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A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 

sobre l a obra de Martí 

P o r Juan Soto 

IRES momentos, a mi juicio, muy interesantes, merecen ser se
ñalados en la obra de Martí: el de la concepción; el de la for

mación del sistema con que dio realidad objetiva a su idea; y el de 
cu auto-educación para contrastar su trabajo en la prática, con su 
experiencia pzrsonai y directa. 

I 

El primero de estos momentos fué resultado de la función con-
cepíiva de nuestro ilustre Maestro. Esta puede adoptar dos formas: 
bien de inspiración espontánea, que se origina en los hombres de 
genio cuando ponen en ejercicio su actividad y cualidades imagina
tivas, ya como consecuencia de un acto de conocimiento; y si bien 
las primeras eran poseídas por Martí en alto grado y las puso en 
evidencia multitud de veces en varios de sus aspectos útiles a la 
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SOCIEDAD (INVENTOR, ARTISTA, ETC.), EN EL CASO PRESENTE NO HAY QUE OL

VIDAR QUE COMO HOMBRE EMINENTEMENTE CULTO Y ESTUDIOSO, ESTABA AL 

TANTO DEL MOVIMIENTO INTELECTUAL DE SU ÉPOCA, NO SÓLO DE ESPAÑA 

SINO DEL INICIADO EN LOS PAÍSES QUE SON CUNA DE LOS SISTEMAS TAQUI

GRÁFICOS, Y DE LAS APLICACIONES QUE EN ELLOS SE HACÍA DEL ARTE ABREVIA

DO DE ESCRIBIR, CON GRAN UTILIDAD Y VENTAJA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

CULTURAL Y SOCIAL. 

F U É , PUES, U N ACTO DE CONOCIMIENTO, LA CAUSA PRÓXIMA QUE MOVIÓ 

AL PRECLARO TAQUÍGRAFO, A APETECER PARA E S P A Ñ A LO QUE YA EXISTÍA EN 

INGLATERRA Y FRANCIA Y CON ELLO SE CUMPLIÓ UNA VEZ MÁS EL PRINCIPIO 

DE QUE, «DE LO CONOCIDO ES DE DONDE BROTAN LOS APETITOS Y DESEOS», 

N A C I D A DE ESTE MODO EN MARTÍ LA IDEA DE LA TAQUIGRAFÍA ESPAÑOLA, 

NO PENSÓ EN SER EL ÁGUILA QUE INCONSCIENTEMENTE REMONTA SU VUELO 

A DESCONOCIDOS ESPACIOS, SINO QUE COMO HOMBRE REFLEXIVO Y ESTUDIO

SO, ESTIMÓ QUE LOS PENSAMIENTOS NO S E N SÓLO SOLAZ DEL QUE LES CONCI

BE, Y BUSCÓ EL MEDIO DE DAR REALIDAD OBJETIVA A LO QUE SU IMAGINACIÓN 

HABÍA CREADO, INSPIRÁNDOSE PARA ELLO SEGÚN ÉL M I S M O CONFIESA, EN 

ABUNDANTE BIBLIOGRAFÍA EXTRANJERA, PARA FACILITAR, REALIZAR, Y METO

DIZAR LA EJECUCIÓN DE SU PROPÓSITO. 

MARTÍ PERTENECE A ESA LEGIÓN ESFORZADA DE HOMBRES QUE PONEN SU 

INTELIGENCIA Y SU ACCIÓN, LA INTIMIDAD Y EL ESFUERZO DEL ENTENDIMIENTO 

A LA REALIZACIÓN DE U N PENSAMIENTO; PERTENECE A ESE GRUPO DE H O M 

BRES QUE LLENOS DE FÉ TRABAJAN POR LLEVAR A LA PRÁCTICA UNA IDEA, 

PUES SABEN QUE LO ÚNICO QUE SOBREVIVE A LA PERSENA, SON SUS OBRAS, 

LAS CUALES LLEVAN EN SI EL REFLEJO PERMANENTE DE LA ACCIÓN CREADORA 

DEL ESPÍRITU. 

I I 

F O R M A D O POR MARTÍ EL CONCEPTO DE LA TAQUIGRAFÍA ESPAÑOLA, CONO

CIDAS POR ÉL LAS PRINCIPALES ORIENTACIONES EXTRANJERAS ACERCA DE ESTA 

MATERIA Y TENIENDO A SU DISPOSICIÓN PUBLICACIONES QUE EN SU ÉPOCA 

FUERON M U Y IMPORTANTES, RESPECTO A LA MORFOLOGÍA Y GRAMÁTICA DE 

NUESTRA LENGUA; SIENDO HOMBRE CONSCIENTE DE LO QUE PRETENDÍA Y 

PODÍA HACER, DEDICÓ SU ACTIVIDAD A LA FORMACIÓN DEL SISTEMA TAQUI

GRÁFICO, EMPRESA NO EXENTA DE DIFICULTADES Y DE GRAN IMPORTANCIA. 

PORQUE U N SISTEMA TAQUIGRÁFICO NO ES COMO VULGARMENTE SE CREE, 
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UNA MERA COLECCIÓN DE SIGNOS RECOGIDOS ASÍ CÓMO AL VOLEO, ALGO AR

BITRARIO, CONJUNTO DE COSAS DESORDENADAS O DESENGRANADAS LAS UNAS 

DE LAS OTRAS, QUE SÓLO DEPENDEN DEL CAPRICHO INDIVIDUAL, SINO QUE 

POR EL CONTRARIO, EL SISTEMA TAQUIGRÁFICO ES U N ARMAZÓN DENTRO DEL 

CUAL CADA MATERIA OCUPA EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE Y QUE COORDI-

DÍNADAS Y ENLAZADAS ENTRE SI, OBEDECEN A U N PRINCIPIO COMÚN, ÚNICA 

MANERA DE DAR REALIDAD A LA TAQUIGRAFÍA, Y DE QUE LAS REGLAS QUE LA 

RIGEN SEAN SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN PRÁCTICA, EN RAZÓN A LAS CONDI

CIONES EN QUE ESTÁN FORMULADAS. 

E X A M I N A D A LA OBRA DE MARTÍ DESDE EL PUNTO DE VISTA SISTEMÁTICO 

SE VE QUE, EN EFECTO, OBEDECE EN CUANTO A SU FONDO A TRES PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES TÉCNICOS: CANTIDAD DE SIGNOS; CALIDAD DE LOS M I S M O S Y 

RELACIÓN DE ELLOS CON LOS ELEMENTOS FONÉTICOS DE LA LENGUAFY EN CUAN

TO A SU FORMA REFERIDA AL MODO DE EXPONER Y DE COMBINAR PEDAGÓGI

CAMENTE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA, MARTÍ PROCURÓ, Y LO 

CONSIGUIÓ, QUE SU ENSEÑANZA RINDIERA EL M Á X I M U N DE ESFUERZO ÚTIL Y 

PARA ELLO EMPLEÓ U N PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO ESPECIAL, SIN EL CUAL SU 

OBRA HUBIERA NACIDO MUERTA POR FALTA DE MEDIOS ADECUADOS PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, REGLAS Y DEMÁS MODOS ABREVIATORIOS DE 

QUE CONSTA. 

EL SISTEMA DE MARTÍ RESPONDE A UN PRINCIPIO INFORMADOR: HACER 

BREVE LA ESCRITURA PARA PODER SEGUIR LA PALABRA HABLADA; EL ARTE DE LA 

TAQUIGRAFÍA DICE EL MAESTRO «SERÁ TANTO MÁS PERFECTO, CUANTO MÁS SE 

' SIMPLIFIQUE SU ESCRITURA SIN QUE CON ELLO SE PERJUDIQUE LA CLARIDAD». 

E S DECIR, QUE JAMÁS SE DEBE PERDER DE VISTA NADA DE LO QUE PUEDA 

CONTRIBUIR A GANAR TIEMPO, SIEMPRE QUE ELLO NO DIFICULTE LA INTERPRE

TACIÓN DEL TAQUIGRAMA. CONSTITUYE EL SISTEMA MARTÍ U N VERDADERO 

ORGANISMO EN EL QUE CADA PROCEDIMIENTO ABREVÍATORIO GUARDA SU RE

LACIÓN LÓGICA CON LOS DEMÁS Y EN ÉL SE HUYE DE HACER APLICACIÓN DE 

REGLAS Y DE SIGNOS QUE SIRVEN POCAS VECES, PORQUE NO ES FÁCIL QUE LA 

M A N O OBEDEZCA CON LA VELOCIDAD NECESARIA. IGUAL PRINCIPIO DE UNIDAD 

Y DE SISTEMATIZACIÓN SE ENCUENTRA AL ANALIZAR LOS ELEMENTOS GRÁFICOS 

CON QUE MARTÍ RECOGE LOS SONIDOS. 

TAN FUNDAMENTAL FUÉ EL SISTEMA IDEADO Y EJECUTADO POR MARTÍ, QUE 

HA LLEGADO HASTA NOSOTROS, CONSTITUYENDO COLUMNA INCONMOVIBLE EN 

LA MODERNA TAQUIGRAFÍA, AUNQUE ÉSTA TENGA, COMO ES NATURAL, MAYOR 

AMPLIACIÓN, PARA PONERLA EN RELACIÓN CON LAS ACTUALES EXIGENCIAS DE 
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LA ORATORIA QUE ALCANZA HOY MAYORES VELOCIDADES QUE EN ANTERIORES 

ÉPOCAS, EFECTO, SIN DUDA, DE U N A M Á S NATURALIDAD Y LIBERTAD EN EL 

M O D O DE DECIR. 

[LÁSTIMA QUE EL ILUSTRE MAESTRO CONSIDERARA TERMINADA SU OBRA E N 

EL CAPÍTULO DE LOS SIGNOS FINALES Y QUE N O ESCUDRIÑARA M Á S EN LOS ELE

MENTOS MORFOLÓGICOS DEL LENGUAJE PARANDO, SU ATENCIÓN EN LAS AGRU

PACIONES DE SONIDOS QUE ACTUANDO E N PRINCIPIO DE PALABRA, PERMITEN 

POR SU ANALOGÍA O IDENTIDAD IGUAL REPRESENTACIÓN TAQUIGRÁFICA!. D E 

HABERLO HECHO ¡CUANTA LUCHA Y DISCUSIÓN SE HUBIERA EVITADO!. S U I N 

DUDABLE COMPETENCIA Y LA AUTORIDAD QUE LE DABA EL SER PADRE DE LA 

TAQUIGRAFÍA ESPAÑOLA, HUBIERAN HECHO QUE BAJO SU BANDERA SE AGRU

PARAN ELEMENTOS DISPERSOS DE NUESTRO ARTE, Y ES POSIBLE QU? AHORA 

EXISTIERA EN E S P A Ñ A LA UNIDAD TAQUIGRÁFICA TAN ANHELADA Y DE QUE 

HOY CARECE. 

I I I 

E L ÚLTIMO MOMENTO DE LA OBRA DE MARTÍ, ES EL QUE SE REFIERE A LA 

COMPROBACIÓN DE LA M I S M A , PRIMERO POR M E D I O DE SU OBSERVACIÓN 

PERSONAL Y DIRECTA, Y DESPUÉS POR LA ENSEÑANZA INDIVIDUAL Y COLECTIVA, 

ASPECTOS A M B O S QUE ENTRAN EN EL C A M P O DE LA PEDAGOGÍA, EN SUS 

DOS FORMAS DE EDUCATIVA Y DIDÁCTICA. 

E N LA PERSONA DE MARTÍ, SE REUNERONI EN U N PRINCIPIO, LOS DOS SUJE

TOS DE LA ENSEÑANZA: EL ACTIVO Y EL PASIVO, PORQUE EL PRIMER MAESTRO 

DE LA TAQUIGRAFÍA ESPAÑOLA TUVO QUE EDUCARSE A SÍ M I S M O EN ÉSTE AS

PECTO. A U N ESPÍRITU TAN PERSPICAZ C O M O EL SUYO NO SE LE PUDO OCULTAR 

QUE EL CARÁCTER Y FINALIDAD DE LA TAQUIGRAFÍA REQUIERE EL CULTIVO DE 

AQUELLAS FACULTADES QUE M Á S INTERVIENEN EN EL EJERCICIO DE ESTA PROFE

SIÓN; SE dio CUENTA DE. QUE LA M E M O R I A ES U N A FACULTAD ESENCIAL EN LA 

PRÁCTICA DE ESTE ARTE, PORQUE LAS IDEAS NO DEBEN PASAR POR NUESTRO 

CEREBRO SIN DEJAR RASTRO: QUE LA IMAGINACIÓN ES CONDICIÓN QUE ACTÚA 

PODEROSAMENTE EN LA M Á S ACERTADA COMPOSICIÓN DE LOS M O N O G R A M A S , 

Y DE QUE EL RACIOCINIO INTERVIENE DE M O D O PRINCIPAL, EN EL ACIERTO DE 

LA INTERPRETACIÓN TAQUIGRÁFICA, PORQUE ÉSTA DEPENDE EN ABSOLUTO, DE LA 

RELACIÓN LÓGICA DE IDEAS Y CONCEPTOS. E N UNA PALABRA, MARTÍ CONOCIÓ 

PERFECTAMENTE QUE EL TRABAJO DEL TAQUÍGRAFO ES DE UNA GRAN ACTIVIDAD 

MENTAL Y DE QUE ES IMPOSIBLE LLEGAR A LA PERFECCIÓN DE ÉSTE ARTE SIN 
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UNA OBSERVACIÓN CONSTANTE DE SUS PRECEPTOS, SIN ENTENDERLOS PRÁCTI

CAMENTE Y SIN POSEER A D E M Á S OTROS VARIOS CONOCIMIENTOS, ENTRE ELLOS 

GRAMATICALES, PARA PODERLOS APLICAR CON CERTEZA. PERO LA AUTO-EDUCA

CIÓN DE MARTÍ, N O P U D O REFERIRSE A LO ANTERIORMENTE INDICADO, PORQUE 

ERA U N ESPÍRITU CULTO Y EDUCADO SUFICIENTEMENTE E N TODAS SUS FACULTA

DES; SE LIMITÓ A EJERCICIOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

GRÁFICOS DEL SISTEMA PARA VER SI ÉSTOS RESPONDÍAN AL PRINCIPIO INFOR

MADOR DEL M I S M O ; ES DECIR, QUE SU TRABAJO EDUCATIVO PERSONAL, LO 

HIZO MEDIANTE U N A OBSERVACIÓN DIRECTA E N LA QUE N O P U D O TENER 

MÁS GUÍA QUE S U PROPIA INTUICIÓN. POR ESTO ES DE ADMIRAR EL GRAN 

ESFUERZO DE VOLUNTAD QUE S U P O N E U N A LABOR DE ESTA NATURALEZA E N LA 

QUE U N O M I S M O TIENE QUE VENCER LOS OBSTÁCULOS CON QUE TROPIEZA. 

RESPECTO DE LA ENSEÑANZA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DIGNAS SON DE 

LEERSE LAS PÁGINAS QUE EL MAESTRO DEDICA EN SU TRATADO A ESTA MATERIA. 

D E ELLAS SE DEDUCE QUE MARTÍ HUYÓ DEL VERBALISMO, TAN PERJUDICIAL EN 

TODA CLASE DE ENSEÑANZA Y M Á S AÚN E N LA TAQUIGRÁFICA CUYAS REGLAS 

DEBEN SER COMPRENDIDAS POR SU APLICACIÓN INMEDIATA; ATENDIÓ, P U E S , 

PREFERENTEMENTE A LA LECCIÓN PRÁCTICA, P A S A N D O POR LOS TRES PERIODOS 

DE OBSERVACIÓN, IMITACIÓN Y FIJACIÓN CON CORRECCIÓN Y CRÍTICA, C O M P L E 

TANDO SU ENSEÑANZA CON EJERCICIOS LLAMADOS H O Y DE SIGNIFICACIÓN, 

MEDIANTE LOS CUALES SE HACE DISCURRIR LA MENTE DEL QUE APRENDE Y SE 

CONDUCE SU INTELIGENCIA DESDE LO PERCEPTIVO A LO CONCEPTIVO; DESDE 

ESTO A LO RACIONAL Y DESDE EL CASO PRÁCTICO A LA REGLA. 

MARTÍ, FUÉ U N EXCELENTE PEDAGOGO QUE DEDICÓ A LA ENSEÑANZA DE 

LA TAQUIGRAFÍA SUS M A Y O R E S ENTUSIASMOS, P U E S A SU INTELIGENCIA SAGA

CÍSIMA NO PODÍA OCULTARSE QUE EL ÉXITO DE S U OBRA Y S U M A Y O R DIVUL

GACIÓN, DEPENDÍA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, DEL ACERTADO EJERCICIO DE 

LA FUNCIÓN DOCENTE; E N U N A PALABRA: MARTÍ LLEVÓ A CABO U N A OBRA CON 

LA QUE CONQUISTÓ EL ENTUSIASMO Y APLAUSO DE LAS GENTES; POR ELLA M E 

RECIÓ LOS ELOGIOS DE LA CRÍTICA Y FUÉ TAN PERFECTA, QUE N O OBSTANTE LA 

RADICALÍSÍMA VARIACIÓN SUFRIDA POR LA TAQUIGRAFÍA DE ENTONCES ACÁ, 

CONSERVA TODAVÍA SU SOBERANÍA Y AUTORIDAD. 
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Martí, inventor de las terminaciones 
P O R J O S É R I U S 

• 

¡ A B Í D Ó ES QUE, CUANDO D . FRANCISCO DE PAULA MARTÍ DESECHÓ SU 

I J I L I PRIMERA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA INGLÉS DE TAYLOR, SE PROPUSO 

DOTAR A E S P A Ñ A DE U N SISTEMA TAQUIGRÁFICO EXPRESAMENTE CREADO 

PARA SU LENGUA. 

Y MARTÍ LOGRÓ ADMIRABLEMENTE SU PROPÓSITO. 

EL ALFABETO DE SU NUEVO SISTEMA, DADO A CONOCER EN 1803, ES EL 

QUE AUN HOY DÍA USAN LA MAYOR PARTE DE LOS TAQUÍGRAFOS ESPAÑOLES, 

LAS REGLAS DE SUPRESIÓN CONTENIDAS EN LA PRIMERA EDICIÓN DE SU M É 

TODO Y EN EL SUPLEMENTO PUBLICADO EN 1804, SUBSISTEN TODAVÍA, Y SUB

SISTEN TAMBIÉN (AUNQUE AUMENTADOS Y CONVENIENTEMENTE AMPLIADA 

SU APLICACIÓN) ESOS MARAVILLOSOS SIGNOS QUE ÉL INVENTARA Y A LOS QUE 

dio EL NOMBRE DE terminaciones. 
L A CREACIÓN DE ESTOS SIGNOS ES LO QUE REVELA EN MAYOR GRADO EL 

PROFUNDO ESTUDIO QUE MARTÍ HIZO DE LA LENGUA CASTELLANA. EFECTIVAMEN

TE, SIENDO ÉSTA U N A LENGUA RICA EN DESINENCIAS, SUS VOCABLOS NO PODÍAN 

PRESTARSE FÁCILMENTE A SER REPRODUCIDOS POR MEDIO TAN SÓLO DE LOS 



SIGNOS DEL ALFABETO TAQUIGRÁFICO, A U N INTRODUCIENDO LA SIMPLIFICACIÓN 

QUE REPRESENTABA LA SUPRESIÓN DE ALGUNAS LETRAS. H A C Í A FALTA, P U E S , 

IDEAR UNOS SIGNOS QUE REPRESENTARAN LAS TERMINACIONES C O M U N E S A 

M U C H A S PALABRAS, DE M A N E R A QUE PUDIERAN TRAZARSE CON U N SOLO RASGO 

VARIOS GRUPOS DE LETRAS FRECUENTEMENTE REUNIDAS E N FIN DE PALABRA. 

Y ASÍ V E M O S QUE, YA E N LA PRIMERA EDICIÓN DE SU MÉTODO, Ca A 

CONOCER MARTÍ CATORCE TERMINACIONES, QUE AUMENTÓ POSTERIORMENTE 

HASTA DIEZ Y SIETE, VINIENDO A ECHAR CON ELLO LES CIMIENTOS DE LO QUE 

H A CONSTITUIDO M Á S TARDE LA B A S E DE LA TAQUIGRAFÍA ESPAÑOLA. PORQUE, 

LOS SIGNOS DE TERMINACIÓN SON, A NUESTRO ENTENDER, LA VERDADERA B A S E 

DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS QUE SE PRACTICAN EN E S P A Ñ A ; LOS SIGNOS DE 

TERMINACIÓN H A N SIDO CONSERVADOS Y A M P L I A D O S POR TODOS LOS TRATA

DISTAS DE LA ESCUELA MADRILEÑA, H A N SIDO MANTENIDOS IGUALMENTE POR 

LA ESCUELA CATALANA, E INCLUSO POR EL SISTEMA GARRÍGA, YA QUE ÉSTE 

ÚLTIMO AUTOR N O HIZO M Á S QUE VARIAR EL N O M B R E DE ESTOS SIGNES Y M E 

TODIZARLOS ALGÚN TANTO, CONSERVANDO, SIN E M B A R G O , LOS RASGOS CARAC

TERÍSTICOS DE LOS M I S M O S . 

¿ A QUÉ SE DEBE QUE TALES SIGNES, NO SÓLO H A Y A N SUBSISTIDO DURANTE 

M Á S DE U N SIGLO, C O M O LOS DEL ALFABETO MARTINIANO, SINO QUE H A Y A N 

SIDO AUMENTADOS Y DESARROLLADOS CENVENIENTEMENTE POR LOS PRINCI

PALES TRATADISTAS QUE H A N SEGUIDO LAS HUELLAS TRAZADAS P E R EL M A E S 

TRO? P U E S SE DEBE, SENCILLAMENTE, A L A B O N D A D DEL PROCEDIMIENTO IDEA

DO POR MARTÍ Y A SU PERFECTA ADAPTACIÓN A LA LENGUA PARA LA QUE FUÉ 

CREADO. 

E L ALFABETO DE MARTÍ ERA B U E N O ; PERO M U C H O MEJOR QUE EL ALFABETO 

RESULTARON LOS SIGNOS DE TERMINACIÓN. E L ALFABETO MARTINIANO ES U N 

ALFABETO RÍGIDAMENTE GEOMÉTRICO, O SEA U N ALFABETO CREADO DE ACUERDO 

CON LOS PRINCIPIOS QUE EN AQUELLA ÉPOCA D O M I N A B A N EN MATERIA TAQUI

GRÁFICA. PERO, EN C A M B I O , LOS SIGNOS DE TERMINACIÓN SON ELEMENTOS 

PRINCIPALMENTE CURSIVOS, SON RASGOS SACADOS DE LA ESCRITURA ORDINA

RIA. MARTÍ, P U E S , SE ADELANTÓ E N PARTE A GABELSBERGER, CONSIDERADO 

C O M O EL PADRE DE LA TAQUIGRAFÍA CURSIVA. Y DE LA COMBINACIÓN DEL AL

FABETO Y DE LAS TERMINACIONES DE MARTÍ SURGIÓ ESA ESCRITURA TAQUIGRÁ

FICA ESPAÑOLA, DE CARÁCTER M I X T O , CUYOS M O N O G R A M A S E M P I E Z A N CON 

SIGNOS GEOMÉTRICOS PARA TERMINAR CON RASGOS CURSIVOS, ESOS RASGOS 

QUE P U E D E N TRAZARSE CON GRAN RAPIDEZ Y QUE RESULTAN DESPUÉS DE FACI

LÍSIMA LECTURA POR SER DIFÍCILMENTE DEFORMABLES. L O S SIGNOS DEL ALFA-
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BETO, Y LAS PREPOSICIONES, CREADAS POSTERIORMENTE POR OTROS AUTORES, 

SE DEFORMAN CON GRAN FACILIDAD CUANDO HAN DE TRAZARSE A UNA VELOCI

DAD EXCESIVA, PERO LAS TERMINACIONES NO SUELEN DEFORMARSE. 

Y LAS TERMINACIONES SON, ADEMÁS, UNOS SIGNOS QUE SE ADAPTAN PER

FECTAMENTE A LA ESTRUCTURA DEL IDIOMA. ELLO HA HECHO QUE, CREADAS PRI

MERAMENTE PARA REPRESENTAR TAN SÓLO FINALES DE VOCABLO Y AMPLIADO SU 

USO POR EL M I S M O MARTÍ CON LA COMBINACIÓN DE LAS «TERMINACIONES 

DOBLES Y TRIPLES», SE HAYA CON EL TIEMPO DESARROLLADO CONSIDERABLE

MENTE SU APLICACIÓN, HASTA EL EXTREMO DE CONSTITUIR HOY DÍA EL PRINCI

PAL ELEMENTO DE LA TAQUIGRAFÍA ESPAÑOLA. 

E N EFECTO, SI SE UTILIZAN SOLAMENTE LAS LETRAS DEL ALFABETO MARTI

NIANO, LA VELOCIDAD QUE SE CONSIGUE ES INSIGNIFICANTE Y LOS SIGNOS 

ESTÁN SUJETOS A GRANDES DEFORMACIONES. PERO TAN PRONTO COMO A LOS 

SIGNOS DEL ALFABETO, SE JUNTAN LOS DE TERMINACIÓN, SE CUENTA YA CON 

UN SISTEMA DE TAQUIGRAFÍA SENCILLO, PERO QUE PERMITE ALCANZAR VELOCI

DADES MÁS QUE REGULARES. LOS DEMÁS ELEMENTOS DE QUE CONSTAN LOS 

SISTEMAS ESPAÑOLES PERMITEN, ES VERDAD, AUMENTAR TODAVÍA ESTA VELO

CIDAD, LLEVÁNDOLA HASTA LOS LÍMITES QUE REQUIEREN LAS GRANDES FOGOSI

DADES ORATORIAS; PERO EL ALFABETO, LAS SUPRESIONES DE MARTÍ Y LAS TER

MINACIONES, FORMAN YA U N SISTEMA DE TAQUIGRAFÍA QUE PERMITE OBTENER 

RESULTADOS BASTANTE SATISFACTORIOS. 

Y ELLO ES DE GRAN IMPORTANCIA EN LOS TIEMPOS MODERNOS, YA QUE LA 

TAQUIGRAFÍA NO TIENE HOY EN DÍA COMO FIN ÚNICO LA COPIA DE DISCURSOS, 

SINO QUE TIENDE A CONVERTIRSE EN UNA ESCRITURA BREVE AL ALCANCE DE LAS 

PERSONAS MEDIANAMENTE ILUSTRADAS Y EXIGE, POR LO TANTO, LA CREACIÓN 

DE SISTEMAS, O GRADOS, MÁS SENCILLOS QUE LA TAQUIGRAFÍA PROFESIONAL. 

POR ESTO NOS HA PARECIDO INTERESANTE, AL SER AMABLEMENTE REQUE

RIDOS PARA COLABORAR EN EL PRESENTE NÚMERO EXTRAORDINARIO, DEDICADO 

AL ILUSTRE MARTÍ, HACER RESALTAR LA IMPORTANCIA DE LOS SIGNOS DE TERMI

NACIÓN. 

M U C H A GLORIA CABE A MARTÍ POR HABER INVENTADO EL ALFABETO QUE 

LLEVA SU NOMBRE, PERO MAYOR GLORIA LE CABE TODAVÍA POR HABER CREADO 

ESOS PORTENTOSOS SIGNOS QUE SE LLAMAN TERMINACIONES. 
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A l g o s o b r e M a r t í 
Por J o s é C á t a l a 

F ^ É L S C R I B I R SOBRE LA PERSONALIDAD ILUSTRE DE D . FRANCISCO DE P . 

B B , MARTÍ, ES EMPRESA QUE RESULTA HALAGADORA PARA TODO TAQUÍGRAFO, 

A PESAR DE QUE ES EXTRAORDINARIAMENTE DIFÍCIL DECIR ALGO QUE PUEDA 

INTERESAR AL LECTOR, PORQUE DESDE QUE SE HA PROYECTADO HONRAR DEBI

DAMENTE SU MEMORIA, SE HA ESCRITO MUCHO SOBRE LOS DIFERENTES 

ASPECTOS QUE OFRECE LA FIGURA EXCELSA DEL INSIGNE MAESTRO. 

SIN EMBARGO, REQUERIDO POR D . JOSÉ ALISEDO, M I QUERIDÍSIMO Y 

ADMIRADO AMIGO, NO QUIERO DEJAR DE ESCRIBIR UNAS LÍNEAS DESTINADAS 

AL NÚMERO EXTRAORDINARIO DE E L MUNDO TAQUIGRÁFICO, DEDICADO A 

MARTÍ, ( Y CON GUSTO M E SUMO AL CORO DE JUSTAS ALABANZAS A QUIEN 

DOTÓ A NUESTRA PATRIA DE UNA TAQUIGRAFÍA PERFECTA), AUNQUE INCURRIRÉ, 

SIN DUDA, EN LA REPETICIÓN DE HECHOS SOBRADAMENTE CONOCIDOS. 

LA BIOGRAFÍA DE MARTÍ, ABUNDANTE Y MINUCIOSA DESDE QUE SE REVE

LÓ COMO INVENTOR DE UN SISTEMA DE TAQUIGRAFÍA, ES INCOMPLETA EN EL 

RELATO DE LOS HECHOS REALIZADOS, VIVIDOS POR MARTÍ EN EL SIGLO X V I I I , 

A PESAR DE LAS NOTABLES OBRAS RECIENTEMENTE PUBLICADAS POR D . V E N -
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TURA PASCUAL Y BELTRÁN Y D . FEDERICO MARTÍN EZTALA. N O SE DEBE CUL

PAR A ELLOS DE ESTOS DEFECTOS, MEJOR DICHO, DE ESTOS HUECOS QUE SE 

OBSERVAN EN TODA BIOGRAFÍA MODERNA, SINO A LA ÉPOCA QUE SE TRATA DE 

REVIVIR PORQUE ENTONCES NO SE DISPONÍA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 

PODER SEGUIR, A TRAVÉS DE LOS AÑOS, LA VIDA DEL MAESTRO, PASO A PASO 

COSA QUE SERÁ SUMAMENTE FÁCIL A QUIENES NOS SOBREVIVAN, PUES EL 

REGISTRO CIVIL, LOS PERIÓDICOS, LAS REVISTAS, LAS FOTOGRAFÍAS, EN FIN, SON 

ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN DE UNAS A OTRAS GENERACIONES. 

DESDE 1761, FECHA DEL NACIMIENTO DE MARTÍ, NO VOLVEMOS A SABER 

NADA DE ÉL HASTA 1774, EN QUE APARECE COMO ESTUDIANTE, DATO QUE PO

CA LUZ PUEDE DAR EN EL CAMINO QUE SIGA LA PERSONA AMANTE DE EXHU

MAR LOS ANTECEDENTES, HECHOS, CARACTERES, ETC. QUE DEBEN SERVIR PARA 

FORMAR UNA BIOGRAFÍA EXACTA. TENEMOS, PUES, A MARTÍ EN 1771 DOMICI

LIADO EN CASA DE SUS PADRES EN CALIDAD DE ESTUDIANTE Y DESPUÉS EN 

1786 RESULTA PREMIADO EN LA ACADEMIA DE SAN CARLOS DE VALENCIA. 

¿QUÉ FUÉ DEL MAESTRO EN ESTE PERIODO DE 25 AÑOS? CUÁNTAS Y CUALES 

FUERON LAS DIFICULTADES QUE HUBO DE SORTEAR EN SU CAMINO? ¿ C Ó M O SA

LIÓ DE JÁTIVA, SU PUEBLO NATAL, EN DONDE TENÍA ASEGURADA UNA VIDA SINO 

ESPLÉNDIDA, PLÁCIDA, MONÓTONA PERO HOLGADA AL LADO DE SUS PADRES 

«ACOMODADOS LABRADORES» SEGÚN VEMOS EN TODOS LOS DATOS BIOGRÁFI

COS QUE HEMOS LEÍDO?. 

¿QUÉ EMPRESA, QUÉ MOTIVOS LE LLEVARON A ABANDONAR ESTA VIDA 

TRANQUILA PARA LANZARSE CÓMO OTRO D . QUIJOTE EN BUSCA DE HORIZONTES 

MÁS AMPLIOS QUE LOS REDUCIDOS DE SU PUEBLO?. MARTÍ ES UN HOMBRE 

REPRESENTATIVO DE NUESTRA RAZA, UN CONTINUADOR DE LAS GLORIOSAS TRA

DICIONES ESPAÑOLAS. 

ESPÍRITU INQUIETO, ENAMORADO DEL PROGRESO DE SU PATRIA, HOMBRE 

CULTÍSIMO Y. CONOCEDOR DE DIFERENTES IDIOMAS EUROPEOS, SE APROVECHÓ 

DE LA HABILIDAD DE QUE LE DOTÓ LA NATURALEZA Y SE LANZÓ, EN SU ASPEC

TO DE GRABADOR DE METALES, A LA CONQUISTA DE LOS PRIMEROS PUESTOS 

QUE LE HABÍAN DE SERVIR DE PUNTO DE PARTIDA PARA DAR CIMA, BRILLANTE

MENTE, A LA OBRA QUE HABÍA DE INMORTALIZARLE. 

H A Y QUE EXAMINAR LA OBRA DE MARTÍ Y PARA APRECIARLA DEBIDAMEN

TE TENEMOS QUE RETROTRAERNOS A LA ÉPOCA VIVIDA POR EL MAESTRO. SIN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MATERIAL Y CASI INTELECTUALES, EN UN AMBIEN

TE HOSTIL A TODA IDEA DE PROGRESO, SIN ESTÍMULOS DE NADIE NI ACICATE DE 

NINGÚN GÉNERO, ABANDONA A LA FAMILIA, SE TRASLADA A VALENCIA Y LU-
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CHA, LUCHA CON D E N U E D O Y, FINALMENTE, TRIUNFA; PERO H O M B R E E X C E P 

CIONAL, H O M B R E TÍPICO DE NUESTRA RAZA AVENTURERA Y CONQUISTADORA, 

CONSIDERA QUE LA CIUDAD DE V A L E N C I A ES PEQUEÑA PARA LA E M P R E S A 

M A G N A QUE LE ESTABA RESERVADO REALIZAR Y SE TRASLADA A LA C O R T E , CON 

LAS DIFICULTADES E N O R M E S Q U E S U P O N Í A E N AQUELLA ÉPOCA EL REALIZAR U N 

VIAJE, Y E N M A D R I D TRIUNFA T A M B I É N ROTUNDAMENTE, P U E S E N 1791 I N 

GRESA C O M O A C A D É M I C O E N LA DE S A N F E R N A N D O . P A R E C E R Í A NATURAL Q U E 

AL OCUPAR EL SILLÓN DE A C A D É M I C O H U B I E S E DADO POR TERMINADA S U 

TAREA Y SE H U B I E S E DE CONSAGRAR AL DISFRUTE DE LAS VENTAJAS Q U E SE D E 

RIVABAN DE LA POSICIÓN QUE H A B Í A CONQUISTADO. Y A TENÍA U N A P E R S O N A 

LIDAD Y SIN E M B A R G O , E N V E Z DE DISFRUTAR DE ELIA SE LANZA AL ESTUDIO 

DE LAS OBRAS DE TAQUIGRAFÍA QUE A P A R E C Í A N E N E U R O P A . E N 1803 P U B L I 

CA SU TRATADO DE TAQUIGRAFÍA CASTELLANA Y CON ÉL DOTA A NUESTRA 

PATRIA DE U N A TAQUIGRAFÍA QUE, E N LO FUNDAMENTAL, N O H A SIDO M O D I 

FICADA. 

H E AQUÍ EL H O M B R E EXCEPCIONAL, DIGNO DE QUE E S P A Ñ A ENTERA LE 

RINDA EL H O M E N A J E DE RECONOCER Y APRECIAR S U VALER. E S T A ES LA FINA

LIDAD QUE H A M O V I D O A LOS TAQUÍGRAFOS VALENCIANOS, S E C U N D A D O S BRI

LLANTEMENTE POR LOS DEL RESTO DE LA NACIÓN, A PERPETUAR S U M E M O R I A , 

LA M E M O R I A DE U N ESFORZADO ESPAÑOL QUE TRABAJÓ SIN DESCANSO PARA 

QUE E S P A Ñ A , E N ESTE ORDEN, P U D I E S E COMPETIR Y AVENTAJAR A LAS OTRAS 

NACIONES. L A RAZA ESPAÑOLA TIENE, E N D O N FRANCISCO DE P A U L A M A R T Í , 

U N DIGNO REPRESENTANTE, U N CONQUISTADOR M Á S , U N H O M B R E DE V O L U N 

TAD FÉRREA A Q U I E N LA ADVERSIDAD LE SIRVIÓ S I E M P R E DE ESTÍMULO Y QUE 

LEGÓ ÍNTEGROS SUS TRIUNFOS A LA M A D R E PATRIA. 

Vahucia, julio 1927. 
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El centenario de la muerte de Martí 
Muestras eternas del gen i o 

P O R J O S É L A R R E A 

HPJOS QUERIDOS AMIGOS Y EXCELENTES COMPAÑEROS, SEÑORES MARTÍN 

¿MI EZTALA Y S A N Z ( D . SANTIAGO), HAN REQUERIDO CORTÉSMENTE DE M Í , 

EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESA ADMIRADA FEDERACIÓN TAQUI

GRÁFICA ESPAÑOLA, COLABORE EN EL NÚMERO EXTRAORDINARIO DE E L M U N 

DO TAQUIGRÁFICO CORRESPONDIENTE AL M E S DE JULIO CONSAGRADO A ENAL

TECER LA LABOR QUE SUPO REALIZAR EL INMORTAL INVENTOR DE LA TAQUIGRA

FÍA CASTELLANA, D . FRANCISCO DE PAULA MARTÍ. 

HONRÁNDOME GRANDEMENTE ESTA DISTINCIÓN, M E DISPONGO CORDIAL-

MENTE A COMPLACERLES, YA QUE SE TRAÍA DE DOS ILUSTRES COLEGAS, CREADO

RES DE FELICES INICIATIVAS EN PRO DE LA TAQUIGRAFÍA, Y, SINGULARMENTE, 

DE ESA NUNCA BIEN ELOGIADA FEDERACIÓN, MANTENEDORA DE NUESTRO ARTE-

CIENCIA QUE HA SABIDO CONQUISTAR EL ENVIDIADO PUESTO QUE LE CORRES

PONDE, Y, ES SIN DISPUTA, EL MEJOR Y MÁS AMPLIO VIVERO DE TAQUÍGRAFOS. 

Y DICHO ÉSTO, ENTRARÉ EN LA MATERIA QUE NOS OCUPA, DECLARANDO 

ANTE TODO, QUE NO M E ES POSIBLE TRATAR EN DETALLES DE LA VIDA DEL INSIG

NE PAULA MARTÍ, QUE POR SÍ SOLA, FORMA TODA UNA BIBLIOTECA. 
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[INEFABLE ALEGRÍA M E PRODUCIRÍA DETENERME EN EL E X A M E N DE LAS 

GENIALES OBRAS DEL ILUSTRE MAESTRO REALZANDO SUS BELLEZAS Y GRANDE

ZAS, SI PERMITIESEN LOS LÍMITES DE ESTE ARTÍCULO! 

PERO, YA QUE NO PUEDO LOGRARLO, M E QUEDA LA ÍNTIMA SATISFACCIÓN 

DE HABER SABOREADO ESTOS ÚLTIMOS M E S E S , MAGNÍFICOS TRABAJOS DE NOTA

BLES BIÓGRAFOS Y APOLOGISTAS, ELEVANDO LAS MUESTRAS ETERNAS DEL GE

NIO, DE LOS LABERINTOS Y DE LAS VIRTUDES QUE ATESORABAN LA FIGURA DEL 

INMORTAL MAESTRO. E S O S QUERIDOS COLEGAS, PAISANOS DEL INVENTOR DE 

NUESTRO ARTE, HAN HABLADO ELOCUENTEMENTE DE SUS OBRAS; LA RECONO

CIDA COMPETENCIA EN MATERIA TAQUIGRÁFICA Y EL INTENSO CARIÑO QUE 

SIENTEN AL GENIAL SETABENSE, CARIÑO QUE SENTIMOS HACIA ÉL, TODOS LOS 

PROFESIONALES ESPAÑOLES LES HAN ARRASTRADO A REMOVER LAS SAGRADAS 

CENIZAS CON M A N O AMOROSA, Y OFRENDARLAS EN BANDEJA DE ORO REPUJADA, 

DÉBIL PRESENTE PARA EL FORTALECIDO ESPÍRITU DEL FÉNIX DE LOS INGENIOS. 

PASCUAL Y BELTRÁN, BAYARRY, FERRER LLUESMAS, SONGEL, CASANOVA 

HERNÁNDEZ, BATLE, SÁNCHEZ PERALES, V E G A , ROCA Y OTROS DE LOS MIEMBROS 

DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL II CONGRESO HISPANO-AMERICANO-FILÍ-

PINO, PRESIDIDA POR EL DIGNÍSIMO Y PRESTIGIOSO PROFESOR D . JOSÉ CÁTALA 

ALBERICH, HAN CINCELADO CUIDADOSAMENTE LA OBRA ARTÍSTICA, A QUE 

ANTES HE ALUDIDO, Y TODOS LOS TAQUÍGRAFOS DE HABLA CASTELLANA TRIBU

TAMOS NUESTRA SINCERA ADMIRACIÓN Y RECONOCIMIENTO. 

Y ES, QUE D . FRANCISCO DE PAULA MARTÍ, DOTADO DE UNA FECUN

DIDAD EXTRAORDINARIA, Y DE SU LABORIOSIDAD PORTENTOSA, CASI SOBREHU

M A N A , LE DEJABA A U N TIEMPO AL TRABAJO COTIDIANO DE GRABAR EN BRON

CE, PARA REALIZAR IMPORTANTÍSIMOS HECHOS EN LOS DIVERSOS RAMOS DEL 

ARTE, DEL GRAN CIVILIZADOR DE LOS PUEBLOS, Y PRUEBA DE ELLO, ES QUE EL 

SEÑOR PASCUAL Y BELTRÁN, HONRADO Y JUSTICIERO INVESTIGADOR DE LA VIDA 

DEL EGREGIO MAESTRO, H A HECHO RESALTAR LES DISTINTOS CONOCIMIENTOS 

A QUE DEDICÓ SU ACTIVIDAD INCONCEBIBLE, PRESENTÁNDOLE COMO COMPLETO 

ARTISTA EN EL ARTE DEL GRABADO, COMO ESCLARECIDO LITERATO, POETA Y EXCE

LENTE AUTOR DRAMÁTICO, FILÓLOGO CONSUMADO, GRAMÁTICO Y RETÓRICO FOR

MIDABLE Y GENIAL COMO INVENTOR DE LA TAQUIGRAFÍA CASTELLANA, DE LA 

TAQUIGRAFÍA DE LA MÚSICA Y DE LA PLUMA-FUENTE O ESTILOGRÁFICA. 

Y NO MENOS SATISFACIONES M E HAN PRODUCIDO LAS APLAUDIDAS INICIA

TIVAS, DE LA ENTUSIASTA FEDERACIÓN TAQUIGRÁFICA ESPAÑOLA QUE, POR 

MEDIO DE UNA VIBRANTE, EXPRESIVA Y ELOCUENTE ALOCUCIÓN DIRIGIDA A TO

DOS LOS COMPAÑEROS HISPANO-AMERICANO-FÜIPINOS, H A REDACTADO EL 
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eminente taquígrafo y eximio profesor D. Juan Soto y Gangoiti; la de 
la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País con los nueve 
patrióticos acuerdes; las del laboriosísimo e insigne taquígrafo y 
profesor D. Federico Martín Eztala, consistentes en publicar una 
nueva edición de la Taquigrafía de la Música; una reproducción foto-
típica del único retrato que se conserva en la Escuela Especial de 
Taquigrafía, cuyo producto líquido y el de la venta de la edición de 
la Taquigrafía de la Música, deducidos los gastos, se invertirá en 
construir una lápida conmemorativa y colocarla en la fachada del 
edificio en que se instaló en 1802, la primera Cátedra de Taquigrafía 
a cargo del Sr. Martí; así cómo construir una pluma-fuente según las 
instrucciones del inventor español y presentarla en la Exposición del 
Congreso Hispano Americano que se ha de celebrar en Valencia; y 
la del «águila de la Taquigrafía» D. Santiago Sanz,— hacia el que 
siento verdadero cariño y no menos admiración— de confeccionar 
un álbum con las firmas de todos los profesores y alumnos de Taqui
grafía que será entregado al Ayuntamiento de Játiva, y redactada 
la dedicatoria por aquel queridísimo amigo e insigne taquígrafo del 
Congreso de los Diputados. 

Unidas estas iniciativas, a la de, por todos conceptos feliz, de la 
Comisión Organizadora del íí Congreso Hispano Americano Filipino 
de Taquigrafía de erigir en uno de los jardines dejativa, su ciudad natal, 
un busto esculpido en marmol o en bronce que perpetúe la memoria 
del genial inventor de la Taquigrafía castellana, por suscripción 
abierta entre todos los taquígrafos latinos, ha sido acogida con ver
dadero entusiasmo, toda vez, que no obstante, haber cultivado dife
rentes trabajos excelsos y copiosas muestras de su privilegiada inte
ligencia, a ninguno se dedicó con tanto fervor ni con tan milagrosa 
fortuna, como al arte taquigráfico. 

Combinando admirablemente para que su obra fuese sólida, supo 
hallar materiales densos y compactos y para echar raices que germi
naran y dieran frutos provechosos y productivos, se atemperó al 
grado de instrucción que alcanzaban los discípulos logrando el fin 
loable que aspirara. Creó su Escuela y sus primeros alumnos fueron 
sus hijos Angel Ramón y María. Angel fué el primero que ejerció y 
divulgó nuestra profesión en Portugal, consiguiendo instalar el régi
men taquigráfico en el Parlamento lusitano, en las Cortes de 1822, y 
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M A R Í A , EL AÑO. 1 S I7 A PRESENCIA DE F E R N A N D O V I I Y DE LOS INFANTES, 

RECOGIÓ Y TRADUJO FRAGMENTOS DE VARIOS DISCURSOS DICTADOS A U N A 

VELOCIDAD DE 1 3 0 A 140 PALABRAS POR MINUTO. 

ENTRE LOS AVENTAJADOS DISCÍPULOS DEL ILUSTRE PATRICIO, FIGURAN B U E 

NAVENTURA CARLOS A R I B A U , ESCRITOR Y ECONOMISTA, QUE S U CIUDAD NATAL 

LE ERIGIÓ U N M O N U M E N T O E N EL PARQUE DE BARCELONA; D . FRANCISCO S E 

RRA Y GISNESTÁ, D . SEBASTIAN E U G E N I O V E L A , HIJO POLÍTICO DE MARTÍ, 

D . FRANCISCO PAULA DE M A D R A Z O , D . PRIMITIVO FUENTES VILLASEÑOR, 

B E R M U D E Z SOTOMAYOR Y M U C H Í S I M O S M Á S , SOBRESALIENDO TODOS ELLOS 

DE S U ESMERADA CULTURA Y N O M E N O S ILUSTRACIÓN. A L FORMARSE LAS COR

TES CONSTITUYENTES DE CÁDIZ, A AQUELLA CAPITAL SE TRASLADÓ EL NUNCA 

BASTANTE PONDERADO MARTÍ, CON VARIOS DISCÍPULOS SUYOS, LOGRANDO 

TRANSCRIBIR LOS DEBATES SOSTENIDOS E N AQUELLAS SESIONES CÉLEBRES 

DE 1 8 1 0 Y 1812. 

AQUELLOS NOTABILÍSIMOS TAQUÍGRAFOS, QUE SIGUIERON LAS HUELLAS DEL 

INMORTAL MARTÍ PUDIERON MODIFICAR ALGUNOS SIGNOS DE TERMINACIÓN, E X 

TENDER EL NÚMERO DE AQUELLOS, ASÍ C O M O PERFECCIONAR LOS DE DECLINA

CIÓN Y DE PREPOSICIÓN; PERO EL MÉRITO DE LA CREACIÓN DEL MÉTODO M A R 

TÍ, N O CORRESPONDE A NADIE SINO AL EGREGIO MAESTRO. 

1 GLORIA A MARTÍ, QUE H A TRASMITIDO A VARIAS GENERACIONES DE JÓVE

NES ENTUSIASTAS GANOSOS DE GLORIA Y ÁVIDOS DE RENOMBRE LOS PRECIA

DÍSIMOS GÉRMENES DE SU GENIO INMORTAL¡ 

¡LOOR A JÁTIVA! VALENCIA NOS ESPERA Y D E B E M O S ASISTIR AL ACTO 

GRANDIOSO QUE SE CELEBRARÁ E N SEPTIEMBRE. 
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E l d í a d e M a r t í 

P O R MIGUEL S . PERALES 

C I S C A N D O FORMAS CONCRETAS PARA EXPRESAR LA VENERACIÓN QUE 

LOS DISCÍPULOS SENTIMOS POR EL MAESTRO, NINGUNA PUDO HALLARSE 

TAN ADECUADA COMO LA DE ENALTECER LA NOBLE FIGURA DE MARTÍ, CONSA

GRANDO A SU M E M O R I A UNA HORA, UNOS MINUTOS DEL DÍA 8 DE JULIO DE 

1927, FECHA DEL PRIMER CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO. 

DOCTRINAS E IDEAS FUNDAMENTALES TRANSFÓRMANSE RADICALMENTE EN 

EL TRANSCURSO DE UN SIGLO BAJO LA ACCIÓN DEL PROGRESO, ARROLLADAS POR 

EL PROCESO EVOLUTIVO, ANULADAS POR LAS CONQUISTAS DEL H U M A N O SABER. 

PERO LA OBRA DE MARTÍ PERDURA, VIVE, PALPITA AÚN ENTRE NOSOTROS, A 

PESAR DE TODAS LAS TRANSFORMACIONES SUFRIDAS. 

MÁS QUE SUS SIGNOS TAQUIGRÁFICOS, MÁS QUE SUS NORMAS METÓDI

CAS, SUPO MARTÍ LEGAR A LA POSTERIDAD LA GRANDEZA ESTIMULANTE DE SU 

GENIO CREADOR. LAS REFLEXIONES Y CONSEJOS DE MARTÍ SON DE UNA ELO

CUENCIA DIFÍCILMENTE SUPERABLE. F U É SEMBRADOR Y MAESTRO, MÁS QUE 

MAESTRO, SABIO Y COMO SABIO, CLARIVIDENTE. ESTA ES LA RARA CASUALIDAD 

DE LOS ESCOGIDOS. DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO—ARTE—NOS HALLA-
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tnos hoy muy distanciados de Martí. No acontece lo mismo con su 
doctrina—ciencia—a la que más nos acercamos, para beber en fuen
tes de verdad, cuanto más queremos alejarnos de ella, buscando las 
fórmulas del reformismo. 

He aquí, pues, todo lo trascendental que en el Día de Martí 
se conmemora. Y como se eternizó su obra, así debemos procurar 
que se perpetúe su recuerdo. Para ello entiendo que debe instituirse, 
por acuerdo de todos, una fiesta anual en la fecha y época más ade
cuadas, con el fin de renovar constantemente nuestra afirmación de 
fé y de rendir cada año nuestro tributo de gratitud al apóstol de la 
Taquigrafía española. 

Andando el tiempo, tal vez no perdure ni un solo signo de la Ta
quigrafía martiníana. Ello no importa. Lo importante es que el re
cuerdo de Martí se transmita de unas generaciones a otras. Lo que 
importa es que este recuerdo no se extinga jamás, Pensamos que 
nuestro homenaje reiterado al Maestro, será su glorificación. 

Valencia, julio 1927 
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D o c u m e n t o h i s t ó r i c o 
P O R J . C O R N E J O C A R V A J A L 

Í S ; O S LOS ABAJO FIRMADOS DE U N LADO D . N F R A N . C O C R E S P O DE T E X A -

i js i l DA E N N O M B R E DE LOS S . R E S BAILLE FERREYRA Y C O M P A Ñ Í A VECINOS 

DE LISBOA; Y DEL OTRO D . N F R A N . C O DE PAULA MARTÍ, CATEDRÁTICO DE T A 

QUIGRAFÍA DE ESTA CORTE E N N O M B R E DE M I HIJO D . N A N G E L R A M Ó N 

MARTÍ, TAMBIÉN TAQUÍGRAFO M U Y INTELIGENTE; H E M O S CONVENIDO LO 

SIGUIENTE: 

1 ° Q U E HABIENDO YO D . N F R A N . C O C R E S P O DE T E J A D A RECEBIDO 

CARTAS DE OCHO DEL CORRIENTE DE LOS M E N C I O N A D O S S . R E S BAILLE F E R R E Y 

RA Y C . A PARA BUSCAR Y AJUSTAR U N TAQUÍGRAFO M U Y INTELIGENTE PARA 

QUE P A S E A L I S B O A A DESEMPEÑAR DICHA CIENCIA POR CUENTA DEL G O 

BIERNO DE PORTUGAL, Y CAN PREFERENCIA EL HIJO DEL S . O R MARTÍ, EL QUE 

DEBERÁ:! .° ESCRIBIR EN LAS SESIONES P R Ó X I M A S Y SUCESSIVAS DE LAS COR

TES DE AQUEL R E Y N O DURANTE DOS AÑOS QUE H A DE RESIDIR E N AQUELLA 

CAPITAL, POR CUENTA DE AQUEL G O B I E R N O . 2.° Q U E SE OBLIGA A ENSEÑAR 



DESDE SUA LLEGADA LA CIENCIA DE TAQUIGRAFÍA Á LOS ALUMNOS QUE DETER

M I N E AQUEL M I S M O GOBIERNO Y DURANTE LOS TIEMPOS INTERMEDIOS QUE 

NO HAYA CORTES, Y PLANTIFICAR Y DIRIGIR LA OFICINA DE REDACCIÓN 3.° Q U E 

SU CONDUCTA DEBE SER QUAL CORRESPONDE A SU CARÁCTER, A UN EMPLEADO 

DEL GOBIERNO PARA GUARDAR LA RESERVA DEBIDA EN LOS CASOS QUE SE RE

QUIERA, Y ENSEÑAR A LOS JÓVENES EN TODA LA EXTENCIÓN DEL ARTE Y CON 

AQUELLA PRUDENCIA PROPIA DE U N DIRECTOR Y MAESTRO. 

2. ° Y O D . " FRANCISCO DE PAULA MARTÍ, ENTERADO DE LAS CLAUSULAS 

DEL ARTÍCULO ANTERIOR M E CONFORMO, EN NOMBRE DE M I HIJO AL CUMPLI

MIENTO DE TODAS ELLAS; EN LA INTELIGENCIA DE QUE SIENDO M U Y NECESSA-

RIO QUE, PARA ASSISTIR Y LLEVAR AL CORRIENTE LAS SESIONES DE CORTES, EN

SEÑE CON ANTICIPACIÓN Á ALGUNOS JÓVENES LO QUE SEA POSIBLE PARA QUE 

LE AYUDEN EN ELLAS, DESDE LUEGO M E OBLIGO A QUE SE PONGA EN CAMINHO 

PARA LISBOA A LA MAYOR BREVEDAD. 

3. ° Q U E EN VIRTUD DE LAS ÓRDENES DE LOS S . E S BAILLE FERREYRA 

Y C O M P A . Y EN CONSECUENCIA Á LAS OBLIGACIONES A QUE QUEDA SUJETO 

EL D . N ANGEL R A M Ó N MARTÍ, HEMOS ACORDADO Y CONVENIDO AMBAS PAR

TES, QUE EL GOBIERNO PORTUGUÉS, LE HA DE PAGAR POR SUELDO ANUAL, U N 

CUENTO DE REIS EN MONEDA DE LEY Á CONTAR DESDE EL DÍA QUE SEA PRE

SENTADO AL GOBIERNO POR DITOS S. E S BAILLE FERREYRA Y C O M P A A PAGAR 

MENSUALMENTE, Y QUE ADEMAS PARA EL VIAGE DE IDA SE LE HA DE DAR 

QUATRO MIL REALES VELLÓN METALICO ( 1 ) , LA MITAD EN MADRID Y LA OTRA M I 

TAD EN LISBOA A SU LLEGADA. 

4. ° Y ÚLTIMO. AL CUMPLIMIENTO DE LO DECLARADO EN LOS ARTÍCULOS AN

TECEDENTES M E OBLIGO YO D . N FRANCISCO DE PAULA MARTÍ YO 

D . N F R A N . C O CRESPO DE TEXADA, EN NOMBRE DE LOS S . E S BAILLE FERREYRA 

Y C O M P . A DE LISBOA: Y LO FIRMAMOS POR CUATRIPLICADO DOS PARA CADA 

PARTE EN MADRID A CATORCE DE NOVIEMBRE DE MIL OCHOCIENTOS VEIN-

T E . = F R A N C . C O C R E S P O DE T E X A D A = F R A N . C O DE P A U L A M A R T I . 

ESTA COPIA, QUE SE ENCUENTRA EN EL ESTANTE N.° 2 3 DEL ARCHIVO DEL 

PARLAMENTO, ESTA CERTIFICADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS; 

DECLARAMOS QUE LA ANTERIOR ES COPIA EXACTA DE U N CONTRATO IGUAL 

QUE CONSERVAMOS Y QUE ES UNO DE LOS CUATRO CITADOS POR LOS SRES. 

(1) Ciento sesenta escudos, 20 a la par, en moneda nacional. 
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Don Francisco Crespo de Tejada y D. Francisco de Paula Martí, en 
Madrid, de que la copia hace mención. Y para que cónte donde con
venga expedimos la presente en Lisboa a 30 de Marzo de 1.821.= 
Baille Ferrara y Compañía. = Legalizo la firma anterior. == Lisboa 
30 de Marzo de 1.821.=Yo el Notario, en testimonio de verdad-
Manuel Eugenio Coelho. 

NOTA.—Documento que encontré hace años, buceando en bibliografía taquigrá
fica extranjera, en la excelente obra de J. FRAGA PERY de LINDE, ilustre taquígrafo 
portugués, titulada SUBSIDIOS PARA A HISTORIA DA TAQUIGRAFIA EN POR-
1UÜAL 1916 LISBOA (Dos fíns de Seculo XVIII ao segundo quartel do Seculo XIX), 
que he creído de actualidad, con motivo del Homenaje a MARTI. 
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Facsímile de la portada de la "Stenographia" 
publicada por Martí en 1800 
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La iniciación taquigráfica de Martí 

¡Hj||L PRIMER TRABAJO TAQUIGRÁFICO HECHO POR D . FRANCISCO DE PAULA 

¡Sil MARTÍ, DE QUE SE TIENE NOTICIA ES U N ARREGLO DEL SISTEMA USADO 

EN INGLATERRA Y DE QUE ERA AUTOR TAYLOR. 

EL ANUNCIO DE ESTA PUBLICACIÓN APARECIÓ EN LA GACETA DE MADRID 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE MARZO DE 1800, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

«STENOGRAPHIA, O ARTE DE ESCRIBIR ABREVIADO, SIGUIENDO LA PALABRA DE 

UN ORADOR O LA CONVERSACIÓN VIVA DE DOS O MÁS PERSONAS, Y CONCLUYEN

DO AL M I S M O TIEMPO; COMPUESTO EN INGLÉS POR SAMUEL TAYLOR, PROFESOR 

DE STENOGRAPHIA EN OXFORE, ADAPTADO EN FRANCIA POR TEODORO PEDRO 

BERTIN Y ARREGLADO AL USO DE LA LENGUA CASTELLANA POR D . FRANCISCO DE 

PAULA MARTÍ, ACADÉMICO DE LA CLASE DEL GRABADO DE LA REAL DE S A N 

FERNANDO. ESTE ARTE SE COMPONE DE 14 ESTAMPAS GRABADAS EN DULCE 

POR M A N O DEL M I S M O AUTOR PARA LA MAYOR EXACTITUD, LAS CUALES C O M 

PONEN U N CUADERNO EN OCTAVO MARQUILLA. E L MÉTODO ES TAN SENCILLO 

QUE PUEDE APRENDERSE EN POCOS DÍAS. S E HALLARÁ A 16 REALES EN LA LI

BRERÍA DE CASTILLO, FRENTE A S A N FELIPE EL REAL». 
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Durante mucho tiempo se ha creído que de ésta obra sólo había 
una edición; pero según demostró D. Carlos González Entrerrios, 
teniendo a la vista ejemplares distintos, fueron dos las ediciones 
hechas. 

De la primera hace la siguiente descripción el Sr. Entrerrios: 
«La primera de estas pu

blicaciones es un fascículo 
que consta de 14 hojas o lá
minas, no impresas, sino gra
badas. Figura en primer lu
gar una portada orlada de 
ramos y guirnalda, con esta 
inscripción: «Stenographia ¡ o 
arte de escribir abreviado | si
guiendo la palabra de un 
orador | y concluyendo al 
mismo tiempo. Compuesto en 
inglés por Samuel Tailor, 
Profesor de Stenographia en 
Oxforte. Y arreglado al uso 
de la lengua | Castellana, por 
D. Francisco | de Paula Mar
tí, de la Real ! Academia de 
San Fernando, | Quien lo 
Gravó. | Fundado en princi
pios tan simples que | se pue
de aprender en muy poco 
tiempo. | Se hallará en Ma
drid en la librería de Cas-
tille. | frente las gradas de 
San Felipe el Real». 

«A esta portada siguen dos hojas, también grabadas, con orla de 
línea sencilla, cuyo texto, en letra bastarda española bastante apreta
da, dice lo que a continuación copio, conservando su ortografía»: 

«Hoja Ia.:» Advertencias.—La utilidad de la Stenographia está 
probada por su antigüedad. La usaron los Griegos, de éstos pasó a 
los Romanos, y actualmente la usan varias Naciones, particularmen-
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te los Franceses e Ingleses. Los caracteres stenographicos que he 
adoptado son los mismos de samuel Taylor, aunque con alguna dife
rencia, pues según la fuerza y conexión de las consonantes en la len
gua castellana, bastan catorce y cinco cédulas para las vocales. Las 
cifras significan por si solas los monosílabos que cada una tiene al 
frente: véase la lámina I a . 
Hay muchas palabras que 
tienen una terminación cons
tante; a estas se les ha seña
lado su signo el cual se dife
rencia por un punto que tie
ne al extremo; véase la lámi
na 2.a en ella hay algunos 
exemplos para saber como se 
atan. Los Paradigmas sirven 
para saber el modo de unir 
las cifras. Las que tienen ani
llo pueden volverle a cual
quier lado, con tal que esté al 
extremo que corresponde; 
cuando hay dos sílabas jun
tas de igual consonante se 
dobla la extensión en las rec
tas y curbas o el anillo. Para 
saber la unión de las letias 
se busca la primera en la co
lumna perpendicular y la se
gunda en la orízontal, si
guiendo hasta la casilla a que 
corresponden». 

«Hoja 2.a: «Reglas:— 

Stenographia consiste en escribir con las consonantes solas, indi
cando las vocales al principio y fin de cada palabra sin atender a 
Ortographia. Las consonantes que no son necesarias para conocer 
el centido de la palabra se suprimen, como en substancia, incógnito, 

que se puede suprimir la b y g. De los adagios, sólo se escribe la pri
mera parte; v. g. «Quien siembra en camino real» etc. E n las abrevia-
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TURAS SE P O N E LA TERMINACIÓN E N C I M A DE LA CIFRA CON LETRAS, VÉASE 

LA L Á M . 6 . A — L O S N O M B R E S PROPIOS DE HÉROES, DE CIUDADES, PROVINCIAS, 

ETC., SE ESCRIBEN CON LETRAS IGUALMENTE. E N LA NUMERACIÓN, PARA QUE 

N O SE CONFUNDA CON LAS PALABRAS, SE LE P O N E U N A LÍNEA DEBAJO, Y C U A N 

DO VIENEN DOS NÚMEROS IGUALES JUNTOS, SE DOBLA LA EXTENSIÓN DE LA 

CIFRA; PERO SÍ HAY CERO ENTRE LOS DOS, SE HACE DOS VECES Y SE P O N E EL 

PUNTO E N M E D I O , QUE ÍNDICA EL CERO. N U N C A SE DEBE LEVANTAR LA P L U M A 

HASTA CONCLUIR LA PALABRA, A N O SER Q U E SEA PARA INDICAR LAS VOCALES. 

L A P L U M A DEBE SER DELGADA Y DE METAL O ACERO, EL PAPEL M U Y TERSO, 

PARA QUE N O SE DETENGA, Y LOS CARACTERES CHICOS». 

S I G U E N LUEGO LAS 11 LÁMINAS, QUE CONTIENEN: 1.A E L ALFABETO; 2. A S I G 

NOS DE TERMINACIÓN; 3 . A P A R A D I G M A DE LOS ENLACES DE CONSONANTES; 4 . A 

Y 5 . A E J E M P L O S ; 6. A ABREVIATURAS; 7. A N U M E R A C I Ó N , Y LAS CUATRO RES

TANTES EJEMPLOS DE ESCRITURA». 

L A SEGUNDA EDICIÓN DE LA PRIMERA OBRA DE MARTÍ, QUE POSEE DON 

J U A N CORNEJO CARVAJAL, Y NOS H A FACILITADO PARA HACER LAS REPRODUC

CIONES QUE SE A C O M P A Ñ A , ES U N LÍBRITO EN OCTAVA MARQUILLA, QUE CON

TIENE: U N A ANTEPORTA CON EL EPÍGRAFE Stenographia, \ o arte de escri
bir | abreviado.; U N A PORTADA GRABADA QUE, REPRODUCIDA, APARECE EN 

ESTE NÚMERO; OTRA PORTADA I M P R E S A , QUE DICE: «STENOGRAPHIA, | Ó 

ARTE DE ESCRIBIR | ABREVIADO, | SIGUIENDO LA PALABRA DE U N ORADOR, | Ó 

LA CONVERSACIÓN VIVA DE DOS | Ó M Á S PERSONAS. | INVENTADO E N INGLÉS | 

POR S A M U E L TAYLOR, PROFESOR | DE STENOGRAPHIA E N OXFORT. | Y ARRE

GLADO AL USO DE LA LENGUA CASTE- | LLANA POR D . FRANCISCO DE PAULA 

MARTÍ, | A C A D É M I C O EN LA CLASE DEL G R A B A D O , | DE LA REAL DE S A N F E R 

N A N D O ; | QUIEN LO GRABÓ. | M A D R I D : CON LICENCIA. | E N LA IMPRENTA DE 

V E G A Y C O M P A Ñ Í A . | A Ñ O DE 1800.» 

S I G U E U N DISCURSO PRELIMINAR, P A G S . 5 , 6 Y 7; U N CAPÍTULO DE V A R I A 

CIONES DE ESTA STENOGRAPHIA C O M P A R A D A CON LA DE TAYLOR, P A G S . 8 A 14 

Y LA EXPOSICIÓN DEL MÉTODO, PÁGS, 15 A 3 1 . A C O M P A Ñ A N AL TEXTO 11 LÁ

M I N A S QUE SON LAS M I S M A S DE LA PRIMERA EDICIÓN, SEGÚN AFIRMA EL 

SEÑOR ENTRERRIOS. 

PARA QUE SE TENGA IDEA DE LA LABOR REALIZADA POR MARTÍ EN 1 8 0 0 , 

A CONTINUACIÓN TRANSCRIBIMOS EL CAPÍTULO SIGUIENTE: 

«Variaciones de esta Stenographia comparada con la de 
T a y l o r . — H A B I E N D O OBSERVADO LA STENOGRAPHIA DE TAYLOR, H E NOTA

DO, QUE LOS CARACTERES O CIFRAS QUE ÉSTE INVENTÓ ESTÁN ARREGLADOS A 
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LOS SONIDOS DE LAS CONSONANTES PURAMENTE ÚTILES PARA LA INTELIGENCIA 

DE LO QUE SE ESCRIBA; PERO C O M O LAS LETRAS CONGNERAS DE LA LENGUA I N 

GLESA Y FRANCESA N O TIENEN LA M I S M O CONEXIÓN E N LA LENGUA CASTELLANA 

M E H A PARECIDO PRECISO, POR NO AUMENTAR LOS SIGNOS, COMPARAR S U 

SONIDO CON EL NUESTRO PARA HACERLO PRACTICABLE Y FÁCIL: DE ESTA OBSER

VACIÓN M E H A RESULTADO U N SIGNO M E N O S , QUE ES EL DE LA k QUE E N SU 

LENGUA ES PRECISO, Y E N LA NUESTRA INÚTIL. 

NUESTRO ALFABETO SE COMPONDRÁ DE CATORCE SIGNOS EN LA FORMA SI

GUIENTE: BV. D. F. G. 1. M . N Ñ. P. C Q. R. S Z. T. J X . CH., DE SUERTE QUE LA 

B. Y LA V. QUE POR LO REGULAR SE CONFUNDEN E N LA PRONUNCIACIÓN, Y QUE 

PARA ENTENDER EL SENTIDO DE LAS PALABRAS N O ES NECESARIA SU VARIA

CIÓN, ES SUPERFLUO SEÑALAR A CADA U N A S U CIFRA, SINO U N A SOLA PARA LAS 

DOS, A FIN DE N O AUMENTARLAS. 

L A C. Y LA Q. TIENEN U N M I S M O SONIDO, A EXCEPCIÓN DE E N LAS SÍLA

BAS CE. CI. QUE S O N M Á S SUAVES; PERO SI LA C. E N TODAS SUS SÍLABAS TU

VIESE EL FUERTE Q U E LE ES PECULIAR, LA Q. SERÍA U N A LETRA SUPERFLUA, Y 

M Á S TENIENDO LA Z. PARA PODER USAR DE ELLA EN LOS SUAVES; Y ASÍ H E DE

TERMINADO QUE TODO SONIDO FUERTE (CORRESPONDIENTE A ESTAS DOS LE

TRAS) SE ESCRIBA CON EL SIGNO QUE LAS INDICA, Y EL S U A B E , CON EL DE LA 

SZ. PARA OBIAR TODA EQUIVOCACIÓN. V É A S E LA REGLA III . 

E N LA S. Y Z. TENEMOS CUASI IGUAL CASO, P U E S A U N Q U E LA S. TIENE EL 

SONIDO M A S S U A B E QUE LA Z. NO POR ESO SE DUDARÁ DE LA SIGNIFICACIÓN 

DE NINGUNA PALABRA ESCRITA CON CUALQUIERA DE LAS DOS, A U N Q U E PRO 

NUNCIADA DISUENE AL OIDO, V. GR., CRUZ, ZOZOBRA, ZAGAL; crus, sosobra, 
saga!. 

L O PROPIO DIGO DE LA J . Y LA X . QUE M U C H O S CONFUNDEN POR N O CO

NOCER SU FUERZA, P U E S A U N Q U E EL SONIDO DE LA X . ES DOBLE, C O M O EN 

LA STENOGRAPHIA N O SE DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE ORTOGRAFÍA, I M P O R 

TA POCO QUE SE ESCRIBA CON CUALQUIERA DE LAS DOS, CON TAL QUE SE E N 

TIENDA EL SIGNIFICADO. 

L A H . ES U N A ASPIRACIÓN, Y S U DÉBIL SONIDO N O ES NECESARIO PARA EL 

SIGNIFICADO, Y POR TANTO N O TIENE CIFRA PARA SI SOLA, Y ASI CUANDO V E N 

GA SIN ESTAR A C O M P A Ñ A D A DE LA C. SE S U P R I M E E N TODAS LAS DICCIONES. 

A LA E H . CUYO H E R M O S O SONIDO ES TAN C O M Ú N Y PRECISO E N LA LEN

GUA CASTELLANA, LA H E SEÑALADO, DEL CUAL SEDEBERÁ HACER USO SIEMPRE 

QUE SEA NECESARIO ESCRIBIR ESTA DOBLE CONSONANTE. 

U N PUNTO REDONDO PUESTO AL PRINCIPIO O FIN DE DICCIÓN, DETERMINA 
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GENERALMENTE TODAS LAS VOCALES E N LA STENOGRAPHIA DE BERRÍN, D E X A N -

DO AL DISCURSO DEL Q U E ESCRIBE EL ADIVINAR AL T I E M P O DE DESCIFRAR, CUAL 

DE LOS CINCO ES; ESTO M E H A PARECIDO M U Y CONFUSO, Y POR TANTO H E D E 

TERMINADO DISTINGUIRLAS POR CINCO CÉDULAS C O M O SE P U E D E VER L Á M I 

N A . I. 

L A E. ES LA VOCAL USUAL E N LA ESCRITURA CASTELLANA, Y ESTA FACILITA 

LA INTELIGENCIA AL T I E M P O DE DESCIFRAR, COLOCÁNDOLA ÉNTRELAS C O N S O N A N 

TES QUE FORMAN CADA PALABRA, P U E S SI H A C E M O S OBSERVACIÓN DE QUE 

QUASI TODAS LAS CONSONANTES DE NUESTRO ALFABETO SE PRONUNCIAN A U X I 

LIADAS DE ELLA, V E R E M O S QUE CADA U N A P U E D E FORMAR SILABA POR SI 

SOLA, C O M O SE VE QUE B . C. D. F. G. 1. M . N . Ñ. P . R. S. T. PARA N O M B R A R 

LAS D E C I M O S B E . CE. DE. EFE. GE. ELE. E M E . E N E . EÑE. P E . ERE. O ERRE, 

ESE. TE. LO QUAL MANIFIESTA QUE M U C H A S PALABRAS, CUYA SIGNIFICACIÓN 

P E N D E DE LA E. P U E D E N M U Y B I E N LEERSE SIN QUE ESTÉ ESCRITA, C O M O 

SE DEMUETRA POR ESTOS E X E M P L O S . BENEMÉRITO, Bnmrto. O B E D E C E R , 

Obdcr. S E R E N O . Srno. CÉLEBRE, Clbr. C E D E R , Cdr. ETC.» 
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M a r t í , g r a b a d o r 
P O R P E D R O C . SORRIBES 

| J L CUMPLIRSE EL PRIMER CENTENARIO DE LA MUERTE «DEL QUE TRAJO 

Y I L J LAS GALLINAS» A CUANTOS DE LA PRÁCTICA DE LA ESCRITURA VELOZ VIVI

MOS EN E S P A Ñ A , DESEOSOS DE CONTRIBUIR AL ENALTECIMIENTO DE PERSO

NALIDAD, POR TANTOS MOTIVOS ILUSTRE, V A M O S A OCUPARNOS DE UNO DE LOS 

ASPECTOS M E N O S CONOCIDOS DE SU ACTIVIDAD INTELECTUAL: EL ARTÍSTICO. 

MARTÍ FUÉ GRABADOR, Y DE LOS BUENOS DE SU ÉPOCA; SUS OBRAS M Á S CONO

CIDAS POR LOS TAQUÍGRAFOS SON LAS PORTADAS DE LAS EDICIONES DE SU MÉTO

DO, LAS PLANAS DE SIGNOS A QUE TALES LIBROS A C O M P A Ñ A N Y LOS PLANOS PARA 

LA CONFECCIÓN DE LA PLUMA-FUENTE QUE INVENTARA (ÉSTOS Y LAS PORTADAS, 

SE REPRODUCEN EN EL PRESENTE NÚMERO). M A S SU LABOR FUÉ M U Y COPIOSA. 

S O N MUCHAS LAS OBRAS POR ÉL ILUSTRADAS E INNUMERABLES, TAMBIÉN, LAS 

ESTAMPAS DEDICADAS A REPRODUCIR RETRATOS DE PERSONAJES ILUSTRES, CUA

DROS CÉLEBRES Y EPISODIOS CULMINANTES DE SU ÉPOCA. 

QUERÍAMOS OFRECER A NUESTROS LECTORES U N ESTUDIO LO M Á S DOCU

MENTADO Y COMPLETO POSIBLE DE LA OBRA DE MARTÍ, PERO FALTOS DEL TIEM

PO, TAN DILATADO, QUE REQUIERE EL REGISTRO DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, EN 



LA M A Y O R Í A D E LAS CUALES, POR OTRA PARTE, Y ELLO ES B I E N SENSIBLE, SE 

TROPIEZA CON TODA CLASE D E DIFICULTADES, H E M O S DE LIMITARNOS A DAR A 

CONOCER S O L A M E N T E AQUELLOS TRABAJOS DEL INSIGNE S E T A B E N S E , D E Q U E 

T E N E M O S NOTICIA Y A U N D E TALES, Ú N I C A M E N T E C O N RESPECTO D E LOS Q U E 

H E M O S LOGRADO VER, Q U E S O N LOS M E N O S , N O S E X T E N D E R E M O S E N DETALLES. 

D E LOS P R I M E R O S P A S O S ARTÍSTICOS D E M A R T Í , P O C O S A B E M O S ; PERO 

LO P O C O Q U E C O N O C E M O S N O OFRECE D U D A D E N I N G Ú N G É N E R O , P O R Q U E EL 

P R O P I O INTERESADO LO C O N S I G N A E N D O C U M E N T O AUTÓGRAFO Q U E H E M O S 

TENIDO LA FORTUNA D E ENCONTRAR Y D E Q U E N O S O C U P A R E M O S D E S P U É S . 

C O M O ÉL M I S M O DICE, A P R E N D I Ó EL DIBUJO Y EL G R A B A D O E N V A L E N C I A Y 

E N M A D R I D Y G A N Ó U N P R E M I O E N U N C E R T A M E N D E LA A C A D E M I A D E S A N 

C A R L O S , D E V A L E N C I A , E N 9 D E OCTUBRE D E 1786 , A LOS 25 A Ñ O S D E E D A D . 

E S T E ÚLTIMO E INTERESANTE E P I S O D I O D E LA J U V E N T U D ARTÍSTICA D E M A R T Í 

LO C O M P R U E B A EL CERTIFICADO (OBTENIDO POR LA A M A B L E M E D I A C I Ó N D E 

NUESTRO Í N T I M O A M I G O Y COLEGA, D O N J U A N J O S É URRUTIA Y A L C A L Á , P R O 

FESOR D E NUESTRO ARTE E N LA E S C U E L A DEL H O G A R Y PROFESIONAL D E LA M U 

JER Y SECRETARIO DE LA C O M I S A R Í A R E G I A DEL T U R I S M O ) Q U E N O S C O M P L A 

C E M O S E N COPIAR A CONTINUACIÓN. 

« D O N J E S Ú S G I L Y C A L P E , L I C E N C I A D O E N F ILOSOFÍA Y L ETRAS S E C R E T A 

RIO DE LA R E A L A C A D E M I A DE B E L L A S A R T E S DE S A N C ARLOS- C ERTIFICO: Q U E 

E N EL LIBRO TITULADO; « C O N T I N U A C I Ó N D E LAS ACTAS D É L A R E A L A C A D E M I A 

D E LAS N O B L E S A R T E S ESTABLECIDA E N V A L E N C I A CON EL TÍTULO D E S A N C A R 

LOS; Y RELACIÓN D E LOS P R E M I O S Q U E DISTRIBUYÓ E N 9 D E O C T U B R E 

D E 1 7 8 6 . = V A L E N C I A OFICINA D E B E N I T O M O N F O R T , 1787 , A LA P Á G I N A 35 S E 

LEE: G R A B A D O D E L Á M I N A S : Ú N I C O P R E M I O . — F R A N C I S C O DE P A U L A M A R T Í , FUÉ 

EL Ú N I C O OPOSITOR A ESTA CLASE, Y E X A M I N A D A S SUS OBRAS POR TODOS LOS 

V O C A L E S S E LE ADJUDICÓ EL P R E M I O » - - Y P A R A Q U E CONSTE FIRMO LA P R E S E N T E 

E N V A L E N C I A A 22 D E JUNIO D E MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE. - -JESÚS G I L Y 

C A L P E . - R U B R I C A D O . - H A Y U N SELLO D E LA R E A L A C A D E M I A D E S A N C A R L O S . » 

I M P O R T A CONSIGNAR, Y ASÍ LO H A C E M O S C O N SATÍSFACIÓN, Q U E EL S E 

ÑOR G I L Y C A L P E , AL FACILITAR TAL D O C U M E N T O , A V A L O R A D O POR S U CARÁC

TER OFICIAL, TUVO LA B O N D A D D E OFRECER, C O N E N T U S I A S M O Q U E LE H O N R A , 

S U C O O P E R A C I Ó N PARA CUANTO R E D U N D A R PUDIERA E N PRO DEL M E J O R É X I 

TO DEL CENTENARIO Q U E C E L E B R A M O S . 

S I N ENTRAR E N LA C O M P L E J A HISTORIA DEL G R A B A D O NI E N EL E X A M E N D E 

S U S DIVERSOS P R O C E D I M I E N T O S TALES C O M O EL Q U E IMITA EL LÁPIZ, EL GRA

B A D O A M E D I A TINTA, AL A G U A FUERTE, C O N P U N T O S , E N PIEDRAS LITOGRÁFI-
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CAS, EN MADERA O XILOGRAFÍA, EN PIEDRAS DURAS, EN MEDALLAS Y M O N E 

DAS, SÍ DIREMOS ALGO DEL SISTEMA ELEGIDO POR MARTÍ, QUE FUÉ EL GRABA

DO EN DULCE. SEGÚN LA TRADICIÓN ITALIANA, EL PROCEDIMIENTO ASÍ LLAMA

DO, LO DESCUBRIÓ EL PLATERO FLORENTINO M A S O FINIGUERRA, CONTEMPORÁ

NEO DE C O S M E DE MÉDICIS, Y LO PERFECCIONÓ MANTEGNA. LA TRADICIÓN 

GERMÁNICA, POR SU PARTE, ATRIBUYE LA INVENCIÓN ORA A MARTÍN SCHOEN, 

DE BAVÍERA, ORA A ISRAEL MECHELN, DE WESTFALIA. PARA ESTA CLASE DE 

GRABADO EL METAL COMUNMENTE UTILIZADO ES EL COBRE, Y UNA VEZ QUE LA 

PLANCHA ESTA NIVELADA, TERSA Y BRUÑIDA, SE CALIENTA POR EL REVÉS Y SE 

EXTIENDE SOBRE LA SUPERFICIE EL BARNIZ NEGRO QUE HA DE CUBRIRLA POR 

COMPLETO, FROTANDO DESPUÉS TODA LA PLANCHA BARNIZADA COU UNA M U 

ÑECA DE ALGODÓN EN RAMA, ENVUELTA EN SEDA, PARA QUE EL LINIMENTO RE

SINOSO QUEDE REDUCIDO A UNA DEGALDÍSIMA CAPA. E N PAPEL GRUESO Y 

TRANSPARENTE SE SACA U N CALCO DEL DIBUJO QUE SE VA A TRASLADAR A LA 

PLANCHA; SE PASA U N HIERRO CANDENTE Y AGUDO POR TODOS LOS CONTOR

NOS Y PERFILES DEL CALCO, ABRIENDO DELICADOS SURCOS QUE SE RELLENAN 

DE PLOMBAGINA O POLVO DE LÁPIZ PLOMO; APLÍCASE LUEGO EL CALCO, 

PUESTO DEL REVÉS, A LA LÁMINA BARNIZADA, SE PASA U N BRUÑIDOR POR LOS 

CONTORNOS Y QUEDA IMPRESO EN LA PLANCHA, EN SENTIDO INVERSO, TODO EL 

DIBUJO, CON RAYAS DE COLOR GRIS BRILLANTE, QUE RESALTAN SOBRE EL NEGRO 

DEL BARNIZ. C O N UNA AGUJA, QUE ABRE SURCO EN LA DELGADA CAPA DEL 

BARNIZ E INTERNANDO ALGO EN EL METAL, SE PASAN LOS TRAZOS SEÑALADOS 

POR LA PLOMBAGINA; Y, PUESTO EL METAL AL DESCUBIERTO EN LOS CONTORNOS 

Y PERFILES, SE ECHA ENCIMA EL AGUA FUERTE, LA CUAL SÓLO MUERDE EL CO

BRE EN TODOS LOS PUNTOS DESCUBIERTOS, DEJANDO INTACTA LA SUPERFICIE 

BARNIZADA. LUEGO SE QUITA EL BARNIZ Y SE LIMPIA LA PLANCHA, ENTRANDO, 

EN SEGUIDA, LA LABOR DEL BURIL, LA AGUJA Y LA PUNTA SECA PARA ATACAR 

EL METAL Y DAR VIDA AL DIBUJO POR MEDIO DE RAYAS TAN JUNTAS O SEPA

RADAS COMO LO REQUIERA LA INTENSIDAD DE LAS SOMBRAS, SIENDO ÉSTA LA 

LABOR QUE MAYOR PERICIA REQUIERE Y LA QUE ACREDITA EL TEMPERAMENTO 

ARTÍSTICO DEL PROFESIONAL, PUES BIEN CLARO ESTÁ QUE LAS PRIMERAS M A N I 

PULACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A LA PLANCHA EL DISEÑO, SI REQUIE

REN MUCHA PRÁCTICA Y SINGULAR ESMERO, NO OFRECEN GRANDES DIFI

CULTADES. 

E N MARTÍ, QUE REPRODUJO TANTOS Y TAN DISTINTOS DIBUJOS, ES SENCILLO 

APRECIAR SU GRAN DOMINIO DEL ARTE DEL GRABADO AL TRATAR LOS PAÑOS DE 

LOS ROPAJES, LA FIGURA HUMANA, EL MAR, EL CIELO Y LOS ELEMENTOS TODOS 
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muy diversos, que entran en las composiciones artísticas. Su maes
tría, adquirida en temprana edad, le franquean las puertas de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Femado ( 1 ) cuando sólo conta
ba 2 9 años de edad; más tarde, en 1811 logra que se le nombre graba
dor de la Imprenta Real de Cádiz, y si no alcanza la dirección de la 
Real Calcografía, que pretende ocupar en 1 8 1 6 , no es tal vez, debido 
a impericia en su arte, sino a su encendido liberalismo, credo que 
no era, ciertamente, una recomendación eficaz en la envilecida Corte 
del Deseado, 

El memorial dirigido por Martí a la Real Academia de Bellas Ar
tes de San Fernando, (2) solicitando su ingreso en la misma, está es
crito de puño, en hermosa letra española de trazo firme, y el estado 
de conservación del documento es perfecto. Copiamos a continuación 
su texto, respetando la ortografía: 

«Exmo. Sor—Señor—Francisco de Paula Martí, grabador, natu
ral de de la ciudad de San Felipe (3) Reyno de Valencia, de edad 
de 2 9 años, expone a V.E. que habiendo cursado los principios de 
dibujo en esta Real Academia desde principios de octubre de 1 7 7 8 
hasta enero de 1 7 8 0 y proseguido igualmente en la Real Academia de 
San Carlos (4) en donde obtubo el premio de su arte en el concurso 
general del año 1 7 8 6 y proseguido en esta Corte con algún adelanta
miento, ha grabado últimamente una lámina por la copia del cuadro 
de Guido Rheni (5) que existe en esta Real Academia; e igualmente 

(1) LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO FUÉ CREADA EN 12 DE ABRIL 
DE 1752 CON EL NOMBRE DE REAL ACADEMIA DE LAS TRES NOBLES ARTES DE SAN FERNANDO, 
Y REORGANIZADA POR REALES DECRETOS DE 1.° DE ABRIL DE 1846 Y 4 DE OCTUBRE DE 1854, 
SIENDO REFORMADOS SUS ESTATUTOS EN 20 DE ABRIL DE 1864. AL CAMBIAR SU ANTIGUA DENO
MINACIÓN POR LA DE ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO, POR DECRETO DE 8 DE, 
MAYO DE 1873, SE CREÓ EN ELLA UNA SECCIÓN DE MÚSICA, COMPUESTA DE 12 ACADÉMICOS 
QUE LA PRIMERA VEZ FUERON NOMBRADOS POR EL GOBIERNO. TIENE POR FIN ESTA ACADEMIA 
COMO ES SABIDO PROMOVER EL ESTUDIO Y CULTIVO DE LA PINTURA, ESCULTURA, ARQUITECTURA 
Y MÚSICA Y EJERCER LA ALTA INSPECCIÓN DE LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS Y DE 
LOS MUSEOS. 

(2) POR CREERLO DE INTERÉS REPRODUCIMOS EL DOCUMENTO, RIGUROSAMENTE INÉDITO. 

(3) JÁTIVA. 

(4) E N VALENCIA. 

(5) GUIDO RENI, LLAMADO COMUNMENTE il Guido, NACIÓ EN CALVEZZANO, CERCA DE 
BOLONIA, EN NOVIEMBRE DE 1575; MURIÓ EL 18 DE AGOSTO DE 1642. FUÉ PINTOR Y GRABADOR 
VARIAS SON LAS OBRAS SUYAS QUE GUARDA EL MUSEO DEL PRADO, EN SU MAYORÍA PROCEDEN
TES DE LA COLECCIÓN DE DOÑA ISABEL DE FARNESIO. 
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ha sacado un dibujo por un cuadro original de Alonso Cano (1) cuya 
estampa y dibujo presenta y en su atención—Spca a V.E. q e que 
usando de su acostumbrada benignidad para con los discípulos de las 
nobles Artes se sirva de alentar su aplicación confiriéndole el grado 
de individuo de la Academia en la clase que fuere más de su agrado 
como lo espera de la piedad de V.E.— Madrid y enero a 1 de 1 7 9 1 . — 
Exmo. Sor.—Francisco de Paula Martí». 

En la junta ordinaria celebrada por la docta Corporación en 5 
de diciembre de 1790 se trató de la solicitud de Martí y no habiendo 
asistido a la sesión el Sr. Carmona, cuyo dictamen sobre el mérito 
de la obra del peticionario se consideró oportuno, acordóse diferirla 
deliberación para otra junta, que tuvo lugar el 2 de enero del 
aña 1791, a esta reunión asistieron los académicos Sres. Conde de 
la Roca (Presidente); D. José Antonio de. Armona; Conde de Altami-
ra; D. Lorenzo Coloma; Duque de Almodovar; D. Froilán Cabanas; 
D. Diego Rejón; D. Julián de Ayllón; D. Francisco Escazano; D. Ma
nuel Alvarez; D. Antonio Velázquez; D. isidro Carnicero; D. Manuel 
Martín Rodríguez; D. José Esteve; D. Francisco Bayeu; D. Mariano 
Maella; D. Alfonso Vergaz; D. Francisco Goya; D. Francisco Sánchez, 
D. Juan Adán, D. Manuel Machuca, D. Gregorio Ferro (2), D. Manuel 
Carmona, D. Manuel Monfort y D. Antonio Ponz (Secretario). Diose 
cuenta del pedimento de Martí con la estampa que había grabado 
de Nuestra Señora con el niño Dios y un dibujo hecho de lápiz, de un 
santo ermitaño que añadía ahora, suplicando se sirviese la Acade
mia concederle aquella condecoración que fuese de su agrado; y ha
biendo el Conde de la Roca, que presidía la sesión, como queda 
dicho, tomado ya los informes necesarios, le propuso para académi
co supernumerario. Se procedió a la votación y de los veinticinco 
vocales que había, cuyos nombres hemos consignado, tuvo Martí a 
su favor veintidós; con lo cual fué creado académico 

(1) NACIÓ EN GRANADA EL 19 DE MARZO DE 1601 Y MURIÓ EN LA MISMA CIUDAD EL 5 DE 
OCTUBRE DE 1667, SIENDO EL FUNDADOR DE LA ESCUELA GRANADINA. BASTANTES Y NOTABLES 
CUADROS, A SU PINCEL DEBIDOS, REPRESENTANDO ESCENAS RELIGIOSAS, SE CONSERVAN EN EL 
MUSEO DEL PRADO. 

(2) LA ACTUACIÓN ACADÉMICA DE FERRO, PINTOR MEDIOCRE, COMO LA MAYORÍA DE LOS 
DE SU ÉPOCA, OFRECE EL CURIOSO DETALLE DE HABER DERROTADO A GOYA ( ! ) POR 29 VOTOS 
CONTRA 8 EN LA ELECCIÓN PARA EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PINTURA, A QUE AMBOS 
ARTISTAS ASPIRABAN. 
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LAS ACTAS DE LAS SESIONES A QUE NOS H E M O S REFERIDO FIGURAN EN EL 

LIBRO I V DE JUNTAS ORDINARIAS DE LA REAL A C A D E M I A DE BELLAS ARTES DE 

S A N FERNANDO, QUE COMPRENDE HASTA 1794. L A INSTANCIA TRANSCRIPTA, 

QUE ES EL ÚNICO DOCUMENTO QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO 

DE MARTÍ, FUÉ PUESTA A NUESTRA DISPOSICIÓN; ASÍ C O M O EL CITADO LIBRO 

DE ACTAS, POR EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA DE LA A C A D E M I A , AL CUAL NOS 

COMPLACEMOS EN TESTIMONIAR NUESTRO AGRADECIMIENTO POR LA AMABILI

DAD CON QUE NOS ATENDIÓ, PONIÉNDOSE A NUESTRA DISPOSICIÓN, PARA VER 

SI LOGRÁBAMOS ENCONTRAR LAS OBRAS QUE MARTÍ ACOMPAÑARA A LA SOLICI

TUD DE INGRESO. L A FORTUNA NO NOS FAVORECIÓ Y POR ELLO NOS VEMOS 

PRIVADOS DE REPRODUCIR TAN INTERESANTES ORIGINALES. 

PARECE EXTRAÑO QUE ESTANDO EL MEMORIAL DE MARTÍ FIRMADO EN 1.° DE 

ENERO DE 1791, CONOCIERA DE ÉL LA A C A D E M I A , POR PRIMERA VEZ, EN 

SU SESIÓN DEL 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR, M A S COMO LA CLARIDAD 

DE LAS FECHAS CITADAS NO OFRECEN DUDA, TAL VEZ MARTÍ PRODUJERA SU INS

TANCIA DÍAS ANTES DEL EN QUE APARECE FECHADA Y LA DEJARA EN LA A C A 

DEMIA CON ÁNIMO DE QUE NO TUVIERA CURSO HASTA EL AÑO SIGUIENTE, POR 

SUPONER QUE LA CORPORACIÓN NO SE REUNIRÍA YA EN 1790 Y PUDO M U Y 

BIEN OCURRIR QUE FUESE TRAMITADA LA SOLICITUD SIN PARAR ATENCIÓN EN SU 

FECHA. 

D E J A M O S ESCRITO QUE MARTÍ ERA YA MAESTRO EN EL ARTE DEL GRABADO 

EN SUS MOCEDADES; Y QUE ESTA AFIRMACIÓN ES EXACTA Y NO OBEDECE SO

LAMENTE AL CARIÑO CON QUE ES NATURAL QUE H A Y A M O S DE JUZGARLE LOS 

PROFESIONALES DE LA TAQUIGRAFÍA, LO PRUEBA LA CIRCUNSTANCIA DE QUE, 

ENTRE LOS MIEMBROS DE LA A C A D E M I A QUE DISCERNIERON LA ADMISIÓN EN 

SU SENO DEL EXIMIO INVENTOR DE LA TAQUIGRAFÍA ESPAÑOLA, FIGURAN, CUAL 

HEMOS VISTO, APARTE OTROS MERITÍSIMOS ARTISTAS, NADA MENOS QUE DOS 

VERDADEROS ases EN EL MANEJO DEL BURIL: G O Y A Y C A R M O N A , HABIENDO 

SIDO EL SEGUNDO EL ENCARGADO DE INFORMAR ACERCA DEL MÉRITO DE LOS 

TRABAJOS DE AQUEL JOVEN QUE, A LOS 2 9 AÑOS, NO VACILABA EN PRETENDER 

CODEARSE CON CULTIVADORES DE LAS BELLAS ARTES, COMO LOS DOS GENIOS 

CITADOS, QUE PRODUCÍAN OBRAS DEL FUSTE DE LAS QUE AHORA HEMOS TENI

DO NUEVA OCASIÓN DE CONTEMPLAR, AVALORADAS POR LA COMPARACIÓN, 

CON MOTIVO DE LO EXPOSICIÓN TRINACIONAL DE CALCOGRAFÍA, CELEBRADA 

SIMULTÁNEAMENTE EN PARÍS, R O M A Y MADRID, POR ACUERDO DE LA SOCIE

DAD DE LAS NACIONES. 

PRIMERO CITAREMOS, POR ORDEN CRONOLÓGICO, LOS TRABAJOS CUYAS FE-
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Dibujo de Marti que acompañó a su instancia solicitando el ingreso en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Foto t ip ia de Hauser y Menet -Madr id . 





chas conocemos y, después, nos referiremos a todos aquellos que 
ignoramos cuando fueron ejecutados. 

«Descripción de los ornatos públicos con que la Corte de Madrid 
ha solemnizado la feliz exaltación al trono de los Reyes Nuestros 
señores D. Carlos I V y Doña Luisa de Borbón y la jura del serenísi
mo señor Don Fernando, Príncipe de Asturias». Madrid, 1789. Son 
del buril de Martí las fachadas de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando (1). Hospedería de los PP. de la Cartuja del Paular 
y Palacios de la Condesa viuda de Benavente, Duque de Alba ( 2 ) , 
Marqués de Villamediana, Duque de Medinaceli, Marqués de Astor-
ga (3), Marqués de Cogolludo (4) y Duque de Hijar, (5) que aparecen 
profusamente adornadas con guirnaldas, colgaduras, jarrones y figu
ras alegóricas, no faltando en ninguno de tales ornatos el medallón 
con los bustos en relieve de los nuevos monarcas, en preferente lu
gar colocado. Inútil decir que, dada la época, son, en su mayoría, 
los tales ornatos, barrocas máquinas de muy dudoso gusto artístico. 

Vista de la ruina causada en la Plaza Mayor por el incendio del 
día 16 de agosto de 1790. 

Para emplazamiento de la Plaza Mayor fué elegido un arrabal de 
la Puerta de Guadalajara. Construida por planos de Juan Gómez de 
Mora, (6) su coste fué de un millón de ducados sobre la sisa del vi
no. Se estrenó en 1620 con una gran procesión para la beatificación 
de San Isidro Labrador, Patrón de Madrid, y lo mismo había en ella 
una procesión de azotados y emplumados que se convertía en pista 

( 1 ) Figuró en la Exposición del Antiguo Madrid.—Es propiedad de la Biblioteca 
Nacional.—Dibujo de Arnal. 

(2) Figuró en la Exposición del Antiguo Madrid.—Es propiedad de la Biblioteca 
Nacional. -No se consigna el dibujante. 

(3) Figuró en la Exposición del Antiguo Madrid.—Es propiedad de la Biblioteca 
Nacional.—Dibujo de V. Rodríguez. 

(4) Figuró en la Exposición del Antiguo Madrid.—Es propiedad de la Biblioteca 
Nacional.—Por diseño de J . Giraldo. 

(5) Figuró en la Exposición del Antiguo Madrid.—Dibujo de Ant. y Ang. M. Ta-
dei.—Es un arco triunfal de líneas clásicas, con frontón coronado por estatuillas que 
sostienen gallardetes y oriflamas, destacándose en el centro la figura de la gloria. El 
Duque de Hijar levantó este arco delante de su casa. 

(6) Notable arquitecto, continuador del estilo de Herrera.—Era sobrino de 
Francisco Mora, también arquitecto, que hizo muchos trabajos en Segovia, El Esco
rial y Madrid. 
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para correr sortijas y estafermos. (1) Tan pronto era teatro de una 
ejecución capital (allí tuvo lugar en 1621 la de Don Rodrigo Calderón 
sagaz secretario de Cámara de Felipe III, o de un Auto de fé, como 
de una gran corrida de toros. Cuando alguna de éstas se celebraba, 
los vecinos de la Plaza Mayor no disfrutaban del espectáculo más que 
por la mañana, pues por las tardes alquilaban sus balcones, según 
tarifa establecida, y así se pagaba a doce ducados los principales, a 
ocho los segundos, a seis los terceros y a cuatro los cuartos, precios 
que subían arbitrariamente los días que repicaban gordo, que es jus
tamente lo mismo que sucede en nuestros tiempos con las localida
des del propio festejo. Una de las más fastuosas corridas que allí se 
celebraron, fué la del 21 de agosto de 1623, en agasajo al Príncipe 
de Gales, más tarde Carlos I de Inglaterra, y a la sazón pretendiente 
a la mano de la Infanta Doña María, que luego acabó por ser reina 
de Hungría, afortunadamente para ella. No menos extraordinario 
resultó el Auto de fé celebrado en 30 de junio de 1680, al que asistie
ron Carlos II, su esposa, María Luisa, Doña Aíaríana de Austria y 
toda la Corte y con ella los Embajadores extranjeros. Agolpóse el 
pueblo para presenciar tan horripilante espectáculo y resistió duran
te doce horas esa ceremonia, que podemos conocer por el lienzo 
en que la reprodujeron ]os pinceles de Francisco Rizi. (2) De 51 ju
daizantes, 32 fueron quemados en efigie y los demás, entre ellos i:na 
madre con dos hijas, perecieron en las llamas. La estatua ecuestre 
de Felipe III que hay en el centro de la plaza Mayor, fué dibujada 
por Pantoja, (3) empezada a esculpir por Juan de Bolonia, (4) con-

(1) MUÑECO DE FIGURA DE HOMBRE ARMADO, HECHO CON TAL ARTE, QUE AL RECIBIR EN 
EL ESCUDO LA EMBESTIDA DEL QUE LE ACOMETE, GIRA RÁPIDAMENTE SOBRE EL PIVOTE EN QUE 
ESTÁ MONTADO Y LE DA U N GOLPE EN LAS ESPALDAS CON LAS CORREAS PROVISTAS DE BOLAS O 
SAQUILLOS DE ARENA QUE LLEVA EN LA M A N O DERECHA, SI EL ACOMETEDOR NO HURTA EL CUERPO 
CON DESTREZA. 

(2) E N 1608 NACIÓ EN M A D R I D , FALLECIENDO EN E L ESCORIAL, DONDE TANTO PINTARA, EL 
2 DE AGOSTO DE 1685. F U É PINTOR DEL REY Y ARTISTA DE FECUNDA VENA, M U Y SOBRESALIENTE 
COMO DECORADOR Y ACUSADO DE CONTRIBUIR CON EL ABUSO DE SU GENIO A LA DECADENCIA 
DE LA ESCUELA DE MADRID. 

(3) N A C I D O EN MADRID HACIA EL AÑO 1549, DONDE MURIÓ EL 2 6 DE OCTUBRE DE 1608. 
S U Y O S SON ALGUNOS RETRATOS DE PERSONAS REALES QUE FIGURAN EN EL M U S E O DEL PRADO ASÍ 
COMO EL DE CARLOS V Y LOS DE DOS FELIPES, II Y III, QUE SE CONSERVAN EN E L ESCORIAL. 

(4) ESCULTOR DE D O U A Í (1524-1608) AUTOR DEL SOBERBIO Mercurio levantando el 
vuelo, QUE SE CONSERVA EN FLORENCIA, EN EL CUAL LA IMITACIÓN DE MIGUEL ANGEL SE ALIA 
CON LA DE LA ANTIGÜEDAD. 
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cluída por Pedro Tacca (1) y traída a Madrid, desde Florencia, en 
1215, por Antonio Guidi (2). Hasta 1246 estuvo colocada en la Casa 
de Campo, desde donde pasó a su actual sitio y allí ha permanecido, 
excepto durante algunos meses en 1873. 

El primer fuego de los habidos en la plaza Mayor, empezó a las 
tres de la mañana del 7 de julio de 1631, duró tres días y más de 
ochos humearon las cenizas, resultando doce o trece muertos y mu
chos heridos. El 20 de agosto de 1672 se quemó la fachada de la Real 
Casa Panadería, encargándose de construir la nueva, que se conser
va, el arquitecto D. José Donoso. Los muertos fueron veinticuatro y 
las perdidas subieron a doscientos mil ducados. El último incendio, 
ocurrido el 16 de agosto de 1790 fué el más horroroso: se quemaron o 
arrumaron cincuenta y dos casas y seis personas perdieron la vida. 
Después de este incendio está hecho el grabado de Martí, de que nos 
ocupamos, sobre dibujo de S. Pérez. Las ruinas del lienzo de plaza 
incendiada se alzan entre humeantes escombros; delante se ven al
gunas tiendas de campaña, refugio de los vecinos que habitaban las 
casas siniestradas, y unos cuantos soldados en servicio de vigilancia 
aparecen distribuidos en la escena. En primer término izquierda hay 
un soldado a caballo y al otro lado dos caballeros comentan el suce
so, extendiendo uno de ellos el.braza hacia las ruinas para señalar 
los destrozos del siniestro. Sirven de fondo ruinosos paredones de 
las fincas contiguas a las de la plaza Mayor y las torres de la parro
quia de San Miguel, también afectada por el fuego. En la misma lá
mina figura un plano de la plaza y sus cercanías en el que se seña
la con un rayado hasta donde alcanzaron los efectos del incendio. 
Este grabado, que forma parte de la colección de D. Félix Boix, 
figuró, como otro de Martí, que luego veremos, en la Exposición del 
Antiguo Madrid (recientemente celebrada por los Amigos del Arte 
en el vetusto caserón del Hospicio, hoy remozado y casi flamante en 

(1) Italiano. Discípulo de Juan de Bolonia y autor de uno de los cuatro grandes 
Crucifijos de bronce dorado de El Escorial, el del altar de la Sagrada Forma, de la 
Sacristía, que estuvo primero en el panteón de reyes, donde no quedó por su excesivo 
tamaño. 

(2) Ingeniero del Gran Duque de Toscana y cuñado de Tacca. Vino a Madrid 
en 1616 a colocar el caballo y el Felipe III a que aludimos. 
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términos que no lo conociera el propio autor de la churrigueresca fá
brica), que servirá de base a lo que, en su día, habrá de ser museo 
municipal matritense, equivalente, en la villa y corte, al «Carnavalet», 
tan conocido, de París. La misma estampa fué reproducida, en 1919, 
en el «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones» ilustrando 
el trabajo «incendios ocurridos en la plaza Mayor de Madrid», del 
conde de Polentinos, director de dicha revista. 

Retrato de Don Juan de Austria, hijo de Felipe IV. (1) 
Este bastardo, afortunado así en empresas guerreras e intrigas 

políticas, como en lides amorosas, cuya historia es harto conocida, 
fue culpable de la pasión de ánimo que llevó a la tumba al pintor 
Ribera, paisano de Martí y también grabador como él. En Ñapóles 
residía protegido por el virrey Duque de Osuna, y el de Austria «pa
cificador de la revolución napolitana» (en que tantos discípulos, 
napolitanos, de Ribera se alistaron con Masaniello) pagó la cordial 
amistad del artista y la libre entrada en su estudio, seduciendo y 
raptando a la más bella de las hijas del pintor. El fruto de esos amo
res del príncipe, célibe por razón de Estado, y de solos 19 años de 
edad, fué tratado como de la familia real en el secreto de la clausura 
monjil de las Descalzas Reales, de Madrid. El suceso, en otra familia 
de menestrales, aun de hidalgos, aun de titulados, pudo haberse con
llevado con la ética acomodaticia de los siglos en que los regios bastar
dos creaban prestigiosas estirpes nobiliarias; pero el pintor no transi
gió con la deshonra, cual lo pedía, si no una hidalguía de raza, que se 
ignora que tuviera, su condición de caballero de la Orden de Cristo 
que de luengos años era por merced que el virrey, duque de Alcalá 
le lograra de Urbano VIII, el propio Papa que a Lope de Vega hicie
ra también caballero de la Orden del Hospital (2).» 

En la estampa de que nos ocupamos, aparece retratado el de 
Austria, de más de media figura en marco rectangular de fino dibujo 
geométrico, con una cartela en la parte inferior, en la que se lee el 
nombre del principe, fechas de su nacimiento y muerte, y circuns-

(1) R e p r o d u c i m o s e s t a e s t a m p a e n e l p r e s e n t e n ú m e r o p a r a q u e p u e d a a p r e 
c i a r s e l a m a e s t r í a d e M a r t í e n e l g r a b a d o d e r e t r a t o s . 

(2) El Arle en « E s p a ñ a . — R i b e r a e n e l M u s e o d e l P r a d o » . — E . T o r m o . 
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TANDAS M Á S SALIENTES DE SU VIDA. P E N D E DE SUS H O M B R O S U N A C A P A 

CORTA CON LA C R U Z DE MALTA, CUYA VENERA LLEVA AL CUELLO; E N LA M A N O 

IZQUIERDA SOSTIENE EL SOMBRERO Y LOS GUANTES Y E N LA DIESTRA TIENE U N 

PAPEL. E L DIBUJO ES DE JOSEF BERANTON Y ESTÁ LA OBRA FECHADA E N 1791. 

«BIBLIA. E D I C I Ó N PUBLICADA E N VALENCIA EN 1791 POR LOS TIPÓGRA

FOS JOSEF Y T O M Á S DE ORGAZ.» E N ESTA OBRA, QUE CONSTA DE DIEZ 

TOMOS Y ESTÁ PROFUSAMENTE ILUMINADA, SE D E B E N A LA M A N O DE MARTÍ, 

POR DIBUJOS DE DIFERENTES ARTISTAS DE LA ÉPOCA, LAS SIGUIENTES LÁMINAS: 

L A INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO; N O É ENTRANDO E N EL ARCA; CONSTRUCCIÓN 

DE LA TORRE DE B A B E L ; A B R A H A M ECHA DE CASA A A G A R E ISMAEL; JOSÉ 

HUYENDO DE LA MUJER DE PUTIFAR; JOSÉ DÁNDOSE A CONOCER A SUS HER

M A N O S ; LLUVIA DE FUEGO Y GRANIZO E N EGIPTO; MUERTE DE LOS PRIMOGÉ

NITAS DE EGIPTO; CONSAGRA MOISÉS AL PONTÍFICE A A R Ó N ; REGRESO DE 

LOS EXPLORADORES DE LA TIERRA PROMETIDA; LOS ESPÍAS DE JOSUÉ SE DES

CUELGAN POR LA VENTANA DE LA CASA DE R A H A B EN JERICÓ; P A S O DEL JORDÁN; 

S A N S Ó N DESQUIJARANDO AL LEÓN; MUERTE DE H E L Í ; D A V I D VENCE A GOLIAT; 

D A V I D DANZANDO ANTE EL ARCA; LA REINA DE S A B A VISITA A S A L O M Ó N ; 

ELIAS ARREBATADO POR EL CARRO DE FUEGO; VICTORIA DE JOSAFAÍ; JESÚS RE

CHAZA A SATANÁS DESPUÉS DE LA TERCERA TENTACIÓN EN EL DESIERTO; 

JESÚS PREDICA LAS BIENAVENTURANZAS; JESÚS CALMA LA TEMPESTAD E N LA 

BARCA Y PARÁBOLA DEL B U E N SAMARITANO. 

RETRATO DEL ADELANTADO DE LA FLORIDA, PEDRO M E N É N D E Z DE AVILES. (1) 

ESTÁ REPRESENTADO DE M Á S DE M E D I A FIGURA. VISTE ROPILLA CON M A N 

GAS ACUCHILLADAS Y SOBRE EL LADO IZQUIERDO DEL P E C H O LLEVA, BORDADA, 

LA C R U Z DE SANTIAGO, DE CUYA O R D E N ERA C O M E N D A D O R EL ADELANTADO. 

C O N LA M A N O IZQUIERDA TIENE LA CAPA RECOGIDA JUNTO A LA E M P U Ñ A D U R A 

DE LA E S P A D A Y A P O Y A LA DERECHA, CON U N A BENGALA, SOBRE U N M A P A DE 

LA FLORIDA QUE HAY E N C I M A DE U N A M E S A . JUNTO AL M A P A DESCANSA LA 

CELADA, CORONADA DE P L U M A S , DEL ADELANTADO Y SIRVE DE FONDO U N A 

CORTINA RECOGIDA. BORDEA EL RETRATO U N A FINA GRECA RECTANGULAR CON 

U N A CARTELA AL P I E , PREGONANDO EL N O M B R E Y CIRCUNSTANCIAS DEL CON

QUISTADOR DE LA FLORIDA. E S DE JOSEF C A M A R Ó N EL DIBUJO QUE SIRVIÓ A 

MARTÍ PARA ABRIR ESTA PLANCHA, EN 1791. 

(1) L a p u b l i c a c i ó n de e s t a l á m i n a o b e d e c e a i d é n t i c a c a u s a q u e l a d e l r e t r a t o 
D . J u a n de A u s t r i a . 
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« H E C H O S , TRABAJOS Y MARTIRIO, O ADMIRABLE VIDA, Y PRECIOSA M U E R 

TE DEL VENERABLE SIERVO DE D I O S F R . JACINTO CASTAÑEDA Y P U C H A Z O N S , 

RELIGIOSO SACERDOTE DE LA SAGRADA ORDEN DE PREDICADORES», POR D . V I 

CENTE MARTÍNEZ B O N E T , OBRA PUBLICADA E N V A L E N C I A , IMPRENTA DEL D I A 

RIO, AÑO 1796. L A ÚNICA ESTAMPA QUE ILUSTRA ESTE LIBRO, DEDICADO POR 

S U AUTOR AL A Y U N T A M I E N T O DE LA CIUDAD DE S A N F E L I P E (JÁTIVA), DE 

LA CUAL ERA NATURAL EL VENERABLE C A S T A Ñ E D A , REPRESENTA EL SUPLI

CIO DE ESTE MÁRTIR, QUE FUÉ DECAPITADO en el Reyno de Tunkin 
en odio de la Religión Cathólica a 7 de noviembre de 1773. E L 
GRABADO DE ESTA L Á M I N A ES DE M A R T Í , POR U N DIBUJO DE M A R I A N O M A E -

11A, PINTOR VALENCIANO, QU2 LO FUÉ DE C Á M A R A E N 1 7 7 4 Y ERA YA 

ACADÉMICO DE BELLAS ARTES CUANDO M A R T Í SOLICITÓ ENTRAR E N LA C O R 

PORACIÓN, FIGURANDO S U N O M B R E E N LA LISTA DE LOS QUE CONCURRIERON 

A LA JUNTA E N QUE SE VOTÓ SU INGRESO. D E XMAELLA GUARDA ALGUNOS 

CUADROS EL M U S E O DEL P R A D O , ENTRE ELLOS EL RETRATO DE LA INFANTA DOÑA 

CARLOTA, VESTIDA DE COLOR DE ROSA, CON PEINADO E N ERIZÓN Y TONTILLO 

A LA USANZA DEL SIGLO XVIN. E N EL CENTRO DE LA E S T A M P A APARECE EL 

MÁRTIR ARRODILLADO, CON LAS M A N O S JUNTAS E N ACTITUD DE ORAR Y M I R A N 

DO AL CIELO; VISTE EL HÁBITO DE LA ORDEN Y TIENE LA CABEZA RODEADA DE 

U N N I M B O DE LUZ, REFLEJANDO SU ROSTRO U N A EXPRESIÓN DE GRAN PLACI

DEZ, DETRÁS, Y U N POCO A LA DERECHA, EL VERDUGO, CON EL BRAZO DERECHO 

E N ALTO A R M A D O DE E N O R M E YATAGÁN, SE DISPONE Á DECAPITAR A SU 

VÍCTIMA. A LA IZQUIERDA, E N SEGUNDO TÉRMINO A C O M P A Ñ A D O DE SUS SI

CARIOS Y SENTADO E N U N A ESPECIE DE TRONO, AL QUE SIRVE DE DOSEL U N 

PAÑO PLEGADO, U N CHINO PRESIDE EL HORRENDO ACTO, CON U N ABANICO EN 

LA M A N O , QUE SERVÍA, SEGÚN DICE LA RELACIÓN DEL MARTIRIO, PARA DAR LA 

SEÑAL DE LA EJECUCIÓN, ABRIÉNDOLO Y CERRÁNDOLO. OTROS CHINOS CONTEM

PLAN LA ESCENA CON INDIFERENCIA. E N LA PARTE ALTA, ENTRE N U B E S , DOS 

ALADAS CABECITAS DE ÁNGELES Y U N O DE CUERPO ENTERO QUE DESCIENDE 

CON LA CORONA Y LA P A L M A DEL MARTIRIO DESTINADAS AL VENERABLE C A S T A 

ÑEDA. 

«PALADIO. L O S QUATRO LIBROS DE ARQUITECTURA, DE A N D R É S P A L A D I O , 

VICENTINO. (1) TRADUCIDOS E ILUSTRADOS CON NOTAS POR DON JOSEF F R A N -

(1) Vicencia. C i u d a d muy antigua de Lombardía, capital , un tiempo, de un du
cado; más adelante, en el siglo X I I , una de las repúblicas lombardas y en el X V 
dependencia de l a de Venecia. H o y es capital de una provincia del reino de Italia. 
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cisco Ortiz y Pardo, Madrid 1797». Las láminas grabadas por Martí, 
que figuran entre las numerosas que ilustran esta obra, representan 
el palacio del conde José de Porti y otros edificios construidos por el 
arquitecto Paladio en Vicencia su pueblo natal. 

«Ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones, del gesto 
y de la acción teatral», por D. Fermín Eduardo Zaglírscosac, con 
un discurso prelimítar en defensa del «exercicío» cómico, publicado 
en Madrid, imprenta de Sancha, año 1800. ilustran esta obra trece 
láminas grabadas y dibujadas por Martí representando los gestos 
de las pasiones y la acción de las mismas pasiones. Seis de éstas 
estampas comprenden cuatro rostros cada una con los gestos corres
pondientes a las siguientes pasiones: admiración, compasión, esti
mación, veneración, tranquilidad, éxtasis, desprecio, horror, espanto, 
amor, deseo, esperanza, temor, celos, odio, tristeza, abatimiento, dolor 
corporal, alegría, risa, llanto, cólera, desesperación y rabia. Las ca
ras son todas diferentes y de dibujo perfecto lo mismo las de pláci
da fisonomía de tranquila y agradable expresión que las desencaja
das y descompuestas que reflejan turbulentos estados de ánimo. Las 
láminas dedicadas a representar la acción de las pasiones, son siete 
y también en cada una aparecen cuatro figuras de cuerpo entero, 
vestidas con los trajes propios y teatrales de diversas naciones anti
guas. La admiración y la compasión están ataviadas a la romana; la 
estimación y la veneración, a la griega; la tranquilidad y el éxtasis 
con trajes cartagineses; el orgullo y el desprecio, con indumento ju
dío; el horror y el espanto, con vestidos turcos; el amor y el terror, 
con trajes persas; el temor y el deseo de oír, con indumentaria ame
ricana; el deseo amoroso, en dos distintas actitudes, con traje in
glés antiguo, los celos y el odio, con traje antiguo de Francia y Cata
luña; la desconfianza y la tristeza, con vestidos primitivos de Espa
ña; el sufrimiento y el dolor, con atavío africano; la alegría y la có
lera, a la española antigua; la venganza y la desesperación a la 
chamberga (1) y la rabia y la exclamación, con traje ruso. El movi
miento de las figuras, de templado barroquismo, les da el ajustado 

(1) Según el arte o el estilo de vestir de los guardias chambergos, regimiento 
que se creó para la guardia de Carlos II durante el periodo de su menor edad. 
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CARÁCTER QUE EXIGE LA ACCIÓN DE CADA UNA Y ES CURIOSA LA MINUCIOSI

DAD DE DETALLES QUE SE OBSERVA EN SU INDUMENTARIA. 

«ORIGEN, ÉPOCAS Y PROGRESO DEL TEATRO ESPAÑOL» POR MANUEL GARCÍA 

DE VILLANUEVA HUGALDE Y PARRA, PRIMER ACTOR DE UNA DE LAS C O M P A 

ÑÍAS CÓMICAS DE ESTA CORTE, PUBLICADO EN MADRID, IMPRENTA DE DON 

GABRIEL DE SANCHA, AÑO 1802. ILUSTRAN ÉSTE LIBRO DOS PORTADAS, UNA 

VISTA EXTERIOR DEL NUEVO TEATRO DE S A N CARLOS, EN LISBOA Y UNA CABE

CERA DE PÁGINA. L A PRIMERA DE LAS PORTADAS, DELINEADA Y GRABADA POR 

MARTÍ, ES U N ARTÍSTICO MARCO DE TRAZADO GEOMÉTRICO; EN LA OTRA, DIBU

JADA POR ANTONIO RODRÍGUEZ Y GRABADA POR MARTÍ, ESTÁ EL RETRATO DEL 

AUTOR DE LA OBRA, ENCERRADO EN U N MEDALLÓN DEL QUE PENDEN GUIRNAL

DAS DE FLORES Y HOJARASCA, VIÉNDOSE EN LA PARTE BAJA LOS ATRIBUTOS 

ALEGÓRICOS DE LOS DISTINTOS GÉNEROS TEATRALES. LA VISTA DEL TEATRO DE 

S A N CARLOS Y LA CABECERA DE PÁGINA, APARECEN FIRMADAS POR MARTÍ, 

COMO GRABADOR, SIN QUE SE CONSIGNE EL DIBUJANTE, QUE ACASO FUERA EL 

PROPIO MARTÍ. POR LA FINURA Y DELICADEZA DE SU TRAZO MERECEN ESTOS 

GRABADOS, SINGULARMENTE LAS PORTADAS, FIGURAR ENTRE LOS MEJORES DEBI

DOS AL BURIL DE MARTÍ. 

ENTRADA DE FERNANDO VII EN MADRID POR LA PUERTA DE ATOCHA EL 

DÍA 2 6 DE MARZO DE 1808. 

E N EL CENTRO DE LA ESCENA APARECE EL REY FERNANDO, CON SU FAZ 

MALVADA Y SU MIRADA TRAICIONERA, SU HERMANO DON CARLOS, CONTINUA

DOR DE LA TRAGEDIA DE ESPAÑA COMENZADA POR CARLOS IV Y MARÍA 

LUISA; Y SU TÍO D . ANTONIO, MONTANDO TODOS BRIOSOS CORCELES Y SEGUI

DOS DE LUCIDO ACOMPAÑAMIENTO; DOS MUCHACHOS CORREN DELANTE H A 

CIENDO PIRUETAS Y LOS SOLDADOS ABREN PASO A TAN BRILLANTE COMITIVA; LA 

MOLE DEL HOSPITAL GENERAL, SIN CONCLUIR, SE VE A LA DERECHA Y AL PIÉ 

DE ESTE EDIFICIO UNOS CUANTOS HOMBRES AGITAN SUS SOMBREROS Y M O N 

TERAS AL PASO DEL NUEVO SOBERANO; LA OSCURA FRONDA DE LOS ÁRBOLES, 

SIRVE DE FONDO HACIENDO RESALTAR LAS FIGURAS; EN PRIMER TÉRMINO IZ

QUIERDA CONTEMPLAN EL PASO DEL CORTEJO MAJAS, PETIMETRES Y FRAILES, 

POSEÍDOS DE LA VENERACIÓN SENTIDA, TAN INJUSTIFICADAMENTE, POR EL 

JOVEN MONARCA, VENERACIÓN QUE dio LUGAR A QUE ESTUVIERA HECHO U N 

HORMIGUERO EL CAMINO DE ARANJUEZ A LA CORTE, Y A QUE SE DESBORDARA 

EL ENTUSIASMO EL DÍA QUE ENTRÓ EN MADRID FERNANDO, YA REY POR 

LA ABDICACIÓN DE CARLOS IV, DESPUÉS DEL MOTÍN DE ARANJUEZ, Y CUAN

DO TENÍAMOS A LOS FRANCESES DENTRO DE CASA. E L DIBUJO DE ESTA ESTAM-
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pa (propiedad de D , Félix B o i x y que figuró en la Exposición del 
Antiguo Madrid) es de Zacarías Velázquez y está fechada la obra 
en 1813. 

«Teoría y práctica de la equitación o Picadero de Car los IV», por 
Benito Guerra , caballerizo mayor de Car los IV. De mano de Martí 
aparecen en esta obra , dificilísima de encontrar por lo rara , los re
tratos de la familia real, el de Godoy, que tuvo gran empeño en que 
el l ibro se publicara a todo lujo ( 1 ) y el del autor, Benito Guerra , d i 
bujado por Carnicero. ( 2 ) 

E n la obra de don Ventura Pascual, citada en nota que acompa
ña a este trabajo, aparece reproducido un grabado de la mano de 
Martí, del altar mayor de la Colegiata de Játiva, con esmero que re
vela el gran cariño que el setabense insigne pondría en este trabajo, 
enderezado a divulgar las bellezas artísticas de su patria chica. 

También en «Devociones setabenses», de D. Car los Sarthou y en 
«Un museo de primitivos», de D. E l i a s Tormo, hay láminas de Martí, 
que representan l a V irgen de la Seo y Nuestra Señora de la Conso
lación, imágenes ambas veneradas en Játiva. 

Láminas, por planchas de Martí, pueden verse en l a «Colección 
general de los trajes que usan todas las naciones del mundo descu
bierto» que acompaña a la obra «El viajero universal o noticias del 
mundo antiguo y nuevo» recopilada de los mejores viajeros por don 
Pedro Estala; pero con sólo señalar que l a obra de que se trata la 
forman cuarenta y dos tomos, comprenderán los lectores que, aun 
habiendo podido verla, lo que no hemos logrado, por no ser nada 
fácil, dado el contadísimo número de ejemplares conocidos, descri
bir sus láminas sería interminable. N o s l imitamos, pues, a señalar la 
existencia de trabajos de Martí en tan voluminosa obra. 

(1) Estos datos y otros relativos a obras grabadas por Martí, que no hemos lo
grado ver, están tomados del libro «El inventor de la taquigrafía española» de que es 
autor don Ventura Pascual. 

(2) Antonio Carnicero nació en Salamanca en 1748, fué pintor de Cámara y 
maestro de dibujo de Fernando VIL Dos cuadros suyos guarda el Museo del waao, 
una vista de la Albufera de Valencia y la ascensión de un globo montgolfier este ul
timo procedente de la almoneda de la casa ducal de Osuna, que ha figurado en la 
Exposición del Antiguo Madrid. En el Museo Romántico, creado por el Marques de 
la Vega Inglán, Comisario Regio del Turismo, puede verse un retrato del Principe de 
la Paz, firmado por Carnicero. 
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RETRATOS DE LORENZA C O R R E A . — P O R UNA LITOGRAFÍA DE MARTÍ. E S 

PROPIEDAD DE D O N FÉLIX B O I X , Y FIGURÓ EN EL CATÁLOGO DE LA E X P O S I 

CIÓN DEL ANTIGUO MADRID, AUNQUE NO P U D E VERSE, PORQUE, EXISTIENDO 

pn EL CERTAMEN OTRO RETRATO DE LA M I S M A ARTISTA, SE QUISO HUIR DE QUE 

TAL OBRA APARECIESE REPETIDA, Y AL ELEGIR EL QUE HABÍA DE COLGARSE OB

TUVO LA PREFERENCIA DE LOS ORGANIZADORES DEL ACTO EL NO FIRMADO POR 

MARTÍ, ACASO POR ESTAR HECHO EN COLORES. L A CANTANTE A QUE NOS REFERI

M O S NACIÓ EN MÁLAGA EN 1773, DE FAMILIA DE ACTORES Y TUVO CUATRO 

HERMANAS, TAMBIÉN DEDICADAS AL TEATRO, ENTRE ELLAS LAUREANA, QUE 

CANTÓ EN VARIOS DE MADRID. S U PRIMERA SALIDA LA HIZO LORENZA EN 

BARCELONA, EN 1788; SEGÚN LOS PAPELES DIARIOS DE LA ÉPOCA, YA SOBRE

SALIÓ COMO CANTANTE. TRABAJÓ ALGUNOS AÑOS EN MADRID, HASTA QUE, 

POR DISGUSTOS QUE TUVO CON EL GOBERNADOR DEL CONSEJO, D O N EUSTA

QUIO MORENO, SALIÓ DE E S P A Ñ A , CANTANDO EN PARÍS Y EN DIVERSAS LO

CALIDADES DE ITALIA, CON GRAN APLAUSO. E N 1792 CELEBRÓ ESPONSALES, 

VERIFICÁNDOSE LA BODA EN 1794 CON MANUEL GARCÍA PARRA, PRIMER GA

LÁN DE LA COMPAÑÍA DE E U S E B I O RIBERA. E N 1818 VOLVIÓ A E S P A Ñ A , AC

TUANDO EN EL TEATRO DEL PRINCIPE CON EL PARTIDO DE 60 REALES; EL M A 

YOR QUE HASTA ENTONCES SE HABÍA DADO. E L SER BAJA DE ESTATURA Y LA 

OBESIDAD, QUE CON LOS AÑOS IBA EN AUMENTO, LE RESTARON CONDICIONES 

FÍSICAS PARA SEGUIR DEDICÁNDOSE AL TEATRO. E N 1821 MARCHÓ A ITALIA, 

POR CONVENIR A SU SALUD AQUEL CLIMA. VOLVIÓ A MADRID A LOS DIEZ 

AÑOS, PORQUE EN 1831 SUSCRIBE EN ESTA CAPITAL U N MEMORIAL REFERENTE 

A SU JUBILACIÓN, QUE POR DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE DICHO AÑO, RE

FRENDADO POR CALOMARDE, SE LE CONSERVA Y M A N D A ENTREGAR DONDE

QUIERA QUE RESIDA. S U VOZ FUE DULCE, EXTENSA Y DE AGRADABLE TIMBRE; EL 

DECIR, AFECTUOSO, Y LA ACCIÓN EXPRESIVA. ROSSINI COMPUSO PARA ELLA SU 

ÓPERA «AURELIANO IN PALMIRA», QUE FUÉ ESTRENADA EN MILÁN EL 26 DE 

DICIEMBRE DE 1813. (1) 

RETRATO DEL VALENCIANO JUAN BAUTISTA PÉREZ, OBISPO DE SEGCRBE, 

CÉLEBRE ANTICUARIO, CANONISTA Y TEÓLOGO. 

RETRATO DEL INFANTE DE E S P A Ñ A , SEBASTIÁN DE BORBÓN, HIJO DE CAR

LOS I V Y DE MARÍA LUISA. ESTÁ REPRESENTADO DE M E D I A FIGURA, VISTE DE 

(1) « R e t r a t o s de mujeres e s p a ñ o l a s del siglo X I X » por J o a q u í n Ezquerra del Ba
yo y Luis P é r e z Bueno, que tomaron los datos de la b i o g r a f í a escrita por Cotarelo y 
Mori . 
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UNIFORME Y APOYA LA M A N O IZQUIERDA EN LA EMPUÑADURA DEL SABLE. 

RETRATO DE ISABEL DE BRAGANZA, SEGUNDA ESPOSA DE FERNANDO V I I , 

HIJA DE JUAN V I DE PORTUGAL Y DE LA INFANTA DE E S P A Ñ A , CARLOTA. S U P O 

ESTA REINA CAPTARSE LA ESTIMACIÓN DEL PAÍS POR LA LLANEZA Y BONDAD 

DE SU CARÁCTER. POR CIERTO QUE SEGÚN REFIERE EL MARQUÉS DE VILLAU-

RRUTIA EN SU OBRA «LAS MUJERES DE FERNANDO V I I » , LA MAÑANA EN QUE 

HABÍA DE CELEBRARSE LA BODA DEL MONARCA Y LA BRAGANZA, APARECIÓ U N 

PASQUÍN EN LA PUERTA DE PALACIO, INSPIRADO POR LA M U S A POPULAR, EN 

EL QUE SE DECÍA AL REY, CON REFERENCIA A SU NUEVA CONSORTE: 

«Fea , pobre y portuguesa. 

[Chúpate esa!.» 

RETRATO DE M A N U E L GARCÍA DE VILLANUEVA, PRIMER GALÁN DE LA COM

PAÑÍA DE ISABEL RIBERA Y AUTOR DEL «ORIGEN, ÉPOCA Y PROGRESO DEL 

TEATRO ESPAÑOL», OBRA A LA QUE NOS REFERIMOS EN ESTE TRABAJO Y EN LA 

CUAL APARECE EL M I S M O RETRATO. 

T E N E M O S NOTICIA, AUNQUE NO HAYAMOS PODIDO VERLOS, DE QUE EN

TRE LOS INCONTABLES RETRATOS GRABADOS POR MARTÍ, FIGURAN LOS DE JUAN 

GONZÁLEZ VALDÉS, JUAN DE D I O S ANDÚJAR, DIEGO MONTERO, BOSCH, P E 

DRO GARCÍA BLANCO, FELIPE DE PRADA CHAGUAZEDA, M A N U E L ANTUNEZ, 

JOSEF BENITEZ, NICOLÁS DE ESTERRIPA Y G O D O Y . 

A S I M I S M O CONOCEMOS EL HECHO DE HABER GRABADO MARTÍ UNA C O N 

CEPCIÓN DE MURILLO QUE DEDICÓ Y ENTREGÓ AL REY CARLOS I V ; PERO IG

NORAMOS LA ESTIMACIÓN QUE EL MONARCA HICIERA DEL ARTÍSTICO PRESENTE 

Y TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EN EL CASO CONCURRIESEN. 

POR ÚLTIMO, OBRAS SON, ASIMISMO, DE MARTÍ, SU PROPIO RETRATO Y EL 

ALFABETO MANUAL PARA LA INSTRUCCIÓN DE LOS SORDOMUDOS DEL REAL 

COLEGIO DE MADRID, «QUE, SEGÚN UN COMPETENTE PROFESOR DE ANORMA

LES, D . MIGUEL GRANELL, PUEDE CONSIDERARSE MEJOR QUE EL DE BONET.» 

(1) A M B O S TRABAJOS SE REPRODUCEN EN ESTE NÚMERO, Y CON ELLOS DA

MOS POR TERMINADA NUESTRA LABOR. 

D O N FEDERICO MARTÍN EZTALA, NUESTRO RESPETADO Y QUERIDO M A E S 

TRO, Y LOS ILUSTRES COMPAÑEROS A QUIENES SE DEBE LA FELIZ INICIATIVA 

(1) «F iguras de la raza . -Franc i s co de Paula Martí» por Federico Mart ín Ez-
tala. 
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de publicar este número extraordinario, dedicado a Martí, haciendo 
inmerecida estimación de nuestras aficiones artísticas al suponernos 
una competencia en la materia que estamos muy lejos de tener, nos 
honraron con el encargo de este trabajo. Si en él no brillan los 
aciertos, sírvanos de disculpa la buena intención con que hemos 
procurado salir de tan difícil trance para nosotros. (1) 

(1) CUANDO NOS DISPONÍAMOS A ENVIAR A LA IMPRENTA ESTE ARTÍCULO, LIEMOS PODIDO 
VER VARIOS TRABAJOS DE MARTÍ, PROPIEDAD DEL SEÑOR DON DELFÍN DELGADO Y FACILITADOS 
POR EL DIGNO COLEGA, DON ANGEL DE DIEGO. E N SU MAYORÍA, SON PRUEBAS DE GRABADOS, 
MUCHOS DE ELLOS DESTINADOS A ILUSTRAR LA BIBLIA DE QUE QUEDA HECHA MENCIÓN; HAY 
TAMBIÉN BOCETOS DE GRECAS, ALEGORÍAS Y ESCENAS DISTINTAS. SIRVAN DE MUESTRA LA POR
TADA DE ESTE NÚMERO Y LA CABECERA DE LOS ARTÍCULOS, PERO LO QUE OFRECE POSITIVO 
INTERÉS ES U N DIBUJO QUE REPRESENTA A S A N PABLO, PRIMER ERMITAÑO, CON EL CUERVO QUE 
LE LLEVA EL PAN. ¿CORRESPONDE ESTE DIBUJO AL QUE MARTÍ ACOMPAÑÓ A SU INSTANCIA PI
DIENDO ENTRAR EN LA ACADEMIA; INSTANCIA EN LA QUE SE DICE «E IGUALMENTE H A SACADO 
UN DIBUJO POR U N CUADRO ORIGINAL DE ALONSO CANO»?. INDUDABLEMENTE, PORQUE EN EL 
ACTA DE LA SESIÓN EN QUE SE ACUERDA EL INGRESO DE NUESTRO ARTISTA EN DICHA CORPORA
CIÓN, SE CITA «UN DIBUJO, HECHO DE LÁPIZ, DE U N SANTO ERMITAÑO» Y AL PIÉ DE LA OBRA A 
QUE NOS REFERIMOS, Y ESCRITO DE PUÑO Y LETRA DEL PROPIO MARTÍ, SE LEE EL ERMITAÑO, QUE 
ES S A N PABLO, ESTÁ COPIADO DE U N CUADRO PINTADO POR ALONSO C A N O (PERTENECIENTE A 
LA COLECCIÓN PARTICULAR DE DON JUAN PUIOL). N O S PARECE SUFICIENTEMENTE DEMOSTRADA 
QUE ÉSTA ES UNA DE LAS DOS OBRAS QUE SIRVIERON PARA AQUILATAR EL MÉRITO DE 
MARTÍ CUANDO INGRESÓ EN LA REAL A C A D E M I A DE BELLAS ARTES DE S A N FERNANDO Y NOS 
CABE LA SASTIFAECIÓN DE PODER PUBLICAR, GRACIAS A TAN FELIZ HALLAZGO, ESTE DIBUJO, ABSO
LUTAMENTE INÉDITO Y DE INNEGABLE IMPORTANCIA PARA LA BIOGRAFÍA ARTÍSTICA DE MARTÍ. 
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