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Libros notables - � Vida de

D1ntre
los libros que, cual rico tesoro ,

se conservan en nuestra Biblioteca

Universitaria como rarezas biblio:

flráBcas, hflura la «Vida de Santa

Catalina», cuya descripción hizo el que fué jefe
de dicho centro señor Gutiérrez elel Caño y gue

a continuación reproclucimos.

* * *

1"Veneis, Raimundus (1) R. 360, 363 y 367.

Port. (Bajo flrab. en madera, que repre

senta un Fraile escribiendo un libro ante el re=

tabla de Santa Cata1ína). La vida de la sera I

phrca sfa Catherina I de Sena ara nouamerit per

un deuof aHe I dan reliqios della co mpliclamerit
arro I manzada é de molta isfories í

stor iada-r

Eno res menys per vn reu.erenf mes tre en sacra

t.heo logía I molt be, é diliflentmenf. corregid a , y

examinada. (A la vuelta flrabado en madera, re=

preserrtando a santa Catalina muerta. Y a la

Virflen con el Niño, mostrándole un hábito, a

los que acompañan Santas y Santos).
Sifl. ai. -Sibell gue miller dirá á la joya I en

lahor de la serapb ica Sanda I Catherina de Sena

ordenaf per I lo seriyor mossen iheroni Ïusfer I
mesfre en sacra theoloçia. § Sifl. a íj:

Prolech I Escriu lo seçüent prolech a la reue

rent prí o
ora del monasfir de les moriges de la

benauventura San I da Catherina d'Sena aquel
lo mon del qual está escrit I per les cornpletfies

del capitols (2) de la present i storta.

(1) Fabrici. Bib." lat. m ed., página 43. tom. 6.0 § (2) Unidas las

capitales se lee: Frare Thomas de Ve sach ma romaneada.

Santa Catalina
Sifl. av. vta. (flrab. en madera, represerrtando a

Santa Catalina con dos Anfleles, cubriendo con

el manto de aquella a las monjas, para librarlas

de los rayos que el Padre Eterno lanza desde la

parte superior. ETl primer término están arro=

dillados los Santos Francisco y Domin�o.
Sifl. avj.: Comença 10 sego n pro lech en comen=

dacio de la fllo I riosa sancta Catherina de Sena,
orderiat per Jo reuere I disim frare Ramon de

Capua m esfre fleneral d'larde d' sagrat de pd=
cadors confesor d'la d ita Verfle Sanda.

Sifl. aviij (Grab. en madera, con una monja arro=

dillada delante de la Santa con crucifijo, dos

azucenas en una mano y un libro en la otra;

detrás siete monjas). § Sifl. C. Comença
!a primera part d'la vida o le I flenda de [a Se=

raíica Sanda Catherina d'Sena, b eata I de la

perritencia del fllorios pare sant Dominflo"fun=
dador del saçrat orde dels flares de predicadors
en la qual se I tracta de Ía progenie de aquella=
e d' aguelles co se s ques I con teng uere n en ella

ans que fos pub lica.me nt ma I nifesfada, E pr i

meramenf de son pare, e d'sa mare, e de I la

condicio de aquells. § Sifl. Lviv: A honor,
lahor é flIoría d' nosf.re senyor d'eu ihesuxit e

d'la interne I rada sactatis sima verge, toste mo

maria mare sua, e senyora no I sf.ra eper au mg

men de deus e d'la serafîca é benau.enf.urad a sfa

caf.he Irina d'sena fan acabada destampar ab

privileg! la present hystoria J' 1 I la en la noble

e
í

ns igne cirrtat de Valencia p. Johan ioffre de

bríaso I dimecres a xvij d' sete nb re d
'

el Any
d'la nafivitat M.D.vj (Hermoso escudo fipográ>
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fico: a la vuelta) Comen¢ la faula dels capitols
(que termina en la sig. kvij), § Si� kx: Re:

�ístre(�rab.en madera reproducción del escudo).
Si�. o. A la molt Reuerent y entre les

vir I fuoses virtuosa rel igiosa sor Anna Torrena

d'l deuof monastir d'les mon I �es cl' la sera"

phíca venaventurada I sancta Catherina de sena

del sagrat larde del Frares preycadors dins la I
insi�ne .ciu taf de Valencia dí�na pri lora: aquell
relígió s i ns igrie: lo nom del qual 'houaren serit

en les caplleûres deIs capitols de la present isto=

ria I frare del monasHr del �lorios sent Honofre
de la observancia del mateix arde; pau y i nmor»

tal salud en lo riostre I redepto r e senyor Jesu
Xp. t. sí.ls phílosophs antich s I e po etes Reue=
rets priora parlant e fractaf de coses na I turals

e hules forent asi ansiosos e solids en dexar

per I escrit les �estes, e actes los cuals en temps
dells se ere I coritengufs e segu.ics. pro que no

tan solarnet a ells mas encara de los succesos

appfila s pogues se: qu a nt mes I sens comparacio,

per los reuererits meshes en Theolo�ia e dodos

catholichs de la sacrosanta mare iglesia I done

esser la summa dili�ecia escr ites les isfo râes, o

vi I des dels sands e santes �loriosos: com prin=

cípalment-aço redunde en lahor é �loria de

aquells quins ha sancfificats. Per 'Ía q1. causa lo

reuerendísim pare frare R. I mon d' Capua mes=

he general del nosf.re sazrat arde no I s olamenf

per voler imitar en dit escriure als sobredíûs I
phi losophs, o poetos e aIs alfres dodos catho ..

líchs I mas encara p. no encorrer en culpa é

offença de ne�ligen I cia font molt dili�ent e no

poch solfcit de copilar en vn volumen en lengua
latina la istor ia, o vida d'ls cocellerrts lomara"
uellosos actes d'la sua spiritual filIa verge �lo I
riosa sancta Catherina de sena: peo que tals ac:

tes de tan excellent vida n'a sols ad aquells qui
les auien visf: mas I encara als apres dell ven=

d rien ap rotitar poguessen I probanfo s en perpe

tua memoria p. merit Al qual so I Ïenf yo indigne
itrsfa la mia capacitat imitar, e seguir ó I pensant

que tant deuotísima leyenda com aquesta, en I

poch lacs se traba:" de han d' necesifat se se"

guix que I la sanctidad é perfecció de aquesta
sancte verge está com I la lum en la lanterna o

[a pedra preciosa dins en lo su I dari continua=

ment amagada, perça tant per la d
'

uocio q I I a

la d.ita sanda porte: quam encara perque dita

istoria I puga esser Íargament difusa communi=

cada a tots a I quells que la voldran la he Ïeta

emprentar I en nosf.ra len�ua valenciana: No CU"

rat emperoele ser I nar esfich poetich ni modo

astiras en lo arromariecit: dil no plenamerif, é �ro=

sera segons lo meu modo comun d' parlar ... (1)
27 ems. 8.° mIla. l' ejernpl. 02 fracmen£os,

Finaliza la hoja: en lo jutgar fenint egual balan=

za I en Jo j utjara lo
. pris, que de furandis sia.

vta en bl. § 21 cm. 4.° mIla. Pergamino.
Un ejemplar y dos fra�m. 10 boj. I CCXXXVIII

folios I 30 hoj. sin numerar, letra �ótica de dos

tamaños a 32 líneas, con epíç rates, capi t. con

adornos, �rabs. en madera (37 lams, represen"

tanda escenas de la vida de la santa en los folios

III, VII vto , XIII, XX, XXIII, XXIXvto, XXXIII�
XXXVI, XLIII, LVIII, LXV, LXVIII v t o ,

LXXVI, LXXXIV vto, XCVIII vto , CVIn vto ,

CXX, CXXX, CXLVI vto, CLII vto , CLXX vto,
CLXX vto, CLXXX vto, CLXXXIII. CXCI

vto, CXCIIl vto, CC, CCXV y CCXXI. Lleva

por flli�ranas guante con estrellas de cinco pun:

tas y sigriatu ras a = z A - X = a b, de ocho

hojas menos a 1 con diez = algunas hojas apo

lilladas o con manchas de humedad. El autor

nació en Capua. § De las librerías de

Onofre Soler, Borrull y Liñán. Tradujo esta

obra dellatín al ca stellano Fr. Antonio de la

Pena, impresa en Alcalá por Arnao Guillem de

Brocas, el 27 de Marzo de 1511. Salamanca, Pe=

dro Laja, 1588, y Medina. Francisco del Canto,
1569: La tradujo en valenciano Fr. Tomás Ve"

s'ach. prior de los monasi:erios d ominicarios de

Godella y San On�fre de Valencia y Procura"
dar �eneral, que falleció en 1536. § Re:

producida en cincograffa "por Sancho Rayón, el

(1) De aquí se deduce que era'valenciano el traductor.
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Sitell y todas las láminas, aun cuando cambiando

el orden, existiendo una sola edición de la cin

cozrafía (que tierie 11 cm.) de láminas, de las

cuales posee un ejemplar el señor Almarche.

R. 359 y 6'26. Por. (dentro de orla) Histo=

ria, y portentosa vida. I de la Estática y Seráfica

Verge I 5. Catherina de Sena I de la Tercera

orde de Penitencia del I �lorios Pare, y Patriar=

cha S. Dominllo: excellent, y po I derosa Advo=

cada en lo concepte de Deu pera impetrar I aIs

pecadors perfecta corrtr ició: pera co nseguir la

Pau, la I defensió contra les calumnies, y mur=

muracions; y els I poderosos auxi]i s de Deu

contra lo in I fernal enernich. I Arromançada I

per lo R. P. Fr, Thomas Vesach, del orde I de

Predicadors, de la altra, que en la Íengua latina

escrigué lo I Mestre General de díta Orde Fray
Ramón de Capua, Confesor I de esta Sancta; y

en aquesta segoria impresió augmeritada en I la

quarta parte de la obra, per un humil devot fer=

vent de I la seráfica S. Catherina. (Grab. en

madera representando a la Santa con leyenda a

sus costados). En la ciutat de Valencia per An=

toni Balle Impressor. Any 1736 I Es frova en

lo Real Monastir de 5. Catherina de Sena.

En 4.° 1'2 hoj. sin numerar + 1 lam. + 41'2 pág ,

a dos cols. con capifs. de adorno, reclamos, y

s ignafura *
-

****
= A.-F. de 8 hoj menos

**

y 55 que tienen dos, ***, ****; Aa, Bb, Ce, Dd,
con láms. �rabs. de madera represeritando esce=

nas de su vida. § Port. orlada, v. en b1.

Dedicatoria a r» Ana Torrelles I Advertencia I
Àprobació del Molt R. P. Fr. Mariano Navarrés

I Valencia, '20 Mar"s, 1736 I Licencia del Real

Conseio: '21 Abril 1730 I Tassa (a 6 maravs.) I

El corrector: '21 Abril 1736. I Prolech I p], en bL,

lam. Ilrabado en cobre I Texto I Protesta del

autor I Taula y Reperfori dels capitols.
De la Bibtca. de D. Onofre Soler. '2 ejemplares.
Al nnal del Prólollo se lee: «Y pera que de aço

conste para major �loría de Deu y honor de la

Seranea Verge, ha pareguf posar los noms deIs

Authors que en diverses llen�ues, Latina. Fran ..

cesa, Espanyola. Italiana, flamenca, Tudesca,

Portulluesa y alfres de Europa han escrif la

Vida de 5. Catharina deSena, y son los seguerits:

Ambros Caterino; Antoni de la Penya; San An:

tonino Archebisbe de Florencia; Berthomeu Do=

mí nici: Berthomeu Mosticetor; Berthomeu Mar"

finensis; Benet Masalotri; Dominllo de Pistorio;

Gre�ori Lombardelli; Gref;l'ori Natal;}aume Mall=
dalena; Joan Boullués; Joan Martínez de Prado;
Fernando del Castillo; Maximo de Salerno; Mí=

quel Ofoó; Pere de Piscis; Felip Marci; Simó de

Florencia; Sixto Lamberto; Thomas Antonio de

Jesús; Thomas de Fonte; Vicent Justiniani An=

fich: Vícent de Mondon; Pere Ribadeneyra; Pere

Novet; Abat del Marne en França; P. Senante;

Serafí Razzi; Lorens Sudó; Pau Trilluerio de la

Conllrellación del Oratorio; Antoni Rocha y al:

tres molts». § En la anteportada se la alla

la si�uiente nota manu scrifa: «Murió el Canó=

nillO Thomas que costeó y añadió esta obra el día

18 de Setiembre de 1748. No se sabe porqué

motivo, el Santo Tribunal de la Inquisición de

Valencia, después de la muerte del Canóní�o,

recogió toda la impresión de esta Vida, y del li=

brito «Ver�er de María» que una y otra avía

costeado, y siendo cierto que ni en ed icto ni el

Expulllatodo moderno está privada, no. se pue=

den alIar ejemplares, privando a los curiosos

amantes de la llenllua valenciana de e ste tes oro.

Por lo que se debe apreciar más este ejemplar.
y más habiendo pasado es ta impresión en poder
de un secretario del 5,° Oncio, un criado suyo

que trataba en libros vendió al peso toda la îrn

presió, y sólo quedaron hasta vnos 1'2 ejempla=

res, que yo antes separé para mi uso, Y rellalar
a ofros por haber corrido con el í

nve ntario de

la Librería, como berieiiciado que era de San

Juan del Hospital, a quien el ca nó nigo dejó

foda su acienda. M.a Franco. Pasqual Chiva.»

Marcelino Gufiétrez del Caño.

Director de la Biblioteca Universitaria de Valencia.
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Las estampas coloridas
o es exagerado afirmar que en el

Japón palpita el arte en todas las

m a ni te sf.ac ion es naturales y del es=

p irit u desde tiempos tan lejanos
que casi se pierde la no=

terrió con el budismo, y todo hace creer que

fueron chinos y coreanos quienes la llevaron allí.

Pero cuando verdaderamente se formó la es=

cuela japonesa fué a fines del sí�lo IX, a base de

cí
ó

n de ellos. Podía de=

cirse mejor que el arte

es innato en el alma ja=

po n e sa ; es como Ull rito

hered itario, un prod uc

to espontáneo de esta

raza que vive enamora=

da de la naturaleza; al�o,
en nn, que se ma nifies ta

en todas las esferas y

jerarquías sociales. Los

artistas forman verd ad e,

ras Íegio nes en el Japón.
Pintores que con muy

pocos ras go s , precisos y

firmes, repre senfan con

asombroso realismo es=

cenas populares niponas

o arrancan a la natura"

leza sus más bellos pai

sajes; y lJrabadores q LIC

C () n paciencia religiosa
dibujan las verdaderas Estampa del artista japonés Torii Kiyonaga, nacido en 1742_

•

Japonesas

temas religio s os. D e s =

pués fué estilizándose,
aunque sin abandonar

n LInea las normas clás i

cas que la hacen incori

fundible. Sin ernbargo ,

entre Michizane (870) e

Iwasa Matabei media un

abismo. Fué este úlfimo

quien en 1595, re belá n

dose contra todos 10 s

maestros y todas las es=

cuelas, fundó la que po=

dríamos denominar rea ..

lista, y que él la llamó

Espejo de1mundo.Iwasa

Matabeí procedía de la

más rancia nobleza, y

a bordó resueltamente

los asuntos populares,
sin importarle los méta ..

dos clásicos de sus ante=

ce so res , Esta repentina
democratización del arte

obras de arte, o hacen de u n trozo de marfil

complicadas 6li�ranas, cuyo secreto nadie más

que ellos parece poseer ... § La pintura
comenzó a cultivarse en el Impedo del Sol Na=

cieo te d es pués de mediados el sí�lo V. Se in=

pictórico fué recibida con desdén, y hasta con

desprecio, por las clases elevadas. Entonces

atravesó la pintura renovadora de Iwasa Mata=

beí una mala época, aunque sin lle�ar a extre

mas de penuria. AlfJunos años más tarde, aisla=
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clos y sin apoyo eficiente, los pintores de la n ue

va escuela crearon los Ilrabados en madera para

la estampación de sus obras. Coincidió la época
del Ilrabado en m�dera en el Japón y en Europa.
Es muy suçesúíva esta co incid encia, que hace

pensar si fueron los europeos quienes infrodu

jeron el Ilrabado en el Japón o fué este 'pais

quien hizo llellar su influencia hasta el Viejo
Mundo ... A principios del sillio XVII co m e nza

ron a circular las primeras estampas en negro.

En 1608, el pintor y grabador Hishkawa Moro=

nobu llevó a sus estampas un nuevo color, el

rojo, pero 'pi n tad o a mano. F ué el precursor de

las estampas coloridas, que en breve f iem p o

llegaron a alcanzar ext ra o rd in ar ia popu larídad.

Tori Kiyonobu imprimió en 1649 las primeras

estampas a tres colores, valiéndose de un gra=

bado para cada color. En esta p ro çres iva etapa
se distinguieron, entre otros, Harunobu, Ko�

riusai, Shunsho y Kiyonaga. Este ú

lti mo , que

nació en 1742, d ió un i mpul so formiciab le a la

estampación en colores, aumentando el número

de planchas. Se hicieron las primeras re procluc,

ciones de las bellas mujercitas del Yoshiwara,
el barrio elegante. § El crítico inglés de

arte Edwar Strange, ha escrito lo siguiente acer

ca de este maravilloso aspecto del arte japonés:
«La técnica de las estampaciones coloridas ja=

ponesas es sencillísima, y una breve descripción
da una idea de ella. Lo q u e asom bra es la per=

fecta armonía con que se amaillama el trabajo
de tres personalidades diferentes. En efedo,
partícu.larmenfe en el primer período de este

arte, tres eran los artistas que producían dichas

estampas: en primer lugar, el pintor que proyec

taba el modelo dibujaba luego a línea, con un pin=
cel fInisimo, los contornos y dintornos, con �ran

fIrmeza y precisión, pero sin indicar claroscuro;
ejecutaba este trabajo sobre un papel se m itran s=

parerrte, que pasaba a manos del grabador, el

cual pegaba el papel para calcar el dibujó, cui=

dando de invertirlo, sobre un bloque de blanca

madera de cerezo. procediendo en seguida a

hender la madera alrededor de las lineas, reba=

jando los planos de modo que el diseño quedase
en relieve, resultando de este primer Ilrabado el

bloque mat riz. Los in sfrumento s empleados son

una serie de buriles y Ilubias. De la matriz se

obtienen impresiones sobre papel igual, con Jas

cuales se van grabando los cHferentes bloques,
tantos corno tintas haya de ten er Ía estampa.
Una vez grabados los bloques necesarios, el

estampador prepara los tonos a base de una

pasta de arroz; los colores, por 10 Ileneral, se

emplean enteros natu rale svy con ellos im preg na n

los diversos bloques, procediendo a la impresión.
Esta no se hace en prensa, sino que el papel,
hecho con la co rf.eza del m o ra], fl no y fuerte, se

humedece co n ve n ienfe m e n te y se aplica sobre

la su.perticie grabada del bloque que se ba de

imprimir, frotando el reverso del papel con un

manojo de fIbras envueltas y amarradas con

hojas de bambú. Así sucesivamente se van îrn

primiendo todos los colores con fal exa ct itu d y

tal perfección en la m a n o de obra por parte del

estampador, que es casi incomprensible para el

europeo.» § Aunque la élite japonesa no

concediese i mpo rtaricia a las estampas, en el si=

Illo XVIII fueron éstas importadas a Europa,
donde adquirieron extraord ina ria popularidad.
Pero la consagración de las estampas japonesas
en Europa data de treinta y tantos años, de::;=

pués de serios do cu merrtad o s estudios que hizo

en París Edmundo de Goncourt, que no vaciló

en a6rmar que «es el Japón el único país de la

tierra donde el arte ind u s tr ia] se alz a casi siern

pre a la altura del arte superior». Y el citado cri=

fico inlllés Strange refuerza este juicio, afirrna n ..

do que «en el arte de la estampa colorida el

Japón no tiene rival en el mundo». § Y fué

entonces cu a ncio Francia, Alemania, Inillaterra
y otros países se interesaron por las estampas
coloridas japonesas, pagando altas co tizacrories

con relación a la antigüedad y al mérito

de los autores. § M. R.

6



� .........

.........

GRAN BAZAR DE CALZADO

TEJIDOS DEL PAís y EXTRANJ&
ROS • PAQUETERíA. BISUTERíA

PASAMANERíA. QUINCALLA
ALPARGATAS • SOMBREROS
GORRAS Y FAJAS DE ESTAMBRE

........ Máquinas de Coser NAUMAN y CLAES, para hacer medias

I!IIIIIIII Bicicletas NAUMAN y GERMANIA �
� .........

ft

&

�

"

"

"

::1.1§Ee IEI.I._

CASA FUNDADA EN 1893

........

CARNICERÍA, núm. 21

q
ADZANETA de de 193

(CASTELLÓN)

ALMACENES SAN PEDRO

TEJIDOS DEL PAÍS Y EXTRAJEROS

ESPECIALIDAD DE ESTA CASA EN

GÉNEROS BLANCOS Y NEGROS

SANCHIS, SÁNCHEZ y C.IA
.........

COMPLETO SURTIDO; EN LANERÍA
LENCERÍA, SEDERÍA, PAÑERÍA, MAN

TILLAS, VELOS, GÉNEROS DE PUNTO
Y MANTAS DE TODAS CLASES

Pablo Iglesias, 4.-VALENCIA
II

Fotograbados E. Vilaseca Tintas Ch. Lorílleux y C.a

ft

e

"

"

�

"



 



Bibliográficas .. '"' Consejos útiles para el libro

ilia
encuadernación: tiene por objeto

la conservación de los libros y al

propio t ie m po el adorno de las bi=

bliofeca s, para este fin he reunido

buen número de consejos para ser aprovecha=
dos por todo buen aficionado. § Los tipos

de encuad�rnacíón más comunes hasta el si=

�Io XVIII eran en IJeneral dos, en todo piel y

nervios aparentes y los encuadernados en vitela

co m o solían ejecutarse en Holanda, q u.e eran de

mucba solidez y flexibilidad, éstos eran cosidos

sobre dobles nervios. Esta clase de encuaderna=

ció n está en desuso hoy día. § A princi

pios del siIJlo XIX estuvo en aUIJe el cartonaje
a la Bradel, que consistía en una tapa de papel
fuerte, telas y papeles mármol y como estos ma=

teria les son en IJeneral débiles para su mayor

duración, se tenía que dejar bastante franquida
o juezo para su más fácil obertura; esta clase de

montura es debida a los alemanes. § La .

media encuadernadón tela es tam bién de o r igen

alemán, siendo por lo tanto moderna, y ha bo=

rrado casi por completo al cartonaje a la Bra=

del por ser más elegante: consiste en el lomo y

puntas de tela y planos de papel jaspe, coco y

fantasía. § Los btbl iófílo s no deben des=

cuidar estas media encuadernaciones; además

de ser elelJantes son económicas y originales.
Los libros se les debe aplicar su montura

y clase de encuadernación seg ún su época que

se imprimió, el valor que fenfla y el uso a que

se va a dar, y lo dirá bien clare segú n la tona li=

dad. alelJre, brillante, obscuro o abíIJarrado que

se le aplique. También me propo ngo hacer ver

a los aficionados en qué consiste una buena en=

cuadernación y cuales son las condiciones más

indispensables. § La elección del e n cua

dernador es lo más i m por tarite para fado biblíó=

BIo; en primer lUlJar debe tene r los libros bien

conservados. § La encuadernación del

aficionado deberá ser rica, sin osterrtació n; su=

mamen te sólida, sin pe s ad ez.y finura en defalles,

que es ]0 más importante, y que sepa �raduar
el valor de cada libro que posee, que es la mejor

reputación de iodo bibliófîlo. § Una en=

cuadernàción estará bien hecha si es sólida y al

mismo tiempo elegante, si se abre con facilidad

y queda abierto sin que se introduzca rringuna

hoja y una vez es té cerrada la tapa formen un

fado bien unido, que ellomo se abra con per=

fección y se vea fado el margen medianil del

lomo. § La regularidad del pleflado, la so=

lidez de la co st.ura , para obten er estas cual ida

des es lo mejor confiar los libros a un muy hábH

encuadernador y dejarle fado el tiempo posible

que reclama una buena encuadernación.

No dar a encuadernar un libro recientemente

impreso porque corre rie sgo de que se repinte,

pues las fintas se secan muy Íerrtamerrte y lue=

�o son de imposible lectura por su borrosidad,

que al mismo tiempo daña a la vista; todo libro

para dar a encuadernar es preferible adquirirlo
en rústica, para sacar mejor provecho de él.

Al dar el aficionado el libro al encuader=

nador debe dar a esf.e fada clase de exp licacio

nes; los puntos más fáciles de equivocarse, y

7
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marcar los títulos 10 más cortos posible para su

mayor claridad. § El e ncua.d e r o ad or, si

el papel es fuerte y fibroso, es preciso sacud.ir!o

basta que se pierda la cualidad y quede flexible,

y así de esta manera se abrirá mejor una vez

terminado. § Cuando ellibro está cosido

y dado de cola se procurará redondearlo antes

que esté completamente seco, si se hace así en=

tonces el Io mo se mantendrá más firme y seguro.

El adorno de los libros se obtiene con el

adel�azamiento de las pieles, y debe ser siempre

en co n s o nanci a de 10 que quedarà �-¡rado, y e n

donde se rebajará más es en sitios que corres=

pond a a cabezas y puntas, para obtener el resul=

tad o apetecido. § Para los títulos de los

lomos lo más p ru.derrte será redadar de ante=

mano con el mayor cuidado lo que se quiera

poner sobre el lomo clel Iib ro, exigierid o que no

se abrevie rii ng u na palabra, que es de pésimo

�usto, se ha �eneralizado mucho el poner la

población y fecha de impresión al pie del libro

y al interior de la tapa de detrás el e ncuader-

nador ejecutante de la labor. § Las cin=

tas de regisfro se indica a todo encuadernador

no aplicar más que una y de buena calidad, para

que no se destiña y ma nche las hojas del libro.

En el número próximo procuraré co n ti-

n uar esta especie de charla para encuaderna=

dores y buenos bibliófilos, pues de ambos de=

pende el buen nombre del libro.

Mariano Monje.

GRAMÁTICA CASTELLANA

PARA USO DEL TIPÓGRAfO

por MlGUEL LOZANO RIBAS

Un volumen en 4,° de 232 págillclS 8 ptas.

VVVV\!VVVVV\!V\!\!\!\!
Nueva cola para la encuadernación

El l abo ratorio de ensayos de los talleres de en=

cuadernación del Estado de W á shington reco=

mienda para la encuadernación la cola usada

desde hace poco con éxito muy lisonjero en di:

chos talleres. § Cualquier encuadernador

puede p rep a ra r s e esta cola en 3L1 taller. A con
=

t in u aui ó

n damos unas breves e xp l i caci o n es que

bastan para com prend.er la senc.illez de la p re pa-

ración. § La composición de esta nueva

cola es la s ig u ie nte: AflL1a, 45 �S.; Dietíleno �li�
col, 109 �S.; Beta na

í

to l , 1 �s,; A.lumbre ele a mo

níaco, 8 �s.; Glucosa Cl 43° B., '250 �S.; Harina cie

tr.i�o, 191 �s.; Totéll: 1000 �ramos. § Esfa

cola, se�ún informe del mencionado laboratorio,

y también con re le re o ci a s favorables de las aso=

ci ac io n es paf.r o najes de encuadernadores nor=

teamericanos, es un adhesivo m ej.vr q ue la co]a

co rr ie nte me nte usada, y permite p ega r fued:e y

bien sin ondulaciones. § La preparación

se efectúa en u n recipie n te, que ha de cale nta rse,

Se empieza por mezclar con los dos tercios de

a�ua todos Jos constituyentes, con excepción de

la ha Lina de trí�o, y s e calienta hasta Jo�rar u na

pertecta homo�eneidad. Se va a�itando toda la

mas a uniforme y añadiendo paulatina mente la

harina bien tamizad a. Cuando se ha co ns egu iclo

el e s p e s a mi e n to d es eado ce sa la cocción y se da

por terminada la operación. § Habrá no=

fado elledor que en esta explicación hemos in=

d icado que sólo se coloca en el reci pienfe dos

tercios de a�ua indicada en la fórmula; la canti

dad r es ta nte se va colocando después durante

el calentamiento y natural e s pe s a.mierrto de la

pas ta, § De los co nfituye ntes de la nueva

co l a , el alumbre y el naHal son dos an t is épficos

que as egu ran la conservación. [-J d ief.ile n o �licol
es un preparado industrial nuevo que se ur.iliza

pr
í

ncipal me.o te para la preparación de las pi nt.u

ras cel o.ló s ica s �énero «cl uco ». La harina debè

ser pobre en �lLlten; e� la mejo r para este CilSO.
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LA IMPRESION DE PURPURINAS
e den ami na así toda i m presión que,

conservando la frescura de la tinta.

recibe unos polvos metálicos bri=

llanfes o co Ío rea rrtes, desÍfJnados
en el comercio con el nombre de P;¡tent Bron=

ces, vulgo Putpurinas. § Hoy el dorado

de impresos en tipografía se efectúa de dos ma=

neras: por medio de purpurinas o imprimiendo
con tintas metálicas. Ambas impresiones, por

efectuarse con elementos brillanf.es que tienen

por base substancias metálicas, requieren un

proceso distinto y d isfi nta s manipulaciones, a

las que se usan en la impresión corr ierite.

Cuando el pliego sale de la máquina impreso
con tinta, se pasa la purpurina o bronce por

medio de un cepillo de pelo de seda, o bien co n

un tampón o muñeca de algodón. Esta opera=

ción se ha de hacer muy ligeramente y sin apre=

tar; de of.ra manera perjudicaría a su buen

re s ul tad o. § No es muy conve o ierrte

quede el papel amontonado en condiciones de

broncear, pues q u e se secan en seguida y

no to rna n purpurina; a no ser que se use un

ingrediente exprofeso. como los que pas a n por

la máquina para hacer esta operación.

Hoy, por las diBcultades que supone en los ta=

lleres el imprimir en gran escala la purpurina,

se efectúa con buen resultado esta impresión

con máquinas especiales. Donde se hace en pe�

queña escala no es necesaria la máquina, pues

del modo ordinario se consigue el mismo efecto.

Cuando se haya de sacar la purpurina

del impreso se hará en un sitio fuera del taller,

donde haya corríerite de aire pues ello favorece la

extracción de la purpurína sobrante. Esta ope=

ración se hará seis o más horas después de erec

tuada la impresión (a fin de que haya tomado

la purpurina la debida adherencia), usando para

ello un plumero Bno. § En los talleres

donde se trabaja en gran escala los que manejan

la purpurina trabajan tapando las partes re s pi »

rato rias, y después de terminar la jornada es

bueno tornar un vaso de leche. § Se dis=

tinguen las purpurinas por su brillo, por su color

y por su finura. Por la combinación de varías

aleaciones se fabrica y obtiene el llamado oro,

que en sus variedades de tonos toma el nombre

de: oro rojo, oro pálido, oro rico, rico pálido,
oro rico verde, y cobre natural. § Los

bronces de colores son llamados Patent bronces

o purpurina. Los hay: color limón, amarillo fuer=

te, anaranjado, castaño, color fuego, común,

carmesí, violeta, verde, verde esmeralda, rosa y

azul. Estos colores se obtienen añadiendo al

polvo metálico cierta cantidad de aceite y vina:

gre, y se calienta en caldera abierta de cobre.

Del grado de calor depende el color, y la trans=

formación de un grado en otro se veritica con

mucha rapidez, y hay que te o er mucha expe=

riencia y práctica para regular el punto de f.ern-

peratura. § Estos bronces son poco usa=

d o s en impresión y si alfluna vez se usan es en

forma de purpurina muy escamosa. La tercera

cualidad, que para nuestro objeto muy bien pu=

diera ser la segunda, pues las de colores apenas

se usan, es la de ser fina, esto es, que esté for=
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mada de finísimas escamas, pues sólo así tendrá

la s ufic ierife fuerza para cubrir. Hay también

al�una otra de mucho brillo y más escamosa;

ésfa es propia para ciertas impresiones.
Los bronces :6nos, siempre que se impriman en

papeles br.illa nte s y lisos, como los mates, se

usarán purpurinas de las más finas, para cubrir

bien la tinca. § Se ha de procurar que en

Ja i m pre sró n no baya exceso de tinta, pues se

borrada fácilmente por no absorber la tinta

estos papeles: de modo que ha de dar lo ju sf;o a

la impresión. § Los bronces de colores

son los llamados Pacent bronce, que no dan en

la impresión u n br illo rela tivamente bueno; pero

tampoco los hnamente molidos se pueden usar

en fados los impresos. § ASÍ, por eje m=

plo, en papeles ásperos y toscos va mal la pu r=

purina hna, pues se adhiere a las fibras de papel
y es difícil sacarla; para e stas impresiones pre=

e is a m e nf.e se usarán más escamosas. Estos pa=

peles, además, absorben una gran cantidad de

tinta; por eso se han de imprimir con abundan=

cía de ella, :y sin retener el pliego una vez se ha

impreso, para poder aplicar la purpurina antes

de que se seque la tinta. § Las p ur pu ri

nas defectuosas son general mente, las que llevan

una parte �rasienca; sin embarg-o, en general,
pocas se hallan de éstas, pues aunque elabora=

das con aceite, éste es luego extraído.

No conviene guardar escos polvos en su envol=

torio or ig i na] , porque al abrirlo se pierde buena

parce de la purpurina; es mejor guardarla en

frascos de cuello ancho, bien tapados. con lo que

se ve 10 que contiene el. frasco sin terrer que

abrirlo y además no es fácil que penetre en ella

la humedad y el polvo, que son los g-rarJdes ene=

migas de la purpurina, a la que quitan el brillo

y soltura. § Para el uso se saca u n poco

del polvo de oro sobre un plaf.illo , y así se va

uti lizan do, s eg
ú

n lo que convenga, y es más fá=

cil su manejo. § Antes de aplicar la pur=

purina se imprime el plieg-o con tinta. Para que

esta impresión dé el debido efecto ha de terrer

la tinea tres condiciones: m ord ient e para 'que

se adhiera el bronce; color propio del ma ti z que

se asemeje a la purpurina; y que esté la tinta

exenta de toda substancia que qu ite el brillo a

la purpurina. § Para Ía primera condi=

ci
ó

n se em plean los colores con m o rd ie nf;e, para

lo cual se mezclan con u n poco de barniz fuerfe

(el barniz para el oro batido va muy bien); des=

p ués s e añade' u n poco de la copal y fremenHna,

que por ser muy ag-luHna nf.es retienen lacanfidad

de bronce necesaria para obtener un cu b r.i m ie n-

to fuerte y eficaz. § Una tí nta excelente

para fondos se obtiene también usando finta

amarilla, bien co n si s te n te, mezclada con barniz

s eca n te , barniz muy brillante mejor; pues de

es te m o d o en una larga tirada no se secarían

los rodillos. Si la tinta es muy e s pe s a se podrá
siempre añadir u n poco de barniz fuerte o me=

diano. § En pa p e le s
á

sper o s SP. ha de

e m p l ea r la finta menos espesa, pues son muy

a bs o r be o te s. Para ello se mezcla tí er ra de Siena

de amarillo brillance, con barniz ba s ta o te fuerte

y secante. Para estas impresiones se ha de pre=

parar ti o ta s uficief.e e ir de prisa, pues a poco

que se tarde se encuentra con que el papel ha

absorbido la finta y el bronce no se adhiere.

Si el papel o cartulina es de supe rficie

fosca, entonces es mejor imprimir primero un

to no cla ro , bien saturado de secante, y seca e sta

impresión se imprime con el mordiente que se

ha de emplear para el bronce, quedando así

más lisa la su.perficie del dorado y éste mejor

y brillante. § Tomás Per-siva.

(Continuará)

JUAN MARCO
REPRESENT ANTE DE LA CASA

RICHARD GANS � Madrid

P. Murcianos, 3, 3.o�Teléf.o 10.976 VALENCIA
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NOTICIAS
Se ha puesto a la venta la edición obrera de

«El Gràfico Moderno», de José Fontana, encua=

dernada en r
ú

s tica, yes idéntica a la edición de

lujo: solo faltan unas láminas i l usf ra tiva s. Su

precio es de $ 6 para los no socios del II)�tH:u=
to Ar�entíno y de $ 5 para los socios. A�ota=:
das las dos ediciones de lujo p reced erite s , se

halla a la venta la última, en azul y oro, al pre=

cio d.e $ 7,50 el eje rn p I al'.

Eerncbé Evangelista Pastor
r.:<epresentonte de lo cosa

Rodríguez y Bernoolo-Bilboo

Teléfono 15590

Cirilo Amarás, 9 VALENCIA

clandestina, burlando las más elementales leyes
de la propiedad y d-¡�nidad í nclu strial.

Es este un acuerclo de hombres honrados que

no q u ieren sancionar un despojo ileflal. jOjalá
tenga imitadores en toda la América hispana!

Afortunadamente para todos - impresores y

anunciantes - hoy ya son varias las empresas

que procuran prod ucir magnificos impresos pu=

b lic ita rios. Ha pasado la hora de que al público
se le podía entregar como p ro p a.qa nd a cualquier
cosa, y al escribir cosa es paca no emplear la

palabra adefesio. El público solo atiende lo que

se halla dentro de las más elementales normas

del Arte; 10 que está fuera de ellas, lo desprecia.

Comprendiéndolo así, una empresa e s pa

ñnla, la casa Pa t ricio Echevarría, de Leflazpia,
ha editado u n cacálogo, que podemos citar como

�odelo de impreso p u.b li.citar io , pr e se nt a do con

todos los bonores gráficos. Han trabajado en

esta obra empresas que con solo su nombre son

un pres tiqio en el Arte de imprimir español:
Dirección, Rafael Calleia; impresión, (Aldus,
5. A.), Santander, con la colaboración de (foto=
�rabado Centro Gráfico Artístico), Madrid y

(Huecograbado Mambrú), Barcelona.

Ut) magnifico ejemplo de publicidad, que me=

rece, por el esfuerzo, ei gusto V la eficacia, mu=

chos imitadores.

El nombre de Gustavo Gilí es bien familiar en

las Artes !¡?ráhCaS, part icu larmerrte en Cataluña.

Hombre activo e intellgente, ha sabido herma=

nar la parte de negocio que forzosamente ha de

tener la publicación de libro con el sentimiento

arfís tico y la dignidad tipo�ráFîca. Podemos de=

eir que Gustavo Gilí es maestro de editores,
co nocedor profundo de un negocio lleno de es=

collos. § Ahora Ion editores e impresores

catalanes quieren llevar a la práctica una pro=

puesta del editor e impresor barcelonés D. San=

tiag,) Salvat, p re s ide nte de la Cámara del Libro,
realizando un acto de homenaje al hombre in=

i:elif!ente que ha consagrado su propio negocio,
cosa ló!¡?ica y humana, sino eficacia y desinterés.

Sean estas líneas iriíormativas nuestra adhesión

al acto en honor de D. Gustavo Gilí.

Nuestra felkif:ación sincera y entusiasta a ]05

centros culturales e· i nt.elect.ua les de la Repúa
blíca de Santo Domin!;Io que, según comunica

el mi niscer io de Estado de España, han tomado

el acuerdo de no comprar libros de procedencia

Una colecci.ón de �rabados españoles, formada

por la A!;Irupacíón Española de Artistas Gra=

badores, va a recorrer Europa. Comprende esta

colección, obras de !;Irabadores españoles desde

el año 1914 hasta hoy.

Se están haciendo gestiones cerca del departa=
m e nf;o corres porid ienf;e para que toda clase de

publicaciones, cualquiera que sea su precio y

número de pá!¡?inas, puedan di sfrutar del lIa=

mado cerúiflcad o económico. Hacemos votos por

el éxito de estas gestiones.
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Nueva York

Buel10s Aires e.SALCEDOMadrid

Madrid

Bugra (Iëumanfn) ORIGINALES PARA
ROllla

liTOGRAflA E IMPRENTAParís

Basllea TRICOMJAS , BICOLORES.
TurÍI1

FOTOGRABADOS. DIBUJOSBuenos Aires

Barcelona EN TODOS ESTILOS PARA
Rosario Sta. Fe ILUSTRACIONES y TODA

Jerez de la Frontera CLASE DE MARCAS
Málaga

ROlllâ

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

M. PIGNOLO
Compra venta de maquinaria usada

para las Artes Gráficas

Aceptaría representación de fabrican

tes de tipos y maquinaria del ramo

para las Provincias del Norte

Córdoba, 2369/73

ROSARIO SANTA FE

República Argentina

Publicaciones Recibidas

El Arte Tipográfico
Páginas Gráficas

Boletin Unión de Impresores
Boletin Oficial

Grafica Romana

Rassegna Gráfica

Bulletin Officiel

Helvetische Typographia
Graphicus
Anales Gráficos

fi Mercado Poligráfico
Revista Sociedad Industrial Gráfica

Revista del Ateneo

El Eco de Noval

L' Industria della Estampa
la Industria Gráfica

Asociación Patronal de las Aries del libro

Boletín de la Federación Grafica Española
la Gaceta de las Aries Gráficas

Valencia Atracción

frankfurt

Valencia

Valencia

Barcelona

Valencia

Pintores Areógrafos
.

Trepas metálicas de arte para decorar

en varias formas y estilos

Dibujos propios o sobre modelos

Calle Jordana, 45, 3.° l.a

PINTURA y DIBUJO
�PARA�

ARTES GRAFICAS

Las tintas empleadas en la revf sta son Ch. Lo rHleux y C.a

Fotogr-ebados de Estanislao Vilaseca de Valencia; el sis
tema de composición de B. Vizcay de Valencia; Talleres

tipográficos de Vda. de Pedro Pascual,
Pablo Iglesias, 10-Valencia

R:J VALENCIA 8)
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