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ce personal y profesional de un individuo. En los últimos 
años se han incorporado al estudio de la cultura material 
de nuestros artistas, en su mayoría del foco cortesano, los 
inventarios de bienes protocolizados en el momento de 
contraer matrimonio. Los capitales de dote de los mari- 
dos, y las cartas de pago y recibos de dote con que las 
mujeres aseguraban un patrimonio vinculado de por vida 
a su persona y a sus herederos tras la muerte, nunca al 
esposo, nos están proporcionando buenos resultados en la 
investigación científica de los artistas del siglo XVIII, y 
más aún, cuando estos documentos se redactan en la 
madurez profesional del contrayente. 

La metodología que ha de aplicarse al estudio de estos 
documentos no está exenta de dificultades. En algunos 
casos. marcada por la carencia de otras fuentes comple- 
mentarias, el análisis del documento queda mimetizado 
en el desarrollo del discurso formando un todo inamovi- 
ble, con los problemas que puede acarrear el siempre 
interesado protocolo notarial, necesitado de un cruce de 
información procedente de otras fuentes contrastadas. 
En otros, lisa y llanamente no se emplea pues parece que 
la propia transcripción del descubrimiento colma la sig- 
nificación y contenido del mismo. Pocas veces la infor- 
mación extractada del legajo notarial puede ser cotejada 
y encastrada con unas fuentes impresas y manuscritas 
paralelas y de origen diverso. 

El ejemplo que nos ocupará en las páginas siguientes 
se puede catalogar dentro del último grupo. La vida y 
obra del grabador Manuel Salvador Carmona (fig. 1) se 
conocen con bastante precisión gracias a los estudios de 
los últimos años. Se trata de uno de los artistas más lau- 
reados en su larga vida, precursor y renovador del gra- 
bado moderno en España. y con una larga obra cuyo cor- 
pus está bastante avanzado. A la vez sus expedientes 
administrativos en la Academia de San Fernando, 
Palacio Real, etc ... y la documentación epistolar publi- 
cada en los últimos años avalan un profundo conoci- 
miento de esta importante figura del siglo XVIiI. Con 
los nuevos datos de la documentación notarial inédita 
que desvelamos, nuestra intención es dar a conocer más 
información sobre la trayectoria de Carmona y comple- 
tar algunos aspectos de su formación que permanecían 
sin resolver. Como el lector podrá apreciar a lo largo de 
este estudio, algunos de los interrogantes que nos plan- 
teamos han quedado sin responder de manera convin- 
cente. Cuando así ha sucedido referimos los pasos que 
hemos seguido y hasta donde hemos llegado. para que 
así en un futuro. quien encare de nuevo el estudio de esta 
figura pueda continuar desde donde nos hemos detenido, 
o bien rectificar nuestros planteamientos previos. 

El núcleo de este estudio es el inventario de bienes 
protocolizado por Manuel Salvador Carmona (1734- 
1870) días antes de marchar a Roma para casarse con 
Ana María Mengs. Cuando el 15 de julio de 1778 

Carmona se encaminó hacia la escribanía de Miguel 
Antonio Paris contaba con 44 años, se había formado 
con su tío Luis, había permanecido más de una década 
en París, había enviudado de su primera mujer y se había 
hecho un nombre y una reputación ante el Rey y la 
Academia de San Fernando, es decir, se encontraba en 
plena madurez profesional. No podría imaginar que aún 
le restaban 42 años de vida, que le quedaba por conocer 
Roma, que alcanzm'a los más altos honores que pudiera 
esperar un artista europeo de su tiempo, que vería el des- 
pertar del movimiento anticuario en España y que sería 
testigo de una cruenta guerra cuyas secuelas padecería 
amargamente. Esta fecha bisagra cerraba una etapa cru- 
c id  de su vida a la vez que abna otra llena de esperanza 
e ilusión que pronto vena truncarse. Las estampas, lámi- 
nas, pinturas, dibujos, libros e instrumentos de trabajo 
que conservaba nos ayudarán a conocer mejor, en una 
mirada retrospectiva, la trayectoria profesional del gra- 
bador hasta 1778, y cuál era su posición material para 
encarar el reto de los nuevos tiempos que le tocarían 
vivir en la Academia de San Fernando. 

El repaso de su biografía hasta aquel año comenzaría 
con la llegada a la Corte de Manuel después de una infan- 
cia anónima en Nava del Rey (Valladolid)2. Con apenas 
trece años se enrolaba en el taller de su ti0 el escultor y 
académico Luis Salvador Cannona. Bajo su tutela, apren- 
dió el arte de la escultura y del dibujo asistiendo a los 
estudios de la Academia de San Fernando3. Su elevado 
dominio del dibujo y la buena posición de su tío en la 
Academia facilitaron su elección como pensionado por el 
rey para aprender el arte del grabado en París. 

Con la creación en 1752 de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, una vez superada su pri- 
mera fase como asamblea preparatoria desde 1744, 
comenzó de forma oficial la enseñanza del grabado 
encomendada a Juan Bernabé Palomino y Tomás 
Francisco Prietd. El arte del grabado en España sufría 
un importante retraso respecto del resto de Europa, y en 
especial con la vecina Francia. Par's se perfilaba como el 
centro más sobresaliente del continente en lo que res- 
pecta a la formación y actividad de los profesionales del 
grabado. Esta supremacía era reconocida desde las ins- 
tancias más elevadas de la Academia de San Fernando. 
En el Discltrso sobre el principio y progresos del 
Grabado pronunciado en la institución madrileña el 4 de 
agosto de 1790 por el marino y erudito José de Vargas y 
Ponce definía el ,pbado como un arte útil cuya máxima 
virtud estribaba en su ayuda a la difusión casi ilimitada 
de los temas que recogía, actuando como una ciencia 
auxiliar de las ciencias positivas. En su alocución admi- 
tía la hegemonía del grabado francés con estas palabras: 

Así en Francia todo se graba: sus ricas y copiosas 
galenás, las vistas del Reyno y sus países, sus puertos. 
la serie de Filcísofos, de Príncipes, de Generales y de 



Eruditos y Poetas: se han formado colecciones de 
estampas de todas clases: por ellas se enseña á la 
Jirventud la Religion, las Historias y los elementos de 
muchas Ciencias. No solo en el Gabinete Real. donde 
son casi innumerables, y en la Biblioteca pública; pero 
aun en las particulares han crecido á un nzimero extra- 
ordinario. Y se debe hacer justicia á esta Maestra de 
España en el Grabado, que la primacía que obarvo la 
conservaj. 

De la misma manera, se expresaba el grabador fran- 
cés Pierre Philippe Choffard en 1804 respecto a la valo- 
ración positiva de la aportación del grabado al desarrollo 
de las ciencias. 

La moindre connoissance des arts du dessin fait sen- 
tir le prix et l'utilité de la Gravure. Le service que rend 
I'imprimerie a la poesie, a l'histoire, a la littératiire, elle 
ne peut le rendre seule, ni a la peinture, 2 la sculpture, 2 
I'architecture, ni a I'Histoire naturelle, 2 la mécanique, 
a la geographie et aux autres sciences, 02 les figures 
sont nécessaires pour la parfait intelligence du text4. 

Y añadía sobre el segundo aspecto. 
On sait que I'ltalie, I'Allemagne, la Prusie, la Russie, 

la Suede, le Danemarck et I'Espagne ont eniwyé ici. 
depuis soixante ans, une foule d'éleves pour s'instruire 
dans les grands genres de la Gravure, I'histoire et le 
portrait; et les études de ces étrangers furent si habile- 
ment dirigées, que Ieur patrie s'en glorifie7. 

Queda claro, pues, que cuando la Academia de San 
Fernando barajó la posibilidad de pensionar a varios 
alumnos para perfeccionarse en el arte del grabado pen- 
sara en enviarlos a la capital francesa. Los motivos fun- 
damentales, como apunta Claude Bédat, fueron de orden 
económico y de orgullo nacional. La compra en España 
de multitud de estampas extranjeras privaba al país de 
inmensas sumas que podrían invertirse en la formación 
de profesionales y en la producción de estampas propias. 
Y por si fuera poco ensalzaban la geografía y las obras 
de arte foráneas en detrimento de los parajes y monu- 
mentos españoles que permanecían siendo unos desco- 
nocidos para los estudiosos y dilenanti extranjeros. El 
viceprotector de la Academia Tiburcio Aguirre hacía 
suyas estas motivaciones en una carta diigida a Ricardo 
Wall en 1754, en la que pedía promover vocaciones de 
grabadores con la creación de becas y estancias para la 
más fácil propagación de nuestras insignes produccio- 
nes en ciencias y artes y el desagravio de la Nacióna. 

De este modo el 13 de mayo de 1752, un mes después 
de la creación de la Academia de San Fernando, partieron 
de Madrid rumbo a París los 4 primeros pensionados por 
el rey para el aprendizaje del grabado. Juan de la Cruz 
Cano Olmedilla y Tomás López lo fueron para aprender 
el grabado de arquitectura, cartas geográficas y adornos; 
Alfonso Cruzado para el de sellos en piedras finas, y 
Manuel Salvador Cannona para perfeccionarse en los 

géneros más notables de este arte, el de retratos 
y de historia. El encargado de su control en la capital 
francesa, Luis Ferrari, en una carta fechada el 23 de abril 
de 1752 dirigida a don Agustín de Ordeñana, secretario y 
persona de confianza del marqués de la Ensenada. expo- 
nía en un somero plan sus precauciones para evitar que 
esta jin~entud pudiera perderse en un lugar tal en que al 
paso queflorecen las ciencias reinan también los vicios. 
Ferrari recomendaba enviar a los pensionados no todos a 
la vez, sino muy separados, y controlar sus actividades 
con un funcionario de la Corona. En una anotación al 
margen de la citada carta el célebre marino don Antonio 
de Ulloa, además de corroborar las apreciaciones de 
Ferrari, se mostraba muy precavido respecto a la acogida 
que iban a encontrar los pensionados en París: 

No me parece conveniente, no obstante, que por el 
pronto se envíen otros más que los cuatro destinados 
para grabai; porque el mayor número pudiera hacer 
algiín nrido en aquellas gentesg. 

Centrándome ya en la trayectoria de Manuel Salvador 
Carmona puede decirse que presenta el balance más 
positivo de todos los pensionados en Paríslo. Aprendió el 
oficio en el taller de Nicolás Gabriel Dupuis (1696- 
1771). un discreto grabador (fig. 2) de segundo rango. 
Sus primeras obras le granjearon una cierta popularidad 
que culminó con su aceptación en la Academia Real de 
Pintura y Escultura de París. Previamente y como primer 
paso fue admitido el 28 de julio de 1759 como ~gregado  
de la Academia tras la presentación de un elenco de gra- 
bados que demostraban su habilidad técnica. El título de 
Agregado implicaba a su vez el de grabador del Rey, 
abriéndose un período máximo de 3 años para presentar 
los morceaux de réception que deberían ser dos retratos 
de académicos. Así fue. y después de exponer los _mba- 
dos de los retratos de los pintores Francois Boucher y de 
Hyacinthe Collin de Vermont, copiados de los originales 
de Roslin Suedois, fue nombrado académico el 3 de 
octubre de 1761 11. 

El regreso a Madrid de Tomás Upez y Juan de la Cruz, 
una vez cumplimentado su aprendizaje. debió de producir- 
se en 1760. Como recuerdo de los años pasados en Francia. 
Carmona p b ó  a modo de despedida y en señal de amis- 
tad el retrato de los 4 pensionados (fig. 3)". sepin la moda 
de los pequeños retratos a la Cochini-1. Tomás López y 
Alfonso Cruzado se casaron en Francia con María Luisa 
Gosseaume y María Magdalena de Lorrain respectivamen- 
tel4. Carmona contrajo mahimonio en 1762 con Margarita 
Lecorand. natural de Dijon, hija de Alejandro Le-md con- 
trolador de la Contaduría General de Tabaco de Chalons- 
sur-Saone y de Juana Du Thu, sin ninguna relación cono- 
cida con la profesión de gnbadori5. Su llegada a Madrid 
debió de producirse en los primeros meses de 1763. cuan- 
do se le detecta otorgando un poder para testar en compa- 
ñía de su mujer's. En los primeros días de 1765 rectifica- 



F i z .  l .  Ann .Mnríci Meticc. Rerrciro de ,\.lnniiel Sali<rrlr>r 
Cnn?ronn /.4c<rriemin de San Fernarrcfo). 

ban este poder con un testamento en toda reglal'. 
Entretanto su trayectoria profesional fue ascendiendo 

poco a poco. Recién llegado de París solicita la plaza de 
director honorario de la Academia de San Fernando. Su 
desproporcionada petición causó malestar entre los aca- 
démicos por lo alto de sus pretensiones. concediéndose- 
le el título de académico de mérito por el grabado en 
dulce el 15 de enero de 1763. A este título añadiría el de 
asociado artista honorario extranjero de la Academia de 
Toulouse el 13 de noviembre de 1768, y el de director de 
grabado de la Academia de San Fernando por muerte de 
Juan Bernabé Palomino el 9 de marzo de 1777. No pudo 
ocupar la plaza de grabador de Cámara dejada vacante 
por éste hasta la Nochebuena de 1783. a pesar de que su 
petición del puesto data de marzo de 1777. Entre sus 
méritos destaca el de socio profesor de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País. institución ilustrada 
nacida en 1765 de la mano de Xavier María de Munibe. 
conde de Peñatlorida. Carmona grabó el logotipo de las 
tres manos de la Sociedad y el retrato del conde sobre 
dibujo de Luis Paret (tig. 4). Pero lo mrís llamativo resul- 
ta que los 3 pensionadoi en París formaron parte también 
de este primer impulso ilustrado organizado que se dio 

Fig. 2. Manttel Salvador Carmona, Retrato de Nicolás Drcpuis 
(Museo del Prado). 

en España. Tomás López ingresó en 1772. Juan de la 
Cruz Cano Olmedilla en 1774. y, Cruzado y Carmona en 
1775. los cuatro como socios profesores, categoría que 
la Bascongada había creado para captar colaboradores 
de prestigio y docentes para el Real Seminario de 
Bergara. La presencia en la RSBAP de grabadores de 
primer orden se vería reforzada con Tomás Francisco 
Prieto socio desde 1776. Gerónirno Antonio Gil bene- 
mérito desde 1793 en México y Francisco Assensio y 
Mejorada socio profesor desde 1776 y abridor de Iámi- 
nas del Arte de escribir de Francisco Javier de Santiago 
Palomares. Tengamos en cuenta esta filiación a la 
Bascongada sobre la que volveremos más adelante. 

Su vida privada quedó trastocada a consecuencia del 
fallecimiento el 11 de septiembre de 1776 de Margarita 
Legrandi8 en Segovia. adonde había acudido a tomar 
airesis. La única descendencia del matrimonio fue María 
Josefa ( 1771 - l796)ZT Nueve meses después de la muer- 
te de su mujer. hallándose gravemente enfermo. 
Carmona dictaba su testarnentoif. Estos avatares perso- 
nales justifican la escasa producción artística del graba- 
dor durante los años 1776-77. 

Una vez superada esta mala racha personal Cam-tona 



Fig. 3 .  Manirel Salvador Carrnona. ú ) r  cltatro rrmigos 
(Biblioteca Nacional de Madrid). 

decidió casarse con Ana María, hija mayor del célebre 
pintor y teórico el arte Antón Rafael Mengszz. La prepa- 
ración y proceso de esta boda se conocen perfectamente 
a través de la correspondencia mantenida entre el preten- 
diente y el pintor bohemiou. La relación entre ambos 
artistas venía de tiempo atrás, por lo menos desde un año 
antes, cuando quizás el propio pintor encomendó a 
Carmona que grabase su autorretrato conservado en casa 
de Bernardo de Iriarte, y que en 1780 encabezaría sus 
Obras póstumas. A esta circunstancia se refería Carmona 
en una cláusula del testamento de 1777, que encargaba a 
su hermano Juan Antonio finalizara con Mengs el asun- 
to qire sabe en razón de irna obra qire ejecuté por comi- 
sion de dho. D." RafaeP4. 

Carmona solicitó la mano de Ana Maná en carta de 3 1 
de marzo de 1778 a instancias de su favorecedor 
Bernardo de Iriarte y de Baltasar de la Puente biblioteca- 
rio del duque de Medinacelizs. A través de la intermedia- 
ción del primero, Mengs exponía los problemas econó- 
micos que padecía para dotar de forma apropiada a su 
hija. y exhortaba a Iriarte a que interviniese ante el 
monarca para que favoreciera al grabador con una pen- 

Fig. 4.  Manlrel Salindor Carn~ona, Rerraro de Xniier Mririn 
de Munihe, conde de Peji'qflorida, sobre dibirjo de L11i.y Puret 
(Biblioteca Nacional de Madrid). 

sión de viudedad. Mengs aprobó el enlace con la precau- 
ción de que Carmona viajase a Roma para evitar la des- 
gracia. que seria el qire no le ,Tirstase lo personal. porque 
gracias o Dios para mi puede estar segitro de sirs blrenas 
costumbres, bien que a mis ojos no rne parece desprecia- 
ble, solamente i4n poco chica de estatiirazfj. La respuesta 
de Manuel Salvador Carmona de 18 de mayo expone sin 
rodeos la situación de su hacienda. Los sueldos fijos 
alcanzan los 7.500 reales. 6.000 de la pensión otoyada 
por Carlos 111 a su llegada de París y 1.500 de la plaza de 
director de qabado de la Academia de San Fernando. El 
valor de sus bienes se elevaba a los 80-90.000 rs.. de los 
que 19.000 eran en efectivo. 5.000 en plata y alhajas, y el 
resto era el valor de los cuadros, estampas. libros. trastos 
de casa. etc ... Puntualiza que de todo ello habría que des- 
contar la dote de su primera mujer. que trajo al matrimo- 
nio 8.000 rs. más los 4.000 de aumento del srabador. 
Justifica su limitado caudal que proiviene de la des,craria 
que trrile, en la conrinicci y dilatada enfennedarl de mi 
d;fifitnta esposa. prres piredo crseplrrar qire hrrante nirestro 
matrimonio, en 14 arios estirivo qirasi siempre malr~, con 
a.~istencia de médicos. y la precisio'n de eniiarla al Re~no 



de Francia a tomar los aires natales, y a otros pueblos de 
este reyno lo que me ocasiono un continuo y extraordi- 
nario gasto, y me dejo a su fallecimiento empeñado. 
Termina asegurando que pasaría á hacer inventario judi- 
cial de mis averes, a fin de que con mas formalidad cons- 
te, y sirva a los fines que convenga". 

Y así fue. El 15 de julio de 1778, unos días antes de 
partir nimbo a Roma, Manuel Salvador Carmona otor- 
gaba las capitulaciones matrimoniales y el inventario de 
sus bieneszg. El documento inédito expone las condicio- 
nes del matrimonio que iba a contraerse en la capital ita- 
liana. La parte del pintor bohemio fue representada por 
don Antonio de la Quadra, caballero de la Orden de 
Santiago, del Consejo de S.M. en el Real de Hacienda, 
Director General de Correos y Postas'g, según reza un 
poder otorgado por el caballero Mengs el 11 de junio de 
177830. El vizcaíno era, desde la partida del pintor de 
Aüssig a Roína, su hombre de confianza y el encargado 
de cobrar el sueldo de primer pintor de Cámara y las 5 
pensiones que disfmtaban sus hijas31. En una carta tam- 
bién inédita fechada en Roma el 11 de junio le transmi- 
tía las instmcciones oportunas para capitular el matri- 
monio. Como buen padre, el objetivo de Mengs era ase- 
gurar el futuro económico de su hija. Su intención era 
dotarla con 20.000 rs., más los 4.000 rs. anuales que Ana 
María disfmtaba por una pensión del rey, y solicitaba a 
Carmona que la sobredotase con 20.000 rs. más. Estas 
cantidades quedatfan vinculadas al caudal de la novia, y 
en el caso de que el grabador falleciese sin sucesión 
deberían ser restituidas a su viuda. El pintor reclamaba 
una declaración de los bienes que pertenecían a la toda- 
vía niña María Josefa Salvador Legrand por su le,' ultlrna ' 

materna, y que Manuel Salvador Carmona otorgase el 
capital de dote ante un notario público. La misiva se 
hace eco de la situación familiar del novio que, aunque 
no vivía con sus padres-'=, ayudaba a su subsistencia 
como corresponde a ombre de vien y buen hijo33. 

Lo más importante para nuestro estudio es que tras las 
capitulaciones matrimoniales acordadas entre Antonio de 
la Quadra y Manuel Salvador Carmona se describieron, 
inventariaron y tasaron los bienes que conservaba el gra- 
bador en 177834. El montante total es de 109.664 rs. y 9 
mrs., más una acciones valoradas en 450 libras francesas 
a cobrar hasta 1785. Carmona declaraba que la difunta 
Margarita Legrand, según la escritura levantada el 3 de 
agosto de 1762 ante los notarios Legrand y Dernarand, 
había llevado al matrimonio en concepto de dote 2.000 
libras torneras, que con las 1 .O00 aportadas por el graba- 
dor, alcanzaron las 3.000 libras (12.000 r~. ) ;  cantidad que 
debía ser restituida a su hija cuando alcanzase la mayoría 
de edad. Por su parte Carmona había otorgado un capital 
de dote de 4.000 libras torneras (16.000 rs.)35. 

La partida que más nos interesa es la que concierne a 
su oficio de grabador. Las herramientas, utensilios, mate- 

riales, estampas, láminas, dibujos, pinturas y libros mon- 
taban 62.276 rs., esto es, el 56,78 % del total de sus bie- 
nes36. 

Manuel Salvador Carmona trabajaba las láminas en el 
Gauinete del Estudio. En una mesa grande de cedro 
forrada de paño verde modelada los cobres. Atriles, espe- 
jos, tablas para dibujar y secar las estampas completaban 
el mobiliario profesional. Las nueve silletas de paja indi- 
can que en esta habitación se reunía con sus discípulos 
para enseñar el arte del grabado37. Entre las herramientas 
de su oficio se contaban 275 buriles, 8 puntas de mango 
de corcho, 32 puntas para grabar al aguafuerte, 4 bruñi- 
dores, rascadores de 3 y 4 filos, etc ... Además guardaba 
otros utensilios como reglas, escuadras, marcos para los 
encerados, una cuadrícula de cedro, un espejo grande 
para grabar, un pantógrafo para reducir escalas, una 
cámara oscura, un tas, lámparas para trabajar de noche, 
martillos, compases, piedras de afiiar, lápices de plomo, 
lápices encarnados de Francia, barnices, aguafuertes, 
planchas de cobre, resmas de papel para estampar y pol- 
vos de Francfort38. El tórculo se hallaba en una estancia 
independiente del gabinete de estudio. 

Sus útiles y materiales de trabajo denotan que 
Carmona utilizó indistintamente las técnicas más comu- 
nes del grabado calcográfico; la acción directa en la 
plancha metálica con el buril y el grabado indirecto con 
mordiente o aguafuerte. Estas técnicas fueron aprendi- 
das por Carmona durante su estancia en París. De 
hecho, la propia elección del taller de Dupuis vendría 
dada por la fama que tenía este artífice de gran domi- 
nador de ambas especialidades. Nicolás Gabriel Dupuis 
(1696-1771), formado junto con su hermano Charles 
(1685-1742) en el taller de Gaspard Duchange (1662- 
1757), comenzó su carrera como aguafortista, técnica 
que tuvo que abandonar por los problemas de salud 
derivados de los vapores emanados de los ácidos. 
Dupuis era más conocido en París por el intento realiza- 
do a instancias de la Academia francesa en 1737 de imi- 
tar con el buril el gusto y toque pintoresco del agua- 
fuerte. Resultado del mismo fue la estampa Enée sau- 
vant son pkre Anchise. A pesar de estos intentos, su buril 
nunca pudo suplantar la frescura del aguafuerte. 
Carmona se aplicó en la práctica más generalizada, el 
grabado a buril, que combinaba la precisión del trabajo 
a buril con la libertad de la punta de aguafuerte. Sirva 
como ejemplo la estampa de 1759 Le jirge arbitre, 
l'hospitalier et le solitaire, fábula CCXLV de La 
Fontaine, en la que a partir del dibujo inventado por 
Jean Baptiste Oudry, Carmona se ocupó de preparar la 
plancha al aguafuerte para después dar paso al buril de 
su maestro Nicolás Dupuis. La misma evolución técni- 
ca era defendida por la tratadística del momento. Si en 
la primera y segunda edición del libro del Traité des 
manikres de graver en taille douce Abraham Bosse dis- 



criminaba claramente el trabajo del burilista y del agua- 
fortista, en beneficio del primero, adecuándolos a los 
diferentes géneros, la edición aumentada por Cochin 
hijo editada en 1745 y 1758 abogaba por la integración 
de las técnicas directas e indirectas en la obra de arte39. 
Cochin recomendaba el buril para los detalles del retra- 
to y el aguafuerte para fondos y paisajes en beneficio de 
la obra de arte en general. En un memorial de 23 de 
marzo de 1778, contestando una misiva anterior de 
Antonio Ponz, Carmona opinaba sobre algunos tratados 
de grabado, y en concreto, sobre la edición de 1758 del 
Bosse aumentada con un estudio sobre el grabado que 
imitaba los dibujos y aguadas. 
La mayor utilidad de este genero de grabado, es el 

perpetuar dibujos originales de los autores mas cele- 
bres, ya sean de aguada 6 ya de lapiz, para que estos sir- 
van de estudio y que los alumnos tengan principios de 
que copiar con mayor proporcion y menos dispendio. 

Devo exponer d Vm. nobstante lo dicho, mi sentir; y es 
que el verdadero Arte del grabado es el que siguieron el 
sabio Audran, como se vé en las Batallas de Alexandro; 
por la inteligencia y travesura con que esta echo, tanto 
por la parte del Buril como la del Aguafuerte; Y Edelink, 
por la valentia y dulzura del Burilm. 

El elevado concepto de las técnicas del grabado puede 
explicar que Carmona se enrolase en el taller de un gra- 
bador de segunda fila teniendo en cuenta el momento en 
que llegó a París. Hacia 1750 florecían en París dos talle- 
res que copaban la enseñanza del grabado: el de Le Bas 
(1707-1783) en la calle de la Harpe y el del grabador ale- 
mán Jean George Wille (1715-1807) en la calle de los 
Grands-Augustins. Aquél de carácter popular ofrecía una 
clara división del trabajo en especialidades, según el 
gusto, en aguafortistas y burilistas. Wille regentaba un 
taller internacional más aburguesado donde se forman'an 
importantes burilistas41. En buena manera es posible 
pensar que Carmona tras un primer aprendizaje en casa 
Dupuis se relacionara con otros talleres que le sirviesen 
para completar su formación de grabador. 

Con el análisis del cuerpo formado por las estampas, 
dibujos, láminas y pinturas que atesoraba, tasadas por 
Francisco Bayeu pintor de cámara de Carlos LII, pode- 
mos observar las influencias y gustos adquiridos en s~ 
estancia parisina. En el primer bloque denominado 
Estampas sueltas C m o n a  almacenaba un total de 538 
obras, de las que conocemos la autona del 45 %. De este 
porcentaje, más del 82 % son obra de grabadores france- 
ses o de extranjeros que se formaron en P d s ,  y el resto 
de artistas españoles contemporáneos. Junto a las obras 
de los grabadores franceses de su siglo, hay una buena 
representación de la escuela clásica francesa del siglo 
XVII tan alabada por Carmona. 

Me parece seria de mucha utilidad que en la 
Academia se destinase alguna pieza en donde pudieran 

Fig. 5.  Charles Nicolás Cochin hijo, Retrato del conde Caylus 
(Biblioteca Nacional de Madrid). 

colocarse las obras más importantes de los mejores 
Grabadores, quales son Edelink, Drevet, Nanteuile, 
Audran, Mason y otros, que tanto por el dibuxo, quanto 
por la valentia y dulzura de sus buriles y siima inteli- 
gencia en la direccion p travado de sus lineas4'. 

De Gérard Audran (1640-1703) acaparaba las 4 
estampas de Les Batailles d'Alexandre y 2 de 
Constantino pintadas por Charles Le Brun, además de 
otras difíciles de precisar reproducidas de obras de 
Poussin, Mignard y Le Soeur. Más fácil de seguir en el 
inventario de Carmona es la estela del retrato francés de 
gran formato. A los ongenes representados por las 
estampas de Gérard Edelinck (1640-1707) y Robert 
Nanteuil (1630-1678), les secundan las generaciones 
siguientes con Pierre Drevet (1663-1738). y sobre todo 
su hijo Pierre Imbert Drevet (1697-1739), autor del 
retrato de Bossuet tan estimado en su tiempo; con 
Laurent Cars (1699-1771). gran intérprete de Francois 
Lemoyne y fiel continuador de la línea de Audran: con 
Jean Daullé (1703-1763) soberbio retratista al servicio 
de Hyacinthe Rigaud; hasta llegar a la ruptura que supu- 
so para el retrato la obra de Charles Nicolas Cochin hijo 
(1725-1790). Pero la tradición clásica del gran Gérard 



Audran también se transmitió a través de su maestro 
Nicolás Dupuis formado en el taller de su suegro 
Gaspard Duchange (1662-1757). discípulo a su vez de 
Jean Audran, hermano y colaborador de Gérard'3. 
Coleccionó un buen número de estampas de 
Duchange. y sus seguidores Bemard Lepicié (1698- 
1755 ). Nicolás Beauvais (1 687- 1763) y los hermanos 
Dupuis traductores del arte de Van Loo, Colson y 
Coypel. Vanas más de otros discípulos de los Dupuis 
que pudieron ser compañeros de aprendizaje de 
Carmona como las 30 estampas de Louis Michel 
Halbou (nacido en 1730). los 4 de Jacques Firmin 
Beauvarlet ( 173 1 - 1797) y 1 del parisino Benoit-Louis 
Henriquez (1732- 1806). 

Mención aparte merece el caso de Charles Nicolas 
Cochin hijo. del que Carmona poseía una docena de estam- 
pas de las ceremonias celebradas por la corte francesa en 
los años 40 y 5C. Cochin grabó al a-pafuerte las fiestas del 
matrimonio entre el delfín de Francia y María Teresa infan- 
ta de España ( 1745) y las decoraciones efímeras de los her- 
manos Slodtz en las pompas fúnebres de la malo,mda 
infanta y de Felipe V de España ( 1746). Fue también el res- 
ponsable de la brusca aparición en la segunda mitad del 
siglo XVIII de los pequeños retratos que llevaron su nom- 
bre, forma de expresión que utilizó Carmona en los retra- 
tos de Los 4 amigos. Todo ello, además de su entrada en la 
Academia francesa sin ningún voto en contra cuando era 
su secretario Cochin, coloca a nuestro ,mbador dentro de 
la tendencia que dominaba en aquellos tiempos el gusto 
francés. Madame Pompadour -m protectora de artistas y 
escritores. además de arnateirr del ,gabado, por un ladolj, 
a cuya colección pertenecían los cuadros de Van Loo ,m- 
bados por Carmona en 176 1,  la Cornédie y la Tragédie: su 
hermano el marqués de Marigny como Superintendente de 
Bellas Artes desde 175 1. por otro: y finalmente el ,gabador 
y teórico Cochin hijo marcaron la pauta artística de la 
década de los años 50 y 60 en Francia*. Cochin desde la 
secretaría administrativa de la Academia Real (1755-1 770) 
decantó el gusto francés en un momento de indefinición. 
Encabezó una campaña antirrococó a la vez que consi-guió 
frenar la irrupción del movimiento anticuario que le barre- 
na años después poniendo la primera piedra del estilo 
denominado por la hi~torio~mfía moderna como neoclasi- 
cismo. Cochin y otros académicos como Buchardon. 
Slodtz, Chardin. Soufflot, Bachelier y Boucher criticaron 
la visión arqueológica que el anticuario conde de Caylus 
(fig. 5) quería incorporar al arte francés de su tiempo. Sus 
escritos teóricos defienden la pintura basada en el color de 
la escuela ~zneciana frente a la imitación de los ,pandes 
artistas de la escuela romana que anteponían el dibujo. 
Hasta pudo existir una relación personal entre Cochin y 
Carmona, que se mantuvo después del reyreso de éste a 
Madrid. En 178 1 Carmona grababa el tema de Clelia sobre 
dibujo de Ccxhin dentro de las Opere de Metastasiolh. 

Otro jalón importante de la estancia de Carmona en 
París supuso, a tenor de los datos del inventario que esta- 
mos analizando, la relación que mantuvo con Pierre 
Philippe Choffard (1730- 1809), maestro ornamentista 
por excelencia. Además de una decena de estampas suel- 
tas, Carmona coleccionó dos volúmenes de la Collection 
de C~rls de Larnpes et Fleurons dibujados por Bachelier 
y grabados por Choffard (C7 y 8), repertorios decorati- 
vos muy codiciados por los grabadores de su época47. 

El que hemos denominado como Cuerpo B en el 
inventario de los bienes del artista de Nava del Rey esta- 
ba dedicado a las Estampas para vender. Casi todos sus 
asientos recogen las obras grabadas por Carmona, sin 
que sepamos si en su casa existía un ámbito dedicado 
exclusivamente a la venta de su producción. Su oferta 
quedaba limitaba a 7 obras propias en tres precios dife- 
rentes. El Carlos III con el hábito y manto de su Orden 
(B 1 y B 11) y el Felipe "el Bueno ", III duque de Borgoña 
(B2 y B12). obras de 1778 que superaban los 300 mm. 
de altura, se vendían a 8 reales. A 6 rs. las estampas que 
no pasaban los 300 mm. en su lado más l ago  como la 
Virgen de Mirrillo (B4 y B10) y los medallones de 
Carlos III y los pnncipes de Asturias (B3 y B9). Y tan 
sólo a 2 rs. la pequeña estampa inferior a los 250 mm. 
Asombra las tiradas tan amplias de las más recientes, 
que se sitúan más allá de los 300 ejemplares. 

La vivienda de Carmona estaba decorada con estam- 
pas enmarcadas, que en su mayoría habían salido de su 
buril. Alcanzan el centenar conformando los Cuerpos E 
y F del inventario. Como persona metódica y ordenada, 
conservaba también un Libro de la Colección de 
Estampas (A172) que había grabado hasta la fecha a 
modo de currictilum profesional. 

Especial interés revisten los Cuerpos 1 y J dedicados 
a las láminas de cobre todavía sin concluir y a las ya 
finalizadas respectivamente. Éstas no llegan a la docena 
con una valoración proporcional al desgaste de las mis- 
mas. Aquéllas son 4, tres sobre lienzos de su futuro sue- 
gro (11-3), y una más, posiblemente Don Quijote duran- 
te la batalla contra los pellejos de vino (14). Las estam- 
pas que salieron de las láminas de la Magdalena y el San 
Jitnn Bairtista sobre cuadros de Mengs, conservados en 
el Wellington Museum de Londres, son de 1784. Más 
problemas entraña el autorretrato del pintor. Sin duda 
alguna se trata de la misma lámina que tenía casi finali- 
zada en 1780, según la carta conocida de Carmona a 
Llaguno fechada el 26 de mayo de ese año. En esta misi- 
va explicaba Carmona que ya antes del viaje a Roma 
había grabado una prueba. con los atributos que le había 
mandado colocar Bernardo de Iriarte poseedor del auto- 
rretrato de Mengs, que a buen seguro obsequió al pin- 
to+? Con algunos retoques la estampa se utilizó como 
contraportada de las Obras de D. Antonio Rqfael Mengs 
editadas por Azara y Llagunolg. 
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podríamos denominar como lecturas de entretenimiento 
(17 %); y un varios heterogéneo de Educación, Música, 
Cocina. Geografía, Caligrafía, Física Natural, etc ... que 
cubría el porcentaje total. 

Sin duda alguna Carmona era un hombre piadoso y 
temeroso de Dios. Lector asiduo de las obras de fray 
Luis de Granada y San Francisco de Sales, acumulaba 
hasta cuatro títulos sobre oraciones, meditaciones y ejer- 
cicios espirituales de aquél (K2 1, K29, K34 y K36), y el 
clásico Traité de l'amour de Dieit (L3) o la Conditite de 
la Confessiort et de la Commi~nion (L17) del santo fran- 
cés, y su biografía (L27) y la de la madre Chantal (L28) 
escritas por Jacques Marsollier. No faltan obras muy 
divulgadas como el Catéchisme historique de Fleury 
(L6). la Imitación de Cristo de Kempis (K25), las 
Oertvres del padre Luis Bordaloue (L33). el inevitable 
Flos sanctontm de Ribadeneyra ( m ) ,  obra de referencia 
iconográfica por excelencia, y las Prieres du matin et di1 
soir poitr to~ts les jo~irs de la semaine (K9) ilustrado con 
estampas de su mano. 

Los libros relacionados con su profesión poblaban la 
papelera de dos cuerpos para Biblioteca con las pzrerras 
de red de Alambre situada en el Gaiiinete del Estltdi052. 
La ubicación de los mismos marca su propia finalidad y 
uso práctico. Junto al libro citado de Abraham Bosse 
(L14). el Vignola (C4), el Coitrs d'architecture de 
D' Aviler (L12) y el Corcrs de peinture de Roger de Piles 
(L22) demuestran la dependencia del grabado respecto a 
la práctica del dibujo, lenguaje común de todas las artes. 
Otras ciencias auxiliares que tanto apoyo proporciona- 
ban a la práctica artística están representadas por la geo- 
metría de Sébastien Le Clerc (L36), el Juan de Arfe 
(K7). el Abrégé d'anatomie de Franqois Tortebat (C9) y 
el Dictionnaire Iconologique de Lacombe de Prezel 
(L20). Las mismas tendencias observadas en las estam- 
pas se mantienen en los libros ilustrados inventariados 
en su colección. La serie de reproducciones de las obras 
de Rubens de la Gallerie du Palais du Luxemboug (C2) 
-grabadas por los Duchange, Audran, Edelinck. 
Simoneau (1639-1728). etc ...- se mezclan con los reper- 
torios decorativos de Choffard y Cochin y obras más cer- 
canas como la Colección de Trages de España de su 
compañero Juan de la Cruz (B14), y el Arte nuevo de 
escribir de Palomares (CIO), obra encargada por la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 

Las lecturas de entretenimiento ocupaban el tiempo 
libre de nuestro personaje. Libros como el Salustio tra- 
ducido por el infante don Gabriel (Kl), considerado 
durante mucho tiempo la obra mejor impresa en España, 
las Eróticas de Villegas (K14), el Pamaso Español 
(KIS), la Araucana de Alonso de Ercilla (K16), o la 
Gramática de Juan de Iriarte (K24) estaban decorados 
con estampas abiertas por la mano de C m o n a .  En 
otros. además de la lectura. buscaba modelos icono@- 

ficos (el Telemaque de Fénélon [L25] o las Fables de La 
Fontaine [L19]). Sus gustos se dirigían también al género 
biográfico (Palomino [K6], Dictionnaire des graveurs de 
Basan [L30], Abrégé de la vie des peintres de Roger de 
Piles [L21] o la biografía de Cervantes de Mayáns [K32]) 
e histórico (Los discursos de la religión de Guillermo de 
Choul [K8], la Histoire ancienne de Charles Rollin [L42], 
las historias de España de Mariana [K4] y José Francisco 
Isla Kl l ] ) .  El carácter casi enciclopédico de su librería 
abarcaba otros títulos como la Histoire Natztrelle de 
Buffon (L18), las Legons de physiqrte expérimentale del 
abate Nollet (L29), Le Paradis perdu de Milton (L34), el 
Wage alrededor del Mundo de Byron (K26) o las Oeuvres 
philosophiqlies de Fénélon (L16). 

Para acabar con este repaso descriptivo de la bibliote- 
ca de Manuel Salvador Carmona toca el tumo de las lec- 
turas que podríamos denominar comprometidas. Cuatro 
títulos llaman la atención en el documento notarial que 
paso a transcribir: la Historia unibersal por Bosuet en 
dos tomos (L2), el Cathecismo de Colvert tres tomos 
(U), el Año Christiano doze tomos octauo (L13) y la 
Historia de la Biblia por royemont (L9) que forman 
parte del Cuerpo L de Libros frnnceses en pasta. El 
número de volúmenes de la primera obra no deja lugar a 
la duda. Se refiere al Discours sur I'histoire universelle 
de Jacques Bénigne Bossuet que llega hasta el año 800 y 
su segunda parte hasta 1700 de Jean de La Barres?. La 
Iglesia prohibió la continuación por apócrifa y antijesuí- 
tica en el edicto de abril de 1739, siendo incorporada al 
Index de 1747 por la Inquisición, que incluso negaba su 
lectura a las personas que tenían licencia54. El caso del 
mal llamado catecismo de Colbert o de Montpellier 
pasaría por ser un pecado menor. La obra publicada bajo 
el nombre del obispo de Montpellier Colbert, cabeza 
visible del jansenismo francés, se prohibió en el expur- 
gatorio de 1747 en todos los idiomas55. Sin embargo se 
comprobó que el catecismo era obra de Franqois-Aimé 
Pouget por lo que se suspendió la prohibición en el edic- 
to de 20 de diciembre de 1782 y se recogió la rectifica- 
ción en el Índice de 179056. A pesar de las dificultades de 
identificación del Año Christiano nos decantamos por 
L'Année Chrétienne del predicador y teólogo francés 
Nicolás Le Toumeaux (1640-1686)s'. Inocencio XI la 
condenó en 1691 como literatura jansenista mantenién- 
dose su prohibición en el listado de 174758. En la misma 
línea se explica la llamada Biblia de Royaumont escrita 
por Nicolás Fontaine (1625-1709) con la colaboración 
de Louis Isaac Lemaistre de Sacy (1613-1684) durante 
su cautiverio en la cárcel de la Bastilla. Como solitarios 
de Port-Royal, esto es, como autores jansenistas, fueron 
prohibidas todas sus obras en el apéndice sobre libros de 
esta na'-~raleza del lndex59. La única justificación que 
podríamos encontrar e5 que Carmona. como Prietom, 
buscase inspiración en la.. numerosas estampas que 



decoran la Biblia. Sea como fuere la posesión de 4 libros 
prohibidos en 18 volúmenes nunca fáciles de ocultar, a 
todas luces adquiridos en Francia, delata a un personaje 
cuando menos con un espíritu inquieto que no desapro- 
vechó la larga estancia en París para colmar su curiosi- 
dad sobre los debates religiosos de su tiempo. 

Entre los artistas de su tiempo existen también lecto- 
res de impresos prohibidos. El caso de la biblioteca de 
Manuel Martín Rodríguez, heredada en parte de su tío 
Ventura Rodríguez. se presenta como el más complejo, a 
la vez que confluyen otros factores en cierto modo cer- 
canos a la bio-mfía de Salvador Carmona. Manuel 
Martín en 1787 poseía la Historia de las variaciones de 
las Iglesias protestantes de Bossuet, obra vetada hasta 
para aquéllos que gozaban de Licencia para leer libros 
prohibidos, y las Rejle-xiones sobre las causas de la 
grandeza de los Romanos de Montesquieu. Demasiada 
curiosidad acabaría topando con los recelos del Santo 
Oficio61, aunque con mejor fortuna que otros de sus con- 
temporáneos que por éstos u otros motivos pagarían 
caras sus inquietudes. Porque la posesión de estos libros 
no era cosa baladí, ni siquiera el hecho de hablar en 
público sobre sus contenidos. El no muy conocido caso 
de Luis Paret refleja con mayor nitidez los fantasmas que 
revoloteaban sobre la curiosidad acompañada de impru- 
dencia. La denuncia que sufrió Paret en 1791 por poseer 
la Tragicomedia de la Celestina, obra por cierto que no 
estaba prohibida en su totalidad, raya en el paroxismo de 
los delatores y calificadores posiblemente influenciados 
por la sucesión de acontecimientos que se desarrollaban 
en el país vecino@. En una declaración hecha en Bilbao 
en 3 de marzo del citado año el presbítero Cristóbal de 
Cotarro denunciaba a Paret por tener libros prohibidos. 

También hace memoria de haberle hablado (Paret) de 
cierta obra, q.e cree era una Tragi Comedia llamada la 
Celestina, q.e preszrme tenia en su podec y no está segu- 
ro si la vio, ó la tubo en sus manos; y si otrn, sino era la 
misma Celestina, 9.e se inclina haber visto, ó manejado, 
en la qual eran actores Calixto, y Melibea63. 

Añadía en su delación que D.n Josef de Lic.ruriaga 
medico titular de esta dha. villa (Bilbao) había sido tes- 
tigo del hecho en casa del propio Paret. Luzuriaga con- 
firmaba tal extremo en su declaración de 5 de abril argu- 
mentando que la obra había sido corregida por un 
Sabio, quien le dixo se podia leer por lo 9.e no tubo 
reparo de darle 2 sir Hija maioló4. Quede claro, a pesar 
de los años que separan ambos documentos y que en el 
caso de Paret llovía sobre mojado, que la posesión de 
libros prohibidos podría haber causado a Carmona 
serios inconvenientes con las autoridades del Santo 
Oficio y que esta práctica era común entre las mentes 
inquietas que abrazaban el ideal ilustrado. Sin ir más 
lejos ahí estaba el caso Bails. 

Don Benito Bails (1731-1797). como buena Parte de 

Fig. 8. Manirel Sali8ador Carmona, Lngotipo de la RSBAP 

la ciencia europea de su tiempo, rezumaba heterodoxia. 
Su formación técnica, iniciada en la Universidad france- 
sa de Tolosa. se completó en París ( 1  755- 176 1)  donde 
fue secretario del embajador Jaime Masones y entabló 
amistad con Dalambert y Condorcet. en la misma época 
en que Carmona abría sus primeros cobres franceses. 
Los problemas con la Inquisición habían comenzado al 
poco de volver a España. Desde 1765 había acumulado 
en un expediente inquisitorial varias denuncias, hasta 
que. en 1791, cuando los acontecimientos se precipita- 
ban en Francia. era detenido bajo la acusación de propo- 
siciones. lectura de libros prohibidos, en concreto de la 
Enciclopedia, e inobservancia de los preceptos religio- 
SO+. Al parecer Bails no era ajeno a los peli~ros que le 
acechaban. El 3 de abril de 1789 había donado la mitad 
de su librería a Femanda Martín de Balmaseda gire se 
halla en mi Compañia y por otros jrrstos motivos q.rpara 
ello tengo resen.andome como me reservo su i4so duran- 
te mi vida@. A pesar de su quebrantada salud y el reco- 
nocimiento de sus desviaciones ideológicas sufrió las 
incomodidades de las cárceles inquisitoriales. Tuvo 
tiempo para pensar y atar cabos. A finales de 1794, des- 
pués de un breve destierro en Granada, revocaba la 
donación de los libros sospechando que la Balmaseda le 
había denunciado a la Inquisiciónó', para un año más 
tarde, en su testamento68, reconocer que era padre de una 
hija natural de la delatora. El apego del matemático a sus 
libros demuestra hasta qué punto le habían servido de 
instrumento para adquirir sus conocimientos y moldear 
su ideología ilustrada. En el mismo documento declara- 
ba que no tenía suyo otra cosa mas q: la libreria. sien- 
do todo lo demas de dha srr hija49. 

[, 
Pero no acaban aquí los problemas con Carmona. 

Entre sus bienes hemos detectado tres ejemplares de una 
estampa grabada por Choffard sobre dibujo del pintor 



Franqois Boucher (A8. 10 y 28) de un bello diploma de 
franc-masón de la b g e  de I'Amitié de Burdeos (fig. 6) 
fechado en 176670. Todo parece indicar que entre el gra- 
bador francés y Carmona existió una estrecha amistad y 
colaboración profesional desde la estancia de éste en 
París. Ambos habían colaborado en las ilustraciones del 
Arte plrntital explicación del modo de tocar el violín de 
José Herrando (1756) dedicado al duque de Arcos. 
Carmona grabó el retrato del autor según dibujo de Luis 
González Velázquez71, mientras que Choffard se ocupó 
del Tirre de Mitsiqite en colaboración de Juan de la Cruz 
Cano Olmedilla72. A pesar del regreso a España de 
Carmona. la relación continuó con los años. El 9 de 
marzo de 1777 Choffard fue nombrado Académico de 
mérito de San Femando. después de remitir un memorial 
con catorce estampas de varios asuntos, presentado por 
Manuel Salvador Carmona. Previamente había solicita- 
do la admisión el 21 de julio del año 1776 acompañada 
de una certificación notarial, refrendada por el conde de 
Aranda. de Jean Jacques Flipart y el pensionado Pedro 
Pascual Moles. residentes en París, que conocen a Pierre 
Philippe Chofard dessinateilr et grai7eur de S.M. qir 'il 
est natif de cette i~ille. et de la Religion Catholique. 
apostoliqite et Romaine". Años después Choffard rega- 
ló a Carmona una comprometida estampa (fig. 7) dedi- 
cada que se conserva en los fondos de la Biblioteca 
Nacional de Madrid74. 

Pierre Philippe Choffard participó de una de las 
empresas culturales más fascinantes de su tiempo. la 
Loge des Nei!f Soeurs. La logia masónica se fundó en 
1776 con 9 miembros presididos por el Venerable 
Lalande. que cumplía de esta manera los deseos de 
Helvétius. bajo la invocación de las nueve musas del 
Pamaso y al amparo del recién creado Gran Oriente de 
Francia. La agmpación más conocida e internacional de 
Francia contó entre sus miembros con una élite de per- 
sonajes de las Artes. Letras y Ciencias de claros tintes 
académicos75. En el listado de miembros de 1783 
Choffard figura como ofíicier arquitecto. titulándose 
dessinatelrr et grai7eirr des académies de Rome er de 
Madrid, formando parte del gmpo de artistas integrado 
por los pintores Charles Monnet, Claude-Jacques Notté. 
Greuze, Vernet. Jean-Pierre Houel, Jér6me 
Pmd'homme: el escultor Jean-Antoine Houdon76; los 
arquitectos Jean-Baptiste de Saint-Far. Charles Axel 
Guillaumont. Alexis Fran~ois Bonnet y Bemard Poyet: y 
los también grabadores Franqois Bemier, Moreau el 
joven, Gaucher y Godefroy. La aportación de Choffard 
se concretó con la estampa del diploma de la logia gra- 
bada en 1777 sobre dibujo de Monnet77. La logia atrajo 
a buen número de personajes extranjeros, algunos espa- 
ñoles. destacando la nutrida representación de miembros 
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País78. La pertenencia de Carmona. como la de Ventura 

Rodríguez y Felipe de Castro79, a algún tipo de sociedad 
secreta de carácter masónico parece tan improbable 
como difícil de demostrar. El único caso documentado se 
refiere al grabador Mariano González de Sepúlveda, 
pensionado por el rey en Pan's desde 1797 a 180380, cuyo 
nombre figura en los listados de masones bonapartistas 
que serían depurados con la llegada al trono de Fernando 
VIIgi. Sea como fuere poco puede importar esta partici- 
pación para la historia del arte, sin duda más relevante 
para comprender la historia de las mentalidades de la 
segunda mitad del siglo XVIii. 

El devenir bio,@fico de Manuel Salvador Carmona 
hasta el año 1778 corrobora que la estancia francesa marcó 
profundamente su carrera artística y personal. Su aprendi- 
zaje de los grandes ,mbadores de la escuela francesa del 
siglo XW se vio complementado con el estudio de los 
artistas que dominaron las Bellas Artes francesas durante 
la década de los años 50. El afrancesamiento profesional 
se hace más patente ante la ausencia total de referencias 
italianas entre sus bienes inventariados, y por extensión 
demuestra el desinterés que tuvo Carmona por el movi- 
miento anticuario procedente de Italia, protagonizado por 
el que sería su suegro Antón Rafael Mengs. Lo más p r c ~  
bable es que esta paradoja empezara a corregirse durante 
la segunda estancia de Mengs en España y culminara con 
el proyecto de grabar las obras del pintor después de su 
muerte con la ayuda de Nicolás de Azara. Los vínculos 
con Francia analizados por Bédat fueron ciertamente fuer- 
tes en el caso de los grabadores, como lo fueron para los 
pintores y arquitectos los lazos artísticos con Roma. 

En lo ideológico recibió la impronta de la capital 
europea del librepensamiento. Su interés por el conoci- 
miento le convirtió en lector y poseedor de libros prohi- 
bidos que transgredían las normas dictadas por la 
Iglesia española y que le hubieran podido comprometer 
seriamente. La amistad cultivada durante largos años 
con Choffard, apóstol de la masonería y de la revolu- 
ción francesa, le sitúan al borde de la incomprensión. 
en una posición incómoda dentro el movimiento ilus- 
trado de su tiempo. La filiación a la Bascongada, acom- 
pañada por la del resto de pensionados, demuestra que 
el baño ideológico francés le permitió comprender y 
asumir el proyecto de innovación y modernidad de los 
caballeros vascos, con toda la problemática añadida a 
esta Sociedad (fig. 8). Los tres fenómenos que hemos 
tratado de destacar confluyen en la misma dirección. 
La pertenencia a sociedades ilustradas, la lectura de 
libros prohibidos, y el flirteo con la masonería france- 
sa de alguno de los pensionados colocan a este colecti- 
vo profesional en la primera línea de la Ilustración. Las 
idas y venidas de los jóvenes alumnos a París durante 
la segunda mitad del siglo XVIII abrieron una brecha 
más dentro del edificio de la sociedad del Antiguo 
Régimen por donde penetraron los rayos de luz del 



El recomdo biográfico de Manuel Salvador Carmona vida como él. A sus títulos de académico de San 
continuó en dirección a ItaliaQ. De Roma no trajo sola- Fernando. de París y de Toulouse. se le uniría el de 
mente una esposa sino unas nuevas ideas que a buen Grabador del Rey y en 1783, académico por la de San 
seguro marcaron los Últimos años de su quehacer artís- Luis de Zaragoza (1796), por la de San Carlos de 
tico. Pocos artistas han recibido tanto reconocimiento en Valencia ( 18 15) y la de San Lucas de Roma ( 18 18). 

APÉNDICE DOCUMENTAL 
En este apartado hemos incluido solamente los bienes de Manuel Salvador Carmona que nos han facilitado el 

estudio de su trayectoria artística, es decir. las estampas, libros, herramientas y útiles de trabajo numerados y divididos 
en varios cuerpos alfabetizados. En el caso de las estampas hemos tratado de conocer el grabador. el título y el dibujan- 
te o pintor que realizó la obra reproducida, con los datos proporcionados por el inventario. Sin duda alguna. el Cuerpo 
A, conformado en su mayor parte por estampas francesas, ha entrafiado las mayores dificultades por la falta de catálo- 
gos razonados de algunos artistas. En otros casos, la escasez de datos aportados ha hecho imposible la discriminación 
del tema de la estampa, e incluso su identificación. 

Los libros de la biblioteca se han identificado bajo unos criterios prácticos que no incluye una descripción 
bibliográfica pormenorizada de cada título. Se ha intentado identificar el autor, título, lugar y año de edición. Como es 
habitual en este tipo de trabajos, las dificultades se han centrado en la mención de edición. En algunos impresos reedi- 
tados varias veces hemos adelantado la primera edición, aunque en la mayoría de los casos, tan sólo hemos senalado la 
incidencia. 

De la misma manera que las estampas, la transcripción completa del texto posibilitará al investigador corregir 
todos los errores que sin duda hemos cometido. Finalmente indicar que los textos entre paréntesis corresponden a nues- 
tras propuestas de identificación. 

* Carta de  Antón Rafael Mengs a Antonio de la Quadra, en AHPM, pr. 19.494. fs. 68-69 v. 
Mili Señor mio y mi Dueño: Le remito a VS. el Poder necesario para establecer los artic~rlos de Matrimonio entre 

el S.or d." Man.1 Sali~ador Carmona, y mi hija maior Ana Maria Theresa. en mi nombre. Mis intenciories seria11 cle dar 
veinte mil r s  en montante a dha mi hija ademas de la Pension de auatro mil R. al ano q.e ésta tiene por la pieclaci del R4\: 
Por la otra parte desearia q.e el S."r Carmona la Sobre dotase de otros veinte mil R.s y que ademas. quedasen considercl- 
dos los qicarro mil xs como dote efectivo, los qlrales se deberán contar en todos los ccisos en los gire se pone la ohli,~aciori 
de restihrcion de Dote: de modo, q: si por de~~qracia q.e Dios no quiera faltase el S.or Carmona sir1 dejar srrcesion pm- 
creada con mi hija se debuelva á la dllo mi hija el dore de los veirrte mil r .  y de la cantidad q.e el S: Carnionci ai,ya per- 
ciiido de la anical pension. Assi mismo los veinte mil xs de Sobre Dote sin perjirizio cí otra parte de herencia q . ~  se,girn las 
Ices  de los rqnos de España y de Madrid podriari pertenecerla; pero, en caso q . ~  faltase mi hija sin dejar sitcesion pro- 
creada con el S.or Carmona, deberá el mismo bolber los veinte mil E S  de Dote corz lo percivido de su Pensior~ a rrli sir Pcldre 
o mis herederos, no haciendo qitenta de los otros veinte mil R.1 de q.< el S.*r Carnzona la hahrcí dotado. 

Para evitar qualqicier desorden e irre,qlrlaridad me parece q.e comhendria q.? el S..r Cannona estahleciese J 
declarase en el mismo Contrato legalmente lo que pertenece á su hija, a fin que en caso q.' esta señorita hirhiese de 
casarse, sepa lo q: puede llevarse y pretender; sin hacer perjlrizio cí mi hija y sirs herederos. bien entendido e11 los ter- 
minos q.e en todo responden á la equidad ? justizia. Erl lo demas suplico & VS tomarse el trai-ajo de arreglar el todo 
como mejor le pareciere y mas equitable para una parte y otra, en consecrrencia podra VS. añadir aqr(el1r.s Clairsirlas 
que juzgará combenientes en vista que el S . m e  oy no ioivi,ren con el, pero ayirda 
a los vrimeros como corresoonde a ombre de vien y buen hco. 

Con el Correo de oy he recivido la favorecida C.!" de VS. con la letra de dosciei~tos y diez escudos dirigidc~ al 
S." ~ e l o n i  juntarn.re con la C.la p." el mismo. 

Suplico a VS. ponerme á los p.s de su Señora parienta y a la obediencia de todos los amigos q: se acirerderl de 
mi. Espero que VS. soportará con paciencia la molestia de los encay7o.s de q.? le suplico, y estimare infinito me de oco- 
sion de mostrar mi gratitud a VS. interin quedo rogando a Dios glre sic i~ida los m.. a :  q.< deseo. en comp.i1 de sir esti- 
mada S.ra Pa~ra y familia. Roma 11 de Junio de 1778. 

B. L. M.de VS. Su mas 
hitmilde Sen~idor 

[firmado] Antonio Rafaele 
Mengs 
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* AHPM, 1 , fs. 60-101 V. (15-VII-1778). 
Descripcioi srio y Valrracion de los vienes que quedaron existentes qztando murio d." Margarita Salbador 
Leprand, que en conformidad de lo permitido por dro, execzcto yo el infrascripto d.n Manuel Salbador Carmona, hauien- 
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(A16) Un Cntcifijo grande con los Angeles por el Bnrn y gravado por Edelink en... 60 
(Gérard EDELINCK, Le Chrisr en croir. de Charles LE BRUN). 

(A171 Una figura Eqlrestre de Luis quinze por Moine y gravada por Deplris en veinte y quatro rs ... 24 
(Nicolas Gabriel DUPUIS, Erection d ~ f  monument de Louis XVpar J.-B. Lemoyne ¿i Rennes, de VEN). 

(Al8) Una fiesta de chinos gravada por Choffard que vale quince rs ... 15 
(Dentro del Recueil des Conqitetes de I'Empereur de la Chine, Pierre Philippe CHOFFARD grabó la estampa 

XI Tchao-Hoei occupe les troupes ¿i des e-xercices militaires, y XIII, Tchao-Hoei regoit dans son camp soirs les murs de 
Yerechim, ambas de Juan DAMASCENO. Ver A19 y A20). 
(A 19) El Aguafuerte de la misma en ocho rS... 8 

(Ver Al 8 y A20). 
(A20) Un Am3cio de Poluora por Choffar gravada en veinte K S  ... 20 

(VerA18 y A19). 
(A21) Otra al Dominiquino, y gravada por Audran en... 12 

(Gérard AUDRAN grabó el Mawre de SS. Agries y 4 láminas más de diferentes escenas del Antiguo 
Testamento del DOMINIQUINO. Ver A70). 
(A22) Otra de Boneball gravada por Cochin en quince rs... 15 

(COCHIN hijo grabó según el equívoco De Bonneval int~el Dessein de I'llhrmination et dit fe11 d'am'frce donné 
6 Monseigneur le Dauphin 6 Meirdon (1735); Veiie perspective de la décoration élevée sztr la terrasse dir chateait de 
Versailles del matrimonio entre el infante Felipe de España y Luisa Isabel de Francia (1739); y la Pompefrrnehre de 
Catherine Opalinska Reine de Pologne (1747). Ver A36 y A147). 
(A23) Otra por Carnicero y gravada por Montaner en seis rr... 6 

(Francisco MUNTANER grabó de CARNICERO una estampa de Monedas para la Conjttración de Catalina J 

la Guerra de lugurta en 1772 y algunas estampas para el Quijote de la Academia en 1777). 
(A24) Un Libro de seis ojos por el Parte y gravado por Blond en ... 6 

(LE BLOND, LHistoire de MoiSe?, Jean LEPAUTRE). 
(A25) Otra de Locherd, y gravada por Hubner en seis rs... 6 
(A26) Una duplicada por Rigo y gravada por Carmona en ... 4 

(Manuel SALVADOR CARMONA, Luis XV, de Hyacinthe RIGAUD). 
(A27) Otra por Bianchi, y gravada por Martiné en... 6 

(Marie-Thérkse MARTINET, La Mort d'Adonis, R. BIANCHI). 
(A28) Otra por Buchée y gravada por Chofard en cinco rs... 5 

(Ver A8 y AIO). 
(A29) Nueue de varios Autores gravadas por J.A.Cannona en... 24 
(A30) Otra de Salvador Rosa en ocho rS... 8 
(A3 1 ) Otra de Pani, y grmada por Cochin en quince z T... 15 

(Charles Nicolas COCHIN hijo, Préparatifs du grand Feu d'art$ce. J. P. PANINI). 
(A32) Otra de Branquembul; y gravada por Mire en seis P... 6 

(N&l LE MIRE, La Curiosité o la Lanterne rnagiqire, de R. BRAKEMBOURG). 
(A33) Otra de Joubenet, y gravada por Desplazes en doce rs... 12 

(Louis DESPLACES grabó un San Bruno, tres escenas de la vida de Jesucristo y un par de temas mitoló,' 01~0s 
de JOUVENET. Ver A69). 
(A34) Otra por Sireur, y gravada por Audran en dore r5... 12 

(Gérard AUDRAN grabó varias estampas de E. LE SOEUR). 
(A35) Un Libro de cinco ojos por Jatrrat, y gravado por Duchange en... 15 

(Gaspard DUCHANGE, Les Trois Mysteres, de JEAURAT). 
(A36) Otra por Boneval y gravada por Cochin en doze r3... 12 

(Ver A22 y A147). 
(A37) Otra por Mohiné, y gravada por Cars en ocho rs... 8 

(Laurent CARS fue el mejor de los intérpretes de la pintura de Franqois Lemoyne. Los grabados más repre- 
sentativos son Hercule assommant Cacus y su "pendant" Le Sacrifice d'Iphigénie: Hercule et Omphale: Persée deliirrant 
Andromede; L'Annonciation; Louis XV donnant la pai.~ ¿i 1 'Europe. etc. Ver A52. A62, A63, A64, A 139. A 130. A 13 1. 
A132 y A148). 
(A38) Otra por cheno, y gravada por AIhu en seis zT.-. 6 

(Además de la pareja de láminas de A87, Louis Michel HALBOU grabó del pintor SCHENAU, LO M~riicienne 
des Alpes, L'Airentllre f r&quen  y el retrato de Joieph Coirturier de Fournolie. Ver A85 y A86). 
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(A61) Dos Compañeras de Aubin, y gravadas por ( 

(Pierre Francois COURTOIS. Tableau des 
Paris, de Augustin de SAINT AUBIN). 
(A62) Orra de Moine, y gravada por Car - 

(Ver A37). 
(A63) Otra de los mismos en ... 7 

(Ver A37). 
(A64) Otra por los mismos en ... 7 

(Ver A37). 
(A65) Otra de Solimena y gravada por B,..,. ,,.... 

(Joseph WAGNER grabó de F. SOLIMEN 
et un enfant). 
(A66) Dos Compañeras de Chofard, y gravadas pc 
(A67) Dos por Buche, y gravadas por Gaillar y Rilan á ocho 

(Willian-Wynne RYLAND, alumno de Fra 
más afortunados del pintor). 
(A68) Otra por Pusino, y gravada por Audran en dore E ~ . . .  l .  

(Gérard AUDRAN grabó varias 
(A69) Orra por Joubenet, y gravada por 

(Ver A33). 
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r85) Otra de Cheno en ocho cy... 8 
(Ver A38). 

r86) Otra de Cheno. en ocho cs... 8 
(Ver A38). 

r87) Dos Compañeras de Cheno y gravadas por Halbu 6 cinco cs en diez cs... 10 
(Louis Michel HALBOU, La Credulité sans Reflexion y LRs Intrigues amoureuses, de SCHENAU). 

r88) Dos Compaiieras por Tencir y gravadas por Chelerd. y Grand, a tres cs cada una importan seis cs... 6 
(Quentin Pierre CHEDEL de LTENIERS?). 

r89) Orra de Rigo y gravada por Chem en veinte cs... 20 
(Francois CHÉREAU grabó varios retratos de Hyacinthe RIGAUD, como los de Boileau, J. B. Bossuet, Pierre 

revet, etc.. 
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(A1 10) Otra por Raul, y gravada por Chevillet en... 8 
(Juste CHEVLLET, La Jeune Coqrcette, de RAOUX). 

(Al 11) Otra por Degriñon y gravada por el mismo en sesenta v . . .  60 
(Resulta imposible saber la lámina de Charles GRIGNION que poseía Carmona). 

(Al 12) Otra por Nonote y gravada por Tardieu en. .. 12 
(Jacques-Nicolas TARDEU, Robert le Lorrain, de NONOTTE). 

(A1 13) Otra por Dietrici, y gravada por Dolle en... 10 
(Jean DAULLÉ, Paysannes au bord d'une Riviere, de Dietricy). 

(A1 14) Dos Compañeras de Teniel; y gravadas por Surugue y Lepisie á ocho ss cada una importan diez y seis sF... 16 
(Bernard LEPICIÉ y Pierre-Louis SURUGUE grabaron varias obras de David TENIERS). 

(A1 15) Otra por Vanloo, y gravada por Lepicie en. .. 15 
(Bernard LEPICTÉ, ¿Le contrat de Mariage?, Charles-Antoine VANLOO). 

(A1 16) Otra por Santerre y gravada por Chevillet en seis sr ... 6 
(Juste CHEVLLET, La Beauté dangereuse, de SANTERRE). 

(A1 17) Dos Compañeras de Netchel; y Dauv y gravadas por Ville a ocho s s  cada una importan diez p seis ... 16 
(Jean George WILLE, La Mort de Cléop¿itre, de G. NETSCHER. Para Gérard DOW ver A90). 

(A1 18) Otra de Pablo Verones, y gravada por Duchange en diez s7...  10 
(Gaspard DUCHANGE, Christ au Tombeau, de Paul VERONESE). 

(Al 19) Cinco Compañeras de teniers, y gravadas por Bus á real, cinco sC... 5 
(Ver A82). 

(A120) Otra de Cochin, y gravada por Floding en. .. 8 
(Pierre FLODING, Le Roi de Suede comme protecteur de la Religion. des Loi.~, des Arts & des Sciences, 

Charles Nicolas COCHíN). 
(A121) Otra de Tenier y gravada por Vovarlet en. .. 6 

(Jacques Firmin BEAUVARLET grabó varios cuadros de David TENIERS. Ver A 137). 
(A122) Otra por Teniel; y gravada por Mire en... 7 

(Varios cuadros de TENIERS fueron grabados por Noel LE MIRE). 
(A123) Otra por Vanden, y gravada por Fen en... 3 

(¿ Hieronimus van der FINCK?). 
(A124) Otra por Dumeni, y gravada por Turne en ... 4 

(Ver A96). 
(A125) Dos de Pater gravadas por Albu á tres ss  cada una seis ss... 66 

(¿J.B. PATER y Louis Michel HALBOU?). 
(A126) Otra de Vanloo, y gravada por Vove ... 10 

(Nicolas-Dauphin de BEAUVAIS, Le Christ en Croi-X; o Saint-Jean-Baptiste au désert, de Carloi VANLOO). 
(A127) Otra de Vanloo, y gravada por Dupuis en... 6 

(Ver A47). 
(A128) Otra por Slodet, y gravada por Cochin en. .. 20 

(Ver A15, A58 y A60). 
(A129) Otra por Moingne y gravada por Cars en ... 15 

(Ver A37). 
(A130) Otra por Moingne, y gravada por Carns en... 10 

(Ver A37). 
(A131) Otra por Moingne, y gravada por Cars en... 10 

(Ver A37). 
(A132) Otra por Moingne y gravada por Cars en... 8 

(Ver A37). 
(A133) E/ ~ u e g o  Completo de las Batallas de Alejandro originales en seiscientos sy... 600 

(Gérard AUDRAN, Les Batailles d'Ale.xandre, de Charles LE BRUN). 
(A134) Triunfo y Bata[la de Constantino por el mismo autor de las Batallas de Alexandro que es el Brun u Audran son 

dos en Ciento y beinte ss... 120 
(Gérard AUDRAN, Triomphe de Constantin, de Charles LE BRUN). 

(A1 35) Otra de Amiconi, gravada por Flipart en ql*in~e s'... 15 
(Carlos José a p A R T ,  Retrato de Fernando VI y Bárbara de Braganza con su corte, de Giacomo AMICONI). 



(A 136) Otra por Chale y gravada por Enrique en... 6 
(Benoit Louis HENRIQUEZ, Mort de Lucrkce, de Michel-Ange CHALLE). 

(A137) Otra de Tenier por Bobarlet en... 3 
(Ver A121). 

(A138) Otra por Colson, y graixzda por Duprdis en... 6 
(Nicolas Gabriel DUPUIS, L'Action, de COLSON. Ver A43). 

(A139) Otra por Buclzel; y gravada por Rilan en ocho cs... 8 
(Ver A67). 

(A140) Cinco de varios A~itores como son Vandic, Corezo, Moni, Buche y Cochin y gravada por Pontuis, Turne, Albu, a 
dos r r  son diez rs... 10 
(A141) Otra de Vobemas y gravadas por Bas en... 8 

(Jacques Philippe LE BAS). 
(A142) Otra por Joli y gravada por Brunet en ... 3 

(Emélie BRUNET, Jean Denis Cochin docteur de la Sorbonne, de JOLY). 
(A143) Otra de Berchen y gravada por el mismo en... 4 

(LClaes BERGHEM?). 
(A144) Otra por Ostcrde, y gravada por Bovarle en. .. 3 

(Una de las dos estampas grabadas por Jacques Firmin BEAUVARLET de Adnen OSTADE: Le Caffé 
Hollandois o Le Bo~rrg-Mestre). 
(A 145) Otra por Eldere y gravada por Jora en ... 3 

(Edme JEAURAT). 
(A 146) Otra por Minderhurt y gravada por el Mire en ... 8 

(Noel LE MIRE, Bnlges, o, La grande Rade hollandaise, de Hendrik MINDERHOUT). 
(A147) Otra por de Boneval y gravada por Cochin en... 4 

(Ver A22 y A36). 
(A148) Otra por Moingne y gravada por Cars en.. . 20 

(Ver A37). 
(A1 49) Otra de Grrido Reno y gravada por Poylli en ... 20 

(Francois de POILLY, L'Adoration des Bergers, o, Ln Fuite en Egyypte avec des unges, de Guido RENI). 
(A150) Otra por Estella y gravada por Edelink en ... 8 

(Gérad EDELINCK grabó vanas obras de J. STELLA). 
(A1 5 1) Otra de Cirus, y gravada por Rullet en. .. 24 

(Jean-Louis ROULLET fue uno de los más prolíficos traductores de la obra de Ciro FERRI). 
(A 152) Otra por el Brunc, y gravada por Edelink en ... 60 

(De las varias obras de Charles LE BRUN grabadas por Gérard EDELINCK, Carmona pudo tener La Madeleine 
que él también grabaría en su etapa parisina. Ver A16, A153 y A156). 
(Al 53) Otra por el Brrrnc y gravada por Edelink en... 80 

(Ver A16, A152 y A156). 
(A1 54) Otra de Buche, y gravada por Cars ... 15 

(Como en el caso de Vanloo, Laurent CARS grabó varios temas de BOUCHER). 
(A155) Otra gravada por Poilli que es media conclusion en quinze cF... 15 

(Ver A 159). 
(A156) Otra por el Brrrnc, J gravada por Edelink en ... 12 

(VerA16, A152 y A153). 
(A157) Las d e ;  Vistas de Aranjuez dos pequetias, y ocho grandes en ciento treinta y seis rS... 136 

(Jerónimo Antonio GIL, Juan MINGUET, José Joaquín FABREGAT, Juan MORENO DE TEJADA, Juan BAR- 
CELÓN, Joaquín BALLESTER, Fernando SELMA y el propio Manuel SALVADOR CARMONA grabaron las 8 estam- 
pas grandes de las Vistas de Aranjue;. Fernando MUNTANER y Fernando SELMA se ocuparon de las menores). 
(A158) Dos Planos de Aranjrre; de a diez, y seis ojas. cada uno á ciento y veinte rs  y los dos doscientos y quarenta ... 
240 

(Se trata de 15 eitampas de Juan Antonio SALVADOR CARMONA y 1 de su hermano Manuel grabadas sobre 
dibujos de Domingo de AGUIRRE del Plano de Aranjue:). 
(A 159) La otra media Concliision de Miñar y graijada por Poilli en qrrinze rs... 15 

(Nicolas de POTLLY y su hijo Jean Baptiste grabaron varias estampas de las obras de MIGNARD. Ver A155). 



(A 160) Cinco Paises por Patel; y gravados por Vii~r, 
(Francois VIVARES, Paysage ai7ec Vénir 

rocheilx ..., de B. PATEL). 
(A161) Otro Compañero de los anteriores. y de los 

(Ver A 1 60). 
(A162) Doze Paises de diferentes autores. Perella, , 

F... 32 
(A163) tres Paises por el Eciano, y gravados por C 

(Dominique Vivant DENON, Saint Jérome 
pres d'un pont rompu, de TIZIANO. Ver A165). 
(A 164) Seis Paises quatro de Grimaldi ?r 6 

(Giovan-Francesco GRMALDI) 
(A165) Otro de Demon Compañero de lo: 

(Ver A 163). 
(A166) Cinquenta, y siete Agus ice valen c 
(A167) Seis Cartas de Geografi 
(A 168) Una estampa de Rembran en. .. ~j 
(A 169) Quarenta v quatro estar 
(A 170) Nueue de Melan que va 

(Claude MELLAN). 
(A171) tres Aguas fuertes valen ... 12 
(A172) E1 Libro de la Coleccioii de Estan 
Carmona, vale con las estampas que con1 

ires á ochc 
s parée p 

7 r.5 cada 
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el dia 25 a 
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(Cuerpo B )  Estampas para vender 
(B 1 )  Mas ciento, y setenta, y ocho estamp 
rrocientos veinte y qilatro rs... 1424 

ianuel SALVADOR 
G :z VELÁZQUEZ). 
(1 ciento, y setenta, y i 

tan ... 1424 
(N lipe el Bueno drrqlre de B 

VELÁZQU 
(B3) Mas ciento. v cirr~u rxerrrprurc., ue r u ~  ~viruuiiones de Carlos Tercero. v Príncivr íi.>iuritl~ uuc ti .\crJ r. - ~ c i ~ c i  urrct 
importan sc v treinta I 

(N LVADOR 
(B4) Iden crrrrru, un exemplar ur ici tirsrrr ur ~ v ~ i ~ r i i i w  ~ C S C  U .)CIJ t. cuuu I C I I W  i r r i ~ ~ t ~ r i u r i  J ~ I ~ L I ~ I I I O J  .r 

(Manuel SALVADOR CARMOP 1 María, dc 
(B5) Idem quarenta, y cinco exemplares G ira que a L 

(Manuel SALVADOR CARMOF Rita de C, 
estampa coi 3 GONZÁLEZ VELAZQUEZ. Ver B8). 
(B6) Idem c -ientos tre, 
234 

(Manuel SALVADOR CARMOhn, b r r r i c , r r c  i i v r c c  u c  o c r i r r i  iii.tuvurv, v\,l Ll ttr'rmn' 

(B7) Idem 3 -tan... 120 
(y . Marriren 'ELÁZQUEZ). 

(B8) Idem vrrus Linyttrrriu. r ur tu r C j - J c r t u u  o u r t i u  ,,,,, ,, Jos L *  importan cien,, , y,.,.,,,, ,. ... ,,, 
(Ver B5). 

(B9) Idem treinta y ui 
(Ver B3). 

(B 10) Idem otros setenta y nueve mas de la dha Virgen de Mitrrllo qire a los dlior ser7 L~ rmportan ... 474 

(Ver B4). 
(B 11) Idem otros ciento y cinquenta del d 

(Ver Bl ) .  
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(Cuerpo E) Estampas puestas en sus ma 
(El)  Vista de Aranjuez en ... 160 

(Manuel SALVADOR CARMOP 
(E2) S." Juan y la Magdalena Compañerav ... 1 3 4  

(Todo hace pensar que se trate di 
que vieron la luz en 1784. Ver 11 y 12). 
(E3) El San Bruno en... 60 

(Manuel SALVADOR 
SALVADOR MAELLA). 
(E4) El Marrueco en ... 10 

(Ver B7). 
(E5) La Alegoria grai rlos 3" en. 

(Manuel SA CARMOP 
(E6) San Pedro Alcantara en ... 120 

(Manuel SALVADOR CARMOl 
da por Fernando SELMA). 
(E7) Los medallones del Rey y Príncipes 

(Ver B3). 
(E8) La Patente de la Academia en ... 60 

(Manuel SALVADOR CARMONA, Paren 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ). 
(1 los Alemai 

LVADOR 
(LIVI I V U C J L I U  J C I L O I C ~  de la COIICU cm.. 7 

!reos con 4 

úA, Vista 1 
. r ,  

> de Aranj uez, por dibujo de D 5 AGUIRF 
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.. 200 
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d y la Igle 
lanuel SA: 

sia su con 
LVADOR 

?pañera ... 
CARMOP lesia, y, E{ I rey Davit 1, por dibu, ano SAL\ 

(E12) Nuestra Señora de Me.rico y irn Christo compañeras en 
(Manuel SALVADOR CARMONA, Viqqen 

Cruz grabó tres versiones, dos de Diego VELÁZQL 
(E13) La Princesa e Iriarte compañeras en. .. 40 

(Manuel SALVADOR CARMONA, M." Luua de ~ o r  
por invención de Mariano SALVADOR MAELLA). 
(E14) S.10 Jirana Fremiot y s." Franco de Asis ... 20 

(Manuel SALVADOR CARMONA, San F: 
(E15) Los quatro retratos de los compañeros que fu 

(Manuel SALVADOR CARMONA, Tomi 
Carmona). 

... 20 
il~ipe, por 
de Alonsc 

. Del Cris, 1 de Grradr 
TEZ y una 

pintura de Miguel C 
CANO). 

ABRERA 

? dibujo dt le BOLTRI: Juan de Iriarte. 

rancisco). 
eron a Pai 
ís Loper, 

ris en ... 12 
Alfonso C 

(Cuerpo F) Estampa 
(F1) El Niño de Ruheri~ m... Lr 

lanuel SALVADOR CARMONA, El hijc 
(1 igdalena con los Angeles en ... 20 

lanuel SALVADOR CARMONA, Sarzta 
. . 

(F3) Otra Magdalena del Orto1 
(Manuel SALVADOR rtón de Cnsto a Marra Ma,qda 

(F4) La Virgen de Vandic en ... 2 
(Manuel SALVADOR CAKMVNA, Virgen con el Niño. de Antón Van D 

(F5) La Magdalena compañera 
(Manuel SALVADOR 

Ver A1 52). 
(F6) Un Christo Crui 

(Ver E12). 
(W) La Virgen de M~I  

(Ver B4). 
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8) Un jirgc 
(M; 

9) Dos re1 
I R K .  

?te con su 
anuel SAZ 
'ratos Con 
--,.-l C A l  

' Compañero con un Gato ... 44 
CARMONA, Amusement de la jeunesse, por pintura de F. EISEN). 
fe dos Pintores ... 48 

alluLI ,.-L.VADOR CARMONA, Fran~ois Boucher. y, H~acinthe Collin de Vennont, por pinturas de 
LOSLIN). 
esltreccior 
anuel SALVADOR CARMOh-, I,cout rrLLLurL, de Carlo VAN LOO). 

pro... 40 
.. 8 
ONA, Minerva y Hércules, por dibujo de Alejandro GONZÁLEZ 

Perro y ei 
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'o en cien 
rco de cao 

20) una Concilrsion L r f r t  r r l r u l u  L u r r u  CIL... vv 

stampas del Quijote en qlradms de color de Caov~ 
anuel SALVADOR CARMONA, Don Quijote 1-7 
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(Cuerpo G )  Pinturas al Oleo 
(G1) Una Nuestra Señora con el Niño en los Brazos por Murillo de dos baras de largo con marco dorado, en dos mil 
rs... 2000 
(G2) Una Concepcion de dho Murillo sin marco en ochocientos rs... 800 
(G3) Un San Joaquin y la Virgen por Jordan con marco negro y pei$les dorados en ciento -Y cinquenta rs... 150 
(G4) Un San Pedro Compañero del mismo Autor con igual marco en.. . 150 
(G5) Nuestra señora San Josef y Niño copias por Murillo en... 400 
(G6) Un charlatan sacamuelas copias por Roelan Flam.co en... 400 
(G7) Un retrato de Carlos Tercero copiado por el de Mens en ... 500 
(G8) Un Bozeto de Carlos de la Trabersa en trescientos rs... 300 
(G9) Una miniatura de Mase en ... 300 

(Jean-Baptiste MASSÉ) 
(G10) Dos Paises con marcos dorados a ochenta rs  cada uno en ciento y sesenta ... 160 
(G11) Un retrato pequeiio al óleo vestido de golilla con marco dorado en cien E=.. .  100 

(Cuerpo H) Erramientas Utensilios y materiales pertenecientes al arte del Gravado 
(Hl) Doscientos y setenta y cinco Buriles a dos reales cada uno en. .. 550 
(H2) Ocho Puntas con sus mangos de corcho a qicatro rs  cada una en ... 32 
(H3) Quatro bruñidores con sus mangos en ochenta xs. . .  80 
(H4) Rascadores de tresfilos y de quatro en treinta y quatro rs ... 34 
(H5) Treinta y dos puntas para gravar al Agua fuerte en... 8 
(H6) Diez mangos de Buriles y diez de puntas en ochenta rr... 80 
(H7) Tres reglas Paralelas en. .. 150 
(H8) Dos reglas simples una grande y otra pequeña en... 30 
(H9) Dos esquadras de madera en ... 8 
(H10) Un estuche con tres compases y demas cosas en... 75 
(H11) Tres compases sueltos en ... 50 
(H12) Una Piedra grande para afilar los Buriles en ... 300 
(H13) Otra mediana en ... 120 
(H14) Otra usada en.. . 40 
(H15) Otra pequeña en ... 10 
(H16) Un Punto-Grafo o mono en espresion bulgarpara reduzir en ... 600 
(H17) Una Camara obscura en. .. 150 
(H18) Una lampara para gravar de noche en sesenta r7... 60 
(H19) Tres lapizeros y quinze Iapizes Plomo ordinarios en sus Palos en ... 15 
(H20) Ocho Lapices Plomofinos en sus Palos en doze rs... 12 
(H2 1) Una Porcion de Lapiz encarnado de franzia en Cien rS... 100 
(H22) Otros blancos y de composicion en treinta rs... 30 
(H23) Un tas con su compas corvo y martillo en... 150 
(H24) Varias otras cosas de varnicesAgna&erte, Botellas Va en cien rs... 100 
(H25) Cobre dispuesto para gravar en diferentes Planchas qzte todas importan mil novecientos ocho rs...  1908 
(H26) Ocho resmas de Papel de a catorce para estampar en mil y quinientos rr...  1500 
(H27) Medio Cajon de Polvos para estampar de Francforr ... 1000 

(Cuerpo 1) Laminas que estan sin concluir y su valor segun el estado en q.e se hallan 
(11) San Juan por el Cavallero Mengs en seis mil xS.. .  6000 

(Manuel SALVADOR CARMONA, San Juan Bautista, de Anton Rafael MENGS). 
(12) La Magdalena por el mismo en seis mil P... 6000 

(Manuel SALVADOR CARMONA, Santa M." Magdalena, de Anton Rafael MENGS). 
(13) El Retrato de dho Cavallero Mengs en mil y doscientos rs... 1200 

(Manuel SALVADOR CARMONA, Anton Rafael Mengs, por si mismo). 
(14) Una del Quijote en dos mil rs... 2000 

(Manuel SALVADOR CARMONA, Don Quijote durante la batalla contra los pellejos de vino, por dibujo de 
Antonio CARNICERO). 
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1 Algunos aspectos de este trabajo fueron expuestos en mi comunicación "Manuel Salvador Carmona en Paríi: Su aportación a la RSBAP. en ''LA 
RSBAP- Eirropa" VSeminario de Historia de la R.S.B.A.F! celebrado en San Sebastián los días 71. 75 y 76 de octubre de 1996. 

Los estudios biogriticos fundamentales siguen siendo, conde de la VINAZA. Adiciorre.~ al Diccionario hi.rrririco de los már ilirsrres profesorev de las 
Bellas Artes en España de D. Agrrstín Ceán Bermiíde:. Madrid, 1889, t. 11, pp. 103-1 11; V. CARDERERA, "Manuel Salvador Carmona". en El Arte en 
España, 1,1867. pp. 58-68. reeditado en Valencia 1950 con prólogo de A. Rodríguez Moñino; E. SHERMN FOVT. "A biography of Manuel Salvador 
Carmona in The Hispanic Society of America", en Homenaje al Prqf: Rodríqrrer Mofiino. Madrid. 1966. t. 11. pp.1-13: J. C . ~ R R ~  'ARROVDO. El 
grabado calcográjico en la España Ilirstrada. Madrid. 1978. El catálogo de su o b n  en Idem. El grahado a hirril en la E.rpañn Ilrrsrrada, Madrid. 
1989. Ceán Bermúdez no incluyó en su Diccionario de anistas la biografía de Manuel Salvador Carmona cuya ficha preparatoria se concena en el 
manuscrito 21.455-8 de la (B)iblioteca (N)acional de (M)adrid. en J. MART~N ABAD, "Obras manuscritas y papeles de Ceán Bermúdez en la 
Biblioteca Nacional", en Boletín del Centro de Estirdios del siglo XVIII, 1991. p. 4: "Ydiorna rtni~~ersal" Go!a m la Biblioteca Nacional. Madrid, 
1996, pp. 94-95. n." 46. 

S H E R m .  op. cit., p. 6. 

C. BEDAT, La Real Academia de Bellar Ames de San Fernando (1743-1808). (ed. española). Madrid. 1989. p. 273 

El discurso h e  publicado en la Distribirción de los premios concedidos por el R e  N. S. ri 1o.r di.rcípirlos de las Nohler Artes, hecha por la Real 
Academia de San Fernando en la Junta príblica el 4 tle ti,qosto de 1790. Madrid. [17901. Citamos de la introducción y edición de J. CARRF-TE 
PARRONDO, "José de Vargas Ponce: Discurso histórico sobre el principio y progresos del gnhado". en Revista de Irlcas E.rrtricas, 133. Madrid 1 1976). 
pp. 61-90. 

P. P. CHOFFARD. Notice historiqrte sirr I'an de la grasrrre en France. Pan's. 1804. pp. 1-11, 

Ibidem, p. 59. 

8 BEDAT, op. cit.. pp. 273-774. 

9 La carta de Luis Ferrari y las anotaciones de Ulloa de 4 de mayo son previas al viaje de los peniionadoi. en A. Roonlci'w VII.I.A. Don Cerrrin dc 
Somodei.illa. marqiré.~ de la Ensenada. Madrid. 1878, pp. 365-368. 

10 El inventario de su producción parisina en BEDAT. op. cit.. pp. 274-275: J. C A R R E ~  P~RRo\K). "Grahadoi de Manuel Salvador Carmona realizados 
en Pm's (1752-1762)". en Academia. 59. Madrid ( 1980). pp. 125-157. 

Sobre el proceso de recepción en la Académie Rqvrrle de Peinrirre et de Scrtlptitre ver F. COVRBOIV. L'estcimpe franqaire. Grai~errrr et Mrrrcliand,~. 
París y Bruselas. 1914, pp. 151-153. 

12 E. P&z Rfüs. Iconografia hispana. Madrid. 1966, t. 111. p. 36. n." 8133-2: CARRETE. El ~rahndo a hirril op. cit.. p. 67. n." 33. La alegoría de la 
amistad es representada en la emblemática como una mujer que mueitra su corazón donde tiene eicritas las palabnc h n g e  & Prnpe. en H. F. 
BOLTRGLIIGNON "Gnvelot", Iconologie par.figirres oir Traitc; complet desAIlé,qories. París. 1791. t. 1. p. 23. 

13 Nicolás Cochin hijo popularizó este tipo de retratos que tuvieron tanto éxito en la década de 1750 y primeros años de la siguiente. Los llamados 
Cochins más conocidos fueron los retratos del conde Caylus, de Bouchardon y del marqués de Marigny por dibujo y grabado del propio Cochin. 
Laurent Cars. Lempereur, Watelet, Augustin de Saint-Aubin y J. M. Moreau también realizaron eitos retratos. Sohre el genero del retrato en general 
y de los Cochins en particular, ver J. D~'~orrr.4~. La graiitre de portraih er de pax.ra,?e.r. París y Bmselas. 1926. pp. 3-1 8. 

IJ  F. P A ~ ,  la biblioteca de Tomás Epe:  se,yirida de la relación de los mapas impreros. con rrtr cobrev. de los lihrnr del cairrlol de venta que 
quedaron a su fallecimiento en Madrid m 1802, Madrid. 1992. p. 14. Alfonso Cruzado en la cana de dote de su segunda mujer Brirhara Jadraque 
se declaraba viudo de su primera mujer francesa. en (A)rchivo (H)istórico de (P)rotocolos de (M)adrid, pr. 18.897. fs. 337-33s v. (28-111-1767). 

1s No hemos encontrado ninguna relación con la saga de grabadorei franceiei del mimo apellido. Además de Louii Legrand (París 1723-1807). el 
artista más destacado, ejercieron el grabado su hijo Augustin Claude Simon nacido en 1766: Hyacinthe Legrand nacido en 1755 en Lorraine: el 
arquitecto y grabador Jacques Guillaume Lepnd (1743-1807): y Pierre Franqois nacido en 1713 en Poiteau y muerto despuéi de 1824. en Y, 
SJOBERG, Imzentaire dir fonds franfais ~raiuirrs drr XVllle siPcle. París. 1971. t. XlIl. pp. 557-fi65: R. PORT~LIS y H. BI?RAI.DI. LPF ~ra~'eirrc ifrr  di.r- 
hrritieme siecle, Nueva York, 1970 (ed. facsímil). t. 11. pp. 619-673. 

16 Nombraron como herederos a sus respectivos padres ante la falta de deicendencia. Sus compañeros Alfonso Cmzado. Tomás I.ópez y Juan de la 
Cruz. además de Antonio Sancha y Francisco Alonso fueron loi teitigoi del documento, en AHPM. pr. 18.675. fi. 137- 139 (3 1 -V- 1763). 

17 Se nombraron herederos mutuamente por lo que tenían que deshacer lo hecho en el poder pan teitar anterior. El testamento estri acompañado de 
dos copias de sendos documentos escriturados en Nava del Rey y Chalons-iur-Saone por lo5 que siii recpectivoi padres ce apartahan del derecho 
de ser herederos de sus hijos que habían alcanzado en el documento de 1763. Como te\ti_oor repiten sus cnmpañemi de París y Franciico Alonso. 
en AHPM, pr. 18625, fs. 366-377 (23-1-1765). 

18 El 7 de octubre de 1770 Margarita L e ~ a n d  otorgaba su poder a Joannon vecino de Chalons para que le representare en la tramitación de loe bienei 
dejados a la muerte de su padre Alejandro Legrand en la citada localidad francesa. en Auxonne (Borgoña) y en Ponte (Normandía). en AHPXI, pr. 
18.985. f. 45 1. Otro más a un tal Delaquaire para gobernar los bienes de su padre en Normandírt en AHPX4. pr. 18.985. f. 561 (8-VI-! 77 I i. Y el 
último poder en favor de su hermana para cobrar loi sueldos atrasados de Alqjandro Legrand. en AHPXI. pr. 18.986. f. 40 (23-1\'1772). 

19 Su partida de defunción en (A)rchivo de la (P)arroquia de (S)an (S)ebastiin. Lib. 33 Dif. f. 110 v. Fue enterrada en la parroquia de Santa Coloma 
extramuros de Segovia. 

W La partida de nacimiento en APSS. Lib. 44 Baut. f. 190 v. (4-11-1771 ). Diferentes poderes de Manuel Salvador Cannona como tutor de cii hija para 
cobrar y adminis- las posesiones heredadas de su madre. en AHPM. pr. 18989. f. 204 (75-11- 1783): pr. 20968. f. X7 ih-Il- 1786): pr. 70.71 7. f. I I 6 
(7.11-1793). Gravemente enfermadio poder pan  teiraren favorde cu padre el 12 de fehrero de 1796. en .4HPV. pr. 21515. fe. 15-lh. Fallecii, i<ilrera 
e1 i / ae manode ese mismo año. en APSS. Lib. 38 Dif. f. 26. Manuel Salvador Carmona otorgó el teciamento de iu hija hlaría Josefa el 16 de ahril 
de 1796, en AHPM, pr. 71515. fs. 29-33 V. 



L t  Nomnrana tutores de su hija de 6 años a su padre y sus hermanos José y Juan Antonio vecinos todos de Madrid. En caso de surgir algún problema 
con la tutela de su hija nombraba consultor a Isidro de la Granja oficial mayor de la secretaría de Estado y del Despacho Universal de Marina por 
la ,prande intimidad. sari.~facción confian:~ qrre [le] tengo. Su hija quedaba como su única y universal heredera y como sus testamentarios su padre. 
sus hermanos. su primo Bruno Salvador Carmona. José Manuel Moreno (¿el matemático de la Academia?). Isidro de la Granja. Bartolomé de 
Urbina. Francisco Alonso y sus 3 compañeros de París. en AHPM. pr. 18973, fs. 154- 157 ($-VI- 1777). 
Sobre la carrera artística de Ana Mm'a Mengs como pintora pastelista y de miniaturas, ver J. A. CEÁN BERMÚDEZ. Diccionario histórico de los más 
ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid. 1800. t. 111, pp. 1 19-120: P. QUINTERO ATALIRI, Mujeres ilristres. Apuntes biogrcíficos sobre 
las pintoras Teresa iYI~ola~r Pamdy y Ana Maná Mengs, Madrid. 1907: J. de ENTRAMBASAGUAS, "Partidas de defunción de Manuel Salvador 
Carmona". e Marid. 195 1 : P. de Miur ireve semblanza de Ana María Mengs". en N Jornadas de 
arte "El arte 988. pp. 387-393. 
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AHPM. pr. 1 

Ihidem. p. X 
Ibidem, p. X 

Encuentro dt , .  . : dos artistas o Rafael Mengs (Correspondencia. 1778-1779)", en Boletín 

18.973. f. 15i 
LII. 
LIII. 
, Y *  -.--m Ibidem. pp. L L - n ~ v i i .  
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El poder paw c , ~ i c  ci iiuidiiu puviiru de Roma y del Real Palacio de España Felipe Marioti. La copia uci u~~ui i i en to  fue refrendada por Manuel de 
MendizSbal oficial mayor de la secretaría de la embajada. en AHPM. pr. 19.494, fs. 66-67 v. 

El poder de Mengs en favor de Quadra pasó por la escribanía de José Payo Sanz el 25 de enero de 1777. El bohemio alegaba el cobro de las pensiones 
de sus hijas por otro poder que éstas habían otorgado a su favor en Roma. Los testigos de la escritura fueron nada más ni nada menos que Pedro 
Rndríguez de Campomanes. Antonio Ponz y su discípulo el pintor Carlos Espinosa. en AHPM. pr. 19.162. fs. 203-204. En otra carta de Mengs a 
Carmona de 1 Quadra. en de Mengs", t d (1945). 
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herederos de vsc..ca ruUIL.aL. a JU ,,ruerte a sus hIJVJ JV.L, .ualI Antonio y J~L, , , .~ .  -.PM. pr. 18.339. fs. 555-556. 
Ver apéndice documental. Carmona compartió las responsabilidades familiares propias de su tiempo. Su hermana Jacinta Salvador Cannona casó 
en 1757 con Bernardo Antonio Lezcano y Baeza procurador del Tribunal de la Nunciatura. La intención de Manuel era de sobredotar a su hermana 
con 6.000 rs., pero ante su ausencia en París su tío Luis Salvador Carmona adelantó de dicha dote 2.338 rs. y 17 mrs. Ya en Madrid Manuel restituía 
la cantidad a su tío y completaba la dote de su hermana, en AHPM. pr.19.868, fs. 380-381 v. (1 1-11-1765), 
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37 Ya habían pasado por su taller discípulos como su hermano Juan Antonio. Fernando Selma y José Gómez Navia. en BED~T. Ln Real Acndenrin. 
op. cit.. pp. 297-298: CARRETE. El grabado a birril. op. cit., pp. 40-41. 

LOS utensilios, herramientas y materiales están recogidos en el Cuerpo H del inventario que aportamos en el apéndice documental. 

39 Por la descripción del ejemplar Carmona poseía la edición de 1745 del tratado de Bosse. en AHPM. pr. 19.494. f. 89 r. En una carta de Carmona a 
Llaguno de 5 de febrero de 178 1 ,  en relación a la estampa de Clelia sobre dibujo de Cochin que le hahían mandado ,mhar desde Pans. añadía sobre 
su ejecución: 
Panicipó a K cómo al f in  me han remitido de Paríc un d i b i ~ ~ o  echo por el célebre Cochin, secretario de aqrrella Academia Real. para qrre yo lo 
.qrm7e y sin-a para lo bello ympresión qrre se est6 haciendo en aqrrella Corte de las Obras de Merasrasio, diriida por el Abate Per;anns: lo qrral 
lámina tengo entre manos y o mismo la he echado el agirafiem. qiiedando bosqrrejoda. para yr trabajarido lo restante al brrril. 
En J. l. TELLECHEA ID~GORAS, "Cartas inéditas de Manuel Salvador Carmona a Eugenio Llaguno Amírola ( 1780-178 1 )". en Academia. 28. Madrid 
(1969), p. 67. 

" (A)rchivo de la (Akademia de (S)an IF)ernando 36-1 112. citado por BÉDAT. Op. cit.. pp. 280-281. 

Sobre estos talleres un acertado resumen en COLXBOIN. Op. cit.. pp. 13-21. 

42 AASF 36-1 1/2 (25-1X-1792). citado por BÉDAT. Op. cit.. p. 219. 

PORTALIS y BÉRALDI. Op. cit., t. 11. pp. 27-36: M. Roux. Imrenraire dir fonds francais grai.eirr.r drr XVIII~ si?cle. París. 1955. t. VITI. pp. 382305. 

SUS intereses de amateur y el catálogo de la obra yrabada por la Pompadour. en E. y J. de GONCOLTRT. Madame de Pompadoir>; Pans. 1910, pp. 334- 
335 y 455-484. 

4' Su papel en el arte francés en S. RCCT~LAVE.  Charks-Nicolas Cochin groireitr erdes.cinareiir 11715-1790). París y Bruselas. 1927. pp. 4 2 4  y 63-67. 

* TELLECHEA. Op. cit.. pp. 67-68. La estampa en CARRETE. El ~raI>ado a birril. op. cit.. p. 126. n.O 187. 

47 El ,pbador Pedro González de Sepúlveda recoge en su diario la siguiente noticia: 
Compré en la almoneda de Moreno el secretario [de la Academia de San Fernando fallecido en enero de 17921 las i-iñetas de chofar a J rs. carlcr 

una estaban tasadas y eran 34 bajaron 3~ p.. 

En BNM, Mss. 20.121. f. 121. 

48 TELLECHEA. Op. cit.. p. 58. El autorretrato de Mengs se hallaba en casa del grabador. Bernardo de lriarte le pedki en una cana fechada en Araniuez 
el 28 de junio de 1778 que se lo devolviese ya que el conde de Floridablanca iha a contemplar su colección anhtica. en CAKRFTF. Dlcrirrirrr> de (lar 

artistas. op. cit., p. IL. 

49 No contento con la estampa Bernardo de Iriarte concentró sus crueles cnticas contra su autor en una carta dirigida a Xicolis de Azan de 15 de enero 
de 1781: 

Y te asegrrm que el mismo Carmona está corrido de haber estropeado Ici semejanro. y dado irna idea tan irlfeli: del e.racricimo dihr!io. delicados 
perfeccio~res del original. Conozco que h- manejo en el brrril. qrte es el iínico recirrso qrie 110 quedado a Carnroria, por escosearle yo la i,;.rta. 
En J. 1. TELLECHEA loícoms, "Azara y la edición de las Obras de A. R. Merrgs. Interpolaciones de Llaguno y Amírola". en Acadenlia. 35. Madrid 
(1972). pp. 45-68. 

so C E ~ N  BERWDEZ. Op. cit.. t. V. pp. 74-77: A. RODR~GL~EZ Mo?jIX0. "Charles de la Traverse, pintor francés en España. Noticias sobre su vida y sus 
obras", en Academia. 4. Madrid. (1954). pp. 379-395. Sobre su relación con Paret un enfoque acertado en  J. J. LL~N. "Luis Paret y Alcizar". en 
Veintitré.~ Biografías de pintores. Madrid. 1992, pp. 417438. 

51 C. BÉDAT, "La bibliotheque du sculpteur Felipe de Castro", en Milanges de la Casa Velázquer. V. París í 1969). pp. 363-410: A. Ruiz HERNANDO. 
"La testamentaría de Francisco Sabatini". en Sabatini 1721-1797: la arqiritectrrra como metúfora de pode>: Madrid, 1993, pp. 98-99: P.~TIER. Op. 
cit., PP. 51-193; J. L. BLANCO MOZO, "La cultura de Ventura Rodríguez. La biblioteca de su sobrino Manuel Martín Rodn~uez". en Anirario del 
Depanamenro de Hisroria y Teoría del Ane (UAM.) .  7-8. Madrid (1995-96), págs. 181-221; V. TOVAR. "Una fümilia madrileña de arquitectos: los 
Moradillo", en Villa de Madrid. 57, Madrid (1977). pp. 23-36: BÉDAT. E1 grabadorgeneral Tomás Francisco Priero. op. cfr.. pp. 107-1 36: J. NICOLAL' 
CASTRO, "Inventario del escultor Mariano Salvatierra (1752-18081". en Academia. 7 1. Madrid (19901. pp. 343-366. 

52 AHPM. pr. 19.494, f. 71. 

J. B. Bossun; Di.crorrr.c sur I'/iistoire irniiferielle d Monsei~.neirr le Dairphin pour e.rpliqirer la srrite de la reliqion er Irs chon~emens cler ernpirer. 
Premiere panir, depriis le commencemenr di< monde jusquá I'empire de Cliarlemagne. París. 1681. Todas las ediciones en un único volumen. A 
partir de la incorporación de la Continrratiori de I'Hisroire uniirr.celle depuis 1,011 800 jrtsqrrü I'an 1700par Je(rri & la Barre la obra conocerá varias 
ediciones en 2 volúmenes, las más cercanas a nuestro personaje editadas en Pans. 1730. 1744. 1752. 1765 y 1771. 

54 /nde.r /;hmnrm pmh;biton4m. ac e.qiryandontrn noi-i.r.cimus pm irniiur.ric hi.cpaniamm w n i s  wrenissimi Ferdinandi VI wzis corlir~lici Irac itltima 
editione, Madrid. 1747. t. 11. p. 253. Se cita la continuación editada en Amsterdam. 172 l. que entendemos se refiere a la obra no a la edición en concreto. 
AS; 10 entiende también M. DEH)LIR>ZICX, Inquisición y censirra de libms m la Espatín del si,?lo X\'lll (edición ecpañolal. Madrid. 1973. p. 45. 

55 1nde.I libmmm. op. cit., t. 1, p. 250: D~~OURM.AUX.  Op. cit.. p. 45 y 194. 

"dice ríltimo de los libros pmhihidos y mondados e.rpriTarpora todos los -nos y señorios del catt>lico Rey de 1a.r ErprrNas. el srfior don Car1o.r 
N Madrid. 1790. p. 57: DEFOLIRNEA~. Op. cit., p. 15 1.  

57 Hemos descartado el Año Crisriono de Juan Croiset editado en Madrid, 1753-73 en 12 volúmenes se#n la traducción de J o d  Francisco 1\13 por tratane 
de un formato diferente. en 4". y la obra que buscamos está dentrn de los libros en francés. La edición francesa de Croiset se puhlici, con el título 
E ~ ~ ~ ; ~ ~ ~  de p;érépoitr toi<re /hnnée. La otra posibilidad descartada es L'année drr crétien de Henri Griffet editada en París. 17-27. en IS volúmenes. 

rs ~ ~ d ~ . ~  [;bmnrm t. n, 1098. en el anexo de libros jansenistas franceses. Se trata del Carhaloqo de loc libmc jansenisríic qire en idioma 

francés han /legado a 11rresrra noticia redactado por los jesuitas José Carracco y Joié C;isani. El listado era una mera copia de 13 Rihlir~thi.qite 
;ansén;.eie del también jesuita padre Colonia en el qiie se habían insertado títulos que nada tenían que ver con el tema. Pero qiiiziis el pn>hlema mis 
grave fue que ninguno de estos títulos había sido sometido a la ceniura y a una calificación previa. Sohre el polémico listado hemos sepido a 
DEFOCRNEACX, op. cit., pp. 45-46. 

59 //,idem, t. 11. 1 1  12. En 1790 se mantenían como autores cuyas obras estaban todas prohihidas. en jnclire iílrimo. ,>p. cit.. pp. 106 y 238: 

DEFOCRNEALX. op. cit.. pp. 46. 122 y 177. 



BÉD.~T. El grtrhodor xerieral Tomós Francisco Prieto, op. cit.. p. 128; J .  TORRES, Lihms de un grabador del XVIII, Madrid. [s.d.], p. 1 13. 
61 Manuel Martín en un memorial de 26 de noviembre de 1784 solicitaba al Consejo de Castilla el permiso para introducir en España unos libros 

retenidos por un celoso funcionario: 
l...) que despires de ltaher estado en la corte de Roma algirn tiempo con licencia del R e  áfin de obsenlar aqiiellas antigrtedades para ilirstrarse 

en la Arqrrirecrirra qite es sir Pmfesiori. al regresar a esta le han detenido en el primer registro de España qite esta en el lirgar de la Yirnquera en el 
R e n o  de Caralirrio. iin Briirl de Lihms Yralianos (los mas de sir prqfesion) qiie traía. y ha,ia comprado en aqitella Corte para sir estudio. 
En (A)rchivo íH)istórico (N)acional. Consejos les. 5548-45. Otro arquitecto con inqiriehides. sin ninguna relación con los Rodríguez originarios de 
Ciempozuelos. fue Andrés Rodnguez Gómez. En una memoria manuscrita incluida en su testamento declaraba que los doce tonlos de la Historia 
del Pirehln de Dios (1. J. BERRWER, Historia del prieblo de Dios. desde sir ori.~en. hasta el nacimiento del Mesías. Madrid. 1746: prohibida desde 
1758 por Clemente XI1) que con licencia del S.nr Inqirisidor General tengo para mi uso qrriem se brreli~an a entregar al Santo rribirnal como lo 
espresa la misma licencia: devueltos. al parecer, antes de su muerte, en AHPM, pr. 20.268. f. 124 (1 1-08-1779). 

62 La noticia de la denuncia en DEFOURNEALTX. op. cit.. pp. 35-36. Sin embargo. consultada la documentación necesita de algunas precisiones. En 
primer lugar el expediente versa sobre el proceso de prohibición total que sufrió La Celestina y no es el seguido contra el pintor que al parecer, y 
según la copia de algunas declaraciones. se tramitaba en la Inquisición de Logroño a consecuencia de la denuncia recogida por el comisario de 
Bilbao Joaquín de Ampuero por la posesión y lectura de éste y otros libros vetados. El funcionario de Logroño dudaba si la obra estaba o no en el 
índice confundiéndola con los amores de Felides aunque pensaba que era digna de prohibición. La maquinaria inquisitorial, tras las censuras de 
Francisco Domingo de Esnarrizaga y de Diego de Mello. prohibía en su totalidad esta obra cumbre de la literatura hispana por el edicto de lo de 
diciembre de 1797. en AHN, Inquisición lep. 4483-1 3. La Celestina no se encontraba entre los libros para los que Paret había solicitado exención 
del pago de las aduanas vizcaínas en 1787. en E. PARDO CAN.ALIS, "Libros y cuadros de Paret en 1787". en Revista de Ideas Estéticas. 90. Madrid 
(1965). pp. 107-1 17. 

63 El comienzo de la copia de esta delación hace pensar que es tan sólo una parte de la misma que incluiría un texto anterior que no conocemos, en 
AHN. Inquisición leg. 4483-13. f. 1 r. 
El mal trago de los amores meliheos hicieron mella en los nervios del celoso Cotarro, aprendiz de Eleta. El tal "Luxuriaga" no es otro que José 
Santiaeo Ruiz de Luzuriaga médico titular de la Villa de Bilbao nacido en la localidad alavesa de Zurbano. Autor de vanos tratados de su 
especialidad. en los que se preocupo de la prevención de la vimela, siendo uno de los primeros médicos en utilizar la inoculación. fue socio profesor 
desde 1770 de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. en J. G$RATE. "La variolización en el País Vasco", en Rei~ista lnrernacional de 
E.srirdio.c Wiscos. 70. París-San Sebastiin í 1979). pp. 781787; 1. M. BARRIOLA. LOS Amigos del Paíc - la Medicinu. San Sebastián. 1963; M. 
L ~ s ~ \ ; r ) i ~ . ~ c . ~ .  "Los Ruiz de Luzuriapa. Eminentes médicos vascos ilir.~trados': en Ciradernos de Historia de la Medicina Española, Salamanca, 
1964: J .  MART~VFZ RL'IZ. Catcilo,?~ ,general de indii,idiros de la R.S.B. de los Amigos de1 País, San Sebastián, 1985. p. 73: L. S. GRANIEL, "LOS Ruiz 
de Luzunasa y la Bascongada". en 11 Serninano de Hi.ctoria de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. San Sebastián, 1988, pp. 375- 
393. No olvidemos que Paret realizó en su etapa hilbaína el dibujo que grabó Carmona del retrato del conde de Peñaflorida fundador de la RSBAP. 

65 Hasta aquí hemos seguido a C. BÉDAT, "Don Benito Bails, director de matemáticas de la Real Academia de San Fernando desde 1768 a 1797: su 
biografía. su Elogio y sus dificultades con la Inquisición", en Academia. 77. Madrid (1968), pp. 32-34. Otro lector de la Enciclopedia fue el grabador 
Pedro Gonzilez de Sepúlveda. En sus memorias recoge una receta de color por sithir el o m  tomada de esta obra. en BNM. Mss. 21.121, f. 145. 
AHPM. pr. 20.701, fs. 71-77. 

6' De esta manera Benito Bails revocaba la donación de la mitad de su biblioteca: 
(...) qrrien continiro e.xpresando q.e despires de aqiiella epoca. empero a notar en la D.0 Fernanda Manin de Balmaseda, irn porte y pmceder 

enteram." contrario a sri anterior condircta. la q.c disimrtló mircho. le dio ocasion - margen. a meores pmcedimienros. contra sri persona. en 
tanto ~rado .  q.< sqerrn ha colegido. con los mas grai.es frrndam.rn7 dio carisa. a q.e se le arrestara por el S.'(> Oficio de la Inqirisicion, donde 
permoriecio nirehe meses. en c i r~o  tiempo satisfiro sirs cargas. .v consigició salir absiielro. y con cedirla de no ohstancia: Qire ademas de esto. 
posteriormente ha dho. enc(irceracion. le ha sido la lengrra morda: de la D." Femanda. ocasion de rrnos sentimientos, males de el ma?or bulto. 
cirw priieha le seria. sino en el primer e.rtremo, en el se,grrndo m- facil, -por esto q.? ha cometido, ó incirrrido en una, y la mas principal carisa. 
por las qiie la l e  perniite al donante. q.e pireda rehocar si1 donacion. q.g es la in~ratihrd f...). 

AHPM. pr. 77.494. fs. 395-799 ( 1  1-1 1-1794). 
hx Fueron albaceas su hija Josefa, el marido de ésta. Sebastián Bernardo Camerero y Francisco Saavedra. en AHPM. pr. 22.495. fs. 71-75 (3-05-1795). 

Ihidem. f. 74. 
'" Merece la pena tnnscrihir el encabezamiento de la patente de socio de la logia: 

1'ONent d'irn lierr tr2.s Eclairé oir re.ynent le Silence, la Pair. INmitié, I'Egalité. la Concorde. la Sagesse er la Chariré. Nmrs V e  M.R Srrn*. et 
qfficiers de cene Lo,grre ré,girliere d'ncceptés Maqons fondée er /<qalmenr consfihiée en 5746: reconnire et confirmée par la TrPs res p.^ Grande h g e  
de Frcince: Certijioris.. . 
PORTXLIS y BERALDI. op. cit.. t. 1, p. 455: ROVX, op. cit. París, 1940. t. 1V. pp. 406-407. En los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid, que ha 
recibido tantas donaciones de dibujos y estampas que pertenecieron a Carmona. se conserva un ejemplar de esta estampa catalogada hasta la fecha 
como una caridad. en BNhl. Inv. 10.R03. 

' 1  CARRETE. El grabado a hirril. op. cit.. p. 49. 
7: Rocx. op. cit., t. IV. p. 375. 
73 Sobre el desfase temporal entre la fecha de la certificación (3-V-1774) y la solicitud de entrada (21-VII-1776) Choffard anotaba lo siguiente: 

ALr Sali.ador Cannona toirdra bien le charger de toits e.rpliqlrer les raisons qrri m bnt forcés de merrre itn inten.alle airsi considerable entre mes 
premierec deman'hec, er celles qire j'ai I'lionneitr de faire presenrement airprés de I'ocodemie 
En AASF, 44-1 111. 

74 En la parte inferior escrito a Irípiz se puede leer 6 m.r Carmoria de la pande Cliqfanf, en BNM, inv. 9.131. El caso es que esta escena galante tiene como 
protagonistas a Rousseau y a madame de Houdetot en el hosqrrer del jardín de Eaubonne, según relatael Libro IX de las Confes~ions. Laestampa grabada 
en 1 ¡'O<) sohre d ib io  de R. Monsiau. decoró el tomo SI11 de las Oeiri-rrc de Rousseau editadas en Pm's. 1793-1800. en ROLK. op. cit.. t. N. p. 462. Sobre 
los lectores españole.; del cliimnrifae niemoriae y sus problemas con la Inquisición ver L. DOMERGVE. "Lectores de Rousseau en los últimos tiempos de 
la Inqiiicición ecpañola í 1750- 1805)". en Tres calas en la cennrro cliecir~.licsca iCadalso. Ro~rs.ceaii. prensa periO(1ica). Toulouse. 198 1, pp. 43-67. 

75 Ademrís de los anistas citados pertenecieron a la logia Benjamin Franklin. Paul Jones. el conde Alejandro Ostroganoff. el abad de Rouzeau. Élie de 



Beaumont. Romain de Skze, Chabanneau. J. E. Montgolfier, Louis Sébastien Mercier. Franqois Turpin. J. D. Gmt :  después de 1;) Revolución gentes 
como Sieyes, Danton. Brissot y Camille Desmoulins. La logia alcanzó gnn  popularidad gracias a la iniciaci6n de \kiltaire en 1778. y por la gran 
apoteosis masónica que le glorificó días después de su muerte. sólo comparable a su coronación en el teatro francé\. El mejor estudio sobre esta 
logia de L. AMIABLE. Une loge mafonniqire dávanr 1789. La Loqe des NerrfSoertr.s, París. 1897. Citamos de la edici6n faccímil aumentada y anotada 
por Charles Porset editada en París. 1989. Apdecemos encarecidamente al padre Pedro ilvarez de la llniverridad Pontificia de Comillas el 
habernos facilitado la consulta de esta obra. 

76 No nos resistimos a reproducir la curiosa pregunta que se hizo Louis Réau sobre el caso de Houdon: 
On peut se demander si la loge des Neirf Soeirrs. acadimie clandestine. ná  pns sen2i pliis rrrilement la carri?re (le Horrdon ert France et ir 

I'étranger: que IAcademie w l e  de peintitre et de scrrlptrrre. 
En L. RÉAu, Houdon. so vie, son oerri2re. O~rvrage siriifi d'trn catalog~re systimatique. París, 1963, t. l. p. 15 1. 
Un estudio sobre las formas espaciales de la masonería con datos de arquitectos franceses afiliados a élla. en A. VIDLER. El e.spacio (le la 
Ilustración. LA teoría arquitectónica en Francia ajinales del siglo XVIII, Madrid. 1997. pigs. 127.1 56. 

77 Al parecer grabado como miembro de la logia. lo que adelantaría varios años la fecha de su ingreso. siempre después de mano de 1777 ano de su 
nombramiento como académico de mérito de San Fernando. La ficha de la estampa, en ROLTX, op. cit.. t. IV, pp. 43 1432: PORTALIS y BÉRALDI. <>p. 
cit., t. TI, p. 433. 

78 Ferrer Benimeli localizó entre los inte-pntes de la logia parisina a varios miembros de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Los 
socios extranjeros Lalande. venerable de la l o ~ a  y además el autor del artículo .franc-maqon de la Encyclopedie aparecido en 1777. el abad du 
Rouzeau. uno de los dos vigilantes. y el que sería profesor de física experimental y lengua francesa en el Real Seminario de Bergara. Franqois 
Chavaneaux. La nómina se completaba con el joven Antonio de Munibe. hijo del conde de Peñaflorida fundador de la RSBAP. que desde 1776 eitaha 
realizando un viaje científico por Europa: Xabier de Eguía. su acompañante e hijo a su ve7 del secretario de la RSBAP Joaquín de Eguía: Vicuña. 
criado de Munibe. y el preceptor de los jóvenes el ínclito Eugenio Izquierdo hecario de Carlos 111 por el gabinete de Historia Natural socio profesor 
de la RSBAP y miembro de la Económica Mar5tense. en J. A. FERRER BENIMELI. La masr~neria e.spañol¿r rn el si,qlo XI'III. hkidrid. 1974. p. 285; 
Idem. Masoneria. iglesia e ilirsrración, un conflicto i~leolrigico-político-reIi,?ioso. Madrid, 1977. t. 111. p. 780: Idem, J. A. Gn~ci,\-D1ec;o. "El 
masonismo de Fausto de Elhuyar y de algunos socios de la Bascongada". en Br~lr~tíri de l i  RSBAP: 3-4. San Sehastián ( 1985). pp. 170-190: IDEM. 
"Un ,pn científico que fue masón: Fausto de Elhuyar". en La Masonerícc en 10 f?Fl~<ifitr del si,qlo XIX. 11 S?.nipo.virrrri d~ Metorlolr~~Mi Apl;co<l<~ 11 lo 
Historia de la Masonería Española. Valladolid, 1987. t. 11. pp. 657-6ó7; F. RonRi~i'Ez DE CORO. "Los primeros vestigios niaicinicos por Eu\kal 
Hema", en La masonería por Eitskal Herria 1728-1939, Vitoria, 1990. pp. 74-76: Idem. Los masones 1778-1945. Inrro<lirccirirr (1 la Historia <le Iri 
Masonená en Eoskal Herria. Vitoria. 1992. pp. 60-79. 

Las primemi acusaciones de masonería vertidas contra la Sociedad Bascongada en su conjunto y en particular contra su divica fueron reali7adas por 
Wcente de la Fuente y aireadas por Menéndez Pelayo. en V. de la FLFZTE. Historia de Irir .socie<lrirlrc secrerris antiqiros ?. tnr~~/crn[ic en E.~prrñ<i ?. 
espcialmente de la fmnc-masonená. Lugo. 187 1. t. 1. pp. 123- 124: M. M ~ D F I  PFLAYO. Hirtona de los Hetemdriror e~pafiole~.  led. preparada por 
E. Sánchez Reyes]. Madrid 1947. t. V. pp. 260-268. Julio de Urquijo negó con brillantez que la Bawongada como entidad fuera una loyia maicinica. en 
J. de URQWO e IB.&RR-z. Menénde: Pelayo y los caballeritos de Accoitio. San Sebastián. 1925. pp. 81 !.. Algunos matices interesante\ en 31. Ni-<,! DE 

ARENAS. "Un problema histórico. La heterodoxia de los caballeros vawos". en Boletín de la Bihlioteea Mendridec Pel~yr~. 8. Santander 11926). pp. 163- 
1X4. La acusación general contra la Sociedad ha sido calificada como de auténtico delirio por M. de la P l \ ~ 4  LLOREVE. hc cal>allentor <le A:c(>ihfr: irrr 

pmbkma histórico, Madrid. 1973, p. 126. Un planteamiento distanciado. rigumso y sin apasionamientos en J. SARR-ZILH. Ln E~pnñrr ilrivtrada de I [ I  
segrn~da mitad del siglo XVIII, Madrid. 1957, pp. 20-25 1. Un estudio equilibrado. que ha incorporado los nuevos datos sobre la maconena. calificü con 
matizaciones que las Sociedades Económicas eran unas sociedades rnasonirrrntes colaterales. en J .  VELARDE FLFRT~S. "La francmasonería española en 
el siglo XVITI: una interpretación en el centenario de Carlos 111". en Carlo.7 111 y la 1lrr.stracitín. Madrid, 1988. t. l. pp. 153-184. 

79 La precisa acusación de pertenencia a la masonería de personajes como Antonio de la Quadra. Campomanes. Jovellanos. el marqué5 de Valdelirios. 
Ventura Rodríguez y Felipe de Castro como miembros de la Real Sociedad Económica Matritense en M. TIRADO y ROJ~S.  La rtr(rsoneriri en Evprrño. 
Ensavo histórico, Madrid, 1892. t. 1, p. 365: N. D i z  y &REZ, La Frcrncmasonería Españoln. Encn?.r~ hi.rrórico-critico de In orden de /,>.Y 

francmasones en España desde sir origen hasta nrtestms ~lias. Madrid. 1894. pp. 140. 199-701. Una brillante respuesta negando cualquier a t i sh  de 
masonería en estos personajes. en J. A. FERRER BENIYELI. "La masonería en el Madrid de Carlos 111: un intento de revisih histórica". en C~rr1o.i 111 
Alcalde de Madrid. Madrid. 1988. p. 571. 

80 BÉDAT recoge una carta de su padre. Pedm González de Sepúlveda grabador general de todas las Casas de 3loneda. en la que le indicaba lo\ 
problemas técnicos que debía de solucionar con los conocimientos adquiridos en París y con los consejos de Ingouf el menor y Pierre Philippe 
Choffard, ambos académicos de mérito de San Fernando desde 1791 y 1777 respectivamente. La pregunta que cahe hacene es \ i  la entrada de e\tos 
dos pbadores franceses en la Academia tenía algo que ver con la tutela profesional que e-iercieron sohre lo\ pensionado\ españoles en París. B r ' r ~ z ~ .  
La Real Academia. op. cit.. pp. 290-291. 

81 SU aparece como gravador gral. de monedas: Gr. I R  hasta en tres ocasiones en diferentes listas sueltas que recocían lo\ integrantes de la 

Logia de San Juan de Escocia bajo el título de la Estrella de Napoleón y la de Santa Julia sin que podamos precisar a cudl de la\ dos pertenecía. 
Llama la atención que en pocos años de ocupación francesa alcanzara un grado tan elevado. solamente explicable ~i anteriormente hubiera profesado 
durante su estancia como pensionado en París, en AHN. Inquisición le& 3592-24. Un resumen de \u trayectoria artística en R. Di.~iiu. y 3.i. LOP~Z 
DE ARRIBA, "Carlos [TI y la Casa de la Moneda". en Carlos 111.~ la Casn de la Moneda. Madrid. 1989. pp. 1 16-1 18. Mucho mis clar:i es la filiacicin 
masónica desde 181 1 del pintor valenciano José Ribelles en la logia de la Beneficencia de Josefina donde aceptó hacer la decoraci(ín de sus muro\. 
Su descripción es un documento único para comprender la iconografía críptica de estas sociedades secretas. en AHN. Inquicicicin lep. 4499-1 y M. 
M. JÚLBEZ CAMWS y H. PIZ~RRO LLOREYTE. "Masonería bonapartista en Madrid ( 1812-1820) a través de los papeles inquisitoriales". en ":Vuronerio. 
rei,ollrc;~n rracc;~nvnf  $mposjirm /rrtemacional de Historia de la Mosorreria Española. Alicante. 1990. 1. 1, pp. 7 1-7s. 

82 ~~t~~ de partir Manuel Salvador Carmona otorgó un poder general a Francisco Alonso para cobrar el \ueldn de la Academia y la peniicin real. en 

AHPM. pr, 20199. fs. 369-370 (22-VII-1778). Por SU parte. Juan Antonio Salvador Carmona dejaha un poder pan testar en fa\nr de \us padres. en 
AHPM. pr. 18339. fs. 1544-635 v. 121-VII-1778). 


