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Lascitasdel “Viage de España”sehacensiemprepor las últimasediciones
de cadauno de los tomos.El primer númerocorrespondeal tomo, el segundo
a la cada,el terceroal epígrafey el último a la páginao páginas.Las letrasp. y
n. corresponden,respectivamente,a prólogo y nota.

La obradel valencianoAntonio Ponzconstituyesin dudaunade las más
completasrealizacionesculturalesde los “ilustrados”españolesdel siglo XVIII.
En el “Viage deEspaña”sedancita,enefecto,muchosde los temasqueocupa-
ban a los hombresde la Ilustraciónduranteel reinadode CarlosIII, monarca
quealentóy fomentódemanerainequívocael triunfo delas “Luces”en España.

EDICIONES

Constituyenel “Viage” i 18 volúmenesen octavo,de másde 300 páginas
cadauno,en los queel autor,quehacedeclaraciónde intencionesen muchos
lugaresde la obra, intentabásicamenterecogerinformacióndirecta sobrelos
monumentosartísticos—arquitectónicosy pictóricos— de España.Sin em-
bargo, como tambiénescribeen más de una ocasión,esteúnico objetivono
hubierabastadoparadarsetan grandestrabajos.Ponzincluye en consecuen-
cia numerosostextospropios y ajenossobreagricultura,economía,historia,

PoNz,Antonio. ViagedeEspaña. Madrid: Ibarra,1772-1793.18v.Sedaunadescrip-
ción más detalladade la obramás adelanteen estemismotrabajo.

Docíancuíw<ión t/c las Chmia~ t/e la Inforníación, N.” 13— t99(i-149— i 82. Ecl. U niv. Consplut.Madrid
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gustosartísticos,etc. En estasnoticiasy escritos,lateralesal objetivocentralde
la obra pero queocupanun espaciomuy amplio en ella, es dondemejor sc
manifiestasupersonalidadde“ilustrado”, de hombrepreocupadopor lospro-
blemasy corrientesculturalesde su época.

Ponzno viajó por todala península—la exhaustividadno era todavíaele-
mento imprescindiblede la guíaviajera,como lo seriaen cl siglo XX— y algu-
nas cartas de Jovellanos2 al escritorcubren zonasde la región asturiano-
leonesaqueél no vistió. Como indica.1 Dantín Cereceda:“en los diez y ocho
volúmenesmanuablesdequesecomponela obrade Ponzserelatanlosdiver-
sos itinerarios del viajero, realizadosen su mayoria—salvo los referentesal
NE dela península—en el ámbitode la Españasecay mediterránea.Explica-
ción dequeen el Viageaparezcapermanentementela notadearidez—en mas
de un caso,extrema—del paisaje,que nuestroviajeropretenderemediarcon
el arbitrio de la plantaciónde árboles...Ponzno nos dice nadade Galicia,
Asturias,Santandery las Vascongadas.estoes,de la faja montuosaorientada
al Atlántico y al Cantábrico.”~.

En un rápidoresumen,estossonlos pueblosy ciudadespor los que Ponz
viajó y la descripciónde cuyasriquezasartísticasconstituyeel núcleo de la
obra:

Tomo 1: Madrid, Toledo. Aranjuez, Alcalá de Henares,Guada-
lajara, 1-fuete.

Tomo II: Madrid, Escorial. Guisando.
TomoIII: Cuenca, Madrid, Arganda, Uclés, Huete, Requena,

Valencia, Chelva.
Tomo IV: Valencia, Segorbe,Murviedro, Játiva,Almansa.
Tomo V: Madrid.
Tomo VI: Madrid y sitios realesinmediatos.
Tomo VII: Madrid, Talaverade la Reina,Guadalupe,Talaverala

Vieja, Plasencia,Yuste, Trujillo, Medellín, Las Batue-
cas,Las Hurdes,Plasencia.

TomoVIII: Plasencia, Béjar, Coria, Oliva, Alcántara, Cáceres,
Mérida, Montijo, Badajoz, Jerez de los Caballeros,
Fregenal,Zafra, Cantillana,Santiponce,Triana.

Tomo IX: Sevilla.
Tomo X: Alcobendas, Torrelaguna, Huitrago, San Ildefonso,

Segovia.

2 JOvELLANOS,GasparMelchorde: Canasa Ponz, La Habana,1847. Tambiénpueden

consultarseenObra& Madrid: Rivadereyna.1859.TomoII, p. 271-311(BibliotecadeAutores
Españoles,47).

DANTIN CERECEDA, J.: España vista por Don Antonio Pon: Revista de Occidente
(XXIV), 1925, pp. 331-358.
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TomoXI: Cuéllar, Montemayor, Tudela, Valladolid, Palencia,
Carriónde losCondes,Sahagún,León, Monzón,Agui-
lar de Campoo,Torquemada.

TomoXII: Burgos,Lerma,Arandade Duero,Ampudia,Medinade
Rioseco,Tordesillas,Medina del Campo,Salamanca,
Alba deTormes,Avila, Ciudad Rodrigo.

TomoXIII: Hita, Siguenza, Medinaceli, Calatayud, Molina de
Aragón,Teruel,Caudiel,Villareal, Castellónde la Pía-
na, Torreblanca,Alcalá de Chisvert,Benicarló,Peñís-
cola, Ulídecona,Tortosa,Tarragona.

Tomo XIV: Barcelona, Mataró, Gerona, Montserrat, Martorelí,
Prena,Igualada,Solsona,Cervera,Lérida.

TomoXV: Zaragoza,Daroca.
TomoXVI: Aranjuez,Ocaña,Valdepeñas,Consuegra,CiudadReal,

Almagro, Linares,Baeza,Ubeda,Jaén,Arjona, Bailén,
Córdoba.

Tomo XVII: Córdoba,Ecija, Lucena,Carmona,Sevilla, Utrera,Jerez
de la Frontera,Cádiz.

TomoXVIII: Cádiz,Chiclana,Puertode SantaMaria, MedinaSido-
nía,Tarifa, Gibraltar, Ronda,Sanlúcarde Barrameda,
Lebrija. Osuna,Antequera,Málaga,Alhama.

Estos 18 volúmenesalcanzaronun éxito considerableen su momento.
Comoocurrió con las obrasde otro importanteilustrado,Feijoo, sepublica-
ron dosy hastatresedicionesde algunosdelos tomos,lo quenosdaunatira-
da total nadadespreciableparala épocade unos9.000 ejemplares.Estees en
síntesis,de acuerdocon CastoMaríadel Rivero t el cuadrogeneralde edicio-
nesde la obra en el siglo XVIII:

EDICIONES

TOMOS l.~ 2.” 3a

1772 1776 1787

II 1773 1777 1788

III 1774 1777 1789

IV 1774 1779 1789

PoNz,Antonio: Viaje de España,seguidodelos dosxomosdel Viajefuerade España.Pre-
paración,introduccióne indices adicionalesde C. M. del Rivero. Madrid:Aguilar, 1947.
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EDICIONES

TOMOS 1.8 2.8

Y 1776 1782 1793

VI 1776 1782 1793

VII 1778 1784

VIII 1778 1784

IX 1780 1786

X 1781 1787

Xl 1783 1787

XII 1783 1788

XIII 1785 1788

XIV 1788

XV 1788

XVI 1791

XVII 1792

XVIII 1794

Ya en el sigloXX sehan realizadodosnuevasedicionesdel “Viage”: la de
CastroMaría del Rivero (Madrid: Aguilar, 1947) quecontienelos 18 volúme-
nesdel “Viaje de España”y los dosdel “Viaje fuerade España”ademásdeuna
introduccióny unos indicesdepersonas,lugaresy autoresy obrascitadas(esta
edición seha reimpresopor la misma editorial en 1988) y una facsímil tam-
bién de los 2<) volúmenes(Madrid: Atlas, 1973). que reproducela última edi-
ción de cadauno de ellos sin comentario ni anotaciones.

ANTONIO PONL (1725-1792)

Ponz habíanacidoen l725ymurióen 1792,por lo quela mayorpartede su
etapacreadorase sitúabajo el reinadode Carlos III (1759-1788).sobrecuyo
carácterrenovadorhay una unanimidadtotal entrelos historiadoresmoder-
nos.JuanSemperey Guarimos,queno trataespecíficamentelos temaseconó-
micos, haceun apretadoresumendc los asuntosque abordóla monarquía
carolina.
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“Apenasvino S.M. a España,cuandoyadio aconocersualta penetra-
ción,y exquisitojuicio, asíen la elecciónde lossujetos,quele habían
de servirenel Ministerio, comoen la protección,y favor dispensadoa
los útilesproyectosconcebidosen tiempode sudifunto hermano,y a
los muchosqueempezarona brotardesdesu entrada.No hablaréde
la graciaconcedidaa tantospueblosde los atrasos,y alcancesen las
contribucionesreales,dela extinción de la tasadegranos,del correo
maritimo, de la franquiciaconcedidaa muchospuertos,deloscami-
nos reales,de los canalesde riego, y navegación,de la poblaciónde
SierraMorena,de la mejordisciplinade las Tropas,nuevafundición
de cañones,y construcciónde navios,aumentode prest.a los solda-
dos,y desalarioa losMinisterios,delas viudedades,dela limpiezade
Madrid,adornode suspaseos,y magnificenciadelosnuevosedificios
de dentroy fuera de la Corte,de la fundaciónde la Academiade San
Carlos,demuchísimaspensionesconcedidasa todaclasedeProfeso-
res, de los viajes hechosa susexpensasa Roma,Paris,Londres.y
Alemania,parala mayorperfecciónde las artes,de la libertad,y ven-
tajasconcedidasa los Extranjerosdeméritoparavenira establecerse
hastaen lo másinteriordenuestrapenínsula,y deotros infinitos esta-
blecimientos,y providencias,que eternizarianla memoria de tan
benéficoRey.” ~.

ParaRichardHerr 6 los españolesnacidosen la mitad del siglo vivieron
un momentodecisivo de la historia de España.Vieron la expulsiónde los
jesuitasy lasprimerasderrotasde los ultramontanos.Gozarondelos añosde
esplendoreconómicoy esperanzasreformistascomprendidosentre 1770 y
1790. Asistierona la consolidaciónde la unidad nacionalque habíacostado
mil añosconstruir.Se mantuvieronunidosentorno a la religión católica,que
impidió el éxito de los extremistasy fortaleció la unidad nacional.Presencia-
ron el fin del aislamientocultural de España.Y por último, estuvieronjunto a
la figura del Rey, a diferencia de Francia,dondela ruptura pueblo/corona
haria posiblela Revolución.

Como ha señaladoJeanSarrailh los reformadores,los ilustrados,eran
unaminoria rodeadadeunamayoriasi no hostil, indiferente.Conscientesde
la debilidad de su país se proponían“europeizarlo”, incorporarloal movi-
miento del “despotismo ilustrado”: “la minoria selectaespañolano sigue
aferradaa un nacionalismoestrechoy a un quisquillosonarcisismo.Sabeque

SEMPERE Y GuARíNos, Juan:Ensayo deunabibliotecaespañolade¡os mejoresescritores
del reynadodeCarlos III Madrid: Imprenta Real,1785-1789.6 y. en 3 t.

6 HERR, Richard. Españay la revolución delsigloXVIII Madrid: Aguilar, 1964, 417 p.,
(ed. original: 19W).

SARRAILH, Jean:La EspañaIlustrada dela segundamitaddel sigloXVIII Madrid:FCE,
1957. 784 p.. (ed. original: 1954).
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ya han pasadolos tiemposde la hegemoníaindisputadade su país sobreel
restode Europa.Sabequeel sigloXVII vio aEspañareplegadasobresí misma
y llevandounavida tan aletargadaqueCadalsopudo escribirquea la muerte
dc Carlos II no era más que “el esqueletode un gigante”. En el siglo XVIII
Españano esla quecreani la quedirige la granexperienciacivilizadora,cuya
fuenteestá en Londres,y luego en Paris.Pero quienesla arrastranhacia un
destinomejor —o quelo estimanasí— sientenla necesidaddeincorporarlaal
movimientodel “despotismoilustrado”y enseñarlecómoabrirsea la corriente
europea”(p. 116). Comocaracteristicasesencialesde estaminoria, a la que
pertenecePonz,puedenseñalarseel europeísmoprofundo,el revolucionaris-
mo atemperado,la curiosidad interdísciplinar, el retorno a algunasde las
ideasartísticasdel Renacimientoy la sensaciónde aislamiento.Sarrailhcita
en estesentidoa Antonio Ponz: “Pero estaminoria selectavale mucho más
por la calidadquepor el número.Cuandouno de susamigosaconsejaa Anto-
nio Ponz quepubliquesusescritospara reformarel mal gustoque reina en
España,el gran viajero respondecon humor: ‘¿Piensaustedque por lo que
nosotrospodamosdecirse remediaríatanto mal?Contraun ejército delapo-
nes no bastariaunacompañíade prusianos.Eranecesariooponerleun com-
petentenúmerodc soldadosque,bien unidosy armados,leshicieranresisten-
cia, los vencierany destruyesen(p. 121).

EL “VIAGE DE ESPANX’

En esteambientede reformase mueveAntonio Ponz.Todos los temasque
enumeraSemperey Guarinosson tratadosen el “Viage”, quizácon la excep-
ción de los militares. Ponz participadel doble espíritu —critico y reforma-
dor— de la Ilustración y se esfuerzaen el conocimientode Españacon la
intención de transformarla.Pero la eritica, como ha señaladoDomínguez
Ortiz 8 no impide la apología.

El “Viage” y suautorhansidoestudiadosen parte—sobretodocon motivo
del bicentenariodel nacimiento de Ponz en ¡925— por SánchezCantón,
1 Dantín Cereceday F. Moralesde Setién.Peroel texto ofrecetal riqueza de
datosy actitudesqueresultadifícil abordarel estudiocíela obraen su totali-
dad.

Casto Maria del Rivero señalaen la introduccióna su edición de la obra
que “el Viagede Ponz constituyeuno de los másvaliososelementospara el
conocimientodel estadodeEspañabajoci cetrodeCarlosIII, bien merecedor
del dictadode Padrede la Patria,quese le atribuye,y son muchoslos temas
históricos,artisticos,socialesy económicosquesuscitaz no obstanteesto,el
único de que tenemosnoticia habersepublicado es el de JustinoMatute:

DOMINcdJEYi ORTíz, Antonio: Sociedady Estadoen el siglo XVIII éspañotBarcelona:
Ariel. 1976, 532 p.
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“Adicionesal tomo IX de Ponz”,enArchivo Hispalense(1886). Las anotaciones
al texto (serefiere a suedición)nos hubieranllevadodemasiadolejos, siendo
preferiblerealizarlasen forma de trabajosmonográficos”(p. XXXIX). Sin
embargo,desdela fechade estaedición(1947)pocasobrassobreel Viagehan
visto la luz.Con carácterespecífico,sólodos:el artículode GeoffreyRibbans
en Revista Valencianade Filología (1957).queestudialas relacionesentrePonz
y los viajerosextranjerosde suépocaapartir del prólogo al tomo II del Viaje
fueradeEspañay el de Joaquínde la Puente~ publicadoen 1968y queconsti-
tuye,segúnIris M. Zavala II, “unaútil síntesisde los 18 volúmenespublica-
dos”. Abundandoenla opinión de CastoMaríadel Rivero,estaautoraseñala
en el artículocitado: “Si bien todoentusiastadel XVIII está(sic)conscientede
la importanciade losviajes y viajeros, a los cualesseha recurridocon cierta
frecuencia,faltan trabajosen estadirección” (p. 353). El importantelibro de
ElenaFernándezHerr,Les Origines de lEspagneRomantique,12 estudia,aun-
quede maneralateral, la influenciade Ponz en Francia.

Al margende estostrabajosdedicadosmás o menos específicamentea
Ponz,las obrasdecaráctergeneralpublicadasdurantelosúltimos treintaaños
(Sarrailh,Herr, DomínguezOrtiz, GonzaloAnes)y queen tan granmedida
hancambiadonuestravisión del sigloXVIII conoceny citan el Viage. Dostra-
bajosdedicadosa losviajerosespañolesdela Ilustración,el deGasparGómez
de la Sernay el de Edith E Helman, profundizanen la cuestión.

ParaEdith E Helman 13, “Ponz no era ajenoa la pasión anticuariade la
época,perosiemprela dominaba(...) siemprejuzgade acuerdoconla norma
prácticay progresistavigente,ensusnumerosasobservacionessobrela vincu-
lación de la tierras,la falta de cultivos, la despoblación,la necesidadde cami-
nosy puentesy árboles...”

Frenteal afánporhallary clasificarnuevosdocumentosparala histonade
EspañaquePonzcompartecon algunoscontemporáneosmuestraun enorme
desdénporlas historias—principalmentelocales—asualcance.Gómezde la
Serna14 queclasifica a Ponz como el más famosoentrelos viajeros “artísti-
cos del siglo, anotaun hechoimportante:“de los viajeros generales,dice,es
Ponzcasiel únicoqueacudea la anotaciónhistóricacomo simpleprecedente

RiBBANS, Geoffrey:Antonio>~‘onz y los viajeros extranjerosdesu tiempo.RevistaValen-
cianade Filología (y), 1958, pp. 63-89.

PUENTE, Joaquín de la: La visión de la realidadespañolaen los viajes deDon Antonio
¡‘onz. Madrid: Moneday Crédito, 1968, 318 p.

ZAVALA, Iris M.: Hacia un mejorconocimientodelsiglo XVIII español.NuevaRevistade
Filología Hispánica(XX>, 1971, Pp. 343-369.

12 FERNÁNDEZ HERR, Elena: Les origines de lEspagneromantiquesles récits de voyage
¡755-1823. París:Didier, 1973,366 p., (Etudesdeliltératureétrangéreet comparée).

HEIMAN, Ediíh F: Viajesdeespañolespor la Españadelsiglo XVIII. NuevaRevistade
FilologíaHispánica(VII). 1953. Pp. 618-629.

GóMEz DE LA SERNA, Gaspar:Los viajerosde la Ilustración. Madrid:Alianza, 1974,183
p.. (El Libro deBolsillo, 489).
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dela descripcióninventarialy criticade lo queven susojos” (p. 87). Esta acti-
tud dePonz obedeceno a un despreciopor la historia —inexplicablepor otra
parteenun tan cuidadosohistoriadordel artecomo el mismo era— sinoa la
prevencióny el sentidocritico de nuestroescritorantelas historiaslocalesque
teníaa mano.

Ponz era conscientede las limitacionesde la historiografíapublicadadu-
rantelos siglosXVI y XVII —fundamentalmenteésteúltimo— y enesteaspec-
toenlazacon lostrabajosdeMayánsy otros autores—sobretodolosacadémi-
cos de la Historia— encaminadoshacia la reconstrucciónde la “verdadera”
historianacional.El autordel Viage, con actitud tambiénmuycaracterísticade
su siglo, prefiere siempreel datoaportadopor cualquier lápidao archivo al
quepuedaencontraren los libros publicados.Sólo anteciertosautores—de
épocadeterminaday conun aparatocritico preciso—bajasuguardiacensora.

Antes de abordarestey otros aspectosde nuestroautorvamos a señalar
algunasde las caracteristicasquehacendeél uno de los mejoresejemplosde
lo quellamamos“ilustrados”españoles,aspectode supersonalidadquequizá
no ha sido suficientementepuestode relieveen los trabajossobreel escritor,
realizadosen su mayoriapor especialistasen historia del Arte. Estapresenta-
ción de un Ponzintemporal,quehablade “los maleseternosde España”,tan
ajenaa su espíritu,sehaceparticularmenteevidenteen el libro de Joaquínde
la Puente“Visión dela realidadespañolaen la obrade Antonio Ponz”.

PONZ, ILUSTRADO

Ponz era un hombreprofundamenteimplicado en los problemasde su
tiempo, lector habitualde las “Gazetas”europeas,queeligió como campode
actividadla historia del arte,peroencuya obraaparecende maneracontinua
referenciasa losproblemasculturalesy económicosde Españay Europaen el
siglo XVIII.

Todaslas biografiasde Ponzestánbasadasen la queescribierasusobrino
JoséPonzNepós al comienzodel tomo XVIII del Viage La introducción de
Xavier deSalasa la BiografíaPictórica, Valentinade MarcosAntoniode Orella-
na 15 aclarasuficientementelos aspectosy las razonespor las quela versión
deesteautordifiere de todaslasdemás.Apanedela publicaciónde suscartas
particulares16 poco se ha avanzadoen el conocimientode subiografía —y
pocoquedapor aclararen verdad—a partir de la publicacióndel tomoXVIII
del Viage.

iS ORELI,ANA, MarcosAntonio de:Bibliografía PictóricaValentina.Ed. preparadapor
Xavier de Salas.Madrid, 1930 (en ‘FuentesLiterarias parala Historiadel Arte Español”).

16 Véaseen estesentidoPoNs(sic). Antonio: EpistolarioArtístico Valenciano. Archivo de
Arte Valenciano,núms.1,3 y4(afiol>y núms.1 y 3(añoII), Valencia, l9l5-l9l6 y». Antonio
¡‘onz y la AcademiadeSanFemando.Revistade la Biblioteca.Archivo y Museodel Ayunta-
mientode Madrid, núm. IV. 1924, Pp. 241-531.
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Ponzhabíanacidoen 1725y murió en 1792,por loquela mayorpartedesu
etapacreadora,comomencionamosal comienzode estetrabajo,sesitúabajo
el reinadode CarlosIII (1759-1788).SehabíaformadoenValenciay en Roma,
donderesidió variosañosy mantuvocontactos,entreotros,con JoséNicolás
deAzara 17 hombreimportanteentrelos“ilustrados”.En Españarealizóalgu-
nasmisionesoficialeshastaqueinició los trabajosdel Viage(primervolumen
publicadoen 1772)que le ocuparianhastasu muerte.Se ha especuladosobre
si el Viagelo realizóconayudadel Gobiernodel Rey,pues,aunqueél lo niega
dealguna maneraen su obra II resultaevidentea la luz de las cartaspriva-
das19 quesíestabasubvencionado.Al negarlo,lo único queintentaesdefen-
derpúblicamentesuindependenciadecriterio,al tiempoqueprotegea los que
le ayudande los ataquesde suspropios enemigos.

¡‘onz respondecasiperfectamenteal arquetipodel “ilustrado”: se trata de
un hombre de clasemedia —“de padreshacendadosy ricos: fuéronlo don
Alexandro Ponz y doña Victoriana Piquenque por su arregladaconducta
conservaronsiempregranreputaciónentresusconciudadanos”,segúnescribe
susobrino(t. XVIII, Vida...,p. XXV)— educadofuerade España—losañosen
Romason losdecisivosen su formación clásica,como recuerdaa vecesen el
mismo Viage—y quededicasu vida a unaobraintelectualy política —en el
sentidomás amplio de la palabra—auspiciadapor el Gobierno.

Ponztieneconcienciadel fracasodel proyectohistórico españolfraguado
a partir del descubrimientodeAmérica.Su antiimperialismoes palmano:

“¿Qué hande esperaraquéllospueblos,y naciones,quehayanimita-
do a losRomanosen no hacercasodelos mayorespeligros,buscando
plata,y oro, y las demáscausasdel sumo mal, si con el tiempo no
vuelvensobresí, y los imitan, como cuandoera suprimercuidadoel
cultivo delos campos,el honrarse,y honrara los demáscon esteexer-
ciclo, porel cual secaminabaderechamentea las mayoresdignidades
de la República?”
(II, 72, 7, 254-5)

Su despreciopor el oro comofuentede riqueza—criteriocomúnen la épo-
ca—también.Los malesde España,segúnPonz,sólopuedenresolverseapar-
tir dela propiapenínsula.Susexcursossobrelos árboles(su falta esunadelas

~ SobreJoséNicolásdeMarapuedeverseGIL NOVALES,Albedo: Lospequeñosatlánti-
das: decadenciay regeneraciónintelectualdeEspañaen los siglos XVIIIy XIX Barcelona:Seis
Barral, 1959, 208 p., véasesobretodo Pp. 52-67.

su Viageno lo emprendióporordendela Corte,o delGobierno,ni pararefutaral
P. Norberto Caimo(...) La Corte, ni el Gobiernono se mezclaronen estaempresaqueel
Autor tomó a su cargoespontáneamente”(“Advertencia”queantecedeal tomo1).

9 Pon, obtuvo del Reyla prestameradeCuerva(Toledo)y el 1 deseptiembrede 1776
fue nombradoSecretariode la Real Academiade San Fernando.
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constantesdel Viage), la lana,etc.,a vecesmáspropios de un arbitristaquede
un economistadieciochesco,estánencaminadosal restablecimientode la eco-
nomíaespañolasiempreapartir de los recursospeninsularesy el libre comer-
cio entrelos pueblosde Españay América. Todo esteprocesode cambio
habriade estarpresididoe impulsado,en opinión del autor,por la institución
monárquicay la Iglesia.

El “Viage deEspaña”tomacomopretextola publicaciónen Italia del viaje
por Españadel abateitaliano NorbertoCaimodurantelosaños1755-175620,

Aunqueparadójicamente,segúnafirma Joaquínde la Puente,“quizá fuese el
extranjeroque por entoncesmejor trató a los españoles”.Ponz se propone
rebatirsuobraal tiempoqueseñalalos defectosde losnumerosos“viajes” por
Españapublicadospor autoresextranjeros:

“Quandolos Extranjerostachancon razónnuestrosvicios, nosechan
en caralos abusos,la decadenciade las Artes, la de las Letras,y las
muchaspreocupacionesdequeseabunda,creaY quetan lejosestoy
de queseme enciendala sangre,comocreoque sucedeá otros,que
antesal contrariome complazcoinfinitamente,considerandoseréste
un eficacísimo despertador,para hacernosentrar en cuenta,y aun
para armarnosen manera,que no digo igualar,sino que tambiénse
puedasuperara las Nacionesmas adelantadas,siendo la nuestra,
como las mismasconfiesan,abundantede ingeniosparacualquiera
cosapor ardua,y difícil quesea.Si todavíano se ove bien el ruido de
estosgolpes,esperanzaen Dios, que no siempreseha de dormir.
No llevo con tantapazlos caramillosquenoslevantana cadapaso,
queserialargodereferir,y algunasmentiras,quepropagadasdespués
por medio de impresos,sirven de rebaxar,ó quitar la gloria de la
Nación, y de sushijos: y. g. lo del Luisillo del Tuano que sabeV.
hablandode la fábricadel Escorial; estodel Navageroy millaresde
especiessemejantes,que se hallan sembradasen libros antiguos,y
modernos,contra los cuales nadie reclama; porque,acasolos que
podíanocuparen estosuhabilidad,la empleanenescribirotrascosas
de poca,ó de ningunaimportancia,y nadacuidande las vanderillas,
que injustamentese ponen a su patria. Un Geógrafomoderno(lo
creeráY?)divide á Españaen tresGobiernos,ó señorios; es a saber,
de Castilla, de Portugal,y el Eclesiástico,queponeen Toledo encali-
dadde independiente:estoy otrastalescosasseescriben,y las leemos
sin chistar”. (1, 1, 25-26,22)

20 CAímo, Norberto:Letteredan vagoitaliano ad un suoamico. Puedeverseen castellano

en GARCÍA MERCADAL. Fernando:flajesdeccctranjerospor Españay Portugal. Madrid: Agui-
lar, 1962. Tomo III, PP. 381-478.
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El espírituquesedesprendedelos párrafosanterioresesverdaderamente

el espíritude Antonio Ponz:por unaparte,critico hacialas realidadesde su
propio paísy, por otra,beligerantefrentea las inexactitudesy lostópicosque
vertíanlos viajerosextranjerossobreEspaña.

GasparGómezde la Sernaha señaladoen Los Viajerosde la Ilustración
algunascaracterísticasdel viaje“ilustrado”. Setrata,enprimerlugar,de empe-
ños presididospor el reformismopedagógico,que buscanla transformación
de las artes,la enseñanza,la agriculturao la industria.Son,ademásobrasen
las quepredominala concienciade la realidad,aunquetengancarácterlitera-
no. Son obrascriticas y a la vez “politizadas”, que buscanla moralización
nacional “desde dentro”. Están,por último, dominadaspor un prosaísmo
cientifista,huyendel artificio retórico. En relacióna nuestroautor, ya señaló
Menéndezy Pelayo: “el estilode Ponz es rndo y desaliñado:la forma de sus
cartasindigesta”(citadopor Gómezde la Serna,p. 99).

Gómezde la Sernaprocedetambiéna unaclasificaciónde los viajesdel
XVIII. Habíaviajeseconómicos,realizadospor comisionadosoficiales,comoel
de BernardoWard 21 Viajescientífico-naturalistasentrelos quedestacanlosde
Sarmientoy Cavanilles22 Viajes artísticos? El másconocidoes el de Antonio
Ponz,perotambiénse incluyen en esteapartadolos de VargasPonce,Isidoro
Bosarte y JoséOrtiz, esteúltimo publicado en 1807, pero con mentalidad
dieciochescatodavía 23 Estántambién los viajes histórico-arqueológicos,como
el del MarquésdeValdeflores24 y los queGómezde la Sernallama viajeslite-
rario-sociológicos,apartadoen el quecabenmuchosdelos publicadosy entre
ellos el de Antonio Ponz.

Ponz,al margende su objetivoprimordial, quees la descripciónartística,
seocupacon frecuenciadelo quehoyllamamos“historiaslocales”.Setratade
aquellasobrasdedicadasa narrary ensalzarlasgrandezasdeun pueblodeter-
minado. Son obras—hoy todavíaen muchos casos,pero sobretodo enton-
ces—quecarecende tonocritico, y quecon tal deconseguirsuobjetivo lauda-
torio echanmanodecualquiermateriala su alcance.Ponzestásiemprealerta
frente a estoslibrosy prefiereel documentooriginal o el datoofrecidopor una
lápida o un restoarqueológicoa laselaboracioneslibrescasde lossiglosXVI y

21 WARD, Bernardo:Proyectoeconómico...Madrid: Ibarra, 1779.
22 CAvANiLLES, Antonio Joseph:Observacionessobre la historia naturaL.. Madrid: Im-

prentaReal, 1795-1797,2 y.

SARMIENTO, Fr Martín: Viaje a Galicia, 1745, Ed. y estudiopor J. L. Pensado.Ponteve-
dra:Museode Pontevedra,1975, 217p.

23 VARGAS PONCE,José:ViajeporCartagena,Sevilla, Tarragonay Murcia (1779)y Descrip-
ción delasIslas Fithiusasy Baleares (1787).

BOSARTE, Isidoro: Viaje artístico,.. Madrid: ImprentaReal.1804.
ORTIZ, José:Viaje arquitectónico-anticuariode España,1807.
24 VELÁZQUEZ, Luis José,Marquésde Valdetiores:Noticia delviaje deEspaña Madrid:

ImprentaReal,1765.
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XVII. Es en estesentidoen el querepresentamásgenuinamentea unade las
corrientesdocumentalesdel siglo XVIII en nuestropais.

Ponz no se considerahistoriador. Quiere señalarfundamentalmenteel
estadocontemporáneodel pais.peroremitea libros de las ciudadespor donde
pasay con frecuencialos critica de maneragenérica:

“El quequierasabermáspor extensootrasparticularidadesde Alcalá
puedever al Doctor Portilla y Esquivel,que escribiósu historia en
dos tomos;de la qual me dixo cierto Clérigo,que no parecíade mal
olfato, que estabanbravamentecontrapesadasen ella las verdades
con las mentirassacadasde los falsosCronicones;y no fue mucho
mejor el elogio que me hizo tocantea las vegecesde Alcalá de D.
Miguel Moez Canoen suAlegaciónpor la Magistral,dóndetambién
puso su trabajo D. FranciscoPorres, Canónigode la misma, y los
imprimieron en 1672; pero yo no quiero hacerahorade Censorde
Libros, y valgaporlo quevalieseel parecerdel Clérigo.” (1, 7~,27,322-3)
“Si se tratasede una relaciónhistóricade Madrid, y de la Antiguedad
quese le da en diferenteslibros, serianecesariodivagarpor algunas
ficciones,y obscuridades,y al fin quedarsesóloen ellas,puesni nues-
tra edad secomplacede grandezasfabulosas,ni el asuntode esta
Obralo pide.QueseaMadrid la queen otro tiempose llamó Mantua
Carpetana:queviniesensusfundadoresde Grecia,o del Lacio, y que
excedaen antiguedada Roma.lo podrándecirmuchos:pero rezelo
que lo creeránpocos... (V, P, 1, 1)
“Nosotros, como nuestrosantepasados,nos hemos cuidadopoqui-
símo de ostentarlo quetenemosde importancia,habiendosido a
veces muy diligenteslos escritoresde pueblos,y ciudadesen referir
menudenciasde pocaentidad,y que algunashubieranhechomejor
en dexarlasde escribir.” (VIII, 2.~, lO, 66)
“NuestrasHistorias,y Crónicasestánllenasde fundaciones,conquis-
tas,y hazañasde Hércules.Muchosde susEscritoressondignosde la
mayorveneración,y a un Viagero no le tocael distraerseen origenes
tan remotos,sino muy de paso.y mas siendosupropósitohablardel
estadoactualde las cosas,alabandolas queseandignas de elogio, y
vituperandolasquedeun modo,u otro causandeshonora la Nación,
y la encaminansiempreal desacierto.”(X, 8.~, 52, 258)

En líneasgenerales.podemosdecirquePonzesconscientede las falseda-
desquecontienengranpartede los libros que manejaperono los atacafron-
talmente,sino quesugierenuevaslíneasde actuación.Se hacenecesariauna
nueva historiografíalocal porquela falta de crónicas verdaderasimpide el
conocimientode artistas,monumentos,etc., y alimentalas falsedadesque se
contienenen algunos“viajes” de extranjerospor España.ComoseñalaGodoy
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Alcántaraen suHistoria crítica delosfalsoscronicones25, “dondehan encontra-
do un refugio los cronicones,del queserádifícil desalojarlos,esenlas histo-
nasde ciudades,debidascasi todasá su aparición,servicio indudabley único
queprestaron,porquelos autores,ó ignoransuprocedencia,ó tomanlas noti-
cias de otros queno citan las fuentes,ó no se resuelvena sacrificar lo que,
despojandode interésá su obray reduciéndolaá pequeñoespacio,la haría
impopular.” (p. 331)

La actitudde Ponzesla de un “ilustrado” y suopinióncambiaportanto al
enjuiciarla obra de autorescomo Feijoo:

“Fui siguiendo,en que me explicasepor quécausaestabatan indig-
nadocon la expresadaobra(deFeijoo). y al cabole pudesacarentre
otras sandecesquedixo, queporqueera totalmenteun trabajopara
gentepopular,é ignorante.¿Puesquién le ha dichoa V. (le repliquéa
susultimaspalabras)queno esel mayormérito de un escritorel tra-
bajarparala instruccióndel pueblo,y del ignorante?¿Y queno sea
esteel máshonestofin quesepuedeproponer,el masútil, y por últi-
mo dignode reputarseentrelasobrasde caridad,comolo es?Y si no,
dígameV. que serámejor ¿el dar limosnaa un opulento,el regalar
con manjaresa un harto,o el socorrera un infeliz, a un consumidode
la necesidad?Puesno hallo yo sino grandísimaconfrontaciónentre
estasobrascorporalesde misericordia,y las obrasquesedirigen a la
enseñanza,e instruccióndel espíritu,y si conestassealcanzael sacar
a millonesde gentesde preocupaciones,y de grandeserrores,en que
se hallabanmetidas,no se si le diga a Y quesonpor susbuenosefec-
tos las quesobretodassedebenapreciar” (III, IX, E. 8, p. 214)

BIBLIOTECAS E IMPRENTA EN EL “VIAGE DE ESPANA’

El “Viage de España”no tienecomo objetivoprimordial,segúnhemosvis-
to, la recopilaciónde datossobrearchivos,bibliotecaso imprenta,sinola reco-
gida de noticiasartísticas.Sin embargo,Ponz,comohombrepreocupadopor
losaspectoshistóricosy culturalesengeneral,da informacionesdiversassobre
lasbibliotecasdelosdistintoslugaresquevisita. Nosonnoticiasmuy precisas,
como lo son otras de arquitecturao pintura,perosi dan una ideageneralde
cuálera la situacióny losconocimientosdeestasmateriasen la segundamitad
del siglo XVIII. Se tratade un momentodeverdaderorenacerdela imprenta
hispana,dominadoporlas figuras deJoaquínIbarra(1725-1785),Antonio de
Sancha(1720-1790?)y Benito Monfort (1716-1785).

‘~ GODOYAi.CÁNTARA, José:Historia crítica delosfalsoscronicones.Madrid: Rívadereyna,
1868, 343 p.
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Ponzhaceespecialhincapiéen los avancesde la imprentaennuestropaís,
llevado por su afánde contrarrestarlas noticiasde autoresextranjerosy pre-
sentaruna imagen“ilustrada” de España.

La primerareferenciaa estasmateriasse encuentraen la primeracartadel
tomo 1, dedicadoa Toledo.En ella (p. 43-44)Ponz noshacesaberqueel arzo-
bispo(luego cardenal)FranciscoLorenzanaadquirió en 1775 la librería de
don FranciscoSantiagoPalomares,“escribanode primeros remates en la
Contaduríade RentasDecimales”.El datoseencuentraen unanotaa pie de
páginadejaterceraedición—la primeraesde 1772—y tambiénnosdicePonz
queLorenzanaya habíaestablecidosu“Biblioteca Pública” en la ciudad.En
unanotaposterior(p. 117) señalaqueel arzobispohacosteadounaedicióndel
Breviario Mozárabe.

Se trata,en efecto,de la Biblioteca Pública fundadapor Real Cédulade
1771 en Toledo pararecogerlos fondosde loscolegiosy casasdejesuitas26 y
que fue impulsadapor el cardenalFranciscoAntonio de Lorenzanadurante
su etapa como arzobispode Toledo. Lorenzanafue ademásarzobispode
México, inquisidorgeneraly embajadoren Roma.La bibliotecaseabrióefec-
tivamenteen 1775bajo la dirección del bibliotecario PedroManuel Hernán-
dez.Los fondosquela componíanse encuentranactualmenteenla Biblioteca
PúblicadeToledo(Paseodel Miradero,4), incrementadospor losquedonó el
sucesorde Lorenzanay también cardenalLuis Maria de Borbón. Hipólito
Escolarrecogeen su“Historia de las Bibliotecas” (p. 360) la incorporaciónde
la colección de los “calígrafos” Palomares,padre e hijo, a esta colección
Borbón-Lorenzana,tratándosesindudadela mismapersonaa la quese refie-
re Ponz.

Ponzdaunaexplicaciónmásdetalladadela bibliotecaen otrapartedeeste
mismoprimer tomo:

...despuésde haberampliadocasi otro tanto de lo que era antes,el
palacioArzobispal,ha establecidoenél Bibliotecapública,conla par-
ticularidadde queen menosde un añose dispusieronlaspiezasdesti-
nadas,sehicierony dierondecolor los estantes,secoordinaronmas
de seismil cuerposdelibros,entresacadosde unamultitud queel Rey
destinóy estabanen Bibliotecasde los Jesuitas,y secolocaron,fran-
queándolaal público en Noviembrede 1773.
Al presentesehallaaumentadacon masdeseismil libros,quela gene-
rosidaddel SeñorArzobispoha ido agregando,de suertequesereputa
de trecemil volúmenes,en queseencuentrancoleccionesde Biblias,
Concilios, SantosPadres,Autores Eclesiásticos,y profanosde las
mejoresedicionesantiguas,y modernas,quesevanjuntando,conuna

~ EsCoLAR SonRíNo,Hipólito: Historia de las Bibliotecas.Madrid: FundaciónGermán
SánchezRuipérez,1985, 571 p.
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estimableporción de m. s. é impresos,pertenecientesá la América:
otra de AutoresToledanosquétratandela Ciudad,y dela Iglesia;una
colección enterade SinodalesEspañolascon algunasPortuguesas,
Francesas,é Italianas,y una considerablecantidadde traducciones
castellanas,delatín, y griegohechasenlos tressiglosanteriores.En la
Biblioteca de D. NicolasAntonio falta la noticia de muchosdeestos
libros.” (1, 30 1fl, 127-128)

Estabibliotecafue trasladadaen 1919 del PalacioArzobispala suemplaza-
mientoactualen el Hospitalde SantaCruz.En conjunto,la Biblioteca Pública
Provincial de Toledo tieneun total de 176.495librosy 1.099manuscritossegún
el Directorio de Bibliotecas Españolas27

En la Carta Segundade estemismo primertomo dedicadoaToledo Ponz
mencionatambién la biblioteca (“libreria” en el lenguajede la época)de la
Catedral

“...justamentecelebrada,comoY no ignora,consistiendoen másde
setecientosmanuscritoslo más apreciableque tiene,y entreellos los
hayrarisimosdenuestrasLeyesantiguas;deMisales,Biblias,y demás
materiassagradas,y profanas.Ya sé queY tienelistasde lo mejorque
hay,y particularmenteme acuerdodelas justasalabanzasqueencier-
ta ocasiónleoí dela célebreBiblia Gótica,queaquíseconserva.Algu-
nosde estoslibrossontambiéndesumopreciopor el exquisitotrabajo
materialde la letra, pinturasy otraslaboresmaravillosas,quecausan
admiraciónal considerarlos.”(1, 2.~, 94, 117-118)

A continuacióndedicaalgunasconsideracionesa la Biblia latina manus-
critaenvitela dela bibliotecacatedralicia.El texto teníaalgunasglosasenfran-
cés, por lo que se creía que era donativo de San Luis, Rey de Francia. Sin
embargo,¡‘onz creedistinguiren losbrochesde cierre“armasepiscopalescon
sucapeloencima”por lo quepiensaquepudoserdonadapor SanLuis,Obispo
de Tortosa.A continuación,Ponzcon su característicopunto de vistadocu-
mental,reproduceel original de laCartaenlatíncon la queel primerodeestos
santosacompañósusregalosy hacenotar que no se mencionaen ella para
nadala Biblia manuscrita,por lo que semanifiestapartidariode la segunda
atribución.Terminaescribiendo,dirigiéndosea su supuestointerlocutorcomo
en otras muchasocasiones,que “sería menesterque V. viese estascosaspara
formar cabal idea” (1, 2.0, 97, 120).

En la CartaTerceradel primer tomo seencuentratambiénuna alusióna
unabiblioteca particular,la del canónigoFelipe Vallejo (1, 3.¶ 14, 130). En la
Carta Quinta de estemismo tomo se hacemenciónde las excavacionesde
Pompeyay Herculano,impulsadaspor el futuro CarlosIII de España,y que

“ Directorio deBibliotecasEspañolas.Madrid: Ministerio de Cultura, 1988, 529 p.
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tuvieron unarepercusióntan grandeen el siglo XVIII 28 Ponz,quealudefre-
cuentementea lasreproduccionesdepinturasengrabados,recogeen estecaso
unamenciónal “Museo Herculanense”,la colecciónde grabadosdelosobjetos
arqueológicosqueordenóestampary se publicó bajo los auspiciosdel Rey.
Nuestroautordefiendela realizacióndeexcavacionesenEspaña— asemejan-
zade Italia, dondeconstituyenen suspalabras“una especiede fanatismo”—
paradescubrirlas “fábricas antiguas

En esta misma carta cita las cañasde las orillas del Tajo, que segúnsu
ocasionalinterlocutor“creíano habersido menosestimadasen Roma,quelos
Cálamosdel Egypto” (1,5!, 17, 218).A estepropósitoreproduceun epigramade
Marcial del libro décimoa suamigo Mario, quehabíasido pretoren España.

“Nos Celtas,Macer, & TnicesIberos,
Cum desideriotui petemus,
Sedquodcumquetamenferetur, illie
PiscosicalamoTaji notata
Macrum,paginanostraa nominavit.”

Más adelantemencionala disertaciónque FranciscoPérezBayerescribió
sobrelas inscripcionesde la sinagogade SantaMaria la Blanca titulada “De
templotoletano”.PérezBayer,valencianocomo Antonio Ponz,eraArcediano
mayor de Valenciay seria luego Bibliotecario Mayor de la Biblioteca Real,
entrelos años1783y 1793.Escribiótambién,ademásdeotrasmuchasobras,un
estudiosobreel alfabetoy lenguade los fenicios(1772).

En Aranjuezcita el plano generaltopográficolevantadopor el capitánde
Ingenierosdon Domingode Aguirre, así como las vistas: “el plano en diez y
seispliegos,y las vistasenocho; y todoseestágrabandoparadarlo al público”
(1, 5a 40, 241).Tambiénmencionaa JuandeIriarte “Bibliotecario de 5. M.” (1,
5~ 64, 257).

En una nota a pie de página de la Carta Sexta se da una nota biográfica
sucintadel CardenalJiménezde Cisneros,arzobispode Toledo, sin olvidar
mencionarla “Biblia Complutense”y el “RezoMozárabe”.En la Iglesiadela
Universidadde Alcalá de Henaresbuscalas lápidasde los eruditosqueCisne-
ros llevó allí para prepararla edición de la “Poliglota”, sin encontrarla de
Antonio deNebrija. Dela Biblioteca del Colegioy Universidadhablade pasa-
da. Se limita a señalarquesu interlocutorposeesin dudamejoresnoticiasde
las que él puededarle.

A propósitode la “Biblia Políglota”el “Vago italiano”,autorde la obra que
Ponzva a contrarrestarcon su “Viage”, hacealgunaacusacióninsolenteque
nuestroautorcontesta;Ponzesconscientede la crisis de la Universidadespa-

~ C&Lx’ritAvA ESCORAR,JuanAntonio: FI descubrimientodePompeyayHeirulanoysus
repercusionesenla cultura ilustrada. Fragmentos(núms. 12-13-14), junio 1988, Pp. 81-93.
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ñola queha llevado a “hacerdelos patiosde lasUniversidadesunosverdade-
ros recintosde confusión,endondetodosgritan,y nadieseentiende”(1, 6.~, 49
297).Sin embargo“por las actualesdisposiciones,y providenciasdel Consejo
Supremode Castilla sedebeesperarqueflorezcan lasUniversidadesdel Rey-
no, desterrandode ellas lo queno es de provecho,y estableciendoel mejor
métodoy enseñanza”(notap. 297).A la situaciónde suépocacontraponela de
la épocadel Cardenal,mencionadoa los colaboradoresde la Biblia Políglota
Complutense:

“Fueron llamadosparael Griego,y Latín Antonio de Nebrija, Diego
López deZúñiga,Juande Vergara,DemetrioDucas,Cretense:parael
Hebreo,y demáslenguasorientalesFemandoPinciano,Alonso de
Zamora,PedroCoronel,y Alonso el Médico.” (1, 6.~, 49, 297>

En una nota a pie de páginade la Carta SéptimaaludePonz a Francisco
Solís,“Pintor erudito,comoPalominorefiere en suvida (...) tuvo unaLibreria,
y Estudiode Pintura, quese estimóen seismil ducados.Es desgracia,queel
libro queescribióde los eminentesEspañolesen las tres BellasArtes,y quelos
retratros,queparaél mismohacíagrabansehayanperdido”(1, 7.~, n. 312).No
hemospodidolocalizarningunanoticia posteriorsobrela obrade esteSolís.

El primer tomo se cierracon una alusiónal Arzobispodon Bernardoque
reconquistóla ciudadde Alcalá a los arabesy siendoél mismo francésconsi-
guió,en un concilio celebradoen León,quese dejasedeescribirenletragótica
y se introdujerala quePonzllamabaescritura“francesa”,refiriéndosea la que
la Paleografíaconocecomo “carolina”o “carolingia” (1, 7a,n. 320).

El segundotomoestáíntegramentededicadoa El Escorial,y no podíafaltar
en él unamenciónasufamosabiblioteca.Sehaceunadescripcióncompletade
su decoraciónen la Carta Quinta para pasardespuésa una relación de los
libros quecontiene.Citaentreotros el “CódiceAureo”, escritoencaracteresde
oroy muybienconservado.Tambiénvarioslibrosde dibujosy estampas,sobre
todode antiguedadesromanas.La denominada“bibliotecabaja” estabadesti-
nadaa los impresos,mientrasqueenla “alta” seconservabanlos manuscritos,
ennúmerosuperiora cuatromil trescientos:quinientossesentay sietegriegos,
sesentay sietehebreos,másde ochocientosarábigosy mil ochocientosveinte
latinosy de “lenguasvulgares”.Habíamuchosmásantesdel incendiode 1671
queafectó a otros que no seencontrabandepositadosen la biblioteca.

MencionaPonza continuaciónel catálogoquedelos manuscritosarábigos
publicó el arabistay bibliotecarioMiguel Casiri, titulado “Bibliotecaarábico-
hispánicaescurialensis”(Sarrail,241).

Concluyecon unarelación de los contenidosy el origen de la biblioteca:

“El númerode libros detodosgéneros,queseguardanenestasbiblio-
tecas,no sé que llegue todavíaal de treinta mil. Tuvo principio la
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dicha coleccióndela librería que tenía Felipe II en Palacio,y dió al
Escorial; adondefué á parar despuesla de D. Diego Hurtadode
Mendoza,la de D. Antonio Agustín, con su monetario.Del Obispo
O. PedroPoncedeLeón se recogieronmuchoslibros. Hayotros que
fueron Ambrosio de Morales,de JuanPaezde Castro,de Arias Mon-
tano,quedió el pugilar usadode los hebreos,en quecon algunaslec-
cionesde la SantaEscrituraacostumbrabanescribirsusdueñosotras
cosasparticulares”.(II, 5y, 18, 216)

Mencionapor último “ciertascortezasdeárboles,en queescribíanlos anti-
guos” que seconservanenla bibliotecay a los profesoresde las distintas len-
guasquehabíaen el Monasterio,hebrea,árabey griega.

El tomo tercerodel “Viage” contieneen suCartaCuartaunareferenciaa la
bibliotecadel MarquésdeVillena.Vienea pTopósitode la visita a Cuencay la
mencióna don Lope Barrientos,personade confianzadel rey don JuanII y
maestrode su hijo, el futuro EnriqueIY El Marquéseraaficionadoal ocultis-
moy la magiay el reyordenóadonLopequemarsubibliotecaa su muerte.Así
lo recogePonzdeunaobratitulada “Centón Epistolario”escritaporel bachi-
ller FernánGómezdeCibda-Real,físico de donJuanU e impresapor Juande
Rey en Burgosen 1491.En ella se reproduceunacartadel autoral poetaJuan
de Mena:

“No le bastéá U. EnriquedcVillena susaberparano morirse,ni tam-
pocole bastósertio del Rey,parano serllamado por encantador.Ha
venido al Reyel tanto de sumuerte,é la conclusiónquevospuedodar
será, queasaz ID. Enrique era sabio de lo que á los otros cumplia, é
nadasupoen lo quele cumplia á él. Dos carretassoncargadasde los
libros quedexó.queal Rey le hantraido;é porquediz queson mági-
cos,édeartesno cumpliderasdeleer,el Reymandóqueá la posadade
Fray Lope deBarrientosfuesenllevados,é Fray Lope quemassecura
de andardel Príncipe,quede serrevisorde nigromancias,fizo quemar
masdecienlibros,cano lo vió el masqueel Reyde Marroecos,ni mas
los entiende,queel Dean de Cidarodrigo,ca son muchoslos que en
estetiempose fandotosfaciendoáotrosinsipientes,émagos;é peores
que se fazan beatos faciendo á otros nigromantes.¡Tan solo este
denuestono habia gustadodel hado estebueno,é manífico Señor!
Muchosotros librosdevalía quedaroná FrayLope. queno seránque-
mados,ni tornados.Si vuestramerced me mandauna epístolapara
mostraral Rey,paraqueyo pida á su señoríaalgunoslibros delos de
O. Enrique,paravos,sacaremosdepecadola ánimade FrayLope,é la
ánimade ID. Enriquehabrágloria; cano seasuherederoaquelque le
ha metidoen famadebrujo, énigromante.NuestroSeñor,&c.” (III, 4.~,
4, 92-93)
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JuandeMena,enla copla 126 deI “Laberinto” dicelo siguientedeesteasun-
to:

Aquel quetú vesestarcontemplando
En el movimiento de tantasestrellas,
La fuerza, la orden,la obra de aquellas,
Que mide los cursosde cómo,y de quándo,
Y ovo noticia filosofando
Del movedor,y los comovidos,
De fuego,de rayos,de son de tronidos,
Y supolascausasdel mundovelando.

Aquel claropadre,aqueldulce fuente,
Aquel queen Castallo monteresuena,
Es D. Enrique,señorde Villena,
Honra de España,y del siglo presente.
O ínclito sabio,auctormuy sciente!
Otra,y aunotra vegadate lloro,
PorqueCastillaperdió tal tesoro,
No conocidodelantela gente.

Perdió los tus libros sin serconocidos,
Y como en exéquiaste fueron y a luego,
Unos metidosal avido fuego,
Y otros sin ordenno bien repartido.
Cierto en Atenaslos libros fingidos
Que de Protágorasse reprobaron
Con ceremoniamayorsequemaron
Quandoal Senadole fueron leidos.
(III, 4!, 4 93)

Ponz se lamentade la quemade los libros de matemáticasdel marqués
quehoy seriaun argumentohonrososi existiesen,parademostrarquánantes

queotrasnacionesllegó la nuestraá especularen las cienciasmasrecónditas”
(III, 4.~, 6, n. 95).Cita, por otra parte,la publicaciónpor la BibliotecadeEl Esco-
rial del “Arte del cuchillo” o “Arte cisoria”, la obramásconocidadel Marqués.

En estamismaCartaCuartahay unamencióna la prácticade la lecturaen
el siglo XVIII. HablaPonzdel pintor AntonioPeredaapropósitode unaserie
de cuadrosreligiososy dice quefue “un profesorde granmérito,y muy digno
de serimitado,aunqueno en la total ignoranciaen la materiade letras,puesno
sabíaleerni escribir” (III, 48, 16, 102), segúnlo escribeAntonio Palominoen
sus Vidas”. Sin embargo,segúnPonz,“teníaunaexcelentecolecciónde libros
en variosidiomas,queparaél todosserianlo mismo,si otro no se los leía,como
yo creoquese losleerían,respectode queera hombredeingenioperspicaz,y de
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una razón bien puesta”. La lectura en voz alta, la únicaexistentedurantela
EdadMediay quepocoapocohabía ido siendodesterradaporla publicación
en seriedelibros,era todavíafrecuenteen el sigloXVIII. No sorprendepor tan-
to aPonzqueel pintorPeredatuvieraunacoleccióndelibros aunqueno supie-
ra leer. Suponía,como hemosvisto, queotros se los leerían.

En la CartaQuinta de estetomo se mencionala bibliotecadel nuevosemt-
nario episcopalde Cuenca,incrementadapor las de cinco casasde Jesuitas
—desterradosporCarlos111—yalasquesehabriade sumarla de don Alfonso
ClementedeAróstegui,donadaal mismo.Aróstegui,muertoen 1774,eraamigo
de Ponz,puesestabade Secretariode Embajadaen Nápolescuandoél visitó
las minasde Pompeyay Herculano.Fue quien convencióa Ponz de que no
marcharaa OrienteMedio llevado de su interés arqueológicoy regresaraa
Españaparainventariarsusriquezasartísticas.

En estamismacartasecontienennoticiasimportantessobrela imprentaen
España.Ponzcomienzalamentándosede queenCuencaexistíandosimpren-
tas y en el momentoen queel escribeya no quedaninguna.Enumeraa conti-
nuacióna los impresoresespañolesmásconocidosde los siglosXVI y XVII:

...en SalamancaJuandeJunta, Pedrode Castro,Miguel Serranode
Vargas,y JuanFernandez,desdeel año 1540,hastael 1600: en Alcalá
Juande Villanueva,JuanGracian,Juan SanchezCrespo:en Toledo
Juan de Ayala, PedroRodríguez,N. Ferrer: en Medina del Campo
Pedrode Castro,Franciscodel Canto, Guillermo de Millos, Nicolás
de Piamonte:en Valladolid FranciscoFernandezde Cordoba,Juan
Godinezde Millis: en Madrid FranciscoSanchez,Luis Sanchez,Mel-
chor Sanchez,Miguel Serranode Vargas, Pedro Madrigal, Alonso
Gomez,ThomasJunti,Juandela Cuesta:en GranadaXanto,ó Santos
de Nebrija, hijo del famosoescritorAntonio de Nebrija: en Burgos
JuandeJunta:en BaezaPedrode la Cuesta,y Juande la Cuesta:en
ZaragozaPedroBernuez,JuanMillán: en SevillaSebastiándeTruxi-
lío, Juan de León: en Valencia Juan de Mei, PedroPatricio Mei; y
otros en diversaspartesde España,queimprimieron muy bien obras
trabajadaspor grandesescritoresnacionales,y extrangeros,desdela
mitad del siglo diezy seis,y aunantes,hastala mitad del siglo diez y
siete,en que todo fué decayendodesgraciadamente.”(III, 5!, 8, 128-
129)

La decadenciadelas imprentasespañolasen el sigloXVII habíasido, en
efecto,grande,limitándosela mayoríade los impresoresautilizar viejosalma-
cenesde tipos traídosde los PaísesBajos29 unay otra vezhastasudeterioro
definitivo.

29 Véase en estesentidoWILsoN, EdwardM., y CRUíCKSHANK, Don W: SamuelPepyss
SpanishPlays. Londres:TheBiolographicalSociety, 1980, 196 p. Los autoresrealizanun ras-
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En el epígrafesiguiente¡‘onz cita a otros impresoresanterioresa los queha
mencionado,como JorgeCoci, deZaragoza,y Andrésde Portonariis,de Sala-
manca

A continuaciónse refiere al “Salustio”, de Ibarra,como ejemplode buena
edición.Se trata de la colecciónde Obras de Salustiotraducidaspor el infante
don Gabriel,una de las edicionesmáscelebradasde JoaquínIbarra.

Abordaa continuaciónla cuestiónde la fundición de tipos enEspaña.En
1766,en unaobrasobretipografíapublicadaen Parispor Fournier—el prime-
ro en unificar las medidasde los diferentestipos medianteel denominado
“punto Fournier— seafirmabaqueen Españasólo habíados fundicionesde
tiposy queambasseencontrabanenMadrid: unapertenecíaa los jesuitasy la
obrahabíasido compradano hacíamuchoen Francia.¡‘onz desmienteestos
extremos,peroconfirma la existenciade los dosobradorescitadosen Madrid:

“Tenemosquien sabeá fondo quáldebeserla proporciónde toda cla-
sedecaractéres,particularmentedespuésquesecompraronen Flan-
desalgunosjuegosde matricesdescabaladas,apreciablesresiduosde
la incomparableImprentaPlantiniana.Estospocosjuegos,ó clasesde
letrasrealmentelosposeyeronlosJesuitas,y loshabíandadoenarren-
damiento,por trescientosrealesal año,al fundidor JosefBertolaza.
Ultimamentehanvenido ápararála RealBiblioteca de 5. M. peropor
sertan pocos,no podíandarnombreáun obradorde fundición,como
suponeFournier Harto mayor nombretenía,y tiene el obrador de
BernardoOrtiz, queconstade muchosmasjuegosde matrices,quelos
de Bertolaza,residuosasimismodel Plantino.” (III, 5,8, 12, 131-132)

InformaPonza continuaciónde cómodon Miguel de Aoiz, Secretariodel
Rey y de la carrerade interpretaciónde lenguas,compró en Paris en 1748,
cuandoestabaallí como Secretariode Embajada,variosjuegosdematricesal
fundidorde tipos Cottin.

Ponz se muestrapartidariode imitar los tipos antiguosen lugar de crear
nuevos.MencionaaEudaldoParadelí,fundidordetipos,catalán,que,paradó-
gicamente,no sabíateerni escribir.Paradelípropusola fabricaciónde matri-
cesgriegas,hebreasy árabes,al tiempo que presentabacinco coleccionesde
tipos latinos (Sarrailh, 123). También mencionaen estepárrafo al calígrafo
Palomares,cuyabiblioteca se incorporó,como vimos,a la Biblioteca Pública
de Toledo:

“Los Españolesquisierontambienentrará la parteenestamaniobra,
y antesqueFournierescribiesesu libro, ya habíandadoal público sus

treodelos tiposutilizadosenlos “pliegossueltos’quePepysadquirióenSevilla hastasu oH-
genen los PaísesBajos.
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matricesalgunosquehoy viven,y continúanenel empeñodecomple-
tar susclases.D. EudaldoParadelí,y D. Antonio Espinosahicieron
ver lo muchoquepuedela fuerzadel propio ingenio,y aplicación.D.
GerónimoAntonioGil, queentreotrasde sustareas,en queentiende
con su incesantetrabajo,como sonel grabarsellos,medallas,y lámi-
nas,ha tomadocontal empeñoel vencerquantasdificultadeshayen
las letras, quepuedellamarseya dueñode aquelespíritu de perfec-
ción, queen estalíneaposeíanlosquehicieronlospunzones,y matri-
ces,quetanto lustredieroná lasedicionesdeChristobalPlantino,y de
los Elcebirios, consultandopara ello á Don FranciscoPalomares,y
siguiendolas máximas,con que él mismoha llegadoá escribirtoda
suertede letras,y caractérescon el acierto,é inteligencia,queesnoto-
na.Tieneya expresadoGil casiconcluidoun surtidodevariosjuegos
deletraslatinas,y orientales,en quese observapuntualmentela bon-
dad,y perfecciónde las matrices,quelos flamencos,y Francesesnos
vendieron,con la circunstanciade que todoslos punzonesestánper-
fectamenteacabadoscon el auxilio indispensabledeloscontrapunzo-
nes,valiéndoseen la prácticadevariossecretos,y observacionescon-
cernientes~l temple del acero, de que no habla Fournier en su
Manual.
Finalmente,porqueesteautormodernoafirma,queenEspañano hay
mas que dos obradoresde fundición de letras, esdebido,quesepan
todos, que solo en Madrid hay quatro, y son el del expresado
D. GerónimoGil, el de la viuda de BernardoOrtiz, el deParadelí,y el
de Aoiz. En Sevilla tienesu obradorde fundición,y va continuando
con empeñoen acabarsusjuegosDon Antonio Espinosa,Grabador
de aquellaReal casade moneda,y de mucha aplicación,y genio al
grabadoen fondo, y en láminas. En Barcelonatienen matrices los
PadresCarmelitasDescalzos.En Toledo las tienen los PadresDomi-
nicos del caracterde Tortis. Tambien las hay en Valladolid en el
monasteriode Padresde SanGerónimo;y enZaragozatienematrices,
y obradorde fundición Don FranciscoMoreno.Igualmentelashayen
el RealhospiciodeSanFernandode esaCorte.En vistade todolo que
ya ve Y quánprobadaquedala nulidaddel párrafocitadodel fundi-
dor Fournier en lo que hablade España.”(III, 58, 17-18,133-5)

En estemismo tomo, y en la visita al monasteriode Uclés,Ponzreseñasu
“libreria”, de unosseismil libros. Contenía,entreotros,losmanuscritosgriegos
y latinosde don Martín de Ayala, arzobispode Valencia.

El tomo cuartocontieneunamención escuetaa la libreria pública, “para
comodidadde los literatos”, establecidaen el Conventoe Iglesiade Trinitarios
de Valencia(IV, 58, 11, 100). En esamisma carta, a propósitode unapolémica
entredos eruditosen pintura cita la colecciónde libros pertenencientesa las
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BellasArtesdedon FelipedeCastro,“hoy enla libreríadela RealAcademiade
5. Fernando”(IV, 5.~, 34, n. 117). Pocodespués,hablandodel PalacioArzobis-
pal,próximo a la Catedral,recogela noticia de quese ha establecidoen él una
libreria pública (IV, 6.0, 30, 148). Tambiénla existenciade diversosmolinosde
papelen la Villa de Altura, junto a Segorbe(IV, 70 51, 191). SegúnPonz, el
papelsehabíaencarecidomucho,porlo querecomendabaqueseprotegieraa
los fabricantes.

El tomo estádedicadoen granpartea la ciudadde Valenciay no falta una
alusióna la tradición impresoradela misma.Como es sabido,Valenciaera en
el sigloXV unodelosgrandescentroscomercialesdel Mediterráneoy enella se
instalaronmuy pronto impresores.Durantemuchosañosseha considerado,
por otra parte, que la primera obra impresaen la penínsulafué el texto de
“Obres o trobesen LahorsdelaVergeMaría”.PonzdicetambiénqueÁ~algunos
hancreídoqueenningunaotra partedeEspañasehayanimpresolibros ante-
nor que en Valencia” (IV, 9~R, 51, 259). Pero aducepara ello no las “Trobes”,
sino un “Salustio”de 1475.Aporta tambiénenfavor deestahipótesisun diccio-
nanolatino titulado“Comprehensorium’en cuyo colofónse lee quesetermi-
nó de imprimir en Valenciael 23 de febrerode 1475,lo quehacesuponerquela
imprentaya estabaintroducidaenValenciaen 1474.Hoy, sinembargo,gozade
generalaceptaciónla idea de que la primeraobra impresaen Españafue el
“Sinodal de Aguilafuente” que contienelas actasde un sínodocelebradoen
dicha localidad de la provincia de Segovia en los primerosdías del mes de
junio de 1472 30

Pero Ponz no estámuy interesadoen la historia de la imprentaen lo que
suponedeenfrentamientoentreunasciudadesy otrasporvercuálfue la prime-
ra quetuvoprensas:“Lo que importa es queahorase imprima bien,y que se
imprimanobrasútiles” (IV, 9.t 53,259). Porello aludeinmediatamentea Beni-
to Monfort (1716-1785)uno de losgrandesimpresoresdel siglo XVIII, estable-
cido en Valencia.Monfort seencuentra“surtido de todo génerode letras,así de
fueradel Reyno,como de los fundidoresquehay en Madrid” (IV, 9.~, 54, 259-
260).A continuación,Ponzofreceunarelaciónde las obrasqueha impresoo
estáimprimiendo: la “Retórica”, de AriasMontano: la “Guerra de Granada”.
de Diego Hurtadode Mendoza;la Odiseay la Eneida,diversasobrasde Cice-
rón, entreellas el “De officiis”; “De los nombresde Cristo”, de Fray Luis de
León,y las “Partidas”, de Alfonso X el Sabio31, Porúltimo, se informa en esta
cartadequeenValenciahabíanueveimprentas.En las“Adiciones” a la tercera
edición de estecuartotomo, PonzseñalaqueMonfort ya ha terminadola edi-

~» VéaseMILIAREs CARLO,Agustín: Historia del libro y de las bibliotecas. México: FCE,
1971,399 nr~ (p. 101-112)y EscoínSOnRINo,Hipólito: Historia del libro. Madrid: Fundación
GermánSánchezRuipérez.1984,524p. (Pp.293-301).CitoestaúltimaobracomoEscobar,1.

“ Una relacióncompletade las obrasimpresaspor Benito Monfort y Besadesy sus
sucesoresseencuentraenRuiz LASALA, Inocencio:D. Benib MonfortysuOficina Tipográfica
(1757-1852).Zaragoza,1974, 226p.
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ción de lasobrasquese encontrabanencursode realizacióndurantela visitaa
la ciudady añadeunabreverelacióndelas nuevasqueestápreparando.Tam-
bién,quese ha renovadola enseñanzaenla UniversidadLiteraria de Valencia
y queFranciscoPérezBayerha donadoa la Biblioteca de la mismasu “exqui-
sita Libreria” (IV, Adiciones,p. 293).

En el tomoY, dedicadoa Madrid y queno tieneestrncturaepistolar—pues
el supuestocorresponsalde Ponz resideen estaciudad—hay unamencióna
los EstudiosRealesdeSanIsidro, renovadospor RealDecretode 1770y quese
inauguraronsolemnementeel 21 deoctubrede 1771.En el Colegio,quehabía
pertenecidoa los Jesuitashasta su expulsión, se establecióuna biblioteca
públicacon dosbibliotecarios(Y, 95). Al hablardela RealAcademiadela His-
toria, reciéninstaladaen la RealCasade la Panaderíade Madrid,mencionasu
Bibliotecay colecciones,trasladadasal nuevoedificio (Y 135). Despuésdecitar
los manuscritos,medallas,diplomas,lápidasy dibujosde la Academiadescri-
be someramentesus objetivos:

“El objetoprincipal dela Academiaes indagarlospuntosmasdifíci-
les,y obscurosde nuestraHistoriapor lo querespetaá la Cronología,y
Geografía:en purgarladelas fábulasintroducidasen ellas: en aclarar
sucesosno bien averiguados,y en todo lo demasquetengarelación
con dicho objeto” (y 136).

Las páginas163-166deestetomoestándedicadasa la RealBiblioteca,que
abrió suspuertasel 1 de marzode 1712,aunquehasta1716 no se redactaronel
decretofuncional y los estatutos(Escolar,337):

“Paraprincipio defundaciondestinólos librosqueexistíanen suReal
Palacio,y otrospertenecientesá 5. M., medallas,antiguedades,y cosas
singulares,queconducianá esteintento,nombrandoun Bibliotecario
Mayor, y destinandootras personas,que con él cuidasende todo.
Suplió el Rey de subolsillo secretolos crecidosgastosqueocurrieron
hastael 1716,en quepor Decretode 26 deEnerodió á la RealBibliote-
ca constitucionespara su gobierno, y la dotó competentemente,
nombrandoun Bibliotecario Mayor, quatro Bibliotecarios. quatro
Escribientes,y otros individuos,quecomo criadosde su RealCasa,le
sirviesen allí, destinandotambien caudal para aumentode libros.
Continuóen estaformahastael feliz arribodel Sr Cárlos III á estos
Reynos;quien no menosdeseosoque su augustoPadrede promover
las letras, afianzódicho establecimiento,dándolenuevasconstitucio-
nes,aumentandosusindividuos,y tambien la dotacion,con el fin de
asegurarsu adelantamiento,y progresos.”(y, 163-164)
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Se describena continuaciónlos fondos de la Biblioteca y algunasde las
obrasquevan dandoa la luz los bibliotecarios“en muestrade su desempeño”:

“Con dichosprincipios,y mediostan favorables,ha llegadola Biblio-
tecaá estadodepodersecontarentrelas insignesde Europa,así por el
copioso,y escogidonúmerode libros impresos,quepasade cien mil,
como de los manuscritos,y medallas; aumentándosecada dia,
mediantela munificenciade 5. M. en enviarfreqílentementenuevas,y
selectasobrasparaquesecoloquenen ella, despuesde haberlaenri-
quecidocon la numerosa,y apreciablelibreríadel CardenalArquinto.
que de su Real órden compró en Roma el Excelentísimo Sr.
D. ManueldeRoda.Estimuladoscon tantosbeneficioslos individuos
de la Biblioteca,y en muestrade su desempeño,han presentadoá 5.
M. impresala Biblioteca Arábico-HispanaEscuraliense,y la Griega
Matritense:obrasla primerade ID. Miguel Casiri; y la segundade D.
JuanYriarte, ambosBibliotecarios;y hoy se estápreparandoparala
imprentael segundoTomodela BibliotecaGriega,quedexóescritoel
expresadoID. JuanYriarte, y secontinúanotros trabajos,quepor su
calidadseránútiles al Público.” (Y 164-165)

En conexióncon la Real Biblioteca sehabla tambiéndela Imprenta Real,
que habríade dar a conocerlas obrasde autoresespañoles.El mayorproble-
ma,comoya hemosvisto,erala fabricacióndematricesparapoderdisponerde
los suficientesalmacenesde tipo:

“Algunas obrasde Escritoresnacionales,que se habíanhechoraras,
se han impreso con el fin de irlas publicando.Se puedeesperar
mucho en estalínea,quandollegue á establecersela ImprentaReal,
como 5. M. lo tienedeterminado,y estápróximo á verificarse,hallán-
dosevencida la principal dificultad de matrices,que ha grabadocon
la mayorperfecciónDon GerónimoGil, cuyasmuestrasha presenta-
do á 5. M. el Sri Don Juandc Santander,actualBibliotecario Mayor,
que ha entendidode su Realórdenen estosasuntos.”(Y 165)

Entrelosbibliotecariosdela BibliotecaRealcita PonzaJuande Santander,
que redactólas nuevasconstitucionesde la Biblioteca aprobadasen 1761, y a
PérezBayer,preceptorde loshijos del reyCarlosIII y anotadordela reedición
dela “Biblioteca Hispana”vetusy novo,de NicolásAntonio.Trata a continua-
ción de la RealAcademiaEspañolay dela edicióndel Quijotequeseencontra-
ba entoncesen preparación.

En la iglesia de Nuestra Señorade Montserrat,en la calle anchade San
Bernardo,seconservabanlos manuscritosde Luis de Salazar,helenistafalle-
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cido en 1734 (y 188-189).En la biblioteca del monasteriode San Martín, las
coleccionesparticularesdel padreSarmientoy de FranciscodeQuevedo,“con
notassuyasen las márgenesdealgunoslibros” (y 218).En el conventode San
Felipe en Real se encuentrala celda del padreFlórez, autorde la “España
Sagrada”.La “librería de esteconventoesbastantecopiosa” (V, 286). Porúlti-
mo, en casa del Duque de Medinacelli (el lugar que ocupael hotel Palace
actualmenteen Madrid) había,abiertaal público, otra libreria (y 314).

En el prólogodel tomoVI sehaceotra menciónal “Museo Herculanense”,
la obrasobrelas minasdePompeyay Herculanoqueyahabíasido citadaen el
primertomo 28 Tambiénsehabladelas libreriasparticularesdel Principey los
Infantes,situadasen Palacio(VI, 60-63). La del Infantedon Luis se trasladóa
su residenciade ArenasdeSanPedro,recientementederribada.En otra parte
del volumenPonzelogia la costumbreeuropeade hacergrabadosdelas obras
pictóricasmásnotables,paraquepuedandisfrutartodosdeellasy quedealgún
testimonio en casode incendio o destrucciónaccidentalde las mismas.Se
hariangrandesprogresosen estesentidoconel establecimientodela Calcogra-
fía Real,que Ponz no menciona.

Ponzsueleaprovecharlos prólogos a los distintostomospara hacerdiver-
sasconsideracionesmáspersonalesque las quesecontienenen el cuerpode
los volúmenes.El prólogodel tomoVII hayunacríticaa la faltadelibros sobre
Arquitecturay BellasArtes en castellanoy el escasoconocimientodelospubli-
cadosen lenguasextranjeras:

“No podemosnegarla escasezde libros en nuestroidioma,quetraten
de las nobles Artes,y señaladamentede la Arquitectura,y aunes mas
sensiblever los ayunosque estánalgunosque la profesande lo poco
quehay traducido,y en ningunempeñoen dedicarseá unamediana
inteligenciade las lenguas,en queestánescritaslas mejoresproduc-
cionesde ella, como son la Italiana, y Francesa.Aunque merezcan
todo el aprecio los libros Españolesque tratan de dichasArtes, y
pocos,para interesará unanacion tan numerosaá que las mire con
parcialidad,y reflexion.” (VII, p. XVI)

Ponz pretendeen este sentidodar a conocerlas obrasextranjerasmás
importantesmediantetraducciones,de forma quepuedanmejorarselos cono-
cimientosdelosarquitectosy artistasespañoles.Es en estesentidoun europeís-
ta convenctdo,partidarioderomperel aislamientocultural españole integrara
la penínsulaen las corrientesde pensamientocontinentales.El mismo realizó
un “Viage fuerade España”publicadoen dostomitosquecontinúande alguna
manerael “Viage de España”32, En los párrafossiguientes¡‘onz da unabiblio-
grafía pormenorizadade obras extranjerasde Arquitectura,cuyatraducción

32 l’oNz, Antonio: ViagefueradeEspaña. Madrid: Ibarra,1785,2t.
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consideranecesariaparael progresodel buengustoennuestropaís,y delibros
españolesde la materia,pococonocidosen suopinión.

En las cercaníasde Arenasde San Pedro, en Velada,visita el Palaciodel
Condede Altamira, dondese encontrabandepositadosdiversospapelesdel
MarquésdeAstorga,don Antonio PedroAlvarez Osorio.Allí le enseñan,entre
otrascosas,un libro con avesdisecadasy diversasfigurascompuestasabasede
plumas,hechoen Milán en 1618 (VII, 2.~, 33, 39). Tambiéndestacala libre-
ria de un conventoestablecidoen el pueblo,donadaporel mismoMarquésde
Astorga.

El prólogo del tomo octavovuelvea dedicarsea la necesidadde estampar
grabadosrepresentandolos cuadrosmásimportantes.Ademásde estaren cur-
sode realizaciónlaspinturasdel Casóndel Buen Retiro,Ponzrecogeel trabajo
de Franciscode Goya consistenteen los grabadosal aguafuertede las obras
más notablesde Velázquezde la colección real. Tambiénla obrade Manuel
SalvadorCarmona:

“Ultimamentevemospor las estampas,queel mayornúmerodepinto-
resdeprimerórdenseexercttóengrabarsusobras,ó lasgrabarondes-
puesotros insignesartífices de la misma profesion,ademásde los
esmeroscon queel buril las ha perpetuado.Españaha carecidocasi
totalmentede estosdosmedios,con quecomunicaral mundo,y osten-
tar sustesorosde las bellasartes;perogranesperanzadebemostener
en el día,dequeno sequedaráatrasdelas demasnaciones,mediante
el númerodegrabadoresquesc va formando,y las lucesúltimamente
esparcidasen estalíneapor D. ManuelSalvadorCarmona,y por ID.
PedroPasqualMoles,cuyahabilidad,y progresosson notorios,como
la de otros quesiguensuspisadas.”
(...) “Estas insinuacionesparecensuficientespor ahorarespectoá la
admirableartedel grabar.Seria muchacompasion,quesupuestova
tomando algun cuerpo, se desviasede su verdaderocamino, y se
empleasenlas fatigasenpublicarobrasridículas,como tanto de ello
se ha estadohaciendocon mucho descréditonuestro.La nacionestá
grandementedispuestapara agradecertodo lo bueno:entraráen el
gustodelasestampas:conoceráquelas coleccionesdelasmismasson
el complementodelasfamosaslibrerias,comolo fué quandose fonnó
la del Escorial, y un ramomuy importantede la erudición: oirán los
grabadoressuselogios,y lograránseguramentela recompensade sus
sudores.”(VIII, p. IV-V)

El tomo IX contieneunamenciónal Bibliotecario de su MajestadTomás
Sánchez,quehabíatraducidouna lápida funerariadela catedralde Sevilla,y
otra a Miguel Casiri, el autorde la “Biblioteca Arábigo-Escurialense”(IX, 1.8,
54-55,33-34).Se aludetambiéna la coleccióndemásde cien libros parael can-
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to de la catedralde Sevilla,“algunos con pinturasdeun célebreMiniador lla-
mado D. Julio Sabio” (IX, 1.8, 65,40). Tambiéna la bibliotecade la misma:

“La librería de la Santa Iglesia merececonsideración.Está situada
sobreunade las navesdel Templo, llamadadel Lagarto. Teníaen sus
estantesal pie de veintemil cuerposde libros,que dexóD. Fernando
Colón,cuyo sepulcroestaen el suelodel tempodetrásdel coro(...) (IX,
2.~, 35. 69)

HernandoColón reunió,en efecto,a lo largode susviajes por Italia, Flan-
des y Alemaniaunabuenacolecciónde libros. Era hijo naturalde Cristóbal
Colón y residió siempreen Sevilla. Construyósu viviendaen las orillas del
Guadalquivir,con un lugar específicopara los libros. Concebíasu biblioteca
como un lugar detrabajomásqueun almacény preparóparaello unaseriede
elementosauxiliares:un índicealfabéticode autores,otro ordenadopor mate-
rias y un epítomeo repertoriocon lo másinteresantede cadamateria.A ello se
añadíaotro repertoriode “proposicionesordenadaspor el alfabeto”en el que
se recogieranlos autoresy las partesde susobrasquehabíantratadode cada
cuestión(Escolar,246). Colón anotabatodoslos datosde sus viajes en unos
cuadernosqueentiempode Ponz—y aunun siglo antes—yano podíanleerse
aunqueseconservaban.Su bibliotecapasóa la Catedraltrasdiversasperipe-
cías—seladejóaun sobrinoquerenuncióna la herencia—y muchosejempla-
resfueron sustraídos,aunqueenla épocaen quela visitó Ponzestababiencui-
dada:

el qual (un cronistade Sevilla) apropósitode la libreria se quejade
quepermanecíadespojodel tiempo,másolvidada, y menosfreqaentada
quele quisosu dueño,difícil degozar,yfácil deconsumirse.Ahoraentien-
do que esmuy otra cosa,medianteel zelo, instrucción,y de quien le
cuida.” (IX. 2.”, 37, 71)

Al describirel conventode MercedariosCalzadosde Sevilla mencionala
Libreria,“dondese encuentrancosasestimables”(IX, 3.”, 49, 108). Al hablardel
barrio deTriana describealgunosde los fondosde la librería de la Cartuja de
las Cuevas:

enella se encuentranpreciososmanuscritos,entreellosunaCró-
ntcade 5. Isidoro,y sucontinuaciónpor D. LucasdeToy, en castella-
no, hastael casamientodel ReyD. Alfonso, hijo de 5. Fernando.Otra
de ID. Juanel II, quesehalló en la Cámaradela ReynaDoñaIsabel
suhija, porAlvar Garcíade SantaMaria,divididaen dostomos.Otra
de EnriqueIV, por su CronistaDiego Enríquez.Otrade losReyesde
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España por el Arzobispo D. Rodrigo, que fué como los más de estos
manuscritos de la Librería del Marqués de Tarifa. Genealogía de los
Reyesde España,y proposicióndel ObispodeBurgosD. Alfonso de
Cartagenaen elConciliodeBasilea,sobrelapreeminenciadel Reyde
España sobre el de Inglaterra, y suma de las Crónicas de España.
Defensa del Papa Benedicto XIII en el gran cisma por los años de
1410, en latín,AnnalesgestorumHispaniarum,temporeHenricíRegis,ab

Alfonso Palentino. Libro de la vida del bienaventurado Séneca en
castellano, y de las sieteArtes liberales,y de amonestamientos,Déca-
dasdeTito Livio en romance.El libro deMonteríadel ReyD. Alonso
el XI que fué del uso de los ReyesCatólicosD. Femando,y Doña
Isabel. Está lleno de pinturas, que manifiestan los trages del Rey, y de
su Corte,como tambienlos arreosde la caza.”(IX, 5.~, 28, 154-155)

La última cartade estetomo IX contieneuna mención a la Libreria par-
ticular de don Franciscode Bruno, Decano de la Audiencia de Sevilla y
Tenientede Alcalá de los RealesAlcázares(IX, IX, 10, 274).

Al recordaral CardenalJiménezde Cisnerosen el tomo X Ponzvuelvea
situarenlugardestacadoentresusobrasel impulsodadoparala impresiónde
la Biblia Complutense(X, 38, 36, 53). Cita luego diversaspoesíasdel Marqués
de Santillana,así comolas “noticias queha dadode su vida el Sr D. Thomas
Sánchez,Bibliotecario de 5. M. en el principio del primer tomo de sucolec-
ción de poesíasanterioresal siglo XV” (X. 3.”, n. 67).

En el tomo decimoprimerosedestacala bibliotecadel Colegio Mayor de
SantaCruz,enValladolid (XI, 4.”, 26, 124). Tambiénseproduceunanuevaalu-
sión al bibliotecarioTomásSánchez,quehabíaincluidoen su libro el Poema
del Cid(XI, 6.~, 14, 202).Enestamismacarta,al describirlasriquezasartísticas
de la iglesiade SanIsidoroen León cita la librería “por los preciososmanus-
critos quecontiene,de queya habló Ambrosio de Moralesensu ViageSanto”
(XI, 6.8, 53, 235). Le fueron suministradasnoticiasde loscódicesde la misma
por don FrancismoCerdá,bibliotecarioy anotadorde diversasedicionesde
clásicos(Escolar,1,422-425).Entreestosfigurabanunodel “FueroJuzgo”,otro
del sigloXII conteniendolascrónicasdediversosreyesy unaBiblia envitela.

El tomoXII incluye unadescripcióndelos monumentosmásimportantes
de Medinadel Campo.“Sus imprentasyano existenhacesiglos,ni la memo-
ria de los impresoresqueaquíhubo,esa saber,Pedrode Castro,Franciscodel
Canto,Guillermo de Millis, y Nicolásde Piamonte”,escribePonz(XII, 5.”, 82,
165). En Salamancahablade la bibliotecade la Universidad:

“La Biblioteca espiezagrandes,y muycopiosa,con habérselejunta-
do los libros de la quetuvieron los Jesuitas.Muchosde los antiguos
impresos,y manuscritosperecieronen el hundimiento de tiempos
pasados.Nostendríaahorael Vago Italianotanto por quémurmurar
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de estacolección,como quandoestuvoen Salamancaen 1755.4k.)
(...) No sécómoestaríaprovistala Bibliotecaquandola vió esteEscri-
tor; peroséqueal presentesehallaenriquecidadelas masexcelentes
obrasmodernas.”(XII, 6.”, 42-44, 196-197)

En estacarta,a propósitode la decadenciadela Universidadde Salaman-
ca hayuna mencióna las “Acta Eruditorum” de Leipzig, unade las publica-
etonesquecon el “Journal des Sgavants”y las “PhilosophicalTransactions”
recogíanoticiasy reseñasdelos avancescientíficos(XII, 6.”, 69,113).Pocodes-
puésse habla del preciode la líbreria original de la Universidad,que para
Ponzes un dato irrelevante.

En Siguenza,ya en el tomo XIII, mencionala bibliotecadel PalacioArzo-
bispal, “librería de obras de todasclasescon rarosmanuscritos.Entre las
famosascoleccionesde todo génerode obras,y de las mejoresediciones,se
encuentrancasitodaslasquetratandemedallasantiguas...(XIII, 1.8, 66,30).El
Vago Italiano” al pasarpor la mismapoblacióncríticala libreria del Colegio
de SanAntonio por no encontraren ella “las Obrasde Neuton,de Descartes,
del Galileo,dcl Malebranche,del Petabio&c.” (XIII, 1.8, 80, 35). Ponzle repli-
ca que tampocoabundanlos libros de estos autoresen Italia y menosen
poblacionestan pequeñascomo Siglienza.

Del monasteriode SantaMaría de Huerta destacaen su descripción la
biblioteca:

“Si la Biblioteca seconservaseen el estadoantiguo;quierodecir, si se
conservasenen ella todoslosmanuscritosquedexóel ArzobispoDon
Rodrigo, seríasin duda unade las cosasmas raras,y singularesde
Españaes estalinea.Ha habidograndestrabajoscon motivodegue-
rras, de las quales fué muchasveces teatro esta frontera entre los
ReyesdeCastilla,y Aragón;y aunenla deprincipio deestesiglo,con
motivo dela sucesión,me aseguranquequitáronpreciososmanuscri-
tos. Tambienhay memoriade un incendio,en el qual se abrasáron
otros muchos.
Seconservanen unode los armariosconseparaciónalgunosquefue-
ron dc aquelPrelado,que inc parecellegaráná tres docenas.En lo
pocoque los ojeéhallé de SantosPadres,de Poetas,de Oficios Divi-
nos,de Historia de Españacon unadedicacióná SanFernando,que
comienza,Incipit Historia Gotica. y acabacon la toma de Córdoba.En
fin hay otros grandesvolúmenesde asuntossagrados,y profanos
regiamenteenquadernados,queel precisoomitir por la brevedad.La
piezade la Bibliotecaessuntuosa,y no faltan en ella algunasbuenas
obrasmodernas.”(XIII, 3.”, 50-51,76-77)

En Calatayudmencionalos “cuatro o cinco manuscritos”quehabíaen el
Colegio de los Jesuitasdedicadosa la historia local (XIII, 3.”, 69, 85 ). En
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Teruelhabla de la librería particularde don JoaquínIbañesGarcía,al que
habíaconocidoenNápolesy queeramuyaficionadoalas antiguedades(XIII,
4.”, 70, 120). En Tarragona,la biblioteca particular de don RamónFoguet,
canónigo(XIII, 6.”, 66, 188).

El tomo XIV tratadeCataluña.La iglesia de SantaCatarina,de los domi-
nicos, disponíaen Barcelonade una abundantebiblioteca pública (XIV, 1.”,
44,21).El Archivo dela Coronade Aragónseacababadetrasladaral edificio
de la Diputación(XIV, 1.”, 72,34). Hayunaalusiónal grabadorManuel Salva-
dor Carmona,citadoyaenel prólogo del tomooctavo,casadoconunahija del
pintorAntonio RafaelMengs(XIV, 2.”, 11, 53>. A propósitodeMengshablade
JoséNicolás de Azara ‘t el ilustradoaragonésquehabíaadquiridocercade
cincuentaobrasdel pintor. Poseía,además,“una completacolecciónde los
Autoresclásicosen susmejoresediciones.”En la cartaterceramencionade
nuevola bibliotecapública de los Dominicosen Barcelona(XIV, 3.”, 3, 87). En
Gerona,en la casaque fue de los Jesuitas,encuentraotra bibliotecapública
(XIV, 3.”, 45, 111). Del monasteriode Montserratdestacala librería de libros
parael canto,con miniaturas(XIV, 3.”, 70, 123). Al pasarpor Capellades,en las
proximidadesde Igualada(Barcelona)da algunosdatossobrelosmolinosde
papelde la localidad:

“Esta industria ha crecido increiblementeen pocos años.En el de
1775 solo se contabanen Cataluñaochentay seis fábricasde papel
corrientes,y veintey tresparadas.En el de 1777ya habíacientoy doce
en continuoexereicio;en el de1785llegabaná cientoy sesenta;y enel
día iráncorrientesotrastantas.Sepuedehacerel cálculode queentre
todas fabrican unas quatrocientasy ochentamil resmasde papel,
que,atendidassusdiferentescalidades,y un preciomoderado,valdrá
al añoun millón de pesos,y segastaránen dichamanifacturasesenta
mil quintalesde trapo.” (XIV, 8.”, n. 134)

En Solsonahabladela salaquesehadestinadoenla CatedralparaBiblio-
teca pública(XIV, 4.”, 33, 146).

La bibliotecadel Conventode SantaEngracia,en Zaragoza,“tuvo mucho
crédito,y a ella dicenquesolíaretirarseelcélebreZurita paraescribirsuhisto-
ria de Aragón” (XV, 2.”, 12, 48). Una descripciónmás detalladase da de la
Biblioteca del Conventodc SanIldefonso,de los Dominicos:

“Lo masnotablequehayaquíesla famosaBibliotecapúblicaqueel
Marquésdela Compuestapusoal cuidadode losPP.Dominicos.Me
aseguraronqueconstabadediez y seismil libros impresos,y de dos
mil manuscritos. El Vago Italiano tachaen ella la falta de muchas
obrasmodernas,y no reparaen decir, que se ignorabanhasta los



180 MateoMaciá

nombresde los autoresde estas.¿Iría por Ventura ~ examinará los
Bibliotecarios?”(XY 2.”, 21, 53)

Al RealSeminariodeSanCarlos,de Zaragoza,antiguacasadeJesuitas,se
destinala libreríadeDon ManueldeRoda,Secretariode Estadode 5. M. y del
Despachode Graciay Justicia(XV, 2.”, 34. 61).

El tomo XVI, dedicadoa Andalucía, fue escritopor Ponz despuésdel
paréntesisquesupusosunombramientocomoSecretariodela RealAcademia
de SanFernandoen 1776,quele mantuvoalejadodesusviajesdurantevarios
años.Cita en él, al hablarde Granada,a San PedroPasqual,religioso de la
Ordendela Mercedqueescribiódiversasobrascuyosmanuscritosseencuen-
tran en la Biblioteca del Escorial:

...unaBiblia pequeña,la Glosa del Pate>-¡zoster, otraparaprobarque
DiosesTrino y Uno: otraobracontralos queafirman quehay hados
y venturas,horasmenguadas,y queel nacimientodeloshombresestá
sujeto a Signos y Planetas: otra intitulada 1/ita Christi; y últimamente
una oraciónque empieza:O principiumsineprincipio. Escribió tam-
bién un libro sobrela sectade Mahoma...”(XVI, 5.”, 33, 239)

En Córdobadestacala Biblioteca,quecreepública,del Colegioy Casade
Estudiosde SanPablo,delos Dominicos(XVII, 2.”, 30, 51). La cartaquinta de
estemismo tomoXVII estádedicadaa noticiasde Sevilla, quese añadena las
publicadasen el tomoIX. No falta unadescripcióndela nuevainstalacióndel
Archivo de Indias:

“Una delas quemasme hangustadoha sido el nobley utilísimodes-
tino quesele ha dadoal insigneedificio de la lonja,obra de Juande
Herreraqueyasepodíadecirdexadaen abandono,y condenadaá su
ruina: vea Y. por que camino ha logrado su reintegraciony nuevo
esplendor.
En consideracióná quelos papelesantiguosde Indias estabandis-
persosy confusosen varios Archivos y Oficinas, resolvió el Rey en
1783 queseestablecieseun Archivo generalde todosellosen la Casa-
lonja de Sevilla. Don JuanBautistaMuñoz que,como Comisionado
por SM. paraescribirla Historiade aquellosdominios,babia reco-
nocido dichospapeles,y promovidola ideade atenderá su recolec-
cion; autorizadocon Realesórdenesdispusola reduccionde aquel
magníficoedificio á suprimitivo ser: luego con arregloá susinstruc-
cionesdispusolo demas.
(...) Con igual espírituseha miradolo formal dela obra,ylo queesde
mayor importancia.Se ha establecidounaOficina bien dotada,con
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su Xefe y quatroOficiales,Portero,&c., y ahorase añadenun Comi-
sionadode5. M., tresOficiales mayoresSupernumerariosy un Escri-
biente,paraqueunidos tantosbrazosordeneny reduzcaná inventa-
rio é indicesmetódicosla grandecoleccióndepapelesqueallí sehan
tranferídodel Archivo de Simancas,del de la Audiencia(que era de
Contratación),del de SupremoConsejode Indias, sus Secretarias,
Escribaníay ContaduríaGeneral;y últimamentese ha dadocomple-
mento á estaimportanteobra,con las Realesordenanzasdispuestas
con todoconocimiento,y publicadasen Madrid en 1790.VeaV. por
que camino,y con quedestinotan noble é importanteha resucitado
la famosaLonja de Sevilla.” (XVII, 5Y, 3-5, 213-215)

Tambiéncita de nuevoa don Franciscode Brnna,suprotectoren Sevilla,
quehabíaaumentadosuscoleccionesdesdesuúltimavisita (XVII, 5.”, 6, 216).
El tomo XVIII no contienemencionesa losasuntosquenoshan interesadoes
estetrabajo.

CONCLUSIONES

Comoseha podidocomprobar,de una lecturaatentadel “Viage de Espa-
ña” sepuedenobteneralgunosdatossobreel papelque Antonio Ponzy los
ilustradosen generaldabaal libro y lasbibliotecaspara el desarrollode sus
ideas,así como sobrela situaciónde los mismosen el siglo XVIII.

Aun tratándosede una obra dedicadafundamentalmentea recogerlas
riquezasartísticasde la península,el Viageno pasapor alto las “librerías” o
bibliotecas,privadaso públicas,pero sobretodoestásúltimas:

— Ponzrecogela existenciade unao varias“bibliotecaspúblicas”en casi
todaslas ciudadesimportantesquevisita(Madrid, Barcelona,Valencia,Sevi-
lía, Tarragona,Gerona,etcétera).

— Conocea los nuevosimpresores(MonfortenValencia,Sanchae Ibarra
en Madrid). Esteúltimo es el que seocupade la edición del “Viage”.

— Sigueatentamenteel desarrollodela tipografíaen Españacomomedio
para disponerde una imprentanacionalautónoma.Describelas matricesde
quesedisponeen Madrid y Sevilla.

— Se muestrapreocupadopor la produccióndepapelnacionalparaevitar
las importacionesy la dependenciadel extranjero.

AntonioPonzeraun “ilustrado”, conocedorde las “Gacetas”y delosauto-
res que estabantransformandola cienciay la culturaen el siglo XVIII. Era
conscientedequela difusión deestasideasprecisabadedos instrumentos:por
unaparte,de la existenciade “librerías” quepusieranlas obrasal alcancede
suscoetáneos.El mecenazgoprivadoera en suépocauna fuenteimportante
de apoyoa la culturay lasBellas Artes. Lascoleccionesparticularesestabana
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disposiciónde los “ilustrados”. Las bibliotecaspúblicaseranademásmedios
de educaciónparael conjuntodela población,aunquelosíndicesde alfabeti-
zaciónno permitíanun usomuygeneralizadode las mismas.Los grabadosde
las grandesobrasartísticaseran contempladoscomootro de los grandesme-
dios de difusión de la cultura.

Ponz pertenecíaa la minoríaselectaquequeríaincorporara Españaa las
grandescorrienteseuropeas,pero sinqueello supusierapérdidao menoscabo
del carácternacional.La invasiónnapoleónicaterminaríacon estasexpectati-
vas al dividir a los españolesen afrancesadoso reaccionados.Peroel intento
reformadordel sigloXVIII no debequedarolvidado por tratarsede uno de los
momentoscrucialesenla historiadeEspaña.Porquelos ilustradospretendían
no sólo dirigir la naciónen un sentidou otro, como seha señaladoen ocasio-
nes,sinotambiéndifundir susideasentrelas clasespopulareshastaquellega-
ranaconstituirun fermentode progresoparala sociedady el país.comoescri-
beel mismoPonzrespectoa supropiaobra“Hay ciertoslibros que,publica-
dos unasola vez,se quedanentrepocasmanos,y estassuelen serde los que
compranpor curiosidadlo quese publicade nuevo;perodeciertostratadosse
debíanrepetir continuamentelas ediciones,hastarepartirlas con autoridad
del Gobiernopor toda la nación. Las tinieblasson muchas,y el sueñomuy
profundo:esmenesterquelas lucesse renueveny difundanpor todasparteses
precisorepetir losgritos unay muchasveces,quandoá las primerasllamadas
no despiertael soñoliento.”(XVII. 3.”, 85, 144)


