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2.2. Algunos resultados de la experimentaci6n 

Trabajar con utiles escriturarios emulando a los usados en epocas preteritas 
permite, entre otros asuntos, explicar y entender mejor numerosas cuestiones so
bre la tecnica general usada antafto al escribir, sobre su resultado, sobre producir 
materiales o sobre el contexto de la percepci6n sensitiva relacionada con el acto 
escriturario. 

Los ejemplos de lo que me ha aportado la experimentaci6n practica son tan 
numerosos que ahora no hay lugar ni para citar la mayoria. Por tanto, ahora me 
limitare a resumir s6lo dos. El primero versa sobre el resultado de manipular las 
tablillas enceradas. Tocar y ver es fundamental para percibir que en la escritura se 
da el trinomio "cerebra, vista y mano" (Azevedo Santos, 1993, p. 552). Ademas, 
habria que sumar cuestiones sensitivas relacionadas con el olfato para completar 
la perspectiva de analisis sobre la Historia de la escritura. 2 De ello seria ejemplo 
algo que descubrimos casualmente un dia al mostrar una tablilla encerada en el 
aula. Cuando estaba dandosela a oler a los estudiantes, entr6 por la ventana una 
gran avispa reina, tras la fragancia de la cera fresca de abeja que recordaba a la 
de la miel. La visita intrusa me permiti6 hacer la reflexion en alta voz, sobre que 
el bicho acudiese atraido por el olor meloso. ;_Seria un problema com(m antafto, 
que ese olor atrajese a insectos u otros animales? Si asi fuese, por un lado seria 
molesto para sus escribientes, pero, por otro, podria atraer a los roedores. Desde 
el punto de vista de la conservaci6n material, es oportuno plantearse ese tipo de 
ideas practicas y relacionarlas, recordando que hay usos tamaftos, olores, sonidos 
o ruidos con significados sorpresivos.

El segundo caso es algo mas extenso -pues una idea lleva a otra-, y trata
sobre el corte del calamo. Tallarlo ante los estudiantes y que lo usen en el aula 
ofrece el contexto id6neo para mostrar que es suficiente con darle un corte hori
zontal -y no en bisel a la izquierda- para trazar con facilidad las letras g6ticas. 
Asi, comprueban los argumentos de autores como Angel Cabrera, seg(m demostr6 
desde el punto de vista caligrafico, contrariando la tesis asentada por Boussard, 
quien afirm6 que para trazar la g6tica era esencial el corte de bisel a la izquierda 
( Cabrera, 2009). 

El mismo Cabrera, por cierto, en sus talleres de Caligrafia, llevaba algunas 
muestras de ca.lamas y plumas para que los estudiantes pudiesen probar -al igual 
que estilan en otros cursos tambien excelentes-3

, como hizo en el que celebr6 
en 2009 sobre la letra visig6tica (Zozaya-Montes, 2014, p. 292). Sin embargo, su 
propuesta basaba el grueso de la practica en que los participantes escribiesen 

Recuerdese, por ejernplo, que en el arte de encuadernar del siglo XVIII se enseiiaba a perfurnar 
los libros con agua de azar y otras esencias (Martin Dudin, 1997, pp. 158-159). 
Cabe citar otro taller ejernplar al que asisti, organizado por Maria Jose Azevedo Santos en la 
Universidade de Coirnbra (Portugal), donde se podia ver c6rno el colaborador Paulo Reis tallaba 
caiias y ternplaba plurnas de ave, que adernas se podian probar. Tarnbien, un rnuestrario ejern
plar acornpaiiaba las interesantes explicaciones de Azevedo Santos (2017). 
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mediante palillero con plumin metalico. Esta alternativa resulta mas facil de usar 
para los escribientes noveles, a la par que es mas sencilla y barata de adquirir en 
comparaci6n de la faena de intentar conseguir y preparar ca.lamas y plumas de 
ave para toda una clase en un contexto urbano hoy dia. Sin embargo, poder usar 
ca.lamas Y plumas ofrece otras experiencias particulares que no se obtienen con 
utensilios mas modernos. 

. 
Sohre mi experiencia de trabajar con ca.lamas, son muchas las reflexiones prac

ticas que espero detallar en el futuro. Baste anotar ahora, sobre el citado corte de 
calamo que, segun he comprobado, el famoso bisel a la izquierda resulta id6neo 
para que un diestro trace pneumas cuadrados c6modamente, con el sencillo mo
vimiento natural de hacer un trazo recto hacia la derecha ( o hacia la izquierda si 
prefiriese, aunque sea menos comun en Europa occidental), segun muestra la foto 
de uno de mis cuadernos de pruebas (figura 1), o si se es zurdo, pues inverso el 
corte del bisel. 

Figura 1. Apuntes de un cuaderno de campo de la autora, mostrando la psicion de la cana 
al trazar un pneuma cuadrado. Foto: Leonor Zozaya-Montes. 
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pergamino de pescado, barato y facil de conseguir, con las indicaciones de Peter 
Verheyen (2020). 

Lo propuesto es un proyecto, dado que carezco de laboratorio y de medias para 
comprar lo que necesito, par lo que hasta ahora solo he podido ensayar Paleogra
fia experimental elaborando artefactos, principalmente, en la cocina y el salon 
de mi casa, donde voy trabajando, ensayando, probando y estudiando, aunque 
sea alga incomodo y me llene el hogar de ese tipo de artilugios tan particulares. 

Ademas, durante algunos dias, use mi despacho a modo de laboratorio supleto
rio en un curso de extension universitaria de la ULPGC, el Taller de lectura paleo

gr6.jica medieval y moderna que celebre durante 16 horas teoricas, que resultaron 
ser tres mas (Zozaya-Montes, 2019). Entonces, llevaba al despacho previamente 
las muestras elaboradas, y experimentaba para que los estudiantes viesen como 
hacer las tintas, y su evolucion semanal. En ese sentido, queria que observasen 
problemas como que comenzase a fermentar alguna tinta, para probar las solucio
nes que adopto, mostrando metodos infalibles como echar unas gotas de alcohol, 
u otros menos provechosos como afladir limon o vinagre.

Tambien les mostre como hacer papiro, con los ejemplares del papiro enano
de la facultad, que, segun comprobe en reiteradas ocasiones, si sirve para elabo
rarlo, aunque solo haya probado muestras pequeflas,7 segun ilustra la figura 2. 
Sin embargo, dada la falta de medias en el despacho, y de tiempo en el curso, en 
esa ocasion tuve que llevar los tallos pre-elaborados, para mostrar en media hora 
los estadios esenciales que en circunstancias normales tomarian unos 15 dias, 
consistentes en cortar el extrema superior -que sirve para reproducir la planta-, 
pelar el tallo, cortarlo en tiras finas, reposarlas en agua, juntarlas en forma de 
hoja solapandolas de modo horizontal y vertical envueltas en un paflo de algodon, 
golpearlas, prensarlas y esperar a que se secasen. Todo ello, envueltos del aroma 
dulzon de trabajar el papiro fresco. 

S6lo dispongo de tallos enanos, de aprox. medio centimetro de ancho, por lo que elaboro mues
tras de pequeftas proporciones. Su salvia viscosa, que sirve de adherente natural, impregn6 el 
trapo de algod6n -no se va tras varios lavados- y muestra la impronta de ejemplares de algun 
centimetro mas (fig. 2), que hice cuando tras una epoca de poda tuve excedente de material. 
Probare mayores proporciones cuando tenga los medios tecnicos que preciso. 
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Figura 2. Muestra de hojita de papiro enano (aprox. 10x10cm.) elaborada ante fos estu
diantes (Zozaya, 2019). Autora de la foto: Leonor Zozaya-Montes. 

En caso de lograr tener un laboratorio, si fuese suficientemente grande, proce
deria tambien a recrear una escribania donde los estudiantes pudiesen practicar 
la escritura, e incluso hacer exposiciones. Aunque tengo en mente recrear una 
escribania de la Edad Moderna -mi epoca de especialidad-, tendria en cuenta re
ferencias de algunos modelos previos, como el scriptorium medieval que organizo 
en Oporto en 1995 Maria Jose Azevedo Santos (1998). Mencionando su nombre, 
en relacion con estas ideas, vienen a la mente otros como el de Ricardo Vicen
te, experto caligrafo especializado en la divulgacion historica de la escritura, o 
Linette Withers, especializada en talleres de encuadernacion antigua y medieval 
(Withers, 2018 & 2019), o asi coma los demas citados en este estudio, con cuyas 
expertas asesorias seria idoneo contar para organizar talleres anuales, teniendo 
de base logistica el laboratorio. 

Para realizar tanto lo recien comentado como todo este proyecto en general, 
harian falta medias y financiacion pues, dicho sea de paso, lo experimentado 
hasta ahora ha sido aportado, costeado, ingeniado y buscado por mi en mi escaso 
tiempo libre. Ademas, para mostrarlo en el aula he de transportarlo en mi maleta, 
para luego volver a llevarlo a mi hogar, donde ocupa un espacio considerable. Todo 
esto requiere un gran esfuerzo, pero disfrutar de la atencion que presta el estu
�ianta_do, Y ver su cara de sorpresa, hace que compensen el trabajo y el tiempo
mvertidos. 
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3.1. Dos ideas sobre can.as y papiro asociadas al Laboratorio de Pa

leografia 

Querria desarrollar diversas ideas relacionadas con la propuesta de montar un 
Laboratorio de Paleografia, aunque -por motivos de espacio- tan s6lo cabe ahora 
perfilar dos. Una es que hay unas materias primas que convendria cultivar en 
el Campus universitario, como la cana, Arundo donax. Entre otros fines, asi los 
estudiantes aprenderian a elaborar los calamos desde el primer estadio, cuando 
se cortan en el canaveral, en circunstancias naturales, que en nuestro caso seria 
una pequena plantaci6n artificial. Tambien esto permitiria proveerles de calamos 
para que pudiesen llevarselos consigo, con el fin de que practicasen de forma mas 
genuina el trabajo aut6nomo. Asi hice regalandoselos en un curso (Zozaya-Mon
tes, 2019), y fructific6 brindandome unos resultados magnificos en los ejercicios 
aut6nomos. 

Sohre el tiempo de uso en Espana del calamo de cana afirmaron Agustin Mi
llares e Ignacio Mantec6n (1955, p. 48) -en un parrafo que parafraseaba a Munoz 
Rivero (1881, p. 49)- que la cana ya no se usaba apenas en la Espana de la Edad 
Moderna, al ser sustituida por la pluma de ave, salvo la excepci6n de los cantora
les, cuyas magnas letras requerian la amplitud de la cana. 

Sin embargo, por un lado, cabria pensar que el calamo de cana si que se usaria 
en esa epoca de forma mas general -no s6lo para cantorales-, si se estableciese un 
paralelismo con otros contextos donde se han utilizado los materiales que aporta 
la naturaleza gratis, de modo que alla donde habia una materia como podia ser 
la cana del canaveral -especie invasora en nuestro pais-, se usaba, por ejemplo, 
para elaborar instrumentos populares de tradici6n oral (Molt6, 2016). De eso 
aplicado al caso escriturario se deduce que seria extrano no hacer calamos con 
las canas que diese el canar. Seria raro desaprovechar el material que regalaba 
el entorno del lugar. Lo afirmado no quita para que unos productos fuesen mas 
preciados que otros, como para escribir lo fueron las plumas de ave, o las tan 
estimadas plumas de ganso. 

Por otro lado, he hallado un testimonio que confirma que el calamo de cana 
se us6 en la Edad Moderna al menos en ese tipo de circunstancias, dandolo la 
tierra. El erudito ilustrado Antonio Fonz dijo que en las famosas arenas de oro de 
las margenes del Tajo habia canas, cuya calidad en tiempos de la Hispania roma
na resalt6 Marcial cuando escribia a Macro. Pues bien, cuando Fonz las visit6, a 
finales del siglo XVIII, testimoni6 que aun habia "canitas" que eran "bellisimas 
para escribir", segun su informante, quien afirm6 que "las habia probado repeti
das veces y que eran muy buenas para hacer dibuxos plumeados", y se ofreci6 a 
enviar a Fonz "un haz de ellas, si las queria" (Fonz, 1787, pp. 199-200), es decir, 
un conjunto atado de canas. 

La segunda idea aqui mencionada asociada al laboratorio de Paleografia trata 
sobre el papiro. La planta, Cyperys Papyrus, crecia en diversas zonas, como las 
nil6ticas, pero tambien en nuestras Islas Afortunadas (Floriano, 1946, p. 60). 
Hoy dia es facil ver crecer una variedad enana en diversos sitios de Canarias. En 

1 

Paleografia experimental en un laboratorio de Paleografia. Propuesta de innovaci6n docente 473 

la misma facultad hay una pequena plantaci6n -mermada desde 2019 por unas 
obras-, junto a la puerta del ascensor del edificio Agustin Millares Carlo, quien, 

por cierto, redact6 su tesis doctoral sobre ciertos documentos pontificios de pa
piro (Millares Carlo, 1918). 

A esas razones que impulsan a hacer papiro aqui, hay que sumar otra mas. La 
puerta general de acceso a la facultad da al jardin de Tomas Morales, cuyo busto 
escult6rico reposa en un pequeno estanque rodeado, precisamente, de papiros, 
mas robustos y mejor cuidados que los de la universidad. Pues bien, cuando los 
podan, se pueden recoger a discreci6n. Ademas, si no se preparan en el momenta, 
es posible conservarlos perfectamente cortando los tallos -sin pelar, en mi ca
so- perpendicularmente (aprox. 10 cm.), cubriendolos de agua (renovandola), al 
menos durante un mes, segun comprobe con exito en el ano 2019. Controlando las 
podas, los estudiantes que quisiesen podrian llevarse el material para probar en 
su casa y elaborarlo, siguiendo los pasos que se les habria mostrado previamente 
en el laboratorio. 

Al problema resuelto del abastecimiento de papiro en epocas de poda sigue 
otra idea relacionada con ilustrar sobre el papiro a todo el mundo que pasase de
lante del de la Facultad. Tengase en cuenta que es triste pensar que, en un lugar 
donde se dan las circunstancias narradas, los docentes y estudiantes de Historia 
pasen ante la planta todos los dias y desconozcan que es, su uso y su significado. 
Por tanto, una propuesta importante, que en principio en Decanato me confir
maron que podria llevar a cabo, consistiria en poner una placa o cartela ante ese 
papiro, explicando la siguiente informaci6n que he redactado, cuyo interes justi
fica la extension de la cita: 

Papiro 

El sustantivo papiro designa dos realidades. Por un lado, alude a la planta 
Cyperus Papyrus, de la familia de las ciperaceas, que tiene tallo en secci6n 
triangular (a lo que se atribuia simbologia divina). Es bien conocida por 
haber crecido abundantemente a orillas del rio Nilo en el Antigua Egipcio. 
El ejemplar aqui sembrado procede de una variedad enana, que a su vez 
ilustra lo que favorece a este vegetal el ca.lido y soleado clima de Canarias. 

Por otro lado, el papiro es la pagina elaborada con dicha planta, apta para 
recibir escritura. Para prepararlo se pelaba el tallo, del que se sacaban tiras 
finas que se colocaban unas en disposici6n horizontal y otras, en vertical, 
sobrepuestas. Ese conjunto de capas se golpeaba, prensaba, secaba y lijaba 
para obtener una materia ligera a la par que flexible sobre la que poder 
escribir. 

El papiro fue el soporte escriturario mas importante de la antigiiedad. Se 
invent6 en Oriente Pr6ximo, posiblemente en Egipto, que fue su principal 
productor durante siglos. De alli se difundi6 en inicio debido al mundo 
griego y, despues, mediante el Imperio Romano. Gracias a esa transmisi6n 
cultural se han inmortalizado infinidad de ideas ante el transcurso de la 
Historia. Asi, se conservan documentos en escritura egipcia, griega y, en 
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menor medida, latina, aunque tambien los hay en otras, coma en arabe. 
El papiro sigui6 usandose incluso en la Edad Media, aunque ya en menor 
medida, hasta el siglo XI aprox. 

Con el tiempo, el uso y fabricaci6n del papiro fueron desplazados por ma
terias mas resistentes coma el pergamino, manufacturado con piel animal, 
y, mas, adelante, por el papel. Gracias a la funci6n desempefi.ada por los 
archivos, centrados en conservar los .antiguos manuscritos, hay diversos 
papiros preservados incluso en interesantes colecciones de Espana. 

En cualquier caso, lo que esta sociedad aun atesora y comparte mediante 
el lenguaje son varias denominaciones originarias que hunden sus raices en 
los antiguos papiros. Por ejemplo, hoy dia utilizamos palabras tales coma la 
referida al soporte para escribir, carta; a la parte delantera del folio, recto, 
y a la parte vuelta, vuelto; a las hojas separadas coma pdginas; a la version 
de su conjunto enrollada en cilindros, en tomos o en volumenes; y en ellos 
aun prevalece la designaci6n del inicio, protocolo, y la del final, escatocolo. 

Si la informaci6n citada estuviese en un panel ante el papiro, ilustraria alga 
incluso a estudiantes de Filologia, disciplina impartida en el mismo centro y sin 
ninguna asignatura de Paleografia. Seria interesante que ciencias relacionadas 
con la escritura en sentido amplio aprendiesen alga coma lo contado. Otra cartela 
cabria hacer, claro esta, para la cafi.a que intentariamos sembrar. Estas dos ideas 
son s6lo un par de muestras de lo mucho que es preciso aun hacer en este terreno. 

4. CONCLUSIONES

Para innovar al impartir la docencia de la disciplina, entre otras acciones, con
vendria desarrollar la Paleografia experimental. Esta, segun se ha explicado -y sin 
animo de abrir polemicas sabre cual es la mejor denominaci6n-, designa la acci6n 
de experimentar sabre los materiales vinculados de una u otra forma a la historia 
de la escritura, para buscar nuevas posibilidades de analisis. 

Las ventajas de practicar Paleografia experimental son varias. Entre ellas, tra
bajar directamente con el material permite aprender ciertas nociones y plantear 
posibilidades a las que seria complejo llegar desde la mera teoria. Asi lo ha in
dicado el ejemplo de usar el carte de la pluma en bisel a la izquierda, util para 
explicar que es mas c6modo para trazar pneumas cuadrados que para para escribir 
en letra g6tica. El ejemplo de la tablilla encerada ha subrayado la importancia 
olfativa en el contexto escriturario, y de la percepci6n; ver, oler, oir y manipular 
el material ofrece una informaci6n insospechada, coma sucede al hacer papiro. 
Experimentar con las materias propias de la historia de la escritura ayuda a com
probar o rechazar presupuestos te6ricos con fundamento empirico, y a sugerir 
nuevas reflexiones e hip6tesis. Ademas, ilustra la teoria de forma mas amena, in
centiva al estudiante y ayuda a suscitar su interes mediante su inmersi6n practica 
en el proceso de la producci6n escrituraria. 

l 
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El lugar id6neo para ensayar todo ello en la universidad seria un Laboratorio 
de Paleografia. Aqui se han citado los elementos minimos que harian falta para 
montarlo y que empezase a funcionar, sabre la base de la experiencia previa de 
la autora. Tambien se han planteado cuestiones anexas, coma plantar cafi.a vera, 
e instalar paneles informativos para divulgar informaci6n sabre dicha materia 
prima o sabre el papiro. El problema sera lograr los fondos precisos para invertir 
en todo ello. Compensaria, pues experimentar ayudaria a conducir la docencia 
universitaria de la disciplina por caminos aun inexplorados que es preciso conocer 
cuanto antes. 
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