en S i l l e r y ,  pueblo po: 
co (UsUlJtc ile Quclxic.

l la y  tiuubien dos pueWos de Iro- 
quescvs cristianos, cerca ù t ì . M o n t - R e a l ,  
però esta generación procede, de qjie 
cuando niños luei'on quitado.*^ ú: es
tos saJvages,en la gueri’» que tuvie
ron co» Ips Frangoses.

Crücft. alli .íu i|cbpiitrigo, que se 
sieuibra pn el iue#.d<i? m ayo y. se re
coge al fui de ag0|5l9 ; las legumbres 
taiííbieu &on qsctílenle#. Hay bosques 
p(^>luda^ de ;aiiimaU*s singulares, y 
dft í»rl^olas descogocidos cu Europa. 
E l Cauadá*sP.4i>ide en dos parUíS, 
c.s.divii;, en. y.,líajo;.loí bal#i- 
tantfls de.eslQ, sp», ujwi, mezcla de  ̂
eslraugfi^’OS de ^á^H t̂U'icaqos,civili
zados ; bjs . «qyej. sou .6í̂  Wugts .que 
viveu.de,la cazaiyijìtìjwa. . .

GAK/U)-\„ j\]ledi(ti;\, d a -  líquidas 
qu^.s€; ps»/}n  ^or4iigAl<ii‘j2.iCauádaa 
forí^an í4i«nd,.qup ^6otra,modi^ 
da del pais. .

CAiSAXi, (Cavidad.,4M,'olougada ,y 
descubiei’l« ppr doud« , se coiiiduco 
recogida ^ l,^gua ,ú  licori líaw- 
.<e uu tierra , 4^ ma()^’4 ,iploAtQ,^Gj. 
\ sirvp. para regadío, desagüe, na
vegación y  otvQ&;Í4esH. ,.i í.

ÓANA£-. Mío «wílWicial, XcM'maík) 
rater^Jueute .p<^'..inauo del homJ>i'e 
y  uo por U .uatuf^ülez^^ para bacer 
coutunicaí,-.4 ftSMm4re»i,,,ü dos rios 
unok con olTQ^ faciUtaudo de este 
modo el cojoeicio y  eponouii^udo 
los gastos del Lras^wJLe.de. W in e r 
rancias. . . . .

CANAL, Pasage ,dfi m^c cmIixí dos 
liernts, coBMXtel canal do.MalUi «n 
el Mediteíi-áiieo, «»tre esta .isla y  la 
de Sicilia ; ol . canal ,dq. Mozaudii- 
que de las lu d ías , entre las islas de 
.M tdagascár , y  el continente de

AXrica; d  .canal de Inglaterra, etc.
La íbrinacion de los canales en un 

re ino , d tbe  considerars(; como u» 
munaiitiíil de» riqueza, para el co 
m ercio; de i (>sla <jlaso son el canal 
hecho en -1818, por el Pachá de 
Egipto , el actual Mehemet-Aií , pa
ra Jácilit«r .el traaporte.d«'los* trigos, 
legnm bm s, algodones«, arroz y  de
mas ¡)roducciones á Alejandría, á 
cuyo, iin ju»ti> iel>4Nilo con el mar 
del puerto-(ic dkiia ciudad. El ca- 
iiid del Lun^uedoc ,idü Orlé«ns , de 
Picwdía y  o .̂iD8 de Francia', ooni- 
pruelx)n la. utilidad iáe- .su' íbrm a- 
cion>., j . ••i.i i" 1 ■' " 

í'^'lix' hsu'iau, ¿A>Hapañu‘ los «c íu ir -  

les., siiae .adoplídia f*l -sislema gene
ral de Aiacerlo.^ on xlos'puntos quo 
son^uoepiüijusitlejest» hcnétiea eni- 
pi'USQitai) útil«.'-«  ̂ veixiad«M'0>inanHir^

I tiaLdeiU'ri^ueKa'iLerritoriai.
> Aiguuoa so ika» .proyectado , y  se 

I han..tamícela empezado;' pero hmi 
I q u e d a d o  i n c o m j d e t o s .

E l canal ide ln< Belioayftprohiulo 
po r.fe íd  ikíleu dpiH I d e  marzo de 
48 'ift, ;para oonstruirse desde* Oór- 

I dova -á Sevilla , coitfUiaria>d« >2̂  i / 2  
' leguAfl d e  >lar^, la anchura de> 4a mi- 

■)erlií;ie debería í»or den^í) pies y  en 
a solei’ift de 5 0 , y ' la profundidad 

del- ^guft. de *8.. SLsedle^ase á veri
ficar laccjecuocwii do enlB'n^ramliosa 
obra, los beoeíicios .serian incalcula- 
ble&. ¿Yi que diré del eaikal de la in
fanta doñú Cai'lota-en cl> río Llobre- 
g a t , y  del de Urgel en e l i*io'Segrp? 
jNo puedo menos que ;c‘3f)resar que 
los purlicifiautesfle este beneficio lo
gran de un raaoantial de ri^ieza.

Uu ,Gobi«rno. sabiof^ > procurará 
generaliaar.esle sistema, de abrir ca
nales , y  esto hará íelices á muchos 
pueblos, como lo esperimenta la



Francia de cuyos principales cana
les lialdaremos , aunque concisa
mente, paraque se conozcan los bue
nos resultados de este plan que has
ta entre los Chinos ha tenido el 
apiecio que inei^ce.

Canal del ÍMtigitedoc ó canal de los 
dos mares.

Este canal fué' propuesto bajo el 
reinado de Franoisco I, renovado en 
tieuipo de Enrique IV, y  Luis X III 
y  principiado y  concluido mientras 
reinaba Luis XIV.

La utilidad es considerable para 
todo el reino y  príncápalmente para 
dos de  sus mas. fértiles provincias, 
que son. la GiUenne. y  Languedoc , 
que en ei dia eavian sus géneros por 
uft camino 4X>i:to y  seguro , cuando 
antes era p re c ia  dar una vuelta de 
800 leguas ooo iodos los riesgos del 
m a r , y« las tormentas ya por 
los corsarios.

Estd oomunicacion empieza por 
uu charco , ó estanque de -î OOO pa
sos de circunferencia j y  de ^0 pies 
de profundidad^ que recibe las aguas 
de la MonLaña-negi'ai Bajan estas á 
jSanrouse^ ú una hoya de 200 toe
sas, de largo con AéO dé aucboy for
mada ,de piedras de corte. E^te es el 
punto lie división-para distribuir las 
aguas ¿  derecha é izquierda en un 
canal de 6 *̂- leguas de largo , al cual 
se reuuen varios rios pequeños, sos
tenidos de trecho en trecho por 1 0Ĵ  
esclusas. Las que producen el mejor 
efecto, son las ocho, que se ven cer
ca de BezierSy que forman como un 
despeñadero de esclusas de 1 56 toe
sas de largo  ̂ sobre 1  i toesas de de
clive»

Este canal, en algunos parages,
CUAD. X V I.
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está dirigido so]n*e unos acuedtictos 
y  puentes de nna altura increíble, 
hechos adrede para dar libre paso 
por debajo á otros rio s; peró lo que 
mas sorprende e s , la construcción 
del parage llamado el Mal~pas, que 
es nna montaña de roca horadada 
en varios puntos ya en descubierto, 
ya  en arcos por mas de 1000  pasos 
á fin de dar salida á las aguas.

En una estrem idad sc une al Ga- 
rona , cerca de T olosa, y  en la otra 
atravesando dos veces el Aude, pa
sa entre Agde y  Bezieres, y  acaba 
en el gran lago de Tau , que se es
tiende hasta el puerto de Ceta.

Esta obra comparable á todo lo 
que los romanos han hecho de mas 
grandioso,' se empezó en 1666 por 
el Señor R iquet, til cual tuvo la fe
licidad de concluirlo antes de  su 
muerto, acontecida A principios de 
octubre de 1 680; stis hijos é yernos 
se eneargaron de nljpina friolera pa
ra perfeccionarlo.

Para este aíhnirable canarl se gas
taron treze m ilíones, de los cuales 
el Rey dió 6,920,818 libras , y  la 
provincia del Languedoc 6,079,082 
libras incluso el gasto para el puer
to  de Ceta , que llegó á 2 ,000,000.

El derecho establecido para este 
c an a l, fué de H dineros por legna 
por cada quintal sobre todos los gé
neros, mediante un arancel que sir
vió de guia para evitar contiendas 
sobre el número de leguas , qne hay 
de un pnerto á otro.

Este <Ierecho mismo, que se per
cibía sobre el canal, fiié ce<lido por 
el R ey , al qtxe llevó á término una 
obra tan útil; suiám ilia lo disfruta 
todavía con un emolumento de se
senta mil libras anuales.

La comodidad de este canal, pro-
78
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vocó p1 projecto de oti’o, para la co- 
inuiiicucioii del m ar de Provenza 
hácia las costas de N orm andía, reu
niendo el n o  (le Oiichc con el de 
jéviuasoTi, liácia Gros-hois , distante 
tres leguas, de modo que se podría 
atravesar toda la Francia por el 
R k o n , el Saonc, el O uche, ei A r -  
m asón, el Yone y  el Sena.

Se omite la descripción de los de
mas canalíís de fír ia re , de Ovleans, 
de P a r is , c tc ., bastando la que se 
acaba de ind icar, para dar una idea 
de la utilidad de los canales, que 
disfrutan casi todas las naciones pa
ra m ayor facilitación de su comercio 
in terio r, cuyas ventajas se reparten 
entre toda la sociedad, ya con la 
economía del trasporte, que propor
ciona precios módicos en la venta de 
los géneros, en beneficio de los com
pradores, ya  por la fertilidad de los 
campos con la recíproca comunica
ción , que son medios de ahorros de 
muchísima consideración.

CANALETE. Especie de remo 
corto , que sirve en las canóas para 
su gobierno: tiene su estrem idad, 
que entra en el agua en forma de 
cucharon.

CANAN. Medida de lítpiidos usa
da en el reino de Siam. Los Portu
gueses la llaman Choup. Contiene 
casi dos azumbres. El cuarto del 
(janan , se llama L e in g : la niedida 
inferior á esta , es el coco, y  tam
bién los hay de casi un azumbre.

CANANOR. Uno de los mas gran
des reinos de Malabár, con un puer
to  m ny vasto y  m uy seguro; debe 
ceder con todo al de Calicút por la 
estension, pero tiene ventajas sobre 
este ya por su com ercio, ya por la 
m ultitud de habitantes, cuya m a
yor parte son m ahom etanos, boy

bajo el dominio de los Ingleses. Su 
longitud 7? 9 '', latitud 4 4V 57'.

Sus principales Plaz.3s marítimas 
son Baliepatan , Framapatan , y Ca- 
nanór, que es la capital, y  qne le 
ha dado el nombre. Los Portugue
ses han conservado por largo tiem 
po el piim er fuerte , que ellos han 
tenido; lo perdieron sin embargo 
como Cocíün en 4 662 , y desde en
tonces los Holandeses, que se apo
deraron de é l , han permanecido en 
algún modo dueños del comercio, 
que se hace en esta parte de Mala
b á r , que tiene 25 leguas de costas.

Las mercancías , que se estraen , 
son azúíjar , pimienta , gengibre car
damomo , am bar-grís, que se en
cuentra en el cabo de Coniorin, miel, 
y  cañafistula.Se hace también algnn 
negocio de pedrerías, como grana
tes , zafiros, jacintos, topácios, ru 
b íes, y  particularm ente de la pie
dra , que se conoce entre ios (íro- 
gueiw  por Piedra Cananor, y  que 
tiene algún uso en la Medicina.

Se asegura, que ván cada año á 
Cananór mas de 200 bastimentos; 
pero aunque se haga un comercio 
considerable de todas las m ercan
cías , de que acabamos de h a b la r; 
es cierto que el a rro z , que produce 
este reino en abundancia, y  que es 
el mejor de Malabár, constituye m u
cha parte del cargamento de la m a
yor parte de estos buques.

Kn Cananór se desembarcan los 
¡ caballos de Persia , que se destinan 
: para el reino de Narsinga.

A legua y media de Cananór, hay 
! el pueblo de Caola , en donde se fa- 

l)rican telas superiores; á alguna dis
tancia itayel p u e b l o  de Tremepatan, 

1 célebre por el m ercado, sus telas, j  
sus Comerciantes; dichas telas conser-
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van el nombre del lu g a r , en que se 
fabrican.

CANAPÉ. Elspe cié de escaño, que 
comunmente tiene el asiento y  res
paldo hecho como colchonizillo 
de cerda ó de p lum a, para m ayor 
comodidad , y sirve para sentarse ó 
acostarse. Los hay también de teji
do de junco d e lu d o , de paja natu
ral , ó p in tada , y  de espadaña, ó 
enea , con el respaldo do madera.

CAÑARA, Provincia del Indos- 
tan , que se estiende del Cananór al 
cabo Ram as, ó la longitud de 70 
leguas; fué conquistado por Hyder- 
Aly. Los Portugueses tenian allí es
tablecimientos para la esportacion 
de la pimienta , que es la mejor que 
hay  , pero en el dia está divida en
tre los Mabrates, y  los Ingleses. Los 
habitantes son muy m iserables, á 
pesar de sus abundantes produccio* 
n e s , que son el arroz negro, repu
tado por el mejor y  mas sano que 
el blanco, palmeras, frutas, pimien
ta , ganado de toda especie, etc; su 
capital es Mangalor.

CANARIA. (L a g ran) Isla del 
océano Atlántico, inmediato á la 
Africa de casi ÍI8 leguas de circun
ferencia , -12 de diámetro , y  1 32 de 
superficie; fué conocida por los anti
guos, pero descuidada y  abandonada 
hasta el año i 396, en que Pedro de 
V'era español, fué el prim ero de los 
Europeos, que la descubrió. Se apo
deró de ella en nombre de su rey. EU 
m uy fértil en trigos, vinos genero
sos , fru tas, azúcar, aguardiente, se
da cruda , ganado, volatería y  caza; 
en algunos parages se hace la cose
cha dos veces cada a ñ o ; hay tres 
ciudades, que componen una pobla
cion de casi 50,000 habitanlos, y  
son T elda , C aldery Guia, sin con-
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tar la capital que es Palm a; su lon
gitud 1 .0  1 0 % latitud 28?

CANARIA ó C iu d a d  d e  l a s  p a l 

m a s . Bastante grande y  hermosa con 
un castillo en la costa oriental. T ie
ne una legua de circun fíírencia, con 
unos edificios de gusto, y  una Cate
dral magnífica. ISIil doscientos habi
tantes forman su poblacion; está si
tuada á la longitud occidental de 
17.<5 k l '  3 0 '',  latitud 27? U' 56".

CANARIAS. (Las Islas) En el 
Archipiélago del oceano Atlántico, si
tuadas entre los 279 y  39' y  los 29? 
y  2 6 ',  latitud N. y  los 2 8 " , y  
los 9.0 8'  O. á 25 leguas de la cos
ta occidental de Africa. Son unas 20 
islas, de las cuales, 7 solo se habi
tan como principales, que son la 
Gran-Canaria , Tenerife y  Gomera 
en e l centro; Fuerte-V entura, al E. 
Lanzarote al N .-E ., Palma al N.-O. 
y  la del Hierro al S. O. Entre las 
otras pequeñas islas, que forman el 
Archipiélago, se citan la Graciosa, 
Roca, Alegranza , Santa Clara, lado  
los Infiernos y  la de los I-^bos. La 
superficie total del suelo de estas is
las se calcula en nnas 1 62 leguas : 
el terreno protluce frutos, granos,y 
vino muy esquisito; el conocido ba
jo el nombre de Viduen y  Malvasía 
es propio de Tenerife, algún tanto 
de P a lm a , y  de la isla de Hierro ; 
produce también esquisitas fru tas, 
naranjas, limones, dátiles, platano», 
cañas de azú«ar, guayabas y  popa- 
y a s , también hortaliza , legum bres, 
y  muchas yerbas medicinales, y  o lo
rosas : crece también el m aiz , y  es
celente barrilla. Hay castaños, a l
garrobos, m iel, cera, con muchos 
bosques de laureles, pinos y  ma
droños, y  mucho ganadlo porque 
hay pastos muj^ buenos.
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Las Cui)ái'¡as fueron conocidas co* 

1110 islas fortiiiiataspor los antiguos. 
Kn 4 39C , fueron descubiertas por 
ios navegantes europeos ,-  y  basta 
Ah'\7 , eu cuya época iasr cedió el 
Gobierno español á Juan de Belen- 
court Gentil-lioiiibre F rancés, no 
se consideraron como un descubrí- 
miento importante. navegante 
se apoderó luego de Lanz^trote, y  
de la isla de H ierro , y  á su vuelta 
á España, cedió su derecho á D. 
Diego de HeiTci'a noble castellano , 
quien á su vez conquistó, la isla de 
Gomera. En lo- sucesivo habiendo 
sus, herederos , vendido la posesion 
de las islas á Fernando 4 ? , se em 
prendió Ja conquista do las dem as, 
y q x ir los -í 5 J 2 , aseguró su doiui- 
uio eu ellas «1 Gobierno español, 
despues de uua gueiTa obstiiu\da con 
los indígenos, llamaíios Giiaiic/ies 
p 9r  los Españoles, <[ue moniíeslaron 
im valor y  heroísmo sín igual, pre
firiendo la m uerte ú id sumisión. 
Todos los auiuudes de las islas se 
llevan allí de E u ropa , menos la ca
hra y  el camello, qwe son indígenos, 
y  de estos últimos hay  una abun
dancia regular. i. ,

GANAlUO. Pájaro del mismo, ta
maño que el gilquero, comunmente 
dtí color de pa|a , y  de uanto fuerte, 
y  armonioso. Es indígeno de Cana
rias y  se cria eu pajareras, ó jaulas.

CANASTA. Gesto redondo, y  an
cho de boca., que suele tener dos 
asas, y  se hace de mimi>res.

CANASTILLO. E l canasto peque
ño bajo y  estendido, que sirve de 
azafate, y  por lo regu ar hácia la 
circunferencia se colocan los mim
bres algo apartados forniaado como 
un eni'ejado.

CANCAMÜM. Especie de goma

laca, qne sirve para la Medicina. 
( V. Laca. )

CANCANLiS. liase, que se fabri
ca en las indias orientales-,‘denomi
nado taaibieij Athas. A este artículo 
a tla s , que eslá puesto en la página 
\  50 de osbüi Dicctonario, añado aho
ra las calidades mas considerables, 
que son el que se acal>a (le manifes
ta r ,  el cotonis, el calqiders, el co- 
tonis Boidllesy^y io» ÈoiiìUes chas- 
m a j  ó charmajr. Loa (kitoiiis se lla
man a s í , por tener el Ibndo de ai- 
godon , y  lo demas de seda. Las 
Cancúiiias sollam an también Q uen- 
kas porque parecen mas* suaves y 
cargadas de seda. Los colqiiiers son 
unos rasos al estilo tu rco , ó punta 
de Hungría. Loi Bouilies c-otofiis-y 
BouUies chcu'inay- son una es|>ecie 
de grodciuf' (te jido  do soda)* de co
lor de ojo de perdiz.

Hay cancánias, de diferente lar
gura y  anchura., desde 3 CMia  ̂
catalanas de largo sobre 2 /3  de an
cho , hasta 40 4 /2  de largo sobre 
9 /16  de ancho. Se llaman medias 
piezas las que í»procslmadamente 
tienen la m itad  d e  la largura ordi
naria.

CANCHELAíiUA. Yerba poreci- 
da en el color y  figura-, á la paja 
larga y  delgada ; no tiene hojas , y  
solo predinne luna simiente pequeña. 
\'iene de las Indias y  es remedio 
para algunas enfermedades.

CANDADO. Cerradura móvil y  
jio rta til, que sirve para asegurar las 
puertas , cofres, balijas , etc. Se sir
ven también de gruesos candados 
para las puertas de las bodegas, al
macenes , y  demas piezas, que se 
quieren asegurar mucho.

Hay candados redondos, en for
ma de cx)razon , de triángulo, escu-



do de armas , cuadrados , chatos, 
aovados, cn forma de bello ta , de 
balaustre, j  otras varias heelmras.

CAjNDAHAR. Ciudad grande m uy 
rica y  traíicantc de Asia »‘n el lin - 
pcrio de Atgans, capital de la pro
vincia de este nombrcv H a j muchos 
Bcuiianos, (idólatras de la India) 
y  Gaui'osóGuebros, ( idólatras ado
radores del fuego ) en un terreno 
abundante de oasi iodo lo <|iic es 
necesario á  la vida. Su longitud 66?
4 0 ' ,  latitud 30.P 58'.  ̂ .

CANDTESH. Provincia dídlndos- 
táu bajo la depenilencia de los Ma- 
kratcSy  que tiene un suelo fecundo, 
regado por el rio T a p ti. No hay 
m as que jwqueñas poJjlaciones, cu
y a  capital en Burhanij i

CANDELA. (V . A ela de sebo.)
CANDELERO.- Utensilio de casa, 

que sirve para poneri 1» vela , man
teniéndola segura y  deredia. Uáoese 
de oio ) plata , estaño, cob re , bron
ce , h ie rro , loza , cristal y b a rro , y  
m a d e r a d e  varias heohuras, con su 
pié, que le sirve de base y  una co
lu m n a , que en su parle superior 
tiene un cañou donde se pone la 
vela.

CAXDELEROj Hierro, que se po
ne en ei bordo de la embarcación y  
en otras partes, pti-a asegurar-en él 
alguna cuerda. Si tieoe para eslo un 
anillo en la parle  superio r, se lla
ma Candelera,, de ojo-, y- si remata 
sin é \,  Cande¿ei'o dogo. ■ •

CANDI, que mas comunmente se 
llama Cando. Medida ó ana , que 
usan en muctios parages- de la In
d ia , y  particularmente en Goa ca
pital de las Plazas que ocupan los 
Portugueses.

E l cando de Goa es 7/8 por ^  
m ayor, que las anas de Babel, y  de
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Balsora y  de 6 1 /2 , mas que la ana 
ó vara de Orniús; y  corrf.spónde á
3 7/8  canas catalanas.

Las telas de seda y  las de lt»-na se 
miden con la vara, que introdugeron 
las Españoles, cnando fueron due
ños de Goa ,. y  las telas con el Can
dí ó Cando, este ultim o’, de) que 
se sirven también en <*l ixjino de Pe
gú , es parecido a l a  ana dn*'‘Vene
cia , no teniendo- d e  aquel mag que 
el nombro. i

CANDÍA, k la  oonKÍd'nrdfcle de' Eu
ropa  ̂ en el Mediterráneo ^llamada 
en otro  tiempo la isla de C re ta , al 
S. dcl archipiélago;'hay alíf muchas 
montañas ad>ierlas de nieve, jwrti- 
cularmente las del Oeste  ̂ p o r ' esto 
llamadas M ontañas -blancas. Perte
nece á ios Turcos y por habei la' con
quistado j hácia el íin de setiembre 
de A 669  ̂ dol poder de los Venecia
nos. Sus habitantes son en número de 
300 ,000 , compuestos' de Tiu'cos, 
Griegos  ̂ é Indios. Su clima es bue
no y  sano y las agua» escelentes. S u 
estension es'de 80 leguas de largo, 
20 de ancho y  200 de circunferen
cia; dista 1 2 0 "leguas de-Damiata; 
2U de M ilo; 90 de C hipre; 17 de 
Cerigo; 377 1 /3  de Barcelona, y  
93 de Constantinopla', está dividida 
en tres Departamentos; de Candía, 
Cenéa y  Relimo. La latitud de Can
día que esvsocapital, es de 35? 20^, 

j  y la longitud ^2 28 '.
El Comercio que se hace en esta 

isla es considerable, la m ayor parte 
de las naciones cristianas; que trafi
can en las escalas de Levante, tie
nen alli sus respectivos Cónsules. Las 
ciudades mas comerciantes son la Ca
nea, Relim o, Candía , y  Girapeta. 
Sus producciones consisten en gra
nos superiores, vinos esquisitos, la-
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lia s , seda, miel que huele á tomillo, 
y  aceite , producido por un número 
infinito de olivares, que pueblan ca
si toda la isla , y  que casi nunca 
mueren , porque están situadas en 
las llanuras y  defendidas d é las  vien
tos frios.

Este aceite es m uy bueno, y  cons
tituye el principal tráfico de la isla. 
Cuando la cosecha es buena se pue
den recoger hasta 500,000 medidas 
de aceite.

Este aceite es m uy ordinario y  sir
ve la m ayor parte para las jabone
rías , que son en gran número. El 
mejor es el de Canea y  de Retímo; 
el de Girapcta es fangoso y  negruz
co , i>orque los habitantes antes de 
vaciar los cántaros, acostumbran á 
mezclar el aceite con la hez rem o
viéndolo to d o , para venderlo junto.

Produce goma adragante , ládano, 
algodon , quesos, y  sésamo ( planta 
de cuya semilla se saca aceite) y 
malvasía ; la mas esquisita de todas, 
es la de Retimo.

Monedas.

Se cuenta en Candía y  Canea, 
(que  es la segunda Plaza mas trafi
cante de la is la , llamada antigua
mente Cidonia) por piastras de 80 
paras, ó de 4 20 aspros, que corres
ponden á i-i reales Ak maravedís.

Pesos de Comercio.

Son el quintal de HOO rótolis, ó 
ííU okas.

La oka se compone de MOO drac
mas , y  el rótoli de 1 76.

92 de estos rótolis forman 118 
10/12 libras de Cataluña.

Dimensión.

Se llama p ik , que contiene 329 
líneas de Cataluña.

Medida para aceite.

Se llama m ístale, que pesa 8 1 /2  
okas.

80 de estos místales corresponden 
á 236 galones de Inglaterra, ó 751 
mingles de A m sterdam , ó 26 barri
les de Liorna.

10 0  místales de vino moscatel y  
[ de malvasía producen en Venecia 
1 8 f̂ secchia.
\ CANDÍA, Ciudad forti-
I  ficada y  edificada sobre las ruinas 
i de la antigua lle rac lea ; no es tán 

considerable como en tiempo del 
dominio veneto. Su puerto es apto 
para refugiarse las barcas; tiene nn 
Araobispo G riego, con una pobla
cion de 12,000  habitantes: está si
tuada en una llanura fértil en la cos
ta septentrional: Su longitud 22? 
5 8 , latitud 35°. 1 8 /  tt5 ."

CANDIL. Medida de que se sir
ven en las Indias en Camboya y  en 
Bengala , para vender el arroz y  los 
granos; contiene 4 fanegas cortas, 
y  pesa cerca de 500 libras.

Con el nombre candil, se estiman 
y  juzgan allí los buques, como se 
hace en Europa con los toneles. Asi 
cuando se dice que un l>a«timento 
es del porte de >̂ 00 candiles, de
be entenderse, que puede llevar
200,000 libras de peso, que soa 
10 0  toneles, tomando cada tonel 
por el peso de 2 ,000 .

CANDIL. Es también un peso del
i que se sirven en la China y  Galan-



Es de dos maneras ) el que llaman 
pequeño es de 16 m ans , el que es 
m ayor, de 20 mans. E l candil de
4 6 m ẑ/2̂ pesa 3 quintales cumplidos, 
y  el de 20 mans 3 quintales y  3 ru- 
bís: el rubí consta de 32 rótolis.

CANÈA. ( La ) L k  perteneciente 
á los Turcos y  residencia tle un Pa
c h a , con un puerto , que sería bue
no si estuviese bien cuidado j su co
mercio consiste en aceite para jabo
nerías , cera y  g rano , que producen 
sus alrededores , que son admirables 
por la fertilidad; su poblacion cons
ta de '1,500 T urcos, 2,000 Griegos, 
y  algunos Judíos y  Comerciantes. Su 
longitud 12'^. 5 3 /  latitud 35°. 2 7 /

CANEFAS o CANEVA«. Nombre 
que los Holandeses dan á una tela 
cruda ordinaria de cáñam o, m uy 
un id a , que es propia para hacer ve
las de buques.

CANEXA. Algunos la llaman ci
nam om o; forma parte de la espe
cería , viene de Ceylan y es m uy co
nocida en Europa.

La canela es la corteza de un árbol 
que los isleños conocen con el nom
bre de Cornuda G auhakí crece en 
los bosques como los otros árboles, 
y  hacen de él m uy poco caso.

Este árbol no se hace m uy alto; 
su hoja es pai'ecida á la del laurel, 
tanto en el color como en el espesor; 
Guando las hojas empiezan á brotar, 
son de color de escarlata ; si se fro
tan enti'e las m anos, tienen mas 
bien olor de clavo de especie, que 
de canela: el fruto es parecido á una 
b e llo ta , y  está maduro en el mes de 
setiem bre; no tiene tanto gusto ni 
tanto olor como la corteza ; hervido 
en agua, dá un aceite, que sobrena
da , y  que despues de congelado se 
vuelve tan duro y  tan blanco como
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sebo de carnero, y  de un olor m uy 
agradable; sirve para luz, y  se ha
cen velas, de que se servia su Rey.

La madera de este árbol carece 
de olor y  es mas dura que la del 
Abeto. Los habitantes se sirven de 
ella en diferentes usos, y  no la eco
nomizan mas que las otras.

En fin la corteza es lo que noso
tros conocemos bajo este nombre. 
Parece blanca sobre el á rb o l, pero 
cuando se ha quitado de e s te , y  
puesto á secar al S o l, toma el color, 
que nosotros vemos. Ordinariamen
te , no quitan mas que la corteza de 
los árboles pequeños, aun cuando 
la de los grandes tiene el olor tan 
suave y  el gusto tan fuerte como la 
otra.

Es preciso tener cuidado, cuando 
se com pran,crecidas partidas de es
ta preciosa especia, que no esté mez
clada con canela, cuya esencia, ó 
aceite haya ya sido estraido, lo que 
es m uy difícil de conocer,y  casi im
posible , por no poder probar todas 
las cortezas.

Cuando se compra al menudeo, 
es preciso escoger la canela, en cor
tezas delgadas, picantes , agradables 
y  aromáticas , y  del color rojo mas 
subido, que sea posible.

Los Holandeses envian una clase 
de canela en cortezas m uy espesas, 
y  casi sin gusto y  sin olor. La lla
man Canela M a te , y es una m er
cancía de poco v a lo r, y  menos des
pacho, pero que sirve muchas ve
ces á los Mercaderes, Drogueros , y  
ELspecieros , faltos de buena fé, pa
ra mezclarla con ia verdadera canela.

Se estrae de la canela, un aceite 
que se llama esencia , ó quinta esen
cia de la canela ,.y  es un escelente 
cordial.
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La canela produce, por medio de 

la Q uím ica, aguas, estrados y  sales, 
y  sc componen jarabes, pastillas co
nocidas tand)icn por Oleo saccarum^ 
y  l i n a  esencia propia para reducir á 
h ipocrás, toda clase de vinos blan
cos y  tintos.

CANLLA BLAJíCA. Algunos ia llaman 
corteza de W inlherus en lionor del 
p rim ero , que la llevó á Inglaterra. 
Es la corteza de un árbol del tam a
ño de un o liv o , que crece en al>un- 
dancia en Santo Dojuingo, en la Gua
d a lu p e , y  principalmente en la isla 
de M adagascar, en donde los isleños 
lo llaman Jim p i,

Este árbol tiene ramas menudas, 
altas y  derechas adornadas de hojas 
tlelicadas y  suaves, de uu verde na
ciente, y  de un olor agradable; su 
fruto es redondo, y  de un hermoso 
color rojo. La corteza de este árbol, 
que se seca como la canela, al prin
cipio es gris, de un gusto tan pican
te como la pimienta, con olor de al
mizcle y  se vuelve b lanca , vsecan- 
dose. La m adera es m uy dura y  
m uy blanca; quemada es m ny odo
rífera.

Este árbol trasuda una goma que 
los Mercaderes llaman B d e liw u y y  
los habitantes de Clialemboul, una 
de las provincias de Madagascár, 
lÁ tem aughíste. E^ta goma es negra 
al esterior, pero de un color gris al 
in terior; es una especie de perfume, 
que no es desagradable.

La canela blanca, era antigua
mente m uy ra ra , y  por consiguien
te m uy cara ; ahora es m uy común 
y  poco estimada ; algunos buhone
ros la mezclan en las cuatro esj)0cias 
en lugar de la nuez m oscada, de la 
que tiene el gusto.

CANEXA DE CLAVO. Es la corteza

de un á rb o l, que crece en el Brasil, 
y  cn la isla de Madagascár, en don
de se conoce con el nombre de Ra- 
vendsara. Los Portugueses lo lla
man Crave de M avcnlian , y  se ha
ce de él un gran comercio en Lis
boa.

L^s hojas dol á rb o l, de donde se 
saca esta corteza arom ática, son pa
recidas á las del lau re l; los frutos 
son redondos , del tamaño de una 
agalla, y  del color de castaña; en
cierran una pe({ueña pepita , que tie
ne el gusto y  el olor de clavo. La 
canela de clavo, molida y  pulveri
zada, es sustituida á m enudo, por 
los buhoneros, al verdadero clavo, 
al que no es semejante ni en las ca
lidades , ni en el precio.

Para escogerla b ien , es preciso, 
que se haya mondado su primera 
corteza, que sea delgada, de un 
gusto picante y  arom ático,'y pareci
do al clavo cuanto sea posible.

Hay nna clase de madein que se 
llama M adera de canela , y  que |>or 
otro nombre sc llama Saxifi'á s  ó 
SalsaJ'rás. ( Véase este ú ltim o.)

CANELA. ( L a ) Pais en la isla 
de Geilan. Sus principales riquezas 
consisten en el árbol de la canela, 
no habiendo otro pais cn donde sea 
m ejor, sobre todo desde el N. de 
Negombo, hasta la rivera del Meli- 
pa. Los Ingleses son los actuales po
seedores.

CANEVAS. Tela cruda m uy cla
ra , de lino ó cáñam o, tejida regu
larmente en pequeños cuadi'os; se 
sirven de ella para los trabajos de 
tapicería de aguja, pasando por los 
intervalos, hilos de plata, o ro , seda 
y  de lana.

Los hacen ordinarios, medianos 
y  tinos; estos son por lo' regular



de lino y  los dénias de cáiianio.
Aun que los canevas de tapicerías 

no parecen un obj«to conside-rable 
de coniercio, cou Lodo en Inglater
ra , eu algunos paises del Norte y  
otros, se esj)euden Ijustuntes.

CANEVAS. Es tamljíen una tela 
ordinaria hoctia de cáñamo crudo, 
que se fabrica eu el país, que usan 
j)ara hacer justillos, y  otras seme
jantes partes de vertidos para las 
mugeres. Constan, estas canevas de
2 1 / 2  tercios de ancho y  las piezas 
contienen hasta 60 y  70 anas.

CANEVAS. Es a u n æ1 nombre de 
una eq>ecie de tela gmesa de cáña
mo c ru d o , que se emplea eu rodi
llos. Estító tres calidades, se cono
cen mas comunmente con el oom- 
bi'e de cuñamnzas, ó  estopillón. ^

CANGILON. Vaso grande de bar
ro  cocido,I ó de metal, hecho de vá
rias figuras^ y.i.principalmenUí en 
formaidc cán taros,para  traer ó te
ner agua, vino , ú otro licor. Algu
nos- dicen que á veces servia de me
dida. • \ » V<. ■ ^ , I- 1 .

CANGílEJA. Lli vela que llevan 
algunas embarceciones ; su ü j^ra  es 
cuadrilátera, ma* ancha por lap a rr  
te inferior, que.se  asegura con un 
palo largo, que llamat) botalón. La 
parte-superior está puesta ürine en 
la verga.

CANGREJO. Animal anfíbio, pe
queño y  casi redondo que se cria en 
la orilla idel m ar; está cubierto de 
una concha; tiene oclio pierna.s, cua
tro á cada lado, y  dos brazuelos, que 
rematan en dos uñas largas, que se 
abicn y  cierran y  se llaman bocas, 
y  le sirven para asir lo que necesita: 
anda siempre de lado: también hay 
caogrejos en los rios aunque de fi
gura algo prolongada. 

cvAD. xvr.
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CANICA. Especia que crece un la 

isla de Cul>a, Es uua clase de caru!- 
la silvestre, cuyo gusto se parcc(í 
mas bien al clavo que á la canela 
vei’dadeia. Entra tuuibien en la me- 
dicijia sustituyéndola á la cañafistu- 
la. Tieue basLaiite despaclio en las 
islas españolas-

CANIGON. Célebre montaña; una 
de las mas altas de los Pirineos: su 
altura es de 8562 pies.

CANINI. Ciudad de Africa en el 
reino de Angola á  70 leguas Este 
de San-Pablo*de-Laanda.

CANIOR. Roino de Africa on el 
pais de los Negros.

Ix)s Franceses hacen baftante co
mercio sobre Lis costas de ,esto ,i;ei- 
n o , en donde tienen im fnerte para 
la seguridad de sus dependienlQ? y  
comercio. E l principal, tráficp ppii- 
si^te en pieleí», y  cueros, ppr 
cuales pagan al Rey 6 p .° de dlerc- 
cho. A mas de estos tlerechos (jada 
buque que entraben puertos, le 
debe dar según costumbre tres bar
ras de hierro. Este Rey tiene un a r
rendatario, ó adua.aefQ ex\ 
te para cobrar los derechos.

CANTQUi. Especijc de lienzo del
gado que se-.hac^ dctalgodon y  vie
ne de la India.

CANSY. Ciudad de Fiv.ncia en 1  ̂
baja Norm andía, á  12, l/?guas de 
Coiislances y cn dpu4c se fabrican 
cotisde todas especies, á saber, colis 
en 5/*i li:<o de buen tin te,, eu 3 /4  
bueno y  falso tin te , en 5/8 de poco 
tinte, eu 2/3 de bueno y  pequeño 
tin te , en grandes y  pequeños ; telas 
finas y  ordinarias, otras de 2 /3  p a 
ra uso de caballerizas, otros de 2/^^. 
adamascadas , azules y  rayadas 
para cortinages de cama , tola ancha 
de una ana ó mas , otras á cua-

79
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(Iros (ie diversas anchuras, otras pa
ra tapicerías, emhalages, etc. y  una 
(leiioiiiitmda , cuarta parte de lana, 
l'jii lin tolas rayadas para servilletas 
y  drogiietes ra jad o s, y  de todos 
colores.

CANOA. Embarcación de remo, 
que usan los Indios, hecha ordina
riamente de una pieza , en figura de 
artesa, sin ífuilla, p ro a , ni popa, 
hecho de corteza de á rb o l, de la 
que se sirven los salvages para pes
car en el m ar, para viaje en sus cor
rerías y  tráficos.

De esta clase de canoas, se sir
ven los Europeos para ir hasta las 
casas de los salvajes, y  darles sus 
mercancías, llevándose en cambio 
las peleterías. Dos hombres condu
cen estas canoas, y  cuando hay fal
ta de rios cargan con mercancías y 
canoas sobre sus espaldas. Las ma
yores canoas de corteza , no pueden 
contener mas de cuatro perso
nas.

CANOA. Dícese también de los 
pequeños barquillos de América , y 
de las costas de A frica, que están 
construidos de un solo tronco de ár
bol cóncavo ; nb pueden contener 
m as, que tres, ó cuatro negros ó in
dianos , que los americanos llaman 
Piraguas.

Las canoas délos salvages del estre
cho de D avis, son aun mas singula
res. Son en forma de navetas largas 
de 7 á 8 p íes , y  anchas de 2, com
puestas de pequeñas varitas de m a
dera , que se doblan en forma de 
cañizo j cubiertas de pieles de perro 
m arino; cada canoa no puede llevar 
mas que un hom bre , que se sienta 
'•n un hoyo fonnado en el medio; 
sirven á estos bárbaros para ir á la 
pescj , y  para el poco comercio que

su indolencia y  pobroza les ¡)erniil<í 
Íiac(*r.

CANOA. Signiíica en la marina 
europea una especie de ])equeña 
chalupa, m uy corta , ligera , y  es
trecha , destinada al servicio de nn 
buíjue m ajíor.

CANQLES. Especie do tela de 
algodon ([ue se fabrica en la China 
de que a(|uellos habitantes ha(x;n 
sus camisas.

La hay d e d o s  calidades; la do 
Fochean es larga -15 cobres, y  an
cha de i h  pojis. Las de Nankin se 
diferencian nnicamente on la lon
gitud , que consta de 20 cobres.

CANNES. Ciudad dtd reino de 
Nápoles, cerca de Ofaiito  pais de 
B arí, en donde x-Vníhal batió á los 
Rom anos, á 3 leguas S. O. de B ar-  
letta.

CANNES. Pequeña ciudad del 
Departamento del W ar ( ^Vovenza ) 
á leguas S. de G rasse, ^n el Me
diterráneo, con un puerto perjueño 
y  seguro, y  también im pequeño 
castillo. Sn longitud .'H / - 1 ’!/'' 
latitud 5 2 / 58". Se hace co
mercio de vinos, aceites, limones, 
naranjas, frutas,etc. y  pesca de sar
dinas y  anchoas.

CANNAY. Isla de Escocia, nna 
de las W eslernes; las costas abun
dan de abadejo, y  hay muchos 
pastos.

CANSTAD, ó cA STA T. Pequeña 
ciudad sobre el Necker, en el reino 
de W*urtembei;g, á 2 leguas N. E. 
de S tndgard, en un tem torio  fértil 
en vinos y  pastos. Has fábricas de 
indianas.

CANSCHY. Arbol del Ja p ó n , 
cuya corteza sirve para papel de 
escribir.

CANTAL. AUa montaña en Au-



vérnin , cerca ele San-F lour y  de 
AuvHlac y casi siempre cubierta de 
nieve.

CANTAL. ( Departamento de ) 
Confina ;il N. con el de Pity-de- 
Donie -y al O. con los de Correuze y  
de Lot ; :d S. con los de Aveyvon y  
Lozere-, al E. con el del Haute- 
Loire; fornta parte de la Auvérnia, 
A urillac  es la cabeza de partido , 
tiene k  sub-prefecturas, Aurillac  ̂
M auriac y M urat , Sa in t-F lour ; 
con 23 Jueces de paz; tiene 835 le
tonas cuadradas de superficie, con 
3oÍ,J(50 habitantes. Este departa
mento poco fértil en granos tiene 
escelentes pastos. Hay una montaña 
volcánica. No ecsisten allí grandes 
fábricas, pero hay algunas de enca
jes, estameñas, camelotes, sargas, 
lienzos, instrumentos de acero, un 
molino de pajK*l ordinario , y  una 
fundición de cobre y  de hierro.

CANTÁRIDA. Especie de mosca 
de color vei^le y  luciente, cuyo ve
neno es m uy activo. Al color sobre
dicho verde, se une un poco de azul 
y  amarillo do rad o , que la hace pa
recer de un tornasol m uy agradable, 
pero de un olor tan m alo , que no 
<is conveniente detenei-se mucho en 
ecsaminar la hermosura de sus colo- 
i'es. La Cantárida gusta mucho de la 
encina, lo que hace suponer que se 
engendra en ellas. A menndo se en
cuentra también en la planta madre
selva; es caliente y  seca hasta el 
grado.

La medicina, que saca una parte 
de remedios de sus venenos, com
pone alguno de aquellos, que se Ila- 
uian tópicos , en los cuales hacen 
cencurrir estas moscas venenosas; 
entre otras cosas se forman los par
ches para vejigatórios.
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Los Albeitares la usan también 

,)ara curar várias enfermedades de 
os caballos, y  demas cuadn'ipedoi 

sobre todo para los lamparones.
La Cantárida se recoge en varias 

provincias; las de Sicilia son las mas 
gruesas; se recogen por lo regular en 
el mes de a b ril, en las noches hú
medas, tendiendo por debajo los ár
boles unas sábanas grandes en las 
cualíís las hacen caer sacudiéndolos; 
poniéndolas antes que salga el Sol 
en un caldero de agua tibia pnr.i 
que m ueran , se ponen despues al 
Sol un par de horas cada dia , has
ta que estén bien secas, y  despues se 
ponen en cajitas de 'J O á 12 libras 
cada una.

Es menest r  escoger las cantári
das nuevas, secas, y  enteras. No 
pueden conservarse mas de tres años, 
sin malograrse y  reducirse á pol
vo , volviéndose inútiles en este 
caso..

CANTARO. Vasija grande de 
barro , angosta de boca, ancha por 
la barriga, y  estrecha por el p ié , y  
con una y  dos asas para servirse de 
ellas ; hácense también de cobre ú 
otros metales. Esta especie de cán
taro se estila en muchísimas partes , 
y  en algunas les llaman Cántaras. 
En Francia n o , donde son d e d o s  
maneras , una como acabamos de 
h ab lar, y  otra con la diferencia de 
tener dos bocas, una estrecha y  lar
ga que se llama p i tó n , y  otra mas 
ancha y  baja , que se llama propia
mente bocay entre las cuales se ele
va una asa central que tiene el lu 
gar, que en las otras es la boca.

CANTARO. Medida de vino de 
diferente cabida , según los vários 
territorios del reino en que se es
tila.
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CÁNTARO, E l licor que cabe cn 

la sobredicha medida , y  asi se dice 
en esta tinaja ó p ip a , caben de 8 á 
A O cántaros, etc.

CANTARO. Peso de que se sirven 
en Ita lia , j)arlicularniente cn Lior
na para pesar ciertos géneros. Es tle 
tres clases, cl uno pesa 1 50 libras ; 
el olio 1 51 y  cl tercero 160. La li
bra tle Liorna es tle 12 onzas.

CANTÉÍlA. Lugar ortlinariamen- 
te subterráneo tlel cnal se separan 
unas baldosas cuadradas, cuadrilon
gas é irregulares tle márm ol, tle pie- 
(1ra y  de p izarra , ó de piedras tle 
y eso , tle c a l , ú otras materias pro
pias para elevar ediíicios.

Las canléras de pizarra, se llaman 
mas regularmente pizarrales; las de 
mármol, se clasifican con el nombre 
de canteras tle m árm ol; y  las tle 
y eso , yesares ó yeseras.

Tam bién se llaman á menudo 
canléras, los parages, tjue se cavan 
para sacar aquella tierra blanqueci
na y  gretlosa, que llaman m a rg a , 
y  otras de donde se estraen las pie
dras de m olino, pero se distinguen 
estas últim as mas propiamente con 
el nom bre de pedrera, y  las prim e
ras tic margucra.

Se tlarán pormenores mas tleta- 
llatlos en los artículos de p iza rra , 
mármol^ m arga é y e so  , etc.

CANTIDAD. Propiedad de cual
quiera cuerpo, en cuanto está sujeto 
á número , peso t) nieditla.

En térm ino de comercio por can
tidad , se entiende el número de 
mercancías, contenitlas en una bala, 
fardo, barril, etc. ó de las que com
ponen el cargamento de un buque, 
ó la carga de un a rriero , ó car- 
ruago.

CANTIMARONS ó catimarons.

Especie tle Almadia tle que se sir
ven los habitantes de la costa de 
Coroinaiitlél, para pescar, y  aun 
para traficar cn cortas distancias; se 
componen de tres ó cuatro peque
ños ironcos de árboles , cruzados, y 
atados con cnerdas de coco, con una 
vela de estera de figura triangular, 
forniada de la misma materia tle las 
cuerdas.

Los que las conducen , están por 
lo regular en el agua, pues para po
ner las mercancías , no tienen mas 
que cn el centro un lugar un poco 
elevado, estendiéndose esta particu
laridad á los solos cantimarons m er
cantiles , y  no á los pescadores.

CANTIMPLORA. Máquina hi
dráulica de un cañón curvo, con dos 
brazos desiguales, que sirve para es
traer agua 6 licores de algún estan
que , ó vasija, etc.

CANTLMPLORA. Eispecie de 
fuente de madera compuesta de un 
pequeño caño, con su clavija para 
taparlo ; sirve para los cubos de 
vendimia y  también para los de 
legía.

CANTUESO. Yerba olorosa se
mejante al espliego, con las flores 
azules y  en forma de espiga, que 
rem ata en un penacho del mismo 
color. Entra en la composicion de 
la triaca.

Hay tíos clases de cantueso, es 
decir el arábico, y  el cetrino. El 
arábico, es una planta cuyas hojas 
son angostas y  verdosas; sus flores 
pequeñas y  azules, semejantes en 
algún modo á la violeta , salen 
de ima especie de espiga de figura 
piram idal, que ellas cubren y  cer
can, Debe escogei*se de un azul her
moso y  m uy enteras.

E l cetrino, que llaman también



amaranto am arillo; se diferencia del 
prim ero, por el co lo r, que el nom
bre lo clasifica bastante.

CANTÓN. Gran ciudad de la Chi
n a , cn la boca d fl P e-K iang  á 260 
leguas S. 4 O. de Nankin , situada 
en la longitud A \ 30", latitud
259 8'' 9". Es el único puerto abier
to á todas las Naciones. Las facto
rías de los Euro}x?os están fuera de 
la ciudad , y  á lo largo de la ril)cra; 
están bien ediíicadas en línea recta,
V forman un gran contraste con las 
de los Chinos cuya poblacion se cal
cula cn '1.000,000 de habitantes. Su 
principal comercio es el thé, y  tam 
bién la peletería, que se reúne cn 
las costas del Norte-Oeste de la 
América.

Se hacen en Cantón todos los car
gamentos de los Juncos chinos (cier
tas embarcaciones ligeras usadas en 
las Indias orientales y  en la China ) 
para el estrangero, cuyos retornos 
se conducen al mismo puerto. Los 
parages á que se destinan mas regu
larmente , son la isla de Hainam, 
la Cochicnhina , Cairú)oya, Tunkhij 
S ia m , Batavia y el J a p ó n , Manila, 
Surate, las Maldivas y  Jch im . Pa
ra instrucción del lector se dará una 
¡dea del comercio, que los Chinos 
hacen en estos parages y  su modo 
de comerciar.

Comercio de Cantón á la isla de 
Hainam,

La isla de Hainam situada á 90 
leguas S. O. del río de Cantón , es
tá bajo el dominio del Emj>craíIor 
de la China.

La moneda , los pesos y las medi
das , son las mismas en Hainam , que 
en los demas puntos de la China. To-
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das las mercancías se venden allí por 
p la ta ,d e  la ley de 8 0 ,á S^tocques, 
menos lacera amarilla, las aletas del 
m arrajo, y  la primera calidad del 
palo de aguila, por cuales artículos 
se paga en plata de 9)| tocques.

Las embarcaciones y  los buques 
pueden ir y  venir de Cantón á la 
isla de Hainam en todo el curso del 
añ o ; la mejor estación para hacerse 
á la vela de Cantón á la sobredicha 
isla , es hácia el fin de noviembre, 
y  para volver el mes de ju lio , pues 
que los que salen con el buen mon
zon pueden llegar á su destino en 
menos de ocho d ias , empleando en 
caso contrarío un m es, y  á veces 
seis semanas.

Las mercancías que llevan de Can
tón á H ainam , son hierro labrado, 
y  sin lab ra r; calderas de hierro pa
ra hervir algodon y  arroz; algodon, 
lienzos, mahones, esteras de paja, y 
ajos; las que traen de reto rno , son 
varias especies de junquillos de In 
dias para sillerías, cera am arilla , ga
langa, carne de venado salada, ale
tas de m arrajo , coco, píeles de cier
vo, aguardiente y  azúcar.

Comercio de Cantón á Cochinchina.

El Rey de Cochinchina , es el úni- 
nico comerciante, con quien se pue
de contratar publicam ente; á veceí 
dá á los particulares el permiso de 
vender y  com prar, que aunque ven
tajoso, es difícil lograrlo. Cada em 
barcación al llegar a ll í , le hace ó 
bien á sus oficíales, un regalo por el 
valor de ííOO taéls. Los pesos y  me
didas son los mismos que cn Cantón; 
en cuanto á m onedas, no hay mas 
que Cascfies de Hainam.

Toda clase de mercancias que en-
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tru n , ó salen de la Cochinchina , pa
gan U por 'l 00 de su valor. Lo.s jim -  
cos ch inos,  salen de Cantón á pri- 
nioros de m arzo, y  vuelven á prin
cipios de julio.

Las mercancías de la C hina, para 
la  Ccchiiioluiia so n : azufre, sahtre, 
(que  sonde principal contrahanilo), 
tejidos de o ro , crespones íinos, blan
cos y  encarnados, ra.sos, loza , d ro 
gas m edicinales, paj>el ordinario, 
brazaletes de v id rio , y  oro en hojas. 
Las mercancías de la Cochinchínu p;‘- 
ra Cantón,consisten en tejos de oro, 
aguardiente de cana , astas de rino
ceronte j de búfalos y  de vacas, pi
mienta , pescado llamado bitchenia- 
/•e, azúcar b lanco, y  cande, palo 
sapan para teñir de am arillo , palo 
agracaramba , que es de cuatro ca
lidades, palo negro, telas de seda 
m uy ord inarias, do diferentes di
m ensiones, y  pieles de marrajo.

Comercio de Cantón á Catnbojra.

Los buques Chinos que hacen este 
tráfico salen de Cantón á principios 
de enero , empleando de -15 á 30 
dias en su viage. Salen de Camboya 
á fines de jimio para hallarse á la 
China en julio. El m ayor comercio 
se hace en la parte del Sur del reino 
de Cam l)oya, situada cn la  latitud 
de 9? 30'' N o rte , y  A 20? 30 ' de lon
gitud , casi á 350 leguas del rio de 
Cantón.

Cada embarcación llegando allí, 
hace al Rey , ó á sus cuatro princi
pales oíiciales una dadiva de 3 á ^00 
tae ls, para obtener la facultad de 
negociar con quien le convenga
u)as.

Las mercancías no pagan ningún 
derecho de en trada , ni salida; los

pesos y  medidas son las mismas que 
en la China.

Su nioiieda de plata se llama Ga
llo ; pesa un m a s, ó 5 condorinos 
Chinos.

Hay en Camboya muchas drogas 
propias para la m edicina, y  várias 
otras de no poco v a lo r; pero tanto 
el Rey como el pueblo son poco 
leales en el comercio con los Euro- 
j>eos. LiOS géneros, qne llevan los 
Chinos ú Camboya so n : Ancoras, 
som brillas, esteras, toda clase de 
fru tas, y  nmcha loza. Los retornos 
consisten, en palo de sapan , marfil, 
que hay <le A O calidades según sn 
peso , laca , várias pieles de búfalo, 
de vacas , ciervos , y  camellos , as
tas , plumas de pavo re a l. loung  
píU’a pintar de am arillo ,y  tafoiLsia, 
(jue es una droga medicinal.

Comercio de Cantón á Tunkin.

El Tunkin está á •125 leguas del 
rio de Cantón ;c l viage pue<le hacer
se en 1 0 , 0  20 dias de i<la y  otros 
tantas de vuelta. Los Chinos van 
allí á principios de enero y  vuelven 
á principios de julio.

Los regalos que hacen al R ey , y  
á sus siete principales oficiales, no 
pasan de 300 taels;  las demas Na
ciones pagan m ucho mas. La avari
cia y  las estorsiones pecuniarias de 
los M andarines,han disgustado á ca
si todos los Europeos, y  los Ingle
ses y  Holandeses lo abandonaron 
hácia el fin del siglo X V ll.

La importación consiste en mucho 
alm izcle, toda clase de drogas, ile 
loza connm , clavos , seda , crespón 
encarnado , vermellon , collares de 
v id rio , a lum bre, y  toda clase de 
frutas de la China.



Los retornos se coni}X)neji tle se
da cnuUi aiiiarilla, tejidos de la cor
teza de árboles, tafetanes de várias 
calidades y  eoioies, telas de algo- 
do ii, palo de snpan , cancda , laca 
para em barnizar, anís v drogas me
dicinales.

Comercio de Cantón á Siam.

Los buíjues salen de Cantón para 
Siam hácia íiues de noviembi'e; es
tán (le 50 á dias eu el camino y  
salea en junio para llegar á Cantón 
á fines de julio. T(xlos los gííneros, 
(|ue se importan y  esportan pagan 
8 por 100. E l Uey solo e s , con 
(juieii so puede negociar.

Los Chinos llevan á S iam , un 
gran número de mercancías de toda 
c la se ,y  son hierro sin lab rar, alum
bre , azúcar b lanco, cobre labrado, 
calderas de hierro; to<los estos gtíne- 
ros sirven de lastre , los demas con
sisten en rasos de totlos colores, ta- 
iétaiies, gasas, sedas ]>ara coser, 
drogas para la medicina, pasas, cas
tañas secas , }-)epitas de sandía , azo
gue, ciruelas confitadas, é hilo de 
oro.

Forman el retorno oon jnarfil de 
20 calidades, plomo , estaño , palo 
de sapan, laca para baniizár, cue
ros de caballos, vacas y  búfalos, 
pieles de ciervos, m irra , astas de 
huíalo , de rinoceronte de dos cali
dades, incienso, plumas de la cola 
del pavo rea l, y  palos de olor.

Comercio de Canióu á Batávia.

Batavia dista TOO leguas de Can
tón. Los buques salen (le la China á 
principios de diciembre para llegar 
cn enero , y  para estar de vuelta de
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Cantófí cn ju lio , se hacen á la vela 
d(?l 2 al H de junio.

lodas las embarcaciones que des
cargan en Batávia pagan H por 100 
á la compañia, quedando esentos de 
derechos de salida , ponjue ya com
pran los artícidos (le retonjo.

La moneda de B atávia, se llama 
Pataca y  Casches: 2Ji Casches for
man una Pataca cuando se trueca; 
la PaUíca vale seis m a s, moneda 
de la C hina, pero cnando las ven
tas se hacen en jnonedas de Es
paña , la Pataea se valúa unican»en- 
te en ^ mas y  5 cojidoj-incs. Las 
mercancías, que los Chinos llevan á 
Batávia, son oro de la ley de 93 
tocques , loza fina y  conmn , th(í do 
várias calidades, palanganas de co 
b re, hilo de orofino,i'asos y  dam as
cos, la m ayor parle negros, tafeta
nes, sedas de tres calidades, anís, 
azogue , vennellon , almizcle, borraj, 
calderas de hierro, y  vidrio.

Hacen sus retorno.? en plomo, es- 
! taño, pimienta, incienso, drogas me

dicinales, alcanfór, coral, esteras de 
junquillos, y  estos en paquetes, nuPK 
m oscada, clavos, am bar am arillo , 
m irra , asafetida, y  azúcar cande.

Comercio de Cantón a l Japón,

El puerto ílel Ja p ó n , en que los 
Chinos trafican, se llama Sangi- 
A fa k ie  situado á los 56.° 6 '. de la
titud ]S. 151.° de longitud E. '

Para hacer un buen viage, es 
preciso salir de Cantón-, el IV (iema- 
yo, y  que no sea mas de 25 dias el 
cam ino, porque para tener la pre
ferencia en las ventas, que se con
ceden á los que llegan primeros , es 
preciso arribar tem prano ; ciertos 
años, los Chinos que á menudo en-
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vían miiclios jimcos (buques) han 
llegado los últim os, han sido obli
gados á retornar con la m ayor par
te de las mercancías.

Kn llegando á cierta distancia del 
])urrlo, es preciso fondear á 3 leguas 
lejos de é l , para <lar tiempo á los 
hiippons ó recibidores de la Adua
na (ie visitar el b u q u e , y  tom ar la 
declaración del Capitan; esta decla
ración , que se hace por escrito , de
be especificar el nombre dcl buque, 
v del (|ue lo m anda, su proceden
cia , el número de la tripulación, 
los puntos de arribada , el estado de 
las luerí^ancias, la cabida de la em- ¡ 
barracion, el in'miero de los cañones,
V demas armas que lleva. ¡

Hecha la visita , unos piloto.«» y  ' 
marineros jaj)oneses, conducjen el ¡ 
buque al p u e rto , y  luego descargan ' 
las m ercancías, (|ue llevan á los al- ' 
niacenes, que los Directoi’es gene-  ̂
rales de comercio les señalan , en i 

donde se hace la venta en un dia, y 
hora señalada del modo sigur(?nte: i

Los compradores j que han sido 
va informados tle la calidad y  espe
cies de ellas, j)or los carteles íi jad(]is en 
las esquinas, se presentan al alm a
cén en unión de los Directores ge
nerales , á quienes entregan un b i
llete cerrado en el cual indican los 
géneros quo desean com prar, y  el 
precio que ofrecen , haciendo cada 
uno un misterio de sus ofertas.

Abiertos los billetes por los Di
rectores, adjudican las mercancías 
al m ayor postor, y  reciben el pago 
en metálico; pero antes de recibirle^ 
dán conocimiento de la venta, á los 
Chinos propietarios . que siempre la 
aprueban , sea cual fuere el p recio , 
porque en caso contrario los obli
garían á tom ar las m ercancías, em-

barcarias de nuevo, y  hacerse á la  
v<*Ía , sin vender na<la.

Aunque los Directores generales, 
iveiban en efectivo el valor de lodos 
los g(?ncros, qu(¿ se venden, paru 
entregüi lo despu(*s á sus dueños, ape
nas les dán la mitad , pues-que por 
lo regalar les entregan 20  j>or 400 
del valor vetxlido, en cobre del Ja- 
p<ín y  otros 35 por 400 en cuatro 
calidades de pescado salado y  seco, 
(h 'jandoásu disposición ^̂ 5 por 4 00, 
á poca diferencia , |xira emplear (ui 
otras niercancías como barniz, loza, 
pei’las finas, ac*ero, cobre lab rado , 
y  una especñe de alcaiifi^r, que es 
propio para la China, para cuyo pa
go , los ('J»inos dueños de las vita
das 'm ercancías, libran á los Direc- 
lortís genorales, que jxígan á vista.

Hay 2ü ó 30 por ciento de bene
ficio , sobre las leerlas , pero se pier
de regulaiinente 20 )X )r  ciento en 
el barni/,, loza, y  }>oscado; así es, 
<pie to lo  el l>en'!f!cio, que hacen 
los (Miíiicm en el Ja^x>n es en el co
mercio de importación.

Los Cliinos no pagan níngua dc- 
ixícho de entrada ni sídida,< pero cx>- 
mo los Directores generales, les dán 
almacenes para sus morcuncías, 
habitación y  víveivs para ellos, que 
les hacen pagar m uy caros, esta 
esencion es de poe^ mérito.

Cuando los jtüicos  chinos, lle
gan los prim eros, ios propietarios 
del cargamento ganan 2 por ciento, 
y  á veces mas.

Es menester hacerse á la  vela del 
Ja )ún á }0 de octubre para llegar 
de «IV al 10  de noviem bre, antes 
que salgan los buqut^a europeos  ̂de 
otro modo tienen que guardar sus 
mercancías, para otro año sín poder
las vender.



Comercio de Cantón á Manila.

Manila dista 200 leguas del reino 
de Cantón ; los Chinos ván allí á mas 
ta rd a r, en el mes de m arzo, para 
volver en julio. Todos los juncos  de 
Cantón llegando á Manila hacen im 
presente al Gobernador y  al gefe de 
la Aduana ; esta gratificación , que 
al principio fué voluntaria, se ha 
cambiado en derecho.

Todas las mercancías, que entran 
y  salen de M anila, pagan k  por 
ciento. Las contratas entre los Co
merciantes , se hacen en pesos de 6 
m as , y  9 condorines , que truecan 
despues con un agio de 3 por ciento.

Los Españoles, que de Manila 
ván á Cantón, llevan muchos bor
dados y  un poco de almizcle.

Los géneros, que los Chinos lle
van de Cantón , á Manila so n : ton- 
tenac y hierro, loza de todas calida
des , cangues de Cantón y otros de 
Nanisin , telas para velamen ordina
rias , telas blancas llamadas m m na, 
damascos floreados, rasos lisos, ta
fetanes de varias calidades, cresjx)- 
nes blancos y  encarnados, mucha 
seda c ruda , tafetanes de aguas do
bles , y  seda para coser. Las que 
traen de Manila á Cantón, son palo 
de sapan , carnes de ciervo saladas, 
ó curadas al humo , y  perlas , q»ie 
dejan un beneíicio de 20 por ciento.

Comercio de Cantón á las islas
Maldivas pasando por A chim .

Para hacer este viage, es preciso 
tener un buque de la cabida de \  50 
á 200 toneladas, con la tripulación 
de 5 á 6 europeos, y  los demas mo
ros , que en las Indias les llaman
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JMsqnares. La cslacion de la parti
da es á fines de octubre para llegar 
á A chim  y desde el I.® liasta cl ^0 
de diciembre , á mas ta rd a r , para 
pasar de allí á las Maldivas.

El cargamento de esta embarca
ción debe constar: -l.^de  m ercan
cías idóneas para los moros de 
A chim  y que hacen cl comercio do 
Surate: 2 .°d e  géneros, que conven
gan á los habitantes , de aquel pais :
3.0 de las que debca pasar á las 
Maldivas.

Las mercancías para Surate, son :
50 barricas de azúcar blanco.

'IOO piks  de col)re dcl Japón.
De 20 á 50 piks  de azúcar cande. 
200 piks  de tontenac.

20 ó HO piks  de azogue.
Estas mercancías se venden en 

A chim  á ^0 por ciento de bene
ficio.

Las convenientes para los hulá- 
tantes del pal« son : loza ordinaria , 
por el valor de 500 taels, tabaco 
de la China dcl mas c la ro , en pa
quetes de una libra á una y  m edia , 
por la cantidad de 50 pii^s (2 0  ca- 
t is)  hilo de oro de la tercera cali
dad de Cantón , con tal que las es- 
tremidades sean de seda ; tres ó cua
tro banastas de tazas para el ihé v 
café; 50 piezas de tafetán á cuadros 
para vestidos de mugeres; 50 piezas 
de damasco floreado , encarnado , 
a zú l, y  amarillo.

También se pueden incluir en el 
cargamento que sc hace de Cantón 
para Achim , varias mercancías eu
ropeas; por ejem plo, toda dase; de 
c lavos, áncoras de -1 3 á i k  quinta
les, cañones de hierro de 3 ,  hasta
5 quintales , vino y  aguardiente en 
botellas, algunas tijeras, anteojos, 
20 barriles de a lqu itrán , papel or-

80
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clinario , hierro en barras chatas y  
anchas, corclagcs desde una hasta 
cinco pulgadas , candados para balí- 
jas , puertavS, cofres y  escotillas de 
em barcaciones, por valor de 200 
escudos; en íin , telas azules para 
las m ugeres; estos géneros dán de 
íJO hasta 60 por ciento de beneficio. 
En cuanto á las Maldivas nada es 
mas conveniente que el oro, con tal 
que sea de la ley de 80 tocques.

Los artícu los, que se esportan 
de allí son ; conchas, que llaman 
cauris y que reemplazan la moneda 
eu nmchos parages de las Indias 
orientales, y  que los euroj>eos lle
van á las costas de Africa j pescado 
seco, que so vende en A chim  , con 
beneficio de 5 0 , hasta 80 por cien
to , y  una especie de cáñam o, que 
se saca de la palmera para liacer 
cables.

Siete m il latils bastan para hacer 
el cargamento de cauris  para un 
buque de 200 toneladas. Estas pe
chinas se miden con el cota , cada 
una de las cuales contiene ^2,000 
pechinas; el coííz vale de 6 á 7 Zar- 
j'e s , cuyos cinco fornxan un peso- 
duro.

Comercio de Iqs inglesas de M a
drás á Cantón.

Los buques parten de Madrás pa
ra Cantón en el mes de ju lio , y  lle
gan en setiembre, ó agosto; algunas 
veces pierden el pasage , esperando 
ios buques ingleses, que vienen de 
Europa , á fin de tener las piastras . 
siu las cuales no pueden hacer el 
comercio de la China. Los buques 
vuelven á Madrás en enero y  febre
ro ; la travesía es de U5 á 60 dias, 
tanto de idu , como de vuelta.

Las mercancías que los Ingleses 
llevan de Madrás á Cantón, s o n : 
plomo de Inglaterra , plomo y  es
taño del Pegú, estoraque líquido de 
M aláca, junquillos para sillerías del 
mismo parage, incienso, asafetida , 
madera encarnada de Madrás, mirra, 
puchoc  (d ro g a) y  perlas finas de 
todas calidades.

Todas estas m ercancías, produ
cen un provecho de 50 hasta -100 
por ciento.

Las mercancías de retorno son : 
oro (le tocques, cobre del Japón 
y  de C antón, que imita al anterior, 
tontenac, alum bre, azogue, verme- 
Ilon , porcelanas , para el uso de l(5s 
M oros, azúcar blanco , y  cande.

Se saca de estas mercaderías de 
'lOO hasta 200 por ciento de ganan
cia.

Comercio de Surate á Cantón.

Se llevan de Surate á Cantón las 
mismas mercancías, que de Madrás; 
también mucho algodon.

Las que se llevan de Cantón á Su
ra te , son las m ism as, esceptuando 
el oro.

Se sale de Surate para Cantón 
en el mes de m ayo y  jun io , para 
llegar en agosto; la vuelta se verifi
ca á 15 de diciem bre, para hallarse 
á Surate, en niarzo.

CANTOR. Pequeño reino de Afri
ca sobre los bordes dei rio de Gam
bia.

Los habitantes tienen v hacen un 
comercio regular con los Europeos, 

I particularmente con los Holandeses, 
' que les llevan diversas mercaderías, 

estraiendo de a ll í , m árfil, oro , y 
' cueros recientes. La sal y  el hierro,
 ̂ se despachan b ien ; este último par-



ticularmcnte en Jo lic tj  el otro en 
T inda , que son dos, de las princi
pales habitaciones de estos bárbaros. 
Los habitantes, no hacen mas que 
dos oficios, que son tejedores, ó 
herreros.

Las trabajos de los primeros, con
sisten en paños, que son una clase 
de m antas, que les sirven de vesti
do, de las cuales los Europeos com
pran m uchas, á causa de que les 
sirven en el comercio, que hacen 
con otros muchos pueblos de la 
misma costa de Africa.

Estos paños son de tres diferen
tes calidades. Los primeros son de 
fondo b lanco , con fajas de color de 
fuegoj su precio es ordinarioj es una 
])arra de hierro por pieza.

Los segnndos son del mismo co
lor , atravesados de seis fajas, cosi
das unas con otras se dán dos bar
ras de h ierro , por tres de esta cali
dad 5 en fin los últimos que son me
nos apreciados, están rayados de 
azul j dan dos por tma barra de 
liierro.

Los Portugueses que tienen algún 
establecimiento en los dominios dcl 
Rey de Cantor, sacaban también al
gunos esclavos buenos.

Ix»  Moros de Berbería, hacen 
también un buen negocio con pol
vos de oro.

CANTORBERY. Ciudad mtiy an
tigua de Inglaterra, capital del con
dado de Kent en el rio Stoure , dis
tante 6 leguas N. O. de D oures, \ 8 
S. E. de Lóndres y  8 de Rochestcr 
en la long. occidental, de 1 .° 15.'' 
7 ."  latitud  5 1 °  1 8 /  26"^ Su co
mercio se reduce á telas de seda , jo
yería y  quincalla, que ha decaido. 
Se vén allí los restos de las antigüe
dades romanas.
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CAÑA. Yer])ii, que liecha muchos 

tallos derechos y  huecos, con nudos 
de ti'echo en trecho j vestidos de 
hojas largas, y las flores en panoja, 
ó mazorca esparcida.

CANA. En las m inasde Almadén 
se dice de la comunicación ó espe
cie de calle, que se hace en ellas.

CANA DULCE ó DE A7,üCAR. Yerba 
con los tallos parecidos á los de la 
caña , y  llenos de una sustancia ju
gosa , de la cual se estrae el azúcar. 
(V . Azúcar.)

CAÑA DE INDIAS. Esta caña es 
oriunda de donde espre.sa su nom
bre ; sirve para hacer bastones, que 
se llevan ya para apoyarse, ya por 
mera costumbre ó moda : los ador
nan por su parte superior con «n 
puño de 01*0, de p lata, de maríil, 
de ágata, de hueso, y  algunas veces 
con pedrerías , pero comunmente 
con simples puños dé diversas m a
deras.

CAÑADA. En Asturias y  en al
gunas partes de Aragón , llaman así 
una medida de vino.

CAÑAFISLCT-A. Droga propia 
para la medicina , que ptirga m uy 
suavemente. Hay cuatro es|>ecies de 
cañafistula, todas pa?*ecidas en sus 
propiedades, aun en la figura, es
tando todas dentro de largos basto
nes negros, mas ó menos gruesos y  
largos; mas estas cuatro especies son 
bien diferentes, si se las quiere c'om- 
parar juntas en relación á los árbo
les, que las producen.

Estas son Cañafistula de Ijcvante, 
del Brasil, del Egipto, y de las islas 
Antillas.

La de llevante, es el fruto de un 
árbol m uy alto , cuya corteza es ce
nicienta ; tiene la madera muy sóli
da , y  el tejido m uy compacto. El
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ái-bol crtfiafístulrt tiene sus raices co
mo las del nogal, las liojas anchas 
y  de un verde muy herm oso; sus 
ílores son am arillentas; producen 
un fruto, que es una especie de vay* 
na larga , redonda y  m aciza, de co
lor ro jo , que tira á negro. Cuando 
la vaj na es m adura , está llena de 
lina pulpa negruzca algo du lce , d i
vidida en pequeñas celdillas, que 
están formadas de m ateria leñosa; 
en estd pulpa hay mezclada una se
milla m uy dura , en forma de pe
queños huesos blancos, parecidos al 
corazon, que es la simiente dcl á r
bol.

Esta cañafistula, debe escc^erse 
nueva, en vaynas gruesas, graves, 
v de color atabacado, cuya ciiscara 
cuando ro ta , sea fina y  b lanca, por 
adentro, llena de una pulpa negruzca 
afelpada , con gusto de azúcar sin 
resabio de ágrio , ni de moho.

La de Egipto es m uy parecida á 
l a  de Levante , así en el arl)ol c o q j o  

cn el fru to , menos en el tallo , que 
es mas a lto , y  en las hojas que son 
mucho mas angostas. En cuanto al 
frulo es nias menudo , y  la cáscara 
mas tierna : debe escogerse como la 
anterior.

La cañafistula del B rasil, es la 
mas gruesa de todas. Hay algunas, 
cuya vayua tiene de  ̂ á 5 pulgadas 
y aun mas de circunferencia.

E l árbol , í}ue la p roduce, tiene 
sus hojas largas y  angostas , un po
co redondas en sus estremidades, y  
dispuestas con nna simetría admi
rable , en los dos lados de la rama 
donde brotan. Sus ílores, forman 
uua especie de rosa de cuatro á cin
co ho jas, de la cual sale un pistilo, 
y  dos , ó tres estambres. Esta caña- 
fistula no es muy coníun entre

los Drogueros, teniéndola algunos 
por especial curiosidad.

P or último la cañafistula de las 
islas, que es la mas común , es tan 
abundante que sirve de lastre á los 
buques; por esto á menudo es súcia 
y  embadurnada.

E l árbol que produce esta especie 
de cañafistula, es casi de la forma 
de un melocotonero. Sus hojas son 
largas y  angostas. Sus llores que son 
am arillas, forman ram illetes, que 
secándose manifiestan su fru to , ó 
vaynas, de una pulgada de grueso, 
y  largas de un pié, y  á veces de dos; 
el fruto cuando ciece es verde, y 
cuando está m aduro tiene un color 
de violeta tan oscuro , que se pare
ce al negro.

Nada hay que advertir para la 
elección de esta cañafistula, mas de 
lo que se ha dicho, hablando de la 
de Levante.

Sc llama cañafistula en cañuto, 
aquella cuya va) na está entera  ̂ y 
de que no se ha separado la pulpa, 
y  cañafistula mondada , cuando se 
ha sacado esta, y  pasado por un ta
miz de cerda; en cuanto á ésta ú lti
ma es preciso tom arla de Boticarios 
conocidos v fieles, ó hacerla mondar 
en su presencia , porque podria dar
se cañafistula rancia , ó la que tic- 

¡ nen cocida con azúcar para conser- 
I varia.
i La cañafistula verde , como tam - 
¡ bien las ílores del á rb o l, se confitan 
. en llevan te , y  ea las islas, y  tienen 

casi el mismo efecto que la común. 
Esla confitura purgativa, debe ser 
recien hecha, y  su jarabe cocido 
bien consistente; es preciso que no 
sea agria , ni mohosa.

CAÑAFISTULA. El árbol que 
produce este fruto de que se ha ha-
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blaclo en el artículo anterior.

CAÑAMO. Planta que lleva la se
milla clel cañam ón, clel que se nu
tren muchos pájaros, y  de cuyo ta
llo y  ram as, se estrae una hilaza, 
de la que se hace h ilo , ó para co
ser ó para trabajarlo ea lelas y  cor
dajes.

Esta j)lanta es anua, os decir, que 
es preciso sembrarLi todos los años; 
con todo se eleva en poco tiempo 
como uii arbo lito , cuyo tronco se 
emplea en hacer un carbón propio 
|>ara las fábricas de pólvora; sus 
hojas, que salen de 5 en 5, ó de 6 
en 6 , de un misino pistilo , son un 
poco dentadas^ pnrecidas a lu s  del 
fresno y  de un olor m uy Aierte; su 
tronco, y  sus ramas son altas y  hue
cas, 6u tejido, que es de filamentos 
unidos por mía sustancia blanda y  
fácil de pudrirse , forma la corteza; 
el cañam ón, que es la semilla, es 
pequeño, redondo, de color gris, 
lleno de una inaUrria blanca y  sóli
d a , y sale de la estremidad del ta
llo , en forma de ram illete; cada 
planta no produce mas que un solo 
ram illete; en fin su raiz tiene m u
chos capilares.

Los Botánicos distinguen dos cla
ses de cáñam o: el domestico y  el 
sah age; este último es m uy pareci
do al malvavisco, en cuanto al tron
co , al g rano , y  ra iz , pero que tie
ne las hojas parecidas al doméstico, 
á mas de que son algo mas peque
ñas , mas ásperas y  negras.

E l cáñamo doméstico es de dos 
clases , macho , y  hembra , el ma
cho tiene la ventaja de producir una 
semilla propia para pei-petnar la es
pecie , |>ero la hembra de proveer 
una hilaza mas fina, que aquel.

No parece que los antiguos havan
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conocido la utilidad del cáñamo, en 
lo que concierne á la hilaza.

Ll cáñamo se siembra á lines de 
m ay o ,en  un terreno preparado con 
dos labores; se recoge á principios 
de agosto hasta cl lin d«d mismo 
lífes, y  se conoce que está m aduro, 
en el color amarillo de sns hojas.

Cuando se ha recogido, el grano 
se bale, y  despues de esto se hace ó 
pone cl cánamo á curar, ó remojar, 
es decir que se mete cn -el agua es
tancada, para hacer j)udrir las ho
jas y  la corteza. Cuanlo mas clara 
es el agua , mas blanco sale el cáña
mo, y  esta es una de sus mejores 
propiedades.

El instrumento para esj»adiHár el 
cáñamo , y  empezar á sej)arar la hi
laza de la agramíz.'i ,• es una es[K*cie 
de banquillo alto de -10 pies , y lar
go cerca de cua tro , atravesado de 
una á otra estremidad de dos mues
cas, largas algo mas de una pulgada, 
separadas la una de la otra por una 
varilla m uy cortante de madera co
mo todo lo dem as; es una doble va
rilla igualmente de madera adaptada 
para encajar en las abertunjs del 
banquillo , y  unido f>or una punta á 
la estremidad del mismo con una 
clavija, que la deja m ovilde; en la 
otra punta tiene un p u ñ o , que sirve 
al espadillador para levantarla y 
bajarla ; según se maneja alli saca el 
cáñamo podrido para limpiarlo de 
todos los restos de la agramiza.

Cuando el cáñamo es fuerte y  al
to , en lugar de aplastarlo se corta 
con la m ano, y  se verifica deshilán
dolo debajo el dedo, á 7 ú 8 pul
gadas de la raiz , y  continuando en 
separar la hilaza de la agramiza 
hasta la parte su|>er¡or.

Despues de esto se golpea el cá-
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ñam o, con lui i n a c h a G a d ó r ,  para 
({uitar los últimos g r a n d o s  ]iedazos 
de cañamiza , q u e  haja ii q u e d a d o : 
el m a c h a c a d o r  es una especie de pa
la de madera estreclia , redondeada 
})or una estreniidud, con lui pnño 
e n  l a  o tra ; se j> a s a  r e p e t i d a s  vec^s 
por la h ilaza , que se tiene suspen
dida de la m ano, á lo largo de una 
madera p u e s t a  casi jwrpendiculav- 
mente.

E l resto del trabajo , c*orresponde 
al que lo peina. Estearlifice despues 
de haberío puesto en grandos pa
quetes, lo sacude encima de un tajoj 
en seguida lo peina liaciéndolo suce
sivamente pasar por unas grarnles 
cardas de hierro , de las cuales una 
cs mas fina que 1h otra, á íin de sc- 
j)arar las diferente« especies de cá
ñamo , que son : El aiñam o propia
mente d icho , la hilaza, y  la estopa, 
los primeros se hilan, y  del último, 
se bucen arpilleras y  obras seme
jantes; se emplea tand>ien en hacer 
lo que los Cei'eros llaman f.>abilo‘, 
taujbieo de él se hace la mecJia,que 
es de tanto uso en el servicio de la 
Artillería.

Los Cordeleros tienen costumbre 
de com prar el cáñamo en b ru to , y  
ellos mismos lo componen y  le dán 
loílos los aderezos , que juzgan pro
pios para su oficio, ó pai*a reven
derlo.

aÁÑAMO CRUDO. Es el cáña
mo que no ha sufrido mas que la 
primera labor ó mano, y  que se lla
ma también cáñamo en mazo.

CÁÑAMO PEINADO. E l que es
lá ya en estado de poderlo h ilar, 
porque ha pasado por los peines mas 
finos, y  puesto últimamente en cor
dones.

CÁÑAMO REFINADO. Es el mas

fino, el mejor de todos, y  el que 
ha recibido njas labores, ó manos.

CAÑAMON. Pequeño grano, que 
prodnaí la planta del cáñamo, 
que se ha csplicado en el artículo 
anterior.

Ademas del uso de este grano pa
ra el alimento de los pájaros de di
versas especies, que la dulzura de 
su canto , 6 su hermosura hace en
cerrar en jaulas , se saca im aceite 
m uy útil para dar luz. y  para oíros 
trabajos , de suerte que hay negocio 
considerable, en donde se hace grati 
cultivo del cáñamo.

CAÑIZO. Especie de tejido de 
cañas, y  cordel, que sirve pai a ca
mas , para criar gusanos de seda, 
para secar frutas, y  otros usas.

CAÑO. Conduelo ó canal que sir
ve para hacer entrar el aire ó vien
to , el agua, y  otras cosas líquidas 
en algún parage, ó para hacerlas sa
lir. Se hacen caños de estaño, <lc 
p lom o, de latón y  de maden», para 
componer los órganos; estos últimos 
son á maneia de cajas cuadradas; 
los otros son redondds.

Los caños para conducir v des
cargar las aguas, y  para las m áqui
nas hidi'áulicas, se hacen ordinaria
mente de hierro fundido, de plomo, 
de madera y  de alfarería; se em 
plea, para los de madei’a , encina , ú 
olmo.

Los caños de hierro se trabajan 
en las fundiciones y  fraguas de hier
ro ;  el diámetro es según la volun
tad del que los manda hacer; su es
pesor correspondiente al diámetro y  
su longitud de 2 4 /2  á 3 pies; se 
juntan unos con otros por medio de 
cuatro tornillos, y  de cuatro tuer
cas ea cada estrem idad, colocando 
entre los doá, cuero ó fieltro de nn



sombrero > ie jo , para detener el 
agua.

Los caños de tierra se hacen por 
los alfareros ; se juntan metiendo 
unos dentro de los o tros, para me
jor unirlos, é in)pcdir qne el agua 
se escape; se cubren de betún, ó pez, 
con estopas, o hilazas; son menos 
largos que los de hierro, con el diá
m etro proporcionado, y  el espesor 
relativo á la obra, á que se destinan.

Los caños de madera se horadan, 
ó taladran por ios Carpinteros-Fon
taneros con grandes taladros de hier
ro de diferentes formas y  diuiensio- 
n es , que se suceden unos á o tros; 
los primeros son puntiagudos y  con 
una punta de hien'O como las gu
bias de los Carpinteros, los otros 
tienen una forma de cuchara por la 
p u n ta , bien acerada y  bien cortan
te , y  aumentan de diámetro desde 
una pulgada , hasta seis y  m as; to
dos ruedan con una especie de pieza 
de m adera, parecida á los brazos 
de los taladros ordinarios. Estos ca
ños se meten unos dentro de los 
o tro s , y  se venden á toesas.

Se hacen caños de plomo de dos 
m aneras; unos soldados, y  otros sin 
so ldar; se daráo aquí los pormeno
res en cuanto á los prim eros, por
que de los segundos, se hace la es- 
plicacioa en otro artículo. ( Pl o
mero. )

Cuando cada plancha de plomo, 
ha sido fundida de la longitud, es
pesor y  diámetro convenientes, al 
uso á que se dispone, y  que han si
do bien alisadas y  alineadas, se re
dondean sobre un cilindro grueso 
de m adera, con unas macetas cha
tas; estos cilindros son unos rollos 
»le grosor y  longitud discrecional, 
que sirven de m olde, hasta que la ‘
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plancha esté enteram ente redondea
da.

Cuando las dos orillas, ó ribetes 
se unen perfectamente, se rascan con 
un raspador, y  fregando con pez-re
sina la parte raspada, se hecha por 
encima ía  soldadura fiuidida con una 
cuchara, que despues se allana con 
el hierro de so ldar, puliéndolo si 
fuese necesario.

En cuanto á los pequeños caños, 
ó tubos, en los cuales la soldadura no 
debe ser espesa, se disuelve con el 
hierro sobredicho, á medida que «e 
aplica; y  si se desea que esta no sc 
pegue en ciertos puntos, se blanquea 
con g reda , ó se ensucia con la m a
no.

Como hay tubos de un diámetro 
y  espesor considerable, qne seria 
difícil soldarlos, sin calentarlos in
teriormente , los Plomeros tienen 
para esto una especie de sartenes 
cuadradas, hechas de cobre m uy 
delgado, de dos ó ti'es pies de largo, 
sobre cuatro ó cinco pulgadas de an
cho y  otro tanto de a lto , cuyo fon
do es redondo; estas sartenes se lle
nan de ascuas, y  con un mango de 
madera largo , que tienen en su es
trem idad , se introducen en la cavi
dad del tu b o , y  se colocan en los 
puntos, que se quieren calentar para 
soldarlos.

Se hacen también caños de cobre 
por los fundidores; sirven particu
larmente para las bombas hidráuli
cas, y para los conductos, que en 
este caso se guarnecen con llaves de 
fuente.

CAÑON. Instrum ento hueco de 
metál ó de otra materia , á moiio de 
caña, y  de varios tamaños , que sir
ve *para diversos usos, coir.o las pie
zas de artillería , el cañón de esco-
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p e ta , <le órguno, de anteojo, de
i'uelle j^etc.

CANÜTlIíLO. Cyñon m uy estre
cho (Je vidrio de varios colores, que 
sirve para guarnecer vestidos y  otros 
Hdorn(DS.

CAÑUTILLO. Hilo de o ro , ó de 
plata rizado en canutos, que sirve 
para bordar.

CAOBA. Arbol grande y  hermoso 
de la A m érica, parecido al Cinano- 
n»o, cuya nuidera es m uy eslimada 
para muebles y otras cosas, por ser 
de las m as com{)actas, y  capaz de 
un herm oso pulimento. Cuando CvS- 
lá reciente , es antarilla , con rayas , 
y  despues \ á  tomando el color cas
taño mas o menos claro.

H ay tres clases de árboles, (pie 
llevan este nom bre, pero no hay 
mas que uno , que produzca fru to : 
este es de un mcídiano grandor, cu
yas ram as , se inclinan mucho hácia 
el suelo ; sus hojas son anchas, ra
yadas de varias venas; sus llores, 
que nacen en ramillct(>s, y  de un 
olor m uy  agradable, son blancas 
cuando se abren , y  despues encar
nadas de color de púrpura j su fru
to tiene la Iigura de una manzana 
un pocx) prolongada, cubierta de una 
película delgada , y  Ijermeja , coro
nada de una especie de cresta de 
color do aceituna; tiene eu su parte 
interior unos iilamentos esponjosos, 
que piHíductín un zunio agri-cluloe, 
refrescante, y  propio para los des
fallecimientos , cuando temperado 
con azúcar; los Indios hacen de este 
fruto una especie de beb id a , que 
em borracha como el vino. El hueso 
(3 semilla, que es lo que los Drogue
ros venden bajo el nombre de ana
cardo, es una especie de castaña, ̂ ^ue 
tiene la tigurade un riñon de liebre.

qne encierra una alm endra, y  qui
tada la pelicula es m uy buena para 
cl estómago.

El aceite, que se estrae de esta 
alm endra, quita las m anchas, que 
dejan las pc-cas en la ca ra , pei>o á 
mas de que esto remedio causa un 
dolor sensible, >8010 desaparecen por 
un cierto tiempo ; tiene también la 
propiedad de destruir los callos.

Es menester escoger el anacardo 
nuevo , grueso , y  de color aceitu
nado.

Del árbol de caoba , haciéndole 
una incisión mana una goma clam 
y  trasparente, parecida á la goma 
arábiga.

CAPA. Término de marina usa
do tanlo en cl Mediterráneo como 
en el Oceano j significa una gratifi
cación, que cl uso ha iutrodncido 
á favor de los Cajútanes de buques 
sobre el ílete, fijada al 5 por ciento 
en el Mediterráneo y  al 10 porcien- 
to en el Oceano, inclu./a la avería 
ordinaria.

Se ha introducido igualmente el 
uso en cl M editerráneo, de estipu
lar una gratificación para el Capi
tan , cuando se lleta un buque para 
cargar trigos y  demas granos, y  es
ta por separado de la sobredicha 
cap a , y  avería ordiivii’ia. Este uso 
se estiende, hasta los íletamentos 
para el Norte.

CAPACHIO ó CAPAZO. Espuerta 
de esparto , juncos ó m im bres, que 
suelen servir para llevar fruta de 
una parte á otra. Llamase también 
asi una media sera de esparto, con 
que se cubren los cestos de las 
uvas , las seras del carbón y  don
de suelen comer los bueyes.

CAPACHO. Entre Albañiles y  eu 
algunas partes, cl pedazo de cuero,
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ó estopa m uy gruesa,cosida con dos 
cabos de cordel grueso de cáñamo, 
á manera de asas, en que se lleva 
la mezcla de cal y  arena desde el 
monton para la fál>rica de casas, y  
otras, obras.

CAPACHO. En los molinos de 
aceite son unos seroncillos de espar
to , compuestos de dos piezas redon
das, cosidas por el canto; la de aba
jo tiene un agujero pequeño, y  la 
de an iba otro m ay o r, por donde se 
llena de la masa de aceitunas ya moli
das. Ponense estos capachos unos en
cima de otros , echándoles agna h ir
viendo , y  sobre todos carga la viga, 
para esprimir el aceite.

CAPARRA. Es una señal,ó  pren
da , pue sé da para seguridad de la 
egecucion de áígun pacto , ó venta, 
que se hace verbalm ente, y  que re
gularmente es la anticipación de 
nna parte del precio convenido. 
En derecho, el que quebranta , una 
vénta ó pacto, pierde la caparra ari- 
ticipada, y  si es el que los ha reci
bido , retorna la recibida cantidad, 
y  doble valor de la misnia.

Las caparras, son como una pren
da , que el comprador dá al vende
d o r , en d inero , ú en otro artículo, 
ya sea para señahr mas positiva
m ente , que la venta está ya hecha, 
ya para tener parle del pago ,ó  par
tida del precio , ya  para salvaguar
dia de los perjuicios é intereses, con
tra el que faltará al cumplimiento 
de la venta estipulada. Asi las capar
ras , tienen su efecto según el con
venio establecido.

CAPARROSA. M ineral, que se 
encuentra en las minas de cobre , y 
que propiamente es una especie de 
vitriolo.

La caparrosa se prepara y  purifi-
CUAD. X V I.
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ca poco mas ó menos como el ahita- 
b re, y  el salitre , pasando por nm 
chas legíasj hasta que sea cristali-' 
zada.

H ay caparrosa de P isa , de Ingla
terra, de Alemánia , de C hipre, de 
Hungría y  d<; ítália', que se diferen
cian solamente por su color y  cali
dad ; pues to<los son un mismo m i
neral.

La caparrosa blanca, cs la de Ale
mánia, calcinada, y  metida en segui
da en agua, despues filtrada y  redu
cida á sa l, y  fie la que cuando em 
pieza á coagularse , se forman panes 
de cuarenta á cincuenta libras, tales 
como los envían de Gosselar de Sa
jonia. Esta caparrosa de Sajonia an
tes de ser blanqueada es de un ver
de azulado, claro y  trasparente.

La Caparro.9a de Pisa es verdosa, 
y  en pequeños pedazos. La de Ingla
terra de un hermoso verde claro, 
y  la de Chipre y  de H ungría, de 
nn azúl celeste, en pedazos cortados 
en punta de diam ante, y  la de Itá- 
lia de uu venia garzo, trasparente 
como el vidrío.

La caparrosa es m uy com ún, en 
las preparaciones de muchas mercan
cías, pero sobre todo es absoluta
mente necesaria para los tintes; se 
cuenta entre las drogas comunes á 
los T intoreros, de primera y  segun
da clase, de qne no puede prescin
dir en los colores negros.

IjOS Som brereros,la efnplean par
ticularmente, para teñir los sombre
ros. Con .la caparrosa y  la agalla, los 
merceros y  papeleros componen la 
tinta para escribir. (V . V irtiolo.)

CiPICHOLA. Tejido deseda, qtie 
forma un cordoncillo á manera de 
burato.

CAPITAL. Se dice entre los Ban-
81
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<¡ueix)s, Comerciantes y  Mercaderes, 
del fondo , que cada uno pone en 
una socieda< , en el m om ento, que 
esta principia. Se dice también de 
la suma de dinero , que un Co
m erciante pone al principio de su 
comercio, cuando lo establece por 
su cuenta particular.

La palabra capital, es opuesta á 
la de ganancia, porque á menudo 
aumenta ó disminuye la ganancia, y  
se convierte en capital la ganancia, 
cuando se Ju n ta  á él.

CAPITÁN. En termino de mar, 
es el que está constituido para man
dar cualquier b uque , bajo las condi
ciones, que ie imponen los propieta
rios , y  que prescriben las leyes ma- 
ritimas.

E l empleo de Capitán estando 
bien provisto de tripulación, y  de 
todo lo necesario para una navega
ción , es una dignidad ; por esto no 
debe ser una persona de m ala con
ducta , porque en cierto m odo, es el 
arbitro d c l buen ó m al ejemplo de 
la tripulación que m anda; debe ser 
bien espcrimentado en la navegación, 
reuniendo todos los conocimientos 
necesarios, particularm ente los ma
temáticos , pues que han sucedido 
grandes j>erjuicios y  desordenes, por 
semejantes faltas, en el Gefe de un 
buque. Es igualmente necesario, que 
sea m ayor de 25 años, á causa de 
las obligaciones, y  los contratos que 
está en el caso de hacer, y  faltando 
esto, la responsabilidad cae sobre el 
que le ha constituido Capilán.

Un Capitán está obligado en el 
acto de su elección , de prometer y  
^urar cum plir bien su deber y  em 
pleo con fidelidad y  ecsactitud, de 
defender y  conservar el buque, y  de- 
mavS cosas á él pertenecientes, por si

mismo y  por su tripulación hasta el 
ultim o recurso, asi como de dár á 
los propietarios buena y  legal cuen
ta de su viage, guardando nota y  
escritura de todo , para conformarse 
á las ordenanzas del Consulado.

Está igualmente obligado de vigi
lar sobre la conducta de sus oíicia
les , y  tripulación, á fin de que cada 
uno cumpla con su deber,asi como, 
que esta se comporte bien y  sin con
testaciones, por que de la mala con
ducta que se observe en un buque, 
y  otros vicios se ocasiona bien á 
menudo su pérdida y naufragio.

Cnando un Com erciante, tiene 
que fiar un fardo de mercancías á 
o tro , tiene la precaución de tomar 
los mas ecsactos informes, del carac
ter y  buena conducta del compra
dor ; asi mismo si se fian sumas con
siderables en mercancías á un Capi
tán debe conocerse y  saber su buen 
p o rte , pero si no se conoce y  es 
de aquellos, que en su patria , tal 
vez no tendría crédito por 400 
duros, los propietarios de un bu
que deberían ser responsables para 
con el público, de la buena correspon
dencia y  conducta de sus Capitanes; 
pues sobre la buena fé de su elec
ción , se les dispensa una confianza 
ilim itada, y  los tribunales compe
tentes deberían castigar con el m a
yor rigor la mas mínima baratería, 
ó malversación que hiciesen ellos, ó 
sus tripulaciones.

El Gobierno provido ha estable
cido las leyes oportunas para preca
ver los desordenes, fraudes y  demás 
inconvenientes, y  paraqne no se ig 
noren , he creido oportuno insertar 
las sancionadas en el Codigo de Co
mercio sobre este particular, que 
son las siguientes:



Calidades relativas á los Capitanes, sus obligaciones y  resporuabilidades 
en conform idad de la Sección del Código de Comercio, sanciona
do y  promulgado en 3 0  de m ayo de ^ 8 2 9 ,  reinando el Señor Don 
Fernando V I I  (Q . E. P . D .)

ARTICULO 6 3 ’L

E l Capitan de la nave ha de ser 
natural y  vecino de los reinos de 
España y  persona idónea para con
tra tar y  obligarse.

Los estrangeros no pueden serlo 
si no tienen carta de naturaleza, de
biendo ademas prestar fianza equi
valente , á la mitad cuando menos^ 
del valor de la n av e , que capita
neen.

ART. 6 3 5 .

En cuanto á la pericia , que ha 
de tener el Capitan en el arte de la 
navegación, su ecsámen y  demas 
requisitos necesarios para ejercer es
te cargo , se estará á lo que pres
criben las ordenanzas y  matricula 
de gentes da mar.

ART. 6 3 6 .

E l Naviero que se reserve ejercer 
la capitanía de su nave, y  no tenga 
la patente de Capitan con arreglo á 
dichas ordenanzas, se limitará á la 
administración económica de ella, 
valiéndose, para cuanto diga órden á 
la navegación, de un Capitan apro
bado y  autorizado en los términos 
que aquellas previenen.

ABT. 6 5 7 .

E l Capitan que sea natural de Es
paña , estará ó no obligado á dar 
fianzas, según loque sobre ello con
trate con el Naviero í y  si éste le 
relevase de darlas, no se le podran 
ecsiffir por otra persona.

ART. 6 3 8 .

E l Capitan es el Gefe de la nave, 
á quien debe obedecer toda la trí-

pulacion, observando y cumplien
do cuanto mandare para el servicio 
de ella.

ART. 6 3 9 .

Toca al Capitan proponer al Navie
ro las personas del equipage de la na
ve , y  este tiene el derecho de elegir 
definitivamente los que hayan de 
tripularla ; pero no podrá obligar al 
Capitan á recibir en su equipage 
persona alguna, que no sea de su 
contento y  satisfacción.

ART. 6 J íO .

Con respecto á la facultad , que 
tiene el Capitan para imponer penas 
correccionales contra los que per
turben el órdon en la nave, cometan 
faltas de disciplina, ó dejen de ha
cer el servicio, que les com pete , se 
observará lo 
glamentos de

ue previenen los re-
a marina.

ART. 6 ^ 1 .

No estando presentes el Naviero, 
ni el Consignatario de la nave , está 
autorizado el Capitan para contratar 
por si los íletamentos bajo las instruc
ciones, que tenga recibidas, y  p ro 
curando con la m aj'or solicitud y  
esmero el fomento y  prosperidad de 
los intereses de la nave.

ART. 6 1 ^ 2 .

El Capitan tomará por sí las dis
posiciones convenientes para mante
ner la nave pertrechada , provista y 
municionada , comprando á cstt 
efecto lo que considere de absoluta 
necesidad, siempre que las circunstan
cias no le perm itan solicitar previa
mente las instrucciones del Naviero.
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ART. 6 ’»3 .

Kii casos urgentes durante la na
vegación , pue<le el Capitan dispo
ner las reparaciones en la nave y e n  
sus pertreclios, que sean absoluta
mente precisas, paraque pueda con
tinuar y  acabar su viage, con tal que 
si llegare á puerto donde haya Con
signatario de la misma nave , obre 
de acuerdo con éste.

Fuera de este caso , no tiene fa
cultad por s í , para disponer obras 
de reparación , ni otro gasto alguno 
para habilitar la nave, sin que el 
Naviero consienta en la obra y  
apruebe el presupuesto de su coste.

ART.

Cuando cl Capitan se halle sin 
fondos pertenecientes á la nave, ó á 
sus propietarios para costear las re- 
j>araciones, rehabilitación y  aprovi
sionamiento que puedan necesitar, 
cn caso de arribada , acudirá á los 
corresponsales del N aviero, que se 
encontrasen en el mismo puerto, y  
en su defecto á los interesados eu la 
carga j y  si por ninguno de estos 
medios pudiere procurarse los fon
dos, que necesitare, está autorizado 
para tomarlos á riesgo marítimo ú 
obligación á la gruesa sobre el casco 
quilla y  aparejos, con previa licen
cia del tribunal de comercio del 
puerto donde se h a lle , siendo terri
torio Español , y  en pais estrangero 
del C ónsul, si lo hubiere, ó no ha
biéndolo de la Autoridad que co
nozca de los astmtos mercantiles.

No surtiendo efecto este arbitrio, 
podrá hechar mano tle la parte del 
cargam ento, que baste para cubrir 
las necesidades, que sean de abso
luta urgencia y  perentoriedad, ven
diéndola con la misma autorización 
jndicial y  en subasta pública.

CA
ART. 6 J i 5 .

Estando ya la nave despachada 
para hacerse á la ve la , no puede ser 
detenido por deudas cl C apitan, á 
menos que estas procedan de efec
tos suministrados para aquel mismo 
viage, en cuyo caso se le admitirá 
también la lianza prevenida en el 
artículo 60ÍI, que es del tenor si
guiente:

ART. N inguna  nave cargada  
y  despachada para hacer viage pue
de ser embargada n i detenida por  
deiulas de su  prop ie tario , de cual
quiera naturaleza que éstas sean , 
sijio por las que se hayan contrai
do para  aprestar y  aprovisionar 
la nave para  aquel mismo viage ̂  
y  no anteriormente; y  aun en este 
caso cesai'án los efectos del embar
go ,  s i cualquiera interesado en la 
espedicion diere fianza  suficiente, 
de que la nave regresará a l puerto  
en el tiempo prefijado en la paten
te ,  ó que si no lo verificare por  
cualquiera accidente y aunque sea 
fo r tu i to , sa tisfarà  la deuda deman
dada en cuanto sea legitima.

Esta disposición tendrá lugar con 
todos los demas individuos de la 
tripulación.

ART. 6 ^ 6 .

Los Capitanes tienen obligación 
de llevar asiento form al, de todo lo 
concerniente á la administración de 
la n av e , y  ocurrencias de la nave
gación en tres libros encuadernados 
y  foliados, cuyas hojas se rubrica
rán por el Capitan del puerto de la 
matricula de su barco.

En el prim ero, que se titulara de 
cargamentos, se anotará la entrada 
y  salida de todas las mercaderías, 
que se carguen en la nave , con es- 
presion de las marcas y  números de



los bultos, nombres de cargadores y  
Consignatarios, puertos de carga y  
de descarga, y  fletes que devenga
ren.

En este mismo libro se sentarán 
también los nondires , procedencia 
y  destino de tocios los pasageros, que 
viajen en la nave.

En el segundo con títido de cuen
ta y  razón , se llevará la de los in
tereses de la nave , anotando artícu
lo por artículo , lo que reciba el Ca
pitan y  lo que es})enda por repara
ciones, aprestos, vituallas, salarlos 
y  demas gastos, que se ocasionen de 
cualquiera clase que sean , sentán
dose en el mismo libro los nombres, 
a|H;llidos y  domicilios de toda la 
tripulación , sus sueldos respectivos, 
cantidades que perciban por razón 
de e llos, y  las consignaciones que 
dejen hechas para sus fauillias.

En el tercero que se nombrará 
diario de navegación, se anotarán 
dia por dia lodos los acontecimien
tos del viage, y  las resoluciones so
bre la nave ó el cargam ento, que 
ecsigan el acuerdo de los oficiales de 
ella.

ART. QU7.
Si durante la navegación muriese 

algún pasagero ó individuo del equí- 
page, pondrá el Capitan en buena 
custodia todos los papeles y  perte
nencias del d ifunto, formando un 
inventario ecsacto de todo ello con 
asistencia de dos testigos, que serán 
algunos de los pasageros, si los hu
biere ó en su defecto individuos de 
la tripulación.

ART. 6 J 1 8 .

Antes de poner la nave á la car
ga , se hara un reconocimiento pro
lijo de su estado por el Capitau y  
oficiales de ella , y  dos maestros de
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carpintería y  calafatería ; y  hallán
dola segura para emprender su na
vegación, á que se le destine; se es
tenderà por acuerdo en el libro de 
resoluciones; y  en el caso contrario 
se suspenderá el viage, hasta que se 
hagan las reparaciones cojivenien- 
tes.

ART. 6^19.
En ningún caso , desamparará el 

Capitan la nave en la entrada y  sa
lida de los puertos y  rios.

Estando en viage no pernoctará 
fuera de e lla , sino por ocupacion 
grave, que proceda de su oficio, y  
no de sus negocios propios.

ART. 650.
El Capitan, que llegue á un puer

to estrangero , se presentará al Cón
sul español en las veinte y  cua
tro horas siguientes á haberle dado 
platica ; y  hará declaración ante el 
mismo del nom bre , matrícula, pro
cedencia y  destino de su buque, de 
las m ercaderías, que componen su 
carga , y  de las causas de su arriba
da , recogiendo certificación, que 
acredite haberlo así verificado , y  la 
época de su arribo y  de su par
tida.

ART. 651.
Cuando un Capitan tome puerto 

por arribada en territorio español, 
se presentará inmediatamente , qne 
salte en tierra al Capitán del puer
to y  declarará las causas de la arri
bada. La misma Autoridad hallán
dolas ciertas y  suficientes, le dará 
certificación para guarda de su de
recho.

ART. 652.
El Ca[)itan, que habiendo nau

fragado su nave se salvase solo, ó 
con parte de la tripulaciou, se pre
sentará á la Autoridad mas inmedia-



6J16 CA
la^ y  hará relación jurada del su
ceso.

Esta se comprobará por las de
claraciones, que medíante el jura- 
i'umento darán los individuos de la 
tripulación y  pasageros, que se hu
bieren salvado , y  ol espediente ori- 
l^inul se entregará al mismo Capitan 
para guarda de su derecho.

Si las declaraciones de la tripula
ción y  pasageros, no se conforma
ren con la del (^apilan , no hará fé 
éii juicio la de este, y  en úmbos ca
sos queda reservada á los interesa
dos la prueba en contrario.

ART. 655.
Cuanílo se hubieren constunido 

las provisiones comunes de la nave, 
antes de llegar á puerto , podrá el 
Capitau de acuerdo con los demas 
oüciales de esta , obligar á los que 
tengan víveres por su cuenta , á que 
los entreguen para el consumo co
m ún de todos los que se hallen á 
bordo, ubonando su importe eu el 
« c to , ó á lo mas tarde en el primer 
puerto á donde arribe.

ART. 65J*.
No puede el Capitan cargar en la 

nave mercadería alguna por su cuen
ta particular sin permiso del Navie
ro ni perm itirá , que lo haga sin el 
mismo consentiiniento, individuo al
guno de la tripulación.

ART. 655.
Tampoco puede el C apitan, ha- 

vev pacto alguno público ni secreto 
con los cargadores, que ceda en be- 
neücio particular suyo , sino que lo 
do cuanto produzca la nave, bajo 
cualquier título que sea, ha de entrar 
en el acervo común de los partícipes 
en los productos.

ART. 656.
El Capitán que navegue á fleíe

común , ó al tercio, no puede hacer 
de su propia cuenta, negocio algu
no separado; y  si lo hiciere, perte
necerá la utilidad que resulte, á los 
dtMnás interesadlos, y  las pérdiilas 
cederán , ó serán á su cargo particu
lar.

ART. 657.
El Capitan , que habiéndose con

certado para un viage, dejare de 
cum plir su em peño, sea porque no 
emprenda el viage, ó sea al^ando- 
nando la nave durante é l , ademas 
de indenmi^.ar al Naviero y  carga
do res, lodos los perjuicios, que les 
sobrevengan por e l lo , quedará in
hábil perpetuamente para volver á 
capitanear nave alguna.

Solo será escusahle, si le sobre
viniere algún impedimento físico ó 
m o ra l , que le impida cumplir su 
empeño.

ART, 658.
No es }>ermitido al Capitan, ha

cerse sustituir ¡>or otra pei’sona en 
td desempeño de su encargo, sin el 
consentiiniento del Naviero; y  sí lo 
h iciere, queda responsable de todas 
las gestiones del sustituto, y  el Na
viero podrá deponer á és te , y  al 
que lo nombró ecsigiendole las in
demnizaciones, á que se haya hecho 
responsable , con arreglo al artículo 
anterior.

ART, 659.
Desde todo puerto dónde el Ca^ 

pitan cargue la nav e , del>e rem itir 
al Naviero nn estado ecsacto de los 
efectos, que ha cargado, nombres y  
domicilios de los cargadores, fletes 
que devenguen y  cantidades tom a
das á la giTiesa. En el caso de no 

i encontrar medios de dar este aviso, 
I en el puerto donde reciba la carga, 
j lo verificará en el prim ero, á donde



aiTibc, en que haya facilidad para 
ello.

ART. 660.
También dará el Capitan noticia 

puntual al Naviero de sii arribo al 
puerto de su destino, aprovechando 
el prim er correo ú otra ocasion mas 
pronta si.la hubiere.

ART. 6 6  I .

Cuando por cualquier accidente 
de m ar perrliere el Capitan totia es
peranza de poder salvar la uave , y  
se crea en el caso de abandonarla, 
oirá sobre ello á los demas oficiales 
de la nave, y  se estará á lo que de
cida la m ayoiía teniendo el Capitan 
voto de calidad.

Pudiendo salvarse en el b o te , 
procurará llevar consigo lo mas pre
cioso del cargamento, recogiendo in
dispensablemente los libros de la 
nave, siempre que haya posibilidad 
de hacerlo. Si los efectos salvados se 
perdieren antes de llegar á buen 
p u e rto , no se le hará cargo alguno 
por ellos, justificando en el prime
ro á donde arribe , que la perdida 
procedió de caso fortuito inevitable.

ART. 662.
No puede el Capitan tom ar dine

ro á la gruesa, ni hipotecar la nave 
para sus propias negociaciones.

Siendo comparlici]>e en cl casco y  
aparejos, puede empeñar su porcion 
particular, siempre que no haya to
mado antes gruesa alguna sobre la 
totalidad de la nave, ni ecsista otro 
género de empeño ó hipoteca á car
go de esta.

En la póliza del d inero , que to
mare el Capitan propietario en la 
forma sobredicha, espresará necesa
riamente cual es la porcion de sn 
propiedad, sobre que l'unda la hipo
teca espresa.

CA en r
En caso de contravención á este 

artículo, será de cargo privativo del 
Capitan, el pago del principal y  cos
tas , y  podrá el Naviero deponerlo 
de su empleo.

ART. 663.
E l Capitan , luego que se haya 

fletado la nave , debe ponerla franca 
de quilla y  costados, apta para na
vegar y  recibir la carga en el térm i
no pactado con el fletador.

ART. 6  6 ' i .

Estando la nave fletada por ente
ro , no puede el Capitan recibir car
ga de otra persona, sin anuencia es- 
prcsa del fletador j y  si lo h iciere, 
podrá este obligarle á desembarcar
la y  ecsigirle los perjuicios, que so 
le hayan seguido.

ART. 665.
No perm itirá el Capitan , que se 

ponga carga sobre la cubierta del 
buque , sin que consientan en ello 
todos los cargadores, el mismo Na
viero y  los oficiales de la nave; y  se
rá bastan te, que cualquiera de estas 
partes lo resista, para que no se ve
rifique aunque las dem asío consien
tan.

ART. 6 6 6 .

Las obligaciones impuestas á los 
Navieros por los artículos 63-} y  632, 
son estensivas á h?s Capitanes en las 
contratas que hagan sobre fletes. Di
chos artículos son los siguientes:

ART. 6 3 1. E l Naviero no podrá  
contratar, ni adm itir mas carga de 
la que corresponda á la cabida, que 
está detallada á su  nave en la ma- 
tricula i  y  si lo hiciere , será res
ponsable de los perjuicios que se s i
gan á los cargadores.

ART. 632. Si un Naviero con
tratare mas carga de lo que debe 
llevar su  nave, atendida su cabida,
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indem nizará á  los cargadores á 
quienes deje de cum plir sus contra
tas ̂  todos los perjuicios que por su 
fa lta  de cumplim iento les hayan so
brevenido.

ART. 6 6 7 .

Es obligación del Capitan mante
nerse en su n a v e , con toda su tri
pulación mientras esta se está car
gando.

ART. 6 6 8 .
Despues de haberse lletado la na

ve pura puerto detcrnunado, no 
puede el Capitan dejar tle recibir la 
carga y  hacer el viage convenido, si
no sobreviene peste, guerra ó estor- 
sion en la misma nave, que impidan 
legitimamente em prender la nave
gación.

ART. 6 6 9 .

Cuando por violencia , estragere 
algún corsario, efectos de la nave ó 
de su carga , o el Capitan se viere 
en la necesidad de rn  llegárselos, 
formalizará su asiento ca el lib ro , 
v justificará el heclio en el primer 
puerto á donde arribe.

Es <le cargo del Capitan resistir la 
en trega, ó reducirla á lo nienos po
sible, cn cantidad y  calidad de los 
efectos , que se le ecsijan, por todos 
los medios que permita la p ru 
dencia.

ART. 6 7 0 .

El Capitan que corriere tem po
ral , ó cotisidere , qne hay daño , ó 
avería en la carga , hará sn protesta 
en el prim er puerto á donde arribe 
d(*ntro de las veinte y  cuatro horas, 
siguientes á su a rr ib o , y  la ratifica
rá dentro de el mismo término, lue
go que llegue al de su destino, pro
cediendo en seguida á la justifica
ción de los hechos, y  hasta quedar

evacuada, no podrá abrir las esco
tillas.

ART. 6 7 ' ) .

No puede el Capitan tomar dine
ro á la gruesa sobre el carganiento; 
y  en caso de hacerlo será ineficaz el 
contrato con respecto á este.

■ ART. 6 7 2 .

Luego que el Capitan llegue al 
puerto de su destino , y  obtenga los 
permisos necesarios de las oficiiías 
de marina y  aduana , hará entrega 
de su cargamento á los respectivos 
Consignatarios sin desfalco, bajo su 
responsabilidad personal, y  la del 
buque, sus aparejos y  fletes.

ART. 6 7 3 .

Las creces y  aum entos, que ten
ga la carga durante su estancia eti 
la n a v e , pertenecen al propietario.

ART. 6 7 J i .

Cuando por aiLsencia del Consig
natario, o por no presentarse porta
dor legítimo de los conocimientos á 
la orden, ignorare el Capitan á quien 
haya de hacer legitimamente la en
trega del cargamento lo pondrá á 
disposición del tribunal de comer
cio , ó en defecto de haberlo , de la 
Autoridad judicial local, para que 
provea lo conveniente á su depósito, 
conservación y  segundad.

ART. 6 7 5 .

El Caj)itan llevará un asiento for
mal de los géneros, que entrega con 
sus marcas y  núm eros, y  cspresioii 
de la cantidad, si se pesaren ó mi
d ieren , y  lo trasladará al libro de 
cargamentos.

ART. 6 7 6 .

E l Capitan es responsable civil
mente de todos los daños , que so
brevengan á la nave y  sn cargamen
to ,  por impericia ó descuido de su 
parte.



Si estos daños procedieren de ha
ber obrado con d o lo , ademas de 
aquella responsabilidad, será proce
sado criminalmente y  castigado con 
las jX'nas prescritas en las leyes cri
minales.

ART. 677.
El Capitan , que haya sido con

denado por haber ol>rado con dolo 
en sus funciones, quedará inhabili
tado para obtener cargo alguno en 
las naves.

ART. 678.
No se admitirá escepcion alguna, 

en descargo de su responsabilidad, 
al Capitan que hubiere tomado der
rota contraría á la que deb ia , ó va
riado de rumbo sin justa causa , á 
juicio de la junta de oficiales de la 
nave, con asistencia de los calcado
res ó sobrecargos, que se hallaren á 
bordo.

ART. 679.
El C apitan, es responsable tam

bién civilmente, de las sustracciones 
y  latrocinios, que se cometieren por 
Ja tripulación de la nave, salva su 
repetición contra los culpables.

Asimismo lo es d é la s  pérdidas, 
multas y  confiscaciones , que ocur
ran por contravenciones á las leyes 
y  reglamentos de Aduana , ó de po
licía de los puertos, y  de los que se 
causen, por las discordias que se sus
citen en el buque, ó por las faltas 
que cometa la tripulación eu el ser
vicio y  defensa del mismo, sino pro- 
jbare , que usó con tiempo con toda 
a estension de su Autoridad para 
prevenirlas , impedirlas y  corre
girlas.

ART. 680.
Serán también del cargo del Ca

p itan , los perjuicios, que resulten 
por la inobservancia de los artícu-

CUAD. XVII.
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los 6 ’í 2 ,  6 ' I 8 ,  Q i l 9 ,  6 5 ^ 1 ^  6 6 5 ,  y  
6 6 7 ,  aquí continuados en esta sec
ción del Código de Comercio.

ART. 6 8 1 .

La resporisal)ihdad del Capitan 
sobre ei cargamento, comienza des’ 
de qne se le liace la entrega de él - 
en la orilla del agua ó en el muelle 
del puerto donde se carga, hasta' 
que lo pone en la orilla ó muelle del 
puerto de la descarga, si otra cosa 
no se hubiere pactado espresamen- 
te, ó si no hubiese quedado de cuen
ta del cargador entregar la carga á 
bordo ó recil)irla <lel mismo modo.

ART. 6 8 2 .

No tiene responsabilidad alguna 
el Capitan , d o lo s  daños, que so
brevienen al buque ni de su carga
mento , por fuei-za m ayor insupera- 
rab le, ó caso Ibrtúito, que no pudo 
evitarse.

ART. 6 8 3 .

Ningún Capitan puede entrar ^o- 
luntariam ente, en puerto distinto 
del de su destino, sino en los casos 
y  bajo las formalidades, (jue se pre
vienen en los artículos 9 8 6 ,  y  9 8 7 ,  
que dicen así:

ART. 9 8 6 .  Serán ju sta s  causas 
lie arribada á distinto p u n to  del 
prefijado para  e l viage de la nave:

i P  La fa l la  de víveres.
2.° E l temor fu n d a d o  de enemi

gos Y piratas.
3.° Cualquiera accidente en el 

buque que lo inhabilite para con
tinuar la navegación.

ART. 9 8 7 .  Ocurriendo cualquiera  
de estos motivos que obligue á la 
arribada , se ecsaminará y califica
rá  cn ju n ta  de los oficiales de la ?ia- 
ve, ejecutándose lo qne se resuelva 
por la p luralidad de votos, de que 
se hará espresa é individual mon-

8 2
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cion en el acta, qite se estendei'á en 
cl registro correspondiente, f irm á n 
dola todos los qiie sepan hacerlo.

Si contraviniere ú estos artículos 
ó si la arribada procediere de culpa 
negligencia ó iiu[)erícia del Capitan, 
será responsable de los gaátoá y  per
juicios, <|ue en ella se causen al Na
viero y  á los cargadores.

ART. 6 8 f ( .

E l C ap itan , que tome dinero so
bre el casco y  aparejos del b uque , 
que empeñe ó venda mercaderías ó 
provisiones, fuera de los casos y  sin 
las form alidades, que ván proveni
das , y  el 
cuentas, at

ue cometa fraude en sus 
emas de reem bolsar la 

cantidad defraudada, será castigado 
como reo de hurto.

ART. 685.
Los Capitanes cumplirán ademas 

de las obligaciones prescritas cn este 
Código, las que les estén impuestas 
por los reglamentos de marina y 
aduanas.

ART. 6 8 6 .

Las obligaciones, que el Capitan 
contrajere para atender á la repara
ción, habilitación y  aprovisionamen- 
to de la n av e , recaen sobre el Na
viero, y  no le constituyen {personal
mente responsable á su cumplimien
to , á menos que comprom eta espre- 
samente su responsabilidad perso
nal , ó suscriba letra de cam bio , ó 
pagaré á su nombre.

Adejnas del Capitan, de que aca
bo de hab lar, que llamaré propie
ta rio , sea porque tenga ínteres en 
el b u q u e , como se verifica en va
rios , sea porque está instituido por 
el legítimo propietario del buque, y  
s'.iá interesados , hay otra clase de 
Cupitiui, que se llama de Bandera  ̂
V  es el siguiente.

GA
CAPITAN DE BANDERA. En tiempo 

de guerra se estilan hacer ventas si
m uladas, de la propiedad de un bu
que á un súbdito de una nación 
neu tra l, es dec ir , que no esté en 
guerra , con aquella potencia la cual 
so teme.

Para salvar la apariencia, se po
ne uu Capitan, y  m itad de tripula
ción de la nación m ism a, que repre
senta la nueva bandera  ̂que enarbo- 
la el tal Capitan de b andera , el cual 
á pesar de que las espediciones es
tán hechas en sn nom bre , no tiene 
mas que la simple representación de 
la bandera; quedando al otro (pues
to por el legítimo propietario) el 
mando y  dirección de todos los que
haceres , pertenecientes á la em bar
cación puesta en poder de un terce
r o ,  en la simple apariencia; esto es 
lo que signiñca Capitan de bandera. 
Capitan del puerto. Es el que tiene 
á su cargo la limpieza y  aseo del 
p u e rto , y  toma noticia de las em 
barcaciones que entran y  salen de él; 
suele tener grado militar.

CAPITANA. El principal navio 
de una armada , ó escuadra , en que 
vá el Gefe de ella. Llamábase asi 
también , cuando habia galeras, la 
principal de ellas en que iba el Co
mandante.

CAPITANATA. Provincia del rei
no de Nápoles lindada al N. y  E. por 
el golfo de Venecia, al O. por el 
condado de M olise, al S. por el 
Principado u lterio r, la Basilicata y  
la tierra de Bari. El monte Gargano 
ocupa una gran parte de esta P ro
vincia, que cuenta cerca de 2^0,000 
habitantes. Las tierras son secas y  
arenosas; produce no obstante tr i 
so.

CAPITON. Pez de los múgiles,



que tiene la cabeza mas grande de lo 
que corresponde á su cuerpo. Se sus
tenta , vive y  se deleita en el cieno.

CAPITULO. La división, que se 
hace en los libros y  en otro cual
quier escrito para nías fácil inteli
gencia de la materia que se trata.

CAPOC. Especie de b o rra , que 
se estrae de un árbol de este nom
bre ; es m uy íina y  tan corta , que 
solo sirve para acolciiar. Los Siame
ses la usan en vez de plumón.

CAPON. E l pollo , que se castra, 
cuando es pequeño, y  se ceba para 
comerlo.

CAPO ISTRIA. Ciudad de Is- 
tria en el golfo de T rieste , distante
3 leguas de esta ciudad. Está edifi
cada en una pequeña is la , unida á 
la tierra firm e, por un puente leva
dizo con una poblacion de unos
5,000 habitantes: encierra muchas 
lagunas saladas; su clima es sano y  
tem perado, y su principal comer
cio consiste en vinos, y  sal. Su lon
gitud 30 '', latitud ífS.o US'.

CAPO-MONTE. En la A. Gui
nea á la distancia de i 2 leguas del 
Cabo-Mesurad con un clima m uy 
tem plado y  refrescado noche y  dia, 
por los vientos del Norte-, y  Norte- 
Este , y  Este. Produce mucho maiz, 
m ijo , naranjas , alm endras, y  palo 
de tinte.

CAPOTA. La cabeza del tallo del 
cardón , que sirve para sacar suave
mente €Í pelo al paño antes de tun
dirlo.

CAPUA. Ciudad fuerte v episco
pal del reino de N ápoles, Tierra de 
L abor, distante una legua de la an
tigua Capua, que en el dia no es 
mas que un pueblo de 8,000 habi
tantes , llamado SatUa-M aria, en el 
cual todavía se admiran unos mag-
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níficos restos de edificios, y  sobre 
todo de un anfiteatro: dista 6 leguas 
de Nápoles; 10 Oesto de Beuev(ín- 
to , 38 Sur-Este de Roma. Su lon
gitud \ t o 5 0 ^ , latitud k '\P  8'.

CAPUCHINA. P la n ta , que ha 
sido trai<la de las Indias á Europa. 
Profluce ciertas llores pequeñas, que 
se confitan con el vinagre, cuando 
están todavia eu boton. Se llamau 
alcaparras capuchinas , porque ti(;- 
nen mucho de la verdadera alcapar
r a , y  por ser la parte iníerior do su 
campanilla , m uy parecida á la co
gulla de los religiosos Capuchinos 
de Sui Francisco. ( V. Alcaparra.)

CAPAIA. Isla en el m ar de Tos- 
cana con un buen castillo , poblada 
de unos 1,500 habitantes, la m ayor 
parte marinos m uy hábiles. Su cir
cunferencia es de unas seis leguas, 
longitud 7? 27' 5 7 " ,  latitud Íí3? O' 
1 8 " .

CAPREA; ó Capri. Isla del golfo 
de Nápoles. Principido Citerior en
frente de Sorreuto , célebre por la 
retirada de Atigusto; fué el teatro 
de los desarreglos <le Tiberio. Su 
acceso es dincil; tiene dos leguas de 
largo sobre tres de ancho con un 
manantial de agua escelente. Hay 
allí muchos m irtos, naranjos, o li
vos, almendros é higueras. Su capi
ta le s  C-*pri, ciuílad con un buen 
castillo á 8 leguas Sur de Nápoles en 
la longitud de ’M? U ^ ' , latitud ^^0? 
30^

C.4.PULL0. La obra que hace el 
gusano de seda , con su b ab a ; es 
de figura de un huevo de paloma, y  
casi del mismo tam año, de color 
pajizo, blanco ó azulaflo. Los capu
llos, se mojan enagua caliente, se 
golpean, y  lavan con legía para qui
tarles una especie de ^om a, de que
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interiormente están cubiertos. Por 
el ausilio del agua hirviendo, se ha
lla la hebra de caíla capu llo , y  se 
vá devanando cn unos tornos, hasta 
que está ya acabado el hilo. El re
siduo de estos capullas forma una 
parte de las borras de seda , y  fila- 
díz. También se hacen de ellos cier
tas flores y  ramilletes , tiñiéndolos 
de varios colores.

CAPULLO. Manojo de lino co
cido , llamado así, porque anuda
do por las puntas ó cabeza de las 
heb ras , el nudo hace la figura de 
un capullo.

CARABINA. Arma de fuego mon
tada sobre una cu la ta , cuyo cañón 
es m uy corto, y  ordinariamente ra
yada en el in te rio r} antiguamen
te se montaba con una rueda ; aho
ra tiene una llave como las otras 
armas pequeñas.

CARABINERO. Individuo de un 
cuerpo destinado á la vigilancia del 
ram o de Aduana , para impedir la 
introducción clandestina de m er
cancías en fraude de la Hacienda.

CARACA. (L a )  Pequeña ciudad 
de España en Andalucía á la izquier
da del Guadalquivir á 'lO leguas N. 
de Cádiz, con un arsenal notable por 
la bella disposición de sus edificios 
y  por el astillero destinado á con
tener las buques construidos.

CARACAS. Costa y  ciudad de la 
América m eridional, en la Tierra- 
íirn ie , provincia de Venezuela.

Las montañas son estériles á es
cepcion de las costas mas bajas, que 
están cubiertas de la nnsma tierra 
negra , que se vé en los valles, tan ; 
buetia como sea posible imaginar. I 
Hay en algunos valles arcilla fuerte, I 

pero en general son estremadamen- 
te féi'tiles, bien regados y  habitados •
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por Españoles con sus negros.

Crece alli el m aiz , y  el llantén , 
(p lan ta  m edicinal); hay pájaros y  
algunos ciervos; pero la principal 
producción cn los va lles, es el ca
cao.

La costa de Caracas es fértil igual
m ente en esta alm endra, que los Ho
landeses traen á Europa. Aunque 
esta costa no parezca mas que una 
cordillera, sin embargo tiene m u
chos valles, en los cuales los habi
tantes de Caracas capital del pais ha
cen cultivar este á rb o l, cuyo fruto 
aunque mucho mas pequeño, de lo 
que es en otros parages de la Amé
rica , sin embargo es mas apreciado 
que el grueso ; hay también cueros 
y  mucha plata que á pesar de ser 
para los estrangeros contrabando, 
los Ingleses de la Jam aica, y  los 
Holandeses de Curazao todos los 
años envian muchas embarcacio
nes de 30 y  ^0 toneladas, y  se lle
van mucha.

Las telas de lino y  de cáñamo de 
E u ro p a , y  las de algodon de las 
Indias orientales, son m uy á propó
sito para este comercio. Llevan tam 
bién allí aguardiente, alfarería, y  
muchas otras mercancías de Kspaña, 
de Inglaterra, de Francia, y  de Ho
landa, que dejan bastante beneficio, 
aunque los habitantes de Jamaica y  
de Curazao las compran á segunda 
y  tercera m ano; la m ayor ganancia 
está reservada para los Holandeses , 
que ván directamente de Holanda á 
traficar allí.

Entre los nuevos gustos y  necesi
dades , que los pueblos de Europa 
se han prescrito por efecto de su 
comunicación con la América, el del 
chocolate, es el mas generalizado. 
Los Españoles fueron los primeras



que hicieron uso de esta composicion, 
y  les pareció asi como á las demas na
ciones de Europa tan agradable al 
gusto , tan nutritivo y tan sano que 
resultó un objeto de comercio con
siderable.

A mas de este fruto, es abundan
te en ganado, azúcar, algodon , y 
añil. El aire es muy sano. Su longi
tud occidental 69? ■15'', latitud 10?
3 0 ' no ''.

CARACOA. Embarcación de re
mo que se usa en Filipinas.

CARACOL. A nim al, que se cria 
en parages húm edos, y  en algunas 
p lantas, dentro de una concha de 
diferentes colores , boqui-ahlerta en 
forina de media Uitia, con una mar
ca ó señal por encima que termina 
en figura espiral, y  en la cabeza 
cuatro cuernecillos m em branosos, 
dos de los cuales son mas lar
gos.

CARACOLL Especie de metál 
compuesto de o ro , cobre y  p lata, 
dcl que los Caribes de las islas An
tillas hacen una especie de adorno, 
de forma cruzada , que denominan 
igualmente Caracoli.

Este metál viene de Tierra-firme, 
cuya mezcla es tan perfecta, que su 
color no se empaña , ni toma aun
que por lai^o tiem po, permanezca 
en la tie rra , ó en el agua.

Este metál se imita poniendo seis 
partes de p la ta , tres de cobre rojo 
purificado, y  una de oro. Algunos, 
aunque pocos, creen que el caraco
li es un metál sim ple: en las islas 
hacen también de el anillos, zarci
llos , puños de bastón , y  otras se
mejantes obras pequeñas.

CARACOLILLOS. Y erba, espe
cie de judia cuya flor tiene el olor 
aromático suave, y  la figura de un
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caracol pequeño, de donde tomó el 
nombre.

CARACOLILLO. Flor blanca y  
azúl, que tira á m orado, de m uy 
suave o lo r, y  la figura de un cara
col pequeño de donde tomó el nom
bre ; es la flor de la planta anterior.

CARACTERES. Es término de 
iniprenta ; significan las letras fun
didas y  hechas de im metál com 
puesto , con las cuales disponiéndo
las d iversam ente, los Impresores 
componen el molde , y  sobre e s te , 
por medio de una prensa imprimen 
los libros.

Los caracteres, ó letras de im
prenta , tienen diferentes nombres 
que ias distinguen, y  hacen conocer 
sus diferentes grados de tamaño.

Cada letra ó caracter en particu
lar debe ser fundido derecho, y  uni
forme en lodos sentidos, de una 
igual altura en linea rec ta , sin que 
suba , ni ba je , ni salga por su parte 
superior, ni inferior, cortada de m a
nera , que las dos estremidades del 
pié contengan juntas la mitad del 
cuerpo; bien alisada, fina al fro
tar ó rozar, de una igual distan
cia , para el espesor de los cuerpos 
ordinarios, de manera que tres ( i ) ,  
una ( b ) ,  una (h )  ó (n )  unidas, á 
una ( i)  forman el espacio que ocu
pa una (m) y  las demas letras á p ro 
porcion.

La materia de que se hacen los 
caracteres, viñetas, y  otros orna
mentos de fundición, es un metál 
compuesto de una parte de cobre y  
otra de plom o con cierta propor
cion. Se hace de plomo é hierro, pe
ro esta mntei ia no es tan buena ; se 
considera esta escelente, cuando es 
fuerte y  delgada, de manera que las 
letras no puedan ni aplastarse, ni
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romperse por el uso , y  sobre todo 
po r la fuerza de la prensa.

CARACH. Se nombran así en los 
estados del Gran-Señor, los derechos 
íle entrada y  sabda, que se pagan 
por las mercancías. Los derechos de 
entrada , no se pagan mas qne una 
sola vez, y  solamente en la aduana, 
en donde se descargan las m ercan
cías, siendo hbre (s i no se han ven
dido) de trasportarlas á otra ciudad.

(CARAGUATA. Especie de cardo 
<|ne crece en el Brasil, y  en algunos 
otros higare«? de la América, cuyas 
hojas m ny batidas , bien lavadas , y 
despues estregadas producen un lino 
m uy fino, y  m uy fuerte, propio 
para hai:er diferentes obras de cor
delería. Los Indios hacen con él, re
des de pescar.

CAKAINIERS. Labradores del 
Imperio de Birman en el reino de 
Pegú; habitan en chozas levantadas 
por ellos mismos ; son pastores, cul
tivadores , y  tienen una vida cómo
da.

CARAMAIVíA. Provincia d e  la 
Turquía asiática en la parte meri
dional de la Anatolia. El t e i T e n o  es 
m ny fértil, mal cultivado, poco po- 
l)lado, con m ontañas, que tienen 
muchas selvas y  pastos. E u  todas 
k s  casas, hay torres de viento, para 
refrescar las estancias en verano j 
son imos largos caños, que atravie
san los techos, y  que se cierran en 
invieriio.

CAKAMANGE. Droga que viene 
de la C h ina , propia para la Medici
na. Los Tunkines la aprecian m u
cho. La que los Chinos llevan á 
Timkin , no les cuesta en Cantón, 
mas de 6 taéls, 2 mas, y  la venden 
fn Tunkin á 12 íaéls, 5 mas.

C.\RAMAjVTA. Ciudad yprovin-

eia de la América m eridional, mas 
arriba de Santa Fé, en Tierra-firme: 
su longituil 77?, líititud 6.® La pro
vincia de (iaramunta se estiende á 
los dos lados del rio Canea, lim í
trofe por N. con el distrito de Car
tagena , por E. con la Nueva-Gra- 
nada , por S. con el P opayan , por 
O. con el m ism o, y  parte del Pana
má. Hay nuíchos tornantes, de don
de los salvages sacan sal uiiiy blan
ca , con un valle rodeado de altas 
montañas.

CARAMBOLA. F ru todeun árbol de 
ntediana altura. Es tan grande como 
un huevo de gallina; sn color am a
rillo ; tiene cuatro celdillas , dentro 
unas pepitas. Su sabor es ágrio, cría
se comunmente en las Indias orien
tales.

CARAMEfX). Azúcar m uy coci
do, de que se cubren diferentes dul
ces, como yemas acarameladas, ó 
bien difei*eníes frutas, como almen
d ras , pistachos, etc.; es una especie 
de azúcar cande.

CAR^M EIjO. Pasta hecha de al
míbar cocido, hasta que despues de 
frió se pone quebradizo. Sé usa en 
pastillas redondas, cuadradas, y  otras 
figuras, que suelen aromatizarse con 
esencia de limón , ó de otra cosa 
para darles mejor gusto.

CARANA. Goma muy ra ra , que 
viene de la Nueva-España. Lo?- á r
boles de que fluye, son semejantes 
á las palmeras. Al salir del árbol es 
blanca ; pero cuando envejece se 
vuelve de color gris , que tira á ver
de ; en este estado se envia á Euro
pa , pues que la b lenca, se encuen
tra raras veces.

Se conduce puesta en masa, y  ro
deada de hojas de rosal. La de 
mejor calidad delie ser blanduja,



como los unguentos, de que se ha
cen lOvS em plastos, á metlio cocer ; 
escójase de un olor agradable y  aro
m ático, y  tan blanca como pueda 
ser.

La escasez de esta gom a, es cau
sa de que no se venda, ó que se le 
sustituyan otras, que no tienen sus 
propiedades. Se estima mucho en la 
Medicina, de modo que se suele de
cir ; « Lo que no cura la tacamaca, 
lo cura  la caraha. )>

Los Americanos componen de 
ella un bálsamo o.sceleníe, según 
ellos pretenden , específico , para la 
curación de las heridas , ó llagas , y  
de las almorranas.

CARARA. Peso de que se sirven 
en algunos parages de Italia , parti
cularmente en L iorna, para la ven
ta de las lanas y  dcl bacalao. La ca
rura se compone de 260 libras del 
pais, siendo estas de 4 2 onzas cada 
una.

CARAVANA. Término usado en 
Oriente; significa una reunión de 
mahometanos, en ademán de viagè
res y  peregrinos, que parten de di
ferentes puntos pura visitar el sepul
cro del falso Profeta Mahoma ; y  con 
mas particularidad se atríbuj'e el 
nom bre de caravana, á la reunión 
de los ^Mercaderes, que para m ayor 
seguridad se juntan en su viaje para 
atravesar los desiertos y  demas pa
rages peligrosos, é infestados por 
árabes, ó salteadores.

Cada caravana tiene un Gefe ó 
A g á ,  que la dirige, y  un cierto nú
mero de soldados (según los Esta
dos de donde salen las caravanas) 
suficientes para defender y  condu
cir tales gentes en dia fijo á los pa
rages propuestos. Una caravana, ha
ce alto todas las noches, cerca de
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los pozos ó arroyos, que las guias 
saben;la  disciplina pues,que se ob
serva en e lla , es tan ecsacta como 
la m ilitar. Las caballerías de que 
usan las caravanas, son los came
llos , porque resisten mucho la 
m archa, comen poco, y  quedan 
tres y  cuatro dias sin beber.

CARAVANSERA. Lugar destina
do para recibir y  alojar lis  carava
nas. Por lo regular es un vasto edi
ficio cuadrado, en cuyo centro hay 
un corral m uy espacioso. Debajo de 
los arcos, que lo rodean , hay nna 
especie de banquillos elevados del 
suelo , algunos pies, en los cuales 
los viageros y  Comerciantes, se aco
modan como pueden con su equi
page , teniendo á su lado cada uno, 
atada su caballería. Por encima, de 
las puertas , que dán entrada ai cor
ral , hay algunos cuartitos, que los 
guardas de ios caravanseras alquilan 
á caro precio, á los am antes de su 
com odidad.

Los caravanseras en O riente, se 
pueden considerar como los meso
nes cn E uropa, con la diferencia 
que alli nada se halla , ni para 
los hom bres ni para los animales. 
La m ayor parte de estos edi
ficios son los efectos de la cari<lad 
musulmana ; los señores mas pode
rosos emplean sumas considerables 
eu edificarlos, ya por devocion, ya 
por ostentación ; sobre todo en pa
rages áridos, y  desiertos, en que 
sea menester conducir el agna 
de léjos y  con grandes gastos pues 
que no hay caravansera, qne no 
tenga su fuente.

No hay ciudad grande en Orien
te , sobre todo en los Estados drl 
Gran-Señor, del Rey de Persia y 
del M ogol, que no «ontenga estos
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<‘(]¡Hcios. Los caravanseras de Gons- 
taiitiiiopla, de Ispahain, y  de Agra, 
capitales de los tr«s Imperios di- 
clios, son célebres por su número,
V  por s n  magnificencia. Allí es dón
de los Comerciantes estrangeros, 
tienen la m ayor parte de sus alm a
cenes , y  hay algunos, que separa
damente tienen habitaciones seguras 
y  cómodas para las mercancías , y  
para los que se ocupan de ellas.

Los caravanseras de S ch ira s , y  
Casvin , Ciudades considerables de 
la Persia , son m uy célebres, y en 
nada inleriores á los de la capital.

Ademas de los caravanseras, qne en 
las ciudades de Oriente tienen ve
ces ó se consideran como cuartos de 
posada; los h u y e n  Ispaham  tales 
que se pueden llam ar Bazares^ 
]>orque Iray tiendas y  almacenes, 
en que se venden várias mercancías, 
de cuya seguridad es responsable 
su guard ián , por cierto derecho, 
que se le abona. Este tiene una 
cuenta ecsacta, de lodos los géneros 
que se venden al lindo, y  á plazos 
señalados, con la obligación de re
gistrar en un libro de su cargo, los 
iionibres de los vendedoi’es y  com
pradores, y  cobrar las cantidades 
respecUvas á su vencimiento, bien 
entendido, que el vendedor tien® de 
pagarle el 2 p .f  de comision.

Observación sobre las cai‘avanas cíe
A sia  sacada de la j'elacion de 

un viagero.

Para poder formar una caravana, 
rs preciso tener por escrito el per
miso de un Soberano reconocido, y 
por decirlo a s í , legalizado á Jo me
nos por dos Soberanos vecinos. ELsle 
j>erniiso debe contener el número

de Jos hom bres, de las ac*emilas y  
de las mercancías, que deben com
ponerla. Los principales interesados 
en ella deben escoger los oficiales, y  
arreglar todo lo que concierne á la 
policía, que debo observarse cn el 
viaje.

Por lo regular hay cuatro oficia
les principales es decir el Caravan- 
bachi (geíede la caravana) el Capi
tan de guia, el de descanso, y  el de 
distribución; el primero manda á los 
dem as , dándolos sus órdenes ; el se
gundo es al^soluto dm-ante el cami
no; el tercero ejerce su empleo, 
cuando la caravana hace alto ; y  
el cuarto tiene el cuidado de dispo
ner todas las partes de la caravana, 
en caso de com bate, y  a taque; á 
mas de esta función, este último 
tiene la inspección durante la m ar
cha sobre la distribución de las pro- 
\ísiones de boca , que se hacen i)ajo 
su responsabilidad por diferentes 
distribuidores, que <lan caución al 
Gefe de la caravana, y  que eslán 
encargados cada uno de un cierto 
número de hombres^ Elefantes, 
Drom edarios, etc. que debe hacer 
conducir y  m antener, á su riesgo.

El quinto oficial de la caravana 
es el pagador, ó tesorero, que tiene 
muchos dependientes é intérpretes, 
qne llevan diarios de todo lo que 
acontece, y  por estos diarios firma
dos por los oficiales superiores, los 
interesados en la caravana juzgan si 
han sido bien servidos.

Otra especie de oficiales son ma
temáticos árabes, sin los cuales nin
guna caravana querria p a rtir , y en 
do hasta tres en las grandes carava
nas. Estos oficiales hacen veces á nn 
tiempo de brigadas y  de ayudantes 
de campo, guiando las tropas, cuan-



(lo la caravana es atacada, y  trazan
d o , los alojamientos en donde de- 
]>en vivaquear.

Se distinguen cuatro especies de 
caravanas; las caravanas pesadas 
compuestas de E lefantes, de Dro
medarios , de Caballos, y  de Came
llos : las ligeras, en donde entran 
j )0C0S Elefantes; las ordinarias on 
donde no entra ninguno de ellos, y  
las de caballos en donde no se sir
ven ni de Camellos, ni de Drome
darios.

La proporcion, que se guarda cn 
las caravanas pesadas, es qne cuan
do hay  500 Elefantes, se ponen 
■1,000 Dromedarios, y  2,000 Ca
ballos á lo menos; la escolta en
tonces es de ^,000 ginetes; son ne
cesarios dos hombres para conducir 
un E lefan te , cinco para tres Dro
medarios , y  siete para doce Came
llos. Esta m ultitud unida á los ofi
ciales y  pasageros, cuyo número es 
incierto, sostiene la escolta en el 
combate y  hace , que la caravana 
sea mas segura y  temible.

En verdad los pasageros no están 
obligados á batirse, mas si rcusan 
hacerlo, no deben ya contar con 
las provisiones déla  caravana, aun
que sea pagando. Hay Elefantes que 
solo sirven para el com bate; un 
Elefante que tenga buenas condi
ciones, cuesta 757 escudos. Su her
mosura y  blancura aumenta el pre
cio hasta ‘1,200.

El D rom edario, anda dob le , que 
im cam ello; se encuentra en las 
montañas de G olconda, y  cuesta 
«lómenos 300 escudos. U n Camello 
bueno cuesta 58 escudos. La Persia 
y  los Estados del Mogól, están lle
nos de e llo s, pero los mejores vie
nen de la Arabia-fehz,

CUAD. X V II.
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El pquip;ige de un Elefante cues

ta 66 escu(Ios; el de un Came
llo -18; el del Dromedario 32.

El gasto de un Elefante, sube á
3 -1/2 escudos diarios en inarcha, y
2 durante todo el año. Un Drome
dario gasta en marcha 5 abbassìs^ 
en el descanso la mitad. Un Came
llo en camino cuesta 3 abbassis, y  
uno, cuando estacionado. El alimen
to , ó manutención de un Caballo, 
ya sea que ande, ya qne repose, 
costará 1 abbas.tis diario ; la de ca
da hombre en los viages, que se ha
cen por paises habitados, en doudo 
todas las noches encuentran nn Ca
ravanseras, cuesta 2 abbassis y  ei 
doble en los que hacen por los de
siertos, porque el trasporte del agua 
acarrea mas gastos. .( V. A bbassi.)

El pago de los oficiales, y  demás, 
se hace los lunes, a m enos, que no 
sea luna nueva ó llen a , en cuyo ca
so se aguarda el dia siguiente; se 
empieza á ha(«r el pago por lo mas 
ordinario de la comitiva.

I^ s  armas de que se proveen, son 
una carabina, nn yatagan fespecie 
de sable turco) das pistolas, una 
bayoneta, y  un casquete de hierro, 
que se ponen bajo cl gorro.

Cada FUefante , es montado 
por un niño de nueve á diez años 
adiestrado á propósito, y  que tiene 
cuidado de conducirle y  de aguzar
le , para animarlo en el combate; 
también carga las armas de los dos 
soldados, que van con él montados 
en el Elefante.

El dia señalado para la partida 
es fijo, y  no falta.

Como la m ayor parte de los Prín
cipes áral)es, no tienen otros fondos 
de que subsistir, que el salteamien
to ,  mantienen espias para ser avi- 
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sados de la partida de las carava
nas , que ellos atacan á menudo, 
con fuerzas superiores, haciendo los 
mayores esfuerzos contra el centro, 
para cortarlas , y robar la vanguar
dia , lo que logran con frecuencia. 
Cuando han sido rechazados, entran 
en composicion, y  se arreglan, sien
do las condiciones señaladas cum
plidas religiosamente, en particular 
si son Arabes naturales; pero si 
han logrado batir á la caravana , es 
saqueada toda y  robada, quedando 
la escolta esclava; con lodo se debe 
confesar, que tienen algún poco mas 
de clemencia con los estrangei’os. 
Algunas veces la presa de una cara
vana basta para enriquecer á estos 
Príncipes.

Siendo la peste tan común en 
O riente, hay necesidad de tomar 
grandes precauciones, para impedir 
que las caravanas no puedan comu
nicarla á los lugares j)or donde pa
san , ó estos infectar á ellas. Liiego 
que llegan á las ciudades, se pi’egun- 
tan mutuamento sobre el estado sa
nitario , avisándose con m uy buena 
fé unos y  ' o tro s , de lo que podria 
tal vez tem erse, y  cuando hoy sos
pecha de alguna enferm edad, lus 
abastecen de víveres, dándolos por 
las m ura llas , sin permitirse comu
nicación alguna ni por una p a r te , 
ni por olra.

Las ganancias, que se hacen en 
estas caravanas dm-ante la marcha, 
son increíbles, y  el viagero asegura 
{jiití.por diferentes repeticiones de 
cam bios, ó trueques, uno de sus 
amigos habia ganado hasta veinte 
m il escudos, que no le habían eos- ¡ 
lado mas que un reloj de oro de ; 
li'oiitta luises, trocado por dos dia- j 
mantés en b ru to , con un Mer- |
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cader, que viajaba con él.

Estas ganancias , que son m uy 
com unes, inducen á un gran núme
ro de pasageros, á seguir las carava
nas , y  hacen tolerables las inco
modidades , que han de suportarse. 
En efecto no son m uy ligeras, y  es 
preciso, por decirlo asi, no hacer 
caso, ni de la mala calidad de ios ali
mentos , ni del gusto insoportable 
de las aguas, que á menudo faltan, 
ni de la confusion estraoi*dinaria de 
idiomas y  naciones, ni de la fatiga 
de las m archas, que erj verano co
mienzan á las 5 de la tarde , y  du
ran A 6 horas  ̂ ni de los derechos 
escesivos de las A duanas, ni en fin 
de los robos atrevidos, y  raterías sú- 
tiles , á que se eslá espuesto en me
dio de un tropel de vagamundos, 
que no frecuentan las caravanas, s i
no con ia intención de vivir á es- 
pensas de algún to n to , ó descuida
do. Es verdad , que para remediar 
este último inconveniente, á lo m e
nos para las cosas mas preciosas, 
que se llevan , se pueden m eter cu 
la caja de la caravana, que es una 
especie de cofre fuerte , que á seme
janza de los de E u ropa , tiene una 
cerradura, que no puede abrirse 
nunca, sino por los qne saben el se
creto.

De Ezeron, capital de la parte 
de Armenia, que está bajo el dom i
nio del Gran-Señor, salen muchas 
caravanas, unas considerables, otras 
no tan to ; en fm hay algunas que 
solo están compuestas de Armenios, 
como son las que llevan sedas á 
Toca, Esm irna, y  Conslantinopla; 
estas parten ordinariamente en el 
n»es de setiembre.

CARAVEL.A. Especie de buque 
pequeño. Nombran así en las costas
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(le Francia, los l)astimenlos, que van 
á la pesca del arenque sobre los 
bancos; son de 25 á 30 toneladas. 
Los destinados para la misma pes
ca , que so fabrican en la Mancha, 
se llaman Tñnquaj'ts^ y  son de 12 
hasta quince toneladas.

CARRACA. Así llamaban los 
Portugueses en otro tiem po, á los 
mayores navios que enviaban á las 
Indias orientales y  occidentales, 
cargados de mercancías de Europa, 
y  en las mismas hacian sus retor
nos , de las de Asia y  Aniéricju 
La carraca era ordinariamente del 
porte de m il toneles.

CARA VELA. Especie de navio, 
que aun en el dia está en uso aun
que poco.

CARBEQUi. Moneda de curso 
en la Georgia , particularmente en 
T e ílis ,q u ee6  su capital. Cuarenta 
ccu'bequis forman e l abagi, y  10 el 
chaouri.

CARBON. Así se llaman unos 
trozos de leña , que despuea de Jia- 
berlos penetrado el fueg^o j se apa
gan con tie rra , y  quedan negros, y  
en disposición de volverse á encen
der.

También so llama carbon nna 
materia inflam able, que ecsiste en 
las entrañas de la tierra , ó qne se 
imita cn algún modo , haciendo 
quemar á medias, pequeñas ramas 
ce árboles. El carbon nalural se lla
ma carbón de tierra , algunas veces 
uUa y  á menudo carbón de pio<lra, 
aunque pueda hacerse una 'g ran  di
ferencia entre e.stos tres carbones. En 
cuanto al carbon artificial se llama 
carbon de leña. Se tratará en tres 
párrafos diferentes, de estas tres es
pecies de carbon.

CA

Carbón de leña.

6i.O

El carbón de leña se hace cn las 
selvas. Se cortan á este fin ramas 
de árboles UK^dianas, dn una cierta 
longitud y  gro.sor, ordinariamente 
de 2 1/2  pies de largo, que se a r
reglan cn pirám ide, cn un hoyo 
redondo largo y  pocoprofnndo, que 
se cul)re ecsactamontc do tierra , se 
deja una pequeña abertura en el 
hoyo j para introducir el fuego, y  
en cnanto se conoce, que el leño 
está ya bien entxíndido, se tapa al 
m om ento, á lin de que apagándose 
por faltíi de aire , quede en buena 
consistencia de carl>on : los mejores 
leños para hacer el carbón son : la 
encina, el rob le, el m adroño, el 
de Ojaranzo, cl p ino , como mas in
ferior lo usan en las fraguas los her
reros , caldereros, y  demas artesanos 
que trabajan con fuego.

El fuego d<d carbón de leña es 
m uy activo j |>or eslo tiene mucho 
uso para la fundición de los m eta
les. I-iOs qne trabajan con é l , deljen 
tener mucha precaución con el gas, 
que es el vapor que humea , por
que ataca m uy pronto á la ca- 
Ijeza.

Se esjiende bastante en Barcelona 
á donde viene del interior de Cata
luña , por medio de los puertos que 
están hácia el Levante, como tam 
bién de Mallorca , que es nuiy bue
no. Sí'gun su m ayor ó menor aluir.“ 
dancia, sube ó baja su precio con- 
trihuyendo á ello como se puede 
suponer, su calidad; el de encina de 
Mallorca no baja de 7 1 /2  sueldos 
ni pasa de 9 ,  el de arranque de allí 
mismo, no baja de 6 , ni pasa de 7. 
El de Cataluña es una tercia parte
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inferior, que el (i<* M allorca, de
cualquiera, de las dos calidades que
sea.

Carbón de tierra .

lili earl)on de tierra , es una espe* 
cié de tierra negra y  sulfúrea, que 
se encuentra en muchos ])arages; se 
cuenta en el número de las tierras 
minerales fósiles, y  el parage de 
donde se estrae, se llama mina.

En algunos parages, se hace un 
comercio bastante considerable, pues 
que lo usan modernamente, los Ger- 
rageros, los Mariscales, y  otros tra
bajadores que tienen (|ue calentar 
el hierro para tiabajarlo en el 
ayunque, y  que no teniendo como 
nosotros abundante el de leñ a , de
ben precisamente usarlo.

La Inglaterra abastece muciio de 
él á las otras naciones, porque es 
m uy estimado. Debe también no
tarse , que el carbón de Inglaterra , 
que se llama N eu fch a te l, es mejor 
que el de Escocía, aimcjue sea mas 
ligero, por lo que acostumbran mez
clarlos , y  de este modo es njejor el 
resultado.

En Inglaterra el comei*cÍo del 
carbón de tierra , es tan consitlera- 
b le , que de su producto, ordinaria* 
mente proviene una parte de los 
subsidios, que la nación tiene cos
tumbre de acordar para las necesi
dades dcl Estado. Î ía mediila con 
que se vende, se llama caldero: ca- | 
da caldero contiene treinta y seis 
fvinogas escasas.

Carbón de piedra.

El carbón de piedra que algunos 
couianden con el de tie rra , aunque

no tengan mas de conmn , que la 
propiedad de arder, es una piedra 
mineral seca, inflamable y  sulfúrea, 
es semejante á la piedra-pomez, ne
gra , mas compacta , menos espon
josa, mucho mas diu'a y  pesada, 
que la verdadera piedra-pomez; se 
espende regularmente en grandes pe
dazos , poco mas ó m(-nos como la 
turba.áQ  Holanda (carbón que se 
hace de cesped), pero de una figura 
menos regular. El fuego de este car- 
bou es v ivo , y  dura largo tiem po, 
pero el vapor es m aligno, y  de un 
olor insuportable para los que no 
están acostumbrados.

E l dispendio, que se hace de este 
ca rb ó n , es grandioso en las fábri
cas , para las máquinas de vapor, 
como también, para los buques que 
llevan máquinas de esta clase para 
andar.

CARBONARA. Cabo y  puerto á 
la entrada del golfo Cagliari en la 
isla de Cerdeña.

CARBUNCULO. Nombre que se 
dá á una piedra preciosa ro ja , pa
recida al ru b í, al cual algunos dán 
este nombre.

CARCASONA. Ciudad antigua y  
considerable de F rancia , Cabeza de 
partido de la Pi’efectura del depar
tamento del A ude, con una pobla
ción de 4 -1,600 liabitantes, con Obis
po sufragáneo de Tolosa; dividida 
en alta y  baja por el Aude. La alta 
ó Cité  situada sobm una altura en
cierra la C atedral; la baja es casi 
cuadrada y  m uy regular. Hav uu 
gran número de oficinas para manu
facturas de lodas clases, sobre todo 
de paños, propios para el comercio 
de L evan te , de la América y  de la 
India. Esporta por el canal del Líuj- 
guedoc, sus vinos y  sus aguardien-



U'í> sobre los dos m ares; está situa
da sobre el Ande, á 12 leguas O. de 
Narboiia , '19 S. O. de Tolosa, 191 
S. de Paris. Longitud O? 0  ̂ la
titud  Jl3.° 12'' lliin construido 
un nuevo canal qne forma mi her
moso astillero.

CARCOLA. Listón de madera del
gado, de mas de uua vara de largo, 
que se pone en los telares tendido 
en el suelo , y  pendiente por un la
do de una cuerda imida á la viade- 
ra, cn que está metido el ui-dimbre, 
la cual mueve el tejedor con el pié 
bajándola hácia el sue lo , y  con este 
movimiento sube y  baja la vtadera, 
para mudarse los h ilo s, y  paraque 
pase la lanzadera con el hilo de la 
tra m a , tejiendo.

CARCOMA. A nim alito, que roe 
y  taladra la madera , y  la reduce á 
polvo. Hay muchos géneros y  esj)e- 
oies de Carcom a, según la diver
sidad de los árboles.

CARCOMA. E l polvo á que re
duce el animalito la madera.

CARDA. Instrumento, ó mas bien 
peine que se compone de uua tabla 
de m adera , sobre la cual se sienta 
y  asegura un pedazo de becerrillo, 
poblado de puntas de alambre de 
h ie rro , con un m ango, puesto en 
medio del borde, que está de la 
parte que se quiere , á lo largo del 
banco.

Las cardas sou de im uso grande 
en las manufacturas de laua, en don
de sirven para desenredar la lana , 
y  otras materias semejantes, para 
disponerlas á que sean hiladas, para 
hacer estofas , medias , etc. ú otras 
veces emplearlas sin hilar, como las 
emplean los sombrereros en sus fá
bricas , los cuales ademas tienen 
cardas para peinar los sombreros
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de félpa, que usan hoy dia. Las car
das son de diferentes tamaños según 
el uso á que se quieren em plear, ó 
destinar.

CARDA CORREDOR. Yerba cu
yas hojas inmediatas á la raiz , abra
zan el ta llo , del cuai salen otros va
rios formando copa, y  que term i
nan como los de los demas en una 
cabeza, la cual estíí adornada de 
púas como una estrella.

CARDADOR. E l trabajador que 
carda las lanas, el algodon, el pelo, 
y  la borra.

CARDAMOMO. Yerba especie de 
amonio con el fruto triangular y  cor
reoso, y  las semillas esquinadas y  
de sabor algo picante ; se conocen 
tres especies de cardam om o, m a
yor , m ed io , y  m enor, y  todas se 
usan en la Medicina como remedio 
estomacál.

E l m ayor no es otra cosa que la 
alcaravea silvestre, que es una es
pecie de p im ienta , que se trae de 
la costa de Africa. La planta carda
momo m ayor, tiene sus hojas ver
des ; su fruto es una especie de vay
na de uu encarnado bastante her> 
m oso, y  la sem illa, que encierra es 
de figura triangular, bermejiza en su 
parte esterior, blanca en la interior, 
de un gusto ágrio-picanle , y  de un 
olor agradable, sobre todo cuando 
es reciente. Algunos buhoneros, la 
venden mezclada con la verdadera 
pimienta. La isla de Santa-M aria, y  
Galembouc, cerca de la grande isla 
de Madagascar abundan mucho de 
esta primera calidad.

E l cardamomo m edio, tiene las 
hojas dentelladas y  puntiagudas, 
unidas de tres en tres^ en forma de 
trébol. Sus vaynas tienen dos ó tres 
pulgadas de largo, y  su figura trian-
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guiar; de esta misma figura es la se
milla , algo acanalada, y  aplastada 
rn  su eslreiiiidad. Elsta planta os ras
troja , y  se ole va poco del suelo ; es 
m uy  rara en Europa.

l'̂ l cardamomo menor , se recoge 
en el reino de Cananór, rn una inon- 
lañ a , que dista 6 , ó 7 leguas del 
m ar, único parage del globo en que 
se llalla : sus va jnas triangulares de 
color blanco parduzco, algo rayado, 
son innclio mas pequeñas que las 
del cardamomo me<lio ; encierra una 
materia áspera , que parece una es
pecie de harina aunque en realidad 
sea la semilla.

La tierra en que crece esta planta, 
es m uy feraz ya que no nc'cesita 
«•nltivo, ni siem bra; el único cuida
do que se debe tener (cuando han 
cesado las lluvias) es de hacer que
m ar las yerbas, que ellas han hecho 
nacer ; el sol las seca m uy en bre
ve, y sus cenizas l>astan para dispo
ner á producir i*l cardamomo.

Casi lodo e^te cardam om o, que 
ps ol mas precioso , se consume en 
Ol iente, cuyos pueblos no saben co
mer su arroz, sino está bien sazona
do con esla dix>ga. E l poco que lle- 

á Europa, y  que venden los dro
gueros , se obtiene de los Ing^leses y  
Holandeses ; estos últimos consumen 
mucho, porque gustan de mascarlo.

CARDENAL. Pájaro algo mayor, 
qne r l tonlo de color sanguíneo, y  
i'on luia faja negra al rededor del 
pico que se estiende á la barba. Los 
hay con moño y  sin él, y  nías ó me
nos mancha.los de negro.

(jARDENCHA. \e rb a  con espi
nas en los nervios de las hojas, y  ' 
cuyo tallo Irrininaon una cabeza de ; 
fig:ura de piña con púas largas, que 
?e usa como de carda para sacar siia-

vemenle el pelo á los som breros, y 
del paño antes de tundirlo.

CARDENCHA. Este es el único, 
de que me reservo hablar aquí de- 
ten idam enle , á causa de sn grande 
uso rn his manufacturas de pañas 
y  boneterías , pues que los otros no 
tienen nada ó m uy poco uso en el 
coniercio.

Esta es cierta especie de planta , 
que produce cn la estremidad de sus 
tallos y  vastagos, unos pequeños 
globos, un poco largos y  espinosos, 
que se llaman Cabezas fiel cardo, <h‘. 
los (pie se sirven para sacar la lana del 
fondo de los tejidos, ó de las obras 
de bonetería, para adornarlas y  cu
brirlas de pelo en la superficie, á lin 
de volverlas aptas para calentar, mas 
b landas, y  de una mejor venta.

El tallo de esta planta , es alto y  
punzante, lo mismo que las hojas, 
que tienen alguna semejanza <xin las 
de la lechuga; están dispuestas de 
dos en d o s , en cjula aiudo abi’azan- 
do el tallo. Son largas teniendo en 
medio de su nervio cen tra l, por 
dentro y  fuera , unas deltas am po
llas espinosas, y  punzantes. Los pe
queñas globulos, que salen en la es
trem idad de cada tallo y  \ astago, 
al principio son verdes, y  se ponen 
de un blanco am arillo , cuando es
tán maduros y  secos.

La Cardencha se siembra como 1a 
cebada , en el mes de marzo : en el 
mes de agosto se quita de la tierra , 
y  se trasplanta en linea como lascó
les ; debe quedar así por un año, de 
manera que la cosecha de las cabe
zas de las cardenchas, no se hace 
ordinariamente hasta fines de ju lio , 
ó principios de agosto, según el gra
do de maduréz en que se hallen.

Se llaman Cardencha viva ó nue-
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va , las cabezas de ella , que no hiui 
servido aun y  las que lian servido, 
se llaman muertas. Los trabajado
res se sirven de estas últim as, para 
empezar su trabajo, y  de las prime
ras para acabarlo y  perfeccionarlo.

I ^ s  cabezas de Cardencha, se ven
den en gruesos paquetes de un m i
l la r ; cada millar compuesto de cua
renta pequeños paquetes, de veinte 
y  cinco cabezas cada uno , atadas 
por la cola.

Las mayores cabezas, cuyas pun
ías son las mas fuertes, se estiman 
como mejores; las denominan Car
dencha m acho, ó de Bonetero, por
que estos regularmente son , los que 
mas las emplean para el aderezo de 
sus medias, y  otras semejantes obras; 
los fabricantes de m antas, se sirven 
igualmente de ellas, para el mismo 
objeto.

L*as que son algo mas ]>equeñas, 
se denominan cardenchas de paños, 
y  algunas veces raramente , carden
cha hembra. Sirven á los Pelaires pa
ra perchar los tejidos de alto pre
c io , como paños , ratinas, bayetas 
fm as, ctc.

Las mas pequeñas, que son las 
menos apreciadas de lodas, se lla
man rodelas, algunas veces, mas 
por burla , los fabricantes las deno
minan Carbezas de Pardilla, á cau
sa de su estraordinaria pequenez, que 
se acerca á la magnitud de la cabeza 
del pájaro , que lleva esle nombre. 
No se sirven de estas últim as, mas 
que cn las manufacturas m edianas, 
para peichar los tejidos mas comu
nes como la frisa , etc.

Para conservar las cal>ezas de Car
denchas, es preciso guardarlas en 
}>arages m uy secos ; siéndoles la 
hum edad tan contraria , que en
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cuanlo se mojan un poco quedan 
inservibles.

CARDENILLO, ó verdete , y  eu 
latin (erugo. Droga para la tintura, 
que no es olra cosa que el orin del 
cobre. Se bace con unas planchas de 
cobre rojo nuiy delgadas y  raspajo 
de uvas, empapadas de buen v ino , 
colocadas junlas en unos pucheros 
de tierra , dispuestas en forma de 
cam a; es decir, una capa de raspa
jos, y  otra de planchas de cobre en
cim a, y  así sucesivamente; estos 
pucheros se sacan de la bodega de 
cuando en cuando , para recoger el 
cardenillo, que es el orin verde que 
cubre las planchas de cobre.

Es falso, que se haga esta droga 
con el vinagre; el mejor vino no es 
tampoco á propósito, por cuyo mo
tivo se usa vino común.

El cardenillo se forma en panes 
de 25 lib ras , que se hace en varias 
partes; paraque sea bueno, es preci
so que sea seco, sin manchas blancas, 
y  de un verdescuro ó cargado.

Los Boticarios lo cristalizan , y  le 
denominan cristales de cardenillo.

CARDENILLO. Se llama también 
el color verde sacado del orin del 
cobre, con los vapores del vinagre.

CARDIACA. Yerba medicinal con 
las hojas de figura de lanza , dividi
das en tres partes y  las Üores de co
lor blanco purpúreo, al rededor del 
tallo.

CARDILLO. Yerba con las hojas 
espinosas y  engruesadas por su m ár
gen , y  la flor de color de oro, que 
se usa como á legumbre antes de 
entallecerse, pero quitándole las CvS- 
pinas.

CARDINALES. Así se llaman los 
signos Cáncer, L ib ra , Capricornio 
y  Aries, porque llenen su principio
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en los cuatro puntos cardinales del 
Zotliaco, y  entrando el sol en ellos, 
empiezan lus cuatro estaciones del 
año.

CiVUDO. Nombre común á dife
rentes j)lanlas, cuyas llores están 
comjHiestas de níuclias liojilas larcas 
y  estrechas, en forma do canal, reu
nidas, y  comprimidas juntas, á ma
nera do cal>czuela, y  cu^as hojas 
son m uy espinosas. Las nías cono
cidas de estas jdantas, son las que se 
espresan á conlÍiuiacÍon.

CARDO BENDITO. Que secom - 
pai a iil angélico, ó santo por sns 
graniles virtudes contra las eufeiine- 
dades pestilenciales. Los Boticarios 
íleslilan una agua, que suponen co
mo m uy sudorííica, y  que ponen 
en el m'jmero de las aguas cordiales 
comu nes.

CARDO D E CIEN CABEZAS. 
De cuya raiz hervida en v in o , los 
"Nhítlicos so sirven nm y bien en la 
retención de orina.

CARDO LECHERO , 6 silibo. 
Cuya decoccion es m uy buena para 
lu llidropesia, lalcliricia y los tíolo- 
res de riñoties.

CARDONA. Fuerte y  bonita ciu
dad de Cataluña , con un castillo 
muy ])ueno, rodeada de montañas 
de sal inagotables, la cual es de di- 
ferontes colores, roja , !)lanca , ver
de , encarnada e tc .; cuando se lava 
pionie todos estos colores. La ciudad 
eslá sobre una eminencia á i 5 le
onas N. de T arragona, 15 N. O. de 
Barcelona. Cuanilo el sol estientle 
*ius rayos por esta montaña, ofrece 
el mas hermoso y  magnífico ejspec- 
I aculo.

CAREY. E*íj>ecie de tortuga, cu- 
va concha es la mas hermosa de to
das las conchas de tortuga. Se llama

también carey la coucha separada 
de e lla , que jireparada, sirve pai’a 
cajas, embutidos y  otros usos. ( \ .  
Tortuga.)

CARELSBROÍjK. Fuerte de la 
isla de V ight, al Sin- de la Inglater
r a , de donde fué sacado Carlos i'.' 
para ser llevado aí cadalso; en el 
mismo fueron encerrados sus hijos, 
y  m urió su iiija.

CARGA. El peso qne comunmen
te lleva sobre sí el hondire ó la 
bestia jíara tras^)Ortar de una á otra 
p arte , como íanduen el que llevan 
los carros.

(jARGA. Así se llama cierta me
dida de áridos que se estila en la 
plaza de Marsella , (P rovenza), que 
en algunos parages de España cor
responde á casi 1res 1‘anegas, ó 2/5 
y  i / h  ca.si de cahiz.

CARGADERO. Sitio donde se 
acostundiran cargar y  descargar las 
mercaderías y  otras cosas, que se 

! embarcan y de.sendiurcun , ó se 
trasportan de nna parle á otra.

CARGADOR. El Comerciante ó 
Mercadei'j que embarca sus mercan
cías , para eonierciar en otra partt? 
con ellas. Dícese mas comunmenle 
de los que tratan en la carrera de 
Indias.

CARGADORES. Se llaman así en 
Amsterdam una clase de coiTcdores 
qne únicamente .se ocupan del fleto 
para los buques quo están á la car
ga , ó para avisar á los Comercian- 

i tes , que tienen mercancías para re
m itir , al buque dispuesto para ha
cerse á ia vela , ó á los parages á 
que ván destinados.

Si el cargailor ( á quien el amo 
de la em barcación, se dirige , en
cuentra á quien fletarlo por entero) 
conviene con el Comerciante, que



tiene necesidad de é l , sobre el pre
cio se ajustan , pero si al contrario 
no puede cargarlo mas que en par
te , distribuye billetes en la bolsa, 
y  hace fijar carteles conforme al si
guiente m odelo, que por ejemplo sc 
supone ser para la cargazón de un 
bncjue destinado á Konisberg.

Para Konisberg: « E l buque está 
»delante del Oude-Stads-herI>erg, ó 
»de la antigua casa de la ciudad. »

» El Capitan Theunis Alopse de 
»Vlieland, partirá (con la ayuda 
)) de Dios ) con su Urca estraordina- 
» riamente velera llamada el Past07', 
)) m ontada con diee piezas de cañón, 
))y. otras, con proporcionadas muni- 
» ciones de gueira ; si alguno quiere 
» darle mercancías li otros efectos, 
»los recibii'á y  entregará fielmen
te.»

Es preciso dirigirse á Theunis 
B lok corredor y j  á Pedro  

íHeims.

» N o t a : N o  se cardará cosa algu- 
» na sin haber hablado á los Carga- 
» dores , ni sin estar acordes sobre 
»el íle te , y  se enviarán los conoci- 
» mientos , cou las mercancías. » 

Cuando un Comerciante se ha 
convenido, sobre el flete de sus 
mercancías , con los dos cargadores 
ó coii uno do ellos, toma una guia 
y  las envía á bordo por su ])arque- 
r o , que le tiae u'n recibo : es decir 
un billete del P ilo to , que las ha re
cibido. Por este recibo declara, que 
ha admitido á bordo de tal i)uque 
tantas balas , tantos toneles, tantas 
piezas de mercancías , de t a l , y  tal 
m arca; despues de lo cual el Co- 
nierciante dirige tres ó cuatro cono
cimientos , que dá al cargador con 
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el recibo, que hacc firmar por el 
Capitan del biKpie; guarda uno pa
ra s í, y  vuelve los otros para ser 
remitidos al Comerciante.

Cuando es para retirar las m er
cancías, que llcf^an por mar á Ams
terdam , son tamiíien los Cargado
res, que tienen costumbre de avisar 
á los Comerciantes de la llegada de 
losbuquesjyentonccsaquel á quien 
vá <lirigida alguna mercancía , pide 
la declaración por su Convooy-loo- 
per, que le enlrega la gula, y  el Co
merciante la dá á su barquero, quien 
retira las mercancías, y  las lleva ó 
hace conducir á donde aquel de
sea.

Cuando nadie se presenta á reti
rar alguna mercancía cargada soljre 
algún buque, ó aquel á quien está 
dirigida, es desconocido á los Car
gadores, se hace puljlicar en la Bol
sa por espacio de algiuios dias, por 
un criado de la m ism a, que liay 
una partida do mercancías, d^ tal 
señal, en tal buqué; venido de tal 
parage, cargado para t a l , y  que el 
que tenga la orden ó conocíjniento 
vaya á retirarla ; en caso contrario 
será puesta en ahnaccnes á espensas 
del propietario.

Es preciso ind icar, que cuando 
algún Comerciante recibe por nn 
buque mercancías, sujetas á m er
m a , si encuentra algunas de estas, 
todas ó casi todas disnilnuidas, de 
modo que no valgan el fiele que 
debe pagar, no está oidigado á re
cibirlas, y  [)uede <lejarlas por el íle
te ,  que deduce de la partida ente
ra. Pero si son mercaderías secas qne 
se hayaíi cargado bien acondiciona
das , y  que se han hechado á per
der por algún accidente sobrevenido 
en el caolino, cl Comerciante que
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las recibe, no debe dejar de protes- 
tfir al descargarlas o de bacer un 
jiroceso verbal del estado en que 
las recibe, á íin de hacerlas entrar 
en el núm ero de las averías genera
les , lo qne no podría o litener, si 
faltaba á esta formalidad.

En cuanto á las mercancías suge- 
tas á m alversarse, por decirlo así, 
por sí m ism as, como son las p a 

sas, los higos, las castañas, etc. si 
se encuentran dañadas sin ningún 
accidente esterio r, se está obligado 
á pagar el flete do tales mercancías, 
lo mismo rpie si hubiesen llegado 
bien acojidicionadas.

CARGAMENTO ó CARGAZON. 
1‘lsle térm ino tieue diferentes signifi
caciones en lo que concierne al co- 
jnercio de mar.

Algunas veces se entiende la car
ga entera de una em barcación; á 
menudo se dice de la factiu'a de las 
m ercancías, <le que un buque está 
cargado, y  se sirven tam bién de él, 
para indicar ol lérmino propio para 
cargar los buques de diferentes m er
cancías. En este úUimo sentido se 
dice: este mes es el idoneo, ó es el 
tiempo de la cargazón de los vi
nos , de los aceites, dol bacalao^ 
etc.

( jARGAMON. Especie de droga 
muy rara y  muy herm osa, que no 
crece mas qtie on los terrenos de 
A issapur, reino de las Itulias orien
tales, Su precio ordinario , es de 
100 á 10 reales, por cada quinien
tas libras de poso.

(íART.VTI. Pequeña ciudad dcl 
reino de Nápoles, (Calabria inte
rio r) se llüma Cariati vecchia y pa
ra distinq-uirla de la C ariati nuova.O '
(jn'* está á 3 cuartos de legua , sobre 
el golfo de Tarento , á diez leguas

Norte de S. Severino y  á 'l 5 N. E. 
de Cosenza.

CARIATIDE. Especie de coluna 
ó p ilastra , de íignra de muger ves
tida , que sirve para sostener el ar
quitrabe. Usase comunmente en phi* 
ral porque para el espresado fin no 
se pone una sola, sino una sèrie de 
ellas y en la misma forma qne las 
colunas y  pilastras. Los Griegos fue
ron los primeros que usaron de ellas 
en sus magníficos edificios, para 
perpetuarla memoria de haber ven
cido á los Carios, y  hecho esclavas 
á sus mugeres.

CARIBES. Isleños salvages de la 
América septentrional, que han po
seído las Antillas. Tienen como to 
dos los demas salvages americanos 
la concepción dificil, el tem pera
mento tris te , la tez aceitunada, la 
nariz y  la frente aplastadas; van 
desnudos y  son vigorosos y  bien 
formados: viven largo tiem po, des
tinan casi todos los jóvenes para la 
guerra , y  son m uy diestros en ju
gar el arco : creen en un prim er 
hom bre que llaman Longo; adoran 
los dioses del bien y  del m a l, pero 
no hacen ofrendas, mas que á los 
ú ltim os, á quienes temen. Cuando 
alguno m ucre , bailan á su rededor 
con mucho luto , y  gritan espanto
samente. Desde que los Europeos se 
han apoílerado de sus islas, hay un 
cambio m uy notable en sus costum
bres. E.ste pueblo salvage , llamado 
Antropfoago por los Europeos, ha 
sido destrozado y  destruido entera
m ente, ó ha pasado al continente 
de América. Se encuentran aun al
gunos en las Antillas. Unicameutc 
en San Vicente es donde son bastan
te num erosos, para formar un pue- 

1 blo.



CARILLON. (E l fuerte) Está en 
ol Canadá hácia el lago Georgio. Los 
Franceses sostuvieron allí en 4 758, 
un terrible asalto dado por los In- 
gl eses.

CARIKA>0. Peí|ueña ciudad del 
P iam onte , en un territorio muy 
fértil y  nm y agradable, cubierto 
de muchísimas moreras; tiene 7200 
habitantes; está situado sobre el Pó, 
á tres leguas Sur de Turin , 6 S. E. 
de Pignerol.

CARINL Pueblo de Sicilia, situa
do en el valle de Mazara á 6 leguas
S. O. de Palermo. Sus alrededores 
son muy fértiles, se recoge mucho 
m an á , que destila por la incisión 
hecha á un á rb o l, especie de Fres
no.

CARINTHIA. Provincia y  Duca
do de A ustria; lindado al N. por el 
Austria; al E. por la Stiria; al S. por 
la Carniola y  el F r iu r li , al O. por 
el Arzobispado de Saltzburgo. Abun
da en granos; es m uy rica en minas 
de oro y  p la ta , y  sobre todo de 
azogue; el pais está entrecortado de 
lagos, valles m uy fértiles en pastos, 
y  rios m uy abundantes de pesca ; el 
ganado vacuno y  lanar constituyen 
uno de los principales ramos de co
mercio. Una parte de la Carinthia 
habia sido cedida en -I 809 á la Fran
c ia , y  unida á las provincias H in
cas, de  las cuales formaba una de 
las provincias civiles y  dos distritos; 
en Í8 IÍÍ  ha vuelto á entrar bajo la 
dominación austríaca. Su pobla
cion total asciende á 9 8 5 , 555. Su 
capital es Clagenfnrt.

CARISEA. Tejido de lana cruza
da , que se fabrica en Inglaterra y  
Escocia.

CARITA. Ciudad y  provincia del 
P e rú , en las cordilleras, al S. de
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Lima ; abunda en vicuñas y  carne
ros. Sus habitantes estar» sujetos á 
verrugas y  llagas corrosivas en hi 
cara, probablemente producidas por 
las frecuentes picaduras de un insec
to. Hay montes de im án, minas de 
alum bre, s a l , caparrosa, vitriolo, y  
almagre.

CARLA. Tela de las Indias, que 
se fabrica en un pueblo del mismo 
nom bre,distante una legua de Cana
n ó r, cerca de Pondicbery , en don
de la compañía de las Indias, tiene 
su principal establecimiento.

CARLEBY. Ciudad de 0.stro-Bot- 
nia edificada en 1 620 , distante 25 
leguas de la que sigue del mismo 
nom bre; su puerto , no puede reci
b ir embarcaciones de mucha cabida 
por tener un banco de arena cn su 
boca. Sn m ayor comercio consiste 
en manufactm’as.

CARLEBY. Ciudad de Fintlandia, 
con un buen p uerto , edificada por 
Gustavo Adolfo. La construcción de 
buques tiene ocupados la m a jo r  par
te de sus habitantes.

CARLINGA. I^a hem bra, ó hue
co cuadrado, que liay en la sobre- 
quilla , para que e n tre , y  se asegure 
la mecha ó espiga de cada uno de 
los palos de la embarcación.

CARLIN. Moneda de p lata , que 
se acuñó en tiempo del Em perador 
Carlos V ,  de quien tomó el nom
bre , y  que se estinguió en España.

C.-VRLINA ó CAROLINA , qne tam 
bién sollam a Camaleón. Planta m e
dicinal celebre contra el veneno, y 
contra la peste y  que se usa para 
remedio de otras várias enfermeda
des.

Hay dos clases de carlina, es de- 
I cir blanca, y  negra, que se distin- 
; guen unicamente por el ta llo , que
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la blanca no t ie n e ,y la negra se ele
va (MI él á una altura regnlar. Cre
cen en lai abundancia en los P iri
neos, que los hombres del campo, 
se alimentan en parte tle sus raices, 
y  de una especie de alcachofas, que 
producen.

La carlina blanca tiene su raiz del 
espesor del dedo p u lgar, moníiia en 
su parte esterior, larga de un pie ó 
dos, de uii olor fuerte , y  de un 
gusto bastante agradable. Sus hojas 
de mi verde p á lido , j)artidas y  pi
cantes^ están dispuestas cu anillo so
bre ía tie rra , de donde se elevan po
co. La ílor c h a ta ,y  de íí- ó 5 pulga
das de diámetro; sale del centro, sin 
ser sostenida por tallo alguno ; está 
formada á m odo de alcachofa , cer
cada por algunas hojas angostas y 
puntiagudas ; es amarilla , encarnada 
y  purpúrea : su semilla es parecida 
á la del azafrán silvestre.

La carlina neg ra , es muy seme
jante á la  blanca; se distingue uni
camente por el ta llo , y  por las ho
jas que son de un verde mas oscuro, 
lla y  sin embargo otra especie, cu
yas hojas tienen ei color de púrpu
ra , pero esta tercera calidad es uni
camente conocida por los Botánicos.

• Paraque estas raic'essean buenas, de
ben ser nuevas, pulposas, de gusto 
dnlce y  de un olor arouuUico. La 
raíz de la carlina negra se distingue 
de la blanca po r ser medio rajada y  
menos pesada.

CABLINO. Moneda de plata que 
tiene curso en el i’eiiio de Nápoles, 
y  correspontle al toj'i de Sicilia, que 
es la duodecima parte de! peso-du
ro , ó bien corresponde á un real y  
25 maravedises.

CARLINO. Moneda de cobre que 
tiene curso c n  la isla de Sicilia ;eqni-

vale á la parte del peso-duro, ü 
bien corresponde á 28 1 /2  marave
dis.

CARLISLE. Ciudad de Inglaterra, 
capital del condado de Cuml>erland, 
admirablemente situada en el Edén, 
que la cerca por lodos lados, con el 
Cand y  el P c te re li, á 78 leguas 1 /V 
O. de Londres. Sus manufacturas de 
telas j)intadas son considerables. Su 
longitud occidental 5? 9 .''latitud 5^.

CARLISLE. Ciudad de los Esta
dos-Unidos en la Pensiivania, dis
tante leguas O. N. de Fila- 
délíia, con una poblacion de 2000 
habitantes.

CARLOEK. Elspecie de cola de 
pescado, que viene ile Arcángel ; se 
hace de las tripas de estorion. Su 
principal uso es para clarificar el 
v ino , también se usa para el tinte; 
la mejor se lleva de Astracán , ciu
dad de Moscovia, cn la boca del rio 
W o lg a , donde se coge una cantidad 
prodigiosa de este pescado.

CARLOW. Condado de Irlanda, 
con una capital del mismo nombre, 
distante 4 5 leguas O. 1 /k  S. de 
^ \ick low ; es largo 9 leguas, ancho
6 ,  con 50 Parroquias 8,763 casas, y  
Ji^,000 habitantes.

CARLOWITZ. Pequeña ciudad 
de Ilungria en el D anubio, celebre 
por el tratado de paz de -1669; está 
distante 3 leguas E. 4 /k  S. de Peter- 
\Varadino y  i 3 N. O. de Belgrave. 
Su longitud 17°. latitud J(7°.
25 '.

CARLSEAD. Pequeña ciudad de 
Bohemia , á 3 leguas E. de Ellenbo- 
gen en el Toppel, notalde por sus ba
ños de agua tan caliente, que hasta 
se hacen cocer en ella huevos, con 
los cuales el Czar Pedro el Grande,



recuperó su salud. Su coincj’cio prin
cipal consisto on tolas de seda con 
la Italia y  la Francia ; hay lanibicn 
fábricas de cuchillos, alfileres, y 
vasijas de estaño.

CAHLSBOÜRí;.  Ciudad dcTran- 
silvania en la cual el Em perador Jo
se II,reun ió  los Jiid ios,que estaban 
repartidos por la provincia, para 
ocuparlos en las fábricas de m anu
facturas, que les permilió estable
cer.

CARLSCllOON. Ciudad de Succia 
en la Blekingia en el Báltico, á 
82 leguas N. E. de Copenhague, 90 
S. O. de Estokolm o, en la longitud 
de 4 3? '13' 20 '^  y  la latitud de 56? 
y  4 6 .' Despues de Estokolmo es la 
prim era ciudad; su puerto es bastan
te grande para recibir toda la Flota 
real. Su entrada está defendida por 
las ciudadelas de Kaonysholm y  de 
Rolsimgkioer. Los dos astilleros, que 
ecsisten allí son m uy considerables, 
también lo es su comercio de pota
s a , tab las, vigas, pez , alquitrán, 
etc. Su poblacion consta de '12,000 
habitantes.

CARLSHAVEN. Ciudad de Sue
cia con un buen puerto , en el Bál
tico en la Blekingia á 9 leguas E. de 
Christianstadt. Es celebre por sus 
manufacturas de lan a , fraguas de 
cobre, cultivo del tabaco y  sn asti
llero magnífico.

CARJLAÑOLA. Ciudad de Pia
monte , con una buena cindadela y
4 2,000 habitantes. Está situada en 
nn terreno abundante de trigo, lino 
y  seda , cerca del P ó , á 5 leguas S. 
de Turin y  7 S. E. de Pignerol. 
Ivongitud 5? 21 latitud ^íí? ôô'.

CARMARTHEN. Condado de In
glaterra en el pais de Gales, de casi
700,000 habitantes; es m uy fértil
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en trig o , on pastos , y  cn ganado; 
produce mucho salmón , y  madera, 
tiene también minas de carbón y  plo
mo superior. Su capital es Carnia- 
tlien on el To-wi, á 5 leguas S. E. 
de Cardigan , 74 O. 4 /k  N. de Lon
dres. Su longitud occidental 6? hZ'.
4 b". latitud 51 ? 52'.

CARME. Nonibre que se ha dado 
á una especie de acero ( V. A cero.)

CARMELri’A. F lor de color am a
rillo ,con rayas anaranjadas en for
ma de cam panilla, que se suole 
echar en las ensaladas.

CARMES. El gusanillo, que se 
cria dentro del coco de la grana, y  
de ahí se denom inó, el color car
mesí.

CARMESI. El que se aplica á las 
telas de seda , ó paño teñido de co
lor de púrpura m uy subido.

CARMENE E l polvo , que sale 
del gusanillo que se cria en la grana, 
con el cual se hace la m istura , que 
dá el color y  lustre á las telas.

CARMESÍ. Es uno de los siete 
colores rojos de los Tintoreros; tam
bién lo es el semi ó medio carmesí.

CARMIN. Color rojo encendido 
y  como aterciopelado, del que se 
sirven los pintores en m iniaturas, y 
algunas veces para pintar al olio, pe- 
ró raras veces á causa de su escesi\ o 
precio.

E l carmín es la mas preciosa y 
rica de las m ercancías, que se saca 
de la cochinilla mista; es un residuo, 
ó polvo , que queda cn el fondo del 
agua en donde se han mezclado la 
cochinilla y  el chuan. Se añade al
gunas vecos el achiote , mas el car
mín entonces es demasiado anaran> 
jado.

Paraque tenga la mejor calidad, 
debe ser puesto en grumos de un
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polvo siitilislnio (le color muy subi
d o , y  que no se conozca ninguna 
clase tle mezcla ; se rompen los gru
mos , y  si el color interior es igual, 
no será adulterado.

\lgunos hacen ei carmín con pa
lo tlel Brasil ó tle Fernambuco bien 
desmenuzatlos y  molidos en un m or
tero ; amasados luego estos en vina
gre Illanco, y  puestos á hervir, ha
cen una espuma , que cs el carmírij 
pero este no tiene en manera algu
na la herm osura del anterior.

I jOS Mercaderes de paños se sir
ven del carmín j)ara colorar y  ocul
tar los defectos de las escarlatas, que 
lian quedado blanquecinas, despues 
que han salido del tinte  ̂ y  recibido 
las demas preparaciones.

CARMIN. É l color encentlido, se- 
mejunle á la droga del mismo nom
bre.

(jARMIN. Especie de rosa de po
ca« ho jas, de m uy subido co lor, 
(pie uace sin cultivo en los cam
pos.

CARIVARVON. Condado tle In
glaterra , principado de G ales, al S. 
de Anglesey en el m a r , con algu
nas montañas cubiertas de nieve du
ran le 6 ó 7 m>;ses, lo que causa un 
aire frió ; es m uy fértil en las llanu
ras , y tiene minas de plomo. El ca
bo del mismo nombre eslá situado 
en el m a r , y  en la ril»era tlel Me- 
nay á 2 leguas S. O. de Bangor, 80 
N. O. de Londres. Su longitud occi
dental 6.° 58'’. ,  latitud 55.° 6^ No 
se trabajan allí ninguna clase de 
manufacturas.

CARNATE. Estado al S. tle la 
]>rovincia tle Golconde, sobre la 
costa tle Coromandél ; abimda en 
arroz y  algodon. Su capital es Bis- 
nagár; pertenece á los Ingleses; se

estiende desde los Circars liasta el 
cabo Comorin, y com{)rende el Tan- 
jao r, el M aranir, el M aduré, el Ti- 
nevolly y  el Triclienapali.

CARNAZA. Desperdicios de los 
cueros de bueyes , vacas , terneras , 
carneros, etc. tle los (|uo st? sirven 
j)ara hacer la cola-fuerte. La oreja 
de estos anim ales, se encuentra en 
grande número entre estos desper
dicios , y  puetle casi decirse, que la 
m ayor parte tle e llo s , consiste en 
dichas orejas.

CARNE. La parte m ollar de la 
fru ta , que está cubierla con ia cor
teza , pellejo , ó cáscara.

CARNERO. Animal cuadrúpedo, 
rum iante , lanudo , con los cuernos 
cóncavos, arrugados transversalmen
te y  enroscados; su carne es sustan
ciosa y  saludable. Entre las diferen
tes castas de é l , se dá la preferen
cia al m arino, al chu rro , llamado 
también rÍ])erlego ó bm*do, por la 
calidad de su lana y  de su carne.

Cuando este no ha concluido un 
año, se llama cordero ; á los dos, se 
llama de dos dientes; y  á los tres 
siendo castratlo, se llama carnero; 
cuando se guarda para conservar la 
especie, se dice m orueco, ó carnero 
padre.

A mas de la carne, dá este ani
mal al com ercio, la lana , la piel, y  
las astas. La primera puetle conside
rarse como ei vellocino de oro por 
una nación, qne desee aproveciiar 
lo que una mano industriosa puede 
sacar de la lana ; la segunda , es un 
objeto interesante de comercio para
gam uzas, pergannnos etc. Las as-
tas sirven á los to rneros, y  p .’inci- 
palm ente á los cuciiilleros para m an
gos de las obras de su oficio; de su 
grasa también se hace sebo, qne en*



Ira en las poinadíís y  oíros varios 
usos.

CARNICERIA. Sitiof>úi)lico,cloo' 
de se vende por menor la carne 
para el abasto coiniin.

CARNICOBAR. Isla la mas sep
tentrional del globo ó grupo de las 
de Nicobar en el golíb de Bengala; 
tiene 1 7 leguas de circimferenciajes 
baja y  redonda; produce madera de 
construcción. Su longitud 90.° 3 ' / ,  
latitud 9? 23 '. Sus habitantes son 
hospitalarios; habitan en unas cho
zas formadas sobre unos tablados, á 
las cuales suben con «na escalera.

CARNICOL, La uña ó zapatilla 
del puerco , carnero , vaca , ú otro 
animal de los que tienen pié hen
dido.

CARNIOLA. Provincia considera
ble de Alemania bajo la dependen
cia del A ustria, lindada al N. por 
la Carinthia y  S tiria; al E. por la 
Esclavónia y  la Croacia; al S. por 
la Morlaquia y  la Islria, y al O. por 
el Friurli. Elstá poblada de m onta
ñas y  llena de peña.scos; produce vi
no , trig o , aceite , castañas , nueces; 
tiene minas de h ierro , acero , p lo
mo, azogue, vitriolo, alumbre, már
m ol , y  cinábrio. Su supei*ficie abra
za 508 leguas cuadradas, habitada 
por íí09,50H habitan tes; fué cedida 
á la Francia por el tratado de Vie
na , y  reunida en tiempo de Napo
león , á las provincias Iliricas, des
pués restituida á la Austria en 181*^. 
Este pais se compone de los círcu
los de Laybach , de N eustadt, y  de 
A delsberg, de la Istria-Austriaca y 
del territorio de W ippach; Laj bach 
es su capital. La poblacion se com
pone de diversas naciones, tales co
m o los Croacios , Uscoques, W en- 
d e s , etc.
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CARNOK. Medida que sirve en 

Inglaterra, para medir los granos, 
sem illas, y legumbres.

CAROCHA. El estiercol l)lando 
de la abeja m aestra, de qne salea 
los huevos, que luego empolla para 
multiplicar el enjambre.

CAROLINA. Comarca de los Es
tados-Unidos limitida al N. por la 
V irginia, al S. por la Nueva-Geor- 
g ia, al E. por el Oceano atlántico, 
y  al O. por los Apalaches, descu
bierta en 4 SI 2 por Ponce de Leon, 
español. En 4 662 los Ingleses se es
tablecieron en ella. La Carolina se 
divide en septentrional y  m eridio
nal.

Cuando los Ingleses se establecie
ron en e lla , le dieron el nom bre de 
Carolina en honor de su Rey Car
los 2 .° ;  desde aquel tiempo su po
der ha ido siempre en aumen
to. Esta colonia estuvo al p rin 
cipio en manos de ocho señores In 
gleses, á quienes Carlos 2? habia he
cho donacion. Estos señores eran ; 
Eduardo H idde, Conde Clarendon , 
y  Gran Canciller de Inglaterra; Jo r
ge Duque de A lberm arle, grande 
Escudero ; Guillermo Conde de Ca- 
vren ; Juan Señor de Bercley ; An
tonio Ashley; Jorge C ateret; Juan 
Colleton, y Guillermo Bercley. En 
virtud del diploma acordado á loa 
])ropietarios de la Carolina, se esta
blecía que reinaría en esta colonia 
una entera libertad de conciencia.

Esta prerogativa favoreció m u
cho , para la poblacion de este nue
vo establecimiento. Los no confor- 
nñ&las andaron á buscar en los de
siertos del Nuevo-Mundo la paz, 
que no se les concedia en medio de 
sus propios conciudadanos. Cuando 
en el año 4 6 6 9 , se hicieron consti-
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tucioiies para cl gobierno (le la pro- 
\ inda , se hizo un artículo particu- 
hir pai’a csla tolerancia ; cn virtud 
ilo esto artícido, no solamente los 
cristianos de cualquiera comuiiion , 
pero aun los mismos idólatras y  he- 
J)ieos , que lijaban su doniicilio en 
la Carolina , no podían en ningún 
modo ser inípiietados en lo cotjcer- 
niente á su religión. .

Por la sabiduría tle las constitu
ciones , la paz reinaba en la colonia; 
pero la tiranía de los quo estaban al 
frente del Gobierno , turbó esta ar
monía , que consLltuia la felicidad 
de los habitantes. El Lord Granvi- 
l l e , uno de los ú ltim os, emprendió 
de anular el artículo do libertad y  
tolerancia de religiones, autorizada 
ea la Carolina como soba dicho,por 
Carlos 2V Las Carolinianos presen
taron su súplica á la Cámara de los 
Pai-es, y  en 4 720, habiendo los se
ñores propietai'ios reusado entrai’ 
en la parle de los gastos para una 
guerra contra los salvages, el Go
bierno se aprovechó de estijs circuns
tancias, para retirar el diploma á 
los propietarios. Sus sucesores reci
bieron algo en compensación ; con 
todo fué acordada al Lord Carteret 
la conservación de su octava p arte , 
pero á pesar de esta gracia quedaba 
enteram ente bajo el dom iniodel Rey.

La Carolina septentrional está al 
Sur do la \  irginia ; consta de 3,800 
leguas cuadradas de estension ; aun
que algo menos sana, tiene í*78,W00 
habitantes, de los cuales -153,627 
son negros ; está dividida en 8 d istri
tos que componen 58 condados. Su 
clima ea el verano es nuiy caloroso,
V  en el invierno el frió es mode
rado.

Sus producciones consisten en ur-

roz, grano de Ínília , legmnbres, ta
baco, pesca, alquitrán , pieles de 
Danta , y  de muchos otros anima
les; tauihien la cera y  el sebo. Se 
encuentra nuicha nuidera para fá- 
lu’icas, en especial pinos. Aunque 
el invierno dura poco y no es rigu
roso , los habilaiites tienen y cuidan 
nuicho ganado y  puercos; estos úl
timos viven en los bosques, en don
de con poco gasto se engordan con 
nueces y  castañas.

Ksta colonia hace un gi*an consu
mo de mercancías de Inglaten a, pero 
se estraen especialmente del Bostón, 
de Nueva-York, de Filadelfia, etc.

La Carolina meridional está al S. 
de la primera ; su estension es <lc 
2,250 leguas cuadradas, y  sus ha
bitantes son cn número de 5íJ 5,600 
de los cuales son negros ;
está dividida en 9 distritos; su capi
tal es Charlestow , aunque hace ya 
tien»po que cl Gobierno está ea Co
lombia.

Sale cada año gran cantidad de 
peletería , que sacan de los salvages, 
gengibre , aceite , algodon , cueros 
preparadas , m aderage, pesca , car
ne salada, habas, m aiz, arroz; el 
cultivo de esta última planta ha he
cho el objeto principal de su ocupa
ción y  riqueza.

El clima de la Carolina es muy 
á propósito para el jdantío del añil, 
de los olivos, y de las viñas; en las 
colinas, que se elevan á lo largo de 
la ribera del m ar, hay unos viñedos 
hermosos. Estos vinos son de dife
rentes clases; según el suelo ó terre
no unos parecen vinos del Rhin , 
otros igualan á la calidad de los de 
Canarias, Madera y  España, y  otros 
no ceden aun á los mejores mosca
teles.



Toíia clase de árboles y  de fruta
les de Europa, crecen allí Lien, ade
mas los tiene indígenos , de los cua
les muchos son útiles para tintes, 
pero lo que no debemos olvidar es 
el M oral blanco que se encuentra 
en abundancia, lo que ha m ovidoá 
nmchos habitantes á dedicarse á 
la cria de los gusanos de seda , de 
modo que esta preciosa mercancía, 
constituye un comercio m uy consi
derable.

Hay también una especie de es
meralda, que encuentran en las tier
ras ; también algunas gomas aromá
ticas , entre otras una clase de am 
bar-gris , que destila por la incisión 
de un árbol, que llaman ellos Lal>¿- 
z a , es d ec ir: J o ja .

Las monedas acuñadas de F ran
cia y  España tienen curso en esta 
provincia y  colonias, igualmente el 
reisdaler y  las piezas de ocijo; se 
vé poca moneda Inglesa.

CAROLINA. Es una moneda de 
pía ta de Suecia, que vale seis m ar
cos y  m edio , á razón de ocho rús
tico s, que valen veinte sueldos de 
Suecia, y  viene á ser diez y  nueve 
de Francia , ó quince de Holanda, y  
corresponde á 5 reales 26 mrs. de 
España.

CAROLINO. Moneda de oro de 
A lem ania, fijada en Francfort á 9 
florines, 12 creutzers dinero de 
cam bio, para el pago de las letras.

CAROLUS. Cierta moneila fla
m enca, que tenia uso en España en 
tiempo del Em perador Carlos 5?

CARPA. Pez que se cria en los 
estanques, y  en las rt'balsas de los 
r io s , con la cabeza y  las escamas 
mas grandes que la de la tenca, y  
en lo demas bastante parecido á 
ella.

CUAD. xvir.
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CARPA. El gajo de u v as , que se 

corta de algún racimo grande.
CARPENTER-LAND. Parte scji- 

tentrional de la N ueva-Holanda;lla
mase asi por el nom bre de Carpen- 
ter (Capitan holandés) qne la descu
brió : el golfo qne se introduce en 
las tierras de esla costa tiene el mis
mo nombro.

CARPENTRAS. Ciudad, cabeza 
de partido de la Sub-Prefectura del 
departamento de Vancluse, pobla
da por 9,900 habitantes. Hay alli 
varias fábricas de guerguilla de lana, 
aguardiente , vitriolo , espíritus de 
vino, agua-fnerle y  vários jabones, 
tenerías, é hilanderías de algodon; 
está situada en el rio de Auson al 
pié del monte V entouxá 5 leguas E. 
de Orange 5 N. E. de Aviñon \  66 
S. E. de París. Su longitud 2? 
k 2 /  5 8 "  latitud Ji8? 3 /  8". Es pa
tria de Inuginbert,que legó allí una 
rica biblioteca.

CARPIO. Pequeña Villa de Espa
ña en A ndalucía, á 5 leguas E . de 
Cordova en el Guadalquivir. Su vas
ta campiña es m uy fértil, y  abunda 
eu aceite, granos, vino y  seda. Tiene 
un grande castillo , y  300 vecinos.

CARPO-BALSAMÜM. Asi se lla
man las bayas ó fruto del árbol qtie 
produce el escelente balsamo de Le
vante. (V . Balsamo.)

CARRARA. Ciudad del principa
do del mismo nom I)re ,á  9 leguas 
N. O. de L u ca , y  al N. E. de Masa, 
celebre por sus canteras de mármol 
estatuário.

CARRERA. En termino de co
m ercio, indica ó significa la navega
ción, que hacen los buques, que 
van y  vienen de algunas regiones 
con m ercaderías;y asi se dice carre
ra de Améríca, carrera de Indias,
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(jucriondo indicar los l)uques,qne 
se ocupan unicamente en estos via
ges (le ida y  vuelta.

CARRETA. Carro largo, angosto, 
y  mas ])ajo que el n 'gu lar, cuyo 
j)lano se forma ile tres 6 cin('o m a
deros separados entre s i , y  el del 
medio mas largo , que sirve de lan
za doude se uncen los bueyes, ó ca
ballos, ({ue lo tiran. Tiene solo dos 
ruedas sin h e rra r, los cuales llevan 
otras segundas pinas de madera en 
lugar de llantas.

CARRETA. E l carro cerrado por 
los lados, que no tiene las ruedas 
herradas, sino calzadas con pinas de 
madera.

CARRETADA. La carga que lle
va una carreta.

CARRETE. Carrillo pequeño co
munmente de m adera,ancho y  agu- 
gereado, que puesto en una púa de 
h ie rro , que tiene los tornos, sirve 
para devanar en él la seda ó hilo de 
oro ó jdata.

CARRETEL. Especie de devana
dera en (jue se envuelve la correde
ra , que sirve en las embarcaciones, 
para saber el número de m illas,que 
un bu(pie anda en cada hora.

CARRETERA. E l camino públi
co , ancho y  espacioso por donde 
pueden andar carros y  coches.

CARRETILLA. U n cajoncito pe- 
(pieño cercado solamente por los tres 
lados j (pie tiene una sola rueda por 
la parte de delante y  por la de atras 
dos m angos, para conducirle un 
hom bre , pudiendo llevar de una á 
otra parte cualquiera materiales.

C.\RRETON. Carro pequeño, á 
modo de un cajón abierto , que tie
ne dos Hiedas, y  le puede tirar una 
caballería; suele también tener cua
tro y  tirarse por dos.

CARRION, 6  ATiiisco. Pueblo de 
la Nueva-España á 36 leguas S. E. 
de Méjico, en un valle fértil en tri
go , maiz y  cebada ; produce un po
co de lino y  cáñam o, y  abunda de 
ganado y  caza.

CARRO. Máquina de madera, que 
sirve para llevar cargas, líácese de 
vários m odos, aunque lo mas regu
lar es una armazón de tablas y  m a
deros en forma de andas ó de cajón, 
mas largo que ancho , el cual se po
ne sobre un eje con dos ruedas, y  
le tiran muías , bueyes , ó caballos.

CARRO DE EZEíjuiEL. Tejido de la
na , que viene de la provincia del 
Languedoc; es semejante á la lam 
parilla ordinaria aunque de inferior 
calidad. Llamase asi porque el fabri
cante tenia por insignia un carro de 
Ezequicl.

CARRO DE ORO. Tela m uy fina 
hecha de lan a , que se teje en Flan- 
des y  otras partes^ Diosele este nom
bre porque el Fabricante tenia enci
ma de su puerta un carro de oro.

CARROMATO. Carro de dos rue
das y  de dos varas, cuyo asiento 
suele ser de cuerdas, y  es conducido 
por una dos ó mas caballerías,pues
tas una detras de o tra , y  m uy aco
m odado para llevar cargas, por ser 
mas ligero.

CARROZA. Coche grande, rica
mente adornado, que sir^'e regular
mente para uso de los M onarcas, y  
funciones públicas.

CARTA. Papel escrito y  ordina
riamente cerraílo con oblea ó lacre, 
que se envia de una parte á o tra ,p a 
ra comunicar y  tratar unas personas 
con otras estando ausentes.

Los Comerciantes se escriben con
tinua y  reciprocamente cartas sobre 
los diferentes asuntos de su comer-



c¡o. Deben ser lacónicas y  precisas. 
La discreción y  el juicio deben figu
rar en ellas mas que la elocuencia, 
sobre todo debe evitarse la super
fluidad y  la am bigüedad, porque á 
menudo ba acontecido, y  acontece en 
las cartas de comisiones, que un 
term ino mal esplicado ha producido 
perjuicios y  pleitos entre los corres
ponsales.

CARTA-ORDEN de c ré d ito . E s 
una carta que un Banquero, ó Co
merciante entrega á una persona de 
confianza, para cobrar dinero de su 
corresponsal en parages lejanos, en 
caso de necesidad.

Las Cartas-Ordenes, aunque dese
mejantes de las letras de cambio, no 
dejan de tener sus privilegios para re
clamar el pago de la cantidad reci
bida ó cobrada en su consecuencia.

Es indispensable tener conoci
miento de las personas á quienes se 
entregan , particularmente cuando la 
orden está indeterm inada; es regu
lar por eso , fijar una cantidad para 
conocer hasta que punto uno se ha 
comprometido.

No es menos interesante el avisar 
á los Corresponsales, que deben ha 
cer el desembolso, la partida dol 
dador de la carta-orden , designando 
con la ecsactitud posible su fisonomía, 
porque podría acontecer que este fue
se asesinado en el cam ino, y  una 
vez robada la carta-oixlen, presen
tarse otro en su lugar para el cobro; 
y  paraque mís lectores nada ignoren 
sobre lo que concierne á este artícu
lo , he insertado los del Codigo de 
Comercio, que le corresponden.

De las cartas-ordenes de crédito.
ART. 572.

Para que se reputen contratos mer-
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cantiles las carias-ordenes de crédi
to , han de s(?r dadas de Comercian
te á Comerciante para atender á una 
operacion de comercio.

ART. 575.
Las cartas de crédito no pueden 

darse á la o rden , sino contraidas á 
sugeto determinado. Al hacer uso 
de ella el porLíidor, está obligado á 
p robarla  identidad de su persona, sí 
el pagador no le conociere personal
mente.

ART. 57JI.
Toda carta-orden de crédito ha 

de contraerse á cantidad fija como 
m áxim um  de la que deberá entre
garse al portador, y  las que no ten
gan este requisito se considerarán 
simples cartas de recomendación.

ART. 575.
El dador de una carta de crédito, 

queda obligado hacia la persona á 
cuyo cargo la d ió , por la cantidad 
que hubiese pagado en virtud de ella, 
no escediendo de la que se fijó en la 
misma carta.

ART. 5 76.
No puede protestarse ujia carta- 

orden de créd ito , ni por ella adquie
re  acción alguna el j>ortador contra 
el que la dió, aun cuando no sea pa
gada.

Peró si se probáre que el dador 
habia revocado la carta dií crédito 
intempestivamente y  con dolo, para 
estorbar las acciones del tomador, 
será responsable á este de los per
juicios que se le siguieren.

ART. 577.
Ocurriendo causa fundada, que 

atenúe el crédito del portador de una 
carta-orden de crédito , puede anu
larla el da<lor y  dar contra-orden al 
que hubiese de pagarla, sin incurrir 
en responsabilidad alguna.
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ART. 578.

El portador <ln una caria-orden de 
cred ito , debe reembolsar sin dem o
ra al dado r, la cantidad , que hubie
re percibido en virtud de e lla , si 
antes no la dejó en su p o d er, y  en 
defecto de hacerlo , podrá ecsigirla el 
mismo dador egecutivam ente, con 
el Ínteres legal de la deuda desde el 
dia de la dem anda, y  el cambio cor
riente de la plaza en que se hizo el 
pago , sobre el lugar donde se haga 
el reembolso.

ART. 579.
Cuando el portador de una carta 

de credito, no hubiere hecho nso de 
ella en el term ino convenido con el 
d a d o r,ó  en defecto de haberlo seña
lado , en el que el tribunal de co
mercio atendidas las circunstancias 
considerase suficiente, debe devol
verla al dador , requerido que sea al 
efecto, ó afianzar su importe hasta 
que conste su revocación al que debia 
pagarla.

CARTAGENA. Ciudad marítima 
de España cn el reino de Murcia, fue 
edificada por Asdrubal General de 
los Cartagineses en el año de Roma 
5 23 , ó 229 años antes de Jesucristo; 
Annibal la destinó para arsenal en 
la segunda guerra púnica y  enton
ces se hizo una de las mas conside
rables de España ; á pesar de la nu
merosa guaniicion de los Cartagine
ses , fue loniada por asalto por el in
trepido Scipion, General de los Ro
manos en el año de Roma 5’iíí ; en
tonces fué declarada capital de otras 
65 ciudades mas; fue todavía tom a
da 600 años despues de su funda
ción por los V andalos,y  despues de 
ellos por los G odos, que la destru
yeron enteram ente ; quedó por lar
go tiempo sepultada en las ruinas,

peró en fin la comodidad de su puer
to  , que es el mejor de toda la costa 
de Eispaña , acarreó habitantes allí y  
Felipe 11, la hizo fortificar del mo
do en que se conserva todav ía : está 
situada á i  1 leguas S. de Murcia, en 
la longitud de 'l 79 6®. latitud 37®. 
36^ 7^^

Escrituras.

Tienenn las escrituras por reales 
de v e llón , y  m aravedís, de los cua
les 3Í1- forman el real.

Monedas reales de cambio.

Tiene en Cartagena el mismo 
curso que en Madrid ( Vease este ar
tículo.)

Curso de los cambios.

Cartagena no tiene cambio abier
to en el Estrangero mas que con In 
glaterra, Francia y  Holanda, lo mis
mo que Aladrid, á poca diferencia.

Los usos y  dias de gracia son los 
mismos.

Peso de comercio.

Es el quintal castellano, de 
arrobas, de 25 libras, formando 
100 libras de 16 onzas; ^07 libras 
de Cartagena hacen 100 libras de 
comercio de Amsterdam.

Medida para  los granos.

Se llama fanega compuesta de -12 
celemines ó alm udes; 126 fanegas 
de Cartagena hacen 100 cuarteras 
de Barcelona.
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Medida ó dimension.

Els la vara castellana. (V . Ma
drid, )

Productos de esportacion de 
Cartagena.

Consisten principalmente, en ja
bón , barrilla, (planta que se emplea 
en las manufacturas de vidriería ,) 
de que se recoge en gran cantidad en 
cl reino de Murcia. La calidad de 
esta sosa, ó barrilla es superior á to
das las que se han conocido hasta el 
dia. Se espiden partidas considera
b le , para Inglaterra , Italia y  Fran
cia. ^  esportan igualmente de Car-
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lagena partidas considerables de es
parto en ram a , ó trabajado en cuer
das , capachos, etc. para los otros 
puertos de España, y  para el estran
gero ; esta yerba crece en grande 
abundancia en los desiertos, si asi 
puede decirse, que hay á lo largo 
de las costas marítimas de este rei
no, Murcia y  sus alrededores produ
cen mucha seda.

Artículos de importación.

Elslos son , trigos del re ino , telas, 
quincalla, algunos paños, cáñamo, 
y maderas de construcción, etc. pa
ra los arsenales de la marina real.

Cuanta simulada de compra en Cartagena de 52 balas de sosa fin a , 
puestas á bordo , del peso de 200 quintales de esta ciudad.

200 quintales barrilla fina á 55 rs. de vellón; rs. de vellón 41000.

Gastos.

rs, vellón.

96 capazos de esparto á 5 por b a la , á 2 rs. de vn.: 
docenas de aierdas de esparto á 22 mrs.

Pesar y  desmenuzar en el almacén.
Embalador.
De conducción al muelle 1 4 /3  X’s. por bala.

Id. á bordo 2 id. por id.
Marcar y  atar 1 j k  de real por bala.
Pesador á 1 /2  id.
Al Escribano de la Alcabala á A ¡k  de real. 
Fielazgo de 200 quintales á 5 rs. el 0/0.
Derechos nacionales á 17 rs. por 0/0.

>192
W1
H7

108
^8
6;^
8

16
8

10

2ÍÍ00

IJí

29)í2 16

Reales de vellón. 139J(2 16 
Comision y  almacenage á 3 por 0 /0  Íi18 9

Reales de vellón 1Ji360 25
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CARTAGENA. Graiule y  forlifi- 

cada ciudad do la America meridio
nal, capital de una provincia de este 
nombre , y  dol reino de la Nueva- 
(íraiiada , que se odifico bácia ol año 
I6!)2, no m uy distante de Porto- 
l)cllo, con quien nvuliza por su co
m ercio , por sn estension , por el nu
mero (le sus habitantes , y  por sus 
riquezas. Su puerto se considera co
mo á uno de os mejores de la Amé
rica , qtie los Españoles poseyeron 
y  fortificaron, on razón <le qne las 
omlwrcaciones ncostumbral)an i-efu- 
g ia rsea lli, cuando se veian obligadas 
á pasar el invierno en las ludias, ha
ciendo jx>r lo regular una larga mo
rada , cuando al llegar de Europa 
iban á Porto-bollo, no menos cuan
do ^olvian de esla ciudad para re 
gresar á España con sus cargamen
tos del Perú  y  de Chile.

A mas de este pasage, y  de la 
permanencia de los buques, qucen- 
rÍ<piecia á Cartag('na y  manloniaallí 
uu perene comercio, se puede decir 
qne esta ciudad <‘s rica por sí mis
ma , porque no hay reino , ni p ro
vincia de M éjico, ni del Perú , que 
no mantenga a l l í , ima actividad de 
com ercio, ya  por m ar ya por tier
ra, prescindiendo del que conservan 
los Ingleses de la Jam aica, y  los 
Holandeses dol Curazao, á pesar de 
los obstáculos, que sienqire se ha 
procurado oj)onorles.

Las mercaderías de esta región, 
consisten particularmente en oro, 
que por eso se llam(5 la Castilla de 
oro , en plata , perlas , esmeraldas, 
drogas, y  plantas medicinales. Las 
minas de esmeraldas, se hallan cer
ca de la ciudad de Santa-Fé de Bo
gotá , de donde venían las que los 
Ingleses envialmn cuando la sor

prendieron en 'I  585 los Franceses, 
que del mismo modo hicieron un 
rico botiu en 1097.

Esta ciudad tiene iguahuente un 
comercio arreglado y  directo con 
L im a , capital del P o n í, que hace 
por tierra sobre muías, pasando por 
la Nueva-Granada. Eslrae del Perú 
m ucho oro y  p la ta , en cambio de 
las mercancías de Europa quo envia 
y  que recibe por estos buques y  
por los de la Jamaica y  Curazao.

Se envia igualmente á Cartagena, 
una gran partida de añil, cociunilla, 
azúcar y  cacao.

En esta ciudad se hace la m ayor 
parte del comercio de las jx’rlas, 
que se pescan en el m ar del Norte, 
y  que son llevadas de las posípieras 
de la Margarita y  de la Ranchería, 
para venderse y enviarse á Es
paña.

En fin Cuba é Hispaniola (isla de 
Santo Domingo) la abastecen de 
azúcar, t;d)aco, di\ersas confituras, 
particulannonte mermelada en bar
riles. La costa que está delante las 
islas St’ntbaies le dá m aiz, cerdos, 
volatería y  otros vívei'es y  refrescas, 
que son enviados en pequeños bas
timentos denominados PeragoSyquc 
van en flotas escoltadas por una ar- 
madilla, y  saca del interior del pais 
el o ro , que se halla en los rios y  
torrentes, gomas arom áticas, bálsa
mos escelentes, (jue se recogen de 
sus mismos árl)oles, haciéndoles nna 
incisión , entre otros el <lc Tolú, ciu
dad á 5 ó 6 leguas dol mar; pimien
ta , que denominan ordinariamente 
del B rasil, sazonados frutos, y  tri
gos , que sin embargo m aduran con 
dificultad á causa de que el aire es 
m uy lluvioso y  vuelve las tiérras 
pantanosas.



Carlagcna es una ciudad propor- 
cioiialnietile de las mas habitadas 
en las costas de América , pues que 
liay mas de ^,000 Rspañoles ó si 
se quiere Americanos y  mas de 
-1,^00 m ulatos y  negros j siemlo el 
comercio tan bueno y  liicnitivo, que 
no hay Comerciante ni habitante, 
que no esté con comoíUdad, y  se 
puede calcular á mas de ocho m i
llones de oro lo que los Franceses 
se llevaron de su espedicion en 
'IG Q /, aunque hubiesen dejado la 
décinm parte de todo lo que se ha
bian declarado dueños, sin contar 
lo que los Españoles enterados de 
los designios de los Franceses, ha
bian podido ocultar, que subia se
gún pretenden á dos veces mas de 
lo que se encontró. Su longitud oc
cidental es de 78.° 2 /  latitud 
-10°

CARTAGO. Ciudad considerable 
de la América septentrional en Mé
jico en la Provincia de Costa-rica, 
contiene ^<82 familias; es m uy rica 
y  com erciante; está situada en la 
longitud occidental de 86.° la
titud -10.° 20'.

CARTESIANA a  l a  b o l o ñ e s a . Se 
dá este nom bre, á una especie de 
sedas, que los Comerciantes de Ams- 
terd an i, sacan ordinariamente de 
Milán. E l precio común á que se 
venden en esta ciudad, es de H7 
hasta ^ 9  sueldos de gros si son de 
la prim era calidad, de , á Jí5 
sueldos de gros, si son de la segun- 
d a , y  de ÍiO á H2 sueldos de gros 
si son de las que se llaman mejora
das.

CARTERA. Pequeña bolsa , lar
ga y  estrecha ordinariameiítc cu
bierta de marroquiu ó de taíilete, 
la cual los Negociantea, Banqne-
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¡ ros y  Mercaderes y  demas gentes 
' de negocios, llevan siempre encima 

cou las letras y  billetes de cambio, 
m em orias, prom esas, y  otros pape
les de imj)ortancia, que deben tener 
á la mano.

CARTON. Papel grueso hecho de 
muchas hojas de papel juntadas con 
co la , ó almiílon cocido. Se hace 
también cartón grosero, con pape
les viejos, y  cartones igualmente 
viejos, majados en un m ortero y 
reducidos á pasta á la cual se añade 
un poco de co la , para consistencia; 
se forman las hojas con un molde y 
por ultima mano ó labo r, se ponen 
en prensa para eslraer el agua , y 
despues se hacen secar.

Una y  otra clase de cartones, se 
distinguen por núm eros, que m ar
can su íinura y  calidad.

Los cartones mas finos son blan
cos enteram ente; algunos no lo son 
tan to , y  se fabrican con ellas, cajas 
de todas form as, que sirven para 
som breros, y  para guardar ciertos 
géneros y  mercancías ; también 
quincalla; por lo que se hace un 
comercio de ellos bastante conside
rable , ya fabricados, ya sin serlo; 
no metios se hace de las demas ca
lidades que son los que llaman car
tones de estraza, hechos de este j>a- 
pel; como también de los mismos, 
cubiertos del todo de papel blan
co.

CARTON. Término de pintura; 
se dice de los diseños, que se hacen 
agugereados en pequeño, ó on gran
de sobre papel grueso, para calcar
los sobre la te la , sobre el embai-nj- 
zado, ó lienzo de una p a red , donde 
se quiere pintar al oleo ó al 
fresco.

CARTON. Especie de adorno,
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que imita las hojas anchas de algu
nas p lantas; comunmente se hacen 
de hierro, latón , ú otro metal y  ra
ra vez de madera.

CARVALLO. Especie de roble 
aunque mas pequeño, que tiene las 
hojas ásperas. Llámase así en las 
provincias septentrionales de Espa
ña , especialmente cn Galicia.

CARWAR. Pequeña ciudad del 
Indostán, sobre la costa del Ganará 
abundante de ganado, dátiles, pi
mienta , y  arroz negro ; á 19 leguas 
S. E. de Goa. Su longitud 71.® H ó/ 
latit. a .®  58'.

CARVI ó ALCARAVEA. Planta 
aromática m uy com ún , que tiene 
algún uso en la medicina ; es m ny 
conocida, pues que la cultivan en 
muchos jardiíies.

Sus calidades son : nueva, bien 
n u trid a , verdosa , de un gusto ar
dien te, acre y  picante, y  de olor 
arom ático; se u.sa m ucho para faci
litar la digestión.

CARVI. Llámase también así, la 
semilla de la planta anterior.

CAS. En lengua Malaya , signi
fica una pequeña moneda de Indias, 
que se fabrica en la C hina, hecha 
con una parte de p lom o, y  otra de 
espuuia del cobre. Su nombre Chi
no que es el verdadero , es : caxa. 
Doscientos cas equivalen á 9 dine
ros moneda de Hoianila , niayores 
una quinta parte m as, que los de 
Francia.

CASA. Vulgarmente hablando 
significa un edificio hecho para ha
b ita r, pero en término de comercio 
corresponde á un establecimiento, 
qne uno ó mas (Comerciantes tienen 
en várias Plazas traficantes, por su 
cuenta particular ó social, para ma
yor seguridad de su comercio. En

este sentido pues cuando se dice 
que mi Banquero, Comerciante ó 
Mercader avecindado en una ciudad 
tiene casa en o tra , debe entenderse 
que esta última , está alquilada en 
su nom bre, (sino fuese de su pro
p iedad) en la cual un dependiente, 
ó encargado, ó bien socio, represen
ta su razón de com ercio , ya para 
aceptar y  pagar las letras de cam
bio libradas sobre é l , ya  para co
brar cualquiera créditos , hacer 
compras y  ventas de mercaderías, 
en fin para egecutar todas las ope
raciones, que el principal dueño de 
la casa ó establecimiento haría por 
sí mismo.

Casa de contratación de las ln~  
di as.

T ribuna l, cuyo instituto es co
nocer y  determinar los negocios 
pertenecientes al comercio y  tráfico 

. de las Indias. Se compone de un 
I Presidente, un Fiscal y  Ministros 

togados, con algunos de estos que no 
lo  son. Antigiiamente estuvo en Se
villa, pero despuessetrasladóáCadiz.

CASA DE MONEDA. Así se llama el 
edificio público en que se funden y  
acuñan las diferentes especies de 
monedas que deben tener curso en 
un Estado.

CASALJIACH. Gran rio de la 
Anatolia en Ghia; nace en el Anti-> 
ta u r u s , y  desagua en el mar Negro 
al E. de My.

CASAN. Ciudad consideralile de 
la Rusia, cabeza de partido del Go
bierno del misino nom bre , en ei 
Casanka, cerca del W olga con un 
Castillo, Cindadela , Colegio y  Silla 
episcopal. Está situada en la longitud 

latitud 55 H7/ 5 V '.



Las casas son allí de madera, m e
nos las Iglesias en número de 50. 
Esta provincia está lindada al N. 
por la de Y iatca, al S. por la Sim- 
l)irsk, al E. por la Pcrm , al O. por 
la de Kostron. Es m uy ü irtil en tri
gos y  legum bres; su principal co
mercio consiste cn peletería y  en 
liien 'o , cuyas fundiciones son n u 
merosas, porque procede de esta 
provincia, todo el que se esporta 
en los buques que cargan en los 
puertos de Odesa y  K erson, en el 
m ar Negro , Cafá y Taganrok en el 
m ar de Azow; se trabajan también 
allí con un gusto esquisito bandejas 
de todos tam años, con dibujos, etc. 
Esta provincia y  algunas otras in
mediatas formaban en algún tiempo 
una región tártara, que eíC zar, Ivan 
Wassiliowicb conquistó en 1552;s«  
llamaba Bulgária, y  su capital Broe- 
kimat fué destruida por Tam erland. 
Su poblacion en el dia se calcula de
700,000 habitantes.

CASBEQUÉ, que mas regular
mente se llama Kasbequi. Es una 
pequeña moneda de cob re , que se 
acuña en Persia. (V . Kasbequi.)

CASBIN, ó Caswin. Gran ciudad 
de Persia en el Irac, en donde m u
chos reyes han establecido su resi
dencia. E l temple de los sables que 
se fabrican en esta ciudad muy co
merciante , es superior al de los de 
Damasco. Sus alrededores producen 
mucho alfóncigo. Está situada cerca 
de la alta montaña de Elwend, que 
encierra muchas bellas cantéras de 
mármol b lanco, á 'I O leguas N. O. 
de Hispan. Su longitud -IS ', la
titud 56? M '.

CASCA. E l hollejo de la u v a , 
despues de pisada y  esprimida.

CASCA. La corteza de la encina,
CCAD. xv ir.
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y  la segunda cáscara dei alcornot|ue, 
de las cuales se usa para curtir las 
píeles.

CASCABELILLO. Variedad de 
ciruela ; es cliico y  redondo , de co
lor purpúreo oscui'o , de salior dul
ce , que suelta con facilidad el hue
so , y  <]ue espuesta al aire ó so l, se 
reduce á pasa.

CASCAILi. La corteza de los ár
boles , y  la culjíerta de varias frutas 
y  otras cosas. Hay muchas especies 
de cáscaras, propias para el comer
cio , de las cuales unas sirven para 
la Medicina , conío la quinaquina , 
otras para el tin te , como la cáscara 
del o lm o , y del nogál; otras para 
la droguería, como la canela y  la 
casia-lignea j otras para varios usos 
como el co rcho , la cáscara dol tilo, 
de encina, etc. las que separada
m ente se esplicarán en sus artículos 
particulares.

CASCARILLA. Corteza de un 
árbol de América, semejante al qui
no, amarga, aromática y  medicinal, 
que cuando se quema, despide un 
olor como de almizcle.

CASCARILLA. La quina delgada 
y  mas comunmente la qpe se llama 
Loja.

CASCARILLA. En los botones 
de m etá l, se llama así la parto es
terior, en donde están grabados los 
núm eros, letras, y  dem as, según el 
uso á que se destinan, hecha por 
lo común de p la tin a , alguna vez 
p la ta , y  raras veces de oro , como 
también de diferentes latones. (V . 
Boton. )

CASCO. El buque de la nave, 
por sí solo sin palos, ni jarcias.

CASCO. En Andalucía la pipa ó 
tonel de madera en que se hace ó 
conserva el vino.
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CASCHGAIÍ, (Keino de) La pe- 

(|nefia IhicJiaria comarcado l:iT ar
taria la mas elevada de Asía , lim i
tada al N. p o re l país délos Calmu- 
k o s ; al E. por la Tartária C hina; 
ul O. por la G ra ti-B u c h a v ía al S. 
por el Thihet y  el desierto Obis. Es 
mi pais , que eslá m uy poblado y 
quo es niuy fértil y  vasto , pero po
co conocido. China lo conquistó 
en 4 759. La ciudad de Caschgar es
tá situada sobre el lllak á ^5  leguas 
E . de Samarkand , cuyo comercio 
ha decaido iimclio. Su longitud 779 
50% latitud hOP 35".

CASERTA. Pequeña ciudad del 
roino tle Nápoles, Tierra  de labor. 
Carlos 111 Rey de España hizo edi
ficar un castillo vasto y  considera
ble , que no fué term inado, bajo el 
plan trazado por "N’auvitells. Hay un 
magmTico acueduclo, que es obra 
de los Romanos. Eslá situada al pié 
del monte Caserta , á 5 leguas N. E. 
de Nápoles. Su longitud 4 2.° 4 0 ',  
lalitud H 1 8 ' .  Hay trigos, cebadas, 
m ie l, cera , cueros , con muchas h i
landerías de algodon.

CASIA-LIGNEA. Algunos auto
res entienden por esta , la cañafístu- 
la en cañón , que denominan así; 
pero verdaderamente la casia-lignea 
es una corteza arom álica, que es de 
im árbo l, especie de cinam om o, y  
m uy parecida á la canela verdade
r a ,  porque esta no crece regular
mente mas que en Ceilan.

Estíí corteza debe ser lin a , de un 
gusto agradable, picante y  aromá
tico; aunque por buena q u e se e s -  
coja , nunca iguala á la canela, ( la 
sola de gran despacho) y  tal vozno 
loiidria uso alguno si los especieros 
de mala fe , ávidos de nna ganancia 
sórdida, é in jusla, ñ o la  mezclasen

con la verdadera canela, lo que les 
produce una ganancia estrem ada, 
pues que cuatro libras de casia-lig- 
nea no valen tanto como una de ca
nela fina, y  verdadera. Se sirven 
con todo también para la composi
cion de la triaca.

C A SlillR . Tejido de lana m uy 
fina como medio p a ñ o , de varios 
colores; es m uy estrecho, y  su uso 
puede ser útil en la primavera y  
otoño en cuanto á los Jiombres, y  
en cuanto á las mugeres en invier
no.

CASO-FORTUITO, Se dice de un 
suceso inopinado , cuyas consecuen
cias no han podido repararse con 
las mas prudentes y  sábias preven
ciones.

CASSAN. Pequeño reino de Afri
ca , en la ribera septentrional del rio 
Gámbia. Su capital lleva el mismo 
nombre, pero se llama el Gran-Cas- 
san para distinguirla de la otra ciu
dad que se llama Pequeño-Cassan.

Todo el comercio del pais se hace 
en estos pun tos; el Pequeño-Cassan 
tiene un m ercado cada lunes, y  el 
Gran-Cassan tiene dos férias al año, 
en donde se vén no solo negros de 
varios parages, como de Rio-frcsco, 
de Porto -dale , de J u d á , sino tam 
bién europeos, particularmente F ran
ceses , Portugueses, Ingleses, Holan
deses , y  Flam encos, con los cuales 
el Rey de Cassan tiene un comer
cio fijo.

Las mercancías, que allí se en
cuentran son: cueros, m arfil, m a
chos de cabrío , y  vacas v ivas, ta
baco , oro , esclavos, s a l , algodon, 
esteras, pollos, algunas fmtas y  pro
ducciones de la tie rra , estofas de 

que los negros yalgodon , con
los indios se ciñen el cuerpo des



de la cintura hasta las rodillas.
CASSANDRIA, ó schiato. Ciu

dad de la Macedonia, en la estre
m idad dei cabo Camstro cerca del 
golfo de Salonichio en la longitud 
de 219 55', y  latitud W  21.

CASSEL. Hermosa ciudad de 
A lem ania, en el círculo del alto 
R h in , capital del Landgraviato de 
Hesse, y  de todo el reino de W est
falia , y  cabeza de partido del de
partam ento de Fulda  ̂ con una po
blacion de 21,538 habitantes; está 
cerca del rio Fulda á 19 leguas N. 
E. de M arpurg 16 S. E . de Pader- 
b o rn , y  11 de W aldeck. Se divide 
en vieja y  nueva; esta fué edificada 
sobre una montaña compuesta de 
unas casas de la mejor arquitectura, 
con un acueducto singular, un m u
seo , una Plaza-m ayor y  un parque 
que llam a la atención de los viaje
ros. Su latitud 51? 1 9 /  2 0 ."  longi
tud 7? 1 5 .' 3".

M onedas, pesos y  medidas,  etc.

Los libros se arreglan en ihaler 
de 52 albus Hessois, el Albus de 9 
fenins ó 12 hellers; sus monedas 
so n :

E l Thaler de curso es de 1 1 /2  
üorines de Imperio.

La Reichsguldém de bons
gros.

La Reichsguldem de 32 Albus 
Hessois.

La Reichftale pieza de 1 1 /3  tha
ler de curso.

H ay piezas de 8 ,  , 2 , 1 , y  2 
1 /2  A lbus, y  otras de k  hellers, ó 
3 fenins.

E l peso común es el Cleiidei', con 
que se pesan lan lanas; consta de 
21 libras de Cassel, cuvas 100 li-

El trigo se vende á V ierte!, cu
yos 20 1 /2  forman el last de Holan
d a ; así es que este V ierte l  pesa en 
trigo casi 2GG y  3 /12 de libras de 
Cataluña.

La medida do los líquidos es el 
Fuder  compuesto de G ohm s\ el 
ohm  de 20 cuartelins y  el cuarte- 
lin  de í* mass; 100 mass componen 
171 2 /3  mingles de H olanda, ó 
158 ^i/13 azumbres de España.

E l ana llamada elle contiene 289 
1 /3  líneas catalanas.

Su Comercio consiste en l.mas, é 
h ilo , y  algunas fábricas considera
bles de guantes, som breros, esta
meñas finas y  ordinarias, como 
también muchos tejidos de lana; los 
dos j)rimeros artículos sobretodo 
forman su principal riqueza.

CASSEL. Hermosa ciudad del 
departamento del Norte , célebre 
por tres batallas; en la prim era Fe
lipe 1? fué allí derrotado en 1071 
por Roberto-el-Frisofí; en la segun
da , Felipe-el-Hermoso gano en 
1 328 , una victoria completa , y  en 
la tercera Felipe, Duque de Orleans, 
derrotó en 1617 al Príncipe de 
O range, y  tomó la ciudad cuya j)o- 
blacion es de 3,600 habitantes, y  
situada en una montaña desde 1a 
cual se descubren en estension ho
rizontal 32 ciudades y  un gran es
pacio de mar. Dista 2 leguas N. N. 
O. de Hazelbrouck, 6 S. E. de Dun- 
kerke, 765 N. de Paris. Sii longitud 
O? 99 ."  latitud 50? H7.’ DU?.

CASSÜN. Ciudad de la Arabia- 
Feliz situada al 1 5?; su puerto está 
al abrigo de los vientos de Oeste, 
peró está espuesto á los de E. Su 
comercio, que es poco considerable.
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pasa casi todo por las manos del 
K(’y. Se véri llegar idli algunos bu- 
(pies con sns cargamrntoA de arroz, 
dátiles , y  nna especie de vestidos 
licclios al estilo de Persia. Estos gé
neros se trnecan por Aloe, mante
ca de vaca, y  olivano (incienso 
macho. ) E l dinero no tiene curso 
a ll í , y  casi todo el comercio se ha
ce en trueques ; hay sin embargo 
algunas monedas estrangeras, como 
escudos, abbasis y  niamoudis; en 
lugar de moneda sue lta , se sirven 
de una especie de sem illa, que se 
cuenta por piulados. El mejor tiem
po para traficar en Cassen es desde 
m ayo á julio.

CASSINOGOROD. Ciudad bas
tante considerable de R usia, cn el 
Ocoa, sobre una montaña en el 
(iobierno de R iazan.

CASSK^UIARE. Rio de la Amé
rica m eridional, que por medio del 
rio-negro junta el Orinoco con el de 
las Aniaxonas.

CASSO. Popueña isla del Archi
piélago á 7 leguas N. de Candía con 
una rada poco segura, y  una costa 
peligrosa ; sus habitantes recogen 
vino y  m ie l, que despachan en el 
Arciiipiélago. Su longitud 21*.? 2 ’f' 
latitud 55? 3 ^ ’.

CASSUM BAZAR. Ciudad de 
Bengala , cn donde hay un mercado 
general de sedas del país y  fábricas 
de tejidos de seda v de algodon. Es« 
tá situada en una isla del principal 
br.izo del Gaiigcs á 2 1/2 leguas de 
Mogsoudabad , y  ^0 N. de Calcuta. 
Su longitud 86? 2 0 '. latitud 2̂ 1? 
7'.

CASTAÑA. Simiente del castaño, 
mu3  ̂ nutritiva y  sabrosa, del tamaño 
Ciísi <le las nueces, de figura algo 
parecida á un corazon, y  cubierta

de una cascara gruesa y  correosa del 
color de su mismo nombre.

CASTAÑA REGOLDANA. La 
que dá el castaño silvestre, ó que no 
está ingerto y  es mas pequeña, y  
menos gustosa.

CASTAÑO. Grande árbol bastante 
conocido , m uy ramoso con las ho
jas de figura de lanza , puntiagudas 
y  aserradas, que echa por fruto una 
especie de zurrón espinoso parecido 
al e rizo , encerrando la simiente que 
se llama castaña. Esteárl)ol provee 
al comercio dos artículos es decir, 
el frnto que se acaba de indicar y  
la madera. Esta que de ningún m o
do es útil para quem ar, es idónea 
para la carpintería. Desde que laes- 
pericncia ba dado á conocer que la 
madera de encina es m ejor, ha dis
minuido considerablemente su des
pacho, y  solo se emplea en hacer 
aros para m ontar toneles, ó para per
chas y  emparrados ó cosas semejan
tes para jardines.

E l fruto forma parte del coniercio 
en algunos parages, que despues do 
secas y  peladas envian al estrangero; 
tales son las que nos llegan de Ná
poles. La Cataluña produce copiosa
m ente este friUo , el cual tal vez en 
razón del terreno no tiene las propie
dades dcl anterior que cuando seco, 
es amarillo y  m uy t ulce; se conocen 
bajo cl nom bre de castañas pi/on-

Sirve de alimento en el invierno 
á muchos habitantes de la montaña 
de ios cuales algunos las coDíen 
hervidas; otros despues de secadas, 
peladas y  m olidas, hacen un pan 
bastante regular.

Se hacen espediciones para Rusia 
y Holanda, de donde las hacen pasar 
al Norte en partidas considerables.



CASTAÑUELA. Así se llama cn 
Andalucía una yerba delgaila, lar
ga y  rspesa , qne se cria en lagunas 
y  sitios pantanosos, que estando 
m adura y  seca, la siegan, y  sirve 
para cubrir las chozas , cabañas, 
ctc.

CASTEGGIO. Pueblo del Pía- 
m on te , (Estados Sardos) cercada 
Voghera , al N. E. de Tortona , cé
lebre por la batalla que dió Napo
leon en 4 8 0 0 , la cual fué el pi’elu- 
dio de la de Marengo.

CASELNOÜ DE MAYGNouAc. Gran 
pueblo de Francia en la Gascuña, 
cuyo comercio seria de j)0ca consi
deración, sí no tuviese todas las se
manas sus mercados, y  cada año 
tres férias.

GASTEL-GANDOLFO. Plaza de 
Italia en los Estados del Papa , en 
el lago de este nombre, con un Cas
tillo , y  vários jardines deliciosos, 
destinados para recreo del Santo- 
P ad re , á leguas S. O. de Ro
ma.

GASTELL^FOLLIT. Plaza de Es
paña (C ataluña) situada sobre una 
altura inaccesible á 7 leguas S. E. 
de Camprodon.

CASTELLAMARE. Ciudad del 
reino de Nápoles en el Principado 
citerior con un buen puerto á 2 le
guas N. E. de Sorrento, 6 S. E. de 
Nápoles; es m uy conocida por la 
numerosa construcción que se hace 
allí de buques de guerra y  mercan
tes. Su longitud 4 2? SO.' latitud 
ílO?

CASTELLANO. Moneda antigua 
de oro de E spaña, que ya no tiene 
uso. En el reinado de los Reyes Ca
tólicos valia J*90 maravedís de pla
ta , y  en los reinados siguientes va
rió su valor.
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CASTELLANO. Una de las 50 

partes en que se divide el marco de 
oro en España. La onza se compone 
de seis castellanos y  dos tomines: 
cada tom ín, es de doce granos, y  el 
quilate de cuatro granos.

E l Castellano se estila tandjienen 
Buenos-aires, y  en las minas de 
Chile y  Potosí , como en las demas 
partes de América, que pertenecían 
algunas á los Españoles.

Lo que se llama por lo regular 
un peso de oro en í^ p a ñ a , debe 
entenderse siempre del Castellano', 
así pues cuando se dice diez mil pe
sos de o ro , es lo mismo que si se 
d ije ra , el peso de diez mil Castella
nos de oro.

CASTELLON d e  l a  PLA ^A . Ciu
dad del reino de Valencia, distante 
de esta capital 4 3 leguas, en la la- 
lidud de WO? 4 3 /  y  longitud 42? 
45 '. Se conoce por su cultivo de cá
ñamo.

CASTILLA ( la V ieja.) Provincia 
de España de casi 77 leguas de lar
go, sobre ÍI6 de ancho cn forma de 
pirámide , lindada al S. por Castilla 
la N ueva, al E. por el Aragón y  la 
N avarra, al N. por la Vizcaya y  
Asturias y  al O. por el reino de 
León. Se divide en las provincias 
de Burgos, Soria, Segovía y  Avila 
con una poblacion de casi 900,000 
liabitantes. Su terreno cs m uy feráz 
en trigo , vinos superiores y  miel; 
pero el producto mas precioso de 
esta provincia, son las lanas tan 
apreciadas en todas partes, en que 
se han conocido.

CASTILLA ( l a  k u e v a .)  Otra pro
vincia de Kspaña , cercada al N. por 
Castilla la \ i e ja ,  al E. por el reino 
de Aragón y  de Valencia, al S. por 
el de Murcia y  Andalucía, y  al O.
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por la Estrem adura j  reino de 
Lcon.

CASTINA. Es un mineral y  me
jor, una especie de tierra particular, 
que se encuentra en las minas de 
liiorro mezclada con este metal.

Se encuentra m ucha castína en 
las minas de Nivernois eii donde 
pretenden que es de una grande uti
lidad para la fundición del hierro. 
Algunos le dán el nombre de tierva- 
p ieJra .

CASTOR. Animal cuadrúpedo y  
a íjüb io , m ayor que un gato , con el 
pelo espeso y  nm y suave, de color 
comunmente pardo-oscuro, que sir
ve para sombreros y  otros usos. Tie
ne la cabeza semejante á la del ra
ton de agua , con las orejas mas cor
tas , los dedos de los pies de atras 
unidos por una m em brana, y  la 
cola aovada, con escamas y  aplas
tada horizontalmente. Vive en so
ciedad con los de su especie y  es 
a<lmirable por su instinto; fabrica 
madrigueras y  cuevas ingeniosas co
mo los conejos y  las zorras.

Desde que los Franceses se han 
establecido en el Canadá, se ha des
mentido la fabulosa historia de los 
castores ; pues que algunos creian 
ipie se m utilaba alguna de las par
tes de su cuerpo para salvarse de 
los cazadores.

Los mas grandes castores no tie
nen mas de veinte y  seis pulgadas 
de longitud, entre el occipucio y  el 
jM'incipio de la cola; la cabeza tiene 
cerca de siete ; ademas de los dien
tes m olares, tienen incisivos, dos 
t?n cada mandil)ula , tan cortantes, 
que se sirven de ellos para dividir 
árboles corpulentos como una pipa. 
Los castores son como se ha dicho 
de color pai’do-oscuro, mas este co

lo r se aclara conforme el clima es 
mas tem plado^ y  no es raro  encon
trarlos rubios, y  aun blancos en las 
partes mas interiores del Norte de 
A m érica; á demas de los testículos 
que Ies sirven para la propagación 
<íe su especie , tienen ciertas bolsas 
situadas en la parte inferior del hue
so p u b is , que han llamado Uunbien 
impropiam ente terticulos y  que es
tán llenos de la droga que se conoce 
bajo el nombre de Castoreo , de que 
se hablará en otro artículo.

Mucho se podria decir de sus tra
bajos injeniosos, de esos m aravillo
sos diques que edifican sin otro re
curso que sus dientes , patas y  cola ; 
de la policía interior de sus repúbli
cas , y  otras maravillosas cosas , qtie 
omito por ser un asunto que nonos 
pertenece, y  del cual se ha dado 
una pequeña reseña.

E l principal comercio del castor 
se hace en el C anadá, y  es de don
de estraen principalmente todos los 
que se usan. Distinguen tres especies 
de castor , aunque sean despojos del 
mismo anim al, castor nuevo, seco, 
y  grasicnto.

E l castóv nuevo , que se llama 
igualmente castor de invierno, y 
moscovita , porque se reserva ordi
nariam ente, para enviarlo á Mosco
v ia , es el castor, que proviene de 
la caza, que los salvages hacen du
rante el invierno; es el mejor y  el 
mas idóneo para fo rros, porque no 
ha perdido nada de su pelo por la 
muda de él.

E l castór seco que se denomina 
algunas veces castór flaco , viene 
de la caza del verano, que es cuan
do este animal está en la m u d a , y  
que por esta razón ha perdido una 
parte de su pelo. Aunque inferior ai



primero, puede igualmente emplear*- 
se pam  forros , pero su uso mas ge
neral, es la fabricación de sombre
ros.

Ei castor grasicn to , es cl que ha 
adquirido uu cierto hum or untoso, 
comunicado por cl sudor que ecsala 
ei cuerpo de los salvages, que se 
iian servido de él por algún tiempo, 
aunque sea mejor que eí seco; con 
lo d o , no se emplea mas que para 
sombreros.

Ademas de los sombreros y. for
ros en que se em])loa comunjmente 
ei castó r, se intentó (iiace ya m u
cho tiem po) destinarlo á otras mer
cancías. En efecto, se fabricaron pa
ñ o s , franelas, m edias, etc. en las 
cuales entraba parte de pelo de cas- 

? y  píirte de iana de Segovia; la 
novedad m antuvo en boga por al
gún tiempo estos tejidos y  medias 
de castór; pero cesó pronto, porque 
la esperiencia dió á conocer que se 
echaban á perder mojándos<;, y  que 
se voivian secas y  duras como el 
fieltro.

Cuando se ha quitado ei pelo al 
castór para ser empleado en las fá
bricas de sombreros , ia piel ó pelle
jo qne queda, es útil aun á muchos 
trabajadores, para cubrir cofres y  
maletas á los Guarnicioneros, y  á 
ios Cadaceros, para cribas de gra
nos y  semillas, etc.

CASTOR. Ciudad de Inglaterra y  
condado del mismo nom bre, á 10 
leguas N. E. de Lincolnm. Hay una 
isla del Guiadá sobre ei lago Onta
rio qne también tiene el mismo nom
bre.

CASTOR, Cierta tela de lana de 
que se hacen vestidos, y  se llama 
así por la semejanza que tiene con 
ia suavidad dei pelo de castór.
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CASrORCILX.0. Tela de lana cu

yo tejido es como estameña y  tiene 
pelo semejante al del paño.

CASTOREO. Licor encerrado cn 
pequeñas bolsas, que se encuentra 
hácia las ingles del castór, y  no on 
sus testículos, como se creia anti
guamente pues que las tienen los 
machos y  hembras.

Este licor se coagula y  se vuelve 
amarillo de color como m ie l: si se 
cuelga en la chim enea, ú otra parto 
donde reciba un calor regular, toma 
ia consistencia de la cc*ra: cuando es 
reciente los médicos lo recetan por 
sus virtudes y  calidades admiraljles, 
pero a fuei’za de tiempo se ennegre
ce y  termina en veneno violento.

Es preciso escoger el írastorro de 
Dantzick; pues es superior al del 
Cañada. Las bolsas mas grandes, y  
las que tienen olor m uy fuerte , se 
aprecian mas_, sobre todo cuando 
son pesadas y  bien llenas. Es p re
ciso con todo tener cuidado de que 
no hayan sido rellenadas con mié , ú 
otras drogas m alas, lo que se co
noce apretándolas, porque son fofas 
y  blandas , y  dán un hum or líquido 
que huele m a l; las naturales son du
ras y  pesadas, de un olor penetran
te , y  llenas de una m ultitud de fila
mentos.

E l castoreo entra en la triaca , y  
se sirven de é l , para componer re
medios cefálicos c histéricos; hacen 
un aceite que se llama aceite de cas- 
tó r , y  lo em plean, cuatido forma 
im líquido untoso, para unturas en 
diferentes dolencias.

CASTORIA. Pequeña ciudad de 
Macedónia en la G astona, en los 
confines de la Albania.

CASTOS. Se denominan así en el 
Japón los derechos de entrada y  do
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salida , que se i)agan por las m er
cancías que se llevan a ll í , ó que se 
estraen ; aun m ejor, son los prosen- 
les que los Europeos tonian costum
bre de liacer todos años para ser 
l>ion recibidos, antes quo los llolan- 
<loses seliubiesen apoderado de todo 
ol comercio do estas islas, lo que les 
servia de derecho (del que estaban 
esentos) y  sobrepujaba mucho á lo 
que hubieran tenido que pagar.

CASTRES. Ciudad considerable 
de Francia en el departamonto de 
T arn , (Languedoc) cabeza de par- 
litio de P refectu ra , con un tribunal 
de prim era instancia y  otro de co
m ercio, con 4,500 habitantes. Es
tos habiendo abrazado la religión 
reíbrmada , fortificaron su ciudad, y  
se constituyeron como en Repúl)li- 
ca j poro en 4 629 Luis X III vence
dor , les obligó á demoler sus forti- 
íicaciones.

Esta ciudad y  sus alrededores es
tán llenos de fábricas de tejidos de 
lana, de ratinas, mantas, franelas r i
beteadas de una c in ta , cruzadas y  
uniiias, en moleiofies heclmra de 
Rouen  , cruzados unidos , londrinos 
un idos, rayados esdolinados y  es- 
Irechos, mucha bonetería de lana 
y  algodon, tejidos acordelados, co
tonías largas y  estrechas, bombasíes 
teñidos y  blancos; también otros 
rayados y  trabajados.

La medida de los tejidos es la a- 
na de Paris. Está situada á 8 leguas 
S. de A lb y ; 4 E. de Tolosa; 4 60 
S. de Paris. Su longitud occidental
O.o 5 ' W  y latitud Jts? 8 6 ' 41 ''.

Hay otra en el departamento de 
Gironde (G uyenna) á leguas S .E . 
de Burdeos.

CASTRI. Pequeña ciudad tle la 
Turquía euro|Xía, que antiguamen

te se llamaba Delfos : y  otra que lle
va igual nondjro , situada eu la Mo
rca á 5 leguas S. de D aniala, y e s  
la antigua líermiono.

CASTRICUM. Ciudad de Holan
da , (reino de los Paisos-Bajos) á o 
leguas S. 4 ¡1\ O. de Alcmaor. Los 
Ingleses fueron batidos allí por el 
general Bnme en 4 790.

CASTRO. Ciutlad arruinada on ol 
antiguo tlucado de Castro, (Estados 
del Papa) á k  leguas N. del m ar, 
40 S. O. de O rvieto , 22 N. O. de 
Roma.

Otra en la Améríca meridional en 
C hile, capital tle la isla tle Chiloé 
con un puerto. Su longitud occiden
tal 90 o 5 0 ',  latitud 57? M '.

Otra en el reino do Nápoles á 3 
leguas S. de Olranto.

CASTRO-URDIALES. Pequeña 
villa de España en V izcaya, en el 
Océano con un puerto y  un castillo 
á 7 leguas O. de Bilbao.

CASTRO-MARIÑO. Pequeña vi
lla m uy fuerte de P ortugal, en los 
Algarbes, casi tui la embocadura del 
Guadiana á leguas O. de Sevilla. 
Su longitud occidental 9? 5 0 ',  lati
tud 37? 4 4 '.

CASTRO-VIREINA. Ciudad de 
la América en el P e rú , notable por 
sus minas de plata, su buen tabaco 
y  la salubridad de su aire. Su lon
gitud occidental 77? latitud 4 3? 
30 '.

CASTROPOL. Pequeña ciudad 
de España en Asturias, en la em- 
]>ocaduca del Mandana , á 4 6 leguas 
N. O. de Oviedo.

CASTRO-XEREZ. Ciudad de 
Castilla la V'ieja, sobre una colina y  
ceñida de murallas.

I CATALINA. (S an ta) Isla m uy 
! fértil en la costa del B rasil, que



perteneció á los Portugueses; tiene 
'12 leguas de longitud sobre unas 2 
de latitud. Produce mucha Ypeca- 
cuana: esta isla y  las tierras adya
centes ( del continente de las cuales 
no está separada , sino por «n es
trecho de 200 toesas ele largo,) for
man un gobierno, cuya poblacion 
es de 20,000 habitantes. Su longi
tud occidental )|9? ^ 9 .' latitud S. 
27? '19'.

Otra sobre la costa de la Florida; 
su longitud occidental 83? 38 .' lati
tu d  31? 29'.

Otra sobre la costa del mar de la 
isla de Santo Dom ingo, á 4 2 le
guas O. por S. de la ciudad de San
to D om ingo, con una pequeña ba
hía. Su longitud occidental 74.® 2 í. ' 
la titu d  48.° 4 9'.

Otra ciudad de Africa sobre la 
costa de la Angola á 30 leguas N. 
E. de M ayembe con una bahía.

CATALUÑA. Provincia conside
rable y  la mas industriosa y  pobla
da de España, limitada al N. por 
los Pirineos, que la separan de F ran
cia ; E . y  S. por el Mediterráneo, O. 
por los reinos de Aragón y  Valen
cia. Tiene 60 leguas de long. y  HA de 
la titu d , con 4000 leguas cuadradas 
de superficie, dividida en cuatro 
provincias que llevan el nombre de
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sus capitales y  cuya poblacion se
gún estadística es como aquí se 
nota :

Barcelona............................ HU2275
Gf-'i'ona................................ 24JJ4 50

.................................. 4 51322
Tarragona...........................  233') 77

Total. 'J0JH222

El aire es m uy sano y  el pais 
muy pintoresco, regado de muchos 
rios y  lleno de altas montañas cu
biertas da bellas selvas, y  de árJío- 
les frutales. Abunda en vinos esce
lentes, arróz, trigos, legumbres, cá
ñamos, aguardientes, castañas, ave
llanas , concluís, otros nmchos fru
tos, y  aceite. Se encuentran cante
ras de m árm ol, am atistas, cristal, 
alabastro, alunxbre, vitriolo, y  otros 
muchos artículos , que dejo indica
dos en el artículo de Barcelona, 
con manufacturas de paños, papel, 
boneterías, tenerías, tintorerías, fá
bricas de pintados, etc. y  pesca de 
coral sobre las costas; todo lo que 
constituye esta provincia, una de 
las mas ricas é importantes de Es
paña.

Por bastar á los lectores el conocimiento de la situación de las principa
les ciudades y  villas de Cataluña, prescindiendo de divisiones, que ya se 
hallan en los Mapas, las pongo del modo siguiente:



Barcelona
INlalaró
Blanes
Palaniós
Ainpurias
llosas
Figueras
La Bisba)
Gerona
Hostal-rich
Ülot
Camprodon
Puigcerdá
Urgel
Berga
Solsona
Cardona
Manresa
Villafranca
Cervera
M ont-blanch
Balaguer
Lérida
Reus
Tarragona
Salou
Tortosa

del

Principado de Cataluña.

con buen puerto, 
playa.
puerto pequeño cerca la Tordera.
puerto habilitado.
antiguo puerto pero ahora playa.
puerto bueno en el golfo del mismo nombre.
en el Am purdan cerca el M anól, y  la Muga.
en un llano hermoso á 2 -1 /2  leguas de Palamós.
cerca el Ter, y  sobre Oñar que la atraviesa.
en la Tordera.
en el Fluviá.
sobre el Ter y  Ritort.
entre el Arbó R eu , y  Segre.
sobre el Segré, y  Yalíra.
sobre el Llobregat.
cerca el Cardoner.
cerca del mismo.
sobre el mismo.

Panadés en el Tornés.
sobre el Cervera. 
sin rio. 
en el Segre. 
en el mismo.
á 1 una legua de Tarragona, 
puerto de mar. 
puerto de mar.
cn el Ebro á í* leguas del mar.

CATANDUANES. Una de las is
las Filipinas, al N. de Samar y  S- 
E . de Luzon con leguas de circui
to : abunda en arroz , aceite de pal
ma , cacao, miel y  cera. Los habi
tantes contruyen barcos m uy ligeros. 
Su longitud ^22.0 30^ latitud 4 3.° 
50-.

CATANIA. Antigua y  celebre 
ciudad de Sicilia, en un golfo al pié 
del monte E tn a , ó Gibelo; fue des
truida por un terrem oto en ^693 ; 
fue reedificada , peró volvio á sufrir 
bastante en otro sacudimiento en fe

brero de \  783. Su territorio es m uy 
ferlil en granos, escelentes vinos y  
frutas. Produce algodon m uy bue
no , sosa, linos , cáñam os, y  ceba
das : su comercio sería m uy estenso 
si tuviese un puerto ; está á  ̂3 le 
guas N. de Siracusa, 21 S. O. de 
Mecina. Su longitud 13.° M  latitud 
37 .° y\V.

CATANZARO. Ciudad del reino 
de Nápoles, (Calabria u lterior) y  
residencia de un Gobernador. Se ha
ce comercio de seda , trigo y  aceite. 
Fué destruida por un terremoto en



5 febrero ele ^1783; está en una 
montaña á leguas S. O. de Bel- 
castro. Su longitud 35''. latitud 
38? 58^

CATEGAT. (El) Sinus Codanus. 
Golfo situado sobre la Suecia y  la 
D inam arca, separado por el Sund 
del Baltico.

CATERGI. Nombre que dán á 
los arrieros en los estados del Gran- 
Señor. Tienen de singular estos ar
rieros , que así como en todas par
tes son los Mercaderes y  Viageros, 
que dán arras ó prenda á los que 
les han de conducir sus mercancías 
y  tam bién á los mismos ; estos Ca- 
tergis ó arrieros turcos al contrario, 
las dán á los Mercaderes 6 cualquie
ra o tro s , como para assegurarles, 
que ellos harán aquel cam ino, y  
que no partirán sin ellos j el mismo 
sistema hay en Rusia.

CATHERINEBOURG. Ciudad 
de Rusia a 60 leguas E. S. E. de 
P e rm , IIO  S. O. de Tobolsk, ^00 
E. de Moscou. Els el centro de las 
minas de Siberia; está habitada por 
mineros. La provincia abunda en 
minas de o ro , p la ta , p lom o, hier
ro ,  galena. Su longitud 58? 5 0 .' la
titud 56? 50.' 3 8 / ';  la fundó Pedro 
^? el Grande y  se acabó bajo el rei
nado de Catalina 1?.

CATI. Peso de la C hina, que se 
usa particularmente en Cantón.

E l catí se divide en ^6 taels} ca
da tael viene á ser i  onza 2 gros; 
de modo que el catí viene á formar 
-1 libra 7 onzas, peso de Cataluña; 
cien catis forman un p ic k , que es 
un peso grande de la China pareci
do á 9 /12  libras de Cataluña 
120 de P aris , de Am sterdam , de 
Besanzon y  de Strasburgo.

E l catí es ei único peso del Ja-
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pón. Se sirven también de él en 
Batavia y  en otros parages de la In
dia, en donde pesa mas ó menos, 
según contiene mas ó menos taels, 
y  el de Cambaye hasta 27.

CATI. Es taud)i(-n un pequeño 
peso , dcl que se sirven los Lapida
rios del Oriente para pesar las E s
meraldas. Kste cati no pesa mas 
que tres granos.

CATI. Es igualmente una m one
da de cuen ta , de la cual se sirven 
en Java y  en otras islas vecinas, 
que sube á -1 9 florines moneda de 
Holanda; 100,000 caxa  de Java, 
forman un ca ti, 200 caxa  valen 9 
dineros.

CATI. Es cierta preparación, 
que se dá á los tejidos de lana por 
medio de la prensa , para volverlos 
mas tiesos, mas lustrosos, v  nías 
agradables á la vista. Es la ciencia 
(si así se puede decir) de los fa
bricantes de dar perfectamente el 
cati á ios tejidos.

CATIANG. Especie de legumbre 
ó pequeño guisante, que crece en 
algunos parages de las Indias orien
tales , particularmente en las costas 
de M alabar, Cochin , Porca , Caii- 
couiang, y  C ouiant, pequeños rei
nos de esta costa; estos lugares lo 
producen con m ayor abundancia. Los 
Ingleses y  Holandeses estraen una 
grande cantidad que distribuyen en 
todos los puntos de la India, que 
no producen esta legumbre, en don
de les sirve para cambiar con otras 
mercancías de las que constituyen 
el cargamento de los buques para 
Europa.

CATTARO. Ciudad fortiticada de 
la Aibánia; su fortaleza era una p ri
sión de estado, contiene ^,000  ha
bitantes ; está situada en el golfo de
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oste nom bre , á k  leguas N. O. de 
Seulari, -l-l È . de Ragusa, Su lon- 
gilud 4GV 2 Ji/ latitud  k2? $ 4 / ;  es 
capitai d c las  Bocas-cIe-Cattaro (an
tigua A lbania-\’cneciana); antigua- 
inente forniaba parto de las provin
cias Iliiicas, boy dia pertenece al 
Austria.

CATAVIEJNTO. Grímpola ó ban- 
dci'ita pcqnefia , colocada cn aìgnn 
sitio á proj)üsito para conocer de 
dojide viene el viento.

CATRE. Cama ligera para dor
m ir una sola persona ; regularmente 
es de lienzo fuerte , á veces solo, á 
veces formando un colcbon con la
na ó c lin , y  otra tela ó terliz enci
ma; los largueros y  ilemas piezas en 
disposición tle doblarse para poder
se llevar y  usar comodamente y  se 
llama catre de tijera. Los hay  cu
yo  lecho os dq madera con las ta
blas , que lo  forma puestas horizon- 
tiílmente , con dos esj)ccies de pila
res en la parte an terior, y  un res
paldo en la |K)sterÍor, adornado de 
algunas liguras dorada.s, cuyos pila
res y  lesjialdo sobresalen dcl lecho 
como tres palmos y medio. Eu es
tas catres la tablazón suele ser de 
pino ó de m adera conum ,  pero los 
pilares, largueros y  resj>aldo sondo 
caoba o de otra madera hermosa; 
aunque se desarman lodos, no suele 
verillcarso porque se usan en los 
aposentos vista su belleza, á difereji- 
cia de los de tijera que son para lle
varlos de ima á otra parte de la ca
sa : las últim os se denominan sim
plemente Catres.

CAL'CASO . Gobierno de Rusia, 
al N. del m ar Negro v al O. del 
m ar C jspio , limitado al N. por el 
Gobierno de Saratof, al S. por la 
cadena del Caucaso; comprende la

Circasia septentrional conquistada? 
y  ganada á los Turcos. Provée de 
caballos y  ganados; su capital es 
Ekaterinograd ; tiene 50,000 habi
tantes.

CAUCION. Este térm ino corres
ponde á la garantía, que se dá oque 
se recibe para alguna cosa.

CAUCION. Se dice también, que
riendo espresar la obligación que 
uno ha tomado sobre sí para otro, 
para pagar en su lugar una cantidad 
determ inada, á tiempo fijo.

Cuando cl principal deu d o r, por 
quien uno se obliga , no es puntiial 
en el pago convenido, el acreedor 
no puede dirigirse contra el garan
te ,  sino despues de haber obrado 
juridicam ente, pero sin provecho, 
contra el sobredicho deudor prin
cipal , á menos que sea con cláusula 
espresa, de que la caución le obli
ga á cum plir in  solidum  dicha con
trata.

ART. U'I 2 .

Para queim  afianzamiento se con
sidere m ercan til, no es necesario, 
que el fiador sea Comerciate , siem
pre que lo sean los principales con
trayentes , y  que la fianza tenga por 
objeto asegurar el cumplimiento de 
un contrato mercantil.

?il3.
El afianzamiento mercantil se ha 

de contraer necesariamente por escri
to , sin lo cual será de ningún valor
V  efecto.

Mediando pacto espreso entre el 
principal obligado y  su fiador, pue
de este ecsigirle retribución po r la 
responsabilidad, que contrae en la 
fianza.

Llevando retribución el fiador por



haber prestado la fianza , no puede 
reclamar el beneficio de la ley co- 
iniin que autoriza á los fiadores á ec- 
sijir la relevación de las obligaciones 
fiduciarias, que habiéndose contraido 
sin tiempo deterniinado, se prolon
gan indefinidamente.

^)G.
Las reglas de derecho común so

bre los afianzamientos ordinarios, 
son aplicables á las mercantiles en 
cuanto no han sido modificadas por 
las disposiciones del Código de Co
mercio, cuyos articulos del titiido 7? 
se han citado para m ayor inteligen
cia.

CAUDAL. H acienda, bienes de 
cualquiera especie, pero el uso mas 
común y  aun mas propio de esta 
p a lab ra , es de tomarse por dinero.

CAUDEBEC. Es una especie de 
som brero, que se llama así, porque 
en la ciiidac de Caudebec se fabri
caban m uchos; se hacen de lana de 
corderitos, de jxjIo , plumón de 
avestruz, ó de pelo de camello.

CAUDEBEC. Ciudad del depar
tamento dcl Sena-inferior; ( Nor- 
m an Jia ) se fabrican muchos som
breros , telas, cueros, y  almidón ; se 
hace comercio en granos, vinos, 
aguardientes, hierro, carbón de tier
r a ,  y  tablazón. Tiene 3,000 habi
tantes ; está situada á 2 leguas S. de 
Ivetot cerca dcl Sena, á 7 leguas
O. de Rúen, 57 N. O. de Paris. Su 
longitud occidental 1? Íi5^, latitud 
^9? 50'.

CAURL (V . Bia.)
CAUSSADE. Pequeña ciudad dcl 

A veyron, departamento del Tarn y  
G arona, (Q uercy) á 5 leguas jN’. E. 
de Montalban. Hay .comercio de tri
gos , azafrán , ciruelas, pasas, cáña
mos , criadillas de tierra, legumbres,

telas, lanas, ganado, volatería, te
nerías , fábricas de telas, ferias fre
cuentes , con n,4Q0 )iul)itantcs.

CAUSETA. Cierta yerba que cre
ce entre cl lino.

CAVA. Pequeña ciudad del reino 
de Nápoles (Princij>ado citerior.) 
Su comercio es en telas ; está situa
da al pió del monte M atelian, á lO  
leguas E. de Nápoles ; 2 N. O. de 
Salerno ; su situación es en estremo 
pintoresca.

CAVADOS. Medida de que se sir
ven en Portugal para los aceites; se 
necesitan seis cavados para un al- 
q u iev , y  dos alquiers para ol almu- 
de. El cavados es lo mismo (pie 
el m ingle, ó botella de Amster
dam .

CAVALA. Ciudad del golfo de 
Contessa en la Romania , (antigua 
T racia, provincia de la Turquía eu
ropea) sobre una roca que tiene la 
forma de un caballo ; su puerto es 
poco seguro , y  no m uy írecuenta- 
do. Hay comercio de granos, taba
co , ctc. Dista 80 leguasO .de Cons
tantinopla. Su longitud 2 2 . 2 8 '  
latitud ífO.o ÍJ3'. ’

CAVALLO. Pequeña moneda de 
v e llón , asi denominada por un ca
ballo que tiene gravado en una 
cara.

Los primeros cavallos fueron acu
ñados en el Piam onte; estos tienen 
un dinero 21 granos; hay otros que 
se llaman cavallos de cruz, á causa 
de una cniz , que está puesta ejjtre 
los pies del caballo; estos no tienen 
otro valor intrínseco, que un dinero
12 granos; unos y  otros son una es
pecie de sueldos.

C A \ AN. Medida de que se sirven 
eu algunas délas islas Filipinas, par
ticularmente en Manila para los gra-
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1)03 y  legtiinbi e s , entre otros, el a r
roz. El cavan Je  arroz pesa 50 li
bras tle España.

CAVAN ó  C a v o n . Giutlatl y  con
dado (le Irlanda en la provincia de 
U lster á 2% leguas N. O. de Dublin. 
Su longitud occidental 9? 39 '', lati
tutl 53? 58". El condado tiene cerca 
tle 151 leguas tle longitud , sobre 8 
de latitud ; encierra 30 parroquias, 
-16,31J* casas, y  82,000 habitantes. 
Hay fábricas de encages.

CAVI. La raiz del P erú , llamada 
oca cuando está seca y  guisada.

CAVITE. Ciudad de Luzon , una 
tle las F ilipinas, con un buen casti
llo, y  un puerto cerca del cual cons
truyen los buques, á Jí leguas S. E. 
tle Manila. Su longitud US.® 26", 
latitud  26" 8"". En otro tiempo 
fué un lugar bastante considerable; 
en la actualidad , no es m asque una 
poblacion , tniyos habitantes, son en 
número de cerca 4,000

CAXA. Pequeña moneda de plo
mo, mezclada con espuma de cobre, 
que se fabrica en la China, pero que 
tiene curso principalmente en Ban- 
tá m , en todo el resto de la isla de 
Ja v « , y  en algunas otilas vecinas.

Esta moneda se funde en Chin- 
ceo, ciudad de la C hina; es un poco 
mas delgada, que dos cuartos ca
talanes ; tiene un agujero cuadrado 
en el centro que sirve para enhilar 
muchas de ellas juntas con un cor- 
don de paja.

Este cordon denominado porellos 
Santa, es de 200 c;axas que valen 9 
dineros. Cinco santas juntas en un 
paquete forman 1,000 caxas, quese 
Huma un Sapacou , que viene á ser
3 sueldos 9 dineros, moneda de Ho
landa.

Nada es tan frágil como esta mo-

oeda : no se cae del cordon sin que 
se rompan diez <5 doce piezas, y  aun 
m as , y  si se tlejaii una noche tlen- 
tro del agua salada, se pegan tan 
fuertemente unas con o tras, que se 
rompen mas de la m itad separán
dolas. Los Malayos las llaman Cas , 
y  en el idioma de Java las nombran 
P itis .

Hay de tíos clases de ca x a s , las 
unas grandes y  las otras pequeñas : 
estas últim as, son de las que aca
bamos de hab lar, cuyas 300,000 
valen poco mas ó menos 56 libras 5 
sueldos de Holanda. Las grandes son 
las viejas caxas de las cuales 6,000 
valen un real de á ocho; estas últi
mas no se diferencian mucho de los 
caches de la China, y  délos cassies 
del Japón.

CAXAMALCA. Ciudad de la 
América meridional, en el Perú, ca
pital del pais del mismo nom bre , 
en donde hay aguas term ales; es 
m uy abundante en pastos, ganado, 
maiz, frutos, minas de diversos me
ta les , y quina: está á 10 leguas del 
rio de las Amazonas.

CAXATUMBO. Provincia y ciu- 
datl del Perú ; tiene 3Jt leguas de 
longitud , sobre 32 de latitud ; abun- 
tla en frutas y  ganados. Se encuen
tran minas de alam bre, de plata, y  
de capan osa ; produce igualmente 
la cochinilla.

CAZ. Canal construido junto á los 
rio s, para tom ar de ellos el agua y  
llevarla donde conviene.

CAZABE. Torta que se hace en 
varias partes de Indias de la raiz 
de la \u c a  y  sirve de pan.

CAZAR. En término maritimo 
significa estirar alguna vela paraque 
reciba bien el v ien to , tirando por 
dos cabos que están firmes en los
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puños y  se llaman escotas.

CAZO. Vasija po r lo común de 
azófar en forma de media naranja 
con un mango largo de hierro para 
ponerlo y  quitarlo de la lumbre.

CAZO. Vasija de hierro ó cobre 
con su mango rec to , y  en su estre- 
nio un gancho. Sirve parasacaragua 
de las tinajas.

CAZON. Pez de m ar de Ires pies 
de largo, ceniciento, oscuro por en
cima , y  mas claro por abajo, la ca
beza parecida á la de la anguila; su 
pellejo es grueso y  áspero, y  despues 
dtt seco es lo que se llama lija.

CAZUR. Yerba de una sola raiz, 
que sube á lo alto pegándose á las 
paredes como la yedra.

CAYELOC. Palo de o lo r , ó sea 
m adera de un árbol que crece en el 
reino de Siam. Los Siameses como 
tam bién los Chinos, lo queman en 
sus templos en honor de sus Pago
das ( Ídolos. ) Forma una parte de 
las m ercancías, que se estraen de 
Siam para la China. Cuesta en Siam 
un taé¿ y  dos mas el p ie  y y  se ven
de en Cantón á dos tae/sy dos mas.

CAYENA. Is la , ciudad y  rio de 
la América meridional en la Gua- 
yana. Su longitud occidental 5^? 
3 5 ',  latitud 56 ' '15". La isla tie
ne 20 leguas de circunferencia, y  
encierra 15,000 habitantes; el aire 
ee m uy mal sano, y  está cubierta*de 
numerosos reptiles. Su principal co
mercio consiste en canela, achiote, 
nuez moscada, algodon, azúcar, cla
vos y  pimienta. La ciudad de Caye
na no es mas que un monton de ca
bañas rodeadas de fortificaciones.

CE

CEBADA. Simiente algo mas lar-
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ga que el trigo, puntiaguda por ambas 
estrem os, con un surco á lo largo 
del lado en que está prendida la es- 
pig^ j y  cubierta de una especie de 
corteza, que termina en una arista 
áspera; se emplea para el manteni
m iento de diferentes animales tanto 
volátiles, como terrestres, y  para 
otros muchos usos como vere
mos.

La planta que produce la cebada, 
tiene su tallo mas pequeño y  mas 
frágil que la del centeno, y  sus ho
jas mas largas y  ásperas que las del 
trig o ; á su flor sucede un grano pun 
tiagudo en sus dos estrem idades, 
particularmente en la esterior; re
sulta que su espiga está erizada de 
una larga y  picante barba capaz de 
defenderla de los pájaros.

Hay dos clases de cebada : la una 
se llama cebada de o toño, ó cua
drada , porque se siembra en esta 
estación, al mismo tiempo que el 
m orcajo; necesita una tierra sustan
ciosa y  bien lab rada ; la otra que se 
llam a cebada de p rim avera , ( que 
es la cebada com ún,) empieza á sem
brarse á mediados de a b r i l ; germina 
en una tierra ligera y  seca, y  se 
convierte en avena en las tierras 
húmedas y  fuertes.

Hay también cebada b lanca, ce
bada ro ja , y  aun de otros colores 
según el suelo y  los terrenos.

La harina de cebada es b lanca , y  
sirve para hacer p a n , sobre todo 
mezclada con otros granos.

Sirve la cebada ademas de los in
dicados usos, para la fabricación de 
la cerveza, en la cual se consume 
ya en la actualidad una cantidad 
algún tanto considerable, y  que es 
recomendable en los parages en don
de no se pueden plantar viñedos, en
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razón de que contiene algunas bue
nas calidades.

CKCADA MONDADA. Es la echada 
(jue ha sido desj)ojada de su prinic- 
i’a pelicula , ó túnica : debe escoger
se reciente, seca, gruesa y  que no 
huela á moho. Se sirven de esta cla
se do cebada, para la composicion 
de algunas tisanas para los enfer
mos , y  aiui á los que están en es
tado de salud como refrescante, 
cuya ]>ropiedad realmente contiene.

CEBADA. Llaman bombasí cn 
forma de grano de cebada, una es
pecie de bombasí labrado , en el 
cual el tejedor hace l’esaltar unas la
bores parecidas al grano de esta si
miente.

Los Cinceladores llaman grano 
de cebada á unos pequeños cinceles 
cuya punta es redondeada y  ter
mina m ny aguda.

Los Impresores dán igualmente 
el nom bre de grano de cebada á los 
caracteres, que les sirven ]>ara im
prim ir las notas del canto llano, que 
deben ser breves.

ClíIBADEUA. \ ’ela que se ponia 
en los líuques en otro tiemj)o colo
cada cn luia verga, que formaba 
cruz en el bauprés.

CEBELLINA. Animal cuadrúpe
do de Asia , especie de comadreja ó 
marta m ayor y  mas ligera que la 
liebre , de color castaño, el cuello 
ceniciento, y  la frente blanca, cuya 
piel es m uy fina y  estimada , y  se 
llama comunmente m arta cebelli
na : la m ayor parte se estrae de la 
Laponia moscovita y  danesa; se en
cuentra igualmente en bastante nú
mero en la Siberia.

CEBOLIjA. Yerba de huertas y  
cam pos, de la altura del a jo , con 
las hojas rollizas y  huecas, el tallo

hinchado hácia el medio y  que ter
mina en una mazorca globosa; el 
nombre de la cebolla se dá á su raiz 
que es un bulbo redondo, largo, ó 
cha to , por su p;n*te superior sale el 
tallo , y  por la inferior, tiene unas 
raicillas fibrosas, que le proporcio
nan cl jugo con que crece á formas 
estraoníinarias; dicho bulbo está for
mado de cascos tiernos y  jugosos, 
de olor fuerte, y  de sabor acre-dul- 
ce y  picante, que se ciñen ó envuel
ven unos á otros con intermedio de 
telillas m uy finas.

Las cebollas se venden en algu
nos parages por m anojos, ó por a r
robas, y  libras, según el uso; el 
manojo de las cebollas se compone 
de unas 25 ó m as, que están pues
tas en una trenza de pa ja , juncos, 
ó espadaña.

CEBOLLA ALBARRANA. Yer
ba m edicinal, cuyas hojas son de 
un verde herm oso, anchas y  jugo
sas, y  la raiz parecida á la do la cebo
lla comim, con los cascos mas grue
sos, viscosos, muy acres y  amargos.

CEBOLLANA. Yerba alta dedos 
palmos , algo nudosa , y  parecida á 
la cebolla en sus raices y  olor.

CEBRA. Animal cuadrúpedo de 
A frica, parecido al m u lo , de color 
de melocotón, con listas trasversales 
pardas, ó negras en toda la p iel, de 
la gallardía y  viveza del caballo , y  
mas ligera.

CECIAL. Según algunos la mer
luza, ú otro pescado parecido á ella, 
seca y  curada al a ire , y  según otros 
aplicase á toda clase de pescado pre
parado de aquel modo.

CECINA. Carne salada, enjuta 
y  seca al a ire , al sol ó al humo.

CEDACERIA. La tienda ó lugar 
donde se hacen ó venden los cedazos.
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CEDACERO. El que por oficio 

liace ó vfiule cedazos.
CEDAZO. Instrumento compues

to de un aro redondo, y  de una te
la por lo común de cerda; también 
de seda , mas ó menos clara que 
cierra j)or su Imeco la parte infe
rio r; sirve para separar las partes 
sutiles de las gruesas, de algunas 
cosas como harinas, sueros, etc.

Guando las drogas que se han de 
pasar son fáciles de evaporarse se 
pone una tapadera al cedazo; algu
nas veces toda ella de m adera, y  
otras veces con el aro de madera y  
lo de encima de cuero.

Muchos son los que deben ser
virse de los cedazos; os Elspecieros, 
Drogueros, Boticarios, etc. sírvense 
igualmente de ellos en las fábricas 
de pólvora.

CEDENTE. El que cede alguna 
suma , algún derecho, algún efecto 
á cualquiera otra persona.

Aunque el cedente pueda , algu
nas veces y  según su convención, 
ceder sus garandas, queda no obs
tante garante siempre de sus he
chos ; es decir la cosa cedida que 
ecsiste , le pertenece , ó alomenos 
que está en derecho de disponer de 
ella.

Llamar á un cedente en garan
tías, es emplazarlo delante de los 
Jueces, para ser condenado á garan
tizar lo que ha cedido, conforme á 
las cláusulas de su acto de conce- 
si on.

CEDER. Legar una cosa á otra 
persona, darle la propiedad, hacer
le amo de ella. Dícese en términos 
de com ercio, ceder sus fondos, su 
tienda , sus almacenes para indicar 
que se traslada el dominio ó cargo 
de aquella cosa á favor de otro, ba-

CCAD. X V III.
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jo ciertas condiciones ; dícosc pues; 
este Comercianle se retira dcl com(>r- 
cio , cede sns Ibndos á su hijo.

Dícese igualmente eii ol mismo 
sentido, ceder la parte que se tiene 
en una sociedad, en nna empresa, 
en un armamenlo, como igualmente 
ceder una acción. Fulano tenia diez 
acciones en la compañía ta l , mas 
actualmente solo tiene seis, porque 
ha cedido cuatro.

CEDRIA. G om a, ó resina que 
destila el cedro. Sus buenas calida
des consisten en que sea grasicnta, 
espesa , trasparente , de un olor 
fuerte, y  que cuando se vierfe, caiga 
con igualdad gota á gota.

CEDRIDE. El fruto del cedro, 
que es una bolita azulada y  roja al 
modo del fruto del enebro.

CEDRO. Arbol muy a lto , cuya 
madera es ro ja, mas clara, monos 
compacta , que la caol)a, y  odorífe
ra ; no se apolilla y  se tiene por 
incorruptible, y  de nna duración 
estraordinaria, ya sea j)or su am ar
gura estremada , ya por su dureza. 
Parece qtie este árbol aína los luga
res fríos y  las nmnlañas; está siem
pre verde, y vive largo tiem po,pe
ro muere luego que le lian cortado 
la cima.

El cedro del Líbano es muy céle
bre en la antigua historia del comer
cio á causa de los cedros superiores 
que se corlaron de allí para la edi
ficación del Tem plo de Salomon. 
Eran según el aserto de los historia
dores de la altura y  grosor estraordi
narios. Los qne hay en varios para
ges de América no son inferiores, 
pero se dá por cierto , que su ma
dera no es tan dura y compacta, co
mo la de los cedros del monte Lí
bano.
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Se emplea en obras de taracea; 

su corteza es pulida y  lisa , sus ho
jas son verdes, pequeñas y  estrechas, 
los frutos igualmente parecidos á 
unas piñas y  la simiente como la 
dcl ciprés.

Los Rspañoles cuando descubrie
ron la América , construyeron em
barcaciones de esta m adera, y  los 
Ingleses hacen ciertos barriles, cu
yas duelas son por mitad de cedro, 
y  m itad de madera b lanca, para 
poner licores, que adquieren un 
olor grato y  nn gusto particular.

Del tronco y  de las ramas gran
des durante los calores, mana sin 
incisión , una resina b lanca , clara, 
y  trasparen te , de que hemos ha
blado y a , y  que se llama Cedria, 
(V . Cedria.) y  también goma de 
cedro ó maná agomado. Los m ayo
res árboles á penas d á n , ó destilan 
de esta goma seis onzas diarias.

Cuando la goma ha cesado de 
trasudar por ella misma , entonces 
se ejecuta una incisión en el árbol, 
de la que sale un hum or untoso y  
que se seca corriendo á lo largo de 
la parte esterior del tronco, y  es la 
resina de ced ro , que se vende por 
los Drogueros y  Boticarios, que es 
de un hermoso amarillo, reluciente, 
trasparente, desmenuzable, y  de un 
suave olor.

El cedro produce aun otra terce
ra droga denominada trementina de 
ced ro , que es un licor claro y 
blanco como el agua, de un olor 
fuerte y  penetrante, que está con
tenido en pequeñas vegiguillas qu»’ 
se elevan en el tronco del árbol, 
por el escesivo ardor del sol.

CEDRO DE FEMCL-V. Es una 
e«:pecie de cedro que crece en Feni
cia y  en Cilicia, que se parece mu

cho al E nebro , y  equivocadamente 
le dan algunos este nombre. Conó
cese este árbol con el nombre de 
Oxi-cedro.

Este árbol es de diferentes tam a
ños , ordinariamente torcido, cuyas 
hojas son largas y  picantes, siempre 
verdes, y  de color aun mas subido 
en invierno; su fruto verde al piin- 
cipio , pero m adurando se vuelve 
rojo. (V . Oxi-cedro.)

CEDULA. Entre los Banqueros, 
Comerciantes, y  Mercaderes, sig
nifica á menudo el pedazo de papel 
en que escriben sus prom esas, letras 
de cam bio, billetes pagables al por
tador, inscripciones y  otras semejan
tes promesas, que toman mutuamen
te entre sí por acta, bajo simple fir
ma para el hecho de su negocio, y 
particularmente para el pago de di
nero : se llama Porta-cédulas una 
carterita larga y  estrecha cubierta 
de tafilete, de tela y  algunas veces 
de ricos tisus de oro y  plata y  de 
cabellos, para llevarla en el bolsillo, 
y  en la cual se encierran los papeles 
cuyo resguardo pide cuidado y  aten
ción.

CEER. Peso y  medida al mismo 
tiempo ; de que se sirven en la cos
ta de Coromandél : 5 ceers forman 
un bis : un bis 8 nWTis y  2 mans 
un candi.

Como el candi no es igual, es 
decir, que en unos parages de 380 
libras de Holanda y  en otros de 
590, el ceer es á proporcion m ayor 
ó menor. El ceer contiene toü;.

CEFALONIA. Isla considerable 
del mar Jónico, una de las siete is- 

i las jónicas en la Grecia , al S. de la 
j Albánia y  al N. O. dé la  Morea. Hoy 

está bajo el dominio délos Ingleses. 
Es m\»y fértil, en aceite , vino tin-



to , moscatel escelente, uvas de Co- 
r in to , algodon, granadas , naranjas, 
etc. Su clima es m uy cálido. po
blacion consta de 60,000 liabitantes 
casi todos Griegos: su capital es Ce- 
falónia , situada en una montaña y

que es poco considerable. Estíi isla 
tiene cerca de 5^ leguas de circuito 
á h leguas de Zante, cuyo mejor 
puerto de toda la isla es ArgostoÜ. 
Su longitud 4 9? i  9'. latitud 57? 
55'.

Mofiedas de cambio.

Se cuenta en Cefalónia, lo mismo que en Zante por reales de \  00 suel
dos , ó aspri'y este mismo real se cuenta también por 4 0 libras y  la libra 
10 sueldos.

Las monedas efectivas que tienen principalmente curso cn estas dos islas
son las sigu ien tes:

E l Sequi de Venecia vale 27 libras 3 sueldos
E l Escudo de cruz de id. -15 » ít » I
E l ducaton, ó guiustina -13 » 40 » >iíiaso menos.
E l ducado efectivo de Venecia 1 0 »  » )

Peso de comercio.

Es el mismo que el peso grosso de Venecia; así 4 02 libras de estas is
las hacen 100 libras peso de marco de F rancia, ó 118 10/12 libras cata
lanas.

Medida para  los gi'anos.

Se llama hazzillo y  es un medio-saco de L iorna, así 82 1/5 bazzili ha
cen un last de Amsterdam.

Dimensión.

Véase el artículo de Venecia cuya medida es la misma.

Cambios.

Se cambia algunas veces sobre Venecia, á  100 reales contra cerca 8^ 
ducados banco.

Usos.

L a s  pasas de Coriato véndeose de 9  á  12.sequies las 1000 libras, según 
las circunslaBcias. Lo9 gastos suben á  cerca 16 reales po r cada 1000 libras;
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el comisionado do Vcnocia cuenta regularmente 3 p . |  de comision para el 
amigo de Zante y U p .- para la snya, inclusa la com ision/)e/ crrdet’e,qnv  
es la res[)onsal)ilidad f[ue tiei>e el Comisionista , para el pago del género 
vendido y  en virtud de dicha comision D el credere.

Las 100 libras limpias de estas pasas producen de 7 á 8 p . |  de menos
cabo en el parage del d<’sembarco.

Gastos de puerto y  consulado que se hace pagar en Zante a l Capitan de 
un tìeì'gantin  danés de 55 lasts de comercio; 

á saber:
SEQ. SUELD. D.*

Consulado de dichos 55 lasts 0 16 sueldos de Venecia. . 2
Gastos del Magistrado, em pleados, anclage y  p a ten te .. . 2
Pago á la Iglesia Griega................................................................» 8
[d. para las espedicioncs............................................................... \  6

Total sequies 6 i

Obsérvese que dicho buque no ha cargado ni descargado cosa alguna en 
Zunte.

CEFO. Animal cuadrúpedo; espe
cie de mona, con el casco de la cal:Ñ?za 
algo elevado, el rostro azul negruz
co , la piel aceitunada, cenicienta, 
los bigotes blancos inclinados hacia 
arriba , barbillas negras , una espe
cie de moño por encima délas orejas 
y  los pies negros.

CEIBA, Arbol grande y  espinoso 
de Indias; su madera es b landa, y 
venenoso su zumo.

CEILAN. La antigua Tapsoba- 
ne. Isla al S. del Indostán de quien 
eslá separada por el estrecho de Ma
n a r, que es de cerca 50 leguas de 
longitud y  tiene la forma de una pera. 
Tietie esta isla 90 leguas de largo 
sobre 68 de ancho; su ayre es »my 
bueno , el pais m ontañoso, los valles 
fértiles abundan de animalesde to
das especies, escepto de ovejas. Hay 
muchas piedras preciosas, oro ,m ar
fd, seda, tabaco, plomo, miel, almiz
cle, azufre, cera, cristal, betel, ébano.

sa litre , azúcar, azogue y  Elefantes 
que son los mas estimados de la In
dia y  muchas drogas para la tintura 
y  para la medicina , cardamomo, 
gengibre , y  una gran cantidad de 
arroz, que constituye ordinariamen
te el alimento de los habitantes. 
Hay j)esquerias de perlas. Su mayor 
comercio consiste en Canela, la cual 
es en mucha abundancia. El reino de 
Candi ocupa lo inferior del pais.

Los Portugueses la descubrieron 
en '15 0 6 , y  según otros en -1609, 
peró no pudieron establecerse sino en 
las costas, no habiéndoles sido nuu' 
ca posible penetrar en lo interior 
del pais. Estos pues gozaron solos 
durante nn siglo de su conquista y 
del comercio de la canela, qjie ha 
hecho tan famosa esta isla ; pero los 
Holandeses habiéndose dado á co
nocer eu i  602 , y  apoderado luego 
de la punta de Galle y  sucesiva
mente de todos sus otros fuei tes, los



«1’1‘ojaron por último enteramente 
de la isla en 4 b b 7 , por la loma tle 
Coloinho, la mas iuerte y  la mas 
licrmosa de todas las ciudades (|ue 
poseian eii Ceilaii.

E.sta conquista hal)ia sido obteni
da con el socorro del Rey de Candi; 
y  una de las cláusulas del tratado, 
era que la plaza le seria entregada; 
poro los Holandeses habiendo crei
do mas conveniente jiara su interés 
guartlarla para s í , el Rey se inal- 
quistt) pronto con sus nuevos alia

os y  desde entonces la armonía no 
fué mejor que lo habia sido antes 
entre los Chingaleses (nom bre de 
ios isleños ) y  los Portugueses, ha
biendo prohibido á aquellos bajo 
pena de la vida el tener ninguna 
clase de comercio con los Holan
deses.

Los Franceses en 4 (572 hicieron 
algunas tentativas para establecerse 
también en la isla de Ceilan , y  el 
rey  de Candi que hubiera gustado 
mucho tle oponerlos á los Holande
ses , como lo habia liecho anterior
m ente con estos, contra los Portu
gueses, les cetlió por un tratado el 
puerto de Cottiav situado en el fon
do de la bahía de Trinquemala en 
la parte oriental de la is la , pero la 
empresa de Santo-Thomé (en  la 
cual cl Señor Deshayes Almirante 
empeñó con alguna ligereza la es
cuadra francesa) le habia impe
dido de continuar sosteniendo este 
establecimiento que habia emj>ez{i- 
d o ; y  á mas la guerra que sc deela- 
i*ó entonces entre Francia y  los Es
tados generales de las Provincias- 
U nidas, habiendo dado ocasion y  
tiejnpo á los Holandeses de desalo
jar á los Franceses, la Compañía de 
Holanda quedó en su primitiva po-
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sesión, es decir única dueña de las 
costas y  dcl comercio de la canela, 
pero siempre mal con los Chinga
leses que les reprochan continua
mente su infidelidad, y  no tienen 
confianza alguna con ellos.

Las principales plazas que los 
Holandeses tienen sobre las costas 
de esla isla que ellos ocupan, m e
nos algunas al Occidente fie la m is
ma isla, son : Colombo , capital de 
las costas y  residencia del Goberna
dor general, Negombo, Gallietes, la 
punta de G alles , Negapatnám y  
muchos pequeños fuertes y  habita
ciones. Tienen igualmante la isla de 
!Manar y  el reino ó grande penínsu
la de Jaffempatuam ; las dos al 
Norte.

El número de los dependientes, 
(tastillos, y  guarniciones que tienen 
los Holandeses en las costas de Cei
lan , ocasionan tantos gastos á la 
Compañía, que el beneficio que 
se saca de la canela, no basta para 
cubrirlos; siendo también imposible 
suprim ir algunos, mientras duran 
las desavenencias con el Rey tle 
Candi, que tanto como puede, in
terrumpe la cosecha de la canela con 
sus frecuentes correrías, é íncursio-
nes.

La isla de Ceilan produce muchos 
artículos con los cuales los habitan
tes podrian hacer un gran comercio 
lanto en el interior como en el es
terior, si les fuese perm itido, ha
cerlo con los estrangeros, ó si su 
natural pereza y  la dura esclavitud 
en que el Rey y  los Magnates les 
tienen, no les impidiese dedicarse al 
negocio entre s í ; pues trabajan, no 

I  para s í ,  sino para sus amos; así es 
i que no tienen mercatlos, y  sí sola- 
i mente algunasmezquinas tiendas en
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(|ue venden drogas y  frutos propios
para el uso de la vida.

Es preciso con todo esceptuar el 
algodon y  tejidos, que fabrican y  
llevan á las provincias donde no 
crece, y  cambian por otras produc
ciones del pais. Los Chittiss son los 
que hacen este tráfico, es decir los 
tejedores; siendo todas las familias 
de un mismo oficio, y  prohibiendo 
las leyes dejar los hijos el de su pa
dre.

Toda la isla no produce igual
m ente el árbol de canela, porque en 
algunos parages hay poco de ella, y 
en otras absolutamente náda. Se de
nomina campo de la canela, y  per
tenece á los Holandeses , desde Ne- 
gombo hasta Gallieres , y  compren
de una parte de las costas occiden
tales y  meridionales de la isla. La 
mejor canela es la de los alrededo
res de Colombo y  de Negombo; la 
de la punta de Galle es también bue
na; la restante, mediaua. La distin
guen en tres clases , fm a, mediana y 
grosera. Los árboles jóvenes produ
cen la mas lin a , y  vá en diminu
ción su buena calidad , conforme al 
numero de sus años. La corteza debe 
tener á lo  menos d o s , ó tres años. 
Este árbol se multiplica m ucho y  casi 
sin cultivo, pero los Holandeses pa
ra que sea mas ca ra , impiden su 
multiplicación.

Estos trasportan igualmente á las 
Indias muchos Elefantes de Ceilan, 
que son m uy estimados, vendién
dose los inferiores, á 500 ílorines, y 
los mejores hasta 7 ,  y  800 ; sus 
dientes por su grosor blancura y  fi
nura del m arfil, aventajan á todos 
los de Africa é ludias.

Las monedas que usaa los Chin- 
galeses, son. ¡arriris de plata, / ^ o -

nes de oro y  de plata ; aquellos tie- 
neíi mas curso pero son tan peque
ños que á veces se caen de la mano, 
apenas valen un re a l , y  8 mrs. de 
España ; en íin , los pagodes ; es
ta clase les viene de Malabar y  de 
Coroniandél. Tienen igualmente 
monedas Portuguesas entre otras, 
los paternostres, y algunas de Ho
landa, pues que allí no acuñan mo
neda.

Antes que los Europeos se hu
biesen presentado en las Indias, las 
Chinos eran los dueños del comer
cio de Ceilan ; en seguida los Persas 
los Arabes y  los Etiopes lo dividie
ron con ellos ; pero los Holandeses 
han escluido á todos los demas; res
tarne pues solo añadir que Colom
bo y  Ñegombo son los puertos prin
cipales de esta isla. Su longitud de 
77? 5 /  hasta 79? -15/ latitud de 6? 
58 .' hasta 9? 30'.

CELANO. Pequeña ciudad del 
reino de Nápolcs, (Abruzo ulterior) 
situada á media legua del lago dei 
mismo nom bre, antiguamente Fu- 
c ín u s , que desemboca en el mar 
por un canal subterráneo. Su longi
tud 4 1? 1 2 ', latitud ÍJ2? 8 '.

CELEBES. Isla en el m ar de las 
Indias ; es una de las Molucas en el 
ecuador, llamado también Macasav, 
al S. de las Filipinas, al E. de la is
la de Bornéo; tiene -150 leguas de 
largo , sobre 70 de ancho. El nom
bre de Macasar lo ha tomado de! 
re ino , que es mas principal, mas 
fértil, y  el único casi en que hacen 
coniercio los Euro|>eos.

I La capital célebi'e por su esten
sion , número de habitantes, y lier- 
masura de sus edificios, casi todos al 

! estilo de E uropa, está situada en la 
¡ parle m eridional de la isla á 5 gro-



tíos y 6 minutos de la linea, cn don
de los Portugueses Iiacian en olro 
tiempo casi esclusivamrnle el prin
cipal comercio de las Indias.

Los Holandeses se establecieron 
despues, y  con consentimiento del 
Rey de M acasar, que parecía ya fa
tigado de aquella servidumbre en 
que le tenían puesto los prim eros, 
edificaron á Panakoke y  á Sambou- 
p o , dos fuertes, que denominaron 
a s í, y  que aseguraron su comercio, 
pero con esto querían hacer creer á 
los de Macasar la libertad de su 
pais.

Estos nuevos heroes, no siendo 
mas tratables que los antiguos en 
asuntos de comercio, y  queriendo 
obrar como amos y  escluir á todas 
las demas naciones, dieron asa á 
los Portugueses para recuperar su 
crédito; y  los Holandeses temiendo 
casi ser aiTojados del pa is , conocie
ron los designios de sus enemigos, 
y  se presentaron (leíante de Maca
s a r , en -1660 con una escuadra de 
53 navios, donde victoriosos igual
mente por m ar, que por tierra , allí 
se apoderaron , quemaron , y  echa
ron á pique 6 gruesos navios portu
gueses ricamente cargados, y  aquí 
con mi desem barco, forzaron con 
espada en mano das fuertes en las 
puei'tas de la ciudad, intimidaron 
con estas hazañas de tal modo al 
Rey y  á sus pueblos, que no obs
tante de ser los Indios mas bravos , 
les obligaron por un tratado que fué 
concluido en Batavia el mismo año, 
á no perm itir los Portugueses en 
todo el reino, y  de dejar á los Ho
landeses en posesion absoluta de sus 
fuertes y  comercio.

Con lodo hasta 4 669 estos últi
mos no lograron subyugar entera-
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mente esta Nación inquieta y  feroz, 
que á pesar del tratado de '1660 y  
otro en '1667, turbaban continua
mente su comercio de especería, en
viando secretamente sobre las cos
tas de las islas de Banda y  de las 
Molucas pequeños bastim entos, que 
comerciaban con los habitantes en 
clavos y  nueces moscadas, que re
vendían luego á los Ingleses, y  con
servando según se decía inteligencias 
con los enemigos de la Compañia 
para apoderarse de A m boina, uno 
de los seis grandes gobiernos de las 
Indias.

iSIas á pesar de tanto gasto , y  de 
tanta sangre vertida , les duró poco 
su entera dominación , pues que no 
pudieron establecer un comercio es
clusivo en M acasar, habiendo que
dado el puerto y  ciudad abiertos á 
todas las naciones de Europa é In 
dias á escepcion de los Portugueses, 
que también ván á traficar lo mis
mo que los dem as, á causa de que 
por su debilidad, no causan ya ze
los en las Indias á los Holandeses. 
IjO que atrae mas negociantes á este 
comercio es la franquicia de entradas 
y  salidas , porque las niercancías no 
pagan ningún derecho.

I^ s  principales que se estraen 
son : arroz en mucha cantidad, del 
que los Holandeses hacen cargamen
tos considerables para las islas Mo
lucas y  de Banda; oro, mai-fil, san
dalo , algodon, alcanfor, h ierro , 
muchos géneros de quincallería tra- 
}>ajados de este m etál, armas idó
neas para los Indios, gengibre, pi- 

j mienta y  perlas, que se pescan so- 
! bre algiHias c o s Ujs de la ishe de Ce- 
i lebes: las que se llevan allí, son pa- 
i ños de escarlata, tejidos de oro y 
( plata , telas , estaño, y  cobre.
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CELEMIN. Medida para granos, 

semillas y  cosas semejantes: es co- 
munmcnto la duodécima parte de 
ima fanega.

CELEMIN. La porcion de granos, 
semillas, ó cosa semejante, que lle- 
jia enteramente la medida celemín; 
y  asi decimos im celemín de ceba
da , dos celemines de trig o , etc.

CELIDONIA MAYOR. Yerba me
d icinal, ram osa, con las hojas ver
des por arriba , y  algo amarillentas 
por el envés, los tallos m londos 
con algunos nudos y  un poco vello
sos, y  que por cualquiera parte q»ie 
sc le co rte , echa un jugo amarillo 
del mismo color que la flor.

CELIDONIA MENOR. Yerba, es
pecie de raiu’inculo con las hojas de 
figura de corazon, y  angulosas, y  
el tallo con una sola ílor de color 
amarillo.

CENACHO. Especie de espuerta 
de esparto ó palma , que sirve para 
llevar hortalizas , frutas , ó cosas se
mejantes.

CENCERRO. Instrum ento, que 
se hace de una plancha delgada de 
hierro ó cobi-e, soldándola en figura 
de cañón ; queda abierto por un es- 
trenio y  a*rrado por el o tro ; á este 
se le ponen dos asas, una en lo es
terior para colgarlo, otra en el in
terior para poner el batlajo, que 
suele ser de hueso, de hierro ó de 
palo m uy duro. Los hay tle varios 
taniaños , y  se usan para toda espe
cie de ganado.

CENDRA. Pasta compuesta de 
coniza lavada , cuernos , y  huesos, 
ospociahuento de ciervo, buey ú 
otros animales cotí la cual se hacen 
copelas para afinar el oro ó la plata.

CENEDA. jécedum. Antigua ciu- 
dail dcl reino Lombardo-Veneciano,

m uy poblada, situada á 8 leguas N. 
E. de Trevise; S. de Beluno. Su 
longitud 9? 5 6 ',  latitud Jí5.° 57^

CEÑIS. Pueblos numerosos de la 
Améríca septentrional en la Luisia« 
na , hácia el origen del rio del mis
m o nombre.

CEÑIS. ( El m onte) Monte de los 
A lpes, que separa e l marquesado 
de Suiza, de la M auriana, situada 
entre Turin y  Chambery, á una dis
tancia igual de estas dos ciudades , 
que se eleva (en el paso) á 6360 
pies encima del mar. D esdo-1805 
los carruages suben sin dificultad, ni 
peligro por un camino m uy cómo
d o , y  magestuoso. En una llanura 
llamada Madalena se encucnira un 
hospicio organizado como el del 
gran-monte San Bernardo, y  un 
estanque, que produce escelentes 
truchas.

CENIZA. Lo que queda de la ma
dera y  de otras materias combusti
bles , cuando han sido consumidas 
por el fuego.

Atlemas del uso (jue se hace de 
la ceniza comnn para las legias, y  
blarKjiieo d(d lino, y  para compo
ner y  purificar el salitre, es de gran 
utilidad á los Tintortn’os , que la po
nen on el número de las drogas no 
colorantes, y  entra en los baños con 
que preparan los tejidos para recibii 

i  el color.
1 Las cenizas tle la Roqueta , que 
! se llaman vulgarmente cenizas de 
' Levante , porque esta yerba se que

ma en San Juan de Acre, y  en Tri- 
poli de Siria ; sirven para el jabón y  

I el cristal. Las primeras que vienen 
I  en sacos pardos, son mas estimadas 

atendida su calidatl; las de Trípoli , 
(jue se reciben en sacos azúles, son 
inferiores.



Las cenizas del lielecho, plan
ta m uy conocida, sirven también 
para vasos y  botellas, que se llaman 
de helecho.

Las cenizas graveladas, de que se 
sirven los Tintoreros «lo son mas 
(jue las heces del v ino , reducidas á 
panecitos, despues de quemadas y  
calcinadas.

Hay varios colores, que los Dro
gueros venden á los Pintores bajo la 
denominación de ceniza; tal es la 
ceniza azúl, que aveces llaman ver
de, porque enverdece luego de usa
da.

Esta ceniza es una composicion, y  
á menudo una piedra natural redu
cida á polvo m uy su til, que se pa
rece mucho al color azúl. Los In
gleses y  Holandeses se proveen en 
Dantzick para su uso, y  para des
pacharla en otros parages: es preci
so escogerla fina , subida de color, 
y  m uy seca.

La ceniza verde, que también lla
man alinearü borraj, sirve también 
para la pintura. Las demas vienen 
de Flandes.

CENIZO. Planta cuyas hojas son 
semejantes á las de la h iedra; por 
una parte son verdes y  oscxiras, y 
por la otra de color de ceniza. Suele 
nacer en los estercoleros y  tierras 
viciosas.

CENTAUREA MAYOR. Yerba 
medicinal ramosa, con las hojas com
puestas de otras hojuelas prendidas 
lateralmente á lo largo del mismo 
cabillo, y  con el tallo que termina 
en nna cabezuela compuesta de es
camas sin espinas.

CENTAUREA MENOR. Yerba 
medicinal ramosa y  m uy amarga, con 
las hojas pequeña.*», aovíidus, lisas 
y  venosas, el tallo delgado y  angu-

CUAD. x v i i r .
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loso , y  la ílor de color ptn*púreo y  
de figura de embudo.

CENTENO. Yerba parecida al 
trigo, con la espiga mas larga y  
comprimida, y  (jue suelta ó despide 
la semilla facílíuente.

CENTENO. La simiente de la 
gramínea ant(?rior del mismo nom 
bre , de figura oblonga, desnuda, 
puntiaguda por un estreino, y  de 
color moreno azulado. Es m uy ali
menticia j y  en defecto de trigo, sir
ve para los mismos usos.

Voy á d a r algunas pequeñas par
ticularidades concernientes al comer
cio, que se hace del centeno en el 
mar Báltico.

E l centeno se vende á la s t , que 
cada uno contiene 27 1/2 sacos de 
Amsterdam.

Cuando el centeno está seco, el 
last pesa ordinariamente 3,300 li
bras; si no está seco U,200’, los gas
tos por un last suben á 15 dineros 
de gros para m edirlo; otro tanlo 
por el corretage, 53 por derecho de 
salida, Hb por inípueslo del Sund, 
60 por pilotage, anclage, e tc ., ^i5 
por conducirlo del granero, y  G^íde 
provision; lo que junto importa 300 
dineros de gros, es decir, '10 flori
nes de Polonia, ó 7 1/3 florines de 
Holanda.

CENTOLA. A nim al, especie de 
cangrejo de m a r , que se asemeja á 
una araña, de figura redonda, con 
los pies largos y  guarnecidos de púas 
negras m uy duras por la parte in
terior, y  con vello en la concha y  
parte de los pies. So consideró an
tiguamente como síml>olo de la p ru 
dencia y  del consejo , poi'que cuan
do pierde la concha se oculta hasta 
que cria otra nueva.

CEO, Pez de m ar, m ayor que un
89
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besugo, y  casi tan anclio como lar
go; la cabeza cbica y  m uy compri- 
micla , los ojos grandes , y  eu la ale
ta del dorso unos lUameutos largos.
Su carne cs magra y  desal)nda.

CEPILEO. InslnimeiiLü liecho de 
mauojitos de cerdas, metidas y  apre
tadas con colacn unos agujeros for
mados cou proporcion cn una tabla 
ó zoquetillo, de m odo que queden 
iguales las cerdas. ^  aria tanto en 
sus hechuras, como cn sus usos y  en 
su calidad ; pues que los hay para 
el caI)ello, para la barba, para lim 
piar los vestidos, qne como puede 
suponerse cada uno tiene su figura 
proporcionada y  adaptada al uso 
paraque ha sido form ado, ó desti
nado, teniendo cada clase, m as finos, 
menos, regulares, y  ordinarios; to
dos son de grande uso.

CEPILLO. Instrumento destinado 
para acepillar la madera y  ponerla 
lisa é igual. Es de diferentes mane
ras y  tam años, y  sirve para diver
sos usos.

El que se denomina propiamente 
cepillo, eslá compuesto de tres pie
zas ; dos de madera y  nna de hier
ro ; de l a s  de m adera, la principales 
una especie de zoquete de diez á do
ce pulgadas de longitud, y  dos y  me
dia de cuadrado. La suj>crficie in
ferior es nmy pulida para correr mas 
fácilmente sobre la madera ; en su 
centro hay una entalladura diagonal 
mas ó menos ancha según la calidad 
del hierro que se quiere poner, el 
cual atraviesa de la parte superior 
hasta la inferior: la cuña es la se
gunda pieza de madera ; eslá esco
lada por la parte inferior y  cortada 
en chaílan , sirve para sostener al 
hierro en la entalladura á la altura 
conveniente; el cepillo no sirve sino

para pidir la o b ra , despues que se 
ha alisado con la garlopa ó media- 
garlopa.

Las otras clases de cepillos , que 
sirven á los Carpinteros, son la gar
lopa grande y  pequeña , la garlopa 
de uña, diferentes guillames, las dos 
argalleras, el av ivador, etc.

Los Carpinteros ebanistas, es de
cir , los que trabajan en em butidos, 
y  demas oleras de esta y  otras cla
ses , de caoba, ébano, etc. tienen 
los mi«mos cepillos de los Carpin
teros ; y  ademas de estos, otros cu
yos hierros son diferentes, y  que 
ellos cortan ó hacen cortar según la 
dureza de la madera que emplean. 
Unos tienen el hierro medio echado, 
otros derecho, y  otros que tienen 
dientes á manera de lim as , ó de 
raspadera ; estos sirven para adelga
zar la madera ; tienen igualmente 
cepillos de h ierro , es dec ir, cuya 
parte inferior está guarnecida de una 
plancha de hierro m uy unida ; estos 
sirven para acepillar la obra , cuan
do las piezas de ataracea han sido 
encoladas, á íin de evitar el llevarse 
alguna.

CEPILLO. Es un instrumento de 
que se sirven igualmente los fundi
dores de caracteres de imprenta, pa
ra formar aquella pequeña cavidad 
ó ranura que está en el pié de cada 
letra. No se parece á todos los de
mas cepillos de que se ha habla
do hasta aqu í, sino en el nombre y  
uso ; en cuanto á lo demás es del 
todo diferente. Se hará su descrip
ción cuando se hable del fundidor 
de caracteres de imprenta.

CEPILLO. Lo que los fundido
res de obras grandes denominan ce
pillo , es una plancha de hierro lla
na en forma de due la , de doce ó



quince pulgadas de largo , y  de cin
co ó seis de a lto , que tiene un lar
go mango, parte de madera, y  parte 
de h ierro ; sirve á estos artífices en 
lugar de espumadera para quitar las 
heces que se elevan sobre el metál 
fundido.

CEPILLO. Es igualmente un ins
trum ento de que se sirven los Alba
ñiles y  empedradores para menear 
la c a l, mezclarla y  amasarla con la 
greda, ó arena, qne ibrma la arga
masa que se emplea en muchas de 
sus obras; es una especie de tajo de 
ocho á diez pulgadas tle largo, y  dos
V tres de grueso por el m edio , con 
lina especie de mango largo que sa
le hácia fuera.

CEPILLO. El de los jardineros es 
simplemente nna especie de due la , 
que es la mas ctíntrica agujereada 
por el metlio donde sc introduce un 
palo que le sirve de mango. Se usa 
para arreglar las calles de los jardi
nes despues que han empleado el 
rastrojo.

CEPILLO BOCEL. Especie de 
cepillo compuesto de madera y  de 
iin hierro cortante de que se sirven 
los Carpinteros y  tallistas para ha 
cer medias cañas en la madera.

CEPO. Pieza de madera gruesa y  
alta de mas de dos p ies , en que se 
fija y  asienta la bigornia, ayunque, 
tom illo y  otros instrumentos tle los 
Herreros y  Cerrajeros.

CEPO. Instrumento hecho de dos 
maderos gruesos, que unidos forman 
en el medio unos agujeros redon
dos , en los cuales se asegura la gar
ganta ó la pierna del re o , juntando 
los maderos.

CEPO. Cierto instrumento para 
devanar la seda antes de torcerla.

CEPO. Trampa para coger lobos
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ú otros anim ales: hácese de varios 
m odos; pero td mas común es for
mado de dos zoquetes recios de nja- 
dera unidos con bisargas, h ierro , ú 
otra madera fuerte, armados de 
puntas de h ierro . los cuales sc de
jan abiertos , sostenidos de un pes
tillo , el cual al mas leve contacto 
se dispara , y  al mismo tiempo (por 
la elasticidad) los muelles antes 
comprimidos, jujitan con gran fuer
za los dos zoquetes, deteniendo y  
traspasando con las puntas de hiero 
lo que cojen en medio.

CEPO. Arquilla ó caja de madera, 
piedra, ó otra materia con su cerra
dura y  una abertura estrecha en me
tlio de la ta p a , que permite pasar 
una moneda sola , y  se pone ó fija 
en las calles y  parages púldicos.

CEPO. Instrumento de madera 
con qne se amarra y  afianza la pieza 
de artillería en el carro.

CEPO DEL ANCLA. El madero que 
se pone al asta del ancla , paraque 
alguna de las uñas prentla y  agarre 
en el fonfjo.

CEQUI ó Seql’Í. Esta moneda, que 
la usaron los Arabes en España , y  
que actualmente se acuña en Vene
cia , es una moneda de oro de la 
ley de 23 7>/h quilates. Se fabrica 
igualmente en los estados del Gran- 
^ ñ o r ,  particularmente en el Cairo, 
que por esto se han llamatlocequíes 
de Turquía ó Cherifs. En Constan
tinopla se llaman cequíes castrados, 
los ducados de oro de Alemania.

El valor de estos cequíes no os 
igual; los de T urqu ía , y  de Alema
nia valen una déciuia-quinta parte 
menos que los de Venecia. En las 
Indias orientales el cequí Veneciano 
tiene mas alto precio, tomándose por 
cuatro rup ias, seis pessas , es decir,
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])or diez y  seis real<;s cnalro m ara
vedís , y  el ceíjuí de Turquía sola- 
menle por cuatro rupias justas, es 
decir, (pie vale veinte y  cuatro m a
ravedís menos.

En el Cairo el coquí de \  t-necia 
vale en el comercio ha.sta -100 me- 
(lins de 9 maravedís cl medin ; pero 
el Divan no lo toma mas que por 
85.

El cequí de Turquía se llama mas 
comunmente chcrií ó sidtanillo.

CERA. Maleria blanda y  am ari
llenta , concreta y  oleosa que queda 
del trabajo de las abejas despues 
que se ba esprimido la miel.

I.a cera no es el escremento de 
estos laboriosos insectos como lo cre
yeron los antiguos y  aiin algunos 
m odernos, que les cuesta desterrar 
esta añeja ju'eocnpacion ; es cierto 
que las abejas ván á recoger la cera 
igualmente que la miel en las llores 
y  las hojas de las plantas.

I.a diíerencia consiste en qne la 
abeja chupa el jugo, de que están 
humedecidas las hojas y  las flores, 
y  parece toma el último grado de 
perleccion en las entrañas , ó vistie
ras de este animal ; y  al contrario 
que carga sus patitas posteriores de 
una m ateria viscosa de divei-so co
lo r ,  que encuentra en las mismas 
ilores, (jue no es otra cosa que la 
cera de que edifica las industriosas 
celdillas en donde encierra la miel. 
(V . M iel.)

La cera de que se hace tan gran
de com ercio, y  tan prodigioso con
sumo en toda Europa, y  particular
mente en Italia , Esjiaña y  Francia, 
es am arilla 6 blanca. La blanca no 
se diferencia de la amarilla ; es esta 
misma purificada, lavada, y  espues- 
la al J i i r e .  La amarilla es tal como

sale de la colmena , despues que ha 
sido e.straida la mic’l.

lie  0(juí el modo de tener la cera 
amarilla ; despues esplicaremos el 
modo y  trabajo que es necesario pa
ra tenerla blanca.

Cera amariüa.

Cuando la miel ha sido sejiarada 
por una de las tres m aneras, que se 
especificará en el articulo de esta 
droga , se mete cn grandes calderas 
con una suficiente cantidad de agua 
toda la materia que ba (juedado; 
luego j)or medio de un fuego regu
lar se hace fundir; luego se j^asa 
por im lienzo, que se pone en pren
sa , despues que la j>rimera mas cla
ra se ha colado por sí misma : ant«,'s 
que se enfrie, sequila la espuma con 
un pedazo de madera mojado; y  fi
nalmente se echa aun caliente en 
vasos de tierra , nutdora, ó melál 
que se han humedecido anticipada
m ente con m ie l, aceite, ó solamen
te con aguapara impedir que lacera 
no se pegue en los vasos.

Algunos se sirven para purificarla 
del vitriolo rom ano , ó de otras ca
parrosas; jierosin usar de ingredien
te alguno; el verdadero secreto es 
fundirla con cuidólo , no calentarla 
mucho , esjiumarla bien ; y  cuando 
está reposada y  seca, quitar con un 
cuchillo aquel sedimento, que se lla
ma jiiel de la cera , esto es las im 
purezas escajDadas del lienzo, ó de 
los agujeros de la jirensa.

Algunas provincias de España 
 ̂ j^roducen cera, con todo bay muchos 
i reinos estrangeros, (pie la producen 
I en mucha abundancia y  de mejor
1 calidad ; entre otros Polonia, Ber-



beria, Esmirna, Constantiiioj>Ia, Ale
jandría , Satalia, etc.

Esmirna puetle dar en un año re
gular de tres á cuatro mil quintales, 
en las demas á proporcion j esta cera 
ordinariamente se espide en sacos.

Es precico escoger la cera am ari
lla de un color sub ido , de buen 
olor, fácil de romper, que esté bien 
puriñcada, y  cuando forma panes 
grandes como la de Danlzick , tener 
cuidado que en medio no tenga agua, 
p iedras, ó tierra. La cera amarilla 
se adultera algunas veces con una 
composicion becba de resina, gali- 
podio , ó p ez , que pintan ó coloran 
con achiote.

Es preciso tener un gran cuidado 
con las ceras, que vienen del Norte 
y  de la Polonia por conducto de 
Dantzick, por ser á menudo adul
teradas. Es indispensable una cierta 
desconfianza, sobre todo con las ce
ras que llegan de Hamburgo y Ams
terdam aun cuando tengan el sello 
de ambas ciudades por marca, para 
asegurar en cierto m odo su pureza j 
acontece pues á m enudo , que á pe
sar de estas marcas respetables, no 
son mas que ceras refundidas, y 
mezcladas siempre con sebo y resi
na. El método mas seguro, es de no 
recibirlas, sino en pedazos tales co
mo llegan del origen de su produc
ción.

Las ceras de Constantinopla y  
Bretaña son por lo regular de color 
subido, que acredita su buena cali
dad. Las de Esmirna tienen un co
lor amarillo que tira á blanco, sín 
desmerecer por esto.

Se esti’ae de la cera amarilla por 
medio de la química, un aceite blan
co y  espeso, que parece manteca, y 
que á causa de esta similitud lla-
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man manteca de cera \ de esta m an
teca sacan un segundo aceite claro 
como el agua ; uno y  otro j)arece 
que son bastante buenos para los sa- 
ba ñones.

Se llama Propolis 6 cera virgen , 
una especie de cera roja de la que 
se sirven las abejas para unir y  ta
par las Iiendiduras, ó agujeros de 
sus colmenas.

Cera blanca.

La cera blanca como se ha dicho, 
es la cera amarilla purificada y  blan
queada.

El blanqueo de la cera se verilica 
reduciéndola primeramente á grani
tos , ó partecillas por medio de la 
fundición y  del agua fria á la queso 
echa en caliente, ó estendiéndola en 
láminas m uy delgadas. Esta cera 
pues en granos ó láminas, se espone 
al aire sobre, telas en donde perm a
nece dia y  noche, porque tiene igual
mente necesidad del rocío que del 
sol; se vuelve á fundir en seguida, 
y  se granea y  funde diferentes veces, 
poniéndola al aire en los interme
dios.

Cuando fmahnente el sol y  el ro
cío la han blanqueado perfectamen
te, se funde por última vez en gran
des calderas, en donde con una va
sija de hoja de la ta , se hace correr 
por encima de una mesa toda agu
jereada de pequeñas cavidades de la 
forma de panes que así se venden , 
habiendo tenido cuidado de mojar 
anteriormente estos hoyos ó moldes 
con agua limpia y  fria paraque se 
pueda mas fácilmente sacar la ce ra ; 
despues de esto se espone aun otra 
vez al aire sobre las telas durante
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(los días y  dos noches paraque sea
mas trasparente y seca.

La cera blanca es mas ó menos 
estiínada segnn los parages que la 
p roducen , y  en donde se trabaja. 
La de Holanda viene en cajas de k 
á 500 libras de peso, y  su primera 
calidad se llama Cera Real.

Es preciso escoger la cera blanca 
de cualquiera parte qne venga, qne 
sea m uy blanca , clara , trasparente 
en panes espesos, que partida con 
los <lientes no se apegue á e llo s, ni 
tenga mal gnsto.

^  emplea esta cera en cirios, bii- 
gías, hachas, blandones, cerillas, 
figuras, y  otras obras. Entra igual
mente despues de graneada, en la 
composicion de muchas pomadas 
para las señoras.

La cera amarilla se ablanda con 
la trem entina, y  conserva su color 
natural : la roja es una cera blanca 
fundida igualmente con la tremen
tina y  enrojecida con vermellon. Se 
le dá igualmente el color verde, con 
verde-gris, y  el negro con papel 
queníado, ó negi'O de humo.

La cera para engomar de que se 
sirven los Tapiceros es una compo
sicion de cera , trem entina, y  pez 
griega , fundidas juntas y  puestas en 
moldes de hoja de hita en forma 
de peqiieños cubiletes.

Algunas relaciones aseguran , que 
hay cera negra n a tu ra l, y  que se 
encnentran en las Indias tanto orien
tales como occidentales xinas peque
ñas abejas que forman una miel es
celente, que encierran en im peque
ño vaso de cera negra del grosor de 
un huevo de pichón, que es igual
mente olirà suya ; de esta cera los 
Indios forman aquellos pequeños va
sos ó tazas en que recogen el bálsa

mo de Tolú, de que se ha hablado ea 
el articulo de los bálsam os, y  para 
m ayor satisfacción , daré un articu
lo separado.

Ce?'a de la Luisiana.

Esta cera no es obra de las abe
jas, sino la producción de una 
planta que crece en abundancia en 
todo el Misisipi.

La semilla de esta planta de.spues 
de haber hervido bastante en el 
agua conum , deja en el fondo de la 
vasija en que se ha dejado enfriar, 
nn sedimento inflamable de color 
verdoso con alguna mancha blanca, 
qne se considera una especie de ce
ra. Cierto es, qne esta materia no 
puede obrarse so la , pero bien puri
ficada al fuego se mezcla en cierta 
proporcion con Ja cera verdadera, 
formándose un conjunto al cual esta 
última conumica sus propiedades, de 
modo qne es difícil el distinguirlo.

Los primeros ensayos que la 
compañía de las Indias hizo con al
gunas partidas de esta semilla , que 
se le rem itieron, fueron tan felices, 
que llegaron á hacer bugías, cnya 
luz era bastante satisfactoria: esta 
circunstancia pues ha hecho supo
ner q\ie en las fábricas de bugías 
harían uso de dicha semilla, aten
dida la gran ventaja de formarlas 
con la sola mitad de cera verdade
ra , y de consiguiente las darian á 
precio algo inferior, que proporcio
narla un considerable despacho.

Cera negra de las Antillas,

I>as abejas que forman esta cera, 
se encuentran principalmente en la 

, isla de la Guadalupe: son la m i



tad mas pequeñas que las de Eu
ropa j mas negras y  mas redondas, 
y  según parece, sin aguijón, o á lo 
menos tan débil, qne no es suíicíen- 
(e para penetrar el culis.

Se encierran cn los hoyos, ó hue
cos de los árboles en donde forman 
ciertas colmenas de la figura de una 
jXTa , dentro de las cnales hacen su 
miel y  sus hijos. Su cora es negra 
ó á lo menos de color de \io leta  os
cura ; no blanquea jam ás, aunque 
so emplee trabajo y  medios para 
cambiarla de color y  para hacerla 
idonea á los usos de la cera blanca.

Su miel no está formada en celdi
llas ; está encerrada on vejiguitas 
de la forma y  grosor de un huevo 
de paloma pero mas puntiagudas. 
Aunque eslas vejigas no son pega
das una á o lra , y  que se pueden 
separar iacilmente, eslán con todo 
tan bien ajustadas, qtie no hay nin
gún vacío entre ellas.

La mayor parte están llenas de 
m ie l, en algunas otras Ijay nna m a
teria amarilla , granujosa y  viscosa, 
m uy parecida á los Iiuevos de car
pa ; los Ind ios, dicen que son sus 
escrem entos, pero algimos opinan 
que no puede ser.

La miel es sienipre líquida, de 
color de ám bar y  de la consistencia 
de aceite de o livo , ó un poco mas; 
es m uy dulce y  agradable al pala
d a r , y  se emplea en todos los usos 
de la Medicina, á los que sirve la 
de E u ropa , y  aun es estimada co
mo mejor.

Cuando se deja espuesta al sol se 
forma encima una costra del espe
sor del canto de medio duro, de una 
blancura estraordinaria y  en grani- 
tOíí como el azúcar.

Se cree que se podría recoger una

considerable cantidad de esta miel 
si se reuniesen las abejas en colme
nas , como se hace en E u ropa , lo 
que parece se corrobora , por algu
nos esperimenlos de feliz écsito, he
chos en G uadalupe, donde habian 
tomado este cuidado.

Su cera, cn razón de ser muy 
blanda como se ha dicho, no por 
eslo se desperdicia y  sirve para ha 
cer tapones de botellas , cuando ha 
sido bien purificada, lo que verifi
can poniéndola al fuego en un cal- 
dero, y  quitando la espuma que ar
roja á medida que se calienta; sirve 
igualmente para ablandar los callos 
y  las verrugas, que salen en la cara 
y  otras partes.

CERAFOLLO. Lo mismo que 
Perifollo, (véase este último.)

CERAM. Una de las Molucas si
tuada al O. de la Nueva Guinea , al 
N. de la? islas de Amboina y  Ban
d a ; tiene cerca 56 leguas de largo, 
sobre -16 de ancho. Los Holandeses 
tenían allí fuertes, y  muchos negros 
para el cultivo de los clavos, y  j)ara 
impedir á las demas naciones el co
mercio de esta preciosa producción; 
pero los Ingleses se apoderaron de 
esta colonia en 4 8^10.

CERASTA. Anim al, especie de 
culebra venenosa de Africa de un 
color rojizo, con la cola m uy corla, 
y  con dos cuernecillos en la ca
beza.

CERBATANA. Cañón de madera 
ú otra materia en que se introducen 
bodoques ú otras cosas para despe
dirlas soplando con violencia por 
alguna estremidad.

CERBALANA. Especie de cule
brina de m uy poco calibre; por ser 
casi de ningún provecho no se usa 
en buenas fundiciones.
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CERBERO. (C an ) Tém uno usa

do por algunos Quíi»icos, que apli
can este noml)re misterioso al mi
neral que todos conocemos general 
y  vulgarmente bajo el nombre de 
salitre.

CERCADOR ó RECERCADOR. 
Entre los Cinceladores, un hierro 
que no corta , pero hiende, el cual 
.sirve para dibujar cualquier contor
no en piezas de chapa delgada sin 
cortarla , rehundiendo la huella que 
hace y presentándola en relieve por 
la parte opuesta.

CERCETA. Ave , especie de ana- 
de del tamaño de uua paloma : tie
ne el pico ancho y  g rueso , con la 
parte superior que cubre á la infe
rior , parda , cenicienta , salpicada 
de lunarcillos mas oscuros y  en las 
a las, un órden de plumitós blancas 
y  otro de verdes, tornasoladas por 
Ja mitad ; la cola corta y  los dedos 
de los pies unidos por una mem
brana.

CERCHA. Regla de madera ílec- 
sihle , que sirve para m edir superfi
cies cóncavas y  coiivecsas. Según 
otros viene á ser una especie de íal- 
sa escuadra de que se sirven los Al
bañiles. Es de dos maneras, una cu
yo brazo móvil está escéntrico un 
'poco hácia afuera, eu la otra al con
trario  este brazo ó rama vá arredon
deándose hácia la estremidad.

CERDA. Pelo grueso, d u ro , ré- 
cio y crecido, que tienen las caba
llerías en la cola y  clin. También 
se llam a así el pelo de otros animales 
como el jabalí, puerco, que aunque 
mas co rto , es de la misma cali
dad.

Aunque parezca que las cerdas 
son nii pequeño objeto de couiercio, 
no deja de liacerso mucho uso en

todas partes, y que se consumen cn 
cantidades nuiy considerables en 
razón á los diferentes artículos en 
que las emplean muchos artesa-
11 os.

Las cerdas lisas y  llanas ó sea ta
les como han sido sacadas del ani
mal ( debiéndose decir que la de la 
cola es mas apreciada por ser mas 
larga y  fuerte,) se emplean para for
m ar una especie de tela clara , que 
sirve para tam ices, ó cedazos. Sir
ven también pura hacer una clase 
de te jido , ó tela m uy grosera j la 
una idonea para los Religiosos, la 
olra para los Cerveceros.

Los Peluqueros las usan igual
mente en las monturas de sus pelu
cas. Los Guitarreros y  Violinistas 
las ponen en los arcos de ciertos 
instrumentos , paraque con su ausi
lio resuenen las cuerdas. Los Pesca
dores hacen de ellas hilos para coger
el pescado.

Se hacen también muy buenos 
botones, traillas , brazaletes , ador- 

' nos para los caballos, cepillos para 
los peines, escobillas y  otros seme
jantes trabajos para los cuales se ti
ñen de diferentes colores como en
carnado , verde , azu l, negro-claro, 
etc.

Einahnente los Cordeleros hacen 
cuerdas, mezclándolas con el cána
m o , las cuales regularmente se em 
plean para hacer cabestros para los
caballos.

Cuando el crin ó cerda ha sido 
bien hervida y  torcida para hacer 
r íz a r ,( lo  que verifican igualmente 
los Cordeleros,) sirve á los Tapice
ros para hacer bolsones, colchones, 
cojines, para llenar sillas, sillones, 

j taburetes, banquetas y  otros mue- 
 ̂ bles semejantes ; á los Silleros pnra
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poner cn sus coches, escabelUIos, 
sillas de m ontar, almohadillas; á 
los Guarnicioneros para henchir las 
albardas de caballos y  mulos , etc.

Se dá este mismo nombre á cier
tos pelos largos que se encuentran 
hácia la estremidad de las colas de 
los bueyes ó vacas. E^ta clase de 
c rin , ó cerda aunque de inferior ca
lidad á la de los caballos ó yeguas, 
cuando ha sido bien preparada es 
empleada por los Tejedores y  otros 
artesanos que la mezclan con la de 
los caballos.

Las crines, ó cerdas de cualquiera 
clase, se sacan de todos los paises 
en donde hay caballos, yeguas, bue
yes , vacas, etc. con todo la Irlanda 
es el parage de Europa que abaste
ce de m ayor cantidad, pero se es
portan con igual abundancia, de 
H olanda, que se considera como el 
almacén principal de esta mercade
ría.

El verdadero crin de Holanda es 
m uy estim ado; iguala aun en cali
dad al de Irlan d a , aunque este ul
timo se considera el mejor de todos; 
en cuanto al de Moscovia de que 
los Holandeses hacen un gran co
m ercio, en mucho no le es compa
rable. En España este ramo fomenta
do con esm ero, puede ser de gran 
importancia particularmente en An
dalucía , porque tal vez es de mejor 
calidad que todos los indicados.

Las crines ó cerdas negras y  blan
cas son las mas estim adas, porque 
entonces todas son de caballo ó y e 
gua sin mezcla de otras crines.

En cuanto á las crines de color 
gris , es decir que están mezcladas 
de blanco, negro, rojo etc. son in
feriores en calidad á las nt^ras y  
blancas, no siendo por lo regular

CUAD. xviir.
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mas que cerdas de bueyes ó vacas 
mezcladas de algunas malas crines 
de caballo, ó yegua.

También las hay de Alemania, 
pero valen poco en razón de que 
son m uy cortas y  mezcladas con se
da , c rin , ó pelo de puerco lo que 
las hace duras y  poco aptas para 
conservar el rizo.

CERDO. Animal cuadrúpedo,do
mestico inm undo, que se ceba y  en
gorda para que sirva de m anteni
miento. Tiene la cabeza grande cl 
hocico largo y  en la estremidad re 
dondo, rodeado de una carne terni
llosa y  dura, con que hoza, cava,y  
levanta la tierra ó suciedad: las ore
jas son m uy grandes y  puntiagudas, 
el cuerpo proporcionalmente m ayor 
que las piernas, y  todo cubierto de 
cerdas.

Cuando no ha sido castrado se 
llama verraco ; cuando mama se lla
ma lechon.

Ademas de la utilidad que se sa
ca de este animal para la vida do
mestica , surte al comercio y  á la^ 
artes, ó mas bien manufacturas, d i
ferentes artículos , como el jamón, 
particularmente el de Galicia cono
cido en todas partes por sus escelen
tes calidades y  que produce en aquel 
pais un buen ramo y  grandes rique
zas; los chorizos igualmente m uy 
conocidos con nombre de estreme- 
ños á que ningunos otros igualan ;el 
salchichón de Bolonia , el mejor que 
se conoce y  del que se hace en to
das partes también grande consumo; 
los de las montañas de Cataluña es
pecialmente de O lo t, Camprodón y  
Vich que son escelentes; de todos 
los cuales repito se hace un buen 

I comercio. La manteca del mismo,
! que sirve para el adoíx) de pieles,

90
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unturas de los tejidos de lana, y  pa
ra la vida dom estica, etc. Me i’alta 
pues haJjlar solamente de otro pre
cioso artículo , que es la grasa der
retida , que se llama sebo y  que se 
emplea para hacer velas,que sonde 
un gran consunio en muchas parles 
de E spaña, y  en algunos jKtrages 
donde no tienen aceite; lo emplean 
igualmente para las fábricas de ja
bones, como también algunos Cere
ros lo mezclan con la cera cn los ci
rios y  demas obras.

CEKE. Pequeña Ciudad del de
partamento de Lot (Q uercy ) situa
da á 6 leguas N. de Figeac, cuya 
poblacion asciende á 3700 habitan
tes , y  en donde hay fábricas de te
las crudas, canteras de m árm o l, y 
se hace igualmente un regular co
mercio de cáñamo y  lino.

CERET. Pequeña Ciudad del de
partam ento de los Pirineos-Orleane- 
ses (R osellon) con un puente mag
nifico de un solo arco , construido 
sobre el Tee ; cabeza de partido de 
Subpi-efectura, con Tribunal dep ri
merà instancia, y  00 habitantes 
situada á íf leguas S. O. de Perpi- 
ñan. Su longitud O? 2 3 /  latitud M2? 
3 0 /

CEREZA. E l fruto del cerezo muy 
semejante á la guinda, pero mas 
dulce ; las hay de várias especies y  
las muyoivs y  mas estimadas son 
las que se llaman garrafales.

CElíEZA. (Color de) Es rojo ó 
encarnado, que se parece al fruto 
de que ha tomado el nombre. Este 
color se obtiene con tin te , por las 
mismas drogas, y  de ía misma ma
nera que se hace el verdadero encar
nado , pero que es diferentemente re
bajado. Tafetanes, pañuelos, cintas 
de color de cereza , etc.

• CE
CEREZO. Arbol mediano y  ra 

moso , con las hojas entre aovadas y  
de figura de lanza, la corteza lisa y 
la madera de color de castaño.

CERICO. Una de las siete Islas- 
Unidas en el archipiélago al S. O. 
de la M orea, en otro tiempo celebre 
bajo el nombre de C jth cra :  tiene 
cerca de 28 leguas de circuito; abun
da en liebres, codornices, tortolas, y 
escelentes halcones. El terreno es 
árido en gran p arle , produce no obs
tante aceite: tiene una ciudad del 
mismo nombre y  nuichas ruinas an
tiguas. Su longitud 20°. 5Jí/ latitud 
«2°. 3 0 /

CERILLA. Vela muy delgada y 
larga, que se enrosca en várias figu
ras y  mas comnnnjenle en la de li- 
brilo. Sirve para luz manual y  pa
ra otros usos.

CERINES. Pequeña ciudad de 
Chipre con un buen castillo y  un 
puerto. Su longitud SI? 9 /  latitud 
35? 2 7 /

CERMEÑA. El fruto ó peras pe
queñas m uy arom áticas, sabrosas y  
tempranas que produce el cermeño.

CERMEÑO. Arbol variedad de 
peral, con las hojas de figura de co
razon y  vellosas por el envés, cu
yo fruto m adura al fin de la prima
vera.

CERNADA. La ceniza que queda 
en el carnadero despues de echada 
la legía sobre la ropa.

CERNADA. El aparejo de ceniza 
y  cola para imprimir los lienzos, 
que se han de pintar especialmente 
al temple.

CERRADERO. Lienzo gordo, que 
se pone en el certo ó coladero sobre 
la ropa para que echando sobre ^  
la legía pase solo el agua y  sedeteti- 
ga en él la ceniza.



CERNADERO. Lienzo, que se 
usaba ya hace tiem po, para hacer 
valonas, heclio de hilo solo ó de se
da é hilo.

CERNICALO. Pájaro, especie de 
halcón, que tiene la cabeza abulta
da , el pico corvo , los ojos grandes, 
la cola larga, y  en forma de abani
co cuando la cstiende y  el cuerpo 
de color acanelado.

CELRRADERO. La chapa de hier
ro hueca, que se clava en el marco 
donde ajusta, ó encaja la puerta en 
(jue está puesta la cerradura, desde 
la cual corre el pestillo , ó pasador 
á entrar en ella lo bastante para 
que quede cerrada. También se lla
ma así el agujero, que se suele ha
cer en algunos marcos para el mis
mo fm aunque no se le ponga cha
pa.

CERRADURA. Instrumento de 
hierro guarnecido de un pestillo y  
de resortes, que se abre y  cierra 
con una llave. Se ponen cerraduras 
en las piiertas que se quieren tener 
abiertas y  cerradas á vo lun tad ,y  se 
ponen igualmente en los escritorios, 
comodas, gabinetes, cajones, cofres, 
armarios j baúles y  otros nmebles 
de esta clase, que sirven para cerrar 
las cosas que se quieren guardar.

Las principales piezas de la cerra* 
dura son el pestillo, las armellas, 
el resorte doble ó sencillo, la espi
ta si está horadada , el tornillo, el 
tab ique, el canon , la cubierta , el 
espigón de rosca, el fondo, y  el 
muelle de caracol.

I>a llave que tiene su caña y. su 
anillo^ sirve para abrir la cerradura; 
el escudete para cubrir por afuera 
el agujero (qne se ha hecho á la m a
dera ,) y dar paso á la llave.

Los Obreros que forjan y  fabri-
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can el hierro j)articidarinente de los 
edificios , han sido llamadas Cerra
geros, del nombre de la cerradura.

Todas las ceiraduras son, ú hora
dadas , 6 soldadas. Se llama cerra
dura horadada aquella cuya llave 
está agujereada y  que sola se abre 
por una parte; y  soldada aquella 
cuya llave no está agujereada y  que 
se abre por ambos lados.

Los que las venden tienen aun 
otras de diferentes clases. Hay cer
raduras á la derecha , á la izquier
da; las hay sin diferencia de manos, 
y  que se abren y  cierran sin cam
biar de situación, y  se ponen en los 
cajones de las m esas, de las como- 
das, y  escritorios. Otras en las puer
tas y  otras que no son de un mis
mo lado; finalmente debe añadirse 
que las hay de lodos tamaños y  ca
lidades sienjpre relativamente al lu
gar , ó servicio que deben hacer.

CERRAJA. Yerba medicinal y  
ramosa con las hojas hendidas, el 
tallo hueco y  esquinado y  la ílor 
amarilla. Es amarga como la achi
coria y  se cria comunmente en las 
liuertas.

CEIRTIFICADO DE f r a n q u ic ia . En 
algunas partes es una acta que de- 

! clara ciertas mercancías francas y
* esentas de derecho de salida del rei

no , por haber sido compradas du
rante el tiempo de la franquicia de 
las ferias.

CERTIFICADO ú  p a t e n t e  DE SA- 
j NiDAD. Es una certificación que lo

man los Patrones, ó Capitanes de 
los buques, del tribunal de sanidad 
del parage en donde reciben sus 

’ mercancías para cargar ̂  á fm de 
I p robar, que eslas han sido admiti- 
! das sin el menor temor de peste, ó
I contagio. Estos mismos certificados
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deben estar legalizados por los res
pectivos Cónsules de las Naciones, 
para las cuales las mercancías son 
destinadas y  cn particular las de 
paises Rstrangeros para España.

Los pasageros, que <lichos Patro 
nes ó Capitanes embarcan ó ríTÍl>on 
á su bordo, están igualmente obli
gados á procurarse el billete de sa
nidad en el j)arage donde seend^ar- 
can , sin el cual los buques llegados 
á su destino estarían obligados á ha
cer cuarentena.

CERVERA. Pequeña ciudad de 
Cataluña , situada en un terreno 
montañoso y  frío, pero se coje vino, 
y aceite; está á 9 leguas Norte-Oes
te de Tarragona; hay una Universi
dad fundada por Felipe V ,eii 1 7i 8. 
Su longitud occidental -1? '15.'' lati
tud  h \'i  28 '.

CERVEZA. Licor hecho de gra
nos, de que se sirven en varios pa
rages de Europa por bebida ordina
ria ó común en donde no hay las 
v iñas, ó la cidra es rara y  de poco 
uso.

ICl trig o , la cebada , la avena, el 
centeno, y  algunas veces el comini
llo (jKTO nunca solo, ni en gran 
cantidad, )  son los granos de que 
comunmente se sirven para hacer la 
cerveza , añadiéndole el lúpulo u 
honibi-ecillo, que le dá el gusto de 
vino. La tlor de esta planta la hace 
espiritosa y capaz de emborrachar. 
Vna parte del grano que entra en la 
composicion de l a cerveza debe ser 
germinante en parte.

Ln proporcion de este grano con 
la del que no lo e s , por lo regular 
será de una cuarta parte, sobre 5/*J. 
La germinación no del)0 ser i^rfec- 
tit; solo (pie llegue á cierto grado j a  
conocido por los fabricantes , que la

h a c e n  s e c a r ,  p o r q u e  s i  e s c e d i a  d e l  

g r a d o  s e  p o n d r í a  a g r i a  y e c h a r í a  á 
3 e r d e r  l a  c e r v e z a .

Cuando los granos están prepa
rados y mezclados cn alguna cuba, 
ó grande vasija de m adera , se echa 
primeramente agua á medio hervir, 
y  en seguida agua f ría , y  despues 
de haberlo agitado todo bien, se cu
bre para dejarlo cuatro ó cinco días 
en fermentación; finalizada esta, se 
hace cl cocimiento en grandes cal
deras de cobi*e, en las cuales se m e
nea con rastrillos de madera de 
mangos largos.

Cuando se mezcla el cominillo 
con el grano de que se hace la cer
veza, es para darle un gusto mas 
picante, como se ha d icho , y  poco 
basta para cada caldera.

Despues que la cerveza está bien 
m eneada, algunos añaden azúcar, 
canela , clavos, etc. y  otros miel y  
especias para hacerla ó mas fuerte 
ó mas agradable.

Los Ingleses dan á la cerveza nna 
fuerza , que la coloca ó pone sobre 
todas las demas cervezas de Europa 
cuya bondad parece provenir del 
método de fabricarla , del grado de 
decoccion , ó de las th'ogas que se 
m ezclan, desconocidas á todos los 
demas pueblos.

Se fabrican diferentes clases de 
cerveza; roja , blanca , débil, fuerte, 
doble, no consistiendo esta diferen
cia mas que en el modo de hacerla, 
ó darle mas ó menos cocimiento, y  
sucede lo m ism o, que con el vino 
que es blanco, pá lido , ro jo , ó cu
bierto , según su m ayor ó menor 
permanencia en la cuba.

Se fabrica cerveza en toda esta
ción, pero la que hacen en marzo sc 
tiene por la mas escelente.



En España poco se usa; parlicu- 
larmente en los parages mas fríos 
es en donde escasea alguu tan lo : en 
Cataluña es m uy introducida en la 
actualidad ; se sirve cn los cafés y 
se espende cn bastante cantidad, 
por ser ya muchos los aficiona
dos.

GESENE. Hermosa y  fuerte ciu
dad de los Estados pontificios con 
nna hermosa ciudadela y  su magni
fica casa de la ciudad , á 6 leguas 
E . de Ravena 6 N. O. de Rimini so
bre el rio Sávio. Su longitud 9? 5 ^ /  
5 0 / ' latitud 35^

CESION. Es un abandono, y  
dejación que un Comerciante liace 
á sus acreedores de lodos sus bienes 
ya muebles ya inmuebles, para evi
tar los procedimientos que podrían 
em prender contra él. Resulta que 
las cesiones de bienes de los Co
m erciantes, se entienden siempre 
por quiebras. Esceptúanse solo las 
disposiciones relativas al convenio 
y  á la rehabilitación : que no ten
drán lugar en los Gomerciantes que 
hagan cesión de bienes, titulo 12 
articulo A 4 7 6  del Código de Comer
cio.

Hay dos clases de cesiones; la 
voluntaría, y  la judiciaria.

La cesión voluntaria tiene lugar 
cuando un Gomerciante viéndose 
fuera de estado de .poder pagar á 
sus ac reed o res le s  hace una cesión, 
ó abandono general de todos sus 
bienes, y  que esta concesion es vo- 
luntarianienle aprobada por todos 
ellos ; lo que se efectúa por un con
tra to , que se denomina contrato de 
cesión, ó de abandono de bienes.

El que hace nna cesión volunta
ria , debe dar á sus acreedores un 
estado verídico, de todos sus bienes
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y  efectos, tanto muebles como in
muebles , sin escepcion alguna j ha
ciendo ratificar en justicia su con
trato de cesión con aquellos que han 
firmado voluntariamente , y  del 
jnismo modo Iiacer intervenir en 
común á los que hubiesen reusado 
firmar.

Aunque esta cesión voluntaria sea 
aceptada por los acreedores, no de
ja de ser infamante al qne la ha he
cho mientras figura como una quie
bra verdadera: por tanto le pone 
fuera del estado de poder jamas as
pirar á ningún cargo público, m e
nos que en lo sucesivo pague sus 
deudas enteramente y  adquiera re- 
habihtacion.

Un deudor que hace cesión de sus 
bienes á sus acreedores, que han 
consentido á ello voluntariamente, 
y  sin haber sido forzados, está des
cargado para con ellos enteramente 
de toda obligación, sin que puedan 
tener recurso alguno sobre los bie
nes , que acaso adquiera despues de 
la cesión de los anteriores.

La cesión judiciaria es la que se 
hace por un Comerciante, que esU» 
detenido en cárcel por sus acreedo
res, y  que absolutamente imppsibi- 
litado de pagarles, pide en justicia 
le sea j>ermitido hacer cesión. Esta 
cesión , es regularmente forzada por 
parte de los acreedores, porque el 
deudor es ordinariamente admitido 
al beneficio de cesión por orden de 
la Justic ia , no obstante las oposi
ciones formadas de parte de estos 
mismos acreedores para inipedirlo; 
esto es lo que la hace mas infaman
te que la voluntaria.

E l que hace la cesión debe hacer
la delante de los Jueces Cónsides 
del lugar de su residencia, y  si no
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Iiay Cónsules, en presencia de la 
asamblea común de la ciudad; y es
to personalmente y  no por procura
d o r, si no es que estuviese enfermo, 
ó por otra legítima causa; debe de
clarar su nombre , apellido, condi
cion y  residencia, y  que ha sido ad
mitido y  habilitado para su cesión 
de bienes.

Hay ciertos casos que escluyen á 
algunos dei benelicio de la cesión; 
por ejemplo por quiebra fraudulenta.

Por finiquito de una cuenta de 
tutela.

Si es estrangero, por no haber si
do reconocido, ó declarado como á 
natural del pais.

Por estelionato y  falsa venta; por 
haber logrado de sus acreedores una 
moratória formal para pagar sus 
deudas , e tc , etc.

Los bienes adquiridos por un ce
sionario judiciario desde su cesión, 
por via de legado, sucesión, dona
ción ú otra causa, son siempre vincu
lados y  obligados á sus acreedores 
hasta que se les esté debiendo, sin 
que puedan ejercer ninguna violencia 
corporal contra él.

La inmunidad en cuanto á la per- 
soíio , que por el derecho común, se 
concede á los que hacen cesión de 
bienes , no tiene lugar, siendo estos 
Comerciantes,sino en el caso de ser 
declarados inculpables en el espe
diente de calificación de quiebra : ar
tículo 11 77 , título 12? dcl Codigo 
de Comercio.

Antiguamente el que hacia cesión, 
t(!iiia qne llevar un bonete verde en 
la cabeza, que le compraban sus 
acreedores, v si alguno de estos le 
encontraba en la calle sin é l , era per
mitido a) acreedor meterlo en la cár
cel , pero cn fin e&ta costumbre ha

sido abolida en razón de que m u
chos cesionarios son de buena fé.

CESIONARIO. Es el que acepta, 
y  á quien se hace una cesión de 
bienes.

Es también cesionario el que ha 
abandonado sus bienes á sus acreedo
res , sea voluntariam ente, ó por vía 
jurídica.

CESTA. Tejido de mimbres ó 
sauces cn figura comunmente redon
da y  cóncava , que sirve para guar
dar ó llevar íh ita s , ropas y  otras 
cosas semejantes. También se hacen 
de paja , juncos, caña, y  listones de 
madera correosa.

P2n algún tiempo fue m oda, y  se 
usa aun en algunos parages servir 
los postres en ellas, las cuales como 
se puede suponer, eran construidas 
con el mas refinado lu jo , doradas 
plateadas y  pintadas de los mas be
llos colores; pero de formas tan 
agradables y  tan propias para ser
vir los postres y  colaciones,que los 
ojos y  el estómago tienen igualmen
te de que satisfacerse.

CESTO. Receptáculo de mimbre 
propio para contener diferentes co
sas, como mercancías, frutos, le
gumbres , pescado; se dice igualmen
te de la cosa contenida, un cesto de 
cerezas, un cesto de m anzanas, en 
lugar de decir un cesto lleno de ce
rezas , un cesto lleno de manzanas.

Los cestos según su uso están 
construidos de diferentes maneras, 
m aterias, form as, etc. y  tienen nom
bres que les son propios.

Algunos son calados, otros llenos 
la m ayor parte de mimbres, con cor
teza , ó sin e lla , unos redondos, 
otros largos, estos cuadrados, algu
nos m uy hondos , otros llanos, en 
fin los hay de fondo puntiagudo, de



fondo redondo, ullanado, con asas, 
sin ellas; unos con dos, otros cou 
una so la , m uy grandes, m uy pe
queños , y  medianos.

Los cestos de que los Mercaderes 
se sirven para embalar muchas de 
sus mercaderías, y  los Drogueros al
gunas de sus drogas, se llaman canas
tas. Llámase igualmente canasta , la 
que llevan delante de sí algunos bu
honeros y  mercaderes de baja esfera.

En el negocio de frutas hay tres 
especies de cestos á proposito para 
esto.

Algunos Artesanos se sirven de 
cestos para llevar sus herramien
tas , ó su trabajo.

Los cestos de los Cereros son cua
drados á fín de que las candelas, ó 
bugías que se colocan, estén pesa
das á libras j por otra parte contie
nen mayor número con mas facili
dad y  menos esposicion de que se 
rompan. Son ordinariamente de 
mim bre blanco y  tienen dos asas co
mo los demas por lo regular.

CESTAS DE V A SO . Se denominan 
asi en el comercio de vasos de vi
drio , no solamente el cesto con que 
se trasporta la m ercancía,sino tam
bién la misma contenida. Cada ces
to  , que se llama también una carga, 
está compuesta de m as , ó menos 
piezas.

CESTO DE ORDINARIO. Los Ordi
narios , que hacen sus rutas en acé
m ilas, llaman cestos á aquellos gran
des y  profundos de mimbres, que 
cuelgan á los lados, eu los cuales 
encierran las cajas, pequeños paque
tes de géneros, y  demas cosas.

Los hueveros y  gallineros sea que 
conduzcan la volatería, manteca y  
huevos en carros, ó en caballerías, se 
sirven igualmente de cestos: algunos
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Panederos de los alrededores de las 
ciudades, los tienen para llevar en 
ellos los panes.

Los coches, diligencias y  otros 
carruages destinados á trasportar 
por tierra las personas., equipages, 
y  mercancías , tienen ordinariamen
te algunos cestos j regularmente dos, 
uno delante y  otro detras en donde 
encierran los paquetes, que les han 
confiado, y  otras cosas.

CESTO. En termino de pesca de 
m a r , es una esjxjcie de cuevano, del
que se sirven en la bajamar para
coger en la playa langostines, alm e
jas y  otros diferentes mariscos.

CESTON. Tejido de mimbres ó 
ramas en figura de cilindro,de cin
co á seis pies de alio sobre cuatro 
de ancho, el cual lleno de tienda sir
ve para cubrirse y  defenderse con
tra el fuego del enemigo.

CETIS. Moneda menuda que se 
usaba en Galicia y  valia la sesta 
parte de un maravedi.

CETTE ó S E T T E . Ciudad á la em
bocadura del canal del Mcdio-dia 
entre M ontpeller y  A gde, departa
mento del Hesault (L anguedoc) 
con Tribunal de Comercio j su po- 
blajcion asciende á 8 0 0 0 ,á 7 leguas 
S. O. de M ontpeller, con muchos 
fuertes y  un Faro.

E l puerto de Cette ó de San-Luis, 
situado en el seno de Maguelonne 
al E. de la ciudad de Agde, fué for
tificado por orden de Luis XIV, pa
ra la seguridad del comercio, que 
es considerable en razón á que el 
canal-real de comunicación entre los 
dos mares tiene allí su principio. Es
ta ciudad es como el deposito de 
todas las ricas producciones que se 
embarcan para el Estrangero.
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Escrituras.

Tienense estas por lib ras, sueldos y  dineros lorneses, cuya libra es de 
20 sueldos y  el sueldo \  2 dineros.

Monedas reales é  imaginarias.

Son las mismas que en Paris. (Vease este artículo.)

Cambios.

No hay  cambio abierto en Cette con el Estrangero,porque todas las ne
gociaciones de letras de cambio se hacen en Monlpeller.

Peso de comercio.

E l peso de Cette es el quintal de 4 00 libras peso de tabla, igual al de 
Marsella , cuyas ■120 libras forman 100 libras peso de marco.

Medida para los áridos.

La medida es el setier de Bezieres cuyos 2 1/2  setiers forman la carga 
de Marsella.

M edida para los vinos.

Se miden por m u id ,  que contiene -18 setier, 21í barals, ó 576 pots. El 
setier tiene i  A/Z barals 6 32 p o ts ; el baral tiene pots. Este mismo 
m uid  tiene 90 veltas.

Observación sobre los vinos.

Se espenden los vinos en Cette para el estrangero en pipas de un m uid  
de 90 veltas; de medio-midd de M5 veltas, en pipas de 30 veltas y  en ses- 
tinas de -15. Se puede no obstante poner el vino en las pipas que uno 
quiere, arreglándose para esto sobre el pedido del comitente. No hay mas 
que los vinos del Rodano, que se pongan en pipas regulares de 36 á 38 
veltas.

Se com pran los vinos tintos sin p ip a ; el comprador debe procurarla; al 
contrario los vinos moscateles y  de Picardía , se compran con e lla , que el 
vendedor de los vinos está obligado á dar coa estos.

Aguardientes.

Se compran en Languedoc por quintal de 100 lib ras, peso de tabla.
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E l precio de este licor se arregla eu un morcado, que hay cada semana en 
Pezenas'j y  este precio establecido,ya fija el curso hasta el sábado proCvsi- 
m o ; entonces aumenta ó disminuye según las circunstancias.

La velta de aguardiente se calcula por 20 '1/2 libras peso de tabla, 
de modo que una pieza de 80 veltas pesa -16̂ 10 libras comprendido el 
tonel.

Por decreto del Consejo de 1 7 29 , el contenido ha sido fijado á 60 vel
ta s , pero se ha eludido siempre la ejecución del decreto en lo concernien
te á este articulo ; habiendo pues prevalecido el uso , cada fabricante las 
hace á su gusto con tal que no bajen de 60 veltas, porque entonces habria 
un motivo fundado para reusarla j la cabida pues regular ú ordinaria suele 
ser de 70 á 80 veltas.

Observación.

No se hace uso en Cette del pesa-licor de Carlier para la comprobacion 
de los aguardientes; no se sirven de él mas que para una calidad llamada 
de 22 grados, que equivale poco mas ó menos á la prueba de aceite; para 
todas las otras calidades de aguardiente se sirven de una pruebecita  acom
pañada de un termómetro que varía según la tenqwratura , y  cuyo resul
tado es falible, de modo que no se puede decir positivamente el grado que 
tienen, pues que depende del m ayor ó menor calor; pero resulta de 49 á 
20 grados sobre la prueba de Carlier.

Especies de aguardientes que se fa b rica n  en Languedoc.

Son la prueba de Holanda de 49 á 20 grados; espíritus de 3 /5 ,  3/6, 
5 /7 , 6/41 que corresponden á 2 8 , 3 3 , 3 0 ,grados de Carlier. Se esportan 
en un año regular de 30 á ^0 mil pipas de aguardiente, y  de íjO á 50 mil 
muids de diversos vinos.

Inspección de los aguardientes.

H ay un Inspector establecido en Cette para la provincia , cuyas funcio
nes consisten en ecsamínar la calidad de aguardientes que se espenden, y  
cuando encuentra algunos,que no son de la calidad que se requiere, los 
desecha sin oposicíon; de modo que aunque el mismo Comerciante espedí- 
cionario quisiese pasar aguardientes defectuosos, seria impedido por la 
comprobacion ó ecsamen.

Observóse que las 4 7 libras 1 sueldo para el quintal de Cette son el equi
valente de 4 5 libras 40 sueldos catalanes, á la carga en Cataluña.

Aceites.

Se miden los aceites en Cette por cargas,que pesa cada una ^00 libras.
C U A D . X V I I I .  91
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se divide en ^ b ara lsj el barai tiene 2 cmines ; el emine tiene 2 qiiartals, 
el quartale 8 pots. La sobredicha carga pesa 333 \ /3  libras peso de inarcoi 
ó 596 4 /12  libras catalanas.

Toneles para  los aceites.

Estos toneles no tienen regln fija; se espiden de la cabida qne se cpiiere, 
pero los uias comunes son de 8 á 9 quintales en peso bruto.

Tonelada.

En los íletamentos para las mercancías de peso es de 2H00 libras poso 
de tab la , y  para los líquidos de -120 veltas; así es que el last es conside
rado por ííSOO libras de dicho peso, y  para los líquidos de 2HQ vellas.

Canal.

Hay un canal de comunicación en C e tte , para facilitar el trasporte de 
las mercancías , que pasan por esta ciudad y  que son destinadas para el 
Languedoc, y  es el que va del Mediterráneo al Océano. Empieza en el 
puerto de Cette, pero pronto es interrum pido por un grande estanque, lla
mado el estanque de Than , que es preciso atravesar para ir á encontrar 
el qran canal, lo que retarda la navegación sobre todo en invierno, época en 
que los soplos recios del viento Norte son m u y  fi-ecuentes;:! pesar de es
te inconveniente, este canal es de la m ayor comodidad para el comercio 
del in te rio r, que será mas considerable con el canal proyetado por la Pro
vincia desde Cette hasta la boca de Tolosa de ílonde dista casi tres leguas.

A mas de este grande can a l, hay otros mas pequeños, que no son me
nos U t i l e s ,  tanto á la provincia de Languedoc, como a las otras provm- 
cias lim ítrofes; los hay que no llegan mas que hasta Montpeller y  Lunel, 
y  otros que van á juntarse con el Rodano y  comunican con todos los pa
rases aue rieqa este rio.

 ̂ Salinas.

Desde 1779 se han establecido salinas sobre la p laya , que empieza al 
pié de la montaña de C ette , y  que se estiende hasta un puente llamado 
ongloux  on el camino de C ette , á Agde; p r o d u c e n  y a  bastante y  prometen 
cou el tiempo la m ayor abundancia. . . .  . . .

La sa les buena, blanca y  de regular cídidad. En sus principios se hicie
ron espediciones para el Norte y  los resultados fueron bastante buenos; 
pero el precio era muy crecido para sostener la concurrencia y  competir 
con las otras salinas del Mediterráneo. Se ha vendido á 23 sueldos el mi- 
not de 4 20 libras de O t t e , ó 'l 00 libras peso de marco.

St; redujo en el día á 15 sueldos y  despues finalmente á 10 sueldos; las 
espcdiciones se hacen en el puerto de Cette.



Gastos de puerto.

Los gastos del p u e rto , anclage y  demas de costum bre, se perciben sq- 
bre los liuques, según su cabida; un buque de 200 toneladas paga cerca 
de 'I 50 libras tornesas.

Pilotage.

Es igual para todos los buques; está fijado á 18 libras cada uno.

Derechos de salida y  del canal.

Están esplicados en el artículo de Agde; véase la pájina 35 de este Dic- 
cionanario.

Cuenta de compra simulada en Cette de AO pipas aguardiente prueba de 
Holanda í/e  1 9  ' 1 / 2  á  2 0  grados en el pesa-licor 

de Carlier.
A SABER:

N ?  1  76\
2 7 5 )
3 70 >370 veltas por libra 20 1/2 produciendo 

69 í libras 7585 al precio de libras 59
5 8oJ al quintal. . . . , .............................. libras 3

Comision y  corretage en
el campo. . á 2  p .§ ......................................... 8 9  ' lO

libras íí56^ 4 3

Gastos.

Por 10 aros de bierro á 35 suel. lib. 4 7 40 
Por descuento á Í15. . . . » » 44 5 
Entrada y  salida del almacén , con- ^ 37 4 O
duccion á-bordo, arrumage etc. á 35 
sueldos........................................., . 8 4 5

libras )i602 3 
Provision al 2p .° . 92 0 40

Libras Tornesas. . . )í69J^ 3



72H CE
CEUTA. Ciudad díi Africa cn el 

reino de Fez colonia de los Españo
les , con un jMierto regular soLre el 
estrecho, cn frente de Gibraltar; sus 
calles son nuiy hermosas ; titano 
5000 liabitantes. Su longitud occi
dental 7.0 36 ' 2ÍI.", latitud Su? 1̂8/
50".

CEVEINAS. Montañas en los de
partamentos de G a rd , Lozore y 
Ardedle ( Bajo - Languedoc ) , que 
dán su nombre al j)ais limítrofe. 
Han servido de refugio alternativa
mente á Cristianos y  Protestantes, 
y  según se deja leer en la historia 
de este pais , ánibos coiuelieron 
atrocidades.

CHA

CHA. Asi se llama un tejido de 
seda m uy sencillo y  ligero, de que 
los Chinos, que lo fabrican, se vis
ten cn el verano: es m uy parecido á 
nuestros tafetanes , pero menos 
apre tado , y  con menos lustre: los 
hay lisos, y  con flores trasparentes 
como los encajes de Inglaterra.

CHA. Es también el nombre qne 
se dá á la flor del thé. (V . Thé.)

CHABETA. Hoja de hierro , que 
introducida por el agujero de otro 
h ierro , o madero y doblado por la 
parte opuesta , su punta sirve pai-a 
que no puedan moverse las piezas 
{|uc están unidas al hierro principal, 
ó para que queden asegurados entre 
si, los hierros, ó m aderas, que con 
ella se unen y  aprietan.

Los Impresores llaman chabetas 
de su prensa lo que sirve para ha
cer ^uhir y  bajar la grande viga.

CHACAPOVAS. Provincia del 
Perú y ciudad capital á 8 leguas N.

CHA
de Trnjillo. Se hace comercio de 
algodon, tabaco, cueros y  ga
nado.

CHACART. Especie de tela de 
algodon ó cuadros de vários colores, 
que llega de las Indias orientales y  
especialmente de Surate. Cada pie
za lira 8 5/8 canas de largo , sobre 
'hj'h de ancho.

CHACO, Gran pais al JS. del Pa
raguay , dividido en Tucaman Pa
raguay propiamente dicho , y  pro
vincia de Buenos-Aires. Pais m uy 
escelente, que tiene 30 leguas de 
ancho sobre 4()5 de largo, que abun
da de m ie l, trigo , pastos, etc.

CHACOLI. Vino algo agrio, de 
poca sustancia y duración que so 
liace en Vizcaya y en las costas de 
las montañas de Burgos.

CHACRA. Habitación rustica sin 
pulidez ni arquitectura de que usan 
los Indios con estancias sí'paradas y  
sin forma de lugar.

CHAFAR. Hal)lando del terciope
lo , de la felpa de una alfom bra, y  
de otros tejidos semejantes con pelo 
levantado, es hacerles perder la her
mosura , inclinando algunos de aque
llos pelos á uno ú otro lado. Tam 
bién se usa metaforicamente en 
otros sentidos.

CHAFAROTE. Alfange ancho y  
corto , que suele ser corvo por la 
punta.

CHAGRA. Rio de la América me
ridional en Tierra-firm e; tiene su 
manantial á algunas leguas del gran
de Océano y  desemboca cn el golfo 
de Méjico.

CHALON. Tejido de lana llama
do así por haber venido de la ciudad 
de Chalón (F rancia.)

ClIALONNE. Pequeña ciudad 
del departamento de Maine y  Loi-



re (A njou) á 5 leguas S. O. de An
gers , en el horde meridional del 
Loira; cerca de su confluencia con 
el Layon, hay minas de carhon de 
p ied ra , y  su terreijo produce vino 
generoso.

CIlALONS-SUR-MAliNE. Gran
de ciudad , cabeza de partido de la 
prefectura del departamento del 
-Mame, (C ham pagne) con un tribu
nal de A'\ instancia y  de comercio. 
Es notable la Catedral por su arqui
tectura gótica, edificada cn el siglo 
XJII. El comercio de trigo y d e  vino 
que hacía, ha disminuido desde la 
construcción del canal de Bviave. 
Hay tenerías, faJiricas de medias, y  
de raso , pinchinas, etc. con una po
blacion de 4 0,800 habitantes; está 
situada entre dos I>eIIas praderas en 
el Marne á 16 leguas S. O. de Ber- 
dun , 40 S. E. de Reims, Jí4 de Pa
ris. Su longitud 29 2 /  4 2'^ latitud 

57.' 28."" 
CHALOXS-SLR-SAONE. Ciudad

cabeza de partido de la subprefec- 
tura del departamento de Saona y  
I ^ i ra , (Borgoña) con tribunales de 
primera instancia y  de comercio, 
con 4 0^1^00 habitantes. ÍSo hay nin
gún edificio pú!)Iico que sea notable, 
escepto el muelle á la derecha del 
Saone que es magnifico. Hacese co
mercio de granos, vinos, carbón, 
madera, hierro, forrages , legundjres 
y  lanas: el comereio principal es de 
transito ; está situada á 4 6 leguas S. 
de D ijon, 28 ZS'. de L y o n , 86 S. E. 
de Paris. Su longitud 2V 2 i /  SI"", 
latitud Jí6? Hb'. 54"'. Eslá rodeada 
de fértiles campiñas, y  de vastas 
praderas, de grandes selvas, y  \ i-  
ñedos m uy fructíferos. Fué por 
mucho tienjpo morada de los anti
guos reyes de Borgoña.
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CHALUPA. Barco prolongado, 

m ayor que un esquife, el cual tiene 
dos árboles pequeños para el uso 
de las veías, y  suele tener seis ú 
ocho remos por banda.

CHALUS. Pequeña ciudad del 
departamento de la Alta-Viena (L i
mosin ) donde hay féria de caballos, 
á 6 leguas N. E. de Saint-Iriex 7 S. 
O. del Limogés. Sulongilud occiden
tal 4? 2h / la t i tu d  Jl5°. 59." 34 

CHAM. Provincia de la Cochin- 
china. Sus montañas proveen de oro, 
palo de agnila y  calamba, lijé , aloe 
é yerbas medicinales.

CHAMARIZ. En alg unas partes 
pajariilo mas pequeño que el gilgue- 

‘ro y  de figura y  propiedades nm y 
semejantes. Es verdoso por encima, 
amarillento por debajo, con algu
nas pintas pardas y  cenicientas en 
la cabeza , alas y  cola.

CHAMARON. Ave pequeña n e 
gra por la parte mas a lta , y  blanca 
por el pecho y  v ien tre , con la cola 
m uy larga.

CHAMBLY. Pequeña ciudad 
del departam ento de Oise (Beau- 
voisis) á 4 legua N. E. de Beau- 
mont sobre el Oise. Hay comercio 
de harinas y  fábricas de blondas.

CHAMBRAM. Especie de museli
na , ó tela de algodon, m uy clara, 
y  fina, cuya pieza contiene 4 2 ca
nas de largo , 2 /3  y  Z/H de ancho; 
viene por lo regular de las Indias 
orientales, y  con particularidad de 
BengaLi.

CIIAMBOR. Ciudad y  Castillo 
del departamento de Loira y  Cher 
(^Blaisois), á U leguas E. de Blois. 
Su longitud occidental 09 )í9" 24"" 
latitud H7°. 57." El castillo cons
truido por Francisco I, es ei mas 
bello monumento gotico de este gé-
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ñero que ccsiste cn Francia.

CIIANJBUIUN Especie de piedra 
que sirve para hacer los vasos que 
se llaman vasos de cristal. Se em 
plean igualmente otras materias co
m o arena , pedernal, etc. pero hay 
lahricas que no usan mas que el 
chamburin.

CIIAMKA. Plaza fuerte del T h i
b e t, sobre el Brahnia-Poutra á ^6 
leguas E. S. E. de Tacpo}'. Su lon
gitud 92? 59 ' 44 latitud 28? 57'.

CIIAAIOND. (S t.)  Pequeña ciu
dad dt‘1 departam ento de Lone 
(L yonais) sobre Giez. Hay comer
cio y  preparación de seda, carbon 
de tierra, clavos de h ierro , cintas. Su 
po]>lacion 600 habitanlos á 5 leguas 
N. E. de St Etienne. Su longitud 2? 
^ 0 /  latitud Jí5? 2 8 /

CHAMOTJNL Ciudad y  valle muy 
pintoresco, por sus montañas y ven
tisqueros (leí Monte-Blanco. ¡̂ * ele- 
\ a  sobre cl m ar 528 toesas. Pro
tluce una miel preciosa*, está regado 
por el Arvc á 9 leguas S. E. de Bon
neville , -1 7 S. E. de Ginebra.

CHAMPAÑA. Provijicia conside
rab le , de cerca 65 leguas de largo, 
sobre H5 de an ch o , hniitada al N. 
por el Hainaut y  el Luxemburg, 
al E. por la Loi*eua y el Franco- 
Condado, a i s .  por la Borgoña, al 
O. por la Isla de Francia y  el Sois- 
sonnais. Tiene un gran número de 
ríos cuyos principales son el Meuse, 
t'l Sena , cl Mame , el .Aube, el Ais-
ne.

El terreno es m uy fecundo en 
g ranos, y  particularmente en tri
gos y  avenas; las laderas de las mon
tañas están pobladas de viñedos, que 
producen escelentes vinos. Se estrae 
de muchas minas hierro y  acero , y  
pizarra de algunas canteras, no tan

herm osa, pero tan buena como 
la de Anjou; sc cultivan linos’ y  
cáñam os; de los que se hacen telas 
de todas calidades, é hilos que §e 
emplean en diversas manufacturas 
de encajes y  blondas.

Los pastos son adm irables, y  com
prueban la veracidad de este aserto, 
^70 ,000  carneros ú ovejas que se 
m antienen, y  cuyo valor es de 3 á 
H millones de lib ras; los despojos 
de esta p a rte , y  también los del 
ganado m ayor, dán ocupacion á un 
núm ero crecido de tenerías.

Los rios y  riachuelos de esta pro
vincia hacen trabajar muchas fra
guas, hornos, y  fundiciones para el 
h ierro , uiartinetes para el colire, y  
molinos de pape l; riegan j)rados de 
heno , que se conduce á París por 
el rio Oise. Las selvas y  bosques por 
su leña facilitan el carbón que vá 
igualmente por el mismo r io , con 
la madera de carpintería, y  leña 
para com bustibles, que se condu
cen por los de Gurg, Mame, y Sena.

Los parages en donde se hace el 
m ayor coniercio de granos, y  en 
donde tienen las férias mas conside
rables, para el trigo, avena, y  otros 
granos que se recogen a llí, son Fis- 
me , Breme , C hau lny , Noyon , 
llers-Coterets, la F e r tí , Chateau- 
T h ie rry , Chalons, Vassy, y  Bar- 
Sur-Aube.

Los vinos de Reims de S illery , 
Hautvilliers, EvSpernay, Chateau- 
T hierry ,sobre  todos los primeros y  
todos los que denominan vinos de 
Champaña , tienen mucha nom bra
dla en Francia y  en toda la Europa 
á donde se trasportan ; por cl des
pacho que tienen , se calculan las 
riquezas, que producen en los luga
res donde se cultivan estos viñetlos.
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Hay aun vinos cn otros lugares tle 
esta provincia menos hucnos en ver
dad , pero con todo bastante regu
lares como los de O xm ery, Chati- 
ilon , Vertu-Dormans.

Son grandiosas las fábricas para 
nianufacturas de lana , establecidas 
en esla provincia. En Reims se ela
boran paños, hechura de B erry , 
rasos, sargas, estameñas, ctc.

En Chateau-Portien, en Mezieres, 
Donchery, Chateau-Thierry, y  otras 
m uchas, se hacen solamente sargas, 
y estameñas. En Sedán en donde 
fué eslahlecida la prim era manufac
tura de hermosos paños negros y  de 
color, al estilo de Holanda en 
se fabrican una infinidad , m uy bue
nos y  finos, como igualmente un 
gran número de sargas apañadas, 
de dos estam bres, y  de hechura de 
Londres.

En B o u Ls ,  Bertes, y  Joinville, alre
dedores de Reims, solo se hacen es
tameñas blancas , que se venden en 
R eim s, como fabricadas en la ciu
dad.

En Montcornet hacen ra tinas, 
sargas apañadas, y  estameñas.

En fin en Brienne, Chalons, Vi- 
t r i ,  Joinville, Chaum ont, Dienville, 
se trabajan sargas im itando al raso, 
de hechura de Londres, semejantes 
al paño , estameñetes, estameñas al 
estilo de Reim s, y  droguetes. Todo 
esto con lanas de España.

Las telas, ya de lin o , ya de cá
ñamo , forman una gran parte de su 
comercio j en todas las ciudades hay 
m ercados, en los que se venden cá
ñamos y  linos; de allí se despachan 
para Saint-Quintin, España, é Ita
lia. No se habla de las que se en
vian á P aris , porque lo efectúan cn 
derechura desde las mismas fábricas
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Entre G uisa, Vervins , y  Noyon, 

hay 5íí aldeas en donde no se fabri
can mas (jue batistas.

En Reims hacen telas de lino de 
tres cuartos de ancho.

La mas considerable fábrica de 
tejidos de hilo de todas clases de 
C h a m p a ñ a e s  la de T roye, en la 
cual á mas de una estraordinaria 
cantidad de telas de lino y  cáñamo 
de todas dimensiones y  calidades, 
hay un gran número de telares, que 
trabajan bombasíes, cotonías y boca- 
cíes de hilo^solo, otros dos de hilo y  
algodon.

Se puede juzgar de la cantidad de 
h ierro , que se saca de las minas de 
este metal cn Champaña, j)or el nú
mero de fraguas y  fundicion('s , que 
están siempre ocupadas y  son m uy 
numerosas. Hay 4 6 fundiciones en 
donde no hay artículo de h ie rro , 
que no se trabaje.

Las fraguas mas acreditadas son 
las de los alrededores de Charleville, 
particularmente por la célebre en 
que se fabrican armas, establecida á 
una legua de esla ciudad; ignaln^cn- 
te estas fraguas proveen el hierro ne
cesario paralas escelentes fábricas de 
clavos de la niisma ciudad, que no 
son inferiores á las demás de Fran
cia.

San Dizier es el lugar de mayor 
comercio para todo el hierro que 
se fabrica en las demas fraguas de 
Champaña.

La gran fábrica de liilo eslaldeci- 
daen  ^ d á n  abastece á lodos los que 
se ocupan en los encajes yi blondas; 
que se hacen en Champaña. Eslas 
se fabrican principalmente ey Char- 
leviile , y  cn Sedán de donde han 
tom ado su nombre.

Los de la primera ciudad^ se pagan
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desde U hasta 50 hhras el ana (que 
corresponde de 2 rs. y  4 6 m arave
dises hasta 28 rs. maravedises) 
las cuales se envian á Inglaterra, Ale
mania y  Polonia.

El papel (¡ue se fabrica enC ham - 
piu‘ia sobre todo cn los alrededores 
tle Troya, es bastante grueso y  de 
diferentes calidades; sirve para las 
im prentas medianas.

Las tenerías son considerables y 
■ bnenas j las mas estimadas son las 

de Ueim s, Sedán , Chalons, Langrés 
y  Troyes, en donde se preparan los 
cueros mas fuertes de vacas y  terne
ras , al uso de Inglaterra.

E l comercio de sombreros y  bo
netería, es igualmente considerable;

las otras producciones, consisten en 
sa litre , en alumbre de dos minas, 
que hay bastante grandes cn Bourg 
y  Couvir.

U na parte de esta provincia com
prendida entreSezanneyV itrí, sede- 
nomina Champagne Pouilleuse, á 
causa de su esterilidad. Hoy dia esta 
dividida en alta y  b a ja , cuya capi
tal cs T royes; abarca 8 partes; la 
Rhetelois, el P orto is, el Vallagc, el 
Bassigny, el Senonnais y  la Brie- 
Champeínoise ; forma en la actuali
dad los cuatro departamentos del 
Alto-M arne, del A ube, del Marne 
y  Ardennes; fué reunida á la corona 
en 428W.

LUGARES
PRINCIPALES.

OMa
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PROVINCIAS.

El Reinés.

2?
E l Pertes.

5?
El Retelés.

■1.0 
La Cham-

jpaña propia

2?
E l Vallage.

3?
E l Basiñy.

CIUDADES. RIOS.

Rheims En el Verta.
San Meneuld En cl Risna.
Eperné En el Marna.

Vitrí y  San Dezicr En cl Marna.
Betel Mazarin En el Aisne.
Chateau Porcien Idem.
Sedan En el Meusa.
Mazieres y  Charle- / 

ville X
Idem.

Roekol a 2 4/2  leguas idem.
Troies En el Sena.
Arces En el Aube.
Chalón En el Marna.

1 JoÍHville En el Marna.
iVasi En el Bles.
¡Bar En el Aube.
Chateau Vilen En el Anjou.

*» 1
'  Voculeur En el Meusa.

¡Laugr Cerca del Meusa.
iBorbon de los bañoi» Cèlebre por sus aguas

. ^Chamcon Cerca del Marna.



LUGARES
PRINCIPALES.

U*'

te

>5 « 2Í >■ tí >■ > 
>

PROVINCIAS.

Ji?
El Setiés.

Bi’ía
Cbampa-

ñésa.

Pullés.

CIUDADES.

Sens. En la

Yoiñy
S. Florentin y  Toner 
Chablis
> / Mo
S? ) Lizyí Provins

1 Sezanne
Culomiers

v Monterò
Chateau Thierry
Rebé

RIOS.

confluencia ilel Yon 
dcl Vanna.

En el Yon.
En el Arniason.
Sin rio.
En el Marna.
En el Urca.
En el \^ iz ia , qne 

junta al Sena.
En un pequeño rio. 
En el Morin.
En cl Sena.
En el Marna.
En el Sena.

so

CHAMORRO. Dícese de una espe
cie de trigo, cuya espiga no tiene 
aristas.

CHAN, ó JAN. Se llaman así, en 
algunos parages de Levante , parti
cularmente en la Siria, unos lugares 
públicos (edificados á espensas del 
G ran-Señor, ó mas bien por la ca
ridad de los particulares) destina
dos para el uso de Mercaderes y  v ia
geros.

Es lo que llaman caravanseras en 
la m ayor parte de los demas estados 
turcos de Persia y  casi de toda la 
Asia.

Estos Chans son construidos en las 
ciudades, cerca de las aldeas, ó tam 
bién en lugares estériles y  desiertos, 
á una regular distancia, para no des
viar mucho al M ercader, ó viagero 
del camino real. Están ordinariamen
te construidos en forma de claustro, 
al rededor de uji corral de 89 ó 4 2o 
pies cuadrados, mas ó menos, según 
ia caridad ó facultades del fundador.

Es permitido á todos de retirarse
CUAD. XIX.

a lli, pagando una módica cantidad 
al Conserge, y  á veces nada. Es de 
una gran comodidad en paises, cii 
donde no se conoce , ni se sabe, lo 
que son figones, hosterías, posadas, 
mesones, etc.; pero no se encuentran 
mas qne las cuatro murallas ó pare
des, que circuyen, estando cada uno 
obligado antes de llegar, á proveerse 
de alimento , bebida , cama , fuego , 
forrageá y  lo demas necesario. ( V. 
Caravansera.)

CHANCAG. Provincia y  ciudad 
del P e rú , cuyo territorio es m uy 
fértil en m aiz, y  abunda de cerdos; 
hay aden)as salinas m uy considera
bles; está situada á -1 5 leguas N. O. 
de Lima. Su long, occidental 79? 36' 
lat. 'I I? 50'.

CHAN-CHEU. Ciudad de la Chi
na, provincia de Fokien m uy nota
ble por su puen te , sobre el cual se 
tiene una feria.

CHANDERNAGOR. Ciudad déla  
Ind ia , en BíMigala á la embocadu
ra del Ganges , bajo O ngli, con un

92
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Pagocle m uy rico y  m uy hermoso. 
Se hace un comercio considerable de 
terciopelos, camelotes, brocados, sa
litre, almizcle, y  ruibarbo de la T ar
tária ; pertenece á los Ingleses. Su 
long. 86.0 9/  1 5 / /  ]at. 22? 5 i / '  26 ."

CHANG-HAY. Ciudad de la Chi
na , provincia de Iliang-Nam , habi
tada de tejedores de telas de algo- 
don ; está situada cerca del m a rá
52 leguas S. E. de Nankin.

CHAN-SAN-GHEN. Ciudad de la 
China, provincia de Tehe-Kiang, so
bre un pequeño rio y  rodeada de 
una cadena de m ontañas, á 95 le
guas S. de Nauki .

CHAN-SI ó SHAN-SEE. Provin
cia septentrional de la China m uy 
fértil. Hay trigo y  ganado en abun
dancia, poco arroz, pero m ucho mi
jo ; hay canteras de mármol, de jas
pe y  minas de carbón. Tiene cerca 
de 5 millones de habitantes.

CHAN-TONG ó SHAN-TONG, 
Provincia marítima de la China en 
la parte septentrional de este impe
rio. Está lindada al O. por Pe-theli 
y  una parte de Ho-Nam al S. por el 
K yang-N am , al E. por el golfo de 
K yang-N am , y al N. por el de Pe- 
theli; según el parecer de Theve- 
n o t, el número de sus habitantes 
es de 6.759,676.

La m ultitud de los lagos, rios y  
arroyos, que riegan esta provincia 
sin contar el gran canal im perial, 
contribuye á hacerla una de las mas 
fértiles íiel imperio. Si esta fertiU- 
dad se in terrum pe, es á causa de la 
sequedad (porque raras veces llueve 
allí) también por efecto de las lan
gostas. Los pájaros ó las aves de rio, 
ios capones gordos, los faisanes, las 
codornices, las perdices y  las liebres 
se venden alli, á un precio bajo. Los

lagos producen ima cantidad consi
derable de pescado. No hay frutos 
ni granos, que no se encuentren allí, 
pero se admiran particularmente la 
hermosura de los melocotones, dife
rentes especies de nueces y  de casta
ñas , una grande abundancia de ci
ruelas , peras y  de tse~tse\ estos tres 
últimos frutos se conservan secos y  
se llevan á las otras provincias. El 
tse-ts6y que es una especie de higo, se 
encuentra solo en la Chma; en esta 
provincia se propaga con mayor 
abundancia. En las campiñas hay  
una seda blanca particular del pais, 
que está pegada en largos hilos á los 
arbolillos; los gusanos que la pro
ducen se parecen á la cochinilla; con 
ella hacen telas denominadas kien- 
cheUy mas ordinarias, pero nías uni
das y  mas fuertes, que las de la se
da común.

E l rio de I rn n , se llama también 
canal im perial, aumenta principal
mente las riquezas de la provincia 
deC han-Tong y es por donde pasan 
todos los buques del imperio para 
llevar sus mercaderías á Pekin. E^tc 
gran canal empieza en el Septentrión 
en la ribera ó  borde del rio Amari
llo , y  de allí va á la ciudad de Ci- 
ning, en seguida á la de Lincing, en 
donde desagua en el rio G uci, y  
porque en muchos parages de este 
canal no hay bastante agua para el 
paso de los grandes buques, se sos
tiene por medio de esclusas. Es una 
obra b u e n a  y de duración; para en
tra r  los buques, han dejado una puer
ta , que se cierra , y  abre por me
dio de una rueda y  máquina con 
mucha facilidad, y  dá paso al agua 
y  á los buques, hasta que han pasa
do por la segunda, con el mismo or
den por la tercera y  por todas las
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(lemas; peró á mitad del camino an
tes de llegar á Cining, hacen entrar 
tanta agua como quieren, por me
dio de una esclusa en el lago Cang, 
y  la detienen cuando es menester, á 
iin de que no se agote manando d e 
masiado, porque el agua de este la
go está mas elevada que el pais cer
cano ; por esto en tan poco espacio 
se encuentran á lo menos ocho es
clusas, que llaman tung-pa  porque 
sostienen la grande impetuosidad del 
agna.

Y para m ayor comodidad á fin 
de que cuando Jos buques llegan al 
lago, lio se vean obligados á pasarlo 
al través, han hecho en el borde de 
este lago un canal con nmy hermo
sos diques en ambos lados, por don
de pasan con la m ayor facilidad.

CHANTILLY. Pueblo del depar
tamento del Oise (isla  de Francia) 
á 40 leguas N. de P aris , 2 O. de 
Senlís, con un castillo y  un parque 
magnífico, que pertenecian á la casa 
de Coudé y  fueron destruidos en
4 792. Hay en este pueblo manufac
turas de porcelana , que han decai
do : de blondas y de encages.

CHAOURI, que denominan tam 
bién Sain. Moneda de plata que tie
ne curso en Teflis, capital de la Geor
gia. El Chaouri vale como 8 cuartos 
32 maravedises de España, cuatro 
chouris valen un abagi-, 2 chaou- 
ris forman un m altón  \ 4 0 Carbe- 
quis, ó aspros de cobre componen 
un chaouri, y  IO 4/2 chaourís equi
valen á un peso-duro.

CHAPA. Hoja ó lámina llana de 
m eta l, que sirve para firmc*za ó ador
no, á la obra que cubre.

CHAPPA-DELLALLA. En la cos
ta de Coramandél, particularmente 
en el reino de Golconda se llama así
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un derecho, que se paga por marcar 
las telas. Est« derecho que solo pa
gan los del país y  del que están esen
tos los Europeos, cs de 4 2 p.^ sobre 
el precio de ellas. Se dice igualmen
te de la marca que imprimen en las 
telas, los dependientes ¿oficiales del 
Rey.

CHAQUIRA. En el Perú el gla
no de aljófar de abalorio ó vidrio 
m uy menudo , que llevan los Espa
ñoles para vender á los Indios.

CHARCAS. Provincia de la Amé
rica m eridional, en el Perú , corta
da por d(;siertos y  montañas. Hay 
miel, mucha madera de construcción 
y  caza; es la mas rica por sus minas. 
Su capital es Cayenta.

CHARENTE. (E l rio ) Tiene su 
origen en el departamento tlel Alto- 
Viena ; atraviesa los de Charente y  
C harent-Inf; desagua en el Océano, 
en frente de la isla de Oléron. Es na
vegable en la m ayor parte de su 
curso; los buques suben por él, has
ta Rochefort.

CHARENTE. (Departamento del) 
Está formado por el A ngum ois,y  
una parte de la Saintonge. Angule
ma es la cabeza de partido de pre
fectura. Es un pais rico , abundante 
de vinos; se fabrica mucho aguardien
te y  papel, y  tiene algunas fundicio
nes ; su poblacion consiste en 5} 9, 
667 habitantes : la estension de este 
departamento es de 286 leguas cua
dradas.

CHARENTE-INFERIOR. (D e
partamento del) Está compuesto del 
Aunis y  una parte del Saintonge. 
E^te pais es fértil, pero mal sano; 
en sus riberas hay lagunas snlíidas ; 
las viñas llegan hasta los bordes del 
mar. Su sup(.*rficie es de 536 leguas 
cuadradas. El pais produce vinos,
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aguardienle y  p a p e l: sus liabitantcs
son cu número de 593,011.

CHAULI'LROY. Pequeña ciudad 
edificada por los Españoles en ^1666, 
que le dieron el nombre de Cárlo«: 11; 
fué conquistada y  reconquistada por 
los Franceses, y  Españoles desde el 
año 1 667 , varias veces, basta que 
por el tratado de TJtrecbt, fué ce
dida al em perador Carlos VI de Ale* 
inania; hoy dia está reunida al reino 
de los Paises-Bajos. Tiene 00 ha
bitantes. Hay manufacturas de la
na, fábricas de algodon, clavos, mi
nas de carbon de tie rra , m olinos, 
lábricas de acero , ladrillerías , etc. 
está situada solare el Sambra y  el 
Pieton á 8 leguas E. de Xemúr, 81 
E. de Mons. Sn long. 2 /  lat. 
50.° 2 9 /  Finalmente ha sido forti
ficada.

CHARLES-TOWN. Ciudad de los 
Estados-Unidos de América en la 
Carolina meridional en la coníluen- 
ciu del Asbly , y  del Cooper, con
25,000 habitantes, de los cuales 
^0 ,000  son negros. Su longitud oc
cidental 82? 2 6 . ',  latitud 32? W .  
Hay un gran comercio: está fortifi
cada por la naturaleza, y  arle. Su 
puerto es muy bueno , y  los alrede
dores de la ciudad de la m ayor her
mosura.

GHARLEM LLE. Bella ciudad 
del dí'partamento de las Ardennes, 
(C iiam paña) con un tribunal de 4? 
instancia y  de comercio, y  77,000 
habitantes. Hácese comercio de cla
vos de hierro, y  cerveza; bay tene
rlas, fábricas de paños, tapices, telas, 
tejidos de lana, encajes, medias, obras 
do m árm ol, fábricas de armas de 
fuego, minas de hierro, de carbon 
de tie rra , y  canteras de pizarra. 
Está situada cq el Meuse á 4 /k  de
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legua N. de Mezieres, W N. O. de 
Sedán , 56 N. E. de Paris. Las ca
lles son tiradas á cordel, las casas 
uniformes, y  nna ¡daza magnífica^ 
que tiene una bormosa fuente.

CHARNELA, Pieza de metál com- 
j)uesta de varios goznes, que sirve 
paraque tengan juego y  movimiento 
algunas cosas, como la caja, la be- 
billa , etc.

CHAROL. Barniz m ny lustroso y 
perm anente, que se bace de cierta 
goma en la China y  en el Japón. 
Hoy se imita perfectamente en va
rias partes de Europa.

CHARTRES. Antigua y  conside
rable ciudad, capital de la Beauce 
con un tribunal de instancia y  de 
comercio, y  '15,000 habitantes. Su 
comercio consiste en trigos, v ino , 
boneterías de aguja , sargas comu
nes , tenerías, etc. Está situada so
bre e lE urc t-n una llanura muy fér
til á 20 leguas S. O. de P aris , 4 5 
N. O. de Orleans, 22 S. S. E. de 
Rouen. Su longitud occidental 0.® 
30 .' 5 5 ." , latitud '(8? 26 ' 5Jl".

CHASQUI. En el Perú, el corroo 
de á pié.

CHATAN. Isla descubierta por 
Vancouver en el grande Océano, cer
ca de la nueva Zelanda en la longi
tud de 179.® 5 .', y lat. de í*3? 55 '.

CHATEAU-ROUX. Ciudad del 
departamento del Indre ; (B erry ) 
tiene tribunal de ■1? instancia, y  de 
comercio, con 8,H00 habitantes : hay 
manufacturas de paños; está situada 
en una hermosa y  estensa llanura á
6 leguas S. O. de Isoudun, 4 3 S. O. 
de Bourges, 63 S. O. de Paris. Su 
longitud occidental O? 3 9 .', latitud 
Ji6? Íl8 / Jl5". De las fraguas de los 
alrededores sale cl mejor hierro de 
Era ncía.
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CHATELLERAUT. Ciudad del 

depavlaiucnto de ^'icnne (l^oilou) 
igualmente con tribuníd de ins
tancia y  de comercio , y  8,200 lia- 
bilanles. Su cucliillería es de mncba 
nombradía. Hay fábricas de sarga y 
estam eñas; también tenerías. Está 
situada en un territorio agradable y 
fértil sobre el Vienníí, que se pasa 
po r ini puente regular á 7 leguas 
N. E. de Poitiers, IS. O. de 
Tours , 75 S. O. de Paris. Su longi
tud  occidental -1? H 7 .', latitud 
H9' 6".

CHAUF ó C H O r F . Sedas de Per
sia , que vienen por diferentes esca
las de Levante, particnlarniente por 
Alepo y  Leyde. En Alepo estas se
das se pesan por i’otíe  de 680 drac- 
m as que forman 5 libras 5 onzas pe
so de M arsella, que corresponde á
5 libras 3 onzas de Cataluña; y  en 
Leyde al damasquino de 600 drac- 
mas que dán )i libras 1 1  onzas del 
mismo peso.

GHAUL. Tela de seda de la Chi
na , conmnmente azúl, semejante en 
el tejido al grodeíiiv , aunque de 
menos seda , y  de diverso tejido de 
la tela llamada Pekín.

CHAUMONT. Ciudad del depar
tam ento del Alto-Marne con tribu
nal de 1 ,̂ instancia y  de comercio, 
y 5 ,500 habitantes. E«tá situada so
bre una montaña cerca del Mame á 
7 leguas S. de Joinville, 21  S. E. 
de Troye , 55 S. E. de Paris. Sn lon
gitud 50 .', latitud h S ° 6 /  AZ". 
En sus alrededores hay minas de 
hierro y  fragua«.

CHAUOMS. También se deno
mina ternantan-chauonis , y  es una 
muselina ó lela de algodon blanca, 
m uy fina, qne viene de las Indias 
orientales, particularmente de Pon-
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dichery. La pieza de eslas muselinas 
tiene seis anas y  media de largo, so
bre tres cuartos de ancho.

Hay dos clases mas de lelas do 
algodon , á las que les han dado el 
nond)ro de tarnantanas, es á saber, 
las beatillas-taniaiitanasy y  las ma- 
Ucmolles-tai Jiaiitavas. Las primeras 
se estraen de Pondichery , y  las se
gundas de Bengala.

CHAA'EZ. Plaza fuerte de Por
tugal , la principal de la provincia 
de Tras-los-Montes, fundada por 
Trajan sobre el Tramega. Hay tam
bién baños y  un puente construido 
por los Romanos. Está situada al pié 
de las montañas á 5 leguas O. de 
Braganza. Su longitud occidental 6? 
3 0 / ,  latitud Ji6?Ji8'. Su poblacion 
asciende á 2,000 habilantes.

CIIAY. Planta que únicamente 
crece en el reino de (iolconda, de 
la que se saca el hermoso color ro
jo , que hace estimar Unto las lelas 
de Masulipalan; esta planta es para 
esla parte de Indias loque la cochi
nilla para o tras, y  en particular pa
ra E uropa, con lasóla diferencia no 
obstante, que cuanlo mas se lavan 
las telas pintadas ó teñidas con el 
chay, mas aumenta el vivo del co
lor y  no se destiñen jamas.

CHAYE, Chay ó ^ .hay. Es la mas 
pequeña moneda de p la ta , que se 
fabrica y  tiene curso en Persia. Al
gunos pretenden que es el }>isti que 
vale, según ellos, 8 m aravedís,aun
que parece cierto , que el bisli es 
una moneda imaginaria , y  no efec
tiva.

El chaye vale hasta 26 marave
dís; dos chayes forman un mamou- 
d i ; cuatro un abbasi, y  doscientos 
un ta m a n , moneda imaginaria que 
vale cincuenta abbasies. E l chaye
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tiene acunada por una parte la pro
fesión de fé mahometana, y  el nom
bre de los doca In ians, ó Santos de 
la secta de A ly , y  en la otra cara 
están los nombres del Príncipe rei
nan te , de la m oneda, y  de la ciu
dad , en que ella ha sido acuñada.

CHE.

ClIEBRECHIN. Ciudad de Polo
nia m uy comerciante en cera , á ^ 
leguas S. O. de Zamoski.

CHECAPEQUE. Rio de la Amé
rica española. Se cultiva al rededor 
de este rio mucho cacao, que forma 
el principal comercio qne los habi
tantes (casi todos indianos,) hacen 
con los estrangeros. La m ayor par
te de este cacao se envia á Villa de | 
Mosa , en donde se embarca para  ̂
trasportarlo á otras partes : el resto , 
se vende á Mercaderes españoles, j  

que ván todos los años con caballe
rías cargadas de toda clase de m er
cerías y  quincalla , recorriendo to
das las aldeas de los Indios.

El tiempo de este comercio son 
los meses de noviembre y  diciembi^e. 
Las mercancías idóneas son honce
jo s, cuchillas, hachas, cuchillos, 
agujas, h ilo , seda para coser, pe
queños espejos , y  otras semejantes 
bagatelas para uso de los Indios, 
que les sirven de adorno , ó para 
el ajuar.

CHEDA. Moneda de estaño, que ; 
se fabrica y  tiene curso en el i-eino 
del mismo nom bre , situado en las 
Iridias orientales cerca los estados 
<lel Gran-Mogol.

Hay dos especies de C heda, la 
ima de figura octogona, la otra de 
ligura redonda : la octogona {'»esa una 
onza y  media, y  circida en el pais,

CHE
por 3 cuartos, ó 12 m rs ., aunque 
bajo el pié de 2') cuarto ú mrs., 
la libra de estaño no debería valer 
mas de 6 mrs. La Cheda redonda 
vale k  dineros. Se dán 80 coris de 
las Maldivas ])or ujia de estas Che- 
das. Unos y  otros tietien curso igual
mente en el reino de P e ra , que es
tá bajo la dominación del Rey de 
Cheda.

CHEITA-13UND. Especie de seda 
que se hace en los estados del Mo
gol; tiene el segundo lugar entre las 
seis especias que se recogen.

CHE-KIAISG ó T e h i: -K ia s g .  Pro- 
virícia oriental y  marítima de la Chi
na , notable j)or su fertilidad, su 
agradable situación , sus riquezas, y  
el número de sus habitantes. Hay 
muchas selvas de m oreras, once 
m etrópolis, y  un gran número de 
ciudades. Su capital es Hang-Teheou- 
Fon.

CHELUM. Rio del Indostán en 
la provincia de Cachemir. Se junta 
al Inihis despues de haberse reuni
do al Chenab y  al Rauoy. Es na
vegable hasta Sirinigar para los bu
ques de 200 toneladas.

CHEMBALIS. Especies de cueros 
que vienen de Levante.

CHEMNITZ. Ciudad de Bohemia 
en el Circulo, á 9 leguas N. E. de 
Leutmeritz donde se hace un gran 
tráfico de vasos.

Hay otra , cn el círculo de Ertz- 
burgo (Sajonia) del mismo nombre, 
á 7 leguas N. de Annaberg, 1 ^ S. O. 
de Dresde : lugar de depósito del al
godon de Macedonia , y  fábricas de 
lelas de algodon, con una poblacion 
de 1 5,000 almas.

CHEN-SI, ó Shes-See. Provincia 
septentrional de la C hina, limitada 
ai ]S'. por la grande m uralla , al E.
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por el rio am arillo , y  en los otros 
lados por m ontañas; encierra 8 me
trópolis y  'IOS ciudades. Abunda de 
todo cuanto es necesario á la vida j 
se encuentran muchas plantas me
dicinales; su capital es Sin-Guaii- 
Fou.

CHEQUI. Es uiio de los cuatro 
¡>esos de que se sirven en las esca
las de Levante particularmente en 
E sm irna, pesa 2 ocas ó ocquas, el 
ocqiia viene á ser 3 libras y  k  on
zas , así el chequí dá ocas, ó 6 
8/4 2 libras del mismo peso. AChe- 
quis se pesa el pelo de macho de 
cabrío.

CUERAFIS. Que otros denom i
nan Tela, son unas especies de m e
dallas ó fíchas de oro que se fabri
can en Persia.

Cherafis significa noble, en lengua 
persiana; pues la nobleza del me
tal, de que están formadas estas me
dallas, es lo que les ha dado el nom
bre de Cherafis.

Algunos viageros han  creido, 
que el Cheraiis era una moneda de 
cu rso , pero es cierto ( como se in
dicará en otro lugar) que en Persia 
no se acuña ninguna especie de mo
neda de oro.

CHERAFS. Son Cambistas bania- 
n o s , establecidos en Persia , singu
larmente en Scamachi sobre el mar 
Caspio; son tan astutos en el comer
cio, que llevan ventaja en este par
ticular aun á los mismos Judíos.

CHERAY ó CHIHY. Denominan 
así en P ersia , uno de los pesos de 
que se sirven cn el comercio, que 
es lo que llaman también peso ci
vil ̂  ó común que es el doble de lo 
que llaman peso legal.

CHERBURGO. Ciudad maríti
ma en la M ancha, famosa por el
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combate naval de 4692 ; los Ingle
ses la tomaron en 4 758. Tiene un 
vasto puerto propio para recibir los 
buques de guerra y  un farol ó lin
terna , con 4 6 reverberos al cuida
do de em pleados, que tienen pena 
de muerte, caso de que la estincion 
de la luz diese lugar á algún nau
fragio. Hay tribunal de comercio y  
escuela de náutica, con 4)i,IiOO ha
bitantes , y  fábricas de espejos, v i
drierías y  paños; abastece de carne 
y  manteca salada, y  sosa de Varec; 
está situada á 4 5 leguas N. de Cou- 
tances 76 O. por N. de Paris. Su 
long. occidental 3? 58 'la t.J j9?  38.' 
2 6 " .

CHEÍlCONEA. Especie de Chu- 
quela ó tejido de Indias de seda y  
algodon. La sola diferencia que hay, 
y  que es poco considerable, es que 
las verdaderas chuquelas son todas 
rayadas, y  que hay cherconcas á 
cuadros.

CHEROQUISóCHEROKES. Co- 
lónia americana de los Estados-Uni
dos en la Georgia al S. de Tenes- 
see ; se compone de 4 2 á 4 3,000 
naturales, 3 á JiOO blancos y  al
gunos negros; se van civilizando 
bastante ; tienen ya 500 arados ,
46,000 tornos, y  H67 telares de 
tejedores: tienen igualmente meso
nes , y  casas para huéspedes.

CHERSO ó CHERZO. Ciudad é 
isla del golfo de Venecia, con un 
clima bueno, y  aunque el terreno 
es pedregoso, abunda en ganado, 
miel escelentej vino y  aceite: su 
long. 42? 55.'' lat. W5? 5 .' Pertene
ce al Austria.

CHESAPEAK. Gran bahía de la 
América septentrional, entre la V ir
ginia y  el l ^ r i la n d : tiene cerca de 
44 5 leguas de largo, y  de 42 á 28



736 CUE
ile ancho. Es la m ayor y  mas segu
ra de los Estados-Unidos. Esta ba
hía procura á las comarcas vecinas 
inílnitas ventajas, y  recibe muchos 
rios.

CHESTER. Ciudad considerable 
de Inglaterra , capital del condado 
del mismo nombre, con un buen cas
tillo. Su comercio es importante : sus 
calles derechas y  espaciosas , se cor
tan en ángulos rectos ; tiene un puen
te de 1 2 arcadas sobre el Dee : está 
situada á 50 leguas N. O. de L<on- 
dres; su long. 5? 52 .' lat. 55? ^ 0 /  

El condadoesU'í limitado al N. por el 
de Lancaster, al E. [ior el de Derby, al 
S. p o re lS h ro p ,y  al O. por el Flint, 
está dividido en 7 centurias, con 
'l 20,000 babitantes; tiene de super
ficie 389,280. h e c tiE l airees sano, 
sus pastos producen unos escelentes 
queíos.

CHI

C'.HIAMETLAN. Pequeña provin
cia niarítinia de Méjico : su terrilo- 
rio es nuiy fértil y  tiene minas tle 
plata; su capitales San Sebastian.

CHLVPA. Provincia de M éjico, 
audiencia de Guatemala; abunda en 
cochinilla, tabaco, ganado, caza, 
volatería, fruta y  miel. Fué consi
derada por los Españoles como la 
mas pobre, en razón de que allí no 
encontraron minas. El clima es muy 
cálido; sus dos principales ciuda<les 
son las siguientes, es decir: 

CHIAPA-DE-LOS-INDIOS, á 12 
leguas de Chiapa-la-Real, su long, 
occidental 97? 28 .' lat. i« ?  4 2 / ,  y 

CIHAPA-LA-REAL, Capila! de 
la provincia : su comercio consiste 
en cacao, algodon y  azúcar, Su long 
occidental 96? 30'. laf. -16? h 5 / '

CHI
CHIAROMONTE. Ciudad de Si

cilia , situada en el valle de N o to , 
sobre una montaña á 1 I leguas O. 
tle Siracusa: su territorio es fértil en 
trigo superior, y  aceite en grande 
abundancia de lo mas esquisito.

CHIAVENNA. Ciudad del pais 
de los Grisones, á tres leguas del 
lago tlel mismo nombre ; es m uy co
merciante , en particular en vinos 
esquisitos, y  escelentes frutas. Al 
pié de las montañas, qne rodean es
ta ciudad hay gi’utas en donile los 
habitantes conser\ an los vinos. Chia- 
venna y  su territorio han sitio cedi- 
tlos á la Austria, y  forman parte tlel 
reino Lombardo-Veneto. Está situa
da á 1 3 leguas S. de Coire. Su lon
gitud 7? 1 . ',  latitud Jí6? 15'.

CHICHARRO. Pez de mar, es|>e- 
cie tle atún , de cuarta y  media de 
largo , con la aleta del dorso recos
tada hácia la cola , y  una fila de es
camas ásperas como una sierra á ca
da costado : se halla eu las costas de 
Cantíibria y  de Caiiárias.

CHICHAS. Pueblos y  provincia 
tlel P e rú , Vireinato de la p lata , al 
N. de Tucam an, y  al S. tlel Potosí, 
cn donde hay minas de oro y  plata.

CíIICHIRI. Situada á los 
50 . ' tle latitud Norte y  mas adelan- 
taíla que Aden hácia cl golfo Pesi- 
co , es la primera ciutlad del territo
rio , que se denominaba Arabía-Fe
liz , y en donde los Holandeses han 
hecho algún comercio, habiendo de
sembarcado.antes de ir á Aden.

Esta ciudad tiene un Emir ó Sul
tán árabe, que es el Soberano, aun
que paga un tributo de J*,000 rea
les de á ocho , y  20 libras de am 
bar-gris.

Los buques de la India , de |Per- 
s ia , de E tiopia , de los habitantas
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de las islas de C am orra, de Macla- 
gascár, y  de Melitida, son los que se 
vén mas á menudo en esle j)uerl;o. 
Los Portugueses hacian en olro tiem
po un huen com ercio, y oran de
seados y  apreciados; en la actuali
dad apenas son conocidos.

Tanto las mercaderías que se es- 
p o rla n , conjo las que se importan 
a llí, son poco mas o menos las mis
mas que en Aden y  Moka. En ge
neral es preciso observar, que las 
especias son de uua grande utilidad 
para el comercio de la Arabia. Los 
Arabes las desean y  estiman mucho, 
porque les gusta sazonar con profu
sión todo lo qne comeji.

CHICIIITEON. Montaña de cris- 
üíl en el pais de Kirguis.-Kaisaks, ha
cia las fronteras de la R usia, y  de 
la China.

CIUCOZAPOTE. El fruto del ár
bol del mismo nombre , qne se cria 
en la América meridional. Es del 
tam año de un melocoton grande, 
casi redondo , y  de carne blanca- 
ainarillenta , m uy blanda y  dulce, 
especialmente al emj>ezarápodrirse.

CHIEMSÉE. Lago de Alta-Ba- 
viera ; encierra una pequeña ciudad 
del mismo nombre á *10 leguas de 
Saltzbourg entre el Inn y  cl Saltz.

CHIFLA. Instruniento de hierro 
acerado, de la figura de una azuela 
de Carpintero, sin cabo de ma
dera. Usan de él los libreros para 
raspar y  adelgazar las pieles con 
que cubren los libros en pasta.

CHIFLA. Pequeño instrumento 
de v ien to , con el cual se imita el 
sílv ido , qne el hombre hace con la 
lengua , los dientes y  los labios, dis
puestos de cierta manera , y  arro
jando el soplo hácia fuera , ó sea 
el acto de la misma respiración.

CUAD. XiX .
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liáconse estas chillas de dilrren- 

tes materias como de o ro , plutii,co
bre , b o j , coco , y  de madera co
mún.

( jHí LCHOI byS. Este es el nom 
bre que dán á nna de las cuatro es
pecies (le pimienta de Guinea. (V . 
Pimienta. )

CHILE. Los habitantes de la 
América española , llaman así la pi
m ienta ó guindilla de Guinea , (juc 
llaman también coral de jardín.

CHILE. Gran pais de la América 
meridional á lo largo de la m ar del 
Sur, en continuación dcl Perú. El 
rio Chile lo cruza de Levante! á Po
niente , y  de él recibe su denonnna- 
cion. Tiene el Perú aljN'orle; el Tu- 
cum an , que hace parte del Para
guay y  iii tierra Magallánica al 
Sur. Esta region según unos se es- 
tiende á í<Oü leguas, y  según otros, 
á 350. Fué descubierta por el céle
bre español, D. Diego Almagro há
cia los años de -1555, y  en nom
bre de su Rey empezó á hacer con
quistas. Fué entonces dividido el 
Chile en tros provincias , llamadas , 
el Chile pro])io, el Imperial, el CJii- 
cu ito , ó Cuyo; las dos primeras co
mo se estienden á lo largo de la 
costa , estaban separadas de la últi
ma j)or la cordillera de los Andes. 
Sus principales ciudades y  puertos 
son : Santiago que es la capital de 
Chile, la Concepcion , V alparaiso, 
Baldívia, Mendoza y  San Ju a n ; es
tas dos últimas situadas en el Cuyo.

I jO.s Mspañoles no pudieron h a 
cerse enteramente dueños de esta 
gran region, poseída todavía en par
te por algunas naciones libres y sal
vages, gobernadas por algunas Ca- 
sicjues ó Gefes indc]x»ndientes unos 
de otros; pero aun la p a rte , que

93
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pcrtciiecia á la E spaña, ya no csLa 
))üjo su dominio , por halícrse decla
rado indepemlicntes aquellos lial)i- 
tan les, hace algunos años.

I>a niayor parte del comercio 
m arítim o, se liace en los puertos de 
la Concepcion, de Buldivia y tle 
A'iilparaiso, y  el de tie rra , en San
tiago, que dista 5ü^ leguas de Bue
nos-aires, ciudad la mas traficante 
del Paraguay. Baldivia tiene en su 
territorio algunas minas de oro bas
tante ricas. Ella provée á Lima , ca
pital del P e rú , de cueros de buey 
y  de cab ra , de sebo, carnes saladas 
y trigo que trueca con vinos, aguar
dientes, azúcar, cacao y  algunos ar
tículos que los Comerciantes de Li
ma reciben de Europa.

Los lavaderos del reino están en 
la Concepcion. Estos consisten en 
unas arcas, ó charcos (obras artifi
ciales ) en los cuales por medio de 
las lociones, separan el oro de la 
tierra con que está mezclado. Este 
método de estraerlo, es particular 
de C iiile , porque este m etal no se 
oncuentra en las m inas, como en el 
Perú , si no en los coladeros de las 
montañas y  siempre mezclado con 
m ucha tierra. Las operaciones que 
se liacen á este efecto , son mas fá
ciles , y  menos dispendiosas , que las 
de las minas. Valparaiso es el mejor 
p u e rto ,y  la Plaza mas considerable 
de C h ile ; allí se emljarcaban todas 
las rentas qne la España sacaba de 
esta rica region , cuando la poseía; 
también de este puerto los Comer
ciantes de Santiago y  demas ciuda
des esj)iden los géneros destinados 
para el m ar del Sur. El terreno de 
Chile es m uy fé rtil, y  fácil de culti
v a r; produce cn abundancia frutas, 
plantas y  árboles particulares muy

U tile s  al
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com ercio,
ganado de toda clase, y  tiene m i
nas de toda especie , aunque unas 
mas ó menos abundantes que las 
otras.

En la costa meridional de Chile 
hay la isla de Chiloe, que produce 
m ucho ambar-gris.

C H ILüE. Archipiélago sobre las 
costas de Chile (América meridio
na l) compuesto de tm gran número 
de islas de las cuales solo 26 son ha
bitadas. Chilóe es la m ayor; tiene 
50 leguas de largo y  soi>re 8 á 4 3 
de ancho ; el terreno es montañoso 
y  hay pocas tierras <Ie labor. P ro 
duce un poco de trig o , avena , p a 
tatas , nabos , judias , cañamo y  al
gunas frutas. El <‘lima es húmedo y  
tempestuoso; la priíicipal ciudad es 
Castro.

CHILLOAS ó LUYA. Provincia 
y  ciudad del Perú al S. E. de P iu- 
ra. Es muy fértil en trigo, maiz y  
frutas; abunda en ganados y  acémi
las. Sus producciones consisten en 
algodon , tabaco, azúcar, cacao, ce
ra , m adera , y  cueros : tiene inge
nios para el cu ltivo , y  pi-eparacion 
del azúcar.

CHIMBORACO. Monte del Perú 
el mas alto de las cordilleras, ele
vado 0330 metros encima del mar.

CHINA. Vasto imperio déla  Asia, 
lindado al Levante por el Océano; 
al Norte por una muralla alta veinte 
p ies , y  larga de ífOO á 500 leguas, 
que la separa de la Tartária ; al 
Oeste por altas montañas y  desier- 
to s ',y  al Sur por el O céano,elTun- 
q u in , la Cochinchina, el Lao y  
demas pequeños paises. Es largo Ca
si Í150 leguas, sobre otras tantas de 
ancho. Su superficie se calcula cn 
.173,980 leguas cuadradas, de las
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cuales las 'l 65,065 son cultivadas.

El imperio de la China está divi
dido en dos grandes partes por el 
rio Kiang^es  decir en septentrional, 
que cn otro tiempo se llamaba Ca~ 
t t a y , ó C athay , y  en meridional, 
que es el Changi. Contiene 4 5 gran
des provincias. Las del Jsortc el 
Cliensí, el Chansí, el Petchelí; las 
del Oriente , y  en la parte de la 
m ar, son , C han-Tong, Liang-ífan, 
Che-Kiang, Fo-Kien; en la parte 
del Sur se encuentran las de Quang- 
T ong, Q uang-Si, Y nn-N an, y  al 
Oeste la de Se-Tchuen. Otras cuatro 
ocupan cl centro, es decir,Ho-Nan, 
Hon-Quang, Quei-Chen, y  Kian-Si. 
Pekin es la capital.

A demas en las capitales, y  puer
tos de provincias, se cuentan entre 
las 179 ciudades de prim er orden, 
coJiio m uy considerables, las si
guientes , es decir, Singam en el rio 
Hoei, ó G nei, Nimhia, Tayven, Fi
nan , Tchingon , Caisong, Voutchan 
en el Q uiang, Nantchang, Hangt- 
cheon, á la boca del Cienton, Fout- 
cheou, Tayouan , (llam ado en otro 
tiempo Fortaleza de Zelanda, puer
to  bueno y  nm y frecuentado), Quiun- 
teheou , M acao, capital de una is
la del mismo nombre , ocupada 
por los Portugueses, pero sometida 
al Em perador de la C hina, que 
percibe todos los derechos de entra
da y  salida; Quiling en el T a ,Q ue- 
yan y  Quingkitao en una península 
llam ada, Corea por los Europeos, 
y  Kaoli por los naturales.

Se cuentan aun muchas islas si
tuadas ya al Este, ya al Norte-Oeste 
de la isla Famosa : estas islas se lla
man Lejon-Quicou , ó Liqueyo; la 
principal es larga 62 leguas; su an- 
chui'a es m uy desigual y  poco co-
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nocida; bay también un mimoro de 
otras islas pequeñas inmediatas á las 
indicadas, que dependen también 
de la China.

Hay en este imperio 1299 ciuda
des de tercera clase indicadas por la 
fm al'c/iw , 221 de la segunda, Indi
cadas por la final tchcon y  \  79 de 
la prim era , designadas j>or la final 
f o u .  El número de las j>lazas fuer
tes llega á 2357. A mas bay un nú
mero prodigioso de pueblos, algu
nos de los cuales se distinguen de 
las ciudades únicamente en razón 

1 de que no están cercados de m ura
llas , y  un inmenso número de Chi
nos habitan en los mismos barcos, 
de que están cubiertos los rios y  ca
nales.

La agricultura es floreciente allí; 
las llanuras son iguales y  puestas al 
n ivel, para m ayor facilidad en re
garlas , y  las colinas están cortadas 
á m odo de pisos de casas, desde la 
cumbre hasta la falda, paraque las 
lluvias fecunden con igualdad todas 
las partes.

Las montañas están cultivadas y  
cubiertas de bosques en los paises 
fértiles; sin embargo hay también, 
como acontece en todas las vastas 
regiones, bastantes terrenos del to<lo 
incultos, y  montañas aridas que no 
producen la menor cosa. H ay m u
chos rios, y  canales formados para 
la facilitación del comercio. El prin
cipal se llam a, canal im peria l, 
pues que atraviesa de una estr(>mi- 
á la otra de la China.

Los Chinos son de coloj atézado 
y  con la tez aceitunada. En lo inte
rior de sus habitaciones son amantes 
de la simpliciilad , y  magníficos on 
público. Hacen consistir su herm o
sura en el gran ta lle , en la gordura
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y  grosor ; on la fronte espaciosa, los 
ojos poqu(;ños, la nariz corta y  cha
la , las orejas gratuh'S, ía harha lar
ga y  los cabellos nogros. Las iiiiige- 
rcs sal<*n poco do sus casas, por la 
dificulladquecsporiinontan para ca- 
luinar, pues quo cu sn niñoz los aprie
tan las piernas y  pios con ciertas ata- 
dur.is, para iínpedir á la naturaleza 
de cum plir sn olmi.

Los Chinos tioncii on gran vene
ración al comercio , la agricultura 
y  lu navegación j son apasionados á 
las ciencias y  artes; estas no han 
progresado íiada desde muchos si
glos , por lo jioco que cnidan de su 
perfección , aunque les favorezca el 
genio. La imprenta con láminas gra
badas en m adera , la pólvora y  el 
uso de la brújula , no les son desco
nocidos, hace innchisimo tiempo. A 
los Chinos se permite tener tantas 
mugeres, cuantas pueden mantener; 
ellas son fecundas, y  es mengua del 
honor enlre e llas, el ser solteras.

Ija nación se divide en tres clases 
es d ec ir, en letrados, labradores y 
artesanos.

E l Em perador que tiene un dere
cho absolu to , puede escoger su su
cesor. Segnn la ley, él debe ser con
siderado como á Padre del pueblo. 
]So se conoce otro imperio que haya 
durado tanto, ya que es común opi- 
nioii, que ecsiste desde mas deílOOO 
años, aunque los anales Chinos, ha
gan rem ontar su origen mas lejos , 
siu datos sóhdos. lia  habido 22 fa
milias diferentes, que han dado 237 
Em peradores; la última es de los 
Tártaros Mauduises, que reina des
de el año E l Em perador es 
el Gefe de la religión, que es la ido
latría ; tiene el derecho de canonizar 
sus vasallos, que han sobrepujado
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en virtudes. La poblacion de la Chi
na sogun el parecer do Barow es de 
53.000,000 ; otros son de opinion 
con traria , y la suponen mucho in 
ferior.

Las producciones do este imperio 
son muchas, y  de .valor. Hay inlini- 
las minas de o ro , de pluta y  do ru 
bíes; los mejores se estraen del Jou- 
nan ó Junnan ; hay topácios, piedra ' 
imán , azogue, mercurio, plomo, es
taño , hierro y  cobre ; canteras de 
m árm ol y  jaspe de varios colores j 
especialmente en ol territorio de 
Chausi, en el. cual liay tambion una 
piedra azul á propósito para dar co
lor á las obras de China; en muchas 
costas bay  perlas m uy buenas, p a r
ticularmente en la Corea. Entre las 
islas dé la  vecindad de Liqueyo, hay 
u n a , que encierra minas do azufre. 
El m arfd , los palos de olor, se en
cuentran cn muchos cantones , en 
donde se hacen de ellos, unas labo
res de p rim er, que son deseadas.

De lodas estas producciones, las 
que interesan mas al comercio de 
E u ro p a , son la canela de Q uansi, 
que es superior á la de Ceilan; la 
bella China Quiangsi; los magníficos 
rasos-lisos y  ̂floreados de ísanquin ; 
las bellas sedas y  mas blancas que 
se han conocido ( producción de los 
territonos de Tsinan y  T chingou); 
el mas sabroso thé del m undo; los 
palos particulares, como el Aloe, el 
palo de Aguila, de Calambac, de Ca- 
lamba , el L apao , que es m uy útil 
para teñir; produce también la Clii- 
na varias clases de especias, lino pre
cioso , am bár-gris, alm izcle, barniz 
m uy apreciado para loza, y  algodon 
con que se fabrican infinitas estofas.

Los Chinos poseedores de tan ri- 
i  eos aitículos , podrían dejar de Ira-
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tícav con cl esli'anj(;i-o; pero lu priii* 
cij)al ocupacion tic t^le pueblo inf'a- 
Ijgable, es de liae<T circular sus va
rias proiluceioncíj, do una jí otra j>ro* 
vincia con el auüilio de sus iníinitiis 
barcas y  cañóles, (Ju<í les favorecen.

1̂ 1 cobre es el único metal (pie los 
Gbinos emplean para acuñar mone- 
neda. Ki oro entre ellos tiene curso 
»uiicamente como á mercancía; la 
m ism a plata no rej)res(’nta ninguna 
moneda. Cnando tienen que hacer 
algnn pago de consitleracion, lo efec
túan en rieles , tS barras de oro , ■ó 
plata. Los pagos de poca importan
cia son mas fastidiosos; por esto cor
tan en pedacitos estos metales re 
ducidos á planchas nniy delgadas , 
pesándolas para cerciorarse tle su 
valor. Gida Comerciante chino lleva 
consigo á este efecto una pequeña, 
balanza , algo paix'cida á la romana, 
que es de una ecsactitud particular, 
y  que usan con una ])rontitiMl sin 
igual, conociendo á primera vista la 
ley d e  la plata por el continuo ejer
cicio.

E l tráfico que los Chinos hacen 
con el esterior no es considerable, 
respecto de lo que podria ser sus
ceptible. Su navegación es m ny li- 
jnitada ; pues jamas pasan el estre- 
clio de la Sontla , que está entre Su
m atra y  Java. Sus viages ordinarios, 
son para el Japtín , Siam , Manila y 
Batávia.

El comercio que los Europeos 
hacen en la China , es m uy limita
do. El gobierno está determinado á 
no perm itir que ninguna nación e.s- 
trangera, obtenga concesiones para 
estaldecimientos; y  solo á los Por- 
tngeses dió este privilegio habiéndo
se arrepentido de ello. Sin embargo 
«;e complace en v er, que los Eu-
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Tópeos introducen allí lodos los 
años, inmensas sumas de numerà
rio , que facilita lu circulación, la 
industria y  el comercio nacional. 
Por otra p a r te , como teme el con
tagio de nuestras costumbres, no 
ha (pierido abrir á los Indicantes es
trangeros sino un solo p u e rto , (pie 
es el de C antón, ciudad marítima 
de la China, silnatla cn el fondo del 
Ta. Es m uy poblada y  comercian- 
le en estremo; tiene (se j)uede de
c ir ,)  siempre abierta una especie de 
fèria , proveída de todas las pro
ducciones del im perio, que los na
turales llevan de todas partes. En
tre los géneros que los Chinos ven
den á los estrangeros, se considera 
una notaide cantidad de sedasen ra
ma , tejidos de seda lisos y  florea
dos , brocados de oro y  de ])Jala, 
cobre, acero, azogue, telas y  de
mas producciones intlicatlas tle su 
suelo. Reciben cn cand)io algunos 
géneros de Europa , paños , estame
ñas encarnadas, blancas, negras, y  
demas tejidos de lana. Los Holan
deses les llevan especias, con j>arti- 
cularidad, pimienta, que tiene gi-an 
despacho, j)alo sandalo, y  coral en
carnado ; el de color desmayado tie
ne mas estima.

La entrada en la ciudad de Can
tón es vedada á los Comerciantes 
estrangeros; tienen que hos|)edarse 
en tmo de los arrabales de la mis
ma, y  marcliarse cuando empiezan 
á soplar ciertos vientos periódicos. 
Este sistema es inviolable en el J a 
p ó n , pero en la C hina, se observa 
poco, cuando la voz imperiosa del 
interés egerce sus derechos, es decir, 
cuando se paga alguna cantidad, ale
gando pretestos , bajo cuya sombra 
se pueden quedar, pero j)or n)uy
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poco tiem po , aun con la incomodi- nario , ya  porque no hay  gastos de
dad de tenor qne ir á .Macao á pe
sar del invierno.

No ol)slante que cs pesado el co
mercio qne se hace fn  la China, 
muchas naciones se dedican á é l,en  
razón dcl heneücio que le está uni- 
d o j  ya porque los géneros dcl pais 
no pagan ningún derecho estraordi-

factorías , y  se trata con toda liber
tad con los Comerciantes chinos en 
im modo m uy ventajoso, ya en fin 
ponjue se trafica con m as facilidad 
en la China , (pie en ol Jap ó n , en 
donde el Gobierno os árbitro abso
luto en ol precio de las conq>ras y  
ventas.

Monedas de cambio.

Se cuentan ea la China por Ljrangs ó taels de 4 0 m as; do 10 condori- 
nes, y  el condorin de -10 caches; el I ja n g  ó íaé7 de plata fina, corres
ponde en su va lo r intrinseco á banco íl. 3 O  de Holanda.

M onedas efectivas.

No hay  cn este vasto imperio otras monedas efectivas, que nnas pe
queñas piezas de cobre mezcladas con p lom o, que sirven de moneda pe
queña entre el pueblo ; son redondas marcadas en una sola cara con ca
racteres, y  guarnecidas con un cordon un poco realzado, con cuatro agu
jeros en el centro para enhilarlas, según el uso , cn un bramante que pue
da contener desde 4 00 hasta 4000 de ellas. El metal de que están acuña
das se compone de seis partes de cobre y  cuatro de j)lom o, pudiéndose 
facilmente rom per con los dedos.

Oro.

Este metal no está convertido en m oneda, sino considerado como á 
mercancía 3 se vende en cambio de plata en la proporcion de 4 á 13 4 /5  
mas ó menos. Su precio mas inferior en la C hina, acontece en los meses 
de m arzo , a b r i l , y  mayo.

Plata,

Aunque á m enudo se usa numerario en el comercio de la C hina, jamas 
se reduce á moneda efectiva. Se cortan solo unas piezas desde medio 
liiista c ie n , cuyo valor intrínseco está determinado por el peso , cuando es 
de la mas fina. Cuando se hace algún p ag o , para probar la m ateria , se 
echa al fuego y  despues se corta cn pedazos m uy delgados con los cuales 
se satisfacen las cantidades menores.
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EL ioc(jue.

Este i>eso sirviendo para las pruebas del oro y  de la p la ta , sc divi
de en 100 partes.

La j)la ta , que no es superior á la ley de 80 de cslas p artes , no se reci
be en el comercio de la C hina, en donde se considera la plata de Francia 
de 93 á 95 partes del tocquej la de Inglaterra de partea y  la de los 
pesos-duros de España de 96 á 9 7 , de modo que '100 lyangs  de plata de 
las monedas de estos diferentes paises, se cuentan en la China por 93, 9̂1- 
y  96 de piala üna según su ley repecLiva.

Peso de la plata.

Se llama c a tt i , que se divide en 4 O I ja n g s , el lyang  eu 'l O tsy e ii , el 
tsyen  eu 40 fw e i i ,  y  el fv je n  eu 4 0 ly . Los Portugueses llaman al lyang, 
ta é l , al tsyen  m as, al f w e n , condorin , y ú l y ,  cache.

Peso de comercio.

El peso de comercio mas grueso que se usa en la C hina, principal- 
niente en la costa de Cantón , se llama p ie ,  ó p ic u l , que se compone de 
-100 cattis  de 16 lyangs  cada uno ; 81 cattis  corresponden á 448 40 /42  
libras catalanas.

Dimensión.

I^a medida sobre todo en Cantón, se llama cobre, que se divide eu 4 00 
pontes, y  es larga 4 58 lineas de Francia, ó U/12 líneas de Cataluña; 
asi es que 331 cobres forman 75 canas catalanas.

P ié  de la China.

SeguD las relaciones de los viageros, consiste en tres especies, es decir 
el pié del tribunal de los Matemáticos, que corresponde á 4 74 4 /2  líneas 
catalanas; el pié para la arquitectura, que se llama hongpu , y  es igual á
4 60 4 0 /12  líneas catalanas, y  el pié de comercio y  Sastres que forma 4 75 
líneas de este Principado.

CIIINA. La raiz medicinal de una 
yerba del mismo n o m b re , especie 
de zarza-parrilla , que se cria en la 
China y  América; es del tamaño de 
las patatas de Málaga, con algunas 
tuberosidades, m uy dura y  sin olor.

CHlIsA. Cierto género de loza fi
n a , que se trae de la China. Fábri- 
case también en muchas partes de 
Euro{>a.

CHINA. Tejido -de seda ó lien
zo, que viene de la China, ó que
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05 Icibrado a sii imiUcion.

CHINA. (M edia) Tojido dc soda
6 lienzo mas ordinario que la Chi-
-na.

CHINCHE. Insecto del liiinaño 
de uiui lenteja, sin alas, la cabeza ha
cia abajo y  con das antenaf.; es nm y 
íotido, cori'c nniclio principalmente 
dtf noche, pica y  chupa la sangro y  
nbiindii en his casas suciaR, con e«- 
pccialidad durante el verano.

CHINCHILLA. Animal ciiadrú- 
poilo de la América nieridioi>«l, do 
Asia y  de otras partes; dolde m ayor 
(¡uc la árdilla y  somej<\nte Á ellaJ 
Tiene ol pelo nwi}' espeso suavo, 
ol cuerpo gris , ol vienlixí blanG0¿ lí* 
cola con rayas negras, la calx'za ro- 
giza, y  las orejas sin pelo. Hay dt̂ - 
ierontes variedades <le ella , y  sus 
j)ioltfs son m uy estimadas para for
rar y  guarnecer los; vestidos d«i»l>ri* 
^0. - ■ '•

CHINGTOU. Ciudad m uy po
blada y  m uy comerciante de lu Chi
na , capital (lo la provincia tW S e - ' 
Toliuen. Treinta y  una ciudades de
penden do «¿ jurisdjcoion: filó niTUi- 
nada en por ÍAs guorrás c m -
le s , y  restablecida cn parte iwjste- 
riormente.

CHINT. Telas indianas de h1§;o- 
don, propias para ser pintadas y  es
tampadas. I>as hay de inlicHafe  ̂m a- 
nera.s que se distinguen pOi* el nom
bre de los lugaies en donde se fabri
can y por SUS' diniRnsiones. Las 
principales son las siguientes.

Las Chint-Sii'Ongol, cuyas piezas 
tienen iV H/BMcanad deila^^óláolire 
trevS cttar(/ía:do ancho. ■

Las Chiut-M amodes  ̂q u e  tíoiwn
5 G/8 canas y  media de largo pol»« 
unas tivs de ani^ho; | I

Las .Chint-Broail'.- tieiion laimis-
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ma lonj^ilud, sobre Iros cuartos de 
aíjclio.

Las Ciiiut-Suralo, sois cajias de 
laj-^o y  anchas como lasprecoílentes.

Las (uhinl-Cadir-Smals, h i /2  a í
nas sobre dos IcTcáos.

Las Chint-Jassorcon , seis cunas 
sobré tres, cuartos.
. La« Chint'-llamauls, ti<>nnn 5 5/8  
caqas , sobre-dós tei-cíos de ancho: 
son propias'pjira hacer pañuelos.

C iilO  ó SCIO. Esla isla (|uc los 
Turcos, (que son sus dueños, llaman • 
SalzizaclacL ó Sachczeda, es decir 
isla de la ahn{»<:iga ) ;  es’in>a de las 
mayoivs, mashfamosas y  masogra- 
dables del Archipiélago, situada m ny 
cerca de las costas de Anatolia, al S. 
de M etelin, y  a! N. O. de Samos; 
tiene cerca de; 1 3 leguas de largo so
bre 6 de ancho j es montuosa ])€ro 
á pesar de osto , como se ha dicho , _ 
niuy agríklable. Produce en abmi- 
dancia naranjos, limones, moreras, 
lentiscos de doude sc e s trad a  almá- 
cigH , (losLitiada para ol serrallo del 
G ran-Señor, terebintos, higos, etc.

^'El’vino'fbrma Otra gi^an píiite <le 
ím-com^i'Oo, la m ayor parlo gene- 
roso.'Iií« uvas de qiw se hace el vi
no , se recogen cn el mes de agosto; 
despues de haberlas dejado secar por 
espacio de ocho dias se p isan, y  se 

' d e j a n  ft?rmeniar en cid)as biencert’a- 
dás| pat*a hacer el m^jor vino mcz- 

r clan entre las uvas negras > «na es
pecie d^ uva blanca en forma de hue- 

; SOS de m elocoton; pero para hacer  ̂
j el néctar (que tiene este nombre en 
I  C hio  I,.emplean otra clase de uvas 
! cuyo; grano tieno algo de stip tico ,
! que causa dificultad para enguUirlo 
1 ctuindo se! éonie^ poro qne se con

vierte en hoor mezclado con 1a uva 
común.
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No se recogen en ChÍo mas de 200 

muids de aceite, cada m uid  del pe
so de ÍiO O ocques á razoii de 3 li
bras 2 onzas la oca.

La mercancía mas considerable, 
es la seda; hacen todos los años se
senta mil madejas , que á media li
bra por m adeja, son treinta mil li
bras de seda. Casi toda esta seda se 
emplea en manufacturas de tercio
pelo , y  otros tejidos destinados pa
ra el Asia, Egipto y  Berbería, en 
las cuales mezclan algunas veces oro 
y  plata. C^da libra de seda paga cn 
la Aduana k tim in s , es decir 3 rea
les 20 maravedís de nuestra mone
da , y  se vende hasta 38 tim ins la 
lib ra , y  el que la compra está obli
gado á pagar el derecho de la Adua
na.

H ay también algodon en ram a , 
ó hilado, el cual se emplea en bom 
basíes y  colonias, que tienen el m is
mo destino que los tejidos de seda.

En cuanto á la almáciga que for
ma otro de sus mejores negocios, no 
encontrándose en ningiina otra parte, 
sino en esta isla, está destinada toda 
para el Gran-Señor ó mejor para las 
señoras de su Serrallo; así la que 
componen los europeos no es mas 
que el <leseclio , ó la que el oficial 
de la Puerta que se envia todos los 
años, para velar sobre la coseclia 
de esta preciosa goma, no la ha creí
do bastante buena para enviar á 
Constantinopla. Sirve también esta 
almáciga para mezclar con ei aguar
diente , al que ie dá un gusto esquí- 
sito.

Abunda también en toda especie 
de caza. Se cuentan 4 0,000 turcos, 
4 0,000 católicos, y  4 0,000 griegos 
á poca diferencia ; la pfste en 1 788, 
hizo perecerá 4Jt,000 personas. Los

CUAD. XIX.
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Genoveses poseyeron por largo 
tiempo esta isla; poro los Turcos les 
arrojaron de ella en 4 59o; los Vene
cianos se apoderaron en 4 6 9 ^ , pe
ro los Turcos la reconquistaron en 
4 695.

Chio es la cap ita l, que tiene un 
puerto m uy frecuentado y  un casti
l lo ; es grande y  herm osa, situada 
á la orilla del m ar á 4 9 leguas de 
Esm irna, 8'4 S. O. de Constantino- 
pla.

CHIPRE. Grande isla del Medi
terráneo , que tiene 75 leguas de 
largo, sobre 30 de ancho.

E l comercio de esta isla con los 
europeos , se reduce comunmente á 
m ercaderías, frutas y  productos, 
que crecen , ó se trabajan en la mis
ma. Su estension y  la fertilidad de 
su suelo , les abastece con protiision 
particularm ente algodones y  sedas, 
que se cultivan en todas partes.

Los algodones se tienen por los 
mas finos y  mejores de todo el I.<e- 
vante. L?i campiña entre Nicosia y  
Famagusta y  Jos alrededores de Pa- 
fos y  L im iso, son los lugares que 
los producen con m ayor abundan
cia en toda la isla. Las sedas se re
cogen y  los gusanos se mantienen 
también en algunas aldeas de la de
pendencia íle estas dos últimas ciu
dades; pero la mejor y  en m ayor 
cantidad se hace enC iterea; con to
d o , falta mucho paraque la seda de 
Chipre sea de igual nombradía á sus 
algodones.

Las lanas, los vinos, las agallas, 
algunas drogas para la Medicina, a l
gunas tierras ó bolos am arillos, en
carnados y  pardos para tin tes, gé
nero« y telas de algodon , qne lla
man Damittes y  Botanas, son otras 
mercancias con las que se comercia

9íí
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en C hipre, cn ]mrticular el vino 
nioscHtél, conocitlo y  apreciado cn 
lodas parles por sus cscclentcs cua
lidades , y  que se cuenla como uno 
de los jiriineros. En cuanlo al vino 
tinto , ó común , es poco esliinado, 
porque tiene gusto de alquitrán , 
<pie lo hace m uy ingrato.

También se hace algún comercio 
con ciertos pájaros m uy gustosos que 
se llaman Hortelanos, ó ^>rdanlas, 
de los cuales son m uy golosos los 
\  enecianos , y  (|ue se cogen en va
ritas con liga en los meses de setiem
bre y  octuhixj, y  despues de haber
los pasado por dos ó tres hervores 
cn agua, se embarrilan como las an
choas con sal y  vinagre.

Se cogen en tan grande cantidad, 
y  el despacito es tan considerable 
parliculannente ios que estraen en 
buques de Venecia , que á mas del 
que se consume en la isla , son nías 
de mil barriles ios que se venden á 
los estrangeros cada año.

Algunas balas de paños, p ap e l, 
gorros , y  verdete ó cardenillo , son 
casi las únicas mercancías que se lle
van á la isla de C hipre, y  por esto 
casi todos los retornos se pagan á 
dinero contado, en moneda del pais 
ó en pesos*duros sevillanos.

Los derechos de Consulado son 
los mismos que en Esmirna.

Sus |)esos y  medidas las mismas 
do Turquía.

Pertenecía ai Gran-Maestre de la 
orden Gerosolimitana de Malta , pe
ro hácia el siglo XV I se apoderaron 
<le ella los Turcos , y  gozan en paz 
de su conquista ; tiene 80,000 habi
tantes y  su capital es Nicosia.

CHIZZA ó Chiogci.̂ . Antigua y  
Ix'Ua ciudad del reino Lombardo- 
Veneto en una pequeña isla cerca

CHI
de las lagunas de Venecia, con uu 
puerto defendido por una fortaleza , 
á 6 leguas S. de Venecia , 9 S. E. 
de Padua. Su lojigitud'10 .° 20 .', la
titud >19'.

CHIQUITOS. Pueblos de la Amé
ríca meridional en ‘d gobierno de 
Santa Cruz de la Sierra. Esta nación 
reconoció en la autoridad de
ia E spaña, y  la m ayor parte abra
zó ei cristianismo. Sus principales 
riquezas consisten en miel y  cera.

CHIRIMIA. Instrumento músico 
de v ien to , recto, de tres cuartas de 
largo , encañonado, y  con diez agu
jeros para ei uso de ios dedos, con 
los cuales se forma la armonía. E¿« 
de m adera, y en la parte donde se 
junta con la boca, tiene una lengüe- 
cita de caña, j)or donde se introdu
ce el aire.

CHIRIMOYA. Ei fruto de un ár
bol dei mismo nombre que se cria 
en la América meridional. Es del 
tamaño de im meloncito, con la cás
cara gruesa, cubierta de ciertas pro
minencias carnosas á manera de es
camas , de color verdoso, y  con las 
pepitas negruzcas. Es estimado por 
su sabor dnice y  m ny agradable.

CHIRIA'IA. Yerba con las hojas 
algo parecidas á la del ap io , el ta
llo acanalado y  bastante alto ; las 
flores en forma de parasol, peque
ñas y  am arillas, y  las semillas de 
dos cn dos. Su raiz es de figura de 
huso como los nabos , blanca , roji
za , algo olorosa, y  se come por le
gumbre.

CHISTIRA. Especie de estera de 
paja que se fabrica en laCiiina. Hay 

1  de diferentes calidades. Las mas H- 
! ñas se consumen en ei mismo rei-
1 n o ; las mas ordinarias son idóneas 
’ para el comercio que se liace de



CHI
Cantón á la isla de Haynam.

CHITA. Provincia de la Améri
ca m eridional, nuevo reino de Gra
nada , limitada al O. por las mon
tañas de Bogotá, E. y  S. por el 
Orinoco; es fértil en trigo y  maiz; 
es m uy grande , abunda en cabras y 
vacas, y  produce palmeras altísi
mas.

CHITES. Telas de algodon de la 
India , cuyos colores son bellísimos, 
y  duran tanto como la misma tela 
.sin perder nada de su viveza. Los 
Flamencos y  cn particular los Ho
landeses las imitan con telas de al
godon, qne estraen del Oriente; mas 
los colores que les aplican son muy 
inferiores á la vista , y  en la dura
ción , con respecto á los verdaderos 
chites , que vienen de Masulipatan , 
ciudad del reino de Golconda en la 
costa de Coromandél.

CHITTAGONG ó  I s l a m a b íd . Pro
vincia marítima de Bengala, fronte
riza del reino de Aracan. Su capital 
dei mi*ímQ nombre tiene un fuerte 
considerable; está situada á 90 le
guas E. S. E. de Calcuta. Su longitud 
82? 2 5 / ,  latitud 22? 2 0 . ',  pertene
ce á los Ingleses.

CHINOW. Ciudad de la Rusia en 
cl gobierno de Viatica, donde se ha
ce un gran comercio de cera , m ie l, 
y  m anteca; está situada á 350 le
guas E. de Petersburgo. Su longitud 
Íf7? h ü / , latitud 58V 50^

CHO

CHOCOLATE. Pasta compuesta 
de diferentes drogas de las cuales la 
principal y  que forma su base, es 
el cacao.

Los Españoles han sido los pri
meros entre los europeos, que lo

CHO m i
han usado, y  ellos le han dado tan 
grande m érito; es preciso no obs
tante confesar, que lodo el mundo 
conviene, fondado en una esperien
cia casi universal, que el chocolate 
por lo uíenos cs escelente para con
servar cl calor del estómago, y  pa
ra aytidar á la digestión cuando se 
toma con moderación.

El modo de componer el choco
late, que usaron al principio los Ji^- 
pañoles, fné muy sencillo é identico 
al de los Indios, es decir que no em
plearon mas que el cacao, el m aiz , 
y  la materia du lce , que se esprimo 
de la caña de azúcar, con un poco 
de achiote para darle color. Con es
tas cuatro drogas bien trituradas 
entre dos p iedras, y  mezcladas jun
tas en cierta proporcion , los Indio.s 
componían una especie de pan , que 
les servia de alimento sólido y  de 
bebida, comiéndolo seco cuando te
nían ai>eti(o, y  deshaciéndolo cn agna 
cuando se sentían atormentados por 
la se d , tomándolo por alimenticio 
cuando usaban de la sola pasta , y  
como á refrigerante cuando lo to
maban como á bellida.

Esta era propiamente la bebida , 
que los Mejicanos llamaban choco
late, con ima sola palabra compues
ta de dos de su lengua choco , sue
ño , y  a lte , ó a t te , agua , como si 
hubiesen querido d ec ir, agua que 
causa sueño , á causa del ruido que 
hacía cl instrumento de madera qne 
usaban para agitar y  preparar este 
licor cuando lo querían beber; esto 
todavía se repara , cuando se pone 
con agtia proporcionada el mismo 
chocolate, batiéndole con el molini
llo en la chocolatera , para hacerlo 
líquido y  potable.

Los Españoles y  también todas
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las naciones tle Knropa á tlontle ha 
pasado el uso tlel chocolate, han 
aiiiiicnlatlo el número de los iiigre- 
ílientes, que eiilraii en su coniposi- 
cion , los cnales casi lodos , á escep
cion tle la vainilla (sin la cual es 
imposible hacer buen chocolate,) lo 
echan á pertler, lejos de obtener 
una calidatl m ejor; por esta razón 
paivce que se ha tratado de dismi
nuirlos y  tínicamente de poner los 
precisos é ¡udisj>ensables, para for
m arlo sabroso y  saludable.

Los luspafioles tle ^Méjico hacian 
y  hacen poco mas ó menos el clio- 
colate tlel siguiente m odo , que es 
como generalmente se fabrica en to
das partes en la actualidad.

Cnando se han sacudo de lasbai- 
nas las alm endras, se hateen tostar; 
en este estado se pelan , en seguida 
se muelen en el mortero, y  despues 
se reíinan sobre un mármol (debajo 
del cual se pone fuego) con un mo- 
letlor también de mármol ó de olra 
piedra, hasla (]ue están retlucitlas á 
1a consistencia de p asta , poniendo 

mas o menos cogucho ó azúcar se
gún se quiere mas i> menos dulce; 
á metlida (pie se va formando la 
pasta, se lo echa la vainilla , canela
V en algunas partes, otros ingreilien- 
tes según el gusto tle la poblacion.

La pasta de este cliocolate se ar- 
i-egla regularjnente en tablas tle li
bra, ó de media en ligara cuadrilon
ga, las cuales por m ediode un molde 
tic iioja de lata se subdividen por la 
parte superior cn 16 ó 20 tablitas , 
ti pctpieños cuadrados, según la li
bra es de 12 , t) -16 onzas , pues que 
cada dos tle estos cuadrados pesan 
una onza, de lo que resulta que las
4 6 , 6  i 2 forman 8 , ó 6 onzas la 
metlia libra.

CHO
El chocolate recientemente heclio 

es el mejor, no pudiendo conservar
se bueno mas de dos años , porque 
despues tle este tiemj)o, enipieza ya 
á de generar; se conserva envol vitán
dolo primeramente con im papel fi
no de seda , y  despues encima de 
esle , otro de estraza.

ClIACOLATERA. Vasija comun
mente de cobre estañada jxjr den
tro , ó de hoja de lata , con una ta
padera, y  tiene en el centro un agu
jero que sirve para introducir el mo
linillo ; empléase esta vasija para tles- 
hacer el chocolate.

CHOCHA ó CHOCHAPERDIZ. 
Ave de })aso algo menor que la per
d iz , parda con pintas leonadas, ne
gras y  blancas , rojizas por encima, 
mas claras por debajo , el pico lar
go, derecho algo, marginada la man- 
tUbula inferior. Se alimenta de lom
brices y  otros insectillos y  su carne 
es m uy sabrosa.

CHOCHO. Confitura de azúcar 
m uy dura, con una rajita de canela 
en m edio, por cuya razón se llama 
también c o c Í ío  d e  c a n e l a .  Su forma 
es de un rollo pequeño.

CHOCO. Provincia del Popayan, 
que abunda de escelente cacao. Hay 
tigres , cocodrilos , javalies, monas , 
etc. tiene J18 leguas de largo, sobre 
39 tle ancho. Su capital es Novità.

CHOPA. Pez pequeño de m ar tle 
la figura de la dorada, con una man
cha negra á los lados de la cola.

CHOPO. Arbol alto y  corpulento, 
con las hojas entre redondas y  rom 
boidales , puntiagudas y  aserradas ; 
el tronco derecho y  cilindrico en 
diminución bastala cima y  lac'orte- 
za escabrosa, que crece en lugares 
pantanosos y  húmedos.

La madera del chopo se vende
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ordinariamenle cn pilares de ciuitro 
pulgadas en cuadro, en tablones de 
dos pulgadas de esp(*sor, sobre siete 
ú ocho de ancho y  eii vigas de dis- 
ferentes dimensiones y  espesores.

Los torneros la emplean en liacer 
m uebles; empléanla igualmente en 
zuecos, y  en teas ])or ser m ny com
bustible.

El chopo ó digamos la madera de 
é l , se conserva ])or largo tiejnpo en 
el agua sin podrirse, por lo que se 
sirven de ella para hacer estacas , y 
cuando es nmy derecha y  gruesa, la 
emplean para hacer canales por la 
conducción de las aguas, despues «le 
haberlo horadado de uua á otra par
le ,  como un cañón de moscjuelería , 
con ciertos taladros largos hechos á 
propósito.

La corteza del chopo sirve ú los 
Tintoreros paia producir ciertos co
lores.

Los Escultoresemplean mucha m a
dera de esta clase, para hacer estatuas 
y  otros adornos de escultura, y  ios 
carreteros la usan algunas veces pa
ra hacer varas de carros pequeños.

CHORIZO. Pedazo corto de tri- 
j)a relleno de carne picada, regular
mente de puerco , adobada con es
pecia , el cual se cura al humo para 
que dnre.

CHORLITO. Ave de paso de co
lor vertloso, con pintas doradas, pe
queñas por encima y  blancas por 
debajo ; el pico largo y  recto como 
cl de la chocha; mas pequeño que 
e lla , y  las patas largas. Vienen de 
Africa á bandadas, especialmente en 
los inviernos m uy frios; habitan los 
lugares eriales, donde bay aguas, 
pantanos, y  cantan como si gritaran 
cuando vuelan Las hay variadas de 
colores.
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CHORRON. El cáñamo que se sa

ca limpio de la segunda operacion 
; cn fl rastrillo, pasando por él las es

topas qne habian quedado de la pri
mera.

CHOTACABRAS. Un pájaro de 
diez pidgadas y  media de largo de 
color variado de negro, de cenicien
to , pardo, oscuro y  blanco, el pico 
algo corvo, pequeño, alesnado y con 
cerdillas al rededor de la boca. S<í 
alimenta de insectos y  gusta mucho 
de los que se crian en el estiercol 
de las ovejas y cabras, á cuyos re
diles se acude á cazarlos, de lo cual 
se ha supuesto que las mamaban.

CHOUAN. Pequeña semilla lijera 
de lui verde amarillento, de nn gus
to agrio-salado , muy parecido al 
abrotano , ó lombriguera cuando es 
gruesa. El chouan debe ser escogido 
verdoso, gordo ó grande y  bien lim 
pio : sirve para hacer el carm ín, y 
los fabricantes de plumeros lo usan 
para teñir las plumas con que com
ponen estos. Esta semilla viene de 
Levante.

CHOUG. Ciudad de la Siria , en 
donde bay  buenos caravanseras; los 
viageros son recibidos en ellos g?'a~ 
t i s , durante tres dias consecutivos.

CHOUL ó CHUL. Puerto del In- 
dostán en el Cunean á -10 leguas S. 
de Bombay. ^

CHOVA. A ve, especie de cuervo, 
mayor que la paloma, parduzca por 
el lomo y  lo demas negro. Anda á 
bandadas como las de las otras es
pecies; habita en los mismos parages, 
y  se le ha dado el nombre im itan
do el sonido de su canto , ó grazni
do.

CHOYA. El ave que comunm en
te llan)an corneja ; tiene el cuerpo 
negro, y  el pico y  pies colorados.
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GHRISTIANIA. Giiulatl capital de 

Noruega , provincia de Ag^rrluis 
en la })alíía do Ansio á '112 leguas 
O, de Estokolmo, Es grande y  regu
larm ente edificada; lué quemada en 
15(>7 y  reedificada on 161 í*. Hacesc 
comercio de pescado, mótales y ga
nado; Hay fabricas de barriles, ja
bón v vitriolo. Su long. 8? 2 8 /  
3 0 /  'lat. 59? 55.° 20 ."  Es la ciu
dad mas industriosa de la Nornoga; 
i)erlenece á la Suecia.

CHRISTIANSAND. Ciudad de No
ruega capital de la Diócesis de este 
noinl)re, con un escelente puerlo; á 
88 leguas N. O. de Copenhague. Su 
long. 5.0 4 2 o , lat. 58.? ■12.°E‘ita 
ciudad es abierta y  cuadrada; sus 
calles anclias y  derechas; ios buques 
llegan hasta las mismas puertas de 
los almacenes.

CHRiSTlANBURGO. Fortaleza 
de A frica, sobre la costa de Guinea 
cerca de Acara ; pertenece á las Di
namarqueses; fué lomada por los 
Ingleses, y  restituida en -181H. Su 
lo n g . occidental -10.? J i/la t. 5? 3 0 /

Hay otra ciudad del mismo nom 
bre en Virginia (Estados Unidos) 
en el condado de Montgomery.

CÍIRISTINA. Moneda de Suecia , 
de piala de poca ley , que vale cer
ca de 2 rs. 22 mrs. moneda de Es
paña. }Iay medias-cristinas, que va
len 20 rústicos  cuyos 8 forman 17 
mrs. Estas dos monedas espresadas 
juntamente con las Carolinas , son 
las únicas monedas de p la ta , que 
se fabri«an en Suécia.

CRISTOVAL. (S a n )  Isla de la 
Am érica; forma parte de las Anti
llas , cerca 25 leguas de circunferen
cia ; fué descubierta en 1’l9 3 , por 
Crislóval Colon, de donde ha tom a
do el nombre. Los Ingleses y  los

CIIR
Franceses habiendo llegado por uua 
comi)inacion estraordinaria al mis
mo tiempo en 1525 , durante las 
guerras de sucesión de l'2spaña , se 
estal)lecieron allí , y  poseían cada 
uno la m itad , hasta en '1715, que 
fné cedida á los Ingleses, por el ar
tículo 2 ’í del tratado de Utrecht. 
Es fértil en particular en frutas y  
cañas de azúcar. Tiene hermasas sa
linas y  altas montañas. Está b a lita 
da por 6000 Idancos y  36,000 ne
gros. Tiene 8 leguas de largo sobre
2 de ancho. Las partes que dejan li
bres las montañas , forman bellas 
llanuras sembradas de encantadoras 
habitaciones. Se cultiva el gengibre» 
tabaco, azvicar, algodon y  añil. Las 
de importación son telas lijaras do 
seda y  lana, vinos, aguardiente, cer
veza, sombreros, medias, carnes sa
ladas de Irlan d a . en fm todas las 
niercancías que faltan en la isla, las 
que se pagan con azúcar, que es 
como sí se <lijese la moneda corriente 
de esta isla.

CHRYSÜBEIÍIL ó CRISOBERIL. 
Piedra preciosa , que no os otra co
sa , sino una especie de berilo páli
do matizado de un color de oro. 
(V . Berilo. )

CHRYSOCOLA ó CRISOCOLA. 
Mineral que vsirve para soldar el oro 
de donde la han dado el nombre los 
antiguos. Se encuentra en las minas 
de oro , p la ta , cobre y  p lom o; que 
según la diversidad de las que se 
saca , es de diferentes colores , ama
rilla si es de la de o ro , blanca si es 
de lu de plata, verde ai es de las de 
cob re , y  negruzca si de la de plo
mo. Los Arabos y  los habitantes de 
Guzaráte la llaman tirca r  ó tincal. 

i En Europa on donde se encuentra 
1 en diferentes parages lo confundie*
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ron, y aun tal vez lo confunden hoy 
dia con el borraj naliind. (V. Borríij.)

CHRYSÜLITA. Piedra preciosa 
de color am arillo , que sc conoce 
hoy dia con el nombre de topacio.
( V. Topacio. )

CIIRYSOLITA. Es igualnienLe 
un nombre genérico, que los anti
guos daban á todas las piedras , en 
las cuales dominaba el amarillo ó 
color de oro.

GHRYSOPRASIO ó (jusoprasio. 
Piedra lina ; especie de agata casi 
diafana y  de color verde manzana 
mas ó menos oscura. Espuesta al 
fuego se vuelve blanca.

CJITJBASGO. Entre navegantes el 
chaparrón ó aguacero con inuclio 
viento.

CIlUGUITO. Provincia y  ciu
dad del P e rú , sobre el lago del 
mismo nombre o de Titicaca , (|ue 
tiene 80 leguas de circunferencia 
con mucho pescado; abunda enpas- 
tos y  ganado.

G liüFA . La tuberosidad am ane
ra de nudo del tamaño de uíi gar
banzo pequeño, de figura aovada y  
con fajas puestas unas encima de 
parte de las o tras, que se halla en 
la raiz de una especie de juncia ; es 
rojiza por defuera, blanca por den
tro y  de sabor dulce y  agradable, 
usase en horchata para refrescar. Es 
casi esclusiva de Valencia; mas con 
lodo es para esta Provincia un pe
queño ramo de comercio, de don
de salen habitantes para todas ó 
muchas parles de España y en casi
ta s , que tienen á proposito , hacen 
y  sirven esta horchata que es de un 
gusto esquisito y  particular, que po
cos los imitan en darselo y  verifi
candolo asi, tiene una gran salida 
esta producción de su pais.

CHU 75)
GHUMAZERA, Tabliu» que se 

pone sobre el borde de la lancha ú 
otra embarcación de rem o, y  en 
cuyo Jiiedio esta el tolete; sirve pa
ra que no se gaste el borde con el 
conlimio roce del remo.

(dlUNCKIIS. Grande y  hermosa 
ciudad de la China , quinta metro- 
poli de la piovincia de Se-Fehnen, 
situada en la confluencia de dos rios 
llenos de pesca, en donde se en
cuentran muchas tortugas. Su lon
gitud 2 0 / latitud 29? k 2 /

CHUQUELAS. Género de seda 
y  algodon fabricado en las Indias 
orientales. Es rayado y  no se dife
rencian unas de otras mas que en 
ser las rayas mayores ó menores, 
tienen desde 5 4/H canas de largo 
sobre 5 /8  de ancho, hasta 4 2 canas 
de largo sobre 5/6  de ancho. Las 
llaman también Chercobas y  Cher- 
coneas.

CHURDON. Ja rabe , ó pasta he
cha de azúcar y  fram buesa, que 
desleída en agua sirve para refres
car.

CHURLO. Saco de lienzo de pita 
cubierto con otro de cuero para lle
var la canela, y  otras cosas de una 
parte á o tra , sin que pierdan su 
virtud.

CHUSISTAN. Provincia de P er
sia que en otro tiempo se llamaba 
Susiana , limitada al S. por el golfo 
pérsico, y  al N. por el Yrak-Adge- 
m i, m uy fértil en granos y  frutas.

GIBOLO. Animal cuadrúpedo de 
Nueva-España , llamado también 
Toro Mejicano.

CICERCHA. Simiente, especie de 
legumbre de la magnitud del gar
banzo , d u ra , cilindrica, y  por lo 
regular angulosa, de que se sirven 
en algunas partes para engordar á



los cerdos. Llámase vulgarmente al- 
inorta.

CICUTA. Yerba de la magnitud 
del hinojo, con la ral/, del grueso 
de un dedo y  de figura de huso, ro- 
jiz'i por defuera y  blanca por den
t ro , los tallos ciliiidi'icos, huecos, 
lisos y  con manchas de color pu r
púreo oscura : las hojas algo pareci
das á ias del pereg íl, puntiagudas, 
de mal olor y  de un verde negruzco; 
las flores blancas y en ramitos en 
Ibrnia de parasol. El zumo de esta 
yei ba cocido hasta consistencia de 
miel dura , se usa interiormente pfi 
corta cantidad como medicina muy 
activa.

CIDRA. El ñ'uto del ci(h’o senie- 
jiuitc al lim oji, y comunmente m u
cho m ayor, oblongo, y  muchas ve
ces esferico, la corteza gorda, car
nosa y  sembrada de vejiguillas m uy 
espesas, lletias de aceite v o lá til , de 
olor m uy agrada b le, y  el centro pe
queño y  agrio. S'i corteza , semilla 
y  zumo se us;\ en la medicina como 
las del limón , y  con preferencia la 
primera , de la que se hace también 
un dulce m uy bueno.

CIDRACAYOTE. Y erba, varie
dad de sandía con las hojas cortadas 
en muchas partes , los tallos cjue 
trepan como las de la calabaza co
mún , el fruto semejante al de la 
Sandía, la corteza lisa y  con m an
chas blanquecinas, am arilleutas, y 
las semillas comunmente negras. Su 
carne es jugosa, blanca y tan fibro
sa que despues de cocida se asemeja 
á una cabellera enredada, de la 
cual se hace el esquisito dulce lla
m ado cal)eIlos de angei.

CIDRO. Arbol de mediana altura, 
con los tallos correosos y  con pua-s; 
sus hojas son perm anentes, verdes,

lustrosas por encima y  mas anchas 
que las del lim onero; la ílor m ayor 
que la d(* este y  algo mas olorosa.

C1DK0-M:LA. Yerba medicinal 
y  ram osa, del tamaño de la ortiga, 
con las hojas aovadas, algo con fi
gura de coi-azon , nn poco vellosas, 
aserradas por la margen y  de color 
verde lustroso, los tallos cuadrados 
con nudos y  casi lisos, y  la ílor 
blanca purpúrea. Tiene un olor se
mejante al de la cidra.

CIEiSTO. Número cuadrado he
cho íle diez multiplicado por si 
m isino; este es el número que for
ma la tercera columna de las cifras 
Arabes dispuestas eu orden aritmé
tico.

CIENTO. Se dice asi de un cier
to peso fijo y  regulado,que en mu
chos parages se llama Quintal. Está 
compuesto de -100 lib ras, la libra 
pesa m as , ó menos según los para
ges.

Hay mercaderías que se venden 
al ciento de piezas, otras al ciento 
do peso.

CIENTO. Es igualmente un ter
mino del que se sirven á menudo 
en el com ercio,para dar á entender 
la ganancia, ó pérdida , que se ha 
esperin)entado eu la venta de algu
na mercancía , de mo<lo que cuando 
se d ice . que ha habido diez por 
ciento dé ganancia,© diez por cien
to de pérdida , sobre una mercade
ría que se ha vendido; del>e aten
derse que se ha ganado, ó perdido 
•i O reales por caria 100 , del precio 
que le costaba de primera compra; 
lo que forma una décima parte de 
ganancia , ó pérdida en el total de la 
venta. Ganar ciento, por ciento ei> 
un com ercio, es doblar un capital, 
y  perder cincuenta por ciento , es



(lísniinuirlo ele la mitad.
CIENTO. Este termino úsase 

igualmente en el negocio, ó com er
cio del dinero. Significa el beneíicio, 
ó el interés que se saca , de lo qwe 
se desem bolsa, asi se dice: el dine
ro está, ó vale á ocho por ciento en 
la Plaza; con lo que se dá á enten
d e r , que por cada 4 00 reales que 
uno p resta , recibe ó tiene 8 de be
neficio.

CIENTO. Se dice relativamente 
á las libranzas y  remesas de dinero, 
que se hacen de una Plaza sobre 
o tra ; costará dos y  medio por ciento 
para rem itir de esta , (supongamos) 
á tal otra ciudad. E l tanto por cien
to que cuestan las libranzas y  rem e
sas de d inero , es lo que se llama el 
precio del cambio.

Cuando se dice que un Corredor 
tom a por ven ta , ó compra de m er
cancías el 1/2 p. -100 por premio 
de su mediación , ó un Conedor de 
cambios A por '1000, debe entender
se que el primero percibe sobre 100 
rs. i  7 maravedises y  el segundo so
bre 1000 rs. A rea l, bien entendido 
que estas cuotas se pagan igualmen
te por ambas partes contratantes; 
resulta que en el prim er caso, el 
Corredor percibe uno por ciento, y  
en el segundo dos por m il,del mis
mo modo que en el corretage de los 
fletamentos, se le abona el dos por 
c ien to , contribuyendo la mitad el 
fletador, y  la otra mitad el fletado.

Cuando un Comisionista pasa cn 
su factura de compra que envia á su 
com itente, dos por ciento de comi
sion , ó agencia, quiere decir que 
por su cooperacion cobra dos reales, 
dos pesos-duros, ó libras, tantas veces 
cuantos centenares contiene el total 
de la factura; es decir, sobre el
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principal importe de la compra dcl 
género y  sobre los gastos y  des(‘ni- 
bolsos, por derechos de A duana, tic
tes , trasportes, embalagcs , etc.

En las cuentas de ios Banqtteros, 
Comerciantes y  Mercaderes, el tan
to por ciento se pone abreviado del 
siguiente modo (1 , 2 , 3 p .^  ) lo 
que quiere decir uno, dos, ó tres 
por ciento.

CIERVA. La hembra del Ciervo; 
es casi de su mismo tamaño y  figu
ra , y  rara vez tiene cuernos.

CIERVO. Animal cuadrúpedo m a
yor que el inaclio cabrio con dos 
cuernos sólidos y  ram osos, que in
dican su edad , por enumeración de 
las ramas de los m ism os, en razón 
de que le sale una cada año; su piel 
es de color pardo, roja por el lomo 
y  blanquecina por debajo. Vive en 
los bosques y  selvas , y  es tan lige
ro en la carrera , que mas bien se 
puede decir que salta que no ([ue 
corre, y  cuando está en calor, brama.

Los artículos que este animal p ro 
vee al comercio son sus astas, el es
trad o  que se hace de estas mismas, 
su tuétano , el hueso del corazon, el 
sebo, la vejiga, el nervio , ia piel, 
la borra , ó pelo de e s ta , y  en fin 
un espíritu , una s a l , un aceite, y  el 
mismo cuerno calcinado, una ceni
za , todo m uy útil á la medicina.

Li\s astas de ciervo se rascan pa
ra componer tisanas astringentes y  
gelatinas; estas raspaduras son las 
que los droguistas llaman rasuras de 
asta de Ciervo. Es preciso tener 
cuidado que no se sustituyan por 
huesos do buey raspados. Los Cu
chilleros hacen mangos con las as
tas de ciervo para cuchillos, y  ios 
espaderos puños para los cuchillos 
de caza.
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K1 eslraelo dcl asta de Ciervo es 

cici Lo licor (¡uc se obtiene por me
dio de Ja destilación <le la misma; 
cuando empieza á ser roja por el 
fuego, es blanda, según dicen al
gunos, so pone por un cardíaco, ó 
coidiid admirable y  para la curación 
de las fiebres malignas.

El hueso del corazon de Ciervo 
es tal, ó un cartílago huesoso, que 
se encuentra en el corazon de este 
anim al; es preciso escogerlo media
namente grueso y  m uy blanco. Se 
encuentra en el corazon del buey 
un hueso semejante, que puede ser 
tenga igual virtud y  que sea asi
mismo un escelente cardiaco. Para 
no ser engañado recibiendo el uuo 
por el o tro , se le puede distinguir 
por su figura y  magnitud , siendo el 
del buey m ay o r, y  el del ciervo 
mas triangular; este último entra 
en la composicion, ó confección Ja-  
cintica.

El tuétano se saca de los Imesos 
largos, que sc rompen y  hacen her
v ir ,  y  en segiúda lo reducen á pa
nes redondos de diferentes tamaños: 
fundido con el espíritu de vino es 
escelente para los humores frios.

O  sebo que se obtiene de las mas 
grasas partes del anim al, tiene casi 
las mismas propiedades que el tué
tano.

E l nervio de Ciervo que es pro- 
>iamente una de las partes genita- 
es de este animal, se considera co

mo á d iurético, y  la vejiga según 
se supone, tiene una gran virtud 
para curar la ttña.

Sobre lo que concierne á la piel 
se hacen guantes, pantalones,cami
setas , cinturones y  demas obras se
m ejantes, despues de haber sido 
preparada : los peleteros hacen de

a
ella manguitos cuando está todavía 
con cl pelo, y  preparado y  mezclado 
con otros sirve para rellenar sillas, 
cojines, etc.

CIERVO VOLANTE. Ynsecto seme
jante al escarabajo, de color negro, 
con cuatro alas, las dos de encima 
duras, pardas y  que sirven de estu
che á las otras dos que son m em 
branosas , y  en la cabeza dos espe
cies de cueecrnillos negios, lustrosos, 
ahorquillados, ramosos parecidos á 
los del Ciervo.

CIERZO. Viento frío y  seco que 
corre del Norte al Mediodía.

CIFRA. Caracter, ó figura que 
sirve para esprimir algún nombre. 
Hay tres clases do cifras en u so , y  
son , la com ún, la R om ana, y  la 
Francesa.

C ifra comim.

Es la que los literatos denominan 
A rabe, porque se supone comun
mente , que los Astrónomos árabes 
inventaron sus figuras, á pesar de 
que ellos mismos las llaman Indias, 
conio si las huliiesen recibido de 
aquellos pueblos.

Lo que parece mas cierto, es que 
los Orientales han sido los autores; 
entre otras pruebas, lo acredita el 
método de escribirlas de izquierda 
á derecha , uso antiguo del Oriente.

La cifra común ó árabe, tiene 
diez figuras, ó caracteres y s o n i ,  
2 , 5 , J*, 5 , 6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  0. Esta 
ultima , que se llama ze ro , no es
prime por si sola ningún numero; 
pasponiendola pues, aumenta el va
lor ; cosa m uy conocida, aun de las 
personas vulgares para dispensar
me de entretenerme en esta ma
teria.



La cifra àrabe cs adoptada casi 
en loda la E uropa, para las opera
ciones de la aritmetica mercantil; 
con ellas se arreglan los libros de 
los Banqueros, Comerciantes y Mer
caderes. Se emplean ignalniente en 
la aritmetica común de la cubica
ción , y  de la medida de las tierras, 
igualmente tiene parte en los cálcu
los que los Matemáticos llaman Al
gebra , como también para la trigo
nometría. Finalmente de esta cifra 
se sirven los Astrónomos, cuando 
hacen los inmensos com pntos, que 
por decirlo así, arreglan el curso de 
los astros, y  predicen sus conjun
ciones, eclipses y hasta sus menores 
movimientos con tal presicion , que 
tiene veces de prodigio. Los Im pre
sores y  Libreros la usan igualmente 
en diferentes parages de los libros 
que imprimen.

C ifra  romana.

Se llama cifra rom ana, la que es 
compuesta de algunas letras inicia
les ó mayúsculas del alfabeto ro 
mano, lo que seguramente le habrá 
dado el nombre ; que puede ser 
igualm ente lo tenga, porque los Ro
ma nos, de quien la tenemos noso
tros, tenian costumbre de servirse 
de ella en las monedas; y  en las 
inscripciones de los monumentos 
públicos que levantaban , ya en ho
nor de sus Dioses y  grandes hom
bres que habian servido á la Repú
blica , ya para conservar la memo
ria de los sucesos singulares ú hon
rosos al Im perio ; y  también sobre 
los sepulcros y  monumentos que 
pertenecían á simples })articulares. 
E l detalle de es!a cifra habitándose 
indicado ya en el artículo de la
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abreviatura página 8 , es inútil re
petirlo.

La cifra Romana en la actuaH- 
dad solo se usa en las inscripciones 
de los monumentos públicos, para 
dar á conocer el tiempo de su cons
trucción, ó sobre las medallas y nio- 
nodas para señalar el año cn que 
han sido acuñadas, (aunque con to
do en las monedas á escepcion de 
algunos paises j se usa la cifra ára
b e ) , ya para añadir al nombre de 
los Principes para fijar cl órden de 
la sucesión, y distinguirlos de los 
otros Príncipes del mismo nombre. 
Los Impresores y  Libreros se sirven 
de la cifra romana particularmente 
para señalar el órden de sus tomos, 
capítulos, y  los diferentes artículos 
de los sumarios.

C ifra  francesa .

Esta cifra así llamada  ̂ porque 
fné inventada en Francia y  de la 
que pocos hacen n so , es la que co
munmente se llama cifra de conta
bilidad.

Esta cifra está compuesta unica
mente de seis figuras, parte tom a
das de las de la escritura usada'en 
Francia y  parte inventadas por el 
Autor. Estos seis caracteres , son :̂ 
j h X L G g.

La j consonante significa , uno; 
la b cinco; la x d iez; la L  cincuen
ta ; la (j ciento; y  el último carac
ter g mil.

Como esta cifra no es propiamen
te sino una imitación de la cifra ro
mana, á quien se asemeja en m u
chas cosas, nos podemos referir á 
lo que se ha dicho y a , particular
mente para la combinación de cier
tas letras, que puestas antes ó des-
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pues, aunicjilaii ó lÜsniiniijcn f l  va
lor (le los caracteres á los cuales están 
añadidas , ó de unidades , ó decenas 
ó centenas, no liabiendo ninguna 
dilen.’ncia sobre este particular en
tre las dos cifras.

rrñcanicnle se del>en añadir tres 
observaciones, (jue son propias á la 
cifra Francesa , á saber :

r
Que cuando bay muchas unida

des seguidas, solo la última se de
nota por j consonan-te, siendo las do
mas i vocales, lo que se puede re- 
j>arar en «.los ij , tres i i j , cuatro iüj, 
(adviértase (jue la j consonante fran
cesa es lo  mismo (jue la jola esj->a- 
ñola.)

2?
Que ochenta y  las dos decenas 

siguientes hasta ciento se marcan por 
estos caracteres iiijxx iiijxxj ochenta 
y  u no , iüjxxij, ochenta y  dos, 
iiijxxxx noven ta , y  así los demás 
sucesivamente.

3?
Que en cuanto á la que repre

senta ciento, se ponen un poco mas 
arriba de los otros caracteres que 
señalan el número. Asi se pone ijC 
doscientos; iijC tn.*sciontos; )>C qui
nientos; bijC setecientos ; ixC nue- 
vecientos, etc.

CÍGARRA. Insecto de cuatro alas 
parecido á la langosta , de color co
munmente veriloso, anjarilicnto, las 
antenas un poco mas largas que la 
cabeza , el abdomen conico, abulta
do V con dos jdacas que tapan el 
órgatio por donde can ta , en tiempo 
de mucho calor, enciina de las re> 
Uimas y  otras plantas.

CIGARRO. Rollo pequeño de ho
jas de t«ibaco, que se enciende j w  
un lado y  se chupa por el otro. Se

hace también de tabaco de hoja pi
cada y  envuelto en papel, ú hojas 
de m aiz; estos se venden metidos 
en un rollo de pajoel en número de 
doce, diez y  seis, veinte y  mas y 
se llaman paíjuetes; otros vienen 
del mismo mo<lo de la Habana, con 
la sola dilérencia que tienen puesta 
en el rollo la marca de la fábrica y  
se llaman cajetillas. Los cigarros 
puros , y  de p a p e l, de la Haba
na tienen una preponderancia gran
de , sobre los qne se fabrican en las 
demas partes , conociéndose á la so
la vista y  cuyo olor y  humo no son 
tan incómodos como los o tros, dis
tinguiéndose también j>or su ceniza 
(jue es blanca y  compacta. El co
mercio que se hace de estos, es gran- 
dioso-

CIGÜENA. Ave de paso especie 
de g ru lla , de color blanco, m ayor 
que la gallin«; el cuello, la cola y  
los pies largos con cuatro dedos , el 
pico largo, derecho, casi compri
mido de color ro jo , sanguíneo y  
surcado desde la nariz hasta la es
trem idad , y plumas negras en las 
alas. Se mantiene de sabandijas; 
anida en las torres y  en lo alto de 
los árboles y  cuando canta , hace 
un ruido conio si diese con dos ta- 
bhllas.

CILANTRO. Yerba aromática y  
ramosa del tamaño del peregil con 
las raices delgadas y  b an cas; las 
hojas dentudas por la mái^en y  al
go redondas; el tallo redondo y  
derecho; las ílores rosaceas y  en ra- 
mitos en forma de parasol y  la si
miente globosa, aromática y  de 
\ ir tu d  estomacál.

El tallo del cilantro es delgado y 
se eleva mas de dos pies ; las hojas 
que crecen cn la parte inferior son



mas anchas, que las de la parle su
perior que son estrechas j su ílor es 
i)lan<ju¡zca y  su semilla que es re
donda y  arrugada, os del grosor ca
.si de un grano de pimienta.

Ks admirable que esta simiente 
tenga un gusto tan agradable y  un 
olor lan suave, siendo producida 
por una planta que lo despide tan 
malo , y que huele á cliinche.

E l cilantro crece en abundancia 
en los alrededores de P aris , sobre 
todo en Aubervilliers, de donde los 
Drogueros se proveen de todas las 
cantidades que venden; á mas déla 
gragea que se hace del cilantro, esta 
semilla tiene algún uso en la medi
cina y  los fabricantes de cerveza, 
)m ncipalmente los de Inglaterra y 
de Holanda , la usan para dar bnen 
gusto á este líquido.

Es menester escoger el cilantro 
nuevo, rubio, niuy grueso y sobre
todo bien limpio y  seco; esta u lti
ma calidad es indispensable, porque 
facilmente se enmollecería y  se echa
ría á perder.

Es preciso tenerlo guardado en 
un lugar libre de ratones, porque 
estos anímales siendo niuy apasio
nados á é l , lo despeitliciarian en 
hreve.

CIS115ALARIA. Yerba que se cria 
en las penas y  m urallas, con las 
hojas parecidas á las de la yedra, 
de figura de corazon y  lam piñas, y 
los tallos tiernos y  tendidos y  la si
miente arrugada y  prendida de unos 
pezoncillos nm y largos.

CIMBARA, instrum ento rústico 
m uy semejante á la guadaña pero 
m ayor; tiene la hoja mas ancha y 
pesada y  con ella se siega y  se cor
ta á golpe. Sirve comunmente para 
rozar las matas y  monte-bajo y  se
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usa mucho en la baja Andalucía.

CIMENTO. Materia que sirve pa
ra unir entre sí los cuerpos duros y  
sólidos.

El cimento de los Albañiles se 
compone de teja ó ladrillo njacha- 
cado mezclado con cal apagada.

El de los Fontaneros que á veces 
llaman cimento e terno , se forma de 
ladrillo , carbón de tierra , escoria 
de hierro y  cal viva bien pulveriza
do junto y  amasado con agua ; se 
hace otro con la pez negi’a mezcla
da con cenizas pasadas por el ce
dazo.

Se hace otro cimento compuesto 
de cal v iva , de harina de centeno, 
de clara de huevo y  de agua salada, 
que sirve para unir las piezas de vi
d rio , de loza y  de porcelana. Otro 
destinado al mismo uso se compone 
de cal viva pulverizada con doble 
cantidad de ladrillo pasado por el 
tam iz, desleido con aceite de nue
ces,

CIMIENTO REAL. Composicion 
que se hace con vinagre, sal común 
y  polvos de ladrillo, y  unido lodo 
con el oro puesto al fuego en una 
olla tapada , sirve para dulcificarle 
y  hacerle subir de ley.

CIMITARRA. Arma de acero á 
manera de sable, de tres dedos de 
ancho y  una vara de largo; tiene el 
corte afilado , la figura curva y  re
mata en punta.

CINABRIO. Piedra mineral roja 
pesada y  reluciente. Muchos supo
nen con bastante razón , que es cl 
minium  de los antiguos, porque on 
efecto el vermellon no es otra cosa 
que el cinabrio pulverizado con la 
orina y  el aguardienle.

El cinabrio se halla en casi todos 
los puntos donde hay minas de
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azogue; y  r i Scñoi' Pomet Ija falta
do en desaprobar lo que se lee en 
lo escrito por Fiiretiere, es decir, 
que lo liay en la Caniiola, ya que 
esle último autor ha escrito aparen
tem ente según la opinion del Señor 
Eilnardo Brown , sabio Medico in
gles de la Sociedad i*eal, que lo  ase
gura como testigo ocular e» su re
lación de Hungría, de Carniola, etc. 
Es verdad siu eml)argo que el cina
brio  tieue tanibieu sus minas parti
culares; las de l’̂ paña son m uy ce
lebradas.

El cinabrio debería tai vez consi
derarse como la marquesita del azo
gue, o mas bien como azogue ])e- 
triticado v detenido por el azúfre, 
ya qiíela qnímioa lo reduce, siu pe
na I l i  mengua , á la naturaleza del 
m ercurio, resnIlan<Io por cada libra 
de 16 onzas de cinabrio, por lo re
gular 'jí* onzas de azogue.

Es menester escoger el cinabrio 
mineral de color subido , lo mas re- 
bu’iente que sea posible, y  lo me- 
uo.> cargado de peña.

Hay también el cinabrio arlificial, 
es decir, una imitación del cinabrio 
m ineral, que se efectúa con mía 
mezcla de mercùrio y  azúfre subli
mados y reducidos á piedra. El me
jor debe ser de color subido y  en 
bellas agujas.

Para hacerlo se toman tres onzas 
<le azúfre común , y  cuatro de azo
gue ; estas dos drogas bien mezcla
das , se ponen al fuego hasta que

Cl
una porcion del azúfre haya sido 
consumida , y  que el polvo quede 
ut'f^ro; se subliman en seguida una 
ó dos \e c e s , y  resulta un cinabrio 
pesado, mezclado de lineas, o agu
jas , unas ro jas, y  otras relucientes 
como la plata.

A mas dcl uso de este cinabrio 
artificial en las enfermedades sifilí
ticas, los Mariscales hacen nnas píl
doras para los caballos, y  los Pin
tores forman un color encarnado 
m uy vivo, pero ílifícil de secar. Me- 
íie casi siempre de Holanda , ó eu 
piedra , ó en polvo.

El cinabrio sale aun m ejor, si 
pulverizándolo se le mezcla agua de 
gom a-guta, con un poco de aza
frán , porque estas dos drogas no lo 
dejan ennegrecer.

Se pue<le hacer también cinabrio 
azúl, mezclando dos partes de azú
fre , tres de azogue, y  una de sal 
amoniaco; estas materias puestas al 
fuego V suldimadas forman un azúl 
m uy herm oso, pues que del azúfre 
y del azogue solos, resulta el cina
brio rojo.

CINALOA. Provincia de la Amé
rica septentrional en la costa orien
tal dcl m ar de la California. El clima 
es m uy sano; abunda en fru tas, 
m aiz, Íegumj)res y  algodon , y  en
cierra minas de oro y  plata. La ciu
dad de Cinaloa está á 57 leguas N. 
O. de Cuhcan, en la longitud occi
dental de MO? 2 / ,  latitud de 25.^ 
59 '.

FIN BEL TOMO PRIMERO.
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Advertencia.

Estas son las erratas, que podrian acaso variar el sentido de la m ate
r ia , y quo es regular se rectifiqué, y  algunas otras leves tal vez se ha
llarán , que no alteran la inteligencia de la palabra, las que el discreto Lec
tor se servii*á disim ular, como á involuntarias, y  común defecto d é la s  
impresioties. Sin embargo se procurará en adelante , que unas ,' y:Olras se 
e>iton. ; ■ ’ ■
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