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a escritura es una visualización del lenguaje. Su historia se remonta al tercer milenio 
i z a n t e s de Jesucristo, con la aparición de los caracteres cuneiformes utilizados por los 
súmenos, los cuales tenían la función de signos fonéticos abstractos. El camino recorrido 
hasta este punto representó el esfuerzo de 6 0 , 0 0 0 años, solamente fue posible gracias al 
desarrollo del pictograma, el ideograma y el jeroglífico. Cada una de las fases en la aparición 
de la escritura constituye un prodigio, un fruto del pensamiento abstracto que nos maravilla 
hasta hoy en día. 

Gracias al invento de la escritura, los acontecimientos, que hasta entonces sólo se transmitían 
por palabras, podían ser f i jados, y de esta forma escribir la historia en tablillas de arcil la, 
rollos de papiro, monedas, pergaminos, papel, libros, CD y DVD.-

La exposición 5 0 0 0 Años de Escritura muestra el uso de la escritura realizada por diferentes 
civil izaciones, como los egipcios, gr iegos, romanos y la actual. En ella el espectador 
encontrará, a través de una gran cantidad de objetos expuestos, que la escritura no sólo es 
un archivo inagotable de antecedentes, sino que se ha constituido como el instrumento 
elemental de la transformación de las ¡deas, instituciones y sociedades. 

Este carácter histórico y transformador de la escritura ha sido, es y será parte del Ser y Hacer 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y hoy se refleja en la Visión UANL 2006 y en el 
programa Educación para la Vida, para convertirse en la "Mejor Universidad Pública de 
México". 

Dr. Luis J. Ga lán Wong 

Rector de la UANL 





Tablilla en arcilla con escritura cuneiforme proveniente de Uruk (actual Irak), 2 6 0 0 a.C. 
Shulgi (Ur, Caldea). 

"La escritura es la pintura de la voz". 

Voltaire 

n ^ r a s la a p a r i c i ó n de l g é n e r o h u m a n o en la 
1 superficie terrestre, hicieron lo propio dos actividades que han 

sido fundamentales en el desarrollo de la humanidad: la escritura y 
la numismática. Ambas obedecen a las necesidades imperativas de 
comunicación e intercambio comercial. 

Aunque en sentido lato, nos pudiéramos remitir a los orígenes del 
homo sapiens para encontrar los primeros vestigios de escritura y 
numismática, en sentido estricto nos hemos de remontar a unos tres 
mil años antes de Cristo. 

A partir de entonces, las dos actividades han tenido un desarrollo 
sostenido y, en muchos casos, paralelo. Recordemos que, para el 
hombre común y corriente, las monedas constituyeron - a n t e la 
ausencia absoluta de libros- su primer contacto con las letras y, por 
ende, con la escritura. 

Manusc r i t o heb reo sobre 
p e r g a m i n o , s i g l o XIV, 
p roven iente de C ó r d o b a , 
España. 

M a n u s c r i t o f r a n c é s , 
escritura 
cursiva sobre papel , ! 669 . 





en su o b r a El nacimiento de la escritura, Rober t 
laiborne establece que, hace 4 0 mil años, el hombre debía 

estar ya f isiológicamente preparado para el lenguaje, y debía ser 
capaz de realizar los ejercicios mentales que requiere el lenguaje, e 
incluso de escribir. Cons ide ra , por lo mismo, que no es una 
co inc idenc ia el hecho de que por esa época aparec iese un 
antecedente de la escritura: la representación mediante imágenes. 

Sin embargo, la escritura propiamente dicha, con el concepto que 
actualmente tenemos de ella, empezó su desarrollo aproximadamente 
tres milenios antes de Cristo. Y, lo mismo que ocurr ió con muchos 
utensilios del ser humano, no se inventó en una sola forma y en un 
solo lugar. 

La escritura fue una de las manifestaciones de la revolución urbana, 
y se puede af irmar que, entre el año 3 0 0 0 y el año 1 0 0 0 antes de 
nuestra era, surgió en más de media docena de sociedades. 

H H R / T 1 » ; 
v - W W W vtouv 1 

PCurs¡va en e s p a ñ o l 
destrofedón, 1519, Toledo, 
España. 

Al Q u r ' a n . Kairo, Egipto, 
siglo XVII. Mustafá I. Pastas 
manuscrito árabe clásico 
sob re p e r g a m i n o , c o n 
lúmina en oro. 





Cil indro en cerámica proveniente de Mesopotamia para delimitar propiedades y 
documentos oficiales, 1 727 a.C. Hammurabi. 

e n este c o n t e x t o , es p o s i b l e e s t a b l e c e r v a r i a s 
fechas claves, todas ellas antes de Cristo: 

Entre el año 3 5 0 0 y el 3 0 0 0 apareció en Sumer la primera escritura 
pictográfica de que se tiene conocimiento. De hecho, su documento 
más antiguo data del año 3 1 0 0 . 

Hacia el 3 0 0 0 , los egipcios utilizaron en sus tumbas y templos la 
escritura jeroglíf ica, constituida por una combinac ión de signos 
figurativos y símbolos abstractos. Es posible-que hayan tomado de 
los sumerios la idea, mas no el sistema de escritura. 

Del año 2 8 0 0 al 2 6 0 0 , la escritura sumeria se t ransformó en 
cuneiforme. 

Hacia el 2 3 0 0 , los habitantes del Valle del Indo, en la región del 
actual Pakistán, emplearon símbolos pictográficos grabados en sellos, 
a efecto de marcar objetos personales. 

Hacia el 2 0 0 0 , hicieron su aparición, en Creta, sellos y tabletas de 
arcilla con inscripciones pictográficas, consideradas ya un auténtico 
sistema de escritura. Muy probablemente, los cretenses tomaron la 
idea de la escritura de otros pueblos, probablemente de los egipcios. 

Hacia el 1500 , los hititas, habitantes del Asia Menor, inventaron su 
propio sistema de escritura jeroglífica. 

Por esta misma época, los chinos desarrollaron sus ideogramas y los 
grabaron en recipientes de bronce, así como en huesos-oráculo. El 

Escritura jeroglifica egipcia, 
sello personal. Amenhotep II 
(XVII Dinastía). 

Escr i to s a g r a d o bud i s ta 
t i b e t a n o c o n r e m a r c a s 
bermel lón sobre papel de 
lino, 1750. 



M o n e d a de l p e r í o d o 
Tokugawa, 1 626 , Japón. 

chino actual desciende en forma directa de ese primitivo sistema. 

Hacia el 1 400 , el pueblo del puerto comercial de Ugarit inventó su 
alfabeto. 

Entre el año 1 1 0 0 y el 9 0 0 , los fenicios difundieron su alfabeto por 
el Mediterráneo. 

Hacia el 800, los gr iegos, que habían adoptado el al fabeto fenicio, 
le agregaron las vocales y crearon así el moderno concepto de 
alfabeto. 

Al Qur 'an.(CORÁN) Istam-
bul , Turquía. Siglo XVII. 
Mustafá I, Manuscri to en 
árabe en caracteres naski 
sob re p a p e l e n c e r a d o 
laminado en oro. 
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Evolución de los símbolos de cuneiforme a glifo. 
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Evolución del abecedario egipcio al romano. 

Para la i n v e n c i ó n y e v o l u c i ó n de la e s c r i t u r a , r e s u l t ó 
f u n d a m e n t a l la u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a de las pr imeras 

comunidades que la utilizaron. En todos los casos se trató de 
núcleos humanos asentados a la oril la de grandes ríos, como el 
Tigris y el Eufrates, el Ni lo, el Indo, el Huang-ho o Río Amari l lo. 

En los valles de estos ríos, las precipitaciones pluviales son escasas, 
pero todos los años se desbordan y fertilizan con su l imo las riberas. 
Al mismo t iempo, sin embargo, constituyen una amenaza para el 
hombre y sus propiedades. 

En estas condiciones, la necesidad de un sistema de comunicación 
para casos de pe l ig ro , así c o m o para el desarro l lo de las 
actividades comerciales, favorecidas éstas por la ferti l idad de las 
tierras y algunos inventos, como el de la rueda, era patente. 

Fue gracias a ello que estos pueblos inventaron los sistemas de 
escritura antes mencionados. No se trató, empero de un desarrollo 
acelerado, sino paulatino. En efecto, el desarrollo de la escritura, 
hasta llegar al concepto moderno de la misma, se puede considerar 
desde el año 4 0 0 0 antes de Cristo, hasta el 2 0 0 0 , 

Afínales del cuarto milenio antes de nuestra era hizo su aparición 
la verdadera escritura, la cual "se había ya convertido en el punto 
de apoyo de la civilización -d i ce Cla iborne- y se usaba en todo el 
Próximo Or iente" . 

Sphinx en bronce, define el 
ocaso y el amanecer, siglo 
X a .C. 

L a c r i m e r o s r o m a n o s , 
Tarragona, España, siglo I 
a.C. 
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Evolución del abecedar io gr iego al latino. 

( 7 < 1 I i n i c i a r s e el s e g u n d o m i l e n i o an tes de la e ra 
( 1 cristiana, varios sistemas de escritura ya se desarro l laban con 

miras a la creación de un al fabeto, y. hacia el año 1000 , los fenicios 
empezaron a difundir el suyo por los puertos del Medi ter ráneo. 

Los fenicios, situados geográf icamente de cara al mar, buscaron en 
él no sólo el sustento, sino su riqueza mediante el comercio marít imo. 
Ello les permitió intercambiar y transmitir mercancías y cultura por 
toda la cuenca del Mediterráneo. 

Sus recorridos l legaban hasta las costas de España, pasando por 
Grecia e Italia. Hacia el año 1 2 0 0 antes de Cristo, crearon el pr imer 
a l fabe to foné t i co , c o n f o r m a d o po r 2 2 s ignos o letras, t odas 
consonantes. Las vocales se p ronunc iaban , aunque no estaban 
representadas, y por esa razón d icho al fabeto se denomina si lábico 
o escritura consonàntica. Cuando alguien aprendía a leer, aprendía 
al mismo t iempo a vocalizar. Inicialmente las palabras se separaban 
por medio de puntos y la lectura se hacía de derecha a izquierda. 

Se trata del funcionamiento de a l rededor de veintidós letras, contra 
los mil caracteres del ch ino, los varios centenares egipc ios, los 
seiscientos cuneiformes del escriba en Mesopotamia . 

Pareja g reco- romana. 
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Escritura romana uncial. 
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Mapa de la Península del Sinaí. 
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c ¿ \ pesar de t o d a s las i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s , 
( 1 nadie sabe a ciencia cierta dónde, cuándo ni quién d i o , en 

la historia de la humanidad, ese enorme paso que es la c reac ión 
de la escritura alfabética. 

Algunos especialistas señalan la península del Sinaí como el lugar 
donde pudo haberse desarrol lado inicialmente el al fabeto. En esa 
región, entre los años 1 800 y 1 4 0 0 , aproximadamente, cuadr i l las 
de mineros semitas que t rabajaban para los egipcios, de ja ron en 
las paredes de las canteras unas 5 0 inscripciones misteriosas, ¡unto 
con estatuas de una diosa. 

Y aunque se trata de grabados pictográficos que tienen a lguna 
semejanza con los jeroglíficos egipcios, lo más sorprendente es 
que se trata de sólo 27 signos diferentes, lo cual establece una 
notoria diferencia respecto de los centenares de signos jeroglíf icos 
utilizados hasta entonces. 

Para los conocedores, resulta obvio que se trata de una escritura 
alfabética o casi alfabética. Ahora bien, si a esto se agrega el 
hecho de que las inscripciones corresponden al siglo XV antes de 
nuestra era, la conclusión lógica es que se trata de los signos 
alfabéticos más antiguos hasta hoy encontrados. 

Escaraba jos , a m u l e t o s 
mágicos y sellos personales, 
jeroglíficos, siglo XV a. C 
Amenhotep II. 

Inscripciones de Serabit El 
- Khadim. 
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Inscripción 
egipcia 
(lado derecho) 

Inscripción proto - sinaitica (lado derecho) 

a ; 

Inscripción proto - sinaitica (lado izquierdo) 

Demostración del origen de la escritura. 

c t u a l m e n t e , según d icen los e r u d i t o s , se 
f 1 emplean en el mundo diversas escrituras al fabét icas, basadas 

todas ellas en el mismo principio: un alfabeto in tegrado por una 
serie determinada de signos escritos, cada uno de los cuales 
representa un sonido del habla. 

"Este extraordinario sistema -citamos nuevamente a Claiborne- surgió 
como resultado de la espectacular fermentación cultural que se 
p rodu jo du ran te al menos un mi len io - d e s d e el a ñ o 2 5 0 0 
aproximadamente- en la región hoy ocupada por Israel, Líbano y 
Siria, bordeada al sur por la península del Sinaí, al norte por el río 
Orantes y, a unos 80 kilómetros tierra adentro, por los montes del 
Líbano y el río Jordán. 

"En el tercer mi lenio antes de nuestra era, dicha región estaba 
poblada fundamentalmente por semitas; eran tr ibus débi lmente 
emparentadas entre sí, originarias del desierto a ráb igo (en la actual 
Arabia Saudita) y que se habían dispersado por todo el Próximo 
Oriente, emigrando en varias oleadas hacia el año 3 0 0 0 antes de 
nuestra era. Los primeros emigrantes se habían d i r ig ido por el este 
hacia las ciudades sumerias y habían desempeñado un importante 
papel en la t r ans fo rmac ión de Sumer en el r e i no a k a d i o y, 
posteriormente, en el imperio babilónico y asiño. Poco después, otra 
oleada de colonos semitas se encaminó por el este hacia las riberas 
del Mediterráneo; son los cananeos de los que habla la Biblia, y sus 
descendientes recibirían de los griegos el nombre de fenicios. Se 
establecieron a lo largo de la costa, en una hilera de ciudades que 

Texto religioso budista en 
caracteres birmanos, metal 
cobrizado en chapa de oro, 
siglo XIX. 

Al Q u r ' a n . ( C O R Á N ) 
Meknes, Marruecos, siglo 
XVIII. Mahmut I. Manuscrito 
en á r a b e c lás ico sobre 
papel de algodón. 
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durante siglos hablar ían dia lectos próx imos, compart i r ían unas 
creencias religiosas similares y tendrían unos intereses comerciales 
comunes. Sin embargo, a pesar de cuanto poseían en común, estas 
ciudades jamás se fundieron en un solo imper io ; eso sí, formaron 
una peculiar, aunque f ragmentada, civil ización". 

» r t N ' » » * ' ^ ' " ' » « " i . rt»c r^T-'-Ajy r s t . . Mt»,!. aij.»w 'nifxir 

i H É t t t á B Si 

Manuscrito en griego 
arcaico. Tabla comparativa de la evolución de las lenguas. 
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Cirílico antiguo, eslabón eclesiástico, Kiev Ucrania, 1500. 

¿ j - J a c i a el s i g l o VI I I a . d e C . , los g r i e g o s 
1 1 a d o p t a r o n el a l f a b e t o fen ic io y le a ñ a d i e r o n s ignos que 

representaban las vocales. C o n la escritura griega aparec ió , desde 
los siglos V y IV antes de Cristo, una de las literaturas más ricas de 
todos los t iempos. 

Durante diez siglos el pueblo gr iego emp leó cuatro al fabetos: el 
ant iguo, el or iental , el occidental y el clásico. Este úl t imo aún se 
estudia en a lgunas universidades. 

Tetradracma de Myrina, 
160 -150 O.C., Leyenda: 
M T P I N A I O N . Uno Diosa 
recibiendo ofrendas. 

Tetradracma en plata: 16.9 g. 
De Lisímaco, Leyenda: 
nTOAEMAIOSBAXIAIOI. 
Atenea sentada, Nike 
(Victoria) en su mano izquierda. 
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Pergamino manuscrito en Latín, siglo XIII, Portugal, Alfonso II 

a e s c r i t u r a e u r o p e a es una c o m b i n a c i ó n de dos 
i -£)al fabefos; lo que designamos como mayúsculas y minúsculas 
son diferentes maneras de escribir un mismo sonido: el t ipo de letra 
o el modo part icular de escribir los signos de un sistema de escritura 
de una época o una reg ión de te rm inada . C a d a una de estas 
modalidades puede presentar las letras en mayúsculas, con los rasgos 
comprendidos entre dos líneas paralelas, y minúsculas, con trazos 
por encima y por deba jo del cuerpo de la letra que se encuentra 
circunscrito entre líneas paralelas imaginarias. 

El al fabeto romano en mayúsculas volvió a emplearse, a partir del 
siglo XVI, pr imero para letras ornamentales, después para distinguir 
nombres propios y en a lgunas lenguas para hacer dist inción de 
sustantivos. 

Hoy puede verse en Roma la co lumna conmemorat iva er igida por el 
emperador Trajano. En la base de la columna de mármol se encuentra 
grabado un texto con una letra de estilo ref inado y legible que 
constituye un hito para nuestra cultura occidental . 

Del alfabeto romano se hizo posteriormente un diseño en minúscula. 
Los orígenes del al fabeto en minúsculas, que integran propiamente 
la escritura europea no son claros. Al igual que las mayúsculas, este 
alfabeto proviene del gr iego pero no l legó a desarrollarse sino entre 
los años 4 0 0 y 8 0 0 después de Cristo, a mucho t iempo de haberse 
extinguido el esplendor del Imperio Romano. 

v 

Regiones de Latium. 

Etruria en 4 8 0 a.C. 
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Manuscrito sefardita hebreo sobre pergamino, Purim (libro de Esther). Granada, España, 
1470. Abderraman II. 

en el l a r g o s e n d e r o de su e v o l u c i ó n , la e s c r i t u r a 
ha sido plasmada por el hombre en materiales diferentes. Lo 

hizo primero en la piedra, y más tarde utilizó tablil las de arcilla 
blanda, para pasar posteriormente al papiro, el pergamino y el 
papel. 

Los tallos de papiro, utilizados como material para escritura en el 
antiguo Egipto, se cortaban en finas láminas antes de ensamblarlas 
en una especie de te j ido. Una t rama de láminas se pegaba 
perpendicularmente sobre la otra; a continuación, el papiro se 
aiisaba. 

Con el transcurso del t iempo, el voluminoso papiro dejó el paso a 
las hojas de pergamino cosidas al estilo de los "códices" romanos: 
Ha nacido el l ibro. 

La pa labra " p e r g a m i n o " viene del gr iego " p e r g a m è n e " , que 
signif ica "p ie l de Pérgamo (Asia Meno r ) " . El p e r g a m i n o es 
normalmente piel de cordero, de ternera o de cabra; pero la gacela, 
el antílope o el avestruz también han proporc ionado a veces la 
materia prima. 

No se sabe exactamente en qué fecha los chinos inventaron el 
papel; tal vez haya sido en el siglo II de nuestra era; pero el 
secreto de cómo lo fabr icaban, lo guardaron celosamente hasta el 
siglo VIII. Ya en el siglo XIII se establecieron en Europa importantes 
fábricas de papel. 

Latín Uncial , destrofedón, 
VERSILISUMCUNCONVENT, 
sello medieval, 1100. 

Calendario agrícola lunar y 
solar, Tokio, Japón, siglo XV 
Lemitsu, Impreso en kanji 
sobre seda. 
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Formato de impresión de l ibro, 1 7 7 9 , Praga. Gòtico impreso. 

ntes de la i n v e n c i ó n de los t i p o s m o v i b l e s p a r a 
( l i a impren ta , la mu l t ip l i cac ión de documentos se hacía 

manualmente, como es el caso de los copistas del Medioevo, 
principalmente en los conventos, que dedicaban su vida a la copia 
de libros. 

Los contemporáneos de Gutenberg no tenían la más remota 
sospecha de la importancia que iba a tener la revolución de la 
imprenta. 

Cuando se fabr icó el pr imer libro impreso, se trataba de igualar 
la ca l idad superior de concepción y de ejecución, que era la 
característica común de los libros manuscritos con los que se quería 
competir. 

C o m o consecuencia del invento de Gutenberg, desde principios 
del siglo XVI nacieron las dinastías de impresores, que se unieron 
a las de los grabadores, fundidores y t ipógrafos. 

Desde Gutenberg , la composic ión de los textos se hacía letra por 
letra. Hasta 1 8 7 2 , los t ipógrafos escogían siempre sus caracteres 
en las cajas, componían las líneas que colocaban en las galeras y 
las ponían sobre la platina antes de sujetarlas en unos moldes con 
unos cordeles y tacos de madera. Una vez impreso el texto, había 
que guardar los p lomos uno por uno en las cajas. 

La l inot ipia, a fines del siglo XIX, permitió fundir una línea entera 
de caracteres. La l inotipia o la máquina que componía las líneas 
completas fue inventada en 1880 , en Estados Unidos, por el 

República romana, Lyon, 
Francia, 1 5 2 9 , exofficina 
elzebiriana. 

Valerón, Manuel. Tractatvs 
detransactionibvs. Lugduni, 
1665. Francia. 
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a lemán Ot tomar Mergenthaler. Fue un paso más en el mundo de las 
artes gráficas. El l inotipo hizo innecesaria la composic ión de las líneas 
a mano. En su espacio físico poseía un contenedor, desde el cual se 
deslizaban los signos al presionar un teclado que podía usarse muchas 
veces. El linotipista u operador presionaba las teclas, y la máquina 
componía , fundía y ordenaba las líneas. 

Tratado de Matemáticas de 
Nicolás Bion. Nurenberg, 
1717. 

Juan G i l de G o d o y . El 
mejorGuzmán. Barcelona: 
Editorial Cornelias, 1598. 
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Black penny, primer sello postal, Inglaterra, 1840. Correspondencia dirigida o Manchester. 
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el escocés W i t h e r i n g s fue el c r e a d o r de l c o r r e o 
con el servicio para toda la sociedad; antes de él, existía dicho 

sen/icio, pero únicamente para asuntos de carácter oficial. 

En esta forma, prácticamente todos los c iudadanos estuvieron en 
posibil idad de enviar cartas y otros documentos. 

Este sen/icio se difundió todavía más con la aparición del t imbre, 
lo que ocurrió en Inglaterra en 1 840 . Las cartas eran enviadas 
con un t imbre l lamado entonces black penny. 

Por lo que se refiere a México, el envío de cartas mediante el 
servicio postal se inició en 1856. El costo que había que pagar 
por el servicio era de medio real (el real era una moneda con 
valor de 1 2 centavos y medio). 

Black Penny, primer sello 
mundial, Inglaterra, 1840, 

• ¿ y 
1 

Primer sello mejicano, doble 
medio Real, 1856. 
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Para el d e s a r r o l l o de sus a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s , 
el hombre inventó la moneda. Sin embargo, anter iormente, 

había recurrido al intercambio de especias a las que se a t r ibuía 
valor similar, así como al intercambio de metales preciosos por 
artículos diversos, como ocurría en Egipto, Caldea y Asiria. 

Aunque en sus inicios las monedas se significaban solamente por 
la imagen que representaban, no pasó mucho t iempo para que 
se incluyeran en ellas algunos epígrafes. 

Si bien éstos constaban solamente de unas cuantas letras y, en 
ocasiones, de fechas, se debe destacar su importancia, pues se 
convirtieron para los pueblos de la antigüedad en el primer contacto 
de los ciudadanos con las letras. 

Hay que tener presente el hecho de que eran tiempos en que 
solamente unos cuantos privilegiados sabían leer y escribir, en 
tanto que al grueso de la población le estaban vedados esos 
conocimientos. 

Existen dos versiones autorizadas sobre la aparición de la moneda . 
Una y otra señalan que esto ocurrió en el siglo VII antes de Cristo. 

El historiador Herodoto consigna: "Los primeros entre los hombres, 
a nuestro saber, que han batido monedas de oro y plata fueron 
los lidios". Por su parte, Jenofonte de Colofón afirma que el pr imero 
que acuñó monedas fue el rey lidio Jijes y, posteriormente, Creso, 
en forma de lingotes de oro y de plata. 

As en bronce de Vespasiano 
A u g u s t o , 7 4 , IMP 
VESPASIANO AUG. 

Antoninianus en plata de 
Philip, el Árabe, 244 -249 
d . C . Leyenda: LAETITIA 
AUG. S.C. La pureza de pie 
con corona de laurel a la 
derecha. 



Dirham en plata cuadrada, 
K a l i f a t o de G r a n a d a , 
España, 646 de la Hégira, 
1260, Alfonso X, el sabio. 

Denario de Proc¡lia,103 
a.C. República Romana, 
Leyendo: L. PROCIL. F 
Diosa con lanza y ofrenda 
en mano derecha, 
serpiente en el piso. 

La segunda versión indica que el inventor de la moneda fue Fidón de 
Argos y de Egina. 

Exámenes realizados por expertos señalan que, entre ejemplares de 
las monedas de Lidia y Egina, se observa mayor perfección en los 
segundos. Asimismo, otros expertos indican que las primeras monedas 
acuñadas lo fueron en Mileto. 

El rey persa, Dar ío, copió estas monedas y acuñó las propias en oro, 
con un peso de 12.5 gramos. Todo indica que esta acuñación ocurrió 
poco después de la conquista de Lidia por los persas. En tales 
monedas aparece el rey con lanza y arco. Estas monedas llevaban 
una incusión, consistente en un hueco, por el reverso, del mismo 
cuño del frente, en relieve. 

Tetradracmo en plata de Alhenas, 454 o.C. Leyendo: A©E, búho símbolo de Athenas ATE 
(abreviación de Athenas), primer epígrafe en moneda acuñada. 





Diñar de Plata de Abdelrhaman III. Kalifato de Sevilla, 31 7 de la Hégi 

e la is la de E g i n a , la m o n e d a pasó a la G r e c i a 
L S continental. Atenas utilizó los dracmas de plata, que corrieron 

por muchos siglos por el mundo entonces conocido, y generalizaron 
el uso de la moneda. 

Después de extenderla por todo el Oriente, los griegos llevaron la 
moneda a Etruria, Sicilia y Campan ia ; hicieron lo propio en Marsella 
y Ampurias, en España, y en África. Las conquistas de Alejandro 
Magno llevaron la moneda hasta la India y Bactriana, y los seléucidas 
la introdujeron en Arabia y entre los partos. Posteriormente, los 
romanos llevaron la moneda a los lugares en que no lo hicieron los 
griegos. 

Tetradracma de Philippos II, 
b ronce r o m a n o co lon ia l 
2 4 7 - 2 4 9 d .C . Busto del 
emperador, leyendo: : 
n i A i n n o z 

As en bronce de Adriano, 
1 1 7 - 1 3 8 a .C . Leyenda: 
ADRIANUS AUGUSTUS. 
Busto del emperador. 
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1s 
a n u m i s m á t i c a de la a n t i g ü e d a d ha s i do d i v i d i d a 
por los especialistas en dos grandes grupos: la griega y la romana. 

La primera puede subdividirse en arcaica, la propiamente helénica y 
la helenística o a le jandr ina. 

A la primera época corresponden las monedas de los primitivos lidios: 
de Abdera de Tracia, Egina, Acantos, Argos, Coressia, Calais, 
Cal jedon, Carthea, Ceos , Cor into, Naxos, Phecis, Poras, Sicilia, 
Siracusa, Sipheos,Thasos, Tebas. Fueron éstos los principales centros 
primitivos de la m o n e d a , en los siglos VI y V antes de Cristo. 
Finalmente, estos pueblos abandonaron la incusión y crearon la 
moneda perfecta, con var iados y artísticos reversos. 

Los dracmas atenienses, que nunca llevaron incusión, tenían por el 
anverso la cabeza go leada de Atenea, y por el reverso un buho. El 
resto de las ciudades gr iegas adoptaron diferentes emblemas, los 
cuales constituían verdaderos signos parlantes, que obedecían a 
tradiciones locales y episodios históricos. 

En esta misma época aparec ieron los epígrafes en las monedas. En 
un principio, se redu je ron al monograma de la local idad, pero 
posteriormente aparec ieron los nombres de los magistrados y, en 
algunos casos, las fechas. 

Diez Dirham de Mustafá 
1321, de la Hégira. 

Doblón de Henryl l l , 1588, 
escritura latín uncial, cruz al 
centro. 





Sestercio de Gord iano III, 2 3 8 - 2 4 4 d . C . Leyenda: IMR CAES. M. ANT GORDIANVS 
AUG. 

J a n u m i s m á t i c a r o m a n a es t r a d i c i o n a l m e n t e 
Í£)d iv id ida en tres periodos perfectamente definidos, por la clase 
de metal a que se dio preferencia: Primero, el del cobre, o sea de los 
ases. Éste du ró hasta el año 2 6 9 antes de Cristo. Segundo, el de la 
plata, o sea de los d e n a r i o s . D i cho p e r i o d o du ró hasta el 
establecimiento del imperio. Tercero, el del o ro , o de los áureos. 
Este últ imo per iodo corresponde a los emperadores. 

Los ases se diferencian de todas las demás monedas, pues constituyen 
unos gruesos discos, que presentan por el anverso la doble faz de 
Juno, y por el reverso la proa de una nave, deba jo de la cual va 
escrito el nombre de Roma. 

No fue sino cuando sintió la necesidad de que su moneda fuera 
aceptada en todo el mundo, cuando Roma inició la acuñación de 
monedas de plata, e instituyó los denarios, a los cuales dio un peso 
inicial de 4 . 5 5 gramos. 

Durante la época de la República son rarísimas las monedas de oro 

que se acuñaron , y se habla de una emisión en el año 21 7 antes de 

Cristo. 

En la época del Imperio se general izó la acuñac ión de monedas de 
oro, las cuales constituyen un grupo de gran interés y atractivo. 

La enciclopedia Salvat consigna sobre el part icular: "N inguna serie 
las presenta más interesantes, y a esto fue deb ido que por ellas 
empezara el estudio de la numismática. Su sent ido iconográf ico las 

As de T ibe r i o C l a u d i u s 
Caesa r , 1 4 - 5 4 d . C . 
Leyenda: TI CLAUDIUS 
CAES AUG IMPTRI. 

Antonin ianus de Probus 
276-282 d.C. Leyenda IMR 
C . M . A U R . PROBUS AUG. 



Denario de Servilia 90 a.C. 
Repúb l i ca R o m a n a , 
Leyenda: R SERVILIA, viga 
con Nike. 

convierte en una verdadera galería de retratos de los emperadores, 
de las emperatrices y otros al legados a sus famil ias, de parecido 
admirable; por la variedad infinita de sus reversos son una ilustración 
completa histórica de su t iempo; por su abundante epigrafía, una 
página documental inapreciable; por la perfección de su arte, un 
modelo insuperable del de las medallas; por los metales en que 
están acuñadas (oro, plata y cobre), una serie completa numismática; 
en una palabra, que la moneda imperial romana ha sido objeto de 
tanto estudio como todas las demás tratadas. Hasta su pátina es tan 
especial como estética". 

Denario en plata de 
Domiciano, 81 -96 d.C. 
Leyendo: IMP. CAES. 
DOMIT. AUG. GERM. R 
M. TRI. P.VIII. 

Sestercio de Nerva, 9 6 - 9 8 d.C. Leyenda: IMP. NERVA. TRAIAN. AUG. P. M. TRI. R C. III. 





FoIiis de Constantino I, 3 0 7 - 3 3 7 d.C. Leyenda: IMR CONSTANTINUS R 

SS É É : l i S K Ä l 

Co n la c a í d a de l I m p e r i o R o m a n o de O c c i d e n t e 
/ la invasión de los bárbaros, aparecieron distintos reinos 

que ofrecieron sus series propias de monedas. 

La moneda bizantina es la que más directamente se deriva de la 
romana, y a part ir de entonces se generaliza por todo el mundo 
el uso de la moneda , de m o d o que cada país tuvo las suyas 
propias. 

Fol l is en b r o n c e de 
A n a s t a s i u s , 4 9 1 d . C . 
Leyenda: A N N O M NIKO. 

Grosso veneciano, 1253, 
DOGE R ZENO. 



X J a n t r a n s c u r r i d o más de c i n c o mi l a ñ o s desde el m o m e n t o 
1 l e n que el hombre inició la apasionante aventura de escribir. Buscaba, con ello, plasmar 

de forma imperecedera su pensamiento, para legar así un testimonio a futuras generaciones. 

Titubeante en sus inicios, utilizó la escritura pictográfica e ideográf ica, l legó a los jeroglíficos, 

pasó a la escritura silábica y, f inalmente, a la escritura alfabética. 

Gracias a esta exposición, hemos podido viajar, con la imaginación a los remotos - e n el 

t iempo y el e s p a c i o - p a r a j e s de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma; hsernos v.sto los 

testimonios de las culturas orientales, y documentos y artículos de la Edad Med.a y de la época 

contemporánea. 

Hemos c o m p r o b a d o la apar ic ión de los primeros escritos y h e m o s visto cómo las monedas se 
convirt ieron; para muchos, en su pr imer contacto con las letras. Vimos la evo ucion desde as 
tablas de arc i l la , hasta los libros en papel, pasando por el uso del pap.ro, el pergam.no, las 
tablas de cera y otros materiales util izados como soportes para la escritura. 

Y no hemos de jado de asombrarnos con los pasos gigantescos dados por la humanidad 
desde el m o m e n t o en que apareció la imprenta con tipos móviles hasta la era actual, en que 
se ha d a d o una verdadera revolución tecnológica, con el uso de las computadoras. 

Merced a este instrumento, el libro ha experimentado una verdadera transformación. Lo tenemos i 
todavía en su f o rma tradic ional , y seguramente lo tendremos así por muchos lustros mas, pero 
a c o m p a ñ a d o para le lamente, por su presentación cibernética. 

Son éstos, ni d u d a cabe, inconmensurables avances de la humanidad. j 

y © e § p a é § , ¿ o a é ? 



¿Hasta dónde llegará? Ésta es una pregunta para la cual nad ie , —podemos estar seguros de 
e l lo— tiene una respuesta. Sólo el t iempo y el espíritu humano, cuyos alcances resulta imposible 
fijar en un determinado confín, lo podrán decir. . . 



en la e x p o s i c i ó n " 5 0 0 0 A Ñ O S DE ESCRITURA", 
la Capi l la Alfonsina Biblioteca Universi tar ia ha querido 

presentar una serie de documentos q u e muestran el desarrollo 
de la escritura, desde sus orígenes hasta la época moderna. 

Dicha exposición ha sido posible g rac ias al doctor Carlos 
Jiménez, quien ha proporcionado los documentos, las monedas, 
los libros y artículos accesorios que la integran, con el fin de 
dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad 
nuevoleonesa el origen, evolución y f o rma de propagación de 
la escritura. 

Es así como fue posible integrar monedas , libros y documentos 
de Mesopotamia (escritura cunei forme en tablil las de arcilla 
b landa) ; Egipto, G r e c i a , Roma, F r a n c i a , España, I ta l ia , 
Alemania, Arabia, Israel, Rusia, India, Birmania, Japón y, desde 
luego, México. 

Mach iave l l i , N i cco lo , Le 
prince. París,!553. 

M a n u s c r i t o en c i r í l i c o 
ant iguo. Kiev, Ucrania, 
siglo XV 
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1. Tablilla en arcilla con escritura cuneiforme proveniente de Uruk (actual Irak), se utilizaban para 

guardar textos de transacciones comerciales. Se escribía con puntas talladas de caña. 2 6 0 0 a.C. 
Shulgi (Ur, Caldea). . 

2. Sello personal de cerámica en forma de ci l indro proveniente de Mesopotamia utilizado para delimitar 
propiedades y documentos oficiales. La efigie es un león estilizado rugiendo hacia la izquierda. 
Mesopotamia. 1 727 a.C. , Hammurabi . 

3. Lámpara de arcilla mesopotámica 2 5 0 0 a .C. proveniente del Valle de Uruk. 

4. Lámpara en barro con efigie del Aleph (buey) primera letra del alfabeto proveniente de Caldea 

siglo I d.C. 

h H e é C R l T M e c a l p c i f l 
1. Cuatro Ushabty, ofrendas funerarias, siglo XV a.C. 
2. Tefnut: Diosa de las nubes y de la humedad, hija de Ra, 2 0 0 0 a.C. 
3. Sphinx en bronce, define el ocaso y el amanecer, siglo X a.C. 
4. Hathor Sekhmet (ojo de Ra) (letra R ), diosa de la venganza, de la conquista y o jo del castigo divino 

acompañante de faraones en las batallas, 2 5 0 0 a.C. 
5. Cuatro escarabajos símbolos de la regeneración espontánea, amuletos mágicos y sellos personales. 

Escritura jeroglífica. 
6. Fragmento de sarcófago laqueado escritura jeroglífica, siglo XV a.C. Contiene el escrito STRA SMt I H 

PTAH. Amenhotep II (XVIII dinastía). 
7. Col lar de piedra multicolor, Egipto, época saíta, siglo VII d.C. 
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1. Tetradracma en plata de Athenas, 4 5 4 a.C. 

Leyenda: A0E. En el campo: Buho, símbolo de Athenas, ATE (abreviación de Athenas). Primer 
epígrafe en moneda. 

2. Tetradracma en plata, 320 a.C., 1 6 .9 g. De Lysimaco. 
Leyenda: F ITOAEMAIOE B A I I A I O I . n el campo: Atenea sentada, Nike (Victoria) en su mano 
izquierda. 

3. Tetradracma de Myrina, 1 60-1 50 a .C . 
Leyenda M W I N A I O N . En el campo: Una Diosa recibiendo ofrendas periferia laureada. 

4. Dracma en plata: 1 7.1 g. De Alejandro el Grande, 336 a.C. En el campo: A la derecha busto de 
Alejandro de Macedonia con cabeza de león. 

5. Tetradracma en plata de Ptolomeo IV, 221 a.C. 
Leyenda: B A X I A I I I I T O A E M A T O I . . 

6. Didracma de Cleopatra VII, 60 a.C. 
Leyenda: n H I A i n n O U B A I I A E O I 

7. Tetradracma de Philippos II, bronce romano colonial, 2 4 7 - 2 4 9 d.C. 
En el campo: busto del emperador a la derecha. 
Leyenda: EIHIAinnOI. 

8. Decadracma en bronce de Ptolomeo IV Philopator. 
Leyenda: B A X I A I I F I T O A E M A T O E . 
En el campo: Basilios Ptolemayus, dob le águi la con alas plegadas. 

9. Tetradracma en bronce de Ptolomeo IV Philopator. 
Leyenda: B A X I A I I Í I T O A E M A ^ O Z . 
En el campo: Basilios Ptolemayus doble águi la con alas plegadas. 

10. Didracma en bronce de Ptolomeo IV Philopator. 
Leyenda: B A X I A I I F l T O A E M A T O Z Í n el campo: Basilios Ptolemayus doble águila con alas 
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plegadas. 
11. Dracma en bronce de Ptolomeo IV Philopator. 

En el campo: Cabeza de Zeus Ammon con cuerno hacia la derecha. 
12. Lámpara de aceite de arcilla en negro bruñido, siglo II a.C. Dos lámparas en terracota cocida 
13. Lámpara en bronce con doble pico siglo III a.C., Alejandría. 
14.Electrum doceavo de estatero. Anónimo 625 a. C. 

Cuarto de estatero en piata, 625 a.C., lonia. 
15. Dracma de Demetrio, 2 8 8 a.C. En el campo el busto del emperador. 
1 6. Dracma de Mega Alexandros, 331 a. C. En el campo el busto de Alexandro de Macedonia. 
1 7. Dracma de Eumenes de Capadocia. En el campo Zeus de pie. 

L f l e § C R l T ü í R , f l k f l T J M f l 
1. Lámpara de aceite romana cuerno de la abundancia, escrito ROMA. 

REVERSO: MUNTRII, siglo I d.C. 
2. Lámpara de aceite romana con las Tres Gracias, siglo I d.C. 
3. Lámpara de aceite romana con efigie de Dionisio, siglo I a.C. 
4. Lacrimeros vidrio romano, siglo I a.C. (dos piezas), Espalato (Split, Croacia) 
5. Perfumeros siglo II d.C. (tres piezas), Espalato (Split, Croacia) 
6. Fíbula romana en bronce siglo, III d.C., Ampuria Brava, Cataluña. 
7. Fíbulas del siglo II d.C. , Ampuria Brava, Cataluña. 
8. As, 167-155 a.C. República Romana (dos piezas). 

ANVERSO.- En el campo: Doble cara de Janus. 
REVERSO.- Leyenda: ROMA. En el campo: Qui l la de barco, altar con águila en reposo. 

9. Águila imperial en bronce. Siglo II d.C. Caesar Augusta Romana (Zaragoza, España). 
Campana romana en bronce. Inscrito un número 3, siglo III d.C., Caesar Augusta Hispania. 

10. Follis de Constantino I, 3 0 7 - 3 3 7 d.C. (dos piezas). 



ANVERSO.- Leyendo: IMR CONSTANTINUS R III. En el campo: Busto del e m p e r a d o r a la derecha. 
REVERSO.- Leyendo: SOL INVICTO COMITI PLM. En el campo: sol radiante. 

1 1. Terracota romana cabeza de sol radiante, siglo II a.C. 
12. Antonianus de Probus 276-282 d.C., (dos piezas). 

ANVERSO.- Leyenda: IMPeratori Caesar. PROBUS AUGusto. En el campo: el emperador con 
diadema radiante a la derecha. 
REVERSO.- Leyenda: SECURITas PERPetua. En el campo: La seguridad de p ie. Exergo: S XXI. 

1 3. Antonianus de Probus, 276-282 d.C. (dos piezas). 
ANVERSO.- Leyenda: IMR C.M. AUR. PROBUS AUG. En el campo: El emperador con diadema 
radiante a la derecha. 
REVERSO.- Leyenda: CLEMENTIA AUGUSTA. En el campo: Dos guerreros dándose las manos. 
Exergo: KA 

14. Pequeña lámpara romana con pareja de infantes al frente. Siglo III d .C. , N imes , Francia. 
15. Lmpara de aceite romana con el personaje mítico Pan. 

REVERSO.- MADIEC, siglo I d.C. 
16. Manuscrito en pergamino galorromano, siglo VIII d .C. , convertido en portaxaras. Perpignan, 

Francia. Cursivo manuscrito en latin vulgar. 
1 7. As de Nerva, 96-98 d.C. 

ANVERSO.- Leyenda: IMPeratori NERVA CAESar AUGusto Pontífice Máx imo TRibuno Potestates 
Cónsul III Pater Patria. En el campo: Busto del emperador a la derecha. 
REVERSO.- Leyenda: AEQUITAS AUGUST. En el campo: La justicia con balanza SC. 

18. Sestercio de Nerva, 96-98 d.C. 
ANVERSO.- Leyenda: IMPeratori NERVA CAESar AUGusto. Pontífice Máx imo TRibuno Potestates 
Cónsul III Pater Patria. 
REVERSO.- Leyenda: PROVIDENCIA AUGUSTA. 

1 9. Denario en plata de Nerva, 96 -98 d.C. 
Leyenda: IMPeratori NERVA CAESar AUGusto Pontífice Máximo TRibuno Potestates ConSult III 

Pater Patria. En el campo: busto del emperador a la derecha. 
20. As en bronce de Adriano, 11 7-1 38 d.C. (dos piezas) 

ANVERSO.- Leyenda: ADRIANUS AUGUSTUS. En el campo: busto del emperador a la derecha. 
REVERSO.- Leyenda: LAETITIA. En el campo: a la pureza. Exergo: Cónsul Senatus Tribuno III. 

21. Denario en plata de Faustina, 1 38-1 61 d.C. 
ANVERSO.- Leyenda: DIVA FAUSTINA. En el campo: el busto de Faustina a la derecha. 

22. Sestercio en bronce de Faustina, 1 38-1 61 d.C. 
ANVERSO.- Leyenda: DIVA FAUSTINA PIA. En el campo: el busto de Faustina a la derecha. 

23. Sestercios de Marco Aurelio, 161 -1 8 0 d.C. (dos piezas) 
ANVERSO.- Leyenda: M. ANTONINUS PIUS AUGUSTUS. En el campo: efigie del emperador a la 
derecha. , 
REVERSO.- Leyenda: D GERMANIA SAR. M. TR. P XXXI DE. GERMANI.S. IMR COS III PR SC. En el 
campo: Trofeos de guerra. 

24. Sestercio de Gord iano III, 2 3 8 - 2 4 4 d.C. (dos piezas). 
ANVERSO.- Leyenda: IMR CAESar M. ANT GORDIANVS AUG.. En el campo: Emperador niño con 
diadema radiante. 
REVERSO.- Leyenda: AEQUITAS AUG. En el campo: la justicia con balanza y cuerno de la abundancia. 

25. Sestercio en bronce de Gord iano III, 2 3 8 - 2 4 4 d.C. 
ANVERSO.- Leyenda: IMR GORDIANUS PIUS AUGusto III. En el campo: busto del emperador joven 
a la derecha. 

26. Sestercio en bronce de Philip, el árabe, 2 4 4 - 2 4 9 d.C. 
ANVERSO.- Leyenda: IMR M. IV. L. PHILIPPUS AUGusto. En el campo: el busto del emperador a la 
derecha. 

27. Denario de Servilia, 9 0 a.C. República Romana. 
ANVERSO.- Leyenda: RULLI. En el campo: Busto De Roma a la izquierda 
REVERSO.- Leyenda: RSERVILIA. En el campo: Viga con Nike. 

28. Denario de C. Catón, 133 -126 a .C. República Romana 
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ANVERSO.- En el campo: Roma coronada, busto a la derecha. 
REVERSO.- Leyenda C.CATO. En el campo: Viga con Victoria cabalgando a la derecha Exergo: 
Roma 

29. Denario de Procilia,! 03 a .C. República Romana. 
Leyenda: L. PROCIL.F. 

30. As de Augustus y Agr ipa, 27 a .C. 
Leyenda: IMPeratore Pater. En el campo: Bustos de Marco Antonio y de Octavio Augusto. Exergo: 
DIVI E 

31. Sestercio de Tiberio Claudius Caesar, 14 a .C. - 37 d.C. (dos piezas). 
ANVERSO.- Leyenda: Tl iberio CAESar AUGusto F.IMPERatore VII. En el campo: busto del 
emperador a la derecha. 
REVERSO.- Leyenda: PROVIDENCIA Senatus Consultum POTESTATES. En el campo: altar de 
lugdunum 

32. As de Tiberio Claudius Caesar, 41 -54 d .C. 
Leyenda: Tiberio CLAUDIUS CAESar AUGusto IMPeratore TRIbuno. 

33. Vespasiano 69 -79 d.C. 
Leyenda: IMPeratore CAESar VESPacino AUGusto COS III. En el campo: busto del emperadora 
la derecha. 

34. As en bronce Sestercio de Domic iano, 8 1 - 9 6 d.C. 
Leyenda: IMPeratori CAESar DOMIT iano AUGusto GERManico COS XVII. En el campo: el 
busto del emperador a la derecha. 

35. Denario en plata de Domic iano, 8 1 - 9 6 d .C. 
Leyenda: IMPeratore CAESar DOMIT ianos AUGusto GERMánico Pontífice Máximo TRIbuno 
Potestates VIII. En el campo: busto del emperador a la derecha. 

36. Follis de Diocleciano, 2 8 4 - 3 0 5 d.C. 
ANVERSO.- Leyenda: IMP DIOCLETANIUS Pius AUGustus. En el campo: Busto del emperador a 
la derecha. 

REVERSO.- Leyenda: G E N I O POPULI ROMANI. En el campo: Marte de pie. 
37. Denario de plata de Diocleciano, 284 -305 d.C. 

ANVERSO.- Leyenda: IMP DIOCLETIANO AUG. En el campo: emperador con d iadema radiante a 
la derecha. 
REVERSO.- Leyenda: IOVI AUGUSTA. En el campo: Júpiter en un trono con Nike a la derecha. 

e & C R i T a w o ' R i e H T f l k e g 
1. Calendar io agrícola lunar y solar japonés. 

Tokio Japón, siglo XV (C). Lemitsu, emperador de Japón. 
Impreso en kanji sobre seda, se compone de 64 dobles páginas en formato oriental el cual se lee 
de arriba aba jo y de derecha a izquierda. 

2. Amuleto en bronce circular con mono sentado, Nara Japón, siglo XIX, caracteres Katakana. 
3. Moneda de acero escritura kanji. 

Dinastía King (Manchu), SUN K 'O-WANG, 1 6 4 4 - 1 6 5 0 , HS ING-CHAO, ED 1 6 4 4 - 1 6 5 0 . 
4. Token, caracteres kanji. 

Dinastía Xia, TA KUAN, 1107 -1110 . 
5. Token de bronce, dinastía Yoan, 1310. Escritura fonética Phagspa. 
6. Moneda de bronce, dinastía Ming. Escritura oficial kanji. 
7. Moneda en bronce era Kangxi, 1 6 6 2 , Beijing, per iodo Qu ing , variaciones caligráficas y marcas de 

control. 
8. Moneda de latón, 1 770, dinastía Quing. M A N C H U SCRIPT. 
9. Moneda de bronce, 1853, dinastía Quing. Moneda de pago de impuestos de Beijing. Caligrafía 

Xianfeng, vale 1 0 0 0 monedas standard. 
10. Papel M o n e d a del Gobierno Yoan sobre papel, ca. 1320 , con sello bermellón de autorización 

imperial . 
11. Bloque de tinta china con caracteres Kanji, Tokio, Japón, siglo XX 



12. Moneda de bronce japonesa copia de una ch ina de la dinastía Ming, 1 5 9 3 , Eiraku. 
13. Moneda del periodo Tokugawa, 1 626 , Japón . 
14. Moneda de bronce, Edó, 1714, Japón. 
15. Moneda de bronce, Kioto, 1 653. 
1 6. Moneda de bronce, Hitachi, 1 63ó , Japón. 
1 7. Moneda de bronce, Shimotzuke, 1 736, Japón . 
1 8. Porcelana Japonesa con caracteres Kanji en el sello, siglo XIX. 
1 9. Balanza china para pesar op io proveniente de Shan Hay, China, siglo XIX. 

Madera de acacia, bronce y marfil. 
20. Pachatranta, India, siglo XVII, 25 m. x 4 4 c m s . Escritos por ambos lados en papel de ficus y 

palma macerada. 
21. Escrito sagrado budista t ibetano. Al fabeto t ibetano con remarcas bermellón sobre papel de 

lino, 1750. 
22. Sello de comercio hindú 1 Anna. En escritura hindi, manuscrito y sello bermellón, 1920. 
23. Texto religioso budista, Birmania, siglo XIX; escritos de caracteres birmanos sobre metal cobrizado 

en chapa de oro. Phraya Chakkri. 

k f l s e s C R i T O ' R f f é t i e s i R e f i y t t a s e 
1. Purim (libro de Esther). Granada, España, ca .1470 , Abderramán II. Manuscrito 

sefardita, hebreo sobre pergamino, 1 . 5 0 m. x 33 cms. 
2. Al Qur 'an . Kairo Egipto, siglo XVII. Mustafá I. Manuscri to árabe clásico sobre pergamino, con 

lúmina en oro, ornado al témpera y manuscr i to. 
3. Al Qur 'an . (CORAN), Turquía, siglo XVII. Musta fá I. Manuscri to árabe en caracteres naski sobre 

papel encerado laminado en oro, con cubier ta de piel. 
4. Al Qur 'an . (CORÁN), Meknes, Marruecos, siglo XVIII. Mahmut I. Manuscrito en 

árabe clásico sobre papel de a lgodón , en cubierta de piel. Adornado de múltiples 

6. Manuscri to en árabe clásico, siglo XIX, Damasco, Siria. Con sellos de correo. 
7. Lámpara de aceite de terracota cocida con estrella de David en la base, siglo III d.C. 
8. Lámpara fenicia, siglo I a.C. proveniente de Líbano 
9. Moneda je Filali, dinastía sharif con estrella de David. 

ANVERSO.- Leyenda; 1290 de la Hégira, dos piezas. 
1 O.Dirham en bronce con sobremarca, caligrafía árabe clásica, 1285 de la Hégira. 
1 l . D i r h a m en bronce, caligrafía árabe clásica, 1280 de la Hégira. 
1 2.Diez dirham de Mustafá I, 1321 de la Hégira, proveniente de Túnez. 
1 3 .C inco d i rham de Mustafá I, 1 321 , de la Hégira, proveniente de Túnez. 
14. Diñar de plata de Abdelrhaman III, Kalifato de Sevilla, 31 7 de la Hégira 
15. Dirham en plata cuadrada, Kalifato de Granada, España, 646 de la Hégira. 
16 .Daga ceremonial en alpaca y hueso, incrustaciones de lapislázuli maghrebí, siglo XIX. 

1 7. Pieza de tres follis provenientes de Fez Marruecos, 1 1 8 0 de la Hégira. 
1 8.Tankah, 9 0 7 de la Hégira, proveniente de Azerbayhan, tr ibu zafavid. 

L ) 0 § § o p o R T e § © e un e s C í ^ i T a R f i 

1. Madera . ícono en madera de roble, San Nicolás con Cristo y la Virgen María a los f lancos. 

Proverbios eclesiásticos en cirílico ant iguo, siglo XVI, Kiev, Ukrania. 

2. Plata (tetradacma de plata). Ptolomeo IV B A X I A I O I Ü T O A E M A T O I , escritura griega 
arcaica. w r 4 . ... „ 

3. Bronce (sestercio ibérico). Calpurnia L.BACCIO.W.FESTO.C.BISEL I1VR, siglo III a.C. 
4. Acero. Jinete Ibérico a la derecha m m A X M , alfabeto ibérico . 
5. Bronce. 5 kopec, 1 802 , K O I T E K B , cirílico ruso. 
6. Plata. Escritura etíope. León de Abisinia •hy>K1i l JJb-r^M "b>Ki4tJb$"b ,1840 . 
7. A lpaca. 1 9 2 4 , LIBERTÉ. EGALITÉ. FRATERNITÉ., 25 c m „ Francia. 



8. Estuco. VERSILISUMCERSiSIGUMUNCONVENT, sello med ieva l , 1100 d .C. , cristo y virgen 
frente ai árbol de la vida, latín uncial, destrofedón. 

9. Barro. Lámpara de aceite romana, osezno a la derecha. 
Reverso: NOVIVSI, siglo III d.C. 

10.Pergamino. 1480, dispensa para ordenarse de Don Carlos d e Guevara dado en Roma e l I 7 
de febrero de 1480. Escritura gótica cursiva. 

11.Papel. Salutación de Marcelo de Palmerius para María de Ag reda , latín, 1570. Letra cursiva 
eclesiástica. 

1 2.Lino. Manuscri to sobre lino dado en Verona el 1 8 de junio de 1 747 pol ic romado al Tempera, 
San Jerónimo y San Pedro de Pisa, a Juan Gaspar de Heppia 

13.Oro. Moneda de Jiulius Nepos, 4 7 4 - 4 7 5 d.C. , solidus Roma. GLORIA REY FURLICAS VOT 
XXX HULT SMTR. Treveri, Alemania. 

e m a a ó N © e i s p e i ^ M i N o 

1. Acto de fe. Francia. 1364. Carlos V el Sabio de Francia (Nieto de Juan el Bueno). Documento 
está f i rmado en Rouen. Protagonizado por los notables del lugar para entronizar la 
magnificencia de la Santa Iglesia Catól ica como poder supremo de todo lo terrenal. 
Pergamino manuscrito en latín (Vidimée).Carolingia cursiva. 

2. Acta del Duque de Bourgogne, suscrita por el arzobispo del d u c a d o , Orleáns. 1 450 . 

Carlos VII de Bourgogne. Manuscrito en 3 partes unidas por los sellos originales de cera de 
época, en francés, sobre pergamino. Escritura gótica libraría 

3. Manuscrito, época de Carlos IX de Francia f i rmado en Nantes haciendo alusión a las 
persecuciones contra los protestantes en contraoferta de la persecución que los ingleses hacen 
con los católicos, 1566. Pergamino en ROLEX (rollo) 4 . 2 5 metros. Manuscri to cursivo 
procesal. 

4. Bula inquisitoria por Fray Bernardo de Sahagún, 1460. Escritura minúscula carol ingia. 

pergamino.Escritura gótica l ibraría. 
6. Orden de arresto contra el ministro protestante Saurín de Lílle "por promover la religión pretendida 

de la reforma de nuestra Biblia". Diez años anterior a la abolición del edicto de Nantes. Ordenado 
por el Rey Luís XIV, Fontainebleau, 1664. Escritura cursiva inclinada. 

7. Manifiesto viscondal, sobre derechos de explotación de los bosques de Rhenenia, Luis XI, 6 0 X 
3 0 cms. Gót ica cursiva en alsaciano. 

8. Una aprobación real a nombre del señor de Tourmot, Francia, 9 septiembre de 1479, Luis XI. 
Escritura gótica cursiva en latín. 

9. Manuscrito en pergamino irregular, siglo XIII, Luis IX el Santo. Ga l lo romano cursivo f ino. 
1 0.Nombramiento de magistrado supremo para el principado de Transilvania a nombre de Michaelem 

Baila. Emitido en el castillo de Schónbrunn el 1 3 de agosto de 1 834 . Firmado por el Emperador 
Francisco I, Austria. Escritura uncial y cursiva diplomática. 

11. Un extracto del consejo del rey en demanda de los beneficios de la explotación de los bosques 
y tierras de Orleáns, Francia, 23 de junio 1 666 , Luis XIV. Escritura cursiva francesa diplomática. 
Huella digital del duque de Or leáns en cera roja. 

1 2. Carta de privilegios y excepciones a favor de Diego Ruiz de Arel lano, 1521 , Carlos I de España, 
18 páginas escritas en gótico castellano en destrofedón. Policromado al témpera, escudos del 
emperador Carlos V. Romana uncial periférica 

e i s p a p é i s 
1. Papel de China impreso en caracteres kanji del siglo XV, escritura de derecha a izquierda, de 

arriba hacia abajo. 
2. Papel nominal impreso budista con doble sello imperial bermellón y caracteres japoneses del 

siglo XVII 
3. Manuscrito persa farsí con seis témpera representando escenas de cacería, sobre papel de 

mora, siglo XVIII, or ig inar io de Timur 



4. Título de capellanía a Luis de Or tega y Vallejo, 1 5 0 6 , con sello real manuscrito en latín cursivo. 
5. Felipe II, 1590 , carta de privilegios y excepciones manuscrito en destrofedón notarial cursiva. 
6. Papel moneda de la Revolución Francesa del 7 vendimiado, año 2 de la República. Asigna de 

1 25 libras impresa. La ley penaliza de muerte al falsario. La Nación recompensa al denunciador. 
Asigna de 1 0 0 francos del año 3 de la República. Asigna de 5 libras del 1 3 brumario del año 2. 

7. Carta de préstamo de préstamo de un viñedo de loseph Gui l laomet, 7 de junio de 1795. 
Cartalán cursivo. 

8. Archivos de Granada. Título de posesión a favor de Francisco Muñoz de Orduña. Con sello real, 
1626. Castellano manuscrito cursivo. 

9. Pedimento del teniente coronel Esteban González de Cosío, f i rmado en Tulancingo el 30 de 
junio de 1810, sello de la Nueva España. 

10.Cert i f icado notarial de residencia de un grupo de ciudadanos en la plaza Vendóme, París, año 
4 de la República Francesa, 1 2 0 pág. Manuscri to en francés. 

11. Nombramiento de justicias de la Vil la de O lmeda hecho en Madr id , 17 de febrero de 1738, 
español cursivo d ip lomát ico con sel lo real, f i rmado por Miguel de Iriarte y por el Abad de 
Legazpe. 

12. Advertencia sumaria de Robert de Pontjaeud escudero real en contra de la duquesa de Monpensiur 
Jean Langloise, hija de Mar ia Luisa de Orleáns y del Duque de Orleáns. Por la utilización 
inapropiada de tierras de vasallaje real durante 2 0 0 años, Monpensiur, Francia, 1 642 , Luis XIII, 
Manuscrito en francés sobre papel de a lgodón , en 3 0 pág. 

k f l I M P ' R C ' N T f l y e i s U S T > 0 
1. Jean De Afilón. Regime Sanitatis Salermi Finit Feliciter. Impreso por Johane Barvier de la escuela 

de Salerno para el magíster Petro Baqueliter, 24 de julio de 1506. Libro de medicina homeopática, 
escrito en latín, empastado en pe rgamino , manuscrito anterior, 1 380 . 

2. Schrjver, Pieter. Respublica Romana. Honori vrbis aeternae R Scriverius restituit. 

Lvgd: Batavorvm: Ex officina Elseviriana. 1629. 6 x 1 2 cms. 
3. César, Cayo Giul io. Commentar iorum. Lygduni, Francia, 1513, 1 1 . 5 x 1 8 cms. 
4. Cicerón, Marco Tulio. De Philosophia. Lyon, Francia. 1551, 7.5 x 12.5 cms. Tipografía de 

Francesco Grif fo. 
5. Machiavell i , Niccolo. Le prince. París, 1553, Charles Estienne, t ipografia por Francesco de 

Bolonia, mecánico cursiva, 1 7.5 x 22 cms. 
6. Cicerón, Marco Tulio. Rhetoricorum ad herennivm, libri qvator. De inventione, libri dvo, Lyon, 

Francia. Tipografia de Francesco Grifo, 1578. 8.5 x 13 cms. 
7. Vil lauren, Bartholomeo Fumo. Summa aurea armil la, Amberes, 1583. Impreso por Petrum 

Bellerum, 1 0 x 1 8 cms. 

8. Pulmani, Theofilus, Virgilii Maronis Opera , Amsterdam, 1625. Imprenta luducum Ond ium. 
9. Cluverii, Philiphi, Universam Geographiam. Imprenta de Petri Etcaludii Rigaud. Lyon, Francia, 

1648 . 
1 0. Boccacio, Giovanni . El Decameron di Mecer Giovanni Boccacci si come lo diedero alle stampe 

gli ss Giunnt i l 'anno 1 527 . Amsterdam, Holanda. 1 665 . 9 x 15.5 cms. 
1 1 .Candiott i , Giul io. Nuovo e breve discorso dell 'armi, elacci dei demoni: ridotto in forma. Macerata, 

Italia. Impreso en Ancona, 1581. 8.5 x 15 cms. 
12. Ricciolo, Baptista, Prosodia Bononiensis Reformata, Venecia, 1684 Imprenta de Benedicto de 

Mi loshum, 1 5 X 8 cms. 728 pág. 
13.Curt i i , Alexandñ Mañi . Historia, Lovaina, Bélgic, 1 730. Imprenta de Juan Maroni . 
1 4.Geist l iche Stadt Gotees, Francoforte. A leman ia , , 1560 empastado en pergamino con closuras 

en latón for jado. 
15 .Gi l de Godoy, Iván. El mejor Guzmán de los buenos, Barcelona, 1599. Imprenta Cormellas, 

grabado de Antonio Joseph Espinosa. 
1 ó.Valerón, Manuel Román. Trac tatvs de transaction i bvs. Lugduni, 1 665 . Impreso por Petri Borde, 

23 x 36 cms. 
1 7. Formato de impresión de libro, Praga, 1 779. Gót ico impreso, grabado por Nicerhofer: "scripta 
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est lex, ne quiss impuno sil petulans". Quint i l iano. 
1 8.Journal des débats, 4 fructidor del año 8 de la República Francesa. 
1 9. Real cédula de Carlos III del 27 de mayo de 1 778. Apertura de los puertos de la Nueva España 

para el comercio hacia el resto del mundo, f i rmada en Toledo por Josef de Covos. Corregidor 
del consejo de su majestad. 

20.Cortés, Hernán. Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouve l le Espagne. Paris. 1759. 
10.5 x 17.5 cms., Vol. 1. 

r o y e s m o â © e e § C R i r a ^ 

1. Dispensa papal de cuarto grado de consaguinidad para contraer mat r imonio entre miembros 
de las familias Ortega y Vallejo. Alcalá del Real, España, 1419. Juan II de Castilla. Manuscrito 
en latín sobre pergamino. Gót ico carolingio. 

2. Edicto real f i rmado por Monseñor Lecombe, gobernador y superintendente general. Soisonne, 
Francia, 1629. Luis de Bourbon, manuscrito francés en pergamino. Gó t i co cursivo. 

3. Carta de pago de impuestos por la producción de aceite de ol ivo. Med ina del Campo , España, 
1631. Felipe IV. Manuscri to en español ant iguo sobre papel. 

4. Título de propiedad de la casa de Françoise de Villiers. París Francia. 1 6 4 0 . Luis XIII. Manuscrito 
francés en pergamino con sello real, 32 pág. Códex. Cursiva notarial francés. 

5. T i t u l o d e m a n d o d e c a b a l l e r o d e l a o r d e n d e S a n t i a g o a D o m i n g o A . d e Guzmán y Toledo, 5 
de noviembre de 1718, f i rmado por el rey Felipe V. Manuscri to cursiva castellano. 

6. Archivo de Granada, testamento de Diego Muñoz, 1587. Diplomát ico cursivo notarial, Felipe II. 
7. Pergamino manuscrito en latín, siglo XIII, Portugal, Alfonso II. Escritura libraría combinada 

mayúscula y minúscula. 
8. Título de Dr. en derecho del parlamento de Dole en Bourgogne, f i rmado por Jean Chaumont, 

primer consejero y vicepresidente de la corte, marzo de 1 6 3 6 . Latín cursivo, título en latín uncial. 
9. Manuscri to en cirílico ant iguo, siglo XV. Kiev, Ucrania. Estilo capital común. 
I 0. Dación de la Vizcondesa de Bai lón, de una renta anual de 4 0 0 soles a favor de la parroquia de 

San Pablo, Rouen, Francia. 1 6 2 9 . Luis XIII, con sello real. Caligrafía humanística antigua 
I I . Intercambio de domin io en la Toscana, 1 773 , en Florencia, Italia. Sumo pontífice Clemente XIII 

y emperador Francesco I. Cursiva inclinada italiana. 
12. Acuerdo entre una parroquia y propietarios de tierras. Layon, Francia, 1 662. Luis XIV. Manuscrito 

en francés sobre papel de a lgodón . Letra procesal encadenada. 
13.Correspondencia manuscrita, 1839 , un año antes de la aparic ión del sello. 
14. Black Penny, primer sello mund ia l , Inglaterra, 1840 , correspondencia dir igida a Manchester. 
1 5 .Brown Penny, segundo sello postal, Edimburgo, 1851. 
16 .Napo león III, 2 0 centavos, Imperio Francés. 
1 7. Med io real cuate, primer sello mexicano, 1 856 , correspondencia dir igida a París. 
1 8.Venta de un terreno. Argenteui l , Departamento de L 'Oise, Francia. 1 812. Napoleón I. Manuscrito 

en francés sobre pergamino en dos hojas. 
19.Carta de paso de domin io , Munchen, 1 754, Ferdinando de Bavaria. Gót ica cursiva. 

T I p O O R f l f í f l 

1. Lancaster, James, Sir. De erste scheeps-togt, gedaan na oost-indien, Leyden, Holanda, 1 6 0 1 , 12 

x 1 8.5 cms. 
2. Homero , Miada y Odisea, Barnes, Josué, (traductor). London, 1711 , Imprenta de Cornelius 

Crownfield celebérrima academia t ipográfica con grabado de Josua Barnesii, 1710 . 
3. Themistocles. Carolo V, 1 6 8 3 , Leipzig, Prusia, 1726, en la imprenta de Johan Gchroabens, 

gót ico a lemán grabado sobre madera, Carlos V y el general Faubfkuss ante dos esclavos 
atados. Águi la imperial con fama inmortalis, Viena al fondo. 



4. Lexicón Real, Regensburg y Viena, 1 7 5 9 , imprenta de Emerich Félix Bader, mapamundi . 
5. Bion, Nicolás, Meitere, eroffnung der neuen mathematische werckzchuse, Nürenberg, 1717. 

45 planchas sobre madera, 1 8 X 2 1 cms. 
ó. Beveridge, Wi l l iam. Arithmetices Chrono log ica libellis, Venecia, 1 738. 
7. Xaberio, Wenseslao. Dissertationes Juridicae Canonico Civiles, Viena, Austria, 1 721. Latín itálico 

cursivo. 
8. Camerari i , Philipp. Medi tat ionnum histor icarum, Francofvrty, 1618 anotaciones en contrapasta: 

Infra Litera E, Scala G, No. 8. 

9. Bonacina, Martín. Sacra Teología, Venecia, 1 754 , Tipografía r imondiniana. Grabado de Martín 
Bonacina de Mi lano. 
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