
Oficios para la producción d e Códices en un Monast erio 

En los talleres de los monasterios medievales, los monjes se ocupaban de casI toda tarea artíst ica e industrial 
practicada en la época; ademas de la arquitectura, escul tura y pintura, trabajaban como orfebres y 
esmaltadores, tejían sedas y tapices, fundían campanas, encuadernaban libros, fabricaban vidrro y cerámicas. 
Algunos monasterios llegaron a ser ve rdaderos centros indust riales recibiendo encargos de sus productos de 
otras iglesias y cortes señoriales de toda Europa; tambren constituían las únicas "escuelas de artes y oficIos" 
existen tes, donde aprendian e! oficio artistas V operarios libres, gente errante que hallaba ocupaCión en otros 
monasterios, sedes episcopales y cortes feudales. Pero el arte po r excelenCia de estos centros era la copia de 
manuscritos. En cada monasteno había una biblioteca con salas de copia , scnptor"ia , donde se copiaban los 
libros y luego se int ercambiaban con otros monasterios. Los libros copiados eran fundamenta lmente libros 
religiOSOS: Biblias, EvangeliariOS, Libros de Oraciones. Pero también, donde se encontraba alguna obra de la 
antigüedad, era copiada y presefvada. Así llegó hasta nosotros la mayor parte de la rica tradición fi losófica y 
literaria greco-romana. 

Estas copias eran además Ilustradas y decoradas con fmágenes, guardas, mmiaturas e mloales de artistlco 
dIseño; tarea denommada lIummado o miniado. En algunos manaste nos, Junto a los monjes trabajaron copistas 
laiCOS a sueldo; las diversas tareas estaban espeCIalizadas; así, encontramos a los pintores de esas pequeñas 
Ilustraciones (miniatores), los calígrafos (antiqtJamj, los ayudan tes (scriptores) y los pintores de 1I1iclales 
(rubricatores), como el hermano Rufi llus de la primera lllistrauón, qUien se autorretrató dentro de su propio 
trabajo y dejó su nombre InclUido en él a modo de rÚbnca. 

Los libros religiosos son considerados sagrados por contener la palabra de DIOS; así, a la preciOSIsta 
ilustraCión del texto, s'e la solía complementar ton una aun más (Jca encuadernación, cuyas tapoS eran un 
t rabajo de orfebrería pleno de metales y piedras preciosas. Estos fibras eran gcneralmente encargados para ser 
obsequiados, y eran guaraados en el tesoro real o familiar. También pran un botín codiCiado por los m'la!;ore~ 
víkingos Que asolaron Europa durante el s.VII; los monjes, pua protegerlos del vandalismo, solian 
desencuadernarlos, dejando las tapas - Que era lo Que realmente interesaba a los saqueadores - y escondiendo 
los fol ios o huyendo con ellos. Por esa razón, los folios de un mismo libro pueden haber Sido encontrados 
dispersos por vanos Sitios, haber pasado de manos entre coleccionistas y, actualmente, encontrarse en 
dife rentes museos y bibliotecas del mundo. 

La labor de l copista era muy cansadora, como uno de ellos se encargó de recordar al lector en una nota al fmal 
de su obra : «La labor del escriba aprovecha el lector; aquél cansa su cuerpo y este nutre su mente. Tú, seas 
Quien seas, Que te aprovechas de este libro, no te olvides de los escribas, para ..;¡ue el Señor se olv~de de tus 
pecados. Porque QUien no sabe escriblf no valora este trabaJO. Por SI QUieres saberlo, te lo vaya deCI r 
puntualmente: el trabajO de la escritura hace perder la Vis ta, dobla la espalda, rompe las costillas y molesta al 
vientre, da dOlor de nñones y causa fastidio a todo el cuerpo. Por eso tú, leLtor, vuelve las hojas con CUidado y 
ale ja tus dedos de las letras, porque igual Que el pcdnsco destroza una cosecha, asi el lector mutll borra el 
texto y destruye el libro. » No debe pensarse Que este monje exageraba; la COpIO de uno de estos códices pOdia 
llevar cuatro o más meses, segun su extensión, de largas Jornadas de trabajO diana de dos o má~ copIstas. 
Luego que éstos concluían su labor, 105 folios, Sin encuadernar aun, pasaban a manos de los Ilummadores que 
realizaba n las iniciales y las Ilustrac iones en los espClClos dejados al efecto por los ca lígrafos. ASi, la ren llzación 
completa de una de estas COpiéiS pOdía llevar más de un iliio de paciente labor por parte de los vanos 
especialistas Que Intervenían. 

Copista es la palabra Que dcslgf'a a CjUlen reproduce lloros él mano. De allí su Sinónimo, amanuense. 

Destaca su labor en la difUSión del libro hasta fa apariCión de la Imprenta de tiPOS mÓViles en el mundo 
OCCidental, a mediadOs del Siglo XV. Un copista expe~lmentado era capaz de escflblf de dos a tres foliOS por día. 
Escnblf un manuscnto completo ocupaba vanos meses de trabaJO. Esto sólo en lo Que se refiere a la escntura 
del lIbro, que posteriormente habían de Ilustrar loS ilummadores, o encargados de dibUjar fas miniaturas e 
IniCiales miniadas (de mmlum, en latín, sustanCia Que producín el color rOJO de la tinta, el más habitual en eslds 
ilustraciones), en los espacIOs en blanco Que t1e)alM ('1 corista 

Los utensilios mas Ilabltuales que utlillclO2. el COpl5PI eran penna (la pluma o reriola), rasoflum o cultellum 
(raspador) y atralll('ntlllll (tuHa) 

La tecnlca ernple<ldl e~,l S\l)r'1ar 1-, r· r' f,: '2 ., 

tanto pilra (arre,.!',· 1, "In ',o ,"1 .1' 

del pergamino, .r .. L: ! 1J '.' . 
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Muchas catedrales tendrán Importantes b iblio tecas, como la de Verona, la de York o la de Durham. En España, las catedrales 
de los territorios reconqUistados tuvieron su b ibliot eca. como son OviedO, León o Gerona . 

• BIBLIOTECAS UNiVERSiTARIAS 

En el s. XllI las universidades alcanzan su const itución definitiva. Son una derivación de las escuelas catedralicias, pero 
ahora tienen entidad propia, al margen de la ca tedral y de las órdenes religiosas. 

La univerSidad de Boloma es la m ás ant igua cel mundo También ven la luz en esta epoca la universidad de la Sorbona, 
Oxford, Cambridge o Toulouse. 

En España, las universidades no se hicieron esperar. la orimer" fue fundada en Palencia en 1212, a la Que sigUieron 
Salamanca y Valladolid. La bibliot eca de leI U l u ~el sld ¿,d U~ Sdldmanca adqUirió una gran Importancia, Que mantiene en la 
actualidad . 

Los libros, Que a pesar de todo siguen ten iendo UIl fuerte sesgo religiOSO, son conSiderados ahora Ull Instrumento de trabaJO, 
un vehiclIlo de conOCimiento de uso diariO por parte de profesores y alum nos. 

las pnmeras blbhotec ... s unllierSltanas son b,bllotecils de escuela o facultad. Estas responden en muchas ocaSiones al 
sigUiente patrón, que procede de las órdenes ll1endlcant?s ; sala de lectura de ptanta baSIlical con bancos (como en las 
iglesiils) y libros enCildenados coloC<ldos en atriles Este modelo arquitectóniCO perclu rará durante vanos Siglos. Exi stía n 
además libros Que no estaban en cad'=!nados y Que dCSCil IlS(l ba~l normalmente en un baúl . Estos se prestaban baJO fianza SI 
hilbía más ej emplares dE' esa obra Yil c '( l,>tian como vemos reglamentos In ternos de bibliotecas . El procedi mIento de 
adqUiSICión de los libros conSls tia báslcaHlente en la don~Clón, a m enudo en forma de legadc s. El cargo de b iblio tecario no era 
relevante, por lo que el re!'j""Ionsable salia ,;€'r un pr(of"~or e un estudiante . 

• B!BLiOT::CAS REALES 
Además de las bibliotecas UniVersl tanas, eXisten llI1POrtantes coleCCiones reales. La b iblio teca más Importante en la Europa 
Cristiana del s. XIII debiÓ de ser la del rey Alfonso X el Sabio y su hijO Sancho IV. Para la elaboraCión de la nh,..", "la5 !'Iete 
IMlthl¿¡~ ~ tuvo que hilber en dlCh:l biblio teca ()br;lS ju ridlcas y legislativas. la blbhul':'''-d tlebió contar también con obras 
histÓricas, cien tiflcas y recreatlva~, como por ejemplo de ajedrez. 

Otros reyes bibliófilos que destacaron son lOS (rances!'s San Luis y Carlos el Sabio, conSiderado el autentICo fundador de la 
BNF . 

• BIBLIOTECAS PRIVADAS 

Por otro lado, muchos nobles y damas anstocratlcas fueron creando sus propia s bibliotecas, en gran parte a raiz de libros que 
encargaban para su lectura privada. Estos estaban ten ian bellas IlustraCiones y estaban escntos en su lengua vernácula. Buen 
ejemplo de ello son los l ibros de horas, género de gran difUSión a fmales de la Edad Media . 

El prototipo de biblioteca bajomedlevar a. servicIo de la aristocraCia es la de los Duques de Bo rg oña. También los nobles 
castellanos de esta epoca tuvieron sus bibliotecas, COrl'O 101 de! Marq ués de Santi ll ana . Se conserva parte de ella en la BNE. 

4. FIN EDAD MEDIA 

En el s. XV la Edad Hedla toca él su f'n El 9ran de.,i!I"rolic, eJe las let ras lo' del l ibro vlen~ acomp<IIlado de un movimiento 
Int electual, e l Humanismo , Que vu;>lve su mor(l{JiI hikltl J.JS fuen tes claslcas Dos hUll1anlstas destacados son Dante y 
Petrarca, doS blbhofllos en sent ido estllcte> que ncrtelleCI"1l a la bllfguesia urbana y tenian su prop ia biblio teca (amlllar . 

Se dice que el Hum;lnlSll10 es la antesdlil (ii' Ii'! imprenta puesto Que plante ... defini tiv amen te la neceS idad ex ponenCial de 
prodUCir libros de fOfma rapltla y cronórlllca L,' InvenCión de 10'1 Imprenta a mediados del s. XV supondra una tra nsformaCión 
pa ulatina, no solo del !obro y las blbloote<.:a:., 5"'0 de 1,1 ~ocledad en su conjunt o. ALE
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en Menda, Barcelona, Zaragoza, Tcledo, Sevilla .. 

En Sevilla precisamente, conSiguieron reunir los obispos San Leandro y posterrormente su hermano San Isidoro 
una voluminosa biblioteca familiar Que serviria de base a este ultimo para eSCribir sus ~ E tlmologíasN, obra 
enciclopédica de importancia capital durante toda la Edad f>ledia. Una de las partes que componen esta obra está 
dedicada al libro y a las bibliotecas. En Jo Que toca a la historia de las bibliotecas, es fundamental porque gracias a 
sus escritos sobre obras eXistentes Que había conocido O poseído es poSible obtener hipótesis de cómo era la 
biblioteca de su casa, de la que no han quedado restos. 

Por otro lado, los monasterios v isigodos , Que solían tener una escuela aneja, con taron con pequeñas coleCCiones 
de libros de carácter religiOSO . 

ESPAÑA MOZÁRABE 

De la España mozárabe destacamos la existe[lCla de los beatos, por ser un producto típICO de las bibliotecas de los 
monasterios de esta época. Beato es la forma abreViada de llamar a los Comentarios al Apocalipsis que recopiló un 
monje tlamado Beato de l iébana. que tendrían gran difUSión en la Edad Media, alcanzando su pleno apQgeo en el s. X. 
Aún así, continuaron copiándose hasta el s. XII !, lo que da muestra del gran Imp3cto que causaron sus textos e 
ilustraCiones , A pesar de todo, sólo se conservan una tremtena, repartidos en España (en la BNE, por ejemplo) y en el 
resto del mundo. 

ESPAÑA MUSUU'IANA 

En lo que respecta a la España musulmana, a fina les de la Alta Edad ,..Iedla la Península está practlcamente IIlvadlda por 
lOS musulmanes, A excepción de algunos terntonos, nuestro pais asumiÓ sin grandes perturbac.lones la cultura árabe, 
benefiCiándose del avance cultural de esta clv lhzaClón . No es de extrañar, por tanto, que las bibliotecas alcanzara n un 
desarrollo conSiderable en todo el Islam y tamb,en en AI·Andalus 

Bib l iotecas califales: los Glllf;¡<; m;¡ntpnian y ennquecian sus bibliotecas pn"ada::;, Contemplaban el libro como un 
objeto de lujo que formaba parte de sus riqueza s. A ve<:6 e~td~ LlIullotecas se abrlan a un público muy selecto o a 
determinadas personalldMes de la Corte. 

Los gobernantes musulmanes españoles poseyeron coleCCIones Importantes en Sevilla, Almería, Granada, Valencia .. 
Es mu y sobresaliente la biblioteca quc reuniÓ en su alcazar de Córdoba el califa AI-Hakam n , con volúmenes 
traidos de Alejandría , El Calro, Bagdad , Damasco, €tc. También en Toledo, como cent ro transmisor de la sabiduría 
árabe a Europa, hubo grandes bibliotecas de l ibros árabes. 

Bibliotecas de m e:¡:qui t as : por o tra parte, las mezquitas y las escuelaS coranlcas adjuntas a ellas (madrasas) 
contaban también con bibliotecas . Las bibliotecas de las madrasas tenia n alg unos rasgos de biblooteca públtca: 
permitían el préstamo a domiCIlio y tenían algo Similar a una sala eJe Ip.ct ura, con columnas y alfombras. Los libros se 
colocaban tumbados en armanos de madera cerrados con llave y adosados a las lJaredes. El Corán se colocaba en el 
punto más alto y ningún libro podia estar enCIma del libro sagrado. Estas bibliotecas dlsponian de un ca tálogo y una 
claSi ficaCIón temática, 

Bibliotecas particulares : por úl t ,mo, en AI-Andalus hubo también bibliófilos particulares, gente cul ta y relig iosa 
que se cree que conSiguieron reunir en sus casa miles de volúmenes . 

3 . BAJA EDAD MEDIA 

• CQNTEXTQ _HISIQRICO 

Una vez superado el terror al fin de l mundO que provocó el ';11101000 Y que ma l co:a Alta Edad I"-Ied la, entramos en una epoca 
de recuperaCión económica, con mas comerCIO, mas pro fes,ol\ l::: s y mdS PObld~ ,O!l. La~ Ciudad es emp,ezan d tomar ruerza y la 
actiVidad cultural pasa del a,slamlento del Inonasteno en lOnas I'urales al bL.lhclO de loS nuc leos urbanos, q ue responden 
mf'Jor ala ~ nuevas neceSidades. Las InS[lt lI(IOI1'"'S po r excelenc,a <le li) BaJ"-' Ed;¡ cJ ¡·lccI,,1 S'l n la catedral y 1<'1 univers idad , 
que lldce en estro?cha con(' ~ lón cen 1,) 1(11" " " 

La vida m o na stica entrd en decadenCIa en !I~U tI10S lug<u ",~, (IOllOr: SU<, O'UI I () I ~( 1 5 y ~u~ tI.'~oros [;'bl,ogrd(,cos empiezan a 
ser deSCUIdados y ol\lldadOS El oblSI'O Irl\J li, R,,:lul. : ,!t: 3",) .J" . ~ ,J •. , c'll, ,-,11 li 1>1,) (JI,'¡ol',:'/mrl, (I,,'lde se lame,o¡" del ¡ r¿,to 
que I eCl b~" los ,,¡,roo:; . 

• ~I BL! OT[ CA~ .. J';:ATE DRALLQAS 
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1. INTRODUCCI ÓN 

la Edad f>l edla abFlrca diez siglos de la Hlstona de la Human idad. Vamos a hacer un fugaz recorrido por la histona de las 
bibliotecas desde la caída del imperio Romano en el s, V hasti'l mediados del s. XV, cuando se inventó la imprenta. 

Antes de continuar, nos gustaría s~ñalar que la s bibliotecas medievales tienen poco o nada que ver con las bibliotecas 
que conocemos hoy en día : en muchos casos son meras colecciones de libros, donde las nociones de gestión de la 
colección y dlfuSlon son todavía Inconcebibles. 

Esta epoca se caractema por un altíSimo porcentaje ele analfabetismo y por el peso de la religión en todos los aspectos 
de la vida de las personas. 

2. ALTA EDAD MEDIA 

• CONTEXTO Hi STÓ RI CO 

La Alta Edad "" edla pillte de la Ant'guedad y llega hasta el s. XII Durante est os Siglos la cultura greco· latina será 
debidamente custodiada, razón por la que ha llegado I)asl a nuestros días . 

• BIBLIOTECAS NONACALES 

El monasterio es la pIeza clav~ para la cul t ura del libro y las bibliotecas en la Alta Edad "'Ied,a. Con el triunfo del 
cris t ianismo, entre el 5. VI Y VII se fundaron por toda Europa numerosos monasterios de dist intas órdenes religiosas, aunque 
fueron los benedictinos lo que ded lcamn gra n atenCión al libro, 

f ueron creados en e5t<l epoca ImpQrlantes monasterio s. como el de /IIontecasmo (Italia), fundado por S<l n Benito, el de 
Vivélflum ( I talia), fundado por CaSIOl1Oro, y LuxeUlI y 80bblO, fundados ambos por Siln Colllmbano. Un discípulo de éste, San 
Galo, fUJlUó el monasteriO de 5<l:nt Gal! (SUiza). Los monjes Irlandeses, en Su afán mISIonero y evangelizador funda ron por 
ejemplo Undlsfarne (Inglaterra). 
Estos son notables ejemplos de monaster,Q5 cuyas b,bllotecas alcanzarian gran fama. 
En España, la b iblioteca más Importante fue Ii! del monasterio de Rlpoll (Ca taluña). 

La dedicación a los libros en la vldJ monástica tiene en gran parte su explicación en que los monasterios seguían la regla de 
San Benito , que establecía la dlvls'ón de ta Jornada entre el trabajo manual, la oración y la lectura, Esta lectura pOdía ser en 
privado, en la celdd o en el claustro, o tambrén en forma de trabaJO, tradUCiendo o copiando libros existentes, 

Para ello, había en los monastenos rmportantes un escritorio, que conSistía en una habitaCión aIslada, con atri les y con luz 
natura!, donde los monjes, en su mentalidad de autoabasteclm¡ento a todos los mveles, prod ucian libros para uso del propiO 
monasterio. Así se Iba conformando una coleCCión de libros que normalmente cabían en un armano. De ahi, que e l 
responsable y supervisor de los trabajOS del escntorlO fuera el armarius. ASimismo, todos los oficios relacionados con la 
confección de CÓdices tIenen sus df'nomll1acoones: [(lf'ISra (pi que cop iaba), rubricator (el que dumll1aba y dibujaba la5 let ras 
capitales) o IIgaror (el que encuildernaba). 

Una biblioteca monacal podía estar compuesta por vanos centenares de libros. El libro por antonomasia era la Biblia, ¡¡demás 
de los libros necesarios para el culto y !os textos de los P;';jres de la IgleSIa. En mucha menor medida, se CODlaban textos 
paganos de autores claslcos latinos y griegos para conservar las lenguas de la Antigüedad. Por entonces, ya eXlstia el 
préstamo de libros entre monaster'os para poder copiarlos . 

• [ ¡'¡ PERIO CA ROLIN~Q 

Además de las b,bllotecas de los monasterios. seilaldl!10S un Joco de gran II1teres cul t ur<ll en la Corte Impenal de Carlomagno 
en Aqulsgran. Éste, que fue corontldú ~!l el ailo 800, WOIllOVIÓ un movimiento cultural que recibiría el nombre de 
Ren<lcomlento CarollnglC, CU} 'O l1l'cleo resldi .. ¡>n Id E~r",~J,! Paratma , creada para cl fomento de la InstrUCCión y el estudro_ 
!'Iandó llamar d sabiO; f'xtranJf'ros. entre los que es (JI9"O de menCión Alcumo de York, un mgles de vasta cultura y con 
expenenCla como bIblIoteca no Este COnSI9l110 Ira!;!f t;;o . :o" de toda Europa v fundarla la Bibliot eca Palatina , Que haría las 
funCiones de lO que hoy enten(icmos corno hlbllotl'ca na~lona l, biblioteca UniVerSitaria, b.bllo teca publica y archivo, 

Por otro lado, es Imrortante nwnrlr:nar I¡¡ bibliot cci"l ¡Hivi"lda del propiO Carlomagno, con muchos libros Ilustrados 

ESPM!J! \l<;!GO[I~ 

('sc uelas ep isco pales . t',: "UIlJo.:' lid erul\ Ii'lS blbllote, a~ m,l~ 
,. '" 

" 
r ,lo • r '.. 11.1, IIJ·.-! ,('1' .-." 
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[461 l·f.~ lJ t ,\;,\ IlISTOIHA Oft UIIRQ 

t 8. Fr~gm crnm del /.¡bro d~ /11' 'm",.,.,,,, en e~r;lur~ 

Aristóte les, los Mimiamhos 
de Herondas. los escritos 
de Baquílides r Sófocles, 
etcétera. 

I roll o erl de leclUra 
incómQ a y consul"La"dlfi. 
cil , a lo que hay que aña. 
dir su fácil deterioro a 
causa de la humedad 
ydcl sucesivo enrol lado) 
desenrollado en torno al 
umbíl icQ, así co mo a [a 
incomod idad de guardar
lo en las bibli o tecas den-
{fO de los ~,<] uc ocu

paban 1l1\ lc ho espacio (v. p. 70). A cO nsecuencia de estos inconvenie n tes, 
h:lcia el siglo I d. de C. fue susti tuido por otra forma de libro: el cód ice. 
Sin emba rgo, la trasformación no fU t; brusca sino pau l;ni na, d e manera 
que hasta el siglo III d. de C. aún tenía preponderan cia e l rollo, y solo a 
parti r de esa fec ha es poco a poco susti tuid? por el códice, 

1.,1 tt'n\'I,llorma h is tórica dc lllbn, cs el ('ÓdlloC, de CliP ct rtnv logia \;'l 
ht'lllo~ 1I,IIIIMlo antt' riormentt' \ \. f.' . 3 1 J. E~ ulla dt'n\.lc ioll dlll't. !.! de la, 
t,II1I111,,, ,k Inade l :l tIS:I (Ia~ POI 11)<; rf!m,II\O~. \",\ qUl' al Jdop!,¡r e~(O~ d 
!J1·lg.lll) ll)" 1,) utlll/:llon '()II l., mlSIll,1 10rln,1 (l •. 1,1' tdblilta<.. J,'IHll) ,hl 

n" 11111" 111" a lo qUI' 'l' lLimo /¡I!TO (fw¡Jrnt!fl (lit • ., 1!1U1I¡'f///I\ /. dn\omi n;¡. 
p,n '11." I 10',1 lIT];! tlllen'l" I,h I' m lO/lila! , 'nUt' \'lllhlo ,'11101111" de rolto 

,. \Qhllllc' ll \ ,,1 qut' II11ILI 1.1 e~tl\Jltula di' LIS tabhlLt~ SU~ ho ja:. apare'cen 
d obl ad .l' \ agrupadas ell lorrn:r cu adr :-td:1 o renangula r, y al Co nj unto dl' 
"IL¡~ '1' k ponhn tap:" á" m,¡dera , todo lo cual se p ;l re(Í;¡ m;j~ a l o~ 
dl['tll "'" tI Ipl:l05\' polípticus (\'. p. 43) qut' a los roltos. SII1 embargo. con 
d lIemp(, 1.1 palabra (ódrrl' ha llegado haSL1 nosotro~ Como SIn ó nimo de 
m,lfW)'I1(I), Mno nimia que no es del todo exacta, pues SI bH:n todos los 
1I1dlCt'\ "H\ manusc ritos (es d ecir, e~c rrtos a mano). no lod o~ los ma. 
nH~( film so n códicts (POt ejemplo, no lo SOI1 los ro ll os, que eran 
;ISlIll isJJ1 Q manuscritOs, nI rodo.' los documentos eclesial es o diplornáll ' 
c,)s . b~ ca nas, e tcétera). 

I 
1 

~ I URNa ANT I/ ;U,. v ~II "11 ~A' {4i I 
CARACTERíST ICAS 

DEL CÓDICE 

Hasta el siglo v po r lo 
menos, el códIce Hgura
ba en pergamino (códice 
pergami:táceo) y en papiro 
(aMia paPiTáceo). Por el 
prestigio que había alean
zado ellibro en forma de 
rollo, en los primeros 
tiempos del códice este 
se desti naba es p ecial
mente a f'diciones bara, 
tas o menos pres tigiad as, 
El rollo papiráceo. pues, 
seguía siendo el libro de 
lujo. pero aqu e l fue de
sapilreciendo. tanto en lo 

2.9. Jea" M, elol, CO p»13 de Fclip .... 1 BtL~n", duque d~ 
Borgoila, cscnblcnd o. (M,n ld(Ura de un '''~''U'Lnl" 

d~ 1456) 

que respecta a la mate ria corno a la forma . d e ma nera que a pnnc lpio~ 
del siglo v ya apenas se hallan restos de un a)' otra. 

Este cambio, aunque lento, se imponía por las ventajas del lodict 
sobre el rollo: era de consu lta más fáciL ten ia mayor capacidad d e 
escri tura . s .. tr,lsponaba \' alm:lct'lIab,l mll\ córnod,unellle 1, g¡.1I1,,~.1 l., 
enc uadernaCIó n (on tapas de madet,l, :>l' con ~en,lha \ d\llal)" Inu< Il u 
más (\'. p. 67 ). :\ rna~'o r abllndatntento. d perga mI no perrntle "'1 nhH 
por ambas car.ls (vpiJIOgrafo), loque no e ra pO~lblt: t' 1l el papir." I "mp w 
ha 11SlQ .HHniormt·tltt (el paplto e l .l, pues. /lIIQf!morr-l//o) t\ PP 'lIt \ 

--1 5). A t"~le res peCio. 1m (OOtCtS pergallun¡¡cem ti enen las el!';" 01 .. 'lh 
hojas disp ues tas d e manera que COInc idan J:¡~ !ISOIS con l.\ ~ d" p",I" . pn'J 
mierur;¡s los g ' legos preferían iniciarl,)s CO II una (:Ira lls.t, l o~ rOln .ll1o.> \l' 
inclinaban por ~!Il a osc ur;¡ o d (> pelo. 

Los (()drrn Sr' ",( rrhí.11I ;¡l1tl'~ de \U cllru;\d,,/ tI.IClÓII (fi¡; :! \1 P,II .• 

ello se rnarcahan ln~ m;úgt'Jlt', (I)n lllinio o 1'101110 'nn ,n'ud.1 de 1111 
compás ((¡I(I ' /U ' , ) !1!l nr/oT1 l1ln ) \ ~e dl!>tnhtll.ln ,lrm(.nl'¡',I IlI'" III" 1,,, 
e~pa('io, e~( !ll 'l, \ en hl atKu. El ' extQ se di~pvnia generalnwl1l<, '-11 du, 
columnas. pero tambi én e ran <.:orrientt>~ tres " IIlcll iSO (1IatfO. l.,t J!l\pli. 
lud de los má rgenes estab;r en r elación co n la impon;!nci" del CÓc! lle: Iv) 
más ricos disponían de l11~rgc nes ge ne rosos . amplios, mientras '1

111
' en 

los más sencillos e l texto ll e¡,raba casi hasta el borde del SOporte (papiro o 
pergamino), A part Ir df'l siglo XII le" múgen l' ~, en gelw Ll1. ,,- e't¡,-( li a
ron , cualqui('r;1 (IU{'/u\'se la calidad o la nl,lleri~L 

Dur.lIlle lo~ pnmefO~ cuattO SIglos. ",1 fonn,llC> de los ró([¡ct:'s fUl' 
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L ¡ ·~_I __ --------c'·'c'c"c'c-' :..::":."c'O""'C"'-'''c''c:''.e'':"c'' __________ _ 

2, J O Snl!'I~I1Um v (Oplstos n ., b~F'ndo Obsér"e~ el wch,lIu (raspado.) 'I li t 5os (u:n~1\ 
(on 1., m,,,,,, 'lqlll ulb para oorrar 10\ en orc, 

h,I~L\!lI, l edULI(lü; 1.1 lebLio ll de la anchura con I<.:speclo J la "Itura 
"'t.lh.l CI1 l., proporción 2:3. A pMtir dd sigl{) \ I,I~ dioH:n'10Iles dt' 11)., 
!'JlIII,I('" .\\1I!lt'lltarnn. fu.uln \ foliü cr:tn l o~ n1<i' (ül'lente-

1\ (11111,) de 10\ cúdl({"'_ .llllludo del ele lo~ hbr\J~ ('111<11111.( dI' rollo. ~t' 
, ,,luI u du I anl(:' lo, prlf1WIO~ l1elllp,)S al final, pelO ra ,11 Jlc¡P! el ~!glo \ 
'" In 1I (Id I'IU 1;\ 1IlIIOI";!t I{m dI' (u]rKarlo :11 pn nClpl(, 11111 '!,I! J St· !n troduju 
(,lllll¡WIl 1., numcr;H 1(;11 ,k las págtnas (/oli(J(WII ). l/1I!.: IIU M; u~ó en d 
¡"I1" 1'1 11)"11 solo ~c lHlIlll'IJb;¡1l el! una cara . el a:l\'er:.o o lI:ctO) 

I'RO DU(;CION DE CÓOICL'i 

1'.11.,1.1 prodllcc.rún d" CÓdH e~ c)...is[ia, wbrt lodo I"n 1,), IlhmaSlerlO5, 
Ul ld ~I.HI ". Ia 1I<lII1,HI.. '\/I1/JfOllQ (ImptcmulIl/: nI ("lb ~(' ~('IH:!Lan los 
¡mil Ij u, /' '1 r I/TI'/ ad II/Olj 1/111 r, u m bl~:1 lla mado, fl/nb/l 1, I (ljJl\/I/,I,j)()¡dolista\ 

" /'OU}'¡/flllI/l (dI" pl/,lo/", pluma eh.: ,r\~ o pluma dI- '-~lIlbll 1, qut' COPI,I -

1,,111 1111 t'l 1111' <l1l\n!fl[ l' bien tSCllbi;¡n a rnelhd.1 qu~- un kllor, situado 
e n UI) cql;\do, loa dllt,llldo (flg. 2.10). Se Obten!;)]'! asi IJ.ntos ejemplares 
de Iln ;1 Il\i~rna obra como copistas hubie ra. ESlO~ Llc j;)ban e n blanco los 
cs p, l c io~ que h:rbian de ser llenados por los minlaturlslas} los ilumina
dOres: iniciales, tilulos, vi il e r:lS, OIÜS. frisos, etcé te ra. Los rniniaturisL1S 
lI;I/,lb,111 las figuras e ilustr<lClones y los ilurll! nadore,~ les aplicaban el 
co lor Los uisógrafos e ran tos enca rgados de escribi r cód ices COn lel ras 
de o ro. En algunos caso~, especialmente en la Alta Eeb,d Med ia, los 
(ll PIQ,I', era n al mismo tiem po calígrafos (escribí:ur), c risógrafos, miniatu. 
ll~ta~ e illlminadores, ) algunos Incluso firmaban sus trabajOS (por eje m" 

¡ 

__________ -'.' e' :.'c"""~" _' _' _"_'_"_'_'_'_".!'IC"C'C''-_______ --,I_'e'-,'I 

plo, Bé renger ~. LitHard o, el UídIC~ 
aureo de Jan t.mmera/!: Ste phanus 
Gassia, el ;\!/(J('(l{¡pm dt san ~ol 
:\ partir de l SIglo XII, sobre todo en 
los escnptOnüs lai cos, est,1!j profe
siones se especia li zaro n (lig. 2.11 1, 
pero con la aparrcltln d e 1<1 im pren
ta, aunque colaboral on en algunos 
dI:: los incunabl es, acab,lron por de
saparece r, si bIe n en algllllOs casos 
subsisten h a~t. 1 bien e ntrado e l si
glo X\'I 

lil labor de cop iSta, qu e en 1,1 

.A,ntiguedad clás ica había estado a 
cargo de esclavos (unn /aleral/ ), la 
realiz.1ban en Atenas, en el siglo ,' , 
profesionales que se an unci:¡ban en 
el ágora , pero en e l Occidente cris
;ia no corresponde. al menos desde 
el siglo \ ' 1 h a~ta e l XII, a los mo njes 
de los monasterios, y solo en los 
siglos nl l }' IX se da una excepción 
en la corte de CMlo lllagno. 

Una vez lerrnlnad;l la escntura, 
dibujo e iluminación de l codict', se 
p rocedía a encuade rn arlo, para lo 

2. 11 . /1,1"\) .. (,,, ,o que rcp'cs~nr ~ """ f~rm .. _ 
lo,' "1<'<'1,." ,,1 _ d el Cód lCe (1" " "!l!lI, rI,' 

1I. ')l(e"" IIc :>~ltt"o (ra 1 'II() , 

cual se unían los cuadernos con U!I:! ura di' (lIero al lomo y se lorrab,1 
con dos tablas de madera, generaime ntc de JlQgal (a w:ces cublenas do.: 
piel), que se cosía n con nervios de bue\ ¡l ' P 67 ) Er¡¡ cQ rrient t: añadir 
clavos de bro nce p3ra proteger de roce~ 13 plfi 

QER,\II;';OI.Of.I4, lUI.ALlONA[).4, LO!\'.I ~ Olll( I 

La teunrn o l0gia aCllla l del li bro de be rnudrl) a 1;. de l rollo \ e l cód iCe . 
e mclusoa 1" de las tablillas, co mo se \"I() ,¡ntl' IIOI"lllCnte (pp 4~ \ 4-1) Ya 
Sé ha analiz;¡(\o el origen de palabras co rn o {¡/¡m (Ilber ) (p_ 31 J, l-ollu u 
volumen (vo/une) (p. 44 ), c lcéte fíl . ESpecífi(íl Ill C!HI' , el códice ge ll f' ró u lIa 
serie de términos qu e después, lll11 l atl ~ Illul,lndi~ , se aplicarían ;11 hbn) 
i 111 preso _ Po r ej e mplo, el ¡'¡CIPI /, fór nl llla rOI1 q ue el co pista IlIin,rh,\ e l 
texto, escrita en lelr;1 de distinto c(l lo l (J bIen ~ n rojo. L.1 \//(11<111/)(/, 
número o 11'11':\ que se colocaba en f'1 ntJlgen )llPt:riM o en el ;ingulo 
Inferior ,11: L. p;igin:r (llO~·. nombft, del aurol tlllrlu dd libro. " ,llllbus, 
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Elapas : 

HISTORIA 

Historia es el estudio o la ciencia que 
estudia los hechos o fenómenos (de lodo 
tipo y de toda duración) trascendentes de 
la vida de la humanidad que se han ido 
desarrollando a lo largo del tiempo, en 
todas sus conexiones, tanto sincrónicas 
(con hechos de la misma época) , como 
diacrónicas (con sus antecedentes y 
causas, y con sus consecuencias). 

• Edad Antigua hasta 476 , caida del Imperio Romano de Occidente. 

• Edad Media hasta 1453, caida del Imperio Romano de Oriente. 

• Edad Moderna hasta 1789, comienzo de la Revolución Francesa. 

• Edad Contemporánea desde 1789. 

http://www.hispanidad.info/edildes.htm 

HISTORIA DE LA CULTURA ESCRITA 

En lo que se refiere a la extensa historia de la humanidad, raros son los cambios 

repentinos: los grandes descubrimientos son habitualmente producto de una lenta 

maduración, y la escritura supone quizás el mejor ejemplo de ello. 

Desde Jos primeros pictógrafos que en épocas diferentes dieron sus trazos iniciales 

a la escritura cuneiforme o a los caracteres chinos hasta los alfabetos elaborados 

en tiempos posteriores transcurren más de cinco mil años , cinco mil años de 

fascinante historia , testimonio de una creatividad humana. ALE
JANDRA  S
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"Las palabras vuelan", la comunicación oral está sometida a la fugacidad, se deduce 

entonces que la principal misión confiada a la escritura es: conservar la palabrih.. 

puesto que "la escritura permanece". 

Al principio, la actividad de "escribir" era equivalente a realizar incisiones, a arañar, 

lo que hace suponer que las piedras o las vasijas fueron sus primeros soportes. 

El hombre ya habla . dibuja , fabrica utensilios y armas, caza y cosecha. Pero 

¿cuándo comienza a escribir, es decir, a consignar sobre piedra, sobre las paredes 

de las cavernas, sobre huesos o pieles lo que, por otra parte, es capaz de expresar 

gestualmente? ¿En qué momento, por lo tanto, el hombre pasó a consignar sobre 

la piedra , sobre las paredes de las cavernas, sobre huesos o pieles aquello que 

expresara inicialmente por medio de gestos? 

La invención de la escritura constituye uno de los hitos 

más importantes de la humanidad y marca un salto en 

la evolución cultural de las sociedades, poniendo a 

disposición de las mismas una herramienta que facilita 

la organización y administración , así corno un 

instrumento para preservar la memoria histórica ., 

Es por esto por lo que la escritura ha sido utilizada en la historiografía para 

establecer la línea de separación entre lo que se considera la "prehistoria" y la 

"historia", que se inicia en el momento en el que comienza a existir documentos 

escritos, aunque estos sean de carácter pictográfico. 

¿Qué funciones han desempeñado la escritura y la lectura a lo largo del tiempo?, 

¿En qué soportes se ha transmitido la producción escrita de las distintas 

sociedades?, ¿Qué y cómo se ha leido desde la Antigüedad hasta nuestros dias?, 

¿Qué cambios han experimentado las prácticas de la cultura escrita? En este 

escrito, se aborda el devenir histórico de la escritura , desde su invención en el 

Próximo Oriente antiguo hasta la época actual, desde las tablillas cuneiformes o los 

jeroglíficos egipcios hasta la escritura inmaterial de la sociedad informatizada. 
ALE
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PINTURAS RUPESTRES 

Las más antiguas pinturas conocidas son obra de artistas de la era paleolítica y 

existen en cavernas en diversas partes el mundo. Algunas de las más notables se 

encuentran en el sur de Francia y en su vecina España, y entre los animales 

figurados hay bisontes, mamuts y rinocerontes, más tarde extintos en esa región. 

Existen un sentido en esas pinturas primitivas ¿Cuál? 

ESCRITURA PICTOGRÁFICA E IDEOGRÁFICA 

Un pictograma puede definirse como un signo separado que significa el objeto 

representado. Los objetos naturales de uso común se encuentran diseñados de una 

manera similar en partes del mundo muy lejanas entre sí. 

La escritura pictórica es de fácil uso, y su sentido no se ocultará a una ¡ntengencia 

corriente , aunque carezca por completo de todo conocimiento previo del sistema . 

Con ayuda de un lápiz y de un papel, un viajero puede hacer comprender lo que 

necesita , en cualquier parte del mundo, por medio de dibujos. Es natural que la 

escritura pictórica , al contar con tales ventajas, haya sido la más utilizada desde los 

tiempos más antiguos. Ejemplo: signos utilizados por los boy scouts, la señalétic" 

en las ca lles, 

En la escritura pictográfica se hace hincapié en el dibujo, y estamos muy lejos de 

un sistema que pueda compararse a la escritura tal como la conocemos. Los 
, 

pictogramas fueron el antecedente directo de todo sistema de escritura. 
I ¡' 

La escritura ideográfica se basa en figuras que simbolizan ideas por medio de una 

representación icónica conceptualizando lo que se quiere transmitir, lo cual se 

codifica mediante articulación de signos. Los signos ideográficos son símbolos de 

la idea , algunos de ellos son la escritura china, japonesa o los jeroglíficos. La 

escritura ideográfica sumeria consta de 550 caracteres . 

L--------------------________________ .wi¡ 
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La enseñanza superior se impartia en centros especializados y se prolongaba hasta 

la madurez. Las materias que se enseñaban eran más complejas, como ciencias, 

cc","* d.'c..CVI COVI lc\ L' \:;I : .... ,·~f'\'\~, { hec~ S" \ 
Pt,'" (0.\ l:VV+WCú, '9t.t:. e · O' fA~ ~c dr,;;> 

astrología , matemáticas, cirugía y farmacia. 1~)O(G\~r) \ U'S ~.: .d~ : b1 ~-s o. "e. 

ESCRITURA y BIBLIOTECAS EN MESOPOTAMIA "'',J ~<"."c- j
6 c", " éo':;;'" d e "'" 

e pt> C,.O" 

La escritura , lectura e interpretación de los textos estaban reservadas a los 

ESCRIBAS, que gozaban de gran consideración social. Eran los depositariOS del 

saber literario, religioso y cientifico. A ellos les corresponde el mérito de la extensión 

de la cultura mesopotámica y el que las tabletas de arcilla y la escritura cuneiforme 

fueran adoptados como forma de libro por varios pueblos. 

Las bibliolecas mesopotámicas más famosas fueron la de Nippur, la de Ebla y la de 

Asurbanipal. 

Biblioteca de Nippur 

La biblioteca más antigua de la que se tiene noticia data precisamente del tercer 

milenio a. e., estaba en el interior de un templo de la ciudad de Nippur, en la antigua 

Babilonia , en ella se almacenaban primitivas formas de! libro consistentes en 

tabletas de barro y rollos de papiro. 

Biblioteca de Ebla 

La ciudad de Ebla se situaba cerca del puerto de Ugarit. En 1975 se descubrieron 

en el palacio dos habitaciones con 20000 fragmentos de tabletas colocadas de 

acuerdo con su forma y contenido en estanterías de madera adosadas a las 

paredes. En esta biblioteca ya habia una clasificación de los materiales , las tablillas 

tenían una especie de signatura en el lomo para hacer más fácil su localización. 

Biblioteca de Asurbanipal 

Se llamó así en honor de su fundador, soberano del Imperio Asirio cuya capital fue 

Nínive. A este rey se le atribuye la colección y preparación de una edición definitiva 

,. ,/j 
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Una palabra es representada por un signo único llamado ideograma, el cual no tiene 

ninguna relación con los sonidos que produce dicha palabra. Los ideogramas se 

derivaron de la escritura pictográfica . 

Al pasar el tiempo se incluyeron ideogramas auxiliares para construir palabras 

abstractas o compuestas, los cuales dieron lugar a una escritura silábica . En la , 

escritura ideográfica, cada signo representa un concepto. La escritura ideográfica , 

así como la silábica, se emplearon h~sta la época babilónica en donde se fue 

perdiendo la significación ideográfica. 

En este sentido, la escritura ideográfica tiene una gran ventaja sobre la fonética, ya 

que permite abreviar de una manera sencilla que pueda ser entendida por personas 

de distintas regiones del mundo. 

~--------------------------------------~ 
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1 
Tablillas de Fara Loc.Jlizadas en lrak , representan 
uno de Jos pr imeros documentos escritos la mayoría 
son texto s de caracte! adminIstrativo y está n plas· 

mados en sume! io Re .. allan las Instru c( IOII;:'S de Shuru pak, 
una composu.::lil1 d( r efr.l!lé's V piOVe! bw:., C~l Y()'; ir <iljme n~ 

tos fuerollQ:,¡bildo '. ,I¡('dedor de :?500 a e 

2 Piedra de Palenno (ron]le"C una liSI a 

grabarla qW? mM'\} los ), ;)n'f'C!J~1 10"JS 

de:.ce la epoca PlcilinasllCd egipCIa h,:¡sta 

aprmomadamente el uño 2500 a, C. Tiene 43 

cm de alto por 30 cm 11e ancho. pera original~ 
mente la losa completa pudo medu hilsta dos metros dE' largo. 

3 Código de Ur-Nalnmu rechado enlie 
2100 y 2050 a. e . es un códlgo de leyes 

redactado en sumedo, en el que se describen 
los castIgos aplicados a qUlen ¡nlnngiera Ja 
ley. E5te texto se conserva en tr(Os tablillas de 

ardUa. sin emba rgo ninguna completa. por lo que se desconoce 
la verdadera extensión del OIiginal. 

4 Textos de las piramídes Coniumo 
de escritos religiosos grabados sobre 

las pirámides de los reyes egipcios de la V 
Dina stía (2500-2 350 a . C) Pintados ent re 
2500 y 2160 a . c., en e llos se narran deta lles 

sobre las ceremonias I eligiosa~ V ri! ua les fun",! arios del, 
Antiguo Egipto. No es tán estruC"lurados a modo de relato 
sino como escenas aLsladas. 

S pap~r..0s ~~ B_erh! 1 &61 9 !)(ltdrtos en -
"'~ ' '''''' I "''''..J .... ," ~.·hl" .•. ,.La 

("l'lp("("lr,II nI' p,lpll"~'. clpl !\ .• 1 r'_1 .0 Eqlp;' •. Se 
Ir;. di¿Jron.! ~'I :f1Cil)roS (1::1 ~,Qlo X IX C'n la 
H'1101l egipclu de S.l qqcl r il .1 ~(JlI!10:' ':"«11-

tie nen in form ación ',obrc medicin a y conju [!)S f'fl t<ll11 0 que 
otro s abordan plo blem ds malemdtlCOs, 

10t. ml,ly intcre~ant\' com Irl X 

Textos 
ntiguos 

EL ser humano siempre ha tra~do de dejar 
registro de sus conocimientos y creencias, Los 
diferentes sistemas de escritura. ya sea sobre 
arcilla, piedra, madera, papiro;' papeL, han servido 
fielmente a este propósito desde la antigüedad. 

6 Poema del GiJgamesh Se IIata de la 
epopeya más antigua de la humarudad. 

De origen sumerio. fue asentada sobre tabli

llas de barro utilizando escritura cuneilonne, 
aproximadamente en 2000 ti e Su versiop. 

mas completa se encontró en Ninive (acrual lt3l<) y narra las 
aven~ras del héro~ y monarca Gilqamesh 

7 Código de Hanunura..hi ul.!oldo enl7€O 
a c., ¿s unodf' los cornp¿ndios de leyes 

más fa m osos y mejorc:onserva dos del mundo. 
La estela de piedra lue de~~ubiertc1 en Irán en 
1901 y a(lualmente seenruenlt a en el Museo 

dellouvre en París. Francia. En ella se plantean los preceptos de 
la ley del Talión, el conocido 'ojo por ojo'. 

8 RoUos de Qumrán Mejor conoados 
como los Manuscritos del Mar Muerto, 

son una serie de más de 800 textos judios 
realizados entre los años 150 a. C. y 70. Fueron 
encontrados en 1947, dentro de grutas en los 

alIededor~ del Mar Muerto; están escitas en hebreo y arameo. 

9 Furu;oto(umJTamblén conocido 
COIllO Ko;iki. es el tex to mas ¡¡miguo 

elaborado en lapón;dat a del año '112 de 
nuestra era . De acuerd o co n su prólogo fue 
compilado por eol histori¿dor Ó n o Yasu,:" 

maro. Relata la hIstoria de l inicio delpal s ao;.iático, jun\() con 
varios mitos alusivos al tema . 

10 SutradeJDiamante Esel liblo im 
VI eso ma:. dnt lgu .... q<le eXISte, data 

de 868 V es \ln texto bud :!. ta Fue descu
bierto p.1I1 90 0 en la cuev a de Dunhuanq, en 
el desierto de Gobl, China, ju n to con ot ros 

manuscritos. Su Impresión se realizó con bloques de madera 
tallados a mano y estampados sobre el papel. ._ ... _ ....... .. -... __ .......... -..... -

l 
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PARTE 11 

LA ESCRITURA 

Soportes, materiales, técnicas para la escritura 

La escritura s610 es imaginable a través de los soportes empleados para albergarla, de los materiales 
usados para esgrafiarla, tallarla o pintarla. Frente a la cultura oral , cuya única depositaria era la memoria, con el 
nacimiento de la escritura se dio paralelamente la utilización de múltiples y variadísimos sopor1es y el desarrollo 
de muy diversas técnicas para realizarla. Puede decirse que casi cualquie~ material suceplible de ser inciso o 
pintado, ya sea de origen orgánico. animal o vegetal , ya inorgánico, piedras o metales, han servido alguna vez 
como soporte de escritura. Realizar una historia de la escritura lleva aparejado inevitablemente contemplar un 
estudio de los materiales en que ésla se ha desarrollado, pues la elección de los mismos depende de faclores 
que van desde los conocimientos y técnicas desarrollados en una determinada zona, como lo fue el papiro en 
Egipto, al uso de materiales a mano, sencillos de usar o económicos, como la madera, las tablillas de cera o la 
pizarra; o al empleo de la escritura con fines sociales 
y políticos que buscan establecer mensajes duraderos, a ser posible perennes, que alcancen a toda la 
población, como las inscripciones monumentales romanas en piedra . 

Por otra parte, el uso de distintos materiales no sólo comporta distintas técnicas, sino que condiciona 
también la evolución misma de la escritura. De hecho en la evolución de la escritura alfabética se operan 
cambios sustanciales, como se puede ver en la escritllra de Roma, desde las primeras inscripciones capitales, 
monumentales o rústicas, al uso cursivo de la misma dado en los grafitos de las paredes o en los rollos de 
papiro, desde las antiguas escrituras a las nuevas cursivas que comenzaron hacia el siglo 111 d.C. Por contra, la 
evolución de la escritura causa, en ocasiones, que textos escritos en un soporte se trasladen a otro al copiarlos, 
dada la antigüedad de los lipos gráficos que se vuelven cada vez más incomprensibles, como ocurrió con 
muchos textos escritos en papiro, que al copiartos en una escritura más "moderna" o inteligible en épocas 
posteriores, se reprodujeron en pergamino. La interrelación entre escritura y soportes materiales es tan evidente 
que la existencia misma de algunas ciencias ligadas a ella se define en función de éstos, al menos en su 
concepción más restringida. Así tradicionalmente, y casi sin oposición hasta la mitad del siglo XX, se han venido 
marcando distinciones entre ciencias como la epigrafia -destinada al estudio de la escritura y los textos inscritos 
en materiales duros, como la piedra o el mármol-, frente a la paleografía -que se encargada del estudio de las 
escrituras antiguas, pero con exclusión de esos materiales duros-; y entre ésta y la papirología, dedicada 
fundamentalmente a la escritura realizada sobre este material o, en todo caso, a aquellos tipos de escritura que 
participan de caracteres similares a ésta en su forma o ejecución, aunque el sopone sea distinto. 

Aunque los conceptos se han perfeccionado y el objeto de estudio de cada una de estas áreas se ha 
perfilado con bastante más nitidez en la segunda mitad del siglo XX, se tiende a una concepción globalizadora 
del estudio de la escritura que inlegr&los diferentes campos desde los que ésta puede abordarse, mientras que 
las definiciones tradicionales apuntaban a la importancia intrínseca de tos materiales y técnicas empleados en el 
arte de escribir. Importancia que sigue siendo reconocida, no obstante , de forma general, a pesar de que pueden 
haber variado los conceptos de las ciencias que se ocupan de la escritura. 

Básicamente la escritura se fija en el soporte por dos procedimientos: incisión (inscribir) O trazado 
(escribir). En el primero, se pueden utilizar díversos procedimientos: grabados, esculpidos, incisiones, etc., a 
veces con marcas tan débiles que son poco más que rasguños, a veces con rebajes profundos realizados a 
cincel, dependiendo de la dureza de los materiales. En el segundo, también hay distintas posibilidades: el dibujo, 
la pintura, la caligrafía, la impresión. etc. Dentro de éste, se hace una distinción entre los manuscritos, modalidad 
que se realiza con instrumentos tan diversos como son los pinceles, plumas, cálamos , lápices, rotuladores ... y la 
escritura realizada con aparatos que, desde su comienzo con la invención de la imprenta, se ha ¡do 
desarrollando a medida que a evolucionado la técnica y, de este modo, usa linotipias, cajas, teclados, sopones 
magnéticos y cuantos procedímientos se ·han desarrollado desde la aparición de las máquinas de escribir y los 
ordenadores. También se diferencia en que la escritura realizada a mano se hace a punta seca, en 
contraposición a las máquinas que utilizan sustancias fi jadoras , como la pintura o la tinta. 
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En muchas ocasiones, hay una estrecha relación entre el soporte material, la forma de escribirlo o 
inscribirlo y el contenido de los textos. De este modo, se aprecia que, para documentos importantes, textos 
legales y conmemoraciones de triunfos mililares se usaba el mármol O el bronce, en los que se diseñaba 
cuidadosamente la letra y se grababa; sobre el costosísimo papiro, se pintaban documentos religiosos y 
simbólicos de los faraones egipcios; sobre las paredes de las casas y los muros de las ciudades se pintaban 
rápidas consignas políticas, mensajes curiosos, obscenos, amorosos, humorísticos ... ; en arcilla se anotaban 
registros de cuentas y relaciones económicas en Mesopotamia; en tablillas de cera escribían los niños romanos 
sus ejercidos escolares, que borraban y volvían a utilizar después; sobre pergamino se iluminaban preciosos 
manuscritos en la Edad Media con textos literarios, religiosos, científicos; en los objetos pequeños de oro y 
metales preciosos o semipreciosos se grababan los nombres de los propietarios o quién y para quién se habían 
fabricado. De todo esto se concluye que existe una gran cantidad de materiales y tipos de soportes para una 
inmesa variedad de tipos de escritos. Bien es cierto que, con la aparición del pape', la escritura conocerá el 
soporte universal para su difusión, dando cabida a cualquier tipo de mensaje, especialmente, desde la aparición 
de la imprenta. Los otros materiales, así, o bien siguieron utilizándose con una función específica y bien 
delimitada, o bien cayeron en desuso. 

Los soportes inscritos 

Arcilla, cerámica . 

En sentido estricto , la escritura más antigua conocida es la cuneiforme sumeria del 3200 a.C., 
aproximadamente, conservada en tablillas de arcilla. No obstante, algunos autores consideran que, aunque la 
escritura entendida como ~un sistema de comunicación humana por medio de marcas visibles convencionales" 
remonta a estas tablillas , no se puede dejar de considerar precedentes de la misma -en tanto que sistemas 
"escritos" de comunicación del hombre-, otro tipo de dibujos, anotaciones o marcas realizadas sobre soportes 
diversos. Así, habría que remontarse a 10~.J?_etrg.gram..as (pinturas rupestres), como las pinturas de la India por 
ejemplo: l~ogli.Ios (tallas rupestresTo ras- diferenteS formas de anotar cantidades y cuentas que se dan 
generalmente en los inicios de cada civilización,_colll,O I~!:cas realizadas en hueso de-ªguila de.k.Placard 
(Charente) del períedO-Magdalenieose..medio, que muestran anotaciones' de'¡¡ro ae C1'Irendanos del hombre de -cromañón europeo. 

De cualquier manera, sea como escritura o como proescritufa, la arcilla es el material sobre el que se 
conserva la escritura más antigua, pues, incluso las llamadas ~cuentas simples~ y "cuentas complejas" -fichas 
que representaban productos, de la zona de la Media Luna fértil en el Oriente Medio, y que se suelen 
considerar como una protoescritura precedente de la escritura sumeria· son de arcilla, así como los envases en 
que se guardaban y las placas sobre las que se anotaban las cantidades y tipos de productos que esas cuentas 
representaban . 

La aparición de la altarería facilitó el uso de la arcilla como soporte escriturarío en el cuarto milenio a.C. 
Las placas solían ser muy finas, generalmente de tamaños similares, cuadradas y con las esquinas algo 
redondeadas y, cuando aún estaban humédas y blandas, se incidían con una cuña de metal, marfil o madera. 
Su forma, generalmente lisa por la parte en que se escribía y algo convexa por la cara opuesta, facilitaba su 
almacenaje en nichos, huecos de la pared, nidates, que constiiuían así Jos primeros archivos. Los cantos de las 
tablillas llevaban consignados dalas indicativos del contenido que pocHan leerse estando cOlocadas; asf pues, 
junto a la escritura, surgía la primera aparición de formas de clasificación y archivo. De esta forma, la función de 
las tablillas , básicamente registros de contabilidad y actividades burocráticas, administrativas y comerciales de 
los palacios sumerios, se ajustaba plenamente a las necesidades para las que habían sido creadas. Sin 
embargo, este malerial era pesado, de difícil transporte y muy frágil, lo que no facilitaba el desarrollo de la 
escritura como instrumento de expresión literaria, ni la aparición de bibliotecas como fondos de almacén y 
conservación de "libros". JunIo a la arcilla, se utilizaba también la cerámica, ostraka, terracotas o vidrio, que se 
grababan antes de su cocción definitiva. No obstante, la mayorfa de estos elementos pueden servir como 
soporte de escritura pintada y no incisa. 

Madera, tablillas de cera, corteza de árboles. Huesos 

13 

ALE
JANDRA  S

EGURA NAVARRO 



> 

La madera fue otro de los materiales usados con profusión desde tiempos remotos. Ya utilizada, al 
parecer, en época sumeria, Iuvo un empleo considerable en Egipto. junIo al papiro , pues tenía la ventaja de ser 
más abundante, barata y fácil de preparar. Podía usarse para grabar mensajes sin estar protegida o preparada, 
como hoy puede hacerse, pero su uso no deja de ser pasajero en eses casos. Normalmente se trataba 
recubriéndola de cera o blanqueándola con barniz ; también se les aplicaba en ocasiones una capa de estuco en 
lugar de cera. Cortada en formas regulares, constituían tablillas que podían igualmente almacenarse. Se 
formaban dípticos con ellas e. incluso, se les añadía una especie de asas para sujetarlas. 

En Grecia y Roma, las tablillas enceradas fueron el principal soporte de escritura, tanto para uso público 
como privado. Se conservan algunas que contienen textos literarios , como los griegos de las fábulas de Sabrio y 
poemas de Calímaco en Leiden y Viena, o de diverso tipo, como las tablillas latinas de Pompeya. Son múltiples 
las referencias que pueden encontrarse, tanto en autores griegos como latinos, sobre el uso y la difusión de las 
tablillas. Denominadas en griego: pinakis, deltion, pyktion o grammateion y en latín: tabulae, tabeJlae, pugillares 
o cerae , podían contener cualquier tipo de escrito, desde declaraciones de guerra, poemas, cartas o 
documentos de negocios privados a ejercicios de escuela. Algunas tablillas se preparaban especialmente 
blanqueándolas con barniz o cal, las llamadas en griego ley\<oma y en latín tabulae de albatae o album, y se 
utilizaban para documentos importantes, leyes, edictos, etc. En las tablillas de cera se esgrafiaba el texto con 
facilidad, con un estilo metálico u otro objeto punzante, y se borraban de manera !ambién sencilla. Normalmente 
los estilos tenlan en el extremo opuesto a la punta, un acabado romo en forma de espátula con el que se 
raspaba la cera, se aplastaba y alisaba, reutilizándose nuevamente; esto era especialmente cómodo en la 
escuela. Con las tablillas, como mueslra el mundo romano, se pOdían formar dípticos, trípticos y hasta polfpticos, 
denominados caudices, designación que se usaría posteriormente para nombrar los libros, en el sentido que 
universalmente tienen, cuando surgieron en los primeros siglos de la era cristiana, es decir, los códices. Estos 
polipticos, provistos de asas, se colgaban por medio de alambres tensados y se guardaban en los tablinia o 
tabularia, esto es, los archivos romanos. 

La madera también se usó en China para labricar sellos , junto con la cerámica o el bronce, sobre la que 
se grababan signos. A pesar de que la madera y otros materiales, como el bambú, las cortezas de árboles, los 
huesos de tortuga u otros animales, pueden ser incisos, se suelen usar como malerial sobre el que se dibuja o 
pinta la escritura. La escritura antigua de pueblos germánicos, las llamadas runas , también aparecen incisas en 
objetos de madera: varas, cofres o cajas. 

Al igual que la madera, los huesos de ballena, tortuga y aIras animales diversos también aparecen en 
diferentes civilizaciones como soportes de escritura. Aunque mayoritariamente se pinta sobre ellos, también los 
hay incisos, con muescas y signos en épocas prehistóricas en Europa, en las runas o en civilizaciones como la 
maya y la azteca, en América. También entre los árabes en la Edad Media se usaron los huesos incisos para 
esgrafiar textos mágicos e, incluso, versos del Corán. 

Piedra y metales 

La piedra es el material más consistente, no necesita preparación y es casi indestructible, salvo por la 
acción del propio hombre o de desastres naturales. Es el soporte por excelencia de la epigrafía griega y. 
especialmente, de la romana. En piedra se grababan las inscripciones triunfales, votivas, sepulcrales. decretos, 
etc. Dentro de los diferentes soportes. el más apreciado y noble era el mármol bien pulimentado, que tenía 
múltiples variedades locales. En Roma. aunque fue escaso hasta finales de la época republicana, su uso se 
incrementó en época imperial. Además del mármol, se utilizó el granito, el basalto y cualquier tipo de piedra en 
general. 

Entre los metales, el bronce es, sin duda, el más importante. Resultaba muy costoso y difícil de grabar, 
pero era muy apreciado para escribir documentos jurídicos como decretos, leyes, diplomas militares, leyes de de 
patrocinio y hospitalidad, etc.; además tenía mayor movilidad que el mármol. 

Para grabar una escritura sobre la piedra se realizaban una serie de actividades bien definidas: 

.:. Primero se cortaba la piedra, se le daba forma y se hacian molduras o decoraciones, tareas 
desempeñadas por el lapidarius o el marmorarius . 

• :. A continuación, partiendo de un texto dado, posiblemente anotado en tablillas de cera, papiro u otro 
material, se diseñaba el espacio epigráfico que iba a ocupar en la piedra y se dibujaban las líneas, por 
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