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FIG. 1.—Mapa general de España Antigua, dividido en tres partes: Bética, Lusitania y Tarraconense, con la subdivisión de
cada una, Juan López, en Libro tercero de la Geografía de Estrabón, 1787.
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GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA HISTÓRICA
DE HISPANIA

CARMEN MANSO PORTO
Real Academia de la Historia

Resumen: Desde el primer tercio del siglo XVIII, un grupo de ilustrados se interesó por el conocimiento de la
Geografía e Historia antigua de Hispania a través de los vestigios del pasado: los documentos, las inscripciones y
las medallas. Su método de trabajo se inspira en la tradición renacentista del reinado de Felipe II. Este monarca
había comisionado a Ambrosio de Morales y a Pedro Esquivel para que describiesen y midiesen la península ibé-
rica. El historiador Enrique Flórez y los académicos de la Real Academia de la Historia, siguiendo los pasos de sus
predecesores, buscaron la verdad de los hechos históricos y de los lugares geográficos de Hispania, logrando ex-
celentes resultados. En los viajes identificaron algunos pueblos de la antigüedad que citan los documentos y reco-
nocieron y dibujaron monumentos, inscripciones, vías y medallas. En sus investigaciones revisaron las fuentes y el
material reunido y diseñaron mapas de las provincias de Hispania.

Summary: From the first third of the 18th century, a group of scholars became interested in the knowledge of
Geography and early History of Hispania through the vestiges of the past: documents, inscriptions and medals. Their
method of work was inspired by the Renaissance tradition of the kingdom of Felipe II. This
monarch had commissioned Ambrosio de Morales and Pedro Esquivel to describe and measure the Iberian Peninsula.
Historian Enrique Flórez and the academics of the Royal Academy of History, following the footsteps of his pre-
decessors, sought the truth about historical facts and the geographical locations of Hispania, achieving excellent
results. In their travels, they identified some ancient peoples that are cited in the documents and they, also, studied
and drew monuments, inscriptions, routes and medals. In their research, they reviewed the sources and the gathered
material, and designed maps of the provinces of Hispania.

Desde su fundación, la Real Academia de la
Historia emprendió estudios de geografía antigua
que formaban parte de su proyecto de Dicciona-
rio crítico-histórico universal de España. Con el
paso de los años, la geografía y la cartografía
antigua fueron objeto de muchos trabajos acadé-
micos bajo la denominación de disertaciones. Al-
gunos materiales se usaron para el Diccionario
geográfico-histórico de España. En los últimos años
del siglo se comenzó un Diccionario geográfico
antiguo. Hasta el primer tercio del siglo XIX se
proyectaron otros diccionarios geográficos de Es-
paña antigua y algunos académicos investigaron
sobre geografía y cartografía de Hispania, a tra-
vés de los geógrafos de la antigüedad clásica:
Estrabón, Ptolomeo y Plinio. Por su parte, Ambro-
sio Rui Bamba trabajó sobre España griega y ro-
mana. La Academia quería preparar las excerptas
de los historiadores griegos y romanos.

LOS ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA ANTIGUA EN EL SIGLO

XVIII

La obra más monumental del Siglo de las Lu-
ces fue asumida por el agustino Enrique Flórez,
bajo el título España Sagrada. A su muerte, en
1773, dejó preparados los tomos veintiocho y
veintinueve. La obra fue continuada por otros
historiadores agustinos: Manuel Risco, Antolín
Merino y José de la Canal. En 1836, al suprimirse
la Orden de San Agustín, la Real Academia de la
Historia se hizo cargo de su edición, siendo sus
responsables Pedro Sainz de Baranda, Vicente de
la Fuente, Ramón Fort, Eduardo Jusué Fernández
de Peragata y el P. Ángel Custodio Vega. Hasta
1957 se publicaron cincuenta y seis tomos1.

1 Méndez, 1860, 120-129; Cedillo, 1927, 342-350; Campos y Fernán-
dez de Sevilla, 2000. LX-LXXII; id., 2010a, 26-33.
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Bajo el impulso de los borbones se recuperó
una tradición renacentista: el conocimiento del te-
rritorio y de los monumentos e inscripciones de
la Antigüedad, encomendado por Felipe II a Pe-
dro Esquivel, cosmógrafo, matemático e ingenie-
ro, y a Ambrosio de Morales. El primero hizo una
nueva Descripción geográfica de España desde
1559 hasta su muerte en 1570, que incluía traba-
jos geodésicos y geográficos, con observaciones
astronómicas de las principales ciudades y pue-
blos para levantar el mapa de España. Felipe II
le adjudicó un buen salario para que «anduviese
todos estos reynos, mirando por vista de hazer
la descripción de España, tan cierta y tan cum-
plida, tan particular y exquisita, como su Majes-
tad la deseaba», según cuenta Ambrosio de Mo-
rales en Las Antigüedades de las ciudades de
España (Alcalá de Henares, 1575)2. Felipe II
comisionó a Morales para viajar a las ciudades y
copiar las inscripciones y monumentos antiguos.
El libro sobre Las Antigüedades ofrece una histo-
ria arqueológica de los lugares citados en la Cró-
nica de Florián de Ocampo, a quien sucedió
como cronista. Le precede un Discurso general de
las Antigüedades de España, organizado en trece
apartados. En él se estudia por primera vez la
historia antigua a partir de los restos arqueológi-
cos3. Según Morales, el conocimiento geográfico
era fundamental para alcanzar el conocimiento
histórico4. Por eso, recomendó al rey que se for-
maran relaciones de la historia y geografía de los
pueblos de España. Felipe II «despachó una cir-
cular a los corregidores y jueces del reino, acom-
pañada de una instrucción y un cuestionario de
preguntas sobre el nombre, situación, estado
y producciones de los pueblos de su distrito».
Las respuestas obtenidas de setecientos catorce
pueblos se reunieron en ocho tomos bajo el
título Relaciones topográficas de los pueblos de
España mandadas hacer por Felipe II en 1576,
pero el trabajo no se pudo completar5. En ellas

se inspiraron los interrogatorios que circularon por
España en el siglo XVIII6.

LA GEOGRAFÍA ANTIGUA EN LA ESPAÑA SAGRADA DE

ENRIQUE FLÓREZ

La España Sagrada de Enrique Flórez comen-
zó su publicación en 1747 (fig. 2). En principio
fue concebida como una geografía de la iglesia
de España (tomo primero) y una cronología de
la Historia antigua: papas, emperadores, reyes,
santos, herejes y concilios para ubicarlos en los
acontecimientos históricos (tomo segundo). Poco
después, Flórez, aconsejado por su buen amigo
Juan de Iriarte, bibliotecario de la Real Bibliote-
ca, decidió «escribir una España Sagrada» o geo-
grafía eclesiástica que describiese las sedes episco-
pales y las divisiones y límites de las sillas con
su evolución desde los tiempos apostólicos7. Como
veremos, la idea de una historia eclesiástica na-
cional había nacido en las sesiones académicas de
la Real Academia de la Historia, celebradas en la
Real Biblioteca. Juan de Amaya la presentó en la
junta de 18 de octubre de 1748, pero no se lle-
vó a la práctica por los reparos que pusieron
otros dos académicos a su proyecto8.

Pese a lo ambicioso de su contenido, Flórez
asumió la España Sagrada con la convicción de
que había de ser la principal empresa de su vida.
Según el espíritu de los grandes ilustrados, que-
ría escribir una obra de utilidad pública para ins-
truir a la nación, primando la claridad y el rigor
científico, buscando la verdad de las cosas y la
autenticidad de los hechos y dichos. Con fines
pedagógicos había preparado una Clave Geográ-
fica, dedicada a la «instrucción de los jóvenes»,
que incluyó en el primer tomo de la España Sa-
grada. Con la misma idea escribió la Clave His-
torial, como llave para que los jóvenes pudiesen
comprender la Historia y «entrar al Theatro de los
Escritores eruditos» (Madrid, 1743). Esta obra se-
ría instrumento básico para la España Sagrada. En
vida de Flórez alcanzó ocho ediciones9.

En las advertencias al primer tomo (1747) dice:
«La idea general de mi España Sagrada es un
Theatro geográfico de la Iglesia de España, en
que, además de la antigüedad, establecimiento y
división de sus Provincias, se trata de la situación

2 Sobre el trabajo de Esquivel y la ciencia en el Siglo de Oro
español véanse Vicente Maroto y Esteban Piñeiro, 2006 (453-
461 para Esquivel); Reguera Rodríguez, 2010, 315-338; Crespo
Sanz, 2010, 184-186. Para la medida del antiguo pie español usado
por Esquivel en los monumentos romanos de Mérida y su equi-
valencia con el pie romano, que narra el marqués de Valdeflores
en el Viaje de las Antigüedades de España (1752-1754), véase
Manso Porto, 2010a (1), 48-50.

3 Mora Rodríguez, 1998, 24-26 (incluye los trece apartados del Dis-
curso).

4 Reguera Rodríguez, 2010, 253-259.
5 Abella, 1802, XIII-XIV hace una buena síntesis sobre la tradición

renacentista que recupera y asume la Ilustración. Para las Rela-
ciones véanse Alvar Ezquerra, 1993, 40 ss; Arroyo Ilera, 1998, 169-
200 (con bibliografía); Campos y Fernández de Sevilla, 2003, 439-
574. Para el ejemplar de las Relaciones topográficas de los pueblos
de España, copiadas por la Academia en seis tomos, véanse Manso
Porto, 2006, 122, 159, 161-162, 168, 174, 176, 178, 199, 204 y 213
(en esta última página se ofrece un extracto sobre la copia que
hizo la Academia para sus trabajos del Diccionario geográfico-
histórico de España); Almagro-Gorbea, 2010b, 68-70.

6 Para los interrogatorios del siglo XVIII, en especial los de la
Real Academia y el de Tomás López, véase Manso Porto, 2004,
175-186; Id., 2006, 122, 159, 161-162, 168, 174, 176, 178, 199,
204 y 213.

7 Méndez, 1860, 37-38.
8 Cedillo, 1928, 337-340.
9 Campos y Fernández de Sevilla, 2000, CXXXIV-CXXXV, comen-

ta su uso por muchos historiadores, que publicaron las tablas
y cronologías, sin citar la procedencia de la fuente.
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de sus sillas antiguas y modernas». Para él, la
España Sagrada es un «teatro geográfico, en su
doble acepción de lugar en que ocurren aconte-
cimientos notables y dignos de atención y de
lugar donde una cosa está expuesta a la estima-
ción o censura de las gentes». Por eso no escribe
«Historia, sino lo que se necesita para ella»10.

Su método de trabajo consistió en la recogida
y verificación de las fuentes, suprimiendo las fal-
sificaciones, y en la ordenación sistemática de la
información reunida para redactar los volúmenes,
a los que incorporó documentos originales en
apéndices. Recibió el elogio de sus contemporá-
neos ilustrados y, en sucesivos tomos, dejó cons-
tancia de su agradecimiento a cuantos colabora-
ron en su confección11. La España Sagrada fue
una de las obras más importantes de la investi-
gación histórica del siglo XVIII español12.

Flórez organizó la geografía eclesiástica a par-
tir de la división de las antiguas provincias roma-
nas de Hispania en el bajo imperio: Cartaginen-
se, Bética, Lusitania, Galicia y Tarraconense.
Primero hizo una descripción general de la sede
matriz de cada provincia, a la que le siguieron
las iglesias sufragáneas, en orden alfabético. En
ellas se trata de «sus límites, excelencias, antigüe-
dad, fuero de metrópoli y razones individuales de
la capital en cuanto tal, no sólo como cabeza de
provincia sino en cuanto obispado». Cada una de
las sedes se divide en dos partes: antigua (desde
el origen hasta la entrada de los árabes) y mo-
derna (desde la reconquista hasta el presente).
Ambas partes se subdividen en tres secciones:
geográfica (situación, pueblos, su origen y anti-
güedad), histórica (obispos y santos, monasterios
y abades) y documental (documentos inéditos y
cronicones)13.

El tomo tercero (1748) trata de la predicación
de los apóstoles en España y del cristianismo a
partir del siglo I. El tomo cuarto (1749), sobre el
origen de los obispados, está dedicado a Fernan-
do VI, quien le concedió una pensión anual de
seiscientos ducados de vellón, según consta en el
Real Decreto (17-XI-1750), en atención a su apli-
cación y progresos en los libros que había co-
menzado a publicar del Teatro eclesiástico de Es-
paña «para gloria de la nación y utilidad de los

vasallos»14. Seguramente, la protección real tiene
relación con el Patronato Regio o regalismo (de-
fensa de los privilegios de la Corona frente al
Papado). En efecto, en 1750, los miembros del
Real Patronato habían comenzado el reconocimien-
to por los archivos españoles para demostrar las
pretensiones de la Corona a su derecho sobre los
beneficios eclesiásticos, antes de la firma del nue-
vo Concordato (1753). La comisión del Patronato
Regio estaba dirigida por el P. Andrés Marcos
Burriel, a quien se le encomendó, además de la
formación de la Historia eclesiástica de España,
la búsqueda de documentos en los principales
archivos, que probaran el regalismo. El trabajo se
inició en el Archivo de la Catedral de Toledo15.

Los siguientes tomos contienen las cinco pro-
vincias romanas acompañadas de la geografía e
historia de sus respectivas sedes matrices e igle-
sias sufragáneas:

1.—La provincia Cartaginense, la iglesia metro-
politana de Toledo y sus sufragáneas: Acci,
Arcávica, Basti (Baza), Beacia (Baeza), Bigastro,
Castulo (Linares), Compluto (Alcalá de Henares),

10 Flórez, III, 1748, prólogo, s. n.
11 Flórez, IV, 1749, s. n., cita, entre otros muchos, a Gregorio Mayans

y Síscar, del que hace un elocuente comentario: «Al tiempo que
le comuniqué la idea de esta obra, empezó a favorecerme con
importantes y oportunas prevenciones…» Así, le facilitó un tra-
bajo de su hermano Juan Antonio sobre la división de los
obispados atribuida a Wamba, que le sirvió para demostrar que
carecía de fundamento.

12 Campos y Fernández de Sevilla, 2011, 170-171.
13 Méndez, 1860, 37-40; Campos y Fernández de Sevilla, 2000, XXVI-

XXXVIII; Id., 2011, 169-171; Maier Allende, 2011a, 154-157.
14 El Real Decreto de 17 de noviembre de 1750 en Méndez, 1860,

44-45.

15 Como veremos, el viaje de Luis José Velázquez responde al mismo
interés. Sobre esta cuestión véanse, entre otros, Mora Rodríguez,
1998, 41-44; Buscató y Fuente, 2009, 1-24.

FIG. 2.—E. Flórez, España Sagrada. Frontispicio.
Tomo 1, Madrid, 1747.
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Dianio (Denia), Elotana, Ilici (Elche), Mentesa
(Jaén), Oreto (Almagro), Osma, Palencia, Setabi
(Játiva), Segovia, Segóbriga (Cabeza del Griego,
Cuenca), Segoncia (Sigüenza), Valencia, Valeria
(Cuenca) y Urci (tomos V-VIII).

2.—La provincia de la Bética, la iglesia metro-
politana de Sevilla y sus sufragáneas: Abdera
(Adra), Asido (Medina Sidonia), Astigi (Écija),
Córdoba, Égabro (Cabra), Elepla, Eliberi (Grana-
da), Itálica, Málaga y Tucci (tomos IX-XII).

3.—La provincia de la Lusitania, la iglesia me-
tropolitana de Mérida y sus sufragáneas: Ávila,
Caliabria, Coria, Coimbra, Évora, Egitania, Lamego,
Lisboa, Osonoba, Pacense, Salamanca, Viseo y
Zamora (tomos XIII-XIV).

4.—La provincia de Galicia, la iglesia metro-
politana de Braga y sus sufragáneas: Astorga,
Orense, Britoniense, Dumiense, Iriense y Compos-
telana, Porto y Tuy (tomos XV-XXIII)16.

5.—La provincia Tarraconense con el estado
antiguo de sus iglesias de Auca, Valpuesta y
Burgos, que compartió un tomo con La Cantabria
(tomos XXIV-XXVI). El resto de las iglesias de esta
provincia fueron escritas por los continuadores de
la España Sagrada (tomos XXVII-XXIX)17.

Con esta organización geográfica, Flórez es-
tableció una continuidad natural entre la
Hispania primitiva y cristiana. El conjunto de
su obra constituye el primero y más completo
trabajo sobre geografía antigua y antigüedades
de Hispania. Esta tarea la había comenzado
Ambrosio de Morales en el siglo XVI18. Flórez
la supo completar y enriquecer con rigor críti-
co. La España Sagrada fue la principal fuente
para sucesivos trabajos de geografía histórica de
Hispania que se publicaron a finales del siglo
XVIII y principios del XIX19.

Pese a todo, Flórez tenía intención de hacer
una «geografía general de la España antigua», que
requería un largo estudio, aparte de su dedica-
ción a la España Sagrada20. Entre sus papeles dejó
un manuscrito Geographi Veteres Graeci et Latini

qui res Hispaniae Memoriae tradidere, que testi-
monia esa vocación21. En el tomo veinticuatro
anuncia una obra futura titulada España, que aca-
so corresponda a ese plan. Su sucesor en la Es-
paña Sagrada, el P. Risco quiso hacer algo pare-
cido y «adelantó los descubrimientos de la
geografía antigua»22. Como veremos, el estudio de
la geografía de Hispania y los diccionarios geo-
gráficos antiguos fueron la aspiración de varios
ilustrados, geógrafos e historiadores de finales del
siglo XVIII y primer tercio del XIX, vinculados a
la Real Academia de la Historia23.

LA CARTOGRAFÍA ANTIGUA EN LA ESPAÑA SAGRADA

Las estampas que acompañan a los tomos de
la España Sagrada fueron seleccionadas por
Flórez. En la correspondencia con los ilustrados
se aprecia su interés por incluir, en la descrip-
ción geográfica e histórica de las provincias y
diócesis, el mapa antiguo y moderno, algunos
monumentos, restos arqueológicos, medallas, mo-
nedas e inscripciones24. En el tomo general de
cada provincia de Hispania, el mapa antiguo
acompaña a la descripción geográfica25. Al final
del mismo tomo, en apéndice, Flórez añade las
tablas de Ptolomeo tomadas del libro II de su
Geografía y el mapa según el sistema ptole-
maico26. Flórez dibujó los dos mapas para expli-
car los errores que se fueron transmitiendo, a lo
largo de los siglos, en los manuscritos e impre-
sos de la Geografía de Ptolomeo. Al mismo tiem-
po, cuando las fuentes y el conocimiento de los
lugares se lo permitieron, corrigió los datos erró-

16 La iglesia antigua de Lugo escrita por Flórez, a la que corres-
pondía el tomo XXI, quedó sin publicar, debido a los proble-
mas que tuvo con el cabildo lucense. El manuscrito encuader-
nado se conserva en la Real Academia de la Historia, Biblioteca,
9-7555. Descripción en Méndez, 1860, pp. 155-158. La Iglesia
de Lugo fue publicada por el P. Risco en el tomo LX.

17 Para el contenido de los tomos véanse Méndez, 1860, 120-128;
Campos y Fernández de Sevilla, 2000, LXXII-CXXXIII; Id., 2010b,
170-171; Maier Allende, 2011a, 154-156.

18 Morales, 1575. Sobre la obra de Morales como historiador y
anticuario véanse Mora Rodríguez, 1998, 22-26; Reguera, 2010,
228-259 (con bibliografía). Es muy interesante el texto que le
dedica Manuel Abella, 1802, en el prólogo al tomo I, sección I
del Diccionario geográfico-histórico de España, 13-14 (Sobre el
prólogo véase Manso Porto, 2006, 192-194).

19 Campos y Fernández de Sevilla, 2010b, 170-171; Maier Allende,
2011a, 156.

20 Flórez, V, 1750, prólogo s. n., dice: «tiempos ha que desee y
aun ideé una Geografía de la España antigua, trabajada en quanto
pueda lograr un largo estudio.»

21 Méndez, 1860, 153-155. Figura en un inventario de sus fondos,
entre los perdidos durante la invasión napoleónica. Según Méndez,
«es colección la más importante y curiosa que podemos desear,
pues en ella está recogida la geografía antigua de nuestra Es-
paña: y mucho tiene varias notas e ilustraciones de nuestro Flórez».
Para los daños que sufrieron el material de trabajo y los ma-
nuscritos de Flórez véase Campos y Fernández de Sevilla, 2000,
LXV-LXVII.

22 Abella, 1803, XIX.
23 La cita a los proyectos de Flórez en Cortés y López, 1835, 1-2,

nota 1.
24 Véase una relación de ilustraciones contenidas en los tomos en

Campos y Fernández de Sevilla, 2000, CVI-CXIV; Id., 2001, 259-
284 para el estudio iconográfico; Salas Álvarez, 2009, pp. 57-78
y Maier Allende, 2010b, 154-157 para las estampas de antigüe-
dades.

25 En el tomo de la provincia antigua de Galicia (XV, 1759, 365-
370) solo puso el mapa ptolemaico con las tablas de este geó-
grafo. Falta, pues, el que habría de ilustrar el capítulo dedica-
do a la geografía antigua (ibid.,1-78). En el tomo XIII (1756),
dedicado a la provincia de Lusitania, incluyó igualmente el mapa
ptolemaico, pero en el prólogo explicó la causa de la omisión
(una terrible fluxión en los ojos que paralizó su trabajo duran-
te nueve meses) y su publicación en el siguiente (XIV, 1758)
con las ciudades episcopales de Lusitania.

26 Flórez, V, 1750, 385-393, cita las fuentes manuscritas e impre-
sas consultadas y expresa sus razones para poner el mapa ptole-
maico junto a su mapa antiguo. Su intención era explicar los
errores que se fueron transmitiendo y corregir algunos datos
geográficos en su mapa.
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neos del mapa ptolemaico27. Los mapas de las
provincias antiguas de España y los ptolemaicos
fueron diseñados por Flórez («delineavit») y gra-
bados por varios autores (Minguet, Peña, Prieto,
Manuel Rodríguez, «Gil et Espinosa, sculpserunt»,
entre otros). Al pie del mapa, junto a las coorde-
nadas, figura la autoría: en el lado izquierdo fir-
ma Flórez y en el derecho, los grabadores.

Los mapas modernos de las diócesis fueron
dibujados por corresponsales, previa petición de
Flórez. Así, José Cornide le hizo los de Orense y
Mondoñedo. Otras veces, los mapas fueron super-
visados por el obispo de la diócesis (Tuy y Lugo,
entre otros)28. En las estampas que acompañan a
los primeros libros dedicados a la juventud espa-
ñola: Clave Geográfica y Clave Historial, se apre-
cia su intención didáctica. Para explicar las par-
tes de la esfera de la Clave Geográfica, Flórez
hizo dos dibujos, uno general y otro dividido en
seis secciones29. Con la misma idea diseñó un

Mapa de todos los sitios y batallas que tuvieron los
romanos en España, que fue grabado por Pablo
Minguet y publicado en la Gaceta de 10 de agosto
de 1745, pero no se incorporó a la Clave Histo-
rial hasta 1786, en edición póstuma30. El mapa de
España ilustra las principales batallas de los ro-
manos, que describe en un apéndice31.

El mapa general de los obispados y provincias
antiguas de la Iglesia de España en tiempo de los
Godos acompaña al tercer tratado sobre «las divi-
siones antiguas de provincias en cuanto a la re-
partición de obispados» del tomo cuarto de la Es-

FIG. 3.—Mapa general de los obispados y provincias antiguas de la Iglesia de España en tiempo de los Godos,
E. Flórez, España Sagrada, IV, 1749, 106-107.

27 Ibid.
28 Para los mapas modernos de las diócesis gallegas véase Manso

Porto, 2010-2011, 237-302.
29 Flórez, I, 1747, 120 y 97 respectivamente.

30 La fecha de la primera edición se extrae de su publicación en
La Gaceta. El mapa se incluyo en la duodécima edición de Clave
Historial (1786) y se anunció en la Gaceta de 18 de agosto de
ese año (véanse Méndez, 1860, 39, 116-117; Campos y Fernández
de Sevilla, 2001, 271-272, con información sobre una segunda
edición en folio atlántico para los Atlas).

31 El que he consultado corresponde a la trigésima edición, Ma-
drid, 1790. Plegado al final, 20,5 x 29 cm (RAH, Biblioteca, 3-
7452). Ilustra el apéndice titulado: «Mapa de todos los sitios de
batallas que tuvieron los romanos en España, con descripción
historial y chronológica de los sucesos y nombres antiguos de
todas las Provincias para inteligencia de los historiadores, de
las fuerzas de estos Reynos, y de lo costosa que fue a Roma
su conquista, etc. Dispuesto por el P. M. Fr. Henrique Flórez
Augustiniano», 397-406.
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paña Sagrada (fig. 3). El mapa, delineado por
Flórez, contiene las provincias antiguas eclesiásti-
cas y las sillas que tenía cada una en tiempos de
los godos, incluyendo las de la época de los ro-
manos que perseveraron en tiempo de los godos.
Las ciudades episcopales posteriores figuran en los
mapas modernos de las diócesis. Flórez sabe que
la ubicación de algunos obispados antiguos es
controvertida, pero se ajusta a la que le parece
más probable. A este respecto dice: «si con la vista
de muchos lográremos alguna urgente observación
que deba prevalecer a la situación que represen-
ta el mapa, servirá para el particular que espero
dar de cada obispado en singular»32.

Así pues, en el mapa general figuran la situa-
ción de los obispados antiguos y la separación de
provincias. Flórez reconoce que los grados de
latitud de su mapa no son los correctos y están
equivocados en los mapas franceses y en otros;
pero esos errores no se pueden corregir hasta que
no se hagan observaciones astronómicas en toda
la península. Con todo, intenta rectificar algunos
errores de los mapas franceses, añade ríos y su-
prime los que sabe que no existen. Asimismo

incorpora los nombres antiguos y modernos de
los principales accidentes geográficos: promonto-
rios, golfos y ríos, dejando las revisiones más
puntuales para los mapas particulares de cada
silla33.

En el tomo quinto, dedicado a la provincia
Cartaginense, Flórez explica la organización de los
mapas en cada una de las cinco provincias ro-
manas. Según hemos visto, al mapa de la provin-
cia antigua le acompaña el de Ptolomeo. Ambos
fueron dibujados por Flórez en 1750. Como el de
la Cartaginense es el primero de la serie, recuer-
da las dificultades que hay para «delinear un mapa
bien arreglado de la España antigua». A propósi-
to de esto, recuerda la cita del helenista Manuel
Marti, quien pensaba que este trabajo «era como
buscar nudos en el junco» y Flórez añade:

«Yo no me lisongeo de hallarlos ni pienso
en esso; porque me parece que aun hacer lo
que se puede prudencialmente, y según lo que
consta por Escritores antiguos, es asunto de
quien no piense en otra cosa; y creo que aun
dejará mucho qué hacer o deshacer. Abraham
Ortelio emprendió este trabajo, y realmente es
laudable por sus buenos conatos»34.

En efecto, Flórez elogia a Abraham Ortelio
porque fue el primero que trabajó en el mapa de
Hispania. Como vivía en Amberes, cometió mu-
chos errores, que Flórez intentó corregir. Así, di-
buja el mapa poniendo el concepto de provincia
y le añade las subdivisiones en regiones, pueblos
y ciudades, ríos y montes, indicando su nombre
antiguo y actual con siglas, según figura en una
cartela inferior a modo de pedestal. Casi todo el
capítulo primero lo dedica a describir el mapa y
la geografía de la provincia cartaginense antigua35

(fig. 4).
En el primer apéndice del tomo explica el sis-

tema de Ptolomeo en quanto a la Provincia, que
después se llamó cartaginense, y dice: «Pónese el
mapa sacado del texto griego, cotejado éste con
diversos códigos y corregido con más exactitud
que en las ediciones hechas hasta hoy»36. Lo mis-
mo hizo con los demás mapas de las provincias
antiguas: Bética, Lusitania, Galicia y Tarraconen-
se37. El mapa de la Bética antigua con sus mon-
tes, ríos y pueblos conocidos y el Mapa de la
Bética antigua según el sistema de Ptolomeo ilus-

FIG. 4.—Mapa de las regiones, ríos, montes, promontorios
y pueblos conocidos de la Provincia antigua Cartaginense,

E. Flórez, España Sagrada, V, 1750, 49.

32 Flórez, IV, 1749, 106-107. En la figura 3 reproducimos un ejemplar
suelto de la Real Academia de la Historia (sign. C-051-008).

33 Ibid., 106-109. El mapa mide 32,5 x 45 cm y está plegado.
34 Ibid., 12, para la cita del helenista y arqueólogo Manuel Martí

y Zaragoza, Epistolarum 15 del lib. 7.
35 Flórez, V, 1750,12-53. El mapa inserto en p. 49. «Florez delin.»,

«Is a Palomº sculp.» 40,5 x 29 cm.
36 Ibid., Apéndice I, 385-386. El mapa ptolemaico entre 400-401.

«Florez delin.», «Is a Palomº sculp.» 35 x 29,5 cm.
37 Flórez, IX, 1752, 336; XIII, 1756, 388; XV, 1759, 366 y XXIV,

1769, 64 respectivamente.
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FIG. 5.—Bética antigua con sus montes, ríos y pueblos conocidos, E. Flórez, España Sagrada, IX, 1752, 48.

FIG. 6.—Tarraconensis Provincia secundum Claud. Ptolomaevm, E. Flórez, España Sagrada, XXIV-2, 1769, 64.



CARMEN MANSO PORTO

180

tran el tomo noveno de la España Sagrada38.
Ambos lucen cartelas muy decorativas con alego-
rías del río Guadalquivir39. Además, el primero
testimonia el esfuerzo de Flórez por localizar y
situar los principales topónimos de la provincia
antigua (fig. 5). Algunos motivos decorativos de
las cartelas de los títulos y escalas, al igual que
las graduaciones de los márgenes recuerdan a los
de los mapas de Abraham Ortelius del Teatro del
Orbe de la tierra. Por razones de salud, el mapa
antiguo de Lusitania de Flórez no pudo salir en
el tomo general de la provincia con el mapa
ptolemaico, pero se publicó en el siguiente dedi-
cado a sus iglesias40. En el tomo de la provincia
de Galicia y en el de la provincia Tarraconense,
solo se abrieron los mapas ptolemaicos: Gallaecia
Ptolemaei 41 y Tarraconensis Provincia secundum
Claud. Ptolomaevm 42 (fig. 6). En el prólogo a esta
última provincia, la Tarraconense, Flórez volvió a
recordar el orden establecido en su obra:

«Estamos ya en la última provincia a que,
empezando por Oriente y siguiendo el Medio-
día y Poniente, nos condujo el método proyec-
tado como Norte del curso geográfico preveni-
do en el tomo I de la España Sagrada. La
provincia Tarraconense es la primitiva España
Citerior, por donde empezó y acabó el dominio
de los romanos en España»43.

En conclusión, Flórez dibujó y mandó abrir tres
mapas de las antiguas provincias de Hispania:
Cartaginense, Bética y Lusitania, y cinco mapas,
según el sistema de Ptolomeo, de las provincias
Cartaginense, Bética, Lusitania, Galicia y Tarraco-
nense para los tomos de la España Sagrada que
hemos comentado.

LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA Y EL CONOCIMIEN-
TO DE LA GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA DE HISPANIA

DURANTE EL SIGLO XVIII Y COMIENZOS DEL XIX

Los estudios de Geografía antigua fueron pro-
movidos por la Real Academia de la Historia
desde su fundación y se integraron en el proyec-
to de Diccionario crítico-histórico universal de
España44. En sus comienzos como reunión litera-
ria de amigos para el estudio de la Historia (1735),
Agustín de Montiano, su futuro director, presentó
la primera idea del Diccionario crítico-histórico
español con su método de trabajo. La materia de
la obra se había de extender «a cuanto general y
particularmente se ha escrito de España sagrado
y profano, a los autores que ha habido, a varo-
nes y mujeres insignes y, en fin, a todo lo que
concierna a población, geografía y demás circuns-
tancias de nuestra península»45.

Por Real Decreto de 18 de abril de 1738, la
Junta fue elevada a Real Academia de la Historia
bajo la protección del monarca. En los Estatutos
figura, como primera empresa, «la formación de
unos completos Annales, de cuyo ajustado y co-
pioso Índice se forme un Diccionario Histórico-
Crítico universal de España». Los académicos es-
tablecieron una relación de «materias o asuntos
particulares» que habían de desarrollar.

En la sesión académica de 5 de mayo, a pro-
puesta de Juan Antonio de Rada, se proyectó un
Aparato que había de «preceder a las principales
obras de Anales y Diccionario, como norte pre-
ciso de acierto», con catorce materias o tratados:
1) Historia en general. 2) Geografía antigua. 3)
Geografía moderna. 4) Historia natural. 5) Crono-
logía. 6) Primer poblador de España. 7) Lengua
primitiva. 8) Religión y costumbres. 9) Genealo-
gía. 10) Reglas críticas. 11) Medallas, inscripcio-
nes, privilegios y demás monumentos. 12) Croni-
cones falsos y autores que se valieron de ellos.
13) Los que merecen entera fe. 14) Método para
los Anales y Diccionario. Estas materias serían la
principal guía para la elaboración de los Anales
y del Diccionario. La Geografía antigua y la Geo-
grafía moderna se encomendaron a los académi-
cos Lope Gutiérrez de los Ríos y Manuel de
Villegas respectivamente46.

38 Flórez, IX, 1752, 48 (28 x 40 cm) y 336 (20,5 x 29,5 cm) res-
pectivamente.

39 Para las cartelas véase Campos y Fernández de Sevilla, 2001,
274-275.

40 Véase supra nota 25. Para las ilustraciones véase Campos y
Fernández de Sevilla, 2001, 273-275. El de Lusitania antigua ofrece
un buen tamaño con cartela decorativa con monedas sobre una
pirámide (27,5 x 24 cm). El mapa ptolemaico luce una cartela
con las ruinas de un edificio con vegetación y un caballo (15,5 x 20
cm en hoja de 20,5 x 3 cm).

41 Flórez, XV, 1759, 366. La cartela del mapa sobre una roca de gra-
nito con vegetación y un tronco de árbol cortado. 15 x 20,5 cm
en hoja de 19,5 x 28 cm. No figura el nombre del grabador, pero
sí el de «Flórez del». Campos y Fernández de Sevilla, 2001, 275,
277.

42 El mapa de la provincia Tarraconense en Flórez, XXIV-2, 1769,
64. Cartela sobre un pedestal arruinado con vegetación (20,5 x
29,5 cm). En el prólogo explica que «hay algunos círculos de
situación, que el abridor removió del verdadero sitio, al grabar
la plancha, pero así aquí, como en los demás ya dados por
Ptolomeo, se ha de estar a las medidas propuestas en las ta-
blas del Apéndice, especialmente en la columna latina, donde
seguimos la edición Ulmiense (por más puntual) siempre que
veas diferenciarse del texto griego al latino». No figura el nom-
bre del grabador, sí el de «Flórez del». Campos y Fernández de
Sevilla, 2001, 275, 277.

43 Flórez, XXIV-2, 1769, s. n.

44 Véase Capmany, 1796, XXIV-XXVI.
45 RAH, Biblioteca, 11-8035-1. En la carpetilla 30 del mismo lega-

jo se conservan «veinte y seis cédulas de división de materias
para el Diccionario histórico, las 17 que presentó el S.r D.n Agustín
de Montiano luego que se adoptó la idea de esta obra, y las
restantes que se aumentaron después».

46 RAH, Actas, 5 de mayo de 1738; Fastos, 1739, I, 46-48; De Lope
Gutiérrez de los Ríos se conservan unos borradores de una
descripción de España antigua (RAH, 11-8034-1). Para el Dic-
cionario véanse Capmany, 1796, XXIV-XXVI; Nava Rodríguez,
1990, 74-78; Manso Porto, 2006, 155-157; Anes y Álvarez de
Castrillón, 2009, 42-53.
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En la junta de 13 de julio de 1739 se trató de
la materia que habían de incorporar a las diser-
taciones sobre Geografía antigua y moderna. La
primera se había de extender «hasta las divisio-
nes de las provincias con señalamiento de las
capitales de su comprensión», exponiendo con
brevedad las dudas sobre los límites. La segun-
da, a la «división civil o secular y la eclesiástica,
especificando los pueblos de cada provincia y los
obispados y abadías exentas con sus territorios».
En la misma sesión se acordó pedir a Su Majes-
tad un Real Decreto para que «los prelados, ca-
bildos, abades y demás personas» facilitasen «a la
Academia las noticias que les pidieren concernien-
tes al complemento y perfección tanto del Apa-
rato como del asunto principal de los Anales y
Diccionario para la mayor gloria de España»47.

En la sesión de 10 de agosto se trató de los
límites de la Geografía e Historia natural. La Geo-
grafía antigua se extendía desde «el principio del
tiempo histórico hasta la época de entrada de los
moros en España por sus confines». La Geografía
moderna, «desde la pérdida de España hasta su total
conquista y, después, desde los Reyes Católicos
hasta el presente». La Historia natural se trataba
aparte, «señalando en ella los productos de la tie-
rra, árboles, plantas, animales, minerales, etc.»48

Desde 1740, la Geografía antigua y moderna y
la Historia natural y la Cronología, como materias
del Aparato, fueron objeto de muchas disertacio-
nes de académicos numerarios y honorarios, que
se leyeron y discutieron en las juntas49. Ese mis-
mo año se envió a los académicos honorarios una
copia del interrogatorio que había usado Francis-
co Fernández Navarrete para preparar la Historia
natural, al que se añadieron otras preguntas «para
la Geografía antigua», «para la Geografía moderna»
y «para el Martirologio hispano»50. Asimismo se trató
sobre el lugar en que se habían de colocar los
mapas de España y se acordó «que los que se
huviesen de formar, se coloquen en el Aparato y
capítulo de la Geographía»51. En cuanto a las difi-
cultades para localizar determinadas localidades en
los mapas, de las poblaciones en cuya situación
hubiese controversia, «se fijen en ellos según la
opinión más probable, pero dejando advertido en
la explicación es sin perjuicio de mejores prue-
bas»52. Poco a poco fue reconociendo sus limita-

ciones para formar mapas y «desengañada al fin
la Academia de que no podían ser tales mapas dig-
nos de su nombre, desistió de ellos, contentándo-
se con juntar materiales para la descripción de la
España antigua y moderna»53.

Entre 1739 y 1743, los académicos se ocuparon
de escribir materias del Aparato formalizadas en
disertaciones. En 1742 se imprimió una Esquela para
obtener noticias para el Diccionario histórico-críti-
co universal de España 54 (fig. 7). En ella se sinteti-
zan las principales materias que la Academia nece-
sitaba para la Geografía que estaba escribiendo y
para «lo Eclesiástico». En la Geografía se incluyen
muchos aspectos de geografía propiamente dicha:
situación de los pueblos y sus límites, y su organi-
zación civil, edificios, historia, varones ilustres, cos-
tumbres, arte, ciencias, ruinas y rastros de antigüe-
dad, lápidas, inscripciones y medallas. En lo
Eclesiástico se citan edificios religiosos, catálogos de
obispos, tribunales, gobierno, todo lo relacionado
con la geografía y topografía eclesiástica y secular,
martirologio, reliquias, etc. Este cuestionario se ins-
pira en la Instrucción de Felipe II, según reconoció
la Academia en 1788, cuando preparaba las Reglas
directivas para la formación de cédulas del Diccio-
nario geográfico de España e islas adyacentes y lo
incorporaba a ellas, por su concisión y claridad55.

Entre 1743-1745 se discutió sobre fundamen-
tos sólidos y el empleo de una crítica uniforme56.
En junta de 8 de abril de 1743, se acordó sus-
pender los trabajos del Aparato, debido a las di-
ficultades planteadas por los académicos, y dedi-
carse a escribir cédulas para el Diccionario, el
cual se constituye en el «primero y principal ob-
jeto de la Academia, como consta de la Real
Cédula de Su Majestad y estatutos en ella inser-
tos»57. Martín de Ulloa presentó un método y re-
glas para la formación de las cédulas, defendien-
do el uso de una crítica uniforme58. En otra
reunión se trató del método del Diccionario 59. Por
su parte, Miguel Eugenio Muñoz presentó unas
reglas60. Al año siguiente, Miguel de Medina ex-

47 RAH, Actas, 13 de julio de 1739.
48 RAH, Actas, 10 de agosto de 1739. También en Fastos, 1744,

16-20.
49 Reseña de algunas disertaciones de Geografía antigua en Capmany,

1790, XXX-XXXI; Maier Allende, 2011a, 19-20.
50 Fastos, 1741, 10-18. El interrogatorio de la Geografía antigua fue

leído por el académico Martín de Ulloa en junta de 26 de sep-
tiembre de 1740 antes de enviarse a los académicos honora-
rios, que son los que residían fuera de la corte.

51 RAH, Actas, 7, 14 y 28 de noviembre de 1740; Capmany, 1796,
XXX-XXI.

52 RAH, Actas, 28 de noviembre de 1740.

53 Véase la cita en el manuscrito Historia, 1760, 94-96. Véanse
Capmany, 1796, XXIX-XXXI; Manso Porto, 2001a, 161-163; Id.,
2006, 156-157; Anes y Álvarez de Castrillón, 2009, 48.

54 La noticia de la fecha de impresión de la Esquela la hemos en-
contrado en el libro manuscrito Acuerdos celebrados por la Aca-
demia desde el año de 1766 relativos al Diccionario geográfico
Biblioteca, RAH, 11-8221, 24 de enero de 1772. El texto reza
así: «El mismo señor [Pedro Rodríguez Campomanes] «leyó una
esquela impresa por la cual solicitó (según parece en el año
de 42) la Academia las noticias que necesitaba para escribir la
Geografía». Se conservan siete ejemplares de la Esquela en RAH,
Biblioteca, leg. 11-8034, n.º 4; otro en 11-9392-676. Véase Man-
so Porto, 2006, 159-160, 174.

55 Lo hemos publicado en Manso Porto, 2006, 173-174. El docu-
mento en RAH, Biblioteca, 11-8034-4.

56 Nava Rodríguez, 1990, 76-77.
57 RAH, Actas, 8 de abril de 1743.
58 RAH, Actas, 6 de mayo de 1743; Biblioteca, 11-8035-9.
59 RAH, Actas, 15 de julio de 1743.
60 RAH, Biblioteca, 11-8035-10.
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FIG. 7.—Esquela impresa por la Real Academia de la
Historia en 1742 para obtener noticias para el Diccionario

histórico-crítico universal de España.

puso los inconvenientes que tenía el método de
trabajar por división de materias y propuso uno
nuevo61. En la junta de 12 de abril de 1745, el
director Montiano trajo el antiguo proyecto «del
tiempo de la junta y antes de la erección de la

Academia», junto con los métodos propuestos por
Ulloa y Medina. Como no se podía «variar el asun-
to, por ser éste el propio de la Academia» y que
sólo se trataba de aprobar un método de trabajo,
se acordó que Ulloa y Medina aunasen sus res-
pectivos métodos y formasen un «proyecto claro
y reducido» que fuese norma y pauta para el tra-
bajo del Diccionario 62. En junta de 24 de mayo,
los dos académicos comentaron su nuevo méto-
do sobre las materias. A la Academia le pareció
más asequible y útil por ser «perfecto complemen-
to del antiguo proyecto, no variando la sustancia
en su división de materias» y sí el método de
trabajarlas y distribuirlas. El documento se copió
en el libro de Actas para que sirviese de ley para
el trabajo y formación de las cédulas. Las mate-
rias se incrementaron a veinticinco, siendo la pri-
mera de ellas la «Geografía sagrada y profana»63.
Todas, excepto dos: Historia eclesiástica y Religio-
nes, se habían de reducir a «los dos asuntos ge-
nerales y supremos de Historia profana y Geogra-
fia», a los cuales se unirían «respectivamente las
restantes veintitrés materias subalternas, según la
mayor conexión o dependencia de cada una con
cualquiera de dichos dos asuntos»64. De esta ma-
nera, el Diccionario quedaba estructurado en
cuatro grandes materias: Historia eclesiástica, His-
toria profana, Geografía sagrada y Geografía pro-
fana. La Historia eclesiástica se dividía en cinco
materias, la Historia profana en seis edades y la
Geografía sagrada y profana, por reinos y provin-
cias, en siete partes para distribuirla entre el mis-
mo número de académicos. El Diccionario daba
también cabida a la Geografía e Historia de las
Indias, «satisfaciendo así, la Academia, a las obli-
gaciones de su futuro cronista»65. Finalmente, la
junta acordó que se formasen «regulares instruc-
ciones que, en lo seguro de su método, afiancen
su práctica», y que éstas se imprimiesen para dis-
tribuirlas entre los académicos66.

A pesar de la claridad del nuevo acuerdo, de
la organización en cuatro grandes materias y de
su distribución entre los académicos, parece que
la demora en la entrega del documento por par-
te de Miguel de Medina y otras dificultades de
entendimiento entre los académicos, que presen-
taron algunas enmiendas, volvieron a paralizar el
trabajo del Diccionario 67. En efecto, el 4 y 11 de
abril de 1746, el conde de Torrepalma propuso

61 RAH, Actas, 7 de diciembre de 1744; RAH, Biblioteca, 11-8035-12.

62 RAH, Actas, Libro II, 12 de abril de 1745.
63 La lista de las veinticinco materias consta en Actas, 17 de mayo

de 1745. Véase sobre el cambio, Historia, 1760, 123-126.
64 RAH, Actas, 24 de mayo de 1745.
65 Ibid., apartado 17 del documento, copiado en el Acta académica.
66 Ibid.
67 El Proyecto manuscrito de Miguel de Medina y algunas enmiendas

propuestas en Biblioteca, 11-8035-13. La enmienda que defen-
día el conde de Torrepalma se halla en la carpetilla 14 del mismo
legajo.
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un plan más complicado que defendía la división
temática, al tiempo que se trató del método de
Medina68. En palabras del secretario Capmany,
«abrumada la Academia de dictámenes y reformas
en 1746, se halló al fin indecisa. Volviose a adop-
tar el plan, orden, división y estilo propuesto y
se acordaron las Reglas de crítica, que, como parte
del Aparato a la Historia de España, habían de
servir de preliminar al Diccionario» 69. En ellas tra-
bajó Martín de Ulloa. Durante ese año, los aca-
démicos continuaron escribiendo cédulas. Sin
embargo, «su lectura desengañó cuán expuestas
estaban a infinitas controversias, si no las prece-
día la Cronología». Desde entonces, en las actas
académicas ya no se mencionan las cédulas del
Diccionario. Las sesiones vuelven a centrar su
atención en las disertaciones sobre Geografía an-
tigua y Cronología70.

En junta académica de 18 de octubre de 1748,
Juan de Amaya presentó una «Ydea para la obra
de la España sagrada, distribuida por siglos des-
de la era christiana con sus disertaciones en cada
uno, en la conformidad que lo executó el Padre
Natal Alexandro con su Historia eclesiástica», y se
pasó a los revisores71. Uno de ellos, Francisco de
Rivera, estaba de acuerdo con su autor en que
la idea de la España sagrada estaba pensada «en
pocas horas», pues le faltaba «la claridad y facili-
dad que requiere para que a su tiempo pueda
hazer de ella uso la Academia». En su opinión,
la Cronología y Geografía antigua y moderna, con
sus respectivas disertaciones y preliminares, habían
de preceder a la Historia profana y eclesiástica.
Sugería, pues, que se devolviera a Amaya su pro-
yecto para que formalizase «un plan completo y
dilatado»72. En otro documento consta el dictamen
final de los revisores, que la califican de «obra
muy digna y correspondiente para que la haya de
emprender la Academia; y que, por tanto, podrá
ésta, desde luego, fomentar en este individuo los
deseos de adelantarla y proporcionarle los medios
que se juzguen a perfeccionarla». Previamente,
Amaya debía formalizar «una planta y diseño» de
la obra. En el mismo informe se alude al dicta-
men separado emitido por Rivera. De su conte-
nido se deduce que la Academia, antes de em-
prender otras materias o proyectos, era partidaria
de sacar adelante la Cronología y la Geografía an-
tigua, «por pedirlo así la razón del método, que

precisamente requiere haber antes vencido las
dificultades, que frecuentemente ocurren sobre el
tiempo y lugar de los sucesos antes de pasar a
tratar de estos». En definitiva, había que terminar
esas materias, antes de embarcarse en nuevos
proyectos73.

De la iniciativa de Amaya de hacer «una his-
toria eclesiástica nacional» bajo el título España
Sagrada, algunos académicos historiadores, des-
de Capmany (1796) han planteado que en ella se
pudo inspirar la España Sagrada del P. Flórez74.
Por la riqueza de proyectos nacidos en la corpo-
ración y la falta de fondos y personal para aco-
meterlos, ese mismo siglo vieron la luz algunas
obras de autores particulares inspiradas en ideas
o propuestas planteadas en la Academia. Así, la
España Sagrada, Los sumarios y retratos de los
reyes de España, Las inscripciones de la Alhambra
de Granada y de sus monumentos, la Colección
de Crónicas de los Reyes de Castilla y la Relación
de las fiestas reales de la proclamación de Carlos
IV75. En la noticia histórica de la Academia, pu-
blicada en 1879, se vuelve a comentar que la
España Sagrada de Flórez había sido «ideada pri-
mitivamente en su seno»76. Más recientemente, el
conde de Cedillo planteó una hipótesis que pa-
rece aceptable. En efecto, la necesidad de una
historia eclesiástica de España, con relatos verídi-
cos y libres de fábulas, se había presentado en
las primeras juntas celebradas en la Real Biblio-
teca. Iriarte, su bibliotecario, era amigo de Montia-
no y seguramente tuvo «conocimiento de aquellas
pláticas». La amistad de Iriarte con el P. Flórez
permitió a éste conocer el proyecto académico.
Los dos primeros tomos de Flórez anuncian una
Geografía eclesiástica de España bajo el título
Teatro geográfico-histórico de la Iglesia de España.
El primero se titula Clave geographica y Geogra-
phia eclesiástica (1747) y el segundo Cronología
de la historia antigua (1748). La idea de Amaya
se presenta cuando vieron la luz estos dos tomos.
Acaso esta iniciativa académica obedezca «al de-
seo de resarcir el tiempo perdido». Lo cierto es
que Iriarte animó a Flórez a cambiar su plan ini-
cial para hacer una historia general de la Iglesia
española bajo el título España Sagrada. Así, el
proyecto geográfico se transformó en geográfico-
histórico. Lo cuenta Flórez en carta dirigida a un
sobrino de Iriarte: «Yo me precio de ser uno de
sus más favorecidos, y él fue quien me persua-
dió a escribir la España Sagrada» 77.68 RAH, Actas, 4 de abril de 1746.

69 Capmany, 1796, XXIV-XXVI.
70 Ibid. Véanse algunas disertaciones en Historia, 1760, 151-152;

Capmany, 1796, XXX-XXXII; Maier Allende, 2011a, 19-21, 26-27.
Para la Cronología, Nava Rodríguez, 1990, 78-81.

71 RAH, Actas, 18 de octubre de de 1748. El documento original
y el informe de los revisores en RAH, Biblioteca, 11-8035-21.
Natal Alexandro, dominico, profesor de la Sorbona, autor de una
Historia eclesiástica del Antiguo y Nuevo Testamento en 8 to-
mos. Edición aumentada por Constantino Roncaglio, Lucca, 1734.

72 Ibid. Informe autógrafo en 6 folios de tres pliegos numerados.

73 Ibid. Informe de los revisores, fechado en 31 de enero de 1749,
3 folios.

74 Véase supra.
75 Capmany, 1796, III-IV, LII,
76 «Noticia histórica de la Academia desde el año 1852 hasta el

presente», Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid,
1879, tomo IX, V-XVI.

77 Cedillo, 1928, 338-341; Méndez, 1860, 37-39.
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Así, pues, Iriarte debió seguir de cerca las
propuestas académicas desde el primer escrito de
Montiano (1735) sobre la materia general y parti-
cular del Diccionario: la España sagrada y profa-
na78.

En conclusión, las inclinaciones hacia los di-
ferentes métodos y propuestas para el Dicciona-
rio llevaron a su paralización y a la puesta en
marcha y terminación de algunas materias del
Aparato. Así, se avanzó en Historia natural, Cro-
nología, Medallas y Geografía79. En 1749, los aca-
démicos empezaron a trabajar la Geografía mo-
derna por Madrid «como centro de la península
y por razón de corte»80. Su estudio dio origen a
la formación del Diccionario geográfico-histórico
de España, que comenzó su andadura en 1766.
Parte de los materiales reunidos (cédulas, copias
de documentos, mapas y libros) para el Diccio-
nario crítico-histórico de España se separaron y
se ordenaron con los del nuevo Diccionario geo-
gráfico-histórico de España, bajo el impulso de su
director Pedro Rodríguez Campomanes81.

Los argumentos fundacionales sobre la crítica
objetiva fundamentada en las fuentes y búsqueda
de la verdad se aplicaron a los sucesivos proyec-
tos de trabajo que se fueron gestando en la cor-
poración durante los siglos XVIII y XIX.

LUIS JOSÉ VELÁZQUEZ DE VELASCO Y LA GEOGRAFÍA

ANTIGUA EN EL VIAJE DE LAS ANTIGÜEDADES DE ES-
PAÑA (1752-1754)

Los viajes literarios contribuyeron al conoci-
miento de la Geografía antigua y al interés por
corregir y mejorar los mapas de Hispania, la
mayoría diseñados por cartógrafos extranjeros en
los siglos XVI y XVII, que no conocían la penín-
sula. Luis José Velázquez, acompañado del dibu-
jante Esteban Rodríguez, hizo el Viaje de las An-
tigüedades de España (1752-1754), bajo patrocinio
de Fernando VI, a propuesta del director de la
Real Academia de la Historia, Agustín de Mon-
tiano, para recoger antigüedades romanas82. Se
inscribe en la política cultural de Fernando VI y
de su ministro el marqués de la Ensenada de

renovar el conocimiento de las artes y ciencias,
y proteger el trabajo de los mejores talentos: Jor-
ge Juan y Antonio de Ulloa83, el P. Flórez, el P.
Andrés Marcos Burriel y Francisco Pérez Bayer,
entre otros. Los dos últimos viajaron (1749-1756)
por los archivos españoles para formar una co-
lección documental de Historia eclesiástica de
España. Por su parte, Velázquez debía escribir una
Historia civil de España, en la que venía traba-
jando desde 1747. Ambas obras, según cuenta
Velázquez en un resumen de las Memorias pu-
blicado en Noticia del Viaje de España, «formaban
el total de la historia general de la Nación»84. En
opinión de varios autores, la promoción de las
antigüedades durante el reinado de Fernando VI
está relacionada con el Derecho de Patronato
Regio y las regalías85.

Según la instrucción de Fernando VI, Velázquez
tenía cuatro obligaciones:

1) Recorrer todas las provincias de España
según un orden establecido.

2) Hacer las observaciones necesarias para el
conocimiento de la geografía antigua del país.

3) Examinar, copiar y recoger los monumentos
antiguos que fuesen útiles para la Historia de España.

4) Hacer una relación del viaje.
El segundo punto es el que vamos a tratar.

Velázquez quería determinar «la situación de los
pueblos antiguos relativamente a la de los moder-
nos». Para ello reunió noticias de los nombres de
los pueblos antiguos y las características geográ-
ficas que podían establecer su antigua situación;
es decir, los lugares que citaban los historiadores
griegos y latinos y los escritores de la Edad Me-
dia hasta finales del siglo XVI, las medallas, las
inscripciones y los diplomas. Después tenía que
averiguar los nombres modernos de aquellos pue-
blos86.

El conocimiento de la geografía moderna le
permitía compararla con la antigua. Como no
había mapas exactos del país, debía recoger los
siguientes materiales geográficos que supliesen su
falta: 1) Un catálogo de pueblos de cada provin-
cia y los mapas de los autores españoles hechos
en los parajes que describen. 2) Observaciones
astronómicas para obtener la longitud y latitud de
los pueblos. 3) Observaciones geométricas para
establecer la situación relativa de unos pueblos a78 El documento de Montiano en RAH, Biblioteca, 11-8035-1.

79 Sobre sus resultados véanse Capmany, 1796, «XXIV-XXVI; Nava
Rodríguez, 1990, 78-85. Para la Historia natural véase Historia,
1760, 86-89.

80 RAH, Actas, 22 de agosto de 1749.
81 Para el nuevo Diccionario véase Manso Porto, 2006, 157-195.
82 Para el viaje, véanse Historia, 1760, 160-172; Canto, 1994, 499-

516; Mora Rodríguez, 1998, 41-48 para la política regalista de
Fernando VI y los viajes literarios; Maier Allende, 2010b, 154-
156; id., 2011a, 28-31, 49-50; Manso Porto, 2010a, 34-68; Salas
Álvarez, 2010a, 36-51; id., 2010b, 9-34. Todos contienen biblio-
grafía de otros estudios importantes, que aquí no citamos por
razón de espacio. Los fondos manuscritos de Velázquez de la
Real Academia de la Historia están catalogados y ordenados en
Abascal y Cebrián, 2005, 465-491.

83 Relación histórica del viage a la América Meridional hecho de
orden de S. Mag. para medir algunos grados de meridiano te-
rrestre, y venir por ellos en conocimiento de la verdadera figu-
ra, y magnitud de la tierra, con otras varias observaciones astronó-
micas, y phísicas, por Don Jorge Juan y Don Antonio de Ulloa,
En Madrid, Antonio Marín, 1748.

84 Velázquez, 1765, 1-13.
85 Para esta cuestión véanse supra notas 14-15 y las reflexiones

de Mora Rodríguez, 1998, 41-48, en el apartado dedicado a «La
política regalista de Fernando VI y los Viajes Literarios».

86 RAH, Biblioteca, Ms. 9-7980-5 (17-18). Copia manuscrita en Historia,
1760, 164-169.
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otros y sus distancias y el valor de los ángulos
formados al triangular. 4) Observaciones itinerarias.
5) Formación de un «exacto mapa del País», usan-
do esos materiales y sus propias observaciones87.

En efecto, sabemos que Velázquez tuvo inten-
ción de formar un mapa de España y redactó
unas reglas acompañadas de una relación de los
mapas manuscritos e impresos que se hicieron
hasta su época88. Los de España antigua están
fechados entre 1571-174289. Asimismo, Velázquez
delineó un «Mapa exacto de toda Extremadura»
porque sabía que sin conocer bien la geografía
moderna no podría ejecutar el viaje «con fruto» en
esa provincia tan rica en antigüedades romanas90.
Para determinar la situación de los pueblos, hizo
excavaciones en Cártama y en el teatro de Méri-
da91. Con la ayuda de la epigrafía y de los escri-
tores griegos y romanos, identificó topónimos
antiguos y las principales vías romanas. Al igual
que los demás ilustrados, usó los trabajos de
Pedro de Esquivel y Ambrosio de Morales. Esqui-
vel averiguó en el circo, anfiteatro y acueducto
emeritenses el verdadero tamaño del pie español
antiguo. Esta medida procedía de la Hispania
romana porque se usó en la construcción de los
monumentos emeritenses y en el amojonamiento
de la Vía de la Plata o calzada romana que des-
de Mérida llegaba a Salamanca. Esquivel observó
que cada pie español antiguo «tenía la tercia de
la vara castellana del marco de Burgos, algo
menor que el pie romano del Capitolio». También
midió las piedras que señalaban las millas en la
Vía de la Plata. Velázquez no pudo emplear las
medidas de Esquivel en el acueducto de los Mi-
lagros para conocer la diferencia que había entre
el pie antiguo español y el romano porque las
antiguas arcas o lumbreras estaban desgastadas y
se habían interpolado con otras que se abrieron,
con lo cual no tenía un punto de referencia se-
guro92. Pero sí lo hizo en los miliarios de la Vía
de la Plata porque esas piedras, que señalaban
las millas, permanecían en el mismo lugar93.

Tras la destitución del ministro Ensenada, por
Real Orden de 8 de febrero de 1755 se suspen-
dió la pensión concedida a Velázquez. Pese a ello,
continuó trabajando por su cuenta y viajando por
Andalucía, con el beneplácito de la Academia. El

21 de noviembre de 1760, Velázquez leyó en la
junta una Memoria «sobre las obras y colecciones»
que hizo durante sus viajes. Según este documen-
to, el Rey le había ordenado hacer la Geografía
antigua de España y la Colección general de to-
dos los antiguos monumentos de la Nación. De
esta última había reunido cincuenta y siete volú-
menes en folio94. Del Viaje de España formó seis
volúmenes manuscritos. Además preparó un resu-
men de las Memorias, que publicó en la mencio-
nada Noticia. En él explica el plan de la Historia
general de España y se refiere al número de ma-
teriales reunidos: sesenta y dos monumentos de
pintura, escultura y arquitectura95. Los dibujos que
hizo Esteban Rodríguez formaban parte de esta
serie para ilustrar el primer tomo de las Memo-
rias del Viaje de España, que no llegó a publi-
carse96.

Los estudios sobre geografía antigua continua-
ron siendo materias de interés a lo largo del si-
glo XVIII y primer tercio del XIX. Comentaremos
el trabajo de tres geógrafos: Juan López, José
Cornide y Ambrosio Rui Bamba.

LA RECUPERACIÓN DE LOS GEÓGRAFOS DE LA ANTI-
GÜEDAD: JUAN LÓPEZ Y EL MAPA DE HISPANIA SE-
GÚN ESTRABÓN

El geógrafo Juan López, hijo mayor de Tomás,
tenía buenos conocimientos históricos y geográ-
ficos. Al igual que su padre, que había disfruta-
do de una pensión real en París concedida por
el marqués de la Ensenada, fue enviado por el
conde de Floridablanca a París y Londres, con
8000 reales de pensión para perfeccionar sus co-
nocimientos en humanidades y en las lenguas
griega, inglesa y francesa. Tradujo obras de geo-
grafía antigua y diseñó los mapas de Hispania,
Bética y Orbe antiguo. El más importante es el
mapa general de España Antigua, dividido en tres
partes: Bética, Lusitania y Tarraconense, con la
subdivisión de cada una, que ilustra el Libro
tercero de la Geografía de Estrabón 97. El mapa fa-
cilita la lectura del texto de Estrabón traducido
del latín al castellano por Juan López, quien se
lo dedica al conde de Floridablanca, su benefac-
tor. Juan tenía veintiún años cuando abrió el
mapa y en él se aprecia su dominio en el ma-
nejo del buril. En París conoció la cultura clási-
ca a través de los incunables y ediciones de la
Geografía de Estrabón: las menciona en el eru-
dito prólogo que precede a la traducción. Para
formar el mapa, consultó el que hizo d’Anville

87 Velázquez, 1765, 22-25.
88 RAH, Biblioteca, Ms. 9-5878-7.
89 Estudiaremos las Reglas y el inventario de mapas en otro lu-

gar.
90 RAH, CAG-7980-5(42), Carta a Montiano, Granada, 2 de octu-

bre de 1753. Le comenta que ya lo «había proyectado, pues sin
saber la geografía moderna, es imposible averiguar la antigua».
El mapa de Extremadura de Velázquez no se conserva. Según
Cornide, lo copió Tomás López para hacer el suyo (1766). Véase
Manso Porto, 2010-2011, 252; Ibid., 2011b, 11-12.

91 Mora Rodríguez, 1998, 45; Manso Porto, 2010a, 49, 53.
92 RAH, 9-7018, Memorias, fol. 92.
93 Manso Porto, 2010a, 49-50.

94 RAH, Biblioteca, 9-4160-1.
95 Velázquez, 1765, 34-35.
96 Véase el catálogo en Manso Porto, 2010a, 60-72.
97 López, 1787.
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(1741) para la historia romana de Mr. Rollin; el
de Nicolás Sanson, el de Vaugondy (1750) y los
de la España Sagrada del P. Flórez. Esta obra y
la de medallas romanas, del mismo autor, la
Geografía de Claverio y la de Cristóbal Celario,
le permitieron «añadir los pueblos modernos co-
rrespondientes a cada nombre antiguo». Incluye
el itinerario de Antonino Augusto, que señala «con
toda aquella exactitud que cabe en una hoja tan
reducida». Para ello consultó la edición de
Amsterdam (1735)98. El mapa ofrece una buena
información geográfica de Hispania romana y
suscitó el interés de la Real Academia de la
Historia, que trabajaba en las voces del Diccio-
nario geográfico-histórico de España 99. Tomás
López entregó un ejemplar a la junta académica
celebrada el 25 de agosto de 1786. Precisamen-

te, en la sesión anterior se había presentado un
calco del manuscrito del geógrafo francés Edme
Mentelle titulado Hispanie, Betique et Lusitanie,
quien lo había enviado a la Academia para su
«revisión y corrección» (fig. 8). Mentelle, a pro-
puesta del director Pedro Rodríguez Campomanes,
había recibido el título de académico correspon-
diente (1782) por sus libros sobre Geografía an-
tigua y moderna100. Campomanes comunicó a
Mentelle que una junta de académicos revisaría
el mapa, pero le advierte que llevaría su tiempo
porque los topónimos de la época de los feni-
cios, griegos y romanos fueron transformados
durante la dominación árabe. Comenta algunos
ejemplos de esos cambios apuntando que son
más difíciles «aquellos en que el nombre moder-
no no tiene analogía alguna con el antiguo». Así,
«Mentesa», llamada «Xian» por los árabes, y «no-
sotros la denominamos Jaén»101. Le adjunta un

100 Géographie comparée ou Analyse de la Géographie ancienne et
moderne des peuples de tous les pays et de tous les âges. Paris, 7
vols. En la Biblioteca de la RAH se conserva Espagne Ancienne,
Paris, 1781, vol. 6 y Espagne Moderne, Paris, 1783, vol. 7 (RAH,
Biblioteca, 14-6747-6748).

101 El borrador autógrafo de la carta está fechado el 31 de agosto
de 1786, CAEUF/9/7980/1(4). Véase Manso Porto, 2006, 153-155.

FIG. 8.—Hispanie, Betique et Lusitanie, Edme Mentelle. París, Ms., ca. 1786.

98 López, 1787, 1-30; Manso Porto, 2006, 154-155, 264-265, 278-
279; Hernando, 2008, 100, 101, 134-135. Manso Porto, 2010b,
337-339.

99 Unos años más tarde, el mapa de Mentelle se incorporó al Atlas
particular de los Reynos de España, Portugal e islas adjacentes,
que preparó la Academia y encuadernó en 1790 (t. I, n.º 2),
véase Manso Porto, 2006, 278-279. La correspondencia con Mentelle
y la información sobre la composición de una junta para exa-
minar el mapa se guardan en la documentación de la Comi-
sión de Antigüedades del Extranjero, CAEUF-9-7980-1-(1-4), véase
Jiménez, A. y Mederos, A., 2001, 200, 180, 219-220.
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ejemplar del Mapa general de España Antigua de
Juan López y le recomienda la valiosa informa-
ción sobre geografía antigua que contiene la Es-
paña sagrada del P. Flórez, las notas de Jeróni-
mo Zurita al Itinerario de Antonino, las de Jusepe
González de Salas con su versión de Pomponio
Mela, la traducción y notas de Tomás de Pinedo
al Stepham Bizantino y la Chorografía de Gaspar
Barreiros. En la última parte de la carta, Campo-
manes explica las dificultades para investigar la
geografía antigua de España, pues «entre la noti-
cia general de las antiguas poblaciones y su
verdadera correspondencia hay una larga distan-
cia. Esta última es dudosa en pueblos menos
principales, destruidos o trasladados por los ára-
bes». Le anima a que publique «lo cierto y lo
dudoso, dejando la decisión a las nuevas inda-
gaciones que se hagan; y es uno de los objetos
que, con distinción de épocas, trabaja la Acade-
mia para la formación del Diccionario geográfi-
co de España»102. En efecto, desde su fundación,
la corporación estaba muy interesada en corregir
los topónimos antiguos y conocer su correspon-
dencia con los modernos. Asimismo fue uno de
los objetivos de la España Sagrada del P. Flórez
y de sus continuadores. En la misma tarea tra-
bajaron muchos académicos: Antonio Mateos
Murillo, José de Guevara, Tomás López y su hijo
Juan, Ignacio López de Ayala, José de Vargas
Ponce, José Cornide, Rui Bamba, etc.103

Juan López regresó a Madrid en 1792 y la
pensión real se convirtió en sueldo fijo, lo que
le permitió usar el título de geógrafo del rey. Al
año siguiente solicitó su ingreso en la Real Aca-
demia de la Historia, presentando sus obras im-
presas. Dos años después, para aumentar los
méritos a su pretensión, volvió a ofrecer otro li-
bro: Disertación o memoria geográfico-histórica
sobre la Bastitania y Contestania (Madrid, 1795)
y esta vez fue admitido como supernumerario104.

GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA ANTIGUA DE JOSÉ CORNIDE

Los trabajos sobre geografía antigua de José
Cornide se conservan en numerosos legajos manus-
critos del Archivo de la Real Academia de la His-
toria105. Al igual que sus predecesores, Cornide usó
los materiales de la corporación para avanzar en
el conocimiento y localización de topónimos anti-
guos y su correspondencia moderna. En la Diser-

tación sobre las Casitérides (1790) cita una Descrip-
ción corográfica de Galicia (1749) manuscrita, del
académico Antonio Riobóo y Seixas, que le prestó
la Academia para sus trabajos sobre geografía y
cartografía de Galicia106. Diseñó un buen Mapa
corographico de la antigua Galicia, arreglado a las
descripciones de los geógrafos griegos y romanos.
Con una lista de la correspondencia de los nombres
antiguos a los modernos. El manuscrito está firma-
do en 1785 y junto al nombre figura su cargo de
regidor de Santiago. Se conserva encuadernado al
final del libro del intendente Miguel Bañuelos, que
describe la población de Galicia107. El mapa se abrió
en 1790 y en éste firma «Joseph Cornide, vecino
de La Coruña» (fig. 9). Su autor entregó un ejem-
plar a la corporación en junta académica de 18 de
febrero de 1791108.

Cornide escribió varias disertaciones sobre
geografía antigua y reunió mucha documenta-
ción. Entre otros trabajos hizo comentarios al
Itinerario de Antonino y estudió la Geografía
árabe del Nubiense, que publicó en 1799109.
Ambos manuscritos se conservan en el Archivo
de la Academia110. Cuando preparaba una Des-
cripción general o Geografía histórica de Galicia
antigua y moderna, a la que, seguramente, acom-
pañarían algunos de sus mapas, le sorprendió la
muerte en 1803111. En los últimos años de su vida
académica trabajó en el Diccionario geográfico
antiguo, del que se conservan dos legajos con
papeletas de entradas de lugares y descripciones
de algunas ciudades, a las que suelen acompa-
ñar inscripciones112 (fig. 10). En algunas papele-
tas se reconoce la letra de Cornide. En otras
voces figura el nombre de sus autores: Flórez,
Velázquez y Traggia. Las papeletas reunidas tes-
timonian el trabajo académico sobre geografía
antigua.

En 1795 la Academia intentaba avanzar algu-
nos proyectos. Así, la colección diplomática de
España, iniciada hacia 1765-1770 por iniciativa de

102 Manso Porto, 2006, 154.
103 Para ajustarnos al espacio de la obra colectiva, solo comenta-

mos los trabajos de geografía y cartografía antigua de estos dos
últimos académicos.

104 Manso Porto, 2006, 113, 141-142, 154, 184 y 264-265, con do-
cumentación sobre su ingreso.

105 Los fondos manuscritos de Cornide están catalogados y agrupa-
dos por orden cronológico en Abascal y Cebrián, 2005, 140-184.

106 Cornide, 1790, 99; Manso Porto, 2010-2011, 246.
107 Galicia. Descripción quasi chorográfica de la singular población

que contienen las siete provincias de que se compone el extendi-
do reyno de Galicia, dispuesta por su Intendente don Miguel
Bañuelos y Fuentes, 1785. Biblioteca, Ms. 9-5467. El mapa se
estudiará en otro lugar.

108 RAH, Actas, 18 de febrero de 1791. Se conservan dos ejempla-
res: uno suelto y otro encuadernado en el segundo tomo del
Atlas de España que formó la Academia (1791) para trabajar en
el Diccionario geográfico-histórico de España. Publicado en Manso
Porto, 2006, 366. Véase en http://bibliotecadigital.rah.es

109 Descripción de España de Xerif Aledris, conocido por el Nubiense,
Madrid, Imprenta Real, 1799. Edición e introducción de José
Cornide de Folgueira. Véanse Abascal y Cebrián, 2005, 300; Id.,
2009, 70.

110 Abascal y Cebrián, 2005, 144, 145, 146, 148, 153, 184, 300, 410.
111 De sus trabajos nos informa Cornide en el borrador de una carta

dirigida a un amigo de la Secretaría de Estado, que fechamos
hacia noviembre-diciembre 1795 y transcribimos en Manso Por-
to, 2010-2011, 287-292. El manuscrito en Biblioteca, 9-3921-2.

112 RAH, Biblioteca, 9-3915-3916; cit. en Abascal y Cebrián, 2005,
183, obra incompleta, sin fecha.
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Campomanes, fue impulsada por Manuel Abella,
quien propuso al Príncipe de la Paz un plan de
viajes literarios, siendo aprobado ese mismo
año113. Por su parte, José Cornide informaba a la
junta académica del valor de los manuscritos de
Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, que
guardaban sus descendientes y propuso su recu-
peración. La Academia le encomendó la redac-
ción del informe114. Por mediación real, a finales
de 1796 llegaron a la Academia cuatro cajones
de documentos con un índice de su contenido115.
A Cornide y a los demás académicos les intere-
saba recuperar estos materiales para preparar sus
disertaciones y viajes literarios y avanzar en el
conocimiento de los pueblos antiguos. De ello
nos informa puntualmente Manuel Abella, secre-
tario de la Junta particular del Diccionario geo-
gráfico-histórico de España, en el prólogo al pri-

mer tomo en 1802116. Allí se elogian los trabajos
y disertaciones que hicieron los académicos du-
rante siglo XVIII y comienzos del XIX. Así, los
esfuerzos de Joaquín Traggia para ilustrar la geo-
grafía de los pueblos que pertenecieron al con-
vento jurídico cesaraugustano, con una buena
metodología para intentar fijar su corresponden-
cia moderna117. Abella reconocía las dificultades
y las disputas que ocasionaba la situación de
muchos pueblos de la antigüedad que citaban los
historiadores y geógrafos antiguos. De ahí el in-
terés por averiguar la verdad en los viajes litera-
rios, que después se documentaban con eruditos
informes. Así, el de Luis José Velázquez a
Extremadura y Andalucía (1752-1754), y los de
José Cornide a Cabeza de Griego (1793), a
Talavera la Vieja (1794) y a Extremadura y Por-
tugal (1798)118. Además de presentar los planos
de las ruinas y dibujos de lo conservado, Cornide
preparó un mapa topográfico de la antigua

116 Abella, 1802, I-XXXII.
117 Ibid., XIX-XX.
118 Para el viaje de Velázquez véase supra. Para los de Cornide véanse

Abascal y Cebrián, 2009; Maier Allende, 2003a, 17-18.

FIG. 9.—Mapa corográfico de la antigua Galicia, arreglado a las descripciones de los geógrafos griegos y romanos. Con una
lista de la correspondencia de los nombres antiguos a los modernos, Por D. Joseph Cornide, vecino de La Coruña. 1790.

113 Aprobado el 11 de agosto y publicado bajo el título Noticia y
plan de un viage para reconocer archivos y formar la Colección
Diplomática de España, Madrid, en la Imprenta Real, 1795. La
colección de Abella en RAH, Biblioteca, 9-5164-5202; Canto, 1994,
513-514; Manso Porto, 2006, 197.

114 RAH, Actas, 24 de agosto de 1795; Maier Allende, 2003a, 63.
115 Canto, 1994, 513-514.
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Celtiberia, ajustado a sus observaciones y a la
autoridad de los escritores romanos e intentó
precisar los límites de Celtiberia119. El mapa fue
grabado por Tomás López en 1796120. El P. Ris-
co, académico y continuador de la España Sa-
grada de Flórez, hizo una disertación sobre las
ciudades de Munda y Cértima, fijando el sitio de
la primera en el cerro de Cabeza del Griego, en
contra de la opinión de Cornide. Pese a los es-
fuerzos hechos por estos y otros historiadores,
Manuel Abella escribía lo siguiente:

«La Geografía antigua de España se halla des-
conocida y cubierta de densas tinieblas difíciles
de penetrar. Proviene esto de no haberse empren-
dido viaje alguno por nuestra península con el
objeto de reconocer todos los monumentos an-
tiguos pertenecientes a la geografía, cuales son las
inscripciones, medallas y vías militares, en que
tanto abunda, y cuyo lastimoso abandono no
puede mirarse sin dolor por los aficionados a la
historia nacional. Para reparar este daño, ya que
las actuales circunstancias no permiten otra co-
sas, acaba S. M., a consulta de la Academia, de
comunicarle una real orden con fecha de 30 de
enero próximo, por la cual dispone que el se-
ñor gobernador del consejo circule cartas a to-
dos los jefes de las provincias, tribunales, prela-
dos y justicias para que procuren estar a la vista
de los descubrimientos que se hicieren de mo-
numentos antiguos, y den cuenta a la Academia
para que disponga su reconocimiento y conser-
vación… Por este medio se ilustrará grandemen-
te la geografía antigua de España y la Academia
verá cumplidos los deseos que siempre ha teni-
do de publicar la descripción topográfica de la
península en las varias épocas del dominio de
los romanos, godos y árabes. Empresa ésta que
le ha costado los mayores desvelos, trabajos y
gastos desde el año de 1740, en que por prime-
ra vez concibió la idea de formar el Diccionario
geográfico-histórico de España»121.

Manuel Abella se refiere a la Real Orden apro-
bada por el Rey, a propuesta de la Academia,
para que se le comunicasen los descubrimientos
de monumentos antiguos. Unos meses más tarde,
la Academia formó la instrucción para recoger y
conservar monumentos antiguos que se descubrie-
sen en el reino, que sería publicada por Real
Cédula de 6 de julio de 1803, para la conserva-
ción y protección del Patrimonio Histórico, Ar-
queológico y Artístico122.

GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA ANTIGUA DE AMBROSIO

RUI BAMBA

Ambrosio Rui Bamba fue un reconocido hele-
nista y especialista en la Geografía de Ptolomeo123.
Estudió Filosofía y Leyes en la Universidad de
Salamanca. En 1780 comenzó a trabajar en la Real
Biblioteca como oficial agregado para copiar grie-
go. Colaboró con Rafael Casalbón en la publica-
ción de textos griegos de la Real Biblioteca. Rui
Bamba transcribió códices de Estrabón, Polibio,
Ptolomeo, Anacreonte, Herodoto e Isaías. En 1789
publicó la traducción de la Historia de Polibio.
El 13 de julio de 1794 presentó un memorial a
la Real Academia de la Historia solicitando su
admisión. En el documento dice que estaba com-
poniendo una obra titulada España Griega y Ro-
mana, cuya lista y estado mostraba en una rela-

119 Cornide, 1799, 71-244.
120 Manso Porto, 2006, 244-245.
121 Abella, 1802, XX-XXI. A partir de aquí termina la Geografía antigua

y comienza la presentación del trabajo del nuevo Diccionario
geográfico-histórico de España.

122 Para la Real Cédula véase Maier Allende, 2003d, 439-473.

123 Para la biografía y obra de Rui Bamba hemos consultado los
manuscritos del Archivo de la Real Academia y Maier Allende,
2003a; id., en prensa. Para los manuscritos e incunables de la
Geografía de Ptolomeo véase Manso Porto, 2011a, 12-48 (Anti-
güedad y Renacimiento).

FIG. 10.—Voz «Astúrica» de José Cornide para
el Diccionario geográfico antiguo.
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ción adjunta, que contenía los nombres de los
geógrafos e historiadores griegos y romanos que
había leído y extractado. De momento tenía dos
tomos: uno de geógrafos griegos y romanos y otro
de historiadores griegos, expresando sus deseos
de mejorar su estudio con las luces de ese «sa-
bio cuerpo»124. Su solicitud no fue aceptada hasta
el 10 de mayo de 1805. Durante esos años con-
tinuó trabajando en el libro España Griega y Ro-
mana, o colección de quanto han dicho de Espa-
ña los geógrafos e historiadores griegos y romanos
(fig. 11, a-b). En 1797, la Imprenta Real publicó
un prospecto de la obra distribuida en cuatro
tomos con sus autores y cada uno con sus tra-
ducciones. El texto se organiza en dos columnas,
en la izquierda incluye el original (griego o lati-
no) y en la derecha, la traducción castellana. Su
contenido es el siguiente:

Tomo I: Geografía Griega de España (dieciocho
autores, los primeros Estrabón y Ptolomeo con
sus mapas).

Tomo II: Historia Griega de España (diecisiete
autores).

Tomo III: Geografía Romana de España (catorce
autores, los primeros Mela, Plinio y Antonino
con sus mapas).

Tomo IV: Historia Romana de España (veintisiete
autores)125.

Rui Bamba figura en la portada con el título
de oficial mayor de la Biblioteca de Su Majestad,
lo cual es indicativo de su promoción real. Como
ha señalado Maier, «este importante proyecto es
sin duda alguna el primero que trató de acome-
ter en España la formación de las Fontes Hispania
Antiquae»126.

Rui Bamba continuó trabajando en esta obra.
En 1800 ascendió al cargo de bibliotecario super-
numerario de la Real Biblioteca. A finales de ese
año viajó a Italia para estudiar los códices grie-
gos y romanos conservados en la Biblioteca
Vaticana y en la Laurenciana de Florencia. En
1804, la Academia censuró favorablemente un
tomo suyo de una colección de autores griegos

FIG. 11a y 11b.—Distribución de la obra España Griega y Romana, o colección de quanto han dicho de España
los geógrafos e historiadores griegos y romanos. Madrid, Imprenta Real, 1797.

124 RAH, Archivo Secretaria, «Rui Bamba, Ambrosio», doc. 1.

125 Hemos consultado el prospecto que se conserva en su expe-
diente académico, RAH, Archivo Secretaría (nº. 20-21). Fue pre-
sentado por Rui Bamba en junta de 5 de julio de 1805 con motivo
de la toma de posesión de su plaza como académico supernu-
merario.

126 Maier Allende, (en prensa).
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y latinos, que abarcaba el Libro III de la Geogra-
fía de Estrabón127. En atención a su notoria ins-
trucción «en las lenguas sabias, y no menos sus
dignos y apreciables trabajos en la Geografía an-
tigua de España», la junta de 10 de mayo de 1805
le nombró supernumerario128. El 5 de julio tomó
posesión de su plaza y leyó un Discurso sobre las
ventajas que se pueden sacar de las obras de
Claudio Ptolomeo, sin cuya lectura no se puede
saber de Geografía Antigua129. Según Rui Bamba,
aunque Ptolomeo hubiera cometido algunos des-
aciertos en su sistema y en la asignación de gra-
dos de longitud y latitud, «su arte de medir el
globo por líneas de meridiano es verdadero, y el
que sepa ejecutarlo con exactitud, no solo halla-
rá las posiciones de los lugares, sino que corre-
girá los errores del mismo Ptolomeo»130. Según Rui
Bamba, los demás geógrafos, Estrabón, Plinio,
Pomponio Mela y Antonino nombraban las divi-
siones provinciales y los pueblos, pero de la
mayoría de ellos «no formo sino una idea confu-
sa, sin saber por qué partes lindaron unas con
otras ni hasta donde se extendió cada una131».

En 1807, Rui Bamba presentó a la censura de
la Academia el manuscrito Celtiberia de Ptolomeo.
Una junta de académicos emitió un informe fa-
vorable sobre su publicación el 12 de febrero de
1808 con dos recomendaciones: 1) Como ya te-
nía aprobado el tomo de Geografía de Estrabón
con notas, debía refundir éste con el de la
Celtiberia de Ptolomeo para formar un cuerpo
completo de Geografía antigua. 2) Para mayor
claridad debía asignar a cada pueblo los grados
que estimase más correctos, eliminando las citas
a los códices o ediciones de la Geografía de
Ptolomeo. En él se elogian los trabajos de Rui
Bamba y Ptolomeo, de quien dice lo siguiente:

«Claudio Ptolomeo, que ni fue el primero ni
el más célebre geógrafo de la antigüedad, es el
único que se conserva de los que sujetaron sus
descripciones y tablas geográficas a observacio-
nes astronómicas y fijando la longitud y latitud
de los pueblos en consideración a determinados
y conocidos puntos de occidente a oriente y de
norte a mediodía. El descuido de las antiguas co-
pias y las frequentes y fáciles depravaciones de
los números y de los nombres propios y la es-
casez de exemplares antiguos de este geógrafo
han sido causa de que Claudio Ptolomeo pare-
ciese a los críticos y antiquarios como el despe-

dazado cuerpo de Penteo, un estropeado centón
de geografía y sus tablas miserables restos del
común naufragio de la antigua literatura»132.

Rui Bamba corrigió algunos valores (grados y
distancias) de los pueblos de Hispania que figu-
ran en diferentes manuscritos y ediciones de la
Geografía. Con sus notas «recibe la antigua geo-
grafía de España quanta luz y claridad puede
recibir de la erudición y de la crítica». Por todas
estas razones se acordó su publicación con ilus-
traciones. Se recomendaba además formar un
«mapa según la geografía de Ptolomeo, pues por
fortuna tiene la Academia individuos doctos que
la desempeñen para que así, obra tan útil, sirva
de preliminar a las excerptas de nuestros histo-
riadores griegos y latinos». El acuerdo fue ratifi-
cado en junta de 4 de marzo133. La guerra de la
Independencia paralizó los trabajos de edición.

El 12 de mayo de 1815, Rui Bamba fue elegi-
do académico numerario y se agregó a los traba-
jos de la Sala de Antigüedades. El 9 de enero de
1818 ofreció a la Academia una Disertación so-
bre la inteligencia y modo de interpretar a Ptolo-
meo 134. En ella explica, con mayor precisión, el
método ptolemaico y las normas para interpretarlo
y corregir los errores transmitidos en códices y
ediciones135. A continuación incluye La Celtiberia
de Ptolomeo, presentada a la censura de la Aca-
demia en 1808. Le acompaña un diccionario de
los pueblos de esa región y un mapa manuscrito
iluminado136 (fig. 12). Los académicos volvieron a
recomendar la publicación de ambos trabajos. Rui
Bamba falleció en 1821 y sus obras permanecie-
ron inéditas.

Fernando VII adquirió de la familia de Rui
Bamba, el manuscrito España Griega y Romana
y por Real Orden de 22 de febrero de 1827 lo
envió a la Academia para su revisión antes de su
publicación en la Imprenta Real. En el informe
académico de Francisco de Paula Quadrado y José
Musso y Valiente (2 de marzo de 1827) se expli-
can las dificultades para ordenar la documenta-
ción y se valora «de tal calidad que, no siendo
por una mano crítica, sabia en el griego y el la-
tín, y versada en nuestras historias vulgares, es

127 Maier Allende, 2003a, 32.
128 RAH, Archivo Secretaría, «Rui Bamba, Ambrosio», doc. nº 4-5.
129 RAH, Actas, 5 de julio de 1805; Biblioteca, Ms. 9-5995-6. «Dis-

curso de gracias del Sr. Bamba». Referencia en Abascal y Cebrian,
2005, 413-413, con relación de los demás manuscritos (15 lega-
jos) de Rui Bamba conservados en el Archivo de la Academia.

130 RAH, Biblioteca, Ms. 9-5995-6, f. 68rv.
131 Ibid., f. 68v.

132 RAH, Archivo Secretaría, «Rui Bamba, Ambrosio», doc. nº 6.
133 RAH, Actas, 4 de marzo de 1808; Archivo Secretaría, «Rui Bam-

ba, Ambrosio», doc. nº 6.
134 RAH, Biblioteca, Ms. 11-8134-5.
135 Ibid., ff, 10-28. Estos son los puntos de su discurso para aprender

a interpretarlo: orden, método, modo de caminar que tiene con
los grados, valor de los grados de Ptolomeo, latitudes que Ptolo-
meo da a España comparadas con las de nuestros mapas ac-
tuales, latitudes de España según Estrabón y Plinio, valor del
grado de latitud de Ptolomeo, longitud de Ptolomeo compara-
da con nuestros mapas actuales, latitudes de Estrabón y Plinio,
valor del grado de longitud en Ptolomeo, disminución de la
longitud de Ptolomeo, aplicación a La Bética, a la región de
los Célticos, Turdetanos, Túrdulos y Bástulos.

136 Ibid., ff. 29-70.



CARMEN MANSO PORTO

192

imposible salga con acierto, tanto más cuanto si
bien aparece la obra concluida, dificultamos de-
jen de encontrarse vacíos por la pérdida de al-
gunos papeles sueltos»137. Además había problemas
para cotejar los manuscritos con la impresión
griega que había usado Rui Bamba para su tra-
bajo. Con respecto a las ilustraciones, se citan
cinco mapas de la España antigua levantados por
Rui Bamba «para los cinco geógrafos mayores: uno
para la inteligencia de Strabón, otro para la de
Ptolomeo, otro para Mela, otro con los 14 con-
ventos o audiencias de Plinio, y otro, en fin, con
todos los caminos de España por Antonino». De
todos ellos, el de Estrabón y Ptolomeo estaban
puestos en limpio para publicar en la Geografía

griega del primer tomo138 (figs. 13-14). Los aca-
démicos también separaron unos papeles sobre
geógrafos e historiadores griegos para examinar-
los porque estimaban que no pertenecían a la
España Griega y Romana 139.

Otro informe de Diego Clemencín al secreta-
rio explicaba que solo se hallaban en disposición
de imprimir «las excerptas de Estrabón relativas a
España y a la Bética o primera parte de Ptolo-
meo». Del manuscrito sobre Estrabón se habían
refundido parte de sus notas e ilustraciones en el
de Ptolomeo, según el método recomendado por
la Academia y que había ido cambiando su au-

FIG. 12.—Mapa de Celtiberia de Ptolomeo por Ambrosio Rui Bamba, 1808.

138 Ibid. Los mapas de Rui Bamba se guardan en los planeros del
Departamento de Cartografía y Artes Gráficas.

139 RAH, Archivo Secretaría, «Rui Bamba, Ambrosio», doc. 19 (2 de
marzo de 1827).137 RAH, Archivo Secretaría, «Rui Bamba, Ambrosio», doc. nº 19.
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tor. Por lo tanto, no se podía imprimir hasta que
no se redujesen sus ilustraciones y se suprimiese
la parte que había pasado a Ptolomeo, según el
plan de la obra. Los manuscritos sobre Ptolomeo
precisaban de una uniformidad, pues la primera
parte tenía una metodología diferente a las otras
dos. Los demás geógrafos griegos estaban en
borrador, con algunos mapas. En borrador tam-
bién se encontraba la segunda parte del manus-
crito, dedicada a los historiadores griegos y ro-
manos. Después de estos trabajos preliminares
había que completar los autores que faltaban,
pasar a limpio los borradores y cotejar las excerp-
tas con las ediciones de donde se copiaron y
ajustarlo a la edición castellana. Finalmente, el
texto se ilustraba con los mapas de Rui Bamba,
cuyos borradores había que pasarlos a limpio140.

Así, pues, a la Academia le interesaba mucho
publicar los manuscritos de Rui Bamba. Desde
1755 trabajaba en la compilación de las excerptas

de los autores griegos relativos a España. Por eso,
los trabajos académicos unidos al de Rui Bamba
podrían contribuir a «la digna empresa de formar
la colección de excerptas de los geógrafos e his-
toriadores antiguos por lo tocante al período que
comprende desde los tiempos primitivos hasta la
venida de los godos a la Península»141. En 1770,
el director Pedro Rodríguez Campomanes había
encomendado ese trabajo al helenista Antonio del
Barrio, siguiendo el modelo del P. Martín Bouquet,
en su Rerum Gallicarum et Francicarum Scrip-
tores 142.

El 19 de marzo de 1827 se envió un oficio al
Secretario de Estado y del Despacho explicando
las referidas dificultades y el valor de la obra.
Lamentablemente, el manuscrito no pudo ver la
luz143. En 1830 y 1834 se volvió a intentar su
edición en el tomo de Memorias de la Real Aca-

FIG. 13.—Mapa de España según Estrabón por Ambrosio Rui Bamba, ca. 1808-1818.

140 RAH, Archivo Secretaría, «Rui Bamba, Ambrosio», doc. 15-16 (16
de marzo de 1827).

141 Ibid.
142 RAH, Actas, 22 de febrero de 1770. Citado en Maier Allende,

2011a, 296.
143 RAH, Archivo Secretaría, «Rui Bamba, Ambrosio», doc. nº 19.



CARMEN MANSO PORTO

194

demia de la Historia. Pese a todos los esfuerzos,
los manuscritos sobre Ptolomeo y los tomos de
España Griega y Romana no pudieron ver la luz
y se guardan en el Archivo de la Real Academia.
Los mapas manuscritos que diseñó Rui Bamba
para ilustrar estas obras se conservan en los
planeros del Departamento de Cartografía y Artes
Gráficas. En el expediente académico de Rui Bam-
ba, del Archivo de Secretaría, se encuentra la
documentación relativa a la edición de España
Griega y Romana 144.

Otros historiadores continuaron trabajando en
la misma línea. Cabe mencionar el Diccionario
geográfico de la España antigua de Santiago
Estefanía145 y el de Juan Cueto y Herrera (ca.
1821-1825)146, ambos manuscritos. El de Miguel

FIG. 14.—Mapa de España según Ptolomeo por Ambrosio Rui Bamba, ca. 1808-1818.

144 RAH, Archivo Secretaría, «Rui Bamba, Ambrosio». En una carpetilla
se reunieron todos los antecedentes de la obra hasta 1854, en que
se recibió un oficio de la Imprenta Real reclamando el manuscri-
to para su publicación, del que había informado la Academia.

145 Académico correspondiente por Coruña. El manuscrito del Dic-
cionario está fechado en 1822. RAH, Biblioteca, 9-5822.

146 RAH, Biblioteca, Ms. 9-6352-1.RAH (1821-1826). Ingresó como
numerario en 1857.

147 Publicado por la Imprenta Real y dedicado a la Reina Gober-
nadora.

148 Sobre su contenido y valor véase Maier Allende, 2008b, 40-41.
149 Véase un extracto sobre los principales códices y ediciones

incunables de la Geografía de Ptolomeo, en Manso Porto, 2011a,
27-49; Crespo Sanz, 2011, 43-70.

Cortés y López, Diccionario geográfico-histórico de
la España antigua, vio la luz en 1835147. Este úl-
timo constituye el primer compendio de geogra-
fía histórica de España antigua y es la culmina-
ción del trabajo que habían emprendido el Padre
Flórez y los académicos en el siglo XVIII148.

En conclusión, Rui Bamba fue un excelente
helenista y estudioso de la Geografía de Ptolomeo.
Su formación geográfica y cartográfica, su domi-
nio del griego y latín y su profundo conocimien-
to de los códices y ediciones de la Geografía de
Ptolomeo, le permitieron averiguar los verdaderos
grados y distancias de muchos pueblos de Espa-
ña y corregir algunos errores transmitidos en có-
dices y ediciones de la Geografía, como las de
Ulm, Basilea y Roma, y las que prepararon Bercio
y Mercator149.



GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA HISTÓRICA DE HISPANIA

195

Así, pues, Enrique Flórez y, en mayor medi-
da, Rui Bamba supieron apreciar las ventajas que
ofrecía el método Ptolomeo, para corregir el nom-
bre y la ubicación de muchos lugares de Hispania.
De esta manera seguían el consejo de Ptolomeo,
que sugería a sus lectores, que fuesen críticos con
sus medidas, como él lo había hecho con «el tra-
bajo de Marino de Tiro, corrigiendo, ampliando
y mejorando las coordenadas y los mapas»150. Así,
se reconocía que lo más valioso de Ptolomeo era
el método, que permitía hacer mapas y localizar
en ellos los lugares que tenían coordenadas o
valores numéricos de longitud y latitud. Estos
lugares, ordenados en unas tablas con sus valo-
res, se podían revisar y mejorar con el paso del
tiempo151. Para Flórez, las tablas de Ptolomeo
estaban «marcadas con tal arte que, cruzando dos
líneas una de oriente a poniente y otra del sep-
tentrión al mediodía, hiciesen que no sólo la
imaginación, sino también la vista juzgase sobre
la situación de tal ciudad, colocada en el encuen-
tro de estas líneas»152.

CONCLUSIONES

Los Borbones contribuyeron al conocimiento de
la geografía y cartografía antigua de España pa-
trocinando viajes literarios y proyectos geográfi-
cos e históricos. Estas iniciativas se inspiraron en
la tradición renacentista y en las ideas de Ambro-
sio de Morales y Pedro de Esquivel: describir y
medir la península y conocer la geografía para
avanzar en el conocimiento histórico. Los ilustra-
dos buscaban la verdad y la autenticidad de los
hechos históricos. Los estudios de geografía mo-
derna y cronología contribuyeron al avance de la
geografía antigua y a la identificación y localiza-
ción de los nombres de los pueblos de la anti-
güedad griega y romana que citaban los geógra-
fos e historiadores en sus obras.

Los estudios de geografía y cartografía de
Hispania permitieron, pues, conocer los antiguos
nombres de Hispania y establecer su correspon-
dencia con los modernos y corregir los límites y
la situación de las ciudades, pueblos, montes y
ríos. A ello también contribuyeron los viajes lite-
rarios, en los que se reconocieron y dibujaron
monumentos antiguos, inscripciones, medallas y
vías militares. Flórez y algunos académicos, como
Luis José Velázquez fueron los pioneros. Rui Bam-
ba profundizó en la Geografía de Ptolomeo. La
Academia trabajó en la identificación de topóni-
mos antiguos y su correspondencia con los mo-
dernos durante el siglo XVIII y avanzado el XIX.
Se planteó hacer un Diccionario geográfico anti-
guo de Hispania, una España griega y romana o
colección de geógrafos e historiadores griegos y
romanos y una Descripción topográfica de Espa-
ña romana, goda y árabe, con sus correspondien-
tes mapas, siguiendo los modelos franceses
(Bouquet y Mentelle).

La mayoría de los proyectos académicos vin-
culados al Diccionario crítico-histórico universal de
España no pudieron ver la luz por los sucesivos
cambios de metodología y desacuerdos entre los
académicos, que retrasaron la redacción de las
cédulas. Sin embargo, las disertaciones sobre geo-
grafía antigua dieron mejores resultados. La gue-
rra de la Independencia (1808-1812) paralizó to-
dos los trabajos. El Diccionario de Miguel Cortés
y López y otros estudios de geografía antigua, que
vieron la luz en el siglo XIX, cumplieron parte
de aquellas expectativas planteadas y trabajadas
en la Real Academia de la Historia desde los
primeros años de su fundación.

Gracias a la riqueza de materiales geográficos
y cartográficos reunidos por los académicos du-
rante el siglo XVIII, muchas generaciones de in-
vestigadores pueden seguir avanzando en el co-
nocimiento de la geografía y cartografía de
Hispania.

150 Para el método y las coordenadas de Ptolomeo véase Crespo
Sanz, 2011, 106-119 (108 para la cita).

151 Crespo Sanz, 2011, 106, ha contado alrededor de 6.430 puntos
en el llamado Petit Ptolomeo (1494). Casi todos los autores es-
timan entre 7.500 y 8.300 lugares.

152 Flórez, I, 1747, 11. Desde hace unos años se está investigando
en el método ptolemaico de medición y ubicación geográfica
para identificar los miles de lugares que se citan en la Geogra-
fía. Todos los autores están de acuerdo en que las tablas de
Ptolomeo se fueron descifrando con errores y éstos se fueron
transmitiendo durante siglos en las sucesivas copias, traduccio-
nes y ediciones. Unos trabajos inciden en su precisión (Citados
en Storch de Gracia y Asensio, 2009, 55-56; Crespo Sanz, 2011,
109-110; Manso Porto, 2011a, 48-49; véase además el método
propuesto por Gómez Fraile, 2005, 35-64, para averiguar el origen
de las coordenadas de Hispania). Otros aprecian el método y
mérito de las tablas con sus valores numéricos, aunque éstos
sean imprecisos y limitados (Crespo Sanz, 2011, 108).
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