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CAPITULO Hl. DON JOAQUíN IBARRA, IMPRESORDE ‘LAS LUCES’.

111,1. SEGUNDA OFICINA TIPOGRAECA, 1766-1785.

Enla décadadelossesentaescuandoempiezaaaparecerel estilo personalen sus

edicionesy establecesólidos contactoscon los representantesde la noblezaespañola.

Aunquesuproducciónde libros derezadofueimportante,su convicciónreligiosapuede

parecernosambigua, dada su amistad con representantesde las nuevas corrientes

culturales,marcadaspor los ilustrados.
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Durantelos primeros años, la producción deIbarra en materiade cienciasse

limitabaa un pequeñonúmerodentrode la totalidadde su obra. Aún siendoestacifra

menos prolífica que las de sus ediciones religiosasy humanistas,la cantidad de

impresionescientíficasrealizadasdebeser consideradaelevada.

Los lectoresespañolesinteresadospor obras científicasformabanpartede una

¿lite limitada. Por ello y con tiradascortas, sólo editoresque estabanrespaldados

económicamentese atrevíana editar estasobras. Si las edicionesnormalespodían

alcanzaruna tirada entre 1500 y 2000 ejemplares,las edicionescientíficasrara vez

pasabande los 1000. Esto demuestraqueeditores económicamentefuertes,que con

publicacionesde temasreligiosos conseguíangrandesbeneficios, sólo se atrevíana

invertir moderadamenteen dichaspublicaciones,cuyo escasorendimientoeraconocido

deantemano.

Que el impresor no desearatomar demasiadosriesgosen la edición de obras

científicas,quedaconfirmadopor el hecho de quebajo estaspublicacionessólo se

encuentranmuchasmodestasediciones, dirigidas a un amplio espectrode público,

apartede libros de rezo,biografiasy hechosde Santos,libros de manualesprácticos

en tamañoen octavo,que ofrecían al impresory editor garantíassobrelas ventasde

estasobras.

Su edición menor del Quijote, también ilustrada, relativamentebarata, se

convirtió en un productoatractivo paraun espectrode público másamplio.

Al desplieguede actividadestipográficascontribuyeronen gran medidaalgunas

condiciones muy favorables, como el apoyo del Rey Carlos III con la nuevas

ordenanzasy disposicionessobre los impresores,grabadores,encuadernadores,la

liberaciónde las tasas,la importacióndelibros y el interéspor la cultura científica y

humanista,propagadopor los ilustradosy apoyadapor el Monarcay los representantes
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de las distintasAcademias.

El taller tipográfico de la calle de las Urosas,se quedabapequeño,la demanda

de trabajorequeríadtnuevoslocalesmásespaciososquepudiesenalbergarlas distintas

seccionesnecesariasdondeestuviesenubicadoslos numerososespecialistas,operarios

y aprendices,con todaslas prensas,tórculos, armarioscon multitud de tipos sueltos,

almacénde papel, de libros, confecciónde tintas, fundición etc,

Trasladócasay oficina tipográfica a la calle de la Gorguera,actual Núñez de

Arce, del Barrio de la Cruz, pertenecienteal Cuartel de San Jerónimo,en el año de

1766. u
15151515 15

rtt,-

En estenuevotaller llegó a reunir másde 16 prensas-de maderay variostórculos -~ - -~

.
15fl -

paraestampargrabadoscalcográficos,ya quefue copiosala ilustraciónqueutilizabaen

susproduccionespor mediodeplanchasrealizadasen talla dulcey aguafuerte,multitud

de cajassurtidascon variedady riqueza de tipos, dandotrabajo a másde un centenar

de operarios.

Como imprenta influyente, era visitada por las figuras de las ciencias y del

humanismopara la publicación de sus obras, siendola oficina tipográficay editora

madrileñamásimportantede la segund-amitad del siglo XVIII. La oficina de Ibarrase

convirtió en un centroimportantede la Ilustración,el puntodeencuentrode la nobleza,

ilustres pensadoresy altos mandatarios.

Durantesusañosde actividadal servicio de la cultura y la ciencia, reflejadasen

las Artes del libro, realizó obrasde unabellezasingular, que le convirtieron no sólo

en el impresory editor máscreativo de su época,sino al mismo tiempo en el más

importantedel siglo XVIII tipográficoespañol,a la- vez que uno de los másimportantes

de todos los tiempos en la Historia de la TipografíaMundial.
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Impresory editor que ante todo persiguió la calidad, de sus prensassiempre

sacabaal mercadolo mássobresalienteen forma y contenido.Hombrede grantalento,

mantuvo un continuocontactocon los pensadoresilustradosdel momento,tal era la

famade D. JoaquínIbarra, quela de su tío AntonioMarín quedóen segundotérmino

y no le igualó la ImprentaReal.

Obtuvo el titulo de Impresor de la Real AcademiaEspañolael 3 de Junio de

1779, con méritossuperioresa los quele precedieron;JoséRodríguezy Escobar,1714;

Feo.del Hierro, desde1725 hastael añoque falleció en 1759; Antonio Pérezde Soto

desde1760.

415Obtuvo tambiénlos títulos de : Impresorde Cámarade Carlos III, Ayudade su

Real Furriera, Impresordel Arzobispo Primado, Impresordel SupremoConsejode
-4,

1515

Indiase Impresordel Ayuntamientode Madrid. Murió el 13 de Noviembrede 1785 en
-t

su casa-tallerde la callede la Gorguerade Madrid.

De la espléndidaproduccióntipográficailustradarealizadapor D. JoaquínIbarra

en su segunday últimaetapa,comprendidaentrelos años1766-1785,debemosdestacar

las obras: “Missale Romanumex decretosacrosanti Conchil Tridentifli...”; “Biblia

sacra vulgatae Sixti y. a Clemente vIIi.. “; los primeros tomos del “Parnaso

Español...” editadosporD. Antoniode Sancha;“Vida y hechosdel ingeniosocaballero

Don Quixotede la Mancha” de Miguel de Cervantes,a cosi-ade la Real Compañíade

Impresoresy Libreros del Reyno; “La conjuraciónde cantinay la guerra de Jugurta”

de CayoSalustioCrispo; “El IngeniosoHidalgo Don QuUotede la Mancha” de Miguel

de Cervantes,edición de la Real Academiaespañola;“Viaje de España” de Antonio

Ponz; “Bibhiotheca Hispana Nova” deNicolás Antonio, empezadaa imprimir en vida 15

del maestroen 1783 y terminadapor su viuda en 1788, completadaen el mismo alío

con ‘Bibiloiheca Hispana Ve~tus” del mismoautor; y tantasotrasquecomoveremosen

el apartadodedicadoa su tipografía ilustradahacen las delicias del biliófilo más - - -
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exigente.

Considerandoquepartede ellasmerecenun estudiopormenorizadocomoel que

hemospretendidorealizardel “Salustio en Espaflol”, que presentamosa continuación,

esobligado dedicaralgunaslíneasa su maravillosaimpresióndel “Quijote” de 1780,

cuya concepción,al igual que la obra anterior, respondea razonadoscriterios de

estructuray composición,hastaconseguirel bellísimoequilibrio y proporción,entrelos

blancosmarginales,la tipografíay los grabadoscalcográficos,quenosofreceestaobra

dearte.

“El origen de estaediciónfié que, habiendoleido Don Vicentede los

Rios, en variasJuntasde la Academia,un juicio de Cervantesy elogiode

susobras, se acordó, apropuestadelsecretarioDon FranciscoAntoniode

Ángulo, “hacer una edición correctay magn~7cade DonQuixote, enpapel

marquilla y en tomos en cuarto, con láminas originales, inventadasy

dibujadascon la mayorpropiedad, “abiertas por losmejoresprofesoresde

la Academiade SanFernando,y con los demásadornoscorrespondientes,

para que en todassuspartes tengaestaedición la peifecciónposible.

“Se cotejóel texto con muchoesmero,teniendoa la vista las ediciones

de 1605y 1608para la primeraparte, y la de 1615, que es la primitiva,

para la segunda,corrigiendo el sin númerode erratas que infestabanlas

edicionescorrientes;seañadieronla VIDA DE CERVANTES,el ANÁLiSIS

DEL QUIXOTEy un PLAN CRONOLOGICOdelmismo, obra todo del ya

citado académicoDon Vicentede los Rios. Esto en cuanto a lo literario.”

“Para lo material de la empresase mandófabricar en cataluñapapel

de hilo especial,suavey apaciblea la vistay dócil al tacto;sefundieron

nuevasvarias clasesde tipos de letra muyclara, gallarda y adecuadaal
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tamaño del libro, que es de cuarto mayory constade cuatro volúmenes.”

“Y para lo artístico de la obra la mismaAcademiaeligió, de entre 66

propuestos, los 33 asuntosde las láminas que habian de darse a los

dibujantesy grabadores.La RealAcademiade San Fernandofié la que,

al fin designólos artistas, los mejoresquehabla entoncesen España. 1Y

quénombres! Castillo, Carnicero, Seirna, Carmona, Montaner,Ballester,

Arnal, Fabregat, Brievay otrosmuchos. Con igual esmerose trabajaron

las cabeceras, letras iniciales y otros adornos finales de las varias

seccionesde la obra. Por primera vez apareció lo que entoncesse creyó

ser retrato antiguo de Cervantes,por generosadonacióndel original <un

lienzo del siglo XVII) quehizo a la Academiael señorCondedelAguila?’

“Para las cabecerasde las figuras se modelaronmultitud de t¿~osy

personajestomadosdel natural cuandofié posible ; para los trajes y

accesoriosse utilizaron los cuadrosde los RealesPalacios> puestodavía

no existíael Museodel Prado, y las armasy armadurasse copiaronde la

riquísimacolecciónde la RealArmería.“~

En la Juntacelebradaen la RealAcademiael II de Marzo de 1773 se acordó

realizar dicha edición, y el 1 de Abril del mismo año se decidió que el estilo de

tipografía estaríaformadapor la letra de Texto para la obra, Parangona para la

dedicatoriay el prólogo, Atanasiapara los prolegómenosy Entredospara la vida de

Cervantesy las notas.El conjunto de la obra se dividirla en cuatrotomos de tamaño

cuarto.

~ AA.VV. El maestroIbarra. Homenajeque la CasaGans, al celebrarsusBodas de Oro, dedica al gran

impresorJoaquínIbarra.Madrid, 1931. Recogelas investigacionesrealizadaspor Cetareloreferidasenestaslíneas.
Págs. 52, 54.
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“Y habiendoreconocidola Academiapor las ¡nuestrosqueha enviado

el impresoribarra, de varias clasesde letra, que lasfundicionesde todas

ellas son- muy defectuosas,acordé que los señoresÁngulo y Sánchez,

soliciten,a nombrede la Academia,con el SeñorDon Juande Santander,

Bibliotecariomayordel rey e individuo de estaAcademia,permita que de

las matricesque tiene la real biblioteca, puedahacerseunafundición de

las lea-as elegidaspor los oficiales de la misma-biblioteca, dirigidos por

Don JerónimoGil, para queasiseconsigaen- estaparte toda lapeifección

posible.~

Paradichaedición se utilizó papel decolor amarfiladode gran calidad, fabricado

en Cataluiiapor J. Llorens, La realizaciónde! retrato, frontispicios, cabeceras,letras

capitulares,colofones,treintay dos láminasy un ínapaquecontiene,fue llevadaa cabo
Ay-
—15<

por artistasgrabadorescomo : MS. Carmona,Tomás López, Gerónimo A. Gil, 1’.
<15

Moles, E. Selma,J. Fabregal,1. Ballester, J. de la Cruz, 1. Minguet, 5. Brieva, J. 2

Palomino,F. Montanery J. Barceló, por dibujos de los artistas: A. Carnicero,J. del

Castillo, R. Jimenoy Cuesta,J. Brunete,B. Barranco, P. Arnal, Gerónimo A. Gil y

G. Ferro. Se comenzóa imprimir en el año 1777 y se terminó en 1780, el costo total

de los 1.600ejemplaresde queconstala edición fue de 60.000pesetasy cadaejemplar

fue vendidoa 320 reales.

Ibid. Pág. 56.
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111.2. TESTAMENTOS Y PARTIDA DE DEFUNCION.

TESTAMENTOPRIMERO.

PODER PARA TESTAR QUE DE MANCOMUN OTORGARONDON JOAQUíNDE IBARRA

YDOÑA MANUELA CONTERA, SU MUJER.- 2diciembreJl56.~

Sépaseporesta pública esoritura depoderparatestarcomonos,Don Juaquín de ¡burra,

natural que soy de la ciudad de Zaragozaa el presenteresidenteen esta Villa de Madrid,

viudo de primeras nupcias de doña Manuela del Castillo, hijo lexidmo y de lexitinio

matrimonio de Don Juan de Ibarra y de Mañana Marín (ya difun ¡os).

E yo, Doña Manuela Contera su segundamujer, natural que soy de la Villa de Torixa,

hija lexitima y de lexitimo matrimonio deDon Bartolomé Contera,alpresentevivo, y deDoña ‘4
Man uelaMañas,ya d¿frnta. Estandofuera de cama,sin enfermedadcorporal que nosobligue 4

a detención en ella, aunque con algunos achaqueshabituales, creyendocomo firme y

verdaderamentecreemosene!nusterio dela SantísimaTrinidad> Padre,luxo yEspíritu Santo,

tres personasrealmentedistintasy un sólo Dios verdadero>y en todoslos demásmisteriosy

artículos de nuestra Santa Fi Católica, tomando como tomarnos por nuestro intercesora y

abogada a la SoberanaReina de losAngelesMaria Santísima, y Sellen-aNuestra para que

intercedapor suprecioslsinio Hijo, NuestroSeñorJesucristo,que cuandofi¿e-e servidosacar

nuestras almas de esta caduco vida, las caloque en 1-a eterna Bienaventuranza, entre sus

escoxidos,los Santos,en la Corte C’elestiol, con cuyadivina invocación decimosquepor de

presentenopodemoshacer nuestro testamentocon la reflexión ymadurezque requieremateria

de tanta importancia, por lo cualy para estarprevenidoscuando llegue el caso de nuestro

fallecimiento, decualquierade los dos,y que las cosastocantesa nuesh-a última voluntadla

tenemostratadas> conferidasy comunicadasel uno a la oti-a y la otra al otro, por tanto y en

la vtayforma quemás haya lugar en dereolio, por el presenteotorgarnos que nosdamostodo

nuestro poder cumplido el uno a la otra y la oua a el ono, pena que cuando llegue el caso

delfallecimiento decualquierade losdos,el que deellossobreviviere,haga, ordeney ejecute

~ Archivo de Protocolos notarialesde Madrid, número17.950, folio 393,
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el testamentodel que antesfalleciere,segúny conforme lo tenemoscomunicado,disponiendo

en Al de mandaspias graciosas,misas,entierro, como leparecierey por bien tuviere y nos

tenemos tratado, que siendo si es ejecutado ha de tener tanta fuerza y vigor el dicho

testamentoque en virtud deestepodersehiciere comosi hubieresido otorgadopor el que de

los dosantesfalleciere.

Yyo el otorgante,usando de lasfacultadesque por leyesdeestosReinosseme conceden

(en el caso defallecer antesque la susodicha),nombropor ¡¡¿tora y curadorade la persona

y bienes de Antonia Joaquina Ibarra, mi hija lexitima y de la precitadaDoña Manuela del

Castillo, mi primera mujer, corno detodoslosdemásI¡~os o hijas que en adelantepudiésemos

tener, a la predicha Doña Manuela Contera, mi segundamujer, en atención a elgran cariño

que la he tenidoy tengo, y experienciade buenp>ocedery cristiandad,a la que relevodedar

fianzas, y pido y suplico a cualesquierseñorJuez ante que se presentasetestimonio con

inserción de la cláusula, la mande discernir el cargo con dicha relevación.

4

Y para cumplir ypagarel testamentoque en virtud deestepoderse hiciere del queantes

de los dosfalleciere, nos nombramosy instituirnos el uno a el otro y la oua a el otro por

nuestros testamentariosy albaceas, y ambos a Don Juan Francisco Casares,Don Vicente

Grañana, DonJosephdel Castillo yDon FranciscoFernández.y a cada¡¿no in soliduni, y nos

damosy les damostodo nuestro poderpara que luego el que de los dosfalleciere> entreny

se apoderende todosnuestrosbienesy los vendany rematen en pública o privada abrioneda,

y de su valor cumplan ypaguen el contenidodel testamentoque en virurd de éstese hiciere.

Cuyo cargo les dure todo el tiempo que ji¡ese necesario> aunque sea pasadoel del

albaceazgo,porquenosprorrogamosy les prorrogamosel que hubieren menester.

Y en el remanenteque quedasede todos nuestros bienes mueblesy raíces, derechosy

acciones,habidos y por haber, nombramos, instituinios por nuestros únicos y ¡¿niversales

herederosde todosellos, yo el otorgante a la suuboitada Antonia Joaquina Ibarra. mi hija

lexítima y de la dicha mi primera mujer, y a los demáshijos e /dxasque en adelantepudiese

tener con la referida Doña Manuela Contera, Y en el caso de no dejarlos, hago la misma

institución en la susodicha.£ yo, la otorgante,a loshijos e huyasque duranteel ntatrirnorliO

con dichoDonJoaquínde Ibarra pudiesetener. Y afalta de ellos,a el nominadoDon Bernabé

Contera, mi padre. Yfaltando los unos y los otros, a el precitadoDon Joaquín Ibarra, ml

mondo; y a el que así/itereherederoo herederos, le pedimosy encargamoslo hereden con

186
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la bendición de Dios NuestroSeñor,y que nos encomiendena su Divina Majestad

Ypor el presente,revocarnos, anularnos y damospor nulosy de ningún valor ni efecto

otros cualesquiertestamentos,poderespara hacerlos, cobdicilos, declaracionesy demás

disposicionesde última voluntad que antesdel presentepoder¡rayamoshechoy otorgadopor

escripto,depalabra y en otraforma, que ninguna queremosvalga ni hagafee en juicio ni

fuera de él, sólo si el presentepodery el testamentoq¿¿e en virtud se ha de executar, que

queremosvalgaportal nuestraúnica, últimaypostrimeravoluntad, en la vta yforma quemás

haya lugar en derecho.

En cuyo testimonio así lo otorgamosante elpresente escribanopúblico de el número y

testigos, en la Villa de Madrid, a dos d(as del mes de diciembre, año de mil setecientos

cincuentayseis,habiéndosehalladopresentespor testigosa esteactoManuel Gc%nwz,Agustín

de Soria, Pedro Gómez, RafaelAguilera y SebastiánLópez, residentesen es/a Corte, y los

otorgantesa quien yo el escribanodoyfee conozco,lofim¡ó el que supo,y por el que no, a 4

su ruego lo hico un testigo Enmendado hijos e lujas.-valga-. Testigo y a ruego de la

otorgante:Manuel Gómez.Joachin Ibarra. Ante mí: Eugenio Villerfas,

TESTAMENTOSEGUNDO.

TESTAMENTO DEDONJOAQU¡NIBARRA, IMPRESOR DE CÁMARA DES.M.-Noviembre

9de1777”’

En el nombre de Dios Todo Poderoso>Amén : Sépasepor esta pública escriptura de

testamento,última y postrimera voluntad, bieren como yo Don Juaquín de Ibarra, Impresor

de Cómara de &M., vecino deesta Villa de Madrid, natural de la ciudad deZaragoza,hIjo

lexítimno y de lexítimo matrimonio de Don Juan de ¡barra y de Doña Mariana Marín, ya

difuntos que fueron de ella, de estado casado en segundas nupcias con Doña Manuela

Contera, hallándome en cama de la enfermedad¿¡u-e Dios Nuestro Señor ha sido servido

darme, aunque en mi juicio, memoria y entendimiento natural, creiendo y confesando

~ Archivo de Protocolos Notariales de Madrid, número 18.538, folio 417.
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firmemente en elAltísimo e IncomprensibleMisterio dela SantIsimna Trinidad, Padre, HIjo y

Espíritu Santo, tres personas distintas y un sólo Dios verdadero, y todos los demás

sacramentosy misterios que tiene, cree y confiesa NuestraSantaMadre la Iglesia Católica

ApostólicaRomana, bajo cuiafe y crehenciahe vividoy protestovivir y morir, como católicc’

yfiel christiano, temerosode la muertenatural a toda criatura viviente, y deseandohalla rrne

prebenido en lo posibleparaque cuando llegue no tengaembarazoque me impida impetrar

el auxilio divino, para la remisión de mis culpasypecados,a maior honra y gloria de Dios

NuestroSeflor y desubenditaMadreMaria Santísima,SeñoraNuestraConcebidasin mancha,

ni aún sombrade la original culpa, en el primer instantede su purísima ser natural, de los

SantosApóstolesSan Pedro y San Pablo, Angel de mi Guarda, San Joaquín. San Joseph.

Santa Ana, Santosy Santasde mi devocióny demásde la Corte Celestial, implorando su

patrocinio y amparo, llago y o,-denomi testamentoy dítimna voluntad en lafonna siguiente.

Lo primero encomiendomi alma a Dios Nuestro Señor que la crió y redimió con su

preciosisimasangre,y el cuerpo a la tierra dequefuefonnado~el cualsiendocadáverquiero

sea amortajadocon el Hábito de NuestroseráficoPadre San Francisco de Asísy conducido

al sepulcro por los Hermanos de su VenerableOrden Ter-cera de Penitencia.y sepultadoen

la Iglesia Parroquial donde al tiempo de mi fallecimiento fuere feligrés a la hora con el

Aparato y de la fornía que eligieren mis testamnentarios,a quienes ruego procedan en esta

parte con humildad.

ítem. Quiero y es mi voluntad se celebrenpor mi Alma, la de mis Padmes y dermis

parientesquinientasmisas rezadasen las Iglesiasy por lossacerdotessecularesy regulare-y

que eligieren mis testamentarios,a reservade la cuarta parte respectivaal dro. Parroquial

y que por cada una se dé deLimosna cuatro realesde vellón las cuales se celebrencon la

mayor brevedad,

Item. Quiero seden deLimosna para la asistenciay curacióndelos Pobresenfermosde

los dosHospitales Generalesde esta Corte, treinta reales de vellón, otros treinta para la

manutenciónde los pobresde la RealCosa Hospicio, yparalos SantosLugaresdeJerusalén’

y Redempciónde cauptiboscristianos,y demásmandasforzosaslo acostumbrado,todopor

una vez, con lo cual les separo del dro, que podían tener o mis bienes,

Declaro estuvecasadoen primerasnupcias con Doña Manuela del Castillo, natural de

4nchuelo,decuio matrimonio me quedóuna ¡¡¿ja que ni ¡¿rió en la Pubertad,ypor tanto recahí
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en todossus dros. y acciones.

Así mismodeclaro que para que se tengamás bienpresentedespuesde ml fallecimiento.

caséen segundasnupcias con la referida Doña Manuela Contera, quien trajo al matrimonio

diferentesropasy alajasymportantestres mil quatrocientosquarentay sieterealesdevellón,

de que la otorgué en esta Villa deMadrid en el día veinte>’ tres deMarzo del añopasadode

mil setecientoscincuenta y seis, ante Eugenio Villerias. escribano del número de ella> la

correspondiente carta de pago y Recibo de Dote y yo llevé de capital treinta y dos mil

quatrocientossetentay tres realesde vellón de que seformalizó escritura de tal en el mismo

díay ante el propio escribano,cuios originales tengo en mi pode>.

Prevengoparadescargodemi concienciaqueen mis libros decajase hallarán las cuentas

de los asuntosy negociosque he tenidoy estánpendientes,y quiero y esmi voluntad que con

la posiblebrevedadsepague lo que legítimamenteestuviereyo debiendo,y con la misma se

cobren los Alcancesy créditosque hola y resulten a mi favor.

Así mismo quiero que se dé de limosna por una vezal SantoHospital de Antón Martín

treinta realesde vellóny a los SantosLugaresy demásobraspias acostumbradas,en lugar

de lo que dexo dichode quesólose les délo acostumbradoseaveintereatesporuna vezpara

que se repartan entre todos.

Quiero y es mi voluntad que ¡ni Amada Hermana Doña Manuela de Ibarra, mujer del

Doctor Don Vicente Grañana, AbogadodelosRealesConsejos,sela dé una sall’illa deplata

depesode sesentay cuatro onzas,y la pidoy tuegomeencomiendea Dios.

Así mismo mando y es mi voluntad se la dé a mi sobrimo Doña Antonia Ibarra mil y

quinientos reales de vellón por una vez para la aluda de tomar estado, a quien pido

ygualmenteme encomiendea su Divina Magestad.

Nombro por mis Testamentariosy Albaceasa la expresadaDoña Manuela Contera, ml
actual mujer, al referido Doctor Don Vicente Oreflana, Don Juan Casaresmis Hermanos, a

mi primo Don Pedro Marín, y a mis amigosDon Francisco Fernándezy Don Man ¿¿el López

deBustamante,a todosjuntosya cada uno depor siin soliduni, a quienesconfiero el poder

que se requierepara que en seguidade mifallecimiento se entren en mis bienes,y de lomás

precisode ellosquepodrán venderen públicao secretaAlmonedo,si/iterenecesario,cumplan
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lo contenidoen estemi Testamento,cído cargo quie;-o les dure todo el tiempoque hubieren

menester,por el cualprorrogo el establecidode Albaceazgo.

Yen el remanenteque quedarede todosmis bienes,caudal y efectosmueblesy raícesy

otros cualesquiercréditos, derechosy accionesqueme pertenezcano por cualquiertítulo me

puedan tocar o perteneceraora, o en lo subcesivo. instituyo y nombro por mis únicos y

universalesHerederosa Joaquín,Joaquinay Manuela de Ibarra y Contera, mis tres hijos

lexitiniosy de ladichaDoñaManuela mi mujer,para queporpartes igualeslos haian lleben

y gocenenposesióny propiedadcon la bendiciónde Dios y la nilo.

Mediantea que dhos, mi Hijos se hallan en la menor edad,ya que en la dicha Doña

Manuela Contera, su madre concurren las más apreciablescircunstancias,usandode la

facultad queme concedenlas Lelesde estosReinos,la elijoy nombropor tutora y curadora

ad bono deellos durantesu menoredad.rehelebadadefianzas,ypido ysuplico a los Señores

Juecesy Justiciasque correspondaque consólotestimoniode estacláusula,sin más requisito

procedana discerniría el cargo, y en el casode que dicha Doña Manuelasu madre tome

nuevoestadode religión o Matrimonio, o usandode la mismafacultadla excluiode dicha

mielay curaderia ad bona,y paseesteencargocomoparientamía máscercanaa dichaDoña

Manuela Ibarra, mi Hermana, y en su representación,por la prohibición de quepor si le

puedatener> al refurido Doctor Don VicenteGíañanasuMarido vaxo la mismarehelebaclón

defianzas, obligaciónni otro requisitopor la gran satisfacciónque tengode suschristianos

poderes,y amor que me profesan,y a mis hijos, de cula finezay amor esperome servirán

admitirle.

Tambiénes mi voluntadque por vía de memoria seles déa mis dichos testamentarios,al

Don VicenteGrañana una coyade oro, la quese le compresi no la hubiereen mi casa, de

pesode cincoonzas,al Don JuanCasaresotra coyade plata, a Don Pedro Marín otra caxa

tambiéndeplata, a Don FranciscoFernándezun espadíndelo mismo,y a Don ManuelLópez

de Bustamanteotra casadeplata.

Y por el presente instrumento reboco, anulo y doi PO>- de ningún efecto ni valor

cualesquieraTestamentos,cobdicilos.poderespata testarydemásdisposicionesque antesde

éstahalo échopor escrito, depalabra, o en otra fornía. para que no se estimenjudicial ni

extrajudicialmente,porque quiero que sólamenteésta valga por- mi última y deliberada

voluntad,en la vía yfornía quemáshaia lugar en dro. : en testimoniode lo cual astlo digo
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y otorgoante el presenteescribanodel númeroy testigosen esta Villa de Madrid a nuevede

Noviembrede mil setecientossetentay siete, siéndoloDon Blas Ventura Pastor> Antonio

Rozones.Francisco Borrás, Pedro Humanes,y FranciscoBlanco, residentesen esta Corte,

y el otorgantea quienyo el escribanodel núnerodoyfeeconozco,lofirmo = JoachimIbarra

<Rubricado) - Ante mí Domingo Josephde Casas(Rubricado).

PARTIDA DE DEFTJNCIONDE mARRA,

O. Joaquín de Ibarra, de edad como de cincuentay ocho años, casadoen segundas

nupciasconDoñaMaría Contera,vivía calle de la Gorguera, recibió los SantosSacramentos,

y murió en treze de Noviembrede mil setecientosochentay cinco ; testó en nuevede

Noviembrede ini! setecientossetentaysiete,ante Don DomingoJosephde Casas,escribano

del Númerode esta Villa ; señaló quinientasmisasrezadoscon limosrna de cuatro reales;

nontbrópor sus testamentariosa la referida suMujerque vive endicha calle casaImprenta,
>15

al Dr. D. Vicente Graflana, a D. Pedro Marín y a otros : instituyó por susherederosa

Joaquín> Joaquina> ManuelaIbarra, sus hijos lexitimos : y se le enterró de secreto,con

licencia del Sr. Vicario en estaIglesia Parroquial ensepulturade la cofradíasacramentalde

ella por haversido Malordorno. Ydieron defábrica <lene reales. Ycomo77¡enier,teMaior lo

finné.- (Firmado) Dr. O. JuanAntoniode Irusta - (Libio ded</i¿ntosde laparroquia deSan

Sebastiánde Madrid desde20 dejulio de 1783 hasta23 defebrerode 1787).

111.3. EL PRINCIPEDE LOS LIBROS.

En el mágicomundo del artedel libro, la edición realizadapor JoaquinYbarra,

en el alio 1772, de las obras de Cayo SalustioCrispo, “La Conjuraciónde Catilina y

la Guerra de Yugurta”, es el fruto más delicadoy bello de nuestrosiglo XVIII.

González Palencia, Angel. Eruditos y libreros del Siglo XVIII.
Madrid, 1948. Pág. 376.
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Su buen gusto, su arte exquisito, dan resplandoral libro espailol, representa,

enriquecey cultiva la purezay eleganciadel lenguajedel arte impresoriointernacional,

De él aprendierontodosy muchosle imitaron.

En el entretejidode estabellísimaobrasefocalizan los hilos másextraordinarios

de la cultura y el arte de la época

Una extraordinaria traducción del latín debidaal intelectualy bibliófilo Infante

Gabriel Antonio de Borbón, a la que no fue ajenala participaciónde su preceptory

eruditoD. FranciscoPérezBayer, la colaboracióndelosmejoresdibujantes,grabadores

y estampadoresdel momento,dirigidospor el grabador,con ampliaexperienciaen las

Artes delLibro, ManuelMonfort hijo del gran impresorvalencianoBenito Monfort.

Una calculadacombinaciónde blancosmarginales,cajastipográficas,caracteres,

calcografía y tinta de buena calidad, que componen el mapa estructural de la

composiciónde sus páginas,magníficamenteimpresasy estampadasen gran papel.

Unido al interésentusiastay al apoyode un generosomecenas,el Rey.

--- “Y la rep¿~blica literaria se honrará eternamente con la obra del

Serenísimo Señor mfante Don Gabriel, intitulada la Conjuración de

Catilina, y la Guerra de Jugurta, por Cayo Salustio Crispo.”

“Precede a la traducción un prólogo, en el que se habla del estilo de

Salustio, y de la dWculíad de traducirlo bien en las lenguas vulgares. Si

alguna hay en que se pueda conservar el nervio y laflierza de la expresión

del original, es la Española. A la verdad nuestra lengua por su gravedad

y nervio, es capaz de explicar con decoro y energía los más grandes

pensamientos. Es rica, armoniosa y dulce : se acomoda sin violencia al

giro de frases y palabras de la Latina: admite su gravedad y concisión, y
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se acerca más a ella que otra alguna de las vulgares.”

“Este juicio se comprueba con el testimonio imparcial de algunos

buenos Autores estranjeros. A -esta prueba se añade la observación

panicular de que por ser el carácter de nuestra lengua la sublimidad, los

mejores maestros de ella se propusieron imitar a Salustio, con preferencia

a César, Nepote, Livio y demás Historiadores Latinos, como se echa de ver

en Don Diego de Mendoza, Juan de Mariana, Don Carlos C’oloma, Don

Antonio Solís y otros. Pedro Chacón y Gerónimo Zurita le ilustraron con

eruditas notas, que se guardan manuscritas en la Biblioteca del Escorial.

Quando los Griegos no hablan renovado todavía en el Occidente el buen

gusto de la literatura, ya entre nosotros Vasco de Guzman, a ruego del

célebre Feman Pérez de Guzman, Seflor de Bures, habla hecho la

traducción Española de este Autor, que se cita algunas veces en las notas

de ésta, y se halla manuscrita en la Real Biblioteca del Escorial De ésta

desciende la que publicó en 1529 el Maestro Francisco Vidt2l y Noya, que

se imprimió tres veces en el espacio de treinta años ; y la de Manuel

Sueyro, que se publicó en Amberes en 1615 Por no haberse hecho aquellas

traducciones en los mejores tiempos de nuestra lengua, aunque tienen

mucho mérito, ninguna de ellas se acerca al original. El autor de ésta,

siguiendo en el estilo a nuestros mejores Escritores del siglo diez y seis,

guarda exactamente el carácter y pureza de nuestra lengua, evitando

escrupulosamente el uso de voces y frases estrangeras. “Ojalá, dice, que

con esto abriera yo camino a nuestros Escritores, amantes de la riqueza y

propiedad de su lengua, para que hiciesen lo mismo, y poco a poco le

restituyesen aquella su nobleza y magestad que tuvo en sus mejores

tiempos?’

“No pueden verse sin dolor que se dexen cada dia de usar en España
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muchas palabras propias , enérgicas, sonoras y de una gravedad inimitable;

y que se admitan en su lugar otras> que ni por su origen> ni por la

analogía, ni por la fuerza, ni por el sonido> ni por el namero son

recomendables, ni tienen más gracia que la novedad “.

“Se ha seguido en la edición Latina que acompaña a la traducción la

de los Elzevirios hecha en Leyden el año 1634 ,- pero mejorada en algunos

lugares en que aquella está manifiestamente viciada, para cuya corrección

se han tenido presentes dos Códices de la Real Biblioteca del Escorial, otro

del estudio de LA. y varias ediciones antiguas, particularmente una del

año 1475, sin nombre de Impresor, ni de lugar.

“Al fin se han añadido varias notas eruditas y oportunas, y una

disertación que mandó escribir SA. a su Preceptor Don Francisco Pérez

Bayer del Ag’abeto y lengua de los Fenices y sus Colonias, para ilustrar

más bien aquel pasage de Salustio, en que dice : “Ejus civitatis (Leptis)

lingua modo conversa connubio Numidaruni

“El mérito de esta ii-aducción hecha por S.L sus eruditas notas,

corrección del texto original, belleza de los carácteres y láminas, excelente

calidad de papel, y exquisito gusto en la impresión, honrará eternamente

a Cayo Salustio Crispo, y a España en la épocafeliz del reynado de Carlos

III. ~

101 Sempere y Guarinos, Juan.

Ensayo de una biblioteca española. De los mejores escritores del reynado de Carlos III.
Madrid. Imprenta Real 1785. Seis tomos. Torno 1. Págs 219-222.

194

¿151515’ - -¿«¿1515~1515~mr



111.3.1. EL AUTOR, EL TRADUCTOR Y EL ERUDITO.

EL AUTOR, CAYO SALUSTIO CRISPO

Nacido en Amiternumel año 86 antesde J.C., en el seno de una rica familia

plebeya, con vocación de historiógrafo, milité en política y ejerció magistraturas,

partidariode Clodio contraMilón. Fueprotegidode Césary sele confié el gobierno

de Numidia, aunqueacumulóuna gran fortuna,disgustadopor los negociospdblicos,

despuésde la muertedel dictadorabandonéla política y se refugié en el cultivo de las

letras en sus espléndidosjardines, Horti Sallustiani, en el Quirinal, dedicándosea

escribir sus obras históricas, “La conjuración de Catilina, Guerra de Yugurta e

Historias’, queabarcanel periodo78-67 antesde J.C..

Inspirándoseen Tucídides,captégrandesacontecimientosde la historia romana,

se atribuyeal autor el propósitode exaltar la democracia,de atacara Cicerón y de

defendera Césarcontrala inculpaciónde estar complicadoen la conjura.

Mudé en el año 35 antesde J.C..

EL TRADUCTOR, EL INFANTE DON GABRIEL DE BORBÓN.102

GABRIEL, ANTONIO, Francisco Javier, Juan Nepoifiuceflo, José Serafín,

Pascualy Salvadorde Borbón, era hijo del Rey CarlosIII y de su esposaMaría Amalia

de Sajonia,nació cl 11 de Mayo de 1752 en Nápoles.

102 MaL Calafeil, Antonio, con la colaboración de 1. L, de la Peña García. Inventario del archivo del bfante

Don Gabriel de Borbón.
Madrid. Ministerio de Cultura, 1985. Págs 9-11.
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EsteInfantede España,GranPrior de la Ordende SanJuande Jerusalénen los

Reinosde Castillay León, fue el cuartohijo varón.Al no serel primero en la líneade

sucesiónal trono, la evidenciade no corresponderlela coronade Españale mantuvo

alejadode las inquietudespolíticasperosí inmersoen el ambientecultural dela Corte,

Seentregóal estudioy al cultivo de la literatura, recreándosecon la prácticade

la pintura.

Fue académicode mérito de la Real Academiade Bellas Artes de SanFernando

y notoriaautoridaden la Real Academiade la Lengua.

Para unaempresatan comprometidacomo la traducciónde la obra deSalustio,

acometidaen unaedad tanjóven, se suponequeel Infantecontócon las orientaciones

de supreceptor,el destacadohumanista,filólogo, orientalistay eruditoDon Francisco

PérezBayer, que tambiénse encargóde supervisarla traducción de su discípulo y

redactarla disertaciónsobreel alfabetoy lenguade los fenicios y suscolonias.

Su intenciónfue quepudieranlos españoles“sin el socorrode la LenguaLatina,

leer y entendersin tropiezo las obras de Cayo Salustio Crispo” vertiéndolasa una

lenguaque, comola española,“por su gravedady nervio, es capazde explicar con

decoro y energía los más grandes pensamientos”. En la inadecuación de las

traduccionesanterioresconel estilo del autor encuentraDon Gabrieljustificaciónpara

la suya; ha procuradoen ella “seguir no sólo la letra> sino tambiénel orden de las

palabras, y la economía y distribución de los períodos, dividiéndolos como Salustio los

divide, en cuanto lo permite el sentido de la oración y el genio del idioma”. Para ello

utilizó palabrasen desusoque, sin embargo,eran las -más apropiadasy sonorasy

restituíanal castellanola noblezay majestadde tiempospasados.

La traducciónse baséen el texto de la edición latina que los Elzevier habían
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producidoen Leydenen el año 1634, cotejandoestafuentecon otrascomolassacadas

de las prensasvalencianasen 1475, la de Paulo Hurus de 1493 en Zaragozay las

manuscritasde los dos códicesqueseconservanen la BibliotecadeEl Escorialy el que

teníaen su propia biblioteca.

Los historiadoresespañolessiemprehabíanmantenidoun profundointeréspor las

obrasde Salustio,hastatal puntoquelo tuvieroncomomodeloescritorescomo Diego

de Mendoza,Juande Mariana, Antonio Solís.

Existían, como ya veremos, traduccionesal castellanopero ningunade ellas

estabaen consonanciacon el valordel original, estofue lo que motivé al Infantepara

acometeruna nuevatraducción,más fiel al estilo de la obra, utilizando la estructura,

la composicióny la forma del lenguajecastellano,de los escritoresmaestrosdel siglo

xv’.

“La edición de la obra del Infante Don Gabriel de Borbón es el máximo

exponente del alto grado que habla alcanzado el arte de la imprenta en España, gracias

a la protección de Carlos III, obra maestra del más famoso impresor español de todos

los tiempos, Joaquín Ibarra (1 725-1 785).¡dí

De estaedición se hicieron ciento veinte ejemplaresqueel Infantedistribuyó a

distintos representantesde las CasasRealesEspañolay Extranjerasy a distinguidos

académicose intelectuales,comocortesíadelautor,uno deestosejemplaresfueenviado

a Franklin, que en agradecimientoa tan regio obsequio,envió a cambio las Actasdel

Congresoamericano.

103 AA. VV. Los Reyes Bibliófilos. Ministerio de Cultura. Madrid, 1986. Pág. 160.
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Secasóel 23 de Mayo de 1785 en el RealSitio de Aranjuezcon la Infantadofa

María Ana Victoria de Braganza,hija de la reina de Portugal doña María y de su

esposoPedroIII.

Estematrimonioconcertadopor CarlosIII, por motivacionespolíticas,habíasido

pactadoen Aranjuezel 2 de Mayo de 1784 y firmado en Lisboa por el CondeFeman

Núñez, en nombredel rey de Españay Ayres de Sa y Mello, en nombrede la reinade

Portugal,el 11 de Marzo de 1785 -

Fruto de estaunión fue su único hijo, nacidola noche del 17 al 18 de Junio de

1786, el Infantedon Pedrode Borbón y de Braganza.

Suesposafalleció el 2 de Noviembrede 1788 y Don Gabrielpocosdíasdespués,

el 23 del mismo mes, en la Casade Infantesde El Escorial, residenciapredilectadel

matrimonio,mandadaconstruirpor el Infantesegúnel proyectodel arquitectoJuande

Villanueva.

EL ERUDITO, DON FCO. PÉREZ BAYER.

Nació en Valencia el año 1714, fue nombradopreceptorde los hijos de Carlos

III en el año de 1767, perteneció al Consejo y a la Cámarade S,M., Canónigo

Dignidad de la SantaIglesiade Valencia, director de la Real Biblioteca, redactordel

catálogode la Biblioteca de El Escorial y restauradorde la Biblioteca de Salamanca.

Erudito español,destacadohumanista,filólogo y orientalista

“Conocido ya bastante, y muy acreditado por supericia en las lenguas

Orientales, de las que era Catedrático en la Universidad de Salamanca, fue

uno de los tres que se destinaron en 1750 para el víage literario que se
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mandó hacer de órden y á expensas de Fernando VI, Su comisión particular

~e el copiar y poner en buen órden las inscripciones y demás documentos

Hebreos, en lo que estuvo trabajando en Toledo hasta el año de 1752> en

que se le dió una Canongla en Barcelona, y una nueva comisión para otro

viage en Italia con el encargo de re-coger manuscritos, monedas, y otros
1’

monumentos antiguos -

... “En él visitó todas las Bibliotecas principales de Italia, y travó

amistad y correspondencia con los literatos mas acreditados de aquellos

Provincias ...

... “En todo su viage recogió muchas monedas rarísimas, y otras

preciosidades literarias y establecido ya en Roma, formó una colección

muy completa de inscripciones, epitafios y memorias de los muchos

Españoles que ha habido en aquella G~oue en todos los tiempos.

Habiéndosele franqueadola entrada en la Biblioteca Vaticana, tuvo ocasión

de disfrutar muchos códices preciosisim os, y tomar de ellos todo cuanto

pudiera conducir para elfin de su comisión> y pensamientos paniculares.

“Como uno de estos fue el recoger y ordenar las memorias de los

Españoles que habían estado en Roma, y uno de ellos era San Dámaso, y

otro San Lorenzo, los que algunos Críticos se habian esforzado por aquel

tiempo en probar, que no fueron Españoles, sino Romanos, tuvo ocasión

para darse más a conocer, publicando la disertación intitulada: “Damasus

et Laurentius Hispanis asserti et vindicati. Romae 1756”.

“La pureza de estilo, la exquisita erudición y manejo de las lenguas, y

la novedad y solidez de las reflexiones que resaltan en esta obra,

extendieron mucho más el crédito del Autor”.
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“Con motivo de la traducción del Salustio, publicadapor el Serenísimo

Señor infante Don Gabriel, mandó S.M. a! Se flor Bayer su Maestro, que

ilustrara aquelpasage en que se dice: “)Syus civitatis (Lepús) lingua modo

conversa connubio Numidarum” ¿ con cuyo motivo escribió una disertación

del aVabexo y lengua de los Fenices y sus Colonias. En ella prueba, que el

lenguaje Fenicio era un dialecto de la lengua Hebrea, particularmente el

de Sidon, y el de su Colonia Leptis

... Se echaba á menos un exócíe Indice de los preciosos manuscrtos

de la Biblioteca del Escorial , y habiéndosele encargado al Señor Casirí la

colección de los Arabes, se comisionó al Seflor Bayer para la de los

Castellanos, Latinos, y Griegos, el que acabó enteramente en tres tomos

de á fólio, ilustrando las noticias con muchas notas y observaciones

propias, y con una muestra del carácter de letra en que están escritos los

umas antiguos.~lr~~$
Fueuno de los másimportanteshebraístasdesu época,murió en Valenciael alio

1794.

Entre susobraspodemosdestacar

- Franciscí Perezil Archidiaconí Valendni, Ser. Hisp. lnfaneum Caroli III.

Regis flliorum Institutons priman de Nummis Hebraoe-Samaritanis,

ValentiaeEdetanorum,ex Officina BenedictiMonfort. 1781.

- Delalfabetoy lengua de los fenicios y de sus colonias. Madrid, Joaquín

104 Semperey Guarines,Juan.

Ensayo de unabibliotecaespañola.De los mejoresescritoresdel reynadode Carlos III. Madrid, ImprentaReal.
1785. Seis tomos. Tamo 1. Págs 189-202.
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Ibarra. 1772.

Razon del juicio seguido en la Ciudad de Granada ante los Ilustrísimos

Señores Don Manuel Doz, presidente de su Real Chancilleria, Don

Pedro Antonio Barroeta, Arzobispo que fié de esta Diócesis> y Don

Antonio Jorge Gaiban, actual succesor en la Mitia, todos del Consejo

de SM. contra vahos faisificadores de escrituras páblicas, monumentos

sagrados y profanos, caracteres, tradiciones, reliquias y libros de

supuesta antiguedad. Madrid, loaquin Ibarra. 1781.

- De confetis Oz-anatensibus Monumentis Anuo MDCCLV Ac Deinceps

Detectis arque in lucem pivíatis Synopsis Histórica. Madrid. Viuda de

Ibarra. 1789.

- Legitimidad de las monedas hebreo-samaritanas- c’onfrtación de la

diatriba De Nunús Hebraicis de D. Olao -Gerardo 7yschen Consejero del

Sr. Duque de Mecklembou-rgo, Profesor de lenguas orientales y primer

Bibliotecario de la Universidad de Rostoch... Valencia.Benito Monfort.

1793.

111.3.2. OPERARIOSY ARTISTAS COLABORADORES.

EDICION CALCOGRAFICA.

En la ¿pocaen queseeditó el tomo de las obrasde Salustio, la segundaOficina

Tipográficade D. JoaquínIbarraya estabasituada,desdeañosanteriores,en la antigua

calle de la Gorguera. Como es de suponer la composición de dicha edición fue

concebidapornuestroadmiradomaestroimpresor,dadoqueesunode los- aspectosmás

significativos, que definen el gusto y el estilo, verdaderamarcade impresorde los
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Directoresde Oficinas Tipográficas.

La eleccióndel estilo, cuerpo,tipo y tamañode los caracteres,las ilustraciones,

las diversasornamentacionesgráficas y letras capitulares,el equilibrio de la caja

tipográficay los blancosinterliniadosy marginales,la calidaddel papel y las tinta

s, la precisiónde las prensasy tórculos, etc., estáen función del tamañoy temadel

libro quesepretendeeditar,de la composiciónqueda cuerpoa la arquitecturagráfica

de estoselementos,dependela expresiónestéticay la bellezaconseguida.

Entre la infinidadde discípulos,operariosy colaboradoresquetuvo Don Joaquín
- losIbarra podemosdestacara

Juan José SigOenzay Vera, operario y discípulo de J. Ibarra, trabajó bajo la

dirección del maestrohastala muertede ésteen 1785. Más tardecontinuótrabajando

con la Viuda de Ibarra y ManuelaIbarra, ejerciendode ayudantede Dirección de la

OficinaTipográficadesde1796 hasta1804, dejandosu colaboracióncon dichaOficina

cuandopasóa ocuparel puestode regentede imprentade la Compañíade Impresores

y Libreros del Reino.

RafaelSánchezAguilera, operarioy discipulo de Ibarra, trabajódurantemuchos

años bajo la dirección del maestro,hastala muerte de éste, ocupandoel cargo de

regentede la Oficina Tipográfica de Ibarra, desde1785 hastael año de su muerteen

1809.

Miguel de Burgos, trabajó con el maestrodesdela décadade los añossetenta,

hastala muertede éste.Fuenombradoayudantede Direcciónde la OficinaTipográfica

105 Boletfn del MuseoProvincial deBellas Artes. Zaragoza.Afio XI, Diciembre1927. Numero 13.

Ruiz L.asaka, Inocencio. JoaqufnIbarray Marfn (1725-1785).Zaragoza,1968, P~igs56, 57.
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en el año1784, ejerciendocomotal hasta1809, queporel fallecimientode1< Sánchez

Aguilera, es nombradoregentede dicha imprenta.

Las ilustracionescalcográficasque complementanesta bella edición fueron

realizadaspor artistasprestigiosossituadosen Madrid, algunosde ellos ya eranasiduos

colaboradoresen la producción ilustrada de D. Joaqufn Ibarra, y los nuevos

incorporados siguieron participando en sucesivas ediciones.

Los dibujos preparatoriosfueron ejecutadospor Isidro Carnicero,Mariano

SalvadorMaella, JuanAntonio SalvadorCarmona,Juandela Cruz Canoy Olmedilla,

ManuelMonfort Asensi y FemandoSelma.

La resolucióndel grabadofue llevada a cabopor FranciscoAsensioMejorada,

1. Ballester,M. SalvadorCarmona,J.J. Fabregat,GerónimoAntonio Gil, Francisco

Muntaner, LA. Salvador Carmona,Juande la Cruz Cano y Olmedilla, F. Selmay

TomásLópez.

Las planchasfueron estampadaspor Hipólito IRicarte y FranciscoEspinosa,y

comograbadortalladorde letrascolaboróAntonio Espinosade los Monterosy Abadía.

EDICION CALCOGRAFICA.

La edición consta de 45 ilustraciones calcográficas, de las cuales diez

correspondena las ilustracionesencartadasentre las páginastipográficas;y treinta y

cinco a las ilustracionesintercaladasen el texto.

Cada una de las ilustracionescalcográficasva ntimeradacorrelativamenteen

función del ordendeaparicióny ubicaciónen el conjuntode páginasdeterminadaspor
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la totalidadde hojasque forman el volúmen.

La elaboracióndel catálogo de la obra calcográficaha seguidolas siguientes

normas

a) Numeraciónde la ilustración.

b) La ubicaciónen la página,o entrelas páginas,y tipo de ilustración.

c) El temaque representao la transcripciónliteral y completade la leyenda.

d) El nombredel autor o autoresque realizaronla obra.

e) Las dimensionesde la manchade la huella de la matriz.

1) Material de la matriz y la técnicade grabadoempleada.

La tipologfadel papel-soporteempleadoen las estampacionesencartadases dela

mismacalidadqueel empleadoen la impresióntipográfica,o la mixta de la mismay

estampacióncalcográfica,empleadaen las ilustracionesintercaladasen el texto.

Esto es Granpapelde tina blanco,decorondelesy puntizones,lleva incorporado

dos filigranas alternadasen la continuidadde sus hojas; una de ellas representauna

torre de dos cuerpos,coronadacon un banderfny una puerta, leyéndoseen su parte

inferior Fco. Guanoy en la otra se lee POBLA C subrayadoy en su parte inferior.

CLARAMUNT.

* Número 1.

Portada Ilustración encartada.

A modo de moldurade toro, de secciónsemicircular,ornamentadacon lacerías,

entrelazadacon guirnaldas y cintas ondeantesformando haces de hojas y flores,

soportandoen su lado inferior monedasy trofeosemblemáticos,enmarcanel título y
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1 ¿ntento en estatradaccion es , que puedan.los
EspaiSo/es sin el socorro de la Lengua LaU-

na , leer y entender shz tropiezo las obras de
Cayo SalusúoCrispo. Su hermosura, su gracia

y perfecconhan dado en todos tiemposqu¿ admnh’aí’ a los
Sabios,los quales a una vozle han. declaradopor d jn’in-
~¡e. de los Il7storiadores Romanos.Ninguno de e//os es tan
gravey sublime en las sentencias: tan nob-k.. tan nunzcro-
so <tan breve,y al nusnio tiempo tan. clarog>4. CZ7Ji’CSiOfl.

Si tienen las palabras todo el vigory fil~&a que se les
puededar ; y en su boca pareceque s¿gn¿flcanmas que en
¿a de otros Escritores: tan-justa es ¡a colocacion , ¿¿ tan
proprbo el usoque-Iiis=ede ellas. Junpor esto soncas¿-mn¿m¿-
urb/es suspr mores-; y no es menosdificil conservarlosen
una traduccion. Pero s¿ en algun Idiomapuedehacerse, es
erí4 spaiSol. A’ la verdad nuestra Lengua , por su gra-

vedad~ nervio , es capazde ezpl¿car con decoro y ene;’-
gia lós -mas grandespensamientos.Es rica, 1~ai’~noi~;osay
dulce se acomoda-sin--v>oleú¿ia al giro defrasesy pa/a-
bras de la Latina : advútesu brevedady conc¿sion;yse
acerca tiras a ella que otra alguna de las vulgares. Bhe,z

:&izotkron esto los Sabios estrangerosquejuzgarondesapa-
- .‘~ *

1

PROLOGO.
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el nombredel autor de la obra LA CONJURACION ¡ DE CATILINA / Y ¡ LA

GUERRA 1 DE JUGURTA 1 POR 1 CAYO SALUSTIO ¡ CRISPO.

Dibujadoy grabadopor ManuelMonfort Asensi.

Dimensionesde la manchade la huella 216 x 155 mm.

Cobre, talla dulce.

* Ni5meros 2, 3.

Página1. Ilustracionesintercaladas.

Núm. 2.- Cabeceraa modo de friso enmarcado, compuesto por laceria

geométrica,entrelazadaconfestonesde flores y cintas, resaltadapor el tratamientode

claroscuro, producesensacióntridimensional.

Núm. 3.- Letra capitular, ememayúscula,de tipo romanorenacentista,inscrita

en un pequeñofriso de forma cuadrangularregular, compuestocomo la cabecera.

Dibujadosy grabadospor FernandoSelma.

Dimensionesde la manchade la huella

- Cabecera 28 x 124 mm,

Letra capitular 26 x 26 mm.

Cobre, talla dulce,
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* Número : 4.

Entre las págs Vi y VII. Ilustración encartada.

Retratode Salustio,inscrito en una medallacircular, rodeadaporunacoronaIma.

Segundo:El epígrafeDE LA VIDA 1 Y PRINCIPALESESCRITOS/ DE SALUSTIO,

de tipos “romana y “romanacursiva” mayúsculas.

Tercero: 18 líneasseguidas,de tipo de “romana, mayúsculay minúscula.

Cuarto : Unalínea, para texto de notas,con tipo de “pequeñaromanaelzeviriana”.
**Y una signaturaformadapor doble asterisco,

La páginasin datar [8]está compuestapor

Primero: El encabezamientoDE LA VIDA, de tipo romana” mayúscula.

* Números : 5, 6.

Página vii. Ilustracionesintercaladas,

Ocupandoel lugarpreminentede la cabecera,un águila, tantasvecesemblema

de los césares,con susalasextendidasy apoyadasobreunasramasconhojasde laurel,

dignifica el encabezamiento“De la vida ¡ y principalesescritos1 de Salustio”.

La letra capitularA, quea modo de salvaguardiay cepo sujetala cabezade un

águila, rodeadapor una corona-de laurel, trata de elevarsellevandoen susgarrasun

dócil conejo.

Dibujadosy grabadospor FernandoSelma.

206

---a



Y PRINCIPALES ESCRITOS

DE SÁLUSTIO.
CayoSalustio Crispo hicieron famoso su vida
y sus,Escritos.La memoria de estos durará
quarfto duráreel apreciode lasLetras. Aque-
lla debierapasarseen silencio , y aun sepul-

tarseen el olvido. Dire~‘sin embargobrevemente,quena-
cio en el año 668. o en -el 669.de Roma,etíAiniterno,-
Pueblode los Sabinos , cii el mismo confin del Abruzo,
no lexos de -la Ciudad de la .4W/a, la qual, segunCela-
rió afif ma, se engrandeciodonsus ruinas. Fue de familia
ilustre. De pequenose aplicéa lasLetras, y trasladadoa
Roma y -a los negocios¿el Foro , se dejé arrastrarde la

. .

- ambicion:viciq que no sé- avei4g~icnzade confesar,o por-

-? -, 4ueerageneral,o porque.,ségunfrasedel mismo , se acer-
ca masala ‘vh’tud ~ De edadde 34. años,en el de 702.
de Roma,obtuvo el Tribunadode la plebe. En este-Ma-

r gist~adqse huyo muimal.; yen él=.>r=enlos dossiguientes
años41o motiyo a que se le echásecon ignominia del Se-
nado. FavorecioleJulio Cesai’, y le restituyéa sulugar y
-<a) ?,x4tc.-T.Q~¿od¡amenvh¡um(amiitio)PrOPiutvifluWn ¿rat,Veasela not.x .al Catilina.

*1.~
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Dimensionesde la manchade la huella

Cabecera 33 x 124 mm.

- Letra capitular: 26 x 26 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número : 7.

Página XIV. Ilustraciónintercalada.

Como broche final a la vida de Salustio, el colofón representaun querubín

semidesnudo,ascendente,queportaen el brazoizquierdounashojasde palma, a la vez

quesu manoderechanosofrecela guirnaldade flores quebordeansus alasy entrelazan

unasramascon hojas de laurel.

Dibujadopor F. Selma y grabadopor 3. 3. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella : 57 x 70 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número : 8.

Entre las págs XIVy 1. Ilustraciónencartada.

De temahistérico,traducegráficamenteel texto, representaa Catilina, fatigado

y herido,queabriéndosepasoentrelos cuerposyacentes,lucha contralos soldadosde

Petreyo,queenarbolanlanzasy estandartes.

Dibujadopor M. SalvadorMaella y grabadopor M. SalvadorCarmona.
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DE LA VIDA DE SALUSTIO.
Esto importa poco ; lo que si convieneadvertir es Á que

el CrispoSalustio a quienlEVado dirige su Odau. t no

es el Historiador, sino hilo de una hermánasuya ; mul

favorecidode-Augusto,de quien tomé el nombre el me-
tal llamadoSalustiano,como lo afirma Vossio-, reflriendo-
se a Plinio XXXIV. 2.

Lámina XXVI1
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Dimensionesde la manchade la huella : 230 x 172 mm.

Cobre, talla dulce.

* Números : 9,10,11.

Página 1. Ilustracionesintercaladas.

Seiniciael relatodela “Conjuración-”, conunacabeceraquerepresentaaRómulo

y Remo custodiadospor una loba, que retieneun pájaroentresus faucesy sorprende

a uno deellos, mientrasel otro observacon atención.

La traducción está encabezadapor una letra J capitular, prima sobreel original

latino, iniciado por unapequeñaletra O capital.

En la primeradelas capitulares,ambasinscritasen manchacuadrangularregular,

se representala segundapiel de un soldado : armadura, casco y escudo con

instrumentosde guerra,estandartesy trompetasapoyadossobrela letra; y en la segunda

vocal circular sostenidapor dos niños, nos descubresu interior mostrándonosel sol

reflejado sobretranquilasaguas.

Dibujadospor M. 5. Maella y grabadospor J. Ballester.

Dimensionesde la manchade la huella

- Cabecera : 57 x 132 mm.

• Letra capitulargrande:32 x 32 mm.

- Letra capitularpequeña:12 x 12 mm.

Cobre, talla dulce.
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DE CATILINA
POR

CAYO SÁLUSTíO CRISPO.
TAStl cosa-es que ¡os
sean aventq>larse a
tes, procuren con
no ‘pasar la vida

¿bestias-,

hombres - que de-
los ciernas vw¿en—
el mayor empeno

en silencio como las

a - quienes naturaleza cric in-
siervas -de su vientre. Yutes-rliñacY-&~a ‘la - tierra y

tv vi
e!’ - gory facultades consistentodas cii el--animoy‘caer : de - este usamosmaspara el servicio, de
aquelnos- valemospara el
~gúaks~á los Diáses, en

C~. SALAUSTII C’RISPI
¿ CA tIL INA.
wnshoniines,921 sesestu—

~ dent -prwstare ceteris aní—
malibus:, sumnia ope niti

ne vitáLfl. silentio transeant,
A

mando: en lo uno somos
lo otro a los brutos. Por

qu~ natura
veluti pecora obedienria prona,
atque ventri finxit, Sed
nostra omnis vis in animo et cor—
pare sita est. Animi imperio , cor—
paris servitio rnagis utirnur. aRe—
ruin nobis cum Dis alterum cum
belluiscotrnnuneesr. Quo mihi reo-

1-
fp<f >a.....~.p’ .. ¶1

LA CONJURACION

tt

y
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*Número :12.
1

Entre las págs 76 y 77. Ilustración encartada. U
/~
e-

RepresentaaJugurta, rey de Numidia, queapresadopor Sila y custodiadopor

soldados,espresentadopor ésteanteMario, cónsulromanoquese hizootorgar porel

pueblo la comandanciade esta guerra.

1
Dibujado por M. 5. Maella y grabadopor M. Carmona. 1

Dimensionesde la manchade la huella : 231 x 170 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número : 13.

Página 96. llustracidn intercalada.

Es el testigoimpresode la terminaciónde estaprimeraobrade Salustio,de tema

histórico, representala ejecución de los conjurados.La escenase desarrollaen el

interior deunasoscurasmazmorras,iluminadaspor la antorchaqueelevauno de los

soldados.En la partesuperior,en unacinta ondeante,desarrolladaa modode cartela,

sepuedeleer la inscripción “EN QUO DISCORDIA CIVES”.

Dibujado por M. 5. Maella y grabadopor M. 5. Carmona.

Dimensionesde la manchade la huella : 95 x 111 mm.

Cobre, talla dulce.
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96 LA CONJUR. DE CATIL
por despojara los enemigos: se encontrabanentre los
cadaveres unoscon el amigo ., otros con el huespedo
el pariente ; y huyo algunosque aun a sus enemigos
conocieron.De estasuerte Za alegriay la tristeza el
gOZOy los llantos iban alternandopor todo el exercito,

sserant,volventeshostilia cadavera, inimicossuoscognoscerent.Itavane
amicuin alii , parshospitem,aut Co— peromneinexercituml~titia,rn~ror,
gnatumreperiebant.Fuereitem,qui luctus , atque gaucHa agitabantur.

A

it
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* Números:14,15, 16.

Página97. Ilustracionesintercaladas,

Unaviñetaoblongadetemahistórico representaun campamentomilitar. Creemos

reconoceral generalromanoMario reclutandomercenariospara incrementarlas filas

del ejércitoprofesionalqueestabacreando,futurovencedordela guerracontraJugurta.

En la parte inferior de la cabeceraapareceel título de la segundaobra “LA

GUERRA 1 DE JUGURTA ¡ POR 1 CAYO SALUSTIO CRISPO”.

Seguidamenteuna esemayúscula,sostén de una tienda militar y apoyo de un

soldado,ocultaa otro que conversacon el primero.

Con estaletra capitularcomienzala traducciónen castellano,y despuésde diez

lineas apareceel segundo bloque tipográfico a dos columnas con texto latino,

encabezadopor unaletra efe capital inscrita en un cuadrado,al igual quela primera,

pero proporcionalmentemenor, sirve comoparapetoa dos soldados.

Dibujadospor M. 5. Maella y grabadospor M. 5. Carmona.

Dimensionesde la manchade la huella

Cabecera: 49 x 125 mm.

Letra capitulargrande 31 x 31 mm.

- Letra capitularpequeña:11 x 11 mm.

Cobre, talla dulce.
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DE JUGURTA
POR

CAYO SALUSTIO CRISPO.
Iii- causa alguna se quexanlos hombres
de que su naturalezaesfiacayde corta
duracion ~ y que se gov¿ernamaspor
Za suerte , quepor su virtud. Porque sí
bien se mira- se ¡za/larapor eí contra-

mo., queno liai en el inundo cosa mayor mu masexce-
lente ;y que no la falta vigor mu tiempo si solo aplí—
cacwne ¿ndu.stma.Espues Za guíay el go-vierizo en-
tero de nuestra vida el animo ; el qual , si se enea—
nuna a la gloria por el senderode la virtud> harto

C. SALLUSTIICRISPI
IUGURTHA.

—— ALSO queritur de naturasua
7 genus humanum, quod 11w

becille , atque ~evibrevis,
sortepotius,quam virtute , rega-

tur. Nam contra reputando , neque
majusaliud , nequeprrestabiliusiii-
venias;magisquenatureindustriain
hominum, quarnvim, aut ternpus
deesse.Sed dux , arque imperator
vir~ íxiortalium , animus est qul
itUl ad gloriam virrutis via grassa-

14

LA GUERRA

r
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* Número : 17.

Entre las págs 132 y 133. Ilustración encartada.

MAPA / DE LA 1 AFRICA 1 y especialmentede la 1 NUMIDIA 1 ANTIGUA

1 acomodado¡ a la Guerra de / Jugurta1 segunSalustio.

Dibujado y grabadopor Juande la Cruz Canoy Olmedilla.

Dimensionesde la manchade la huella : 324 x 215 mm,

Cobre, talla dulce.

* Número : 18.

Página 288. Ilustración intercalada.

El colofón de la páginadoscientosochentay ocho, datadacon númerosárabes~

poneel broche final de la segunday última obrade Salustio.

Estabasede lámparaestácoronadacon una cinta extendidaa manerade cartela,

mostrandola inscripción: “QVOD REGUM TVMIDAS CONTVDERIT MINAS”. Su

temahistóricorepresentaal generalromanoMario, victorioso, sentadoen unacuádriga,

tiradapor noblescaballosquesiguenla entradaen la ciudadde los soldadosromanos,

que en señal de triunfo elevan sus lanzas y estandartes.En la parte inferior estt~

situadoslos instrumentosde guerraquepropiciaronsu victoria.

Dibujado por M. 5. Maella y grabadopor M. 5. Carmona.

Dimensionesde la manchade la huella : 101 x 125 mm.

Cobre, talla dulce.
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~S8 LA GUERRA DE JUGURTA.
en Romaque seIzadaconcluidolaguerra deNumidia,
y que trajan preso a Jugurta Jifario Jite reelegido
Consul en ausencia‘1y se/e encargtZa administra—
clon de Za Galia. Llegadoa Roma triuig/’¿ congrande
aplausoen lasCalendasdeBnero.,prirnerdia desu
yo consulado;y desdeaqueltiempo estabanpuestasen
6/ todasZas esperanzasy la Jéliddadde Za R~pubZica.

bellum in Numidia conf’ectum , et vincia Gallia : isque Kalendis la-
Iugurthafrx Romamvinctum addu— nuar, magna gloria consul trium—
ci nunciatumest ; Marius constA phavít.Ex ea tempestatespes,at-
abseusfactusest; et ei decretapro- queopescivitatis in illo sitw erant,
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* Número : 19.

Página 289. Ilustración intercalada.

Orla rectangular.

Dibujado y grabado por JoséJoaqufnFabregat.

Dimensionesde la manchade la huella : 21 x 125 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número : 20.

Página 298. Ilustraciónintercalada.

Moneda.

Dibujado y grabadopor Manuel Monfort Asensi.

Dimensionesde la manchade la huella : 28 x 62 mm.

Cobre, talla dulce.

* Números 21, 22.

Página 300. Ilustracionesintercaladas.

Anillos y moneda.

21 - Viñeta de anillos.
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NOTAS
PARA LA MEJOR INTELIGENCIA

y justificacion de - la Version Espaúola
DE

CAYO SALUSTIO CrRJS?O.

CATILINA.
Los numeros corresponden a los que van esparcidosprn- la turnen.
En estase citan lapaginay línea; en e/textoLatino lapaginay co/una.

y ~)AG. x. en el titulo: CAYO SALUS-
J7T1o CRISPO , y flO CAYO CRISPO

SALUSTIO ,comoen los mas de los impre-
sos, y aun en el de Goetlieb Cerdo; bienque
este Autor reconocio y enmendo su yerro
en las ¡iotasal Jugurta,cap.XXVI!. not.4-
Esteera el constanteusode los Romanos,
ponerel nombregentilicio entreeL prenombie
y el cognointre, como se veeen /14 Tu//o
Cicenon en Al. Porcio Caton: en - C. 7u11o
Cesar, y en otros. No ernbarazael : Crispe
Sal/uní de Horacio L. U Oda z. Traspu—
solo,obligado dd metro ; comoquandoen
la OdaIt del mismo Libro dice.: Hirpíne
.Quind ; y en la Arte Caseellius 1w/nr,
por : Quinsí Hirpine , y ¿idus Case-el/ms;
y el mismoSalustio-en el Jugurtapag.‘43.
nombraa L. Bestia Ga/purnio , posponien-
do el nombreal cognombre. Veasea O.-Córtio
en el lugar citado: a O. Juan Vosis-lo de~His-
tor, Latin, aJ. lib. Fabricio Bibí. .Lat.-1z9.

i. lin. antepen De este(refiere)o
al cuerpo)usamos mas para el servicio &c.
Salustio : Ánirni imperio , corporir senótió
tnagi¡ usbnur : cuyas palabras , y con el
mismo orden, poned Añonixno Autor de
las Actasde los SantosMartires Lpipodio y
llexandro , que padecieronen Leon de
Franciacercadel añoCLXXVIIT, del Señor,

en boca del primero de los dos, respondien-
do nl Tirano, Theod,Ruinan, Act. Mart.
sincera, Edie. ¿eAnisterd, dey7i 3. pag.~6.

~ Pag. ~. liii. ¿4. Dcl ma o y no mere-
cedor. Salust¡o:a ,ninus bono. ,Esto.entiendo
que significa ~uí estavé~, como tambien
en el voto de Cesarpag. 7!. col. ~ in~e—
r¡um adignaros ant minus bonos,esto es a
los malvados;y asíusafrecuentementenues
no-Autor cl adverbiominus. lkg. 2.0. c. 2.
Si caursapeccandí-inpranensminussuppetebat;
Pag. 31. ccl. 2 Cuí cune minus gratas esset,
quid inopid rninus.’largiri- poterat. Minus,
est¿.es: it/bit omnino. - «

4 Fag. ~. l¡ns 8. La desverguenza.Sa-
lustio : audacia,esto es,ma/arurn rrrum , co-
mo en el voto de Caton,pag.77. col. 1. Si
no , hudada pudieratomarsepor fortaleza
o daerminacian ;. como en la pag..12.. C, 1.

audacia ¡rl belio ;y en la Sq. c. E. quanta
culuigne animo audacia.; y en la 9]. cól. r.
oudaci4 opus e#; y alli mismo audaciapro

-rnicro babetur; y en la 95..c. 1. quanta au-
dacia , quantaque animívis; yen otras partC~.
TanibienLivio toma estavoz en buensen-
tido Lib, XXXVIII. ~. y uno uotrodelos
Antiguos , pero en esto no deben imitarse,

• Pag,71. 4. Harto afluente en e/de-
<ir. Parece que se desIi~a aqui Salustio~ po.
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NOTAS
juracion: por lo quedice, Salustiopag.21.
quequando comenzo a maquinarCatilina
contra la Republica: CneusPompeiusiii cutre-

Pag. ~í. 1. q. ~ye explorea los Le-
gados de los Álbbroges. EstosLegados, aun-
que manifiestanserlo de una sola Ciudad,
quando poco despuesles pregt4ntaPublio
Umbreno:de statu chÁtatis y quandoellos
le dicen : dum ea res civitatein are alieno
liberaret ; y aun mas , quando hablan-
do de Q»into Fabio Sanga (pag. ~ c.
afiade Salustio : cujas parocinio dv/caspise-
rirnunl ucebatar : yo juzgo que lo eran de
unaRepublíca,o de un territorio quecom-.
prendía muchos Pueblos y eso da a en-
tender el : qu~d natura gens Galilea bellicos.-r
esset; y el ser Umbreno plerísqueprincipi—
bits civitatun: notas, que se leeen la pag. 51.

c. 2. Ello , fuese uno, o muchosPueblos,
temansu asientoal pie de los Alpes , en lo
que hoi se llama Saboya; bien que ¿espites
se estendieronpor el Delphinado, y la lía-
nurahastaViena. Su nombredescubreque
eran moníaneses, porqueeso swnifica la voz
Latina ,l/lobrox y el Axxo$?¿,y X’AI~oI4¡¿
de Estrabon; y el A’x>,o~u4 de Estefanoy
Ptolemeo,Su raiz esr~’n< a/ap1, o alupí : co-
sí grande: principal : visible: el lucí por su
grandeza, y metaloricamente:el primero entre
todos: el Doctoy:el Caudillo. La voz Latina:
depbasconservalas mismastres radicales,y

j’
o creo haversellamadoasi por su granmo—
e: losJipes(nombregeneraldc todo monte

grande) y auntengo,que laE’xr~0’it,esto
es: Elibyrge, queEstefanollama: Ciudade-le
Tar¡esso , (que aqui significa: Ciudad de dx—
da/neja) sea la famosaCiudadde fliberri, o
Eliberrí , hol Granada , al pie de la Sierra
o montaija de 1//iberia o de Eívh-a,como ya
sospech67oihas Pineda en su nota sobrees’
ta voz. Cotejenselas consonantes, y seha—
llar~ ser las mismas,Y qu~ sabemossi Ru-
fo el Gramatico, que segunJuvenal(Sat.

mis íerri¿ bellúnegerebat , esto es , contraMi—
tridatesiLas monedasde esteReino son tan
frecuentes,Pongoaquí una de mi estudio.

VII. 214) tantas veces llamb a Ciceron
A/bbroge , lo dina,por montaña,o serrano,
entendiendopor esto lo mismo que : monta-
raz,o pocoevito? A Arpino,dedondeCice-
ron era,no dexabade quadrarleel nombre,
por ser Ciudad montuosa.Bochan (Geogr.
Sacr. 1. 42.. c. óyy.) dice, que los Galos
llamaban4/kbrogcs, quiynonganamSabaudi.-o
regionemineolebant pero toma de otro prin-
cipio -la etimologíade esta voz.

~3 Pag. 53. 1. r3. J/ansepuesa
lo FabioSanga,queera patronode su ciudad,
y lafavorecia mucho. En el -año 6z8. de Ro-
ma QuintoFabio Maximovencio y tniur¡-
Ib de los Alóbroges, de donde le quedó ci
nombrede 4/obr6gico ; y era costumbrede
los que vencían a algun Pueblo o Nacion,
quedar despues Patronos o Abogados de ella,
corno en reconocimiento de haverles dado
materia o asuinto a su honor. De M. Por-
cío Caton , (no el Uticense que florecio en
tiempo de la Conjuracion , sino el mayor,
que fue Consul en el alio ~ de Roma)
se dice , que por la misma razon favorecio
a nuestros Einporiranos , o de Ampurias ; y
así el nombre de los Fabios ,de quienes des-
cendia este FabioSanga,eramxii acepto a los
Al6brogcs , con quienestenia esta familia
grande autoridad, como lo dice Ciceron:
quon¡am apud iI/os ( Allobrogas ) Fab/orate
nomen¿‘st asnp/issimurn.Pro M. Fonteio C. ¡2.

54 Pag 54. 1. ~. A muchosde ellos (es-
to es de los que alborotaban la Galia , el
Pkeno, y el Abruzo) bavia el Pretor

9siu-
lo Alele/o Celer puestoen la carecí¿espias de
procesadosde arden del Senado. Salustio: Ex
8. 0. causo cognita. La edicion de Elzevi-
i-io,queseguimos,en lugar de: ex 5.0. po-
ne : cx socus , y tarubienlos dos MSS. del
Escurial~el de mi uso cx Senatusconsulto

2.98
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tudio varios de oro, pero pondi-~ solo uno
en queestaentalladala aguila, insignia de
la Familia Cestia , qual se en los rese..
líos de sus monedasdel Tesoro de More4
con unacorona de laurel en su pico, y la
mitadde su nombreCES, en esta forma.

Úz Pag.62. 1. r~. sig. Proponelo denue-
t,o Ciceron , y resuelve-sea pluralidad de votos,
Salustio: Fi—e-que-nsSenatusde-cernir. En este
sentidojuzgo , debe tomarseaqul la voz:

¡re-que-ns;como en la ~ag.6~. C. 2. donde
otra vez ocurre : frequcusSenatusjudicave-
rat; y en el Jugureapag. 217. c, z papa-
lun . freqnens iussit, Caussam e-nim ( dice
en el mismosentidoCice-ron 1. Fam,4.) fe-
que-titéSen4íu, ¡u niagnavane-tate; magnaque
mv/díacoruin , qu¡ a te caussamregiarn ah~
Iran fe-rebatir , obrincbamus. Pero si quisiese
algunotomarel : fi-e-que-nsen el primero , y
aun en el segundolugar, por lo mismo
que : el Senado lb-no , esto es,en queasiflie-
ron muchos Se-andares-. no me opondre. El
tercer lugat: del jugurra , no creo admita
otra interpxetacion, comose dirá despuca. -

63 Pag.63.1.14.Pison,porqueCesar/e
h«viaconvenc¡da=njuicio debayer por coheehok
sentenciado a muerte a cierro Traspadanp No
expresa,ni yo he podido averiguarsunom-
br~. Cesareraamigode los Traspadanos,y
aunmantuvoalguntiempocon ellos secre-

67 Pag. 68. 1.
las cd desenfrenode

ta inteligencia,como Jo indica Suetonio ¡~
Ca2s. C, 9. Dcl juiciq .q~g aqui llama Sa.
lustio repecundarumn<o de/os cohechos;y de
la lei Julia de repe-rundis , publiqadapor el
mismo Julio Cesar, vease a Cfreron pro
Publio Sextio c. 64. al fin : Ce-di Ca?sanis
(dicede Lucio Pison) legem de ~ecunz¡sre—
perundis,non parar e-sse lege~n? y al J. c,
Marciano 1. x . ff ad ¡cg. .InI. np.

64 1kg. 64. La. Y por los espeeraculas
niagnificosque bavía (Cesar) dado al Puebla.
Salustio puhlic? n¿axbnís inunenibus ; y eso
significa aqui esa voz , como en Ciceron,
Suetonio, y otros AutoresFrecuentemente,
Consta ademasde ~scopor los mismos , y
por Plutarcoy Dion , quan esplendidofue
en esta parte Julio Cesar ; y hurto lo da
a entender Salustio quando comparandole
con Caton,dice pag. 84. c. s. y 2. Ctsar
benefidlis ac munificencia magnas habcbacur:::
Gasar dando , sublevando: : ¿ ni/mil denegare
quod dono dignum essefl

Pag.64. 1. ~. a iz. 4gunosCaba-
llenos Romanos— ¿ dexanuloselIe-vai- de la gran-
dede/peligro, o ~lelimpu/so de sugeqerosidad.
Salustio: Sea a,ilíni nobilitate. I\~uclios leen
tnobí/¡tate; y asi estáen los dos IVISS, Es-
curialenses, en el de mi uso , y en la cdi-
cion de 1475 ; pero no hallo razon para
mudar la de Elzevirio ; ni s~ acomodar a la
voz : mobil/tate , cl : que stud,unz suzan u;
r?mp~ dar/ns e-rut ,qi~c sigue imediatamen-
te. La misma duda, ocasioné. esz; palabra
~p la primera Odade Horacio:~ -

- llune.si noIi//une ><urba Quiririúw,
donde muchosleen: n;obiliurn

66 1kg. bó, 1. x6. aig. En la gucr;«de
AIacedonia , que. tutumas con cl Reí Pers4o?
Por no ser vulgareslas morxed~sdeesteRei,
pongoaquí ,una.demi estudio.

véncedores.-

A/taresfamiliarum. El Señor Guasca tra-
duce : Le madri -di fandglia.,y pone una
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Dibujado y grabadopor 1. 5. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella: 3] x 52 mm.

Cobre, tafla dulce.

22 - Viñeta de moneda.

Dibujadoy grabadoporM, Monfort.

Dimensionesde la manchade la huella 33 x 67 mm.

Cobre, talla dulce,

* Numero : 23.

Entre las págs302 y 303, Ilustración encartada.

LANZAS Y ESPADASESPAÑOLAS.Nl, N.2, N.3, 11.4, NS, N.6.

Dibujado y grabadopor 1.

Dimensionesde la mancha

Cobre, tafia dulce.

1. Fabregat.

de la huella :178 x 124 mm,

* Ni.imeros : 24, 25.

Entre las págs 320 y 321, Ilustraciónencartada.

la. SUBIDA DEL EXERCITO DE METELO.l A. Su marcha y formación antesde

descubrira Jugurta. R La que tomódespuésde haberledescubierto.

lía. BAXADA DEL EXERCITO./ a. Exercito de Jugurtaemboscadoentrelas matas.

1 c. Resto del Exercito de Metelo, que baxa del monte./ b, Infantería y Caballería

Romana,quele hacefrente. ¡ d. Formacióndel Exercito en lo llano,! e. Colladoque
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SUBIrA DEL EXERCITO DE METELO.
A ~ A’~n¡cL0fl- ,~AtA a

4LrJ,¿n,- a jyuwc¿ - 5. Layne ~,no rL~a,., da Aar,rk da..wÁíerz,.

I! ‘

- ~

- “r Ji

BÁXADA LEL EXERCITO.
c- Ete,-ata ~L¿kou:M. nnttvcadc ,,u,-e A~-,n~vas At.a~ ¿1 Ar¿nñc ¡k AI¿&kpa .4n.ra- ¿2 .n~:,’¿

A /ntanwc,,.,v ÚaAali-r,a ]t-,,¡nn¿. qa~: /a Aac., rl F~naao.. aOl Sn rc¡4¡ 4n- /0 ‘MAtO-

yac a~na~c,aA. el can,w nt
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atravesabael caminode Metelo,

Dibujadoy grabadopor JoaquínBallester.

Dimensionesde la manchade la huella

Subidadel Exército de Metelo : 95 x 176 mm,

Bajadadel Exército :157 x 176 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número : 26.

Entre las págs324 y 325. Ilustración encartada,

FRAGMENTOS DE LOS ARIETES DE SAGUNTO. Ia.,fla.,fla.

Pieza fa. Tienede largo8. palmosy 9. dedosy un dozavo Castellanos: que 1 hacen 8.

palmosy un dedosde Romanos.Su pesoes de 627. libras de Castillaque hacen836.

Romanas.

Ifa. Largo 6. palmosy 8. dedos2/12Castellanosqueson 6. y 2. dedosRoma 1 nos:

Pesa367. libras Castellanas:Romanas489. y 4. onzas.

lila, Largo 5. palmos6. dedos1112 Castellanos,que son 5. palmosy 1. dedoRo-

manos.Su pesoson 239. libras de Castilla: Romanas318 y 8. onzas,segunel Petipie

siguiente,en que sepodráver tambienlo ancho,y 1 el diametrode cadapieza.

Dibujadoy grabadopor J. J. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella : 253 x 172 mm,

Cobre, talla dulce.
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Pjeza 1? Time de ¡tuyo £paZmos~~ dedosj’ un ezbzai’a

hacen &pa/rncsg un dedo Roma~noy.Lapso es dc 627 Id7

ttíL ytte /zaeen R36 Romana~

II~ Layo

2tOS. ]kra

CJa¡mcs¿y£ cL¿ow Cau-¿tel/ctnos,57146 san Pv 2 dec~

367 ¡¡¿ray Gaste//anas: Romanas 4 £274.

11V Layo Jpalnws Jdedou’k (‘cw¿eI/anc~c,yac son Jpa¡mc.rj

rnarwuq £tpe1ro u-vn 23.9 ¡¡¿rau- de Ga~ruMt.’ Romanas ¿31 £¿

sejun el R¿ft¿e wÁu¡entt enyac se-¡o cha ‘ver tan-z¿¿en¡O a

el día-metro de caaz.pieza.

.1 2 5- 4- 3 6 1- 9

L+na.r de CaJlí¿ZZ -

~re-vee ondeadoen á ZÁea..pu~berw~’ ¿orizantal ¿e la

za se cree sean rozas de Zas- cadenasde donde- co~qa¿wla

s-e ¿ahaz: Zas murallas.
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* Números 27, 28.

Página 334. Ilustración intercalada.

Moneday colofón de flores.

Dibujados y grabados por M. Monfort Asensi.

Dimensionesde la manchade la huella

Moneda 34 mm. o.

Colofón 45 x 84 mm.

Cobre, talla dulce,

* Número 29.

Página 337. Ilustración intercalada.

Cabeceraa modo de cinta con inscripcionesentrelazadacon flores,

Dibujadoy grabadoporFemandoSelma.

Dimensionesde la manchade la huella 25 x 129 mm.

Cobre, talla dulce.

* Números 30, 31.

Página 339. Ilustración intercalada.

Dos monedas.

‘4-

/<
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334-
cerle sobresaliren una de las generales, y
que nacencon las personasde su esfera,

~ midad y grandezadequal es la maa-nam
animo.

Pag. 2~84. 1. iz. y s¡g. E/Re-/(Bo-
los principios lo’ rehus3muchasveces(es-

to es el entregar a Jugurta), alegando la
amistad, el parentesco, y la alianza que con
él enia. Salustio: Rcxp>-iflzUin negitare :
nationem, affinitatem,f¿zdusinter-venisse,Asi
entiendoy traduzco estas dos voces, por
no repetir la de parentesco.Jfln en rigor
es el allegado , por qualquiera razon que
lo sea; y asi se traduxo esta voz quan—
do Aderbal en su oracion al Senadopag.
2.21. c. i. dice afflnis , amitos, propinqun
etc. Tambiensignifica : el vecino. ,-pero el:
¡nterveniSSe-, qtiC sigue , no permite que
aqulse tomeen esesentido.

175 Pag. 287. 1. i~. y sig. .9j¿antos
con él venían fueron muertos ; jugurea ata.—
do , y entregado a Si/a , quien lo cohduxo a -

Mario. Salustio. Ce-ten obtruncati ; Jugní-— -
iba Sri/he vínetus ¿rau/ijar. Seguimos aqul
la istero/ogia , o el orden invertido de Sa—
lustio , nombrandoprimero a Jugurtapor
un relativo,y despuespor su proprio nom-
bre, Represéntaseesta entrega de Jugurta
a Mario en las Monedasde Sila , que trae
Moral en su Tesoro , en la familia Gom—
rieGa Tab, 4. y yo tengo mas de una en
mi estadio, perono he hechosacar copia

ca

por ser comunes, PongounapiedraConner:-
mm en que se ve su éfigie con la de Julio
Cesar y la de Mario , de unalabor exce-
lente,

Verdaderamenteestesucesohacepoco ho-
nor a Mario a Sila , y a la grandezay de-
coro del nombreRomano; y tal vez por
eso Salustiono hace-masque apuntarlo.

iy6 Pag 288. 1~ 2. y sig. Mano [e
reelegidoConsul en ausencia; estoes : no ha—
viendo aun llegado a Roma. El triunfo se
p~etendia fuera , -el Consplado dentro de
la Ciudad. Este fue el grandeempefio de
Julio Cesar , ser elegido Consul estando
ausente, y la oposicion de Caton que por
aquella vez prevalecio, obligando a Cesar
a entrar en Roma , si quenaser Consul:
Yeniret : more maíorum petera. Tracio lar-
gamentePlutarco in Cwsare

NOTAS AL JUGU~RTA.

LáminaXLI



¼,

<—1

DEL ALFABETO Y LENGUA

DE LOS LENICES,
Y

DE SUS COLONIAS.

Parailustracionde un lugar de Salustio,en que ha-
blando de la CiudaddeLeptis, dice:Blas civitatis

liii aua mo]3 conversaconnubioN~¿nndartern.b
Iugurth. LXXV! 1.

EL lenguagede los Lepeitanos estaba (dice
Salusei o ) ‘mini a/tetadopor el comercio y »m—
trunonzoscon los l’lumic/as. EntiendeesteAu-
tor por el lenguagede los Leptitanos , el Fe-
sucio o de los Sidonios , cuya Coloniaera
Leptis, comodixo poco antes.Estelengua-
ge Fenicio era sin controversiaalguna un
dialecto de la LenguaHebrea,mui seme-
jan te a ella, y facil de entenderpara los
Israelitas, que vivian del otro ladodel Jor-
dan ; los qualesentendiantambiena los Fe—
sucios, a los Palestinoso Filisteos, y al
resto de los habitadores de la tierra de Ca—
naan, San Geronimollama a la LenguaFeni-
c¡a e#ñn en gran parte de la Nebrea (a>;
y auna la Punica (estoes, a la de los Fe—
nices Africanos , o Libo-Fenices) la da el
titulo de su comarcana(b) siendo asi que
distaun grado mas de la madre comun.Lo
mismodiceen variaspartesSanAgustínOhm-
pode1-lipona la Real ,dondeaun ensu tiem-
po la LenguaPunica era vulgar (e); y en

Ja exposicion,que empezo,de la Epistoladc
5. Pabloa los Romanos(cl) añade, que los
rtísricosdc aquellascercaiiias pregtintados~
quienes,o ele qu? genteeran ? respondian , que
Gananeos esto es , originariosde la tierra
de Cannan, o descendientes<le Canaannie-
to de Noe, cuyo prirnogenito Sic/en fun-
dó y dio su nombrea la Ciudadasi llamada.

Pero mas que todo lo convence el he-
cho de Rahnb la huespeda de Jericó ,la
qual , aunque tuvo una convei-sacíonmui
larga con los exploradoresque Josne ha-
vía embiadoa aquellaCiudad no huyone-
cesidadde interpretepara que se entendie-
sen mutuamente,como constadel cap. 2.
de Josue: lo queno sucediansj a los Egip-
cios; y esto dio ocasiona Josephparaha-
cer creera sus hermanos,quenecesitabade
interprete para entenderlos (e).

Ni solo el idioma,sino tambien el alfa—
teto y letras , o caracteresde los Fenices
sonen sufondo Hebreos,y se tomaronde

(a) Sup. Isal. lib. ~. cap. í9. (b) Sup. Genes.30. 2.4. (e) Epist. 44, a Maximo Mídaurense, Li
Psalm,¡iB. in fin, Lib. í. locuvíonumin Gen, e, 5. ci subí. <i> C. st (e) Gen. 4t. 55,

“y

r

A,¡
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¡763. publicó en Pa—
de su Recudíde me—

T¡ílles , en que a la
Feniciasde Arado,
copiauna de metal

, al fin de la lamina
estemodo,

Ese-aligero .l3ochart , Spanhe-im,ZII’onfaueon,
Chisbuil, y otros.

AL Pille-rin • en
jis el tercer Tomo
dalí/u de- Peup/etes de
pag. 133. habla de las
Maratho y Sidon; y
de esta ultima Ciudad
CXIX. ti. 25. que esa

La k 31 ]‘elkrh

‘9

9’
ti

Mucho antes havianvisto y publicado
estamonedakM//ant (a) , Re/ando(6>, Pe-
dro Rondé (c) , Gesnero (d) , y Haym (e),
que es el que entre todos la dibuxó con
masexactitud; y añadió al pie lo quepu-
do rastrearpara suexplicacion111 Alasso,,,
duelio de la moneda.Veaseel TesoroBrita-
nico en cl lugarcitado al pie deestapagina.

M :Pe//eríu (f) dice que esta moneda
seguramentees de la Ciudad de Sidon,y
que su primera linea HL~N~-~¡, , debere—
ducirse a estos caracteresHebreos:

~j
cerse Letsidonim, estoes : de los Sidonios.

la segunda Utica explica solo lasdospri-
meras letras ~I~<, que dice ser ~, ¿le-ph,
y ti , McmHebreos,estoes A y M; y que
deben leerse : amn ¿ que en Hebreosignifi-
ca madre ¿ titulo ( prosigue) que Sidon sc
atribuía ,por serlo dc muchasCiudadessusGo—
jonias. El resto de- la moneda ( concluye)
debe estar reservadoa los que- estuviesenmas
versadosen la Lengua Syriaca3 y esta es por
todo la explicacionque hastaaqui se ha da-
do a esta moneda; no haviendoaun dicho
tanto los que la publicaron antes que iii
Reile-rin, a lo menos,que yo hayavisto,

Hallaseesta monedaen el Museodel Se-
renisimoSeñorInfante DON Luis DE Boa-
fON’. Otrahuyo semejanteen el del Conde

ti ti -,

de Sazeda quehoi poseela RealAcademia
Españolade la Historia, donde yo la vi y la
copi& añoshace, Otra noblementecotíser..
vada se halla en el exquisito Museo del
AUTOR DE LA TRADUCCION b
quetengoa la vista , y en su hazen lugar
de la Cornucopiahal estasdos letrasMA3
y en todo es semejantea la que publicó
.Haym,sin masdiferencia,quelaquartaletra
<contandode laderechaala izquierda)dela
segundalinea> saien aquellamoneda,como
en las quepublicaronJtaillans, .kelanclo,Fon.
di ,y Gesne-ro; y enla de2W Pci/crin ,escons-
tantemente‘~f , como la segundade la mis-
ma línea; lo quetan-ibiensucedeen las mo-
nedasdeS.A. elSeñorInfante DON Luía,
y del CoMe de Sazeda; pero en la de el
AUTOR DE LA TRADUCCION,
aquellaletra es ‘> , como la tercera que la
precede;de suerte que hai dos letras jun-
tas de unamismafigura, y estantan claras,
que no dexanla menorduda: lo quepuede
haversehecho de proposito , y puedeser
tainhien lo que sellamaerror de cuño. Su
figura es esta.

Viniendo a su lecturay explicacion,en
quantoa la primeralinea es cierto y segu-
ro lo que dice .M Reile-rin : porque lapri-
meraletra ~, es un ~LamedHebreo: la se-
gunda \‘$, un x flade la tercera~ ,-un 7
.Da/eth¿laquarta~ 1h15 Nun;y la quinta

un ti , o ~ A-hm final : quejuntascorn-
ponen la voz : Letsidonim ; y signi-
fican lo mismo que en Español : De les
Sídonios, esto es moneda, o fabrica.

Laprimera letra de la segundalínea ~‘,

es un N .rlleph Hebreo, como diceM Fe-
ile-rin ; y es igualmente cierto lo que ana—

(o) Seleucid. Imper. iii Antiocho IV. pag. ;op. (b) Pnla!stina T. a. liS. 3. in Sidone, (e) Anti-
quario Venecianoen sus apuntamientossobrelas monedasSamaritanas, queme hizo ver,y ¡ae~er-
inicio copiarci Exmo.Señor CondeAucoalo Sarorgn¿ao¿Patricio Veneciano, y sobreesto nie regaJoJi-
heralmencedoce monedasSamaritanas,quefuerondel mismoFondi. (4) Specim.rol numniar.‘fab. 2.
y 4. Reg.Syr. (e) Tesor. Bri¡an, TI, pag. íoy. (f) Toca, lE. ~5$.141.
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Dibujadosy grabadospor 1. J. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella

Primeramoneda: 19 x 45 mm.

Segundamoneda: 19 x 45 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número 32.

Página344. Ilustración intercalada.

Moneda.

Dibujado y grabadopor J. J. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella 22 x 49 mm,

Cobre, tafia dulce.

* Número 33.

Página347. Ilustración intercalada,

Monedas.

Dibujado y grabadopor JerónimoAntonio Gil.

Dimensionesde la manchade la huella 76 x 61 mm.

Cobre, talla dulce.
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~J-.J~¡~i4 ~ Li .J.~- J.24j~ .5.

AL Swintkenimpugnado( como pareceque
no impugna, quesi no ,ya nos lo dixeraAL
BarUne-ny) la leyenda de este , quiero de-
cir , cl i1’iaLhan~U : me hace creer que ni
Al. Swintbonha leido bienla inseripelonde
estas monedas

Yo tengo a la vistalas dos de quehabla-
nos , noblementeconservadas; y paraque
los queestovieren,puedanformarcabaljui-
cio de suleyenday interpretaciondadashas-
ta aqui , y cotejarlas con las que pondre

despues he procuradohacerlascopiar con
la mayor exactitttd : pues mui rara es la
copia , de las que he visto impresas, en
que no haya algunaalíeracion, la queen
estas materias de caracteresdesconocidos,
por pequenaque parezca, es mui substan-
cial, Orvílie (a) , y el PrincipeGabriel Cas-.
¡clii, cuyasObrasacabande imprimirse (b)
las han desfiguradoenteramente;y lo mis-
mo hanhechóPargo, y los Escritoresmas
antiguos. Las que tengo presentesson an:

‘y
Uf

En la primera divido y leo sus siete letras,
reducidasa sus equivalentesHebreasde es-
ta suerte:

y en Latin:

n~n~fl ~Y
hffbamHamaebara/h,
.Popuius .ZWfachara~.

En la segundaasí:

o bien

fiY~f7 7G~
n~flD DYfl

Habham !vfacharath,
Populus Machata.
Popal! Alachara.

No me quedamas escrupuloque en la ¡ni-
meraletra de la se~unda, -t, : Ja qual leo
por n He, por pedirlo asi la construccion;
po obstanteque la misma letra n He, va
en la primera moneda en estafigura ~\
y la veremosrepetida en las monedasde
plata de Cadiz ; pero no es tampocoex-
traordinario, que una misma letra se es-
criba diversamente en diversos monumen-
tos, AL Barthe-iern.y en el Alfabeto Feni-
cio que pone al fin de su Disertacion(e)
tiene por r, , una letra quese quie-
re acercara la nuestras y esto me ase-
gura alguri tanto,

(a) Sicula T. z, al fin Latina 1, (b) Sicil. monuol,

-‘4v

y

no-y, coil, class.XX. pag. 292. seq. (e) Lam. 4,
XX 2
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Pc,como hol suena esta letra Hebrea, quan-
do lleva en su seno el puntillo , o Daghes
Jene; y que tampoco usaronde esta letra
sino aspirada, los antiguos Hebreos, co-
¡no ya lo apunta SamuelBoc}$art <a) : 504

Qie los Fenices , coipo los Arabes aun
hoi , no tenian en su alfabeto letra equl—
Valente a la Latina P ; y que en su ítt—
gar se serviandel Beth , o .B , segunda le-
tra de su alfabeto.

Falta por conelusioít decir que el MA,
que se vé en la haz de nuestramoneda,
son dos letras Griegas puestas por nume-
ros; y valen 4! : Creeseque signifiquenel
año 41. dela EpocadeJaCiudadde Sidon,
que el insigne Cardenal de- Noris <1) quie-
re que comenzase el a5o 643. de la fun-
dacion de Roma ; scgu¡i lo qual pudo cu-
~arse nuestra moneda en el año 684. de
esta uleirna Epoca; y asi como unos 70.
años antesde la E~a vulgar.

Otra monedaFenicia, o del confin de
esta region vi los años pasadosen el Mu-
seo ya citado , que fu~ del Condede Sazeda;
y haviendosacadocon el ¡nayoí cuidadoque
pudeunacopia , me ha parecidotrasladar-
la a4ui , ya porque contienedes letrasque
no estan en la moneda de Sidoíi , de que
acabamosde hablar , las quales pueden
agregarse al alfabeto puramente Fenicio,
hasta que acabede completarse; ya porque
no la he halladoen la cóleccion de 2W.
Pci/crin , ni mencienalguna de la Ciudad
en que se cuñé, no obstante hallarsemo-
nedas de las Ciudades de sus imediacio—
nes. <½)Es a este modo.

Tengola por de
o Garne- quePlinio
y Estefano (e-) en la

la Ciudad de G~arnca
(cl) pone en la Siria;
Fenicia, por estaren

el confin de ambas. Seguramenteera de Ja
jurisdicion de la Ciudadde Arado , la qual
tenia enella su arsenal, segun Estrabon,
que la llama : E~TIVEIoV 71j~ A’~áa’0~, o nava/e
.Jradioru,n ; y.afladea Su nombre la tcrmi-
nacion Griega , llarnandolaKffávo~ (1).

Las quatro letras que se ien sobreJa
tornucopia,bueltasu boca aziala dei-echa
son , la primera ~, un Xoph Hebreoco-
nocido por tal en las inscripciones Feni-
cias de Malta y Carpentr~s, pero muí ra-
ro en las monedas.Yo , sino en la de que
tratamos, no la he visto mas que en Jas
que 2W. Bar¡hele-:ny (g) atribuyea Boco Rei
de Mauritania y quiere quese leaen ella

-su nombre; bien que Ztd/¡L Swin¡/zon y
Pel/e4n (h) leen en SLi lugar Le-jhs ; y en
una u otra de las monedasPunícas, y
Mauritanas, queeste ultimo Escritor pone
en su lamina CXXI.

La segunda letra 1 es un 1 RestÉHe-
breo, y Fenicio, conocido por tal en las
monedas de Arado , y Ma;-atho y en las
Hispano-Feniciasde ¿dra y Cádiz ,dc que
hablaremos en su lugar.

La tercera7, es conocidamenteuíi
Nun Hebreoyy casi el mismoque cl Aun
de las monedasSamaritanas,

La quarta en esta forma $ , ~‘o no he
visto jamas en monéda-, inscripcion , ni
otro monumentoFenicio. En la larnina de
los Alfabetos de las Lenguas Orientalesdc
1W. Bernard, instauradopor 1W. Ikrron en
1759. el Da/ah }enicíe se pinta en Lina fi-
gura , que es entretodas , la que mas se
parece a nuestraletra , aunqueestábuelti¡
al reves, Si en la realidad lo fuere , lee-
riamos en nuestra moneda í:np Karnáú,
o Kernád; pero no es regular acabarca 1
Da/e-ti> los nombres de las Ciudades, Pue-
de ser tambien (y esto tengo por mas pro-
bable) un n Thau , aunqueteuga diver-
sa figura de la en que regularmentese vé
en las monedase inseilpeicties,que es esta
ji ; a lo que inclina el genio de los nom-
bres de Pueblos , los quales acabanIre—
quentenienteen dichaletra , como se dira
quandose trate de las monedascreidas.de
Adaehara o Herac4a : de Adío en nuestra

(a) Geogr. Sae. lib, i. XXI, col. 452. ao. (b) De Epoc. Syro-mae. Diss, IV. c. 5. §.¡. (c) Despues
he sospechado que esta moneda es la misma qnepone en laLamijia CXIX. í~. 24. entre las de Arr

do y MarnthoT¿3. pag. 142, (4) ~. ao. (e~ In X4vt. (f) Lib. iO. p. 753. (g) Episc. ad March
Olivia. pag. 45 ~ (Ii> 1.3.pag. 148.y sig.

-o-
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* Número : 34.

Entre las págs 350 y 351. Ilustración encartada.

INSCRIPCION FENICIA Y GRIEGADEMALTA.

(Grabado caligráfIco).

Dibujado y grabado por Feo. Assensioy Mejorada.

Dimensiones de la mancha de la huella ; 285 x 177 mm.
Cobre, talla dulce.

* Número 35.

Página 362. Ilustración intercalada.

Monedas.

DibujadoporF. Selma y grabadoporMuntaner.

Dimensionesde la manchade la huella : 24 x 74 mm.

Cobre, talla dulce.

* Numero 36.

Página 364. Ilustración intercalada.

Moneda,

1

y
‘4-

/
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flE LA LENGUA
fo atribuir a Espaí5a estasmonedas, de muí
diversa fabricaque Ja Espafiola,y no tan
coscascomo Uarduins pretende; y que en
Espahason rarisiína.s,siendo(requemesen
Sicilia y susvecinas islas <pues solo Pa-
yuta trae dna <4 Pellerin dos <1) Orsi—
Ile tres <o), y otros Autoresotras) tanto,
digo, corno me parececodoesto esera~o,y
aun mas lo de la ReinaCosgurade Con-
tesíania tengo por verosimil lo queRegc-
,-o insitsua, es a saberquelasinojíedasde
que tratamos, scan Fenicias o Latinas y
muchasotras de que hablaremosdespues
pertenecena la isla de Cossiír:í la qítal
me inclino aqueeradependientede Malta,
o que anatasislas eTna de un mesmoSc-
ilcílo y que todas se cuñaron por una mis-
rna direccion, estoes , por el Puebloo So-
beranoquelas goí’ernaba, o aquien obedc-
cian los moradoresde ellas,En todasestos
monedas se reconoce una nvsina É~íbrics:
un rypo miii parecido a 3as de Malta , es
a saber,una moger cubiertacon un velo
en su ha-a; cix el teversoulla laureao guir-
nalda,y dentrode ella la inscripcion , unas
VecesLatina, otrasFenicia; y una quepa-
rece fruta como pera, granada ti otra cal:
codos soía de cobre sin que se haya hasta
ahora a’isco ulla de plata; y esmucha esta
conformidad paraque ecstganestasmonedas
principio diferente. Aña4oaun , que otra
monedaque pone flaym en su TesoroJIrí-
canica (d) con este titule: £~stnineogízica
dan Csr¿aginen,la qural copia Gesnero<eh

Si huvieseniosde acomodarla inscrip-
clon de estas monedas a la voz Corona,
que se lee en las Latinas de la misma fo-

y Orzllk pone entre las de Palermo (});
y ultimamente que otras monedasFe:d
cías mui parecidas el, la inseripeica a lax
de que hablarnos , y que A/. BarrAd,-..
ny (g) pretende que so,, Española

5 , y
atribuye a Sevilla , pertenecen í:imb~e:i
Cossuira, o a Malta, o a alpunade sus
VecinasIslas.

EJ queen una materia de s~vocan obs-
cura, y que lo es aun maspor ¡uhí::i d ver—
sidad como bol de parecerea, r.urase a-
uoducir una pequeña chispo de luz : pr-

dna dar por bien empleado su taLio. X’o
me contencao-¿ Cosi proponeruna u Otra con-
gecura , con que tal tez se EseJa leserda ,

de aj se proceda a la ex,flcacio~ de á- ‘s ni¿.
nedas ; pero lo primero es cop:.,r;as cnzt Ja
ex~ctítud posible especialmenu cii sus ti:
cripcioí,es : porque cix las copias gui br’
ahora he tisto en Rszc, Crtwe ,

Pararía y o tras
riedad cA la Autores , hallo xi ciaserunda letra u jle¿o crer
que a Li cam~iencía los or colmes,como
diré luego.

Dos de estasmonedas censo ‘ It
ca , la una perrectamenceconservada ; Ja
otra Jo escá tambien en las tres postre-
ras letras cJe su inscripcion ; pero a pri-
mero está borrada enteramente , y de la
segundase trasluce solo ursa pequeriaso-n—
bra, la qual manifiestaser muí diversa dc
las que publicaron los Autores antes ci-
tados. Una y otra serepresentanaqui con
la fidelidad posible , ea estaforma,

bricavtvpo,oasuPuebla, esto esasus
moradores:seria preciso reponer su prime-
va letra j~ en el antisuosupuestovalor de

<al Seis cii la ;, Por,. Tab. 142. Lo, ea la a. Tsh. iS. aura. l ¶2. y ijó. entrelas dc Palermo Do, TaS.
- a, 3. ¶4, entre los de l%tess¡ní. (5> R,rí,eil 1. 3. a, ¿a. o. 1 er z. Tas. c’- vra Siciula 7. ±. Tah.

XV. si.S. ~. y ío. <di Tana. 1. pag, ¡44. (4 Specim. TaS. IV. viror, iluusír. lii,. oh. cf; T. :, TaS,
t. nota, o, ~) Ad MoTril. Olivier, pog, 43.
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DE LA LENGUA
lo que dice , despues que ¿leí- n~u—

vs/les ,ech¿,ebcs ,n soil opprir (¶011 sus pa la-
bras) que ¿<nc ¿aíre ¿e ¡rs voke,r ci’ un 8 (a).
Eía las copiasdeMM, Pi/hija y Or’ú¿le,
noIi SC acerca mas al u’ S¿bi~; Sahsaricasao.
Paranai iíarenco lo mismoes que seao So—
,ne,-b , que w Sehin; pero yo aqui Ja tomo
por estaultimo letra,

La tercera, vimos asimismo que ana—
tos Escritoresta tornaron j,or un i Reíd;
y en la rcalicla<l no puede ser sino esale~
cra , o un i D4htk cuya semejanzaes
aaotoria, no solo cía el alrabeto Hebreo, si-
110 cambien Cía el Fejaicio cerno se vio en
la moneda de Sidon que se explico en eL
prilacipio deesteEscrito,y en la inscripcion
de Malta; ~ se veráaun mas cloro , quan-
<lo se trace de las moijedasJiecicoy bastulo-
Fenicias , de Cadiz y de Adra. Yo aqo
la tonao por un i Da/ah.

La quarca y quinta letras AL de Boze
las dexosin darlas su valor. Á~ Baí-he/nny
las tomó por Není • i’ o Mene y cii la ¡ea—
lidad no pu edeíaserotras.

Julítas puesestascilaco letras Formanel
nombre1-lebíco ~aíWN isehdonbn,quequa-
LIra ni LI bici, a los inoratiores o Puchíe cJe
Irga u monis canso el de ~n ñ
ube , que se hal la cii las monedasde Sidon,
a los ísacuraleo, o habic,ídorcs de aquella
Ciudad,

El que eí 7 o la T de lotos , se ha-
ya mudado cii 1 Da/eM o 0 letra de su
iii salo orgaiao¶ para suavizar la lectura,
no debecausarmaravilla , porque es Inul
frecuezace. De AtAn-bol , o Ar4~a( (co-
raelo llamaban los Griegos (6) , se cras-

c-s a saber que estasmonedasperteííeceís,
no Ixaenos que las antecedentes, a Cossíí-
ra , o aalgonade susvecinasIslas.Fóndo-

lada ea Lzci,y Á~ko~t<’. Dc —‘ , 7%,,
o Dsoí- , o Z~<- , como es, la version E>
pañola de hrraro sc hace en Críc~o

‘y en Latin tTyí-us ctc. E rs Lash:
Español es cornunisírnh,. De utití ni,

( áe,S; 1 <íd re de vhs-nao,, sidro ce’,--
tú/li , medallas; y a a-ecco :1 contrariodo:
‘tudue,n,naitad aaííxq.íe esto no e5 ca:,

Pero sc mc dii sal vez, q oc el nombre
lrc-v:~ es G rie’,-, - y ote i rs 1 cunee5, CL: alt
os la ns~rrpc.íoií dr o oestranaoísL-ya, sso u-
viaís de ííon-:l,r.ar s-.x C:ud:~d por ura ‘ce
de otro idioma eszrYb.rle con lijo Carac-
teros del prop—-’ Respondo que oque
sai <le si.edro e-í e’: 1 cyar dc Es,afrus ,

que la íak de c~u hatL, sellaraÉe ‘si:::

q oc cl fusil, es ¿¡aeerpreucioíadel KH.’ ,orr:í -

gath de los Fenices; y que as: esta .íntúí’-

precacien• corno la razorade llan,nr~e Isis-
n:r.porser,coro dice,ses-ueianteauuases—
sil o paío dc flavio • sois cIesa; deLsa-Ñ.’;;,
de que no debe liacersecancoayscecio.Ecc-
ni de que , si csut loe:.; , o U&.& como la
Jíarnabanlos Libios , es la misma qie Líe-
¿/405/e , COmO peixsa:’en Bochar, e Piíír§
ancas citados resultará que el proprio
nombrequelos Griceusdabana estaCiu-
dad no era Arsnis , su10 Eudipasu , que
los tibios corroaspicron en L’deo’¿’: en
cuya a’oz harto se echade ver la estruc-
aura Griega

Añadoauna estas, otra conreí¡srasobre
las monedasFeniciasque ‘7ae-do Brin atri-
buye a SerpaCiudad de Ports,ga] (< , y
nuevamente‘1-1. Ba-thrlcm-.’ a Sea-lIla (a’)
las quales son cii esta (orilla:

6

oseparaello en que la Fabrica de algunas
que he visto, y de una que tengopresesa-
te quandoestoescribo, esmui parecidaa la

(eS X&l Maicí;, Olivia. ?‘ ~3 <fi) Vid, Diodor Sic. flibiioíh. lib. XX, p. ~ (:3 Srs su carca
Adrian. Relindo insería en sIm Palosrirla lib, 3. ~ 940, (e> AJ March. Oiivicr. l.,¡n. 4. 0.4 5.

364.
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Dibujado y grabadopor Fco.Muntanery Munera.

Dimensionesde la manchade la huella 27 x 55 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número 37.

Entre las págs 366 y 367. Ilustración encartada.

MONEDAS CARTAGINESASY AFRICANAS. Núm. 1,11,111,1V,V, VI, VII, VIII,

Ix.

Dibujado y grabadopor A. SalvadorCarmona.

Dimensionesde la manchade la huella 242 x 156 mm

Cobre, talla dulce.

* Número 38.

Página 369. Ilustración intercalada.

Monedas.Núm. 1, II, III, IV, V, VI.

Dibujado por Isidro Carnicero y grabado por A. Salvador Carmona.

Dimensiones de la mancha de la huella 95 x 121 mm.

Cobre, talla dulce.
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DE LOS FENICES.

Nimia, JI

NuestrosmodernosAntiquarioshan co-
loadola primeracíe estasnoneclas, y coma—
siizuienccoscn(ecodas lasque-~enen la mis—
n,a musscispciOmS y cvpo en¡re las de Ca-
di?, lo q oc mío ha causadopoca confusioma,
psies es i msnosh:lic acomodar su leyendaa
ja; dc acaue~la Ciudad, D. E oh bMzqurz
LeliLí su esplicacion (el uí,Lco que yo se—

su) , y cr-s’o que de sos letras que sor’
cm este nodo s9990 , la primera era un
x hab, 1-Jebre,, queexpresópnr mm 1-1, Lu-
lismo a seruodan Rescho í Zaua , estoes
uncí It u Z : la tercerauí~ ~ Da/ab ja
qísar:ausí n R¿s¿, o R ; y la quinta oms
2 Bsh o 13 y nsj joaqóhallar ¡incases-
tas coíssonnntc~HRl) It B o HZD RE;

Ensayopíg. i45, y sig. <h) Ensayopas. n47.

y con sus vocales crevb , ¿chis [cene
HaRDRuBaJ o H~ZDRuBal (a);
a< prosiguiendoen su expilcacion,dice cl
motivo con quepudoel nombrede esteGe.
¡lera1 Cartagines- líaverse puestoen una
monedade Cadíz, con otras parcictilarida-
desque como fondadassobrecimiento no
segurO, tampOco ellas lo son.

¿14. Rhermñrd , segunrefiereel mismoSc-
í¡or j-’?iazqutz (b) .creyó que las tres prime-
ras letras de e-sta moneda erais n • •
flaií,, Da/ab. Pta4,: FI D R ‘y que de—
l,iaes leerseHhler, que significa rtbnEs; voz
(dice)

1ue alude a los acunes, los quales,
se~uaEliano afirma caminan por el asar
en tropas grtgatílfl.

AAA
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* Número 39.

Página 371. Ilustración intercalada.

Monedas.Núm. 1,11, III, IV, V, VI,

Dibujadopor Isidro Carniceroy grabadopor JerónimoA. Gil.

Dimensionesde la manchade la huella : 72 x 87 mín.

Cobre, taila dulce.

* Numero: 40.

Página 373. Ilustración intercalada.

Monedas.Núm. 1,11, III, IV, V, VI,

Dibujadopor Isidro Carniceroy grabadopor Feo. Muntaner,

Dimensionesde la manchade la huella : 81 x 96 mm,

Cobre, talla dulce.

* Número 41.

Entre las págs 374y 375, Ilustración encartada.

LETRAS DE LOS FENICES Y DE SUS COLONIAS ¡ que se hallan en las

monedas de que se ha tratado ¡ en este Escrito , cotejadascon las del AlfabetoHebreo.

(Grabadocaligráfico),
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DE LOS FENÍCES.

N, 1 iii -

Las dos primeras se venentre las de Ca—
diz del E. M. Fkrez (a) ,sin embargoque
yaM.Rbcnfrrd havia leido enellasel non-
breXanak,o Cúnata , como nos lo refiere
el Sci~ar1/elazquezensu Ensayo(h) , el qual
le siguin en esa parte. Trae este Autor siete
monedasde la referidaclase<e) y las atri-
buye a Kánaka ; sin aiiadir mas que: De
Kanaka bate níencion Pto/cneo , y la co/oca en-
U~e br Pueblos Turdetanos(d). Mis copias
estánsacadaspor susoriginales.

Son en electo estas monedas de la
Ciudadde C6naca o Konaka , Pueblo de la
Ttirdetania porque estaba a la orilla iz-
quierda del rio Guadiana,cerca de su entrada
crí el mar. PonelaPtolemeoa grados~8.y’
4. 20. sin queotro Geografo,niHistoriador
alguno antiguo , que yo sepa , hagamas
mencion de este Pueblo ; ni aun Pompo-

Cai Tal,. XXVII. a, 5.6. c~> Pag. rj8. <e) Lb.

nio Mela con sernatural de aquellascer-
canias , y haver hecho la deseripcion indi-
vidual de toda la Hetica: cosa que no dexa
de admirar, De los modernossoloAbraham
Ortelio en su Mapa de Ja España antigua,
la colocaera el mismo lugar que Peolemeo.
Bochare , Ce/ario y otros Geografosmoder-
nos,ni mencion hacen de elia.

Viniendoa la leyenda e interprecacion
de estas monedas,el 86~or J’e/azquezdice de
las de los numeros i. y a.estaspalabras (e):

Siguiendo en todas estas medallas el orden
,con queestan dispuestassus letras, creo

que la primera es .7-A; la segunda Bach; la
,tercera Ala ; la quarca Lamed; la quinta
Koph; la sexta flun ; la seprima Xopb ; le-

,yendo:He BaHaL KaNaKa;esto es: El
dominador de Xanaka: entendiendo aqui a
1-fercules, cuya cabeza se v~ por la frente

XVII. rs. iy. yXVIII. rs. i. a 6. (4) Pag. ¡~.

AAA 2
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fl E T E e o-
FENICIAS
DE CADIZ.

Las monedasFeniciasde Cadiz de que
vot a tratar , asi como son parecidas e~
el eypo a las de Cánaca , como se apunto
antes, son tambien mui semejantes en la
inscripcion y caracteres ; de suerte que al-
gunas de ellas; solo con que se mude el
nombre de Cánacaen Cae/ir, catan leidas:
~rueba real y clara de que ambos a dos

uchlos tenian un principio, unas costum-

1

373
lares, una manera de goviernó, y una reli-
gion misma. Pero las de Cadiz he obser-
vado que tienen entre si alguna diversi-
dad en sus leyendas, aunque la sentencia
viene a ser una en todas ; y estome con-
firma y aseguraen que es cierta Ja inter—
pretacion que se dio a las de Ce5naca,y a
las de que vol a tratar. Sus copias, por los
originales que tengo a la vista son:

:ir

Omito por no alargarme la leccion e iii-
terpretacionque & M Rbenferd a la pri-
mera y segundade estas monedas, que
se reduce a que El Sol ( esto es R?rcu—
le: ) domina en Cadiz , segun nos Ja refie-
re el Señor I’elazquez (Pag. 150). Lo que
este Autor nos dice de suyo , es poco dife-
rente, Lee pues asi , haciendo las quatro pri-
meras letras un ID, D. y, ~. estoes un .AJ.em:
.Betb,Hainy Lamed,MBaHaL AGaDIR;
que,como ínterpreta ¿1 mismo , vale : Do-
minator Cae/mm: el que Domina a Gadir;
y a cQntinuacion pone los fundamentos
que tiene para esta inteúpretacion, la qual
si no es cierta , como no lo es en la rea—

lidad , tampoco podran aquellos ser mui
dolidos ni seguros.

Son pues las quatro primeras letras de
la llaca superior de estas dos monedas, las
mismas que las quatro primeras de la ma-
cripcion de las de O~naca , es a saber
r~, D. y. ~‘ Meno , Bbc , Hain, Lamed;
y juntas componen la - voz byoui mipha?
en la misma significacion de opus obra,
que allá se dixo,

Las quatro letras que catan por baxo
de los pezes son un l~ .4/cpb : un .1 Chi-
mcl: un ~ Da/ab ; y un n Rescb y com-
ponen la voz: i~ agadir ,en que se ex-
presa el nombre de la Ciudad de Cadiz,

Lámina LI

DE LOS FENT~E&

Y
A-

Can¿cera detn. .Munvan.r Je4.

5>5

<5

r



~7dt

LETRAS DE LOS FENICES Y DE SUS COLONiAS
yue~eAa/lan en las ?flonec/as de;~ ó’e ¿a fratzdc

en &rte Korieq, colyadzr amnLi ú¿t4a&to Helreo.
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Dibujado y grabadopor Fco.Assensio.

Dimensionesde la manchade la huella 205 x 149 mm.

Cobre, Ulla dulce.

* Número 42.

Página 375.

Moneda,

Dibujadoy grabadopor 1. SalvadorCarmona.

Ilustración intercalada.

Dimensionesde la manchade la huella 27 x 54 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número 43.

Página 376. Ilustración intercalada,

Monedas La deChantrede Teruel ¡ La de M. Pellerin.

Dibujadoy grabadopor JerónimoA. Gil.

Dimensionesde la manchade la huella 94 x 89 mm.

Cobre, talla dulce.
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en r 76a:¿ letra de suyo aspirada, co-
tnun¡ca y pega, por decirlo asi , su aspi-
racion a la letra quese la sioue; y de te-
nue o lene Ñ .4/cpb, la muZa caía aspi-
rada n He; cuyo exemplar confirma ata-
s-avillosamnentelo que en la explicacionde
la moneda de Sidoíi se dixo acerca de esta
mudanza de las letras tenues en aspiradas,
y al contrario,Segun es la letra que se les
sigue ; y lo que se aiiadio semejantede la
Orrografia dc los Griegos.

Pudierayo tratar aquide otrasmonedas
que se croenRenco-Fenicias, yen ¡ni juicio
están mui lejos de ello aunquesean de
Pueblosde la Turdetania; y especialmente
tratarta de la que se conoce por este typo,

la que despues de 1W. R/nnferd , y el Se—
íior I/ebazqueztentó a leer y explicar JI!.
Eor¡bekmyen su Carta al Marques Oh-
vieri ; y despuesde varias combinaciones
que hacede sus quatroletras , concluye al

375.
fin asi (P. 42.) ,De ces operations diverses
, res¡mltentplusicuraexplications,Par exein.
,ple en prenant la secondeletrre pour un
,Lamed,et la troisieme pour un Bah 1
,auroít le neos d’ lupa , ville de la Beti-
,que , et e’ est a naon avis la l1290n la

plus probable. Si la seconde est un Nno,,
et la troisieme un Red, , jI auroin celui d’

, Onuba , nutreville de la memeProvince,
Si la seconde esn un Lamed , et la troisie—
me un Nona, il aura le nona d’ diona,

, ville peu eloignéede la Betique,
Trataría digo con gusto de esta mone-

da , y propondria tal vez algunas razones y
congeturas que se acercasenmas , o que
facilitasensu verdaderaleyenday explica—
clon ; a lo menos mas precisas y determi.
nadas que lo que se ha dicho hasta aqui;
peroparaello seria necesariodestruir antes

-los fundamentos, y aparato en que estos
Autoresse han apoyado para sus interpre—
tac¡onesyleyenda, lo que sentí, obra md
larga. Tal ve~ hablaré de ello en otra
ocasion. Ahorapor conclusionde este Es-
crito inc parecemejor poner una pequena
Tabla de los AlfabetosFenicio pía-o: Car—
tagines o Sieubo-Fenicio ; y Rastubo-Betico—
Fenicia que resultan de las monedas de
que en él se ha tratado , cotejandolos
con el Hebreo , a que se juntarán las
letras de la inseripelonFenicia de Malta,
con que ~e puedeayudar el Alfabeto de
este idioma. *

ADIGIO Ji

Y A estabainul adelantadala impresiora
de esteEscrito , quandollegó a mis

manos la moneda del Chantrede Teruel,
de que hablé en el principio , tratandode
las Feniciaspr-op-las y a la verdad no crei
hablar mas de ella por ahora ; pero el
hsaa’erla visto y cotejadocori otras

1none—
das me ha dado alguna íuz para expli-
car su leyenda , o para congeturar de nue-
vo acerca del Pueblo, o Ciudad a que de-
be acnibuirse ; como tambien acerca de
las otras dos , de que antes se dudó , si
cran de Cartago , o Siculo-Fenicias; y
que A-!. Bar¡helnny atribuyó aPalermo, M.
Swintbon a Zidena ; y yo sospechaque po-
dian ser de Merar/ea , o Jieracka-Minoa.

Dir~ sucintamente la historia,
Comoquandotrata de las monedasFe-

nicias proprias no tenia presentela de
que voi a hablar,ni me acordabasino de
su inscripcion: puse dli solamente quatro
letras de ella, que son estas flP-9t ; ni
Isavia hasta entoncessospechadoque mi-
tíse alguna , por parecermequeestabaen-
tera. Perohaviendornetraido despues, con
ocasion dé este Escrito , la Coleccion de
‘M Fe/fn-jo, , halla en su tercerTomo 1am.
LXXXVIII, n. 6. entre las monedas de
la Africa Zeugitanao Cartaginesa,unme-
dallon de plata , en cuya haz se una
cabezade mugen coronadade espigas, y
con una especiede hojaque salede la mis-
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DE LA LENGUA
usa corona , y termina como un dientede
elefante. Esta cabeza desdeluego recono.
ci , que era la mismaque se vé en nues-
tra moneda;y aunme asegurémas , qu:mn-
do en el reverso , no obstante que es di-
ferente de la deif Pc//crin (en quehai un
Caballo alado en actode correr, siendoel
tIc nuestra monedaun caballo Ct] el mis-
¡no acto , y detrasde él una palma con
su fruto pendiente) ¡nc aseguré, digo,
mas quaiido en cl reverso de la mone-
da de M Pc//crin vi en el mismo logar,
que en la de Teruel ,las quatro letras Fe-
nicias , que se pusieron antes; pero pre-

Las letras en la de Ai Pd/crN cal vez no
estarán tan ajustadas al original , como
están las que van en la copia cíe la de
Teruel , que se han sacado con el mayor
cuidado, y prolixidad posible.

El cotejo de estas dos monedas entre

cedidasde un , o ~ Bah Fenicio , cii
esta forma: fifl¶.tzS. Estorne hizo re-
gistrar con mas cuidado mi moneda ; y
observé que en efecto estuvo en ella co-
ijada la letra U , como en la de AL
Fc//erín ; y que aun se conserva la par-
te superior , que forma casi un medio
circulo , peroel resto está cortado. Pa-
ra darme a entender mejor , y que oria
y otra monedase vean , y se hagajuicio
de que son de una misma fabrica , y de
una Ciudad o Pueblo he creido deberla;
poner a la vista de los Lectores. Son pues
así:

si , hace en ¡ni juicio demonstrable que
ambas son de un Puebloo Ciudad , pues
en el typoson mul parecidas, y la fimbrica
y la inscripcion de una-y otra es la mis-
ma. Pero no es solo esto,sino que hace
sospechar, y aun creer, que las dosmofle—

LáminaLIV

376

r



* Número : 44.

Página 379. Ilustración intercalada.

Cabeceraorlada,

Dibujado y grabadopor J. J. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella 21 x 125 mm.

Cobre, talla dulce.

*Número :45.

Página 395. Ilustración intercalada.

Colofón de flores.

Dibujado y grabadopor Manuel SalvadorCarmona.

Dimensionesde la manchade la huella 74 x 117 mm.

Cobre, taIta dulce.
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vian de nornbrarse tas qualesemios oes- ~ ~ ~. r- --

pues de nombradossorteabanentresi. pago de las deudasse reduxesea la
Pubhicéla Cavo SempronioGracoTri- quarta parte. Refierese a ella Salusrio.
huno de la Plebe alio 630. Pag. 543 Pag.

42.

¿
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111.3.3. FORMATO Y COMPOSICIÓN.

La mesura, la discreción y el fino temple de su gusto enriquecidopor las

doctrinasestéticasde su tiempo,proporcionarona D. JoaquínIbarra el conceptode la

Belleza-Razóncomonoción intelectualde la perfección.’~

Amantede la correccióny la severidad,eminentementepráctico influido por el

sentidoracional y utilitarista del Siglo de las Luces, el método y el orden fueron las

principalescaracterísticasde su trabajo en la composicióndel ‘Salusdo en Español’.

Su composiciónes clásica, basadaen motivos estéticosperennes,utiliza como

móduloo unidadde medidael “tipo de letra m parangona”paraestablecerla escaladel

espacio-formatoquedeterminaun “rectángulo áureo”, estableciendoen él un ‘mapa

estructural”en el quedesarrollalasdirectricesdela descomposiciónarmónicade dicho

rectángulo.’tm

La bellezaqueemanade su arquitecturagráfica, radicaen la armoníageneraly

en las proporcionesde las partesque seconfiguranen un todo quees el propio libro.

En su procesocompositivo,podernosdisponeren tres partesfundamentalesya

generalesel materialtécnico y racionalde estacomposicióngráfica

¡06 Fueamigo personal y editor del discípulo fervoroso de Mengs,A. Ponz que por aquella¿pocaostentaba

el cargodeSecretariode la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando propagadory entusiastade las ideas
est6tieasdel Neoclasicismoen España,admiradorde la estatuariagriega,que segúnsus manifestacioneses “donde
está comprendidocuanta ha~’ de exacto.de gracioso, de noble y de sublime en la línea del dibujo”.

~ Es de suponerque las influenciasj,edagdgicasde Castañeda,profesor deGeometríaen la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernandoy traductor en 1761 de la obrade Vitrubio “‘De Architectufll” quesignificó la
o.swnci¿in por parte de la ~4cadeniiadel ¡rajado de arquitectura ¿Jet rol?Itj 110 con al código ¡<tít verses1 del daSiCiSfllO
(como señala1. E. GarcíaMelero en su artículopublicadopor la revistaFragmentOS.ndm~rOS8 y 9 llegasenhasta
J, Ibarra.
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1

Primera El formato (determinación del límite de la página, espacio blanco

disponible),

Segunda Disposición de los distintos elementosque deberánestar ubicadosen la

página (signos, caracteres,ornamentos,ilustraciones,esto es, el negro o

parteimpresao estampada).

Tercera Evaluación de las relaciones de influencia y de las relaciones de

conformidadque se originan entreblancosy negros(de las tensiones,los

valores,proporcionalesy rítmicos queofrecerála composición).

Como seha señaladoanteriormenteseutilizó como unidadde medidala letra m

parangona’08y, graciasa ella, hemospodido hallar el formato de la caja tipográfica,

el formatode lapágina,el formatode la doblepáginay el tamañoinicial del papelque

utilizó paraimprimir.

El único dato hastaahoraconocidoquenospodíaacercaral métodoque utilizaba

J. Ibarra para componer,es el que refiere SigOenzaen su libro, pero sólo con dicho

dato la posibilidad de formatosy posteriorcomposiciónseríavariada.

e
Es sabidoque los ejemplaresoriginalesdel “Salusño en Español” son escasos

debido a su corta tirada, y también es lamentablementeconocido que los

encuadernadores,al menos en aquella época, utilizaban la cizalla con demasiada

frecuencia.

_________________________________________________________
105 Su discipuloy operarioS.JosefSigtienza,en la pa~g.. 17 de sulibro el “Mecanismodel artede la imprenta”,

fiMadrid, 1811, nosseñala “Siguiendoen todolasn¡áxi»it¡s <le Ibarra, y medianteá que esteprofesortomaba¡odas
lar medidos del ancho de ¡a pUma si emes justas de parangona...
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De los ejemplaresquehe podido estudiar, cadauno tiene medidasdistintas y

ninguno de ellos conserva, por los motivos anteriormentesefialados, las medidas

originalesde la página.

It

Despuésde utilizar distintas combinacionesde composición, habitualesen la

época en que se editó el libro, llegué a la conclusión de que J. Ibarra utilizó el

rectánguloáureoparadeterminarproporcionalmentesu formato y posteriordisposición

de los distintoselementos.

Comoya es sabido,un puntopuededividir un segmentoconocidoen dospartes

no iguales, talesque la razón entreellas seacomo la razón entrela partemayor y el

segmentototal. A la partemayor sela denomina“segmentoáureo’ del segmentototal,

de tal maneraque se puedeformar unasucesiónde segmentosáureosconsecutivos.

Paraeste casoel segmentoutilizado fue la medidadel ojo (se denominaasí a la

huella en el papel) del tipo de la letra m parangona.

El segmentoáureoobtenidode dicha medida,proporcionóel valor del lado del

cuadrado gnomon del rectángulo áureo de módulo “Phi”, los crecimientos

proporcionalesque se fueron sucediendodieron comoresultado las dimensionesque

dato a continuación.

El formato del pliego encargadopor 3. Ibarra a la CasaGuarro’~ fue de 828

x 511’7 mm.

Sidividimos la primeramagnitudporla segundaaparecerácomoresultadol’618.

t09 Como es de suponer,parauna edición tan importantese tuvo tmiy en cuentael formato y el gramajedel
papel.
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Al doblarel pliegoobtendremoscomomedidasde la doblepágina: 511’7 x 414

mm.

Si dividimos la primera magnitudpor la segunda,obtendremoscomo resultado

1’235.

Al dividir en dos partesigualesla doblepáginaobtendremosla medidaexactade

la página: 414 x 255’82 mm.

Si dividimos la primera magnitud por la segunda,tambiéndará comoresultado

11618.110

Aunque es de capital importanciaconocerlas dimensionesdel espacio-formato

para averiguarel procesocompositivoquesiguió J. Ibarra, la manipulacióny estudio

del rectánguloáureoabreun abanicocíe posibilidadesprácticamenteilimitado,

Es conocidoque la determinaciónde las medidasde la páginaproporcionala

distribución y la proporción de blancos marginalesy la caja tipográfica, para poder

disponerlos distintoselementosquedeberánsituarseen ella.

La utilización de las distintas reglas y métodos operativos tradicionales que

ofrecenla posibilidadde confeccionarla páginamodelo,determinandoprogresivamente

El valor nombradocon la letra griegamayúscula“Ph’ es igual al número algebraicoinconmensurable

1’618033988.
La unidaddividida por “fi” da como resultadoO’618,...
“Fi” elevadoal cuadradoes igual a la sumade “fi” mds1, dandocorno resultado2’618
El resultadode la raízcuadradade “fi” es igual a 1’272....
La dimensión1’235 sugiereel valor 1’27 quees el resultadode la raízcuadradade “fi”.
Es digno de señalarel magníficoestudiosobreeste tema,enireotros, realizadopor Matila C. Ghyka El

muLeTodeoro. 1. LosRitmos.-11. Los Ritos. BuenosAires, editorial Poseidón,1968, y Estéticadelas proporciones
en la naturalezay en las artes.Barcelona,editorial Poseidón,1977.
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la proporciónde los blancosmarginales,talescomo

- El método operativo que propone Siguenzatíl en su libro, que partedel mismo

conceptotradicionalqueseexponea continuación:Partiendodel margendel lomo,

considerandoque su magnitud es la mitad del margende corte, que el margende

cabezaes un poco mayor queel margendel lomo y queel margende pie sueleser

el doblede la magnitud del margende cabeza, 6

- El método de acumulaciónde emesparangonasque también proponeSigúenza,en

función del cuerpodel tipo de caráctera utilizar, no dudo quelo utilizaseIbarrapara

otras produccionessalidasde su Oficina Tipográfica, pero al comprobarlosobrela

cajadel ejemplaroriginal el resultadoqueofrecíaeraambiguo.t12

u
- Los métodosestablecidoscorno normastradicionales,corno la división de la altura

de la páginaen nueve partesiguales que proponeel Canon ternario, o la de ocho

partesigualesetc,

No dabanel resultadoesperado.

El único métodoempleadocon resultadossatisfactorios,fue el continuotrazado

sobre diversossoportesdel mismo formato halladoy explicadoanteriormente,hasta

Sigñenza.Mecanismo...Pág.34. “Para dar la imposición correspondiente,secuidará que á la pitusa que

se iroprinia le queden las márgenesnecesarias, que son á la cabecerala nitrad menosque al pie, y al ladopartey
media másqueal medianil 4 lomo, haciéndosecargode lasbarbasdelpapelpara el cosiado:bienque muchasveces
lo suelendesfigurarpor poco cuidadoal tiempode coria rio quitándole la hermosura.”

112 SigUenza. Mecanismo.., Pág. 34. “Siempre que vaya más ancho se aumentarán más Uneas, que

regulannenzeserá como de una parangona á cada emeque se ensanche; pitesesto está proporcionado á medida
regular, cuidando de arreglarlo segánsea elpapel; bien que aun en esteregidor puedeir ¡tías anchode lo que se
acaba de decir.”
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conseguirla distribución armoniosautilizando cálculosgráficosy el módulo referido.

Dado que los métodos empleadospara dejar la huella de los caracteres

tipográficose ilustracionescalcográficassobreel mismosoporte-papelquedeterminaba (
cadapágina,fuerondos, la impresión tipográficay la estampacióncalcográficay dos

también fueron los tipos de matrices utilizados, la realización de la estructura ¡y
geométrica que soportaba tan variados elementos tenía que ser planificada

perfectamente.

Paraquesecombinarany fundieranconelegantearmoníaimágenesy texto, como

componentesdeuntodo,no sóloeraimportantela distribuciónde estos,también lo era

la calidadtáctil de ambashuellas,

Factor importante que hay que considerar en el momento de decidir la

composición.

El nombre que define convencionalmenteel formato de este libro es el de

“tamaño folio mayor’, cuya denominacióndependede la magnitudde sushojas.

Paraobtener la superficie de papel llamada folio es necesariodoblar la hoja

original, dependiendode su tamañoel númerode dobleces,

En el caso que nos ocupa, dada la signaturaseflaladapor J. Ibarra cadaocho

páginas,la hojaoriginal se dobló dosvecesparaformar el pliegocompuestopor cuatro

hojas.

Cadapliego albergóen cadauna de suscarascuatropáginas,haciendoun total

deocho.
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Unavez realizadala impresióntipográficasepasóa la estampacióncalcográfica.

Paraello se cortó el pliego en dos mitades,coínpuestacadaunade ellaspor dos hojas

que formabanla doble página.

Las matricesde cobre,en lasquese realizaronlos grabadoscon técnicadeburil,

que están situados como cabeceras,letras capitulares,ilustracionesintercaladasen

el,textoy colofones,necesariamentetuvieron que ser de mayoresmagnitudesque las

que determinabanla doblepágina. De esta forma una vez entintadas,limpiadas y

estampadas,el papel no recogela huelladel bisel quenormalmenteforma la llamada

cubetaen la estampación.

Método,que en contrade la opiniónexpuestapor algún estudiosode la materia,

no fue ideado por J, Ibarra , puesya se habla utilizado en la producción editorial

espafiolay extranjeracon anterioridad.

Considerandoquelas estampacionesa páginacompletaque ilustran la obraestán

encartadas,susplanchasserealizaronindividualmente.

El ejemplarde estaedición fuentede esteestudio,es un alardede buen hacer,

tambiénestá impresoen gran papelde tina blanco, de corondelesy puntizones,lleva

incorporadodos filigranas intercaladasen la continuidadde los folios ; una de ellas

representaunatorrede dos cuerpos,coronadaconun banderíny unapuerta,leyéndose

en su parteinferior Fco. GUARRO y en la otra se lee POBLA C subrayadoy en su

parteinferior CLARAMUNT.

La calidady tipo depapelutilizadoen lasestampacionesencartadasesel mismo

quese empleóparael resto de los pliegosque forman el volumen.

Como es de suponer el tipo de tinta fue también de la mismacalidad que se

s
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utilizó para la impresiónde caracteres,ya quesepretendíaconseguirla homogeneidad

tonal en función de la unidaddel conjuntode la composición.

Lasestampacionesestáncuidadasy limpias, lógicamentetratándosede grabados

realizadoscon técnica de buril, la limpieza de las planchas,una vez entintadas,se

realizó ultimándoladirectamentecon la mano, de otro modo habríasido imposible

conservarla blancuradel papely mantenerla nitidez de los surcosentintados.

COMPOSICIÓNY TIPOGRAFIA.

Los caractereselegantesy sencillos, queaparecenen las cajas tipográficasen la

continuidaddel texto, que formanel conjuntode la arquitecturadel libro; con tipos de

“cursiva caligráfica”, “romana’, “romana cursiva”, “pequeña romana” y “romana

elzeviriana”, fueroncreados,tallados y fundidospor Antonio Espinosa.

El orden que se ha establecidoen este estudio, para describir los distintos

elementosque componenla cajatipográficade cadapáginason

a) Númerode página

b) Línea de encabezamiento.

c) Elementosque la componen,talescomo : epígrafes,número de columnas,

númerode líneas, clasesde tipos, ilustracionescalcográficasintercaladas.

d) Signatura.

Y
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HOJAS PRELIMINARES.

Los caracterescalcográficosde la portadadan paso al prólogo, situado en la primera

páginasin datar,cuyacaja tipográficaestá compuestapor

Unacabeceracalcográficarealizadapor Selma,el epigrafePROLOGO, de tipo “romana

cursiva mayúscula,una letracapitularcalcográficay 22 lIneasseguidas,contipos de “cursiva

caligráfica” mayúsculay minúscula.Y unasignaturadatadacon un asterisco.

La siguientepáginasin datar(2] está compuestapor

Primero: Por el encabezamientoPROLOGO,de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:15 líneasseguidasde “cursiva caligráfica”, mayúsculay minúscula.

Tercero:Dos columnascompuestaspor 23 lineasseguidascadauna, paratexto de notas,con

tipo de “pequeñaromanaelzeviriana”, mayúsculay minúscula.

La páginasin datar(31 estácompuestapor

Primero: El encabezamientoPROLOGO, de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:26 lineasseguidasde “cursivacaligráfica”, inayúsctmlay minúscula.

Tercero:Dos columnascompttestaspor tres líneasseguidascadauna,paratexto de notas,con

tipo de “pequeñaromanaelzeviriana”,mayúsculay minúscula.Y la signatura* 2.

La páginasin datar [4] estácompuestapor:

Primero: El encabezamientoPROLOGO, de tipo ‘romana’ mayúscula.

Segundo:28 lIneasseguidascon tipo de “cursivacaligráfica”, mayúsculay minúscula.

La páginasin datar [51estácompuestapor

Primero: El encabezamientoPROLOGO, detipo “romana” tnayúscula.

Segundo:24 lineasseguidasde “cursiva caligráfica”, mayúsculay minúscula.

Tercero:Unalínea,paratexto de notas,contipo de “pequeñaromanaeLzeviriana’,mayúscula

y minúscula.
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La páginasin datar [61estáen blanco.

La páginasin datar (7] estácompuestapor

Primero: cabeceracalcográficarealizadapor Selína.

Segundo:El epígrafeDE LA VIDA / Y PRINCIPALES ESCRITOS / DE SALUSTIO, de

tipos ‘romana’ y “romanacursiva” mayúsculas.

Tercero:18 líneasseguidas,de tipo de “romana”, mayúsculay minúscula.

Cuarto : lina línea,para texto de notas,con tipo de “pequeñaromanaelzeviriafla”. Y tina

signaturaformadapor dobleasterisco,““‘¾

La páginasin datar[8] estácompuestapor

Primero: El encabezamientoDE LA VIDA, de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:27 líneasseguidas,con tipo de “rotnana”, inayúscttlay minúscula.

Tercero:Una líneapara texto de notas,cori tipo de “pequeñaromanaelzeviriana”.

La páginasin datar [91estácompuestapor

Primero: El encabezamientoDE SALUSTIO, de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:23 líneasseguidas,con tipo de “romana”, tnayúsculay minúscula.

Tercero:Dos columnascompuestaspor 8 líneascadauna, paratexto de notas,con tipo de

“pequeñaromanaelzaviriana”.Y la signaturaformadapor * * 2

La páginasimi datar(10] estácomfl1)uestrlpor

Primero: El encabezamientoDE LA VIDA, de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:25 líneasseguidas,con tipo de “romana”, mayúsculay minúscula.

Tercero:Dos columnascompuestaspor 5 líneascada una, paratexto de notas,con tipo de

“pequeña elzeviriana”.

Las páginassin datar [11] y [121.estáncompuestaspor

Primero: Los encabezamientosrespectivos,en la primerade las dos DE SALUSTIO; y en la

segundaDE LA VIDA, de tipo ‘~romana” mayúscula.
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¿ti
Segundo:28 líneas seguidascadauna,con tipo de “romana”, mayúsculay niinúscttla.

La páginasin datar[13] estácompuestapor 25 lfneas seguidas,con tipo de “romana”,

mayúsculay minúscula.
r~.

La páginasin datar[141 estácompuestapor 6 lIneas seguidas,con tipo de “romana”,

mayúsculay minúscula,y un colofón calcográficodibujado por F. Selmay grabadopor 1. J.

Fabregat.

HOJAS DE TEXTO.

Una cabeceracalcográficadibujadapor M. 5. Maella y grabadapor 5. Ballester. En su

parteinferior el epígrafeLA CONJURACION 1 DE CATI7LTNA 1 POR ¡ CAYO SALUSTIO

CRISPO,de tipos de “romana” y ‘romanacursiva”, da paso a

Primero: Letra capitulargrandey 10 lineasdetipo “cursiva”, mayúsculay minúscula,para

la traducciónen castellano.

Segundo:Doscolumnas,la primeracompuestaporel epígrafeadoscolumnas~c. SALLUSTII

CRISPJ¡ CATtLINA, de tipo “‘romanacursiva” mayúscula,másla letracapitularpequeñaque 1abre el texto latino compuestopor 4 líneas con tipo “pequeña romana”, mayúsculay
minúscula.Y la segundaformadapor Y líneasdel mismo tipo, Y la signaturaformadapor la

letra A. 1

A partir de estapáginaaparecela numeraciónarabeqtie dala las mnismas,situadaen la r
Á

líneade encabezamiento,en la parte izquierdasi la páginaes par y en la partederechasi la

páginaes impar.

Desdela página2 hastala página94, estáncompuestaspor :

Primero: La línea de encabezamiento:en las páginaspares LA CONJURACION y en las

imparesDE CATILINA, de tipo de “ romana” mayúscula.

Segundo:20 líneasseguidas,contipo “cursiva, mayxlsculay minúscula,parala traducciónen

castellano.
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, mentecon nosotros,apoder de los enemxcxos.Y/mt a

t

vista de e.sto,quien tengaalientopara tomar en boca
la ,nansea’uinbr’ey la piedad?.H~z mí¡clzo que se han

,perdidoen Ecaza ¡os ver&zderosnombresde Zas cosas:
.,porque el derramar lo agenose 1/antaliberalidad, el

ar’ro¡arse a uzsultosg¡maldades., /¿rta/eza a tal ex—
tremo ¡za ¡legado la Republíca.Seanpites enhorabue—
mt liberales (ya que así lo llevan las costumbres)con
la haciendade los coi,7fáderados no con nuestra saiz-
ye. Seanpiadososcon los ladrones del erario ; pero
por salvat’ la vida a quatro ma/hechores, no quie-
ran arruinar al i’esto de ¡os buenos. Poco antes Caja
Cesar hablb en este lugar con gran delicadeza~ya~1~
t¿fcio de la viday de la muerte; teniendo, a ¡o que

,parece, por ¡2-Uso., lo que nos cuentaizdel inferno: es
a saber que ¡os malos por d~~rente rumboque los
buenos, son destinadosa tinos lugarestristes incultos,
horribles<y espantosos;y coí1f¿r;nea estoconcíqybdi-
c¿e,zdo,que se les coi¿fisquenlas haciendas~y susper-
sonasse repartanpor Zas carceles de los inunicfpios;

Una , hostium futura sint. Hic mi—
., U quisquam tnansuetudinem, et
misericordiatnnomimiat ? jarn pri—
dem equidernnos vera rerum yo-
cabula amisirnus.quia , bomia alie-
na lárgiri , liberalitas ; rnalarum
rerum audacia , fortitudo voca—
tur ; co resp. in extremosira est.
Siíut sane , quoniam ita se mores
habent,liberalesex socioíurn for—
tunis sinr misericordesin ftíribus
~rarii: ne liii satuguineinnostrum

largiantur ; cÉ ., dum paucis seele—
ratis parcunt, bonos omnis perdi-
tum eant.Bene , et compositeC.
Cs~sarpauloante in hoc ordine de
vira , et morte disseruit, credofal-
sa existumansea , qu~ de inferis
memorantur, diverso itinere ma—

,losá bonis locaterra inculta, f~-
,da , atqueformidolosahabere.íra—
que ceíisuit,pecuniaseorum publi—
candas, ipsos pcI, municipia in cus—
tedlis habendos;videlicet, ne , si

DE CATILINA.

y
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Tercero:Dos columnas,compuestascadauna, por 12 líneasseguidas,nara texto en latín, con

tipo de “pequeñaromana”, mayúsculay minúscula.

Relación depáginay signatura

Página3 signaturaformadapor A 2.

Página9 signaturaformadapor E.

Página11 signaturaformadapor B 2.

Página17 signaturaformadapor C.

Página19 signaturaformadapor C 2.

Página25 signaturaformadapor U.

Página27 signaturaformadapor U 2.

Página33 signaturaformadapor E.

Página35 signaturaformadapor E 2.

Página41 signaturaformadapor E.

Página43 signaturaformada por E 2.

Página49 signaturaformadapor O.

Página51 signaturaformadapor 0 2,

Página57 signaturaformadapor E.

Página59 signaturaformadapor E 2.

Página65 signaturaformadapor 1.

Página67 signaturaformadapor 1 2.

Página73 signaturaformadapor K.

Página75 signaturaformadapor K 2.

Página81 signaturaformadapor L.

Página83 signaturaformadapor L 2.

Página89 signaturaformadapor M.

Página91 signaturaformadapor M 2.

La página96 estácompuestapor

Primero: La línea de encabezamnientoLA CONIUR. DE cATIL., de tipo “romana’~

mayúscula.

Segundo:5 líneas seguidas,de traducciónen castellamio.con tipo “cursiva”, mayúsculay

minúscula,
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Tercero:Dos columnas,cotnpuestascadauna por tres lineas,para texto en latín, con tipo

‘pequeñaromana”,mayúsculay minúscula,y una ilustración calcográfica,dibujadapor M.

5. Maellay grabadapor lvi. 5. Carmona,

En la páginasiguiente,unacabeceradibujadapor Maella y grabadapor Carmona.En su 1V

parteinferior el epígrafede la segundaobraLA GUERRA 1 DE IUGURTA ¡ POR / CAYO

SALUSTIO CRISPO, contipos de “romana”y ‘romanacursiva,mayúsculas,dapasoalacaja

tipográficacompuestapor

Primero: Letra capitulargrandey 10 líneasde tipo “cursiva”, mayúsculay minúsculaparala

traducciónen castellano.

Segundo:Dos columnas,la primera comupuestapor el encabezamientoa dos coltmmnnas; C.

SALLUSTII CRISPI 1 IUGURTHA, de tipo “romana ctirsiva” mayúscula, más la letra

capitularpequeñaque abreel texto latino compuestopor 4 lineascon tipo “pequeñaromana”,

mayúsculay minúscula.Y la segundaformadapor 7 lIneas del mismo tipo. Y la signatura

formadapor la letraIt

Desdela página98 hastala página287, estáncoinínmestasPor:

Primero: La línea de encabezamiento: emi las páginasparesLA GUERRA y en las impares

DE JUGURTA, de tipo “romnana” mayúscula.

Segundo:20 líneas seguidas,con tipo ‘“romana cursiva’, tnayúsctmlay muinúscula,para la

traducciónen castellano.

Tercero:Dos columnas,compuestascadaunapor [2 líneasseguidas,para texto en latín, con

tipo “pequeñaromana”, mayúsculay minúscula.

it’
Relacióndepáginaysignatura:

Página99 signaturaformada por t’4 2.

Página105 signaturaformadapor O.

Página107 signaturaformadapor 0 2.

PáginaliS signaturaformadapor P.

Página115 signaturaformadapor P 2.

Página121 signaturaformadapor Q.
Página123 signaturaformadapor Q 2.
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¡32 LA GUERRA
primeroCirenecolonia delosTercos‘~: ¿¡espites /asdasSir-
tes>y entreel/asla ciudadde Leptis luego las aras de
los fl7enos~terminoqueeradel in?perio deCartagop0i~
Zaparteque mira a Egipto: masadelanteotrasciuda-
desCartaginesas.El restohastala .Miaurztamalo oct~an
los A~midas.Los 3íauritanosson los mas cercanosa
EspaSa.Sobrela Numidia., tierra adentro,sedice que
habitanlos Getálos,parteen chozas,parte vagos.,y a

la inclemencia<y sobreestoslosEtiopes¿yquedespuesse
encuentrantierras desiertasyabrasadaspor los ardores
delsolEn tien~popuesde Zaguerra deJi¿gurta el Pite—
h/oRomanoadministrabalasmasdeZas ciudadesCar-
taginesas y lasfronterasde su imperio, quehavia re-
cientemente up ,pormediodeMagistradosqueem-
biaba.Granpartede losGetálos<y los N~,nidashastael
río ]Jluluca obedecíana Jugurta: los Mauritanos todos
al ReíToco,queno conoctaal PuebloRomanosinopor
el nombte ni antesdee.sto,enpazni enguerra, temamos
nosotrosde ¿lnotíciaalguna.De la 4frzcaysushabita-
dores creo bayer dicho lo quebastaparami proposito

tis deinde Philenonarte quemlo-
cum JEgyptumversusfinem impe-
nl habuere Cartaginienses post
alite Punicteurbes. Ceteraloca us—
que ad Mauritaniam Numidte te—
nent, proxime Hispaniam Mauri
sutit. superNumidiam Gtetulosac—
cepirnus , partim in tugurlis , alios
incultius vagos agitare. post cos
JEthiopasesge dein loca exusta
solis ardoribus. Igitur bello Ligur—
thino pleraqueex Punicis oppida,

et finis Cartliaginiensiurn, quos no-
vissume habuerant, populus Ro-
manusper magistratusadministra—
bar Gtetulorum magna pars , et
Numidae ad flumen usque lVhíhí-
cham sub lugurrha eranr : Maurts
omnibus rex Bocehusimperitabar,
prteter nomen , ceteraignarus po—
pulí Romani,itemque nobis neque
bello , neque pace antea cognirus.
De Africa , a ejus incolis , ad
necessitudinemrel satis dictuni,

-N

1

/~

/t

~ú
Nl

LáminaLXVI



Página129 signaturaformadapor R.

Página131 signaturaformadapor R 2.

Página137 signaturaformadapor S.

Página139 signaturaformadapor 5 2.

Página145 signaturaformadapor T.

Página147 signaturaformadapor T 2.

Página153 signaturaformadapor y.

Página155 signaturaformadapor V 2.

Página161 signaturaformadapor X.

Página163 signaturaformadapor X 2.

Página169 signaturaformadapor Y.

Página171 signaturaformadapor Y 2.

Página177 signaturaformadapor Z.

Página179 signaturaformadapor Z 2.

Página185 signaturaformadapor A A.

Página187 signaturaformnadapor A A 2.

Página193 signaturaformadapor E B.

Página195 signaturaformadapor B B 2.

Página201 signaturaformadapor C C.

Página203 signaturaformadapor C C 2.

Página209 signaturaformadapor D 9.

Página211 signaturaformadaporO D 2.

Página217 signaturaformadapor E E.

Página219 signaturaformada por E E 2.

Página225 signaturaformadapor F F.

Página227 signaturaformadapor E E 2.

Página233 signaturaformada por ti O.

Página235 signaturaformadapor 0 0 2.

Página241 signaturaformadapor H 1-1.

Página243 signaturaformadapor H H 2.

Página249 signaturaformadapor II.

Página251 signaturaformadapor II 2.

Página257 signaturaformadapor K 1<,

Página259 signaturaformadapor 1< K 2.

Página265 signaturaformadapor L L.
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Página267 signaturaformadapor L L 2.

Página273 signaturaformadapor M M.

Página275 signaturaformadapor M lvi 2,

Página281 signaturaformadapor 14 14.

Página283 signaturaformadapor 14 14 2.

La página288 estácompuestapor

Primero: La línea de encabezamientoLA GUERRA DE JUGURTA, de tipo “romanas

mayúscula.

Segundo:7 líneas seguidas,de traducciónen castellano,con tipo de “romana cursiva”,

mayúsculay minúscula.

Tercero:Dos columnas,compuestascada una por cuatrolíneaspara texto en latín, con tipo

“pequeñaromana”,mayúsculay minúscula Y unailustracióncalcográfica,a mnododecolofón,

dibujadapor M. 5. Maella y grabadapor M. 5. Carmona.

En la páginasiguiente una cabeceracalcográficarealizadapor Fabregat.En su parte

inferior el epígrafeNOTAS ¡ PARA LA MEJOR INTELIGENCIA / y justificación de la

VersiónEspañola/de/CAYO SALUSTIO CRISPO!-1 CATILINA, con tipos de”romana”

y “romanacursiva”, mnayúsculasy muinúsculas,danpaso a la caja tipográficacomnptlestapor:

Primero: Dos líneascentradascontipo “romnaria elzevirianacursiva”.

Segundo:Doscolumnas,compuestascadauna por 29 lIneas,parael texto de ilotas con tipo

de“romanaelzeviriana”,mayúsculay minúscula,Y la signaturaformadapor O O.

Desdela página290 hastala página297, estáncomnpuestaspor

Primero: La línea de encabezamiento,en las páginasparesNOTAS y en las páginasimpares

AL CATRINA, de tipo “romana’ mayúscula

Segundo:Dos columnas,compuestascadaunapor 53 líneas,parael texto de notas,con tipos

de ‘romanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”,mnayúsculasy minúsculas,

Relaciónde páginay signatura

Página291 signaturaformadapor 0 0 2.
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Página297 signaturaformadapor 1’ P.

La página298 estácompuestapor

Primero: La líneade encabezamientoNOTAS, de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:Dos columnas,compuestascadaunapor tres líneas,parael texto de notas,con tipo

de “romanaelzeviriana” y ‘romanaelzevirianacursiva”, mnaytlsculasy minúsculas.

Tercero:Una viñetacalcográficade moneda,firmada por Monfort.

Cuarto : Dos columnas,compuestascadaunapor 40 líneas,para el texto de notas,con tipos

de “romanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas

La página299 estácompuestapor

Primero: La líneade encabezamientoAL CATILINA, de tipo ‘romnamia”’ mayúscula.

Segundo:Dos columnas,compuestascadauna por 53 lIneas,parael texto de notas,con tipos

de “romana elzeviriana” y “romana elzevirianactmrsiwi”, mayúsculasy minúsculas,Y la

signaturaformadapor P 1’ 2.

La página300 estácompuestapor

Primero: La línea de encabezamientoNOTAS, de tipo “romana” mnayúscula.

Segando:Doscolumnas,compuestascadauna por 40 lineas,parael texto de notas,con tipos

de “romana elzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”, maytlscimlasy muinúsculas;en la

primeracolumnaa partir de la línea seis hastael espaciocomprendidopor la línea 16, está

inscrita una ilustracióncalcográfica,que representadosanillos, ñrmnadapor Fabregat.

Tercero:Una ilustracióncalcográficaque representauna momieda, firmada por Monfort.

Cuarto Des columnas,compuestascadauna por dos líneas,de los mnisiflos tipos que las

anteriores.

En cadauna de las páginassiguienteshay que considerarel espaciodedicadoa la líneade

encabezamiento,que se ubicadesdela página301 hastala página307 ; en las páginaspares

NOTAS y en las imparesAL CATILINA, de tipo “romana” mayúscula; y desdela página

308 hastala página333, en las páginasparesNOTAS y en las imparesAL JUGURTA.

Desdela página301 hastala página306, estáncompuestaspor
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Dos columnas,compuestascadauna por 53 líneas, para el texto de notas, con tipos de

“romanaelzeviriana”y ‘romanaelzevirianacursiva”,maymlsculasymninúsculas.Y la signatura

formadapor Q Q, situadaen la página305.

La página307 estácompuestapor

Primero:Dos columnas,compuestascadaunapor 23 lineas,parael texto de notas,con tipos

de “romana elzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”,mayúsculasy minúsculas.

Segundo:Una interlíneaque ocupael espaciode una línea de cada columnay en su parte

inferior, centradaea la caja tipográfica,JUGURTA, con tipo “romana” mayúscula.

Tercero:Dos columnas,compuestascadaunapor 25 lineas,parael texto de notas,con tipos

de”romanaelzeviriana” y “romana elzevirianacursiva”, mnayúsculasy minúsculas.Y la

signaturaformadapor Q Q 2

Desdela página308 hastala página333, estáncompuestaspor:

Doscolumnas,compuestacadaunapor 53 lineas,parael texto denotas,con tipos de “romana

elzeviriana”y “romanaelzevirianacursiva”, mnaydsculasy mninmisculas.

Relaciónde páginay signatura

Página313 signaturaformadapor R R.

Página315 signaturaformadapor R R 2.

Página321 signaturaformadapor 5 5.

Página323 signaturaformadapor 5 5 2.

Página329 signaturaformadapor T T.

Página331 signaturaformadapor T T 2.

Lapágina334 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestascadauna por 32 lineas,parael texto de notas,con tipos

de “romanaelzeviriana” y “romana elzeviriamia cursiva”, mayúsculasy minúsculas.En la

segundacolumnaa partir de la línea cuatrohastael espaciocomprendidopor la línea 18, está

inscritaunailustracióncalcográficaquerepresentaunamoneda,firmadapor Monfort.

Segundo:Una ilustracióncalcográficaquerepresentaunas flores.

238



1 5A. W~

En la páginasiguientesin datar, centradoen la caja tipográfica se puedeleer : DEL

ALFABETO Y LENGUA ¡ DE LOS FEMCES ¡ Y 1 IDE 5115 COLONIAS, con tipo de

“romana” y “romanacursiva” mayúsculas.

En la siguientepáginatambiénsin datar,centradoen la caja tipográficase puedelecer

ADVERTENCIA, con tipo de “romana” mayúscula seguido de seis limicas, con tipo de

“pequeñaromana”, mayúsculasy mninúsculas.

En la páginasiguientesindatar, en la parte inferior de la cabecera,realizadapor Selma,

DEL ALFABETO Y LENGUA 1 DE Los FENICES, 1 Y IDE SUS COLONIAS., con tipo

de “romana” y “romanacursiva” mayúsculas,da pasoa la caja tipográficacompuestapor

Primero: Cuatro lineascon tipo “romana”, mayúsculay mintisctmla.

Segundo:Dos columnas,compuestaspor 22 líneas,de tipo de “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mnayúsculasy minúsculas,

Tercero:Dos lineas seguidaspara notas,de tipo de “romanaelzeviriana” de cuerpo menor,

mayúsculasy minúsculas.Y la signaturaformadapor V V,

En cadaunade las páginassiguienteshayque cosiderarel espaciodedicadoa la líneade

encabezamiento,que seubicadesdela página338 hastala página375, en las páginaspares

DE LA LENGUA y en la imparesDE LOS FENICES.

La página 338 está compuestapor

Primero:Doscolumnas,comnpuestaspor50 líneas,de tipo de “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signos fenicios y hebreos.

Segundo:Unalíneacentradaentrelas doscolumnas,para notas,de tipo “romanaelzeviriana”

de cuerpomenor,mayúsculasy minúsculas,

La página339 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 48 lIneas, de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mnayúsculasy minúsculas;y signos fenicios y hebreos.En la primera

columnaa partir de la línea nueve hastael espaciocomprendidopor la línea veinte, está

inscrita unailustracióncalcográfica,que representauna moneda,y en la segundacolumna,a
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partir de la línea venticincohastael espaciocomnprendidopor la línea treintay seis, está

inscrita una ilustracióncalcográficaque representauna muoneda.

Segundo:Cincolíneasseguidas,de notas,detipos“romanaelzeviriana”y”rotnanaelzeviriana

cursiva” de cuerpomenor. Y la signaturaformadapor y V 2.

Laspáginas340 y 341, estáncompuestaspor doscolumnas,compuestaspor 53 tIncas,de

tipo “romanaelzeviriana”y “romana elzeviriana, mnayúsctilttsy minúsculas;y signos

feniciosy hebreos.

Laspáginas342 y 343, estáncompuestaspor

Primero: Dos coltimnas, compuestaspor 50 lineas,de tipo “romana elzeviriana”y ‘romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signosfenicios y hebreos.

Segundo: Por dos líneas seguidas,de notas, de tipos ‘romana elzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva” de cuerpomenor.

La página344 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 49 líneas,de tipo “romana elzeviríana y romana

elzevirianacursiva”, mnayúsculasy minúsculas;y signosfenicios y hebreos.En la primerade

las columnas,a partir de la línea36 bastala línea46, estáinscritaulla ilustracióncalcográfica,

que representaunamoneda,realizadapor Fabregat,

Segundo:por cuatro lineasseguidas,de tipos de “romanaelzeviriarta” y “romanaelzavirittmrn

cursiva” de cuerpomenor.

La página345 estácompuestapor dos columnnas,compuestaspor 53 lIneas seguidas,de

tipo “romanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”, mnayúsculasy tninmlsculas;y signos

fenicios y hebreos.Y lasignaturaformadapor X X.

La página346 estácompuestapor

Primero: Dos columnas, compuestaspor 50 lineas,de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianácursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Segundo:Portres lineasseguidas,de tipo “romanaelzeviriana”y “romanaelzevirianElcursiva”

decuerpomenor,

240



La página347 estácompuestapor

Primero: Doscolumnas,compuestaspor 11 lIneas, de tipo “romanaelzeviriafla” y “romana

elzevirianacursiva”,ma$sculasy minúsculas.

Segundo:Unailustracióncalcográfica,que representados monedas,realizadapor 1. A. Gil.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor 14 líneas,detipos “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signos feniciosy hebreos.

Cuarto Una líneade notas,de tipos “rotnanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”de

cuerpomenor. Y la signaturaformdapor X X 2.

Lapágina348 estácompuestapor

Primero:Dos columnas,compuestaspor 48 lineas,de tipos “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signosfenicios y hebreos.

Segundo:Por cinco lineas seguidas,de tipos “romana elzeviriana” y “romana elzeviriana

cursiva” de cuerpomenor.

La página349 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 49 lineas,de tipos “romanaelzevíriatia” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Segundo:Porcuatrolíneas,de tipos de “romnanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”

de cuerpomenor.

La página 350 está compuestapor dos columnas,compuestaspor 53 lIneas, de tipos

“romana elzeviriana” y “romana elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signos

feniciosy hebreos.

La página351 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 51 líneas, de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy mninúsculas;y signosfeniciosy hebreos.

Segundo:Por una líneaseguida,de tipo “romanaelzeviriana”y ‘~romanaelzevirianacursiva”

de cuerpomáspequefio.
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Las páginas352 y 353 estáncompuestaspor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 50 líneas,de tipos “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;de signosfeniciosy hebreos.

Segundo:Por dos lineas seguidas,de tipo “ romanaelzeviriana” y “romana elzeviriafla

cursiva” de cuerpopequeño.Y la signaturaformadapor Y Y, en la página353.

tas páginas354 y 355 estáncompuestaspor

Primero: Dos columnas,compuestaspor SI líneas,de tipos “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;de signos fenicios y hebreos.

segundo:Unalínea seguida,de tipo “romanaelzeviriana”y “romanaelzevirianacursiva” de

cuerpopequeño.Y la signaturaformadapor Y Y 2, en la página355.

La página356 estácompuestapor

Primero:Dos columnas,compuestaspor Sí lineas,de tipos “romnanaelzevirimtrw” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;con signos feniciosy hebreos.

Segundo: Una línea seguida,de tipos “romanaelzeviriana’ y “romana elzevirianacursiva”

decuerpopequeño.

Laspáginas357,358, 359,estáncompuestaspor doscolumnas,compuestaspor 53 lIneas,

de tipos de “romanaelzeviriana” y “romanaelzevkriamut cursiva”, mayúsculasy mintisculas

y signosfeniciosy hebreos.

La página360 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 51 líneas,de tipo “romnanaelzeviriana” y ~~romana

elzevirianacursiva”,mayúsculasy minúsculas;con signosfenicios y hebreos.

Segundo:Una línea,de tipos de “romanaelzeviriana” de cuerpo menor.

La página361 estácompuestapor

Primero:Dos columnas,cotnpuestaspor 50 lIneas, de til)o de“romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;con signosfeniciosy hebreos.
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Segundo:Por tres líneassegimidas,de tmpos de “romanaelzeviriana” y “romana elzeviriana

cursiva” de cuerpomenor. Y la signaturaformadapor Z 7..

La página362 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 34 lIneas, de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;con sigiios fenicios y hebreos, SISegundo:Por una ilustracióncalcográfica,que representaumia mnoneda,dibujadapor Selmay

grabadapor Muntaner.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor tres lineas,de tipo “romnamiaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas,

Cuarto : Por cuatrolíneas seguidas,detipos de “romanaelzeviriana” y “romanaelzeviriana

cursiva” de cuerpopequeno.

La página363 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 49 lineas,de tipo “romnana elzeviriana” y “romnana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas,

Segundo:Portreslineasseguidas,de tipo “romanaelzeviriana”y “rornatiaelzevirianacursiva”

decuerpomás pequeño.Y la signaturaformadapor Z 7. 2,

La página364 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 37 lineas,de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signos feniciosy hebreos,

segundo:Unailustración calcográfica,que representauna muoneda,realizadapor Muntaner.

Tercero:Dos columnas,comnpuestaspor tres líneas,de tipo “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Cuarto : Pordoslineasseguidas,de tipos “romnanaelzeviriana”y “romanaelzevirianaoursiva”

decuerpomáspequeño,

La página365 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,comupuestaspor 51 lIneas, de tipo “romnanaelzeviriana” y “romnana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.
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Segundo:Por una línea, de tipos “romnanaelzeviriana’ y ‘romanaelzevirianacursiva” de

cuerpomás pequeño.

Las páginas366 y 367estáncompuestaspor

Primero:Dos columnas,compuestaspor 50 líneas,de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signosfeniciosy hebreos.

Segundo:por doslineas seguidas,de tipos de “romanaelzeviriana” y “romanaelzevíriana

cursiva” de cuerpomáspequeño.

La página368 estácompuestapor

Primero:Dos columnas,compuestaspor 49 líneas,de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva1’, mayúsculasy minúsculas,

Segundo:Por cuatro lineas seguidas,de tipos “romnana elzeviriana” y “romana elzeviriana

cursiva” de cuerno más pequeño.

La página369 estácompuestapor

Primero:Una ilustracióncalcográficadecinco monedas,dibujadapor 1. Carniceroy grabada

por M. 5, Carmona.

Segundo:Dos columnas,compuestaspor 16 lineas,de tipos “romnanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy miiinúsculas.

Tercero:Poruna línea seguida,de tipos “romanaelzeviriana”de cuerpomás pequeño.Y la

signaturarormadapor A A A.

La página370 está compuestapor

Primero:Dos columnas,compuestaspor 47 lIneas,de tipos “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva’,mayúsculasy minúsculas;y signoshebreos.

Segundo:Por una línea, de tipos “romana elzeviriana” y “romana elzevirianacursiva” de

cuerpO máspequeño.

La página371 estácompuestapor:
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Primero: Una ilustración calcográfica, que representacinco monedas, dibujada por 1.

Carniceroy grabadapor 1. A. Gil.

Segundo:Dos columnas,compuestaspor 19 líneas,de tipo “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Tercero:Por dos lineas,de tipo “romana elzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva” de

cuerpomás pequeño.Y la signaturaformadapor A A A 2.

La página372 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 51 líneas, de tipos de “romana elzeviriana” y

“romanaelzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;con signoshebreos,

Segundo:Poruna línea,de tipos de “romanaelzeviriana” de cuerpomáspequeño.

La página373 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 9 lIneas,detipos de “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Segundo: UnaIlustracióncalcográfica,que representatresmonedas,dibujado por Carnicero

y grabadopor Muntaner,

Tercero:Doscolumnas,compuestaspor 15 líticas, de tipos como las anteriores,

La página374 estácompuestapor

Primero: Dos columnas, compuestaspor 51 lineas, de tipos de “romana elzeviriana” y

“romanaelzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signos feniciosy hebreos.

Segundo:Por una línea,de tipo “romanaelzeviriana” de cuerpo máspeqtmeno.

Lapágina375 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 33 lIneas, de tipos de “romana elzeviriana” y

“romanaelzevirianacursiva”,mayúsculasy minúsculas,En la primeracolumnaapartir de la

línea16 hastael espaciocomprendidopor la línea29, estáinscritauna ilustracióncalcográfica,

que representauna monedarealizadapor 11. 5. Carmona.

Segundo: Centradaen la caja tipográficaADICION, de tipo “romana” mayúscula.

Tercero: Doscolumnas,compuestaspor 16 líneas,de tipo “romanaelzeviriatma”y “romana

245



elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signosfenicios.

La página376 estácompuestapor

Primero: Dos columnas, compuestaspor 14 líneas, de tipos de “romana elzeviriana” y

“romanaelzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Segundo:Unailustracióncalcográficade dos monedas.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor 6 líneas,de tipos de “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

La página377 estácompuestapor

Primero: Dos columnascompuestaspor Sí líneas,de tiposde “romnanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva” mayúsculasy minúsculas;y signosfenicios y hebreos.

Segundo:Una línea seguida,de tipo “romana elzeviriana” de cuerpo más pequeño.Y la

signaturaformadapor B B E.

La página378 estácompuestapor

Primero:La líneadeencabezamientoDE LA LENGUA D.I.F., de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:doscolumnas,compuestaspor Si líneas,de tiposde “romanaelzeviriana’” y “romnana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy tninúsculas;y signoshebreos.

Tercero:Una líneaceatradacompimestapor signoshebreos,

HOJAS DE INDICE.

Enla páginasiguienteunacabecerarealizadaporFabregat,en su parteinferior el epígrafe

INDICES, detipo “romanacursiva” mayúscula.Abre la primerapáginade las dedicadasa las

“tablas”, compuestapor

Primero: Dos lineas,de tipo “romanacursiva’” mayúsculasy minúsculas,

Segundo:EpígrafeCATILINA centrado,con tipo “romana” mayúscula.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor 16 tIncasde tipo “romanaelzeviriana”,mayúsculay

minúscula,
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Cuarto : EpígrafeIUGURTHA centrado,contipo de “romana” mayúscula.

Quinto : Dos columnas,compuestaspor 13 líneasde tipo “romanaelzeviriana”,mayúsculay

minúscula.Y la signaturaformadapor 13 B 13 2.

En cadauna de las páginassiguienteshayque considerarcl espaciodedicadoa la líneade

encabezamiento,que se ubica desdela página380 hastala página395; en las páginaspares

COSASy en las páginasimparesNOTABLES.

La página380 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 16 lineas,de tipo “romanaelzeviriana” mayúsculas

y minúsculas.

Segundo:EpígrafeCOSASNOTABLES, de tipo “romanacursiva” mayúscula.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor 31 lIneas,de tipo “rotnanaelzeviriana” mayúsculas

y minúsculas.

Desdelapágina381 hastala página392, estáncompuestaspor doscolumnas,compuestaS

por 53 lIneas,de tipos de “romanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”, mayúsculas

y minúsculas.

Relaciónde páginay signatura

Página385 signaturaformadapor C C C,

Página387 signaturaformadapor C C C 2.

La página393 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 22 lIneas, de tipo “romanaelzeviriana”mayúsculas

y minúsculas.

Segundo:EpígrafeMAGISTRADOS URBANOS Y MILITARES, de tipo “romanacursiva”

mayúscula.

Tercero:Dascolumnas,compuestaspor 13 lineas,de tipo “romanaelzeviriana” mayúsculas

y minusculas.Y lasignaturaformadapor D D D.

La página394 está compuestapor
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Primero: Dos columnas,compuestaspor 35 líneas,de tipo “romanaelzeviriana” mayúsculas

y minúsculas.

Segundo:EpígrafeLEYES Y SENATUSCONSULTOS.,de tipo “romanacursiva” mayúscula.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor 12 líneas,de tipo “romanaelzeviriana” mayúsculas

y minúsculas.

La página395 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 7 líneas,de tipo “romanaelzeviriana”mayúsculasy

minúsculas.

segundo:Ilustración calcográfica,que representauna composición de flores, realizadapor

Carmona,a modode colofón.

111.3.4. EDICIONES MÁS IMPORTANTES DE LAS OBRAS DE SALUSTIO

PRODUCIDASEN ESPAÑA.

Según Salvá la presumibleprimera edición del Salustio, realizadaen talleres

hispános,quepresentamosseguidamente,tiene el honor de ser una de las primeras

impresionesproducidasen la épocaincunablede la Españatipográfica.

“El presentelibro es el segundoqueseconoceimpresoen Españaconfechafija

éindudable.Proposiciónesestaque a muchosparecerádudosay á algunosinexacta.”

- Sallustius(Caj. Crispus). En el reversode la hoja 91, que es dondeconcluyela Historiade

Salustio, leemos Hec Crispt Salustil opera q optime emendataValentie ipressaAnno.

M.CCCC,LXXV die xiii, lulii. Finiuntfeliciter. Ocupan las 17 hojas restantesvariasoraciones

atribuidasá Salustio,Ciceróny Lucio Catilina. En cuarto let. rom. sin fol., reclamosni signaturas,y las

grandesinicialesno estánsiquieraindicadaspor unaminúscula,sino que sehadejadoelblancoparaañadirlas

a mano. El volúmnen tiene en la totalidad 110 hojas, pues al principio y al fin hay una blanca. Al

reencuadernarlohallé que todoslos cuadernossonde 8 hojas,menosel primnero,el 11 con queconcluyela

Historia, y el 13 que esel último, los cualessonquinternosó de 10 hojas.
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“... la letra es muy parecidaá la de lenson,Moravo y otros que usaronen Italia la romanaparalas

primerasimpresiones,el papelfreney avitelado,y ini ejemplarmagnificoy con grandesmárgenes.-Según

La SernaSantanderestaes la más rara de todas las edicionesdel clásico latino, y esto lo decíaantesde

habersequemadolos dosejemplaresqueposeíaBayer,como lo mencionaNavarreteen la páginaCXXXIV,

del tomo 1. de la Colecciónde viajes Brunet lo llamavolume precieux,y señalala existenciade sólo dos

ejemplares,uno en la Biblioteca Nacionalde Madrid y otro en la de Barberinide Roma; he visto un tercera

en la Universidadde Valencia:el autordel Manueldu librairese equivocaal decirque la Guerrade Jugurta

tiene 161 páginaspuessólo ocupa121.”

“Antes determinarobservaréquesi el Virgilio de queno hamuchohe habladoy que suenapublicado

en 1405, no perteneceal siglo XV como es evidente,el Salustioseráel único clásico latino que se publicó

“113

en Españaenaquellacenturma,

De las obrasde Salustioseconocentresversionesal españolquese han sucedido

en edicionespublicadasdesdeel siglo XV hastanuestrosdias la primerasedebeal

humanistaFranciscoVidal de Noya, maestrolatino del Rey Femandoel Cat61ico~de

su traducciónhan llegado hastanosotrosejemplaresde seisedicionespublicadasentre

1493 y 1555, La segundaesde ManuelSueyro,con edicionesdesde1615 hasta1786.

La tercera,la del InfanteDon Gabrielde Borbón,publicadaporprimeravez en 1772,

basede las traduccionesde Salustioal españolposterioresal siglo XVIIL’14

- El SalusdoCaíhilinario ¿ Juguriha en Romance.(Ocupael dorso la estampadeun rey

a quien presentael autorsu obra. La segundahojaprincipia : Este libro sellamaSalustio carbilinario, el cual

Ite traduzidode latín enromancecastellanopor maestreFranciscoVidal deMoya 1 en estilo assazalto muy

elegante/segund.rc sigue.

<Alfa) Fuela presenteobraacabadaE nouoenmendada:porindustria, expensodePauloliarais de Costando

aloman. En la insigneciudadde Saragoca.Año nalN. quatrocientos. lxtnhj (1493). Fol. Buenalet. gótica

y buenpapel,a doscolumnassin foliación. Signa. a-i todasde 6 hojas,menosla a, b, d quesonde 8.

113 Salvá y Mallen, Pedro,

Catálogode la BibliotecadeSalvá.Valencia, imprentade Ferrerde Orga, 1872.Tomo11, páginas: 431434.

t14 AA.VV. Los ReyesBibliófilos. Ministerio de Cultura. Madrid, 1986. Pág. 159.
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- El SalustioCathilinario ¿ Juguríhaen Romance

Fuetraduzidode latin enromancecastellanopor maestreFranciscoVidal de Moya 1 en estilo assazalto muy

elegante¡ segund se sigue... Fuela presenteobraimpresa acabadaen ¡a noble villa de Valladolid ¿por

Juande Burgos;de nuevoadicionada.Fue acabadaen quince díasdel mesdeFebrero. Del año de nuestra

saluacíondemil i quinientos(1500) años.En tamañocuartolet. gót. sin foliación ni llamadas,con las signs.

a-o, todas de 8 hojas,menosla última que es de 9 y tal vez seriade 10 con unablancaal fin.

- Salustio. La Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta. Traducidaspor

EmanuelSuciro, dirigidas al ExcelentísimoSeñor D. Juande Mendoza,Duquedel Infantado.Anvers.

1615. En octavo,portadagrabada.

- Salustio,La Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta. Traducidaspor

EmanuelSueiro, dirigidas al ExcelentísimoSeñorO, Juande Mendoza,Duque del Infantado. Madrid,

1632. En tamañocuarto.

- SalustioCrispo, Cayo. La Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta.

Madrid. 1772. JoaquínIbarra. En tamañofolio, 10 h., inclusograbadode batalla,1 retrato, 1 mapa

de Africa especialmentede la Numidia Antigua,acomodadoa la guerradejugurta(segúnSalustio), dibujado

y grabadopor don Juan de la Cruz, geógrafopensionadopor 5.1v!. Carlos 1111. 395 páginas,7 láminas,

grabados; dibujadaspor Maellay grabadaspor Carmona.Contieneprofusiónde bellascabecerasy viñetas

grabadaspor los dos grandesartistasya nombrados.De la página 334 a la 378 un interesanteestudio,

ilustrado con profusiónde grabadosdemonedasy titulado Del alfabeto y lenguade los feniciosy de sus

colonias.Parailustraciónde un lugar de Salustio,en quehablandode la ciudadde Leptis.. Texto latinoy

traduccióncastellanaatribuidaal Infante O. Gabriel y revisadapor D. FranciscoPérezBayer.SegúnSalvA

“... esteessin disputael mejor libro impresoen Españaenlosdosúltinmos siglos¿petose encuentranpocos

ejemplaresenpapel blancoy uniforme en todo el volamen

- C. Crispi Sallustil Bellum Caeilinarium ci ¡ngurthinum ad ulñmans Nassii

edttionensdeligenterco.stigata1 cumconimentariisJoarnñs-Min-eilii.Matriti Apud

MicbaelumEscribano,1775. En octavo,408 páginas.
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tit

- Salustio.La Conjuraciónde Catilinay la Guerra deJugurtt2.Traducidoencastellano

por el cabafleroManlielSueyro,van añadidaslas cuatroelegantísimasy gravísimasoracionesque pronuncio

Cicerón contra Catilina, traducidaspor Andrés Laguna. Madrid. En la imprenta de Manuel

González.1786. En cuartocon una lámina,2 h., (8), 386 páginas.

- Salustio.La Conjuraciónde Catilinayla Guerrade Jugurta.Traducidoencastellano

por el caballeroManuelSueyro,vanañadidaslas cuatroelegantísimasy gravísimasoracionesquepronuncié

CiceróncontraCatilina, traducidaspor AndrésLaguna. Madrid. 1796. En cuarto,con un retrato.

- Salustio Crispo, Cayo. La conjuración de Cazuina y la Guerra de Jugurta.

Traducidoencastellanopor el caballeroManuel Sueyro,van añadidaslas cuatroelegantísimashacionesque

pronuncióCicerón contraCatilina, traducidasa nuestroidioma por el célebresegovianoAndrésLaguna.

Terceraedición. En Madrid ¿ en la ImprentaReal, añode 1796. En cuarto,2 ti., (8), 329

páginas.

- Salustio Crispo, Cayo. Obras. La Guerra de Jugurta, La Conjuración de

Catilina, Las dos cartas de Salustio a César sobre el arreglo de la Repablica.

TraduccióndelInfanteD. Gabriel. Madrid, 1804. ImprentaReal. Dos volúmenesentamaño

octavo.

El tomo1 contieneunabrevenoticia de la Vida y PrincipalesEscritosde Salustio 267 páginasy un retrato.

El temo III, 389 páginasy un retrato.

- Salustio.La Conjuraciónde Catilina y la Guerra de Yugu¡’ta. Traducidaspor el Sr.

Infante Don Gabriel. Nueva edición revisada,anotaday enriquecidacon un nuevo prólogo y con varios

fragmentosde la GrandeHistoria del mismo autor, por JoaquínRubió y Ors. BarcelOna. 1865. En

octavo.

- Salustio.¡Ja Conjuraciónde Catilina y la Guerra de Jugurta. Traducidaspor el Sr.

Infante D. Gabriel. Nueva edición revisada,anotaday enriquecidacon un nuevo prólogo y con varios

fragmentosde la GrandeHistoriadel mismoautor.Nuevaediciónpor JoaquínRubió y Ors, Paris. 1867.
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En octavo,

- Salustio.La Conjuraciónde Catilinay la Guerra de Yugurta.Traducidopor Manuel

Diaz y Rodríguez. Madrid, 1908.

111.4. RECONOCIMIENTOSY ELOGIOS.

La Real Academiaespañola,en la sesión realizadadespuésde la muertede J.

Ibarra, registrael suceso“como si setratase de la muertede un compañero’ el dfa 15

de Noviembrede 1785, “atendiendoa su estupendoméritoy al particular esmerocon

que la sirvió (J. Ibarra), acordóquecontinúela casahaciendolas impresionesde la

Academia,a cuyofin se despachóde nuevot(n¿lo en la cabezade la Viuda de Ibarra

e hUo del difumo Ibarra y seacordó tambiénmandardecir cincuentamisaspor su

alma“,

Don JoséClavijo y Fajardo,directorpor aquellaépocadel periódicomadrilelio

Mercurio Histórico y Político, publicd entoncesestesoneto

“A el ímprobo trabajo, que acrisola

El ingenioy virtud del varónjusto,

Lleno de héroesestabael templo augusto

de la siempreinmortalfama española.

De su arte cada cual con su laureola

Su ara ocupabaentreel honory el gusto>’

Mds sin efigie simulacro o busto

El ara de la Imprenta estabasóla.

Yt~
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Aguardabaun varón, queexcesohiciera

A cuantosilustraron la hermosura

De arte tan noble milagrosay rara,

La Muerte, quedel temploes la portera,

Abrió las puertascon sumanodura,’

El grande Ibarra entró, y ocupóel aro.”

En Noviembre de 1785 el Mercurio de España publicó un pequeñoart<culo

recogidoen el tomonI, páginas268-270

“La muertede Don Joaquínibarra, natural de Zaragozay criado en

Cervera, e Impresorde Cómara de 5. M., del ArzobispoPrimado, del

SupremoConsejode Indiasy de la RealAcademiaEspafiola, acaecidaen

estaCapital el 13 del corriente en edadde 60 años,merecenoticiarse al

público a causade hacerestes¡jetoépocapara los analestipográficosde

EspaÑa por la grandepeifeccióna que llevóel arte de la imprentaen este

paíssin salir de él; habiéndolohallado muyatrasado o decadentecuando

lo empezóa cultivar mdsde cuarentaañoshace.A fUerza de inteligencia,

desveloy aplicación infatigablefuede los primeros, y cl principal que lo

puso en el augeque hoy tiene> capaz de competir con el de los paises

dondemásflorece. Exemplo son de ello las edicionesde la Biblia, del

Breviario Muzárabe,del SalusÑo en Espaflol, del Quixote,de la Historia

de Espaflapor el P. Mariana, delDiccionario de la citadaAcademiaen un

torno, y de otras muchasobras correcta y eleganfisimomenzeestampadas

por él en todos tamaños y género de caracMres, que han esparcido

justamentesufamapor la Europa literaria, igualándolea los Baskervilles,

Paulis, Barbues,Didoes,Bodonisy otros artíficesfamososde su clase en

nuestraedad,’ y harán con el tiempo tan buscadassus edicionespor los
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curiosos eruditos, como lo son hoy las de los Manucios, Srefanos,

Plananas,Elzevirios,y las de aquellosFlamencoso Alemanesestablecidos

en otro tiempo en España, Crombergers, Portonarlis, Millis, etc.

Sobresalióenla preparaciónde las tintas, teniendoparticular secretopara

su composición>y esmerándoseen hacerlasde distinto templey espesura

para las varias estacionesdel año. Fue tambiénquien introduxo entre

nosotrosel uso depasarpor el tórculo los pliegos impresospara quitar

toda huella de la prensa, las arrugas del batido (que nuncapuedesalir

igual) y darles lustre, debiéndoseleen muchaparteel buengustoquehan

imitadoy reina entre los ImpresoresEspañoles,especialmenteA. Benito

Monfort, de Valencia, a quiennombramosúnicamente,por habertambien

fallecidoya,’ siendola muertede ambosunapérdidaen esteramo, al paso

quehan dexadoexemplodigno de imitar a suscoetáneosy sucesoresen la

profesión.= Eran asimismosingularesla moderación,arreglo yparcimonia

conquevivió estebuenciudadano,sin embargodeestarya acaudaladoy

dirigir una oficina en quetenía empleadasregularmenteal día mósde 100

personas,proporcionandoademásocupacióna losfUndidores,fabricantes

depapely encuadernadores.”

Juan BautistaBodoni, uno de los impresoresmásimportantesdel siglo XVIII

italiano, dedic6frasesde alabanzaa la labor tipográfica realizadapor 1. Ibarra en la

edición de “Comentaril al Anacreonte”.

EugenioLarrugaen su libro 1Memoriaspolíticasy económicassobrelos frutos>

comercio,fábricasy minasde España”.Madrid, AntonioEspinosa,imprentade Benito

Cano> 1787-1800.45 vois. en tamañocuarto.En la página209 del tomoIII, escribe

unaelogiosasemblanzade1. Ibarra, añadiendo:“la bellísimaedición de la excelente

traduccidn,del Salustiopor el SerenísimoInfanteD. Gabriel de Borbón, bastapara

prueba depeifeccióna que llevó el. arte este insigne impresor. En efecto, aan las
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nacionesextranjerasquemáshanadelantadoen esteare, la mirany estimancomouna

obra maestrade su género.”

Victor Alfieri, granpoetaitaliano, opinabaquelaOficina Tipográficadel. Ibarra

era “la piu insignestamperied’Europa”.

FranciscoAmbrosio Didot tambiéndedicófrasesde alabanzahacia1. Ibarra en

los prolegómenosde la ediciónquerealizóde “Dafiuis y Cloe”: “Un cúmulode gloria,

d~flcil de manifestarpor lo extraordinaria, ha conseguidoel eminenteJ. ¡barra,

distinguiéndosesobremaneraen la excelentey, bojo todos los aspectos> admirable

edición del Salustio, estampadaen 1772. Sus trabajos, publicando las obras de

esclarecidosvaronesen letras hispanas,hebreasyfenicias, compruebanlo quepuede

dar de sí la ingeniosay adelantadagente,en cuyopoderexistenpreciosasbibliotecas

y catálogos>’por lo tanto, muchohay queesperarde las musase inspiraciónespañola

en cualquiergénerode artesy enseñanzas,”

La publicacióndelBulletin 0ffdelde la imprentafrancesadel año 1910, dedica

unasfrasesal maestroIbarradenominándolede innovadoren el arteimpresorio “por

habersido el primero que hizoconocera los impresoresel modo de satinar el papel

estampado,para hacerdesaparecerla huellade impresión,inventoconqueEspañaha

contribuido al progresouniversalde la Imprenta.”

Updike en el tomo II de Printing, Londres, 1927, escribeel siguientecomentario

sobrela obrade Ibarra: “El Salustioes uno de los libros másfinamenteeditadosen el

mundodurantela centuriaantepasada,aunqueporsuparticularestilo, nopodríahaber

sido confeccionadosinoen España.~

115 Boletín del MuseoProvincial de BellasArtes. Zaragoza.Año Xl, Diciembre 1927, número13.

MaestroIbarra,El. Blanco Belmonte,M. R.,R, de Córdobay Ni. White. Homenajeque la CasaGans, al
~elebrarsusBodasde Oro> dedicaal granimpresorJoaquinibarra.Madrid 1931.
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