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INTRODUCCION

En un principio, atendiendoal título deesta tésis, “Ji IBARRA, EL GRABADO

Y LAS ARTES IMPRESORIASEN EL MADRID DEL SIGLO XVIII”, puedeparecer

quesu contenidoesajenoa los estudiose investigacionespropiosdeestaFacultad,pero

a mi entendernadamáslejos de la realidad.

En los cimientosde la estructuraqueda cuerpo y soportaa la actual Facultadde

BellasArtes de SanFemandode Madrid, nos encontramosa la JuntaPreparatoria,cuya

proyecto fundacional firma el Rey Felipe V el 13 de Julio de 1744 y se inaugura

públicamenteel 1 de Septiembredel mismo año. Auténtico andamiajepara la creación

de la Real Academiade Bellas Artes de SanFernando,quedesdesu inicio reconoció

como gran aijada a la “divina arte negra’ o arte de la tipografía,parapoderdifundir

susnuevosconceptos,se vid por ello en la necesidadapremiantede elevara la misma

categoría de las otras Nobles Artes al Grabado, propiciando de esta manera el

aprendizajey formaciónde profesionalesen “el Grabadoen huecoo talla dulce y el

Grabadoy talla de tipos sueltos”,queposibilitabanla fundición de matrices,necesarias

parael desarrollode las artesimpresoriastipográficas.

Era un terrenoque había que abonarcon el fertilizante del conocimientoy el

“buen gusto”, mezcladocon los interesespatriosy mercantiles.Los oficiantesde las

RealesAcademiasya establecidasqueempezabana difundir el manantialde lasnuevas

ideas,decidieronincorporarconceptosmáspragmáticos,iniciando la incorporaciónde

las Bellas Artes a la industria, con el fin de mejorar sus proyectos y hacerlos

competitivosen el mercado.

Con fecha de 12 de Abril de 1752, el Rey FernandoVI firmó la RealOrden de

fundaciónde la Real Academiade Bellas Artes, que lleva su nombre,
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Tanto los profesorescomolos consiliarios, que eran los representantesde los

interesesreales,habíanreconocidoel retrasoquepadecíanuestropaísen la edición de

estampas,por lo cual demostrarongran interésen implantary motivar las enseñanzas

calcográficas,tannecesariascomocomplementoestéticoy conceptualen la elaboración

de los libros. Tiburcio Aguirre (Viceprotectorde la Real AcademiadeBellas Artes de

San Fernando,desdeel 27-4-1753 hasta el 25-5-1767), había señaladoque a las

“impresiones españolas les faltaban las cabeceras, letras capitulares, viñetas y

colofones,que tanto agraciabana los libros extranjeros”, solicitando queseabriesen

planchasen cobre, parailustrar los libros editadospor la Real Academia,pidiendo a

susprofesoresque ejecutasendibujospara tal fin y unavez realizadossepasarana las

planchas.

Por la necesidadde fomentarestadedicaciónartísticay comomotivaciónparalos

futurosdiscípulosde la enseñanzade GrabadoCalcográfico,seconcedieron,entrelos

añosde 1754 y 1758, seis becasde las cualesfueronbeneficiariosentreotros Tomás

López,Juande la Cruz y Olmedilla y Manuel SalvadorCarmona.

El Rey “ilustrado” Carlos III dió un gran impulso a esta política de becas

relacionadascon las artes impresoriasnombrandocomo pensionistasbecarios,para

aprenderel artede estampar,a Hipólito Ricartey FranciscoEspinosa,en el año 1764.

Graciasa este Monarca, amantede la palabray la imagen impresa, las Artes

concernientesa la produccióneditorial refulgenen el siglo XVIII español.

La unióndel papel, los tipos móvilesy el grabadoreforzaronlos cimientosde los

soportesbásicosde la estructurade la pirámidecultural, paramantenerla,vitalizaríay

hacerlaasequiblea la gran mayoría. Graciasal Grabadocalcográficolas imágenes

estampadasteníanmayor precisión,eranmásdescriptivas,y el auténticovehículopara

la divulgaciónpolítica, artística,histórica, lúdica, religiosa, delconocimientocientífico
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del saberporquéy el técnicodel saberhacer.

Arte, ciencia y técnicafundidos en una misma disciplina que forma partedel

tejido cultural de la Historia de la Humanidad, cuyo principal objetivo es la

divulgación, participando activamenteen el desarrollo conceptualy científico del

hombre, siendoel vehículo del arte, el razonamiento,la especulacióny la prueba,

alterandosustancialmentelos conocimientos,valores y creenciasque estructuranel

tejido social, cultural y político de los pueblos.

Graciasa los directoresde las Oficinas tipográficas, que hacíanlas vecesde

editoresy en unagran mayoría tambiénde libreros, que aportaronsus investigaciones

y conocimientosdesarrolladosen la produccióndel libro, sepropiciéla demandade la

colaboraciónde dibujantesy grabadores,enriqueciendode mododidácticou ornamental

las edicionesquesallande susprensas.

Para que el conjunto de hojas impresas,estampadas,plegadas,encartadas,

cosidas,abrazadascon papel, en pergamino,piel o tela, en el quese materializanla

culturay la técnicadel libro, agrupandoen su composiciónel lenguajede los símbolos

y signos,suscitandouna emocióny emitiendo belleza, es necesarioque las distintas

panes que lo componen estén realizadas con buenos materiales, por buenos

profesionalesexpertosy grandesartistascon una finalidad común.Paraqueselleve a

término se necesitauna cabezarectora que dirija esteconglomeradode palabra e

imagen impresa, un coordinadorque recibe el nombre de editor o como se le

denominabaen el siglo XVIII, director de imprentau Oficina tipográfica.

Hubo muchos y algunosexcepcionalesen el transcursodel Siglo de Oro de la

Tipografía Española, como es el XVIII, de entre ellos el que brilla de forma

excepcionalesDon J. Ibarra Marín, seguidode Don Antonio Sancha,los dos editores,

impresoresy libreros,el segundotambiénencuadernador.
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Anfitriones de la cultura de su época, en sus oficinas tipográficasse reunían,

formando tertulia, las figuras de las ciencias, las artes y el humanismo,ilustres

pensadoresy altos mandatarios.Comentabanlas nuevaspublicacionesrealizadasen

Francia, traidas por libreros como A. Sancha,que tanta influencia tuvieron en el

transcursode la historia cultural y política en nuestropaís y en el desarrollode las

RealesAcademias.

Graciasal nuevoconceptoeditorial, realizadopor estosimpresores-libreros,las

grandesOficinas Tipográficasinstalaronen sus tallerestórculos, parala estampación

de lasespléndidasplanchas,varios deceniosantesde la creacióndela EstamperíaReal

en el año 1789.Dehecho,en el total de la produccióntipográficade estosdoseditares,

ocupanun lugar relevantelas edicionesilustradascon estampacionescalcográficas.

Al librero, correo transmisorde la cultura legada en caracteres,hacedorde

acólitosdelasartesimpresorias,cancerbero,expositor,propagandistay distribuidordel

pensamiento,estaépocaa la queestádedicadoesteestudio,le debela difusióndel libro

y el grabado.

La historiay el desarrollodel grabadoespañolesdependientedel cursohistórico

marcadopor la produccióndel libro en España,al menoshastabien entradoel siglo

XIX, salvandocontadísimoseilustres casosaisladosde finalesdel siglo XVIII.

Los estudiosrealizadosen nuestropaís, dedicadosa las artes impresoriasy al

grabadoen su totalidad, que configuran las Artes del Libro Español, puedenser

divididos en dos grandesgrupos primero, los dedicadosal estudio de las distintas

épocasde la Historia de la TipografíaEspañolay segundo,los dedicados,en menor

número,a la historiadel Grabadoen España.Nuestrabibliografíasobreel siglo XVIII

adoleceen gran medidade estudiosparalelos, interdisciplinares,realizadosparauna

mismainvestigaciónde todaslas partesy sus componentes,tan dependienteslos unos
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de los otros para poderconfigurarun volumen.

Por circunstanciasfamiliaressiemprehe estadoinmersoen el mundodel ‘librero

bibliófilo1’, el mejor reconocimientoa estapasióncompartida,de la quesoy deudor,es

la realizaciónde estainvestigaciónsobre“1. IBARRA, EL GRABADO Y LAS ARTES

IMPRESORIASEN EL MADRID DEL SIGLO XVIII”, analizadadesdedos pasiones

abrazadas,el bibliófilo y el profesionaldel arte calcográfico,como es mi caso.

Comocoleccionistapermanentedel libro antiguo me he visto, desdehaceaños,

obligadoa estudiar,analizar,comparar,identificar, clasificar, etc.,edicionespríncipe

y bibliografíageneraly específica,tan necesariaen estecampo.

Esta investigaciónnacede la profundaadmiraciónquesiemprehe tenido por la

producciónde D. JoaquínIbarra y particularmente,la edición por él realizadade las

obras de Salustio, “LA CONJURACION DE CATILINA Y LA GUERRA DE

JUGURTA”, uniéndomea la largafila de admiradoresde todo el mundo del famoso

impresor y encabezadapor el Rey CarlosIII en el siglo XVIII.

La inexistencia de un estudio extenso y pormenorizadosobre la edición

anteriormentereferidamásla lecturade la escuetabiografía,documentadaenpequeñas

publicacionesanteriores, sobre mi admirado tipógrafo realizada por el librero

zaragozanoInocencio Ruiz Lasalaen 1968, y el encuentrofortuito con un ejemplar

impecabledela edicióndel Salustiofueronmotivossuficientesparaembarcarmeen esta

empresa.

Utilizando comoepicentrodicha edición original del Salustioy el hilo conductor

de la biografíay producciónde D. JoaquínIbarra, situándolo en el entornopolítico,

social y culturalde los primerosBorbonesespañoles,se ha realizadounainvestigación

del variado conjunto de entidades oficiales, imprentas, librerías, colaboradores
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profesionalesy artistas,que apoyan,crean,confeccionany promocionanel grabadoy

el libro en el Madrid del siglo XVIII.

Al analizarsu complejaestructura,quesustentasu desarrollo,la necesidadde ir

“alimentando” documentalmentecadaapartado,basándoseen fuentesdedicadasa tan

variadostemas, me he encontradocon la necesidadde dividir éstasen dos bloques

fundamentales

A) Edicionesoriginalesde libros ilustrados,editadosen Madrid duranteel siglo

XVIII. Fuente documentalimportantísimapara poder analizar, referir y

cotejaren directo el desarrollode esteestudio.

E) Bibliografía generaly específicade la tipografíay el grabadoespañol.

Las fuentesdignasde estudiodeestetipo de bibliografía, general,específica

o periférica, aunqueescasay en muchoscasostangencial,en el temade esta

investigación,es de gran utilidad.

A sus autores les estoy agradecidopor la generosidady brillantez de sus

investigacionesy por el permanenteestímuloy enriquecimientoque me ha

proporcionadosu lectura y consulta,coincidiendocon alguno de ellos en la

necesidadde realizaciónde más estudiossobreel libro ilustradoespañol(A.

Gallego), especialmenteel producido en el siglo XVIII, que contemplen

análisispormenorizadosde cadauna de las partes interdependientesquelo

forman como unidad.

Mi gratitud infinita a mi padre, librero-anticuario,docentepermanenteen mi

formacióncomoaprendizde bibliófilo, y a suscompañerosdeprofesiónquemedejaron

estudiarsuscoleccionessobreel libro españoldel Siglo XVIII.
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Al Dr. D. Alvaro ParicioLatasa,le estoydoblementeagradecido primero por

su docenciaen la disciplina de GrabadoCalcográfico, del cual fui alumno en dicha

especialidadimpartidaen la EscuelaSuperiorde Bellas Artes deSanFernando,durante

los tres primeros añosde la décadade los setenta,su dedicacióny la generosidadde

susapoyosy orientaciones,fuerondeterminantesen mi formacióncomo grabador;y

segundocomo Director de esta tésis, susindicacionesy estímuloshansido de ayuda

insustituibleparapoderllevarla a término.
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES HISTORICOS Y GRáFICOS.

1.1. LOS PRIMEROSBORBONES

En los alboresdel siglo XVIII Españaeraun paísempobrecido.La mayorparte

del territorio estabasometido al régimen casi medieval del señorío. Su decadencia

iniciadacon Felipe II, mantenidacon Felipe III llegó al desastrecon Felipe IV y a su

total ruinacon CarlosII.

El asombroproducidoen los políticos y Grandesde Españapor la monarquía

francesaabrió paso con el testamentode Carlos IP a la nueva dinastíaborbónica,

fundadapor el Duque de Anjou, nieto de Luis XIV y bisnieto de Felipe IV. Fue

aclamadocomoFelipeV Reyde Castilla,el 24 de Noviembrede 1700,entróen España

el 23 de enerode 1701 y el 8 de Mayo del mismo año, en la Iglesiade SanJerónimo

El Real, juré “guardar y no enajenarel patrimonio real, observary respetarlas leyes

y los privilegios de ciudades, villas y lugares, recibiendo a su vez el juramentode

fidelidady pleito-homenajede losprelados,grandestftulos, caballerosy procuradores

de las ciudadesy villas con voto en Cortes” ,2

Bajo la inevitable protección de su abuelo, inició el gobierno de un pueblo

inmerso en el abandono,que era en su mayoríarural, La tutela del “Rey Sol” le

proporcionó un ejército y ministros que le orientaron en la reorganizaciónde la

Administración.

Antonio de Ubilla.

tiario de los viajes del rey Felipe V. Madrid, 1704.

2 ~¡ testamentode CarlosII designéa Felipe y herederode la CoronaEspañola.Habfasido “preferido” por

Ser nieto de María Teresa,hija de Felipe IV.
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La unión de España y Francia no fue aceptadapor la antigua Corona

catalo-aragonesani por los enemigostradicionalesdelpaísgalo GranBretaña,Países

Bajos y Portugal, que apoyabanal otro pretendientea la Corona española, el

ArchiduqueCarlos, Príncipede la Casade Austria. Estaalianzacontralos Borbones,

que provocó la Guerra de Sucesión, de contiendainternacionalse convirtió en una

guerracivil que enfrentóala Coronade Aragóny de Castilla, propiciandola muerte,

el hambrey la miseria, en un paísde malísirnascondicioneshigiénico-sanitarias,En

casi ninguna de sus provincias, en las ciudades y pueblos, había agua potable ni

alcantarillado,las epidemiasdiezmaronel desarrollodemográfico.

Paísque manteníalas desigualdadessocialesdesdesiglos anteriores,donde los

noblesmanteníansus privilegios y a los villanos se les explotabade la maneranuís

ignominiosa,todo o casi todo les estabavedado,“sólo servíanpara aumentarel namero

de nacidos” y así seguir incrementandoel número de braceros y la “carne” de la

milicia,

Paísqueseguíaexigiendoa su pueblola limpieza de sangre,demostrandoqueen

las cuatro últimas generacionesde antepasadosno hubo judíos, moros, gitanos,

penitenciadospor el SantoOficio, etc., para obtenerun empleode cierta importancia,

ingresaren colegiosmilitares o en otros establecimientosde enseñanzay en la mayor

partede profesionesliberales.

Paíscuyaprincipal riquezaera la territorial y estabaen su mayoríaen manosde

la nobleza,delas corporacionesciviles y delas eclesiásticas,dejandounamínimaparte

quepertenecíaa familias plebeyasy pequeñospropietarioslibres.

Paísqueconservabavigentes,hastael decretode 16 de Enerode 1716, el derecho

de los Señoressobrela vida y la muertede sus vasallos, Acostumbradoa criar a sus

hijos y desposarloscon la muertecuandolas necesidades,la ambicióno alianzasde sus
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monarcaslo requerían,propició la victoria a Felipe V en la Guerra deSucesión.

Despuésde trece añosde contiendase firmaron los Tratadosde Utrecht y de

Rastaffen 1714 y los pactosredujeronel imperio europeoespañol,perdiendocuanta

conservabaen los PaísesBajos, el Milanesado,Nápoles,Sicilia y Cerdeña,la Colonia

de Sacramento,Menorca y Gibraltar, se estipuló la renuncia de Felipe V y sus

sucesoresa la coronade Franciay de los DuquesdeBerry y de Orléansa la deEspaña,

considerándoseen el futuro como dos dinastíasseparadas.

El monarca, aprovechandosu victoria, abolió los fueros políticos, penalesy

administrativosde Aragón y Valencia, el 29 de Junio de 1707; Mallorca, el 28 dc

Noviembrede 1715; y los de Cataluña,el 16 de Enero de 1716. Paraasegurara su

dinastíaBorbón la coronaque tanto le habíacostadomantener,creó unanuevaley, por

auto acordadoel 10 de Mayo de 1713, que variaba el orden sucesoriotradicional,por

lo cual las mujeres no heredaríanel reino mientrashubiesedescendientesmasculinos

del fundadorde la dinastía.

Aún reconociendolas atrocidadesproducidaspor la contienda,hay queobservar

con Jovellanos3que la situaciónde Españaera superiora lo quehabíasido duranteel

reinadode CarlosIi. En el terrenopolítico y económicoel paíssalió fortalecido,pero

no así en el aspectocultural y artístico, que seguía las directrices barroco-tardías

marcadasen los últimos añosde la centuriaanterior.

Durantela primera décadade su reinado,el monarcaespañolse caséel 3 dc

Noviembrede 1701 con María Luisa Gabriela de Saboya,nacidaen Turín doceaños

Dice: “...aquella guerra aunque por otra parte fien esta, no sólo retuvo en casa ¡os fondos y ¿os brazos que
antes perecíanfiera de ella> sino que ahajo algunos de las provincias extrañas y los puso en actividad dentro de
las nuestras”. Angel SalcedoRuíz en “La Epocade Goya”, Madrid 1924. Pág. 76.
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antesy descritapor el Duquede Grammontcomo “una reinecita alta, fina, de aire

majestuoso,colorpálido, ojitos vivosy bocapequeña”, pero sin el menorgusto para

las artessi atendemosa la continuaciónde su relato “. . no gustade la música, ni de

la comedia, ni de la conversación,ni delpaseo,ni de la caza ... no quiere más que

gobernarsoberanamente,conduciral Reycon andadores... “~‘. Suspreocupacioneseran

otras, primero “ser mujer” y en segundolugar asegurarla descendencia.Los tiempos

no estabancomoparaprotegerlas BellasArtes, el pretendientea la Coronay la Alianza

de paísesque le apoyabansembraronel país y su capital, dondeella vivía, de sangro

y miedo, provocandola huidadela familia real apoblacionesmássegurasen múltiples

ocasiones.

Cuandoel primer Borbón llegó a España,eraportadorde la cultura europea,lo

que en aquella¿poca,era lo mismo quedecir la cultura del reinadodeLuis XIV. Sus

resplandoreseran Corneille, La Fontaine, Moliére, Pascal,Racine, La Bruyére,

Bossuet,Boileau, La Rochefoucauld,Descartes... y sus costumbresy aficiones.

Encontró en la nuestraun atrasado“gusto agrio”, pero tuvo que esperarpara

poderendulzarlorodeándosecon artistasforáneos,como demuestrala cartade María

LuisaGabrielade SaboyaaMadameRoyal, del 12 deOctubrede 1712 “Si tuviése,nos

en Españaalgunospintoresbuenosno habría hecho espetarvuestrapeticiónde queos

enviasenuestrosretratos pero en verdad, los quenos han hechohastaahora sontan

malosqueno mehe decidido ..., cuandotengamostiempostranquilos, quepronto los

tendremos,si Dios quiere, haremosvenir un pintor de Francia”5.

No vivió paraverlo, despuésde darleal Reycuatrohijos, entreellosa los futuros

4 FedericocarlosSainzde Roblesen “Historias y Estampasde la Villa de Madrid”, Madrid 119..
Tomo II, pág.432.

5 AR5 HISPANIAE. Tomo XVII. “Escultura y Pinturadel Siglo XVIII. Madrid, 1958. Pág.16.
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reyesLuis 1 y FernandoVI, fallecióel 14 de Febrerode 1714, aconsecuenciadel parto

de esteúltimo.

A pesarde la opiniónde la reina, sí tuvo pintoresde cámaraespañoles,el más

sobresalientefue Don Antonio Palomino, del qtíe Ceán Bermúdez6da fé del tiltimo

trabajo realizadoparaella despuésde muerta.

Los Tratadosde Pazy la victoria sobreBarcelona,inyectaronunabuenadosisde

optimismoen la incipientedinastíaborbónica, las fiestas y regocijos sesucedían.

La paz en Europano sólo trae la diversióny la confianza,tambiénes portadora

de fugacesfortunasde financierosy comerciantes,en sumayoríacompañíasextranjeras

afincadasen España,quedan pasoa una burguesíamercantil quejunto a sectoresdc

la alta nobleza y artesanoscualificados son la semilla del fruto del Siglo XVIII,

conocido como el “Siglo de las Luces”, dirigido por el “Imperio de la Razón” y

almibarado con la macedoniade variadas estéticas artísticas, enlazadascon los

diferentesraciocinios intelectualesy políticosdeesteperiodo.

El espíritu francés,el “viento del norte”, como sedecíaen aquellaépoca,entra

en EspañaconFelipeV haciéndosesentirdesdeBayonahastaCádiz. El monarcareina

a imagen y semejanzade las institucionesfrancesas,el Absolutismo, estabainvestido

del podersoberano,siendolegislador,gobernadory juezdel reino,conceptoqueya era

tradicional en nuestropaís, al menosen el Siglo XVII, estabaautorizadolegalmente

para mandaren todo y depositabasu autoridaden sus ministros y funcionariosque

operabancomo filtros de su voluntad,

6 Dice: “Pintó aquí los jerog«flcos y adornos del cúmulo que se levantó para las honras de la Reina Matia

Luisa de Saboya.”
Agustín Ceány Bermúdez:“Diccionario Histdricodelos más IlustresProfesores<le las BeijasArtes”. Madrid. Viuda
de Ibarra, 1800.Tomo IV. Pág. 34.

5



El pueblo considerabaal rey comoel brazo armadode la iglesia, martillo de

herejes;la unidad católicagarantizadapor las leyes, teníaprofundasraices en el alma

nacional, no se admitía otra enseñanzamoral que la religiosa; la ciencia y el arte

dependíande la aprobaciónde la autoridadeclesiástica,El Tribunal de la Inquisición

velaba por la integridad del dogma, castigando a los infieles, protestantesy

librepensadores.

Las funcionesreligiosas,investidasde solemnidad,eran constantes.En casi todos

los pueblosy sus capitalesal anunciodel Angelus se parabanlos trabajadores,los

paseantesy sedeteníacualquieractividadpararezar, con la cabezadescubierta,las tres

Avemarías’.No habíaprestigiocomparableal de un predicadorde fama.

Al mismo tiempose manteníanlas heredadasdivisionesen el senode la Iglesia,

Dominicosy Agustinospor un lado y Jesuitasporel otro, mezclabaninteresesquenada

tenían que ver con los teológicos el episcopalismoy el regalismo, el primero

ensalzabala autoridadde los obispos sobrela del Papa,tendíaa la independenciade

la Iglesia españolarespectoa la SantaSedey el segundoapoyabala intervencióndel

Rey, o seadel podercivil, en el gobierno de la Iglesia.

Estasvicisitudestuvieron su influencia en la Historia de España,dandopasoal

desarrollode las ideas irreligiosas en el Siglo XVIII, alimentadaspor la influencia

socioculturalfrancesa,extendiéndosea las artes,las letras y las costumbres.

El luto oficial en breveespaciodetiemposetransformóen regocijo,el Reyvolvía

a contraermatrimonio el 24 de Diciembrede 1714, con la princesade Parma,Doña

Isabel de Farnesioque traíaa Castillala educaciónrecibidaen unacortepequeñapero

culta. El fasto de los esponsalesfue recogido en un libro deslumbrante,editado en

Angel SalcedoRuíz: “La Epocade Goya”. Madrid, 1924. Pág.40.
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Parmaen 1717~, enriquecidocon maravillososgrabadoscoloreadosa mano.

Mujer de inclinacionesartísticas,coleccionistade cuadrosy libros, amantede la

lectura, que practicabael noble artede la pintura, seguramenteinfluyó en el monarca

paraque él tambiénla siguieraen estasinclinacionescreativase intelectuales9.

NoscuentaCeánBermúdezensu famosoDiccionario1Oi,~ .. la Guerra deSucesión

acabó de borrar las pocas buenasideas que hablan quedadode las bellas anes.

Palominoy GarcíaHidalgo trabajaronpor conservarlas,pero ni ellosni susdiscípulos

pudieronconseguido... las bellas artes cayeronprecipitadamenteen el abatimientoy

por decirlo de una vez, en el mayor desprecio ...“, sigue, “... trazo Felipe V los

mejoresprofesoresquehabla en Italia y Franciay las estatuasde la famosacolección

de la Reina Cristina, Establecióuna junzapreparatoria para formar una academia

pública en Madrid, y enviójóvenesa estudiara Roma.”

Efectivamentetrajo como pintoresa Miguel Angel Houasse,Don JuanRano,

Don Andrés Procacini, Don Santiago Bonavia, Don Luis Van Loo, Don Gaspar

Vanviteli, y comoescultoresa Don JuanTierri, Don RenatoFremin, Don Jacobo

Bousseau,Don PedroPitué,Don Antonio y Don HumbertoDumandre,Don Nicolás

Carisanay Don JuanDomingo Olivieri.

Paraguardarlas apariencias,se nombraronpintoresdel rey a los españoles Don

José García Hidalgo, Don Antonio Palomino, Don Miguel Jacinto Menéndez o

& Ragguagliodelle nozzedellamaestádi Filippo Quintoe di BlisabeitaFarnesio... Solennementecelebratain
Parmalanno 1714,cd ivi benedettedalícardinale... Ulisse GuiseppeGonzzadiní.In Parma: nella stamperiadi
S.A.S., 1717,

CeánBermúdez:Diccionario ... Tomo II, págs.79, 84, 85.

10 CeánBermúdez:Diccionario Tomo1, págs.LVIII, LIX. de Introducción,
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Meléndezy Don PedroRodríguezde Miranda, los dos primerosfueron tratadistasy

antagónicosel uno respectoal otro.”

Los crepúsculosde la ciudadde Madrid competíancon los mil y cien farolesque

iluminabanlas callesy plazasengalanadascon gran boatoparalos incesantesfestejos

reales.

Las mascaradas,bailes, representacionesteatrales,corridas de toros, fuegos

artificialesy conciertos,alejarontemporalmentelas inquietudesespiritualesy desazones

fisiológicas, conocidas como los “vapores” de Felipe y, que le oscurecían el

entendimientofrecuentemente,Dando pasoal nacimientode nuevosinfantes Doña

María Ana Victoria, Don CarlosIII futuro rey de España,Don Francisco,Don Luis,

Don Felipe ... No es de extrañar,en las “Mérnoires” de Mathieu Marats, marzo de

1724, seaseguraque “el rey no seaporta nunca de la reina. Duermenjuntoshasta las

nueveo las diez de la mañana ,‘ juntosdicen sus oracionesyjuntosoyen la misa.

Despuésde la misajueganal billar, sin separarse. Hacenalgunalecturapiadosajuntos

y comenjuntos. Despuésde comerjueganal croquet, van depaseo,vuelvena leer y

se ocupande algunas accionescaritativas,juntos , cenanjuntos •.. y a la cama de

nuevo... ¡siempre unidos! ... “. Pareceser que esta “dependenciaapasionadaal lecho

conyugal”, lograba una absoluta ascendenciapara la reina y una sumisión sin

precedentesparael rey.

En abril de 1721 funda el Real Sitio de San Ildefonso, “portafolios” de sus

turbacionesperniciosasquele arrastranauna profundamelancolíaque, el 10 de enero

GarcíaHidalgo, José.Principiosparaestudiarel Nobilísimo y Real Arte de la Pintura. 1693.
Palomino,AntonioAciaclo. El Museopictórico y escaJaóptica.Trestomos.
Tomo 1. Madrid. LucasAntonio de Bedmar, 1715.
Tomo JI. Madrid. Vda. de JuanGarcía Infanzón, 1724.

Tomo m. Madrid 1724.
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de 1724, le haceabdicaren su hijo Luis 1. Expresandoen un sencillo decreto,querer

llevar una vida contemplativa,servir a Dios y pensaren la muerte.

Estadecisióncrea desconfianzaen los círculos del podery se abre la dudacon

el nuevoRey. Ocioso, imberbequepasael tiempocazando.Casadoen 1722conLuisa

Isabel de Orléans,impertinente,voluptuosa,glotona, creadorade juegosobscenoscon

suscamaristasde la Corte. La suspicaciade los súbditos duró sietemeses,el 15 de

agosto,al joven Monarcasele declaranunasviruelasy el 31 del mismo mesexpiraba

poco antesdel amanecer.

Subterráneamenteel gobierno segufaen las manosde Isabel Farnesio,con su

esposodominado,ayudadaporel MariscalTesséy aconsejadaporel CardenalAlbironi,

pretendíaemergerun escondidoImperio.PeropúblicamenteFelipeV teníaquevolver

a ocuparel trono y nadamejor quevolver a prestarel juramentoantelas Cortesen San

Jerónimoel Real de Madrid , el día25 de noviembrede 1724.

Las honras fúnebrespor el mimado hijo, ambientadasen una maravillosa

escenografía,empezaronel 25 de febrero de 1725 en el Conventode la Encarnación

y continuaronen monasterios,conventos,iglesiasparroquialesde todaslas provincias

españolas.

1.2. DON JOACHIN IBARRA MARIN.

Es posiblequeen Zaragoza,el día 19 de julio de 1725, el llanto del reciénnacido

cesaraugustanofueseacalladopor el sonidode la campanade una iglesiaque llamaba

a sus feligresesparaparticipar en el oficio de la misa de difuntos, por el alma del

soberanomuerto,

9



Igualde factiblees, queestamismaparroquiafuesela deSantaMaría Magdalena,

depositariaen sus archivos, en “el folio diezy nueve vuelto> del jonio sato” de la

constatacióndel bautismo,el día20 dejulio de 1725, deBraulio Elias loachin Benito,

hijo de JuanIbarray María Ana Marín, cónyugesnaturalesde dicha capital.’2

El ndcleoantiguode la ciudadempezabaa extendersetímidamentehaciael Oeste,

evitandoel abrazofluvial de los ríos Ebro y Huerva,sus modestascifras de población,

escasamente15.000habitantes,propiciabaunossentimientosprofundosy paralizantes

de arraigo local y regional, con fuertes vínculos familiares, en la mayoríade los casos

no se salíade su clasesocialo de su ámbito profesional.En Aragónel régimenseñorial

eramásduroqueen Castilla, la poblaciónrural vivía sumergidaen el abusodel poder

y el abandono,soportabafríos cruelesy hambresperiódicas.Baturroshabituadosa la

inclemenciadel tiempo y la desnudezde la vida, en su mayoría desprotegidosy

analfabetos.

En aquella épocala enseñanzaestabaen manosde la iglesia, por lo quees de

suponer que el pequeño loachin fuese alumno de las Escuelas Pias, tan bien

consideradasen Zaragoza.Su precocidaden las primerasdisciplinas le destinarona

Cervera, para ampliar sus estudiosen carrera de letras, En 1735 se instalacon su

hermanoManuel, arrendatariode la imprenta Pontificia y Real, en la Universidad

12 “Don Eco. Escanilla y Ezquerra, Presbítero. cura Pónoco de Santa María Magdalena. de Zaragoza.

CERTIFICO. Que en el folio diez y nueve vuelto del ¡orno sexto de Bautismos de esta parroquia, se halla ¡aparada
siguiente En veinte de Julio de mil setecientos veinñcinco, servato ordine Santi c’on cliii Tridentiní, bapticé yo el
Dr. Andrés Martínez Vicario, a Braulio Ellas loachin Benito, hijo de Juan Ibarra y Mañana Marín, naturales de
Zaragoza, cónyuges. Madrina, Ana María Bielza. y nació a diez y nueve de dicho mes. Dr. Andrés Martínez,
Vicario.
Concuerda fielmente con su original. Ypara que conste doy la presente a diez y nueve de Julio de mil novecientos
once. Francisco Escanilla, Cute.”
Estapartidade bautismose publicó en la pág.1 del Boletín del MuseoProvincial deflellas Arte. Zaragoza,1927.
Núm. 13.
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cervaeriense’3,alternando el aprendizaje tipográfico y las Humanidades.Donde

seguramentealgún licenciado le requerirá “información de limpieza”, tan común en

aquellostiempos, los testigos“in scriptisein voce” declararánsu genealogíay probarán

que es de familia de cristianosviejos, de buenafama, “limpia de mala raza de moros

yjud(os” y de buenascostumbres.14

De carácterafable, voluntarioso,generosoen gustos depurados,aficionadoal

estudio de las lenguasy la literatura, observabadetenidamentela estructurainternay

externade cuantoslibros estabana su alcance.Las consultasen los anaquelesde la

biblioteca de la Universidad,la atencióna las clasesmagistralesde susprofesoresy el

contactodirectocon los componedores,correctores,tiradoresy batidoresde la imprenta

que regentabasu hermano, hubieron de ser enriquecedorespara la formación del

tipógrafo másimportantede la EspañaIlustrada.

Es posibleque al abandonarla ciudadleridanaen el año 1742, intentaseabrirse

camino en Zaragoza.Visitara la casade SanIldefonsode los PP.Dominicosdondese

encontrabala Bibliotecapública másnotablede la ciudad,segúnPonz “con.uaba de diez

y seis mii libros impresos,y de dos mil nwnuscrítos”’5, las consultasa lasestanterías

seríanconstantes,las miradasa los lomosde los pergaminosqííe tapizabanlas librerías

permanentes.

13 Cervera se erigió en municipio en el año 1182 y recibió el título de ciudad en 1702. Fiel a los Borbonesen

la Guerrade Sucesión,Felipe y la premié convirtiéndolaen cabezade corregimiento, trasladandoa ella la
Universidadde Barcelona.

~“ El Inquisidor Generalera Don Franciscode Pardoy Cuesta,Obispode Teruel, desdeel año 1732 hasta
1755.

Antonio Poaz viaje por España.Madrid. viuda de Ibarra 1788. TomoXV. Página53.
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En estosrecorridosvisuales,en las baldasmásaltas,casi ocultos,le llamaríanla

atención unos lomos translúcidosy al cogerlosse daría cuentaque los cordobanes

estabanforrados con mallas metálicas,eran volúmenesprohibidos, los censoresdel

SantoOficio, habíanexpurgadosus hojasy entintadoel restode suspáginascon aspas

y cruces tachandoel texto. Sorprendido ante los códices, acariciaría sus vitelas

preparadas y caligrafiadas con esmero, ornamentadoscon bellas capitulares y

primorosasminiaturaspintadas al temple. Habíansido los libros de unaclaseselecta

y poderosaquecomentabasus textos consusdirectoresespirittíales,apoyándoseen sus

sugestivasilustraciones,Desdelos más antigtíosqueestabanescritosen latín hastalos

realizadosen lenguasvernáculas,habíanmarcadoel caminoespiritual e intelectualde

nuestros monarcas, hasta llegar a Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León

(1252-1284),escritoreminentey buen lector, bibliófilo quese dedicócon tesóna la

cultura del libro, con él la lenguacastellanadisputaal latín su puestoexclusivo de

lenguaescritay de cultura superior.’6 Quizás alguno de estoscódicespertenecieron

a la biblioteca, ya dispersa,reunidapor el rey Sabio y sus colaboradores,auténtico

entramadobibliográfico, fuentedel conocimiento,instrumentode trabajosupuestamente

utilizado en la vastísimaproducciónregia.

En este aparenteinagotabledepósito de “noticias del saber”, en su cotidiano

16 Lacortede Castilla se habíaconvertido,desdela conquistade Toledo por Alfonso VI en 1085,enun centro

je convivencia de tres culturas, la cristiana, la judía y la árabe. Esto provocó la necesidadde un mutuo
~onocimiento,dandoorigen a los centrosdeestudio, conocidoscomo Escuelas de TraductoresdeToledo y Estudios
~enerales,siendoestosúltimos el antecedente de las universidades en nuestro vais. La Primera Escuelade Toledo
~stuvopresidida por el arzobispo Don Reimundo (1125-1151) ; más tardefíe dirigida por el famosohistoriadorde
~s árabes Do¡x Rodrigo Xirnénez de Rada, arzobispo durante el reinadode Castilla, desde 1158 hasta 1214, de
SífonsoVm.
La incorporaciónde la culturaoriental a la europeadebidaa Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y Leóndesde1252
1asta1284, se debeen granpartea la denominadaSegundaEscuelade Traductores,el reyse rodeéde los hombres
Y~ás eminentesde su tiempo, para la confecciónde grandesobrascientíficas,históricasy jurídicas.
~eycuyaproducciónliterariaes motivadapor el amor quedispensabaa los libros, como quedareflejadoen su obra
U-as Partidas,valora la lectura y la ciencia,sin hacerdistingosde doctrina, valoraa todos por igual.

su manodebemoslas traduccionesy originales de los Libros del Saberde Astronomía,el Cautae Dimna, la
‘~rande e GeneralEstoria,la Estoriade Espanna,las Siete Partidasy las Cantigas.
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placerde “caza visual”, Joachin,encontrarlaagrupadasalgunasobrasrarasy curiosas

dedicadasa la montería,la cetreríay la cazamenor, deleitede los eruditosy gloria de

la lenguacastellana el “Libro de la Montería” del rey D. Alfonso XI, los “Libros de

Cetrería” del Príncipe D. Juan Manuel y el Canciller Pero López de Ayala, el

“Discurso sobrela Montería” de Argote deMolina, el “Tratado de la Cazadel Vuelo”

de Tamarizde la Escaleray tantos otros.’9

Como la fatiga le aturdía el entendimiento,pero manteníavivo el placer del

contactode los libros, cogeríaotros volúmenespor el puro gozo que transmitíansus

pieles, bellasencuadernacionesde estilos gótico, mudéjar,plateresco,renacentista,

barroco.Epidermiscurtidas,apomazadas,teñidas,gofradas,queen permanenteabrazo,

manteníanunidos los pliegos del libro que con sutiles guiños áureoso “suntuosos

hierros” seducíansu atención.Susdedos,comoprolongacionesde susojos, recorrerían

incesantesy turbadosel leve o sugestivorelieve entintadode las carasde las hojas,

formado en la vitela por el diseñode un zalameropendolistao la presiónen el papel

de la huellatipográfica.

Su apasionadoamor a los libros le llevaría a una incesante búsquedaen los

abarrotadosanaquelesde la biblioteca,saqueandocon la mirada la primitiva tipografía

caesaraugusíana,trasteandolos viejos volúmenesencontraríaobrascomo “Man¡~ulus

Curatorum” de Guido de Monte Rochen’5 ; “De expositionevel De Declaratione

La cazaerael entretenimientopropio de los nobles.El conocimientode la cetreríay la venaciónformaba

parte de la educaciónde los caballeros que no contentoscon practicarla fi~eron creadoreso motivadoresde la
maravillosaliteratura Venatoria.

la

Consideradacomo la primera impresiónrealizadaen Zaragozasacadade las prensasde MateoFlandro,en
tamañofolio, con 110 hojas no foliadas,en letra gótica de un solo tamaño,renglónseguido,35 lIneaspor plana,
el folio 76 sólo tiene25, suestampacióntipográficadejahuecospararealizarlascapitales,Es el primerlibro español
que lleva el nombredel impresor, cuyo colofón aparecefechadoel 15 de Octubrede 1475. El papel lleva como
filigranaun arcoy una flecha,
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Missae” de Bernardus Parentinis’9 ; “Expositio in psalmos” de Johannes

Turrecremata20que es el primer incunable español ornamentado,con capitulares

tipográficasen grandesorlas a dos dibujos y tambiénel primero quelleva puntuación;

lasprimorosasedicionesproducidaspor los hermanosJuany PabloHurus, impresores,

editores y libreros establecidosen Zaragozade 1485 a 1500, cuyos libros son

consideradoscomo los incunablesmásbellos de la Historia de la tipografía española,

tanto por su técnica, calidad de papel, corno por su multitud de estampaciones

xilográficas,muchasde ellas copiadasde modelosdel nortede Europa,estimulandoa

los impresoresespañolesa emplear ampliamenteel grabadopara enriquecersus

ediciones2’ tales como las producidaspor JuanHurus “Missale Oscense1’, 1488

“Las Fabulae” de Esopo, 1489 ; las “OrdenanzasReales”, 3 de Junio de 1490, con

escudode la marcade impresorcomo colofón, siendoasí la primera marcaqueexiste

en el libro español la “Ethica” compendiadade Aristóteles ; y las impresionesdesu

hermanoPablo “Missale Caeseraugustano”,1485 ; los “Evangelios y Epístolasde

Sedesconoceel nombredel impresor,en Zaragoza,dieciseisdeJuniode 1478, 112 hojas foliadascolocando
los númerosen el centrode la partesuperiorentredospuntos, con signaturas.A dos columnas,con dosclasesde
tipos : redondoy gótico de un solotamaño.Huecospara las capitales.Des columnasde 45 y 47 lIneascadauna.

20

Corno en el casoanteriorse desconoceel nombre del impresor, Zaragozai2 de Noviembrede 1432, 178
hojas no foliadas. Signaturas.Letra góticaa dos aunaños.
FrayJuanTomásdeTorquernada,o, JohannesTurrecremata,nacidoen Valladolid en 1420,murió enAvila en 1498.
Dominico y confesorhonoríficode los ReyesCatólicos,con sus InstruccionesInquisitoriales,1484,creó las lineas
maestraspara la fundaciónde la Inquisición. Fue nombradoInquisidor General de Castilla y Aragón en 1483,
durante15 añosextendióla institución por todoel territorio, auténticoartífice de la expulsiónde los judíos.
SiendoSuperioren el Monasteriode Subiacosituadocercade Roma, invitó a los clérigosRonradde Sweynheim
y Arnold Pannartz,huidosde Maguncia,a instalarun taller tipográficoen el Monasterioe imprimir algunoslibras
talescomo: ‘De Oratore”de Ciceron,en tamañocuartoy sin fecha “De Divinis institutionibusAdversusGentes”
de Lactancio,en tamañofolio, datadoen el MonasterioSublacensi,29 de Octubre de 1465 ; “De Civitate Dei” de
San Agustín, el 12 de Junio de 1467,utilizando en su composicióntil)os diseñadospor iKonrad de Sweynheim.
Al CardenalespañolTorquemada,que durantesu mandatocomo Inquisidor General,fteroncondenadasa muerte
por motivos religiososunas tres mil personas,tambiénse le debela introduccióny mecenazgode la imprentaen
Italia, en 1467 su protegidoel impresoralern~nUlrico Han de Ingolstadtestablecidoen Roma, sacóde susprensas
“Meditationesde Vita Christi” del mencionadoTurrecremata,A estaobra se la considerael primer libro ilustrada
aparecidofuera de Alemania, estáornamentadocon 31 grabadosxilográficos.

21 Tomo iv de “El artetipográñcoduranteel Siglo xv”, de Don FranciscoVindel, JuanHurus publicó 25

edicionesde incunablesy su hermanoPablo,61.
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todo el año” romanceadospor Gonzalo deSantaMaria, 20 de Febrerode 1485 ; el

“Espejo de la vida humana”, 13 de Mayode 1491,deRodrigodeZamora;el “Salustio

Cae¡hilinario”, 1493, romanceadopor FranciscoVidal deNoya ; el “ Valerio Maximo”,

de 1495 ; la “Ethica de Mori bus” , 22 de Septiembrede 1492,y el famoso“Viaje de la

Tierra Santa” de Bernardode Breidenbach,quees unade las obras más maravillosas

de las que se estamparonen el Siglo XV, impresaen el alio 1498,22

Cargadode talespreciosidadesal irlas reponiendoen las estanteríasencontraría

uno de los mejores libros impresos en Zaragozaen el Siglo XVI “Las Quatorce

Decadosde TitoLivio Flystoriadorde los Romanos”,enriquecidocongran variedadde

estampacionesxilográficas, precedidode un escudo imperial iluminado con varios

colores, salió de las prensasdeJorge Ccci en 1520, el 14 de Mayo, es unade las

obrasde mayor bellezatipográficay gran papeleditadaen estesiglo en Europa.

Bullían en la mentey en los ánimosdel joven Joaquínla admiracióny la pasión

por las artestipográficas,el ansiade aprenderacrecentadoahorapor la contemplación

y el estudio de las impresionesmaestrasde los siglos precedentes,existentesen la

bibliotecazaragozanay la afición y el deseode imitarlas le decidendespedirsede su

ciudad y partir paraMadrid.

Como ya se ha señaladoanteriormenteen Madrid, los salones,los círculos

literarios, los teatros,las ideasestéticasen su conjunto,admirabanlas modasfrancesas

impuestaspor Felipe V, hasta tal punto que los estatutosde las RealesAcademias,

generalmentese basan en los de las Academiasdel país vecino. Los diletantesy

petimetressedejanenvolverpor el “viento del Norte”, los artistasespañolesson meros

imitadoresde los foráneosimportados,unos por seguir la moda y otros por recibir

22 De tamañofolio, 178 hojasfoliadas. Consignaturas.A doscolumnas,Tipografíagóticade variostamaños.

Capitalesgrabadas,ocho láminas de vistaspanorámicasplegadasde granextensión,sietetablascon alfabetosde
lenguas: hebrea, griega,caldea,etc.,73 grabadosintercaladosen ej texto. Colofón con escudode PabloHuras.
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algún encargo.Estanuevacorrientetuvo unagran influenciaen el mundode la imagen

y la palabra impresas,motivandola importacióna gran escalade libros francesesen

detrimentode las edicionesespañolas.

Por estemotivo se ha consideradonecesariohacer un pequeñoestudiode las artes

del libro francés en el Siglo XVIII antesde introducirnosen la época doradade la

tipografíaespañolay en concretola madrileña.

1.3. ARTE DEL LIBRO FRANCES EN EL SIGLO XVIII

1.3.1. ANTECEDENTES Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII.

ALMANAQUES.

El amor a los libros y la necesidadde coleccionarlosera unaafición cultivada

desdela antigUedadpor las clases superioreso más cercanasal poder, el númerode

coleccionistasfue aumentandoy por ello la demandaiba creciendoe imponiendosus

gustosestéticosy políticosafines con la época.

En el ocasodel reinadode Luis XIII, el CardenalRichelieu, gran aficionado,

estadistaque inicia la preponderanciafrancesaen Europa, transforma la oficina

tipográfica ubicadaen el Louvre, creadaen 1620 y dirigida por Antoine, biznieto del

famosotipógrafo RobertEstienne,en la imprentadel Rey en 1640 nombrandocomo

director al editor másimportantede Francia,SébastienCramoisy(sucediéndoleen el

cargo años más tarde su nieto SébastienMabre-Cramoisy,que dedicó al delfín la

edición de “Discours sur ¿‘Histoire Universelle” de Bossuet,en 1681).

Muerto Richelieu es reemplazadopor el CardenalMazarino, nombradoPrimer

Ministro por Ana de Austria despuésde morir Luis XIII en 1643. Dicho Cardenalfue
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uno de los más grandesbibliófilos de todos los tiempos, aficionado a las ediciones

originalesmáscorrectas,con bellasencuadernaciones,de exquisitogusto, a quien sus

mediosde podery riquezale conviertenen un casopatológicode fidelidad y exigencia

a la imageny la palabraimpresas23

Establecenuevasnormaspara la edición de libros en Franciaque representanel

clasicismopalatinodel estilo Luis XIV, dominandola ornamentacióny los caracteres

de grandesdimensiones,proliferando los frontispicios y las portadasasfixiadasde

figuras alegóricasal texto, Composicionespomposasque acompañana las ediciones

monumentalesde los grandesescritoresclásicos,generalmenteexpurgados,publicando

obras en latín, griego y lenguas vernáculas, acompañadasde comentarios y

vocabularios,con grabadosque suelenaparecerintercaladosen algunosde ellos.

Las edicionesadolecendeuna ejecucióntoscaen stí tamañoy elaboración,suelen

estardedicadasa narrarlas actividadeso posesionesde los grandesSeñores,principios

de arquitectura,caballería,teología, derecho, historia, geografía, medicina,viajes y

diversas ciencias. Los frontispicios a modo de retratos, las portadas recargadasy

colofonesabrenpasoa los grabadosdescriptivosy científicos,con profusiónde letras

capitulares y las ediciones de tamaño menor enriquecidascon gran número de

estampacionescalcográficasque aventuranlas ilustradasdel Siglo XVIII.

La demandade los libros con viñetasfue en aumentodandopasoa la colaboración

de grandesartistasde la épocafavoreciendoel desarrollode los talleresde grabadores

y dibujantescomo Léonard Gaultier,Thomasde Leu, JacquesCallot, StéphanoDella

Bella, Le Clerc, ClaudeMellan y AbrahamBosse,ésteúltimo másconocidoen España

23

Ayudadopor su bibliotecarioGabrielNaudé,consideradocomoel primer bibliógrafo graciasa su tratado
“Advis pour dresserune bibliothéque”,publicadoen 1627. Por ordendeMazarino comprólibros por toda Europa
incrementandola bibliotecadel Cardenalen45.000volúmenes.LaBibliotéqueMazarirtese abridal publico enParis
en 1691,siendouna de las más importantesde Europa.
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como tratadista.24

El mássignificativo fue el grabadorholandésRomeyn deHoogheque ilustré con

grancantidadde grabadostres obrasfamosasde narrativa los cuentosde La Fontaine

en 1685, con70 grabados las cien nuevas “nouvelles” en 1701, con cien grabadosy

el Decamerónen 1697 con cien grabados.

Estasobrasfueronreeditadasy tanto en su concepcióncomoen susdimensiones

señalaronel camino a los futuros ilustradoresdel siglo XVIII, hasta tal punto que

tuvieron unagran influencia en las composicionesrealizadasmás tardepor Graveloty

Eisen.

El gusto por la bellezade las edicionesde los libros fue en aumento,impulsando

Luis XIV un nuevo tipo de letra, por ello nombréuna comisiónde miembrosde la

Academiade Cienciasparadiseilar los nuevoscaracteresdenominados“Romain du

Roy” que fueron grabadospor Philippe Grandjeanen 1692, siendo tomado como

modelo en los añossucesivospor los tipógrafosfranceses.

Si durante los siglos XVI y XVII aparecen los grandeseditores y tipógrafos

franceses,el XVIII es el siglo de oro de las edicionesilustradasen Francia.

Con la muertede Luis XIV en Versallesel año 1715, desapareciógradualmente

24 Bosse,Abraham,

— Traitédesmaniéresde dessinerles ordresde l’Architecture Antique entontesles parties.A Paris : ChezClaude
Xombert.. 16..

— Représentationsgéométralesde plusieurspartiesde bastimentsfaitespar les reiglesde l’architectureantique.A
Paris. 1688.

— Traict6de maniéresde graveren taille doucesur l’airin. Par le Moyen des Eaux Portes,& des vernix flurs &
Mois. Ensemblede la fagon d’en Imprinier les Planches& d’enConstruirelaPresse,& autresdiosesconcernana
les dits Arts. A Paris 1645.

Reeditadoy ampliado en 1701, 1745, 1748.
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el régimen de majestuosidaden su austeridadformal, abriendopasoal optimismo y a

las ganasde vivir.

Como la riquezaque habíaestadoconcentradaen la corteseexpandió,emergió

un numerosopúblico ávido de nuevasmanifestacioneslddicas, facilitandola transición

del Barroco al Rococó,hastaque el “buen gusto” por lo bello seconvirtió en el alma

de la época,creandoun arte de la ilusión. Sustratadistasy teóricos mantienenla tésis

de que el arte engañeagradablementea la mirada,invitando al espectadora renunciar

a las atadurasterrenalesy sumergirseen una atmósferajubilosa, los resplandores

aúreos,el movimientode los mármolespolicromos,el acentode la luz por los efectos

puntualesde los contralucesy la ilusión de los tornasolesy jaspeados

El queparticipaen ello sabeque todo es postizo , pero un simulacro tan bello

arrastraal mundo de las aparienciashaciala disipación,dejandoel campolibre a un

fervor que seelevapor encimade todo objeto haciael éxtasisinfinito, cadasensación

esun nuevodespertary dejarde sentirescaeren el másabsolutoaburrimiento,en todo

momentose necesitannuevosestímulos.

Antes queen la pintura, la músicay la literatura, el espíritu francésdel Rococó

se introdujo a través de las innovacionesde los arquitectos-decoradoresy estucadores

en susproyectosde interiores.

Las creacionesde Meissonnier,pintor, escultor,arquitectoy orfebre,desde1720

en quecomenzósusdibujos para grabados,invadieronEuropa,

Embrión del nuevoestilo queempiezaa surgir duranteel gobiernodel regente

Felipede Orléansy sedesarrolladuranteel reinadodeLuis XV, manifestandosugusto

por las casaspequeñasde recreo que los nobles y poderososmandabanconstruir,

pequeñoscaprichosllamados“Folies”, conhabitacionesseductoras,cómodosgabinetes
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queabrigabanla intimidadde las damas,salonesacogedores,en todosellos susparedes

eran vestidas con papelesjaspeados, sedas y rasos, las superficies pintadas de

guirnaldas,conchas,palmas,ramosde flores, frutasy arabescosqueenmarcanescenas

ingeniosas,coronasy entrelazadosde flores, arcos y serpentinas,parejasamorosas,

aves exóticas, figuras de la naturaleza procedentes de los cuatro continentes,

prevaleciendosobre todo Oriente. Todo fluye y revolotea sin seguir ningunaregla

simétrica,obedeciendoa los iínpulsosdel estadode ánimo y del azar,

Si el siglo XVII habíasido el siglo del “frontispicio”, el siglo XVIII fue el siglo

de las “viñetas”.

El triunfo de la ilustración Rococó en el libro lo marcan las coleccionesde

grabadossobre Watteau. En sus series de diferentestipos de estudiosde figuras y

paisajesseeditaron350 grabados,partiendode susdibujos,en dosvolúmenesen 1726,

1728, así como 271 grabadosa partir de sus pinturas,editadosen dos volúmenesen

1735.

Durantela primera mitad del siglo XVIII no se publicó gran númerode libros

ilustradosimportantes,sólaínenteunospocos tienenvalor excepcional.Los artistasque

se dedicabana la ilustración considerabanesta actividad como complementariaa la

realización de su obra, las aportacionesde Boucher, Coypel y Oudry se vieron

motivadaspor la casualidad,pero su elegancia,su galanteríaromántica,su coquetería,

su facilidad, su gusto, su variedad,..,seducíay cautivabaa los diletantes,petimetres

y gentesde mundo.

Los libros mantienensus formatos en tamañofolio o en cuarto mayor para las

edicionesprácticamenterealizadascon coleccionesde grabadossobre arquitectura,

ornamentación,arqueología,cienciasnaturales,viajes, dondeprevalecenlas láminas

sobreel texto. Perola mayor partede las edicionesde la épocaRococósemantienen
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1
en tamañosdesdeel octavo mayor al doceavoy algtínos máspequeños

La ornamentacióndel libro adquieretales proporcionesque en muchoscasosel

texto esun meropretextoparala multitud de frontispicios,portadas,viñetas,cabeceras,

letrascapitulares,láminas, incluso plegadas,y colofones,con miíltitud de ornamentos

como los referidosen la decoraciónde interiores, precisamenteel nombrede “viñeta”

provienepor el excesode pámpanos,tallos, hojas y uvasentrelazadosempleadosen

ellas.

Al principio del Siglo XVIII no habíaun público numerosoparaestetipo de libro

ilustradoni la producciónexistentetenía el apoyonecesariode impresores,grabadores

y editores,pero a partir de 1734 el culto a la viñetaaparececon la nuevaediciónde las

“Obras de Molkre”, en seis volúmenesen tamaño cuarto mayor, con un retrato

dibujadopor Coypel y grabadopor Lépice, una viñetasobre el titulo en la portadade

cadavolúmen, tres láminasdibujadaspor Boticher y grabadaspor LaurentCarsy 198

viñetasy colofonesdibujadaspor Boucher,Blondel y Oppernort,grabadaspor Joullain

y LaurentCars.

Estaedición tuvo tanto éxito que los grabadosfueron copiadosy grabadospor

Punt para reediciones sucesivas, editadas en París en tamaño cuarto, en cuatro

volúmenes,en los años 1741, 1744, 1749 y 1750, Se copiaron tambiénpor Fessaird

paralas edicionesque serealizaronen Paris por la Compagniede Libraires Associés,

en 1749, en ocho volúmenesen tamañodoceavo y la de la imprentade Lebreton,

tambiénen tamañodoceavoen ocho volúmenesen 1753 y 1760.

Una nuevaedición aumentadacon la vida de Moli~re con comentariosy críticas

de Voltaire, regrabadaslas planchasde J. Punt por N. de Frankendael,aparecióen

Amsterdamy Leipzig en 1765.
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En 1773la Compagniede LibrairesAssociés,vuelvea editarlas obrasdeMoliére

en seis volúmenesen tamañooctavo, pero esta vez, el frontispicio es dibujado por

Mignard y grabadopor Cathelin, seiscabecerasy treinta y tres láminasson dibujadas

por Moreau y grabadaspor Baquoy Delaunay, Duclos, de Ghendt, Ilelman, Lebas,

Legrand,Leveau, Masquelier,Me y Simonet,siendouna obra muy estimadapor los

bibliófilos.

Junto a Boucher aparecenuna seriede artistas, antiguosalumnossuyoso bien

cercanosa su estilo, querealizandolos dibujospreparatorioso bien grabandocolaboran

en el campo editorial, tales como Jean-BaptisteHuet, Pierre-Antoine Baudouin,

Nicolas-GuyBrenet,Jean-BaptisteHutin, Charles-FranQoisdela Traverse,Jean-Honoré

Fragonard,Gabriel-Jacquesde Saint-Aubin, Joseph de Saint-Quentin,sin olvidar a

Gravelot, Eisen, Cochin, Picart, Moreau, Marillier y Choffard, además de los

dibujantesy grabadoresanónimosparala gran cantidadde piíblicacionesde literatura

de pensamiento,científica, galante,erótica, poesía,viajes, historia, novela, fábulas,

almanaquesy manuales.

Impulsadaspor las nuevas corrientes, las imprentasy librerías son punto de

encuentro de intelectualesy artistas, donde se formaban tertulias en las que se

intercambiabany discutíanlas nuevaslíneasdel pensamiento,originando cambiosen

la estructuray contenidodel libro, propiciandoestadifusiónde ideasen lenguafrancesa

al total de la población, esta información social creó la demandade publicaciones

periódicas,quede forma recortaday elitista hablanaparecidoen el siglo anterior.

Cualquierpropagandaen contradel régimenabsolutistaera castigaday por tanto

el número de imprentas limitado, en consecuenciala legislación incrementabacon

fuertes tasas el comercio y edición de libros; no obstante, la producción impresa

alcanzó tal aumentoque se hacíanvarias tiradasde un mismo libro, desarrollando

vigorosamentelas librerías,
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Estas entre otras circunstancias sociales son la consecuenciadel aumento

considerabledel númerode lectores,ávidosde información, todas las distintascastas,

desde la nobleza hasta el pueblo llano, comparten el amor hacia “lo impreso”

disfrutandolas nuevasideasqueunosdetestany otros abrazandelEnciclopedismo,que

encauzaríanel entretejido de los hilos principalesde la banderade la Revolución

francesaque al finalizar el siglo cambiaríanel cursode la Historiaeuropea.

ALMANAQUES.

Si identificamos en el mundo editorial el Siglo XVIII francéscomo el de las

viñetas, tambiénpodemosdenominarlocomo el de los “almanaques”,por la inmensa

produccióneditorial de ellos.

Sus temasson variadosy definenbien el gustode estaépocapor lo “pequeño”.

Cargadosde ilustracionesy ornamentosfrívolos en gran parteimpregnadosdefantasías

eróticas, sus formatos reducidos oscilan desdeel tamaño octavo al treintadosavo,

llegando incluso a formatos miniaturizados que los realizan algunos joyeros y

grabadores,que tienen la especialidadde estos “mínimos impresos” acaparandola

atención incondicionaldel público.

Estasfantasíasque degenerana menudoen pequeñaslocurastipográficastienen

sus antecedentesen los calendarioshistóricos, almanaquesbibliográficos, listados de

nobleso grandesseñoresquetuvieron el honor “de comercon el rey”, almanaquesde

mesa, agendasde viajeros, proverbios, calendariosgenealógicos,calendariospara

jardineros, de teatroy de gentesde oficio, queaparecenen los últimos añosdel XVII

y en los primerosdeceniosdel XVIII.

A finales del primer cuarto de siglo aparecen los almanaquesdedicadosa la
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magia: blanca,negra,roja; tablas de Talia, oráculos de la suerte,emblemáticos,del

bufón, del corazón,de amores,del sentimiento,de modas

Pequeño formato, pequeño texto, páginas generalmente enmarcadas

tipográficamente,partituras desplegables,porque por todas partes se cantan las

canciones“de los cafésconcierto” de día. Títuloscon formasparecidase idénticoscon

pocasilustracioneso ninguna.

Despuésde estos almanaquespopulares,pasadala mitad del siglo, aparecenlos

“almanaquesgalantes”congranvariedadde viñetas,con figuras ligerascompuestaspor

los maestrosdel momento.Almanaquesde bolsillo quecon el simple hechodecambiar

o quitarlos calendariossetransformabanestaspequeñasjoyasen almanaquesperpetuos

y literaturade entretenimiento,

Esta modaseexpandepor todaspartes,con hojas quesepliegan o se quitan mes

por mes, encartadas,sueltas, con indicaciones de uso cotidiano. Compuestocon

pequeñosgrabadosde retratos,escenasseductoras, opúsculoslíricos amorosos,piezas

múltiplesen blanco y negroo iluminadas,en algunoscasosel conjuntode hojas que

formabanel almanaqueestabanestampadascalcográficamente.

Pequeñasagendasde lo útil y lo agradablequeofrecíanen un solo volúmen : un

calendariode la corte, un libro de misa y una recopilaciónerótica. Lo sagradoy lo

profano,la corte, la iglesia y el placerde los sentidos.

Paralos editores,saberconfeccionarun almanaque,seconvirtió en unaciencia.

Recopilaciones: de trajes y peinados,distintasformas devestirde hombresy mujeres,

acompañadoscon letras de cancionesde éxito y siempreutilizando la palabra “amor”

en todos sus títulos como llamada publicitaria del almanaquey como reflejo de su

contenido. Era cuidadocon exquisitasencuadernaciones,en coloresrojo o verde, en

24



piel marroquín, ornamentadacon hierros dorados,de hilos, florones, guirnaldaso

cubiertascon sedapintada,en estilosLuís XV o Neoclásico.

Paraqueel conjuntode hojasimpresas,plegadas,cosidas,abrazadasconpapel,

pergamino,piel, o tela en el quesematerializanla cultura y la técnica,agrupandoen

su composiciónel lenguajede los símbolosy signos,que llamamoslibro y susciteuna

emociónemitiendobelleza,es necesarioque las distintaspartesquelo componenestén

realizadascon buenosmateriales,porprofesionalesexpertosy grandesartistascon una

finalidad común. Paraque se lleve a término se necesitaunacabezarectoraquedirija

ésteconglomeradode palabrae imagen impresa,un coordinadorquerecibeel nombre

de editor o, como se le denominabaen esta época,director de imprenta u oficina

tipográfica.

Hubo muchosy buenosdirectoresduranteel siglo XVIII francésque mantenían

la capitalidad tipográfica adquirida en la centuriaanterior, de entreellos podemos

destacar dos grandes familias de tipógrafos-editores, y en algún caso con

establecimientode librería, comoeran los Fourniery los Didot.

Auténticos profesionalesde las artes del libro, como grabadores,fundidores,

impresoresy fabricantesde papel,las edicionesqtíe producíanestabanminuciosamente

cuidadas, gran papel, buenos márgenes, magníficos caracteres, tintas cálidas y

compactas, impecable revisión de textos, aportando investigacionesy hallazgos

tipográficos,difundiéndolosen tratados y manualesque impulsaronuna vez máslas

artesgráficasfrancesas,ejerciendouna notableinfluenciaen Europa.

A Franqois Ambroise Didot (1730-1804), primogénito de Frangois Didot

(1689-1757),le debemosla creación de diversasseriesde caracteresy la reformay

adaptacióndel “punto” ideado por P.-5. Fournier en 1737, como nueva medida
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tipográfica,conocidacomo el “punto de Didot” todavíaen uso.25

Junto con su hermanoPierre Fran§ois (1731-1793)perfeccionóla prensa

tipográfica e inició la fabricaciónde papel, fundandola papelerade Essonnes.

1.4, LLEGADA A LA VILLA Y CORTEDE MADRID EN 1472,

“La Vii/a y Corte de Madrid, con su Provincia, ocupanel centro de España.

Tieneal Norte la de Segoviay Cuadakúara al Mediodíala de Toledo , y al Occidente

la de Avila. Del Norte al Sur tiene 14 1/2 leguasy y de Esteó Oeste16”....

“El clima de estaProvincia es templadoy sano,’el cielode ordinario essereno,

claro y alegre ,~ y el ayre puro, y limpio de nieblas,y de humoresgruesos,quesuelen

comunicarlos Riosy Montañas6 los ¿ugarescircunvecinos,”

“El Manzanareses uno de los Rios, Se le poneenprimer lugar, porqueferelliza

Madrid, y está en medio de la Provincia. Nace como 6 media legua de la Villa de

Manzanares,de dondetoma el nombre.“26

Inmensocaseríomanchegoen periodode transformación,dealgo másde 130.000

habitantes,su conjunto de calles, solares y sitios formaban556 manzanasde casas

asentadassobrecolinasy vaguadas,formandounaciudad quehabía ido creciendosin

En 1784 cred y grabéun nuevo tipo llamado “gros rornain” primertipo de romanomoderno,se distingue
los “romanos” precedentespor sus trazos regulares,muy llenosen los descendentesy muy tinos enlos

titientesy enlas bases.Antes de la creacióny reformade los elementostipográficosrealizadospor estosinsignes
~tafos, cadafundición dabaun cuerpo arbitrario a los caracteresque creabay se l~s distinguía por la letra

conellos, no por puntoso cuerpos.

López,Thoniás.Descripciónde la provinciade Madrid, Madrid JoaquinIbarra,año 1763. Págs. 11, 12.
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el más elemental trazado urbanístico, se construía libremente adaptándosea la

topografía del terreno. La falta de acerasy empedradofacilitaban los arroyosde

inmundiciasy detritus servidos cotidianamentepor sus vecinosal grito de “agua va”,

formandosumideros,charcosy lodazalespestilentes.

Gran partedel suelode la ciudad estabaocupadopor iglesias y conventos,sus

casaseran de altura y dimensiónirregular, sus fachadasy murosnuncase limpiaban,

reforzando la imágen de suciedady abandono.Las calles más importantesestaban

tapizadas,en parte,por un piso desigualde guijarrosconlas puntashaciala superficie,

paraque fuesenmásresistentes,martirizandolos piesde los transeuntesy destrozando

las ruedasde los carros, carrozasy coches.”

Creemosreconocera Joaquin Ibarra bajandodel carruajeordinario de viajeros,

procedentede Zaragoza,quehahechosu entradaen el mesónde la Encomiendasituado

en la calle de Alcalá, El agotamientode las 50 leguasrecorridas, entre vaivenesy

sobresaltos,no le impiden recomponersu indumentariaarrugada,la casaca,la chupa

y el calzón,anudarseel corbatín,estirarselas mediasy limpiar ligeramentelos zapatos

cerradoscon hebilla. Se atusael cabello,se instala el sombrerode tres picos y se

enfundasu capade paño fino.

Es saludadopor algún familiar que ha ido a recibirle y despuésdel intercambio

de afectosy parabienessedirigen a la Puertadel Sol sorteandoalos jinetes,carricoches

y calesas,le sorprendeel mal olor de la ciudad y descubreemocionadocon sus ojos

curiosos e inquisidores la plaza más famosa de España,ptínto de reunión del más

variopinto gentío. Se paran en su esquinacon la calle de Alcalá apoyándoseen las

verjas del Buen Suceso, el ruido es ensordecedor,los gritos de los vendedores

27 MesonerosRomanos,Ramónde. El AntiguoMadrid, paseoshistórico-anecddticos por las calles y casasde

~~ta villa. Madrid. E. de P. Mellado. 1861,
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ambulantesquevoceansus mercancíasatraena los viandantesquecomoél han llegado

de otrasprovincias.

Admira la fuentede la Mariblancarodeadade aguadoresy cruzandola Carrera

de San Jerónimo con dirección a la calle Mayor, observarálas pequeñastiendas

llamadas“cajonesde la fruta”, encontrandoalgunostenderetesde libros, divisandono

lejosde allí al “mentiderode la Villa”, nombrecoloquial dadopór el pueblodeMadrid

al conjuntode gradasy “covachuelas”de SanFelipeel Real, centro dereuniónde los

madrileños,dondese comentabany discutíanlos aconteceressocialesy culturalesdel

día, los chismesy secretos“a voces” de la Corte, la mayor de las vecesinventadoso

exagerados.

Las llamadas“covachuelas”eran una treintenadecompartimentosquesehablan

construidobajo la lonja o terrazaen los lateralesdel conventode dicho nombre,en

ellas se alojabandiversastiendecillasentrelas cualeshabla algunaslibrerías.28

Subiríanpor la calle de las Carretashastaencontrarla calle de Atocha, bajarían

por ConcepciónGerónimahasta la de Barrio Nuevo y cruzando la Plaza de los

Remediosseguiríanpor Cosmede Médicis y deéstahastala callede la Mercedy por

éstaa la de Mesónde Paredes,llegandoal fin a la calle de la Encomienda,en ella se

encontrabala imprentade su tío Antonio Marín.29

28 Dicho conventoestabasituadoen la actualmanzanaformadapor las calles Mayor, Esparteros,Bolsa y
~1—orreo.

29 Los nombresy situaciónde las callesy plazasson los de aquellaépoca,enalgunoscasoscoincidencon los

e hoy.
1-fe utilizado el “Plano de la villa y Corte de Madrid. Demostradoen los 64 barriosen queestádividido. Por

‘austoMartinez de la Torre y U. JosefAsensio. Madrid, Jose?Doblado,año 1800.”
Copiareducidadel deTomásLópez,de 1785, la situaciónde las callesque nos interesanno variandesde1742

asta1800.
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1.5. EL MADRID TIPOGRÁFICODE FERNANDO VI.

El primer Borbón no sólo inicia un periodo de transformaciónen la Villa de

Madrid, ayudadopor su fiel colaboradorDon FranciscoAntonio Salcedoy Aguirre,

Marquésde Vadillo, Corregidorde Madrid, intentandocrearun aspectomásmoderno

y monumentalde la ciudad, con la construccióndel PuentedeToledo, el Cuartelde

CondeDuque,la Urbanizaciónde la Virgen del Puerto,el Hospicio, el principio de la

construccióndel Palacio Real30, la Fábrica de Tapices, el Edificio del Monte de

Piedad,el Teatrodel Príncipe. Se crean innumerablesfuentescomolas instaladasen

la Puertadel Sol, Redde San Luis, Antón Martín y muchasde las veintitrés situadas

en su díaen el Pradode SanJerónimo,lugar de ocio y exhibiciónde la genteelegante,

creandouna gran alamedadondese alzabanlos mejorespalacios.

También crea la Biblioteca Real Pública aconsejadopor el Jesuita Padre

Robinet3’ utilizandocomo fondoslos libros y documentosqueexistíanen la TorreAlta

del Alcázar de Madrid, los libros traídospor el Rey desdeFranciay las bibliotecas

incautadasa los partidariosdel Archiduqueen la Guerra de Sucesión,como las del

Duquede Uceda,el Duquede Mondéjary el Arzobispode Valencia,hastaalcanzarun

total de ocho mil volúmenes.32El proyecto de fundación fue aprobadoel 29 de

Diciembrede 1711 y el Decretode la fundaciónde la Biblioteca no sepromulgóhasta

el 16 de Enero de 1716, pero estuvoabiertaal público desdeel 1 deMarzo de 1712.

La Direcciónde la Bibliotecageneralmenteestuvoen manosde los confesoresdeFelipe

y.

30 En las navidadesde ¡784, se incendiéel antiguo Alcázar,residenciade los Reyes.Se creyóque comenzó

en las habitacionesde Ranc, pintor del Rey. Hecho que justificó a Felipe V el mandarconstruirun nuevo Palacio
Real deaspectomás modernoy monumental.

31 Quefue nombrado director de la misma,

32 Dichos fondosfueron aumentandoconstantementegracias a las comprasde libros, normalmenteaFrancia,

pagados por el rey.
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Estabaubicada en un pasadizo que unía el Palacio con el convento de la

Encarnación33,fue acondicionadapor el Maestro Mayor de Obras Reales, Don

Teodorode Ardemans.Sus instalacionesno stífrieron ningún daño por el incendiodel

Alcázar. La Real Librería da origen a la actual Biblioteca Nacional, a la que se

concedióporuna RealOrden de 1716el privilegio de un ejemplarde cadaobra quese

imprimiera en los Reinos de España, en la misma se estableció un taller de

encuadernaciónque se mantuvoabiertoduranteel Siglo XVIII, incorporandotodaslas

innovacionestécnicasy estilos del paísvecino.

En el año 1713 fundala RealAcademiade la Lenguay esaprobadaen 1714. Por

un Real Decreto expedidoen Aranjuez en 1738 es fundadala Real Academiade la

Historia. En el año 1744 se constituyó la Junta Preparatoriapara fundar la Real

Academiade Bellas Artes, pero no seríahasta 1752 cuandose constituyeoficialmente

tomandoel nombredel nuevo monarcareinante,Fernando.

El campoeditorial enMadrid, comoenel restode lasciudadesespañolas,durante

los primeroscincuentaañosdel Siglo XVIII fue comoen los precedentes“un mercado

abiertopara los centroseditoriales extranjerosde Flandes,de Francia, de Italia y de

los paisesgermánicos,sin olvidar a la Repúblicade Ginebra, por lo queatañe a las

impresionesen españoly en latín, siendoéstaslas quemáspesabanen la balanzadel

comerciopor seguir imponiendo la Universidadespañola, es decir la iglesia, una

cultura arcaica y misoneísta.Eran las obras importadas de muy diversa índole ¿

facultativas,para uso de las facultadesde teología y derechocanónicoy civil, de

historia, de geograita,de medicinay de otras ciencias,e inclusode diversión”, como

sagazmenteseñalaFranqoisLópez.34

En la plaza de los Cañosdel Peral, (en la actualidadPlazade IsabelTI).

Actasdel congresoInternacionalsobre “Carlos III y la Ilustración”.Ministerio de Cultura.Madrid, 1989.
Volúrnenm, Educacióny pensamiento.Página279.
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En general la estética del libro español sigue manteniéndosedentro de las

estructurasbarrocas,la calidaddel papel producidopor los molinosespañoleserabaja,

por lo cualseteníaqueseguirimportandodeFranciae Italia, secontinuabaestampando

con las mismasmatrices,utilizando punzonesadquiridosen la centuriaanteriorquese

vendíano alquilabanunasoficinas tipográficasa otras, La falta de buenosgrabadores

manteníaun comercio dependientede los talleres de Holanda, Italia y Franciaque

exportabanmillares de estampacionesa España.El mercadodel libro españoly sus

estampasgrabadasestabacontroladopor las grandeseditorialesy libreríasde Europa,

situadasprincipalmenteen Venecia, Ginebray Amberes.

Aunqueel primer Borbón, al igual que los últimos representantesde la “casa de

Austria”, demostrópoco interéspor el impulso del “arte de la imprenta” en Españaa

pesar de haberlo denunciadoen varias ocasionespor distintos representantesdel

panoramaeditorial, no se puedenegar la existenciade algunoslibros de impecable

belleza,sacadosde la producciónde las prensasporprofesionalesdebuengustoy gran

oficio. De la larga lista de los que ejercían en estasprimerasdécadasen Madrid,

podemosdestacara Franciscodel Hierro, J. RodríguezEscobar,ManuelRomán,Juan

Sanzy sobre ellos Antonio Marín.

1.5.1. LEGISLACIÓN DEL LIBRO.

Cuandoel arte de la imprenta se introdujo en España,los Reyes Católicos

favorecierongrandementesu arraigo con excepcionalesprivilegios a los maestros

alemanesinnovadores de él, eximiendo además del pago de la alcabala, del

almojarifazgo, diezmos y otros tributos, a los libros que viniesen de otras partes

“considerando cuán honrosoy provechosoera a sus vecinos,para que con aquellos

libros se hiciesenlos hombresletrados”. Más tarde,por la Pragmáticadadaen Toledo

a 8 deJulio de 1502, seestablecela primera reglamentacióna quehabríade sujetarse
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la publicaciónde toda suertede libros en España,haciendoobligatoria,antetodo, la

obtenciónde licenciaReal,

Las causasjustasque movieron a los ReyesCatólicosparaestablecerlafueron

enumeradasen dicha Pragmática libros que se imprimían y vendían escasosde

doctrina, otros viciosos, apócrifos o reprabadosy algunos de materias vanas y

supersticiosas.

Por todo ello, ordenaronqueen adelanteno sepudieseestamparobraningunasin

quesu autorhubieseobtenidopreviamentela oportunalicencia, la cual habríadedarse

en Valladolid por el Presidentede su Audiencia,en Toledo, Sevilla y Granadapor sus

respectivosArzobispos,y en Burgos y Salamancapor suspreladostambién.Las penas

señaladaspara los infractoreseranmuy severas,quemapública de los libros en la plaza

del lugar, multa del valor de su coste y suspensiónindefinidaen su oficio al impresor

culpable.35

Pero la licencia trae aparejadala censura,puespara poderdar licencia precisa

saberprimero si el tal libro merecesacarsea la luz, o si por el contrario, está incurso

en alguno de los casosque a priori vedan su salida, y esta es la función que se

encomiendaa “un letrado muyfiel e de buenaconsciencia” en la facultado materiade

que se trate el libro, para que, antesdc iniciar su impresión, lo examine“y mire bien

y fielmentesi la tal obra estáverdaderay es lectura awenticay aprobada”; hecholo

cual y percibidopor el mismo letrado “el salario quejusto sea”, puedeconcedersela

licencia al librero o impresorparaquecomiencesu tarea tipográfica.

Arneztia y Mayo. Agustín O. de. Cómo se hacíaun libro en nuestrosiglo de oro. Madrid, 1946.
Ayuso, Oil. Noticia bibliográficade textosy disposicioneslegalesde los Reinosde Castilla, impresosenlos

~‘~los XVI y xvn. Madrid, 1935.
PérezPastor.La imprentaen Medinadel Campo.Madrid, 1895.
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Es curioso observarque en la misma Pragmática, los Reyes Católicos se

preocupasendel aspectoexterno del futuro libro, mandandoque todos los que se

sacarande molde estuvieran“bien fechose perfectose enteros> e bien corregidose

enmendasy estampadosde buenaletra e tintas, e buenasmárgenesy en buenpapel,

e no con títulos menguados,por manera,que toda la obra seaperfecta”.

Establecidade esta forma la reglamentacióndel arte de imprimir, no hubo

necesidadde revisarlahastaqueen el año 1554el EmperadorCarlosV y suhijo Felipe

II introducenen ella unanovedadimportante.A partir deesemomentola licenciapara

imprimir un libro habrá de concederla,en lugar de los prelados,el Presidentedel

ConsejoRealy cuandoseade importanciatendráque llevarseal Consejoel manuscrito

original, paraaseguramientode qtíe una vez impresono seaentremetidaen su texto

alteraciónalguna.

Pocos años más tarde aparecen en Sevilla y Valladolid las primeras

manifestacionesluteranas,propiciadaspor las publicacionesde los libros heréticosque

sehan impresoo introducidoen España,La ausenciade FelipeII por susestanciasen

Inglaterra y Flandesinducen a su hermanaDoña Juana, Gobernadoradel Reino, a

promulgar una nueva Pragmáticahaciendo la tramitación de censuramás severa,

obligandoa que una vez presentadoel manuscritoante el Consejo, fuesenrubricadas

todassus hojaspor uno de los Escribanosde la Cámara,evitandode esta maneralas

interpolacioneso fraudesposteriores,imponiendopenasde muertey pérdidade bienes

a los impresoresy librerosque incurranen delito.

Unavez presentadoel manuscritoanteel Consejode la Cámara,sucontenidoera

minuciosamenteexaminado por personas doctas en la materia de que tratase.

Generalmenteeran designadoscomo censores,seglares, eclesiásticoso religiosos,

siendo los más solicitadosen las aprobacionesdominicos, franciscanos,carmelitas,

agustinosy pertenecientesa otrasOrdenesmonásticas,a la vez queliteratosimportantes
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corno Quevedo,Lope de Vega, SalasBarbadillo, Jáuregui,etc.

Conseguidala aprobaciónde la licencia de la Cámara,el siguientepaso era

conseguirla misma, refrendada,por el SantoOficio de la Inquisición, con su filtro de

Indicesexpurgatorios,teólogoscalificadoresy visitas a las imprentasy bibliotecaspor

inspectoresdel SantoOficio, Si no seaprobabael manuscrito,el legajocaligrafiadoera

purificado con el fuego o, “si setrataba tan solo dc pasajessueñosvitandos, que ¡a

plumade sudueño,de un coqíesoro religioso, tache con largas rayasde tinta negra,

muy negra, que no dejen lugar a la lectura, las líneas reprobadasy queal final del

volúrnen,en demostracióndelceloconquesecumplióla inquisitorial sentencia>ponga

manuscritaestasumLsanota <Este libro ha sido expurgadoconformeal último Indice

de la SantaInquisición>

Peroen general,el criterio de la Inquisición en materiade libros fue bastantemás

tolerante,no tocandoa! dogma ni a la autoridadsupremade la Iglesia, dejó imprimir

gran cantidad de ellos con abundantespasajesatrevidosy licenciosos.

Una vez quese otorgabanla licencia del Consejo y la aprobaciónde la Santa

Inquisición, seobtenía el Privilegio que venía a ser como el Registro de Propiedad

Intelectualde nuestraépoca. Al estaren posesióndel Privilegio ningún editor podía

imprimirlo sin el consentimientodel autor, duranteel periodo comprendidoen los

primerosdiezaños, pasadoslos cualescualquierimpresorpodíavolver a reeditarlosin

necesidadde pedirel permiso.

Este tipo de legislación,con ligerasrectificaciones,paracon el libro semantuvo

hastamediadosdel siglo XVIII, épocaen la que no se llevaban a la práctica, los

censoresno oficiaban coíno tales y las licenciasse compraban.Estas circunstancias

motivaron al ntíevo Juez de Imprentasa exigir el fiel cumplimiento de las leyes

establecidasen la centuriaanterior todavíavigentes.
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El día 8 de Febrerode 1752, por Real Orden dadaen el Buen Retiro, fue

nombradoDon JuanCuriel, Ministro del Consejode Castilla, para el cargo de Juez

privativo de imprentasdel Reino.

“Trataba el Gobiernodeponerorden enestamateriatan delicada, sobretodo en

aquellosdias en que ciertas ideasque sefiltraban a travésde las fronteraspodían

ejercerperniciosainfluencia”.

El 22 de Noviembrede 1752, se dió noticia del Reglamentoredactadopor D.

JuanCuriel. Constabade 19 capítulosen los que se abarcabatodo lo concernienteal

campode la edición, venta y circulaciónde libros,

Primero. Queningún impresorpuedaimprimir libro, memorialu otro algún

papelsueltode cualquiercalidady tamaño,aunqueseadepocosrenglones>

sin que le constey tengalicencia del Consejopara ello, o del señorJuez

privativo y Superintendentegeneralde Imprentas,penade dosmil ducados

y seisañosde destierro.

Segundo.Quesin embargode la referida licencia, no pasena la impresión

ó reimpresiónsin que se les entregue el original que en el Consejose

hubierapresentado,visto yexaminado,sin queporsu Escribanode cámara

y gobiernose hallen rubricadascadapianoy hoja de la obra, y al fin de

ella expreseel referido Escribanoel númeroy cuentade las hojas, y lo

hayafirmado de su nombrey rubricado y señaladolas enmiendasque en

el referidooriginal hubiere,salvándolasal fin, arreglándoseel impresoral

dicho original así corregido, sin excederen cosa alguna; y ejecutadala

36 GonzálezPalencia,Angel. El sevillanoDon Juan Curiel, Juezde imprentas.

Sevilla, 1945. Página52.

35

1>..



impresión,seaobligadoel queimprimierea traer al Consejoel original que

se le dió con uno o dos volúmenesde los impresos,para que se vea y

entiendasi estánconformesconel original; y lo mismose entiendacon los

libros que, impresosuna vez o más, con dichas licencias, se volvierena

reimprimir, lo queno puedehacerse(aundurando el tiempodelprivilegio,

silo hubiere),sin nuevalicencio y sin que el lib¡v de dondesehubierede

hacersea visto, rubricado y señaladoen la maneray forma quedicha es,

en las obras y libros nuevos,so penaal que imprimiere, diere a imprimir

o vendiere libro o papel impreso ó reimpreso en otra manera, de

perdimientode bienesy destierroperpetuode estosreinos,

Tercero. Que las impresioneso reimpresionesquese hicierencon licencia

del Consejo, o por los que tuvierenprivilegio, para ello, no sepuedan

repartir, ni vender, ni entregarlasal impresorhasta que se tasenpor el

Consejoy se corrijan por el Corrector general, a cuyofin solo entregará

a la parte uno o dos ejemplarescon el original, para efecto de dicha

correción y tasa,y hasta que estenevacuadasestas diligencias y sehaya

dado licenciapara su venta,retendráen sí el impresortoda la obra, so las

penascontenidasen las leyes.

Cuarto. Que en el principio de cada libro que así se imprimiere o

reimprimiere se ponga la licencia, tasa y privilegio (si lo hubiere) y el

nombredel autor y delimpresor, y lugar dondese imprimió o reimprimió,

confechay data verdaderadel tiempode la impresión, sin mudarla, ni

anticiparla, ni suponernombres,ni hacerotrosfraudes,ni usar de trazas

y cautelascontra lo contenidoen este capitulo, bajo la mismapena de

perdimiento de bienesy destierro pepetuo de estos Reinos y demás

contenidasen las Leyes. Yel librero, mercaderde libros o encuadernador

quedivulgare, vendiereo encuadernarelibro opapelimpresoen otraforma
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que la prevenida, incurra en pena de cincuenta mil maravedíespor la

primera vezy destierrode estos reinospor dos años; y por la segundase

duplique estapena; y por la tercera pierda y se le confisquentodos los

bienesy el destierroseaperpetuo.

Quinto. Quesi los libros o papelesque seimprimieren o reimprimierensin

la referida licenciafresende materiade Doctrina de SagradaEscritura y

de cosasconcernientesa la Religión de nuestra Santa Fé Católica, se

entiendala penade muerteyperdimientode bienes,y que los taleslibros

y obras seanpúblicamentequemados;y en la mismapenaincurra el que

imprimiere,reimprimiere,vendiereo tuviereen supoder,o entraseenestos

Reinoslibros u obra impresao por imprimir de las que estanvedadasy

prohibidaspor el SantoOficio de la Inquisición,en cualquierlenguay de

cualquiercalidad y materia que el tal libro sea.

Sato. Que sin embargode que antesse podían imprimir sin licencia del

Consejo las informacionesen derecho, manWeMosy defensaslegales,

estandofirmadaspor los Abogados,de aquí adelante,arreglado al último

decreto de S. M. de 12 de Diciembre de 1749, ningún impresorpueda

imprimir dichos papelesen derecho, manifiestosni defensaslegales, ni

otros semejantes,sin quepresentadoantesal Consejoó Tribunal en que

estépendienteel negociode quetrata, yexaminadopor el, seconcedaa su

continuaciónla licencia necesariapara imprimirle, de la quese ha de dar

cer~ficacióna la parte para entregarla al impresor, pena de doscientos

ducadosyprivaciónperpetuade oficio a los impresoresqueejecutarenla

impresiónde los referidospapeles,porpequeñosquesean,sin queantesles

hayanentregadola cer4/lcacióncon la licencia arriba expresada;y en la

mismamulta incurra el autory demáspersonasque soliciten la impresión

y concurrana formar lospapeles,para cuyajustWcaciónserá bastantela
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pruebaprivilegiada.

Septimo.Que los impresoresno tenganprensasocultas, ni embaracenen

suscasasla entradaal C’orrector, para su conocimientoy registro.

Octavo, Qu.e en lasfesde tasas,quedebenponera principio de los libros,

no solo expresen (como hasta aquí lo han ejecutado)el precio de cada

pliego, sinoel montoy precio a quese ha de venderel libro, arreglandose

a la cer«ficacióndel Escribanode Cámara,a cuyatan searreglen los que

vendieren.

Noveno.Que no puedanimprimir bulas, gracias , perdones,indulgencias

ni jubileos sin queprocedala forma dada en la ley doce, titulo diez del

libro primerode la Recopilación.

Décimo. Queen las reimpresionesquese haganlas cartillas para enseñar

niños, flos sanctorum, constituciones sinodiaíes, artes de Gramática,

vocabulariosyotros libros de latinidad, no siendoobrasnuevas,sinode las

que ya otra vez estan impresas en estos Reinos, aunque se puedan

reimprimir sin presentarseen el Consejo ni preceder su licencia, sin

embargono se reimprimansin licencia de los Preladosy Ordinarios en sus

Distritos y Diócesis;y la licencias que así se diesense pongan en los

principios de cada libro, so pena de perdimiento de bienesy destierro

perpetuo del Reino al que de otra ¡;ianera lo hiciere o imprimiere, o

vendiere.

Decimoprimero.Quelo mismoejecutenlos impresorescon las licenciasque

dieseel señorInquisidor general,y los del Consejode la Santay general

Inquisición,por lo pertenecientea las cosastocantesal SantoOficio, y las
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quediere el señorComisariogeneralde la SantaCruzadapor lo tocantea

bulas y demás cosas pertenecientesa aquel Consejo,poniendolas al

principio del libro.

Decimosegundo.Quetodaslas impresionesde libros, gacetasy cualquiera

otras que se hagan en papelfino, semejanteal de las fábricas de

(‘apelladas, y de ningún modo en papelordinario, que comunmentese

llama de imprenta,bajo de la penadeperdimientode las obrasy cincuenta

ducadosa los quecontravinierenpor la primera vez,y deotras másgraves

a estaproporción,por las reincidencias.

Decimotercero,Que asimismoningún librero o tratante en libros, ni otra

alguna persona, pueda vendero meter en estos Reinos libros ni obras

compuestaspor los naturalesde estosReinos, impresosfuera de ellos, sin

especiallicencia de 5. M., sopenade muertey de perdimientode bienes.

Decimocuarto.Quedichostratantesy libreros, asínaturalesde estosReinos

como extranjeros, no puedan vender los libros impresosque trajeren, o

metierenen ellos, sin que primero seantasadospor el Consejo,para lo

cual enviena él uno de dichoslibros, sopenade cien mil maravedísy de

haberperdido los libros que metiereny vendierensin preceder la dicha

tasa,

Decimoquinto,Qu.etampocopuedanvenderlibros escritospor extranjeros

de primera impresión, y por naturales de segunda,fUera del Reino, sin

preceder las diligencias prevenidaspor las Leyescercade esto, bajo la

mismapena.

Decimosexto.Que ningúnimpresor, lib rero o tratante en libros> natural o
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extranjerode estosReinos,se excuseni pongaembarazoni dilación en que

sus casas sean visitadas por el Superintendentede lnipreatas, o sus

Subdelegados,conpretextodeprivilegio defiero,por no deberse entender

ni valerles en lo tocante a sus oficios.

Decimoséptimo.Que los libreros de esta Corte y tratantes en libros no

puedanpor junto venderlibrería alguna de cualquieraFacultadquehaya

quedadopor fallecimiento de la persona que la tenía, hasta pasados

cincuentadías de su muerte,penade doscientosducados.

Decimoctavo.Que no sepuedaui reimprimir ni ,nete,, ni venderen estos

Reinosmisales,diurnales,pont¿ficales,manuales,breviarios en latín ni en

romance, ni otro algún libro de coro, impresosfiera de estos Reinos,

aunquelo estenen el de Navarra, sin queprimero setraigan al Consejoy

seexaminenpor las personasa quien dicho Consejolo sometiere,y se les

dé licenciafirmada del Real nombrede 5. Al. para que en ellosno pueda

haber ningún vicio contra lo ordenadopor Su Santidad, Ylos impresores,

libreros u otras cualquier personas, de cualquier calidad que sean,

contravinierena ello, incurran enpenadeperdimientode bienesydestierro

perpetuo del Reino; y las Justicias ordinarias, donde no hubiere

Subdelegadosde Imprentas, embarguenlos tales libros y no consientan

venderlos,ni usarde ellos> y procedancontra los que lo contrario hicieren,

sopena deprivaciónperpetuade susoficiosy de cincuentamil maravedíes

por cada vez; y so la dicha pena, dichasJusticias envien relación al

Consejoo Superintendentede imprentas,dentrode veintedios, de los libros

que así hallaren.

Decimonoveno,Quetodoslos referidoscapítulosseentiendan,no solo con

los Reinosde la Corona de castilla, sino igualmentecon los de la Corona

40



deAragón, a excepciónde queen estosla correciónde los libros seha de

hacer por las personas que a este fin nombraren las Audiencias,

respectivamente:concuyarelaciónjurada de lospliegosy expresiónde las

erratas, las ha depasara papelselladoel Corrector generalde estaCorte,

y en sucer4ficaciónsedará la de la tasapor la Escribaníadegobiernode

dichosReinos.

Impresoresy libreros manifestaronsu protestacontra el nuevoReglamento,en

una exposición a modo de suplica, para queno se cumpliera, ante los Fiscalesdel

Consejo. Al no conseguir sus propósitos insistieron ante el Rey, por medio de

memoriales,que este remitió de nuevo al Consejo,pero los Fiscalesseratificaron en

su negativay el 27 de Junio de 1754 se publicó la Realresoluciónen Consejopleno,

queacordósu exactocumplimiento?7

El 14 de Noviembrede 1762 por Real Ordense abolió la tasa de los libros.

1.5,2. EDICION Y ENCUADERNACION.

La decadenciade las “artes impresorias”en España,iniciada a finalesdel siglo

XVI, se fue acentuandoen el siglo XVII, ofreciendo impresiones defectuosas

generalmenteexentas de simetría en los interlineados, espacios y márgenesque

componensus páginas. Los caracteresy elementostipográficos utilizados estaban

gastadospor el uso continuoquesehacíade ellos, lasportadastipográficascarecende

armoníay el soporte impresorio es de baja calidad, El único aporte realizado lo

constituyenlas portadas,frontispicios, ilustracionesy retratosde técnicacalcográfica

~ GonzálezPalencia,Angel. El sevillano Don JuanCuriel, Juezde imprentas.
Sevilla, 1945. Páginas,59 y 60.
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queaparecenen algunoslibros. Durantela primera mitad del siglo XVIII madrileñolas

edicionesadolecende los mismosdefectosque en el siglo anterior,aunquemejore la

calidad del papel utilizado.

Si sepretendíaeditar un libro, una vez pasadostodos los trámites legales,lo

primeroera la elecciónde la imprentaa la quese iba hacerresponsablede la edición.

Solían estar establecidasen ciudadespopulosasen las que abundabanlos talleres

tipográficos como Madrid, Barcelona> Sevilla, Valencia, Zaragoza, estos

establecimientossolíanponeren sus fachadasrótulos en los quesepodíaleer “aquí se

imprimen libros”.

Se elegíay comprabael papel, papel de hilo, génerocorrienteo de fabricación

nacional, u otro de mejor calidad que se importaba de fuera, al primero se le

denominaba‘Papel de la tierra o del Paular”, por fabricarse en los molinos de

Rascafria,propiedaddel Monasteriocartujo, queerael quenormalmenteproveíaa las

imprentasde la Corte, otra vecesseutilizaba el fabricadoen los molinosde Garnica

llamado de “Silillos”; el segundoera el denominadode “Génova o del corazón”,

llamadoasípor la forma de su filigrana, queera el máscaro de los quese importaban

en aquellaépoca.

El compromiso de la impresión se realizata en la oficina tipográfica elegida

medianteun documentorealizadoanteEscribanode numero,en el cual se reseflaban

y conveníanlos acostumbradostérminosdel contratoeditorial que eranlos siguientes:

Primero. Tamañodel libro y el de la plana,númeroexactode líneasquedebía tener

ésta, clasede letra, segúnlo requería el texto, siendo la másutilizada la atanasia,

equivalentea la redondaactual, algunosautorespedíanquela letra fuesefundidade

nuevo y sin estrenar, calidades y colores de la tinta a utilizar, y el tipo de

ornamentación y grabados, si los llevaba, realizados en técnica xilográfica o
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calcográfica.

Segundo.Obligacionesdel correctorde imprenta.

Tercero.Determinacióndel tiempo en quehabla de comenzary acabarsela edición.

Cuarto. El númerode ejemplaresde queconstabala tirada.

Quinto, Precio de la impresión,

El númerode ejemplaresqueseimprimían dependíadel temadel libro, raravez

bajabade mil ejemplaresy pocasvecessuperabalos dos mil, Cuandose tratabande

carillas,catecismos,breviariosy otrasobrasde liturgia o enseñanza,superabalos tres

mil ejemplares.El promedio numérico de las edicionescorrientes solfa ser de mil

quinientosejemplares,en estacifra tambiénseconsiderabanlos quesereservabanpara

el autor, los que se regalabana los señoresdel Consejode la Cámaray al correctorde

la obra, así como los dos de capillas, de entregaobligatoria a la Hermandadde

Impresores.

Los tamañosquesesolíanutilizar iban desdeel folio imperial, llamadode marca

mayor hastael treintay dosavo,aunquegeneralmentelos libros tendíanautilizar como

máximo tamañoel cuarto mayor.

El númerode opúsculos,relaciones,coplas>papelessueltosy pliegosde cordel,

quepor aquellaépocaseimprimían, eramuy numeroso,

Existían dos clasesde correctores,los propios de las imprentasy el Corrector

general,cargo del nombramientodel Consejode Cámara.
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El Correctorgeneral tenfala misión deasegurarsede la identidaddel manuscrito

censuradocon su condición impresa,certificándoloen los preliminaresde éstacon la

formula: “Este libro correspondeconsuoriginalidadypara testimoniode ello doyfi”,
el cometido era de gran importancia,porque>al recaeren unasolapersona,no sólo le

obligabaa cotejar la obra impresacon el manuscritooriginal, sino que además,tenía

que sacaren pliego a parte todas las faltas y erratasque notaseen su lectura.

ENCUADERNACION.

La mayoríade los ejemplaressalíanal mercadoabrazadoscon encuadernaciones

económicas en pergamino vulgar, como en la centuria anterior, con tejuelos

caligrafiadosen sus lomos. Sólo los grandesseñoreso bibliófilos encargabanotro tipo

de encuadernacionesparasus ricas y enjoyecidasbibliotecas.

Comoen épocasanteriores>la encuadernaciónespañolamanteníasu dependiencia

real “del gustoexterior”, modasfrancesaso italianasimpregnabanlas manifestaciones

creativaso artesanalesde todo tipo, la modade los Luisesmarcabanunagraninfluencia

en toda Europa> y en España,una vez pasadala épocatransicionalde FelipeV, esta

influenciaeramásacusada.

Estaba inscrita en el círculo trazado por los vientos del norte que iban

actualizandocon el “buen gusto” el carácterbarrocoespañol,tanto en tipografíacomo

en los elementosornamentalesde la tradiciónespañola.

El estilo tradicional“a la fanfare” creadopor los Eveparala familia real francesa

en la segundamitad del Siglo XVI, compuestopor una armadura de óvalos y

cuadrifolios> unidos entre si por dobles filetes curvilíneos, rellenadospor ramas
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onduladas>hojitas y flores38 mássu varianteen “espirales pointillés” creadopor Le

Gascon> fueron adoptados como modelo por los encuadernadoresmadrileños,

trasformándolosen los conocidosestilos de “rameados”, “de ab~icos” y adaptaciones

de hierros al punteado,para cuya composiciónutilizaban elementosde rocalla y

punteadosen espiral39utilizando estamodalidadhastafinalesdel siglo XVIII creando

una variante en aquellos que presentan“una composición central de doble perfil

mixtilíneo de forma vagamenterombal”,

En las encuadernacionesespañolas>segúnva avanzandoel siglo XVIII, sevan

incorporandocon mayorprofusiónla técnicaen oro> las pielesy tafiletescadavez son

másfinos, con variedadde encajes>ricos y exhuberantestrazadosconhierros finos que

imitan varillas y “disponen cuartosde abanicoen las esquinasde la cubierta, y en el

centro> un abanicocircular abierto, todos rodeadasde floronesde diversos tipos. A

vecesse mantieneesta estructurapero se sustituyeel dibujo de las varillas por el de

floronesde largo tallo”40, aplicadosen la modalidadmásutilizada, la de “abanicos”.

En Madrid son conocidostantos los establecidosen estaciudadcomo en otras

ciudadesespañolas: Francisco Manuel Menoyre y Juan FranciscoMenoyre, cuya

esposaFranciscadeGuzmánprosiguela produccióndel taller al quedarseviuda;Pedro

José Alonso y Padilla, Hipólito Rodríguez del Barco, Juan Gómez, José Pérez,

Oliveres, Juan de Pellanne, Ginesta, Miyar, Romeral, Cobo> Gil> Enrique Birbe,

Marazuela,VicenteMartin, Escavar,Marín y Batres,Durán,Grimaud,SuárezCereza,

León Vinet, Mariano Pérez,Menard> Antonio Sancha,

~ AA.VV. Encuadernacionesespañolasen la BibliotecaNacional.BibliotecaNacional, Madrid, 1992. Pág.
105-107.

SerranoLópez, Matilde, La encuadernación en Esí»tña. Publicaciones de la Escuela de Artes y Oficios
Ardsticos de Madrid. Madrid> 1942. Pág. 28-32.

~ SerranoLópez, Matilde. La encuadernaciónen España.Publicacionesde la Escuelade Artes y Oficios
Artfsticos de Madrid. Madrid, 1942.Pág. 28-32.
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A la mitad del siglo correspondentipas rococós, la rocalla, transformación

abarrocadatardíadel acantoclásico, seunecon formas depequeñasflores, ramilletes,

guirnaldas,pequeñasménsulas y rosetas, posibilitando las fantasíasornamentales

italianizantes, procedentesde Nápoles>del arte cortesano>quesin perdersu carácter

recorreráel Siglo XVIII.

Dominael estilo “de mosaico”, combinandolas pieles teñidasde colores,que

circunscriben,a modo de marco, formasovaladaso circularesqueencierranpequeños

hierrosdoradosqueadoptancaprichosasformas y diversasbordadurasen pielesdeotro

colordandopasoal estilo de “temas florales”, orlasdegustonaturalistaquerepresentan

girasoles,clavellinas>azucenas,lirios y campánulasen algunoscasosdentrode vasos

o macetasy en otrosel mosaicointerior estácompuestopor hierrosdoradosde letras

entrelazadas,gofradasen pieles, o con aplicacionesde plata labradasobreterciopelos,

formadasa modode “super- libris” heráldicoo formandocintas,realzandoen algunos

casos,los planosencuadernadoscon bordadosen sedasy oros> comola serierealizada

parael Rey FernandoVI, por el bordadorde cámaraAntonio Gómezde los Ríos,

1.5.3. EL GRABADO CALCOGRÁFICO.

Como en la centuria anterior la producciónde casi todas las estampacionesse

utilizabageneralmenteparaenriquecerlas edicionesde las libros, frontispicio y portada

de pesadaestructurabarroca, utilizando numerosossímbolos, alegorías,emblemas,

escudosde armas,imágenesde santadoctrina, que enmarcabanel nombredel autor,

título de la obra, nombredel impresor,o el retratodel Rey> benefactor>autoro santo

al quesededicaba,reforzandocon alegoríasgráficasel contenidodel texto, en técnica

calcográfica,y letras capitularesy colofonesestampadostipográficamenteconplanchas

xilográficaso abiertasen metal.
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Elementosornamentalesquepretendíanatraerla atenciónde la pocademandade

libros, que a su vez utilizaba imágenesde propagandaen beneficio del poder

establecido>ensalzandolas virtudesde la institucióno el retratodel mecenas,a los que

estabadedicadoel volúmen.

El grabador trabajaba al dictado marcado a priori por el mecenas, el

editor-impresoro el autor. Lo más comúnes quele dieran un dibujo ya realizado>

basadoen un “catálogo” de imágenesestablecidas,queno atentarancontra la fe, las

buenascostumbresy los idealesque ya estaban“bendecidos”por la cruz y la espada.

Las másutilizadaseran las centenaresqueilustrabanla ICONOLOGíAde CesareRipa

Perugino,de la que se hicieron numerosasediciones,

El artesano-grabadorde la época,dedicabatodos sus esfuerzosa copiarloen una

plancha, asegurandomediante contrato un número establecidode estampaciones,

contrayendola obligación de regrabarlos surcos ya realizadosen los cobressi el

númerode estampacionesno llegabaal contratado.

El precio del grabadocalcográficoeraseis vecesmayor queel xilográfico, esto

eradebidoal complejoprocesode ejecucióny estampaciónde la planchadel primero,

más lento y laboriosoqueel segundo,queseestampabatipográficamentea la vez que

los caracteresque formabanla cajadel texto.

Esto unidaa los altos costosdel papel, elevabalos preciosdellibro, por lo cual

el número de ellos ilustrados era cadavez menor, limitándosela ornamentacióna

ligerascintas tipográficas,algunaletra capitulary colofones.

Graciasa la demandade estampassueltas,generalmentede tema religioso, los

grabadorespodíanmantenercondificultad sustalleres.Muchosdeellosformabanparte

del grupo de operariosde imprentas,o realizabanotros trabajosqueles asegurasensu
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supervivencia.El medio no favorecíala formación de grabadores,la falta de estímul

provocabala escasezde profesionales,por lo cual el mííndo de la estampaestaba

manosde prensistaso tipógrafos habilidosos.

Abrir y mantenerun taller eracostoso> los tórculos> las planchas>el papel>

tintas y los distintos materialesque se necesitaban,solían ser importados.Los pocos «•3~ -

que existían en Madrid, generalmenteestabanubicados como componentesen las
y

oficinas tipográficas de cierta importancia, que normalmente compraban las

estampacioneso encargabanrealizarlas planchasa los grabadoresde las editorialesde
ti

Francia, Holandao Italia, paramástardeestamparías.

La incorporación de los grabadoresextranjeros venidos a nuestrastierr
VI

demostrósu falta de profesionalidad,eranmerosartesanoscopistas,quepedíanelevadas

sumasdedinero,por lo cual a los impresoresy editaresmadrileñosleseramásrentable
¼

comprar grandescantidadesde estampacionesproducidasen los tallereseuropeospara ~ij ~

ilustrar los libros que editaban. ~2~ ¡

1%
Y

La falta de estímuloy de tallereso centrosdondese pudieraaprenderla práctica

del Arte de Grabar, produce escasezde profesionalesespañoles,los pocos que lo j/

<9
practicanno dejande serartesanoshabilidososque mal aprendenel oficio copiandolas

trwestampasde los artistasextranjeros,cubriendola perentoriademandadelos impresores>

que necesitabanincorporaralgunas ilustracionesa sus ediciones de tema religioso,

científico o didáctico. IinL
vi

<YAlgunos grabadoresse veían favorecidoscon el titulo de Grabadorde Cámara>

que normalmentesólo teníacarácterhonorífico, comopremioo estimuloa su labor, en 1
~v.rarasocasionesconllevabasueldoo pensión. y

gr

Atendiendoal listado que señalaD. Agustín Ceán Bermúdezen su famoso t
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Diccionario, duranteesteperíodoestabanubicadosenMadrid los siguientesgrabadores:

Juan Diego de la Cosa, Juan BernabéPalomino, ClementePuche, Juan Fernando

Palomino (hijo y discípulo de J. Bernabé), Pablo Minguet, Manuel Fernández,

FranciscoGazan, M.A.E. Cosa, JuanDubuison, Diego Tomé,Fray Matías de Irala

Yuso, Vicente de la Fuente, Carlos Casanova>BartoloméEscribano> Cadenas,Fray

Solís,ManueldeChozas,JoséAndrade,NemesioLópez.Destacandosobreel conjunto

JuanBernabéPalominoy Fray Matíasde Irala.

liii
7

1.5.4. IMPRESORESMADRILEÑOS. MARCAS TIPOGRAFICAS.
4

Granpartede los impresoresestablecidosen Madrid duranteesteperíodoejercían

tambiéncomo librerosy encuadernadores,o comoeditoresde obrasqueteníancierta
3d
794

demandaen el mercado.En la relaciónqueofrecemosa continuaciónalgunosde ellos ~><

van acompañadosde su marca tipográfica que operaba como símbolo personal. It

Generalmenteaparecíaen el centrode la portadao en su parteinferior> antecediendo 1
jial pie de imprentade los libros quesalíande sus prensas.4’
y
4½’

1700-17 ,.. Estrada, Gerónimo. Fue nombrado Impresor del Consejo Real de

Castilla.Tuvo la imprentaen la plazueladel Angel, le sucediósu hijo

FermínEstrada.

1700-27 ... Villadiego, FranciscoAntonio,

1701 GarcíaInfanzón,Juan,Fue nombradoImpresorde la SantaCruzada.A

partir de 1714 el pie de imprentaaparececomo Viuda e hijo” o “Viuda ¿
41de ...“ y en 1762 es sustituidopor “Herederosde la Viuda de . ..“.

1701 Gonzálezde los Reyes> Antonio. A partir de 1719 el pie de imprenta

1/________________________________________ <4

~ Vindel, Francisco.Escudosy marcasdeimpresoresy librerosenEspañadurantelos siglos XV a XiX (1485- ,víÚ?
1850). Madrid, 1942. <1
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aparececomo“Viuda de

Bizarrón, Antonio,

Ruiz de Murga, Manuel. Tuvo la imprenta en la calle de la Habada>

desde1719 el pie de imprentaaparececomo “Herederosde

Viuda de Melchor Alvarez.

Sanz,Juan.Porterode Cámarade SM. e impresordesuReal Consejo>

fue el editor continuadorde Manuel Románde la “Gula de Forasteros”

desde1725 a 1728.Le sucedieronsus sobrinasAntonio y VicenteSanz,

Fernández,Agustín.

Viuda de López.

Martínez Abad, Diego. Tuvo la imprentaen la calle del Olivo iBaxo.

Desde1719 le sucedesu hijo FranciscoMartínez, situandola imprenta

en la calle de las Urosas.

Laso, Francisco.Teníala imprentay librería frente a las Gradasde San

Felipe el Real.
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RodríguezEscobar,José.En el año 1714> al crearsela RealAcademia

de la LenguaEspañola,le nombraronimpresorde la misma.También

fue impresordel Rey y del Consejode la SantaCruzada.

Ariztia, Juande, Calle Alcalá. A partir de 1736 el pie de imprenta

aparececomo ‘Viuda de ,.“ y en 1741 es sustituidopor “Herederos

de..,”.

Blanco, Mateo. A partir de 1714 el pie de imprenta aparececomo

‘Viuda de

Villanueva, Blas de, Calle Hortaleza. A partir de 1726 el pie de

imprentaaparececomo “Viuda de

Barrio> Gabriel del. Fuenombradoimpresorde la Real CapilladeS.M.

Le sucediósu hijo Manuel del Ramo.

Román,Manuel. Estuvoestablecidoen la calle de la Gorguera.Durante

los años de 1723 y 1724 editó el “Kalendario Manual y Gu(a de

Forasterosen la Corte de Madrid”.

Viuda de JuanGarcíaInfanzón,

PascualRubio> Angel,

Hierro, Franciscodel. Enel año 1725 fuenombradoimpresorde la Real

Academia de la Lengua Española.En 1726-29 imprimió la primera
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1716-19

1716-35

1717-72

1718-21

1719

1719-34

1720-30

1720-34

1720-41 . . -

1720-66 . . -

edición en seis tomos, del grandioso “Diccionario de la Lengua

Castellana” denominado ‘de autoridades”, cuya segunda edición

imprimió años más tardeJoaquínIbarra. También fue Impresorde la

ComisaríaGeneralde la SantaCruzada,A partir de 1732 le sucediósu

viuda y a éstasus herederos.

Fernándezde Huerta> Eusebio,

Martín> Antonio,

Fernández,Manuel, Impresor del Consejo Generalde la Inquisición,

tuvo sus establecimientosen las calles de la CabaBaxa y en la del

Almendro. Desdeel año 1738 el pie de imprentaaparececomo “Viuda

de

Gómez>Miguel,

Martínezde Casas,Juan.

Peralta>Bernardo.Tuvo la imprentafrenteal Horno dela Mata. A partir

de 1735 le sucedesu hijo DiegoManuelPeralta,trasladandola imprenta

a la callede la Abada> y a éstesu viuda.

Rezola,Manuel de.

RodríguezFranco> Nicolás. Tuvo la imprentaen la calledel Pozo.

RodríguezFrías, Tomás.

Alonso Padilla> PedroJoseph.Impresor, librero y encuadernador,fue

nombradoImpresorde Cámarade S.M.. Su taller y establecimientode

libreríaestabasituadoen la callede SantoIhomás,En el año 1747editó
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-u

un catálogo-folletode seis páginasen tamaño folio, en papel de hilo <I
corrientedela época,ofreciendolibros de temasdiversosy demandando

compra de ellos, cuyo encabezamientodice como sigue “EN LA

FAMOSALIBRERíA1 castellanadeDon PedroJoseph¡AlonsoPadilla,
r

librero de cámara 1 del rey, se hallan muchos¡libros exquisitos en
1.

castellano ¡ y es sacado de la Bibliodieca, ¡ que ha escrito y se

imprime.“42

Insinuandosu conocimientoen el ramo> instalándoseen el pedestalde la

honradezprofesional>seautoglorificacomogranfilántropode la cultura

impresa, utilizándolo como señuelopara nuevos compradores> a los

cuales pretendeseducir anunciandocomo próximas publicacionesde

manuscritosde su manocomo “Arte desaberrasar libre r(as con varias

advertenciasy modode comercialen libros.”

Cancerbero de obras de calidad, con gran agudeza comercial

acostumbrabaareeditarlibros agotadosen tamañooctavoy doceavoque

teníanunamarcadademandaen el mercado,incluyendoen ellos,a modo

de catálogo,una relaciónde títulos de su fondo de librería-editorial.

>9’

4,

42 Palau y Dulcet, Antonio. Un folleto raro del librero de Madrid U. PedroJosephAlonso Padilla> 1747.

Barcelona, 1928,
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1721-53 ... Mojados>Lorenzo Francisco.Tuvo susestablecimientostipográficosen

la calleOlivo Alta y Angostade SanBernardo.A partir de 1755 figuran

sus herederos.

1723 Fernández,Pedro,

1723-33 ... Rojo> Jerónimo. A partir de 1733 el pie de imprenta aparececomo

“Viuda de .,.

1723-56 -,, Balbás, Alonso. Tuvo la imprentaen la calle de las Infantas.
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1725-40 ... López Fernández,FranciscoJosé.Tuvo la imprentaen la calleDuque

de Alva.

Moya, Juande. Le sucediósu hijo Manuelde Moyaen 1733 hasta1787.

Arroyo, Jerónimo.

Pimentel, Juan Antonio y José Antonio. Libreros, tenían el

establecimientoen la Puertadel Sol,

1726-37

1727

1728
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1728 Pinto, M. Ignacio de.

González,J05é. Tuvo la imprentaen la calledel Arenal y en la callede

la Encomienda.

FernándezArrojo, Domingo.

1728-63

1728-64
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Zúñigay Asensio,Juande.

SanzAntonio y Vicente. Sobrinosde JuanSanz>heredaronsu imprenta

situadaen la callede la Paz. Antonio Sanzfueimpresordela Academia,

del Rey y del SupremoConsejo de Castilla> con exclusiva para las

“Pragmáticas, Cédulas” y demásdocumentosrealesy del mencionado

Consejo,dela “Gula deforasterosen Madrid”, dependientepor aquellas

fechasdel Ministerio deEstado,y delos Calendanos> Lunariosy Fiestas

del Consejo. Estos privilegios le crearon enemistadescon algunos

impresores.La Guía se convirtió en un libro utilisimo, llegó a vender

anualmente12.000ejemplares.Introdujo en las gulaselementosque le

eran necesariostales como el retratodel Rey, el plano de Madrid en

el año 1759, una vistapanorámicade la Villa y Corte en el año 1765 y

más tarde un plano geográficode las cercanías,impresoa tres tintas.

ComograbadorescolaboraronM. SalvadorCarmona- enlos retratosdel

Rey - y Tomás López en la realizaciónde las planchascartográficas.

Edité la “Gula de Forasteros” hastael año 1769 enquese la adquirid el

Estado por una pensiónvitalicia de seis mil realesanuales, siendoel

origen de la “Gula Oficial de España”. Susherederosle continuaronen

la imprentahastael año 1792.

1728-68

1728-87

1
4

‘1
1
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1729. Martín, Miguel,

GómezBot, Juan. Librero,

Muñoz, Juan, A partir de 1757el pie deimprentaaparececomo “Viuda

de ,..“ hasta1762,

Barberán,Isabel Nicolasa.

Pérez,Juan,

Oliveras> Juande, Librero.

Sánchez,Joaquín,

Mora> Alfonso de.

1730

1730

1731

1731

1732

1734-44

1735-53
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1736 Rodríguez, Miguel Francisco. En el año 1752 le sucedieron sus

herederoshasta1770.

1736-38 ... Viuda de PedroEnguera,

1736-39 ... Sacristán,Mateo.

1736-66... Orozco,Antonio.

1736-82 .,. Ulloa> Bartolomé.

1737-40 ... Perelta,Diego Miguel de. Calle de la Abada.

1738 Ramírez> Gabriel. FuenombradoImpresordela Real Academiade San

Fernandoy Criado de la ReynaViuda. Tuvo la imprentaen la callede

Atocha, frenteal Conventode la Trinidad Descalza.Le sucedieronsu

viuda y herederos.

j
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1738-91 .., SanMartín> Juande, Impresordela SecretaríadeEstadoy del Despacho

Universalde Indias. Teníasituadala imprentaen la calledel Carmeny

la libreríaen la calle de la Montera.

1744

1745

Ibánez> Pascual.

Vindel, Alfonso, Librero. Teníael establecimientoen la Puertadel Sol,

frente a la fuente.
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1745-48

1746

1748

1750-57

Millán, Felipe

Rey> C.

Vivanco, Pedro.

Orga, Joséde. Tuvo la imprenta en la calle de las Infantas, en ella se

imprimió la publicaciónperiódicadel MERCURIO. A partir de 1757 le

sucediósu viuda,

1.5.5, DON ANTONIO MARíN. MAESTRO TIPOGRAFO, 1713-1770.

*

Tío carnalde los hermanosIbarra, renombradomaestrotipógrafo de la Cortede

los primeros Barbones, Afrancesadoque en la primera mitad del siglo XVIII se

convierteen el impresorde mayorprestigiode la Villa y Corte, Por ello fue nombrado

impresorde la pequeñaimprentainstaladapor Felipe V, a mejor dicho por su esposa

Isabel de Farnesio,en Palaciodurantela épocapre-adolescentede Carlos III, cuando

ésteerainfantede España>en la que aprendióel arte de la tipografía.

Tuvo el cargodeimpresorde Cámaradurantelos reinadosde FelipeV, Fernando

VI y Carlos iíi,~~ Auténtico pionero en el enriquecimientoy transformaciónde la

Estecargoaparecíay desaparecía,siempreestabaen funcióndel tiempoque duraseel encargooficial,
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tipografíaespañolade estesiglo, adquirióunamerecidafamacomoimpresor.Lo fue
fide la Secretaríadel DespachoUniversal de la Guerra, de la Real Academiade Bellas ji

<3Artes de SanFernando,asícomodecasi todaslas institucionesoficiales másrelevantes. i
3

Teníasu establecimientotipográfico en la> tambiénhoy> calle de la Encomiendaque u
pertenecíaal barrio de San Cayetanodel “Quartel del Avapies”, queera uno de los

ocho que dividíanMadridt

Taller bien equipado de prensasy operarios> disponía de buen instrumental

tipográfico. El perfeccionismode Marín le obligabaa importarpapelde gran calidad

y encargarbuenos grabadosen cobre a los pocos especialistasmás importantes

españoles.Esto dispusoa su oficina tipográfica como uno de los pilares para que

Madrid seconvirtieseen uno de los centrosmásimportantesdela produccióndel libro. 4
4 ,¡

Evaluandosu produccióndesdelos alboreshastael ocasodel maestrotipógrafo,

sorprendesu ductibilidad con los tiempos quemarcabanlos “aires del Norte” y una

progresivacalidad en la realización de susimpresiones.

En un principio con unacomposicióntardo-barrocaen la quevasimplificandosus

portadas, ligeramente orladas tipográficamente> apoyándoseen una composición

compactaen sus páginas, valorando poco los blancos con estampasheredadaso

realizadaspor “grabadoresde manuales”,utilizando papel convencional,hastallegar

a las edicionesde auténticabelleza, de composicionestipográficasgratificantes,con

gusto en la disposición de sus cajas> ornamentadascon viñetas y magníficas

estampaciones,dibujadasy grabadaspor grandesartistas>utilizando en todo ello papel

de gran calidad> creandobellezaen el conjuntodel volumen.

~ Tambiénlo tuvo en la callede la Magdalena(deigual nombreen la actualidad),pertenecíaal barriodel Ave

Maríadel Quarteldel Avapiés.
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Conél trabajaronsusdos sobrinos Manuel,primeroduranteunosañosbasta1735

en que, promocionadopor su tío, es llamadopor la UniversidadPontificiade Cervera,

y en un segundoperíododesde 1749 hasta1754 que vuelve a ser solicitado por la

imprentade la mismaUniversidad;y Joaquínquepermaneciójunto a su tío y protector

desde1742 hasta1753, año en el que seestablececomo impresor.

Las produccionestipográficasde D. Antonio Marín fueron seguidasy admiradas

por suscoetáneosimpresores,hastatal puntoqueen algunosdeellosmarcóunanotable

influencia.45

RELACION

MARíN.

ABREVIADA DELA PRODUCCIONTIPOGRAFICADE D. ANTONIO

1727 - Tosca> Dr. Vicente Tomás,

C’ompendiomatemáticoen quesecontienentodas las materiasmás

principalesde las Ciencias,que tratan de la cantidad.

Segundaimpresión, corregiday enmendadade muchosyerros.

Madrid. En octavo, 8 vols., 3 hojas, 17 láminas plegadas, uuia tabla plegada.

1730 - Ortí y Figuerola,Francisco.

Memorias históricas de la fundación y progresos

Universidadde Valencia, escriviolas....

Madrid. En cuarto 12 hojas>incluida portada,476 páginasy 8 hojas.

<1

de la Insigne

1734 - Cepeda,Bernabéde.

DescripciónHistórica y GeográficaAntiguay ModernadelReinode

A partir de 1771 le sucediósuhijo PedroMar<n y a éstesu viuda desde¡790.
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Nápoles;en quese da noticia de las ciudades,plazas, castillas y

fortalezasdeestereino, conmuchascuriosidadesdignasde atención.

Yun mapade dicho País yjuntamentedel de Sicilia.

Madrid. En octavo> un mapa, 8 hojas> 160 páginas.

1734 - Montón, Bernardo.

Secretosde artes liberales y mecánicas.

Madrid, En octavo,

1735 - Gómezde Terán,JuanElías.

Infancia ilustrada y niñez instruida en todo género de virtudes

christianas,moralesy polídcas, queconducena la santaeducación

y buenacrianza de los niños.

Madrid. En cuartomayor, 16 hojas,525 páginas,9 hojas.

1738 - Rodríguez>Cristóbal.

BibliothecaUniversal de la Polygraphl’a Española.

Madrid. En tamaño folio mayor, 2 tomos. 2 frontispicios y 164 grabados

calcográficospor Minguet, Vidal, Rodríguez,Donata.

1743 - San José>R.P,Fr.Franciscode.

Historia Universal de la Primitiva y Milagrosa Imagende Nuestra

Señorade Guadalupe,Fundacióny Grandezasde su SantaCasa,y

algunosde los milagros queha hechoen estepresentesiglo.

Madrid, En folio menor, 28 hojas,322 páginas,una lámina.

1745 - Felipe> P.Fr. Antonio de San.

Origen y milagros de la Sagrada Imagendel Santísimo Cristo de

Zalamea,queseveneraen su real Capilla delHospitalde la Quinta

64



Angustiade dicha Villa.

Madrid. En cuarto, 18 hojas,333 páginas.

1747 - Mata, Juande la.

Arte de reposteríaen quese contienetodo género de hacerdulces

secosy en liquido, bizcochos,turronesy natas.

Madrid. En cuarto, 196 págs + 10 latm. p¡eg,.

1748 - Libro y Baraja Nuevose inseparablespara la Academiay Juegode

Armeríasde losescudosdearmasde las cii atro monarquíasmayores,

con susProvincias, Reyes,Príncipes, Estados, Repúblicas, Islas y

CasasSoberanas de Europa,para aprenderel Blasón,la Geografla

y la Historia, muyutil y esencialpara toda la Nobleza.

Madrid. En dieciseisavo, 26 hojas, 248 páginas,una lámina.

1748 - Ulloa> JorgeJuany Antonio de.

Relaciónhistórica del viaje a la América Meridional hechode orden de

5, M. para mediralgunosgradosdelmeridianoterrestrey venirpor ellos

en conocimientode la verdaderafigura y magnftudde la Tierra,

Madrid. En cuarto, 5 tomos.

1749 - CervantesSaavedra>Miguel de.

Comediasy entremeses.(Con una disertacióno prólogo sobre las

Comediasen España).

Madrid. En cuarto, dos voldmenes, 36 hojas, 245 páginas,2 hojas, 326 páginas.

Segunda edición.

1750 - Ordenanzade ~‘ompañíasprovincialesde artilleros, bombarderosy

minadoresde orden de 5. M..
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Madrid. En octavo,2 hojas, 189 pa~ginas,con un escudograbado.

1750 - SalasBarbadillo, Alonso Jerónima.

Patronade Madrid resíituida. Poemaheroyco.

Madrid. En octavo, 12 hojas, 314 pa(ginas.Segundaimpresiónañadida.

1751 - Pluvinel, Antoinede.

Breve methodode mandar los cauallos y traerlos a la másjusta

obediencia,

Madrid. En doceavo,(3)h,, 66 págs II Ix. de hin., 7 de ellas plegadas.

1752 - Ribadeneyray Barrienta, Antonio Joachinde.

El passatiempo.

Madrid.

1752 - Abertura solemnede la RealAcademiade las Tres Bellas Artes,

Pintura, Escultura y Architectura, con el nombrede SanFernando,

fundadapor el Rey Nuestro Seno,-, celebroseel día 13 del mes de

Junio de 1752, siendo su protector el Excmo Sr. Don Josephde

CarvajalyLancáster,Ministro de Estado, Quiendedicaestarelación

cl £ AL, queDios guarde,

Madrid. Tamañoen cuarto.

1754 - Florez, Enrique.

Españasagrada.

Madrid, 47 tomosdivididos en 48 volúmenes,láminas y mapas. En cuartoLas dos

primerasedicionesde los Tornos f a XXV fueron realizadaspor Antonio Marín entre

1754 y 1770.
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El restode los tomosfueron editadospor otrosimpresores P. Marín - TomoXXVI,

1771. A. Sancha - Torno XXVII, 1772;Tomo XXVIII, 1774; TomosXXIX y XXX,

1775; Tomo XXXI, 1776. MiEuel Escribano - Tomo XXX]I, 1779. PedroMarín -

TomoXXXIII, 1781; Tomo XXXIV, 1784; Torno XXXV, 1786. BksRonnín-Tomo

XXXVI, 1787; TomoXXXVII, 1789; Tomo XXXVIII, 1793. Viuda e Hijo de Marín

- Torno XXXIX, 1795; Tomo XL, 1796; Tomo XLI, 1798. Viuda deJ. Ibarra-Tomo

XLII, 1801. Collado - Torno XLIII, 1819; Tomo XLIV, 1826: Torno XLV, 1832;

Torno XLVI, 1836. Imprenta de la Academia- Tomo XLVII, 1850.

1755 - Prado y Rozas,Antonio.

Reglas oficiales de Secretariosy catálogo de los Secretariosde

Despachoy del Consejode Estadodesdelos ReyesCatólicoshasta

el presente.

Madrid. En octavo,22 h. y 184 páginas.

1756 - Pradoy Rozas> Antonio.

RespuestadeD. Antoniode Prado y Rozasa Ja carta publicadabaxo

el nombrede D. Antonio de Olejua.

Madrid.

1757 - Arcos y Moreno,Joséde.

Real ordenanzade caualleria del reyno . con las ilustraciones

correspondientesa susArtículospara la mayor instrucción de los

Tribunalesy Profesores¿ noticia de cuanto convieneobservar los

Criadores del ganado Yeguar¿ uso de susmuchasexempetones,y

privilegios , y lo que deben practicar todos los individuos del

Continentede esta Penínsulaafin de conseguirel restablecimiento

de abundantescrias de cauallos.

Madrid. En octavo>28 h., 406 páginas.
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1757 - Florez, Enrique.

Medallasdelas Colonias,Municipiosy PueblosAntiguosde España.

Madrid. En folio, 3 volúmenes,losdosprimerostomosfueronimpresospor Antonio

Marín en 1757 y 1758, el tercertomo fue impresopor Antonio de Sanchaen 1773.

Despuésde publicarlos dos primerostornosse descubrierontantasmedallasque did

paso al tercero. Los tres volúmenes de la obra están ilustradoscon láminas de

monedas>mapas de los pueblos,orlas, viñetas, de la mano del grabadorManuel

SalvadorCarmona,

ft*~

1760 - (‘onstituciones y Ordenanzaspara el Gobierno de los Reales t ). Y
2/»~40.¿4 $44

HospitalesGeneraly de la Pasiónde Madrid. ~A~i<Ví~j/12

Madrid. En folio, 3 hojas,26-102páginas.

4/ ¡9

<6$ 1’

1760 - Mercurio histórico y político.

Papelperiódicocomo la Gazetade Madrid, dependíade la Secretaríade Estado.

El primernúmerosalid en Enerode 1738 y a partir de Enerode 1784tomó el nombre

4$ ¡deMercurio deEspaña.Se editédesde1738 hasta¡807 y desde1815 hasta1830.

4<~

1761 - Martínez de Espinar,Alonso,

Arte de Ballesteríay Montería. 4.

Y,Madrid. En cuarto,6 hojas,420 páginas,7 láminas,dosde ellassonlosretratosdel
4, Ss;
‘‘tic?.

PríncipeDon BaltasarCarlosy de Alonso Martínezde Espinar. tú.
¿4

11762 - Reglamentodel nuevopié, Ca QUC Su Majestadmandaseestablezca

el RealCuerpo de Artillería. Por Orden de 5. M. ~<

Madrid.
4

1764 - PalestraLiteraria o Examende Gramática,Reihoricay Poesíaque ¡

dedicanal Rey NuestroSeñorDon caÑosIII (queDios guarde» los

discípulos de las EscuelasPías del Colegio de Lavapiesde esta
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Corte.

Madrid. En cuarto,44 páginas,escudoen frontis.

1764 - Ximenez, Andrés,

Descripción del Real Monasteriode San LorenzodelEscorial, su

magn(fico templo,panteóny palacio...

Madrid. En folio, 10 hojas,452 páginas,retrato y 16 láminas.

colaboraroncomo grabadores .1,B. Palomino,BernardoAlbistur, NemesioLópez,

JoséMurgia, Fco. Espinosa,H. Ricarte, JoséGonzálezy JuanMinguet.

1765 - Tirso de Molina.

Deleytaraprovechado.

Madrid.

1766 - Aragón> Enrique de> Marquésde Villena.

Arte Cisoria o Tratadode Cortar del Cuchillo.

Madrid. Encuarto, 12 hojas, ¡97 páginas,pequeñasxilografíasen algunashojasdel

texto.

1767 - Constitucionesde la Congregacióndel ... Apóstol San Pedro, de

Presbíterosnaturalesde la Villa de Madrid,

Madrid, 40 páginas,escudograbado,

1767 - Ramirezde Arellano, García.

Instrucciónmetódicay elementalpara la táctica, manejoy disciplina

de la cavalleriay dragones.

Madrid. En cuartomenor> dos volúmenes.Tiene un total de 18 láminas plegadas,

5 viñetas y 1 estadoplegado,todasgrabadasal cobrepor los mejoresgrabadoresde

la época Ballester, Tomás López, 3, A. y Manuel Carmona,Man, Moreno
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Segundaedicidndel mismo año que la primerasi bien muy ampliada.

1768 - Florez, Enrique.

Medallasde las Colonias,Municipiosy PueblosAntiguosde España.

Madrid.

1770 - Florez, Enrique.

Memorias de los reynoscatholicos,historia genealógicade la casa

real de Castilla y de León, todos los hifantes, tragesde las Reynas

en Estampas; y nuevoaspectode la Historia de España.

Madrid, Dos volúmenes,encuarto> retratosy láminas.Segundaedición.

Entre las produccionesde la oficina tipográfica de D. Antonio Marín también

salieron opuisculasy folletos realizadospor encargode la Real Academiade Bellas

Artes de SanFernando,lujosamenteeditados,comoel quecontienela reseiladel acto

inauguralde la Corporación.
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1.6. PRIMERESTABLECIMIENTOTIPOGRAFICODE DON JOAQUINIBARRA,

1753-1765.

Madrid le causaráadmiración>cadabarrio, cadaporciónde la ciudadle parece

distinta, todo tiene una vida peculiar y propia, observaque los madrileños son

hospitalariosy generosos,colocadoal lado de su tía D. Antonio Marín, ya fueseen

calidadde discípuloo aprendiz,estudiay analizala ejecuciónde susobrastipográficas,

sus conocimientosy se relaciona can los hombresde ciencia, políticos, artistas y

literatosque a modo de tertulia de bibliófilos se reuníanen la oficina tipográfica de

Marín.

Amante de unavida tranquila, lejos de contiendasy alborotos, le observamos

entusiasmadopor las edicionesde las grandeseditoresfranceses,visitandoarchivos y

bibliotecas para reconocer y observarcuantasobras de mérito existían en ellas,

recopilandodatos sobre la composición> caracteres>viñetas, tipos de papel> tintas,

encuadernación,etc,

D. AntonioMarín descubriódesdeel primermomentoen el muchachode 17 años

una inteligencia digna de cultivo, asociadaa una gran apetenciade estudio, creó y

alentó en él la afición por las Bellas Artes del libro para las cuales tenía una innata

predisposicióndesdesu infancia.
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Aunqueintelectualmentefrío, eraun hombremuy sensiblea la belleza.La ilustre

literatura y las artestuvieron una gran influenciaen su formación. En Madrid, ciudad

saturadade obrasartísticasimpresas,tomóla decisión de encauzarsu vida en el campo

editorial. Su conocimiento,su aplicacióny el sobresalientegeniodel queestabadotada

aventurabanque podríallegar a ser con el tiempo un impresoracreditado.

Permaneciójunto a su protectory amigo hastaque, en el añode 1753, decidió

abrir una pequeñaimprentaen la calle de las Urosas, hoy Vélez de Guevara,situada

en el Barrio de la Trinidad> pertenecienteal Cuartel del Avapies,

Es de suponerque se establecióen Madrid por las posibilidadesque estaciudad

le ofrecía. Se habíanempezadoa desarrollarvariasramos de la industria,entreellos

habíancomenzadoa tomarinteréslos talleresde imprentacuyaproduccióneditorial iba

en aumento,aunquedestinadageneralmenteal mercadoespañol,los librerosempezaron

a estableceruna incipiente red de comerciode importación de libros con el mercado

amencano.

Durantelas centuriasanterioreslos impresoresextranjerosvinieron editandogran

númerode obras de escritoresespañolesen lenguavulgar, saliendode sus prensaslos

libros de mejor acogidade la literaturaespañola.A partir de mediadosdel siglo XVIII

las nuevasreedicionesseránrealizadaspor las oficinas tipográficasespañolas.

Junto con su esposaDoña Manuela del Castillo forma un hogar con más

estrechecesque abundancias,fruto de este primer matrimonioes su hija Antonia

JoaquinaIbarra, que murió en la pubertad.

Esposibleque fueseorientadopor sutío en la eleccióndel local, dadalacercaníadel suyo situadoenla calle
de la Magdalena(del mismo nombreen el actualidad),ya que en dichacalleterminabala de las tirosas.
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En el añode 1753 D, JoaquínIbarra inicia su carrerade impresorcon la edición

del libro Jovial christiano y erudito, no menos¡¿ni que gustosamenteentretenido ¿

Demócrito nuevo, contento en toda fortuna ¿ Arte de vivir alegre y de reirse del

mundo.,.. de Juande Jove y Muñoz, en tamañocuarto,

La influenciaqueejerció su tío sobreél apareceen susprimerasedicioneshasta

el extremode utilizar una marca de impresorprácticamenteigual a la de D. Antonio

Marín. Es de suponerque graciasa las buenasrelacionesde este i5ltimo, consigueel

encargode imprimir la Distribución de los premiosconcedidospor el Rey Nuestro

Señor a los discípulos de las Nobles Artes hecha por la Real Academiade San

Fernando” publicadael año 1953.

La produccióntipográficadel Ibarra de los primeros añosno sedistinguede la ~>

de los otros impresores madrileños. Su tenaz aplicación, incesante lectura y

observación,le van revelandoen la continuidadde sus edicionescomo un tipógrafo

experto. tit.

En el año 1756, D. JoaquínIbarra viudo de su primer matrimoniocon Doña

Manueladel Castillo, volvió a casarseen segundasnupciasconDoña ManuelaContera

naturalde Torija, pueblode la provincia de Guadalajara,en el mesdeMarzo de 1756.

“Sin duda, conelprincipal objeto deprevenircualquierincidenteen relacióncon

la niña menor,resolvieronlos espososhacer testamentode mancon-nin.Despuésde las

fórmulas usualesde profesión de fr, se da cada uno poder al otro para redactar el

testamento,queya teníanentresi confcrido y comunicado.Desdeahora, el otorgante

nombrabapor tutora y curadora de la personay bienesdeAntonia JoaquinaIbarra,

su hija, y de Doña Manueladel Castillo, suprimera esposa,así como de todos los

demáshijos que en adelantepudiera tenercon la segundamujer, a estamismaDoña

Manuela Contera, < <en atenciónal gran cariño que la he tenidoy tengo-decía-y
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experienciade buenprocedery ci-tstiandad>>; con revelaciónexpresadefianzas.‘~

El nuevomatrimoniosiguió viviendo en la casa-tallerde la calle de las llrosas.

Fruto de estasnuevasnupciasfueron los nacimientosde un hijo y dos hijas, Joaquín,

Joaquinay ManuelaIbarra,

De las edicionesilustradasproducidasen la primeraetapade D. JoaquínIbarra

debemosdestacarlas obras: ‘introducción para gravar en cobre.,’ de Manuel de

Rueda,“Espectáculode la Naturaleza,o Conversacionesacercade lasparticularidades

de la historia natural’ de No~l Pluche, “Descripción de la provincia de Madrid’ de

Tomás López y “Elementos de toda la architectura civil..’ de Christiano Rieger.

Impresionesdignasqueal analizaríasnos ofrecenel perfil deun profesionalcompetente

que no alcanzala calidad y buen gusto por el cual monopolizó posteriormenteun

reconocidoprestigio.

Esto es debido a que sus produccionesy las de sus contemporáneosmadrileños,

aunquebien compuestas>denotanla ausenciade tres elementosftíndamentalesque

embellecenel conjuntode hojas que forman el libro> hastallevarlo a la categoríade

obra de arte los grabadoscalcográficos,los caracteresy la calidadde los materiales

impresorios.

Paraque surgierala denominada“épocadorada” de la TipografíaEspañola,fue

necesarioconjuntarun complejo mosaicode condicionesimprescindibles,formadopor

una generosadotación de pensionescuya finalidad era la instrucción de artistas

grabadoresautóctonos;unalegislaciónfavorableconlas artesdel libro, susartíficesy

difusores; y el apoyo a la industria papelera. Para poderlo llevar a cabo fue

GonzálezPalencia,Angel.
Eruditosy librerosdel siglo XVIII. Madrid 1948. Página367.
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imprescindiblela colaboracióndel mecenazgoregio y las demandasde progresodel

“pensamientoilustrado’.

1.6.1. REQUERIMIENTOSPOR EL JUEZ DE IMPRENTAS CURIEL,

Este sucesoque debió de producir gran disgusto y no pocossinsaboresa D.

JoaquínIbarra correspondea la época en la que el Juzgadode Imprentasestuvo

encomendadoal minuciosojurista D. JuanCuriel> JuezdeImprentasque manifestóen

susactuacionesuna posición de rigidez burocrática,obligandoal fiel cumplimientode

las duras ordenanzaslegalesde imprenta, que prohibían bajo “gravísimaspenas” el

incumplimientode la legislaciónque ya hemosreferido anteriormente.

0

El interés de la dinastía borbónicaen el mantenimientode las regalíasde la j
Coronafueronel medio apropiadoparala ejecuciónde los planesde dicho Juez, que

Kv:
a los pocosmesesde su nombramientoen Noviembrede 1752, pretendiórealizaruna
reformatrascendentaly puestaal día de la legislaciónvigentequeen partehablacaldo >14<.,

rs
en desusoo en leyes de rara cumplimiento, manteniendoun enfrentamientoy una ¿<it

rIN
tenacidadconstantecon los impresoresy librerosdurantelos añoscomprendidosdesde

«“9
su nombramientohasta1769.

El incidenteseprodujo el día23 de Febrerode 1756> en quehabiendodispuesto
ktt 2<....

el Juez Curiel unainspecciónde las imprentasmadrileñaspor la vulneraciónqueéstas

hacíande las leyes,encomendadaaD. Nicolásde Villar Pinto> abogadode los Reales

Consejasy promotorfiscal del Juzgadode imprentas,seencontraronirregularidadesen

los establecimientosde D. Gabriel Ramírez> D, Antonio Sanzy en el de D. Joaquín

Ibarra, ubicado por aquel entoncesen la calle de las Urosas, en el que según el

testimoniodado el 4 de Marzo de 1756 por D. JuanMartínezCarpintero: .<
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>~se halló y reconocióestar imprimiendo el CATON CRISTIANOpara la

Hermandadde mercaderesdeLibrosde estaCortedelSeñorSanJerónimo;

y habiéndolepedidoa dicho impresor> que estabapresente,manifestaseel

original por dondeestabaejecutadodicha impresión y las licenciaspara

hacerlay que apresasela porción que de dicho C’ATON tenía impresa,

dijo no tenía en supoderni en dicha imprentael original quele pedía, ni

tampocolas licenciaspara la impresión, puesse le habla encargadopor

SebastiánTomás de Araújo, mercader de libros y tesorero de dicha

Hermandad,el hacer la impresión> y le habla dicho tenía las licencias

correspondientes,y le había entregado un ejemplar de dicho Caton,

impreso en el año pasado de mil setecientoscincuentay cuatro, sin

encuadernarni estar rubricado de don Joseph Yarza, y quepor dicha

ejemplar había ejecutado la impresión de dicho CATON y la estaba

actualmentecontinuando,habiendotirado de ella comola mitadde ciento

y veinte resmas,y cada una de quinientosejemplares,los cualesy dichas

resmasteníaconsistentesen supoder. Yhabiéndosereconocidoquedicho
¡¡9

impresortenía crecidaporción de resmasimpresasde dicho C.4TONcon
el primer pliego, en que constasu impresiónserejecutadaen el año de

setecientoscincuenta y cuatro, y que este mzsmo pliego se estaba

imprimiendoen una de las prensas,se recogierononcepliegosde dicha

impresión,y en ellosel primero, por el que constaque dichaimpresiónse

habíaejecutadoen el añopasadode setecientoscincuentay cuatro, conla

sumaeprivilegio, feede erratas y la tasa del Consejo’.

4“Asimismose reconocióse estabanformandolos moldesen cajaspara su

impresión en el papelde la obra del Padre Baíding, de la Compañíade ¿7

Jesús, sobre Aritmética, compuestade cuatro pliegos manuscritos;y

hallándoseéstoscon crecidas testadurasy enmiendasy espresarseen el

final de ellospor don JosephYarza que las enmiendasde dichoscuatro
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pliegosestabanen los dos siguientes,y batiéndolepreguntandoa dicho

impresorpor dichosdospliegos, respondióno los tenía, no se le hablan

entregado,ni la licenciapara la impresión;por lo quese recogiódicho

papeloriginal”.

‘Asimismo se reconocióhaberseimpreso un libro titulado El devotode

Maria, suautor el PadreSefleri, con las licenciasnecesarias,’ypor haber

parecidoquela calidaddelpapelen quesehallaba impresoera de inferior

calidad, se recogió un ejemplarpara dar cuentaal señorJuez” •48

El 22 de Mayo de 1756 dictó providenciael superintendentegeneralprivativo de

imprentasJuez Curiel decretando

“Admftese la delaciónen cuantoha lugar dederecho;y el alguacil de la

comisiónpasecon el presenteescribanoa la imprentade JoaquínIbarra,

impresor en la calle de las Urosas, y recoja toda la impresión que se

hallare hechay se estuvierahaciendodel Catán cristiano, con el original

queseha servidopara ella, depositándolotodo enpersonaypartesegura,

y embarguelas prensasy demáspertrechosde la imprentay todos los

bienesdel referido impresor; y> fecho, se traiga a mi presenciapara su
49

declaración

Las impresiones,máquinas,instrumentosy material seembargaronel día 23 de

Marzo del mismo año alcanzandoun total de

48 A.H.N., Consejos,leg. 5.533,expe.núm. 70, piezade 1756, folios 1 y 2 y.

GonzálezPalencia,Angel. El sevillanoDon JuanCuriel, Juezde Imprentas.Sevilla. 1945,
GonzálezPalencia,Angel. Eruditosy libreros del siglo XVIII. Madrid. 1948.
Archivo Histórico Nacional, Consejos>leg. 5.533, expte.núm. 70, año de 1756, fols. 4 y 4 y.
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“doscientasy cuarentaresmasde papel impresoen el Carón cristiano de

los pliegosséptimoy octavode los nuevede quesecomponedicho G’atón,

y cada resmatiene quinientospliegos> que anicamenteexpresóel dicho

Ibarra teneren supodery haber impresohasta depresente,y mil resmas

de papel blanco.-- Yseisprensascon todossuspertrechos;una mesade

nogalcon doscajonesy susllaves,~ un cuadropequeñocon unapintura de

Nuestraseflora de Belén>’ unapapeleravieja. De cuyosbienesy impresión

del referido Catán se constituyó depositario don Juan Francisco de >?

Casares, vecino desta corte y Mercader del gremio de Mercería, y se

obligó consupersonay bienesa tenerlosen depósitoy a no entregarlosa

personaalguna,y de tenerlosa disposicióndel SeñorJuezde estosautos

a ley de depositarioy bajo la penade tal, y renunció todas las leyesde su

favor y generalenforma. Asílo otorgó yfirmó”.50

Poco despuésD, JoaquínIbarra fue llamadaa declararbajo juramentoante el

Juezde imprentas,manifestandolo siguiente

“Preguntadosi es ciertoqueen el día veintey cuatrodefebrerodesteaño,

habiéndosevisitadosuimprenta,sehalló estarejecutandola impresióndel

Catón cristiano, y que habiéndolepedido las licenciaspara hacerlay el

original por el quehacia la impresión, respondióno tenía en supoder ni

en dicha imprenta el original que se le pedía, dúo: que es cierto que

cuandoentró la visita en su imprenta sehallaba imprimiendo el libro de

(‘atón cristiano, que se le pregunta,y que el original que tenía presente

eran lospliegosde el mismoCatán cristiano queseimprimió en el añomil

setecientoscincuentay cuatro, por el cual ibasacandola nuevaimpresión;

porque, aunqueel original e impresode el dichoañode cincuentay cuatro

~ Ibid., fol. 5, El escribanoera Matías Wzquez.
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estabarubricado de don JosephAntonio Yarza,en virtud de la licenciaque
SA

sehabía concedidoa la Hermandadde 5. Cerónimo de Libreros de esta
Corte en docede Julio de mil setecientoscincuentay cinco, porqueeste

original así rubricado no se maltratase, y por ser más fácil para la ¡ A

impresiónlospliegossueltos,SebastiánTomásde AraUjo, tesorerodedicha
<A

Hermandad,se quedócon el rubricado y entregóal declarantela misma

impresión en pliegossueltossin encuadernasy son los mismosquese le

aprehendieronpor elpresenteescribano,y reconoceserlosmismosquese

le hanhechopresentes;y quepor estemotivo no manifestómásoriginal

que los dichospliegosimpresosen el año de cincuentay cuattv, Y que

habiéndolepedidolas licenciaspara la impresión,manifestóla queahora

presenta,que esla cert¿flcaciónquedió donJosephAntonio Yanapara la

reimpresióndel dicho Catón en docedeJulio de mil setecientoscincuenta

y cinco”.

“Preguntadoquépliegostiene impresosademásdelquesehallapresente,

que es el de la signaturade la C, dijo: queademásde dichopliego de la

asignaturade la C, tenía impresoel pliegode la signaturade la G, y el de

la signaturade la H, quesonpor todotrespliegosimpresos,quecomponen

las doscientasy cuarentaresmasquesehan embargado

“Preguntadopor qué motivo va imprimiendosin orden el referido libro>

empezandopor el pliego tercero y pasandodespuésal séptimoy octavo,

dúo: que como la reimpresiónse hacea plano de renglón en cadapliego

no haynecesidadde guardar el orden y setoma el pliego quese quiere,

respectode que, a lo Ultimo, han de quedarcompletostodos“.

“Preguntadosiescierto queal tiempodc dichavisita sehallaronformando

los moldesen las cajaspara la impresiónde un papeldel PadreBalding,
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de la Compañíade Jesús,sobre Aritméticay que habiéndolepedido la

licenciapara su impresióny la cert¿ficaciónde las tachadurasy enmiendas,

respondióno teneruno ni otro, ni habérseleentregado,dUo: queescierto

lo que sepregunta,peroque la licencia la tenía recogidael mismoPadre,

y quede ella estabaenteradoel declarantedesdequeseimprimió el tomo

anteriormentede la misma obra; y como los cinco pliegos que se ¡e

aprehendieronse hallaban rubricados de don JosephAntonio Yarza, no

halló inconvenienteen no tenerensupoder la licencia; y que, por lo que

toca a las enmiendas,éstasse conteníanen dospliegosrubricadosde el

mismo don Joseph Yarza, pero como en dichos dos pliegos estaban

incoiporadaslas enmiendasdel tomoanteriormentequesalió a la luz,para
A

sucorrecciónfuéprecisoentregarlos referidosdospliegosde enmiendas,

los que se hallarán en el Consejocon el referido tomo anteriormente‘.

“Y quetodo lo quelleva dichoy declaradoes la verdad, bajodejuramento 1
3<4fecho en que se afirmó y ract(ficó; dúo ser de edadde treinta y un años,
9

y lo firmó, y suseñoría lo rubricó’.5’
44

9

Realizadala declaraciónante el Juez Curiel éste fallé en favor de D. Joaquín .

Ibarra de la siguienteforma

99

4/
9<

“Apercibasele a esta parte que en adelante observe y se arregle
puntualmenteen las impresionesquehagaa lo prevenidoy mandadopor rj

9
las leyesde estosReynosy comprehendiendola áíima ordenanzaque le 19

estáhechasaber,penade queserá castigado,si en adelanteno cumpliese A

con lo mandado,’y pagando las costas, se le desembarguensus bienes, L
4/prendase impresiónde Otón cristiano queestabaimprimiendo,para que
rs

___________________________________________________________________ ‘3

~39
~ Ibid., bIs. 5 y. a 7.
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lo contintie; y se le devuelvanrubricados de el presente escribano, los

pliegosimpresosaprehendidos.Y respectode el malpapelen quesehalla

impreso el original rubricado de D. JosephAntonio Yarza, que sedice

impreso en el año de mil setecientoscincuentay cuatro, y no estar

atendidala tasa enformaqueestáprevenidapor el Capitulo octavode la

real ordenanza,el presenteescribanopase a la escribaníade Cámaray

Gobierno, a cargo de D. JosephAntonio de Yarza,y recoja conpapelde

su Señoría el expedientecausadopor la impresión del referido Catán

cristiano en el año de mil setecientosy cuatro, conlafee de erratasde 18 3/

defebrero del mismoaño, y en casode no haberle, informe sobreello”.52

9<

4<44 ¡Requeridaslas informacionessobre la Hermandadde Libreros se averiguóque ¡~j; ¶3
D. JoaquínIbarra habla impresoel Catón sin tener licencia, contandotan solo con la <43<3<1

¡5

promesade darselade el librero Tesorerode la HermandadD. SebastiánTomásde 5< 1~

AraUjo> habiendopuestola tasa sin tenerla y sin emplearel papel exigido por la í~« 1.
$

Ordenanza,parlo cualIbarrafue ]lamadodenuevoadeclarary preguntadopor cuantas

impresioneshabla hechodel Catán cristiano contestó A?;.

1~ 9%

“Que ha dos añosy medioquepuso imprentay empezóa correr con la “A>

impresiónde el referido G’atón, y quela primera impresiónque efectuáflié 9<
94

‘9<A3el año de cincuentay cuatroy es la mismaqueestápresente,rubricada y

firmada de don JosephAntonio de Yarza, que en el frontisy en la fee de ji
erratas tiene el referido año 1754, y que después,en el añosiguientede Li.

44<SS,hizo otra impresióndel referido Catánde mil y quinientosejemplares,

puesaunquese le hablan mandadoimprimir hasta cuarentamil Catones
Qesólo tuvo tiempopara imprimir los referidosmii y quinientospor la priesa ji

que le daba el tesorero de la HermandadSebastiándeAraUjo, diciéndole y
3<4

52 Ibid., fois. 10 y. y 11 <3<

j$
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que hadan falta los casones por haberse acabado,’ y que en ate presente

ano se halla Imprimiendo, como ya tiene declarado en otra ocasión, el

mismo Catán según lo aprehendió imprimiendo el presente escribano
cuando se hizo la vlslta en cuya ocasión tenía ya impresos tres pliegos de

la signatura C. O. H., como expresó en dicha declaración, y que después en

virtud de la providencia de S.S. ha continuado imprimiendo y tiene

concluido o para concluir mro pliego de la signatura E., y que le faltan

que Imprimir los pliegos de la A. B.D. F. L para concluir otra Impresión que

de componer la cantidad de cuarenta mil’.

Al preguntarle si tenía en su poder la certificación por la cual puso la fas de

erratas y la suma de la tan contcst6:

“Que no ha tenido presente nl se habla sacado ¡afee de erratas nl latosa

cuando se hizo la Impresión en el referIdo alo de 55, porque, aunque se

la pidió al dicho tesorero expresándole quede otro modo no podía Imprimir

los primeros pliegos del dicho Casón, ¡e respondió que lo Imprimiese
poniendo la taso en el día, digo la fre de erratas con la fecha que le

pareciese y la lasa confoime se hallaba en otros; que quedaba a su cuidado

el sacar fee de erratas y la toso después; y aunque el declarante receló el

ejecutarlo, no se asrevió a resistirlo por no perder este porro qulanor.

Al preguntarle “si sabia que no podía poner en suma ¡a taso, sino que debe

extenderla según la certificación del escribano de cámara, expresando los

pliegos de que se compone coda libro yla suma de su Importe, lo que no

ejecuté nl en la impresión del a/lo 54. nl en lo del 55, <¡¿lo que como vid

que en Casón anteriormente al oSo de 54, que se le <¡16 como ejemplar,
estaba puesta la taso en suma, ejecwó lo mismo en las Impresiones de 54

y 55, y que el tesorero de la Hermandad no le advirtió cosa alguna sobre
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el particulartt.

Al preguntarleel Juezsi no teníanoticia de las obligacionesde su oficio como

impresor,contestó

“Que no tenía noticia ni de las obligacionesque imponen las leyesa los

impresores,ni de la Real Ordenanza,quese refiere”,

Sin embargoconfesó“tener noticia de la RealOrdenanzade SuMagestad

para queno se ejecutaseimpresiónalgunasino enpapelfino,semejanteal <49 >i

de lasfábricasde Capellades,pero le parecióqueelpapelde la impresión 1<~
del Catón del año de 54 era entrefinoy quepodía pasarpor serpapelde

la Fabrica del Nuevo Baztán, en que se imprime la Gaceta y que la u ...

~1

impresióndel año de 55 es de mejor calidad,y unospliegossondefábrica 4 9< 3<1<

depapel de Zaragozay otros de la Fábrica de los Heros, obispadode

Sigaenza”Y ¾1
9» <3< 9

9< yA>

El JuezCuriel dicté auto de prisión contra Ibarra mandandoque ~ 4<44

Y

‘Guardesu casapor cárcel, queno quebrante,penade cincuentaducados 9< 9<y
y ser removidoa la Cárcel destacorte; y sele permitequepuedasalir a -<4

oir Misa los días de precepto> yendo en derechura a su parroquia y u

volviendode ella a sucasasin extravio,’ e igualmentesele not~fiqueno use 4?‘IVA.’.,.

del ejercicio de impresorhastaestar actuandode las obligacionesde su

oficio y de lo quedebeobservarensupráctica,penadecincuentaducados;
4

y si tuviese algunasobras empezadasen su imprenta, no las continúesin
9<9<

asistenciade Maestro o impresorqueestéactuadode ellas, bajo la misma
9<9 ~>

49 ~~ Ibid., bIs. 17 y. y 18. { 9>
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pena. Y asimismomando que el reconocimientode la calidad del papel

mandadahacer a los peritospor el auto de ayerpor o tocanteal (‘alón

impreso en el año de 54, se enmiendatambién con el nuevamente

aprehendidodel año de SS, leyéndolepara estadiligencia lo queen este

particular expresa en su declaración Joaquín ibarra; a el que se le

embargansusbienes,yfecho,se traiga” 2”

Volviéndole a embargarseis prensas,Utiles, materiales y mil resmasde papel

blancael día9 de Abril de 1756> constituyéndosecomodepositarioa D. JuanFrancisco

Casares,mercaderde la Villa y Cortede Madrid.

Por cuyo motivo D. JoaquínIbarra elevó unapetición en la queexponía

‘Que regentabasu imprentaManuel Gómez,queera costosoel mantenerle

y gravosoel no poder admitir otras impresiones;queestabainstruido de

las obligacionesde su oficio, como de las leyesy ordenanzasque debe

observaren lo sucesivopara el manejode la imprenta;que la carcelería

le imposibilitabade atendera las impresionesque tenía y a tomar otras

nuevasquesepudieranofrecer> resultandode todo gravísimoperjuiciopor

el descréditoy abandonoquepadecesuimptenraypersonasubsistiendoen

prisión. Por tantoy en atencióna que la culpapor quese le ha impuesto

por VS. lo referido, más ha sido de ignorancia y sinceridadquepor

malicia, y asimismoelpresentesantotiempo,a VS.sesirva mandarseme

alce la carcelería, bajo de cauciónjuratoria o a lo menosbajo fianzade

estar a derecho;y asimismose me concedapermisopara poderejercerel

oficio de impresor, no sólo para las impresionescon queme hallo en mi

imprenta, sino espara las quenuevanienteconcurrieren, en que recibiré

Ibid., fol. 20 y.
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mercedconjusticia, la quepido y juro>’ .~

Por lo cual el Juezle concediópartede las peticionesdecretandoel 12 de Abril

de 1756, que

“Por el términodelpresentesantotiempode estasvacacionesy en atención

a él, se le rebaja a estaparte la carcelería queestáimpuestaensu casa

por cárcel, con tal quela guardeen esta villa y corte y sus arrabales,y

tajofianza de la haz’ Y

Como fiador de D. JoaquínIbarra volvió a salir D. JuanFranciscoCasaresa

quiense obligabaa

quepara el día 26 de este mes, o cada quepor el dicho Sr. Juezde

imprentase le mande,le volveráa la prisión desu casapor cárcel en que

se halla, en que lo recibe> y no lo volviendo desde luego, sin más

declaración,estaráa derechopor él,pagandotodo en lo quefuerejuzgado

y sentenciado>y para ello hizo de causa ajenasuyapropia, y obligadosu

personay bienes,y dió poder a dicho Sr, Juezde estosautospara que a

ello le compeía>’ Y

Por todo ello D. JoaquínIbarra volvió a insistir con otra petición pidiendo su

libertadpersonaly paratrabajo, volviendo a alegarque

Ibid., fol. 22.

56 Ibid., fol. 22.

~ Ibid., fol, 23.
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U .másha sidosinceridadqueno malicia;y quepara en adelanteya estoy

advertidoy escarmentadopara lo que debo observaren mi imprenta y

oficio; se sirva mandar, ¿¿sondode consideracióny benignidad, se me

permitaejercermi oficio y manejarmi imprenta, recibiendoobras nuevas

en ella; y asimismo levantarme la carcelería a que estoy obligado a

guardar,pasadasestasvacaciones,mi casapor cárceLy queselevanteel

embargode mis bienes”.58

Por lo cual el Juezdecretéel 21 de Abril de 1756, que

lo habilitaba para que pudierapor sí ejercersu oficio y manejarsu

imprenta,y no ha lugar a lo demásquepide”.59

Al pedirdeclaracióna Aratijo queocupabael cargode Tesorerode la Hermandad

de Impresores,óste trató de culpabilizar a D. Joaquín quitándose todo tipo de

responsabilidades>pero el juez dicté auto de prisión en su casacontra él alzandola

carceleríaa Ibarra el 9 de Mayo de 1756, volviendo a ponercomo fiador aO. Juan

Feo. Casares.Por tal motivo el fiscal presentóun informe en el que

“se adviertedel contextode las declaracionesde los expresadosimpresor

y tesoreroque> coniraviniendoa lo mandadopor dichoscapítulosy con

despreciode laspenasen ellos contenidas,pasaronel primero a entregar

los 1500 ejemplaresde la impresión del año de 1755 y el segundo a

repartirlos y venderlos, sin que procediese algunas de las citadas

solemnidadesy diligencias, hallándoseigualmenteunoy otro complicados

y cooperantesen la falsedady suplantaciónde la fee de tasay erratas,
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~ Ibid., fol. 24.
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cuyo enormedelito les hace acreedoresa experimentarno solamentela

penaque mandael cap(tulocuarto de la ordenanzacontestecon las leyes

24, capitulo terceroy la 33, tItulo séptimodel libro 1 de la recopilación,

sino tambiénla severidadde las queprevienenlas leyes, respectoa queel

hechode ocultar y no poneren los impresosde 1754y 1755 la imprenta

en quese hizo su impresióncontra el referido captadocuarto, man¿fiesa

con evidenciahaber ejercutadoconcierta cienciayplenoconocimientode

los vicios que conteníany con la premeditadadolosaintención de quese

ignorase el autor de ello,para queno le alcanzaseel castigo, siendonuo

regulary nadaviolentocontanserios antecedentes>quepor la mismaregla

se hubiesetirado y salido los cuarenta¡ni! ejemplaresa no haber tomado

por y. S, la providenciade recogero retenerel quesirvió de original para

su impresión> por hallarse conesteviciolt.áÚ

Por lo cual se mandaronembargarlos 40.000ejemplaresdel (‘arón cristiano el

12 de Junio de 1756> volviÓ a declararnuevamenteIbarra alegandoqueno teníadicha

cantidad,y el día9 dejulio de 1756 el JuezCuriel decretéque

“Puesto que no tenía ejemplaresdel (‘atón, la Hermandadhiciera otra

nuevaimpresión> no inferior a su calidad y bondada la de!papelsellado

que constaen estos autos; con apercibimiento,además> de que si no lo

haciapronto,se le anularla el privilegio. No habla lugar al desembargo,

y debíanproseguirselos autos, tomándoseconfesionesa los reos, para

cuyo efectose reduzcana la prisión de estavilla y sus arrabales, que no

quebranten,penade 200 ducados”~
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60 Ibid., bIs. 38 y 38v.

~ Ibid., fol. 43 y.
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De nuevovolvía Ibarrajuntocon AraUjo a estarsometidoa prisión en Madrid y

susarrabales.Todoesteprocesose dilaté durantevariosañoscon informes> embargos

y declaracionescontinuaspor partede Ibarra, AraUjo y la Hermandadde Impresores,

complicándosepor la denunciarealizadael día 12 de Julio de 1759 por el impresor

Manuel Martín contraIbarra, en la que aducíaque ésteestabaimprimiendo el libro

popular ‘Espejo de cristalfino’t para la Hermandadde Impresoresconsiderandoque

no siendojustoqueen contravencióndelproveídode VS. en tresde este

mesy de mi perjuicio, por habermeconcedido5. M. por su RealResolución

elprivilegio para imprimir y venderdicho libro, con el del Caón, todo lo

que le ha sido not¿flcado en cuatro de este mes al tesorero de la

Hermandadde 5. Gerónimo de Libreros y sus mayordomos,para su

remedioy que cesenen dicha impresión, suplico a VS. se sirva mandar

quepor elpresenteescribanode la comisiónsepasea la imprentadedicho

Joaquín Ibarra y le reciba a éste su declaración de la porción de

ejemplaresque ha impresoy tiene en supoderdel dicho de espejo> y que

ceseen la continuaciónde la impresiónde él..” 62

Pasadosvariosañosy conunanuevalegislaciónde imprentasdecretadapor Real

Orden cÍe 14 de Noviembrede 1762> en la que abolía la tasa de libras, prohibía la

concesióndel privilegio exclusivo a quiennc fueraautoretc., y ocupandoel cargo de

Juezde ImprentasD. Miguel de Navay Carredo,el expedienteen contrade D. Joaquín

Ibarra fue sobreseídopordecretode 24 de Abril de 1770 dandofin a los añosdedicados

a formularpeticionesy súplicas.

62

Archivo Histérico Nacional. Consejos, Legajo 5.528, núm. 20, aflo 1763. Pieza segunda, fol 1.
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CAPITULO II. MOTIVACION Y ESPLENDORDE LAS ARTES IMPRESORIAS

MADRILEÑAS.

11.1 NACIMIENTO Y CREACION DE UNA ACADEMIA.

El rechazomanifestadopor el primer Borbón hacia los artistasespañolesy el

privilegio y multitud de encargosa los extranjeros, cred en nuestros artistas el

abatimientoy la falta de motivación, padeciendomultitud de servidumbresimpuestas

por los afectadosmaestrosforáneosestablecidos.

Nuestroscreadoresplásticos una vez más impulsadospor el deseode lograr

mayor consideraciónsocial pretendiendocambiarel curso de la decadenciaartística

española,unificandocriterios en las distintasreunionesorganizadaspor el escultorJuan

de Villanueva63,padredel arquitectaneoclásico,en Madrid durante1709, proponen

un nuevo método de enseflanzaque queda aplazadopor la guerra. Años más tarde

FranciscoAntonio Meléndez,pintor miniaturista”, portadorde la experienciade las

Academiasen Italia, elevauna petición en forma de proyecto6’ de AcademiaaFelipe

y en el año 1726. Es de suponerquedetrásde esteproyecto,que publicó a su costa,

sebarajabanlos interesesde maestrosde las distintasespecialidades.

~‘ E. LafuenteFerrari.Brevehistoria de la PinturaEspañola.Madrid 1936, página145.

~ SegúnCeánBermúdezen su Diccionario Histórico..,FranciscoAntonio Meléndezde Riveray Din, nació
en Oviedo en 1682, estudiópintura en Madrid, trasladándosea Italia en 1699, Se establecióen el Virreinato de
Nápolesdependientede la Coronaespañola,en calidadde soldadoal tiempoque pintor. Volvió a Madrid en 1717,
padrede Ana y JoséAgustínMeléndez,también miniaturistasy del famosobodegonistay pintorde cámaraLuis
Meléndez.

~ Bédat,Claude. “La Real Academia..,”página27,
“Primer proyecto defiendadón de una Academia de Artes en esta Corte, año 1726. Representacidn a el Rey nuestro
Seflor poniendo en noticia de 5. Id. los beneftci os que se siguen de erigir una Academia de las Artes del diseño,
pintura, escultura y arquitectura a exemplo de las que se celebran en Roma, Paris, Florencia y Flandes, y lo que
puede ser conveniente a su real servicio a el lustre de esta insigne Villa de Madrid y honra de la nación española.”
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Memorial rico en elogios a los Reyesde Franciay sus Academias,sugiereal

monarcaque la falta de calidad y conocimientoen las artes españolaspodrían ser

subsanadoscon la creaciónde unaAcademiade Artes que “evitaría la salidade dinero

al extranjero, estarsegurodequeel dinerodadoa los españolessegastarla allí mismo

y aumentarlala gloria delmonarcaespaliolquetendríala satisfacciónde verseservido

por sus vasallos”. Con pluma sutil exponesu propio curriculum artísticoe insinúa

reivindicacionespersonales.Proponiendola Casade la Panaderíade la PlazaMayor

comolocal de la nuevasedey ofreciéndosea redactary publicarel nuevoReglamento.

Su zalamerasolicitud no tuvo el eco pretendido.

El monarcadebiómeditarel buenofrecimientopero no encontrabarepresentantes

artísticos con el suficiente talento que pudiesen llevar a término tan encondable >~< ‘t
empresa.

Desdesu entradaen Madrid acompañadopor sus asesoresfrancesesencabezados

por Madamede los Ursinos, la cultura española,poco conocidapor ellos, les pareció

como enquistadaen el tiempo. Tratandode arrancarlade su vetustezimportaronel

“buen gusto” que caracterizabaa la monarquíafrancesa.

La segundaesposadel Rey Felipe V, Isabel de Farnesio,añadióa la influencia

anterior la italiana, que fue dominantea partir del incendio accidentaldel antiguo

Alcázary la construccióndel nuevoPalaciopuestomayormenteen manosde arquitectos

y de artistasitalianos por mediación de la Reina. Uno de ellos era Juan Domingo

Olivieri, primer escultordel Rey desde 1741, Vivía en unas habitacionessituadasen

el primer piso sobreel arco del Palacio queseestabaconstruyendoy algunade ellas

la destinabaparaenseñarprivadamentedibujo y esculturaa muchosjóvenes.Desdeun

principio su escuela‘tenía asegurada la benevolenciadelRey, que aprobabasu idea

y el interés del Marquésde Villanas, queya en 1 742 pidió al Embajadorde España

en Paris, campoFlorido, hicierallegar hastaél los estatutosde la Academiafrancesa
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de Pintura y Escultura’”. Hay que destacarque gracias a dicho Marqués, Don

Sebastiánde la Quadra,Ministro de Estado,Olivieri vino a España.

El 22 de Abril de 1744 se presentóal Rey el proyecto titulado “Reglas que se

proponenal ExcmoSr. Marquésde Villarfaspara quedespuésde dosañosdepráctica

queparecenconvenientespor ahora,puedancontribuir a la formaciónde leyespara

la Academiade Escultura, Pintura y Arquitectura quese intentanfrndar en Madrid

debajo la proteccióndel Rey’67, y el 13 de Julio del mismo año fue aprobado.

Se creó la junta preparatoriapor mandatodel Rey nombrandocomo presidente

protectoral Marquésde Villanas, viceprotectora FernandoTriviño y comodirector

generala JuanDomingo Olivieri, queeligió como maestrosdirectoresen Pintura a

Louis-Michel van Loo, JuanBautista Peña,Andrés de la Calleja, SantiagoBonavía,

Antonio GonzálezRuízy FranciscoMeléndez;en EsculturaaAntoineDumandré,Juan

de Villanuevay NicolásCanisanay en Arquitecturaa Saqueti,Pavíay FranciscoRuíz.

Agrupación de artistas franceses,italianos y españoles,todos practicantesdel

“buen gusto prefijado, tanalejadodel provincianismoespañol,todosagrupadosen la

Corteo participandoen la construccióndel nuevoPalacio.

La primera reunión de la Junta presidida por Villanas tuvo lugar en las

habitacionesde DomenicoOlivieri el 18 de Julio de 1744, la segundael 21 de Agosto

de 1744 y la siguienteel 1 de Septiembredel mismo año fue general y pública y

FernandoTriviño pronuncióun discursode presentacióndandolas graciasal Rey por

acogera las NoblesArtes dentro del Palacio.
it;

_______________________________ 6%
y

‘3. ,<

~ Bottineau,Yves. El artecortesano...página648.

«~ flédat, Claude. La Real Academia..,página32.
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El Reyfirmó las RealesOrdenescon fechade 20 deAbril dc 1745 y 27 deMay

de 1745, en las que mandabael traslado de la Junta Preparatoriadel estudio

Giovanni Domenico Olivieri a la Real Casade la Panadería.Una vez terminada

restauración y acomodamientode dicha casa, se inauguró oficialmente el nuev

establecimientoel 15 de Julio de 1745.

Hastasu transformaciónen Academia,la Juntaestuvoactuandocomotal, duran

el períodode ocho años.

Con fechade 12 de Abril de 1752, el Rey FernandoVI firmó la Real Ordende

fundaciónde la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando,con la relación de

miembrosque formabanla Academia,nombradospor el Ministro de EstadoJoséde

Carvajal y Lancasterqueocupabael cargode protector,aparecencomo viceprotector

Alfonso Clementede Arróstegui ; consiliarios el CondePerelada,el Condede Saceda,

el Condede Terrapalma,JoséBermúdezy TiburcioAguirre ; senombraronprofesores,

como directores de Pintura a Louis-Miche] van Loo y Antonio GonzálezRuiz ; de

Esculturaa DomenicoOlivieri y FelipeCastroy en ArquitecturaaJoséde Hermosilla.

Corno tenientesdirectores en Pintura aPabloPernicharo,JuanBautistade la Peñay

Andrésde la Calleja ; en Esculturaa RobertoMichel, JuanPascualde Mena y Luis

SalvadorCarmona;en Arquitecturaa Diego Villanuevay AlexandroVelázquezy para

enseñarGrabadoa JuanPalominoy TomásPrieto,

Gran parte de los cargosdirectivosde la recién creadaReal Academiade Bellas

Artes estabanen manosde representativos“iltístrados” que tambienejercíancorno tales

enotrasAcademias,en las queiban introduciendosusconceptosreformadores,de entre

ellos podemosdestacara Joséde Carvajal, el Duquede Huéscar,el Duque de Béjar,

Alfonso Clementede Arróstegui, el Condede Terrapalmay Agustín de Montiano.

Graciasal dinamismoy lasnuevasideasde estoshombresilustresy el beneplácito
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del Rey se fundaron las Academias que desarrollaban tina renovada actividad

contribuyendoa la difusióndel nuevo pensamientoen beneficiode la monarquía.

Duranteel períodocomprendidoentre 1751 y 1757, los profesoresorganizados

democráticamentey apoyadospor los Estatutosmarcanlas directricesconductorasde

la Academia. Los nuevosEstatutos de 175768 focalizan el poder decisorio en los

consiliariosque circunscribena la autoridad monárquicaquees quien les nombra,

perdiéndoloel círculo de profesores.

Estecambio de poderestiene lugar bajo el protectorado-puentedel Ministro de

Estado Ricardo Wall y Devreux en el espaciode tiempo comprendidodesde su

nombramiento,el 6 de Juniode 1754, hastael 18 de Diciembrede 1763, estandocomo

viceprotectorTiburcio Aguirre.

Como se ha señaladoanteriormente,la Real Academiade Bellas Artes estaba

instaladaen la Casade la Panadería.Por una Real Ordende 8 de Enero de 1745 se

notificó al Corregidorde Madrid, Marquésde Montalvo, que el piso principal de dicha

casa se destinabaen lo sucesivoa las clases de ]a JuntaPreparatoria,en las 18

habitacionesquecomprendía,destinandonuevepara clasesy el restocomoalmacenes.

La demandade espaciocrea la necesidadde un nuevo establecimientomás

generosoen su superficie. En el año de 1772 el Conde de Uceda oferta a los

consiliariosla finca de su propiedadsituadaen la Callede Alcalá, queseutilizabacomo

almacény venta de tabaco,éstosestudiaronla propuestay decidieroncomprarla.Por

Real Ordendel 10 de Mayo de 1773, el Rey decidió que secomprasedichacasapara

~ SegúndemuestraBédat, los Estatutosde la Real AcademiadeBellas Artes de San Fernandosebasaronen

los de las Academiasde Parísy Roma.
Claudeflédat, La Real Academia,.,páginas35-37.
La redacciónde los diferentesproyectosde estatutosduróhasta1757.
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destinarlacomo nuevo domicilio de la Real Academiade Bellas Artes y del Gabinete

de HistoriaNatural, El 24 de Julio de 1773 se firmaron las escriturasde compraventa

en la Casade la Panadería,

El edificio habíasidoexaminadoy aprobadopor el arquitectoDiegode Villanueva

que hizo constarque era “el máspropio, sólido y dril quesepudiera encontrarpara

el establecimientode la Academia,contoda la extensiónyproporcionesnecesarias’•69

Su parteinferior se manteníaen buen estado,pero no así la fachadade la calle

de Alcalá, realizadaanteriormentepor JoséBenito de Churriguera.Los académicos

consideraronque “la antiguajbchadadelcdai& o no era correspondientea la quehab(a

de ser morada de las Bellas Artes y se tomó la plausible resoluciónde picar sus

extravagantesornatos, sustituyendootros más dignos. Se designó como arquitecto

responsablede la transformaciónde dicha fachadaa Diegode Villanueva, el cual, en

susproyectosfirmadosel 12 de Febreroy 30 de Marzo de 1773, hablahechosustituir

las lineas barrocaspor las neoclásicasque todavía se mantienenen la actualidad.

Las obras de la fachaday estructurainterior del edificio se prolongarondurante

más de un año.

En la Juntarealizadael 9 de Octubrede 1774sedistribuyeronlas salasenfunción

de las materiasa impartir. Algunas de las situadasen el cuarto bajo se dedicaronal

grabadocalcográficoy en los sótanosse ubicó la imprenta. El nuevoedificio ofrecía

ventajasy podíaacogera mayor númerode discípulos.

La RealAcademiade BellasArtes de SanFernandoabrió las puertasde la nueva

~ Datos proporcionados por C. Bédat según legajo de la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. “Real Academia,..” página 122.
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sedeen Diciembrede 1774.

11.1.1. DISTRIBUCION DE PREMIOS.

Unavez presentadoslos trabajosrealizadospor los concursantesa los premiosy

pensiones,se reunía la Junta general de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando,compuestapor los Consiliariosy Profesores,presididapor el Protectoro en

su ausenciapor el Viceprotector,que en la prácticaera la máximaautoridaddado que

“se le confiabala responsabilidadde cuidar con tododesvelode la observanciade los

Estatutos, de adelantarel método de los estudiosy conservarel buen orden de la

Academia.

Juzgadoslos méritosdelos opositoresse presentabanal Rey, y éste“... en cuanto

a las pensionesde Romay Paris, esmi voluntadque la Juntame propongapara cada

uno de los tres pretendientesquesejuzguenmásdignos,con expresiónde los votosque

cadauno tenga, para elegir yo en su vista el queJi¡ere de mi Realagrado.”

Una vez “decididos” los ganadoresla Juntapública se encarbagade “distribuir

soleninenientelos premiosa los discípulosquehayadeclaradodignosla Juntageneral”

convocandoa todoslos académicosy convidandoa “las personasde másdistinciónde

mi Corte”.

Las distribucionesde premios, en sus primeros años,no pudieroncelebrarseen

la Casade la Panaderíapor la falta de espacioacondicionadoparatal fin.

70 B¿dat, Claude. Los académicos y las juntas, l752-18O8. Madrid. Real Academia <le Bellas Arles de San

Fernando. 1982. Pág. 8. Estatutos... pág. 11.
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En el año 1753 tuvo lugar la ceremoniaen unoslocales situadosen la plantabaja

del PalacioReal.

A partir del año 1754 la Distribución de Premiosse realizó en el RealSeminario

de los Nobles,

En los años 1756 y 1757 tuvo lugar la Distribución de Premiosen las casas

consistorialesdel Ayuntamientode Madrid. En el último año referidola RealAcademia

de Bellas Artes, en su publicación de la Disribución, manifiesta públicamentesu

reconocimientoalas Artes del Grabado,“Estas ventajas,quesiempredeberó la Nación

á la magn4’7ciencia del Rey, se han hecho máspatentesen el uNlísimo Ane del

Grabado,cuyosprogresosen todassusespeciesson ya biennotorios al Nblico;y sin

embargocreyó la Academiamuyconvenienteañadir nuevosestímulos>proponiendoa

susProfesoresun premioextraordinario, para darlo al mismotiempoque sereponen

los ordinarios de las tres NoblesArtes,w7í

Desde1760, la Distribución de Premiossecelebróen lassalasya acondicionadas

para desarrollartal acontecimientode la Real Casa de la Panadería,hastael nueva

emplazamientode la Real Academiade Bellas Artes de San Fernandoen la calle de

Alcalá.

La Distribución de Premiossecelebróen la Casade la Panaderíaen las fechas

siguientes 28 de Agosto de 1760; 3 de Junio de 1763; 3 de Agosto de 1766; 12 dc

Julio de 1769; y 5 de Julio de 1772.

No se celebró dicha ceremoniaen el año 1775 y la de 1778 se realizó en las

~‘ Distribución de los Premiosconcedidospor el Rey NS,, Madrid. Gabriel Ramírez.1757. 6 de Febrerode
1757. Págs1-2.
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nuevasdependenciasde la Real Academiade Bellas Artes en la calle de Alcalá.

La ceremoniaoficial de la Distribución de Premios teníaunagran importancia,

revestidade todo el boato ceremonioso y ornamentalque requeríadicho acto,

desempeñabaun papelpreponderanteparadara conocerlasactividadesy las directrices

del “buen gusto” que marcabala Academia.

La Distribución de Premiosconcedidosporel Rey NuestroSeñora los discípulos

de las Nobles Artes, desarrolladaen y por la Real Academiade Bellas Artes de San
Y

Fernando,serealizó casicadaañodesde1752 hasta1757, despuéstuvo lugarcadatres

añosdesde1757 hasta1805. No se celebréla Distribución en el año de 1775.

33

11.1.2. ENSEÑANZA DEL GRABADO CALCOGRAFICO.

El origen del GrabadoCalcográficoen Españaapareceen la primeradécadade

la épocaincunablede la tipografía española.Segúnparece, los primeros tipógrafos

alemanesque se asentaronen nuestropaís no sólo difundieronel conocimientode la

denominada“arte negra”, tambiénorientaron,superficialmente,sobrela nuevatécnica

quedefinía el llamado “grabadoculto”.

Aunque es difícil distinguir el material utilizado en las matricesoriginales, que

producíanlas estampacionesintercaladasen las páginasde los libros editadosen la

época incunable española,es de suponer que la utilización de matrices de metal

grabadasen relieve, por entalladurao con técnicaindirecta, para la realización de

imágenesu ornamentoserauna prácticacomún.

El origen documentadodel grabadoen “talla dulce” lo encontramosen planchas

en cuya resoluciónse ha utilizado la técnica al buril, como lo es la famosaestampa
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sueltade “La Virgen del Rosario”, de la cual se conservala matriz, fechadaen 1488

y firmadapor el fralle dominico FranciscoDoménech.

Las estampaciones,encartadaso intercaladas,de planchasgrabadasen metal con

técnicade buril, aparecenconmásasiduidaden los libros ilustradosespañolesa partir

del último tercio del siglo XVI. Sesuponeque fue motivado por la continuae intensa

demandade obra calcográfica a los centros editoriales europeos, principalmente

Amberes, a dondees llamado PedroPerretdesdeMadrid, por Juande Herrera,para

que realizasela colecciónde láminassueltas,con técnicade talla dulce, basadasen

dibujos del propio llenera, de las maravillas de la fábrica de El Escorial y de este

modo poderlasdifundir por medio del denominadograbadoculto.

Aunque en teoríalas estampascalcográficaseran apreciadasy ya hablansido

realizadasalgunasportadaso frontispicios en las ediciones españolas,es creencia

generalizadaquePerret,a su llegadaa Madrid en 1583, introdujo de forma oficial en

España,la técnicadel buril y su enseñanza.

Estatécnicatambiénconllevabala nuevamodalidaddeestampación,paralo cual

no sóloerannecesariasnuevasmáquinasde prensa,nuevosoperariosespecialistas,sino

quetambién hacia falta un papel especialque no se fabricabaen nuestropaís con la

calidad requerida,por lo cual el Rey FelipeII autorizó importaríade Italia.

A finales del siglo XVI aparece,esporádicamente,la prácticadel aguafuerte,

utilizado con mayorasiduidaden el siglo XVII.

Como ya hemos señaladoanteriormente,la falta de estimulo y de talleres o

centrosdondesepudieraaprenderla técnicadel Arte del GrabadaCalcográficoprodujo

escasezde profesionalesespañoles.
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Durantelos siglos XVI y XVII, las estampascalcográficassueltas,encartadaso

intercaladasen un libro, sólo son accesiblesparaunaparteminoritariade la población,

es decir aquellaque teníamayor capacidadeconómica,cultural e intelectual.

Cumpliendo una doble función ornamental y didáctica con los que hablan

aprendidoa leer, transmitiendolos nuevosconceptosartísticosy científicos,por medio

de los frontispicios,portadas,orlas, iniciales, viñetase ilustraciones.

Siendofrecuente,graciasa su difusión, el propiciaruna notableinfluenciaen la

pinturade caballete,pinturamural, esculturay arquitectura.

Hasta mediadosdel siglo XVIII, la formación de los pocos grabadoresque

surgían,se desatollabaen talleres de artesanos,generalmenteextranjerosafincados

temporalmenteen nuestropaís.

Sin embargo,lo máscomún era la utilización de manualesimpresos,quepor su

escaseztranscribíanen manuscritosa ¡nodo de recetasútiles, a la vez que estudiaban

y tratabande imitar las estampacionesde los maestrosextranjeros.

En nuestropaísexistíaun gran desconocimientode las técnicascalcográficasy

su estampación,teóricos ya los teníamosen las publicacionesrealizadaspar los

tratadistasy pintores, como lo eran GarcíaHidalgo y Antonio Palominoy algúnotro

que los incluía en “manualesútiles’, espigandoen publicacionesforáneasde tratados

sobre las Bellas Artes que llegaban a nuestropaís, por mediaciónde los libreros.

El manual de A. Bosse ya se había introducido en el pequeñocírculo de

interesadosen el último tercio del siglo anterior, pero faltabanauténticosprofesionales

quepudieranenseñary difundir el conocimientode su laboriosatécnica,
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Nuestrosgrabadoresaprendíantratandodedesentrañarlas imágenesimpresasque

llegabana susmanos,el desconocimientodel batido y preparaciónpreliminarde las

planchas,manipulaciónde buriles, concentracióny disolución de ácidos,preparación

de tintas, procesosde estampacióny prensado.

Se haceevidente,al observarel legado que han dejado, quesu ingenuidad y

primitivismo no encajabadentro dc la producción de los tipógrafos, cadavez más

esmerada.

Era un terrenoquehablaqueabonarconel fertilizantedelconocimientoy el buen

gusto, mezcladocon los interesespatrios y mercantiles,Los oficiantesde las Reales

Academiasya establecidasy deentreellasla de SanFernando,queempezabaa difundir

el manantialde las ntíevasideas, decidieron incorporar conceptosmás pragmáticos,

incorporandolas Bellas Artes a la industria con el fin de mejorar sus proyectosy

hacerloscompetitivosen el mercado.

El grabadocomoimagenimpresamúltipleeraun medioeficazparapoderdifundir

a mayor velocidad las pretensionesde los ilustrados.

Pasadoslos añosdurantelos cualesoperéla JuntaPreparatoria,una vezfundada

la Real Academia de Bellas Artes en 1752, se incluyó en su plan de estudiosla

enseñanzadel grabadocalcográficoy como responsablede ella se nombró el 12 de

Abril del mismo año a Juan Bernabé Palomino (Córdoba 1692 - Madrid 1777),

prestigiosograbador,sobrinoy discipulodel famosopintor y tratadistaAntonio Acisclo

Palomino, desempeñandosu cargodocentehasta1777.

J. BernabéPalomino,autodidactaen el conocimientode grabar,segt5nnoscuenta

Ceánen su Diccionario,colaborócomo grabadoren numerosaspublicacionesrealizadas

por los impresoresy editores madrileñostalescomo Museo Pictórico de Antonio
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Palomino(1724), retrato de Felipe V basadoen el dibujo querealizó su tío para el

Diccionario de la Real AcademiaEspañola,para la “Anatomía completadel bombre’

de Martin Martínez (1728) y numerosísimascopias en grabadode obras de distintos

pintores.

Tanto los profesorescomo los consiliarios habian reconocido el retraso que

padecíanuestropaísen la ediciónde estampas,por lo cualdemostrarongraninterésen

implantar y motivar las enseñanzascalcográficas,tan necesariascomocomplemento

estéticoy conceptualen la elaboraciónde los libros. Tiburcio Aguirre había señalado

queen las “impresiones” españolasfaltaban las cabeceras,letrascapitulares,viñetasy

colofones“que tanto agraciabana los libros extranjeros”, solicitandoque se abriesen

planchasen cobre, para ilustrar los libros editadospor la Real Academia,pidiendo a

sus profesoresqueejecutasendibujos paratal fin y una vez realizadossepasarana las

planchas.

Despuésde seleccionarlos dibujos se encargaron,en 1754, a Juan Bernabé

Palomino10 cabeceras,dibujadaspor Antonio GonzálezRuiz ; a TomásEco. Prieto

3 viñetas,dibujadaspor VenturaRodríguezy 3 viñetasy un abecedariodibujadospor

JoséHermosilla.

La necesidadde fomentarestadedicaciónartística y como motivaciónpara los

futuros discípulosde la enseñanzade grabadocalcográfico,seconcedieronentre los

añosde 1754 y 1758 seis becas. Se enviaron a la capital francesapara amplia sus

conocimientosa TomásLópez y Juan de la Cruz y Olmedilla para especializarseen

mapasgeográficosy ManuelSalvadorCarmona“para. queseinstruyeseen el grabado

en dulcey uso del aguafuerteen las princ¡~ales ramasde historia y retratos,..”,

Los becarios volvieron a Madrid en 1760, exceptoM. SalvadorCarmonaque

siguió enParíshasta1763. Estosdiscípulos-pensionados,durantesu estanciaei¿1~pals
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galo, realizarondistintosgrabadosencargadospor los académicos,de entre ellos las

fachadasdel PalacioReal y de algunosotros edificios de Madrid, basadosen dibujos

realizadospor Diego Villanueva.

El marquésde Grimaldi, el mismo día de su nombramientocomo Ministro de

Estado, el 18 de Diciembre de 1763, presidiendouna Junta General de la Real

Academiade Bellas Artes de SanFernando como nuevoProtector,manifestóque “el

Reydeseabahacergrabar tantasplantasy elevacionesde El Escorial, comopinturas

y estatuasallí conservadas”,subrayandoque “el proyecto sería inútil si no hubiese

quiencontinta buena,aseoy limpiezaestampase”,por lo queconsiderabala necesidad

deenviar aParísdiscípulos-pensionadosqueaprendieran“a hacerlas tintasy estampas

con la perfecciónque allí se hacia, para aprender la maniobra de estamparcon

perfección”.

Se nombraron como pensionistasbecarios a Hipólito Ricarte y Francisco

Espinosa.El 3 de Febrerode 1764 salieron paraParís como discípulosdel maestro

impresorde talla dulce Adrien Richomme.

Hipólito Ricartey Fco. Espinosase quedaronen Parfs hastafinales de Junio de

1766, “en dondebajo la dirección de los máshábilesmaestrosestampadoreshabían

estudiado, observadoy practicadopor sí mismos ¡a impresión de las estampas,la

formaciónde las tintas, la preparación de los aceites,la figura manejoy uso de los

tórculos,prensasy demásinstrumentospertenecientesa esteArte...

A su vuelta a Españase pretendíaque dichos pensionadospropagasensus

conocimientosa los demásestampadoresde Madrid y del Reino, pero no fue así, las

pericias que hablan aprendido las utilizaban en beneficio propio, realizando

estampacionesa los impresoresmadrileños.
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Los consiliariosde la Real Academiade Bellas Artes estabanmolestospor esta

actitud tomadaprincipalmentepor II. Ricarte, manifestándoloen las juntas, “seda

doloroso que este artífice sepultaraconsigosu habilidad que habla costadomuchos

reales al Reymanteniéndolemuchosañosen Paris y pagándolemaestros.

Se hicieron grandesesfuerzospara librarsede la dependenciaque teníaEspaña

de los grandestallerescalcográficosfranceses,italianos y holandeses,

Es conocido que antesde la política editorial fomentaday apoyadapor el Rey

CarlosIII, la producciónde libros erade unapobrezailustrativalamentable.

Conla pretensiónde renovarel libro científico con vistasa la transformacióndel

paísy por otraparte,paraevitarla permanenteimportaciónde grabadosextranjerosque

constituía una constantesangría económica, la política de Carlos III propició el

desarrollode las imprentas,dando trabajo a todos los grabadoresdel reino y por ello

a otros artistas. En casi todas las ciudades españolas importantes, las oficinas

tipográficasprodujeron magnificas realizacioneseditoriales, en las que el grabado

calcográficoconstituíael elementofundamental,

Todoello posibilitó la proteccióny el desarrollode un grabadoespañolquesuplió

extraordinariamentelas deficienciasdeañosanteriores,buscandoantetodo la perfección

técnicay las nuevaslineasartísticasde la época, llegandoa rivalizar con las mejores

produccioneseuropeas.Buenapruebade ello esla ediciónilustradade la “Conjuración

de Catilina y la Guerra de Jugurta”, en la quecolaboranlos másdestacadosmaestros

del grabadocalcográfico,dirigida e impresaen 1772 por Don JoaquínIbarra,que la

situanen un lugarde privilegio en la Europatipográficadel siglo XVIII,

Sobrelas excelenciasy necesidaddel grabadoparailustrar la produccióneditorial

de aquellaépoca,nadamejor que referir algunaslíneasde las páginas2 y 3 del libro
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de Manuel de Rueda “INSTRUCCION 1 PARA 1 GRAVAR EN COBRE ¡Y

PERFECG’IONARSE1 en el gravado á buril, al aguafuer- 1 te, y al humo, 1 CONEL

NUEVOMETHODO¡ de gravar las planchaspara eftan2paren co- 1 lores, á imitacion

de la Pintura; ¡ y / UN COMPENDIOIJISTORICO/ (le los ¡iias célebresGravadores,

que Ife han conocidodefdefi¿invencion¡ bofo clprefente., editadoporJoachinIbarra

en 1761.

“Es el Arte del gravado tanto masneceifario 4 los hombres, quatiro mas

multiplicafusconocimientos,y lleva á la pofteridad,en las durasentrañas

<leí bronce, las mas cíelicadas idécís cte la fabulo, las mas ejbíarecidas

verdadesde la historia, y los masinefpíicabíesvisiblesfenomenosde todo

lo críado, para que no los ofcurezcael tiempo, ni los defrierre el olvido,~

puessin suauxilio la pluma maselevadanopodría conducbfelosindemes,

Porfu niediofecaminapor los anchurososcamposde las niathernaUcas,de

la Anatomía,y de la vegetación;fin cuya luz nofedoria pczffofin tropiezo.

porfer el mudoidioma con quefr explican todas las Facultades.”

11.1.2.1. TECNICAS CALCOGRAFICAS. EDICION, GRABADORES.

Las técnicasque se utilizaban estabanen función del trabajo a realizar, que

dependíadirectamentede la categoríadel libro y del presupuestode la edición,

inversión fijada con anterioridadpor el director de la Oficina Tipográficao imprenta

quehacíael encargo.

Generalmentese utilizaban dostipos de técnicascalcográficas:la directade talla

dulceo “técnicaal buril” y la indirectade “técnica al aguafuerte”o la ‘técnicamixta”

de lasdos. La primerase utilizabaparalos libros cuyasexquisitasedicioneseran para

bibliófilo, por lo generalde corta tiraday las segundaspara la producciónde libros más
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populares,como manualesy devocionarioscuya edición estabacompuestapor gran

númerode ejemplares.

Su clasificación dependede las técnicasy métodos de elaborar las matrices

metálicas.

A. Técnicascalcográficasdirectas.

En las técnicas calcográficasdirectas se inscriben : el grabadoa criblé,

leucográficodirecto, buril, puntaseca,punteado,ruleta, maneranegra.

Al. Criblé.

43

Existeun grupo de estampas,anterioresa la épocaincunablede la talla dulce, 3

grabadaspor un sistemanegativo, esto es, con los trazos del dibujo abiertos,

ahorradosy vaciadosen la superficiede la planchametálicapor mediodepunzones

y punzones tallados con formas de círculos, cruces, estrellas, etc., y por

consiguienteal ser estampadacon técnica de impresión tipográfica, las partes

vaciadaspermanecenblancassobreel camponegrode la huellade partesahorradas

previamenteentintadas.

A esta técnicase la denomina“criblé”, o de criba, pueslos puntosy signos

blancosson su característica,por lo generalestanejecutadascon un dibujoprimitivo

y todo en ellas es macizo,negro y pesado.

Se cree que fue una técnica unida a las artes tipográficas del siglo XV,

originaria de los talleresde los orfebres renanos,totalmenteen desusoen el siglo

XVIII salvopararealizarcuriososelementosornamentalestipográficosy marcasde
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impresor.

£2. Leucográficodirecto.

Se considera que esta técnica va unida al nacimiento de la imprenta,

permitiendorealizarlas másvariadasornamentacionestipográficas.

Aunqueesdifícil distinguirel materialutilizadoen las matricesoriginales,que

producíanlas estampacionesen relieve intercaladasen las páginasde los libros

editadosen la épocaincunable,es de suponerque la utilización de matrices de

metal, grabadasen relieve y vaciadaspor entalladura, para la realización de

imágenesy ornamentos,eraunaprácticacomún, quelos impresoresy punzonistas

alemanesextendieronpor todaEuropa,utilizándolaconasiduidaden el siglo XVIII.

Parala prácticade estatécnicase utilizan planchasdeplomo con unaaleación

de 85% de plomo, 10% de antimonio y 5% de estaño,preferiblementea las de

cobrey zinc, El temasedibuja directamentesobreel metalo sereportamediante

un papel de calco,Seevitaráncomplicacionesde vaciadosi serepasanpreviamente

los contornosdel dibujo con una punta de grabar. La masade metal situadaa lo

largo de los trazos, se eliminará con un buril xilográfico plano, que se situará

ligeramenteinclinado pararealizar un canalbilateral, La superficie querodealos

contornosdel dibujo se abrirádel mismo modo y el metallevantadosevaciarácon

un buril hueco. Comola planchametálicasueleofreceralgunaresistencia,seutiliza

un martillo para golpearel buril, Los erroresy correccionesse rellenancon una

aleaciónlíquida de plomo y de estaño1111 repasándolosen frío. Tambiénsepuede

usar masillade soldadurade metales.La estampaciónsepuederealizaren relieve

o gofrada,
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A.3. Buril.

Su técnicase basa en tallar directamenteuna planchametálicapor medio de

un instrumento de acero, es la más antigua de las técnicas de talla dulce. Su

antecedentedirecto lo encontramosen el “niello” de prácticacomdnen los talleres

de los orfebresitalianosde la primeramitad del siglo XV, en los queera habitual

“estampar” los ornamentosque con técnicas directas incisorias realizabanen

metales.El métodomáselementalconsistíaen ponerun papel, futuro calco,encima

de la superficietalladay frotar seguidamentecon unapiezade metalennegrecido.

De estaforma podíanobtenertantascopiascomonecesitaban.El másconocidoera

el entintadode tallas con posterior limpieza para dejar la tinta dentro de ellas,

despuéssobreponíanun papelhumedecidoy oprimiendosobreel metalobteníanla

copia.

Se consideraal orfebre florentino Tomassode Finiguerra (1426-1464), el

primer artíficeen utilizar la técnicadel “niello” parareproducirunaimagentallada,

y es bien conocidasu “estampa” de la “Coronación de la Virgen”, sacadade su

célebreplanchade plata niellada, a la cual se la sitda entrelas fechasde 1452 y

1460. Le secundó otro artista, orfebre, escultor y pintor, Antonio Pollaiuolo

(1433-1498),pero quien marcóel auténticocomienzode la talla dulceartísticaen

Italia fue Andreade Mantegna(1431-1506).

Los artistas-grabadoresitalianos se dedicaronal grabadoen cobre, ubicados

generalmenteen los talleresdeRomay Florencia, difundíansu estamperíaartística

por toda Europa. Lógicamentese sittia en estaépocala invención de la “prensade

talla dulce”.

La técnicadel grabadoa buril tambiénapareceen Alemania, en la primera

mitad del siglo XV. Un artistaconocidopor el nombrede “Maestra de las cartas”
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y su discípuloel “Maestro E. 5.” y posteriormentealgunos artistasanónimosson

los primeros exponentes,pero es Martin Schongauer(1450-1491)el primer gran

maestroburilista. El conjuntode su obracalcográficarefleja la influenciadelgótico

del nortede Europay un empleoexpresivode la línea en composicionesvigorosas.

Se destacaa finales del siglo XV, Alberto Durero(1471-1528),reconocidopor su

virtuosismoy brillantez, cuyo arte,admirablecomosu técnicaperduraa travésdel

tiempo y los estilos. Su obra comenzóa finales del siglo XV, situandola mayor

partede su produccióncalcográficaen el siglo XVI, al igual quela de Lucas van

Leydenentreotros importantesartistas-grabadoresalemanesde estaépoca.

El origen del grabado de talla dulce en España, según las fuentes

documentales,lo encontramosen la famosa estampasuelta de la “Virgen del

Rosario”, de la cual seconservala matriz, fechadaen 1488 y firmadapor el fraile

dominico FranciscoDomenech.

En las últimasdécadasdel sigloXVI y principiosdel XVII, la técnicadel buril

sedifunde vertiginosamentepor toda Europa.

Los artistas-grabadoresburilistas, no sólo se especializanen la reproducción

de la obra de artistasconocidosparasu difusión, tambiéndedicanla mayorparte

de suproducciónala ornamentacióne ilustraciónde los libros.

Esta noble técnicaempiezaa decaeren las últimas décadasdel siglo XVII,

floreciendola del aguafuerte.

La técnica del grabadoa buril o talla dulce, que recibe el nombre del

instrumentoindispensablepara su práctica, requieredel candidatoque pretende

llegara serun profesionalendicha disciplina,no sólo ser un óptimo dibujantesino

estar bien orientadopor un maestroen la difícil práctica del buril, el logro del
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objetivo es largo y laborioso, exige paciencia, tenacidad, destrezay exclusiva

dedicaciónparasu conocimientotécnico.

Comomatriz utilizaban planchasde metal, preferentementede cobreal igual

queen la actualidad,por dos razones: su bondaden la talla y su durezamanifiesta

en el númerode estampacionesoriginalesquees capazde soportar,sin cegar las

lineasabiertasen dicha plancha.

“El cobre, que mas 4 propofiuofirve para el gravado, es de color

rojo, cuyoaprecioconfifteenfermascompacto,yproximodía qualidad

delplomo,que el amarillo> comunmerneagrio, defigualenfufubftancia,

y con pelos:defectosopuestos4 la bondadde las obras,’ y aunqueel

primero no eftá libre de eftos obj2aculos, comofe fleme en la mano

quandofe gravo, no obflantefe debepreferir, por tener menos,que el

fegundo.

Para que el cobre rojo tenga las circunfiancias necessariasal

gravado, ha de efiar denjo, cerrado, y ligado ¿ y el mediode conocerfi

eflá libre de los defectoscontrarios, es> fonnarconel buril algunasrayas

4 diveifasdirecciones,’porqueel ruido quehará el corte, yelfentimiento

de la niano, indicará fi es dodil, compacto,y 4 la idéa del plomo.

adviertafe, que muchas vecesfe encuentranen una mWnaplancho la

bondad,y la malicia del cobre, por lo quefe tirarán las buriladasen

tres, 6 quotro paragesde ella. Tambiénfe debenotar, que quandolas

obras, quefe gravan, no hallan en el cobre la limpiezaneceifaria, el

buril las executacon trabajo, y el agitofuerte las cacetaconpena, no

profrndiza, y engañala efperanzadel Gravador “~

72 Rueda, Manuel de. Instrucción para gravar en cobre,,. Madrid. J. Ibarra, 1761. Págs6, 7.
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“Una planchode cobre de la magnitud de un pie de largo, fobre

nuevepulgadasde ancho,debetener, pocomas, 6 menos,una línea de

efpefó; y efraproporciónpuedefervir de regla para otras dimenfiones.

La plancho ha de quedarbien forjada> aplanandolo4 frio, por cuyo

medioel cobreferámasapretado,y menosporofo, cuidandoigualmente

timar los grucifos, efcuadrar, y redondearlas efqutnos,áfln de que no

laflimen la mano, rompan el papel, quandofe imprima, 6 dg/puesde

pulidas enfucien la huella de lo planchoefiampadaen el blanco,

Hecho efio, fe elegirá el lado queparezcamasunido, y limpio de

cavidades,pelos,y otrosdefectos;y fe apretará la planchopor el lado

contrariofobre una tabla, retenidapor algunospuntos,6 clavos, en cuya

d¡fpoficiónfeempezará4frotar el lodo defeubiertocon un pedazode la

piedraque¿cfanlos Afiladoresdecuchillos,rociandola continuamentecon

agua comun: y ajsi fe irá puliendo con la mayor igualdadpofsible, y

frotandoácia todaspartes> hafia haver hechodefaparecerlas señales,

queel martillo haya impreifo en la planchoa/tiempodeforjarla.

Defvanecidaseflasfeñales,como afsim(fino los pelos, cavidades,y

otras defigualdades,quefepuedanhallar, fi¡btiwyase 4 la piedra de

afilar la piedrapomez,que la mejor esde color de pizarra, aunquefe

encuentraalgunasvecesdeolivo, y rojo. Seferviráde ella, comofe dixo,

frotandoel cobreácia todoslados,yrociandolefiempreconaguacomun.

C’on efleméthodofeborrarán los rayas, que el grono muydefigualde la

piedra de afilar haya hechofobre la plancho. dg/puespara dexarleun

pulidomasfino,feemplearáotrapiedrapomezmasfino, y aguzada,con

quefefrotará el cobre del propio modo que con las otras. Enfin, el

carbon, y el bruñidoracabaránde defaparecerde la plancholasminimas
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defigualdadesv¿ñbles.“~

Como bien nos indica Manuel de Rueda en los párrafosanteriores, los

grabadoresteníansumocuidadoen la elecciónde la calidadde la planchade cobre

y su preparación,puesde ello dependíaque fueran más fáciles decontrolaren el

desarrollode la técnica.

El instrumentoutilizado, como hemosseñaladoanteriormente,es el buril,

barrade acerotempladode pocoscentímetrosde longitud, de forma prismática,que

puedeserde seccióntriangular,cuadrangular,regularo romboidal y estáembutida

por uno de susextremosen un mangode forma de casqueteesférico seccionado,

parapoder ser acopladoen el interior de la palmade la mano del practicantey

sujetado por sus dedos. El otro lado de la barra muestra una puntacortante

seccionadaen bisel y afilada de tal maneraque forme una cara plana con una

inclinación de 45 gradosaproximadamente;dicha inclinaciónsueleserde60 grados

si se pretenderealizartallas brevesy anchas.

Hay que tener en cuentaquela longitud total del útil ha de ser proporcional

al tamañode la manodel grabador,lo ideal es que, estandocorrectamentesujeto,

la punta no sobresalgamucho más de un centímetroen relacióncon los dedos.

Antes de encajarel mango,el rabo de la herramientasuelecurvarseun pocohacia

arriba, en un ángulo comprendidoentre 15 y 30 gradosaproximadamente,esto

facilita el trabajo a ángulosde ataquemínimosy bien controlados.

Una vez que ya se tiene la plancha pulida, biseladay desengrasada,se

procedea dibujar directamenteo a utilizar un método de calcado del dibujo

preparatorio;tambiénse puede realizar una delimitación marcada,orientativa de

Rueda. Instrucciones....Págs8-10,

III.
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dicho dibujo con una puntaligeramenteafilada. Otros burilistas procedena cubrir

la planchaconun barnizde basede cera,calcanel dibujo y seguidamenteseaplican

disolucionesde ácido, queuna vez mordiday limpia la plancha,permitela talla de

buril en su retalladocon mayor facilidad.

Comobien señalaWalter Chamberlainen su libro “Aguafuertey grabado”:

“cada grabadoracabapor establecersupropio método”’4, aunquelas diferencias

suelenservariacionesdel métodoclásico.

EI métodogeneraldelgrabadorclásicorequeríadescansarel mangodelburil

contra la palma de la mano, a la vez que se sujetabacon el dedo meñique, el

vástagosemanteníaentreel pulgar y los dosdedoscentrales,quese curvabany se

apoyabancontrala herramienta,pero nuncabajoella; el dedoIndicese situabaa lo

largo del vástagoo ligeramentepor encimade él, sujetadode estaforma facilitaba

trabajarsobrela planchatan cercacomo fuera necesario.

Parapoderaplicar la técnicacon comodidades necesariauna iluminación

correctaqueevite la fatiga de la vista, preferiblementese trabajarácon luznatural.

Para evitar la luz deslumbrantese construye una pequeñapantalla de papel

translúcidoquese sitúaentrela fuentede luz y la plancha,de estemodotendremos

una iluminación uniforme que evitará la apariciónde destellosen la superficiedel

metal.

La práctica de la técnicadel buril exige trabajarcon las dos manos,unala

utilizamosparacortary la otra parasujetar,movery manipularla plancha,por este

motivo es necesarioapoyar ésta sobre una basecircular y blandaa modo de

~ CIiamberlain,Walter. Aguafúertey grabado.Herrnann Bluine. Madrid, 1988.
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almohadilla.

Si se pretendetrazar una línea recta tendremosquesituar la puntadel buril

con un ángulo menor con relación a la superficie de la planchaque iremos

reduciendosegúnla herramientasevayamoviendolentamentehaciaadelante,de lo

contrario si el ángulo formado es excesivo la punta del buril presionará

excesivamentesobre el metal, evitando que se puedaavanzarcon fluidez. Si el

ángulo formado es insuficiente la punta patina rayandola plancha en contra de

nuestravoluntad.

Las líneasgruesasse trazan lentamente,pudiendointensificaríassi se repite

el corte sobrelas mismas.Normalmentepara terminaruna línea seva levantando

suavementela herramienta,sin dejarde moverésta,ejerciendomenostensiónen la

parteposteriorde ella, dandocomoresultadoel adelgazamientofinal de la líneatan

característicode la técnica del buril, sobretodo en el siglo XVIII.
<,1

Si se pretenderealizar una línea curva tendremosque mantenercon más

actividad la mano que sujeta la plancha, de tal forma que gire ésta en sentido 3

inverso al avancelento del buril y deeste modo gire la dirección de la forma que

sepretenderealizar,para lo cual seránecesarioaumentarligeramenteel ángulode

incidenciaentrela puntadel buril y la plancha.

Paraconstruir una valoracióntonal de mayor o menor intensidad,setrazan

líneas paralelas y se entrecruzanperpendicularmenteu oblicuamentecon otras

nuevaso se aplica un entrepunteado.

Duranteel siglo XVIII se utilizaba una normalizaciónoperativaaceptaday

divulgadaen tratadosy manualesde la época,orientandoal posiblecandidatode la

prácticadel buril en la realización del moduladode la línea y el modelado del
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rayado sobre la matriz metálica, en función de la múltiple textura visual que

requeríatraducir gráficamentecadaunode los cuerposy espaciosa representar.

Comométodosutilizaban los llamados

Grabado ancho, cuyaslíneasestabanmuy espaciadas.

Grabado apretado,cuyaslineas estabanmuy cercalas unasde las otras.

Grabado cuadrado,cuyas líneas secortabanperpendicularmente.

Grabado en losanges,cuyas líneas se cortabanoblicuamentedejando

apareceren sus intervalospequeñosespacioso losangesblancos.

Una vez terminadoel grabadode la matriz metálica, se entinta ésta y se

limpia en principiocon unatarlatana,terminandola operaciónconel pulpejode la

mano ayudadacon un poco de Blanco de España,dejando únicamentela tinta

precisaen los surcosdel dibujo, Inmediatamentedespuésse estampasobrepapel

humedecido,con la ayuda de una máquinaespecialpara grabadocalcográfico

llamadatórculo.

Repitiendoel procesode entintado,limpieza y estampaciónsobreel papel

paracadaunode los ejemplaresque componenla edición.

A.4. Puntaseca.

El origen de la PuntaSeca se sitúa en el siglo XV y al artistaanónimo

Maestro del libro de razón de Wolfegg o Maestro de gabinetede Amsterdamsu

primer exponentepero, como en la técnicadel buril, Alberto Dureroes el artista

más representativode dichaépoca.Susposibilidadescreativasno seexploraronni

serevelaronplenamentehastaprincipios del siglo XVII, y con RembrandtvanRijn

(1606-1669)alcanzala cima de la perfecciónen las pocasPuntasSecaspuras que
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realizó normalmenteempleabala técnicaen combinacióncon la de aguafuerte.

Su utilizaciónaumentóen el siglo XVIII, pero normalmentecomoun método

de rentalladoparaaumentarlas áreastonalesdel aguafuerte.Unade las causasdel

abandonode la técnicapura fue su escasacapacidaden el númerode la edición.

Paragrabarcon estatécnicael instrumentoesenciales la punta, estapuede

ser de acero duro o de diamante.La punta de acero, está fabricada de acero

endurecido,de variadasformas y grosores. Se la suele utilizar para todos los

métodosque componenla técnica, y <al usarsecon cierta frecuenciaes necesario

afilaríacon una piedrade aceite,

Paradesarrollarla técnicaes necesarioutilizar un rascadory un bruñidor.

Puedenutilizarse como matrices metálicas: el cobre, el zinc, el acero, el latón y

el aluminio. Preferentementeha de utilizarse el cobre, el zinc es más facil de

trabajar,pero es demasiadoblando,las rebabasseaplastanen seguiday el número

de ediciónes menor,tambiénse puedetrabajaren aceropero tieneel inconveniente

de ser muy laborioso el conseguirrebabasaceptables.En generalel númerototal

de estampacionesque se puedenrealizarcon las matrices tratadascon estatécnica

es reducido.

La forma de cogerel instrumentoes igual quela adoptadacon un lápiz en la

resoluciónde escribiro dibujar, Si posicionamosen vertical la PuntaSeca,al rayar

sobrela plancha,las líneasson limpias y firmes, dejandorebabasregularesen sus

dos lados. Si la puntase manejaoblicuamente,las líneas y las barbasde la rebaba

seránmásmarcadasy menosregulares,formándosela rebabaen el lado de la línea

opuestoala punta.Normalmenteutilizandola mismapresión,cuantomásinclinada

esté la punta, las barbasserán mayores y más irregulares.Es aconsejablepara

conocerel desarrollodel trabajo, frotar suavementeun poco de tinta calcográfica
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negrao de óleo del mismo color en las líneas. A la técnica específicase unen

métodosde punteado,punzados,lijado. Las correccioneso borradosson fácilesde

realizar, graciasa que la cantidadde metal eliminadoo en barbases pequeño,para

ello utilizaremosgeneralmentemétodosde bruñido y cierre. La modulaciónde la

líneatrazadacon PuntaSecaadmiteuna variedadmuchomayor quelas realizadas

con buril o con técnicaal aguafuerte.Puedenserestampadasdesdelas lineasmás

sutiles hastalas líneas más gruesas,propiciando una ríquisima gama de valores

tonales,utilizando o no la rebaba.

Las operacionesde entintado y limpieza de la plancha, al igual que la

estampacióndeben de efectuarsecon la mayor delicadeza. La tinta debe ser
y.

ligeramentedensa,y es preferiblerealizarla limpiezacontarlatanasalgo gastadas.

Las gamuzas tienen que ser suavesy esponjosas,la presión del tórculo debe
reducirsey el papel ha de sergruesoy blando.

A.5. Punteado,

Generalmentese utiliza como complementoa las de buril y maneranegra.

Las matricesejecutadasexclusivamentecon esta técnicaaparecenen Franciaen el

siglo XVIII, extendiéndosecon profusión en Inglaterra. Uno de sus artistasmás

destacadosfue el grabadorveneciano,instaladoen Londres,FrancescoBartolozzi

(1725-1815),queconsiguiósu perfeccionamientocomométodoautónomo.Tantaél

comosus discípulosy continuadoresalcanzarongranpopularidaddurantelos siglos

XVIII y XIX, propagandodichatécnicapor toda Europa.

Su práctica consisteen la resolución de la matriz mediante infinidad de

diminutospuntos,quepropicianlas degradacionestonales.Paraello, posicionando

los puntos poco profundos y espaciados,conseguimostonos claros, y por el
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contrariolos puntosdensosy profundosnos ofrecenlos valoresmásoscuros.Los

instrumentosque suelen utilizarseson todo tipo de punzonesde punta simple o

múltiple y el martillo para punteado,que tiene la peculiaridadde estardotadopor

un lado de una puntaafilada y por su opuestouna cabezaredonda,que permite

aplanarlos puntos másprofundos,

A.6, Ruletao manerade lápiz directa.

Se asociageneralmentecomo método complementariode las técnicasde

punteado,puntasecay maneranegra,aunquepermite su realización autónoma.

Su origen lo encontramos en Francia en la mitad del siglo XVIII,

paralelamentea las técnicasde ruletay manerade lápiz indirectas.Los instrumentos

que seutilizan son los que permiten “granear” la superficie,talescomo ruletas de

rodillo, moletasy cincelesdentados.

A?. Maneranegrao mezzotinto.

Se sueleatribuir el descubrimientode esta técnicaal alemánHesseLudwig

von Siegen(¿1609-1680?).Segúnparece,comenzóa trabajarsobrelas matricesa

la maneranegra hacia 1642. Dicha técnica tuvo una pronta y gran acogidaen

Inglaterra, hasta tal punto, que era reconocidacomo “manera inglesa”. En un

principio se utilizó como métodode reproducción,ya que graciasa sus suavesy

amplias escalasde valores, los grabadoresde la épocapodían incrementara las

planchasuna técnicamáspróximaa la pintura. Entre los numerososartistasquela

practicaban,se destacanpor el alto grado de perfección: JacquesChristopheLe

Bloon, JohnRaphaelSmith, Richard Earlom y David Lucas,
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La técnicade la manera negrao mezzotinto, radica en el graneadode la

matriz por su instrumentoesencial, denominado“berceau o graneador”,Es una

herramientade acero, especiede cincel ancho de borde cortantesemicircular,

cubierto poruna o varias filas de finísimos dientesmuy cortantes.

La matriz se preparacolocandoel graneadoren el borde de la plancha,

perpendicularmentea la superficie de ella, haciéndoleoscilar con un balanceo

sistemáticoa la vez que se presionafuerte y uniformemente,a lo largo de líneas

rectas muy juntas, horizontales,verticalesy diagonales,lo queproduceunaserie

de pequeñasindentacionesrodeadaspor rebabas.La operaciónse contirnia, hasta

queen toda la superficiede la planchaapareceun graneadocompactoy regularde

cortes y rebabas.Si tras estaoperaciónseentintay seestampa,obtendremosuna

huella totalmentenegra, de un tono intenso,uniforme y aterciopelado.

Los graneadorescon dentadosmás abiertoscortany levantan rebabasmuy

fuertes,queen la estampaciónofrecennegrosmásdensos,estetipo de graneadoes

poco apropiadoparaescalasde valores sutiles. Como formar la basees laborioso,

enla actualidadsuelenutilizarseotros métodosqueofrecenun graneadosucedáneo,

poco profundo y generalmentesin barbas,tales como : el graneadorcilíndrico,

formadopor varios discosde sierra, de 10 a 15 cm. de diámetro,espaciadosa 5

mm,, montadosen un eje metálico; el chorro de arena gruesa,que produceun

pequeñopicadizo; el pasode la planchaemparedadacon papel de lija de grano

grueso,entre los cilindros del tórculo; el rayadode la planchacon cristales de

carborundo;utilización de ruletas; resinadouniformede la plancha,denominado

maneranegrafalsa, etc. Algunos grabadoresno graneantoda la planchaantesde

empezara rayar, y realizan su trabajopor secciones,conformevan avanzando.

Si se pretenderealizar

muerdeel esquemadel dibujo

un grabadodetallado, normalmentese graba o se

antesde granear,lógicamentelas lineas debenser

333Y~
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vigorosas,paraque se puedanver a travésde la superficiegraneada.Tambiénse

puedehacerun dibujo orientativo sobrela superficieya preparadade la plancha,

utilizando suavementeun lapicerode basede cera. Unavez preparadala plancha,

se procedeal raspadoo aplastadode la rebabadel granoprogresivamente,Cuanto

más se raspeo aplastemenostinta retendrá,consiguiendode estaforma desdelos

valoresmás bajoshastalos másaltos y luminosos, El raspadointensoseguidodel 1<
bruñido y pulido ofreceblancospuros, un métodoeficaz paraacentuarlosconsiste A

en repujar la plancha por su envés, Aunque generalmentesuele utilizarse un

rascadory un bruñidornormal, los instrumentosquese usanpara la prácticade esta

técnicason variados.

Pararascar la rebabadel granoes de gran utilidad el rascadortriangularde

acero, que ha de sostenersecasi horizontalmente,para evitar que corte en

profundidad.En las zonasen las quesepretendantransicionessuaves,seaplanael

granocon un bruñidorde aceroredondo,De cometerseun error, la soluciónmás

adecuadaes eliminarpor completola preparaciónde la basey restaurarel graneado

a mano. Pararestaurarpequeñassuperficiesutilizaremosla ruleta.

Es convenienteal principiar la tirada, entintar la planchacon generosidad,

para que penetreen las pequeñasindentaciones,con una tinta bien amasadacon

aceitede mayordensidad,ayudándosede unamuñequillade cueroo un rodillo. La

limpieza de ésta debehacerseen primer lugar con una tarlatanaya entintada,

continuandocon la mano,
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E. Técnicascalcográficasindirectas.

En las técnicascalcográficasindirectasse inscriben el aguafuerte,punteado,

manerade lápiz, grabadoa puntade grano,barniz blando,aguatinta.

B.l. Aguafuerte.

Su antecedentemás directo lo encontramosen los talleres de joyería y

damasquinado,que ya aplicabanel uso del ácido en la centuria anterior, para

simplificar la realización de algunostrabajosornamentalessobre metal. Apareció
nrparalelamenteen Alemania e Italia, como alternativade la técnica del buril, al

principiodel siglo XVI. Susprimerasmanifestacionesaparecencomocomplemento y
a la PuntaSeca, Una de las obras más antiguases la del llamado “Maestro del

Dietario” duranteel último cuartodel siglo XV.

Los primerosaguafuertescomo tal, se realizabanen planchasgeneralmente

de hierro, y en Urs Graf(1485-1527)y Daniel Hopfer <1493-1536),encontramos

a sus primeros artífices. El más destacadoes Alberto Durero (1471-1528), que

realizó variaspuntassecasy tinos pocosaguafuertessobrehierro entre1515 y 1518.

Generalmentelos grabadosrealizadoscon esta técnicaduranteestaépoca,crecen

de profundidadtonal y de variacionesen la línea, lo cual revelaque despuésde

dibujar sobre el barniz con una punta, la plancha fue mordida con una sola

inmersión en ácido, para atacarlauniformemente.Dicha técnica tuvo un gran

númerode adeptos,algunosla utilizaban comocomplementodel buril. Duranteel

siglo XVI podemosdestacar a Albrecht Altdorfer (1480-1538); Hirschvogel

(1503-1533); Lucas van Leyden (1494-1533); Pieter Brueghel el Viejo (hacia

1525-1569); FrancescoMazola, llamado El Parmesano(1503-1540);Federico

Barocci (hacia 1526-1612);BartholomaeusSpranger(1545-1611).
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La línea se volvió másvariada,mejoraronlos mordientes,y seempezaron

a practicartapadosy selladospara atacar las planchas.Pero fue en el siglo XVII

cuandola técnicaalcanzósu máximo explendor.

Al francésJacquesCallot (1592-1635),se le debeel usode la puntaromade

secciónelipsoidal,conocidacon el nombrede “échoppe’,queimitabala líneanítida

modulada, característicadel buril. Gracias a la repetición de mordidas, se

proporcionabaa la líneauna granvariedad. Su técnicafue alabaday difundidapor

el tambiéngrabadory tratadistaBosse.

HérculesSeghers(1589-1635),fue un artista-grabadorde gran inteligencia

técnica,queutilizó unavariadacombinaciónde material-esy métodos,produciendo

unaseriede aguafuertescoloreadosmuy personales.Duranteestesiglo el aguafuerte

floreció en Holandacon más intensidad que en el resto de Europa, su máximo

representantefue Rembrandt.El talento, la libertad, la espontaneidady el gran

conocimientotécnico con queejecutósusplanchasno teníaprecedentes,su riqueza

de valorestonalesesúnicaen la historiadel grabadocalcográfico.Entrelos artistas

grabadoresde estesiglo destacanAdriaen van Ostade(1610-1684)y su discipulo

CorneliusBega(1620-1664),Jacobvan Ruisdael(hacia1628-1682),ClaudeLorrain

(1600-1682),GuidoReni (1575-1642)y Giovanni FrancescoGrimaldi(1606-1680).

Avanzadoel siglo XVIII secreannuevosprocedimientoscalcográficos,y es

en Italia dondeaparecen los aguafuertesmás originales, siendo sus máximos

exponentes Giovanni Battista Tiepolo (1727-1804), su hijo Domenico,

Canaletto(1697-1768),y GiovanniBattistaPiranesi(1720-1778).Peroesel español

Franciscode Goya (1746-1828),el artista más destacado,al finalizar el siglo y

principios del XIX, en el aguafuertecomplementadocon la nuevatécnica de la

aguatinta.
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Grabarcon técnicade aguafuerteescorroerun metaly disolverlo con ácida.

Las matricesmásutilizadassuelenser de cobreo de zinc, aunquetambiénpueden

utilizarseotros metalescomoel hierro, el acerodulce,el aluminio y el bronce,con

preferenciade los dos primeros.Su espesoridóneo sueleestarcomprendidaentre

l’41 y l’7 mm., si fuera menor tenderíana curvarsey abombarsebajo la presión

de los cilindrosdel tórculo, y si el calibre fuerasuperiorel procesodeestampación

es más complicado,peligrandolas gamuzasy el papel. Como en casi todas las

técnicascalcográficas, el cobre es el más útil de los metales, por ser lo

suficientementeblandopara trabajarlo y lo suficientementedurocomoparapoder

haceruna generosaedición,sin quesedesgasteexcesivamente.No obstante,aunque

el zinc es menosversátil y demasiadoblando, seprestabien comosoporte-matriz

en el procesode esta técnica, su estructuramás blanday más ásperafacilita y

acelerael ataque,aunqueseexponea la corrosión en zonasimprevistas.

a) Preparaciónde la plancha

Cuando hay situacionesen las que es necesariorestaurarla plancha, lo

pnmeroes rectificaro planificar su superficiecon piedradeafilar y agua;conviene

que la piedra sea cómoda de sujetary de manejar, y a la vez cubra la mayor

extensiónde planchaposible. La piedra se mueve hacia adelantey hacia atrás,

recorriendotoda la superficie de la planchacon un movimientorítmico uniforme,

que se ha de continuar hasta eliminar las marcas. A continuaciónse repite la

operacióncon carbón de grabadory agua, preferiblementecon dos trozos, uno de

grano gruesoal principio y otro más fino para el acabado,plano y biselado, su

finalidad es eliminar la asperezaque<deja la piedra, Seguidamentehay que aplicar

un pulido final, para ello se utiliza o bien otro trozo de carbón de grabador,

incorporandocomolubrificanteaceitedediva,o polvosdeesmeril,pómez,colcótar

y trípoli, aplicándolos con una muñequilla cilíndrica que pueda sujetarse

cómodamenteen vertical, con unade susbasesmuy apretaday lisa, queimpregnada
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en aceite,sepuedaaplicar confuerzacontrala superficiede la planchaempolvada.

Duranteestaoperación hay que tener la precauciónde examinarconstantemente

dichabase,por si tuviera algunapartículametálica. Acabandotodo el procesocon

un limpiametalesliquido no abrasivo.

Acto seguidoseprocedea la limpieza de la plancha.La forma máseficazes

lavarla con un trapo limpio y una pastafina de blanco de Españay amoniaca

diluido. Una vez bien limpia la superficie, se aclara con abundanteaguabajo el

grifo, quitando el menor residuo de blanco de España. Una vez aclarada

observaremossi la planchaestá totalmentelimpia de grasa.Paracomprobarlose

vierte sobre ella un chorro moderadode agua, si corre en forma de meandros

sueltosy no de película de aguacontinua,es que la superficietienegrasa,por lo

cualdebelimpiarsenuevamente.La planchaunavez aclaradasuelesecarseconun

papelsecante,aunquees más segurohacerlocon un calentador.

Seguidamentese procede al biselado de Ja plancha, que suele efectuarse

colocandoéstasobreunamesa,de modo queel bordesobresalgaun poco, limando

éstecon un ángulode 45 gradosy redondeandolos vértices,para ello utilizaremos

unalima depicado moderadamentegrueso,terminandocon otra más fina.

b) Barnicesa la cera,formulación y preparación

Los aguafuertesde línea suelenrealizarseen una planchacubiertapor una

capa delgaday uniforme de barniz duro. Para limitar el ataqueal dibujo, el

recubrimientoha de ser impermeableal ácido y cubrir y adherirseperfectamentea

la superficiede la plancha, de una consistenciasuficientecomo para permitir el

trazadode lfneas en todas las direciones,sin descamarseni agrietarsey soportar

distintosperiodosde inmersiónen la disoluciónde ácido.
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Barniz duro

Aunque el barniz duro o de bola se puede comprar ya preparado,con formas

oblongaso redondas,supreparaciónes muy sencilla.A continuaciónseexponenlas

formulacionesempleadaspor diferentesartistasparasu preparación.

Tratadosantiguos 2 partesde cerade abeja,2 partesde betúnde Judea, 1 parte

de resma.

Rembrandt.,: 50 grs. de cera, 15 grs. de betún de Judea,15 grs. de almácigaen

láminas.

J. Callot ..: 60 grs. de cera,6 grs. de betúndeJudea,50 grs. de almáciga.

A. Bosse ...: 50 grs. de cera, 15 grs. de betúnde Judea,30 grs. de almáciga.

T. F. Simon 100 grs. de cera, 75 grs. deparafina,75 grs. de pez de Borgoña.

J. L. Raab .: 60 grs. de cera, 50 grs. de betún de Judea,60 grs. de almáciga,10

grs. de pez de Borgoña, 2’5 grs. de trementinade Venecia,

1. Kubas ..: 50 grs. de cera,45 grs. de betún de Judea,10 grs. de copal, 4 grs.

de hollín.

Barniz transparentede Hammerton 5 partes (en peso)de cerablanca, 3 partes<en

peso)de almáciga.

Para su preparación,primero se calienta la cera hastalicuarla, al

baño María; seguidamentese incorporanlentamentey revolviendo

continuamente,el betún, la resmapulverizada,etc., una vez quese

ha realizadola mezcla,ésta sevierte en aguatempladay semodela

en la forma que se desee.

c) Aplicación

Lo primero que se haceescalentarla planchaen una chofereta.Aunqueno es

imprescindiblese sueleenvolver el barniz de bola, en una tela fina de seda,para

evitarlas posiblespartículasde polvo o arenilla. Seguidamenteal entraren contacto
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el barniz y la planchamoderadamentecalienteempiezaa fundirse,de estemodala

plancha se va cubriendo con el barniz semiliquido, extendiéndolocon una

muñequillao un rodillo,

d) Ahumadodel barniz

Los revestimientosdel barnizdurosuelenahumarse,preferentementeparahacer

que la superficie sea más oscura <y para así poder observarsi alguna porción

minúsculade la planchaestáexentade barniz. La planchasesueleahumarmientras

ésta permanececalientey recién barnizada,paraque absorbamejor la carbonilla.

Parapoderlo realizarse sujetala planchacon Lina antenallapor un ánguloo por el

centrode un lado; la superficieseprotegede las mandíbulasde la herramientapor

medio de un trozo de papeldoblado, seenciendeuna trechaenceraday sepasala

punta de la llama bajo el barniz, moviéndolacontinuamentede un lado paraotro,

mientrasla planchase mantieneboca abajo.Se debetenerla precauciónde mover

continuamentela llama, de lo contrarioel barnizpuedellegar a sobrecalentarseo

quemarse.

e) Barniz duro líquido

Es un barniz duro disuelto en un disolventevolátil. Es más fácil de extendery

se aplica en frio. Normalmentese vierte unadeterminadacantidadde solución en

el centrode la planchay se extienderápida y ligeramentecon un pincel largo y

flexible. Este barniz se utiliza para cubrir grandessuperficieso para repararuna

superficiequehay quecompletaro corregir. El secadodeberealizarseen un lugar

protegidocontrael polvo. Estapreparaciónno debeahumarse.
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Formulación

1. Bergmann 3 grs. de cera,2 grs. de betúndeJudea,2 grs. de pez deBorgafia,

25 grs. de esenciade trementina.

Delechamps..: 10 grs. de cera,20 grs. de betún de judea, 80 grs. de esenciade

trementina.

fl Calcado

Si setiene un grandominio deldibujo, y un conceptoclaro delo que sepretende

realizar, nada impide trabajar directamentecon la aguja sobre la plancha ya

preparada,salvoque setengaun plande trabajoqueexija un trazadoriguroso, que

haganecesarioel calcadopreliminar sobre la plancha,antesde trabajarsobreel

barniz. Paraello deberemosrealizar los dibujos previossobrepapel con lapiceros

de escalade durezablanda,que podrántransferirseal barniz quecubrela plancha,

colocandosobre ella el dibujo y pasandotodo ello por el tórculo, o calcando

directamenteel dibujo sobre el barniz utilizando un papel carbón, o un papel

imprimado previamentecon pastelo barrade color claro.

g> Rayadosobreel barniz

El instrumentobásicoes unapuntadeaceroespecialparaaguafuerte,peropuede

servircualquierotro instrumentocapazde atravesarla capade barniz y exponerel

metalsin rayarlo. La aguja empleadaen estatécnicadebeser ligera, redondeaday

suave, las puntasaguzadasrayan continuamentela plancha.Ha de moversecon

facilidad a través del barniz en todas las direcciones.La punta llamada¿choppe

usadaparticularmentepor Callot, estábiselada,lo quepermitemodularla líneacon

máslibertad, Los enriquecimientosde efectosexigendibujarcon distintaspuntasy

agujasde distintos grosores.Esto no quiere decir que no puedantrazarselíneas
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diferentescon unamismaagujao punta,agrupándolaso separándolasen funciónde

]a construcciónde unaescalade valoresy seguidamentemorderíasen su totalidad

en una sola inmersión en ácido. Pero es más frecuente diversificar las líneas

mordiéndolasen ataquesescalonados,cubriendolas que interesen,que ya esttn

mordidas,conbarnizprotectory dejandoexpuestaslas demásparasucesivosataques

y lograr distintasescalasde intensidad.

Generalmentese utilizan ditintos métodos,usandoagujasy puntasde distintos

grosores, a la vez que se utilizan distintos ataquesescalonados.Por ello es

aconsejableestamparpruebassegúnva avanzandoel procesode elaboración.
33, 93

-~ti
h) Selladode la plancha 31~

53

<~; ,k
Previamenteantesdesometeral ácido la planchadibujada,esnecesarioproteger <..

del mismo el reversode la planchay los bordes.Generalmenteseaplican varias <<<<~ 1

capasde barniz liquido protector, posicionandola planchainclinada, mirando el

versohaciadentro, apoyándolaen algún soporte.Dicho barniz se puedeextender

con un pincel ancho y suave, o si se diluye lo suficientese puedeutilizar un

pulverizador,

Hay varios tipos de barnicesprotectoreso de secadorápido, tales como

Barniz tranparente 1 partede resmacomún,3 de alcohol metflico o de alcohol.

Barniz de fotograbado 100 grs. de laca, 200 grs. de alcohol metílico, 7’S cc. de

colorantede violeta de metilo.

Barniz negroopaco

- 1 partede asfaltodisuelto en 2 partesde trementinao petróleo (ésteseca
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antes).

- 350 grs. de betún de Judeadisuelto durante24 horas en 250 cc. de benzol

anhidro, se agita la solución, y se filtra despuésen un frasco de vidrio

coloreado.Pararetrasarel secadosepuedenañadirunasgotasde benzolo de

tolueno.

- 1 parte de cera, 1 partede resma,3 partes de betún comercial.Una vez que

se ha mezcladoal baño María se deja enfriar y se añadeaguarrás,para

conservarloen estadolíquido. Convienedejarlo en reposoduranteun mes

antesde usarlo,

Tambiénsirvencomo barnizprotectorlas lacasquesuelenvendersepreparadas.

Como cualquierotro barniz, secan rápidamentey suelen ofrecer una protección

segura,aunquetienen una ligera tendenciaa extendersepor las zonasmordidasde
9,193

la plancha.
4
¼

i) Acidos

Los tres bañosde ácidosmáseficacesparaatacarlas planchasde metal son el

ácido nítrico, el cloruro férrico (percloruro de hierro) y el mordienteholandés

(ácidoclorhídrico), Los tres se utilizan paramorderel cobre,el zinc y el acero,que

son a su vez los metalesmás utilizados.

Hay que considerarque la fuerzade los baños,aunquese preparensiguiendo

siempre la misma formulación, varía considerablementesegún la temperatura

ambientey la calidad del metal. Generalmenteel ácido es más activo a mayor

temperatura.Es conocidoquepor más experienciaquese tenga en el procesode

ataquedel metal, el comportamientodel ácidoes casi siempreimprevisible.Parasu

manipulaciónhayqueconsiderarquenuncasedebeverteraguasobreun recipiente

que contengaácido puro o concentrado,Al prepararel baño siempreseañadeel
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ácido al agua.

Mordiente holandés

Se le consideracomo un sucedáneodel utilizado en la época de Rembrandt.

Muerde de una forma exacta y uniforme y generalmentese utiliza para atacar

laboriosostrabajosrealizadossobrecobre,

Mordiente holandésestándar 2 partesde clorato potásico,88 partesde agua, 10 <~

partesde ácido clorhídrico.

Mordiente holandésdébil y lento, pero extraordinariamentepreciso, que suele

calentarseparaacelerarsu actividad 3 partesdecloratopotásico,77 partesdeagua ¡
33y 20 partesde ácido clorhídrico.

544

Paraprepararla solución,primeramentesevierte sobreel recipienteel volúmen

del agua,se añadela proporciónde ácido clorhídrico; despuéssedisuelveel clorato

potásicoen un poco de aguacaliente,normalmenteseutiliza unadécimapartedel

volumen total del agua. Seguidamentese vierte este líquido sobre la solución

primera ya preparada.Esta solución desprendeen principio abundantesvapor

nocivos,por lo cual es preferibleprepararlaal aire libre.

Acido nítrico

La mezcla más utilizada para atacarel cobre, con una calidad comercial d

70%, es de dos o tres partesde aguapor una de ácido. Cualquierbaño de men

concentraciónesineficaz. La máximaconcentracióncon la que se puedecontrol

el trabajo, es de unapartedeaguay una de ácido,

El zinc se atacacon solucionesmucho más débilesque las utilizadaspara 3...

cobre. Lasvariacionesson muchomásampliasy oscilanentre20 partesde aguapor
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unade ácido y tres partesde aguapor unade ácido. La proporciónde 12 partesde

aguapor una de ácido es la adecuadaparacasi todas las aguatintas.Generalmente

las mezclasmásdiluidas son las más lentas,perosiemprenmuerdende forma más

suavey limpia que las concentradas.

La solución de ácidoutilizadaparamordercobre, no debemezcíarseen ninguna

proporción para morder zinc. De hacerlo no se conseguiránmordidas limpias y

regulares.

Las solucionesde cinco a sietepartesde aguapor una de ácido, son adecuadas

parael aceroy el hierro, pero emitenvaporesvenenososduranteel ataque,por lo

cual deberealizarseal aire libre. <1
3 ¡<<3

~L~3

Cloruro férrico (perclorurode hierro) <

Es uno de los mordientes más previsibles y no desprendevapores.Ataca las

líneasfinas, las texturasy las aguatintascon regularidady exactitud,máslento pero

con mayorprecisiónque el ácido nítrico.

Se encuentra en el mercado de forma cristalizada y se disuelve en una

proporciónde 300 grs. por un litro de agua. Tambiénsepuedecompraren estada

líquido, a 45 grados del pesa-ácidos,estado óptimo para el mordido, aunque

tambiénseutilizan entre25 y 30 paraataquesmássuaves,El mismobañosepuede

utilizar paracobre, zinc, hierro y acero.

Acido acético

Se utiliza generalmentecomo limpiadorsuave,para eliminar el empañamiento

de las planchas,y paradesengrasarlas líneas trazadassobre el barniz, antesde

procedera su inmersión en el ácido, para lograr una mordida limpia y uniforme.

Produceen el cobrey en el zinc ligerísimasmordidascasi inapreciables.
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j) Entintadoy limpieza de la matriz

El proceso de entintado puede realizarse estando la plancha fila o

moderadamentecaliente, dependede la amplitud de la matriz y el efecto que se

pretendacon la estampación.Por regla general las planchas entintadasen frio

producenestampacionesmáscontrastadasque las entintadasen caliente. La tinta

puedeaplicarsecon muñecacon basede fieltro o de telao conrodillo, normalmente

sesueleaplicar primero con rodillo y a continuaciónse complementacon muñeca

en los surcoso zonasmásprofundas.

Una vez que estácompletamenteentintada,se procedea limpiar contarlatana,

terminandocon la mano si se pretendeque la estampaciónesté exentade velo,

produciendoblancospurisimosy líneas y bordesde máximadefinición.

334+

Aunque las planchasgrabadascon técnicas indirectas se entintan, limpian y 33

estampancon métodossimilares,cadamatriz debeestudiarsepor separado.

B.2. Punteado.

La técnicade punteadotuvo su mayor esplendoren el siglo XVIII, bien como

métodoexclusivoo comocomplementode otras técnicas.

Su prácticasebasaen el punteadorealizadocon una puntaparagrabar,quese

mantieney se incide perpendicularmentesobre la plancha,cubierta con barniz

protector,modelandoel dibujo mediantepuntosdedensidadvariable.Seguidamente

se sometea diferentesmordidaspara lograr la escalade valores y conseguirlos

degradadosdel efectobuscado,
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B.3. Manerade lápiz.

En un principio seutilizó paratratarde reproducirlos efectosproducidosporlos

dibujos originales realizados con técnicas de lápiz, tiza o sanguina, que se

pretendíancopiar calcográficamenteparasu divulgación. Entre los grabadoresque

utilizaronestemétodocon éxito, encontramosaJean-CharlesFranQois(1717-1769),

JacquesCristopheLe Blon (1667-1741),Guilles Demarteau(1729-1776).

Parapoderrealizarestatécnica,secomienzapor barnizarla planchacon barni

de bola. El dibujo se ejecutacon instrumentosquedejan en dichobarniz diferentes ¶
<9<5

huellas, tales como puntas, ruletasdentadasde diferentesescalas,moletas,etc., 1
4 3sir 5

‘3’ ‘3seguidamentese sometea diferentesmordidaspara lograr la escalade valoresy

conseguirlos degradados. 3 933

B,4. Grabadoa puntade grano.

La planchase cubrecon unacapafina de debetúnde Judeadisuelto en esenci

de trementinay se procedea grabarcon puntasde diferente grosor o descarnar

superficiesenteras.Una vez terminadoel dibujo seespolvoreacon colofonia y s

calientaligeramentepara fijar el grano.Seguidamentesesometea la disoluciónd

ácido. Los repetidosmordidos, protegiendoalgunaspartes con barniz, permite

obtenerlineas suavesy granosasde intensidadvariable?5

~ Krejca, Ales. Las técnicasde grabado.Editorial Libsa. Madrid, 1990.
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B.5. Barniz blando.

Es un barniz a la cera,fundidopor calentamientoal bañoMarfa y mezcladocon

grasade máquina,sebosin sal o vaselina,en unaproporciónde

- Dos partesde barniz de bola con una de grasa.

- En una proporciónde 1/1 si se usaseboo vaselina.

- Fórmula de L. Bermann Tres partesde cera. Dos partesde asfaltoen polvo.

Sin dejarde remover,añadiruna partede sebo, Al bañoMaría durantecinco

minutos,dejarenfriar y añadiresenciade trementina,hastaquesesalidifique

la masa.

La capade barnizaplicadadebeser fina y uniforme,si es demasiadogruesa,no

sedespegarácon limpiezadel metal, por muchapresión queseejerza sobreella.

Si se pretendenconseguirefectosde “crayón”, seprocedea cubrir la planchaya

barnizada,con una hoja de papel de grano bastantevivo, superponiendobien los

bordes,fijándolo sobreel soportey dibujandosobreél con unapuntadura y rama

o utilizando lápicesde diferentesdurezas,máso menosafilados, con una presión

variable,de tal forma quese obtenganen el barniz líneasde caráctermuy diferente,

También se consiguenbuenosefectoscon dibujos ejecutadosa travésde unatela.

Esta técnicase inventó en el siglo XVIII paraimitar el aspectode los dibujasy

reproducirlos.Consisteen recubriruna plancha,generalmentedecobreazinc, con

un barniz resistenteal ácido, quepor su composiciónnuncaseseca.

El barniz, una vez preparado,se aplica a la planchamoderadamentecaliente,

igual que seprocedíacon el barniz de bola (duro),con la intervencióndeun rodillo

o con una muñecade cuero. Unavez cubiertala plancha,se retira de la chofereta

y setermina el trabajo conformeseva enfriando, No sedebeahumarla plancha.
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La texturay densidadde las líneasy sombreadosdependende la presión ejercida

por dicha punta.

El barnizblandose pegaal papela lo largode las lineasdibujadas,y se despega

de la planchaal separarlo,quedandoel dibujo visible en forma de metal desnudo.

Sobre dicho barniz puedetrabajarsecon multitud de instrumentosimprovisados,

teniendola precauciónde no apoyarla manosobre la planchapreparadaduranteel

procesode ejecución. Si el trabajo realizadono es satisfactorio,puedeeliminarse

fácilmenterecalentandola planchay alisandoel barniz con rodillo.

Para realizar impresiones sobre barniz blando, aparentementela gama de
<3

materialesquepodemosutilizar esconsiderable,pero normalmenteestálimitadaa 3

‘‘3
aquellosqueson susceptiblesde ser colocadossobrela planchay pasadosentrelos <
rodillos del tórculo, sin dañar aquélla ni las gamuzas,y en segundolugar, los

materialeselegidos han de retener el barniz blando y dejar en el metal una

impresión limpia.

En principio se coloca un material texturadoplano, con una fibra o trama

perceptiblessobre la plancha barnizada, se cubre todo con un papel rígido

parafinadoo estucado,para queel barniz no cubiertopor la texturano manchelas

gamuzas.La planchaasí recubiertase pasapor el tórculo, como para tirar una

prueba.Seguidamentese retira el papel que recubrela planchay se despegacon

cuidadoel materialcon barnizadheridoen él, de estaforma el metal quedaexpuesto

en las zonasde presión máximabajo la textura. Antes de exponerla planchaen la

disoluciónácida,y paraevitarun ataquedescontrolado,esconvenientebarnizartoda

la superficie no texturadaantes de la mordida. Esta puede hacerseen una sola

inmersióno por fases, las variacionestonalesestáncondicionadaspor la plancha

metálica, naturalezadel material,por el tipo de ácido usadoy por el control de la

mordida,
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Lasplanchasde cobresegrabancon perclorurode hierro y las planchasde zi

con ácidonítrico muy diluido.

Tras la mordidapuedeaplicarseunanuevabasede barniz blando para añadir

mástexturas, superpuestasa la primera o en unazonaintactade la plancha.

La composicióndel barniz blando puede modificarseen función del tipo de

materialtexturadoy del efectobuscado,por lo cual un papel delgadoy de grano

fino necesitaun barniz muchomásblandoqueunamallade alambre,la texturadel
1

papel se perderíaen un barniz blando aplicado en una capademasiadogruesa.

<3535 3También se utilizan basesde barnizduro ligeramentecalentadosobreel queseha

impresoseda,nylón, y materialesparecidospara crearefectos tonales.El barniz

texturadouna vez seco, puede manipularsey trabajarsesin preocupaciones.Para
~399$

retirar el material,puedeser necesariocalentermuy suavementela plancha.Si este
3<3 3métodotextural va a combinarsecon otras técnicas,comoel aguafuertede línea o

el buril, es aconsejableefectuarprimerael trabajo lineal.

Los materialesfuertes y de textura marcadapueden,unavez despegadosde

plancha,transferirsea unasegunda.Dicho material,consu impregnaciónde barniz

blando, se coloca sobre la planchanueva, se cubre con papel y se pasa por el

tórculo de la forma habitual. La planchaasíresultantequedarárecubiertade barniz

sólo en las zonas correspondientesa la textura, y el ácido atacaráel resto de la

superficie.76

76 Chamberlain, Walter. Aguafrerte y grabado. Hermann Blume. Madrid, 1988.

Krejca, Ates. Las técnicasdel grabado.Editorial Libsa.Madrid, 1990,
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B.6. Aguatinta.

La invención de estainteresantetécnica, a mediadosdel siglo XVIII, sedebea

Jean-BaptisteLeprince (1734-1781),alumno de Boucher, pero seconsideracomo

su máximo exponentea Franciscode Goya (1746-1828).Dicha técnica ha sido

siempreapreciada,ya queen el campocalcográficorespondea las necesidadesde

un estilo pictórico libre de limitaciones.

Parallevarla a la práctica senecesitauna planchametálica, preferiblementede

cobre o zinc, biselada, pulida y desengrasada.Seguidamentese procede a su

graneado,primeramenteseespolvoreacon colofoniao betúnde Judeaeinclusocon

resmade copal o damar,Estaoperaciónsepuederealizara manoo con una cajao 9,3
53 33

armario para grano. A continuaciónse procedea fundir la resmacalentandola
(9plancha.El calorseaplicauniformementea todala superficiepor el reversodeella, 5

normalmentesujetandola planchacon unaantenallay moviéndolalentamentesobre

un hornillo de gas o de alcohol moderadamentecaliente. Si la plancha es muy

grande,seapoyapreviamenteen unarejilla y semueveel hornillo bajo ella, con un

movimientopausadoy uniforme.

Cuandose alcanzacierta temperatura,el polvo de resma blancose transforma

en amarillo, en esemomentose funde y seadhierea la plancha.Unavez queseha

fundidopor toda la plancha,hayque apartarlade la fuente de calor, el excesode

éstellega a inutilizar la resma,

Despuésde enfriadala plancha,las zonasquesedeseenreservarpuedencubrirse

con barniz de secadorápidoo con barniz de cera liquido.

Si la técnicade la aguatintacomplementaotras, éstaha de realizarseen último

lugar.
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Seguidamentese sometea la disolución de ácido, continuandocon tantas

mordidas y reservasalternadascomo se deseen,ya que la escalade valores y

degradadosdependena la vez de la densidady la granulometríade los granosde

resma,y dela forma en quesedesarrollael mordidaen la escalade concentración

de ácidosy los tiemposde exposición.

Aeuatintarasnada

El grano de aguatintapuedeaplanarsecon rascadoro bruñidor, siguiendolos

valoresdeseadosparaobtenerun dibujo en degradécon diferente escala

Otras basespara la aRuatinta

La “baselíquida” o al alcohol, es una resmadisueltaen alcohol, La mezclase
‘0

vierte sobre la plancha y el alcohol se evapora, dejando una capade resma

granuladade distribución uniforme.La calidad tonal de la basevienedeterminada 33

por la cantidadde resmautilizada,

Normalmenteseutiliza la fórmula de 280 grs. de resmadisueltosen un litro de

alcoholetílico. Unavez mezcladala resmay precipitadoslos residuos,tras24 horas

de reposo,se mezclaun tercio del líquido con dos tercios de alcohol limpio. Si el

resultadoobtenidoes demasiadoespeso,sediluye unapartede la mezclaoriginal

con tres partes de alcohol. En lugar de resma de colofonia sepuedenutilizar

dammaro asfalto, Antes de morder la aguatintapuede impedirseel ataquedel

trabajoya mordidorellenandolas líneas con tinta calcográfica,aplicadaal menos

24 horasantesque la baselíquida preparada.

Aguatinta utilizando ‘papel de esmeril”, se logra una base imitación de la

aguatinta.Seaplica a la planchaun barnizduro ala cerade consistenciasimilar al

usadoen el aguafuertecubriendoel barniz con unahoja fina depapel de esmeril y

se pasa todo por el tórculo a presión no demasiadogrande. A continuaciónse
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desplazala lija sobre el barniz y se pasa de nuevo la planchapor el tórculo, se

repitela operaciónvarias veces,desplazandosiempreel papel de lija.

La masade diminutas perforacionesabiertaspor la lija en el barniz da pasoal

ácido, el caráctertonal y textural del resultadodependedel grano del papel de lija

y del númerode desplazamientosy prensados.

Este método presentauna ventajaimportante frente al tradicional, y es que

produce una superficie mucho más fuerte que resiste mayor número de

estampaciones. <<.5.

El “método a la sal” consisteen espolvorearcon sal comúnun barniz a la cera 1 9

calientey aplicadoen capafina, unavez enfriadoy endurecidoel barniz sedisuelve

la sal con aguatempladay seobtieneasí una baseporosa.

55

El métodode “grabado al azufre”, produceunas tonalidadesextremadamente

sutilesen planchasde cobre. Consisteen aplicar a la planchauna pastade aceitede

oliva y azufreen flor y dejarlavariashorasen reposo.La pastapuedeaplicarseen

zonaslimitadascon un pincel, la accióncorrosivaseacelerasumergiendolaplancha

recubiertaen aguacaliente,

También se puede imitar la base de resma mediante diversas técnicas de

pulverizaciónde esmaltesy lacas.

Aeuatintaal azúcar

Es un método quepermitemorderen la planchael mismo trazoquese dibuja,

que retiene tinta y se imprime como tal en el papel. Consisteen mezclarun 50%

de azúcar(tambiénse puedeutilizar lechecondensada)y un 50% de tinta china, o

si seprefiere gouachey gomaarábigaa partes iguales.
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Una vez hecha la mezcla, se pinta <o se dibuja con ella sobre la plancha.

Realizadoestoserecubreconunafina películade barnizde secadorápido,y cuando

éste ha secadose sumergela planchaen agualigeramentecaliente,de esta forma

la basesemantendráfirme en toda la superficiemenosen la partequeestádibujada

con tinta chinay azúcar.

La mezclaporosa y soluble en agua se va hinchandogradualmentebajo el

barniz, hastaque sedespegade la planchay deja el metal al desnudo.Si el barniz

no llega a desprendersecompletamente,suele frotarseligeramentecon el dedoo

utilizandoun algodón. 9 < 5

9351

Si al dibujar la mezclano agarra,seprocedepreviamentea matizarla plancha

con una breve inmersión en una disolución de ácido débil, o a lavarla con una < <
solucióndiluida de azúcar, 9

El procesode la aguatintaal azúcarsepuedehacer anteso despuésde resinar

la plancha,todo dependedel trabajo quesepretenderealizar,

ESTAMPACIONY EDICION.

Normalmentedurante el proceso de aplicación de la técnica elegida en la

elaboraciónde la plancha matriz, se procedea realizar la estampaciónde estapara

poderverificar y determinarel “estado” del trabajorealizado,paraello es necesario

someterala matriz a unalaboriosaevoluciónde métodosenmarcadosen la técnicade

estampación,cuya finalidad es la pruebao “estampa”.

Parapoder llevar a cabo su desarrollo técnico requerimos unos elementos

fundamentalescomo: el papel, la tinta, las mantillaso fieltros y la prensacalcográfica
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llamadatórculo.
34

Dicho procesose divide en : entintadoy limpieza de la matriz, preparacióndel

papel, colocaciónde la matriz y el soporteimpresoriosobrela platina,colocaciónde
u’

las mantillasy tracción del tórculo,
333

99331

0<

531<,
PAPEL.

9393
93<’
344

El papel utilizadogeneralmentedebesergrueso,fuerte y con la menorcargade
4’>.
/33

aglutinante,el mejor es el fabricadoa manoen la tina con fibra de lino, de trapasde
.33

33.algodóno la mezclade ambos.Si atendemosa su textura podemosclasificarloen dos

34 grupos “verjurados” cuandotienenuna ligera texturay “vitelados” los quetienenuna
3.

5$,
99%’
53, superficiemás uniforme.

93

Antes de imprimirlo se le sometea un procesotemporalde humectacióndentro

de una pila con agua,el tiempoempleadodependede la cantidadde cola aglutinante
33’

que tengala composicióndel papel,normalmentea mayor cantidadde aglutinantese
5’

utiliza más tiempo. Seguidamentesacamosel papel de la pila y se procedea secarla
superficialmenteentresecantesblancos, para quitar el excesode humedady dejarlo

preparadopara estampar.

INTA,

La tinta calcográficahabitualmenteutilizadaen el siglo XVIII era de color negro,

que preparabanpor un laboriosoprocesode mezclay moliendade suscomponentes,

como veremosmás adelante,dado que estos eran los mismosque se utilizaban en la

preparaciónde tintas para impresionestipográficas.En la actualidadsi pretendemos
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fabricar un sucedáneotendremos que utilizar como ingredientesfundamentales:

pigmentosen polvo de negro francés, negro de Frankfurt o negrode humo y aceite

espesadode linazacocido.Unavez mezcladosy molidos hastaquese conviertenen una

pastadensay ttírgente, se añadeun poco de aceitede linaza crudopara dotarla de la

fluidez necesaria,siempre en función de la técnica que hayamos utilizada en la

realizaciónde la matriz,

MANTILLAS.

Las mantillas o fieltros proporcionanuna superficiemullida entre el cilindro

superiory el papelsuperpuestosobre la planchaquedescansaen la platina.Graciasa

la ductibilidad de las mantillas y la presión ejercida por el cilindro, el papel se

introduceen los surcosentintadosde la matriz. Por este motivo las líneasy puntos de

las estampacionesrealizadastienencierta calidad de relieve.

TORCULO.

Es unaprensamanualcalcográfica,compuestapor dos soporteslateralesrígidos

de hierro fundida,apoyadospor su basesobreel sueloo un planohorizontal.En dichos

soportesse alojan, perpendicularmentea ellos, los ejes de dos cilindras pesados

superpuestos,el cilindro superiorde acero, tiene aproximadamente15 ó 20 cm. de

diámetro y el inferior, tambiénde acero, tiene30 cm. de diámetro.

Entre ellos estásituadaunasuperficierectangular,deacero, de 20 6 25 mm. de

grosor,cuyasmedidaslateralesmínimassuelenserde 60 x 100 cm., llamada“platina”.

El pesadocilindro superiores macizo, por este motivo presionasobrela platina,
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el cilindro inferior es hueco, por ello pesamenosy puedegirar alrededorde su eje

libremente.

La tracciónqueserealizaen el tórculopuedeser : directaconrelaciónal cilindro

supenor,quees movido medianteuna ruedalateral de aspasunida a su eje; e indirecta

cuandose muevemedianteun volanteo manivela,graciasa la instalaciónde

unosengranajes.

EDICION.

En el siglo XVIII las panesfundamentalesque componíanel tórculo eran de

maderay su forma y estructuraparecidaa la actual.

Una vez quese ha entintadoy limpiado la matriz, cuyosmétodosoperativosse

hanreferidoanteriormentejunto canlas técnicascalcográficas,sesitúala planchasobre

la platina, se sobreponeel papel humedecidoy con la presión del cilindro superior,

establecidacon antelación,se procedea la traccióndandocomo resultadola estampa,

quese “despega’ lentamentede la plancha.

Paracada“prueba de estado”o estampadefinitiva que sepretendarealizar, es

necesariovolver a comenzarel laboriosoprocesode entintado,limpiezay estampación.

El total de estampacionesobtenidode unamisma plancha-matrizdeterminael número

de ellas que forma la edición. Durante el siglo XVIII estos ejemplaresno iban

numeradosy firmadosen la parteinferior de la manchadel grabadoimpresosobreel

papel como en la actualidad, sino que la firma era componentede la matriz,

generalmentesituadaen la parteinferior de éstaen la superficieo en el bisel, pareste

motivo aparecedentro de la cubetaquedelimita la impresióndela plancha.Si el dibujo

preparatoriodel grabadoestabarealizadopor otro artista, segrababaen la plancliael

3 333;
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nombrede quien lo habladibujadoanteponiendola palabra“deliniavú” o “deL”; si el

dibuja y grabadoeran del mismo grabadorse anteponíala palabra “sculpsU”, si el

grabadorsólo habíaejecutadola planchaseanteponía“sculp” o “fecft”, y si el grabada

erala copia de un cuadro seanteponíaal nombredel pintor la palabra ‘~pinxit’,

GRABADORES.

El notable impulso focalizado en las “Artes del libro” no sólo motivó la

formación de grandesartistasgrabadores,tambiénpromocionóla dedicacióncon más

generosidadque en épocasanteriores,de artistaspintoresa escultoresespecializados

en el “dibujo paragrabados”.Estetipo de dibujo especificorequiereunadedicaciónde

trazadomásanalítico, realizadoen ]as mismasdimensionesque tendrá la planchaque

seha de grabar,para su posterior calcadoo impresiónen la misma.

Entre los artistasgrabadoresestablecidosen esteperiodoen Madrid, o en otras

provinciasespañolas,quecolaboraroncon las OficinasTipográficasmadrileñas,según

los listadosde Ceán Bermúdezy su continuadorCipriano Muñoz y Manzano,Conde

de la Viñaza, se encontraban: JoséGonzález,Juande Palacios,FelipeVidal, Tomás

FranciscoPrieto, Carlos JoséFlipart, Manuel Salvador Carmona,Manuel Alegre,

AlejandroCarnicero,ManuelAlbuerne, GerónimoAntonio Gil, Antonio Espinosade

los Monteros,Tomás Lópezde VargasMachuca,Juande la Cruz Cano y Olmedilla,

NicolásBarsanti,JuanAntonio SalvadorCarmona,Alfonso Cruzado, Hermenegildo

Víctor Hugarte,FernandoBrambilla, JoséMurgufa, Carrasco,JuanBarcelóny Abellán,

JuanJoséBécquer,Franciscode Muntaner, BartoloméVázquez,Simón Brieva, José

Vázquez,Juan Moreno Tejada, José Gómez de Navia, Antonio Carnicero, Isidro

Carnicero,FranciscoAsensioy Mejorada, José AsensioTorres, Manuel Alvarez de

Mon, Francisco de Goya, Manuel Esquivel, Juan Minguet, José Coromina, Blas

AmeUler, JoséCamarón,ManuelMonfort Asensi,Manuel Bru Pérez,JoaquínBallester,
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Rafael Ximeno, Mariano Brandi, José Joaquín Frabregat, FemandoSelma, José

Antonio Gimenoy Carrera,Miguel Gambarino,JoséLópez Engufdanos,TomásLópez

Enguldanos,RafaelEsteveVilella.

Aunque todos tenían una formación como artistas grabadorescalcográficos,

algunosde ellos tambiénseespecializaronen

Grabadode medallascomo TomásFranciscoPrieto y GerónimoAntonio Gil.

Grabadode talla de punzonespara matricesde caracterescomo Gerónimo

Antonio Gil y Antonio Espinosade los Monteros.

GrabadocartoRráficocomo Juande la Cruz Canoy Olmedilla y TomásLópez

de VargasMachuca.

Grabadocaligráficocomo FranciscoAsensioy Mejoraday JoséAsensioTorres.

11.2. CARLOS III, MADRID Y LA “DIVINA ARTE NEGRA’.

Primerhijo del segundomatrimoniode Felipe Y y Dot~a Isabelde Farnesio,nace

en Madrid el día20 de Enerode 1716, Al existir descendenciadel primer matrimonio

del Rey77, se propició no sin dificultades que el futuro Carlos III fuese reconocido

primeramentecomo DuqueSoberanode Parma, Plasenciay Guastalla (1731-37)y

Vivían tres hijos varones del primer matrimonio del Rey D. Luis, Prfncipede Asturias, y los Infantes D.
Felipe yO. Fernando. Su ascensión al trono se produjo por una serie de acontecimientos imprevisibles, tales como:
el Infante O. Felipe falleció a finales dc 1719; 0. Luis, que por abdicación de su padre reimS en España con el
nombre de Luis 1, falleció a mediados de 1724; y 0. Fernando, j~riineramente Príncipe de Asturias, y Rey después,
Con el nombre de Fernando VI, aún cuando había contraido matrimonio con Olla. Barbara de Braganza en 1728,
no logró descendencia.
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posteriormentecomo Carlos VIII Rey de Sicilia y Nápoles (1734-59), siendo un

Monarca italiano. Devoto e ilustrado, sencillo y emprendedor,ejemplaren su vida

privada, se casé en 1738 con Doña María Amalia de Sajonia, nacida el 24 de

Noviembrede l724,’~ Fruto de este matrimonio nacieron trece hijos de los cuales

vivieron Doña Josefa(1744), Doña María Luisa (1745), D. Felipe Pascual(1747,

excluidode la sucesiónpor enfermo mental), D. Carlos (Nápoles12-XI-1748, futuro

Rey de Españacon el nombrede Carlos1V’9, D. Fernando(1750, en él abdicósu

padre la corona de las Dos Sicilias), D. Gabriel (11-V-1752), D. Antonio Pascual

(31-XII-1755).

Muerto el Rey Fernando VI el día 10 de Agosto de 1759 en su retiro de

Villaviciosa de Odón, en su testamentonombrécomo herederoa su hermanastroD.

Carlos y como Gobernadoraen ausenciade éste a su madrastraDoña Isabel de 1»

Farnesio,queya hablacompartidoel trono con su maridoFelipeV y vivía retiradaen

el RealSitio de la Granja.80

El nuevorey Carlos III llegó a Madrid el 9 de Diciembrede 1759, acompaliado

de los noblesy personasde su servidumbre,y el 13 deJulio de 1760 se celebróenesta

ciudad el actode su entradapública y oficial en la Corteacompañadode múltiples y

brillantes festejosvitoreadospor el pueblomadrileño,

El 27 de Septiembrede 1760 falleció la reinaDoñaAmalia de Sajonia,dejando

~ Hija primogénita de Federico Augusto 111, Rey de Polonia y Príncipe Electo de Sajonia.

Venciendolas dificultades legales, ya que el derecho sucesorio disponía que el heredero de la Corona deberla
haber nacido enEspaña,el Rey Carlos III convocóunaAsamblea de Notable8, quereunidos en Palacio el 18 de Julio
de 1760 y el 19 del mismo mes en El Real Monasteriode San Jerónimo,procedierona reconocer y jurar como
Príncipede Asturiasy sucesorde la Corona deEspaña al Infante D. Carlos.

80 InstaHadasede nuevo,el 17 de Agosto de 1759, en el Palaciodel Buen Retiro, ordenando el entierro del

Rey FernandoVI enel Monasteriode la Visitación, y disponiendola solemne y pública proclamacióndel nuevo Rey
el día 11 de Septiembredel mismo año.
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tan desoladoal Rey que durantelos ventiocho años que la sobrevivió no volvió a

casarse.

Hombremetódicoy cordial de carácterserio y ecuánimeamantede la cazay la

cultura sedistinguió por su proteccióna las nuevasformas de pensamiento,literarias

y artísticasde su tiempo, cambióel rigor tradicional de la Corteespañolatratandode

lucharcontralos poderesfeudalesestablecidosy contralas intromisionesde la iglesia,

aunqueal no poderprescindirdel apoyodelas fuerzasmástradicionalescondicionópor

ello la política de reforma quepretendíanrealizarlos ministros “ilustrados” quehabla

elegido.

Comoesbien conocido,bajo su reinadoMadrid comenzóa adquirir su auténtico

esplendordespuésdel adecentamiento,empedrado,limpieza e iluminación, llevadosa

cabo en la capital por el monarca,prohibiendoquelas basurassearrojasena la calle,

como sevenía haciendo,mandandoponercanalonesa lo largo de las fachadasde las

casas,construirpozospara las aguasfecales y sumiderosparalas aguasde cocina y

aseo,tendiendoa renovary hermosearcuanto habla de innoble y caduco, alzando

notablesedificios y urbanizandosus parajes, concentrandoen ella todo el esfuerzo

culturaly artísticodel país,convirtiéndolaen el mayorexponentede la culturaespañola

del siglo XVIII.8’

En esta Villa y Corteel pensamientoilustrado82cobrauna inusitadafuerza que

81 Conté con la colaboración de arquitectos como : Feo. Sabatini, Jaime Marquet, Ventura Rodríguez y Juan

de Villanueva. De esta épocason los edificios la ampliación y terminación del Palacio Real, el actual Museo del
Prado, el templo de San Franciscoel Grande, el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, el Hospital
Provincial (actual Museo Reina Sofía), la ImprentaReal, el Palacio de Liria, la reforma de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, la casa del Nuevo Rezado (actual Real Academia de la Historia), la Puerta de Alcalá
ele., y las fuentes de cibeles, Neptuno, Apolo etc.

¡2 La Ilustración o filosofía de las luces, en su periodo del enciclopedismo, con conciencia plena del

novimiento, está comprendido desde la publicación de “El espíritu de las leyes” de Montesquieu en 1748 hasta el
Comienzo de la revolución francesa en 1789. Movimiento intelectual oriundo de Francia y de Inglaterra que se
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sepropagapor el restodel reino graciasa la colaboraciónde las Artes Impresoriasy

Calcográficas,queprotegidasy motivadasdesdeel poderReal comomediosde difusión

de ideasy conocimientosparamejorarlas condicionessocialesy culturalesdel pueblo,

generauna política de apoyo queda pasoa un fructífero y esperanzadorTenacimiento

de la produccióntipográficaen España,

Para ello CarlosIII movidopor su interéspor la “divina arte negra”,alimentado

desdesu adolescenciapor el impresorA. Marín, promulgaleyesy ofreceventajasy

privilegios oficiales favorablesal conjuntode profesionalesqueconfiguranlas “Artes

del Libro” y su difusión, talescomo punzonistas,fundidores,impresores,fabricantes

de papel,encuadernadores,librerosy en gran medidaa los grabadores,ya quede estos

últimos dependeel prestigio del elementode difusión visual fundamentalde las

edicionesespañolasfrente a las europeas,y derogagran partede las leyesanteriores

por inútiles e injustasque ahogabanel desarrollode las “Artes impresorias”.

expande al resto de los países europeos. En nuestro país aparece coincidiendo en gran parte con el reinado de Carlos
III, el rey conecta con este movimiento general de una sociedad que ya desde finales del siglo XVII está empezando
a moverse y se caracteriza politicamente en España por la personalización del Monarca en todos los aconteceres de
lavida política y social, en la cultura de la “ilustración” encarna idealmente la razón ilustrada, aplicando un gobierno
de despotismo natural, que en el “siglo de las luces” significaba hacer felices a los hombres aunque fuese contra la
‘voluntad ignorante” de estos, ya que el Rey tenía que servir de órgano de expresión de las leyes naturales, que
tenían que ser acatadas por todos, sin reservas. Debiendo ser la función del soberano favorecer la difusión de las
hees en su reino, limitando las leyes a lo que dictara el orden natural.

Uno de los rasgos más característicos, entre otros, de la Ilustración española es la política educativa,
promoviendo intensamente desde un primer momento la educación de] pueblo, elevando su nivel cultural y
desterrando el “oscurantismo’ de la ignorancia y superstición a las que estaba sometido. Su principal iniciador y
promotor fue el padre fray Benito Gerónimo Feijoó.

Anes, Gonzalo. El Antiguo Régimen Los Borbones. Madrid, Alianza editorial, Alfaguara. 1975.
AA.VV. Carlos III y la Ilustración. Ministerio de Cultura. 1988,
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11,2.1. LIEGISLACION DEL LIBRO.

* Por Realdecretode 19 de Diciembrede 1 761, detennina“que no tenga

curso impresoalgunoni sepubliquesuventa,sinque antesse hagaconstar

haberse entregadoun ejemplar á la Real Biblioteca, encuadernadoen

pasta, como lo pide la decenciay lo exige la conservación:previniendoa

todos los regentesde las G’ancillerias yAudiencias,Corregidoresy demás,

que lo publicarané hicieran saberque llegueá inteligenciade todosy no

pudiesenalegarignorancia.”

* Por Realdecretode 14 de Noviembrede 1762, “queda abolida la tasa

de los libros pudiendosevender con absoluta libertad al precio que los

autoresy libreros quieranponer”, y dé como razón “que siendola libertad

en todo comerciomadre de la abundancia, lo sería tambiénen éste de

libros, y no serjusto que no habiendomsaalgunapara los extranjeros,

hayandeser los españoleslosagraviadospor suspropiasleyes.Pero como

esto podria causar algunos inconvenientes en la venta de libros

indispensablepara la instruccióndel pueblo en estoscontinile la tasa.”

determinalos libros que* Por Realdecretode 22 de Mano de 1763,

hablande quedarsidetos a tasa, tales como ¿

C’aton cristiano,

Espejode cristal fino,

Devocionariode SantoRosario.

Via-crucisy los demásde estaclase.

Las cartillas de Valladolid,

Los catecismosdelpadre Astetey Ripalda.

Ylos demásque estenen uso en las escuelasde primerasletras,

Preparatoriospara la sagradaconfesióny comunión.
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Acción de gracias.

Examendiario de conciencia,

Meditacionesdevotaspara el dia.

Todas las novenas.

Yotras devocionessemejantes.

Añadiendo: “Que estosson los anicoslibros queporprecisosdebenestar

sujetosá la tasaque lespongael Consejo.Losdemáshande quedarlibres

conformeá la resoluciónde la ley anterior”.

“Que con el deseode adelantary fomentarel comerciode libros, de

cuya libertad resulta tanto beneficioy utilidad al Comercioy á las artes,

noseconcedieraenadelanteprivilegio exclusivode impresiónit nadiesino

al autordel libro,’ quepor estaregla senegarácl toda comunidadsecular

6 regular, cesandodesdeaqueldia losprivilegios quehubiereconcedidos.”

“Que cesasecomoinútil y gravosoel empleode Corrector generalde

imprentasy el de portero.

“Que cesaseel salario concedidoit los censoresde libros porser exhorbitante

y gravoso, debiendoejecutarel trabajo gratuitamente,comohonroso, bastando

como remuneraciónel quese les dieseun ejemplardel libro.

“Que ningunosepermitieseimprimirías aprobacionesni censuras,sino

apresarsencillamentela autoridad quebabia dado la aprobación.”

“Que tampocosepermideraimprimir cartas laudatoriasde los amigos>

á no seren alguna disertaciónútil y conducenteal objeto.

‘~ Por Real decretode 20 de Octubre de 1764, manda que el privilegio

exclusivopara la impresiónde obras concedidoit los autores,pasea los

herederos,exceptuándosesi son comunidadesó manosmuertas.

* Por Real decretode 14 de Junio de 1768, confirma las leyesanteriores
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considerandoque para su complementoy propagación de ciencias y

conocimientosútiles,se necesitabanhacer algunasaclaraciones,como las

siguientes:

1. La Real Biblioteca, las Universidades, las Academiasy Sociedades

reales, gocen privilegio de impresión para la obras que escriban sus

individuos en comun6 enparticular, que ellas mismaspubliquen:quese

entiendaque elprivilegio quetuvierenpara reimprimir obrasde autoresya

difUntosó extraños, no es siempreprivativo 6 prohibitivo,” puessolamente

lo ha desercuandolas reimprimancotejadasconmanuscritos,adicionadas

6 arregladas con notas, 6 nuevasobservaciones;puesen estecasose les

puedereputar como coautores,no comosimpleseditores.

2. Que los referidos establecimientos6 cuerpos literarios gocen igual Á

privilegio citando publiquen obra manuscrita de autor ya difunto 6

colecciónde ellas, aún cuando incluyan cosasque estánpublicadasya;

porqueen este casohacen las vecesde autores, las ilustran y sacandel

olvido en que están.

3. Que si espirado el plazo concedido al autor de una obra ó it sus

herederosno acudiesenen todo el año it obtenerpróroga, que libre la

reimpresión, lo mismoque si dejasentranscurrir un año sin imprimirla.

4. Queen las licenciasqueseconcedanpara imprimir algunaobra cuando

no seael mismoautor, pongael Consejotérmino limitado dentrodelcual

sehagala reimpresión,ysi le dejasepasarsin haberla hecho,se conceda

nueva licencia it cualquieraotro que la solicite.

5. Queaúncuandoseconcedierelicenciapara imprimir una obraenforma
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6 tomaMo detenninado, si otro la pidiere panz hacerotra Impresiónmás o
minos magnO<lca y costosa pero en diferente letra y tamoNo, se le concedo
la licencie.

*Por&~,iJec~o de 14 de Junio del7d8yc¿dula del Consejo de l6del

mismo, prescribe y determina las reglas que ha de seguir el TrIbunal de la
inquisiclón para prohibir los libros, que hasta aquella ¿poca no habla
tenido límites nl restricción alguna, ni aún siquiera por la Autoridad
Soberana, obedeciéndose cíegamente sus prohibiciones por ¡os rigorísimas
penas que b,~ponIa

Decreto.’

1. Que el 7flbunal de la Inquluición oiga 4 los autores católicos, conocidos
por su letra y forma antes de prohibir sus obras. Cuando hubieren fallecido
6 fUeren extranjeros, se les nombra un d<fensor que sea persona pública
y de conocida ciencia de co*nnldad con lo prevenido en la ConstitucIón
solícita etpróvida de & 5. Benedicto XlVy lo que exige ¡a equidad.

2. Que no embarace el curso de las obras y libros, manddndose ínterin que
se calf/Ja¿sen, que en los que se han de expurgar se seRolen los peJrrq lbs
6 flUJos, para que lo demás pueda leerse, y lo censuradO expurgarse, por
el mismo dueRo del libro, advinhéndose así en el edicto, como cuando la
Inqulsiclón prohibe proposiciones determinadas.

3. Que las prohibiciones del santo Oficio se dlr(lan 4 dos objetos 6/fn de
desoaralgar ¡os errores y supersticiones y lo que sea contra la moral y
buenas costumbres.
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4. Que ningún Breve ó despachode la corre de Roma tocante it la

Inquisición,aunqueseadeprohibicióndelibros, sepongaen ejecuciónsin

mi noticia y sin haber obtenidoel pase de mi Consejo, como requisito

preliminar é indispensable.

* Por Real decretode 26 de Diciembrede 1771, ordenaque “atendiendo

a lo muchoque importafomentarla Imprentaen mis Reyn.os,por mi Real

Decretode treinta de Noviembrepróximo pasado,he venidoen conceder

exem.ciónde Sorteos,para reemplazodel Egército a los Fundidoresde

Letras que se egercitende continuoen estaprofesión,y a los Fabricantes

de Punzonesy Matrices...“ 1 it

It

* Por Realdecretode 2 de Junio de 1778, seprohibe absolutamente“la

introducción en estosReinos> de todos los libros encuadernadosfuerade

ellos, a excepciónde los que venian en papel 6 en rústica y de las

encuadernacionesantiguasde manuscritosy de libros impresos”, todo ello

encaminadoa ‘fomentar la impresióny comerciode libros y las artesque

dependen6 tienenconexióncon ellos...

* Por Real decretode 1 de Marzo de 1782, concedea todas las Fábrica

de PapeldelReinodiferentesgracia yfranquiciasy cl privilegio de tanteo

de trapo, en competenciade losacopiadoreso tratantespara satisfaceruna

creciente demandade papel de ltdo para decorar habitaciones,papel

editorial y defemar.

* Por Real decreto de 21 de Junio de 1784, como resultado de los

inconvenientesy perjuicios que producía la introducción de la nueva

Enciclopedia-Metódica,impresa en Francia, encarga a las autoridades

“que no permitanla ventade ningúnlibro en cualquieraidioma extranjero
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queestuvieseescrito“; yquepor el Ministerio de Haciendasecomunicaran

las órdenes convenientes ó las Aduanas para que impidiesen su

introducción; todo bajo,laspenascontenidasen dicha ley y otras muchas

másgravesen el caso que añadieran6 suplantasenen las obras algunos

hechosó especiesdistintas en el ejemplar exhibido al Consejopara la

licencia; se encargaal Juezde imprentamuyparticularmentela ejecución

de estaley.

* Por Real decretode 1 de Mayo de 1 785, “por la qual sedeclara que la

profesión de las noblesartes del dibuxo, pintura, escultura, arquitectura

y grabado queda enteramentelibre para que todo sugetonacional 6

extrangerola exercitesin estorvoni contribuciónalguna....” y

LI
* Por Realdecretodel de enerode 1786, ordena “que de cuantasobras

seimprimieran se entregaseun ejemplaren los Estudiosde SanIsidro.

* Por Real decretode 8 de Noviembrede 1787y Realcéduladel Consejo

de 25 de los mismos,previene “que la compañ(aestablecidade impresores

y libreros en Madrid, pudiera imprimir, ademásde todos los libros,

cuadernos,pliegos y hojas sueltas,pertenecientesal rezo eclesiástico,

cualesquieralibros latinos, de facultad, 6 escritos en lenguasextrañas,

comoigualmentecualesquieraobrasvoluminosasqueno pudieranimprimir

los particularespor el muchocoste. Se suponeque han de preceder los

requisitosy circunstanciasexigidos en las anteriores leyes, y ademásque

el Comisario general de la Cruzada, nombrepersonasversadasen la

lengualatina, en la prosodia,en la sagradaescriturapara queseconserve
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la purezaen estaclasede libros “. ~

11.2.2. CREACION DE PUNZONESY MATRICES.

Comoyahemosseñaladoanteriormente,durantela centuriaanteriory la primera

mitad del siglo XVIII la TipografíaEspañolaestabaen permenentesituaciónde crisis,

hechoconfirmadopor Fr. FranciscoMendezen suobra “TYPOGR~4PHIAESPAÑOLA

¡ 0 HISTORIA IDE LI INTRODUCCJON, PROPACAClON 1 Y PROGRESOS¡ DEL

ARTEDE LA IMPRENTA¡ EN ESPAÑA’,en la cual podemosleer:

“Resta algo que decir sobre el mérito de las impresiones,y sobre el

generaldescuidoqueha habidoen conservarlas.En orden a lo primerose ¡

puedetener,por regla general, que las impresionesdel siglo X% y hasta

la primera mitad del siglo XVI, son más que medianas,y cuandomás

antiguasmejores, especialmentelas del rezado, las cualespor la regular

están en papelmarquilla, marca mayor y protocolo, que es una de las

mayoresventajaspara quela.s impresionessalganbuenas.Yse hadenotar

queel papelganamuchoconel tiempo,puestania cuerpoy hermosura;y

no dudo, por la experiencia que tengo en la materia, que de las

impresioneshechasen pape!decentecomo hoyse hacenpor mandadodel

Real Consejode Castilla, dentro de doscientosaños dirán los venideros:

¡Qué buenpapelechabanlos antiguos1”

“Esto da motivo para distinguir tres especiesde impresiones:unas,

absolutamentebuenas;otras, parte buenasy parte malas;y otras, malas

~ Eguizaibal, losé Eugenio de. Apuntes para una historia de la legislación espaikla sobre la imprenta, desde
el año de 1480 al presente. Madrid. Imprenta de la Revista de la Legislación. [879, Págs. 20-32, 43-45 50-54.
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en todo. Absolutamentebuenasson las que tienen buen papel, buen

cardcter, buenacorrección, igualdaden la tintay en las líneas,y limpieza

en lo estampado.Parte buenasy parte malas se entiendecuandotienen

buenpapely buenaletra,peromala correccióny desaliñodeprensa,etc.,

y al contrario. Y malas en todo es cuando el papel y adherentesde

imprenta todo es malo. ~

Estacrisis fue provocadaenpartepor laprohibiciónde imprimir libros litirgicos,

cuyo privilegio sólo lo tenía la ‘imprenta Plantín” de Amberesy sus sucesores los

Moretos”, quellegabanavenderenEspafiay sus coloniasmillaresdebreviarios,libros

de horas y publicacionesdel mismo géneroquese denominabande “Rezo romano”~

Esto provocócontinuasprotestaspor partede los impresoresespañoles,pero a pesar

de ello esteprivilegio lo mantuvola CasaPlantíndurantemásde dos siglos.

Avanzadala segundamitad del siglo XVIII madrileñoy preferentementeen sus

ditimos treinta años, observamosuna mejoríanotable en la tipografía utilizadaen la

produccióndel libro. La creacióndepunzonesy fundiciónde matrices,de granbelleza

no exentadedibujos, realizadospor artistasgrabadoresespañolesya puedensurtir a

todas las imprentasdel reino.

Todoello fue motivadograciasa la legislaciónfavorableparacon los punzonistas

y fundidores,promovidapor el Rey Carlos III, como se puedeobservaren la Real

ordenanzaadicionaldel reemplazodel ejércitode 17 de Marzo de 1763> “desde mifrliz

~ Méndez,Franoisco.Typographfa Española o Historia de la introducción, propagación y progresos del Arte
de la Imprenta en España.A la que antecede una Noticia general sobre la Imprenta de la Europa y de la China,
adornado todo con Notas instructivas y curiosas. Madrid. Vda de Ibarra. 1796. XVIII h. + 427 págs.

~ cristóbal Plantfn obtuvo del Rey Felipe fi el privilegio de este monopolio en el año 1568 para la impresión

de los breviarios y en el año 1570 para los misales. Parece ser que en sólo seis años exportó 52,000 volúmenes de
estas obras a España.

155

ti?’.



r

advenimientoal Tronoha merecidomi realprotecciónel Arte de la Imprenta:ypara

quepuedaarraigarse en estosReynossolidamente,vengoen derogarla esenclóndel

sorteoy servicio militar, no solo a los impresores,sino tambiéna los Fundidoresde

letras, que se empleande continuo en esteexercicio,y a los Abridores de Punzonesy

Matrices.” También les concedióla gracia por Real decreto “de la terceraparte del

precio del plomo en los reales estancosa favor de los abridores de matricesy

punzonistasde letras de imprentay fundidoresde elías.

Las peticionesde los impresoresespañolesestabanpóblicamentemanifestadas,

con anterioridadal Real decreto, en la advertenciacJe un muestrariode letras, de la
Li

última adquisiciónde matricesa los talleresparisinos,publicado en el alio 1760
.4 y

“Nadie ignora queen Españase carecede una Fundición completade

caracteres, siendo así, que fue la que más se esmeró en cultivar, y

adelantareste Arte en susprincipios, como se reconocede los grandes

dispendiosquesehicieron en el Ministerio delCardenalCisneros,y de los

quese continuaronen el Reynadode Phelipesegundo,propiosde tangran

Monarca.

No hay Naciónque, conociendola utilidad de esteArte, no tengaen su

casalo que necesita.Este ha sido el motivo que ha estimuladoa procurar

a la nuestrael establecimientode unafundiciónen quesehalle todo lo que

sepueda apetecerpara el Arte de la Imprenw, sin tener necesidadde

mendigarnada en Paisesextranjeros.

La Muestraque aquíseha. sacadode lasMatrices quesehantraido de

París, y que, despuésde las quesehallan en la famosaFundición del rey

C’hristianissimo, en suPalacio de Louvre, que mantienea tanta costa,son

los mejores,y de los mejoresabridores quesehan conocido,

No han sidopocas las d¿ficultadesquese han debidosuperar, ni los

gastosqueha tenidoestaimprenta,pero nadaha podido entibiar el deseo
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de establecerla,yperfeccionarla, como se espera,medianteJa protección

de SuMagestad,-y también,quehallandoel Público lo quenecessita,tenga

en adelantela NaciónEspañola lo mismoque tienenotras Naciones,y de

tan buenacalidad como en Francia, y en Holanda. ~

La dependenciaque tenía la imprenta españolade la letrería importada de

Flandes,Holanday París,que desdela centuriaanterior los jesuitasalquilabana los

impresoresespañoles,parala fundiciónde tipos, sevió tímidamenteliberada,en primer

lugar, por la creaciónde tallas depunzonesrealizadaen Barceloñaen el año1745,por

Pr. Pablode la Madrede Dios queestablecióen el ConventodeSanJoséde Carmelitas

Descalzasde dichaciudad,unafundición de tipos quesurtíaa las imprentasde distintas
4: 1

provincias españolas,y en segundolugar a las creacionesde punzonestalladospor L.1
Eudaldo Paradelí,maestro armero nacido en el año 1723 en Ripolí, instalado en

Barcelonacomenzóen 1758 a tallar punzones “con el grado de peticano> al que

siguieronen añossucesivoslos de texto, lectura gorday chica y misal”87, considerado

como el talladorpunzonístaespañolmásimportantede la época.Pareceserque fue el

artífice que publicó en España los primeros catálogosde muestrariostipográficas

creadosen nuestropaís, que fueron fundidos en el taller de Feliu Pons, referidos a

continuación

* Fábrica Nueva de Letra, cuyas matricesha inventado en Barcelona Audal

Paradelí, Maestroarmero en dicha ciudad, y la fundeFeito Pons impresor. 1758.
* Fábrica Nueva de Letra, cuyas matricesha inventado en Barcelona Ludid

Vindel, Francisco. Manual de conocimientos técnicos y culturales para profesionales del libro. Madrid. 1948.
Pá

8. 158.

Muestras de los nuevos punzones y matrices para letra de imprenta executados por orden de S,M. Madrid.

1787, Facsímile.Ediciónde El Crotalón. Imprenta de la Comunidad de Madrid. 1988,
Introducciónde Iaime MoIl. Pág. III.

AA. VV. La impremta valenciana. Valencia. Consellerfa de Cultura, 1990. “Noticias sobre el grabado de
punzones y matrices en España siglos XV-XVIII”, por Pilar V¿lez,
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Paradelí, MaestroArmero en dicha ciudad,yfi¿ndeEcho Pons Impresor. 1759.
* MuestraNuevade Texto. Fabrica de letra nueva,cuyasmatricesha inventado

en BarcelonaLudal Paradelí,Maestro armero en dicha ciudady la fundeFeIto Pons

impresory Fundidor. 1761.

* MuestraNueva de Lectura Chica, Fábrica de letra nueva, cuyasmatricesha

inventadoenBarcelonaLudalPradelíMaestroArmeroen dichaciudady la fundeFeito

Pons Impresoryfi¿ndidor. 1762.

Conocidaslas muestrasde sus caracteresfue reclamadopor el Rey CarlosIII a

la Villa y Cortede Madrid, concediéndoleel 4 deAgosto de 1764 unapensiónreal de

100 doblonesde oro al año y franquicia en el abastecimientode plomo para que

continuasela talla de nuevospunzones.

BudaldoParadelímurió en el año 1788, continuandosus sucesoresfundiendolas

tiposcreadospor él, suministrándolosa las imprentasespañolasa ¡a vez quepublicaban

los muestranos

* Muestras de los grados de letras y viñetas, que se ha lían en el obrador de

firndición de la Viuda e [lijo de P,’vdell. Madrid, en la Oficina de D. Benito Cano. Alio

de 1793.

* Muestras de los caracteres que tiene en su obrador Pedro isern fundidor en esta

corte. En la imprenta de FermínThadeoVillalpando. Año M,DCC.XCV.

La labor de Fr. Pablo fue continuada por Fr. Jaime de San José y Pr. Joaquín de

la Soledad recogida en la publicación de

* Muestra de los caracteres que se hallan en la Fábrica del Conventode S.

Joseph,Barcelona. Por el Ho. Pablo de la Madre de Dios, Religioso carmelita. 1777.
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Junto con Eudaldo Paradelí,Antonio Espinosade los Monteros y Abadía y

Gerónimo Antonio Gil son los artistas españoles más representativos del arte de “abrir

punzones’ para matrices de letrerfas.

Antonio Espinosa colaboré diseñando y tallando los caracteres que componían las

cajas tipográficas de la magnífica edición de las obras de Salustioque realizó D.

Joaquín Ibarrra, y en fechas aproximadas sacó a la luz sus “Muestras de los Caracteres

que se funden por dirección de D. Antonio Espinosa de los Monterosy Abad(a,

Académicode la real de SanFernando, uno de susprimerosPensionados,en Matrices

hechasenteramentepor el mismo, con Punzones,que igualmenteprosiguetrabajando

hastaconcluir un surtido completo. 1771.

Gerónimo Antonio Gil grabador de medallas, de buril y de letras, colaboré desde

el añode 1766 hasta su nombramiento el 15 de Marzo de 1778, para ocupar el cargo

de primer grabador de la Casa de la Monedade Méjico, comodiseñadory talladorde

punzones de la Real Biblioteca, cuya producción de matrices y fundición de tipos no

sólo eran utilizados en las ediciones realizadas en la Biblioteca, también lo eran por los

impresores del reino. De este Obrador salieron las letrerfas diseñadas y talladas por O.

Antonio Gil utilizadas en otra de las obras maestras de la tipografía española, como es

¡a edición del Quijote editadoen 1780por la Real Academiay tambiénimpresaporD.

Joaquín Ibarra,

Se editarondistintoscatálogosde las produccionesdel Obradorde Fundiciónde

letra de la Real Biblioteca, que a partir del 10 de febrero de 1794 se traspaséa la

Imprenta Real, tales como

* Muestras de los nuevos punzonesy matricespara la letra de imprenta

ejecutadospor orden de S.M. y de su caudal destinadoa la Dotación de su Real

Biblioteca.
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* Caracteresde la Imprenta Real en 1793. Realizadoscon tipos de Pradell,

Espinosa,Gil, Merlo, Isern, Rogel y Roxo.
* Muestras de los punzones y matrices de la letra que sefirnde en el obrador de

la imprentaReal, 1799.

De la época de esplendor de la creacidn de punzones y fundición de matrices, de

la Historia de la Tipografía Española, situada en la segunda mitad del siglo XVIII, se

volvió a la decadencia y la dependencia extranjera en los albores del siglo XIX. Como

señalaMiguel de Burgos en 1811 en unacarta impresael mismo año

vi“El conocimiento en el grabado de punzones presta mil auxilios y
y

economíasa un impresor,porque le asegurade la calidad y duraciónde

¡os caracteres,en cuyouso siemprehalla de estudiar. Vmd. sabeel distinto

efecto que causa un carácter visto en la muestraque usado en largas
fi.

jornadas,y la precaucióncon que debecominarsepara la previsión o

comprade un grado qu.e no conocemosen el uso. En el día y en adelante

es estomuchomásnecesariopara la precisióndeproveemosde caracteres

extranjeros, que por el atraso, o por mejor decir falta de grabadores

nacionales,no tenemospropios. Enpazseaestedichosin escandalode la

nación. No tenemoscaracterespropios, porque todas las artes reciben

novedadesy alteraciones;y esta las ha recibido en todaEuropa menosen

España. Los nuestrosde Paradeil, Espinosay Gil fueron buenosen su

tiempo,’ más ya pasó,’ y no podremos igualarnos con el resto de las

nacionesquenosaventajansi no abrimosotios nuevos.Entre tantoha sido

necesarioapelara ellas,-ysusfundiciones,pocaa nadaconocidas,pueden

arruinar insensiblementeal impresorque las tomesin muchaprecaución.

Lafinura y delicadezade suspeifiles las hacemuchomenosdurables.~

~ ‘/indel, Francisco.Manual de conocimientos .. Pág. ¡60.
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IL2~3. SOPORTEIMPRESORIO,TINTAS Y ENCUADERNACION.

PAPEL.

La clasede papel queutilizaban los impresoresde aquellaépocaeramuy variada,

dependíade la categoríade edición quepretendíanrealizar. Por lo generalutilizaban

papeles de hilo o de género corriente de fabricación nacional u otros de mejor calidad,

que a pesar de la prohibición de Carlos III se importaban de fuera de manera

fraudulenta. A los primeros se les denominaba ‘papel de la tierra o del Paular”, por

fabricarse en los molinos de Rascafrla, propiedad del Monasterio Cartujo, que era el ¡

quenormalmenteproveíaa las imprentasde la Cortedesdedécadasanteriores, otras
11

vecesse utilizabael fabricadoen los molinosde Garnica, llamadode Silillos o el que

se fabricabapor la familia Guarroen la Poblade Claramunt;los segundosprovenían

de los molinos de Holanda, Francia o Italia, de estos tiltimos el mejor era el

denominado de “Génova o del corazón”, nombrado así por la forma de su filigrana,
II~

siendo el más caro de los que se importaban en aquella época.

El mejor documentodela épocade que disponemosparasaberla clasede papel

que utilizaban las imprentas, es el referido por el operario y discípulo de J. Ibarra, Don

JuanJosephSigúenzay Veraen su libro “Mecanismo del arte de la imprenta’, que con

el titulo de O’ cualidadesque debetenerel papel de imprimir’ diceasí

“El papel regular ó coman ha de estar bien bañado de cola, pasta

blanca y escasode cal ,‘ supesodebeserde 9 á 10 libras. En el d(a no

pesatantoésteni elfino como antes,habiendotaradode calidad> y subido

de precio. Se procurará que todo el papel esté igual, y bien cortado é

igualado de orillas, y sin orejeras, puesno sepuedeapuntar bien, y que

tengala marca que el de Cataluña. El florete, ófino, debetenerpara su

consistenciay blancura alguna cola más, terso y sin aspereza,pero
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tampocomuy liso, de bastantecuerpo,y quetengael sonidoclaro> quees

señaldetenerla cola sqficiente, comoasimismono pasarseal instanteque

se le toquecon la lengua,por ser regularmentepara escribir, Para darle

másconsistenciaquandosemojesehecharáen el aguaun poco depiedra

de alumbre. Supesode 11 tI 12 libras la resma.

El de Holanda y Génova es azul claro, y es mejor para imprimir.

Regularmentetienemáspesoque el antecedente.

El de marquilla debepesarla resma21 á 22 libras.

El de marcaniayor, queson dos pliegos regulares,pesaráde 23 á 24

libras.

El de Holandade 24 á 25 libras. En éste las manosno tienenmásque

24pliegos. Todosestospapelesson mejorespara imprimir por tenermas

cuerpo.

Los que hayan de servir para las impresionesdel Rezodivino deben

estar bien bañadosde cola, teniendomásde estaque de menospor salir

mejorel encarnado estará totalmenteexentode cal, aunqueno estémuy

blanco, (que no esfalta, pites así no molestatanto a la vista, máximeá

quienya la tiene cansada)puesabsorbeel color.

Quandono sirva ningunode estospapelespor la naturalezade la obra,

sele dará la medidaal fabricantepara hacerlos moldes,y fabricarlo.

Cada resma debe constar de 500 pliegos ñtiíes, para lo cual se

rebaxaránlas dosmanosde costeras,queregularmenteechanencadaresma.
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Esta se divide en 20 manos con 25 pliegos cada una, ó 5

quadernillos.“89

FILIGRANA.

La filigrana es la marca de agua que aparece en el papel, operando como símbolo

distintivo de origen del fabricante. Podemosobservarlaal ver el papel al trasluz,

apareciendojunto a las líneas horizontales y verticales translúcidas denominadas

puntizonesy corondeles,sus dibujos representansiglas,nombres,blasones,emblemas

y figuras simpleso compuestas.

En el Ultimo tercio del siglo XVIII graciasal impulsocreadopor el Real decreto

de 1778, concediendofranquiciasy exenciones,decretandoel libre comercioentrelos

fabricantespeninsularesy las coloniasamericanas,las prohibicionesde importaciónde

papely exportaciónde materiasprimas,parasu fabricación,aItalia y Francia,ceséla

dependenciade importaciónde soporteimpresorio a los molinos extranjeros.

En las produccionestipográficasde los

común encontrar las filigranas de Alcoy,

Romaní, Romen, Soteras, etc.

impresores madrileños de dicha época es

Alva, Bunyol, Carbó, Guano, Ferrer,

89 SigUenzay Vera,JuanJoseph.Mecanismodel artede la imprenta Madrid. Imprentade la Compañta.1811,

Ngs. 37, 38,
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PAPEL DEGUARDAS.

Aunque se cree que los papeles de guardas, que recubrenlas contratapasde los

libros y que se prolongan hasta formar una nuevahoja, aparecen en Europa en el siglo

XIV, sólo existeconstanciadel inicio de su utilización, para el enriquecimiento de las

encuadernaciones,desdeel siglo XVI, en Francia, Italia e Inglaterra.

Dichos papeles son de diferentes gramajes y matices,

soporte y de la técnica empleada para su ejecución,reciben

mármol, peine, dorados, indiana, moaré, etc. Es necesario

tenganarmoníacon el tono de la piel queseva a utilizar en

al que van destinados.Las guardasdebenser de un tono

cubrelos planos.

dependende la calidad del

el nombre de imitación de

queel color de sus fondos

la encuadernacióndel libro

más claro que la piel que

Estospapelespintadosque en un principio se destinaban a reemplazar los tapices

y colgaduras,quetambiénseutilizaban parael revestimientode lasparedesy el interior

de los muebles,tuvieron una nuevafunción, el embellecimientode los libros. Los más

antiguoseran los quese realizabancon la técnicamonotipia sobre unasuperficie,que

operacomomatriz, se estarceo sepinta con coloresgrasoso de baseacuosa,unavez

cubiertala superficie,si se deseasemanipulael color con esgrafiados,realizadoscon

diferentesinstrumentos,desdepinceleshastapeines,paramástardeutilizando técnicas

deestampaciónmanual,planimétricao tangencial,transferirloal soportedefinitivo.

Otro método,dado en llamar por algunoscomo“pintadoa la oriental”,erael que

utilizaba “trepas” o planchasperforadas,a modo deplantillas,queunavez superpuestas

sobre el soportese rellenabano estarcíancolores,ofreciendogran númerode copias.

Aunque en el segundo método ya se habla solucionadola necesidad de la

multicopiacon una solamatriz, seaplicaronlos mismosmétodosde los estampadores

164

*1=

It -

415



detelas, utilizando técnicasxilográficas,sereproducíanlos dibujosen tacosde madera

y despuésde entalladasse estampabancon técnicasmanualeso planiniétricas.

Comola resistenciadeestassuperficiesentalladaseralimitaday deello dependía

el ndmero de copias, la utilización de matrices metálicassustituyóa las de madera,

utilizandotécnicasdeentalladura,repujadoo corrosiónpor ácido, Lascopiasobtenidas

debrillante colorido se conocencomoDoradoo FloreadoHolandés,inventadoen París

por Jean Papillon (1661- 1723), permitía la realización de múltiples composiciones,

graciasa las diferentesmatrices “de aliadido”, con motivosornamentales,estampados

sobre papeleslimpios o coloreados,“las planchassepreparabancon cola antesde

aplicarlas sobre el papely entonces> cuando la cola alcanzabasupunto critico de 415

secadoseespolvoreabapolvo de oro. Si sequería real-zarel oro la cola seespesaba

conamarillo ocre y rojo plomo” ~

e‘2

a
Por la mismaépocatambiénse fabricaron los papelesaterciopelados.

Podemosencontrarantecedentesde los papelesjaspeadosy marmoleadosen las

artes ornamentalesdel Japón del Siglo XII, técnica conocidacomo “suminagashi”,

introducidaen Europaen el Siglo XVII, “consiste en la aplicaciónsobrela superficie

del agua de una manchade tinta a la quesegolpeapara lograr quese disperse.

A continuaciónse deposita otra mancha en el centro, ahora limpio, de la

anterior., y así sucesivamentehasta queseforma, con un espacioentre cada uno de

ellos, una gran cantidadde círculos concéntricos,quizás másde cien y a vecesde

coloresd¿ferentes.

Chambers,Anne. Guía Prácticadel Papel Jaspeado.Madrid, TeIlus 1988. Pág. 7 de la introduceidnde

BernardC. Middleton.
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El movimientode un palillo o un pelo humanoligeramenteengrasado,a la vez

quesesopla oblicuamentesobrela superficie,deformalos cfrculosyproducellamativas

irregularidadesangulares.Sedepositael papelsobre la superficiey a continuaciónse

retiro con el dibujo transferido.Al igual que en el resto de las técnicasdejaspeado,

casi nadapermanecesobrela superficiedel liquido, de maneraque el dibujo de cada

hoja se hacepor serapadoy es,por tanto, un diseñod¿feren¡ea todoslos demás”,9’

El métodomásutilizado fuéel quetienesu origenen Persia,denominado“abri”,

queseutilizabaparaornamentarlos márgenesde los manuscritos,difería del método

japonésen la baselíquida de la cuba o tina, en vez de aguase utilizabandisoluciones

de cola, preferentementela de tragacanto, esta técnica estabamuy extendidaen

Turquía, dondese la conocíacon el nombrede “ebru” -

Lasdiferentesclasesde papeljaspeadodependende la forma en quesedepositan

los coloresy cómo se manipulanéstosy el papel.Su técnicaconsisteen la preparación

de un bañode goma92quesirva como fondo o camade los colores.Paraprepararésta

esnecesariodisolveren uno o dos litros de aguafría 50 gramosde gomade Alquitira

(Tragacanto),y se remuevebien añadiendoa intervalosel aguanecesariaparapreparar

el baño (hastaseis lUtos) a medidaque la gomaseva deshaciendo(el procesosuele

tardar hasta tres días), pasandoseguidamentea filtrar la disolución a través de un

cedazo,un coladortupido o una gasa.Una vez quese ha conseguidoun buen fondo,

se preparan los colores, que han de ser de pigmento de anhilinas vegetalesy no

minerales,queal verterlasen el bañose precipitaríanal fondo en vez de flotar como

se necesita.Los colores se mezclaránsobreuna superficielisa, con un aglutinantede

91 Chambers. Págs 8 y 9 de la introducción.

92 Se solfa sustituir el baño de goma de tragacanto por goma arábiga o por una cocción espesa de semilla de

lino, u otra sustancia análoga, como el liquen, que se hacía hervir en agua, agitándola a menudo para despues
filtrada por un cedazo, hasta alcanzar una densidad parecida al aceite,
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masacremosa,compuestode ceravirgen disueltaen esenciade trementinaal baño

María, Sebatirán bien con una espátula.La densidadde la mezcladel color sepuede

controlarañadiendounasgotasde hiel de buey si seprefierefluida, y por el contrario

seañadirácolor en pigmentosi sepretendecremosa.Unavez preparadosel bailo y los

colores se estarceno arrojan éstos sobre el primero, manipulándolosdespuéscon

palillos, agujas,peines,etc., paraqueformenlos dibujos quese deseen.Pasoseguida

seposao sepasa,tangencialmenteala superficiedel bañopreparado,]a hoja depapel

humedecidopor frotado con una disoluciónde alumbreen agua, quedandolos colores

adheridosal mismoy seguidamentesevuelveapasarel papel dela mismaforma sobre

la superficie de un baño de aguaclara para limpiar el limo de la goma empleada.
fi
15

Despuéssecuelgaparasu secado,pasandomástardeal bruñido del mismo utilizando y -

jabón, suavizándoloposteriormentecon un cristal de bruñir, resaltandode estaforma

la bellezade suscolores y la texturadel papel.93

La aplicaciónde basesgrasaspara la realizaciónde técnicasjaspeadasapareció

en el Siglo XIX.

TINTA.

De los materialesy procedimientosempleadospor J. Ibarra para la fabricación

de las tintas empleadasen sus ediciones,no se conocenpruebasdocumentalesde su

Hemos podido encontrar alguna referencia a la técnica expuesta, empleada en el siglo XVIII, en las siguientes
publicaciones Diderot et D’Alembert. Encyclopedie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Artes et des métiers
par une société de gena de lettres. Mis en ordre et publié par M Diderot, de ‘Académie Royale des Sciencesde
Paris, de celle de Prusse et de la société Royale de Londres. Paris, 1751-1780, chez Briasson, Daved, Le Breton
et Duranol. 35 vols. [u fol,, 11 vols. de planches. Apartado ‘Marbreur de Papier” del toma dedicado a
‘L’Imprimerie Reliure”.

Cim, Albert. Le Livre. Paris, 1923.
Monge Ayala, Mariano. El arte de la encuadernación, Madrid Edit. Labor, 1944.
E. 1’. 5. Manual del encuadernador, dorador y prensista. Barcelona, 1942.
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mano.El, al igual quelos impresoresde suépoca,guardabacelosamentesus“recetas”,

hastatal puntoqueerahabitualprepararlasen soledad,ó a lo sumoayudadospor algún

operariode máximaconfianza.

Si utilizamos como fuentedocumentaldirecta el procedimientoy materialesque

refiereSigOenzaen su libro “Mecanismodel arte dela imprenta”,podemosobtenerlas

característicasde la tinta queutilizaban en sus impresionestipográficasy calcográficas.

“Dei barniz para la tinta de negro. / A tz•es arrobasde acerede linaza

se le echa,ánseis libras de «los añejos, solo las cabezas,que esténbien

secos,para lo qual estarán ¿hites al sol quince días ¿ dos libras de
4 --

litargirio: dos de tierra de Roma : dos de sombra de venecia: una de

almidón ,- y mediade azarcón.

Junto todo esto, semachacará,exceptolos ajos . sepondráa tostar en fi

unasartenhastaque estédorado,y seecharádespuésen una olla de cobre

(deningunmodode barro), quecoxadoblecantidad.Si a las dos horasde

continuadalumbre no cuece,se le irá aliviando de ella, y se echarándos

onzasde cal viva ,- massi hacela subidano se echarán,pero sisealiviará

la lumbre ver¿flcadaquesea la subida,no apartándosede la olla, puesen

llegandoa subir, no sepuededetenersino meneándolocon un -hierro (no

conpalo, que se encenderá)¿tampocose acudiráá tapar la o lía, por ser

tal sufortaleza,quereventaría,á no hacerloconuna arpillera bienmojada

enagua, aunquealgunossientenlo contrario, por no set-estebarniz como

los otros.

Para conocersi está en su punto, se saca con dicho meneadorunas

quantasgotas,y se echanen un papelblanco, dexándolasenfriar : y si se

caía el aceytepor el reverso, le/alta que coceralgo mas -, no st~ apartará
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hastahaberhecho la subida.

Para sabersi estáfrene6fioxo, secogerá una de las gotasdelpapel

entre los dedospulgar é inicial, y si hacemuchaopresión,estádemasiado

fuerte,lo queno sepuederemediartanfácilmente,-porcuyo motivosedebe

tenergran cuidadono sepaseel punto despuesse colará por un tamiz,

limpiado bien la olla dondesehaya hecho, cuya operaciónregularmente

sehacecon esteraardiendo.

Así en este barniz como en otro qualquiera que se haga se pondrá

especialísimocuidado en desengrasarbien el aceyw,por ser la parte

principal, sin cuyo requisito todo se echaráa perder.

El barniz no tienesuperfectonegro hasta quese le da el operario con

el humo de pez g¡iega, la cual ha de ser de flor sin tierra alguna,

proporcionándolosegúnla cantidady la calidad, que de dicho barniz se

echeen el moledor, ysemenearámuybienconun palofrene redondoque

haypara el efectometidoen el agujero de un maderoque se halla encima

del barreñodondese haceestaoperación.

Si se necesitaimprimir de azul, se echaráen el barniz azul de Prusia

muymolidoypasadopor tamiz,y albayalde,meneándolocomosehacecon

el bermellon.

De otro barniz d¿ferente. 1 En una olla grande de cobre se echarán

guairo arrobas de aceyíede linaza bueno, si puedeser añejo, que solo

ocupelas dosterceraspartesde la olla, quedandola otra vacía. Setomará

unalibra de sombraordinaria, otra de litarge y medialibra de albayalde

¿todounido, 6 separado,semolerá, y, despuesde bienmolido, seechará
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todojunto en un taleguitode lienzo muyfl.’erte paraque no sesalga lo que

tiene dentro, y se atará con un cordel bastantelargo.

Este taleguito se meteen la olla en mediodel aceyte,sin que toquea

ningunaparte de la olla, estandosuspendidopor el cordel de que está

atado,-puespara estefin sedexalargo. Se echaráen el aceyteunpanecillo

de media libra, y una docenade ajos quebrantadossolamentecon una

piedra.

Luego que estosingredientesestenen el aceyte,sepondrá la olla al

fuego en una hornilla, tapando bien los resquiciosde entre la olla y la

hornilla por todaspartescon lodopara evitar que elfuegono puedasubir

á encenderel aceyte.Estará cociendopor lo menosseishoras> al cabode
4tas cualesse sacaráel taleguito, tirando del cordel que le sostiene,el que

senotará estar como unapiedra, é igualmentelos ajosy el panhechosun

carbón.

Todo estosesacaráconuna espumaderagrande; y sacadoquesea,se

tendráderretida en otra olla una arrobadepez rubia y transparente,la

cual se irá echandoen la olla del acey¡eparo quese incorpore can AL

Hechoesto,se volverá aponera la lumbrepara quecuezcapor otras tres

horas; despuesde cuyo tiemposequitará delfuego> y calientecomoestá

se colará por un lienzo frerte y tupido en otra olla 6 vasija vidriada,

pudiéndoseusar á los dos 6 tres dias, Lasdemásoperacionesypruebasse

harán como en el antecedente.

El tiempomasá propósitopara hacerle espor mayo ó septiembre;y

si haceayre, le es muyfavoroble, al contrario si llueve. Sedebehaceren

despobladoasípor el mal olor -que despidecomopor lo expuestoqueestá
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a encenderse,

ENCUADERNACION.

La realizaciónde la encuadernaciónno tiene otro objeto que la conservacióny

embellecimientode los libros, debereunir solidezde tratamientoy elegancia,formando

un conjuntoarmónicoentrela tonalidady texturade la piel queabrazael volómeny

la proporción,diseñoy coloridodelos distintoselementosornamentalesquelo decoran,

anunciandoel espíritu del contenidode la obra,

~<-15

Paraque estaspielesque forran las tapasdel libro definan y armonicencon el

pensamientoimpresoque envuelven, es necesarioponderar los distintos elementos
vi

ornamentalesque estructurany forman su composición.

1=15.}

Su dimensiónestarádeterminadapor la superficie de las hojasy el númerode

ellas, queagrupadasformaranel volúmentotal del libro,

La composicióncreadapara adornarlas lujosas pieles teñidasdebeofreceruna

coreografíainmóvil parauna músicasilenciosa.Sus evolucioneslinealesseorganizan

en ritmos inmutables,cuyo fundamentoes la geometríay su lenguajela generaciónde

las formas que configuranla bellezaornamental,constituyendoun inmensopoemade

la forma y el color, sometidoa las leyes generalesquedeterminansu estilo.

~ Sigúenza, 1. Joseph. Mecanismo del arte de La imprenta. Madrid, 1811. Págs. 167-170.
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PARTES.

Las distintaspartes de que está compuestala encuadernaciónde un libro las

podemosselialaren

Tapas Son las partesde la encuadernaciónquecubreno forran los dosplanosquese

componenun libro, selas denominatapasuperiory tapainferior.

Contratapas Sonlas partesquequedanen el interior de las tapas,en ellassefijan los

papelesdeguardaspor unade suscaras.

Ce.ja Es la partede las tapasquesobresalealrededorde los cortesdel libro.

Lomo de la encuadernación Es la partede la encuadernaciónquecubreel lomo del

libro.

Nervios Son las partes paralelassalientessituadasen el lomo, con el objeto de

ornamentarle,entreellos secolocanlos tejuelos y rótulos.

Tejuelos Son superposicionesde piel, tela o papel quese fijan en el lomo, en los

cualesse ponen los datos elementalesde la obra encuadernada nombredel autor,

titulo, númerode tomo, etc.

Cantos Son las partesde la encuadernaciónqueseencuentranorientadasen ]a misma

posición que los cortes del libro, cantosde cabeza,cantosde corte, cantosde pie y

cantosdel lomo.

Contracantos Son los bordesde las contratapas.
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Guardas Suelen ser de papel, piel, tela o seda, fijadas, y cubridorasde 1-as

contratapas, son prolongadasy forman una nuevahoja en el conjuntodel libro,

Contraguardas Son otras hojas que van pegadasen el reversode las guardaspara

darlascorporeidad.Genaralmentese colocansobre guardasde piel, tela, o seda.

Cortes Se llaman así a las manipulacionescon fines ornamentalesque realiza el

encuadernadorsobre los cortes de cabeza,delanteroy pie. Los más usualesson los

realizadosen -el corte de cabezay delantero.Suelenserpintados,estofadosen pande

oro, jaspeadoso cincelados.

fiCabezadas Sonlos cordonescolocadosen los cortes de cabezay piedel lomo, suelen

ser de algodón,tela o seda

Cajo Es la parteintermediaentreel lomo y las tapas,segúndondeestésituadoserá

cajo interior o cajoexterior.

Gracia Se denominaasí a la pequeñahendidurarealizadaen las partessuperiore

inferior del cajo, situadaa cadalado de las cabezadas.

DECORAaoN,

La decoraciónde la encuadernacióntieneel objetivo de enjoyecerla misma.Se

realiza con la aplicación de variados instrumentos metálicos, que previamente

calentados,presionandosobrelas pieles,dejan la huelladel dibujo tallado en ellos.

Si la aplicación se hace sólamentecon el hierro caliente, se la denomina

encuadernaciónen seco,en frío o gofrada.Cuandointervieneel pandeoro, interpuesto
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en láminasfinas entreel hierro a utilizar y la piel, se la denominaencuadernacióncon

hierros dorados.

A la variedadde intrumentosqueson utilizadospara realizarla ornamentación,

se les denomina

Hierros Son aquellosque conlleyan pequefiosdibujos y su aplicaciónes múltiple y

variada,formandosugestivosy apreciadosornamentos.

Ruedas Se denominanasípor la forma fundamentalquedefineal instrumento.Rueda

cilíndrica de diversasmagnitudesde generatriz,en la que seencuentranentalladosen

relieve, gran diversidad de dibujos. Al aplicar estas matrices cilfndricas sobre las

superficiesde las pieles,quedeterminanlas tapas,las contratapasy el lomo, aparecen

bellísimasornamentaciones.

Ruedasde hilos o filetes Con su utilización se obtienenlíneasrectas,el diámetrode

la directrizde la forma cilíndrica que lo forma es mayor que la ruedaanterior.

Paletaso tranquillos Son instrumentosmetálicosde bordesctírvados,quese utilizan

parala ornamentacióndel lomo.

Tambiénse aplicanen las tapasde las encuadernaciones,collagesde pequeñas

formas realizadasen pieles teñidas o jaspeadas, normalmenteenriquecidascon

ornamentosdorados,esta técnicade encuadernacióndefine el estilo conocido con el

nombrede Mosaico.

Sí consideramosque los planos delanterosy traseros de las carasanterior y

posterior, más el lomo, son las partesque soportanla encuadernación,éstasal ser

abatidassobreun plano formanun cuadriláterorectangular,con ladosdesigualesdos
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a dos, denominadorectángulo, siendo la forma básica que contiene al “mapa

estructural”, quedefinido por lineasde fuerzatalescomo los ejes centrales,verticaly

horizontal,y las diagonales,lo organizany dividen en zonas,

Este ‘mapa estructural’ es determinanteen formato, pero divergenteen la

geometríay proporcionalidadde los rectángulosestáticoso dinámicosquepropicianla

estructurainterior, quegeneralas formas quelo constituyen. Suslíneas estructurales

fundamentalesoperan como ejes de simetría cuyo centro, determinadopor la

intersecciónde ellas, apareceráubicado en el espaciodestinadoal lomo del volumen.

La ordenaciónde los distintoselementos,talescomo los puntos,trazos, líneas

rectas,curvas, formaspoligonales,círculos,elipses,óvalos, formas naturales,valores

cromáticos,táctiles,etc., que en sus múltiplescombinacionesgenerannuevasformas

imbricadasen una composiciónque determinay registra las clases de ornamentos,

generalmentepor su reiteradautilización definenlos estilos de la encuadernación.

ESTILOS.

Como habla sucedidoen la primera mitad del siglo XVIII, la encuadernación

españolamanteníasu dependenciadel “gusto exterior>’. Modas francesaso italianas

impregnabanlas manifestacionescreativaso artesanalesde todo tipo. La modade los

Luisesmarcabauna gran influencia en toda Etíropa y en España,unavez pasadala

épocatransicionalde Felipey, estainfluenciaera másacusada.

Durantelos añosdel reinadode Carlos III, se estableceel periodo de mayor

florecimientode la ilustracióny decoracióndel libro. Susrealesdisposicionesen favor

del desarrollode las artesimpresoriasy todo lo queconllevan son numerosasy como

consecuenciade ellas tambiénse favoreceel arte de la enctíadernación.Suprotección

175

15t~

tu

‘u
4’$15

4~~

15 1=



se extendió desde el encargo de obras hasta ordenardisposicionesque tendíana

protegery prestigiarel artede la decoracióndel libro. El 2 deJunio de 1778 dicta una

RealCédula95“por la queseprohibe> absolutamente,la introducción en estosReinos,

de todos los libros encuadernadosfiera de ellos, a excepciónde los que venían en

papel o en rústica y de las encuadernacionesantiguas de manuscritosy de libros

impresos”, todo ello encaminadoa ‘fomentar la impresióny comerciode libros y las

artes que dependeno tienenconexióncon ellos de que se han seguidoefectosmuy

favorables.”

Estaépocacumbrede lasartesdel libro españoltambiénrefleja el momentomás

álgido de la influencia francesaen España,traídade la manopor los pensionadosen
15<4

París a expensasdel Rey, de las RealesAcademiasde Bellas Artes o de las recién

creadas SociedadesEconómicas. Nuestros artistas seleccionadoscomo becarios $

pensionadosvan a Franciaparaperfeccionarlos conceptos,métodosy técnicasde las
U

artesa las que pertenecen,para cultivarlasy enseñarlas,a su vuelta, en nuestropaís.

Las encuadernacionestipo ‘>a la dentelle’> invaden los talleres. Este estilo fue

creadopor Padeloupen la corte de Luis XV y mástardeDeromeeljoven lo desarrolla

hastallevarlo, a partir de 1760, comoel modelo másperfectode la encuadernacióndel

siglo XVIII, inspiradoen las formas ornamentalesempleadasen su época,en los

rematesde las verjas,en los estucosde la decoraciónde interiores, en los apliquesde

los muebleso en los encajestan utilizadosen los trajes y vestidosde la época,realiza

combinacionesde finos hierros sueltosqueoriginan infinitos modelosde ricos encajes

o ramajesdorados,que bordeanlas cubiertas,rematadaspor doblefilete y puntillado,

hendidossobrefinas y cuidadaspieles teñidasy brillantes quehacenresaltarlos oros

incrustados con formas caprichosas, dejando el centro de los planos vacío de

ornamentación,o resaltado con escudos o florones simples o dobles, con la

~ Real cédulaimpresa en Sevilla en el año 1775.
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incorporaciónde pajaritosque los rodean con sus vuelos, o posadosen ellos o en

1~~ pequeñasramasadornadasconhojas, aplicadascon planchas.

Los encuadernadoresespañolesaportanlas azucenasy peoniascomoelementos

dedecoración,utilizandotambiénel estilo de mosaicopunteadoqueenmarcabanformas

geométricaspoligonales, ovaladaso circulares situadasen el centro de los planos

rellenadascon pinturas, talcos policromadoso grabadoscaligráficosestampadoscon

varioscoloreso iluminados.

En el último tercio del siglo, aparece la encuadernaciónllamada “pasta

valenciana”,innovaciónespañolaqueaportaa las pielesun jaspeadocaracterísticocon

unoo diferentescoloresde efectosmuy decorativos,querecuerdalos papelesde aguas

o marmoleados, tan utilizadosen aquellaépocacomoornamentodel libro, pareceser

que la innnovacióndel jaspeadode pielesse debeal encuadernadorvalencianoJosé

Benito y Ríos.

En las ciudades españolascomo Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza,

destacanartistasencuadernadoresde gran mérito, los madrileños,PascualCarsí y

Vidal, GabrielGómez,Félix Jiménez,JoséRamónHerreray SantiagoMartin, Antonio

Suárezy de Suríaen Barcelona,JuanCarsí, JuanBeneyto, los Faulí, los Mallén, José

y VicenteBeneytoy Ríosen Valenciay FranciscoMagallónenZaragoza,sobresaliendo

el taller madrileñodirigido por Antonio de Sancha,librero y encuadernadorde la Real

Academiade Bellas Artes de San Femando(como los anteriormentecitadoslo erande¿
la CasaReal o de la Real Academiade la Lenguao de otrasRealesAcademias),y su

hijo GabrielSancha.
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