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FIG. 1.—Diego Sánchez Sarabia, Dibujo de jarrón nazarí de los escudos de la Alhambra.
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LOS INICIOS DE LA ARQUEOLOGÍA ISLÁMICA

ANTONIO ALMAGRO GORBEA
Escuela de Estudios árabes (CSIC)

JORGE MAIER ALLENDE
Real Academia de la Historia

Resumen: La recuperación del importante legado documental y monumental andalusí para la historia de España
fue una de las iniciativas más sobresalientes de la arqueología del siglo de las luces. El estudio de las antigüedades
árabes de España, apoyado por la Corona desde los tiempos del reinado de Felipe V, fue impulsado por las Reales
Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando las cuales desarrollaron importantes proyectos cientí-
ficos, numismáticos, epigráficos y de documentación del arte hispanomusulmán que constituyen el origen del ara-
bismo español y una de las iniciativas más significativas en el conjunto de los estudios orientalistas en la Europa
del siglo XVIII.

Abstract: The recovery of the important documental and monumental Andalusí legacy was one of the most
outstanding archaeological initiatives of the Age of Enlightenment for the history of Spain. The study of the Arabic
antiques of Spain, supported by the Crown since the reign of Philip V, was driven by the Royal Academies of
History and Fine Arts of San Fernando, developing important scientific, numismatic, and epigraphic projects, as well
as those documenting Spanish Muslim art; all of which make up the origin of Spanish Arabism, and one of the
most significant initiatives in the group of orientalist studies in Europe of the 18th century.

El interés y admiración por la cultura árabe, tan
presente en la España medieval, sufrieron un brus-
co quebranto con la finalización de la reconquis-
ta, la irrupción del Renacimiento y la extensión de
la cultura de la Contrarreforma, de modo que
desde la segunda mitad del siglo XVI, y más aún,
tras la expulsión de los moriscos, se da la espal-
da a una página trascendental de nuestra historia
y nuestra cultura. Esto no impidió que eruditos e
historiadores se interesaran por la historia de ese
período y por los monumentos omnipresentes en
una parte considerable de la geografía peninsular,
pero desaparecida la asimilación de otros tiempos
y la consideración como propias de tales manifes-
taciones artísticas, su estudio y comprensión que-
daron relegados y en parte olvidados.

Pese a que distintos historiadores a lo largo del
siglo XVII ya pusieron de manifiesto el interés que
presentaban los textos árabes para la formación
de una historia de España1 mejor documentada y
sustentada en testimonios más directos y objeti-
vos, será en el siglo XVIII, de la mano del movi-

miento ilustrado, cuando esas aspiraciones empie-
cen a tomar cuerpo. En esta labor tuvieron un
papel preponderante las Academias como institu-
ciones creadas a instancias de la Corona con el
fin de impulsar y difundir el conocimiento cientí-
fico y de fomentar las artes y el buen gusto. La
consideración de las obras arquitectónicas, de las
demás obras de arte y de un modo especial de
los monumentos epigráficos como testimonios de
enorme utilidad para ilustrar y documentar la his-
toria trajo consigo el nacimiento de la arqueolo-
gía como ciencia en la que fundamentar la histo-
ria del pasado.

Aunque España siguió en gran medida las
corrientes imperantes en Europa y la admiración
por el mundo clásico propuesto como modelo
universal de estética y buen gusto se impuso
como norma, cupo a nuestro país, en gran medi-
da por las especiales circunstancias de su pasado
histórico y la presencia de un legado cultural
evidente, ser precursora en desarrollar una aten-
ción especial hacia los testimonios materiales que
eran un reflejo del mundo oriental cuyo aprecio
llegará a Europa en el siglo siguiente, en parte1 Ibáñez de Segovia, 1687, 7-10.
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merced al interés despertado tras el conocimien-
to de los monumentos de al-Andalus.

Diversas circunstancias propiciaron que Espa-
ña se convirtiera en precursora de los estudios de
las culturas orientales. En primer lugar, como ya
hemos indicado, porque la presencia de construc-
ciones, objetos y escritos de la cultura árabe en
nuestro territorio hacía inevitable el contacto con
ellos y por lo tanto era normal que despertara
interés conocer su significado y su relación con
los acontecimientos del pasado. Pero también la
presencia de manuscritos en las bibliotecas o las
necesidades de relación con vecinos tan cercanos
como los del norte de África fueron causa de
persistencia de personas conocedoras de la len-
gua árabe, bien de origen extranjero o españo-
las. Entre las primeras cabe destacar la presencia
de diversos miembros de la comunidad maronita
procedentes de lo que hoy es el Líbano o la costa
de Siria. Aunque cristianos de rito oriental, su
obediencia a Roma propició el paso de muchos
de ellos por la capital del mundo católico a tra-
vés de la cual llegaron a otros países occidenta-
les y entre ellos a España, en donde encontraron
acogida y trabajo.

De entre ellos merece destacarse a Miguel
Casiri, discípulo en Roma del padre jesuita Fran-
cisco Rávago y Noriega, después confesor de
Felipe V, y por cuya mediación obtuvo en 1748
el cargo de traductor de lenguas orientales en la
Biblioteca Real y más tarde en la de El Escorial.
La importancia que algunos eruditos daban al
interés por los estudios arábigos y por el papel
que jugaron figuras como la de Casiri lo expresa
la carta del P. Martín Sarmiento a Esteban Terre-
rros escrita a principios de 1755:

«Al reverendísimo padre confesor [Francisco
Rávago] escribí desde mi celda unos dieciocho
pliegos sobre la importancia de introducir en Es-
paña el estudio de la lengua arábiga. Al menos
he conseguido ya que por su dirección se haya
introducido la imprenta arábiga y que el sirio
Don Miguel Casiri pasase al Escorial a registrar
1.600 códices arábigos manuscritos que allí se
conservan y cuyo catálogo he leído. No sé en
qué estado está el trabajo que imprime el se-
ñor Casiri. Estoy en que aunque tenga algunos
defectos será utilísima para mucho. En Toledo
ví montones de rollos de pergamino escritos en
arábigo y que son compras, ventas, donaciones,
testamentos y contratos que los moros toleda-
nos hacían entre si. ¿Y cuántos de éstos estarán
en los archivos de Córdoba, Sevilla, Jaén, Mur-
cia, Valencia, Granada, etc.?

Así creo que una paleografía arábiga en Es-
paña y la traducción de algunos instrumentos y
de algunos libros pertenecientes a cosas de Es-

paña, sería un tesoro para descubrir antigüeda-
des y perfeccionar la historia natural, la geogra-
fía, la cronología, la física, la botánica, la medi-
cina, las artes mecánicas y las matemáticas. De
tantos premios como hay para juristas,
canonistas, teólogos, músicos, etc., bien se po-
drían sigilar algunos para los que se dedicasen
a la lengua arábiga, a la erudición oriental y leer
y traducir los monumentos arábigos manuscritos
que hay en los archivos. A estos tocaba expli-
car las muchas monedas e inscripciones moriscas
que aún se conservan y que cada día se descu-
bren en la España oriental y meridional»2.

Esta carta expresa con claridad el ambiente y
el interés que se vivía en determinados círculos
respecto a los estudios relativos a la cultura ára-
be y a las posibilidades que el conocimiento de
la lengua podía aportar en múltiples áreas del
saber. El catálogo de los manuscritos árabes de
la Biblioteca de El Escorial elaborado y publica-
do por Casiri con el título Bibliotheca Arabico-
Hispana Escurialensis es sin duda una de sus más
importantes aportaciones, pues a través de él
empezó a dar noticias históricas de interés, ex-
traídas de aquellos textos (fig. 2).

Estas inquietudes cobraron especial relieve en
la Academia de la Historia, en donde la preocu-
pación por establecer una cronología segura de
los hechos históricos motivó la búsqueda de fuen-
tes fiables que podían aportar datos precisos. De
este modo, desde 1748 se empezaron a estudiar
y traducir cuantos documentos, ya fueran sobre
papel, piedra o monedas, se juzgaron de utilidad,
participando en la labor distintos académicos y de
modo especial Pedro Rodríguez Campomanes, que
mostró un marcado interés por la lengua árabe
que aprendió de la mano del propio Casiri. Tan-
to Campomanes como Casiri ingresaron como
académicos de número en ese año, siendo desde
entonces fervientes impulsores de los estudios
árabes junto con José Carbonell, maestro de len-
guas orientales y buenas letras en la Real Acade-
mia de Guardia Marinas de Cádiz quien recibió
el encargo de disertar sobre las utilidades y ven-
tajas que puede conseguir la Historia de España
por medio de los historiadores o escritos árabes, si
existen impresos o manuscritos y precauciones que
se deberán guardar para servirse de estos monu-
mentos historiográficos 3, leyendo en la junta aca-
démica 14 marzo de 1749 el oportuno discurso
sobre el tema en el que incluyó una relación de
autores árabes que tenían escritas historias relati-
vas a la España musulmana.

2 Carta de Martín Sarmiento a Esteban Terreros, Pontevedra, 17
de enero de 1755, en Filgueira y Fortes, 1995, 483-484.

3 Actas de la Real Academia de la Historia, 22 de noviembre de
1748.
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De esta forma se inician una serie de trabajos
encargados por la Academia a algunos de sus
miembros para estudiar distintos objetos, especial-
mente inscripciones, de las que la Academia te-
nía noticia, como una inscripción árabe de Tortosa
de la que el canónigo Antonio Cortés había re-
mitido un dibujo, y otra procedente de una fuente
de Portugal publicada por Cristóbal Rodríguez en
la Bibliotheca universal de la polygraphia españo-
la y de las que Casiri dio cuenta a la corpora-
ción en este mismo año de 1748, o la inscripción
fundacional de la alcazaba de Mérida levantada
por Abd al-Rahman II, cuyo estudio fue encomen-
dado a Campomanes, lo que prueba los conoci-
mientos que ya había adquirido de lengua árabe,
y de la que dio cuenta en 1752, presentando su
traducción que se acordó fuera utilizada para ela-
borar la cronología del reinado de aquél emir
cordobés.

Los estudios sobre la presencia árabe en la
Península fueron continuos y en este mismo año
de 1752 Ignacio de Hermosilla realizó una diser-
tación sobre la Cronología de la entrada de los
árabes en España 4, que obtuvo el beneplácito del
Conde de Torrepalma al manifestar que tenía «mé-
todo en la distribución, juicio en las opiniones y
que su autor es una pluma feliz en explicar lo que
se propone con claridad y buen estilo»5.

En años sucesivos llegaron a la Academia
noticias de nuevas inscripciones árabes. En 1755
Antonio Mateos Murillo trajo un dibujo de una
inscripción que se encontraba en al arco de la
Puerta Real de Jerez de la Frontera6, encargándo-
se su traducción de nuevo a Campomanes. En
1758, Ignacio de Hermosilla presentó copia de una
inscripción árabe hallada en el muro de una an-
tigua iglesia de la orden de Calatrava en Badajoz,
de cuya traducción se encargó a Campomanes y
a Casiri, realizándose gestiones, a instancias del
propio Hermosilla, para su traslado a la Acade-
mia. En ese mismo año llegaron copias de dos
nuevas inscripciones funerarias procedentes de
Arcos de la Frontera7.

El análisis de las noticias de las Actas de Se-
siones de la academia nos ha permitido conocer
con todo detalle la secuencia y objetivos de los
trabajos académicos e incluso hemos podido re-
componer la inversión de caudales en este pro-
yecto según las facturas que se conservan en el
Archivo de Contabilidad de la corporación. Aho-
ra bien, cabe distinguir tres líneas de trabajo más
o menos independientes. La primera de ellas co-
rresponde a la formación de una selecta colec-
ción de monedas e inscripciones que se proyec-

tó publicar bajo el título de Discurso sobre las
monedas árabes, y algunas inscripciones cúficas
con tablas de estos monumentos entre 1769 y
1771. El objetivo de esta obra fue el dar a cono-
cer una selección de monedas e inscripciones
árabes «para que así el público disfrute de las
utilidades que producen estos documentos para el
perfecto conocimiento de los sucesos de nuestra
historia y al tiempo que corresponden». Es decir,
no se trataba de formar un catálogo sino de
mostrar el valor histórico de estos documentos o
monumentos, como también se les denominaba,
a través de una serie de ejemplos escogidos.

El segundo trabajo que llevó a cabo la Real
Academia de la Historia fue la copia de las ins-
cripciones que existían en el Real Alcázar de
Sevilla entre 1769 y 1770. Esta delicada operación
se le encargó al académico honorario de la cor-
poración madrileña y fundador de la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras, José Joaquín
Cevallos (1724-1776)8. La copia de las inscripcio-
nes fue realizada por el pintor Francisco Miguel

FIG. 2.—Miguel Casiri, Portada de la Bibliotheca
Arabico-Hispana Escurialensis.

4 Hermosilla, 1752.
5 Actas de la Real Academia de la Historia, 27 de octubre de 1752.
6 Martínez Núñez, Rodríguez Casanova y Canto, 2007, nº 26, 98-99.
7 Martínez Núñez, Rodríguez Casanova y Canto, 2007, nº 25, 96-97. 8 Sobre Cevallos véase Aguilar Piñal, 1966, 42-48.
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Jiménez (1717-1793)9, discípulo de Domingo
Martínez, y Teniente de Pintura y Secretario (1775-
1784), Director de Pintura (1784) y Director Ge-
neral (1785-1793) de la Escuela de Bellas Artes de
Sevilla.

La tercera tarea que emprendió la corporación
fue la ordenación, clasificación y colocación de
su colección de monedas árabes a partir de 1784,
tarea que se le encargó a Miguel Casiri, en la que
contó con la ayuda de José Banqueri, Francisco
Cañes, así como del Secretario José Miguel de
Flores, del Censor Antonio Mateos Murillo y del
Anticuario José Guevara Vasconcelos.

Además de estos trabajos, que son los que
aquí más nos interesan, también conviene seña-
lar que Miguel Casiri trabajó sobre la Historia de
los árabes del Arzobispo D. Rodrigo, para la que
llegó a redactar un discurso introductorio e incluso
se llegó a proponer su publicación en 1765. Casiri
también presentó, por encargo de Campomanes,
un Diccionario de voces arábigas usadas en Espa-
ña, reducidas a su origen y verdadero significa-
do, sacadas del diccionario de lengua castellana
en 177310.

La Real Academia de la Historia había inicia-
do los estudios arabistas con la interpretación y
traducción de inscripciones islámicas como hemos
visto, pero en 1759 se encargó a Miguel Casiri la
ordenación de las monedas árabes que entonces
poseía la Academia al carecer su Anticuario, Mi-
guel Pérez Pastor, de los conocimientos necesa-
rios. Iniciada la tarea, dos años después, en agosto
de 1761, Ignacio de Hermosilla, promotor, como
veremos, de la expedición enviada por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando a
Granada para dibujar el Palacio de la Alhambra
y sus antigüedades y conocedor de primera mano
de los estudios epigráficos emprendidos por la

Academia de la Historia decidió remitir a la ins-
titución la copia de seis inscripciones granadinas11

y regaló un cuaderno de las existentes en la ciu-
dad a fines del siglo XV, en tiempo de Hernando
de Talavera12. El material le fue entregado a Casiri
para su estudio e informe que presentó un mes
después. En febrero de 1764 Ignacio de Hermo-
silla entregó un nuevo monumento epigráfico a
la Real Academia de la Historia, un ladrillo, de
«media vara en cuadro y tres dedos de grueso»,
con una inscripción funeraria hallado en las Huertas
de San Miguel a una legua de Fregenal de la Sierra
(Badajoz) que se pasó a Casiri para su traducción.

Fue en noviembre de 1764 cuando la Real
Academia de la Historia decidió introducir un
orden sistemático a estos trabajos y dar un uso
eficaz a estos documentos históricos, especialmen-
te a las monedas, al ser de gran interés para la
cronología. Así, se acordó que los Revisores se-
pararan las monedas según los distintos metales,
oro, plata y bronce y se las entregaran a Casiri
(fig. 3). Este se encargaría en primer lugar de
dibujar los caracteres y transcribirlos al árabe
corriente, en segundo lugar de traducir la leyen-
da al latín y en tercer lugar elaborar una ficha
de cada moneda. Un mes después Luis José
Velázquez presentó una «Instrucción relativa al
método y trabajo que le parece que puede se-
guirse en el dibujo, copia, lectura y traducción de
las monedas árabes». A comienzos de año se re-
currió al dibujante Diego Díaz para la realización
de los dibujos y se encargó a Ignacio de Hermo-
silla, que averiguase que es lo que pagaban el P.
Enrique Flórez y el Anticuario Real, Alejandro
Panel, por esta labor. A Díaz se le pagaría men-
sualmente pero debía de presentar una relación
de las monedas dibujadas revisada por Casiri, al
que también se acordó asignar una remuneración.

Debemos insistir en que la Academia no tenía
ninguna intención de formar el catálogo de las
monedas que poseía, como se ha llegado a ex-
poner13, sino de presentar una selección de mo-
nedas con las que ilustrar al público acerca de
la utilidad de estos documentos para la historia
de España, como hemos advertido. De hecho, no
se procedió a la catalogación sistemática y porme-
norizada del fondo sino a una sistemática selec-
ción de monedas, algunas de las cuales ni siquiera
pertenecían a la Academia.

Entre 1765 y 1767 Miguel Casiri fue presentan-
do dibujos y fichas de monedas. Al tener conoci-
miento del proyecto varios académicos cedieron

FIG. 3.—Dinar de Hixem II 390H/999 d.C.
de la Real Academia de la Historia.

19 Sobre Jiménez véase, Ceán Bermúdez, VI, 1800, 6-7; Muro Orejón,
1961; Valdivieso, 1986, 341; Banda y Vargas, 1966, 21; Ros
González, 2008-2009, 451-459.

10 Esta obra fue aumentada, perfeccionada y publicada años más
tarde por Francisco Martínez Marina en las Memorias de la Real
Academia de la Historia, tomo IV, 1805.

11 Estas son de las copiadas por Diego Sánchez Sarabia; véase
Rodríguez Ruiz, 1990, 225-257; Rodríguez Ruiz, 1992; Piquero,
1994, 649-662.

12 En 1766 Ignacio de Hermosilla lo solicitó para sacar una copia;
hoy en día permanece en paradero desconocido.

13 Martín, 2010, 145-180.
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ejemplares de sus monetarios o incluso donaron,
algunos en importantes cantidades, monedas ára-
bes. Entre unos y otros cabe destacar al Conseje-
ro Real en el Supremo de Castilla, Miguel María
de Nava, a Tiburcio Aguirre, Viceprotector de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
al P. Enrique Flórez, al Marqués de la Cañada, a
José Joaquín Cevallos, de la Real Academia Sevi-
llana de Buenas Letras, al Conde del Águila, a
Tomás Calvelo, Canónigo de la Iglesia de Grana-
da y a Francisco de Bruna, Oidor de la Real
Audiencia de Sevilla y Teniente de los Reales
Alcázares. Asimismo Juan de Santander, puso a
disposición de la Academia los ejemplares de la
Real Biblioteca.

En mayo de 1767, tras la evaluación del tra-
bajo efectuado, el Director, Pedro Rodríguez
Campomanes, encargó a Jerónimo Antonio Gil que
abriera las láminas de cobre. Este grabador pre-
sentó varios modelos y el Director escogió el que
presentaba el dibujo del anverso y reverso de la
moneda, la transcripción al árabe moderno y su
traducción al latín. En octubre se tomó el acuer-
do de solicitar permiso al Rey para imprimir 36
láminas, aunque no se llegó finalmente a trasla-
dar. En febrero de 1768 Jerónimo Antonio Gil
presentó el resto de los grabados hasta las cin-
cuenta láminas previstas y se acordó remunerarle
por su trabajo, así como a Miguel Casiri por la
interpretación y traducción de las leyendas de las
monedas (fig. 4).

En marzo de 1768 Ignacio de Hermosilla re-
mitió copia de una inscripción árabe que se con-
servaba en el Ayuntamiento de Talavera de la
Reina y se acordó solicitar su traslado a la Aca-
demia. Aunque los regidores se opusieron en
principio, finalmente, el alcalde Carlos Nava Me-
rino, según acuerdo del Ayuntamiento, mandó
remitirla a la corporación el 3 de junio de 1768
y el 26 de junio llegó a Madrid (fig. 5). El 1 de
julio se comunicó en junta que la inscripción
estaba depositada en secretaría. Fue entonces
cuando el Director, tras la revisión de las cincuen-
ta láminas grabadas, decidió enriquecer la selecta
colección formada con la incorporación de varios
epígrafes. Se tomó entonces el acuerdo que Jeró-
nimo Antonio Gil abriera la láminas de la inscrip-
ción de Talavera de la Reina, según dibujo del
natural, la del ladrillo de Fregenal de la Sierra,
las seis de la Alhambra remitidas por Hermosilla
—según dibujo de Diego Sánchez Sarabia— y una
del Cuaderno de Granada, es decir, en total cua-
tro láminas más. Conviene tener en cuenta que
en mayo de este mismo año de 1768 se le en-
cargó a José Joaquín Cevallos la copia de las
inscripciones del Alcázar de Sevilla, pero sobre
ello volveremos más adelante, ya que no estaba
previsto que este material se incorporara a esta
colección o, al menos, no hay constancia de ello.

Así mismo Campomanes propuso la incorpo-
ración de un escribiente de árabe y comunicó que
el elegido, de acuerdo con los informes de Feli-

FIG. 4.—Sumas invertidas en la traducción, dibujo y grabado de monedas e inscripciones árabes
por la Real Academia de la Historia entre 1765 y 1769.

FECHA
CANTIDAD

CONCEPTO PAGOS
(EN REALES)

29-3-1765 40 Diego Díaz (dibujos de monedas)

23-5-1765 80 Diego Díaz (dibujos de monedas)

9-11-1765 1.200 Miguel Casiri (traducción e interpretación)

1-2-1767 1.000 Miguel Casiri (traducción e interpretación)

1-2-1767 150 Diego Díaz (dibujos de monedas)

22-6-1767 216 Diego Díaz (dibujos de monedas)

6-9-1767 4.980 Jerónimo Antonio Gil (grabado de 36 láminas de cobre)

1-2-1768 1.500 Miguel Casiri (traducción e interpretación)

7-2-1768 2.520 Jerónimo Antonio Gil (14 lám. de monedas)

30-5-1768 900 Jerónimo Antonio Gil (corrección de láminas)

26-6-1768 128 Diego Díaz (dibujo inscripción de Talavera)

7-8-1768 1.350 Jerónimo Antonio Gil (4 lám. de inscripciones)

4-2-1769 1.500 Miguel Casiri (traducción e interpretación)

Total 15.564
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FIG. 5.—Inscripción de Talavera de la Reina,
968 d. C.

Hasta el 6 de diciembre de 1771 no se acor-
dó solicitar de nuevo permiso al Rey para impri-
mir el Discurso. El día 19 de este mismo mes y
año el Marqués de Grimaldi comunicaba que el
Rey había accedido a lo solicitado. Sin embargo,
por motivos que son difíciles de precisar, la obra
no fue impresa en este momento, lo cual no deja
de ser sorprendente. Siete años después Jeróni-
mo Antonio Gil, con motivo de su nombramien-
to de Director de la Real Casa de la Moneda de
México, por Real Decreto de 26 de enero 1778,
entregó a la corporación las cincuenta y cuatro
planchas de cobre que había grabado de cincuen-
ta monedas y cuatro inscripciones17. Tampoco en
esta ocasión se planteó la impresión. Hubo que
esperar hasta 1781 cuando Campomanes, en la
urgencia de imprimir alguna obra de la Academia,
encargó al Secretario, José Miguel de Flores, que
informase sobre el estado de la obra, lo que así
se hizo18. Finalmente, el Director encargó por fin
la estampación y el 30 de junio de 1784 se pre-
sentaron doce juegos de las cincuenta y cuatro
láminas estampadas por Luisa Chiner o Chinel,
viuda de Matías de Ricarte19. Aun así la obra no
fue publicada y ya en estas fechas, como se verá
más adelante, se pretendía aprovechar las lámi-
nas de monedas grabadas para el catálogo de la
colección de la Academia20 (Fig. 6).

Una de las razones plausibles de la demora
paulatina del primer proyecto de publicación fue
la constante recepción de nuevos materiales, prin-
cipalmente epigráficos, así como la puesta en
marcha de nuevas empresas. La más importante
de estas últimas, aunque todo parece indicar que
fue una empresa que gozó de cierto grado de
autonomía, fue la copia de las inscripciones del
Real Alcázar de Sevilla. Como hemos advertido,

pe García de Samaniego, Miguel Casiri y Tomás
Antonio Sánchez, era el maronita Pablo Hodar
(1723-1780), empleado de la Real Biblioteca des-
de 1761, con un sueldo de doscientos ducados
anuales14.

En mayo de 1769 Campomanes encargó a
varios académicos la revisión de la bibliografía
necesaria y la recopilación de datos para el pró-
logo que había de redactar con Miguel Casiri
sobre la colección que se había decidido publi-
car15, por lo que en el mes de julio se solicitó
permiso real para publicar el Discurso sobre las
monedas árabes, y algunas inscripciones cúficas
con tablas de estos monumentos 16.

14 Cantidad igual a la que percibía el Anticuario, lo que indica la
estima en que se tenía esta labor; sobre Hodar véase Torres,
1998, 209-236. No obstante, Hodar fue acusado de falsificador
por lo que fue cesado de su cargo en la Academia a comien-
zos de enero de 1770 y se vio forzado a emigrar a Coimbra,
donde falleció años después.

15 El texto en latín de los comentarios de Casiri a las láminas se
conserva en el Archivo del Conde de Campomanes, sign. 28-7,
además de un juego de láminas completo; véase Martín, 2010,
158-159.

16 Las noticias fueron recogidas por los académicos José Miguel
Flores, Alonso María de Acevedo y Felipe García de Samaniego.
Los autores y obras que se examinaron fueron los siguientes:
Museo de las medallas desconocidas de Vicencio Juan de Lastanosa;
La Sicilia de Felipe Paruta; Historia de Toledo del Conde de Mora;

Flavii Lvcii Dextri de Jerónimo de la Higuera; Antigüedades de
Sevilla de Rodrigo Caro; Le cabinet de la Bibliothéque de Saint
Geneviève de Claudio Molinet; Pieter Burmann; L’Antichita di
Caltagirone citta gratissima della Sicilia de Mario Pace; Annali
della felice citta di Palermo de Agostino Inveges; Discorso
dell’origine ed antichita di Palermo e de’primi abitatori della Sicilia
e dell’Italia de Mariano Valguarnera; Bibliotheca universal de la
polygraphia española de Blas Nasarre y Cristóbal Rodríguez;
Biblotheca Arabico Hispana Escurialensis de Miguel Casiri;
Numismata quaedam cujuscunque formae de Onorio Arrigoni;
Bibliotheca Orientalis de Joseph Simon Asseman y otras obras
de Scipione Maffei, Juan Nogués; Georgius Gualterus, Diego Ortiz
de Zuñiga, Leonardo Agustín, Enrique Flórez, Pedro Rodríguez
de Campomanes, Esteban Terreros, Juan Bautista Carusio, Tomaso
Fazello, Daniel Papebroeck y Jacobo Bary.

17 El juego completo de las láminas ha sido reproducido en Maier,
2011, Apéndice 3.

18 Informe en el Archivo del Monetario, GN/1781/1, aunque no
consta que se presentara en junta académica.

19 En las facturas firma como Chinel, mientras en las actas apare-
ce como Chiner. Matías Ricarte fue un calcógrafo nacido en Va-
lencia en 1728, pero desconocemos la fecha de su fallecimien-
to, que lógicamente debió de producirse antes de 1784.

20 Una de estas láminas, correspondiente a una moneda de Alfon-
so VIII, fue publicada por Francisco Martínez Marina (1805, 41-
42). Este tipo de monedas ya habían sido publicadas por Lastanosa,
pero mal grabadas.
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la empresa le fue encargada a José Joaquín
Cevallos en mayo de 1768. Aunque no cabe duda
que la idea de esta iniciativa fue de la Real Aca-
demia de la Historia, no debemos perder de vis-
ta el interesante ambiente cultural de la ciudad.
Recordemos brevemente la creación de la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras, de la que
Cevallos fue fundador y cuya sede estaba ubica-
da en el Alcázar desde 176121, la llegada a la
ciudad de Gaspar Melchor de Jovellanos y Juan
Agustín Ceán Bermúdez en 1768 y, especialmen-
te, la tertulia de Pablo de Olavide, quien como
Asistente, vivía precisamente en el Alcázar y a la
que acudían todos los mencionados, más Francis-
co de Bruna, Teniente de Alcaide del conjunto
palaciego desde 176522. También residía por aque-
llas fechas en la ciudad el académico Martín de
Ulloa quien estaba al corriente del proyecto.

José Cevallos escogió para hacer las copias
de las inscripciones al pintor Francisco Miguel
Jiménez (1717-1793) vinculado al grupo funda-
dor de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla23.

Cevallos remitió el material a tamaño natural y
una vez que era recibido en Madrid se le pa-
saba a Miguel Casiri para su traducción. Para
realizar esta tarea se solicitó un dibujante para
reducir la escala de las inscripciones. Esta ope-
ración fue realizada por un discípulo de Jeró-
nimo Antonio Gil24.

Según los datos recogidos en las Actas de
Sesiones académicas se copiaron noventa y seis
inscripciones, entre junio de 1768 y marzo de
1770, situadas en las puertas de la entrada prin-
cipal de la Sala de Embajadores, en la puerta
de tránsito al patio de la Sala de Embajadores,
en el patio del Alcázar, en las puertas de la
Sala Baja de la Intendencia, en la puerta de la
Real Capilla, en la antesala a mano derecha de
la Sala de los Embajadores que va a parar a
los cuartos de las Muñecas, en los cuartos ba-
jos y aseo del Salón de Embajadores, en los
corredores donde existía un gran renglón ára-

FIG. 6.—Láminas de la inscripción de Talavera de la Reina y de una moneda andalusí
grabadas por Jerónimo Antonio Gil.

21 Aguilar Piñal, 1966, 112-114.
22 Romero Murube, 1997.
23 Muro Orejón, 1961.

24 Aunque no se cita su nombre en la documentación, es posible
que se trate de alguno de los discípulos que lo acompañaron
a México, esto es, sus dos hijos, Gabriel o Bernardo, o los
estudiantes de la Real Academia de San Fernando, José Esteve
y Tomás Suria o los pensionados, Manuel López y José Montes
de Oca.
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be, y, por último, en la sala donde se encon-
traba la caja del ejército25.

En diciembre de 1769 Miguel Casiri presentó
la traducción latina de las noventa y seis inscrip-
ciones del Real Alcázar ilustradas con algunas
notas, con lo que quedó concluida esta tarea.

José Cevallos también remitió varias inscripcio-
nes existentes en la iglesia de San Salvador y de
San Juan de Sevilla. Así mismo, la Academia acordó
en junio de 1770 que copiara, una vez concluido
el trabajo del Alcázar, las del Palacio de Pilatos,
aunque no consta que este trabajo se llevara a
cabo ni que se remitiera el material a Madrid. Sí
consta la remisión en marzo de 1773 de las co-
pias de diez inscripciones que se conservaban en
la casa de Nicolás de Campo, Marqués de Loreto,
cuya interpretación fue presentada por Casiri en
junta del 4 de junio de ese mismo año. A finales
del año siguiente, en diciembre de 1774, Cevallos
informó sobre la existencia de una copiosa co-
lección de inscripciones en la biblioteca de la
Iglesia de Sevilla y aunque la Academia solicitó

que se enviara copia no constan más noticias sobre
esta tarea. Todo ello indica que la Academia con-
tinuaba adelante con el proyecto e incluso se
pensó en grabar algún ejemplar más.

Otros materiales fueron enviados desde otros
puntos geográficos de cuya interpretación y tra-
ducción se ocupó siempre Miguel Casiri. En 1774
José de Guevara presentó una inscripción halla-
da en Ceuta. El Director encargó que la copiara
Francisco Javier de Santiago y Palomares así como
la que traía la obra de Patrick Brydone, A Tour
through Sicily and Malta. In a series of letters to
William Beckford (London, 1773)26, y que se abrie-
ran láminas de ambas, pero no consta que se
llegara a hacer. En 1775 el Director leyó la inter-
pretación de Casiri de la inscripción funeraria de
Al-Mansur I, cuya copia había remitido un año
antes Bernardo de Estrada, y que se conservaba
en la iglesia de Santa María de Calatrava de
Badajoz; también se acordó que se abriera lámi-
na de ella y de las demás que se conservaban
en secretaría, pero, como en el caso anterior, no
se llegó a efectuar27. En este mismo año Benito

Fecha Reales

06-06-1768 80

24-06-1768 100

20-07-1768 100

24-07-1768 100

28-07-1768 120

11-09-1768 600

20-11-1768 600

08-01-1769 120

14-01-1769 100

21-01-1769 90

27-01-1769 600

14-02-1769 40

13-05-1769 480

30-06-1769 64

09-10-1769 40

25-11-1769 840

08-03-1770 24

Total 4098

FIG. 7.—Cantidades invertidas por la Real Academia de la Historia en la copia de las inscripciones del Real Alcázar
de Sevilla de junio de 1768 a marzo de 1770 y recibo del pintor Francisco Miguel Jiménez.

25 Esta sala corresponde a la hoy llamada Sala de la Justicia o Sala del
Consejo en el patio del Yeso del Alcázar, según se desprende de la
leyenda del «Plano de los Reales Alcázares de Sevilla con los jardi-
nes y sus posadas azesorias» firmado por Sebastián van der Borcht
en 1759 y conservado en el Archivo del Palacio Real de Madrid.

26 Se reeditó en 1774 y se tradujo al francés en 1776.
27 Sobre esta inscripción véase Canto y Rodríguez Casanova, 2010,

189-209.
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Martínez Gómez Gayoso presentó nueve inscrip-
ciones de Toledo que había copiado Francisco
Javier de Santiago Palomares. En 1777 se presen-
tó otra inscripción existente en la iglesia parroquial
de San Miguel (Palencia) por el Duque de Medi-
nasidonia y se encargó a Palomares que la co-
piase y se guardase con las demás. En 1781 se
dio cuenta de una nueva inscripción hallada en
el camino de la Vega en Toledo, en 1783 de otra
de Mérida y en 1784 José Cornide remitió a
Jovellanos copia de la inscripción del Príncipe
Yusuf hallada en la iglesia de Santa María de
Azogue de Betanzos. La recepción de todo este
material pudo sin duda incidir en el retraso de
la publicación proyectada.

Independientemente de estas tareas, la Real
Academia de la Historia emprendió también la
catalogación de su colección de monedas árabes.
Hemos visto que en 1759 se le encargó a Miguel
Casiri la ordenación de las monedas árabes, pero
estos primeros trabajos derivaron en el proyecto
descrito. En 1769 Miguel Casiri se ofreció a orde-
nar y colocar las monedas que había adquirido
la corporación, pero esta labor fue demorándose.
No fue realmente hasta septiembre de 1783 cuan-
do este trabajo se tomó en consideración y se
encargó a José Banqueri (1745-1818), quien aca-
baba de ingresar en la corporación para que auxi-
liase a Casiri en la interpretación de las monedas
y adelantar esta tarea28, mientras José Miguel de
Flores y Antonio Mateos Murillo, secretario y cen-
sor respectivamente, y José Guevara, anticuario,

se ocuparon de la clasificación de las monedas.
Estos formaron la Comisión del Catálogo de mo-
nedas árabes.

Para la realización de esta tarea se acordó
formar una «Instrucción» para la que el Director
redactó dieciséis observaciones que presentó en
junta de 30 de enero de 1784. De las noticias de
las actas se infiere que se manejaron dos series
de monedas, una que estaban en poder de Casiri
y otras que se conservaban en la Academia. En
síntesis, el método de trabajo consistió en clasifi-
carlas según sus metales, oro, plata y bronce y
estas a su vez en cuadradas y redondas. La co-
misión comenzó a trabajar inmediatamente por la
serie que estaba en poder de Casiri. Una vez
efectuada la clasificación se acordó que se pro-
cediera a la traducción y dibujo de estas mone-
das, tarea esta última que se encargó a Francisco
Javier de Santiago y Palomares, además de apro-
vechar las que se habían grabado anteriormente.
Así el 27 de febrero de 1784 consta en acta que
«La Academia espera del celo de los Sres Acadé-
micos encargados promuevan este asumpto con
la actividad y proporcion que ofrece actualmte la
instrucción del señor Casiri para publicar cuanto
antes esta colección de monumentos apreciables
que hará un grande honor a la Academia en toda
la Europa literaria».

La comisión continuó a buen ritmo los traba-
jos, cuyos informes se hacían constar en acta y
en julio de ese año Casiri comunicó que las
monedas que estaban en su poder habían sido
ordenadas, por lo que se acordó que se coloca-
ran en el monetario de la Academia. En noviem-
bre, José Banqueri informó que, con asistencia de

FECHA
CANTIDAD

CONCEPTO PAGOS
(EN REALES)

06-04-1772 1.500 Miguel Casiri (traducción e interpretación)

05-02-1773 1.500 Miguel Casiri (Diccionario de voces arábigas)

17-06-1775 600 F. J. de Santiago Palomares (copia de inscripciones de Malta,
Ceuta y Badajoz y otros trabajos)

09-09-1775 360 F. J. de Santiago Palomares (copia de 9 inscripciones de Toledo)

01-04-1778 120 Jerónimo Antonio Gil (Grabado de una lám. de moneda)

20-03-1783 1.500 Miguel Casiri (traducción e interpretación de inscripciones)

16-01-1784 550 José Banqueri (traducción e interpretación de monedas e inscrip-
ciones)

07-05-1784 130 Luisa Chinel, viuda de Matías Ricarte, estampación de 12 juegos
de 54 lám. de monedas e inscripciones.

Total 6.260

FIG. 8.—Cantidades invertidas en la copia, traducción, interpretación de monedas e inscripciones árabes
por la Real Academia de la Historia entre 1772 y 1784.

28 En junta de 9 de enero de 1784 se le asignaron por esta tarea
cien ducados anuales.
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José Guevara, se habían colocado en el moneta-
rio y se había formado catálogo de las mismas,
lo cual se hizo constar en acta. No obstante, no
se continuó avanzando con el trabajo, que sufrió
de nuevo una paralización hasta que en 1793 el
Director se interesó de nuevo acerca del estado
de los trabajos. Tras el fallecimiento de Casiri en
1792 el responsable de esta tarea fue José Ban-
queri, en la que contó ocasionalmente con la
ayuda de Francisco Cañes, y posteriormente de
José Antonio Conde quien culminó el proyecto
con su Memoria sobre la moneda arábiga, y en
especial la acuñada en España por los príncipes
musulmanes, que leyó en junta de 21 de julio de
1804.

La Real Academia de la Historia invirtió en las
Antigüedades árabes de España 25.922 reales de
vellón, sin contar lo invertido en la adquisición
de monedas y otros gastos. El proyecto tuvo,
como hemos visto, varias fases con distintos ob-
jetivos, que variaron a lo largo del tiempo. Esta
heterogeneidad en los objetivos y la recepción
constante de materiales fueron el motivo de que
estos documentos numismáticos y epigráficos no
vieran finalmente la luz, aunque constituye uno
de los proyectos más atractivos e interesantes de
los desarrollados por la Real Academia de la His-
toria en el reinado de Carlos III29.

Pero no solo de inscripciones y monedas se
ocuparon las Academias en su labor de estudio
de la historia, el arte y la cultura árabes. Los
monumentos arquitectónicos, presentes en buena
parte de nuestra geografía también merecieron la
atención de los estudiosos ilustrados al igual que
lo hicieron los de otras épocas y estilos. Para este
fin las academias adoptaron el método de enviar
expediciones de algunos de sus miembros en lo
que se llamaron «viajes literarios» con el fin de
recoger sobre el lugar información directa acerca
de los edificios, ruinas, restos o cualquier otro
vestigio que ayudara a ilustrar la historia y el arte
de España. Aunque las primeras de estas expedi-
ciones tuvieron por objeto principalmente lugares
con presencia romana, pronto apareció el interés
por lo árabe.

En muchos de estos viajes académicos, que
dieron lugar a minuciosas descripciones e inclu-
so publicaciones extensas, se incorporó como
novedad la presencia de dibujantes que elabora-
ron planos y otros documentos gráficos que ilus-
tran, en la mayor parte de los casos por primera
vez, los monumentos y lugares que visitaron. Esta
preocupación por incorporar información gráfica

de carácter técnico es sin duda uno de los ras-
gos que caracteriza el naciente espíritu científico
que impregna los trabajos de esta centuria y los
distingue de otros anteriores.

Como muestra del interés por los restos ára-
bes dentro de este espíritu viajero cabe reseñar
la visita realizada por Ignacio de Hermosilla el 26
de agosto de 1767 a las ruinas de la ciudad y
castillo de Vascos (Navalmoralejo, Toledo) (fig. 9),
situada sobre un roquedo no lejos del río Tajo y
a no mucha distancia de El Puente del Arzobis-
po, que cuenta con una de las murallas mejor
conservadas del período califal, y de la que dejó
una minuciosa descripción, aunque en esta oca-
sión no se ha conservado ningún dibujo del
monumento30.

No estuvo tampoco ajena a estas iniciativas la
Corona que mostró también su interés por los
monumentos más sobresalientes de esta etapa de
nuestro pasado. Con motivo de la boda del Prínci-
pe de Asturias con Bárbara de Braganza, la fami-
lia real, por sugerencia de la Reina, se trasladó
el 28 de noviembre de 1728 a Sevilla instalándo-
se en los Reales Alcázares. Lo que en principio

FIG. 9.—Vista de la ciudad califal de Vascos
(Navalmoralejo, Toledo).

29 Desgraciadamente gran parte del material reunido por la Aca-
demia se encuentra hoy en día en paradero desconocido, y ni
siquiera se conserva un juego de las láminas grabadas por Gil
y estampadas en 1784, de las que tan sólo han quedado algu-
nas de las planchas de cobre.

30 Hermosilla, 1767. Según consta en el acta de sesión de 25 de
septiembre de 1767 presentó con el manuscrito un plan lapizado
en papel de marquilla de dicha ciudad, hoy en día en parade-
ro desconocido; Maier, 2011a, 275.
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fue una medida encaminada a restablecer la sa-
lud del monarca se transformó en una estancia
de casi cinco años en Andalucía en donde el
contacto con la presencia islámica en la Penínsu-
la resultaba más manifiesto. La propia residencia
dentro del palacio sevillano, en el Alcázar de
Pedro I, tuvo que ser un importante estímulo para
conocer y apreciar este patrimonio. Pero lo real-
mente interesante es que en marzo de 1730 los
reyes se trasladaron a Granada y se alojaron en
el Palacio de la Alhambra, donde, ante la belleza
del edificio, dieron orden de que se pusiera es-
pecial cuidado en no maltratar los pavimentos,
relieves y adornos de las habitaciones en las que
se alojaban dentro del palacio nazarí31. En la
Alhambra se había producido el hecho de la
destitución del marqués de Mondéjar de su puesto
de alcaide perpetuo de la fortaleza que ocupa-
ban miembros de esta familia desde tiempos de
los Reyes Católicos, por su adhesión a la causa
del Archiduque de Austria durante la Guerra de
Sucesión. Con ello también se produjo el secues-
tro de las rentas con que contaba la propiedad
real para su conservación que se reincorporaron
a la Corona, lo que privó al monumento del ins-
trumento eficaz que había garantizado su conser-
vación durante el gobierno de los Austrias. No
obstante el interés y la preocupación por su
mantenimiento no desaparecieron y fueron asu-
midos por las instituciones creadas por los Borbo-
nes para atender el bien público en materia de
arte y cultura32.

El 20 de octubre de 1731 partía desde el Al-
cázar de Sevilla el infante D. Carlos para hacerse
cargo de los ducados de Parma y Piacenza y más
tarde del Reino de Nápoles33, en donde había de
iniciar con su patrocinio la más precoz y fructí-
fera labor de investigación arqueológica de este
siglo de las luces.

Al estudio inicial de las antigüedades árabes de
España emprendido por la Real Academia de la
Historia pronto se sumó también con entusiasmo
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do. La primera razón que moverá a la esta últi-
ma a plantearse la reproducción de unas obras
de arte que se suponen frágiles y con peligro de
desaparecer es la conservación de esas obras a
través de su difusión no sólo dentro de España
sino en el resto de Europa, como una forma
además de atender al prestigio de la nación. Así,
en la junta del 14 de octubre de 1756 Ignacio de
Hermosilla, de acuerdo con el plan de la Acade-

mia de «conservar y propagar la noticia de nues-
tras Antigüedades y Monumentos», propuso que el
pintor Manuel Sánchez Jiménez, discípulo de la
Academia, copiase los retratos de los reyes mo-
ros que están en los techos de las alcobas de la
Sala de los Reyes del Patio de los Leones de la
Alhambra. Como este pintor no llegó a realizar
el trabajo, la Academia, cuatro años después, le
propuso el encargo al profesor de pintura y ar-
quitectura Diego Sánchez Sarabia34. A finales de
año Sarabia remitió tres pinturas al óleo de los
retratos y tres inscripciones de la Sala de los
Reyes, acompañadas de un informe. Ante tales
materiales, la Academia decidió enviarle unas ins-
trucciones en la que se ampliaba el encargo ini-
cial al solicitarle que copiase con rigurosidad las
inscripciones, las pinturas de las bóvedas así como
que delineara los palacios de la Alhambra, tanto
el levantado en tiempos de los árabes con sus
reformas posteriores, como el mandado hacer por
Carlos V. El encargo estaba pues orientado a re-
cuperar aquellos datos arqueológicos útiles a la
historia de la nación. De hecho, Ignacio de
Hermosilla trasladó la copia de las inscripciones,
más un cuaderno de las que existían en tiempos
del arzobispo Hernando de Talavera (1493-1507),
a la Real Academia de la Historia35, que fueron
examinadas por Miguel Casiri36, lo que revela la
amplitud del proyecto en el que estaban implica-
das ambas instituciones y su carácter esencialmen-
te arqueológico. Entre 1761 y 1762 Sarabia remi-
tió a la Real Academia de San Fernando otros tres
óleos de los retratos de la Sala de los Reyes, así
como los planos y alzados y dibujos de motivos
decorativos de pavimentos y frisos, elementos
arquitectónicos, cerámicas e inscripciones del pa-

31 Lavalle-Cobo, 2002, 112.
32 Prueba de ello es el informe realizado por José de Hermosilla

a petición de la Corona y su propuesta de restauración que fue
atendida con la provisión de 30.000 reales para su ejecución;
Merino de Cos 2011.

33 Marín, 2006, 63.

34 Rodríguez Ruiz, 1990, 226 y 1992, 35.
35 Actas de la Real Academia de la Historia, 7 de agosto de 1761.
36 Casiri presentó su informe el 6 de septiembre de 1761.

FIG. 10.—Diego Sánchez Sarabia,
dibujo de un panel alicatado del palacio nazarí

de la Alhambra, 1761-1762.
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FIG. 11.—Grabado del Jarrón de las Gacelas.
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lacio nazarí y los del Palacio de Carlos V (figs.
10-11). Aunque el proyecto inicial previsto por la
Academia y encargado a Sánchez Sarabia sólo pre-
tendía documentar estas antigüedades, ante la vista
del trabajo realizado y satisfecha con el material
recibido, acordó el 19 de diciembre de 1762 gra-
bar e imprimir la obra de Diego Sánchez Sarabia,
que se presentó al Rey al año siguiente, quien
dio su aprobación e incluso ordenó que los di-
bujos de los jarrones nazaríes que se conserva-
ban en el palacio se copiasen para servir de
modelo en la Real Fábrica del Buen Retiro.

La buena acogida de esta iniciativa movió a
proponer al recién nombrado Protector de la
Academia y Secretario de Estado, Marqués de
Grimaldi, hacer una colección de monumentos de
España que se presentase al Rey para su apro-
bación y para contar con el patrocinio real, to-
mando como modelo lo hasta entonces realiza-
do de la Alhambra. En 1766 Carlos III dio su
aprobación para que la Academia publicase los
dibujos del Palacio Nazarí y de Carlos V, aun-
que para entonces ya se había puesto en cues-
tión la calidad de los planos realizados por
Sánchez Sarabia.

Por esta razón se acordó finalmente encargar
este trabajo al capitán de ingenieros, arquitecto y
académico honorario, José de Hermosilla, auxilia-
do por los arquitectos Juan de Villanueva (fig. 12),
recién llegado de su estancia de seis años como
pensionado en Roma, y Juan Pedro Arnal. Al
mismo tiempo, ante las objeciones hechas a los
dibujos arquitectónicos de Sánchez Sarabia, se
acordó que sólo se comenzasen a grabar los di-
bujos de los motivos decorativos, adornos e ins-
cripciones de la sala de los Reyes, para lo que
debían de servir de modelo los volúmenes de la
Antichitá di Ercolano, hecho muy significativo
como ejemplo evidente de la aplicación de la
experiencia napolitana a las antigüedades españo-
las, como años más tarde sucedería también con
las antigüedades americanas, bajo las directrices
de la Real Academia de San Fernando y la Real
Academia de San Carlos de México.

Ignacio de Hermosilla y Tiburcio Aguirre re-
dactaron las Instrucciones de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando a José de Hermosilla
para corregir, perfeccionar y completar los dibu-
jos del Palacio Arave y del edificado de orden del
señor emperador Carlos en la Alhambra de Gra-
nada. El tres de octubre de 1766 la expedición
se encontraba ya en Granada dispuesta a cum-
plir con el objetivo de su misión, levantar «un plan
general de toda la fortaleza y población de la
Alhambra, inclusa su Muralla y todos los edificios
que comprende, annotando el declivio y desnivel
de el terreno». Lógicamente, los trece artículos
restantes que comprendía la instrucción daban

FIG. 12.—Francisco de Goya, retrato del arquitecto
Juan de Villanueva.

disposiciones más detalladas. También se encar-
gaba confrontar la exactitud de los dibujos de los
adornos, frisos, pavimentos e inscripciones que
habían sido aprobados. Pronto pudieron compro-
bar que los dibujos arquitectónicos de Sánchez
Sarabia presentaban graves errores dimensionales,
por lo que Hermosilla tomó la decisión de co-
menzar el levantamiento desde el principio.

La formación de Hermosilla como ingeniero
militar se puso de manifiesto en este trabajo, sobre
todo por la pericia y precisión con que realizó
el levantamiento de la planta general de la
Alhambra37. La calidad del trabajo realizado se
puede considerar como muy sobresaliente, pues
gracias a él disponemos de la primera informa-
ción hecha con una mentalidad científica, sobre
el estado de los monumentos. Baste además de-
cir que durante toda la centuria siguiente, los
dibujos entonces realizados fueron fuente de ins-
piración, cuando no objeto directo de copia, por
cuantos se ocuparon de dibujar y dar a conocer
la Alhambra, entonces ya bajo las inspiraciones del
romanticismo y su aprecio por todo lo oriental.

Lo realmente interesante del trabajo realizado
por los tres arquitectos es que el estudio y aná-

37 Almagro, 1993, 24.
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lisis arquitectónico del palacio nazarí (fig. 13) ya
no sólo se afronta con un carácter arqueológico,
buscando la mera documentación de unas anti-
güedades, sino que se aplican en él instrumentos
disciplinares propios de la arquitectura, aunque
sea en base a conceptos afines al estilo imperante,
buscando hallar en sus distintos elementos cáno-
nes y módulos clasicistas y vitruvianos, como
pueda ser la búsqueda de la simetría, la defini-
ción de un tipo de columna y arco propios del
estilo árabe o la determinación de sus proporcio-
nes38. Todo esto se pone de manifiesto en los
análisis realizados con objeto de encontrar la es-
tructura original de los palacios y su plasmación
en algunas plantas de hipótesis que hoy nos pro-
ducen cierta perplejidad pero que son el fruto de
la aplicación de un método propio de las ideas
entonces imperantes. A pesar de todo, algunos
aspectos como la imbricación del palacio de Car-
los V con el palacio nazarí son analizados por
Hermosilla con gran clarividencia. En esta concep-
ción podemos vislumbrar también la evolución
que en el pensamiento de los ilustrados españo-
les que abordan el estudio de las artes se produ-
ce respecto a los estilos medievales que pasan de
un expreso desprecio como obras al margen del
mundo clásico, a ser apreciadas no solo como
testimonios de un momento histórico, sino tam-

bién como portadores de unos valores estéticos
que también se hallan fuera de la estricta racio-
nalidad del clasicismo39.

Tras la conclusión de los trabajos en Grana-
da, la Academia mandó a principios de 1767 que
los expedicionarios pasasen a Córdoba para di-
bujar las antigüedades árabes que allí se encon-
trasen y decidieron centrar sus trabajos en la
mezquita-catedral que se midió, dibujó y restitu-
yó. De regreso en Madrid en abril de ese año,
presentaron los dibujos a la Academia, la cual
acordó que Villanueva y Arnal concluyesen los
dibujos que quedaban por terminar y que las
inscripciones se pasasen a Miguel Casiri para su
traducción e interpretación. El 1 de octubre de
1767 José de Hermosilla entregó todos los dibu-
jos a la Academia y, todos ellos, más las láminas
que se había comenzado a grabar, se presenta-
ron al Rey, que quedó gratamente satisfecho con
el trabajo realizado. En 1768 los dibujos se repar-
tieron entre los grabadores Jerónimo Antonio Gil,
José Murgía, Juan de la Cruz, Francisco Muntaner,
Vicente Galcerán, Tomás López, Joaquín Ballester,
Tomás Francisco Prieto, Juan Minguet, Nemesio
López, Manuel Salvador Carmona, Juan Barcelón,
Hipólito Ricarte, José González, Juan Moreno,
Manuel Monfort, Juan Fernández Palomino, Pedro
Lozano y J. Antonio Salvador Carmona, para la

FIG. 13.—Juan de Villanueva, Sección del patio de los Leones de la Alhambra, 1766-1767.

38 Rodríguez Ruiz, 1992, 73-112. 39 González-Varas, 1993, 23-30.
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preparación de las planchas necesarias para la
publicación.

A finales de 1770 se tenían ya grabadas la
mayor parte de las láminas de la Alhambra y la
mezquita de Córdoba, aunque los trabajos no con-
cluyeron hasta 1775, año en el que Casiri entregó
la traducción de las inscripciones40. La Academia
pensó entonces incorporar los informes redactados
por José de Hermosilla y otras disertaciones para
ilustrar tan ambicioso proyecto, lo que dilató, en-
tre otras causas, aún más su publicación.

En plena efervescencia neoclásica el proyecto
quedó sin rematar, hasta que la aparición de la
obra de Henry Swinburne (1743-1803) Travels
through Spain in the years 1775 an1776 in which
several monuments of roman and moorish
architecture are illustrated by accurate drawings
taken on the spot (London, 1779), espoleó el in-
terés por publicar e ilustrar convenientemente el
abundante material reunido con tanto esfuerzo y
dispendio. El Conde de Floridablanca, consciente
de lo que este proyecto representaba para la re-
putación de España, mandó el 29 de enero de
1786 que se reanudase, con cierta premura, la
publicación de las antigüedades árabes de Grana-
da y Córdoba. La Academia encargó entonces a
Gaspar Melchor de Jovellanos que informase so-
bre el modo en que se debía de publicar. A pesar
de la brevedad exigida por Floridablanca para una
rápida y eficaz solución del problema, Jovellanos
aconsejaba en su informe «que saliera a luz de
modo digno de la expectación del público y la
cultura a que han llegado las artes bajos los aus-
picios del Rey, su augusto protector». Para ello
propuso un detallado plan dividido en trece par-
tes, que trataran de una descripción general del
Palacio de la Alhambra, la mezquita de Córdoba
y el Palacio de Carlos V, un análisis general de
la arquitectura árabe, un análisis particular de los
miembros u ornatos de esta arquitectura, un bre-
ve análisis de la escultura árabe, algunas obser-
vaciones sobre el modo de pintar de los árabes,
un catálogo de los monumentos que se querían
publicar y, por último, observaciones sobre los
azulejos arabescos, los mosaicos, los artesonados
y los caracteres y variedad de las inscripciones.
Floridablanca, si bien no rechazó la propuesta,
mandó que «por ahora se publicarán desde lue-

go las referidas estampas en varios cuadernos, ó
como mejor parezca a la Academia, poniendo a
cada lámina su titulo, o explicación, y un breve
prólogo a toda la colección que incluya la histo-
ria del proyecto. Todas las láminas pequeñas, que
incluyen solamente inscripciones Árabes, se entre-
garán a Pablo Lozano «...para que las revea, y
rectifique su traducción si acaso lo necesitan; y
se publicaran a lo último si pareciese convenien-
te»41. Las antigüedades árabes de España se edita-
ron finalmente bajo estas premisas en dos partes,
la primera en 1787, precedidas por un breve pró-
logo de Antonio Ponz, compuesta de 21 láminas
de la Alhambra, 3 de la catedral de Granada y 5
de la mezquita de Córdoba y la segunda en 1804,
a cargo del Bibliotecario Real, académico y
arabista Pablo Lozano, precedida por una adver-
tencia y sendos extensos estudios sobre las 29
láminas de las inscripciones de la Alhambra y la
mezquita de Córdoba.

Todos estos proyectos, de variada fortuna en
su desarrollo y culminación, ponen de manifiesto
el interés que tanto la Corona como los estudio-
sos y eruditos de la Ilustración mostraron por las
antigüedades como fuente de la historia y
definidoras del carácter de la nación y a las que
propusieron como fuente de orgullo patrio. En el
caso de las antigüedades árabes estos trabajos
constituyeron una autentica novedad en el pano-
rama de lo que en esos años era el objetivo de
otros estudios similares en la Europa del momen-
to, en primer lugar por la propia naturaleza de
los monumentos y objetos que se estudian, que
supone por primera vez adentrarse en ejemplos
alejados de la arquitectura clásica y enraizados en
el arte oriental. Pero también hay que destacar el
carácter con que se aborda el análisis de la
Alhambra y la Mezquita que se plantea como un
estudio con método arquitectónico y que propo-
ne tanto unos cánones para el estilo «árabe» como
curiosas hipótesis de su forma original que im-
plican también propuestas tipológicas42. También
en este aspecto, la acción ilustrada desarrollada
en España, especialmente por las Academias, en
la segunda mitad del siglo XVIII representa un
avance conceptual y metodológico respecto a los
movimientos que tendrán un enorme desarrollo en
la centuria siguiente.

40 Rodríguez Ruiz, 1992, 130.

41 Citado en Rodríguez Ruiz, 1992, 128.
42 Rodríguez Ruiz, 1992, 105.
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