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Papiros y coleccionismo de antigüedades en España  
a finales del siglo XIX1 

María Jesús Albarrán Martínez – ILC (CSIC) 
Alba de Frutos García – Universidad Complutense de Madrid 

1. Introducción 
 
La política de apertura de Egipto a Europa propiciada por el rey Mohamed Ali 

(1805-1848) a principios del siglo XIX tuvo como consecuencia la llegada a las 
tierras del Nilo de un número considerable de diplomáticos, ingenieros, comercian-
tes, religiosos, turistas o aventureros, con el objetivo de conocer la civilización 
faraónica y adquirir antigüedades, lo que dio lugar a la formación de numerosas 
colecciones de aegyptiaca en Europa. 

Entre todos estos viajeros y coleccionistas se advierte la presencia de algunos 
españoles,2 que bien fueron a Egipto y adquirieron piezas o bien las compraron en 
el mercado de antigüedades europeo. En muchos casos estas colecciones fueron 

 

1. Este trabajo se enmarca dentro de los proyectos de investigación coordinados PGC2018-
096572-B-C21 y PGC2018-096572-B-C22 (MCIU/AEI/FEDER, UE). Agradecemos a María Carmen 
Pérez Die y Esther Pons Mellado (Departamento de Antigüedades egipcias y de Próximo Oriente, 
MAN) el habernos permitido el estudio y acceso a los papiros y ostraca del fondo Eduard Toda y a 
Andrés Diego Espinel (ILC, CSIC) su generosidad al facilitarnos su estudio, aún inédito, de la colec-
ción de aegyptiaca de la Real Academia de la Historia. Igualmente agradecemos a Aurora Ladero 
Galán (Departamento de Documentación, MAN), Feliciano Barrios (RAH) y Asunción Miralles de 
Imperial (Biblioteca, RAH) el permiso y acceso a la consulta de documentación del MAN y de la 
RAH respectivamente. 

2. Véase Molinero Polo 2004. 
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donadas o vendidas a las instituciones que se estaban creando en ese momento en 
España con el objetivo de salvaguardar el patrimonio del pasado. 

Mientras tanto, en Egipto la proliferación de excavaciones arqueológicas y el 
florecimiento del mercado de antigüedades pusieron en circulación restos materia-
les de todo tipo, incluidos papiros y ostraca que también atrajeron el interés de 
estos coleccionistas. 

En esta contribución pretendemos poner de relieve las vías por las que, dentro 
del marco del coleccionismo de antigüedades en la España de finales del siglo XIX, 
empezó a desarrollarse el interés por adquirir papiros, centrándonos no sólo en la 
adquisición y naturaleza de dichas piezas para enriquecer los fondos museísticos, 
sino también en el perfil intelectual y profesional de los coleccionistas. 

 
2. La colección del Barón de Minutoli y la Real Academia de la Historia 
 

La Real Academia de la Historia (RAH) parece haber sido la primera institu-
ción española en ingresar papiros procedentes de Egipto en la colección de su Ga-
binete de Antigüedades. En 1852 está registrada la entrada de varios fragmentos de 
papiro, los cuales formaban parte de un pequeño grupo de aegyptiaca3 donado por 
el barón Julius de Minutoli, cónsul general de Prusia en España y Portugal.4 

Los objetos donados fueron escasos en número y en valor, puesto que se co-
rresponden únicamente con tres fragmentos de papiro y un escarabeo regalados en 
1852, y con un fragmento de vidrio indeterminado dado en 1858.5 
 La donación de los papiros está recogida en el Acta de la sesión de la Acade-
mia del 5 de noviembre de 1852, donde se describen someramente –quizá por esca-
sez de conocimientos sobre el material y la escritura– como “una muestra de papiro 
egipcio con algunos caracteres escritos”.6 Al ser donados al mismo tiempo y tener 

 

3. Sobre la colección de antigüedades egipcias de la RAH, véase Diego Espinel 2009. 
4. Julius Rudolph Ottomar Freiherr von Minutoli (1804-1860) fue cónsul general de Prusia en 

España y Portugal entre 1851 y 1859. Su labor consular estuvo orientada hacia el intercambio comer-
cial y cultural entre la Península Ibérica y Prusia, como quedó reflejado en algunas de sus obras pu-
blicadas durante los años de su consulado; véase Minkels 2003: 260-312. 

5. Papiros: Acta de 5-11-1852; escarabeo: Acta de 20-11-1852, cf. Maier Allende 2003: 197; 
fragmento de vidrio: Acta de 7-5-1858, cf. Maier Allende 2003: 223. 

6. Acta de 5-11-1852: “El infraescrito Secretario, de parte del Señor Barón de Minutoli, presen-
tó para el Museo de la Academia una muestra de papiro egipcio con algunos caracteres escritos (…). 
La Academia lo recibió con aprecio y acordó que se pasarán dichos objetos al Sr. Anticuario, dándose 
confidencialmente las gracias al Sr. Barón de Minutoli”. 
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una apariencia muy similar fueron considerados siempre como una única unidad y 
ordenados bajo el mismo número de inventario (Inv. nº 109).7 
 Se trata de tres fragmentos con texto demótico, en buen estado de conserva-
ción que, como se deduce por la descripción del Acta, son de pequeñas dimensio-
nes, y, por tanto, tienen pocas líneas de escritura. Pertenecen a dos documentos 
legales diferentes, pero redactados por el mismo escriba, datados en 107/106 a.C. y 
procedentes del área de Menfis.8 
 Es bastante probable que estos fragmentos de papiro procediesen de la colec-
ción del padre de Minutoli, Heinrich Menu von Minutoli, quien había adquirido 
una colección de aegyptiaca, incluidos papiros, en la conocida expedición científi-
ca prusiana a Egipto (1820-1821).9 Aunque la mayoría de piezas de esa colección 
fueron vendidas al Museo de Berlín, una parte permaneció en la familia hasta 
1875.10 El Acta de la RAH revela que el escarabeo procedía de esta colección del 
padre,11 y dado que los tres papiros demóticos fueron donados a la vez, es posible 
sugerir que tuviesen el mismo origen. Además, el Acta de 1858 manifiesta que 
Minutoli hijo ofreció a la Academia la compra de un papiro, también perteneciente 
a la colección de su padre y adquirido en la mencionada expedición a Egipto.12 
Asimismo, entre las piezas conservadas por la familia había fragmentos de papiros 
demóticos,13 lo cual refuerza la hipótresis de que los tres fragmentos de la RAH 
pudieran proceder de dicha colección paterna. 
 Ninguna de las piezas egipcias donadas a la Academia es de gran valor y su 
donación parece haber estado ligada a la vinculación de Minutoli con esta institu-
ción. Dicho contacto fue iniciado en 1852, a propósito de la trama del falso sepul-
cro egipcio de Tarragona, y rápidamente fue nombrado correspondiente.14 Es por 

 

7. García López 1903: 22: “Unos fragmentos de papiro egipcio con letreros. Regalo del Sr. Minutoli”. 
8. Diego Espinel 2009: 226-227. 
9. Sobre esta colección veánse Nehls 1991 y 1994; Dawson, Uphill, Bierbrier 1995: 289; y so-

bre la expedición veánse Karig 1998, Stamm 2017. 
10. La colección fue vendida en Colonia por el menor de los hijos; véanse Dawson, Uphill, 

Bierbrier 1995: 289, Diego Espinel 2009: 226, Karig, Minkels 2019. 
11. Acta de 20-11-1852: “Se leyó después un oficio del Señor Barón de Minutoli, con el cual, 

(…) envió para el Museo de la Academia un escarabeo egipcio (…) por la circunstancia de haber sido 
regalado por Ibrahim Baja, hijo de Mohamed Alí, al padre del Señor Barón en viaje científico que 
hizo al Egipto”. 

12. Véase infra n. 16. 
13. Minutoli 1875:110. 
14. Minutoli 1852. 
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ello probable que la donación de los tres papiros y el escarabeo en ese mismo año 
fuesen como agradecimiento a ese nombramiento.15 
 Los tres fragmentos demóticos no son piezas importantes desde el punto de 
vista papirológico, aunque son testigos de la presencia de este tipo de objetos en las 
colecciones de antigüedades de esta época y del interés de los coleccionistas por 
adquirirlos. 
 Minutoli parece haber dado importancia a los papiros, ya que no solamente 
donó los tres fragmentos demóticos, sino que, como ya se ha mencionado, también 
ofreció en venta a la RAH otro papiro, aunque desafortunadamente no se llegó a 
adquirir. 
 Según la información del Acta, el papiro ofrecido tenía grandes dimensiones, 
estaba escrito en hierático y había sido hallado en una tumba. Según Minutoli había 
sido anteriormente estudiado por el prestigioso egiptólogo alemán Heinrich 
Brugsch.16 Por tanto, aparentemente, se trataba de una pieza de notable importan-
cia. La descripción de la pieza en el Acta no es muy precisa, lo cual dificulta su 
identificación. Sin embargo, algunas características coinciden con un papiro que la 
familia vendió al Museo de Berlín en 1861 (P. 3026 A-P): un rollo de grandes di-
mensiones,17 escrito en hierático, perteneciente al Libro de los muertos, y que había 
sido presentado por Brugsch en 1850 en una de sus obras, donde indicaba que for-
maba parte de la colección del barón.18 
 No hay constancia del porqué la RAH no compró este papiro; quizá la cuantía 
requerida fue muy elevada, o quizá los académicos o el anticuario Antonio Delga-
do, bien no tuvieron interés por él o bien no tuvieron la competencia suficiente para 
determinar si se trataba de una pieza con relevancia para engrosar los fondos del 
Gabinete de Antigüedades de la Academia, puesto que en esos años había aún poco 
conocimiento sobre el valor material y textual de los papiros. 
 

 

15. Acta de 20-11-1852; cf. Minutoli 1852. 
16. Acta de 7-5-1858: “(…) Presentó asimismo, para que la Academia lo viese y examinase, un 

Gran Papiro Egipcio, que posee dicho Sr. Barón y descubrió su Sr. Padre en los sepulcros de las 
Pirámides de Egipto, que es el mayor que se conoce, pues tiene la dimensión de veintitrés o más pies 
de largo por uno de alto, está escrito en caracteres hieráticos con algunos geroglíficos, y contiene la 
historia de los reyes cuyas momias se hallaron en los sepulcros de donde se sacó el Papiro. Según ha 
manifestado el Sr. Minutoli este notable documento ha sido traducido por el Sr. Brugsch. La Acade-
mia acordó que se devolviese a su dueño, con expresivas gracias por su atención”. 

17. 531 x 31 cm, que se aproximan a las medidas aportadas por el acta: “veintitrés pies de largo por 
uno de alto” (=701 x 30 cm). 

18. Brugsch 1850: 23-24, 28, Tafel VIII (facsímil de parte del texto). 
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3. Eduard Toda y el Museo Arqueológico Nacional 
 
 Cronológicamente, el siguiente testimonio de la entrada de papiros en colec-
ciones en España se corresponde con la colección de antigüedades egipcias del 
diplomático Eduard Toda, adquirida entre 1884 y 1886, cuando fue vicecónsul de 
España en Egipto.19 Una parte importante de la colección fue comprada por Toda 
en 1886 durante el viaje de inspección anual del Servicio de Antigüedades en el 
que participó acompañado, entre otros, por los egiptólogos G. Maspero, M. Gré-
baut, Ch. Wilbour, U. Bouriant y J. Insinger.20 La mayor parte de piezas fueron 
vendidas por Toda al Museo Arqueológico Nacional de Madrid en 1887, mientras 
que ciento cincuenta y ocho fueron donadas a la Biblioteca Museo Víctor Balaguer, 
en Vilanova i la Geltrú.21 
 Se conservan varias copias del inventario de piezas realizadas por Toda22 que 
permiten reconstruir la colección original que, aunque relativamente modesta, 
consta de en torno a mil seiscientos objetos, entre los que se encuentra un pequeño 
grupo de papiros y ostraca. Estas piezas han pasado casi desapercibidas puesto que 
son un conjunto reducido y de escaso valor material y científico. Toda adquirió la 
colección de forma particular y en teoría habría dispuesto de una cantidad econó-
mica limitada. En una de las cartas del egiptólogo Wilbour se reflejan las circuns-
tancias en las que Toda adquirió algunas piezas. En una de sus visitas a los merca-
deres de Luxor, Wilbour desestimó comprar las cosas que le ofrecían porque no 
tenían suficiente interés para él, mientras que Toda sí las compró porque quizá le 
resultarían más asequibles.23 

 

19. Sobre Eduard Toda y su relación con la egiptología véanse Padró 1988 y Molinero Polo 
2017. Sobre la colección de Toda en la actualidad en el MAN véanse Pérez Die 1993 y Pons Mellado 2018. 

20. Molinero Polo, Rodríguez Valls 2018. 
21. Véase Toda 1887. 
22. Museo Arqueológico Nacional, Expediente 1887/1; Archivo General de la Administración, 

Ministerio de Educación, Dirección general de Archivos y Bibliotecas, caja 31/6711, legajo 6562; 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Biblioteca Tomás Navarro Tomás Fondo Antiguo TN Re-
servado (RESC 1058), acceso en línea en: http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/ ima-
ge/CSIC001090564/1/ 

23. Capart 1936: 371. Carta de Wilbour del 22 de febrero: “Kamoory’s son and Aboo Gamb 
have divided their spoils with Maspero; there was nothing in their part I cared for; Toda bought some 
things for the Museum of his native town, Rens” (lege Reus). 
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 El inventario incluido en los dos expedientes de venta de la colección24 es el 
que aporta la información más completa; en él aparecen descritas, bajo el lema 
“Escrituras”, las siguientes piezas:25 “1 Modelo papirus jeroglífico en fragmentos” 
y “1 Modelo papirus hierático”, ambos de época desconocida y procedentes de 
Luxor; “4 papiros cristianos” y “26 ostracones o cartas en hierático, demótico, cop-
to y griego”, de varias épocas y procedentes de Tebas. De estos ostraca, veintitrés 
están localizados en el MAN (Inv. 16243-16265), y uno de los demóticos en el 
Museo Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (Inv. 6198), en Barcelona. 
 A pesar de su escaso valor es importante destacar que el grupo de papiros y 
ostraca de Toda es el primero y aparentemente el único en entrar en el Museo Ar-
queológico Nacional.26 Ciertamente, las excavaciones de la época –tanto las lleva-
das a cabo por campesinos en el área tebana en busca de material fertilizante como 
las científicas en templos y tumbas de la ribera occidental del Nilo– sacaron a la 
luz una enorme cantidad de papiros y ostraca, que despertaron el interés de nume-
rosos coleccionistas, entre ellos Eduard Toda. 
 En la conferencia que Toda pronunció en la Sala de la Biblioteca del Museo 
Víctor Balaguer el día 16 de mayo de 1886 exhortaba a considerar los textos escri-
tos como fuente de información para el estudio del Antiguo Egipto:  
 

“Y para remontar las investigaciones científicas o curiosas a pueblo de origen tan re-
moto, nada, señores, puede servir como la contemplación de los objetos que sirvieron 
a su vida, del cadáver de uno de sus hijos, los restos de otros, las imágenes de sus Dio-
ses, los utensilios de su culto, las más familiares prendas de su uso y hasta la escritura 
corriente en su ordinario trato”.27 

 
 Es cierto que, aunque Eduard Toda no llegó a conocer en profundidad la len-
gua y los sistemas de escritura egipcios, sí tuvo interés tanto por la escritura egipcia 
en general como por los textos que se contenían en los papiros y ostraca de su co-
lección en particular. De hecho, en sus papeles se encuentran numerosas fichas de 
catalogación de las piezas que adquirió y entre ellas se conservan las de dos ostraca 
coptos en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional (Inv. 16261 e Inv. 

 

24. Expediente de entrada de colección en el MAN y Expediente de compra del Misterio de 
Fomento, actualmente en el AGA, véase supra n. 22. 

25. El estudio y edición de los papiros y ostraca del fondo Eduard Toda se encuentra actualmen-
te en curso. 

26. Mélida 1881: 93-105, de la Rada y Delgado 1883. 
27. Toda 1887: 15-16. 
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16262). Las dos contienen la transcripción del texto copto y su traducción, junto 
con la indicación del lugar de procedencia, Medinet Habu, y fecha de adquisición, 
1886. Además, el hecho de que el autor de la transcripción y traducción de una de 
las fichas sea el egiptólogo U. Bouriant revela que Toda también se procuró la 
asesoría científica de especialistas en el estudio de estas piezas de su colección. 
 Un hecho destacable es que Eduard Toda en cierta manera había intuido el 
interés de este tipo de documentos antes incluso de que vieran la luz los primeros 
corpora de ediciones de textos sobre ostraca. En efecto, el primer compendio de 
ostraca griegos, Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien, obra de Ulrich 
Wilcken, fue publicado en 1899; y de igual manera, el volumen Coptic Ostraca 
from the Collections of the Egypt Exploration Fund, the Cairo and Others, de Wal-
ter E. Crum vio la luz en 1902. 
 Uno de los objetivos con los que Eduard Toda reunió su colección, el de “dar 
a conocer la escritura en su ordinario trato” se habría visto cumplido unos años 
después con ocasión de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica, celebrada 
en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid entre mayo y junio de 1893.28 La 
exposición contó con una sala dedicada a Egipto, la número XIX o “Sala egipcia”, 
de cuya dirección se encargó José Ramón Mélida, por aquel entonces facultativo 
del Museo Arqueológico Nacional, y de su decoración con ambientación egipcia su 
hermano, el arquitecto Arturo Mélida. La exposición recibió notable atención por 
parte de la prensa, por lo que se publicaron varias noticias, algunas describiendo 
con bastante detalle las piezas de esta sala. Entre los objetos expuestos se encontra-
ban los fragmentos de papiro y ostraca de la colección de Toda. En una de las notas 
de prensa que publicó José Ramón Mélida con fecha de 7 de mayo –pocos días 
después de la inauguración– se dan más detalles sobre la presentación de este con-
junto de piezas: 
 

“En otra vitrina central se ven diferentes muestras de los sistemas de escritura em-
pleados en Egipto: la escritura Jeroglífica, grabada en piedra y en estuco, ó trazada 
con tinta negra en papiro y en tela; la hierática (forma abreviada de la anterior), traza-
da en telas también; la demótica, en ostracones ó trozos de vasija de barro, empleada 
para contratos y cartas, y la copta. En la misma vitrina se han reunido algunos objetos 
indumentarios, desde dijes y adornos de oro y de cobre, hasta sandalias de palma y de 
cuero”.29 

 

28. Sobre esta exposición véase Rodríguez del Blanco 2017. 
29. José Ramón Mélida, “La Exposición Histórico-Natural y Etnográfica”, El Día, 7 de mayo 

de 1893. Véase igualmente Antonia Rodríguez de Ureta, “Exposición histórico-europea”, La Unión 
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4. Federico Rauret y el Museo Episcopal de Vic 
 
 En 1898 tenemos noticia de la entrada de una pieza papirológica en el Museo 
Episcopal de Vic donada por Federico Rauret i Suyastres, que fue juez de los Tri-
bunales Mixtos de Egipto. Las circunstancias de adquisición de esta pieza –como 
se verá a continuación– son en gran medida desconocidas. 
 El Museo Episcopal de Vic fue oficialmente inaugurado en 1891 y surgió de 
una serie de iniciativas previas relacionadas con la promoción y salvaguarda del 
patrimonio vigitano. Es en 1888 cuando el obispo D. José Morgades i Gili manifes-
tó su voluntad de crear un “Museu Arqueològich-Artístich Episcopal” con el carác-
ter de institución permanente. En sus primeros años de gestación la principal línea 
de actuación fue salvaguardar el patrimonio diocesano, aunque pronto se extendió a 
la creación de una colección de alcance catalán que acabaría por incorporar tam-
bién materiales arqueológicos procedentes de fuera de Cataluña, incluido Egipto.30 
El origen de las diversas colecciones de aegyptiaca de dicho museo fue admira-
blemente estudiado por Baqués Estapé,31 quien fue capaz de determinar el origen 
de las diferentes donaciones de las piezas a través de las noticias publicadas por 
Josep Guidol i Conill, el que fuera conservador titular a partir de 1897, en el sema-
nario local La Veu del Montserrat. En el ejemplar publicado el 3 de septiembre de 
1898 se da la noticia de la entrada en el museo de un papiro procedente de la colec-
ción de Federico Rauret:32 
 

“També s’ha rebut del Excm. Sr. General Auditor de Guerra en lo tribunal mixt 
d’Alexandría D. Federich Rauret, á qui tant deu la secció egipcia, un interessantissim 
papirus, d’un metre vint centimetres de llargada, ple de text y ab una faixa superior de 

 

Católica, 28 de abril 1893: “En la sala egipcia, establecida donde se hallaba la Exposición Americana, 
se ve desde la época tebana hasta el siglo IV después de Jesucristo, marcado con el sepulcro de Amen 
em hat y terminando con el de Bak. Existen innumerables objetos, variados en su género y compren-
didos entre ambas épocas, consistentes en estatuitas, escarabajos, ostracones, restos de papiro con 
inscripciones, adheridos á ciertas telas, en los cuales ejemplares aparecen inscripciones en escritura 
geroglífica monumental, hierática y demófica (sic).” 

30. Sobre los primeros años de vida del Museo Episcopal de Vic véase Sureda Jubany 2017. 
31. Baqués Estapé 1971-1972.  
32. La Veu del Montserrat, 3 de septiembre de 1898.  La noticia del ingreso de su colección 

apareció publicada también en La Dinastía, 10 de noviembre de 1897 y, posteriormente, en La 
Publicidad, edición de la noche, 2 de noviembre de 1901. Sobre otros objetos de la colección Rauret, 
véase Baqués Estapé 1971-1972: 210-211. 
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caracteristicas ilustracions, tretas, pel que sembla, del llibre dels morts, pertanyent á la 
XXI ó XXII dinastía”. 

 
 El papiro adquirido por Rauret se corresponde con un fragmento de un rollo 
que contiene parte del denominado Libro de los muertos, escrito en hierático y 
datado en época ptolemaica.33 Otros fragmentos del mismo rollo se encuentran en 
la actualidad en el Gutenberg Museum de Mainz, la John Rylands Library y el 
Royal Ontario Museum de Toronto.34 Según la información proporcionada en el 
Catálogo digital del Proyecto Totenbuch de la Universidad de Bonn, uno de los 
fragmentos del Royal Ontario Museum fue adquirido por su fundador, Charles 
Trick Currelly, en Tebas entre 1907 y 1909.35 Lamentablemente este es el único 
dato fiable sobre la procedencia del rollo de papiro. 
 Ignoramos el interés que podría haber tenido Rauret por el coleccionismo en 
general y por el coleccionismo de antigüedades faraónicas particularmente. Federi-
co Rauret i Suyastres fue miembro del cuerpo de auditores generales del ejército. 
El 18 de septiembre de 1893, a propuesta del gobierno español, Rauret fue nom-
brado juez segundo de los Tribunales Mixtos de Egipto. Aparentemente, la conce-
sión por parte del gobierno egipcio de una plaza para el cargo de juez de los Tribu-
nales Mixtos de primera instancia a un magistrado español precedía a la adhesión 
de España al reglamento aduanero egipcio. Rauret desempeñó el cargo desde 1893 
en el Tribunal de Manshura, delegación de Port-Saïd y, partir de 1898, en el Tribu-
nal de Alejandría y solicitó su dimisión en octubre de 1904, tras no haber sido 
nombrado representante de España en la comisión internacional para la reforma de 
las leyes que regían los Tribunales Mixtos.36 

 

33. Número de inventario actual: MEV 3239. Para una descripción de la pieza véase Baqués Es-
tapé 1971-1972: 238 nº 45. 

34. Manchester, John Rylands Library Hieratic Papyrus 3. Originalmente parte de la colección 
de Lord Crawford, adquirida por Enriqueta Augustina Tennant Rylands en 1901; véase Taylor 1972: 
454; sobre las adquisiciones de papiros de Lord Crawford véase Choat 2012. Mainz, Gutenberg Mu-
seum H 22, adquirido por Rudolf Blanckertz como parte de los fondos del Schriftmuseum que el 
propio Blanckertz fundó en 1896 en Berlín; véase Konrad 2008: 243-244. Toronto, Royal Ontario 
Museum inv. 909.80.515.1-3 y 909.80.516, adquiridos por Charles Currelly, fundador del Royal 
Ontario Museum, en una de sus visitas a Egipto entre los años 1905-1910, según comunicación por 
correo electrónico de Krysztof Grymski, conservador y Cheryl Copson, técnico de la colección. 

35. P. Toronto ROM 909.80.516. Véase http://totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm57542 
36. En el Archivo General de la Administración se conserva documentación de su actividad pro-

fesional en Egipto: AGA, Ministerio de Asuntos Exteriores, Consulado General de España en El 
Cairo, caja 55/27054. 
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 Además del fragmento de papiro donado en 1898, Rauret había donado el año 
anterior al Museo Episcopal de Vic otras setenta y ocho piezas arqueológicas. En la 
noticia publicada en La Veu del Montserrat en 1897 se indica tanto la naturaleza de 
esos objetos como la procedencia alejandrina de algunos de ellos.37 Si bien es cier-
to que al menos parte de la colección Rauret tiene procedencia alejandrina, desco-
nocemos las circunstancias de adquisición del fragmento de papiro con el Libro de 
los muertos. Hemos de suponer, en cualquier caso, que Rauret adquirió el papiro 
entre 1893 y 1898, fecha en la que lo donó, bien durante el tiempo que estuvo en 
Port-Saïd o bien al trasladarse en 1898 a Alejandría. 
  
5. Conclusiones 
 
 A lo largo de esta contribución hemos tratado de arrojar algo de luz sobre la 
presencia de papiros y ostraca en las colecciones formadas en la España del siglo 
XIX, y de profundizar en el perfil profesional e intelectual de los coleccionistas. En 
efecto, hemos podido constatar la presencia de piezas papirológicas como parte de 
colecciones de aegyptiaca que contenían objetos de naturaleza muy diversa, y que 
pasaron a formar parte de los fondos de instituciones públicas, como la Real Aca-
demia de la Historia y el Museo Arqueológico Nacional, y de instituciones religio-
sas, como el Museo Episcopal de Vic. La incorporación de estos aegyptiaca coin-
cide con un momento en el que existía un interés por parte de las instituciones por 
ampliar los fondos museísticos con piezas arqueológicas y obras de arte. 
 El perfil de los tres coleccionistas tiene ciertas similitudes. Se trata de diplo-
máticos o militares que viajaron a Egipto por motivos profesionales y no por inte-
rés científico per se. Durante su estancia adquirieron las colecciones con fondos 

 

37. La Veu del Montserrat, 6 de noviembre de 1897: “Á més de la notable momia de que parlá-
rem a nostres lectors y la que esperam descriure llargament un altre dia, ha vingut á enriquir la secció 
egipcia una collecció d’objectes regalats per l’Excm. Sr. D. Federich Rauret, d’Alexandría. Entre elles 
sobressurten per sa importancia una curiosa pintura sobre pasta ab escenas del llibre dels morts; una 
cara en fusta de sicomor de las que s’acostumavan á posar en las tapas de las caixas de las momias, 
copiant un tipo etiòpich; set estatuetas, entre ellas un Ossiris de bronze y las demés de fusta y pasta 
vidriada; cinch símbols de diferentas divinitats en bronze y terra cuita; six escarabats an inscripció 
geroglífica; varis amulets de diferentas formas, alguns d’ells an llegendas; una má de momia ab las 
venas que’s posavan en los embalsaments; dos collars; tres braçalets, un d’ells de bronze y dos un-
güentaris.” El periódico La Dinastía había publicado esta misma noticia en la sección de efemérides 
unos días antes. Véase La Dinastía, 1 de noviembre de 1897. Según Baqués Estapé 1971-1972: 211 n. 
7, en el Inventario se citan las piezas Inv. 3019-3048 como compradas en Alejandría. 
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propios, que posteriormente donaron o vendieron por el precio de la compra, sin 
ánimo de lucro. 
 Destaca la figura de Eduard Toda, quien no llegó a desarrollar una carrera 
científica, pero demostró un interés por los papiros y ostraca que había adquirido, 
al intentar leer, interpretar y estudiar esas piezas y buscar para ello la colaboración 
de egiptólogos y científicos con los que tenía contacto, como U. Bouriant y G. 
Maspero. 
 La presencia de papiros y ostraca en colecciones de antigüedades, la celebra-
ción de una exposición en la que se exhibieron estas piezas y las noticias que la 
prensa les dedicó revelan que al menos había cierta curiosidad por este tipo de ma-
teriales. Sin embargo, conviene adoptar cierta cautela a la hora de valorar el interés 
por los papiros en el marco del coleccionismo decimonónico en España. El hecho 
de que a la Real Academia de la Historia le fuese ofrecido un rollo de papiro que 
había sido ya estudiado por Brugsch, pero que finalmente optara por no adquirirlo 
ilustra también el gran desconocimiento sobre las fuentes papirológicas que existía 
en España por aquel entonces. 
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