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RESUMEN 

En los últimos años la figura de Ventura Rainguez 
(1 71 7-1 785) como arquitecto ha sido estudiada con éxito 
por la historiografa moderna. Su biografia, sin 
embargo, ha carecido de datos fundamentales para su 
estudio. Con los nuevos documentos qortados en este 
trabajo se ha intentado situar su personalidad dentro de 
una fmilia de arquitectos originaria de la localidad 
madrileña de Ciempozuelos. 

El análisis de la biblioteca de Manuel Martín 
Rodnguezp en 1787, heredero de los bienes de su tío 
Ventura Rodnguezp, descubrirá Ias injluencias que tuvo 
su arquitectura. El clasicismo del Barroco romano está 
representado en su biblioteca con varios libros sobre la 
arquitectura m g u a  y moderna de Roma. Del mismo 
modo tuvo conocimiento de la nueva idea de la 
antigüedad a través del estudio de los descubrimientos 
arqueológicos rnár emblernáticos de su época. Se plantea 
la posibilidad de que el giro neoclásico, siempre sobre el 
sólido sustrato del barroco romano, que sufió su 
arquitectura en los últimos arios fuera motivado por la 
observación y lectura de los repertorios de los restos 
ahumados de ciudades antiguas como Herculano o 
Palmira. 

L a  biografía de Ventura Rodríguez ha sido uno de los 
aspectos menos conocidos de la personalidad del 
arquitecto de Ciempozuelos.' Si bien a lo largo de estos 
Últimos aiios se ha conseguido catalogar el Corpus 
arquitectónico de su obra y se ha planteado un debate 
critico sobre su trayectoria profesional, restan aún 
muchas lagunas sobre el devenir biográfico y la 
formación teórica del arquitecto madrileño'. Con la pu- 
blicación de nuevos datos documentales exhumados 

In recent years rhe figure of Ventura Rodnguez (1 71 7- 
1785) as an architect has been succes&lly studied by the 
modem historiogrqohy. Nevertheless, his biogroFy la& 
of some essenCinCiaI facts, necessary for its investigati'on. 
With the new documentation wich has been brought 
forward to this work, there has been un attempt to place 
his personality within a farnily of archirecrs origiming 
from Ciempozuelos, a village of Madrid. 

The analysis of the library of Manuel Martín 
Rodríguez, heir to rhe possessions of his uncle Ventura, 
will reveal the injluences of his architecture. The 
classicism of the Romm Baroque is represented in his 
library with a lot of booia about the ancient and modem 
architecture of Rome. Zn rhis sume way, he learnt about 
rhe new idea of the Antiquity through the study of the 
most significant archeological discovenes of his time. It 
is possible that the neochsic tum, always baed upon 
the solid injluence of the Ronum Baroque, being 
experienced in his architecture in the lare years, had 
been encouraged rhrough both rhe contemplation and 
reading of the repertory of exhwned relics of ancient 
towm like Herculen or Paimyre. 

del Archivo Histórico de hotocolos Notariales de 
Madrid pretendemos aportar luz a ese devenir tan poco 
conocido y avivar las ascuas de la perenne discusión 
sobre la capacidad teórica de Rodnguez'. 

El hilo conductor que nos facilite el estudio de su 
figura está conectado a través de por lo menos tres 
constantes que intentaremos esbozar en este estudio. En 
una primera parte nos centraremos en analizar el 
contexto familiar en el que vivió Ventura Rodríguez 
(Fig. 1). Su primer y obligado contacto con la realidad 
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madrileño, le llegó de su propia fami 
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le permitieron familiarizarse con el barroco r o L ,  .., 
signo clasicista, sin duda alguna el estilo que marcó su 
carrera profesional. El análisis de su biblioteca denota un 
profundo interés por el estudio de la arquitectura antigua 
y moderna de Roma. Dejó de ser un miembro más de 
una familia de arquitectos para convertirse en uno de los 
arti'fices más celebrados de su época. En ese momento 
de trabajo y dedicación constante fue generoso con los 
suyos proporcionándoles la e le muchas de las 
obras que trazó en la Villa y ( ladrid. 
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no encaja con la imagen conservadora del arquitecto 
acuñada en los Úitimos años. Si bien no cambió nunca el 
rumbo de su arquitectura, supo temperarla a las nuevas 
tendencias instauradas en la Academia de San Fe~anan  
El papel que jugó Manuel ,Martín Rodríguez 
atenuación del lenguaje arquitectónico de su tío e! 
de precisar. El testimonio de primera mano aporti 
Martín tras su periplo italiano pudo cambiar la dirección 
de las influencias ejercidas entre tío y sobrino hasta ese 
momento. Éste además intervino directamente en la 
culminación de las obras inacabadas a la murA- '- 

identificar, individualizar homónirnos, biografíar y 
ambuir diversas obras a los arquitectos y maestros de 
obras que llevaron como primer o segundo apellido el 
Rodríguez procedente de aquella villa. 
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Las primeras noticias sobre esta familia son el 
testimonio de Antonio Rodnguez Pantoja y la alusión 
conocida de Luis Pulido y Tio teo  Díaz por la que ... el 
primero [Antonio Rodn'gua Panroja] y su hermano Blar. 
mí como algunos de sus abuelos, procedían de una 
modesta familia de maestros muradores. albañiles y 
alarifes que en el siglo XVII habían alcanzado por sus 
obras créditos de hábiles artesanof. 

Pedro Pantoja y José Rodríguez Salinero, abuelo 
materno y padre por este orden del citado Antonio 
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Rodríguez, abrirían la saga de arquitectos en el siglo 
XVII. Al primero su nieto le atribuye la ejecución de un 
puente sobre el no Jarama en los 20 aíios que asistió a 
las Obras Reales de Aranjuez y al segundo haber servido 
en el bocacaz de San Martín de la Vega5. 

La primera generación conocida de arquitectos, ya en 
~1 cialo XVIII, estuvo competa por Antonio, Blas y 'L Y.b' 
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21, padre y tíos respectivamente de Ventura 
vez, nacidos del matrimonio entre José Rodnguez 

, ..--:aela Pantoja6. ANTONIO nacido hacia el año 
1695, casó en 17 16 con Jerónima Tizón. Fmto de este 
matrimonio fueron Ventura (1717), Bemardina 
Secundina (1719) y José (hacia 1728) fallecido 
urematuramente en 1734'. Casó en segundas nupcias con -~ - 

Ventura. 
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arquitectos, maestros de obras y alarifes que 
desarrollaron una importante actividad constructiva al 
servicio de Madrid. La tradición transmitida de padres a 
hijos, no solamente oral sino también de útiles de trabajo 
y librerías, permitió la conservación y evolución de las 
técnicas arquitectónicas dentro de estos grupos 
familiares. Las, figuras de la arquitectura de estos dos 
siglos, siempre antes de la c 
San Fernando, surgieron den 
relacionado de una manera 
Es t i~~es  como los Olmo, los CIIULIII~UGIP, IVJ IVXV 

teban o los Valenciano cuenta 
individuo estelar que actúa 

catalizador de los demás miembros. Este es el c 
Ventura Rodnguez nacido en la localidad madrileña de 
Ciempozuelos en el seno de una familia de arquitectos y 
maestros de obras que mantuvo durante el siglo XVIII 
un papel destacado en la arquitectura edilicia madrileña. 
Pocas noticias nos han llegado de los miembros de esta 
casta de artistas, eclipsados de alguna manera por la 
figura del enrninente arquitecto. Vamos a tratar de 
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arquitectos franceses iímdro Sachelieu y -Esteban 
Marchandg. Gracias a la presencia de su padre en las 
obras del Sitio de Aranjuez, el joven Ventura comenzó 
su formación arquitectónica en tomo al año 1731 en 
aquel taller internacional al amparo de Marchand". De 
la actividad de Antonio Rodnguez fuera del citado Sitio, 
no conocemos más que la ambución, como ya evidenció 

ro don Fernando Chueca Goitia, de la 
la ennita de N.' S.' de la Salud en la 
ia de Borox". 

JIBuG lviANUEL RODRÍGUEZ PANTOJA, el 
r (Fig. 2). hermano del anterior y tío de nuestro 
xto, nacido hacia 1704". Su intrincada biografía 
nza con el matrimonio con Feliciaua Bermejo 
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agosro ae 1/30 marco ia viaa de este pecuiiar 
Rodnguez. Feliciana fallecía el 2 de agosto sin saber 
quizás que pocos días después sena sustituida por Isabel 
García tras un matrimonio celebrado de secreto el 19 del 



mismo mesL5. La pareja habitó en una casa de su 
propiedad en la calle de Santa Polonia parroquia de San 
Sebastián16, hasta el fallecimiento de Manuel en 1772". 
Es el mismo que identificó Mercedes Aguiió como el 
autor del proyecto de alzado para la casa de don Eugenio 
de Mena en la calle angosta de San Bernardo". El 13 de 
septiembre de 1751 en la certificación de una obra del 
Palacio Real Nuevo se intitulaba subteniente del 
arquitecto interventor19, para cuatro años más tarde, y 
esta vez en una tasación particular, denominarse 
teniente, además de maestro de la obra de la biblioteca 
del citado palacioz0. 

BLAS RODRÍGUEZ PANTOJA, hijo también de 
Ciemponielos, fue hermano de los dos anteriores2'. Casó 
en 1720 con María García, natural de Madrid, de cuya 
unión nacerían Bemarda, Eugenio, un religioso llamado 
fray Agustín de la Encarnación, y Manuel, primo de 
Ventura y continuador de la estirpe de arquitectos2'. 
Vivió prácticamente toda su vida en la calle de los 
Fúcares donde falleció el 20 de octubre de 1759 a los 65 
años de edadz3. Como arquitecto y alarife de Madrid 
trazó varios alzados conservados en el Achivo de la 
Villa. Así las viviendas de don Francisco Ruiz de 
Maznuela en la calle de los Francos y de don Manuel de 
Esdes en la de San LucasZ4; en la calle del Calvario los 
proyectos para don Manuel Quevedo Hoyos, otro más Fig. 1 .- Francisco de Goyi, Ventirrci Rodríguez (Museo de 
para el marqués de Monred en la calle de San Juan, una Esrocolmo). 

vivienda encargada por la Comunidad del Convento de 
Santo Tomás, y finalmente el proyecto para la Casa del 
Patronato de la Capilla de la Concepción en la plaza de 
los Afligidos encargado por el marqués de 
C a ~ t e l r o d r i ~ o ~ .  

Esta primera generación de arquitectos formada por 
los Rodríguez Pantoja dio paso a la de Ventura 
Rodríguez y sus primos Blas Beltrán Rodnguez y 
MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA~~. Éste nació del 
matrimonio entre Blas y María hacia 1731". Vecino de 
Vallecas casó en fecha sin determinar con Ana María 
Serrano. Tuvieron 6 hijos: María Victoria, Mm'a Fig. 2.- Firma de Manuel Rodríguez íPanto;a) el Maror: 
Eusebia, Joaquín que sería delineador en el Real Sitio de 
San ~ldefonso, José Mariano, María Tadea y José Juan. 
Ana Mm'a Serrano fallecía en Vallecas el 21 de 
noviembre de 17712'. En 1783 Manuel Rodnguez se 
presentaba como criado de S.M. en su Real Sausería y 
maestro arquitecto del Resguardo de las Murallas y 
Cercas de Madridz9. Falleció abintestato el 6 de abril de 
1792 a consecuencia de un accidente3'. Por su firma 
(Fig. 3) podemos identificarle como el autor del alzado 
de la casa de Francisco Antonio Cabeza en la calle de la 
Es~eranciiia en 17673': así como de varias casas 
prkpiedad de Cayetano RodWez de 10s Ríos, marqués ~ i ~ ,  3.- ~i , . , , , .  de M ~ ~ ~ , ~ ,  ~~d~~~~ G ~ ~ ~ ~ ~ ,  
de Santiago, en los años 1767-6832. Con toda seguridad 
es el mismo Manuel Rodnguez del listado de integrantes 
que la Congregación de N.a S.= del Belén remitió al la Academia ni por el Consejo de Castilla, de la lista de 
&untamiento en 1778, y uno de los no aprobados, ni por 178133. 



BLAS BELTRÁN RODRÍ( imo y subalterno 
que ha sido del Arquitecto D. Rodnguez, y de 
su mqor confianza quien pz cuidado diversos 

nació en Ciempozu~l~~ 3 de febrero de 
1736, hijo de Antonio Beltrán natural de la población 
gascona de Teulat y de Agustina Rodríguez Pantoja3'. Se 
desposó en primeras nupcias con Escolástica Meco con 
la que tuvo 4 hijos: Rafael, María, María Antonia y 
Benita que profesaría en el convento de religiosas 
franciscanas de Santa Clara de la citada villa. En 1779, 
ya viudo, casaba en segundas nupcias con Rosa Celestina 
Varas López natural de Campo Real, panenfa en tercer 
grado de afinidad de su primera mujer. Tuvieron dos 
hijos, Antonio e Isabel, aún de corta edad cuando dejaba 
de existir su padre Blas Beltrán Rodríguez el 27 de 
noviembre de 179436. 

Si escasas son las ncticias biográficas que nos han 
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poco sirvieron los esfuerzos de sus familiares porque el 
27 de julio del mismo aiio Rafael Beltrán renunciaba al 
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puesto de capellán por haber dejado la carrera de 
clérigo43. 

Blas y Manuel Rodríguez Pantoja y Manuel 
Rodríguez García con sus respectivas esposas fueron 
enterrados en la bóveda de la capilla de la congregación. 
Por su parte Ventura Rodríguez lo fue en la iglesia de 
San Marcos, aplicándole una costumbre muy extendida 
entre los grandes arquitectos de su época, la de ser 
enterrados bajo sus obras más emblem&icas. En el año 
1869 sus restos fueron trasladados a San Francisco el 
Grande, para seis años más tarde pasar definitivamente a 
la bóveda de la citada congregación en la parroquia de 
San SebastiánU. Las exequias honoríficas y los elogios 
post monem del mejor arquitecto que ha dado 
Ciempozuelos cambiaron significativamente la pauta 
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fuializó la capilla c gregación de N. a S. a del 
Belén y de la Hui ~ t o  trazada por su primo 
Ventura3'. 

Los Rodnguez de Ciempozuelos mantuvieron una 
estrecha vinculación con esta congregación que integraba 
a los arquitectos y maestros de obras de la villa de 
Madrid. La primera noticia de esta relación data de 
1746, cuando en la imposición de un censo de la 
congregación en favor del mayorazgo de Barrionuevo, 
Blas Rodnguez firmaba como maestro de ceremonid8. 
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Manuel Rodríguc 
Rodnguez, Manuel Rodnguez García, consiliario, y Blas 
Beltrán Rodnguez4'. Repiten los mismos, a excepción 
del fallecido Manuel Rodríguez el Mayor, en los listados 
de la congregación de 1778 y 1781 publicados por 
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bienes fueron protocolizados en 1779, quince años antes 
de su muerte, ante el escribano Vicente de la Costa, por 
una cantida de 67.043 reales de vellón4'. El listado de 
libros consta de % títulos. un número más que discreto 
si lo comparamos con otras bibliotecas de artistas. La 
distribución de materias nos da los siguientes 
porcentajes: 31 libros religiosos y de devoción (32.29 
%), 21 sobre diferentes aspectos de- la arquitectura 
(21,87 %), 15 de matemáticas, geometría, hidráulica y 
cosmograña (15,62 %); 7 de historia y política (7,29 
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balance cuando la única herramienta de traducción era el 
escueto diccionario políglota del índice de la Agricultura 
del Prior. 
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capellán interino. Además se acordaba subirle el sueldo 
hasta los 400 ducados de vellón. En las actas de esta 
reunión figura como primer consiliario Ventura 
Rodnguez al que le restaban pocos meses de vida42. De 
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trataba de un hombre muy religioso y temeroso de Dios. 
Como era de esperar en un arquitecto, los tratados de su 
profesión poblaban las estanterías de su biblioteca. Se 
observa una clara preferencia por los aspectos más 
prácticos de la arquitectura, aunque no faltaban libros 
teóricos como el Labacco, el Rusconi, el Vitruvio de la 
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Fig. 5.- Blas Beltrán Rodrígire, Proyecto de ima Casa de Catnpo. Sección y fachada (Acadet~zia de Satt Fernar 
Foro J.L Barreiro. 



edición de Ortiz y Sanz, el tratado de fray Lorenzo de 
San Nicolás, Arfe, Torija ... Mas el arsenal de libros se 
completaba con obras de un marcado valor constructivo 
práctico; la medición geométrica de inrnuebles y terrenos 
pasaba por el Estadal de Sánchez Villajos, el tratado de 
García Benuguilla y el Arquitecto Práctico de Antonio 
Pló. La interesante Escuela de arquitectura de Atanasio 
Brizguz --seguro que un libro muy utilizado por Blas 
Beltrán por la cantidad de diseños decorativos, plantas y 
distribuciones interiores de casas medianeras-- y los 
tratados de Losada y Rieger completaban sus 
conocimientos de arquitectura. 

La formación técnica de Blas Beltrán debió de ser 
muy sólida a tenor de los títulos que acumulaba en los 
anaqueles de su librería. No faltan las aritméticas de 
Pérez de Moya, de Aznar de Polanco, y varias para 
contadores, como la de Femández de Eyzaguirre, Puig, 
Taboada ... que le facilitarían las reducciones de pesos, 
medidas y monedas. Las versiones de la geometría 
euclidiana del padre Kresa, de José Zaragoz. y de Pedro 
Ambrosio de Ondériz completaban el interés práctico del 
uso del compás de proporción de Pedro de Castro. A 
este saber puramente técnico hay que añadirle tres obras 
muy curiosas de carácter pseudocientífico que, junto con 
algunos instrumentos que poseía como uno de obtica o 
Cantara oscura completo de todo lo necesario de bidrio 
de aumento espejo y mesa, denotan un cierto interés por 
la investigación. Los secretos de lar arres liberales de 
Bernardo Montón es una obra que acopia un batiburrillo 
de fórmulas mágicas que abarcan desde la construcción 
de máquinas de óptica y de termómetros o la creación de 
imitaciones de piedras preciosas, hasta los objetos de 
broma. Del mismo sesgo eran los dos títulos que poseía 
de Jerónimo Cortés. El libro de la Phisonomia natural 
ilustra sobre las propiedades de algunos elementos 
naturales emanados del saber popular; por su parte el 
lunario perpetuo combina la astronomía especulativa de 
los signos zodiacales con la predicción meteorológica. 

Como buen alarife de la Villa y Corte conservaba las 
ordenanzas de Torija y Ardemans junto con la 
distribución de cuarteles y dos mapas del plan general de 
Madrid y de Roma. El aspecto legal y jundico era 
cubierto por el Malgarejo y el interesante libro de 
Andrés Díaz Navarro que dirimía las cuestiones 
relacionadas con la Regalía de Aposento de la Corte. 

Su relación con la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando parece segura aunque tardía. El 5 de abril de 
1789 era nombrado Académico de Mérito después de la 
presentación de dos diseños de una Cara de Campo para 
un Señor Grande (fig. 4 y 5) que ponen de manifiesto su 
progenie ~enturiana"~. El proyecto pergeñado por Blas 
Beltrán, en lo que se refiere a la planta y a la fachada del 
pavellón principal, se asemeja a los realizados por 
Ventura Rodnguez para el Colegio de San Ildefonso de 
Alcalá de Henares fechados hacia 176247. La villa 

campestre está compuesta por una unidad central 
rectangular donde se desarrolla la vida señorial y dos 
alas de planta cuadrada utilizadas como caballeriza y 
tahona con despensa. Una gran capilla centralizada con 
dos patios adosados marca el eje de simetría del 
proyecto. Al exterior este mismo eje queda acentuado 
por el pórtico tetrástilo, quizás el efecto más recurrente 
del lenguaje de su primo Ventura, y una cúpula con 
balaustrada decorada con florones. Este modelo de 
iglesia-bloque, que Ventura diseñó para el convento de 
los padres agustinos fiipinos de Valladolid y en el citado 
colegio alcalaíno, no parece la planta más adecuada para 
una viüa suburbana. 

Un afío después Blas Beltrán y Manuel Martín 
Rodríguez, vocales en el tribunal de los premios de 
arquitectura de primera clase, no pudieron votar por 
haber dos alumnos parientes entre los aspirantes, José 
Rodríguez y José Rodríguez Cayón4'. 

Tradicionalmente considerado como discípulo de 
Ventura Rodríguez, Blas Beltrán atesoraba una serie de 
dibujos de varias obras proyectadas por su primo, como 
los del Palacio de Liria y de Boadiila del Monte, que 
corrobora la existencia de una relación profesional entre 
los dos arquitectos. Debido a la gran cantidad de 
elementos decorativos, --entre ellos varios medallones de 
la iglesia de la Encarnación y de la Compañía, capiteles, 
florones y útiles de trabajo-- que se acumulaban en su 
inventario se podría pensar que Blas Beltrán dirigía una 
cuadrilla de operarios de obra. Así junto con Manuel 
Martín Rodnguez se perfila como uno de los hombres de 
confianza de Ventura Rodríguez para la realización de 
las obras trazadas en Madrid. 

Se le podría definir como un arquitecto de formación 
práctica, poco informado de la tratadística teórica y con 
un relativo conocimiento del barroco romano a través de 
las estampas de Falda. La posesión de un dibujo de San 
Juan de Letrán prueba que los ecos del famoso concurso 
de la fachada laterana llegaron a España, y que el 
clasicismo de Alessandro Galilei, que acabó con el 
efímero baroccheno romano, fue el ejemplo a seguir por 
arquitectos como Blas Beltrán Rodnguez. Este 
clasicismo dentro todavía del discurso romano, nada 
tiene que ver con el renovado clasicismo que se abriría 
paso en la Academia de San Femando y que hoy 
denominamos con el término neoclasicismo. 

Finalmente la tercera generación estaría compuesta 
por Manuel Martín Rodríguez y JOAQUÍN 
RODRÍGUEZ SERRANO, dos arquitectos formados en 
la Academia de San Fernando. Joaquín nació en tomo al 
año 1763 del matrimonio de Manuel Rodríguez García y 
Ana María Serrano. Con los pocos datos que hemos 
recopilado podemos esbozar la trayectoria profesional 
del más limitado de los miembros de esta saga de 
arquitectos. No tenemos constancia de la fecha de su 
matriculación en la Academia. Consiguió el segundo 



puesto en el premio de arquitectura de Tercera Clase de 
1781. Ventura Rodríguez, que a la postre era vocal del 
tribunal, tuvo que abandonar su puesto por estar 
emparentado con el aspirante49. En la solicitud de acceso 
al examen de Académico de Mérito presentada el 22 de 
septiembre de 1792 vinculaba su formación a D." 
Ben!ura Rodngua y desde el fallecimiento de este, , 
la comecion de D." Man.' Martin Rodriguez. A pesa 
que un mes más tarde se le designaba el tema d 
prueba de pensado, la proyección de una igl 
parroquial, demoró la presentación de los planos hasi 
primavera de 17%. Los problemas surgieron en la J 
Extraordinaria del 16 de junio de ese año cuando 
examinadores apreciaron una mrmijiesta diferenci 
mutacion entre las pruebas de repente y de pensado 
acabó con la anulación de esta últimas0. Años antes 
1782, otorgaba un poder a un vecino del Real sitic 
San ndefonso para cobrar la. pensión de 200 ducados 
el Rey le había otorgado como delineador de las Re 
Fábricas y Máquinas establecidas en aquel Sitios'. 
rastro documental se pierde cuando 
nombrado arquitecto del Real ( : Santa 1s 
por muerte de Pablo Moraless2. 
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El 25 de abril de 1765 Ventura Kodríguez, viudc 
Rita de Garro, se casaba en terceras nupcias con Mic 
Cayón en la ciudad de Cádii. La hija del arquiti 
Torcuato Cayón aportaba una dote de 10.951 reale! 
vellón, por los 54.642 de su marido54, suma de 
enseres personales, entre los que se incluye la biblio 
y la mitad de una casa que le pertenecía por herencil 
D." Jpha. de Flores su primera mujer, sita en la calk 
Segobia y buelbe a la del Estudio 55. Q u i  
matrimonio había sido concertado años antes en un 
que posible viaje de Torcuato a la capital Dara 
nombrado académico de mérito el 12 de ab 

Lo cierto es que Ventura Rodnguez st 
ocasiones y no en dos como señaiaba su ~ L I U ~  

defunción. 1 a en fech - a 1746 con 
Josefa de Flc noriría el : to de 1749 sin 
dejar descer Igunas7. I. da vez hacia 
1752 con Rita de Garro. Y finalmente con la ci 
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Micaela Cayón en 1765, hasta su fallecimiento 
1776". En esta abigarrada cronología resulta difíci' 
encajar un matrimonio más con Antonia Rojo muem 
1750, cuyo viudo más bien pudiera tratarse de 
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estrenaba cargo de Maestro mayor de obras de Madrid y 
de susfuentes y viajes de agua, tras casi cinco años de 
ayuda y colaboración con Saccheni". Se abna una nueva 
etapa profesional caracterizada por el ag 
la villa de Madrid, la supervisión de 1 
Consejo de Castilla (1766) y la prácti 
Academia de San Fernando. 

De las ocho partidas que forman el inventa 
interesa la biblioteca del arquitecto. Las 103 entr; 
m e  se comwne están tasadas en 4.951 reales que aan 

50 reales. El listado de libros consta 
tomo de plantas y dibujos realizados a 
al de 138 volúmenes. Un número 

relativamente escas que pudie 
arquitecto de su val 

La distribución ias nos d 
porcentajes: 47 títuios sobre diferentes aspectos de la 
arquitectura (46,O 16 libros técnicos de 
matemáticas, geoi erspectiva, hidráulica y 
cosmografia (15,68 70); un grupo heterogéneo de lo que 
podríamos denominar lecturas de entretenimiento 
formado por 12 ejemplares de historia, 6 de literatura y 
ensayo, 3 de mitología y 1 de viajes, biografías de 
artistas e historia natural (25,49 %); 4 lecturas piadosas 
(3.92 %), 2 de cada de medallas y de la Academia; y 
uno también de cada de artes decorativas, derecho, 
pintura, ordenanzas de Madrid v el diccionario de Casas. 

En CK idiomas dc 
españoles en italiano 
numeroso primeros 
calcular por la falta de datos sobre las ediciones. La 
existencia del Vocabulario de Casas y la Prose de Pietro 
Bembo facilitaría la lectura de los impresos en lengua 
italiana. 

El análisis de la librena de Ventura Rodríguez ha de 
proseguir a través del estudio de la figura de su sobrino 
Manuel Martín Rodnguez. Este controvertido arquitecto, 
carente dc i hasta la i su tío, 
fue su i heredero bienes 
conservac :nto de Vt Inguez 
en 1785. 
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relación entre ambos sigue siendo un enigma que 
continúa guardado en algún archivo parroquial. Fuera 
hijo natural o simplemente su sobrino, Ventura no 
escatimó esfuerzos por dotarle de una sólida formariiin 
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temprano de su carrera profesional se presenta de 
más autónoma de lo esperado respecto a su tío. 
escritura de obligación protocolizada el 2 de abnl de 
1776 entre el cura de la parroquia Juan López Pinilla y 
Diego Camarón maestro ensamblador asociado con el 
maestro adomisra León Lozano. acordaban la 
constmcc 3 un disseño del 
Arquitect~ ?od@uez, cuia 
deliniacic probado por el 
maestro mayor de esta villa, I 2 Rodrigut 

El paso siguiente de su edi e el viaje 
realizado a expensas de su tío Rodnguez 
eliminar de la trayectoria de su sobrino la iémola qur. 

había supuesto en su carrera la falta del ansiado viaje a 
Italia. De las críticas vertidas sobre Ventura por esta 
carencia se hizo eco en su Elogio Gaspar Melchor de 
Jo~el lanos~~.  La fecha del viaje tamb 
revisada. Tradicionalmente se viene 
como el año del mismo, sin embargo e 
Sanz en su edición del Palladio nos informa que aurame 
el año 1781 se dedicó al estudio de más de doscientos 
capiteles jónicos en la Ciudad Eterna con la ayuda del 
joven Manuel Martín R o d n m i e ~ ~ ~ .  No ~ u d o  encontrar. 
pues, mej 
tanto, con 
178 1 -8269 
ausencia a la oposición de la plaza de teniente de 
arquitecto de la villa de Madrid del año 1781 que 
acabaría recayendo en manos de Mateo Guill el 23 de 
octubre de 1783 tras una demora más que significativa7". 
Durante i medio, se dedicó al estudio de la 
arquitectu las antigüedades italianas. Casi 
podemos itinerario seguido en Italia con los 
libros de : ; al final c 
apartado. una visita 
nihas qu -10 y Pon 
Florencia, 1\1111u", v cucua Y v I C G I K ~ .  ---- *.- 
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profesional en varios frente! 
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intereses que perfilaban a Mateo Guill como nuevo 
maestro mayor siguiendo así la tradición de los 
nombramientos municipales precipitó los 
acontecimientos en contra de los dos aspirantes naturales 
al puesto. La solicitud de Manuel Martín elevada al Rey 
defendiendo sus pretensiones provocó la intromisión de 
la Corona y el conocido nombramiento de Juan de 
Villanueva como maestro mayor de la villa. Con esta 
intervención la voluntad real liquidaba la jurisdicción 
municipal en pos de una unifonnización de la 
arquitectura en la Villa y Corte de ~adr id" .  
Desilusionado por el asunto Martín Rodríguez dimitía de 
su puesto de teniente de arquitectura el 1 1  de mayo de 
1786 dejando atrás la continuación de las obras de su tío. 

Pocos días antes de su renuncia se contrataba el 
remate de la fuente de Neptuno entre el municipio y José 
Rodríguez Díaz académico de San Fernando, Pablo 
Cerda, José Guerra profesores de escultura, Miguel 
Aguado, Antonio Palencia y Manuel Cantero maestros 
de cantería. La Junta de Propios del ayuntamiento había 
acordado'que se jinalizare y pefleccionare la fuente con 
las condiciones de Manuel Martín Rodr íg~ez~~ .  La 
muerte de Juan Pascua1 de Mena, encargado de la 
escultura de la fuente, había dejado sin terminar las 
esculturas del dios, los caballos, los delfines, las conchas 
y las aguas. Debían de estar acabadas en seis meses a 
satisj5accion de los arquitectos maestro maior d." Juan de 
Villanueva y d." Manuel Martin y con arreglo a los 
modelos hechos por d." Bentura Rodriguez. ¿Pudo ser 
ésta la causa del cambio estilística acusado en el dios 
marino, de una estéti& que Reese vio representada en el 
Hércules Farnesio a otra más próxima a los postulados 
de Mengs y de las figuras de Her~ulano'~? ¿Esos 
modelos venturianos dieron paso a las nuevas ideas 
contenidas en los libros que Martín Rodnguez pudo 
acarrear desde Italia? ¿Dejó el sobrino la huella de una 
personalidad arquitectónica propia en la obra más 
emblemática de su tío? El mismo problema surgirá 
cuando aludamos a la fuente de la diosa Cibeles. 

El otro frente profesional fue la Academia de San 
Fernando. El 5 de diciembre de 1784 la Junta Particular 
le nombraba asistente de la clase de geometria por no 
poder acudir a su docencia Juan de Villanueva. Confiado 
de sus posibilidades se presentó sin éxito a la oposición 
de director de arquitectura para cubrir la vacante dejada 
por su tío que sería ganada por Pedro Amal. El mismo 
año de 1786, esta vez por ascenso de Villanueva a 
director de arquitectura, José Moreno, Francisco 
Sánchez y Manuel Martín Rodnguez opositaron a la de 
teniente de arquitectura. La Junta propuso al Rey en 
primer lugar y con mayor número de votos al primero. 
seguido de Martín. Sin embargo el conde de 
Floridablanca en un despacho de 22 de marzo de 1786 
informaba del nombramiento de Martín Rodnguez en 
detrimento de Moreno, que había sido destinado a la 

vice-secretaría de la comisión de arquitectura. En 
octubre de ese mismo año era llamado a ocupar la plaza 
de director de arquitectura por el fallecimiento de 
Miguel Ferr~ández~~. 

Aunque en este trabajo nos detengamos en el año 
1787 de la vida del arquitecto conviene que anotemos los 
hitos más importantes de su trayectoria profesional. Por 
dos veces se le negó el cargo de director general de la 
Academia de San Fernando. La primera en 1801 
derrotado en la votación por Pedro Arnd, y la segunda 
en 1814 por Antonio Aguado. En ese mismo año el Rey 
le jubilaba con el cargo de director honorario. 

Escasa suerte tuvo en la corte. Solicitó sin éxito la 
plaza de arquitecto de Cámara de S. M. el 24 de febrero 
de 1789. Cuatro años más tarde la de arquitecto en el 
ramo de Hacienda siéndole concedido el 8 de agosto el 
título de arquitecto de S.M. sin sueldo75. Acumuló otros 
cargos menores como el de arquitecto de la Regalía de la 
Real Casa de Aposento y el de la Santa Inquisición. 

Menos conocida es su vinculación al cuerpo de 
Ingenieros de Caminos. Por una Real Orden de 12 de 
junio 1799 se había creado la Inspección General de 
Caminos y Canales cuyo órgano técnico era el cuerpo 
facultativo formado por tres comisarios, ocho 
facultativos técnicos y cuatro facultativos de los caminos 
de Sitios Reales e Imperiales. La Inspección nacía 
independiente de la Superintendencia de Correos, que 
hasta la época se había ocupado de las obras públicas de 
los caminos principales de la península. Manuel Martín 
era nombrado en ese mismo año inspector general de 
Correos. Tras los avatares de la Guerra de la 
Independencia volvió el ramo de Caminos a estar 
supeditado al de Correos en el período 1814-1834, a 
excepción del trienio constituyente. Un gmpo de técnicos 
de formación heterogénea, entre los que se encontraba 
Manuel Martín, se incorporó a la dirección de las obras 
públicas. En el paréntesis constitucional formó parte de 
la Comisión de Caminos y Canales encargada de estudiar 
la situación de las vías de comunicación, junto con el 
guipuzcoano José Agustín de Larramendi, formado 
como él en la Academia de San Fernando, Felipe Bauzá 
y Antonio G ~ t i é r r e z ~ ~ .  
Participó de la vida ilustrada de la Real Sociedad 

Económica Matritense de la que su tío había sido socio 
fundador en 1775; fue nombrado miembro de mérito 
literario de la Real Sociedad Aragonesa en 1801 y 
también perteneció a la Real Academia Española. 
Falleció en Madrid el 15 de diciembre de 1823. 

El 28 de abril de 1787 se protocolizaba la carta de 
dote que Juana Mana Josefa de Santivañes y Barros 
aportaba al matrimonio con Manuel Martín Rodríguez. 
La citada como su madre Josefa de Barros era natural de 
Madrid, hija de Francisco de Santivañes originario del 
joven aportaba una dote de 22.719 rs. más una pensión 
anual vitalicia de 200 ducados, que junto una particia.de 
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Díez nacido en Valladolid y de Bermrdina Rodríguez 
Tizón de la villa de Ciempozuelos7'. Ofrece pocas dudas 
la identificación de su madre con Bernardina Secund'ma, 
hemana iez, nacida el 20 de mayo de 
1719, y 1 matrimonio de su hijo 
Manuel7' 

Más c lidad de su padre. 
Un Alfoi !3 aííos, 
ganó el 1 ra Clase 
en 1753. L U I ~  r iGa viuysuua uc wia igicaia lllullumental 

trabajo (fig. 6, 7 y 8)". En 
le San Fernando el barroco 

IVLIImIV IIIaCaVa 1a a seguir por los primeros 
discípulos de las clases de arquitectura. Alfonso 
planteó una adaptación de la basílica de San Pt 
Vaticano sin olvidar el referente de Santa Ag 
Roma. Mantuvo el alargamiento de la fachaaa ae 
Mademo con orden gigante, suprimió el ático en favor 
de una balaustrada más alta rematada con esculturas, y 
con las torres de esencia borrominesca contrarrestó el 
marcado eje vertical. Éste arranca con un e! 
pórtico tretástilo, se prolonga en un segundo 
posterior para culminar con una reproduccic 
idéntica de la cúi ana. El dibujo es 
calidad. en relación con la 1 

proyecto iguez ofreció a la AI 
de San Luba ,,, ~ ~ a ~ ~ , ~ , , , , ~ n t o  a SU nombrami,,,, 
académico. La figura de este joven alumno de la 
Academia de San Femando se pierde en la historia. Otro 
arquitecto con el mismo nombre y apellido figura en las 

1s coiigregantes de N. a S. a dc 
l .  Esta nueva documentaciór 
:e sobre el grado de parentesc 

ventura Koanguez y Manuel Martín Rodríguez. 
sobrino del ilustre arquitecto. Pero el más que r 
desorden en la vida privada de Ventura, a pes: 
evidencia documental. iustifica aue no ~erdarnos uc vism 

Dos años después del fallecimiento de su tío, Manuel 
Martín otorgaba el capital de dote a su mujer. El inven- 
tario de sus bienes, entre los que se incluyen los 
heredados a la muerte de Ventura Rodnguez, fue tasado 
en 576.012 reales y 21 maravedíes, una cifra que supera 
con creces el capital de su tío y el de Blas Beltrán. 

Su económic 'iajaba por 
Madr ha. Poseía 
alhajs IOO reales, 
buenh i i i u b u i ~ ~ ,  Cviiiubutiirw, bJpJua, ~~~~~s chinos.. . 
Debía su seguridad y estabilidad a los bienes inmuebles 
heredados de su tío. La mitad de una casa en la plazuela 
de la Cruz Verde que doblaba a la calle de Segovia y del 

io, que no había sido tasada en el capital que 
ira había aportado a Micaela Cayón, estaba 
ada en 252.500 reales con buenos rendimientos en 

aiquiieres. Otra inmediata a la iglesia de Ciempozuelos 
costaba otros 1 1 .O00 realess2. Las cantidades adeudadas 
a su tío por obras q. se hicieron en la casa de los cons." 
diseños hechos para varias ig" y pueblos de om. del 

y prestamos q. hizo a difer." sugetos llegaban 
los 1 17.700 realess3. 
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casa estaba decorada con medio centenar de 
pinturas valiosas, la mayona de ellas sin identificar en la 
tasación, 53 estampas, 6 cuadritos de medallas de 
escayola del m.guo, 2 estatuas de yeso y varios dibujos. 

mayor parte de los lienzos y cobres son de temática 
giosa, tan sólo 4 floreros, 3 paisajes, dos retratos de 
nando VI y Bárbara de Braganza y un retrato de 
ipe Juvarra en lienzo de auatro ~ i e s  de alto, y mes y 

medic ! Romana dorado en 
tresci o de Juvarra que fue 
legad1 iandato testamentario 

lartín Rodnguez dentro de un lote de bienes 
naless5. No fue éste el único recuerdo del abate 
:ecto (Fig. 9). De entre los dibujos destacan dos 

de Roma originales del siciliano, una de 
idolio, y otra de Campo Vachino que fueron 
itas por el propio JovellanosS6. Otra de las 
antes que descubriremos en su biblioteca, el gusto 
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Ventura Rm = Josefa F lores (3 ." matr.) 1 54.642 rs. E1 rs. 

Blas Beltri in = Rosa I Varas (2. O matr .) 57.043 rs. 365 rs. 

Manuel M artín Rodr íguez = J' osefa Sant ivañes '6.012 rs. 
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MAQUINAS 
HYDRAWLICAS 

DE MOLINOS, 
Y WERRERIAS, 

Y G O V I E R N O  DE LOS 
Arboles , y Montes de ,J..--%. 

#-.ys % 

. Vizcaya. i+.,. - :' 

POR DON P E D R O BERNARBO .- 
S Yilln-Red de B~rr i z  , Cdvaliero 

del Orden dc Santiago. 

D E D I C A D O  

'A LO 3 AMIGOS CALTALLEROS, 
y Propriet-arios del Infanzoiiadodcl mtiy 
Noble,y muy Leal Sehorto de Vizcaya, . 

y miiy Noble , y miip Leal Provin- 
cia de Guipuzcoa. --- -- 

C011 ~ R ~ V ~ , E C I O ~  En MadriJ,  en la Oficinl 
de Antonio Xario , Aíio de r 73'5- 

Fig. 13.- Le anrichith di Ercolano Esposre (21. Fig. 14.- Pedro Bernardo Villareal de Bérriz, 
Máquinas hydráulicns (208). 

Fig. 15.- Cucaña. Narrazione delle solenni reali fesre falte celebrare in Napoli (179). 



El esti 
Manuel ! 
literaria c 
. .. 

biblioteca 
veinte año 
del capita 
...#,*A--": 

;dio del i 
Martín no 
le este ar 

de Venh 
1s antes de 
1 de dote 

por las vedure de Italia. se refleja en las 53 estampas de 
la Historia del Gran Duq.' de Medicis, vistas de 
Fiorencia v de Italia que conservaba entre sus bienes. 

ulventario poseía 
1s servirá cultura 
quitecto j demos 

olvidar que ambos arquitectos tuvieron contacto con 
otras bibliotecas de su época. Sin ir más lejos la de la 
Academia o la Biblioteca Realn7; Ventura Rodríguez 
conoció muy bien la librería de su buen amigo Felipe de 
Castro, del que fue albacea en la difícil misión de dividir 
los libros del escultor entre la Universidad de Santiago y 
la propia Academia de San Fernando. No trataremos de 
circunscribir la formación iltura de estos 
arquitectos a los volúmenes qi raban o a los que 
carecían, sino más bien de c DS títulos de sus 
libros y plantear unas constantes L C U I I L ~ .  

La biblioteca de Manuel Martín Rodríguez también se 
había nutrido de los libros heredados de su tío. De los 
102 títulos inventariados en la librería de Ventura 
Rodíguez' en 1765, más de ' de su 
sobrino. El número ascenderi S datos 
sobre éstos. Una vez más la c de los 
escribanos nos han privado de una identiticacion más 
certera de los títulos. Todo ello significa que el análisis 
de la cultura libresca del sobrino supone a la vez el 
estudio de la del tío. Más aún cuando las trayectorias 
profesionales de los dos arquitectos se caracterizaron por 
una estrecha colaboración. Del mismo modo podremos 
considerar el desarrollo y evolución que tuvo la 
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viaje a Italia de Martín Rodnguez en la formaci 
corpus bibliotecario de su tío. 

Manuel Marti'n llevó al matrimonio 286 títulos en 453 
volúmenes valorados en 21.899 reales, es decir, el 3,8 
% del valor total de sus bienes. El precio medio de cada 
título superaría los 75 reales, 25 más que la de su tío en 
1765, y muy alejada de los 15 reales en que se vnlnrcí 
cada título de Blas Beltrán Rodríguez. Por lo 
incremento cuantitativo vino acompañado de 
cualitativo. El título más valorado fue Le Anticr 
Ercolano 
costaron : 
Ventura, 
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alejada de la del citado Felipe de Castro que rondaba los 
775 títulos, sin contar cuatro cajas de libros que 
desaparecieron y que elevaría el número hasta los 1 .S00 
según Bédat, y de las de Monegro y Sabatini 
que superaron los 600 ej Estaría más en la 
línea de las librerías de 1 de Mora, Teodoro 
Ardemans y José de Arroyo con 391, 244 y 237 títulos 
respectivamente. En el escalón inferior un grupo de 
librerías que apenas superan los 150 ejemplares: Ribero 
de Rada con 15 1; Francisco Eugenio de Moradillo, 139; 
El Greco, 130; Luis Román, 110; la citada de Ventura 
Rodríguez, 102; Blas Beltrán Rodríguez con %; 
Mariano Salvatiem, 86; Luis Paret y Gómez de Mora 
cerrm'an con 6!P9. 

Los porcentajes aproximativos de rias de la 
biblioteca se distribuirían de la siguiei 91 libros 
de arquitectura (31.92 %), 78 ~ILUIUS uc historia, 
literatura, viajes, mitología y biogra tistas que 
formarían el grupo de las lecturas enimiento 
(27,36 %); otros 40 de materias técmLm a-liares de la 
arquitectura cc iticas, geometría, 
perspectiva, aso .. (14,03 %); 30 
libros piadosos po heterogéneo de 
diferentes aspectos artisticos tOrmad0 de 25 libros sobre 
las academias, anatomía, teoría mística, ordenanzas, 
piedras preciosa, platena y estampas de pintura (8.77 
%); y un varios (7,36 %) de diccionarios, agricultura, 
medicina, derecho civil, monedas.. . 

Como el propio Martín Rodnguez había declarado en 
diferentes memoriales dominaba el francés, italiano y 

itas lenguas. No le 
Con el diccionario 
latín. El de Casas 

\LuJI I(lllLIVJIIU (1 14) l t  JGI V L U I  para el italiano, y el 
Calepinus de Salas (190) para el latín. Además el 
manejo del vocabulario francés-italiano de Alberti di 
Villanueva (171) le suponía un buen nivel de 
conocimiento de ambas lenguas. Como es lógico 
predominan los libros en castellano, acompañados de un 
buen número de edici~nes italianas, francesas y algunas 
latinas. 

La teoría de la arquitectura tenía una buena 
representación en su biblioteca. De los traductores, 
comentaristas e intémretes de Vitruvio conservaba 8 
ejempl rtellana de Urrea (128), las 
Medidc gredo (39 y 120), un Rusconi 
(47). 3 i, 185 y 255) y la francesa de 
Perrault (1 1)". No faltaban la edición castellana de 1582 
(27) y la italiana de 1565 (32) de Alberti; dos Cataneo 
(13 y 184); cuatro de Serlio, 2 de ellas en italiano 
difíciles de identificar (25 y 28), y dos de Villalpando 
(26 y 239); otras tantas de Vignola (14, 18, 127 y 271) 
con la perspectiva del mismo autor (56); la edición de 
Francisco de Praves del Palladio que poseía Ventura 
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Rodríguez (VR 18) en 1765 no aparece entre los libros 
de su sobrino. 

La polémica desatada en Francia sobre los antiguos y 
los modernos fue conocida por Mstín Rodríguez a 
través del ya citado Vitruvio de Perrault y del Parallele 
de Roland Fréart de Chambray del que tenía tres 
ejemplares (17, 21 y 183). 

Pero la formación de un arquitecto no sólo se nutría 
de la tratadística teórica. La edificatoria cotidiana 
generaba unos problemas técnicos que no eltos 
con las disquisiciones del pensamiento inico 
moderno. Necesitaban de textos más e con 
fórmulas y ejemplos cercanos al pragmatismo 
constructivo. Los tratados de arquitectura práctica le 
solucionaban los problemas técnicos que se le 
presentaban en la construcción. La estereotomía o arte 
de cortar la piedra y madera quedaba explicada en el 
libro de las bóvedas de Torija (VR 28) que tuvo Ventura 
en 1765; la geometría arquitectónica en el Arfe y 
Villafañe (129, 242 y 267); la tradición española dc 
armaduras en madera era recogida por López de Ar 
(57). Otro tratado que tuvo up gran transcendencia ( 
arquitectura española con claras pretensiones emditas iuc: 
el Arte y uso de Arquitectura de Fray b San 
Nicolás. La posesión de dos de sus ejen 25 y 
245) prueba que había cubierto con éx i t~  GJa I U , ~  de 
manuales teórico-prácticos que adolecía la arquitectura 
espaííola. 

La arquitectura militar ejerció su influencia en estos 
arquitectos. Frente a obras más clásicas como las de 
Rojas (126), Femández Medrano (158, VR 58), Dogen 
(VR 19), etc ... Manuel Martín conocía el ataque de 
Vauban (VR 103) y las últimas producciones de Pdrn 
de Lucuze (145) y Muller (174). 

Los Rodríguez destacaron en la arquite 
Ventura diseñó el túmulo erigido en las honras iuic 
del cardenal Molina en la iglesi Real 
(42) y las arquitecturas fmgidas idrid 
de Carlos 111. Manuel Martín e 'alco 
colocado en la Encarnación par& 1- G A q U i L U  U= ~ ~ 1 0 s  
111 en 1788. Pqa ilustrarse sobre esta difícil y cambiante 
especialidad contaron en su biblioteca con dos clásicos 
del siglo anterior, como eran el Torre Farfán (1 10) y los 
Tributi ossequiosi por la boda de Carlos 11 con Maria 
Luisa de Borbón (150). Conocieron las novedades de las 
construcciones efímeras planteadas en Francia, con las 
láminas de Blondel (177) de la boda del príncipe Felipe 
de España con Luisa Isabel de Francia celebrada en 
París el año 1739; y en Italia, con el libro editado (179) 
para conmemorar el nacimiento del vástago del entonces 
infante don Carlos en Nápoles. 

El viaje a Italia de Manuel Martin permitió incorporar 
a su biblioteca varios libros sobre la arquitectura antigua 
y moderna de Roma y de otras capitales de la península 
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itálica. Se podrían dividir en tres grupos atendiendo a su 
contenido: las guías, los estudios de arquitectura 
moderna y las vedute de las antigüedades. Por lo general 
las guías estaban impresas en octava. De carácter 
multidisciplinar referían los datos esenciales que debía 
conocer el forastero que visitaba la ciudad. Martín 
conservaba tres guías de Roma (15 1, 164 y 203), una de 
Vicenza (176), otra de Rírnini (55) y el Foresriero 
ilhminato de Albrizzi (165) dedicada a Venecia. Del 

ivos el lib 
3s impon 
calidad; le 

dedicados a Fiorencia de Ferdinando Ruggieri (253) con 
precisos dibujos de los monumentos de la capital 
toscana; la historia de la basílica de San Pedro del 
Vaticano con lujosas estampas de los proyectos escrita 
por Filippo Buonanni (237); y las fuentes y jardines de 
Falda (260). Otros impresos giraban en tomo a temas 
más concretos. Sirvan de ejemplo el catálogo de 
estampas de G. B. Rossi (259) dedicado a los al 
capillas de las iglesias de mayor renombre de Ri 
donde seguro los dos arquitectos extrajeron modi 
libro de Domenico Fontana sobre el obelisco V 
(10) Y 01 de Roma; 
Borghese 1 que anali 
la cúpula UG O- r&o (167). 

Durante largo tiempo las antigiiedade 
suscitado el interés de los artistas y viaji 
siglo XViiI vivió una redoblada exp 
descubrimientos arqueológicos realizados en diferentes 
lugares de la Antigüedad clásica. Roma conoció el 
desarrollo de un vedutismo renovado por las colecciones 
de estampas grabadas en calcografias como la connrirla 
de Puanesi. Martín Rodríguez adquirió en Roma 
de los volúmenes de Le untichita romane (11 
veneciano, quizás otro más de vistas de Roma (2t 

pintura grabadas por sus 
nego (1)91. En esta misma 
intencionalidad diferentes, 

habna q i i ~  LIW ~ 1  uauaju U< Barbault (187), las minas 
de Palmira de Robert Wood (180) y las de Le Rq 
los restos arquitectónicos griegos (181). 

Ventura Rodríguez y Manuel Martín conc 
también la antigüedad a través de los repc 
arqueológicos más importantes de su época. Cole 
ya tradicionales como las de Bartoli y Bellori ( 

habían sido sustituidas por la más codiciada 1 
emditos y coleccionistas del occidei 
antichith di Ercolano esposte (2). 
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Tanucci, para responder a la demanda de información 
sobre la empresa arqueológica más importante del siglo 
XVIII y para neutralizar el monopolio investigativo que 
había mantenido hasta entonces Octavio Antonio 
Bayardi. La publicación de los ocho volúmenes de 
Herculano fue el resultado del trabajo coleeiado de los 
integrantes de esta academia formad jlogos, 
numismáticos, anticuarios y hasta por iólogo. 
La distribución de la obra fue limitada d ~ o u ~  la a~arición 

er volum 757. Era los en 
donación jes impon propio 
e encargó s permiso itar las 

excavaciones y el Museo de Portici, as1 como de la 
distribución de la obra, prohibiendo en todo momento 
que se pusiera a la venta pública y desconfiando de todo 
aquel que desease una segunda copia93. Para Elvira 
Chiosi esta defícinte difusión fue motivada no sólo por la 
rivalidad fomentada entre los eruditos de la época, sino 
también por la política napolitana conducente a enfatizar 

le Carlos 1 dtación de 
)videncia 1 que facilit 
ento del las inge 

c n u a i j c ~ ~  y 10s g n i w a  iiiiciiiva u= 

La corresponden al entre Tanucci y 
111 esta repleta de nc isfacción y agradeci 
del soberano al ministro por el envío de los ejem,.,,,. 
Las diser por el it )re Le 
untichita e (Fig. 1 :ían la 
curiosidad iendo una qores 
diversiones7'. bu aistnbucion en España, por aonación 
de la Corona, parece 'que no fue tan rígida como en el 
reino de NápolesS. El contenido de una carta fechada el 
12 de octubre de 1762 revela que las peticiones de la 

incluido el que había visto la luz ese mismo año. En el 
inventario de Manuel Martín que estamos analizando, se 
hallaban los siete libros publicados hasta 1787. Todo 
parece indicar que Ventura Rodnguez, al igual que sus 
contemporáneos más ilustres, fue seducido por la 
llamada de la antigüedad proveniente de los 
descubrimientos arqueológicos de las ciudades sepultadas 
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por el Vesubio. No sabemos cuándo solicitó los 
volúmenes de Le anrichita di Ercolano esposte, si fue 
antes o después de la llegada a Madrid de Carlos 111, 
pero lo cierto es que los coleccionó hasta su muerte. A 
pesar de no haber estado nunca en Italia, fue uno de los 
pocos europeos que pudo contemplar las láminas de los 
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restos exhumados del esplendor clásico. En su estancia 
en Nápoles Martín Rodnguez pudo solictar el permiso 
para visitar las excavaciones y el Museo de Portici, 
tantas veces vedadas a eruditos de otros países. Otro 
tema diferente es el estudio del impacto que tuvieron 
estas láminas en la trayectoria arquitectónica de Ventura 
Rodrís or extensión en el medio artístico 
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D, fue animado por obras de marcado sentido 
Sta como las antigüedades de Herculano. 
podían faltar en la biblioteca de un buen arquitecto 

tratados técnicos sobre materias imprescindibles para 
llevar a buen fin el arte de construir. Las matemáticas y 

taciones i 
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aliano sol 
3) satisfa( 
de sus m geometría ocupaban un lugar destacado en sus lecturas, 

especialmente porque la docencia desarrollada en la 
Academia de San Femando exigía el conocimiento en 
profundidad de estas ciencias. Sus gustos estaban 
también dirigidos hacia la perspectiva, hidráulica, 
mecánica, astronomía y cosmografía. Sirvan de ejemplo 
de todo ello las arisméticas ya clásicas de Pérez de Moya 
(198 y 217) o la geometna del jesuita José Zaragozá 
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(43); tratados más en boga como los de Tosca (216), 
Bails (172 y 173), o el curso de Padiila (211); las 
máquinas de Besson (24 y 269); el tratado hidráulico 
(Fig. 14) del redescubridor de las presas de contrafuertes 
José dc iz (208)Io3; o las perspectivas 
de Vig 266) y del jesuita Pozzo (256 
y 263). 

Una de ellas en fecha sin determinar, quizás del año 
1780, provenía del pintor de cámara Mariano Salvador 
Maella que deseoso de sus adelantamientos en su 
profesión n vehemencia tener la obra ft 
de las aril de Heralano a cuyo jin es j 
implora?8 ~ r a  también formó parte ( 

bibliotecas aei padre Fei jd9,  Felipe de Castro---, 
Sabatini'" y de la Academia de San Carlos de Valencia 
por donación de Carlos 111'''; sin embargo no la hemos 
encontrado entre los libros de la Academia de San 
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número de temas. La historia interesaba a estos 
rtos. Los clásicos de Lucano (54), Tácito (94), y 

i iro ~ i v i o  (106) se mezclaban en sus estanterías con las 
Reflexiones sobre las causas de la grandaa de los 
Romanos de Montesquieu (98). Esta obra que analiza 
las causas de la caída del Imperio Romano fue prohibida 
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Inquisición en 1781, cinco años después de su 
ición en España. Pecado menor si consideramos 
:ntura Rodnguez la pudo adquirir cuando todavía 

no había pasado por el tamiz de los censores volúmenes dedicad os a las 



inquisitorialeslM. Como hombre de su tiempo tuvo 
tiempo para leer los avatares de la historia de España y 
América de mano de Mariana (71), Bacallar (93), Solís 
(265) y López de Ayala con su Historia de Gbraltar 
(76) puesta de moda por los dos fracasados sitios 
sufridos durante la guerra contra los ingleses. Los 
grandes autores de la literatura española del Siglo de Oro 
compartieron lugar en su biblioteca con los 
contemporáneos. De los primeros no faltan Cervantes 
(72 y 91), Lope de Vega (85) y Quevedo (162 y 225). 
Fue uno de lo privilegiados que poseyó la edición 
limitada del Quijote (72) ilustrada con láminas dibujadas 
por Carnicero, Castillo, Ferro y grabadas por Manuel 
Salvador Carmona y Selma entre otros. De los 
contemporáneos destacan las obras de Feijoo (134), del 
excéntrico Fray M& de Sarmiento @O), Juan de 
Iriarte (86) y obras de moda en Europa como el teatro de 
Comeille (157), las comedias de Goldoni (156) y las 
poesías del señor Metastasio (155). 

Ventura y su sobrino atesoraban varios repertorios 
mitológicos: las fábulas de Ovidio (152), la Iconología 
de Ripa (29), Le irnagini de i dei de Vincenzo Cartari 
(33 ,  las estampas de MicheI de Marolles (261) y el 
Panteon Mytico de Franqois-Antoine Pomey (204). Este 
último autor describió metódicamente las historias e 
iconografías de los tres grandes grupos de dioses: los 
celestes, terrestres y marinos. La historiografia moderna 
ha estudiado las influencias de la mitología en el 
programa iconográfico de las fuentes del Paseo del 
Prado madrileño que a buen seguro debieron pasar por 
estos libros. De entre las estampas de la descripción del 
ayuntamiento de Amsterdarn de Jacob van Campen, una 
de la diosa Cibeles que decoraba el interior pudo ser uno 
de los tantos referentes clásicos que influyeron en el 
cambio estilístico de la fuente de la diosa (Fig. 11). 
Reese llamó la atención sobre las diferencias que se 
observaban entre la Cibeles del primer proyecto de 
Ventura Rodríguez (1776-77), cercana a un grabado de 
Montfaucon, y la esculpida por Francisco Gutiérrez 
(1780-82)105. El giro clásico, como en el caso de la 
fuente del dios marino, es evidente. 

En el Discurso sobre el fomento de la i&tria 
popular Rodríguez de Campomanes (104) planteó la 

necesidad de crear sociedades de amigos del país para la 
desarrollo de la economía del estado borbónico. En 
1775, diez años después de que naciera la primera de 
ellas, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País, Ventura Rodnguez secundó la iniciativa 
propugnada por Campomanes en su Discurso. Su 
nombre y el de su buen amigo Felipe de Castro figuran 
entre los socios fundadores de la Real Sociedad 
Económica Matritense. Como en el caso de otros artistas 
que participaron en el impulso ilustrado desconocemos el 
grado de colaboración del arquitecto en las reformas 
ilustradas defendidas por la Matritense. 

Quien pasara a la historia de la arquitectura española 
como uno de sus más grandes artífices sintió la 
curiosidad de conocer las trayectorias biográficas de 
otros artistas. Ventura Rodríguez coleccionó modelos de 
comportamientos de los artistas consagrados por la 
literatura artística. Así disfrutó con la lectura de las 
biografías de Vasari (234), Palomino (241), Pascoli 
(188), Baldiiucci (135) y Monaidii (123). 

Finalmente y para acabar con este repaso descriptivo 
de la biblioteca que Manuel Martín heredó de su tío 
Ventura Rodnguez, toca el turno de los libros religiosos. 
Como sus contemporáneos reconfortó su espíritu con las 
lecturas piadosas. Los libros devocionaies comunes en 
cualquier biblioteca de su época no son abundantes. En 
los estantes de su biblioteca también se podían encontrar 
obras concernientes a la historia de la religión y vidas de 
santos, a medio camino entre la historia y la religión. 
Entre las primeras gustaban de leer al polémico Jacobo 
Benigno Bossuet (1627-1704). Las autoridades religiosas 
habían prohibido desde 1755 su Historia de las 
variaciones de las Iglesia protestantes traducida al 
español en 1737 (74), extendiendo el veto a las personas 
que gozaban de licencia para leer libros prohibidos'". 
Ventura Rodríguez conservó esta obra expurgada por la 
Inquisición, que descubna las aproximaciones entre 
teólogos y escritores del mundo católico y protestante. 
La posesión de estos comprometidos libros delata un 
espíritu inquieto e inconformista, en busca de respuestas 
a los misterios divinos a través de cauces ajenos a la 
iglesia oficial de su tiempo. 
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. . ...- iaentiricacion ae ios Iioros de la biblioteca de Ventura Rodríguez y de Manuel Martín Rodn'guez se ha 
realizado bajo unos criterios prácticos que no incluye una descripción bibliográfica pormenorizada de cada titulo. Se ha 
tratado de identificar el autor, el titulo y el lugar y año de edición. Las dificultades para precisar la mención de edición se 
han su~erado con el cruce de datos entre los dos inventarias, y sobre todo, con los apuntes aportados en el segundo sobre 

érico del titulo transcrito ha impedido una identificación precisa como 
iy reeditada por diferentes autores, o con las biografías de Santos que 
as, los precios de la tasación de los libros nos han ayudado a descartar 

es determinadas. La transcripción completa del texto posibilitará al investigador corregir e 
que sin duda hemos cometido. Finalmente indicar que los textos entre paréntesis 

iestas de identificación. 
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Documento 1. 
La biblioteca de Vei 
(6) Roma subterranea, en cienro y cinqu~.-- . . 

(Antonio BOSIO. Roma sotterraneanella 
(9) Otro sin autor en frunces tratado de fortiflc.' e? 
(10) dos tomos tratado de ydraulica en 0chenta.s .. 

'~Bernard Forest de BELIDOR. Architeciurr rryuruurruur. rai 
»no de difc m.' y algu a echar a 
mequias i b i s  prin 2 ..... 10 
Distinta relazione del Gztofal~~ rrrrio nella R. Crlrr~u uz J. u c u L u r r r o  ur ~ ~ u r n o l i  Der ru rrwrrr de Luiai 1 
felle Spg ,  1 724). 
en folio Ai dio de Arc 
Andrea PI 1, Libro p? 

advertencias, TraduZido de Toscano en Cirrtellano, por Francisco de Praues, Valladolid, 1624). 
(1 9) Otro degen de architectura militar, en treinta y seis T.'. . . . .36 

(Matthias D&EN, L 'architecture militaire moderne. ou fomjicarion ;e par diverses histoires ranr 
anciennes que nouvelles. & enrichie desfigures des principales fortesses qui sont en f.europe, Amsterdam, 1648. Puede 
tratarse de uno de los libros de arquitectura mil 10 he pod 
Rodríguez por falta de datos). 
(23) Oras de la Rqyna d." Mana Luisa en ocho.. . . . 

Relación verdadera la grande 
fa de Borbón el día &id, 1685 
z de Bobedar, en doc 

(Juan de TORUA, brrvr rruiuuu ur rwv vrrrrru de bobedu, rwr nrwuurreJ rurrw vrrrruutrrs erecuciun ue 
obrarlas y Medirlas con sin, 
Archirecrura, Madrid, 1661). 
(39) Ferrari Historia de planrco c r r  r r  r i r u u . .  . . 

Giovanni Battista FERRARI. Flora; ouero, Cultura di fiori, I 8). 
Borromini, descrip." de la Yg." de Roma, en ciento y ochenta. 
Francesco BORROMINI, Opera cavara da suoi origimli ci ?su, e fabi di Roma, 

Koma, i 120). 
(5 1) Seis tomos en parra de la !mios de S." fernandc i y cinquenta.. . . .I50 

(Relación de la dism os concedidos por el . y repamdos por la Real Academia de 
San Feniando, Madrid, 1754, i 133, i ~ ~ o ,  i 131, 1760 y 1763). 
(52) mmurfo maior de Alcides en ocho r.'. 

(Francisco SCOTTI FERNÁI i CÓRDOBA, EI 7 n! 4lcides. Fiesta que se ha de 
representar a Sus Magestades en el Real el Buen Retiro, Madi 1) 
(53) Estan Academia de S. femando en diez.. . . . 10 

(1 ie la Real Academia de San F e d o ,  N 54, 1757 ó 
(58) Un Tc aentos Jeometricos en veinte y guarros.. . . 

'Sebastián FERNÁNDEZ MEDRANO, Rudimentos geomémcos y militares que propone al t,,,,~ y qlicación 
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de los profesores de la Milicia, Bruselas, 1677). 
(59) Otro Arquitechtra militar sin autor en ocho.. . . .S 
(61) Otro de fomjfcaz." enfrances en treinta y seis.. . . . .36 
(62) Otro Descripcion de Ungria, en treinta r." . . . . .30 

(S. ARMENDARIZ, Descripcion de las plazas de ambas Ungrias y la Croacia, c 
Cesareas desde el año de 1683 hasta todo el de 86, Madrid, 1686). 
(84) Rugiedo de fomjf~az.~ en veinte.. . . .20 

(Pietro RUGGIERO, La militare architemra, overo, 1 
(89) Nagadan de miniatura, en tres.. . . .3 

(Juan Cyrilo MAGADAN, Noticia experimental para practicar ra minimura, empasraao, uumlnacion, a 
y pastel, Madrid, 1754). 
(9 1) Maravillas de Roma en ocho.. . . .S 

(Cualquiera de las guías de la ciudad de pequeño fomai , 

(93) dos estadal de Villajos. en seis.. . . .6 
(Matheo SANCHEZ DE VILLAJOS, Estadal de agr 

para medir, apear, tasar y conservar las heredades del campo, 
(96) Una Aresmetica deseada en qwtro.. . . .4 

(Francisco CASSANY, Arithmetica deseada. breves J 

1763). 
(100) Un Numa pompilio en quarro.. . . .4 

(PLUTARCO, Vida de Numa Pompilio, segl tiples edic 
(103) Vauban de fortificaz." en seis.. . . .6 

(Sebastien LE PESTRE, marqués de Vauban, I raraao ae la aqensa ae lar plazas, Caaiz, i 143 
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Documento 2. 
La biblioteca de Manuel hlartín Rodríguez en 178; 
abreviaturas VR. AHPM, pr. 20.842, fs. 100-113 V. 

(1) Un libro de coleccion de estampas en marca imper.' de Golp tnego en.. 
(Domenico CUNEGO y Giovanni VOLPATO, Schola :htrae, Ro 

(2) Obras del Herculano en fol." m." en pasra ocho tomos a trei la uno..... L.- 

(Le antichita di Ercolano Esposte, Nápoles. 1757-1779. En la fecha del inventario sólo se habían publicado siete 
de los ocho volúmenes, cinco dedicados a la pintura [ 1, 1757; 11, 1760; 111, 1762; IV, 1765; VII, 17791 y dos a la 
escultura [V, 1767; VI, 17711. Lo cual hace pensar que se incluyese en este lote el libro de estampas de Luigi Vanvitelli, 
Dichiarazione dei disegni del Reale Palazo di Caserta, Náp - - - - -  1; ambos títulos aparecen entre los bienes de 
Ventura Rcdnguez en 1765. VR 7 y 8). 
(3) Anfiteatro de Flabio de Carlos Fontana un tomo ei 

(Carlo FONTANA, L'anfiteatro Flavio descnno e aelinearo, u Haya, i IL>\ 

(4) La Galeria de Amsterdmn por Jacoba Vamcampen un tomo.. 
([Jacob van CAMPEN], Architecture, peinture et scu 

CIX. figures en taille douce, Amsterdam, 1719). 
(5) Admiranda romanoncm anclanClquarum en pasta, un tomo.. . . .35 

(Pietro Santi BARTOLI, Admiran& romanom unti( 
elaborara, a mannoreis aemplaribvs qvae Romae adhvc erta 
anh'qvam elegm'am a Petro Sancti Barrolo delineara incisa, ira Y V I U V J  V L V I  IIIUI U L  V I U L U I  W J L I I U I . .  ., 1". re i r i  1 

illvstrata, Roma, 1693). 
(6) Descripc.On de la Columna Trajana en p no p.' Ped 

(Pietro Santi BARTOLI, Colonna Traiana eretta da1 Senato e Popola Romano all'Zmpemtore .,,,, , 
(. . .) sotto ciascvna irnmagine, accrescivta di medagli 
5). 
(7) Pinturas de Rafael de la Galena del Vaticano con 

(Bartolomé URBANI, Memorie de'risarcimenm Jam nelre sranze al ~ u p e l l o  nel r a m o  v a n c m  aa I 
Marani, 1703). 
( 8 )  La Galena de Anibar un tomo en pergamamino m.. . . .250 

(Galeriae famsianae icones Romae in aedibus serenissimi Ducis Pammrs uo AIuwtt? Larraao cofnnnuv 
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T Cosimo 1 

1 44). 
(Leon Battista ALBERTI, L'architertura di Leon Batista Albem'; tradoaa in linguafi 

Con la aggivnra de disegni. Et altri diversi trattm' del medesimo m o r e ,  Florencia o Venecia, 
(28) Serlio de arquitectura un tomo en quarto en pergamino cinq." r.' . . . . 70 

(Tampoco se puede precisar de qué libro y menos aún de qué ed 
(29) Cesar Ripa Icconologia un tomo en quarto en pergam." grueso.. . . .6 

(Cesare RIPA, Iconología. VR 70 y 83). 
(30) Filosojia Secreta de Moia un tomo en quarto en pergam." 

(Juan PÉREZ DE MOYA, Philosophia secreta. Di 
doctrina, prouechosa: a todos estudios. Con el origen de los I; 
las de Madrid, 1585 y 1673 y Alcalá de Henares, 161 1). 
(3 1) Centon epistolar un tomo en quarto en pergmamino.. . . .I6 

(Juan Antonio de VERA y FIGUEROA, Centon epistolario del Bachiller Fernan Gmez de Cibda Real 
del m i  poderoso e sublimado Rei Don Juan el segundo, Burgos, 1499. Según Palau esta obra se imprimió en Veilmla a 

principios del siglo XVII; el autor del fraude sería Juan Anton i y Figuerc 
se la han atribuido a Gil González Dávila). 
(32) Alberto de Arquitctura ediccion de mil quinientos ochenta J 

(León Battista ALBERTI, Los diez libros de Archirectura, Mama, i3aL. V K  M). 

(33) Rojo de Piedra preciosa ediccion de mil setec.Or quar." y siete.. . . .I6 
(Juan Bernardiio ROJO, Theurgia general y especifica de las graves calidades, marav~ 

apreciable conocimiento de las mas preciosas Piedras del Universo: una breve explicacion de los enigmancos coro 
discvrso ilustrado gigante0 y los raros hechos del obispo jingido griego, Legarus a L drid, 1747 
(34) Cinco escelencias del Spíiol por Fr Benito Peñalosa en quarto ed 
r.' ..... 12 

(Benito de PENALOSA y MONDRAGÓN, Libro de las cinco e. 
para sv mayor potencia y dilatación. Pondérame para que mejor se ad 
para que los lugares despoblados de ella se habiten y sean populosos, 1 
1619). 
(35) Cartari le ymagini dei de gli mrtichi en octavo ediccion de 

(Vincenzo CARTARI, Le imagini de i dei de gli amanti( 
altre cose appartemenfi alla religione de gli antichi, Lyon, 1581 
(36) Arte de la Pintura su antigüedad y grandezas por Fran." 
seiscientos quar." y nuebe.. . . .16 

(Francisco PACHECO, Arte de la pintura, su antiantrgve6 
(37) d Juan Baut." Vinercato de GIi horologi solari en quarto aergaao en pergamim 

(Giovanni Battista VIMERCATO, Dialogo Del Molt( * P. Do1 
Monaco Di Certosa De Gli Horologi Solun: Nel Qvale s'insegna modo  da 
Venecia, 1566, [1567], 1585 o Padua, 1672). 
(38) Pedro Apiano de Cosmografia en quarto en Pastc 1 

(Pedro APIANO, Libro de Cosrnographia, L 1548 ó 157 
(39) Medidas del Romano en quarto en pergam." . . . . 

(Diego de SAGREDO, MedidQs del Romano: necessarias a los ofinales que quzeren seguir las fonnacíc-0- A- 

las Basas Colunai Capiteles y otras piecas de los edijicios anliguos, Toledo. 1526. 1549, 1564 o Lish 
Ver n.O 120. VR 81). 
(40) Herone moti espirituali en quarto en Pergamino en.. . . .12 

(HERON DE ALEIANDRÍA, Gli artifitiosi et cvriosi moti spiritali di Herrone. Tradom' da m. Gio. 1 
Aleom dlArgenta. Aggiontoui da1 rnedesimo Quatfro theoremi non men belli, & curiosi de gli a@. Et il modo con 
fa amjiciosarnente salir vn canale d'acqua viua. o mona, in cima d'ogn'alra torre, Ferrara, 1589 o Bolonia, 1647) 
(4 1) Palanco en quarto en pergamino en.. . . .12 

(¿Juan Claudio AZNAR DE POLANCO, Arithmetica 
los nacimientos de lar aguas dulces y gordas de esta coronada 1 

las fuentes públicas y secretas de las casas de señores y pam.culares, Madrid, 1727? 
(42) Honras del Carden.' molina en quario.. . . .8 

(Fray Francisco Antonio BALLESTEROS, Relación del fallecimimiento, e1 unruosas honras, qt 
memoria del Cardenal de Moiina y Oviedo, Obispo de Málaga, consagró el Consejo de Cashlh, Madrid, 1745). 
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en quarto 
, Euclides 
. . 

(43) Euclides nueh en pergamamrno.. . . .30 
(José ZAl Nuevo-Am'guo. Geornem'a especulativa y prácrica de los Planos y Solidos, las 

ediciones en cuarto son las Valencia, 1671, 1678, 1723; Madrid, 1678 y Zaragoza, 1723. VR 79). 
~ductibus en quarto en Parta en.. . . .22 
TI, De aqvis et aqvaedvctibvs veteris. Romae dissertmaCrones tres, Roma, 1680). 
uarto en Pasta en.. . . .22 

(Karraeie ~ A B ~ I T I ,  Ad Zacobvrn Gronovivm apologema in eiusque Titivilitia sive Somnia de Eto Liuio 
anrrnaaversiones anfea edite sub nomine Iasithei, Nápoles, 1686). 
(46) I pregi delle belle Am' en quarto en parra en.. . . . 10 

(I  Pregi delle belle arti celebrati in Campidoglio pel solenne concorso tenuto dell'insigne Accademia del 
di San Luca, Roma) 
loni de Arquitectura 
(Marco VITRWIO di Gio. Antonio Rvsconi con centosesmita figure dissegbate 

e breuita dichiarate, libri dieci, Venecia, 1590. Otra 
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(49) Cartramentacion de los romanos en quarto crecido en pergam." . . . . .I6 
(Guillermo de CHOUL, Los discvrsos de la religion. castramenr~ion, asiento del Campo, Bmíos y exer~iaos 

de los Antiguos Romanos y Griegos.Traduzido en Cartellano de la lengua Franqesa por el Maestro Balthasar Pera del 
Castillo, 
(50) Arte 

Lión, 157 
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(Enrique ( 
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io Historia nral. dos romos en f." en pergam. " en.. . . .75 
(Cayo PLINIO el Viejo, Historia Natvral.Tradvcida por el Licenciado 7 de Hvert 
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(54) Lucarw Hist."' del m~umbzrato en f." en Perg,.,,.. ,.,... 
(Marco Anneo LUCANO. Historia de R !el Triurivirato] . V R  26). 
in~igued.~ de Rimino en folio en pasta en. 
(Raffaele ADRMARI, Sito Rimkese, dove sl nana aelra cirra e sue pam f...) di tune le chiese ecc. e nella 
onda dell'antichita della cifra e della not 516). 
pectiva de Vignola en pasta en.. . . .45 
(Giacomo BAROZZI VIGNOLA, Le dv, vzzi da Vígnola, con 

I comenrarij de1,r.p.m. Egnaiio Danti: 5 ediciones posioies, las ae noma en i D i  iwr; xena, 1635 y Bolonia, 
1682. VR 43). 
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ocantes a 

le Paris de 'es en ochocientos r.' 

(Luis MUKbKI, bl gran Dicczonano tu Miscelánea curiosa de la Historia sagrada y profrrrm, París, 
3). 

(>Y) ulccionario de lengua cartellana en$' en pe-- -.... ..S5 
(Diccionario de la lengua cartellana.. . reducido en un romo para su más facil uso 1780 ó 1783). 
*ionario p.' Sobrino, tres tomos en quarto crecido en pergam." en.. . . .75 
(Francisco SOBRINO, Sobrino aumentado, o nuevo diccionario de lar lenguas csprm01~1. Francesa y Latina, 

1, Madrid, 

ni- -.= _ 1 _ 
(60) Dicc 



Amberes, 1769, 1776 ó 1780). 
(61) Descripc." del R.' mon." de s." Lorenzo del Escorial p.'fi. 

(Ver n.O 52 y 182). 
(62) Quinto Curcio en Romance en f.' en pergamino e 

(Quinto CURCIO, Historia de Alejandro Ma 
(63) Esped.." del Obispo de Cuenca enf.' en pergam." -... . .. .-, 

(Isidro de CARVAJAL y LANCASTER, Expediente del u~zspo ae Luenca 
(64) Historia de nra sra de la Almud.M en folio en pergam." en quince r.'. . . . .15 

(Juan de VERA TASIS y VILLARROEL, Historia del origen, invención, 
Nuestra Señora de la Almudena. antigüedades y excelencias de Madrid, Madrid, 169 
(65) Fios Santorum de Villegas duplicado en folio en pergamino. 

(Alonso de VILLEGAS, Ros Sanctonun Nuevo, múltil 
(66) Villegas Historia de los Patriarcas y Profetas en folio en p e r g ~ r ~ .  u c  J r r r L i r r u v J  v r i r u r  Y quatro en. 

(Alonso de VILLEGAS. Ros sanctonun, y historial general. en ive la vida de la Virgen Sacrat 
Madre de Dios, y Señora Nuestra: y los santos antiguos, que fueron antt nida de nuestro Salvador al n 
collegidas assi de la Divina Escritura, como de los que escriven acerca sagrados doctores, y otros a 
graves, yfidedignos, Barcelona, 1724). 
(67) Historia de Toledo dos tomos en folio e Pe*a Y qi 

(Pedro de ROJAS, Historia de lo y esclare 
m'gvedades, grandezas ... Vidas de sus Argo~lspos y m o s ;  y otras cosm memorables ue su C ~ ~ ~ ( ~ C I C L  y ArpDz! 
Parte Primera, Madrid, 1654. VR 20). 
(68) Luz de verdades catolicas en folio en pergamino de sea." tr.'" y uno.. 

(Juan MARTÍNEZ DE LA PARRA, Luz de verdades católicas y explrcación de la aocrnna cnsnam. ,-.- 
siguiendo la costumbre de la casa profesa de la Coy osús de M1 
su Iglesia, Madrid, 173 1. VR 25). 
(69) Catecismo de la Persom de Juicio dos tomos en perg." en 

(Pons Augustin ALLETZ, Principios f u n d ú l ~ r r r u u r c a  de la reli: UCLLJ~ILV uc  LO ,UCIJVIUU uc , 
traducido por D. Francisco Mariano Nipho, Madrid, 1778). 
(70) Origen de la LRngua Española dos tomos en octavo en perg 

(Gregono MAYÁNS y SISCAR, Orígenes de la lengua españoh, compuestos por varios autores, M 
1737). 
(71) Mariana Hist." de Espmla tres tomos t 

(Juan de MARIANA [Manuel Jose 
(72) D." Quijote quatro tomos en f. ' en pasta en.. . . . ~ c i  

(Miguel de CERVANTES, El Ingenioso Hid Quixote de la Mancha.. . Nuevci 
Real Academia E.y~añola, Madrid, 1780). 
(73) Relacion de la America meridion.' cinco tomos en uuclno maior en parta en.. . . .200 

(Jorge JUAN, Relación histórica del viage 1 ica meridi, 
algunos grados de meridiano Terrestre y venir por el11 cimiento d 
con otras varias Observaciones Astronómicas y Phísicc 1, 1748). 
(74) Bosuet historia de variantes quatro tomos en octa 

(Jacobo Benigno BOSSUET, Histona de la v 
el originalfrancés, impreso en Pan's, 1730, Amberes, 
(75) Bosuet hist."" universal dos tomos sueltos en octabo en partd 

(Jacobo Benigno BOSSUET, Discurso sobre la Historii 
Religión, y las variar mutaciones de los Imperios, Madrid, 1767 
(76) Historia de Gibraltar en quarto en pasta en diez y seis res.. . 

(Ignacio LÓPEZ DE AYALA, Historia de Gibraltar, haana, i I 

(77) Rollin histor." de las Ciencias y Artes tres tomos en quarto en Pasta.. . 
(Carlos ROLLIN, Historia de las Artes. y Ciencias que escribió e zción de si 

Monarchias Antiguar.. . Traducida al español por don Pedro Josef de B a r r ~ ~  v Du>[curuucir. ivladrid, 17! 
(78) Gramati'ca de Nebnja en parto en pasta en.. . . . 1 

(Antonio de NEBRUA. Gramática). 
(79) Obms de Gerardo Lobo en quarto en pasta en.. . . 
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(Eugenio Gerardo LOBO, Obras poéticas, varias ediciones en 4O). 
nierira obra Postuma un tomo en quarto suelto en parra en.. . . .8 
(Fray Martín de SARMIENTO, Obras posthumar. Tomo primero, Memorias para la historia de la poesía, y 

poetas españoles, dadas a luz por el Monasterio de S. Martín de Madrid, Madrid, 1775). 
lent."" de Julio Cesar en quarto en pergam." en quar." y cinco r.' . . . . .45 
(Cayo Julio CESAR, Epítome floreado de los Comentarios. Por Don Carlos Bonyeres, Varsovia, 1647. V R  92). 

(52) Mrta Pastoral de Loremana en quarto m." pasta en.. . . . 10 
(Francisco Antonio LORENZANA y BUITRÓN, Carta pastoral dirigida a ias religiosas de los Conventos de 
iliación, México, 1769). 

(a>) ~oncilios Provinciales en Mejico dos tomos en quarto m." pasta en treinta r.' . . . . .30 
(Francisco Antonio LOREN2 IUITRÓN, Concilios provinciaies primero y segundo celebrados en la 
!e ciudad de México en 1555 y xico, 1769-70) 
oria de nueba España por Lon quarto m." pasta.. . . .15 
(Francisco Antonio LORENLniwn Y BUITRÓN, Historia de Nueva España, escrita por su esclarecido 

!ín cortés, 
? de Vega, 1.' en pasta en.. . . .430 

(LOPE DE VEGA, Colección de las obras sueltas m í  en prosa, como en verso, Madnd, 1776-1 779). 
ve obras sueltas dos romos en quarto maior en pasra en.. . . .SO 
(Juan de IRIARTE, Obras sueltas publicadas en obsequio de la Literatura, a expenrar de varios Caballeros 
del ingenio y del mérito, Madrid, 1774). 

(8  1 )  Ubrak de mens un tomo en quarto maior en pasta en treinta.. . . .30 
(Antonio Rafael M ENGS, Obras, publicadas por Don Joseph Mcolás de Azara, Madrid, 1780). 
micas de d." Pedro Niño y Colecc." de cast." tres rom.' en quarto m."' en pasta en.. . . .80 
(Gutierre D ~ E Z  DE GÁMEZ, Crónica de don Pedro Niño, conde de Buelna, Madrid, 1782; dentro de la 
i de las crónicas y memorias de los Reyes de Castil 1). 

Eglogas de Juan de Mena en L 

(Juan de MENA, Coplas). 
(90) Socorro de los Pobres e) 

(Juan Luis VIVES, or Juan Luis Vives, 
rraducido en cartellano por e 
(91) Persiles y Segisrniinda d u ~  ivrrura crr yw'u c r i  -5- rri. c r i  ..... L j  

(Miguel de CERVANTES, Trabajos de Persiles y 'a, Madrid, 1781. VR 85). 
?g.' obra en verso dos tomos en octavo m.' en.. . . .3( 
(¿Estevan Manuel de VILLEGAS, .Cm Eróticas y traducción de Boecio, Madrid, 1774?). 

(93) Coment. "O5 de h Guerra de España dos tomos en octavo m." en pergamino en veinte r.' . . . . .20 
(Vicente BACALLAR y SANNA, Comentarios de la guerra de España e historia de su R q  Phelipe V el 

Animoso desde el principio de su reynado h f a  la paz general del año de 1725, Génova, 1725. VR 78). 
(94) Cornelio tacito en quarto en pergamino en diez r.' . . . . .10 

(Cayo Comelio TÁCITO, Obras, Amberes, 1613. V R  73) 
eo, muerte de Enrique quarto en octavo en pergam." en.. . . .3 
(Pedro MATHEO. Historia de la muerte de Enrico el Granue. uuurro rrv ue rrunclu ur este nombre, Madrid, 
628. VR 9 
as del P.' 
(Fray Lui : y capítulos de Job, 
, 1761 ó 1785. VR C 
lamac." castellanas 
(Gabriel BOCANGl 

(98) Grandezas de los Romanos en octabo en pasta en siete r.'.. . .. / 
(WONTESQUIEU], Refexio de la grandeza de los Romanos y los que dieron motivo a su 

decadencia, Madrid, 1776). 
(99) Viage de España cinco tomos suelros en ocravo a ra mtica en.. . . .30 

(Antonio PONZ, Viage por E: drid, 1772-1794). 
fensorio de las monedas anrig. !o en pergam." en.. . 
(Vicente de CAMPOS y GC 1. Defensorio de la! antiguas de oro y piara de España y 
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demostración de lar labradar desde el año 1 7 0  hasta el de 1746 evidenciándose lo cierto de : 
Madrid, 1759). 
( 10 1) Compendio de la Sfera y uso del Globo en. . . . .4 

(Esteban del ESPINOY, Compendio de la esfera y uso del globo 
( 102) P a m o  español, nuebe tomos en octavo en pasta nov." r.' . . . . . 90 

( P a m o  Español. Colección de poesías escogidar de los m h  célebres poetas casrellanos, Madrid, 1768- 
(103) Floresta española tres tomos en octavo en parra en.. . . .15 

(Melchor de SANTA CRUZ DE DUENAS, Fioresta 
1769). 
(104) lndusm'a popular en octabo en pergam." en.. . . .5 

(Pedro RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Discurso omento de 
(105) Apendice de le educa." Popular tres tomos en octabo en ... 24 

(Pedro RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Apéndice u u eaucación popurar, i I 13 

(106) Las Decadas de tito livio en octabo en pasta en 
(Tito LIVIO, T. Liuii Patauini Historici ab i 

(107) Metodo Geograjico dos romos en octavo en pas, 
(¿Tomás LÓPEZ, Principios geográficos aplicados al uso de los Mapas, Madrid, 17: 

(108) Empresas Politicas de saabedra en guarro abultado en pergamino en.. . . .30 
(Diego de SAAVEDRA y FAJARDO. Idea de un Príncipe Christiano.Represc 

múltiples ediciones. VR 68). 
(109) Republica literaria en octavo en perg." en.. . . .4 

(Diego de SAAVEDRA y FAJARDO, Repu 
(1 10) Fiestas de la S. " Ig. O de Sevilla en f. O en pergan.. ,. .. . . . . 

(Fernando de la TORRE FARFÁN, Fiestas de la S. 
culto del Señor Rey S. Fernando, Sevilla, 1671. VR 27). 
(111) Vida de Greg." Guadaña en quarto enpergam." en ..... 14 

(Antonio ENR~QUEZ GÓMEZ, El Siglo P 
Bruselas, 1727). 
(1 12) Secr." y Consejero en quarto en perg. 

(Gabriel PEREZ DEL BARRIO, arrrrruriu y rururjrru ur JrrwrrJ. orirrrrurA Y rrunrJtru3. curvoJ. m 

cuidados.. . Madrid, ediciones en cuarto de 1639, 1645, 1658 y 1667. Ver 
( 1 1 3) Cronicon de Cristiano Agricomio en quarto en pergam. " en.. . . .4 

(Christiano ADRICOMIO DELFO, Cronicón rraduzido de Irrl,,, r n i  LJvwror -ICILCO lvlurlargcC 

Martilla, múltiples ediciones. VR 86). 
(1 14) Bocabulario Spañol e Italiano p.' Frariciosini dc 

(Fiorentino FRANCIOSINI, Vocabuldo Itci 
con proprieta comertono tune le voci Toscane in tasngirano, e le Larnglrano rn loscano. con le 
Prouerbi. che in d e  due lingue giomalmente ocorrono, varias ediciones' 
(1 15) Gramarica Spañola e Italiana p.' el mismo en octavo de m." pasta e, 

(Fiorentino FRANCIOSINI, Gramrnati'ca spagnola, e italiana, Venecia, 10~4;  Génova, i wa,  loa 1 o i IL 

(1 16) Ant. O Augusto (Antonino) de anhgüed 
(Antonio AGUSTIN, Diálogos dc 

1744. VR 72). 
(1 17) La Gmpana de Mancedonia en quarto en pergam." en.. . . .8 

(Francisco BALBASOR, La Campana de Manfedonia. Tratado rnathemarico, en qve 
incognitas proposiciones de la dimension del Circulo en diferentes partes iguales, Sevilla, 172C 
(1 18) Carducho de la Pintura en quarto en pergam." en doce r."' 

(Vicente CARDUCHO, Diálogo de la Pintu 
Madrid, 1633). 
(1 19) Dialogo de la Pintura en quarto en pergam." ei 

(Ver el número anterior). 
(120) Medidas del Romano, en quarto en pasta en.. . . . 

(Ver n.O 39). 
(12 1) Llave Geometrica en quarto en perg." en.. . . .6 
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COPPOI geomem'ca de la resuelra, y demostrada operacion de la mkeccion del Angulo, 
80) 

i ~ L L ,  W I I U  U= ~ U - f o x  en ~ I W I V  r r r  @tu en.. . . .8 
(LBlas GONZÁLEZ de RIBERO, Carta al Rey, relativa al Informe recibido del Obispo Juan Pal-fox y 

1, de la Puebla de los Angeles, s. l., 1640?) 
( 123) Vire di celebri Arquitecti en quarto en m." pasta en.. . . .24 

([Giuseppe Antonio MONALDINI], Le vite de'piv celebri architetti d'ogni nazione e d'ogni tempo, precedvte 
ggio sopra l'architettvra, Roma, 1768 o Venecia, 1773). 
lclides Prespectiva Especularia en quarto en perg." en.. . . .8 
(EUCLIDES, La Perspectiva, y la Especvlaria. Traduzidas en vulgar Castellano ... Por Pedro Ambrosio 
Madrid. 1585. Ver n.O 233). 

. Lorenzo de Arquitect. " en f." dos  tomo^ nino en. . . . .100 
(Fray Lorenzo de SAN NICOLÁS, Segvnaa ynpresion de la primera parte del arte y uso de arquitectura, 

Madrid], 1667; Segvnda Parte del Arte y Vso de Architectura, Madrid, 1665?]. Ver n.O 245. VR 35). 
(126) Rojas de fomjicación en f." en pergam." en.. . . .30 

(Cristóbal de ROJAS, Teórica y práctica de fomjicación, co@onne lar medidas y dt$ensas destos tiempos, 
idrid, 1591 
?nJ0 en pc 
51 VIGNC ILJ uc n~ ~hitectura.. . Agora de nueuo traduido de 

lwurlulLcpur Utritio Caresi, Madrid, 1593, 1619. 1651, 1658. 1698, 1702, 1722 ó 173L\ 
fmvio traducido p.' Mig.' de Urrea en sesenta.. . . .6 
(Marco VITRUVIO POLION. M Vitrwio Pollioi vidido en 1 7s de Larin ,.. ,.,llano por Miguel de Vrrea Architecto. Alcalá de Henares, 15M. VK 48). 
m de Ave n pergm'no en quar.'" y cinco 
(Juan de V'ILLAFAÑE, De Varia comn y Architecrura, Sevilla. 1585. 
1675, 173 1773. Ver n.O 242 y 267. VR 

( i ~ )  nevera de Agncumra en f." en perg." en.. . . .60 
(Gabriel Alonso de HERRERA, Obra de agricultura copilada de diuersos auctores, varias ediciones). 
lronel enigmas Politico morales dos tomos en quarto en pergam." en.. . . .24 
(Agustín XIMÉNEZ CORONEL, Enigmas político-morales. Breve descripción de lar principales virtudes, con 

'SO comeni idrid. 1761 
S Regles di 
(Engineer des ouvrages & des 

bátiments, Pan's, 1721 ó 174 
cobar de contagio er .... 12 
(Antonio PÉREZ L ros medicc contagios: 

Preservacion. y medios de I~mpiar lar casas, ropas, y muebles sospechosos. Obra útzl. y necesaria á los Medicos, 
S, y Ayuntamientos de los Puel 
S obras de feijoo en parta en.. . 
(Fray Benito Jerónimo F E Y J ~ ,  Aalclones a lar oDras.. . , hacina, 1 181 6 1783) 

( 153) rrakiinuci vidas de Pintores Escultores y Arquitectos diez tomos en quarto en Pasta en.. . . .rso 
(Filippo BALDINUCCI, Notizie de'professori del disegno da Cimaóue in qua, per le quali si dimostra come, e 

per chi le bell'am' di pimtra. scultura e architecttura, larcima la rmeiza delle maniere greca e gomca, si siano in questi 
secoli ridotte all'antica loro pedkzione. Eiíizione accresciuta di antwtmioni del Sip. Domenico Mana Manni, Florencia, 
1767-1774). 
(1 36) Le Finae  dc 

(Luigi SCARAMUCCIA, LeJirrcuc uc y c r u t c r r r  IIUI-u W I U I I I I U I = .  c J I U U ~ U I C  uu u~ruvy~no  sotto la scorta, e 
1 del genio di R@bello d 'Urbino, Pavía, [1674]). 
igene et Progreso dell Academia en quarto en past~ 
(Origine et progresso del1 'Academia del dissegno, & architmeM di Roma; doue si contengono 

molh uhiissimi discorsi, Pavía, 1604). 
,rez vidas de lar reinas cmoli~ 70 en perg." en.. . .24 
(Fray Enrique FLÓREZ DE ! 3, Memoria de lar reynas cathólicas, historia gemalógica de 

m casa real de Cartilla y de León, todos ros rnjanres, rrages de lar rqnas en Estampas, Madrid. 1761 ó 1770). 
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(139) Ardemas hordemas de madrid en.. . . -12 
(Teodoro ARDEMANS, Declaracion y exlension sobre las Oniemar .  que escribic 

que se practican en Toledo y Sevilla con alguas advertencias a los Alarifes y PamrRculares, Mama, iIir, iIzu. 
1760 ó 1765). 
(140) Ardemas Curso Subterraneo de las Aguas en quarto en pe 

(Teodoro ARDEMANS, Fluencia de la tierra, curso suorerraneo de lar aguar, ~ a a r . - ,  - . - . . 
(14 1) Berni instituta civili riaI en quarto en pergamino en.. . . . I i  

(José BERNÍ y CATALÁ, Instituta Civil y Real, Vale1 
(142) Juan de torija horden." de mad.d en quarto en pergarmMIIru 

(Juan de TORUA, Tratado breve, sobre lar O r d e m U J  .illa de M ~ U I  U, y yvli~ía de ella, Madric 
o Burgos, 1664. VR 65). 
(143) Vite de Michehgolo Bomrroti en quarto en.. . 

(Ascanio CONDM, Vita di Micheúmgelo Bmrro t i ,  Roma. 1553). 
(144) Setenta y tres Estampas de figuras de micahel angel m quarto en pe 

(Pimtre dipinte nella volta della %pella Sistim nel V~ 'cano  in 
(145) Locmi principios de fomifi~ac.~" en parto en pergarmarmno en.. . . .12 

(Pedro de LUCUZE, Principios de fom~cación. que contienen las aepcrones ae m r e m  

de lar obras de la Plaza, y de Campaña, con u m  idea de la COE 

la Fortaleza, Barcelona, 1772). 
(146) Cobamíbias emblemas morales en quarto en perg.no en.. 

(Sebastián de COVARRUVIAS OROZCO, 
(147) Villa Borghese en quarto, en.. . . . I2 

(Villa Borghese fvori di Porta Pinciana, co 
delle starue pizi singolari, Roma, 1700). 
(148) Prosas del Ve& en octabo en.. . . .4 

(Pietro BEMBO, Le prose, varias ediciones. 
(149) Dro. de la regalia de q s . "  enf." en pasta en. 

(Andrés DÍEZ NAVARRO, Alegación FU 
Madrid, bacia 17401). 
(150) Tributi obsequiosi en f." en parta en.. . . .12 

(Tributi ossequiosi della fedeliss. cittá di Ivcrpo~r, per gli appb 
secondo re de la Espagm con [a S. S. Mana Luisa Borbone, Nápoles, 161 
(151) Andra Fulvio en octabo en perg." en.. . . .6 

(Andrea FULVIO, ¿Opera di Andrea Fulvio delle udchitd della cittd di KVW, a delli edificy memon 
pella, Venecia, 1543?) 
(152) Fabular de Ovidio de estan 

(Publio OVIDIO NASÓN, Libro de M e t a m c l ~ ~ ~ ~ ~ ~  Y JWUULJ. varias ediciones. VR 601. 

(1 53) Josefo de velo judaico en quarto en pergarm'no en.. . . .12 
(Flavio JOSEFO, Josepho de bello judayco. Los siete 1 

de la guerra que tuvieron los judíos con los romanos: y la desm 
(154) Compendio de las antigüedades Romanm en quarto en seis r.". . . . .6 

(¿Francisco PÉREZ PASTOR, Compendio de las antigüedades ronurnas. Madrid, 17 
(155) Opere del Signor rnetastasio diez y seis tomos en octabo a la rustica en.. . . .180 

(Pietro Antonio Domenico Buenaventura METASTASIO. Opere. Giwta le correzroru e aggtunre aeu'autore 
nell'ed. de Parigi del 1780, Venecia, 1781-83). 
(156) Le Comedie di Goldoni trece tomos en octavo e 

(Carlo GOLDONI, Commedie, Bolonia, 172 
(157) Le theatre del P. Corneille en octabo en pasta en doce r.'. 

(Thomas CORNEILLE, Le theatre de T. Com'Ile, c 
veces editada). 
(158) L ' Ingenieur Prm'que ou 1 'architecrure en octabo en pastú C I ~ .  . . . .l L 

(Sebastián FERNÁNDEZ MEDRANO, L'lngenieur p 
la Forfification reguliere &c. Irreguliere, avec une nouvelle n 
[16%].VR 102). 
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(159) L 'Arte della Pittura en octabo en pasta en.. . . . 10 
(Charles Alphonse Du FRESNOY, L'arte della pittura.. . tradotta del Mno  in francese coll'aggiunta di alcune 

necessarie, & amplissime osservazioni, e nuevamente tradotta in italiano da G.R.A., Roma, 1713 ó 1775; Pescia, 1782). 
(160) Nouveau traite de toute 1 'arquitecture en octabo en pasta en.. . . .8 

(L. G. CORDEMOY, Nouveau traité de toute l'architecture, utile aux entrepreneurs, aux ouvriers, & ceux 
qui font batir, París, 1706. V R  101). 
(161) Basqui leccion sre la primicia de lar artes en octavo en perg." en. .. . .5 

(Benedetto VARCHI, Lección que hizo ... en la Academia jlorentzentlna el tercer domingo de Cuaresma del año 
1546, sobre la primacia de lar Artes, y cual sea mas noble, la escultura o la pintura. Con una carta de Michael Angelo 
Buonarroti.. . traducida.. . por Don Phelipe de Castro, Madrid, 1753). 
(162) Epicteto y Focilides en español en octavo en perg." en q W o  r.'.. .. .4 

(Francisco de QUEVEDO, Epicteto y Phosilides en español, Madrid, 1638. V R  95). 
( 163) Discurso sre. In Astronomia p.' D." Carlos Le Maur en octabo en pasta en.. . . .6 

(Carlos LE MAUR, Discurso sobre la Astronomía o introducción al conocimiento de los fenómenos 
astronómicos. sus leyes. su causa, y su aplicación a los usos de la vida civil, Madrid, 1762). 
(164) L'Antichita de Roma en octabo en perg." en.. . . . lO 

(Existen varias guías de Roma con este título. VR 1). 
( 165) Ferestiere ylluminato della citta di Venecia en ociabo en.. . . .8 

(Giovanni Battista ALBRIZZI, Forestiero illuminato intonu, le cose piu' rare, e curiose, untiche, e moderne 
della citta di Venezia, e dell'lsole circonvicine; con la descrizione delle Chiese, Monistej, Ospedai, tesoro di San 
Marco, Fabbriche pubbliche, Pitture celebri', e di q i o  v'2 dipik riguardevole, Venecia, 1740, 1765, 1772 ó 1784. VR 
94). 
(166) Compendio de los ~ombres mas insignes tomado de los autores mar ciasicos en guatro en pasta en. .... 30 
(1 67) Scriture concernenti y danni della cupula di S." Pietro di Roma en quarto en perg." en.. . . .8 

(Scritvre concementi i danni della cvpula di San Pietro di Roma e i loro rimedi, Venecia, [1742?]). 
(1 68) Viage de Ambrosio Morales en f. O en pasta en.. . . .20 

(Ambrosio de MORALES, Viage de ... por orden del rey D. Phelipe II a los reynos deLeon y Galicia, y 
Principado de Asturias. Para reconocer lar Reliquias de Santos, Sepulcros Reales, y Libros manuscritos de ias 
Carhedrales, y Momterios, Madrid, 1765). 
(1 69) Estampas de anatomia con diez y seis en perg." en.. . . .32 

(LGerÓnimo Antonio GIL, Las proporciones del cueTpo humano, Madrid, 1780?). 
(1 70) Discorso sopra la fabrica di Antonio Lupicini en octabo en pasta en.. . . .4 

(Antonio LUPICINI, Discorso sopra la fabrica, e vso delle nvove verghe astronomiche, Florencia, 1582). 
(171) Albemi Diccionario Italiano y Frunces en fol." en rn."parra en ..... 24 

(Francesco D'ALBERTI DI VILLANOVA, Nouveau dictionairefrangois-iralien. composé sur les dimcnonnaires 
de I'Académie de Frunce et de la Crusca, enrichi de tous les termes propres des sciences et des arts, París, 1771-1772; 
Bassan, 1777). 
( 172) Bails compendio de maternarimaricas tres tomos en quarto en pasta en.. . . .60 

(Benito BAILS, Principios de Matemáticas, donde se enseria la especuhíiva, con su aplicación a la Dinámica, 
Hidrodinámica, Optica. Astronomía ... y al Calendario, Madrid, 1776). 
( 173) Bails, elem. 'O* de maternaticas de la obra gr.d' primer tomo y decimo en quarto en pasta en.. . . .60 

(Benito BAILS, Elementos de Matemáticas, Madrid, 1779. T. 1. Aritmética -- T. X .  Taólar de logaritmos). 
(1 74) Muller tratado de fortificacion dos tomos en quarto en pasta en.. . . .60 

(John Muller, Tratado de Fomjkación ó Arte de consmtir los Ed@cios Militares, y Civiles, Barcelona, 1769). 
(175) El marq.' de ureña sre. la arquitectura y rnusica delos templos en octavo a la rustica en ..... 5 

(MARQUÉS DE UREÑA, Reflenenones sobre la Arquitectura, ornato, y música del templo.Contra los 
procedimientos arbitrarios sin consulta de la Escritura Santa, de la disciplina rigurosa y de la crítica facultdva, Madrid, 
1785). 
(1 76) 11 Forestiere intruito de arquitectura en octabo a la mtica en.. . . . 10 

(Ottavio BERTOTTI SCAMOZZI, Il forestiere isiruito delle cose pik rare di architettura, e di alcune pitture 
della cina di Vicenza, Vicenza, 1761). 
(177) Descripcion de lar Fiestas hechas en Paris en celebridad del matnmatnm." de madama Luisa Isabel de Francia y de d." 
Ph.' Infante y Grande Almiranre de España. un libro gr.dc en pap.' de marca imper.' forrado en tafilete encarnado y 
dorado con trece laminas en ciento y treinta r.' . . . . .130 



(Description des festes données par la ville de Paris, 2 l'occasion du Mai 
Frunce, er de Don Philippe i n f m  dÉspagne, le 29 a& 1739, París, 1740). 
(1 78) Otro del Plan de Paris con veinte la.." forrado de tafilete encarnado y dorav . . . 

(Louis BRETEZ, Plan de Paris, París, 174 
(179) Descripc." de las Fiestas R.' q.' se hicieron er 
con quince laminas grandes y la portada en.. . . . .200 

(Narrazione delle solenni reali feste fme celebrare in NapoIi, da 3ua Maesta 11 Ke Larlo, 1nJante di Spag~ 
per la narcita del suo primogenito Filippo, Real Principe delle Due Sicilie 
(1 80) Las Ruinas de Palmira en f. O gr.d' con laminar en pasta en.. . . .200 

(mobert WOOD], Les ruines de Palrnyre, autrement dit Tedmor, au aeserr, Lonares 
(1 81) Ruinas de la Grecia por M Le Roy enJO grande con lam.'- en pasta en.. . . .20 

(Julien-David LE ROY, Les ruines des plus beaux monuments de la Grec 
l'on comidere, dans la premiere, ces monuments du cbté de la histoire; et dans 1 
París, 1758 Ó 1770). 
(182) Descripcion de el Escorial con once estampas c 

(Ver n.O 52 y 61). 
(183) Paralelo de la Arquitect." anrig." y mod." en pCIeíUIIIIIIV CI1.. . . 

(Ver n.O 17 y 21). 
(1 84) Pedro Charaneo de arquitect. " en f. O en pergam. O en.. . . .5 

(Pietro CATANEO, L'architettura, Venecia, 1567. Es la edicion aumentada de publicada en 1554. VR 15). 
(1 85) Vitruvio por Daniel Barbaro maior d, 

(Ver n.O 15 y 255). 
(186) El Piranense mtigüedades de Roma í 

(Giovanni Battista PIRANESI, Le anncnira romane, Koma, 1 131; por ei numero ae estampas poana trara 
primero de los cuatro volúmenes). 
( 187) Barbol antigüedades de Roma a la rustica en.. . . .400 

(Jean BARBAULT, Les plus beaux monuments de nurrtr urtriemr uu rrcurlr crr~ ULU ue- murre- ur 
I'antiquité romaine qui existent encore, Rol 
ó 1775). 
(1 88) Pasedi vidas de pinrores, escultores, 

(Lione PASCOLI, Vite de pinori, scultori ed architem Perugini, Roma, 1 
de los volúmenes de las Vite de' pittori, scultori, ed architem moderni, Roma, 1730 
(189) Leonardo de Vinci tratado de la Pintura en fol." a la nistica en.. . . .24 

(Leonardo da VINCI, El tratado de la pintura y íos tres libros que sobre el mlsmo arte escnbló León Bauhsta 
Albem', traducidos e ilustrados con algunas notar por Diego Antonio Rejó 
(190) Calepim de Salas en quarto en pergamino en quince r.'. . . . .15 

(Pedro de SALAS, Calepinus LatiwHispano, Madrid, 1775, 17 IY o 1 IUL,. 

(191) Quinto Curcio en ocrabo en perg." en.. .. .4 
(Quinto CURCIO, $e la vida y acciones r 

Ibáñez de Segovia, Madrid, 1781?. VR 22). 
(192) Concilio en octabo en perg." en.. . . .4 
(193) S." Geronimo en octabo en perg." en 
(194) Filosofía de Goudin tres tomos en que 1.....21 

(Fray Antonio GOUDIN, Phiiosophia Th~IIuxiLa, junta inconcussa, tutissimaque divi Thomae UVFlllaLP, quator 
tomis cornprehensa, Madrid, 1769-75, 1767, 1779 ó 1784). 
(195) Aguilera tratado de Filosofía tres tomos en quarto en perg 

(José de AGUILERA, Cursus Philosophicus, in treJ 
magnani complectens, Madrid, 1719; tomo secundus. Quaestiones m octo libros Phlsicorum conhnens, Maana, 
tomo temríius. Coníinens tractatus de Generatione, et anima Addim de 
1722). 
(1%) Sumulas del mismo autor en octavo en npv m.. . . .4 

(José de AGUILERA, Tractatus 
Tomistico Cursu, Madrid, 1720). 
(197) Arte de reposferia en quarto en perg6 
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(Juan de la MATA, Arte de reposteria, en que se contiene todo género de hacer dulces secos. y en líquido, 
~izcochos, turrones y natas, Madrid, 1747, 1755, 1767 ó 1786). 
198) Arismetica de Moia en quarto en pergamino en.. . . .8 

uan PÉREZ DE MOYA, A i, Práctica y Spculativa, varias veces reeditada desde la edición 
de 1562. Ver n.O 217. VR 76 

ica y uro de Instrum." maiemiurrva rrr rjuarto en ~ e r g . ~  en.. . . .8 
Nicolas B ité de la c n et des principaux usages des instnunents de mathematique, París, 

(J 
ialmantina 
199) Fabr 

ION, Tra 

v i d a y m  
-- -- - 

z Postuma terte de LA a en quarto en pergam." en.. . . .6 
uan PÉREZ DE MONTALBAN, F'anu2 posthuma a la vida y muerte del Doctor Fray Lope Felix de Vega 
adrid, 163 
pz." espc 
htonio de NAJLKA; rvavegacron especvmva. y practica. refonnaah sur reglar y tablar por las 

ho Brahe, con enmienda de al$ 7s essenciales, Lisboa, 1628 o Madrid, 1669. VR 56). 
en quarto enperg." en ..... 6 
CÍA DE LA FUENTE, Voz ai para todos. Principios geomem'cos, con reglas para formar 

oao genero ae cuenras, Jalamanca, 1736' 
203) Roma Sacra y d." en octavo en, 

(Roma sacra anrica e moderna, u oma, 1687). 
204) Panteon mistico dos tomos en o c t h  r r c  -tu 

(F ,tic0 o Hi bs dioses, la ti^ y 
raducida L cción de e ad por D. Madrid, 
dadrid, 17 

(205) Bocabulano de la lengua castelW y t o s c m  en quarto en ~ e r g . ~ .  . . . .4 
(c e las CAS las dos lengvas t o s c m  y castellana, Sevilla, 1570, 1579 ó 1583. VR 

82) - 
,206) Immagen de el mundo sre La Lsfera cosmografica en quarto en peronm . .6 

(Lorenzo FERRER MALDONP ?en del Mvndo, sobr 1, Gosmogr-fia, Geogr-fia, Teorica de 
31anetas y arte de megar ,  Alcalá, 1626: 

,207) Historia de el Imp."" otomano en ocraoo en pasta en seis r.". . ..6 
(Fray Juan Bautista LARDITO, Historia del Estado presente io  Otomano, que traducida y añadida 

ofrece a la luz pública con un compendio de los progresos de la Liga Su, TU los turcos, Salamanca, 1690). 
(208) Maquim Hidraulicas en octabo en pergamino en quatro r.' . . . . .4 

'-edro Bernardo VILLARREAL DE B É P " ~ ~  "-minas Hidruutvcu de Molinos. v Herrenás, y govienu, de 
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!isfrazado, Salamanca, 1747. VR 69). 
2 13) El Devoto Peregrino en octavo en p 
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7endio de la Historia de España dos romos en octabo en pergamino en.. 
ean Baptiste Philipoteau DUCHESNE, Compendio de la Historia de or el P. 
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1754. Otra posibilidad no descartable es la obra de José de Sagar 
Barcelona, 1766). 
(2 16) Tosca Compendio matemati'co nueve tomos en oc 

(Tomás Vicente TOSCA, Compendio Mathemco, en que se comenen tmas m marenas mar pnnczpai 
las Ciencias que tratan de la Cantidad, Valencia, 1707-[1715]. \i 
(21 7) ArLImetica de Moya en quarto en pergrrrmrrrmno en.. . . .5 

(Ver n.O 198). 
(21 8) theatro de los Dioses tres tomos en quarto en perg." en diez y ocho r.' . . . . .I8 

(Baltasar de VITORIA, Tkeatro de los Dioses de la Gentilidad, Madrid, 173 
(219) Varias estatuas y r u i m  de Roma en fol." con cien estampas en pergamino en oc 
(220) Cuadrados magicas en f. " en perg." en.. . . .8 

(Felipe MEDRANO, Quadros Mágicos, qu 
supersticiosa adoración de sus falos Dioses, Madrid, 1' 
(221) Honiam.'"' de la Fabrica ant." y mod." de Roma ur o r u -  C r l , .  c r r  p c r x .  c r i .  

(Bartolomrneo ROSSI, Oniamenti di fabriche antichi et modemi d 
30). 
(222) Valerio maximanmo en quarto en perg." en.. . . .8 

(Publio Valerio MÁXIMO, Los nueve libros de los eremplos y v 
lengua Castellana por Diego Lopez, Madrid, 1 647, 1 654, 1 665 ó 1 667). 
(223) Varias vistas de marinas y retratos un libro appaisado en pasta en.. . . .. 
(224) Introduce." al estudio del antiguo Romano dos romos en ocrabo a la rusnca en c 
(225) Politica de Dios y gov." de Cristo en perg." en quarto en.. . . .5 

(Francisco de QUEVEDO y VILLEGAS, Política de Dios y Gobierno de & 
para acierto del Rey; Reino en svs acciones, Madrid. 1655. l. a ed.. varias ediciones en ~uano). 
(226) Los magistrados y trales. de España efi 

(Lorenzo SANTAYANA BUSTII 
Jurisdicción y Govierno, Zaragoza, 1745. VI 
(227) Secr." y consejero en quarto en perg." en.. . . . .8 

(Ver n." 112). 
(228) El suvio instruido de la nraleza en quarto en perg 

(Francisco GARAU, El sabio instrvido en la NahtraLaa. en qvarenra m i m a s  polincas, y morales, ilvsn 
con todo genero de ervdicion sacra, y humana, Barcelona, 1675, l .  a ed., v, 
(229) Mecanica de Uvaldo en quarto en perg." en ocho r.' . . . . .8 

(Guido UBALDO, Le mecaniche ... Trodone in volgare da1 Sig. rilrppo rrgqena. NeLLe quarr si comeee 
vera domina di tutti gli instntmenti principali da mouer p 7 picciola, ecia, 1581 
(230) Dro. R.' de España en quarto en pergamino en.. . . . 1 

(~ntonio  FERNÁNDEZ PRIETO y SOTELO, 1 ho Real de ?n la que S 

la noticia de algunas de las primkivas leyes, v an~i~auíssinru, c v ~ ~ u m r r s  ue los españo~e~, iviaund, 1738). 
(231) Noticia Gral. de las Artes en quarto en 

(Gaspar GUTIÉRREZ DE LOS RÍ( 
conocen las liberales de las que son Mecánic~ J c r  C I L ~ C J ,  I V I ~ U ~  LJ, 1600. V 
(232) Uave de la Lengua Francesa en qwrto en perg." 

(Antonio GALMACE, L h e  nueva y univers 
Madrid, múltiples ediciones). 
(233) Prespectiva de Euclides en quarto en p~ 

(Ver n. O 124). 
(234) Basari vida de los Profesores tres toma ..... 75 

(Giorgio VASARI, Le vite de'piv eccelrenn plnon, scv~tori, et architettori, scnne, ar nuouo ampriare un m 
GioTgio Vasari, Florencia, 1568, después de esta primera edición nes. VR 5 
(235) Daviler de arquitect." en quarto en pasta en.. . . .80 

(Augustin Charles D'AVILER, Cours d'architectur de Vign 
commmentaires, les figures & descriptions de ses plus 
desseins, omernens & précpptes concemant la distributi 
ample explication par ordre alphabetique de tous les te1 
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(236) tratado de Fomjicac." con laminas en folio en pasta en.. . . .óO 
(237) Bonani discnpc." del templo Batlatlcatw en folio en m." pasta.. . . .100 

(Filippo BUONANNI, Numismata summorum pomjícum Templi Vmicani fabricam indicantia chronologica 
ejusdem Fabricae narrmaTione, ac multiplici eruditione erplicata, atque uberiori Numismamm omnium Pontifíciorum 
Lucubrarioni veluti P r o d o w  praemissa a parre Philippo B o m ' ,  Roma, 16%, 1700, 1706 ó 1715. VR 2). 
(238) Arquitectura militar en quarto en perg." en.. . . .15 
(239) Serlio de arquitect. " en Castellano en f. O en perg." en.. . . . .45 

(Ver n.O 25 y 28 también en castellano. VR 46). 
(240) Practica de am'lleria en quarto a la mtica en.. . . .12 

(Luis COLLADO, Platica manval de am.lleria, en la qval se tracta de la excelencia de el Arte militar, y origen 
de ella. y de las maquinas cn que los antiguos comenqaron a usarla, de la invención de la polvora y artilleria, Milán, 
1592. V R  32). 
(24 1 Palomino trarado de la Pintura dos exemlares de a dos tomos en f .  O en uerg." en.. . . S40 

Antonio PALOMINO, El Mul a óptica, F '15-24. VR 34). 
? de Arquitectura en f. O en perj 
Ver n.O 129 y 267). 

(243) LA Biblia Sacra e?: doscienras noventa estamphs en folio en parta en.. . . .580 
(244) Arquitect. " militar con lam." en pergamino en treinta r.' . . . . .30 
(245) Fr. Lorenzo de arquitect." dos tomos en f. O en perg." en.. . . . 100 

(Ver n.O 125). 
(246) Bocabuiario de Nebrija en f." en pergam." . 

(Antonio NEBRUA, Vocabulan'um Nebr ;um ummusque iuris, racr. admodum utili 
de Rm.one studii, Venecia, 1606). 
(247) dos eremplares con cinq.'" y un escudos en 4 m."pcr?ta en ..... 120 

(Filippo JUVARRA, Raccolta di varie tl oma fane da professori primarj, Roma, 17 1 1, 17 15, 1722 ó 
1727. VR 63). 
(248) Arte de hacer el Pap.' con laminas en quarto en pura en.. . . .15 

(Mr. de LA LANDE, Arte de hacer el papel, según se practica en Francia y Holanda, en la China y en el 
Jqón,  trad. de Miguel Grónimo Suárez y Núñez, Madrid, 1778). 
(249) teoria y practica de Jardinena en quarto en pasta en.. . . .30 

([Antoine DEZALLIER D' ARGENVILLE], LA theorie et la 747. VR 55). 
(250) tratado de G0rnem.a de Moya en fol." en pergam." en.. . . .15 

(Juan PÉREZ DE MOYA, Tratado de Geometría Práctica, y 
(251) Obras Poeticas de D." Manuel de Leon en quarto en pergam." . . . . .4 

Manuel de LEÓN, Obras poéticas posthurnas, Madrid, 1732-33). 
S de Robert de a$' m. ' en parta con ciento tres mapas en.. . . .400 
Gilles y Didier ROBERT de VAUGONDY, Atlas universal, Pavía, 175 1.  v K YY). 
[dio de arquitectura tres tomos Grandes en parta en.. . . S00 
Ferdinando RUGGIERI, Studio d'architettura civile sopra gli ornamenfi di porte, e jinestre, colle misure, 

piame, rnodini. e profli. mane de alcune fabbrche insigni di Firenze erene col disegno de' piu celebn architem' opera, 
misurara, disegnata, e intagliata da Fen uggieri, Florencia, 1722-28). 
(254) Carta Gral del Globo terrestre en r Pasta con doce mapas.. . . .45 
(255) Vitruvio de Daniel Barbaro en gr4 rgam." en ..... 100 

(Ver n.O 15 y 185). 
(256) Prespectiva de Poui do: af." enpc nto y och." ..... 180 

(Andrea del POZZC fiva Picto chitectorum, Roma, 1693- 1702, primen en latín e 
italiano. Ver n. O 263). 
(257) Jardini de Plateria en f O en pasta con noventa y nueve estampas.. . . .100 

(Giovanni GIARDINI, Prompruarium am.s argentariae; ex quo. cenrum exquisito studio inventis, delineatis. ac 
in aere incisis tabulis proposititis, eleganrissirnae. ac innumerae educi possunr novissirnae ideae ad conjusnunque generis 
vasu argentea, ac aurea invenienda. ac confTcienda. Roma, 1750). 
(258) A rquitectura de J. B. montani cinco tomos en f. O en pasta en.. . . .300 

(Giovanni Battista MONTANO, Li cinqve libri di architemtra, Roma, 1691. Ver n.O 20). 
(259) Diseños de varios altares v cmillas de Roma con cinq." laminas en f. O en p t a  en.. . . .100 
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(Disegni di van altan capelle nelle chiese con le loro facciate, jianchi, piante 2 misure de piu celebri architetti 
date in luce da Gio. Giacomo de Rossi, Roma, [s. a.]). 
(260) Fuentes y vistas de Jardines de Roma dos tomos en f." en pasta en.. . . .I50 

(Giovanni Battista FALDA, Le fontane di Roma nelle piazze, e lvoghi pvblici della citta, con li loro prospetti, 
come sono al presente, Roma, [1675-91?]; Idem, Li giardini di Roma, con le loro piante, alzati, e vedute, in prospetiva, 
Roma, [1680]). 
(26 1) El templo de las m a s  con h." en fol." m. ' en pasta en.. . . . .90 

(Michel MAROLLES, Tablemuc du temple des m e s ;  t ira du cabinet de feu M. Favereau, & grava en tailles- 
douces par les meilleurs maistres de son temps. pou representer les vertues & les vices, sur les plus illustres fables de 
1 'antiquité, París, 1655). 
(262) Vistas de las antigüedades de Roma apaisado con cinq. 'O estmnpas en Pasta en.. . . .MI 

(Giovanni Battista PIRANESI, Varie vedute di Roma antica e moderna disegnate e intagliate da celebri autori, 
Roma 1752 ó 1766). 
(263) Prespectiva de P m i  un tomo suelto en f. " en pergam. " en.. . . .50 

(Ver n. O 256). 
(264) GeogrtIfia con algunos mapas en Pergam. " en f. " . . . . .30 
(265) Historia de mejico por Solis en f." en pasta en.. . . .20 

(Antonio SOLÍS, Historia de la conquista de Mexico, Población, y progressos de la America Septentrional, 
conocida por el nombre de Nueva España, Madrid, 1684, l .  a ed., varias ediciones. VR 17). 
(266) Prespectiva de Daniel Barbaro en f." en pergam." en.. . . .15 

(Daniele BARBARO, La prarica della perspem'va, Venecia, 1569. VR 36). 
(267) Juan de Arce arquitect. " en f. " en pergam." en.. . . . 10 

(Ver n.O 129 y 242). 
(268) Arquitect." Civil del P.' Venav." enf." en pergam." en.. . . .15 

(Christian RIEGER, Elementos de toda la architectura civil, con los más singulares observaciones de los 
modernos.. . da traducidos al castellano el P. Miguel Benavente, Madrid, 1763. VR 1 1). 
(269) teatro de los Znstrum." y figuras maternaticas en f." en perg." en.. . . .26 

(Jacques BESSON, Teatro de los immtmentos y figvras matemáticas y mecánicas, Lión, 1602. Ver n.O 24. VR 
40 ). 
(270) Jardines de Versalles en quarto m. ' en pergam." en.. . . .50 

(LAndré Felibien, Description de la grotte de Versailles, París, 1676?). 
(27 1) Vignola de las cinco ornes en f. " en pasta en.. . . .MI 

(Giacomo BAROZZI VIGNOLA, Regla de los cinco órdenes de Arquirecrura, cualquiera de las ediciones de 
Pam'cio Caxesi. VR 50). 
(272) Discripcion del templo de Salomon en folio en pergam." en.. . . .30 

(Quizás se trate de uno de los tres volúmenes de la obra de Jerónimo del Prado y Juan Bautista Villalpando, 
Hieronymi Pradi et Ioannis Baptistae Villalpandi e Societate Zesu in Ezechielem Explanationes et Apparam Urbis, 
ac Templi Hierosoiymitani, Roma, 1596-1605. VR 14). 
(273) Año Cristiano de el P.' Isla doce tomos en quarto en pergam." . . . . .IZO 

(José Francisco de ISLA, Año christiano, o Exercicios de piedad para todos los días del ario. Escribiole en 
francés el P. Juann Croiset, Salamanca, [1753-17731). 
(274) Historia de la virgen del Pilar en quarto en pergam." en.. . . .8 
(275) Discripcion de la Capilla del Sagrar." de toledo en quarto en perg." en.. . . .8 

(Pedro de HERRERA, Descripción de la Capilla de Nuestra Seiwra del Sagrario, que erigió en la Santa Iglesia 
de Toledo, el Zlmo Sr. Cardenal D. Bernardo de Sandoval y Rojas, Madrid, 1617). 
(276) Vida de s." tomas de villameva en quarto en perg." en.. . . .6 
(277) entre lo temporal y eterna en quarto en pergam." . . . . .8 

(Juan Eusebio NIEREMBERG, De la diferencia entre lo temporal y eterna. Crkol de desengaiío, Madrid, 
1640, l .  a ed., múltiples ediciones). 
(278) Vida de s." Juan de mata en.. . . .8 
(279) Cartuja de Zaragoza en.. . . .6 
(280) Larraga ylustrado en.. . . . lo 

(Fray Francisco LÁRRAGA, Promptuario de la Theología Moral, nmy útil para todos los que se han de 
exponer de confesores y para la debida administración del Santo Sacramento de la Penitencia. Nuevamente ilustrado, 



m, 1760). 
racion y meditac." . . . . .4 
(Fray Luis de GRANADA, Loro ae LU Oración y Meditación, varias ediciones). 

mresma Poetica en pasta.. . . .6 
(Iiiigo de OYANGUREN, Quaresma poética. Distribuida por todos los días de la Quaresm. en un Soneto y 

vrrrur Loplus de Romance Castellano cada Feria. desde el miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Pasqua inclusive, 
a, 1739). 
uia de Pec pasta.. ... i 
(Fray Lu ,NADA, ( ones). 

'7QA\ r n ~  S.m de Palafx en perg." en ..... 8 
(Juan de PALAFOX y MENDOZA, Se tu, Madrid, 1664) 

da de s." Cay." en pergm." en.. . . .8 
(286) lzercicios de s." Ign." dos tomos en octabo en pasta en.. . . .12 
(San Ignacio de LC Práctica de los Exercicios espirituales, Madrid, 1782). 
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(171 7-1 785). Madrid, 1983; Estudios sobre 
Rodríguez, (Cuadernos de Arte Español ; 79). 

es: E. LLA( 
diciones y dÚ ., - ,  

ROL% Noticia de los ~ c c t o s  y aquitecfwa de 
r D. Juan Agustín Ceán Bemúukz. Madrid, 1829; L. 

mgun Iuon como arquuecto y reflaurador del arte ciásico en Espmin m el 
New York, Gadand, 19' ecto D. V+ Ro&ígun 
y una visión general ac 1. GüTERREZ, Ventum 

e Architenw 
Ventura Ro 
Madrid, 199 

1 R ~ g u n .  
drid, 1987; 

Los diferentes e n f q  
A.E.A., 52, Madrid 
137-148; C. SAMBñ 

ues sobre la 
(1942). PP. 
UCIO, "Sobi 

formación dc 
185-210; F. 
.e la fomcic 

: Ventura Ra 
~ G U E Z  A 
jn teórica de 
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Ventura Rodnguez", en Acodcniia, 53, Madrid (1981). pp. 121-147. 
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porque se notaba su falta, en AGP. C .  a 908-4. A pesar de todo no hemos encontrado la cédula de su nombramiento. Sobre sus actuaciones en 
Aranjuez dando conc bras ver V. TOVAR, "Filippo Juvarra y el Palacio Real de Amnjuez". en Rt 19, Madrid (1994). pp. 17- 
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".F. CHUECA GOITIA,"Fl padre de don Ventura Rodríguez", en Academia, 67, Madrid (1988). pp. 90-101; Idem, "Fidelidad a los orígenes en la 
arquitectura de Ventura Rodnguez", en Butlleti a2 la Reial Academia ca íaha  de Bellas Ans de Sani l o r d ,  6, Barcelona (1992). p. 17; J. M. 
CÁRDENAS, "Ermita de N.= S.' de la Salud de Bomx (Toledo)", en Academia, 67, Madrid (1988). pp. 105-106. 

"Sobre los dos arquitectos hornónirnos llamados Manuel Rodrígi 
los principales arquitectos de la corte en el siglo XVm, Madrid, 

iez ver la tes 
1992, tomo 

lis doctoral d 
n, pp. 1278- 

udores y diri 

". Poder para testar entre Manuel Rodríguez y Feliciana Bermejo en (A)rchivo Nistórico de P)rotoc 
1737). 

347. sin folia idrid, pr. 16: 

-.. -- 

c4.Manuel Rodríguez Bermejo, casado con Antonia de la P e a ,  se declaraba pobre de solemnidad el 23 de julio de 1759, en AHPM, pr. 17192. fs. 311- 
312. Sus padres no protocolizaron la carta de dote y capital por lo que a la muerte de Feliciana hijo heredó la mitad de los bienes 
gananciales del mammonio de sus progenitores, en AHPM, pr. 17192. fs. 691-192. 

Bermejo, el 

15. La secuencia documenal sería la siguiente: Manuel Rodnguez dictaba el tesamento de la difunta Feliciana Bem 
agosto de 1765, en AHPM, pr. 17191, fs. 220-222. El 22 del pago y recibc 
natural de Arganfa e hija de Manuel García e Isabel de Madrid, aravedíes de 
de secreto del 19 de agosto. en AHPM, pr. 17191, fs. 228-231.. 
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 rotoc col izaba 
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la carta de 1 
eales y 17 m 

I6.Sobre la hipoteca de eslas casas ver AHPM, pr, 17192, f. 416; pr. 18759. sin foliar (15-ID-1768). 

17. De su segundo matrimonio nacieron Isabel, José y Manuel Rafael. Otorgaron poder para testar m u ~ u  CM L. U= septiembre de 1756 ante U ~ C ~ U I ~ U  

Miguel Pérez Moreno, en AHPN, pr. 17191, fs. 252-253. El testamento fue 7 de noviembre de 1772, ~r .  19270, 
fs. 144-151. Como el resto de la familia reposó en la bóveda de N.' S.' c de San Sebastián, en (A] 
(S)an (S)ebastián, Libro 32 Difuntos, f. 24. Isabel García se declaró pobre el R AHPM. pr. 20684, fs. 2 

- .  

otorgado por 
le1 Belén en 
12 de octubr 

su viuda en ' 
la parroquia 
e de 1787, ei 

en AHPM, p 
irchivo (P)an 
138-239. 

' S . ~ ~ ~ ~ ~ Ó ,  op. cit., pp. W y %. Con la signatura del (A)rchivo de la (V)illa, 1 4 - 6 6  

I9.F.J. PLAZA SANTY\GO, Invesrigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid, Valladolid, 1975, 

"-En aquel año declaraba tener 51 años poco m& o menos, en AHPM, pr. 1811 

~~.URDIALES, op. cit., tomo,n, pp. 223-247. 

ille de los FÚ 
o 17 Mamm 

icares, fue hi 
onios. f. 321 
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eja naturales 
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a- María García, nacida en Madrid y vecina de la E 
Blas Rodríguez el 3 de junio de 1720. APSS, Libr 
14359, fs. 345-350. 

Casó con 
HPM, pr. 

ebastián, en,  
1, publicado 

28 Difuntos, 
VAR. Lo un 

Fue entenado en la bóveda de la Congregación de Nuestra Señora del Belén de la parroquia de San S 
Testó ante José Fedndez Montero el 25 de septiembre de 1753, en AHPM, pr. 16541, fs. 80-8 
olvidoda española de la primera mirodúel siglo XVIII, Madrid, 1978, p. 22, n. 65 y 66. 

4PSS. Libro 
por V. TO1 

u.(A)rchivo de (V)illa 1-844-65 y 1-84-132, citado en 

1-84-139, 1-84-153 y 145-112 en Ibííem, pp. u y L>. n. 09-71. Sobre su acoviuaa conmucova al servicio de ia viiia v oiversos pamcuiares ver 
URDIALES, op. cit., tomo 11, pp. 227-247. 

26. Además de los tres arquitectos y maestros de obras fueron hijos de José Rodi 
San Antonio, Francisco, Josefa y Agustina, en AHPM, pr. 17187, fs. 376-377; pr. 17188. -- - .. 

haela Pantoja 
f< 67-M 

el uinitario I ntor fray Bar 

. 17903, fs. 8 

a-..... 

".En una tasación de 1767 declaraba tem :r 36 años, e! 

. -. 
n AHPM, pr. 

, " 
Poder para testar de Manuel Rodnguez y Ana Mana serrano. en AnrM. Dr. 1 1  IYL. 1s. J ~ L - J J ~  13-m-1760): otro mas en AnrM. Dr. L U ~  

10 (31-ViI-1763); Testamento de Ana María Serrar 
'00, 1s. Y- 

-507 y pr. 
. - -  

m otorgado p 
. . 

or Manuel R odnguez, en 

heredadas di 

4. 

IPM. pr. 17 

AHPM, pr. 

e sus progen 

18295, fs. 31 

itores, en Ai ".Poseía unas casas en el n.O 6 de la manzana 231 I 

20880, sin foliar (31-Viii-1770). En 1783 cedió sus sueldos, 400 y 300 ducados anuales respecnvamente. para pagar una deuda de 28308 reales 
contraida con F r a n c h  Antonio de Trelles. En la escritura de cesión declaraba no los necesita para su decente porte, y mmuaenz." de su caro y 

: las Huertas 
....... 

901. fs. 458. 
. . . . . .  

ie la calle de 



fm.iia: a cama de que como rol Maestro Arquitecto de los aprobaabs en esta cortc tiene a su dirccz." difer..'" y swnpuosar obras, que ie producen 
mucho m& que lo necesario para ello. en AHPM. pr. 19469, f. 360. Dos años más tarde se obligaba de nuevo a pagar urm. deuda de 10.585 reales y 
19 maravedíes a su compañero de profesión Manuel Bradi cediéndole el sueldo de 300 ducados y los alquileres de la citada casa de la calle Huertas, en 
AHPM. pr. 21466, fs. 214-215. Oaa deuda que no pudo pagar de 19.800 reales aceptada el 26 de febrero de 1784 con Manuel Real y Arias le obligó 
finalmente a vender la casa de la calle de las Huertas. El 27 de junio de 1786 el apoderado de Manuel Rodríguez la liquidaba a Antonio Maeda por 
130.000 reales. Todo hace pensar que el arquitecto vivía por encima de sus posibilidades. La documentación se encwnna en el oficio del escribano 
Juan Antonio Zarnacola. en AHPM. pr. 21789, sin foliar (vanas escrhras desde 18-TV hasta 27-VI 1786). 

de Nuestra S ieiiora del Belén, en APSS. Libro 37 Difuntos, f. 118 v. 
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i con la de los Gitanos, en AHPM, pr. 17903, fs. 897-913. En la 
'icaba las se6gndas, en AHPM, pr. 17905, fs. 79-87. 

~SCUÉS PALACIO, "Sobre tiailación y competencias de los arquitectos de Madrid (1775-18'25)". en Anales &i Inniruro & ,??sma?os 
os, 11, Madrid (1975). pp. 128-129. Aunque por su propio testimonio en 1783 ya esraba aprobado (ver nota 28). 
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lio de 1764 n 35-Aguscina Rodnguez y: lmo hereden, a su hijo Blas, en AHPM, pr. 20516, fs. 24-25. 

M.La fecha de su nacimiento en LLAGUNO AMIROLA, op. cit.. tomo N, p. 327. Seis dias antes había testado anie Manuel García J ' inez .  en 
AHPM, pr. 19014, fs. 185-189. La testamentaría de Blas Belaán vendió varias propiedades inmobiliarias: una casa en la villa de Campo Real 
(AHPM, pr. 20386, fs. 247-2943; un sitio erial en la calle de San Francisco esquina a la de San Gregorio en Madrid, tasado por Juan Anionio Cuervo 
en 22.966 rs. (AHPM, pr. 20387, fs. 99-163); otro solar adosado al anterior valorado también por Cuervo en 19.671 rs. (AHPM. pr. 20387, fs. 229- 
270); y ui I. pr. 20387, na corraliza I 
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.OLA, op. ci 

:uH, op. cu.. pp. izo-1; 

11. 19504, fs. 

--.AH~M. Dr. IYYUJ. 1. DJI .  i n  I IYI  naraei aeiuan casaua con rausra Jancnez. ia Earta de dote en AHPM. pr. 20404, fs. 445457. La nómina de 
:ltrán. dkcípilo de Ventura Rodnguez. 
!-1789, 43-111. 
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Ir. 21152, fs. sigue la dote de su mujer con 7865 re; des, pr. 211' i2, fs. 676-679. 

-.AAar, Amuirecros I I ~ L - 1  IDY. 43-111.  ~uarmo el 23 de m a m  de 1773 rue nomorado maestro de obras para la Real Casa y Hospial de Aragón a 
titulaba CI n Rodríguez. demia, en A( 

ez para la tr; 
. .  .. . .  

;P. C.' 12E 
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ectos de Ven 

o por la A m  

imra Rodrigu 
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". Los proy Iá de Henare :varon a cabo. En su lugar 
se op6 por la restauración y remodelación del Colegio de los Jesuitas expulsos pan acoger las acbvidades y competencias de la Universidad por orden 
de 6 de agosto de 1776. Las obras se realizaron en dos etapas. En la e (1779-1786) intervino Blas Beltxán junto con Diego Villalobos siempre 
bajo la di-cción de Manuel Machuca y Vargas, en V. TOVAR MARTPJ, "Ve- Rodríguez y su proyecto de nueva Universidad en Alcalá de 
Henares", en Academ'a, n.O 54. Madrid (lm). pp. 185-238: Idem, "El Colegio MMáxm Complutense y sus edificios", e n l a  C d  &Jesús en 
" " 

' Hmares (1546-1989). Aicalá de Henares. 1989. m. 25-35: Idem. "Vemura Rodríguez: Restauración v renovación de espacios universitarios 
dadrid. 1994, pp. 3 7 4  a: Vn centen 

. . .  
ano de la Ur ". en Una hc 



".D&ibwión de los premiar cmedabs por e[ Rey nuestro señor a los disdpulos de lar nobles mes, hec U1 Academia 
la Junta pública de 4 de agosro de 1790, Madrid, [1790], p. 29; Hacia una nueva idea de la arquiien p. 127. Aur 
José Rodríguez Gayón o Cayón podrían causamos confusión, parece que no perteneció a la familia de arquruzwb ori@rios ue uemzueios .  m 
formó y trabajó en las provincias de Valladolid y Zarnora al amparo de su p 
AASF, Arquitectos 1790-1807.43-211. 

Jurporla Re 
m op. cit., - ...-...- 

de San Fern 
que los apel 
2- n: 

Di&buc& de los premios cm&s por el Rey nuestro señor a los &ci;oulos ae IUS m e s  unes, necna por la Kem ~caarmia ae san remamo en 
la Junta pubtica de 14 de julio de 178l. Madrid, [1781], pp. 22-28 y 29; Haci idea de la m 

AHPM, pr. 19441. fs. 265-266 (31-W-1782). 

52. AGP, C.' 27114 expediinte personal de Joaquín Rodrípz. 

Y. El escribano Carlos Pérez Díez dio fe a los documentas el 8 de octubre de 1765. aunque fueron protofolizados en el registro, ,,,. . 
Acosta, en AHPM. pr. 17.754, fs. 752-768. 

s 5 . m  , pr. 17754. f. 761. Es la misma casa hiporecada en 1759, 

1W20, fs. 407: pr. 1 9 m ,  fs. 131-135.. 
. 92. Más da PM. pr. 

Distribucih de los premios cmedidos por el Rey nuestro señor !cha por la Recu Acmem 
la Junta General de 3 de Agosto de 1766. Madrid, 1766. p. 90. : de la catedral de Cádii 
AM~ROLA, op. cit., tomo N ,  p: 284; P. NAVASCUES, "Nuevas uazas oara ia careara ae Laau . en Miscelánea de Arte. Mauna. imL. r 
in. 
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sefa Flores c -.Poder para testar de Vemra Rodríguez y Josefa Flores. en AHPI 
por Ventura Rodríguez, en AHPM, pr. 17191, fs. 79-85. 

d, pr. 17189 , fs. 536538 en virtud de : poder de Ja 

Micaela Cayón falleció el 16 de enero de 1776 cuatro día. despuc 
julio de 1776 el apoderado de T o m t o  Cayón, Francisco Antom a de ventura ia liqutdacior 
difunia hija. La suma ascendía a 1.000 pesos fuertes de a 170 cual,, ,- ,v.- flellón). en ~v4M. fs. 392- J77. rai- quc 

la cantidad fue el resultado de un cálculo aproximativo ajeno a la tramitación judicial que ahormba los i g m s  testa ea corno 
fuere y a falta de las liquidaciones notades, no palemos analizar el reniliado económico de la relaci de Vermira Micaela 
Cayón. Y la verdad es que ~mpoco nos serviría de mucho saberlo ante la escasez de estudios com inque no de samente 
publicados, que nos pennitan perfiiar el status social y económico del artista en el siglo m 

op. cit., pp. 
i Rodríguez l 
m x a  ?n 

92-93, doc. 
. . . . . . . n.O 18 y 19. 
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6n conyugai 
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AGULLÓ, op. cit., p. 92, doc. n.O 18. Lo común d ROS al arquit 
natural de Pasaaria, en AHPM, pr. 18395, f. 245; o1 de sanhago d. pr. 19459 
maestro herrero, en AHPM, pr. 2U265, f. 31; y un GCJWIIKL-IJ~ boticario dci i iu~iiw ziviiivis y aFiiidO casado CCiii rriu iriaiia, tuja usi <uquiiaui 

Anmnio Pló, en AHPM, pr. 20145, fs. 27-34. 

R Bentura Ra 
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*. La solicitud de la plaza realizada el 5 de diciembre di 
pp. 108-109, docs. XII y Xm. Vueltos a publicar por L. LCKVCKA VCKA, vennira Koanmez. maesrro mavor ae ooras ae Maana v 
fuentes y viajes de agua", en Academia, 54. Madrid (1982). p. 42, n. 37 y p. 46, n. 55. 

I de seis días . "..-~~& despues fuer 
. *  

un publicado s por PULE . ~- 

op. cir., 
ae sus 

p. 413. 1. CADJÑANOS BARDECI, 'El arquitecm Manuel Martin Rodríguez, discipilo de Venn 
Llaguno amasaba hasta 1746 la fecha de nacimiento de Manuel Martín, en LLAGUNO y AMIKVLA. op. m., tomo 1 

drid (1990). 

62.E. PARDO CANALIS, Los la Academia 8 de San Fern 

.- 

mido de 175: 

artín Rodrigu 

- - 

63.AGP, C.a 1205113 expediente persom ae Manuel M iez. 

DimibllclGn de los premios c m -  por el Rey Nuestro ScMr a los disdpulos de lar Nobles Anes. hecha por la Real Academia de S m  Femmido 
m la Junta pública de 5 de julio de 1772. Madrid, [1n2], pp. 33,40112.44: Hacia una nunta idea de la arqui!ecMa op. d., pp. 81 y 88-93. 

~ ~ 

angelio del c u. Nos han llegado pocas noticias de este retablo. Posiblemente se trate del alta r y retablo S brazo del ev 



iglesia de San Justo y San Pastor, hoy parroquia de San Miguel. La iglesia medieval contaba con un altar en el lado del evangelio que cobijaba una 
imagen de Santa María de la Cabeza (J. QUINTANA, A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid. Historia de su antigüedad, mbleza y 
grandeza, Madrid, 1629, f. 52). Después de su derribo a finales del siglo XVII, a partir de 1734 se construyó la nueva iglesia bazada por Santiago 
Bonavia y costeada por el todavía cardenal-infante don Luis. Este patrocinio pudo facilitar que en 1763 Ventura Rodríguez trazara un retablo mayor 
que parece que nunca se llegó a levantar (LLAGUNO y AM~ROLA, op. cit., t. IV, p. 243). En la actualidad el retablo que pudo realizar Manuel 
Marfín está muy alterado. Se hizo de madera a imitación de mármol. con un carácter arquitectónico en unidad de estilo con el conjunto creado por 
Bonavia. para albergar una imagen que fue sustituida en 1%1 por una pintura de San José y el Niño de Luis de San Martín. Poco antes de 1790 se 
completó el crucero de la epístola con otro retablo gemelo con una imagen de Nuestra Señora con el Niño en brazos obra del escultor Julián de San 
Martín (1762-1801) (A. WNZ, Viage de España, Madrid. 1772-1794, t. V. p. 128; E. TORMO, Lus iglesias de Madrid, Madrid, 1979 [reedición], 
pp. 78-83; Retablos de la Comunidad de Madrid. Siglos XVa XVIII, Madrid, 1995. pp. 332-333). 

66. Los dos maesüus, fiados por Domingo de Urquiza fundidor mayor de la Casa de la Moneda de Madrid, contrataron la obra en 21.000 reales a 
realizar en ocho meses desde la fecha de la escritura, en AHPM, pr. 19897, fs. 337-340. 

67 G.M. de JOVELLANOS, Elogio de D. Ventura Rodríguez leído en la Real Sociedadde Modrid, Madrid, 1790, p. 16. 

68-Andrea PALLADIO, Los q m r o  libros de ... Traducidos 2 ilustrados con notar porDon Joseph Orriz y Sanz, Madrid, 1797, pp. 24-25. 

El 28 de febrero de 1783 se encontraba ya en Madrid para otorgar un poder para pleitos a favor de procuradores, en AHPM, pr. 20768, fs. 21-22. 

m. AGULLÓ, OP. cit., pp. %100. 

''. B. BLASCO E S Q W S ,  "La maestría mayor de obras de Madrid a lo largo de su historia. Origen, evolución y virtual supresión del empleo", en 
Anales del Instituto de Esncdios Madrileños, 31, Madrid (1992). p. 541. 

". La obra de escultura y cantería se contrató en 47.000 reales en el oficio del escribano Juan Villa y Olier, en AHPM, pr. 20060, 520-525. 

*. T. F.REESE, "Hipódromos, carros. fuentes, paseantes y la diversión pública en la E- del siglo XVID[: un programa agrario y de la Antigüedad 
clásica para el Salón del Prado", en N Jonindai de arte "El &e en tiempos de Gzrbs III", Madrid, 1989, pp.28-30. 

". AASF, Arquitectos 1742-1789, 43-111. 

". AGP, C.. 1205113 expediente personal de Manuel Martín Rodríguez. 

l6 Un resumen histórico en F. SÁNCHEZ RDRUUO, Ingenieros de cominos del sigb XIX, Madrid, 1990, pp. 1 4  y 21. 

" AHPM, pr. 19819, fs. 105-112. 

'" AHPM, pr. 20842, fs. 81-120. 

79. AGULLÓ, op. cit.. p. 91, doc. n.O 14. 

80. Relación de la distribución de los premios concedidos por el Rey N. S. y repm'dos por la Real Academia de S. Femnndo a los discípulos de los Tres 
Nobles Artes pintura. escufium y orchitenura, En la Junia general celebrada en 23 de Diciembre de 1753, Madrid, 1754. pp. 8 y 18; Hacia uno 
nuevo idea de la arquirecmra op. cit., p. 41. 

81. NAVASCUÉS, Sobre titulación op. cit., pp. 128-129. 

82. Es la misma casa que el 22 de abril de 1793 vendió a su tío Fausto Rodríguez por 6.000 reales. Nada sabemos de este supuesto tío. Menos aún 
entendemos las circunstancias de la venta. La casa había pertenecido a Antonio Rodríguez Pantoja quien la legó a su hijo Ventura en fecha 
desconocida. Éste hizo lo propio en favor de su sobrino en el testamento que otorgó el 6 de agosto de 1785 ante Antonio de Cuadra secretario de S. M. 
y de Cámara de la Comisaría General de la Santa Cruzada, según consta en la escritura de venta de 1793, en AHPM, pr. 20946, fs. 56-58. No 
tenemos constancia de que Antonio Cuadra ejerciera como escribano público en Madrid, lo que da pie a pensar que Ventura Rodnguez pudiera haberle 
entregado un testamento cerrado como persona de su máxima confiinza. Para que su última voluntad alcanzara valor jurídico era preciso que el 
secretario Cuadra protocolizase el documento en cualquier escribano público después del fallecimiento del arquitecto. Lo cierto es que en su pamda de 
defunción el cura de San Martín declaraba que ese testamento había pasado por la escribanía de Francisco Antonio Díez de Mogrobejo ese mismo día 6 
de agosto de 1785. Este documento nunca ha aparecido. 
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83. En 23 de diciembre de 1785 Manuel Martúi nombraba a Fe& Alcayde como apoderado para cobrar como heredero imico lodode 
todos los vienes, creditos y efeaos que por fallecim.m del Arquiteno Mro.de obras que fue de esta Villa d." Venhua Rodriguq su 'M, pr. 
20538, fs. 184-185 v. Otorgó un poder más el 28 de mayo de 1791 en favor de Antonio Pellón y Paesa para cobrar las cantidad ; por la 
Casa Real, en AHPM, pr.21364. fs. 6566. Sobre la intervención de Ventura en el viejo d a c i o  de Uceda, ver 1. C A R D ~ ~ ~ V ~  B&EC~. 
"Ventura Rodríguez, Sabatini y la Casa de los Consejos", en Villa de Madrid. 101. Madrid ( 1989). pp. 32 

%e aportado . - -  

144. 

por Ventura 84. El lienzo del r m t o  de Juvarra no aparece en el inventario de los bienes del capital de dc 
1765 ya que en él no había ninguna partida de pinmra; es decir, que el cuadro fue adquiriao por ventura entre i lm y 1-183, o en su detecto por su 
sobrino en el viaje a Italia. o bien formaba parte un lote de pintura que por circunstancias qut m n o f u e i n  ho capital. 

SU tercera n 
. - 

cluido en dic' 

San Fe& 85. Las medidas del cuadro no coinciden con las del r m t o  de Juvarra que se expone en el n Lcademia de b (0.98 x O.' 
Pero nótense algunas incidencias. Las medidas del lote de pintura se realizaron en pies, y no en las acostumbradas vai . Como en el 
que nos ocupa, posiblemente los marcos fueron también medidos. La somera identificación y tasación m está firmada. mta  a p e m  
operación fue realizada por una persona más acostumbrada a medir en pies que en varas, esm es, un arquitecto. qu oMartín. Se 
hiere este tipo de documentos notariales, los capitales y canas de dote, se realizaron en general con menos rigurosida~ que por ejer 
inventario post mortem que había de ser dividido entre varios herederos. 

La entrada del cuadro en los fonlos de pintura de la Academia de San Fernando ! en la sala r itos, se pued 
entre 1821 (no se cita en el (Idáogo de los cuadros. estatuar y bustos que existen en la Ai ional&Lían z este a& & 
Madrid. 1821) y 1824 ((atdlogo de lar pinruras y esculturas que se conservan en la Real Acc n Fernando, 14, p. 38). Sa 
que un lote de los bienes de Martín, entre los que se encuenhan los planos de su tío de San Francisco ei brande y del retablo mayor de la Encar 
ingresó en la Academia el 7 de noviembre de 1824 (AASF,3-88). Quizás fuera éste el camino de enbada iro en la Academia. Des 
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se viene citado que el d r o  llegó a la Academia en 1816 entre los cuadros de la colección de Man :Cmálogo del Mmeo de , 

Academia de BeIlas Anes de Lían Fernando, Madrid, 1929, pp. 134-135). Sin embargo, el lienzo no apa mno de los inventanos rea 
desde Quilliet. (en la tesis doctoral de 1. J. ROSE WAGNER, Manuel GodoyprZrh de krc m e s  y coleccionrna, maarid, 1983, t. E. p. 672). 

El retrato ha sido atribuido a tres manos diferenies: la que se arrastra desde 1929, que atribuye la autoría a Teodoro A r d e m  (W 
Museo op. cit 1929, pp. 134-135) cuestionada posteriormente porque ambos amstas nunca coincidieron en Madrid (A.E. PÉREZ SÁN( 
Invenfw'o de lar pinturas & la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. 1%4. p. 54: F. LADRADA, (atdogo de las pinrum 
Real Academia de BeIlas Anes de San Fernando, Madrid, 1%5. p. 98); y mantenida en la actualidad (Guía del museo de la Real Academia de 
Anes de San Femundo. Madrid. 1989, p. 21). Griseri apntó la relación de este cuadro con el de Agostllio Masucci conservado en la Acade 
San Luca de Roma (0.55 x 0.61 m.) con el número de inventario 452. Afirma que el retrato de Madrid fue el onginai que pintó Mawcci del 
extrajo una réplica posterior que quedó en la galería de retratos de la academia romana (A. GRISERI, "Un ritratto de F. Juvarra a Madr 
Bollefino &üa Societa p i e m e s e  di Archeologia e di Belli Atii, 12-13, 1958-59, pp. 154-157); finalmente se ha i n s i i o  la autoría de 
conocido pintor Fray Bartolomé de San Antonio, tío de Ven- Rcdríguez, que fue disclpilo de Masuc y 1740 (J. U 
FERNÁNDEZ, La pintura itczfiam del s. XVlll en Espn7a. Valladolid. 1977, p. 282). Sobre la iconogr cr G. GRiTI 
Juvarra l'architeííura, Módena, 1992, t .  1, p. 63. 
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86. D. Manuel MonVr Rodnguez, sobrino y heredero de D. Ventura conserva admiár de un buen retrato de Iuwura dos dibyos originales & su 
qiu representan dos vista del Capitolio, hechas de agundas y en uno manera tan libre y gmciosa que prueba bim el superior gusto y destreza c 
aquel insigne &a manejaba la pluma. Lprfinnas que se leen en ambos dicen ad: V e h  del Cnmpidoglio di Roma, come al presenie si 
disegnata da me n'el di 26 de Mamo 1709 RIipp. Iuvarra arquifeto, en JOVELLANOS. op. cit.. p. 74. n. 4. Ambos dibujos fueron recogido! 
catálogo de la exposición de Madrid dedicada al arquitecto siciliano pmceden 
inventario m 3 7 0  y MRl371, en Rlippo J m  1678-1736. De M e s h  al PaL 
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87. C. BÉDAT, "La biblioteca de la Real Academia de San Fernando en 1793". en ~caaemrn, u-LO, ~ a a n a  (im~-iraa), pp. s-sr 1 
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89. Se podrían citar tambien las de Velázquez. Arfe y Villafafk, Tomás López. \i m.. . C. B& sculpeur Fe 
Castro". en Mélanges de la G u a  Velázquez. V, París (1%9), pp. 363410; F.J. SANLHEZ cANTÓ~, m r e m  ae luan cie Herrem. M 
1941; F. MAR~AS, "Juan B a u h  Monegro. su bi le Divina hoportione", en Acadrmb 81-117; A. 
HERNANDO, "La testamentaría de Francisco Sabatir ni IRI-Ií")7: la arquiteRura como m 
F. MARÍAS y A. BUSTAMANTE, "Francisco de M< tectura pomguesa", en II Simposio lu: 
animcas enrre portugol e Espanha na epoca dos I os", Coimbra. 1987, pp. 277-318; 1 
Ardemans", en Primeras Jomadac de Bibliogrqfín, Madrid, 1977, pp. 571-582; J. L. BARRIO MOYA, "Los libros del arquitecto José de Ar 
en Revista de Archivos. Bibliorecas y Mmeos, Madrid (1978). pp. 825-2334; A. ROD~GLJEZ G. DE CEBALLOS, "La librería del arquitect 
del Rikro de Rada", en Academia, 62, Madrid (1986). pp. 121-154; V. TOVAR, "Una familia madrileña de arquitxtos: los Moradillo", en \ 
Madrid, 57, Madrid (1977), pp. 23-36, F. MAR~AS y A. BUSTAMANTE, LP( ideas &cas del Grero, Madrid, pp. 43-56; J. L. BA 
MOYA. "La librería y otros bienes de Luis Román, m e m o  de obras y alarife madrileño del siglo XW", en Academia, 65, Madrid (1981). 
208; J. NICOLAU CASTRO, "Inventario del escultor Mariano Salvatierra (175: Academia. 71, Madrid (1990). pp. 34: 
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.T. La Real 1 

itane de una 

lcodemio de Bellas At-res de San Fernando (1 744-1808). Madrid, 1989, p. 131. 

recopilación de estampas de los grabadores Domenico Cunego (37261803) y Giovanni Volpato (1733-1803) ai lada Schola 
Italica P i m a e  publicada en 1773 por la calcografía de Giovanni Bamm Piranesi dentro de la serie de las Opere. Henri Focillon duda de la 

falta de calidad del mismo, en H. FOCILLON, Giovanni-Bmhno Piranesi, París, 1928, 
dogue misonnée de son oeuvre, París, 1918, p. 67. 
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6. En abril de 1781 ya se pooian encc S uei iiorero En su capital de dote apo imonio con 
la italiana Teresa Polonia Musarte, I de esta nacic e tasó un lote de libros ei ; compuesto 
por los siete volúmenes de Hercula~ ha, el del pal Vanvitelli y varios tomos Prodomo de 
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UJ. Durante los ulrimos años la Fundacion Juanelo i urnano y su prestdente don Jose Antonio Ciarcia-Diego. fallecido recientemente, han mantenido el 
empeño de difundir la figura de este hidráulico guipuzcoano olvidado por la historiografia moderna: J.A. GARCIA-DIEGO, "Don Pedro Bernardo 
Villarreal de Bérriz y sus presas de conaafuertes". en Revhta de Obras Piiblicas, Madrid (1QIO); M. D~AZ-MARTA. "Comentario al artículo Don 
Pedro Bernardo Villarreal de Bérriz y sus presas de contrafuertes", en Revista de Obrm Piibiicas, Madrid (1972). pp. 232-238; P. B. VELARREAL 
DE BÉRRIZ. Máouinas hidrauiicar de Molinos v herrerías v eoviemo de los árboles v m e s  de VL-cqa, ed. facsímil, San Sebastián, 1973; E. RUIZ 
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LA FAMILIA RODRÍGUEZ DE CIEMPOZUELOS 

JOSÉ RODRÍGUEZ = Micaela Pantoja (1) 

I 
BLAS (2) AGUSTINA = ~ntonio ~eltrán MANUEL EL MAYOR (3) ANTONIO (4) 1 ." Generació, 

J O A Q U ~  RAFAEL MANUEL MARTÍN (9) 3." Generación 

efa y fia 

1. 

(1) : BLAS, AGUSTINA, MANUEL EL MAYOR, ANTONIO, Francisco, Jos 
Bartolome de San Antonio. 

(2) = Mana García : Bernarda, Eugenia, fiay Agustín de la Encarnación y MANUEL. 
(3) = Feliciana Bermejo : Manuel. 

= Isabel García : Isabel, José y Manuel Rafael. 
(4) = Jerónima Tizón : VENTüRA, Bernardina SECUNDINA y José. 

= Mana Nieto. 
= Ana de Torres. 

(5) = Ana Mana Serrano : María Victoria, María Eusebia, J O A Q U ~ ,  José Marianu, ~ ~ l m i a  
Tadea y José Juan. 

(6) = Escolástica Meco : RAFAEL, María, María Antonia y Benita. 
(7) = Josefa Flores. 

= Rita de Garro. 
= Micaela Cayón. 

(8) = Alfonso Martín : MANUEL MARTÍN. 
(9) = Josefa de Santivañes y Barros. 

* Los nombres en negrita pertenecen a los arquitectos y maestros de obras de ia tamiia 
Rodríguez. 


