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PRÓLOGO. 

i . No hay que esperar en este prólogo aquel aparato de promesas y 
multitud de ponderaciones con que suelen los autores de libros prevenir 
al públ ico, creyendo que este da rá mas crédito á las palabras que á las 
obras. Yo que he amado siempre la sencillez, é ignoro el arte de abultar 
lo que en sí es pequeño, no sé otro lenguaje que el de la sinceridad, y este, 
en cierta manera, abatido con el conocimiento de mis débiles fuerzas. Con 
él digo ofrezco al exámen la TIPOGRAFÍA ESPAÑOLA , esto es, una historia del 
nobilísimo arte de la imprenta, desde que se estableció en nuestra penín
sula hasta el tiempo presente. 

I I . Como he gastado toda mi vida al lado del reverendís imo P. Maestro 
fray Enrique Florez, y de su dignísimo continuador el P. Maestro fray Ma
nuel Risco, envuelto entre el polvo de archivos y bibliotecas presenciando 
sus molestísimas fatigas en desenterrar é ilustrar las antigüedades de nues
tra España , he sido tocado de su mismo espíritu. El continuo manejo de 
libros antiguos despertó muchos años hace en mí un vivo dolor de que te
niendo otras naciones sus historias acerca del establecimiento de la i m 
prenta , hubiese de carecer la nuestra de este ornamento, y de las utilida
des que de esta pueden sacar los literatos. Avivóse mas al ver la escasa 
mención que hacen de nuestros libros é impresiones, pues el erudito Miguel 
Maittaire, que con tanta prolijidad y exactitud describió cuantas se hicie
ron desde los principios hasta sus dias, son muy pocas las que refiere 
de España. 

I I I . Desde luego me vino el deseo de quitar á nuestra nación la nota de 
desidia que padecía en este ramo; pero lo arduo de tai empresa acobardaba 
mis fuerzas y entibiaba mis deseos. Sin embargo, jamas perdí ni la espe
ranza de poder hacer algo que fuese útil, n i las ocasiones que para ello me 
proporcionasen las Casualidades. Pasados muchos años en esta constante 
aplicación me he encontrado con tanta copia de noticias relativas á la i n 
troducción y establecimiento de la imprenta en España , y á los progresos 
y decadencia en los siglos posteriores, que en el juicio de algunos amigos 
mios, y amigos del bien eoniuu , eran suficientes para formar la historia de 
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nuestra imprenta, y contentar el deseo de muchos sabios y celosos españo
les que la deseaban. Instáronme para que cuanto antes la diese al p ú M c o , 
y cualquiera que reflexione lo que llevo dicho, conocerá que-en esto no 
hacian otra cosa que lisonjear la pasión dominante en que habia empleado 
los trabajos y atenciones de casi toda m i vida. D,e consiguiente me ven
cieron , ó por mejor decir me dieron la satisfacción de pensar ya en impr i 
mir mis observaciones, completando asi todos mis designios. 

IV. Pocos habrá que tengan mas n i mayores esperiencias que yo de la 
gran dificultad que hay en llevar á la perfección una obra de esta clase, y 
por lo mismo estoy muy ageno de pensar que la mia pueda gloriarse de 
tenerla. Me contentarla ciertamente con que los juiciosos y sensatos la co
locasen, en una honrada median ía , y en estocase me complacerla suma
mente al considerar que los dias de m i vida no han sido del todo inútiles á 
mis semejantes. El que trabaja según el alcance de sus fuerzas y de su ta
lento, no está obligado á mas: y en el secreto de m i corazón me atrevo á 
alimentar ciertas esperanzas de que m i trabajo será cimiento y estímulo 
para otros mas gloriosos que emprenderán sabios y eruditos de la primera 
est imación, viendo el mió pobre y desaliñado, y de que entonces m i ama
da patria no se desdeñará de llamarme hijo suyo. 

V. He dado razón de los motivos que he tenido para publicar esta obra, 
resta ahora dar la del método que guardo en ella, de los autores y docu
mentos de que me he servido para formarla, y de otras cosas bastante i n 
teresantes que esparci rán alguna luz sobre todo mi trabajo, y que tal vez 
servi rán de guia para leerla con provecho. 

V I . El Orden que llevo es por ciudades ó lugares, empezando por Va
lencia, que es la primera en qde se conoce imprenta desde el año de 1474, 
y sin salir de ella evacuó cuanto me ocurre de sus imprentas del siglo XV. 
Después paso á Barcelona, Zaragoza, Sevilla, etc., y en cada una hago la 
misma diligencia que en la primera. 

VII . Procuro poner los títulos de los libros en su mismo idioma, bien 
sea griego, latino, lemosin, castellano, etc., con lo que se evitan algunas 
equivocaciones, de que ya he visto ejemplares, haciendo de un título dos 
libros, por no ponerlo con toda claridad. Unos simplifican los títulos, otros 
los glosan y reducen á su arbitr io, y aunque vienen á decir una misma 
cosa, la desfiguran de modo que hacen dudar de la obra: por tanto me 
gusta mas el pleonasmo que el laconismo. Autor modern ís imo tengo pre
sente (1) que no solo pone por entero los títulos de los l ibros, sino que va 
recorriéndolos hoja por hoja, contando los folios, y en muchas planas las 
líneas, con otras menudencias muy de mi genio: lo que yo habia ejecutado 
antes algunas veces, y ahora lo haré con mas gusto por ver confirmado mi 
pensamiento. Asimismo conservo escrupulosamente la ortografía que usan 
los autores en sus obras, esto es, sin diptongos, sin puntos ni comas, sin 
mayúsculas ó versales en los nombres propios, y otras menudencias'qur 
hoy pueden ofender á algunos; pero si me fuera posible pondría todas sus 
abreviaturas y cifras, que muchas por anticuadas no hay ya en la impren
ta, y por tanto se han suplido lo mejor que se ha podido. 

(1) Fray Plácido Braun, benedictino, prefecto de la biblioteca del monasterio Imperial 
deSanUdalrico y Afra, en la obra intitulada: Xolicia hislorico-HIcraria delibris ab Árlis 
typohraphícce inoenlione usqne ad annum MCCCCLXXVIUI. 
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VIIL Acerca de los nombres de los impresores, los años y lugares en 
que se imprimieron las obras de que se trata, lo han do dardo s i los mis
mos libros, como también otras varias incidencias que aquí se verán . Pon
go una tal cual razón de los impresores que se mencionan, pero de todos 
es difícil encontrar noticias: las que hallo procuro apuntarlas, con la vista 
de muchos se podrá adelantar algo. Los del siglo XY, y aun hasta la mitad 
del XYI , los mas eran estranjeros, como lo demuestran sus nombres y ape
llidos, y'algunos lo declaran espresamente en sus notas y escudos. 

IX. Luego que emprendí mi obra, y v i en algunos libros escudos ó 
emblemas de los impresores ó libreros, me vino la idea de irlos notando y 
sacar dibujo de ellos, por parecerme servir ía de adorno, y tal vez. de al
guna ins t rucción; pues en muchos ponen las letras iniciales dé los nom
bres y apellidos de los impresores, sus patrias, etc. 

X. Después hallé comprobada esta mi idea en dos tomos de folio, i n t i 
tulados : Fridericii Roth-Scholtzii Herrehsladio Silesii Thesaurus Symbolorum ac 
Emilematum, i . e. Insignia Bibliopolarum et Typographorum ab incmabulis Ty-
pographim ad nostra usque témpora. Premissa est Johannis Conradi Spoerlii'Dis-
serlatió Epislolaris. Accedü Georgii AndrcB Vinholdi, de quiiusdam notis et insig-
nibus Bibliopolarum et Typographorum. Norimbergce et Altorfii apnd heredes 
Joan. Dan. Tauberi A. 0. R. MDCCXXX. 

X I . Esto me ha estimulado mas á recoger en esta línea cuanto he po
dido, para que no falte en m i obra lo que considero no solo adorno, sino 
que sirve también de ins t rucción; entre estos escudos hay algunos muy cu
riosos , como se verá en sus lugares respectivos. 

X I I . En orden á los autores y documentos de que me he servido para 
formar m i historia solo puedo decir que he tenido presentes los mas clá
sicos y principales, como se verán citados en el discurso de ella; pero como 
no es posible verlo uno todo por sí mismo, me ha sido forzoso valerme del 
favor de muchas personas literatas, de las cuales hago honrosa memoria 
en sus lugares respectivos, como lo exige la gratitud y la justicia. Sin em
bargo quiero en su obsequio anticipar la siguiente noticia. 

X I I I . El i lustrísimo señor don Francisco Pérez Bayer (1), bibliotecario 
mayor de la real de S. M., tiene dada orden se me franqueen todos los l i 
bros propios de su estudio, que son muchos y raros : ademas de las varias 
notas con que ha ilustrado la biblioteca Velus de don Nicolás Antonio, y 
aumentan no poco esta m i obra, como se verá en sus lugares. 

XIV. También estoy muy reconocido á los sabios, bibliotecarios de la 
real, los que con mucha humanidad me han franqueado cuanto he pedido, 
y ministrado diferentes especies de ediciones raras; particularmente los se
ñores don Felipe Pantorrilla, don José Ortiz, don Juan Antonio Pellicer v 
don Tomas Sánchez. 

• XV. Nuestros reverendos PP. Recoletos de Copacamna me han favorecido 
por medio del reverendo P. definidor general fray Miguel de Jesús María con 
todo lo mas raro de su biblioteca, hasta enviarme los libros para tomar 
razón de ellos ^ m i satisfacción. 

XVI. El reverendo P. Maestro don Jaime Caresmar. premonstratense 
(que de Dios goce), cuyo nombre es bien conocido entre los literatos, y lo 

(1) Falleció an m i . 
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será mas si llegan á publicarse sus obras maestras, me ha ministrado un 
cuaderno de especies tipográficas, que sirve de esmalte á esta mi obra. Por 
muy ocupado y empeñado que estaba en escribir sobre otro asunto largo y 
pspinoso cuando recibió mi carta, dice, entregó susp.apeles conducentes á 
mi idea á su íntimo amigo el señor don José Vega Senlmanat, regidor per
petuo de la ciudad de Barcelona, quien con otros propios hizo un estracto 
de impresiones r a r í s imas , tan claro é individual , que llenó varios huecos 
d é l o que yo deseaba: y por todo me reconozco deudor á estos dos sabios, 
^o paró aquí la eficacia del señor Vega; pues por su medio he conseguido 
una razón de la imprenta que hubo en el monasterio de Nuestra Señora de 
Monserrate á fines del siglo XY y principios del X Y I , trabajada por el re
verendo P. Maestro fray Benito Rivas, su archivero; la cual es tan cumplida 
que no hallo igual. 

X V I I . Don Francisco Garda Delgado (ya difunto), capellán en el real de 
las Huelgas de Burgos, ha sido infatigable en comunicarme listas de edicio
nes antiguas, tomada la razón por s í , y solicitando otras de la biblioteca 
de los reverendos PP. benedictinos de Cárdena, las que son tan exactas cual 
se puede desear; debiéndose este trabajo y esmefo á los reverendos padres 
Maestros fray Mateo Parcero, su abad, y fray Esteban Gómez. 

XYI1I. E1P. Maestro fray Jaime Quintana, agustiniano, me ha comuni
cado desde Barcelona algunos papeles de libros muy raros, y otras especies 
acerca de los obradores de fundición de letra de aquella ciudad, como se 
verá á su tiempo. 

X I X . Los señores Yillanuevas, hermanos, don Joaquín y don Lorenzo, el 
primero doctoral del real convento de las señoras agustinas de la Encar
nación de Madrid, me han facilitado noticias de libros raros existentes en 
la l ibrer ía de los reverendos PP. dominicos de Valencia, y en la del eminen
tísimo señor arzobispo, tomadas por el reverendo P. fray Jaime de Vi l la -
nueva, su hermano. 

XX. Sin salir de Valencia debe estenderse mi reconocimiento al reve
rendo P. fray Luis Alipud, de ló rden de San Gerónimo en el monasterio de 
San Miguel de los Reyes; quien por mediación del reverendo P. Maestro 
fray José F e r r é , prior del convento de Paiporta, órden de nuestro P. San 
Agustín, ha reconocido diferentes libros de impresiones del siglo XY y XVI 
de la famosa l ibrería que en aquel monasterio puso el duque de Calabria, 
ya impresos y ya manuscritos y me las ha comunicado. 

X X I . Don Gregorio Vázquez y Espinosa, empleado en la real Academia 
de la Historia, sugeto celoso y aficionado á esta suerte de literatura, como 
instruido que ha sido en ella por D. Antonio Mateos Murillo (ya difunto), 
me ha favorecido con algunas esquelas de impresiones raras, que existen 
en dicha real Academia y en otras partes. 

X X I I . Son muchas y muy selectas las noticias de impresiones antiguas 
y raras que he recibido sacadas de la biblioteca del señor don Ramón Fo-
gúet, arcediano de Vilaseca en la santa iglesia de Tarragona; y del archivo 
de su cabildo acompañan otras varias. Dicho señor, como celoso sin se
gundo de su patria y de nuestras glorias, no solo ha franqueado cuanto 
tiene, sino que mueve por otros varios lados sobre el intento. Para todo 
esto ha cooperado no poco el P. Maestro fray Domingo Feliu, agustiniano, á 
quien desde luego dirigí mi súplica, y ha sabido discretamente darla t'o 
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mentó. El gusto, y laboriosidad del señor Koguet en esta y otras materias lo 
tiene bien acreditado en el público, y yo le soy deudor no solo ahora sino 
muchos años hace. 

X X I I I . Don Joaquín Pastor, oficial primero de la secretaría de tempora
lidades, bien conocido entre los literatos, y muy curioso é inteligente (1), 
no solo me ha comunicado por viva voz especies tipográficas, sino fran
queado libros raros que adelantan m i idea, como se verá en sus lugares 
respectivos. Es mucho lo que ha recogido de libros de fueros antiguos de 
Castilla y Aragón, sobre lo que tiene hechos cotejos y observaciones de mu
chos pasajes, y que si se dedicase á coordinarlos y darlos á luz seria no 
poca la que recibirían las materias de la legislación. 

XXIV. El señor don Juan Sedaño, caballero de la real y distinguida ór -
tden de Cárlos I I I , sugeto bien conocido en el público, tiene muchos y seleo 
os Jibros; y en vir tud de su afecto á las letras y de nuestra fina amistad> 

me ha franqueado cuantos yo he querido, como lo espreso en difere nte 
lugares. (Dios le tenga en su gloria.) 

XXV. El último en orden, aunque primero en m i reconocimiento, de 
los que han favorecido mi idea, es el señor don Rafael Floranes Robles y 
Encinas, señor de Tavaneros, en Valladolid, y allí individuo de mérito de 
la real Sociedad y Academias de Jurisprudencia y Cirujía. No hallo frases 
con qué esplicar lo mucho que ha trabajádo en esta obra. Con sinceridad y 
verdad podré decir que tiene una gran parte en ella; pues habiéndole co
municado mi original , ha sido tanto lo que le ha adicionado y pulido, que 
cuando volvió á m i poder quédé admirado. Su grande instrucción en nues
tra historia, esquisita l ibrer ía y talento observador, le ha hecho reparar en 
lo que yo no pensaba, dando" no poca luz y hermosura á muchas especies 
menos bien digeridas. No es nuevo en este laborioso literato prestarse á 
los auxilios que otros han invocado de é l , pues por este motivo suena en 
nuestros libros con los elogios que es notorio, y todos justamente ofrecen á 
su mérito, desde los años de 1772 hasta hoy: sus correcciones van adoptadas 
en est i edición. Por lo que es las adiciones me ha parecido que merecen con
servarse originales, marcadas con l aF . inicial de su apellido. A mas de lo 
que ha contribuido para el presente tomo, me consta tiene recogida una 
Memoria de todos los impresores de Valladolid y obras mas principales 
que han salido de sus oficinas, desde el primero de ellos Juan de Francour 
en el 1493 hasta el presente: con lo cual y sus notas crít icas con que la 
ilustra, se puede formar un tomo de justo vo lúmen , que irá viendo el pú
blico por partes, ó por entero á su tiempo, según tengo entendido y parte 
visto. 

XXVI. Otros varios sugetos celosos de nuestras glorias han contribuido 
á esta mi obra, y aunque sea poco, m i reconocimiento se estiende á todos, 
como se verá en este y en el tomo siguiente. 
El i lustrísimo señor don Antonio Tavira , dignísimo obispo de Canaria, y 

hoy de Osma. 
El P. maestro fray Antolin Merino \ 
El P. maestro fray José Herrero ' Todos agustinianos. 
Kl P. maestro fray José íiouza ) 

(1) Véase el señor Cerda en el Prólogo á las Memoria» üistórlcas del rey don Alonso el vm, 
retogldasporel marques de Mondejar, pág. XV. 



1 • ' • . • . • 
El P. Maestre fray Manuel Bisco. 
El P. Maestro fray Isidro Hurlado 
El P. Maestro fray Eugenio Cehallos 
El P. Maestro fray Domingo Feliu 
El P. Maestro fray José Ferré 
El P. Presentado en Sagrada teología, fray Josél 

Ahila: este ha puesto algunas notas que se ve-]) Todos agubtmiauoh. 
rán en sus lugares 

El P. Jubilado fray José García Doblado, P. fray1 
Juan Hernández, me han dibujado diferentes 
escudos de los impresores — 

El P. Maestro fray Juan Fernandez de Rojas... 
El P. Maestro fray Lorenzo Marin 

Don Pedro de Herce, prior de la colegiata de Logroño: el doctor Llorens, 
valenciano: don Francisco Javier de SantiagoPa/omam (ya difunto): don 
Santiago Sais, conocido entre los literatos. 

Varias veces cito la l ibrer ía del i lustrísimo señor don Fernando José de 
Velasco, consejero y camarista que fué de Castilla, la cual es abundantís ima 
de libros raros; pero no he logrado tenerla franca para disfrutarla á satis
facción. Hoy según tengo entendido, ha pasado á poder del Sr. Marques de 
la Romana, y de Madrid á Yalertcia. 

Ademas de estos, estoy reconocido á diferentes libreros que me han 
prestado libros para el reconocimiento de sus impresiones etc., y son: 
Manuel Q u í r o ^ o ^ Antonio del Casíií/o — José Lopes = Ambrosio Vimnco— 
y otros cuyos nombres no sé. 

X X V I I . Me consta que dos ilustres sacerdotes á cual mas condecorados 
en dos diferentes catedrales muy famosas, tienen apuntamientos, y aun 
cuadernos formados s ó b r e l a materia que yo trato del origen de nuestra 
imprenta : á los dos he suplicado me participasen las especies que gusta
sen, no habiendo inconveniente; pero ambos se han escusado; el uno d i 
ciendo, que su trabajo era d e m á s de treinta años, y que tenia completo 
su escrito, con ánimo de publicarle, y por tanto que no podia complacer
me , espusa justa y racional. 

El otro señor respondió , ser tanta la abundancia y confusión de sus 
papeles, que casi le era imposible servirme. No dudo que si los hubiese 
logrado adelantaría con ellos mi escrito, y saldría mas abundante de es
pecies y tal vez estas mas acrisoladas; pero pues he puesto los medios, y 
no he logrado el f in, paciencia, y entretanto espero que otros agradez
can m i trabajo. 

XXVII I . Cuando ya tenía concluido el tomo primero de mi obra, tuve 
noticia d é l a del abate ñairmauío Diosdado Caballero , intitulada: De primo, 
typographim hispánica! (Btate speeimen: impresa en Roma año de 1793, en 4.* 
mayor; la que según mi parecer, tiene mérito en su línea, pues aunque 
está diminuta, y equivocadas algunas especies , con lodo, mido su traba
jo por el que yo he tenido: y mas estando hecha fuera de España , que es 
circunstancia ; pues no obstante el auxilio de bibliotecas impresas, y dé las 
famosas que ha disfrutado en Roma de comunidades y particularos, no al
canza , porque las considero escasas de libros castellanos é impresiones 
españolas , que es lo principal para el asunto. Por tanto se habrá valido 



de correspondencias, y por consiguiente acrecentado el trabajo. La obra 
coincide con la mia en varias especies, y da razón de algunos libros rar í s i 
mos , de todo lo cual me he aprovechado como se verá en sus lugares 
respectivos. 

XXIX. Resta decir algo sobre el méri to de las impresiones, y sobre'el 
general descuido que ha habido en conservarlas, por cuyo motivo han 
crecido las dificultades para la formación de esta obra. En orden á lo p r i 
mero se puede tener por regla general, que las impresiones del siglo XV, 
y hasta la mitad del XVI , son mas que medianas, y cuanto mas antiguas 
mejores, especialmente las del rezado, las cuales por lo regular están en 
papel marquilla, marca mayor, y protocolo, que es una de las mayores 
ventajas para que las impresiones salgan buenas. Y se ha de notar que el 
papel gana mucho con el tiempo, pues toma cuerpo y hermosura: y no 
dudo, por la esperiencia que tengo en la materia de mas de cuarenta años, 
que de las impresiones hechas en papel decente como hoy se hacen por 
mandado del real consejo de Castilla, dentro de doscientos años d i rán los 
venideros: ¡Qué buen papel eóhahan los antiguos! 

XXX. Esto da motivo para distinguir tres especies de impresiones: unas 
absolutamente buenas: otras parte buenas y parte malas: y otras malas en 
todo. Absolutamente buenas son las que tienen buen papel, buen carácter , 
buena corrección, igualdad en la tinta y en las l í nea s , y limpieza en lo 
estampado. Parte buenas y parte malas se entiende cuando tienen buen pa
pel y buena letra, pero mala corrección y desaliño de prensa, etc., y al 
contrario. Y malas en todo es cuando el papel y adherentes de imprenta 
todo es malo. 

X X X I . Igualmente se debe distinguir en las impresiones lo material y 
formal de ellas. Los defectos en lo material se deben atr ibuir al impresor; 
los de lo formal al autor; verdad es que este debe también velar sobre lo 
material, porque á nadie incumbe mas que á su dueño el que la obra 
salga con la mayor perfección; y á no poner un sumo cuidado y vigi lan
cia le aparentarán los impresores (como hace la mayor parto de artesa
nos), bondad en lo que no la tiene, precisándole á pasar por defectos que 
conocen bien los facultativos; pero que ellos, por no confesar sus descui
dos, n i detener por poco tiempo la prensa, procuran disimular. Para que 
un l ibro salga impreso con alguna hermosura, requiere una atención muy 
exacta y prolija de parte de todos los que manejan la impres ión , y aun 
así á veces no alcanza: tal es la limitación de talentos aun de los hombres 
muy avisados. 

X X X I I . El CU. don Nicolás Antonio, en su asombrosa biblioteca Velus el 
nova, escribió de cuantos autores literatos españoles tuvo noticia, dándola 
de sus obras, y de los lugares en que se imprimieron , bien fuese en 
nuestro reino, ó fuera de él. Mi idea va por otro estilo, pues con tal que 
esté el libro impn-so en España , basta para mi intento, sea ó no autor es
pañol ó estranjero. 

X X X I I I . Los libros de impresiones antiguas, especialmente del siglo XV. 
y también de otras posteriores , pero raras, sean de la materia que so 
quiera , son en el dia ó deben ser muy apreciables, sin mas circunstan
cia ni recomendación que la de raros y antiguos, pues equivalen á ma
nuscritos , y deciden muchas dudas ; y cuanto mas se acerquen al o r í -
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gen de la imprenta, esto es, al ÍIÍÍO de UÜO, son mas estimados. Yo pre
tiero las impresiones españolas , las cuales empiezan desde el ano do 1474. 

XXXIV Muéveme á hacer esta prevención tocar con la espeneucia, gtté 
muchos graduados, maestros y catedráticos en diferentes ciencias, como 
dr- íilosofía , teología , cánones , leyes, medicina, matemáticas, etc., aun
que saben y entienden las materias de los libros de su facultad y conocen 
su mérito en lo tocante á la doctrina, por lo común no bacen caso de 
estas que creen menudencias , y se paran poco sobre el mérito de las edi
ciones antiguas, despreciando cuanto no es de su facultad ; y mas si los 
libros están impresos en letra antigua ó de tortis con muchas abreviaturas, 
de cuya lectura no tienen uso n i paciencia para aprovechar con ellos como 
pudieran (1). 

XXXV. Y aunque parezca algo prolijo , añadiré, que por estos y otros 
motivos se han destruido y estraido muchos y famosos libros de biblio
tecas de comunidades religiosas, catedrales y colegios, echando fuera de 
ellas preciosas margaritas, que hoy serian muy estimadas. ¿ Y esto por 
qué? en'una palabra, por no entenderlo los que lo manejaron, n i haber 
tomado parecer de inteligentes , ó tal vez por vanidad, demasiada satisfac
ción y falta de gusto. 

X X X V I . En esto ha habido grande ignorancia, pues dejando aparte la 
temeridad de vender á bulto los libros á los coeteros y libreros, puedo yo 
deponer de algunos lamentables desatinos que hs oido, y aun visto, do 
libros estraidos, trocados ó vendidos sin conocimiento de lo que dan ni de 
lo que reciben. Pondré algunos ejemplos |)ara prueba. 

X X X V I I . Hubo á mediados de este siglo algunos libreros que se dedi
caron á recorrer diferentes provincias del reino, y también se alargaron á 
Portugal y Mallorca. Estos llevaban una porción de libros de surtido de 
sermones, teología moral y escolástica, novelas y otros según el gusto del 
tiempo. 

XXXVII I . Llegó á Burgos un librero (al que conocí) , y proponiendo en 
cierta comunidad cambio y venta de libros, el P. .bibliotecario iba. apar
tando los que le parecía desechar de su l ibrer ía , y entre estos fué el apre-
ciabilísimo misal Muzárabe. El librero ¿ aunque sabia lo que era y su esti
mación, le despreció ; pero el P. bibliotecario, (en el nombre) le decía: 
Hombre, en Madrid le han de dar á V. por ese libro m doblón á lo menos. El 
librero le repon ía : ¿Padre, d iña V. P. misa por él? Finalmente, cargó con 
el misal , el que puesto en manos de Ü. Angel Corradi, librero afamado 
y rico en Madrid , le dió cincuenta doblones por él. Sabida la trama, se 
reconvino al librero arguyéndole en conciencia sobre el fraude: á lo'que 
respondió: esa es otra materia. 

XXXIX. Otro lance poco mas órnenos sucedió en mi convento de Toledo. 

(1) En prueba del poco aprecio que se ha liecho do las ediciones dol siglo XV se puede 
alegar las poquísimas que de dicho siglo se encuentriin en la biblioleca de la insigne uni
versidad de Salamanca, en donde era casi forzoso que hubiese muchas; iiero habiendo re
gistrado su índice formado en tres tomos de 4.° de justo volumen, impresos en el 177T 
apenas hallo en ellos mas que dos ó tres ediciones de aquel siglo, lo que es muy de estrn-
nar, pues en io regul.ir correspondía tener muchísimas. Tal vez las habrán echado fuera 
por inútiles ó cosa semejante ¡ pues de otro modo serla mucha casualidad el que allí no las 
recogiesen: pero me Inclino a que su falta consiste en el poco gusto de los que htn raa-
nsjado aquella alhaja. 
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Llegó allí el librero Manuel de Mena, cuando estaba en menores, después 
bien conocido y nombrado. Este llevaba sus fardos, y proponía cambios, 
compras y ventas; y entre íos varios libros que de la l ibrería de aquel 
convento sacó, fueron diferentes breviarios antiguos de Iglesias particula
res de España , hoy muy raros y estimados, por los que dió en cambio las 
obras del ilustrísimo Palanco,con algún otro libro de esta clase. ¿Y á Mena 
qué le valieron ? veinte y cinco doblones, confesado por su boca, que le dió 
D. Juan Fer'rcras, bibliotecario mayor de S. M. Existen hoy en la real b i 
blioteca, que es menos malo que si hubiesen caido en otras manos. Con los 
breviarios vinieron allí otros libros curiosos que he visto con la nota de: 
Pertenecen á la librería de S. Agustín de Toledo > firmados de fray Tomas Dá-
vila, el que, como fray Diego Barrientosy otros sugetos eruditos y de buen 
gusto, vivieron y trabajaron en aquel convento algunos años. 

XL. La preciosa l ibrería de don Pedro Fernandez de Yelasco , primer 
conde de Haro, casi toda de libros manuscritos en vitela, muy raros y cu
riosos , existió hasta mediados de este siglo poco mas ó menos en el palacio 
que dicho conde tiene en la villa de Medina de Pomar, la Cual alhaja vino 
á manos de un mayordomo ó administrador ignorante, codicioso, ó todo 
junto, que la destruyó y deshizo, vendiéndola por arrobas, que vinieron 
á parar á la ciudad de Burgos, y de allí üna gran porción á Madrid. A l 
gunos particulares de aquella ciudad compraron diferentes libros, y yo sé 
quién tomó un códice en vitela, que he tenido en mis manos, de la his
toria del arzobispo don Rodrigo, el que si no me engaño , para hoy en po
der del i lustr ísimo señor obispo de Sigüenza , ó en el del eminentísimo 
señor cardenal Lorenzana, que le recogió para el cotejo de la reimpresión 
que ha hecho en' beneficio del púb l i co , de las obras del arzobispo de To
ledo don Rodrigo. En esto vino á parar aquella preciosísima librería. 

X L I . El insigne colegio mayor de San Ildefonso de Alcalá ha padecido 
también desfalco en varios códices manuscritos de los que le dejó su incom
parable fundador el cardenal Cisneros: uno ú otro, que yo he visto y ma
nejado, paran en la real biblioteca. 

L X i l . De la famosa y muy citada del conde de Villaumbrosa no ha 
quedado mas que el nombre: y otro tanto se podía decir de otras muy 
abundantes y esquisitas. 

X L I I I . No se sabe n i puede ponderar el daño que causa la falta de gusto 
literario en las comunidades , ó tal vez la malicia : y mas si la cabeza ó 
prelado se empeña en querer manejarlo por capricho, simpleza ó vanidad, 
pues de todo suele haber. Y que si se junta alguna pre tens ión , ó grande 
amistad, entonces no hay mas que ceder; pues no sirven persuasiones n i 
razones : y si alguno lo resiste lo colorean de modo que es forzoso callar 
Esto y algo mas sucede, ojalá no fuese así . 

XLIV. Que los libros duplicados de ediciones idénticas en todo se con
muten , truequen ó vendan, con ciencia de lo que pueden valer , y con 
mejora ó adelantamiento, sea. enhorabuena; pero que por viejos y de 
letra antigua, y porque ya están impresos en letra corriente, con otras 
nulidades que suelen oponerles (aquí está la ignorancia), se estraigan y 
desprecien, este es desatino. Mucho mas pudiera decir sobre la materia, 
pero me contento con lo apuntado. 
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. XLY. Bien conozco que en esto se mezcla á veces el guslo y la curio
sidad mas de lo que merece la sustancia, pero tampoco se debe despreciar 
que sin este acrecentamiento puedan ser muy estimados estos libros por 
el preciso título de todo lo que es raro , como en otra materia casi igual 
en circunstancias repuso el reverendísimo Florez: «¿Cuántas cosas ( dice) 
«ar ras t ran el conato de los hombres, solo por la circunstancia de la cali-
» d a d , aunque sea comunísima en la especie? Pues si en qualquiera se 
«mira como maravilla lo que parece con alguna singularidad, ¿quién debe-
«rá es t rañar que se haga tanto aprecio de semejantes impresiones anti
c u a s que algunas apenas se conocen?» Por tanto tiene mas disculpa lo que 
suena á esceso J que la desestimación. 

X L V I . A l paso que lamento la desgraciada decadencia de todas estas 
bibliotecas, y otras que yo no s é , di ré también que no han faltado celosos 
particulares y grandes señores que han procurado resarcir esta falta, aun
que siempre será sensible. 

X L V I I . El escelentísimo señor duque de Medinaceli (abuelo del presen
te ) recogió varias porciones de libros que tenia en diferentes palacios de 
sus estados, y con ellos ha establecido una biblioteca pública en su palacio 
de Madrid , poniendo sabios bibliotecarios que la manejen. En ella hay l i 
bros de impresiones muy antiguas y raras que tienen memoria en esta obra. 
K XLYII I . El escelentísimo señor duque de Osuna don Pedro de Alcántara 
Tellez Girón ha formado también su biblioteca pública en su casa de la 
calle de Leganitos, y en poco tiempo ha recogido muchos miles de l ibros , 
que sobre lo selecto y costoso forman una variedad muy grata á los aman
tes de esta noble especie de hacienda. 

XLIX. No es menos curiosa (según dicen) la que ha formado la escelen-
tísima señora marquesa de Campoalange , ó bien sea su señor, aunque no 
se halla manifiesta al público. 

L. Me he dilatado en este prólogo mas de lo que quisiera; pero puede 
servirme de disculpa el deseo que me anima de dar todas las noticias que 
he adquirido con la práctica y. estudio de muchos años sobre esta materia, 
para precaver en lo futuro iguales daños á los que hemos padecido en lo 
pasado. Por lo demás disfrute el público un trabajo ímprobo que ofrezco 
sin vanidad: corrija lo que hallase defectuoso: añada lo que encontrare de 
nuevo; y disimule benignamente los muchos defectos que tendrá esta obra, 
pues estimula á ello la caridad y la ingenua confesión con que lo prevengo. 



TIPOGRAFIA ESPADOLA. 

INTRODUCCION 

Lo mucho que hay escrito acerca del origen y progreso 
del Arte de la Imprenta pudiera escusar el que yo hablara 
sobre este asunto. Pero aunque mi intento no es mas que 
averiguar el tiempo en que se introdujo en nuestra España, y 
cómo por ella se fué estendiendo, diré no obstante alguna 
cosa en general acerca de sus principios. 

Y para tomarlo de raiz, y con algún fundamento, empe
zaré por lo que refieren acordes los autores mas clásicos que 
han tratado de la materia. Los principales que yo he visto, 
son: Guido Pancirolo, con su comentador Enrique Salmuht: 
Angel Roca, agustiniano: elP. Kircker: Miguel Maittaire, con 
su continuador Miguel Denis: Próspero Marchand: Juan Cris
tiano Seiz: Fr. Plácido Braun: Juan Daniel Schoepílin: Ge
rardo Meerman: el abad Pluche: Wolíio: el abate Diosdado, 
y otros que iré citando en mi obra. De estos el mas conside
rable para el critico punto del origen es Meerman, que en 
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el 1765 imprimió dos tomos intitulados Origines lypographi-
c(B, en los que recogió y adelantó cuantas especies pudo 
descubrir sobre esta materia. Son no menos dignos de tenerse 
presentes los dos tomos de Wolfio , intitulados Mommenta 
typographica, que cada uno pasa de mil páginas; pero en 
tô Jos estos autores veo al mismo tiempo mezcladas tantas 
disputas, opiniones y contiendas, que es mejor omitirlas aquí, 
porque para mi asunto nada conducen, y si hubiese de com
prenderlas , me embarazarían mucho, y el lector vendría á 
sacar unas ideas muy confusas. 
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NOTICIAS E N G E N E R A L 

ACERCA DE LA IMPRENTA. 

1. La imprenta puede definirse: Vn arte de componer y ordenar en dic
ciones y lineas seguidas los moldes ó figuras de todas letras, y estamparlas en 
papel ú otra materia susceptible. 

2. Con el nombre de imprenta significamos, tanto la misma arte, como e 
obrador ú oficio donde se ejerce. En latin se dice typographia, de las voces 
typus, que significa forma, figura ó molde; y graplto, que significa escritura. 

3. El nombre de impresor, aunque tomado de la última operación del 
arte, que es impr imir , con todo eso es común á todos los artífices ú ofi
ciales de ella, asi á l o s compositores ó cajistas, c o m o á los prensistas ó t i 
radores. Porque para el efecto de la impresión todo es necesario, el estudio 
y destreza de unos, y el cuidado y las fuerzas de otros. Y por la misma 
causa de cooperar á ello con su gobierno, industria ó providencia, no solo 
á los regentes de la oficina, sino á los mismos dueños de ella conviene ei 
nombre de impresores ó tipógrafos. 

4. Generalmente conforman los autores en que este noble arte tuvo su 
origen en Alemania á mediados del siglo XV. En la Paleographia Española 
del P. Terreros (ó mejor del P. Burriel) sustituida en el Espectáculo de la na
turaleza á la francesa del abate Pinche, al tratar de esta invención, dice (pá
gina 43): «La historia de este hallazgo felicísimo para las letras, no puede 
"hacerse con mayor precisión y delicadeza que lo hizo el autor del Espec-
»túculo en este lugar: por esta razón pondremos aquí á la letra lo que es-
acribe sobre esta mater ia .» 

5. Habla primero de lo útil que es este arte para hacer muchos ejem
plares de un libro en poco tiempo, sobre lo cual dijo Polidoro Virgilio (1) 
cuanto se puede decir: iantum enim W/ÍO Me ab uno homine litlerarnm imprimid 

(1) De Invenl. rerum. lib. í , cap. 2, edlt. Rom., 1170. 
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tur, (¡mnlum mx tolo amo a plurihus scribi polest. Y aun con mas concisión lo 
espresó el ilustrísimo señor Juan Antonio Campano, obispo de Teramo ó 
Aprucio4(l): 

Imprimit illa die quantum i)ix scribitur anuo. 

Que en nuestro castellano viene á decir: 

De la imprenta el arte estraño 
Es un milagro á fe mia: 
Mas imprime ella en un dia, 
Que se escribe en todo un año. 

6. La imprenta dicen que es símbolo de la eternidad (2): á lo que parece 
alude nuestro P. San Agustín, cuando espresa que lo que pronuncia la voz 
pasa y se olvida; pero lo que se escribe se perpetúa (3): con mayor razón 
podremos decir lo mismo por lo que se imprime. 

(1) Carminum, l ib. VIH, n. 43, p. 211, edil. Lip., 8.° Este obispo murió (según Fabrlcio) P! 
año de 1477. 

(3) Simón Majólo in dieb. can icu l . collat. XXIH, 1.1, pág.851. 
(3) QuoA lingua d icüur , sonal el transit. qmd scribitur manet. Ps. 44, n. 6. 



m i m Y PROGRESOS 

DEL 

A R T E D E L A I M P R E N T A 
SEGUN PLUCHE, 

TRADUCIDO POR T E R R E R O S ó B U R R I E L . 

7. Nadie (dice) supo con mas perfección, ni aclaró mejor la historia de 
este descubrimiento que el célebre Tritemio (1), que habia hablado muchas 
veces de este asunto con Pedro Schoifíer de Gernsheim, compañero de los 
dos primeros inventores, y sin cuya industria hubiera acaso parado en 
nada el proyecto. Estando pues á su dicho, y á lo que acerca del origen de 
la imprenta nos refiere en el tomo segundo de los Anales de la Ahadia Hi r -
saugense. no es dudable que Juan Gutemberg (2) de Maguncia tuvo hacia el 
año de 1440 la primera idea de esta nueva arte. Gastó en ella Gutemberg 
cuanto tenia, y se asoció á Juan Fausto y á Pedro Schoifíer (3) de Gerns
heim , el primero ciudadano rico, y el segundo diocesano y pendolista de 
Maguncia. El caudal de Fausto y la industria del jóven Schoiffer, que en
tonces estaba sirviendo á Fausto, sacaron á luz algunas obras, aunque prime
ras mas que soportables: las mas famosas son la compilación de la Gramá
tica, Retórica, PoéticH, etc. (4), de Juan de Gónova, y el Kspejo de la salud del 
hombre (5), que es cierta prosa rimada de una latinidad muy mediana, y sin 
ombra alguna en la parte mas alta de las páginas. Estas primeras impre

siones se hacian sobre láminas de madera, del mismo modo que se ejecu
taba ya antes en el Japón y en la China (6). Escribíase y se trazaba en una 
[hoja trasparente aquello que se quer ía : untábase después por el lado de 
las figuras y caracteres, aunque de un modo inverso, y de la derecha á la 
izquierda. Cuando el papel estaba bien seco, se rebajaba con instrumentos 
agudos toda la madera, que rodeaba las señales de las letras, y de los linea-
mentos esteriores de las figuras. Como esta madera estaba socavada con 
profundidad suficiente para dar á las líneas señaladas un pequeño relie
ve (7) sobre el fondo, señalaban todas las piezas que resaltaban o sobresa
l ían, con tinta suficiente espesa: cuya composición y grado de crasitud 

(1) El abatí Ttitomio murió en Vurtzbourg año 1S16. 
(2) Tamlnei» se llamalm (iensIleiscM y Zamjungem. 
\2) En alemán, Paslor, Zagal. Opüio. 
(4) Calholicon Joannis Janumsis. 
[li) Speculum human salvalionis. 
(6) País (dicen) de que entonces no halúa on Europa nolicia. No olisUnte véase aquí «i uúm 31. v ' 11 " ü 

Prominencia ó elevación. 
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hubo no poco trabajo en determinar. Estendido después un p l t ep de pa
pel, y aplicado cariosamente sobre todo, se apretaba cotí una prensa, y sa 
caba los trozos de las figuras y letras, quedando en todo el resto un tondo 
blanco. Uno y otro aparecía ya como convenia, y del modo natural de la iz
quierda á la dereclia, luego que se levantaba y volvía el pliego. No era fácil 
ejecutar esta misma operación por las dos caras del papel, sin confundir y 
embrollar las letras; y para vender mejor estos impresos, dándoles apa
riencia de manuscritos, se imprimía sobre la cara de una hoja, y sobre la 
espalda de otra, y pegando con una capa de cola las dos planas en blanco, 
quedaba una hoja enteramente escrita, como se acostumbra ahora. El ejem
plar del Espejo de la salvación, que rstá en la biblioteca de los Padres Celes
tinos, tiene de particular, que las hojas no se encolaron: y así á cada dos 
lados impresos corresponden por la espalda oíros dos en bhnco, con la in
tención de pegar después las dos hojas, ocultando los blancos: cosa que 
descubre el artificio de este primer trabajo ( i ) . 

8. Presto se cansaron nuestros nuevos impresores de su fatiga: pues 
una hoja mal encolada les hacia perder un ejemplar cuando la lámina 
estaba muy usada. Fuera de estolas láminas talladas no podían servir sino 
á sola una obra. Estos inconvenientes y la corta utilidad que sacaban, tra 
jo á uno de ellos, que acaso fué Juan Fausto, según la espresion de Trite-
mio (2), el pensamiento de trabajar con caracteres separados, que se pu
diesen juntar, desunir y emplear en diversas hojas de una misma obra, y 
después en otras diferentes. Pero como las láminas o piecczuelas de madera 
terminadas en una letra de relieve , siendo (como era forzoso), tinturadas 
muchas veces, lavadas, puestas á secar, humedecidas de nuevo , mudadas, 
llevadas y traídas alternativamente, no podían menos de descantillarse, 
torcerse y alterar prontamente su figura, las dificultades se multiplicaban 
á cada paso. Recurrieron á algunos metales, y fundieron en moldes pre
parados áe s t e efecto ciertas coluranitas de plomo ó cobre, cada cual con 
su letra en la una punta. Pero el plomo y el estaño eran demasiado blan -
dos; el hierro y el cobre muy vidriosos : de modo que todo quedaba bas 
to, informe, y de mal servicio. 

í). A todo salió el ingenioso Schoiffer, y colmando de gloria á sus com-
pañeros , les mostró unos punzones períectísímos que habia inventado 
para formar los huecos y figuras de las letras; y haciendo también espe-
riencias con la mezcla de varios metales, convenientes á l o s caracteres de 
relieve, para corregir la acrimonia del uno con la suavidad del otro, siu 
perjuicio de la tirmeza , encontró cuanto buscaba. Y he aquí que ya hemos 
llegado á la perfección de esta arte. Fausto quedó tan agradecido de 

hermosa B i b l i a que se acabó de imprimir el año de 1462, de la cual llevó 
Fausto dos ejemplares á París (3), donde todavía se conservan (4). En llarlem 

(1) De este mismo modo, sin quitar ni poner, lo ejecutaban los chinos, como so vé eu 
un libro que existe en el eslutlio Kloreciano. 

00 Gener inventoris primi Joannis Fausli (que luego se descubre haber sido Pedro Schoi -
fer, á quien Fausto dio su hija en matrimonio por premio del descubrimiento. F.) 

(3) Uno de estos dos ejemplares de Fausto se dice ( según la relación de Enrique «chori-
citada por Meerman, pág. G), que se vendió en íeo ú 800 coronados: que después apare-
siendo muchos ejemplares , bajó el precio á 00, hasta que cotejados unos con otros, y de--
cubierto el fraude, bajó á 40 coronados poco mus o menos: yuñademas , que se infieiv que 
este mismo fraude usaron antes los impresores de Batavía, Holanda y Maguncia. 

(4) Al fin tiene la siguiente «ota : Presens tioc opusculmn arlificiosa aáinvenlione imnri -
mendi seu caracterizaniii ahsque calami exaraíione ín civilale mognnl iie eífif¡iatum el att ev-
sebiam dei industria per lohamem fusl eivem et l'elrum Schoiffer de Cernslteim cltricum d ió 
cesis ejusdem est consummatum anno dfá MGCGOLXIi', in vigilia asumrtimis tiriHnis 
manee. 

f)os son los ejemplares que he visto en Madrid de esta famosísima Biblia: uno Cn la re, | 
blbilo eca, y otro en la de los reverendos PP. Escolapios del Lavapies/ 

En el libro Kvj/wynnn co(íe.rf etc., impreso por Fausto y schoiffer on el ¡tíio do 14Ü7. 
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( ó H a r l e m o , ciudad do Holanda) se halla también un cjernp'ar impreso 
en madni-a, dnl Spccalmn citado. 

ÍO. Hace a rmonía , que en los l ibros, impresos en madera, no so halle 
nombre de impresor alguno; y asimismo que no se encuentre el de Gu-
teinberg en la hermosa Biblia con caracteres de fundición. La causa de la 

(según Maittalre. tomo Uparte !, pág- 2'70)5 hay tamhien otra nota que dice: Pmens Pml-
Morum Codex etc. 

En el Ratiomlis divinorum Offwiorum Codex impreso por los sobredichos (según Mait-
taire ) repiten el Presens rationalis divinorum codex officiorum etc. 

Esta nota Presens etc., ian repetirla per estos primeros impresores maguntinos en casa 
todos'los libros que salieron fie su imprenta, parece haberla hecho cerno íormularia para 
explicar <«« pensaaiionto, y la noticia al público de su nueva invención. 

Ella me trae á la memoria otra que se halla en el ejemplar de un tratado ó carta de 
Eneas -UivU , después Papa Pío 11, intitulado: De amoris remedio, que se guarda en esta 
biblioteca de san Felipe el Real de Madrid: cuya pieza á mi juicio ha sido impresa por 
los mismos Fausto y Scholffer, que dieron á luz las citadas obras de la Biblia, códice de los 
salmos, y racional de Durando: y acaso es alguno de los primeros ensayos que hicieron 
estos inventores. 

Knnna hoja en blanco que le sirve de guarda, tiene manuscritos de letra encarnada 
los siguientes versos : 

Presens huic operi sil gralia nepmatis (*) almi (*) f. pneumalis 
Mejuval •**) et facial complereqitodvMle ¡ial. {**) f. iuvel. 

Véase aquí la alusión ó conveniencia de nota con nota. La carta no tiene año, ni lu 
gar de impresión. Ocupa sois hojas y media de octavo de papel marca mayor, que equivale 
á nuestro cuarto regular. No tiene numeración de folios, reclamos, ni letras que llaman de 
registro. El carácter es algo tosco, y bastante semejante á los primeros de la imprenta, se
gún cotejo hecho con letra de aquellos tiempos. Concluye este nuestro ejemplar: 

Vale, hec habui que nunc raptim contra amorem dicerem, alias ubi olium fuerit píuribug 
le amonebo. U rum vale , el quod Itbi damno est averlere slude. Ex Viena secundo calendas 
ianuarii . Anno domini müles imo quadringenlesimo quadragesimo lerlio. 

E l sicesl [mis epidole Enee Siivi poete íaureali de amoris remedio. 
Dije que á mi juicio imprimieron esta carta los mismos que la Biblia raaguntina, códi . 

ce de los salmos, racional depurando, etc., y ahora añado mas, queacassfué estoantes 
del año 1458 , cuando los impresores andaban todavía en sus pruebas y tentativas, y aun 
no hablan publicado los citados códices de los salmos, racional y Biblia, en los que es
presaron el a ñ o , lugar y nombre, como se ve en las notas Presens, etc. En esta no asi 
pues lo omiten todo. Portante parece fué cosa anterior, cuando la impronta andaba en 
oculto, y como á sombra de tejado, instruyéndose todavía mas para parecer en público. 

Otra prueba la tomo de la misma carta, en laque no suena e l t í t u l o ó dignidad de 
Papa en Eneas Silvio, sin duda porque se imprimió antes de serlo en el año de 1438, y por 
tanto no ge le pudieron dar: pues si al tiempo de la impresión se hallara ya Papa, le hu
bieran lisonjeado con este título de suprema dignidad, mejor que con ol de poeta laureado 
que en ella le dan: por lo que juntas todas estas clrcunstai.cias parece lo persuaden. 

Sobre estas espoci/s nota el señor Floranes, que con tal que en el manuscrito por donde 
hicieron la impresión no hubiese mas, por haber sido formado en el tiempo que aun no 
era Papa, los Impresores lo dejarían así, aunque hiciesen la edición cuando lo era; y que aca
so fué por modestia, por paroccrles disonante que uno actualmente Papa hubiese "escrito de 
amores aunque fuese contra ellos. 

• Xo me cuadra esta salida, porque de lodos modos, si esto fuera así, le ofendían; pue, 
el nombre y persona de Eneas Silvio era famosísimo por aquellos tiempos, y por tanto le 
celebraron con el epíteto de poeta laureado. 

Prosigue la nota del señor Floranes i 
«A masque el P. Méndez parece oponerse á su mismo pensamiento, porque si va de

fendiendo que estos primeros impresores no querían descubrirse, cuantas menos señale; 
nlejasen del tiempo en que hablaban , tanto mejor.» 

No señalaron el tiempo ( ni el P. Méndez lo señala), pues la carta no tiene fecha de ini -
presión. Pusieron sí la notado V'mens, etc., pero manuscrita de tinta encarnada, y mU-v-
Iras no conste que la manuscribieron en lodos los ejemplares, diré que la del presente solo 
fué tentativa, y prueba de lo que Ideaban hacer anles del 14S8. 

Los sobredichos versos parece dan á entender este mismo pensamiento, cuando en la 
invocación que hace el que puso los versos dice, que la gracia del Espíritu Sanio le ta 

Presente aesLaobra,y le haga cumplir ó acabar lo que sea útil, esto es, la Impresión ó 
maniobra de ella, que era lo que traía entre manos. 

Otra edición he vi.sto de esta carta , (fue para mi es segunda, la cual se guarda en fe 
rea) biblioteca (Armario 78,—S), también en 4.ü, encuadernada con otros varios tratad' 
de diferentei autores. Tiene la letra mas metida y reducida que la Fllipense, pues ésta como 
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primera omisión es, que á sus impresos les querian conservar siempre el 
aire de manuscritos , y esconclian tanto la arte como el nombre, para sacar 
mayor precio, vendiendo sus impresos como otras tantas copias formadas 
solamente con la pluma. La causa de omitirse en la Biblia el nombre de 
Gutemberg es. que habiéndole condenado á adelantar á la sociciad diBHñ 

ya queda notado, ocupa seis hojas y media, y la regia .no llega á t res . De esta copié la pri
mera hoja que le falta á aquella ; y he cotejado algunos pasajes salteados de que resultan 
variaptes, y lo mas notable para mí es el final, que á la letra dice : 

«Ex Yoyena pridié kalend* ianuaril anno dñi millesimo. CCGG. octua. !!.» 
Este es el final, en que se advierte la variante de voyena donde h\ otra dice Viena: la 

del año millesimo CCCC. oclua. I I , en lugar de millesimo quadringcnlcsimo lerlio : y tampoco 
tiene el final de la Filipense : E l sic ist f inís , etc. 

En la misma plana donde concluye con ectua. I I , empieza otro tratadito cuyo principio 
y fln es como sigue: 

«Pii Pontiflcis ma-simi ad carolum cyprianum tractactulus de amore incipll feliciter. 
»t Ractatum de amore olim sensu etc.» 
Por el olim se ve que hace mención del tratado antecedente, de que acaba de hablar; y 

mas claro por lo que después dice: 
«De amore igitur que scripsimus olim iuuenis contenníte o mortales alque respuite. Se-

•quimiBi que nunc dicimns seni magis quam iuueni credite: nec privatum hominem pluris fa-
•cite quam pontifle'éni eneam reicite : ptum suscipite. íllud gentile nomen párenles indidere 
• naseentis hoc chi istianum in apostolatum suscepimus... 

Y concluye: 
«Explicít traetatus Pü pape secundi de amore. 

«Liber alloquitur studium lectorem. 
«Chartarum numero noli estimare libellum 

»Sum pelago maior utilitute liber 
»Aptus sum pueris aptus Uiuenilibus ánnis 

,»Ex párbis agris cantus acervus erü: 
•Si docte ad doctos optatibus soribere araicos 

• Materiam: stilum, cunctaque docta dabo. 
«Ergo age , quid dubitas parvo ere evariere doetii» 

•Nihil melius docto noviraus esse viro.» 

Gerardo Meerman en el índice TU de los libros impresos en el siglo XV, trae «tra espe
cie concerniente á este autor, y casi con las mismas dudas y perplegidades que en las dos 
cartas 6 tratados antecedentes, acercado la data ó año de impresión: pueá'dice que en el 
opúsculo de los dos amantes de Eurialia y Lucrecia (en 4.°) que poseía, se lee al fin : 

«Explicít opusculum Ene;» Silvil de duobus amantibus. In civitate Leydensi anno Do-
•mlai millesimo CCCC quadragesimo lertio I.EIEN.- Pero el mismo Meerman dice, ser claro 
que estas últimas palabras se han de contraer al tiempo en que se acabó de escribir el ci
tado tratado ú opúsculo, v no á que se imprimió en aquel año. Véase el tomo De origine* 
typographicie, pág. 293. 

Don Juan Sedaño me asegura, que el opúsculo de Euriola y Lucrecia os una Novela, y 
que él la ha tenido traducida en castellano. 

Por conclusión digo, que con motivo do suplir la hoja que faltaba al ejemplar Fili
pense', revolví las obras del Papa Pió Segundo , llamado antes Eneas Silvio, que son dos to
mes de folio, el uno impreso en Basilea por Enrique Petrino año de MDLXXl, el cual se 
gaarda eo la librería de los reverendos PP. Trinitarios descalzos de esta corle. En él se 
contiene la epístola De amoris remedio, pero variado el título en Amoris i l i icüi medella-, 
y es la epístola CVI del libro I , página C07. Varia también el nombro de la persona a quien 
la dirige, pues en Iss dos ediciones antiguas es Hypólito , é Ipól i lo; y en la colección lYi-
colas de Warlenburg.en todo lo demás convienen, fuera de una ú otra corta variante como 
queda issinuado. 

Ya que la casualidad ha dado hablar df las obras de Kneas Silvio , pongo también uno 
curiosa nota original del P. Miriana, que está en el tomo do los PP. Trinitarios v á la letra 
ilíftf , eiiülitiftfl» *Ufit -ü* M i h k b ñ t í a ^ n w - Í i '.0 ) OfJW.*'i ' 

•Donde quiera que en este autor se halle afirmar que el concilio general es superior al 
.Papa, se advierta que el mismo autor siendo después Sumo Pontínco lo retrató y condenó 
• por Bulla especial paradlo, la cual se hallará en el 4.° tomo de los concilios generales. 
»1 íjsora en el índice espurgatorio hecho por mandado del iluatnsimo señor cardenal de 
• loledo don Gaspar de Cluroga se manda espurgar de este libro la misma RnoífcWtt ÍO-
• hredicha que el autor retrató, y por ser una proposición sola y muy repetida en diversas 
• parlei de este autor, pareció bastar advertir (|uc la dicha proposición está condenada v 
••asi se tenga por quitada por evitarla prolixidad. Fecha en esta casa de la Compañía de 
• Jctus de Toledo por mandado de los muy ilu»tri'« íeiion^s Inqnisidnrcs; 7 de mnVz» déiNS-

IB de Ka liana.' 
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suma de dinero, pareciéndole á él que no lo debia,se disgustó, y separó 
de los otros antes del año d c l i 5 5 . Pasó á v iv i r á S'rasburgo y Tlarlen, 
residiendo unas veces en una parte v otras en otra, hasta qué últ imamente 
vino á Maguncia, donde floreció hacia el año 1Í68. El establecimiento de 
su imprenta en Strasburgo , donde trabajó con Juan Mentcl, y en Haden, 
donde según parece trabajó con LorenzoCoster (1), hizo creer, mal á p r o 
pósito y fuera de sazón, que era preciso buscar la cuna de la imprenta en 
una de" estas dos ciudades: y dió lugar á las historietas que atribuyen el 
hecho va á Coster, á quien dicen que le quitó Fausto el principal fondo de 
las láminas y la gloria de la invención , y ya á Mentel, á quien Gensfleisch 
hizo un hurto semejante, para comunicárselo todo á Gutemberg, bien que 
Gutemberg y Gensfleisch son uno mismo. En la hermosa Biblia del 1462, 
en el Psalterio del 14S7, en los oficios de Cicerón de 1465, y en otras mu
chas obras se hallan siempre acompañados Fausto y Schoifler hasta el año 
de 1466, en que después de la muerte de su suegro, aparece Schoifler solo. 
Y no ponian únicamente sus nombres, sino también sacaban al público el 
honor de la invención. Y de hecho no podia ya estar secreta, después que 
Gutemberg se separó de su compañía. Pero como no era conocida aun en 
Paris el año de 1462, tuvo Fausto el cuidado de quitar la última hoja de la 
Biblia, P imprimir otra en que está la nota arriba citada , en la cual dejó 
de esplicar, como lo ejecutaba en las demás obras, el nuevo método de 
multiplicar los libros. La hermosura de estos imaginados manuscritos hizo 
que lograse en Paris cuanto quiso. Pero entendiendo que se empezaba á 
hablar mucho de la prodigiosa semejanza que tenian entre sí todos los 
ejemplares, y que se habia brujuleado la nueva invención, bajó prontamen
te el precio,'y volvió á Maguncia para evitarla persecución ó proceso que 
le pudieran hacer, por haber vendido á precio mucho mas caro de lo que 
parecía justo, ¡f Hasta aquí Pluche traducido por Terreros y Burr ie l , ó sea 
solo el uno de ellos. 

Prosigue la misma materia por lo respectivo á la Europa. 

11. Uno de los muchos autores que han tratado del arte de la imprenta 
de Europa, y su origen, ha sido Guido Pancirolo, el cual en la parte I I de 
su obra fímím memorabilium, etc., pone el título X I I De Typographia, y en 
doce líneas apunta, el origen y tiempo de su invención. A Pancirolo le co
mentó difusamente (por dos veces, la segunda en el 1629) Enrique Salmuth, 
uno de los que hasta su tiempo se creia hubiesen escrito con mas íunda-
rnento, o á lo menos con mayor estension en la materia. Casi no hay espe
cie de cuantas apuntan los antiguos, y aun muchas que reproducen íos mo
dernos , que este no toque; por lo que pongo yo en mi apéndice lo que él 
puso en el suyo, con la espresion, de que aquella era la mas verdadera his
toria de la imprenta ó tipografía. (Bien que no le hubiese parecido asi á 
Tentzelio, que le impugno en el año 1699, notándole no pocos errores é i n 
consecuencias. Pero era haciendo él la causa de Argentina contra Magun
cia , á cuyo favor habia escrito Salmuth. F.) 

12; En este siglo y casi en nuestros dias han escrito sobre el particular 
entre otros; los eruditos y juiciosos Próspero Marchand , Juan Daniel 
bchoepflin y Gerardo Meerman, los cuales no han dejado piedra por mo
ver, á fin de aclarar cuanto mas les ha sido posible el punto. Schoepflin ha 
dado una gran luz á la materia con haber publicado el instrumento de un 

(X) «Pudiera apostarse doble contra sencillo en prueba de que Gutemberg jamas estuto 
en uarlen y mucho menos en dias de Coster: el cual sin dúdale precedió p >T algunos año,̂  
Mo se de donde se ha sacado semejante Imaginación, de que hay alto silencio en todas la» 
memorias coetáneas. Es menester entender que Harten no ésta en Aleratniapor alli en 1» 
cercanía de Strashurg d Maguncia : sino en la Holand» muy distante, T si se probara qne 
gutemberg habia trabajado alli con el viejo Coiter, entonces por ese mismo hecho perdían 
M pleito lo? alemanes, y se descubría contra su empefio, haber sido Coster el inventor, v 
Holanda la madre déla impienta.de donde ellos llevaron la Idea á Alemania, sin costar-
íes mas que irla puliendo y perfeccionando, como para míe l lo fué asi, pero no por medí» 
í e Guteraberc del mndo dirho. F.. 
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pleito que se seguía contra Gutemberg el año de 1431). El oiuil instrLimcnto 
se guarda en la ciudad de Argentina en la Torre de ta moneda, escrito en 
idioma a lemán: tradújoleal latin, y le exhibe en las dos lenguas al princi
pio de sus Vindictas fypograpkicas (1). Por es'e inslrumentu consta la época 
de la imprenta, y aunque no con absoluta certeza, se infiere prudentemente, 
y se ve que antes del 1439 andaban ya estos inventores en ensayos y ten
tativas. Ai\ 'JL ,. i • . , i e. 

13 El insigne Gerardo Meerman dice, que el inventor de la tipogratia 
fué Lorenzo hijo de Juan . ciudadano de Harten: pone una tina estampa de 
su retrato con esta inscripción respectivamente moderna: LAUREISTIUS 
JOAN. F U j . Scabinus Harlemensis TypographicB inventor. 

14. Después en la materia (pág. 49) le considera natural de l ia r len: y 
en el año de 1428 (dice) gozaba del bonor de Scabino. En la nota de la pá
gina 38 y 51 refiere que en la plaza del mercado de Harlen ocupaba gran
des palacios junto á la iglesia de San Bavon, cuyo custodio era. Prosigue 
con muchas'noticias acerca de su familia y escudo de que usa, lodo con 
mucha estension: en la pág. 50 pone el árbol de su genealogía. 

15. Hasta aquí dice (pág. í)5) que ha considerado a Lorenzo como nacido 
en lugar noble, v como ciudadano y magistrado de Harlen; pero que ahora 
lo contempla como útilísimo á todo el orbe por la invención del arte tipo-
grático. Va recorriendo prolijamente los autores que han tratado con algún 
í'undamento acerca de la imprenta, haciéndose cargo de las diücultades, y 
desatando las dudas y equivocaciones que han padecido unos y otros. 

16. En la parte H reproduce el instrumento de Schoepflin sobre el pleito 
ya mencionado; lo aclara en algunos pasajes, como son sobre lo que de
pusieron \QS testigos, y le sirve de prueba. Dice (2) que Cornelio, compo
sitor de libros (entiendo es lo mismo que encuadernador) y testigo, decla
ró, que un criado infiel había hurtado las formas, figuras y moldes de la 
oficina de Lorenzo, y los había llevado á Maguncia, donde erigió imprenta, 
y que en el año de 1442 había impreso con ellos ya dos libros. 

17. Refiere cómo empezó Lorenzo sus ensayos. Dice que saliéndose á 
pasear por acaso, como acostumbran los desocupados después de comer en 

(1) Del pleito resulta, que Gulemberg antes del año cl3 1439 enseñó á Andrés Dvizchenio, 
ciudadano de Aigentina,el modo de pulir piedras. Mucho después acercándose ya este año» 
comenzó á ejercer con Juan ¡Ulf otras manufacturas, y entre ellas la de fatoriear espejos. 
Drizelienio , y después su hermano Hielmano deseahan que Gutemberg se las esplicase, lo 
que les concedió; y estipulado el premio de 80 florines por cada uno de ellos> los recihió y 
entró en compañía con Riff, Después visitando los nuevos compañeros á Gutemherg, que 
vivía junto á San Arhogasto,extramuros de la ciudad, notaron que les había tratado con 
poco candor, y que allí ejercía otro admirable arte que hasta entonces cuidadosiunente les 
había ocultado. Pidiéronle que les comunicase todos los secretos; y rescindiendo el con
trato, se hizo otro de nuevo, estendido á un quinquenio, con dos cipeciales condiciones. 
La primera, que pagados antes los 80 •florines; cada uno añadiese otros 125: los 50 de con
tado, y los otros "JS á ciertos tiempos. La segunda, que muerto el ut'O de los contrayentes 
dentro del quinquenio, los demás restituyesen á los herederos del difunto cien florines aca
llada la compañía; pero que se dejnsen en ella cuanto pertenock'se al común. Drizehenío de
bía todavía diez de los 50 florines, y había ya llegado el plazo de los 75 restantes cuando 
murió en el último año de 1438; pero habia gastado casi 500 en perfeccionar la obra, no obs
tante que en fuerza del contrato de ningún modo estaba obligado á ello. 

Jorge y Nicolás Drizehenio,hermanos del difunto, pidieron muchas veces á Gutomberg 
que les sustituyese por compañeros en lugar de Andrés: ó si esto no le pareciere , se hi
ciese una transacción de dinero puesto en la compañía, lo que siempre rehusó Gutemberjc, 
homUre de torcida intención (según Sleennan, tom. I , cap. V i l , p á g . n í , en la nota cd.) por
fiando que se habia de estar á lo pactado. Finalmente los Drizohenios le pusieron pleito. 
Pero como la justicia mas que las leyes estuviesen de su parte, el senado que no podía juz
gar sino según el tenor del pacto, dio sentencia el día 12 de diciembre de 14;i9, un la cual 
mandó que Kíff, Hielmano y Gutemherg supliesen conjuramento la fe del escrito - y á í íu -
temberg se le declaró que l»is 85 florines restantes no se le habían pagado todavía por Dri -
zehenlo; y habiendo cada uno de ellos ejecutado lo mandado, y pagado (¡utemberg lo^ i 5 
llorínes para completar los 100 á los herederos de Andrés, pfrdieron el pleito los ürizehe-
nios. ('Aííerman. i$m. I , cap. VII, § 11, pág. 189.) 

(2) Lo siguiente no es resultante del instrumento, sino de Adriano Jnnln, que lo escribió 
asi por llaiien hácia los »ño; de 1570, y su relación e* muy \entllada, F. 

file:///entllada


DEIi AHTK DE I,A IMI'RENTA. i l 

los días do íicsta, comenzó á í'onnar figuras de letras de cortezas de haya, 
con fas cuales, impresas cada una al revés en un papel, formaba por d i 
vertirse uno ú otro verso, para (pie sirviese de ejemplo á sus nietos. Lo 
que habiéndole salido bien , como era de ingenio grande y sublime, comen
zó á pensar en cosas mayores. Y lo primero en compañía de su yerno l o 
mas Pedro, que dejó cuatro hijos casi todos de dignidad consular (lo que se 
advierte para que entiendan todos que esta arte tuvo su origen no en una, 
familia baja, sino honrada y noble), formó unas tablas, todas figuradas 
con aquellas letras: en el cual modo vi yo (Cornelio) unas pruebas, ó bor
rador, impresas por el mismo ensayo con llanas ó planas impresas por una 
cara, y no por la otra. El libro de estas pruebas, escrito por un anónimo 
en lengua vulgar, tenia el título de Speculum noslrce salutis, de que se d i rá 
luego. * " , . 

18. En el cap. Y, § 1, pág. 97, pone Meerman una observación sobre la 
época de la tipografía, distinguiendo dos épocas en Harten-. La primera 
cerca del año 1430 por el citado Lorenzo, ciudadano de aquella ciudad, el 
cual imprimió en carácter o letra de madera: y muerto Lorenzo, lo conti
nuó su familia. La otra época de impresión mas elegante fué en letra de me
ta l , fundida, la cual Teodorico, hijo de Martin Alonso, llevó el primero do 
todos hacia el año de 1472, de Alemania y Francia á Flandes, como consta 
de su epitafio, y se continuó sin interrupción por mas de sesenta años. Los 
libros que carecen de nota de tiempo, lugar é impresión, cuando concurren 
dos ejemplares con estos requisitos, se aistinguen por la rudeza ó elegan
cia del ca rác te r : aquellos pertenecen á la primera época, y estos á l a se
gunda. 

19. En esta clase entra en primer lugar el Speculum humana} salmtiónit, 
mencionado por muchos, y reconocido por pocos, como bien observa 
i5/r. Fournier, Diss. I I , pág. 162, citado por Meerman. De este libro hay dos 
ediciones, ambas latinas, pero diferentes, sin nota de tiempo, lugar ni 
nombre de impresor: la una está de letra suelta, y la otra, parte de letra 
suelta ó separada, y parte de letra unida de madera. Describe muy por me
nor el contenido del l ib ro , tiempo en que se escribió, su autor, tamaño, 
hojas ó folios que tiene; y no informa solo de este, sino también de otras 
dos ediciones del mismo libro en lengua vulgar ó bélgica. Y añade que á 
escepclon del primer ejemplar latino, ha visto y registrado los oíros tres, 
y que habla de ellos con entera satisfacción (1). '(Pero en lo mas de ello le 
habia precedido con mucha anterioridad su compatriota el docto Pedro 
Scriberio en su Laurea de Laurenzo Coster, impresa en Harlen, año 1(128, 
4.°, hoy en latin en la colección de Wolíio, part. 1.a, pág. 209 á 451, F.) 
Prosigue largamente dando noticia de estas y otras ediciones antiquísimas 
de ditorentes autores, y apuntando las dificultades hasta lo sumo: en mn-
chas especies coincide con lo que Juan Cristiano Seiz refiere en el cap. V I ! 
de su Anmis tertius swcvíaris inventa) Artis Tijpoqraphicm,\yk£. 155, donde 
pone una breve, cronología de los principios de este arle desde el 1428, 
siguiendo casi año por año hasta el 1473. Pero para conéiliar algún tanto 
ditcrentcs diticultades, se necesitaba formar una disertación en cada 
un ano. 

20. Antes dé apartarme del concepto general acerca de la imprenta, diré 
.sohrela de la Clima, en que también hay sus controversias entre los que 
nan tratado de c l f i , vindicándola contra los europeos, especialmente ale
manes y holandeses. 

Imprenta de l a China 

21. La imprenta de. la China propagada al Japón , al Catai, y según al
gunos al reino de Tangut en la Tartaria, es cierlamnilc mas antigua que la 
d" Europa, por lo menos quinientos años. Y como no pocos piensan que nos 
vino de allá, aunque otros lo niegan, y aun hay quien diga, (pie bien al 
contrario los europeos se la comunicaron á los chinos (opinión del todo 

(1) VC'ÍIÍO su nota de lü lo l . 
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improbable), aules de internarnos en la europea será bien decir de ella 
cuatro palabras. , , . 

22. Es mucho lo que se ha escrito acerca de la imprenta de los chinos: 
v dejando aparte si es de mas gasto y menos gusto que la de los europeos: 
si sé necesita mas tiempo para componer con ella un libro, que con la 
nuestra: si las tablas (pie hacen para un libro determinado, no pueden ser
vi r para otro diferente: si las tablas sirven de embarazo por el mucho sitio 
que es forzoso ocupen en las casas de los impresores : si no tiene la u t i l i 
dad y comodidad que la nuestra: si es digna de reputarse ó llamarse tipo
grafía: dejando (digo) todas e&tíis nulidades > objeciones y reparos, que para 
los europeos son ciertas, y tal vez no lo serán para los chinos, diré alguna 
cosa sobre su uso y origen, el cual se ha de buscar en el Oriente. 

23. El modo que tienen los chinos para sus impresiones es formar en 
tablas de madera bien bruñidas sus letras, ó por mejor decir signos ó ge-
roglííicos; todo á la medida forzosa del libro que van á hacer; y si este de
biere teher veinte hojas , necesitan abrir ó esculpir cuarenta tablas, 
de modo que cada una sirve para una cara ó plana, y nada mas; pues no 
estampan mas que en una llana, y la otra la dejan en blanco. Concluido 
este l ibro , aquellas tablas no sirven para otro diferente, y sí para reim
primirle siempre que quieran (1).Portante dicen que tienen llenas de ta
blas las casas de las imprentas, y así es preciso que sea. 

24. Diferentes europeos han t ra íado sobre este particular, y con alguna 
mas estension el P. maestro íray Juan González de Mendoza (obispo que 
fué después de CUiapa), cuyo testimonio se pone en el número 30. Ademas 
de este se puede ver á Pedro Maffeo (2): García de Orta (3): Juan Hugo 
Lintschotano (4): Gerónimo Ossorio (5): Juan Metello (6): Alvaro Seme-
do (7): Juan Lorenzo Anania (8): Paulo Jovio (9): Próspero Marchand (10); 
Juan Daniel Schoeptlin (11): Gerardo Meerman (12): i lustrísimo señor fray 
Benito Gerónimo Feyjoo (13); y finalmente son tantos los que han escrito 
sobre la materia, qué se podría formar un gran volumen: unos la deprimen 
y otros la ensalzan. 

25. Gerardo Meerman dice que los chinos tienen imprenta, ó bien 
sea xilografía, muchos años h á , aunque discuerdan en señalar el or í -
gen: y que lo mas probable parece ser la opinión del P. Felipe Couplet, 
escritor exactís imo, que la pone hácia el año 930, como el P. Musancio, 
y hoy los mas. 

26. Abdalla ó Abusaid, Beidaveo^ en la VIII parte de la Historia déla 
China que escribió en lengua persa, desde la hegira 717 (esto es año de 
Cristo 1317), habla de este arte muy usado por los chinos, y dice que to
dos los libros que según las leyes ó preceptos de aquellos (tres filósofos 
Fu-hin Chuxang, Xen-gu Chuxang, y Xen-chun Chuxang) salen á luz, están 
escritos con esmero; de modo que todas las páginas de este libro se escri
ban en las tablas con carácter elegante. Los sabios cotejan igualmente con 
sumo cuidado los escritos, y los autorizan con su íirma en el dorso de la 
tabla. Después los entregan á los mas aventajados escultores para que los 
esculpan ; y concluidas todas las páginas del l ibro según la idea que se han 
propuesto, ponen número á todos los folios. Estas tablas las guardan en unos 

(I) Para esto tienen sus leyes. Véase adelante en la nota d i l número 26. Omnes ilem etc 
(i) Historia Indiarura, libro VI, folio 230. 
(3) Coloquios dos slfflpleg e cousas mediuinaes da India, impreso en Goa por Juan Ende^ 

a X de abril de 1S63. 
(4) l'art. I I , Indi» orjent. cap. 26. 
(5) De rehusgestis Eman. Uepis Lusitaniae J ib . XI. 
(6) Uistor. de novis insulis et novo orbe. 
(7) Historia de la China. 
(8) Cosraogrüfia del mundo. 
(») Libro XIV de las historias. 
(10) Uisloire de f imprimerie , sección I I I , pagina 15. 
( l i ; Vlmlicia» lypoiíraphia', pagina 9 y 8f. 
(H) Origines IrpograpliiCiE, pagina 218. 
(II) Thealro critico, lomo 2 y 4. 
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estantes o cajones, á ia manera que se hace en las oticinas de acuñar mone
da bajo la custodia de vigilantes y tieles comisarios : y de aquí reponen 
las'bibliotocas, y las señalan con escudos de insignias o armas. Si .alguno 
desea traslado de este l ibro, ante todas cosas se presenta al colegio, y da 
cierta suma de dinero á los custodios. Estos traen las tablas, y en las ho
jas del apógrafo ó libro que le dan, imprimen el sello de oro, y asi so Ir? 
entregan. De esie modo no puede tener mas ni menos el ejemplar del libro, 
ni dejar de ser digno de te en todo su contenido (1). Esto por lo que res
pecta á l a imprenta de la China. . 

27. Mr. Piache dice , que las primeras impresiones se hacían sobre la
minas de madera (2), del miSmo modo que se ejecutaban ya en el Japón y 
en la China: y al pie de esta clausulase nota por nuestros traductores en 
la versión castellana: «que entonces no habla en Europa noticias de aquel 
pais.» Pero según lo que reüere el P. Fray Juan González de Mendoza (3) 
del orden de N. P. S. Agustín, embajador que fué nombrado por orden del 
señor Felipe I I , el año cíe 1380 al gran emperador de la China, debemos 
reconocer de aquí el origen de la imprenta en Europa: sin que por eso se 
pretenda quitar la gloria á los alemanes; en medio que no es lo mismo in
ventar un artificio ó máquina , que imitarla ó adelantarla;pues suponiendo 
como queda dicho que de la China tomasen la idea de abrir en madera las 
letras, que es lo que al principio hicieron en Europa, é imprimir así libros, 
eso no quita que después no añadiesen mucho al invento, como facítivs 
est inventis addere: y esta mejora ó ampliación no se puede negar á los ale
manes. 

28. Estos, como son Salmuth, el P. Atanasio Kircker, Gerardo Meer-
man. Holandés y otros muchos, gobernado cada cual por el amor de su 
patria, andan por rodeos, y no quieren confesar que el origen de este in 
vento vino de los chinos, insistiendo en que lo que estos imprimían era 
en tablas de madera, muy diferente de la imprenta de los europeos, que 
es por letras sueltas y de meta l , lo que no se duda. Pero así como los chi -
nos con paciencia forman una tabla ó plana de letras, signos ó geroglíficos 
en la madera, del mismo modo la forman de letras sueltas los europeos, 

(1) Esta obra de Abdalla se publicó on lengua persa y en latín por solicitud de Andrés 
Mulero, en beriin añodelCTl: el testo latino se exhibe aquí á la letra , según le pone 
Meerman , que dice no se baila en ninguno de nuestros autores , y que la obra es nmv 
rara. Dice pues: 

•Omnes i i m l i b r i , qui secundum llíofs (tres filósoios Fu-hln Cbu-xan?, Xcn-gu Chu-
•xuns, et Xen-chun Clui-xang) aiduntur, elegantissiméscripti sunt: lia utsingulas paginas 
•liuius l ibr i cliaracteri aleganli in tabulas scribant. Omnes etiam sapientes summacuin 
• observantia scripta conieruiit, qua; oharactere suo in dorso tabuUe conlirmant. Postea 
•'scnliiloi iius omnium pra;sta )tlssimis sculpenda dant, cumque omnes pair as l ibr i luxta 
• nneseriplam kieam aü finera perluxorunt, singulis foliis nuraoruin adscrlbunt. Uastabu-
»las, velut formulam officina; inonetaricD in locuüs sub sigillo ocuiatoruni el íidelistiraorum 
••Commissarioiuni deponunt, inque bibliotbecas reponunt, ideoque insiíjnii» inuniunl. si 
•quis apogiaphum huius libri (lesiderct, ante omnia collegium hoc adit, datqac certam pe-
• cuni;B summain cuslodibus. Hi tabulas islas afleruntac sigillum aurcurn apographi cbar-
•lis imprimuiit, slcque trarlunt: Hac ratione fieri non potest, ni excmpla li l ir i plus aut mi-
• nus contincant, quin lide dignissirna sint.» Véase Meerman en ms Originen Typographkin 
p. 218 y sig. 

(2J Véase el núm. 7. 
'3) Fué después obispo de la isla de Lipari (año 1S93). Luego sufragáneo riel cardenal ar

zobispo de Toledo ; el aao de 1(107, obispo de Chlapa : y el de 1608 de popayan en las India -
occidentales. 

«El pensamiento de habernos venido de la China los principios de este invento no fue 
original del P.Mendoza. Antes de él se le habia ofrecido al obispo Paulo Jovio, que avanzó 
habérsenos comunlcadu de allá por mediode los rusos y moscovitas como naciones cerca
nas. Pero sin alegar documento, testimonio, ó memoria por donde so justifique. I asi ha 
sido recibido de muy pocos, mirándola como una paradoja.!) como mera ocurrencia ingenio
sa del talento de Jovio. Ni jamas se persuadirá. f,os mismos principio» rudos del arto <n 
Harlcn , y sus progresos lentos , y de grado en grado, que fué reclhiende basta tu porfec-
clon en Maguncia , hacen ver que nuestros europeos ningnn modelo ó tipo tuvieron por 
delante, ninguna irt^a d" fuera, nltiguna paula, sino que ello* lueron orisfinateii y-sa
cándolo lodo de su in^inio. K.. 
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v quedamos tabla á tabla. Si bien q.ue acá hay la ventajado las letras suel
tas que allá no conocen, y que aesbadéi ídolas pueden servir para compo
ner otras obras ; y las Ifiíninas de la China no se pueden acomodar sino 
uara cierta plana ó libro determinado. Pero para mi concepto no es este el 
nunto de la diiicultad: sino que vistos en la Europa aquellos ensayos de la 
China en tablas enteras do madera, y el efecto que hacían, lo adoptaron, 
v lue^o fueron adelantando hasta llegar á soltar las letras, al principio de 
madera y luego de metal ; y esta es la gloria y muy grande de los alema
nes en que siii duda pasma á la imaginación no solo ver la distribución 
y composición de las letras, sino la fundición, punzones, matrices, mezcla 
de met iles con otras muchas menudencias de que consta el artefacto. 

29. En punto de la tinta para imprenta (que no seria lo que menos de
tuviese en los principios) creeré que también se tomó el modelo de os 
chinos, pues no se conoce otra mejor que la suya, la que ponen no sola
mente espesa (requisito necesario para el asunto,) sino que la secan y for
man de ella barritas y tabletas, que se aprecian mucho en Europa. Otras 
varias objeciones oponen los ya citados {alemanes y holandeses, pero a mi 
juicio no satisfacen, pues las muchas l ibrerías que dicen habla en aquel 
reino , y lo baratos que estaban los libros, juntamente con la traoicion que 
tienen de ser ellos los inventores, apoyada con los muchos libros antiguos 
que tenian , todo junto persuade, que el origen se tomó de los chinos, 
aunque después se confiese que esto no es su sombra en comparación de lo 
que los alemanes han adelantado. Yo no soy chino, a lemán, ni holandés, 
pero este es mi sentir. De cómo y por dónde pasó el invento á la Europa, 
óigase al P. Maestro fray Juan González de Mendoza, el cual en su Históri» 
del gran reino de la China pone el título siguiente al cap. XVI del libro 111. 
De cuanto mas antigua es la costumbre de estampar los libros en este reino, que 
en nuextra Europa. 

30. \f Fué tan útil é ingeniosa la admirable invención de la estampa, que 
es cosa cierta que si faltara ella, perecería mucha parte de la memoria 
de tantos insignes varones, como los felices tiempos de atrás poseyeron... 
Dejado esto aparte, y los grandes efectos de esta sutil invención , t ra taré 
solamente de probar lo que el capítulo propone con algunos ejemplos de 
muchos que en sus historias se hallan , y en las nuestras bastantes, para 
que quede claro. Según parece por común opinión, la invención de es
tampar comenzó en Europa el año de 1458, la cual atribuyen á un tudesco 
llamado Juan Gutembergo, y se tiene por cosa cierta, que el primer molde 
con que se impr imió, se bizo en Maguncia, de donde un alemán llamado 
Conrado trajoáI ta l ia la invención, y que el primer libro que se imprimió 
fué el que escribió San Agustín, que se intitula de la Ciudad de Dios, y 
en estocoucuerdan graves autores (1). 

SI. Pero según los chinos afirman, su primer principio fué en su reino, 
y el inventor un hombre que ellos reverencian por santo; de donde se de
rivó y trajo muchos años después que ellos tenian el uso, al reino de Ale
mania , por la Rusia y Moscovia, por donde tienen por cierto que se puede 
venir por t ierra , y que mercaderes que venían de allá al dicho reino por 
elmar Beraiejo, y de la Arabia felice, trajeron los libros , de donde el 
Juan Gutembergo (á quien las historias hacen autor) tomó motivo. 

32. Lo cual siendo así verdad (como ellos lo tienen autenticado) que
da muy claro que esta invención vino, y se comunicó de ellos á nosotros-
y ayuda para creer esto, hallarse el dia de hoy entre ellos muchos libros 
estampados mas de quinientos anos antes del año en que por nuestra cuen
ta tomo pnneipio la invención en Alemania: de los cuales tengo yo uno 
y he visto otros asi en Indias, como en España ó Italia. El l». Ruda v 
companeros trajeron cuando volvieron de la China á Filipinas muchos 
cuerpos de diversas materias (2), que los hablan comprado en la ciudad 

(1) •Eu e l d l i mi •.l '-ív.ilúoi'to lo conlmin . Fuó ni sus principios un mal iufoime d i 
Volalcrrano, que después cundió por otros sin exumen. F.» 

(i) Véase eu el apéndice iiiiiu. | l l , la lista de los lihros que trajeron estos padres el año 
de 1H7S. 
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de hucheo, eslampados on diversas partes de aquel reino, aunque los mns 
pnla provincia de Üchian, donde hay la mayor estampa; y trajeran mu
chos mas (spííim dijo) porque habia grandísimas l ibrer ías , y vahan poco 
precio, si el virey no se lo estorbara: el cual temiéndose por ventura que 
por medio de ellos se supiesen los secretos del reino (cosa que con grande 
cautela procuran encubrir á losestranjeros) les envió á decir, que le ha
bían certificado andaban comprando libros para llevar á su t ierra, que no 
gastasen en ello dineros, porque de balde les daría él todos los que qui
siesen. Lo cual después no cumplió , ó por la razón ya dicha, ó quiza por 
olvidársele (1). |f ' ' 

:{3. El laboriosísimo P. Maestro fray Gerónimo Román toca también este 
punto y dice que «los chinos tienen impres ión , y créese ser muy anti-
» g u a , ' p o r los libros que tienen impresos, y también porque sabemos que 
«nuestra invención es moderna, aunque como queda dicho en la República 
»qenlüica, yo creo que la hubo antiguamente y se perdió (2).» El mismo en el 
lu^ar qué alega , habla de la invención de la imprenta en la Europa, con
viniendo en lo que generalmente está recibido; y acerca de los chinos 
añade : «Todavía tengo por opinión que la impresión es mas antigua (esto 
.•es anterior al año 1442), porque, en un mapa de don Pedro de Castro, 
»obispo de Cuenca, v i yo que se hacia mención de la impresión antigua-
«mente en la China, y en las décadas de Juan Barros , portugués, y hom-
«bre de mucha erudic ión , hay mucha mención de ella, y habla como que 
»seaen aquellas partes muy antigua: y aun en tiempo de Moisen creo 
»que la hubo; porque cuando dice la Escritura del De«í6ronomw, queman-
"dó Dios que se escribiese este libro en unas piedras aplanadas con cal, 
»no se podía hacer sino con moldes de hierro , porque como fuesen apla-
» n a n d o d e cal , las letras pegasen con la blandura, y así quedase escrito 
»el l ibro. Esto se puede decir l íc i tamente, porque en la oficina del maes-
"tro Antonio de Lebrija parecen ciertas páginas de metal , con todas las 
«letras necesarias, y se imprimieron aríes con ellas; y de la manera que 
»allí en aquella plancha estaban figuradas las letras , podían estar en tiem-
»po de Moisen en otras, y figurar todas las letras en aquella cal ó plancha, 
»como con sello. Pero que es menester mas sino que la hubo esta inven-
»cion con las demás que hoy vemos, pues el sabio dice que no hay cosa 
«nueva que no haya sido antes (3).» Hasta aquí ¡loman. 

Escu l tura de los antiguos. 

34. Juan Daniel Schoepílin hablando de la escritura de los antiguos 
dice (4), que los romanos tuvieren casi en sus manos la tipografía , y que 
no les faltó mas qué hacer movibles y sueltas las letras; pues se ve ha
cían sellos con letras de relieve , para marcar sus vasos ó alhajas , y lo 
mismo para hacer las monedas, formando también en el cuño ó matriz las 
letras inversas ó al r e v é s , para que después saliesen en las monedas al 
derecho. Esto mismo se puede aplicar mucho antes á los fenicio», egip-

(1) «No ignoro los esfuerzos que Ha» hecho los alemanes para debilitar la fe de este y 
todos los demás escritores á quienes pareció haber recibido la Europa do la China la 
idea de la imprenta. Pero jio se han hecho cargo de que esto debe osliBiarse como una mera 
conjetura, pues nadie hasta ahora produce un testimonio decisivo, t .» 

(*j liornan , llepública de ta China, tomo I I I , folio 223 b. 
i'i) Kimi-mo, Repúblicagmtllici, lib. v i l , cap. IIT. 
(4) Typographiai» raanibus fere tenuerunt romanl. líienina sigilla eorum.littoils promi-

nenlloríbus sculpta retrorsus , quibus vasa sigillarunl, qiiolies ID supelleclile mea anll-
quioia contémplor. totlea omnem fere typograpbicain tormam In ill is repello, cui nlhil de 
fueral nisl liUeraniin movililas; quam arlifex si addidisset. romanus, Id esl. Hileras, quod 
rtetie f ac lu . t i formassel soluliles; Roma vetus typograpbla jam fuissel inventrix : qiue 
pneclpaas cjus pai tus promincnliain el invcnUonem lyporum jam no eral, movilllaiein, 
quaí adtlciuhi, non vidil S^boepílln VinfáSÍtis typograpMe&,j>kK, í. 
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r ío s , griegos, cartagineses, etc. Dolos romanos consia ponían Letrap 
en los vasos de barro, cuya allarcría en Sagimto era muy lamosa por la 
bondad de la tierra para el electo, de que hace meiicion Plinio (1) v 
Marcial (2). 

Sume saguntino 
Pocula ficta luto : 

v lo mismo se ve en las lámparas ó candilelas sepulcrales que trae Mon-
i'aucon en su Antigüedad ilustrada (8), muchas de las cuales tienen letras; 
y determinadamente una d é l a s que se guardan en el gabinete del reveren
dísimo fray Enrique Florez (4); pero las letras están escavadas en profun
didad, como que en el molde con que se grabaron era de relieve. No así en 
los ladrillos, donde al contrario el molde tué de bajo y las letras que queda
ron impresas de relieve; uno de los cuales existe en él citado gabinete, re
cogido por diligencia delP. Maestro fray Manuel Risco, después de impreso 
el tomo XXXIV, de la España Sagrada, en donde trata de estos ladrillos. 
En ellos se demuestra claramente que para estampar en el barro aquellas 
letras las formaban en hueco ó cavadas en la plancha, para que en el 
ladrillo saliesen de realce. La inscripción es en esta forma: 

LEO. V i l . GEM. P. F 

35. En este monumento se conoce, sin ninguna duda, toda la huella de 
la plancha, tarjeta ó molde, bien fuese de hierro ó de madera, con que 
aquello se estampaba, apareciendo solamente de relieve las letras y los 
puntos. Todo lo dicho apoya y corrobora el parecer de Schoepflin, y del 
Maestro frai Gerónimo lloman, pues en la realidad estos estampados en 
medallas, campanas, vasos y ladrillos, etc., no son otra cosa que mani-
íiestamente una imprenta principiada, aunque muy adelantada d e s p u é s , y 
trasladada o acomodada á otras materias, como son el pergamino, papel, 
bronce y barro. 

36. Con esto tenemos ya descubierto el principio y origen de la impren
ta , ya haya sido en la China, ya en la Europa, sobre cuya gloria contien
den en esta diferentes ciudades, como son Maguncia, Har ían , Argentina y 
otras, queriendo cada una llevarse la primacía de la invenc ión : de que 
no hay que maravillarse, pues el invento es de mucho honor, haya salido 
de donde se quiera. Y como era no solo de honor, sino de provecho, pues 
pendolistas primorosos vivían de copiar libros, y aun sacaban muy buenas 
ganancias, como al Schoiffer mismo le había sucedido, manteniéndose de 
este trabajo ; eslos primeros impresores ocultaron por algún tiempo el ar
tificio, vendiendo entre tanto impresos por manuscritos, ayudándolos con 
rayas interlineales, letras mayúsculas iluminadas, coloridos, orlas, y otros 
adornos. A esto se juntaba no haber motivo para sospechar que. esto no 

(1) Plin. lib. XV, cap. X I I . 
(2) Lil). XIV, núni. 108. 
(3) Tom, V, parle I I , y en el Suplemcnlo. 
(4) En el plano ó suelo de la canüileta tiene cstus letras i 

A (¡ R I 
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fuese manuscrito; pues remedaban en las matrices las formas de las letras 
de los amanuenses con tanta imi tac ión, que pudiera hacer caer aun al 
mas advertido. Tal se ve en el espécimen que de estos caracteres dan 
Schoepflin, Meerman y otros : y no conociendo entonces la gente de le
tras libros impresos para venir en la idea y hacer cotejos, se persuadían • 
fácilmente que era destreza de los pendolistas, lo que en realidad lo era 
del arte; y por tanto sin ninguna duda lograba pasar lo impreso por ma
nuscrito , y pagarse á precio de tal. 

37. Aun para eludir mas á las gentes y deslumhrarlas, impr imían en 
pergamino o vitela, de que se hallan diferentes libros de aquellos primeros 
tiempos: por ejemplo la famosa Biblia magunlina, impresa en el año de 1462, 
la cual, cualquiera que la vea, á primera vista dudará si es impresa o ma
nuscrita (aun con esta advertencia) hasta que un cotejo muy detenido con 
otro ó mas ejemplares de impresos ó manuscritos de aquel tiempo, y de B i 
blia con Biblia, le irá descubriendo lentamente los signos del arcano, y 
acabará de caer en la cuenta. 

38. Este ingenioso lucrativo fraude de vender los libros impresos por 
manuscritos, lo practicaron sin duda mas particularmente cenias impre
siones hechas antes del año 1457, de que algunos traen muestras, aunque 
yo no las he visto, como no sea la de Eneas Silvio, que dejo citada; pero 
descubierto después el invento, cesó el engaño, aunque no del todo: y 
desembozado el arle de la imprenta, se hizo presente al mundo á cara 
descubierta, y se estendio por todas partes. 

39. En el principio los inventores debieron hacer sus tentativas y en
sayos imprimiendo tratados pequeños y jornadas cortas; porque los ma
teriales subían mucho y la composición era menos costosa; y así en este 
estado siempre ganaban por poco que vendiesen. Todas estas tentativas y 
ensayos primeros, que forzosamente habían de ser muchos, conforme á 
la sentencia de Cicerón, que ninguna cosa se comienza y perfecciona de 
una vez, estuvieron ocuitos desde antes del año 1440, en que se cree los 
empezaron, hasta á lo menos ei de 1457, en que salió en Maguncia sin 
rebozo la primera obra descubierta que hoy conocemos: esto es, el Có
dice de los Psalmos, en cuya nota final se empieza ya á propalar el mis
terio , aunque todavía no enteramente á las claras, esplicando el porme
nor del invento; porque en esto siempre procedieron reservados aquellos 
primeros tipógrafos maguntinos. Solo con énfasis y como por rodeos anun
ciaban algo, dejándose lo mas principal en el"tintero, acaso creyendo 
poder todavía reservar en sí la receta del arcano, y de consiguiente el 
lucro. 

40. Pero esta idea ambiciosa no les salió como pensaron. Como quiera 
que sea desde este tiempo ya estos nuestros artífices no se contentaban 
con el puro in terés , sino que aspiraban al honor: y así empezaron á poner 
al fin de sus obras y libros señas y cont raseñas , escudos y emblemas de 
qu ién , cómo , cuándo y en dónde hadan aquello. Si bien estoy persua-
dido de que no todos los libros que con tales notas se imprimieron son 
de los lugares, años y oficinas que aparentan, sino sobrepuestas muchos 
años después , y en otras partes, de cuyos fraudes hay no pocos. Lo co
mún era reimprimir la última hoja en que se ponían esas noticias, y va
riar el año ó lugar, haciéndole tal vez aparecer mas antiguo ó de oficina 
de mejor nombre que lo era en realidad. De este modo al paso que el ím-
nresor plagiario lograba dar á su obra un aire de antigüedad que no tenia, 
y ponerla á cubierto de una imprenta acreditada, aspiraba á su propio 
lucro á cuenta de los sudores de otro pobre. De esta especie, digo, de 
raterías hubo muchas; por lo que es preciso proceder con grande tino y 
precaución para calificar las ediciones. 

41. Según lo diebo fueron mas de veinte años los que se pasaron sin 
manitcstarse á las claras el invento de la imprenta; el cual ya por fin no 
pudo menos de revelarse, porque eran muchas las personas que andaban 
enja maniobra, y por tanto difícil de guardarse el secreto, pues írnoslo 
veum, otros lo brujuleaban, otros r eñ ían , y finalmente á río revuelto 
vmo a doclararss todo. Y este me parece que es uno de los motivos por 
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fjae suenan tantos primeros inventores, y en tan diversas partes, corno 
Máguncia» Harien, Strasburgo ó Argentina y otras. No obstante, para 
conciliar este encuentro veo que Juan Daniel Schoepllin distingue tres 
especies ó géneros de imprenta. „ , L. , . 

42. A la primera especie llama Xylogranhta, que es el conjunto de es
critura , ó letras que esculpían en una tabla, con la que impriinian de un 
¿olpe toda una plana (esta es la imprenta de los chinos) cuya invención 
atribuye á Lorenzo Coster, ciudadano de Harlen en Holanda. 

43. La segunda especie fué del que ideó hacer las letras sueltas, ó se
paradas cada una de por s í ; á la que propiamente le conviene el nombre 
de Typographia; v esta especie de adelantamiento dice, se debe á Juan de 
(iutembérg de Argentina. De la tercera hablaré después que haya adver 
tido en esta segunda lo siguiente: 

44. Gutemberg pudo muy bien haber tomado esta idea de la soltura de 
las letras de los fundidores de campanas, los cuales las sueltan, y tam
bién acomodan por lo regular en el labio esteriór y collarino de las cam 
panas, poniendo en ellas inscripciones de diferentes testos, como Xplus. 
vincit: Xptus. regnat: Ave Marta gralia plena: Año eh que se fundieron, y 
por quién, etc. Fara cuya maniobra tienen un alfabeto abierto en regletas 
de madera, formadas las letras en vacío ó cóncavo, ó bien sea en relieve: 
las cuales regletas les sirven de matrices: y sobre ellas ponen una capa 
de cera por igual, del grueso de un canto de peseta ó poco mas. Des
pués las cortan, separan ó sueltan, y componen lo que quieren sobre el 
molde de barro. Este artificio le saben todos los campaneros, y lo per
cibe claramente cualquiera que se lo ve ejecutar. 

43. En efecto, existen algunas campanas con este género de letras, fun
didas mucho antes que se conociese imprenta en la Europa, como es una 
la que el Abad Samson ofreció el año 875 á la iglesia de San Sebastian de 
Córdoba, la cual persevera hoy en el monasterio de Valparaíso del órden 
de San Gerónimo, distante dos leguas de la ciudad: y según la describe 
Ambrosio de Morales ( l ibro X V , cap. 7.°) »es pequeña , con hasta un 
«palmo de d iámetro , y aun no tanto en alto, y es toda por defuera re-
»donda, á la forma de las campanillas que ponen en los reloxes de Ale-
" m a ñ a , con su asidero en lo alto: las letras que tiene en dos renglo
n e s no son relevadas, sino hundidas, y con muchas abreviaturas, d i -
»cen a s í : 

O F F E R T H O C M V N V S S A M S O N A B B A T I S 1N D O M V M S A N C T I 

S E B A S T I A N I M A R T Y R I S C H R I S T L E R A D C C C C ET X I I I . » 

4b. La otra campana que he visto, está en una de las torres de la i n 
signe colegiata de la ciudad de Logroño: y aunque en el tamaño no com
pita con las lamosas de Fekin (1), Erfordia ó Erfur (2), y con la de Leodio 
ó Liexa (8), es no obstante antigua, y tiene la escelencia de la voz ó so
nido, pues sin exagerar, es de las mas sonoras y gratas al oido que so 

(1) Pesa 120.000 (cíenlo y veinte mil) libras de a 16 onzas, que hacen arrobas 4 800 
(2) Pesa 85.400 libras. Véase la descripción y figura de estas cauinanas en Ui Clima 

ü u s rada del P. Atanasio Ktrcker, pag. SSi. No deja de hacer alguna disonancia y ñor tan
to lo dejo sobre su te. > J i " 

(3) Esta campana se toca por Teinte y cuatro hombivs. A xxmi, hominibtts ¡mlsata se
gún dice el lluslrisimo fray Angel de Roca en el Tesoro de las antigüedades ponliHcias V 
sagradas, pag. 103 y 171. donde pone la ligara, ruedas y cuerdiis con que osla ais puesta nara 
su uto.— A estas se puedo añadir la nueva de Toledo, llamada la €ananea ,ó S Eutf alo «M 
pesa treinta y siete mil libras (1,480 arroban); pero desgraciada , pues á poco tiemno' auo 
fue colocada en la torre se quebró, y así se mantiene. 
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nncontrarún. La tocan á torno; y lo que hace á mi asunto es el rólulu 
que espresa el año en que se hizo, y dice a s í : 

mBíaútmñimmoimm 

lowmmomMmmmm 

Su contenido en el labio es: 

Mentem sanctam et spontaneam honorem Deo. Patriw liberationem. Fuqile 
partes adverse vicü leo de tribu tuda radix David alia, año de 1282. 

Arriba en el cuello: 

lo soi lurdana de buen parecer i de buenas echuras meior en tañer fíaltasar 
desauto (1) me vino azer (2). 

puede 
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47 El modo ([no üonon los campanoros p m pbnep en las campanas sc -
meiantes rótulos , os el mismo aue usan los cajistas on las imorentas para 
componer sus moldes, con sola la diferencia que las letrasde los unos son 
cío cera y las de los otros son do estaño ú otro metal: y esto le pudo 
bastar á 'Gutemborg para la idea de soltarlas letras, y á mí para comprobar 
mi asunto. , i . • ^ • . i 

48. Y íinalmento dice Schoepilin, ser la tercera especie de imprenta, ha
ber tundido de metal las letras, que antes formaban de madera. Esta la 
atribuye á P e d r o SchoitTer, Maguntino,y fué la últ ima perfección del arte: 
bien que para mí por mas vueltas y distinciones que se le dé al invento de 
la imprenta, siempre se viene á dar á la Xylograplda de los Chinos, que fué 
la idea del todo. J : 

49. Aunque se supiese ya que había tal artificio , no por eso se esten
dió de un golpe generalmente el arte de la imprenta. Eso también fué por 
.orados. Los que no le hablan visto n i manejado, aunque quisiesen ejer
cerle, no témanlos instrumentos y materiales necesarios, acaso n i sabían 
perfectamente el modo de disponerlos, como tampoco se hallaban todos 
con caudales : y así se ve que algunos cuyos nombres suenan en las p r i 
meras impresiones, se oyen también entre los inventores, aun cuando 
solo íuesen asociados, oficiales, ó cosa equivalente. Yo discurro que en los 
principios cuando habia pocas imprentas, aquellos que la tenían envia
ban oficiales ya instruidos y de su satisfacción con libros y con los mate
riales correspondientes por las ciudades principales, para que imprimiesen 
lo que les mandasen, y de paso vendiesen sus l ibros: y este es uno de los 
motivos por que algunas de esas ciudades compiten entre sí sobre donde 
tuvo origen la imprenta: pues tan presto se ven unos en Maguncia, como 
otros en Harlen, otros en Strasburgo , y en otras provincias y reinos tal 
vez distantes. El interés les hacia correr por todas partes; y así insen
siblemente se fué con el tiempo multiplicando y estendiendo el arte por 
toda la Europa. 

50. En el dia tenemos un ejemplo de esto mismo en los propios alema
nes. Arrebatados de su ut i l idad, llenan á España de relojes de madera sin 
mas «pie traer cajones llenos de ruedas, tablitas, alambres, campani
llas, etc. • todo ya arreglado. Fijan su taller en cualquier ciudad ó pueblo: 
arman y arreglan los relojes que les parece, y los dan á un precio muy 
cómodo. En España hay relojeros, pero no es posible hacer aquello y dar
lo por el precio que los alemanes. Lo mismo sucede con las figuras que 
venden de hieso.. relativo á lo sagrado y profano : traen sus moldes, to
mados de buenos originales: fijan su taller en lugar donde hay material 
proporcionado: andan por todas partes pregonando sus hechuras, con lo 
que nos llenan de figuras tal vez ridiculas, y poco dignas de llevarnos por 
ellas el dinero. 

51. Esto mismo que hacen hoy estas gentes para dar salida á sus ma
nufacturas (aplicación en ellos por otra parte prudente "y út i l ) me persua
do sucedió con la imprenta en los principios, andando cargados los ofi
ciales de cajones de letras, t inta, prensas, y todo lo concerniente á su 
ejecución, en solicitud de personas que les mandasen imprimir y lo cos
teasen. Y por cuanto lo mas gravoso les seria el porteo de sus instrumen
tos por tierra, fué de ahí á mi entender, que las primeras impresiones que 
aparecen entre nosotros, se hallan hechas en ciudades mar í t imas como 
Valencia, Barcelona, Sevilla, etc.: donde el viaje por mar no les proporcio-

^ . i I,VJVHJ i -a tc i u a i v i u -
K „ —acampuna, soliro las (iuo se hu formado la cooia 
que he debido al favor del señor D.Pedro do lieree, prior do dicha coleguitíi • v no dudo 
haDra sido engorrosa de sacar por la positura en que está colocada la camnana v nor la casta del carácter. 
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naba esta conveniencia, y necesitaban circular tierra adentro, corrian es
tas mentes por toda la Europa, cargados con sus arquillas á modo de 
quinquilleros. A unas partes llegaron primero que á otras, como era re
gular, y tuvieron mas ó menos fomento y acogida; lo que consistía en los 
magistrados, v en los que podian y gustaban de dar favor á la inven
ción. A nuestra España dice el maestro fray Gerónimo Román que llegó 
algo mas tarde esta arte, por no haber tanto ejercicio de letras como des
pués hubo : pero que venida fué bien tratada, principalmente por el Car
denal Cisneros (1); como se verá mas por estenso en el tomo siguiente. 

52. He oido la especie de que los árabes trajeron á Europa y á España 
el uso de la imprenta; y que estos lo tomaron de los chinos y de otras 
naciones del Oriente, mas como no entiendo el idioma , n i encuentro apo
y o , no puedo hablar sobre el asunto. D. Miguel Casiri imprimió dos tomos 
en folio sobre los manuscritos arábigos , que existen en la Real biblioteca 
del Escorial; pero no sé que toque semejante punto, n i descubra compro
bación. 

53. Tal vez puede aludir á este intento lo que apunta el erudito be
nedictino fray Martin Sarmiento, el cual dice que por las providencias del 
rey D. Alonso el Sabio se vieron nuevas utilidades en la Europa. El cuida
do de atraer á Castilla varios sabios del Oriente, ocasionó que se nos co
municasen los guarismos 1 , 2 , 3, 4, etc., para facilitar los cálculos. 
Llamáronse bá rbaros estos guarismos, porque su origen es del Indostan, 
de donde por medio de los árabes , egipcios y moros se comunicaron á 
España , y de aquí á toda la Europa (2), pero en esto nada tenemos de 
imprenta. (Ni aun la especie es cierta, porque los números se hallan usa
dos en Europa con anterioridad á D . Alonso el Sabio. F.) 

54. Ultimamente paso á tratar de nuestra imprenta española en parti
cular, que es laque mas de cerca nos toca, la cual está exentado estas 
dudas y dificultades; pues cuando llegó acá , ya venia con todas las cir
cunstancias de que consta la maniobra; esto es, letra de metal, suelta y 
fundida en matrices abiertas con punzones, prensas, etc., y así escuso mas 
dilación, sino entrar ya en la materia. El que desee tomarla cosa mas de 
raiz , y saber cómo ha sido la invención de las letras , el modo de escri
b i r , y en qué, (lo que no es de m i asunto) podrá leer entre los nuestros á 
Antonio de Nebrija en la gramática nueva impresa en Salamanca año 
de 1492 y reimpresa segunda vez, y á Pedro Mexía en su Silva de varia 
lección; y de los estranjeros al padre Hernando Hugo de Primo scribendi 
origine, impreso en Antuerpia año 1617. 

(1) República gentílica , l i b . V I I , cap. I I I . 
ft) Sarmiento, o&ras postumas, tom. I , pag, 83;y 298. 
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D E L A R T E DE L A IMPRENTA 
E N ESPAÑA, 

55. Visto ya este principio en general sobre el arte y origen de la i m 
prenta, d i r é a l i o r a e n particular lo concerniente á nuestra España, siendo 
m i asunto principal averiguar, en cuanto me sea posible, cuándo en t ró 
acá este nuevo arte, por a ó n d e , y cómo se fué esteudiendo en el reino. 
Bien conozco lo arduo de la empresa por lo poco que los nuestros han 
escrito sobre ella; pues aunque D. Melcnor de Cabrera Nuñez de Guzman, 
abogado de los reales consejos, natural de la villa de Torre-lobaton, cerca 
de Yalladolid, escribió un papel intitulado : «San Juan Evangelista ( t i t u -
)>lar y protector del noble arte de la imprenta ) : Discurso legal , his tórico 
»y político , en prueba del origen, progresos y utilidad, noblezas y esce-
«íencias del arte de la imprenta, y de que se le deben ( y á sus artífices) 
«todas las honras, exempciones, immunidades, franquezas y privilegios 
»del arte l iberal , por ser como es arte de las artes: Dedicado Ál Exmo. Se-
«ñor D. Pedro Nuñez de Guzman, Marques de Monte-Alegre y Quintana. 
«Condede Villaumbrosa... Presidente de Castilla etc., impreso en Madrid 
»en la Oficina de Lucas Antonio de Bedmar año de MDC.LXXV. en 
«fol. etc. (1)» aunque escribió, digo, este papel en que recogió bastantes 
noticias á su asunto, está muy superficial en lo que hace al mió, que era 
lo q u e á él menos le interesaba, y así son trabajos diferentes: con todo, 
me valgo de las especies de este letrado que me nacen al caso, así como él 
se valdría de las mías que hiciesen al suyo, si hoy viviera. 

56. Me hago cargo , vuelvo á decir, d é l a empresa por lo difícil; pero 
sé que la constancia en el trabajo aclara mucho con el tiempo; y que cuan
do mis apuntamientos no satisfagan, podrán servir de estímulo á los cu
riosos , especialmente de estos tiempos, que tanto cunden y hacen sudar 
las prensas; los que podrán llenar los huecos y adelantar la materia. 

57. El método será por el órden cronológico , según que ha ido entran
do por las ciudades y lugares , como ya apunté en el prologo núm. V I . y 
según que resulte de los mismos l ibros: y por cuanto los mas antiguos 
suelen ser rar ís imos , me estenderé algo mas al hablar de ellos, poniendo 
señas y contrasenas: copiando prólogos y notas, y lo que me parezca con
ducente para la mayor claridad y desempeño de mi asunto : y también 
porque estoy cierto que en muchos autores la falta de ostensión hace que 
otros confundan y equivoquen no pocas especies, como también apunté en 
aquel lugar núm. V i l . 

(1) Don Nicolás Antonio ( en la novísima edición de su biblioteca ) no menciona esta 
obra, acaso porque no se había publicado ó no llegó íi su noticia. 
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E s c l ú y e n s e las ediciones do datas e r r ó n e a s , apócr i fas ó falsas. 

58. Antes de entrar en m i asunto principal diré aquí que no falta 
quien ponga la imprenta en Espaua muchos años antes del 1474 en que yo 
la principio. Pero no encuentro apoyo para semejante antigüedad. Y por
que puede suceder que algún semicrítico tropiece con libros de lechas an
teriores , en las cuales las pretenda sostener, sepa que esas se hallan er
radas, equivocadas, ó mal entendidas (que de todo hay como severa 
adelante): y así podrá escusar a rgü i rme con ellas. Las que yo conozco de 
esa naturaleza son las siguientes: 

59. (1401 ó 1450.) «Leonardi Aretmi v i n laudatissimi ad colutium Ora-
»torem in magni Basilii libellum (1) Prefacio 

»gotibi hunc l ibrum. . . 
Concluye el todo: 

«Finis i 
>-Impressum Salmantice per loannem gysser alemanum de Sügestat. Anno 
j-salutisM.cccc.j. die vero x x i j . novembris.» 

Aquíseve claramente que esta fechaM.cccc.j. (ó bien seaM.cccc.l. como 
algunos quieren) está errada, ya se entienda 1401, ya 1450, son repugnan
tes á la época de la imprenta eñ España y especialmente en Salamanca. Yo 
me inclino á que falta una c, de modo que digaM.ccccc.i, pues no es i r r e 
gular que el minientos se esprese por cinco cecee, como lo veo ejecutado 
en el tomo I de los Anales typográphicos de Maittaire, pág. 715, 719, 720 y en 
otras partes , y por tanto que nuestra fecha sea año de 1501, ó cerca. 

Lo que se convence , por cuanto al impresor Juan gysser alemán de 
Silgestat le vemos imprimiendo en Salamanca en el mismo año el Forum 
Regni Castelle (2): y después en los años 1506 y 1520. Por tanto no me que
da duda de que está errada la fecha; pues entonces no solo en España, 
pero ni en Europa había imprenta. 

60. (1432.) «Verger de la Yerge Maria. 
En el año 1732, se imprimió un libro intitulado Verger de la Verge Ma

ría , compuesto por Miguel Pérez, valenciano, en cuyo idioma está escrito, y 
es, dice el editor, «qu'arta impresión, hecha en la Ciudad de Barcelona 
«por Pau Campins any 1732, y aumentada ab las Notas tocans a la Histo-
»ria per un R. Prebere (3) de la Eglesia de S. MARIA la mayor. Tomo en 8.° 

Pone después en idioma valenciano , las memorias de Miguel Pérez , y 
algunas notas para inteligencia de la obra; y en la sección tercera, dice, 
que esta obra mereció estamparse repetidas veces en la misma lengua va
lenciana en los años de 1432, dedicada al Excmo. Señor D. Bernardo Des-
puig, maestre de Montosa : y segunda vez en el año de 1463, y otra en 
el 1495, por la que (dice) se hizo la presente, esto es, la cuarta del 1732. 

(1) «De este pequeño tratado del Gran San Basilio, que es su opúsculo ó carta Ad juve-
nes delcgendis anliquorum l ibris , mehaMo con un precioso manuscrito en vítela, formado 
cu Italia poco después de los tiempos de Leonardo , y acaso en sus dias, por Panigalio 
Jacobo f Panigallius JacQbus ) , y de su letra que es muy legible , limpia, tersa, y menuda. 
Precede el prólogo de Leonardo Aretino , traducido del griego al l a l in , á su amigo Colu
cio, y así anterior al año 140(5, en que este murió. Todo en quince hojas 8.° largo. Entra 
después en otras once el ficonomicorum liber de Aristóteles, traducción del mismo Aretino, 
dedicada al gran duque Cosme de Médicis. Y las cuatro restantes las ocupa otro tratadíto 
intitulado Officia el dignitales roma7ii populi el ejus Ponlificuin el S&cerdolum,. definiendo y 
esplicando con brevedad y elegancia lo que eran eses oficios y dignidades : lo que creo 
apuntó el mismo Leonardo Aretino para su uso. Sucede la última hoja, en que el copista 
puso los dos alfabetos de suyo , el uno mayúsculo y el otro cursivo, y suscribe su nom
bre. Pocos manuscritos se darán hechos con mayor curiosidad, esmero y limpieza, ni en 
viiela mas fina. F.» 

(2) Véase ol lomo siguiente. 
(3) El presbítero que ilustró esta obra fué (según Jlmeno en su Biblioteca valenciana, 

pag. 51), el doctor Teodoro Tomas , canónigo doctoral de la Iglesia de Valencia, aunque 
disimuló su nombre con el de un reverendo presbítero de la Iglesia de Santa María la 
Mayor. 
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Dice mas, que se tradujo al castellano, y que so imprimió en Sevilla por 
Juan Comberser en el año de 1§31, según que Nicolás Antonio testiíica ha
berla visto. Esto último es cierto : pero se mega la impresión del 1432, y 
aun la del 14G3 carece de fundamento, á lo menos en Valencia. 

tíl (1451.) Prosigue la materia sobre el libro del Yerger de la Verge Ma
r í a de que se acaba de tratar. De esta obra hablan D. Nicolás Antonio, el 
padre maestro tray José Rodríguez , y el doctor D. Vicente Jimeno, todos 
tres en sus respectivas bibliotecas; pero solo Jimeno trae la especie de que 
se imprimió en Valencia el año de 1451. Y así como negué las supuestas 
impresiones del 1401 y 1432, niego redondamente la del 1451 de Jimeno: 
v lo que saco, combinando lo que dicen los citados bibliotecarios es, que 
la edición que se supone en el 1451 es la del 1531, dedicada al escelentísi-
mo D. Bernardo Despuig, según el reverendísimo Rodríguez. Jimeno dice, 
como se ha visto, que se imprimió segunda vez en el año de 1463, y que 
su autor Miguel Pérez dedicó esta impresión á doña Beatriz de Mompalau: 
pero si la supone impresa en Valencia, ó en cualquiera parte de estos re i 
nos , la niego también , sin temor de que me presenten legítimo testimonio 
en contra. 

62. (1452.) Rodrigo Méndez Silva en el Catálogo Real de España que i m 
primió en Madrid año de 1654 folio 114 dice , que poco después del 
año 1452, entró en Castilla el arte de la imprenta , inventada en la ciudad 
de Maguncia año de 1451, de Juan de Gutembergo, pero que no floreció en 
Castilla hasta el cardenal Cisneros, inquisidor general, y arzobispo de 
Toledo , que honró mucho á sus profesores. (Este poco después es un des
pués tan largo que se pasan algunos años desde el 52, sin haber acá tal 
novedad: véase la exactitud de Silva. Sin mas cont racc ión , semejantes 
especies de nada nos sirven, n i yo sé para que se escribieron. F.) 

63. (1463.) Jimeno en el tomo I de su biblioteca, pág. 52, pone en este 
año la edición del Verger de la Verge María , hecha en Valencia; pero esto 
queda descartado en el año de 1432, donde se puede ver, pag. 23. 

64. (1469.) Miguel de Maittaire dice (1) que en el libro del Arle del Bla-
sbn del Padre Menestrier, impreso en s.0 en León por Benito Coral año 
de MDC.LXXI1, pág. 30, se lee : «Que Gracia Dei, Rey de Armas de Espa-
«ña , compuso en rimas Españolas, que llaman Redondillas, un Blasón ge-
"iieral de todas las insignias del Universo: y queArgote de Molina dice de él, 
»que aunque en alguno acertó, en las demás se vió lo poco que sabia. Aléganle 
»la mayor parte de los que han escrito de las Familias de España : yo no he 
«visto el original, el qual es tan raro , que algunos le tienen por sóspccho-
«so , pues haviendole buscado muchos , no le han podido hallar: y le ha-
»cen decir cosas en que jamas pensó. Sin embargo se dice que se imprimió 
»en Coria por Maestre Bartolomé de L i l l a , flamenco, en el año de 1469. El 
«Gracia Dei fue Rey de Armas de los Reyes Catholicos D. Fernando y Doña 
«Isabel , los quales empezaron á reynar el año de 1474.» Hasta aquí el Pa
dre Menestrier. 

Próspero Marchand trae la misma especie , pero la desprecia y dice 
que esto no tiene alguna verosimilitud (2). En ja Real biblioteca hay un 

(1) Tomo \ ,VAnG l , Ae \os Anales lypográphicos , pág. 285. 
(2) Le l'ere Menestrier introiluit sous cette Anne (UGOj, r imprimierie a CORIA en Es-

pasne mais celan a nullc vrai seml)l;mce=Histoire do 1' origine do 1' Impriraerie, pa-
guia a'i «A que amule D . l l . F. que en el año 1409, en que se dice impresa la obra en Coria 
(ciudad que no saDcmos haya tenido jamas imprenta) puedo quoaun no fuese nacido el 
tai Gracia Den y si lo era, se hallaria muy joven, y en poca disposición de esparcir las 
malas copias que hizo después, l'or las cuales constan dos cosas: una, que el tiempo M 
que principalmente floreció y las compuso, fué en el Pontilicado de Julio U v después do 
la muerte de la Reina Católica en el 1304. Otra, que esto fué un mal WglBcWóé un 
parásito hamhriento , que se arrimaba á las mesas de los señores para que le dieseíi do 
comerá cuenta de versos y gracias que les decia , pues para divertirlos, como por lado 
Dios nunca laltaron muchos de estos bohos en las cortes, y á ^u lado no pocos do anucllos 
truanes. Ni aun el (íran Capitán se libertó de esta fragilidad < que por un chisto le recaló 
un vestido rico. Parece plaga de los grandes hombres, y aun de los espíritus mas fiWilfes 
la lisonja; pues el Inmortal Cortes, conquistador de ta Nueva España, también dice su 
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pudo remedar bien la Unta de la corrección : j mu esw BC oauc uuc pa 
lias Gasl imprimió mucho en Salamanca á mediados del siglo X V I , como 
se verá en el lomo segundo. . , , ^ 7 • c J ; 

6a El CU. 0. Nicolás Antonio tratando de D. Rodrigo Sánchez de 
Arévalo y de su obra intitulada Historia Hispana, á la que el Padre Ma 
riana llama Palentina historia, dice que se imprimió en Falencia año 
de MCDLXX, en folio, y después en Francfort por los Aubrios ano 
de MDCllí' en'el tomo I de la España ilustrada.-A. esta edición se puede 
añadir la que se había hecho antes en 1579, en obra con título ¡ierum Ms-
panicarum scriptores Francofurti ex officina Andrem Wecheli MDLXX1X, fol. 
en cuyo tomo I se reproduce la de D. Rodrigo Sánchez. 

(U70.) Puede ser que haya edición de ella hecha en Falencia en el 
de 147O*, pero lo dudo mucho, ó por mejor decirlo niego ; y acaso está 
equivocada la especie ; pues Pulgar dice (tomo I I de la Historia de Falen
cia, pág. 131)» que esteD. Rodrigo Sánchez escribió por mandado del Rey 
de Castilla Enrique IV, la Historia de los Reyes de España con verdad y 
erudic ión: y que algunos la llaman la Palentina, por haber sido obispo do 
esta Iglesia. Y siendo esto cierto ( como lo es) nació sin duda de ahí la 
equivocación de D. Nicolás Antonio J que transcendió á Fabricio. 

El principio ó primer epígrafe (de encarnado) de la primitiva impre
sión de esta Historia dice as i : 

«Incipit compendiosa historia hispánica. In qua de eius situ & descri-
»plione : salubntate ac ubertate : gentisque humanitate : & ad rcligionis 
«cultum piálate : eseterisque eiusdem regionis laudibus. Demum de Go-
"Ihorum Vandalorum : & ca3terorimi ad Hispanias accedcnlium originó & 
>jm Hispania regnantium antiquitate. Necnon de regnorum erectione; 
»reguragüe successione : ac claris i l lorum successibus. Tándem pro am-
«pliore historiae ornatu inter ipsa hispánica gesta inseruntur breui Prisco-
»rum Romanorum: Graecorum : et alioruin exterorum anliquorum claris-
»sima gesta : dicta: & insignia documenta ad cuiusuis principantis: 
«potentis: sen nobilis: ae priuati hominis instructionem edita : a Rodc-
"dericO Santii utriusq? inris ac arl ium professore Episcopo Palentino Ilis 
)>pano Sanctissimi doniini nostri domini Pauli Pontiñcis Maíxiníi in Castro 
»suo Sancti Angelí de Vrbe Romana Praífecto.^, Prologus. 

v ERENISSIMO ac invictissimo principi Üomio. D. llenricb. 1111. Castellaí 
»& Legionis llegi etc.') 

En las dos ediciones citadas de Francfort simpliticaron este epígrafe en 
la forma siguiente: 

«Roderici Santii episcopi palentini historie hispanice parles quatuoi. 
"Serenissimo alque invictissimo etc. 
Es constante que esta obra se imprimió en el año de 1470 (ó acaso en 

el 146Í)), pero no en Falencia, sino en Roma, donde vivían á la sazón el 
señor 1). Rodrigo Sánchez de Arévalo, y el impresor Udalrico Galo, el cual 
tenia allí su asiento íijo , y no falta quien defienda que fué el pnniero (pie 
estableció la imprenta en Roma, donde imprimió muchas obras y la pre
sente, que aunque no lo espresa con claridad, se presume prudentemente 
se hizo allí (1). Al M (antes de la tabla de las materias) dice lo que quitó 
tuda duda. 

«De mandato. R. P. D. Roderici Episcopi Palentini aucloris huius l i b r i . 
»Ego Y dámeos Gallus sine cálamo aut pennis eondom l ibrum iniprfis^ » 

cronista Kernal Díaz del Castillo (cap. 10», folio 188, col. 2), que al tiempo de los roiiarli-
inienlos dló lo mejor de ella á OftltigoneÉ tiue le divcrlian con cuentos do cosas ifáras v 
agradables.» 

(1) «Yo digo que se evidencia patentemente . por ser de la misma lelri» y caracléics itle 
uso Udalrico Calo en sus famosas ediciones por entonces. El cual por Otra parte sabemos 
que jamas estuvo en España; y si solo lijo cu liorna desde que allí se estableció en lili7. ¥ . ' 
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Su Uimaño es 4.° de marca mayor, que equivale á nuestro folio recu
lar: la letra es redonda y muy siímcjante ¡i la del specimen due del Silio 
Itálico se pone en el prólogo de la novísima edición de la Bmiutheca Vehis 
de D. Nicolás Amonio, pág. 12, No tiene numeración de folios ni letras de 
registro. El libro es raro : de mi uso, y también existe en el estudio Flo-
reciano. 

historicum typographim romance, llonue MÜCCLXXVIII, 8." mayor. Convie
nen en que se llamaba Wdalrico Hahm, que en latin es Galhs :y que su 
patria era Ingloslat, y ciudadano de Yiena. 

66. (1471.) «Desde que se difundió el arte de la imprenta por d i íe ren-
»tes reinos y provincias de Europa, Barcelona fué de las ciudades que mas 
«temprano puso en exercicio aquel admirable descubrimiento; á lo menos 
«se reputa por la primera que en España hizo sudar la prensa, consagrando 
«sus primicias á la impresión de la Caleña áurea de Santo Tomas por los 
«añosde 1471.» Así Capmany, quien prosigue: «Por otra parte Carbonell, 
«autor contemporáneo , asegura que la imprenta empezó á ser conocida en 
»la corona de Aragón en elreinado de D. JuanI I , esto es, desde el 1458, 
«hasta el 1470. Vemos que Barcelona muy presto convirtió aquel ramo de 
«industria en un renglón de comercio activo: pues en el capítulo XXII de 
»los que en las Cortes de Monzón de 1S42 se ordenaron para la buena ad-
«ministracion de las rentas generales de Cataluña, se trata espresamente 
» d e l o s derechos impuestos á la extracción de libros impresos (1). Sobre 
»lo mismo se habia tratado en las otras Córtes de Barcelona de 1481, bien 
"que entonces el derecho exorbitante de 15 por 100 dejó obstruido aquel 
«nuevo conducto del trabajo externo I? (2)." 

Puede ser que haya edición de la Catena áurea hecha en Barcelona 
el 1471, pero lo dudo mucho: y mientras no se den mejores pruebas ó 
existencia del l ibro , lo niego redondamente. 

Feliu hablando de las manufacturas de aquella industr iosísima ciudad 
dice : Como el arte de la imprenta se hallase introducido en Barcelona 
antes del año 1492, como consta de los libros impresos en Barcelona an
tes de dicho año , atendiendo su Magestad Cesárea al crédito de esta pro
vincia, dia 31 de enero de 1553, concedió á los libreros ó mercaderes de 
libros de dicha ciudad privilegio para formar colegio y tener cónsules que 
la gobernasen, y diferentes ordinaciones, logrando en ella el mayor ade
lantamiento de esta ingeniosa y provechosa arte en este principado, l le
gando á ser una de las mejores de España la imprenta de Barcelona, por 
el cuidado con que se aplican los que componen este colegio para lustre 
de la patria (3). Véase sobre el año de 1473, núm. 68. 

67. (1472.) En la historia de Segovia dice su autor D.Diego de Colme
nares : «que se tuvo un Synodo Diocesano, que se comenzó en la Iglesia 
"de Santa María de Aguila-fuente lunes primero de Junio de 1472. y se 
«concluyó en diez de Mayo (en que está equivocado) y luego se impr imió. 
«Siendo sm duda de las primeras cosas que se imprimieron en España, 
«pues por los años de 1450 havia inventado el modo de impr imir Juan 
«Fausto en Alemania (4).« 

Si esto es a s í , como en parte no lo dudo, parece que la imprenta se 
introdujo acá antes de 1474. Pero tampoco se puede afirmar , pues aunque 
Colmenares dice que el Synodo se imprimió luego, no sabemos cuando fué 
este luego, m tampoco dice el lugar, aunque si supone (pie fué en España. 

(1) Lib. intit . Ca¡nlols y altres Drels del General, etc. Capmany, Memorias de Barcelona, 
lomo I , parte I I , pás. 256. 

("2) Por el libro de los Capilulos del General de Calaluha impreso en Barcelona año 1577 
(es el mismo que acaba de citar Capmany, y de él se dará noticia en el tomo siguiente), 
consta que los impresores de Barcelona formaron ya gremio ó asociación entre si con real 
autoridad el año de l i91 . F.» 

Í3) Fcllu, tomo I H , pág. 192. 
[4) Colmenares, B U L de Segovia , pág. iOi y sig. 
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Yo he recurrido á Aguila-fuente por ver si me daban alguna r azón : y me 
responden que los libros y papeles de su Iglesia solo ascienden hasta el 
año de 1590. ' 

68. (U73.) Juan Cristiano Seiz en su libro intitulado Annus terttus scecu-
laris inventa} Artis Typographieaí, impreso e n H a r l e n a ñ o de 1741, dice pagi
na 177, que este arte entró en España el año de 1473. Migravit hoc anno{l l iZ) 
ars typographica venus occidentem in Regiones Hispanas, el Barcinonw typis vid-
gati sunt Nicolai Boneti Ord. Minorum Commentarii in lib. Aristotelis, ac pr(B-
cipue Methaphisicor. 4.° 

No obstante que aquí se da por sentado que el año de 1473, se i m 
primió en Barcelona el Comentario de Aristóteles, hecho por fray Nicolás 
Boneti, léngolo por errata, y que debe decir 1493, como propone Fabricio 
en su Biblioteca y adopta el Sr. Bayer en las notas á la Yetus de D. Nicolás 
Antonio (tomo I I , pág. 322). Del mismo sentir que estos dos bibliotecarios, 
es Maittaire (1), á quien también le parece sospechosa la edición del 1473. 

Próspero Marchand quiere sostenerla, y dice (2) que no sabe el mot i 
vo de la duda, cuando se ve que dos años después (en el 1475) pone don 
Nicolás Antonio (3) impreso en la misma ciudad de Barcelona el Yalasco 
dcTaranta^ Opus de epidemia el peste, Xvadnciáo m castellano por Juan V i 
l lar , lo que no deja de hacer alguna fuerza , pero lo cierto es que hasta 
ahora ninguno de los nuestros ha visto tal edición de Boneti. 

También se ha de suponer fingida y equivocada la fecha del Liber d i -
vinalis vocatus arbor sdentioe de Raymundo Lul io , impreso, según suponen, 
en Barcelona 1473. Véase el Abate Diosdado pág. S. 

Si fuera cierto que hubiese tales ediciones del 1401, 1432, 1451 y 
1452, etc., tendría nuestra España la gloria de haber sido la primera que 
conoció el arte de la imprenta en Europa; pero siendo todas ellas impro
bables, enteramente las niego, y así se han de tener por erratas, pues 
otras mayores se verifican y he visto (4). También niego (en España) las 
ediciones citadas del 1469,1470, 1471, 1472, y dudo mucho de la del 1473. 

Desembarazado pues dé lo dudoso, ó por mejor decir, incierto, 
paso ahora á los testimonios firmes y seguros de la introducción y esten-
lion de la imprenta en España , que nuestros propios ojos y diligencia, ó 
sa de otros no menos linces, nos han presentado. 

(1) Annal. typograpti., lomo I , parte I , pág. S63. 
(2) Hlstoire de I ' imprimerie. Lu Haye M.UCO.XL, pítg. 64. 
Ci) Tomo U . pág. 322. 
(4) Yo tengo una biblia de mi uso, impresa con esta nota, en que por todas letras dice: 

Lugduni in officina Mareschal Anno M i décimo quarlo supra mil lesmum. Duodécimo K a -
Undas Ápril is .=né aquí una impresión que no pudiera verificarse en los años mil y ca
torce. 

Asimismo he visto el libro intitulado Roselum exerciliorum, y de él he copiado las no
tas siguientes Roselum exercitiorum spir i lual ium, el sacrarum medüat ionum in quo eliam, 
habelur materia predicabilis per tolum anni circulum. 

Prologus cuiusdam Canonici Regularis in suum Roselum exercitiorum el medilalionum. 
=Tomo en folio, existe en la librería del Sr. Vclasco, y tiene CGLXVU, impreso en papel 
grueso: y lo que hace á mi asunto es la nota final que dice asi: 

«In laudem sánete et individué trinitatis intemeratiss. raatris Marie Roseti opus GX-
•celentlssimum cuique sacerdoti religiosove inexplicabillter utile et necessarium feliciter 
•explicit. Impressum per solertissimum lacobum de Pfortzen líasilee urbís amenissime ca-
•lographum. Iterum atque iterum visum : revisum per honorahilem Dnra íohannem Speyser 
•singulari et industria et correclione. Anno M.cccc.ilij.» 

No hay duda alguna en que pone año de 1404, pues lo he copiado con advertencia y 
todo cuidado; y no obstante estas notas no se debealirmar que tales libros se imprimieron 
en aquellos años : y así se ha do atribuir á descuido manifiesto del impresor ó corrector. 
El Jacobo l'forlzen imprimía en Basllea el año de 1480, según Miguel Denis, parte I I , pági
na m- . y en los de 1402 y 1409,según Mailtaire, lomo I , parte l .pág.aoa. 
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69. (1474.) Ya apuntamos arriba como la imprenta tuvo su estableci
miento en España por los años de 1474 en que entraron á reinar los Reyes 
Católicos D. Fernando V y Doña Isabel, los cuales promovieron con ardor 
indecible el perfecto estudio de las lenguas, de la elocuencia , y de todo 
género de erudic ión, y la composición y edición de muchas obras en len
guas vulgares. 

70. La reina mandó impr imir varias obras castellanas. En el año 
de 1482 hizo que Diego de Valora imprimiese la Crónica de España , para 
que se multiplicasen las copias, la cual imprimió uno de los familiares de 
su alteza, llamado Miguel I)achavez, en Sevilla. 

71. Antonio de Nebrija dice (1) que le mandó por sus letras, que las 
Introducciones que habia escrito en lengua latina, las volviese en lengua 
castellana, contrapuesto el latin al romance. 

72. En los principios de nuestra imprenta en el siglo XV , daban las 
licencias para imprimir los presidentes y oidores de las audiencias, y estos 
concedían el privilegio ó gracia á diferentes particulares para que ven
diesen é imprimiesen á su costa pragmát icas , cédulas reales, etc. (2). 

73. La t á s a l a daban los reyes y los señores del Consejo, como se ve 
en el Lexicón ó Vocabulario de Nebriia, impreso en "Salamanca año 
de 1492. 

74. Después en el siglo X V I , notando inconvenientes, sujetaron las 
obras que se hablan de impr imir y vender á censura y leyes , como 
consta de la carta de los Reyes Católicos que trata de «las diligencias que 
se han de facer en los libros de molde que se impriman é vendan.» Allí 
dicen, que habiendo sido informados de (fue los libreros, impresores, 
mercaderes y fatores de libros habían acostumbrado y acostumbraban de 
traer y vender en estos reinos muchos libros de molde , de muchas ma
terias, y que muchos de ellos venían faltos en las lecturas do que trata
ban: otros viciosos; otros de materias apócrifas; y otros nuovamente lie
dlos de cosas vanas y supersticiosas; por cuya causa luibían nacido al 
gunos daños é inconvenientes en el reino , por tanto proveyenm de re
medio, mandando que no se pueda imprimir ningún libro sin licencia del 
rey, ó de los que para ello tuviesen su poder: y señala las personas sí 

(IJ Véase la dedicatoria de las Introducciones impresas en Zamora año do líü'ó 
(2) Véase sobro el año de U M en Madrid, ó Valladolid. 
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ementes • En Valladolid y Ciudad-Real los presidentes de aquellas audien
cias- en Toledo, Sevilla y Granada los arzobispos: en Búrgos el obispo: 
en Salamanca y Zamora el obispo de Salamanca. No menciona las ciuda
des de Valencia, Zaragoza y Barcelona, ni menos á Pamplona, en todas las 
cuales consta que había imprenta por aquellos tiempos. Esta carta tue dada 
en Toledo á 8 de julio de 1502, firmada de los reyes y de otros diferentes; 
publicada en dicha ciudad (donde estaban) en 7 de agosto de este ano (1). 

7S. De aquí se saca que antes de esta carta eran muy escasas las pro
videncias acerca de la imprenta, pues si las hubiera parece regular que 
las mencionaran, y se hiciesen cargo de ellas en la carta , de lo que nada 

t076n' Sábese intervenía también para las licencias el tribunal de la Santa 
Inquis ic ión, pasando primero por su examen y censura los libros que se 
hablan de i m p r i m i r : los cuales vistos, daba su licencia conforme á la se
sión estravagante: y el método que en esto observaba, se ve con claridad 
en la nota del pie (2). , , • ^ u 

77. Después en la Recopilación de las leyes de estos remos hecha por 
mandado del Sr. Felipe I I impresa en Alcalá de Henares en el año de 1592, 
en la ley XLYII I , título IV, del l ibro I I , folio 56 b, se ordena que «las l i -
«cencias que se dieren para impr imir de nuevo algunos libros de qualquier 
«condición que sean, se den por el presidente y los del nuestro Consejo, 
» y n o en otras partes.» Posteriormente hay otras diferentes determinacio
nes, que seria largo referirlas todas. 

(1) Véase (en eltomo siguiente) la Copilacion de cartas y pragmáticas sanciones y 
otras provisiones, mandadas juntar y corregir por ios Reyes Católicos, impresas en Alcalá 
año de 1503 en folio á costa de Juan Ramírez, escribano del consejo de los Reyes, cuyo 
ejemplar existe en la biblioteca de San Felipe el Real. 

(2) En el año de 1528 imprimió en Burgos Juan de Junta un libro, cuyo titulo es Tracta-
tusperutilis MarHni de Frías theologim in Salmanlicensi academia profesoris, dedicado al se
ñor obispo D. Francisco Bobadilia, sobre cuyo epígrafe están sus armas, y en la boja que 
sigue á esta portada dice: 

«Nos los inquisidores contra la herética pravedad e apostasia en esta noble villa de Va
lladolid con los Obispados de Salamanca e Burgos e los otros Obispados e Abadías de los 
-puertos á esta parte: Hacemos saber á vos los Reverendos el Maestro fray Francisco.de 
"Vitoria cathedralico en el estudio e Universidad de Salamanca: e el Maestro fray Domin-
»go, que por parte del Reverendo maestro Frias, cathedralico asimismo de Theologia en 
»la dicha Universidad, Nos es hecha relación que el tiene hechas ciertas obras, especial-
•mente un Confessionario. un tratado de modo visitandi. otro tratado de valore misse, y otro 
•tratado de consorlio mulierum á Sacerdolibus fugiendo e otras obras y tratados: las qua-
»les queria hacer imprimir: E porque conforme á la session e extravagante no se puedo 
«hacer sin ser vistas e examinadas por Nos e sin nuestra licencia: Por ende Nos vos on-
•cargamos que veáis e examinéis las dichas obras e tratados : e lo que de ellas os pare-
«ciere lo digáis e depongáis ante los Provisores d é l a Ciudad e Obispado de Burgos por 
-ante escribano e notario publico, precediendo para ello juramento en forma. Lo qual se 
• nos envié signado en manera que haga fe, para que visto por Nos demos licencia e fa
cul tad para que se pueda imprimir, para lo qual todo que dicho es vos damos poder 
• complido e cometemos nuestras veces. Dada en la Villa de Valladolid á veinte cuno 
•de Agosto de mil e quinientos e veinte eocho.=El licenciado mom.=El Doctor alvara-
•do=Por mandado del señor inquisidor, Diego de cuero, secretario. 

En la tercera hoja está la deposición de los re verendos padres maestros Vitoria y Soto, 
que dice así : 

«En el monesterio de Sant Pablo extramuros de la muy noble ciudad de Burgos á tres 
•días del mes de Octubre año del nacimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mil o 
•quinientos e veinte e ocho años Yo Lope de Allende notario publico apostólico secretario 
•de la audiencia episcopal de Burgos de comisión e mandado del muy Reverendo señor l i -
•cenciado Francisco de Mena canónigo e provisor de la santa yglesia e obispado de Burgos 
•sede vacante tome e recibí juramento en forma debida de dereclio, de fray Francisco de 
• Vitoria maestro en sánela theologia, e de fray Domingo de Solo frayles de la orden de 
•sancto Domingo en el dicho monesterio de Sant Pablo : e so cargo de aquel siéndoles mos-
• trada e leida la provisión retro scripta e preguntados del tenor della dixeron e depusieron 
•lo que so sigue: á lo qual fueron testigos quo estaban presentes Diego de Aras criado de 
•mi el notario, e Martin de Eguia criado de Juan de Junta impresor de la dicha ciudad de 
•Burgos. 

•Los dichos fray Francisco de Vitoria maestro en sánela theologia , c fray Domingo de 
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SO lirOGRAFIA ESPAÑOLA 

IMPRENTA DE VALENCIA. 

1 (1474.) En todo tiempo lia sido notable el arte tipográfico en la ciudad 
de Valencia; pues si se atiende á su origen en España , no se duda (hasta 
l iov) que allí le tuvo: si se prosigue adelante , se verá la nropension que 
sus naturales han tenido siempre á esta facultad, y la bondad de sus edi
ciones : y finalmente, en nuestros tiempos servirán de ejemplo un Bor-
dazar, y un Montbrt , sin otros varios muy esmerados y sobresalientes 
que se verán en el discurso de esta obra. D. Gregorio Mayans dice (1) que 
en el arte de impr imir ha tenido el reino de Valencia los dos mas doctos 
impresores que ha habido en «España , Felipe Mey y Antonio Bordazar. 

Acerca de los introductores de la imprenta en esta ciudad trata el licen
ciado Cabrera; pero tan sin fundamento , que la atrasa no menos que 
un siglo, como se verá demostrado en lo siguiente, y al tratar de Felipe 
Mey y Juan Bautista Marzal en el siglo X V I que son los que pone por i n 
troductores. 

2. La primera prueba que hallamos de que el arte de la imprenta se es
tableció en España al principio del reinado de los Reyes Católicos D. Fer
nando y Doña Isabel, se toma del siguiente impreso, que es el primero 
que con fundamento hallo se hizo en España. 

Don Bernardo Fenollar, natural de Valencia, caballero de antiguo lina
je , clérigo beneficiado y doctoral de aquella Santa Iglesia, según refiere 
el reverendo padre maestro fray José Rodríguez en su Biblioteca valentina, 
escribió un l ibro intitulado: «Certamen poetich, enlohor d é l a Concedo»; 
cuyo principio es : »Les Obres ó Trobes davall escrites, les quals tracten 
»de Lohor aela sacratissima Verge Maria: foren tetes y ordenados per 
»los Trobadors de ius é en cascuna de les dites obres escrits etc.» En Va
lencia 1474, en 4.° Falta nombre de impresor. 

Prosigue el padre maestro Rodríguez haciendo relación de lo que se 
incluye en el l ibro. 

«Contiene (dice) papeles (casi de todos metros) de treinta y seis poetas, 
»y menos un Poema que hay en Toscano, y quatro en Castellano, los de-
» m a s s o n en Lemosin... De nuestro escritor hay varios Poemas. Recopiló-
)>les todos por haver sido Secretario en dicho Certamen. Celebróse dia de 
»la Encarnación, 25 de Marzo, del año ya dicho 1474, dentro de la Iglesia 
»de la Real Cofradía, del invictissimo Patrón de los Reynos de la Coro-
»na, S. Jorge martyr que hoy persevera en la Parroquia de S. Andrés 
«Apóstol, y dicho año le hizo imprimir, y dedicó al Exmo. Frey Don Luis 
»Despuig, Gran Maestre de Montesa, Virey y Capitán General de este 
«Beyno, que asistió y honró con su presencia el Certamen.» 

.Soto de la Orden de Sánelo Domingo aviendo jurado e siendo preguntados del tenor de di -
»cha comisión dada por los señores inquisidores, dixeron que ellos avian visto c examinado 
.el dlcüo libro e tratados del, o que su parecer es , que en todo el hav doctrina útil e sana 
«e catholica sin ningún error ni mala doctrina, e que esta es la verdad so cargo del jura-
.mentó que hicieron e filmáronlo de sus nombres en el r e g i s t r o ^ r . lYanclscus Viloria= 
• Frater Dominicus Soto= 

.Yo el dicho Lope de Allende notario publico apostólico que en uno con los dichos tes
tigos presente tuy a lo que dicho ese por ende de pedimeiuo de Juan de Junta Impresor 
.vecino de la dicha ciudad de Hurgóse de mandamiento del dicho señor provisor en esta 
.publica forma le hice escribir e sígnele con mi signo e rubrica acostumbrado en le e tes
timonio de verdad rogado e requerido=Lope tle Allende apostólico notario^ 

La presente nota del examen de loa libros por el Tribunal de la Inquisición ote la debo 
con otras al delicado gusto del padre presentado en teología Frai/JOAO' /lin/a, prior 'actual 
del convento de nuestro padre San Agustín de Valladolid. 

(1) lin la aprobación á la Biblioteca valentina del doctor Jimono. 
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Todas cslas circunstancias deciden á favor de la edición de esto libro 
en este a ñ o : y se corroboran con el final del siguiente, como se vera en 
su nota. 

Comprehensormm. 

S. (1475.) Este libro no tiene título n i portada , como sucede en muchos 
de los antiguos , y parece que nunca la tuvo, pues está bien tratado. Por 
el prefacio ó prólogo resulta que su título es 

COMPREHENSORIUM : 

y su autor JUAN. Empieza así: 

« v m i n códice ethimologiarum Isidori l ibris Papie, Hugocionis, et 
«catholicon de uocabulorum expositione solum tractantibus, quos u id i 
«sepius et perlegi, In primo plur ima, In secundo non tanta, l n tertio 
«pauca, e t i n quarto paucissima vocabula, repererim, et reperiantur de-
»fícere, queque in uno ex ipsis sunt posita in alio sunt obmissa, Cogitaui 
))ego lohannes in unum corpus redigere hec et i l l a , quod et feci, v t 
«breuius potui gratia opitulante divina, ipsum per abecedarium quo ad 
»omnes litteras, disponendo, resecans plura que non tangebant, ad exposi-
«tionem vocabuli vt prolixitas operis vitaretur, declaransque in eo cuius 
»sit generis quodque uocabulum per singulares litteras ib i descriptas. 
»Nam per M. masculinum, per F. femeninum, per O. omnem In nomine, 
«per A. activum per D. deponens in verbo, per iV. neutrum, per C, co-
"raune ln utroque genere inuenitur ipsius descriptio in quolibet qualiter 
«verbum preteritum faciat, et supinum, Excepto que in verbis prime con-
"iugationis que in aui preteritum faciunt hoc scribere, et quod supina 
«non babent apponere non curaui, vbi autem in nomine non reperies 
»id eius terminatione cognosces, nam si in vs desinat masculinum, si in a 
«femeninum, si in um neutrum iudica i l lud esse. Etquia meo tempere uidi 
»et uideo plures in scribendo errare, orthographiam planam apposui in 
«principio cuiuslibet littere á l ibro Prisciani extractam Compreliensoriim 
«nunc l ibrum intitulans, quia comprehendit singula in prefatis l ibr is 
«expósita , et quibusdam aliis lam reperta, que uidi fore congruerein hoc 
«opere apponenda Suscipiant lactentes igitur opus hoc aureum, vt bine 
«suggant pueri , v t edant iuuenes vt discant senes vt doceant qui repe-
«rerint nesciuisse ut alibi non legisse ut complaceant psalma me iuuet 
«virgo alma. 

Finaliza 

«Presens huius Comprchcnsorii preclarum opus Valentie impssum. 
«Anno. M.CCCC.Lxxv. dievero. x x m . mensis Febroarii (1) finit feliciter. fol . 

(1) Esta es otra prueba de haber tenido Valencia imprenta en el año de 1474, pues 
siendo el libro de folio (tiene mas de media resma de papel), y habiéndose concluido su 
impresión en 23 de febrero de 1475, es forzoso se comenzase á imprimir en el año prece
dente. J46Í/O. 

No tiene folios: está impreso en dos columnas, en papel terso y hermoso ; no tiene 
reclamos ni letras de registro: carácter romano ó redondo , claro y limpio, con algunas 
abreviaturas bastante inteligibles. Las letras capitales están hechas de mano: algunas 
muy laboreadas, y estas son góticas ó monacales. A muchas de las mayúsculas impresas 
las han atravesado una raya de encarnado que las distingue. En la primera hoja tiene una 
nota manuscrita, original del Sr. D. Fernando Volasco , que dice : 

•En 10 de agosto de 1764 pagué á Carlos Lossi, librero romano, por este rarísimo libro 
•catorce pesos fuertes. 

.Velasco.» 

Gusto bien pagado , poro compra mejor hecha ¡ pues la rareza de esta edición española 
(la segunda que yo conozco) merece esto y mucho mas. Tomé esta razou en 18 do Junio 
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Ahora.cntra la duda de quién sea el Juan Autor de este Comprelmso-
r ü m lo aue no es fácil do atinar: pues k rare/a del lil)ro hace que no 
traten de él los bibliotecarios que yo conozco. Y aunque pudiera conjetu
rarse aue fué Juan de Janua de Balbls. el cual escribió un libro intitulado 
Catholicon, que quiere decir Universal, no da l u p r á ello el decir el autor 
del Comvrehensorio, que para la composición de este se vaho del códice de 
las etimolosías de S. Isidoro, en donde encontró muchos vocablos: en 
Paulas no tantos: en Hugucion pocos, y en el Catolicón poquís imos : y por 
tanto son obras diversas. Yo me inclino á que el Juan del Comprehensortum 
es español , v que esta obra se imprimió en España , pues de otro modo 
hablaran de ella los estranjeros que tanto se han dado á la bibhograt ía (1). 

La obra del Comprehehsorium se reduce ó es un verdadero dicciona
rio , compuesto de los cuatro citados, S. Isidoro, etc.. y de otros que vió 
su autor Juan, de todo lo cual formó su obra en un cuerpo , por ó rden 
alfabético (2). 

de 1791, habiéndome franqueado el libro para ello la ilustrísima señora doña Paula de 
Quevedo, viuda del citado Sr. Velasco. 

Otro ejemplar igual á este se guarda enla librería particular de S. M. en el Real Pa
lacio de Madrid, el que lie visto por mediación del reverendo padre Luis Minguez d é l a s 
Escuelas Pias que actualmente maneja aquella preciosa librería, y tal vez verá el público 
el índice que está formando de ella con muebo esmero. Posteriormente me dice diebo 
padre Luis ha reconocido en el Escorial otro ejemplar y ya son tres. 

(1) «En efecto, este libro puede ser muy raro, y su autor poco conocido fuera de Espa
ña, como parece inferirse de que concluyendo Juan Altenstaig, de Mindelheira, su Foca-
iu lar ium Grammalicum en el año de 1508, que imprimió luego en Basilea en el 1514 y el s i 
guiente 1515, en Argentina, dedicado á su maestro Enrico Bebe!, le dice en la carta todos los 
gramáticos y lexicógrafos deque se valió para formarle, antiguos y moderno?, hasta en nú
mero de unos cuarenta y tres; y sin embargo no aparece entre ellos el presente, si ya no 
es alguno de dos Juanes que allí cita, el uno Juan Brasicano, tubingense, y el otro Juan de 
Werdea,suevo, de que parece estamos muy distantes. En España no conocemos por aquel 
tiempo otro gramático de nombre, que á Juan de Pastrana; cuyos comentarios de mal gusto 
de latinidad ocupaban las escuelas antes de venir Nebrijaá turbarle en su posesión y ar
rojarle del trono. Hace memoria de é lD. Nicolás Antonio B. V. tomo I I , página 2C8 (edición 
romana), donde da noticia de un manuscrito de su obra, que se conservaba en la librería 
de la Santa Iglesia de Sevilla.-y aun el mismo Nebrija le cita y reprueba por dos veces, ha
blando con desprecio de él, en sus Introduclion. libro I , cap. V, y libro 111, cap, I , folio 7 
y 45 de la edición de Granada en el 1558 y 60 con que á no ser este el loannes autor del 
Comprehensorium,m sé á que otro gramático español pueda atribuirse. Es verdad que 
adelante sobre el año de 1495 se ofrece otro Juan de Miravet, al parecer valenciano, con 
una obra de gramática, que puede también entrar en competencia. Pero todavía con tan
tos Juanes nada tenemos de seguro. Y lo que convendría era, para salir de dudas, ver si 
alguno de ellos en diferente obra cita por suyo el Comprehensorium. Floranes.» 

(2) Aunque mi asunto principal no es dar noticia de ediciones estranjeras, diré no obs
tante en gracia de los aficionados á esta suerte de literatura lo que me ocurre acerca del 
Catholicon de Juan de Janua de Baí&is,dominicano, por ser una de las mas cercanas al orí-
gen de la imprenta. De esta obra hay diferentes ediciones, pero la famosísima y rara es 
la del año 1460, tanto, que el moderno Meerman dijo estaba errada esta fecha, y que habla 
de ser 1470. Este fué su primer parecer , el que mudó después por noticia cierta que de la 
tal edición le dió el ilustrísimo duve secretarlo de la chancilleria electoral de Uannovcr 

Lafecüa de esta obra del 1460 se comprueba ahora por un ejemplar en vitela que exis
te en la biblioteca de la Santa Iglesia do Avila, descubierto novísimamente por el señor 
D. Antonio Cuesta dignidad de Arcediano titular de ella, quien me ha comunicado la es
pecie, diciendo que el libro tiene la nota siguiente • 

.Altissimi presidio cuius nutu infantiumlinguc f.unt diserte, qulque nimio (*) seno 
•parvulis revelat, quod sapienlibus celat, Me Uber egregius GATIIOLlCON don "ice nca -
.natioms Annis M cccc.Lx. alma in urbe Magu„ti„a StJítfi inclitc Ge m . Z quam c. 
.ciernen Ua tamaltoingen.ilumine donoque gratuito, ecterisquo i S x S m i i & S M 
.ferré Ulustrareque donatas est, noncalaml styll aut pepnVs^S 
• rum tormarumque concordia proportione ac modulo unpressus alque confectus oít 

•Hinc Ubi sánete pater nato cum ílamine sacro 
íLaus et honor Domino trino tribualur ot uno 
"Eccleslo laude libro hoc catbolice plaude, 
«Qui laudare piam semper non linquo Maríam. 

»Deo grafías. 
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4 En este mismo año se imprimieron en Valencia las obras de Crispo 
Salustio, las cuales no tienen título en el ejemplar que yo he vis to , m 
señal de que nunca le hayan tenido, empieza: 

«Omnis homines qui se se student prestare cetens animalibus: summa 
"ope n i t i decet... 

Finaliza: ; 
»Hec Crispí Salustii opera q optime eméndala Yalentie impressa. 

»Anno M.CCCC.lxxv. die x i i i . l u l i i . Finiunt feliciter.» 8.° mayor. 
Es de letra redonda ó romanilla, semejante á la del antecedente Cow-

prehensorkm. So halla en la Real Biblioteca de Madrid , donde tomé esta 
razón. i í o l l W» ' T , . ; • 1 ' 

5. (1477.) De otro libro impreso en Valencia da noticia el reverendí 
simo Caresmar en su nota que dice a s í : 

«Tertia pars Sum. S. Thom. ímpres . Valentie Mcccclxxvii. 
Existe en el monasterio de la Murta del orden de S. Gerón imo, según 

el citado Caresmar, que no pone mas señales de letra , tamaño, etc. 
(j. (1778.) El venerable padre doctor Bonifacio Ferrer (hermano de San 

Vicente Ferrer) tradujo de latin en lengua valenciana ó lemosina la Biblia 
sagrada. De esta traducción han hablado los bibliotecarios valencianos, 
diciendo que los cuatro últ imos folios de dicha biblia contenidos en un 
pliego demarca mayor, se hallaron en el archivo de la Santa Iglesia de 
Valencia; y que el padre doctor Juan Bautista Civera los ingirió en el 
libro de los Varones ilustres del monasterio de Portaceli. Modernamente 
los ha copiado en el tomo I de la Biblioteca rabínica D. José Rodríguez 
de Castro; aunque con algunos defectillos por ignorancia de la lengua (1) 
según han notado algunos curiosos valencianos. Pero acaba de reproducir 
este mismo documento (2) con bastante esmero el Sr. D. Joaquín de Vi l la -
nueva en su libro de la lección de la sagrada escritura en lengua vulgar, pági
na cxxxiii.=Concluye la traducción. 

«Acabala biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble 
»mossen berenguer vives de boíl cavaller : la qual fon trelladada de aque-
»lla propia que fon arromancada en lo monest í r de portaceli de lengua 
«latina en la nostra valenciana per lo molt reverend micer bonífaci ferrer 
«doctor en cascun dret e en facultad de sacra theología : e don de tota la 
»car toxa: germa del benaventurat sanct vicent ferrer del orde de predi-
"cadors: en la qual translacío foren altres singulars homens de sciencía. 
»E ara derrerament aquesta es stada díligentment corregida vista e rego-
»neguda per lo reverend mestre jaume borrell mestre en sacra theología 
»del orde de predicadors: e inquisidor en regne de valencia. Es stada 
»empremptada en la ciutat de valencia a despeses del magnífich en philip 
«vizlant mercader de la vila de jsne de alta Alemanya: per mestre Alfonso 
«Fernandez de Cordova del regne de castella, e per mestre lambert palo-
«mar alamany mestre en arts: comencadaen lo mes de febrer del any 
»mil quatrecens setanta set: e acabada lo mes deMarc del any mi l CCCCLXXVIII.'» 

7. (1482.) Cosmographia de Pomponio Mella. 
«Pomponii melle cosmographi de situ orbis. 

Finaliza: 

wlmpressum est hoc opusculum i n ciuitate valentie per Lambertum palmart 
«alemanum. xvi i j . die mensís marcij . Laus Deo. 

«Anno. M. cccc.lxxxu. " 4.° 

Esta misma nota la trac Mcorman en sus Orígenes typográphicos. parte I I , pág. 93, pero 
con diptongos, los que supongo añadió de suyo. No así Mr. Marchando que también la pone 
en la Histoire de l ' imprimerie, pág1, 3G, en cuyos lugares se puede -ver lo que escriben 
acerca de esta obra y de su autor.—{*) al. número. 

(1) Esto no es tan cierto como se dice. A lomónos el trozo que va aquí cotejado con la 
copia de Castro, no presenta diferencia esencial. F. 

(8) Pero acerca do su legitimidad no dejan de ofrecerse hartas dificultades que trato yo 
en mi obra. F. 
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Impreso en letra de tortis á línea lirada: edición rara, existe en la l ibrería 
del Sr. Velasco: en la Real de Madrid: y en Valladohdcn la del Sr. H o -

r a i ü o n Nicolás Antonio cita dos ediciones venecianas (con el apoyo de la 
Biblioteca de los manuscritos del padre Labbe), una de 1477, y otra del 1482. 
v hav cmien sospeche que impresas en Valencia: de la segunda no hay duda. 

El Sr. Bayer en las notas á la Vetus añade otras ediciones antiguas de 
Milán eii el 1471 y del 1478. . , . . 

8 (1483 ) «En nom del saluador nre iesu cnst comencen les r u b n -
»ques sobre lo prolech en lo libre appellat crescia lo qual prolech conté, v. 
«capitols continents co que ensenyen les seguents rubriques. 

»Lo primer capítol conté lo pamvol a tot lo libre crestia etc. 

Y acaba: 

«Feneix lo primer libre del volu appellat crescia ordenat e compost per lo 
»molt reuerent mestre francesch ximenez mestre en sancta theologia frare 
»menor, digne patriarcha alexandri del orde d'l glories sanct francesch. 
»En lo qual dit primer libre se tracta o es tractat que es religio crestiana: 
«e com e d' on pre o ha pres fonament: e quines son les sues altes exce-
«llencies e grans dignitats. Lo qual dit primer libre asuasio cosell e instan-
»cia d'l molt reueréd mestre mossen johan ruys de corella mestre en 
«sancta theologia zelant la salut de les animes es estat tret o empreraptat del 
»dit libre apellat crestia: lo qual es en la l ibrería del monestir de frares me-
«nors de la jnsígne ciutat de valencia per lo humíl empremptador Lam-
»bert palmart Alemany. E fonch e es stat complít o acabat en la dita 
«ciutat d'valencia lo. xxviiij . dia de Giner. 

»Any. M cccc.lxxxiii. 
Tomo en folio de marca grande, sin numeración, impreso en dos colum
nas , letra de tortis. Son dos volúmenes iguales en impresión y t amaño . 
El presente se imprimió el año de 1483, y consta de 376 capítulos. El otro 
se imprimió en 1484, donde se puede ver. Parece que estos dos libros 
fueron del uso de Gerónimo de Zurita; pues en la parte de adentro de la 
tabla ó cubierta se lee, Hic Surite: y en el índice tiene también algunas no
tas de su letra. Existe en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. 
Después le he visto también en la Real de Madrid. El impresor Lamberto es 
sin duda el que queda citado sobre el año de 1478. 

9. (1484.) •«Régimen de Princeps de fra Francesch Exímenos (1). 
«Almol t a l t e poderos senyor Namfos (2) marques de villena cote de 

« d e n m e de Rihagorca fill del molt alt senyor e de sea memoria: jnfant fra-
»re pere darago del orde deis frares menors : íill d'l molt alt e poderos 
"pnneep e senyor en jacme perla gracia de den caenrere rey darago de bona 
wmemoria í losen humíl seruent frare francesch eximenec daquell mateix 
«orde : simateix ab tota reverencia en aquell e p aquell qúi es senyor deis 
«senyors e general regidor e patro de tot lo mon e de totes senyories etc. 

Finaliza: 

j ) A c i feneix lo primer volum del dotzen libre appellat crescia ordenat e 
«copost per lo molt reuerent maestre Francesch eximenes maestre en sea 
«theologia frare menor digne patriarcha alexandri del orde del dor ios sanca 
..trancesch. En lo qual volum sumariament se tracta o es tractat de regi-
»ment de princeps e de cmtats e d í a cosa publica, etc. segons que largament 
..se pot veuret en lo prmeipi del present l ivre. Lo qual volum per prechs e 

m Los ejemplares de la Academia de la Historia , y Ueal Biblioteca no tienen este tí
tulo , acaso porque les falta una hoja. n u i t n etui i i 

(9) Esto es, Alfonso 1. 
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- inslanüa deis reuerends e honorables senyors e ciutadas de la tnsigna ciu-
•tat d" valentía: es eslat tret o empremptat del original q es en la sala d a 
»dita ciutat per Lamber palmart alamany E fonch acabat e complit en la 
«dita ciutat d' valentía lo quinzen dia de marc. Any. M.cccc.lxxxiiii.» Gran 
folio. 

Existe en la l ibrer ía de la real Academia de la Historia: y otro ejem
plar en la Real de Madrid: en las dos partes los he visto y registrado. Son 
dos tomos, el uno consta do 473 capítulos (como ya queda insinuado, y 
dada noticia de él en el año de 1483). El ejemplar de la real Academia fué 
deluso de Gerónimo de Zurita, como también queda dicho. Otro (tercer 
ejemplar) se guarda en la biblioteca del monasterio de benedictinos de 
Monserrate en Cataluña, según nota que tengo del reverendo padre fray 
Benito Ribas, 

10, «Reuerendi ct optimi patris do iacobi de valentía christopolitani 
» e p i : Ad reuerendissiraum in christo palrem cí domínum D. Rodericum 
»boria cardínalem valentinum episcopum porluenscm et cartaginensem: 
»sánete Romane ecclesie vicecancellarium dígnissimura in libros psalmo-
«rum dd' prefatio. 

«Prefatio. 
«Commenlarios in psalmos dd' &.C-

Finaliza: 
«JHS. 

«Comentura nouiter edditum per R. D. jacobum de Valencia sacre Theo-
-logie ordínisque Sancti augustíni professorem, necnon Eniscopum Cris-
«topolitanum in psalmos dauid íéíiciter explicit. Imoressam in eadem fa-
"mosissima yspaniarum vrbe Valencie. sub anno Saluatoris Millesimo Qua-
"dringentessimoocloagesimo quarto.» 

Tomo muy grueso en folio de marca mavor: letra de tortis. Existe en la 
real biblioteca de Madrid, donde le he registrado. 

11. En la l ibrer ía del monasterio de S. Miguel de los Reyes, órden de 
S. Gerón imo, extramuros de la ciudad de Yaloncia, se guarda un tomo en 
folio recortado, el que contiene diferentes tratados ú obras del mismo Ven. 
¡mdre fray Jacobo Pérez de Valencia: y la primera es In cántica canticorum ex-
posiiio, que concluye con una cuestión íinal para complemento: y acabada 
esta dice: 

«Explicit expositio i n catica canticor. Salomonis noviter edita per 
»R. I). Jacobum de Valentía, professum ordinis fratrum heremitarum san-
»cti Augustíni necnon Episcopum Christopolítanum. Impressum in eadem 
«famosissima urbe Valentie per Lambertum palmart alemanum. x ix . die 
«maij anni Dñi Mcccclxxxiiii. 

A esto se sigue; 

»lncipit: Tractatus contra Judeos edditus per Reverendissimum Dñm Do-
-minum Jacobum de Valencia Epm. Cbrístopolitanum.» 

Contiene cinco cuestiones > á cuyo fin dice : 
-Explicit tractatus contra Judeos editus per Reverendissimum magistrum 
»et Dñm Jacobum pee (Pérez) de Valentía, professum ordinis fratrum Saucti 
«August íni , necnon Epm Xpolitanum , imoressus in eadem famossisíma 
«yspanianim urbe Valentie. Anno do Millesimo quadringentesimo octoa-
«gesírao quarto.» 

Después sigue la exposición de los cánticos feriales : 

«Triinn puerorum : Isa íe : Ezechie: Anne : Moysis , Cantemus Domino. 
«Abacuch: Moysis, Bcncdicite (Audíte) coeli que loquor:» = y concluido 
pone: v / i i 

«Explicit expositio canticorum feríalium edita per reverendissimum 
A11111 Ĵ cobl111? Pérez de Valentie Epm cristopolitanum impressa valentie 

«Anno Dñi Millesimo quadringentesimo Lxxxüij.» 
4 
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Véase la exposición del Te Deum cu el 1485, y la reimpresión de toda» 
sus obras en el 1/192 y sig. 

12 (1485.) Exposición del Te Deum laudamus, en cuyo fin dice: 
«Explicit expositio super Te Deum laudamus, edita per Ileverendissi-

«raum D Jocobum pee (perez) de Valentía Epum cristopolitanum. impres-
»sa valentie die %u Anuo a nativitate Do M.cccc.Lxxxv. mensis januari j .» 

Siaue un tratado que contiene lo que espresa la nota final siguiente : 
«Explicit expositio super Magníficat, et Benedictus. et Nunc dimitlis. elGlo-

nria in excelsisDeo. edita per rev'erendum D. Jacobum de Valentía Episcopum 
«cristopolitanum. Impressa i n eadem urbe in mensa Marcn. Anno Dñi 
»Mcccclxxxv. tbl.» . . . 

impreso en dos columnas con letra detortis: existe en el monasterio de 
S. Miguel de los Reyes de Valencia, y está encuadernado con la exposición 
del Cántico de los Cánticos de que queda tratado en el año de 1484. De todo 
lo cual sacó razón el reverendo padre fray Luís Alepud, monge de aquel 
monasterio , la que me ba ido comunicada por el padre maestro fray José 
Eerre, prior del convento de Paiporta, orden de nuestro padre S. Agustín. 

13. En la l ibrería del real colegio de Corpus Christ i , por otro nom
bre del Patriarca, de la ciudad de Valencia, se guarda un tomo que cons
ta de 86 hojas (sin foliatura) el cual está en el cajón de la letra X , y con
tiene la vida de S. Honorato. Tiene 92 epígrafes ó t í tu los , pero sin este 
nombre. El primero dice: 

"Aci comenca la vida del benavéturaí sant honorat. 
La materia principal empieza : 

«Naquell temps como lo diable eneli e coratjos del humanall linaje & C . " 
Y el último capítulo acaba: 

»E recitaren al sant Papa la mort e destruccio deis sans pares e de la sanc-
»ta ylla d' l í r in. Amen. 

Deo gracias. 
«Foncb estampada la present obra per mandamet de raícer Andria de ve-
"iiecia. cegó.» 

Sígnense tres hojas y medía de índice, que dice : 
«Aquesta es la taula del preset libre de sant honorat al la sua vida e al> 
«diversos miracles quo ell ba fets axi en vida com apres mort.» 

Y el todo finaliza : 
«Fonch acabada la present obra a viiíj dias del mes de Debembre en la 
«insigne ciutat de Valencia per Lope de la Roca Alamany en lany de la 
«incarnacio del nostre redemptor jesu crist Mil ccccLxxxv.» 

La puntuación de este l ibro es de dos puntos : y punto, según la no
ticia que de él tengo por medio del Sr. D. Joaquín de Villanueva, 
quien le vió é hizo sacar esta nota con toda individualidad: advirtiendo 
también que le falta el frontis. 

El Sr. Bayer trata de este libro (en las notas al tomo I I de la biblioteca 
Vetus de D. Nicolás Antonio, pág. 344), y si no me engaño yerra la fecha 
que le pone MCCCCXCV. La misma le señala el doctor Jimeno (biblioteca 
valentina, tomo 11, pág. 375), aunque con números arábigos, y dice vió el 
tal l ib ro , y que «le conservan con est imación, por ser r a r í s imo , en el l u -
»gar de Vinalesa, que dista una legua de Valencia, donde tienen por pa-
»tron y especialisimo abogado á S. Honorato.» 

Viendo ya que estos autores discuerdan en la fecha de la presente 
edición en diez anos, pareciéndome que hablan de una misma obra v edi
c ión , para asegurarme he recurrido á nuevo reconocimiento del l i b ro ; y 
me afirman que sin ninguna duda se imprimió el año de MccrcLxxxv, 
y asimismo advierte el doctor Llorens, que es quien ha hecho las ave
riguaciones y dado las noticias, que el ejeruplar de, Vinalesa le había d i 
cho el cura Miavi la , se le dejó á un sugeto, v no le han'podido reco-
hrar. 1 
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U (U8(i.) «Comenza la obra de la sacratissiraa concepcio de la inteme-
M-aia Maro de ^ - i r . examinada e dignament aprobada por molts Mestres en 
«sacra theoloda, divulgada e publicada en la insigne ciutat de valencia, 
»dins la casa de la loable cofraria de la gloriosa senyora nostra, en lo any 
,.de nostre senyor Deu Jesu-Cbrist fdl seu M.cccc.lxxxvj. jo rn de la Puns-
«sima Concepcio.» 8.° „ , , • 

Publicó este l ibro Fernando Diaz, caballero y sacerdote valenciano, 
según dice el doctor Jimeno en su biblioteca (tomo I , pág. 54) , y antes 
D/iNicolas Antonio en el tomo I I de la V e t u s p á g . 324, de la segunda edi
c ión , donde se corrigió el Provere de la primera, en Presbyter como cor
responde : también trata de esta obra el padre maestro Piodriguez en su 
biblioteca valentina, pág. 123. 

15. En la l ibrería arzobispal de Valencia hay un libro sin portada, y 
al parecer nunca la tuvo. Su contenido empieza por las tablas del calenda
rio, á las que se sigue el Oficio de la Virgen, distribuido según el orden de las 
ferias de la semana , conforme á la rúbr ica del Breviario romano. La p r i 
mera hoja tiene al rededor una hermosa orla dorada. Después está la Misa 
de la santa Virgen: y luego una Oración de S. Anselmo: ios siete Psalmos pe
nitenciales, y el símbolo de S. Atanasio . el cual concluido (faltan después una 
ó dos hojas) siguen ios Oficios de Difuntos: de Santa Cruz: y del Espíritu 
Santo : y 'linaliza con esta nota : 

«Explicil officium beate marie virginis tam de adventu quam de toto 
»anno ad longum sine remissionibus cum missa eiusdem et septem psalmi 
"penitentialibus; et officium defunctorum, sánete crucis, et sancti spiritus 
»accuratissime impressum valentie auno M.cccc.Lxxxvi. v i l . novembr.» 

Siguen después tres ó cuatro hojas en que está la misa del Nombre de 
Jesús con este epígrafe ; 

«Aci comenca la missa del nombre de ihs. e ay grans perdons.» 
Tomo en 8.° mayor, sin numerac ión : impreso en vitela: letra de tortis 

con pocas abreviaturas. Le v i , y copié la nota de año y lugar en que fué 
impreso, en el 1761; pero después he logrado razón mas individual por 
medio del Sr. D. Lorenzo de Villanueva. 

16. En el mismo a ñ o , 1486, se impr imió en Valencia la exposición del 
Cántico de los cánticos del venerable padre fray Jacobo Pérez de Valencia. 

» Prologus. 
>'Cantabo dilecto meo canticum vinee sue... 

"Incipit ergo canticum primum. 
»Osculetur me ósculo oris sui. 

«Explicit expositio in cántica canticorum salomonis nouiter edita per 
»Rd. D. Jacobum de Valentía professum ordinis fratrum heremilarum sancti 
«augustini necnon Epnm cristopolitanum. Impressa in eadem famosissima 
»vrbe valentie : peí- lambertum palman alemanum. xix . die inaii anni Dñi 
«M.cccc.lxxxvj.» 

Existe en ía Real biblioteca. 

17. (1490.) El doctor Jimeno en su biblioteca valentina (tomo. I . pági
na 13) dice: que el l ibro intilulado Tirant lo Blanch s» estampó en Valencia 
el año de 1480, y que D. Antonio Bastero vió un ejemplar en la Sa
piencia de Roma. El Sr. Bayer en las notas á la biblioteca Vetus de D. N i 
colás Antonio (tomo I I , pag. 280), añade que ademas de la edición lemo-

Valencia del 1480, hay otra versión castellana hecha ó impresa 
en Valladolid año de 1511, según que se nota en la novísima impresión 
del Quijote de Londres del 1781. 

Luis Vives en el l ibro I de la Instrucción de las Vírgenes(fol. v i j . de 
la edición castellana hecha en Valencia año de 1528), entre los libros que 
reprueba son, Amadis: Floriando : Tiran: Tristan de Leonis etc. 

Esto tenia escrito, cuando, vista la cita de Bastero, se me proporcionó 
ocasión de tener noticia individual de esta obra por medio del padre maes-
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tro fray Isidro Hurtado, sugeto curioso, y que se hallaba en Roma. Para 
esto di una esquela ai padre maestro fray Eugenio Cebados , pidiéndole 
la recomendase; y su respuesta es cual yo podia desear, dice : 

]f Mi padre maestro Ceballos : en órdon al encardo que á petición del 
padre fray Francisco Méndez me hace V. P., debo decirle: como habien
do pasado á la biblioteca de esta universidad de la Sapiencia, halle en ella 
el libro consabido del caballero Tirant lo Blanhc. Es un tomo en i . " de un 
papel escelente y de un carácter gót ico; pero soberbiamente períilado y 
hermoso. Su tamaño es comó el do nuestra Anastasia. Empieza esta obra 
por el índice de los capí tulos , que son 488. Mas, antes de su índice se leen 
las siguientes palabras (que es lo primero que se halla en dicho libro). 

«A honor, laor, e gloria de la immensá e d i ñ a : bondad de noslre 
«Senvor Deu jesu Christ. e de la s^craiissima mare sua, comencen les r u 

briques de aquel admirable cavaller Tirant lo Blanch. 
Después de estas l íneas , empieza el índice : el cual acabado, comienza 

la dedicatoria : mas también esta tiene por cabeza otra perorata como la 
anterior, que dice asi: 

«A honor, loor e gloria de nostre Senyor jesu Crist de lia gloriosa sa-
»cratissima Verga Mafia Mare sua senuora fipslra: Comenca la letra del 
woreseníe libre appeilat Tirant lo Blanhc. Dirigida per Mosscn joannot Mar-
«lorell cavaller al serenissimo Primcep Dn : ferrando de Portugal. 

» Molt excellent, virtuos et gloros. 
»Princeps Rei spectant etc., etc. 
Después de la dedicatoria hay una especie de proemio ó prefación r i 

dicula (como cosa de un caballero andante), y acabada esta, sigue et 
argumento del primer capítulo, y dice a s í : 

« Comenca la primera parte del l ibro de Tirant lo Blanch > la qual tracta 
»de certs virtuosos actes che feu lo Romilo Guilelm de Verogch en lo seus 
«benaventurats dies. 

La obra finaliza con una protesta del tenor siguiente : 
«Azi feneixlo libre del valeres e strenu Cavaller fírtinl lo Blanch P r in ' 

»cep e Cesar dell Omperi de Contestinoble lo qual Ibnt traduit per lo mag-
«nifich e vertuos cavaller Mossen joannot Martorell lo qual per mort su» 
wno pogue acabar sino les tres parts : La quarta parte che es la íin del 
«libre es stadatraduida apregeries d é l a noble Senvorn Dña Isabel de Lo-
«rig per lo magnifich cavaller Mossen (1) Joan de" Galba : E si de falt h i 
«será trobat vol sia atribuit a la sua ignorancia al cual nostre Senyor iesu 
»Cr is tper la sua immensa bondat valla donnr en premi de sos traballs la 
«gloria d : pradis. E protesta che si en lo dit libre liaura pasades aigunes 
«coses che no sien catoliques che no les vol haver dites. ans les remet a 
«correccio de la sancta catoiique Iglesie. 

Después de esta protesta, se finaliza el libro con la noticia del lugar y 
año de su impresión (pero del impresor nada dice) con estas palabras: 

«Sen acabada de emprentar la presente obra en la ciutat de Valencia 
«a xx del mes de nohembre del any de la nalivitat de nostre Senyor Deu 
«jesu Crist mi l cccclxxxx. 

JUZJÍO, padre maestro mió, haber servido al padre Méndez: sin embargo 
estoy pronto á servirle en mucho mas. Pero no tengo por inútil comuni
carle asimismo la siguiente noticiar 

El conde de Saceda , abuelo del presente. hombre dedicado á las bellas 
artes, y á todo género de antigüedades é historia natural etc., hizo una co
piosísima colección de todos los libros de caballeria y los colocó en In b i 
blioteca de la población que habia hecho su padre en la Alcarria intitulada 
el nuevo Bastan. Yo estuve allí un verano con los de la casa de D. Policarpo 
Hermoso , y empleé muchos ratos en dicha biblioteca. Allí pues leí muchos 
trozos del libro del caballero Tirant lo Rlanch. 

{!( Don Nicolás Antonio pone Martin on lusar de Mossen. 
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Para dar una perfecta idea de la letra del libro he copiado con toda 
oroliudad los dos renglones que incluyo ( no se ponen a q u í , es letra de 
tor t i s ) : advirtiendo que el libro está impreso en dos columnas del tamaño 
y forma en que se representan en el adjunto papelillo, que es 4.0=B. L. M. 
de V. = Hurtado.]? . , . T ^ A- ̂  

No se puede desear razón mas circunstanciada, y asi dice men dicno 
padre maestro (mi prelado que ha sido en esto de S. Felipe el Real) que me 
ha servido: v vo añado que también al públ ico; pues la noticia que D. N i 
colás Antonio y Jimeno dan de esta obra,.es muy escasa; y también esta 
errado el año que ponen de la impresión , en que los falla un decenario: 
por todo merece perpetuarse aquí la memoria del padre maestro fray Isidro 
Hurtado con mi reconocimiento. ^ . . , , , , , 

En el diccionario tipográfico histonco-cntico de los libros raros por 
J. B. L . Osmont, librero ele Paris, en donde se imprimió el año de 1768, 
en 8 ° real , se dice (tomo l , pág. 441) Tírane i l Blanco Yalorissimo Cavaliere, 
tradollo daü Spaqnolo por Lelio de frUNFREDI. Vinegia in L " No pone año de 
impresión. = Véase el de 1497 en Barcelona, 

18. Año de 1490 ó muy cerca. 
«Tratát de la conceciO de la sacratissima verge Maria Madre de Deu. 

Su autor Juan Ruiz de Corella, caballero valenciano. No tiene nota de 
a ñ o , n i de lugar de impresión. 

Señor Bayér en las notas á la biblioteca de D. Nicolás Antonio, tomo I I , 
pág. 336 (1). 

19. (1491.) Del menosprecio del mundo. 
«Juan Gerson del Monyspreu del mon. 

A la vuelta de esta portada, en la segunda hoja: 
«Scriu miguel perez á la molt illustrc dona ysabel de billena abadesa de 
«monestir de sánela trinitat. 

Finaliza: 
»Fon acabada de emprelar la present obra en la ciutat de Valencia lo p r i -
»mer dia de quaresma comptat xvi del mes de Febrer del any de la nati-
«vitat de nostre senyor JesuChrist. M. cccc noranla bu.» 4.* 

Letra de tort is , impreso á línea tirada. Librería del Sr. Velasco. 

20. El reverendo padre maestro fray José Rodríguez en su biblioteca va
lentina pone eikel artículo de Miguel Pérez la siguiente obra: 

Explicació de La t i , en Valenciana lengua, del libre de Mestre Juan Ger-
»son. Chanciller de Paris, de la imitació de Jesu Chist e del menyspreu 
»de aquest mon miserable. En Valencia. (Está sin Impresor.) 1491. L " De-
«dicó dicha Obra k *N. V. Valenciana la madre sor Isabel de Villena.-=Mi 
»guel Perez, traduxo del idioma latino al valenciano esta obra de Gerson 
»que intituló Menosprecio del mundo. 

Padre maestro Rodríguez, a l l i , pág. 44. 

La nota que de esta obra he recibido del señor arcediano Foguet varía 
algún tanto, y dice; 

«Comensa lo libre primer de Mestre Johan Gerson, chanceller de paris 
«de la imitacio de jésu-chris t e del menospreu de aquest mon miserable 
»explanat de latí en valenciana lluenga per lo magniíich miguel perez ciu-
íada. 

{!) En gracia délos curiosos pongo la siguiente obra, aunque Impresa en Venecia. 
«Psalleri trellat de lati en romane per lo reverent Mestre Corella. 

Al fin dice : 
«Aci fénix lo Psalteri aromancat per lo reverent mestre Johan Roic d" Corella, mestre 

•en sacra Theologia. Corregit e feelment sraonat per Jolian Fernando dé Gulvara , preveré, 
»Emprentat ea Venezia per mestre Johan Hertezog Tudesch a xxx. dias de Abril Any de I» 
•nativitat de nostre senyor Deu Jesu Crist Mil e cccc Lxxxx. Laus Deo. 

Heal biblioteca de Madrid: letrado tor i l s , 8.a de marca mayor. 
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JkVáfái . . . , , , , 
..Acaba la quart e darrca libro del sagrament del aliar. 

>( Deo gracias. . Vlj - i i . . 
«Fon acabada dft emprentar & c . » = A la letra como arriba. No obstante 
la variedad , juzgo sea una misma obra : la que, impresa en castellano, se 
puede ver en Sevilla año de 1498. 

41 (1493.) « Contemplacio a la sacratissima Ver-ge María tenint son ííll 
»en Jesús en la falda devallát de la creu. Por Juan Ruiz de Corella. Valen
c i a MCCCCXCilI. Por Jacobo de Vila.» 4.° 

Señor Bayer en las notas á la biblioteca Vetus do D. Nicolás Antonio, 
página 336. = Véase en el año de 1495. 

22. Mossen Bernardo Fenollar escr ib ió: 
«Historia de la Pasió de nostre senyor Deu Jesu-Chnst, ab algunes altres 
«piadosos contemplacions, seguint lo evangeliste sanct Joan. En Valencia 
«en 11 de Giner de 1493. por Jayme de Vila.» 4.° 

Jimeno biblioteca valentina, pág. 59 , y D. Nicolás Antonio, pág- 337 
y 352. 

23. Breve tratado para la confesión. 
^«Aci comenca un breve tratat de confessioen lo qual s écen te lasciecia 

ScA «e preparado q deu saber e í'er qual sevol psonaans de confessarse: 
| " ) «en semps ab lart stil e pratica que deu teñir en la confessio de qual so 
g | j «volt peccats que comesos laia ordenat e í'et por bu qui per tots lo pu-
g,s= f «blica peccador nomenat pot asser. 

V «Exordi derecat ais peccadors. 
Al fin : 

» Deo gracias. 
«A bonore gloria de la sacratissima tr initat : son acabat de emnr^tar lo 
«present confessional. en la molt insigne ciutat de Valencia diiuns qui 
«comtam. xxv. del mes de febrer Any de la nativitat de nostre senyor Deu 
«Jesu christ. M. cccc.lxxxxiij.« 4.° 

Letra detortis, impreso á línea tirada. Existe en la l ibrer ía delSr. Velas-
co; y también en la del Sr. Foguet. 

24. (1494.) El presente tomo no declara el nombre de su autor, y su tí
tulo e s s e g ú n se saca del f inal : 

ir. - x . . . . 

«Repor tormm Inquisitorum pravitatis herét ico. 
Por el prologo consta que el autor entregó este libro á Miguel Albert J. C. 

para que le reconociese. No tiene portada ni parece que nunca la tuvo: 
empieza : 
«Prologus: In nomine Domini nostri Jesu Cbristi omne quod faciraus ver-
»bo aut opere in nomine Domini Jesu Xpti faceré debemus 

Acaba el prólogo : 

«Sed cuín t ibi Michaeli Albert. utriusque inris clarissimoque doctori placuit 
«videre que mea msufficientia reportavit, nimis te exoro , ut ea diligenter 
«examines ut totahter in defectum mee modice facultatis auctoritatem tuí 
«decreli in eis mterponere valeas , addendo , minuendo , corrigendo , de-
«clarando , & omina alia que inris sunt facienda, cum ad ofilcium tui do-
«ctons spectet taha lacere ideoque redemptoris nostri invócate snffragio ad 
«honoremomnipotent i s Dei. & glorióse virginis Marie. ut ex. de usunal. 
«ad honorem sequentem reportorium t ibi offero cxaminandmn in lidei fa-
«vorem prout sequitur in forma sequenti. 

Finaliza el tomo: 
«Explicit reportorium perutile de pravitate hereticorum & apostatarum 
«snmina cura ac diligenlia examniatnm cmendatumque per prestantissimmv. 
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«viriim ingenii clarissimum iuris utriusque interprete ni ad doctorem í'amo-
«sum Michaelem Albert valentimim: in nobili civitate Valentina. Impressum 
,,Anno íi nativitate Dñi M.ccccc.lxxxxiiij. die vero decima sexta mensis sep 
»tembris. 

Menciona esta obra y edición Taxandro, citado por el padre maestro Ro
dr íguez ; y D. Nicolás Antonio en el l i b . X , cap. X I I I . n ú m . 732 d é l a 
biblioteca Vetus, el cual pone la nota de Exp l i cü . etc., pero con algunas 
variantes, siendo la mas notable la del año y dia del mes. La presente 
está fielmente ajustada al l ibro que poseo, y tengo presente. El papel es 
muy grueso , en 4.°, de marca mayor, que equivale á nuestro folio regular. 
Tiene letras de registro, pero no numeración de pág inas : y está impreso 
en pliego metido según dicen los libreros. Póngole en la l ibrer ía de San 
Felipe el Real. 

25. El doctor Jímeno dice que vio en la l ibrer ía de la Santa Iglesia de 
Valencia un tratado con el título siguiente : 

«Opus de patre non incarnato.» 
Su autor Juan Roig (el cual se nombra fip/e latinizado el apellido) i m 

preso en Valencia año de 1494, en 4.° 

26. (149S.) aGuülelmi de Podio Presbyteri Commentariorum musices ad 
«Reverendissimum et illustrissimum Alphonsum de Aragonia Episcopum 
«Dertusensem incipit prologus. 

Concluye: 
"Finit opus praeclarum dictum Ars Musicorum per Reverendum Guillelmum 
nde Podio Presbyterum summa cum diligentia prseleclum, necnon cor-
"rectum, et impressum in ind i ta urbe Valentina, impensis magniíici Do-
«mini Jacobi de Villa per ingeniosos ac artis impressoriae expertos Petrum 
"Hagembach, et Leonardmn Hutum Alemanos. Anno Incarnationis Salva-
»toris D. N. I . C. MCCCCXGV. die undécima mensis Aprilis.» 

Así el abate Diosdado á quien le comunicó la noticia de esta obra el 
erudito padre Puyal desde Bolonia: y añade el abate, que el sobrenombre 
Podio es en castellano lo mismo que Poyo ó Puig , y que fué español, como 
también Auxias de Podio, valenciano de Já t iva , arzobispo de Monreal, 
creado cardenal el año de 1473, con el título de Sabina, el cual mur ió en 
Roma á 8 de setiembre de 1483. Véase Panvinio en el Epitome Pontificum 
Romanorum, pág. 333 y 342, edición de Venecia del 15S7. 

27. "Contemplado á Jesús crucificat per Mossen Joan Escriba Mestre 
"Racional, e per Mossen Fenollar. Valencia por Jayme de Villa Mccccxcv.» 

Doctor Jimeno, escritores del reino de Valencia, tomo I , pág 63. 

28. «Lo quart (libro ) del Cartoxa.» Portada. 
Al capítulo primero precede el siguiente epígrafe : 

»Comenca lo quart del Cartoxa arromancat: corregit: smenat: e ben cxa-
»minat por lo reverend e magniíich mestre joan roic de corella cavaller e 
«mestre en sacra theologia. 

Sígnense 35 capítulos en que se trata de la pas ión, muerte y resurrec
ción del Salvador etc., y concluye : 
»Ad laudem et honorem Domini nostri Jesu chr is t i , ejusque Virginis Ma-
»rie matris impressum fuit opus istud correctum necnon diligentissime 
)>emendatum per reverendissimura joannem roic de corella doctorem sa-
«cre tbeologie. die vero sexta mensis novembris"'. Anuo domini millesimo 
»quadrigentesimo nonagésimo quinto. 

Aunque no se especifica lugar de impres ión , debe suponerse becha en 
Valencia, como se evidencia por el cotejo y combinación de este tomo con 
el segundo del mismo Carluxano, iguales en carácter y t a m a ñ o ; en el 
que se pone el mismo traductor Juan Huiz de Corella, con las propias BS 
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presiones, como se puede ver en el año do 1500. Uno y otro se guardan 
en la librería de los reverendos padres dominicos de valencia, según la 
nota que tengo por medio de D. Lorenzo do Villanueva. Véase en los 
años de 1496., 1500 y 1513. 

"lO. «Cordial del anima. 
«Comenca lo libre de las quatre ultimas y mes darreres cosas que les 
..creatures atores del viure esperenco es ta mort corporal y la celestial les 
«penes infernáis: lo |u l i i final y la celestial gloria de paradis. Al qual libre 
..molls lo nomen Cordial de la niraa: es molt proíilos y necesari a quales 
«volt creslia majorment per ais qui sermonen. Es molt tornit y pie de 
«autoritats y de exemples de la scriplura sacra : y de versos de poetas. 

Finaliza: 
"Deo gracias. 

«Fon traduit la present obra intitulada Cordial del anima de vulgar Ico-
»gua castellana en eslil de Valenciana ])rosa por Bernardi Vallmanya se-
«cretari de speclable compte de Oliva: e apres emprentada en la claris-
«sirna ciutat de Valencia: en lo any do la deifica incarnacio de nostre Sc-
«ñorDeu Jesu christ M.cccclxxxxv. a v i i j de Juny.» í." 

Letra de tort is: l ibrería del Sr. Foguet. Miguel Maittaire, en el tomo I , 
parte I I , de sus Anales tipográficos, pág. 447, atribuye esta obra á S. A n -
tonino, arzobispo de Florencia: Cordiale qualuor novisimorum per Barthol d& 
Unckel. Colon. 1483. 

El mismo Maittaire en la pág. 755, coloca entre los libros destituidos 
de indicio de año de impresión al citado Cordial; pero aquí le atribuye á 
Nider : Tractatus Joannis Nider Ord. Pred¡calorim de moraíi lepra et qmtluor 
Novissima (cuín signaturis tantum) mpressuk est preaens opus qitod vecatur 
Cordiale qualuor novisimorum per Bartholomeum de Unckel í." et aámissnm 
et approbatum ab almauniversitateColoniensi. 

Es obra es t imadís ima, en castellano. Se imprimió en Zaragoza año 
de 1494 , donde se puede ver. 

30. «Libre deis jocbs partitis del schacbs en nombre de 100 ordenat e 
..compost per mi Francesch vicent nat en la ciutat de Segorb e criat e velú 
»de la insigne e valerosa ciutat de Valencia. 

Finaliza: 
"A loor e gloria de nostre Redemtor Jesu Christ fonc acabat lo dit libra 
»que ha nom libre deis Jochs partitis deis scachs en la insigne ciutat de 
"Valencia e estampat per mans de Lope de Roca Alemany c Pere innchet 
"librere a xv. dias de Mag del any MCCCCLXXXXV.» 4." 

Existe en la l ibrer ía del monasterio do Monserrate, según nota del re
verendo padre maestro Caresmar, y padre maestro Ribas. En la Real de 
Madrid hay un tomo en 4.° ant iquís imo, y es lástima no tenga nota de año 
ni lugar en que se imprimió. Su título dice : Incipit libellus de Ludo scha-
corum et de diclis factisque nobilium virorum preclarorum et anliquomm. 
Prologus íibelli. 1 

Don Nicolás Antonio dice (l) que entre los manuscritos del Vaticano 
hay un Códice (num. 4801). escrito en lengua catalana con esto título: 
«Coincnza lo prolech da quest libre apellat libre deis Escachs hordenat 
••.per Fr.Iamme de Casales (2) de borde deis Erares Frebicadorcs (iiiearpiell 
..compone e traslada segons se seguir, e leu ho en Lati ab molt bcll hor i -
"ginall.» 

31. Gramática del maestro Juan de Miravet. 
>.De Grammatica. Opus preclarum Artis Grammaticaj editum á Magistro 

(1) Riblíoleca nova, tomo IT, páp;. 404. 
(2) En la Vetus , tomo 11, pág.354. menciona el Sr. Bayer , en las notas , un Jacobo CA 

l u l l i o , que tíenp,alguna alusión , y acaso está Garuí/fo por Cazulio, ó Casnillo, ó al reyó8 
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^.ioannc de Miravet Nominalium doctmae Professore ad illustrandas jave-
»num mentes feliciter incipit. 

Al fin: 
»Opus prfeclarum Artis Grammaticse Magistri Joannis de Miravet, vírí 
«eruditissimi, ac veritatis indagatoris solertissimi ad laudem onmipotcntis 
•{eltcissime explicit summa cum diligentia perlectum, atque eniendatum 
»per vencrabilem Dominum Petrum Domenech, Presbyterum, Scholarum-
«que Magistrum. Impensis magnitici domini Jacobi de Villa. Anno Domini 
»M.CCCC. nonagésimo quinto. Die vero oclavo mensis Januarii .» 4.° 

Mayans, Specimen etc., pág. 39, el cual añade el juicio siguiente: Este 
libro es (dice) escclente para conocer la miserable condición de aquellos 
tiempos en los cuales cuando Antonio de Nebrija pensaba seriamente en 
desterrar de Espafia la barbarie, este tal Miravet fué el primero, que yo 
sepa, que inirodujo en la gramática la secta de los nominales estando en 
Videncia, que es decir , que añadió á una gramática antes bá rba ra y lo
cuacísima unas nuevas necedades que debiesen aprender los muchachos 
sin entenderlas. Porque toda esta gramática esta llena de dificultosísimas 
y enredadísimas cuestiones metafísicas. Entre los salamanquinos (para dar 
de paso esta n ticia) fué el primero que enseñó la filosofía de los nomi
nales que habiaaprendido en Paris Alfonso de Córdoba , agustiniano, el 
cual empezó á enseñar aquella secta en Salamanca hácia el año de 1474, y 
murió en el de 1304, como refiere Alfonso Orozco, agustiniano en su 
crónica folio 34. 

La especie alegada por el Sr. Mayans está puntual en la cita que da del 
venerable padre fray Alfonso de Orozco, el cual á la letra dice: «Otro 
»Cathedralico de Salamanca fue persona muy religiosa y de letras c inge-
»nio muy v ivo : al qual llamaban fray Alonso de Cordova: Maestro en 
«Paris y en Salamanca. A este doctor debe mucho nuestra España : porque 
>>él truxo la via que dicen de los Nominales: y regentó buenos años leyendo 
"las artes liberales en Salamanca. Después fue Calhedralico de la Calíiedra 
»de nuestro Doctor Gregorio de Arimino.» 

Pero debe notarse que el año en que el venerable Orozco pone la muer
te del citado padre Córdova , está errado, según el maestro Herrera (Al-
(tabético agustiniano, tomo I , pág. 61), y que acaso debe ser 1540. El 
maestro Vidal (tomo I , de los agustinos de Salamanca, pág. 149) dice 
^ue^obtuvo la cátedra propietaria de etílicos y filosofía moral por los años 

No pongo á l a letra todo el lugar de la crónica por no ser mas pesado 
y molesto. Esta edición la supongo hecha en Valencia, pues en el mismo 
a ñ o , y antes imprimía allí Jaime ó Jacobo de Vi l la , que es lo mismo. 

32. (149G.) Juan Roiz de Corella tradujo del idioma latino al valencia
no la obra intitulada Vita Christi de Ludólfo Cartuxano, que son cuatro 
gruesos volúmenes de folio, impresos en diferentes años. El tomo I , em
pieza: Lo primer del Cartoxa. 

Y al fin dice : 
«Acaba la primera part del Cartoxa de la vida de Jesús deu h i senyornos-
«ter trelmda de latí en valenciana lengua per lo magniílch hi reverent 
«mestre Jcan roic de corella cavaller hi mestre en sacra theologia h i por 
»cl matero corregit smenat hi ben exaininat. A pregarles del molt reverent 
«hi magnifich frare Jaume del bosch cavaller reliíjios del sagrar orde de 
"la sacratissima senyora nostra verge maria de'montosa. Stampat en la 
"jnsmne ciutat de valencia a treze de Abr i l Anny de la salut nostra 

Después, en nueva portada: Lo quart del Carloxa. 

Finaliza: 
'Ad laudem et honorem Domini nostri iesu Christi etc.» T o d o á la letra 
como queda puesto en el año de U9S , donde se puede ver. 
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La traducción de los tomos siguiontes so ponen en sus lugares y años 
respectivos : el tomo I I , en el año de 1500 , el / / / no tiene nota de año ni 
lugar - pero se debe suponer impreso en Valencia: e l / / / /dice que se impr i 
mió en Valencia en 1513, como se puede ver al final del folio cxxx, pág. 1, 
en cuya nota se advierte que se habla publicado antes en el ano de 1495.— 
Véase D. Nicolás Antonio en las notas del Sr. Bayer, tomo I I , pág. 336, y 
aquí en los años que quedan citados. 

33. «Epistolíe Francisci Aretini . Valentfee, per Nicolaum Spindeler. 
MCCCCXCVI.» 4.° 

Así el reverendo padre fray Benito Ribas que dice existe en la bibl io
teca deNtra. Sra. de Monserrate. 

34. »Djeronymi torrella raedici Valentini opus preclarum de jmagini-
"bus astrologicis non solum mediéis verum etiam liueratis vir is vtile ac 
«ameniss imum. 

A la vuelta de esta portada dice : 
«In hoc opúsculo continentur autoritates etc.» que es el índice. Está de
dicado: . . ,. 
«Clementissimo ac serenissimo Regi Ferdinando christianae reipublica3 
«tulori Hispanise atque insularum maris nostri Regi divo Hieronymus tor-
»relia inclitae ac serenissimae Reginai Neapolitanai sororis suae medicus 
«familiaris, etc. 

En esta dedicatoria habla de Juan Scriva, y no obstante que el padre 
maestro Rodríguez trata de este autor en su biblioteca valentina, me ha 
parecido poner á l a letra lo que de él dice Torrella: 
«. . .Paucis autem anteactis diebus quum magnificus atque miles strenuu& 
«Joannes scriva huius regni Valentini magister rationalis: de mathemati-
»cis doctrinis et de his q docti evaserunt in eis noviscum verba fecisso 
«propter amorem (quo semper prosecutus est excellentiam tuam magna-
»nime princeps), iussit nobisut opus istud nomini tuo dedicatum ederem... 

En el folio 90 (son puestos de pluma), concluye: «Vale potentissime 
"Rex totius seculi decus, atque fundamentum in eo qui mare , qui t é r r a s 
»eidem fecit etc. «Completum est hoc opusculum prima mensi& Decembris 
«auno salutis Xptiane. Mcccclxxxxvj. finís. 

«Impressum est hoc opusculum Valentie per Alfonsum d' Orta. 
Sigue otra cuartilla (folio 91), de correcciones, conque concluye el 

todo. Tomo en 4.°, papel grueso , letra de tortis con algunas abreviaturas-i' 
Existe en la librería de nuestros recoletos de Copacabana. 
Don Nicolás Antonio dice que dicho libro está impreso sin mención 

de año ; pero juzgo debe suponerse que lo fué en el de 1496, porque el 
Completum est hoc opusculum etc. ,"no solo se puede aplicar al año en que se 
acabó de escribir. sino al en que se acabó de i m p r i m i r ; pues el final está 
todo apositivo del mismo modo que queda puesto. 

35. (1497. ) «Vita Christi de la Reverent Abadesa de la Trinidad (Sor 
«Isabel de Villena, en el siglo Doña Leonor Manuel de Villena.) En Valen-
«cia por Lope de Roca Alemán á 22. de Agosto 1497. Le hizo dar k la es-
«tampa Sor Aldonza Monsoriu, y le dedicó á la Reyna Catholica Doña Isa-
«bel, que deseaba mucho leerle.» fol. 

Doctor Jimeno biblioteca Valentina tomo I , pág. 56. 

36. «Lo somni de loán de loán. Su Autor Jacobo Gazull, impreso en 
«Valencia por Lope de Roca año MCCCCXCVII » 4 o 

Señor Bayer ^adiciones á la biblioteca Vetus de D. 'Nicolás Antonio, 
tomo 11, pág. 336 , y Jimeno en su biblioteca, tomo I , pág. 60. 

37. »Lo proces de les olives, e disputa deis Jovens, y del Vells Su 
«Autor Mossen Bernardo Fenollar. Impreso en Valencia por Lone do Roca 
- Alemán MCCCCXCVII.» , 4.° ,<ro ^ , . ' ^ ! 

Doctor Jimeno biblioteca Valentina, tomo I . p;'ig. 89. 
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38. (1500.) «Coménoá lo segon (libro) del Cartoxa arromancat: córregit : 
«smenat- y ben examiñat per lo reverend e magnitich mestre Joan roic de 
«Corella: cavaller mestre en sacra theúlogia . 

Después de 33 capítulos en que trata de los hechos y dichos del Salva
dor durante su p red icac ión , concluye: 
»Deo gratias. A honor laor y gloria de la trinitat santissima acaba la se-
»gona part del Cartoxa: traduhida de latina lengua en valenciana prosa 
«per lo molt reverent e magnifich mestre en sacra theologia mossen Johan 
»roic de corella: y per aquell diligentmente ano de la mort sua corregida 
»hi examinada: la qual fon apres ab gran vigilancia effigiada y emprentada 
»en la indi ta metropolitana ciutat de valencia en lo any jubilen de navitat 
wjocundissima de nostre senyor jesu chr i s tmi l cinch censt. 

Tomo en folio magníticamente impreso con letrado tortis. En el folio I . 
empieza con letra muy grande : y tiene muchas abreviaturas : guárdase en 
ia l ibrería de los reverendos padres dominicos de Valencia, según la nota 
que me ha comunicado D. Lorenzo de Villanueva, y también en la arzobis
pal de Tarragona. Véase el año de 149S. 

39. «Questiones magistri gregorij do arrimino ordinis fratrum heremi . 
tarum diui augustini super priraum l ibrum Sententiarum. 

Acaba : 
j'Hoc opus máx ima cum diligentia summaque cura emendatura fuit per re-
wuerendum sacre theologie magistrum Joannem Verdu (1) de alchodio, 
«ordinis fratrum heremitarum aureli augustini Impressumque Valentie 
"summa cura ac diligentia per Cristophorum de Alamania duodécimo ka-
alendas Nouembris. M.cecee, finís, iesus.» fol. 

Librería del colegio de doña Maria de Aragón, Orden de nuestro padre 
San Agust ín: y en la del colegio de S. Gabriel de Valladolid, de ia misma 
Orden. 

• 

IMPRESORES DE VALENCIA 
DEL SIGLO XV. 

Año de 1478. Aunque la imprenta empezó en Valencia el año de 1474, 
como queda probado, no suenan nombres de impresores hasta el 1478, 
siendo los primeros el maestro Alfonso Fernandez de Córdoba, del reino de 
Castilla, el cual en compañía del maestro Lamberto Palmar ó Palomar i m p r i 
mieron la biblia del padre Don Bonifacio Ferrer. 

Del Fernandez no hallo mas noticia que la presente. 
Del Palmar hay muchas, pues le encuentro imprimiendo en los años 

de 1482 , 1483, 1484 y 148G. 
Debe también tener aquí lugar y memoria Felipe Vizíant, mercader, de 

la villa de Isle en la Alta Alemania , pues á sus espensas se imprimió la 
citada biblia del padre Ferrer, que es cuanto hallo de estos impresores. 

1485. LOPE DE ROCA. El doctor Jimono en su biblioteca valentina 
(tomo I I , pág. 375), dice que fué valenciano y autor de la vida de S. Hono
rato , impresa en el año de 1495 , cuyas dos especies niego. El año de la 
impresión fué el 1485, como queda probado en la materia, y la cláusula f i 
nal del l ib ro , en que parece se funda, solo prueba que era impresor, lo 
que se corrobora por la obra de/o proces délas Olivas &c. impresa en Va
lencia año de 1497, donde dice: Apud Lupum de Roca, Alemanum: y también 
por el libro de Lo somni de íoñn de loan su autor Jacobo Jazull, Valentie 
editiper Lupimde Roca Germunum, como se puede ver en las notas al tomo 
segundo de la biblioteca Vetusde D. Nicolás Antonio (página 336 y 337), 

fl) Era provincial de la corona de Aragón el año de 1313. Herrera, Álphaielo Áugustinia' 
«o , pás, 530 . 
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por el Sr. Bayer. Por lanto digo que ni fué a«íor de tal vida, n i valenciano. 
sino impresor de nación Germano, esto es, alemany, según m i entender. 

Bien sé que en Valencia ha habido apellido de Alemany; pues el intrépi
do escribano que fué á notificar al glorioso padre Santo Tomas de Vil la-
nueva ciertos indultos que tienen los canónigos en órden á sus exenciones, 
se llamaba Juan Alemany, como se refiere en la vida del Santo, escrita 
por el padre maestro fray Miguel Salón (lib. I I , cap. V), pero ni por eso 
concederé (sin otra prueba) que el Alemany sea apellido ó sobrenombre de 
Lope de Roca, y si distintivo de patria ó nación. El mismo Roca imprimió 
en Murcia el ano de 1487 en compañía de Luis Arinyo Notario, que es cuan
to hasta ahora hallo del impresor Roca. 

1493. JAIME, Jacobo, ó Diego de VIL A., que todo es uno, imprimió en 
Valencia en este año', y en el de 1493, y de quien no hallo mas noticia, sino 
que en este año se imprimió A susespensas la obra de Guillelmo de Podio. 

1495. PEDRO HAGEMBACH, y LEONARDO HLTÜM , alemanes, suenan 
ahora porprimeravez en Valencia, en d o n d c e n e l a ñ o de 1495 imprimieron 
los comentarios de Gillelmo Podio, y se les da el elogio de Mimémosos y es
peraos en el arte impresoría . El Hagembach parece pasó á Toledo, como 
allí se verá . Del Leonardo Huíum no hallo mas noticia que la presente, 

£ues aunque á fines de esle siglo hay en Zaragoza un impresor llamado 
eonardo Butz, discuerdan los apellidos, que es cuanto puedo decir de es

tos alemanes. 
NICOLAS SPINDELER. No dudo que este es el que en el año de 1478. 

suena en Barcelona. Después pasó á Valencia, donde imprimió el Antido-
tario: y en el año siguiente 

1496. Las Epístolas de Francisco Aretino. Finalmente volvió á Barcelo-
, na, donde le encuentro en el 1506, como se verá en el tomo siguiente. 

1496. ALPHONSO DE ORTA imprimió también en Valencia en este año 
la obra de ¡maginibus astiobgicis &c. 

1500. CHRISTOBAL de ALEMANIA cierra el siglo XV de los impresores 
de Valencia: y todos los sobredichos son los que yo conozco. 



B E L S I G L O X V . — B A R C E L O N A . 

IMPRENTA DE BARCELONA, 

l 

1. (1475.) Una de las ciudades que con algún fundamento pretende la 
primacía de la imprenta en España , es Barcelona ; y aunque ya queda 
tocado esto punto, diré no obstante brevemente lo que algunos autores 
han escrito sobre el particular. 

2. Don Antonio Capmany dice que la imprenta entró en Barcelona el 
año do 1471» y que en él se imprimió la Cathena de Sto. Tomas (1), para 
lo que no hallo prueba, aunque se la he pedido al mismo. 

3. Lo propio digo acerca del comentario de Aristóteles, hecho por 
fray Nicolás Boneti, impreso en el año de 1473, según propone Juan 
Cristiano Seiz (2), cuya especie apunta también Miguel Maittaire (3), pero 
este sospecha que hay errata en los números . 

4. Siempre que se verifique la existencia de alguna de estas dos edi
ciones, ú otra antes del 1474, daré la pr imacía de este arte á Barcelona: 
• por lo que hasta ahora veo descubierto, solo puedo decir ser la según-
a que le ejerció, según D. Nicolás Antonio, que dice vió la obra de Epide

mia & pesie del maestro Valasco de Taranta, traducida en lengua catalana 
por Juan "Villa, impresa en Barcelona año do 1475 (4), 

5. (1478.) «Egregii Doctor Sancti Thome de Aqvino in libris Elhico-
»rvm comentvm incipit 
» _ ICVT dicit philosophus &c. Finaliza: 
«Comentvm Sancti Thome fratris sacr iord ín is predicatorum in Au (Arislo-
atelis) ethicou (elhicorum) libros fceliciter explicit: per loanem ferrarium 
«ciuem barchiñ. studiorum humanitatis amantissimum sedulo emendatum 
«atque ille idem u l i legentibus hujusmodi cümentümque ad nouam tradu-
»ctioiieni eorumdem librorum Arístotelis greci per Leonardura Arctinum 
»ele^antem utiqueuirnm in lalinam linguam cum suma dicendi... 

En la l ibrería del Sr. Velasco existen dos tomos de folio de las obras 
de Santo Tomas, de uno de los cuales copié la antecodento nota, y no la 
concluí, porque no me dieron tiempo para ello: pero por razón que tengo 
de otro ejemplar que poseía el reverendís imo Carosmar , consta, según 
me dice en su idioma catalán, que «Dic xv Juny de MCCCCLXXVIII. se 
«imprimí en la noble ciulat de Barcelona lo Commentari de S.1 Thomas so
mbre los libres Ethicorum, sobro la edicio de Bcroaldo Arelino per Pere 
«Bruno y Nicolau Spindeler Alemanijs.» 

Por aquí se ve qué estas dos obras de Santo Tomas, una sobre la ética, 
y la otra sobre la política, se imprimieron en Barcelona en un mismo año . 
y por unos mismos impresores. La de la política dice a s í : 

6. «Egregii Doctoris Sancti Thome de Aqvino in libros Polithicorum 
(Aristoleíis) comcnlum fceliciter incipit. 
» ICVT philosophus docet i n sedo (sec«ndo) phicou (phisicorumj ta f 
«imitatur natura cuius ratio est.» Acaba: 

• 

(11 Memorias de Barcelona, tom. I , part. I I , r&g. 256. 
(2) Annus terüus síecularis Inventae artls typographlcaj. 
(3) Annal. typograph., lom. I , part. I .pág . 331. 
14) Blbliot. vet., tom. 1!, pág. 30« al 3S2. 
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«Goinentóm in polythicorura libros per Sanctum Thoimim fra-
..trem sacri ordinis prcdicalorum initum per uencrabilcm uero Petrum al-
"uerniensem einsdem ordinis fratrem illius doctrino studiosnm ac solertem 
»imitatorem ábsolutum feliciter cxplicit ab Ipannc Ferrano eme barcbm. 
«humanitatis studiorura amantissimo accuratissirae^nicndatum: qui ut 
«leaentibus cómemoratos polythicorum libros facilior sit adluus: tcxtui 
«an t i l traductionis huius nove Leonardi areíhini textura submngerc non 
«Dreterraisit.Quicumquc Igitur rempublicam bene & suacum summa laude 
»r©gere exoptat: huiasmodi comentura lectitet. Ñeque Petro bruno & Nicbo-
»Íaa Spindelcr germane gentis : qui suma cura industria huiusceraodi i m -
«pressionem apudBarcbinonara urbem clarisiraara. x v i m mensis. Decem-
«bris anno salutis christiane Millesimo Quadrigcntesimo Septuagésimo 
o>octano comulatissime absoluerunt: cómeritas laudes de tanto benelicio m 
«rerapublicam habere non obliuiscatur. • i ^ i 

Tomo en folio sin numeración y sin las iniciales, por to que taita en 
la primera palabra la S deSlCVT. Ésta impreso en dos columnas, y existe 
;en la real biblioteca de Madrid, donde tomé esta razón. 

7. (1480.) La obra del regimiento de principefi empieza : «Egidi Roma del 
oRegirnent deis Princeps líb. I I I . 

Y al fin dice ; 
«Referida gracia al Omnipotent Deu es dat fi a la preclarissíma e divina 
«obra de Moral philosophia recollegida de tot lo discurs de ethica y cono-
i>mica e política del Princep deis Philosóphs Aristotil per lo literatisim e 
«Reverend Mestre en sacra theologia Frare Egidi Roma del Orde de S. 
«Agusti (traduhida) en vulgar cátala ab algunes gloses molt specials posa-
»des en la fi deis capitols prenent lo vocable textual sobre lo qualesla 
«glosa, impresa en la insigne ciutat de Barcelona per Mestre Nicolau Spin-
«deler Emprentador a despeses del venerable en loan Cacoma venedor de 
«libres emendat e corregit per lo reveren Mestre Aleix regint les scoles 
»en dita ciutat lo segon día de Novembre de MCCCCLXXX. fol. 

Hállase en la biblioteca de la santa Iglesia catedral de Barcelona, se
gún el catálogo que de ella formó el reverendísimo padre Caresmar, quien 
me advierte ser esta la primera edición de este libro, y no la del 1482 que 
pone el diccionario tipográfico de libros raros (tomo I I , pág.156), impreso 
en Paris año de 1758 ( i ) . 

8. (1481.) Algunas obras hallo impresas en Barcelona en el año de 1481, 
y tal es una la historia por Quinto Curcio Rufo : no tiene portada, n i 
nunca la tuvo, pues empieza por la plana pares ; dice a s í : 
«En nom de nostre senyor den. Acó es la taula o registre del present l ibre 
«apellat la hystona de Alexandre scrita de Quinto curcio ruffo. En lo qual 
« l ib rees stat amstatvna partdel Plutarcho. e acó per supplir lo detecte 
«deis pnmers dos libres de dita hystoria perduts: La qual hystoria se par-

, (1) Todavía hay otra edición latina de esta obra mas rara y mas antigua, según se ve 
en la noticia Mstorico-literaria, escrita por el reverendo padre fray Plácido Braun hene-
dictino, el cual en el tomo I , pág. 154 dice: que el libro está integro, que consta' de 12» 
folios, con otras vanas señas é individualidades ; y finalmente, que en la columna segun
da del folio 129 termina: «Egídii Romani l ibr l numero tres de reglminc prinripum Arto 
•quidem impresono exaratl finlunt. Annoá partu vlrginis salulifero Millesimo quadrin-
.gen esuno septuagésimo terllo. Vicésima séptimo mensis lunll.» Mucho mas pudiera de
cir si la Impresión fuera española, y solo he apuntado lo sobredicho para complemento 
de la nota del padre Caresmar, y por lo rara que es la edición i-ijiupícmaii 

(Ossinger en la biblioteca augustiniana señala tres ediciones de esta obra hechas cu 
Tloma por Esteban Plank de Pavía en los años de 1Í72,1473 y 1482, Padre presbilcio fray 
José A b i t a . ) ' 

(Admira que estas y todas las demás hayan sido omitidas y pasadas en olvido por el 
célebre Fabricio y su adicionador el ilustrísimoMansi en la bibliolheca m i el inñm lati-
tat., tom. I , pag. 20. Patav. 1734. La edición de mi librería es latina, en Roma en la ofici
na de Bartolomé Zaneti año 1B07, 8 °, procurada por el maestro fray Gerónimo Sumaritaui 
con la vida del autor sacada del ilustrísimo doctor fray Angel Uoca v ) 
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tes en dotze libres. Los quals libres per hauer pus facilment noticia deles 
»parts de dita bystoria: ara son stats diuisits en capitols nombráis . Los 
„quals capitols en la present taula son mostráis ab lurs nombres: a quan-
»tes caries sien. E primerament aquells de ditapart del Plutarcho. 

Al fin dice: 
«La present elegantissima e molt ornada obra de la aystoria de Alexandre 
»per Quinto curcio ruffo hystorial fon de grec en lati e per Petro candido 
»de lati en Tosca, e per Luis de fenollet en la present lengua valenciana 
«transferida, e ara ab lo dit lati toscaa e en cara castella, e altres lengues 
»diligentment corregida emprenptada en la noble ciutat de Barcelona, per 
«nos altres Pere posa, preuere cátala, e Pere bru sauoyench companyons, 
»a setze del mes de Juliol del any Mil quatre cents vytanta bu feelment. 
»deo gratias amen. , , , 

Tomo en folio sin n u m e r a c i ó n : existe en la biblioteca del convento de 
nuestro padre S. Agustín de Barcelona, según nota del reverendísimo Ca-
resmar, comunicada por el padre maestro fray Jaime Quintana, agusti-
niano. Después he visto esta edición en la real biblioteca de Madrid. El doc
tor Jimeno trata de la obra y del autor. 

9. Otra edición de Barcelona en este a ñ o , es el opúsculo de Pedro de 
€ixar, que, según D. Nicolás Antonio, dice: 
"Petrus de Cixar sive Sitjar. Opusculum tantum quinqué. Barcinone edi-
« tum auno MCDLXXXI. 

.10. «De9_cuni tua ara sapietia & amore incipit ars brevis: q e yma-
»go antis : q sic intitulat De^ cum tua suma perfectioe incipit ars gene-
»ralis &c. 

»Batio quare facr9 ista arte breve ut ars magna facilius sciat. nam... 

Acaba: 
"Adhonorem& laudem dei & publico utilitatis finivit Baymund» lul l huc 
< l ibru Pisis ln monasterio sancti dominici mense Januarii Anno millesi-
«mo ccc" v i l . " incarnationis domini n r i . Jesucbristi. Deo gratias. Amen 

jf Deo dante; divinum opus ars brevis reverendissimi magistri Raymun-
»di lu l l nuncupatum Anno mili.0 cccc0 Ixxxi0 x i i septembris p Petrum posa 
"Presbiterum & Petrum bru socios impresus Barchinone optie fídelilerq^ 
«finivit.» 4.° 

Letra de tortis. Biblioteca del monasterio de Monserrate. Beverendo 
padre Ribas. = Véase en el año de 1489. la misma obra reimpresa. 

11. (1482.) «Comenca lo Prolechde santHieronim sobre lo Josepb en 
»lo libre de les antiquitats Judaicas. 

Y acaba: 
"Traduit distilat lati en nostre vulgar lengua catalana. La qual obra es sta-
»da empretada per lonar mestre Nicolau Spindeler emprentador e habitant 
»en la ciutat de Barcelona per voluntat deis honorables Nandeu Mir Nolari 
«de Barcelona, e Johan cacoma l ib ra r i conciudadans de la dita ciutat a 
"pgarias deis quals es la psent'obra corregida lo mil lor ha pogut per í rare 
«Pere lopis etrels menors lo menor e indine profesor en la sacra theolo-
«gia facultat en lo pmer de Abri l acabada any de la encarnacio del fill de 
«deu e salvador nostre Jesús MCGCCLXXXIL Deo gratias.» fol. 

Noticia del reverendo padre Caresmar. 

12. «La vida y transit de sant Jeronim doctor e illuminador de Santa 
«Mare Esglesia. 

Finaliza: 
"Disponent Deu fon estampada aquesta Obra en Barcelona lany Mccccuxxxu. 
"per Pere Posa.» 1." 
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Biblioteca de Monserrate, según la nota de los reverendos padres maes
tros Caresraar, y Ribas. 

13. «Suma del art Arithmetica de Francesch deSant Climent. 

Y al í in : 
«Estampadafon la present obra per Pere Posa, Preveré, en lany mi l qua-
«trecens vuytanta dos.» 4.° . , n i n 

Biblioteca de Monserrale, y nota dolos reverendos padres Ribas, yCa-
resmar.» 

14. Raimundi Lul l i Liber divinalis vocatus arbor scicnlie. Barcinone 
«ner Petrum Posa 1482.» folio. 

Miguel Denis, parte I , pág. 133. = D. Nicolás Antonio menciona una 
edición del 1515, pero no la presente. (Yo tengo otra de Barcelona año 
de 1505. F.) 

15. (1484.) «Migencan la divina gracia vinguda es lo fi de esser la 
»visio delectableác Alfbrico de la Torre Bachaller impresa en la ciutat de 
«Barcelona a despeses de Matheu Vendrell Mercader Ciudadá di septe sant 
»de Pasqua a X V I I . del mes de Abri l l 1' any de la nostra salut Mil e 
»cccclxxxiiii.» i . " 

Así el Sr. Bayer en las notas á D. Nicolás Antonio (pág. 329), advir
tiendo haberle comunicado la presente el Sr. ü . Nicolás Rodríguez Laso, 
Inquisidor de Barcelona. El reverendís imo Caresmár me escribe que en el 
monasterio de benedictinos de San Colgat del Valles existe otro igual 
ejemplar. En la real biblioteca le hay en castellano: pero sin fecha ni l u 
gar de impresión. De Tolosa hay una del año 1489, que he visto, y se 
pone adelante en la iraprcnla de Tolosa; y otra con estampas muy toscas 
como también la de Sevilla de 1526 de que diré en el tomo I I , 

16. (1488.) «Ciernentissime Deus cu^ tua gratia et auxilio incipit liber 
»qui vocalur ianua arlis Magistri Baymundi l lul editus k dño Petro degui 
»>ville montis albi presbí tero. 

»In nomine iesu: in quo omne g^nu &c. 

Acaba: 
• 

«Jacobus conill jf Guillermus bodonit. 
«Barchinone impressum per Petrum posa Anno M.ccccLxxxviii. 

Ocupa 18 hojas. Monasterio de Monserrate. Reverendo padre Ribas. 

17. (1489.) «Ars brevis sive artiíicium Magistri Rayraundi l u l l . 
»Deus cum tua gra sapientia & amore incipit ars brevis: que estyma-

»go artis que sic insütulatur : Deus cum tua summa perfectione incipit ars 
»generalis &c. 

»Ratio quare facimus istam artem brevem : ut ars magna facilius sciat 
«nam &c. 

Acaba: 

»Ad honorem & laudem dei & publice utilitatis finivit RaymíJdus lu l l 
»hunc hbrumPisis in monasterio sancti dominici menso Januarii Anno mil-
«lesimoccc0 v i j . " incarnationis dñi n r i JGSU chrisli. Deo gralias \men. 

• Impressum Barchmoneper Petrum posa Anno millesimo.cccc. h x x i x . 
Letra de tortis. Monasterio de Monserrate. Reverendo padre Ribas = 

Esta misma obra se imprimió en el 1481 donde queda puesta. 

18. »In nomine Jesu & sanctissime trinitatis trinissime ad honorem 
»eius. 

«Incipit op« divinu in se quatuor. videlicet metaphisicam Phisicam Lo-
Mgicam & plurificabilem distinctionem. Edilum per magistrum Petrum de-
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.gui ( l ) . Pri.'sbileruin & calhalanam ville mentís albi sequentem veritalem 
«artis raagistri Raymundi lu l l . . .< . t i 

..Ouomam intellectus humanos uX plurimura pósitos est in anxietate 
»igaorantia que casualiter... 

Acaba : 
«quam semper íirmiter voló sequi usque ad triumphalem ecclesiam figu-
«rara per i l lam ad quam omnes perducamur Amen. 

"Deo gratias Explícit opus per otile compilatú Majoricis p magistrum 
Petrum degui sequacem preclarissimi doctoris imagistri Raymüdi l u l l . 
Quod opus vitio scriptorum aliqualiter viciatü fuitnqyiter fideliterq3 cor
recta non sine labore per devotum Religiosum í'ratre Jacobíl ianer disci-
polum dicti magistri Petri degui & p eumdem fratre fuit traditum Petro 
posa impressori ad imprimendura. fiarchinone Anno Dñi millesimo qua-
dringentesimo octoagesimo nono. 8.° 

Monasterio de Monserrate : Reverendo padre Ribas. Letra de tortis. 

19. «Líber Lotaríí Levite & Cardinalís de vilítate conditíonis humane. 
«Qoi Lotarius postea Innocentius U l , dictus est. Barcínone per Petrum Posa 
,,anno M.CCCC.LXXX1X. 4.° 

Indice sevillano. = Esta obra la tengo presente; pero impresa en Pa
rís año de 1482. También la he registrado en el tomo I de las obras del 
citado Papa (llamado antes Lotarío), pág. 421 de la edición de Colonia 
del 1575. = El padre Plácido Braun en su Noticia hístórico-li teraria (pági
na 30, &.)da también noticia de ella, y dice se halla con otros varios opús
culos todos en 78 folios , de un mismo carácter de letra gótica &c., y que 
nuestro opúsculo es el primero : Incipit liher miserie conditionis humane á Lo-
thario dyacono cardineli Sanclorum Sergii el Bachi qui postea Innocentius papa 
appellatus est. No tienen, dice, año n i lugar de impres ión , y advierte que 
la edición es de una insigne antigüedad y rareza, de que parece no han 
tenido noticia los bibliógrafos, escepto de nuestro opúsculo, de que hay mu
chas ediciones. 

20. _ (1491.) »Sulpitianum opusculum lege felicíter. 
»Aec q sunt nostrí preludia pa...a líbelli 
»Discat donati post elementa puer 
«Quem sí einendatum docuít pía cura magistri: 
«Ulílius potuit nempe docere n ih i i . 

Gramática est recte loquela recteq^ scripture scientia &c. 
Acaba; 

«Et sí non deberes me carmine: dicíto saltem 
»Hec per sulpitium plectra líramq^ gero. 

»Sulpitíum opusculum veroi grammatices impensaq^ diligenter petri mí~ 
«chaehs siyis (civis) Barchinone ipsum Anno salutís Xpi M.0 cccc.lxxxxi ' 
»xvi die mesis angustí felicíter finívit. 4.° 

Monasterio de Monserrate. Reverendo padre Ribas. Letra de Tortis. 

21. { i m . ) Biblia pequeña. Su autor S. Pedro Pascual: impresa en Bar
celona 1492. Al principio tiene ei escudo de la órden de la Merced, y esla 
inscr ipción: Opus revé, et B. Fr. Pelri Pasch. Episcopi Gienensis. Por real 
decreto se guarda un ejemplar de esta impresión en el archivo de la 
junta de la Concepción. 

X ímeno , biblioteca, t o m o l , pág, 8. 

22. (1493.) «La vida e transit del glories sant iheronim doctor e íllu-
«minador de santa mare sglesía : la Epístola de S. Eusebi cremonense a s 
"damaso bíspe de portua a theodoni senador roma de la mort del be-

(1) Don Nicolás Antonio (pág. 324) dice que Pedro Degul composuit melhaphisicam sive 
de formalilatibus: y que se imprimió en Sevilla año de U ü l , donde se paede ver. 
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»nay t g iliorouim y allca epístola de s.t Agusti a s. Cirilo do las alaban-
..cas del dit s i traducidas en cátala per un anonim. imprcs en Barcelona 
..perPcre Micpiel MCCCCXCm. 4 / 

No tiene numeración de tobos : nota del reverendísimo Caresmar, y 
también le he manejado en la real biblioteca. 

23. Meditaciones de la vida de Cristo. 
«Prologus de meditatione vite domini nostri ihesu-chnsti sccundum sera-
ophicum doctorem bonaventurarn. 

"Cauitulum primum. . . . . .,. . 
«Inter alia virtutum & laudum preconia de satissima virgme ciciiia le-
»gitur... 

• Acaba: 
>.& ipsius indita vitam lanq5 evangelicam ad imítatione] sánete cecilíe 
»virginis studeas inseparabiliter collocare ut cum ipsa regnes cu^ christo 
«ihesu in sécula seculorum Amen. 

«Finit opus de meditatione vite, domini nrüiesu-chrís t í sed'm seraptn-
»cum doctorem bonaventurá impressum barclünone per petrum michae-
»lem anno a nativitate domini millesimo cccclxxxxiij: xvj . mesis iulii .íol. 

Concluye con el escudo de Pedro Miguel, que se pondrá adelante. Mo
nasterio de Monserrate, reverendísimo padre Ribas. Letra de tor t is .=El 
bibliotecario frai Juan de S. Antonio pone esta obra impresa en el 1483, 
pero lo considero errata; pues Pedro Miguel imprimía en la decena 
del 1490, y no le bailo antes. 

24. f Omnium generalissimi alium clarissimí Raymundí l u l l illuminati 
»á spítu sacto mírifice pverbiorum líber _qui faustíssime incipít 

«Cum pverbium sít brevís ppositip q ín se magna continet scientia. 
«Idcirco &c. 

Acaba: 
]f Raymud9 sua proverbia in civitate romana fiulyít ad gloriam & lau-

«dem domini deí nostri in cuius custodiara hunc tractatum comendavit. 
f Proverbiorum líber reverendissimí Raymíidi lu l l scríptorum vitio 

«aliqualiter corruptum fuít non sirie labore correctum fuit per dñm íoha-
»ne^ baro cathedram legentem dicti magístri raymundí lu l l & per eumdem 
«traditum fuít socíater cum dño íohanne í'ont mercatori presentís civítatis 
«bar. & per petrum michael ímpressus fuit & perfectus ínsígni civitate 
«Barchinone x Madii anno Millesimo CCCCXCI1I. 

Letra de tortís. Monasterio de Monserrate, reverendo padre Ribas. 

25. »Franciscus niger de modo Epistolandi. 
«Opusculum epistolarum famíliarum & artis earumde^ sc r ibend imax í -

«me in genenbus viginti . Ad que tamen síngale quibus nunc utiniur spe-
»cies deducuntur. bunt genera ísta videlicet 

«Epístola commendativa. =Epistola petitoria. = Epístola mnnítica &c. 
«Opusculum scnbendí epístolas Francíscí nigri íncipit fplicíter. 
«l 'ranciscus mger Yenetus doctor: clarissimo viro Jacobo geroaldo: 

»Styro Enitelíeldensi patayim Gímnasi Moderatorí excellentissimo Ac 
«utrmsque virtutisculton ielicítatem. 

«Numa Popiíius qui post Romulum secundus romaní monarchiam: re-
«giosque faces íehci sidere consecñtus est... 

Acaba : 

«Si quid e quo_d mea opera uti volueris tuum est precipere : meum 
«autem mssa lúa q libentissime excqui Vale ovipwe . IUBMUI 

«Opusculum hoc de scríbendi epístolas ratione q diligentissimo emen-
«datum Arte &impensi.smagistrí Jchannís Rosombae : I m p r S m T s t Anno 
«Uomm.ce i n ^ t o o ^ M ^ . ? c { i i . die vero x v i i j . S a ^ r a f f i s 
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Letra de Torlis. Monasterio de Monserrale. R. P. Ribas. Fabricio habla 
de esta obra, pero no conoció esta ed ic ión , como ni tampoco Denis: 
ponen otras, y este segundo da noticia de la de Burgos del 1494, la que 
se puede ver en su lugar. 

26. »Acutissimi materiarum Metaphysicarura resolutoris Domini Bone-
»ti ceteris Metaphisicse voluminibus opus práeclarissimum i'eliciter incipit: 

A l fin dice: 
oExplicit Metapbisica venerabilis doctoris et sacra llieologiae professoris 
»Fratris Nicolai Boneti Ordinis Minorum, impressa Barcinone perPetrum 
»Miquaelera x x i i i i mensis Novembris M. ccccxciii. 4.° 

Así el Abate Diosdado , que dice manejó esta obra en la Biblioteca se
creta del Colegio Romano, y que consta de IX libros. Miguel Denis la 
menciona también en la Parte I I , del Suplemento á Mailtaire, pág. 761. 
= ü e ella traté entre las ediciones dudosas (pág. 27, ilúm. 68.) en el año 
de 1473, y juzgo es esta la en que funda la primacía de la Imprenta en 
España la ciudad de Barcelona. 

27. (1494.) «Consolat 
Comienza: 

«A gloria e laor de nostre senyor Deu Jesu Christ e de la gloriosa Yerge 
«Mare sua... per quant en lo libre de Consolat se trobaven moltes corrup-
«cions yo Francesh Celelles... me so esforzat corregir lo present l i -
»bre &c. 

Sigúese el Indice de los capítulos , y después en el primer folio : 
«Segueixse lo libre de Consolat novament corregit e stampat &c. 

Finaliza: 
»Deo gratias. Fon acabada de estampar la present obra a X I I I I . de Julio 
»dei any MCCCCXCII1I. en Barcelona per Pere Posa preveré , e estam-
»pador. 

Contiene esta Obra 334 capítulos en 88 folios : y concluida, se siguen ' 
(de la misma especie de letra) algunos decretos y leyes tocantes á la Ma
r ina , en 13 folios. 

Así el Abate Diosdado, que dice leyó esta obra en la Biblioteca Bar-
berina. 

28. »Franciscus Alegre: Lo libre de les transformacions del Poeta 
»Ovidi. 

«A la Illustrissima Senyora dona loanna d ' A r a g ó , filia del molt alte 
«potentissim Senyor Don Ferrando segon nostre Rey e Senyor 

Al fin: 

»Acaben los quince libres de transformacions del poeta Ovidi: e los quince 
«libres de allegories e moráis exposicions sobre ells: estampáis en Barce-
«lona per Pere Miguel. Benaventuradament en Espanya e en los regnes 
"d ' Arago regnant los invictissims e preclarissims Don Ferrando e Dona 
«Isabel any M C C C C L X X X X I I U . a xxmi. d' abril . fol. 

Así el Sr. Bayer en las Notas á Don Nicolás Antonio , pág. 344, que 
dice le nene en su poder, y que son 267 las hojas de dicho l ibro. Del 
mismo me envió Nota el l imo. Caresmar. 

29. «Constitútions fetes per lo Illustrissimo e serenissimo senvor Rey 
»Don Ferrando Rey de Castella de Arago &c. En la segona cort de ca-
"thalunya celebrada en Rarcelona En lany Mi l . CCCC.lxxxiij. 

Al fin : 

"Diuina fauente clemenlia Finitum é í te rmina tum est hoc opuseulum Cons-
"litutionu In PrTclpalissíma et Excelleiissima ciuitate Barchinone Prin-
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«oinalus Cathalonie. per Reneredú niagistrú íobawai Rosenbach- aloum-
« a u m d e haydelbeích. SUÍJ anuo dñi Millesimo quadping5t®slil0 nonagesi-
«moquar lo . x i i i j . Die vero. MUSÍS Februarij. 

Así ¡411 P. Ribas, que dice están eti lengua Catalana, y que contienen. 
23 (1) hojas en folio. La misma nota con poca diferencia me envió el 
l imo. Caresmar. 

30. De ta naturaleza, excelencia de los Angeles. 
A este libro parece faltarle alguna hoja , y empieza: 

«Tabula. 
«Ab lo nom de nostre senyor d ' u e de la gloriosa verge madona sancta 
»maria cómese asi les rubriques o capítols d ' l libre appellat deis Avgels 
«segons ques seguere. Lo qual es compres tot en sinch tractats. 

«Libre primer tracta deis angels de lur altesa e natura excellent. 
«Libre segon tracta de lur borde reverent. 
«Libre ter tracta de lur servey diligent. 
«Libre quart tracta de lur victoria fervent. 
«Libre quinte darrer tracta d' lur honorable president. 
Sigue la Tabla en quatro hojas y medía , y después fol. 1. 
«Capítol primer q proposa c u n : e en general la altesa de la angelial 

natura. 
Comprende todo el l ibro (sin las Tablas del principio) CXL1I folios 

(los del tin están errados). En la última plana dice: 
«Lo present libre dicta maestrefranch eximenis del orde d' mon senyor 

«sant francesch en lany quís coraptaba de la nativítat de nostre senyor 
«M.cccclxxxii. suplicant a la vostra honesa que a vosaltres falcs christians 
«placía pendre aquestpoch seruey d' ma símplícitat a reverencia de mos-
«seuyer sant miquei e deis sancts ángel ais quals se que tuyt havets spe-
«ciaf devotío.. . 

Y concluye: 

«A labor de nostre senyor deu e de la gloriosissima verge maria mare sua 
»fmi lairapresio del present libre d' Is angls per pere miquel en la elegat 
«ciutat de barcelona a i i i i . de setebre any de nostre senyor M.cccclxxxxi'iií. 

Aquí el escudo del impresor, el que se puede ver adelante. 
El no poder tener á la mano los libros de que se trata para comprobar 

á satisfacción varias especies, hace dudar acerca de la edición del si
guiente l i b ro , cuya materia es una misma: de la del presente no se duda, 
pues existe en la librería del l imo. Sr. D. Fernando Yelasco , donde tomé 
razón por el mismo libro en jul io de 1791. el cual está impreso en dos 
co umnas, letra de Tortis. Las letras del Escudo P. M. indican el nombre 
del Impresor, estoes, Pedro Miguel. Libro raro. Véase sobre el año 1490. 
en Burgos: y en el tomo siguiente en Alcalá 1527; pero estas dos edicio
nes están en castellano. 

31. «Libre appellat deis Angels, que tracta de lur altesa e natura do 
«lur orde, de lur servey, de lar victoria , e de lur honorable President 
«sant Miquel: per Francesch Eximenis catalán del orde deis Erares Mcnors. 
«Barcelona por Juan Rosembach de Uaydelbercíi i m fol' 

Asi Miguel Dems (en la Parle I del Suplemento á los Anales Tvpogra-
piucos de Maittaire, pág. 367.) quien dice existe en la Bibliotheca Rea] de 
París. Es la misma obra que la antecedente, impresa en la misma ciudad 
y año ; pero vana el nombre de los impresores, 

32. Scala J)ei. 
A l ejemplar por donde se ha tomado la razón de este libro le falta la 

(1) Son 27 hojas sin la que dobe lenor en blanco. 
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portada, y en la siguiente hoja, cuya signatura es dos ü , se lee el epí
grafe que dice: 

¡f Aquest libre es appellat scala dei: lo qual ha ordenal e fet mestre fran-
itcench eximenis del orde deis frares menors: e patriarcha de ierusale. 

Sigue la Dedicatoria 
mi la molt alta: e molí excellent segnora la senyora dona maria dara-
»go &c. 

Divídese esta obra en capítulos sin numerar : abraza CXXV1I folios , y 
concluye: 

«Migencat la divina gracia fo stampat lo presenl libre en la insigne 
«ciutát de'barcelona por diego de gumiel castellar Fon acabat á xxVii . 
«dias de octubre Any mil cccc. I x x x x i i i i . i." 

Guárdase en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Las 
letras de las entradas de los capítulos son por lo común floreadas, y fal
tan en algunos, y en otros se suplen con pequeñas . En lo demás luce por 
toda la obra el gusto t ipográfico, según la noticia que me ha comuni
cado D. Gregorio Vázquez y Espina , empleado en la citada Biblioteca. 
Otro ejemplar igual existe en el Monasterio de Val de Hcbron del Orden 
de San Gerón imo, según la nota que me comunicó el Rmo. Caresmar. Es 
libro raro que no vió D. Nicolás Antonio. 

33. (149S.) «Doctrinalis Alexandri de Villa Dei cum glosis sententiis & 
»notabilibus quam pluribus annexis Impress. & elaboratum per M. Ber-
«nardum preus Joannem Luschener Alemanus in principalissima & fa-
«mosissima civilate Barchinone anuo salutis MCGCCXCV. die vero nona 
«mensis Julii . 4.° 

Rmo. Caresmar, quien dice existe en el Monasterio de S. Colgat del 
Valles. El 5r. Bayer en las notas á D. Nicolás Antonio sobre la Biblfotheca 
Velus pág. 163 menciona un Códice de la Real Biblioteca, en el que hay 
varias obras del Mro. Alejandro Español. (De este véase Fabricio tomo I . 
l ib . I , pág. 67.) (Pero este Alejandro Español es sugeto diferente de Ale
jandro de Villa Dei, F r ancés , Dótense ó de Dola, que floreció por los 
años de 1240, y escribió la Gramática en metro con versos leoninos, 
glosados después por Ludovico Guaschis, con cuyos comentarios se im
primió en Venecia año 1483, en caracteres gó t icos , y en otros lugares. 
Pero la edición mas famosa que conocida del Doctrinal Gramático de este 
M. Alejandro, es la que dice Adriano Junio haberse hecho en Magun
cia en 1442, juntamente con los Tratados Lógicos de Pedro Hispano por 
el primer impresor de allí llamado Juan , veris ímilmente Fausto1, con los 
caractéres que hur tó en Harlen de Holanda en casa del primer inventor 
Lorenzo Juan Gestor. Junio, y los demás holandeses lo tienen así. Pero 
los maguntinos y alemanes lo resisten, queriendo que Juan Fausto jamas 
haya estado en Holanda oficial de Coster , para llevarse do allí la primera 
idea del invento á Maguncia, donde él n a c i ó , con total independencia do 
Holanda, n i origen de otra parte. Ultimamente nadie hasta abora dice 
haber visto en librería alguna de Europa en medio de las eficaces d i l i 
gencias de los eruditos y curiosos, algún ejemplar de esa primitiva edi
ción del Doctrinal de Alejandro en Maguncia, que Junio refiere con 
tama anticipación , y á mi entender tan increible, al año 1442. Cornelio 
de Beughem en su Trat. de Incunabul. Typograpli. que imprimió en Ams-
terdam año 1688. 12.° pág. 9, dice que la primera edición que de este libro 
se hizo al l í , fué veinte años después en el de 1462. Pero aun esta no veo 
que tenga todavía bastante justificación su existencia, faltando igualmente 
ejemplares de ella en las librerías mas copiosas. F.) 

34. De las Donas. 
»Eu nom de nostre senyor Jesuchrist comenca lo libre vulsarmet appellat 
»dc les dones ordenat e compilat per lo Reverent Mostró Francescho exi-
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«meáis Mostré en sacra Theologia del Ordo de Fra Menors üir igi t í i la 
«muí noble senyora Dona Saxa de Arenos Contcssa de Prados. 

Sígnese el Indice, que consta de 390 capí tu los , en que se divide la 

0bl.fLa primera part tracta de acó qui a dones pertanay. 
«La sogona part tracta dellosen special segons cinc maneras de dones, 

«car algunos son infantes: altres doncelles : altres mandados: altres y i u -
« d e s : e altres religiosos. 

Al fin del cap. 396, dice: 
«Fa grados a Deu del acabament do aquest l ibree escusacio a la dita se-
«nyora Contesa a que es offert. 

Y el todo del libro concluyo : 
«Acabal fou lo prosent libre vulgarmct dit de les dones en la noble ciutat 
«de Barcelona per Mestre Johan'Rosembach Alemany a instancia del dis-
«cret en Jotmn Bernat notari e scriva de la cort del oficial del Revorend 
«Senvor Bispe de Barcelona en lañy do la nativitat de nostre Senyor Je-
"suchrist Mi l . cccc. Lxxxxv. a vuyt dios del mes do Mayg. fol. 

Después sigue el escudo, que se pone adelante al tratar del impresor. 

35. «Pastorale. 
Este es el título de la Obra, dedicada 

"Rev.mo in Cho Patri ac domino domino Hugoni digna dei providen-
»tia válentino ospiscopo, cuius exortationibus venerabilis sorvitoris Epis-
wcopi Domini Michaelis de mi.0 rectoris de ponaguila opus i l lud elucubravi 
«licet infirmus & senex. 

Finaliza la obra: 
«Viri prestantissimi in sacra pagina Magistri Francisci Exoraenic Ordinis 
»Minorum & catalani presens opus preclarum pastorale vocatum nuper 
«irapressum Barcinone per Petrum posa presbiterum ac catalanum íinit. 
«quinta decembris anni salutis MCCCCLXXXXV. íerdinando secundo feli-
«citor regnante .» 

Así el Rmo. Caresmar , quien dice se halla esta obra en la l ibrería de 
los RR. PP. Servitas de Barcelona, bajo la letra I I . n ú m . 72: y asimismo 
esplica su contenido, que se divide en quatro partes. La l .1 trata del 
Cloro en general: la 2.a de la Dignidad Episcopal: la 3.' del Oficio Pasto
ra l : y la 4.' del Premio sobrenatural y la Gloria que les está aparejada. 

Don Nicolás Antonio babla de esta obra en el tomo I I , p. 181 ; pero no 
la vio : y también Fabricio, tomo IV, pág. 329. 

36. «Yorgor d é l a Verge Maria. Barcelona. 1495. 8.° 
Así el Dr. Ximeno en el Tom. I de su Biblioteca, pág; 52.=Tambien 

la mencionaD. Nicolás Antonio (Tom. I I de la Vetus, pág. 338, n . 833), y ad
vierte, que vio esta Obra en castellano, impresa en Sevilla año de 
MDXXXI. en folio con el título de Vida y excelencias de nuestra Señora y de 
sus wn/c^ros. Acerca del Vorger &c. que pono Ximeno impreso en el 1451. 
y 14G3, queda tratado é impugnado en la p. 23, n. 60. 

37. (1496.) «Llurn de la vida christiana coraposta per Pore Ximenis do 
>.Prexano mostró en santa Theologla Bisbe de Coria: dedicada ais Reys 
»D. Fernando y Dona Isabel traducida de lengua Castellana en Catalana e 
«estampada en a insigne ciutat de Barcelona per pero Posa caíala a xxv i i i 
»de setiembre de MCCCCXCVl. fol. 

Así el Rmo. Carosmar.=:D. Nicolás Antonio trata del Lucero de la Vida 
Cruíiana (pag. 339), y juzgo es una misma obra, aunque en idioma d i 
verso, como se advierto en Salamanca en el año de 1493. 

38. (1497.) |f Liber abbatis ysach de ordinatione ale valde uti . pro viri» 
''spuali» ad stirpanda vicia & aqnirendas vlutes incipit. 
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«Anima dum d i l i g i t i n d'o solo quietem habet... 

Acaba: 
«has dispositiones si servaveris o homo & custodieris te ipsum jn raedi-
»iatioue dei in veritate videbit anima tua in semetipsa lumen cnsli & in 
..seculumnon tenebrescet. Jpsi autem sit honor virtus & gloria in sécula 
«seculorum Amen. , ^ n ~ 

]f Jmpressum Barchinone per Jacobum guraiel Castelian Anno 
M. cccc. Ixxxxvi j . 4.° . , . „ ^ 

Letra de tortis. Tienel84 hojas. Monasterio de Monserrate. R. P. Ribas. 
39. «Román del Caballero Tiran Blanc. Barcelona MCCCCXCVII. fol. 

Indice Sevillano Ms.=Miguel Dente en el Suplemento á los Anales de 
Maitiaire, parte I , p. 4:{S, y el Diccionario Tipográfico de libros raros 
impreso en Paris año de 1768, en 8.° Tom. I I , p 274. En el año de 1490, 
se imprimió en Valencia la obra de Tiran lo Blanch , y por no haber visto 
ninguna de las dos no sé si coinciden. 

40. (1498.) El presente tomo está falto en el principio, y • empieza 
por el 

Prólogo . 

»P. aelii donati grammatici clarissimi in Sex P. Terentii Afri Comoedias 
«examinata interpretatio. 

A l fin: 
»Finís Commcntariorum Aelii Donati super P. Terentii Afr i Comocdiis 
«nécnon Joannis Calphurnii super beautentimorumenon foeliciter, Irapres-
»sum Barchinone Per magistrum Johannem Rosembach Alemanum. Reg-
«nante invictissirao Ferdinando s e c u n d ó l e Aráronse hade entender) Hispa-
»niarum Rege Anno nativitatis Jesu Christi Millesimo Quadringentesimo 
«nonagésimo octavo, die vero decima sép t imamens i s Marcii. fol. 

Escudo del impresor. 
Letra de tortis. Biblioteca Arzobispal de Tarragona. 

41. Regimiento de Principes. 
«Epístola de frare Egidi Roma al Rey de Franza sobre lo libre del regiment 
«deis Princeps. 

Esta es la portada, en hoja suelta : en la segunda tiene el mismo 
epígrafe por principio , y prosigue: 
«Alseu especial senyor d'Mayestad real &c. 

A l fin del tomo: 
«Referida gracia al omnipotent deu es dat fi a la preclarissima e divina 
«obra de moral philosophia recolligida de tot lo discors de ethica Hyco-
»nomica e política del prlncep deis philosophs Aristotil per lo litteralissime 
«reverend Mestre en sacra theologia frare Egidl Roma del onde d'sant 
«Agosti en volgar cátala ab algunes Gloses molt spccials posades en la fi 
»dels capitols pnent lo vocable. Impressa en la insigna eiutat de Barcelona 
«per lohan luchner alemani emprentador. A despeses del honorable 
«Franch Ferber mercader Allemany. Emendat e corregit per lo Reverend 
"Mestre Alloix regint les scoles en dita ciutat. A xxi j - de Octubre. Any. 
»M. cccc. xcv i i j . íbl. 

Letra de tor t i s : impreso en dos columnas. Existe en la l ibrería del 
Señor Velasco. La misma obra se imprimió en el 1480. Véase pág. 48. 

42. «Bulas de indulgencias para el Monasterio de Monserrate, impresas 
»en Barcelona por el Maestre (Pedro) Miguel año de 1498.=El número de 
«Bulas que este imprimió fueron 794. 

Noticia del R. P. M. Ribas. 
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43 (1499.) Albert Gran, del Orden de Predicadores, Arzobispo de 
Colunya, Maestreen Artes y en sagrada Theologla y Philosophia exceleti-
lisimd , escribió el libro intitulado Quesil b psrquens, dividido en dos 
partes &c. Por la ultima boja consta que fue impresa esta Obra en Bar
celona por Pere Posa, y acabada k 20 de Noviembre de M. cccc.Ixxxxix. 

Existe en la librería de la Real Academia de ia Historia, semm noticia 
que me ha comunicado D. Gregorio Vázquez y Espinosa : está escrita en 
idioma catalán, y consta de CVIH pági Es edición rara: su Autor fué 
Alberto Magno Arzobispo de Colonia. 

IMPRESORES DE BARCELONA 
DEL SIGLO X V . 

Año de 1478. PEDRO BRUNO, y NICOLAS SPINDELER, Alemanes. Estos 
dos compañeros empiezan á oírse primera vez en .Barcelona en este año. 
en 13 de Junio, en que acabaron de imprimir la Elhica de Aristóteles, y en 
19 de Diciembre la PoMca. Después los veo separados ; el Pedro Bruno, 
Saboyano , imprimía en Barcelona con Pedro Posa en el 1481. En Sevilla 
suena en el 1492 un Pedro Bruno , que puede ser muy bien el Saboyano. 

El Spindeler sigue en Barcelona en el año de 1480, donde imprimió el 
libro intitulado Regimiento de Principes, obra del celebre Agustiniano 
i r . Egidio de Roma, Doctor fundamental, fidelísimo discípulo y defensor 
acérrimo de la doctrina de Santo Tomas, el cual libro se imprimió á 
espensas de Cacoma librero ; y fué emendado y corregido por el R. M. fr. 
Alejo, Regente de las Escuelas en Barcelona. 

En el 1482 imprimió el raro libro de Antigüedades de Josepbo, don
de se dice Maestre Nicolás Spindeler, impresor, y habitante en la ciudad 
de Barcelona : dichas Antigüedades las imprimió por voluntad de los 
honrados Nadeu Mir. Notario de Barcelona, y Juan Cacoma, librero, con
ciudadanos, á ruego de los cuales corrigió la obra el P. fr. Pedro López, 
Franciscano. 

Seguía Spindeler en el siglo XVI • pues en el 1506 imprimió la expo
sición de los 150 Psalmos de David hecha por el Venerable P. fr. Jacobo 
de Valencia. 

1481. PEDRO POSA imprimió en este año en compañía de Pedro Bru
no, de quien queda hecha memoria en el articulo antecedente. El Posa 
íué Presbítero, y catalán; y ademas de la Historia de Alexandro por Oitíft-
to Rufo, que acabó de imprimir con el Saboyano Bru en 7 de Julio do 
1851, le veo después solo imprimiendo en los años de 1482, 1488 1494 
1495, 1499,1501 y 1504. > • > 

Fuera de esto consta que imprimió algunas otras obras; pero por 
cuanto no expresa el año , ni lugar en donde (aunque supongo seria en 
Barcelona) las colocó aquí , y son: 

«Lógica ahbreviata magistri Raymundi Lu l l . 
»Deus cum lúa suma perfectoe incipit lógica brevis. 
«Lógica est arscum qua verum a flm ratiouaudo cogaoscuntur & ar-

«gumentative discernuntur... 

Acaba: 
»ut refreñtur particularis contrarietas quam habent circa hoc de auo dis-
"pntant. H 

"Deo gratias Por revem fralrem Jacobum ianer correctum & ncr IVtrum 
«¡wsa improssum Opus istud foliciter finit. 8.° i -

Ocupa nueve hojas y media: letra de íortís. Momucrio de Mbnsen'fc-
lc. R. P. Ribas. 
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Otra obra que tampoco tiene año es : 
vlncipit tractatus formalitalu brevis eclitus a magistro Petro deguiin artem 
"magistri Raymundi lu l l . 

"ümnes homies natura scirc desiderat... 
Acaba: 

«q e necessaria ad distinctione de totis obiective. Ad doi laudera per re-
«verendu fratre Jacobü gener (1) raagistri degui discipulü correctura & per 
»Petrum posa impressum Barchñe ops istud fclicitér explicit. 

Letra de torlis; ocupa seis hojas. Monasterio de Monserrate. R. P. 
Ribas. 

1493. PEDRO MIGUEL. Con alguna variedad encuentro el apellido, ó 
sobre de este, ya Miguel, y ya Miquel. En este año imprimió la Metha-
phisica de fray 'Meólas Boneli, y juzgo sea esta la edición en que (por error 
de números la colocan en el 1473), funda Barcelona la primacía de la i m 
prenta en España , según se dijo en la página 27. 

Asimismo imprimió el libro de los Proverbios de Lulio. 
Itera imprimió la Vida y Tránsito de S. Gerónimo. 
En el 1494 las Trasíormaciones del Ovidio: y el libro de los Angeles de 

fr. Francisco Xiraenez, que ademas de lo ra ro , tiene el Escudo del Im
presor , con las iniciales de su nombre lJedro Miguel, como se sigue. 

En el 1498 imprimió ocho mi l Bulas de Indulgencia para el Monaste
rio de Monserrate. 

: 1493. JUAN DE ROSEMBACH DE IIAYDELLERCH. En este mismo año 
imprimió el Opúsculo de Francisco ¡Niger. 

En el 1494 imprimió (segun Miguel Denis) el lihre appdiat deis Angeh; 
obra de Fr Francisco Ximenez, la cual por combinneion de títulos y ma
terias , juzgo ser la misma que imprimió Pedro Miguel en el 1494. El 
Uems dice que su edición existe en la Real Biblioteca de Paris. Parece no 

(!) Arrilia dice ian<;r. 
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queda duda de que son diterenles ediciones, hecha» en un mismo año y 
una misma ciudad; á no ser que los impresores Muiuel y Uosembach 
concordasen mútuamente trocando los nombres y apellidos. 

La misma obra impresa en castellano, véase en Burgos sobre el 
año 1490. « i o J 

Prosigue Rosembacb imprimiendo en Barcelona, pues en 8 de Mayo 
del 149$¡aoábó el libro do las Donas del citado Franciscano Ximenez, en 
cuyo final pone su Escudo ó cifra , la que parece alude á su apellido según 
el Sr. Florancs, formado en una especie de laberinto con la inicial y en
lace de otras letras. 

Años adelante (en el 1499) imprimió en Tarragona el famoso Misal úe 
aquel Arzobispado , muy recomendable por varias circunstancias. 

En el 1500 pasó desde Barcelona á Perpiñan, según Maittaire (Tom. I , 
pág.201.) 

Después en el 1518 hizo ajuste con los Rll , PP. de Monserrate, donde 
fué por Mro. de la Imprenta , como allí se verá . 

En el 1526 imprimió en Barcelona los Oficios de Cicerón. 
Y finalmente le hallo en esta misma ciudad en el 1530, en donde pa

rece tenia su residencia. 

DIEGO DE GUM1EL. 

Diego de Gumiel , á quien también llaman Jayme ó Jacoho, que todo es 
uno , fue castellano, como el mismo lo expresa :' v tal voz tomó el apelli
do o sobrenombre de la patria ó lugar de Gumiel de Izan, ó Gumiel del 
Mercado , pueblos inmediatos á Aramia de Duero 

1 $ } \ J A ^W'SiíM de top.ri.mlr.el.I«»ro de Escala DeL 
En los de 1497 y 1498 le menciona el Señor Vega, mas no me dice 

en que obras. * ' u 

Y ma^adeknte eL" e u l i V í i l i W V ? 0 9 imPrimia ™ Valladolid. \ mas adelante en el 1513 y 1515 en Valencia: y ñor tanto sosnecho 
es uno de los impresores volantes de aquellos tiempos 
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JUAN LUSCHNEll, Alemán. 

1493. Este Juan se apellidaba también Luxaner, y ejercía en Barcelo
na , segnn el Rmo. Caresmar, que dice imprimió el Doctrinal de Alexan-
dro de Villa Dei. 

En el 1498 imprimió el Regimiento de Príncipes de fr. Egidio de 
Roma. 

Y según el Sr. Vega imprimió también en el 1S03, pero no dice qué 
obra. 

A fines del año 1498 pasó nuestro Luschmr por Maestro de imprenta 
al Monasterio de Monserrate , como largamente se dice sobre aquella i m 
prenta. 

El Señor Vega menciona entre los impresores de Barcelona á layme 
Lnschner, que acaso seria hijo , ó hermano del Juan, 
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IMPRENTA DE ZARAGOZA 

l (U-75.) La ciudad de Zaragoza distinguida por muchos títulos, como 
Mhcza y corte del reino de Aragón, no fué menos feliz que \alencia y 
liareeloua en tener imprenta en el año de 1475. Pedro Miguel Carbonel. 
autor coe táneo , asegura que la imprenta empezó en la Corona de Aragón 
en el reinado de D. Junu I I , eslo es, desde el 1458 al 1479, que fué el 
tiempo que re inó, . lo que se verifica en la siguiente Obra. 

2. «Incipit Manipulus curatorum compositus h Guidone de Monieroteri 
«sacre theologie professore (1). , ,. . 

«Reverendo in christo patre ac Dño Díío Unymundo divina providen-
»tia sánete valentino sedis Epis^opo suorum devolorum minimus Guido 
«de Monteroteri cum devota & humili recomendatione se tolum suis 
«obsequiis mancipatum. Fons sapieniic Dei verbum dispositione mirabili 
«disposuit... Hec autem attenta vigi i i meditatione perpensans, sequens 
«opusculum de instructione neophitorum curatorum composui. Quod qui-
»dem. opusculum ad vosqui estis sacrosancte ecclesie luminare preclarurn... 
»duxi humiliter destinandum ut lima vestre correctionis positum prodeat 
»in publicum... correctumque & emendatum si vestre dnacioni (f. digna-
»tioni) videatur coicare (comunicare) eurelis neophitis, ut qui nesciunt ad-
)>discant, & ({ui sciuni, scire se gaudeant & ad maiora concedant vestram 
"Reverendam personara conservet Dñs Ecclesie sánete sue cui me l iumi l i -
«ter recomendó. Scriptum Turol l i (2) Anuo Üomini millesimo tricentésimo 
«tricésimo tertio. 

«Quoniam ut ait Malalhias: dignura duxi ad instructionem neophitorum 
»sacerdotum máxime curatorum scribere per quod póssint se in executio-
«nésuioffici i dirigere & Deo debité ministrare... 

Al f in: 
«Conclusio operis 

»Hec circa officium curatorum breviter á me proscripta sunt, ut simplices 
»in aliquibus intruerentur & magis provecti ad altiora investiganda labo-
»rarent obsécrans ut si in libello islo lector aliqua utilia inveniat, ipsa 
«attribuat Deo sol i . gralias ei referens q' ^ i d | m i h i peccalori aliquam 
«scintillam inteligentie impert id dignatus est: illa antera que minus bene 
«dicta sunt, mee ignorantie aut inadvertentie adscribens caritativo cor-
«rigat , & per me pecatore ad Deura preces fundat. Amen. Deo gratlas. 
«Explicit manipulus curatorum. 

»Jhus, . . Marte... (ilius... 
«Clero & populo impressio perutilis utriusque ope (opere) sed Matthei 
»Fiand' industria felici termino alausa est Aragouensium regia in urbe 
«cesaraugusla xv. octobris anno salutis millesimo auadriáentesimo sep-
«tuagesimo quinto. fa 1 

\ f In isto libello sunt tres pliculo (parlicvle) Et prima continent V I I . 
«tractalus. l'ost Prologum sequitur diVisio huius Ubri 

La Tabla ocupa dos hojas, con lo que finaliza. 
«Conclusio operis. Et postea explicit etc. í lcrmes " 

Tomo de tollo regular, ó í." de marca mayor, que equivale á lo mis-

'1) l>os son las ediciones de esta obra quo ho leRldo nre«eniP«. nn, i i ^,^.. . . ^ i 
1481: aquella emp!eza absolulnmeivle por la Dedicatoria é P r í i o U ^ i 8 ' w"8*. y 0 ra 
ganda llene el présenle epígrafe : ,ul0»0 ««««rendo fiic. y la 80-

(8) Es Ttrncl. 
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mo Eslft impreso á línea l i rada: la letra remeda A la de lor t is ; pero os 
mas clara: las letras capitales, y lo que llaman calderillas son hechas de 
mano, de a7,ul y de encarnado. Es una de las rar ís imas ediciones do Es
paña. Emnieza" absolutamente sin ningún epígrafe o Prólogo por la 
Dedicatoria: Reverendo in Christo &c. y al íin pone la tabla de los títulos. 
No así otra edición del 1484 (sin nombre de impresor ni de lugar) a 
cual principia por el Indice ó Elenco de los t í tulos, y después sigue Ja 
obra, á la que antecede el epígrafe aquí puesto, esto es, IncipU Mam-
pulus curalorum &c. 

Y finaliza: 
»Hoc opus quod curatorum Manipulus intitulatur. In quo quidem mulla 
«notalu digsa auctoritateque fundata de ecclesie sacramentis ponunlur ad 
«erudilionem minus prudenlium religiosorum perfectum est. Anuo domini 
»M, cccc I x x x i i i i . 

]f DEO ]f GR ATI AS ]f AMEN. 

De esta segunda edición y del autor trata el Señor ¿ a y e r : ambas exis
ten en la Real Biblioteca , y yo las he visto y registrado por noticia que 
me dio el Señor D. Felipe Pantorrilla, uno de sus individuos. (Dios le 
tenga en su gloria.) 

3. (1478 ) El libro de la declaración de la Misa. 
Una de las ediciones mas raras no conocida por los Bibliotecarios que 
han hablado de es'.a obra, como el P. Echart, y oíros es la presente. 

Su título es Líber de Exposiiione vel de dedaralione Misnc: y el Autor 
Fray Benito de Perenlinis (1). Fabricio la intitula Lilmm, sive Ecúposilionem 
Misse, y al Autor le nombra Bernardo Parentino. para lo que cita á Tri le-
mio, qne así lo expresa en el cap. 598. El P. Echart se esliendo mucho 
mas acerca de la obra y del autor. En las Actas (dice) del Capítulo cele
brado en Carcasona el año de 1342, en 19 de mayo se asignó por Lector 
de las Sentencias en el Convento de Tolosa á fray Bertrando de Parentinis, 
que es el mismo que fr. Bernardo: y que éstos nombres se usaban pro
miscuamente uno por o t ro , á no ser que sea yerro del escribiente. 

Pero en el ejemplar que de esta obra tengo presente no hay duda de 
que el autor se nombra fray Benito de Perentinis. 

El libro no tiene portada, ni nunca la tuvo, pues empieza por la plana 
pares, diciendo: Ad evidentíammaiorem (¡ue sequunttirpono hic Tabulam tüii-
torum queslionum & expositienum omnium que seqnuntur. 

Hoc enim opus in tres partes dividitur principales, ¡n prima agiliir de qui-
busdum precedentibus islnd sacramentum que sunt quinqué. Primo agilur de 
nominibus huius officii misso ubi ostendunlur novem per ordmem. 
••• In secunda parle huius operis agitur primo de materia huius sacramenti que 
est pañis & vini nt probatur ibi in generali. 
••• In tertia parte & ultima totius operis agitur de periculis contingentibus 
circa hoc sacramentum que scire est multum iitile. 

Esta Tabla ó Elenco de las materias ocupa cerca de seis hojas, y des
pués pone una advertencia , en que dice: 

Hoc igitur opus aureum ex dictis sancti Thome de aquino ut plurimum & 
sacris eliam canonibus elicitum prolixitale illa molesta ture svecuUdtoris (2) pre
cisa de ómnibus [ere que in mensa domini dicunlur tractantur & ferunt rutio-
nem accornodatissimum per utdem a quibusvis e/erteis & sacerdotibus necessa-
riam reddit. 

Sigue el Prólogo, donde dice: Et ut apertius totius operis tractatus np-
pareat per modum Prologi hec premitlo quod hoc opus in tres partes dividitur 
principales in quarum pruna agitur de qiiíbusdam precedentibus &c. 

(1) Acaso de Pienza eB la Etruria. 
(•2) (Leo, lur i s Speculaloris. Enliéndolo por Guillclmo Durando, autor Ae\ Speculum 

J u n a , por donde fué llamado el Spícuíndor, el cual en su libro DmiRor. o//»cior. esplicó 
losmllterlot de la misa con la prolijidad que oslo autor le nota. F.) 
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Concluido el Prólogo, prosigue: 
Incipit traclatus 

Domine non sum diqnus &c. Este es el principio de la materia, laque acaba 
en el folio XCl i l . b. diciendo: 

Ad honorem & gloriam illius (¡ni in hoc sacramento consecratur mei Dñi n r i 
Jesu Xpli neo non'éc üluslrissimi & eximi Docloris sancli Thome de atfuim 
cuius dicta ¿ídelenninaliones caihoUcas in hoc opere quantum ad quesliones & 
mulla eliam alia circa expositionem misse. Ego fraler Benedictus de Perenlinis 
eiusdem ordinis scüicet predicatorum comentas orlezii provincie tolosane secutus 
sum & postquam scripsit libellum suum crucifixo in allari oblulit rogans fer-
ventissime quod si vera de eo scripserat ipse sibi ostenderet. Tune crucifixus 
respondit: lene seripsisli de me Thoma: ideirco patet liquido quod ex confir-
maiione & afiprobatione divina qui hunc doctorem sequüur non ambulat in te-
nebris sed hahebit perpetuo lumen vite quod nobis concedat filius Dei benedictus 
qui vivit & regnat in sécula seculorum. Amen. 

En la última hoja (que está sin número) dice : Finitur líber solempnis 
maximeque virtulis qui ut supra intitulatur líber de expositione vel de deela-
ratíone misse ubi omnia que in missa tractantur per rationes ¡mide declarantur 
qui ob petüionem reverendi ís. exímíi doctoris domini Petri Xemeni (1) & prop-
ter dewlionem circa sacra misteria exitalionem necnon ob paucitatem tracta-
tuum eorundem & ut flosculi huius operis que latent elucescant: Cesarauguste 
suis súbordinationibus suaque mam porrecta adiutrice: Dei amore fecit imprimí 
sub anno Dñi Millesimo quadringentesimo septuagésimo octavo die sexta deci
ma Junii. 

Tomo en folio regular, papel grueso, impreso en dos columnas. Las le
tras mayúsculas de los tratados ó títulos están bien iluminadas, alter
nando una de azul, y otra de encarnado. Tiene también la particularidad 
de estar foliado (lo que se encontrará en pocos libros de aquel tiempo) en 
el.medio d é l a s dos columnas con números romanos extraordinariamente 
colocados en esta forma: ' I - - I I - -HI- I l i l - -Y" 'VI* &c. hasta -XCÍII- que son 
los que ocupa la materia , sin meter en cuenta las seis hojas primeras de 
la Tabla, que no están foliadas, como n i la ú l t ima , con las cuales en 
todas son 201. 

Este precioso libro se guarda en la l ibrería del Colegio de Santo To 
mas de Yillanueva de la ciudad de Zaragoza del Orden de N. P. S. Agus
t í n , en donde el año de 1761 tomé la nota ifinal; y después me le re-
miiió á Madrid el U. P. M . fray José Herrero, Catedrático de aquella 
Universidad , y Rector de dicho Colegio con consentimiento de su Co
munidad para que le disfrutase , como lo he hecho, y devuelto con mu
chas gracias. 

Otro ejemplar igual he visto después en la Real Biblioteca. 

4. Noticia de un tomo impreso en papel de 4." de marca mayor , muy 
grueso papel y l ib ro) : empieza por el Indice ó Elenco de los títulos por 
orden altabetico, y dice : 

«De Advocatis fol. v i i i . c lxx i j . . . 

Concluido el índice prosigue: 

«Incipiunt Fori editi per Dñm. Jacobura Rcgem & celera, in curiis Arago-
«nensibus celebratis m civitate Osee : qui fuernnt publlcati viii.0 Jds Ja-
..nuaru. Era M. ce. Ixxxv. & anno a nativitate domini millesimo ducente-
»simo quadragetimo seplirao. 

»Nos Jacobus Dei gralia Rex Aragonum Maioricarum... 

(1) Se puede sospechar, que atendido el tiempo en que vivía y sobresalía en letras don 
Pedro Ximenez de I'rexamo, magistral de Toledo, en eí af.o de t i l e eí cual aiUtlÓ 11 ^ ' i o 
do o Junta de Alcaía, en donde se condenaron algunas proposiciones del maestro Pedro de 
usina, sea nuestro Ximenez el que pidió, ayudó é hizo imprimir la presente obra, nbrloiulo 
la mano para elía, esto es, haciendo la cosía i»rwmv« Boinr uun 
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Van prosiguiendo los fueros y ordenanzas de los Reyes sucesivos hasta 
D. Juan el Segando; y llega hasta el fol. CCCV-

Sigus después con nueva numeración hasta 'LX!- inclusive, en cuya 
última hoja dice : 

«Tituli: Rubricarum observantiarum Regni Aragonum. 
»Libri pnmi 

»De equovulnerato fol. •!• 
Por la combinación del c a r á c t e r , modo y disposición particular que 

observa en colocar los números de la foliatura (lo que se encontrará en 
pocos libros de aquel tiempo , como noté en el antecedente) que es como 
se sigue l OI ' I I I " • l i l i - -V- V I ' &c. sospecho que el presente se i m p r i 
mió en Zaragoza por los años de 1478, poco mas ó menos ; pues coincide 
en el carácter y en la disposición de los números con el de Exposüione vel 
de declaralione Misse, impreso en aquella ciudad el año de 1478, con las 
mismas circunstancias. 

Existe en la librería del Sr. Pastor, en esta Corte. 

5. (1481.) En la l ibrería del Illmo. Sr. D. Fernando de Velasco he 
visto un Indice ó Inventario Ms. de los libros que habia en la Riblioteca 
de D. Pedro Fernandez de Yeiasco, primer Conde de Haro ; y de él copié 
¡a Ñola siguiente: 

»Un libro intitulado Espejo de la vida humana, en que dice que todos 
»los hombres do qualquier estado ú oficio espiritual ó temporal verán las 
«prosperidades y adversidades de qualquier arte y v ida , y los preceptos 
»áe bien viv i r . Es su Autor Ü.Rodrigo Obispo de Zamora (1), Alcaide del 
«Castillo de S. Angelo, dirigido á la Santidad de Paulo I I . impreso en 
«Zaragoza año "de 1481 (2). 

En el mismo inventario vuelve á repetir el l ibro del Espejo; pero ahora 
no dice si impreso ó manuscrito, sino que sa/ió año cíe 1468 (3). D. Nicolás 
Antonio trata del Autor y del Espejo : cita diferentes ediciones, pero no 
la Cesaraugustana del 1491, de que se d i rá después. 

6. (1482.) Exposición breve y útil sobre el Psálterio. 
Este libro no tiene Portada, y empieza: 

«Reatissimo Patri & clementissimo Dño Pió secundo Pontifici Máximo Jo-
«hannes de Turrecremata Sabinensis Episcopus Sánete Romane Ecclesie 
»Cardinalis Sancti Sixti vulgariter nuncupatus post hurnilom recordatio-
«nem ad pedum oscula beatomm. Perscrutanti mihi studiose psalmorum 
«librum quem alii soliloquiorum dicunt, quod est collocutio hominis cuín 
«Deo singulariter vel secum tantum &c. 

Y acaba: 
«Reverendissimi Cardinalis Sancti Sixti expositio brevis & utilis super 
«psálterio íinit feliciter. Cesarauguste ano Dñi. M. cccclxxxij. pridie Idus 
«Novembris. 

Tomo en folio sin numerac ión ; letra de tor t is : existe en la Real Riblio
teca de Madrid. Esta edición la mencionan D. Nicolás Antonio y Fabricio. 
De otras, pero extrangeras, véase el Sr. Rayer en las Notas á^D. Nicolás 
Antonio , especialmente do la primitiva Romana del 1470. 

7. (1483.) «Epístolas y Evangelios en lengua Portuguesa (ó Lusitana, 
«leo Castellana) por Gonzalo García de Santa Maria, m Saragosa por Pa-
»blo Hurus de Constancia, 1485. 20 de Febrero. fol. 

Así Denis (excepto el paréntesis) Part. I , pág. 198. 

(1) Este es D. Rodrigo SaRChez de Arevalo, del que se dijo en el año do 1470, pág. 25. 
(2) Dudo muclio de esa edición, y sospcLíio sea la del 1491, que es la que tiene por 

cierta el Sr. Florancs. 
(3) !)e este año le hay en la Real Uililioleca ; peio impreso en llonia. 
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El Académico portusucs Francisco Leilaon Forreira en las Memorias 
Académicas de la Historia de Portugal del año 1729, pAg. .r)5(), dice, que 
tenia entre manos un libro d é l a s Epislolas y ILvaníjelios, en folio; impreso 
en carácter gót ico , al que lo faltaba el principio; pero que tenia la 
cláusula siguiente: . 

«Fenecen los Evangelios y Epístolas , si quier liciones de los domingos 
»e fiestas sollemnes de el anyo , e do los santos e Apostólos, evangelistas, 
«marti les, confesores , virgines e tinados e la glosa e apostilla sobre ellos. 
«La qual obra fue acahada'de trasladar por micer Gonzalo Garda de santa 
«niar ia , íu r i s ta , Ciudadano de Caragoza a xx i i i i de Deciembre del anyo 
«mil CGCCLXXX11I1. e fue la susodicha obra emprentada en la sobredicha 
«ciudad por industria e a costa de pauló hú^us alemán de Constancia a XX 
«de Febrero del anyo mil CCCCEXXXV. 

Con esto se evidencia que Gonzalo García de Santa María no tradujo 
las Epístolas en lengua portuguesa ó lusitana, sino en lengua castellana. Y 
se nota que la edición que menciona Denis, es la misma que la del íinal 
de Leiton, pues convienen en el título y final de mes y año 20 de Febrero 
d e í m . 

Finalmente se sabe que el autor gastó tres años en traducir libros de 
latin on españo l , según D. Nicolás Antonio: y se convence la errata que 
acerca de esta traducción cometió el abad Mercier, á quien siguió Denis 
(Parte I , pág. 104) pues dicen que Gonzalo García de Santa María tradujo 
Epístolas v Evangelios el año de 1479 (no ponen lugar de impres ión) . 
Diego Barbosa Machado en su Biblioteca Lusitana a ñ a d e , que el Gonza
lo &c. ilustró con algunas reflexiones Episioías e Evangelios que se cantan 
no discurso do auno impreso en letra golhica no anuo de 1479. sen logar da 
edición. fol. 

Se conoce que ninguno de ellos vió el l i b r o , pues todo lo llevan con
fundido. 

8. (1489.) Fábulas de Esopo. 
«Quatro libros de las Fábulas de Esopo: Las extravagantes: otras de la 
«translación de Remigio: Las de Arr iano: Las Colléctas de Alfonso y 
«Pogio. Zaragoza por Juan Hitrus M.CCCCLXXXIX. 

Indice impreso de los escritores aragoneses, por el Dr. D. Félix de La-
tassa. Véase adelante e! año de 1496 en Burgos, segua D. Nicolás Antonio, 
que dice se tenga presente el Prólogo de esta edición. 

9. (1491.) Espejo de la vida humana , traducido del latin al castellano. 
Impreso en Zaragoza año de 1491. Su autor original fué D. Rodrigo Sán
chez de Arevalo. 

D. Nicolás Antonio en el tom. I I de la Bibliotheca Vetus, pág. 300, trata 
largamente de esta obra. Véase el año de 1481, pág. 63. 

10. (1492.) «Opus Aristotelis de Moribus h Leonardo Aretino traductum. 

Al íin dice: 

«Explicit íraductio nova Ethirorum Aristotelis. per clarissímum vi rum 
«Leonardum Aretinum in utraque; lingua doctissimum commodissime 
«edita simul cum continualionihus & abbreviationibus; qnibus quidem 
«previjs taciliime unusquisque onmium homm decem librorum eorunique 
«tractatum & capitulorura sententias poterit colligere : quod quidem opus 
«máximo cuín labore ex pluribus exempiaribus correctuin & emendatum-
«tuu irapressum in ínclita urbe Cesarau^usta cura & ingenio industrij v i r i 
«Pauli Hurus, Alemaiude Constantia. x x i i . die Septembris Anuo millesi-
»mo. cccc. xeij. 

Tomo en folio de marquilla muy gruesa: tiene CVI folios, sin tres 
hojas de índice de los capítulos, y otra mas que ocupa la sobrediclia nota 
y treinta y seis versos. Está grandemente impreso con regletas, esto es! 
mucho espacio entre renglón y renglón. De mi uso. 
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11. »El tránsito de Sant Jheronimo en romance. 
A la vuelta de esta portada hay una estampa del Santo abierta en ma

dera, y en la hoja siguiente: 
«Aquí comienza el libro que dicen de Sant Jheronimo doctor, que trat 

«de la su vida santa que hizo en este mundo. E de la predicación e caslid 
»gos que dio a sus fravles al tiempo de su finamiento, e de como fino e-
»de sus miraglos que Dios fizo por los sus merecimientos. 

»En el nombre de la sancta e no despartida trinidad.. . 
Finaliza: 

i>Acabado en caragoza. el año del señor de mi l . cccc. xeij. A. x x i i . días del 
«Deziebre. 

Tomo en 4.° sin numeración de folios: letra de tortis , impreso á línea 
tirada. En la librería del Sr. ^Velasco : y también le he visto en la Real de 
Madrid. 

12. "Coplas de Vita Christi. de la Cena cola pasio. y de la Verónica 
«cola resurreccio de nuestro redetor. E las siete angustias e siete gozos de 
«nuestra señora, con otras obras mucho provechosas. 

En la misma hoja de la portada, á la vuelta, coloca el siguiente catá
logo con este epígrafe: 

»Las coplas e obras que en este cacionero se contienen son las si
guientes : _ . 

"Primeramente el Vita Xp i q fizo fray yñigo de mendoza (1) a petición 
«de Doña Juana de Cartagena a cartas (esto és fo l . . . i j . ) 

«Otras coplas fechas por el dicho fray yñigo en que pone la cena q 
"nuestro salvador hizo con sus discípulos quando instituyo el sancto sa-
»cramento de su sagrado cuerpo a car... x x x j . 

"Otras coplas dé la passion de nuestro red'eptor trobadas por diego de 
»santpedro (2) a cartas... x x x j . 

«Otras coplas que fizo fray yñigo a la verónica a cartas... íxiiij {errado 
»en lugar de l i i i j . ) 

"Otra obra de la resurrección de nuestro redéptor jesu Xpo que fizo 
»/>ero Ximenez (3) a cartas... Ix. b. {y pone errada Ixj.) 

"Otras coplas de las siete angustias de nra señora fechas por Diego de 
»sant pedro a cartas... Ixx. 

"Otra obra de los siete gozos de nuestra señora fecha por fray yñigo 
«a cartas.. .Ixxiiij . 

"Otras coplas en loor de nra señora fechas por eruias a car... Ixxv i j . 
"Coplas de la hystoria de la sacratissima virge maria del pilar d' zara-

»goza fechas pormedim (4) a car^.. I xxv i i j . 
«Coplas que fizo el famoso jua de mena contra los siete pecados mor

rales a cartas... Ixxx j . 
«Otra obra de los diez mandamiétos . e de los siete pecados mortales 

"co sus virtudes cotrarias y las catorce obras de misericordia temporales 
»e spirituales fechas por fray jua de ciudad rodrigo (S) frayle de la orden 
»de sancta maria de la merced a cartas.. .xcviij . 

»Las coplas de justa de la razón cotra la sensualidad fechas por fray 
«yñigo de mendoza a cartas... cj. 

(1) Véase el año de 1482, en Zamora: el Sr. Bayer en las notas á D. Nicolás Antonio 
tora, n, de la Vetus, pág. 106 y 314, dice que on la biblioteca del Escorial se halla Ms. este 
tratado. 

(2) D. Nicolás Antonio menciona en este autor una obra métrica de los llantos, que no 
sé si será esta. También la insinúa Pellicer en la casa de los Sarmientos, pág. 20. 

(3> Por el tiempo y materia de la obra casi no dudo que este Pedro Ximenez es el obispo 
de Coria, el cual se dice también Kimenec de Prexano y Prexamo. Véase pág. 64. 

(4) En el cancionero de Baena suenan diferentes poetas de este apellido: Diego Martínez, 
de Medina: Gonzalo Martínez de Medina y Fr. Alonso de Medina. Véase D. Nicolás Antonio 
en las notas del Sr. Bayer al tom. I I de la Vetus, pág. 95. 

(5) véase el mismo, en la Nova, tom. I . 
6 
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»Las coplas de Jorge manrique por la muerte de su padre (1) a car
otas... CÍX. •, , 'S\ r , 

«Un decir gracioso e solil de la muerte, hecho por teman perez de 
..(iuzman a cartas... exvj. 

»Fin. 
Aquí pone la nota siguiente : • ••J,--.M 

..Fue la presente obra emprentada en la insigne Ciudad de Zaragoza de 
wAragó por industria e expensas de Paulo Hurus de Costancia alemán. 
..A. xxvi i . dias de Movierabre M.cccc.xcij. 

Tomo en folio, papel grueso: tiene muchas estampas abiertas en ma
dera: fáltanle algunas hojas., que es lástima. Es propio del Sr. 1). Gaspar 
Melchor de Jovellanos, del consejo de S. M. en el de las órdenes . Este 
estracto le debo á D. Gregorio Vázquez y Espina, dependiente de la real 
academia de la historia. 

Quien sea el colector de las quince obritas comprendidas en este can
cionero no se especifica; pero puede sospecharse con algún fundamento 
lo fué Fr . Iñigo de Mendoza del orden de S. Francisco; por cuanto cinco 
de estos tratados son suyos, como asimismo una dedicatoria en prosa, 
que está al fol. 6, b. por la que presenta ó dedica á la Reyna Doña Isabel. 
Reyna de Castilla y de Aragón (¡ue Dios faga Emperatriz monarca &c. y es 
la "última de sus cinco obritas intitulada Historia de la question y diferencia 
que hay entre la razón y sensualidad sobre la felicidad y bienaventuranza hu
mana (2). 

(1) Empiezan : Recuerde el alma dormida etc. las que según el Sr. Bayer en las notas al 
cap.'XV del l ib . Xde !a Vetus, se imprimieron en Sevilla año de 1494. Y en Lisboa 1301. 

(•2) En este tomo juntaron ó encuadernaron un tratado, que (estando ya en la prensa) 
acabo de ver y disírutar: empieza : 

«Coplas fechas por el muy illustre Señor Infante Don Pedro de Pertogal: en las quales 
»bay Mil versos con sus glosas contenientes del menesprecio: e contemplo de las cosas 
• ferraosas del mundo :e demostrando la su vana e feble beldad. 

«De contento (*) del mundo. (*j Esto es, menosprecio. 
'Introduce e invoca. 

•Miremos al celso y muy grande Dios 
• dexemos las cosas caducas y vanas 
«retener debemos las firmas con nos 
«las útiles santas muy buenas y sanas 
«O tu gran minerva que siempre emanas 
«muy veros preceptos en gran abastanza 
«ymploro me muestres tus leyes sobranas 
«y íiere mi pecbo con tu luengua lanza. 

Sigaen las octavas basta 126, cuya última dics: 
«Si veys a !os malos ser muy ensalcados, 
«y a los virtuosos venir afliciones,' 
»ni por aquesto seays apartados 
«de poner al bien vuestros corazones : 
«porque los perversos con sus falsos dones 
sal fin yn eterno avrap los tormentos, 
«los buenos cobrando veros galardones 
«serán Hechos dioses de bienes contentos. 

Finaliza: 
.Acabanse las coplas fechas por el muy illustre señor infante don Pedro de porlogal. 

«Deo gracias. B 
De p . Santiago Saiz. Letra do tortis. Tiene 3i hojas de folio, sin numeración, y con 

letras de registro Papel grueso de protocolo. No tiene año ni lugar de Impresión; pero 
casi no dudo que se impnm.o en Lisboa; pues concluidas estas coplas, se sigue «* hoja 
aparte) la Glosa tamosisima sobre as coplas de Don Jorge Manrique, ,np esa con el mismo, 
carácter y papel, on Lisboa por Valentín Fernandez el año de i so i . como se verá en e! 

D. Nicolás Antonio menciona esta obra en el t o m . u de la Blb. Vet náe fiú mr'o 
confiesa que no la vió. También habla de ella Barbosa, en su biblioteca Lusi ana U m u i 
pag. m. y dice consta de 124 octavas, y que la mayor parte de ellas las comontÓ Anlon 
Durrea a D. Alfonso de Aragón, administrador perpetuo dol arzobispado do Zaragoza el 
cual murió en el ano de 1320. "b"™» w 

Yo poseo un tomo en folio Ms, de ella, escrito en el siglo XV, papel grueso y letra 
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13. »La Chronica de España abreviada por mandado de la muy pode-
..rosa Señora Doña Isabel reyna de Castilla por Mossen Diego de Valera su 
"maestresala y de su Consejo. Impreso por Paulo d e í l u r u s de Constancia 
»en la Ciudad de Zaragoza año de MCDXCÜI. fol . 

D. Nicolás Antonio pág. 315.=Denis parte í, pág. 357.=En este mismo 
a ñ o . en Salamanca.=Ea el 1482 en Sevilla : y en el 1487 en Burgos. 

14. (1493.) »El Salustio Cathilinario ) portad~ 
»e Jugurtha en romance. ) 
. . . A la vuelta una grande estampa, abierta en madera, y en la segunda 
hoja: 

»Este libro se llama Salustio Cathilinario el qual fue traducido de lat ió 
»en romance castellano por Maestre Francisco Vidal de Noya en estilo 
»asaz alto e muy elegante segund se sigue: 

«Todos los hombres que desean ser mejores que los otros animales... 

Finaliza: 

»Fue la presente obra acabada e de nuevo emendada por industria e ex-
opensa de Paulo de Huras de Constancia Alemán en la insigne ciudad de 
wSaragoza Año mi l i quatrocientos e Ixxxxi i j . 

Tomo en fol. letra de tortis: impreso en dos columnas: existe en la 
Real Biblioteca. =Ueimpreso en Valladolid año de 1500, y en Logroño el 
1529. En esta impresión varia el título que dice : "Cathilinario e íugur t ino 
»de Salustio historiador: traducido en castellano por maestre Francisco 
«Vidal d'Noya en estilo elegante, e impreso nuevamente. 

15. (1494.) «Los tratados de las diez cuerdas de la vanidad del mundo: 
»su Autor Gonzalo García de Sania Maria. impreso en'Zaraeoza año 
"de 1494. 8.° 

D. Nicolás Antonio en la Biblioíhoca Nova. 

16. Libro del Cordial. 
»De quatuor) p f 
"aovissimis.i k 01 s a 

ciara y hermosa ; comprende 126 octavas (muchas de ellas con su glosa como en el impre
so, aunque con alguna corta variedad) que son en todo mi l y oclio -versos. A estas octavas 
precede un proemio en prosa, que no tiene el impreso : ocupa seis hojas: y por cuanto es 
libro raro, ya sea Ms. ya impreso, daré alguna razón de él, aunque no sea de mi asunto 
tipográfico. Dice a s í : 

«.Comienza el prohemio dirigido al muy excelente e muy católico principe temido e 
• muy amado señor alfonso el quinto deste nombre: rey de los portugueses e señor de la 
• insigne e muy guerrera africana cibdat. 

»No se me olvida invectissimo Señor e muy glorioso rey, haver leido en la introducion 
»de boecio etc.» Prosigue el proemio, y concluido pone el título siguiente: 

»De contento del mundo etc.» Como arriba. 
Finalizadas las octavas prosigue el Ms. (de la misma letra, papel y encuademación quo 

todo lo que antecede) con un razonamiento de despedida y amonestaciones cristianas, que 
á lo que parece iiizo el rey (D. Alfonso V.) á la infanta de Portugal (Doña Juana) cuando 
se fué á casar con el rey ü . Enrique, y empieza a s í : «Venido es el tiempo, o dulce fija 
•miaren que yo casarte debo: llegada es tu edat como yo pienso a los convenibles años 
»de los maritales talamos... (prosigue en seis hojas, y acaba) «dame ya muy cara bija los 
• postrimeros e amorosos abracados, recuérdate de mis amonestamientos, recuérdate del 
• nuestro deseoso despido, recuérdate do desta nuestra postrimera vista, que es quando... 
•las secas tierras se aparejaban regar, fenecido segun los romanos el día de saturno. 
• Comenzado el dia de delio. cuya festlvidat a honor de la resurrección del todo poderoso 
• o misericordioso iosu celebramos, en el año de la venida del nuestro e redemptor en 
•carne, milésimo quadragentesimo quinquagesimo quinto, pasada la primera guerra contra 
»los agarenos de D. Enrique, el quarto deste nombre rey de Castilla, adonde en los rreales 
•cerca de las cipdades morismas tu fuiste, y en bedat creciente como tu sabes, e las mis 
• manos, que dcxadaslas armas con intenso e intimo amor, servían a t i . ete administraban 
• los dulces manjares. 

Así concluye el Ms. el que está bjen tratado, y ocupa 153 páginas útiles (numerado 
modernamente). A1Í;O mas podía decir si fuoso de mi asunto principal. 
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A la vuelta tiene una estampa abierta en madera , la cual llena toda la 
plana, con diferentes cabezas de papas, emperadores, reyes, cardena
les, obispos, etc. y una figura de la muerte que las tiene á sus pies con 
esta letra : Nemini parco q. vivit in orbe. Sigue en la hoja segunda : 

i» Comienza el libro de las quatro cosas postrimeras : conviene a saber, 
«de la muerte : de las penas del infierno: & del ju i c io : & de la gloria 
«celestial. El qual libro llaman muchos CORDIAL. &c. Al fin : 

..Fue trasladado el presente libro por el excelente doctor micer Gon-
«zalo Garda de Santa María. E emprentado en la insigne ciudad de Zara
goza de Aragón por industria & costa de Paulo hurus alemán de Cons-
»tancia. a. v i j . de mayo. año. M. cccc. xc i i i j . 

Aquí tiene el escudo del impresor, que se pondrá adelante , y abajo: 
ÜUimus ad mortem post omnia fata remrsus. 
No tiene numeración de folios , pero sí letras de registro. Consta do 

unos diez y ocho pliegos en 4.° En este libro noto dos cosas : una que el 
mismo Santa María dice que muchos le llaman el Cordial, lo que da a 
entender era público y corriente antes de este año : y otra que el autor 
no dice que le compuso, sino que fué trasladado, esto es, traducido, por 
el doctor Micer Gonzalo Garc ía , etc. Acerca del autor véase en los año,<; 
de 1483 y 1500 en Zaragoza: y sobre el título de Cordial en Valencia año 
de 1493,'De mi uso. 

17. 

Johan bocacio de 

lasmugeres illus-

tres en romace 

Portada. 

ib. 

.>Coniienza el tratado de Johan bocacio de Certaldo Poeta Florcnlin de las 
••mugeres excelentes e mas famosas e señaladas damas : adrecado a la muy 
«illustre señora doña andrea de acchiarolis condesa de alta 'Villa. 

»E1 Proemio del Autor. 

Al fol. CVI, (que es donde finaliza la materia) tiene un grande escudo 
abierto en madera de la insignia de Paulo Hurus, y debajo : 

íf La presente obra fue acabada en la insigne e muy leal ciudad de ca-
«ragoza de Aragón : por industria e expensas de Paulo hurus Alemán "de 
«Costancia a. xxu i j . días del mes de Octubre : en el año de la humana 
«salvación mil quatrocientos noventa e quatro. 

«Sigúese la Tabla de la presente obra de loan bocacio &c. la qual ocu-
»pa los tobos CYIí. CVII1. CIX. y CIX. (errado este en lugar de CX.) 

Tomo en tobo; letra de í o r t i s , impreso en dos columnas: papel muy 
grueso, liene vanas estampas abiertas en madera , alusivas á la materia 
de los eapdu os. Existe en la biblioteca del Excmo. Sr duque de Medina-
ce l i , donde le he disfrutado : y también en la del Sr. Velasco El Sr Flo-
ranes dice hay otro ejemplar en la l ibrería de los PP. Dominicos de la 
ciudad de Vitoria. El primero está encuadernado con otros varios tratados 
curiosos y raros. 

18. (1495.) «Coplas de Vita Chris t i : de la Cena : con la Pasión - e de la 
«Verónica: con la Resurrección de nuestro Redentor: e las siete'Angus-
"tias: e siete Gozos de nuestra Señora , con otras obras mucho urove-
diosas. 1 
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Finaliza: 
-Fue la presente obra emprentada en la insigne Ciudad de Zaragoza do 
«Aragón por industria y expensas de Paulo Hurus de Constancia Alemán 
• a 10. dias de Octubre 1495. fol. 

De esta colección y sus autores se puede ver en la pág. 67, no dudando 
ser la misma, pero ediciones diferentes. Esta segunda añade el himno del 
Ace mis stella en español por Juan Guillardon, de quien no encuentro 
noticia: acaso estará también en la edición que no lie visto: la segunda 
existe en Roma en la biblioteca Alejandrina , según refiere el abato Dios 
dado. 

19. «Valerio Máximo. 3 Portada. 
A la vuelta escudo de armas reales, y en la segunda hoja: 
"Comienzan las rubricas del libro que Valerio Máximo Romano compu-

« s o , que fue transferido del latin en lengua francesa, por maestre Simón 
"de hedin maestro en santa theologia: E después del lenguage francés lo 
«trasladó en el romance de nuestra hyspania mossen ügo de urries caba-
"llero, y del consejo , y cooero mayor del serenísimo rey de Aragón don 
wJohan segundo , digno de immortal memoria: la qual traslación tizo en 
"la ciudad de Bruges del condado de flandersren el año mi l . CCCC.LXVÜ. 
«stando embaxador en Anglatierra e Borgoña de su majestad , e del illus-
«trissimo principe fijo suyo , hoy bienaventuradamente reynante en todos 
"los sus reynos de Castilla e de Aragón : e nuevamente en el fuerte reyno 
"de Granada , con grande victoria e prosperidad. 

Finaliza: 
»Es acabado el Valerio máximo que transfirió el magnifico Mossen Ugo 
»de Urrios cavallero, estando embaxador en Anglatierra e Borgoña por 
«el serenísimo señor rey D. Johan segundo, fue a instancia e costa de 
«Paulo hurus alemán de Constancia imprimido en la muy noble ciudad de 
«caragoza el año de la salud m i l . cccc. xcv. fol. 

Real Biblioteca : R. P. Ribas : y el Sr. Bayer en las notas á D. Nicolás 
Antonio, tom. I I clelaVetus, pág. 294. 

De esta obra hay otras ediciones : una en Sevilla por Juan Várela año 
de 1514, otra en Alcalá por Miguel de Eguia en el 1529, de que se dará 
noticia en el tomo siguiente, y el que la desee antes, puede ver el ensa
yo de traductores españoles del erudito D.Juan Antonio Pellicer, pág. 87, 
(y D. Nicolás Antonio en la biblioteca Vetus: y en la Nova, donde le con
fundió con un sobrino suyo. F.) 

20. (1497.) La suma de S. Antonino, que por empezar su primer pár
rafo con la palabra Defecerunt. ha sido citada la Suma defecerunt, y como 
tal recomendable en los autores : se tradujo en castellano , y se imprimió 
en Zaragoza año de 1497. 4.° 

Véase en Salamanca año de 1495 en la nota1, que es cuanto puedo decir 
de esta edición. 

21. (1498.) "Breviario Cesaraugustano. Zaragoza año de 1497. 
Indice sevillano Ms. 

22. "Breviarum Sánete Ecclesie Tirasonensis. An. MCCCCXCVII. 
Indice sevillano Ms. 

2:5. «Translación del santo viage de tierra santa fecho y compuesto por 
>>el Reverendo Bernardo de Breindembach , Dean de Maguncia. 

A l fin: 
«Fue la presente obra a costas y expensas de Paulo hurus alemán do 
"constancia romaneada, y con mueba diligencia imprimida en la muy 
«insigne y noble ciudad de caragoza de Aragón. Acabada a xv i . de Eneró 
»en el año de nuestra salud." Mil . cccc. xcvi i i . fol. 

Así Miguel Denis en la parte ! de los anales tipográficos, pág. ill.== 
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El l imo Caresraar dice : »Martmus Martínez Dampies, Catalanas, forte 
»Joanni'Aragonia3 Ripacurtia3 Gomiti dicavit Catalaoniae Proregi nuncupa-
»vit. Translación dclViage de la Tierra Santa, compuesto por Bernardo de 
«Breindembadi Dean de Maguncia. Qesaraugusta) l iH8. fol. 

De Bernado Breindembach trata Fabricio en el tomo I de la biblioteca 
de la media latinidad , pág. 219, y D. Nicolás Antonio en el tomo I I de la 
Nova, pág. 105. 

24. (1499.) De la Alheilcria por 1). Manuel Díaz. 
Este libro empieza por el fol . I I , conociéndose que le taita el I , dice: 
«Comienza la declaración de ios doce signos. Aristóteles &c. bigue la 

labia en cuyo fol. V I H , b. (en la col. 2.) dice : 
«Comienza el Prologo de Martin Martinez Dampiez (o Dampies) en la 

«iraducio por el hecho del l ibro llamado de albeüeria compuesto y hecho 
.< por el noble D. Manuel Diaz criado mayordomo del muy poderoso Rey 

D. Alfonso de Aragón de muy infalible y digna memoria. 

«Prologo. 
«Después de los años &c. y sigue hasta el f. LX. 

«Gozen los lectores de nuestros dias y los que vinieren , de bien tama-
» ñ o , como es el Arte de la Emprenta; porque parece una maravilla por 
»Dios revelada, para que alan lumbre los ciegos de la ignorancia. Pues 
«muchos primero andaban turbados en las tinieblas por mengua de libros 
«no instruidos en la doctrina de las costumbres de la virtud y mas en la 
"muy santa y sagrada scr ip íura : la qual bien saber es provechosa como 
«necesaria , y pueden agora sin mucho trabajo con pocos gastos aver 
»tanía parte como el ingenio de cada uno tomar pudiere. Y no es esto solo, 
"es provechosa aun para los libros de la medicina muy necesaria en las 
«dolencias de nuestros, cuerpos muy corruptibles, como en el arte de 
«aibeiteria, de la qual arte son acabados estos dos libros. Y empremidos 
"en la muy noble Ciudad de Zaragoza a xv i . dias de Octubre. Año de 
«mil. ccccxcix. 

Tomo en folio, impreso en dos columnas; existe en la l ibrer ía del 
Sr. V el asco. D. Nicolás Antonio en el tomo 11 de la bibliotheca Nova, pági
na 106 , traía de esta obra, y dice se imprimió en el año de 1498, pero 
quien mas cumplida noticia da de ella, de su autor, y traducciones es el 
Dr. Ximeno (tomo I de su biblioteca pág. 35 y sig.): prueba que se escri
bió en idioma valenciano por Mossen Manuel Diez, y que según D. Nico
lás Antonio tenia el título de «Libro de la Menescalia, compuesto por lo 
«noble Mossen Manuel Diez. Empieza: In nome sia de la santa Trinidat, 
«que es Pare, e F i l l , e Sant Spir i t , toí hiun Deu. Con sia molt necessaria 
«cosa a tot Cavaller &c.» Poco mas abajo prosigue: «Perche yo Manuel 
«Diez, Mayordom del molt alt e poderos Signior D. Alfonso Re de Rago-
"ua &c. vuíi fer un libre de Cavalls per mostrar ais jovents Cavallers &c. 
"gran part de la practica, e de la conexenza del Cavalls e de lursmalaties, 
»e gran part de la part de les cures diaquells &c. 

El Sr. Bayer dice, que el Ms. que existia en la biblioteca del conde 
duque de Olivares tenia el título Manuel Diez Mayordomo del Rey D. Alonso: 
De la cria y cura de los Caballos. 

25. "Chronica de Aragón. 
Esle es el título de la portada, sobre el cual hay un grande escudo re

partido en cuatro cuarteles : en el primero está un á r b o l , cuya copa re
mata con una cruz: en el segundo, la cruz que llaman de Sobrarbe- en 
el tercero, cuatro cabezas humanas : y en el cuarto las barras de Araron. 
El escudo está sostenido por un ángel. A la vuelta de la portada dice-

«A honor y gloria de Dios nuestro Señor.. . Comienza la esclarecida 
"Chronica de los muy altos y muy poderosos Principes y Revés christia-
«nissimos de los siempre constantes y íidelissimos Reynos de Sobrarbe de 
"Araron , de Valencia, y los otros, por el Reverendo Padre Don frav 
"Gauberto Fabncio de Vagad, Monge de Sant Bernardo y cxpresament'f 
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-profeso en el santo y devoto Monesterio de Sania María de Santa fe (de 
"Zaragoza). 

Finaliza en el fot CLXXX. 
«Acaba la famosa y esclarecida Chronica de los muy altos y muy podero-
«sos Principes y christianismos Reyes del siempre constante y tidelissimo 
»Reyno de Aragón, por el Reverendo Padre Don f. Gauberto Fabricio de 
«Vagad Monge de Sant Rernardo, expreso profeso del santo y devoto Mo-
i>nesterio de Santa Maria de la fe , principalmente compuesta, y después 
«reconocida y en algo examinada por el magnifico y egregio Doctor Micer 
«García de Sania Maria. En la muy noble y siempre augusta Ciudad pr in -
«cipal de los Reynos de Aragón, Zaragoza... Emprentada por el magnifico 
«Maestro Paulo Hurus, ciudadano de la imperial ciudad de Constancia, 
«(Mudad de Alemania la Alta. Acabada a x i i . dias del mes de Septiembre 
»año de m i l ccccxcix. fol. 

Impreso en letra de tortis. De D. Joaquín Pastor. 

26. (1300.) «Constitutiones tam Provinciales quam Synodales Ca3sarau-
»gústame . . . imo earum collectionem ab auno 1328. ad 1495. 

AI fin del libro (en el fol. LXXXVIÍI, pág. I , de letra encarnada) dice: 
«Finiunt Constitutiones Synodales ardiiepiscopatusCesaraugustani: emen-
«date & corréete per egregium doctorem dominum Gundisaívum Garciam, 
«de Sánela Maria: civem Cesaraugustan. illustrissimi ac reverendissimi 
«Domini Alfonsi de Aragonia: eiusdem archiepiscopatus administratoris 
«perpetui advocatum. Impresse in insigne civitate Cesaraugustana: per 
«discretos & peritos viros ac íideles socios Georgium coci : Leonardum 
«butz : & Lupum appentegger: Germanice nationis. Que fuerunt finite; 
«ultima die mensis Apr i l i s : Anno salutis Millesimo quingentésimo. 

Así el Sr. Rayer, en las notas á D. Nicolás Antonio, pág. 333. Acerca 
del Sr. Santa María. Véase el año de 1485, 1494 y 1499 en Zaragoza. 

IMPRESORES DE ZARAGOZA 

DEL SIGLO X V . 

Año de 1475. MATEO FLANDRO. 
El primer impresor que ocurre no solo en Zaragoza sino en todas 

nuestras imprentas de España es Mateo Flandro , no porque antes de él no 
hubiese obras impresas, como se ve en Valencia y Rarcelona; pero no 
ponen nombre de impresor. El Mateo espresó el suyo en el l ibro de Mani-
pulus curatonm, en el año de 1475, donde dice que fué impreso por i n 
dustria de Mateo Flandro en la regia ciudad de Zaragoza de Aragón á 15 
de octubre: y es la primera y única noticia que de él hallo. 

PAULO DE HURUS. 
(1485.) Este fué alemán de n a c i ó n , de la ciudad de Constancia, como 

el mismo lo declara en diferentes libros que imprimió ; y casi sin recelo 
se puede decir fué uno de los muchos que por aquellos tiempos anduvie
ron por España buscando que trabajar. Fijó su asiento en Zaragoza, pues 
aquí le veo imprimiendo, y constante desde el 1485 al 1300 y no sé si 
antes y después. Lo primero que impr imió , y yo sepa , son las Epístolas 
y Evangelios , por Gonzalo García de Santa María , impresos año de 1485 
;í 20 de febrero. 

(1492.) En este imprimió OpUi Arislotelis de Moribus... in indita urbe Ce
saraugustana cura 6í ingenio illustri mti Pauli Hurus do Constancia wwüt M* 
Septemhris anno millesimo. cccc. xeij. 



7̂  I I P O G I U F Ú ESPAÑOLA 

\simisnio imprimió una colección de quince obritas , que es un can-
.•ioneío muy raro de diferentes autores , en cuyo final dice: «que la pre-SpntroSK empremida en la insigne Ciudad de Zaragoza por maus-
¡ S y exp ln^s deKuiohuSs de Constancia, Alemán a 27. de Noviembre 
»de 1492. 

Finaliza con su escudo. 

(1494.) El libro intitulado el Cordial, ó De qmtmr Novisimis trasladado 
por el excelente Dr. Miguel Gonzalo de Santa María (fue) emprentado en la 
insigne Ciudad do Zaragoza de Aragón por industria e a costa de Paulo 
de Hurus, Alemán de Constancia a v i l . de Mayo, Año de M. cccc. xciii .j . 

Concluye con el escudo sobredicho. Véase en Valencia año de 1495, 
pág. 42. 

(1494.) En este año se publicó el libro de «Juan Bocacio de las mugeres 
«i l lustres , en romance... la qual obra fue acabada en la insigne e muy 
«leal Ciudad tíe Zaragoza de Aragón , por industria e a expensas de Paulo 
»de Hurus, Alemán de Constancia a 24. dias del mes de Octubre. 

/ (1498.) Martin Martínez Dampies cita la Traslación de Tierra santa com
puesta por Bernardo de Bréyndembacb, Dean de Maguncia : y Miguel De-

•nis dice (parte I , pág. 441): que «Fue la presente obra a costas y expen-
»sas de Paulo Hurus , Alemán de Constancia , romanzada, y con mucha 
«diligencia imprimida en la muy insigne y noble Ciudad de Zaragoza-
»Acabada a x v i . dias de Enero en el año de nuestra salud Mil . cccc xcv i i i . 

Del Breyndembach trata Fabricío en el tomo I de la Bibliothecamed. & i n -
tim. latinit. pág. 219. 

(1499.) D. Nicolás Antonio (Bibliot. Vet. tom. 11, pág. 341) y Miguel 
Maittaire (tom. I , part. 11, pág. 70G) dicen que la esclarecida Clirónica 
de los príncipes y reyes de Aragón.. . por Gauberto Fabricio (se imprimió) 
en Zaragoza en la imprenta de l'aulo Hurus de Constancia on el año 
de 1499. 

EUi&ro llamado de alheiteria compuesto por D. Manuel Díaz, se impri 
mió en la noble ciudad de Zaragoza á 16 de octubre de 1499,'y dudo si 
fué por Paulo Hurus, que es cuanto hasta ahora he hallado de'csto famo
so impresor. 

file:///simisnio
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Hay otras varias obras impresas en Zaragoza, de este siglo, pero sin 
nombre de impresor, las que quedan puestas en sus lugares corres
pondientes. 

GEORGE COCI: LEONARDO BUTZ: y LUPO 
APPENTEGGER. Alemanes. 

(1500.) Estos tres cierran la imprenta del siglo XV en Zaragoza. Del 
COCÍ dice el maestro fray Gerónimo Román que fué el impresor mas famo
so que vino á Zaragoza, en donde le veo establecido, é imprimiendo por 
espacio de la mitad del siglo X Y I , por lo que correspondiendo casi todas 
sus memorias á este, las reservo para el tomo siguiente. 

De los otros dos compañeros Batz y Lupo solo hallo que imprimieron 
las Sinodales del arzobispado de Zaragoza , las cuales se acabaron en esta 
insigne ciudad por los diestros y peritos varones, y íieles compañeros 
George Coci, Leonardo Butz y Lupo Appentegger de nación alemanes, el 
último dia de abril del año 1500. Véase en la imprenta de Salamanca. 
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IMPRÜÍTA 1)1- SEVILLA 

PRINCIPIOS DE LA IMPRENTA EN LOS REINOS DE 

CASTILLA, ETC. 

1. (1476.) El licenciado D. Melchor de Cabrera dice (1) que Juan de 
León, eminentísimo en el arle tipográfico, fué el que introdujo la i m 
prenta en Sevilla. Dos son los Juanes de León que conozco : el uno autor 
del libro de Descripción de Africa , el cual nació en Granada , y se crió 
en Berbería , por lo que le llaman el Africano. Estando cautivo en Roma, 
se bautizó, y le pusieron el nombre de Juan, y el de León por protección 
del papa León X . Escribió dos obras, una en arábigo en el año de 1527 
de los ilustres filósofos y médicos , y otra, descripción de Africa, la que 
copió servilmente Luis Marmol Carbajal. Pero este León no fué impresor, 
que yo sepa. De él trata el Rmo. Sarmiento, y D. Nicolás Antonio. 

2. El otro Juan de León vivia en el año de 1545 en que imprimió en 
Sevilla la Suma de Filosofía moral de Alfonso de Fuentes: y en e l l 5 í 6 
los tres libros de música de cifra para vihuela escritos por Alfonso Mu-
darra. 

3. En el año de 1586 se imprimieron en Sevilla en la imprenta de An
drés Pescioni y Juan de León los veinte discursos sobre el credo... com
puestos por el P. D. Esteban de Salazar, monje cartujo (antes agustinia-
no). En el 1589 imprimió el Directorium Directorum de Fr. Pedro Martin 
Coma: y finalmente hallo que Juan de León imprimió en el 1590 la histo
ria natural y moral de las Indias de José de Acosta. Pero ninguno de 
estos Leones puede ser el introductor de este arte en Sevilla, como se 
verá demostrado. 

4. Conociendo Sevilla lo mucho que le autorizaba tener un arte tan no
ble con que servirse y servir al reino, le abrió la puerta muy á los p r in 
cipios que entró la imprenta en España, dando buena acogida á esta facul
tad, alentando á sus naturales al cultivo de las letras > que son el alma 
de una buena política y gobierno. 

5. El Agustiniano Fr. Gerónimo lloman dice (2) que uno de los mas 
famosos impresores que vinieron á estos reinos fué , á Sevilla Jacome 
Croraberger etc. pero se debe advertir , que antes de este hubo otros varios 
no de mérito inferior, como se verá . 

6. Acercándonos mas á estos tiempos consta que en el siglo X V I I , dió 
Sevilla á Juan Gómez de Blas el título de su impresor Mayor, con el goce 
de trescientos ducados de gajes en cada un a ñ o : y asimismo tuvo título 
de impresor de los dos Cabildos, eclesiástico y secular: del tribunal de 
la Santa Inquisición: de la universidad y colegio mayor; y hoy (año de 
1676 en que escribía Cabrera su discurso legal) continuaba , dice , esta 
gracia en Juan Francisco de Blas, su hijo. 

Sacramental del Arcediano de Valderas (3). 
7. Se debe suponer que en el año de 1476 (ó antes) habia ya en Sevi-

(1) Discurso legal sobre la imprenta, fol. 10. 
[%] República gentílica, 11b. VI I , c ip . I I I . 
(3J La doscripcion minuciosa, exacta y completa de este libro puede VCIÍP en el lioi.k 

l i s BlBUOOrÁFIGO EsPAÑor., lomo I , pág. 292. D. BlDUfiO. 
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lia una cumpañía de tres impresores peritos en el arte, llamados Antón 
Martines, Bartolomé Segara y Alfonso del Puerto, cuyos apellidos parece 
no dejan duda de que son españoles. 

Estos tienen la gloria de haber introducido el arte tipográfico en la 
ciudad de Sevilla muy á los principios en que acá se conoce este invento, 
pues imprimieron el l ibro intitulado Sacramental, cuyo autor fué Clemente 
Sánchez de Verdal, bachiller en leyes, y arcediano de Yalderas en la Iglesia 
de León. Y aunque por el presente ejemplar no consta el titulo, autor, 
año ni lugar en que se impr imió , con todo se aclara y demuestra lo mas, 
por otras dos reimpresiones que de él se hicieron en los años de 1477 y 
1478 como adelante se verá . 

El l ibro no tiene portada: empieza por la plana nones por un largo 
índice ó elenco de los títulos de las materias, en seis hojas. Así el índice, 
como todo el libro , está impreso en dos columnas. 

Divídase la obra en tres libros. El primero tiene Ixvi t í tulos, y empieza: 
«Titulo primero como orne se deue santiguar ó signar. 
«Titulo i j que el orne deue ser enformado en la fee antes del bautismo. 

Y sigue hasta el -
«Titulo Ixvj . de las siete obras de misericordia corporales. 
«Aquí comienza el segundo libro de los sacramentos. 
«Titulo primero que cosa es sacramento, 

Y sigue hasta el -
«Titulo clxxxix quantos dapños se siguen al que non toma dignamente 

»este sacramento. 
»Aqui comienza.el tercero libro que trata de los quatro sacramentos 

«postrimeros que son penitencia e estremauncion orden de clérigo e ma-
»tr imonio. 

Y sigue hasta el -
«Titulo xcvj (1) como se deue facer el departimiento del matrimonio. 

Y concluido aquí el elenco dice: 

]P JHS XPS D» SIT BEnEDICTUS. 
Después sigue ¡a materia, precediendo á cada sección ios mismos títu

los que pone en el elenco. 
En la primera no pone t í tu lo , pero .sí en las demás . 

»In nomine patris & filii & spiritus santi Amen. 
"Porque en todas las cosas que los ornes han de fazer. 
"Primeramente deuen comencar en el nombre de Dyos l lamándole e s igná
ndose con cruz e san t iguándose , &c. 

Prosigue el todo de la materia que ocupa 160 hojas, y concluye: 
»Et sic est íinis 
"Deo gracias 

»Este libro asi ordenado 
"De dotrina tan perfecta 
"Todo por su via rrecta 
»Dios bendicto es acabado 
"Quien desea ser colocado 
»En la gloria eternal 
»E libre de todo mal 
"Sea por el enseñado. 

En la última plana dice: (en tres columnas) 
"Kste es el registro de este l ibro , 

K m lo que la llena y finaliza. 

C j Aqui o.nile una c quo debe ser título cxcvj. 
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Tomo en folio de papel muy grueso, sin numeracioii, pero se la IlaR 
puesto de pluma. Tiene muy bien formadas de mano las iniciales de la ma
teria de cada tílulo hasta el folio 24, y asimismo en las versales de la obra-
han sobrepuesto una raya de tinta encarnada, que las distingue y hace 
llamada á la vista. Desde el folio 24 adelante, las mayúsculas de los títu
los y materia las hicieron de tinta negra regular, muy mal formadas. No 
tiene tampoco reclamos. La casta de letra es de la que dicen gótica, pero 
clara: usa de dos r r en principio de d icc ión, rrespondienclo, &c. lo que 
no se ve en los dos ejemplares del 1477 v 78 , aunque en lo demás del 
carácter convienen bastante los tres. Por defuera tiene el titulo o rótulo 
de Catecismo de Doctrina christiana, que fué el que quiso poner el encua
dernador. Es libro raro y estimado: existe en la biblioteca del Excelen 
tísimo Sr. duque de Medlnaceli, en Madrid, donde le v i , y tome esta 
razón. 

8. (1477.) Alfonso Diaz de Montalvo fué uno de los primeros juriscon
sultos de su tiempo: compuso varias obras, como se puede ver en don 
Nicolás Antonio , y tiene la gloria de que una de ellas es de los primeros 
libros que se imprimieron en España. Este es un Montí«Z copioso, por 
(jrden alfabético , de materias de jurisprudencia, sacado de los dichos de 
los doctores, y señaladamente de Nicolao de Tudeschis, Siculode nación, 
llamado comunmente el abad Panormiíanó. Y por cuanto este libro y su 
edición es tan rara , que apenas se conoce mas que el presente ejemplar, 
y otros dos (á lo menos que yo sepa) pongo al pie, á la letra, la dedicato
ria que de él hizo su a u t o r á D. Pedro González de Mendoza, entonces 
obispo de Sigüenza, en donde constan algunas particularidades dignas de 
la noticia pública (1). 

Tomo en folio de papel grueso de marca mayor, bien tratado, con 

(1) -Reverendissimo Patri et Domino Dono Petro Gundisalvo de Mendoza, dignisstrao 
• Ecclesie Saguntine Episcopo nobilissimi generis magnifico Domino meo Al . de Montalvo 
• indignus Canonum professor serenissimi Domini nostri Regis Castelle Auditor referenda-
«rius suique consilii seipsum cum promptitudine servlendi. 

••Licet Séneca inquit dementia est supemcua adiscere in tanta temporis egestate, 
«potius enira ñoc est honus et sarcina ad beatitudinem quam ad subsidium ad quod facit 
•xxxvii . di . §. bine etiam in fine. lamen ut secundum Uieronimum tarditatem ingenii 
•eruditioDis diligentla possit compensare considerans quod meus vigor corporous iam 
-senectute tabescat in regallbus navigare ofíiciis remquo publieam gerere cessavi et in 
-decrepita constitutus etate in loco nemoris bervoso circa ripam lluminis undique arbori-
»bus valíalo recrealionis caussa diu wioram traxl. El cum ibi otii iam inceperim coníllclu 
«emancipari actendens cum Séneca ad Lucillum, quod otium sine litteris mors est, et vivi 
•bominis sepultura non est vir i tlmere sudorem, nam generosum spiritum labor nulrit 
•liinc etiam quia virtus recraatur exercitio unde Valerius maximus VIH. Moralium : Ho-
• rainera non patitur : et Séneca in remedlum cedunt honesta solatia, et quidquid animum 
«erexit etiam corpori prodest, et quia scientiam etiam senex non debet dedignari adiscere 
»iuxta iurisconsulti doctrinam. ff. de fidei con. líber I apud iulianum et a puero nondum 
•aniculo paratus sum doceri xxi l i t . q. i l i . c. si babes quauvis me tanto scio boneri depu-
«larem veré tamen Luce Salvatoris Dñi nostri iesu Christi sólita conflsus misericordia 
«quedara eopiosum Manuale compendium de bis que ex dictis Doctorum signanler elegan-
• tissime raeraorie Dñi Nicolai Archiepiscopi Panormi, olira Abbatis de Sicilia mee ocur-
«reret raemorie que utiliora atque In iuris practica magis necessarla, et meum animum 
»moYonda mibl visa sunt memoriler compilare, et per alphabetum quantum tenuitas inge-
•nil mei prevalet otium penitus explendo expediré quambrevius potero utile exlstimavi, 
-plurima decidendo, alia propter difusas atque longas materias ad sua loca remitendo. Bt 
-quia cogito cotbidie quid dominationi vestre utinam gratum exhibeam servilium vestro 
-felicissirao nomini boc opusculum dedicavi excellentio Igitur vestre lllud de dltisslnu) 
«óptimo animo summoque obsequendi studio offero, et si qua in eo aut obmlsit ocupatio 
•aut minus bene tradidit imperfectio quam in me nec velo nec valeo excusare dignotur 
• vestía mire probitatis industria quam nature virtus et persplcatiorls ingeni Intelloclus 
-gratia muñere pordotavit meo non insislere defectui, sed meum imperteclum suppleat Bt 
«lahori meo det veniam. Actiones igitur meas Dfie Jesu aspirando preveni et adiuvando 
• prosequerc ut cuneta mea operatloa te sempor inclpiat el per lo copla flniantur. Amen, 

Acabada la dedicaloriH, sigue la materia. 
• Abbas baiicl dlgnltalem ele. 
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fraudes márgenes , completo de principios y fines ; pero sin portada como 
no acostumbraban á ponerla muchos de los primeros impresores. No tiene 
foliatura , pero si letras de registro. 

Es uno de los preciosos libros que recogió el Rmo. Florez, en cuyo 
estudio se guarda: v otro igual he visto en la Real Biblioteca de Madrid: 
este tiene las mayúsculas de las entradas de las voces de que trata, so
brepuestas de encarnado: en el ejemplar Florezkno están en blanco. Por 
una carta que tengo del Sr. conde del Aguila sé que existe otro ejemplar 
(y ya es tercero) en la librería de la Santa Iglesia de Sevilla. Es muy par
ticular la nota que tienen al fin, pues por ella se sabe quienes fueron los 
primeros artífices que introdujeron la imprenta en aquella ciudad. Dice: 

Si petis artífices primos quos ispalis 
Olim vidi t & ingenio proprio 
mostrante peritos, tres fue-
runt homines Maríini Anto-
nius atque de Portu Alphon-
sus Segura & Bartholomeus. 

.M.CCCCLXXVII. 

Esta nota se aclara enteramente con otra que los mismos artífices pu
sieron en un Cathecismo de la Doctrina christiana moral y espiritual que im
primieron en Sevilla en este mismo año , donde se ve que fueron Antón 
Martines j Barlholomé Segura y Alphonso del Puerto. Véase en el artículo si
guiente. 

9. Los mismos ar.tífices que en este año 1477, imprimieron en Sevilla 
el Manual de Montalvo, de que se acaba de hablar, reimprimieron en la 
propia ciudad y año la obra del Sacramental del Arcediano de Valderas, 
que ya hablan dado en el 1476 como allí se dijo. Pero ahora menos enig
máticos añaden una nota, que aclara varias individualidades que allá 
omitieron , igualmente que en el Manual: las- que por lo mismo me ha 
parecido poner aquí á beneficio de los curiosos; y porque en parte prue
ban que esta ed ic ión , aunque casi de un mismo "tiempo, fué algo poste
rior á aquellas. Resulta pues de ella lo siguiente. 

No tiene portada , autor ni título (1). Empieza por la plana pares, po
niendo un largo índice , ó elenco de los títulos de las materias, el cual 
ocupa ocho hojas, dice: 

»Titulo primero como se han de santiguar. 
«Titulo ij que el ome debe ser enfermado en la feo del batismo. 

Y sigue hasta el 
«Titulo k v i . de las siete Obras de misericordia 

«LIBER SECÜNDUS INCíPIT. 

"Titulo primero que cosa es sacramento. 
"Titulo ij donde se dice sacramento. 

Y sigue hasta el 
«Titulo clxxxix. quantos daños se siguen al que non toma dignamente 

"fil sacramento. 

«LIBER ¡TERTIUS. 

"Aquí comienza el tercero libro de losquatro sacramentos. 
"Titulo primero del quarto sacramento que es la penitencia. 
"Titulo primero que cosa es penitencia. 

( l ) Véaie adeUrote, wbr* el •afio de uis. 
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Y sigue hasta el 
«Titulo ccj (1) como se debe facer el partimiento del matrimonio. 
Concluido el elenco empieza la materia. 

IP Titulo primero como se debe santiguar b signar In nomine patris Ar 
»filii & spiritus sancti amen. Porque en todas las cosas que los omes han 
»de faser. Primeramente deben comensar en el nombre de Dios llaman-
»dolo e signándose con cruz e santiguándose ótc. 

Prosigue el todo de la materia, que concluye en la pág. 168 b. con la 
instructiva y curiosa nota que cité arr iba, pág . 79. 

»A gloria e honra de Dios todo poderoso Padre é Fijo é Spiritu Santo 
„e suplemento de la inorancia de los presbiteros e curas de animas que 
«por imposibilidad non pudieron alcanzar letras (2). A instancia e mandado 
..del Reverendo in Christo Padre D. Pedro Fe mandes de Solis, Obispo 
»de las Iglesias de Cadis e Algecira, Provisor e Vicario General por el 
«Reverendissimo in Christo Padre e muy excelente Señor Don Pero Gon-
.•zales de Mendoza, Cardenal de España , Arzobispo de Sevilla, Obispo de 
«Ciguenza En el dicho Arzobispado fue impresa esta obra en la dicha muy 
«noble e muy leal Cibdad de Sevilla por los diligentes e discretos Maes
t r o s Antón Martines e Bartholome Segura e Alphonso del Puerto. E aca
chóse en primero dia del mes de Agosto. Año del nacimiento del nuestro 
«Salvador Jesu-Christo de mi l i e quatrocientos e setenta e siete años del 
«ponuficado del nuestro muy Santo Padre Sixto Papa quarto año sexto E 
«del presulado del Reverendissimo Señor Cardenal Arzobispo suso dicho 
«año quarto. 

Tomo en 4.° mayor: las letras iniciales mayúsculas de todos los títu
los son hechas ó pintadas de mano, y alternan una de encarnado y otra 
de azul. Tiene también de mano las notas que llaman calderillas. La nu
meración de los ío8 folios de que consta, es añadida de pluma, como 
asimismo el nombre de Barlholome Ferrns, y la nota que dice Libro llamado 
Racional, todo en la primera plana. 

Es libro curioso y raro, y no se duda ser reimpresión del intitulado 
Sacramental, de que se trató el 1476, pues es el mismo contenido á la letra, 
escepío los principios y fines, y que el presente tiene mejor carácter . Existe 
como aquel en la biblioteca del Excmo. Sr. duque de Medinaceli, donde 
le ví, regis t ré , y tomé esta razón en julio de 1789. 

Habiendo reconocido segunda vez este ejemplar del 1477 hallé que 
notar, con motivo de haber visto otro de impresión del 1478. Estos dos 
ejemplares están conformes en materia, signaturas , planas forzosas y 
renglones; pero sin embargo son ediciones diferentes hecha una por otra. 
Y aunque convienen en todo lo dicho , he observado que algunos renglo-

(1) En el cuerpo de la obra son cci j . 
(2) Esta falta de literatura que echaba de menos en sus presbíteros y curas de ánimas 

el Sr. Solis. se notaba también en otras partes, pues (á mas de lo que consta por el conci
lio de Aranda de 1473 y lo que escribe el P. Mariana en su lib. 23, cap. 18 F.) el Sr. D. Juan 
llodriguez de Fonseca obispo do Badajoz, en unas constituciones que hizo para su Iglesia 
el año de 1497,ordena losiguiente: ]pitem por quanlobavemos mucha ralla en la dicha mues
tra Iglesia de personas suficientes para el servicio de ella, por no haver muchas de ellas, y 
poique no lian estudiado gramática, ni otras ciencias que sen necesarias íi las personas 
eclesiásticas;y por remediar el defecto presente, y proveher ce lo venidero : ordenamos y 
mandamos que puedan ser nombrados quatro beneíiciados de la dicha Iglesia para Irü 
estudiar fuera de la Ciudad a los estudios universales de estos lleynos, y fuera de ellos a 
París. Bolonia, ó Pavía, donde mas pensare aprovechar: y que no pueda haver mas de 
qu itroen ningún tiempo : y estos antes que vayan, al tiempo han do pedir licencia al 
Cabildo: han de jurar y juren que no van h otra cosa, ni por otro fin, sino íi estudiar: y 
que cada uno hasta el día de S. luán de Junio envíen la Moratrata, que es el testimonio del 
Doctor Maestro, ó Cathedralico de quien oyen, firmado del dicho Doctor, y signada del 
Secretario; y sí no la enviasen no sean obligados a le dar cosa alguna de la Prebenda. 
]p Asi D. Juan Solano de Figueroa Altamirano en su Historia iclesiaslica de la Ciudad y 
Obispado de Uadajoz. Mi, que existe en el Kstudio Floroziano. 
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nes Ueueii mas letras m una impresión que en otra , y esto no permite 
(jue sean idénticas. Item advierto, que el tamaño del ejemplar del 147 J 
debe suponerse que lo fué de 4.° de marca mayor, que equivale á íoho 
recular : pues al tiempo de encuadernarle de nuevo, le recortaron mucho 
las márgenes , como lo demuestran los cruceros. En las hojas ó íolios no 
convienen , lo que consiste en que al del 1477 le faltan algunas, como son 
la del prólogo, la de la signatura S. j . y otras que no reconocí. La nota 
final es diferente en los dos, pero no la materia como se ha dicho. 

10. (1478.) Sacramental. Su autor Clemente Sanches [de Verdal bachiller 
en leyes Arcediano de Valderas. 

El t í tulo, nombre y dignidad dei autor constan por la misma obra, la 
que nunca tuvo portada. Tres he dicho son los ejemplares que he visto y 
manejado de ella de distintas impresiones ; pero ninguno mejor que i e! 
presente aclara quien sea su autor, tiempo en que le escr ibió , motivo, y 
otras individualidades que voy á esponer. 

Ya dejo advertido en la pág. 22 que en los libros raros de que hay me
nos conocimiento, me estenderia algo mas poniendo todas sus señales 
característ icas, y copiando sus prólogos, ó notas, para darlos mas bien á 
conocer. Esto he ejecutado hasta aquí , y lo hago ahora en el presente, en 
medio de que no ignoro que D, Nicolás Antonio y el Sr. Bayer han tratado 
de él. 

Empieza por la plana pares con el índice ó elenco de los títulos de toda 
la obra, que ocupa siete hojas y media: divídela en tres libros. El primero 
tiene Ixvi títulos. 

«Titulo primero como ome se debe santiguar. 
«Titulo i j que el ome debo ser informado en la Fe ante del bautismo. 

Y sigue hasta el -
«Titulo Ixv i . de las siete obras de misericordia corporales. 

«LÍBER SECÜNDUS INC1PIT. 
«Titulo primero que cosa es sacramento. 
«Titulo ij donde se dice sacramento. 

Y sigue hasta el -

«Tituloclxcxix (1) quantos daños se siguen al que non tomadignamon 
»tc este sacramento. 

«LIBER TERTIUS. 

«Aquí comienza el tercero libro de los quatro sacramentos. 
«Titulo del quarto sacramento que es la penitencia. 
«Titulo primero que cosa es penitencia. 

Y sigue hasta el -

«Titulo cxcii . como se debe facer el departamiento del matrimonio &c. 
Acabado el índice de los títulos sigue en otra hoja, sin ningún epígrafe, 

el prólogo que dice a s í : . 

«El nuestro Salvador Jesuchristo que vino redimir el humanal linaje dio 
«orden e regla como viviésemos e nos sopiosemos salvar estableció dos 
«estados entre los que en su fe se havian de salvar. Conviene á saber uno 
«de clérigos e otro de legos, los clérigos quo orasen e enseñasen la su fe 
»á la su heredad e parte fuese en el ca clérigo se dice de cleros en griego 
»(xxi. di.) Cleros que quiere decir en nuestro lenguaje suerte, porque es 
«escogido en suerte de Dios 0 que Dios es su suerte o su parte... El estado 
«de los legos que viviesen e trabajasen e mantuviesen el mundo... E otro 
«para que oyesen e fuesen informados en la Fe e creencia de aquellos que 
«son del estado clerical. Por lo qual los Clér igos , especialmente los sacer-

(l) Errado el lugar de c l x x x í x . 



TIPOGRAFÍA ESPAÑOLA 

«dotes e perlados que an cura de animas a los quales es dado de saber los 
«misterios de Dios segund dice sant lucas en su evangelio son despenseros 
»de los sacramentos de la santa madre Iglesia. Deden saber e entender las 
^santas escripturas c deben resplandecer en virtudes, porque por la su 
«claridad los que viven en estado de legos sean alumbrados. En otra ma-
»nera serian ciegos segund se contiene en el evangelio (Matth. xv. c. x i . 
»q. i i i . ) . . . E por quanlo por nuestros pecados en el tiempo de agora muchos 
«sacerdotes que an curas de animas non solamente ¡son inorantes para 
«instruir e enseñar la Fe e creencia e las otras cosas que pertenescen a 
«nuestra salvación, mas aun non saben lo que todo buen christiano debe 
«saber nin son instruidos nin enseñados en la Fe christiana segund de-
»Man, e lo que es mas peligroso e dañoso algunos non saben ni entienden 
«las escripturas que cada dia an de leer e de tractar E por ende yo Ciernen 
»Sanches de Verdal bachiller en leyes Arcediano de Valderas en la Iglesia 
«de León, maguer pecador e indigno propuse de trabajar de facer una bre-
«ve copilacion de las cosas que necesarias son a los sacerdotes que an cura 
«de animas confíando de la misericordia de Dios. E por quanto la puerta 
«é fundamento de nuestra salvación es la Fe e el bautismo según Jesuchris-
»to dixo en el evangelio (Matth. ultimo) e como quier que estas dos cosas 
«son anexas ca en él bautismo se incluye la Fe al qual preceden dos cosas 
«cathezismo exorcismo que son partes del E porque en el calhezismo se 
«contiene la fe e creencia entiendo comenzar en ella e non entiendo aqui 
'•escrevir cosa alguna de mi entendimiento nin de mi poco saber. Mas lo 
«que Dios me aministro é fállo escripto en estos libros que se siguen. Bi -
«blia. Maestro de las sentencias. Decreto. Decretales. Sexto. Clementinas. 
«Extravantes fsic)- Santi Isidoro en las Ethimologias. Catholicon. Papias. 
«Hugocio. Estorias escolásticas. Testos de leyes. Sant Jerónimo. Santo 
«Thomas de aquino. El Nicolao de lira. Sant Gregorio. Alexander de ales. 
«Arcediano sobre el decreto e sobre el Sexto. Inocencio. Bernardo Tan-
«credo. Gofredo. Hostiense. Enrrique. Guillermo, de monte Lauduno en 
«el Sacramental. Guillermo en el Racional. Glosa del salterio. Summa Bar-
«tolina. Juan de Calderin. Chino. Bartholo. Scala. Ildibrandina. I ldibran-
«dino. fue prior de cruniego según dice el Racional en el v. l ib . en e l i j . 
«n. E después fue Cardenal e después fue papa. E fue llamado Gregorio 
«vij. Joannes in summa confessorum. Leyes de partidas e de fueros de 
«Castilla. E de otras escripturas santas que yo pude aver. E por quanto 
«por mi poco saber e inbecilidad e rudeza de mi ingenio muchas escriptu-
«ras que aqui propongo escrevir non las entiendo como cumplía. Por ende 
«ruego por la pasión de nuestro señor Jesuchristo Los que en este libro 
«leyeren si algunas cosas fallaren non bien ordenadas ó defectuosas que 
«las quieran tolerar corregir e emendar. E interpretar á la mas sana par
n é . E entiendo partir este libro en tres partes. En la primera se t ra tará 
«de la nuestra creencia. E artículos de la Fe. E declaración del credo e 
«el paternóster e Ave maria e de los diez mandamientos de la ley- E de 
«ios siete pecados mortales, e de todos los otros en que ome puede pecar. 
»E de las siete virtudes e de las obras de misericordia. E en la segunda 
«de los sacramentos en general. En especial de los tres primeros. Convie-
«ne saber del bautismo e de la confirmación e del sacramento del cuerpo 
«de Dios. En la tercera de los otros quatro sacramentos que son penitencia 
»e extremaunción. Orden de clerecía. Matrimonio. E por quanto mi enten-
«dimiento íuo. e es de tratar principalmente de los sacramentos, fize de-
«nommacion e puse nombre a este libro Sacramental d qual fue comenza
ndo en la Cibdad de Cyguenza tres dias del mes de Agosto año del Señor 
«de mi l i c quatrocientos e veinte e un años e acabóse el año de Vévttte e 
«tres en fin de marzo en la noble cibdad de León. 

Concluido el prólogo empieza la materia: 
«Titulo primero. Como se debe ome santiguar o signar. 
«In nomine patris e filii e spiritus santi amen. 
«Porque en todas las cosas que los omes han de facer. 
«Primeramente deben comencar en el nombre de Dios llamándolo o 

«signándose con la cruz e santiguándose &c. 
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Prosigue el tocio de la materia, que concluye en la plana 18;), b. con 
la siguiente nota: „ . . 

» í gloria e honrra de Dios todo poderoso padre e fijo e spintu santo. 
»B a enseñamiento e dotrina de algunos presbíteros e curas de animas 
«que por imposibylidad non pudiere alcanzar letras. Los discretos e d i l i -
«gentes maestros Antón martinez e bartholome segura e alfonso del puerto 
«ynprimieron esta obra en la muy noble e muy leal cibdad de sevilla la 
»qüal fue ynpressa e acabada jueves xxvii j de mayo Año del nascimiento 
»de Mili e quatrocientos e seteta e ocho Años. 

Tomo en fol io, ó 4." de marca mayor. Tiene 183 hojas (sin numera
ción) úti les, entrando en ellas las ocho de elenco, y una de prólogo. No 
tiene reclamos, pero sí letras de registro. Está bien tratado, v al parecer 
completo. La letra tiene algún aire con la que llaman de tortis : aunque 
no es tan erizada y picuda, y está mas bien formada. Las abreviaturas 
son pocas y claras. Las iniciales de los títulos y todas las notas que lla
man calderillas son encarnadas, y añadidas de mano, para lo que dejaron 
en la impresión los huecos correspondientes. 

De este libro son ya tres ediciones las que he visto: la primera hecha 
en el año de 1476 ó antes: la segunda en el 1477, y la tercera , que es la 
presente, en el 1478. Don Nicolás Amonio trata del autor y de la obra en 
las dos Bibliothecas vetus, et nova. Pero en aquella según un manuscrito del 
Escorial. El Sr. Bayer en las notas á D. Nicolás, da mas noticia de él y 
de otro manuscrito que existe en la Real biblioteca de Madrid. Vio tam
bién el presente impreso, propio del l imo. Sr. D. Antonio Tavira, obispo 
electo de Canaria (y hoy de Osma), quien celoso de nuestras glorias, ha
biéndole yo suplicado, me le franqueó gustoso para tomar razón de él, 
como lo he hecho con la exactitud que me ha sido posible. Le he cotejado 
asimismo con dos ejemplares que existen en la biblioteca del Excmo. se
ñor duque de Medinaceli, y no admite duda que se reimprimieron unos 
por otros: los dos últ imos en la ciudad de Sevilla por unos mismos ar
tífices, y juzgo que también el primero. El último (que es el presente) 
tiene prólogo, aunque como ya provine, sin epígrafe de t a l ; lo que falta 
en las ediciones del 1476 y 1477. Por este prólogo consta el nombre del 
autor, el título de la obra, cuándo , y dónde la empezó y acabó de escri
bir , motivos que tuvo para ello , autores de que se valió para su mate
r i a , impresores que la imprimieron , lugar, dia y año en que estos la 
acabaron. 

No es fácil atinar la causa de tan repetidas ediciones en tan corto es
pacio de tiempo; pues aunque se quiera sospechar que solamente re im-
primian los principios y fines, no da lugar á la sospecha el cotejo hecho 
con estos tres ejemplares, como ya queda advertido sobre los años 
de 1476 y 1477. 

Por tanto es de presumir que los impresores no hacían las impresio
nes por su cuenta, sino que las costeaba (como por lo regular sucede 
hoy) el que mandaba hacerlas: y este ajustaba los ejemplares que necesi
taba para sus curas ó pár rocos : y como otros llegaban á entender que el 
libro era ú t i l , querían tenerle todos. 

Está impreso á línea tirada, y por lo regular á 36 renglones cada pla
na, á escepcion de algunas que tienen 37. 

Adición del Señor Florancs. 

Este es uno de los buenos libros que encomendaba á la continua lec
ción de sus párrocos aquel sabio y santo obispo de Calahorra ü. Juan Ber-
n a l d e L u c o , comparable por su celo, vir tud y literatura á l o s PP.de 
Nicea. Yed aquí cómo les hablaba en su precioso Aviso de Curas , Part. U , 
cap. 2, fol. 32. b. de la 3.a edición de Alcalá, en 4.°, año de 1545. »Ay en 
«estos tiempos muchos libros buenos en romance, por donde es oy mas 
«culpable y peligrosa la ignorancia: especialmente el Sacramental que hizo 
«el Arcediano do Valderas, y el Defecerunt de aquel santo varón arzobispo 
>'de Florencia, que están ya romanzados. También ay un libro que llaman 
»Espojo de consciencia. que hizo un Religioso de la Orden de Sant Fran-

7 . 
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«cisco, y muchos Confesonarios en romance, lus quales tengo por pro-

^ ^ o ^ l c f tocante al Sacramental informa también D. Nicolás Antonio cbn 
testimonio del Sr. D. Rodrigo de Acuña y de Antonio Macedo, portugue
ses que el infante cardenal D. Enrique de Portugal, hallándose arzobispo 
de Brasa antes de subir á aquel trono, le hizo traducir en lengua portu
guesa/y le señaló por catecismo do doctrina cristiana á los fieles de,su 
obispado, dándosele para ello impreso en Braga el año 1539. Pero para que 
se vea la inconstancia de las cosas humanas, observo que después este 
libro tan recomendado le incluyó el Sr. D. Fernando Valdes, inquisidor 
general de España, en su Indice de libros prohibidos, impreso en esta c iu
dad de Yalladolid año 1559, y así ha proseguido en los siguientes. D. N i 
colás Antonio dudó si le escribió de primera mano en latín ó en romance. 
La espresion del Sr. Luco parece suponer que en latin , y que después se 
tradujo en castellano. 

11. (1480.) "Fasciculus temporum. 
If Chronica q dicitur fasciculus temporum edita in alma universitate 

«colonie agrippin. a quoda devoto cartusiensi: & impressa Ispaleñ. singu-
»lari industria atque impensa Bartholomei segura atque Alfonsi de portu 
»anno domini 1480. sixto qrto pontífice m á x i m o : íinit feliciter. 

Tomo en folio de marca mayor: letra de tortis: algunas planas están 
impresas en dos columnas , otras en tres, y también las hay á l ínea t i ra
da. Edición muy rara, y es la primera en que veo espresado el año por 
números a ráb igos , de los que usa en todas sus cuentas dentro de la obra. 
Su autor fué el monje cartujo Wernero Roleioink de Laer , según se puede 
ver en los escritores eclesiásticos de Tritemio sobre el año 1494 y en la 
noticia histórica literaria del moderno P. Plácido Braun. Tomo l , pág. 206. 
Existe en la l ibrería del Sr. Velasco: y otro ejemplar he visto en la de 
nuestro convento del Santísimo Cristo de Burgos. 

A la ciudad de Sevilla pertenece también la obra siguiente: 

12. «Chronica de Phelipe Barbera impresa en Sevilla año de 1480. 4.u 
Así lo hallo citado en un manuscrito que dice existe en la Real b i 

blioteca de Madrid; pero habiendo solicitado verla, me dicen que ha 
faltado. 

13. (1482.) «Suma de Geographia por Martin Fernandez Denciso. En 
«Sevilla 1482. fol. 

Histoire de l" imprimerie pag. 77. Spiciiegium veterum Seculi XV. edi-
tionum. Ex Biblioth-, Barber. Tom. I, pág. 338. 

Dudo ó niego que haya tal edición, pues según D. Nicolás Antonio, no 
nudo alcanzar el autor á este tiempo. De otras ediciones de esta geogra
fía hechas en Sevilla, véase e n d tomo siguiente en los años 1519, 1530 
y 1549. 

(Está bien dudado, y mucho mejor negado: porque efectivamente la 
primera edición de esta obra fué la de Sevilla en casa de Jacobo Crom-
berger, a lemán, año de 1519, con privilegio que para olla le dió el rev v 
emperador D. Garlos (á quien la dedica en Zaragoza á 5 de setiembre 
del año anterior 1518. F.) 

Coránica de Valer a . 
14. Este libro no tiene Portada , y principia: 

L a siguiente coránica, ylustrissima pricesa es partida en quatro partes 
principales. 

Prosigue esplicando el contenido de cada una, con un índice de los 
capítulos de toda la. obra que llena cerca de diez hojas, y en la once em
pieza el epígrafe, de tinta encarnada. 

«Comienca la coronica de españa dirigida á la muy alta e muv exce
diente princesa Serenissima Reyna e Sennora nuestra sennora donña ysa-
xbel Reyna de espanna de secilia e de cerdenna. Duquesa de alhenas 
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»Condessa de barcelona. abreuiada por su mandado por mosen diego de 
»ualéra su maestresala e del su conseio. 

«E scribe latancio Serenissima Reyna &c. 
A l fin de la obra dice: 

»Fiie acabada esta copilacion en la villa del puerto de santa mana bis-
«pera de san iua de iunio del año del señor de mi l i e quatrocientos e 
«ochenta e vn años seyendo el abreuiador della en hedad de sesenta e 
«nueue años (1). sean dadas infinitas gracias á nuestro redenptor e a la 
«gloriosa virgen su madre señora nuestra. 

Prosigue en párrafo aparte: 
«Muchas cosas son illustrissima princesa que me persuaden asi alguna 
«cosa por ingenio o trábalo de estudio fallar se pueda a nuestros cotenpo-
«raneos e aun a los que venirse esperan por modo de breuedad. la qual 
»es amiga de todo sano entendimiento la comuniquemos, por que nuestra 
«hedad o tienpo que a los antepasados varones en parte paresce auer en-
«bidia no sea engañada. |f la qual hedad a pena cede ni lagar dar quiere 
»a algún ^iglo de los que fueron antes del nuestro presente, e por que las 
«istorias crónicas que por luengos interuaios de tienpo por guerras e otras 
«varias dissenssiones parescen ser sepultas e enmudecidas sin fruto, a 
«cabsa de la penuria de originales e trasuntos, que por pereza o flaca l i -
«beralidad es interuenida. [p agora de nueuo serenissima princesa de sin-
«gular ingenio adornada de toda dotrina alumbrada de claro entendimien-
«to manual, asi como en socorro puestos ocurren con tan marauillosa arte 
«de escreuir do tornamos en las hedades áureas rest i tuyéndonos por m u l -
«tiplicados códices en conoscimiento de lo pasado presente e futuro tanto 
«quato ingenio humano conseguir puede, por nación alemanos muy es-
«pertos e continuo inuentores en esta arte de inpremir que sin error, 
wdiuina dezir se puede, dp los quales alemanos es vno michael dacha-
«uer (2) de marauilloso igenio e dotrina. muy esperto de copiosa memoria 
«familiar de vuestra alteza a espensa del quál e de garcia del castillo (2) 
«vecino de medina del canpo tesorero de la hermandad de la cibdad de 
«seuilla la presente istoria general en multiplicada copia por mandado de 
«vuestra alteza, a honra del soberano e inmenso dios vno en esencia e 
«trino en personas, e a horra de vuestro real estado e instrucion e aniso 
«de los de vuestros reynos e comarcanos en vuestra muy noble e muy 
«leal cibdad de seuilla. fue inpresa por alonso del puerto, en el año del 
«nascimiento de nuestro saluador ihu xpo de m i l i e quatrocientos e 
«ochenta e dos años. 

Tomo en folio ó 4.° de marca mayor, impreso grandemente á línea t i 
rada. Las mayúsculas y calderillas son de tinta encarnada y morada, he
chas á mano, no impresas: letra de tort is , clara: no tiene foliatura. Es 
edición muy rara: existe en la biblioteca del Excmn. señor duque de Mc-
dinaceli. En la Real de Madrid hubo un ejemplar de la misma, como 
consta del índice; pero pedido para reconocerle me dicen ha faltado. Don 
N icolas Antonio no la conoció; pero sí el Sr. Bayer que da noticia de un 
cód i ce de la misma, como existente en la citada biblioteca Real. Reim
presa en Burgos año de 1487. En Salamanca y Zaragoza 1493, y en Se
villa 1543. 

18. (1485.) Espejo de la Cruz . 
Empieza este tomo por la plana pares, en donde tiene una grande es

tampa, abierta en madera, y en el medio un círculo dentro del cual hay 
una l^ j , y al rededor del círculo diferentes adornos: en la segunda hoja: 

(1) En otras ediciones dice 09, lo que está armónico, suponiendo que tenia Cl en el 
1481 en que la concluyó. Reimprimióse después en Burgos en el 1487, y salo que en esle 
año tenia ya G'J años con los siete que corrieron desde el 1481 inclusive al 1487 y asi cesan 
las dudas. 

El Padre Méndez dice «sesenta e un años» y en esta equivocación se funda la nota ante
rior. Véase págs. 264 y 293, tomo I I I del BOLETÍN BintioonÁnco. D. Hidalgo. 

(2) El Dachaver y Caslillo que suenan aqui, costearon la impresión de este llhro ; pero 
olios ao fueron impresores. 
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«Comienza el Prologo en el devoto e moral libro intitulado Espejó de 
»la Cruz. 

.Cuenta el santo Evangelio por semejanza... 
Finaliza- , „ . , , ^ 

» sta devota obra intitulada Espejo de la C r u z , que primero tue com 
..puesta en lengua toscana, convenio en ienga castellana Alfonso de Pa-
»lencía coronista, a ruego del honrrado e virtuoso caballero Luis de Me-
-dina veinte e quatro de Sevilla e thesorero de la casa de la moneda el 
«año de nuestra salud de m i l i o quatrocientos e ochenta e cinco años: 
«acabóse de interpretar a x x i . de Junio, e de imprimir a xx . de Pebre-
,.ro (1). Sea loado Dios e su gloriosa madre reyna de los cielos. Amen. 

..El que primero trajo desde Italia a Castilla este tratado impreso en 
»toscano para que se convirtiese en romance castellano, fue el reverendo e 
..muy devoto religioso fray lohan Melgarejo , V r i Q r del Monesterio de Sant 
..Isidro cerca de Sevilla, eí qual con zelo de la común doctrina lo fizo i m -
..primir después que fue romanzado, en Sevilla en casa de Antón Marti-
»nez de la Talla de Maestre Pedro. Todas las personas cathobcas que 
«desto recibieren provecho spiritual son obligadas rogar a Dios por la 
»salud de las animas de los que fueron desto ministros. 

Tomo en folio sin numerac ión , impreso á línea l i rada, carácter de 
tortis : tiene cincuenta capítulos. Real biblioteca de Madrid. No tiene por
tada, ni nunca la tuvo, pues empieza por la plana pares, como queda 
notado. D. Nicolás Antonio dice que se guarda manuscrito en la bibliote
ca de la catedral de Toledo, armario 17, núra . 27, 

16. ))Nobiliario vero de Fernán de Mexia impreso en Sevilla año 
de MCCCCLXXXV. fol. 

Así lo hallo en un índice manuscrito de los libros de la catedral de 
Sevilla: véase adelante en el año de 1492. 

17. (1490.) «Universal Vocabulario en Latin y en Romance collegidO' 
»por el csronlsta Alonso de Patencia. 

A la vuelta de la portada en dos columnas: 
"Latinum "Romance 

" h ü i u m operis argumentum. »Argumento de la obra emprendida. 
»Excellentissima Domina »La muy excelente Señora 
"Elisabeth Castelle &c. »Doña Isabel &c . 

Finaliza: 
»Hoc universale compendium vocabulorum ex lingua latina elegan-
«ter collectorum: cum vulgari expositione impressit apud Hispalim 
.'Paulus de Colonia Alemanas cum suis sociis. Id ipsum imperante 
"lllustrissima domina Helisabelh Castelle & Legionis: Aragonie: Si- ímM 
»cilie &e. regina. Anno salutis Millesimo quadringentesimo Nona- \ ' I 
"gesirao Feliciter. j 7 

Letra de tort is : existe en la Real biblioteca, está impreso en dos co
lumnas, fol. 

18. (1491.) »Metaphisicam sive de formalitatibus: per Petrum de Gui, 
»cum tribus preambulis miae quidem priorem & maiorem l ib r i partem 
•OpnicittBt. Hispali MCDXCI. ab Stanislao Polono impensis Joannis de 
.-Monserrat, Artmm Magistri ad quem Auctor direxerat 4.° 

Así D. Nicolás Antonio. Véase adelanto en el año de 1506, y en Rar-
celona, en el 1489, pág . 51, J 

19. »Formalitates breves. 
Empieza: 

. Libellus forraalitatum perRev. Magistrum Petrum de ¿ u i Presbyterum i n 

(1) (Esta edición no pertenece al año 148«, sino alsUuienlo ¡ pues se acabó de traducir 
eu 21 do jimio de diclio año, y de imprimir á 26 de febrero ; y así repugna que se imprimió-
«e sin estar traducido : por tanto su edición fue en el 148G, ó en otro posterior Abita) 
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^ai lo Revcrendissiiai ac clarissimi v i r i Rainmndi Lul l i perilissimum sa-
^craí theologiíe Professorem editus : teliciter incipi l . 

Al fin: 
^Absolutse distinctiones per dominum fratrem Martinum Alrnodovar Or-
»diiiis Militiae de Calatrava tradita3 impressoribus & per eos impressae. 
«Hispali prima die Marti i anno ab incarnatioue MCCCCXCI. 1491. 4." 

Es un opúsculo que tiene nueve páginas: existe en la biblioteca secre
ta del colegio romano, según el abate Diosdado, que dice le l eyó ; y que 
acaso es compendio de la obra precedente. Véase pág. 51. 

20. «Biblia latina: Hispali, per Paulum de Colonia, Job. Pegniezer do 
«Nuremberga, Magnum, & Thomam. íbl. 

Así Miguel Denis, parte I , pág. 303. 

21. «De Conceptione Virginis María? ab omni culpa originali immuni. 
Su autor Raimundo Lulio (ó mejor Raimundo Astruch de Cortielles). 

Impreso en Sevilla por Paulo de Colonia MCDXCI. 4.° 
Así D. Nicolás Antonio, pág. 136. El autor de la bistoria de los heclios 

y escritos para el clero secular en ordena la defensa de la Concepción 
dice: que esta edición y otra de Valencia del año 1S18, salieron á nom
bre de Raimundo Lul l io ; pero que el legítimo autor es el clérigo arago
nés Centellas. 

22. Defensiones S. Thomce a i impugnationilms Mfi. Nicolai & Mathice &c. 
Este libro no tiene portada, y empieza: 

«Fratris Didaci de Dcza ordinis Predicatorum vite regularis. Serenissimi 
«ac magni Hispaniarum Principis preceptoris. In defensiones Sancli Thome 
«ab impugnationibus Magistri Nicolai Magistrique Mathie propugnationis 
«sue. Ad illustrissimum ac lleverendissimum Dominum Dñm Petrum Men-
«doza archipresulem Toletan. Hispanie totius Primatem Sánete Romane 
»Ecclesie Cardinalem dignissimum. Epístola. 

«Illustríssimo ac Reverendissimo &c. 
Finaliza; 

«Absolutum hoc opus, editum a reverendo Magistro fratre Didaco de 
»Deza Ordinis Predicatorum maguí ac serenissimi Principis Hispaniarum 
»Sícílie &c. Preceptore ín defensione Sanctí Thome; Hispalís per Meynar-
"dum ungut Alemanum. & Stanislaum Polonum socios. Anno salutis ebris 
«tiane míllesimo quadríngentesimo nonagésimo primo, die vero quarUi 
»Februarií . 

Escudo de los impresores. 
Tomo en 4.°letra de tortis: papel grueso, impreso á línea l irada, sin 

uLimeracion. Existe en la librería del Sr. Velasco. 

23. En el mismo año de 1491, se imprimieron en Sevilla los 
»Cinco libros de Séneca. 
"Primero l ibro de la vida bienaventurada. 
"Segundo de las siete artes liberales. 
"Tercero de amonestamientos e doctrinas. 
«Quarto e el primero de providencia de Dios. 
«Quinto el segundo de providencia de Dios. 

En la hoja segunda (no tiene folios) dice: 
"Prologo 

• Librode Lucio Anneo Séneca que escribió á Galion. E llámale de la vida 
"bienaventurada, trasladado de latín en lenguaje castellano por mandado 
"del muy alto principe e muy poderoso rey e señor nuestro Señor el Rey 
"D. Juan de Castilla de León el segundo. Por ende el Prologo de la trasla-
"cion tabla con el. 

Finaliza: 
¡,A<(ui se acaban las obras de Séneca. Imprimidas en la muy noble e muv 
•'leal cibdad de Sevilla, por Meynardo ungut Alemano. c Stanislao Pólono: 
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. romnañeros En el auo del nascimiento del señor Mil i quatrocienlos e 

..noventa c un años, a veinte e ocho días del mes de mayo. 
Escudo de los impresores. 

Tomo en folio sin numerac ión ; pero contadas las hojas, son 129 con 
la de la nortada. Del librero Quiroga. (Y otro ejemplar tiene en su l ibre
ría en Valladolid D- Rafael Floranes, quien a ñ a d e , que aunque en esta 
edición en ninguna parte se dice el nombre del traductor y glosador de 
estos libros de Séneca (pues están también con sus escolios y comentarios 
en castel'ano) por otras posteriores, los manuscritos y el testimonio de 
Uraella, consta baber sido el célebre obispo de Burgos D Alonso de Car
tagena de órden del estudioso rey D. Juan I I , á quien los dedica con gran
des alabanzas por su gusto l i terario, y los auxilios que para ello le fran
queó de su propia l ibrería. F.) , , 

De otras obras de Séneca, y traducciones castellanas del obispo Car
tagena da noticia el Sr. Bayer en las notas á D. Nicolás Antonio, nág. 265, 
según que se hallan en diferentes códices manuscritos del Escorial; y ana-
de que algunas se le ocultaron al diligentísimo D. Nicolás (1). 

24. »E1 Tostado sobre santMatheo. 3 Portada, sin nada mas. 
En la segunda hoja comienza así: 

»Floretum sancti Matthei feliciter incipit. 
Concluye: 

..Explicit prima pars Floreti in expositione Evangelii Sancti Matthei quam 
«expositionem doctissime edidit Episcopus Abulensis cognomento Tosta-
«do : Óteleganter ad commodissimara redegit brevitatem Reverendus do-
»minus Prexano Cauriensis Episcopus. Fuit hec prima pars impressa apud 
"hispalim Auno salutis 1491. per Paulum de Colonia & Joannem de nu-
)'remberga& socios alómanos. 

Tomo grande de folio de marca mayor, sin numerac ión : letra de tor-
tis: papel fino. Tiene un alfabeto entero de ocho hojas en cada letra ¡ y 
otro hasta la K inclusive. 

L a segunda parte del Tostado sobre S. Matheo. 
Este es el título del tomo segundo. 

«Floretum sancti Matthei düigentissime collectum a reverendo presule 
«Cauriensi Domino Petro de Prexano in sacra scriptura professore dig-
«nissimo: explicit felicissima. Impressum Hispali per Paulum Colonien-
..sem, & Joannem pegniezer de nuremberga atque Magnum & Thomam 
..Alómanos: impensis haud mediocribus prefati Domini presulis qui etiam 
..superaddidit correctionis solertiam profecto summam: quam eius cha-
»rissimi domesticique familiares Johannes de Arellano Canónicos Pacen-
»sis., ac Tutelensis, & Johannes de Revenga eiusdem domini episcopi se-
»cretarius obnixius impenderunt. fuit impressionis ipsius finis ultima dio 
«mensis septembris Anno salutis nostre Millesimo quadringentesimo no-
..nagesimo primo. Regnantibus illustrissimis Ferdinando & Elisabeth Cas-
..telle & legionis Aragonie & Sicilie Rege & Regina felicissimis. 

Tiene cinco hojas mas que el primero, y en lo demás igual. Existe en 
la l ibrería del colegio de S. Gabriel de Valladolid, órden de N . P. S. Agus
t ín , según la noticia puntual que de él ha tomado, y me ha comunicado 
el R. P. Presentado, y prior de aquel convento fr. José Ahila. 

. *. o V Caresmar me dice se halla también esta obra en el monaste
rio de S. Benito de Bages (2). 

(1) Véase pág. 80, tomo I del BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO correspondiente a 1860 D Uidal^o 
(2) El Prexano, 6 Prexamo fué discípulo del Tostado, y al compendio que hizo de la 

obra de su maestro, le intituló f/ore(um.-de ella y del autor dice el P. Posevlno en ^u 
aparato sacro : .Atqui Petrus Xiraencz (de Prexano) TostaU dlscipulus lis, quaj tftm His-
• panus, tiun Episcopus Cauriensis conatus In corapendium redijere Maglstrl suiComment. 
• in Matth. vastum tam opus necesse fuit, ul produret, quod vlginti supra mille folila mlnu-
»tis typis excussum est. 

Véase la vida del Sr. I). Diego do Anuya escrita porD. Francisco Rui/ de Vercara pá
ginas 90, 94 y 103. ' ' 1 
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25. Los tres libros de Synonymos de Alonso de Palencia. 

jParUcipiorL-. 
..postellanum Archipraesulera: liber secundus Synonymorum Verbi : ter-
«tíiis Synonymorum de partibus indeclinabilibus Adverbio, Praepositione, 
»Coniunctione: anno domini raillesimo quadringentesimo septuagésimo 
«secundo, quo quidem anno ipse aulhor duodécimo calendas Augusli 
«quadragesimum nonum suse íetatis annum complevit: opus impressum 
»Hispali per Meynardum Ungut Alemanum & Ladislaum Polonum socios, 
«anno incarnalibnis Dominica3 millesimo quadringentesimo nonagésimo 
"primo, die vero vigésima quarta mensis Novembris. 

Insigne Typographicum ad finem est arbor cum literis M. S. (esto es, 
¡VI eynardo y S tanislao.) 

Así Miguel Maittaire tomo I , part. I I , pág. 537, de los Anales Tipográ 
ficos. D. Nicolás Antonio en la Bib. Vet. Tom. I I , pág. 331 (1)1 

26. Vidas de Plutarco en castellano por el citado Palencia. 
«Comienza el Prologo del Chronista Alonso de Palencia, dirigido 

«al ilustre y muy magnifico Señor Don Rodrigo Ponce de León, du-
«que de Cádiz, Marques de Zara, y de las siete Villas, Conde de 
«Arcos, Señor de Marchena &c. en la translación de las Yidas de 
»Plutarco de latin en romance. 

«En los dias del muy buen emperador Trajano, natural de España. . 
Finaliza el tomo: 

»Eri este primer volumen hay treinta Yidas de las de Plutarco traducidas 
«de latin en romance por el Chronista Alfonso de Palencia. Ca fue nece-
»sario que las otras restantes se posiesen en otro volumen, & ambos volu-
«mines se imprimieron en Sevilla con industria de Paulo de Colonia <k de 
«Johannes de Nuremberga & de Magno, & de Thomas, Alemanes, fo!. 

Impreso en dos columnas, con letra de tortis. Tiene 351 folios en n ú 
meros arábigos. El tomo segundo tiene la siguiente portada. 

«Segunda Parte. En la hoja siguiente: 
«Plutarco Philosopho escribió en griego la vida del ilustre varón Cimon 

«Volvióla en latin Leonardo lustiniano, y el Chronista Alphonso de Palencia 
«la tradujo en romance castellano. 

«Peripoltas adevino deduxo en Boecia al Rey Ofelta... 
Finaliza el tomo: 

«Fenecen en dos volúmenes las Yidas de Plutarco, que fueron escritas 
»en griego & trasladadas en latin por diversos trasladadores, & después 
«vueltas en romance castellano por el Chronista Alphonso Palencia. Ansí 
«que en el primer volumen se contienen treinta vidas de las de Plutarco, 
«y en el segundo veinte & cinco vidas de las suyas con otras coligidas por 
«algunos Autores modernos, & l a Vida de Cario Magno, & una Epístola 
»de Rufo que fueron impresas por Paulo de Colonia, & Johannes de Mu-
«remberga, & Magno, & Thomas, Alemanes en Sevilla: & se acabaron 
»de impr imir a dos dias del mes de jul io de Mccccxci. años. 

Letra de tortis: impreso en dos columnas. Tiene los mismos 351 folios 
que d primero, numerados uso y otro con números arábigos. Biblioteca 
Real, y en las de los Sres. Velasco, Pastor y Floranes. 

27. Las siete Partidas. 
"Aqui comienzan los títulos de la primera Partida. 

«Titulo primero que tabla de las leyes... 
En la segunda hoja: 

«Prologo: 
"Después que á la summa clemencia y piedad del muy alto Dios trino y 
"uno plogo de reformar y reducir estos reynos de España. . . 

(I) La descripción InbliográOca do esta obra, do la cual existe un ejemplar rti la bl-
bliotcca del ministerio de Fomento , puede verse en la pág, 1S7, tomo 1 (1300) del UoLfm 
HiBLioGiiÁnco. D. Hidalgo. 
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Son dos tomos, el primero ocupa hasta la tercera Partida inclusive: el 
inundo empieza por la tabla de la quarta diciendo: 

«Aquí comienzan los títulos y las leyes de la quarta Partida. 
Finaliza: ' . , , 

Blmprimidas son estas siete Partidas en la muy noble e muy leal cibdad 
«de Sevilla por Meynardo üngut Alemán e Lancalo Polono, compañeros, 
»en el año del nascimiento de mil . e quatrocientos o noventa e un años: e 
«se acabaron a veinte dias del mes de octubre del dicho año. fol. 

Concluye con el escudo de los impresores. 
Impresas en dos columnas con letra de tortis: no tienen folios : están 

bien tratadas v completas. El tomo l no tiene portada , n i nunca la tuvo, 
pues empieza por la plana pares. Librería de ü. Joaquín Pastor, en esta 
corte, y en Yalladolid en la del Sr. Floranes. 

28. Las siete Partidas con las Adiciones del Dr . Montaho. 
«Primera Partida. ^ Portada sin nada mas. 
En la siguiente hoja pone la 
»Tabla de los títulos de la primera partida. 
»íntroducion. Después que á la suma clemencia &c. 

»Prologo: y concluido: 
«Comienza la primera partida que fabla de todas las cosas que perte-

»nescen á la fe catholica que face al hombre conoscer á Dios por creencia. 
Al fin dice: 

»Las siete Partidas que el serenissimo Don Alfonso Rey de Castilla e 
)ide León &c. de gloriosa memoria, nono deste nombre fizo e mandó com-
"pilar e reducir á muy provechosa brevedad de todas las principales fuer-
»Z9S iudiciales por muy solemne e aprobados iurisconsultos. Fueron i m -
»presas en la muy noble e muy leal cibdad de Sevilla por comisión de 
«Rodrigo d' Escobar: e de Melchor Gurrizo mercaderes de libros. I m p r i -
»mieronlas Maestre Paulo de Colonia, e Johanes pegnizer de nuremberga, 
»e Magno, e Thomas compañeros alemanes. Acabáronse de impr imir 
»á xxi i i j dias de Diciembre año de nuestra salud de mi l i e quatrocientos e 
«noventa e un años bienaventuradamente. Yan en estas siete partidas las 
«adiciones e concordanzas fechas por el doctor Montalvo. fol. 

Finaliza con el escudo de los impresores, 
Esta obra de las siete Partidas se suele encuadernar en tres volúmenes, 

y también en dos. Yo poseo el de la tercera partida inclusive á la sétima. 

29. (1492.) )>ln nomine Dñi incipit tabula per alphabetum copilata oper. 
«Magistri Nicolai de Lira Ordinis fratrum minorum professoris. In qua est 
«prenotandum quod hoc opusculum velut ramus ymo ramusculus tanquam 
»ab arbore aromática frondescons, i d est, ab illo super Biblie opere de-
«pendens mxta ipsius materiam dicta principaliora uliliora precise & no-
»tabiliora collectura foliis virescit alphabeticis, ac odoríferos proferre flo-
»res panter & fructus... 

«A. a. dúplex qaid notat declaratur leremie primo 
Finaliza: 

«Impressum hyspali: per Meynardum Ungut Alemanum & Ladislauni 
«Polonum socios: die x i j . lanuarij. Anno Dñi Millesimo qdringentesimo 
«nonagésimo secundo. 

Escudo de los impresores. 
Tomo en íoiio sin numerac ión: letra de tortis, impreso en dos colum

nas. Existe en la Real biblioteca. 
80. Tabla Martiiiiana. 

«Margarita Decreti (1) sive Tabula Martiniana edita per fr. Martinum 

(1) Fabricio en su Hibliolheca, lih. XI I , pág. 43, menciona en Martín Polono S u m n a j u r i t 
canonici, quffl Mai üniana vocalur, el Margarita Decreli etc. I,o que yo noto es, que osla 
obra y la precedente salieron en un inijino clia y año por el impresor Meynardo. 
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«Ordinis l 'ml ica lorum: per Meynardum Ungut Alemánum &c. die x i i . Ja-
.nuarüMCDXClI. m* 

Indice sevillano. Manuscrito. 

31. Cárcel i e amor. 

«El siguiente tratado fue hecho u pedimento del Señor Diego Hernan-
«des Alcaide de los Donceles, y de otros caballeros cortesanos : llamase 
»Cárcel de amor. Compúsolo (Diego de) San Pedro. Comienza el Prologo: 

»Muy virtuoso Señor. 
»Auiique me falta sufrimiento... 

Finaliza: , , „ , , 
«Acabóse esta obra intitulada Cárcel de amor en la muy noble e muy 

«leal cibdad de Sevilla á tres dias de marzo año de 1492, por quatro eom-
«pañeros alemanes-

Tomo en í." letra de tortis, impreso a línea tirada: Real biblioteca: y 
de ella trata D. Nicolás Antonio. No dudo que los cuatro compañeros qué 
dice la imprimieron, son Paulo de Colonia, Juan de Nuremberg, Magno, 
y Tomas, de que se t ra tará luego. 

32. Nobiliario ie Fernand deMexia. 

Este libro empieza por la tabla, la que llena una hoja, y seguido dice: 
lf Aqui comienza el prologo del libro de la nobleza intitulado v 

"llamado nobiliario vero fecho e ordenado copilado por el onrado 
«caballero Fernantd Mexia veinte quatro de Jaén enderezado al muy 
«alto e muy noble e Rey Don Fernando de Castilla de Aragón de 

, «Cecilia... 
Sigue el prologo ó dedicatoria, y antes de empezar ia materia, este 

epígrafe: 
«Libro intitulado nobiliario perfectamente copilado e ordinado por el 

«onrrado caballero Fernantd Mexia veinte quatro de Jaén. 
Finaliza: 

«Acabóse la presente obra sábado xxx de Junio anno de la iicarnacion 
«de m i l i , y cccc. xeij, anuos, en la muy noble y leal cibdad de Sevilla 
«impressa por líos p ñ r r a d o s varones maestros. Pedro brun. Juan gent i l 
««fiel e verdaderamente corregida &c. 

Tomo en folio, impreso en dos columnas: letra de tortis. Librerías de 
los Sres. Velasco y Floranes. De esta obra trata D. Nicolás Antonio, To
mo I I , pág. 336 y Miguel Denis, Parte l , pág. 330. Dicen que hav otra edi
ción hecha en Sevilla el año 1483 como queda advertido, pág. 86 (J). 

33. «Comienzan las coplas del dicho Fernand Pérez de Guzman. 
El libro está falto en el principio, y empieza: 

«Tu ombre que estás leyendo, &c. 
Finaliza: 

«Fueron impresas estas coplas en la muy noble e muy leal Cibdad de 
«Sevilla por maestro Menardo ungul alemán e lancalao polono compañe -
«ros á v i i i dias del mes de Junio. Año del Señor de mil i e quatrocientos 
»e noventa e dos años . 4.° 

Impreso en letra gótica (ó de tortis) según Miguel Denis. Parte I , 
página 327. b 

34. Hé visto un tomo en 8.° de marca mayor, que equivale á nues
tro i . " regular, el cual no tiene numerac ión ; y las letras capitales son 
pequeñas ; pero dejaron hueco para orlearlas ó pintarlaü á su correspon
dencia, como efectivamente lo han hecho do tinta encarnada, forma
das A lo monacal. El torno empieza por el índice de los t í tu los , el que 
también está falto en el principio: y el primer título (en la materia) es: 

íl) Véase el BOLETÍN BniLinr.ii.úICO, lomo l (1860)', pág. 120. 
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n ¿vqui roiiiif'üza una breve iiiformaeion (l) como se debe havcr el 
-Confesor con el penitente en la contesion. 

1F Estos son los casos de sentencia de descomunión que el Papa pro-
«nitncia cada afio: la absolución de ellos es al Papa reservada. 

Continúa con los títulos (y materia) de las Clementinas, de Derecho 
antiguo, &c., y después con este título y materia, que puede servir á la 
historia de los"Concilios. r . i ^ o 

i s i t úense los casos de descomunión de Guillermo Cardenal de Sania 
«Sabina Delegado de España, en los quales absuelven los Obispos. 

«Son'aun otros casos en los quales por ese mesmo derecho es puesta 
«sentencia de descomunión, que se contienen en las Constituciones del 
«Señor Don Guillermo Cardenal Obispo de Sabina, Delegado en las par-
«tes de España, publicados en su general Concilio, el qual tuvo en Valla-
..dolid de la Diócesi de Patencia el segundo dia de Agosto en el ano del 
«nascimiento del Señor de mi l i e trecientos é veynte e dos anos, asi como 
«parece por el prologo de las dichas Constituciones. 

Los sobredichos casos son 26, &c. Sigue después la Contesion, y modo 
de hacerla: y al fin pone el título De ornatu mulierum et facienltbus eum 
(todo ornato en latin) coge cuatro hojas y media, y concluye: 

|f Esta obra se acabó en sábado siete días del mes de Abri l del 
«año del Señor de mi l i y quatrocientos y noventa y dos. La qual se i m -
»primió en la muy noble y muy leal Cibdad de Sevilla por industria de 
«Menardo Ungut Álemano, y Lancalao pollono maestres en libros de mol-
»de y compañeros. La qual mandó imprimir Francisco Ceverino Clérigo 
«cura en la Iglesia de Omnium Sanclonm desta dicha Cibdad de Sevilla. 

Aquí el escudo de los impresores. 
Y después sigue otra tabla de materias. 
f Octo casus quibus quis potest confiteri non proprio sacerdoti sino 

4icentia secundum hosli. (ensem) 
«Nota secundum petr -m de palu {de) casus in quibus &c. 
No se espresa quién sea el autor , traductor ó colector de este Confe

sional; pero sospecho que fuá algún monje Gerónimo, pues cuando se 
nombra en la Confesión á este Santo dice Patrem nostrufn tiieronymum. 

Por combinación de t í tulo , &c., saco que parte de esta obra es de San 
Antonino, y que el que la tradujo fué monje Gerónimo, y la imprimió 
en Sevilla: y por conjetura añado que pudo ser Fray Lope Fernandez, el cual 
escribió en el siglo xiv un libro intitulado Confesional: ó el P. Fr. Juan Mel
garejo, que también gustaba de esta especie de libros, como se ve en el 
Espejo de la Cruz, impreso en Sevilla año de 1485 (2). 

35. Los libros de Josepho de la Guerra Judaica. 
A este tomo parece faltarle la portada, y empieza i 
••Prologo dirigido a la muy alta e muy poderosa Señora Doña Isabel 

«reyna de Castilla e de León : de Aragón e de Cicilia ecetera. Por el su 
«huma cronista Alfonso de Patencia en la traducción de los siete libros de 

(1) Esto juzgo que es de San Antonio de Florencia. 
(2) (Yo entiendo que es una colección de varios tratados de diferentes autores, unos 

en castellano, otros en latin, que su dueño quiso tener encuadernados Juntos para su uso, 
si por ventura era como lo presumo confesor ó cura párroco: acaso el fttltao de la parro
quia Ommum Sanclorum que los mandó imprimir. Pero parle alguna ó muy poca de San 
Antonino de Florencia, como se ve por su suma llamada De/Tecerwní, de que se hablará 
adelanto: en la cual nada liay de los casos reservados del cardenal de Sabina y concilio de 
Valladolid. Este se halla ya impreso en las colecciones generales, v en la nacional de 
Aguirre. F.) 

Lo que yo puedo añadir es, que todas las materias eslftn seguidas ó impresas de una 
vez, con un mismo carácter, papel, etc. y que la colección se Hizo de intento nara impri
mirla como esta, á renglón seguido; pues no hay birlies, ó blancos de finales míe demucs-
tien lo contrario. M.N.D.Z, • 1 

Este libro es de l) . Vicente Alonso, vecino de esta corte. 
Véase el ROLETIN Buiuouiúi'ico, lomo U (1861), pág. 23S. 
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«la guerra judaica: e de los dos libros contra Appion grammalico Alcxan-
..drino, escritos primiero en griego por el excellente historiador Joseplio 
^sacerdote de los de Gherusalen. E trasladados en latin por el muy cx-
.callente presbytero Ruffino Patriarca de Aquileya. e agora vueltos de la-
)'tin en romance castellano por el mesmo cronista. 

«Muy catholica: muy alta: e muy poderosa Princesa reyna e señora 
«muy humilme te besadas las reales manos de vuestra serenissima exce-
»lencia. Propuse en mi extema (extrema) vegez continuar el estilo... 

A l fin del libro seteno dice: 
"Fenece el l ibro septi o e postrimero de la guerra judaica escrita engrie-
>'go por el excelente historiador Josepho fijo de Mathathias sacerdote he-
«breo , e vuelta en latin por el muy enseñado presbytero Rufíino Palriar-
»cha de Aquileya. e traducido en romance castellano por el chronista Al -
»fonso de Palencia en el año de nuestra salud de Mccccxci. años . 

Después de esto sigue en el mismo volumen: 
«Prologo. Josepho o Josippho sacerdote &c. 

Y al fin: 
«Fenecen los dos libros de Josepho contra Appion grammatico e otros 

»philosophos griegos: a los quales todos el supo de tal manera confutar 
«que fizo ser valdios todos sus falsos argumentos, e a la impresión de 
«aquestos dos libros precedió segund el orden acostumbrado la de los sie-
»te libros de la guerra judaica. Fueron todos impresos en Sevilla año de 
«nuestro salvador de m i l i e quatrocientos e noventa e dos años. Por Me-
»nardo Ugut Alemán, e Lanzalao Polono, compañeros , e acabados a veinte 
«y siete dias del mes de Marzo. 

Escudo de los impresores. 
Tomo en folio: letra de tor l i s : impreso en dos columnas. Existe en la 

Real biblioteca. De esta edición trata D. Juan Antonio Pellicer, en su Ensa
yo, pág. 12. De la del 1536, véase en el tomo siguiente. 

36. «Doctrinal de Caballeros... Ordenado por el Señor D. Alonso de Car
tagena, impreso año de 1492. 

D. Nicolás Antonio no pone lugar de impresión. De los años 1487 v 
1497, véase en la imprenta de Burgos. 

37. (1493.) Breviario Toledano. 
No tiene portada, y parece que nunca la tuvo. Al folio ccclxxiiij tiene 

la siguiente nota: 
«Explicit Breviarium secundum morem sánete ecclesie Toletane hispa-

«niarum metrópol is : aecuratissime ac diligenter correctum. Necnon no-
«vissime emendatum. Impressura hispali per Meynardum ungut Alema-
»num & Ladislaum polonum socios. Anno M.cccc.xciij. Pridie Kls. Marcij. 

Sigue la foliatura, y en el ccclxxv, dice: 
«Officium Toletanum beati Ildelonsi nuper editum ab Alfonso Ortiz Ju-

»ris doctore canonicoque. Este Oficio está con octava. Al fol. ccclxxxvi. pone: 
"Officiumbeati Eugenij nuper editum ab Alfonso Ortiz: jur is doctore: 

»canonicoque Toletano. En el folio ccclxxxix. dice: 
«Incipit Officium immaculate conceptionis virginis marie editum oer 

«reverendum Dñum Leonardum Nogerolum protonotarium aposlolicúm: 
»artium ac sacre theologle doctorem íamosissimuin (1). 

(1) Este oficio de la Concepción tuvo su principio en el año de 1477, según consta de un 
ejemplar quede él se cita en la biblioteca de Maph. Pinelli, quedicet Of/iciumet Missa 
tmmaculate concepcionis B. Marie virginis cum Bulla approhalioms Sixti IV. P. M. Itome 
mpressum per ingeniosum virum Magistrum Vdalricum Callum Alemanvm. Anno incarnaiio-
nis Dominice Millesimo quadringentesimo septuagésimo sépt imo. I I . K l . Mai. Véase üenis en 
<;1 suplemento á los Anales de Maittaire, parte [, pág. 82. Es el mismo que rezamos en 
España desde el año 1761 concedido á petición del Sr. Carlos I l i , y empieza Sic«í l i l i u m . = 
Rezóse antlguamenle, pues se encuentra en algunos cuadernillos Agustlnianos: y deter
minadamente en el del año de 1072, impreso en la oficina l'lanllnlaiia, por Baltasar Moreto. 
el que tengo presente: y también se halla en alíunos libros maestros (antiguos, Ms? ) di' 
nuestros coros.^Véase en Tarragona arlo do lii»9. 
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Én el folió ccolxCi. b. sigue 
«Omcium beate leoeadic nuper eclitum ab alíonso juns doctore canom 

"Coque Toletano. . . . . . 
Este Breviario merece suma atención y aprecio por las particulares 

noticias que incluye, ademas de las tipográficas. En la primera plana tie
ne al rededor una orla; y algunas letras iluminadas en el Psalteno. 
Tomo en 8.° Estudio Floreziano. 

38. «Ethicas de Aristóteles. 
Estaos la portada, ó primera hoja, sin mas materia: la segunda 

empieza: . , 
..Qualquier sciencia tiene subiecto 6 materia de que tracta. 

Y todo e l l ibro concluye: 
lf Fenecenso las ethicas de aristotiles Ynpressas en seuilla por Menar-

-do Ungut Alemán, e Lancalao polono compañeros. En el año del Señor 
»de m i l i e quatrocientos nouenta e tres años . A cinco dias del mes de 
»Junio. , , • 

Tomo en 4.° tiene noventa hojas aunque sin numerar: letra de to rüs 
bastante clara. En las entradas de los capítulos dejaron hueco para las 
Iniciales ó versales que correspondían: y en su lugar pusieron la pequeña 
letra, que debia ser mayúscula. De D. Juan Sedaño. 

Dicen que el l imo. Sr. D. Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos, 
tradujo estas éticas al castellano: y á esto parece alude Diego Rodríguez 
de Almella, camarero que fué de dicho ilustrísimo cuando en el catálogo 
d é l a s obras, en el núm. 5, dice: Et otro (l ibro) Declinaciones (acaso De
clamaciones) sobre la traslación de las éticas. Véase el Rmo. Florez. Tomo 2(), 
de la España Sagrada, pág. 395 (1). 

39. »Ei laberinto del Duque de Cádiz D. Rodrigo Ponce de León. 
En la pág. 2 , dice: 

«Las ciento y cincuenta {coplas) del laberinto compuestas por fray Juau 
»de Padilla, Cartuxo, antes que religioso fuese. 

Dedicado á Beatriz Pacheco duquesa de Arcos. 
Finaliza: 

»Aqui se acaban las ciento y cincuenta coplas por fray Juan de Pa-
«dilla Cartuxo profeso de las Cuebas de Sevilla. Impresas en Sevilla en ef 
>'año de mi l i e quatrocientos e noventa y tres: por Meinardo Ungut e 
"Lanzalao Polono. 4.° 

Así Miguel Denis, Parte I , pág. 352. Es obra rara que no conoció don 

(1) (De aquí saco que esta versión castellana de las Ethicas de Aristóteles es diterento 
de la que hizo el sahio desgraciado príncipe de Viana D. Carlos, impresa en Zaragoza por 
George Cocí, alemán, año 1509, en un tomo en fol. sin numeración : porque en esta no hay 
tal principio. La del príncipe fué hecha por la latina de Leonardo de Arezto, sacada del 
griego, y comentada por él, ofrecida al papa Martlno V, pero mejorando en no pocas cosas 
el príncipe en la suya castellana la latina del mismo Leonardo, como el editor Anónimo lo 
dice en el prólogo de esta edición de Zaragoza. Pendiente esta, otro erudito (que no se 
dice quién es) emprendió la traducción de la política y económica del mismo filósofo para 
que todo saliese junto y se imprimiese á un propio tiempo, como asi sucedió, ocupando esto 
último casi la mitad de dicho tomo : al fin del cual pone el impresor Coci su nota compren
siva al todo, en que dice su nombre, y el año y lugar, etc.=Esle traductor del griego Leo
nardo de Arczio, que en su tiempo fué uno de los mas Célebes oradores de Italia, y de los 
primeros literatos de aquella fecundísima nación, tuvo correspondencia literaria con nues
tro estudioso rey D. Juan I I . Y como con este motivo hubiese comunicado acá su versión 
de las Etnicas hecha del griego al latin, y nuestro soberano la hubiese hecho ver á su con
fidente y estimado el obispo de Burgos 1). Alonso de Cartagena ó Santa María, el sabio 
prelado que parece poseía el conocimiento de la lengua griega en no menor grado que el 
Aretlno, creyó haber hallado en su versión algunos defectos, sobre lo cual tuvieron los 
dos su contienda epistolar; pero creo que no pasó de aquí, ni so estondióá que el obispo 
emprendiese una formal traducción de las Etliicasde Aristóteles on castellano. Y así la pre
sente impresa en Sevilla, año de 1493, la reputo de otro autor. Esta versión latina de 
Leonardo bahía salido en Lovayna año de 1475, ante Juan Westfalia y dWOttM on oxo-
nia, 1479. 8." F.) 

BOLETÍN BIBL'IOORÍFICO, tomo i ! (1861), pág. 80. D. Hidalgo. 
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Nicolás Antonio, ni D. Luis Velazquez, como echa de ver el cilado Denis. 
D. Nicolás Antonio puso á Fray Juan de Padilla en la Bibhollieca Nova: y 
entre los anónimos menciona algunas obras que son del Cartujo. El Rmo. 
Sarmiento en el tomo I , de sus póstumas (pág. 384), aclara diferentes es
pecies de uno y otro. 

40. «Tratados del Doctor Alonso Ortiz. Cinco Tratados: Tratado de la 
«Herida del Rey. Tratado Consolatorio á la Princesa de Portugal. Item una 
^Oración á los Reyes en latín y Romance. Item dos cartas mensageras ü 
»los Reyes: una que envió la cibdad, la otra el cabildo de la Iglesia de 
«Toledo. Tratado contra la carta del Protonotario de Lucena. 

Empieza: 
«Tratado dirigido á los muy poderosos rey e reyna n ú e s - ) Ti . 

«tros Señores por el Doctor Alonso de Ortiz Canónigo de L ^ 1 ^ 1 ^ 
«Toledo. J 

Finaliza: , , 
«Acabanse los Tratados de la herida del Rey. Consolatorio á la Prin-

«cesa de Portugal, y el Tratado contra la carta del Protonotario de Luce-
»na. fechos é copilados por el egregio e famoso doctor Alfonso Ortiz Ca-
..nonigo de la Santa Iglesia de Toledo, a loor y gloria de la Santísima Tr í -
«nidad e de la virgen santa María e de toda la corte celestial. Fue imprimida 
»en la muy noble e muy leal cibdad de Sevilla por tres alemanes compa-
»ñeros. En el año del Señor. M.cccc.xciíj. 

Tomo en folio letra de tort is : impreso en dos columnas. Concluye con 
el escudo de J u a n : Magno: y Tomos (el que se pone adelante) Real bibl io
teca; y la del Sr. Floranes en Valladolid, quien advierte el error de don 
Nicolás Antonio en haber colocado á este escritor en la Biblíotheca Nueva, 
correspondiendo á la antigua, del cual dice que dejó su l ibrería á la uni 
versidad de Salamanca , sin duda por haber estudiado allí. 

41. «Comienza el libro primero de Juan Gerson Chanciller de París , 
«de remedar a Christo: e del menosprecio de todas las vanidades del 
»mundo. 

Cap. L Quien me sigue no anda en tinieblas... 
«Fenecen los quatro libros de Juan Gerson chanciller de París del me 

«nosprecío del mundo: e otro su tratado pequeño de la imaginación del 
«corazón. Impreso en Sevilla por Menardo Ungut Alemano e Lancísiao 
«compañeros. A. xxvíi de Marzo. Año del Señor de mi l i e quatrocientos e 
«noventa e tres. Deo gratias. 

Letra de tortis: real biblioteca. Esta misma obra, en valenciano, véase 
en el año de 1491, en la pág. 39. 

42. Breviario Segoviano. 
«En seis de Noviembre de 1493. Raynaldo Angut, Alemán, y Estanís-

«lao Polono, impresores, acabaron de imprimir en Sevilla el Breviario 
«Segoviano. Y ésta (según entendemos) fue la primera impresión qué del 
«se hizo (1). 

A estos tiempos poco mas ó menos corresponde la impresión del Misal 
Segoviano, de que dice Colmenares (pág. 444.) que D. Juan Arias del V i 
llar, obispo de Segovia hizo imprimir en Venecia, ordenado por Pedro 
Altonso, racionero, y Diego de Castro, beneficiado en la iglesia catedral, 
del cual se usó en el obispado hasta el año de 1568, en que por Bula del 
Papa Pío V , en virtud de lo decretado en el Santo Concilio Tr ident íno , in 
troduciéndose el general romano, cesaron todos los de las iglesias parti
culares. En el 1529 se imprimió en Valladolid el Breviario Segoviensc, 
como se verá en el tomo segundo. 

43. (1494.) «Los Proverbios de Iñigo López do Mendoza, 3 Portada. 

(I) Colmenares, liisloria de Scgovla, pág. « 9 . Ai que llama Raynaldo Ánqul, ge hade 
fm-reglr en Uteynardo Vngul. 
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Eu la lioj:i segunda: 
"Introducción del Marques de Santillana D. Iñigo López de Mendoza; 

>.al centiloquio de sus proverbios y castigos: que hizo por mandado y 
«ruego de nuestro Señor el Rey Don Juan de esclarecida memoria: para 
»el Señor principe de Castilla Don Henrique su hijo, sucesor en su 
»reyno &c. 

Al fin: 
«Fenescen los Proverbios de Iñigo López de Mendoza Marques de San-

"tilíaaa con el tratado de Providencia contra fortuna compuesto por Diego 
>.de Valera. Impresos en Sevilla por Menardo üngut a lemán, e Stanislao 
»Polono compañeros a quince dias del mes de noviembre de mi l e qua-
wtrocientos e noventa e quatro. 

Tomo en 4.° letra de tortis, impreso á línea tirada: no tiene toliatura: 
edición rara, que existe en la l ibrería del Sr. Velasco. Están exhornados 
estos Proverbios con las declaraciones del Dr. Pedro Diaz de Toledo, b 
que hace apreciable este l ibro, y mucho mas por tener al fin el tratado de 
Providencia contra la fortuna, por Diego de Valera, cuya obra no men
ciona D. Nicolás Antonio: n i tampoco la edición de los Proverbios. El se 
ñor Bayercita la de Valera, pero manuscrita, pág. 317. De los Proverbios 
y Glosas hay otras ediciones, en Sevilla 1515, 1526, 1532 y 1538. La p r i 
mitiva del 1482, véase en Zamora. 

44. «Regimiento de Principes. 
Sobre este título hay una estampa (abierta en madera) de un rey sen-

lado en su trono, lo que llena toda la portada. 
Finaliza en el fol. ccxlix. b. y dice: 

lf Fenesce el libro intitulado Regimiento de principes. Impreso 5 la muy 
»noble e muy leal cibdad de Sevilla. A expensas de maestre Conrrado ale-
»man: e Melchior gurrizo: mercaderes de libros. Fue impresso por Meynar-
)>do Ungut alemano: e Stanislao Polono: compañeros . Acabáronse a veinte 
»dias del mes de Octubre Año del Señor de m i l i e quatrocientos e noventa 
»e quatro. fol. 

Sigúese el escudo de los impresores; y en cinco hojas la tabla de los 
capítulos. 

Existe en la l ibrería de S. Felipe el Real, y en la del Sr. Velasco (1). 

45. (1495.) Proverbios de Séneca. 
Sígnese el Prólogo al rey D. Juan I I , (no á D. Fernando el Católico): 

de spués , la tabla: y concluida, otro prólogo, el que tiene dos partes ó 
secciones, y la segunda empieza: 

»Muy poderoso Rey e Señor , u mi humil siervo vuestro, la preclara 
»magestad vuestra rogó que tradugese en nuestro lenguage los Prover-
»bios de Séneca.. . 

La obra ó materia empieza en el folio j . y dice: 
Alienum est omne quidquid optando evenit 
»Agena cosa es lo que deseando viene. 

Finaliza en el folio 72: 
»Aquí se acaban los Proverbios de Séneca con la glosa: acabados en la 

>.muy noble e muy leal cibdad de Sevilla. Imprimidos por Meinardo üngut 
-.Alemán, e Stanislao Polono compañeros á xxi i . dias del mes de octubre 
..año del Señor de m i l i e quatrocientos e noventa e cincos años fol. 

Así el abate Diosdado que dice la leyó en la biblioteca Rarberina. Yo 
solo he visto la primera edición hecha en Zamora año de 1482 v otra en 
Medina del Campo, las que pongo en sus lugares respectivos ' 

El Sr. Floranes dice ppsee la del 95, que es un cuaderno do 78 hojas: 
y asimismo la de Sevilla del 1500 (2). 

(1) BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO, páginas 131, tomo 1 (1860), y 2S2, tomo IH (18021. D Hidalgo. 
(2) (Nota del citado Floranes: contra la vulgaridad de llamar Proverlios de Séneca los 

303 de esta colección glosada por el Dr. Podro Diaz de Toledo, de orden del rey li Juan 11 
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46. «tátóó de medicma. . 
Una estampa grabada en madera, en la que hay una jarra , y en eua 

siete ramos, y á los lados dos ángeles , y debajo de la estampa: 
' ..Lo contenido en este presente volumen de Bernardo Gordonio es lo 
«siguiente. Primeramente siete libros que se intitulan Lilio de medicina. 
»Lo segundo las Tablas de los ingenios. Lo tercero el regimiento de las 
«agudas. Lo quarto el tractado de los niños con el regimiento del ama. Lo 
«quinto y postrimero las pronosticas. 

«Prologo. 
«Preguntado Sócrates de uno... 

"Libro primero. , , , J . • 
»En el nombré de Dios misericordioso e de la su bendita madre. Aquí 

«comienza la Practica del muy excelente maestro Doctor monarca de medi-
«cina Bernardo de Gordonio, á la qual llamó Lil io de medicina. 

»Libro L De la fiebre en general... 
A l fin del libro sétimo dice: 

«Fenescen los siete libros de la Practica del excelentísimo medico 
«Bernardo Gordonio, intitulado Lilio de medicina, bien corregidos por el 
o r ig ina l do latin. 

«Fue impreso en la muy noble e muy leal cibdad de Sevilla por Mey-
»nardo Ungut Alemán e Stanislao Polono compañeros á xvi i j dias del mes 
«de Abri l del año del Señor de M. cecc, xcv. años , reynantes los muy po
nderosos principes D. Fernando y Doña Isabel rey y reyna de Castilla. 

Escudo de los impresores. 
Impreso en columnas; letra de tortis, sin numeración de folios. Real 

biblioteca: De -Bernardo Gordonio véase Fabricio en su Bib. l ib . I I , pág. 231. 

47. «Chronica del Rey Don Pedro, Rey de Castilla y León. Sevilla, 
«por Meynardo üngut . MCCCCXCV. íol. 

Existe en la librería del Sr. Floranes, quien dice ha visto otro ejem
plar. El autor de ella fué D. Pedro López de Ayala, chanciller mayor de 
Castilla: cita esta edición el Excmo. Sr. D. Eugenio Llaguno (pág. 78 y 180), 
en la novígiraa edición que lia publicado con correcciones y notas muy 
curiosas y oportunas, en Madrid año de 1779. Véase también el Sr. Bayer 
en las notas á la Bibliotheca Vetus de D. Nicolás Antonio. Tomo I I , pág. 191. 

48. «Maestre Lanfranco Mediolanense, Compendio de la cirugia menor. 
«Impreso en Sevilla por Meynardo Ungut, y Estanislao Polono año de 
«Mccccxcv. á x v . de Mayo. 

Indice Sevillano manuscrito. De este autor y obra trata Fabricio, l ib . x i , 
pág. 241, pero no de esta versión. 

49. «Juan Bocacio. Caida de Principes traducida de Latin al Castellano 
«por D, Pedro López de Ayala, y continuada por D. Alfonso García. Se
rvilla MCDXCV. Por Meinardo Ungut Alemán y Lancalao Polono. fol. 

ix quien la dedica, con grandes elogios por su buen gusto y celo literario (aunque en toda 
ella no se dice su nombre, pero él mismo se descubre en la glosa que bizo á los del mar
ques de Santillaun) se ba de advertir que no son de Séneca, sino de S. Martin Bracarense, 
sacados por cualquiera que haya sido el colector, de su Formula vilce honesta;, ó Diferentia: 
qnaluor virtutum, como será manifiesto á quien emprenda un cotejo entro las dos. Lo mejor 
es que lo advirtió ya el Petrarca en la epist. IV, lib. I I . de las Senil, y sin embargo no le 
tuvieron presente en una observación tan apreciable 1). Nicolás Antonio, y el M. Florez, 
este en el tona. XI l l de la España Sagrada, pág. 125 á 129, y después 383 á 449, quienes bu-
bioran visto de paso haber sido también el Petrarca el primero que restituyó estos tra
tados, antes desconocidos óHmal aplicados á otros, á su verdadero autor nuestro S.íMartin 
de Braiía, de quien os no menos el libro de Moríbus, ó de las costumbres é fechos que don 
l'edro Díaz y otros atribuyeron á Séneca: sobre que no me dilato, aunque habla mucht» 
mas que decir en defensa déos te glosador, contra los errores que le imputa'l). Wcola^ 
Antonio, los cuales en yu mayor parto son de la Imprenta y no suyos V.) 
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Librería del Sr. Velasco ; y D. Nicolás Antonio. Tomo II, do la Velusr 
página 198 (1). 

11) Por curiosidad y adorno pongo al pie la arenga de Juan Alfonso de Zamora, en la 
que da una larga noticia del autor y traductores con otras especies correspondientes á 
la obra. Esplicacion de su portada, etc. 
1 v CAIDA DE PRINCIPES. 

El presente título es de letra que llaman monacal, no fundida, sino abierta en una 
tabla de madera y llena toda la portada con una estampa, en que bay una rueda con ocbo 
ravos v la figura de la fortuna, de cuya boca salen las letras que dicen : YO SOY LA FOR
TUNA Esta tiene agarrada la cigüeñuela de la rueda, sostenida sobre dos maderos o eje?, 
en ademan de dar vueltas. En los cuatro rayos, que forman cruz, hay cuatro figuras coro
nadas cada una con su letrero. La que está colocada en lo alto y principal de la rueda 
tiene un cetro en la derecha, y su letrero dice: RÉNO. La que está al costado izquierdo 
hercajada sobre la rueda, dice: REYNARÉ- La del costado derecho está medio caida 
cabeza abajo, dice REYNÉ. Y la cuarta, que enteramente está cabeza abajo y pies bácia 
arriba, dice su letra: SIN REYNO SOY. 

Todas estas figuras están toscamente abiertas é iluminadas, pero espresan bien el 
titulo y contenido del libro. A la vuelta de la portada está la tabla de los capítulos, á que 
antecede una arenga que dice : 

]f Comienza el Arenga que hicieron e ordenaron Juan Alfonso de Zamora secretario de 
.nuestro Señor el Rey de Castilla, y el muy Reverendo e sabio varón el Doctor Juan (*) 
.García, Dean de las Iglesias de Santiago : e Segovia: e Oidor de la Audiencia de nuestro 
.Señor el Rey: e de su Consejo. E comienza asi. La qual dicha Arenga ordenaron sobre el 
.libro de Juan Bocado. . • 

.No debe ser olvidada por silencio la virtud de Tieo, etc. Valerio, libro IX, títu
lo IX, c. I I I . 
• • • fp E como yo Juan Alfonso de Zamora: maguer no diño caballero : secretario del muy 
.illustre señor el Rey de Castilla, hoviese havido el traslado romanzado en esta nuestra 
.lengua castellana del libro que compuso Juan Recáelo, que es llamado de casibusillus-
.trtum virorum, que fue primero hecho en latín :• el qual bailé que no era acabado nin 
.páresela por quien lo romanzara. 

i» Porque el dicho libro fui muy pagado por el su hermoso tratar e porque la noble 
«doctrina que ende pueden tomar qualesqulere personas de qualquier condición que sean 
.tocadas algún tanto de la dicha dulzor. Por este poquíllo de trabajo que aquí lomo: por 
.tres cosas en esta parte á trabajar me opuse (**): la primera la dieba obra por quien 
.fu«ra romanzada saber. La segunda lo que del dicho libro fállesela para lo aqui continuar 
«e aver: la tercera de quien se opuso al trabajo de lo romanzar e a memoria traer. ]f E 
.quanto a lo primero prosiguiendo mi trabajo supe en como el muy noble caballero emuy 
.sabio discreto Señor Don M r o López de Señor de A.yala e de Salvatierra Cbanci-
.Uer mayor de Castilla, de loable memoria, cuya anima Dios perdone, la dicha obra ro-
.raanzara e macho me maraville obra por el ser comenzada e non ser acabada, ca otras 
.muy nobles obras romanzo él, e fueron acabadas: asi como el Tito Livlo.e los Morales 
•de Job, e otras algunas: e asi fuera esto, salvo porque creo que lo embargó o muerte suya 
.al hacer, o ser el libro menguado por do lo romanzo, o otro algún impedimento. ]p E 
•quanto á lo segundo, no lo pudiendo hallar en Castilla; bovelo en Barcelona: el qual 
.halle en latín, porque quien me lo tornase en nuestra lengua allí fallar no pude: e después 
•aea en Castilla asaz de letrados dello requiriendo no me daba a ello remedio, diciendo 
.que la rethorlca del era muy escura para romanzar. 

? E porque aquellos que en algunas buenas obras se ocupan siempre nuestro Señor 
.Dios gula. Trajo acaso que en uno el muy reverendo e sabio doctor Alfonso García, Dean de 
«las Iglesias de Santiago e Segovia : Oidor de la Audiencia del dicho Señor Rey, edelCon-
•sejo: e yo por Embaxaiores del dicho Señor Rey de Portugal fuemos enviados: en la qual 
• embaxada como oviesemos algunos espacios para exercitar nuestro espíritu, e veyendo 
.yo la gran suficiencia que en el dicho Dean era para lo romanzar lo que del dicho libro 
• fallescia, e a ruego e instancia mia de se hoponer al trabajo de lo comenzar a el plugo. 
•Y asi de diez libros que bay en este dicho libro, el dicho Señor Pero López romanzo los 
.ocho hasta la meitad del capitulo que habla del Rey Asturdo Inglaterra que es dicha la 
.grand Bretaña : e Morderete su lijo, e donde en adelante romanzó el dicho Dean, el dicien-
•do. e yo escr ibiéndolos quales lo hicieron muy bien guardando su Relborica segundque 
porelparesce Ahora e en memoria suya el presente Prologo e Arenga ordené con 
algún tanto de admlnistraciOB del dicho Dean e mía... Acabóse esta obra de romanzar en 
" i Embaxada recontada a treinta días del mes de Setiembre Año del Señor de mili o aua-

ocientos e noventa e dos años. 1 

*) Adelante le nombra Alfonso (como corresponde) t y este fué D. Alfonso de Carlaaena. 
e también se apellido ( .arria. Véase D. Nicolás Antonio: y el maeslro Klorez en el qu 

lora. XXVI de la España Sagrada 
(**) Algunas veces us;i oponer, on lugar ño poner. 
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50. «Ordenanzas reales por las qnales primerarnenie se hatn 
)>de librar todos los pleytos civiles y criminales, e los que po'Aportada 
«ellas no se fallaren determinados se han de librar por las otras | 
«leves e fueros e derechos. * 

"A la vuelta está la Tabla de los libros y títulos, á la que se sigue el Pro
logo: en el folio i i i j dice: 

«Por mandado de los muy altos e muv poderosos serenissmios e Xpía-
«nissimos Principes Rey Do Fernando e Reyna Doña-Isabel nuestros Seílo-
»res compuso este libro de leyes el doctor Alfonso Diaz Montalvo Oidor de 
»su audiencia e su refrendario e de su consejo. 

Tiene todo el libro (con la tabla del principio) cxi i i j folios, y en este 
últ imo dice: , , , , , ' 

»Fue emprimido este presente libro en la muy noble e muy lealCibdad 
«de Sevilla por tres alemanes compañeros . E acabóse k quatro dias de 
«abril. Año de la salud xpiana de mi l i quatrocientose nóvenla e cinco años. 

Escudo de los impresores, esto es J uan: Magno: y 1 homas, que se 
pondrá adelante. 

Letra de tortis, tomo en folio impreso en dos columnas. De mi uso. 
Reimpreso en Salamanca año de 1500. 

51. (1496.) «Repertoriura Montalvi, sen Compilatio Legum & Ordina-
«tionum Regni Gastelle. Hispali per Memardum Ungut & Síanislaum Polo-
»num auno MCDXCVI. iv idus Februarii. 

Este índice procede en latin, á diferencia deotro que hizo en castellano, 
y le va glosando según su costumbre y la de aquel tiempo. 

Indice sevillano manuscrito y D. Nicolás Antonio. 
En la Real biblioteca hay dos distintas, ediciones de esta obra que he 

visto: la mas antigua, que juzgo es la presente, no tiene fecha de año, n i 
lugar de impres ión , f̂ caso ponqué le falta alguna hoja. La otra se i m p r i 
mió en Salamanca año de 1549' como se verá en el tomo siguiente. 

52. «Alphonsi Camerae, patria ex opido, Viena Conchcnsis dioecesis, 
«Recollectio, sive Brachyologta. \e[ Epitome Sacramentorum Sanctae Matris 
«Ecclesiae, additionibus et notis mar¿;inalihüs locupletior in lucem emissa, 
«cumlibel lo de Doctrina Christiana. Hispali apud Johannem (Pegnicer) de 
«Nuremberga. auno MCeCCXCVI. 4.° 

Maittaire Annal. Typograph. Tom. I , part. 11, pág. 622, y D. Nicolás 
Antonio. Tom. I I , pág. 339. 

53» «Las ecc (copias) de Juan de Mena. Hec suh iconismo Auctoris genuflexi 
»Regi suo Johanni I I . librum offerentis. e. comienza el laberinto de'Juan de 
«mena poeta castellano etc. Ad calcem: Acabanse las ccc. de Juan de mena 
»empremidas en Sevilla k instancia y espensas de Juan Thoraas favario de 
«luraelo del condado de Pavia, en el año de Mil i ccccxcvi. a x i i de Ene-
uro. Chart. goth. longiusc. Signat. Eql. 44., 4.° 

Así Miguel Denis, que dice se le prestó un amigo para verle. lEs sin 
duda edición rara y estimadísima por sus circunstancias. 

54. (1497.) »D ni Gaspar Gorricio de Novara, Monge Cartuxo de Se-
»villa: Contemplaciones del Rosario, traducidas al castellano por el I5a-
«chiller Alonso de Logroño (1), Canónigo de la ' Sania Iglesia oe Sevilla, 

(l) Puede sospecharse con fundamento que este bachiller LOGROÑO es el mismo que 
cita Pedraza en la líisloria de Granada, parte IV, cap. V l l l , y el padre maestro SlgUenzfl en 
ia Vida de San Gerónimo, donde traen una caria ds la reina Caióiica d ma {afilié), escrita 
al arzobispo de Granada D. fray Fernando da Talavera, que dice: Y mandad á LOGROÑO que 
no alce mano del Cartuxam (es'.o es, traducir el v ü a m ChrislH) con su romance y latin, como 
íe i i x e , liaHa acabarle: y aun querría que enlre lanío me enviase io que tiene escrito. Véase 
«*! lugar citado; y D. Nicolás Antonio en el tomo U do la ¡übltotlieca nueva, pág m . Esta 
olira coreé traducida •; on el noinhre de fray Ambrosio Montesino; poro iiudo haberlo he
cho por haber faltado Logioño , ó por otro motivo ¡ á uno y otro se lo encomendó la reina, 
como por ellos consta. 
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«Año de 1497. por Meinardo Ungut, y Stanislao Polono. en Sevilla. 8.; 
Indice sevillano manuscrito y advierte que es de escelente letra e inv 

presión. 
53 «BOECIO BE CÓSOLACION E 

«VERGEL DE CONSOLACION 
Esta es la Portada en letras gruesas Monacales, 

Al fin dice: , ui 
«Acabada y imprimida la presente obra del Boecio en la muy noble y muy 
«leal Ciudad de Sevilla por Meinardo ungut Alemán: e Lanzalao Polono 
«compañeros, a diez y ocho días del raes de Hebrero de Mil i , ccccxcvij. 
«años. j f v 

En el Prologo entre otras cosas dice: n- i^ ^ » • 
f Por ende Embernal Juan doncel habitador de la Cibdad de Valencia 

«rogo á mi fray Antonio de ginebreda del Orden de Predicadores de Bar-
«celona, que por quanto el havia grand afectación de aver la dicha obra 
«complida que yo quisiese suplir los dichos desahmientos &c. 

Letra de tortis. Librería del Sr. Velasco, donde tomé esta razón. Con 
esta obra estaban encuadernadas otras, y entre ellas la de Hernando Váz
quez de Tapia: las que dicho señor hizo encuadernar separadas, haciendo 
de un volumen tres, como se dice sobre la de Vázquez en el artículo si
guiente. • , . . 

De otra traducción de Boecio se hablará en el tomo siguiente; y entre 
tanto el que desee mas noticia puede consultar el Ensayo de traducto
res, etc., del erudito D. Juan Antonio Pellicer en el artículo de Fr. Alberto 
de Aguayo, donde menciona otra edición de Fr. Antonio Ginebreda hecha 
en Barcelona el año de 1493, la que no he visto. 

(El Sr. Cerda en las iVoías á su nueva edición de las obras de Francisco 
Cervantes Salazar, Madrid, 1772, 4.°, pág. 23, nota 6, dice, que el Boecio 
traducido por el P. Ginebreda se imprimió en Sevilla con el Vergel de Con
solación, año 1499, por Meinardo Ungut alemán. Con que ó está errado el 
número por 97, ó hay esta edición mas. F.) 

56. «YERGEL DE CONSOLACION 
Esta obra se imprimió junta con el Boecio de Consolación, como se 

propuso en el título del artículo pasado. 
Al fin dice: 

«Acabada y ira primicia fue la presente obra del Vergel de Consolación en 
«la muy noble y muy leal Ciudad de Sevilla por Meinardo ungut Alemán: 
»0 Stanislao Polono, compañeros , á xx j . dias del mes de Octubre de 
«mili. cccc. xcvi j . años. fol. (1). 

57. En el artículo antepasado de Boecio, etc., queda ya anunciada la 
obra de Tapia que dice: 

«Obra hecha por Hernando Vázquez de T a p i a , escribido en suma algo 
»de las fiestas y recebimiento que se hicieron al tiempo que la muy es-
«clarecida y excelente Princesa nuestra Señora Doña Margarita de Flandes 
«hija del Emperador Maximiliano desembarcó en la Villa de Santander, y 
«asi mismo de como fue festejada del Señor Condestable de Castilla, y de 
«como vinieron el Rey y Principe nuestros Señores á su alteza, y de como 

(1) Don Rafael Floranes dice que la obra del Vergel las de autor posterior y castellano, 
o si latino, a »o menos traducida en esta lengua por algún español no conocí'lo. Citase en 
ella el Libro de las Vidas de los Padres del Hienno , que es cosa posterior á Boecio Do su 
quinta y ultima parte , tratado 19, se copia un gran pedazo tocante á la amistad al fln da 
la cuarta partida y de su ley 7, título último en la edición de las Partidas en Sevilla 
ano 1491. por Ungut y compañeros . concluida á 25 do octubre en dos tomos de folio mayor. 
Be cuyo trozo con error en la edición de las mismas Partidas en León de Francia año 1550 
se formaron las leyes 8 y 9 con sus rúbricas ó epígrafes respectivos, á riesgo de que se 
creyesen propias de D. Alonso el Sabio, autor de las demás. Véase todo v considérese 
í)ieuF.) 
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..el Reverendissirao Soñor Patriarca en un lugar que se dice Villascvil (1) 
«tomó las manos al Principe y Princesa nuestros Señores , y de como lle-
..garon todos juntamente sábado de Ramos (19. de Marzo de 141)7.) k la 
«Ciudad de Rurgos, adonde los Principes nuestros Señores fueron sun-
«tuosamente recibidos &c. (2): 

Comienza el Autor. 
«Quando en este mundo lanzados nos vemos 

Y sigue describiendo su obra en 152 octavas, cuyo final dice: 
«Su gloria y morada después alcancemos. 

IVoía. Ms. original del Sr. Velasco.—«Fue impresa esta obra en Sevilla 
«año de 1497. junto con el Roecio de Consolación, traducido en Castellano 
«por el Padre Ginebreda, y con otros varios tratados que he hecho en-
"qüadernar cada uno de por si &c. Velasco. Madrid, Marzo 19. de 1788. 

58. En este mismo año se imprimió en Sevilla, en folio, el Tratado de 
San Ruenaventura titulado: 

«Forma noviciorura 
lo que se espresa en medio de la plana sin otra cosa: á la vuelta comien
za la Tabla de los tres libros que comprende la Forma de los Novicios. 
Sigue después la del Tratado Imágen de la Vida, ó de una breve Información 
para plantarla en el a lma, y la del Arbol de la Vida: todas estas obras com
puestas por el Reverendo Padre é Señor San Juan Buenaventura seráphico Doc
tor , cuyos dictados se ponen al principio de este tratado en el folio cxvi i . 
Ultimamente se halla la Tabla del libro intitulado Isaac de Syr ia , con este 
epígrafe. 

«En la fin de este libro se contiene un tratado compuesto por el Reve-
«rendo Abad llamado Isaac de Syria: el qual es muy provechoso para nos 
«enseñar como debemos seguir las virtudes, e para fuir de los vicios. 

En el folio cxxvi i . b. dice: 
«Sigúese el l ibro que es llamado Isaac de Syria. 

»El anima que ama á Dios: en Dios es su reposo. 
Y concluye: 

» 0 omne si tu guardas estas ordenanzas e mantienes a ty mismo en los 
«pensamientos de Dios: la tu anima será luz de Xpo e no caerá en tinie-
»blas_, ayudado aquel a quien sea gloria e honra e vir tud con el padre e 
»el spu santo por todos los siglos Amen. 

Finaliza el todo: 
«Acaba el Libro que compuso el glorioso seráfico Doctor Sant Ruena-

»ventura , llamado Forma de los Novicios: et el tratado del mesmo Doctor 
«que fabla de las demandas et respuestas del anima: con otros dos tra-
«tados Inpremidos en la muy noble cibdad de Sevilla, por. Mevnardo un-
»gut alemán, et Stanislao polono compañeros, a xxvj . dias del mes de Ju-
'>nio año de Mi l i . cccc. xcvi j . 

Escudo de los Impresores, véase adelante. 
El libro está impreso en dos columnas, letra grande de tort is , papel 

grueso, y tiene CLX1I. folios sin los dos pliegos de principios. Parece jun
taron estos tratados por ser de una materia, aunque de diversos autores. 

Obra muy apreciable por todas sus circunstancias; la cual existe en la 
librería de los agustinos de Valladolid, segun la noticia que de ella tengo, 
comunicada por el R. P. Presentado Fr. José Ahi la , su actual p r io r : el 
que añade dos notas manuscritas que tiene en la primera hoja (3). 

(1) En el Valle do Toranzo. 
(2) (.Y en ese mismo día la hizo allí la oración de recil)in!iento y ftionvenida a nombre 

•déla Ciudad el Lic. Castillo, Regidor de ella y su Comisionado para el intento. Asi consta 
»en el primer Librolde Acuerdos del Ayuntamiento de esta de Valladolid , k cuyo principio 
»»e copia: porque éstafse huvo de informar de lo ejecutado allí para no faltara lo mismo 
•cuando llegase el caso. Y aurniue inédita, so omite aquí en gracia do los lectores, pare-
•clendomo que van íi perder bien poco en ello, no teniendo por donde envidiarla las do Ci-
• ceron, y Demostcnes. F.) 

(3) La una dice: «Este libro tuvo íi su uso el P. fr. Pedro do la Torre , Portero que fue 
»(1e este2Conventoj(de S. Agustín de Toledo) 28. año-", sin salir de casa en todos ellos arriba 
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F)9 (1498 ) «Guido Cauliaco, Inventario, ó Coleclario en la parte ch l -
"ruraica y medicinal, traducido al castellano. Sevilla 1498. fol . 

Librería del Sr. Velasco. El Abale Diosdado le intitula Tratado de Ana-
lamia uue juzgo es el mismo, y dice le imprimió Lanzalao Polono y sus 
comDañeros el día 26 de febrero del citado año . Miguel Denis en la par
te I de las Adiciones á Mattaire, pág. 346, trata de esta obra, pero i m 
presa en italiano el año de 1493. 

60 «Peregrina, seu Peregrina Glosa Bonifaciana a compilatore Bonifa
c i o Lusitano Ulysiponensi, sive juris Legum conclusionumque glosarum 
»ab ipso Bonifacio. , ,. 4. , - -

Así pone este título Maittaire: el Sr. Floranes dice que tiene el siguien
te, y nada mas: 

«Peregrina k compilatore glossarum dicta Bonifaciana. 
«Exactum absoluturaque hoc preclarum atque insigni opus PEBEGR1NA, 

..mandato, opera el impensis LAZARI de GAZANIS sociorumque: Tpresum 

..pernos Meinardum Ungut Aiemannm, et Stanislaum Polonum, socios, 
>.anno Incarnationis salutifere MCDXCYIII. die xx . Decembris. 

Tomo en folio do 552 hojas, con el escudo de esta compañía de i m 
presores, que se pone delante. Del Sr. Floranes (1). 

61. «Dísputatio de Conceptione Beatse Mariaí Yi rg in i s , fratris Vincen-
»tii de Castronovo Ordinis Praedicatorum. Hispali per lacobum Villagu-
«sa. MCCCCXCVÍ1L 

R. P. Ribas. 

62. ..Coronica del Cid Ruy Diaz. 
Al fin dice: 

«Aqui fenece el breve tratado de los hechos et batallas que el buen 
«Cavallero Cid Ruy Diaz venció con franco et ayuda de Dios nuestro Se-
»ñor. El qual se acabó en el mes de mayo de noventa y ocho a ñ o s : y fue 
»empremido por tres compañeros Alemanes en la muy noble y muy leal 
..Cibdad de Sevilla á Dios gracias. 4.° 

Así Miguel Denis, parte I , pág. 443, y dice que existe en la Biblioteca 
Cesárea df3 Vindobona (hoy Viena). Libro rar ís imo. Novísimamente ha es
crito é impreso con aplauso el R. P. M. Risco la Historia del Cid , sepa
rando lo verídico de lo fabuloso, como se verá á su tiempo. 

»(Je dos ó tres veces mandado por la obediencia.». Murió miercules nueve dias del mes 
•de Junio del año de mili y quinientos y noventa y siete años. 

La secunda nota es de un tray Juan de Velasco, que murió en Toledo en 24 de noviem
bre, jueves, del ltt22, con olor de santidad. Del Torre trata el maestro Herrera en el Alpha-
beto Augustinlano y en la Historia del Convento de Salamiinca ; del Velasco , el maestro 
Vidal en el tomo 11 de ios Augustinos de Salamanca, pág. 322; y yo tengo escrito un breve 
resumen de su vida probando que el presente (hubo dos de un mismo nombre y apellido,) mu
ñó con oior de santidad, y fué hijo del convento de San Felipe el Real.—Véase en el tomo lí 
en la Imprenta de Seviila, año de 1528. . 

(1) Acerca del autor de esta ohra se puede ver el tomo 11, de la Bibliotheca vetus de don 
Nicolás Antonio con las notas del Sr. liayer, pág. 185 y 350 , en donde dice que hubo dos 
a u t o r » que escribieron dos diferentes obras, pero con un mismo titulo, esto es , La Pere-
ffrina. Dlstinguense por ios nombres y por los liempos: el uno se llamó Gonzalo González 
^ ^ í a í n a n í e . o b ^ p o d e s e g o v i a , el cual murió en «1 año de 1392, y de él tratan Diego 
de Colmenares , Gil González , Garibay y otros , j uo o» * I O I B U « E 

El segundo fué portugués, y se llamó Bocado , el cual vivió en el siglo siguiente . y 
«ompuso otra Peregrina, a la que llaman Peregrina Bonifaciana, une es la presente. El 
*iue desee mas noticias acuda a los lugares citados y á la nota siguiente 

(Yo entiendo se equivoca», y que no hubo mas quo una i'em/nna ' coirmnnsta ñor el 
obispo de Segovla Bustamante. en romance, y trasladada luego aUaUn ío S doctor Bo 
nlfacio Pérez de Lisboa cuando la hizo la Glosa bajo de Enrique IV, en que nos Vino de 
Portugal este junsconsuito, en la familia de su muj.r la reina doña Juana D Nicolás Anio
nio hablo de esta obra por tres veces con harta variedad y poco conocimiento íib X 

£ap. \ l l . num. 375 ; Iib. X . cap. X i r , núm. 6i5 y «40, y cap, XVI , núm. 910 Estese pues'á' 
/as correcciones que aqui bago. F.) " 1 
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6:5. "Historia de Enrique fi de Oliva. 
Finaliza: 

¿File empremido en la muy noble et muy leal Cibdad de Sevilla pol
ares Alemanes compañeros en el año de Mili y quairocienlos et noventa 
«et ocho años k veinte dias del mes de Octubre. 4." 

Así Denis, parte I , pág. 444, advirtiendo que está impreso en letra góti
ca, ó de tortis, y que existe en la Biblioteca Cesárea. 

64. (1499.) «Vocabularium ecciesiasticuni parlini Latina, partim Hispa-
«na lingua scriptum, Élisabethse Reginae nuncupatuni. Auctore Roderico 
..Fernandez de Santa-Ella. Hispali 1499. fol. 

1). Nicolás Antonio en la Bibliotheca nova. 
De este Vocabulario hay varias reimpresiones que se verán en el tomo 

siguiente. (El Autor, según su Prólogo á la reina donde la hace grandes 
elogios, quiso que este l ibro se llamase el Peregrino, por haber sido f ru 
to de su peregrinación á Sicilia. F.) 

65. «Roderici de Santa-Ella. Sacerdotalis Instniclio. Hispali per Nu-
»remberga (esto es, Juan Pegnicer de Nuremberga) Año de MCD.XCIX. 4.' 

Indice sevillano manuscrito en el que se advierte que no suena el 
Paulo, y sí los compañeros Magno y Thomas. 

66. »Las CCC. de Juan de Mena con la glosa de Hernando Nuñez de 
«Toledo. Sevilla por Juan Pegnizer, Magno, y Thomas en x x v i i i . de Agos
t o de MCDXCIX. fol. 

Indice sevillano manuscrito. Del Comendador del Orden de Santiago 
que glosó estas coplas, véase D. Nicolás Antonio en el tomo I , de la B i 
bliotheca nova, pág. 384. Otra edición queda mencionada en el año 
de 1496, en Sevilla, pág, 99. 

67. «Coronación compuesta por el famoso poeta Juan de Mena: al 
»muy illustre cavallero don Iñigo López- de Mendoza marques de San-
»til la na. 

Esta es la portada abierta en madera, letra monacal muy crecida. 
En la segunda hoja, el mismo Epígrafe , y Prologo 

¡f Los que á la su contemplación españa non truxo fama de un solo 
»hombre. . . 

Finaliza: 
»Acabanse las cinquenta de Juan de Mena sobre la coronación de yñigo 
«Lopes de Mendoza, á cinco dias del mes de Noviembre, año del nasci-
»miento del nuestro Salvador Jhesucristo de m i l i . cccc. x . cix. años 

Tomo en folio sin numerac ión , impreso en dos columnas con letra de 
tortis. No tiene lugar de impresión, pero la supongo hecha en Sevilla. De 
Don Francisco Javier de Santiago Palomares. 

68. (1500.) En el folio I . de este libro intitulado CARRO DE LAS DOS 
VIDAS hay una estampa abierta en madera, alusiva al título y contenido 
de la obra: 

Y en el fol. I I , dice: 
»A gloria de Dios e información del próximo comienza este libro nueva-
»mente compuesto e copilado por Gómez García clérigo Presbítero de la 
»cibdad de Toledo: e t ra ído de latín en romance de muchos libros e par
ales de la sagrada scriptura. E dirigido e ofrecido primero e principal-
«mente a la generosa muy noble e muy devola Señora Doña Leonor de 
»Silva, monja profesa en el Monesterío de la Madre de Dios de la mesmu 
«ciudad. . . 

Al fin: 
«Acabóse este presente l ibro intitulado Carro de dos vidas: es á saber, 
"de Vida activa e vida contemplativa. El qual fue empremido en la muy 
«noble e muy leal Ciudad de Sevilla por arte y endustna de Juanes Pegni-
»zer de Nuremberga e Magno do herbol de tils (1). el qual se acabo a 

(1) Véase adelante ca lo^ inipreí'üres, iiá;;. Ki'i, 
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" x x i i j . dias de Julio año del nascimiento do Jesu christo. Mi l i e quinien-
ntos años. 

»Deo gracias. , , , ^ , 
Sígnese una Nota que dice: aprobaron esta obra el Doctor D. Fernando 

de laTopre Arcediano de Reina y Provisor; y Maestre Rodrigo de Santa 
Ella Canónigos de Sevilla. . V>ÍA -í%'& 

Impreso en letra de tortis, á l ínea tirada: existe en la Real biblioteca, 

69. »Los proverbios de Séneca, 
Al fin: 

»Acabanse aqui les proverbios de Séneca a costa y misión de los honra-
«dos señores Guido de Leazaris: & Lázaro de Gazanis mercaderes de 
«l ibros : Impremidos en la muy noble y muy leal Cibdad de Sevilla por 
«industria y arte de Johannes pegnizer de Nuremberga y Magno herbot 
«de fils. Acabáronse a diez y ocho dias de Febrero en el año d'l nasci-
»miento de nuestro señor Mili & quinientos años . roe 

Del Señor Arcediano Foguet, y en la l ibrer ía del Sr. Floranes: Cua
derno en fol. de 72 hojas. 

70. «Improbatio. alcorani. 
Sobre este título (de letra monacal muy crecida) hay una grande es

tampa en que se ve un religioso dominico en su cátedra con un l ibro, dis
putando con algunos turcos ó mahometanos : y á la vuelta de la hoja: 

MCunctis xpiane fidei cultoribus sanctarumque virtutum. zelatoribus 
»|f Fnter antonius de la pegna sacratissimi ordinis predicatorum in 
»prouincia hyspanie inutilis. ac immeritissimus prior prouincialis. S. P. D. 
«Scio. Uera bona neminem assequi posse: qui extra euangelicam legem 
»degit.. . 

[f Incipit libellus fratris r icoldi ordinis fratrum predicatorum sacre 
«theologie professoris contra legem sarracenorum: prohemium. 

«Quot sunt dies serui tui? quando facies de persequentihus me iudi-r 
«cium? Narrauerunt... 

Acaba: 
»e inconueniüs: standum est in in pmo. s. q enágeliií sit lex a deo setissi-
»ma parir, e obseruabil-raudo Qd -nob-concedat ihs xps. Amen. 

|P Explicit libellus intitulatus contra legem sarracenorum editus k fra^ 
»tre Ricoldo florentino de ordine predicatorum: sacre theologie protessore. 
»Jmpressus Hispali: per Stanislaum polonum. anuo a natiuitate dñi nr i 
»icsu xp i . m. d. xx. die marcii . 

Monasterio de Monserrate. R. P. Ribas (1). 

71. »Statuta, seu instructiones á Didaco de Deza, Ordinis Prsedicato-
«rum. Hispali ex ofticina Inquisitionis anuo 1500. 17. Junii. 

Echard, Escritores Dominicanos. 

72. "Methaphysica Magislri Petri Dagui. 
Tiene dos partes, la primera consta de tres prolijos p reámbu los : v la 

segunda de su Exordio, y después: 

( l) Fabricio en el üb. V I , cap. x v i l d e su Blbüotheca, p%. 90, dice que Ricoldo de 
Monle f.rucio. á quien algunos llaman ylcoído. Imprimió ímprobaüenem Alcorani, y que con 
este título se impn;nio en Sevilla el año de 1820. (Sospecho qua es errata y que juntaron 
las dos ccx que son del mes con la M y la D que es el año). Con el titulo de Propugnaculuvi 
fidei se imprimió en Venecia en el 1609. 

D. Nicolás Antonio en la Blbliotheca Nova, en el articulo de fray Antonio de la Peña 
refiere que este fué el primero que publicó el libro contra le.fícm Sarracenorum de Ricoldo. 

El Sr. Floranes anota que (fray Antonio de la Peña fué un grande redentor de raros y 
preciosos libros que iban á destruir los libreros y encuadernadores | y llegando fray An
tonio, l o i sacaba del peligro y rescataba. Dicho señor tiene en su librería al"UBOS con 
notas suyas en que lo previene así , y en particular uno muy esqulsilo en vitola que rescató 
do las manos de su Blbliópola , qui volehat eum deslruere. Dios le babrá premiada lan bue
nas obras, y las premiará también á los que se ejcicilen en las mismas. F.) 
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«Sequitur secunda pars hujus praesentis operis, quac esl de í'ormali-
»laiibus 

Tiene también esta clausula; . 
«Composuit Magister Petrus Dagui hoc opas in Regno Majoncarum in Po-
«dio Rande 20 die Septembr. auno Domini 1485. 

Y al fin de toda la obra: 
..Absolutum opus de formalitatibus cum quibusdam praeambulis intro-
»ductivis ipsarum vulgo nomiuatum Metaphysica: inipressum Hispali ope
ara & dilitíenUa Stanfslai Poloni, impensis veré domini lohannis Mon-
«lisserati in artibus Magistpi, & in Medicina Bacalarii. Die 22. mensis Ju-
»nii anno Domini 1500. 

Así el Abate Diosdado que dice víó (sino se engaña) esta obra en la 
Biblioteca secreta del Colegio Romano: y advierte mas, que Dagui se 
llama en esta obra ministro, ó capellán de los Reyes Católicos.—Véase el 
año de 1489, en Barcelona, pág. 50, y en el 1491, en Sevilla, pág. 86. 

73, aClaros varones de Castilla, y letras de Fernando de Pulgar. Im-
s.'preso en Sevilla por Slanislao Polono, é acabóse á 22. dias del mes de 
»Mayo año del nacimiento de N. S. Jesu Christo de 1500. 

Así lo hallo en la vida de Fernando de Pulgar puesta al principio de la 
adición de Madrid del 1789, de los Claros varones &c. donde se advierte 
que la mas antigua edición es la del 1500. La citada vida la compuso el 
Excmo. Sr. D. Eugenio Llaguno, aunque allí se calla el nombre, y se i m 
primió por primera vez en Madrid año de 1775, cuya edición en C " no he 
Visto, ' ' i ,. ; " ' í1' .^^1 

74. wMerlín, y demanda del Santo Grial. S(3Villa 1500. • tbl. 
Así D. Nicolás Antonio en el Apéndice del tomo I I , de la Bibliolheca 

^.ova, entre los Anónimos, pág. 400. 

IMPRESORES DE SEVILLA 

DEL SIGLO X V . 

•ala 
ob 

ANTONIO MARTINEZ, BARTHOLOME SEGURA, v ALPIIONSO DEL 
PUERTO. 

Estos tres peritos impresores, que por sus nombres y apellidos no se 
duda que fueron españoles , suenan en compañía , y tienen la gloria de 
haber introducido el Arte Tipográfico, sino en el Reino, á lo menos en la 
ciudad de Sevilla, muy á los principios en que por acá se conoce este in
vento, esto es, á los tres años , como consta del final que pusieron en el 
Manual de Alfonso Diaz de Montalvo, donde dicen, que si en cualquier 
tiempo pides ó buscas los primeros impresores que vió Sevilla, se bailará 
que fueron los tres sobredichos Antonio Martínez, etc. 

Si pelis artífices primos quos spalis 
oiim vidit & ingenio proprio 
mostrante peritos, tres fue-
runt homines Martini Aruo-
nius atque de Porlu Alphon-
sus Segura & Barlholomeus 

•M- CCCCLXXYU-

No puedo asegurar (¡ue si en cualquier tiempo se buscan los prime
ros impresores que sueiuin en nuestra España , se hallará que son los tres 
mismos Martínez, Segura y Puerto, con antelación á los varios alemanes 
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aue después de ellos se siguieron; por cuanto en el año de U75, hallo ya 
en Zaragoza un Matheo FÍand' que les quita esta gloria; pero tienen de 
hieco á luego la de ser los primeros impresores españoles que se cono
cen, y esto muy á los principios, pues en el año de 1476, á lo menos 
ejercían va en Sevilla este Arte. 

Aunque el adverbio olim del final del Manual de Montalvo que se acaba 
de Star no prueba que hubiese habido allí imprenta antes del 1477, pues 
es adverbio de tiempo, esto es, no solo de lo pasado, sino de presente y 
futaro por lo que dijeron bien en la espresada nota olim, que sí en cual
quier tiempo se buscan en Sevilla los primeros artífices de la imprenta, se 
hallaría que eran ellos, etc. con todo eso el adjetivo peritos les da mas va
lor de ant igüedad, pues para serlo en el Arte en el año de 1477, en que 
lo espresan , necesitaban tener práct ica , y esta no se adquiere tan breve
mente: y aunque no declaran en donde la tuvieron, doy por supuesto que 
fué en Sevilla, mientras no conste lo contrario, y por consiguiente exis-
tencia de imprenta antes del año 1477-

Pero ¿aué es lo que imprimieron estos peritos artífices en Sevilla antes 
del 1477? Yo no veo cosa mas proporcionada ni cercana al tiempo, que el 
Sacramental de Clemente Sánchez de Vercial, Arcediano de Valderas, del 
que queda tratado sobre los años 1476, y siguientes, pág. 76, donde se 
percibe mejor lo espuesto. ' ' ' *' 

Ademas de esto consta que Zúñiga en los Anales de Sevilla (pag. 386,) 
dice q ie D. Pedro González de Mendoza su Arzobispo hizo (entiendo impri
mir) un docto catecismo y buenas leyes (que juzgo es el Sacramental cita
do) para el castigo y reconcil iación: lo que fué por este tiempo, y junto 
todo persuade prudentemente que estos son los primeros írutos que se 
cogieron en Sevilla de este noble Arte por medio de nuestros tres primeros 
españoles. 

Estos mismos reimprimieron en la ciudad de Sevilla en el año de 1477, 
elsobredicho Sacramental de Clemente Sánchez á instancia y por manda
do del Illmo, Sr. D. Pedro Fernandez de Solís, Obispo de Cádiz y de las 
Algeciras, como se ve en la pág. 80. 

Tercera vez volvieron los mismos tres tipógrafos á reimprimir el Sa
cramental en Sevilla el año siguiente 1478. 

En el de 1480, proseguían en Sevilla Bartholome Segura, y Alphonso 
del Puerto (no suena Antonio Martínez, que acaso se había separado) los 
cuales imprimieron el libro de Fasciculus temporum, cuya edición es tan 
rara, que en parte alguna la hallo mencionada, pero existe, y he visto 
dos ejemplares. 

Prosigue la memoria de Alphonso del Puerto en el año de 1482, en que 
imprimió en la misma ciudad la Chronica de España por Yalera: no sue
nan los compañeros. Véase en la pág. 8S, el Elogio que allí se hace de la 
lleína Católica; de la imprenta, do Miguel Dachaver, y García del Castillo 
los cuales costearon la impresión. 

Año del48S, vuelve a oírse el nombre de Antonio Martínez, el cual 
imprimió en Sevilla el Espejo de la Cruz; pero aquí añade segundo Apellido 
de Martínez de la Ta l la , y no obstante esta variedad le reputo un solo 
Antonio, el cual se hubo de separar de sus compañeros, y poner impren
ta aparte, que es cuanto de estos tres famosos artífices españoles puedo 
decir. 

PAULO DE COLONIA: JUAN PEGNICER DE NÜKEMBERGA: MAGNO: y 
i HUMAS, alemanes, y compañeros . 

Después que ce^a la memoria de nuestros patricios impresores en Se
villa , empieza a oírse la de una compañía de cuatro alemanes aue por lo 
regular tomaban el sobrenombre de su patria ó lugar, como se irá viendo 
en Ips impresores de esta y otras ciudades. 

Kn el año de 1490 imprimieron Paulo de Colonia y sus compañeros el 
Universal Vocabulario en latín y romance de Alphonso de Palencia en 
cuyo final pusieron su escudo con tinta encarnarla, en que están las ' ini-
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cíales de sus nombres, que es como se sigue; esto es ¡ P aulo de Colonia: 
I mn Pegnizcr de tfwemherga: M agno, y T homas. 

E I 
M T 

Estos mismos imprimieron en el año de 1491 las siete Partidas, y al 
lin pusieron el citado escudo. 

En el propio año de 1491 apareció en Sevilla otra segunda compañía 
de Alemanes, Meinardo Unget y Statiislao ó Lánzalo Polono, los cuales 
imprimieron á competencia, según dicen, las mismas Partidas. De estos 
se tratará después. 

Pros igúela primera compañía en el año de 1491, en que imprimió las 
Vidas de los Varones ilustres de Plutarco y otras diferentes obras; pero 
€n algunas solo se ospresa el nombre de Paulo, si bien que añade & socios. 

En el año de 1495 impriniieron el tomo de las Ordenanzas por donde se 



108 TirOGHAFÍA ESPAÑOLA 

han de librar los nleylos &c. y también pusieron su escudo ; pero en (51 falla 
la P. de Paulo, como mejor se percibe por el diseño. 

1 M 

El Paulo se hubo de separar de los compañeros ; pues en el 1496 sue
na solo en la Bracliiologia de Alphonso de la Cámara. 

En el año de 1499 se encuentran juntos Juan, Magno, y Thomas, los que 
en 28 de agosto acabaron de impr imi r las CCC.ias de Juan de Mena con la 
glosa de Hernando Nuñez de Toledo. 

Los Proverbios de Séneca se acabaron de impr imir en 18 do febrero 
del año de 1300 , por Juan Peguizer de Nuremberga, y Magno herbst de fils, 
á costa de Guido de Leazans, y Lúzaro de Gazanis, mercaderes de libros. 

El impresor Juan Peguizer es conocido en Sevilla desde el 1490 y tam
bién el Magno, pero abora suena con el apellido de herbs de fils, cuyas vo
ces oscuras no es fácil descifrar. El abate Diosdado las interpreta (aunque 
no lo asegura) heredes & filios, lo que á mí no me cuadra; Sy si no me 
engaño juzgo las lie de dar sentido perceptible y claro. Una madeja de 
seda embrollada y con muchos cabos sueltos , no es fácil devanarla mien
tras no se desenrede y atienda á cada uno de por sí. 

Este Magno se l l a m ó también Juan, v es uno de los compañeros de 
Paulo de Colonia en Sevilla, lo que se va á probar. En el tomo I , parte \% 
pág. 145 de los Anales lipographicos deMaittaire se pone un índice cronoló
gico de las ciudades é impresores de que trata en su obra, y en el año 1481, 
dice: Venetiis Jo. Colon. Nicol. Jenson. & socii. Arle & Typis Joliannis ¡hrbort 
de Silgenstat Alemani. 

El mismo Mailtaire en el tomo 1, pa r t e I I , p á g . 4'J9 y 448, dice: «Biblia 
alalina. Exactum est inclyta in urbe Venetiarum sacrosanctum volumen b i -
xblia!, i n l c g e i T i i M s expolitisque literarum character ibus mag i s t r i Joannis 
.>dicli Magni llerbusl de Silijcnstaí Mcnutni, qu i salva o m n i u m pa- e, ausim 
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»illuni affinnare, ceteris facilé omnes M e tempeslate superenünet , o lym-
«piaditms dominicis, annó vero 1483. pridie Kalendas Novembris. 

fol. Venetiis. 
JU pie pone los versos siguientes, que hacen no poco honor á Magno: 

"Quintius Emylianus Cymbriacus Poeta lau. 
"Qui primus Latías effinxit in aere lituras, 

»En docuit sacros aere notare l ibros : 
"Nonne putas dicti coelum superasse Myronis? 

«Phidiacas Veneres Parrhasiosque Joves 
»Hunc ego Dedalios etiam vicisse labores 

»Hunc ego Palladlas credo habuisse manus. 

Ya tenemos aquí cogido este cabo, pues consta que Magno se llamó 
Juan, Joannis dictt Magni: el herbs está claro ser el apellido , esto es, Her-
host: y el fils abreviatura del lugar ó ])dLlria. Silingenstat, ó Silgenstat, como 
dice en otras partes, con la pequeña equivocación (que acaso es la que 
mas ha ofuscado) de poner f en lugar de la s larga, esto es, fils en 
vez de süs: en lo que no me queda duda, y el que la tenga desátelo raejor. 
No he visto ningún libro con estos finales para combinar estas especies. 

Al Paulo de Colonia de Sevilla le juzgo hermano, ó hijo del Juan de Co
lonia, que queda citado de Venecia, cuya familia andarla por diferentes 
provincias y lugares, como se ve en otras muchas. 

El firmarse nuestro Juan con el segundo nombre de Magno, presumo 
fué por no tropezarse en las letras iniciales de sus nombres que ponian en 
el escudo, esto es, con dos Juanes: yo así lo considero. En el ISOl y 1502 
geguia imprimiendo en Sevilla, como se verá en el tomo I I . Los franceses 
llaman á Magno l'Gran, que es lo mismo, y cuanto á mí me ocurre. 

MEYNARDO ó MENARDO UNGÜT, 
y STANISLAO POLONO. 

Casi al mismo tiempo que vino á Sevilla la compañía de impresores 
de Paulo de Colonia , de que se acaba de tratar, empieza á oírse en el año 
de 1491 la de Meynardo Ungut y Stanislao ó Lanzalao Polono que es lo mis
mo. Estos imprimieron con igual suceso que la compañía de Paulo, como 
se ve en el libro de fray Diego Deza, del Orden de Predicadores, en cuya 
defensa de Santo Thomas sobre las proposiciones del maestro Nicolao de 
L i r a , ect., pusieron al fin su escudo o armas con las iniciales de sus 
nombres Meynardo y Stanislao, como mejor se percibe por el mismo es
cudo: 
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Las Partidas del rey D. Alonso las acabaron de imprimir en iíS de oc
tubre de 1491, y fué á competencia con las de la compañía de Colonia, 
como ya queda insinuado , en las que también ponen el escudo. 

Prosiguieron imprimiendo los libros de las guerras de Flavio Josepho, 
traducidos por Alonso de Palencia, y los dos libros conira Apion los aca
baron en el año de 1492. , , . , . . , 

En el 1493 imprimieron el Breviario ioledano y las Ltlucas de Aristó
teles. Diego de Colmenares dice que imprimieron, también el Breviario 
Sugoviano. , , 

Los Proverbios de 1). Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, 
los acabaron en 15 de noviembre de 1494. 

En el 1495 elBocacio, Caida de Principes. 
lín el 1496 el Repertorio do Montalvo. — En este mismo año los veo en 

i lranada, y es regular los llevase allí el señor arzobispo D. Fr. Fernando 
de Talavera para imprimir el Vita Chrirti de Fr. Francisco Ximenez. 

En el 1497 imprimieron en Sevilla el Boecio de Consolación y las Con
templaciones del Rosario , truduoidns al castellano por el bachiller Alonso 
de Logroño. Asimismo el tratado de Sari Buenaventura intitulado Formo 
Novkiorum, con otros dos del propio Santo; y el del abad Isaac de Siria; 
lodos en castellano.. 

En el 1498 la Peregrina ó Glosa Bonifaciana. 
En el año de 1500. El Ordenamiento de los Reyes Catholicós á 26 de no

viembre. Aquí suena ya solo Stanislao Polono, y poco después se ve que. 
«Stanislao Polono. varón precipuo del arte impresoria imprimió. . . en 

«la noble Villa de Alcalá de Henares á 22 dias del mes de Noviembre 
»de 1502 el Vtío Christi del Cartuxano. 

Por este tiempo parece se separó de Meynardo ó mur ió este; pues ct 
Stanislao suena solo en las Ordenanzas reales. donde dice que e r a /mpmn-
dor de libros, estante en la Villa de Alcalá de henares, año de 1503, como se 
puede ver adelante sobre aquella imprenta. 

JUAN GENTIL, y PEDRO BRUN. 

Consta que Juan Gentil y Pedro Brun imprimieron en Sevilla en el 
año de 1492, en cuyo tiempo parece que todo se volvia compañías de i m 
presores estranjeros, como lo indican los apellidos. La familia de Gentil 
so tiene por oriunda de Génova y de la primera nobleza, la cual, con 
motivo del grande comercio que por aquellos tiempos habia en Sevilla, se 
estableció allí. 

El apellido de Brun es comunísimo en Francia. En el año de 1478 i m -
priuua en Barcelona un Pedro Bruno, y allí mismo en el 1481, Pere Bru : 
pero no puedo decir si son dos Pedros ó uno solo, á lo que me inclino. 

JACOBO DE V1LLAGÜSA. 1498. 

De este impresor rio hallo mas mención que la que apunté del R. P. 
br . Benito Rivas en la pág. 102. 
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IMPRENTA DE LERIDA: 

(EN LATÍN Illerda.) 

1. Una de las imprentas que hacen mucho á mi idea es la presenta 
pues con ella Heno los años de nuestra imprenta del siglo X V , no tengo, 
noticia de segunda en este año. Por sola esta particularidad, sin otras, es. 
muy recomendable la siguiente : 

2. (1479 ) Breviario Uleréense. 
"Breviarium opus secundum lllerdensis ecclesie consuetudinem ex nova 

«regula editum clareque emendatum per dominum Laurentium fornes v i -
»rurn doctum eiusdem ecclesie Presbyterum succentoremque prehabita 
"tamen ab < gregio dechano ceterisque canonicis eiusdem ecclesie licencia 
«Antonius palares campanarum eiusdem ecclesie pulsator propriis expen-
»sis fieri fecit. Impresitque venerabilis magister henric9 botel de saxonia 
«alemán9 v i r erudit9 huic clarissimo opere in urbe Illerde xv i augusti 
»anno incarnationis dominice MCCCCLXXYIIH. 

Este rar ís imo Breviario, impreso en vitela, existe en la librería de 
los RR. PP. Carmelitas Descalzos de la ciudad de Barcelona, letra N . nú 
mero 123, según que de él tengo nota sacada por el R. P. Dr. Jaime 
Caresmar. 

3. (1483.) »Augustini Dati Scribe Senensis Elegantiole feliciter incipit. 
Al íin: 

..Exactum hoc opus Illerde MCCCCLXXXV. 
Existe en el Monasterio de Monserrate de Cataluña, según Nota del 

Rrao. Caresmar. 

4. (1489.) El R. P. Fr. Juan de S. Antonio, en su Bibliotheca Francis
cana dice que vió en la de la Santa Iglesia de Sevilla un tomo en folio 

Swper libros parvos naturales Aristotelis 
el cual finaliza: 

»Preclarissimi Doctoris, ac in Prov. Aragonie Frátrum Minorum M i -
»nistri meritissimi Fratris Petri de Castrovól professoris eximii opus peru-
"tilissimum super totam Philosophiain naturalern, secundum novam exce-
«lentemque Leotiardi Aretini translationem feliciter explicit. Quod in no-
»bili Civitate lllerdensi iinpressum est summa cum diligentia anno saluli-
«ferae incarnationis Domini nostri Jesu Christi 1489. 12. die mensis 
«Novembris. 

El mismo R. P. S. Antonio dice, que en la citada librería de la Santa 
Iglesia de Sevilla vió otra obra. 

5. Super libros Ethicorum. 
Edición antigua, en folio, hecha por Henrique Botcl, el año de 1489, 

pero que no tenia lugar de impres ión ; y que el título previo ó primero 
es el siguiento: 

«Incipit scriptum, seu commenlum super libros Etliicorum Phüosophi 
«Aristotelis factum per Fratrem Petrum de Castrovoi Ordinis Fratrum M i -
« n o r u m , ac sacra Theologia3 Magistrum, natione Hispanum de Regno 
«Legionensi , & de Villa vocata Mayorga, quod quidfim scriptum, seu 
"commentnm factum est super novam translationen Leonardi Aretini. 

Empieza: 
«Propusui hoc opus formare... 
No obstante que el R. P. S. Antonio advierte que este libro no señala 
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lugar de impresión, le supongo impreso en la ciudad de Lér ida , como lo 
está el de los libros parvos &c. y por el mismo impresor, pues es bastan
te la conveniencia de títulos y finales de uno con otro. 

Las dos son ediciones muy raras: por ellas se asegura que Fray Pedro 
de Castrovól (hay lugar en tierra de Valladolid así llamado) fué Religioso 
del Orden de S. Francisco, de cuyo instituto no tocó nada D. Nicolás An
tonio; que fué español del Reino de León de la villa de Mayorga, sita en 
el comedio de Rioseco y León , se ve aquí. El espresar en el tí tulo que 
era de nación español , parece lo pusieron para contraponer el Reino de 
Castilla al de Aragón, en el que se hallaba ministro meri t ís imo. 

De otras obras de Fr. Pedro de Castrovól véase al citado P. Biblio
tecario tS. Antonio: y también adelante en la Imprenta de Pamplona (1). 

IMPRESOR DE LERIDA 

DEL SIGLO X V . 

Maestro Henrique Botel, de Saxonia, Alemán. 
En el final del Breviario de Lérida se dice que en el año de 1479, le 

imprimió el venerable Maestro Henrique Botel de Saxonia, Alemán, varón 
erudito: y en el libro de los Comentarios de Aristóteles impreso en 
el 1489, se intitula Presbítero. 

Este Breviario merece muchas recomendaciones, ya por lo raro: ya 
por haberlo enmendado el docto presbítero de aquella Iglesia Lorenzo For-
nes: y ya por la circunstancia de haber sido impreso á propias espensas 
del Campanero de la Cathedral, esto es, el que tocaba las campanas. 

(1) En gracia de ios curiosos y aficionados al arte tipográfico , doy noticia de otra obra 
del autor, no obstante que no está impresa en España, por ser muy rara, y juzgo sea de 
lo primero que imprimió. 

•Formahtates admodum reverendi magistri fratris Petri de Castrovól, eximii sacre 
•tlieologie doctoris. 

Esto y nada mas compone la portada. 
En la última hoja dice : 

f Expliciunt formalitates de novo composite per fratrera Petrum de Castrovól de ordine 
•fratrum mlnorura sacre tüeologie magistrum quas compilavit anno domini millesimo qua-
•dringentesimo sexagésimo octavo. 4.° 

Impreso á linea tirada, en 2i) hojas sin numeración , con letra de tortls. Existe en la 
librería del Sr. Velasco. 
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IMPRENTA DE SALAMANCA, 

113 

1. (1480.) En el siglo X V , tenia ya imprenta la ciudad de Salamanca, 
no siendo de las ú l t imas , ni tampoco de las primeras ciudades que ampa
raron este noble Arte, al que, como Universidad principal deí orbe, cor
respondía darle fomento por ser madre de las letras. 

2. El Lic. Cabrera dice (Discurso legal, fol. 10.) «que los Arnaos lleva-
«ron la imprenta á Salamanca, y que fueron grandes latinos, y supieron 
«con perfección la lengua castellana. 

3. Este autor no tuvo el mayor esmero en averiguar el tiempo en que 
este Arte entró en nuestro reino y ciudades de que suele hablar, conten
tándose con una noticia muy ligera y superficial, sin señalar época fija, 
y atrasándola por lo regular, en todas las partes que trata de esto, como 
se ve en su papel; si bien no hay que e s t r aña r , por cuanto su objeto 
principal era alegar los privilegios y exenciones concedidos á los i m 
presores y facultad; y así no purifundizó en la materia. 

4. Los Arnaos que cita, presumo sean Arnaldo ó Arnao Guillen de 
Brocar, y su hijo Juan Brocar, bien conocidos en el Arte. El primero 
que lleva el nombre de Arnao, anduvo volante al fin del siglo XV, y p r in 
cipios del X V I , imprimiendo en diferentes lugares de España, como se 
puede ver sobre las imprentas de Pamplona, Alcalá, Logroño , Burgos, 
Toledo, etc., mas no le hallo en Salamanca. 

5. (1480 y 1481.) Introducciones latinas de Nébrixa. 
En el año de 1480, se empezaron á imprimir las Introducciones latinas 

de Nebrixa, pero no se publicaron hasta el siguiente. 
El presente libro está completo, y sin señal de que le falte ninguna 

hoja: empieza así por la plana pares: 
«Aelius Antonius Nebnssensis Petro Mendoze S. B. E. Cardinali hispa-

uno H. M. salutem. Credo ego Pater clementissime atque optime non def-
"futuros qui me temeritatis & impudentie accusent... Nam cuín sis in gen-
»te hac nostra non modo sacrorum antistes, verum etiam omnium bona-
»rum artium preses & peculiaris quedam tutela... {y mas adelante) Becte 
«igitur quasi spicarum culmos Cereri atque ubas precoces Liberis et f ru-
»gum pnmitias dedicavimus... vale. 

»Prirae declinationis 

»ominativus haec térra 
wGenitivus huius íer rae e 

Finalizan estas introducciones: 
«Paradigma est exempli ortantium vel dicentis ennarratio. 

Prosigue después un pequeño Diccionario (en seis hojas) de un mismo 
carácter y papel, el que claramente se conoce es parle de la obra ante
cedente. 

Concluye este Diccionario, y el todo del l ibro: 
»Vectis est virga férrea 
"Veredus est equus. 

»Aelu Antonii Nebrissensis gramatici Introductioneslalinae explicatae Sal-
'•manticae anno natali christiano M. cccc. Ixxxj . ad x v i j . K. Februarii. 

»Deo gratias. 
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Tomo en folio sin numerac ión , impreso en dos columnas; letra de 
tortis. Existe en la Real biblioieca. ^ rt i i 

Observo que al libro no le falta ninguna hoja, empezando por la plana 
nares con la Dedicatoria á Don Pedro Mendoza: Aelms. Anlontus Nebrmen-
m /Viro Mendoze &c. (como ya queda puesto) donde le dice: Con razón 
unes liemos dedicado á tu grandeza el parlo de nuestro trabajo, y las pri
micias de nuestros frutos, como se dedican á. Ceres los manojos de espigas, 
y á Baco las uvas tempranas. Recle igüur &c. (1). 

0 (MSZ.) Introducciones latinas de Nebrina. _ , . , , „ . 
Viendo yo que me ponían duda acerca de la legitimidad de la fecha 

de las Introducciones latinas, de que se acaba de tratar, impresas en Sa
lamanca en 16 de enero de 1481, tave la especie de que en Toledo se 
hallaba otro ejemplar de ellas; y para asegurarme de la techa no obstan
te que con esta duda habia reconocido segunda vez el de la Kea biblio
teca me valí de D. Eugenio Pérez González (mi afecto paisano) doctor 
en aquella Universidad, á fin de que hiciese por ver el toledano: lo que 
ejecutó al punto, pasando á estar con los Sres. D. Manuel Pedro Hernán
dez y D. José Ipola, bibliotecarios de la del Emmo. Señor Cardenal A r -
yobispo de Toledo D. Francisco Loreuzana: y consultado el ejemplar, d i 
cen ser un tomo en folio conforme al que se halla en la Real biblioteca 
de Madrid, del que yo le daba razón puntual: pero que en aquel hay otras 
cuatro hojas impresas del mismo carácter ; parte de ellas en latin, y par
te de ellas en castellano, después del veredas est equus: el principio de 
las cuales empieza por otra Dedicatoria; y por cuanto de ella resultan 
algunas particulares noticias que hacen al honor de Nebrija, á la obra, y 
á los progresos de nuestra tipografía la pongo al pie á la letra (2): la que 
concluida prosigue: 

»Forraationes. 
»!ndicativus. 

(1) Todo esto lo advierto por cuanto no falta quien diga que ninguna obra de Nebrija, y 
mucho menos edición, precedió al año de l i85 , y que lo primero que iraprimiá fué el 
Arte de Gramática latina, con el título de Introducciones (que es de lo que se traía al pre
sente), pero que este no le compuso antes dei dlcbo año de liSK, sino en el mismo, y pa
sado ya el día 23 de mayo en que fué la toma de Ronda , Munda y otros muchos castillos: 
de cuya conquista, como sucedida en aquel año en que escribía Nebrija , hace él mismo 
mención en el libro IV, folio 82 de la edición de Granada del 1588 al 60 , cuya cláusula ale
gada para prueba de lo dicho es la siguiente: 

Aquí se ha de despreciar (dice Nebrija) ía necedad de aquellos que por haber yo dicho: 
Munda se r indió á los chrislianos: por cuanto en el mismo año en que dimos á luz esta8 
Introducciones Ronda y Munda y otros muchos castillos de los moros fueron espuguaüos 
con la dirección y auspicios de Fernando Gristianisirao entre todos los reyes; juzgando que 
Mwida era nombre adjetivo dieron al impresor la cláusula para que la imprimiese borran
do unas letras y añadiendo otras: de esta manera, Munda in dedilionem chris t ianüas venit. 

.Illorum stultilia In hoc loco ridonda esl, qui pro eo quod ego dixeram: Munda in dedí-
.lionera chnstianorum \enit quoniam eo anno quo Introducliones has edidimus Ronda el 
• aunda etcomplura alia castella maurorum expúgnala sunt ductu atque auspiciis Ferdi-
• nandl omnium Regura chrlstlanlssimi • púlanles Munda adjelivum esse nomen, deletís 
•quibusdam lilerls atque aliis suffectis , librarlo imprlmendum dedere : Munda in deditio-
»«em chrislianilas venit. 

Véase el artículo siguiente del 1482 y también el del año 1492, y en Zamora año de 1485. 
«obre las ¡aíroducciones. 

(2) .Aelius Antonius Nebrlssensis Domino Cardinali Hispano S. P. D, Nunquam pularam 
•Paler clementissime, cura hoc opusculura meum n lucera cmisi, lanlum ulililatis in tanta 
•hoimaum perditissimorura turba, et quísola mnitiludine rcpugnalmil, satis amplum na-
• merum in meliorera viam reduxisse. Est enim •. ̂ montura satis magnum hreví fulurum 
•esse, m omnis harbarla fundilus intercat, cura slntjam ex hoc noslro labore mille codl-
• ces, el eo araplius Impressl, nec lamen mlnori studio requiranlur, quam si graliam novi-
.latís nondum exuerint. Quid quod illa opera quihus ediscendis oleum tcmpusque immino-
• hant, in librorum umbllicos albiolorum tegmma, et cuculos rayropolarum dlspereunt? 
.Curaque illorum libri quantum vis magni ¡ curto centusse, ul multum veneant Introducilo-
• nes nostri» In qulnternlones quinqué compacta; sex argentéis comparentur. Possum illud 
.afflrmare uullum esse hodie llMum quid apud nos sit vendibillor. Ajunt lamen inulta üuic 
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Y finaliza: 
«El que oviere de convertir de romance en latin tres reglas ha de guar-
•-)dar... la tercera la del relativo con el antecedente. 

«Aelii Antonii Nebrisensis granmíatici inlroductiones latina? explicatae. 
«Salmanticae anno á natali cristiano Mccccixxxii. tertio idus Octobris. 

Existe esta rara edición en la Biblioteca del Emmo. Señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo D. Francisco Lorenzana. 

Por ella consta el séquito grande que tuvo esta obra, pues dice su autor 
que podia afirmar que en aquel tiempo no hubo libro que tuviese mas es
timación y despacho, pues en un año se imprimieron mas de mi l ejem
plares, qiie se vendia á seis de plata, sex argeniis (que entiendo son seis 
reales do plata de á quince cuartos poco mas ó menos). Tuvo esta obra 
sus émulos, pues decian que le faltaban muchas cosas , lo que no negaba 
Nebrija, etc. 

Y finalmente ademas de estas notas, saco no solamente la confirmación 
y realidad de la fecha de estas Introducciones impresas en Salamanca 
en el año de 1481, sino que ya habia allí imprenta en el año 1480, pues 
la primera edición se acabó de hacer en 16 de enero de 1481 , y por tanto 
era forzoso que este libro se hubiese impreso en el año antecedente. 

7. (1483.) Don Nicolás Antonio dice que D. Tomas Tamayo de Bargas 
vio un libro escrito en lengua castellana intitulado: 

«Medicinas preservativas y curativas de la pestilencia que significa 
»el Eclipse del Sol del año MGDLXXXV, impreso en Salamanca año 
«de MGDLXXXY. 4.° 

Su autor Diego de Torres, catedrático de matemáticas en Salamanca.— 
Véase adelante año de 1487, pág. 116. 

8. (1486.) (Ex) »M. Fabii Quintilian. Oratoriarum institutionum libro 
primo. 

»An cuiusque auris est exigere literarum sonos non érele magis quam 
verbornm. 

«Conclusio prima. 
«Octo esse vocales apud latinos: etsi plerique omnes graramatici dicant 
»esse tan tum sex. 

«Conclusio secunda. 
»Ch. th. ph. gn. x. 1. consonantem. u liquidara et vocales aspira-
olas perperam á nostris pronuntiari. 

"Ad splendidissimum Cisterciensis militise prefectura atque equestris 
«ordinis magistrum de alcántara Do. loannem de stuniga: necnon ad sal-
«manticem aeademie P. C. et scholasticam inven tutem : Aelü Antonii Ne-
«bnssens i s graramatici repetitio secunda quam fecit. an. chrislianae sa-
«lutis. M. cceclxxxvi. de corruptis bispanorum ignorantia quaruradam l i -
»terarura vocibus. 

» ON desunt lliustrissime Domine Pater observandura. . . 

•operi deesse , quasi vero nos manifesta negemus? ac non de quocumque liliro id dlcamus 
•multa esse quae delrahi atque addi possint in grammatica praeserlim , qua; cum tota uno 
• conslot, ejusque auetores multipUces atque yartl Bint, niUU est tam certum quod non. 
•exceptionem patialur. lllud tamen afflrmare posíUinus, nullum adhuc editum esse librum» 
-qui pueris instiluendis conducilúlior s i t , et qui piurn ex iis qiue reí lUterorl» necessaiia 
»sunt complectatur. Age vero cur non censores isli gravlssirai addunt quíe deíicerr pulant? 
«quandoquidem per tuinc modum faeta sunt artium additamunla, atqu« ut lile dicit, itüiipus 
»est borum repertor abjutoique probns. Sed non ita sunt demontes, ut scrihant lis de re-
•bus, quorum Inscitia tenentur. Quareillos valere sinamus, ñeque enim digni sunt quorum 
• mentíanem faciamus. Vale Paieroptime et mu sólito tavore prosoquere. 

lie puesto esta dedicatoria a la letra , por cuanto varias especies de estas no las cn-
cuenlro en los CC11. D. ¡Vicotas Anlouio y r». Gregorio Mayans , que son los que mas Uan 
Ilustrado las memorias de este pxiuplpo de nuestra latinidad , á quien se deben todos los 
adelíintaralentos que después de ú! se lian seguido , y porque siendo una edición tan rara, 
quo apenas es conocida, se baga vulgar á todos los curiosos su existencia. 
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Y acaba: 
» . . contra se impeturn ausus est sustinere; t 

«Finis repetUionis Aelii Antonn Nebiisensis 4. 
Consta de catorce hojas (la ultima suplida de mano): letra redonda, m 

tiene año de impresión': y aunque su dueño , el Sr. Velasco, le había ro
tulado con el de 1486, en Salamanca, el cuaderno no lo dice, y solo sí, quo 
esta segunda Repetición la hizo Nebrüa en el sobredicho año : no obstante 
se coloca ahora en é l , por presumirse le imprimir ia entonces (1). 

(1487 ) Don Nicolás Antonio dice, que vió en Madrid en poder del 
marques de Mejorada un libro que contenia reglas de a s t r ó l o g a , al cual 
le faltaba el t í tulo; pero que tenia la Noto de 

«Expücit hoc opus compilatum per dominum hcenciatum m artibus el 
«medicina, Cathedraticum in Astróloga Salmanticfe üuiversi tat is Dida-
»cum de Torres, anuo M. cccc. LxxxYII . mense Man xxv. die. 

Prosigue D. Nicolás, que acaso es este el libro de Medicinas preservah-
vas, &c. del cual queda hecha mención en la pág. US. 

9. (1492.) Gramática casleüana por el Mro. Antonio de Nebñxa. 
Con esta son cuatro las ediciones que conozxo de las Introducciones de 

Nebrija del sialo XV. La primera en iatin, y en Salamanca año de 1481. 
Apenas habia pasado un año cuando en 1482, las volvió á imprimir . 
Poco después , hacia el 1485, las imprimió en Zamora Antonio de Cente
nera. Y finalmente en el 1492, se imprimieron en Salamanca. En todas estas 
ediciones fué su autor alterando y limando según que mejor le parecia. 

La primera edición se la dedicó al Cardenal de España D Pedro de 
Mendoza: y también la segunda con dos Dedicatorias, una al principio 
del l i b ro , y otra al ñ u , en la primera hoja de cuatro que añadió, como 
ya queda provenido sobre aquellos años. 

Viendo el séquito de esta obra y la aceptación con que corría le mandó 
la Reina católica Doña Isabel por sus letras, comunicadas por el Señor 
Obispo de Avila Don fray Fernando de Talavera, que dichas Introduccio
nes latinas las volviese en lengua castellana, contrapuesto el latín al ro
mance, para que las mujeres, religiosas, y vírgenes dedicadas á Dios, sin 
participación de varones, pudiesen conocer algo de la lengua latina. 

Por la Dedicatoria de la tercera impresión, que es la de Zamora, re
sultan diferentes especies comprobatorias de lo sobredicho: y honoríficas 
á Nebrija, dice: 

«Y porque brevemente tengo de publicar una obra de vocablos en latín, 
«y romance, en que provoco y desafia á todos los nuestros que tienen 
«habito y profesión de letras, no digo mas en esta parte, sino que desde 
«ahora les denuncio guerra & fuego y sangre, porque entre tanto se aper-
»ciban de razones y.argumentos contra mí . Vengo agora muy excelente 
«Reyna y Señora á lo que V. Alteza por sus letras me mandó oara algún 
«remedio de tanta falta, que aquellas Introducciones de latina lengua que 

(1) (El maestro Antonio era de tal senio que cuanto escribía, luego iba con ello á la 
imprenta y lo ñaba á luz; motivo por que se bailan tantas piezas sueltas suyas por aquel 
tiempo; unas Impresas aquí , otras al l í , sobre cualquiera cosuela, cuya colección origi
nal y completa seria boy por lo mismo muy difícil á quien la intentase. Yo be visto tantas, 
por tan diversas partes, y de tan varias ediciones, con tantas reformas suyas y retoques, 
sempiterno en no quedar jamas conforme en cosa lija , que desde luego be perdido la e?-
poranza de reducirlas no digo ya á colección, pero ni á número. Entre tanto el que quiera 
salirse fuera de estas menudencias (las cuales solo son susceptibles de genios curiosos 
desocupado» y de mucha paciencia) y tener á un golpe de vista el resultado de lodo lo me
jor que el maestro escribió en órden á Gramática latina , como él por ñn la contrajo y dejó 
de última mano , acuda á su tomo ten folio titulado: Inlroducliones in ¡alinam grammalicam 
per eundem recognilw atque exactissimé correcta; glofmemalis cum antiquo excmplari colalis 
en las varias ediciones que hay de él muy posteriores á su muerte , procuradas y conser
vadas por sus hijos, entre las cuales es una la de Granada delSSS en la portada, y 1560 al 
fin , cuya última hoja se numera Fot. C U I I . Y todo esto es lo sustancial que hay'que tenpr 
en el asunto, porque dé lo contrario habiendo de bajar á raenuilencias será confun
dirse. F.) 
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•yo havia publicado, y SÍÍ leían por todos nuestros reynos, las volvies(3 
Ven lengua castellana contrapuesto el Lalin al Romance. . . Mas después 
,.que comencé á poner en hilo el mandamiento de V. Alteza , contentóme 
..tanto aquel Discurso, que ya me pesaba haver publicado por dos veces 
v{en Salamanca año de 1481 y 1482,) una mesma Obra en diverso estilo, y 
„110 haver acertado desde el comienzo en esta forma de enseña r : mayor-
órnente k los hombres de nuestra lengua, que aunque por aquellas pue-
vdan mucho aprovechar los que tuvieren buenos preceptores; ésta igual-
..mente se ofrece á los que saben, y á los que quieren saber: á los que en-
»señan, v deprenden, á los que han olvidado lo que en algún tiempo su-
«fieron; y á los que de nucwo quieren deprender; y k todos estos no con 
«mucha conversación de Maestros. De donde á lo menos se seguirá aquel 
«conocido provecho, que de pane de Vuestra Real Magostad me dixo el 
«muy R. Padre y Señor. Obispo de Avila , que no por otra razón me man-
«daba hacer esta obra en Latin, y Romance, sino porque las mujeres , Re-
«ügiosas, y Yirgenes dedicadas á Dios, sin participación de varones pu-
«diesen conocer algo de la lengua Latina. 

Finalmente en el año de 1492, fundió y publicó Nebrija estas Introduc
ciones bajo otro estilo y mé todo , dedicándolas con el título de Gramática 
castellana. 

10. «A la muy alta e assi esclarecida princesa doña Isabel la 
«tercera de este nombre Reyna y Señora natural de España e las 
«Islas de nuestro mar. Comienza la Gramática que nuevamente hizo 
«el maestro Antonio de Lebrixa s ó b r e l a lengua castellana e pone 
«primero el Prologo. Léelo en buen ora. 

En este Prologo ó Dedicatoria dice: 
« . . . El tercero provecho deste mi trabajo puede ser aquel que quando en 
«Salamanca di la muestra de aquesta obra k vuestra real magestad: e me 
«preguntó que para que podia aprovechar: el muy reverendo padre obis-
«po de avila me a r r eba tó l a respuesta: e respondiendo por mi dixo: Que 
«después que vuestra alteza metiese debaxo de su iugo muchos pueblos 
«barbaros e naciones de peregrinas lenguas e con el vencimiento aquellos 
«temían necesidad de recebir las leyes: quel vencedor pone al vencido e con 
«ellas nuestra lengua: entonces por esta mi arte podrían venir en el cono-
«cimiento della como agora nosotros deprendemos el arte de la gramática 
«latina para deprender el latin &c. 

Al íin: 
«Acabóse este tratado de Gramática que nuevamente hizo el maestro An-
«tonio de lebrixa sobre la lengua castellana. En el ano del Salvador de mil e 
«ccccxcij. a xv i i j . de Agosto. Empreso en la muy noble ciudad de Sa-
«lamanca. 

Tomo en 4.° de marquílla , sin numeración: letra redonda. De esta obra 
hay dos ediciones, que yo sepa, una legítima, la que por sugeto fidedigno 
que la ha visto , sé que existe en Valencia en la l ibrería del Sr. Mayans : y 
otra contrahecha ó falseada que es de mi uso. Y aunque para semejantes cen
suras se debe dar alguna razón del aserto, por si acaso alguno me la pide, 
digo, que en la presente no se necesita hacer cotejos, ni andar coa muchas 
combinaciones, pues solo con ver lo material de'su papel, letra , y abun
dancia que de estos ejemplares se encuentran en el d í a , en papel y sin en
cuadernar, nuevos flamantes, y como se suele decir á puntapiés, basta; lo 
que no sucede con la edición antigua or ig ina l , la qué es tan rara que ape
nas se halla uno ú otro ejemplar. Ademas de todo esto se sabe casi á punto 
fijo quien fué el que la hizo imprimir ó imprimió habrá unos veinte años 
poco mas ó menos. Es cierto que pide conocimiento y haber visto con cui
dado abundancia de impresiones antiguas para censurarlas de falsas ó ver
daderas ; pero en la presente, como ya he dictio , nada de esto se nece
sita , pues ella misma se delata. 

D. Nicolás Antonio dice que se reimprimió en Alcalá, año de 1317. 4.° 

11. Vocabulario del M. Antonio de Lebrixa. 
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(nEstA lasado este vocabulario por los muy allos e muy i30(Jerosos 
Portada. | «principes el Uey o la Reyua nuestros Señores e por los del su 

{»muy alto consejo en docientos e diez maravedís . 
En la segunda hoja (en dos columnas) dice: 

«Ad magniíicentisáimum ac pe- »A1 muy magnifico e assi illustre 
«rinde illustrera D. Joannem Stuni- «Señor Don Juan de Estuniga macs-
»cam magistrü militiaé dalcantara »lre de la Caballería de alcántara 
aCisterciensis. "de la orden del Cister. 

«Aelii Antón. Nebrissen. gramraa- "Comienza el Prologo del Maestro 
«tici prefatio in Interpretationem «Antonio de Lcbríxa grammatico en 
).dictionum ex sermone latino in «la interpretación de las palabras 
«hispaniensem. Lege feliciter. «latinas en lengua castellana. Léelo 

»en buena hora. 
«.. .Irum mih i fuerit honestius «Muchos cada dia me preguntan 

»alque magis est república in illo «aquello mesmo que yo muchas ve-
«clarissimo híspanle &c. »ces suelo conmigo mesmo pen-

»sar &c. 
Al fin de la obra (1), debajo de la columna castellana dice: 
«Aelii Antonii Nebrissensis grammatici Lexicón e sermone latino in 

«ispaniensem. Impresum Salmantice Anno a nalali christiano. M.cccc.xcij. 
Tomo en folio, letra de tort is , impreso como en la muestra, en dos 

columnas, latina y castellana. Existe en las librerías del Sr. Yelasco, en 
la Real de Madrid, y en Valladolid en la del Sr. Floranes. 

12. (1493.) «Chronica de España (abreviada por Diego Valera.) 
Sobre este título están las Armas Reales, lo que llena la Portada: y á 

la vuelta dice: (de tinta encarnada.) 
«Esta siguiente chroñica illustrissima Princesa, es partida en quatro 

«par tes , corno se declara por esta tabla. 
Al íin (en el fol. cij.) dice: 

»A onra del soberano immenso Dios uno en esencia e trino en personas, 
"fue impreso en la noble ciudad de Salamanca en el año del nascimicnto 
»del señor de mi l i e cccc. e xc i i j . años. 

Tomo en fol. de D. Joaquín Pastor. Miguel Denis menciona esta edición 
en la Parte 1, del Suplemento á los Anales de Maittaire, pág. 357. En este 
mismo año se imprimió en Zaragoza, según D. Nicolás Antonio (pág. 313), 
quien no conoció la presente. En el 1482 se imprimió en Sevilla: y en 
el 1487 en Burgos. 

13. «Lucero de la vidachristiana: su Autor Pedro Ximenez de Prexamo, 
«quien la dedica á los Reyes Catholicos Don Fernando y Doña Isabel, por 
«cuyo mandado le puso en lengua castellana. Impreso en Salamanca, y 
«acabóse Jueves quatro de Julio año del Señor de MCCCCXCUL fol. 

Empieza la obra: 
»A gloria y alabanza de Jesu Christo nuestro Salvador, y recordación 

«de sus immensos beneficios, e instrucción de los heles ignorantes co-
«mienza el l ibro llamado Lucero de la vida christiana. 

Así el abate Diosdado, que dice tiene toda la obra 124 folios y que se 
divide en tres partes: la 1." que trata de la Encarnación de Cristo hasta 
la Ascensión: la 2.a de los Sacramentos: y la 3.a de la Ley antigua y 
nueva. Menciónanla Lucio MarineoSiculo, y D. Nicolás Antonio (pág. 339). 
quien dice está prohibida, y la supone impresa en el año de 149S En el 
año de 1496, se imprimió en Barcelona en lengua catalana, como so pue
de ver en la pág. 56. (Del año 1495, hay impres ión , pero en Burgos por 
Federico Alemán de Basilea, concluida á 28 de marzo. Véase sobre dicho 
año y ciudad. F.) 

(1) (No de ta obra , sino de la primera parte, que comprende el Vocabulario latino-cas
tellano; pues slRue luego la seRund,! del castellano-latino en 103 hojas, y aunque al (in se 
dice tamhien impreso en Salamanca, no lleno el año. Pero la letra y panel uo dite-
rencian. F.) 
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14 (1493.) En este año introduce la imprenta on Salamanca Miguel 
Maittaire. Anales Tipográficos tom. !, parí. I , pág. 76, donde dice: Hoc 
amo imprimi captum SALMiNTICsE- Pero en vista de lo que queda rere-
rido se ve lo mucho que la atrasa. 

»La stima de Oonlession llamada Defecerunt de fray Antonino Arzonis-
»po de Florencia del orden de ios Predicadores ( l ) . En romance. 

Ai fin dice: 
«locipit tabula huius tralactus: qui diuiditur in tres partes principales: 
«quarum prima est de potestate uel auctoritate confessoris. 

Después sigue esplicando los títulos Defecerunt scndantes scrutinio &c. 
iodo este tratado es latino, y acaba: Finís. 

«A gloria y alabanca de dios todo poderoso, e de la virgen santa nia-
»ria nuestra señora su madre, para el remedio y iustificacion de las ani-
»mas de todos los fieles xpianos. y principalmente para la cura y razón de 
«los clérigos curas párrochiales. y de totos aquellos que se asientan á 
»oyr conféssiones. fue recopilada la presente obra y tractado muy proue -
«cfioso. en el qual se contienen machas cosas que"' se requieren de no-
«cessidad al sacramento de la penitencia Ansi mesmo _la suma llamada 
«•defecerunt. compuesta por el muy Reuerendissimo in xpo padre y señor 
«don Antonio arcobispo de tlorencia de la orden de los predicadores. El 
»qual tractado. por dos letrados el vno en santa tbeologia y el otro en 
»'jure canónico con mucha diligencia y estudio réu i s to : fue corregido y 
«emendado. Otrosi fue suplido y añadido buen pedaco en muchas cosas 
«que les parecieron ser necessarias a!, acto de la cónfession y al sacra-
«mento de la penitencia ]f Acabóse en la muy iriclyta y noble cibdad de 
«Salamanca á diez dias del mes de marzo. Año deí nascimiento de nues-
«tro saiuador iesu xpo de mi l i y. cccc y nouenta y cinco años. 

Tomo en 4." existe en la librería de NN. R R . PP. de Copacavana: tie
ne 1S9 hojas: los folios se los han puesto de mano (2). 

15. (1496.) «Cancionero de todas las obras de Juan de la Encina con 
otras añadidas. 

Finaliza: 
«Fue impreso en Salamanca á veinte dias del mes de Junio de M. cccc 

«e xevi. años. 
Tomo en fol. letra de tor t is : de D. Joaquin Pastor. En la Bibliotheca 

nova trata D. Nicolás Antonio de Juan de la Encina: y eíi la veíus él Señor 
Bayer, pág. 380. 

16. «Gundisalvi de Villadiego Sacri Palatii Apostolici Auditoris Tracta-
«tus contra hereticarn pravitatera (Dedicado á la Reina Doña Isabel) & de 
«regular i ta te , que tiene al íin la Nota: impressum Salmantice v j . Id . j a -
«nuar. Per Leonardum Alemanum, & per fratrem Lupum Sanz de Navar-
» ra , socios, anno domini MCCCCLXXXXVI. 

Cuaderno en fol. de 99 hojas: existe en la l ibrería del Sr. Floranes(3). 

17. «Petrus de Osma, in libros Ethicorum Aristotelis, cum commento 

(1) Al presento ejemplar le falla la portada , la que so lia suplido por otro antiguo. 
i2) Son varios los ejemplares que be visto de esta obra , unos en lalin y otros en cas

tellano: ya con fecba, ya sin ella, los mas de impresión do lucra de! reino, lodos anti
guos. Uno de estos tenia algunas Notas Mss. que dice: se imprimió en Venecia año de 1482. 
Que por empezar el primer párrafo con la palabra /)f/ecenmí, citan á esta obra Summa 
defecerunt: Que se imprimió en Zaragoza , en castellano, año de 1497. Que se le agregaron 
dos pequeños tr itados eciesiásllcos, uno /)e ornalu muHermn: y que se imprimió en Bur
gos año de 1499. Que esta traducción es literal y sepulda sin división como estfi en el latino--
Que puede presumirse fué hecha do orden del Señor Cardenal Clsneros, Arzobispo de To
ledo, pues tiene en su fachada el escudo de armas de dicha Iglesia; y ademas está unida 
con el sínodo que dicho prelado presidió en su villa de Talayera año de 1598, y está ru
bricada con su llrma de estampilla. Véase en el año de 1409, en Sevilla, pág. 01 ,y 1499, 
en Burgos. 

{'i) Ksle advierte que el Sr. Mansión su adición á Kabriclo Biblioih. mcd. el infim. (a-
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«Magístri Osmensis corredura per R - ^ S - d e Roa Calliedraticum in Slu-
«difrs-ílnianlino Salmanticíe anuo MCDXCVl. íoi. 

Indice sevillano manuscrito y 0. Nicolás Amonio, que dice existe ma
nuscrito en la bibiioleca de Toledo, en un gran volúmen. 

18 Í l i97 ) oLas D-pcadas de Tito Livio romanzadas 6 trasladadas en 
.lengua Castellana por D. Pedro Lopoz de Ayala Gran Caacillei4 de Cas-

t lia 
Al'íin («egtifl el ejemplar del Sr. Fogueí) dice: 

«Deo gratias. , . ~ j o , 
«Las Decadas de Tito Livio impresas en Salamanca Ano de nuestro Sal
v a d o r Jesu Xpto de Mili e cccc. e xcvii . años. Acabáronse mediante Dios 
«Lunes xv. dias(l) del mes de Agosto. M f5l* , 

Don Nicolás Antonio habla de esta edic ión. Tomo U, de la líib. Yet. 
pág. 19í , pero no pone el mes y dia que señala Foguet. 

19. «Francisci rte los Santos: Dicteria ex Doctorum libris collecta. 
«Salmantice. MCDXCVií. i . die Martii. , ^4-" 

Indice sevillano manuscrito, ün Fr. Francisco de los Santos, Francis
cano, segoviense menciona D. Nicolás Antonio en la Bibliotheca Nova, 
que es cuanto puedo decir. 

20. «Potras de Alvernia super libros Metlieorum. Salmanticse 
«MCDXCY11. xx Dccembr. ibl . 

Indice sevillano manuscrito. Dos autores de este mismo nombre y 
apellido menciona Fabricio. 

21. (1498.) »El sumario de la Medicina en romance í robado : hecho á 
«contemplación del muy magnifico é ilustre Señor Marques de Asíorga, k 
«quien le dedica su Autor Francisco López de Villalobos. . 

Al lin dice: 
«Fenesce el sumario de la medicina hecho por el licenciado Francisco 
«López de Villalobos, emendado y corregido por el mismo, imprimido 
«en la Gibdad de Salamanca á sus expensas de Antonio Barreda, Librero, 
«año del nascimiento de nuestro Salvador ae mil i cccc, xc. e v i i i . fól. 

Así el Sr. Bayer en las Notas al Tomo 11, de la Biblioth. Vetus de don 
Nicolás Antonio, pág. 1% y 344 (2). 

22. «Gosmographia Poraponii cum figuris. 
Esta es la Portada, á que so siguen unas advertencias generales, 

y lo versos'ÍÍÍ mítííe?/? opera: y después: 
«Martiui ab ar. bach (3) exoriaUo in opas egregii doctoris de la yerva 

«quod mseruit cosrrographise Pomp. cum suis uUroducüooibus & utiílis-
«simis additaraentis quam foeUéissir^fé. 

Después de esta exhortación dice: 

T n l n t i ^ L ^ m l 1 , 75' CoL í ' no C8tuvo eaterádo cuando dijo que n. Nlcola» 
t l n m t l n í ^ r . ?.?h?0 ^ & e8C"tor' M o asi ^ lc mencionó en ia Nueva, 
í l l a rif«NÍ 5 ^ H 0 lV'Üm'[0 PUe:it0 en ia Anli^a' Y omi.ion de esta edición y 
déla pohtoiioi rte lo 9. a 20 de mayo en Salamanca (que también Ha vislo el Sr. Floranes) 
mo n Ú1Si0nilcdcis P'^UTlense en un cua le no del mismo numero de mjas, con su índice alfabético formado por e bachiller scbasiian López. 

m En este ano no fue lunes el día quince de agosto, fué si man.s. Acaso S í a ír«Cfl quo 
V ^ o ^ T u Z Z * ™ rCgUlarqUe m 01 ma quince, flesta d e ' a Asuíc ' ion'de 

(I) El Gl. Benedictino Kr. Martin Sarmiento, en el tomo Ms. del origen do las Bubas 
num. 62, dice- Que ei Lic. Francisco López do Villalobos ora do casta de médicos v lodos 
médicos do ios marquesa de Asteria, etc. Esplica el asunto de este Sumario, que' eg poner 
en verso castellano un Compenrfio rfc ^iDicena, reducido á 500 décimas do Arle a m o r [as 
ultimas setena dice que las emplea todas en el o'rígen , óspilcaclon , síntomas, y curación 
ne las bubas, con nlras varías curiosidades de su usunlo. 

(3) Esto • ' . } , Martin de Arevalo llacaluureo. 
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frEestasti uafer herbé docior & unde virescis: 
Cuius tluxu ^ymnasia riostra virent. 

JNon prasodos & linnae necnon caspiniani 
Impedicnt lepores húmida verba toos. 

O Salmantina laudes achademia nostra: 
Apiernas surgant promere nempe tuas. 

Martinusque ab arevalo qui Ubi servulus infit: 
Pulchrior in terris nulla tabella tbret. 

Al fin del Tomo dice: 
«Opas pneclarissimi Pomponii Mellae cosmographi cum introdnctioni-
«bus & aliis tantopere necessariis Per Franciscam nunis de la yerva me-
•>dicme professorem elaboratis. Explicit teliciter. Impressum vero Salman-
sticse (cuius loci elongatio aboccidenti. ix . & a b equinoctiali. x l j . gradibns 
«coiistat). Anuo dril. M. cccc. xcv i i j . Solé tauri punctum gradiente 
«primum. . L. , • , ' f l ' 'L 

Existe en el estudio Floreciano: y también le tiene en el sayo el Señor 
Floranes, en Valladolid. Es edicior^rara, y no la encuentro en D. Nico
lás Antonio: ni tampoco la citan los Gronovios. Tiene de particular, 
ademas de la antigüedad del siglo X V , la exhortación, y versos de Mar
t in de Arévalo. de que tampcx o hallo mención en nuestros amores, y por 
tanto he puesto sus versos á la letra.—Sobre el año de 1482, pág. 33, se 
puede ver otra edición mas rara de Meta hecha en Valencia (1). 

23. "Aeli i Antonii Nebrissensis in Vafre dicta Philosophorum. 
Esta es la portada, y nada mas: á la vuelta dice: 
))Ad per quara Reverendura in christo Jesu Patrem ac nobilissimum 

«Dominum Do. Joannera Fonsecam Paceiisis Augustanse ecclésiae praesu-
>dem merilissiraura: Aelii Antonii Nebrise grannnatici in vafre dicta phi-
s»losophorura ex Oiogene Laertiu potissimum collecta: praefatio incipitur: 
»lege foeliciter. 

»0 cui prima novos sacratse sedis honores: 
»Pax augusta dedil :quam secus ana fluit: 
»Hic est Ule tuus: tuus inquara Antonius: olim 
»Qui tibi gramraatices prima elementa dedil. 

"Prologas ad eumdem. 
"Ythagoras lile samius Pater amplissime &c. • 
Tomo en 4.° sin numeracion,'sin reclamos, año, ni lugar de impresión, 

la que supongo hecha en Salamanca. Letra redonda ; tiene treinta hojas 
de papel grueso. Algunas dé las letras capitales las pone de letra pequeña: 
en diferentes parles las omite del todo. Existe en el estadio Floreziano (2). 

(1) El Sr. Floranes dice que en su ejomplar de Hela (so Lalla encuadernado en otras tre
ce hojas, y de la misma impresión y papel al parecer, aunque sin nota de año y lugar, un 
trataililo de Nchnja en xi capítulos, que empieza: Aelii Antonii Nebrissensis grammaliciin 
cusmographke libros [nlroduclorium incipilur felki ler ad íecüorm. Así este inti oductorio 
como la cosmoRratúi de Pomponio tienen por las máüKenés diferentes notas Mss. de letra 
de un coetáneo natural de Cuenc i , que no se nombra. Pero se estiunde sobre el origen y 
antigüedades, por la mayor parte fabulosas, de aquella ciudad. F.) 

De este tratado de cosmografía , véase al Sr. Mayans en su Specimen Uibliolhcca;. etc. 
PÁ*. M. 

(2) Por la Dedicatoria consta que esta obra se imprimió por los años de 1498, ó muy 
core.: en que el Sr. Fonseca ora obispo do Badajoz: y on el 1ÜI9 p&ó á Córdoba. Mas claro, 
en 3 de junio de 1497, dice Solano de Figueroa (en su Historia Ms. de Vadajoz) que es la pri
mera noticia que gti halla en aquella Iglesia de dicho Señor. Un 12 de octubre del 1499 
tomó posesión do la de Córdoba, íegun Gómez Biabo (en el catálogo de los obispos de 
aquella Iglesia, tomo I , pág. 38S) y por consiguiente consta que on el espacio de estos dos 
años so imprimió dicho libro. Sábese lambleu por los citados versos, que Nebrlja fué el 
que enseñó la gramática al Sr. Fonseca. 4.° 

Rstudio Floreziano. (151 Sr. Floranes tiene otra edición de esta obra hecha por el mismo 
tiempo, ainique sin nota do año y lugar: Cuaderno en folio de i | hojas sin numeración ; y 
comprende algunas otras piezas poéticas del mismo Nebrija y su amigo Podro Mártir, fell-
cU&ndolo por haber fugado de España la barbarie. F.) 
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24. (1499.) »La Chronica do España 
Este título Y las armas de los Reyes Católicos, esto es, un águila con 

P! fkrndo en él oecho, los manojos de las flechas atadas con coyundas, y 
I los lados la k-tra de TANTO MONTA, componen la Portada. 

Sigue: . v , u 
..Comienza la Clironica de España dirigida a la muy a ta y exce
dente Princesa serenissima Ueyna é Sonora Dona Isabel Reyna de 
.España , de Sicilia, é Cerdeña , Duquosa de Atenas, Condesa de 
«Barcelona, abreviada por su mandado, por Mossen Diego de Va-

, ..lera su Maestresala , é de su Consejo. 
..Serenissima Revna: escribe Latancio en el Prologo... 
Tiene xcvii , folios, y en el último (que está errado) dice: _ 
..Fue impreso en la noble ciudad de Salamanca a xx. de Enero del ano 

«del nascimienío del Señor de mi l e cccc. e xcix. años. j 
Tomo en folio, letra de tort is , impreso en dos columnas. Existe en la 

Real Biblioteca, y en la del Sr. Velasco. 
25. «Tratado do la vida v estado de la Perfección (1). 

«impreso en Salamanca: o acabóse Jueues xxv i j . de Abr i l , año del Se-
«ñor de mi l e cccc. e xcix. años. (1Í99). En folio en dos columnas. 

R. P. M. Ribas. En Valladolid se imprimió el año do 1522, el «Libro 
«llamado Bocados d" oro el qual hizo el Bonium Rey de Persia. «Este ejem
plar le he visto, mas no el de Salamanca, por lo que no sé si ei de Yalla-
dolid es reimpresión. De él diré en el Tomo siguiente. El Sr. Floranes 
advierte hallarse con la edición de Toledo de 1510, á 11 de diciembre, 
en X L V I I l folios, y que el Bonium leido al revés dice muy noble. Véanse 
sus notas impresas por el Sr. Cerdá al fin de las Memorias de D. Alon
so V!I! , Anend. pág. cxxxvii , donde se da noticia de esta edición. 

26. En el mismo año (1499), se imprimió sin nombre de autor, ni de 
impresor la esposicion sobre el Canon de la Misa con adiciones extracta
das de varios ilustres espositores, y otras cosas dignas de saberse : d i 
rigido principalmente á la instrucción de los clérigos. Esto se espresa en 
latin mas largamente en la Portada en letra grande monacal. La hoja si
guiente comienza así: 

»lti nomine Domini nostri Jhesu Christi. amen et virginis marie eius 
«genitricis. 

«Canonis misse interpretatio ex iheologis auctoribus excerpla. cura a l i -
nquibus adilionibus valde singularibus (2). 

(1) El titule que pone Méndez es: «Tratado de vida, y bocados de oro;» pero es una 
equivocación. ( D . íitdalgo.J 

(2) El aulor primitivo 'antes de las adiciones) ha sido maestre Pedro, maestro en artes 
y teología (sin decir la patria) como él lo espresa al fin, foi. 169, donde acaba; y empieza ei 
tratado breve de Iloris dicendis, que ya es de otro, y llega hasta el fol. 182, b! donde sigue, 
ó autor diferente, con el tratado de los exorcimos que ilesa hasta el fol. 202, donde está la 
tabla de todo par otras nueve hojas. El adicionador principal escribía en Salamanca des
pués del Abulense, y del Obispo Christopolitano Jacobo Pere/. de Valencia (Augusliniano) 
á quienes cita, como también al célebre fray Martin de Córdoba {*) del mismo instituto, In 
Uhro de Mislica el vera Theológia. Y por la adición en castellano sobre la indicción, quo 
pone fol. 18, hace ver que el aulor principal maestre Pedro escribía en 1412. Floranes.) 

(*) Aunque sea con alguna distracción de mi asunto principa!, quiero dar aquilina 
breve noticiade Fr.Martin de Córdoba, que juzgo ha de agradar á los curiosos. Este fué 
insigne en la cátedra y púlpito. Pasó á Tolosa por maestro publico , y allí escribió el año 
de 1461, sobre las Epístolas de S. Pablo. Al año siguiente renunció el obispado de Badajoz. 
Y luego fué Mro. público en Salamanca. «Escribió muchos libro» (según dice el Mro. fr. Ge-
• ronlino Román on su Chronica, pág. 94,b.) que no andan impresos: quedaron en Vallado-
»Uil, y empeñáronlos los frayles a los Mongos Benitos. Dicese que tienen allí uno de, Vros-
'pera y adversa fortuna. dirigido al gran Condestable Don Alvaro de Luna: aunque le 
•upiovechó poco este libro para conocer sus mudanza?. 

En virtud de esta noticia recurrió el Mro. Florez (cuando publicó el viajo santo de 
Ambrosia de Morales, que cita á nuestro fray Martin en la pág. 9.) al B. p. Abad de S. Be
nito de Valladolid para que le Informase de las tales obras: y le respondió que existía la 
de las Epístolas, poro uo la segunda. 
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Una de las cosas singulares que se nota es, que siendo la obra latina 
pone dos hojas en castellano, para esplicar la Indicción, Calendas, Idus 

Olm de Próspera y adversa fortuna, que ya se daba por perdida, cKisüa el ano de 1781, en 
la villa de Arenas en la librería del Sorenisimo Señor Infante Dan Luis de Borbon, de quien 
obtenido su beneplácito benignamente, para verla y ostraclar lo queme pareciese, tropecé 
por fortuna con un tomo Ms. del tamaño de 4.° mayor, que equivale á nuestro folio regu
lar, papel grueso , grandemiMile escrito, con letra clara, del siglo XV, y me persuado es el 
original, que el autor presentó á D. A'varo de Luna. No tuvo tiempo para copiarle. Se d i 
vide en dos libros el primero tiene 18 capítulos: y el segundo 22. Empieza por el Prólogo ó 
Dedicatoria, que dice: 

«Prologo. 
«limo, emuy noble e Poderoso Señor Don Alvaro de Luna Maoítre de la caballería de 

«Santiago, e Condestable de Casi/illa, el su humilde 3 devoto servidor fray Martin de Gordo-
«va^ Maestro en Theologia, fraire de sant Augustln, ron toda subieccion se ofrece a todo 
«agradable servicio. El esplendor de vuestras virtudes claras, que no solamen te luce en 
•las propincas regiones, mas aun en las remotas por fama predicada reverbera, me inclinó 
»e me dio afición a vos facer de mi poquedad algún poco do servicio. E como bombre que 
«fui dado a letras, e alcance algund poco de servicio, cepilando un breve compendio que 
•fablase de la Fortuna asi natural como practico e moral, el qual ofresco a vuestra alta 
«magnificencia, confiando que si algo fuere seripto non debidamente, que vuestra penetra-
«ble sutileza lo podra emendar, e vuestra benigna clemencia al autor prestara venia: Pues 
«accépte la circunspección de! magnánimo Señor los sobdores trabajos de su devoto ca-
»pellan,ede lo bien dicho demos gracias a Dios de la alta e instri-table fortuna, e lo me
ónos bien dicho su solercia corrija, e con acostumbrada benignidad suporte. Espero que 
«este compendio no tanto merezca de autoridad por lo que contiene, quanto por ser don a 
•vuestra famosa serenidad destinado, la qual conserve el altísimo por gran duración de 
•tiempos. Amen. 

Al fin del último capítulo dice: 
• Aqui se acaba el Compendio de la fortuna, copilado por frai Martin de Cordova, en Theolo-
•gla Maestro. 

«Deo gratias. 
De este insigne varón tratan nuestros cronistas, como son el Ven. P. Fr. Alonso de 

Crezco, Cornelio Curcio, Elsio, Fr. Gerónimo Román, y también el P. Posevino; pero sobre 
todos el Miro, fray Tomas de Herrera en el alfabeto Augusliniano, y en la Historia del 
Convento de Salamanca donde pone su vida, pág. 84. 

Ninguno de estos cronistas y bibliotecarios menciona el libro que queda citado : De 
Mística et vera Theologia. 

La Nota del Sr. Floranes rae escitó á poner lo del Mtro. Górdova: y también lo que 
se sigue: 

Con haber sido tan ruidosa y notable la muerte del condestable de Castilla D. Alvaro 
de Luna , todavía no consta el dia y mes en que sucedió aquella infeliz catástrofe, variando 
no poco los historiadores que han tocado este punto, sobre si fué en o«ce de abril, como 
dice Zúñiga(a), si en W de mayo, como me informa el Sr. Floranes (6), si en n de junio, 
como propone 611 González (cj: si en 5 de julto según refiere Zurita (d), Colmenares (e), y 
Loperraez (f): si en 11 di julio, como Luis López (g), y el Rmo. Florez (fr), etc. 

La misma duda y variedad ocurre entre todos estos autores sobre si el suceso fué en 
ruarles, jueves ó sábado, etc. 

El Sr. D. José Miguel de Flores, secretario perpétuo de la Real Academia de la Histo
r ia , y después alcalde de corte, sugeto do una vasta y recóndita erudición , tocó este y 
otros diferentes puntos en la novísima edición de la crónica de I). Alvaro do Luna, que 
reimprimió el año de 178i, ilustrándola con varios apéndices.y notas: y hablando en el 
prologo acerca del autor de la espresada crónica dice: 

•Tampoco refiero el día en que murió el Condestable, haviendo sido señalado con un 
•suceso tan digno de conservarse en la memoria. Es cosa notable que ni por inscripción 
• de la sepultura, ni por los escritores coetáneos se puoda determinar el día. 

Prosigue en el mi^mo Prólogo: 
"Gil González escribió con mucha menudencia de las circunstancias de esta muerte... 

41' 
{a) Anales de Sevilla , pág. 3;t8. 
(&) Adiciones genealógicas a IDS claros varones do Castilla. Mss. 
(c) Teatro eclesiástico de las Iglesias de España, tom. I , pag. «10, CU y 612. 
(a) Tom. IV, do los Anales de Aragón, do la edición de Zaragoza del KilO, pág. 12. 
(«) Historia de Segovla, pág. 302. 
(O Historia de Osma, tom. 1, pág. 354. 

Í0) Tablas cronológicas universales de España, 
(ft) Reinas católicas, tom. I I , pág 748, de la tercera edición. 
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v Noms Y fil mdclo de sicar estas cuentas. No es fá-ñl compendiar en 
breve las materias de qaó trata; pues si hay alguna palabra en el cánon, 

.Refiere nue fue degollado entre las ocho y las nuevo de la mañana en sábado 22 de Junio 

.del año 1433. en el sesenta y tres de su edad... Sin embargo el carácter de la feria no 
•corresponde al día que señala , porque aquel año tuvo por letra Dominical la.G. y asi fue 
.Viernes y no Sábado el 22 de Junio. 

El doctor Salazar de Mendoza dice (a): «que dentro de once meses y medio como fue 
.degollado el Maestre, murió el Rey. 

Por esta cuenta parece se habia de averiguar el mes y (lia en que T). Alvaro de Luna 
fué degollado en la plaza de Valladoiid; pues consta por el bachiller de Ciudad Real: «que 
M U Alteza acalló sus dias en mi presencia (del Bachiller) Víspera de la Magdalena (6):. y 
por consiguiente dia 21 de julio de 1434, pues no sé que se haya alterado el dia de esta 
Santa. 

En' vista de lanía variedad y confusión como resulla de los autores alegados, pues 
cada uno va por su lado . no se estrañará que yo haga mi tentativa, y proponga mi sentir. 

Eslov en que quien mas se acerca á la verdad de. este hecho es Gil González, el cual 
dlec que" el maestre fué degollado en sábado dia 22 dsjunio del año 1433. Yo presumo que 
hay yerro en el dia, y que debe decir dia dos de junio: con lo que quitado este nudo, queda 
todo corriente y armónico, como se va á esplicar. 

Salazar de Mendoza dice , que después de la muerte de D. Alvaro hasta la del rey pasa-
ron once meses y medio, lo que se verifica. El Rey murió el día 21 de jul io del 1434, v íspera 
de la Magdalena'. Cuéntegse ahora los once meses retrocediendo. (Dejo para después los 
once días de julio que restan , esto es, desde el 21 al 31], junio, mayo, abr i l , marzo. Id-
torero , enero. Estos son del año 1434. Del año 1433, son diciembre, noviembre, octubre, 
s etiembre y agosto. 

Aquí hay once meses y dos dias del mes de junio; los que juntos con los once que que
daron de julio hacen trece dias, (nía es el medio mes, sin contarlo matemáticamente; y 
con esto sale puntual lo que dice Salazar. 

He leído (y por mas dilige n cías que he hecho, no me acuerdo en donde) que el rey don 
Juan murió cincuenta dias antes de cumplirse el año de la muerte de I). Alvaro de Luna; 
y ajustada la cuenta sale puntual lo que se acaba de decir. El rey murió el dia 21 de julio; 
retrocediendo cincuenta dias , viene á dar el de la muerte de D. Alvaro en el dos de junio, 
sábado . 

Otras varias dudas y tropiezos se podrán mover, pero, para mi intento, de poca monta, 
y por tanto me contento con lo apuntado. No obstante de apartarme del todo de este asun
to quiero proponer (aunque conozco la molestia) acerca del principio de la prisión de don 
Alvaro de Luna (en que también se puede dudar) lo que lei en su propio original, que es un 
códice de media piel marcado con el núm. 73, bien tamoso en nuestra historia particular
mente en la del P. Mro. Berganza , y Rmo. Florez, titulado Martyrologío ó Kalenda de B u r 
gos, en cuyo archivo de la catedral se guarda; y en el fol. 131, b. tiene una nota que dice: 

.Miércoles quatro dias del mes de Abril año do mil e quatrocieutos, e cinquenta, e 
•tres años, tue presoen esta Ziudad de Burgos Don Alvaro de Luna el Maestro de Santiago, 
«efue degollado por justicia en la muy noble villa de Valladoiid. 

Si esto no aquieta, otro lo concertará mejor. 

Adición. 

Después de puesta esta nota habiéndola comunieado con el Sr. Floranes á Valladoiid, 
me ha respondido lo siguiente: 

La opinión de V. P. sin perjuicio del examen que haré sobre ella mas despacio, por 
ahora parece confirmarse pur los testimonios siguientes.-
A , 121 de llL!?U,n,a Kalenda 110 Ucléá copió allí Morales el año 1574, v se ha dado al 

1̂  n«Z Z!; 611 f \0m- d9 8US OP^culos, pág. 23, en estos términos. l Y . N o n . I u n . 
obnt Donus Aívarus de Luna Maglsier Ordiais Sancti [acubi, amo 1433. lié aqui también el 
dta 2 de junio, que en aquel ano fue en sábado, como muy bien previene V P. v lo hanla 
advertido antes Gil González Daviia; el cual si como acertó con el dia de la semana, no 
hubiera errado el del mes poniendo el 22 de junio , que n9 cavó sino en viernes, ó él ó la 
imprenta en lugar de dos di.ses, hubiesen puesto uno solo, á la verdad habría quitado 
a V. P. la gloria de primor descubridor. 

I I . El del docto P. Fr. Matías de Sobremonte en su Historia manuscrita de este convento 
de S. Francisco de Valladoiid, donde vivió y la concluyó el añolfiüt), con vista de su ar
chivo y de cuantas luces y memorias pudo rastrear para el asunto , no solo de esta Historia 
General del Convento , sino también (jara la vida que igualmente compuso, y dejó maíms-

(o) Crónica d '1 Gran Cardenal, llh. 1, cap. 19. § í. 
(6; Ceaton Epistolario, Splst. CY, pá;'. 100. 
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aue insinúe la gloria, trata de ella: si el infierno, pone de el una multitud 
de eieraplos &c. Al último ingiere un tratado acerca de las lloras canó
nicas, v una Nota sobre que San Agustín N. P. vió en Etiopia hombres 
que no" tenian cabeza, sino ojos en el pecho. Sígnense después Conju
ros &c. El modo con que se espresa el lugar de la impresión también es 
irregular, dice así: . 

«Dura vero impressorum opera ac industria nostre salutis anno. 
«M. cccc. xcix. i i i j . ¿ a l endas novembris ita ut vides completum esset 
»Insignis Salmantica civitas oranium virtutum scientiarumque totius his-
»panie nutrix clarissima: hoc l ib i dono transmiuit manusculum : k qua 
«maiora indies te habiturum expecta. 

Este libro tiene unos 48 pliegos de letra de tortis, sin numeración de 
folios. Existe en la l ibrería de S" Agustín de Valladolid: está encuadernado 
en un tomo con el «Tratado Sacerdotal de Sacramenlis, deque dignis offi-
«ciis et eorum administrationibus valdo milis ac pernecessarias cunctis 
«íidelibus, et presertim ómnibus eceleslastieis editus k reverendo et ex i -
»mio Nicolao de Plove Decretorum doctore dignisbimo. 

El cual tratado concluye: 
»Finit tractatus perutilis de administratione Sacramentoruim: de exposi-
«tione ofíicii misse: de dicendis horis canoniciS observands. Inipressum 
»per Arnaldum Guillermum do brocario in civítate Lugrunij. Armo Üo-
»mini. M. quingentésimo décimo. Die vero x i . mensis octobis. Con el es-
»cudo de este impresor al pie. 

Tiene Ixxxj folios y otros de tablas, en 4.° Toda esta razón está to
mada por el P. Presentado fray José Ahila, Prior del sobredicho con
vento de Valladolid.—Del P. Plove trata Fabriuio en su Biblioih. medice et 

critadelmuy docto y V. P. Fr. Alonso de la Espina, que fué el que auxilió al maestre 
hasta el suplicio, con quien se confesó generalraenle y con cuya asistencia dispuso su 
testamento la noche anterior, como el mismo P. Espina lo dejó escrito en su Forlal it ium 
F i d e i , l ib. I V , Bell. 13S, con las grande? esperanzas de su salvación que pudo prometerse 
desús buenas disposiciones. El P. Sohremonte pues en la ynlic. X I I , n. 10, de dicha su 
historia se esplica asi: «Sábado^ de Junio del año de 1433 á las 8. de la mañana, se hizo 
•justicia en el Mercado ó Plaza Mayor de Valladolid (que llegaba entonces hasta la Frene-
»ria) del Gran Condestable D. Alvaro de Luna. Su cuerpo tronco estuvo tres rilas en el ca-
• dahalsoa la limosna común , y la cabeza nueve en una escarpia. Pasados los tres días fue 
•enterrado el cuerpo en la Iglesia (oy Parroquial) de San Andrés, sepultura entonces de 
• los Ajusticiados, adonde después de los nueve fue llevada la cabeza. Ordenó I). Alvaro la 
•noche antes que muriese su testamento; en el qua' se mandó enterrar en la Iglesia de este 
•Convento. Y asi, en cumplimiento do esta su ultima •voluntad fae Irabido su cuerpo y ca
beza á nuestra Iglesia , donde se le dló Sepultura, acompañándole muchos Prelados'y 
•Caballeros, y quantos avia en la Corte y Villa.» Refiere luego la traslación á Toledo algún 
tiempo después, y lo mucho que le sirvió la asistencia y auxilio del P. Espina en las últi
mas fatales horas ; en cuya fida, que dice tiene manuscrita , lo trata mas largamente. 
Pero este libro no na sido posible dar con él hasta ahora, ni coa el testamento del maes
tre, aunque lo he deseado con grande empeño, porque él solo nos habla sacado de todas 
las dudas, y puesto en claro la luz de un dia que los coetáneos parece se pusieron de 
acuerdo en sepultar con el mismo paciente. Mas entro tanto no cabe dudarse por la i nd i 
vidualidad do circunstancias en nlnauno tan completas, que el P. Sohremonte hizo d i l i 
gencia, y tuvo por delante noticias originales. 

I I I . Aun por la Cron/ía misma del maestre bien obs^vada, viene & sacarse el mismo 
dia; porque en el cap. últim. pág. 381, do la nueva edición por el gp. Flores en 1784, ha
blando del rey , de su reservado arrepontlmionto , y de lo poco que luego vivió pensativo, 
meiancólico y triste por lo que babiu hecho , dice: Cá non duro desmen de su muerte ñ non 
solo un año é cinque.nla días: y ajustada la cuenta, verá V. P. viene puntual con los dos 
testimonios precedentes y con la de V. P. aunque regida solo por una mera congetura, bien 
que fundada y prudente como ahora se verinca. 

Ciertamente un punto tan delicado y tan curioso dobló muy poca diligencia h los dos 
últimos editores valenciano y sevillano de las crónicas de! rey v de D. Alvaro; porque 
contentos solo con cscüar las dudas, no se ntrevloron íi resolverlás, habiendo sido de su 

oficio echar sobre ello el último resto de su diligencia. Todos los demás escritores, que son 
muchos mas que los que V. P. numera, van perdidos, y no hay forma de concillarlos entre 
si. Yo entre tanto que no tonga lugar do Instituir un exámon mas prufundo, resido en 
este parecer, y on señal de enhorabuena por d descubrimiento doy á V. P. este signo do 
confirmación. 

http://cinque.nl
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infimcB latinüalis Tom. V, lib. X I I l . pág. 124. en Nicolao Polono.-YA Tra
tado Sacerdotal se imprimió en Zaragoza en el Vm, como se verá en 
el tomo siguiente. 

97 (ISOO ) «Ordenanzas Reales por las qnales primeramente se han 
«de librar lodos los pleytos civiles e criminales. E los que por ellas no se 
«ha l lami determinados se han de librar por las otras leyes e tueros e 

derechos. , , A-
»En el folio CLXXIUI, (que son los que tiene) dice: ; _ 

«Impreso en Salamanca año de la salud chrisliana de mil i et quinientos: 
wet acabóse á veinte et nueve de Marzo. n • n . i 

Impreso en dos columnas: letra de tortis. De D. Joaquín Pastorela 
misma obra se habia impreso en otras partes, y la última vez en Sevilla 
en el año de 1495, donde se puede ver, pág. 97 (1). 

28. «Tractatus fructosissimus atque Christianse Religioni admodum 
«necessarius super Decálogo et septem peccatis mortalibus, cura Articulis 
«íidei, et Sacramentis Ecclesia3. atque operibus misericordiñe superque 
>.es.comraunicatione ac suffragiis et indulgen(iis Ecclesise á Petro Costana 
«in Sacra Theologia licenciato benemérito non minus eleganter, quam 
«salubriter editus. 

A l tin: 
wLibellus isie est finiíus, et improssus SaltpanticSe civitatis fidelis décimo 
«octavo die raensis Julii auno Domini milíesimo quingentésimo. 

Historia del Colegio de San Bartolomé de S üaraanca por el Marques de 
Alventüs, parí . I , pág. 143. 

(1) (Con esta ya son cinco las ediciones que llevamos apuntadas de este primer cuerpo da 
leyes metódico por el estilo del de hoy, y de que el fué precursor (véase la Nota puesta eu 
Zamora año de 1483. pág. 130), y todas dentro el reinado de los Reyes Católicos, á su vista, 
la de los consejos, cliancilleria, tribunales, jueces, todo el reino , y el público todo. Lo 
que en verdad es muy bueno para arrojar mas que de paso la perniciosísima opinión sus
citada en otro tiempo por nuestro doctor Burgos de Paz, y renovada en nuestros días con 
mayor empeño, aunque incautamente por el Padre Burriel y ciertos modernos eruditos 
que le ban seguido ; mas á mi entender por sus créditos que por sus fundamentos, de quo 
este código no tiene autoridad legislativa por haberle dispuesto el Sr. Montalvo de estudio 
privado, y sin la do aquellos soberanos. De modo qise en su dictamen habría sido esta le
gislación apócrifa é intrusa , por lo cual si a-M fuera , se habrian decidido los pleitos ilegí
timamente, y con vicio de nulidad. Tendríamos, pues, ó bien el caso romano de la Ley 
Phil íppus Barbarius. ó ya la necesidad de retractarlo todo , oyendo nuevamente en jus t i 
cia á todos los sentenciados ele aquel tiempo que lo fueron por esta legislación, alborotan-
de á los que duermen, y poniendo en contradicción á toda la España, lié aquí las conse
cuencias que se siguen de opiniones inconsideradas y arrojadas al aire por falta de instruc
ción, liaste decir por ahora, hasta que con m lyor descanso y en diferente obra sea instruido 
el público radicalmente acerca de este punto gravísimo y delicadísimo; que consta lo con
trario por las célebres Ordenanzas de Sevilla, por documentos auténticos qae yo mismo he 
sacado de los archivos de Vitoria, y de esta ciudad da Valladolid, aun por alguno de los mis-
raosqu<íse producen en contra, y finalmente por oíros principios: esto es, quo Montalvo tuvo 
de nuestros reyes la autoridad que se echa de menos, y quo aquellos soberano^ quisieron 
y ordenaron quo el Código de Ordenanzas Reales se observase en todos sus reinos y domi
nios: otra cosa sera que tenga faltas de exactitud. Esta os cuestión muy difcrenle También 
se las notan á la recopilación actual,sin que por eso claudiqui.! por la parte de autoridad. F.) 

El pensamiento o nota del Sr. Floranes se corrobora con lo que se halla en el libro de 
acuerdos de la villa de Escalona (fol. 387), en uno celebrado on once de mayo de 1483 , en 
el cual se cita una carta de los Reyes Católicos, mandando que todos los iu-ares de dos
cientos vecinos arriba compren el libro de la copilaciou de las Leyes que hizo Muntalvo. 
para que por él juzguen IHS alcaldes, etc. Aquí so ve claro que dicho Ordenamiento de 
Montalvo tenia autoridad rea). 
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IMPRESORES DE SALAMANCA. 

EN EL SIGLO X V . 

Leonardo Alemán, y Lupo Sanz de Navarra, compañeros. 
Estos son los primeros, y únicos impresores que hallo en Salamanca 

en el siglo XV, de los cuales apenas se sabe mas que los nombres, y que 
imprimieron en compañía. El primero parece era a lemán; y.el segundo 
hermano de Leonardo, como se puede ver en el año de liíiC, en el que 
imprimieron la obra do Gonzalo ele Villadiego. Si estos son el Leonardo 
Butz, y el Lupo Appenteger que imprimian en Zaragoza el año de 1500, 
no rae atrevo á resolver, y solo sí á dadar, que es cuanto puedo decir 
de los impresores de Salamanca del siglo XV. 
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IMPRENTA DE ZAMORA, 

1 (1482 ) Pocas son las noticias que hallo ÚB la impronta de Zamora 
en él m í a X V , pero esas muy apreciables; pues fuera de la circunstancia 
de lo bueno de las materias, tienen la de ser obras muy raras, cuales 
son las siguientes: 

2. «Vita Xpti . fecho por coplas por fray higo de Mendoza a petición de 
»la muy virtuosa Señora Doña Juana de Cartagena (1). 

v Invocación del Autor 
«Aclara sol divinal 
«la cerrada niebla oscura 
«que en el linage humanal 
«por la culpa paternal 
«desde! comienzo nos dura: 
«despierta la voluntad 
«endereza la memoria 
«porque sin contrariedad 
«á tu alta majestad 
«se canta divina gloria. 

Sigue con otras muchas déc imas , y concluye: 
«Pone fin á la obra toda. 

«A vos Señor excelente. 
«Fecha en Zamora a veinte y cinco de henero año de (2) k x x i j . 

«Centenera. 
En el mismo volumen y de igual carácter sigue: 

«Composición fecha por Gómez Manrique, enderezada á los Serenissimos 
«Señores principes de los reynos de Castilla e de Aragón y de Cecilia (3). 

«Excelentissimos principes esclarecidos reyes mis 'soberanos señores . 
«Pues natural cosa es á las aves amar sus nidos.... 

Prosigue un Preámbulo en prosa, que coge hoja y media; v después 
el epígrafe siguiente con mas 79 redondillas mistas, de nueve versos: 

^Sigue la obra llamada Regimiento de Principes: 

«Principes de cuyo nombre 
«quatro reyes son pasados 
«justicieros esforzados 
«dignos do muy gran renombre, 
«mis rodillas por el suelo 
«ante vuestra Magostad 
«real trobando como suelo 
«quiero hablar sin recelo 
«y decirvos la verdad. 

(1) E#tn obra de Vita Xpti. so reimprimió eo ¡taragoza, año de 1192, donde se puede 
ver pa^. 67. 1 

(i) Falla la M. y las cccc. pero no hay duda de que el impresor Centenera lo era en Za
mora en el 1482 y sig. 

(3) Esta composliMon la tenso copiada del Ms. OrWnftl (juntamente con toda la CMleccion 
de las obras poéticas de este nobilísimo Sr. Gómez Manrique) la que compuso para el prin
cipe D. Fernando, con ánimo de hacer otra para la princesa doña Isabel; pero/aí/eciome 
(dice) el saber para le dar la forma, y el tiempo para la ser]Hir ; por esto ove de acabarla asi 
remendada, como vuestra Alteza la uera.—Redórense las remendaduras á enmiendas á poner 
en plural lo que habla escrito solamente para el príncipe. 
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L^trade tort is: tomo en 4.° delgado, existe en la Real Biblioteca. No 
tienn afio ni lugar de impresión , pero no dudo que la hizo Centenera en 
el de 1482, juntamente con el Vita Xpli. de fray Iñ igo , pues tienen un 
mismo carác te r , papel y señas. 

3. «Proverbios de Séneca. Introducción k los Proverbios y Sentencias 
«del famoso Philosopho Lucio Anneo Séneca. Por el Doctor Pero Diaz de 
«Toledo. Dirigido al muy alto y muy ilustre y virtuoso Señor , su sobe-
«rano Señor el Roy Don Juan segundo de Castilla , de León &c. (1). 

íf Esta obra se acabó en la Cibdad de Zamora sabbado á tres dias del 
«mes de Agosto año del Señor de mi l i e quatrocientos e ochenta e dos años . 

"Antón de Centenera. 
Tomo en folio. Existe en el estudio de D. Joaquín Pastor. 

(1483.) Los Trabajos de Hércules. 
»Aqui comieca el libro de los trabajos de hércules. El qual copilo do enr-
»rique de villena a instSpia de mose pero pardo cavallero cátala e sigúese 
"la carta por el dicho do errique al dicho mosen pero pardo Gbiada en el 
«comienco de la obra puesta. 

» Uy noble e virtuoso cavallero ya sea que por prourgada fama fuese 
"informado de vras virtudes 

Finaliza: 
|f Estos trabajos de hercl'es se acabaron en camora miércoles, xv. dias 

»del mes de henero año del señor de m i l i e. cccc. Ixxx i i j . años . Cen
tenera, fol. 

De la selecta y copiosa librería de D. Santiago Saiz, bien conocido en
tre los literatos."Letra de tortis: impreso á linea tirada: tiene xxx. hojas 
con números romanos; y once (2) estampas ó targetas al principio de los 
capí tulos, abiertas en madera, alusivas á la obra. En cada capítulo pone 
la fábula, la historia, la mitología, y aplicación á los doce estados del 
hombre, esto es, de pr íncipe , de prelado, de caballero, de religioso, de 
ciudadano, de mercader, de labrador, de menestral, de maestro, de 
d isc ípulo , de solitario, y de mujer. 

Con haber tratado de'estos trabajos D. Nicolás Antonio, el Rmo. Sar
miento, y el Sr. Bayer, ninguno logró ver esta rarísima ed ic ión , ni aun 
noticia de ella; la cual está impresa en prosa, no en verso como sospecha 
Don Nicolás Antonio. De la misma obra reimpresa en Burgos en el 1499, se 
d i rá en su lugar. 

Vüa beata. 
En el mismo volumen que los Trabajos, de que se acaba de tratar, y 

seguido está la obra de Vüa beata, pero con nueva numeración de xx i i j . folios 
que son los que ocupa, cuya edición es no menos rara y desconocida que 
la antecedente, y principia asi: 

Aqui comienza un tratado en estilo breve en sentencia no solo largo 
«mas hondo e prolixo el qual ha nombre Vita beata hecho"e compuesto por 
»el honrado e muy discreto Jua de lucena ebaxador e di ' cosejo del rrey 
"Intitulado al serenissimo principe e glorioso rey don juá el segundo eii 
"nombre de castilla de immortal memoria. 
> ' C _ Onsiderado nros mayores serenissimo rey y señor la variedad de 
"nra vida 

Finaliza: 
Esta obra se acabó en la cibdad de camora. viernes siete dias del mes 

»de hebrcro. Año del señor de. m i l i . cccc. Ixxx. i i j . años. 
«Centenera. fol. 

(1) A esto ejemplar de Zamora del 1482, lo falta la portada, la que so suple por otro de 
la Impresión do Mudina del tssa.del que se da razón en el tomo sisnlenlo, y alli se puedo 
ver sobre algunas individualidades; pues es la edición que lie manejado mas á mi satls-
•accion. 

t2) Kn el cap. I , no tiene estampa: el libro aslá completo: tiéuela la edición de Bur
gos del 1499. 
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De la librería de D. Santiago Saiz. Letra de torlis. Esta edición es tan 
rara v desconocida como la de los Trabajos de Hércules, las cuales obras 
andan siernnre juntas como se ve aqu í , y en las reimpresiones de B u r 
gos del 1499 y 1502. 

4 (1483) >'Ea el nombre de Dios trino en persona et uno en esencia 
«aquí comienza la tabla de los libros et títulos desta copilacion de Leyes 
«que mandaron facer e copilar los muy altos e muy poderosos Principes 
»el Rey Don Fernando et la Uevna Doña Isabel nuestros señores de todas 
«las Leves et Pragmáticas fechas et ordenadas por los Reyes de gloriosa 
«memoria antepasados et por sus Altezas en Cortes generales, las quales 
«van partidas en ocho lloros. 

Sigue él Indice de los t í tulos: y finaliza el todo del l ibro: 
«Por mandado de los muy altos et muy poderosos serenissimos et 

«christianisimos Principes Rev Don Fernando et Reyna Doña Isabel nues-
»tros Señores compuso este libro de Leyes el Doctor Alfonso Díaz deMon-
vtalvo Oidor de su Audiencia el su refrendario et de su consejo * et ira-
«prmiiose en la muy noble cibdad de Zamora por Antón de Centenera á 
«quince días del mes de Junio año del nascimiento del nuestro salvador 
«Ihsu Xpo de mi l i e quatrocientos e ochenta e cinco años. 

»DE O GRACIAS. 
Tomo en folio sin numerac ión , impreso en dos columnas, letrada 

tortis: existe en la Real biblioteca. Aquí mismo se halla otro ejemplar de 
letra al parecer mas antigua, que dicen gótica, tosca: no tiene año n i 
lugar de impresión. Tiene sí el mismo principio que queda puesto; pero 
varia en el final desde el asterisco adelante, que concluye como se sigue: 

de su Consejo ' »(e acabóse de escrevir en la cibdad de huepte á once 
«días del mes de noviembre dia de sa martin año del nascimiento del 
«nfo salvador jhü. xpo de mi l i e quatrocientos e ochenta e quatro años) 

«Castro.» 
Esto es lo único en que varia de la impresión de Zamora del año l i 8 H . 
El libro 1.° y 2.° están foliados con números romanos, y cogen estos dos 
libros LXXX folios, el resto de la obra (que es la mayor parte) hasta el 
fin está sin numerar. Tiene en los principios de los libros adornos de 
mayúsculas y orlas abiertas en madera muy curiosas y sobresalientes. 
Las letras capitales son pequeñas, pero las han sobrepuesto grandes, p in
tadas de mano. 

El Sr. Bayer en las Notas á la Biblioteca de D. Nicolás Antonio (pá
gina 334), dice que en la del Escorial hay un códice de marca mayor con 
el título de «Ordenamiento Real, 6 Copiíacion de las Leyes que mandaron 
«íacer los mm altos y poderosos principes Don Fernando y Dona Isabel 
«nuestros Señores, en ocho libros. 

Prosigue dicho Sr. Bayer, que al fin se lee la fecha en romance que 
el pone en latín: 

«Xi. Novembris m urbe Optensi anno MCCCCLXXXIV. 
A \ ^ d < í n } ^ ^ n e de mano m o f l í a han puesto debajo: «En el año 

«de 15(w, hallo D. Bernardino de Cárdenas Alcalde mayor de los Hijos-
«dalgo de Castilla y León este Libro hallándose preso en los Alcázares 
»de Segovia en el dicho año. 

_ No se duda que según el título, número de libros, v fecha de mes y 
ano es la misma obra que la impresa. 

Ademas de estas dos ediciones hay otra hecha en Burgos en el 1488, 
de que se dirá en su lugar, y todas convienen en los títulos y materias, 
excepto lo que se ha notado de los iinales (1). 

(1) (De la acabada de escribir en duete en once do noviembre de 1484, impresa sin nota 
de ano y lugar, hay otro ejemplar (que he \i<ln y examinado años ha) en la librería de e-ite 
real monasterio de S. Henito de Valiadolid, y conviene en lodo con la descripción que aquí 
se hace. Y en muy imporlanle para saher el principio del Código , lo cjue hasta ahora nin
guno de nuestros juristas toco: el año, esto es, en que se formó la j i n m m i Cojniat ion dx 
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5. «Por los años de U8; í , ó poco mas so imprimieron en Zamora las 
introducciones latinas del Mro. Antonio de Nebrixa, contrapuesto el romance 
al latin, cuyo libro no tiene portada, v empieza: 

«A la muy alta p, muy esclarecida princesa doña Isabel la tercera desle 
»nombre reyna y señora natural de España e las islas de nuestro mar. 
wComienzan las introducciones latinas del maestro Antonio de Nebrissa 
«contrapuesto el romance al latin por mandado de su alteza. 

»Si los otros subditos y vasallos &c. 
Concluida la Dedicatoria dice: 

«Libro primero 
«Los nombres proprios por proporción &c. 

Concluye el libro en el folio 67, que son los que tiene (añadidos 
de mano.) 

Col. f. . Coi. 2. 
»Sexta iníerrogatione. Quoniam in «Sexto por pregunta, porque en las 
«clausulis quas interrogativo pro- «clausulas que pronunciamos pre-
«íerimus ultiinae dictionis sillabam «guntando aguzamos las silabas de 
»acuimus . ut quis furor, o cives? «la ultima dicción, como qué furia 

»es, ó ciudadanos? 
ET SIG EST FINIS DEO GrRATIAS. «Esta obra imprimió Antón de Cen-

«teñera en Camera. 
Tomo en folio: letra de tortis: comprende cinco libros: impresos en 

columnas. En el año 177;}, re imprimió esta misma obra el célebre impre
sor D. Joaquín de Ibarra, á cosía de Bartolomé Ulioa comerciante de l i 
bros , el cual en la advertencia al lector da á entender que hasta enton
ces era obra inédita, en lo que se ve cuanto se engañó . 

Don Nicolás Antonio habla de esta edición , y advierte que no pone 
año en que se impr imió : »Mroduclionim Latinarum. sine anni mentione, 
«Zattiorse apud Antonium de Centenera, Latino-Hispanaj columnatim, E l i -
«sabethae serenissimse Hispaniarum Reginse dicatae.—Pero por constar que 
Centenera imprimía en Zamora por estos tiempos, esto es, en el 1482, los 
Proverbios de Séneca: en el 1483, los Trabajos de Hércu les , y en el 1483, 
la Copilacion de las Leyes, pongo la edición de estas Introducciones por 
ios años de 1485. 

6. (1490.) »Los Evangelios desde Adviento hasta la Dominica in Pasions, 
«traducidos en lengua castellana por fr. Juan López, del Orden de Santo 
«Domingo. En Zamora Año de M.CDXC. fol. 

Don Nicolás Antonio, Tomo 11, Biblioth. Vet. pág. 330. 

IMPRESORES DE ZAMORA 
DEL SIGLO X V . 

Antonio de Centenera habrá de llenar el hueco de los impresores que 
hubo en Zamora en el sig o X V , el cual es el único que suena allí en los 
años de 1482, 1483, y poco mas adelante. Vivia todavía en el 1486, como 
va queda anotado sobre el año 1485 en esta misma pág. 

Leyes, que tenemos por el estilo de la de hoy, formada por D. Felipe 11, en 1507: la cual por 
el hecho de llamarse Recopi lac ión , supone previa esta otra: como quién dice al modo de 
Juslinlanü-COííea;repe(ííae pracleclionis. So acabó pues de componer por ol Sr. Montalvo en
cargado de esta comisión por su mucha prácüca, el año de 1484, como á la mitad de é l , ó 
poco después. Y ol Caslro que la acabó de escribir en lluete ol día de S. Martin, onco do 
noviembre de aquel año, fuósln duda el amanuense quo do su órden sacó la copla limpia, 
que se habla do dar á .la imprenta, y se dió en efecto muy luego á fines de este año , ó 
principios dol siguiente 8:5; y para mi sin duda en Zamora , porque la letra os la misma 
quo usaba Centenera. Del cual y sus cuatro oficiales (que con tantos manejaba la imprenta, 
y todos castellanos) tengo documento original y au tént ico , de que haré uso en mi obra, 
drmado allí a 12 de diciembre del siguiente 1488. en que se dice fueron testigos «Antonio 
•ttfl Centenera, maestro de letra i s molde é Christoval Roarigue : de f.aguna, ó Alonso de 
•Sevilla, é Francisco Arias do Cibdad-Ilodrigu. é ,lu;\n Paredes famili ires del dicho Anlou 
"le Contenerá, é vecinni é moradores de U dicha Cib lad de Zamora. F.) 

10 
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IMPRENTA DE GERONA (1). 

(1483.) La ciudad de Gerona es una de las notables del principado de 
Cata luña , la cual está adornada con plaza de armas, silla episcopal, y 
varios conventos de frailes y monjas, y mas de dos mi l vecinos. Ha sido 
famosa en todos tiempos, v en los presentes muy nombrada. Tuvo tam
bién su imprenta en el siglo X V , que es lo que ahora me llama. 

En la pág. 378 (2), puse entre las ediciones dudosas por falla de lugar 
ó año en que se imprimieron la presente; pero ahora se suple esta falta. 
Dice asi: „ " ' , 

«Rubrica de la primera part del libre apellat memorial del pecador 
» remut : lo qual tracta contemplativament de la mort y passio del íill de 
«Ueu: fet borne: per dar a home perdut reparado, compilat per lo re-
«verent mestre Phelip de mal la : mestre en arts y en sacra theologia: 
«Canonge y Ardiaca üe penedes en la sancta seu de Barcelona. E es par-
»tida aquesta primera part. en docens cinquanta capitols. 

«E comienca lo prohemi del libre. ^ 
Al fin: 

»Migencant la divina gracia venguda es la fi de esser impressa la primera 
«part del libre apellat memorial del pecador remut: impressa a despeses 
»de matheu Vendrell mercader en la ciutat de Girona: dilluns a x v i i . de 
«Noembre lany de la salud nostra mi l CCCGLXXX. y tres. fol . 

Así el Cl. Mayans en una carta Ms. que tengo, y dirigió al noble va-
ron Gerardo Meerman. 

El Mateo Vendrell suena en Barcelona el año de 1484, como se puede 
ver en la pág. 50. 

(1) Esta imprenta y la de Braga que en la edición que hizo el P. Méndez van en una hoja, 
a l ü n , se han colocado en los lugares correspondientes, según el orden cronológico. El 
autor encabeza asi la referida hoja: «Adición. Aun no se habla acabado de imprimir el 
presente tomo, cuando ya me han ocurrido nuevas imprentas que añadir, cuales son las 
siguientes:»—DIONISIO HIDALGO. 

(2] Esta página so refiere á la edición hecha por Méndez ; en la presente no puede sa
berse ahora a la que corresponderá, pero es la primera obra de las dudosas. Id . 
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IMPRENTA DE BURGOS. 

t . (1483.) El maestro fray Gerónimo Román , piélago inmenso de va
rias especies y noticias raras, dice (1), que Fadrique ó Federico de Ba-
silea fué el mas famoso impresor que vino á Burgos. Aquí le encuentro 
imprimiendo por espacio de mas de veinte y cinco años . 

%. Miguel Denis en el suplemento á los Anales de Maittaire (Parte I , 
pág. 115,) pone la Crónica de España abreviada por Diego Valera impresa 
en'Burgos año de 1480, y advierte qne acaso lo fué por Friderico de Ba-
silea: lo que es errata conocida, pues el mismo Valera declara que aca
bó este compendio en el 1481, siendo de edad de sesenta y un a ñ o s , y 
por tanto repugna que se imprimiese en el 1480, en Burgos, n i en parte 
alguna. 

3. También se ha de escluir de la imprenta de Burgos la Exposición so
bre todo el Psalterio de fray Juan de Torquemada, que Próspero Marchand 
le atribuye (2), y de que con razón dudó D. Nicolás Antonio, in Burgo 
(dice) locum ignoramus: el cual Burgos no es el de España , sino el de 
Pictavia perteneciente á la Galia: como consta del final del mismo libro: 
Reverendissimi Cardinalis S. Sixti Domini Johannis de Turrecremala exposilio 
brevis & utilis super tolo psalterio. In Burgo Sanctissimi Hilarii Maioris Ficta-
vis impressa... Anuo Domini 1480. xiii. Kal. Mart. feliciter esl consumata (3). 
Cuya nota comprueba lo que digo en el Prolog, (n. v i l ) sobre que se pon
gan á la larga los títulos y finales de las obras, con lo que se evitan d i 
ferentes dudas, como se ve en la presente" y otras. Desembarazados de lo 
falso, y de lo dudoso, entraremos en lo que consta con certeza. 

4. Arte de Gramática de Fray Andrés de Cerezo. 
«Andreas Guterrius Cerasianus humanissimo Domino Ludovico)-2¿ . 
»Acuña: Reverendissimoque patri in Xpto Episcopo burgensi bene [ s § | 
»mento & viro gravissimosalutem pluriniam dicit. j a S = 

»Cum omnes homines nati sint studiosissime pater ad comunem homi-
»num utilitatem... 

Al fin: 
«Mense martio duodécima die anno salutis domini mitlosimo quadrigen-
»tesimo octogésimo quinto quo tempore clarissimi reges Fredinandus et 
»helisabella infideles ingentibus copiis desolare ceperunt superstite i lus-
»trissimo Principe loanne: atque integerrimo viro Petro a Mendoza Car-
«dinali hispano: viceq^ regnum gubernante nobilissimo & gravissimo 
»primipUq petro a velasco in salmanticensi queque gypnasio scholasticis 
"prefecto Guterrio a toleto tune presidente hoc breve compendium raaxi-
»ma cuni diligentia per ingeniosum vi rum magistrum freaericum burgis 
«impressum est. Válete feliciter. 

Tomo en folio, letra de torl is: existe en la Real biblioteca. De este 
arte de gramática, y de su autor trata D. Nicolás Antonio en la Bibliotheca 
Nova, aunque no conoció esta edic ión , que es muy rara. Reimpresa en 
Burgos año de 1497, véase adelante, pág. 137. 

(1) República Gentílica, 11b. VI IT, cap. 111. 
(2) HUtolro de l'lmprlmerlo , pág. 12. 
(3) Véase el Abate Raimundo Dlosdado Caballero, en su Uhro De prima typoí]ra¡ihia*i 

mpanicae aelale specimen. Roma, m i , pág. 12. 
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5 (1487.) Doctrinal de Caballeros. 
' .>Este libro se llama Doctrinal de Caballeros cu quo están copiladas 

«ciertas leis e ordenazas que eslan en los fueros e partidas de los 
«rreynos de Castilla e á?, León tobantes a los caballeros e fijos dalgo 
»e los otros que andan (na actos de guerra con ciertos prólogos e 
«introducíones que hizo e ordeno el muy reverendo señor don 
«Alonso de Cartagena, Obispo de Burgos a instancia e ruego del 
«Señor Don Diego Gómez de Sandoval Cande de Castro e de Denla. 

Sigúese la Tabla; y finaliza el todo: 
«Fue imnreso este libro en Burgos por Maestre Fadrique Alemán a ruego 
«dercapel lán raavor de la capilla de la santa visitación que fundó y doló 
»el mesmo señor'ObispD Don Alonso de Cartagena, que es en la Iglesia de 
«Burgos. Sacado del original do está en uno con otros libros del dicho 
«Señor Obispo ordenados. Acabóse á veinte de Junio año de m i l i E cccc 

^ TomoVen folio, letra de tortis, impreso á línea tirada. Existe en la Real 
biblioteca: de él trata D. Nicolás Antonio, que dice se re imprimió en 
Burgos el 1492. No conoció la tercera edición hecha en la misma ciudad 
en el 1497, las que se pueden ver en sus lugares respectivos. 

El Sr. Bayer dice que en la biblioteca del Escorial hay un códice de 
óptima nota: »A Diego Gómez Sandoval conde de Castro y de Denla (en
tiendo dedicado) «Los famosos caballeros (dice) muy noble Señor Condes-
«table &c. 

El Sr. Floranes añade qne «de ésta misma obra vió en otro tiempo en 
«Valladolid un excelente exemplar Ms. aunque no muy antiguo, exacto y 
«de buena formación en poder de su amigo D. Antonio Cuesta, ahora 
«Dignidad de Arcediano titular de la Santa Iglesia de Avila. 

(>. «La Chronica de España abreviada por mandado de la muy pode-
«rosa Señora Doña Isabel reyna de Castilla: Por Mossen Diego de Yalera 
»sa Maestresala v de su Consejo. En Burgos por Friderico de Basi-
«lea. MCCCCLXXXVII. fol . 

Existe en la librería del Sr. Velasen: y éste es el mismo ejemplar que 
cita Meerman en la parte I I , de sus Orígenes tipográficos, pág. 12S. Acer
ca del elogio de la Reina Católica, y del impresor Friderico de Basilea, 
véase al tratar de esta crónica en la' imprenta de Sevilla en el 1482, pá
gina 84, y adelante en los impresores de Burgos en el mismo Friderico. 

7. (1488.) Ordenanzas Reales. 
«En el nombre de Dios trino en persona e uno en esencia aqui comien

za la tabla de los libros e títulos desta copilacion de Leyes &c. 
Sigue todo este epígrafe como en la impresión de Zamora del 1485, 

donde se puede ver, pág. 130. 
Y finaliza: 

«Este libro se imprimió en la muy noble e muy leal cibdad de burgos por 
»maf>stre fadrique alemán escribano de molde a veynte e quatro dias de 
«setiembre año del nascimiento del nuestro salvador ihesu xpto de mi l i e 
«quatrocientos e ochenta e ocho años . tol 

Existe en la Real biblioteca, letra de tor t i s : tiene CCLX folios. Hay 
varias ediciones de estas ordenanzas reales, que se pueden ver en Zamo
ra año de 1485, en Salamanca líJOO, &c. 

8. (1490.) Libro de los Santos Angeles. 
El presente ejemplar no tiene portada, y parece que nunca la tuvo, 

pues empieza por la plana pares, y dice: 
«Al muy rreuerenclo e honorable e sabio cauallero mosen per maestro 

«rracional d'l muy alto principe e señor. El señor don iuhan por la a m i a 
»de dios rrey de aragon. El su humil seruidor fray francisco x ime íez de 
«la borden de los frayres menores. Eso mesmo con toda rreueroncia en 
«aquel eternal dios que es padre de todos los sánelos angeles o virtuosos 
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«spiritus en la gloria. R^uoreudo señor mío diuersas vezos ha plazido a 
• vra limpia e feruUate deuocion quo auijys do tiempo auli^uo acá a los 
«gloriosos angeles de parayso mauer a mi . que sobre su dignidad, r r e g i -
winiento horden. principado, seruiclo. e alteza, acopilase e íiziesc algñd 
»tractado. que las dichas sus condiciones e altezas declarase, por via e 
"manera que vos primero e los que vinieren después pudicsedes inflamar 
»vros coracones en su honor, seruicio. amor, e rreuerencia... Esto pre-
«supuesto deues saber señor mió. que aqueste libro de los sanctos angeles. 
«Contiene en suma cinco tractados. El primero tracta de su alteza e na-
»lura excelente. El segundo tracta de su horden rreuerente. El tercero fa-
»bla de su seruicio diligente. El quarto tabla de su victoria feruiente. El 
«quinto tabla de su honorable presidente. 

Siguen cinco hojas de tablas: y en el folio cxxxxi , dice: 
»Eue impresa la dicha copilacion en la muy noble e muy leal cibdad de 

»burgos por maestre fadrique de basilea alemán a quinze dias del mes de 
«octubre año del nascimienlo de nuestro saluador i i iu christo de mi l i e 
«quatrocientos e nouenta años. A honor e rreuerencia d' nuestro saluador 
«ihesu christo e de la gloriosa virgen maria su madre e de los sánelos 
»angeles . fol. 

Existe en la l ibrer ía del Sr. Velasco, y en la del Sr. Floranes. Está i m 
preso en dos columnas, letra de tort is: libro raro. 

De esta obra de la Naturaleza Angélica, y de su autor fray Francisco 
Ximenez trata D. Nicolás Antonio; pero no conoció esta edición," que oía mi 
noticia es la primera, y dice que la imprimió en Burgos el mismo Fadri
que de Basilea el año de 151G, la que no he visto , y por consiguiente será 
segunda. Tercera vez salió en Alcalá corregida y'enmendada en el año 
dec1327, y es la que be manejado mas á mi satistaccion. 

Noto mas, que la misma obra se imprimió en lengua catalana ó lemo-
sin , en Barcelona el año de 1494, por dos veces. Véase sobre los citados 
años y lugares , pág. 34. 

El tierapo en que su autor la escribió fué el año de 1392, aunque no sé 
si originalmente en l a l i n , castellano, ó lemosin (1), como consta de la 
nota ó advertencia que pone al fin del capítulo 30, donde dice: »üfrescien 
«dolo á vos mucho honorable cauallero mosen per (2) de artes contador 
«mayor e camalengo del muy alto principe e señor mi señor don juan 
«por la gracia de dios rrey de aragon. rreynante en el año del señor de 
»mill e trezientos e nouenta e dos años. 

9. (1491.) «Libor primus G. iu l i i Cjesaris commenlaridrum De bello 
«gallico libin- primus. 

wGalliaest omnis diuisa in partes t r i s : quarum unam incolunt Belg^e: 
«a l te ram. . . 

Finaliza: 
«Atino saluatoris n r i . M. cccc. Ixxxx j . mense april i hoc opus sumnia 

»cum diligentia hurgis in ot'ticina ioannis ourgiensis irapressum est, fol. 
Exisie en la Real biblioteca; letra de tort is , impreso á línea tirada, no 

tiene numeración. Está encuadernado con la obra de Lucio Marineo Siculo 
de llispanicv laudibus. 

(1) (Yo creo que la escribió en latí» , y que después la Iradujoron , primero en calahui, 
y luoiíoen castellano. Ignorándose los traductores. Y esta obra amaiic.ció tan temprano ú 
la imprenta, y hubo de ser tan célebre y famosa en sus principios en Europa, que los con
tinuadores de Moreri en el tomo 1, de su Suplemento, impreso en l'arjs, afio'KiSS), pág, 724, 
col. [, dan ya noticia de una edición de ella en Ginebra en IHS, bien que equivocando á 
este reliiíioso, obispo de Helna y patriarca de Alejandría , con el célebre de su nombre y 
relijíion cardenal Jiménez, arzobispo de Toledo: \% que no os muy a linii ahle en los asfrofios 
cuando en ios propios se ha admitido el mismo error • «obadilla en la PoiiUca líb. 3, cap. 7, 
" . M . y cap. 8, n. 11. Acevedo en las AÜOiones á la Cyr, Pisan, l i t . 1 , cap. 12, l l t . b. y Oa-
brlel Laso de la Vega en su Ms. de los Varones tíocíos de Espofltt, estracUidu sin ñola ni con-
Uadicdnn por D. José Rodríguez de Castro en la Biblioteca ILabinica Española , pág. 521 
col. 1.—F.) 

<2) Aquí parece taita la palabra ilfae.s£ro, quo pone al principio de la opistolu ó dedica-
lona: á n« ser que el Árlés sea apellido. 
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10 (1493 ) Aelii Antonii Nobrissonsis grammatici ac poolae laureali 
«introductionum latinarum secunda ediiio ad preclarissimum adolescentem 
«Gnterriurn á Toleto Salmanticensis Academiae praesulem (1) B. M> íoeli-
» citer 

..Apelles cous a quo uno Alexauder ille magnus, &c. 
Finaliza la obra. , . . 

..Haec sunt optiscula deficientia in hac arte ab Antonio pnmum posita 
>.in sua prima editione quam in prosa oratione scripsit. 

9 Primura de figuris. 
f Secundum de constructione. 
tf Tertium de regulis tractanicis. 
if Quartum de Orthographia. 
¡p Quintum de nominibus primitivis & derivativis. 
|p Sextum de nominibus possessivis & denominativis. 

»Deo gralias. 
No pone año ni lugar de impresión. Impreso en letra gruesa detortis, 

á línea tirada. Desde aquí sigue de la misma letra, pero pequeña, y en dos 
columnas, lo que considero obra diferente: 

..Nomina numeralia unus na. um. 
Y concluye: 

..Expliciunt vocabula excerpta a Gregorio de Oriola legenti pompeopoli. 
«Impresa per Fredericum alemanum in regali civitate Burgen. anno a 
«christi nativitate M . cccc. xc i i j . die vero sexta mensis Jul i i . 

Concluye con un escudo gracioso, que me parece ser de Federico de Ba-
silea. 

Librería del Sr. Velasco. 

11, (1494.) »Franciscus Niger de modo episíolizandi. 
Finaliza: 

«Opusculum hoc de scribeudi epístolas ratíone quam diligentissirae emen-
»datum. Impressum est in regali civitate Burgen. {Hispanice) per Frederi-
»ciim Basiliensem Germanice nationis Anno Domini MCCGCLXXXXlllí. dio 
»vero x i i . mensis April is . Deo gralias. 

Sigillim Leo vexülum Basüeense, scutumque Uteris f. b. imignüum te-
nens. 4.° 

Así üenis , parte I , pág. 374, y que este ejemplar existe en la biblioteca 
pública de Palermo. Fabricio habla de esta"obra, mas no conoció tal edi
ción española , que es lo que hace á mi intento. 

t f . (149o.) «Libro llamado Compendio de la humana salud. 
Está falto en el principio, y en el fol. I I , empieza por el prologo. 

Finaliza: 
«Fue acabada la presente Obra por Juan de Burgos en la muy noble e 
«mas leal cibdad de Burgos a xv. días del mes de Mayo año de m i l i e 
»quatrocientos e noventa e cinco años . fol. 

Está impreso en letra de tor l i s , y tiene L X V I I I , folios. De D Juan de 
Sedaño. 

Acaso es esta la obra que cita el Rmo. Sarmiento (en el Ms. del origen 
de las Bubas, núm. 77.) en donde dice, que un anónimo juntó nueve tra
tados en un tomo en fol io , con título de Epilogo de la Medicina v aue se 
impr imió en Burgos año de 1495, en folio. ' 

13- ("Lucero de la vida christiana. Su Autor D. Pedro Ximenez de 
«PrRxano, Obispo de Badajoz y Coria. 

Tomo en folio de 138 hojas, dedicado por el autor á los reyes catól i 
cos. Véase el año de 1493, Salamanca, pág. 118, donde queda hecha su 
descncion por el P. Méndez. Al fin tiene la marca del impresor v la nota 
siguiente. J 

"Acabóse el muy excellente e catholico libro intitulado Lucero de la 

(1) En el ano 1498 , era ya obispo de Plasencla. 
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»vida xpiana. Emprentado en la muy noble y muy leal Ciudad de Bureros: 
»oon industria e expensas do Fadriiíue alemán de basilea. Fecho e acabado 
«a xxvi i j . días do Mirzo del año de nuestra salvación. M.cccc.xcv. 

Hállase en la l ibrería del Sr. Floraaes cuya es esta nota.) 

14. (U96.) «Corcel de amor, por Diego de S. Pedro Decurión de Yalla-
«dolid. Al Señor D. Diego Flernandez, Alcayde de los Donceles. Con es
campas: por Federico AJqman. Burgos 1496. 4-° 

Así Miguel Maittaire en el tomo I , part. I I , de los Anales Tipográficos, 
pág. 629,"citando á D. Nicolás Antonio, en quien no encuentro tal edi
c ión; y sí una hecha en Antuerpia en él 1498. 

15. »Quatro libros de las Fábulas de Esopo: las Extravagantes: otras 
«de la traslación de Remigio: las de Arr iano: las collectas de Alfonso de 
«Poggio, como mas largamente se dice en el Prologo. Traducidas, según 
»se dice, por el Infante de Aragón D. Henrique. Impreso en Burgos por 
«Federico Alemán MCDXCVI. tol . 

Don Nicolás Antonio, Bíbliotheca Vetus. Tom. I I , pág. 243. Véase pá
gina 13B. 

16. (1497.) Arle de Gramática de Fray Andrés de Cerezo. 
"Andrese Guterrii Caerasiani Monacíii divi Benodicti brevis gramática 

»in laude reverendissimi Episcopi Burgensis Domini Ludovici Acuña & rec-
«te optimi dicato. 

Finaliza: 
»Anno salvatoris nostri M . cccc. xc. v i i .Burg i s : máxima cum diligen-

«tia in officina Joannis Burgensis x v i i i . Februarii. Hoc Grammatice com-
»pendiura impressum est Deo gratias. fol . 

Letra de ton i s , sin numeración de folios. Librer ía de los RR. PP. Be
nitos de Cardeña. Don Nicolás Antonio menciona en la Bibliotheca Nova 
otra edición hecha en Logroño en el 1506, como se verá en el tomo s i -
guiei te: el Rmo. Florez habla también de esta obra en el tomo 26, y en 
el 27 da noticia de otras inéditas del autor.* 

17. «Doctrina e instrucción de la arte de cavalleria. 
Esta es la Portada: en la hoja segunda dice: 

«El presente l ibro se llama Doctrinal de los Cavalleros, en que están co-
«piladas ciertas leyes e ordenanzas, que están en los fueros, e partidas 
»de los Reynos de Castilla &c.=:Su autor D. Alfonso de Santa Maria, ya 
citado otras veces. 

Finaliza: 
»Fue impreso este libro en Burgos. Acabóse k v i . de Mayo. Año 

»de MCCCCXCV1I. fol. 
Así el Abate Diosdado, quien dice le leyó en la Biblioteca Alciandr i -

na ( l ) . La misma obra queda ya puesta en el año de 1487, pág. "134, y 
sigun D. Nicolás Antonio se imprimió también en el 1492. 

18. (1498.) Exemplario contra enqaños y peligrofi del mundo, traducido en 
Romance, impreso en Burgos por M. Fredericó en el año de MCCCCXCVHl. 
a x v i . de Febrero. fol. 

Asi D. Nicolás Antonio en el tomo I I , de la Bibliotheca Vetus, pág. 340, 
donde se pueden ver las Notas del Sr. Bayer: y también en el Ensayo de don 
Juan Antonio Pellicer, pág. 156. Pero quien da noticia mas cumplida de 
este libro es el Rmo. Sarmiento (Tomo I , de las Obras posiliumas desde la 
pag. 333, y 339.) Pone el título de Calila, e Dimna. que es nuestro Exempla
rio &c. y dice que es libro que se compuso mas ha de dos rail años en len
gua Indica: que de él hay mas de doce versiones en doce lenguas distin
tas: y que á la mitad del siglo X I V , estaba traducido en castellano. Da 

(1) si asi lo liiyó,! ') leyó muy de prUa , emltlfindo el impresor Juan de Buijías, uue 
irae tiimbio» la nota cu el ejemplar de raí librería. F. 
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razón (¡h un Ms. en este idioma, cuyo título es: El libro de Calila, é Dimna, 
eme fue sacado de Arábigoe'i Latín, Romanzado por mandado del Infante Al
fonso, fijo del Rey D. Fernando, en Era de mil trescientos ochenta y nueve. 

Empieza a s í : Es'íe es libro de Calila, e Dimna que ficieron los sabios, de los 
exemvlos y de las fablas que (icieron &c. «Tiene rauclias estampas do anima
dles y en la subscripción se dice que fr. Juan Gualiense ( l ) , Francisca-
» n o ' escribió este libro el año de 1416. , , ^ 100rt 

Dicho Rmo. Sarmiento se hace cargo de la Era 1389, que pone el Ms. y 
dice que está errada, y que deberá ser 1289, (año m u y por consiguien
te que el infante que mandó romanzar aquella obra íue D. Alonso el Sa
b io , hijo de San Fernando; pero esto lo pone por conjetura, pnes no 
halla otro medio para conciliar este tropiezo en la c ronolog ía , mientras 
no aparezca otro Ms. que dé mas luces. Advierte t ambién , que una ver
sión castellana se hizo sobre la vers ión latina de Juan de Gapua, como 
consta del prólogo. 

Esta obra se reimprimió en Sevilla el año de 15i6, como se verá en 
el lomo siguiente. 

19. EL BALADRO DEL SABIO MERLIN CO SUS PROFECIAS: 
Este es el título ó portada del presente l ibro, en letras monacales, de 

mas de un dedo de altas, y se cononoce que están abiertas en una tabla 
de madera. Sobre el título hay una estampa también abierta en madera, 
con dos figuras sentadas, que parecen dos filósofos maestro y discípulo. 
En la portada tiene una nota Ms. original del Rmo. Florez, lo que me hace 
sentir el estravio de este l ib ro , bien que me dicen fué trocado por buen 
equivalente, pero á mi entender no sufraga á su rareza. Dice: 

ñAugustiñimcB BibliotheccB Complutensis. Libro singular y estimado en 
» mucho precio por no hallarse tal obra. 

La vuelta de la primera hoja está en blanco, y en la segunda dice: 
FO I I . 

«Recuenta el Autor la presente Obra. En tierra de inglaterra ovo grandes 
"conquistas e batallas porque'havia muchos grandes señores , E demás de 
«haver debates &c. . . Entre estos grandes havia dos reyes... los quales 
»havian nombre el uno Ebalato, y el otro meridianles — acabado este re-
«cuento dice: 

«Comienza el Prologo. 
«Principe serenissimo rey y señor muy poderoso... Dicho es del Philo-
«sopho serenissimo principe que todos los subditos naturalmente a sus 
«señores servir desean. E corno deseoso me hallase de la tal dispusicion: 
«vino a mi memoria entre otros libros que pasado he: un libro del sabio 
»merlin e paresciome que para exercicio de vuestra maiestad seria bien 
«transferirlo en otra lengua que le he yo l e ído : para que entender se 
«pueda : como quiera que vuestra excelencia tenga e aya visto famosa l i -
«brería de muchos e diversos libros asi católicos como del militar oficio... 
«con graveza grande muy esclarecido señor corre la péndola a escrevir 
«los bolliciosde vuestros reynos: como quiera que mi decir en esto parezca 
"supertluo por ridiculo a su memoria ocurr ióme entre otros muchos i n -
«fortunios que vuestra excelencia pasado ha: uno que poco tiempo ha que 
«padecistes con los del duque de berre qwe vistes a vuestros subditos su-
" í r i r infinitas miserias 

En el fol. CV. dice: 
«Ansí face aqui fin el presente traslado muy ilustre señor poniendo s i -
"lencio a la pluma suplicando a vuestra real excelencia quiera recibir la 
«presente compilación no por profano servicio mas con toda rectitud e 
"deseo de serviros fecha. E si en algo de lo por mi scripto algún defecto 
"fallare: que lo non dudo muy esclarecido señor A vuestra real maiestad 
"suplico lo mande corregir e emendar: que yo no de mió este libro copi 
«le: mas trasferile de una lengua en otra: porque me páresela a este vues-

(1) De Fr. ,Iuan Gualiense , antiguo, y de otro distinto, trata Fabriclo en su Rlbllotheca, 
lomo I I I , pág. 109 y l io . Mausi añade otro tercero, ultranioiuauo, que puede ser el del 1116. 
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»tro proposito oprision algo fazer humilderaenie suplicando quando vues-
»rra serenidad dar quiera logar a mi tan pequeño servicio en la nenor 
aparte de su real e virtuosa condición humana. 

Explicit l iher . 
|P Fue impresa la presente obra en la muy noble e mas leal cibdad de 

«burgos cabeca de castilla, por juá de burgos. A diez dias del mes de fe-
«brero : del año de nuestra salvación, de mi l i e quatrocientos: e noventa 
»e ocho años . 

Sigúese la tabla de los capí tulos, que son X X X V U I , y todo el l ibro 
tiene CVI folios: letra de tortiS: el tamaño es de folio algo recortado, pa
pel grueso. Al principio de cada capítulo tiene una estampa abierta en 
madera alusiva al contenido. 

En poder de un l ibrero, que me le prestó para tomar esta razón, 
en 20 de febrero de 1791. Después ha pasado á la Real Biblioteca, donde he 
vuelto á verle. 

No se espresa en este prólogo ó dedicatoria el nombre del rey á quien 
se dirige este l ibro; y acaso fué á Carlos V i l de Francia , pues en tiempo 
de las guerras civiles suena el duque de Berr i , que compitió con los de 
Borgoña y Orleans sobre la regencia del reino. 

Él traductor no quiso declarar su nombre, ni de qué idiónia}traduJo al 
castellano esta obra, la que hay en f rancés , latín é italiano. En este se 
imprimió en Venecia el año de 1480. La vita de Merlino con le sue profecie 
por Lucas Veneciano, según refiere Miguel Denis, parte I , pág. 120. Otra 
impresión se hizo en Florencia en el 1495, á cuyo fin se dice ser obra sa
cada del libro auténtico del magnífico Sr. Pedro Delphino, y fué trasladado 
del francés al latino por el magnifico Sr. Zorzi: escrito en el año del Señor 
de 1379, según el citado Denis, pág. 394. 

20. (1499.) «Suma de cófessio llamada defecerút], de fray Antonino ar-
copo de florScia del orde d' los pdicadores. 

Así en la portada, con estampa de las insignias del Santo. Es en ro 
mance. No consta del traductor. Tomo en 4." de 28 (Ij hojas con numera
ción romana, y al fin la siguiente nota: 

«Acabóse la breue e prouechosa suma de confessio compuesta por el 
»reuerendo padre en xpo fray Antonino arcobispo de florencia : en la muy 
«noble e leal cibdad de Burgos a industr iá de maestre Fadrique de Basi-
«lea. Año de nuestra saluacion m i l . cccc. e xc. i x . k. v j . dias del mes de 
«julio. 

Librería del Sr. Floranes, en Valladolid, de quien es esta edición. 

g S ' f f i . S f s S 21. Los doce tra 
P o - a p S S s bajos deercu 

Sa^SSoqE. les copilados 
WB o'gi, v. 

f S T ' r T S S ' de villena: 
por don er r iq 

ff Aplicados k los doze estados del mundo Es á saber: estado de princi -
«pe: estado de perlado: estado de cavallero: estado de religioso: estado 
«de cibdadano: estado de mercader: estado de labrador: estado de ofílcial: 
«estado de maestro: estado de disc ípulo: estado de solitario: estado de 
«muger. 

f Y untractado muy provechoso d é l a vida bienaventurada. 
Esta es la hoja de la portada. En el fol. 11, pone el siguiente epígrafe, 

todo el de tinta encarnada. 
[f Aqui comiccael libro de los trabajos de hércules . El qual copilo don 

» e n m q u e de villena a instancia de mosen poro pardo cavallero catalán: e 
«sigúese la caria por el dicho señor do enrrique al dicho mosen pero pardo 
'•enbiada en el comienco de la obra puesta. 

. ;^lLiy !lob.le 8 virtuoso cavallero ya sea que por provulgada fama fuese 
»mtarraado de vuestras virtudes.... 

(1) No son 58 hojas sino CCVIH.—D. HIDALGO. 
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|f Esta obSue impresa en la muy noble: e mas leal cibdad de burgos: 
«Acabóse jueves a ocho dias d'l mes de agosto: por Juan de burgos, era-
«prentador. Año del señor de mi l i y cccc. y noventa y nueve años. íbl . 

Tiene xxbí folios, sin mas una hoja de la tabla de los capí tulos, sin nu
merar, letra de tortis, impreso en dos columnas. Al principio de cada 
capítuío de los doce, pone una tarjeta abierta en madera, alusiva á la obra. 
De D Santiago Saiz. Véase la edición príncipe hecha en Zamora año 
de 1483, pág. 129. 

22. De la vida bienaventurada. 
|f Aqui comienza un tractado en estilo breve en sentencia: no solo 

«largo mas hondo e prolixo el qual ha nombre vita beata: hecho y com-
»puesto por el honrado e muy discreto juan de lucena embaxador : e del 
«consejo del rey. Jntitulado al serenissimo principe e glorioso rey do Jua 
»el segundo: en nóbre de castilla: de immortal memoria. 

"Prologo 
"Considerado nuestros mayores serenissimo rey y señor la variedad 

»de nuestra vida... 
Finaliza: 

|f Esta obra fue impresa e la muy noble: e mas leal cibdad de bur-
»gos : Acabóse jueves a ocho dias d'l mes de agosto por Juan de bur-
"gos emprentador. Año del señor de mi l i y cccc. y noventa y nueve 
»años. íol. 

Letra de tort is , en dos columnas. De D. Santiago Saiz. Véase en Za
mora año de 1483, pág. 129. 

23. «Centón epistolario del Baebiller Fernán Gómez de Cida Real Fisi-
»co del muy poderoso e sublimado Rey Don Juan el segundo deste 
«nombre . 

"Estas Epístolas fueron escritas al muy poderoso Rey Don Juan el se-
»gundo e a otros grandes e prelados e caballeros en que ai muchos casos 
"tí sucesos e motes e chistes que por estas epístolas son aclarados e dinos 
«de se saber. 

»Fue estampado e correto por el protocolo del mesmo Bachiller Fernán 
»Perez [Gómez debe decir) Por Juan de Rei e a su costa en la Cibdad de 
«Burgos el Anno MCDXCIX. 

Son 150 las epís tolas , y el l ibro tiene 266 páginas (por números a rá 
bigos) sin la hoja de portada: las dos últimas son unas Trobas que se 
hallaron en el protocolo del bachiller. 

Su impresión aunque está hecha en letra de tortis, es moderna, esto 
es, unos 50 años después de lo que suena. Remedaron muy bien el ca
rácter y el papel, queriendo darle aire de ant igüedad; pero no anduvie
ron tan advertidos que no dejasen algunos rastros para que se conociese 
el fraude. 

Modernamente le han reimpreso, y en el prologo ó advertencia dan 
buena noticia del autor, de la obra, y de la üccioii. D. Nicolás Antonio 
la apunto en su biblioteca, y también el Sr. Floranes, que tiene el ejem
plar antiguo. Yo poseo otro, el cual sirvió de original para la edición 
moderna, y nene al márgen y al pie las correcciones que le han hecho, 
muchas no me cuadran; pues en algún modo le han quitado aquel rancio 
que se apetece, no obstante lo previenen. 

IMPRESORES DE BURGOS 
EN EL SIGLO X V . 

Friderico , Frederico, Federico, ó Fadrique de Basilea. 
eonsu ^ S ? ¿ o m e ¿ . 0 S se ha,lla Gl nombre de cste famoso impresor, pero consta con certeza ser un solo sugeto. Ya queda insinuado en la pági-
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na 133, que fué el mas famoso que vino á Burgos, lo que me parece se 
dice con razón , pues ademas del largo tiempo que allí vivió (pasaron 
de"23 años,) imprimió mucho y bueno. En la dedicatoria de la crónica 
de Diego de Valera á la reina católica se hace un grande elogio de la 
habilidad de Friderico. Dice: 

«Ahora de nuevo, serenísima Princesa, de singular ingenio, adorna-
»da de toda doctrina, alumbrada de todo entendimiento manual, asi como 
»en socorro puestos ocurren con tan maravilloso arte do escribir do tor
c í a m o s en las edades áureas rest i tuyéndonos por multiplicados códices 
»en conoscimiento de lo pasado presente y futuro, tanto quanto ingenio 
»humano conseguir puede por nación Alemanos muy espertos y continuo 
«inventores de esta arte de impr imi r , que sin error , divina decir se pue-
»de : d é l o s quales ; Alemanes es uno FRIDERICO de BAS1LEA., de mara
v i l l o so ingenio, y de doctrina muy esperto de copiosa memoria.. . 

Véase este elogio en Sevilla (pág. 85,) mío de 1482, donde se pone 
mas á la larga, con sola la diferencia de que aquí mudaron el nombre 
del impresor. 

Es gracioso el título con que se denomina en el final de las ordenanzas 
reales que imprimió en el 1488, donde dice que se imprimieron por maes
tre Fadrique alemán escribano de molde. 

Prosiguió imprimiendo otras diferentes obras, como queda visto, no 
solo en este siglo , sino en el X V I , pues llegó hasta el 1317 , según D. N i 
colás Antonio que dice imprimió el Memorial de pecados y penitentes 
de Fr. Pedro de Covarrubias. En muchos libros de los que imprimió puso 
su escudo, que es el presente: 

niiMiUMáiMni 

BLSASULEÁJIÍ 
JUAN DE BURGOS. 

esta A fines de este siglo hallo que Juan de Burgos era impresor en . 
ciudad, donde imprimió cinco libros á cual mas raros, los que so espe
cifican en los años de 1493, 1497, 1498 y 1499.—A principios del siglo X V I , 
(en el 1302.) re imprimió el tratado de Juan de Lucena do Vita beata, no 
menos raro, como se verá en el tomo H , y el mismo véase, pág. 140. 

En el 1300, se imprimió en Valladolid el Salustio por Juan de Burgos. 
JUAN DE REY. 

Otro de los impresores de Burgos fué Juan de Rey, del cual hasta aho
ra no hallo mas impresión que la del Centón Epistolario del 1499, pero 
suponiendo que es fingida o contrahecha cincuenta años después de lo 
que suena, diré entre tanto que alguno lo averigua de raiz, que el nom
bre de este impresor es también supuesto. 
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IMPRENTA BE LISBOA 

1. (1485.) La primera especie que oigo de la impronta de Lisboa es en 
la parte !, del suplemento do Miguel üonis A los Anales de Maittaire, don
de dice que en el año de 1483, se imprimió la obra de »R. Jacob Ben 
»Ascher Q n n ¡iHá TSO Liber semitas Vilae. Est pnmus Ordo ex 
"D^TTO y n ^ 6̂11 quatuor ordinibus. \d calcem 30. Versus &. koc: Absolu-
)>tus est porro anuo CCKLV. raense Elul {Aug. aut Sept.) cui anuo quin-
«que adduntur Millenaria. Uaque nohis areno 1485. Character lüulorum qua-
ndratm , textus vero Umpann rabbiaicus qualis post annos aliqmt Ulysúpone 
vadhibitus est • unde & hoc ibidem imprsssum videtur. íbl. 

Así Miguel Denis, parte I , pág. 195. 

2. (1489.) «Rabbi Moschis Nachmanidis Commentarius in Legem.Ulv-
»sipono in JEdibus R. Arba. Anuo iudaico 249. Ghristiano vero 1489. 
«Mense Af. fol . 

Marchand, Histoire de 1' imprimerie , pág. 84. 

3. (1491.) »Pentateuch. Hebr. cum Parapbras. Chald. & punctis Ulysi-
»pone, 1491. fol . 

Maittaire, tom. I , part. I I , pág. 530. 

4. (1492.) «Isaías ac leremias cum Com. R. David Kirachi. Ací calcem: 
«Exaratus Ulyssipone in domo R. Eliezer auno raundi 5252. (christiano 
» v e r o 1492.) fol. 

Miguel Denis, parte I , pág. 328. Esta misma obra la pone Maittaire en 
el tom. 1, part. I I , pág. 631, en el 1497. 

5. Proverbia cum Targum & comment. R. Levi. B. Gerson & R. Meir. 
«Ulyssipone, 1492. 

Denis, parte I , pág . 333. 

6. (1495.) Vita Christ i . 
Escrita en latín por Lacioi/b de Saxonia, y traducida al portugués por 

Bernardo de Alcobaza. Impresa en Lisboa año de 1495, en cuatWgrandes 
volúmenes de folio por Nicolás de Sajonia, y Valeutin de Moravia com
pañeros . 

Fray Bernardo de Alcobaza, Cisterciense, tradujo del latín al portu
gués por insinuación de la infanta Doña Isabel, la vida de Jesucristo com
puesta por Ludolfo de Sajonia, cartujano. Al íin del original (de la traduc
ción) se lee. 

«Aipieste libro mandón tresladar a honrra de Jhesu Christo ao muy 
«indigno e pobre de virtudes fr. Bernardo Monge do Mónesteiro de San 
«Paullo anno de 1445. o Abbade de Alcobaza Don Estevao de A"uiar que 
»mo mandón facer: se tinou no anno do senbor de 144G. Idibus F e b r ü a r ü 
>»en dia de Septuagésima. 
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Pasados 50 años, so imprimió esta traducción en cuatro tomos de folio 
muy grandes: y en el fin del primer tomo, que se guarda en la librería 
de ios padres téalinos de Lisboa, se lee con su misnía ortografía: 

«Acaba-se lio primeiro libro intitullado da vida de Cbnsto em lingoa-
«gem Portugués. Nom aquelie que se chama dameninice do Salvador, o qual 
«he apócrifo XV. Di. Mas este qui compos lio venerable Maesire Ludolfo 
«prior do Mosteiro muy honrrado de argentina da ordem muy excellente 
«da Cartuxa, e toy tirado segundo a ordem da hystoria evangelical. O 
«qual mandón tresíledar de Latim en lengoagera portugués a muyto alta 
«Princesa Infanta Dona Ysabel Duquesa de Coymbra, y Senhora de monte 
«moor, Ao muy pobre de virtudes Dom abade do mosteiro de Sani paullo, 
»e foy empresso en a muy nobre, e sempre leal Ciudade de Lixboa a pr in -
«cipa'l dos reguos de portugal. Per líos bonrrados meestres, e parceyros 
«Nicolao de Saxonia, e Valentino de Moravia por mandado do muy yí lus-
«trissimo Senlior el Rey Dom Joham ho segundo. E da muy esclarecida 
«Reinba Dona Lyanor sua molher. A louvor, e gloria de nosso Senhor 
«Jhesu Ctiristo nosso Déos, e redemptor, e da sua intemerada e sempor 
«Virgem madre gloriosa Sánela María en cuyo nome, e louvor ho dito 11-
«bro toe, e he composto, cujo louvor e gloria regne en seus dees Xpaanos 
«para seraper Amen. Em no anno do nascimerito do dicto Salvador de 
«mili e quatrocentos e noventa e cinco A XI1II. do mez de Agosto.—Co?isía 
»de 61 capüulos. 

«El segundo Tomo que comprende 31. capítulos tem no fim estas pa-
«labras. 

«Acabase o segundo libro intitulado da vida de Christo em lingoagem 
«portugués em que tracta que o Senhor fez em XXXII anno. por mandado 
»do muy yllustrissimo Senhor el Rey Dom Joham E da muy esclarecida 
«Senhora Dona Lyonor sua molher. É empresso ein a muy nobre Ciudade 
«de Lisboa por Nicolao de Saxonia, e Valentino de Moravia parceiros Anno 
»de Mil qtrecentos noventa e cinco a v i i . días do mes de Septiembre. 

«O terceiro que consta de 50. Capítulos tem no flm as palavras se-
»guintes. 

«Acabase a terceira parte, oulibro terceiro intitulado da Vida da Christo 
»em linguagem portugués. Ho qual libro compoz lo venerable Meestre 
»Ludolfo prior do moesteiro muy honrrado do argentina da ordem muy 
«excellente da Cartuxa, e foy tirado segundo a ordem da Historia evange-
«lical. Ho qual mandou tresledar de Latym em lingoagem portugués a 
«muyto alta Princesa Infanta Dona Ysabel Duquesa de Coimbra e Senhora 
«de monte moor. Ao muy pobre de virtudes Dom abade do moesteiro de 
«Saín Paullo, E foy corregido, e revisto com muyta dilligencía poros re-
«verendos padres "da Ordem de Sam Francisco de enxobregas da obser-
«vancia, chamados menores E foy empresso em a muy nobre e sempre 
«leal Cidade de Lisboa a principa! dos reguos de Portugal. Por hos honrra-
«dos meestres e parceiros Valentino de Moravia, e Nicolao de Saxonia por 
«mandado do muy illuslrissimo Señor el Rey Dom Joham o segundo cuja 
«alma Déos baja. E da muy esclarecida Reynha Donna Lyanor sua muy 
«nobre molher. A lo ivor e gloria de nosso Señor Jhesu Christo nosso 
«Déos e remediador, e da sua yntemerada e sempre Virgem madre glorio-
»sa Sancta María em cujo nome e louvor e gloria regne em seus tieis 
«xpaanos para semper amen. Em no anno do nascimiento do dicto Salva-
«dor de MUI e quatrocentos e noventa e cinco. A xx días do mes de Novem-
«bro Regiiaute lo muy yllustrissimo e poderoso Rey e Senhor Dom Manuel, 
«Rey dos dictes regóos de Portugal, e dos algarves. 

»0 quarlo Tomo que cóntein 8f. capí tulos, acaba con estas palabras. 
«Acabase o quarlo libro &c. 

Sigue casi en los mismos términos que el tomo tercero, impreso por 
los sobredichos Nicolao de Saxonia, y Valentino de Moravia. 
«Em no auno do nascimiento do dicto Salvador de Mili e quatrocentos e 
«noventa e cinco. A xiíii. días do mes de mayo. 

"Este quarlo Tomo debía ser impreso antes do terceiro pelo tempo em 
»que se publicou. 
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Barbosa M i'ihado, en la Biblioteca Lusitana y D. Nicolás Antonio en el 
tomo secundo de la suya , pág. 27;{, hablan de Bernardo monge cistercien-
se. De Lndolfo, véanse Tr i temió , y Fabricio. 

7 »R. David F. Joseph Avodraham Seder ^epteillot ( n o mSan) seu 
«Ordo precum tolius anni dictus Avudraham. 

»Absolutum-merise qui dicitur Teveth [Diciembre ó Enero) anno CCLV. 
«millenarii {de Chrislo 1495.) Ulyssipone, in cujus medio est Synagoga, 
»quae est praecipaarara omnium Synagogaruni mnnimen & mater-in 
»domo pii ac timentis Deum sapientis v i r i Eliezeris. 

Así Miguel Denis, Parte l , pág . 389. 

8. (1497.) «Breviarum secunduin consuetudinem Compostellane Ec-
clesie. 

Le falta el pr incipio, y en la oenúlt iraa hoja dice: 
«Accipite mo lo sacerdotes opúmi íinem breviarii. ad r i tum & consue-

«tudinem alrae Compostellane Ecclesie: studio parvigili examinatum: emen-
»daiumque cura diligentissima. hnpressum arte mira Magistri Nicolai 
»3axonia ÜÜKbone. Anno salutifere Christi incarnationis M.ccccxcvij . 
»pridie K l . Junias. 

»Laus Deo. 
En 8.° recortado: letra de tor t i s : de encarnado y negro s existe en el 

estudio Floreziano. 

9. wfóaii & Hlerem. cum Comment. R. Dav. Kimhi . Hebraice. Ulysi-
»pone 1497. t'dl. 

Así Miguel Maittaire en los Anales Tipográficos, tom. I , part. I I , pági 
na 631. La misma obra se imprimió en el mismo lugar año de 1492, donde 
queda ya puesta: presumo sea re impres ión , á no ser que los n ú m e r o s 
estén errados, esto es, 1492, por 1497, ó al contrario. 

10. (1300.) «Epístola Cataldi. 
Este es el título primero de la obra: en el folio segundo dice: 
«Epistolae & orationes quaedam Cataldi Siculi. 
La obra consta de dos partes, y al fin de la segunda dice: 
«Impressum ülysbone anno a partu Virginis MD. mense Februarii 

»die x x i . fol. 
Así el Abate Diosdado, quien dice que le leyó en la Biblioteca Corsi-

niana. Fabricio en el l ib. I I I de la suya, pág. 359, trata de un Cataldo, ó 
S. Cataldo, pero no sé que tenga conexión con la presente obra. 

IMPRESORES DE LISBOA 

DEL SIGLO X V . 

Aunque la imprenta suena ya en Lisboa en el 148S, y algunos años 
adelante no se espresan en aquellas obras los nombres de los impresores. 

• En el „. ,,.(;ons^ ^coías de Saxonia. y Valenlin de Moravia impr i 
mieron alh el Vita Xpti del Cartuxano. Ademas de esto sabemos que tra
bajaban en compañía ó parceiros como ellos dicen, que es lo mismo. Se 
supone (por los apellidos) que eran estranjeros, pues por lo recular, en 
aquellos tiempos le tomaban de la provincia ó lugar de su natuFaloza. El 
Nicolás imprimió el Breviario Gompastelsuw en 611497- v el V ilenlin oro-
seguia en Lisboa en el 131)1. donde imprimió la Glosa sabía las GoílaS de 
Jorge Manrique. y aunque aquí se nomina Valent i í Fernandoz de K 
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vincia de Moravia, no dudo que es un mismo sugeto. Al fin de esta Glosa, 
de que se t ra tará en el tomo segundo, pone un gallardo escudo, cual es 
el siguiente: 

i 

J S V W M 
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IMPRENTA DE TOLEDO. 

1. (1486.) El Mro. Fray Pedro de Quintanilla y Mendoza en su Archio-
typo de Virtudes ó vida del cardenal Cisneros (lib. 3, cap. 10, p. 137,) dice 
que el primero que llevó la imprenta á Toledo fué el citado cardenal para 
imprimir el misal muzárabe. En no cabando mucho, por lo regular, no 
se tropieza con la raiz. Es cierto que el arte de la imprenta en España 
debe infinito á este inmortal príncipe de la Iglesia; pero no fué el primero 
que la llevó á Toledo como se va á demostrar: y de lo mucho que ade
lantó en la materia se dirá en el tomo siguiente: 

2. Miguel Maittaire, tratando del tiempo en que este noble arte se i n 
trodujo en diferentes ciudades de Europa dice: 

Awno 1486, TOLETI . . . inilium habuisse legítur Typogrophia (1). Y en 
otra parto (2) nota que el primer libro que allí se imprimió fué el Confuta-
torium errorum contra claves Eodesie nuper edilorum Petri Xmenes. 

3. Don Nicolás Antonio dice que fué dedicado k D. Alonso Carr i l lo : 
Alphonso Carrillo dicatim Toleti MCDLXXXVÍ. Y el Sr. Bayer en las Notas á 
la. Bibliolheca Vetus, (pág. 339, del tom. II,) añade que tiene presente esta 
obra, y que al fin del 'cap. C X L I I , se lee. 

»Confutatorium errorum contra clanes ecclesiae nuper editorum expü-
»cit feliciter. Fuit autem confectum. Anno dñi M.CCCC.LXXVIII. Per Reue-
))rendum magis i rü petru xímenes de prexano. tune canonicíi tolelanum. 
»Etfuit impressum toleti per vonerabilem vi rum iohannem vasqui. Anno 
»dñi M.CCCC.88. pridie kls angustí Prefato magro petro iara epo paceñ. 

Prospero Marchand en la Histoire de rimprimerie (pág. 81), cita esta 
obra en 4.° El Sr. Floranes dice que ha visto un ejemplar de la misma en 
la librería del convento de San Pablo de Valladolid. Del Sr. Prexano, véa
se, pág. 64, 88, 118 y 136. 

4. (1494.) »De potu in lapidis preservatione. 
Hoja de portada: y en la siguiente dice: 

»Opus egregij docíoris dñi Juliali medici de curia excelentissiraorum regís 
»>ac regine yspanie. ad quendam amicum suum de regümne potus i n lapi-
»d¡s preservatione. 

«Ómnia enim bonum-appetunt. . . 
Finaliza: 

"Tractatus iste fuit impressus in ínclita civítate toletana. Anno salutis 
«humane millesimo quadringentesimo Nonagésimo quarto vigésima nona 
»die marcii . 

Tiene s23 hojas con la portada: y no tiene numerac ión : impreso en le
tra de tortis: 8. de marca mayor que equivale á 4.° regular. De D. Fran
cisco Javier de Santiago Palomares. 

Este mismo tratado impreso en castellano véase adelante en el oiío 
de 1498. 

3. (149.)) Del sobredicho médico Julián es el tratado siguiente: 
M)e compataiioni'dieruin crí t icori im: Aucloiv Juliano medico Tolctano. 
"Toleti ex otheina Joan. TeUez MCDXCV. 

Don Nicolás Antonio, tom. I I , pátí. 338. 

(I) A mal . Typograph. Toui. í, parí. 1 , páj{. i7. 
(i) lom. I , parí. 11, pá*. 47S. 
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El Julián méd ico , no dudo es el que en el artículo siguiente se dice 
Jul ián Gutiérrez. 

6. (1498.) «Cura de la piedra y de la yjada y cólica reñal . 
Sobre este título hay una estampa abierta en madera de San Cosme y 

San Damián. fol. 1. 
»Este libro tracta de la cura de la piedra y dolor d' la yjada a causa 

«della que es dicha cólica renal: techo y ordenado a loor de dios : y de 
»la virge . . . por el doctor lulian gatierrez (1) de Toledo físico de los 
«excellentes Rey don Fernando y Reyna doña Isabel imperantes y reynan-
Dtes en las yspanias. 

«Por quanto la salud es &c. 
Al fol. LXXXV, dice: 

»Aqui se acaba la cura de la piedra ordenada y corregida por el doctor 
»Iulia gutierrez: la qual fue imprimida en la muy noble ciudad de Toledo: 
«ha expensas de Melchior gorricio raercador: por maestre Pedro hagem-
«bach alema. Año del nascimieto del nuestro saluador íesuehristo de m i l i 
My quatrocietos y nouenta y ocho a ñ o s : quatro dias del raes de Abr i l . 

Tomo en folio: letra de tort is , impreso en dos columnas. Existe en la 
l ibrería del Sr. Yelasco, y la de D. Joaquín Pastor: De esta obra trata don 
Nicolás Antonio en la Bib. Nova, tom. I , pág. 829, y en la Vetus, pág. 340. 

En otro ejemplar que he manejado (y no me acuerdo cuyo era) había 
seguido en el mismo tomo, y que al parecer hacía todo un cuerpo con el 
antecedente, otro «Tratado llamado menor daño de Medicina, compuesto 
«por el muy famoso Maestro Alfonso Chiríno físico del Rey D5 Jua el següdo 
«de castilla e su Alcalde y examinador de los físicos e curugíanos de sus 
«reynos (2). 

7. »Los Comraentarios de Gayo Julio Cesar. (Traducidos por Diego Ló
pez de Toledo.) 

A l fín dice: 
»Aqui se acabaron los Comentarios de Gayo Cesar en romance imprimidos 
»en la muy noble ciudad de Toledo a costa del muy honrado mercader 
«Melchor Gorricio por Maestre Pedro Hagembach alemán a 14. del mes de 
»Julio año del nascimiento de nuestro Señor Jesu Chrísto de 1498. 

Existe en la Real Biblioteca, según D. Juan Antonio Pellicer en su en
sayo, &c. pág. 52, donde pone un ' ju ic io muy cumplido del autor, de la 
obra , y de las diferentes ediciones que de ella se han hecho ; siendo la 
primera que de las lenguas vulgares se ha dado á la imprenta, con otras 
varias observaciones muy curiosas y cr í t icas . 

' 8. (1499.) «Tratado contra las mugeres que con poco saber mezclado 
«con malicia, dicen e facen cosas no debidas. 

Concluye: 
"Esta obra fue imprimida en la muy noble Ciudad de Toledo por maestro 
"Pedro hagembach alemán A veinte y nueve de Octubre. Año de la encar-
"nacion de nuestro señor Mil.cccc.lxxxxíx. 4.° 

Letra de tortis. Tiene 16 hojas con la de la portada , que es una estam
pa abierta en madera , y debajo tiene el título. El final es otra estampa de 
las armas reales. 

Este raro libro le posee el Sr. D. José de Mata-linares, inquisidor fiscal 
de Valladolid. El autor de esta obra fué Alfonso Martínez de Toledo, y 
aunque no se espresa en esta edición del 1499 su nombre, lo declara en el 
prólogo la del 1518, hecha también en Toledo, la cual salió muy aumen
tada, pues no solo se trata en ella de los vicios de las mujeres, sino tam

i l ) De este Julián médico toledano se acaba de hacer mención en los años de 1404 y 95 
v8) (En las Memorias del Roy Don Alonso V I H , del marques de Mondejar publicadas por 

el Sr. Cerda, (pas. CXXXVlü , del Apónd.)e3lá el testamento do maestro Alfonso de Cuen
ca, que es este protomédlco. F.) De él trata largamente el Sr. Bayer en las notas ü la Bl-
"ilolb. Vetus do D. Nicolás Antonio en Alfonso Chlrlno do (íuadalajara. 

11 
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bien de las comploxionos de los hombres, y la divide en cuatro partes. En 
la nrimera habla de la reprobación del loco amor; en la segundado los. 
vicios de las mujeres, que es únicamente el asunto del tratadito , al que 
añade sobre los cuatro capítulos que contiene otros diez; en la tercera, de 
las complexiones de los hombres; finalmente, en la cuarta d é l a reproba
ción de los fados y fortunas, y su título es: . . j , , 

«Arcipreste de Talavera que tabla de los vicios de las malas mugeres, 
«e complisiones dé los hombres. Nuevamente añad ido , y con Tabla. 

En el prólogo dice: • . m , 
»Por ende yo Alfonso Martínez de Toledo bachiller: arcipreste de Talave-
).ra: e capellán de nuestro señor el Rey Don Juan de Castilla &c. 

Al fin pone enigmático lo que no entiendo : «En el año octavo a diez 
de Septiembre fue la presente escriptura; reynante Júpi ter en la casa de 
»Yenus: estando mal Saturno de dolor de costado. 

Y d e s p u é s : 
»Aqui se acaba el libro del Archipreste de Talavera : que trata de vicios 
»e virtudes e reprobación del loco amor: asi de los hombres como de las 
«muge re s , o según algunos llamado Conacho. Impreso en la Imperial 
»Cibdad de Toledo por Arnao guillen de brocar. A veinte y seis dias de 
«Julio de mil e quinientos e deciocho años. 

Está en folio, y tiene xlv de letra de tortis. Librería del Sr. Floranes. 
D. Nicolás Antonio en la Bibliotheca yetas ( pág. 249) trata de esta obra y 
del autor, y le llama D. Alfonso Marlin, que es lo mismo que Martínez: m 
la nova pone «Alphonsus Martinez auctor tujusdam l ibr i sic insc r ip t i : 

Daño que causan las malas mujeres álos locos amantes, anuo 1329. in fol. 
No dudo ({Lie todo es una misma obra, esto es, la primera del 1499, 

aumentada después en la edición de Toledo del 1318, reimpresa en Lo
groño 1329, y en Sevilla en el 1547. 

9. (1500.) «Instrucción de la vida chrisí iana compuesta para la de 
«los Moriscos nuevamente convertidos de orden del Cardenal Arzobispo 
»Ximenez, por su Visitador general y Canónigo de Toledo el Doctor An-
»tonio García de Villalpando, impreso allí por Pedro Hageinbac Alemán, 
»año de M.D. a 23. de Febrero. 

Libro en 4.° de 57 hojas, poco volumen y mucha sustancia, digno de mu
chas reimpresiones. Hablan de él D. Nicolás Antonio, Biblioteca antigua, 
tomo I I , pág. 331, y Alvar Gómez: i'n Vit. limen, lib. ¡I el 111. Existe en 
la librería del Sr. Floranes, quien dice que 

10. En este mismo año 1500 tenemos nuevos impresores en Toledo á 
maestre García de la Torre y Alonso Lorenzo , naturales del país , como 
acreditan sus apellidos y la nota siguiente: En 9 de jul io de este año 
promulgaron los señores Reyes Católicos en Sevilla los Capítulos de corregi
dores y jueces de residencia, que se dieron inmediatamente á la prensa en 
Toledo , en un cuaderno de ocho folios con esta advertencia al fin : »Por 
«quanto maestre García de la Torre librero vecino de Toledo, e Alonso 
«Lorenzo_Librero, se obligaron de dar los diebos capítulos a precio de 
«xviij. mrs mandó su Alteza e los del su mui alto Consejo, que ninguno 
»no sea osado de los imprimir ni vender en todos sus reyuos e señor íos 
«desde el día de la techa destos capítulos, fasta tres años primeros siguien
t e s , sin Ucencia de los dichos maestre García de la Torre , e Alonso Lo
renzo libreros so pena que el que los imprimiere o vendiere sin su l i -
"cencia pague 10000 mrs. para la Cámara de sus Altezas. 

Existe en la librería del Sr. Floranes 
Véase adelante al tratar de los Impresores de Toledo, pág. 130. 

11. ..Missale mixtum secundum rpgulam B.Is idor i , díctum Mozárabes. 
En la hoja primera tiene el escudo ó armas de la catedral de Toledo. 

alie son Nuestra Señora poniéndole la casulla á San Ildefonso v el sobre
dicho titulo. En el respaldo está la dedicatoria ó prólogo del d'oetor Alfonso 
Ortiz, canónigo de Toledo, que empieza: »Immortales hbi Anlistes cVc Sí-
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euonsc siete hojas de registro é int roducción, y la materia del misal hasta 
469, en que concluye con dos hojas de tablas, y la siguiente nota sepa
rada : 

wAd laudem Omnipotentis Dei: necnon virginis Marise matns ejus: om--
.«nium sanctorum sanctarumque: expletum est Missale mixtum secundum 
..regulara Beati Isidori dictum Mozárabes: máxima cura diligentia per-
)>lectura, et emendatum por lleverendissimum in utroque jure Alphonsum 
»Orliz Canonicum Toletanum. Impressum in Regali Civitate Toleti , jussu 
..R.mi in Christo Patris Domini D. Francisei Ximenez ejusdem civitatis Ar-
«chiepiscopi. Irapensis nobilis Melchioris Gorrici Novariensis. Per Ma-
«gistrum Petrum Hagembach Aleraanum. Anno salutis nostraí millesirao 
«quingentessimo, die vero nona mensis Januarii. 

En todas son 409 hojas útiles las que tiene. Guárdase este precioso m i 
sal {impreso en vitela) 'enla biblioteca de! insigne colegio mayor de San 
íldefonso de Alcalá , donde le he registrado. 

12. »Viola anime per niodtim dialogi inter RaymunJum Sabundium , ar-
»tium medicine atque sacre Tbeologie profesorem eximium , et Hominum 
«Dominicum seminiverbium i de homm$ nat,ura (propter quera omnia íacta 
»sunt) tractam. Ad cognoscendum se, Deum, et horainem. 

Tiene cxxxv folios de í . " y ademas cuatro de principio y tablas, y otro 
de epigramas. Acaba: 

»Fiíiit dyalogus de raysterijs sacre passionis chris t i ; e per conseques 
»totus liber'iste (qui Viola anime inscribitur) in septé dislinctus dyalogos. 
«In aíraa Toletana ciuitate hispaniarum primate Impressus. Anno natalicij 
»saluatoris nostri Millesimo quingentésimo, die vl l ima mensis Augusti. 

Letra de tortis. Existe en el estudio üoreciano. Del autor y de la obra 
trata D. Nicolás Antonio, Biblioth, Vet. , tom. I I , págs. 213 y 864, y tam
bién Maittaire , tom. I , part. I I , pág. 733. Pero sobre todo puede verse el 
artículo que de esta obra formó el erudito D. Juan Antonio Pellicer en su 
Ensayo de traductores españo les , en donde apura la materia con tanta 
crítica y juicio , que apenas se podrá añadir especie de consideración. 

IMPRESORES DE T O L E D O 

DEL SIGLO X V . 

El venerable varón Juan Vasqui, que entienio equivale á Vázquez , es 
el primer impresor que hubo en Toledo , pues suena allí en el año de 1486 
en que empezó aquella impronta. 

Esta seguía en el 1494, pero aquí no pone nombre de impresor. 
Juan Tellez, á quien Maittaire (Tom. I , part. I ) apellida Teller, con leve 

variedad, imprimía en 1495 como se puede ver en estos a ñ o s , en ios 
que no hallo cosa particular que advertir, solo sí que ios apellidos me pa
rece son españoles. 
\ .Pedro ¡íagemback, Alemán de nación, muy nombrado en la imprenta de 
roledo, ya por su habilidad, y ya por las buenas obras que por su suerte 
le cupieron imprimir . Su primera mención es en Valencia, en donde en el 
149I> imprimió en compañía de Leonardo Ilutum los comentarios de Gui-
llelmo Podio. En el año de 1498 imprimió ( en Toledo) el libro de la Gwro 
o« la piedra del doctor Julián Gutiérrez, á espensas del mercader Gorricio, 
y los Comeniarios del Cénar, á espensas del mismo ; pero donde mas bril la 
el nombre de Hagembach es en el famoso Misal Muzárabe, el que imprimió 
por mandado del Sr. D. Fr. Francisco Ximenez de Oisneros en el año de 
L)0(), á espensas dol citado Melchor Gorricio Novariense, ó de Novara, 
lugar de I ta l ia , de quien habla Plinio en el libro I I I , capítulo 17. Kn el 
mismo año imprimió la Imtruecion de la vida crisliana del doctor Antonio 
García üe Villalpando. 
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El Sr. D. Rafael Floranes dice que en este mismo año (1500 ) aparecen 
nuevos impresores en Toledo , cuales son maestre Garda de la Torre y Alon
so Lorenzo, al parecer naturales del pais , según sus apellidos, listos im
primieron un cuaderno de los Capítulos de corregidores y jueces de residen
cia, que dice posee. Pero yo no aseguraré que este maestre García y Alon
so Lorenzo fuesen impresores, y sí libreros como lo espresan en la nota 
final del cuaderno, eu donde si realmente hubiesen sido impresores, lo 
especificarían mejor con este té rmino que no con el de libreros. Ademas 
de que á estos no los oigo después , aunque este no es argumento. 

Que tales licencias se concedían en aquellos tiempos (y en estos) á l i 
breros y á o t r o s que no lo eran, se ve en otra nota casi en iguales térmi
nos, que dicho Sr. Floranes pone en los impresores de Valladolid, donde 
en el 1499 se imprimió otro cuaderno de Ordenanzas en dos diferentes 
moldes y formas. El uno dice que le imprimió maestre Pedro, imprimidor 
de libros de molde, y se ofreció á darle en precio justo y razonable al pú
blico. Y al píe del segundo ejemplar se lee: 

"Por quanto Fernando de Jaeh , Librero, quedó e se ofreció de dar estas 
«leyes e ordenanzas en precio justo e razonable &c. 

Lo que de aquí saco es que estos dos (Pedro y Fernando) se obligaron 
á surtir al público de estos ejemplares, y que el Pedro era impresor y el 
Fernando librero. Yo así lo entiendo, y lo mismo de los maestros García 
de la Torre, y Alonso Lorenzo, de Toledo; pero á estos dos los reputo l i 
breros y no impresores. 

Pocos años después ( en el 1503) se imprimió en Alcalá el libro donde 
están recopiladas algunas bulas... y todas las pragmáticas. . . para la buena 
gobernación. . . por Lanzalao Polono , á costa de Juan Ramírez, escribano, 
á quien sus altezas mandaron tener cargo de la impr imi r : y esto se está 
viendo cada dia. De esto libro se trata adelante , en la imprenta de Alcalá. 
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IMPRENTA DE MURCIA. 

1. (1487.) La imprenta de Murcia en el siglo XV se reduce á unas cuan
tas obras (raras) que allí se imprimieron, y son las siguientes: 

«Tratado que se llama Copilacion de las batallas campales que son conte-
«nidas en las estorias escolásticas e de españa dirigido al muy reverendo 
«señor don fray Johan ortega de maluenda obispo de corla del consejo del 
»Rey e Reyna nuestros señores 2c. 

«Prologo: 
» uy reverendo señor acordándome lo que vra muy reverenda paternidad" 
»me ovo enviado mandar... 

Consta este tratado d é l a s batallas de dos partes: en la primera refiere 
CXHI batallas, y finalizadas dice : 

«Estas son las batallas de la segunda parte desta copilacion que han 
«acaecido en españa desde su población fasta hoy veinte dias del mes de 
«dgiembre año del nascimiento de nuestro salvador i l m xpo d' m i l 
«e. cccc. e Ixxx i . años . 

Concluida la segunda parte, en que refiere ccxxxii batallas, prosigue: 
«Copia de una letra dirigida al venerable el licenciado anton martines 

«de cáscales alcalde enlacibdad de Toledo sobre los matrimonios E casa-
«mientos entre los reyes de castilla e de león de españa con los reyes e 
«casado Francia fechos... Murcia a xv. de setiembre año de m i l . cccclxxix. 
»=A. vuestro honor e mandado presto el canónigo Rodrigues de almella. 

«Copia de una escriptura dirigida al honrado iohan de córdoba jurado 
«olim recabdador de las rentas del regno de murcia de como e por que 
«razón non se debe dividir partir n i enagenar los regnos e señoríos de 
«españa, salvo que el señorío sea siempre uno e de un Rey e señor monar-
«cha de españa. . . escripta en murcia a. x v i i i . de Jul l ioaño demil .cccc.lxxxii . 
«A vuestro honor e mandado presto diego rodrigues de almella. 

«A gloria e alabanza de nuestro salvador y redemptor Ihu. xpo. fue 
»este libro que es llamado el tractado de las batallas campales acabado 
«con otros dos tractados (acaso son las dos cartas que quedan citadas) en la 
«muy noble e leal cibdad de murcia oor manos de maestre Lope de la ro-
»ca alemán Impressor de libros lunes xxvi i j dias de mayo año de mi l 
»e. cccc.lxxxvij. años . 

DEO GRACIAS. 

Existe en el estudio del Rmo. Florez, quien trata de esta obra en el 
tomo XXVI de la España , pág. 307. 

2. Oracional de Fernand Peres, &c. 
Este tomo tiene la primera hoja en blanco (prueba de quenada le fal

ta ) : en la segunda, que es la de la signatura a ¿f, empieza por este ep í 
grafe : 

"Tratado que se llama el Orociowoí de Fernand Peres (1) porque contin-
«ne respuesta a algunas questiones que tizo el noble caballero Fernán Pe-
"res de Guzman al reverendo padre virtuoso perlado don alfonso de car-

(1) Dicose Oracional de Fernán Porez , no porque esle sea el autor, sino porque lo es
cribió para su uso el Sr. Cartagena. El limo Florez en el tomo XXVI , pág. 397 , dice: que 
es de tres cuestiones sohre la fama, mcicncia y fruto (ic ia oración; obra de grande ma
gisterio . solidez v método. 
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"taheña de buena memoria obispo de burgos locantes a la llel c devola 
«oración 2c. 

«Prologo. , 
» uidaba noble varón que los civiles trabaios... 

Sisue la obra en Iviij capítulos , y concluido este postrero, pone otro 
á que llama ültilogo (1). lo que esplica el autor, y dice: Prólogo, quiere 
decir primsra palabra ; y ÜÜilogo, postrimera palabra.=rinahzado este ül t i -

l0g0 '<l iCe: DEO G R A C I A S . 
y prosigue después : . 

«Contemplación mesclada con o rac ión , compuesta en latín e tornada 
»en lenguage castellano por el reverendo virtuoso perlado don Alfonso de 
«Cartagena de laudable memoria obispo de burgos sobre el psalmo del 
«propheta david que comienza Júzgame Dios. 

Esplica los seis versos del salmo, y concluve Amen. Con este tratado 
está encuadernado el de las Batallas campales de Almeila, colocado en el 
principio del tomo del Oracional; pero impreso todo con un mismo carác
ter, forma y papel. En el de la3 batallas se espresa el lugar y año de la 
impres ión , que fué en Murcia el de 1487. Todavía hay mas que advertir, 
y es que en el ejemplar de que da razón el abate Diosdado se añade lo 
siguiente: 

«Aqueste es comienzo de un tratado que fizo san Juan chrisostomo Ar-
«zobispo de constantinopla, el qual demuestra y concluye que ninguna 
«persona se daña o es dañada sino por si mesmo &c. (2). 

A este tratado se siguen las coplas que hizo Fernán Pérez de Guzman 
sobre la muerte del Sr. Cartagena (a), y concluidas finaliza : 

«Fue este l ibro de estos tres tratados {del Señor Cartagena) acabado 
«en la muy noble e muy leal cibdad de Murcia por manos de los honra-
«dos Gabriel Loys Arinyo Notario e Maestre Lope de la Roca impresores 
«de libros lunes a xxvj . dias de marzo año de mi l e cccc.lxxxvij. años . 

Tomo en folio sin numerac ión , impreso á línea tirada en letra de 
tort is : existe como queda dicho en el estudio Floreciano. 

3. El Valerio de las historias. 
Empieza por el índice de los tratados, y dice: 
«Aquí comenca la tabla de todos los títulos deste tractado &c. 
Concluido el índice , se sigue el prólogo con este epígrafe: 
«Tractado q se llama el_valerio de las estorias escolásticas e de españa 

«dirigido al noble e reueredo señor don iohü marrique protonotario de la 
«santa fee apostólica Arcidiano de valpuesta del consejo del Rey Tiro señor. 

Al fin del Valerio dice: 
«A gloria e alabanca de nuestro saluador y redemptor ihú xpo fue es-

»te libro que es llamado valerio de las estorias escolásticas e de españa 
«fue acabado en la muy noble e leal cibdad de murcia, por manos de 
«maestre. Lope de la roca a lemán. Impressor do libros j'ieues a. v j . dias 
«de diesembre Ano de m i l . e quatrozientos e ochenta e siete años . 

DEO GRACIAS. 
Tomo en folio: existe en el estudio Floreciano , y en el de D. Joaquín 

l astor. El autor de esta obra, como de ella misma consta , es Diego Rodri-
guezde Aí/weíto; (nombrado en las anteriores, v no Fernán Pérez de Guz
man, señor de Batres, como se puso en la portada de algunas ediciones 
posteriores: por ejemplo las de Sevilla de 1S36, fol. en la oficina de Juan 

(1) El Sr. Bayer en las notas del tomo 11 de la Vetus do D. Nicolás Antonio, páí?. 270. 
pone ¡¡tingo , no bien. > i « 

(2) (Con el mismo titulo se halla esta pieza en el Ms. del Escorial, que describe D. José 
IVodnguyz de Castro en su ¡libliot. llabinic. Español. , pág. 248, col. 2, donde anteceden y 
sunsunien las propias obras que aqu í : de modo que parecerá Haberse hecho ñor él ú olio 
semejante la presente edición.) F. 

(3) Véate en el ya citado tomo XXVI de la España Sagrada , pág. 4ÜO. 
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Crombcrger, y la de Madrid del 1368, en 12.° ante Alonso Gómez y ÍMerres 
Cosiu, que una y otra tengo en mi librería. El libro le escribió Almella 
en el año de 1472 en que D- Juan Manrique , á quien le dedica, era arce
diano de Val puesta. F.) 

D. Juan Antonio Moreno acaba de publicar esta obra del Valerio, iius-
írándola con varias notas, y algunas memorias relativas á la vida y es
critos del Sr. Almella. Y por lo que hace á m i asunto, pone un catálogo 
de las ediciones que de esta obra se han hecho, de que yo daré razón 
cumplida en el lomo siguiente. 

IMPRESORES DE MURCIA 

EN EL SIGLO XV. 

{ 1487.) LOPE 1)E ROCA , alemán. 
No dudo que este Lope de Roca es el mismo de quien trate en Valencia 

sobre el 1483, y á quien el doctor l i m e ñ o quiso hacer valenciano y autor 
de un libro , lo que allí queda impugnado. 

Ahora le hallo en Mm-cia imprimiendo (solo) la Copilacion délas bala-
üas y el Valerio de las historias. 

Y en el mismo año (1487) en compañía de Gabriel Loys Arinyo Nota
r i o , el Oracional de Fernán Pérez da Guzman, obra del señor obispo Carta
gena. De este Gabriel Lo?/s solo puedo decir que hay unos cuantos pueblos 
de este nombre, uno junto á León, y otros en Galicia, cerca de Santiago 
y de Mondoñedo. Del Arinyo ó A r i ñ o , que es lo mismo, hay también 
pueblo así llamado cerca de Zaragoza , y por tanto reputo españoles á es-
Jos dos facultativos, que es cuanta noticia puedo dar de la imprenta é i m 
presores de Murcia del siglo XV. 

: 
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IMPRENTA DEL MONASTERIO DE SAN CUCÜFATE, 

1. (1489.) Lo primero que ocurre acerca de la imprenta del monaste
rio de San Cucufate ó San Colgat del Valles. es dudar si en él hubo i m 
prenta. Pero lo que yo hallo es, que Próspero Marchand (Histoire de 
Pimprimerie , pág. S í ) y el Rmo. Garesraar (Nota Ms.) dan por sentado 
que allí se imprimió el 

2. )>Li5ro llamado Abbad Isaac de Religione. 
A l fin del cual dice : • 

«Finitus hic libellus apud Sanctura Cacufatum Vallis Aretane xxix . No-
»verabris Anni. d. M. cccc. Ixxxix. 4.° 

Impreso en letra de tort is , á línea tirada. Existe en la real biblioteca, 
y en la del monasterio de Nuestra Señora de Monserrate de Cataluña. Don 
Nicolás Antonio dice que no sabe qué Isaac sea este. El Sr. Bayer en sus 
notas (pág . 328) con Fabricio dice, que acaso es el abad de Estella , de 
quien hay memoria en varios lugares de la biblioteca del rey de Francia. 

Y no se entienda que el Finitus libellus &c. habla del tiempo en que 
compuso su autor la obra, sino que se ha de entender del en que la i m 
p r i m i ó , pues en el prólogo dice: IVo entonces guando se fizo, mas ahora que 
publicando se aprovecha. 

Pero para aclarar algo mas acerca de la obra y del autor, me ha pare
cido estractar el prólogo que á este libro puso el P. Boyl , que es por donde 
empieza el todo del l ibro , y dice: 

"Prologo. 
»AI venerable y muy virtuoso varón Mossen Pedro Capata, Arcipreste 

« d e D a r o c a : el pobre de virtudes fr. BernalBoyl, indigno sacerdote, her-
»mitaño de las montañas de nuestra Señora de Monserrate salut e acres-
»ceniamiento de virtudes en aquel que es verdadera salut. No desampara 
«Dios jamas... Pedisteme, Señor, en los dias pasados el nuestro Abbat 
»Ysaac, el qual yo por su maravillosa doctrina y enseñanza a ruego de 
«los padres y hermanos desta nuestra montanya en el comienzo de mi 
«conversión de Latino havia fecho Aragonés , o si mas querres Castellano, 
«no daquel mas apurado estilo de la Corte, mas daquel l lano, que a la 
«profesión nuestra, según la gente y tierra donde moramos , para que le 
«entiendan satisface: y pedistelo , según veo, para que con vuestra i n -
«dustria y caridad la su provechosa doctrina qué fastaqui por falta de 
«traslados estaba celada y encubierta, con el maravilloso artificio de la 
»Emprenta publicada, con muy poca costa en manos de los que la desean 
«llegarse a Dios en breve tiempo veniese. alzamos las manos a Dios oida 
«vuestra petición de tanta caridad , y alabamos la su bondad, que no cesa 
«de continuo proveernos de su gracia... Porque asi romo no siendo pu-
«bhcada su doctrina, y por esta causa poco ó ningún fruto faciendo , era 
«como si no tuese: asi por vuestra caridat venida'y sacada a luz; no en-
«tonces quando se fizo , mas ahora que publicando se aprovecha, podemos 
«decir haver sido hecha de nuevo. Porende si el galardón y paga debe 
«ser según la obra , y aquel entonces por su caridad componiendo este l i -
«bro ganó gran mérito , qué podrá esperar aquel por quien del fin porque 
«se fizo ahora gozarán tantos? Mas porque nos dexemos ya de proseguir 
«con palabras . lo que vos según vuestra costumbre con esperanza de la 
«ganancia mayor, no menos discreta que debidamente deses t imáis , no se 
»puede en breve compendio decir, quan gloriosamente este santo vie]o 
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»Ysaac a vuestra necesidad con su trabajo s o c o r r i ó , y con su caridad 
»proveyó.. . 

)>Y porque aquello que con tanta sabiduría t raba jó , y con tal diligencia 
»obró con la fraqueza de la humana condición no peligrase, con tanta fe y 
«caridad compuso este l i b ro , que según la honra que aun hoy en la Ciu-
«dad de Spoleloen Italia a sus huesos y reliquias se face, en cuyos mon
otes de levante tizo su penitencia: non se devria este tractado llamar en-
»señanza, mas anles historia de su vida muy cierta. Ca no se eré haver 
«tanto escrito lo que debíamos facer, quanto recontado lo que en su vida 
«havia fecho; porquel obrar y escribir suyo andaba tan junto quel l ibro 
«no fue antes acabado que diese fin a su penitencia y a la vida... Concluye 
»el Prologo: A lo menos se las volvamos tan buenas. 

Y en la hoja siguiente: 
«Aquestos son los capítulos de las cosas que en este libro llamado A b -

«batYsach se tratan. Aunque en cada uno muchas cosas se contienen y 
«mas por menudo. 

«Del alma que ama á Dios &c. 
Finalizado el índice de los capí tulos , pone (en hoja aparte ) este solo 

título : 
»Ysaac de Religione. 

Después empieza la materia de la obra: 
))E1 alma que á Dios ama, en Dios solamente siente reposo. 

Finaliza el todo de la obra : 
»Deo gracias. 

wFinitus hic libellus &c. según que ya queda puesto al principio (1). 

(1} Por lo propuesto me parece so adelanta alijun tanto á lo que hasta ahora se halla 
impreso acerca de esta obra y del autor. El Rdo. P. Fr. Benito Rihasdice, que uo cree 
que el lugar de S. Cucufale del Valle Áretmo sea el de 5 Colgat del Valles, como han pen
sado algunos; y su razón de dudar es, dice , «porque este lugar ó Monaslerio siempre se 
«denominó S, Cacufali Yalensis, y no Vallis Arelane. Y no encuentro (piosigue) tal lugar en 
«las escrituras del monasterio de Monserrate, ni en la Marca Hispánica. 

No obstante esta duda hallo que Próspero Marchand (arriba citado) habla de la misma 
ohra y edición , y dice que se imprimió en Le Monaslere de S. fíucufal dans la Vallée d' Arele, 

Junto a Barcelon-i hay dos lugares llamados el uno Arens de Y a l l , y el otro Areu: lal 
vez de alguno de estos sacaron el adjetivo i r e í ano ; por tanto no dudo en reconocer esla 
edición por española, y hecha no lejos de Barcelona. 

Este mismo libro del abad Isaac se imprimió en Sevilla el año de 1497 , donde se puedo 
ver (pág. noi) al tratar de la obra de San Buenaventura, Intitulada Forma novitiorum , con 
Ja que está Juuta la del abad Isaac. 
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IMPRENTA DE TOLOSA. 
(Dudosa.) 

1 (1489.) Por cuanto hay Tolosa de Francia y Tolosa de Guipúzcoa, 
entra la duda á cuál pertenezcan las impresiones que se hallan sin mas 
contracción ó distinción que en Tolosa. 

o »Comienza el tratado llamado Vision deletable de la nhilosophia e de 
» 1 0 otras sciencias coraouesto por Alfonso de la Torre bachiller, endere-
»zado al noble D. Juan de Beaumonte prior de San Juan de navarra. 

»E1 corazón ganado por diversidad de méritos que procedido havian... 
Al fin añade un t í tu lo , y en el epígrafe pone algo mas que en otra edi

ción que cito adelante entre las dudosas: y concluye: 
«Aqui se acaba el libro de la Vision deleetable con la Tabla que trata de 

»la philosophia e de las otras sciencias brevemente e que delectación es 
«fallada en ellas. Impremido en la muy noble e leal cibdad de Tolosa por 
»muy discretos maestros Juan Parix e Stcban Clebat en el año del Señor 
»de m i l i e cccclxxxix. . 

Tiene cj folios sin la tabla. Sigúese (encuadernado en el mismo volu
men) Proverbios de Iñigo López de Mendoza. 

Y al fin: 
«Aqui se acaban los Proverbios de Don Iñigo de Mendoza. 

Prosigue en hoja aparte, pero de la misma letra de tortis: 
»Aquí comienza el Tratado de Providencia contra fortuna compuesto por 

«Diego de Yalera Al magnifico D. Juan Pacheco Marques de Villena. 
«Acuerdóme magnifico Señor haver leido en dichos de Séneca.. . 
Tiene dos hojas y media, y concluye : 

»Aqui se acaba el Tratado de Providencia contra fortuna. 
»Deo gralias. 

Biblioteca del Excmo. señor duque de Osuna. Sobre la Vision deleita
ble, véase el año de 1484 en Barcelona, pág. 50. 

3. «La Historia de la linda Melosina. Tolosa por Juan Paris, y Esteban 
"Clebat. 1489. fol. 

Así Miguel Denis en la parte I , pág. 271. En la I I , pág. 699 (entre los 
añadidos) dice : Histor. de Melusine : y al fin : 

Cednickt und volendt von Johanne Banlerzu Augspurg an dem mitwochen anach 
allerheyligen tag anno etc. m M . L X X I I I I . jure, cum figuris fol. P a r z . I. 449. 

4. »La Chronica de España abreviada por Mosen Diego de Valera. 
Al fin: 

»En la muy noble Cibdad de Tolosa fue impresa por el dicho Henri-
«que (1) en el año del nascimiento de nuestro salvador ihesu christo de 
»rnill c quatrocientos e ochenta e nueve años. fol. 

Denis, parte 1, pág. 278. 

5. (1490.) "Pelegrinage de la vida humana. 
Debajo de este título hay una grande estampa, abierta en madera, 

(con la que se llena toda la plana) que representa un ermi taño con una 
espada desnuda en la derecha y un bordón en la izquierda. En la hoia s i 
guiente: 

"Comienza el Prologo del trasladador de este libro intitulado el Pele-
"grmaje de la vida humana. 

»A honor e gloria de Dios todo poderoso por obedecer a la demanda 
»de la muy alta e muy excelente princesa juana de labal por la divina pro
c idenc ia rreyna de ih r lm e de cicilia duquesa de avión e d'bar Condesa 
«de provcnsa yo so homül servidor e subiecto indigno de ser auui nombra-
»do rreputando su rrequesta por singular mandado tome pena de trasla-

( I ) Enrique Meyer imprimió en Tolosa el año de U M . como adeUnle se verá pág. 151. 
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»dar el présenle libro de melro en prosa sonietiendoinc á SU correcion e 
)>mas benignara iulerprelacion de los otros que mejor pasar lo sabrán e 
"emendar do les pareseiere faltoso. E esto siguiendo mas propriamente 
«la propriedad e sentencia de los vocablos del componedor, que fue un 
«muy notable rreligioso e letrado muy profundo llamado fray Guillelmo de 
wguillevila de la abadía d' chaiis cerca de la cibdad de sant lis. 

«Comienza la Tabla &c. 
y acaba: 

«Fenesce el quarto libro e ultimo del pelegrinaie humano, trasladado 
»de Francés en Castellano por el reverendo padre presentado fray Vicente 
«Macuelo a instancia del honorable señor Maestre henrico Alemán que con 
«grande di l igencíalo hizo imprimir en la vi l la de tholosa eu el año del 
«señor mi l i e quatrocíentos e k x x x . 

Tomo en fol io; existe en la real Biblioteca, y en la del colegio de 
N. P- S. Agustín de Alcalá. 

D. Nicolás Antonio trata de esta obra en el tomo I I de la Bibl . vet. y la 
pone impresa en el 1480, debiendo ser 1490. El verla en castellano y que 
el traductor Macuelo ó Macuela lo fué también , pues hay lugares junto á 
Burgos así nombrados, y también tales apellidos, hace sospechar con al
gún fundamento que este libro se imprimió en la villa de Tolosa de Gui
púzcoa. A esto se junta que la provincia de Guipúzcoa tiene imprenta para 
su uso en la citada v i l l a , por lo que esfuerzo el pensamiento á favor de 
la imprenta guipuzcoana, no obstante las notas siguientes , que no dudo 
poner para que cada uno les dé el valor que merezcan. En el art ículo si
guiente del 1494 se volverá á retoeaF-(l) (2). 

6. (1494.) «Propiedades de todas las cosas. 
Armas reales, con un águila que- tiene cogido el escudo delante del pe

cho , en que están las de Castilla, L^on, Aragón , Jerusalen y Granada. 
Debajo del escudo: 

«El Libro de Propíctatibus rerum. 
Sigue la tabla de las materias, y al tin del l ibro xix : 
«Fenece el l ibro de las propiedades de las cosas trasladadas de latin 

«en romance, por el reuerendo padre fray vincente de burgos. Emprimído 
«en la noble cibdad de Tholosa por henrique meyer de alemaña a honor 
«de Dios e de nuestra señora e al prouecho de muchos rudos e ynoran-
«tes. acabóse en el año del Señor- de m i ) e quatrocíentos e nouenta quatro a 
«diez e ocho del mes de setiemb^e-v 

Tomo en fol io : letra de loriís ó gótica. Tiene un grande escudo del 
impresor, que se pone adelante. Ejemplar del librero Carranza ; y en Va-
lladolid, l ibrería del Sr. Floranes. De la traducción de esta obra véase en 
el tomo siguiente sobre el año 1529 en Toledo , y en el presente, al fin, en 
las ediciones dudosas. 

(1) (!Vo eabe dudarse que todas las imiícesiones del siglo XV que se dicen hedías on 
Tolosa, corresponden á la de Francia v IJO á la de Guipúzcoa, lo uno porque en las mas 
de ellas se la Huma c iudad, como en la.thronieckabreviada de Valora, año de 1489 , y ade
lante año de 149i en el libro de Proprielalib. rcr . Y aunque una ú otra vez solo villa al esti
lo de Francia , siendo unos mismos los impresores y la letra , basta lo cierto para interpre
tar lo dudoso. Lo otro , porque el que hoy tcnua la provincia do Guipúzcoa su imprenta y 
archivo en la villa de Tolosa , siendo como osa es una dlspoíicion moderna {eslo r e s l a p r o -
bario) nada sirve para argüir lo mismo en el siglo XV—F.) 

(2) El haberse traducido este libraalcastolhno á solicitud de la condesa do Provenza 
es otro argumento, que parece convence hah(íiso hecho la edición do 61 en Tolosa do 
Francia, ciudad perteneciente al Languedoc conílnante con la l'rovenza ; pues no sabe
mos que esta princesa hubiese venido á España. Ni se halla inconveniente en que el Ira-
ductor fuese castellano; antes bien lo debieron procurar a s í , para que el lenguaje saliese 
mas puro: por lo que traducido el libro por el V. Presentado Máznela le dirigió al Sr. Mre. 
Ilenrlco Alemán , el cual lo hizo Imprimir en Tolosa de Francia. Ultimamenle , si esto llen-
rlco Almuan fué el impresor, so podría acabar de evidenciar el asunto con el cotejo do 
otras ediciones hechas por él en la misma ciudad o villa grande, que asi so llaman en 
' rancla las ciudades. (Abila.) 
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IMPRESORES DE TOLOSA 
DEL SIGLO X V . 

Juan Paris v Esteban Clebat. 
Miguel Denis (en lá parte 1.°, pág. 271) dice , que Jtian Paris y Esteban 

Clebat imprimieron en Tolosa la Historia de la linda Melosina en el 1489, 
como poco há se dijo. Estos impresores suenan ahora de nuevo , y por 
los apellidos parece ser franceses; pero esto no quita que imprimiesen en 
Tolosa de Guipúzcoa , pues igualmente que los alemanes, venian tam
bién franceses á imprimir á España . 

Henrique Meyer. 
En el mismo año 1489 menciona el citádo Donis (pág. 278) la Crónica 

de España por Valera, etc., y dice que Subscriptionem prmcedit epistóla ad 
Reginam Isabellam, in qua typographus diserle dicitur HENRICUS MEYER. 

No dudo que el libro intitulado Pelegrinage de la vida humana, traslada
do de francés al castellano por el lí . W Presentado Fr. Vicente Mazuélo, 
á instancia del honorable Señor Maestre Henrico Alemán, fué impreso en To 
losa el año de 1490 , y que este Mro. es el mismo Henrico Meyer. 

Este proseguía en'Tolosa el año de 1494, en que imprimió el l ibro i n 
titulado Propriedades de todas las cosas, en cuyo íinai pone el siguiente 
escudo ó signo : 

07 
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El mismo escudo, aunque mas reducido, se encuentra en el libro del 
Diálogo del bienaventurado Señor Sant Gregorio Papa : en el cual no se es-
presa lugar ni fecha de año de impresión. Usa de dos r r en principio de 
dicción, como se nota en otras varias ediciones antiguas, á que llaman 
R perruna ; "la cual Fué bastante usada entre nosotros. Esto, y estar estos 
libros impresos en castellano (aunque no es prueba convincente) es lo 
que ha dado motivo (y á algunos otros conmigo) para insistir en que es
tas ediciones pertenecen á la Tolosa española. 

Acerca de l / r . Vicente Mazuela , que en el año de 1490 se dice trasladó 
el libro del Pelegrinage de la vida humana: y de otro /V. Vicente de ¡Burgos 
del 1494, que tradujo el de Propriedades de"todas las cosas, dice el Sr. Flo-
ranes, que entiende ser uno mismo; porque el lugar de Mazuela de que 
se apellidaba, acaso por naturaleza, está cerca de la ciudad de Burgos 
en la cual ha habido familias de este apellido, cuyo pensamiento no me 
desagrada. 
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IMPRENTA DE VALLÁDOLID. 

(1493 y 99.) Ya tenia formado mi artículo de esta^mprenta cuando 
me llegaron las noticias siguientes de ella, escritas por el br. Horanes, las 
que adelantan no poco á mi idea, y aunque en algunas especies coinci
den con lo que yo tenia escrito , las pongo á la letra > por ser dignas de 
ello, y porque á mí me ahorran el trabajo de retundirlas, lo que no tuera 
razón. 

Noticias de l a imprenta en V a l l a dolid á fines del siglo X V . 

En Valladolid no hago memoria de libro impreso antes del año 1493. 
En este se ofrece el primero de mi observación: Las Ñolas del Relator, 
impresas aquí por maestre Juan de Francour. que en su mismo apellido 
se manifiesta estranjero, de los alemanes que vinieron á propagarla en 
España. Es libro en folio de 92 hojas, buen papel blanco y terso, letra 
grande y cuadrada de la que usaron acá los alemanes, con foliatura por 
números romanos: pero en m i ejemplar, sin portada, prólogo ni otra 
prevención donde se diga el autor, mas de empezar desde luego por la 
materia. Pero sin embargo, tengo bien averiguado que este fué el doctor 
Pernando Diaz de Toledo , relator, refrendario, secretario y del Consejo 
del rey D. Juan I I , en cuya Crónica y en todas las memorias de aquel rei
nado, tiene mucbas, y todas con alabanza de su v i r t u d , desinterés, 
literatura y celo del servicio del rey , que por todas estas prendas le amó 
mucho y fué ascendiendo á todos los dichos empleos sin detenerse en que 
fuese converso de estraccion. Y en su tiempo en diciéndose el Relator, por 
antonomasia se entendía este, porque no hubo jarnas otro mas famoso. 
Y la obra se reduce á un formulario de escrituras públicas , en que con 
su desengaño y larga práctica del foro quiso íijar de una vez las diferen
tes y perjudiciales variedades que observó en los curiales de su tiempo, 
cstendiéndolas unos de un modo y otros de otro. 

Pero esta de Valladolid es ya reimpresión; porque la primera edición 
que yo conozco del tal l i b r o , había salido en. ñurgos por Fadrique Ale
mán de Basilea, tres años antes, en el de 1490, y luego se repitió allí, 
aumentado, por el impresor Alonso de Melgar, en Í320. Finalmente tiene 
á la conclusión la siguiente nota impresoria. 

«Esta obra fue empresa por maestre Johan de Francour, en la muy no-
»ble e muy leal villa de Valladolid a quatro dias del mes de Ju l io , Año 
«del nacimiento de nuestro Salvador Jhesu Christo de mi l i e quatrocientos 
»6 noventa e tres años. 

Carezco enteramente de noticia del Nacimiento del conde Orlando, que 
Próspero Marchand en su Histoire de rimprimerie uág . 90 dice haberse 
impreso en esta ciudad el año 1495, y creeré muy bien provenga de er
ror de n ú m e r o s , de los muchos que se han cometido en la materia, y 
turban enormemente la historia tipográfica. Pero del de 99 me hallo con 
unas Ordenanzas promulgadas por los reyes Católicos en Madrid á 21 de 
mayo, para la brevedad y buen órden de los pleitos; las cuales fueron 
obedecidas aquí por el presidente y oidores, estando en su acuerdo del 
26 de j u l i o , e inmediatamente publicadas por ellos, constituidos por sus 
propias personas en los sitios públicos de la ciudad, como entonces se 
estilaba. De estas Ordenanzas tengo dos cuadernos de diferente impresión, 
aunque ambas hechas á un mismo tiempo. El uno en 10 hoias V el otro 
en 7, de letra mas metida. Al Un del primero se dice- ' 
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«Por qnanio maestro Pedro impriraidor de libros de molde quedó c se 
«ofrescio de dar estas leyes e Ordenanzas en precio justo e razonable, 
.-mandan los señores Presidente e Oidores de la Audiencia de sus Altezas 
»que residen en la muy noble Villa de Valladolid, que del dia de la pu-
«blicacion de estas leyes fasta dos años cumplidos seguientes , ninguno no 
«sea osado de las imprimir ni vender sin su licencia e mandado, sopeña 
«de diez mil maravedís para los Estrados de la Audiencia Seal de sus Alte-
«zas a cada uno quel contrario íiciere. 

Al pie del segundo se lee : 
»Por quanto Fernando de Jaén (1) librero quedó e se ofresció de dar 

»estas leyes e Ordenanzas en precio justo e razonable etc.,» con todo lo 
demás al pie de la letra , como está en la nota anterior, sin que sepamos 
ahora el motivo por qué en un mismo dia y para una propia obra, se hu
biese dado el privilegio esclusivo á dos libreros diferentes , pareciendo 
incompatibles entre s í : cada uno de los cuales, sin embargo, presentó 
su diferente edición, (f 

Ademas de las noticias que el Sr. Floranes da de la imprenta de Valla
dolid , hallo que Juan de Burgos imprimió allí el año de 1500 la t raducción 
del Salustio, hecha por el Mro. Francisco Vidal de Noya. 

Consta también que á fin del siglo X V habia ya imprenta en el monas
terio de Nuestra Señora de Prado'de Valladolid, del orden del glorioso 
P. S. Gerónimo, donde se imprimía la Bula de la Cruzada, según resulta 
de una cédula de los reyes Católicos Ü. Fernando V y doña Isabel, su fe
cha en 6 de febrero del "año 1501, dirigida al P. Prior de aquel monaste
rio , que á la letra dice a s í : 

«El Rey, y la Reyna.—Devotos Padres Prior de Prado, y fray Juan de 
«Madrid: Nuestro muy Santo Padre á nuestra suplicación concedió ahora 
«de nuevo Cruzada para ayuda a los gastos de la Armada que havemos 
»enviado contra el Turco, enemigo de nuestra Santa Fe catholica, y para 
«ello son menester impr imir las Bulas e Sumarios e instrucciones necesa-
»r ias : eipor la confianza que de vos tenemos habernos mandado que se 
«impriman en ese Monasterio, y que vosotros tengáis el cargo, como lo 
«hicisteis en la Cruzada pasada. El Reverendo en Cbristo Padre Obispo de 
»Jaen, Comisario de la dicha Cruzada, e Alonso de Morales nuestro The-
»sorero, vos envían la forma e orden de todo lo que se ha de hacer. Nos 
«vos rogamos, e encargamos con mucha diligencia que lo pongáis luego 
«por obra, en lo qual nos haréis servicio. Dé Granada a seis do Hebrero 
»año de rail y quinientos y un años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por manda-
»do del Rey, ede la Reyna , Gaspar de Palacios. 

No sé qué Cruzada pasada sea esta que cita ; pero puede sospecharse 
seria para la guerra de la toma de Granada en el año de 1492.=La copia 
de esta cédu la , con otras noticias de la imprenta de Prado de Valladolid, 
en donde ademas de la Bula de Cruzada se imprimían otras diferentes de 
indulgencias., como eran de la hermandad del Hospital de Santiago, de 
la hermandad de nuestra Santa Fe católica, etc., la debo á la bondad de 
un celoso monje de aquel monasterio. En el tomo siguiente se trata de es
ta imprenta de Prado, y de otras do aquella ciudad, mas á la larga. 

(I) Véaso la Imprenla de Madrid , año ile 1409, núm. 14 al fin. 
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IMPRENTA DE MONTE-REY. 

1. (1494.) La villa de Monte-Rey en el reino de Galicia, confinante 
con el de Portugal hácia la parte de Chaves, tuvo también imprenta en el 
siglo X V , la que no dudo llevó allí el conde D. Francisco de Zúñiga, se
ñor de la villa en donde se impr imió : 

"Missale impressum arte & expensis Gundisalvi Roderici de la Pase-
.>ra. & Johannis de Porres'sociorum. cui finis datus Monti Regio D. D. 
"Francisco de Zuñiga dominante i n eadem Yilla & Coramitatu anno 
«M.CCCCXCHII. tertio nonas februarii. 

Existe este Misal en casa del abad de Parada de Oteiro, según nota 
que tengo copiada del original por el R. P. Mro. Fr. José Bouza, que se 
ha servido comunicármela. 

El l imo. Sr. D. Fr. Juan Muñoz de la Cueba, obispo de Orense , habla 
de este mismo Misal en las Noticias históricas de la Santa Iglesia de Oren
se, impresas en Madrid año de 1727, en cuya página 02 dice, que se le 
mostró D. José Gómez Sandiás , abad de Parada de Onteyro. «Imprimióse 
»( prosigue) dicho Missal para este Obispado ( de Orense ) el año de mi l 
quatrocientos y ochenta y quatro , en ia Villa de Monterrey, y trae al íin 
»el nombre del Conde que vivia , y era Señor de esta gran Casa , y tam-
»bien el del Impresor. De donde se colige, en honra de dicha Vi l la , su 
«mayor población y policía; pues en ella se hizo semejante obra a los qua-
»renta y tres años que el Arte útilísimo de la Imprenta se inventó ó des-
«cubrió en Alemania. 

La techa de 1484 que pone este l i m o . , esté errada, y debe ser y es 
1494 como adv i r t i ó , con otros varios sugetos , el citado P. Mro. Bouza 
cuando copió la dicha nota final. 

El Sr. Muñoz se acercó bastante (según su cómputo) al tiempo en 
que regularmente señalan el origen de este noble arte, esto es, en 
el 1441. 

IMPRESORES DE MONTE-REY 

DEL SIGLO X V . 

Gonzalo Rodrigo de la Pasera y Juan de P o r m . 
hstos dos compañeros imprimieron por su ciencia y á sus espensas el 

citado Misal, que presumo es el peculiar del obispado de Orense, y por 
,amn s aPt>cciaDle- Estfi es la única noticia que hallo de la Imprenta de 

^ " ^ " ^ y ^ sus impresores; y solo añado que por los apellidos parece 
ser españo les , pues hay lugar de Pasera cerca de Oviedo, y P o r m junto 
u oiirgos. 
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IMPRENTA DE ALCALA. 

1. (1494.) Luego que se manifestó abiertamente el arte de la impreñ-
t a , y se reconoció su utilidad , procuraron sus artífices introducirla por 
todas partos , estableciéndose en las ciudades y universidades principales, 
que era donde habla de tener mas fomento y séquito. 

2. Alcalá, como universidad floreciente que era á la entrada del si 
glo XYI > llena de hombres de letras , aunque no fué de las primeras en 
que se vió la imprenta en España, es no obstante d é l a s que más crédito 
han dado á este arte por medio de la famosa primera Biblia políglota com
plutense, como se verá en el tomo segundo. 

3. D. Melchor do Cabrera dice (en el Discurso legal acerca de la im
prenta, fol. 10) que el licenciado Varez de Castro llevó á Alcalá el arte 
de la imprenta, en que fué muy perito, como también en la ju r i sp ru 
dencia. 

4. El mismo Cabrera refiere (fol . 10) que la universidad de Alcalá tiene 
su imprenta , y que el cardenal í). í r . Francisco Jiménez de Cisneros, ar
zobispo de Toledo la dió (como gobernador de España) muy saludables 
privilegios ; pero nos deja ansiosos de saber cuáles son. 

5. Miguel Maittaire introduce este arte en Alcalá en el año de 1494. 
Compluti sine nomine typogmphi. ( tom. I , p a r t . I de los Anales tipográfi
cos , págs. 190 y 64.) río tengo hasta ahora mas prueba que su dicho. 

6. El agustiniano Fr. Gerónimo Román dice (República Gent í l ica , l i 
bro V i l , cap. I I I ) que el impresor mas famoso que vino á Alcalá de Henares 
fué Arnao Guillen. De este se t ra tará en su lugar. El primero que yo en
cuentro es el siguiente: 

7. Lanzalao Polono. 
Este que en vulgar se dice Lanzalao Polono, es en latin Stanislaus Polo-

nus. Su nombre empieza á oirse en Sevilla, donde imprimió en compañía 
de Meynardo Ungut por los años de 1491 y siguientes hasta el 1S0O: como 
sobre aquella imprenta se dijo pág. 109. 

Después se separó ó murió el Meynardo, pues en el 1502 y 150B suena 
solo en Alcalá el Lanzalao> donde imprimió un cuaderno de Ordenanzas 
reales, y en él se dice: Impresor de l ibros, estante en la villa de Alcalá de 
Henares: y finaliza con su escudo, que se pone adelante.=Existe en la 
librería de Recoletos de Copacavana. 

8. «Vita Xpti Cartuxano romanzado por fr. Ambrosio. 
Al fin de la primera parte de esta obra dice en sustancia, que el t ra 

ductor de ella fué fray Ambrosio Montesino, de la órden de San Francisco, 
y que lo hizo de órden de los reyes Católicos D. Fernando y doña Isabel, 
y que fué emprentado por endustria é arte del muy ingenioso e honrado 
¡Stanislao de Polonia, varón precipuo del arte impresoria. E imprimióse 
a costa e espensas del virtuoso e muy noble varón García de Rueda en la 
muy noble villa de Alcalá de llenaros. A x x i i . días del mes de Noviembre 
del año de nuestra reparación de mi l i e quinientos e dos. 

D. Nicolás Antonio dice que se imprimió en cuatro volúmenes (en el 
monasterio de los RR. Pl>. Benitos de Cardeña , está en dos muy abulta
dos) y entiendo que son cuatro parles, la segunda se imprimió en til l.r)03, 
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y lodasáespensas del Garda de Rueda. La primera (no tiene numeración) 
por Stanislao de Polonia. 

Reimprimióse después en Sevilla año de 1537 y 1531, como se verá en 
el tomo I I . - i , ^ . . 

El mismo Stanislao imprimió la rara y apreciable obra siguiente: 

9. (1503.) «Libro en que están copiladas algunas bullas de nuestro 
«muy Santo Padre concedidas en favor de la jurisdicion real de sus Alte-
«zas: e todas las Pragmáticas que están fechas para la buena gobernación 
«del reyno: imprimido a costa de Juan Ramírez escribano del Consejo del 
«Rey e de la Reyna nuestros Señores, a el qual le fue tasado por sus A l -
«tezas o por los Señores del su Consejo a un castellano de oro cada vo-
»lumen. 

Finaliza: 
[f Fue impresa esta obra en la Villa de Alcalá de henares por Lanzalao 

«Polono, imprimidor de libros, a costa de Johan Ramirez, escribano del 
«Consejo del Rey e de la Reyna nuestros Señores a quien sus Altezas man-
»daron tener cargo de la impr imi r : acabóse a diez e seis días del mes de 
«Noviembre de mi l i e quinientos e tres años . 

Tomo en folio de papel de protocolo, impreso con letra de tortis á línea 
tirada: ocupa CCCLXXV folios, sin mas catorce hojas de portada y tabla 
de los títulos. Existe en la l ibrería de San Felipe el Real: obra rara ' 

Concluye con el escudo del impresor, que es el presente: 

Aunque estas ediciones del 1502 y 1503 pertenecen al siglo XVI según 
mi idea, las coloco aquí por juntar todas las que conozco de este imure-
so^ .^e empezó en el siglo X V , como queda dicho en ír i m p r S (le 
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IMPRENTA DE BRAGA (1) 

(1494.) Otra imprenta del siglo X V , desconocida por m í , es la de la 
ciudad de Braga, primada en lo antiguo de Galicia, en donde según el 
P. ü . Tomas Cayetano de Bem , presbítero de la congregación de t l l é r igos 
regulares, en la Noticia previa de la colleccion de los Concilios celebrados por 
la Iglesia Lusitana, &c. impresa en Lisboa año de 1737, dice (pág . 79) que 
el Breviario de aquella Iglesia se imprimió en Braga por el maestro Juan 
Gherline, a lemán, el año de 1494. Exemplar Breviari i impressi in Augusta 
Bracharensi Civitate, per Magistrum Joanncm Gherline Alemanum auno salutis 
christianai M C C C C X C I V . 

Es cuanto puedo decir de la impronta del siglo XV en Braga: advir
tiendo que aunque la nota la he tomado del libro del P. de Bem, la especie 
la debo al erudito Mayans, que se la comunicaba ú Meerman en la carta 
arriba citada. 

IMPRENTA DE LEIRIA. 

1. (1494.) La ciudad de Leiria en el reino de Portugal tuvo su impren
ta en el siglo X V , donde según Próspero Marchand (Histoire de l ' i m p r i -
merie, pág. 88) se imprimió el libro de 

«Babbi Levi Gerson Comraentarius in Prophetas priores hebraico. Lei-
»rie M. eccc. xciv. fol. 

Lo mismo dice el P. Jacobo l | Long. Biblioth. sacra, tomo 1, pág. 75. 

2. (1496.) El Sr. Bayer en una hoja de Adiciones y enmiendas que po
ne en el tomo I I de la Biblioth. vet., pág. 380, dice, que al íin del Almanak 
perpetuo de EL Zacuti se lee: 

«Expliciunt Tabulíe Tabuiarum astronómico Baby Abraham zacuti as-
"tronomi serenissimi Begis emanuel Box portugalie et cet. cum canonibus 
«traductis a lingua hebraica in latinum per magistrum loseph vizinum 
»discipulum eius actoris opera & arte solertis magistri ü r t a s curaque sua 
'•non mediocri impressione complete existunt felicibus astris anuo a prima 
«rerum etherearum circuicione 1496. solo existente in 13. g. 3;L m. 2. pis-
»cium {esto es, mes de febrero) sub celo leyree. 

En un índice sevillano Ms. hallo citada esta obra, y combinados los tí
tulos escitan alguna duda, pues aquí se lee: «Abraham Zacut Tablas As-
«tronomicas, traducidas al castellano por Joseph vecino discípulo del Au-
"tor, impreso en Leyree por el Mro. Ortas Año de 1496. 4.a 

La nota del Sr. Bayer dice que se tradujo del hebreo al latin por José 
Vecino: el índice sevillano no espresa de que idioma. Si realmente son 
dos distintas traducciones no lose , pues no he visto ninguna: en lo de-
mas convienen. 

(1) Esla impronta y la de (iei oua, \úg. na , son las dos que comprendía lu ADICIÓN de 
P. Monde/. 
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IMPRENTA DE PAMPLONA 

1 (1495.) En el año de 1493 se encuentra ya en Pamplona á Arnao, ó 
Anialdo Guillen de Brocar, quien juzgo que fué el que introdujo allí la 
imprenta , y lo primero que hallo es el 

«Epilogo en medicina y en cirugía conveniente a la salud. 
Sobre este título hay una grande estampa, abierta en madera, con dos 

médicos ó cirujanos, al parecer consultando uno con otro. 
Finaliza: 

¡f Fue acabada la psente obra por maestro arnaud guille de brocar en 
«poplona a x. d'octubre, año. m.cccc.lxxxxv. tbl . 

Existe en la real Biblioteca, impreso en dos columnas con letra detor-
l i s : tiene t xx i j folios. El rótulo que le puso el encuadernador es: Bolencias 
de mujeres. El autor original de esta obra sospecho que fué Valasco de T a 
r a n t a , el cual escribió un libro intitulado Medicinalium observationum exem-
pía. Véase Fabricio, l ib . X X , tom. Y I , pág. 27. El impresor Arnaldo 
Guillen suena ahora la primera vez en nuestra tipografía. 

2. (1496.) «Comentum seu scriptu super libros yconomice secundum 
wlrúslatione nouü leonardi Aretini factü per fratré pelrum de castrouol. 

Empieza: 
»Et quia rógasti mi &c. 
Según el bibliotecario Fr. Juan de San Antonio que dice le vio. Tomo 

en folio, impreso en Pamplona año de MCCCCXCY1. D. Nicolás Aritonio 
en el l ib . X , cap. X V I , núm. 912, pág. 351 del tom. I I de la Vet. dice, 
que se guarda en la biblioteca de la santa iglesia de Toledo, Plúteo 37, 
n ú m . 15. 

3. »Commentum in VIH. libros Phisicorumeundem translationem: Pom-
«peiopoli per Arnaldum Guillelmum de Brocar. fol. 

Comienza: 
»Requisivit me &c. 

Así el citado bibliotecario San Antonio, que dice vió esta obra: men
ciónala también Maitiaire, tom. 1, pan. I I , pág. 608. 

4. (1497.) »S. Bonaventurse Dia3ta salutis. Pampilonse Per Arnaldum 
oguilliermum de brocario. 1497. 8.° 

Mailtaire, Annal. Typograph. Tom. I , part. I I , pag. 648 —y moderna
mente el abate ü iosdado , pág. 65. 

5. (1499.) "Titulo virginal de nuestra señora en romance. Su autor fray 
«Alfonso de Fontiduena, Franciscano. Impreso por maestre Arnauld guil-
»lie demorat en Pamplona, año de MCCCCXCIX. fol 

D. Nicolás Antonio, Biblioth. nov. y el Indice sevillano. 

6. «Dotrina de Religiosos en Romance (1) del Padre fray Guillen de 
«Peral ta , Dominico. 

Finaliza: 
»Aqui se acaba el libro del enseñamitlto de los religiosos. Bendicio e clari-
«dat e sabidurra e facimieto de gracias sean a ln ro señor dios en los sy-
»glos de los sygles amen : por cuya gni fue comécado e acabado E fue 
«imprimido por maestro Arnauld de guillien demorat en Pomplona- e aca-
«bado a X I I I dias del mes dotubre. Año de nuestro Salvador mi l i qualro-
«cientos nouéta e nueue. 

(l) Lo que sigue no está en la portada. D. HIDMGÜ. 
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Existe en la biblioteca de Monserrate , según nota que tengo del R. P. M. 

Ribas.=l?abricio en el tomo I I I de la Biblioteca de la media latinidad, etc.. 
l i b . V I I , pag. 161, dice que Guillelmo Peraldo, ó mejor Peralto, sacó á luz 
el libro intitulado «1« Eruditione Religiosorum, y que otros le intitulan de 
Instüutione Religiosorum, el cual se ha impreso muchas veces bajo el falso 
nombre de Humberto. 

IMPRESORES DE PAMPLONA 
DEL SIGLO X V . 

ARNA.LDO GUILLERMO BROCAR. 

El impresor Arnaldo, Arnao ó Arnaud , quede todos estos modos se 
denomina, suena ahora la primera vez en nuestra t ipografía, y por cuan
to su mayor ejercicio en este arte le tuvo en el siglo X V I , reservamos sus 
memorias para el lomo siguiente, en donde se verán los adelantamientos 
que le debe la tipografía en diferentes ciudades y lugares de España , es 
pecialmente Alcalá, donde su nombre será inmortal por medio de la fa
mosa Biblia políglota complutense. 

Pero no pueao menos de advertir, antes de apartarme de este lugar, 
que el P. Wadingo no se contentó con hacerle autor del libro citado en el 
1497, intitulado Dicetasalulis de San Buenaventura, sino que le hizo fraile 
francisco. El escudo que usó es el siguiente , en cuya cifra leo Arnao 
Guillen. 

IMPRENTA DE GRANADA. 

1. (14%.) Apenas se habla conquistado la ciudad de Granada en el año 
de 1492, cuando se empezó á ejercer en ella el arte de la imprenta , tiran
do de luego á luego los Reyes Católicos á ilustrarla y fomentarla por lo
dos los medios: y no seria el que menos coadyuvase á ello su dignís imo 
primer arzobispo D. Fr. femando de Talavera, como se ve en el libro de 
VüaChr i s t i , que remendó y anadió , é hizo impr imi r en el 1496, llevando 
(á lo que st; deja entender) de Sevilla . á los impresores Meynardo Ungut y 
Juan de Nuremberga: de aquel consta que Imprimía en Sevilla por estos 
tiempos, como se puede ver en la pág. 109. 
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42. En el mismo año de 149« concuerda MaitUure (1) que entró la i m 
prenta en Granada. El licenciado Cabrera dice (2) que la,introdujeron los 
Menas , y que ademas de ser sumamente peritos en el arle, fueron intér
pretes de la lengua francesa en el Santo Oficio de aquel reino. 

SÍ Si Hugo de Mena y Sebastian de Mena fueron los introductores de la 
imprenta en Granada, como supone Cabrera, la atrasa no poco quitándola 
muchos años de ant igüedad, pues el Hugo imprimía allí por los años de 
1366 en adelante, y el Sebastian en los de 1588 y 1599. 

4. Prosigue CabVera diciendo (B) que en Granada hacen su chancilleria 
y demás comunidades eclesiásticas, todo á precio y estimación de los i m 
presores : y no solo no pechan n i contribuyen en servicio ni repartimiento 
alguno en las partes, sino que cuanto es posible los ayudan y fomentan, 
« g g x S. «Primer volumen de Vita xp ide fray Francisco xymenes cor-
| « g («regido y añadido por el Arcobispo de Granada : y hizole imprimir 

porque"es muy prouechos'ó. Contiene quasi todos los euangelios 
^ g - j w d e todo el año (4). 

Sigúese una hoja de prólogo y once (5) de tablas. Empieza el prólogo y 
el epígrafe (este de encarnado). 

]f Libro de la vida de nuestro señor ihesu christo: conpuesto e ordena-
«do por fray Francisco ximenez patriarcha de Jherusalem: emendado e 
«añadido en algunas partes e hecho imprimir por do fray femando de ta-
«lauera : primero Arcobispo d' la santa yglesia de Granada: conosciendo 
«que á todo fiel christiano es muy prouechoso e hizole este prologo. 

Al fin de la obra hay ocho hojas de tablas, y una de fe de erratas, y 
concluye: • 

«Fué acabado y empresso este primer volumen de vita cristi de fray 
«fracisco ximenez: en la grande e nóbrada cibdad de Granada en el pos-
«trímero día del mes de abril. Año del señor de m i l i . eccc. xcvj. por Mey-
»nardo vngut e Jhoanes de nureberga alemanes, por madado y expensas 
«del muy reuerendissinio señor : don fray Fernando de talauera primero 
«arcobispo de la saneta yglesia desta dicha cibdad de Granada, fol. 

ü . Nicolás Antonio dice que nunca vio esta edición con nota del l u 
gar en que se imprimió , y por tanto no se le señala : otros la tienen por 
sospechosa; pero los dos ejemplares que he manejado, uno de la librería 
del Sr. Velasco, y otro en la real del Escorial, no dejan ninguna duda do 
su legitimidad, y deque se imprimió en Granada en dicho año . 

IMPRESORES i)£ GRANADA 

DEL SIGLO X V . 

MEYNARDO UNGUT Y JUAN DE NÜREMBERGA, 

hispo Talavera, para que le imprimiesen el libro de Vita Christi 

U) Tom. I , part. I , pág. 76, 
(2) En su Memorial, fol. lo. 

Memurial, lol.22. 
(4) Aquí hay una ñola Ms. originnl, que dice: .¿do, Diego de Colmenares 80. reales 

|)9p,=?No escribió mas que este volumen. 
(5) Son doce y una en blanco, D. UIHALGO. 
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IMPRENTA 
BEL 

MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE 
EN EL PRINCIPADO DE CATALUÑA, 

AÑO DE 1499. 

Motivos de su establecimiento: sus impresores, con noticia de las 
obras que allí se imprimieron. 

1. Si de todas las imprentas do nuestro reino tuviésemos ios documen
tos de su establecimiento como de la presente , liabria poco que desear 
para formar su particular ar t ículo , pues todo está corriente y claro como 
ahora se verá . 

2. A fines del siglo XV era ya respetable la nueva congregación de 
monjes benedictinos de San Benito de Valladolid , cuyo monasterio fué el 
primero y la cabeza de la reforma, al que con la protección délos Reyes Ca
tólicos D. Fernando V y doña Isabel, se le unieron otros diferentes, y en
tre ellos el de Nuestra Señora de Monserrate, que fué la primera casa 
abacial que se reformó, {mes por abril de 1493 estaba ya unida y agregada 
á la de Valladolid. Siguiéronse las de San Martin, de Santiago , Sahagun, 
Sames, San M i l l a n , O ñ a , Celanova y otras ; de suerte que en el año de 
1500 contaba ya esta nueva reforma de diez y nueve monasterios refor
mados y unidos bajo una cabeza, que lo era el P. prior de Valladolid, te
nido por general de los reformados de España. 

3. Por'tanto pensaron algunos celosos monjes en dar orden y arreglo 
á estas casas nuevamente reformadas, á fin de que en ellas se observase 
un mismo rezo, rito y ceremonias, para lo que proveyeron de surtirlas de 
Misales, Breviarios y demás libros de rezo, y constituciones de que esta
ban muy faltos. 

4. Para emprender la impresión de estos libros se necesitaban caudales, 
y mas en tiempo que el arte de la imprenta no estaba bastantemente esten
dido. No se duda por los hechos, que la casa de Monserrate propondría 
medios á la congregación, pues hama ya hecho imprimir en Barcelona 
18,000 Bulas de sus indulgencias (1) en mayo de 1498 por el impresor maes-

(1) Pudiera dudarse y sospechar si estas Bulas eran de Cruzada, pues las había también 
de difuntos, como se ve adelante en el núm. áti; pero k esta duda ó sospecha mo salisface 
el R. P. Ribas , diciendo que dichas Bulas no eran do Cruzada , sino de indulgencias con
cedidas al monasterio de Monserrate: y en prueba alega la cláusula de una earta-órden dyl 
rey Católico, dada en Molins del Rey á 29 de julio de 1496 , dirigida á los oficiales de la 
Santa Cruzada, en que dice: -E también porque nuestro muy santo Padre ha otorgado 
•ciertas Indulgencias al Monasterio (de Monserrate) en que so ganln muchas Indulgencias 
•y perdenes, y dan ciertas Bulas dentro del dicho Monasterio y Casa, las qualos no son 
«derogadas por la dicha Cruzada ; ni es nuestra voluntad que en ello sea puesto empacho 
•alguno, pues las dan dentro del dicho Monasterio , e no en otra parte alguna: vos manda-
»mos no les pongáis empacho ni Impedimento alguno en el dar aquellas, etc. Protocolo do 
Monserrate de Juan Faner, que empieza en junio de 1193 y acaba en el 1497.=Proslgue el 
dicho P. Ribas, que el imprimir un número do Bulas tan esceslvo (pasan de 18,000) lo cau
saba la gran multitud de gentes que concurrían on aquellos tiempos al santuario. Este nú
mero tan esceslvo , y el verque el Impedimento ó demanda la poniau los ollclalos de Cru
zada , acaso porque les ofendía en su despacho é Intereses, era lo que me hacia dudar. Pero 
quita toda duda el ver que antiguamente hubo Bulas que no eran de Cruzada , por las que 
se concedían diferentes indulgencias á los quo las lomaban : tales eran las de la demanda 
del hospital do Santiago; las de la hermandad do nuestra santa fe católica , las cuales se 
Imprimían en el nionaslerio de Nuestra Señora do Prado de Valladolid , según quo me in 
forma oi R. l». Vr. Roque do Sd'ilu María , monje de aquel munaclerlo. Véase en l u l m p n nla 

Ae Valladol id. V h - m . 
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tre Juan Estampador, y 794 por maestre Miquel, como lodo consta del l i 
bro anlisuo de recibo y gasto del Monasterio. 

5 Ninguno de estos tenia mejor proporción para el ahorro y efecto de 
la empresa que e" de Monserrale, por la cercanía con Barcelona, endeu
de tenia casa procura, con otras comodidades y ventajas : y por tanto pa
rece que los padres de la congregación convinieron en que la impresión 
se hiciese en el monasterio de Monserrale. 1 K M A u - • , 

tí Así resulta de una cédula que á 30 de mayo de 1300 hicieron el pa
dre Fr. García de Astadillo, abad de San Martin de Compostela, y fray 
Bernardino de San Cebrian, procurador de su convento, la cual firmaron, 
obligándose á pagar al monasterio de Monserrale 169,800 mrs. que suman 
452'ducados y cuatro quintos de ducado (de Castilla), que los conventos 
de la congregación debían al de Monserrale por los Misales, Breviarios y 
Opúsculos que para ellos se imprimieron en dicho monasterio. 

7. En efecto, se practicaron las primeras diligencias para la impresiun 
en el año de 1498, en que era abad el B. P. F r . García Cisneros, varón 
ejemplar, y el primer prelado que hubo desde el 1493 en que fué refor
mada esta casa. Eran sus mayordomos el P, Fr , Pedro, de Burgos y Fr . Pedro 
Camps. sugetos hábiles y versados en las dependencias del monasterio, 
A estos se depuló para que corriesen con la impres ión, y por tanto pasa
ron á Barcelona á últimos de diciembre de 1498 á hacer la contrata, que 
fué con 3mn Lusehner (en otras partes se nombra Luxmer). Este vino al 
monasterio en 28 de diciembre de 1498, con otro compañero llamado 
Udalrico Belch de ülma , que hacia la tinta de los moldes, y otros oficiales, 
cuyos nombres eran, según resulta de las cuentas del gasto de ia impre
s i ó n , que dió el P, mayordomo , Udalrico de Zaragasa, que daba la tinta: 
Thomas, el corapostor: Enrich Squirol, estampador: í t m ^ que prensa en 
la estampa: /wa?i; compostor: Jmto, tirador de la prensa y estam
pador, 

8. En el dia 7 de enero de 1499 se hicieron las capitulaciones y pactos 
entre el prior y monasterio de una parte, y Juan Luxaner, maestro de i m 
prenta, ciudadano de Barcelona , de otra, obligándose este á imprimir 
cuantos Breviarios y libros quisiese el prior y convento, dando este el 
papel y géneros necesarios, pagando la conducción de comida , bebida y 
jornales á los de la obra. Y asimismo se obligó el monasterio á dar habi
tación en el castillo de Olea al maestro Juan, á su mujer y un niño que 
ten ían , y pagar las tintas. 

9. El maestro Juan se obligó poner á su costa los instrumentos nece
sarios , como era toda casta de letra, prensa, etc , adviniendo que esta se 
habia de estimar en el estado que de presente se recibía por el valor que 
dijesen maestro Franch Ferber, mercader a l emán , y Gabriel de Villama-
richs , platero de Barcelona, á juicio de los cuales, acabada i aob ra , se 
habia de cobrar según que ellos dijeren. 

10. Item se concertó que el monasterio habia de pagar al maestro 
á razón de cuatro ducados y medio por mes, sin ninguna deducción de las 
cosas que arriba quedan espresadas. Y asimismo se pactó que si quisiesen 
letra nueva , el maestro deba hacerla, dándole el niónasterio los gastos y 
salarios arriba dichos , y no otros. Todo lo cual habia de tener efecto des
de el día que Luxaner llegase al monasterio para hacer la obra. 

11. Hechas estas capitulaciones, los padres mayordomos hicieron traer 
de Barcelona los materiales necesarios, como fueron aludas, esto es, pie
les blancas, que entiendo eran baldeses, bermellón, barniz , pez para ha
cer la tinta hilo de l a tón , frasquetas, mucha cantidad de papel de las 
tiendas de Juan Trmcher . a l e m á n , librero de Barcelona; de Franch Fer
ber, también alemán ; de Mosen Aguilar, y de Pedro Camps 

12 El precio regular del papel era4 libras 12 sueldos! y el fino 5 l i 
bras 5 sueldos, y á veces un sueldo mas. Lo habia de la marca de la cruz, 
de la mano y de cabeza de moro; pero juzgo.que no se fabricaba en Cata
l u ñ a , sino en León ó en alguna otra ciudad de Francia Los pergaminos 
oran de fábrica del pa í s , pues los había en San Coloma de Oueralt y 
Momblancb . de cuya fábrica se compró una gran partida á Francisco Me-
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diona, pergaminero de Momblanch, cuyo precio fué á 18 sueldos por do
cena de los mejores: otros á 15 , y también los habia á 12 sueldos. 

13. El Juan Luschner trajo su prensa fornida , con un par de ramas, la 
que le compró el monasterio por precio de 14 l ibras , y le pagó loque 
habia gastado en las partidas siguientes. según consta del libro de recibo 
y gasto, y son : 

14. Por el cobre que compró para el instrumento de las notas y líneas 
de la letra mediana con sus matrices, 4 ducados, que son libras catalanas 
4 libras 16 sueldos. Item por el instrumento de letra mediana que pagó 
al suizo por le hacer, 4 ducados que son 4 libras 16 sueldos catalanes. 
Item por los punzones para hacer unas matrices de letra mediana, y otras 
matrices para la glosa del Misal, 8 ducados, que son9 libras 12 sueldos. 
Item por él gasto cuando fuéá Barcelona para hacer vaciar los instrumen
tos, 11 sueldos 8 dineros. Item por el estaño de las notas, á 7 l ibras el 
quintal, en que hay un quintal y arroba y media, suma 8 libras 17 suel
dos. Item por la letra mediana vaciada, en que hubo 2 quintales y 3 libras, 
iá 12 libras el quintal , son 24 libras 7 sueldos. Item pagó por mí (el padre 
mayordomo) en cobre para unas matrices y cuadros, 6—12 sueldos, 10 
ducados. Item de las seis limas, dos caracoles y aparejo para vaciar, 3 l i 
bras 10 sueldos. Item por 18 letras capitales, con unas tenazas, 3 libras. 

15. Ademas de los sobredichos oficiales vino un suizo que era vaciador 
de letra, el cual en las cuentas se firma ans moco, que parece ser Juan 
Mock ( l ) . Este trabajó la letra del Misal y Breviario, que debia dar hecha 
cumplidamente, estando á su cargo el cobre y cuanto gasto hiciese en i r 
á Perpiñan por los punzones, y con la obligación de dar prueba de ella, 
ajustar las matrices de la letra glosilla del Misal, con otras menudencias 
que se espresan en el l ibro de cuentas. 

Se han puesto todas estas individualidades para que se vean los instru
mentos que se trabajaron, materiales que se emplearon, su valor, de dón
de y cómo vinieron, pues todo es parte dé l a noticia de nuestra tipografía. 

16 Ai maestre Juan Luschner y demás oficiales los mantenía el monas
terio, y les pagaba su salario. Aquel ganaba al año 66 ducados de Casti
lla, que son 79 libras 4 sueldos (moneda de Ca ta luña ) ; lo que en aque
llos tiempos en que un par de pollos valia un sueldo y un cabrito cuatro, 
era mucho dinero. Udalrico de Ulma su compañero , tenia al mes una l ib ra , 
cuatro sueldos; y los demás oficiales juzgo ganaban también un ducado 
cada mes, que es una libra cuatro sueldos. 

17. Aparejados y dispuestos los materiales, se dió principio á la i m 
presión en el día 4 de feb rero de 1499 , y hasta último de abril de 1500, 
que son 15 meses, se imprimieron los libros siguientes, que según la 
cuenta individual que dió el padre mayordomo, es esta: 

18. «Libros. 
«Han de haver todos los libros empremidos en este Monasterio dende 4. 
»de Febrero de 1499. que se cora 'nzó la estampa fasta fin de Abr i l de 
»1500. que se acabaron los Breviarios . Misales y Opúsculos de S. Buena-
»ven tu ra , y nuestras Reglas que fueron 

«Breviarios en pergamino ©20. 
«Breviarios en p a p e l . . , . , 398. 
"Misales en pergamino ©12. 
«Misales en papel 128. 
«Reglas 800. 
"Viia Christi 600. 
»De spiritualibus ascensionibus 800. 
"Instructio Novitiorum 800. 
"Parvumbonum 800. 

19. »Los Breviarios on pergamino llevan 151. full que son dos fulls 
*{hojas) por piel. 123. docenas diez pieles a 16. sueldos 6. dineros 103: i i -
"bras 16: sueldos 3. dineros. 

(I) Véase pág. 177. 
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20 "Item 12. Misales en pergamino llevan 164. fulls que son 12íi8. a 
»3. fulls por piel son 54 docenas 8 pieles : a 18. sueldos docena 94. libras 
»4 sueldos. . , , j i • , 

21 Sigue después poniendo la cuenta muy por menor de los jornales 
ó sueldos del maestro y oficiales; gasto que hicieron; papel, bermellón, 
pez barniz , aludas , frasquetas, candelas, oleo, leña y otros géneros es-
traordinarios , que aquí se espresarian si fuera necesario. 

22. Los Misales en pergamino valen 10 ducados de Castilla cada uno, 
que en moneda catalana son 12 libras. 

23. Los Breviarios en pergamino 6 rs. 16 mrs. de vellón cada uno. 
24. Los Misales en papel 10 rs. y 10 mrs. 
25. Los Opúsculos un real 26 mrs. 
Todos los libros espresados se enviaron á San Benito de Valladolid en 

agosto de 1500, dirigidos al P. Fr. Juan de Amusco , el que los recibió en 
nombre del P. abad de San Martin de Compostela, para que los distribu-
vese á los monasterios de la congregación, como lo hizo, enviándolos á 
Sahagun, Oña , San Pedro de Arlanza , Fromesta, San Martin de Compos
tela, San Is idro, Sopetran, San Juan de Burgos, Zamora, Bueso, Cela-
nova, Samos, San Payo, Lerez y Yillanueva. 

26. En esta cuenta entran también 142®950 Bulas de vivos, y 46(¡;5 de 
difuntos (1) , las que se estamparon hasta tin de abril de 1300. 

AÑO DE 1500. 

27. Concluida la primera tarea de la impresión de los citados libros, 
se empezó otra por el mismo Luschner y sus oficiales en 1. de marzo de 
1500, la que siguió hasta mediados de noviembre del mismo a ñ o , en que 
se estamparon las obras siguientes: 

Procesionarios, en pergamino 130. 
Procesionarios, en papel 800. 
Himnos, en papel 406, 
Responsorios de difuntos, en pergamino. (í?43. 
Uesponsorios de difuntos, en papel 308. 
Directorios d é l a s Horas Canónicas 440. 
Ejercitatorios de la vida espiritual 1006. 
Epístolas de Gerson 300. 

28. A esto se sigue la cuenta del P. mayordomo, en que se especifican 
los precios, y dice: 

29. Los procesionarios en pergamino los tasaron á 12 rs. nuevos, pero 
los vendieron á solo ducado. 

Los procesionarios en papel, á 3 rs. la pieza. 
30. Himnos y responsorios, á 40 mrs. 
31. Los Ejercitatorios de la vida espiritual, de estos dió de limosna á 

la congregación el P. abad de Monserrate 250. 
32. Do los demás libros ó tratados espirituales que se imprimieron por 

dos veces, parece que no se vendieron, y se presume que se repartieron 
de limosna. 

33. En 17 meses, estoes, desde 4 de febrero de 1499 hasta 15 de no
viembre de 1500, se imprimieron en este monasterio, y á su costa , para 
beneficio de la congregación de Valladolid, 7691 cuerpos de l ibros, y 
aunque muchos de ellos de poco, volumen, con todo ningún monasterio, ca
bildo ni cuerpo eclesiástico de EsnaSa consta que por aquellos tiempos 
hiciese lo que el de Monserrate, de lo que con razón se gloriaron los mon
jes antiguos, pues en uno d e s ú s libros Mss. lo dejaron apuntado con la 
nota siguiente: 

34. if Congregationem insuper nostram qure Breviariorum et Missaliuni 
deteclum máximum patiebatur, non solum Ureviariis el Missalibus, sod 
alus quamphirirais devotis et Monachorum profectibus utilissimis libri;; 

(1) Véase pág. IS9 en la nota del píe. 
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(UlabiHius, el suplevimus námi|*^ per dúos tere annos óptimos libroruni 
Improssores intra Monasteriurn istud lenuiraus, et noslris propriis expen-
sis imprimi feciraus. Videlicet Missaha CXX. Breviaria secundum nostrai 
Congregationis ritum cccc. adeo correcta etordinata, ut iti Capitulo Gene 
rali fuerit definitum, quod tota Congregatio indifíorenter regulas et ordineru 
eorundem Breviariorum seciuereniur.' Processionaria DC. Hymnorum intono -
liones. una cura O/'/ído defunctorum totidem. Vita Chrisli secundum Bena-
venturam DC. De JSpirituaMbUs ascensionibus DCCC. Parvum bónum DCCC. 
Exercitaloria VÜCB spirilualis secundum tres vias , videlicet purgativam, i l -
luminativam, et unitivam in vulgari DCCC. et Direcloria H orar wn canónica-
rum , etiam in vulgar i , totidem. Renulm almi Patris nostri Benedicti; toti
dem. Etdeinde eaáem Exercilatoria e vulgari in iatinum interprétala (U 
imprimi fecimus, quatenus sapientibus et insipientibus , provectis et inci1 
pientibus singulis juxta modum suum viana Domini inquirentibus parare-
mus. Et licel Congregatio ipsa aliqiiantam partera expeúsarum Missalium 
et Breviariorum nobis refecerit; reliquis ómnibus expensis nostris confe-
cimusj ac Monachis Congregationis gratis obtulimus, eorum spiritualem 
profectum potius quam nostram propriam utilitatem desideranles. In qu i -
D U S computatis bis quos ad servilium nostri monasterii reservavimus ul
tra C C C L libras exposuimus (2) lf. 

35. Libro de las Meditaciones de N . S. J. C. 
»Liber meditationum vite Domini nostri Jesu Christ.i.=Portada. 

Sigúese el índice de las Meditaciones, repartidas para las ferias de la 
semana, y concluido dice: 

finit Tabula. 
]f Incipit Prologus Meditationum vite Domini nostri Jesu Christi secundum 
"devolum sanctum Bonamventuram. 

«Capi lu lumj . 
l inter alia virtutum et laudum preconia &c. 

Acaba: 
•>Uec Bernardus. Deo gratiarum actio ct beato Bernardo servo suo dulcí et 
lideli Amen. 
íf Expliciunt raeditationes quas sánelos scripsit Bonaventura de vita & 
«passione domini nostri Jesu Christi. ac permaximam utilitatem i n vita 
«spiriluali proficere cupientium in Monasterio beate Marie de Monteserra-
» t o , ordinis sancti Benedicti d' observantia. Impressum per Johannem 
"Luschner alemanum. Sub impensis ejusdem monasterii. Anno Dñi. 
"M. cccc.0 Ixxxxvi i i j . xv j . mens. April is . 

»Deo gratias. 8.° . 
36. (1499,) ' 

Imagen 

de nra. Señora 

de Monserrate. 

Monasterio de Monserrate. B. P. Bibas. Y del librero Manuel Quiroga, 
Esta misma obra se imprimió en Barcelona á 16 de julio por Pedro Miguel, 
y solo al tin hay añadida una carta de San Bernardo. 

37. Tractalulus de spiritualibus ascensionibus de Gerardo Zutpbania. 
Monserrate, por Juan Luschner A16 de mayo de 1499. 8.° 

Así el R. P. Bibas. Fabricio en el lom. i l l , l ib . V I I , pág. 44 de la B i 
blioteca de la media latinidad, etc., menc ionáos la obra, y dice Cerardus 

(tj Ion tradujo cu lalin el P. Fr. Frineisoo de Torqucinada, monjQ ile esto Rtonnsterlo, 
5 t̂1 iiuitiiinuiroii ontoii(;(;8 (ano de 1500 ) 200 (íjompliircs , que con ios 800 on vulgar hacen 
ios lOOlí qiíe se (llce en las euentas que i m p r i m i G i o n . Do ellos no he podulo eoconlrar ejem
plar alguno; pero hay el reimpreso en Itaieolonauño tle 1870./( t r . ¡ k n t t o Ribas. 

(2) Archivo de Monserrate , l í b e r de nefnrmudunc fot. 7. 
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Sulfanio', Sulffnniensis , sive Zutphaniensis (scripsil) De Iriplicibus adscension%-~ 
bus spiritualibus. I n c i p i l : Beatus vir qui est. No dudo que es la misma obra, 
la que dice se reimprimió en la Biblioteca de los Padres. 

88 «'Parvurn bonumvel régimen conscientie de S. Buenaventura. Mon-
s e r r á t e . por Juan Luschner hiWl de mayo de 1499. 8.' 

Letra de tortis: contiene 26 hojas. Este tratado y la Regla de San Be
nito forman un tomito que se guarda en la l ibrería de Monsorrate, según 
dice el R. P. Ribas. Algunos le intitulan Ineendium divini amoris: y muchos, 
Régimen conscientice. Fons vitce, ¡tinerariwn in seipsum. 

39. Regla de San Benito. 
Acaba: . 

»Explioit Regula eximii P. N. beatissirai benedicti in Monasterio beatissi-
«rae Virginis Marte de Monteserrato Ordinis eiusdetn sancti de observantia 
ximpressa per magistrum Joánem Luschner alemanum expensis eiusdem 
«Monasterii anuo Domini millesimo quadringentesimo nonagésimo nono 
wxij. mensis Junij. 8.° ímV221 

Letra de tort is: tiene 44 hojas , y existe en la l ibrería de Monserrate, 
según noía del R. P. Ribas. 

40. inslructio (forte Institutio) Novitiorum una cum Tractatu de quatuor 
vinulibvs cardinahbas: de San Buenaventura. Monserrate, por JuanLuch-
ner á 16 de junio de 1499. 8.° 

Letra de tort is : biblioteca de Monserrate, según nota del R. P. Ribas. 
4 L Missale Benedictinum ( I ) . 

Finaliza: 
»Ad honorem & gloriam Dei Omnipotentis eiusque glorióse Matris Virginis 
»>Marie finit Missale secundum consuetudinera Monasteriorum Congregatio-
«nis S. Benedicti de Valladolid: impressum in Monasterio beatissime V i r -
»ginis Marie de Monteserrato expensis eiusdem Monasterii per Johanneni 
»Luschner aiemanura anno Dñi 1499. 

Impreso en vitela: carácter de tortis. Tiene 346 folios: guárdanse tres 
ejemplares (los dos en papel) en la biblioteca y archivo de aquel monaste
r i o , según nota del R. P. Ribas. 

42. (ISOO.) «Processionario secundum consuetudinem Monachorum 
»Coiigregalionis Sancti Benenedicti de Valladolid. 

Finaliza: 
"Impressum in Monasterio Beate Marie de Monteserrato die xxvj . Mensis 
"Augusti anno Dñi millesimo Quingentésimo. Sit laus Deo. 8.° 

Impreso en pergamino y buena letra. Existe en la biblioteca de los be
nedictinos de Cardeña. 

43. «Exercitatorium vite spiritualis. 
Después de esta portada se s i g ú e l a tabla de los capítulos, quo consta 

de cuatro partes. En el fol .xcix. b. en que concluye , dice: 
"Finuur presens tractalusqui dicitur Ex.ercitatonum vite spiritualis. In 

«quo si quis legendo meditando , seu contemplando aecurate se exercita-
xvent tacile & in brevi ope divine gratie subvectus quondam seraphico 
«amore adherebit Domino, & tándem poteritsecurus ut sui laboris dona-
»tivum vitam eternam sperare. Compilatus fuil Tractatus iste in Monaste-
«no Beate Mane de Monteserrato anno Domini M. d. idus novembris. 8.° 

Impreso en letra de tortis. Existe en la l ibrería del monasterio de San 
Blas do Villa viciosa, órden de San Gerónimo, y hav dos ejemplares. 

Aunaue no se espresa quién es el autor ó compilador de esta obra. cons
ta lo íué t r . (jarcia de Cisneros, según se puede ver en la biblioteca de 
D. Nicolás Antonio. 

44. «Exercitatorio de la Vida espiritual. 
Empieza: 

nZelus domus lúe comedit me. Ps. 68. 
»Jesus Maria. 

(1) En al estudio Florezlano Uay un pjemplar cuya nortada es la siguiente: . Missale se-
• cundura consuetudinem monachorum congregat. sancti Bonedictl de Valladolid.—Está 
falto en el Anal. 
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«Comienza un Tratado muy provechoso, llamado Exercilatorio de b Vida 
» espiritual. 

«Prologo. 
»A gloria de la S.ma Trinidad, y de la gloriosísima Virgen María Madre de 
»Üios, y Señora nuestra, y a gran utilidad de los que en la vida espiritual 
«desean aprovechar &c. 

Acaba: 
«Fenesce el presente tratado Exercitatorio de la Vida espiritual... el 

»qual compilamos así en vulgar, porque nuestra intención ha sido de ha-
«cerle para los simples y devotos, y no para los letrados soberbios: ca 
«los humildes por mucho que sepan no menos estiman lo bueno por 
»ser dicho en vulgar y llano estilo. 

{f El presente tratado fue compilado e empremído en el Monasterio de 
«Nuestra Señera de Monserrat en el año del nascimiento del Señor de 
«Mil y quinientos a x i i j de Noviembre. 

»Deo gracias Amen. 
Letra de tortis: tiene 2(17 hojas. No pone nombre de impresor, pero se 

supone lo fué Juan Luschner, según nota del R. P. Ribas, que dice existe 
en el archivo de aquel monasterio. 

45. Breviario benedictino._ 
«Iri nomin.! Dñi nr i Jesu Xpt i Incipit Ordo Rreviarii secundum consuetu-
»dinem nigrorum Monachorum ordinis almifici Patris Benedicti Congrega-
«tionis de Obsemntia S. Benedicti Vaüisoletani. 

Acab:i: 
"Impressum in Monasterio beatissime Virginis Marie de Monteserrato V i -
))Ce,nsis Diecesis Ordinis & Cougregationis predictorum die x v i i i Mensis 
«Aprilis auno Dñi. M. D. per Joliainíera Luschner alemanum. Explicit. 

Tiene 401 hojas, sngun nota del R. P. Ribas, que dice existe en aquel 
monasterio. 

46. «Directorio de las Horas canónicas. Fue impreso en Monserrate por 
Juan Luschner postrimero de Septiembre de M. D. 

Letra de tort is: existe en la l ibrería de Monserrate. R. P. Ribas. 
47. «Epístola de Gerson. Impresa por Juan Luschner en el monasterio 

de Monserrate año de M. D. 8.° 
Letra de tort is : tiene doce hojas, y regularmente está unida con otros 

libros espirituales de los arriba espresados. En la l ibrer ía de Monserrate. 
R. P. Ribas. 

AÑO DE 1518 (1). 

48. En el año de 1518 se notaba ya escasez de Misales y Breviarios, 
por lo que el monasterio de Monserrate con ánimo generoso emprendió 
de nuevo reimprimirlos en abono de la congregación. Era á la sazón abad 
el R. P. Fr . Pedro de Burgos, el cual habia corrido con la impresión de 
1499, y portante muy versado en esta y otras dependencias del monaste
r i o : y así dispuso lo necesario para la re impres ión , haciendo venir de 
Barcelona al impresor maestre Juan Rosembach y otros oficiales, cuyos 
nombres eran GMtlien, componedor; Vendel, que seria alemán ; el Borgo-
ñon: el Lemosi; Juan Pedro, estampador y entallador, y Martin, a lemán, 
que todos trabajaban en prensa. Vino también un tal Dionisio , entallador, 
y se presume era el que hacia los adornos y letras mayúsculas floreadas. 
Asimismo vino maestre Juan, que dice grabo la estampa grande de Nues
tra Señora. 

49. Los monjes señalados para que corriesen con la impresión fueron 
el P. Fr. Luis Ibañez. mayordomo del monasterio; P. Fr. Miguel Pórtela y 
P. Fr. Benito Vila, los cuales hicieron venir todo lo necesario para la 

(1) No obstante que mi idea i>resente es tratar, por ahora, de las ediciones del sl^lo XV 
se añaden laí del XVI por el enlace, y por ser las únicas , que ya sepa, de este monas-
lerlo. 
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impresión, la que se empezó en 30 de julio de 1518 y hasta 22 de marzo 
de ]f)22 se imprimieron. 

Misales 500 
Breviarios.. 701 
Diurnales 800 
Horas de Nuestra Señora 1000 

80. En este intermedio se estampó también un gran número de Bulas 
de indulgencias de la ó r d e n , y algunos millares de imágenes para la cofra
día de Nuestra Señora. , . , 

51. De la época de esta impresión del 1518 , dejaron también los anti
guos monjes su memoria en el libro Ms. de Reformalione hujus Monasterii, 
en cuyo fol. 12 b. se lee: 

52. [f Eodem anno (1518) expensis Monasterii excussa fuerunl Missa-
Üa, Breviaria , ü iu rna l i a , ac Hore secundum ritum nostre Congregationis 
in isto Monasterio, & plures a l i i l ibell i devotionum & meditalionura, nec-
non Imagines & figura Sanclorum, omnia ad excitandam devotionem & 
consolationem nostrorura Monachorum, & licet aliquantam portionem pro 
ipsis l ibris Monasteria Congregationis contribuerunt, Nos lamen qui per 
decem (1) continuos anuos ipsam impressoriam artem sustentavimus, ut 
ex libris rationum colligere potuimus 700 & amplius libras de nostro in eo 
negotio exposuimus. [f. 

5;J. Valiéronse también de esta imprenta otros particulares, como fue
ron el señor obispo de Vique, D. Juan Tonnes , que hizo imprimir el Bre
viario de su iglesia. Asimismo se imprimieron unas Lebrixas (que entien
do sea alguna obra del famoso Antonio de Lebrixa ó Nebrixa), y también 
Horas Romanas, en lo que se emplearon cuatro obreros por espacio de 
trece meses. 

54. Todos los gastos de esta impresión constan muy por menor en las: 
cuentas de finiquito, que pasaron entre los padres comisionados, y Juan 
de Rosembach , las que originales y en lengua catalana se guardan en el 
archivo de aquel insigne monasterio, hechas en 22 de marzo de 1522, fir
madas por el P. Fr. Luis Ibañez , Fr. Miguel Pór te la , Fr. Benito Vila y 
Juan de Rosembach. •> 

55. La tasa que á estos libros se puso en el. capítulo general del 1521 
para el repartimiento, fué; Los Misales á 8 rs. (que se presume eran de 
plata de á 16 cuartos cada uno) : los Breviar iosá 5 : los Diurnos á 2 ; v 
las Horas á medio real. 

56. Consta que en los años siguientes proseguía aquella imprenta; pues 
los dos lamosos y grandes Leccionarios, uno dominical y otro santoral, se 
acabaron de imprimir , aquel en 24 de diciembre de 152:1 y este en 19 de 
marzo de 1524. Por este tiempo poco mas ó menos cesó en Monserrate la 
imprenta, en donde, según el R. P. Fr. Benito de Ribas, se mantuvo unos 
seis ó siete años , y no asiente que fuesen diez, como se dice en el nú
mero 52. 

57. Para cerrar este artículo advierto, que esta noticia tan individual v 
esmerada se debe toda á lce lo y gusto del citado R. P. Fr. Benito Ribas, 
archivero de aquel insigne monasterio, y con diíicultad se dará otra mas 
exacta y cumplida: y aunque dicho R. P. Ribas sirvió en ello al Sr. I). Jo
sé Vega Semmanat, regidor perpetuo de la ciudad de Barcelona, yo me 
reconozco muy obligado á los dos. Véase el Prólogo. 

IMPRESORES DE MONSERRATE 
DEL SIGLO X V . 

JUAN LUSCHNER, alemán. 
Este impresor Juan Luschner, que también se nombra Luxaner eiercia en 
Barcelona por l ó s a n o s de 1495, como sobre aquella imprenta queda d i -

(1) Véase el nurn 5G. 
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d i o , pág- 55, y á fines del 1498 pasó al monasterio de Monserraie, en 
donde á principios del año siguiente capituló con los PP. de aquel monas
terio, obligándose á imprimir , como maestro principal , cuantos libros 
quisiese el prior y convento, según que se dijo en el núm. 8. Aquí se 
mantuvo unos dos a ñ o s , y el monasterio le dió babitacion para é l , su 
mujer y un hijo en el castillo de Olea. En el a ñ o d e 1503 estaba ya i m p r i 
miendo en Barcelona. 

JUAN DE ROSEMBACH. 
Por espacio de mas de treinta años hallo libros impresos por Juan de 

Rosembach en Barcelona, en Perpiñan, en Tarragona y en Monserrate, á 
cuyo monasterio le llevaron, y estuvo por maestro principal de aquella 
imprenta, en la que trabajó diferentes obras para el monasterio y otros 
oarticulares. Hácia el a ñ o d e 1524 ó 25, parece cesó aquella imprenta; por 
lo que se volvió á Barcelona, en donde suena el año de 1530. Su escudo 
se puso e,n la imprenta de Barcelona, donde se puede ver. 

Después hallo variado el escudo de Juan de Rosembach, muy diferente 
del que queda puesto en la pág. 60, por lo que sospecho tueron dos 
Juanes (acaso padre é hi jo) . Esto me ha ocurrido cuando ya estaba im 
preso el artículo de Barcelona. El segundo escudo escomo se sigue, ad
viniendo que el verso que tiene al rededor es de la misma especie de le
tra que la de adentro. 

• 

• 

q O H M V D Y . C R E A . « I N I 

m 
• 

JUAN MOCK. 
Aunque el presente Juan, que en las memorias de la imprenta de Mon

serrate se escribe llans Moco (parece ser Juan Mock) no fué impresor, 
flebe tener lugar entre ellos , pues tuvo á su car^o y trajo los punzones y 
matrices ; con obligación de dar prueba de la letra glosilla que habia do 
servir para los Misales de Monserrate, como se dijo en eí núm. 15. Es la 
primera noticia que encuentro de punzones y matrices en España. Déoslo 
se tratará largamente en el segundo tomo. 
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IMPRENTA DE TARRAGONA 

1 (1499.) Tarragona, capital de la provincia de su nombre, famosí
sima en tiempo de los romanos, aunque ha decaído mucho de su grande
za tuvo no obstante su imprenta en el siglo XV. Una sola edición es la 
que hallo hecha en este siglo y ciudad; pero que equivale á muchas por las 
raras circunstancias y curiosidades que contiene. 

2. «Missale secundum consuetudinem Ecclesie Tarraconensis. 
Esta es la portada, y al fin dice: „ , . 

«Missale hoc secundum usum sánete Tarracoñ. Ecclesie hispamarum 
«metrópolis impresú est tarracone per Joanes rosembach alemánum. Per
fec ta x x v i . iun i i Anuo salutis christiane. M. CCLCXCiX. Gondisalvo de 
«heredia preside. . fo1- , „ ^ „ r- J -

Existe este raro Misal en la l ibrer ía del Sr. D. Ramón Foguet, arcediano 
de Villaseca. Otro igual ejemplar, impreso en vitela, se halla en el archi
vo del ll.mo cabildo de la santa iglesia de Tarragona, pero á este le falta 
la primera hoja. * . . „ . w . . . 

En los Prefacios, entonaciones de Gloria inexeelsis, Credo, Ite Mtssa 
est, etc., tiene las rayas ó pautas, mas no la canturía ó solfa. En el ejem
plar del cabildo tiene la canturía correspondiente; pero mirado con cui
dado , se conoce ser manuscritas aquellas notas ó puntos. __ 

Todavía hay que advertir mas, y es que en la Missa de Seo Onophrio conf. 
offic. etc., se lee: 

Epístola 
Lectio libri sapientie. i . ca. Ecclia. 
»Ecce confessor magnus qui in fide sua probatusest: & agnitus est in 

«verbis suis fidelis. Quasi stella matutina in medio nebule : & quasi luna 
»plena in diebus suis lucet. Quasi sol refulgens: sic beatus onophrius re-
«fulsit in templo Del. Quasi arcus &c. 

Y al fin de la Missa pro evitanda mortalitate quam Dominus Papa Clemens 
Sextus fecit & comtituit in Collegio suo cum Dñis Cardinalibus. 

»Devotio pro evitanda mortalitate revelata cuidam moniali raonasterii 
«sánete helisabeth in Italia probata Cesarauguste & in aliis locis : ita quod 
«illico cessavitmors ubi dicta devotio habita fuit: & si ib i non erat mor-
«talitas non advenit.=Dicatur tribus diebus in aurora missa de luce scili-
»ce t , secunda missa que ponitur in die nativitatis Dñi. in Dominicali 
»fol. ix . & íiat i n ea commemoratio de sancta anastasia, ut in ipsa missa 
«continetur, & fiat commemoratio de sancto sebastiano, ut supra in his 
«missis votivis fol. xv. & t a m v i r i quam femine, misse interesentes can-
»delas accensas in manibus doñee missa fuerit finita, in illo triduo tam 
«clerus quam populus debet ieiunare & peccata sua confiteri. Et post of-
"fertonum spaciose sicut facit quando in diebus dominicis dicit generalem 
«confessionem naque omnes tam v i r i quam femine dicam orationem se-
«quentem sicut ipse Sacerdos. 

Oratio. 

»0 senyor jesu Xptist poderos redemptor misericordios bou a mi pecca-
«dori qui tem de aquesta tnbulatio. O senyor tu diguist no vull la mort del 
» peccador: mas que visque & confes de sos peccats & fassa esmena de aquells. 
«Clam ta merce senyor per aquele amor que tu hoy a la benaventurada 
»sancta maria mare tua: e por merits del benaventurats rnartyrs sant se-
»bastia & sancta anastasia: me vulles delivrar de aquesta mort que es 
»mort septana: e de aquesta tempesiat de glanoles: vérteles e corruptio 
«de sanch: per tal que com de aquest segle me volras me portes a placer e 
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«alegría ab la tua sancta companya: entre los cors angelicals devant la 
Btua divinal majestat. Amen ( l ) . 

Postea omnes audientes missam dicant devote ter orationem Dominicam, sci-
licet Pater noster, & Ave Maria. 

Y finalmente se advierte que en la Missa de Conceptione beate Virginis Ma
rte tempore Sanctissimi Dñi Sixti Papm I I I I . Ordinata: Officium Egredimini &c. 
ut hodie celebratur. Gloria in excelsis, & dicitur vers. sequentes in locis 
suis: Quoniam tu solus Sanctus Mariam preservasli. Tu solus Dominus Mariam 
fabricatus. Tu solus Altissimus Mariam sublimasti. CAim Sancto Spiritu &c. 

Acerca del origen y amor de este Oficio de la Concepción, véase en 
Sevilla sobre el año de 1493, pág. 93. 

IMPRESORES DE TARRAGONA 
EN EL SIGLO X V . 

Juan de Rosembach se ve ya imprimiendo en Barcelona el año de 1493, 
donde puso su escudo (pág. 60). Es de sospechar le llevaron después á 
Tarragona para que imprimiese su Misal. Imprimió también en Perpiñan; 
y años adelante en Monserrate, donde se puede ver pág. 177. 

IMPRENTA DE MADRID, 

muy dudosa, ó enteramente incierta en el tiempo. 

1. D. Melchor de Cabrera Nuñez de Guzman, varias veces citado en 
esta obra, dice que la imprenta la introdujeron en Madrid »Gonzalo de 
«Ayala, eraineme poeta en versos latinos, y Francisco Martínez, ambos 
^consumadís imosen las lenguas castellana, latina y griega (2). 

2. Aunque hallo un Gonzalo de Ayala, y tres ó cuatro Franciscos Mar
t ínez , todos impresores y de la hermandad de ellos en esta corte, bajo el 
título de San Juan Evangel sta ante portam lalinam, no me persuado que 
sean estos los que D. Melchor Cabrera pone por introductores de este 
arte en Madrid; y si realmente son de los que habla, digo que procedió 
con pocoexámen , como se demuestra por tantos impresores y libros i m 
presos en Madrid muchos años antes de Ayala y de Martínez. 

3. En el año de 1616 y 1619 era mayordomo de la cofradía de San 
Juan Evangelista Gonzalo de Ayala, y eri el 1617 y 1629 era escribano ó 
secretario de la espresada hermandad. 

4. Francisco Martínez imprimió en el año de 1632 el Libro de indicios de 
tormentos compuesto por D. Antonio de Quev< do y Hoyos , y en el 1639 el 
deDesfim o de ignorancias de todo género de soldados de infantería, su autor 
Antonio Gallo, etc. 

5. Hay asimismo otro Francisco Mart ínez , de la propia hermandad, 
que murió en el 1627, y otro en el 164S. 

(1) Olí Señor Jesucristo , poderoso y misericonlloso Redentor, oye k raí pecador, que te
mo en medio de esta tribulación. Oh, Señor, Tú dijiste: No quiero la muerto del pecador, 
sino que viva y confiese sus pecados, y se enmitinde de ellos. Tu piedad invoco. Señor, 
por el amor que tienes á t u Santa y bienaventurada Madre, y por los méritos de ios san
to» mánires San Sebastian y Santa Anastasia ; líbrame de muerte repentina y de esta en
fermedad do granos y diviesos, y corrupción de sangre , para que cuando sea tu voluntad 
me traslades de este siglo ai deleite y gozo perdurable en tu santa compañía entre coros do 
ángeles ante tu divina Majestad. Amen. 

(2) Discurso legal histórico , etc., fol. 1 0 , b. 

13 
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t; 1) Nicolás Antonio dice que Francisco Martínez del Castillo escribió 
el íibro'intitulado Coloquio de la dentadura, impreso en Madrid por A l 
var Gómez, año de 1570. 

7 Pero entre tanta confusión y conveniencia do nombres, apellidos y 
circunstancias , no es fácil atinar cuál sea el que introdujo la imprenta en 
Madrid , si es que fué alguno de ellos. ^ „, , . 

8 D. Eugenio Larruga , tratando de las imprentas , dice: »Que Madrid 
»nü'fué de los pueblos que tardaron mucho tiempo en tenor imprentas. 
«En el sMo XV logró ya establecerla. La obra que yo he visto mas antigua 
»impresaa, es d e f a ñ o 1499 en fo l io , cuyo título es Leyes hechas por el 
«Rey Don Fernando y Doña Isabel para lu brevedad y orden de los 
«o ley tos (1). 

9. Prosigue después diciendo que »el fomento de este primoroso Arte 
«no tuvo en Madrid tanta actividad como en otros pueblos de la península; 
»en donde los naturales sé aplican con constancia á imitar á los maestros. 
«Alemanes que vinieron á establecerla á estos Reinos. 

10. Todo esto procede bajo el supuesto de que las citadas Leyes de los 
reyes Católicos se imprimieron en Madrid el año de 1499. 

t i l El título de este cuaderno, según le propone Próspero Marchand 
(Hístoire de l ' imprimerie , pág. 92, y que juzgo es en lo que se funda Lar-
ruga) dice a s í : 

«Leyes hechas por el Rey Don Fernando, y la Reyna Doña Isabel por 
»la brevedad y orden de los pleytos, fechas en la Yilía de Madrid , y es-
«tampadas en el año M.CCCC.XCIX. 

12. Pero aquí lo que consta con certeza es, que dichas Leyes se hicie
ron en Madrid , mas no que se imprimieron. Poco mas abajo doy razón de 
un cuaderno que he visto y manejado, cayo título coincide con el pre
sente, aunque no en todo, pero presumo sea uno mismo. 

13. Todavía seria mas antiguo este arte en Madrid si fuese legítima la 
cita que da Miguel Maitlaire en el tomo I , parte I I , pág. 387 de los Ana
les Typographicos, donde dice que el Concilio iliberitano se imprimió en 
Madrid el año de 1494; pero esta es una errata manifiesta, conociéndose 
que no vió el l ibro , pues debe decir y dice 1594. 

14. [f Leyes hechas por los muy áltos e muy poderosos principes e se-
wñores el Rey Don Fernando e la Reyna Doña Isabel nuestros soberanos 
«señores por la brevedad G orden délos pleytos. Fechas en la Villa de Ma-
«drid año del señor de mi l . cccc. xcix. 

i E ansi mesmo las ordenanzas e prematicas hechas por sus altezas 
«sobre los abogados e procuradores e derechos que han de llevar a los 
«pleyteantes, e a los que se ygualaren durante el pleyto: e las diligencias 
«aue han de hacer los abogados e procuradores ansi en la corte como en 
«los juyeios particulares. 

Sígnese el mandato de los reyes con 43 ordenanzas; y concluyen con 
que se hagan guardar, cumplir y ejecutar. 

'>Dada en la noble villa de Madrid a xx j . dias del mes de mayo año de 
»mil e cccc.xcix. años . Yo el rey. Yo la reyna. vo Miguel perez dalraazan 
«secretario del rey e de la reyna nuestros señores la hice escrebir por su 
«mandado registrada. Racalar» de herena. Joannes eps oveteñ. Joanes doc
t o r . brancisc9 hceciatus. Petrus doctor. Licenciatus zapata. Ferdinandus 
«tello hceciatus. 1 

Prosigue en la misma p ana i 
«En la Villa de Valladolid estando ay la corte e chanceleria del rey e de 
»la reina n os señores a xxvj . dias del mes de Junio año del nascimiento 
«de nuestro salvador jesu xpo de mil . e cccc. e xcix. años, estando el muy 
«reverendo e muy magnifico señor don Joan arias obisno de segovia pre-
..sidente en esta corto e chanceleria del rey... mando guardar cumplir y 
«pregonar las dichas leyes y ordenanzas=Y prosigue desnues (que es la 
que mas hace á mi asunto) : i o i v i 

(1) Larruga, Memorias políticas, temo 111, pág. «oí. 
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«Por quanto Fernando do Jahen ( l ) , librei'o , quedó e o f r e c i ó l e dar 
«estas leyes e ordenanzas en precio justo e razonable, mandaron los se-
«ñores Presidente e Oidores de la audiencia de sus altezas que residen en 
.>la noble villa de Valladolid, que del dia de la publicación destas leyes 
«fasta dos años cumplidos siguientes ninguno no sea osado de las impr i -
»mi rn i vender sin su licencia e mandado, so pena de diez mi l mrs. para 
«los estrados d'l audiencia real de sus altezas á cada uno qual contrario 
«hiciere. 

Seguido á esto, sin ningún claro ni espacio, e s t á el epígrafe siguiente; 
f Ordenanzas e prematicas fechas por sus altezas sobre los abogados 

i.e procuradores e derechos que han de levar a los pleiteantes e a los que 
«se igualaren durante el pleyto e las diligencias que han de hacer los abo-
«gados e procuradores ansi en la corte como en los juicios particulares. 

«Don Fernando y Doña Ysabel rey e reyna de Castilla &c. 
Prosigue con 24 art ículos ó secciones, y concluye.: 
I Porque vos mandamos á todos e a cada uno 'de vos en vuestros l u -

«gares e jurisdiciones que veades esta nuestra carta e las ordenanzas en 
«ella contenidas, e las guardedes e cumplades... Dada en la Villa de Ma-
«drid a once dias del mes de febrero, año del nacimiento de nro señor 
«jesucristo de mil e quatrocientos e xcv. años . 

«Yo el Rey. Yo la Reyna. 
«Yo Juan de la parra secretario del rey e de la reyna nuestros señores la 
«hice escrivir por su mandado 
«registrada doctor Guevara por chanciller 
«Don Alvaro. Joannes eps. Astoriñ. Andreas doctor. Gundisalvus l iceñ. 

Petrus doctor. 
"Joannes licenciatus. 

ü» En la noble vi l la de Valladolid estando y la corte e chanceleria del 
»rey y reyna nuestros señores lunes a. ix . dias del mes de marzo año del 
«nacimiento de nuestro señor jesucristo de mi l e quatrocientos e noventa e 
«cinco años. . . el muy reverendo... Don Joan Arias Obispo de Oviedo pre-
«sidente en dicha corte e chanceleria de sus altezas leer hizo estas orde-
«nanzas.. . e las mandó guardar... Yo Diego de henares escribano de la di -
«cha audiencia fui presente. 

f E después de lo susodicho en la dicha Villa de Valladolid a diez dias 
«del susodicho mes de marzo de dicho año de. xcv. años . . . fueron apre-
»gonadas. . . Jacome dellala. 

Así finaliza el cuaderno, el cual está completo. Toda esta proligidad ó 
pesadez ha sido necesaria , por cuanto alegan estas leyes en prueba de 
que en Madrid habia imprenta en el año de 1499; pero no habiendo otro 
fundamento, no se puede asegurar; pues lo que dicen es que fueron fechas, 
no que se imprimieron , y así mas me inclinaria á que lo fueron en Valla
dolid por dirección ó medio de Fernando de Jaén. 

Cuaderno en folio, sin numerac ión , impreso en letra de tortis. Existe 
en la librería de NN. RR. PP. Recoletos de Madrid, cuyo ejemplar he te
nido á mi uso para tomar esta razón. 

EDICIONES DUDOSAS 
por falla de lugar ó año en (fue se imprimisron ; pero que casi se puede asegurar 

son todas del siglo XV y perlenecientes á nuestra tipografía. 

1. «Peccator remut compilat per lo reverend Mestre Philip, de Malla, 
«Mestre en arts y en sacra theolog. Canoge y Archidiaco de Panades en 
"la Santa Seu de Rarcelona. 

Es edición muy rara y anligua, sin año ni numeración de folios; pero 
el autor y estar en lemosin hace aplicarla á Barcelona. Indice sevillano Ms. 

(1) Véase la liuprenta de ValladolUl . pág. 161. 
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2. »Librc de Era Bornat compust per Franche de la via que prende 
»salu. H ^ 

»EC estat & lo present tractat per pendre soler en lo qual se describen deis 
..en^ans ebules queles dones males e non les bones solen fer. 

Edición antigua, sin año , etc., la que aplicamos a Barcelona por estar 
como la antecedente en lémosin. Indice sevillano Ms. 

3. Fr. Andrés de Escobar, benedictino, de quien trata D. Nicolás Anto
nio, escribió un libro cuya portada dice: j 0 -

..Confession breve y muy útil. Compuesta por el Reverendo Señor 
>.Üon Andrés Obispo Magarensi: Penitenciario de la Santa Iglesia de 
»Roma. 

A la vuelta de esta portada dice : 
«... E por ende yo maestre Andrés hispano Obispo Magarensi de la Orden 
«de Sant Benito , Penitenciario de la Santa Iglesia de Roma... recolegí e 
«compile de muchos dichos de Santos Padres... aquesta general coníesion. 

Tiene este tratadito 15 hojas en 8.°, impreso en letra de tortis, y con 
él está seguido y encuadernado (pero de impresión y letra diversa): Con-
fessiomle Rmi. palris ac do. Anlonini Archiepiscopi Florent &c. 

Concluido el Confesional de San Antonino sigue otro tratadito de 16 ho
jas, iguales á las 15 antecedentes en papel, impresión y carácter : y por 
todo no dudo ser obra del señor obispo magarense; su título dice a s í : 

«Arte de Confesión breve e mucho provechosa asi para el Confesor, 
«como para el Penitente. 

A la vuelta de esta portada: 
«Comienza una muy breve e provechosa arte de confesar.- fecha por un Re-
«iigioso de la Orden de Sant Benito, que mucho desea la salvación de las 
«almas. 

]f Sigúese el prólogo 
«Conosciendo de la doctrina de los doctores santos señaladamente del glo-
«rioso doctor Sant Gregorio... 

Estos trataditos son rarís imos y de impresión muy antigua, la que no 
dudo se hizo en Burgos. 

El último finaliza con el escudo de Federico de Basilea, que tiene un 
león , y esta letra NIHIL SINE CAUSA F A DE RASILEA , esto es, Federico 
Alemán DE BASILEA como se ve en la pág. 141. Imprimía en Burgos por 
los años de 1487 y siguientes. 

De esta misma obra en la t ín , y del autor, véase al P. Plácito Braum en 
su Noticia literaria, tomo I I , págs. 25 y 62.=Libro de mi uso. 

4. «Tratado de los Metales y piedras preciosas e de sus virtudes. 
En la hoja segunda : 

«Comienza un Tratado de las piedras y metales y de sus propriedades y 
«vir tudes, el qual fue compuesto por fray Bartholome Ingles m. 

Empieza: 
«Del arena cap. I . 

Tomo en 4.°, sin numerac ión : no tiene lugar ni año de impresión : está 
completo y contiene CIII cap. letra de tortis. Existe en la real Biblioteca. 
Al principio tiene la nota siguiente Ms. 

Traducido por fray Vicente de Burgos de la misma Orden de los Menores. 
Los LUI capítulos de este libro son los mismos que contiene el libro XVI 

í^hÜ ?¿ r^ 5 L l b P j e la,s Propriedades de todas las cosas: los que 
autor 
en la 

o. \ ision deleitable. 
Tomo en fol io, impreso en dos columnas con letra de tortis. Usa de 

dos r r en principio de dicción : no tiene año ni lugar de impres ión ; pero 
es muy antigua y la reputo española. Su autor el bachiller Alonso de la 
1 orre , letrado del principe de Viana, según D. Nicolás Antonio. Existe en 
la real uiblioteca. 

ü. «Comienza el tratado llamado Vision de/ecíab/e compuesto por Alfonso 
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«de la Torre bachiller, enderezado al noble Don Juan de Beauraonle prior 
»de San Juan en Navarra. 

»E1 corazón ganado por diversidad de méri tos que procedido havian... 
4.° mayor. No tiene numeración ni año de impresión ; tiene sí letras 

de registro: letra de tortis. Se conoce que es edición del siglo XV. 
El famoso D. Francisco Palomares puso en el presente ejemplar, en la 

hoja de las guardas una nota, que si se pudiese probar lo que en ella es-
presa , seria de mucho honor para la imprenta de España , dice : 

«Esta Vision deleitable del Bachiller Alfonso de la Torre es de las p r i -
«meras ediciones de España : y los Punzones de las Matrices se hicieron 
»en Toledo : es sumamente apreciable por todas sus circunstancias. 

«Francisco Xavier de Santiago Palo-
wmares. 

Existe este libro en la biblioteca del Excmo. señor duque de Osuna.= 
Véase en la imprenta de Barcelona año de 1484, y en la de Tolosa H89. 

La misma obra se reimprimió en Sevilla año de 1526, como se verá en 
el tomo siguiente. 

7. »Devotissima exposición sobre el Psalmo de Miserere mei hecha por 
«el Reverendo Padre famoso Predicador fray Jerónimo de Ferrara de la 
«Orden de Predicadores. 

En la segunda hoja, antes de empezar la materia, varía algún tanto el 
epígrafe antecedente, y dice: 
«Devota y elegante exposición sobre el Psalmo Mserere mei, que bizo el 
«reverendo Padre y devotissirao varón fray Jerónimo de Ferrara de la Or-
«den de Predicadores estando en una grande aflicción. 

Finaliza: 
«Fue impreso en Valladolid por Diego de Gumiel. 4." 

Su escudo es el siguiente ; 

Es'.e imprimia en Barcelona al fin del siglo XV. Luego pasó á Vallado-
l i d , en donde imprimió desde el 1502 basta el 1509, y finalmente le bailo 
en Valencia en el 1513; por tanto sospecho que osuno de los muchos que 
andaban volantes por aquellos tiempos. Existe en la real biblioteca. 
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8. «Chronica Troiana. ¿ - . i * • i a , 
Esto y nada mas, tiene en la portada en medio de la hoja: á la vuelta 

hay una pequeña astampa abierta en madera. 
Finaliza : 

«Acabóse la Chronica e destruicion de Troia emprentada en la dicha cih-
j.dad de Pamplona por maestre Arnalt Guillem de Brocar por mandado 
»de Juan ThomasFavario. , . . 

Remata con el escudo de Arnaldo Guillen , el que repite en muchas de 
sus obras, y es el que queda puesto en Pamplona, pág. 167. 

Tomo en folio , letra de tor t i s : existe en la biblioteca reservada de 
S. M . , donde le he visto. Es edición rara ; y aunque no tiene año de im
presión , consta que Guillen de Brocar imprimia ya en Pamplona el año de 
1496, por lo que coloco esta edición al fin del siglo XV. Allí perseveraba 
en el 1499. 

Acerca del autor ó traductor de esta Crónica y sus vanas reimpresio
nes se t ra tará en el tomo siguiente, en el 1333 (en Sevilla) que es la edi
ción que he manejado mas á mi satisfacción. Acaso esta de Pamplona 
estará pura según la traducción de D. Pedro López de Ayala j que es la 
estimada y deseada del maestro Sarmiento, como se verá sobre la reim
presión Sevillana del 1509. 

9. Coplas de Fernán Pérez de Guzman , y de otros. 
Tomo falto, empieza: 

«Prologo hecho a la Señora Doña Francisqnina de bardaxi muger del 
•magnifico señor mossen Johan Fernandez de heredia gobernador de Aragón 
«por ramón de Uabia en que le endereza el presente l ibro. 

»No es cosa nueva muy magnifica e virtuosa Señora : si bien como los 
«trasladadores facen su proemio en lo que trasladan... 

Concluido el prólogo pone: 
•Tabla del presente l ibro. 

«Coplas de Fernán Pérez de Guzman de vicios e virtudes e ciertos hym-
»nos de nuestra Señora (1) dirigidos al muy magnifico e virtuoso Alvar 
«García de Santa Maria, Coronista del Rey Don Johan de Castilla e de su 
"Consejo. 

»De los siete pecados mortales. 
"Confesión de Fernán Pérez de Guzman. 
•Del mismo contra los que dicen que Dios en este mundo ni da bien por 

«bien n i mal por mal. 
»Del mismo otras dirigidas a las nobles e virtuosas mugeres para su doc-

«tiina. . . 
"Dechado de regimiento de Principes por fray Yñigo de Mendoza. 
"Obra de Don Jorge Manrique por la muerte de su padre. 
"Coplas de fray Yñigo de Mendoza a las mugeres en loor de las virtuosas... 
"Otra de Don Jorge Manrique. 
•Otras dos esparza de Juan Alvarez; en la una se despide del mundo : e la 

»otra face por unos compases que tenia el Duque de AWa. 
"Obra de Joan de Mena intitulada la flaca barquilla de mis pensamientos. 
«Otra, coronación de las cuatro virtudes cardinales fecha por Fernán Pe-

'>rez de Guzman enderezada al Marques de Santillana. 
«Los siete cuchillos que íirieron á nuestra Señora fechos por Gómez Man-

»rique. r 
"La coronación de nuestra señora fecha por el Bachiller Fernán Ruiz de Se

rvilla. 
"Un decir de Gonzalo Martinez de Medina contra el mundo 
»Otro del mesmo Gonzalo. 
"Un otro decir de Fernán Sánchez Talavera (2) a una dama 
"Razonamiento de fray Gauberle el monge con el caballero sobre la vida 

"venidera. 

(1) Véase D. Nicola* Antonio con las ñolas rtel Si-. Uayer, pág. 870. 
(S) En este Impreso, sin ninguna duda dice Talavera-. otros le nombran Calavera; 

vez por sátira ó por equivocación de la T de torlií que se conrunde con la C 
lal 
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»Son las obras contenidas en este volumen diez y nueve. 
Sigue d e s p u é s : 

«Amigo sabio e discreto... 
Tomo en folio sin numerac ión: letra de tortis, impreso en dos colum

nas No tiene año ni lugar de impres ión; pero se conoce serio del siglo XV. 
Existe en ¡a real Biblioteca. 

DEL IMPRESOR BAUTISTA DE TORTIS. 

1. Aunque Bautista de Tortis no fué español ni tuvo imprenta en estos 
reynos, se hace aqui casi forzosa su menc ión , por lo mucho que suena su 
nombre en esta obra. Hay en las impresiones antiguas una especie de ca
rácter ó letra que se usó hasta la mitad del siglo X V I , poco mas ó menos, 
á laque la dan diferentes nombres, como son de Bula , Antigua, Gótica. 
Fórmala , Veneciana. Lemosina, de Calderilla y de Tortis. 

2. Este fué un famoso impresor veneciano llamado Bautista de Tortis, 
y por sus impresiones hechas en esta especie de letra, muy correctas y 
esmeradas, mereció que por antonomasia las diesen el nombre de impresio
nes de Tortis, así como también las de los Elzevirios se dicen Elzevirianas, 
las dePlantino Plantinianas, etc., y todas son muy buscadas y estimadas 
por su hermosura y corrección; mas no porque los Elzevirios, Plantinos ni 
los Tortis inventasen carácter ó letra peculiar; y así no me cuadra el deri
vado que la dan de latina tortuosa antigua. 

3. Su origen ó forma viene de la toledana del siglo X I I (1), la que tam
bién se dice Monacal, y es la que hasta hoy usan los monjes en sus coros. 
Esta fué la que imitaron los primeros impresores alemanes, como se ve 
en el espécimen que de ella ponen en sus obras Schoepflin (2), Meer-
man (3), Seiz (4), el moderno padre Fr. Plácido Braun (S) y otros, toma
do de los fragmentos de Donato, del Espejo de la humana salud y de una 
infinidad de libros antiguos del siglo X V , que se conservan en la bibl io
teca del monasterio d é l o s Santos Üdalrico y Afra de Augusta, donde ocu
larmente se percibe el tracto de este carácter ó letra, y que es la misma 
que usaban y usan los alemanes, mas ó menos bien formada y sin tantos 
picos , y la misma que se dice de Tortis. 

4. Muchos la llaman letra g'nica. pero sin mas motivo, á -mi parecer, 
que por su confusión y abreviaturas que se encuentran en los l ibros; pues 
así como cuando vemos un escrito de letra ofuscada y mala se suele decir 
está en griego, ó en arábigo, por la misma razón los que no están hechos á 
leer en aquella letra , dicen está en gótico. 

5. Letra de Bula se dice porque efectivamente se estuvo imprimiendo 
en esta letra la Bula de la Santa Cruzada hasta pocos años hace , y aun 
hoy se imprime , aunque no toda, parte. 

6. Antigua se dice porque ya no se usa, y sí en los siglos XV y X V I . 
7. Formada ó sentada es la que no tiene trabazón alguna, según dice 

D. Francisco Javier de Santiago Palomares (6). En el arte de escribir de 
Juan Antonio Tagliente (7) hay , entre otras muestras, espécimen de este 
carácter con el título de letra"fórmala. 

8. Veneciana se dice porque Nicolao Janson, que la llevó á Venecia se-

(1) Llámase toledana por haberse introducido alli en tiempo del rey D. Alfonso VI . Véa
se la Paleografía española del P. Burrlel, lámina 11 y 12. 

(2) VindiclíB TypoKraplUcc. 
(8) Origines TypognipUica1. 
(4) Annus lertlus srecuiarls Invenía1 artls Typographiai, pag. 113 y slg. 
(R) Noticia liistórico-litcraria... artls Typographlcaí. 
(fi) Nueva arle de escribir, págs. 10 y 09. 
(7) Impreso en Valencia 1S30. 
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aun Maittaire (1), imprimió allí en compañía de Juan de Colonia muchos 
libros desde el 1470 al 1482, y de ahí viene el que se diga carácter ó letra 
veneciana muy semejante á la de los alemanes , que procurar ían continuar 
imprimiendo con ella, bien por gusto, necesidad ó ahorro. 

9, En Cataluña la dicen letra leinosma, acaso por los muchos libros que 
de ésta lengua se imprimieron con este carácter . „ , , 

10 También la llaman letra de calderilla , lo que tal vez puede aludir á 
que en la moneda que llaman de calderilla ó cobre, del tiempo de los re
yes Católicos D. Fernando y doña Isabel, se acuñaban sus nombres con 
esta especie de letra, como si se advierte con cuidado se percibe en m u 
chas de las piezas viejas de dos cuartos que no están muy gastadas, las 
cuales todas, ó casi, todas de las que hoy corren, son del tiempo de aque
llos reyes, como lo demuestran sus nombres. También puede venir el nom
bre de letra de calderilla, de queen las impresiones (especialmente en las 
primitivas de esta letra) ponían unas señales que servían para finales de 
períodos ó separación y principio de párrafos , cuya figura es a a ]Flf, y 
hoy llaman calderillas, y suelen usarlas en los pliegos de principios de 
los l ibros, en lo que llaman registro ó signatura. 

11. Finalmente la denominan letra de Tortis. Este, como se ha dicho, 
fué un impresor muy esmerado en el arte. Imprimió en Veneeia el Aureum 
opus Bal (di) super quarto et quinto. C. omni studio diligentiaque emendatum 
per Petrum Palricium Lunadensem Venetiis per Baptistam de TOBTIS 
M.CCCCLXXXXVII. dieXV. M U . fol. 

12. En el mismo lugar y año imprimió el decreto de Graciano, con el 
especioso título de Graliani Decrelum de TORTIS. Prmlegium ad 10. annos 
Yeneliisper Baptistam de TORTIS (2). 

13. No es menos magnífica que las precedentes, la edición de lasCle-
mentinas estravagantes de Juan XXU y de otros Pontífices romanos. Vene
tiis per Baptistam de TORTIS 1501, en dos volúmenes de carta magna, que 
se guardan en la l ibrería de San Agustín de Dueñas , según nota comu
nicada por el P. Pres. en teología Fr. José Ahila. 

14. Por todo lo cual se debe presumir prudentemente que por estas y 
otras famosas ediciones que hizo este impresor, vino á quedarle á aquella 
especie de letra el nombre de TORTIS. 

15. Dicen también que fueron dos hermanos ; pero yo no he visto mas 
impresiones que de Bautista, y solamente un tomo en folio , que se guarda 
entre los selectos de la biblioteca de la real Academia de la Historia, cuyo 
título es: 

16. Decretales cum summariis suis et textum, divisionibus ac etiam rubri 
carum continuationibus Venetiis 1494. die 26. Jmi i . 

Esta especie la debo á D. Antonio Mateos Murillo (ya difunto) ind iv i 
duo de la citada Academia. 
. 17- Bajo el año de 1481 pone Maittaire en sus Anales tipográficos por 
impresores á Baptisla de Tortis; Lucas Dominici , Venetus: Philippus Vene
tiis ; Joannes Forlivio, el Gregorius fratres. 
n/i-18' i S11 0̂8 dos tomos d(i[ Suplemento á los Anales de Maittaire, por 
Miguel Dems, se pueden ver diferentes obras impresas en Veneeia por 
este famoso impresor desde el 1484 al 1499: y el de la parte I I ( de Dcnis) 
^ i o ndlre l lPqg™hco, .pág. 880 , dice: Tortis (Baptísta) Neocesariens. 

19. D. irancisco Javier de Santiago Palomares en su nuevo Arte de 
escrimr, pag. 116 dice: que el doctor Busto escribió un arte para apren
der á eer y escribir, y que le estampó en el carácter de Dominico de Tor
tis. Esto parece basta para mi asunto. 

(1) Anales typográpliicos, tomo I , pág. c. 
(i) Los títulos de las sotredichas obras, y otros diferentes, so pueden ver en la par

to I del Suplemento a los Anales de Maittaire , por Miguel Dcnls, págg 402 y los. 
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APÉNDICE PRIMERO. 

De tipographise sive artis impressorise inventione verissima 
historia. 

Ex Comentariis Henrici Sahnut ad Guidonm Pancirolum, in Opera Nova 
reperta, sive rerum memorabilium inventarum, etc. 

1> Anno Dn. 1440. et post, fuit MogumiEe ad Rhenum, quse tune adhuc 
civitas Imperialis erat, civis quidam ex honesta familia prognatus, Johan. 
Fauslus nomine, cujus familise etiamnum hodie quidam ex Patriciis 
Francofarti ad Moenum sunt superstites. Hic Johannes Faustus, pro eo, 
quo artes liberales et viros doctos prosequebatur, siudio, cum consideras-
set, penuriam l ibrorum, et magnis qui ad eos describendos requireban-
tur, sumptibus multa ingenia a stadiis abstrahi, atque avocari, de modo 
ac ratione cogitare eoepit, qua minori labore ac sumptu l i b r i et boni auc-
tores divulgari ac comparar! possent. Postquam in eam rem sedulo inten-
tus fulsset, init io hanc viam ope divina reperit, ut Tabulam Abecedariam 
claaracteribus eminenlibus ligno incideret, et ad impressionem formaret, 
quos etiam atramento impressit. Sed quia atramentum fluebat, etcharacte-
res confundebat, re diu animo volutata, crassam et nigram materiam 
adinvenlt, et tabulas illas minoribus praelis subjicere, librosque hoc pacto 
excudere coepit. Quod opus , quia antehac incognitum erat, et Tabulae illae 
v i l i pretio comparari poterant, ab ómnibus prsedicabatur. ünde Faustus 
occassionem ar r ipui t , non solum Donatum (1) eadem ratione integro ligno 
incidendi et excudftndi, sed etiam in eam curam et cogitationem graviter 
incombendi, quomodo artem', quara invenerat, magis ac magis excolere 
et elimare posset; praesertim quia integras columnas seu formas, ut hodie 
loquuntur, ligno incidere nirais molestum ac laboriosum erat. Quapropter 
hoc compendium excogitavit, ut priores asseres dissecaret probos cha-
racteres retineret, et detritorum loco alios peculiares formaret: atque ita 
composltionera seu coagmentationem characlerum exorsus est: tam etsi 
multum toraporis et laboris in singulis characteribus seorsum formandis 
impendendum videret. 

2. Ceterum in exerconda hac nova arte operis quibusdam usus est 
Faustus, in quibus fuit Peirus Schooffei' Gernsheirnensis, qui cum heri sui 
institutum percepisset, magno ill ius artis studio incensus est: etquia i n 
genio valebat, animum ad illam ampliíicandam adjecit, ac sinjíulari Dei 
instincui rationem inveni t , quia characteres matnci , ut vocant , incide-
rentur, et ex ea funderentur. Alphabelo hoc modo inciso, characteres i n 
do fusos Fausto, hero suo, ostendit: quibus Ule usque adeo exhilaratus 
est, ut ei protinus ílliam unicam desponderet, ac paulo post in uxorem 
daret. Quamvis autem etiam in hoc genere characterura aliqua difíicultas 
suborta esset, propterea quod materia mollior esset, quam ut pressura) 
resistere posset: tamen mox ejusmodi mixtura inventa fu i t , quíe vim praí-
l i aliquandiu sustinere potuit. 

3. Rebus eo provectis, socer et gener domésticos suos jurejurando 
adegerunt, ut novum istud inventum summo silentio celarent, et asseres, 
ac primordia artis, ipsosque characteres ligneos funículo involverunt, 
atque asservarunt, quai amicis, quando l i b u i t , ostenderunt. 

(l) Donalum, entendiéndolo por el Donato gramíiüco , el célebre maestro de San Geró
nimo, de quien tantas veces se acuerda el Santo, y cuya gramática muy común en las es
cuelas antes de las vulgares, tiulere decir aquí Salmulh , imprimió Fausto inlegro l i i jno.—F. 
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4. Eodem tempere Moguntiae commorabatur Joh. Gutlembergius, ho-
nestis parenlibus natus , qui proxi«ie Fausti sedes habitabat Hic cum ani-
madveriisset, insignein hanc artem typographicara non solum omnium 
ore passim celebrar!, sed etiam admodum lucrosam esse, familiaritatem 
cum Fausto contraxit, et quia opulentus erat, pecuniam ei ad sumptns 
necessarios obtuliu Quod Fausto rainime ingratura fuií, quandoquidem 
comperiebat sumptus, quos in eam artera faciebat, quotidie crescere , et 
tune opus cbartae pergamenai imprimendum prae manibus liabebat. Qua-
propter cum Guttenbergio convenit et pactus est, ut quicquid in i l lud opus 
impendsretur, communi utriusque lucro vel damno cederet. Quoniam vero 
Faustus plus insumserat, quam Guttenbergius necessiiatera postulasse ar-
bitrabatur, bic dimidiam partera suam exolvere detrectavit: qua ex re 
cura lis orta esset, aller alterum MoguntiaB in jus vocavit, ubi partibus 
auditis, pronuntiatura fuit: si Johannes Faustus interposito juramento af-
firmare posset, omnera pecuniam , quam mutuam sumpsisetl, in commune 
opus erogatam, non autera in proprios ipsius usus conversara fuisse, Gut-
tenbergiura ad solvendura obligatum esse. Cui sententiae Faustus paruit, 
sicut ex archetypo Instrumenti, quod etiam num superest, et anno 145S. 
6. Novembr. a Joh. Ulrico Helmaspergero Notario ea de re confectum fuit, 
liquido deraonstrari potest. Unde evidenter apparet, Guttenbergium ne
quáquam artis typographicse inventorem et priraura auctorera esse, sed 
aliquod annis postqúara ea inventa fuisse a Johanne Fausto in consortium 
adscitum , pecuniam ei suppeditasse. 

5. Cumigitur Guttenbergius ad suraptus refundendos damnatus fuisset, 
et ex eo simultates ínter ipsum et Faustum magis exarsissent, ille a interea 
artera vidissetet didicisset, si quidem inter tot operas, quse ad eam exer-
cendam requiruntur: fieri non poterat, ut ea diutius oceultarelur, quod 
etiam Deus procul dubio nolui t , Moguntia Argentinam se contulit , quo 
aliquot ex operis secura attraxit. Post i l lud discidiura al i i quoque, qui 
apud Faustum artera illam didicerant, eum deseruerunt, et Francofurtura, 
atque in alia loca se reeeperunt, cura praeserüm anno 1462. Moguntia capta 
ret prístina sua libértate prívala fuisset: quo factura est, nit haec preclara 
as ómnibus innotesceret, et publici usus tieret. 

6. Hsec est vera historia de primis initi is et natalibus Typographíse, 
ex vetustis document ís , quse adhuc extant, petita : quae ex multis prsete-
rea antiquís l ib r i s , íllo tempere excusís , quorum nonpauci passim repe-
riuntur, confirmari potest. Nam ipse Johannes Faustus, et minister ejus 
Petrus Schaeffer Gernsheimensis ad calcem líbrorum a se tune excusorura 
palam et nemine contradícente professi sunt, se Johannera Faustum artis 
Typographicae inventorem, et se Petrum Schaefferum ejus adjutorem fuis
se: sicut Hquet ex pauculis, quae sequuntnr, qualia per multa adhuc pro-
rerri possunl. 
In Bibliotheca Electorali Palatina extirerunt Biblia, e quihus sequenlia in fine 

apposita descripta sunt. 
7. «Praesens ratíonalis divinorum Codcx officiorum , venustate capita-

»liura decoratus , rubricationibusque distínctus , artificiosa adinventione 
«imprimendi ac charactenzandi absque calami exarationi sic efíigíatus, 
»et ad üusebiam Del industrie est consuraraatus per Johan. Fust, civera 
).Moguntinura , et Petrura Gernsheira clericum dioecesís eiusdem , Anno 
«Domini 1459. sexto die Octobris. 
In fine Officiorum Ciceronis, ibidem extant sequentia. 

8. «Praesens Marci Tuili i clarissimum opus Johannes Fust Moguntínus 
»civis. non atramento plumali caima ñeque c é r e a , sed arte quaedara per
qu ie ra Petri manu puerí mei felíciter effeci. Finítura Anno Mcccclxv. 
m hne Decmonrm Dommorum Rola) in Bibliotheca Francofurtava 

I I »Anno M.CCCC.LXXVII. prídie Nonas Januarii, gravi labore , maxi-
«misque unpensis Romanara post impresionem opus iterum emendatum 
«ant tauarum novarumque Decisionum suis cura additionibn^ Domiñonim 
«de Rota, in civitate Moguntia, artis ímpressoria; inventr íceCl elimalricc 
..prima Petr. Schoeücr de Gernshcim suis consignando sculis arle magistra, 
' .íehciter íimvit. 
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In fine Inslüutionum Inris lusliniani cum nolis Accursii: in Bibliolheca Franco-
furtana. 
10. «Anno Domini M.CCCC.LXXVl. x. Calend. Jun. Sanclissimo in 

«Christo Patre ac Domino Dora. Sixto Papa Mi l . Invictissimo Domino, Do-
omino Friderico I I I . Roraanorum Imperatore semper Augusto, Generoso 
«Domino Diethero de Isemburg, electo e confírmalo Moguntino, in nobili 
»urbe Moguntia Rheni, Impressoriae artis inventrice elimalriceque prima, 
»pra3sens Institulionum opus príeclarum Petrus Schoefter de Gernsheim 
»suis consignando scutis omnipotente favente Deo, í'eliciter consumraavit. 

APÉNDICE I I . 

Atlianassi K i r c h e r i China monumentis qua saeris, qua prophanis, 
necnon vari is Naturae et Art i s spectaculis, aliarumque rerum 

memorataü ium argumentis i l lustrata. Amstelodami. 
Anuo C I D I O C L X V I I . 

De aliis inventionibus a Sinis usitatis. Pág. 222. 
. 

1. Multa praeterea in China reperta ante nostras in Europa inventiones 
spectantur. Primum est Typographiae inven íum, quod in quo constat 
explico. 

2. Certum est Europeam inventionem prestare Sinicce Typographia si-
eo quod Sinenses non secus ac apud nos imagines, suos nosf r^d inera l 
libros imprimanl; Librum enim edituri, tot tabulas ligneas 
habere oportet quod in libro íolia sunt, ex hisce primum incipiunt incide-
re , et deinde ex prima tabula literis incisa tot imprimunt exemplaria, 
quod exemplaribus opus habent, deinde procedunt ad secundara , et sic 
de ceteris. Atque hoc pacto integras sa3pe doraos tabulis Typographicis 
implent, et ideo valde difert a nostra Typographica inventione, in qua 
non singuíae voces, uti Sínica lingua postulat, suis inciduntur tabulis pe-
culiaribus, sed lilterae, ut vul^o notum est, juxta Alphabeticara disposi-
tionera ex receptaculis , singuíis liíteris correspondentibus collectae, in 
voces et periodos formantur'; deinde irapresso íolio, denuo dissoluta) l i 
teras, singuíae suis redduntur cellulis; quae res et minoris laboris est, et 
universali Artis combinatoriae opus. De hoc itaque invento, uti Sinis oí ira 
nihi l unquam innotuit , ita queque Typograpliicura inventura , Emoprn 
primo, eo modo, quo d i x i , corapetit, imaginuni enira , ímpr imendarum 
ratio uti inventionis nomen non raerelur, ita quoque et Sinica Typographia, 
cura natura doceat in tabulis incisarum iraaginura rimas , ubi atramento 
oppletae fuerint, precussa adhibita in cartha imaginen! incisam relinquere. 

3. Alterum est Pyrii inventio, quara priniura ante nos pyrit puiverís 
in China detectuni fuisse negare non possum : Cura Patrum inventio. 
Nostrorum testimonio in variis Iraperii provinciis ingentis raagnitudinis 
tormenta, potissimum Nankini ab iraraeraorabili terapore fusa se vidisse 
memorent; etsi ad eam pertectionem, ad qnam Europaii perligerunt, et 
in admirandis pyrabolicac artis operibus deraonstrant, nunquam accesse-
r i n t ; Certum tamen est, in fusoria arte Sinenses esse insignes, quod tum 
ex ingentibus fusorum operura , tum statuarum, tum tormentorum mol i -
bus, quic passim in ómnibus civitatibus oceurrunt patet. 
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APÉNDICE I I I . 

Lisia de los libros {impresos en lengua y caracteres chinos) que el P, Fr. Mar
tin de Rada y sus compañeros trajeron de China el año de 1575, y las mate
rias de que tratan. {Sacado de la Historia de la China del P. Fr . Juan González 
de Mendoza, lib. 3, cap. 17 y 18.) 

De la descripción de todo el reino de China, y á qué parte está cada una 
de las quince provincias : el largo y ancho de cada una de ellas, y los 
reinos con quien confinan. 

De los tributos y rentas del rey, y el orden de su palacio rea l , y de los 
salarios ordinarios que da, con los nombres de todos los oficios de su 
casa, y hasta dónde se estiende el poder de cada uno de ellos. 

Délos tributos que tiene cada provincia, y el número de los que son l i 
bres de pagar el tributo, y los tiempos y órden cómo se ha de cobrar. 

Para hacer navios de muchas maneras, y de cómo se ha de navegar, con 
las alturas de los puertos, y de ia calidad de cada uno en particular. 

Del tiempo y antigüedad del reino de la China, y del principio del mundo, 
y en qué tiempo y por quién comenzó. 

De los reyes que ha tenido el reino, y cómo han sucedido en é l , y de la 
manera y modo que han tenido en gobernar, con la vida y costumbres 
de cada uno. 

De las ceremonias con que han de ofrecer sacrificios á los ídolos (que 
ellos tienen por dioses) y los nombres de cada uno de ellos, y el p r in 
cipio que tuvieron, y los tiempos en que se han de hacer los tales sa
crificios. 

Dolo que sienten de la inmortalidad del alma, del cielo y del infierno : y 
del modo de sepultar á los difuntos, y las obsequias que por ellos se 
han de hacer con los lutos que cada uno es obligado á traer, según el 
deudo que con el difunto tenia. 

Do las leyes que tiene el reino, y en qué tiempo y por quién fueron he
chas: y las penas que por el quebrantamiento de ellas se han de dar, 
con otras muchas cosas tocantes á buen gobierno. 

Muchos libros de yerbas medicinales, cómo se han de aplicar para que 
aprovechen y sanen las enfermedades. 

Otros muchos de medicinas de autores de aquel reino, antiguos y moder
nos, con el órden que los enfermos han de tener para sanar de las en
fermedades, y para preservarse de caer en ellas. 

Do las propiedades de piedras y metales, y de cosas naturales que tienen 
en sí alguna v i r t u d . y de las cosas para que las perlas, el oro y la 
plata y los demás metales, puedan servir á la vida humana, comparan
do entre los unos y los otros la utilidad de cada cosa. 

Del movimiento de los cielos, y de su n ú m e r o , de los planetas y estrellas, 
y de sus electos é influencias particulares. 

De todos los reinos y naciones de quien tienen noticia, y de las cosas par
ticulares que de cada uno se saben. 

De las vidas que hicieron los h o m b r e s á quien ellos tienen por santos, y 
adonde pasaron su vida , y dónde murieron y están enterrados. 

üe cómo se ha de jugar á las tablas y al ajedrez , y cómo han de hacer 
juegos de manos y títeres. 

De música y cantares, con los nombres de los inventores 
pe matemáticas y cuentas, v reglas para saberlas bien. 
De los efectos que hace la criatura en el vientre de la madre \ de cómo 

esta cada mes y se sustenta, y cuáles son los buenos ó malos tiempos 
para su nacimiento. 

De arquitectura y para todas las maneras de fabricar, con el ancho y lar
go que el edificio ha de llevar para que tenga proporción. 
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De las propiedades de la buena ó mala t ierra, y las señas para conocerla, 
Y aué cosas llevará bien cada una. 

De astrología natural y judiciaria, y reglas para aprender y levantar f i 
guras para echar juicios. 

De'chiroraancia y fisonomía, y otras señas , y lo que cada una significa. 
Del estilo para escribir cartas, y los títulos que se han de dar á cada uno, 

según la dignidad ó calidad de su persona. 
De cómo se han de criar los caballos, y para enseñarlos á correr y ca

minar. 
Para adivinar por sueños , y echar suertes cuando comienzan algún cami

no ó hacen alguna obra , cuyo tin es dudoso. 
De los trajes de todos los reinos, comenzando del rey , y las insignias de 

los que gobiernan. 
Para hacer armas é instrumentos de guerra, y para saber formar escua

drones. 
Estos y otros muchos libros trajeron los dichos padres... interpretados 

por personas nacidas en China y criadas en las islas Filipinas en compa
ñía de los españoles que en ellas residen, los cuales afirman haber vis
to muchas y muy grandes l ibrerías en las ciudades donde llegaron , en 
especial en Aucheo y Chincheo. 

A P E N D I C E IV . 

Del origen de l a imprenta y su inventor : sacado del libro V i s i on 
deleytable de Alphonsode la Torre , impreso en Sevilla, 1S26. 

En dónde y por quién fué inventada la arte de imprimir libros, y en qué año 
se divulgó. 

Entre las artes é invenciones subtiles que por los hombres han sido i n 
ventadas , se debe tener por muy señalada invención la arte de impr imi r 
l ibros, por dos principales razones. La primera porque concurren en el la 
muchos medios para pervenir á su t i n , que es sacar impreso un pliego de 
escripiura, ó cien m i l i pliegos; y cada uno de aquellos medios es de muy 
subtil invención e casi admirable. La segunda razón es por la grande u t i l i 
dad que della se sigue. Notorio es que antes de su invención eran muy 
raros los que alcanzaban los secretos, así de la Sagrada scriptura como de 
las otras artes ó sciencias; porque todos no tenían posibilidad decomorar 
los libros por el mucho precio que vallan , y pocos bastaban á sortir l i 
brer ías . Empero después de la invención de esta divina arte á causa de 
la mucha copia de libros, manifiesta es la multiplicación y gran fertilidad 
que hay en toda la christiandad de grandes hombres en todas las sciencias, 
y quan en la cumbre están hoy todas las artes e sciencias. Pues un arte tan 
subtilissima y de tanta ut i l idad, razón es que se sepa la provincia en do 
fué inventada, y en qué ciudad, y mas con razón la persona por quien 
lué inventada. Y también el a ñ o ; porque sabida la tierra e ciudad, y per
sona á quien todos somos tan deudores, lo tengamos en la veneración que 
por ello meresce. A.ssi que fué inventada en Alemania, en una ciudad que 
se dice Maguncia, la qual está situada sobre un grande rio que se dice 
H i n , la qual ciudad es cabeza de arzobispado. Inventóla un noble ciuda
dano muy rico desta ciudad que se llamaba Pedro fuest. Divulgóse la 
dicha arte en el año del Señor de mil i y quatrocientos e veinte y cinco 
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años ( l ) . Y después en el año de mil i y quatrocientos y xxxj ovo d i 
ferencia entre dos arzobispos, y el que no poseia tovo cierta forma 
con ciertos ciudadanos de la dicha ciudad que le abriesen la puerta la 
noche de Sant Simón e Judas, y entró con su senté , y mató quasi todos los 
hombres de la dicha ciudad: fué tanta la matanza que corriau las calles 
sanare como de agua quando llueva: entonces mataron á este memorable 
varón Pedro fuest, cuya ánima aya gloria con todos los pasados. Amen.» 

No falta quien alegue el libro de la Vision deleitable de Alfonso de la Tor
re, impreso en Sevilla año de 1326, para prueba de que la imprenta se es
tableció en el 1423 , fundándose en la relación que se acaba de poner, y 
es la última hoja después de la tabla de los capítulos del citado libro y 
edición. Pero en la realidad el contenido de esta hoja es totalmente inco
nexo con toda la materia de la obra. Yo presumo que la añadió de suyo 
el impresor Jacobo Cromberger, a lemán, ó el que ante él cuidó dé l a edi
ción, el cual tendría algunas'especies sobre el origen de la imprenta, y 
no bien digeridas las ingirió a q u í , algunas de las cuales parecen fábulas, 
y yo por tales las tengo. 

" [ L o cierto es que ellas no son del principal autor de la obra, el bachi
ller d é l a Torre (que escribió antes del año 1463 en que murió el príncipe 
de Viana D. Cárlos, de quien como vivo hace mención cuando escribe). Y 
así en ninguna de las otras ediciones se contiene tal especie, ni en mi Ms. 
anterior á ellas ni en los dos del Escorial que describe D. José de Castro 
en su Bibliot. Rabínica (pág. 630 ) cotejados con la edición de Sevilla del 
1338. Y descubierto el hurto que hizo de este precioso libro el italiano Do
mingo Delíini imprimiéndole en su lengua como propio ; robo que fué ca
paz de imponer al judío Francisco de Cáceres , que en buena fe le volvió 
de italiano en e spaño l , creyendo no le teníamos en nuestra lengua, cuya 
versión se publicó en Amsterdan en casa de David de Castro Tartaz, año 
1663, en 4.° menor. Por tantas aventuras ha pasado el libro acaso mas pe
regrino que tenemos de los tiempos de su autor, digno aun hoy de una 
nueva edición circunstanciada, correcta y magnífica, para hacer constar 
á Europa lo mucho que en España se sabia en el existimado tiempo bár
baro, mitad del siglo XV. Como este género de desengaños tenemos se
pultados por nuestra inacción los españoles en detrimento de nuestro pro
pio honor, dando motivo á que la osadía de algunos estranjeros ignorantes 
de nuestras cosas, como decia Vasséo, nos acometan con mil calumnias. 
Para cuyo silencio vergonzoso no había como darles en rostro con estos 
ineluctables testimonios de nuestros ingenios F. ] 

RECOMENDACIONES Y HONORES 

QUE EL ARTE DE LA IMPRENTA HA DEBIDO Á NUESTROS MONARCAS. 

REYES CATÓLICOS. 

El reinado de los señores reyes Católicos D. Fernando V y doña Isabel 
en España está lleno de épocas memorables; unión feliz de los reinos de 
Castilla y Aragón ; fundación del Santo Tribunal ; conquista del reino de 

(U Lo anticipa cuando menos unos treinta anos por lo tocante áMaeuncla: donde algo 
hubo de la conmoción que padeció la ciudad . y echó de allí muchos arllstas, pero no en el 
; no loVn 6,1 0 de l462 ' co,mo ^ K» ******* de Alemania. Mas entóneos tampoco fué 
tnmHIli; 61 "InpreSOr JuaU Fa i l s t0 .1^ impvlmla allí posteriormente Jun-
donde 1 B« modo W autor de la hoja habla oído campanas sin saber 00 
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Granada; descubrimiento del nuevo mundo, espulsion de los j u d í o s : fal
taba solo la imprenta j pero ni aun este ornamento se echa de menos en un 
reinado tan circunstanciado, siendo precisamente la primera que comen
zó á formar su gloria. In t rodújose , si no en sus dominios, en España á 
los principios de este reinado por los años de 1474: á los dos siguientes 
se hallaba ya propagada á sus tierras y establecida en la gran Sevilla. De 
ahí se fué derivando á otras ciudades, y estos soberanos tuvieron en ello 
mucha parle; no solo protegieron un arte tan útil para ejercer los ingenios 
de sus naturales, sino que fueron acaso los primeros que sepamos haber 
dado un reglamento de importancia el año de 1502 acerca de su ejercicio 
y de las precauciones con que debian ser impresos los l ibros, quedando 
ilesa la fe, la religión y las buenas costumbres. 

CARLOS V. 

El Sr. Carlos V favoreció y honró mucho este arte, según reíiere Ca
brera (Memorial fol. 22, b.) La pragmática citada, que los reyes Católi
cos dieron en Toledo el año de 150-2, sobre quiénes deberían dar las l i 
cencias para las impresiones, se renovó y dispuso con otras precauciones 
por el emperador Carlos Y y su hijo gobernador D. Felipe H , atendien
do á las exigencias de sus dias, de que habla la ley 48, título I V , del l i 
bro I I de la Recopilación. 

FELIPE I I . 

Este prudente rey, como tan amante de las ciencias y de las arles , y 
que á todo atendía , dió casa de aposento en Madrid á fuliü lunti de Mo-
desti; el cual la tenia en Salamanca, haciéndole venir á la corte para que 
en ella permaneciese el arte de la imprenta, y honró su casa con su real 
presencia, dándole asimismo el título de su impresor, como mas por esten
so se verá en el tomo siguiente al tratar de la imprenta de Madrid y de 
las obras de San Isidoro. 

FELIPE ÍII. 

Del rey Felipe I I I y de sus hijos, dice el licenciado Cabrera (en el lugar 
citado, fol. 23) que deja airas el mayor encarecimiento. Hallándose en 
Lerma, donde el duque tenia imprenla, quiso S. M. verla: Acompañábale 
su hija la infanta Doña Ana , que después fué reina cr is t ianís ima, la cual 
se llegó á una caja y gustó la escribiesen su nombre en la palma de la 
mano, sacando S. A. las letras de los cajoncillos, donde la decian estaban, 
y las ponía en el componedor (1). Y con ser esto tanto , es mucho mas, 
que luego que S. M. entró en la oficina, mandó á los artífices no se mu
dasen de sus puestos , sino que continuasen su ejercicio en la forma que 
se hallaban; y cuando llegaba á las cajas, el rato que se detenia en ver 
componer, descansaba la mano sobre el hombro izquierdo del cajista. 

FELIPE IV. 

Estando en el Retiro el Sr. Felipe IV el año de 1651, tuvo noticia de 
que el duque de Medina de las Torres tenia allí unas cajas y prensa (cuyo 
maestro era Diego Diaz de la Carrera) para imprimir los papeles de sus 
pleitos: bajó S. M. al sit io, é hizo á los compositores y prensistas tales 
honras como les habia hecho su padre y abuelo. 

De la decadencia que tuvo este arto en el reinado del Sr. Felipe I V , se 
tratará en su sitio oportuno. 

CARLOS ií, 

Pocas son las noticias que hallo del Sr. Carlos I I , pero buenas , pues 
nos dicen que hizo traer matrices de Fiandes, de la incomparable impren
ta de Plantino, con cuya letra intentaba D. Antonio Bordazar establecer 

(1) Por mayo dol l«10 oslaban los royes en Lerma. Florez , Reinas Calól icas , pág. 929. 
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imprenta para el Rezado en España. Y aunque esto parece poco, fué mu
cho para lo futuro , pues no se ha parado hasta establecer este proyecto, 
como se ha hecho en los tiempos del Sr. Carlos I I I , como todo so verá 
justificado á su tiempo al tratar del obrador de D. Juan Merlo. 

FELIPE V. 

El Sr. Felipe V promovió la imprenta mas de lo que parece, pues de
jando aparte lo que le representó D. José Torres, organista mayor de su 
real capilla, de que á sus espensas habla puesto y erigido una imprenta 
de mús ica , que antes no habia en esta corte , y de que tomados los infor
mes correspondientes por consulta de la real junta de 1.° de abril de 1716, 
le concedió S. M. ciertas franquicias: consta ademas de esto , que en el 
año de 1717 mandó que se estaoleciese en España una imprenta de libros 
sagrados que hiciese ventaja á la de Amberes, á fin de que los intereses 
de este comercio quedasen en nuestro re ino, y que á las Indias no se 
llevasen mas libros de rezo que los impresos en España. Siguióse después la 
renuncia que este gran monarca hizo del reino á favor de su hijo primogé
nito Luis I , por lo que calmó por ahora el proyecto hasta el año de 1728. 

LUIS 1. 

No es de maravillar que no se encuentren noticias acerca de la impren
ta en el reinado de este soberano, pues el corto tiempo de un año no ca
bal que gozó de la corona, apenas le darla lugar de enterarse de otros 
varios negocios de la mona rqu ía ; y si algo proyectó sobre la materia, yo 
no lo he visto. 

Prosigue el Sr. Felipe V. 

El proyecto apuntado en el reinado primero del Sr. Felipe V , se volvió 
á mover en el segundo por el marques de la Compuesta de órden de S. M. , 
sobre lo que en el año de 1730 y siguientes hubo repetidas consultas, a l 
tercaciones y papeles de una parte á otra, formadas por los procuradores 
del estado eclesiástico y el monasterio del Escorial: y de resultas de la 
del año de 1731, dijo S. M.r «Resuelvo que la impresión de estos libros 
«sagrados se haga en España desde luego, y con la mayor brevedad y 
«puntualidad posible, y que para establecerla y hacer las imprentas se 
«discurran y pongan los medios convenientes desde ahora ó se prosigan 
«luego, y se me dé cuenta de ello.» 

Pero esto no tuvo efecto hasta el reinado del Sr. Carlos I I I , donde se 
puede ver. 

Ademas de lo dicho se sabe que Mr. La Martiniere publicó su Dicciona
rio geográfico bajo la real protección y á espensas del Sr. Felipe V, y 
aunque no se imprimió en España , se manifiesta en ello el haber favore
cido S, M. el arte de la imprenta: y asimismo que esta obra se debe á la 
nación española y á este católico monarca (por haberla costeado) no obs
tante que otros se lleven el interés que resulta de haberlo hecho comercio. 

CARLOS I I I . 

Notorio es al orbe literario lo mucho que el Sr. Carlos I I I honró y fa
voreció el arte de la imprenta, ya en Nápoles, donde lo demuestra el gran
de Herculano , impreso cominos gastos tan regios cual se deja considerar 
al ver su magnificencia en el bur i l y en la prensa; y ya en España, donde 
jamas se vió mas favorecido ni adelantado el arte tipográfico, habiendo 
llegado á tomar tal incremento cual parece que nunca tuvo. Viéndole, 
pues, cuando volvió á España tan decaído, concedió varias exenciones y 
tranquicias , pues en la real ordenanza adicional del reemplazo del ejérci
to , espedida en 17 de marzo de 1763 ( l ) , se esplicó S. M. as í : «Desde mi 

(I) Art. '81, hoy Auto acordado 32 , t i l . 4,11b. G. 
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»feliz advenimiento al Trono ha merecido mi rea! protección el Arle de la 
«Imprenta: y para que pueda arraigarse en estos Reynos sól idamente, ven-
«go en derogar la esencion del sorteo y servicio militar, no solo á los I m -
«presores, sino también A los Fundidores de letras, que se emplean de 
«continuo en este exercicio , y á los Abridores do Punzones y Matri-
).ces (1).» Y poco después , en 22 de marzo del mismo año concedió 
á los impresores varias franquicias en el bermellón y otros géneros 
correspondientes á la materia. Años adelante hizo la gracia de la ter
cera parte del precio del plomo en los reales estancos á favor de los 
abridores de matrices y punzones de letras de imprenta y fundidores de 
ella. Fecha á 5 de enero de 1775. Asimismo les concedió privilegios para 
imprimir libros , todo á fin de fomentar este arte , y que floreciese en esta 
línea el comercio, y el público gozase beneíicio y mejores impresiones; 
pero aunque en lo primero se ha adelantado, ha sido y es cargando en el 
precio nn esceso considerable, si bien que se disculpan sus 'facultativos 
con decir que han subido los demás géneros (2). 

En virtud de estas gracias y privilegios tuvieron una junta general cua
renta facultativos (impresores y libreros] en 24 de julio do 176B , los que 
otorgaron una escritura, por la que formando una compañía bajo ciertos 
capítulos bien arreglados para el fin , nombraron directores de las dos co
munidades (impresores y l ibreros) , contadores, secretarios, tesorero, 
guarda-almacén y diputados de juntas, todo lo cual hicieron saber á los 
interesados en 5 de agosto de dicho año . 

Ultimamente , al cabo de tantos años se efectuó este proyecto en la 
parte principal de imprimirse estos libros del rezo en España , por medio 
de una escritura de convenio que hizo la citada compañía de impresores y 
libreros de esta corte con el real monasterio del Escorial, aprobada por el 
Sr. Carlos I I I en 3 de julio de 1764. 

No paró aquí el proyecto, pues habiendo tenido la compañía varias d i 
ferencias acerca del cumplimiento de su contrata , ha solicitado poner de 
su cuenta una imprenta completa con aprobación real, lo que le ha sido 
concedido por cédula de S. M. dada en el Escorial á25 de noviembre de 1787. 

Con esta mira han comprado una gran casa en la calle de los Precia
dos, la que sirve de almacén para sus impresiones; y asimismo han pues
to una nueva imprenta, muy bien surtida de toda casta de letra , y en el 
dia está corriente para el rezo y obras que imprime y reimprime de sur
t ido, como mas por estenso se verá al tratar de las imprentas de Madrid. 

Todo este afecto que el Sr. Carlos I I I mostró al arte de la imprenta, 
parece le venia desde muy n i ñ o , pues siendo infante de España , y antes 
de pasar A Ñapóles , tuvo el gusto de instruirse en esta materia, haciendo 
que le llevasen á palacio una pequeña imprenta, cuyo director fué Anto
nio Marin, según que su hijo D. Pedro me lo refirió. 

(1) GanipomaDes, Indust . popul . pait. 2,páK. 124-
(2) Disculpas dfl este luio universal que lo devora toilo. Dependo esto de qu« en el dia el 

que llena algún oficio, sea de la clase que se quiera, alto ó bajo, grande ó pequeño, quie
re hacerle producir para vivir no ya como remediado, sino como caballero, y con las mismas 
ínfulas y vanidad que los que tienen grandes reatas. Así lodo lo han encarecido , buscando 
otras frivolas disculpas de la carestía universal, que no hay ni es cierta mas que en su 
viciada limsiaaclon : de modo que no hay dinero hoy para pagarles sus manulacluras. Ne
cesiten ellos menos , y entonces todo lo hallarán á buenos precios. Dejen , digo, esas ne
cesidades voluntarias que ellos mismos se han impuesto, y por consiguiente de acusar á los 
tiempos, y no sea que también alguna veza ios gobiernos qu« no pueden ser con ellos ni 
mas pródigos ni mas benignos. ¿Cómo ios hombres económicos, frugales y bien regalados ha
cen caudales ahora como en loólos tiempos , y dejan patrimonio á sus ramillas? Entro tanto. 
Por lo que loca al comercio de libros, Imprentas, etc. , esto corre de tal modo por la Im-
posibilidad de tolerarlo , que las ciencias habrán de quedar para las personas muy acauda
ladas , las cuales si por otra parle no tienen caudal do Ingenio , habremos dado de mano á 
las letras , y entonces todo parará, impresores, libreros, encuadernadoreŝ  fundidores, 
fábricas do papel, etc. , todo ello irá por puertas. Véase ahora qué máxima tan errada.=F. 

u 



L I S T A 
DE LAS CIUDADES Y LUGARES QUE HAN TENIDO Ó TIENEN IMPRENTA. 

Aunque muchas de las imprentas comprendidas en esta lista no corres -
¡ionden al siglo X V , de que ahora trato, pongo todas las que conozco, con 
el fin de adquirir noticias do cuantas rae quieran comunicar. 

Alcalá. 
Almería. 
Anlequera. 
Arévalo. 
Asta. Véase Ecija. 
Astorga. 
Baeza. 
Barbastro. 
Barcelona. 
Baza. 
Bilbilis. Véase Calatayud. 
Braga. 
Burgo. Véase Osma. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Calatayud. 
Caller. 
Cartuja de Escala Dei. 
Coimbra. 
Compluto. Véase Alcalá. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Santo Domingo de la Calzada. 
Ecija. 
Ebora. 
Estella. 
Flaviobriga. Véase Bilbao. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Illerda. Véase Lérida. 
frache, monasterio. 
Jaén. 
S. Juan de la Peña, monasterio. 
León. 
Lérida. 
Lerma. 
Lisboa. 
Logroño. 
Lordelo, monasterio. 
Madrid. 
Málaga. 
Mallorca. 
Marchena. 
Mart inmuñoz. 
Medina del Campo. 

Mondoñedo. 
Monserrate, monasterio. 
Monte-Rey. 
Montilla. 
Murcia. 
Nájera. 
Olite. 
Olmedo. 
Orceli. Véase Orihuela. 
Orense. 
Orihuela. 
Osma, Burgo de 
Osuna. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Prado de Valladolid, monasterio. 
Puebla de Guadalupe. 
Quesada. 
Sahagun. 
Salamanca. 
San-Lucar de Barrameda. 
Santiago de Galicia. 
S. Sebastian. 
Segorve. 
Segovia. 
Sevilla. 
Sigüenza. 
Tarragona. 
Toledo. 
Tolosa. 
Toro. 
Tortosa. 
Truj i l lo . 
Tudela. 
Valencia. 
Valladolid. 
Valparaíso, monasterio. 
Ucles. 
La-Vid , monasterio. 
Villafranca. 
Villabrajima. 
Villagarcia. 
Villanueva de los Infantes. 
Vitoria. 
Utrera. 
Zamora. 
Zaragoza. 
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P R O E M I O . 

LA TIPOGRAFÍA del Padre Méndez, que aquí va reimpresa, era 
tan conocida y tenia tal crédito dentro y fuera de España, que 
al concebir el pensamiento de publicar el Diccionario general 
de bibliografía, que estoy dando á luz, no era posible prescin
dir de ella, ya para que sirviera de base á un nuevo trabajo 
de la misma índole, ya para reproducirla, corregida y adicio
nada. Adoptado este último medio, me pareció cosa fácil cum
plir mi propósito en la primera parte, pero apenas comenza
da la tarea, vi con sorpresa que no habia tal vez una sola 
línea que no necesitara correcciones ; y puede calcularse las 
que habrá sido necesario hacer en toda la obra, cuando se 
considere que el corto testo que se copia del Comprehenso-
rium, (cotéjese en las páginas 57 de la edición de Méndez, 
y 31 de esta) tenia sesenta y seis fallas de todas clases, que 
se han enmendado: no solo estaba inexacta la ortografía y v i 
ciada la puntuación, sino que á veces, y no pocas, resultaban 
los períodos sin sentido por faltar algunas palabras, ó no se 
comprendía el pensamiento por estar otras truncadas ó in-
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vertidas. Este descübrimiéíítd, que no esperaba, me puso 
en la obligación de consultar los mismos libros que se descri
bían, y de esto surgió una nueva dificultad: la de encontrar
los. El largo trascurso de casi cuatro siglos, y el abandono 
con que hasta hace pocos años ha mirado el gobierno esta 
parte de nuestras glorias nacionales, han hecho desaparecer 
muchos de aquellos primeros ensayos, que en la infancia ds 
la Tipografía española fueron la admiración de propios y es-
traños, y los que se conservan aun, están de tal modo dise
minados , que es indispensable en muchas ocasiones valerse 
de personas auxiliares para adquirir las noticias convenien
tes. Todos estos obstáculos esplican en parle el motivo de ha
ber marchado con tanta lentitud la impresión de la obra; pues 
empezada en el año de 1861, no ha terminado hasta el pre 
sente de 1864. Fácil es comprender que este mismo retardo 
ha servido para corregir mayor número de errores; y si no me 
ha sido posible , y creo que á ningún otro lo seria, el veri
ficar la compulsa de todos los libros que se mencionan en 
esta obra, he tenido la suerte de examinar algunos de los que 
no llegó á ver é Padre Méndez. En estas materias no sirven 
muchas veces el celo y la diligencia para conseguir lo que se 
desea, es necesario que la casualidad venga en nuestro auxi
lio y nos presente , cuando menos lo esperamos, aquello mis
mo que habíamos buscado en vano con grandísimo afán. 

Nadh negará que á pesar de las faltas que se han indicado, 
varias de ellas imputables á los que le comunicaban las noti
cias, Ja obra de! Padre Méndez vino á llenar el gran vacio 
que se notaba en nuestra historia tipográfica y bibliográfica 
del siglo XV. Su genio investigador y reflexivo, y las oca
siones que tuvo para dar pábulo á sus aficiones predilectas, 
gastando, como nos dice en el prólogo, toda su vida, al la
do del Rmo. P. Mro. Fr. Enrique Florez, y de su dignísimo 
continuador el P. Mro. Fr. Manuel Risco, envuelto entre el 
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polvo de archivos y bibliolelas, !e suministraron preciosos 
dalos y documentos que supo aprovechar cuerdamente para 
enaítecer el nombre español, revelando á las demás naciones 
de Europa que la nuestra no fué de las últimas que conocie
ron y practicaron el admirable invento de Gutlenberg, ni el 
catálogo de los ilustres varones que florecieron en aquella re
mota época, era inferior al de otras que pretendian formar en 
primera línea. 

Animado del mismo espíritu y de los mismos patrióticos 
deseos que el Padre Méndez, aunque mi trabajo no tenga ni 
el lucimiento ni la importancia que el de aquel, porque me 
faltan dotes de ingenio y condiciones especiales para ello, 
he procurado recoger con esquisita diligencia todas las noti
cias bibliográficas que pudieran, sino completar, al menos 
enriquecer las que aquel nos dejó en su obra; porque si el 
grado de cultura y de adelantos en las ciencias y en las artes 
de las naciones se ha de regular por el número de produccio
nes literarias que cada una de ellas presente, habré puesto 
por lo menos á la nuestra en situación de colocarse en sitio 
mas elevado que el que hasta ahora ha tenido. 

En la redacción de estas ADICIONES he seguido e! mismo ór-
den que observó el autor de la Tipografía. Después del pre
sente proemio y los apuntes biográficos de Méndez y mios, 
van dos escritos sobre el origen de la imprenta, uno espa
ñol, y otro traducido del francés; en los cuales se hallan va
rias noticias nuevas y juiciosas reflexiones, que arrojan algu
na luz en un asunto de suyo oscuro, por el misterio de que 
se rodeó en su cuna, y por la confusión que han introducido 
las dos naciones que quieren apropiarse aquella inmarcesible 
gloria. Siguen dos disertaciones que también tienen por obje
to dilucidar una debatida cuestión; la de si fué Barcelona ó fué 
Valencia la ciudad de España que dió primer hospedaje al 
gran descubrimiento que simboliza el siglo XY. 
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Las producciones y las imprentas que no conoció Méndez, 
con todo lo que se refiere á unas y otras, se colocan en los 
lugares correspondientes, según el sistema general déla obra; 
y por último he refundido el índice de cosas notables que te
nia, bastante incompleto, incluyendo en él lo que contienen 
las adiciones. 

Si mi insuficiencia no ha acertado á desempeñar esta ta
rea á gusto de todos y como ella merecía, téngase por lo me
nos en cuenta mi buen deseo, y el pequeño servicio hecho á 
las letras y á ios aficionados á estudios bibliográficos, restitu
yendo al comercio y poniendo al alcance de la mas modesta 
fortuna, depurada de las faltas que la afeaban , la TIPOGRAFÍA 
ESPAÑOLA. 



APUNTES BIOGRÁFICOS 

ACERCA 
• 

D E F R . FRANCISCO MENDEZ, (i) 

• 

•-

Nació en Villaviciosa ue ia Alcarria a ZÍ) de marzo de 17'25. En su p r i 
mera juventud profesó en la órden agusliniana, en la cual concluyó sus 
estudios; y siendo de edad de 24 años, sus superiores le destinaron al lado 
del Mtro. Fr. Enrique Florez, que poco antes habia emprendido la publi
cación de la España Sagrada, á fin de que le sirviese de amanuense ( co
piando sus borradores y los documentos que hablan de tenerse á la vista 
para la formación de esa vasta obra. Tal circunstancia obligó al P. Méndez 
á pasar sus mejores años en compañía del docto escritor, instruyéndose 
bajo su d i recc ión , como era natural: y habiendo seguido con el mismo 
encargo cerca del P. Fr. Manuel Risco, primer continuador del Rmo. Flo
rez, todo esto le proporcionó el caudal de conocimientos suficiente para 
dar á luz producciones algún tanto análogas á las de ambos maestros, 
aunque con ellas no comparables en trascendencia y profundidad. 

Al poco tiempo habia mostrado Méndez su afición á coleccionar papeles 
curiosos. Prueba de ello es un tomo en i .0 , de su letra, con bastantes ho
jas en blanco, que existe en la Academia de la Historia y pertenece á la 
librería de la España Sagrada; el cual, según espresa su portada, se em
pezó á formar en 1756. En él iba el P. Méndez reuniendo escritos ligeros 
de los religiosos de su Orden, ademas de otras piezas, y hasta cuentos, 
que llamaban su a tención, cualquiera que fuese su procedencia. Allí se 
leen algunas composiciones del apreciable poeta Fr. Diego González. Allí 
también se hacen notar los versos, por lo común festivos, de Fr. Martin 
Salgado, gallego, conventual de S. Felipe el Real , como lo era el colector, 
á quien pertenece una carta dirigida al Miro, franciscano Soto y Marne, 
famoso por sus contiendas con el Rmo. Feijóo, en cuyo favor estaba 
aquella concebirla. El P. Méndez la copia en su l ib ro , poniendo al pr inci
pio la nota siguiente: « El autor do esta carta fué el P. Presentado Fr. Mar

ín Estos npuiiteí! se hallan en la segunda edición de la obra titulada «Noticia sobre la 
vida, érenlos y viajes del limo. P. Mtro. Fr. EnrUiuo Floros, por Fr. Francisco Nendev qu» 
'a Real Academia d« la Historia publicó en IWiO. 
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tin Salgado; la escribid antes que el P. Feljóo publicase su Justa repulsa: 
y no se imprimió porque Salgado no quiso dar su nombre.» 

Otra empresa de mayor importancia y utilidad ocupó luego á Fr. Fran
cisco Méndez, á saber; se propuso formar una colección, la mas completa 
que le fuese posible, de las poesías del ilustre Fr. Luis de León. En este 
trabajo invirtió el buen Méndez, según teslimunio del P. Mtro. Fr. Anto-
lin Merino, mas feliz en una empresa de igual género , estensiva á todas 
las producciones de aquel clásico escritor, cuarenta años próximamente, 
mostrando en su desempeño la laboriosidad y diligencia que le eran pro
pias. Redactó, para colocarla al frente de esa obra, la vida de Fr. Luis; y 
obtenidas las licencias necesarias para la publicación, encargó esta al 
acreditado impresor valenciano D. Benito Monfort, remitiéndole al afecto 
el or iginal , que constaba de dos gruesos tomos en 4.° Pero por varias 
dificultades, y al fin por fallecimiento de Monfort, han quedado inéditos 
estos vo lúmenes , cuyo paradero no se sabe: volúmenes que, aunque de
jasen que desearen punto á cr í t ica , es de creer contuviesen materiales 
dignos del mayor aprecio, y noticias biográficas interesantes, por mas que 
el P. Merino hable de ellos con no disimulado desden. 

Una deuda de gratitud y de amistad satisfizo noblemente el P. Méndez 
escribiendo, con los copiosos datos que acerca del Rmo. Florez habia reu
nido durante el largo tiempo que en su compañía p a s ó , la vida de este 
infatigable Maestro, la cual salió á luz en un tomo en 4.°, Madrid , año 
de 1780, imprenta de D. Pedro Marin, y cuya segunda edición se publica 
ahora. 

Pero la producción mas recomendable de nuestro religioso, es la ú l t i 
ma que daba á la prensa, y que desgraciadamente no llegó á concluir; á 
saber, la que lleva por tí tulo: Tipografía española, ó historia de la inlroduc-
cioa, propagación y progresos del arte de la Imprenta en España, cuyo tomo I y 
único se publicó en Madrid, 1796, oficina de la viuda de D. Joaquín Ibar-
ra. En é l , después de reseñar el descubrimiento y los adelantos del arte 
tipográfico, así en general como por lo respectivo á nuestra nación, va el 
autor enumerando, por el órden de poblaciones en que sucesivamente le 
halla introducido, los escritos y obras de cuya estampación en España ha 
podido adquirir conocimiento, con relación al siglo X V , al cual se limita 
allí su trabajo. Dá con todos sus pormenores los títulos correspondientes, 
esmeradas descripciones de los libros que espresa, noticias curiosas sobre 
su contenido y objeto, así como acerca de los impresores á la sazón esta
blecidos en España, y sobre los escudos y emblemas que usaban, de que 
ofrece diferentes grabados. Intercala abundantes é instructivas notas, de
bidas muchas de ellas al erudito D. Rafael Floranes, 8 quien el P. Méndez 
se muestra muy reconocido por el interés que se tomó en su obsequio y 
en el del público, corrigiendo y ampliando el original que le habia consul
tado. Los inteligentes podrán notar en este libro omisiones é inexactitudes 
mas ó menos graves; pero con todo eso seria injusticia desconocer su mé
rito no común , y que el autor adelantó bastante en una materia antes no 
tratada: por cuya consideración le tienen en mucha estima los literatos 
nacionales y estranjeros, y hallan seguro y ventajoso despacho los ejoni-
plarei de él que por casualidad se ofrecen en venta. 
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Se lia dioliü que Méndez habia [concluido el tomo 11 de esta importante 
producción; y cierto catálogo de obras de autores españoles que se hallan 
en el estranjero, asegura existir aquel en el Museo hrilánico. Pero, según in 
forme del docto Académico Sr. D. Pascual de Gayangos, losMss. de Mén
dez que se guardan en ese rico depósito l i terar io, están reducidos á unos 
papeles sueltos, en que el laborioso agustino iba apuntando las noticias que 
adquiría sobre obras impresas en España durante el siglo X V I . No es esto 
decir que dejen de contener las indicadas notas interesantes datos acer
ca de libros de diferentes géneros ; pero así por el corto número de tales 
ar t ículos , como por ia falta de enlace y sistema en su redacción, quedan 
plenamente convencidos de error los que han supuesto que esos Mss. de 
Méndez formaban el tomo I I de su historia tipográfica. 

Fr. Francisco Méndez habia seguido en su Orden la carrera de predi
cador , en cuyo concepto se hallaba jubilado cuando, en 30 de diciembre 
de 1803 , falleció en su convento de San Felipe el Real de esta córte, con
tando á la sazón cerca de 79 años de edad. 

Existen ejemplares de su retrato, grabado por Albuerne; otro en lien 
zo ha tenido ocasión de ver el que escribe estas líneas. 

• 



MI BIOGRAFÍA. 

No bay ninguna humíhlatl tan pequeña, que no 
sea algún poco tocada de dulcedumbre de gloria. 

(REPOUTORIO DE LOS TIEMPOS: edición de Burgos. 
en 1493.J 

Si hay quien crea que el poner yo aquí mi biografía, después de la doi 
Padre Méndez, nace de un sentimiento de pueril vanidad ó del deseo de 
que la presente y futuras generaciones me tributen encomiásticos elogios, 
que ni ambiciono ni merezco, ese que lo crea se equivoca grandemente. 
Soy el primero en reconocer mi pequenez, m i insuficiente talento, la os
curidad de mi vida, y si después de larga vacilación me he resuelto á con
signar por escrito estos lijeros apuntes, en los cuales está fiel y severa
mente retratada la historia de mi existencia, no rae ha movido á ello otro 
lin que el de satisfacer la curiosidad de algún amante da la bibliografía, 
y enseñar á mis hijos el camino por donde deben dir igir sus pasos en el 
intrincado laberinto de este mundo, para que puedan encontrar, como su 
padre, la misma felicidad á que podemos aspirar sobre la t ierra : la paz 
del alma, moderando las malas pasiones, y la tranquilidad de la concien
cia, ejerciendo el bien con sus semejantes. 

Nací en Medina de Pomar, provincia de Burgos, el dia 8 de octubre 
de 1809: mi padre D. Valentín Fernandez Hidalgo (l) (q. e. p. d.) des
cendía de una de las mas nobles y antiguas familias de aquel pais: mi 
madre, doña Zoa de Palma, ángel de bondad y de dulzura que Dios me 
conserva, también procede de la misma provincia y de honrada é ilustre 
familia. La época en que yo nací fué aquella en que el pueblo español, 
heroico y valiente, luchó contra el coloso del siglo defendiendo su nacio
nalidad; por consecuencia dé l a perturbación general que entonces reinaba, 
se trasladó mi padre á la ciudad de Burgos, en donde, con noble, pero 
tal vez poco meditada in tención, se aíilió entre los partidarios del go
bierno intruso, sirviendo después las administraciones de rentas de Lerma 
y Sasamon. Terminado aquel sangriento, pero glorioso período de nuestra 
historia, y restituidos á Medina, di principio á mi carrera literaria estu
diando la gramática latina en un pueblo cercano llamado Barruelo, lue
go en Espinosa de los Monteros, y por último en Medina, que por enton
ces tenia ya, pagado por el ayuntamiento, un profesor de latinidad. Ape
nas habia yo aprendido á leer cuando brotó naturalmente la afición que 
siempre me ha dominado, la lectura • aguijoneado por el deseo de apren
der, abandonaba sin pesar los juegos de la n iñez , y encer rándome en el 
despacho de mi padre hojeaba y revisaba todos los libros que formaban 

(1) Yo ««primo algunas voces, sin razón, y con solo el deseo de abreviar el primer ane 
llido palcrno. 1 • 
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su biblioteca, entre los que recuerdo haber leido, con mucho entusiasmo 
y placer, tres o cuatro de cabal ler ías que encont ré mezclados con los 
protocolos de la escribanía que desempeñaba. 

En octubre de 1825 me matriculé para estudiar filosofía en el semina
rio conciliar de Burgos, y gané con buena nota los dos primeros años. En 
aquel establecimiento, plantel de jóvenes que en su mayor parte se pro
ponían seguir la carrera eclesiástica, no miraban, n i catedráticos n i estu
diantes, con 'mucho car iño , á los que por su traje en los paseos y por 
sus costumbres en la sociedad, daban indicios de que seguirían diferente 
rumbo, otra carrera que no era la de la Iglesia. Entre estos últimos me 
encontraba yo, y no me costó pocos sinsabores la afición que entonces t u 
ve á tocar la guitarra, asistir alguna vez al teatro y frecuentar tertulias y 
cafés. Dominaba á la sazón con toda su fuerza el retroceso, que quer ía 
apagar los destellos de laz que años antes habían aparecido en el horizon
te de nuestra libertad, y se quería, condenando las aficiones mas nobles y 
generosas y los actos mas impecables é inocentes, volvernos á las tinie
blas y oscuridad del despotismo. 

El que después fué obispo de Mondoñedo y mas tarde uno de los ada
lides mas decididos en el campo de la reacción, Sr. Borr icón, era rector 
del seminario: avisado por sus espías de que una media docena de estu
diantes, yo uno de ellos, nos reuníamos á bailar y divertirnos con juegos 
propios de la edad juveni l , se presentó una noche en nuestra casa, ro
deado de todo eí imponente aparato de bedeles y criados, y después de 
habernos increpado de la manera mas dura y despiadada y tomar nota de 
nuestros nombres, nos citó á la rectoral para el día siguiente á fin de lle
narnos de improperios. Yo no sé lo que sucedería en el ánimo de mis 
compañeros , de mí sé decir que me causó una dolorosa impres ión , que 
me duró mucho tiempo, porque examinando mí conciencia no veía que 
aquella falla, sí tal puede llamarse, mereciera tan severo castigo. 

Llegó el año de 1827, y no queriéndome abandonar mis padres en el 
inmenso piélago de peligros que rodea á los jóvenes en la edad de las pa
siones, cuando estas no tienen el freno de la autoridad paternal, traslada
ron, en octubre de aquel año, su residencia á Valladolid, en cuya univer
sidad debía seguir la carrera de leyes, para que, siendo abogado, decía 
mi padre, supiera defender por mí mismo los bienes que como hijo ú n i 
co debía heredar á su fallecimiento. El catedrático que por sustitución es-
plicaba entonces la ética ó tercer año de filosofía, era D. Lorenzo Arrazola. 
Oí sus lecciones, y en los cursos sucesivos las de los catedráticos señores 
Gobantes, Hervas y Cabeza de Yaca que tenian á su cargo la enseñanza de 
los primeros años de jurisprudencia, y en 1832 recibí el grado de bachi
ller en leyes, nemine discrepante. 

Mí afición á leer de que hablé al principio había tomado entonces co
losales proporciones, y sacrificando muchas veces otros gustos y placeres, 
invertía en libros y suscriciones cuantos recursos pecuniarios podía alle
gar. El centro de mis delicias eran las l ibrer ías; allí, como en mi propio 
y natura! elemento disfrutaba mi alma inefables goces, y palpitaba mi co
razón de pura alegría al ver por todas partes los ídolos de mi c a r i ñ o , los 
libros: y cuando llevaba á mi casa alguno do ellos para devorar, mas bien 
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que leer, su contenido, de seguro se revelaba en mi semblante el con
tento y la satisfacción. Testigos de estos hechos pueden ser los señores 
D. Clemente Rodríguez y D. Julián Pastor que actualmente viven y tienen 
l ibrer ía en Yalladolid. 

Hasta muchos años después de aquella época no habia comprendido yo 
bien la tendencia de mi afición á los libros ; me agradaban todos, y casi 
con igual interés leia una novela como una obra de historia natural ó de 
medicina, mi gasto era enciclopédico; habia nacido indudablemente para 
ser bibliógrafo; pero la bibliografía no era una carrera con la que se ad
quiere lucro ó reputación, n i apenas era conocido tan modesto nombre, y 
fué preciso continuar la que como hijo obediente habia emprendido por 
mandato de mi padre. Llegué al fin de ella cursando los últimos años 
con el venerable Sr. D. Joaquín Tarancon, y me recibí de abogado en la 
audiencia de Madrid, donde vivía con mi madre, viuda, en 1836. 

Nuestra nación pasaba entonces p o r u ñ a de esas crisis cuyas sangrien
tas huellas no se bor ra rán jamás de la memoria de los vivientes y que, 
trastornándolo todo, ponían en peligro hasta los elementos constitutivos de 
su existencia. Dos partidos numerosos se disputaban el triunfo d é l a s ideas 
que cada cual representaba, y no habia medio de mostrarse indiferente en 
lucha tan general; yo, instintivamente, sin cálculo, sin miras interesadas, 
sin otro criterio que el que nacía de mi conciencia, y sin hacer profesión 
de hombre político ni valiente soldado, me incliné allí donde creia que 
estaba la razón y la justicia, el progreso de las ideas y la felicidad de Es
paña. Fui de los primeros que escribí mi nombre en la lista de volunta
rios urbanos de las dos compañías, que armadas y uniformadas, dieron la 
guardia por primera vez en el teatro de Yalladolid el día 27 de abril 
de 1884. El capitán y comandante de aquella pequeña fuerza eran D. Ma
riano Miguel de Reinoso y el marques de San Felices, que ya no existen. 
Cuando me establecí en Madrid, me incorporé voluntariamente en la com
pañía de granaderos del cuarto batallón de nacionales, y en ella seguí has
ta su estincion definitiva, prestando todos los servícios'que me correspon
dieron, sin haber faltado una sola vez á mis deberes, sin haber pedido ni 
reclamado merced ni gracia de ninguna clase. 

Estamos en 1836. Concluida mi carrera, sino con brillantez, al menos 
con honor, pues en todos los exámenes, grados y ejercicios que tuve, nun
ca salí reprobado; dueño de un modesto patrimonio y de un título de abo
gado, era ya llegado el tiempo de fijar mi suerte para el porvenir: me 
reconcentré dentro de mí mismo, examiné con detención mi carácter, mi 
genio, mi capacidad y mis inclinaciones, y conocí, sin grande esfuerzo, que 
me hallaba al principio de la^carrera, es decir, que la que habia seguido me 
iba á ser casi inúti l , porque era enteramente contraria á mis aficiones. Había 
errado, como suele decirse, la vocación. Mi padre, cuya memoria venero, 
se equivocó sin duda al creer que con su nombre me trasmitir ía su genio; 
no fué a s í : el suyo propendía naturalmente á l a s cuestiones judiciales y las 
sostenía con tal tesón, que muchas veces traspasaba los límites de la con
veniencia; el m ío , por el contrar io , quiere paz con todo el mundo; así 
fué q u e á poco de su muerte arreglé amigablemente siete pleitos que ha
bía pendientes. En todos los puntos que no son de honra, porque sobic 
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esto nunca transijo con nadie, es fácil avenirse conmigo: entre la tran
quilidad de espíritu y los intereses materiales, no lia estado nunca mi elec
ción por estos últ imos. 

Tomada mi resolución de no hacer uso del título que acababa de con
ferírseme, le guardé en mi papelera, y casi puedo decir también que le o l 
vidé. Uabia llegado el caso de dar rienda suelta á mis inclinaciones fa
voritas y escogité el medio de contentarlas; pero no habiendo una carre
ra de bibliografía, ni maestros que la enseñaran , n i apenas libros, especial
mente modernos por donde aprenderla, era preciso acudir á la práctica, 
á la rutina. Nueva dificultad: yo no era librero n i de familia de libreros, 
ni estaba en situación de empezar por ser dependiente de una casa de l i 
brería, n i tenia quien me ofreciese un destino en alguna biblioteca pública, 
ni genio para solicitarle. ¿Cómo salir de este conflicto y dar pábulo á mi 
afición? Poderes querer, se dice comunmente. Yo quise ser bibliógrafo, y 
á fuerza de años y trabajo, sin reparar en dificultades é inconvenientes, 
despreciando los desdenes que recibo de los ignorantes que se tienen por 
sabios y de los sabios que se tienen por bibliógrafos, sin cejar un punto 
de mi propósito, sin decaer mi constancia un solo dia, no cuidándome de 
que otros que saben mi l veces menos que yo, aunque tienen elementos y 
obligación de saber mucho mas, se dan grande importancia y saben sacar 
no pequeños emolumentos, con laboriosidad , tesón y diligencia he podido 
ser bibliógrafo. 

Seguía por aquel tiempo en Madrid la carrera de ingeniero un jóven, 
amigo mío y aficionado á libros. Con recursos él y yo nos propusimos 
comprar las bibliotecas particulares que se presentaran á la venta, y así 
lo anunciamos en el Diario de Avisos; en mi amigo dominaba la idea de 
la ganancia que pudiéramos obtener en la especulación, yo lo consideraba 
como mi aprendizaje en bibliografía. A los .pocos dias se presentó la p r i 
mera ocasión, y adquirimos por ocho mi l reales la biblioteca del conde 
de Salazar que habían heredado unos sobrinos suyos, pero que no tenian 
la afición de su lio. Aquel primer ensayo nos salió bien, y yo tuve el gus
to de manejar todos los libros á mi satisfacción, in ic iándome en los p r i 
meros rudimentos de la bibliografía, y aprendiendo de memoria todos los 
títulos de que se componía la referida biblioteca, que no eran pocos. 

En mayo de 1839 fui á Medina con ánimo de realizar todos los bienes 
que en aquel pueblo y otros de la comarca poseía : me acordaba de las 
persecuciones que mi padre había sufrido allí, unas veces por sus opinio
nes liberales, y otras por la voracidad y rapiña de los mandarines que 
dominaban el pueblo, y que á todo trance querían apoderarse de su ha
cienda. Aleccionado con ejemplo tan reciente, no quise ser víc t ima de 
aquellos buitres carnívoros, cuya sed de riquezas no tenia límites, y ven
dí todo mi patrimonio. Llevado de mi deseo de instruirme y de viajar, y 
con ánimo de establecer en Madrid una librería estranjera y española, me 
trasladé, á fin de aquel verano, á Santander, y desde allí rae fui á Par ís 
y Bruselas. Entablé relaciones con los principales editores y comisionados 
de las dos capitales, hice algunas compras y supe que la antigua l ibrer ía 
estranjera de Denné, que estaba situada en la calle de Jardines, en Madrid, 
querian venderla. A mi regreso en principios de t840, traté con la dueña . 
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y nos convenimos fácilmente, porque el entusiasmo allana todas las d i f i 
cultades, y yo le tenia grande cuando se me presentaban en perspectiva 
muchos miles de volúmenes. Mi primera operación después de ser dueño 
de t áu r i co tesoro, que no hubiera cambiado entonces por las minas del 
Potosí, fué trasladar la l ibrería á la calle de la Montera , núm. 12, cuarto 
principal, y poner en la muestra Denné, Hidalgo y compañía para indicar 
la procedencia, no porque nadie tuviera parte en ella sino yo. 

Pocas lecciones necesité para imponerme en la marcha y pormenores 
de aquel establecimiento mercantil , el primero de su género entonces en 
España, pues al gran fondo de libros que ya tenia^ se agregaron los m u -
ctios que yo traje de Paris y Bruselas. Para aprender una cosa, por difí
cil que parezca, ao hay mejor maestro que la afición, n i mejor método 
que el trabajo y la firme voluntad de querer. Con estos dos poderosos 
auxiliares, todos los obstáculos que al principio parecen insuperables van 
desvaneciéndose, y se consiguen al fin resultados admirables. 

Bien pronto conocí que la l ibrer ía española necesitaba un periódico 
propio que la desarrollase en sus diversas ramificaciones, y fuera reco
giendo en sus páginas los materiales que debían servir algún dia para 
levantar un monumento digno de la bibliografía de nuestra nac ión ; yo no 
habia tenido libro en donde aprenderla, y me sonreía el generoso intento 
de formar uno que sirviera de enseñanza á los demás. Emprendí , pues, 
en agosto de 1840, el BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO ESPAÑOL Y ESTRANJERO. No fué mal 
recibido por los aficionados y algunos pocos libreros, pero la mayoría de 
estos, de cortos alcances y estrechas miras, en vez de acogerle como al 
amigo y protector de sus intereses, le consideraron como importuno de
nunciador d e s ú s supercherías, y le volvieron la espalda con desden. Afor
tunadamente yo no me di por desairado, porque los desprecios de cier
tas gentes no tienen ningún valor, y seguí publicando m i BOLETÍN. En es
ta primera época de su aparición, preciso es confesar que no tenia todo el 
interés que reclamaba el creciente aumento que iba recibiendo por enton
ces nuestra industria tipográfica ; pero faltándome el apoyo de los que de
bieran protegerle, y rodeado de otras atenciones perentorias que no podía 
escusar, me era casi imposible hacer otra cosa mejor. Así y todo, recibí 
de los estranjeros varias felicitaciones; de mis compatriotas, ninguna. Pa
rece que el genio español está reñido con la bibliografía, y que esta no 
sirve para nada ni para nadie, y sin embargo, son muchos los que tienen 
la pretensión de conocerla, y muchos mas los que debieran estudiarla, 
para que el carmín de la vergüenza no asomara á su semblante en algunas 
ocasiones. 

En el año de 1840, 11 de diciembre, asocié para siempre mi suerte á la 
de doña Manuela García, natural de Poza, provincia de Burgos, é hüa del 
contador de las salinas de aquella villa D. José García Fernandez y de do
ña Faustina de Oca y Meló; nuestra unión. M i z como puede serlo en esta 
vida de dolores y quebrantos, va caminando dulce y mansamente hácia 
su ocaso. El cielo nos ha colmado con sus dones, concediéndonos cinco 
hijos, que forman todas nuestras delicias. ¡ Démosle gracias por su bondad 
infinita! 

La fortuna me halagaba con sus favores en mi nueva ocupación do 
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l ibrero, y mi casa era frecuentada por las personas mas notables de Ma
drid en ciencias, artes y literatura. Tan tavorable éxito en la empresa 
que había acometido, me hizo concebir el pensamiento de plantear una 
imprenta y ser editor. Queria por este medio estender mas y mas mis re
laciones y al efecto hice un viaje á Paris en el verano de 1843. Compré la 
imprenta y la establecí, primero en la plazuela de San Martín y después^ 
en 1844. en la calle de la Flor Baja. No dió el resultado que yo esperaba. 
Conocí entonces que el bueno ó mal éxito de una especulación depende en 
mucha parte de las personas que uno se asocia para llevarla adelante; yo 
no encontré quien secundara mis proyectos ni quien me ayudase, según 
era su obligación; unos por su ineptitud, otros por demasiado listos, ca
si todos contribuyeron á que tomase la resolución que al año siguiente 
ejecuté, que fué vender la imprenta y la l ibrer ía ; la primera á los señores 
González y Tícente, y la segunda á Bonat y Jaymebon que habían venido 
de Bayona para establecerse aquí. Parecerá es t raño que habiendo yo 
abrazado con tanto ardor aquella ocupación , la abandonase voluntaria
mente á los pocos a ñ o s ; no lo hice sin pena, pero era tal la situación de 
mi espíritu al ver que el esmero que yo ponía en cumplir religiosamente 
mis deberes para con los demás, n i era correspondido ni se agradecía s i 
quiera , que se apoderó de mi ánimo el desaliento, y el hastío á los nego
cios sucedió al calor con que los había emprendido, amortiguando por 
entonces mi pasión á los libros. Pero aquellas impresiones dolorosas du
raron poco, y en el año de 1847 volvió á renacer con mas fuerza m i afi
ción bibliográfica. 

Era la época de las sociedades anónimas, y un comercio tan importan
te como el de libros no podía menos de tener en ellas su representación. 
Se formaron dos: la Ilustración y la Publicidad. Yo me puse al frente de 
esta última en la parte que se referia á los libros, y el continuo manejo de 
los muchos que necesariamente pasaban por mis manos acrecentó m i 
caudal de conocimientos bibliográficos. Teniendo m i vista fija en un 
tiempo lejano, en que debia formar una obra de que carecíamos, con men
gua de nuestra honra nacional, no desaprovechaba ninguna ocasión de 
tomar notas y notas de libros, hasta que á fuerza 'de años se reunieron 
materiales bastantes para el edificio que pensaba levantar á la bibliografía 
española. Dios se ha servido concederme la cualidad de la perseverancia 
para no desmayar, y el esfuerzo de ánimo y robustez de cuerpo para tra
bajar sin descanso. Confieso, sin embargo, que no he hecho todo lo que 
podía, y todo lo que deseaba; pero esta falta de que me acuso tiene su 
justificación. El siglo en que vivimos, el bullicio de la sociedad que fre
cuentamos necesariamente, las oscilaciones de la fortuna que alcanzan al
gunas veces á las familias, y la obligación do acudir á las apremiantes 
necesidades de la v ida , no son ciertamente los elementos mas á p ropó
sito para consagrar muchos años á un trabajo, útil sí , pero sin lucimiento 
y sin recompensa; pues aunque no he sentido las amarguras de la mise
ria, n i el punzante deseo del fausto y de las riquezas, he tenido necesidad 
de dedicarme á otras ocupaciones que me proporcionaban lo que no podía 
esperar en el ejercicio de mi pasión favorita. 

Aquel aluvión de sociedades fué desapareciendo poco á poco, y en 1851 
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llegó el turno á la Publicidad. Memorias bien tristes han dejado algunas, 
y no es nada r isueña la que me ha quedado á mí de la que me cupo en 
suerte. Por regla general medran poco los que como yo hacen alarde de 
no marchar con la corriente del siglo, y prefieren estar en minoría á 
trueque de no renunciar á ninguna de las cualidades morales que han re
cibido de mano de la Providencia. Los genios acomodaticios y los que se 
doblegan con facilidad á las exigencias de otros, cuando de su condescen
dencia pueden sacar fruto, han vencido casi siempre á los que no han te
nido otro escudo de defensa, n i otro norte que los guie, que la pureza y 
rectitud de sus intenciones. Muchos sinsabores, disgustos y pérdidas sufrí 
yo entonces, por no transigir con lo que mi conciencia repugnaba, y mi 
honra no podia admitir : la tormenta fué cruda, terrible y larga, pero la 
resistí con inquebrantable fortaleza, y conseguí por fin anonadar y con
fundir á los miserables, que valiéndose de medios arteros y viles, quisie
ron empañar con una fea mancha el terso blasón de mi nobleza, que ha 
llegado hasta mí inmaculado desde lamas remota ant igüedad, y pasará 
así á mis hijos. 

Disuelta la Publicidad y no queriendo permanecer en la inacción, que 
está reñida con mis hábitos y es un peligroso escollo, pensé en plantear 
en Paris un establecimiento de librería española, que sirviese de centro al 
comeroio entre España y América , y al mismo tiempo, como casa de co
misión, para importar en nuestro país los muchos objetos que de allí dia
riamente se necesitan, y que se relacionan con la imprenta y l ibrer ía . Co
mo lo pensé así lo puse en práctica. En noviembre de 18S2, después de 
haberme puesto de acuerdo con los principales editores españoles, me tras
ladé con toda mi familia á aquella capital, y antes de terminado el año se 
abrió al público la Librería universal española, en la calle Paveé Saint-Aíii-
dre, núm. 3. Siempre he reconocido la necesidad de un periódico espe
cial que dé á conocer ¡los productos de la librería y facilite su venta, y 
así comeen Madrid d i á luz desde 1840 á 1851 once tomos del BOLRTIN 
BIBLIOGRÁFICO, en Paris empecé otro con el título de: EL COMERCIO, PERIÓDI
CO MENSUAL DÉ LA LIBRERÍA UNIVERSAL ESPAÑOLA, que por circunstancias parti
culares que se di rán , solo duró desde enero á setiembre de 1853. 

Babia á la sazón en aquella capital dos sugetos importantes que proce
dían del ejército carlista, y que teniendo aíicion á las empresas editoria
les, me raanifestaron deseos de asociarse á mí, para que reunidos sus es 
fuerzos y recursos á los raios, adquiriese mayor ostensión el pensamien
to que me había llevado allí. Resistí al principio sus indicaciones,, porque 
no soy propenso á formar sociedad con nadie, pero cedí por último á me
go de mi amigo el poeta D. José .Zorrilla, y nos convinimos en las bases.de 
nuestro contrato. Al irle á eslender tropezamos con la dificultad deque 
aquellos señores no querían, por su carácter de .emigrados, que sus nom
bres se publicaran en dos ó ines pe r iód icos^ue la ley .exigía en la constitu
ción de las compañías mercantiles. Creí , Cándido de m í , on.sus p iv i^ ias 
y (palabras, y firmamos simplemente un papel de compromiso, sin ninguna 
fuerza legal y sin mas garantía que,su buena fe. Era por un 'año .la.obli
gación, porque yo calculé que en todo aquel tiempo se rocaudarian .fondos 
para hacer fronte á los gastos del siguiente y sucesivos; pero á los púa-
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tro meses quedó burlada mi confianza, no contribuyeron ya con aquello 
á que se habían comprometido, olvidaron su palabra y me dejaron en si
tuación angustiosa y comprometida. Desde aquel momento todo fué mal; 
se perdieron los gastos que se hablan hecho, se perdió lo que yo particu
larmente poseia, y regresé con la familia á Madrid. 

Este último descalabro, efecto de mi honrada confianza y de la falta de 
mis socios, me desconcertó completamente, é hizo nacer en mi ánimo una 
profunda ave r s ióná los negocios, y un desvío tal hácia los hombres, que 
determiné abandonar completamente el comercio, que ya no ofrecía para 
mí aliciente ninguno, puesto que no había encontrado en él ni buena fe en 
los contratos, ni religiosidad en el cumplimiento de las palabras. 

En el verano de 1854 fije mí residencia en Villafranca Montes de Oca, 
cerca de Burgos, y en cuyo pueblo poseíamos varias fincas que mi mujer 
había heredado de su familia. Allí permanecí cinco meses entregado al 
cuidado y educación de mis hijos, y habría pasado el resto de mis días, 
si el deseo de estar al lado de mí madre no me hubiera vuelto á Madrid, 
en noviembre del mismo año . 

Algo se habían modificado mis gustos en el corto tiempo que pasé en 
el pueblo; al de la .bibliografía que no era posible cult ivaren aquel pun
to, le reemplazó el de la agricultura, que ocupa entre mis aficiones pre
dilectas el segundo lugar. Pero una vez de nuevo en Madrid había que 
pensar en algo, y personas que me querían bien hablaron en favor mío . 
al que era á la sazón (mayo de 1833) ministro de Fomento, Sr. D. Francis
co Luxan, y ocupé una plaza en la secretaría de aquel departamento. No 
quiero desaprovechar la ocasión de manifestar aquí, como testimonio pú-
blico de mi eterno reconocimiento, el favor inapreciable que dicho señor, 
y mis cuñados D. Joaquín Ruiz Caballete y D. Antonio Díaz Cabañete me 
dispensaron en aquella ocasión, y que he grabado para siempre en mi 
alma. 

Mi nueva posición oficial y el retiro voluntario á que me condené, ha
bitando en Chamberí una casita con jardín, volvieron la calma á mi co
razón , que tanto lo necesitaba. Los deberes de empleado del gobierno eran 
fáciles de llenar, al que estaba acostumbrado á trabajar sin descanso la 
mayor parte del dia y de la noche. Cumplida mi obligación en las horas 
de reglamento y á satisfacción de mis jefes., pensé en ocupar úti lmente el 
tiempo que me quedaba libre, y habiendo hablado con D. Cárlos Bailly-Bai-
Uiere, que á su pasmosa actividad, inteligencia y honradez, reúne un de
cidido amor á la bibliografía, reanudé mis interrumpidas tareas y salió ¡i 
luz, desde enero de 1857, EL BIBLIÓGRAFO. Para llenar el vacío de cinco años 
que quedaba entre la suspensión del BOLETÍN y este último, incluí en él las 
publicaciones hechas en aquel per íodo. 

No habiendo convenido al Sr. Bailly-Bailliere continuar la publicación 
de EL BIBLIÓGRAFO, terminó nuestro contrato al fin de 1859, y en el año sí-
guíente, después de haber invitado á algunos libreros, sin ningún resulta
do, porque ¿ todos parece que les causa miedo, me encargué yo solo del 
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO ESPAÑOL, del cual van publicados cuatro tomos con 
sus índices, y sigue actualmente saliendo á luz. Forman las tres épocas 
diez y ocho volúmenes. 
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Mi costumbre de ver libros y tomar notas como indiqué al principio, 

rara vez ha dejado de estar en ejercicio, y habiendo puesto en órden los 
inmensos materiales que tenia reunidos, me decidí por fin, en 1862, á d a r 
principio á la publicación del DICCIONARIO GENERAL DE BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA y 
á l a TIPOGRAFÍA ESPAÑOLA de fray Francisco Méndez, corregida y aumentada. 

He terminado la relación de m i vida. Los críticos y los literatos halla
rán en el estilo con que está escrita, muchas faltas, grande incorrección, 
desaliñados conceptos ; lo s é : no presumo de sabio ni de elocuente: me 
contento con el papel de bibliógrafo, y en esta modestísima esfera creo 
que he prestado á mis conciudadanos y al pais en que he nacido, los ser
vicios que mi corta capacidad ha podido alcanzar ; sino han sido mayores 
no ha dependido de m í : los he ofrecido, solo una vez, porque no soy im
portuno, al ministro y á los jefes que han podido utilizarlos; me sentia 
con fuerzas, colocado en situación conveniente, para haber hecho lo que 
hasta ahora no veo que nadie haya realizado, porque falta comunmente 
entusiasmo y laboriosidad. Me engañarla mi buen deseo ó un amor pro
pio escesivo, pues todos me han oido con la mas glacial indiferencia'. Ten
drán razón. Mi conciencia me dice que debo estar satisfecho de haber 
cumplido como bueno la misión con que debí venir á este mundo, y lo es
toy. Esta recompensa, única que hasta ahora he conseguido, nadie puede 
arrebatármela . Modesto en mis aspiraciones, libre mi corazón del tormen
to de los goces materiales, sin ambicionar honores, títulos ni riquezas, 
sigo cumpliendo con todos mis deberes, trabajando sin cesar, y gozando 
en m i retiro de la inefable dicha que trae consigo la buena salud del 
cuerpo, la paz del alma, y la compañía de los seres queridos que me r o 
dean, mis hijos, mi madre, mi mujer. 

Chamberí 26 de mayo de 1864. 

DIONISIO HIDALGO. 



mmm mi TALLER DE GÜITIIÉS. 

E l taller de Guttenberg.—Estado de los e s p í r i t u s en el siglo X V . — 
Antecedentes de la Imprenta (1). 

Se ha escrito mucho sobre los orígenes de la imprenta. Sin discutir las 
opiniones de los que me han precedido, sin ocuparme en la controversia 
sustentada por mas de cien respetables eruditos, demasiado ingeniosos 
algunas veces, mas veces aua discretos y todos de distinta opinión, me 
atendré, con una modesta sencillez, á los antiguos documentos que Schoep-
flin el alsaciano publicó en 1760, y que contienen autos judiciales relati
vos á la vida de Guttenberg. Es la carpeta de los litigios sostenidos des
de 1441 y 1470 por el caballero magancés Juan Carne de Ganso de Buena-
montaña; tal es el estravagante nombre que llevaba: «Hans Gensfleich von 
Guttenberg.» Esa carpeta auténtica, ese antiguo dialecto alemán mezclado 
con el de la Alsacia, esas deposiciones de testigos oscuros, esas habladu
rías de criados, esa charla de la gente añeja del estado llano, rumores 
de barrio y de plazuela, sentencias del bourgomaestre, reclamaciones de 
proveedores, prometen poco: merced á ellos , sin embargo, la llave del 
taller primitivo ha vuelto á encontrarse. Se ve al través de ellos las pren
sas, los husillos, los moldes, los caracteres, la pequeña casa de piedra 
rojiza situada sobre las márgenes del l l h i n , la bóveda subterránea del 
inventor. 

Antes de seguir á Gultenberg durante su vida , será bueno conocer los 
tiempos á que vamos á trasladarnos. En medio del siglo X V , una gran 
cosa iba á desaparecer. El mundo feudal se hallaba próximo á su íin. Ha
bla representado la fuerza brutal y salvaje, triunfando de la disciplina 
romana enervada, y cala á su vez víctima de su principio llevado al es
ceso. Había abusado de su grandeza y su temible gerarquía se habia es
trellado en la anarquía de las rivalidades. La sangre de los Armagnacs v 
de los Borgoñones la ahogaba. El conde de Uaiz decia la misa negra eii 
honor del demonio al degollar los niños recien nacidos; era el último 
monstruo que se aparecía , como acontece siempre cuando las institucio
nes perecen; el Heliogábalo de esa sociedad sangrienta. En frente de él, 
como un símbolo contrario, Juana de Arcóse eleva sobre las ruinas del 
feudalismo espirante, últ imo tipo de lo bello, tal como se concebía en 
una época de acción y de piedad. 

Unidad en el mundo político, luz y análisis en el mundo intelectual. 

Cl) Consúltese:—BF.IUNGION.—Erasmi Epislohc. 
Aldi Manutü Eplslolao. 
vindlcte ScbcBpflllniaQS. 
MAimuiE.—Illst. ilo la Imprenta. 
U\LL\M.—KJail-media, ele. 
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etm las dos aspiraciones de aquella época. Los grandes vasallos pasan; 
í a s ' monarquías se engrandecen; el tercer estado levanta la cabeza ; los 
revés le han tendido la mano. Hasta la caballería misma es una espada de 
adorno una arma de parada, un recuerdo mas bien que un hecho; en el 
lu^ar de los San Luis, de los Suger y de los Bayard, algunos hombres de 
sentido recto é irónico son los instrumentos políticos de los nuevos tiem
pos Una vez es un maestro de aritmética llamado Jean Bureau, otra un 
banquero llamado Jacques Coeur ; mas tarde un rey mas astuto que esos 
nlebevos, mas taimado que esos hábi les , Luis X I . Este acaba de matar al 
Feudalismo, cuvo cadáver lega á su sucesor. Francisco 1 no encuentra en 
éJ mas que un fantasma que en vano intenta reanimar. • , . , 

El espíritu de anál is is , luchando violentamente desde ei reinado de 
Carlos Y I , comenzaba á desarrollarse; el clero que había tavorecido el 
movimiento intelectual, marchaba á la par con el hombre de la ley; la 
escritura se iba haciendo un arma temible; era aquel un tiempo de gran 
fermentación para las inteligencias. Un furor por la lectura que Luis X I 
y el duque de Borgoña sentían á. un tiempo, un frenesí por escribir cons
tatado por las enormes ganancias y la elevada consideración de los copis
tas; un ardor de saber, de comprender, de sacudir, en fin, el árbol de 
vida y muerte , el árbol de la ciencia, una fiebre general se habla apode
rado "de toda Europa. En Italia Petrarca y su triunfo, Bocacio y sus hono
res, Dante y su gloria clásica escitaban y exaltaban esa fiebre ardiente. 
Entonces el mejor regalo era un manuscrito, la mejor propiedad la de un 
volúraen. Hay tal aían en escribir, que las palabras se confunden> las 
letras no forman mas que un rasgo, los vocablos una línea, y las líneas, 
como dice Clemengis, un bordado indescifrable con calados y enredos mas 
variados que las torres afiligranadas de nuestras catedrales. Durante cin
cuenta años, todos los hombres instruidos se quejan de la ilegibilidad de 
los caractéres cursivos; se multiplican las abreviaturas, como si el pensa
miento, quejoso de la imperfección de sa instrumento, lo hubiese despeda
zado en su cólera. 

Esta irresistible presión que el género humano ejerce sobre sus desti
nos, merece ser observada con mas atención que las fechas, los documen
tos, las citas y los testimonios. El género humano necesitaba un nuevo 
instrumento y lo creó. Durante todo el principio del siglo XV se siente la 
vehemencia del elemento comprimido que va á alejar sus diques ó á der
ribarlos. El Mediodía posee ya talentos agradables ó sublimes y goza de 
tos productos de la inteligencia, primicias de los frutos que hablan bro
tado bajo su sol y con el auxilio de su antigua herencia. Hay mas inquie-
Dir en , Norte. mas juventud, menos adelantamiento, mas ambición. 
El pueblo se despierta, la población se aumenta, los plebeyos se reúnen, 
el bienestar reclama nuevas necesidades. Se perfecciona lo que se tiene, 
se toma prestado lo que no se tiene. El clero inferior contribuye á este 
impulso; el alto clero, vestido con su cota de malla y enarbolando la cruz 
paciíica, se creería deshonrado si renunciase á la educación de las so
ciedades, y por mas que se haya dicho lo contrario, trabaja en ese sen
tido, a pesar de sus taitas, de crear tres papas y de malar gente, cosa 
que no pretendo disculpar. ^ i J b . 

En tales circunstancias y bajo esas influencias se dió con el modo de 
no necesitar a los copistas, de hallar remedio á sus errores y á su lenti-
ud, de copiar mecánicamente , de copiar exactamente, dé multiplicar 

ios ejemplares hasta lo infinite, de perpetuarlos para siempre; es decir, 
de eternizar el pensamiento. La imprenta nació 
,1« &dÓ,nde,P/V?cede? ^ g » " 0 5 dicen que de China y de Tartaria. Bernhart 
df M£inckrot (1) examina la cuestión de saber si Saturno fué el primer 
impresor (2). Otro erudito, Roberto Mentel (3), no está lejos de atribuir 

(1) De o r t u a c progresm artis hjpographicae etc., á B. Malinckrot Decano monaslericn-
• l , ütc. (Colonia Agfip. 1650 , m 4.°) 

(2) Salurnus an lnvenerit typoíjraphiam, p. 2. 
(3) B. MeHlelll de vera llpograplilae origíue parsencsis 1650, in 4.°, p. 33 
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el mismo honor al griego Agesilao, el cual , según I*lularco,. hizo apare
cer sobre el hígado de un enemigo inmolado la señal de la palabra nihe 
«victoria» trazada en negros caracléres sobre la palma de su mano. Lo 
que sí es cierto, es que desde la época de Marcus Tullius Cicero se estaba 
á la puerta de ese milagro sin traspasar sus umbrales, en los que el es
píritu humano se quedaba clavado. Cicerón habia dicho: «Tomad todas 
las letras del alfabeto; separadlas y tiradlas al suelo. ¿Esos caracteres po
drán componer una frase?» Sin duda que esos son los indicios elementa
les de la imprenta. Se habia llegado mas a l lá , se hablan separado y mo
vilizado los caracteres para enseñar á leer á los n iños , como lo prueban 
Quintiliano (1) y San Gerónimo (2). Los tipos movibles gravados al revés 
servían para imprimir nombres sobre las bajillasy objetos de barro coci
ólo, que presentan muchas veces algunas letras mal colocadas por casua
lidad (8). Ni Cicerón, sin embargo., n i los grandes hombres de la edad 
media habían soñado en la estension de esta industria. 

Es siempre necesario que el entendimiento humano y las necesidades 
de nuestra raza repitan millones de veces un esperimento, antes de que 
puedan deducirse todas las consecuencias de un hecho. Esta graduación 
imperceptible, perfeccionando sin cesar la herencia de los siglos, prueba 
nuestro poder y nuestra debilidad, la grandeza de la humanidad y la pe-
queñez del hombre. Los antiguos conocían la fuerza del vapor y no la 
aplicaban. En el siglo X V I esa fuerza pareció tan evidente á un hombre 
de talento, al italiano Manzolli, que fundó el sistema del mundo con el 
vapor. Dice espresaraente en su poema intitulado el Zodiaco de la vida 
humana, que los astros, los cometas y todos Jos mundos marchan por 
medio del vapor: 

Vidi ego, dúm Romae> décimo regnante Leone, 
Essem, opus á íigulo íactum , juvenisque íiguram, 
Efflantein augusto validam ventum cris hialu. 
Qnippe cavo infusam retinebat pectore lyraphamJ 
Quee subjecto igni resoluta exibal ab ore 
In faciem venti volidi longeque furebat. 
Ergo eliam ventus resoluta emittitur undá, 
Dum vapor exhalaos fugit impeliente calore; 
Namque fugare solenl sese contraria semper, etc. (4). 

«León X reinaba cuando v i la obra estraña de un alfarero. Represen
taba la figura de un jóven cuya boca exhalaba una respiración violenta. 
Dentro de su pecho se había introducido agua que se trastormaba en vapor 
por la acción del fuego encima del que estaba colocado y que salía con 
furor; de ese modo es como la onda vaporizada adquiere una fuerza i r 
resistible, etc., etc.»—Manzolli deduce el sistema del mundo de esta fuer
za que encuentra en todas partes. 

El verdadero inventor de la imprenta ha sido el género humano. Nada 
hay mas natural que fundir un tipo en un molde después de haberle visto 
grabado en relieve; nada mas natural que esculpir una letra en el metal 
después de haberla visto grabada sobre madera; nada mas lógico que d i 
vidir las letras del alfabeto cuando ya se han dividido las palabras, que 
separar las palabras después de haber separado las páginas y subiendo 
siempre por esa escala, que grabar páginas después de haber grabado 
naipes, que hacer naipes con dibujos después de haber fabricado timbres 
o sellos en relieve; y por ú l t imo , que ensayar el relieve después de ha
ber hecho uso del sello hueco: todo esto es muy sencillo. Se han neces í -
Z~ J silí « m b a ^ o cuatro mi l años para descender todos esos escalones 
desde el sello á la imprenta. 

(1^ Ebúrneas l i l l e r a r u m formas. {Instituí, orat. 1. 2.) 
(2) Fiant liiumu l)uxeaí(Upist. ud Paulum.J 
ÍÜI .Yak,'s Ueschlchto üer Wissanscliafton etc. Halle, m í , p&ff. :534. 
{*) Marcela l'alliiKtíiili ZodlftCM vitas Human». Aquaríu.i. i>. 3M, v. l'J. 
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Eslii nació no i despecho de la religión cristiana y católica, sino en 
su seno mismo y amamantada por ella. Como primeros monumentos, 
i'omo átomos elementales de este descubrimiento, se encuentran leyendas 
"roser-imente esculpidas , reproducciones de rezo sobre trozos de made
ra fragmentos bíblicos, libros de educación redactados por monjes. Así 
debía suceder. El clero era el único director de las almas y de los enten
dimientos. Ya se esplique el origen de la imprenta por los pequeños Donáis 
rfé Holanda (1), ó por las barajas del siglo XV (2), no hay modo de des-
.-ntenderse de la influencia del clero. Los filósofos de los últimos tiempos, 
harto poco devotos, como todo el mundo sabe, han hecho todo lo que 
han podido para ocultar esa procedencia eclesiástica ¡Cuanto no han 
dicho contra los monjes agustinos, dominicos y benedictinos! Esos mon
jes son los primeros promovedores de la imprenta, ó mejor dicho, los 
"primeros impresores. Hablan construido las catedrales, las habían ador
nado, esculpido, festoneado y llenado de vidrieras transparentes, acom
pañadas de leyendas. Todas las artes se habían desarrollado bajo su mano; 
el clero se había apropiado todo, hasta los juegos; habla insinuado su 
alma y su espíritu en todas las cosas. Se había apoderado del drama , de 
la sá t i ra , de la caricatura, de la oda, de la mús ica , y refiriendo á Dios 
y á sí propio todas las creaciones, todos los placeres, todas las necesi
dades del hombre, le había rodeado y envuelto por todas parles. Podrá 
censurarse, si se quiere, pero no podrá negarse ese carácter popular y 
uhiversal- del catolicismo que se lee en nuestras catedrales y en los mis
terios que ha hecho representar. La edad media era necesariamente s in-
iética. Esta síntesis católica llegaba á su apojeo en el siglo X l l l . 

No había una sola iglesia notable por su belleza que no estuviese ador
nada de sus vidrieras engarzadas y resplandecientes como diamantes, ma
tizando aquí y allí el pavimento de pú rpu ra , de azul, de oro, y presen
tando toda la historia de la Biblia brillando al sol. Era la Biblia del pobre. 
Np sabia leer, pero veía. No pudiendo evitar las pasiones ni el desarrollo 
de las facultades humanas, el clero, es decir, el espíritu católico, las ha
bía confiscado en su provecho; por eso se habia atraído á los titiriteros, 
hecho trabajar á los juglares, escrito y representado comedías , y apode
rado de la música. Cuando vió andar las barajas en todas las manos, i n 
tentó aplicarlas á usos mas nobles y piadosos'. Con ellas se perdía el d i 
nero; quiso que por su medio se procurase obtener la salvación. 

Reinaba una afición decidida por los juegos de naipes. La menos pere
cedera sin dudado todas las dinastías es la del rey David, de Salomón y 
de César, graves cabezas que llevan tan benévolamente su inocente dia
dema, y á quienes Rabelais parece haber reasumido en la bendita figura 
de su Pantagruel. Un monarca de la baraja no es digno de desprecio; es 
la idealidad de un rey á la manera del pueblo de la edad media, que veía 
en él á su defensor paternal. Nada hay mas histórico que esas figurillas 
patiabiertas y de ojos saltones; que ese pequeño abanico de la reina Ju-
dtt , y la pica del «ar/eí ó escudero, nuestro amigo Héctor , con su ade
man provocativo y los escudos de armas de las reinas, blasón tan largo 
que cubre la mitad de sus castos cuerpos; y las picas, símbolos de los 
soldados; y los bastos, símbolos de los paisanos, y los oros, símbolos del 
estado llano; y los corazones, símbolos de las mujeres. Ya desde la i n -
tancia inquirimos el sentido de esos misterios, y hablamos algunas horas 
con Lancelut. Esas bellas imágenes , pintadas y doradas por un lado, y 
mancas por el o t ro , tuertes como planchas de madera y muy pín torro-
eadas formaban las delicias de todos. Ese símbolo gustaba entonces á 

todo el mundo. Los reyes y las reinas ganaban en ello de seguro, y los 
poderosos sacaban también siempre su partido 

El clero se propuso en su vista desterrar los naipes, juego de azar y 
de abominación, y aconsejar a los fabricantes la creación de hojas sueltas 
de pergamino que representasen en vez del pagano César y de la pagana 

(t) Véanse las ingeniosas disertaciones de Mr. León Delaborde, Tecüener 1840. 
(á) Ucsewlch, l/efefTi/dií, etc.. 18-27. :* * ' 
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Dido, hermosos satUos y santas con leyendas y á veces con sus nombi'cis. 
La empresa no era difícil; bastaba para ello con copiar los cristales de 
todas las iglesias. Se jugaba así á los naipes con los fieles, y de ese modo 
aunque no supiesen leer no podían cerrar los ojos y olvidar ü Moisés, 
(i Faraón, á Josef ó Jacob. Muy luego esos nuevos naipes del tamaño de 
una mano fueron buscados con afán y reunidos para hacer con ellos co
lecciones de grabados. Los vidrios y las ventanas de los conventos se 
destiñeron sobre los pequeños volúmenes primitivos. Todas las vidrieras 
del monasterio de Hirschau se encuentran reproducidas, dice Lessing (1) 
en el venerable libraco llamado Biblia Pauperum. 

Esos naipes estaban grabados sobre madera como las antiguas barajas. 
No había en ellos ni perspectiva, ni proporción ni degradación de luz. 
El estudio de las vidrieras perfeccionó sin embargo los grabados sobre 
madera; dió origen á dos gremios, el de los tallislas de madera, y el de los 
pintores de letras ó imagiar ios , ambos muy ricos. De ese modo el dibujo, 
el grabado, la pintura *, el estampado que'se imitó de los antiguos sellos, 
liabian contribuido ya á formar ese arte que no era todavía mas que un 
bosquejo. 

Todo eso pasaba en los momentos en que fermentaba la estraña exal
tación que he descrito, en que el rey buscaba l ibros, en que el pobre 
quería descifrar una inscr ipción, en que se comprometía á un copista con 
seis meses de anticipación, en que Alfonso de Nápoles hacia las paces con 
Mediéis que le babia prestado un manuscrito. Puesto que ya se grababan 
leyendas de santos sobre trozos de madera, ¿por qué no se hablan de gra 
bar sobre ella también palabras, frases y párrafos? ¿ Por qué no valerse 
del mismo medio para sacar muchas copias? El clero solo podía ganar en 
esta popularización de las leyendas y de los salmos. Esas imágenes gro
seras de santos que se ven colgadas encima del hogar de nuestras chozas 
son completamente semejantes á los informes ensayos de la imprenta. 
Esta principia, por pequeños specula huinanw salvationis, por gramáticas para 
el uso de los conventos, por fragmentos de cánticos que reemplazaban 
económicamente á los libros impresos. No me p roponp investigar aquí 
cuando terminó la época del grabado en madera ó xylografia, cuándo y 
por qué manos afortunadas sé movilizaron los caraciéres del alfabeto á 
los cuales esta subdivisión dió tanto poder, si fué en Harlen en 1400, en 
Strasburgo en 1440, en Maguncia en 1460, en Bamberg en 1461, donde 
se veriíicó ese prodigio. Gada una de estas opiniones cuentan sus autori
dades; no seria imposible que todas tuviesen razón ; que algunos ensayos 
incompletos, que algunas tentativas abortadas, hayan precedido al descu
brimiento definivo que debía reemplazar al manuscrito con el libro impreso. 

ün libro era entonces una cosa sagrada, costaba seiscientos francos; se 
le depositaba en manos del notario, se le encerraba en un cofre de oro, 
se le sujetaba con una gruesa cadena al atril en que se leía. Era un moti
vo de contento poder, por medio de trozos ó planchas de madera, repro
ducir siquiera groseramente un bello manuscrito. El operario g r a b á b a l a s 
letras al r evés , las untaba con tinta espesa, y después de haber pasado 
el rodillo sobre el pergamino ó el papel, presentaban estos una impresión 
imperfecta de aquellos caraciéres mal tallados y desiguales. Nunca i m p r i -
mia mas que de nn lado; pegaba juntas las dos hojas que quedaban en 
blanco, lo cual daba á las páginas la consistencia del cartón. Esos Specula, 
y esos Donáis que entusiasman al bibliófilo no se distinguen por cierto 
sino por su escesiva fealdad; se hallaban muy esparcidos y en número 
considerable , en Elandes, sobre todo, donde el movimiento religioso se 
mezclaba al movimiento industrial , v por toda la línea del Rhin , cujas 
ciudades se levantaban tlorecientes eii medio de sus r isueños viñedos." 

Aquí comienza una novela llena de hechos es t raños . Consta de tres 
partes, y la componen cinco autores: Un viejo platero astuto, rico y h á -
m ; su hija, rubia alemana; un joven copista lleno de talento y atrevi
miento, aunque algo curial , uu noble caballero alquimista y pobre, y un 

(1) LaHng t Beytrcpye. 11. S 327. 
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individuo del estado llano ansioso de hacer su fortuna; esta era su única 
cualidad. Se llama Andró* Dryzehn; el platero Hans Faust; su hija Cristi
na Faus'ina; el pasante Pedro Schoet'fer y el caballero Guttenberg. Algu
nos de los hechos que tendré que alegar parecerán poco conformes (i lo 
que se lee en las biografías y en los manuales, dado que la mayor parte 
de esos libros persisten en la venerable costumbre de copiar el error pre
cedente. Yo me he complacido en leer y en estudiar los documentos pr i 
mitivos (1) que el aisaciano Schoepfln desenterró en 1760, cuando el 
Pfenninqthurn, torre de los archivos de Strasburgo, cenotafio de pergami
nos qué jamás se hubieran leido, se hundió. Fue preciso entrar en el san
tuario, y penetró en él con los arquictetos. Encontró allí bulas de oro , la 
antigua bandera desteñida, diplomas y escriturasen alemán del siglo XV (2). 
Allí se encontró también la vida de Guttenberg, revelada por medio de 
muchos viejos pleitos escritos en lengua antigua y roídos de ratones; 
porque Guttenberg ha pasado su vida entre los pleitos perdidos, las espe
ranzas fallidas, al lado de su hornillo encendido y de los elementos de sus 
invenciones inútiles para é l , úti les al mundo. Antigua y eterna historia; 
una leyenda mas en el martirologio del genio; el dinero se apodera del 
talento, ie esplota y le despedaza. La historia del talento tiene su morali
dad trágica: todo primer inventor es una víctima; Promoteo roba el fuego 
sagrado y sucumbe. 

En aquella época en que se aguzaba el ingenio por todos lados para imi 
tar el arle de los copistas por medio do los trozos de madera mejor ó peor 
esculpidos, en 1424, en el momento en que la Italia derramaba sobre la 
Europa un soplo embriagador y en que el feudalismo se moria en medio 
de sus o rg ías , un caballero de Maguncia, de antigua y pobre familia, 
muere en esta ciudad dejando á su hijo de edad de quince a ñ o s , por 
única herencia, una pequeña renta sobre la v i l la , su espada y mucho or
gullo. Inmediatamente después d é l a muerte de su padre, Hans Gensfleisch 
Guttenberg abandonó su pueblo natal y salió para Strasburgo. Tenia, como 
lo probará suñeientemente su historia, un carácter altivo, emprendedor 
y esl raño. Las rentas del padre no fueron pagadas al menor, quien agotó 
su bolsa y reclamó en vano el abono de lo que se le debia. Sea que hubiese 
estudiado en Strasburgo ó que otras atenciones hubiesen ocupado al jóven, 
como parece probarlo el proceso que le suscitó mas tarde Anna von Iserin 
Thur, jóven noble, por una promesa de matrimonio que no le habia cum
plido, lo cierto es que á los veinte v cinco años no habia podido hacerse 
pagar por la ciudad de Maguncia. El jóven caballero descontento y con 
justo motivo, declaró, como Coriolano, la guerra á su patria. Hace detener 
y encarcelar al escribano magancés Nicolás, como responsable de ladea
da. Maguncia intenta transigir; los dos senados de Strasburgo v de Ma
guncia entran en negociaciones. Hans Guttenberg suelta su prisionero bajo 
una eficaz promesa de pago; pero*vencedor en este punto, es derrotado 
en otro. Anna von Iserin gana su pleito contra él, le obliga á casarse, y 
liega á ser Anna Guttenberg. Este es el prólogo de aquella estraña exis
tencia, tal como resulta de las piezas de esos dos procesos. 

^ Í P ! qiie ~a bella A,lita ha.cia ^ ,feliddad á pesar suyo, ¿qué estu-
¡po en 
semi-

imágen en el Rhin y que da frente á los Vosgos? No aparece en ella ni 
como comerciante, ni como banquero, ni como hombre do armas, ni como 
hombre de ley; suena. El soñador , sin embargo, que ataca á una ciudad 
y que trata con ella de igual á igual, no es un hombre sin energía. ¿Por 
medio de que artificios mágicos inspiró una veneración tan grande á sus 

(1) Fournlfir. Welter jr Díbdíh han atacado la autenticidad de esos procedimientos. 

Otro., do. docementos falsos, de que no hablaremos, lian sido fabricador án favor de Gut-
tenherg por Bodman, archivero Dtagancés. iWflBapOT en favor ae ÜUI 

(íj m í$l die warheit , ote. Véase Sctnspiln, Vindiciae, etc. Meerman Origenes, etc. 
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nuevos conciudadanos que se agolpaban en torno suyo, que le acosaban, 
que le suplicaban que se dignase comunicarles sus secretos , vendérselos, 
admitirles en la participación de sus beneficios, revelarles sus descubri
mientos y sus triunfos {artes mirahiles,—Sin Kunste und afenlhur)! Lo igno
ro absolutamente; lo que pocos sabios ban querido ver, es ese estraño 
ascendiente de Guttenberg á la edad de veinte y cinco años , pobre y ca
sado , sobre todo lo que le rodea. Se cree en él ; se espera en é l ; posee el 
gran arcano; es oncantador, alquimista y mágico. Tiene mucho de cómi 
co , y IQ ha pintado muy bien en su Alquimista el dramaturgo inglés Ben 
Jonson, esa oleada de buenas gentes ávidas de ganancia, disputándose de 
antemano el oro que fabricará el poseedor del secreto maravilloso. 

Nos hallamos lejos de la imprenta y estamos muy cerca de ella, sin 
embargo. Un individuo llamado Andrés Dryzehn, tiene un pequeño patri
monio y solo desea una cosa, asociarse á ese Guttenberg, que es mágico. 
Dryzehñ estaba fanatizado por él; aquel entra en tratos con este y le enseña 
vm secreto para tallar el diamante, otro para hacer ó para perfeccionar 
los espejos. Dryzehn gana mucho con ellos; mas sospecha que Guttenberg 
le oculta otros arcanos. Firma un nuevo convenio en el que toman parte 
el llamado Heilmann y el llamado Riff. Al cumplimiento de ese convenio 
sacrifica su patrimonio, empeña sus muebles, toma prestado sobre los dia
mantes de su mujer, y muere sin tener un óbolo , echado vestido sobre 
una cama, confesándose con el cura de San Mart in, llamado Ekbar, pero 
sin quejarse de Guttenberg (1). 

Esta nueva invención, que ya ha devorado una fortuna y que debe de
vorar otras dos, ese arte mágico , es la imprenta. Fuera de la ciudad, 
cerca de San Arbogasto, en una casa aislada, se habia refugiado el alqui
mista que trabaja solo, y á quien sus socios visitaban. Es cosa fácil repre
sentársele en aquella antigua casa alemana en el fondo de una gran cueva 
de piedra de sillería de color de rosa > como la de las canteras de la orilla 
del Rhin, con su bata echada sobre las espaldas, con su gorro encajado 
hasta los ojos, sentado cercado su fragua y buscando, no como creía el 
vulgo, ó como Nicolás Flamel ó Angelo Catho, las figuras genelhliacas y 
la sesta habitación del Zodiaco; sino mas bien al gran arcano , la impren 
ta;—lo infinito, dado al pensamiento del hombre. Con el dinero de sus 
socios habia inventado muchas cosas, como lo prueban sus títulos or ig i 
nales. Andrés Schultheiss, carpintero, le habia fabricado una prensa do 
rosca, y la máquina que hace el vino estaba destinada á grabar las pala
bras. Tenia moldes que abrazaban cuatro páginas y componían un in-4.0; y 
también letras movibles de plomo, acaso aun no fundidas, pero graba
das. Deesa suerte el caballero de veinte y ocho años partió de lo conoci
do á lo desconocido, como Cristóbal Colon. Ya ha vencido mucbos obs
táculos y tiene todavía mucbos que vencer. El plomo era demasiado blando 
y no señalaba, el acero demasiado quebradizo y corlaba el papel; la 
madera demasiado fácil en gastarse, daba poca limpieza á las impresio
nes. Los metales sin liga no tenían suavidad y la dificultad del tallado 
era estremada cuando so quer ía dar á los caractéres esa igualdad y esa 
pureza que deleitan y descansan la vista. Los gulden de los socios se iban. 
Un defecto del carácter de Guttenberg, su orgul lo , debió contribuir mu
cho para retardar el invento, y es esta una observación que no ha sido 
hecha por hombres infinitamente mas ilustrados que nosotros. 

Creeráse que el caballero industrial , que el primero de todos que rea
lizó la frase de Cicerón, inúülmente sembrada en el campo de seiscientos 
años, dirigiría personalmente sus operarios, su taller, su empresa, como 
hoy lo harían un caballero y un príncipe. Nada de eso. Se hubiera rebajado. 
Guttenberg Gensíleíscii era feudal y noble en apellido y en armas. Daba 
únicamente sus planes. Dryzehn. cuya cabeza, á juzgar por sus conver-

(1) Véanse las disposiciones do ScliuUoiss, do SKJennoger y del cura deEkhart. El do 
la tendera Bárbara y su conversación con Dryzelm durante una noche (uff ein nachtsaller-
'«t/c), os también muy curlesa. Ilaluia sido neceaiirlo un tomo para jiisLitlcar todos los lio» 
ho^ y led.H las aserciones del loslo. 



222 INTERIOR 

saciones referidas por su criada Bárbara no era muy firme, se encargaba 
de la narte malerial; el taller estaba en su casa de Strasburgo. Guttenberg, 
hombre misterioso y amante del secreto, se quedaba en su casa propia 
riel arrabal Allí recibía á sus socios y les daba de beber. Estos facilitaban 
riinpro á manos llenas, y Guttenberg empeñado en el descubrimiento de 
e<te nuevo mundo se llenaba de deudas. No se quejaban por eso del so
litario consagrado á la empresa; se arruinaban en compañía , comprando 
nlomo es taño, materiales, cortando, ensayando> tundiendo, colando, 
bin pod^r obtener mas que una imitación imperfecta de los manuscritos 
tan bellos y tan regulares en los que la mano de los copistas, como dice 
Tanus Dousa poeta latino, «sembraba espigas de elegantes caractéres en 
llanuras de papel vitela.» Perdían en estas tentativas su paciencia y su 
dinero. Riff les abandonó. Andrés mur ió sin pronunciar una sola palabra 
de mal humor contra Guttenberg, el príncipe de ese grupo, que se mues
t r a siempre tranquilo, soñador , infatigable y misterioso. Así que Andrés 
m u r i ó , el caballero recuerda que tiene en molde una hoja en in-4.0 dis
puesta para imprimirse: conoce el valor de su descubrimiento. «Id apri
sa dice á su criado, deshaced el molde y arrojad las partes que le com
ponen sobre la prensa ó debajo de ella; que nadie vea nada.» Y añade: 
«tal es la naturaleza de la cosa, que después de descompuestas sus partes, 
ya no se sabe lo que es.» 

El hermano del difunto está tan persuadido del buen éxito, que quiere 
reemplazar á Andrés en el negocio; Guttenberg consigue por medio de 
un pleito rechazar esta exigencia. En 1442, su tio Loheymer muere en 
Maguncia y le deja una renta que Guttenberg, siempre entrampado por 
su proyecto mágico , vende al capítulo de Santo Tomas. Al fin, sin duda 
arruinado, abandona á Strasburgo y no se vuelve á oir hablar de él. Ni 
un solo tomo lleva su firma. El noble no ejercerá el oficio del artesano. 

Tal es la primera época de esa miserable existencia. La primera esplo-
sion de la pólvora habla muerto ya á un valiente ciudadano, y las inven
ciones de Guttenberg, prensa, torni l lo , moldes, caractéres movibles, en
sayos de grabados en relieve, no habían parado sino en resultados i n 
completos, esceptuando su ruina, que era completa. 

Desaparece hasta 14S0, envuelto sin duda eo una de esas oscuridades 
en que la miseria sume á los que esa Nemesis elige. Durante aquel tiempo 
la Europa avanzaba y Francia hacia sus negocios; los ingleses arrojados 
de Paris y de Burdeos, reducidos á la mar', que es su dominio, dejaban 
por todas partes sus muertos ante nuestros pasos. España caminaba hácia 
suomancipacion definitiva, é Italia brillaba con los resplandores del arte. 
De repente nos encontramos al alquimista noble, sin dinero, pero sin te
mor , en Maguncia, en 1450. Tenia cuarenta y un años. Lo mejor de su 
edad habla sido devorado por el trabajo. Iba buscando lo que el genio no 
tiene á m e n u d o , dinero. Le costó sin duda alguna dificultad hallarle: ;no 
podía decírsele que habla estado trabajando nueve años en su gran pro
yecto sin dar ningún resultado y que por consiguiente trataba de engañar? 
Por fin encontró á su hombre, y el tercer acto principia. 

Un viejo platero, rico y redomado usurero, tenia una hija llamada 
Cristina- y según la costumbre de la época y de Alemania FusUnn* porque 
el se llamaba tausto. Comprendió que la fortuna se le aparecía traída por 
el genio ; pero en el contrato tomó sus precauciones, v no adelantó su d i 
nero sino con intereses muy crecidos, r e se rvándose los beneticios. Gut
tenberg había dado su ultimo yulder para comprar plomo. El platero le 
adelanta ochocientos. * 1 

Aquel continúa luchando contra todas las dificultades de la liga y de 
la tundición. Investiga, proyecta, trabaja, gasta. Entonces aparece eh la 
.•scena un nuevo actor muy interesante y que va á decidir del destino de 
GuUenberg.Es un joven pasante, que ha viajado, que ha visto la hermosa 
c iudad de París y que ha ejercido en la universidad el oficio de conista. 

Escnije divinamente y se ven en muchas bibliotecas en la de Stras-
biirgo entre otras ina¡inscrito.s-firmados por él que son portentos. Se 
"juma Pedro Scheeffcr, y es plebeyo; el viejo ñiúm le admite en su casa 
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para auxiliarle en sus trabajos. Nu hay dificuliad en creer que la jóven 
Fustinn participó de la admiración de su padre por la ilustración del via
jero. Utilizando los grandes trabajos anteriores, sea destreza ó ío r l tma ; ó 
las dos cosas sin duda, el joven pasante, que andaba buscando también 
el gran secreto, presenta un dia al platero una hermosa hoja, bien lirada, 
é igual al manuscrito mas limpio. Hacia veinte y cinco años que se as
piraba á ese resultado. Dryzehn había muerto con esa pesadumbre. Gut-
tenberg estaba lleno de canas. Esto pasaba hácia 1454. ¡ Qué dicha para el 
viejo Fausto! ¡Volverá á recobrar sus anticipos con costas é intereses, los 
metales que ha fundido y que el crisol de GiUtenberg ha destruido para 
ensayar la nueva liga! Schootíer es llevado al altar, donde cubierlo de glo
ria y de tinta de imprenta se casa con Cristina Fustinn. 

Gutlenberg envejece, y no sirve para nada. Lleno de hidalguía y de 
orgullo, vivo en el aislamiento; los ochocientos gulders han producido i n 
tereses. Fausto, que ya no necesita á su socio, le promueve un pleito. 
«Devolvedme dos mi l y veinte gulders,» comprendiendo en ello los inte
reses. Guttenberg no podía dejar de perderlo. Lo perdió , fué expropiado, 
entregó sus materiales, sus caracteres y sus prensas k Fausto, sacudió 
el polvo de sus pies, y abandonó á Maguncia, vencido por el oro , como 
habia abandonado á Strasburgo, vencido por la pobreza. Durante diez 
años no se sabe lo que fué de él (1). 

A la edad de cincuenta y cinco años no tenia que comer. Agolada en 
una sola empresa, su vida se habia malogrado. El pr ínc ipe , obispo de 
Maguncia, Adolfo de Nassau, le recogió por caridad en 1465, y le dió 
una pensión, admitiéndole entre sus gentiles-hombres. Continuó emplean
do su dinero en su ai te favorito, y sii orgullo en ocultarle. Todos los his
toriadores de la tipografía han procurado averiguar por qué Guttenberg 
no rec lamó, porque ningún libro lleva su nombre. El motivo es sin em
bargo claro. Era demasiado caballero para revelar su talento. Ese D. Qui
jote consume veinte años en dotar al mundo con su invento, y pretiere 
"ser robado por Sancho á confesar su ocupación de artesano. Durante su 
sociedad con Fausto, se habia empezado la impresión de un bello salterio, 
el portento del arle naciente. Tuvo el pesar de verle aparecer en 1457, 
estando acaso en la cárce l ; lo que parece bastante probable. Durante ese 
tiempo, Fausto y Schoeffer terminaban su empresa, y aquellos hermosos 
libros que, manifestaban ser escritos sin pluma, y hechos por un procedimtenlo 
mágico, llenaban de asombro á la Europa. Permítasenos imaginarnos los 
pesares de ese inventor durante los doce años de su noviciado, y su an
gustia en la cárcel tal vez. ¿Dónde podia estar sino mas que allí? Al cabo 
muere á mas de sesenta años, y el síndico Humery, que se llamaba Home-
rius por amor á la ant igüedad, hereda sus instrumentos, bajo la condi
ción que el obispo de Maguncia le impono, do no sacarlos de la ciudad. 

El suegro y el yerno afortunado, á quien Fausto en la parte inferior de 
un libro llama Pelermeus, terminan su edificio s ó b r e l a s cenizas de su in 
ventor. Piensan en hacer mucho dinero, en tener á su arte envuelto en el 
misterio, en vender caro, en trabajar aprisa, en hacer fortuna. Estable
cen su santuario en cuevas, tu wdibus sublerraneis-, Fausto, mágico de 
barba blanca, hace jurar sobre la Biblia á sus operarios, que no revela
rán una palabra del misterio; les obliga á firmar cédulas pagaderas sino 
guardan el secreto, y por precaución final, que equivale por todas, no les 
deja salir. Eran unos verdaderos esclavos, dice un autor, velul in ergaslu-
lo habili. Fausto no se atribuye el descubrimiento al pie de sus impresiones 
para no escilar la cólera de Gultenberg, que después de todo, puede lía* 
bfar; pero pone en ellas su nombre y é fde su yerno, y habla del arle má
gico de la dinna invención, que le ha suministrado ese medio de escribir sin 
pluma. Informado después de que Paris está ansioso de tales novedades 

(1J Prosclnflflo de algunas liipólesis Ingeniosamente deducidas, según las cuales Gulten-
iiorg, arruinado, lleno de deudas y despedido por el •viejo Fausto, fundó en Maguncia un 
lai.er rival. Me atengo al testo de los documentos, á la total ausencia de pruebas, relati
vas a ese nuevo taller, y sobre lodo íi la marclia común de las cosas liumanas. 
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marcha á aquella ciHdad, donde vende muy caras sus hermosas biblias, 
como si fuesen manuscritos, y muere allí de la peste en medio de las sa
tisfacciones de su avaricia . dos años antes que Guttenbers. 

Schoeffer á quien habia refrenado, continuaba esplotando su taller con 
alguna menos severidad, porque confesó la verdad al abate Triiheim, 
quien la consignó en su crónica (1). Pero una noche doblan las campanas, 
suenan los tambores, v la ciudad se ve puesta á saco. Dos arzobispos, 
Adolfo de Nassau y Dieterich de Maguncia se la disputan. Adolfo vence. 
Desde ese tiempo no se vuelve á oir hablar de Schoeffer, asesinado proba
blemente en aquellas cuevas subterráneas por algún soldado é b n o . Aquel 
sitio debia ser en efecto sangriento, cuando puso en tuga á lodos los ope
rarios de Schoeffer; este pereció sin duda en él cuando no se vuelve nunca 
á oir su nombre. Su hijo Juan le reemplaza, y confiesa en la dedicatoria 
de su hermoso Tito L iv io , hecha á Maximiliano, «que la invención primi
tiva pertenece á Guttenberg.» 

Inmediatamente salen impresores para Ñapóles, París> Roma, Milán, 
Florencia. Es una simiente de impresores que se esparce por el viento. 
Esceptuando á la inocente Fustinn, que parece no desempeñar otro papel 
que el de amar á Schoeffer y de casarse con é l , todos nuestros actores 
mueren triste v t rágicamente: el avaro y bellaco Fausto, de la peste; Gut
tenberg, reducido á la mendicidad; Schoeffer, robado; Andrés Dryzenhn 
arruinado y colmado de pesares. ¡Leyenda eslraña y llena de pasión, que 
Walter-Scott no hubiera desdeñado! 

M i t o l o g í a de la imprenta.—Leyendas de H a r l e m , de Bamberg y 
de Oxford. 

Maguncia está entregada á las llamas: un obispo la sitia y otro la de- ' 
fiende. Los soldados de Adolfo de Nassau la ponen á saco, y en las ruinas 
del taller subterráneo, en que el viejo Fausto, ese mágico de la imprenta 
naciente, habia escondido á sus operarios, vemos agrupadas en confusión 
las prensas primitivas, los caracléres inventados por Guttenberg, y á 
Schoeffer mismo degollado en medio de los instrumentos de ese grande 
invento que ha heredado y perfeccionado. Inmediatamente se esparcen en 
todas direcciones los hombres á quienes el viejo Fausto habia asociado en 
aquella francmasonería del pensamiento y de la industria. Ya no se creen 
ligados por ningún juramento; van á ejercer por sí mismos esa ciencia 
mágica, como ¡a llamaban al pie de sus libros primit ivos, ese secreto de 
escribir sin mano y sm pluma, por una maravillosa concordancia de moldes y 
de tipos. 

Es, sin disputa, un arte germánico; si las provincias del Rhin y Flan-
des la amamantaron , la Alemania fué quien la adoptó. Por donde quiera, 
los primeros misioneros de la imprenta son los apóstoles salidos de la cue
va de tausio. Mentclin se establece en Strasburgo en 1466 ; Ulrich Zell en 
Colonia en U67; Zainer en Augsburgo en 1468; Sensenschmid en Nurem-
berg en 14i0; Richel en Basilea en 1474 ; Broendis en Lubeck en 1475; los 
treinta primeros impresores que aparecen citados en la historia, y cuyos 
nombres son conocidos, son alemanes. Era aquel, sin embargo, el pais 
mas atrasado de toda la Europa. Las fuerzas sencillas v espontáneas , el 
valor, la paciencia, todo lo que las naciones civilizadas pierden en sus 
placeres, se encuentra depositado en las naciones nuevas v b á r b a r a s ; allí 
es donde Dios quiere volver á buscar, llegado el caso, él elemento que 
la civilización necesita, la savia y el vigor que renuevan al mundo. 

En el espacio de veinte a ñ o s , desde 1466 á 1486, se ven salir de la 
tierra ochenta y seis talleres de imprenta, y esto no solo en las capitales, 
sino en las ciudades de segundo y tercer ó rden , como Alost, Udine. 

(I) Hiisaug. Cbionic. 
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Zwoll , Reggio , Roslock, Ulm y Líiwingen. Aqaol porlnnlo cinbargabii lo
dos los pensamientos: sabios v reyes T patanes y grandes señores , todos 
los que ignoraban los detalles de la operación raíigica se ingeniaban para 
adivinaría; pasaban meses en imitar á Guttenberg, en fundir^ en colar, 
en tallar, en igualar los caracteres. Las familias enteras emprendían esa 
tarea, y al acabar esos libros viejos, nunca dejaban de cantar el Te-Deum 
de su empresa realizada. En Florencia, un platero, llamado Bernardo Cen-
n in i , ayudado por sus hijos Pedro y Domingo, logra imprimir en IWS la 
vida de Santa Catalina de Sena, hazaña cuyo memorable recuerdo conser
vó en estas sencillas palabras que terminan el volumen: Ayudado por mi 
hijo Domingo, joven de muy buen carácter, he grabado en cobre, y fundido des
pués j las letras que me han servido para imprimir este volúmen: mi otro hijo 
Pedro le ha corregido con todo el cuiaado que le ha sido posible.— «Ya ves, aña
de el republicario de Florencia, que no hay cosa que no pueda hacer el 
genio de los florentinos.» 

Florentinis ingeniis nil ardwm. 

¿Qué fué de nuestra Francia y de su gran ciudad durante ese movi
miento general emanado de la Alemania? No tardaremos en examinar en 
detalle en toda la Europa, y entre nosotros mismos, los rápidos progre
sos de la nueva invención. Tenemos que hablar todavía de aquellos tiem
pos fabulosos y de sus leyendas. Es un sueño alemán á propósito de tipos 
de plomo y de pedazos de estaño. Todo el mundo esperaba á ese Mesías 
industrial con tanta ansiedad, se había trabajado tanto tiempo en busca 
del arcano, los primeros ensayos habían sido rodeados de tinieblas tan 
misteriosas, y se tenia un orgullo tan legítimo por el buen éxito obtenido, 
que la imaginación popular, trabajando á su manera sobre la realidad de 
la maravilla, la hizo desaparecer entre el bril lo de sus arabescos. No hay 
cosa mas material, sin duda, que los procedimientos de la imprenta; no 
la hay mas ideal que esta leyenda. La impresión ha descendido del cielo; dice 
el ingles Burges. Ho landa /Bé lg i ca , Italia, Inglaterra, inventaron cuen
tos estraños que lian pasado por verdaderos, y que debían asegurar á tal 
ó cual ciudad el gran título de Madre de la imprenta. 

Principiemos por Inglaterra. En materia de orgullo nacional, no es 
ella la menos atrevida: su romántica invención debe adelantarse á las 
demás. 

Enrique V I , dice la leyenda inglesa, oyendo al arzobispo de Cantor-
bery hacer en alta voz el elogio de la invención de la imprenta, que no se 
practicaba entonces mas que en dos ciudades> Maguncia y Harlem, envió 
un agente disfrazado con el encargo de robar á esas ciudades su secreto. 
Maguncia y Harlem estaban sobre aviso muy celosas de la conservación 
de su tesoro; mas de una vez habían encarcelado á eslranjeros sospecho
sos de una intención subrepticia. El diplomático disfrazado no penetró, 
n ú e s , en la ciudad; pero por medio de una buena mujer que vendía yer
nas, consiguió ponerse en relaciones con uno de los onerarios do Costar, 
el impresor de Harlem. Se le llenó de oro; se fugó de la ciudad, á pesar 
de la vigilancia de los centinelas que prolegian la imprenta naciente, y 
bajo una buena custodia vino á establecer sus prensas en Oxford. Ese t ra i 
dor, llamado Corsellis, no obtuvo su libertad hasta que hizo la revelación 
del misterio. Trabajaba bajo llave, con dos alabarderos á su lado. No se 
cita un solo libro que lleve su firma, y el sabio Míddleton ha osado tra
tarle de impresor ideal: mas como existen aun Corsellis en el Osfordshire, 
los ingleses sostienen que las primeras impresiones pertenecen á esa 
familia. 

Desgraciadamente> otros ingleses de buena fe, Míddleton , Cotton y cA 
delicioso historiador literario DTsraéli , han buscado el origen del cuento. 
Un ínteres de servilismo político lo había inventado. Bajo Carlos I I , du
rante aquella restauración inglesa que hizo tantas bajezas y que copió tan 
locamente á la Francia de Luis XIV, un abobado realista, queriendo liber
tar d la corona de los estorbos que le creaba la imprenta, concibió una 
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de las ideas mas cómicamente ingeniosas que un hombre de partido puede 
imaginar. Quiso convertir al rey en el único impresor de Inglaterra. ¿En 
a u é s e habla de fundar ese nuevo privilegio de la corona? Aikins Inventó 
a ese Corceilis, agente del rey en el siglo XV y encargado de introducir en 
Oxford la prensa v los caracteres. Según esa ingeniosa novela, que Meer^ 
man discute con mucha seriedad, el trono que había importado la impren
ta en Inglaterra, y que nunca la había cedido á nadie, tiene el derecho 
de confiscaría en 'su beneficio ó de volverse á apoderar de ella, si le ha 
sido arrebatada; todo impresor, en el mero hecho de serlo, tiene derecho 
á ser ahorcado; magnífico razonamiento, digno de aquellos tiempos de 
desesperadas locuras (1). . •, . , 

Tal es la leyenda de Oxford. Bamberg tiene también la suya (2), asi 
como Florencia (3) que se apoya en la autoridad del buen Cennini, á quien 
acabamos de ver trabajando con sus dos hijos,—no menos que la ciudad 
de Anveres, orgullosa por su antigua corporación de los impresores de 
naipes, que' procura confundir con los de letras de molde y de caractéres 
movibles (4). ¡Cándida aspiración! 

Todo el mundo tenia algunas pretensiones legitimas; los deseos, los 
prolongados esfuerzos , los ensayos repetidos, pertenecían á ese pais l imí
trofe de la Alemania y de la Francia, que fué , en la edad media, la ver
dadera patria de la industria del estado llano. Parece que Francia, e! 
mundo d é l a acción, la patria del hecho práctico, debía asociarse á Ale
mania, el mundo de la idea metafísica, para hacer brotar á la invención 
que deja palpable al pensamiento. Harlem, Anveres, Strasburgo, Magun
cia, Basilea, Nuremberg, toda esa línea de ciudades mercantiles, católi
cas, curiosas, industriosas, que se dilata desde el mar hasta los confines 
de Suiza , han tomado parte sobre todo en la fabricación de los pequeños 
libros sagrados que han precedido á la imprenta. ¿ La crearon acaso al 
precederla9 Sin duda que no : preparaban, s í , sin alcanzarlo , el punto de 
perfección practicable, obtenido hacia 14S1 por Guttenberg, que pereció 
en su misma empresa y que dejó sus frutos á otros mas astutos corno siem
pre sucede. §. 

Pero Harlem nos espera y nos llama; también tiene su gran hombre, 
que se apellida Costar. No es cosa completamente averiguada que haya 
existido nunca ese grande hombre. La Serna no lo cree. Autoridades 
eminentes, M. YanPraet, M. Brunet, M. Benouard, rechazan vivamente 
esta opinión, que pá ra lo s ciudadanos de Harlem ha llegado á ser un ar
tículo de fe, y aun de fanatismo. Meerman consagró á este estudio toda 
su vida y un grueso volumen bien escrito. La leyenda harlemeniana, aban
donada en el siglo X V I H , acaba de ser brillantemente resucitada por un 
erudito artista á quien no combatiré (5). 

¿Será verdad que un visionario, paseándose por un mustio bosque ho
landés , en medio de los álamos dolientes y de sus blancas plañideras ho
jas, v i ó , como diceM. MicheleL destacarse por sí misma la arrugada cor
teza de las hayas convertida en letras movibles que pretendían hablar? 
Lsa es la tradición de aquel pais; creo poco en ella con perdón de los ho
landeses. Estos han instituido tiestas seculares en honor de Costar, bende
cido su casa y erigídole una estátua: todo eso no prueba nada. 

(1) Véase Aikins, On Ihe Origin of P r i n l i n g . 
(2) Véase Peignot, Diclionnaire hiblioyraphique, artículo liamberí' 
(3) Véase Domenicbo Manni, Della p r im a vromulyazionc de l i h r i 1761 
(4) Desroches , /ntenüon de r i í n p n m m e Hruselas m 
(5) La existencia de un verdadero Costar ó Coster', que siendo impresor en Harlem 

en t m , hubiese posddo e secreto de la movilidad de los tipos, es todavía un punto ¿ 0 -
letico y conjetural, respecto del cual siento no pouer conformarme con alpunas brillantes 
deducciones, recientemente apoyadas con mucha sasacidnd y erudición Nada es mas ve
rosímil que Guttenberg baya concebido la primera idea de la imprenta móvil á la vista d« 
U" ,PTo n10 ' « J 0 ^ ' / ' " K 68 0 DOnal grabat10 en madera ; Pero e"l'-a ««os Donáis y la hermo
sa biblia de Maguncia hay un inmenso espacio que recorrer: Guttenberg tu o ese presen 
tmi.en o: lo atravesó y pereció en la empresa. Fausto fué quien se aprovechó do ella y la 
imprenta nació. 1 
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Según esa leyenda, Coster ó Costar, el vecino de Harlem, tuvo cierto 
dia el pensamiento de tallar esas cortezas de haya y de hacer letras con 
ellas; la corteza de haya, dice M. llenouard, no se presta á semejante 
operación, y no «soportaría ninguna presión, como pueden convencerse 
de ello todos los que tienen en su leñera algún trozo de esa madera.» Esa 
imprenta primitiva atrajo, d í cese , una multitud de compradores, mas 
adelante, durante una noche buena, un operario de Costar, el hermano 
mayor de Guttenberg, robó la imprenta de su amo llevándose todo, pren
sas, caracteres y utensilios. Se refugió en Maguncia, donde encontró á su 
liermano, á quién reveló el fatal secreto. Un doctor, no muy digno de cré
dito, aunque médico , de nombre Andrés Junius ó mas bien Der Jonghe, 
insertó esta historia en un libro escrito en honor de Holanda, ciento c in 
cuenta años después de la invención de la imprenta: tuvo cuidado de de
cir que la sabia por un anciano á quien se lo habia contado otro anciano, 
el cual fué amigo de ese imaginario Costar. Sobre esos fundamentos la 
ciudad de Harlem ha levantado á este una estátua. No veo que de ello se 
siga ningún mal. 

La estátua de Guttenberg vestido de obrero, falta grave que ha come
tido el gran escultor Torwaldsen (Guttenberg era noble ante lodo), ha sido 
también inaugurada en Maguncia. Sehoeffer, que me parece mas bien un 
feliz aventurero que un gran hombre, tiene la suya en Gernsheim. Aun 
cuando lleguen á erigirse la de Jausen en Anveres, la de Mentelin en 
Strasburgo, la del fantástico Corsellis en Oxford y la de Cennini en Floren
cia, esas estátuas no probarán nada. En esta cuestión es menester guar
darse de dar oídos á las gentes de Bamberg, de Harlem, de Maguncia, de 
Oxford y de Strasburgo: lo que debe consultarse es la historia humana, 
mas interesante y mas verdadera que esa grande é interminable contro
versia sostenida por honrados plebeyos, ensalzando cada uno las glorias 
de su santo, y que cuando agotan sus argumentos colocan á un campeón 
armado á sus puertas, acompañado de un ejército de sabios. Voltaire no 
hubiera dejado de recoger esas ridiculeces y de divertirse con ellas algu
nos momentos. Los autores de los discursos pronunciados en Alemania, 
presentan una curiosa colección. Uno escribe un discurso sobre la Impre
sión producida por la impresión, ingenioso juego de palabras; otro dirige una 
hypotyposis á los tipos, que son, dice, semillas mas fecundas que el trigo y 
mas poderosas que cartuchos , un tercero llama á los impresores los «em-
balsamadores de lo pasado» y dice que la tinta de imprenta ha reempla
zado á la mirra de Arabia (1). Pasemos por cima de esos arranques de un 
entusiasmo atrevido, y volvamos á la historia verdadera. 

n i . 

Principios y progresos de la imprenta en E u r o p a . — E l taller de 
Alde Manuzio .—Lucrecia Borgia. 

La imprenta, inventada sobre los límites de Francia v de Alemania, 
atravesó los Alpes y prendió fuego apenas puso el pie en Italia. Era all í , 
en aquella desgraciada, brillante y magnííica I ta l ia , surcada por el co
mercio, inundada de voluptuosidades, chispeante de genio, donde encon
traba su cebo dispuesto. Dos de los obreros de Guttenberg, Amoldo Pan-
nartz y Conrado Scliweynheim, fueron á establecerse enSubiaco, y de 
ese convento, situado en una garganta del Apenino. hicieron una impren
ta. Los solitarios de aquellas montañas vendían muy poco, y su almacén, 
situado en una localidad que el comercio no favorecía, les dejaron, como 
asi lo han dicho, muchos ejemplares sobrantes; solicitaron el apoyo del 
Papa Paulo 11, y lo obtuvieron propter nimiam paupei talem, por razón de 

(1) Véase Arelln ¡ l e b e r die Folgen , fttc. Munlcli, 1801. 
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su escesiva pobreza. El papa les hizo trasladarse á Roma, y muy luego 
Venecia Milán Yerona, Ferrara, Florencia, Nápoles, Trevisa, Creraona, 
Mantua/Parma'.Padua tuvieron sus imprentas . . 
* Era cosa de magia ver todos los muertos de la antigüedad irguiendose 
dentro de sus tumbas, provistos de inmortalidad y de popularidad: la im-
nrenía es popular ante lodo. Los grandes y los príncipes no solo no se 
ononian á ese movimiento triunfal, sino que le favorecían. Solo vieron mas 
tarde la insurrección probable de los entendimientos cuando se lo hicie
ron notar sus amenazados intereses. Papas y cardenales, altezas y gran
des señoras se afanaban en torno de esa cuna de Hércules. Los primeros 
patronos del gigante que acababa de nacer, fueron Paulo I I , León X, 
Maximil iano, 'Giménez de Cisneros, Enrique V I H , Francisco 1, Isabel. 
Vése á Francisco I visitar el taller del impresor y permanecer de pie mien
tras se corregía una prueba, «á fin» decia, de probar su respeto á la 

CieíjCna"estraña asociación protegió , sobre todo, el desarrollo de la im
prenta en Italia: vénse unidos al cardenal Bembo, ese poeta exót ico, ese 
íilósofo galante á quien habia encantado la belleza de Lucrecia Borgia, al 
sabio Alde Manuzio, autor de las primorosas impresiones que se venden 
á peso de oro , y á Lucrecia Borgia. Bembo ejercía grande influencia en 
el ánimo de esta. Cierto dia esa mujer, que tenía , hase dicho, tanto ta
lento como vicios, esa Lucrecia á quien su poeta Strozzi nos muestra cu
bierta de largos cabellos rubios tendidos sobre sus espaldas y unidos con 
un cintillo negro, de ojos negros y ardientes, de formas vigorosas y casi 
varoniles: 

¡Plusque tua igniferi forma vigoris hahel! 

bajó en Venecia al taller de Manuzio y le habló en estos té rminos , que 
este ha conservado: «Yo satisfaré, si así lo queréis , todos los gastos de 
vuestra nueva empresa. De ese modo seré útil después de mi muerte.» 
¡Estrañas palabras en boca de tal mujer! Los primeros trabajos de la i n 
dustria que protegía fueron consagrados á s u panegírico. Se la llamó bella, 
generosa, prudente, púdica sobre todo. La imprenta mintió desde la cuna 
y prodigó los mismos panegíricos á Borgía su hermano, á quien Mona-
delchi, grave analista, califica de magnánimo, de generoso, y de prudente. 
Los elogios de los Borgias resonaban en la corte de Ferrara, cuya diosa 
era Lucrecid. Mientras que Manuzio multiplica los loores del hermano 
incestuoso y de la hermana asesina, otro a l e m á n , oculto tras las mam
paras del sacro palacio, escribía todo lo que hac ía , todo lo que decia esa 
espantosa familia de los vicios inteligentes y de los crímenes atrevidos, 
tomando apuntes de todo, hasta de la fisonomía de aquella mujer «de na
riz larga y afilada, hueca y hundida, de frente hermosa, de pródiga ca
bellera, de ignobles labios, de barba fugitiva y de estatura majestuosa (1).»-
La unprenta, pues, ya desde esa época corregía sus propias mentiras. 

. ¿ arte, sin embargo, cuya historia vamos bosquejando demasiado 
ráp idamente , se iba perfeccionando. La Alemania habia imitado escrupu
losamente los puntos y los ángulos agudos de ese carácter gótico , que pa
rece tiaber introducido en la escritura los caprichos de la arquitectura 
ogiva, hn Italia se imitó el carácter romano, tan pulcro, tan fácil y tan 
bien combinado La belleza del arle se introdujo en esa industria; ese 
progreso tue debido ante todo á la familia de los Manuzios, que constituye 
una verdadera dinastía. No solo Alde Munuzio se descartó de los ca rac lé -
res góticos, sino que imitó en sus impresiones la escritura inclinada y 
tC™ní l ' maim? meflta' yicreó los t0'lavia llamamos ü á l i m comple
tamente opuestos al tipo alemán y gótico. Parecieron tan suaves á la vista 2SLT.Í¡£!1Í Í Ü ^ M fIue.estuviesen impresos con estaño ó plomo. Cun-
riio el rumor de que Manuzio empleaba caracteres de plata, m i argentei. 
Una leyenda mas sobre tantas otras. 1 JF 

Hemos penetrado en la cueva mágica de Gutlenberg. en Alemania; 

(i) Véase Diar ium Burckha rdU . -u iUnnr . , Anéci. 
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entremos ahora en casa de Manuzio, el sabio de Venecia, el promovedor 
del grande y bello estilo de impresión. Ya no estaraos en el taller del ca
ballero alquimista, conligiio A la gótica ciudad de Maguncia , sino en Ve-
necia, en el del artista y en el del sabio apasionado. Las letras latinas 
nos introducen sin dificultad en aquella casa, á donde acuden gentes 
do todos los paises. Apenas tiene tiempo para comer; vive en el mismo 
taller, del cual sale solo para seguir un curso de griego y de latin. Le 
llevan en tropel los antiguos manuscritos que corrige durante las noches. 
Los cortesanos se agolpan á escucharle, los jóvenes ociosos, que boste
zan después de una noche de orgía, sedentes oscüabundi, admiran sus pren
sas volantes. Sobre la puerta de su imprenta se leen estas palabras en 
la l in : «¡Quien quiera que fueses, te suplico mil veces que digas pronto 
lo que tengas que decirme, y que te marches muy aprisa, á no ser que 
quieras ayudar ;'i Hércules á sostener el mundo!» ¿No era acaso el antiguo 
mundo el que el grave Manuzio resucitaba? 

La Alemania , que habia.por de pronto impreso misales, almanaques, y 
el Doctrinal de Darand, es decir, las obras populares de la época , entró 
muy luego en el movimiento científico. Tuvo por su embajador principal, 
cerca del impresor de Venecia, al mas sutil y agradable de los ingenios, á 
aquel holandés que á la paciente habilidad de su pais reunía la flexible y 
luminosa sutileza de la Francia, Erasmo. Quiso este reunir en un solo 
volúmen la quinta esencia de la antigua sabidur ía , y propuso al célebre 
Alde Manuzio la impresión del libro intitulado: Los Adagios. Alde se prestó 
á e l l o , y Erasmo se trasladó á Venecia. Cuando se presentó en casa del 
italiano ^ no se le anunció con su nombre, y el impresor siempre ocupado, 
no se molestó para salir á recibir al bárbaro que pretendía hablarle. Des
pués de una larga espera, Erasmo fué admitido, y aceptó las escusas de 
su huésped. Manuzio suspendió todas sus impresiones de antiguos autores 
para dar lugar á la nueva obra del erudito germánico : alojó k Erasmo en 
su casa, y le admitió en su mesa. 

No tardó en estallar en sus personas la hostilidad entre la Alemania 
y la Italia. La mesa de Manuzio era frugal, y su huésped , serio, orgullo
so , delicado y astuto. Erasmo estaba acostumbrado á beber y á reir mas 
fuertemente. Los dos representantes de la Italia y de la Germania se sepa
raron desavenidos; para comprender la incompatibilidad de sugenio, bas
ta con tender la vista sobre esas dos figuras pintadas por Holbein y Juan 
Bellini , ambas malignas, sagaces, de ojos vivos, de labios delgados, dis
cretamente burlona la una y parecida á esa careta inexorable de Voltaire; 
activa, observadora y maligna la otra ; poco indulgentes las dos. 

Desde su origen, la profesión del impresor se había clasificado á la 
cabeza de la sociedad : ya entonces tenia sus escudos feudales; el áncora 
de los Aldes, el naranjo (ie Enrique Estienne, no son otra cosa. La impren
ta se apoderaba del símbolo para hacerse con él un blasón : ¡el la , que iba 
amatar al s ímbolo! Bembo, amigo íntimo de Lucrecia Borgia, dió (i Ma
nuzio, cuando todavía era Erasmo amigo de la casa, una medalla del 
emperador Vespasiano, cuyo anverso representaba un deltin , signo de es
tabilidad: al verlo este, esclamó que «ese blasón era el del saber hacien
do te guerra á la ignorancia» y Manuzio se apoderó de él. Mas tarde Maxi
miliano, en una considerable concesión de armas, creó cabal leroá uno de 
los hijos del impresor, dándole por blasón el águila austríaca sosteniendo 
al áncora aldina entre sus garras; el águila debía ser un dia vencida por 
el delfín. 

Mezclada ya activamente á los origines del descubrimiento por la si
tuación limítrofe de Maguncia , por la venta de las Biblias de Fausto , por 
m educación que la universidad de París había dado al hábil copista 
Schoefter, la Francia vuelve á aparecer, desde el año 14G9 , como una ar
diente propagadora del nuevo arte. Fué la Sorbona, y no os asombréis , 
quien la llamó á París. Juan de la Fierre ó .luán Stein, que era su prior, 
oye hablar de la nueva ' invenc ión y hace venir á sus espensas á tres de 
los obreros de (iuttenberg, Ulr ich. Geringe, Cranz y Freyburger. Impr i 
men ol primer volúmen dentro de la Sorbona misma , ante sus ojos mará-
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villados- el santuario teológico da asilo al primor tipo móvil. Nuestros i to -
oresores echan inmediatamente raices. Las calles que rodean á la montana 
de Santa Genoveva, Parnaso de la edad media , se pueblan de ellos y de 
libreros Si la Alemania habia sido fecunda en gramát icas , en viajes, en 
calendarios en vidas de santos, en sermones; si la Italia desde los p r i 
meros tiempos de la invención habia producido á bulto y montón bellas 
ediciones de los antiguos autores, vióse á la Francia fiel á su misión inter
mediaria y arbi tral /publicar á la vez, desde su origen, cicerones, salte
rios y canciones, versos tVanceses, cuentos jocosos, libros de historia, á 
Homero y al Román de la Rose. 

Notad bien este punto medio é inteligente tan perfectamente señalado 
por los productos de la prensa parisiense. Observad también que apenas 
llegada á Francia, la imprenta se trasforma en acción y en soneto. El pen
samiento alemán ha necesitado atravesar el Rhin para realizarse en la i m 
pres ión ; ha necesitado llegar al Sena, para ser lo que es, un ataque. El 

dos ingenios críticos. Uno de los primeros volúmenes pequeños del si
glo X V I es aquel in-12.0 revolucionario, la primera parte del Pantugruel 
de Rabelais, una de las curiosidades de nuestras bibliotecas. Josse Bade. 
Conrado Bade, Vascosan, ios Morel, siguen las huellas italianas. Reina 
en seguida la gran dinastía de los Estienne, que son á la Francia lo que 
los Alde á la Italia, y que produce libros, muchas veces tan bellos, casi 
siempre mas correctos que los de los Manuzios. En medio de esa gran fami
lia plebeya, ilustrada y mordaz, curiosa y sat í r ica, económica y jovial , 
laboriosa y trapacera/familia que respira su viejo Paras y su plaza Mau-
bert, llena de un candor original y satírico , familia que ha ocupado su 
trono , quiero decir, su imprenta, durante ciento setenta años;—batiéndo
se contra los reyes , mofándose de la Sorbona, haciendo versos , impri
miendo prosa , desterrada, combatida por las tempestades, y sacando de 
ello su partido;—resplandece la viva y deliciosa tigura de Enrique Estien
ne, que reasume todas las cualidades de la familia. Hemos visto al arte en 
Italia; en Francia á la crí t ica; al fervor popular en Alemania, recibir en 
sus brazos á la imprenta naciente. Viene después la Inglaterra. Su puesto 
está aislado. En medio del siglo X V , la barbarie reinaba en ella con la 
guerra c ivi l . El feudalismo luchaba allí mas tenazmente que en parte al
guna; ciudadanos contra ciudadanos, cadalsos contra cadalsos, el pueblo 
anonadado, cabezas ensangrentadas sobre las puertas de todas las ciuda
des, losYorksy los Lancastres disputándose los pedazos de una corona 
sangrienta y mutilada; ¡era ese un horrible especiáculo sin duda! ¿Qué 
uso podía hacerse entonces de la inteligencia? ¿Para qué iba á servir la 
imprenta? Para aquietar las tempestades, para calmar las ambiciones fre
néticas. La marcha de la civilización inglesa merece ser observada; no se 
ven t i có , como la de la Alemania , por medio de la mezcla del feudalismo 
guerrero y de la erudición teológica; no s u r g i ó , como en Italia, de la 
herencia latina; no tuvo por centro, como en Francia, la lucha d „ del 
espíritu critico y de la civilización católica; avanzó por sacudidas; una 
corriente de luz sucediendo siempre á un estancamiento momentáneo. Ta
tos son el carácter imprevisto, los arranques originales y las tendencias 
escentncas de aquel pueblo v de aquella litet-atura (1) 

En todas épocas, la Inglaterra ha marchado al principio lentamente há-
cía e progreso. Cuando después los resplandores estraños han venido á 
estrellarse contra las luces nacionales, el pais, al recibir un choque vio
lento , producía grandes resultados. De esa suerte Roma cae sobre ella v la 
civiliza ; pero no tarda en volverse á dormir. Los sajones se presentan de 
nuevo a sacudir su sueno que se apodera de ella nuevamente. Los norman
dos le conquistan y las vivifican otra vez. Al través de sus estudios v de 
sus imitaciones de Bocacio , de los trobadores de Francia y de Italia , se 

(1) Véase D'Israel'.i Warlon , Rallywell , ele. 
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peroibR un perfume salvaje y singular, un sabor agrio, picante, a,\]C re
cuerda los matorrales de sus bosques. El ritmo de su poesía es vibrante, 
el gusto de la originalidad predomina sobre el atractivo esqnisilo y com
pleto de la forma; y la elegancia misma no escluye la estrañeza. Una de 

• las mas poderosas y vivas corrientes de la civilización que bayan jamas 
fecundizado á esa isla singular, ha sido sin duda la imprenta. 

De ella hizo por de pronto un uso mas pueril todavía que la Alemania, 
naturalmente conforme á la profunda ignorancia en que vejetaba. Pasaba 
esto en 1474, treinta años después de la invención de Guttenberg, algo 
tarde como se ve. Un mercader, nacido en el condado de Kent, llamado 
Gastón J se habia trasladado á ios Países Bajos para asuntos de su tráfico. 
Hombre falto de educación, de erudición y de gusto , le llamó mas que 
nada la atención la importancia pecuniaria de la nueva industria; tomó 
«I grandes espensas, dice , y mediante mucho dinero» todos los datos ne
cesarios acerca de aquella y volvió á Inglaterra acompañado de cuatro ó 
cinco operarios alemanes. Durante su residencia y aprendizaje en Colonia, 
ya habia hecho imprimir á su vista el mas fabuloso y el más ridículo de 
los libros de la edad media, la Colección <le las historias de Troya, escrito 
en francés, lengua ya intermediaria y de uso general. «Hé aquí , dice al 
íin del tomo, un libro que he mandado hacer á mucha costa, de la ma
nera que veis. Está escrito sin tinta y sin pluma; lodos los hombres pue
den comprarlo á la vez, y todos los libros de esta historia se han empeza
do y concluido en el mismo día.» Caxton mentía ; la poesía del comercio 
tiene sus licencias y es menester perdonárselas . 

Prestóse poca atención á este nuevo arte que no pareció importante á los 
cronistas. Hall y Hollinshed hablan mucho de «una mueva veleta colocada 
sobre la cruz de San Pablo,» pero muy poco de la imprenta. Verdad es 
que el estilo de Caxton y la elección de los libros que , impr imía no eran 
de índole para arrancar la admiración. La Inglaterra poseía apenas el gér-
men salvaje del sentimiento literario , la curiosidad; y Caxton, que era 
comerciante ante todo , le satisfacía publicando «la verdadera historia del 
valiente caballero Jason , las Maravillas de nigromancia del hechicero Vir
gilio y la noble Historia de monseñor Hércules.» Tenia algunos escrúpulos 
sóbre los hechos consignados en esas, relaciones; «pero, dice en uno de 
sus prefacios, un genüemm me ha asegurado que era mucha locura y ce
guedad no creerlo.» Nada hay mas divertido que el candor de ese primer 
impresor ingles. «No teniendo ya ninguna obra que componer, dice, y ha
llándome sentado en mi despacho, por el que estaban esparcidos varios l i 
bros y folletos, puse casualmente las manos sobro un pequeño libro re
cien traducido del latín por algún noble pasante francés, que tiene por 
nombre Eneydos (por Jineis). Era ni mas ni monos que la Eneida de Vir
gi l io, convertida en un libro de cabal ler ías , vertido en francés bárbaro , 
y de él vuelto á traducir en ingles mas bárbaro todavía. Esas publicacio
nes ignorantes bastaban á lectores que lo eran también; Caxton hizo for
tuna; sus leyendas, sus tratados de caza y de cetrería satisfacían los ape
titos poco difíciles de la época y del país. Imprimiendo malos libros y todo, 
Caxton el venerable fué ef bienhechor de su patria. Al principio del siglo XVI , 
todas las inteligencias británicas se abrían á la luz, y muy luego un d i l u 
vio de resplandores y de ciencias venidas de Italia, inundaron'aquella ci 
vilizacion apenas bosquejada. Oxford tuvo su impresor en 1478, Saint-
Albans en 1480, Cambridge en 1521; los operarios alemanes llevados por 
Caxton ejercieron su profesión con mas gusto y tacto, y la Inglaterra re
cibió su parte de la dote universal. 

La Suiza, sin embargo, estaba orgullosa de sus Froben y de susOpo-
rin , los Países-Bajos de sus Martens y de sus Platins. La España, cousa 
grada enteramente á otra empresa civilizadora, á la guerra contra los 
moros y á la conquista de América > tomaba pqca parte en la lucha inte
lectual. En 1474, sin embargo, habia ya un impresor en Valencia ; en Í|7S 
se establecieron otros dos en Barcelona y en Zaragoza. Sevilla siguió esté 
ejemplo en 1476, y Salamanca en 1481. El carácter caballe resco v aven
turero, el genio de la edad media , el espíritu del símbolo dominaban de 
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una inánerá demasiado absoluta ú esta gran nac ión , para que pudiese 
ocunarse con atan de una invención rutinaria, que oculta bajo el yugo 
vulgar de las atenciones materiales la mas elevada libertad del entendi-

miCArabaraos de ver dibujarse los grandes rasgos que distinguen á las ra
zas Él estado llano católico de Flandes prepara la invención. Alemania, 
vigorosa y jóven , la prohija y lanza sus operarios sobre la Europa. Italia 
los emplea para la ciencia,' el arte y la belleza ; Francia para la crítica. La 
Inglaterra balbucea los cuentos de su infancia; España llena de desden 
corre íos mares en busca de un mundo. Todo cambia sin embargo. Los 
sabios del Norte y Mediodía registran las cuevas , los graneros, las papele
ras para encontrar nuevos manuscritos que imprimir . El Pogge, todos los 
hombres de talento de Italia v Alemania, Leland en Inglaterra, consagran 
su vida á esta investigación; levantan «los sudarios de telaraña» que cu
br í an , como dice Leland, el rostro venerable de todos esos viejos héroes. 
A la voz de los emperadores, de los reyes y de los abades, se continuo con 
ardor la investigación universal. Fué preciso despedirse de aquel tiempo 
feliz en que los monjes de Croyland prohibían en sus estatutos el préstamo 
de un volumen «bajo pena de excomunión;» en que la biblioteca de Ox
ford estaba reducida á tres ó cuatro guardados «en un baúl» según dice el 
catálogo (1); en que un rey que necesitaba un l ib ro , como el rey Juan, 
le pedia prestado a! abad del monasterio vecino y le daba de ello un re
cibo, que firmaba, por haber recibido en préstamo el libro llamado Plinio. 
Vióse desaparecer de un golpe la poderosa nación de los copistas y nacer 
las bibliotítcas, los impresores, los libreros, los biblióíiles, los biblióma
nos . los bibliófagos. 

¡Qué voluptuosidad tan delicada se presentó de repente á las inteligen
cias , cuando pudieron disponer corno soberanas de todas las ideas que el 
mundo ha producido! En lugar de esas reducidas habitaciones de la edad 
media que encerraban seis volúmenes en un cofre y cuyo católogo estaba 
pintado en letras encarnadas sobre las vidrieras (2); se formaron las b i 
bliotecas; ¡vastos depósitos de tantos libros, bosques espesos en medio de 
los cuales nos seria tan difícil hoy hallar nuestro camino! Me ha parecido 
deliciosa una descripción que hace Leland de una de las primeras bibliote
cas, formadas inmediatamente después de la invención de la imprenta, 
por la noble familia de los Percy; «era una torrecilla situada en frente del 
parque en medio del silencio y de la soledad mas placenteros; sobre la 
puerta se leía Paraíso. Tenia ocho frentes y otras tantas papeleras todas 
iguales colgadas del techo, que bajaban por medio de un resorte para sos
tener el libro que se quería leer. Hé ahí , añade este honrado autor, una 
invención bien sabía y agradable. En aquel paraíso de la inteligencia han 
vivido voluptuosamente una multitud de talentos apreciables, algunos de 
ellos dotados de genio v que han enriquecido el porvenir con sus ideas; 
otros, inocentes epicúreos del pensamiento, tales como el holandés Yon 
Bosch (I)ubois), que hizo grabar sobre el forro de sus libros su propia 
hgura muellemente tendida en medio de sus queridos volúmenes, con es
tas palabras en latin por emblema: 

Esos son mis bosques : en ellos cazo sin fatiga. 
Uaec nunquam iassal densa venatio syíva. 

n ^ f 0 ! ^ " I Í 1 ? y ''^daderos resultados de la imprenta se encuentran en 
otra parte. Esta pertenece esencialmente al puenlo ; populariza y d iv íde los 
n?n nn11^0108 ^Vf011108 imperceptibles, los esparce por la atmósfera co-
SShn c ^ T ? Sl.ltl q,ie P ^ e í ^ l a s inteligencias mas vulgares hasta á des-
Pf i i ' y0-- ̂ d e p e n d e n c i a de la razón es su consecuencia necesaria y Sawfn^Aif d!.K^TCf,on, se •Cnlaza 00,1 «Ha. ¡Comprenderlo lodo! .Saberlo todo! ¡el árbol de la ciencia accesible á todo el mundo! Desde el 

(I) Véase Dibdln, Decameron. 
1.2) Véase Leland's l l i ne r a ry . 
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principio del s i g l o X V I , los poderosos vieron lo que era la imprenta; les 
habia inspirado una gran admiración y acabaron por tenerla miedo; la 
censura, inventada por Tiberio, fué renovada por aquel mismo Borgiaqüe 
habia alabado con entusiasmo en su bula las «nuevas letras inventadas 
para la comodidad de los sabios.» 

Se destruyeron libros y basta impresores; so auemó y aborcó en Lon
dres, en Pa r í s , en Roma, en Nápoles , en Zaragoza; frivola é impotente 
resistencia, inútilmente prolongada durante dos siglos. ¡Cómo apagar la 
hoguera después de haberla encendido! Y aun cuando Luis X I , ese mal
vado de talento, hubiese acogido con ceño á la imprenta, de la cual pol
lo demás gustaba mucho, ¿qué hubiera podido intentar contra esasegun
da redención del hombre, como la llamaba Martin Lulero? La imprenta es 
la memoria eternizada del género humano. 

Una vez adoptada por la Europa y llegada á ese punto de madurez, si
gue un rumbo nuevo y reclama otro historiador. No son ya orígenes os
curos y esfuerzos muchas veces estériles lo que es preciso describir , sino 
una variada sucesión de irresistibles conquistas. Yo no he tenido la pre
tensión de trazar mas que sus primeras fases, la parte mas interesante y 
dramática de su grande hisloria. 

He querido poner de manifiesto , ante todo, que procede no de una i n 
dustria material y de una feliz casualidad, sino del pensamiento humano, 
obrando sobre la naturaleza y sobre sí mismo, por medio de ese maravi
lloso trabajo que solo acabará con el mundo. He investigado y reproduci
do , con una fidelidad, que no habrá de parecer superficial sino á los que 
no han levantado, en peso, las montañas de volúmenes formadas por la 
imprenta en su propia alabanza, el interesante drama de la idea civiliza
dora y de las pasiones humanas. Ahí tuvieron su origen esas anécdotas 
tan romancescas y tan completamente autént icas , esos caractéres tan de
licadamente dibujados y de tan vigoroso colorido , ese Fausto, esa Lucre
cia, eseErasmo, ese Guttenberg, que muestran de cuando en cuando su 
espresiva fisonomía y representan rápidamente su papel de actores en el 
gran drama de los orígenes filosóficos de la imprenta. La dejo en el mo
mento en que consolidó su autoridad; ya no necesita de mis elogios; á los 
poderes nunca les faltan panegiristas. 

PHILAUETE GHASLES.—(Revue des Deux Mondes.) 
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Tantas son las ciudades, que, fallando algunas de ellas á la verdad á 
sabiendas, se dispulan la inmarcesible gloria de haber sido la cuna de la 
imprenta, de este agente el mas poderoso que ha concedido Dios á la c ivi
lización para desenvolverse en el globo; y tantos los títulos mas ó menos 
valederos que cada una de ellas alega para legitimar su pre tens ión , que 
se pierde en un laberinto de conjeturas el que se empeña en averiguar 
cuál fué el principal inventor del arte prodigioso que libra al pensamiento 
humano de la oxidación y del moho con que las edades lo roian; que au
mentando su volatilidad para que se propague , le presta al mismo tiem
po solidez para que no se avapore ; que le da alas como á un pájaro, 
y estabilidad como á una fortaleza; que embalsama las tradiciones y las 
crónicas para que no se corrompan, como los cadáveres en su contacto 
con la atmósfera; que impone á las palabras una forma material, tangi
ble, permanente, y las reproduce hasta lo infinito, y prolonga su eco de 
una manera que nunca se acaba, que nunca se denilita, que nunca se 
pierde en ningún horizonte, que permite á los siglos conversar todos en
tre s í , como si estuviesen todos presentes, como si se hubiesen todos ci
tado á una misma hora en un punto fijo; que hace v iv i r al hombre con 
la vida de todas las eras, y que está colocado en el mundo como un cen
tinela vigilante , como un idómetro infalible , que cuenta y mide uno tras 
otro todos los progresos, todas las evoluciones, todos los pasos de la hu
manidad en marcha, cuyas tendencias se dirigen incesan tementeáavasa 
llar el tiempo y el espacio. 

Hay invenciones , que aunque son el resultado de ideas que la una en
gendra la otra, requieren en el que las concibe una fuerza de ilación tal, 
que apenas se comprende cómo ha podido llegar á ellas. ¿A quién no asom
bran, por ejemplo, los trabajos do Niepce y de Daguerre , que llegaron con 
su maravilloso procedimiento á lijar las imágenes de la cámara oscura, 
sin mas conocimiento preliminar, sin mas punto de partida que el que 
les suministraban los antiguos alquimistas, los cuales, después de haber 
conseguido unir la piala con el ácido marino , notaron que de esta combi
nación resultaba un producto blanco, que gozaba al ponerse en contacto 
con la luz, de la singular propiedad de ennegrecerse? Lo mismo pudié
ramos decir de la galvanoplastia, de las armas de fuego, del altabeio, de 
la miraeracion, de la escala natural y cromática, invenciones á las cuales 
no podia llegarse sino por una serie de cálculos, por una repetición per-
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severaiile de análisis y de síntesis que revelan un ingenio muy poderoso; 
lo mismo pudiéramos decir de la litografía , de la locomoción por el va
por, de la telegrafía eléctrica. Entre el descubrimiento del agente, que 
puede y suele ser debido á la casualidad, y su aplicación al objeto á que 
se le destina, bay que recorrer una serie de conocimientos que parecen 
superiores á la penetración humana. 

Pero la imprenta no se encuentra en este caso, y no tanto nos admira 
que se haya inventado, como que se haya tardado tanto en inventarla. ¿Se 
concibe que no inventasen la imprén ta los antiguos, hallándose de (¡Ha ya 
mn cerca como nos lo demuestran las inscripciones y cifras de los egip 
cios, de los griegos y de los romanos, que por medio de un hierro frió ó 
caliente se grababan en relieve y en sentido inverso en los ladrillos, en 
las monedas, en los panes, en la frente de los esclavos fugitivos, y como 
nos lo demuestran sobre lodo los rótulos de sus libros , que grabados al 
revés en el moldo se reproducían al derecho en el objeto? De eso, á la 
invención de la imprenta no hay masque un paso, y sin embargo, se tardó 
en dar este paso , siglos y mas siglos. 

Trescientos años antes de Jesucristo, hablan ya los chinos concebido la 
impresión , pero por procedimientos muy imperfectos y muy distintos de 
los actuales. No es exacto, como afirman ellos á impulsos de su vanidad 
característica, que la imprenta sea tan antigua como el mismo celeste i m 
perio, es decir, que sea treinta siglos anterior á la era cristiana. Los mo
numentos tipográficos de la época de los Han, contemporáneos de Augus 
to, époea que es en la China la del renacimiento de las letras, desmien
ten tan jactanciosas aserciones. 

En Grecia, Agesilao 11, rey de Esparta, que nació en el año 445[ante? 
de Jesucristo, tuvo ya una idea de la impresión húmeda ó estampa, cuan
do para inspirar aliento á su ejército abatido, tocó las entrañas de la víc
tima consultada por los arúspices , y dejó en ellas estampada la palabra 
victoria que habla escrito antes al revés en la palma de su mano. 

Los caractéres móvi les , de que nos hablan ya S. Jéronirao y Quintilia-
no eran conocidos en Roma en tiempo de Cicerón, como lo prueba el pa
saje en que el esclarecido orador, para combatir la o p i n i ó n ' d e qne el 
mundo es el resultado de un azar, decia: «¿Cómo el que cree posible que 
produzca la casualidad tan maravillosa armonía,, no ha de creer también 
que tirando al suelo miles y miles de letras del alfabeto, de oro ó de cual
quiera otra sustancia, podrían quedar dispuestas en tal órden que per
mitiesen leer los Anales de Enniol Pero esos caractéres móviles no se apli
caban á la impres ión , sino simplemente á la enseñanza de los niños, que 
aprendían á leer con ellos, sirviéndoles al mismo tiempo de juguete. 

A los mismos n iños , para enseñarles á escribir, se les sujetaba á otro 
procedimiento. Empleábanse al efecto páginas enteras con letras recorta
das cuyos contornos segu ían los niños con el estilo, que no podia fácil
mente desviarse, hallándose contenido por los bordes que le obligaban á 
seguir el curso. Este procedimiento, muy encomiado por Qaintiliano, es el 
mismo de que se valían para poner su firma Justino y Teodorico, rey de 
los Ostrogodos, siendo de oro la lámina en que se hallaba su nombre va
ciado, y era también igual con poca diferencia el que empleaban los i l u 
minadores para trazar las letras capitales de los libros de canto llano y de 
algunos manuscritos sobrecargados de adornos. Este medio estaba aun en 
boga en Alemania á principios de este siglo, especialmente en algunos 
conventos. La estampa ó impresión húmeda se usó mucho durante la edad 
media, en que con tanta prodigalidad y profusión se empleaban las tintas 
de colores. 
• CON un mecanismo bastante análogo al adoptado en Roma para ense
nar á escribir á los niños usado aun hoy por los pintores de brocha ^or-
da, reprodujo Varron las imágenes de los grandes hombres. Plinio califica 
este procedimiento de maravilloso, y lo elogia con una magnificencia de 
irases que revela su admiración y entusiasmo. 

. El procedimiento de los chinos consiste simplemente en pegar á una 
piedra muy lisa la hoja en que se bullan dibujados los objetos que quie-
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reii reproducir, sean letras, flores, retratos, ó figuras de animales, etc., 
anlicando á la piedra la cara escrita. En seguida frotan el papel hasta que 
desaparece y no deja en la piedra mas que los rasgos escritos, que se va
cian entonces con el bur i l . Ennegrecen con t ín ta la superficie d é l a piedra, 
aplican á ella una hoja de papel, y quéda la imágen reproducida en blan
co sobre un fondo negro. En cuanto á las caras, en lugar de ahuecar los 
perfiles ahuecan todo lo demás , y los contornos quedan salientes, y re
sultan de consiguiente negros en el papel. 

El uso de los patrones ó dechados se aplicó á los naipes, cuya inven
ción tiene la fecha de 1328. siendo por tanto falso que se inventasen para 
distraer en su enfermedad á Carlos Yl de Francia. Mas adelante, habién
dose popularizado mucho, se trató de íabricarlos con mas prontitud y eco
nomía , y el primitivo procedimiento cedió su puesto á los moldes de ma
dera en relieve. Esto era ya un buen punto de partida hácia la xilografía, 
de la cual nos limitaremos á decir que una representación deS. Cristóbal, 
pasando el mar con un niño.Jesús en brazos, es el primer grabado en ma
dera que se conoce. La primera mitad del siglo XV nos ofrece ya varios 
libros con láminas grabadas en madera, procedentes en su mayor parte 
de Harlem , y hasta hay quien cree que Guttenberg era también xilógrafo 
cuando la invención de la imprenta. 

I I . 

A tiempo llegó para la causa de la humanidad, que se hallaba en sus 
últimas angustias, la invención de la imprenta. Mahoma habla arrancado 
de la benéfica influencia de la Cruz el vasto imperio de Oriente, y el Oc
cidente se estremecía como en una postrera convulsión bajo las plantas de 
los bárbaros . Sin mas armas que la autoridad religiosa, ¿como contrares-
tar el cristianismo las devastadoras irrupciones de los pueblos del Norte? 
Las mas importantes tradiciones hablan perecido en aquel inmenso nau
fragio social; los manuscritos que habia recogido Matías Corvino , rey de 
Hungr ía , en todas las comarcas de la Grecia hablan desaparecido sin de
jar rastro, sumergiéndose en el polvo de las bibliotecas destruidas por el 
islamismo, y de tantas riquezas literarias solo sobrevivieron en aquella 
guerra de esterminio los pocos libros que hallaron un lugar de asilo en el 
interior de los conventos. Para colmo de infortunio, estos mismos libros 
escitaron la codicia de algunos frailes ignorantes, que formaban con ellos 
salte ios y cuadernos para venderlos á los niños y á las mujeres. Boccacio 
que .viajando por Apulia, visitó el convento del monte Casino a t ra ído 
por su celebridad, lamenta con mucha amargura el deplorable estado de 
mutilación en que encontró la mayor parte de los manuscritos que hablan 
llegado á manos de aquellos religiosos. 

Sin la imprenta habría en el tiempo una solución de continuidad , solo 
comparable á laque produjo el diluvio Un abismo insondable separaría 
la época de la invasión de los bárbaros , de todas las anteriores. Pero la i m 
prenta vino, y rehizo ei pasado con los pocos restos de la civilización caí
da , que sobrenadaron en las aguas del cataclismo. Su misión fué doble; 
conservo los despojos dé las civilizaciones derrumbadas, v p r e p a r ó las c i -
viazaciones venideras. No es, pues, estraño que fuese inmenso el entu
siasmo con que tue acogida una invención de tanta trascendencia; se la 
ccmsidero de origen divino, y el cristianismo, que es la misma civilización, 
vio en ella un poderoso auxiliar que le venia del cielo. «Uxmxla de novo, 
dice I n t e m i o , mirabih industria, muñere divinitalis y Felipe de Bérga-
mo la saludo en lo43 con estas palabras entusiastas : qm certe vulta inmun
do digmor, milla laudnbütor, aut profecto uti l ior, sive divimor et sanclior me 
nunquam poluisset. 

Muchas son sin duda las grandes invenciones posteriores á la de la im
prenta, que constituyen nuestro actual estado de civilización - pero aun
que pertenezcan á un órden de conocimientos distinto v ñor tanto i n 
dependiente, del arle de impr imi r , es de creer que si este no hubieso ido 
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perpetuando la serie ó eslaboriamienlo de nuoioiios indispensables para 
conducirnos A e l lasninguna hubiera llegíido jamas á producirse. Sin la 
imprenta, las ciencias, de que son hijas las invenciones modernas, se ha-
llarian en un atraso t a l , que en la actualidad ni siquiera puede concebir
se, y este atraso liaría incompatibles los numerosos descubrimientos de 
que el siglo XÍX ha dotado á todas las generaciones venideras, enrique
ciéndose á sí mismo. 

La invención de la imprenta fué la trasformacion del mundo, fué casi 
la creación de un mundo nuevo. Llenó de asombro á sus contemporáneos , 
que creyeron haber oido la voz !de Dios, articulando el fiat lux en la in 
mensidad del caos, y sin embargo ninguno era capaz de medir ó adivinar 
toda la estension de su influencia, á pesar deque jamas ninguna concep
ción del ingenio humano había hecho concebir tan halagüeñas esperanzas 
ni correspondido mas pronto á ellas. Pero las sobrepujó el éxito. Cuando 
hubo trascurrido algún tiempo, y estas esperanzas empezaronárea l i za r se . 
Harlem, Maguncia, Estrasburgo, Bamberg, Duremberg, Roma, Augsbur-
go, Bolonia, Veneda, Rusemburgo > Florencia, Schelestadt, Amberes, Fel-
t r i , Lubelk, Basilea, y otras muchas ciudades mas ó menos importantes, 
quisieron atribuirse la gloria de la invención ; mas sí esceptuamos las cua
tro primeras que hemos nombrado, y especialmente dos de ellas , ninguna 
funda sus reclamaciones en derechos que.puedan parecer legítimos. 

' Sin negar á Harlem el mérito de haber precedido á todas las demás eu 
la impresión tabular ía , es necesario confesar que los honores del descu
brimiento de la imprenta por caracteres móviles corresponden á Estras 
burgo y á Maguncia ; á Estrasburgo, donde algunos , aunque al parecer 
equivocadamente, colocan la cuna de Juan Gudemburch, ó Guttenberg, y 
á Maguncia, donde el inmortal inventor estaba cuando menos avecinda
do. Esta aserción se apoya en los numerosos testimonios citados por Wolf 
Meerman y otros, y en la autoridad nada sospechosa de ülrico Tell y tam
bién en l a d e Tritcmio. El primero era un impresor contemporáneo de la 
invención, que no se hallaba establecido en ninguna de las ciudades r iva
les que se han disputado la gloria del descubrimiento, por lo que su voto 
se nos figura desapasionado. 

La invención ó , por mejor decir, su primer ensayo, lleva, según ül 
rico Tell , la fecha de 1440 , y se emplearon diez años en perfeccionar to
do lo que á ella se refiere. La biblia latina, impresa en grandes carac
teres, es la primera obra que salió de la prensa. En 1457 se fué el arte 
propagando por varios países , como lo acredita Palmer con documentos 
muy auténticos. 

Tritemio, que nació en 140)2 y murió en 1516, no concede á Juan Gut
tenberg (Zuin-Zuragen) mas que una intervención poderosa en la inven
ción de la imprenta, haciendo partícipes de su gloria á Juan Fust, sin cu 
yos consejos y recursos pecuniarios hubiera Gultenberg cejado en su em
presa, y á un yerno del mismo Juan Fust, llamado Pedro ScluclTer de Geni 
sheím, ciudadano de Maguncia. JuanFusty Guttenberg imprimieron juntos 
un Vocabulario, á que dieron el nombre de Catfiolicon, en caraciéres re
gularmente escritos en tablas de madera y con formas compuestas; pero 
no pudieron servirse de estas formas para imprimir otros libros por la 
imposibilidad de sacar los caractéres de las planchas hallándose esculpi
dos en ellas. Entonces idearon otros procedimientos para allanar este 
grande inconveniente; y hallaron el medio de fundir formas, á las cuales 
dieron el nombre de matrices que conservan todavía , de todas las letras 
del alfabeto latino. Estos caractéres, grabadosen un principio á mano, oran 
de cobre ó estaño. El procedimiento era sumamente costoso. Pero Schoef-
fer inventó entonces una manera mas fácil de fundir los caractéres, y dejó 
colmados todos los deseos. En las mejoras de fundición intervino la es-
períencía de Dunn , platero muy consumado. 

Las vacilaciones de la opinión acerca del verdadero inventor de la i m 
prenta proceden de la circunstancia de no llevar el nombre de Gutien-
berg ningún libro impreso, lo que nos obliga casi á repetir aquella inge
niosa frase do Víctor Huyo: «hay nombres muy desgraciados: Colon no 
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nudo dar el suyo S un iiiuudo que descubrió , y el del doctor t iu i l lo l in no 
se puede separar de su espantoso invento." La oscuridad que rodea á lá 
imprenta en su cuna se esplica por el interés mercantil de sus primeros 
esplotadores. que querían hacer pasar los libros impresos por obras ma-
nuscfHas, para de este modo venderlas á mas elevado precio, y tal vez 
también por el miedo que tenían los primeros impresores de que se atri
buyese su arte á manejos de magia ó brujería. 

Resoeclo de Guttenberg, hay quien cree que perteneciendo á una fa
milia noble, v estando legítimamente enlazado con una mujer perteneciente 
también á la aristocracia de la sangre , na quiso asociar su nombre al muy 
humilde de Schoelí'er , ni tampoco al del mismo Fust, que eran ambos de 
estraccion plebeya. Otros dicen que quiso dejar á Maguncia toda la gloria 
de su invención, sacr iñeando , por un esceso de modestia ó de abnega
ción cívica, la suya propia á la de su patria , y otros, en fin, atribuyen la 
circunstancia de no figurar en ninguna edición el nombre del inmortal i n 
ventor, á s u estremada miseria, que le obligó á vender hasta su bien me
recida gloria á sus auxiliares y consocios Fust y SchoeíTer. 

Buverger atribuye la primera idea ó proyecto de la invención de Gut-
lenberg, á la permanencia de este en Estrasburgo, donde creó les proce
dimientos del grabado y fundición de caracteres; pero se cree general
mente que las Impresiones de los opúsculos que Gultenberg pudo ejecutar 
en Estrasburgo , eran xilográficas, ó hechas con letras de madera móviles, 
análogas á ios Donatos de Holanda, que le sugirieron la primera idea de 
la tipografía. 

Traspasaríamos los límites que nos hemos impuesto, si nos entretu
viésemos en refutar los dalos en que fundan sus pretensiones todas las 
ciudades que aspiran á participar de la gloria del descubrimiento de la 
imprenta. Esta gloria pertenece principalmente á Maguncia, y solo tienen 
derecho á alguna parte de ella Harlem y Estrasburgo. 

Hemos manifestado ya la transcendental influencia que la invención de 
la imprenta ha ejercido en la vida de la humanidad y el frenético entusiasmo 
con que fué acogida. Con ella están enlazados, aunque sean de un órdon 
distinto, todos los progresos artísticos y científicos, y de consiguiente polí
ticos y morales, que han renovado la"faz del mundo. Pero desde la época 
de Guttenberg á la actual, el arte tipográfico se ha perfeccionado de tal 
manera que asombraría al mismo Guttenberg si ahora resucitase. ¿Qué d i 
ría en estos momentos Juan André s , obispo de Alería, que en una dedi
catoria dirigida al papa Pablo í í , manifestó su admiración diciendo, qüe 
gracias al Divino Pastor, qm hizo bajar la iipografia del cielo, costaban los 
libros monos d é l o que costaba antes su encuademación , y casi tan uoco 
como el papel en blanco, papirus vacua et nuda? ¿Qué diría si viviese aho
ra rampano, que esclamaha : imprimü illa die quantum vix scnbitur annol 
Con los nuevos procedimientos estereotípicos, con las prensas mecánicas 
animadas por el vapor, y con la propagación de la imprenta que ha i n 
vadido todas las partes del mundo, hoy en un día, y tal vez en una hora, 
se irftpnme tanto como imprimían en un año todos los contemooráneos de 
l idenco Gallus, para quien compuso Campano el exámet ro 'que hemos 
citado. 1 • -i 

111. 

Habiéndonos hecho cargo de todas las probabilidades, y consultado 
los datos contradictorios que se presentan mas ó menos arbitrariamente 
para sostener pretcnsiones rivales, creemos haber recogido la suficiente m 
para disipar las tinieblas que oscurecen el origen de la imprenta. Sin que
rer menoscabar en lo mas mínimo la gloria que cabe á los auxiliares de 
Gullenberg, que le ayudaron con su ingenio y sus intereses á l levará cabo 
su plan de tan inmensa trascendencia; sin amenguar los honores de los 
primeros ensayos que disputan á Maguncia otras ciudad, s do dentro y 
: .<M;Í de Alemania, sin desconocer los títulos que tienen á la considera-
don pública los libros impresos queso consideran con derecho para no-
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gar á la Biblia latina el méri to , que le quieren para sí mismos, de haber 
sido la primera manifeslacion del arte tipográfico, atirrnamos con toda 
segundad que Guüenberg es el verdadero padre de la imprenta, que es 
Maguncia quien meció en su cuna á esa hija primogénita de la civilización, 
y que es la Biblia latina el primer vagido con qué la tipografía reveló al 
mundo su nacimiento. 

Sentado ya que Guttenberg es el inventor de la imprenta , pocos serán 
los que no deseen conocer la biografía del hombre inmor ta l , á quien la 
posteridad ha levantado es tá tuas , y que ha inspirado sus cantos mas su
blimes á los mas grandes poetas de todas las épocas y de todas las na
ciones. ¿Pero cómo satisfacer este deseo? La vida de Guttenberg no ofrece 
ningún accidente notable, y está toda cubierta con un velo que nadie hasta 
ahora ha levantado. Sufrió sin duda muchas amarguras, siendo tal vez la 
mayor de todas la que debió esperimentar por no poder unir su nombre 
á ningunas de las primeras maravillas de su glorioso descubrimiento. Ya 
hemos indicado las razones con que tratan algunos de esplicarse este ac
cidente de su biografía, pero al fin y al cabo estas tazones no pasan de 
ser conjeturas que distan quizás mucho de la verdad. Apenas conocemos 
de Guttenberg mas que su nombre y la fecha de su nacimiento y de su 
muerte. Se sabe que nació en Maguncia en 1400 y que murió en 14G8; que 
su familia era noble ; que su verdadero nombre era JuanGenstleich, y que 
el que se le daba de Guttenberg era debido á una de las diferentes insig
nias que distinguían las casas que habitaban las distintas ramas de la no
ble familia de Sorgenloch á que pertenecía. Hé aquí lo que se sabe de su 
biografía. Los monumentos ae su tiempo nos dicen que en 1465 fué ad
mitido en el número de los caballeros de Adolfo de Nassau, elector de Ma
guncia, con renta anual, y que mur ió á la edad de 67 años próximamen
te. Todo lo demás que pudiéramos decir del ilustre inventor de la impren
ta, se enlaza con la historia de! origen de esta, y de consiguiente lo he
mos ya dicho en artículos anteriores. 

Réstanos ahora, como complemento de nuestras investigaciones, ma
nifestar de qué modo la imprenta se fué generalizando en Alemania y en 
todo el mundo; cuales fueron los herederos y continuadores de la gíoria 
de Guttenberg que propagaron su invención importantísima y los progro;-
sos que debe el arte tipográfico al ingenio de los reformadores que lo han 
ido elevando al grado de perfección en que hoy se encuentra. 

Dedúcese de una carta que se encuentra en los archivos de Maguncia, 
que Guttenberg, al morir, se hallaba asociado con el doctor Conrado Ho-
raery, y que estese quedó solo con su imprenta, imponiéndole el prínci
pe arzobispo Adolfo la condición de no imprimir mas que en Maguncia, lo 
que prueba el interés patriótico que el príncipe tenia en la conservación 
de aquella imprenta como monumento glorioso para la ciudad en que na
ció su fundador. Poco tiempo después el establecimiento fué trasladado á 
Estoil, arrabal de Maguncia, por haber allí el príncipe fijado su residencia. 

A Pedro Schceffer y Juan Fust, que trabajaron unidos y que luego so 
separaron, se deben varias impresiones, y los dos quieren pasar por los 
inventores del grabado y fundición de caractéres. Pedro Schoeffer se atri
buye la principal gloria ; á pesar de que cuando conoció á Guttenberg se 
hallaba ya este asociado con Juan Fust. Con este motivo dice en unos dís
ticos que colocó en el final de su edición de las insti tuías de Justiniano, 
que san Pedro, aunque san Juan le precedió, entró antes que este en e) 
sepulcro do Cristo, y esta alusión al pasaje del Evangelio de san Juan 
quiero probablemente significar (pie Pedro Scbocffer, aunque fué el último 
que se asoció con Guttenberg , penetró antes que él y su primer consocio 
en el fondo de la tipografía, 

El primer libro que Juan Fust y Pedro Schoeffer publicaron unidos, es ol 
Libro de salmos , de Maguncia. La primera edición de los Oficios de dice 
ron pertenece esclusivamenle A Fust, y pertenece esclusivamente á Schcef 
fer, no á Pedro, sino á un nieto de és te , la traducción alemana de Tito 
L iy io , del cual dió tamhien nnaedioion latina á mas de la de Apiano, una 
colección de iuscripciunes romanas y varius libros ascéticos. 
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La imprenta de Estrasburgo á nadie debo tanto como á Mentelin, el 
cual desde su oscuridad se ocupaba sin moler ruido en interpretar los 
procedimientos de Guitenberg, Fust y SchcetTer y consiguió perfeccionar
los Se le deben entre otras obras la Biblia en a lemán, y el Arle de predi
car por san Agustín. Murió en 1478, después de haberse asociado con 
Enrique E^gestein. Estrasburgo desde entonces ha estado siempre al nivel 
de todos los progresos de la tipografía y de la policromía. 

Habiendo emigrado de Maguncia varios impresores á consecuencia de 
algunos disturbios que sobrevinieron en 1462 y 1463., fueron propagando 
su arte por varias ciudades de Europa. Roma estaba destinada á ser la 
primera ciudad de Italia en que se levantase una imprenta, pues á ella se 
dirigían al efecto Conrado Sweyngheim y Amoldo Pannartz, pero estos 
dosmipresores se detuvieron en el convento de Subiaco donde imprimie
ron el Laclancio, un Donato para uso de los niños, y la Ciudad de Dios de 
san Agustín. Al trasladarse á Roma , una familia noble les ofreció un pa
lacio para poner su imprenta, y las Epistolas de Cicerón fueron la primera 
obra que publicaron. ' . 

Las Epistolas familiares de Cicerón fueron también la primera obra que 
se imprimió en Venecia, donde se había establecido Juan de Espira. La 
impresión tiene la fecha de 1469. Mas adelántelos Alde.s, luchando contra 
todos los obstáculos políticos de su época, adquirieron como impresores 
una repuiacion que no ha muerto aun en Italia, Con ellos rivalizaron 
Andrés de Asóla y Pablo Manucio. A Zacarías Caliiergi agradece Venecia 
cuatro bellísimas ediciones. 

El primer libro que se imprimió en Bambergtienela fechado 1461, pero 
no lleva nombre de impresor. El que se imprimió después de este, en 1462, 
se titula Libro dé las cuatro historias, y honra á Píister á quien se debe su 
impres ión. 

Bamler fué el primer introductor de la imprenta en Augsburgo ; sus 
primeras ediciones son de 1466. Cuatro años antes se había j a hecho céle
bre en Nuremberg con sus impresiones Antonio Koburger que mur ió en 
1513. Entre los impresores de Nuremberg figura el inmortal pintorAlberto 
Durero y el hábil dibujante Yincencio Roskener. 

Ulrico Zell, que había trabajado en Maguncia aliado de Guttenberg, fué 
el primer impresor en Bolonia. Sus ediciones mas antiguas pertenecen al 
año 1466. 

Hasta 1481. no hubo imprenta en Leipsik, y la hubo posteriormente en 
Berlín , donde Federico el Grande protegió decididamente á Spanery tara-
bien á Unger, no menos célebre como grabador que como impresor. 

En la capital del imperio aus t r íaco , se empezó á imprimir en 1482, y 
Viena es hoy una de las ciudades en que mas adelantado se halla el arte 
de imprimir y todos sus accesorios. 

La Historia Hungárica apareció en Buda en 1473. No hay en Hungría 
otra impresión de fecha mas antigua. 

La época de la introducción de la imprenta en Inglaterra, que es la 
lacion mas adelantada en el arte tipográfico, es un misterio impenetra

ble. Nos limitaremos á decir que la corporación de impresores-libreros, 
que existe aun en Londres, fué fundada en 1493. 

Wa!t"J0Chapnian y Andi,tiS ^ H o r introdujeron la imprenta en Edimbur
go en lí)ü8 antes que se introdujese en ninguna otra ciudad de Escocía. 

Alest es la primera cuidad de Bélgica en que ha habido imprenta. Debe 
esta gloria á Juan de \estfalia. 

Las primeras ediciones que se conocen en Holanda son de 1483. En 
Amsterdam no hay ninguna impresión anterior á 1523 

Bajo el reinado de Juan Basilowitch, se introdujo la imprenta en Mos-
cow. primera ciudad del imperio ruso á quien cabe esta gloria. El libro 
titulado Apóstol, del cual no se conoce mas que un ejemplar, fué impreso 
Gil 1 ou 4. 

En Suecia, el primer libro que tiene fecha impresa se debe á Juan 
í? Iflf? se titula Dialogus creaturarum moralizatus. Se conserva en llpsal. 
hn 1611 se imprimió por primera vez en Estocolmo en caractéres rúnicos. 

file:///estfalia
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En Turquía había ya en el siglo XV algunos libros impresos que circu
laban por Constantinopla. Pero Bayaceto I I prohibió la imprenta en 1483 
bajo pena de muerte, y en 15l5sa digno hijo Selim I I renovó el espan
toso •decreto. La imprenta bajóla protección del gobierno no seestableció 
en Turquía hasta el siglo XVÍll , gracias á Ibrahim Effendi, que lugró ven
cer las preocupaciones de sus compatriotas. 

Muchos libros de l i turgia, y algunos pocos de ciencias y literatura , se 
impriraian en Yenecia hasta el año de 1820, para uso dé la Grecia. Algunos 
se imprimieron también en Viena con el mismo objeto, y en Par ís , á costa 
de los hermanos Zosina , publicó el sabio Coray la Biblioteca helénica. 

La primera imprenta que se estableció en Francia, se debe á ülbr ico 
Gering, de Constancia, á Miguel Friburger, de Colmar, y á Martin Crantz, 
que se instalaron en la misma Sorbona, á instancias de su p r i o r . siendo 
el primér l ibro que imprimieron las epístolas de Gasparino de Bérgamo. 
Aunque este libro no tiene fecha, se sabe de positivo que le corresponde 
la de 1470. 

Un comentario sobre el Pentateuco se imprimió en Portugal en 1489. 
Es el primer libro impreso que allí se conoció, y fueron sus'editores los 
judíos Ra han y Samuel Zora. 

España debe á la ciudad de Alcalá la impresión de la primera Biblia 
políglota , hecha á todo gasto bajo la protección del cárdena! Jiménez de 
Cisneros; esta impres ión , que honra no menos al cardenal que á su i m 
presor Arnaldo Guillermo de Brocar , costó cincuenta mi l coronas de oro. 
Los trabajos empezaron en lo02, y lardaron quince años en concluirse. 

La imprenta, como se ve, se introdujo antes en Italia y en Francia que 
en España. En Valencia se estableció en 1474, en Sevilla y Zaragoza en147S, 
en Salamanca en 1485, en Toledo en 1486, en Barcelona en 1497, y en Ma
drid en 1499 (1). 

En San Felipe de Jáliva establecieron los moros la primera fábrica de 
papel que ha habido en Europa. En el archivo de la Corona de Aragón se 
halla escrito en napel un tratado de paz concluido entre Alfonso ü de 
Aragón, y Alfonso IX de Castilla, el cual lleva la fecha de 1178. 

Seria muy prolijo citar una tras otra todas las ciudades de Europa en 
que la imprenta ha pedido carta de vecindad, y la primera obra que se 
ha impreso en cada una de ellas. No hemos hecho mas que nombrar las 
principales. 

Ahora, después de haber manifestado las evoluciones que ha practi
cado la imprenta para propagarse en Europa, debemos indicar las cir
cunstancias que acompañaron su desarrollo en las demás parles del globo. 

La verdadera tipografía, el verdadero arte de Gultenberg no da en 
China ninguna prueba de existencia anterior al año de 1590. Esta es la fe
cha en que se imprimió en Macaoun libro muy raro, en que se da cuenta 
de una embajada que partió de Japón á Roma' Está impreso en la t in , in 
Macaensi porlu Sinici regni in domo societatis Jesu. 

Algunos años antes i los jesuítas portugueses habían ya introducido la 
imprenta en Goa; pero hasta 1712 el arte tipográfico no se estableció en la 
corte de Coromandel, donde la primera obra impresa lo está en caractéres 
ta lmúdicos , procedentes de Alemania. 

El primer libro que se imprimió en Calcuta se debe á los ingleses. Su 
fecha es 1780, y su tílulo el Guia en la India. 

En Alejandría, en el Cairo y en Gizech, se establecieron imprentas 
cuando los franceses invadieron el Egipto, donde en 1800 apareció un pe
riódico escrito en francés y en árabe, titulado : Courrier del' Egiple, depms 
le 12 frucíidor an VI jusqu au 2{) prairial an IX. Salieron de él 110 números . 
El bajá envió á la última esposicion de Londres algunos libros adorna
dos con arabescos que prueban los progresos que ha hecho la tipografía 
en la antigua Méníis. 

Los maronitas establecidos en el convento del valle de Kuzaia impri -

(t) Estus focha? están enuivocaüas en su mayor parle, 
D. IIii)Ar,GO. 
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raieron en IGiü un libro de salmos en árabe y siriaco. íísla imprenia de 
los católicos del Monte Líbano existia aun en 1813. 

La Inglaterra ha importado también á Australia la magnífica concepción 
de Guttenberg, pues en la esposicion de Londres de 1851 figuraban algu
nas obras impresas en Sydney, con caractéres fundidos en la misma ciu
dad, y otras impresas en Hobart-Town. El primer número de la Caceta de 
Sydney vio la luz pública el S de marzo de 1803. 

En 1818 se estableció la imprenta en Otaiti. Después que los misioneros 
ingleses do las islas del Viento hubieron colocado una prensa en A f á m e l a , 
quiso el rey Pomaré que la primera hoja Impresa lo fuese por sus mismas 
manos, y acompañado de toda su corte, compuso él mismo la primera pá
gina de un abecedario en letras capitales. Su entusiasmo y el de toda su 
corte fué inmenso, y se manifestó con muchas esclamaciones en que se 
prestaba á la Inglaterra tributos do admiración. 

Introdujo en Méjico la imprenta su primer virey don Antonio de Men
doza, hombre dotado de una instrucción muy vasta" y de muy vivo amor á 
las letras. Mil quinientos sesenta y seis es la fecha del libro mas antiguo 
que se ha impreso en la América del Sur, cuyo primer impresor fué A n 
tonio Espinosa. 

Fué introducida la imprenta en los Estados-Unidos por el reverendo M. 
Glover en 16;58. Se estableció en Cambridge; treinta y cinco años después 
en Boston, y cincuenta años después en Filadelfia, de donde pasóá Nueva-
York. La introducción es, como se ve, bastante tardía, ¿Pero qué importa? 
La América del Norte, poblada por una raza inteligente y libre, puede dar 
á todas las comarcas del mundo algunos pasos de ventaja, bien segura de 
no quedarse rezagada en la carrera. Allí todos los pregresos se desarro
llan , todas las ciencias florecen, todas las artes fructifican al apacible ca
lor de la libertad de la industria. Treinta años les han bastado á los Es
tados-Unidos para dar á la imprenta y á la fabricación del papel un grado 
de desenvolvimiento y de perfección que no lo han sobrepujado aun ni la 
Francia ni i a Inglaterra. Su secreto, su condición indispensable de vida, 
está en producir bien y mucho, y el deseo de satisfacer esta necesidad, 
sugirió la idea á los MM. Hoe de ejecutar una prensa gigantesca para im
primir el periódico mayor que se conoce en el mundo, el New-York-Sun, 
del cual se tiran cincuenta rail ejemplares. Esta prensa ingeniosa, cu-
vo coste pasa de 400,000 reales, ha correspondido tan perfectamente á 
las esperanzas de su inventor, que con solo diez y seis hombres ejecuta 
en una hora lo que con otro procedimiento distinto hubiera exigido el tra^ 
baju de cuatrocientos prensistas.—A. HIBOT Y FONTSERÉ. 

(Eí Museo Universal. Año l . " 1857.) 



DISERTACION 
SOBRE E L ORÍCrEN 

DEL NOVILÍSIMO ARTE TIPOGRÁFir.O, 
Y SU I N T R O D U C C I O N Y USO 

KM 

L A CIUDAD DE VALENCIA DE LOS EDETANOS. 

E S C R I B Í A L A 

D: JOSÉ Y1LLARROYÁ 
del Consejo de S M . y su Alcalde de Casa y Oórfce (1) . 

A D V E R T E N C I A . 

En la esiennon de la Historia del derecho Valenciano que sirve de prólogo 
á la ohra de los Fueros del lliiuo de Valencia, en que estoy entendiendo en v i r 
tud de especial orden de S. M. de 27 de febrero de 1792 , llegué á tratar de su 
primera impresión qxie se concluyó en 4 de abril del año de 1482. La antigüedad 
de esta fecha we hizo entender que era una de las primeras ediciones que se co
nocieron en España: y á fm de ilustrar algim tanto el asunto, empecé á recoger 
mutenales, los cuales han sido tantos, por llamar unas especies á otras, que no 
pueden acomodarse á la referida Historia, á menos que desviándose mucho del 
asunio principal (2). Así que, puesto ya el trabajo, me ha parecido publicarlo en 
una Disertación que acabé de estender en 3 de Julio de 179fi, la cual al paso que 
aclara un punto de los mas difíciles y oscuros que se conocen en materias literarias, 
acredita el honor y la gloria que con razón y justicia se deben á los valencianos. 

El cuerpo de la legislación valenciana en el año de 1482, se componía 
de los fueros del rey D. Jaime el Conquistador, y de los que establecie
ron hasta aquel tiempo los príncipes que le sucedieron en la corona. El 
original de esta obra estaba custodiado en las casas consistoriales: y ha
biéndose determinado su publicación, Gabriel de lliucech sacó de él una 
copia auténtica y fiel, por la cual se hizo la impresión, que se concluyó 
en el dia 4 de abril del citado año 1482, y se debió á la industria y habi
lidad del artííice Lamberto Palmart, Alemán. Es un libro en fólio mayor 
y salió la edición la mas perfecta, hermosa y acabada que pueda discur
rirse y encontrarse. El papel es bellísimo, y dé tal calidad, que se equi -
voca con la vitela, los margenes espaciosos, las equivocaciones muy ra

íl) Esta disortaciou se Imprimií'» en Vuleacia, oficina do D. nenllo Monfort, en el año 
(Jé {"93, en un toinito en 8.° mayor; y á pesar do que la edición no es antigua, como se ve , 
escasea lanío en el comercio d'! libros , que no hahlendo hallado ningún ejemplar en las 
librerías de esta eórlo, me ha sido preciso regar á un amigo que me vendiera el que tenia 
para su uso, el cual había pertenecido antes á 1). Itarlolomé José (iallardo. 

[i) El Sr. Gallardo subraya este párrafo como prueba de la exactitud de su calificación 
•Mal lenguaje» que estampó en la anlcporlada del libro. 
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ras, y al fin después de tres siglos de antigüedad, está en un estado como 
si acabase de salir de la prensa. 

Esta edición de los fueros del remo de Valencia llena do honor A los 
valencianos, porque hace conocer su aplicación, su talento, su habilidad. 
Para hacer perceptible la justicia que se les hace en esta parte, es pre
ciso traer á la memoria el origen y progresos del noble arte de la i m 
prenta. Este es uno de los inventos mas útiles y beneficiosos á la sociedad 
v género humano, y no ha estado libre ni exento de cuestiones y dispu
tas, por habérselo querido atribuir los holandeses y los alemanes, pro
curando oara sí cada nación de estas una gloria, que en todas las edades 
y siglos,*será muy apreciable en la memoria de los hombres. 

Son mas de sesenta los autores que han empleado sus nobles talentos 
y plumas en este asunto, sin embargo de lo cual jamas ha podido encon
trarse la verdad : ya sea por el artificioso estudio de ocultar los primeros 
artífices el mecanismo de este noble arte, atendiendo solo á sus intere
ses , ya por las breves y ambiguas espresiones de los escritores, ya final
mente por la parte que los mas modernos tomaban en el particular. Juan 
Daniel Schoepflino publicó sus Vindicias Tipográficas en Strasburgo año 
1760; cuya obra pareció que habia disipado enteramente las dudas, por 
los nuevos descubrimientos que en ella se mencionan, por los testimonios 
que alega á favor de sus opiniones, y por las razones con que las ilustra 
y convence; pero posteriormente el'erudito Gerardo Meerman dió á luz 
en 1765 sus Orígenes Tipográficos, en los cuales se hace cargo de cuanto 
escribió Schoepflino, y trata de nuevo esta materia con mucho pulso, 
crítica y erudición. Yo no escribo de propósito sobre este determinado 
particular, y así no interpondré el juicio acerca del acierto y respectivas 
ventajas de estos dos literatos, ni esperaré leer alguna otra obra que 
dicen estarse trabajando ó acaso imprimiendo sobre el asunto (1). Como 
mi objeto en esta parte es solo dar una breve tintura de la noble inven
ción de la imprenta, me valdré de la doctrina de Gerardo Meerman, quien 
en todo acontecimiento será responsable á la crítica que se haya hecho ó 
haga de su erudito tratado. 

Este célebre literato separa y distingue en dos clases el arte de la i m 
prenta. A la una llama Impressi'o versatllis, que es la que consta de carac
teres sueltos, unidos con Orden: y á la otra denomina Tabellaris, que 
consiste en caracteres fijos, esculpidos en madera ó metal, como se usa 
ah&ra en los mapas, l áminas , descripción de letras antiguas, etc. Tra
taré de estas dos especies por su Orden. 
_ El maravilloso arte de la imprenta tuvo su principio en Harlem c iu -

aad de Holanda, por los años de 1430, lo mas presto. Su inventor lo fué 
Lorenzo hijo de 3uan natural de la misma ciudad, cuyo apellido se ig 
nora, pues en aquellos tiempos era costumbre no ponerse otro distintivo 
n i señal, sino escribirse y firmarse así. Dejo aparte su familia, su ascen
dencia, sus empleos honoríficos, sus posibles; y vov á decir que usó 
siempre de caractéres de madera y de puntos, y que imprimió por los 
dos lados. La primera impresión, que puede llamarse ensayo ó muestra de 
la mea, y se debe á esto célebre hombre, fué la de Horamm Laurentianum. 
Murjo,, según se cree, en el año 1440 cerca de los setenta de su edad. 

uejo solo una hija que se llamaba Lucía, casada con Tomas hijo de 
m i r o el cual continuó en este ejercicio y después sucesivamente sus h i 
jos Pedro , Andrés y Tomas, que usaron siempre de caracteres de madera 
y publicaron vanas obras; pero al fin se vieron precisados á dejar y aban
donar esta noble profesión. 

De Harlem, se comunicó á Maguncia ciudad de Alemania, ñor el hurto 
do los caracteres de dicha oíicina que cometió uno de sus oficiales llamado 
Juan Gensfleisch. natural de la misma ciudad de Maguncia. Esto sucedió 
a fines del ano 1440, y en el de 1442, ya publicó en esta ciudad con los 
caracteres de Harlem Alexandri de Villa-Dei Grammalica « Petri I l i svami 
Traclalus. ' J r 

(2) Se refiere á la ripografía del Padre Méndez que se publicó en el mismo «ño do noc. 



DEL ARTE TlPOCIUíMCO. l i S 

La invención de los earactéres íundidos , que Mcerraan llama Sculpto 
fasi, fué de Juan Gonsileisch, y Juan GuUenbertí, maguntinos, bien que 
al primero debe ceder la mayor gloria. Esta nueva idea y descubrimiento 
consiste en la fundición d é l o s cuerpos de metal, sobre los cuales se es
culpían separadamente las letras. GuUcnberg llegó de Strasburgo á su 
patria Maguncia el año 1444 ó el siguiente, y entró en una compañía 
sobre este arte de ia imprenta con Juan Gensíleisch, Juan Faust ó F u s t , y 
Juan Midenibacb / la cual se disolvió en 1430, habiendo publicado antes en 
el mismo año la célebre Biblia Maguntina, por primera muestra de la nueva 
invención. Este es el motivo porque algunos escritores antiguos afirman 
que Maguncia fué la patria y cuna de| maravilloso arte de la imprenta, 
que no se llamó tipográfico hasta el ano 1493. 

En el de 1450 se formó otra compañía entre Faust y Guttenberg, que 
se disolvió en 145S, y por transacción se adjudicó á Faust toda la i m 
prenta. Los oficiales favoritos de Guttenberg iban publicando y espar
ciendo el secreto de este arte, que hasta entonces habla estado oculto. 
Así que Faust tomó el partido de poner en las impresiones su nombre, 
lugar y a ñ o : siendo la primera en que llevó á efecto este proyecto la del 
Psdterio, que publicó en 1457. Pero es denotar, que este Juan Faustmagun-
tino no fué ciertamente el inventor del arte de imprimir . Si algunos antiguos 
le han querido atribuir esta gloria, ha sido por haber ayudado con sus 
caudales, dirección y cousejo á los que en realidad fueron los invento
res. Ei primero que ie dió este título, de donde lo han copiado otros i n 
discretamente, fué Juan Schoeffer nieto de Pedro. 

Después que se disolvió la compañía de Faust y Guttenberg en 1455, 
como se lia dicho, un criado de Faust llamado Pedro Schoeffer, inventó 
las matrices y el modo y arte de fundir las letras como se usa en el dia, 
y mejoró la mezcla de los metales. El premio que logró por este descu
brimiento é invención, fué casarse con Cristina hija de Faust. El primer 
libro que se imprimió con estos earactéres fué el Rationale Dwandi Divi-
norim Officiorum, en 1459. 

Esto es por lo que hace á la que Meerman llama Impresaio versatilis; y 
dejando para los curiosos el exámeu de las membranas, de la t in ta , de 
las balas para tomarla, de la prensa, de las formas, y de otras cosas con
cernientes á este noble arte, paso á tratar de la impresión llamada Tabel-
laris. 

La invención de este modo de impr imir es antigua, y ciertamente se 
debe h los chinos, pero es cosa averiguada que estos no la comunicaron 
n i introdujeron en la Europa, como algunos creen por equivocación. La 
verdad es que su origen se encuentra en la referida ciudad de Harlem, y 
que su autor lo fué el mismo Lorenzo hijo de Juan, después del uso de 
la imprenta, con la cual se trasladó á Maguncia por Juan Gensfleiscli á 
fines del año 1440. Pedro Schoeffer fué el primero que esculpió en l á m i 
nas de metal, y el mismo que, como se ha dicho, inventó las matrices 
en el de 1458= 

Las especies que sobre estos dos particulares estiende Gerardo Meer
man , pueden reducirse á pocas palabras. Los earactéres que sirvieron 
para la imprenta, atendida su naturaleza, son ó de madera ó de metal: 
los primeros inventados en Harlem por Lorenzo: los segundos en Magun
cia por Juan Gensíleisch y Juan Guttenberg. Si se mira la diversa natu
raleza de los caracteres, pueden distinguirse y colocarse en tres clases. 
Los unos esculpidos en madera é inventados por Lorenzo en Harlem. Los 
otros grabados en metal, de que fueron autores en Maguncia, Gensíleisch 
y Guttenberg. Y los otros meramente furfdid^s, esto es las matrices y 
modos de fundir las letras, que fué invención de Pedro Scboeffer. 

Dos son las épocas de ta trasmigración de los oficiales de la imprenta 
de Maguncia A varias ciudades de Alemania. La una en el año 1453 de los 
dependientes de Juan Guttenberg; y la otra en el de 1462, de los oficiales 
de Faust y Schoeffer, cuando aquella ciudad fué tomada por el obispo 
Adolfo, competidor de Teodorico: bien que en este intermedio ya otros 
nabian propagado y comunicado este útilísimo invento É diferentes partes. 
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I i rm MenttíUo 'le Slrasburgo fué el primero que imprimió en su patria en 
Í i o 8 á donde se trasladó desde Maguncia, en cuya ciudad habia apren
dido'este ejercicio; y Tuan Petersehim fué también el primero que impr i 
mió en Francfort en 1459. — , . .,Hft , 

Inglaterra logró plantificar la imprenta en ella antes del 1459, sobor
nando á este fin á Frederico Corsellis, que trabajaba en la oficina de 
Harlem como oficial. La primera impresión que hicieron los ingleses fué 
en Oxford año 1468, de un libro con el t í tu lo , S. Hyeronmi exposüto m 
Simbolum Apostolorum. _ 

A la Italia pasó á principios del ano 1465, en el Pontidcado de Pau
lo I I . Púsose la imprenta en un monasterio de la campaña de Roma, de 
donde se trasladó á la capital, siendo los operarios Conrado Sweynheym 
y Amoldo Pannartz Teutones. 
" No rae detengo en individualizar todos los reinos y provincias donde 
se comunicó este útilísimo invento, porque interesa mas de cerca poner en 
claro cuándo llegó á España, y cuándo se conoció en nuestra ciudad de 
Valencia. El exámen de semejantes especies es muy curioso y sumamente 
difícil. Yo no tengo hecho un profundo estudio en la materia; pero con 
las cortas luces que he adquirido, me atreveré á decir que este noble arte 
se conoció en España por los años de 1474, y que la primera impresión se 
hizo en la ciudad de Valencia de los Edetanos. Las dificultades que sobre el 
asunto han ocurrido, nacen de no haberse examinado radicalmente y con la 
madurez, pulso y cuidado, á que ciertamente es acreedor. Las espresiones 
de los escritores, vertidas tal vez por incidencia y casualmente han dado 
fomento á las dudas; y lo peor es que se han graduado de auténticos y 
decisivos testimonios. Yo presentaré á la vista de todos las mismas obras 
originales que no pueden engañarnos-; y mientras los que piensan de otro 
modo, no apoyen el dictámen con testimonios de igual autoridad, quiero 
decir, con otras obras originales anteriores á las que a legaré , no puede 
dejarse de declarar á mi favor el vencimiento. Este es un asunto de puro 
hecho y de tal calidad, que muchas veces pretenden engañarnos aun las 
mismas obras or iginales. 

En la biblioteca del real monasterio de San Miguel de los Reyes se en
cuentra un volumen que compuso Arnaldo Albertino con este t í tulo: Re-
petitio nova, sive commentaria rubricae, el C J. De Haereticis. En su fachada 
se lee : Excudebalur Valentiae amo á mtali Domini mülessmo tncessimo quar-* 
to. Si no entrase á la parte el cuidado, la aplicación y la cr í t ica , se cree
ría el desacierto de suponerse establecido en Valencia el arte de la im
prenta en el año 1034, siendo así que se inventó en la Europa tres siglos 
después. Examinada toda la obra, se encuentra al fin de ella averiguada la 
yerdad y deshecha la equivocación por estas palabras: Impressa Valentiae, 
industria, probi v i r i Franeisci Romani Chakographi Valentini, anno á virgíneo 
parlu millessimo, quingentessimo, tr%cesúm.o quarto. Si aun los mismoc libros 
nos engañan ¿qué juicio formaremos de los escritores que hablan de ellos 
sm examen, sm reflexión, sin discernimiento y sin crítica? 

JNo creo á D. Vicente Ximeno que en el tom. Ide sus Escritores, pág. 51, 
afirma que se imprimió en Valencia año 1451, v después en el de 1463 en 
íól. un libro que compuso Miguel Pérez con el título de Verger de la Verge 
Mana , y que dedicó la primera edición á D. Bernardo Despúig, maestre! ele 
la religión de Montesa. Está equivocada la referencia que hace sobre el 
particular a ü. Nicolás Antonio. Bibliot. nov. tom. I I , pao. 114 coi. /, pues 
examinado este escritor en sus dos ediciones, la primera hecha en Roma 
ano 1672, y la segunda en Madrid en el de 1783 nada dice de lo .¡ue su
pone Ximeno, el cual sin durfti sacó esta noticia de las Memorias de Mi
guel Pérez, que se encuentran al principio de la impresión de estas obras 
aueseluzo en Barcelona en 1732, en 8.°, por Pablo Ca.npins, con notas 
de un reverendo presbítero de la iglesia de Santa María la Mayor, que se 
sabe lo fue el canónigo D. Teodoro Tomas. Lo único que se lee en estas Me
morias perteneciente al asunto es lo que se sigue: «Que merc%(iue estamparse 
»no sois repetides voltes en la maleixa Valenciana Lengua en los anvs 1451 
"dedicantlo al Excelentisim Senyor Don Bernardo Despuig Maestre de 
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^Montosa; sogona voltu en lo any U63. y altra volta lo any 149f). de que 
»es copia la presenl obra.» Ya se ve que este apoyo esiA muy (lisiante de 
considerarse sólido para dar crédito á unas impresiones a'bsolatamente 
inverosímiles, cuando el editor Teodoro Tomas no presenta testimonio ni 
razón de su narrativa. Los editores suelen incurrir en el vicio de escederse 
en las alabanzas de los autores y obras que publican. 

El sabio D. Francisco Pérez Bayer, en las notas á la biblioteca antigua 
de D. Nicolás Antonio, impresa en Madrid año 1788, Uh. 10, cap. XV, 
n. 3, hablando de estas dos impresiones de los años 1451 y 1463 dice: 
«In quo manifestissimus error est; cum priore auno vixdum inventa esset 
«ars typographica, posteriore nondum Germaniae fines egressa, certe 
«non adhuc in Hispaniam inventa fuerit.» Pero aun tengo vo otra razón 
mas sólida que califica la falsedad de la impresión del año 1451. 

D. Vicente Ximeno asegura que fué dedicada á D. Bernardo Despuig 
maestre de la órden de Montesa. En ella solo se conocieron dos maestres 
de este apellido. El primero D. Luis üespuig , elegido en 12 de diciembre 
de 1453 y el segundo D. Francisco Bernardo Despuig, que ascendió á la 
dignidad' en 15 de febrero de 1500. Luego no puede ser cierto que aquel 
libro se dedicase en el año 1451 á D. Bernardo Despuig siendo maestre de 
Montesa. Entonces lo era D. Gilaberto de Monsoriu, que fué nombrado 
conventualmente en 14 de setiembre de 1445 y murió en 3 de diciembre 
de 1453. Quien no tuvo cuidado de advertir unas especies tan notorias v 
claras, no es de estrañar que se dejase llevar de alguna ligera impresión eíi 
las que eran oscuras y difíciles de entender. 

Raimundo Diosdado Caballero publicó en Roma año 1793, un libro en 
4." mayor, con este t í tu lo: De prima Typographiae Hispankae aetnte Speci-
men. Las dos primeras impresiones que pone son las referidas del Verger 
déla Vergo María, de los años 1451 y 1403, y aunque no hace crítica de 
su certeza, dice que si no fuesen supuestas y adulterinas cederian en la ma
yor alabanza de Valencia, que podría gloriarse de ser la primera ciudad 
de Europa en que se estableció y usó el noble arte de la imprenta. Yo 
añado que aun en el concepto de la falsedad de aquellas ediciones, fué 
Valencia de los Edctanos la primera ciudad de España que tuvo el honor 
de ejercer este útilísimo invento. 

El P. Esteban Terreros y Pando, bien conocido en la república lite
raria por su juicio, discernimiento, sabiduría y crí t ica, fué autor de la 
Paleografía Española, publicada en Madrid año 1758, y ¡i la púg. 31 diré , 
que no se encuentra obra alguna impresa en Castilla antes del tiempo de 
los Reyes Católicos, esto es, antes del año 1474. En efecto, las dos primeras 
leyes que se hicieron en España, relativas ai arte de la imprenta, fueron 
promulgadas por los referidos monarcas en Toledo años 1480 y 1502, las 
cuales se pusieron en el Ordenamiento Real, y después en la Récepilaciou 
nn. 21 y 23, l i t . V I I , lib. I . La primera trata de las franquezas en la en
trada de libros estranjeros: la segunda de las cualidades y circunstancias 
que debían concurrir para las impresiones que se hiciesen en Castilla. 
Esto convence que el Padre Terreros tuvo razón para afirmar que en ella 
no se conoció este nobilísimo arle basta el reinado de los Reyes Católicos, 
porque se representa imposible de creer que hubiese mediado lanío tiem
po sin establecerse y darse reglas para el modo de hacerse las impresio
nes, y dejar bien sentada esta materia. 

Rodrigo Méndez Silva en sus Genealogías Reales de España, art. L X W , 
discurre dentro modo acerca del particular. Estas son sus espresiones: «Poco 
«después (habla del año 1452) entró en Castilla el arte útilísimo de la im-
"prenla, inventada en la ciudad de Maguncia año 1451. de Juan Gutem-
"bergo, pero no tloreció hasta el Cardenal Don ¥r. Francisco Ximenez de 
"Cisneros, Inquisidor General, y Arzobispo de Toledo, que honró mucho 
»á sus profesores.» Sin embargo de la exactitud y puntualidad de este 
escritor, séame permitido decir que padeció dos notables equivocackv.u's. 
La primera en atlrmar que poco después del año 1452, se conoció en Cas
tilla el arte de la imprenta, cuando en el de 1403 apenas habia pasado 
esta invención los límites de Alemania. Venga y preséntesenos una Obra 
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imoresa en Casliüa en aquellos tiempos, y sacriíicareraos gustosamente á 
la verdad nuestro modo deoensar. La segunda, en decir que esta invención 
tuvo su cuna en Maguncia,' y que Juan Gutembergo fué su autor en el 
año 1451 siendo así que esta gloria se debe á Lorenzo hiío de Juan , que 
ñor los años de 1430, empezó los ensayos de este nobilísimo arte en 
la ciudad de Harlem. Pero al mismo tiempo convengo con Méndez Silva 
en cuanto á que no floreció en Castilla hasta el tiempo del cardenal inqui
sidor general y arzobispo de Toledo D. Fr. Francisco Jiménez de Cisne-
ros En aquellos tiempos habia poquísimos impresores naturales en Es
paña , y casi todos eran estranjeros. Este cardenal llevó uno de ellos á To
ledo para la impresión Muzarave. Después quiso que se hiciese una famosa 
de la Biblia que se llamó Cmplntense, pero embarazaba la ejecución del 
provecto no encontrarse en estos reinos quien supiese hacer caracteres 
en hebreo, caldeo y griego, los cuales tampoco se hallaban en parte al
guna de lo descubierto de la tierra, respecto de que hasta entonces no se 
habían impreso obras en estos idiomas. Para superar pues, estos inconve
nientes, dispuso que viniese de Alemania Arnaldo Guillermo Brocario que 
labró los caracteres en todas estas lenguas, y fueron los primeros que se 
conocieron en el orbe. De ellos y con la forma que les dió Cristóbal Plan-
t ino, ss. valió Arias Montano para la impresión de la Biblia Regia que es
taba en la Universidad de Alcalá en poder de Juan Brocario, hijo de Arnal
do Guillermo, que fué el autor de esta edición. 

Dijo Terreros que en Castilla no se encuentra obra alguna impresa an
tes del citado año 1474. Yo creo que tampoco en Aragón, ni en Cataluña 
n i en las restantes provincias de España. A primera vista parece muy ar
riesgado este juicio, pero ciertamente es seguro como lo convencerán las 
esposiciones que haré sobre el particular. 

Son varias las impresiones que se suponen anteriores al tiempo de los 
Reyes Católicos, pero solo cinco tienen alguna apariencia de probabilidad: 
las demás como notoriamente supuestas no es justo que nos ocupen el 
tiempo en examinarlas. Esto no es decir que algunos críticos no quieran 
darser á otras, sino únicamente que no las acuerdan los libros que tengo 
vistos y examinados; pudiendo suceder muy bien que mis cortos alcances 
no hayan tenido habilidad para descubrir estas especies. Acuérdeme haber 
visto una aprobación de D. Nicolás Antonio de la Historia de Italia de m i -
cer Francisco Guichardini, reducida á epítome por D. Otón Edilio nato 
de Betisana, que la pone el Sr. D. Gregorio Mayans en el íom. I de Cartas 
Morales, Militares, etc., vág. 233. En ella se lee lo siguiente: «Tienese no-
"ticia de que en el siglo pasado nos dió una Traducción de esta misma 
»Obra Antonio Flores de Benavides, natural y Regidor de Baeza, que se 
»dice impresa en la misma Ciudad el año 1581, en folio. Pero aseguro que 
»con haber tenido curiosidad, por genio propio, y aun necesidad, por 
«cumplir mejor con el asunto que me impuse, y se ha visto en público, 
»de revolver Librerías y Libros, nunca he podido encontrar con esta tra-
«duccion, de que debo colegir, que se ha malvaratado, ó anda en manos 
«de pocos, y si no se refiriese el año, la oficina y la forma de su impre-
»s ion , se podría dudar de que hubiese sido.» Sin embargo de esto, es 
cosa certísima que D. Manuel Monfort en solo un año recogió cuatro ejem
plares de esta traducción, que por tanto tiempo se escondió á las acti
vas diligencias de D. Nicolás Antonio. Con este supuesto trataré solamente 
de aquellas cinco ediciones. 

LA PRIMERA es la de Formalitatnm traefatus. Se dice que fué su autor 
í S r á i . ? - 8 . w ? 0 ! * ^ que ^ j ^ P r i m i ú en 4." año 1468. D. Nicolás Anto-
mo Bibliot vet., hb. X, cap X \ I , n. 912, hace mérito de este escritor, pero 
m p L K i 0 b ' a q n e t a m ^ 0 T l a acifrda el Sr- B ^ e t en las Ñolas. El único 
T n } . f ñ Qr,ella eS/,lP- Juan c? San Antonio, el cual en su Bibhot. univ. 
^ \ L ! £ * I ú t & k í & ^ . f Plica a s í : «Formalitatnm tomus in quario 
«edi tusanno 14b8. rypographo et armo minime expressis. Vid i , et habe-
1 I R ^ n i n!madLlt,a.-m ClvIitÜTte P a d s - ^ ' i s t a e . m Bibliotheca Conven-
»tus Hegul. Observanuae sub N. num. 35. l'loruit anuo 1497 » 

Este testimonio de ninguna suerte convence la certeza de aquella i m -
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presión, l í l mismo Juan de San Antonio afirma que no se encucnlra on 
ella el año en que se hizo, y á coniinuacion que se verificó en el de 1408. 
¿De dónde pudo sacar esta circunstanciada noticia? ¿Qué pruebas alega 
para asegurarla? Por otra parte dice qae Pedro de Castrovol floreció en 
el año de 1497, y al propio tiempo quiere que se diese al público esta 
obra 30 años antes, es decir en 1468. Estas contradicciones no parece que 
puedan tener conciliación alguna. Tal vez estarán equivocados los dos 
últimos números é invenido su ó r d e n , debiéndose leer 1486 en lugar de 
1468, á cuyo concepto ayuda mucho la reflexión de que el primer libro 
que se conoce impreso de Pedro de Castrovol es del año 1488. Sea verdad 
que Juan de San Antonio afirme que vió esta obra en el convento de Pa
dres Menores de la ciudad de Badajoz; pero séalo también que de su vis
ta resultaron aquellas contradicciones. 

Mas dejando esto aparte, es cosa cierta que en el ejemplar que se cita 
en la referida biblioteca franciscana, no está puesto el lugar de la impre
sión. ¿Pues por qué ha de ser España donde se hizo, y no Holanda, Alema
nia, Inglaterra, Roma? ¿Por qué ha de ser Castilla, y no Valencia? El 
tal libro no se encuentra, y aun cuando se halle, no tiene nota del logar 
ni a ñ o , como lo dice el autor de la Biblioteca que afirma haberle visto: 
luego no puede creerse que se imprimiese en España año 1468. 

LA SEGUNDA es la de la Historia de España de D. Rodrigo Sánchez de Arévalo, 
que se supone impresa en Palencia año 1470, en fol. A primera vista se 
manifiesta esta especie confusa y difícil de entender por las oscuras espli-
caciones de los escritores; pero no son insuperables los medios para acla
rar la verdad. Juan Alberto Fabricio en la Bibliot. med. et inf. íom. VI, pági
na 113. dice: «Historia Hispanaindeab origine rerum,adsua témpora, quae 
«prodiit primum Palentiae 1470. fol. Romae sine anno 4. postea in Hispa-
«niae illustratae Tom. I , p. 121.» Esta noticia está sacada sin duda de don 
Nicolás Antonio Bibliot. vet. lib. X, cap. X I , donde al n. 587, trata de D. Ro
drigo Sánchez de Arévalo, y al 620, se esplica a s í : «Al quidem hace eius 
«prodiit historia ante annum MD. Palentiae scilicet MCDLXX. in fol.» Así que 
es preciso examinar la solidez do los fundamentos que inclinaron á D. N i 
colás Antonio para ser de aquella opinión. 

Después que trata de esta Historia y apunta algunos leves descuidos 
que padeció su autor, dice que Juan Vaseo en el cap. IV, de su Crónicas 
de España, afirma que la vió manuscrita en Sevilla: y examinado Vaseo 
no se esplica en estos términos sino en los siguientes: «Vidi quidem His-
»pali in Bibliotheca Colonica, dum illius curam agerem, praegrande volu-
«men de rebus Hispaniae, et ni fallor Romae, certe in Italia impressum: 
»sed Roderici Palentini Episcopi, quem etiam Raphael Volaterranus citat, 
»quod postea queque Vallisoleli in Bibliotheca Collegii Cardinalis P( t r i 
«González Mendocii vidi.» Sigúese de aquí que se equivocó D. Nicolás A n 
tonio haciendo decir á Vaseo que vió esta obra manuscrita en Sevilla: y 
sígnese también que este testimonio, si no es contrario á lo menos no fa
vorece su opinión, porque Vaseo no afirma que viese edición alguna de 
esta obra hecha en Palencia, sino en Roma, ó lo mas cierto en Italia. Lo 
demás que alega D. Nicolás Antonio con referencia á Rafael Volaterrano. 
es todo de Vaseo que le cita. Volaterrano en el lugar que qota D. Nicolás 
Antonio no advierto que diga lo que le atribuye, sin embargo de haber 
reconocido dos ediciones de sus obras, la una hecha en Parisen 1526, y la 
otra en León de Francia en 1599. Tampoco hace al asunto lo que apunta 
del P. Juan de Mariana Hist. de Esp. lib. XXIU, cap. IX, porque nada inte
resa que la de Arévalo sea mas pia que elegante, como lo insinúa Mariann, 
y. que la llame Palentina con motivo de que su autor fué obispo de Palen
cia; así como no tiene enlace con la edición de que se trata, que Pruden
cio de Sandoval en las IVoías á los cinco obispos, diga al fol. 356. «No solo 

nlK-en esl0 'os MonSes de esta casa, mas afírmalo Don Rodrigo Laynes 
S.I?P de Palencia, Varón doctísimo, en la Crónica que escribió en el 

"Castillo de San Angel en Roma.» Esto" únicamente prueba que se equivo
co Sandoval escribiendo Laynes en lugar de Sánchez. 

Pfiro que con estos antecedentes afirme D. Nicolás Antonio que la H1&. 
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loria fie D. ílotiri^o Sánchez de Aréválo so imprimió en Paloncia año 
de U I O , es una cosa que ciertamente no lleva camino. El no asegura que 
viese esta edic ión, y el único testimonio de Yaseo, que pudiera servirle 
de anovo califica que se hizo en Roma ó lo mas cierto en Italia. Del 
mismo "dictAmen es el Sr. Bayer, que en la Not. I , pay. 302, dice: «Ediía 
..autem ac duplici exemplo penes me est, Romae, ul videtur , per Udalri-
»cum Galíum ahsque anni et loci ríotátione.» Y si no entiendo mal las ex
plicaciones de D. Nicolás Antonio, piensa del mismo modo Rafael Yola-
terrario. , ' 

Ahora, pues, aquí de la razón. ¿Cómo se dará crédito a una edición tan 
destituida de fundamentos y apoyos? ¡Nadie la ha visto, ni se tiene noticia 
alguna de ella, n i se sabe su paradero, siendo así que de la Italia son 
testigos Juan Vaseo, Rafael Yolaterrano y el Sr. Bayer. Se representa im 
posible de creer, que en un mismo año se imprimiese dos veces esta His
tor ia , la una en Falencia, y la otra en Roma ó en otra ciudad de Italia. 
Es mucha cosa que de esta edición se hallen tantos ejemplares en España, 
y no se encuentre uno solo de la de Falencia. D. Rodrigo Sánchez de Aré-
valo compuso esta Historia, estando en Roma, y se publicó en sus dias, 
pues no falleció hasta fines del año 1470. Es, pues, cosa regular que se 
imprimiese allá y no en España, así como se ejecutó respecto de otra obra 
del misino autor intitulada: Speculum vilae húmame, que se estampó dos 
veces en Roma años 1468 y 1473. Siendo de notar que habiéndose reimpre
so varias veces este libro nunca fué en España, sino en Besanzon en 1478, 
en Strasburgo en 1507 v 1616. En Paris en 1S42 y 1656, en Brixia, Bresa 
ó Brescia en 1570, en Basilea en 1575, y en Hánau en 1613. Después se 
tradujo en lengua castellaná , y so le díó el tííulo de: Espejo de la vida 
humana, üícese que esta traducción se imprimió en Zaragoza año 1491, 
pero D. Nicolás Antonio insinúa algunas razones que la hacen sospechosa. 
Los escritores que emprenden un trabajo de tanta magnitud como el que 
cargó sobre sí D. Nicolás Antonio para formar la cé lebre , esquisita y ja
mas bastantemente alabada Biblioteca antigua y nueva, es preciso"que 
lean y revuelvan millares de l ibros, y entre tanta multitud de especies 
son muy fáciles algunos ligeros descuidos que seguramente padeció este 
literato, añadiendo la palabra Paleniiae, acalorada su imaginación tratando 
de un obispo de aquella ciudad; así como también se deslizó afirmando 
que Juan Vaseo decía que habia visto esta Historia manuscrita. El mismo 
D. Nicolás Amonio, hablando de algunas equivocaciones del espresado don 
Rodrigo Sánchez de Arévalo en la eslension de su Historia, dice al n. 619. 
«Quaniquam et naevos aliquot habeat, quos excusabit aliquis ex Stripío-
»rum oscilanlia.» 

Como de estos descuidos se notan á cada paso en los escritores: y para 
no sadr dolos mismos D. Rodrigo Sanchoz de Arévalo y D. Nicolás Anto
nio, apuntaré uno muy notable de José Antonio Saxio, que cierlaraente 
no tiene disimulo. En la Histona Typographica de este escriior, que está en 
la Par í . /, Tom. I , de la bibliot. de los escritores Müaneses de Felipe Ar(¡cíalo, 
•k i&pácj. 146, se lee lo siguiente: «Superest alias Codex manu exaralus •»IB quo cominetur Bulla iam edita. Hanc perpeluis Coramemariis non v u l -
«gari eruditione refenis, ac iustum volumen implentibus, illustravit Ro-
«dencus de Arévalo , utriusque legis professor, Episcopus Ovetensis, 
»eiusaem Sanctitatis refrendarius, ac Serenissimi Principis Dómini Regis 
«Hispamae ü ra to r . Yix crediderim istud opus aliquando iu lucem luisse 
xprolatum certe ignotus fuil hic Auctor Nicolao Antonio, qui in Haspa-
»mca sua Bibliotheca piares enumerans Scriptores de Arévalo, Rodericmn 
«prorsus omisit.» Puntualmente D. Nicolás Antonio se detiene en D. Ro~ 
drjgo Sánchez de Arévalo mucho mas que en oíros escritores. En contar 
sus cosas y referir sus escritos, que lo hace en el lib. X cap. Xí, ocupa 
catorce columnas desde el ». 587 , hasta el 642. Otros descuidos y equivo
caciones do ¡saxio manitiestan aquellas cláusulas que omito estender, por
que son muy íáciles de percibir; y'solo diré que de cada dia me afirmo 
mas en el concepto de no creer á nadie sobre su palabra v de que no 
-debe darse asenso ni credulidad á unos hechos de esta naturaleza, sino les 
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comprueban y autorizan otras pruebas que dicte la razón , en términos 
-que pueda y deba abrazarlas el entendimiento. 

LA TERCERA es la del Synodo Diocesano que se celebró en el obispado de 
Segovia año I''í72,. presidiéndole Juan Arias de Avila su obispo. De esta 
impresión únicamente trata D. Diego de Colmenares en su Historia de Sego-
vm, cap. XXXHl, $ VII, donde dice que principió lunes día l . " de junio 
de 1472. y después de referir los sugetos que asistieron á él, sigue de esta 
manera: «Concluyóse el Synodo en 10. del mismo mes de Mayo, y luego 
»se imprimió. Siendo sin duda de las primeras cosas que se imprimieron 
»pn España, pues por los años 14o0. habia inventado el modo de impr imir 
«Juan Fausto en Alemania.» Paso en silencio que Juan Fausto no fué en 
efecto el autor de este útilísimo invento, sobro cuyo particular he discur
rido estensamente al principio de este tratado: qué so conoció en Harlem 
por ios años 1130, y que Colmenares padeció equivocación en afirmar que 
el sínodo empezó en 1.° de junio de 1472, y concluyó en 10 del mismo 
mes de mayo; y voy á lo que es el asunto del dia. Este historiador no dice 
el lugar donde se imprimió ol tal s ínodo, ni aíirma que hubiese visto la 
edición que supone, ni es plica su forma y circunstancias, ni por otra parte 
consta que exista ni que se tenga noticia alguna de ella, ni se encuentra 
escritor que la mencione. Colmenares publicó su Historia año 1637, pun
tualmente 185 después del en que se supone impreso el s ínodo ; y así 
como cosa que no fué de su tiempo, no merece el crédito que se da á los 
autores coe láneos : y aunque afirma que luego se imprimió la espresada 
obra, esto no convence que fuese en el mismo año 1472, de que habla. 
Aquel luego no debe tomarse con tanta estrechez, materialidad y rigor. 
Seria verdadera la proposición si se hubiese impreso este sínodo algún 
tiempo después , cuyo pensamiento adelanta mucho la consideración de 
que antes del reinado de los Reyes Católicos no se conoció en Castilla el 
ríoble arte de la imprenta. En el mismo período en que Colmenares habla 
de esta edición, equivocó las fechas del principio y conclusión del sínodo; 
y así no será diticulíoso de creer que igualmente equivocase el lugar y el 
año de la impresión. 

LA CUARTA edición es la de la m.elafisica de Meólas Bonet de! órden de 
los menores, que en fe de lo que dejó escrito Juan Hallevordio, afirma 
Antonio Mongilor, autor de la Biblia Siciliana, que se imprimió en Bar
celona año 1473. En ninguna otra parto se hace memoria de esta obra, y 
el testimonio de Hallevordio como ún ico , destituido de autoridad, y sin 
las particularidades de vista y demás que pudieran hacerle recomendable, 
es de ningún aprecio para que se dé crédito á aquella edición. Así se lo 
persuade Diosdado Caballero, pero al mismo tiempo como que quiere con
fesar su certeza, fundado en dos razones de congruencia. 

La una se reduce á que en Barcelona y año 1493, se impr imió sola la 
metafísica de Bonet, y que habiéndose reimpreso todas sus obras en Ve-
necia en 130a, probaria esto aquella antigua edición. Para desvanecer 
esta conjetura es preciso decir, que en 1493, no se imprimió en Barcelo
na la metafísica de Bonet únicamente, sino también otras obras del mismo 
autor. El Sr. Bayer tn Addenda al Ub. X , cap. X I I I , de D. Nicolás Antonio, 
n. 2 , pág. 322, dice: «Nicolaus Bonetus Hispanus Ordinis Minoruni, qui 
«circa annum MCCCCLXXX, scripsit: Postillas in Genesim, et Commenlarium 
»in iv. Libros Sententiarum; ac De Conceplione B. Marine Virginis; et for-
«malitates é doctrina Scoti. Commeníarins prodii l Barcinonae 1493. et Ven 
'metiis 1505. Apud Fabricium med. et inf. tom. V. p. 105. col. 2.» Tcuo-
mos, pues, equivocada la especie, cuando consta que no fué sola la me
tafísica la que se imprimió en 1493, y de consiguiente es preciso confesar 
que iamb;en eslft equivocado el concepto. Añado que si fuera cierto que 
en el citado año 1493 s í imprimió solamente la metafísica y no otras 
obras de Bonet, la edición de Venecia de 1505 probaria alguna antigua 
de estas, no de la metafísica. 

La otra razón se quiere inferir do algunas espresiones de la edición 
de 15(>5. En ella está la .dedicatoria que el editor Lorenzo Venerio hizo A 
Leonardo Laurcdano príncipe de Yenecia, en la cual se lee lo siguiente: 
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«Ouum iara pluribus annis in tenebrís iaceret, Excellenlissinius Praecepior 
«raeus Dominus Tyberius Bononensis, iussu Reverendissimi, ac Religiosis-
»sirai Cardiualis Cornelii, ipsius caeco carcere ad lucem vindicare propo-
Msuit- Verum cura et privalis, et publicis leclionibus occupatus tbret; cu-
«piens tamen eius votis satisfacere, eum mihi cognoscendum, recognitum-
íxiueimpress ionimandaudum tradidit.» No alcanzo á la verdad como poder 
conciliar estas cláusulas con aquellos antecedentes. Si se bizo una edición 
de la metafísica en 1473, y después se repitió otra en 1493, comprendiendo 
en ella todas las obras de Bonet ¿cómo compondremos estos hechos con 
decir el editor qmm iam pluribus annis in tevebris iaccretl ¿Qué significará 
aquello de ípstws caeco carcere ad lucem vindicare proposuül ¿Tantos años 
fueron los que mediaron desde el de 1473, hasta el de 1S05, tantos desde 
el de 1493 , que pudiera decirse con verdad que hacia muchos que estas 
obras estaban sepultadas entre tinieblas? ¿El corto espacio de doce años, 
y aunque se diga de treinta y dos, se l lamará oscura y ciega cárcel en 
que se hallaban míseramente presos los escritos de Bonet? Esta es la cla
ridad que se saca de la edición de Venada de 1305, para argüir la certeza 
de la de 1473. Las especies que puedan leerse en esta obra, y que se atr i
buyen al editor Lorenzo Yencrio, acaso son mas confusas, y ninguna pone 
en claro la realidad de los hechos. No era tan antiguo el de la supuesta 
impresión de la metafísica, que pudiera haberse borrado de la memoria. 
Son muy fáciles las equivocaciones en esta parte poniendo un número en 
lugar de otro. Yo entiendo que donde se dice en 1473, debe leerse 1493. 
Acordémonos de las ediciones del Verger de la Ver ge Marta de Miguel Pé
rez, que D. Teodoro Tomas y D. Yicente Ximeno afirman haberse hecho 
en Yalencia años 14S1 y 1463, que no son c re ídas , sin embargo de darse 
tales señas de ellas que parece imposible equivocarse el concepto. Concluyo 
este particular diciendo, que no hay prueba ni aun siquiera se presentan 
argumentos ni conjeturas que califiquen la referida impresión de Barce
lona de 1473. 

Y LA QUINTA es la de Raymundi Lulli Liber Divinalis, vocatus Arbor Scien-* 
tiae, que se dice hecha en Barcelona año 1473. D. Nicolás Amonio Bibliol. 
vef. l ib. IX, cap. I I I , trata con mucha estension de las obras de Raimundo 
Lulio, y en tres distintos lugares hace- mérito de las ediciones de este l i -^ 
b ro , y ninguna de ellas es de Barcelona, ni del año 1473. Al n. 124, dice: 
Arbor Scientiae. Prodiit Lugduni opera Güberti de Vüliers MDXV. Al n. 170. 
Arbor scientiarum. Edüa fuit Lugduni MDCXXXV, in 4. Y al n. 182. Álphon-
sus de Cepeda Hispanus miles Arbol de la ciencia de Raimundo Lidio, nueva-* 
mente traducido y esplmdo. Bruxellis anno MDCLXIV, in foleo. No solo calla 
ü . Nicolás Antonio esta impresión, sino que algunos autores no la creen, 
y la tienen por supuesta y fingida. Así se esplica el eruditísimo Mercerio 
en el Suplemento á la Historia Tipógrática de Próspero Marchand. Mien
tras que no se averigüe el paradero de este libro y su vista nos haga co
nocer la verdad, no es justo que se dé crédito á l a tal edición , que tiene 
contra si tantas nulidades, como las cuatro de que acabo de tratar. 

bentado, pues que antes del reinado de los Reyes Católicos no se co
noció en España el uso de la imprenta, sígnese decir que la primera i m 
presión que en ella se hizo fué en la ciudad de Yalencia de los edetanos 
ano 1474. Rodríguez Bibliot. Valent. pág. 81, y Ximeno Escritores del reino 
de Valencia, tom I ,pág. 39, coi. 1, afirman que hablan visto un libro in t i 
tulado. Ubres o troves en alabanza de la Sacratísima Yírgen María, impre
so en ía referida ciudad y espresado año 1474, en 4.°, por impresor a n ó 
nimo. En eecto se halla este precioso monumento de la antigüedad en la 
bibÍKjteca de este real convento de predicadores, donde dice Ximeno que 
le vio , y donde le he reconocido y examinado varias veces con la debida 
a cncion y cuidado. Como no se tiene, noticia de otro eiemnlar de esta 
obra, y es la primera que se hizo en España, es preciso dar algún cono
cimiento de ella para inteligencia de los curiosos, y para que si padece 
algún estravio no sea su falta fomento y motivo de nuevas dificultades. 

Comprende 11(5 paginas. Se usa en ella de letras maviisoulas, ponién
dose a veces donde no corresponde, y omitiéndose á veces cuando son pre-
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cisaraente necesarias. No tiene punios, y en lugar de ellos se pone una 
figura de cruz poco mayor que el punto, y rara vez en la conclusión de las 
cláusulas. Las comas no son al modo de las que en el dia se estilan, sino 
unas rayitas mas largas que el ancho de las l íneas. No tiene numeración, 
ni se encuentran mas números que los romanos que se notan en el pr in
cipio ó prólogo. La letra es redonda: los márgenes muy anchos: y está 
bellamente impresa. 

Por la fachada que le falta (como á todos los libros de aquellos tiem
pos), suple la introducción que se sigue , copiada cotí la mayor fidelidad, 
y con la misma figura de letras y ortografía con que se halla escrita (1). 

«Les obres o irobes dauall scrí tes les quals traclen de lahors de la sa 
«cratíssíma verge María foren fetes e ordenades per los trobadors deí9 e 
«en cascuna de les dítes obres scrí ts responents a una sentecía o sería 
»del mes prop insertal líbel o cartell ordenat per lo uenerable mosen Ber 
vnat fenollar preuere e domer de la Seu de la insigne Cíutat de Valencia 
»de manament e ordínat ío del Spectable senyor frare Luís despuíg 
»Mestre de Muntesa e Vísrey en tot lo Regne de Valencia Lo qual senyor 
»com adeuot de la uerge María posa en la dita Ciutat de Valencia una 
»Ioya a tots los trobadors a onze díes del mes de Febre Any de la natíuítat 
»de nre senyor M i l + CCCC+ Lxxí í í í+ co es Imn troc de drap de uellut 
«negre apte o bastant per hun gípo quí míls lohara' la uerge María en 
»qual seuol lengua la qual loya per adir en aquella fonch lo dít día posada 
«en la casa de la cofrana de sant lordí dé l a dita Cíutat e lutgada a 4-xxv+ 
«del raes de Mars del dít any Lo tenor o ser ía del dit Cartell es lo mes 
»prop seguent+ 

Síguese el cartel en verso, y luego los nombres de los opositores ó 
trovadores, y á continuación de cada uno las poesías que presentó. Unos 
lo hicieron para ganar el premio ofrecido, y otros con solo el objeto de 
alabar á la reina de los cielos María Santísima. Los trovadores fueron don 
Jorge Centelles: N. Corella • Mosen Bernardo Fenollar por sí y á nombre 
de la Virgen Pura : Mosen Francisco de G is tel lví : Mosen Barcelo Cavaller; 
N. Alcañiz: Mosen Juan Nagera: Berenguer Cardona; Pedro Pé rez : Juan 
Verdauxa: Juan Moreno en persona de la noble Violante, cuyo apellido 
se calla: Antonio Vallnanya: Luis Muñoz: Juan Garaisa: Narciso Vinyo-
les: N. Sobrevero: N . Lanzol: Cines F i ra ; Miquelot Pérez: N . Villalva: 
Juan del Bosch: N. Gazull: Luis Garc ía : Bernardo Despuig- Gerónimo 
Monzó: Bernardo Valenanya: Pedro de Civi l lar : Lorenzo Diamant: Juan 
Sentcliment: Bartolomé Salvador : Juan Verdania: Luis Catalá: Bartolomé 
Dlmas: un anónimo castellano; Francisco de Sanramon: Mateo Esteve: 
Pedro Alcañiz: Jaime Roig: Pedro Bell: y Mosen Juan Vidal. Todos estos 
opositores presentaron sus versos en valenciano, á escepcion del anón i 
mo que solo les hizo en castellano. Narciso Vinyoles puso también algu
nos en lengua toscana. Y Mosen Francisco Castellvi, Mosen Barcelo Ca
valler, y Pedro de Civ i l l a r , otros en la castellana. 

Después de estas poesías se pone en prosa una especie de certificación, 
en la cual se lee, que llegado el dia 25 de marzo de 1474, hallándose en 
la referida cofradía el virey i ) . Luis Despuig, y otros distinguidos suge* 
tos, instaron estos para que se procediese á la sentencia y á su publica
ción; añadiéndose,/bticft rfonatií e PROMCLGAIU, y á continuación se pone 
con letras mayúsculas este título: SENTEMCIA Sígnese la introducción o ca
becera, como suele decirse, estendida en 77 versos, y luego este otro 
título 

Disposrno. 
Víst que sens vos/ nostre cor se reffreda 
En ben obrar/ mare de deu molt digna 

(l) En la Imposibilidad de adquirir en las fundiciones moiternas los tipos usados en el 
siglo XV, me lia sido forzoso poner en caracléros del dia, los pocos párrafos que en esla 
obrase copian de los libros de aquella época, suprimiendo lamblen por la misma razón, 
las abreviaturas que se indicaban por signos parlicuiares, que tampoco existen aliora. 

I ) . U l D A U i O . 
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Vis que sens vos / gracíes nons consigna 
Den vostre t i l l / ni íaraes aquel veda 
Lo que voleu-f 
Víst que sens vos / lo quí9 ha míls lobada 
Dír lant de be / per sí no bastaría 
Vístque sens vos/ labor tal no9 dar ía 
A vos donam / la loya consignada 
Quen mercxeu+ 

Aqm acaba el l ibro en la úl l ima página, l ínea penúlt ima. Falta el año 
v logar do la impres ión; pero esto no convence que no hubiese sido Va
lencia , y que se verificase en el de 1474. 

Bodríguez hablando de esta obra, dice que principia a s í : Les Obres, ó 
Trebes iavall scrües, les quals íracten de lahors de la Sacralissima Verge Maria, 
foren feles y ordenades per los trovadors de j ú s ; e en cascuna de les dites obres 
scrits etc. En Valencia 1474, en 4.° Falta nombre de impresor : y prosigue ha
ciendo un estracío y epílogo de su resultancia. Ximeno trata de Mosen 
Bernardo Fenollar que fué autor de la publicación de este l ibro , del cual 
afirma que vió un ejemplar en la referida biblioteca del real convento de 
predicadores: y de su contesto y de lo que dice Rodríguez, toma ocasión 
para hacer una breve crít ica, añadiendo que su título es: Obres, o Trobes, 
íes quals íracten de lahors de la Sacratisima ferge Maria. En Valencia 1474, en í." 

Estas espresiones convencen absolutamente el asunto. Son de dos tes
tigos de vista de la mayor escepcion, por su buen crédi to , fama y opi
n ión: por ser sacerdotes; por haber reconocido y examinado atenta y de
tenidamente esta obra; por darnos bastante conocimiento y noticia de lo 
que se encuentra en ellu; y porque sus espresiones dicen y convienen en 
un todo con el ejemplar de la biblioteca dominicana. No estamos cierta
mente en el caso de usar y valemos de las reglas de cr í t ica , respecto de 
que estas solo tienen lugar en los asuntos oscuros y dudosos, no en el 
nuestro en que la cosa se presenta á todas luces clara, cuando las leyes 
quieren que se autorice la verdad con las aserciones de dos testigos, l i 
bres y exentos de sospechas y tachas. Después de esto ¿será creible que 
dos sugetos de aquel carácter y circunstancias dijesen una cosa por otra? 
¿Fingirian un hecho tan particular, notable y señalado? ¿Lo har ían con re
ferencia á un instrumento del cual resultaría absolutamente lo contrario? 
¿Se atreverían á cometer un delito., á fraguar una ficción, á proyectar un 
engaño á vista de todos, que entonces mismo podrían convencerles de i n 
ventores de fábulas, y sacarles los colores á la cara? 

Verdad es que en el referido ejemplar no se encuentra el lugar de la 
impres ión , ni el año en que se hizo; pero también lo es que esto no dis
minuye en un ápice la fe que se merecen, y á que son acreedores Rodri-
guez y Ximeno. Voy á decir lo que hay en el asunto, con lo cual quedará 
la verdad en el lugar que la corresponde. 

El ejemplar que existe en la biblioteca del real convento de Santo Do
mingo > seguramente no está completo, respecto de faltarle la úl t ima hoja. 
Sobre el concurso de trovadores y opositores al premio, se formó una es
pecie de pleito. Los asistentes á la real cofradía de San Jorge en el día 25 
de marzo de 1474. suplicaron que se acordase sentencia y procediese á su 
publicación. Esta se verificó en efecto, porque en la certificación ó adver
tencia iteralmente se dice, fonch donada e PROMULGADA. La publicación es 
esencial para que valga el fallo, y aun prescindiendo de la solicitud de 
los interesados, no hubiera podido omitirse para la formalidad del juicio. 
El sabio rey D. Alfonso, hablando de algunas nulidades de las sentencias, 
di jo: «Pero antelo deue facer escreuir en los actos, é deuelo leer el mis
i n o (Juez) públ icamente , si supiere leer, seyendo assentado en aquel lo-
>.gap do solía oír los pleytos. ó en otro logar que sea conuenible para ello.» 
Y en otra parte: «Esso mismo seria quando judgasseu, non seyendo de-

.l"UPJa^pa^es• O'BOi» las auiendo emplazadas, que viniesen á oir su 
abecera; está DISPOSITIO, 
publicación. Lueyo tain-

>juicio.» En efecto está la SENTENCIA, eslo es la cabecera; está uisposmo 
esto es el fallo; pero falla el PUBUCATIO, esto es la publicación. 1 
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bien falla la última hoja donde estaba esta, y el lugar y año de la impre
s ión , que vieron Rodríguez y Ximeno. 

Este modo de discurrir ciertamente no nace de sutilezas del ingenio. La 
formalidad de la publicación de iguales sentencias, se nota en las contien
das ó certámenes de aquellos tiempos. Al fin de las poesías de Jaime Uoig 
se halla un pleito ó disputa entre Mosen Jaime Siurana generoso, y Luis 
Juan Valenti, doctor en medicina, sobre respectivas ventajas y preferen
cias entre doncellas y viudas, de que fué juez Andrés Martí Pineda, no
tario público, muy perito en su profesión, célebre poeta, y secretario en 
la justa poética, que k la Purísima Concepción de María Santísima se ce
lebró en la parroquia de Santa Catharina márt i r en 15 de diciembre 
de US2, é imprimió Francisco Díaz romano en 1533, en 4.° Cuando el 
proceso tuvo estado acordó Pineda esta sentencia. 

DEFINITIVA. 

Que tornen la fama, y gran preeminencia 
A Vergens y Viudes honestes y bones, 
Y en altres tants metres, guarriits de eloquencia 
Alegres publiquen la gran excelencia. 
Les honres y gracies de totes les dones; 
Y puixque entre totes ateny major gloria, 
Deis estaments delles tenint lo mes noble, 
Mostrant la medulla de nostra memoria, 
La palma y t r impho, lorer y victoria 
Deu rebre la Verge deis Reis y del poblé. 
Ais dos condemnantlos, que deis ciar entonga 
Que Verge, y no viuda el amich contení prenga, 

L A T A SENTEPiTIA • 

¥idi l Misser Guardiola. 
Yid i l M. Luch Ricart. 

SCRIBA. 
Andrés Martinus Pineda Not. 
Volviendo ahora de esta especie de digresión , (si acaso merece tal 

nombre) al asunto de que estoy tratando, diré que las palabras SENTENCIA 
y msposmo, se hallan puestas en la obra de Mosen Fenollar con letras ma
yúsculas. En la última página solo queda una línea sin ocupar, y en ella 
no podía caber la palabra PUBLICATIO si habia de ser de la misma letra. 
Así que no puede dudarse con racional fundamento que habia de conti
nuar en la siguiente. 

Este ejemplar se halla encuadernado de poco tiempo acá, con cubiertas 
de pergamino, y sin la curiosidad y primor que merecía un libro tan sin
gular, apreciable, raro y aun ún ico , por decirlo en propios t é rminos . 
Síguense de aquí todas estas consecuencias. Primera, que este libro se en
cuadernó nuevamente por su mal estado, y porque no se inutilizase del 
todo. Segunda, que su última hoja estaría entonces perdida, ó en un es
tado infeliz, y que acaso se abandonó ó traspapeló al tiempo de hacerse 
la última encuademación . Tercera, que convence esla verdad haber visto 
Rodríguez y Ximeno el lugar y año de la impresión. Cuarta, que el no 
hallarse ahora uno ni ot ro , no es argumento de que no dijesen verdad 
aquellos dos autorizados y recomendables testigos de vista, sino que des
pués del reconociraiénto v exámen de este ejemplar, fué cuando falló, se 
t raspapeló, ó quitó su úílima hoja. 

Por estos tiempos, y aunantes que en 11 do febrero de 1474 se pu
blicase el cartel para la justa poética ó cer támen de Mosen Bernardo Fe
nollar, y primero que en 25 de marzo siguiente se acordase sentencia, ya 
se entendía y trabajaba en Valencia en otra impresión de mas bulto é 
importancia. Esla fué la de un Comprehensorio ó Vocabulario latino, que 
se concluyó en 23 de febrero de 1475. Un ejemplar de esta obra he visto y 
examinado en la osquisila biblioteca Mayansiana, y tengo entendido que 
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existia otro en la copiosa librería del Sr. D. Fernando de Velasco, del con
sejo y cámara de Castilla, que al presente es del señor marques de la Ro
mana el cual por su instrucción y amor á las bellas letras, ha sabido 
desprenderse con generosidad de muy crecidas sumas para agregarla á su 
biblioteca selecta , y con el fin también de que los estranjeros no sacasen 
de España muchísimos MSS. y libros preciosos de que se componía, lo que 
solicitaban con indecible calor y ansia, acreditando de esta inerte su celo 
y car iño al patriotismo. Es un tomo en tolio bastante abultado. El nombre 
del autor, el argumento de la obra, y las prevenciones para entenderla, 
son cosas que se hallan al principio, y que pondré á la letra, por exigirlo 
así de justicia la rareza de este l ibro, y para escusar mayores ostensiones. 
Son muchísimas las abreviaturas que se encuentran (muy perjudiciales 
en los escritos, porque esponen á continuados yerros en su lectura), y 
son también varias las cifras que se notan; y no encontrándose en el dia 
letras de igual figura, se ha dispuesto hacer punzones y fundirlas de nue
vo para la debida exactitud: así como se ejecutó para trasladar el prin
cipio de la obra de Mosen Bernardo Fenollar. Dice, pues., de esta manera; 

« vm ín códice ethímologíarum Isídorí l íbrís Papíe / Hugucíoís et Catho-
»líco de uóbulorü exposítíoe solu traclatíbus quos uídí sepí9 et per legí / In 
»primo p lu r íma / In secundo no tanta/ In tercio pauca/ Et ín quarto pau-
»císsíma vocabula/ r e p e r e r í m / et reperíantur deficere/ queque ín uno 
«ex ípsís sunt posíta ín alio süt obmíssa / Cogítauí ego lohanes ín unum 
«corpus red ígerehec et i l l a / quod et fecí vt breuíus potuí gratía opítulante 
«díuína ípsum per abecedarííi quoad omnes l í t t e ras / d í sponendo/ resecans 
«plura que no tangebant / ad exposítíonem vocabulí vt prolíxitas operís 
«vitaretur / declaransque ín eo cuí9 sít generís quodque uocabulum per 
«singulares literas íbí descríptas Na per. M. mascu l ínú / per. F. femennü 
«per O oé In noíe oer. A. actíuQ per. D. depones ín ^ b o / per. N . neu-
«trü / per9. coe In útroquc genere lueniter ípsí9 descrípcío ín quolíb5 que-
«líter ybu preterí tu facíat/ et supínum Excepto que ín ^ b í s prime coíuga-
«tíóís q u e í n auí preterí iu facíút hoc sc r íbe re / el que supina non hñt appo-
«nere non curaui / vbí ante in noTe no reperies ídeí9 termínatíoe cognosces / 
«na sí ín vs desínat masculínQ sí ín a. femeníníl. sí ín. ü . neutnij íudíca 
«íllud esse. Et quía meo tempore uídí et uídeo plores ín scribedo errAre/ 
«orthographí az planam apposuí ín principio cuíus l íbe t lücre a libro Prís-
«cíaní extracta3 / Coprehesoríum híic l ib raml t í tu lans / quía cóprehedít sín-
«gulaín prefatís líbrís expósita / e tqu íbusda3 al í ís íam reperta que uídífore 
»9gruere ínhoc opere apponeda Suscípíant lactéles ígíter opus hoc aureí ivt 
«bine suggat puer í / vt edant íuuenes vt díscant senes, vt doceant que re-
«pererint nescíuísse aut alibi nolegisse ut copleatur psalma me íuue t v i r 
ago alma. 

Sigue el vocabulario que corre por todas las letras del abecedario, y 
en su conclusión se lee lo siguiente: «Presens huíus Comprehensoríí pre-
«clarum opus Valentíe ímpressum. Anno. M. CCCC. Lxxv . Díe vero, xxííí. 
«mensís Febroaríí / fínit fe l íc í ter+ 

Esta obra está impresa con mucha nobleza. Le faltan la numeración, 
las llamadas, y las letras iniciales, sustituyéndose en su lugar otras de 
mano, escritas con tinta de varios colores; pero tiene inavúsculas: tiene 
comas, que son unas rayitas; y tiene puntos , aunque rara vez están pues
tos al bn de las cláusulas. La letra es la primitiva que se ha conocido, y la 
misma con que se imprimió la obra de Mosen Bernardo Fenollar; el papel 
hermoso: y su estado el mas perfecto. 

He dicho, que aun antes de la justa poética ó certámen de que trata la 
obra de Mosen Bernardo lenohar se estaba ya trabajando en la impresión 
del Cpmprehenspno de Juan. Este libro se compone de 319 hojas, y cada una 
de ellas de í b í lineas. Es, pues, cosa precisa que se empezase á imprimir 
mucho tiempo antes de su publicación, y no será mucho decir, que en 147-2, 
ya se entendía en este asunto. Todas las cosas tienen sus embarazos á los 
principios, y son indecibles las dificultades que se presentan para su eje
cución. Entonces empezaba á conocerse en España ó , hablando con mas 
propiedad, en Valencia, el maravilloso arte de la imprenta - y por lo mis-
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mo, los oficiales que se ocupaban en ella, no podían ser espartos ni ma
niobrar con destreza. Cualquiera leve dificultad bastarla para suspender y 
detener por muchos días la impresión. Así que puede decirse con verdad, 
que en la ciudad de Valencia de los edetanos ya se conocía este noble arte 
en el año 1472, aunque el Comprehensorio de Juan no se concluyó de i m 
primir hasta 23 de febrero de 1475. 

Sigúese ahora tratar de otra impresión hecha en Valencia en 13 de j u 
lio del mismo año, de las obras de Crispo Salustio. De este libro hace men-

paq. 5.í4 se lee: Ladem Salushi opera valentiae 
absme nota impressoris, anno 1475 ín 4." En el índice de los libros de la 
biblioteca Barberina, á la pág. 336, se halla lo siguiente: Conjuratio Cati-
linae, Bellum Jugurtinum, et Inveclivae in CÁceronem. Valentiae 1475> n. 4. 
LUI . C 27. Aun cuando no existiese este índ ice , se sabe que está en la 
referida biblioteca, donde recientemente lo ha visto y examinado Diosdado 
Caballero. Otro ejemplar hay en la biblioteca Real de Madr id , donde le 
he visto. El Sr. Bayer tenía otros dos Salustios impresos en el referido 
año 1475. 

Las particularidades que nota Diosdado Caballero del Salustio de la 
biblioteca Barberina, convienen perfectamente con las del que está en la 
Real de Madrid. No tiene inscripción alguna, y empieza por la guerra de 
Calilina que ocupa 61 pag. con 10 Secciones, al fin de la cual se lee: Sa-
lustii Calilinarius líber expltcü. Sigúese la guerra de Jugurta estendida en 121, 
pág. con 10 Secciones, en cuya conclusión se notan estas palabras: Hec 
Crispí Salustii operaguam optime eméndala Valentieimpressa Anno M.CCCCLXXV. 
dieXIÍI. Julii. Finiunt feheiter. Después d é l a guerra de Jugurta, se ponen 
la vida de Salustio que principia : Crispns Salustius vir palrüius ab ineunte 
elate; y las invectivas de este á Cicerón, y de Cicerón á Salustio: y al fin 
se lee lo siguiente: Libello inscripta /tute: Si quispiam noscere petat. Primo, 
Salustii Crispi libros dúos eius esse attingere sciat. Secundo, orationem Caliline 
responsivam in Marcum Tullium Ciceronem. Tertio, Cnspi Salustii Oratoris 
clarissimi vitam. Quarto, eiusdem in Marcum Tuliiím Ciceronem inveclivam. 
Quinto. Marci Tullü Ciceronis in Crispum Salustium responsionem, sen invecli
vam, que finem eidem libello prebet, et quorum impensa in fine secundi Salustii 
Crispi incertvm ¡ore videtur. Y se concluye esta obra con Oratio Lucii Cati-
line responsiva in Marcum Tullium Ciceronem. 

Aunque las particularidades de esta edición se asemejen á las que se 
notan en las de Mosen Fenolíar y Juan, y sea cosa pesada esplicarlas casi 
en unos mismos t é rminos , con todo no puedo omitir esta especie de re
petición, si he de poner las señas que la caracterizan. La obra está per
fectamente impresa. No tiene numerac ión , ni llamadas, ni diptongos ae, 
ni comas; pero sí puntos. Cuando se parte una palabra en dos líneas, se 
nota una rayita al fin de la primera, casi por el mismo termino que se es
tila al presente. Faltan las letras iniciales. Los caracteres son redondos, 
hermosos y elegantes: el papel bel l ís imo, los márgenes muy espaciosos: 
y los yerros puede decirse que ningunos. 

Con poquísima diferencia se esplica en estos términos Diosdado Ca
ballero, añadiendo que se estiende mas de lo que tiene de costumbre, 
para no defraudar á Valencia de las alabanzas que tan justamente merece. 
Dice que así como los valencianos en nuestra edad á ningún otro reino 
ceden ventaja en el arte tipográfico, probándolo con las escelentes edicio
nes que se han debido á la habilidad, aplicación é industria de D. Benito 
Monforl, y poniendo el ejemplar en la hermosa edición de Nummis He-* 
braco-Samantanis del Sr. Bayer, publicada en 1781, así casi desde los p r in 
cipios de este noble invento, se adquirieron fama y gloria inmortal. 

En el mismo año 1475, se suponen hechas otras cuatro impresiones eu 
España. Una es Raymundi Lul l i i Ltber Divinalis, publicada en Valencia. Mu
chos niegan su certeza, de suerte que la cosa queda en opiniones. La 
otra es Manipulus Curntorwn, su autor Guido de Mont-Rocher, hecha en 
Zaragoza. No puede dudarse la verdad de esta edición, porque la contesta 
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Nicolás An-
ni me ante ¡IQC 

el referido Sr. Bayer en las notas á la hiblioleca antigua de D 
ionio Lib. / X cap. IV, not I , pág. 155, donde dice: Memin 
quinqúenium vidisse Caesaraugustanam aham M.CCCCLXXV, apuct D. Igna-
tium (Joachimum, como lo corrige inaddenda, el emcndanda) Joannezixm 
Garciam Sanclae Eeclma» Turolensis Pmccenlorem., quam lamen nec prcce. 
ñeque praelio, id est, compensulione aliqna, impetrare ah eo polui. La otra 
publicada en Barcnlona de la traducción en lengua calalana que hizo Juan 
Villar de la obra de Epidmia, el pesie Magislrt Vuinsci Tárenlini. que vió don 
Nicolás Antonio según 10 afirma Bíbliol. vel. Lib. IX. cap. X l l > n. G51. Y la 
otra es la que se imprimió en Sevilla con el título Sacraméntale, su autor 
Clemente Sánchez Vercial, que está en la Real biblioteca del Escorial. Es-
las tres impresiones, que son cer t í s imas , y la de RaymUnti Lulln líber Di-, 
vinalis, que está en duda, no pueden ofender en manera alguna la mayor 
ant igüedad de las del Comprehensorio ySalustio, respecto de que aquella 
se hizo en 23 de febrero, y esta en 13 de ju l io de 1475, cuya espresion 
de dias y meses no se encuentra en las de Lul io , Mont-Rocher, Villar y 
Sánchez ; y es cosa cierta, que los instrumentos que tienen la nota del dia 
6 de la hora en que se hicieron , llevan ventaja y arguyen mayor antigüe
dad, respecto de aquellos á quienes faltan estas circunstancias. 

Como duele tanto á los estranjeros ver establecido en España el uso del 
noble arte de la imprenta, á poquísimos años de haberse introducido y 
usado en Europa, quieren que no sea nuestra Valencia do los Edelanos, 
sino Valencia del Pó, donde se imprimieron los espresados libros del Com
prehensorio ySalustio en 23 de febrero, y 13 de jul io de 1475, y acaso 
también el do Mosen Bernardo Fenollar en 1474. ¿Pero qué razones pre
sentan en apoyo de la opinión que intentan defender? Creemos por la 
verdad qui una sola tienen que merezca nombre de t a l , en concepto de 
los hombres juiciosos. Valenza en el ducado de Milán , siempre se ha deno
minado en látin Forum Fulm. seu Forum Vaíenlinunij A diferencia de nues
tra Valencia, que en todos los monumentos antiguos se halla espresada 
con el nombre propio Faíeníia. Los romanos llamaban y daban el nombre 
de Foros á aquellos lugares que estaban especialmente destinados, ó para 
la pública administración de justicia, ó para el público tráfico y negocia
ción; y de aquí es que á muchos pueblos de Italia se los dió esta deno
minación por haber servido á los espresados fines. Los foros tomaban los 
nombres de los censores ó de los pretores, ya en la construcción y com
posición de los caminos que aquellos d isponían , ya en las guerras y con
quistas de estos. Plinio afirma que los Ligares tuvieron su asiento hasta 
el rio P ó , y que allí estaba el Foro Fulvio con el sobrenombre Valentino; 
y otros añaden que tomó esta denominación de alguno de la familia de 
los Fulvios en tiempo que hacia la guerra en aquel territorio. l)e estos 
antecedentes se sigue por una inevitable ilación, que las referidas impre
siones se hicieron en nuestra Valencia, y no en la que en el dia se llama 
Valencia del Pó ; y con especial razón si se atiende, á que en los referi
dos tiempos esta no se denominaba en lengua latina Valentía, sino Forum 
F t í í m , sen Forum Valenlinum. 

. Pep™e& de esto concurre, que no se halla edición alguna hecha en el 
siglo XV en el Foro Fulvio (ó Valentiae como quieren los que piensan de 
otro modo), cuando en Valencia de los edetanos son muchís imas las i m 
presiones de aquellos tiempos. Diosdado Caballero dice que lia reconocido 
en Roma las bibliotecas Casanatense, Imperial, Angélica, Chigiana, Cor-
smiana, Alejandrina Gregoriana ó del Colegio Romano, Barberina y otras, 
y que solo en esta uliima" encontró un eiempiar del Salnstio: de donde 
cpnietura y arguye con robusto fiuidamento,"que habiendo sido enviado 
el Cardenal Barbenuo en calidad de Legado los Reyes Católicos, v re
cogido en España muchos MSS. y obras impresas, se las llevó á Roma 
para enriquecer su biblioteca, y entre ellas la del Salnstio de que se tra
ta. A la verdad ¿será creíble que si la impresión de este libro se hubiese 
hecho en Valencia del Pó quedase en Italia un solo ejemplar do ella, y 
hubiese tantos en España? Si en esta se hicieron muchís imas ediciones en 
el siglo X Y , y no hay memoria de que se imprimiese obra alguna en el 
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Fnro Fulvio ó Valentino ¿no dicta la razón que nos afirmemos en que el 
espresado Saluslio se estampó en Valencia de los edcianos? Omito otras 
reflexiones sobre el particular, y voy á cortar de raíz todas las dudas que 
hasta ahora se han ofrecido en el asumo. 

La última linca del Comprehensorio ó Vocabulario latino, impreso en Va
lencia en 23 de febrero de 1415, dice "así: Zucarum. r i . uel. hec zucara. e. i . 
SUCPE. Esta última espresion Sucre es valenciana, porque así se llama en 
esta lengua el Zucarum ó el Saccltanm latino. Sigúese de aquí que el autor 
de este Comprehensorio ó Vocabulario fué valenciano, y no italiano, porque 
de otra suerte hubiera dicho, eslo es ZUCCHKRO que es palabra italiana, y 
no Sucre que es lemosina ó valenciana; y se sigue también , que esta i m 
presión se hizo en nuestra Valencia, y no en el Foro Fulvio ó Valentino. 
¿Irian por ventura los valencianos á imprimir sus obras á I ta l ia , y esco
gerían para ello un lugar casi sin nombre, en el cual no consta que se 
Rayan hecho impresiones algunas en el siglo XV? Ya en aquellos tiempos 
se 'conocía en España el noble arte de la imprenta: y en estos términos 
se representa imposible de creer que se buscasen reinos estraños para las 
impresiones de libros compuestos por los españoles. Sí esta razón ttene 
tanta alma fundada solo en la espresion valenciana Sucre de aquel diccio
nario é vocabulario ¿á qué altura no llegará si se la auxilia con la edición 
de Mosen Bernardo Fenollar del año 1474, cuya obra en la mayor parte 
está escrita en idioma lemosin? 

De ella voy á sacar otro convencimiento de esta verdad. Es cosa sabi
da que los libros puestos en lengua castellana, que se imprimen fuera de 
España, están sumamente defectuosos, por no poseer ni entender perfec
tamente aquel idioma los impresores estranjeros. Esta es una verdad tan 
manifiesta que la pone delante de los ojos cualquiera obra de que se eche 
mano. La de Mosen Bernardo Fenollar casi toda está escrita en lengua va
lenciana ó lemosina, mucho mas difícil de entender y escribir que la 
castellana: sin embargo de lo cual se nota tal primor y puntualidad en su 
impresión, que no puede desearse mayor exactitud. Todas las palabras 
están puestas con las letras que las corresponden: las comas en los luga
res y al modo que en aquellos tiempos se escribía: la ortografía es perfecta 
en todas sus partes, según el estilo de entonces: no se advierte equivoca
ción alguna en esta obra; y finalmente los mismos valencianos cuando 
quisiesen aplicar toda su habilidad para sacar perfecta una edición en su 
lengua, nada podrían adelantar á la exactitud con que está la de Mosen 
Bernardo Fenollar. ¿ Y cuáles serán las consecuencias que inferiremos de 
estos antecedentes? Será cierta y segura la de que las obras de que se t r a 
ta, se imprimieron en la ciudad de Valencia de los edetanos, y no en la 
que en el día se denomina Valencia del Pó. 

Queda completamente desempeñado este particular discurso, dirigido á 
manifestarla habilidad, talento y aplicación de los valencianos en lo res
pectivo al arte de la imprenta, cuando se ha demostrado en términos de 
evidencia, que fueron los primeros que la entendieron , usaron y ejercie
ron en España. Con todo me ha parecido, antes de dejar esta especie, dar 
una breve noticia de algunas ediciones que sucesivamente se hicieron en 
esta ciudad, de aquellas solas quiero decir que tengo vistas y examinadas. 

En el año 1478, se imprimió en ella la traducción de la biblia en len
gua valenciana, que hizo el sabio cartujo D. Boniíacio Ferrer , hermano 
del apóstol valenciano San Vicente. Está la última hoja de este precioso 
monumento en la lleal Cartuja de Porta-Coeli, al fin de la cual se leen estas 
espresiones, copiadas con la mayor fidelidad. «Grades ínlinides sien í'étes 
«alomnipotet dea e senyor nóstre Jesu Crist: e a la'humil e sacratissima 
»>vóree maria rnáre sua. Acába la biblia molt vera e catholica: treta de una 
«biblia del noble mossen be r íguer viues de boíl caual lér : la qual fon 
"trelladada de aquella propría que fon arromancada en lo monestir de 
«porta celi de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt reverent 
•miosi bonifaci ferrér doctor en cascum dret , e en facuilat de sacra theo-
«logia: e don de tota la Cartóxa : germá del benaventurát sanct vicent fer-
«rér del órde de prericadors: en la qual translacio fóren altres singulárs 
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»hórnes de sciencia. E ara derrerament aquesta es stada diligcntménl cor-
»regida vista, e regoneguda per lo reueréd mestre jaume borréll mestre 
»enBsacra theologia del orde de prericadors: e inquisidor en regne de va-
«lecia Es stada empremptada en la ciutat de valencia a despeses del mag-
«nifich en philip vizlant mercader de la vila de Jsne de alta Alemaya: per 
«mestre Alfonso fernadez de Cordoua del Reg de Caslella, e per mestre 
«lambért palomár alaraüy mestre en arts: comecada en lomes de febrer 
«del any mil quatrecents setata set: e acabada en lo mes de Marc del any 
«mil.« CCC LXXYIII.» . , T . 

Dos cosas especiales tengo que notar sobre este particular. La primera, 
que no parece n i se tiene noticia del todo de esta traducción, El Sr. Bayer 
practicó las mas vivas, esquisitas y repetidas diligencias para hacerse con 
ella, ó á lo menos averiguar su paradero, y no pudo lograrlo. Dió final
mente con un 'udío que le aseguró la tenia, y después do haberle sacado 
considerables cantidades, al fin le confesó que lo habla engañado . Y la se
gunda, que el apellido del Impresor Palomar, ciertamente está equivocado, 
y que en su lugar se ha de leer Palmart . Lamberto Palmart alemán impr i 
mió1 los Fueros del Reino de Valencia en 1482: El libro Intitulado Creslia 
en 1483: El Dotcen libre en 1484, y otros varios por aquel tiempo. Todas 
estas obras se trabajaron sucesivamente, y acaso se alcanzaron unas á 
otras. No es regular que habiendo entonces tanta escasez de Impresores^ se 
hallasen dos de un mismo nombre, y de un propio reino es t raño , con la 
levo variación del apellido de Pa lmar t , á Palomar. Puede que se equivocase 
esta espresion al tiempo de imprimirse la Biblia. La verdad es, que no se 
encuentra edición alguna de impresor que se llamase Lamberlo Palomar. 

En la preciosa Biblioteca del señor marques de la Romana y en la Real 
de Madr id , se encuentra el libro de la Cosmografía de Pómpenlo Mela, 
Impreso en Valencia por Lamberto Palmart, á 18 de marzo de 1482. 

A esta impresión se siguió la de los fueros del reino de Valencia, de 
que fué autor el mismo Palmart, y se concluyó en 4 de abril del referido 
año 1482. Tengo en mi poder un ejemplar de esta obra. 

El Maestro Fr. Francisco Xlmenez, patriarca de Alejandría, compuso 
un libro intitulado Chrestia, que imprimió en folio el mismo Palmart, y 
acabó en 28 de enero de 1483. Está en la biblioteca Arzobispal de Valencia 
y en la Real de Madrid. 

En ellas se encuentra otro l ibro también en fólio que imprimió el refe
rido Lamberto Palmart en 15 de marzo de 1484, compuesto por el mismo 
patriarca de Alejandría, con el t í tu lo: Pr imer volumen del Doccnt l ibre. 

Jacobo Pérez de Valencia, obispo Christopolltano, trabajó Exposit io 150, 
Psaímorum David is, que se Imprimió en Valencia por impresor anónimo en 
6 de setiembre del citado año 1484, en fóllo. Después publicó segundo tomo 
también en fólio impreso por el referido Lamberto Palmart á 19 de mayo 
de 1486. Estos dos libros se hallan al presente en la l ibrer ía de esta Santa 
metropolitana Iglesia. 

Me habla propuesto traer á la memoria todas las Impresiones hechas en 
Valencia en el siglo X V , pero me retracto del provecto, por no repetir lo 
que dijeron Ximeno en sus Escritores, y Diosdado Caballero en su Specimen. 

Por conclusión de este discurso no puedo dejar de decir, que el eru
ditísimo D. Francisco Pérez Bayer á principios del año 1776 , estando en el 
Real Sitio del Pardo, trabajó una obra que intituló así : Tyvographi Valentini 
elValenttnenses , quorum extat mentio apud Vincentium Ximenum in praeclaro 
Bibhothecae Valentime opere: Ab ipsis fere Ar t is Typoqraphicae cunabulis, cer~ 
te ab auno 148:t, ad 1748. Es un tomo en fólio MS. lodo de letra del autor, 
que tema destinado para la biblioteca de la Universidad literaria de Valen
cia, en la cual se ha colocado después de su muerte 

En esta obra no se comprenden todos los impresores valencianos, y l i 
bros publicados en Valencia, sino solo aquellos de quienes habló D. Vicen
te Ximeno. Como este omitió en su tratado muchos libros cuyas ediciones 
se hicieron en esta ciudad, no les abrazó en el suyo el Sr. Bayer. No está 
la de las obras de Mosen Bernardo Fenollar impresas en el año 1474 ni la 
del Comprehensorio ó Vocabulario de Juaa en 23 de febrero de 1475 ni la del 
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Salusiio en 13 de julio del mismo a ñ o , todas por impresores anón imos : n i 
la de los tueros del reino de Valencia en 4 de abril de 1482, cuya impresión 
se debió al artífice Lamberto Palmart: ni las de las Cortes del año 1488, 
que se verificaron la una en 6 de setiembre de 1493 , por Pedro Agembach 
y Leonardo Hutz alemanes, y la otra por un anónimo en 6 de octubre del 
propio a ñ o : ni la de 13 de mayo de 1511, de las Cortes de 1310^que fué 
obra de Jorge Costilla; ni finalmente las de las Cortes de los años 1510, 
1529, 1537, 1542, 1547, 1532,1564, 1583, 1604y 1626, que hicieron Juan 
Jofré, Francisco Üiaz Romano, Juan de Mey, Pedro Patricio MeyyJuan 
Bautista Marzal, en los años 1518. 1539, 1545, 1555, 1363,1588, "1607 y 
1635. Hepuesto solas estas ediciones, porque de todas ellas trato en la His

toria del derecho Valenciano, no por falta de otras muchas^ que pudiera 
traer por ejemplares si lo contemplara del caso. Por conclusión del asunto 
añadiré que el Sr. Bayer acertó en decir que su obra comprende los libros 
impresos en Valencia' casi desde el origen y cuna del arte tipográfico, pero 
no en fijar la certeza de esta época en el año 1484. 

Estas son las noticias que tenia adquiridas sobre el maravilloso arte de 
la imprenta, que pueden contraerse al objeto de esta Disertación, y de cuya 
mayor parte hice mérito en una obra MS. que hace algunos años tuve el 
honor de presentar á S. M. Preveo que luego que salga á la luz pública, 
cada una de las ciudades de España, donde se creen hechas algunas edi
ciones anteriores al año 1474, procurará vindicarlas con todas sus fuerzas. 
De cualquier modo que esto suceda, habré logrado cumplidamente m i i n 
tento. Si se encuentran, si se justifican, si se presentan auténticos testimo
nios que las convenzan de ciertas , llévense enhorabuena una gloria que 
no es justo se les dispute por debérseles de just icia; y en este caso tendré 
la satisfacción de haber dado motivo para encontrarse ia verdad oscurecida 
por siglos enteros, en cuya duración han sido continuas las disputas, sin 
haber llegado jamas el tiempo de justificarse los hechos en términos de d i 
siparse enteramente las dudas. Yo no soy tan indolente ni me hallo tan 
libre de afectos, que no conozca los sentimientos del dulce amor á la patria; 
pero al mismo tiempo no estoy tan ciegamente alucinado que quiera prefe
r i r esta pasión á una sólida verdad. Si por fortuna la cosa queda en este 
estado, y no aparecen aquellas ediciones, ceda este honor á Valencia de 
losedetanos, que en esta parte la ha rá memorable en todos los siglos y 
edades, y la dist inguirá de las restantes ciudades de España. 



BARCELONA 
FUÉ LA PRIMERA CIUDAD DE ESPAÑA DONDE SE INTRODUJO LA IMPRENTA. 

D E M U É S T R A L O C O N U f U E D I C I O N R E C I E N T E M E N T E D E S C C B I E R T Í . 

D . J . R . Y . (i)' 

Esta es la proposición que sentó el Sr. de Capmany, la que desmintió 
el P. Méndez , y la misma que nos proponemos demostrar con un testimo
nio irrefragable; Publicó aquel sus memorias en 1779 . y en el tomo I , 
trat. I I , pág. 256, no titubeó en afirmar que Barcelona se repula por la 
primera ciudad que en España hizo sudar la prensa, consagrando sus 
primicias á la impresión de la Caleña áurea de Santo Tomas por ios años de 
1471. Vino posteriormente el P. Méndez, y publicando su Tipografía española 
en 179G, aseguró en las págs. I I I del pró logo, y en las S6 y 59 del cuerpo, 
que las primeras obras impresas en España son el Certamen poetich y el 
Comprehensorium , que lo fueron en Valencia en los años de 1474 y 75. 
Calló Capmanv, y no suministrando las pruebas que de él exigía Méndez, 
quedó Valencia desde esta época en pacífica posesión de la primacía de la 
imprenta en España , y despojada de ella la ciudad de Barcelona. Mas 
como según dos de nuestros sabios, la historia es hija del tiempo, y las 
noticias literarias muchas veces son mas bien efecto de la casualidad que 
de la diligencia, esperamos que no se nos atribuirá á temeridad el que 
intentemos reintegrar á Barcelona en una de las prerogativas de que la 
desposeyó el P. Méndez, en fuerza de un monumento nuevamente descu
bierto, que seguramente no recusarla el mismo P. Méndez si viviese, ni 
puede recusar crítico alguno por rígido que fuere. Tal es un l ibr i lo en 8.8, 
con el que topó el R. P. ministro de PP. Trinitarios descalzos de esta c i u 
dad, Fr. Pedro de la Concepción, al hacer en su nuevo ingreso un rigu
roso escrutinio de la librería de su convento, á quien quedamos muy obli
gados por la garbosa generosidad con que nos le ha regalado , previa la 
licencia de los superiores. Por ser él desconocido hasta aquí de todos los 
editores y bibliógrafos, no podemos menos de apuntar sus señas y con
traseñas , las que servirán para mayor claridad' y desempeño de nuestro 
objeto, y tambie-n para prueba evidente de nuestra proposición. Está bien 
tratado, y al parecer completo de principio y fines. Tiene 50 hojas sin nu
meración , útiles. No tiene foliatura, signatura n i reclamos. En el primer 
apartado, inmediato á cada uno de los epígrafes, que son muy frecuentes, 
fallan las iniciales, las que ha añadido alguna mano posterior, y algunas 
del principio, de verraellon. No se ve otro signo de puntuación que el 
punto final. Son frecuentísimas y difíciles las abreviaturas, y muy impro
pia la división de cláusulas y períodos. El carácter de la letra no es cons-
tanie ni uniforme, particularmente en la R y V mayúscu la , las cuales unas 
veces se figuran de un modo y otras de otro. No parece gótico ni romano, 
sino participante de los dos. 

El epígrafe es este : Pro condendü oralionibus jnxta grammalicas leges l i t -
teraiusimi aulons Bcrlholomei Mates Ubellus exorditur. Luego empieza la ma
lcr ía : Grammalica est scienlia guara recle scrihendi recle loquendi. ¡lee difíinilio 
eü Peln Helie (no nos ha sido posible adquirir noticias de este Pedro Elias) 
gue perfecte continet necessaria. Et dioitur grammalica a grammaton quod est 
iate.ia, et grammaton a gramma quod t t t linea, eo guod íiltere iineis quibusdam 

( i ) Esta">Dlsertacion , escrita por D. Jaime Ripoll Vilamajor, se dtó h luz , con llcencta, 
en Vich, imprenta jreal de Ignacio Valla, 1833. Coníta de un cuaderno de ocho páglnai 
en 4.°, y es muy difícil »u adquisición. 
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Üepinguntvr Dicitur erqo grummntica a genere- SHO -quasi UUeralU srientia 
eh. qiiotl litiei aluin efficial . . Sigue el título de sgJtabm, el de DUiione. el 
de Substantivo nomine, el de adjerlivó nomine, de unten dente et re a ieoMe 
supposito et appodto, el de Verbo, de subslanlivis verbis, de, rmhpush 
Us de snm es fui, de voeativis verbis, de ver bis habenlibus vim verburum 
substanlivornm et vocativorum, de neulris verbis, de commumbns verbis, 
de odjeclivis verbis, de passiMs verbifi, de impersonalibus pussive, de eir-
cunlucutione "verborum impcrsonalium, de deponentimn. verborum legihus, 
de verbis impersonalibus, de verbo infinitivo, de formis verborum,- de inehoa-
tivis, de verbo meditativo, de verbo frequentativo, do verbo désiderativo, 
de verbo diminutivo, de verbis moralibus, de verbo apurativo, de Par
ticipas. Bajo de este titulo se leen las siguientes notas: Item est notandum 
quod cepi habet ceptus preteriti Umporis. sed non habet participium presen
tís temporis nec futuri. et odi habet osus. similiterpreteriti temporis. et novi 
notus. Sed memini habet meminens presentís temporis. et caret aliis purti-
cipiis. Hec dieit Priscianns'in undécimo majoris. Et nota quod isla dúo par-
ticipia scilicet osus et meminens ultra témpora propria important alia. 
Num osus quod est preteriti temporis im.portal premis. et meminens quod 
est presentís importat preteritum. De istis fácil mentionem Priscianus in un
décimo majoris. Sed Ebrardus addít ceptus. Unde ver sus. 

Inveniens ens preteritum Ubi consignificare. 
Ut meminens dicas sum memor atque fui. 
Preteritum paríter presens consignificabit 
Istius exempla ceptus et osus erunt. 

Omitimos los demás títulos de la obrita por no fastidiar á los lectores, y 
pasamos á su conclusión, que es la que principalmente debe demostrar lo que 
nos hemos propuesto. Estas son sus formales palabras: Gratie habentur Deo. 
Libeitus pro efficiendis orationibus. ut grammatice artis leges expostulaat. 
e docto viro Bertolomeo Mates conditus. et per P. {Petrum) Johunnem Matases 
Christi minislrmn presbiterumque casligatus et emendatus sub impensis 
Gidllermi Ros. et mira arte impressa per Johannem Gherling alnmann/m fí-
nitur Barcynone nonis octobris. anni á nativitate Christi M.CCCC LXVIII. 

Este final no puede ser más terminante. De él resulta palpable y eviden
temente, que nuestro librito se acabó de imprimir en Barcelona por el ale
mán Juan Gherling á 7 de Octubre de 1468. Siendo esto así, no hay cosa 
más puesta en razón que el que se despreocupen los que siguiendo al P. 
Méndez no han admitido imprenta en España antes de 1474, ni en Barcelona 
ántes de 1475, y confiesen francamen'e, que en Barcelona sudaba ya la pren
sa en 1468; que Barcelona y no Valencia es la primera ciudad de España don
de se empezó á imprimir; que no fué Mateo Flandro el primer Impresor que 
ocurre en las imprentas de España (idem Méndez p. 75) (1), sino el Juan 
Gherling, impresor de nuestro librito; y por fin que no fueron el certámen 
poetich ni el comprehensorium los primeros libros impresos en España, sino 
nuestro librito pro condendis orationibus. Deben también confesar ingenua
mente los secuaces del P. Méndez, que no sólo ha sido Barcelona la pri
mera ciudad de España, sino también una de las primeras de Europa, donde 
se ha ejercido el arte de imprimir. No pueden negar esta tan evidenle ver
dad sino los que todavía ignoren, que en el común sentir de los bibliógra
fos son muy pocas las ciudades donde se imprimió ántes de 1468, y que al 
querer señalar el infatigable Bergnes en su recientísima historia de la im-
prenla los períodos de su introducción en los principales reinos del conti
nente, sólo menciona en la pág. 77 y siguientes dos ciudades, donde se hu
biese introducido ántes del mismo año de 1468, esto es, la de Maguncia y ra 
de Boma. Por donde parece cuán maldiscurrió el P. Jerónimo Boman, citado 
por el P. Méndez pág. m afirmando que á nuestra España llegó algo más 
larde la imprenta, por no haber tanto ejercicio de letras como hubo después. 
Proposición falsa, y más falsa todavía su causal por lo que mira á Cataluña. 
Eslo la proposición, porque como acabamos de ver, entró en Cataluña la im-

(1) Esta y las demás citas se han arreglado á la presente edición. 
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prenta ántes que en la mayor parte de los reinos de Europa. Y lo es la cau-
sal porque nunca hubo tanto ejercicio de letras, ni estuvo tan floreciente la 
literatura de Cataluña, como en los siglos inmediatos y anteriores á la inven-
clon de la imprenta. 

Asi nos lo asegura entre otros el sábio viajero Villanueva en su tom. 8 
de su viai pág. 101, cuyas palabras no son para omitidas en este lugar, ya por 
no ser él catalán, ya también por ser ellas muy notables y honoriücas á Ca
taluña: «Una provincia como la de Cataluña, dice el Viajero hablando de la 
falta que hace la biblioteca de escritores catalanes, la que va á repararse 
cuanto ántes por el más erudito de los hijos de esta provincia y diócesis, 
una provincia como la de Cataluña que tanto floreció en todas las ciencias en 
sus dos siglos de oro XIU, y XIV, contando á centenares los escritores de ju 
risprudencia, teología, política, filosofía moral, poesía y otras mil cosas, en 
número mucho mayor que cualquiera de España, ¿todavía ha de estar sin bi
blioteca de sus escritores?.. Cataluña, que fué la cuna del saber de la antigua 
corona de Aragón, se está sin publicar su biblioteca, y sufre con paciencia 
que al paso que se saben las proezas militares de sus mayores, y su pericia 
en la náutica, y su ingenio en las artes, queden ignoradas las producciones 
de su ingenio y erudición. El siglo de oro de los catalanes tuvo la desgracia 
de preceder á la invención de la imprenta; y esta es la causa principal por 
que se ignoran los progresos de la literatura de esta provincia tan fértil en 
ingenios.. «¡Qué más, ni más á nuestro proposito pudiera decir un catalán! Y 
si á la literatura catalana añadiéremos la opulencia y nombradla de Barcelo
na en los indicados siglos, que plenamente comprueba el Sr. de Capmany en 
los cuatro tomos de sus memorias, no podrán dejar.de verse bien manifies
tos los poderosos motivos y alicientes que impelieron á los primeros impre
sores alemanes á ejercer su reciente arte en Barcelona, ántes que en otras 
muchas poblaciones de Europa. 

Aunque son tan de bulto todas estas verdades, no faltarán acaso discípu
los de Méndez que intenten oscurecerlas con algunos reparos. Dirán acaso 
que es mucho de sospechar que hay yerro en la data de nuestra edición, y 
fundarán sus sospechas en que según Méndez, pág. 25, hay varias ediciones 
antiguas de datas erróneas y apócrifas;' en que hasta aquí no consta, la exis
tencia de la Catena áurea de 1471, ni de otra edición de Barcelona anterior 
á 1475, pág. 26 y 47; y en que no suena el nombre del impresor Juan Gher-
ling sino en el breviario impreso en Braga por los años de 1494, pág. 165. Se 
hace más probable la sospecha con la observación de que fué muy fácil el omi
tir en la data una ó dos X, con cuya adición quedaría todo conciliado, resul
tando de ella el año 1478 ó 1488, más conforme con el sistema de Méndez, 
y más compatible con la historia de la imprenta de España. No es tan dificul
tosa, como parece á primera vista, la solución de estos reparos. No negare
mos que puede haber error en nuestra data, como indudablemente le hay en 
las que cita Méndez en la pág. 25, y en una biblia que existe en esta biblio
teca episcopal del ano 1019; pero sí diremos que estando á su favor, no sólo 
la presunta, sino también todo cuanto hemos alegado, es menester que ma-
mliesten los Mendiztas el error con pruebas más'claras que la luz. Si así lo 
hicieren, de muy buena gana cantaremos la palinodia, puesto que nuestro 
único objeto es la verdad. No manifestándola, nos atenefremos más y más á 
nuestra data tan ev^entemente demostrada. Esta puede existir y realmente 
existe sin errata y sin la más mínima incoherencia ni incompatibilidad con 
la historia: demuéstrenla si no los Mendiztas. Existiendo ella queda entera
mente desbaratado el sistema de Méndez v todas las objeciones y fundamen
tos contrarios. De nada sirve ni lo de la Catena áurea, ni lo de Ghcrling, ni 
tampoco la observación de faltar una ó dos X á nuestra data, y de su añadi
dura: ántes bien con ella se hace ver posible y muy probable la existencia 
de la edición de la Catena áurea en 1471, y de las demás anteriores á 1475, 
y ciertisima la del impresor Juan Gherling en Barcelona y Brasa por los años 
de 1468 y 1494, la que podría confirmarse con el ejemplo de vários impre
sores alemanes volantes que cita el mismo Méndez en lasnágs 20 115 y 185, 
y otros que imprimieron en distintos pueblos de España v en épocas tanto 
ó más remotas gue las de Gherlin-. Disueltas así las objeciones, queda plena
mente justificada la legitimidad de nuestra dala, y la existencia de una edi-
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cion de Barcelona anterior á 1475. Es a es la única condición que exigió el 
p. Méndez en la pí>g. 47 para dar h Barcelona la primacía del arte de impri
mir. Solo resta, pues, que no habiendo podido dársela él, se la dén sus discí
pulos tan dóciles y amantes de la verdad como él, confesando con toda inge
nuidad, que Barcelona tiene la gloria de haber sido la primera ciudad de Es
paña que conoció el maravilloso arte de la imprenta. 
m Aquí se nos ofrece ocasión para dar noticia de algunas ediciones ciertas 
y raras de Barcelona del siglo XV, ó algo diferentes de las publicadas por 
el P. Méndez, 6 de quienes no tuvo noticia ni mencionó; y de otras dudosas 
por falta de lugar ó año en que se imprimieron, que verosímilmente pertene
cen al mismo siglo y ciudad. Existen todas en nuestra librería adquiridas 
por raras c ;sualidades, y pueden servir de ilus.ración á la tipografía española 
del P. Méndez y de satisfacción á los curiosos. 

Constitulions fe¡es per lo illustrissimo é serenissimo Senyor Bey don Fer
rando Bey de Castella de Arago ele. en la segona cort de Cathalunya celebra
da en Barcelona en lany Mil.CCCC.LXXXXIlI. Al fin: Divina favente clementia 
finitum et terminatum est hoc opusculum constitutionum in princ'palissima 
et excellentisima civitate Barchinone principatus Cathalonie, per Beveren-
dum magistrum Johannem Bosenbach alemanun de haydelberch. Sub anno 
Dni. millesimo quadringentesimo nonagésimo quarto. die vero XXX. mensis 
May. Luégo el escudo que es cási idéntico con el de Méndez pág. 60. Si se 
cotejan las finales, se hallarán las variantes del año en cifras romanas, y del 
día, que en Méndez p. 54. es 14 de Febrero. 

Aci comenoen les histories e conquestes deis Beys de Arago é comtes de 
Barcelona compilados per lo honorable mossen Pere'Tomic cavaller, les quals 
trames al molt Beverend Archabisbe de Saragossa. Al fin: A laor. e gloria de 
nostro senyor Den e honor deis gloriosos Beys de Arago comtes de Barcalona 
é de nostra nació catalana, es stat stampat lo present libre en la noble ciutat 
de Barcelona per mi mestre Johan Bosembach Alamany. a l i l i , del mes de 
Juny. Mil.CCCC.LXXXXV. Luego el escudo de arriba. Tiene 72 hojas en fól. 

Prima pars doclrinalis Alexandri de Villadei. Portada. Acaba: Impressum 
et laboratum per M. Geraldum Preus. Johannem Luschner, Alómanos in 
principalissima et famosissima civitate Barchinona anno salutis M.0 CCCG." 
nonagésimo quinto, die vero nona mensis Juli i . El P. Méndez en la pág. 55 
varía Bernardum por Geraldum, Luschener, por Luschner, y Alemanus por 
Alómanos. 

Missale secundum morem et consuetudinem Vicens:s diócesis. Portada. 
Finaliza: Finit missale secündum almo sodis Wicensis consuetudinem favore 
et licentia á Bevorendissimo Dño Domino Johannc de Peralta divina misera-
tione eiusdom sedis Episcopo: castigatum: emendatum: nec non mira arte 
improssoria: per alómanos impressum: in principalissima civitate Barch. De 
cuius opere preclaro sit laus Deo beatissimoque Potro patrono dignissimo.... 
Sub anno dominico Incarnationis M.0CCCG. nonagésimo sexto Die vero XVI. 
Mensis Junii. Los impresores alemanes fueron probablemente los del aparta
do anterior, Geraldo Preus y Juan Luschner. ¿Y por qué no menciona el 
P. Méndez al Geraldo Preus entre los impresores de Barcelona en la pág. (51? 

Las ediciones dudosas por faltar en ellas el año ú lugar de su impresión 
son: Una bula de la Gruzada en pergamino y en catalán antiguo, cuya data 
es de 1485. Publicámosla en 1829. 

Unas constituciones de Gataluña sin impresión de año ni de lugar. Gonje-
turamos que su edición os anterior á 1493 y posterior á 1481. Fundámoslo en 
que en el catálogo de los condes de Barcelona, y royos de Aragón que se in
serta en el principio, se coloca en el último lugar al rey Don Juan I I con es
tas palabras: Johan segon... mor en la ciulat de Barcalona en lo palau del 
Bisbe á XV1III. de janer any Mil.GGGG.LXXVllll... al qual ha succehit lo se-
renessimo senyor rey Don Ferrando segon vuy gloriosament regnant; y en que 
no se continúan en estas constituciones las que hizo el mismo rey Don Fer
nando en las Gortes de 1493 arriba mencionadas. No puede ser anterior 
á 1481 la edición, porque en el fól. GGGG.LU. que es el penúltimo, hay da acia 
la pracmatica fota per lo senyor Bey don Ferrando segon en la primera cort 
general de Gathalunya celebrada en Barcelona per execucio de un capiiol 
atorjat á la dita cort prohibint que algu no gos traure coráis deis regnes 
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e terres del Senyor Rey sino en terres de vasals e subdits de sa Magestat 
excepto boto de coral lavorat, en lo capítol de la Seu de Bar(;alona a VI I I . 
dies de Octubre en lany de la nativitat de nostre Senyor MU.CCCC.LXXXI. 

Gesta Romanorurn cum applicationibus moralisatis et misticis. Portada. 
Finaliza: Ex gestis romanorurn cum pluribus applicatis historiis de virtuti-
bus et vitiis mistice ad intelleclum transsumptis recollectorii flnis. Anno 
nostre salutis M.GCCC.XCIIII. in die S. Adriani martyris. No se expresa el 
lugar ni el autor. 

Contemplacions sobre la vida de nostre senyor Jesucrisl ordenades per 
lo devotissim y seraphico doctor Sant Johan Bonaventura. tralladat de lati 
en roman^ per un indigne religios. Faltan las primeras hojas y en una por-
cioncita de la última se divisa un pedacito del escudo de Rosembach, que 
trae el P. Méndez en la pág. 177. Está dedicado este libro en 4.° á la molt 
reverenda y virtuosa senyora mare en Christ sor Leonor Vilarig abadessa de 
Jerusalem. Por el P. Marca part. 2 pag. 269 de la Chron. seraph. sabemos 
que en 1494 vino del convento de la Trinidad de Valencia por Vicaria del de 
S. Maria de Jerusalem de Barcelona la Ven. Mad. Sor Leonor Vildig. Es muy 
probable que está mal escrito Vildig por Vilarig, y que la tal señora fué ele
gida abadesa poco después. 

Solempnissimi aureique tractatus excellentissimi utriusque juris doctoris 
et equitis Dni. Jacobi de Gallicio, videlicet de pace et treuga,etde sonó emis-
so. No hay año ni lugar, lo que también notó D. Nic.Ant. tom. 2. página 198. 
Este es el famoso jurisconsulto Ausonense, cuyo apellido catalán es Callís. 

En el archivo del M. I . Ayuntamiento de esta ciudad existe un breviario, 
que carece de las primeras y últimas hojas, y que según demostramos en otra 
parte, es anterior á 1496. De él copiamos los himnos de losSS. MM.S. Luciano 
y S. Marciano, publicados en 1824, donde claramente se dice que padecieron 
martirio en esta ciudad, y otros propios de la Inmaculada Concepción de Ma
ría Santísima, publicados en 1825. 

Por fin, debe disimulársenos el que añadamos aquí la hermosa edición de 
la ciudad de Dios, aunque no perteneceá Barcelona, ni áEspaña, sino á Vene-
cia, por ser del célebre impresor Jenson, de quien no vacila en afirmar el eru
dito Meerman en el tomo I pág. 17 Orig. typog.: typorum nitore omnes suos 
sequales vicisse constat. Empieza sin portada por: Aurelii Augustini Epi. de 
civitate Dei liber primus feliciter incipit. Finaliza: Aurelii Augustini opus de 
civitate Dei feliciter explicit: confectum Venetiis ab egregio et diligenti ma-
gistro Nicolao Jenson gallico: Petro Mozeicho principe: Anno a Nativitate 
Dni millesimo quadringentesimo septuagésimo quinto: sexto nonas Octobris. 



B I O G R A F I A 

DON R A F A E L F L O R A N E S . a ) 

D. Rafael de Floranes Velez de Robles, señor de Tabaneros, nació en el 
lugar de Tanarrio, provincia de Liébana, en las montañas de Santander, á 8 
de Mayo de 1745: fueron sus padres D. José de Floranes y Doña Bernarda 
Alonso, vecinos del mismo lugar, igualmente que sus abuelos. 

Era poseedor del señorío del despoblado de Tabaneros, á seis leguas de 
León, en el cual sucedió por muerte de su tio D. Juan de Floranes, capitán 
de caballería deFarnesio. Tabaneros había sido en lo antiguo una villa po
blada, con iglesia que existe; pero en el día sólo conservan los poseedores de 
este mayorazgo parte de las tierras de su término, habiendo perdido la pose
sión de las demás; y conservaban también la jurisdicción hasta que ha sido 
abolida. Ha sucedido en este señorío su primo D. Antonio Floranes, vecino y 
hacendado de la villa de Valderas, en el reino de León. 

Murió D. Rafael de Floranes en Valladolid á 6 de Setiembre de 1801, y 
está enterrado en la parroquia de la Antigua, al lado de su única mujer Doña 
María Ignacia de Goicoechea y Sagarbínaga, natural de Bilbao, que habia 
muerto dos años ántes sin haber tenido sucesión. 

Fueron sus herederos Doña Micaela de Floranes, su hermana, y dos sobri
nos, hijos de dos hermanas, todos naturales y vecinos de la referida provin
cia de Liébana. 

Estudió en la universidad de Valladolid, habiendo obtenido el grado de 
Bachiller en leyes, de donde no pasó, porque nunca fué su idea ejercer la 
abogacía, sino continuar sus estudios privados. Estos los dirigió principal
mente á nuestra historia civil, á las antigüedades, y á la historia particular 
de la jurisprudencia española, en que hizo los trabajos que se dirán. Fué 
nombrado hácia los años 1784 individuo de mérito de la sociedad económica 
de Valladolid y de sus dos academias de derecho español y de cirug;a. Y con 
el objeto de que se propagase el conocimiento de la historia de nuestra le
gislación, cuya utilidad se puede decir que empezaba entóneos á conocerse, 
estableció por aquel mismo tiempo en su propia casa una academia particu
lar de derecho español, compuesta de sus amigos los abogados más célebres 
de aquella Chancilleria, que duró algunos años, y se deshizo, así por la falta 
de muchos de estos, como por las enfermedades y viajes del señor Floranes. 
Aunque sus tratados, colecciones, memorias y argumentos eran en gran nú
mero, nada publicó. Los más principales son: 

(1) Kntre los papeles de D. Rafael Floranes, que existen inéditos en la Biblioteca de 
la Real Academia de la Historia, hay uno, escrito sin duda por algún curioso, en qui' bajo 
la forma de interrogatorio abraza todos los puntos que se tocan en esta biografía. Debió 
dirigirse, poco tiempo después del fallecimiento del Sr. Floranes, á sus herederos, y 
éstos contestarian de la manera que aquí se verá, guardando copia del mpnuscrito. Gracias 
a esta circunstancia, en cierto modo casual, ya no quedará envuelta en la oscuridad de los 
tiempos, como taLilas otras, la memoria de un hombre de mérito que consagró su vida en
tera al estudio, y dilucidó con sus trabajos literarios importantísimas cuestiones sobre di
versas materias. Era de justicia que la tipografía del P. Méndez, no careciese en esta se
gunda edición de la biografía del que tanto contribuyó con sus luces á la perfección de 
la obra, y el adicionador de ella se complace en publicarla, según cree, por primera vez, 
dando asi un testimonio de respeto y admiración hacia tan ilustra patricio. 
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Unas memorias históricas de la legislación española desde los primeros 
tiempos hasta hoy. . 

Las vidas de los más célebres jurisconsultos españoles anteriores al si-
do XVI, con una noticia crítica de sus obras. 

El Fuero de Sepúlveda, copiado del original é ilustrado con notas y diser
taciones, i j i i . , 

La suma legal de maestre Jacobo de las leyes, con notas, y las memorias 
históricas de este primer jurisconsulto español. 

Una copia del Fuero Juzgo, cotejada con siete manuscritos antiguos, y 
sacadas las variantes. 

Adiciones y suplementos á la amortización del señor Campomanes. 
Memorias y apuntamientos para la historia de Valladolid. 
Memorias y apuntamientos para la de Toro. 
Memorias históricas de las universidades de Castilla, y en especial, las de 

Valladolid y Falencia, obra enteramente concluida, en un volúmen en fúlio. 
Apuntamientos y noticias sobre las behetrías y solariegos de Castilla. 
Y finalmente, una infinidad de tratados y disertaciones sobre várias mate

rias de nuestra historia y legislación. 
Además de estos trabajos contribuyó con sus luces y noticias á los de 

muchos célebres literatos sus contemporáneos; algunos de los cuales no han 
publicado sus obras, y otros tuvieron la ingratitud de no citarle, como el au
tor de la historia de Vitoria; el cual habiéndosela pedido al Sr. Floranes 
la copió furtivamente, y la publicó sin hacer siquiera de él la más ligera 
mención. 

Entre los que tuvieron la generosidad de citarle con elogio, se cuentan 
el P. M. Fr. Enrique Florez y su continuador el M. Risco en varios tomos de 
la España Sagrada; y este último también en la H is to r ia da l C id . 

Los DD. Asso y Manuel en el Ordenamiento de A l c a l á y Fuero viejo de 
Cast i l la . 

Los señores Llaguno y Cerda en su edición de las Crónicas de los Reyes 
de Cas t i l l a y en la del Conde I ) . Pedro N i ñ o , señor de Cigales. 

El M. Fr. Liciniano Saez, benedictino, en su Demostración del va lor de 
las monedas del Rñnado de En r i que I I I . 

El P. M. F. Francisco Méndez, Agustiniano, en su T i pog ra f í a Española, 
en donde se confiesa que cási toda es obra del señor Floranes. 

El canónigo de San Isidro ü. Francisco Marina en su apreciable Ensayo 
histór ico sobre ta legislación española. 

Y finalmente, algunos otros en vários tratados de ménos consideración. 
La librería, que comprendía una buena porción de manuscritos bas ante 

raros y preciosos, relativos á nuestra historia y legislación, se vendió por su 
hermana y sobrinos en Valladolid; habiendo sido el primero y mayor com
prador de lo más raro y exquisito el relator de aquella chancíllería D. Ma
nuel de Acosta. Todas las obras impresasy manuscritasde La referida librería 
están llenas de notas y adiciones apreciables del Sr. Floranes, tanto relativas 
á las materias de que tratan, como á las noticias históricas de sus autores; 
y en la biblioteca de D. Nicolás Antonio tenía adicionados más de trescientos 
autores, que es lástima no saliesen incorporados en ella en la primera edición 
que se hiciese. 

Las obras y colecciones manuscritas propias del Sr Floranes las compró 
al ano siguiente de su muerte la Real Academia de la Historia, y el Duque 
del Infantado, a quien instaron al efecto los referidos sus herederos como Se
ñor que era de la provincia de Liébana, en donde están establecidos, espe
rando por este medio adquirir algunas relaciones con él para que les prote-



APUNTAMIENTOS 

DON R A F A E L F L O R A N E S 
Al P . F r . Francisco Méndezt del órden de San Agustínt 
residente en su convento de San Felipe el Real de Madrid 

P A R A 

ün tratado sobre el origen de lalmprenta, su introducción, 
propagación y primeras producciones en España en el resto 

del siglo X V de su nacimiento. Año 1794 (1). 

Mi estimado P. P. F r . Francisco Méndez: 
Escríbeme V. P. hallarse empeñado en un tratado sobre el origen de 

la Imprenta y su introducción, extensión y progresos en este Reino, pri
meras obras de nuestros naturales que nos comunicó en aquel primer 
siglo de su nacimiento, y lo demás que pueda ser considerable y de al
gún aprecio en una materia tan curiosa, y sobre que nada se ha escrito 
hasta ahora entre nosotros; llevándonos en este punto muchas ventajas 
los extranjeros, que por ledas partes se han aplicadoá ilustrar un artículo 
de literatura, á quien la literatura misma es tan deudora. 

Y quiere que. si por ventura me hallo con algunas observaciones he-
chas en el particular, como me dispensa el honor de presumirlo en la cons
tancia y latitud de mis estudios, tenga la bondad de gustar comunicárselas 
en lieneficio público de la Nación, á quien las ofrecerá muy gustoso ma
nifestando á quién las debe. 

Alabo la bondad del propósito, y me declaro desde luego á favor de 
él. Ya en otro tiempo me escribió en el mismo asunto el difunto D. Fer 
nando José de Velasco, mi compatriota, Ministro que fué del Consejo y Cá
mara de Castilla, diciendo hallarse aplicado á semejante trabajo, y que 
para él apreciaría del mismo modo mis advertencias, llago memoria le 
pasé algunas, aunque no muchas; las cuales por su muerte, sucedida 
uno ó dos años después, habrán quedado con sus propias meditaciones 
entre sus papeles y en poder de su señora viuda, por donde V. P. podrá 

(I) Este escrito se redactó enn el objeto de que sirviera de Apéndice á la Tipograf ía 
Espailula del P. Méndez, publicHdn en 17%. Sólo algQDBfl pocas «le las noticias que contiena 
se insertaron como notas en aquella obra: lo demás quedó inédito entre los muchog manus
critos que del mismo autor se conservan en la biblioteca de la Real Academia de la Histo-
tia. No es un trabajo completo, ni en algunos puntos exacto; pero tiene mucho mérito 
relativamente á la época en que se escr ib ió , y abunda en especies muy curiosas, que en 
vano buscarían los aficionados á esta clase á". estudios en obras publicadas antes y después 
de él . Esta consideración me ha movido á insertarle aquí Integro, y tal cual salió de manos 

sn antor. 
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rastrearlas; no debiendo dudarse que una persona de tan buen gusto, y 
con tan copiosa y exquisita l i b r e r í a , hubiese hecho progresos conside
rables. La desgracia es, que tales cuales hubiesen sido mis apuntaciones, 
yo no dejé copia de ellas, como siempre un hombre vive de prisa, y des
pués de largos trabajos no premiados, llega á tomar hastio á estas co
sas. En cuyo caso me excusada ahora tener que redoblarlos, y restable
cer parte de aquella colección. 

Pero no hay remedio, fuera pereza y manos á la obra, si es que algo 
se ha de hacer útil, y de corazón se dice, como yo lo digo siempre que 
se desea servir al públ ico, y á quien nos hace el encargo. Verdad es que 
yo por el presente me hallo para bien poco trabajo, por resulta de esta 
negra indisposición queme llegó á poner á las puertas de la muerte y 
me dejó tan fatigado. Pero como las horas de próroga que Dios nos con
cede no nos las alarga sin duda para que las pasemos mano sobre mano 
sin hacer nada, hé aquí que yo en las pocas que he podido hurtar á mis 
ocupaciones de destino, invocado el auxilio divino, sin el cual es en vano 
pensar que todas nuestras gestiones produzcan efecto útil, me apliqué á 
un nuevo exámen de conciencia, y á dar una nueva vuelta por mi libre
ría, no seguida, sino saltuariamente como me ha venido á las manos. Y 
de resulta lo que apunté , lo puse aquí por memoria, sin cuidar por aho
ra mucho de la extensión ni del método, sino sólo d é l a sustancia de las 
cosas. 

Este apuntamiento (pues que así quiero se le nombre, y no con otro 
título de más orgullo y vanidad porque no lo merece), irá dividido en 
tres secciones. 

1. a De los autores que me acuerdo han escrito del origen de la I m 
prenta, sus inventores, patria, etc. 

2. ' De su extensión por Europa y primeras obras más célebres que 
dieron á luz en diferentes lugares, sucesos que les pasaron, etc. 

3. ' De su in t roducción en España, propagación en ella, y libros más 
principales de nuestros naturales que publicaron en el resto del si
glo XV del nacimiento del arte, á que por ahora nos reducimos, dejando 
los tres siguientes para mejor ocasión. 

Y por apéndice se pondrá algún otro documento út i l . 
Tal será el plan de nuestro procedimiento. Empiezo ya. 

SECCION 1 / 

Apuntamiento de algunos autores que han escrito de la invención y o r i 
gen de la Imprenta, de los primeros impresores, su aumento y propa

gación, elogios, etc. 

Juan Antonio Campano, Obispo Aprutino, que mur ió en 1477, dejó 
ya entre sus obras poéticas un Epigrama en alabanza del arte de la I m 
prenta y de sus inventores, que hallo citado en vários libros. 

Véase también á Matías Palmerio en su Cronicón ad Ann. 1457, 
á cont inuación del de Ensebio Cesariense y demás obras de éste, en la 
edición do Basilea, año de 1549. 

Weniero I acrio Rolovink de Weslphalia,Mongo de la Cartuja de Co
lonia, que ikjf l do escribir en 1484, y murió en 1502, en su Fusci-
culus liniijiiinunde la edición do Vouociado 1479, por Goorg. Walrh Ale
mán, quo longo en mi l ibrería, hizo también rnomoria do la invención y 
piopa^acion admirable de este arte. Poro como el autor sobrevivió y 
tuvo tiempo de mejorar su obra y adicionarla, se explicó con mayor 
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expresión en las ediciones posteriores. Particularmente se ve esto en la 
de París , por Juan Parvo, sin año , con las continuaciones de algunos anó
nimos, hasta elde 1524 en 4 .° , que así bien existe en mi l ibrería. 

Fray Jacobo Fil ipo Bergomense, Agustiniano, en su Suplement. 
Chronicor. que escribía en 1485, como él mismo lo dice tratando de 
San Roque, repite el origen de la Imprenta sobre el año 1458, y pone 
unos versos que enalabanzade este invento dice haber hecho un ingenio 
de sus días . 

«O felix nostris memoranda impressio seclis: 
•Desiderat (1) quasi totum quod fundis in orbem: 
• Omnes te summis igilur nunc laudibus ornenl: 
• Invenlore nitet utraque üngua tuo. 
»Nunc parvo doctas quilivet esse potest: 
»Te duce quando ars, hec mira reperta luit. 

Podrá verse también á su traductor en Romance Narcis Viñoles, Va
lenciano, impreso en Valencia año de 1510 por Jorge Castilla, tomo en folio 
grueso de 146 hojas sin la tabla alfabética. La especie está fól. 427 v. 

Por la misma noticia encuentro asi bien citado al Bibliotecario Barto
lomé Platina, en las vidas de los Papas. Pero en la edición antigua que 
yo poseo de estas y otras obras suyas enVenecia, año 1518, no he podi
do dar con la especie. Platina murió año 1418, según el escritor si
guiente. 

Este es Hartenanno Schedd, como él se llama, ó Schedel como le 
nombran otros, natural de Nuremberg, el- cual en su Cronicón que con
dujo hasta el año 1494 en que dejó de escribir, ofrece igual memoria de 
este precioso invento: cuius laudes [á'we] varié á pluribus hinc inde ha
bite sunt: y pone los misinos versos que el Bergomense. La edición de 
que yo uso es la de Venecia de 1591 en el Speculum Historiale áe\ Bel-
vacense, y al fin de él como cont inuación. Véase allí el libro 3 1 , 
cap. 85, fól. 484. 

Sigue el catálogo por Julio Poraponio Leto (que murió en 1498) en 
una Carta á Agustín Mapheo, extractada en esta parte por Lorenzo Be-
yerlinck en el lugar "que ci taré . 

Pero quien se explicó de intento fué Polydoro Virgil io en el l i b . 2 , 
cap. 7 de su tratado célebre Inv&ntoribus rerum, que tenía ya concluido, 
y dedicó en 1499 á su amigo LudovicO Odaxio. Véase lo que diremos 
después sobre el M. Florez. 

La edición que yo uso de este autor, es la del año 1604 en 12° en casa 
de Jacobo Stóer, sin designar el lugar, al fin de la cual desde la pág. 110 
á 118 hay adiciones anónimas , que sí se quiere se podrán consultar con 
utilidad. 

Inmediatamente entra en la série el Alemán Jacobo Ovímphel ing, 
con su Epitome rer. Germanicar. cap. 65, cuya obra es muy famosa y 
muy citada (aunque yo no la he visto) en todos los que han tratado pos
teriormente del origen de la Imprenta. Y tanto más admirable es para 
mí el que la hubiesen omitido entre las demás ménos célebres de este 
autor, el diligente Fabricio en su fíibliothec. med. et infim. lu t in i ta t . 
L i b . 2 1 . pág. 326, tom. V I y su sabio editor, revisor y adicionador el 
l imo. Mansi, en la edición d e P á d n a de 1754. que es la de mi uso. 

Bapiista Fulgoso, que escribió inmediatamente poco después del 
año 1499 su obra conocidísima Factor, diclor. que memorabil. no podía 

(1) Desi t ra l . leyó ScbeJol, donde i r i citado. 
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omitir una cosa tan propia de su asunto. Véase en el l i b . 8.*, cap. H . 
é Ú 294 de la edición de P.iris, año 1578 en 8.° Después de éste hallo 
citado al célebre humanista Fil ipo Beroaldo, que murió en 1505. El cual 
en su O r a l , hab i t a i n enar ra t iane Juvenal is ñ ique S a l l u s t i i A ú z o grandes 
elogios á los inventores de las letras y de la Imprenta, y suyosson estos 
versos que repiten muchos y celebran t ambién : 

»0 Germania muneris repertrix 
.Quo nihil utilius dedit veluslas, 
• Libros scribere que doces prcmendo. 

Marco Antonio Coccio Sabelico, que mur ió en 1506, en su H i s to r . 
Vn ive rs . Enead. 10. l i b . 6, tom. I I . , pag. 498 de la edición de León 
de 1535, que es la de mi l ibrer ía , tampoco omite un suceso tan consi
derable. 

Surede luégo el célebre Abad Trithemio, que mur ió en 1516, y se 
sabe concluía dos años ánles , en el de 1514, el tom. I I de su Crontc. 
H i r s a n g i e n s . En el cual sobre el año 1450 apuró sobre el origen é inven-
lores de la Imprenta lodo lo mejor que hasta ahora tenemos sobre esta 
materia. El resultado de sus averiguaciones lo extractaron entre nosotros 
los eruditos AA. de la Pa leog ra f . Españo l . Terreros y Burr ié í , pag. 45 
á 50. 

Foreste tiempo, y determinadamente el dia 4 de Mayo de 1515, reci
bió el arte impresoria un grande elogio del Papa León X en su Bula ex
pedida con esta fecha en el concilio laleranense, para que en adelante no 
se imprimiesen libros sin la aprobación y licencia, en Roma del M. del 
Sacro Palacio, y en las provincias de los Inquisidores. La cual se ve en las 
Actas de aquel concilio, y la trae Pedro Matheo en la edición que irá 
citada, pág. 182 y 183, donde el Papa dice verse obligado á tomar esta 
precaución por los abusos que se iban haciendo de una invención tan 
admirable y tan útil, y que parecía revelada del Cielo para bien de las 
letras y pureza del dogma: «Licel Itterarum pericia per l ibrorum leciio-
nein possit faciliter obtineri, ac ars imprimendi libros lemporibus potis-
simun nostris, divino favenle muñi ré inventa seu aucta et perpolita, plu-
rima morlalibus altulerit conmoda, cum parva impensa copia l ibrorum 
máxima habealur, quibus ingenia ad lilerarum studia percommode exer-
ceri, et v i r i eruditi in omni linguarun generi prosertim aulem catolici, 
quibus san-ctam Romanam Ecclesiam abundare al íectamus facile evadere 
possunt, qui etiam iníideles sciant. et valeant sacris inslitulis instruere, 
í idel iumque collegio per doctrinam Chrisliane üdei salubriter aggregare; 
quia lamen multorum, querela, etc.» 

Juan Avenlino, se halla también citado como quién en el l i b . 7. ' 
de sus A n n a l . Bo icor , ó de Baviera, que empezó á escribir en 1519.y ha
biendo muerto hacia 1534, coniinuó Jerónimo Ziegloro, dijo loque supo 
de esta invención. 

Rafael Volatcrrano, que mur ió en 1521, en el l i b . 33 de su Antro-
polog., lleva seguida esta sér ie . Y después de él los dos siguientes, en 
cuya cronología no puedo mostrarme tan exacto, por no tenerlos pre
sentes. 

Gilberto Cognato, l i b . 3.° Silve Narral ionum. 
Je rón imo Gebwiller, Panegiris Carolina. 
Bar to lomé Cassaneo, en su Catul. gíor . M m d , que escribia por los 

años 1523, corno él mismo lo dice en laPart. I X . , Consider. 3. fól. 172. 
col. 2. de la edición de Venecia de 1569,que es la de mi l ibrería . La es
pecie la trae en la Pa r í . X I . , consid. 39, fól. 229 v. 



SOBRE LA IMPRENTA. 275 

Encuentro también citados á Sebastian Munstero y Ludovico Car-
rion en sus Crónicas que no tengo á la mano. 

Juan Amoldo Bergellano, Poeta Magunlino en su Poema Encomiás
tico de Ca lcograp l i ie inven i ione , impreso allí año 1541 y reproducido 
por Beyerlinck en el lugar ofrecido, como tumbien por Antonio Ver-
dier al fin de su Suplemento á la B ih l i o l eca de Gesnero, por Tentzelio, 
pág. 986 de B ih l i o l eca cur iosa publicada en 1704, y en el tomo 3.° de 
la Colección de H i s t o r i a s de M a g u n c i a , impreso en Francfort año 1727, 
pág. 421. 

Pedro Mcxia, Caballero Sevillano, en su S i l v a de v a r i a lecc ión, que 
empezó á impr imir allí año 1542,Part. TIL, cap. 2 .° ,pág. 308 á 310 de 
la erlirion de mi uso en Madrid, año 1662. 

El Dr. Juan Sancbez Valdés de la Plata, Médico de Ciudad-Real, 
en el l ib , 4 . ° , cap. 27, fól, 179 v .^ylSO de su H i s t o r i a genera l del h o m 
bre, que escribió desde los años de 1545 á 1550. como él mismo lo dice 
después en el cap. 43 de este mismo l ibro, fól. 204 de la edición de mi 
uso en Madrid año 1598 fól. En cuya obra se conoce haber copiado esta 
y otras especies y áun capítulos enteros de Mexia, sin citarle. 

Paulo Jovio, Obispo de Nochera, H i s t o r i a r , l i b . 14, tomo 1.°, pági
na 798 de la edición de León en 1561 ,12° , ó bien podrá verse en la versión 
castellana de su traductor el Licenciado Gaspar de Baeza, impresa en 
Granada año 1566 en el cap. 12 del mismo libro Part. I , fól. 115, col, 3, 
de cuya edición (para advertirlo de paso) no tuvo noticia D. Nicolás 
Antonio, mencionando sólo la primera y única que conoció de Salaman
ca, año 1562, en el tomo I , página 597 desu B i b l i o t hec . Nvv . S c r i p t o r . 
H i span . { [ ) , (TomoI , pág. 518. 2.* edición) donde trata deesle Autor. Aña
do más, por lo que pueda conducir á nuestra Historia literaria, que en mi 
librería guardo un manuscrito de276 hojas fóüo, de buena letra y forma
ción, que según las enmiendas y enlrerenglonaduras puede creerse el 
original del traductor. El cual comprende la primera Parte ó 18 libros 
primeros de los 45 de las Historias del Jovio que tradujo el Baeza: ob
servándose que no procede por las mismas palabras materiales de los ira-
presos, sino sólo guardando el sentido, pero en esto exactamente, ytiene 
por fecha en h portada el año 1565. 

El Doctor García de Orta, Por tugués , Médico del Virey de la India, 
en su H i s l o r . A r o m a t . et S i m p l i c . que impr imió en Goa en por tugués , y 
tradújola en latín Carlos Clusio que con sus notas la impr imió en Antuer
pia año 1567, cap. 38, pág. 173. 

Juan de Barros en sus Décadas de l a A s i a , que empezó á impr imi r 
en Lisboa año 1552, Decad. 1.* l ib . 9, cap. 1." 

Je rón imo Osorio, Obispo de Silves, en su H i s l o r . de Reb. Reg . E m -
m a n u e l , l i b . 11 , pág. 354 de la edición de Colonia en 1 5 7 4 . 8 . ° Bien que 
estos cuatro Autores hablan más particularmente de la ant igüedad inme
morial de la Imprenta en la China que de la de Europa. 

Lo mismo Damián de Goes en la Crón ica del mismo Rey Don Manue l 
que escribía en 1560 como él mismo lo dice en la Parte primera, ca
pitulo 101, fól. 82 col. 1. La especie la tiene en la Parte IV , cap. 25, 
fól. 281, col. 3 de la edición de Lisboa en 1019, fól.. 

0) Todas las citas de tomos y páginas qne el Sr . r ioranes hace i la Bibliolheca velus et 
«owii de D. Nicolás Aulonio se rHiereii á la primera ed ic ión , que es muy rara en España; 
para comproharlas con más facilidad so han añadido entre paréntes is , el tomo y página á 
que cada una de aquellas corresponden en la segunda, que es la que generalmente te ma
neja por los aficionados á estos estudios. Las citas de la Bibliofheca velus en que no se sefta-
N la página sino el tomo, libro y número del párrafo, son iguales en una y otra e d i c i ó n . 
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Acerca de esto no será desagradable oir en este lugar la descripción 
siguiente del docto P. F. José de Sigüenza, Bibliotecario que fué por 
el magnánimo Rey D. Felipe I I de su Real Librer ía del Escorial en la Par
te I I I de la H i s t o r . de la orden de San Je rón . que impr imió en Madrid el 
año 1605, l ib . 4.Discurs. 11, pág. 778 c o l . l . «El modo (dice) de escrebir 
«antiquísimo no sólo en el papyro egypciode Alexandro, de que hay algu-
»nos pedazos, ó digamos hojas, sino también el de ántes que este se 
«hallase, que era en hojas y cortezas de árboles , de donde dicen nació 
«el nombre de l ibro, tenemos aquí uno de estos: unas cortezas ó hojas 
»(no sé de qué son) largas como vaynas de espadas ó de dagas cortadas 
«todas á una medida exaradas y grabadas en ellas con harto primor las 
«letras, y después dado con cierto polvo ó tinta con que salen muy bien. 
«Es una historia entera, mas no sé qué letra es. El t í lulo dice: Lengua 
* M a l a b a r : La encuademac ión es graciosa, porquees lán todas estas hojas 
«agujereadas y por ellas pasa un cordel, y las tablas de fuera parecen del 
«mismo palo ó madero. Antigüedad hermosís ima. La impresión d é l o s 
«libros de la China y las figuras son groser ís imas, aunque el papel de ex-
«traña delicadeza. Hannos llevado ventaja en ser primeros en la inven-
«cion del impr imi r y estampar; mas en la hermosura y primor se quedan 
«muy inferiores.» Hasta aquí dicho P. Sigamos ahora nuestro Catálogo. 

Gilberto Genebrardo en Ch rono log . l i b . 4 . , pág. 501, donde añade que 
no sólo en la China, sino en los Themistitanos, pueblo que nuestros espa
ñoles habían ocupado p a t r u m memor ia en el nuevo orbe, había ya uso 
de la Imprenta ántes que en Europa. 

Melchor Guilandino T r a c l a t . de Pflpyro, membr. 26. Ignoro su edad, 
por no haberle visto más que citado por otros. 

Zuvingero en Theat . v i t . h u m a n . Ne rb . t i p r o g r a p h i . , l i b . 2. columna 
555, edit. París 1571. 

Juan Nauclero en Chron ic . Volúm. 11. Genera l . 49, pág. 1071 edic. 
de Colonia 1579. 

Pedro Opmeero, que mur ió en 1595, en Opere Chronograph ico u n i -
vers i Orb is , que en edic. de Antuerpia de 1611 salió aumentada por 
Beyerlinck, con sucesos hasta este tiempo. 

Luis Guicciardini, Gentil bombre Florentino, en la Descr i t ionede tut -
t i i Paessi Bass i , pág. 259 á 6 1 . Anvers, 1588, haciendo la descripción 
de Harlem en Holanda, digna de verse. 

Pedro Malheo, Escritor F rancés en Summa C o m t i t u t i o n . Pont i f i c . 
pág. 184, edic de León 1589. En este Autor erudito hay de particular 
que al Inventor de la Imprenta le encontró nombrado alternativamente, 
ya Juan de Guttenberg, ya Juan de Gutman, como que importaba una 
mismacosa. JoannesGMííemften/itts, a l ias Gutmanus D i c i l u r Jacobo W y m -
p h e l i n g i o i n Ep i tome Germanor . cap. 65. Bueno fuera que por estas 
señas l legáramos á descubrir que el inmortal inventor del arle divina 
h a b í a s i d o E s p a ñ o l . dé lo s muchos que en tiempo del ReyD. JuanIIpasa
ban á Holanda, Flandes y Alemania con empresas de armas; en cuyo caso 
sacaríamos que los Alemanes, al apellido Castellano Guzman, hubiesen 
añadido la terminación berg, tan común en su lengua. Merece no obstan
te consultarse el Ep i tome de Wimpheling citado de Pedro Matheo por lo 
que pueda conducir, pues por aquí no se encuentra tal obra. 

Gornpio Becáno, Flamenco, en H e r m a t l i e n . l ib 8 ü i á , 179, An-
tuerp. 1580. 1 b 

Cornelio Kil iano, corrector que fué de la célebre imprenta de Plan-
tino en Antuerpia en unos versos que trae Beyerlinck en el lugar que 
irá citado. 

El Dr. Gonzalo de Illescas en su H i s t o r . Pon t i f i c . al fin de la vida de 
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Eugenio IV . fól. que debe ser 61 tom. I l . edic. de Barcelona año 1606. 
Guido Pancirolo de Reh. inven t . et deperd i t . t i l . 12 y allí Henrique 

Salmuth en sus Comentar ios . 
Hadriano Junio, en H i s t o r . Ba tab ie ; donde hace eficazmente la causa 

de Harlem contra Maguncia. Yo no he podido ver esta historia, pero el 
capítulo correspondiente se halla extractado por los Adicionadores de 
Polydoro Virgi l io en el lugar y edición que va citada. 

Pedro Bercio, Geógrafo Leydense en su Geograf ía ó B r e v i a r . o r b . 
te r ra r . que suele i r impreso con las introduccionesde Gluverio, como se 
ve en la edición de Amsterdam de 1672, se declara también por la Holan
da su patria, y podrá consultarse. 

Al contrario, el P. Nicolás Serario, Jesuita.en su H i s t o r . Rer . M o g u n -
t i na rum l i b . 1. cap. 37, edic. allí 1604, 4.° repelida en Colon. 1624 ex
tractado en esta parte por Beyerlinck donde irá citado, y enteramente en 
el tom. 1. de la Colección de Escr i to res de M a g u n c i a h a c e allí eficazmente 
la causa de esta ciudad de su residencia, contra la de Harlem de Holanda. 
Algo diremos adelante. 

El P. Jacobo Gualterio en T a b u l a ch ronog raph i ca que acabó de escri
bir en 1607, pág. 719, col. 5.a edic. de León de 1616, donde manda con
sultar t ambién al P, Nicolás Trigault de su Compañía, en la H i s t o r . de l a 
China y á Genebrardo y Palmerio, donde van alegados. 

Jacobo Metelio De vera t ypog raph ie o r i g i n e . Par ís , 1610. Así lo hyllo 
citado por nuestro D Nicolás Antonio en la B i b l i o t hec . Vet. l i b . 10, cap í 
tulo 5, n. 278. Y sí no en el mismo que pongo adelante por igual cita 
con nombre de Mentel, y una obra del mismo título impresa también en 
Paris año 1650 que puede ser 2.* edición; confieso que este Autor me 
es del todo desconocido. 

Cobarrubias Orozco (D. Sebastian) en el Tesor. de la leng . Cas te l l an . , 
que imprimió en Madrid año 1611 y se repit ió allí el de 1674 con las i m 
pertinentes adiciones del P. Noydens Verb, I m p r e n t a fól. 235. col. 2. de 
esta 2.a edic. 

Melchor Adam de las V idas de los Fi lósofos Alemanes, que impr imió 
en dos tomos en Francfort, año 1615. Véase particularmente en la de 
Juan de Guttenberg. 

Julio César Bulengero, H i s t o r . l i b . 5, pág. 199 Lugdun. 1619. 
Don Martin Carrillo, Abad de Monte-Aragonen sus A n n a l . Cronológ icos 

del Mundo (que tenía ya concluidos en 1620, y adicionó después) sobre el 
año 1440, fól. 417 de la edición de Zaragoza de 1634. 

Este Autor añade además á Ferreolo Locro en Cron ic . Be lg ic . sobre 
el mismo año, pág. 516, el cual no tengo en mi l ibrer ía , y por eso mis
mo le apunto por si gusta verse. 

Lorenzo Beyerlinck, en Theat . V i l . h u m a n , de la edición deLeon 1665. 
tom. 7. verb. t i j p o g r a p h i . , pág. 235 á 239. 

J. Mentel De Vera t y p o g r a p h i e o r i g i n e . Par í s 1650. Véase lo que he
mos dicho en Jacobo Metelio. 

Juan de la Caille, librero francés: H i s l o i r e de V I m p r i m e r i e , P a r í s , 
1689. 4.° 

Miguel Meyér, Vera Germanorum Inven ta . No le tengo por delante. 
Antonio Wood en H i s t o r . et k n t i q u i l a t . Ua ive rs i ta t . Oxoniens. l i b . 2, 

página 226 y sig^ edic. allí en el Theatro Scheldoniano, año 1674. 
Spondano en Ep i t ome , et Co t i t i nua i i on . A n n a l . B a r ó n , sobre el año 

1440, al fin del tom. 2. de la edic. de León en 1686, pág. 4 1 , col. 2 . 
Moreri en su D i c t i o n n a i r e , artic. /fiara Guttenberg. tom. 1, pági

na 267, edic. de León en 1681. 
Sus continuadores en el tom. 4.* del suplemento ó I I I de la obra. 
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verb. Ctd lenherg. pág. 548. col. 2. y más largamente después , artic. 
Impr 'nnc r ie ttif*. 723. París 1089. 

MÍLÍUCI Mniilaire. 4í//m/e.f l y p o g r a p h i c i . 
Uliimamenle, de los AA exlrnnjfros. hallo citado un tratado de 

Cornolio Benghem, de i ncuunhu l i s i f l j t hgrap f t ie , sin otra noticia. 
Ignoro, noDménos, si efectivamente lle^ó á salir á luz una D iser tac ión 

que en otro tiempo tuvo proyectada, y si no concluirla, á lo menos me
dio trabajada, el Bibliotecario Imperial de Viena Pedro Lambeccio, 
De abussu t ypog raph ie el n e g o l i a l i m i s l i b r u r i e , deque halló razón en una 
l ibrería de Roma el P. Montlaucon, corno él lo dice en el !om. I . p á g . 201, 
col 2 de su B i b l i o l h e c . D i b l i o t h e c a r . M a n u s c r i p l o r . Impreso en París 
año 1759. 

El célebre Feijóo, con motivo de la magia de que fue acusado el p r i 
mer Impresor Juan Fausto, trató demasiadamente de paso de una a r le 
tan admirable en perjuicio de la instrucción que hubieran deseado re
cibir de su pluma sus nacionales. Esto fué ei año 1728 en el lom. 2.° 
de su Teut r . C r i l i c . D iscurs . V, n ú m . 54.Yái in por esopocono se libertó 
de la critica ele sus antagonistas Mañer y Armesto, donde podrá verse 
lo que adelantaron, que no fué mucho más . 

El Jesuila anónimo español que hizo aquellas considerables adicio
nes á la P laza Universa l de Ciencias y 4 ríes del Dr. Cristóbal Suarezde Fi-
gueroa para la edición deMadridde 1755. en fóí., dedicada al Sr. Infante 
D. Felipe; por lodo el párrafo 4 del discurso I X , pág. 596 á 598, con 
mayor extensión á la verdad que todos los demás Escritores españoles, 
si como sólo se contentó con darnos una corta noticia de tres ó cuatro 
imprentas é impresiones modernas de España desde el año 1540, hubiese 
tenido el esmero de representar las antiguas y averiguar el tiempo de su 
in t roducción en estos Reinos, de que no trae documento anterior al 
año 1502. Es indisculpable en esta parte la indolencia y frialdad de 
nuestros españoles, como si ellos ningún interés tuviesen en la relación 
de un invento de tanta consecuencia á todo el género humano, y con el 
cual lograron no ménos que las otras Naciones hacerse más doctos é ins
truidos. 

Con esto llegamos al inmortal M. Florez que, empezando á escribir su 
Clave historial el año 1745, como de ella misma consta (pág. 15 y 20) 
cuando viene el siglo XV, pág. 316 de la 12.a edic. de mi uso, quiso tam
bién instruir á su Nación acerca del origen de la Imprenta, y de su intro
ducción en España. Pero adoptando la especie de Rodrigo Méndez de Sil
va, de que no floreció hasta la Biblia Complutense del Cardenal Ximenez 
(lo cual no es absolutamente cierto, y otra cosa será que hubiese llegado 
entonces entre nosotros á mayores empresas que en otras Naciones), dice 
a l l i , entre otras cosas no mucho más exactas, que «las primeras obras 
«que se dieron á la Imprenta fueron los libros de la Ciudad de Dios de 
«N. P S. Agustín, y las histiiuciones de Lactancio Firmiano, como re-
»íiere Polydoro Virgilio.» Muy de prisa se debia hallar el P. Florez cuan
do escribía esto, y en un libro manual destinado á instruir la juventud 
española: porque ni en Polydoro Virgil io (á quien con no menor error 
cita para esto Carrillo) hay tal especie, ni fueia de él es cierta, sino una 
vulgaridad ó fama mal difundida por otros, entre ellos Gualterio, de quien 
acaso la recibió. Pues ántes de imprimírse la primera vez en Roma el año 
1467 la Cnulud de Dios de San Agustín, y con anterioridad los libros de 
Lactancio en Maguncia año 1465, ya iban impresos otros muchos en esta 
ultima Ciudad (que se cree inventora y primera impresora) desde el 
año 1457, como es constante en todos los eruditos que han apurado la 
materia, y demostraremos luégo. Y sólo cabe decirse que en 1745 no era 
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todavía el M . Florez tan grande hombre como lo fué después. Se iba for
mando enlónces para serlo en adelante con el ejercicio, el uso y el esludio, 
como sucede á lodos los Hiéralos. Por eso empezó por una obra lan fácil 
como los elementos de la Historia. Y áun asi no evadió en ella estos y 
otros sustanciales descuidos que acaso apunlariamos en mejor ocasión y 
con mayor descanso, si Dios nos diese vida. 

R E C A P I T U L A C I O N . 

Tal es el catálogo que yo puedo formar ahora de pronto de los Auto
res que han escrito del origen de la Imprenta, sus inventores, incre
mentos, propagación, elogios etc., unos por tenerlos en mi librería, donde 
los he consultado cuidadosamenle, y otros por hítberlos visto citados en 
estos; de cuyas edades y ediciones no he podido dar tan exacta ; azon; y 
acaso habré antepuesto ó pospuesto algunos en el orden cronológico y 
omitido no pocos. No dudo sea fácil á quien lo lome por asunto puntua
lizar estos, circunslanciarlos, colocarlos en el tiempo debido, y añadir por 
venUira algunas docenas más; porque veo que en estos úl t imos tiempos, 
los eruditos de otras Naciones se han aplicado con esmero á dar la ú l 
tima mano de iluslracion á un articulo tan precioso y de lan grande i n 
terés á toda la humanidad. A V. P.. colocado en el medio de las abun
dancias literarias de Madrid, le será posible lo que no á los tristes que 
vivimos en las provincias angustiados entre ruines y pobres l ibrer ías , 
donde si hay una cosa fallan veinte. Manos, pues, á la obra, si se ha de 
hacer algo u l i l , y de ese modo tendremos una especie de Piblioleca no 
despreciable en la noble materia tipográfica, tan descuidada hasta ahora 
entre nosotros. 

Entretanto, combinados entre sí todos estos Autores y los demás que 
cabe añadirse , hallará V. P. por resultado, al paso que no poca ilustra
ción para su objeto, también bás tanle confusión y diflcüUades que le 
darán bien en qué entender, si se mete en el empeño de quererlas alla
nar, porque de pronto ya se van ofreciendo las siguientes: 

Por primera, no ménos se dispula, si la Imprenta es nativa de la Euro
pa, ó, como pretende Paulo Jovio, nos vino de la Asia por medio de los 
Rusos y Moscovitas; pues según los Escritores Portugueses y demás que 
han escrito de las cosas de la China, consta que los Chinos del Calai 
usaban ya de esta arle desde un tiempo inmemorial; diclámen que á mi 
se me representa del lodo infundado; porque los mismos progresos que 
fueron haciendo nuestros inventores procediendo por grados, desde la 
primera idea ruda de la invención, hasta llegarla á poner en el estado de 
perfección en que hoy la gozamos, eslá tesl iücando que el pensamiento 
fué suyo desde el principio, sin ideas de otra parte. 

En este punto, cuand-j yo llego á considerar las circunstancias del 
invento, no sé de lo que me admire más; si de la felicidad de los inge
nios europeos á quienes fué revelada una tan gran maravilla hácia la 
mitad del siglo XV, ó de que hubiesen lardado tanto en dar en ella, 
teniendo por delante el arte del grabado, ya tan antiguo, que pudiera 
haberles excitado el pensamiento, con especialidad las inscripciones 
acuñadas de las monedas literatas de Griegos y Romanos, de los 
harbams Godos, y áun de los mismos europeos modernos que corrian 
en manos de lodos, y de que á ese ítiempo se conocían ya colecciones 
formales, como la del gran rey D. Alonso el Sábio de Araron y de Ná-
poles, que tanto celebra Antonio Panormilano en la Historia de sus 
hechos libro 2.* pág. 39, n ú m . 12. de la edición de Basilea en 1538 y la 
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de los famosos Médicis de Florencia, destruida malamente por el rey 
Cárlos V I I I de Francia en su entrada en Italia el año 1494, como lo re
fiere su propio historiador Felipe Comines Señor de Argenton, en el 
cap 153, tom. I I . , pág. '^37 de la t raducción castellana é ilustrada de 
nuestro Vitrian de' Beaumont, donde dice: «Fueron bien tres mi l las 
«medallas antiguas de oro y plata, de hasta cuarenta libras de peso, 
»que yo creo que en toda Italia no se hallarian otras tantas y tan 
«bellas.» . f i ' j i ! A I i . 

Se disputa lo segundo entre cuatro personajes cual de ellos fue el i n 
ventor: si Lorenzo Juan Cóster de Harlem, en Holanda; si Juan de Gut-
tenberg, de Maguncia, en Alemania, de donde le hacen unos, ó de Stras-
burgo de donde le sacan otros; si Juan Fausto, cuya pátria no ménos se 
ventila entre las dos primeras ciudades, ó ú l t imamente Juan Mentel, na
tural de la tercera, sobre cuyas dificultades podrá observarse lo que 
iremos diciendo. 

Se disputa en tercer lugar el tiempo fijo del invento, porque si hu
biésemos de estar á lo que han escrito algunos, nosotros tendr íamos im
presiones continuadas en Europa d e s d ó l o s años 1420, 1430, Í440 , 
1442, 1450, fijando otras tantas épocas á este invento; siendo así que 
el primer libro indubitable y conocido que hasta ahora se descubre con 
el año y lugar de la impres ión y el nombre del impresor no antecede 
al de 1457, como veremos. ¿Qué se hicieron, pues, en tanto tiempo ar-
madaslasprensas sin sudar? Es que dicen que aunque hubo ánles libros 
estampados, los inventores ó primeros impresores, por la codicia y en
gaño de venderlos por manuscritos y así á mayor precio, no quisieron 
poner en ellos sus nombres ni descubrir de dónde venía el artefacto, 
cuál era su origen, cuál su misterio. A la verdad, yo no dudo que con
siste en este motivo la dificultad de poderse hoy decidir el lugar, el 
tiempo y la persona de la invención. Pero no por eso entiendo que se 
deba poner con tanta anlicipacion al año 1457, porque para ensayos 
y primeras tentativas pueden bastar un par de años , y así yo señalaría 
la memorable época h á o a el de 1455, y creo sin riesgo de engañarme 
mucho. No obstante, véase adelante la pretensión del nieto de Fausto. 

En esta tercera disputa queda ya incluida la cuarta, en razón de los 
primeros libros ciertos y seguros que bubiesen salido á luz por medio 
del nuevo invento. Acerca de lo cual expondré luégo mis cortas obser
vaciones á más de lo dicho. Conque pasaremos á la quinta y más com
plicada, en orden al pueblo que deba ser considerado la cuna de esta i n 
geniosa producción. 

Por quinta, digo, no ménos se disputa cuál de cuatro ciudades com
petidoras se ha de llevar la gloria del invento. Harlem en Holanda, á 
tres leguas de Amsterdam, Maguncia, Strasburgo (ántes llamada Argen
tina) y Augsburgo ó Augusta Vindelicorum, todas tres en Alemania. Su
pongo que estas dos úl t imas no han arribado á cosa que pueda dar mu
cho cuidado á las otras. Pero las dos primeras tienen bien puesto su dere
cho y es difícil decidir cuál de, ellas fomenta el mejor. Maguncia se pre
senta con todas las razones que alega en su favor el P.Serario de la His
toria de allí, que va citada. Y á más de esto con la opinión y fama públi
ca umversalmente tan sentada entre todas las gentes desde el principio, 
que parece fuera ya hoy temeridad quererla desvanecer. Entra así bien 
con la ventaja que no tiene Harlem, de que los primeros impresores que 
pusieron sus nombres en los libros, fueron de allí , y allí publicaron sus 
ediciones, y esto consta sin género de duda. Añádase que no de Holanda 
sino de Alemania se difundieron luégo por toda la Europa los muchos i m 
presores, que p in tamente se repartieron á establecer la imprenta en vá. 
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rias ciudades, y á comunicar de algún modo (digámoslo así) este divino 
invento al género humano. Con que esa ciudad, como dicen los juristas, 
tiene la presunción á su favor, y entra fundando su intención en derecho. 
De modo que el que pretenda inquietarla en tal gloria, hade dar prue
bas convincentes en contrario. 

Pero nada de esto int imida á Harlem. Esta ciudad holandesa se pre
senta con otras pruebas á su parecer (y al mío) insuperables, para no dejar
se vencer en esta competencia de la de Maguncia, Las que ellas sean, 
podrán verse antes del Guicciardini, en el Historiador de allí Adriano Ju
nio, que se conoce escribió en este punto con instrucción, y con ánimo 
de vindicar esta gloria usurpada á su patria. Por su relación y la que ofre
cen otros que, ó le han seguido á él, ó hubieron sus averiguaciones de 
las mismas fuentes, se sabe que poco ántes del año de 1442, vivía en 
Harlem un magistrado noble y de conveniencias, llamado Lorenzo Juan 
CósLer, custodio ó guarda {MdUuus Custosve), que es lo que nosotros en
tendemos en nuestras ciudades por el Regidor Montero que lleva á su 
cargo la comisión de Montes, empleo hereditario en su familia. A l cual, 
paseándose un día por el soto de la ciudad, dicen ocur r ió la primera idea 
de este invento, trazando con la navaja letras inversas de talla en corte
zas de aya. Con que al pronto, añadida la tintura correspondiente, hizo 
la experiencia y formó algunas dicciones estampadas en papel. De dic
ciones pasó á renglones, y de ahí á planas enteras, bien que necesitando 
labrar aparte una tabla para cada plana, cuyo medio era muy prolijo, 
costoso y embarazoso. 

No obstante, él, de este modo, dice el autor referido y lo contexlan 
también los continuadores de Moreri , llegó á impr imi r por entero un l i 
bro enlengua vulgar del país, que e n t ó n c e s s e leía mucho en Holanda, t i t u 
lado Espejo de nuesíva salvación, Speculum humanesahitisautlmmane sal-
vationis,qne el c i l adoJun io tes t í í i cahaber vistode aquella primogénita edi
ción, yde quehasta nuestros días seconservó un ejemplar con muchocui-
dadoen lal íbrer ía dé los PP. Celestinos de Par í s , donde había de particular 
lo mismo que Junio dice del que vio él, que de dos hojas sólo se i m p r i 
mieron la primera plana de la primera y la segunda de la segunda, que
dando en blanco las dos intermedias para encolarlas y de dos hojas ha
cer una, obligando á este método la debilidad del papel y de los moldes, 
de una materia tan inconsistente y fútil. Pero entiendo que el libro citado 
no tiene impreso el año ni el nombre del lugar y del impresor, lo que 
hubiera sido de gran momento para vencer Harlem en esta controversia. 
Y lo cierto es que otros por lo mismo después de Ti i themío, le atribuyen 
á lo sp r imeros impresores Maguntinos; cosa fácil en obra indenomínada y 
de patria no conocida, como alhijo espurio lo es aplicarse al padre que 
más le acomode. Pero por lo tanto tampoco tiene aquí Maguncia funda
mento que decida á su favor; especialmente constando, como veremos, 
que con los mismos caractéres de relieve con que se empezó á impr imi r 
en Harlem por Cóster, se continuaron las impresiones en Maguncia por el 
oficial que se los robó y se huyó con ellos á aquella ciudad de Alemania. 

Viendo nuestro inventor no haberle salido del todo mal esta prime 
ra tentativa, pero que aún cabía mejorarse, fué adelantando progresos. 
De cortezas de aya pasó á tablas de madera; de éstas á láminas de plomo 
y de ahí á las de es taño, con las cuales es regular hiciese otras impre
siones que hoy no nos constan; y no pasó de aquí, porque las letras suel
tas de bronce que hasta ahora conservamos, y la impresión de las ho
jas por las dos caras fueron adelantamientos posteriores de losimpresores 
Maguntinos, trasladadas ya las prensas á esta ciudad, y pasado algún 
tiempo, en que se fué advír l icndo más y más cada día la rudeza y poca 
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duración de estos moldes, porque desde el principio ya queda dicho que 
continuaron alli las impresiones con las prensas que se llevaron de Harlem, 

En este estado de cosasle sucedió á Cós te re l mayor trabajo que pu
diera, esto es, la infidencia de su propio oficial Juan Fausto, que conside
rando el gran tesoro de riquezas que se podia sacar con aquella inven
ción, en un tiempo en que era tan costoso el surtido de libros por el 
gastó de los amanuenses, especialmente perfeccionándola, lo que ya el 
habia entendido de su señor que era fácil, esperó precisamente para poner 
en ejecución sus depravados intentos á una noche de Navidad, en que 
todas las gentes de casa hablan marchado á la misa del Gallo, dejándole 
cerrado. Él entónces , aprovechando la ocasión, recogió en un lio todos 
los instrumentos de la prensa, y con ellos se descolgó por una ventana. 
Marchó á la próxima Amsterdam, de ahí á Colonia y luégo á Maguncia, 
donde se estableció, abrió oficina, y empezó á publicar impresiones que 
le hicieron después rico y famoso por Europa. Pero como su falta de 
caudales no pudiese sufragar á los precisos gastos, tentó desde el pr in
cipio asociarse á la protección de alguna persona rica, revelándola el 
arcano, y alentándola con las lisonjeras ganancias. Y hé aquí por donde 
respira y viene á descubrirse el enmascarado famoso Juan de Guttenberg, 
persona de conveniencias de Maguncia, que fué sin duda el que le prestó 
sus asistencias ó entró con él en asociación, poniendo el uno el caudal y 
el otro la industria. A l cual unos han hecho inventor, y otros primer 
impresor. Pero como su nombre jamás se encuentra entre estos en edi
ción alguna, para mí queda muy verosímil que él no excedió deesta línea, 
y que el motivo de favorecerle las gentes con la faina de primer inventor, 
fué porque desde el principio se hubo de publicar en Maguncia bajo de 
su nombre el invento y la oficina, según los asientos que en esta parte un 
hombre sagaz y de espíritu mercantil y lucrativo no dejaría de sacar en 
condición en la escritura con Fausto. Y esta opinión fué pasando así por 
algunos tiempos, hasta que después respirando Harlem salió al encuen
tro, descubrió la trampa, y puso patente la verdad á los ojos del mundo. 

Como quiera que sea, Adriano dice que con los mismos caractéres 
que pasaron de esta ciudad holandesa se imprimieron en Maguncia el 
año 1442 el Doctrinal de los Gramáticos, de Fr . Alejandro de Villadei, 
Franciscano francés, libro en tónces de mucho uso y consumo en las es
cuelas, y los tratados de Pedro Hispano, que no lo eran ménos para los 
que estudiaban el curso de Artes. Por los cuales entiendo las Súmulas , 
Lógica y demás partes de este español tan investigado como poco cono
cido. Véanse los últimos esfuerzos de D. JoséRodr iguez de Castro en su 
Bihliotec. Español . , publicada en Madrid año 1786, pág .616 y siguientes, 
donde sin embargo no ofrece edición tan antigua de este Autor, aunque 
parece haber puesto bastante cuidado en la averiguación de sus cosas, 
como tampoco D. Nicolás Antonio. Y por lo tocante á Villadei , el d i l i 
gente Frabncio, no sólo no da noticia dé una edición tan remota de su 
Doctr ínale , sino que aún duda de la de 1462, en Maguncia, mencionada 
por Beughem. Podrá consultarse en su tom. I.0 pág. 67 col. 2. de la 
edición de Pádua de 1754, por el Ilustrísimo Mansi y con adiciones de 
este. A la verdad el historiador de Holanda y apologista de Harlem, 
hubiera hecho mejor en presentar las mismas notas impresorias tipo
gráficas y cronológicas de los citados libros, si es que las tenían, de que 
dudo mucho, siendo de tanta ant igüedad, y por la malicia de los prime
ros impresores en ocultarlas para no ser descubiertos enel fraude de ven
der impresos por manuscritos, que es lo que hoy hace inaveriguables 
sus primeras ediciones. Porque el que la letra sea de una misma forma, 
esto pudo consistir, sin ser idénticos los caractéres , en que en todas 
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partes se procuraba imitar las de los copistas de oficio, como yo mis
mo he comprobado, pareciéndoles aquella la mejor. De donde vienen en 
todas las primeras impresiones las abreviaturas y cifras que se ven con
tinuamente y turban tanto la lección, las cuales inventaron los pen
dolistas para tener que escribir ménos y adelantar más trabajo. A más 
que si se ha dicho ántes que Góster nunca llegó á letras sueltas, sino só
lo á láminas enteras, una para cada plana, y en cada plana y libro la 
materia era diferente, ó esta noticia es falsa y él adelantó la invención 
hasta la separación de caracteres, ó en Maguncia, no habiendo otros 
moldes que los suyos, no se podian impr imir sino los mismos libros y 
planas que él habia impreso con ellos en Harlem. Yacen, pues, todos es
tos puntos en una indisoluble confusión é incertidumbre. 

Pasemos ya por fin á las pruebas que trae Junio por su ciudad y su 
ciudadano. De algún respeto más son estas á la verdad. Lo primero, la 
tradición constante conservada como por una sucesión hereditaria de 
padres á hijos en la misma familia de Góster, cuyo viznieto, Gerardo 
Thomas, Giudadano ilustre, habia muerto anciano pocos años ántes de 
escribir este Autor, y testificaba el caso como una cosa sentada en su fa
milia, y en que jamás se habia puesto duda. 

Segundo. F u é conservada igualmente la misma opinión en el común 
de la ciudad, repu tándose esta siempre por la cuna de la Imprenta, con 
resentimiento de los intereses que perd ió por su hurto y levantamiento 
á Maguncia. Pero lo que hace más fuerza es lo tercero, los residuos que 
aún quedaban de los moldes y primeras tentativas de Góster en la propia 
casa y familia de éste, expuestos á la vista de todo el público para desen
gañarse. Y mucho más lo cuarto, el que permaneció en Harlem y vivió 
alli por más de 80 años el librero Gornelio, que habia sido en su moce
dad oficial segundo de la Imprenta Gosteriana, al mismo tiempo que pri
mero el foragido Juan Fausto. Y siendo hombre tan anciano y grave cuan
do murió, se le oyó contar esto muchas veces y áun lamentarlo con i n 
dignación y execración de la maldad de su compañero . Asi testificaban 
habérselo oido en repetidas ocasiones el Gónsul ó magistrado Querino 
Telesio y el Preceptor Nicoláo Galio, que lo fué de nuestro Historiador 
en su juventud, el cual mur ió también muy anciano y en su vejez lo re
petía igualmente. Y éste, añade su. discípulo, no sólo era un hombre muy 
venerable por sus canas, sino de una memoria maravillosa. De modo que 
según este plan de cosas, y lo bien que se encadenan en Adriano Junio 
(á excepción de aquellas pocas que he atildado de paso, bien que son 
accidentales y no influyen directamente en la sustancia de la relación), 
yo no dudaré , supuesta la veracidad dé lo s hechos, que el suceso hubie
se pasado asi como le cuentan los de Harlem; pero Maguncia fué más 
afortunada por haberle arrebatado la prenda. A lo ménos esta no nos 
atraviesa iguales pruebas en su favor. 

Pasaremos ahora á presentar una noticia de las primeras y más famo
sas impresiones conocidas que fueron saliendo, tanto en Maguncia co
mo en otras partes dé los Reinos extranjeros, hasta internarnos en nues
tra España. Esto según el estado presente de mis averiguaciones, que ya 
he dicho será fácil añadir considerablemente, tomándolo por asunto. 

SEGGION I I . 

Razón de las p r i m e r a s y más célebres impresiones conocidas. 

He dicho que ántes del año 1457 no tenemos (que yo sepa) libro al
guno impreso que para sacarnos de dudas se halle con nota del año y 
^gar de la impresión y el nombre del impresor. 
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1457. 

En ese año se ofrece por primero el l ibro de los Psalmos, que fué 
del Rey Mallas Corvino, de Hungría , y se halla hoy en la Biblioleca Impe
rial de Viena con esta nota al fin, de la misma impresión que lo demás: 

«Presens Psalmorun Codex venustate capitalium decóra las , rubrica-
«tionibus que sufficienter distinctus ad inventione artificiosa imprimen-
«di, ac caraclerizandi absque calami ulla exaralione sic eflgialusk et ad 
«eusebiam dei industrie est consummatus per Joanne fust civem Mogun-
«linum et Petrum Schoiífer de Gernszheim anuo domini MGCGCLY1I, in 
«vigilia assumptionis.» 

Así lo testifica el mismo Bibliotecario Imperial Pedro Lambeccio en 
sus Comentar . B ib i i o l hec . V indoboniens. l i b . % cap. 8, página 989, y el P. 
Jacobo Le-Long en su B i b l i o l e c . Sacr . tom. 1, capítulo 4, Sect. 3, pá
gina 274. c o l . l . Par ís 1723, por noticia que nuevamente le comunicó el 
célebre LeibnUz. Y sigue luégo el P. Le-Long dando razón de otras edi
ciones posteriores ó reimpresiones de este mismo Psalterio, como la de 
Norimberga de 1474, la de Venecía de 1477, la de Par ís de 1488, y la 
de Maguncia de 1490, concluida el ú l t imo día de Agosto por el propio 
Impresor Pedro Schoiífer de Gernsbeym. Pero aquí es preciso esté er
rado el año, queriendo decir el de 1460, inverso el 9 por 6, porque 
en 1490 ya no vivía este primer impresor. Y hé aquí el género de erro
res que ha ocasionado no pocos en la historia tipográfica^ anteponien
do ó posponiendo épocas con riesgo de la exactitud cronológica; motivo 
porque yo me fie ménos de las ediciones que hallo citadas en otros, que 
de las que tengo en mi l ibrería y he podido examinar por mí mismo, des
engañado de las lisonjas, trampas y casualidades con que se ha tratado 
esta materia. Entretanto, tenemos por asociados desde el principio al 
principal impresor Juan Fausto y Fedro Schoiffer de Gernsheym, que 
luégo resul tará oficial suyo: Piieri tnei. 

1459. 
Dos años después se imprimió también en Maguncia, y creo que por 

estos mismos impresores, la Regu la Pas to ra l i s G r e g o r í i Pape (ó S. Gre
gorio Magno,) ad Joannem Ep iscopum Ravennensen. Así lo dejó apuntado 
de su mano el erudito Gabriel Naude^l principio de un ejemplar de edi
ción posterior de esta misma obra, que se conservaba en su tiempo en 
la Biblioteca del Rey en Pa r í s . Así lo refieren los continuadores de More-
n en el segundo lugar que he citado de su Suplemento. 

Donde añaden, que Mr. Malinkrot, Dean de la Iglesia de Munster, te
ma en su librería un ejemplar del Rac ióna le D i v i n o r u m o f f i c io ru rn , de 

* j / í í ? I)urando' ^ anunciaba al fin haber sido impreso en dicho 
ano 145J por Juan Fust, ciudadano de Maguncia y Pedro Gernsheym, 
clérigo de aquella diócesi. De cuya edición testifican también Gárlos 
Fatan, Aenlzelio y Cornelio Beughem en Fabr íc io , tom. 2, pág. 68., co
lumna i . Obsérvese ahora cómo ya se llama clérigo el Pedro Schoiffer, 
o icial y asociado de Juan Fausto: con cuyo título prosisue después por 
algún tiempo, como veremos. 

1460. 

Del año siguiente 1460 es famosa entre estos y otros eruditos, que 
se podran ver en el mismo Fabricio, tom. 1, pág 163 col 2 la edición 
Maguntina por el propio Juan Fausto y compañero de'l Catolicón de Fray 
Juan de Janua Genuense, ó de Génova, su apellido Balbis, que era una 
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especie de Calepino de mucho uso por entonces en las Escuelas. Y á esta 
primitiva y única edición del tal Diccionario reduce con harta razón 
Fabricio las tres Maguntinas, que por diferentes refirió en sn Biblioteca de 
los PP. Dominicanos pág. 462, el P. Jacobo Qvetif, y la mencionada de 
Trithemio sobre el año 1450. 

1462. 

En este año sal ióla primera vez en Maguncia por los propios Impre
sores la Bibl ia Sacra, impresa en pergamino en dos tomos en folio, que 
es el libro Principe de los l ibros, por donde debiera haberse santiguado 
la Imprenta, y hecho nombre de Dios para empezar con principios faus
tos: tiene al fin la nota siguiente: 

«Presens hoc opusculum íini tum ac completum est, et ad euse-
sbiam dei in civitate maguntina per Joannem fust civem et Petrum 
«Schoiffer de Gernsheym clericum diócesis ejusdem est consummatum. 
«Auno incarnationisdominice MGCGCLXII, in vigilia assumptionis glorio-
»se virginis Marie.» 

Así la copia el P. Le-Long en el lugar citado pág. 250, col. 2, don
de con mucha razón da por apócrifas todas las demás ediciones de la B i 
blia, que se han referido por anteriores de los años 1443,1445, 47,49,50, 
55, 57, 58, 59 y 1461, añadiendo ser esta la primera Biblia cierta é i n 
dubitable que se impr imió , y de que vió nueve ejemplares sólo en Pa-
ris, sin otros tres de Italia, uno de Módena, otro de Bolonia y tercero de 
Florencia: todos estos, como he dicho, en pergamino. 

Y luego refiere otro en papel, también en dos volúmenes de fólio 
mayor, de la l ibrería de Aquiles d e í l a r l a y . Presidente del Senado de Pa
rís, en que hay de particular ser de diferente impres ión , aunque por los 
mismos Impresores, y en el propio año , con esta nota al fin: 

«Presens hoc opusculum artificiosa ad inventione inprimendi sen ca-
«racterizandi absque calamiexaralionein civitate maguntina sic effigiatum 
«et ad eusebiam dei industrie per Joannem fust civem et Petrum Schoi-
»ffcr de Gernsheym clericum diócesis ejusdem estconsummatumanno in-
«carnalionis dominico MCGGCLXII in vigilia assumptionis gloriosa V i r -
«ginis.» 

Advierte aquí e lP . Le-Long y ántes lo habían dicho los continuado
res de Moreri, haber sido esta Biblia uno de los libros que dichos i m 
presores vendieron en Par ís por manuscritos, en precio de 60 coronas 
cada ejemplar, y que notando los compradores inteligentes la suma con
formidad que se observaba entre todos estos ejemplares en puntos, co
mas, cifras, abreviaturas, líneas en cada plana,hojas etc.. nodando en el 
arcano, los tuvieron por Magos, y delataron al Senado. Donde efectiva
mente se procedió contra ellos, y en tónces , habiendo descubierto la i n 
vención, lograron ser absueltos, y cobrando lo qn<i pudieron, marcharon 
en paz, cuya noticia se lee con poca diferencia en el Abad Pluclie, y por 
él en nuestros AA. de la Paleograf ía Española , pág. 50, y entre los fran
ceses corre muy difundida. Sin embargo, me ha de ser lícito volver á 
dudar de ella, porque ya á esc tiempo, y desde el año 1457, constantemen
te estos primeros Impresores descubr ían sin rebozo en sus notas el ar
tificio de la invención, como hemos visto por las que quedan puestas, y 
no es creíble que en 1462 se ignorase en Par í s . Gonque si el caso su
cedió como le cuenlan, debió ser con anterioridad al año 1457 por lo to
cante á aquellos libros impresos, ya en ITarlem, ya en Maguncia, en qua 
ocultaron el misterio, y áun el año, lugar y nombre del impresor ó i m -

• presores. 
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Sucesivamente va numeraní io Le-Long las ediciones posteriores de 
la Biblia, como la de París de 1464, aunque sin año y lugar, pero él lo 
averiguó por tres principios: siendo esta, dice, la primera producción de 
los primeros impresores que bajaron de Alemania á establecer oficina 
en aquella capital, nombrados Ulrico Gering, Martin Crantz y Miguel 
Friburger; la de 1465 Emhrice: la de 1466 en Ausbourg ó Augusta Vin-
ddicorum, por Juan Bamler: la de 1469 por Juan Havervach: la de 1471 
en Roma por Suveynheym y Pannartz, á diligencia del obispo Aleriense 
Juan Andrés , y dedicada por él en 15 de Marzo al Papa Paulo I I : la del 
año siguiente 1472, en Maguncia por Schoiffer, concluida en la víspera 
de San Matías, y así otras. 

1465. 

Las ediciones de las obras de Lactancio Firmiano, desde la primera 
de 1465, en Maguncia, por estos primeros impresores de allí, son cono
cidísimas en todos los eruditos, principalmente en Fabricio, tom. IV de 
la obra citada, pág. 228 y siguientes, donde las pone por orden cronoló
gico, empezando por esta primitiva y continuando l u é g o p o r l a de Roma 
de 1468 por Suveynheym y Pannartz, en casa de los Máximos: la de 1470 
también allí: dos de 1471, la una sin lugar con iluminaciones y en per
gamino, y la otra asi bien Romana. A las que en el inmediato 1472 si
guieron otras dos, la una igualmente en Roma por Vindelicio, y la otra 
en Venecia: la de 1474 por üdalr ico Galo, Alemán, y Simón Nicolai de 
Luca, procurándola el citado obispo Aleriense, que recomienda la suya 
y reprende de poco exacía la anterior, dedicando esta nueva al expresa
do su Mecenas Paulo I I , á la que van sucediendo otras de diferentes 
años y lugares en 1476, 78, 83, 90, 95, 97, 1502 etc. Siendo constante 
que de ningún autor se tiraron tantas en tan poco tiempo. 

Esta, del Obispo Aleriense, la tenemos aquí en la l ibrería del Cole
gio de Santa Cruz. Es un tomo en 4.° mayor, papel grueso y blanco, 
letra redonda y dejando en hueco las iniciales de los capítulos, como 
algunas veces lo acostumbraban los primeros impresores, y también los 
copistas de manuscritos, para que sus dueños ó compradores las pintasen 
de i luminación al gusto que les pareciese. Carece de portada y foliatura, 
en cuyo lugar usaban el que solían llamar registro por cuadernos, para 
saberlos gobernar en la encuademac ión . Y al fin ofrece esta nota impre-
soria, que me ha hecho favor de copiar el erudit. D . Lúeas Gómez, Fami
liar del mismo colegio, y muy versado en el manejo de esta l ibrería y en 
vários ramos de erudición. 

«Praesens Lactantii F i rmianí preclarum opus Alma in urbe Roma to-
»tius Mundi Regina et dignissima ímpera t r ice : que sicut ceteris urbíbus 
«dignítate pre estita ingeniosisvirisest referta, nonatramenta plumali ca-
»lamo, ñeque stilo ereo: sed artificiosa quadam ad inventione imprimen-
»di , seu caracterizandi sic effigiatum ad dei laudemindustrieque est con-
»summatum per Udalricum Gallum Allemanum, et Simonun Nicolai de 
.Luca. Anno domini MCCCCLXXIV. Pie vero X I I . mensis Februarii Pon-
»üficatus vero Sixto divina Providentia Pape quartianno ejus tertio.» 

En este mismo año 1465 empezaron también á salir impresos en Ma
guncia los Oficios de Cicerón, de que Antonio Wood testifica haber visto 
un ejemplar en la Biblioteca Bodleyana. cuya edición se repitió en la 
misma ciudad y por los propios impresores en el año siguiente 1466, se
gún ejemplar de la Biblioteca Oxoniense que vio su historiador el citado 
Wood, l ib . 2, pág. 228. col. 5. con esta nota el fin: 

«Presens M. T u l l i l clarisimun opus Joannes Fust. Moguntinus ci-
•vis non alramenlo plumali canna, ñeque aerea, sed arte quadam perpul-
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»chra mann Pf t r i dft Gprnshpym pueri mey felifiter effori: finiUim n n -
»no MCCCCLXVI qunrlo (lie mensis februarii.^ Hé aquí dón'ip descubre 
Fausto quH Pedro Schoit'fcr era criado ú oficiid suyo. Y como anterior
mente lo hayamos visto titularse clérigo de la Diócesi Maguntina, no sa
bemos el fundamento de los autores para hacerle yerno suyo, y padre de 
su nieto Juan Schoiffer, á no ser que siéndolo sólo de menores, hubiese 
casado después con su hija Cristiana Fusthin, y dejádoles por herencia 
la imprenta. Lo cierto es que elnieto Juan Schoiffer, que también la con
tinuó, en una edición que hizo en ella del Breviario de las Historias de 
Trithemio en el año 1515, en la vigilia de Santa Margarita Virgen, no só
lo se publica tal hijo, esto es, de Pedro Schoiffer y de Cristiana Fusthin 
su mujer, y nieto por esta de Juan Fusth ó Fausto, sino que celebra á 
este por original inventor del arte en el año 1450, que dos después dice 
llegó á perfeccionar con los auxilios y desvelos de su oficial Pedro Schoi
ffer de Gernsheym, que le ayudó á inventar lo demás que faltaba: en cuyo 
premio le dió por mujer á su hija, reteniendo los dos su secreto, el ma
nejo y artificio dé la invención, con grandes encargos y juramentos á sus 
oficiales para que no lo revelasen, hasta el año 1462, en que derramados 
estos por diversas regiones y provincias, le comunicaron á todo el mun
do. Tal es la relación del nieto Juan Schoiffer el año 1515, en la nota 
impresoria que va citada, y con que en parte hace la guerra á Harlem por 
Magunciael P. Serario, por quien lo repiten Beyerlink, los continuado
res de Moreri , y otros. 

Pero volviendo á dejar esta disputa, que ya hemos declarado por i n 
definible, y reponiéndonos á las noticias oxonienses que íbamos extrac
tando del curioso Wood; este autor añade al l i la industria de que se valió 
el Gobierno inglés luégo que tuvo noticia de la invención de la Imprenta 
y de sus ensayos y grandes ventajas, de destacar dos comisionados há
biles, en trajes de mercaderes, á Harlem ó Maguncia (donde buenamente 
pudiesen hacer la presa) con un buen bolsillo de quinientas marcas de 
oro, para que con toda reserva procurasen sonsacar un buen oficial del 
nuevo arte, y trasportarle á la corte de Londres. Que estos espias hicie
ron tan bien y pronto su encargo que, habiéndose dirigido no á Harlem, 
porque allí supieron que daban en la cárcel con cuantos pasaban á espiar 
el nuevo invento, sino á Amsterdam, y de ahí á Leydem, desde esta 
ciudad negociaron el deseado oficial llamado Federico Corsellis. Y hacién
dose á la vela de noche, dieron con él en Lóndres , donde le presentaron 
al Gobierno, y éste le destinó á Oxford, con la guardia correspondiente 
para que nos e fugase. Habiendo, pues, el nuevo impresor establecido aquí 
su oficina, fué uno dé los primeros libros que impr imió de excelente letra 
sin poner su nombre, la Exposición del símbolo de los Apóstoles, por San 
Jerónimo, de que en la l ibrería de aquella Universidad quedaba un ejem
plar, con esta nota al fin: 

«Explicit Expositio S. Hieronimi in Symbolum Apostolorum: impres-
sa et finita oxoniem, anno domini MCCCGLXVIII. XY1I Decemb.» 

Prosiguió después el mismo impresor á fin del año 78, y principios 
del 79, con el l ibro del Pecado original, de Egidio Romano, las Etílicas 
de Aristóteles de Leonardo Aretino, y así otros en los años siguientes, 
como allí podrán verse, con los aumentos que logró enlnglaterra la nueva 
profesión. Esta relación confirma en parte el origen del invento en Har
lem. 

1467. 

A este año corresponde la primera y más antigua impresión de los 
Libros de la Ciudad, dé Dios de San -/If/Msím, hecha en Roma por los cita-
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dos impresores Alemanes Suveynheym y Pannartz, teniendo su oficina 
en la casa de los Máximos, como hemos dicho en el Catálogo tratando del 
M . Florez, y lo traen expresamente los continuadores de Moreri . Y no 
proseguimos en apuntar las demás , porque á la frente de los PP. Agusti
nos fuera delito ocuparles yo un asunto que les es tan propio. Sólo aña
diré aquí, que los expresados Suveynheym y Pannarlzfueron los primeros 
Impresores Alemanes que llevaron la Imprenta á Roma por estos años. 
Por consiguiente no con tanta ant icipación como supone Polydoro Virg i 
l io , el cual madruga demasiado en establecer el primero de estosen Roma 
el año 1458, motivo, entiendo, de que haya hecho errar á otros. Sobre 
lo demás dicho en este art ículo, se podrá consultar á aquellos continua
dores en el segundo de los lugares citados en el Catálogo, donde están 
conformes en todo con mi re lac ión . Por consiguiente contrarios á la de 
Florez y de sus Carrillos, Gualterios etc. 

1470. 
De este año tengo en mi l ibrería la excelente y magnifica impresión 

de las Otras de San L e ó n M a g n o , procurada por el obispoAleriense Juan 
Andrés , y ofrecida por. él como otras muchas al Papa Paulo I I : tomo en 
folio de 133 bojas; papel recio, blanco y hermoso, letra abultada, redon
da y clara: iniciales de color, unas de encarnado y otras de azul; sin fo
liatura ni portada, porque estas dos cosas aún no las habían inventado 
nuestros Impresores; sólo sí en lugar de fachada, tiene al principio sobre 
la cabecera de la primera plana (donde empiezan las obras del Santo) y 
por las márgenes de uno y otro lado, una tarjeta de i luminac ión de oro 
y azul dibujada con mucha curiosidad y hermosura, queriendo distinguir 
así las obras de mayor mérito y fama, en reverencia de sus célebres Auto
res, como he visto en otras y áun en algunos manuscritos con que me 
hallo. La nota impresa al fin, dice de este modo: 

«Aspicis illustris lector quicumque libellos. 
>Si cupis anificura nomina nosse: lege. 
• Aspera ridebis cognomina teutona: forsan 
• Miliget ars musis inscia verba :virum. 
• Gonradus Suveynheym: Arnoldus Pannartzque Magistri 
•Rome impresserunt lalia multa simul. 
• Pelrus cum fralre Francisco Maximus ambo 
»Huic operi aptatam contribuere domura. 

MCCGCLXX.» 

Cuyos versos pusieron los dos del mismo modo el año siguiente 1471 
en I z B i b l i a Romana, dispuesta por el mismo Obispo Aleriense, y dedicada 
por el á Paulo I ! ; como queda hecha menc ión . 

Me ha parecido hacerla aquí de esta edición dé las obras de San León 
Magno, no tanto por ser la más antigua que tengo en mi l ibrer ía , cuanto 
por su rareza. Pues veo que los eruditos Fabricio y Mansi no la conocie
ron empezando á numerar las del Santo por las Venecianas de 1485 
y 1505, la Parisiense de 1515, la de Colonia de 1546 etc. Véase el prime
ro en el tom. I V , pág. 254, col. 2 de su B i b l i o l heca m e d . et i n f i m . l a l i -
n t t a t . de la edición del segundo en Pádua año 1754. 

1472. 

Con igual magnificencia, esplendor y hermosura, tengo las obras de 
Apiano A l e x a n d n n o , do la versión de Pedro Cánd idoDecember , ó como 
acá le llamaron de Cimbre, dedicada por él al Rey Don Alonso de Aragón 
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y de las Dos Sicilias. Pero ésta, no impresa ya por Suveynheym y Pan-
nariz, sino por Vindelino de Spira que los siguió á Roma y dió alli o i rás 
muchas. Esla es del año apunlado 1472, lomo en folio de 146 hojas no 
numeradas y sin portada, viñetas t ambién de adorno, papel recio y gran
de, letra redonda y abultada, y al fin esta nota que copiaré con su propia 
ortografía, y sin temor de que por eso deje V . P. de entenderla: 

«Hic est Alexandrinus appianus 
• A Cándido tingue latine patrono 
•Romanus hunc impressit etvindelinus 
• Quera spira nohilis parens dedalei 
• Produxit ingeni faceti lepidique. 
• Cármen est Raphaelis Zovenzonii Istri Poetae. 

MCCGCLXXII.» 

En este mismo año 1472, se impr imió en Maguncia el Decreto de 
Graciano, con esta nota al fin, comunicada por el P. Lúe ss deAcheri a su 
amigo Estéban Baluzio, el cual la es tampó en su Proemio á la edición que 
hizo de los Diálogos de D. Antonio Agustín de Emmendaiione Gratiani, y 
se repite en la de Riegger en Viena año 1764, 8.° (que es la de mi l ibre
ría) pág. X L V I I I . 

«Anno íncarnat ionis dominicae MCCGCLXXII idibus Augustiis sanc-
Btissimo in Christo paire, ac domino domino Sixto Papa quarlo pon-
Dtífice máximo, illuslrissimo, novilissime domus Aus l r ieFr íder ico Roma-
»norum rege gloríosissimo rerum dominis, nobil i necnon generoso 
sAdolpho de Nassau archiespiscopatum geren teMagunl ínensem, in nobi l i 
mrbeMoguncia.quaenostrosapud maiores áurea dicta, quam divina etiam 
Kclementia dono gratuito prae ceteris terrarum nalionibus arte impresso-
«ria dígnala esl í l lustrare hoc praesens Gratiani decretum suis cum ru -
«bricis non a l ramenla l í penna cannave sed arte quadam ingeniosa i m p r i -
»mendi c u n d í potente adspírant i Deo Petrus Schoíffer de Gernsheym 
«suis consignando sculis felíciler consumavi t .» (Ya tenemos aquí solo á 
«Schoíffer: Fausto su suegro debía haber muerto.) 

Luégo se eslampa la marca del Impresor de que aquí habla el mis
mo, que se reduce á dos medios escudos curiosamente colgados de un 
tronco atravesado, en el campo del primero pintada una X hueca, yen el 
del segundo una A sin trasversal con tres estrellas alrededor, la una á la 
boca de la campana, y las otras dos á los lados del ángulo, como allí po
drán verse, y están también en la obra del Escrutinio deque hab la ré . Fa-
brício en su tom. I I I , página 85, col. 1 , aprovechó esta especie de Balu
zio, y añadió por los Autores que cita otras dos ediciones anteriores del 
Graciano, hechas el año presente, la una en Argentina y la otra en Colo
nia. Y luégo prosigue con las sucesivas de 1474, 76, 78 y 1479, en Vene-
cía, 1480, 1480. 1495, 1500,1508, 1517, 1522,1528, en diferentes luga
res y formas. De la de Venecia de 1479, copia también Baluzio la nota 
impresoria, por donde se descubren dos impresores Alemanes estableci
dos en aquella ciudad, Juan de Colonia Agríppina y Juan Manthen Ghe-
retzen: «Impendió (dicen) acliberalitate Joannis Coloníe Agrippinem. Joan-
nisque Manthen Gheretzen ex i l lustr i ac populosa Gemianía oríginem 
dicentium etc. Corno también la de Par ís de 1508 que concluye entre 
otras cosas: «Fínem accepit in alma Parísiensi academia expensis et ope-
»ra Joannes Petit et Thie lmanní Kerver b ib l íopolarum. Par ís iens ium 
»in vico diví Jacobi sejuntlis hospiliis commoratium, et Joannis Cabiller 
•mercatoris benemeriti Lugduni inoram trahentis anno salulis millesi-
»mo quingentissímo octavo die V I H Februar i i .» 
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1476. 

Otra de las obras de impres ión antigua de mi l ibrería son lasSntyras 
del célebre literato tolentino Francisco Pbilelfo, poeta y humanista de 
mucho crédito en Italia en su tiempo, que murió en Florencia con 84 
años de edad en el de 1481, dia úl t imo de Julio. Divídelas en diez décadas, 
y estas en Hecatostichas hasta cierto número no siempre igual. Contié-
nense todas en un tomo en 4.° mayor de 148 hojas no numeradas y sin 
portada, buen papel, recio y fuerte, letra redonda y l impia, de las mejo
res que hoy se conocen. Al fin tiene las dos notas de los tiempos diferen
tes en que se acabó de escribir por el autor, y de impr imi r por el impre-
sor. Las cuales dicen así: «FranciscusPhi le l fus huic satyrarum operi ex-
»tremam manum. Mediolani imposuit, Die Martis Kal . Decembribus an-
»no á natali christiano MCCCCXLVIIII.» 

Sigue un elogio de Caliphilo Bernardino Robiatino, discípulo del au
tor, recomendando estas satyras, y después; 

«Impresse Mediolane Galeacio Maña Sphortialnvictissimo duce Quin-
»to í lorento; per Christophorum Valdarpher Ratisponensem hujus eximia 
«artis imprimendi consummatissimun Magistrium. Anno á natali Chris-
«tiano Millesimo Quadringentesimo Septuagésimo sexto. Idibus Novem-
«bribus.» 

A los Españoles toca el averiguar quién sea aquel sujeto Eclesiástico 
de quien habla con tanto elogio en la decad. I X . Hecatost. V I I I . 

«Scitme vera loqui Goraetius lile sacerdos 
«Glarus in Hispanis et relligione verendus.» 

1477. 

De este año tengo también en mi l ibrer ía un ejemplar de la edición de 
las obras de nuestro Poeta Lucano hecha en Venecia á cuidado del jóven 
Guerino: tomo en fólio de 119 hojas de papel blanco, terso y fino, márge
nes anchas, letraredonda, hermosa y clara, comparable á las mejores de 
estetiempo aunque diferente de las ya expresadas; sin numerac ión , por
tada, iluminaciones ni otros adornos, sino toda ella con una sencillez 
muy séria y majestuosa. En la penúltima plana pone nuestro editor unos 
versos en recomendación del l ibro y del Poeta, que omitiendo los que 
no conducen, dicen los demás : 

«Emptor habes? tantum moneo observare poetam, 
• Ergo cape: et juvenem Guerinum ad sydera tollas. 
• Lucanum véneta docte qui impresserit urbe. 
• Impresum est hoc opus anno á Nativitate Chrisli 
.MCGCGLXXVII, die XI I I Mensis Maii. . 

No se ocultó esta edición á la buenadiligencia de nuestro inmortal Don 
Nicolás Antonio e n s ü B i b l i o t h e c . V e t A i h . l . ' c a p . 10, n ú m . 218. Yáun des
cubre otra anterior de 1469 en Roma, procurada por el Obispo Aleriense 
y ofrecida por él á su Mecenas Paulo I I , laque tiene por la primera y más 
antigua de este Poeta. En cuya vida dijo aquel editor: «Pharsaliam non 
• fimvit, cuius primos tres libros cumuxore correxit; quosinscitia depra-
>vatos cum reliquis septem loannes Andreas Antistes Aleriensis d i l i -
• gentissimé nostro tempere emendavit, rogantibus Conrado et Amoldo, 
• qui ne lingua Romana pereat, libros laudabili inventione impr imunt .» 
Quienes pusieron al fin estos versos: 

«Hoc Gonratlus opus Suveynheym ordine miro 
• Arnoldusque simul Pannarts una aede colendi 
«Gens theotonica Romae erpediéíe sodales. 
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Y luego va prosiguiendo nuestro Bibliotecario con las sucesivas de 
1475, 1486,1498, todas tres en Venecia etc., notándose sólo, que aunque 
dice se aprovecha de las dos vidas de Lucano, impresas al principio de 
la de 1477, de mi l ibrer ía , la una completa que se dice sacada de un 
manuscrito ant iquís imo, y la otra incompleta tomada de un fragmento 
también bastante viejo, no ha sido con toda la exactitud y esmero que 
este grande hombre acostumbraba, porque comparadas entre sí su copia 
y estas originales, no dejan de sacarse bastantes variantes y algunas esen
ciales, aunque la Imprenta tampoco carece de defectos. 

1478. 

Me expresaré más acerca de la obra siguiente, á proporción que nos 
toca más de cerca. Estaos el Escrutinio de las Escrituras del célebre don 
Pablo de Cartagena, Obispo de Burgos, de que me hallo con un ejem
plar en m i l ibrer ía , Impreso en Maguncia el año 1478 por el segundo I m 
presor de allí Pedro Schoiffer de Gernsheymt tomo en folio menor de 216 
hojas, sin foliatura ni portada como las anteriores; sólo sí sobre la primera 
plana empieza desde luego con este t í tulo, estampado de letra encarna
da, que conduce mucho para la historia literaria de este grande hombre: 

«Incipit dialogus qui vocatur scrutinium scripturarum compositus 
»per Reverendum patrem dominum Paulum de Santa María Magistrum 
»yi Teología Episcopum; burgensem, Archicancellarium serenisimi 
«principis domini regis Castelle et Legionis, Quem composuitpost addi-
»tiones positas ad postilam Nicolai deLyra. Anno dominiMCGCCXXXIIII . 
»Etatis sue anno LXXXI.» 

Cuyo t í tulo se halla del mismo modo en un excelente manuscrito 
que yo tengo de esta misma obra, y de que informaré después , y se lee 
también al principio de la apreciable edición de Burgos de 1591, por el 
sábio P. Fr . Cristóbal de Santotis, Agustiniano, con la vida del autor. 

Empieza luégo la obra Scrutamini scripturas in quibus putatis vitam 
habere eternam. Y en la última plana ofrece impresa esta nota, de letra 
así bien encarnada, con el escudo ó marca del impresor en los t é rminos 
ya explicados. 

«Anno domini MCCCCLXXVIII ad V i l idus ianuarias Reverendís imo 
»in Christo patre ac domino Domino Diethero archipresule maguntino in 
• nobili civitate Maguncia domicilio Minerve firmissimo Scrutinii scriptu-
«rarum opus preclarum Petrus Schoiffer de Gernsheym arle magistra 
»suis consignando scutis feliciter íinivit.» 

Me ha parecido hacer memoria de esta edición, no tanto por su anti
güedad y la proporc ión de consultarla en mi propia l ibrer ía , que es lo 
que yo quisiera en todas, cuanto por su rareza, pues la veo omitida en 
I ) . Nicolás Antonio, Fabricio, Florez, y los demás que han tratado de las 
obras del Burgense. D. Nicolás Antonio recompensa esta omisión invo
luntaria, dando noticia de otras dos, la una más antigua, la otra cási deJ 
mismo tiempo; aquella en Mántua, por Juan Schal, año 1745 en fól.; y 
esta que fué de la l ibrería del célebre P. Wadingo en Roma, y quedó 
allí al colegio de sus IIibernos;y aunque sin año y lugar dice que es bien 
antigua y que al pié de ella se leen estos versos del ingenioso obispo 
Aprutino Juan Antonio Campano, que los compuso para celebrar al im
presor alemán Udalrico Gallo, que llevó esta arte á Roma y la hizo con 
ella tanto bien; de los cuales usó el mismo Udalrico en otras varias obras 
que impr imió allí. Por consecuencia la presente se ha de tener por rO" 
mana, aunque carezca de año y no tenga la nota del lugar. 
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t Anser tarpeji cusios Jovis umle quod alis 
.Constreperes Gallus decidit, ullor ades. 
• Udalricus Gallus ne quem pascantur in usum 
• Edocuit pennis nil opus esse tuis. 
• Imprimit ille die quantum non scribitur anno 
• Ingenio, haud noceas, omnia vincit homo.» 

Pero ya han notado Wympheling, y con él los adicionadores de Po-
lydoro Virgilio y otros, que el poeta italiano se erró en la alusión á ries
go de que los franceses hayan hecho suyo este célebre impresor Romano; 
porque Udalrico no fué f rancés , esto es. Galo, sino Alemán y de apellido 
Han, que en lengua latina quiere decir Ga//o, y así latinizaron su nombre, 
sobre que D. Nicolás Antonio manda consultar á Jacobo Metelio: Jacobus 
Metelius de Vera tipographie origine edit. Parisin. anno 1610. pág. 10, 
puesto ya por una sola noticia en el catálogo, donde podrá verse lo que 
he dicho acerca de él. 

Informaré ahora del manuscrito que he ofrecido, en que se halla 
también la obra de D. Pablo. Es un gran volumen de carta mayor, que 
llaman pliego real, forrado en tablas cubiertas de badana, y estampado 
sobre esta entre otras grabaduras el escudo de armas del que fué dueño 
del l ibro; el papel no es sólo grande sino tieso y fuerte: las márgenes an
chas, espaciosas y limpias, que representan cierta magnificencia: la letra 
de dos géneros, aunque de una misma mano, y siempre hermosa y clara, 
en unas partes estrecha y apretada y en otras redonda y despejada, á es
tilo de la que se usaba entonces en los mejores manuscritos d é l o s copis
tas de oficio, y que por lo mismo procuraron imitar en sus moldes los 
primeros Impresores para vender por tales los impresos. Esta maniobra 
lucrativa de que se ha hablado tanto, se ve patenlemenle en la obra que 
tenemos entre manos, cotejando la letra redonda del manuscrito con el 
impreso maguntino del Obispo de Burgos de 1478, donde se observan 
enteramente idénticas, de modo que es difícil distinguirlas. Finalmente, 
apénas se podrá dar de aquellos tiempos manuscrito formado con mayor 
esmero, majestad y limpieza. No se halla en él, aunque tan dilatado, al
guna enmienda, testadura ni entrerenglonadura. El pliego que se erraba 
parece se echaba fuera, siendo esta una de las condiciones que se ajus
taban con los copistas. Nuestras leyes de Partida dieron ya alguna idea 
de los contratos con estos oficiales: Véanse las leyes 11, lít. 31,Partida I I 
donde son llamados Escribanos que escriben libros, y algo dijo también 
conducente Gil González Dávila en la Historia del rey D, Enrique I I I , 
capítulo 55 y 67, pág.^ 130 y Í 5 9 , hablando de los libros que se arrenda
ban de la librería de la santa Iglesia de Palencia á fines del siglo X I V . 

Viniendo ya á lo que contiene el manuscrito, todo el volumen se com
prende en 236 hojas, cada una del tamaño de un pliego de los comunes. 
En las 159 primeras, copia el Liber Gratie de Fr . Vicente Belvacense, Do
minicano, Maestro que fué do Santo Tomás deAquino y mur ió en 1264. 
Del cual hizo memoria el mismo Vicente en el l i b . y cap. I.0 de su Spe-
culum Natural . , como también Trithemio.Possevino, y ú l t imamente e lP . 
Jacobo Echardensu Dibliothec. Scriptor. Predicalor. ¡edit. Lutet. Patisior, 
1719 tom. 1, pág. 236, col. 1), donde dice hallarse ya impreso. E l autor 
del manuscrito en ninguna parte le da título ni el nombre del Autor, 
porque un renglón que hay encima y dice: Vicentius Belvacensis est hujus 
operis Author, es de mano muy posterior y de letra diferente. Empieza 
desde luego la materia, preciosamente iluminada la inicial , como todas 
las demás de la obra, y pintado nuevamente á colores el escudo del due
ño . «Líber generalionis Jesuchristi. Hebrey voluminubus suis nomina 
. imponunt á principiis verbí gratia, líber geneseos ex suo principio no-
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•minatur ubi dici tur. Hic est liber generationis Ade, et hec suntgenera-
«tiones CÍBIÍ el Ierre.» 

Divídese en 4 libros y cada l ibro en diferentes capí tulos, llegando el 
último á unos 120. El final concluye: «Quia que Dee claritatem vident. 
nichil in creatura agitur quod videro non valeant. Y luego pone fin: 

Explcit Deo gratias. 
Y después , de letra encarnada: 
«Scriptos neapli. vj seplembris. Anno MCCCC. quinquagesimo oc-

»tavo.» 
Por donde sabemos el tiempo y lugar preciso en que se formó; esto es, 

en Ñapóles á 6 de Setiembre de 1458. Y respecto informarnos también 
Baluzio de otro manuscrito del Decreto de Graciano, concluido doce 
años ántes á 9 de Noviembre de 1446, con mucha solemnidad en el Pa
lacio Episcopal de la Santa Iglesia Brixiense por Bruno Juan de Davan-
tria. Doctor canonista de la Diócesis trajectense, y que por los mismos 
años ocurren otros muchos, cabe la observación de que á este tiempo, ó 
se hallaba poco extendida y conocida la Imprenta, ó no se esperaba que 
prevaleciese, pues áun no quitaba de ganar el pan á los pendolistas de 
oficio, los cuales después por la extensión y propagación de esta arte, l le
varon el golpe mortal que los Coéteros de España en nuestros días, de 
quedar no pocos de ellos vacantes y perdidos sin tener en qué dar una 
plumada, ni un bocado de pan que llegar á la boca. 

A cont inuación , pues, de esla grande obra del Belbacense, sigue has
ta el fin del volumen por las 77 hojas restantes de letra m á s menuda, 
aunque de la misma mano, el E s c r u t i n i o de las Esc r i l u ras del obispo de 
Búrgos, dando principio por la tabla, y después con el t í tulo de encarna
ción que he puesto y se halla, como he dicho, del mismo modo en los 
impresos: cuyo manuscrito por su exactitud, no dudo que si se proyec
tase una nueva edición podría contribuir mucho, porque no deja de m i 
nistrar bastantes variantes y algunas bien sustanciales. 

Estamos en el año 1478, y es ya tiempo de recoger velas, res t i tuyén
donos de fuera del Reino á nuestra España , donde tenemos mucho que 
andar, por bien que aligeremos el paso. 

SECCION I I I . 

I n t r o d u c c i ó n , uso y -propagación de la I m p r e n t a en España . 

La Alemania, que una vez afianzada la Imprenta en su Maguncia, fué 
brotando de sí, como de un caballo troyano,tanportentoso n ú m e r o d e ofi
ciales que llevaron este invento por las demás Naciones de Europa, no 
había de faltar con algunos á España . La esperanza y experiencia del l u 
cro, la misma util idad y necesidad del Ar le , su fama y el genio español , 
no ménos dócil y susceptible á los buenos invenios, debió prometer á 
estos artífices tan buena acepción y establecimiento como en la mejor 
de sus peregrinaciones. En efecto, si hubiésemos de estar á las creduli
dades de algunos de nuestros escritores, nosotros tendr íamos la Impren
ta, no digo en España sino en Castilla, poco después del año 1452, 
habiendo sido inventada en el anterior 51 por Juan de Gutlenberg en Ma
guncia. Así lo dice expresamente Rodrigo Méndez de Silva ensu Catá logo 
Rea l , que impr imió en Madrid año 1G56, fólio 114. 

Verdad es que Colmenares en su H i s t o r i a de Segovia, no la hace ma
drugar tanto; pero sin embargo se representa que la levanta bastante 
temprano. En su segunda edición de iGo7, en aquella ciudad, cap. 53, 
pár . 7, pág. 405, tratando de la Synodo Diocesana que celebró su obispo 
D. Juan Arias Dávila con el clero do su obispado en la Iglesia de Santa 
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María de Aquilafuente, desde el día lunes 1.° de Mayo ó Junio (hállase vá-
rio) de 1472, se explica así: «Concluyóse el Synodo en 10 del mismo mes 
»de Mayo (habiendo dicho antes Junio) y luego se impr imió ; siendo sin 
»duda de las primeras cosas que se imprimieron en España; pues por los 
«años 1450, había inventado el modo de impr imi r Juan Fausto en Ale-
«mania.» Pero esto es decir nada, porque nada puntualiza, pues en un 
luego, como el poco después de Rodrigo Méndez pueden caber alguno ó 
algunos años de intermedio. Y en estas materias uno só lo de diferencia 
suele importar muchas edades, especialmente para aquellos genios exac
tos que aman las puntualidades cronológicas. 

Por fin los eruditos PP. Terreros y Burriel en su Paleograf ía Españo
la de 1758, en que pusieron el uno la materia y el otro la forma, en la 
página 3 1 , hablando de los inmortales Reyes Católicos Don Fernando y 
Doña Isabel, se explican de este modo: «Al principio de su reinado entró 
»la arte de la Imprenta en Castilla. La Reina mandó impr imi r muchas 
«obras Castellanas, y entre los gravísimos cuidados del Gobierno, hizo 
»lugar al estudio de la lengua latina.» Y luégo por nota advierten: «No 
»se hallan obras impresas en Castilla ántes del año 1474, en que entra-
»ron á reinar los Reyes Católicos.» Yo creo que ni en este, n i en los 
diez siguientes; para que se vea la ponderación de estos autores y su po
ca exactitud en una materia tan delicada y curiosa, en que se esperan 
épocas ajustadas por momentos, á ser posible. Los cuales hubieranhecho 
mejor en manifestarnos algún l ibro impreso en Castilla en este año ó 
alguno de los inmediatos, si le tenían á la mano, y entretanto abstener
se de generalidades con que nada adelantamos, sino llenarnos las cabe
zas de especies inciertas, y el corazón de esperanzas vanas incapaces de 
desempeñarse . 

E l P. M.Florez en el tomo 26 de su España Sagrad., pág. 414,hace 
memoria de un Breviario antiguo de Burgos (que fué del uso del Canóni
go Sedaño por los años 1514 y 1524), impreso en el siglo X V , sin constar 
el año y sit io, peroes de las primeras impresiones de la Europa. Con cuya 
memoria tampoco se decide cosa alguna, porque de que el Breviario 
fuese de la Iglesia de Búrgos, ó impreso para su uso, no podemos infe
r i r que hubiese sido estampado en aquella ciudad más que en otra cual
quiera de Europa, donde á la sazón hubiese Imprenta. 

Finalmente, los DD. Asso y Manuel en el D i s c u r s o p r e / m m a r á su edi
ción ilustrada del Ordenamiento de Alcalá, que publicaron en Madrid año 
1774, pág. XXV, nos dan noticia de una impresión de letra muy antigua 
de los Comentarios ó Glosas, que escribió sobre este Ordenamiento el 
Obispo de Plasencía D . Vicente Arias de Balboa, aunque publicada sin 
su nombre. La cual dicen haber sido hecha por Juan P a r í s de Heidel-
berga, uno de los primeros que introdujeron el arte de la Imprenta en Es
paña . No apuntaron el año y lugar; y ojalá le hubieran expresado si el 
l ibro le contenía , porque de ese modo sabríamos á punto fijo el tiempo 
en que entró en España el arte de la Imprenta, y con ella este Impresor 
Alemán, que ellos celebran por uno de los primeros de los que acá la 
introdujeron. 

Por mi , confieso que no he visto el tal ejemplar ni otro algún l ibro 
impreso en España por el tal Heidelberga, de quien por otra parte tam
poco he podido adquirir tal noticia. Sólo sí advert i ré aquí como de paso 
el error de nuestro docto valisoletano Búrgos de Paz, que en sus Comenta
rios á las leyes de Toro, que escribía en esta ciudad por los años 1553 y 
siguientes hasta el de 55(como él lo dice en várioslugares) é imprimió en 
ella encasa de Francisco Fernandez de Córdova, Impresor Real el año 
1508 en aquel grueso tomo, que tanto sirve á nuestros Juristas, 'dosan-



SOBRE. LA IMPBEÍiTÍA. % ) & 

do la ley 5.a, números 180, 416, 1004, 1332 y 1335, como v i ó q u e e n el 
citado libro no hahia más nombre que el de dicho Impresor Juan Par ís de 
Heidelberga, le cito, digo, en todos estos lugares como Autor de él, l l a 
mándole Juan Parisio, Doctor antiguo y Maestro Parisiense que glosó, 
aunque brevemente, el dicho Ordenamiento: como si de la Universidad 
de París hubiese pasado á España alguno de aquellos viejos Acursios á 
ilustrar nuestras leyes, que entender ían ellos tanto como el Tamorlan de 
Persia. Tales han andado nuestras cosas, y á estado tan deplorable llegó 
en otro tiempo la poca critica de nuestros primeros Jurisconsultos. 

Viendo, pues, que por nuestros Autores nada podemosadelantar, des
prendidos de ellos habremos de ingeniarnos por otra parte como Dios 
nos ayude. Hé aquí todo lo que yo he podido avanzar por m i s ó l o en unos 
pobres apuntamientos hechos ahora de prisa y corriendo, sin el desahogo 
que hubiera sido conveniente, y la cosa requer ía . 

Lo dicho dicho. Yo que por ventura no he trastornado menos papeles 
del siglo XV que cualquiera de dichos A A . , no he tenido hasta ahora la 
fortuna de dar con algún l ibro ó testimonio que me ponga la Imprenta 
tan anticipadamente en Castilla. Sé que en esta materia se ha de hablar 
con distinción, porque no es lo mismo entrar en España que entrar en 
Castilla. No en todas partes se introdujo al mismo tiempo. 

Edic iones en Barce lona desde e l año 1475. 

En Barcelona, esto es, en la capital de Cataluña, tengo entendido fué 
donde primero se conoció, y que de allí son las primeras y más antiguas 
impresiones. Bien que ahora no puedo hacer memoria dónde lo leí, y si 
lo puse por apuntamiento, dónde fué á dar este papel en que no me de
tengo, porque V. P. lo tendrá ya averiguado. Por este instante sólo tengo 
presente á D. Nicolás Antonio en su B i b l i o t h e c . v e t . /¿6. X , cap. 12, n.651 
y 653 y cap. 14, n. 777 donde nos da impresiones en Barcelona en los 
años 1475, 81 y 84 que podrán verse allí por no dilatarnos. Paso á lo de
más en que no tengo duda por haberme podido asegurar por mí propio. 

1482. 

I m p r e n t a en Va lenc ia , 

En el año 1482 tenemos Impresor en Valencia á Lamberto Palmart, 
Alemán, que impr imió allí en ese año á 16 de Marzo la Cosmogra f ía de 
Pomponio M e l a , de que tengo ejemplar en mi l ibrer ía , que es el más an
tiguo que hay en ella de impres ión en España , y así puedo hablar con 
fundamento: tomo en folio de 48 bojas de buena letra y papel, sin por
tada ni numerac ión , el cual fué del uso del cé lebre Nebrija, de cuya le
tra tiene por las márgenes , y áun entre los renglones, algunas interpreta
ciones y escolios puestos por él precisamente en ese mismo año que el 
libro salió á luz, al fin del cual se lee impresa esta nota: 

«Impressum est hoc opusculum in civitate valentie per Lambertum 
•Palmart alemanum xvíij d iémensis m a r c i í . . . laus deus. 

.Anno MCCCCLXXXII . . 

D. Nicolás Antonio no conoció esta edición en su Bibliotheca Vet . 
l i b . 1; cap. 11 n ú m . 234, pero en recompensa apuntó allí con el P. Lab-
be otras dos, ámbas Venecianas y en 4.° la una del mismo año 1482, yla 
otra anterior en el de 1477. Y dos años después , en el de 1484, nos ba
te ver (en el l i b . 9, cap. 7, n ú m . 357) que continuaba nuestro Impresor 
en Valencia, donde imprimió en ese uño la grande obra de Fr . Francisco 
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Ximenez, Franciscano, Obispo de Helna, t i tuladaOesí ia s ivede R e g i m i n , 
P r i n c i p u m , de cuyo libro X I I y su 1 . ' Parte dice haber visto dos ejem
plares, el uno en la librería de su erudito amigo D. Rafael de Vilosa, 
Consejero de Aragón, y el otro en la del célebre Marqués de Mondéjar. 

«Ños vidimus primó laudati nuper duodecimi libri priorem partem, 
»sive tomum Valentise editum, per LambertumPolmart (léase P a l m a n ) 
»Alemanum anno M.CÜLXXXIV etc.» 

Después de esto, en el cap. 13, núm. 732, pone también en Valencia 
dicho año 1484, á 17 de Setiembre, la edición de otra obra diferente de 
un anónimo Valenciano, que él mismo vio, titulado R e p e r t o r i u m I n g u i -
s i t o r u m etc. sin decir el Impresor. Las impresiones del Verger de la Ver-
ge M a ñ a , de Miguel Pérez, que D. VicenteJimeno en su E s c r i t o r , de 
Y a l e n c , tom. I.0, pág. 52. col. 1 núm. 1 . , señala hechas allí en 1451 
y 1463, sin decir el Impresor, las tendré por süspiéctas mientras yo mis
mo no las vea, ó me informe de ellas persona de toda mi satisfacción, pu-
diendo consistir sólo en números errados, de que me hallo con larga ex
periencia. 

1485 y 86. 

N o t i c i a c ie r ta de l a I m p r e n t a en Cas t i l l a y en Z a m o r a . 

Las Cortes famosas de Toledo de 1480, celebradas por los Reyes Ca
tólicos en aquella ciudad, se imprimieron por entonces en un cuaderno 
de 53 hojas en fól. menor, que tengo en mi librería, de letrilla menuda 
redonda, que puede llamarse de Centenera, por ser la misma qno usaba 
en su Imprenta algunos años después un Impresor de este nombre en Za
mora, como veremos luégo, y con la que se hallan impresas en Castilla 
otras muchas piezas de aquel tiempo. Pero como el cuaderno no contiene 
nota puntual del año y lugar de la impresión, no podemos asegurar pre
cisamente que hubiese sido en el mismo de su promulgación. Bien que 
lo tengo por verosímil, por las razones que voy á exponer. 

Estas leyes, que son unas 118, las refundió poco tiempo después el 
Dr. Alonso Díaz de Montalvo, Ministro Decano de su Consejo, en la Co
lección metódica de Leyes del Reino, que dispuso de su órden con el tí
tulo de Ordenanzas Reales de Cas t i l l a , que fué la primera que tuvimos 
dividida en libros y títulos, ántes de la actual de D. Felipe I I , llamada por 
eso Recop i lac ión . 

Esta de Montalvo (sobre cuya autoridad tenía mucho que decir si me 
hallase en diferente obra, vindicándola contra el Burgos de Paz, y en 
nuestros días contra el P. Burriel ylosDD. Asso yManuel, que malamente 
y con mucho peligro se la negaron) se concluyó originalmente en la ciu
dad de Huete á 11 de Noviembre de 1484, con una nota de quien la es
cribió, que decía al fin: 

«Por mandado de los muy altos é muy Católicos serenísimos é cris-
«tianísimos Príncipes Rey D. Fernando é Reina Doña Isabel, nuestros se-
• ñores, compuso este libro el Dr. Alfonso Díaz de Montalvo, oydor de su 
• Audiencia y su Refrendario é de su Consejo. E acabóse dé escrebir en 
»la cíbdat de Huepte á once días del mes de Noviembre día de 8ant Mar-
»tin año del nascimíento de nuestro Salvador Jesuchristo de mil é quatro-
«cientos é ochenta é quatro año3 .=Castro .» 

Por donde sabemos el año fijo en que se escribió esta obra de que 
nádie había hablado hasta ahora. Este Castro que firma la nota manuscri
ta, debió ser el amanuense ó copista del Sr. Montalvo que le sacó la copia 
limpia que se iba á imprimir. 

En efecto, resulla impreso el libro con ella muy poco tiempo des-



SOBÍU LA IMPRENTA. 295 

pués. y dé l a letrilla que he dicho, en un lomo en folio bástanle ginieso, 
papel recio, blanco y hermoso, márgenesámpl ias , sin nnmeiac ión de ho,-
jas ni de leyes, portada ni rúbr icas sobre ellas ni sobre los tíliilosy bhi os, 
que es como le he visto y manejado en la librería de este Monasterio de 
San Benito el Real de Valladolid Pero por desgracia tampoco tiene nota 
del año y lugar de la impres ión , aunque yo siento por todas las aparien
cias que observé cuando le reconocí , que debió ser en Zamora, cuando no 
en el propio año de 1484, en que se escribió, por lo poco que ya fallaba 
de él, á lo ménos en todo el siguiente 85, ó cuando más tarde en el inme
diato 86. Debieron, pues, ser impresas antes las Cortes de Toledo, para 
repartirlas con más facilidad y prontitud á los pueblos, con ménos gastos 
del Erario y menor ocupación de las oficinas (que fué otro de los bene
ficios considerables que trajo al público el compendioso y económico 
arte de la imprenta), pues una vez ya refundidas en el Código general de 
Leyes del Reino, que iba á entregarse á lodos, no fuera necesario i m 
primirlas con separac ión. 

Pero aún hay más de particular en dichas Córtes: La ley 97 salió en 
beneficio del comercio franco de libros, y no puede omitirse aquí en 
perjuicio de nuestra historia literaria» Dice, pues, como sigue: 

PETICIÓN 97. 
P a r a lós que traen UWos. 

«Considerando los Reyes de gloriosa memoria cuanto era provechoso 
•y honroso que á estos sus Reynos se truxiesen libros de otras partes 
• para que con ellos se í iciesenlos hombres letrados, quisieron y ordena-
»ron que de los libros non se pagase alcabala, yi porque de pocos dias 
»á esta parte algunos Mercaderes nuestros naturales y extranjeros han. 
•trahido y de cada dia traben libros mucho buenos, lo cual pa^esce que 
• redunda en provecho universal de lodos, é ennoblecimiento de nues
t r o s Reynos, por ende ordenamos é mandamos que allende de la dicha 
• franqueza, de aquí adelante de lodos los libros que s& truxeren á estos 
• nuestros Reynos, así por mar como por tierra-, non se pida nin so pague 
• nin lleve almoxarifazgo nin diezmo, nin portazgo, nin otros derechos 
• algunos por los nuestros Almoxanfes, nin los Desm^ros nin Portazgueros 
• nin otras personas algunas así de los Cibdades é Villas é Lugares 'dé 
• nuestra Corona Real como de Señoríos é Ordenes é Behetr ías; mas que 
• de todos los dichos derechos ó almoxarifazgos sean libres é francos los, 
•dichos l ibros , é persona alguna non las pidan nin lleve, so pena que el 
• que lo en contrario liciere caya é incurra en las penas que caen los que 
• piden ó llevan imposiciones debedadas; é mandamos á los nuestros Con
fiadores mayores que pongan é asienten el Ireslado de esta ley en los 
• nuestros libros é en los quadernos é condiciones con que se arrienda 
• los dichos diezmos é almoxarifazgos é derechos .» 

Los mismos Reyes Católicos D. Fern+ndo y Doña Isabel expidierott 
en Tarazona á' 18 de Marzo de 1484 su nuevo Cunderno da Alcaba las , 
que contiene unas l í 4 r ó 145 leyes, reformando muchas del anterior, del 
reinado de su hermano D. Enriquez IV, que gobernaba basta entónces . 
Añadióse luego al pié como por suplemento, la declaración que hicieron 
en Sevilla á til de Febrero del año si^uieme 1485, á solicitud (K l Almi 
rante D. Alonso Enriquez, Señor de la villa de Medina de Rioseco, de ta 
franqueza competente á las célebres férias de aquella vdla, que; se había-
olvidado dar por salvadas en el cuaderno. Y con esta adición le hicieroa 
dar á la imprenta para repartirle, como he dicho, con mayor proatitud y 
ménos gastos. 
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Pero como no se hubieron de tirar por esta primera vez tantos ejem
plares cuantos se necesitaban para surtir enteramente al públ ico, ex
tinguida esta impresión, los escribanos de rentas fueron sacando copias 
por concuerda de este primer ejemplar de molde, cotejando primero con 
el manuscrito original para quedarse porseguros de su total conformidad, 
y estas copias autorizadas por ellos, conla fe de concuerda, las dieron tam
bién á la prensa para el público surtido. 

Uno de estos escribanos fué Fernando de Moncayo, que lo era de 
Cámara de los mismos Reyes, el cual sacó la primera con esta diligen
cia, en Córdoba á 9 de Abr i l siguiente del propio año 1485, poniendo fe 
de baberle concertado con el de molde, y que con las enmiendas que sa
caba concordaba con él. Esto á presencia de vários testigos que dice lo 
fueron «llamados é rogados que vieron é oyeron collacionar é corregir é 
• concertar el sobredicbo instrumento de cuaderno de Alcabalas, d e / e í r a 
• demoídeé este dicho traslado con su verdadero oreginal en presencia de 
»mi Fernando de Moncayo, Notario públ ico, Apostólico é Real, é de Mi-
»guel López escribano del Rey.» Sigue luego: 

«Eyo , Fernando deMoncayo ,á l i a sdeBe lmonte , Notario público Apos-
•tólico é Escribano de Cámara del Rey é Reina nuestos señores , é su no-
»tario público en la su co r t eé en todos los sus reinos é señoríos, que el 
• sobredicho tratao de quaderno de Alcabalas escripto en letra de molde 
»en uno con los dichos testigos con su verdadero original, concer té , cor-
»regí é emendé , el qual va escripto en quarenta é siete fojas de papel de 
• pliego entero con esta en que va mi signo, é en fin de cada plana va r u -
• bricado é señalado de la señal de mi firma é las emiendas é adiciones del 
•sobredicho traslado están escriptas de la sobredicha leWu de molde 
• en fin de este cuaderno, é seyendo ocupado de otros negocios, las so-
•bredichas emiendas é adiciones, por otra persona bien é fielmente fi-
»ce escribir é poner en sus lugare?, é las concerté é corregí , é lo signé 
»é firmé de mi signo é nombre acostumbrados en fe é testimonio de ver-
•dad rogado é requerido.=Fernando de Moncayo, Notario público, 
•Apostólico é Real.» 

Dióse, pues, segunda vez á la prensa con esta inscr ipción. Pero como 
aún con esta segunda impres ión no hubiese los bastantes ejemplares 
para todo el gasto, precedida igual diligencia de cotejo y fe de conformi
dad por este escribano en Zamora á 12 de Diciembre de 1486, se dió con 
ella tercera vez á la estampa y creo que allí por lo que se verá . La fe de 
escribano en esta ocasión, dice como se sigue: 

«Fecho é sacado fué este dicho traslado del dicho traslado del dicho 
• quaderno suso encorporado en la muy noble cibdad de Zamora á doce 
• dias del mes de Diciembre, año del nascimiento de Nuestro Señor Jesu-
• christo de mi l équatrocientos é ochenta é seis años: testigos llamados é 
• rogados que á esto fueron presentes que vieron é oyeron leer é con
c e r t a r este dicho traslado con el dicho Quaderno suso encorporado A n -
»ionio de Centenera, maestro de letra de molde é Xpoval Rodríguez de 
• Laguna, é Alonso de Sevilla, é Francisco Arias de Cibdad Rodrigo, é 
• Juan de Paredes, familiares del dicho Antón de Centenera é vecinos é 
• moradores de la dicha cibdad de Zamora.» 

Hasta aquí todo lo impreso del cuaderno que se halla en mi librería 
en 37 hojas fólio, y de la letrilla menudaque dige y que por lo mismo no 
dudo sea de Zamora, y de la que usaba en su Imprenta aquel Antonio Cen
tenera. A l pié de todo sigue ahora de mano original la inscripción si
guiente: 

«Concertado fué este dicho treslado con el dicho treslado, signado 
>de Fernando de Moncayo, alias de BelmonLe, Escribano y Notario suso-
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« d i c h o , á diez é ocho dias del mes de Marzo, año del nascimiento de 
•nuestro S e ñ o r ihu xpo de mil é quatrocienlos é ochenta é siete a ñ o s : 
« tes t igos que fueron presentes á lo leer é concertar con el dicho tres-
»)ado , Juan d é l a Cadena, é Juan de P e ñ a l o s a , é G a r c í a de Xerez , vecinos 
«de V i l l a í r a d e s . E yo B a r t o l o m é Saez de S. F a g u n , E s c r i b a n o del R e y é 
«Reyna nuestros s e ñ o r e s é su Notario p ú b l i c o en todos los sus reynos é 
« S e ñ o r í o s que el sobredicho treslado de quaderno de las alcabalas, es-
«cripto de letra de molde en uno con los dichos testigos, c o n c e r t é é cor-
«regí é e m e n d é en algunos lugares de mi letra, el cual va escripto de 
«la dicha letra de molde en treinta é siete fojas de papel de priego e n -
«tero con esta en que va mi signo, é en fin de cada plana va rubricada é 
«señalada de m i s e ñ a l acostumbrada, é por ende fice aquí este mi sig-
«no á tal en testimonio de verdad rogado é r e q u e r i d o . = B a r l o l o m é 
«Saez.» 

Tanto ha sido preciso copiar para instruirnos á fondo de unas que 
parecen menudencias. Pero aunque se representen tales á algunos ge
nios superficiales y violentos, yo no las reputo por tales cuando se trata 
de fijar una é p o c a no m é n o s ignorada que importante. P o r este precioso 
documento, y lo que es mejor a u t é n t i c o , y que hoy mismo har ía fe en 
los tribunales, se ve á punto fijo c ó m o ya tuvimos i m p r e s i ó n en Castil la 
á fin del año 1484 ó principios del siguiente 85, porque en 9 de Abr i l de 
este, ya te s t i f i có de ella el escribano Fernando de Moncayo, y de que 
prosegu ía en el inmediato 86 y por la cuenta establecida en Zamora con 
Maestro y cuatro oficiales, y lo mejor es que todos naturales del Re ino , 
prueba de la prontitud con que los nuestros aprendieron la intel igencia, 
manejo y d e s e m p e ñ o de esta arte soberana y peregrina. Me parece , 
pues, que no me excedo en el juicio cuando atribuyo á Centenera todos 
los libros y piezas que se hal lan impresas de aquel tiempo en esta letril la 
del Cuaderno de Alcabalas , del cual hubo d e s p u é s otras muchas re impre
siones en otras partes, que no tengo por q u é detenerme á referir . 

1485. 

Imprenta en Salamanca. 

De Zamora á Sa lamanca es fácil el t r á n s i t o . De l mismo a ñ o 1485 nos 
refiere D . N i c o l á s Antonio en su cit. L i b . X , cap. 14, n ú m . 756, impreso 
allí, el tratado de Diego de T o r r e s , Profesor de m a t e m á t i c a s en aquella 
Universidad, titulado Medicinas preservalivas y curativas de la pestilen
cia, que significael Eclipse del sol del año 1485, tomo en 4.° de que yo 
t a m b i é n vi en otros tiempos ejemplar con nota de la e d i c i ó n en el mis
mo lugar y a ñ o ; pero se me p a s ó entonces, igualmente que á D . N i c o l á s 
Antonio, apuntar el Impresor si por ventura se nombraba. Y m á s vi en 
cuadernado juntamente con este l ibro otro del mismo t a m a ñ o , letra y 
oficina, aunque s in e x p r e s i ó n de estay del a ñ o y lugar, con el t í tu lo Flo
res l ielhorici , dedicado al P r í n c i p e D. Juan, hijo de los Reyes C a t ó l i c o s ; 
su Autor el Licenciado Fernando de Manzanares, Profesor de R e t ó r i c a 
en dicha Univers idad, que se confiesa d i s c í p u l o del insigne Nebrija , y 
deudor á él de todo lo que sabe, á quien celebra por lo mismo con un 
digno elogio. 

D e s p u é s de esto, en 1492, i m p r i m i ó allí el insigne Nebrija la pr ime
ra parte de su V o c a / m / a r í o L a í i n o Casíeí / í ino,dedicado a lMaes treD. Juan 
de Zúñiga , su protector y Mecenas por e n t ó n c e s . Tomo en fól io de 161 
hojas, sin n u m e r a c i ó n ni portada, con esta nota al fin: «Aelíj Antonij , ne-
hrissensis gramalici L e x i c ó n ex Sermone latino in hispaniensem imprea-
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sum Salamantice. Anno á natali cluisliano M.CCCCXCII.» Después escri
b i ó la segunda dedi rada al mismo Señor á los 51 años de su edad, habien
do nacido en el de 1444, por consiguiente en el 1495. Esta compren
de la parle Castellano Latina en unas 105 hojas , que al f in se dice im
presa también en Salamanca, omitiendo el año; pero en el ejemplar 
de mi l ibrería está encuadernada á continuación de la anterior, y son en
teramente las dos de un mismo papel, letra y estampa. Ue donde infiero 
que la priinera fué re impres ión, ahora copiada la notaconque ántes habia 
salido suelta. De otro modo no podria salir esta cuenta, que es constan
te por su misma relación. 

Del año 1496 tengo en mi libreria en un tomo en folio de 59 hojas, 
los dos tratados del Dr. Gonzalo de Villadiego, oidor del sacro Palacio 
Apostólico; el primero, Contra hereticárn pravilatem, dedicado á la Rei
na Católica Doña Isabel, y el segundo. De i r r e g u l a r i l a l e , q \ i e ú e m al fin la 
nota siguiente: 

«Tractatus de irregularitate utile acnecesarium pro clericis per Gun-
«dissalvum de Villadiego Sacri palacij auditorem editus feliciter explicit. 
• Impresum Salmantice V I idus ianuarij per Leonardum alemannm: é per 
• fratremLupum Sanzde Navarra So( ios. Anno dominiM.CCCCLXXXXVI.» 
Donde se ve tenemos asociados un Impresor alnman con otro Español. 
Así se iria propagando el arte. El libro carece de portada y foliatura. 

Desde este tiempo fué muy común la Imprenta en Salamanca, como 
en pueblo literato en donde era más necesaria y tenía más en qué em
plearse. Y por los años 1503 y 1506 lo lucia allí y hacía crujir las pren
sas con obras grandes e! M. Hans Giesser, según su apellido. Alemán. De 
cuya oficina tengo en mi librería la vasta Historia de Ultramar, del Rey don 
Alonso el Sabio, en dos tomos gruesos en fólio, con esta nota al fin: 

«Esta preclara é muy eNcellente obra fué impresa en la muy noble 
• Cibdad de Salamanca, por Maestre Hans Giesser. Acabóse martes á X X I 
«del mes del Junio, año de mi l é quinientos é tres » 

D. Nicolás Antonio, dando noticia de esta edic ión, yerra el nombre 
al Impresor l lamándole Huns Scheffer, B. V . tomo I I , página 59, col. 1 . 
(Tom. I I , pág. 87. coi. M 

Y tres años después, en el de 1506. d i ó á luz aquel parto gigante del 
Comentario del Tostado sobre Ensebio, en cinco vo lúmenes disformes, 
que v i en otro tiempo en la librería de los PP. dominicanos de Vitoria, y 
de que así, bien nos ofrece meDcion D. Nicolás Antonio en el l i b . X, ca
pitulo 7, n ú m . 581. 

Ya que hemos llegado á este lugar, cuesta poco, y será de alguna u t i 
lidad, añadir que D. Nicolás Antonio en su Bibliothec. Nov. tomo 1, pági
na 287, col. 2 / (Tomo I . pág 377 col. 1. 2.* edic.) de autoridad de don 
Tomás Tamiyo de Vargas, nosda impreso enSalamanca año 1517, un l i -
brito en 4.° con este t í tulo: Disputa breve de ocho levadas contra Aristó
teles y sus secnaces. Su autor Fernando de Herrera, Salmantino, Maestro 
de Helórica y versado cpn alabanza en las disciplinas matemát icas y filo
sóficas; cuyos elogios trae al l í dados por Amonio de Honcalá y Alonso de 
Segura. En esta relación hay dos errores; el uno darse la obra impresa 
en Salamanca el año 1517, debiendo haber dicho que entónces se acabó 
allí de escribir, pero que dpi a ñ o y lugar de la impresión no consta; y el 
otro en suponer de patria Salmanticense al autor: prueba de que D. N i 
colás Antonio no le conoció. Yo tengo este l ib i i to en m i l ibrería, y así 
puedo hablar de él con fundamento; lo que voy á hacer para que otro no 
se vuelva á equivocar. 

Es, como dice D. Nicolás Antonio, un tomito en 4." de 57 hojas, y su 
últ ima cláusula dice como se sigue: «Acabóse esta obra en Salamanca 
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«víspera de Corpus Christi. Año del misterio de la Encarnac ión del hijo 
»de Dios de mil y quinientos y diez y siete.» 

Por lo demás , el Autor tampoco es Fernando de Herrera Salmantino, 
sino Hernando de Herrera Talabricense, uno de los tres hijos doctos que 
tuvo Lope Alfonso de Herrera, vecino de la villa de Talavera, délos cua
les este fué el mayor; el segundo, Diego de Herrera, insigne mús ico , á 
quien por su pericia en este ramo puso el Cardenal Ximenez (de quien 
fué muy benemér i ta y atendida esta familia) por primer Maestro de órga
no en su colegiata de San Ddefonso de Alcalá, y el tercero el insigne Ga
briel de Herrera, tan famoso entre nosoiros por sus libros de Agricul tu
ra, á quien con igual error D. Nicolás Antonio en el tomo citado, pági
na 385 (Tomo I , pag 503, col 1. 2.a edic.) da por hijo de Fernando Alfon
so, no habiéndolo sido sino de Lope Alfonso, y hermano tercero de estos 
otros dos, como queda dicho. De todos los cuales trata exacta y elegante
mente, como acostumbra, Alviir Gómez in vi t . Ximen. l i b . H , y en el IV 
informa del l ibro de que estarnos tratando. 

Este se titula en la portada Disputatio Adversus Aristotelem Aristote-
licosque sequaces. Estos secuaées de Aris toíelesson Maestre Pedro (Hispa
no Autor de las Súmulas que corr ían entonces y de que hemos hablado): 
el Versobio; el Conventual, el Boecio y Jacobo Fabro Eslapulense: Georgia 
Valla: Alberto Magno y Joannes Majoris. Y la disputa se reduce á probar
les á estos y al filósofo la siguiente proposición. Orationem quantitatem 
non esse: ó como la vuelve en castellano: Que las hablas no son canti
dades. 

Para esto los provoca á una l id ó batalla campal, donde siendo man
tenedores Aristóteles y sus ocho sectarios nombrados, han de ser venture
ros vencedores en ocho actos los ocho españoles siguientes, repartido á 
cada uno el suyo, primero, el mismo Hernando de Herrera; segundo, 
Diego de Herrera, su hermano; tercero, Alonso Ruiz de Isla; cuarto, Ga-
briel de Herrera, hermano de los dos; quinto, b . Pedro Mar tyr de A n -
gleria; sexto, Hernán Nuñez, Pinciano, llamado el Comendador; sé t imo, 
D. Pedro del Campo, Obispo de Utica; octavo, D. George de Varacaldo, 
vizcaíno, Datarlo del R( y, su pensionado y Embaja ¡or á varias cortes, h i 
jo del capitán Gil de Varacaldo, muy benemér i to también de la Corona 
por las armas. 

Cada uno de estos literatos, que parece eran la flor de lo mejor que 
hahia en España, va haciendo su deber en el acto que le toca contra el 
enemigoque escogió para convencerley obligarle á re t roceder déla propo
sición tan decantada entónces en las Escuelas, especialmente Parisienses, 
cuyos abusos y mal método de enseñanza reprende nuestro Antagonista 
con una crítica fina y libre, más de lo que pudiera esperarse en aquel 
tiempo, dejando caer de paso ciertas sales muy sazonadas, y no pocas 
especies de bastante curiosidad, que daria gusto leer áun aí más té 
trico. 

El informa del méri to y estudios de sus siete compañeros Españoles , 
obras que han escrito unos, viajes que han hecho otros por diferentes 
corles y Universidades de Europa á aprender lenguas y erudic ión , gr an
des adelantamientos con que se han restituido, y finalmente predica de 
ellos noticias literarias tan escogidas, que no debe perderlas de vista el 
que pretenda escribir de estos insignes varones con alguna mayor exacti
tud. Y si D. Nicolás Amonio las hubiera tenido presentes, sin duda ha
bría ampliado sus informes en unos, y rectificádotos en otros. 

Pero no es esto todo lo particular-dellibrito en su género áureo y ex
celente, al paso que tan raro, sino que el Autor le escribió á un mismo 
tiempo ért las dos lenguas latina y Castellana á planas confrontadas, la 
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primera en lal in, y la segunda en romance. Pero con tanto ajustamiento, 
que siendo una mistna la letra c igual número de renglones en una plana 
que en otra, no tiene más dicciones ni palabras la latina que la Castella
na. Usa también de rayas de imprenta para distinguir los textos que copia 
de'otros, como ahora usamos de ellas en los manuscritos, y de la bastar
dilla en los impresos. 

Ultimamente, todo esto lo dedica á su Mecenas el Cardenal Ximenez, 
en latin y romance igualmente, con un prólogo elegante en que presen
ta un resumen bello y completo de sus principales hechos políticos y 
gubernativos, militares, presulares, literarios y monást icos. En cuanto á 
la impresión puede creerse fué en Alcalá, porque en el Act. sext. dice el 
mismo: Cuando yo envié esta ohrecilla á mi hermano que vive en Alcalá 
son deseo que al l í se imprimiese, ove placer que viniese á sus manos, ele, 

1485. 

Imprenta en Sevilla. 

E l de 1485, parece el año de las impresiones en España. Y para mi 
es que en este tiempo se hubo de tomar alguna providencia por Estado 
para que viniesen Impresores á estos Reinos, viendo las utilidades que 
del arte se seguían en otros. En el citado año 1485 la hallamos también 
introducida en Sevilla, y lo que es más apreciable, servida por un Maestro 
natural del país. Tal es el Impresor Antonio Martínez de la Talla, en cuya 
oficina salió alli impreso aquel año el Espejo de la Cruz, l ibro de autor 
anónimo italiano, traducido en romance por el Cronista Alfonso de Falen
cia, que en los siguientes fatigará no poco las prensas sevillanas con sus 
muchas y apreciables obras. Entretanto, por lo tocante á esta, véase á 
D. Nicolás Antonio en el l ibro X . , cap. 15, núm. 807. donde habla de 
ella después de haberla visto en la librería d é l a Santa Iglesia de Toledo. 

El mismo en aquel lugar número 804 refiere el Universal vocabulario 
tn lat in y romance, obra vasta y erudita del mismo Falencia, impresa 
también en Sevilla el año 1490 por los Impresores Faulo de Colonia y 
compañeros , en un grueso tomo en folio. 

Estos compañeros del Impresor principal, que D . Nicolás Antonio no 
individualiza aquí , se irán descubriendo ahora. El año siguiente 1491 die
ron impresos allí los Varones Ilustres de Flutarco y otros,traducidos por 
el propio Falencia. Esta t raducción castellana está dividida en dos grue
sos volúmenes , de que tengo el segundo en mi l ibrer ía , con esta nota al 
fin: 

«Fenecen en dos volúmenes las vidas de Flutarco que fueron escrip-
»tas en Griego é traducidas en latin por diversos transladadores, é después 
• vueltas en Romance Castellano por el Cronista Alfonso de Falencia. Así 
• que en el primer volúmen se contienen treinta vidas de las de Flutarco, 
«y en el segundo veinte y cinco vidas de las suyas con otras colligadas por 
• algunos auctores modernos, é la vida de Carlo-Magno, é una epístola de 
• Ruffo que fueron impresas por Paulo de Colonia é Joannes de Nurem-
• berg, é Magno, é Thomas Alemanes en Sevilla, é se acabaron de impr i -
»mir á dos dias del mes de Julio de M.CCCCXCI años.» 

Este segundo volúmen, pues del primero que n o ' tengo presente no 
puedo hablar, se extiende hasta unas 351 hojas de papel grande foliadas, 
de impres ión con números arábigos al uso de hoy; y son los primeros 
que he visto en ediciones de España, á excepción de aquel 86 que se ob
servará luégo en el Confutatorio del Obispo Prexano. En la Biblioteca 
Real se conserva completa la obra, como podrá verse en el Ensayo de 



SOBRE LA IMPRENTA. SOI 

t raductores Españoles del Señor Bibliotecario Pellicer de Saforcada, p á 
gina 10, D. Nicolás Antonio en el l i b . X . . cap. 15, num. 806, no conoció 
esta impresión, y sólo da otra en Sevilla por el mismo Paulo de Colonia 
año 1508, en dos tomos folio. Acaso será la misma y habrá sido equivo
cación suya ó de la Imprenta poner un número por otro. 

En el num. anteced. 805 deja puestos, de t raducción del mismoPalen-
cia, y de edición también en Sevilla en este propio año 1491, losL¿6ros de 
Flavio Josefa de las Guerras de Los ludios con los Romanos, y con t ra 
Appion Gramático, sin decir los Impresores. Informa también de esta 
obra el citado Sr. Pellicer, pág. 12, por existir en la Real Biblioteca en 
un tomo en fólio, con esta nota al fin, alusiva á los nueve libros de la 
t raducción: 

«Fueron impresos todos en Sevilla año de nuestro Salvador de m i l é 
»quatrocientos é noventa é dos años por Menardo Ungut Alemán, é Lan-
«zalao Polono compañeros ; E acabados á veinte é siete dias del mes de 
aMarzo.» Donde se ve que estos dos eruditos Bibliotecarios no están del 
todo conformes, diferenciando en un año, poniendo el primero el de 9 1 , 
y el segundo el de 92. No tengo presente ahora ejemplar alguno para salir 
de la duda, y saber cuál se engañó , aunque sospecharé contra el prime
ro, que procede por n ú m e r o s . 

En el propio año 1491, estos Impresores Alemanes Paulo de Colo
nia y compañeros , imprimieron también en Sevilla en dos tomos en fólio 
el Fluretum del Obispo D. PedroXiraenezde Prexano, que viene á ser una 
suma de los comentarios del Abulense sobre San Matheo. De cuya edi
ción dieron mayor noticia los continuadores de Moreri en el tom. 1 
desu Sup/emeu/. pág. 724, col . 1 , y nuestro propio Bibliotecario Nacio
nal D. Nicolás Antonio en su cit . l i b . X , cap. 15, n ú m . 836. 

Pero de mayor aprecio es para nosotros la edición de Las P a r t i d a s , 
con adiciones y concordancias de Montalvoen Castellano al pié de las 
Leyes, que estos oficiales dieron allí en este mismo año 1491, en dos 
tomos en fólio de buen papel; de que el 2.° comprende desde la cuarta 
partida, y se halla entre mis libros; tiene al fin las siguientes notas his
tóricas,, que todos han omitido, y á mi me ha parecido conveniente co
piar por lo que conducen á la Historia literaria, nunca agotada, de este 
famoso Cuerpo. 

«Aquestas siete partidas fizocollegir el muy exccllenteRey Don A l f o n -
»so el nono: con intento muy virtuoso que sus Reynos de Castilla é de 
»Leon, é todos los otros sus Reynos é Señoríos se rigiesen llanamente en 
«buena justicia sin algunas otras inlricaciones litigiosas: E seyendo obra 
«soberanamente provechosa é de mucha auctoridad: porque en la reco-
«lleccion de estas dichas leyes entendieron los más famosos letrados j u 
r is tas , que á la sazón se tallaban en la xpiandad: paresció á los sere-
«nissimos é muí altos é muy poderosos D. Fernando é Doña Isabel Rey 
«éRcyna deCastilla, é de León , de Aragón é de Sicilia etc. que se de-
»biesen poner en los lugares convenientes de los capítulos de las pr in-
«cipales leyes que en estas siete partidas se contienen las adiciones del 
«doctor de MonLalvo ficiéronlas impr imi r en Sevilla Juan de Porros, vecino 
«de Salamanca é Guido de Lavezariis, genovés . 

«Imprimidas son estas siete partidas en la muy noble é muy leal Cib-
«dad de Sevilla por Meynardo Ungut, Alamano, é Lanzalao Polono, com-
«pañeros. En el año del naseimiento de nuestro Salvador Jhesu Christo 
«de mil i é quatrocientos é noventa é uno anos. E se acabaron á veinte é 
«cinco dias del mes de Octubre del dicho año.» 

Al pié estampan su marca de dos escuditos colgados de un árbol , y 
pintadas en el uno una M, y en el otro una S. 
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JSsta misma marca repitieron aquel año .al 'fin de otro l ibro de -129 
.hojas folio, que tiene por portada: 

.Cinco libros de Séneca: 

.Primero. Libro de la vida bienaventurada. 

.Segundo. De las siete arles liberales. 
.Tercero. De amonestamientos y doctrinas. 
.Quario. E el primero de providencias de Dios. 
.Quinto. E el segundo libro de providencias de Dios.. 

Algo más comprende, pero es menester leerle por é e n l r o . y yo no 
tengo lugar ahora. 

A l fin concluye con esta nota impresoria: 
«Aquí se acaban las obras de Séneca. Imprimidas en la muy noble é 

»muy leal Ciclad de Sevilla por Meynardo Ungut Alemano é Stanislao 
»tPolono: Compañeros : En el año del nascimiento del Señor mil i qualro-
«cienlos é noventa é uno años , á veinte é ocho dias del mes de Mayo.» 

Están con sus escolios ó comentos por las márgenes , y algunos bien 
extensos, y asi estos como la traducción son obra del sábio Obispo de 
Burgos D. Alonso de Cartagena, aunque en ninguna parle se menciona su 
nombre, hecha de orden del Rey ü . Jnan I I , á quien la dedica, agrade-
ciémlole los auxilios que le ha prestado para ella de su propia l ibrería, en 
parlicular vários manuscritos, colecciones y fragmentos de las obras de 
Séneca , á cuya lección era muy inclinado aquel estudioso Pr íncipe . Me 
hallo con ejemplar en mi l ibrer ía , y le tengo también de la impresión de 
Toledo en 1510 á 15 de Mayo sin decirse el impresor Es de advptiir la 
expresión del'Prelado en la dedicatoria, para prueba de queel decantado 
artificio de Janelo en aquella imperial ciudad fué más bien restauración 
que invención. «Ca quien pensare folgar sosegado encima de aquella 
»rueda que en Toledo echa el agua del Taio en las huertas, i poca pieza 
*se sentaría bien moiado.» 

Del año siguiente 1#92, tenemos impresas en Sevilla otras dos obras. 
i f la Gramálica de la lengua Castellana, del insigne Antonio de Nebri-
ja. de que se v e a á í ) . Nicolás Antonio Bihliothec. Nuv. tomo 1 . ' , página 
107, (Tomo I . pag. 157 .2 . ' edición) donde omite la oficina. 

2 . ' El Nobiliario Vero, de Fernán Mexia, XXIVode Jaén , libro bien 
conocido de nuestros genealogistas y Heráldicos: lomo en folio de 95 ho
jas, sin numeración y con portada. Dice al fin, con relación á los dos tiem
pos en que se acabó de escribir por el autor, y de impr imi r por los edito
res, lo siguiente: 

«Comenzóse en el año de mi l i é quatrocientos é setenta é siete años 
»en fin del mes de A b r i l . Acabóse de escrebir é de corregir á XV dias 
• del mes de Mayo, año del señor de mil i é quatrocientos é ochenta é c i n -
»co años , etc. A Dios gracias. 

«Acabóse la presente obra sábado XXX de Junio año de la encarna-
.c ion de mi l i y CGCCXCU años. En la muí nobley llealCibdadde Sevilla. 
• impresa por líos onrados varones maestros pedio brun, juan gentil, fiel 
»é verdaderamente corregida ftc.» 

Obsérvese que con esta ya tenemos en Sevilla cuairo Imprentas cási 
á un mismo tiempo. La de Tallada, la de Paulo de Colonia y compañe
ros, la de Ungut y los suyos y la presente de Pedro Brun y Juan Gentil; 
prueba de la grandeza, riqueza, fama y mucho comercio de aquella i n 
signe ciudad. En otro tiempo pretendían los bárbaros germanos entrar 
en España con ejércitos armados para destruirla; ahora se dejan ver en 
ella en compañías pacificas, para inblruirla con las dulxuras do un arte 
exquisito, que haga inmortales las producciones de su ingenio, coroo el 



SORRH LA 1MPRRNTA. 305 

árbol del Para i so tenía la virtud de preservar de la muerte á los hom
bres que comian de su fruto. Pero aún no hemos concluido, bien que t i -
ramos á abreviar todo lo posible para no hacer interminable esle apuh-
tamienio. Pues si hubiéramos de decir todas lasobras impresasen lascua-
tro oficinas de Sevilla en el corto resto de este siglo, nos dilalariamos de
masiado, y seria bien necesario consagrar á ello un tratado particular, 

La que si no omit i ré del todo, en medio de la brevedad que me 
ejecuta, será la siguiente, por su rareza. Este es un libro en folio de cien 
hojas numeradas á la romana: su Autor el Dr. Alonso Ortiz, canónigo 
de Toledo, hombre muy docto. Dedícale á los Reyes Católicos, con gran
des elogios de su Gobierno, conquistas, y celo de justicia y rel igión. La 
portada anuncia algo de lo que contiene el l ibro, aunque tío todo. Es 
menester ojearle por dentro. Ella dice como se sigue: 

«Los tratados del doctor alonso Ortiz. 
«Tratado de la herida del Rey. 
«Tratado consolatorio á la Princesa de Portugal. 
«Item una oración á los Reyes en lal in y en romance. 
«Item dos cartas mensajeras á los reyes, una que escribió a Cibdad, 

• la otra el Cabildo de la Iglesia de Toledo. 
«Tratado contra la carta del prothonotario de Lucena:« del cual se 

dice al fin de este tratado dogmát ico . «EnCórdoba ante muchos perlados é 
«maestros de theología se reconcil ió á la yglesia; é fué condenada su carta 
»e tratado públ icamenle .» 

Y luéjío sigue la nota impresoria: 
«Acábanse los tratados. De la herida del Rey. Consolatorio á la P r i n -

«cesa de Portugal, y el tratado contra la carta del prothonotario Juan de 
«Lucena fechos é copiladospor el egregio é famoso doctor Allbnsu Ortiz 
«canónigo de la santa yglesia de Toledo á loor é gloria de la Santís ima 
• Trinidad é de la Virgen Sancta María, é de toda la Corte Celestial, Fué 
«imprimido en la muy noble é muy leal Cibdad de Sevilla por tres Ale-
imanes compañeros . En el año del Señor MCCCCXCIIJ.» 

D. Nii olás Antonio ha puesto erradamente á este escritor en la B i 
blioteca Nueva correspondiendo á la Antigua. No obstante, si se quiere 
podrá verse lo que all i dice de él pág. 31 lom. I.0 (Tomo I.0 pag. 39, se
gunda edición) siendo lo más memorable , que dejó su librería á la U n i 
versidad de Salamanca, donde sin duda había hecho sus esludios. 

Dos años después , en el de 1495, estos mismos Alemanes dieron i m 
presos allí los Proverbios de Séneca con la glosa prolija y erudita, aunque 
no siempre muy cr i t i ra , del doctor Pedro Díaz de Toledo, del Consejo 
del Rey D. Juan I I , sobrino, hijo de hermana del célebre Relator Refren
dario, Secretario y consejero del mismo Rey el Doctor Fernando Díaz 
de Toledo, de quien se hablará adelanle con elogio, cuando traiemos de 
su Formulario ó Notas de Escrituras públ icas hasta ahora no coñocidas . 
Esie parentesco entre los dos nos le asegura el Cronista Alonso de Palen-
cia en su Crónica MS. del Rey D. Henrique IV (que los conoció) Año 1495 
cap. X I . 

El libro se halla en mi librería; tomo en fólio de 78 hojas, y al fin 
esta nota: 

«Aquí se acaban los proverbios de Séneca con la glosa, acabado en la 
«muy noble é muy leal Cibdad de Sevilla. Imprimidos por Meynardo Tln-
»gut, a lemán; é Stanislao polono, compañeros , á X X I I dias del mes de 
«Octubre. Año del Señor de tnill é quatrocientos é noventa é cinco años.» 

Volvieron á imprimirse en la misma Ciudad de Sevilla el año 1500, en 
un tomo en folio de 72 hojas (con cuya edición me hallo también) , y ai fin 
l i f ne esta nota: 
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«Acábanse aquí los proverbios de Séneca : á costa y misión de los 
«honrrados señores Guido de leazaris é lázaro de gazanis, mercaderes de 
«libros. Imprrmidos en la muy noble y muy leal Cibdad de Sevilla por 
«industria y arte de Jhoannes pegnizer de Nuremberga y Magno herbst 
»de fils. Acabáronse á diez y ocho dias de Febrero en el año del naci-
smiento de Nuestro Señor Mil i é quinientos años.» 

En ninguna parte del l ibro manifiesta el traductor y glosador su nom
bre. Pero él mismo se descubre en las glosas que hizo posteriormente á 
los proverbios del Marqués deSantillana D . Iñigo López de Mendoza, au
mentando y dando mayor extensión á las que este caballero habia puesto 
á su propia obra. Y así van dislinguidas las de cada uno con su respec
tivo nombre, para que no se confundan, en una y otra edición de Sevilla 
de 1526 y 1538, que tengo présenles , la primera en casa de Juan Várela, 
concluida á 20 de Junio en 29 folios y la segunda en la de Juan Gromber-
g e r e n S l . 

Aquí es donde dice en la In t roducción, dirigiendo la obra al principe 
D. Enrique I Y , para cuya ins t rucción la habia escrito el Marqués: «Por 
«mandado del mui alto, muy poderoso señor el Rey nuestro Señor , vues-
»tro Padre, traduje en lenguaje castellano los proverbios de Séneca: á los 
«quales hice glosa, é declaración porque mejor se entendiesen, que por 
»ser, como son, quasi regla, ó doctrina de todo nuestro v i v i r , é por la bre-
«vedad suya no estaban así claros, que á todo hombre pudiesen ser fa-
«miliares, etc.» 

Estos proverbios llamados de Séneca son en n ú m e r o de unos 363 y 
otras tantas las glosas, á cada uno la suya. Dedica la obra al expresado 
señor Rey D. Juan I I , con grandes elogios de su e rud ic ión , literatura y 
celo, de que su reino se ilustrase con la lección y publicación de los bue
nos libros, quien dice le ha mandado traducir el p r é s e m e , y comentar
le, para la mejor inteligencia del pueblo. Y porque en nuestros dias el 
Padre Feijóo, más bien enterado de los libros extranjeros que de los 
nuestros, pensando hacer algo por el supersticioso D. Enrique de Vi l le -
na, quitó á este rey el talento literario, pondré aquí , por desagravio su
yo, entre muchos testimonios que pudiera, y recogí en otro tiempo en 
una disertación para cierto caballero de esta academia Histórico Geo
gráfica, la alocución que le hace el citado D. Pedro Diaz de Toledo: 

«Mui poderoso Rey é Señor : á mí humil siervo vuestro la preclara ma
jes tad vuestra rogó que traduxiese en nuestro lenguaje los Proverbios de 
y>Séneca, é el libro que compuso De las coslumbres é fechos; é asi mesmo 
«ciertas autoridades notables de la pkilosophia moral de Aristotiles, que 
«fueron sacadas de la trasladacion arábica en latín; porque en estos tres 
«tractadosquasi están las reglas é doctrinade lodo el bueno, é polido vivir 
«de loshombres:non porque segund el alto juicio, éd i sc re losaber , de que 
«nuestro señor , por su especial gracia, á vuestra Real señoría quiso de-
«notar; noentienda expedidamenle el latín, é alcance el profundo é ver-
«dadero curso de las cosas, que en el lee: mas porque los que son cerca 
«de vuestra alteza, é los de vuestro palacio, é si se pudiese facer, todos 
«los de vuestra corle, é reyno que non saben latín, ó si lo saben non lo 
«entienden expedidamenle, hayan familiares aquestos tractados en el 
«lenguaje castellano, é aprendan bien vivir, é que así sean sábios, porque 
«en algo vos semejen, é lo que vuestra señoría sabe prudenlemente man-
«dar, sepan ellos saber facer ca como Arisloliles dice en las Polí t icas, lo 
«que cumple al S e ñ o r e s saber mandar, é cumple al servidor saber facer. 
«¡O qué ilustre consideración de lan poderoso é virtuoso Señor! ¡Qué 
«dirán los extranjeros que en vuestro reino vienen, veyendo Lan sabio 
«Príncipe é de las migajas que de vuestra Real mesa caen, tan sábios ser-



SODRE LA IMPRENTA. 505 

«vidores! Dirán lo que el sabio Salomón eu e\ Eclesiantes: Bienabentura-
sda es la tierra cuyo rey es sabio: dirán en si mesmo lo que lareinaSabba 
sdixoalrey Salomón. Bienabenturados son los que te sirven, é son acerca 
»deti , etí?.» Déjolo aquí , porque aúnpása más adelante, y nos dilataría de
masiado. 

Las autoridades notables que aquí dice haber traducido de orden del 
mismo Rey de la filosofía Moral de Aristóteles, y de su versión latina he
cha de la arábiga, deben ser una introductíon siquier summa de pliiloso-
phia moral fecha por el muy excellente orador Leonardo de Arict ino, en 
beneficio, y para la ins t rucción de un tal Galeoto Italiano, por la cuenta 
discípulo, ó amigo suyo, que hallándose más aplicado al estudio de la fi
losofía natural que á la moral de Aristóteles, le llama á esta como de más 
importancia para establecer bien las costumbres. Procede en forma de 
diálogo con un tal Marcelino, familiar suyo, y bajo de este aspecto le da 
lo que los Griegos Isagógico nombran que quiere decir unainlroduccion, y 
evidencia de aquella ciencia que quieres aprender porque á ella más apa
rejado te puedas llegar. 

Esta breve pieza la debió escribir Leonardo en latín, y nuestro Doctor 
la volvió en Castellano, como queda dicho de orden del Rey D. Juan I I 
para la instrucción de sus naturales. Toda ella no excede de unas sie
te hojas en fólio y fué impresa en Toledo el año 1510, á 27 de Se
tiembre, sin decirse el impresor, ni el nombre del traductor Castellano, 
á continuación de 75 Epístolas de Séneca. «E fizólos trasladar de latín en 
«lengua florentina Ricardo Pedro, ciudadano de Florencia, á utilidad y 
«correcion de todos los que este libro leerán: las cuales son trasladadas 
«del original del dicho Séneca por la orden que en él fueron falladas: Y 
«estas que aquí se siguen fizo trasladar de lengua toscana en el ro-
»mance de nuestra España Fe rnán Pérez de Guzman» Señor de Batres 
en tiempo del mismo Rey D. Juan U . Así lo dice elmismo en el prólogo. 
Cartas y suma componen un tomo en fólio seguidamente numerado, que 
contiene unas 76 hojas. Del cual vi en otro tiempo un excelente ma
nuscrito bien formado, en un volumen grueso con márgenes muy anchas, 
y en estas algunos breves escolios ó notas, en la l ibrería del convento 
de PP. Franciscos de Samamés de Abando, junto á Bilbao, del otro 
lado de la ría, donde creeré se conserve el día de hoy, y otro igual 
observé en la de este colegio de Santa Cruz, en un tomo en fólio de 194 
hojas, y también con notas por las márgenes . 

Hemos restituido, pues, con tan buenas señas al Dr . Pedro Diaz de 
Toledo, la pequeña pieza relativa á laFisolofia moral de Aristóteles que 
él mismo reconoce suya, aunque impresa sin su nombre y hasta ahora de 
traductor desconocido. 

En cuanto á los proverbios llamados de Séneca, que en aquel t iem
po se cre ían vurgalmente de este Filósofo, y aún más adelante se impr i 
mí' on no pocas veces por suyos, por un mer o error propagado por el Sa
le: j e r í e n c e , todos los eruditos convienen ya en quenolo son, ni deCice-
ron á quien otros los atribuyen, sino de Formula vite honeste de San 
Martín Bracarense, dicha por. otro nombre Diferencias d é l a s cuatro vir
tudes: Differentice quatuor vir tutum sive de quatuor virtutibus, como á 
cualquiera que guste emprender un cotejo entre las dos obras será fácil 
convencerse. En aquel tiempo medio de la ignorancia y falta de cr í t ica , 
anduvieron muy confundidas estas piezas, atribuyendo á Séneca las que 
eran de San Martin, ó bien estas se daban por anónimas , ó adjudicaban 
á otros. En cuya parte no deja de admirarse que, después de lo mucho 
que trabajaron entre nosotros los inmortales D. Nicolás Antonio y F lo-
rex en ¡lustrar las cosas de San Martin, y restituirle sus obras propias, 
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que ú l t imamente imprimió junlasel úl t imo en el tom. XÍ I Íde la Españ. 
Sa"T. cap 385 á 449, después de haber tratado de ellas página 125 á 129, 
nolmbiesen advertido, digo, que el primero que tuvo la fortuna de descu
bri r el error y restituirlas al Santo, por haber tenido presente su dedica
toria dirigida al Rey Miro de los Suevos, desaparecida entonces en cási 
los más dé los ejemplares, fué el célebre sábio de Italia y restaurador en 
ella de las letras Francisco Petrarca, como podrá verse en él en la Epísto
la iVde las Senil, l ib . I I . Por consiguiente, es también suyo el libro de 
Moribus ó de las Costumbres é fechos, que Pedro Diaz de Toledo y otros 
atribuyeron á Séneca, y asi podrá verse hoy en Florez, pág . 418 entré 
los demás opúsculos de San Martin. 

Fuera dilatarnos mucho si nos hubiésemos de detener aquí á corregir 
lo mucho que hay que enmendar en D. INicolás Antonio, cuando trata de 
estas cosas en los tres lugares respectivos á Séneca, San Martin y Pedro 
Diaz de Toledo. Dejarémoslo para mejor ocasión, advirtiendo sólo en este 
lugar, que los que atilda como errores en la glosa de este úl t imo, l ib . X . , 
cap. 6, n ú m . 346, no son suyos, sino de la prensa, como lo habernos 
comprobado por medio de un cotejo diligente. Y áun añadimos lo que él 
no observó, que el filósofo frecuentemente citado en ella con el nombre 
de Sócrates en sus exhortaciones no es el pr íncipe de los Filósofos Mo
rales, sino el de los Oradores Isócrates. 

La compañía tipográfica de los Alemanes Ungut y compañeros per-
manecia allí en 1498, en cuyo dia 20 de Diciembre dieron fin á la grande 
obra de la Peregrina, del señor Obispo de Segovia Don Gonzalo González 
de Bustamante, con la glosa extensa y docta llamada Bonifacia, por su 
Autor el doctor Bonifacio Pérez Lisboa, Jurisconsulto Por tugués que 
vino á Castilla con la reina Doña Juana, mujer de nuestro Rey D, Enri
que I V , y tomó en breve tiempo un grande conocimiento en nuestras le
yes, áun las más raras y exquisitas que á cada paso cita, tal vez mejor que 
los mismos profesores naturales. Me hallo en mi librería con un ejem
plar de esta rara y apreciable obra, que ojalá hubiesen consultado los 
que han hecho ediciones de las Partidas, para rectificar el texto en varios 
casos y restituirle á su pureza; pues tal fué el objeto del señor Busta
mante en su llamada Peregrina, reducirse sólo á aquel Código, y darnos 
como por una especie de diccionario alfabético toda laestncia de las ma
terias que contiene, sin mezclar otro asunto ni otras leyes, á que el Doc
tor Bonifacio por concordancias añade todas lasposteriores Castellanas de 
Ordenamientos ,Cór tes . Pragmát icas , Códigos, Glosadores, e t c y e s t o con 
admirable pericia como he dicho. La obra toda es latina: compone un 
tomo grueso de 552 fólios. con esta nota impresoria al fin del úl t imo: 

«Exactum,absolutuinque hoc preclarum atque insigne opus Peregrine 
• mandato, opera, et impensis Lazari de gazanis sociorumque impressum 
• per nos Meinardum üntfut Alemanum et Stanislaum polonum Socios. 
.Annoincarnationis salutifere MCCCCXCVIIJ, die vero vicésimo mensis 
«Decembris.» 

Y luego al fin estampan su marca, que es una cruz dedosbrazos afir
mada sobre el centro de un grande globo. D. Nicolás Antonio habló tres 
veces de ella con harta variedady pococono/imiento. La primera en e l l i -
bro I X . cap. 7, núm. 378. La segunda libro 10, cap. 12, n ú m . 645 y 646, 
y la tercera cap. 16. de este mismo libro, núm. 910. Baste decir, por abre
viar, que debe reducirse á lo que queda dicho. 

El año siguiente 1499, últ imo de este siglo, dió allí impresasla Com
pañía de Pegnicer, Las trescientas de Juan de Mena, con la doctrina 
glosa ó comento del Comendador Griego Fernán Nuñcz de Toledo, Caba
llero de la Orden de Santiago, de quien también B al principio el PrÓ-
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logo y vida del Poeta, mal omilida en todas las ediciones posteriores que 
he visto: lomo en folio de 190 hojas de letra redonda, corpulenta y abulta
da y buen papel, que vi en la l ibrería de los PP. Dominicos de Vitoria. A 
cuyo fin se dicen impresas en Sevilla por Joanes Pegnicer de Nurember-
ga y Magno y Thomas Compañeros Alemanes á 28 de Agosto de 1499. Don 
Nicolás Antonio, aunque Sevillano, no conoció esta edición, que creo fué 
la primitiva de las obras de Mena, con los comentos del Pinciano, y se
ñaló otras posteriores de ménos mér i to . 

Sólo falta advertir ahora, por lo tocante á Sevilla, quede estos dos Im
presores, el Lanzalao Polono pasó después á Alcalá, donde en 1503 
imprimió en 26 hojas con esu portada el 

«Quaderno de las ordenanzas fechas por sus altezas cerca de la órden 
«judicial, é aranceles de los derechos que las Justicias é Escribanos del 
• reyno han de llevar por razón de sus oficios é cómo los han de usar. 
•Imprimido por Lanzalao Polono, imprimidor de libros, estante en la v i -
»lla de Alcalá de Henares, á costa de Juan Ramírez, Escribano del Con-
• sejo del Rey é de la Rey na, nuestros señores : el qual le fué tasado en 
«el consejo de sus Altezas en un real cada quaderno, con previllegio que 
«sus altezas le dieron por su carta real, que por tiempo de cinco años , 
«contados desde primero dia de Setiembre de este presente año de mi l é 
«quinientos é tres fasta ser cumplidos; ninguno otro sin su poder le pue-
»da imprimir en el reyno ni fuera de él ni venderlo, so pena de cinquen-
»ta mil maravedís : la mitad para la cámara , é la otra mitad para el dicho 
«Juan Ramírez , é de perder lo que oviere imprimido ó vendido, ó i m -
«primiere ó vendiere ó tuviere para vender, con otro tanto para el dicho 
«Juan Ramírez.» Y luégo este impresor estampa al piésu marca, que es, 
como queda dicho, un globo de dos circuios con su cruz de dos brazos 
afirmada sobre el centro, y por bajo la inscr ipción Polonus. 

1486. 

imprenta en Toledo. 

El año siguiente 1486 tenemos establecida también Imprenta en To
ledo, y por un honrado natural llamado Juan Vázquez, el cual dió allí 
impreso aquel año E l Confutatorio del obispo de Badajoz (después de 
Coria) D. Pedro Ximenez de Prexano, contra los errores del M . Pedro de 
Osma: cuya edición Toledana tampoco se le ocultó á D. Nicolás Antonio 
en su cit. L i b . X , cap. 15,n . 837, aunque no habló de ella con la puntua
lidad que puedo yo ahora, habiendo visto y consultado este libro en la 
librería del convento de San Pablo de esta ciudad de Valladolid, donde 
se conserva un ejemplar en un grueso tomo en fólio con esta nota al fin: 

«Confutatorium errorum contra claves Ecclesie nuper editoriem ex-
• plicit Felici ter , Fuit autem confeclum anno domini MCCCCLXXVIII 
• per Reverendum Magistrum Petrum Ximenes de Prexano, tune canuni-
• f um toletanum; et fuit impressum toleti per venerabilem virum Joannem 
• Vasquii anno dui M.CCCC.8b. Pridie Kal. Augustii: prefato Maestro Pe-
• t ro j am Episcopo Pacensi, el similiter regnantibus in regno Caslelle et 
•Legionis, Aragonle el Sicilie Sereniss, ac cbrislianiss. Regib. Fernando 
*V.0 el Flisabeth.» A quienes sigue haciendo un elogio^ 

Proseguía la Imprenta en Toledo el año 1495 á cargo de JuanTelkz , 
natural del Reino, ante quien nos da D. Nicolás Antonio libro impreso en 
el X de su Bibliothec. Vet. cap. 15, n. 832. Su Autor Maestre Julián To
ledano, Médico que se titula del Rey y de la Reina. Y el título de esta 
obra, De computalione dierum cri l icorum. 
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Seguía en 1498, por Maestre Pedro Hagenbach, Alemán, que i m 
pr imió allí la t raducción castellana de los Comentarios de César, que ha
bía hecho poco antes del año 97, el caballero Diego López de Toledo. 
Consérvase ejemplar en la Real Biblioteca de Madrid ,yle refiere el señor 
Bibliotecario Pell ícer de Saforcada en su Ensayo de traductores Españo
les,pág 52. «Imprimidos(dice al ñn) en la muí noble Cíbdad de Toledo á 
Dcosta^del muy honrado mercader Melchior Gorrício: por maestre Pedro 
»Hagenbach, Alemán, al 14 del mes de Julio, año del nacimiento de 
»N. S . Jesuchr í s to de 1498 años.» 

En el año 1500 á 25 de Febrero nos dió la Instrucción de la vida Cris
tiana, compuesta para la dé los Moriscos nuevamente conversos, por el 
Dr . Antonio García de Yillalpando, Canónigo de la Santa Iglesia de Tole
do, Visitador general de aquel Arzobispado y Reformador de los Monas
terios y casas deRelígion de todo él, por el insigne Cardenal Ximenez, 
tomo en 4.° de 57 hojas que tengo en mi l ibrer ía y es una pieza en su gé
nero exceleni.e, y de las mejores de aquel tiempo, conocida por D. Nico
lás Antonio en sn Bibliothec* Vet. l í b ro lO , c a p i t u l ó l e , n. 917, y del autor 
se podrá ver en Albár Gómez in Vít, Ximeníi l ibro 2.° y o.0 Pero en este 
mismo año tenemos nuevos impresores en aquella imperial Ciudad á 
maestre García de la Torre y á Alonso Lorenzo, á m b o s naturales del 
país , como acredita la noticia siguiente. Los Reyes Católicos promulga
ron en Sevilla en 9 de Junio de este año dos capítulos de Corregidores y 
Jueces de residencia, que se dieron inmediatamente á la prensa en un 
cuaderno de ocho folios con una nota al fin, que dice: 

«Por quanto maestre García d é l a torre, l ibrero, vecino de Toledo, é 
* Alonso Lorenzo, librero, se obligaron de dar los dichos capítulos á pré
selo de XVIIJ mrs., manda su Alteza é los de su muy alto Consejo, que 
«ninguno sea osado de los emprimir ni vender en todos sus reynos é se-
«ñoríos , desde el día de la fecha de estos capítulos, fasta tres años prime-
»ros siguientes, sin licencia de los dichos maestre García de la Torre é 
«Alonso Lorenzo, libreros; so pena que el que los imprimiere ó vendie-
»re sin su licencia, pague 10 mi l mrs. para la Cámara de sus Altezas.» 

1487. 

Imprenta en Murcia. 

En este año 1487 tenemos Imprenta en Murcia á cargo de los impre
sores Gabriel Lois ó Loisio Arinío, y Lope de la Roca, por quienes fue
ron dados á luz los libros siguientes, en.tomos en folio: E l oracional, la 
contemplación y la declaración del tratado de San Juan Crisóstomo sobre 
'el dafio que cada uno se hace á s í mismo-, obras todas del sabio obispo de 
Búrgos D. Alfonso de Cartagena, que habiendo quedado inéditas por muer
te de su autor, fueron publicadas en aquella ciudad por diligencia de su 
capdlan Diego Rodríguez de Almella, natural de ella, y Arcipreste de Val-
desantivañez, en el propio obispado de Búrgos, por gracia de dicho obis
po. Item separadamente Las batallas campales de la Sagrada Escritura y 
Crónicas de España : Obra propia del mismo Almella, dedicada por él en 
1480 a Don Juan Ortega de Maluenda, Obispo de Coria (sobrino de Don 
Alfonso), que le excitó ¿escribir ía habiéndola ofrecido en vida al tio y por 
su muerte quedado retardada. Yo ninguna de ellas he visto sino citadas. 
Pero las refieren con esta edición D. Nicolás Antonio en el libro X, capí
tulo 8.°, n . 598, y el P. M. Florez en el tomo 2G de la España Sagrada, 
página 595 y 597, que uno y otro las tuvieron présenles . 
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4487. 

I m p r e n t a en B u r g o s . 

Sobre el propio año coincide la primera noticia con que yo me hallo 
hasta ahora, de la in t roducc ión y uso de la Imprenta en la Capital de Cas
tilla. En ese de 1487 se hizo allí la primera edición conocida del Doctr i
nal de Caballeros del expresado obispo Buréense D.Alonso, según D. Ni 
colás Antonio en el lugar que acaba de citarse núm, 397, puesal M. Flo-
rez se le pasó hablar en particular de esta obra tan esencial y curiosa del 
Prelado, de su asunto y de sus ediciones. D . Nicolás la da repetida en 
Burgos cinco años después , en el de 1492, y yo tengo otra tercera que él 
omitió hecha también allí en 1497 por Juan de Burgos: tomo en folio 
de 130 hojas, buena letra y papel, y al fin esta nota: 

«Fué impreso este l ibro en Búrgos por Juan de burgos. Acabóse á 
«seis de Mayo, año de mi l i é CCCC é XCVIJ.» 

El M. Sarmiento dió noticia, aunque muy pasajera, de esta edición 
en sus Memor. Poetíc. pág. 294, n . 652. No asi D, Nicolás Antonio del 
impresor ó impresores de las dos primeras ediciones del Doctrinal; ni yo 
los he podido averiguar, porque aunque tuve en otro tiempo ejemplar 
de una de ellas, faltaba la úl t ima hoja. Pero entiendo que Maestre Fadri-
que Alemán de Basilea haya sido el primero que estableció imprenta en 
Búrgos; lo uno, porque la letra del ejemplar que yo vi era la misma que 
él usaba posteriormente; y lo otro, porque de esos años se hallan alli otras 
muchas impresiones hechas por él , de que iré dando razón ahora. 

En 1490 sacó á luz el l ibro de Natura Angélica, de Fr. Francisco 
Ximenez, Franciscano, Obispo deHelna, traducido en Castellano, sin de
cirse por quién; tomo en fól. de 141 hojas, con esta nota al fin de la ú l 
tima: 

«Fué impresa la dicha copilacion en la muy noble é muy leal cibdad 
»de Búrgos, por maestre Fadrique de basilea, a lemán, á quince dias del 
«mes de Octubre, año delnascimiento de nuestro salvador Jesuchristo de 
«mili é quatrocientos é noventa años , A honor é reverencia de nuestro 
«salvador Jhesu Christo é dé la gloriosa virgen maría su madre é de los 
«Santos ángeles.» 

Con lo cual se deshacen las equivocaciones de D. Nicolás Antonio 
libro I X , cap. 7, núm. 360 y del P. Wadingo, citado alli por él, cuando 
señalaron la edición Burgense de esta obra por Fadrique Alemán de Ba
silea, el primero en 1516 y el segundo en 1527, cuando ya verosimilmen-
te no vivia este impresor. 

El l ibro de Natura angélica en la l in , que es como su Autor le escri
bió año 1392, madrugó tanto á la prensa que los continuadores de More-
r i en el tomo 1.° de su Suplement. pág. 724, col. 1 , dan ya noticia de una 
edición hecha de él en Ginebra el año 1478, bienque equivocando á este 
Religioso con el Cardenal Ximenez, ambos Franciscanos y de un mismo 
nombre y apellido, aunque diversos en tiempo, error nada admirable en 
los extraños, cuando el mismo han cometido los propios. Tal puede ver
se en nuestros dos afamadísimos Juristas Bobadilla y Acebedo; aquel en 
su Polít ica l ib . 3, cap. 7, núm 39, y cap. 8, núm. 11; y el segundo en 
sus Adiciones á la Cur. Pisan, l i b . 1 . , cap. 12, letra b. 

En el mismo año 1490, dió este mismo Impresor Fadrique Alemán de 
Basilea,impresas en su oficina en Búrgos, las Notas del Relator, como yo 
mismo he visto por un ejemplar que he tenido de este l ib ro , de cuyas 
reimpresiones hablaré adelante, conviniendo sólo advertir aquí (porque 
en ellas no se contiene) que éste llamado Relator indeterminado y sin 
otro nombre, aunque desconocido hoy, no lo era en tónces , en que se con-
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servaba reciente su memoria. Porque en aquel tiempo en diciéndose el 
Relator, por antonomasia se entendia el Dr. Fernando Diaz de Toledo, 
célebre converso, que ejerció con grande nombre ese oficio con el de Re
frendario Secretario y del Consejo del Rey, bajo el reinado dcD. Juan I I , 
en cuya crónica lleva frecuentísimas memorias, y todas con alabanza 
de su virtud y literatura, des in terés , actividad y celo en los negocios pú
blicos y en el servicio del Rey, en cuyo Consejo fué á u n mismo tiempo 
Oidor, "Relator y Refrendario, y asi está llamado á cada paso en los ins
trumentos de su tiempo hasta el año 1457, en que murió lleno de dias y 
de honor. Véase el elogio con que le celebra el Doctor D. Lorenzo Ga-
lindez de Carbajal su coetáneo, en el Fragmento que ha publicado el 
Doctor D. Miguel de Manuel y Rodríguez, Bibliotecario hoy (muy digno) 
de los Estudios Reales de San Isidro de Madrid, en la Introduc. á sus 
Insti tución, del derecfii de Castill. de la 4.a edición de 1786, pág. 93, y 
la memoria que antes le habia hecho nuestro Relator Malienzn en su 
Dialog. Relator, et Advocati, que escribía en esta Ciudad año lo57 y sa
lió impreso en ella en la oficina de Luis Sánchez año 1604. Part. 1 8 ca
pitulo 3, pág. 14, col 2. Zuñiga le celebró también con grandes elogios 
en sus Anales de Sevilla, pág. 309, 393, 401 y 403 donde asi bien hace 
mención de dos hijos suyos D. Pedro y D. Luis Diaz de Toledo, el pr i
mero Obispo de Málaga, luégo que se conquistó en 1477, y el segundo con 
los mismos empleos de su padre, después de su muerte. 

Este Relator, pues, Fernando Diaz de Toledo, con la gran pericia 
que habia adquirido por tantos años en los negocios del Foro, viendo las 
inmensas variedades de losEscribanosy Notarios del Reino en la exien-
sion de los contratos y Escrituras públicas, se resolvió á darles de una vez 
un método fijo, y tales son las llamadas íVoías del Relator, esto es, un 
Formulario de instrumentos, que se extiende hasta unos 74 ó 75. El cual 
se fué adicionando después de tiempos en tiempos, con otros no ménos 
útiles por diferentes curiosos, como diremos al referir las ediciones pos
teriores. 

En el año 1495, á 28 de Marzo, dió dicho Fadrique Alemán de Basi-
lea, impreso en su oficina en Burgos, el Lucero de la r idu cristiana del 
Obispo de Coria D. Pedro Ximenez de Prexano, tomo en fólio de 158 ho
jas, dedicado por el autor á los Beyes Católicos. A l ñn del cual estampa 
este impresor su marca, y al pié esta nota: 

«Acabóse el muy excellente é cathólico libro intitulado Luzero de 
»la vida Xpiana. Emprentado en la muy noble y muy leal Ciudad de 
• Búrgos; con industria é expensas de Fadrique Alemán de básilea. Fe-
»cho é acabado á X X V I I J dias de Marzo del año de nuestra salvación 
»M.CCCCXCV.» 

En 1496 este mismo Impresor publicó en Burgos en un tomo en fo
lio los Quutro libros de las fábulas de Esopo, las Estravaqan tes, otras de 
la t ranslación de Remigio, las de Arria.no, las Collctas de Alfonso y 
Poggio, como mas largamente se dice en elpróíogo: Obra atribuida al infante 
D. Enrique de Aragón y maestre del orden de Santiago en Castilla, que 
después de las grandes turbaciones que en ella causó, mur ió en Calata-
yud á 15 de Julio de 1445, y será sin duda de al guno de los literatos 
que traia á su lado para su instruccioii y diversión, aunque nos consta 
que él también por su parte tuvo talento para componer algunas poesías. 
Yo no he visto este l ibro: cítale con la edición expresada D. Nicolás A n 
tonio en el X . de su fiibliolhec. vet. cap. 5, n,296. 

En 1498 publicó Fadrique el Exemplurio contra los engaños y peli
gros del mundo, tomo en fólio, en la Biblioteca Real, conesia nota al fin: 

«Acabóse el excellente libro intitulado Exemplario contra los engaños 
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»é peligros del Mundo, emprentado en la muy noble é leal Ciudad de Búr-
«gos, por Maestre Fadrique alemán de Basilea ó X V I (lias del mes deFebre-
«ro. Año de nuestra salvación de Mil.CCCCXCVIII.» 

Así le describe el erudito Bibliotecario Pellicer de Saforcada, página 
156 de su Ensayo, sin advertir que asi del libro como de esta edición 
habia informado D. Nicolás Antonio l ib . 10. cap. 15, n ú m e r o 848. Pero 
tuvo presente al P. Sarmiento, que dio t ambién noticia de ella y de otra 
de Zaragoza de 1547, que dice se conserva en la Biblioteca Real. Véase 
en sus Memor. poélic. pág. 333, n ú m e r o 734, y pág. 339 á 40, núm. 750. 
En cuyos lugares informan largamente lodos tres de este raro y ant iquí
simo libro oriental, traducido en cási todas las lenguas, en unas con unos 
títulos, y en otras con otros. En mi librería sólo se conserva un ejem
plar de la edición de Sevilla de 1546, en casa de Jacome Cromberger, de 
que ninguno de los tres se acuerda: tomo en folio de 60 hojas, con esta 
portada: 

«Libro llamado Exemplario; en el qual se contiene muy buena doc-
»trina y graves sentencias debaxo de graciosas fábulas.» 

El año siguiente 1499 dió impresa la «Summa de confesión llamada 
xDefocerunt, de fray Antonino, arzobispo del Florencia, del orden de los 
«predicadores.» Asi en la portada, donde se estampan las insignias del 
santo. Es en romance. No consta del traductor: torno en 4.° de 208 ho
jas con numerac ión romana, y al fin esta nota: 

«Acabóse la breve é provechosa summa de Confesión compuesta por 
»el reverendo padre en Xpofray Antonino arzobispo de Florencia; en la 
»muy noble é leal Cibdad de Burgos, á industria de Maestre Fadrique de 
»Basilea. Año de nuestra salvación mi l CCCC é XCIX. á V I . días del mes 
»de Julio.» 

Omito la edición del Centón Epistolario del Br Fernán Gómez de 
Ciudad Real, Físico de nuestro Rey D. Juan I I de Castilla, aunque se diga 
en su portada que «Fué estampado é córrelo por el protocolo del mesmo 
»Bachiller Fernán Pérez por Juan de Rey é á su costa, en la Cibdad de 
«Burgos en el annoM.CDXCIX.» tomo en4.0 de letra antigua y papel bas
to con 166 pág inas ,numeradas cada una con números árabes al estilo de 
hoy; digo que lo omito por las razones con que la han tenido por contra
hecha y suspecta de ficción más moderna D. Nicolás Antonio, l ibro X , 
cap. 6, n ú m . 328 y el S. Llaguno(hoy digno Ministro de Estado de Gra
cia y Justicia) en el Prólogo de la nueva edición que de este libro repit ió 
en Madrid el año 1775 en un lomo en 4." con los Varones Ilustres de 
Fernán Pé rez de Guzman y Hernando de Pulgar. Este sábio alega allí 
entre otras que sobre todo la folialura en guarismo era desconocida. Pero 
en esta parte dejamos ya dado ejemplo de ella en los Varones ilustres 
de Plutarco, traducidos por Alonso dePalencia é impresos en Sevilla el 
año 1491, que por eso lo advierto allí. A la verdad este libro no se halla 
cilado de nádie que meacuerde,aunque he tenido cuidado deobservarlo, 
ántes del siglo pasado: y del impresor que se dice en Búryos Juan de Rey 
en 1499. tampoco se halla otra noticia ni libro impreso ante él; y á la 
verdad fuera harta rareza que este solo bubiese salido de su Imprenta. 

Ultimamente, acercándonos al fin. (porque esto también habria de ir 
muy largo si lo hubiésemos de decir todo) del año 1515, dia lunes 2 de 
Abr i l , es la última obra que yo conozco de la impresión de Fadrique Ale
mán de Basilea en Búrgos. Esta es la Traducion y comento del Dante y 
las coplas de la aversión del Mundoy conversión á Dios, del Dr. D. Pedro 
Fernandez de Villegas, Arcediano de aquella Santa Iglesia y después 
Dean de ella, su Coni.inuacion de la Querella de la Fé, empezadapor Die-
o de Búrgos, y la Salyra X . de Juvenal traducida por su hermano Don 
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Gerónimo de Villegas, Prior de Cobarrubias; todo esto comprendido en 
un volumen en folio de 353 hojas que tengo en mi l ibrer ía , con esta ñola 
al fin: , , , 

«Imprimióse esta muí provechosa y notable obra, en la muy noble y 
«más leal Cibdad de Burgos por Fadrique Alemán de Basilea; acabóse 
• Lunes á dos dias de A b r i l , del año de nuestra redención de mi l y qui-
«nientos y quince años.» 

Estampa luego al pié el escudo ó marca de que usaba, que es una cruz 
con el letrero N i h i l sine causa, y su nombre F . A. de Basilea, y á la vuel
ta las armas de los Villegas. 

A este Impresor extranjero sucedió en Burgos el natural Alonso de 
Melgar, que en 1520 hizo allí la 3.a edición, que yo conozco, de lasiVoías 
del Relator adicionadas' dos veces, y á lo que entiendo por dos sujetos 
diferentes; el uno entre los años 1499 y 1504 que aumentó las 8 fórmu
las que siguen desde la 75 úl t ima del Relator, en las dos primeras edicio
nes, hasta la 82; y el otro que añadió desde esa las 16 siguientes hasta el 
fin de la obra, sin duda para que entrasen en la presente tercera impre
sión. A cuyo tiempo como Burgos era ya ciudad tancomerciante por mar 
y tierra, y necesitaba esta instrucción, se puso la carta de fletar navios 
para Brujas y Puertos de Flandes, y la Póliza deseguros; t o m o e n f ó l . d e 60 
hojas «impresas en esta muí noble y más leal Cibdad de Burgos, por arle, 
costa é industria de Alonso de Melgar, impresor; acabáronse á quince 
dias del mes de Noviembre del año de m i l i y quinientos y veinte años.» 

Y luégo estampa también su marca, en que no me detengo. Hizo lo 
mismo tres años después, en el de 1525 á 3 0 de Octubre, al fin de un cua
derno de 8 hojas en 4.° titulado «Ordo celebrandi missam, et quomodo 
»in ea singula sunt dicenda et agenda iuxta consuetudinem Burgensis 
Ecclesiae:» su Autor D. Juan Rodríguez de Fonseca, Arzobispo de Rosa-
no y Obispo de Burgos, de quien precede una carta dirigiéndole al clero 
de su Iglesiay Obispado, estampado ánles en la porladasobre dicho título 
el escudo de armas de su linaje, y al fin la marca del impresor con esta 
inscripción en circunferencia: «Impressum in aedibus probi v i r i Alfonsi 
»de Melgar Bibliopolae bu rgeñ . anno éna ta le Chr i s l iDXXIlJ supramillesi-
»mun mensis octobr isXXX» del cual he querido dar razón por ser pieza 
tan pequeña y rara, que fácilmente puede trasmanarse sindejar memoria 
de si. Téngola en mi l ibrería. 

Por incidencia de ella añadiré aquí, aunque sea ya fuera del asunto, 
que ese ilustre prelado de Burgos (en quien nada de esto previene Florez 
en el torno X X V I . pág 416 y sígg, escribiendo sus memorias) fué muy ce
loso de proporcionar á su clero y á los predicadores Evangélicos de su 
obispado, los libros ú tdes y necesarios para el cumplimiento de sus res
pectivos ministerios. El M. Enrique de Amusco, que lo era en sagrada 
teología, escribió de su órden para los segundos, y con un raro artiíicío 
para su manejo, que explicó en el prólogo, en tres tomos en folio (que 
suelen andar juntos en un volumen) el Divinum Apierium ó V IIa el HP 
Var íes I ru r la luumseu doctrwariumcomrtmniuspredicabilhm, que ex ómni
bus sex lli'olie pariihus collecle suvl per mugislrum Henricum Amuscum, 
cum remissionibus muluis, et appl icañónibm ejusdem peruliiibus i n calce 
annolamenlurum» Así en la portada bajo el escudo del Prelado, y al íin 
dice el impresor: 

«Ego Arnaldus Guillelmus Brocarius typice artis raagisler hoc opus: 
»quod sacre scripture Apiar ium inscribilur: imprimendum curavi sua-
«dente reverendissimoin Chrislo Jesu paire ac illustrissimo dño . Do. Joan-
»ne Fonseca Burgensi Episcopo: eodemque archiepiscopo Rosano. ec. 
"atque pro sua in me auctor í ta te máxima imperante: u l vel suo periculo 
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»tanUmi opus tamque multiplex et variun, ex oficina mea potissimum 
»in lucem prodirel; illa exislimatione duclus opinor: ut luijusmodi co-
«dicum lectione suam institueret, ornarelque ecclesiarn: atque d i v i ' 
«ni cultus ministri haberent nude colidie flerent doctiores. Quare vos 
»0 iucundissimi lectores hortor et moneo: u l pro illius incolumitate 
«atque honorum accesione deum immortalem ómnibus votis .precemini. 
«Válele lectoris opt imi. 

«Impressum toleti in Cenobio sancti Petri martyris. Anno Virginei 
«partus millesimo quingentésimo décimo nono, quinto idus Maii.» 

De esta obra conservo so ló la primera y úl t ima hoja que pude ros-
catar para noticia,en ocasión de haberla hallado destrozada para car to
nes. Y prueba de su rareza es que ni áun D. Nicolás Antonio, con toda 
su diligencia y vasta lección de libros, ofrece memoria de ella enninguna 
parte. 

Volviendo al Impresor Burgense Alonso de Melgar, omit i ré ahora 
otras muchas impresiones que fué publicando los años siguientes, como 
también los sucesores que tuvo en Burgos, de que pudiera dar larga re
lación, pero los dejo por no dilatarme, y porque esto tocaya fuera del 
marco que nos hemos propuesto, circunscrito al siglo X V , nativo de la 
Imprenta. 

1491. 

Imprenta en Zaragoza. 

La imprenta se debia hallar introducida en Zaragoza el año 1491 
en que D. Nicolás Antonio, libro X, capítulo 11 , número 602 nos refiere 
impresa alli (bien que con alguna duda, pero á mi entender no fundada) 
la t raducción castellana del Espejo de la vida humana, que habia escri
to en latin con el titulo Speculum vitce humane D. Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, Obispo de Zamora, Falencia y otras sillas, hallándose Castella
no del Castillo de Santángelo etiRoma, y Refrendario del Papa Paulo I I á 
quien le dedicó, impreso en aquella Capital del Orbe Cristiano en 1468 
por Suveyhneym y Pannartz, y en otros varios lugares en 1471, 1473, 
1475, 1488 ele. porque este libro fué muy famoso y se hizo grande lu 
gar en aquel tiempo. Sólo en España , patria de su autor, ha sido ménos 
leido que en las demás naciones, donde se le ha impreso y reimpreso 
innumerables veces. Véase á Fabricio, lomo VI,página 113, en esta par
te mucho más individual y exacto que nuestro D. Nicolás Antonio (allí 
número 601) aunque parecía no haber andado indiligente. 

Seguíala Imprenta en Zaragoza en 1494. y 1495 á cargo dePaulo Hurus 
Alemán de Constancia, que acaso fué el primero que la estableció enaque-

• Ha Ciudad. Pues enel primero de estos años á 24 de Octubre dió allí i m 
presas en romance, por traductor anón imo , las Mujeres ilustres de Juan 
Ihcacio Italiano: tomo en folio de 106 hojas, sin la tabla, que vi en la 
librería de Santo Domingo de Vitor ia . 

Y en el segundo 1495 nos dió en otro lomo en fólio, que tengo en mi 
librería, aunque con falla de algunas hojas, las Coplas de Fray Iñigo de 
Mendoza, Franciscano, esto es, la colección de sus obras Poéticas de que 
habló ¿orrigiénanse D . Nicolás Antonio en su Bibliolheca Nov., lomo I , pá
gina 290 (lomo I , pág. 361 , 2.a edición) donde las especifica, habiéndole 
fallado sólo añadir que lleva á cont inuación otras piezas de Juan de 
Mena, los Manriques, y algún otro poeta raslollano. 

En ese mismo año dió laminen la Iradiiccion Castellana de Valerio 
Máximo del Caballero Diego de ü r r i e s , repelida después en Sevilla año 1514 
por Juan Várela dé Salamanca, y etí Alcalá por Miguel de Éguiá año 1529. 
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D. Nicolás Antonio omitió este escritor en la Biblioteca antigua, y en la 
Nueva le confundió con un nieto suyo del mismo nombre. Se verá al 
Sr Peüicer de Saforcada en su Ensmjo, pág. 87. 

Después de las ediciones Cesar Augustanas de este Impresor, fue
ron allí famosas y muchas en número , en los primeros años del siglo si
guiente, las de George Gocci, t ambién Alemán, cuyas casas donde vivió v 
tuvo la Imprenta fueron tan famosas, que por los años 1567 todavía se 
decía ser impresos los libros en las casas que fueron de Jorge Cocci, y 
ahora son de Pedro Bernuz. Así al íin del l ib . de las Ordinaciones de 
Zaragoza, impresas allí dicho año . 

1493. 

Imprenta en Valladolid. 

En Valladolid no hago memoria de l ibro impreso ánles del año 1493. 
En ese se ofrece el primero de mi observación las Notas, esto es, del 
Relator, de que tanto se ha hablado, impresas aquí por maestre Juan de 
Francour, que en ese mismo apellido ños intima ser extranjero, de los 
Alemanes que vinieron á propagarla en España. Esta eraya reimpresión, 
porque la primera que conocemos dejamos dicho haberse dado en Bur
gos, por Fadrique Alemán de Basilea, tres años ántes, en el de 1490. 
Esta re impres ión , aunque ella no dice serlo por carecer de Prólogo y 
de toda otra prevención, la tengo en mi l ibrería en un tomo en fól. de 92 
hojas, buen papel blanco y terso, letra grande y cuadrada, de la que usaron 
acá los Alemanes. Y al fin con la siguiente nota impresoria: 

«Esta obra fué impresa por maestre Johan de Francour en la muy 
• noble y muy leal villa de Valladolid á quatro días del mes de Julio. 
»Año del nacimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de m i l i é quatro-
»cientos é noventa é tres años.» 

No tiene portada, pero sí foliatura por números romanos. 
Carezco enteramente de noticia del Nacimiento del Conde de Orlando 

quePrósperoMarchand en su//t6íoí>ecíe / ' / /«pr imer ie pág. 90, dice haber
se impreso en esta Ciudad el año 1495. Pero del de 99 me hallo con 
unas Ordenanzas promulgadas por los Beyes Católicos en Madrid á 21 de 
Mayo, para la brevedad y buen ó r d e n d e l o s pleitos, las cuales fueron obe
decidas por el Presidente y Oidores estando en su acuerdo el dia 26 de 
Julio, é inmediatamente publicadas por ellos, constituidos por sus pro-
pías personas en los sitios públicos de la Ciudad, como enlónces se esti
laba. De estas Ordenanzas me hallo con dos cuadernos de diferente im
presión, aunque hechas las dos á un mismo tiempo. El uno en 10 hojas, 
y el otro en 7, de letra más metida. Al fin del primero se dice: 

«Por quanto maestro pedro, imprimidor de libros de molde quedó é 
»se ofresció de dar estas leyes é ordenanzas en precio justo é razonable, 
• mandan los Señores Presidente é oydores déla Audiencia de sus Altezas 
• que residen en la muy noble Villa de Valladolid que del dia de la publi-
• cacion de estas leyes fasta dos años cumplidos siguientés ninguno sea 
«osado de las impr imir ni vender sin su licencia é mandado; so pena de 
• diez mi l mrs. para los Estrados de la Audiencia real de sus Altezas á 
• cada uno quel contrario ficiere.» 

A l pié del segundo se lee: 

«Por quanto Fernando de Jaén l ibrero, quedó é se ofresció de dar 
• estas leyes é ordenanzas en precio justo, é razonable etc.» Con todo lo de-
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más al pié de la letra como está en la nota anterior, sin que sepamos aho
ra el moliyo por que en un mismo dia y para una propia obra, se hubiese 
dado el privilegio exclusivo á dos libreros diferentes, pareciendo incom
patibles entre si; cada uno de los cuales sin embargo presentó su dife
rente edición. 

El año 1505 á 15 de Febrero tenemos ya otro nuevo Impresor en Va-
lladolid. á Jacobo de Gumiel, que dió con esa fecha los Comentarios del 
Sr. Palacios Rubios sobre la l íubr ic . el . cap. Per veslras de Donationib. 
Pero esta impres ión y las demás tocan al siglo siguiente, que no es de 
nuestro asunto por ahora, y tiene mucho que decir. 

1494. 

Imprenta en Monte-Rey. 

Difundida la Imprenta por España, á poco tiempo pene t ró hasta los lu
gares más oscuros y retirados del comercio públ ico: bien que nada fué ex
traño esto cuando no mucho después la llevaron los Portugueses por el 
Oriente hasta la ciudad de Goa, y los Castellanos y Andaluces por Occi
dente hasta las úl t imas tierras del nuevo mundo. Acá la tuvimos enEste -
11a, Hirache, Montil la, Osuna, Arévalo, Sahagun, Mondoñedo y otros pue
blos menos frecuentes. Pero ahora por lo que toca á Monte-Rey de Gali
cia, hace de ello testimonio un Misal que hoy se conserva en poder de don 
Ramón Sandias, en Parada de Onteiro, lugar de aquel estado y del Obis
pado de Orense. Al íin del cual se lee esta nota: 

«Hoc opus Misarum, seu liber Misale totius anni , tam Dominicaium, 
»quam sanctorum explicit adlaudemet gloriam Omnipotentis Dei, et ejus 
«genitricis Marie Virginis suma cum diligentia correctum et emendatum. 
«Impresum arte, et expensis gundisalvi Ruderici de la passera, et Joannis 
»de Forres sociorum. Cui finís datur Monti Regio Domino Domino Fran-
«ciscodeZuñiga dominante in eademvilla, et comitatuannoM.CCCCXCIV 
• tertio nonas februarii.» 

Estos impresores, según sus apellidos, eran también naturales de la Na
ción. De este raro monumento he tenido noticia por mi amigo el Licen
ciado D. Juan de Dios Ramón, Abogado de esta Cbancilleria y alcalde ma
yor de aquel eslado por el Excmo. Sr. Duque de Alba, dueño de él, natu
ral de la villa de Matapozuelos. El cual, á losconocimientos nada vulgares 
de su propia profesión, junta, sobre una honradez incomparable, un fon
do de filosofía fina y exquisita, talento sin duda digno de que mereciese la 
consideración de los que pueden hacer ménos infelices á los hombres de 
verdadero mér i to . 

1480 Y SIGUIENTES. 

Impresiones de libros Castellanos fuera del reino. 

Algunas Imprentas de fuera del reino contribuyeron también á hace1" 
más comunes no pocos libros Castellanos: entre las cuales merece men" 
clonarse la de Tolosa de Francia, de Enrique Alemán, que nos dió impre" 
so allí en 1480 la t raducción Castellana del Pei eí/rinaje de la vida huma' 
na, hecha por Fr. Vicente Máznela, Durgalés, cuya obra había sido escri" 
la originalmente en verso y lengua francesa, por el Abad Fr. Guillermo 
Gralleville. Nicolás Antonio B. V. l ibro X, cap. 121, n. 692 y 693. Bien 
sé que no faita quien piesuma que este sábio , ó bien haya sido la pren-
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sa, se equivocó no ménos que en diez años , debiendo haber dicho 1490 
en' lu^ar de 80, porque de ese se halla ejemplar de esta impres ión. Con-
üeso no haberle visto de la una ni de la otra. Pero áun siendo del 1490, 
quedan bastante antiguas y tanto más admirables, habiendo ya acá en el 
Reino mayor número de Imprentas, las ediciones de libros españoles fue
ra de él. 

El sabioMaittaire, t o m . l . Part. 1, p. 203 Tolose sine nomine typogra-
phe 1488, no reconoce impresión más antigua que esta; en el cap. 14 
n. 777 nos señala también impresa en Tolosa el año 1489 (aunque sin 
apuntar la oficina) la Vision deleitable de la filosofía y arles liberales, del 
Br. Alonso de la Torre, repetidas veces mencionada en este escrito. 

Pero entre los libros españoles publicados en las Imprentas Tolosa-
nas, aún se ofrece otro que por su calidad es digno de más especial me
moria. Tal consideramos el siguiente. Este es la traducción que hizo Fr. 
Vicente de Burgos (ignórase cuya religión, y acaso es el mismo Fr . Vicen
te Máznela) del libro De propielatibus rerum ó de las propiedades de las 
cosas, de Fr . Bartolomé Anglico, Franciscano, compuesto por éste hácia 
los años 15G0: del cual habia ya várias ediciones en lat in, de que infor
mará la Biblioteca media de Fabricio. Yo tengo la de Argentina de 1491, 
en fól. que él omitió. Este Fr . Bartolomé de Inglaterra quiso ser enton
ces el Plinio del Occidente, como en nuestros dias el conde de Buffon, 
aunque éste más á lo Filósofo, y aquél más á lo teólogo; y nuestro Fray 
Vicente, deseoso de que no ignorase su Nación un l ibro que miéntras no 
se lela el Plinio verdadero, ó no se entendia, pudiese suplir por él en lo 
poco que enlónces se alcanzaba de Historia natural, se le presentó en su 
propia lengua Castellana, que fué un grande beneficio, porque esta espe
cie de Historia, áun cuando no se halle bien escrita, siempre es grata é 
instructiva á los lectores, por su. variedad. De esta grande obra dividida en 
X I X libros, vi en otro tiempo en la librería de este colegio de San Grego
r io , un buen ejemplar manuscrito en pergamino. Pero lo que es la t ra
ducción Castellana de Fr. Vicente de Búrgos de que vamos hablando, y 
que tengo en mi l ibrería, se contiene en un tomo en fól. grueso, de 318 
hojas con las tablas, aunque sin numerac ión; y al fin dice la nota impre-
soria: 

«Fenece el l ibro de las propiedades de las cosas trasladado de latin 
»en romance por el reverendo padre fray Vicente de Búrgos . Emprimido 
»en la noble Cibdad de Tholosa por henrique meyer de Alemaña á honor 
»de Dios é de nuestra Señora , é al provecho de muchos rudos é yno-
»rantes acabóse en el año del Señor de mi l i é quatrocientos é noventa 
»quatro,(á diez é ocho del mes deSet iembre .» 

Y luégo estampa el impresor la marca desu oficina. D . Nicolás Anto
nio dijo bien de paso dos solas palabras acerca de esta versión en su 
B. V . libro 10, capítulo 15, n. 831, y áun en eso poco errando el nombre 
al autor Fr. Bartolomé Anglico, á quien llama Tomás , equivocándole 
con otro teólogo inglés nombrado Fr. Tomás Anglico Dominicano, con 
quien no ménos suelen equivocar otros algunas obras de Santo Tomás 
de Aquino. El autor supone en várias partes la circulación de la san
gre, con los antiguos que cita, libro I V , capítulo 7. y libro 5, capítulos 
36, 39 y 61 . 

La descripción que hace de nuestros Asturianos en el capítulo 20 
del l ibro 15 está exacta, y se conoce que tuvo buen informe de este 
país , según el estado de su tiempo, sin duda por el comercio que enton
ces hacían los ingleses en los puertos de Aslúrias, ó estos en los de I n 
glaterra. No asi el traductor Fr. Vicente de Búrgos, en medio de ser es
pañol y más vecino, el cual expone en sentido afirmativo las proposicio-
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nes negativas del autor. Pondremos aquí confrontadas las palabras de 
jno y otro. 

«lllius soli incole sunt, ut di- «Los que moran en esta provin-
»citur, respectu aliorum animo »cia por comparac ión de los que 
«placidi, liberales, et benigni; quo- «moran en otras partes de España, 
»rum civitas metrópol is nomina- »son de más pasible corazón, é más 
«tur, térra quidem mero, frumento «liberales, é más amigables, é su 
«et oleominus abundat. Nam tér ra «cibdad principal es llamada Ovie-
»est frígida, et ad hujusmodi pro- «do, y es tierra abundante en pa-
«ductionen frugum vel fructuum «nes y en vinos y en aceytes. Ca 
«minus apta: abundant autem ib i «ella es fria é bien d ispues taá fruc-
«milisim et castanee supra mo- «tificar, é mayormente abunda en 
«dum. Dicuntur autem i b i multa «mijo, y en castañas, y en manza-
«crescere fructuum, genera, etpo- «ñas, y en frutas de que ellos ha-
«morum, de quibus loco vini faci- »cen la sidra. En esla tierra hay 
«unt s ibipotum. Fevissilvestribus, «muchas bestias salvajes é priva-
»et etiam domesticis picudibus «das; y el pueblo es de su natura 
« s u n t m a x i m e o p u l e n t i . P o p u l u s a u - «alegre é placiente, é ligeramente 
«tem generaliter, ut decitur, ex «cantan, é son muy ligeros, é bue-
«naturahylar is est, et canore vocis: «nos batalladores, é hermosa gen-
«in cursa agilis et inpreli is militans; «te segund la situación de la tierra 
«elegantis stature, et pulcre forme «caliente do ellos moran; é han la 
•secundum situm patrie, et quali- «lengua ligera para hablar, é para 
«tatem calide Regionis; ad loquen- «seburlar de los otros.» 
« d u m e t f o r s a m deridendum lingua 
«levis.» 

En el cap. 58 del mismo l ibro conforman el autor y traductor, tra
tando de Flandes, en que «ende son los buenos obreros en paños y en 
«tapicerías; tanto que por su artificio proveyen su tierra de vinos é pa-
«nes (que no crece mucho ende)é de aceites é frutas: é dellos es una par
óte del mundo vestido. Ellos han ende buenas lanas de Inglaterra é de 
"España: E después quñ han texido sus paños é sarguas las envian por 
«mar é por tierra, é proveyen su Provincia de lo que han necesario.» 

Esta palabra é de España fué añadida por nuestro traductor, á causa 
de que ya en su tiempo, esto es, por los años 1494, se extraían las lanas 
de España para las fábricas de Flandes, al modo que los Ingleses pur 
falta de estas les dejaban también sacar las suyas, bien al contrario de lo 
que sucede hoy día. Así se mudan los tiempos, al paso que las industrias 
en un tiempo decaídas , en otro so levantan y áun suelen mudar de domi
cilio, como entre estas dos naciones sucedió; verificándose entre ellas una 
recíproca alternativa desde el Imperio de los Romanos;porque como los 
artesanos y comerciantes son los que más aborrecen la guerra y aman la 
paz, y fácilmente cuando incomoda el estruendo de Marte, trasportan 
su hacienda de unos países á otros (motivo de que solóla labranza se de
ba considerar la finca sólida de los Estados, porque esa glebe adicta 
arraigada al suelo, nunca huye, y ántes bien se interesa con vigor en su 
propia defensa y la de la Patria) cuando ha habido guerras en Flandes se 
han pasado á Inglaterra; y cuando en Inglaterra han vuelto á regresar á 
los Estados Bajos, enseñando á los pr íncipes con este ejemplo, que no 
deben fiar tanto del comercio y artes como de la agricultura, y que á 
esta deben aplicar principalmente su protección. 

Aún tenemos que añadir en este ar t ículo, poco, pero muy gustoso. 
Esto lo tomaremos de la B ib l i o teca Española Rab ina ue don José Rodri-
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guez de Castro, pag. 448, vol . 2. «En el año (dice) del Mundo 5257, de 
«Christo 1497, cinco años después que los Judios fueron desterrados de 
«España, se dió á luz el Pentateuco, en lengua Española en la ciudad de 
»Fenecía. Y pasados cincuenta años, esto es, en el del Mundo 5507, de 
«Christo 1547, fué impreso en la de Constantinopla, en Español , con ca-
«ractéres hebreos; y reimpreso en la misma ciudad con caractéres latinos 
.en el año del Mundo 5512, de Christo 1552. Que estas tres ediciones lo 
«son de una misma t raducción Española, y que esta es la antigua de que 
«usaban los Judios Españoles en sus Sinagogas, antes de la expulsión, 
»lo expresa Wolfio en la pág. 450, y sig. del tom. I I de su Biblioteca* 
lo demás podrá verse allí en el escritor citado. 

Libros españoles traducidos é impresos en las lenguas Orientales. 
Pero volviendo á los libros Españoles impresos fuera del Reino en 

nuestro propio idioma, cuando áun las imprentas de Castilla no tenían 
todo aquel expediente necesario, esto, digo, no podrá causar tanta admira
ción á los que sepan que en tiempos posteriores, no pocas obras caste
llanas surcaban los mares, y atravesando el orbe de parte á parte, fueron 
á ser traducidas y estampadas, no ya sólo en las lenguas Occidentales 
de nuestras indias, sino en las Orientales de la China y Japón y otras Na
ciones remotas de aquellos Estados. Acerca de esto, entre muchas que 
pudiéramos citar, como los Catecismos Cristianos de nuestros Misioneros, 
los Flos Sanctorum y otros libros de argumento piadoso con que estos 
Varones apostólicos, arrebatados del celo de la Religión, hicieron la 
guerra á las supersticiones de esas gentes, áun mucho más apartadas de 
Dios que de nosotros, ¿á quien no será gustoso y de mucho deleite oir el 
siguiente período que nos presenta el doctor Ximeno en su Escritor. 
Valencian. tom. I , pág. 281, col. 2? Informando de lP . Doctor Thomas 
Mayor, Religioso dominico de la Ciudad y Convento de San Felipe, an
tes Xátiva, y d e s ú s Misiones y ¡a China en obras que allí dió impresas en 
Binondoc, pone entre otras las siguientes: 

«1.* Símbolo de la fe, en lengua yletra China. Rn Binondoc por Pedro 
»de Vera, Chino Cristiano 1607 en 8.° Está este libro en la copiosa libre
aría del Convento de Predicadores de Valencia, donde le he visto muy 
• despacio. El frontispicio, dedicatoria. Licencias, y aprobaciones están 
»en letra de Europa, lo demás en letra China lo más corriente en aquel 
«Imperio . Esta se lee de la derecha á la izquierda como los libros he-
«breos; y por eso empieza la obra como en aquellos desde el fin del l i -
«bro, el cual tendrá como tres dedos de gordo.» 

«2.* Libro de nuestra Señora del Rosario, en la misma lengua y ca-
• rac téres . No he visto esta obra; pero la refiere Echard citando á López 
«en su Histor. General tomo 4 .° , pág. 952 v. Sobre el Impresor Pedro de 
«Vera, y otro hermano mayor que tuvo llamado Juan de Vera, es digní-
«simo de leerse lo que refiere el Obispo Aduarte en la Histor. de F i l i -
*pin. , tom. 1.°, pág. 100, col. 1.» 

Esto por lo que toca á la China; y por lo respectivo al Japón, más 
adelante en dicho tom. pág. 297, col . 2, tratando del V. P. Fr. Francisco 
Calve, Religioso Francisco descalzo del Convento de San Juan de la Ribe
ra, extramuros de la Ciudad de Valencia, su patria, que en la fiera perse
cución del bárbaro de Xogunsarna, Emperador del Japón, padeció allí 
martirio en 4 de Diciembre de 1623, apunta las obras que escribió en 
aquella lengua y tradujo á ella de la nuestra, que son las siguientes: 

«1.a De vitis Sanctorum. L-A escribió en lengua del Japón, lis traduc-
«cion y la primera que se hizo en aquel idioma de los tres tomos del 
*Flos Sanclorum, que corren escritos en lengua Española. 

»11.• Tradujo también al mismo idioma algunos libritos de Doctrina 
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»Chrisl iana. Todo lo refiere como testigo de vista Fr. Diego de S. Fran-
«cisco en su Relación de los Mar i í res del Japón , impresa en Manila en el 
«año 1625. Fray Martin de S. José, Part. I I de sus Crónicas, l i b . 4. 
• cap. 17. y Fr. Juan de S. Antonio en su Bihliolhec. Francisc. ya c i -
»tada.» 

No sólo de los libros españoles traducidos á la lengua Japónica se h i 
cieron alli impresiones, sino también de los que en esta escribieron al 
principio los Misioneros para la instrucción de los naturales de su con
versión, vertidos en la latina. El P. Luis de Guzman, Jesuíta, en la His-
lor. de las Mino», qué los Religiosos de su compañía hicieron en los 
Reinos del Japón , impresa en Alcalá por la viuda de Juan Gracian, año 
1601, Part. I I . , l i b . 12, c a p i t u l ó l o , pág. 489, tratando del Colegio que 
estos PP. tuvieron por algún tiempo en la isla de Amacusa, y del Semi
nario latino de jóvenes Japones de su dirección en Tachirao, con las pro
videncias que tomó en él para su mayor adelantamiento el P. Alexandro 
Valignan, Provincial de aquellas Misiones el año 159'2. se explica de este 
modo: 

«Con el recogimiento que avia en estos lugares, se echó de ver 
«presto el fructo; porque asi los del Seminario como los del colegio aten-
»dian muy de propósito á su estudio, sin que nada les interrumpiese, 
«venciendo la dificultad que tenían al principio los hermanos naturales 
»del Japón , en el estilo de la lengua latina, en la qual estaban ya tan 
«aprovechados que podian leerla con mucha satisfacción, y juntHmente 
«iban descubriendo su buen ingenio y habilidad, para proseguir los estu-
»dios de Artes y theologia. 

«Para llevar adelante estos exercicios de letras y ayudar con más 
«comodidad á los próximos con los ministerios de la Compañía, hizo el 
«Padre provincial Alexandro, que se pusiese un^ Emprenta en aquel co
l e g i o ; la cual hizo traer desde Macao (ciudad de la China) por ser gran-
»de la necesidad que había de estampar muchas cosas que tenían escri-
»tas de mano, y traducirlas de Japón en Lat ín . Entre los libros que se 
«imprimieron con este intento, fué una Arle l a ú n a con su declaración 
«en lengua del Japón, y un Vocabulario muy copioso en lengua Latina, 
«Portuguesa y Japónica, con algunos otros libros; también se impr i -
«mieron el Flos Sanctorum y la Doctrina Cristiana con una declaración 
«hecha por vía de Diálogos; en la cual se ponían extensamente todas las 
«cosas necesarias de nuestra santa Fé , aunque después se hizo otra Breve 
»suma de toda esta doctrina en diez capítulos; los cuales se imprimie-
«ron juntamente con los Quince Mhterios del Rosario, y otras cosas bre-
»ves para repartir entre los crist ianos.» 

F I N . 

He concluido, habiendo tenido que violentarme no poco para resis
tir á las lisonjeras tentaciones de otras muy buenas especies que se me 
metían por los ojos, queriendo que contase igualmente con ellas. No 
puede ser por ahora. EnKalendas más descansadas querrá Dios las ven
ga su día. Estas que he puesto aquí, sí por desgracia padecen algún 
defecto, serán tanto más dignas de indulgencia por la buena intención 
con que las he recogido y comunico, cuanto de ser corregidas con hu 
manidad y con blandura por la precipi tación involuntaria con que se han 
alistado para no faltar a V. P. en la primera cosa que me pide. De quien 
será con el mayor descanso y proporciones de la corte, pasarlas la lima 
de su criterio, añadir lo que falte, y disponerlas en el mejor modo po
sible. 
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Yo, entretanto, los ratos que tenga libres los emplearé en pedir á 
Diosle dé salud y fuerzas, así como le hadado tan altosy tan nobles pen
samientos para llevar adelante su obra, y verla concluida á su servicio y 
beneficio público de la nación, que son los dos objetos que todos desea
mos y que á todos nos hacen trabajar. 

Valladolid.—Seguro servidor de V. P.—ce. mm. b.—y á cuyas ora
ciones me encomiendo 

Ra fae l F lo ranes . 
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IMPRENTA DE VALENCIA 

i . (1474.) Es opinión, generalmente admitida, que el primer libro que 
se imprimió en España es el Certamen poet ich que Bernardo Fenollar, secre
tario de la junta, y uno de los que disputaron el premio, recopiló é hizo 
imprimir en Valencia en 1474. Los autores que tratan de este libro, no están 
acordes en cuanto al número de composiciones que contiene; pero como uno 
de ellos (1) pone la lista de los poetas que concurrieron al referido certamen, 
y esta circunstancia decide á mi juicio la cuestión, me ha parecido copiarla 
aquí para rectificar y completar las noticias que da Méndez en la página 50. 
Es la siguiente: 

Frare Luis Despi, Mestre de Montesa Virrey en lo Reyne de Valencia. 
D. Jordi Sentelles. 
Mestre Corella. 
Mosen Bernat Fenollar. 
Mosen Franci de Castellvi Cavaller. 
Mosen Barcelo Cavaller (dos poesías). 
Mestre Alcanys, Mestre en Medicina. 
Mosen Johan de Nagera Preveré. 
En Berenguer Cardona, notari. 
En Pere Perec, notari (dos poesías). 
Johan Moreno, notari. 
N'Anthoni Vallmanya, notari. 
Luis Monyoc, notari. 
Johan Gamica, notari. 
Aréis Vinyoles (tres poesías). 
Sobrebero. 
Lancól. 
Genis Fira (era canónigo, si es el que concurrió en el certamen impreso 

al fin de la vida de Santa Catalina de Sena, de Vesach). 
Mignalot Pere^. 
Villalba. 
Johan del Bosch Ciutada de Xativa. 
Gazull. 
Luis García, scrivent. 
En Bernat Despuig. 
Jeronim Mon^o-. 
Bernardi Valmanya, scrivent. 
Mestre Pere de Civillar, argenter. 
Mestre Lorenc Diamant, mestre descriure. 
En Johan Sent Chiment, nahiper. 
En Berthomen Salvador, estudiant. 
Johan Berdanxa, menor de dies. 
En Luis Cátala. 
Berthomen Dimas. 

(1) Fuslev: Biblioteca Valenciana. Tomo \. pag. 52. 
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Un Castellá sens nom. 
Francesch de Sant Ramón. 
En Matheu Esteve. 
Mestre Pere Acanys, metge de Xativa. 
Mestre Jacme l loig, mestre en medicina. 
Mestre Pere Bell. 

Mosen Johan Vidal, Preveré de la Sen de Valencia. 

2. (1477.) Summula cunffessionis vtilissima: 
Este titulo puede darse al presente libro; empieza en la primera columna 

de la primera hoja, registrada no obstante a i j , lo cual parece indicar que 
ha tenido otra, tal vez blanca, pues sólo consta de nueve el cuaderno, del 
modo siguiente: 

«Incipit summula confessionis vtilissima: iñ qua agitur quomodo se ha-
•bere debeat confessor erga penitentem in confessionibus audiendis: quam 
• edidit Reverendissimus vir: ac í cristo pater dominus frater Antonius ar-
• chiepiscopus florentinus ordinis fratrum predicatorum. » 

Terminado este párrafo, empieza otro con dos lineas de letra gruesa, cu
yo texto dice: «Defecerunt scrutates. scrutinio psalmus. Ixi i j Scrutinium 
• quidem est confessio in quo et penitens scrutatur cóscientiam suam: et con-
• fessor cü eo. Scrutans ergo est confessor qui in hoc potest tripliciter defice-
• re.* Las materias contenidas en esta obra se dividen en tres partes: la pri
mera contiene quince capítulos, la segunda cinco, y diez la última. Termina 
en la hoja 88, á la mitad de la primera columna de dicha hoja vuelta, con es
tas palabras: 

«Finis. Explicit Titulus de restitutionibus fratris Antonini Archiepiscopi 
• Florentini in quo diífuse tractatur de hac materia.» 

En la hoja siguiente: «Incipit tabula materierum (así) que in hoc libro 
• continentur.» cuya tabla ocupa tres hojas, concluyendo así, en el reverso 
de la última y debajo de las dos columnas: «Finis. || Millesimo quadrin H 
gentesimo Septuagésimo séptimo: regnante H Serenissimo domino lohane 
Aragonü Rege || pacifico: óptimo: et pleno dierum: impressum || fuit hoc 
opus: inceptum: finitumque feliciter || valentie: auxilium cliuina prestante 
miseri || cordia. Fuit operis predicti magister: Alfó || sus fernandez de Gór-
duba de Regno hispanie.» H Hay después una hoja en blanco. 

Un tomo en folio pergamino, recortado, letra Tortis, ádos columnas, 45 lí
neas cada una; las letras capitales y todas las mayúsculas del texto van ador
nadas con tintas de colores, registro a, b, c, d, e, f, g, h, i , l¡ m: el cuader
no 1.° tiene 9 hojas, los 5.°, 6.° y 8.° 10, el último 4, los demás á 8 cada uno; 
signos de puntuación el punto, dos puntos y guión de rayita, sin reclamos ni 
folios, muchas y difíciles abreviaturas. 

He visto dos ejemplares de esta obra, uno en la biblioteca de la Universi
dad Central, el cual tiene la particularidad de que al cuaderno sig. d, le han 
agregado, por descuido del encuadernador, la última hoja del cuaderno e, 
y lleva al fin una hoja blanca con dos largas notas en latín, manuscritas; el 
otro, que en las seis hojas anteriores á la Tabla, no tiene las iiuminaciones 
de las demás, pertenece al Sr. D. José Sancho Rayón. 

5. (1482.) Leyes del Reyno de Valencia contenidas en las cortes cele-
lebradas hasta l/i4G, por los Reyes Don Jáime, Don Pedro, Don Jáime I I , Don 
Pedro I I , el Principe Juan, las del mismo siendo Rey, Don Martin, Don Al
fonso I I I , y del Rey de Navarra Don Juan. 

Este es el título que lleva en el tejuelo la presente obra, á la que le falta 
la primera hoja, empezando la segunda, registrada i j , con ías palabras: «co-
.lumpnatesetcapitols,> de la Tabla, que ocupa, contando con la que falta, 14 
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hojas. En la siguiente empieza. «En lany nostre séyor mil docents trenta 
-huyt nou dies a la entrada de Octubre, pres lo senyor en Jaeme por la gra. 
• de deu Rey Darago la ciutatde Valencia.» Consta de nueve libros, y termi
na asi: «Espliciñt fori veteres per serenissimumprincipem et dominü dominü 
«Jacobum dei gra Aragonü rege editi qui strennue a manibus paganorü ciuita-
•tem et regnum Valentie adquisiuit.» 

Siguen los demás fueros y leyes, y termina con la siguiente inscripción: 
«A honor laor e gloria de nostre senyor deu. E humil seruir d' la sua 

.sanctissima é infinida magestat. E a vt i l de la cosa pública del insigne reg
añe de Valecia e d'ls singulars de aquell los furs o leys: que mijancant la 
.diuina gracia: per los gloriosos reys de Arago | e de Valencia | ec/de in-
»mortal memoria son stats ordenats e fets per al regiment e be de la cosa pu
bl ica del dit regne de Valencia: axi circa les vniuersitats | có circa los sin-
• gulars del dit regne e declinats de aquel Copiats de bons origináis: ^oes 
«del original de micer Gabriel de riucech: e per ell mateix cóprobat ab lo 
• primitiu original bullat del archiu de la sala de valencia migácant letra | 
»de molt eleta empremta: per lo humil Lambert palmart alamany. E vltra los 
• dits furs hi ha alguns notables: e vtils actes de cort | e provisions reyals: 
«son acabats de copiar dijons sanct quart dia de abril del any de la felicis-
»sima natiuitat de nostre senyor redéptor esaluador jesucrist. M. quatrecents 
»huy tanta dos: de que es stat inuentor | e acuratissim sollicitador lo honor, 
«e discret en Gabriel luys de arinyo notari e ciutada essent justicia de la 
•ciutat de Valecia en lo ciuil fins en suma de trescéts fol's. 

Deo gracias.» (1) 

Después de esta hoja, cuyo reverso estáenblanco,s iguen otras tres, blan
cas también, y se encabeza la que va en seguida asi: »Stil de la gouernatio, 
• i Atsia que la iuredictio de la cort de la procuratio general del regne d' 
• Valencia sia molt lata e ampia...» 

Esta última parte del libro consta de diez y ocho hojas, terminando al 
principio de la primera columna d é l a postrera de aquellas, con las siguien
tes lineas: 

«La iura que han a fer los moros. Ule j l le allerdi le ille Ha illesu huma 
• hamel cusmach hua misach. 

Deo gracias.» 

Entre palabra y palabra de las dos líneas que preceden al Deo g rac ias 
hay una rayita á manera de coma, cuyo signo se emplea en todo el texto de 
la obra. 

(1) Traducción: «A honor, loor y gloria de Dios Nuestro Señor, á humilde servicio 
• de su Sant ís ima é inlinita Majestad, y á utilidad de la causapúbl ica del insigne Reino de 
•Valencia, y de sus singulares personas; los Fueros ó leyes que mediantela divina gracia 
•han sido ordenados y hechos por los gloriosos Reyes de Aragón y de Valencia etc. de 
•inmortal memoria para el bien y rég imen de la causa pública del referido Reino de Va
l enc ia , asi por lo que hace á las Universidades, como por lo que respecta á las perso-
•nas singulares de dicho Reino, y demás á él pertenecientes: copiados (quiere decir que 
'se han impreso) de buenos originales, esto es, del de Micer Gabriel de Riucech, comprobado 
•por el mismo con el primitivo original sellado del Archivo de la sala de Valencia, con 
•letra de muy selecta imprenta por el humilde Lamberto Palmart Alemán. Y además de 
•dichos Fueros hay algunos notables y útiles Actos de Corte y Provisiones Reales. Se han 
•acabado de imprimir Jueves Santo, á cuatro dias de Abril del año de la fel ic ís ima Nati-
•vidad de Nuestro Señor Redentor y Salvador Jesucristo, mil cuatrocientos ochenta y dos, 
•de que ha sido inventor y di l igent ís imo solicitador el honrado y discreto Gabriel Luis 
•de Arinyo, Notario y ciudadano, siendo Justicia de la Ciudad de Valencia, en lo civil, 
•hasta en suma de trescientos sueldos. Deo gralias.^ 
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Un tomo en fólio mayor pergamino, en perfecto estado de conservación 
y limpieza, á excepción de la primera hoja que está remendada y las tres úl
timas con manchas de humedad, letra gótica, á dos columnas, 52 líneas, re
gistro a-kk, 278 hojas en todo, no contando la que falta, papel muy grueso, 
pocas abreviaturas, sin folios ni reclamos. 

Biblioteca de la Universidad. 

4. (1490.) Omelia sobre lo Psalm: de profundis. 

Empieza: «En la fonda trista é plorosa val de lagrimes on de conlinu los tris-
»tes miserables pecadors al etern Rey de gloria tangreument desobeintofe-
»nen, caminant la mia culpable inpenident conscienciaper les vertsflorides y 
»delitoses silves de les afeccions mundanes y perduda enlotrist laberinto de 
«tan infinits delicies, ab crits de greus plors toquant á les tanquades portes 
«aquella de la mia trista anima tan dolora enbaixada se feu á les ubertes fl-
«nestres de la mia delitosa vista una discreta é graciosa doncella que volun-
»tat se nomena, la qual totes les humanes forces ab molt gransenyoria ven-
»cent subinga....» . 

Sigue en prosa y verso. Acaba: 
«Omelia feta per lo venerable Mossen Geronim fuster Beneficiat de la seu 

»de Valencia compilada de una largua exposisió composta per eldit Mosen fus
t e r é per los Magniflchs y venerables Mosen Galvany de Castelví, Mosen Pere 
•Adria é Mosen Pere Anyú sobre lo^Psalm. /)e ProAmííwla qual Omelia fonch 
-emprentada en la insigne ciutat de Valencia per Lambert Palmart Alemán y 
• al quincen dia de Abril Any M.eccc noranta.» 

En 4.° sin foliar, letra de Tortis. 
Fuster: Biblioteca Valenciana. Tomo I , pág. 57. 

5. (1495.) El Caballero. 
El autor de esta obra, Mosen Ponce de Menaguerra, escribió un tratado 

dividido en treinta y un capítulos, y le llamó: El Caballero. Al fin de él 
puso la: Escuela del justador: donde enseñó de qué manera ha de salir al 
palenque el Caballero que pretende dar liccion á los miradores en materia 
de justar. 

Imprimióse este tratado en Valencia á 10 de Setiembre 1493. , 
Fustér. Biblioteca Valenciana. Tomo I , pág. 37. 

6. (1494.) «Verger de la Verge María.» 
Así le intitula Ximeno, pero el verdadero título es: 

Vida de la Sacratísima Verge María. 
Dedicó el autor (Miguel Pérez) la referida obra á la senyora Na Monpa-

lava descriva (Escrivá) muller de Mossen Johan escriva mestre racional del 
regne de Valencia. 

Acaba: 

«A labor y gloria de nostre senyor deu y de la sua mare sacratissima es 
»está acabada la present obra d'empremtaren la ins ignecíuta tde Valencia per 
-Nicolau Spindaler Alemany á XXV del mes d' joliol any Míl.cccc.lxxxxiííj.» 

En 4.° pequeño sin foliar, pero contadas tiene 130 hojas, y las inicíales 
de cada capítulo son minúsculas: letra de Tortis. 

Esta es sin duda la primera impresión de dicha obra y no las de los 
años 1451 y 1403, en fólío, que cita Ximeno, de quien no podemos concebir 
cómo admitió y creyó la publicación de tales escritos en la época á que la 
adjudica, cuando tiene este punto contra sí dos argumenlos inconcusos. Pri
mero: la noble arte tipográfica no vino á ejercitarse en España hasta el 
año 1474, y ántes de este año, en que con antelación á todas las demás ciu-
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dades de España se vió la primera impresión en esta de Valencia, no se co
nocen impresiones. El segundo, se funda en el gran anacronismo de suponer 
dicha obra dedicada á D. Bernardo Despuig, Maestre de Montesa; porque 
Despuig no obtuvo dicha dignidad hasta el año 1506, en que fué conventual
mente elegido, y la ocupú hasta el de 1536, según el Sr. Matheu, ó el 
de 1537 según Samper... 

La tercera edición que nota hecha en Barcelona en 1495, en 8.°, si es 
cierta (que lo dudo) seria la segunda. 

Hay otras dos ediciones también en Barcelona, la una en 1531, en fólio, 
letra de Tortis, y la otra.... en 1551.» 

Lo que antecede, copiado á la letra de la Biblioteca Valenciana de Fus-
ter, tomo I , pág. 48, aclara perfectamente las dudas que le ocurrían á Mén
dez cuando trató este mismo asunto, que puede verse en la página 23. 

7. Horas. Hores de la Setmana sancta segons lo vs del archibis-
bat de Valecia comen^ant a les matines del dumenge de Bams. { A l f in) Im-
pressum Valentie impensis. d. Jacobi de Villa, die xxj , mensis februarij. 
M. CCCC.LXXXX1IIJ. 

4.°, letra gótica, encarnada y negra, sin reclamos ni registros, pero con 
foliación de rojo, 192 fojas. 

Al principio lleva un calendario latino en 8 fojas, ántes de empezar la 
foliatura. 

Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Bayon; Ensayo de una biblioteca espa
ñola. Tomo k , col. 879 (1). 

8. (1495.) Cartoxa (lo quartdel). Comenta loquart del cartoxa aromancat 
per lo reuerent e magnifich mestre joan roic de corella caualler e mestre en sa
cra theologia. { A l fin) Ad laudem et honorem dñinostri iesuchrist i eiusq'vir-
ginis Marie matris sue: fuit impressum en ciuitate urbis valentie die. XVI. 
februari, Anno dñi. Mcccclxxxxv. Folio, letra gótica, primera edición. 

Esta edición contiene sólo 32 capítulos como aparece de la obra y del 
índice. A este ejemplar le falta la anteportada; pero no por eso deja de ser 
muy apreciable por lo poco conocida que es la edición, que, como tengo 
dicho, es la primera, y muy diferente de la que del mismo año describe Xime-
no, tomo I , página 33. Bayer en las notas á D. Nicolás Antonio en la B i -
bl iotheca vetus, tomo I I , página 336, y Méndez, pág. 81 (41 de esta edición). 
Mayans no tenía noticia de esta edición; Diosdado Caballero es el único 
que aunque tal vez no vió la obra, habla de ella refiriéndose al P. Bibas. 

Salvá: Catálogo. 1.a Parte, pág. 30. 

9. (1499.) Omelia sobre lo Psalm del Miserere raei Deus, ordenada per 
lo magnifich Mosen Narcis Vinyoles ciutada de Valencia. 

(1) Aunque no corresponda á los libros impresos en España en el siglo X V , me parece 
curiosa y poco conocida la obra que se halla en el Ensayo, columna citada: es la siguiente: 

«Las horas de Nuestra Señora con muchos otros oficios y oraciones: {Ál f in, al pió del 
escudo del impresor con su cifra y nombre Philippe Pigouchet): Fenece las horas de nra-
señora Impresas en París fueron acabadas a. xxij dias de noviéhre año del señor de Mili 
y cuatro cientos e xcix años por Simo vostre librero que biue en parís a la calle de 
nuestra señora a la ymagen de santjuan euangelista. I . 

8.° marquüla. Impreso en vitela. Frontis, sin fol iación, con multitud de estampetas 
marginales y algunas estampas grandes. 

L a portada lleva en lo alto el t ítulo, y lo demás lo ocupa un grande escudo de la« 
amas reales de España, con la granada, y el «Tauto monta» al pié. 
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Introducción.—Omelia sobre lo Psalm de Miserere mei Deus.—Acóstan-
se los dies de la nostra frágil e miserable vida al darrer terme é fi daque-
Ua, devallant per les alleganables costes de les edats pasades, la memoria 
trista un moment no l i ha paregut eser estada en caure íins al centre de la 
mort, y destrucció sua. Recorech lesfalses iniquitats i delicies contra la di
vina Magestat comesos, los Iníinits beneficis rebuts, indigne deis bens de 
misericordies, plore per atrició é contrició, detestant les mies habominables 
colpes ais peus del cruciflc, dient Quo ibo á s p i H t u tuo, et quo a fac ie 
tua f ug i a m t Si la tua justicia axi en los cels com en la térra es conprehesa 
per co Senyor, te reclame, fent acorts al cant del glorios cantor del Spirit Sant 
Davit, Propheta, invocant com aquell que sois en la tua misericordia confia.— 
Miserere mei. etc. 

O inmortal, y mort per nos delictes 
clavat en creu pintat dimproperis 
joyell immens esmaltat de conflictes 
rebme Hiesus les Uagrimes no fletes 
tu que per mi rebist tants vituperis 
rebme senyor del spirit offerta 
tu qui rebist per mi colps y empentes 
ó guiador y tremontana certa 
portam al loch hon ver goig se concerta 
acompanyant les animes contentes. 

Sigue asi, prosa y verso, todo el Miserere. Acabado éste, continúa 
otra obrita, y es: 

«Obra feta per lo dit Magniflch Mossen Narcis Vinyoles: responent á una 
>joya ques dona á qui millor diria quina dolor senti la mare de den quant 
• encontrá son fill Jesús ab la creu al coll que el (luyen á crucificar.» 

Son cinco trobas, y después se firma: Vinyoles. 

Acaba: 

«A honor laor, é gloria del nostre Redemptor Jesús y de la intemerada 
• Verge María Mare sua sacratissima Seyora nostra, fon estampada la present 
• obra en la insigne Ciutat de Valencia á XXIV de Julliol del any de gracia 
.M.CCCCXCIX. per Nicolau Spindeler.» En 4.° 

Fuster: Biblioteca Valenciana. Tomo I , página 55. 

10. Eximenes (Francesch). 
Regimet de la cosa publica ordenat per || lo reuerent mestre Francesch 

eximenes. 

Al fin: 

A honor e gloria de la sanctissima trinitat e p. in || structio deis qui lo be 
augment é conseruacio de H la cosa publica zelen. fon empréptat lo present 
trac || tat en la indita ciutat de Valencia per Xpófol cof jj man alamany. En 
lo any déla salutífera natiuitat || del redemptor senyor deu nostre jesucrist. 
Mil. cccc. || Ixxxxix. a. xxviij del mes de Jener. 

4.°, letra de Tortis, con sign. a-k, 74 hojas sin num., 29-30 líneas. 

Existe en la Biblioteca provincial de Palma. 
(Nota comunicada por et Bibliotecario ü . Bartolomé Muntaner.) 

41. (1500.) Vilanova (Bernardo). 
F. la: Notes H ordenades per lo reuerent mestre || bernart vílanoua alias 

nauarro. Un grabado en madera.=:F. Ib : Grabado.=F. 2 con sign. a. ü . Ber 
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nardus Villanoua lacobo Stephano ornatissirao: ac 1| e tc .=F. 3 con sign. a i i i 
Bernardi Villanoua nauarro in || artib. raagistri. et in sacra theolo || gia ba-
challarij rudimenta artis H grammatice perutilia incipiunt.=:Al fin: 

Bernardi Villanoua Nauarrensis ad lacobura Ste |¡ phanum litteratissimum 
virum: rudimento K) gramma || tices ad honorem et gloriara optiraiq. raaxiraiq. 
dei: et suse genitricis intactse et intemeratse. virginis Mariae || íinis. Estq. 
imprsessura hoc op' Valentiae óptima arte || ac diligentia per solerte virura 
Nicolaura Spindeler || Alamanü. Anuo salutis christianse M." D.0 pridie No || 
ñas februarias. 

4.°, letra redonda, con sign., 82 hojas, ao-34-35 líneas. 

Existe en la Biblioteca provincial de Palma. 
(Nota comunicada por el Bibliotecario D. Bartolomé Muntaner (1). 
También Fustér, Biblioteca Valenciana, Tomo l , página 35, trata de esta 

obra. 

I M P R E S O R E S DE VALENCIA 
DEL SIGLO XV. 

Año de 1499. CRISTOBAL COPMAM. 
Ya habla Méndez de este impresor; pero le coloca en 1500, porque no 

tuvo noticia de la obra en que por primera vez aparece su nombre y apellido 
en el referido año de 1499. 

Hain, en su Repertorium Bibliographicum, tomo IV. pág. 540, pone entre 
los impresores de Valencia á Petrus Trincher. No puedo dar de él otros 
pormenores que los que trae Méndez en la página 42. Allí se le ve, con Lope 
de Roca, como impresor del Libre del jochs en 1495, y aunque se titula l i -
brere, por cüya causa no le incluyó tal vez el referido Méndez entre los im
presores de Valencia, es más probable que al mismo tiempo que librero lóe
se también impresor. El apellido varia en la última letra. Hain pone Trincher, 
pero en la suscricion del Libre deis jochs, dice Trinchet. Debe presumirse 
que esto último es lo más exacto. 

(1) E n la redacción de esta y otras notas que ha tenido la bondad de comunicarme el 
Sr. Muntaner, se ha seguido el método de Hain, en saReperlorkimBibliographicum. Las ahre-
viaturas F . 1.a F . I b , F . 2. etc., quieren decir: Foja primera, Foja primera vuelta, Foja 
segunda: sign.: signatura. 

25 
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IMPRENTA DE BARCELONA. 

1. (1479.) Manipulus curatorum. 
Este es el título del libro; pero no le lleva en la portada, porque no la tie

ne, ni ha tenido, pues la primera hoja se registra a. i . aunque es de presu
mir que falta una blanca, por cuanto el cuaderno, que debia constar de diez, 
sólo tiene nueve, y se ve además la tira de la cortada. Empieza en seis líneas 
de letra encarnada, primera columna, así: 

«Incipit manipulus curatorum á Guidone de monte rocherii sacre theologie 
• professori copositus et dño. Episcopo valentinensi destinatus. vt patet per 
.epl'am sequentem. 

»(R) Euerendo inChristo patri at domino domino Raymüdo diuina proui-
»détia sánete sedis ValentieEpiscopo...» Termina esta dedicatoria al principio 
del reverso de la misma hoja con estas palabras: «Gratie vestre me humili-
• ter recomendó. Datum. Turoli Anno. dñi. M.CGC.XXX.^ Sigue el Prólogo y 
después el texto que contiene tres partes, y termina asi: 

»Dei gra. per magistrü Nicholaü spí 
deler germanum Barchinone im 
pressus fuit. Et vltima Augusti 
anno millesimo. cccc. septuagesío 
nono presens manipulus curatorü 
q' vocatur feliciter per optieque finiuit» 

A la vuelta de esta hoja y en la primera plana de la siguiente va la Tabla 
con que finaliza el libro. 

Un tomo en folio pergamino, 106 hojas sin foliar, con la que falta, letra 
gótica á dos columnas de 37 líneas, en blanco el sitio de las iniciales de ca
pítulos, muchas y difíciles abreviaturas, punto, dos puntos y guión de rayi-
tas, sin reclamos, signaturas a-n, cuadernos de 8 hojas, excepto el registrado 
a, que tiene 10; el c, 12, y 4 el último; papel grueso manchado de agua en 
algunos parajes, y estropeadas las primeras hojas, faltando á la primera algo 
del texto. 

Biblioteca de S. Isidro. 
Véanse las páginas 62 y 65, en donde trata Méndez de otras ediciones de 

esta obra. 

2. (1482.) Los libros de la guerra de los judíos de Plavio Josepho, y contra 
Apion gramático. Traducidos por Alonso de Falencia. 

Se menciona una versión catalana ó lemosina, impresa en Barcelona por 
Nic. Spindeler, enl482,en fólio. No se dan otros pormenores, y debe ser ex
tremadamente rara, pues los que hablan de ella se conoce que no la han visto. 
Puede ser también que esta edición atribuida á Spindeler sea el libro de An
tigüedades de Josefo que según Méndez, pág. 58, imprimió enl482. Es punto 
dudoso, y sólo podrá aclararse cuando se descubran ejemplares de uno ú otro 
libro: hasta ahora no consta que haya llegado á manos de ningún bibliógrafo. 

Las Antigüedades judaicas de Flavio Josepho, traducidas en romance cas
tellano, se imprimieron en Amberes, en 1554, fólio. Pellicer, en el Ensayo de 
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una Biblioteca de traductores españoles, supone que no se habia hecho esta 
versión. 

4. (1485.) Bonaventura (S.) Contemplatio, seu Meditationes Vita; D. Nostri 
lesu Christi. Barcinone apud Petrum Michael 1483, folio. 

Hain: Bepertorium bibliographicum, Tomo I . pág. 488. 
Méndez (pág. 52) sospecha que la verdadera data de este libro es 1493, 

y así debe ser en efecto, pues no se ha descubierto aún ninguna obra impre
sa por Pedro Miguel anterior á este último año, y sería raro que desde 1485 
hubiera dejado trascurrir diez años teniendo sus prensas en la inacción. 

4. (1485.) Virgil i i ^Eneidos l ibr i XII.—Impressum Barchinone, per Gabrie-
lem Pou catalanum, díe vicésima tertia mensis Junii anno a nativitate do-: 
mini Millesimo quadringentesimo quinto. Deo gratias. En 4.° 

Esta edición, muy incorrecta, es una rareza tipográfica que hace más 
notable su fecha falsa. Se supone que en lugar del año 1405 debe ser 1485 
ó 1495, porque el impresor Gabriel Pou ejerció su industria desde 1481 
á 1495. 

Biblioth. Grenvil, p. 775. 

5. (1491). Opusculum tantum quinqué editum per fratré Petruin ci;ani su? 
per comutatione votorum in redemptionem captiuorum. 

Este título va á la cabeza de la primera hoja en tres líneas y niedia de 
letra gruesa de Tortis, y empieza en seguida el texto, así: «Cum nonnulli mul
l í s beneflciis gaudere presumant ecclesiasticis: quorum dispensator esse nos-
»citur Papa mundi stupor> Concluye en el anverso de la última hoja con esta 
inscripción: 

«Consümatum fuit hoc opusculum ad laudem dei genitricis ordinis merce-
• dis redemptionis captiuorum in ciuitate Cesar-auguste regni Aragonie prima 
• mensis Madij Anno Dni Millesimo Quadringentesimo sexto. 

Fauente dei grafía 
presens opus preclarissimum de man
dato et expensis reuerentli fratris lo-
hannis vrgellensis sacre doctrine pro-
fessoris, conuentus Barchne prioris 
et vicarij generalis totius sacrí ordinis 
de Mercede impssü fuit, arte laboribus 
que Petri posa. Anno. M.CCCC «Ixxxxi.» 

El reverso de esta hoja está en blanco. 
Un tomo en 4.° pergamino, bien tratado y completo, si se exceptúan cuatro 

hojas que sin duda por descuido del encuadernador fallan al cuaderno signa
tura c, letra pequeña de Tortis^ 40 líneas cada plana, con algunas señales 
manuscritas, inicíales adornadas al principio de cada una de las cinco conclu
siones, excepto la primera que tiene el blanco correspondiente, signatura a-e, 
muchas abreviaturas, algunas difíciles, 40 hojas, contando las cuatro que 
faltan, sin foliar y sin reclamos, papel fuerte y basto, punió, dos puntos, co
ma y guión. 

Biblioteca de la Universidad. 
También hay un ejemplar en la Provincial de Palma de Mallorca, cuya 

noticia me ha dado el Bibliotecario D. Bartolomé Muntaner. 
Méndez, pág. 49, refiriéndose á Nicolás Antonio, pone una edición de esta 

obra en el año de 1481, pero sospecho que es la misma dft que aquí se trata, 
con la fecha equivocada. 
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tí. (1495.) Sancti Ambrosii episcopi mediolanensis de officiisliberprimus. 
Baccinone per Petrurn Miguel. 1495 f. 

Hain: Repertorium bibliographicum. Tomo 1, pág 100. 

7. (1494.) Constitutionsfetes per lo illustrisslmo éserenissimoSenyor Kev 
don Ferrando Rey de Castella de Arago etc. en la segona cort de Cathalunya 
celebrada en Barcelona en lany Mil . CCCC.LXXXX11I. A i fin: Divina favente 
clementia íinitum et terminatum est hoc opusculum constitutionum in princi-
palissima et excellentisima civitate Barchinone principatus Cathalonie, per 
Reverendum magistrum Johannem Rosenbachalemanumde haydelberch.Sub 
anno Dni. raillesimo quadringentesimo nonagésimo quarto. die vero XXX. 
mensis May.» Luégo el escudo que es casi idéntico con el de Méndez,pág. 60. 
Si se cotejan las finales, se hal larán las variantes del año en cifras roma
nas, y del dia, que en Méndez p. 54. es 14 de Febrero. 

La diferencia de tres meses y medio entre la fecha de esta edición y la 
que trae Méndez, pág. 55, hace presumir que son distintas; y no es de ex
trañar que en tan corto espacio de tiempo se reimprimiera la obra, pues 
es de aquellas que andarían en manos de todos. 

Véase, entre las ediciones dudosas, lo que se dice de otra edición de 
las Constituciones de Cataluña, en las que no constan el año ni lugar de 
la impresión. 

8. (1495.) Historia e conquestes dells comtes de Barcelona y reis d'Aragó.— 
Empieza la obra: «Asi comencen les histories e conquestes deis Reys de 
Arago e comtes de Barcelona compilades per lo honorable mossen Pere Tomic, 
caualler, las quales trames al molt reverend Archabisbe de Saragossa.» Sigue 
la dedicatoria al arzobispo D. Dalmau de Mur, y concluye: «A laor e gloria 
de nuestro Senyor Den e honor deis gloriosos Reys de Aragó, comtes de Bar
celona. Es stat stampat lo present libre en la noble ciutat de Barcelona, por 
mi mestre Johan Rosembach Alamany, a un del mes de Juny MIL CCCCLXXXXV.' 
En fól. 

Divide el autor esta historia en 57 capítulos, dando principio con la crea
ción del mundo. En la parte antigua adopta alguna d é l a s fábulas griegas. 
Alcanza esta historia hasta la muerte del rey D. Juan I I de Aragón, acae
cida en 18 de Enero de 1479. En fól., de 74 hojas y 5 de tabla.—Esta obra 
debe haber sido adicionada después como se deduce del final de la dedi
catoria al arzobispo D. Dalmau de Mur, que murió en 1457, dice: «E axi 
per les rahons dessus dites, senyor, he empres de donar á vostra senyoria 
lo dit memorial, lo qual es stat fet en la vila de Bagá el de neu die del mes 
de novembre del any MIL CCCCXLVIII... Existe, por consiguiente, la adición 
de un período de más de treinta años. Amat, Memorias, pág. 622, da no
ticia de algunos códices MSS. de esta historia, y equivoca, hablando de 
uno de ellos, el año de la dedicatoria, que supone fué el de 1458. Incurrió 
sin duda en esta equivocación por no haber tenido á la vista un ejemplar 
de la primera edición.—En 1519 se hizo una segunda en Barcelona, por el 
mismo Juan de Rosembach, en 4.°, y otra en la misma ciudad, por Cárlos 
Amorós, en 1554, adicionada con la vida del rey 1). Fernando II .—D. Juan 
Pedro Pellicer tradujo al castellano esta historia con el título: Suma dé la 
crónica de Aragón y principado de Cataluña- MS. de la Biblioteca Nacio
nal. G 151. 

Esta nota, tomada del Diccionario bibliográfico de D. Tomás Muñoz y Ro
mero, no concuerda exactamente con la que se ha insertado en la página 265: no 
son, sin embargo, de gran importancia las variantes que entre una y otra se 
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observan, si se exceptúa el número de hojas, que en aquella es de 72 y en 
esta 77. 

9. (1496.) Missale secundum morera et consuetudinem Vicensis diócesi;. 
Portada. Finaliza: Finit raissale secundum alme sedis Wicensis consuetudi
nem favore et licentia á Reverendissimo Dño Domino Johanne de Peralta di
vina miseratione eiusdem sedis Episcopo: castigatum: emendatum: nec non 
mira arte impressoria: per aleraanos impressum: in principalissima civitate 
Barch. De cuius opere preclaro sit laus Deo beatissimoque Petro patrono dig-
nissimo.... Sub anno dominicc Incarnationis M.XCCC. nonagésimo sexto Die 
vero XVI. Menssis Junii.» Los impresores alemanes fueron probablemente Ge-
raldo Preusy Juan Luschner. ¿Y por qué no menciona el P. Méndez alGeraldo 
Preus entre los impresores de Barcelona en la página 61? 

Disertación de D. Jaime Ripoll Vilamajor. 

10. (1499.) Villa Dei (Alexander de) 
F. 1 a de letra encarnada: «Accutissimi doctoris Alexadri de villa dei || 

Doctrínale cura peculiaribus sententijs || íextus divisiones ad novellorum cle-
ricorü || vtilitaté. secundum ordinem domini Pe || t r i lohannis: mathoses: bo-
narum artium H doctoris ornatissimi. Grabado en madera con la circuns
cripción: IhesvsfMaría || similis ' factus H sum: pelli || cano sol i tvdinis .=iU 
fm: Eplicit ita que doctrínale alexadri de v i l || la dei vigilante cure (sic) im
pressum per lacobum de Gumiel || in clarissima ciuitate Barcinonse décimo 
séptimo Kaléda || rü nouembrium Anno salutis. M.CCGC. Nonagésimo no || no. 
Vale cádide lector et viue felix me que semper ama. || Deo gratias.» 

4.° letra de Tortis , con sign., 109 hojas. 
Existe en la Biblioteca provincial de Palma. 
(Nota comunicada por el Bibliotecario D. Bartolomé Muntaner.) 
Véase pág. 55 en donde Méndez trata de otra edición. 

11. Bernardus (S). 
F. 1 a (con sign. Ai.) Diui Bernardi abbatis ad human || conditionis cogni-

tionem raeditatio || nes deuotissime, || (M floreada) Ulti multa sciunt. et seip-
sos nesciunt. Alios || etc.=A? fin: Ad dei laudem animarumque salutem || fuit 
impressum Barcinone per Pe || trum posa. Anno. M.CCCCLXXXVllIj. 

4.° letra de Tortis, con sign, 19 hojas, 31 líneas. 
Existe en la Biblioteca provincial de Palma. 
(Nota comunicada por el Bibliotecario D. Bartolomé Muntaner.) 

12. Lotharius. 
F. la : lotarius.=F. 2a: Incipit líber Lotharii leuite el car || dínalis, | de 

vilítate conditionis bu H mane. Qui Lotharius postea In || nocentins papa. i i j . 
dictus est.=AZ fm: Opusculum plecarissimura impressü || fuit. Barcinone per 
Petrum posa. || Millesirao.cccc.lxxxxviíij. anno. 

4.° Letra de Tortis, con sign., 58 hojas, 51 líneas. Méndez pone una edi
ción de esta obra en el año 1489, y no trae esta: tal vez equivocó la decena. 
Existe en la Biblioteca provincial de Palma. 

(Nota comunicada por el Bibliotecario D. Bartolomé Muntaner.) 

15. Bonaventvra. (S.) Meditatío Vitae domini Noslrí lesu Chrísti. I n fine. 
Finit opus de Medítatione vitiB domini Nostri lesu Christi, secundum Sera-
phicum Doctorem Bonaventuram impressum Barcinone per Petrum Michaelem 
anno Dom. 1499. folio. 

Hain: Repertoríum bibliographicnm. Tomo I , pág. 488. 
Véase lo que se ha dicho de esta edición en el año 1483. 
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IMPRENTA DE ZARAGOZA 

1. (1488.) Misal de la diócesis de Huesca, por su obispo D.Juan de Ara
gón: imprimióse por Juan Hurus de Constan/a, según Latassa. (B. n. I . 52) 

Borao: La imprenta en Zaragoza, pág. 22 (1). 
2. (1490.) Ordenancas Reales de Castilla. Por las quales primeramente, 

sean de librar todos los pleitos ceuiles. E creminales E los que por ellas no 
se fallaren determinados sean de librar por las otras leyes E fueros E dere
chos nueuamente corregidas de muchos vicios y faltas que por el discurso 
dé tiempo tenian lo q muy fácilmente lo podrán uer y conocer. 

Esta es la portada. Luégo sigue á la vuelta: 
«En el nombre de Dios trino en personas E vno en essencia. Aquí comen-

»£a la tabla de los libros e títulos desta conpilacion de leyes que mandaron 
• hacer e copilar los muy altos e muy poderosos principes rey don fernan-
• do e la reina doña ysabel ntros. señores de todas las leyes e prematicas: he-
• chas e ordenadas por los Reyes de gloriosa memoria antepasados e por sus 
• altezas en las cortes generales: las quales van partidas en ocho libros.» 

Sigúela Tabla de los ocho libros que contienen: el 1.° doce títulos: el 2." 
veintitrés: el 5.° diez y ocho: el 4.° once: el 5.° catorce: el 6.° trece: el 
7.° cinco, y diez y nueve el 8.°: ocupa hasta finalizar la.segunda hoja. La ter
cera lleva el Prólogo, y la cuarta se encabeza así: 

«Por mádado de los muy altos e muy poderosos serenissimos e christianis-
• simos príncipes Rey do Fernando e Reina doña ysabel nuestros señores: com-
• puso este libro de leyes el doctor Alfóso diaz de mótaluo oydor de su abdien-
»cia e su refrendario e de su consejo.» Va después el texto de loscuatro pri
meros libros hasta la hoja CXXII, con la cual concluye la foliación, empezando 
otra nueva con el libro quinto, hasta la primera cara de la hoja foliada CI. 
En la segunda columna del anverso de esta, dice: 

«Fue emprentado este libro en la no
ble; e magnifica cibdad d'caragooa d' 
aragon: por Ivau Hurus alamá de 
Constancia: en el año del nacimiento 
de nuestro señor Mili, ccccxc a. i i j . de 
lunio. 

Deo gracias.» 
Va á continuación de esta palabra el escudo ó emblema del impresor, que 

exactamente copiado, es el siguiente: 

(.i) 
autor 1 
de Cuesta, 

DL i p Z i ' - T n ^ 8 8 0 " ' COn noticii's Preliminares sobre lu impr 
esta, bn ». mayor rust., üa paginas. 6 rs. 

enta en g e n e r a l . Su 
l i b . do l a V.ó l l i j o a 
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El tomo completo consta, pues, de dos foliaciones; la primera signatura 
a-p, tiene 122 hojas; la segunda, A-N, 101, pero en realidad 103, pues están 
repetidas las señaladas con los números LXXI, LXXII; en folio recortado, 
pasta holandesa moderna, con las iniciales H. T. y la cabeza de carnero so
bre ellas, doradas, lo cual indica que perteneció este ejemplar á Mr. H. Ter-
naux, á dos columnas, de 42 lineas cada una, letra Tortis, foliación grande 
romana, signaturas, sin reclamos, cuadernos de ocho hojas, excepto el de 
signatura p. que tiene diez y el de N. siete, al que debe faltar la última hoja 
en blanco; signos de puntuación el punto, dos puntos, coma de una rayita y 
guión de dos: epígrafes en las márgenes del mismo tipo que el texto, letras 
caladas capitales, pequeñas al principio de los títulos y leyes, y de mayor 
tamaño las dos con que empieza el libro primero; muchas abreviaturas pero 
fáciles, papel grueso, cuya marca es una mano extendida con los dedos se
parados. 

El ejemplar que me ha servido para sacar esta nota y copiar el escudo, 
existe en la Biblioteca del Ministerio de Fomento: debió pertenecer antigua
mente al convento de Santo Domingo, de Bolonia, según una nota manuscrita 
que lleva al pié de la portada. Desgraciadamente le faltan las hojas LXV y 
LXXII del cuaderno signatura i , y la portada es manuscrita, pero hecha con 
mucho esmero é imitando perfectamente la letra gótica. 

En un papel suelto, colocado dentro del libro, de letra muy moderna, se 
lee la siguiente nota que trascribo, por más que dude de la existencia de las 
tales ediciones de Huete, en donde ni hubo ni creo que ha habido hasta el día 
imprenta: 

«La primera edición de esta obra se hizo en Huete en 1484. De ella hay 
»un ejemplar en la Biblioteca Beal. Otro tenia el Conde de Campomanes de 
»otra edición de las mismas Ordenanzas de Montalvo, hecha en dicha villa 
-en Agosto de 1485. Marina en la segunda edición del Ensayo sobre la Le-
• gislacion española, pág. 180 del tomo 2.°» 

3. (1492.) Suma de Confesión de Antonino: Zaragoza, 1492. 
No tengo otra noticia de esta edición que la nota manuscrita que puso 

J. B. Maignien al ejemplar de la primera edición de la Tipografía, que fué 
de su propiedad, y ahora poseo yo. Al márgen estampa las palabras: «En
viado á París:» lo que indica que realmente existe, y tal vez se halle en al
guna Biblioteca de aquella capital. 

4. (1494.) De l i . (Andreas) Tesoro de la Passion de Christo, enderezado 
á los Señores Beyes Catholicos escrito en Bomance a instancia de Pablo Hu
ras Alemán de Constancia emprentador famosissimo en la ciudad de Zarago
za: imprcsso por el mismo en la referida ciudad de Zaragoza por industria 
y expensas suyas en el año de la humana salvación 1494, fólio. 

Hain: Bepertorium bibliograficum. Tomo I I , pág. 245. 
Latassa hace también mención de este libro, que según él fué impreso 

á 2 de Octubre. 

5. Garzia. (GundisalYo)de Santa María. Fori Aragonise Ilegni Abbrevia-
ti Et observantiae. Cesaraugustae XV Martii a. 1494. 8. 

Hain: Bepertorium bíbliographicum. Tomo I I , pág. 438. 

6. (1495.) Andrés. Beportorio de los tiépos. 
Este título, en grandes letras góticas grabadas en madera, va en la pri

mera hoja. En el anverso de la segunda se lee: «Beportorio de los tiempos 
•ordenado por addiciones en el lunario: fecho por Andrés de l i ciudadano de 
•caragora. Dirigido al muy magnífico y muy virtuoso hidalgo y señor don 
•Pedro Torrero.» 

A i f i n a l : «Señor muy virtuoso, huuiendo arriba complido con su merced: 
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• en las cosas q dan algún complimiento a la obra presente. Lo qual no 
• solo era prouechoso mas muy necessario. No era razón que en tan noble y 
• esclarecida ciudad se imprimiesse cosa que en otro lugar se hallase vi
ciosa.... Paulo hurus alemán de Constancia.... no hay ningüa humildad tan 
• pequeña; que no sea algún poquito tocada do dulcedübre de gloria: lo hizo 
• el imprimir á sus costas en aqsta real y magnifica ciudad de Caragoca. Fue 
'acabada á X dias del mes de j imio ; del año M i l . CCCC.XCV (1495).» 

Un tomo en 4.° pasta holandesa, letra gótica, 70 hojas, con 35 grandes 
y 34 pequeños grabados en madera perfectamente ejecutados, que represen
tan las figuras de los planetas, las ocupaciones de los diferentes meses etc. 
El papel de la impresión es muy fuerte y muy blanco. 480 fr. 

Catálogo número IX de la librería Tross, en Paris, 1861. 
Véase más adelante otra edición de este mismo año hecha en Burgos. 

7. Diaz (D. Manuel). Libro de albeyteria. Colophon. Son acabados estos 
dos libros: y empremidos en la magnifica e muy noble ciudad de Caragoca 
por la industria, instada e costa de Paulo Hurus alemán de Constancia, a. 
v j . dias de Mayo: corriendo los años de nuestra salud mil.cccc.xcv. En 
folio, letra gótica, bellísimo ejemplar. 800 rs. 

Esta primera edición era desconocida á D. Nicolás Antonio, Méndez, Xi-
meno, Fuster, y á todos los demás bibliógrafos de que yo tengo noticia. El 
primero sólo cita una de Salamanca de 1498 que, en mi opinión, no ha exis
tido nunca. Esta edición tiene el libro de las muías al final, del mismo modo 
que el manuscrito que Fuster cree es una copia autógrafa del autor. En las 
ediciones siguientes este traíado se ha puesto al principio de la obra. 

Salva; Catalogo, Parte 2.a, pág. 68. 

8. Triumpho de María, cancionero espiritual por Martin Martínez de Am
pies, impresor P. Hurus. 

Borao: De la imprenta en Zaragoza, pág. 24. 

9. (1496). Fori aragonum. 
La portada de este libro no expresa el título que antecede: sólo tiene un 

grabado en madera que representa el escudo de armas de Aragón, sostenido 
por un ángel, con dos leones al pié. 

La segunda hoja empieza: «Prohemia. fororü.» y sigue la Tabla de mate
rias que ocupa nueve. 

Va en seguida una hoja en blanco, y después da principio el texto de los 
fueros, con este epígrafe á la cabeza de la primera columna de la hoja, fo
liada I I , signatura a i j : «Incipiunt fori editi per dominum lacobum rege Ara-
• gonum ec. in curiis Aragonensibus celebratis in ciuitate Osee: qui Vuerunt 
• publicati. viíj. Idus ianuarij. Era M.cc.lxxxv. et auno a natiuitate domini 
•Millesimo ducentésimo quadragesimo séptimo.» Concluye esta primera folia
ción en la hoja 232: la que sigue tiene otro escudo de armas diferente del pri
mero, con 14 hojas más sin numerar. Otra hoja en blanco, en la que se ha 
puesto manuscrita la Tabla de los fueros que contienen las 14 anteriores. 
Continúa una compilación de todos los fueros, usos y costumbres de Aragón, 
con la práctica que debía seguirse; tiene 58 hojas foliadas, inclusas dos de 
Tablas. Al fin de la hoja 56 y después de un grabado, con el escudo del im
presor y dos santos á los lados, va la siguiente inscripción: 

• Finiüt oes fori aragonü ta antíquí quam nouissimi: Vsque ad Ferdinandñ 
• secundo rege aragonü e castelle: nunc feliciler regnatem: vna cu obseruan-
• tijs e duabusepístolís: vna quidé super diuísíone bonorum: soluto matrímo-
• nio: altera verode ordinemagístratibus justicie ^ragonü. qui fuere correcti: 
• per egregia doctoro dñm C.ondissaluñ garsia de sancta maria: alterum ex 
• vicarijs justicie aragonñ: vna cu ordinetitulorü: e quasi repertorio: ab eodem 
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• ciño Gondisaluo: edito. Ét ex jussu impensisque Paulihurus: Gonstanciensis. 
• Germanice nacionis: apud urbe Cesaraugustü:jrapressi. Ano a natiuitate dni 
• M.ccccxcvj. dic vero. v. mésis Angustí.» 

Siguen las dos hojas de Tablas y la indicación de los dias feriados en la 
Curia de Aragón. 

Casi la mitad de las disposiciones de estos fueros están en castellano. 
Un tomo en folio, pasta antigua, á dos columnas de 43 líneas cada una, 

letra Torlis, foliatura romana, 516 hojas en todo, inclusas las que se ha di
cho que están en blanco, signaturas a-ff=a:c==A-H. cuadernillos de 4, 6, 
8 y 10 hojas, papel muy grueso, punto, dos puntos, coma de rayita y dos 
de guión, paréntesis, sin reclamos. 

Hay un ejemplar de esta rarísima obra en perfecto estado de conserva
ción, que perteneció á D. Jacobo María Parga, en el Ministerio de Fomento, 
y otro, según noticia que me ha dado ü . Eugenio Borao, en la Biblioteca de 
la Universidad de Zaragoza. 

10. Libro del antichristo. 
Este título en letra de Tortis está al pié de la portada, que consiste en un 

grabado en madera representando los suplicios que los espíritus infernales 
daban al antecristo. 

A la vuelta de esta primera hoja: 
«Gomienca el libro del anticristo: copuesto por Martin martinez Dampies; 

• dirigido á mirer Paulo Hurus alemán de Góstancia, es primero el prologo 
• en forma de Epístola embiada de la guerra de Perpiñan.» 

Esta dedicatoria concluye en la primera columna de la segunda hoja, y 
sigue después: 

'Yntroduction. Será ordenado el Anticristo en XXXXV partes | ó capituls: 
»las qles irán moralizadas | para el prouecho y bien de las almas: y no se 
«marauille alguno si en la guerra se trata de aquel: porque el tiepo da la 
• materia.» 

En el reverso de la segunda hoja empieza el capítulo primero, y siguen los 
demás hasta el 45, que concluye en la hoja 34. 

Después del epígrafe de cada capítulo va un grabado en madera que re
presenta el asunto que trata, y que por cierto no peca de honesto alguno de 
ellos. 

En la hoja 35: 
'Comienza el libro del judicio postrimero compuesto por Martin martinez 

de ampes raoralisado para prouecho de las almas: y es la primera introduc-
•tion.» 

Este libro que termina en la hoja 58 consta de 27 capítulos (1) con sus 
respectivos grabados, excepto los seis primeros, el 22, 26 y 27. 

La hoja 59 se encabeza asi: 
«Declaración de martin martinez dampies en el treslado del sermón de 

•sant Vicente.» 
Sigue un grabado y el texto del sermón que concluye en la hoja 67, con 

esta nota al pié: 
«Son acabados los libros d'l anticristo | y judicio final | ó postrimero con 

«el sermo de señor sant vincete biéauenturado; empmtados en caragoca a. v i i j . 
•dias de octubre. Año mil . ccccxcvj.» Después de una hoja blanca sigue 
otra foliada LXVI1I y registrada 1, que empieza en el encabezamiento de la pri
mera columna: «Prologo del trasladador. Al muy Reuerédo padre en jhfl 
•cristo fray lingo maestro del ordé de predicadores muy digno | e en símela 

(1) No son más que 26, pues pasa ilol 23 al 25. 
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• theologia muy acabado maestro, yo su siépre subdito fray Alonso buen hóbre 
• de España.» Este Prólogo concluye en el anverso, y á la vuelta: «Comiécala 
• carta que embio Rabi Samuel d' ysrael por Aluolorio de la ciudad d'l Rey de 
• Marrochos a Rabi ysaac Doctor | e Maestro de la sinoga que sta en Sub-
•julnuta en el reyno susodicho; en el año mil d'l nacimiéto de' nro señor 
• trasladada del Arábigo en latin por fray Alonso de bué hobre de hespaña 
«del orden de predicadores, la qual traslación fizo en el año de nuestro re-
• demptor mil.cccxxxviij. en el tiempo del padre sancto Rendicto. xij» Sigue 
este tratado hasta la hoja LXXXI, en cuya segunda columna, al final, dice: 
• Acabanse las epístolas de Rabi samuel embiadas a Rabi ysaac doctor y ma
estro de la synoga.» En el reverso de esta hoja: «Comiencan los capitules 
• siquier tabla de la obra presente,» y termina en la primera plana de la hoja 
LXXXIII, debajo de un grabado que tiene en el centro un escudo con la le
yenda á su alrededor «In ómnibus operibus tuis: Memorare nouissima tua». 
y á los lados las figuras de Santiago y S. Sebastian, asi: «Fué acabada la 
• obra presente en la insigne ciudad de Caragoca de Aragón: áXV. dias del mes 
• de Octubre. El año de nuestra saluacion. Mil ccccxcvj.» El reverso de esta 
última hoja, en blanco. 

Un tomo en folio pergamino estropeado, á dos columnas de 41, 42 ó 43 l i 
neas cada una, letra Tortis, papel grueso, iniciales de imprenta adornadas 
unas y sin adornar otras, pocas y fáciles abreviaturas, punto, dos puntos, 
guión de rayitas y coma de una raya, folios romanos grandes, signatura a-m, 
sin reclamos,'LXXXIII hojas contando la que falta. 

El grabado de la portada es el mismo con que se encabeza el capitulo x l i i i j , 
que lleva el epígrafe: 

«Como será metido el anticristo por los diablos en el infierno.» 
La declaración de Martin Martínez tiene debajo del título un grabado que 

representa la predicación del sermón. 
Al márgen de «Comienca el libro» al respaldo de la portada, hay una 

nota manuscrita de letra muy antigua que dice: «Lei otro tratado impreso 
en Valencia de marca pequeña, está con el arte de confesar.» 

Biblioteca de S. Isidro. 
11. Las epístolas de Séneca, con una introducción de philosophia moral 

por Fernán Pérez de Guzman. En Zaragoza, Juan Thomas Favario de Enme
lo, 1496. En fólio. 

Edición muy rara y desconocida de los bibliógrafos. Se lee al fin esta 
inscripción: 

^Acabanse las epístolas de Séneca con una summa siquier introducción de 
• philosophia moral. Empremidas en la muy insigne ciudad de Caragoza de 
• Aragón á instancia y expensas de Juan Thomas Favario de Lumelo del Con
stado de Pavía á tres dias del mes de marzo el año de ñro Señor Jhesu Xpo. 
• M. CCCC.XCVI.» 

La Serna Santander: Dictionnaire bibliographique; Tomo 111, pág. 351. 
D. Vicente Salvá al anunciar esta obra en su Catálogo, 2.' Parte, pág. 193, 

dice en una nota: «La Serna Santander... padeció una equivocación ponién
dole por título: Las epístolas de Séneca con una introducción de filosofía 
moral por Fernán Pérez de Guzman, siendo así que al fólio 75 se dice: -Fe
cha por el muy excelente orador Leonardo Arictino.» 

12. Cancionero de coplas devotas, nueva edición de 1492. 
Borao: De la imprenta en Zaragoza. 
La fecha de 1492 debe estar equivocada, por error de imprenta. 

13. (1499.) Nebrisensis Expositio hynorum, Caragoca. 1499. 
Nota de J. B. Maignien en el ejemplar de la Tipografía, primera edición, 

que le perteneció. 
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14. Crónica de los Reyes de Sobrarte de Aríigon de Valencia etc. por don 
Fr. Huaberto fabricio de Vega. Zaragoza 1499. En fólií). Saceda. 

Esta obra fué traducida al Castellano del latin por Gonzalo García de 
Santa María, ciudadano de Zaragoza, quien publicó en la misma Ciudad én 
1494 los Foros Regni abroviatos et observantias, en fólio, y los Tratados de 
las diez cuerdas de la vanidad del mundo. Zaragoza, 1494. En 8.° 

Nota manuscrita. Jacobo María Parga. 

15. (1500.) De contemptu mundi, poema: Líber floretus inscriptus: Quis
que clavíun sapíentise líber. 

Borao: De la imprenta en Zaragoza, pág. 25. 

16. Cóstitutíones Synodales Ar 
chiepíscopatus Cesaraugustani. 

Este título, en dos líneas de letra encarnada gruesa de TortíS, está al 
pié de un escudo de armas reales, sostenido por dos angelones, y rodeado 
todo ello de una orla en cuadro. La segunda hoja A i j se encabeza: «Pro-
»logus. Alfonsus de Aragonía: miseratione diuina sánete Césaraugustane 
«ecclesie administrator perpetuus. Uniuersís et singulis Abbatibus: prioríb: 
• archidíaconís: archipsbiteris:» En este prólogo, fechado en Zaragoza el 
año 1498, y que concluye en el anverso de la tercera hoja, se hace relación 
de las constituciones provinciales y sinodales que anteriormente se habían 
dado, desde 1328 á 1495, las cuales por su rareza apénas eran conocidas de 
los clérigos. En el reverso de la misma hoja, de letra encarnada, se pone: 
«Tituli. Sequntur t i tu l i Constitutionum synodalium Metrópolis Césaraugusta
ne.» Concluido este índice al final de la cuarta hoja,empieza enla quesigue, 
fólio I , signatura a, con este epígrafe: «De summa t r i . et fide catho. Incipit 
• cópilatio omniü constitutionü tam prouincialium quam sinodaliü Cesaraugus-
»tañ. facta Anno domini Millessimo. cccclxxxxviij.» Al fin, en el anverso de 
la hoja LXXXVIII , y debajo del siguiente escudo de los impresores, en letra 
encarnada: 
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«Finiunt Góstitutiones Synodales archiepiscopatus 
Cesaraugustani: emedate e corréete per egregiü doctoré 
düm Gondissaluü garsia de seta Maria: ciué Cesaraug 
Uustrissimi ac reuerédissirai dñi Alfonsi de Aragonia: 
eiusde archiepatus administratoris perpetui aduocatü. 
Irapresse in insigne ciuitate Gesaraugustana: per discre
tos et peritos viros ac fldeles socios Georgium coci: 
Leonardü hutz: e Lupum appétcgger: Germanice na-
tionis. Que fuerunt íinite: vltima die mensis Aprilis: 
Anno salutis Millesimo quingentésimo.» 

El reverso de esta hoja está en blanco. 
Un tomo en 4.° pergamino, 4 hojas preliminares, sin numerar, 88 folia

das con números romanos, letra Tortis, á línea seguida, 36 cada plana, le
tra encarnada en los encabezamientos y epígrafes así como los capítulos de 
los títulos y párrafos y calderillas, punto, dos puntos, guión de dos rayitas 
y coma de una, muchas abreviaturas y algunas de ellas difíciles, pape! 
grueso, hermosa impresión, con várias notas manuscritas de letra de aquel 
tiempo, signaturas A, las hojas preliminares, y a-1 las demás, cuadernos de 
8 hojas, excepto el primero que tiene 4; ejemplar limpio y bien tratado. 

El P. Méndez (véase pág. 73) dio noticia de esta obra, pero tan diminuta, 
que me ha parecido conveniente poner la nota que yo he tomado, con el 
libro á la vista, así para corregir las inexactitudes que aquella contiene en 
!o que copia, como para dar á conocer el escudo de los impresores reprodu
cido con extremada fidelidad, el cual apénas se parece al que va en la pá
gina 74, aplicado por error á Paulo de Hurus. 

Biblioteca de D . José Sancho Rayón. 

17. Oíficía quottidiana siue horas cuiuslibet diei. 
Al fin, en el reverso de la hoja GGXII. de letra encarnada: 
«Officia quottidiana siue horas cuiuslibet diei: breue e pulcerrimo stilo et 

• ordine cópositas: scd'm vsum Romane ecclesie: compluribus meritorijs: e 
•deuotissimis orationibus annexis: hic finiñt. ímpresse in insigni ciuitate Ge-
• saraugustana per disfcretos et peritos viros ac íideles socios Georgium co-
•ci | Leonardü hutz (1) et Lupü appéteger Germanice natois.» 

Y sigue en dos líneas, á la cabeza de la hoja GCXIII: 
«Anno incarnati deítatis millesimo quigentesimo: die vero. XXX. mensis 

• j u l i j . ' 
Debajo va el escudo iluminado, y al pié de éste, también de tinta encar

nada: 
•Laus deo.» El reverso de esta hoja es blanco. 
Un tomo en 8.° pasta antigua, muy usada, pero posterior sin duda á la 

época en que se imprimió el libro, en vitela fina, cortes dorados, á línea se
guida, 25 cada plana, letra gótica negra y encarnada, con láminas, viñetas y 
letras de oro y colores, signaturas a-F sin reclamos, folios romanos, muchas 
abreviaturas y difíciles algunas de ellas, signos de puntuación el punto, dos 
puntos, coma de una rayita y guión de dos, paréntesis redondos, cuadernos 
de ocho hojas, excepto el último que tiene doce. 

A este notabijísimo libro le faltan, por desgracia, las hojas X I I , XII I , XIV, 
XXXm,XL, XLV1I á LXIV, LXXIII , LXXIV, LXXMll , (:\V,GXVI, CLXXII,CCVIII, 
GGIX y GGX. Tiene cortadas cinco viñetas y empieza por el fólio VI, signatu
ra d v, lo que indica que también carece de ocho hojas de cada una de las 
signaturas a b c y cuatro de la d, que estarían sin numerarmónos lá última d'1 

(1) Méndez, al hablar de esle impresor, pone equivocadamente /m/2. Es muy fácil 
la letra gótica confundir la h con la b, si no se mira con mucha atención. 
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la c, en que debía empezar el texto, después del calendario y otros prelimina-
i-es. La falta de estas primeras hojas data de muy antiguo, pues es anterior á 
la encuademación que tiene. Para reparar en parte este defecto se han puesto 
al principio ocho hojas de vitela muy lina: las dos primeras, muy estropea
das, son blancas; únicamente hay escrito en el reverso de la segunda estas 
palabras, de letra antigua: «Vylas y corregidas» las seis restantes contienen 
el calendario, un mes en cada plana, de letra gótica manuscrita, muy peque
ña, en negro y encarnado: los días de la semana se indican con las siete pri
meras letra;; del alfabeto, de las cuales la a, que corresponde al primer dia, 
es encarnada, y negras las demás; á la izquierda hay una numeración roma
na que se refiere sólo á ciertos dias, y no sigue el órden correlativo; el san
toral no está completo, pues han dejado en blanco las líneas que correspon
den á vários dias de la semana. Empieza el mes de Enero así: «lanuarius babel 
»dies XXXj. luna uero XXX. Nox habet horas, xvj . Dies uero octo.» Y siguen 
por este órden los restantes del año. 

Después de la hoja CCXIII, que es la última de las impresas, hoy otras 
catorce agregadas, en vitela, letra negra y encarnada, de Tortis, imitando á 
la impresa, pero un poco mayor, pues sólo tiene 21 lineas cada plana, con 
iniciales de oro y colores á manera de las que van en lo impreso. Contienen 
estas hojas suplementarias vários himnos y cánticos con otras oraciones á la 
Virgen: el principio de la primera plana, en dos líneas, de letra encarnada, es 
como sigue: «Incipit officium de conceptione beatissime uirginis marie. Ad 
«matutinas.» El reverso de la última de estas hojas está en blanco, pero muy 
sucio por el uso. 

Este libro es rarísimo y tal vez ún ico ejemplar, pues hasta ahora no sé 
que ninguno de los autores nacionales y extranjeros que han escrito de bi
bliografía, haga mención de él. Debió pertenecer á persona caracterizada, por
que las magníficas láminas, viñetas y letras en gran número que le adornan, 
demuestran que no se escaseó el gasto para producir una obra cási régia. 

Tiene 18 láminas grandes iluminadas de oro y colores, y de un 
exquisito trabajo, que ocupan todas planas pares enteras, con texto en su 
anverso; representan los principales pasos de la muerte y pasión de Cristo 
y los de la vida de la Virgen; oo láminas pequeñas ó viñetas colocadas al prin
cipio de las oraciones á los apóstoles y otros santos, cuyas efigies contienen: 
35 letras grandes para los oficios, 479 medianas y 1495 pequeñas para los 
capítulos y versículos. No puede saberse las iluminaciones que tendrían las 
hojas que faltan. En las hojas manuscritas del final hay dos letras grandes, 
25 medianas y 50 pequeñas. 

El reverso de la hoja XLVI y el anverso de la LXV están en blanco, por 
descuido sin duda al hacer la impresión. 

No es fácil conjeturar el motivo que pudo haber para cortar tantas hojas 
de este precioso libro, pero las palabras: «Vylas y corregidas» estampadas al 
principio, y el no haber tachada ni una sola letra en todo él, autorizan la 
sospecha de si pudo andar en el asunto la implacable y dura mano de la in
quisición, que con tanta suspicacia miraba todo lo que se referia á materias 
religiosas. Las cinco viñetas debieron ser cortadas por el antojo de algún 
niño, ó por pers na que no conocía el daño que causaba. 

De todos modos puede considerarse esta obra como una inapreciable joya 
en nuestra industria tipográfica, por la períeccion con que está impresa, y 
como una muestra del exquisito gusto que por entónces habla alcanzado en 
España el arte de iluminar. Posee este volúmen el Sr. D. José Sancho Rayón, 
que ha tenido la amabilidad de prestármele para redactar la presente nota 
y copiar las dos páginas que se representan, con la mayor exactitud, en las 
láminas que siguen, hechas en el acreditado establecimiento del Sr. Zarago
zano por el reciente y privilegiado método de la Foto-lito-cincografía. 
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IMPRESORES DE ZARAGOZA 

DEL SIGLO XV. 

1488. 1490. JUAN HURUS. 
La primera obra en que se ve el nombre de este impresor es el Misal de 

la diócesis de Huesca, año de 1488, y no vuelve á aparecer hasta el de 1490, 
en que diú á luz las Ordenanzas reales de Castilla, en cuyo final estampó 
el escudo que se ha copiado más arriba al anunciar esta obra. Según el ape
llido y la procedencia debió ser padre ó hermano de Paulo ó Pablo de Hu-
rus, que imprimió en Zaragoza desde el año 1485 d 1500. 
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IMPRENTA DE SEVILLA. 

{. (1475.) Sacramental de Clemente Sánchez de Vercial (1). 
Este libro, que no tiene ni ha tenido nunca portada, empieza por una ho

ja en blanco de igual clase de papel que todas las demás, en la cual se lee 
en su anverso, de letra manuscrita del siglo XVII , lo siguiente: «Es del Edo. 
.peña confesor del S. Cardenal y su S.a Illma le mando que me lo entregase 
.á mí.» La segunda hoja empieza por el índice ó tabla de los títulos de la 
obra en esta forma: «Título primero como ome se deue santiguar ó signar. 
• Titulo, i j que el ome deue ser enformado en la Fee ante del bautismo.» Lo 
que va copiado deja á la izquierda el blanco que debía ocupar la T mayús
cula que falta á la palabra título. Estos blancos en principio de títulos ó ca
pítulos, se dejaban exprofeso para llenarlos después con sus correspondientes 
letras hechas á pluma, las cuales muchas veces eran de un mérito sobresa
liente, y podrían pasar aún en el dia por obras maestras de caligrafía. Como 
puede inferirse, son muy pocos los ejemplares que se hallan adornados de 
este requisito, que sólo se ponía en los destinados á regalos ó personas de 
alta categoría. Este índice se divide en tres libros, conteniendo el primero 
LXVI títulos, CLXXXIX el segundo y CXC1 el tercero. El último título que 
trata de «como se deue fazer el departimiento del matrimonio e fe» termina 
ocho líneas ántes de finalizar la segunda columna delreverso de la hoja sexta, 
que son de las que consta dicho índice. El encabezamiento de la siguiente 
hoja, que es el prólogo de la obra, empieza así en su primera columna: 
•Este libro es llamado sacramental, el qual copilo é saco de las sagradas 
•scrípturas clemen sanchos de vercial bachiller en leys arcediano de Valde-
•ras en la iglesia de león para que todo fiel cristiano sea enseñado en la fee 
»e en lo que cumple á su saluacíon. El nuestro Salvador Jessuchísto que 
• vino rredimir el humanal linaje dyo orden é rregla como viniésemos e nos 
•sopiesemos sainar.» En este prólogo se lee lo siguiente... «E por quanto 
•por nuestros pecados en el tiempo de agora muchos sacerdotes que han 
•curas de animas no solamente son ygnorantes para instruir eenseñar la fee 
»6 creencia e a las otras cosas que pertenescen A nuestra saluacíon Mas aun 
•no saben lo que todo buen chrístíano deue saber nin son instruidos nin en
señados en la fee christiana según deuian e lo que es mas peligroso e da-
•ñoso algunos no saben nin entienden las escrituraras (asi) que cada día ha de 
•leer e tratar E por ende Yo clemens sanches de vercial bachiller en leyes 
•arcediano de Valderas en la iglesia de león Maguer pecador e indigno pro
puse de trabajar e fazer vna breue copilacion de las cosas que ne(;esa-
•rias son á los sacerdotes... E entiendo partir este libro en tres partes En 
•la primera se tratará de la nuestra creencia e artículos de la fee e declara
c i ó n del credo e pater noster e Auemaria e de los mandamientos de la ley e 

(1) No teniendo este libro punto, año, ni nombre de impresor, parece que debiera co
locarse entre las ediciones dudosas; pero como Méndez pone en el articulo de Sevilla la que 
sin llevar t i tulo, autor, año , n i lugar creyó corresponder á 1476, be debido en esta ocasión 
conformarme con su método , y señalar el año de 1475, en el cual, crep yo, debip ifppri-
mirse. 
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• de los siete pecados mortales e de todos los otros en que omne puede pecar 
»E de las siete virtudes e de las obras de misericordia En la segunda de los 
.sacramentos en general en especial de los tres Primeros Conviene á saber 
»del bautismo en la conlirmacion e del Sacramento del cuerpo de dyos En la 
«tercera de los otros quatro sacramentos que son penitencia e extrema vncion 
.orden de clerizia matrimonio E por quanto mi en tinción fue e es de tratar 
.principalmente de los Sacramentos íize denominación e puse nombre a este 
«lybro Sacramenta leí qual fue comencado en la cibdad de cigüeñea a tres 
.dias del mes de agosto año del señor de mi l i , é quatrocientos e veynte e 
»un años E acabóse el año de veynte e tres en fin de marco en la noble cib-
«dad de león.» Después de dos lineas en blanco concluye así: «Titulo. Prime-
»ro como ome se deue santiguaa ó signar» ha^ otras dos líneas en blanco 
al final de la segunda columna del reverso de esta hoja. En la siguiente, 
después del blanco para la letra mayúscula ó capital, empieza el texto con 
las palabras siguientes: «In nomine patris et filij et spiritus santi amen. Por 
>.que en todas las cosas que los omes han de fazer Primeramente deuen 
.comencar en el nombre de Dyos....» El texto concluye en la primera colum
na de la hoja 160 con esta inscripción: 

Et sic est finís 
Deo gracias. 

Este libro asi ordenado 
De dotrina tan perfecta 
Todo por su vía rrecta 
Dios bendicto es acabado 
Quien desea ser colocado 
En la gloria eternal 
E libre de todo mal 
Sea por el enseñado.» 

Esta última línea cierra la columna; las otras tres están enteramente 
en blanco. 

Un tomo en folio, pasta del siglo pasado, papel terso y doble, letra 
gótica, á dos columnas, tanto el índice como el prólogo y texto, 40 lí
neas cada una, sin foliatura, reclamos, ni signaturas ó letras de registro: 
perfectamente conservado y con anchas márgenes. Tiene algunas pequeñas 
manchas, y unas cuantas anotaciones marginales de letra antigua manuscri
ta. En el libro 111, título XXIV, después de las últimas palabras impresas-pa
ra se confesar» está añadido de mano «con otro.» Hasta el título XII I inclu
sive del libro 11, están manuscritas con tinta muy parda las letras con que em
piezan los mismos títulos, y toda la obra, ménos el índice y las 34 últimas 
hojas tiene á la cabeza de las mismas, de letra antigua manuscrita, el epí
grafe de los diferentes tratados que contiene. En el libro I I I , título LO, al ha
blar de los crímenes que cometen «los clérigos perrochiales que han curas 
»de animas é algunos de ellos son de reducir á la memoria especialmente 
catorze» al llegar al quinto y después de las palabras «Gula tener falsas 
• medidas, que acaban á mitad de la linea y poco más de la mitad de la cu-
lumna, pone lo siguiente: 

• aquí no ay defecto e va adelante donde di^e e pesos.. 
Efectivamente, la columna de la página siguiente empieza con la misma 

palabra «e pesos.- En el título XXIII del libro I I I están borradas con tin
ta las palabras que siguen á estas. -El septimu en tiempo de necesidad asi 
• como si esta a tiempo de muerte o ha de entrar en batalla ó junta o en la 
• mar ca entonre si no pudiere aver a propio sacerdote puede cunfesar a otro 
•qualquier tacerdote... (hay cinco ó seis palabras borradas) El octavo.. 
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Después del «título LXVÍ. de las siete obras de misericordia corporales, en 
el índice, hay una línea en blanco y empieza á renglón seguido: «titulo prí-
.mero que cosa es sacramento» el cual corresponde al libro I I . Al terminar 
(también en el índice) los LXXXIX títulos de que este consta, se lee: «Aqui 
»comienca. El tercero lybro de los quatro sacramentos.» 

Este preciosísimo libro, esta perla literaria y tipográfica de inestimable 
valor, pertenece á ü . Blas Hernández, librero en Toledo, que posee una r i 
queza en libros antiguos, y á su amabilidad debo la presente nota, que" he 
podido redactar teniendo á la vista el ejemplar que me ha franqueado con 
este objeto. He sido en ella un poco difu.;o con la mira de que pueda compa
rarse esta edición, que podrá salir de entre nosotros para no volver jamás, 
con las tres de que hablan Méndez y la Serna Santander de 1476, 1477 y 1478, 
pues ni estos bibliógrafos, que tantas investigaciones hicieron, ni ningún 
otro, han llegado á conocerla. En mi opinión, y creo que en la de cualquiera 
que haga el referido cotejo, es anterior á 1476, y tal vez el primer libro que 
se imprimió en Sevilla, y áun en España. De todos modos su existencia, ig
norada hasta ahora, viene á aumentar las dudas de cuál fué la cuna de la 
imprenta en nuestra nación, y qué libro el primero que salió de sus prensas. 

2. (1482.) Crónica de España abreviada por Mossen Diego Valera (1). 

(1) Es tan importante este libro, bajo cualquier aspecto que se le considere, que no 
he podido resistir á la tentación de describirle aqui, de una manera más completa y 
circunstanciada que lo hace Méndez, añadiendo lo que del excelente artículo del docto 
Sr. Gayangos he visto copiado en la A n t o l o g i a E s p a ñ o l a , que publicó en París D. Carlos 
Ochoa, y es lo siguiente: 

" C r ó n i c a de E s p a ñ a , llamada por otro nombre V a l e r i a n a , sin duda para distinguirla de 
otras compilaciones del mismo género. Divídese en cuatro partes, de las cuales la prime
ra es puramente cosmográfica y contiene una descr ipción del mundo conocido á la sazón. 
E n ella consigna Valera cuantas fábulas y patrañas corrían entre los eruditos de su tiem
po, principiando con una noticia del paraíso terrenal, que dice ser «un lugar en comien-
»zo de Oriente» describiendo naciones enteras de hombres acéfalos, con ojos en los hom
bros y narices en los pechos, y tratando largamente de los tres reyes magos de las I n 
dias, quienes consagrados arzobispos por el apóstol Santo Tomás , concurrieron m á s 
tarde á la e lección del Preste Juan, personaje misterioso y cási mito lógico de la edad 
media, dejándole después por administrador temporal y espiritual de aquel grande impe
rio. E l libro De C i v i t a t e D e i , de San Agust ín , los escritos de Beda, los viajes de Nicolás Ve-
neto, Marco Polo y Micer Poggio, ñorent in , sirvieron, pues, á Valera de texto y autoridad 
en la descripción semifabulosa que hace, asi del Asia y de sus diferentes reinos, como del 
Africa, en cuyos limites coloca la Bactriana, Media y Fenicia!! Ni está su descripción de 
Europa (país que debe conocer mejor, puesto que la recorrió en gran parte), exenta de 
aquellos rasgos de credulidad cási pueril, y amor á lo maravilloso, que distingue á los 
escritores de su época; pues dice que en Inglaterra, á la parte de Levante, se crian cier
tos árboles cuyas hojas al caer en la mar «se convierten en pescados ,» mientras que las 
que caen en tierra «se cambian en unas aves del tamaño y grandeza de las gaviotas.» 
Añade Valera que por saber la verdad de este hecho que muchos le habían referido, pre
guntó al cardenal de Inglaterra (Enrique Wynton), hermano de Doña Catalina, mujer de 
D. Enrique I I I de Castilla, y que le contes tó que en efecto era asi (*). 

E n la segunda parte de su C r ó n i c a , Valera refiere la población de España por Tubal 
el nieto de Noé , cási en los mismos términos que lo hace la general del rey D. Alonso 
el Sabio; pasa en seguida á hablar de Hércules , y cita á menudo el libro de sus T r a b a j o s , 
que compuso el célebre D. Enrique de Villena. Al tratar de los romanos, dice que Julio 
César fué el primero de dichas gentes que vino á España, suponiendo que su venida 
fué anterior á la guerra púnica (**). Concluye con la guerra de Viriato, á quien llama ca
pitán de Zamora, según la opinión e n t ó a c e s admitida de que Numancia estuvo donde hoy 
aquella ciudad. 

C) Cap. XXVI. 
('*) Cap. VII . 

2 4 
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Con este título se conoce el libro que á continuación se describe. 
No ha tenido portada: empieza la primera hoja, en su anverso: «La si-

• guiente coronica ylustrissima prícesa es partida en quatro partes principa
rles, la primera trata de la cosmografía diuision o partimiéto de las tres 
• partes, en que los sabios antiguos el müdo partieron, e de las regiones e 
..provícias que en cada vna dellas ay, es asaber asia, áfrica, europa.» Sigue 
la explicación de esta primera parte y la de las tres restantes, con los epí
grafes de todos los capítulos de cada una, lo cual ocupa diez hojas; el re
verso de la última está en blanco. La que sigue, en cuatro líneas no com
pletas, de tinta encarnada ó bermellón, empieza así: «Comienca la coronica 
>-de españa dirigida a la muy alta e muy excelente princesa Serenissima 
.Reyna e Sennora nuestra sennora donna ysabel Reyna de espanna de seci-
»lia e de cerdenna Duquesa de athenas Condessa de barcelona abreuiada 
«por su mandado por mosen Diego de ualera su maestresala e del su conseio. 

«Escrive latancio Serenissima Reyna e señora en el prologo del su pri-
• mero libro de las diuinas instituciones de la suma a los gentiles que los 
.claros antiguos varones tanto se dieron ala inquisición de la verdad que 
• menospreciados los familiares negocios al estudio de aquella con gran di l i -
• gencia se dieron.» El texto de la obra tiene 174 hojas; en el anverso de la 
última termina así. «Aquí pongamos silencio ala pluma illustrissima prince-
• sa humilmente suplicando á vuestra real magistad quesi en lo por mi escri-
4o algunos defetos fallare como no dudo, los mande corregir y emendar 

No es ménos disparatada y fabulosa la tercera parte de la C r ó n i c a , que comienza con 
Athanarico, á quien llama primer rey de los godos, en 343, y concluye con la invasión de 
los árabes y rota del Guadalate, siendo digno de observarse que al obispo D. Oppas le 
llama E g i c a y le hace hermano del rey Witiza. E n la cuarta habla largamente de Carlo-
Magno y de sus doces pares, del traidor Galalon, de un Zulema, r e y de C ó r d o b a en 721, 
quien no contento con la guerra á muerte que hacía á los cristianos de Asturias, l levó 
sus armas al Asia, conquistó á Pérgamo en Bithynia, y puso sitio á Constantinopla; de 
Bernardo del Carpió á quien contra el torrente de la vulgar tradición, hace por último ob
tener la libertad de D. Sandias, su padre, y continuar en compañía suya sus inauditas 
proezas; de Fernán González, á quien la reina esposa de D. Sancho «mucho desamaba, y 
cuyo caballo, ganado en batalla al moro Almanzor, compró el rey por mil marcos de pla
ta, otorgándole al efecto una escritura partida por el a. b. c.» 

Si toda la obra de Valera fuese del tenor que dejamos indicado, desde luego la colo
caríamos entre los muchos libros de caballerías que constituían el divertimiento y solaz 
de nuestros mayores, sin tener de historia más que el t í tulo; pero á medida que el cro
nista avanza en su narración, le vemos seguir con bastante exactitud al arzobispo Don 
Rodrigo, á D. Lúeas de Tuy, al rey sábio y las crónicas de Castilla. Al llegar á sus pro
pios tiempos, la obra se convierte, de compendio ó suma que antes era, en una interesante 
y verídica narración de muchos sucesos en que él mismo tomó parte. Bajo este punto de 
vista, el trabajo de Valera es muy importante, pues está desempeñado con esmero, y pue
de servir de apéndice ó suplemento á la crónica de D. Juan I I . E n efecto, si hemos de 
dar fe á lo que dice Galindez de Carvajal en el prólogo á su compilación de las crónicas 
de aquel rey ( I ) , gran parte de lo relativo al Condestable D. Alvaro de Luna, su prisión 
en Búrgos y muerte en Yalladolid, habría sido tomado de los apuntes de Valera, quien, 
según arriba dijimos, representó un papel importante en aquel terrible drama, y sin duda 
alguna comunicó sus noticias á Fernán Pérez de Guzman. 

L a Crónica se escribió por mandado de la reina Doña Isabel, quien mandó expresa
mente á su maestresala recopilar en un breve sumario todas las cosas de España «assi 
. las hazañossas é virtuosas obras de sus reyes, como las contrarias á virtud, para que 
.siguiendo las primeras, las segundas supiesse mejor evitar y fuir.» Concluida la obra 

(1) «El dicho Fernán Pérez añadió y enxirió en ella aquella scriptura grande que esta quasi 
al fin: la qual dice que ordenó Mossea Diego de Valera. que oORlosamentfl Labia de las causas 
de la coudenaciou del Condestulile.. 
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.atribuyendo la culpa de aquellos á mi poco saber e no a falta de mi voluntad 
»muy deseosa de vuestro seruicio. 

..Fue acabada esta copilacion en la villa del puerto de Santa maria bis-
• pera de San iua de iunio del año del señor de mil i equatrocientos e ochen
t a e vn años seyendo el abreuiador della en hedadde sesenta enueue años. 
»Sean dadas infinitas gracias a nuestro redenptor e ala gloriosa virgen su 
«madre señora nuestra.» 

El reverso de la última hoja, concluye con estas palabras: «en vuestra 
• muy noble e muy leal cibdad de seuilla fue inpresa por alonso del puerto 
• en el año del nascimiento de nuestro saluador ihü xpo de mi l i e quatro-
• cientos e ochenta e dos años.» 

Un tomo en 4." mayor, letra Tortis con las iniciales de los capítulos he
chas á mano de tinta encarnada, á renglón tirado, treinta y seis líneas (hay 
alguna con 37) cada página, sin numerar, sin reclamos, signaturas A—Y, 
sin abreviaturas, excepto la supresión de la n en muy pocos casos con una 
rayita encima de la palabra, signos de puntuación sólo el punto. 

El ejemplar que he tenido á la vista para tomar estos apuntes pertenece 
al Sr. D. José de Oteiza, abogado y auxiliar primero que fué del Ministerio de 
Fomento. Está encuadernado en pasta lina moderna con los cortes dorados, y 
su tamaño se ha reducido al 4.° español, por tener recortadas las márgenes 
hasta el punto de haber alcanzado la cuchilla al texto en algunos parajes. 

en 1481, la misma reina mandó á Alonso del Puerto, impresor de Sevilla, que la diese á 
la estampa, y éste la imprimió en 1482, en folio menor, con los epígrafes é iniciales de 
letra r u b r a ó encarnada, y con tal primor y esmero que el libro pasa, y con razón, por 
una de las mejores ediciones del siglo XV. Tuvo tal éxi to la obra, que en el corto periodo 
de diez y ocho años dentro del mismo sigto que vió nacer «la sutil y provechosa inven
ción de la estampa,» se hicieron de ella nada ménos que siete ediciones (1), tres de ellas 
en Salamanca, y que en el siguiente se imprimió también cinco veces (2) . 

Hay al fin de la primera edición de la C r ó n i c a una nota de Valera que señala el año 
en que la conc luyó , y la edad que entonces tenia. Merece tomarse en cuenta, no sólo por 
ser el único dato que acerca de su nacimiento nos queda, sino porque habiendo sido al
terada la tal nota en ediciones posteriores, ha dado margen á bastante confusión en las rela
ciones de aquellos que de Valera se han ocupado. Dice asi: F u é acabada esta c o p i l a c i o n en 
l a v i l l a d e l P u e r t o de S a n t a M a r í a , v í s p e r a de S a n J u a n de J u n i o d e l a ñ o d e l S e ñ o r de m i l é 

qua t roc i en tos é ochenta é u n a ñ o s , seyendo e l a b r e v i a d o r d e l l a e n e d a d de sesenta y nueve a ñ o s . 

E n otras ediciones esta última partida está escrita en números romanos ( L X I X ) , y aún 
añade D. Nicolás Antonio que en otras que él vió se lee L X X I X (3); pero hay que tener 
en cuenta que si las várias ediciones hechas en el siglo XV no conforman con la primera 
en este punto, es solamente debido á la ignorancia ó descuido de los impresores, quienes 
á medida que pasaban los años , creian deber aumentar la edad del autor; como si la fe
cha de 1481 que él da, hubiese de aplicarse á la impres ión de su obra, siendo asi que tan 
sólo hace roíerencia á la conclus ión de sus trabajos como abreviador de las crónicas de 
España (4). Esta trabacuenta dió origen á los errores y contradicciones en que incurrie
ron Nicolás Antonio (5) y el padre Méndez (6) al tratar de Valera.» 

(1) Burgos (Fridei'ico de l!asil(?a), 1487; Tholosa (de Francia) por Hcnrique Mej or, 1489; Za
ragoza (Paulo lluras de Conslancia), 1405; Salamanca en el mismo año de 1405; ibidem, 1405 
á 8 do mayo; ibidem, á 20 de enero do 1409; ibidem, 1500, todas en fÓíio. Donis (Part. It página 
278) cita otra de 1498. 

(2) liemos visto las siguientes, y es de presumir haya aún más: Sevilla (Juan Várela de Sala
manca) 1527; ibidem (Juan Croinberger) 1534 y 1543; ibidem, por el mismo impresor, 1555, edi
ción adornada de figuras; ibidem (Sebastian Trugillo) 15C2, todas en l'ólio. 

(3) Asi sucede en la del año 1502. 
(4) La edición bocha en Salamanca en 1500, conforme en todo con la primera de Sevilla, se

ñala la verdadera edad del autor on 1481, es decir, sesenta y nueve años. 
(5) lübliol. Vetus, lib. X. cap. XI I I . 
(0) Typograpbia Española, pág. 171 (85 do esta segunda edición). 
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Este libro y otro ejemplar que posee, mejor tratado y con mayores márge
nes el General San Román, estaban incompletos por faltarles várias hojas; 
pero merced á la asombrosa habilidad del litógrafo señor Zaragozano se han 
completado por otros dos, faltos también, que existen en la Biblioteca Na
cional y en la de S. M. la Reina: las hojas repuestas lo están de una ma
nera tan perfecta y parecida á las restantes del tomo, que es muy difícil 
distinguir, por mucho cuidado que se ponga, las verdaderas de las falsas. 

3. (1491.) Vidas de Plutarco. 
En las «Cartas familiares» que el Abate D. Juan Andrés e sc r ib ióp su her

mano D. Cárlos, dándole noticia del viaje que hizo á várias ciudades de Italia 
en el año 1785, se da cuenta de una traducción de las Vidas de Plutarco, an
terior á la del cronista Alonso de Palencia. Estas son sus palabras: 

«En esta y en otras bibliotecas se ven algunos códices de las vidas de 
»Plutarco en italiano, que dan noticia de una traducción española, de que tal 
• vez no habrá hablado Pellicer en su Biblioteca de traductores, que años 
• atrás leí de paso en Bolonia, y ahora no puedo consultar. Dicen, pues, es-
.tos códices (de los que solo en esta Biblioteca del Subdecano Ricardo hay 
«tres diferentes) que la Crónica de Plutarco (así llaman al libro de los varo
nes ilustres) fué traducida de gramática griega (esto es, de griego antiguo ó 
• como dicen, literal) en griego vulgar por un filósofo griego llamado Domi-
"tritalodiqui, y del griego en aragonés por un fraile predicador obispo de Tu-
• dernopolí (aquí varían los códices diciendo uno Tudernopoli, otro Luder-
• nopoli, otro Ludervopoliy otro Andrinopoli), muy sulicienle griego, instrui-
»do en várias ciencias, grande historiador y experto en várias lenguas, por 
«mandato del M. R. en Cristo padre y señor Messer fray Juan de Eredia por 
»la gracia de Dios Maestre y señor de la órden del hospital de San Juan de Je-
• rusalen, etc. etc. Ya ves como se pueden sacar de aquí algunas noticias per
tenecientes á los españoles, y mas por la variedad que hay en los mismos 
• códices, en los que se ponen mas ó menos títulos al gran Maestre Eredia, y 
• mas ó menos elogios al fraile predicador, cuyo nombre no se expresa. El Aba
t e Mehus, en su Vida de Ambrosio Camaldulense, que es un tesoro de eru-
• dicion de historia literaria, habla largamente de estos códices, y de la inten-
• cionque Coluccio Salutato tenia de sacar otra traducción latina de la arago
nesa (1).» 

ü. Eugenio Ochoa en su Catálogo razonado de los Manuscritos Españo
les existentes en la Biblioteca Real de P a r í s , pág. 105, nos da cuenta de un 
Códice de las Vidas de Platarco, en tres volúmenes en fólio, en el que se dice 
expresamente traducidas de La t in en Romance, y sospecha que la traducción 
está hecha sobre la latina de J. A. Campani, Roma, 1470. 

4. .Regimiento de Príncipes seu Aegidi Romani de regimene principum 
ppus. Hispali 1491. f.» 

Hain: Repertorium bibliographicum. Tomo I , página 14. 
Mr. Brunet duda de la existencia de esta edición. Tomo 1.°, columna 58, 

5 / edición. 

(1) L a erudita cunosidad de D. Juan Antonio Pellicer no leha sugerido noticia alguna 
del códice de que aquí se habla, y en su Ensayo de una biblioleca de traductores, sólo hace 
mención de la traducción de las vidas de varones ilustres de Plutarco hecha por don 
Alonso de Falencia, la que, además de ser más moderna, y por consiguiente menos glo-
í P n l ^ n . . ^113'. 68 U0 1311 hUem' pUeSt0 que el Fraile Predicador estaba suíi-
cientemente enterado en el griego, de donde sacó su traducción o uue no tenia Palen-

S J ^ K t f ' Í S i y Pu c?rio Salulal0 ^ ^ ^ S £ 9 : i í 3 r a 
aragonesa, lo que no hubiera intentado no teniéndola por buena. 
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5. Gracian. Libros morales y los proverbios, got. Sevilla, 1491.» 
Catálogo de la Biblioteca del Marqués de la Romana. 

6. (H92.) Florcto de Sant Francisco. El qual tracta dé la vida e miraglos 
del bien aventurado Señor Sant Francisco. E de la regla de los Frayles me
nores. A / fin: Aqui se acaba el Floreto de Sant Francisco. Impresso en la muy 
noble e muy leal fibdad d' Sevilla por maestre Menardo ungul alemán. E 
lanfalao polono compañeros. A veynte e quatro dias del mes de agosto. An-
no del Señor de mili e quatrocieníos e noventa e dos. fól. goth. vol. 1. 

Edición sin cifras ni reclamos, hecha en muy buen papel y excelentes ca-
ractéres góticos, con una estampa representando á S. Francisco recibiendo . 
las llagas, abierta en madera, rara y de mérito, como todas las de aquella 
época salidas de las prensas de España. 

El presente ejemplar reúne al mérito que le resulta de su mucha anti
güedad, otra circunstancia no ménos valiosa, cual es la de contener en la 
hoja de suscricion, de la propia letra del muy virtuoso é insigne varón Fray 
Juan de Póvoa, fraile observante del orden de S. Francisco y confesor del 
inmortal Rey I). Juan I I , la siguiente declaración: 

«Este Floreto de S. Francisco costó en Lisboa 300 reis, y le procuró para 
»S. Antonio de Villa-franca, haciéndole encuadernar á Fr. Antonio de Ilha, 
• año de 1493.» 

He tomado esta noticia de la obra titulada Re la to r i o , impresa en Lisboa 
en 1844, tomo I I , pág. 48. 

También Hain, Repertorium bibliographicum, Tomo I I , pág. 415 anuncia 
esta obra, pero de una manera tan poco circunstanciada que he preferido 
la relación portuguesa. 

El ejemplar descrito existe en la Biblioteca Nacional de Lisboa. 

7. «El espejo de la cruz. { A l f in) Fue la présete obra imprimida en la 
^ibdad de Seuilla por Meynardo vngut alamano e Lan^alao polono copañe-
ros. Año de mil é cuatrociétos e nouenta e dos años. 

4.°, letra gótica, le faltan algunas hojas; por lo demás hermoso ejemplar. 
De esta rarísima edición no tuvo Méndez noticia. 
Salva: Catálogo; 2." Parte, página 74. 
También Hain: Repertorium bibliographicum, tomo I I , página 81, da noti

cia, aunque muy sucinta, de esta edición, y por ella sabemos que el autor 
de la obra original escrita en toscano, y que tradujo en castellano Alfonso 
de Falencia, fué Domenico Cavalca. 

8. «Aristóteles. Eticas traducidas al castellano. Ilispali per Meinardum 
Ungut 1492. 4.°» 

Hain. Repertorium bibliographicum. Tomo í, página 218. 

9. «Montalvo. Ordenanzas reales y fueros de Castilla, gót. Sevilla. 1492.» 
Catálogo de la Biblioteca del Marqués de la Romana. 

10. (1494.) Caulhiaco—Guido de—En el nombre de dios comieda el in 
ventario ó coletario en la parte cirurgical de la medicina copilado e acabado 
en el anno d'l Señor de 14G3 por Guido de caulhiaco cirurgiano e maestro en 

medicina en el noble sludio de monpeller. A l f i n : Acabada fue esta obra 
bien corregida e bien emendada e impressa en la muy noble e muy leal ^ib-
dad d'Sevilla por Menardo ungut alemán e Lancalao polono Conpaneros. A XI 
dias del mes de mayo. Anno del Señor de mili e quatrovientos e noventa e 
tres annos. fol. goth. vol. 1. 

Guido de Caulhiaco, verdadero restaurador de la cirugía recibió el gra
do de doctor de la universidad de Montpellier, y pasando á Aviñon fué suce-
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sivamente médico de tres Papas, Clemente V I , Inocencio VI y Urbano V. En 
esta ciudad compuso, en 1363, la presente obra, la cual se tradujo en dife
rentes lenguas en el siglo XV, y en el mismo y los dos siguientes impresa 
muchas veces en distintos lugares. Y bien lo merecía, porque según la opi
nión del inmortal Haller, Van Hoorne, Frcind y otros, este tratado viene á 
esclarecer los procedimientos oscuros de los antiguos, añadirles otros y con
firmarlos con observaciones y principios ciertos; no siendo de despreciar la 
importante noticia que nos trasmite, con una exactitud escrupulosa, de la 
horrible peste que en el siglo XIV despobló el mundo en la cuarta parte de 
sus habitantes. 

La presente edición, sin cifras ni reclamos, ejecutada en buen papel y 
excelente carácter gótico, con una estampa abierta en madera, representando 
á S. Cosme y S. Damián, es, sin duda, una de las más raras y de mayor pre
cio, desconocida de Haller, Panzer, Brunet, Salvá y otros. 

Existe en la Biblioteca Nacional de Lisboa según el «Relatorio» publica
do en aquella ciudad en 1844. 

11. Manuale Hispalense. Impressum Hispali per Meynardum Ungut Alama-
nium et Stanislaum Polonum Socios. Idibus Martii. Anno domini. 1494. 4.° 
mai. vol. 1. 

Edición sin cifras ni reclamos, hecha en papel de mucha cola y caracté-
res brillantes aunque poco limpios; rara y de mérito. 

Biblioteca Nacional de Lisboa. 

12. Floretus in quo flores omnium virtutum et detestatio viciorum metrice 
continentur: Hispali; per Meynardum Ungut alemanum et Stanislaum polo
num socios: 1494. 4.° goth. vol. 1. 

Este poema moral, conteniendo 1168 versos latinos rimados, á que lla
man leoninos, pretenden algunos críticos que fué compuesto por S. Ber
nardo; pero los autores de la historia literaria de Francia, le atribuyen, fun
dados en buenas razones, á Juan Gorland: la presente edición, sin cifras ni 
reclamos, está hecha en excelente papel y bien formados caractéres romanos; 
no la mencionan los más acreditados bibliógrafos, y no es ménos rara que 
la de León hecha por Juan Fabro en el mismo año. 

Biblioteca Nacional de Lisboa. 

13. (1495.) Bocados de oro. { A l fin) Fenece el libro llamado Bocados de 
oro. Impresso en la muy noble é muy leal ciudad deSeuilla, por MeynardoVn-
gut alemán: e Lancalao polono copaneros. A.XVj. de mayo del año del Señor-
de mili e quatrocientos e noventa cinco años. 

Folio, letra gótica, á dos columnas, 48 páginas dobles. 
En la primera foja por toda portada el título. 
A la vuelta de la última hoja, que contiene sólo el membrete de la im

presión en líneas muy cortas, se ve, al pié de éste, el escudo de los impre
sores, que copió Méndez (aunque no muy propio) á la pág. 225 (1). 

Méndez no alcanzó noticia de esta edición. 
Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Rayón: Ensayo de una biblioteca es

pañola. Tomo I , col. 444. 

14. Leyes del Quaderno nuevo de las rentas de las alcabalas y franquezas, 
fecho en la Vega de Granada. Por el cual el Bey y la Beyna nuestros señores 
revocan todas las otras leyes y los otros quadernos fechos de antes. Sevilla. 
Hungut y Polono. 1495. 

Bib. de Sevilla. 

(1) Corresponde á la 109 de esta edición. 
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15. (1400.) Johannes lunior, Ordin. Prsedicator. Scala Coeli. Sevilla, 
i m 4.° 

Ilain: Repertorium bibliographicum. Tomo I I I , pág. 160. 

16. Historia de Alexandre Magno, escripia de Quinto Curcio Rufo, 
muy enseñado e muy abundoso en todo, e sacada en Vulgar, al muy Sereno 
Príncipe Felipo María, Tercio duque de Milán e de Pavía, y Conde de Agüe
ra e Señor de Genova, por Pedro Cándido Decimbre, su siervo. El cual fué 
impreso en la muy noble e leal cibdad de Sevilla por Meynardo Ungut, ale
mán, e Lan^alao Polono, compañeros, á 16 de Mayo año de mil i y cuatro
cientos y noventa y seis. En fólio, pasta holandesa. 

Esta obra, como cási todas las de los primeros tiempos de la imprenta, 
concluye con el párrafo que precede; pero en la portada, de letra manuscri
to, al parecer de mediados del siglo pasado de 1700, se dice que en Sevilla 
hacia el año de 1490 tuvo principio el invento de Guttenberg, lo que no es 
exacto, porque allí ya se imprimía desde 1476; en Rarcelona y Zaragoza des
de 1475, y después hasta 1499 en varias otras ciudades de España y en los 
Monasterios de San Cucufate y Monserrate de Cataluña. 

Cándido Decimbre tradujo esta obra del latin al italiano, y se imprimió 
en Florencia en 1478. Luis Fenoller la tradujo al lemosin y se publicó en 
Barcelona en 1481: esta traducción se puso en castellano en 1496. 

Catálogo de la Bib. del Senado, pág. 491. 
También se encuentra en el de la biblioteca del Marqués de la Romana. 

17. Las ciento novelas, de Juan Roccacio. En Sevilla, Meynardo ungut 
y socio, 1496. En fólio, gótico. 

Primera edición, muy rara y desconocida de los bibliógrafos. Está impresa 
á dos columnas, con signaturas; las hojas están registradas en [su anverso 
con números romanos. Se halla al principio una simple hoja con este título, 
impreso en letras capitales góticas: 

«Las C. nouelas de Juan Rocacio.» A esta hoja siguen otras tres que con
tienen la tabla de las novelas; sigue después el texto, y al fin de éste, y en 
el anverso de la hoja señalada CXCVIJ, se lee esta suscripción: 

«Aqui se acaban las Ciento nouellas de Mi^er juan boceado, poeta elo
cuente. Impressas en la muy noble e muy leal cibdad de Sevilla: por Mey-
• nardo vngut alemano, e Stanislao polono conpañeros. En el año de nuestro 
• señor Mili quatrocientos nouenta e seis, a ocho días del mes de Noviembre.» 

La Serna San(ander:.Dictionnaire bibliographique. Tomo I I , pág. 218. 

18. Forma de los novicios, por S. Buenaventura. Hispali per Meinardum 
ungut et Socium dio XXVI, lun i i . 1496. folio. 

Ilain: Bepertoríum bibliographicum. Tomo I , pág. 481. 
La fecha de este libro debe estar equivocada. El xxvi de Junio de 1497 

se hizo la edición de Sevilla que queda anunciada en la pág. 101, y es cási 
seguro que sea la misma que pone Ilain como impresa en 1496. 

19. (1497.) Guillermo de París.—Postilla Evangeliorum ct Epistolarum to-
lius anni necnon de Sanctis.—Edición en letra gótica (tortis) muy clara y bien 
formada, de dos tamaños, gruesa la del texto, y algo más pequeña la de las 
apostillas ó comentarios, buen papel de hilo de baslante cuerpo, á dos co
lumnas de 32 lincas las de texto, y de 39 las de comentarios, 207 hojas sin 
foliar, grabados en madera muy curiosos, del ancho de las columnas, al prin
cipio de los capítulos dé la parte que traía de las dominicas; los capítulos do 
la parte de Santos empiezan con letras de adorno rundidas, signatura a-dd, 
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tamaño 4.°—En la portada solo hay la siguiente palabra: J POSTILLA, en el 
mismo carácter, pero bastante mayor que el del texto. En el reverso de la por
tada hay una especie de introducción ó advertencia en dos columnas como 
el resto de la obra, la que empieza de este modo: 

^ Vitam bonam 
e exitum beatum. Ego frater 
Guilhelmus sacre theologie 
professor etc. 

En la página siguiente, ó sea la tercera, empieza la obra de este modo: 

^ Yncipit postilla 
super euangelia. Et primo do 
minicalia scd'm sensum littera 
lem iuxta cocordantias euan' 
gelistarum. 
J Dñca prima aduétus eua 
geliü scd'm Matheü. xxj . 

Y en seguida el primer grabado que representa los discípulos que llegan 
donde estaba la pollina con su cria para llevarlas á Jesús. 

En el reverso de la última hoja, al fin de la segunda columna, con la mis
ma letra del texto, están las siguientes líneas: 

I Postilla epistolarü e euan 
geliorü dñicalium necnon de 
sactis Yrapressa Hispali per 
Meynardü vngut e Ladi 
slaum polonü socios- Anno 
dñi M.cccc.lxxxxvij. die ve
ro, xxvi i j . Februari. finit feli-
citer. 

No tiene registro, colofón ni reclamos. 
No he podido encontrar este libro en ninguna de las muchas obras biblio

gráficas que he consultado, ni en la Biblioteca de Le-Long que con tanto es
mero reúne todo lo que se ha impreso de Teología, particularmente sobre 
la Biblia ó algunos de sus libros. Tampoco hace mención de ella Hain, ensu 
RepeiHoriim hihliographicum. siendo el autor que con mayor escrupulosidad 
ha reunido y descrito las ediciones del siglo XV, tratando como trata en el 
tomo I I [voluminis I pars I I ) de esta obra con tanta extensión, que analiza 
y describe desde la pág. 544 á la 557 nada menos de setenta y cuatro edi
ciones de esta obra hechas hasta el año de 1500. Tampoco la cita el P. Mén
dez en la pág. 110 (2.a edición) al tratar de las impresiones de Ungut y Po-
lono en 1497. En 4.° 

Después de haber recibido esta nota, que ha tenido la bondad de man
darme el entendido Dr. D. Ventura Camacho y Carbajo, bibliotecario de 
la Provincial y universitaria de Sevilla, en donde existe el libro, est. 289, 
núm. 15, he examinado otro ejemplar de la misma obra, que guarda en su 
selecta Biblioteca el Sr. Sancho Rayón, persona instruidísima en bibliografía 
española, y á quien debo no pocas atenciones por los muchos libros que me 
ha franqueado para enriquecer estas Adiciones, como en el curso de las mis
mas se irá viendo. 

La descripción bibliográfica de esta obra está hecha de mano maestra por 
el Sr. Camacho, y así muy poco tengo que añadir. 
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Consta el libro de 214 hojas (contó mal el Sr. Camacho, ó le faltan al
gunas al ejemplar que describe), várias columnas del texto, entre ellas las 
correspondientes á las hojas 8.a del cuaderno signatura b; 6.a signatura f. 
5.a signatura o. 2.a signatura p. 8.a signatura v. etc. tienen 53 líneas; los 
signos de puntuación son el punto, dos puntos, guión de rayitas y paréntesis. 
Son cincuenta y dos los grabados en madera intercalados en las columnas, pero 
en realidad 40, pues son iguales el 5 y 7, el 9 y 14; el 18, 41, 46 y 51; el 22, 
25, 34, 35 y 43; el 23 y 24, el 27 y 49, el 30 y 48. Están numerados con lá
piz por D. B. .1. Gallardo á quien perteneció este ejemplar: ántes lo habla 
sido «del Convento Real del Pardo» según nota manuscrita al pié dé la segun
da página. Abunda en abreviaturas y son difíciles algunas de ellas. Todos 
los cuadernos tienen 8 hojas, excepto el último que es de 6. 

Entre las 75 ediciones (no 74) que cita Hain de esta obra, hay una 
(núm. 8276) hecha en Sevilla en 1492 por los mismos impresores de la 
de 1495; y esta circunstancia, unida á la de que ningún otro bibliógrafo la 
menciona, hacen sospechar si la fecha estará errada, y no haya existido ni 
exista la tal edición. 

A pesar de tantas reimpresiones como se hicieron de esta obra en el si
glo XV, no tiene en el día, según La Serna Santander, grande estimación. No 
debe confundirse el autor de estas apostillas con Guillermo d' Aubergne, 
obispo de París, que murió en 1249. Nuestro Guillermo, llamado Parisiense, 
porque ó murió en París, ó al ménos se educó allí, como él mismo lo dice 
en su prefacio: «Ego frater Guillelmus sacrse theologiae professor minimus pa-
• risiuseducatus etc.» concluyó su obra en el año 1437: era del orden de San
to Domingo, pues que le llama su padre en la apostilla sobre el evangelio 
del XV.0 domingo después de la octava de Pentecostés, en donde dice: «Si-
«militer sanctus Dominicus pater noster, qui a pueritia sua domino nostro ser-
-vire studuit etc.» Bajo de este concepto se halla en Quetif. tomo I . Script. 
Ord. Praedicat, pág. 868. 

20. (1498.) Vespasiano. 
Historia del rey Vespasiano. Aqui comienca la ystoria del noble vespa

siano. (AZ fin) Esta istoria hordenaron yacop e josep abarimatia que á 
todas estas cosas fueron presentes, e jafet que de su mano la escribió, donde 
reguemos a Dios e a la Virgen santa María e a lodos los santos e santas de 
Dios que nos guarden de todo pecado Amen: finito libro sit laus gloria xpo. 
Amen. Este libro fué emprimido en la muy noble e muy leal cíbdad de Seui-
11a por Pedro Brun, savoyano, anno del señor de mi l i , cccc.xcvm.a XXV días 
de Agosto. 

4.°, letra gótica. Figuras, 34 hojas (Biblioteca Grenvíliana). 
Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Bayon: Ensayo de una Biblioteca es

pañola. Tomo I , col. 1228. 
Hay una edición de esta misma obra, en portugués, hecha en Lisboa 

por Valentín de Moravia el año de 1490. 

21. Virgilius Maro.—Publius.—Buccolica et geórgica cum glcssematis fa-
miliaribus zone grammaticí explícita atque impressa primum parisiis deín-
de.—Ilispali.—duclu et impensis Joannis laurenlii in ofíicína Joannís peg-
niczer de nurenverga thome glockner et magni herbst alemani socii. Anno 
domini 1498 quinto nonas octobris. fol. golh. mal. et. mín. vol. 1. 

Biblioteca Nacional de Lisboa. 

22. (1499) Boecio de cósolacion. e 
Vergel de consolación. 
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Esta es la portada, en grandes letras monacales. A la vuelta se encuen
tra una página en blanco: sigue después el prólogo y la tabla de los cinco 
libros de que consta la obra, todo lo cual ocupa cinco hojas y la primera 
columna de la sexta. El texto acaba en el reverso de la hoja 44, cuya se
gunda columna queda en blanco, con esta inscripción: 

«Acabada y emprimida la presente obra del Boecio o la muy noble e muy 
.leal cibdad de Seuilla por Meynardo vngut alemán; e Lancalao polono co-
.pañeros á quatorze, dias del mes de Octubre de Mili ccccxcix años.» 

La siguiente página se encabeza asi: 
• Aqui comiéca el libro llamado: Vergel de consolación.» 
Esta parte ocupa 55 hojas de texto, terminando la última con la siguiente 

nota: 
«Acabada e imprimida fué la presente 
• obra del Vergel de Consolacio: en la muy 
• noble e muy leal cibdad de Seuilla por 
• Meynardo Vngut alemán: e Stanislao 
• polono copañeros: á espesa de guido d'la 
• uezaris e jua de porras e lázaro de gaza-
»nis mercaderes copañeros. a x x i i i j . dias 
• del mes de Octubre de mi l i , ccccxcix. años.» 

Al pié va el siguiente Escudo, fielmente copiado del que hay en el libro: 

Sigue otra hoja que contiene en su anverso la tabla; el reverso está en blanco. 
Un tomo en folio recortado, pasta holandesa moderna, á dos columnas, 45 

lineas cada una: la primera parte sin foliación, la segunda la tiene romana; 
una y olra con signaturas a-g^A-E., letra de Tortis, sin reclamos, capitales 
de imprenta caladas al principio de los capilulos, pumo, dos puntos, coma de 
una rayita y guión de dos, pocas y fáciles abreviaturas' cuadernillos de ocho 
hojas, excepto el señalado con la signatura f, que tiene seis y cuatro el de g. 

El tomo consta de 84 hojas, de las que 50 corresponden'al Boecio y 54 
al Vergel. Se halla en perfecto estado de conservación en la Hiblioteca dd 
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Ministerio de Fomento. Ha pertenecido á M. Ternaux cuyas iniciales y armas 
van esculpidas en las tapas. 

Esta traducción del Boecio de Consolación es diferente de la impresa en 
Tolosa de Francia, á pesar de llevar el mismo prólogo ó prevención, en que 
se dice estar hecha por el Padre Fr. Antonio Ginebreda. 

Hain, en su Repertorium bibliographicum, tomo I , pág. AQ% trae como edi
ción española, que yo pongo en duda, la siguiente: 

«Boethius de consolatione Philosophie hispanice versus ab Antonio de 
«Ginebreda Barcinonensi ex Ordin. Predicator. 1493. fólio.» 

23. (1500.) Suma vtilissima errorü e he-
resum per christü e eius vicarios 
e per inqsitores herético pra-
uitatis in diuersis müdi par-
tibus dapnatarum. 

Este titulo, en letra gruesa de Tortis, se halla á la cabeza de la primera 
hoja, y al respaldo de la misma: «Incipit quoda opusculum ex directorio íi-
»dei sumptú siue estractum. 

-Incipit prologus 
«Sacrosancta dei ecclesia xpi precioso sanguino redeptam cuius stabilissi-

»miifundamentum (texte apostólo) ipse xps iesus est. quamplures multiplici-
4er suis peruersis dogmatibus ab infantia sua expurgauerunt atque multiplici-
»bus erroribus ad solum vsque subuertere iusi sunt: sed non potuerüt.» 

Sigue el texto de la obra que termina en la hoja 48 con la «Questio. XXV 
«d'erroribus iudeorum.> 

A continuación de este tratado va otro en cuya portada hay un tosco 
grabado que la ocupa casi toda, y representa, sin duda, al auíor disputando 
con los sectarios del Alcorán. Al pié del grabado en letras de Tortis muy 
gruesas va lo siguiente: 

Improbatio. alcorani. 
Sigue á la vuelta: «Cunctis xpiane fidei culloribus. sanctarumque virtutum 

'•zelatoribus. frater antonius de la pegna sacratissimi ordinis predicatorum in 
"prouincia hyspanie inutilis. ac inmeretissimusprior prouincialis. S. P. D.» La 
segunda hoja se encabeza con el siguiente título en dos lincas y media, de 
tinta encarnada: 

«Incipit libellus fratris ricoldi ordinis fratrum predicatorum sacre theolo-
•gie proíessoris contra legemsarracenorum- prohemium.» 

Después de este proemio va el Índice de los diez y siete capítulos de que 
consta la obra, y concluye esta en la hoja 54, 1." plana, con la siguiente ins
cripción: 

«Explicit libellus intitulatus contra lege sarracenorum editus i\ frd Ricol-
'doílorétino de ordine predicatorum: sacrethcologie professore.ImpssusHispa-
»1¡: per Stanislaü polonü. ano a natiuitate dñi nr i iesu xpi. m. d. xx, die 
"marcij.» 

Estos dos tratados van encuadernados juntos en un tomo en 4.° pasta estro
peada de aquella época. Uno y otro están impresos en letra de Tortis, más 
crecida la del primero, pues cada plana sólo contiene 55 líneas, que la del se
gundo que tiene 55, sin foliación, con registros, cuadernos de ocho hojas, ex
cepto el último del tratado de Ricoldi que consta de diez, impresas las letras 
de adorno con que empiezan los capítulos, línea seguida, muchas abreviatu
ras, algunas de ellas de difícil comprensión. Tienen algunas picaduras de po
lilla las tres primeras y las dos últimas hojas. 

Estelibro, sumamenle raro y desconocido, pertenecen 1). José Sancho Ha-
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yon, quien ha tenido la amabilidad de franqueármele para tomar este apunte. 

24. «Martiris. Legatio Babylon. c. al. opuse, got. Sevilla. En fólio 1500.. 
Catálogo de la Biblioteca del Marqués de la Romana. 
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IMPRENTA DE LERIDA. 

1. (1485.) «Mayronis (Franciscus de) . 
Hoja 1.a blanca. Hoja 2.aa : (A floreada) Rma militie nostre corpo H ralia 

no süt sz potétia dei H ad destructioné munitionu consilia destrué || etc. || Alf in: 
Subtilissimi doctoris fratris Francisci mayronis de || ordine minorum editiones 
in cathegorias || porphirij e pnta arisiot impssioni dedil magister Henricus || 
theutonic9: quas quidé Bartholome9 grayoí artib9 magister H peroptime eme-
dauit in ciuitate ilerdeñ. Anno incarnationis || Christi. M.0 ccec.0 1XXXY.0XXV. 
octobris. 

4. °, letra de Tortis, sin sign., 69 hojas de 54 l i n . la pag.» 
Existe en la Biblioteca provincial de Palma. 
(Nota comunicada por el Bibliotecario D. Bartolomé Muntaner.) 

"2. (1488.)«Castrovol-(Petrusde) ICtus. Commentarius in libros de anima. 
S i . 1488, fólio. (Ilardae)» 

Hain: Repertorium bibliographicum, tomo I I , pág. 65. 

5. «Castrovol-(Petrus de) ICtus. Commentarius in libros meteorum. S. 1. 
1'88, fólio (Ilardae).» 

Hain: Repertorium bibliographicum, tomo I I , pág. 65. 

4. «Castrovol-(Petrus de) ICtus Commentarius de Coelo et Mundo. I n c i -
p i t : Cogit mecharitas. S. 1. 1488, fólio. (Ilardae.)» 

Hain: Repertorium bibliographicum, tomo I I , pág. 63. 

5. «Castrovol-(Petrus de) ICtus. Commentarius in libros de generatione 
et corruptione. I n c i p i t : Te serviré me cogit. S. 1. 1488. fólio. (Ilardae.)» 

Hain: Repertorium bibliographicum, tomo I I , pág. 65. 

IMPRESORES DE LERIDA 

DEL SIGLO XV. 

4. (1485.) ENRIQUE THEUTONICO. 
No se encuentra el nombre de este impresor sino en la obra de Francisco 

de Mayron, I n cathegor ias P o r p h i r i j , que salió á luz en el referido año 1485. 
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I M P R E N T A M A L L O R Q U I N A ( i ) . 

1. (H85.) Cuando los célebres Faust y Guttenberg dieron al mundo su ma
ravillosa invención, no fué Mallorca el último punto de España que disfru
tó del arte que Massillon designa con el nombre de emanación del cielo. 
Mallorca fué la primera provincia de Aragón que tuvo imprenta propia y una 
de las primeras de España. No tememos que nuestra aseveración sea impug
nada, porque la aducimos con documentos que la prueban; pero estamos 
bien convencidos de que Sevilla, Toledo, Cataluña y Valencia se opondrán 
á ello citándonos obras impresas alli ántes que las nuestras. Mas esas obras, 
si se exceptúan las del catalán Posa, que ya tenia prensa en 1482, salieron 
de imprentas importadas en España por alemanes ó discípulos suyos, tam
bién extranjeros, quienes las tenían á su cargo, miéntras que el regente de 
nuestra primera prensa era mallorquín, é hijo de la villa de Valldemosa. 
De nada vale que esta circunstancia sea enteramente desconocida en la his
toria de la tipografía española, ni de nada vale que los diligentes Francisco 
Méndez, La Serna Santander, Ramón Diosdado y Ludovicus Hain, en sus pre
ciosos catálogos de libros cunables, no dén noticia de la imprenta mallor
quína del siglo XV; porque, como hemos dicho, hay pruebas que justifican 
su existencia, y no son de las que con tanta frecuencia citan los valencianos 
para usurpar á otras provincias la gloria de haberlas precedido. Aludimos á 
esa edición de 1474, que sólo es valenciana, porque esta idea se halla en la 
imaginación de los que tal la creen; pero si se examina el libro en cuestión, 
no se le hallará nota que acredite haberse impreso en aquella capital. Nos
otros no haremos mención de una letanía y un breviario de la Iglesia ma-
llorquina que se imprimieron aquí en 1483 y 1488, según D. Vicente Mut, 
D. Buenaventura Serra y el P. Jerónimo Planes, ya porque no hemos podi
do ver ningún ejemplar, ya porque tenemos á la vista dos impresiones ante
riores á éstas. Hélas aquí: 

I . 

2. Incipit tradatus magistri Johannis de Gersono, cancellari par is im-
sis. De regulis mandatorum. Esta es la portada ó principio de un tomito 8.° 
mayor en papel de marquida, carácter gótico, sin foliación, signatura ni re
clamos. En los principales apartados faltan las iniciales, pero hay los espa
cios para ponerlas de color, como se acostumbraba entonces. No se descu
bre más signo de puntuación que el punto final y los dos puntos, y son mu
chas y difíciles las abreviaturas. En el final se lee: Doctissimi magistri 
Johannis de Gersono pra;sens ópus opera et impensis Reverendi Bartholomaii 
Caldentey Sacrce Theologim proffessoris impresum est. arte vero et industria 
ingenios! Nicolai Calafati balearici in majori ex Balearibus imprimentis anuo 
salutis MCCCCLXXXV. Die vero XX mensis jun i i (2). 

(1) Este articulo, firmado por el erudito é incansable investigador de las glorias de 
Mallorca, D. Joaquín María Bover, se publicó en un calendario do Pahua de 18G1. 

(2) Con el objeto de completar la descripción de este libro, becba por el S r . Bover, 
se pone aqui la que yo publiqué en la pág. 224, lomo IV (1863) del BOLETÍN BIDLIOGIU-
FICO, envista del ejemplar (pie se conserva en la Biblioteca de la Universidad de esta 
corte. 
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5. (1487.) Devota contemplació y meditacions de la via Sacra. Precede 
á este encabezamiento de un devocionario compuesto por el sacerdote Fran
cisco Prats, un canto en lemosin, idioma en que está escrita la obra toda. 
Sus circunstancias tipográficas son las mismas que las de la anterior, y la 
de que nos ocupamos forma un volumen en 4.°, á lo último del cual se lee: 
«Sstampada en la casa de Trinitat de Miramar de la vila de Val de Musse en 
.la maior illa Balear per messtre Nicolau CalafTat nadiu de la dita vila. a. i . 
.de Kalendes de fabrer añys de salut MCCGCLXXXVII.. 

Es notable la noticia que nos da la obra que acabamos de examinar de 
haber sido cuna de la imprenta mallorquína la casa de Miramar, punto san
tificado por el insigne Ramón Lul l , donde residió y fundó en 1276 un co
legio de lenguas orientales, que si bien fué de corta duración, continuó allí 
la enseñanza pública de humanidades, dirigida por doctos maestros, desde 
aquel tiempo hasta principios de nuestro siglo. 

Cuál fué la suerte de la imprenta de Miramar después de establecida 
por el hábil y entendido Calafat, es circunstancia que no hemos averiguado, 
pero sí que en la primera mitad d d siglo XVI el tipógrafo Fernando Cansó
les, natural de Amusco, en la diócesis de Patencia, restableció la prensa 
mallorquína, con pretensiones de haber sido el primer introductor del arte 
de Guttenberg en Mallorca, pues así lo expusieron sus huérfanas en una 
solicitud al Grande y General Consejo de esta isla. Que una de estas hijas 

Incipit tractalus magistri lolumis de gersono cancellarii parisiensis de regulis man-
datoruu!. qui slringit conclusionum processu: fere totam theologiam et moralem. 

Prologus. 
a Gamus nunc inlerim quod natura et imitatrix nature ars solent agere.» 
Este es el principio del libro; no tiene ni ha debido tener otro, pues la hoja en que 

está va registrada a i, y es la primera de las ocho que componen el cuaderna. 
—Sigue el texto del libro, el cual en el anverso de la ú l t ima hoja termina asi: «Doc-

«tissimi Magistri lohannis de gersonno presens opus; opera et impensis Reuerendi Barlho-
«lomei Caldenten sacre theologie proffessoris Impressü est: arte uero et industria inge-
»nlosi Nicolai Calafati balearici in maiori ex balearibus imprimentis Anno salutis 
•MCCCCLXXXV die uero X X mensis lunii 

lacobi olesie ciuis Balearici uice 
imprcssoriá ad lectorem epygrama. 

Perstrinxit legis praxim: moresque lobannes: 
Cui de Gersonno nomcn habere datur. 

Si ergo tuum lector pectus celestia tangunt: 
Hunc eme: plus solus quambi mille dabit. 

Iste docet mores sacros: aniinunque perornat: 
Uítaque sit nobis qua peragenda uia. 

Quid sit honestum: quid iustum: quid denique sanclura: 
Quidue pium monstrat: que fugienda mala. 

Peregit hic celum: et callen llagrantis auerni: 
Neu pblegetbonleis aflicercre malis. 

Ad summam: hic uigili ducit rectore caninam: 
Que mundi iminergi naufraga posset aquis. 

Iluic igitur grates tanto pro muñere lector: 
Redde: sed est nobis gratia habenda magis. 

Ule opus excgit: fateor: sed copia habendi: 
Noslra est per térras multiplicata manu.» 

E l reverso de esta hoja está en blanco. Un lomo en 4.° pergamino, letra entre re
donda y gótica, 30 hojas de á 29 l íneas cada plana: punto, dos puntos y paréntes i s , sig 
naturas a-d, de 8 hojas los tres primeros cuadernos y de 6 el ú l t imo, abreviaturas fáci
les, sin reclamos ni folios, papel regular, bien tratado, un solo tipo de letra en toda la 
obra. 
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de Cansóles casó con Gabriel Guasp, y que éste heredó la fecunda prensa de 
su suegro, después de haber funcionado por más de treinta años, lo preten
de Barberi; pero nosotros sólo aseguraremos que la imprenta que llevó el 
nombre de Guasp, planteada en Palma, como la de Cansóles, que fué la ter
cera que ha tenido Mallorca, se estableció en el siglo XVI, y continúa desde 
entonces sin haberle faltado nunca sucesor. Como el plan que nos hemos 
propuesto es dar una idea del principio de nuestra imprenta, nos abstene
mos de extendernos en su progreso, como igualmente de emitir nuestra 
opinión, muy distinta de la del P. Diosdado, con respecto á si los tribunales 
del Santo Oficio fueron ó no un poder que en cierto modo tenía las prensas 
tipográficas atadas tan fuertemente, que apénas las dejaba funcionar. 

IMPRESORES DE MALLORCA 

DEL SIGLO XV. 

NICOLÁS CALAFAT es el único impresor que en el siglo X V aparece en la 
Isla de Mallorca, y las dos obras que salieron de sus prensas las que se han 
citado arriba, únicas, mientras no se descubra algún ejemplar de la Letanía 
y el Breviario que parece se imprimieron en 1485 y 1488, si ha de darse 
crédito á los historiadores Mut, Serra y Planes. 
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IMPRENTA DE SALAMANCA. 

í. (1487.) Valera. Crónica de España. Salamanca, en fólio, 1487. 
Catálogo de la Biblioteca del Marqués de la Romana. 

2. (1494.) Vassurtii. De natura loci et temp. Salmant. 1494. 
Catálogo de la Biblioteca del Marqués de la Romana. 

5. (1495.) Valera (Mosen Diego de). 
La crónica 
de Hyspaña. 

Colophon: «Fue impressoen la noble ciudad de Salamanca: a ocho de mayo 
del año del nacimiento del Señor de mil e. cccc. e. xcv. años.» Fólio, letra 
gótica. 500 rs. 

Sin más que consultar á Méndez se ve cuán escasas son las ediciones he
chas de esta crónica en el siglo XV; no será, por tanto, aventurado decir que esta 
excede á todas en rareza, como lo prueba el hecho de no tener noticia de ella 
ni D. Nicolás Antonio, ni Bayer, ni Diosdado, ni Méndez, ni ninguno de los 
demás bibliógrafos que yo conozco. 

Salvá: Catálogo; 2.a Parte, pág. 210. 

4. (1496.) Epistolasde San Pablo (al frente, fol . Incipit libellus epistola-
rum inquo continentur omnes epistole et. prophetieque cantanturin ecclesia 
per anni circulum incipiendo a Dominica adventus usque in eandem, 
secundum consuetudinem ecclesia Salmantino... (al fin:) Recollectio episto-
larum et prophetiarum dominicalium, nec non de Sanctis. Salmantice im-
pressa Anno Xpi. natali. 1496. die vero. X I I I . Septembris. 4.°, vol. 1. 

Edición rara, sin numeración ni reclamos, en buen papel y caractéres 
romanos bien formados: estimable como cási todas las ediciones que han 
salido de las prensas de España en el siglo XV, poco conocida y que debe 
añadirse al copioso Panzer. 

Biblioteca Nacional de Lisboa. 

5. «Eurialoy Lucrecia, llistoriade dosamantes EurialoFranco y Lucrecia 
Senesa, hecha por Eneas Silvio. ( A l fin:) Fue impressa la presente historia 
en Salamanca á X V l l l dias del mes de octubre de mil e quatrocientos e no
venta e seys. 

4.°, letra gótica. 
Es traducción de la novela que, con el título de De duobus amantibus 

Eurialo et Lwc/'c/m,escribió en latin Eneas Silvio Piccolimini, después Papa, 
con el nombre de Pió U. La primera edición de cuyo libro, aunque impresa 
sin fecha, se cree anterior al año 1472. El titulo de la presente traducción le 
he tomado del Catálogo de la Biblioteca Colombina de Sevilla, que, según 
dejo ya dicho, formó D. Fernando Colon. En el mismo tomo se hallaban, 
según este ilustre bibliógrafo, encuadernados otros tres tratados: 1." Reme
dios contra el amor deshonesto: 2.° Otro tratado de la vida y costumbres 
del dicho Eneas Silvio, y o." sus Proverbios. 

Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Rayón: Ensayo de una Biblioteca espa
ñola. Tomo l , col. 741. 

25 
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6. 1 Cometaria Sancti Thome super libros Aristotelis de generatione. 
Éste es el titulo que, en dos lineas de letra pequeña gótica, va en el an

verso dé la primera hoja, cuyo reverso está en blanco. A la cabeza de la pri
mera columna de la hoja a ii empieza: «Liber primus Aristotilis principis 
perypateticorü liber de generatione e corruptione Feliciter incipit.» Sigue el 
texto, que concluye cási al final de la segunda columna de la hoja 56, des
pués de las palabras «Laus deo» así: «Expliciüt cometaria super libros ariristo-
lelis de gñnatióe e corruptione Sancti thome de aquino Almi ordinis pdica-
torum per quosda fratres eiusdem ordinis regularis obseruatie diligenti cas-
tigatione correcta: atque eorüdem instantia impressa Salamatice. per Leonar-
dü alemanú: e fratré Lupü nauarrü socios. Anno M.cccc.xcvj. die vero. xxvi . 
mensis Febroarij.» A la vuelta de esta hoja, y en las dos planas déla siguien
te con que concluye el libro van las erratas, y terminan de este modo: 

«Hec sunt que corrigenda videbant: quia aliqualiterviciabatsententia doc-
toris. celera que ad gramática vel orthographiam pertinét: per te corriges.» 
En folio, á dos columnas, 50 lineas cada una y algunas 52, letra Tortis, sig
naturas a-i, sin folios ni reclamos, 57 hojas, y debe faltar otra en blanco, pues 
el último cuaderno sólo tiene 7; frecuentes abreviaturas no muy fáciles al
gunas, bien tratado, pero con muchas notas manuscritas marginales de aquel 
tiempo, algo recortadas desgraciadamente. Está encuadernado con otros tra
tados en un tomo en fólio pergamino, de la propiedad de D. José Sancho 
Rayón, que me le ha franqueado para sacar esta nota. 

7. Verini. Disticha moralia. Salmant. 1496. 
Catálogo de la Biblioteca del Marqués de la Romana. 

8. (1497.) Fiameta. (Estampa: un galán y una dama.) LaFiameta de Juan 
Vocacio. (A/ /m:) Fué impresso en la muy noble e leal ciudad de Salamanca 
en el mes de Enero del año de mil i quatrocientos e nouenta e siete años. Deo 
gratias. 

Fólio, letra gótica, á dos columnas, 43 hojas no foliadas, iniciales pe
queñas, propias para ser iluminadas. 

A la vuelta de la portada: 
«Aquí comienza el libro intitulado Fiameta, compuesto por Juan Vocacio, 

• poeta florentino. El qual libro es partido en nueue capítulos o mas verdade-
-ramente nueue partes desta manera.» 

Atribuyóse la traducción al Valenciano Pedro Rocha. 
Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Rayón. Ensayo de una Biblioteca es

pañola. Tomo 1.°, col. 807. 
Al anunciar el Sr. Salvá esta edición en su Catálogo, parte 2.a, pág. 14, 

en precio de 1260 rs., pone la siguiente nota: 
«Las tres ediciones de la Fiameta del Boceado descritas en este número 

y en los dos siguientes (son las de Sevilla-Cromberger, 1523, y Lisboa Ro
dríguez, 1541) escasean mucho por hallarse prohibidas por la inquisición; 
pero ésta es mucho más rara, como que ni ü . Nicolás Antonio ni ningún otro 
bibliógrafo han tenido noticia de ella; y aunque he hecho las más exquisitas 
investigaciones para descubrir si había algún otro ejemplar nada he conse
guido, y creo, por tanto, que es único. Agréguese á esto ladreunstancia de 
estar este ejemplar muy limpio, con anchas márgenes, y en fin bellísimo por 
todos conceptos. La traducción es exactamente igual en las tres ediciones. 
Según Ponz de Icart, el traductor es Pedro Rocha, pues en sus Grandezas de 
Tarragona dice que Pedro Rocha habia traducido algunos libros de Aret i-
no y de Corbacho y la Fiameta de Boceado; y aunque D. Nicolás Antonio no 
hace mención de ninguna de estas ediciones al hablar de Rocha, es induda
ble que él es el traductor. • 



DEL SIGLO XV.—VALENCIA. 301 

9. (1498.) Enseñamiento. Del enseñamiento del coraron. [ A l f m . ) Impresso 
en Salamanca a. XXX. de julio del año de mi l . cccc. e xcvi i j . 4.°, á línea t i 
rada, letra gótica (con signaturas hasta la P.), sin reclamos ni foliación. 120 
fojas. 

Por toda portada lleva en dos líneas el título en letra gótica parangona. 
La vuelta toda blanca. 

En la hoja segunda: 
«Aquí comienza el libro que es llamado Enseñamiento del coracon, y pri-

.meramente es puesto el prólogo del que fizo el libro, en elqual enseña las co-
«sas que deue guardar el predicador en la su amonestación.» 

La obra acaba, terciada la plana de la signatura P. 5: A la vuelta empie
za la tabla, que acaba á la mitad de la siguiente hoja, á cuya vuelta hay una 
estampa que representa á S. Gregorio en el altar, diciendo misa en el acto 
de alzar la hostia; y al pié de la estampa, en cinco renglones, una nota en 
que se advierte gana cincuenta mil años de perdón quien rezare siete padre 
nuestros y siete avemarias delante de dicha imágen. 

Y en la hoja siguiente, que completa la posteta, el escudo (¿del impre
sor?) que tiene por orla el cordón de San Francisco, en la una mitad las 
llagas y en la otra un águila, y al pié, en un hueco que deja el águila y las 
llagas, una Y, monograma, creo, del impresor. 

Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Rayón. Ensayo de una Biblioteca es
pañola. Tomo 1.° col. 732. 

En el «Relatorio a'cerca da Bibliotheca Nacional de Lisboa,» Tomo I I , 
página 131, se describe, aunque muy ligeramente, un ejemplar de esta obra 
que existe en dicha Biblioteca. 

10. (1491).) FERNANDVS: SER 
VATVS. 

Debajo de este título con que empieza el libro, se encuentra un grande 
escudo de armas de los Reyes Católicos, que ocupa todo el resto de la prime
ra plana. El reverso está en blanco, y la segunda hoja se encabeza así: 

'Carolí Verardi Gaesenatis Pontiflcii Cubicu lar i i in Fernandum seruatu 
ad R. P. Petrü Mendozam Archiepiscopum ToletanQ Hispaniarü Primatem: 
ac. S. R. E. Cardinalem. Praefatio.» 

Este prefacio ocupa dos hojas y la mitad de la primera plana de otra, 
cuyo reverso empieza: 

«Marcellini Verardi Gaesenatis Fernandus 
Seruatus. 
Ad Pont. Max. Prologus. 

O pater: ó pastor: mundi fldissime custos: 
Qui portas summi reseras et claudis olympi 
Ne pigeat nobis aures prestare benignas: 
Et placidos uultus: ut libera corda timore 
Fernandi exímium nomen laudesque loquantur. 
Infera quemferro dum turba necare pararet: 
Seruauit superi clementia summa Tonantis. 
Eius ut auspiciis: rerum te sceptra tenente. 
Immensum Ghristi nolitent uexilla per orbem.» 
Al fln de la hoja sexta, cuaderno sign. h, y principio de la sétima, con

cluye el Goro de esta pieza con los siguientes versos: 
«Discite nunc igitur Reges aiterna mereri 

Nomina: et excelso contingere uertice ccelum. 
Fernando inonstrante uium cum coniuge clara 
l'ciq1 uimiis icsoiuM foBlix Hispania Ierras. 

Eniandi (así) Seniali linis.» 
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Sigue á continuación: 
.Eiusdem in Ruffum Regiae Maiesttis (así) uioiatorem Inuectiua.» 
Concluye esta en el anverso de la siguiente hoja con las palabras -Deo 

Gratias.» El reverso está en blanco. 
Estas dos composiciones en verso latino constan de ÍG hojas de letra re

donda en dos cuadernos, signatura a-b: no se expresa el punto, año, ni im
presor, pero siendo el papel, el tipo, las abreviaturas y la forma entera
mente iguales á las otras piezas, también en verso latino, que van encuader
nadas con ellas, y cuya noticia sigue, es cási seguro que se imprimieron en 
Salamanca el año 1499, cuya fecha llevan estas últimas. 

La pieza Fernandus Servatus es una tragi-comedia puesta en verso herói-
co por Marcelino Verard, nieto (otros dicen sobrino) de Gárlos Verard, que le 
dió el plan de ella. 

«Marcellini Verardi Caesenatis Elegía.» 
Asi se encabeza este cuaderno, que consta además de las piezas siguientes: 
«Eivsdem Marcellini Verardi ad poetas: ut triüphü: le hoste mauro ab His-

«paniarü Principibus subarto: Iris madél exhortatio.» 
«Eiusdem elegía: Qva fides Fernando et Helisabe gratias agit: quam eorü 

• opera Maurorum cathenis fuerit liberata.» 
A l fm, en el reverso de la hoja sexta con que concluye el cuaderno sig

natura A : 
«Impressum Salmanticae. Anno dñi M.CCCO.XCIX.» 
El cuaderno que sigue, signatura B, que tiene otras seis hojas, consta de 

lo que va á continuación: 
«Magniíici. Bernardini. R ic i l . Mamertini de obilu serenissimi Principis 

lohannis Aragonis ad mcestissimos parétes Ferdinandum et Helisabet óptimos 
máximos Hispanise Reges monodia.» 

Al fm de esta composición: 
«Edita, in . vrbe. Messana. Calendis decébrib9 Anno salutis. M. cccc.xcvij. 

• Obit9 uero Serenissimi Principis í urbe Salraática. i i j . nonas Octobris. 
Finís.» 

«Magnifico. Viro. Bernardo. Ricio franciscus faragonius. S. D. 
»Ad. Magniflcvm. Virum. Bernarda rictium poetam atq5 oratorem cele-

«berrimum pro interitu illustrissimi Don loannis Aragonei utriusq3 Hesperiae 
• Siciliseq5 principis elegía per Franciscum Faragonium edita.» 

«Ad. Antonivm: Callimachvm. Siracusíü ut simul defleat morte illustrissi-
• mi Don loannis Aragonei Hispaniarum Trinacriseq3 Principis: elegidium per 
• Franciscum Faragonium editura.» 

Concluye el cuaderno, signatura B, en el reverso de la sexta hoja, de 
esta manera: 

«Finís. 
Impressum Salmantice Anno dñi. M.CCCC.XGIX.» 
De estas dos obras, una y otra sin foliación ni reclamos, con los mismos 

signos de puntuación, que son el punto, dos puntos, paréntesis é interroga
ción, la primera tiene 2« líneas cada plana, y 27 la segunda. La signatura 
del primer cuaderno de «Fernandvs Servatus» es f. (sin duda por error) y la 
del segundo b. 

Biblioteca del Sr. Sancho Rayón. 

U . (1500.) Speculü ecclesie cü nonullís additio 
nibus no minus vtilibus: cíz necessa-
rijs. Et alius omniü sacramentorü p 
q3 vtilis tractatus. 

Edición en letra gótica de buena forma, papel superior de hilo y mucho 
cuerpo, linea seguida, sin reclamos, foliación ni colofón, signatura a-1, 46 
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hojas sin foliar, cada plana 34 líneas, letras iniciales de adorno fundidas de 
poco gusto. 

La primera página está en blanco y en ella únicamente el título tal como 
se ha copiado. En la plana siguiente, ó sea el reverso de la primera hoja, hay 
un corto prefacio ó introducción que empieza así: 

^ Domini Hugonis primi cardinalis ordinis 
predicatorü tractatus perq3 vtilis: qui speculü 
inscribitur. Cui subuectit quoddá de omíbus 
sacramentis breue compendiolum ad sacerdo-
tum instructioné pro salute animara accomoda 
tissime copilatü. 

Después, con letra más pequeña, de la misma forma, continúa el prólogo 
en 18 lineas, que empieza de este modo: 

5 Sed pro speculo vide libra etc. 
En la plana siguiente (la 3.a) principia la obra con este título: 
«De numero ordine e signiflcatione sacerdotalium vestium. 

Rubrica prima. 
La última hoja está blanca en el reverso, y en el anverso hay dos líneas 

con que acaba la obra y después veinticuatro versos sáflcos y adónicos con 
este epígrafe: 

Alfonsus Oueteñ. ad lectoré. 
Y al fin, en una linea: 
«Impressü Salmantice. Año dñi Mccccc. Ma 
No se puede concluir la última palabra porque está roto el papel del 

ejemplar que tengo á la vista. 
No lo he encontrado en las obras de Brunet, La Serna Santander y Mait-

taire. En 4.° 
Nota comunicada por el Dr. D. Ventura Camacho y Carbajo, individuo 

del cuerpo facultativo de archiveros-bibliotecarios, y bibliotecario de la Pro
vincial y Universitaria de Sevilla, en cuyo establecimiento existe el ejemplar 
que describe, ocupando el Est. 288, núm. 1. 

12. (1500.) Fuero real de España, diligentemente hecho por el noble rey 
Don Alonso noveno, glosado por el egregio doctor Alonso Díaz de Montalvo. 
Salamanca, 1500. En fólio. 

Dice Mr. Brunet en su Manuel du Ubraire, tomo 111, col. 1845, quinta edi
ción, que los bibliógrafos citan el Fuero real impreso en Salamanca en 1500: 
si efectivamente existe, es probable que, como otras ediciones del mismo libro, 
tuviera ésta á continuación las Leyes del estilo que Hain en su Repertorium 
bibliographicum pone iior separado, según puede verse en el siguiente ar
tículo. 

13. Leyes del Estillo y declaraciones sobre las leyes. En Salamanca en 
el año M. D. fólio. 

Cita esta edición Hain, Tomo 111, pág. 159. 

14. «Dissertissimi magistri Ferdinfidi Rhoensis artiü e sacre theologie cele-
"berrimi professoris comcntarii in politicorum libros cum tribus eiusdem 
•suauissimis repetitionibus ab admodíi reuerendo magistro martino de Frías 
•sacrarum litterarñ meritissimo professore recogniti atque ad vnguem cor-
•recti cum hubcrrima ipsius tabula oeconomicis tándem appositis focliciter 
•incipiunt.» 

Este es el título que lleva el libro en el anverso de su primera hoja, y 
ocupa diez lineas, en triángulo, de letra gruesa gótica. La segunda hoja, nu. 
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merada 11 y registrada a i j se encabeza así: «Ferdinandi rhocnsis artiu e 
sacre theologie magistri in Aristolelis politicorum libros ad munificen-
tissimü virum dñm üidacü hurtado de mendoca cardinalem sce Anastasio pa-
triarcham alexandrinü atque hispalensis ecclesie archipresule. Prefatio.» A 
la vuelta de esta hoja va la «Epístola Leonardi ad Eugenium papara» y en 
la tercera y la primera plana de la cuarta el «Prologus» de Leonardo Areti-
no. Sigue el texto, que termina en el anverso de la hoja CLXXVI, con estas 
palabras: «Finis líbrorum. De repu.» El reverso de esta hoja está en blanco. 
La siguiente, en la cual empieza nueva foliatura, lleva á la cabeza: «Repe-
titio Tractatus breuis ac perutilis de dño e seruo in modü repetitionis editus 
a dissertissimo viro Ferdinado rohensi artiü ac theologie celebérrimo pro-
fessore feliciter incipit» El título de las otras dos partes que se mencionan 
al principio tienen por epígrafe: «De iusticia e iniusticia» «De felicítate» 
Goncluye en la hoja XI I : la que sigue, sin foliar, contiene en su anverso la 
dedicatoria de Martín de Frías al Cardenal Diego Hurtado de Mendoza, y en 
el reverso y primera plana de la siguiente se contienen las correcciones de 
toda la obra, al fin de las que se halla la inscripción que dice: «Eruditissi-
mi v i d Ferdinadi rhoésis artiü e sacre theologie celeberrírai professoris 
coraentarii in libros de rep. Arístotelís secundum nouam Leonardi aretini 
traductioné quibusdara repetitioibus moralibus eíusdem appositis per dísser-
tissimü virum Martinura de Frías sacrarura literarum mírificum professorem 
diligenti cura e solicitudine castigati ac non medíocrí labore reuisi Salman-
tíce impressi in officína nobilis vi r i Joannís de porres ac eíusdem e vene-
rabílis baccalarii Joannís de zaraus impesis. Anno a partuvirgínal í . M.d. i i i i i i 
kalendas marlias Feliciter sunt explíciti. 

Deo gratías.» 

Termina el libro con un cuaderno de ocho hojas con este encabezamien
to: «Tabula conclusíonü huíus operís» registradas las cuatro primeras con 
los números arábigos 1 á 4. Esta tabla concluye en el anverso de la última 
hoja; «Precipuarum Sententiarum totius operís. Annotatio feliciter terraí-
natur.» 

Un tomo en 4.° mayor pergamino, letra Tortís, á dos columnas, con 
el texto en el centro y el comentario de tipo más pequeño alrededor, 65 lí
neas, foliadas las hojas de la primera parte desde I á CLXXVI; I á XII la 
segunda y sin foliar las diez últimas; signos de puntuación el punto, dos 
puntos, rayita de guión y paréntesis redondos; muchas y muy difíciles abre
viaturas, signaturas a-C. aa-b-1, letras capitales bordadas con tintas de co
lores, papel grueso, ejemplar completo con algunas manchas en diferentes 
parajes. 

Va unido á este tomo, al fin, un cuaderno de seis hojas, sin fólios, sin 
registros, en letra de Tortís, sin lugar, año ni nombre de impresor, pero in
dudablemente del siglo XV, de las cuales las tres primeras están impresas, 
y empiezan: «Prologus. Incipit prologus Leoanardí aretini in libros economi-
corura arístotelís ad Cosraa de mediéis cuius noie hos libros egreco in latínü 
cóuertít.» 

Biblioteca de la universidad. 
La circunstancia de tener el número i i i i i i después de M.d. en la fecha de 

la impresión del presente libro, ha dado lugar á la duda de si deba leerse I50G 
kalendas martias, ó 1500, sexto kalendas martias: yo me inclino á esta úl
tima interpretación, y así piensan también personas competentes á quienes 
he consultado, porque si dicho número seis hubiera de agregarse al mil y 
quinientos, se habría puesto después de él un punto, así como le tiene la M 
y la d; faltando este signo parece evidente que el seis se refiere al mes de 
Marzo y no al año. Sin embargo, en la Memoria-Anuario de 1062 á 1865, de 
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que se habla más adelante, se pone una obra de Fernando Rhoensis, que re
gularmente será la misma, publicada en Salamanca por 1). Juan Porras (así) 
en el año 1506, lo que indica que hay quien tiene en este asunto diferente 
opinión de la expuesta por mí. 

15. Valera—Diego de. Crónica de Espanna... [ A l f in : ) Fue impresso en 
la noble ^iudad de Salamanca a X V I I . de Junio del anuo del nascimiento del 
Sennor de mil i e cecee, anuos, fol. goth. vol. 1. 

Quinta edición; rara y de mérito, ejecutada en buen papel y caractéres 
góticos. 

Existe en la Biblioteca Nacional de Lisboa, según el Relatorio, Tomo I I , 
pág. 133. 

16. Tragicomedia de Calisto y Melibea... Por Martino Polono, 1500. 
Aribau dice (1) que esta edición se hizo en Salamanca; Brunet cree que 

debió ser en Sevilla: ni uno ni otro parece que la han visto, pues no nos dan 
noticia circunstanciada de ella; el único que, según dice en el prólogo de la 
de Amarita, la tuvo presente en París, tampoco expresa el punto ni la im
prenta. Cabe, por consiguiente, la duda de en cuál de las dos ciudades. Sa
lamanca ó Sevilla, se imprimió. Ni en la tipografía de Méndez, ni en el ca
tálogo de las imprentas de Salamanca que se insertó en la pág. 158 del 
tomo IV del BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO, se menciona al impresor Martino Polono. 
De este apellido hubo uno en Sevilla por aquella época, que se llamaba Es
tanislao, y tal vez por esta causa se ha creído que el Martino imprimía en 
aquella ciudad. Miéntras no se encuentre un ejemplar en que se exprese 
terminantemente el punto de la impresión, no es fácil aclarar por completo 
esta sospecha. 

IMPRESORES DE SALAMANCA 

E N E L S I G L O X V . 

1500. JUAN, GYSSER ALEMÁN DE SILGENSTAL. 
En la Memoria-Anuario de 1862 á 1863, publicada por la Universidad l i 

teraria de Salamanca, se pone un Catálogo de los impresores é imprentas que 
existieron en aquella ciudad á lin del siglo XV, entre los cuales se encuentra 
Juan Gysser, que imprimió en 1500 las obras de Juan Bautista, Juan Fran
cisco Poggio y Jerónimo Porcío. Estas obras, cuyos títulos no se expresan en 
el referido catálogo, existen en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca . 

JUAN POHUES. Sólo se encuentra el nombre de este impresor en los Comen
tarios de Fernando Rhoensis, cuya obra se publicó en 15U0, según se ha di
cho más arriba. 

(1) Kiblioleca de Autores Españoles . Tomo III . 
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IMPRENTA DE ZAMORA. 

Í4 (1482.) Nebrissensis. Gramática latina-castellana, gót. Zamora, 1482. 
Catálogo de la Biblioteca del Marqués de la Romana. 
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IMPRENTA DE BURGOS 

1. (1490.) Colana—Guido de.—Crónica troyana dirigida al muy reverendis-
simo e muy magnifico Señor don matheo de la puerta arcobispo de Salerno.— 
Fue impressa en la muy noble e muy leal cibdade de Burgos, por juan de 
Burgos a dose dias del mes de marco año del nascimiento de nuestro Salva
dor ihesu xpo de mili e quatrocientos y noventa años. Fue impresa en la 
muy nobre e muy leal ciudad de burgos. 

Primera edición de la historia fabulosa que, acerca de la guerra de Troya, 
compuso en 1287, Guido de Columna, conforme á lo que hablan escrito Dis-
tys de Creta y Darés de Phrygia, traducida en Español, probablemente, por 
Pedro Nuñez Delgado, é impresa sin foliatura ni reclamos, en buen papel, 
y bien formados caractéres góticos, á dos columnas de 39 lineas por página: 
muy rara y poco conocida de los más curiosos bibliógrafos. 

Nota sacada del «Relatorio a' cerca da Bibliotheca Nacional de Lisboa,» 
Tomo I I , pág. 29. 

2. Tratado. Aqui comienca vn tratado breue de confesión copilado por 
vn Reuerendo maestro en sancta theologia. ( A l fin:) Esta obra se fizo en bur
gos por maestro fadriq alemán a loor e alaua^a de nuestro señor ihu xpo E 
de la gliosa virgen maria su madre. Año de mil i e quatrociétos e nouéta 
años. A xv. de diciébre. 

4.', letra gótica, 46 hojas, con sign. y sin foliación. 
Hermoso papel. La letra gruesa y limpia, idéntica á la en que el mismo 

impresor estampó después (1492) el tratado de confesión de fray Antonio de 
Florencia, que comunmente llaman Defecerunt . 

Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Rayón. Ensayo de una Biblioteca es
pañola. Tomo I , col. 1207. 

Esta obra se reimprimió en Valladolid en 1492. 

3. (1491.) «Tractado de amores de Arnalte a (así) Lucenda.» AI fin se lee: 
«Acabase este tractado llamado Sant Pedro \ a las damas de la rryena (así) 
nuestra señora fue | empreso en la muy noble y muy leal cibdad | de Burgos 
por Fadrique alemán en el año del nacimiento de nuestro saluador ihu chris-
to | de mili y cccc y noventa E un años, a XXV | dias de noviembre.» 

La impresión es en 4.°, letra gótica, sin foliatura ni reclamos, aunque con 
signaturas colocadas, no en el medio, sino en el canto de afuera de la plana. 

La noticia de esta edición fué comunicada por D. Bartolomé José Gallar
do, que poseía un ejemplar de ella, á los traductores de la Historia de la 
literatura española por Ticknor, Señores Gayangos y Vedia. 

Ticknor: Tomo I , pág. 559. 

4. (1492.) Suma defecerunt del Arzobispo Antonino en romance con ex
tractos en latín de otros tratados y sumas. 

Un tomo en 4.° de 215 hojas, letra de Tortís, buen papel, sin foliación, ni 
reclamos. Acaba: «Esta obra fué emprentada en la muy noble e leal ciudad de 
Burgos, por industria de Fadrique Alemán de Basilea en el año del nuestro 
Salvador ihu christo de raill y cccc y xeij años.» 
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No tengo de esta edición otra noticia que la que he encontrado en el 
ejemplar de la 1." edición de la Tipografía que fué de J. B. Maignen. 

Después de tomado este apunte he visto que también se hace mención de 
esta obra, que existe en la Biblioteca Nacional de Lisboa, en el Relatorio, 
Tomo I I , pág. 30. 

5. (1495.) Libro de remedar a xpo: e del menosprecio de todas las va
nidades del mundo. Burgos, Fadrique Alemán de Basilea, 1495. En 4.° pe
queño, gótico. 

Edición rara, bajo el nombre deGerson. 
Brunet: Manuel du libraire; quinta edición, tomo I I I , col. 428; y Salvá, 

Catálogo, segunda parte, pág. 88. 

6. Beportorio de los tiempos, ordenado por addiciones en el lunario: 
fecho por Andrés de l i cibdadano de ^aragoca. Dirigido al muy magnifico e 
muy virtuoso y señor don pedro torrero. 

Este título á la cabeza de la plana, signatura a. i j , ocupa las cuatro pri
meras líneas en letra gótica, más crecida la primera que las restantes. Des
pués va el prólogo, el cual, tanto por no ser muy extenso, cuanto por darse 
en él noticia de otro libro, hasta ahora, que yo sepa, no descubierto, le co
pio á continuación: 

«Prologo. 
Conoscida cosa es: muy virtuoso: e magnifico señor: que la cosa imper

fecta: cótinuaméte desea su perfection: y deseamos todos por vna inclinación 
natural: socorreré ayudar al que yaze postrado: y aquestos d'seosnos enseño la 
razo. El primero para ganar aquella gloria que jamas se puede perder. El 
otro para tener algüa misericordia a las obras del próximo: que no tienen el 
complimiento que reqeren sus fines. No ha muchos días en verdad señor 
que me vino a las manos vna pequeña obra: llamada lunario: notada e im-
pressa en aquesta nuestra muy noble cesárea y augusta cibdad: de materia 
por cierto tan prouechosa como necessaria. La qual leyendo: y avn después 
de hauer la leydo: me parescio: hablando con reuerencia de quien la hizo: 
tener algunas imperfectiones. No entienda señor su merced: que sean defec
tos en lo que el auctor scriuio: ca ansi dios me saine es ello tan bueno: que 
meresce mucho ser alabado. Mas por q tractado en ella de tiempos: años: 
meses: semanas dias y oras: planetas y signos: los que la leerán a mi ver 
desearan saber cada qual de aquestos tiempos: que origé tuno, y porque 
fueron nombrados ansi. y no deuiera celar en su obra: loque el quisiera sa
ber en la agena. Por éde muy magnifico señor quise yo por vna manera de 
addiciones acabar como pude: lo que el nos dejo tan bié principiado. E de 
aquesta suerte podra quedar el sin odio y sin ser malquistado: e yo sin ser 
notado de vanagloria ni de ygnorancia. Mas por que no tienen ningunas 
obras grand fuerca sin tener grand arrimo de personas asi de gran saber co
mo de grand valer: d'libere a esta mi pequeña obra o addicion: darle lustre 
con la saina guardia de vuestra merced: a la qual humilmente le présenlo 
suplicando: no mire á su poco valor: mas al coracon co que le es ofrecida: 
y el deseo que siempre a vuestra merced tiene e terne de seruir.» 

La siguiente hoja: «Gomienca el reportorio de los tiempos,» y sigue á la 
vuelta y en las tres que van después la materia que indican estos epígrafes: 
•Que cosa es dia. «En quantos tiempos se parte el dia» «Que cosa es año-
•En quantos tiempos se reparte el año» «Que cosa es mes.» y al fin de este 
capítulo: «Siguense los meses.» Estos meses, que son diez. Enero á Octu
bre, ocupan cinco hojas, y cada uno de ellos tiene una viñeta alegórica 
en madera. Otras dos hojas contienen lo que indican estos epígrafes: -De 
la semana» «De las horas- «De los planetas» «Que cosa es cielo, y de 
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• dode desciende y quantos son los cielos;» y al fin: «Siguenselos planetas.» 
Se hace una descripción de los cielos y los planetas, y acabando en el nove
no de aquellos dice, en seguida: «De los signos y que quiere dezir signo.» 
Explicados los doce signos de Zodiaco, que son: Aries, Taurus, Géminis, 
Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagitarius, Capricornius, Aquarius y 
Piscis, con su grabadito respectivo, con la conclusión de «Fenece el reportorio 
de los tiempos,» empieza el Calendario. 

Este tiene doce hojas, una para cada mes; á la cabeza va la viñeta indi
cada cuando se trató de los meses, encerrada en una orla, expresando den
tro de la misma en dos líneas verticales, á derecha é izquierda, el número 
de horas del dia y de la noche; en seguida se ponen los santos del mes, con 
el signo del Zodíaco correspondiente, y por último, las operaciones agrícolas 
que debe practicar el labrador, y las reglas higiénicas para conservar la sa
lud. Hay á continuación cuatro hojas con una tabla para saber en qué signo 
está cada dia la luna, y en cuál de ellos es bueno ó malo sangrar ó purgar, 
con dos grabados que representan las venas que se deben sangrar, según 
las pasiones que dominen al individuo. 

A continuación de este tratado va un arte de astrología, que consta de 32 
hojas, blanca la última, signatura aa-dd, que empieza asi: 

•De la muy noble arte e sciecia de astrología ha seido sacado el presente 
sumario: por el egregio e muy sabio astrólogo maestro bernardo de gra-
nollachs maestro é artes e en medicina: d' la noble cibdad de barcelona. En 
el ql se cotiené las cójüctióes: e opposicioes. couiene saber los girantes de 
los llenos de la luna. E todo esta sumado por cada mes e por añadas: den-
de el año Mil i , cccc.xcv. fasta el año Mi l i . d. 1. segunque mas larga e ma
nifiestamente se muestra en el presente libro.» 

En el reverso de la hoja que precede á las dos últimas hay la siguiente 
suscricion: «Señor muy virtuoso; auiendo arriba coplido co su merced: en 
los cosas (así) q dan algún cumplimiento a la obra presente, lo qual no solo 
es prouechoso: mas muy necessario agora nueuamente con diligencia corre
gido y emendado el lunario. Porque sin recelo de topar con algún ingenio 
maleuolo: vaya desembueltamente por todo el orbe. E porque como reza Va
lerio, no hay ningüa humildad ta pequeña: que no sea algún poco tocada de 
dulcedumbre de gloria: lo hize imprimir en aqsta real: y magnifica cibdad 
de burgos. Fue acabada a. xx i i i j . del mes de mar^o. del año. Mil i , cccc.xcv. 
Por juan de Durgos a loor: e alauanca de nuestro saluador: y redemptor 
ihesu christo. » La siguiente hoja abraza: < tabla de lo que contiene e trata 
el presente tratado. Intitulado reportorio.» 

Un tomo en 4." pergamino, 42 hojas el primer tratado y 52 el segundo, 
contando la blanca de éste y la primera, que regularmente sería también blan
ca, de aquél, á línea seguida,28 cada plana completa, letra Tortis, pocas y fá
ciles abreviaturas, sin foliar, signaturas, papel grueso, estropeado y usado; y 
lo mássensible de todo, falto déla 1.a hoja, la 7.a, la viñeta de la 15.a, 17.a, 20-
y 39.a, que han debido ser cortadas por algún muchacho, pues no es de pre
sumir que un hombre de juicio haya cometido acción tan vituperable. 

Biblioteca de la Universidad. 
Bernardo de Granollach, maestro en artes y en medicina, natural de Bar

celona, publicó hácia el año 1484, y probablemente en catalán y en la ciu
dad de su nacimiento, una obrita con el título de Lunario. No se ha des
cubierto aún esta primera edición, la cual debió traducirse al latín, y en 
esta lengua se dió á la prensa en Roma en 1485, repitiéndose allí mismo en 
los años de 1488, 1490, 1494 y 1500. Tal vez de una de estas ediciones lat i 
nas, hechas fuera de España, se tradujo la obra al castellano, pues la vemos 
impresa por primera vez en este idioma en 1488, sin expresar el punto, por 
cuya razón ocupa el núm. 5 entre las Dudosas. Taiubicu se conocen dos 
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traducciones italianas, impresas en 1489 y 1/196. Pero de la primera edición 
hecha en España, no hay hasta ahora otra noticia que la que nos da el adi-
cionador Andrés de L i en el Prólogo que se ha copiado más arriba, cuando 
dice: «No ha muchos dias en verdad señor que me vino á las manos vna pe
queña obra: llamada: lunario: notada eimpressaen aquesta nuestra muy no
ble cesárea y augusta cibdad.» Este párrafo expresa claramente que se impri
mió en Zaragoza, pero todavía queda la duda del año y la imprenta en que se 
hizo, y cual fué la primera edición del Reportorio, pues no parece natural que 
esta de Burgos que lleva la fecha de 24 de Marzo de 1495 lo sea, ni tampoco 
la que se ha anunciado en la imprenta de Zaragoza, pág. 333, pues se acabó 
á 10 de Junio del mismo año de 1495, cerca de tres meses después de la 
de Burgos. Dejemos al tiempo que con el descubrimiento de uno ó'más ejem
plares de este libro aclare lo que ahora se presenta rodeado de oscuridad. 

7. (1497.) Libro del Anticristo y Juicio final, sermón de San Vicente y las 
epístolas de Babbi Samuel á Babbi Isaac traducidas del árabe por Fr. Alon
so Buenhombre de España. En Burgos, Fadrique de Basilea, 1497 (1). En í * 
gótico, grabados en madera. 

Edición muy rara, y de la cual no hacen ninguna mención los bibliógra
fos. Está impresa á línea seguida y en caractéres góticos, sin números ni re
clamos, pero con signaturas. Las letras iniciales están grabadas en madera, 
así como las figuras, cuyo texto acompañan. 

La portada de esta obra contiene una figura grabada en madera, la 
cual representa á Lucifer apoyando su mano derecha sobre la cabeza de 
la madre del Anticristo que, según este libro, debe ser su misma hermana, y 
la izquierda sobre la cabeza del padre: por bajo se lee, en grandes letras 
góticas, este título: 

Libro del 
anticristo. 

A la vuelta de esta hoja va la introducción, y después sigue el texto de 
este tratado del Anticristo , que acaba á la vuelta de la sexta hoja de la signa
tura g por esta suscricion: 

«Aquí se acaba el libro del anticristo.» Este tratado va seguidodeotro in
titulado: «El libro del judíelo postrimero,» el cual acaba á la vuelta de la 8.a 
hoja de la signatura n, sin ninguna suscricion; al frente de la hoja siguien
te, signatura Aj , se lee este título: 

«Declaración del Sermón de Sant Vicente.» Y esta parte concluye en el 
frente de la 5.a hoja de la signatura C por esta suscricion: 

•Son acabados 
los libros del anti-
xpo | y judicio final | 
o postrimero | con el 
sermón del señor san 
vicente bienaventu 
rado: emprentados 
en la muy noble e le 
al cibdad de Bur 
gos por maestre Fa
drique alema de ba 
silea. Año de Mili 

. ccce.xcvij.» 

(1) Por error material se pone 1479. 
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La vuelta de esta hoja está ocupada por una estampa que representa la 
muerte con el epígrafe: Mo rs i m p i a nemine p a r c i t , y la siguiente, cuyo fren
te está en blanco, contiene otra estampa con esta leyenda: G lor iosa d i c ta 
sunt de te c iu i tas De i . Esta hoja, que es la sexta y última de la signatura C, 
es seguida de la parte de las epístolas de Rabbi Samuel, la cual acaba al fren
te de la octava hoja de la signatura G, que es la última del tomo, por esta 
suscricion, seguida de una figura grabada en madera: 

«Acabanse las epístolas de Rabbi Samuel embiadas a Rabbi ysaac doctor 
4y maestro de la sinoga.» 

Estas epístolas, como se dice en el título, se escribieron en el año mil de 
Jesucristo, por Rabbi Samuel, en lengua árabe, y traducidas en español por 
Alonso Buenhombre de España, de la Orden de los hermanos predicadores, 
en el año 1338, siendo papa Benedicto X I I . 

La Serna Santander: Dictionaire Bibliographique, Tomo I I , pág 59. 
Hain: Repertorium bibliographicum. Tomo I , pág. 590. 
Véase otra edición, pág. 535. 

8. (1499.) Aragón (D. Henrique de) Marques de Villena. De los Trabaxo 
de Hercules. En Búrgos, por luán de Búrgos 1499. 

Hain: Repertorium bibliographicum. Tomo I , pág. 187. 
Catálogo de la Biblioteca del Marqués de la Romana. 

9. (1499.) Oliveros deCastilla. La historia delosnobles cauallerosOliveros 
de Castilla y Artus Dalgarve { A l fin:) A loor e alabanza de nuestro redemptor 
jesu christo e de la bendita virgen nuestra señora sancta maria: fue acabada 
la presente obra en la muy noble e leal cibdadde Burgos a XXV días del mes 
de mayo. Año de nuestro redemptor mil i cccc.xc.ix. 

Folio, letra gótica, á dos columnas, quince hojas, incluso los preliminares. 
Gallardo, Zarco del Valle y Sánchez Rayón. Ensayo de una Biblioteca 

española. Tomo I , col. 969. 

10. Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea. (Búrgos) F. A. de Basi-
lea, 1499. En 4.°, letra gótica, hojas sin numerar, figuras grabadas en madera. 

Mr. Brunet, en la quinta edición de su M a n u e l , col. 1715-1716, pone á 
esta edición la siguiente nota: 

«Edición extremadamente rara, y que no han conocido los bibliógrafos 
españoles. Si la data del ejemplar descrito fuese cierta, sería esta la edición 
más antigua de la célebre Celestina, la cual ha sido frecuentemente reimpre
sa en el siglo XVI, y traducida en las principales lenguas de Europa. El vo-
lúmen de que se trata tiene las signaturas desde a i hasta WÍ. El primer cua
derno no tiene más que siete hojas, pero tal vez falte la del título al ejem
plar que se describe. La hoja a i , en la que se ve una viñeta grabada en ma
dera, empieza así: 

A r g u m e n t o de l p r i m e r auto desta comedia 
Mel ibea. Cal is to . 

El cuaderno m encierra solamente cuatro hojas; en el anverso de la úl
tima lleva la marca del impresor, á saber, un león que tiene alrededor de 
su cabeza la divisa n i h i l sine causa, con la fecha 1499, sosteniendo un es
cudo acompañado de las letras F. A. Esta última letra va seguida de las pa
labras de Basí lea. Dicho escudo es igual al que lleva la traducción castella
na del Dante, impresa en Búrgos en 1515. El texto de la pieza se divide en 
diez y seis cantos, pero debe observarse que el último es enteramente igual 
al veintiuno de la edición de Sevilla, 1502, en cuya edición se encuentran 
numerosos aumentos en el texto de la obra. Como no hemos podido procu-
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rarnos las ediciones do 1500 y 1501, no podríamos decir si son iguales á la 
de 1499. El ejemplar de esta última, aquí descrito, es el de la Biblioth. He-
ber. IX, 650. Ha sido adquirido al precio de 200 rs. para M. de Soleinne, y 
pagado después en la venta de este señor en 1.500 rs. Entonces sehizocons-
tar que la última hoja que lleva la marca del impresor con la fecha de 1499, 
es de una impresión moderna, imitando los caractéres antiguos, y en papel 
cuyas señales dejan verla fecha de 1795; prueba demasiado cierta de un frau
de que probablemente habia sido ya reconocido en la venta Ileber, lo cual 
debió ser causa del reducido precio que alcanzó en la subasta.» 
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IMPRENTA DE LISBOA 

\ . (1496.) Estoria de muy nobreVespesiano emperador de roma. (AZ fin:) 
Foy emprimida a presente estoria de muy nobre Vespesiano emperador de 
roma em a muy nobre e sempre leal cibdad de Lixboa per Valentino de mora-
via a lonnor de ds. e exalcamento da sua sancta ffe catholica na era de 1496 
XX. dias do mes de Abr i l l . 4.° golh. maior. vol. 1. 

El presente ejemplar de esta rarísima edición es único: pertenecía ántes 
de venir á este Establecimiento (la Biblioteca Nacional de Lisboa) á la libre
ría de ios Clérigos de ia divina Providencia: de una nota manuscrita que se 
ve al fin consta que fué de Pab!o Heytor de Sonsa, que leposeia en Agosto de 
1565. Está incompleto porque le falta la portada y los dos primeros capítulos 
y parte del tercero. Consta de 44 hojas, á 27 líneas por página, con figuras 
abiertas en madera, sin numeración ni reclamos. En ningún bibliógrafo, ni 
en algún otro escritor, encontramos memoria de esta obra. 

Relatorio a' cerca da Bibliotheca Nacional de Lisboa, Tomo I I , pág. 259. 
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IMPRENTA DE TOLEDO. 

t. (1480.) El libro incunable que sigue es rarísimo y de notable impor
tancia: Comprendeos hojas, letra Tortis, de bastante perfección en los mol
des, carece de foliatura, y sólo tiene signatura a, b, c, d, I . I I . I I I . I I I I . La 
cabeza de cada ley contiene un pequeño espacio para letras iniciales de ma
no, de que carece también, asi como del lugar de la impresión; pero en la 
primera plana, que está en blanco, estampó D. Bartolomé José Gallardo, céle
bre bibliógrafo, cuyo fué este libro, y de quien ó de sus herederos le adqui
rió el Sr. Hernández, estas cinco líneas de lápiz: 

1480 . 
¿En Zamora 

por Antón de Zentevera? 
No: 

Toledo. Por J. Vázquez. 

Y en efecto; cotejado este ejemplar con el Confutatorium errorum (per-
neciente á la Biblioteca Provincial), impreso en Toledo en 1486 por el citado 
Vázquez, convence á primera vista, por su parecido, ser de uno mismo ámbas 
impresiones, y deducirse que en Toledo en 1480 y no en 86 tuvo principio 
la imprenta. Tan notable ejemplar parece haberse arrancado de un catálogo 
ó colección de este género que acaso en él falte este cuaderno, que empieza 
en la primera hoja: -Este es traslado bien é íielmente sacado de un cuaderno 
de leyes que los muy poderosos principes los Reyes nuestros señores fede
ren é ordenaron en las cortes de la muy noble cibdad de Toledo escripto en 
papel e firmado de sus nombres e sellado de su sello de cera colorada, su 
tenor del cual es este que se sigue.» 

Y concluye: «Yo Antonio de avila secretario del Rey e de la Rcyna nues
tros señores lo flze escrevir por su mandado registrado por Diego Vazquex 
chanciller, fecho e sacado fue este traslado de las dichas leyes originales de 
los dichos señores Rey e Reyna en la dicha cibdad de Toledo a XV dias del 
mes de Junio año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de 1480, tes
tigos que fueron presentes a ver leer e concertar este dicho traslado con 
las dichas leyes originales de los dichos señores Rey e Reyna Francisco de 
Segovia su escribano de cámara e Pedro de Toledo e Fernando Orejo E yo 
Diego de Valora escribano del Rey e Reyna nuestros señores e su escribano 
e notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos presen
te fui en uno con los dichos testigos a -ver leer e concertar este dicho tras
lado con las dichas leyes originales de los dichos señores Rey e Reyna el 
cual va escrito en 28 fojas de papel de pliego entero con este en que va mi 
signo e en fin de cada plana va una rubrica délas de mi nombre e por en
de fice aqui este mi signo de tal en testimonio de verdad Diego de Valera. Deo 
gracias.» 

El Sr. Hernández, interesado en que su libro se conservase en esta Bi
blioteca Provincial, nos le ha cedido por el coste de su adquisición, rehusan-
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do enajenarlo á las muchas personas que le han ofrecido un precio excesi
vo: desinterés y desprendimiento digno de todo elogio y agradecimiento. 

El Jefe de la Biblioteca Provincial, 
Cárlos Monroy. 

2. (1500.) Viola anime. 
Ya se ha descrito este libro en las páginas 149 de la presente obra y 228, 

tomo IV del BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO; pero en ámbas partes con inexactitud, 
por lo cual se repite aquí, poniendo lo que á aquellas dos descripciones 
falta. 

En la segunda hoja de las seis preliminares, sin numerar, hay una com
posición latina en verso, con este encabezamiento: 

«Matthei Herbeni poete laureati 
Epygramma ad lectores.» 

El texto consta de cxxxiv hojas, pues aunque la anteúltima tiene el fó-
lio cxxxv, está equivocado, debiendo ser cxxxui. 

En el anverso de la hoja última, que es la sexta del cuaderno signatura 
r, va lo siguiente: 

Epygrama ad librum. 
«Inter honoratos: milla formidine: libros 

Summe sed exiguü parue libelle locum 
Ne vereare libris multo maioribus addi 

Corpore: plus insto: sis licet ipse breuis 
Grandia per raodicis cedüt nam saxa lapillis 

Et prestant magnis sepe pusilla bonis 
Fertilis es verbis ad opus mediocre redactis 

Sed vires: veluíi grana sinapis habens 
Debueras igitur minime pregradis haberi: 

Ne premeret dominü sarcina forte tuü 
Nanque domi vt reliquis t ib i no recubare licebit 

Sed possesorem.- que velit iré: sequi 
Optima nauque doces captuque facilima queque 

Ac iter in celum quo sibi quisque paret. 
Ad beata Annam carmen. 

Hic eífunde preces denote poplite flexo 
Anna pares vbi cum prole beata sedet 

Ne dubita capies quicquid rogitaueris ipsam 
Na potens precibus iugiter Anna nitet 

Nullius Anna preces vnque dimisit inanes 
Sed tuli t optatam candida semper opem 

Ergo piam matré multo cumulemos honore \ 
Nullius vacuas que sinit esse preces 

Anna parens iesu christi genetricis aucto. 
A nobis petimus omne repelle nephas. 

Finis.» 
El reverso tiene un escudo, en cuyo centro se representa el acto de poner 

á San Ildefonso las vestiduras arzobispales, y alrededor tiene esta leyenda: 
•Vestimento. salvtis. sacerdotes, eius. indvam. salvtari. i n d \ i . evm.» 

Este ejemplar, al que faltan la primera y última de las seis hojas preli
minares, es de D. José Sancho Rayón. 

3. Prouerbios de Séneca. 
Comienza este volúmen con una portada que lleva dichas palabras, y 

('ontinúa con el prólogo (á la vuelta). Sigúese la Tabla que ocupa cuatro 
26 
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fólios y la mitad de otro quinto, y después empieza otra hoja que lleva fo-
liacion seguida desde j hasta Ixxij inclusive, pero este último folio faltaba 
en el ejemplar de la biblioteca zaragozana, y se sustituyó con otro manus
crito de letra moderna, al final del cual dice: 

«Aquí se acaban los proberbios de Séneca con la glosa: acabados en la 
mui noble e leal ciudad de Toledo inprimidos por maestre Pedro hagenbach 
Alleman. A diez diasdel mes de Febrero año de nuestro salbador de mil y 
quinientos años.» 

La impresión es en letra de Tortis á dos columnas por página. Tiene fo
liación y signaturas, de letra mayúscula estas últimas en el prólogo y tabla, y 
de minúscula después (la última es i i i i j ) . A l frente de los proverbios y 
detrás de la tabla de materias viene una dedicatoria al monarca, dividida en 
tres párrafos, y en seguida comienza con el proverbio primero: «Agena cosa 
es todo lo q desscando viene,» continuando con los demás, que son hasta tres
cientos sesenta y t res .=El vol . (pergam. fol.) se halla en bastante buen es
tado de conservación. 

Existe en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. 
(Nota comunicada por D. Eugenio Borao, individuo del cuerpo de Archi

veros- Bibliotecarios.) 
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IMPRENTA DE TOLOSA. 

1. (1486.) Guillermus Gorris.—Scotus pauperum super quatuor libris 
sententiarura... Tholose edi tus . . . 4.° goth. rain. vol. I (1). 

Edición nada vulgar, sin números, reclamos ni suscricion, pero ejecutada 
en Tolosa en 1486. 

Biblioteca Nacional de Lisboa. 

2. Versor Joannes.—Expositio super summulas Petri Hispani: Tholose; 
fol. goth. mai. et raiu. vol. 1. 

Edición sin cifras, reclamos ni año de impresión; por dos motivos rara 
y singular: 1.° Por no poderse designar si pertenece á las prensas de Tolosa, 
capital de Languedoc, en Francia, ó á la capital de Guipúzcoa, en Espa
ña (2). 2.° Por no verla mencionada por los más acreditados bibliógrafos, 
debiendo tenerse como rara é impresa entre los años de 1479 y 1486. 

Biblioteca Nacional de Lisboa. 

r 5. (1488.) Boecio de Consolación tornado de latin en rromance por el 
muy rreuerendo padre fray Antón ginebreda Maestro en la Santa Theologia 
de la orden de los predicadores de barcelona.» Después de este titulo sigue 
en blanco la segunda página: la tercera encabeza con e l p rohemio , el cual 
con la tabla de los cinco libros, ocupa 8 hojas. A la vuelta de esta última 
hay un grabado en madera que representa el acto de ofrecer el libro á un 
rey que se halla sentado en su trono, con estas dos leyendas: 

«Alto príncipe excelente. 
Rey poderoso Señor 
Tomad pequeño presente 
De pequeño seruidor. 

De vos doctor muy prudente. 
Muy sotil muy inuentor. 
Quiero muy de buenamente 
Recebille con amor.» 

Empieza después el texto de los cinco libros hasta su conclusión, lo cual 
ocupa 74 hojas. Al fin de la segunda columna de esta última dice: 

«Aqui fenece el libro de Consolación de Boecio, el qual fue inpresso en 
Tolosa de Francia, por maestro Enrrique mayer aliman, e acabóse a quatro 
dias del mes de Julio. Año del nas^imiento de nfó señor ihüxpo, de 
Mili , e quatroijientos, e ochenta e ocho años.» 

(1) Esta obra y la que sigue, ya por estar en latin, ya porque indudablemente no 
están hechas en nuestra nación, parece que debieran no incluirse en la TIPOGRAFÍA ESPA
ÑOLA; pero siguiendo en estas adiciones el método de Méndez, es preciso, á mi juicio, 
completar en lo posible las impresiones hechas en Tolosa. 

('2) E l autor del «Relatorio a'cerca daliibliothoca Nacional de Lisboa» José Feliciano de 
Castillo Barrete e Noronha, dudaba una cosa que en el dia pasa ya por averiguada, y es 
que Tolosa de Guipúzcoa, en España , no tuvo imprenta en el siglo XV. 
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Es un tomo en 4.° mayor á dos columnas, letra Tortis, con foliación ro
mana y signaturas. Las nueve primeras hojas no están foliadas, y su signa
tura es la continuación de la del texto. Los folios de éste están equivocados, 
pues pasa del 1 al 3, y se pone XV en vez de ser X I I I . La obra completa 
consta de 83 hojas, de papel fuerte y perfectamente conservado. 

Existe en la Biblioteca del Ministerio de Fomento. 
Según el proemio de esta obra, ya se habla intentado por algunos ponerla 

en romance, y uno entre ellos la dirige ó dedica al infante de Mallorca; pero 
adoleciendo la dicha exposición de vários defectos como son la supresión de 
la cuarta y quinta prosas, y el tercero y cuarto metros del quinto libro, y la 
historia de Teodorico y persecución de Boecio, Bernal Juan Doncel, mora
dor de Valencia, rogó á Fray Antonio Ginebreda, de la órden de predicado
res de Barcelona, que supliese aquellos defectos y diese completa la obra. 

Este proemio, escrito por el mismo Ginebreda, revela que antes que él 
hubo otros que tradujeron el Boecio; pero no se colije si la traducción ó tra
ducciones anteriores llegaron á imprimirse. Debe creerse que no, cuando nin
guno de los que se han ocupado de estas antigüedacles hace mención de ello. 

Este ejemplar decide la cuestión de si es Tolosa de España, ó Tolosa de 
Francia en donde imprimió Enrique Mayer el libro de Propietatibus rerum, 
pues en la inscripción al fin de éste se dice que es Tolosa de Francia en 
donde fué impreso por el expresado Enrique Mayer el Boecio. 

4. (1489.) Quatro libros de las fábulas deEsopo: las extravagantes: otras 
de la translación de Remigio: las de Arriano: las collectas de Alfonso de 
Poggio. Tolosa, Í489, con grabados en madera. 

Da noticia de esta edición un catálogo de los libreros Payne y Fors, de 
Londres, en el núm. 1526, y la anuncian como desconocida á todos los bi
bliógrafos. 

Véanse otras dos ediciones de esta obra, páginas 66 y 157. De la última, 
que es la de Búrgos, hace una buena descripción Mr. Brunet, Tomo l, 
col. 99. 

5. Vision delectable. 
Portada en letra gótica pequeña, á la cabeza de la primera hoja. La se

gunda dice: 
«Comienca el tratado llamado visión deleytable. (asi) de la philosofia et 

de las otras scien^ias: compuesto por Alfonso de la Torre bachiller: endere
zado al noble don Juan de veamonte prior de Sant Juan en Navarra.» 

Después de este epígrafe, que ocupa las cuatro primeras lineas, va un 
grabado en madera representando el acto de ofrecer el autor la obra á quien 
la dedica. Sigue en la misma página, que está orlada, la dedicatoria, la cual 
concluye en el anverso de la tercera hoja, á cuyo final se ve otro grabado, 
también en madera, y que representa al autor dormido y soñando que vela 
lo que cuenta en el libro. 

Concluye el texto en la hoja 101 y á la vuelta de ella va la 
«Tabla de los capítulos del libro llamado visión delectable: compuesto 

por Alfonso de la Torre bachiller a jnstancia del muy noble señor don Juan 
de veamonte. El qual libro es diuidido en dos partes. En la primera parte 
trata de las artes liberales e de la metaphisica e de la natura. En la segun
da trata de la philosofia moral. Les capitules del qual dicho libro son divi
didos en la siguiente forma.» 

Esta tabla ocupa cuatro páginas; la última de éstas concluye así: 
• Aquí se acaba el libro de la visión delectable con la tabla-

que trat de la philosofia e de las otras scien.-ias bmieme 11 
te | e que delectación es fallada en ellas.'impremido en la 
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muy noble e leal ^ibdad de Tholosa. por los muy discretos 
maestros Juan parix | e Estevan cleblat. En el año del señor 
de mili e. cccclxxxix.» 

En 4.° mayor, pasta, letra de Tortis, folios romanos y signaturas, sin re
clamos, linea seguida, grabados en madera intercalados en el texto, 103 ho
jas según la numeración de los folios, pero en realidad 102, pues pasa del 
37 al 39 por error. Están equivocados los fólios 71 y 76. Papel grueso. 

Biblioteca del Ministerio de Fomento. 
Méndez trata de esta obra en la página 156; pero ni pone el Escudo del 

impresor, que tampoco está en el Brunet, ni lo hace con la debida exactitud, 
por cuyas dos razones se encuentra aquí repetido el anuncio. 
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IMPRENTA DE VALLADOLID. 

1. (1492.) Tractado breue de confession. ( A l f i n : ) Esta obra se fizo en v 
valladolid a loor e alabanza de nuestro señor lesu christo e de la gloriosa 
virgen maria su madre. Año de mil e quatrocietos e xci i . años. A. i i i . de 
febrero. 

4.°, letra gótica, muy picuda, angular y alemanisca. No tiene reclamos ni 
foliación, pero sí signaturas (a-8—b-8.). 

Empieza en la signatura a, [sin título: 
«Aqui comienza un tractado breve de confesión, copilado por un Reve

rendo maestro en santa Teología para provecho de las animas.» 
Es tipo muy singular y extraño: los palos de las letras largas que cuel

gan del renglón acaban en punta. Los de arriba doblados. 
Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Rayón. Ensayo de una Biblioteca espa

ñola. Tomo I , col. 1208. 

2. (1495.) Medina del Campo. Hordenancas fechas para la reformación de 
la audiencia e changelleria en medina del capo. Año de mili e quatro cien
tos. Ixxxix. años. ( A l fin:) Esta obra fué empressa por maestre Johan de 
francourt Em la muy noble e leal villa de valladolid. a xxvi i j . días del mes 
de Junio. Año del nacimiento de nro. señor Jesucristo de mil i e quatro-
^ientos e nouenta e tres años. 

Folio.—Frontis, con el escudo de las armas reales (sin granada) y al pié el 
título. Letra gótica grifa, á línea tirada, sin foliación, pero con signaturas de 
á 8 fojas la A y de á 10 la B. 

Tiene notas marginales manuscritas, y al fin esta nota de D. Fernando 
Colon: -Este libro costó 14 marauedis en Valladolid a 5 de Deciembre de 
1521.» 

La vuelta de la hoja frontis está en blanco, y también lo está la vuelta 
de la foja última. 

Principia: 
«Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios, rey e reyna de Cas

tilla, de León, de Toledo, de Aragón, de Seuilla, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca > 

Finaliza: 
«Dada en Medina del Campo á veynte e ocho días del mes de marco. 

Año de ochenta e nueve, yo el rey, yo la reyna, yo Alonso de Seuilla secre
tario, cum Johanes doctor Andreas, doctor Antonius, doctor Garcías, hien-
natus Franciscus, doctor el abbas fue publicada et pregonada en' esta villa 
a quatro días de aburil deste dicho año de óchenla e nueue.» 

Ni Méndez ni Floranes alcanzaron noticia de esta impresión. 
Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Rayón. Ensayo de una Biblioteca es

pañola. Tomo I , col. 947. 



DEL SIGLO XV.—PAMPLONA. 381 

IMPRENTA DE PAMPLONA. 

1. (1489.) Petri de Castrovol ord. Min. Commentarii in symbolum Apos-
tolicum (sive Athanasianum). Panpilone 1489. 4.° 

Hain: Repertorium bibliographicum, Tomo I I , pág. 64. 

"2. (1492.) Castrovol super psalmum Athanasii etcredo. Pampilune 1492. 
Edición desconocida de los bibliógrafos, con la cual se acredita que en 1492 

ya habia imprenta en Pamplona. 
Nota de J. B. Maignen. 

3. (1496.) Incipit cómentum seu scriptü super libros polithicorum scd'm 
translatione noua leonardi aretini factü per fratre petrü de castrouol ordinis 
fratrü minorum et sacre theologie magistrü: natione hyspanü deregnolegio-
nensi: et de quadam villa que dicitur mayorga. 

No tiene más título este libro que el que se comprende en las anteriores 
líneas: es la hoja segunda que lleva á la cabeza, en letra más crecida que la 
del texto, la palabra Prohemium en medio de las dos columnas. A conti
nuación empieza así: «Requisiuit me tua caritas frater kiñe vt librum politi-
corum aristotelis t ib i explanem scd'um (secundum) que in libro ethicorum. 
et yconomice feci.» 

La primera hoja está en blanco. 
Sigue el texto de los ocho libros de que consta la obra, cuya última hoja, 

cási al final de la segunda columna, termina: «Explicit cométü seu scriptü 
super libros politicorum Aristotelis: super translatione noua Leonardi areti
ni. factü per fratré Petrü de Castrouol ordinis fratrum minorum: ac sacre 
theologie magistrü: natione hyspanü: e de regno legionési: e de quada villa 
q vocatur Mayorga: qd'comenta fecit Anuo diiiM.0cccc.0lxxxj.0Etimpressüin 
ciuitate Pampilonen. per venerabilem e discretum virü magistrü Arnaldü 
guillermü de brocado. ano din Mcccc .0 Ixxxxvj .0 die vero octaua mensis lunij.» 

Sigue el escudo del impresor. 
Un tomo en 4.° mayor pergamino, á dos columnas, 52 lineas, letra gótica 

ó de Tortis, en blanco el sitio que debían ocupar las titulares con que em
piezan los capítulos, muchas y difíciles abreviaturas, y entre éstas las que 
consisten en poner en la parte superior unas letras muy pequeñas, que los 
impresores llaman voladitas, signos de puntuación el punto, dos puntos, ra-
yitas de unión y paréntesis cuadrados, sin foliatura y sin reclamos, regis
tro a-v., cuadernos de ocho, seis y cuatro hojas, papel grueso, hermoso y 
limpio ejemplar, excepto la última hoja que está manchada y un poco rota en 
su reverso. 

Biblioteca de la Universidad. 

4. (1497.) Dieta Salutis (1). 
Este libro, al cual desgraciadamente falta la primera hoja, que contendría 

regularmente la portada, empieza al fóliu i i de la siguiente manera: «PROLO-

(I) Es tan ligera lu noticia que BObre este libro trac Mcudez, que me ha parecido con-
veniente poner la que aigue. 
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GUS. Prologus seu prefatio I libcllu pedlcatorlbus máxime perutllS: qui comu-
nit' dieta salutis ab ómnibus nuncupatur. 

íleo est via: ambulate in ea et no declinetis ad dexteram ñeque ad si
niestra.» Concluido este prólogo en el reverso de la hoja tercera, siguen los 
cincuenta capítulos del texto de la obra, que ocupan hasta el fólio c lxi i i j . 
A la cabeza de cada uno de estos va el epígrafe del capítulo correspondiente. 
Siguen sin numerar 19 hojas que contienen las dominicas, y otras 19 con 
la «Prima tabula diete salutis» y la «Magna tabula diete salutis, in sua ta
bula süt diuisiones membrorum cuiuslibet capituli in . qualibz dieta, et süt 
in numero noné diete. A capit'a quíquagíta.» Terminadas las dos tablas, 
empieza en la siguiente hoja: «Deuota coteplatio seu meditatio edita á beato 
Bonauctura: de natiuitate domini nostri ihesu xpi.» y sigue después: «Trac-
tatus de resurrectione a peccato ad gratiam admodum vtilis ex dictis sancti 
bonauenture excerptus.» Estos dos trataditos hacen 8 hojas y una más la ta
bla del segundo, concluyendo el libro en otra con la siguiente inscripción, 
en su anverso, y debajo de la cual se ve el escudo del impresor, que va á con
tinuación, enteramente exacto, lo cual no sucede al que puso Méndez, p. 167. 

biefofáfyitfá vitacum traemu fcerefaireat 
om homism&peazto z ppmtionc ad 0m 
tím, mcutm eméndenle nuper ac reco^m 
í i m m n tabula c^accurariñíme conítemúi 
citerfimt^mpzeffus pampilone per venera 
bííem vírumwajgiftrum ^trnaldum gurilier^ 
mían t>c bíocano. ̂ nno t>ommí ZH\ • cccc, 
xwijfáit íertía mmfte nouembzî  
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Un tomo en 8.° pasta antigua estropeada, letra Tortis, papel grueso, línea 
seguida y 26 cada plana, frecuentes y algunas difíciles abreviaturas, signos 
de puntuación el punto final, dos puntos y coma de rayita, guión, signaturas 
de letras, 212 hojas, de las cuales 164 foliadas y 48 sin foliar, ejemplar muy 
limpio en el texto. 

En este mismo tomo, de mi pertenencia, por regalo que de él me ha hecho 
el Catedrático de lógica del Instituto de Avila, Don Francisco Holgado y To
ledo, va encuadernado al principio otro tratado, cuyo titulo es como sigue: 

«Speculu flnalis retributiois magistri petri Reginaldeti ordísmiom.» 
Debajo de estas dos líneas, en letra Tortis, va un grabado en madera que 

representa al autor en su Ccátedra explicando á los alumnos que le rodean. 
Uno y otro forman la portada del libro, cuyo reverso está en blanco. Van des
pués tres hojas que contienen la Tabu la , y en la que sigue, que se encabeza 
«Líber ad lectorem» con unos versos en latin, se halla: «Epístola fratris Guil-
hermi Totani sacri ordinis predicatorum: in laudem presentís operis: per 
ipsum castigata.» En esta hoja empieza la foliación en números arábigos has
ta la 118 con que concluye á falta de la 119, que tal vez contendría la ins
cripción. 

Consta, pues, este tratado de 4 hojas sin foliar y 118 foliadas, á dos co
lumnas, excepto la Epístola de Totani, letra Tortis, 39 líneas cada columna, 
con los epígrafes á la cabeza de las hojas, fáciles abreviaturas, punto, guión 
y dos puntos, registro de letras, cuadernos de ocho hojas. 

Debe estar impreso en León de Francia á fines del siglo XV. 

5. (1498.) Castrovol—Petrus.—Tractatusvel si mavis expositio in simbo-
lum: Quicumque vult una cum textu editus per Fratrem Petrum de Castrovol 
famatissimum sacre theologie professorem. ( A l fin:) Tractatus super psalmum 
Quicumque vult... . Rursus Tholose revisus diligenter fideliterque examínatus. 
Panpilone impressus finit. 4.° goth. min. vol. 1. 

Edición rara, con una estampa abierta en madera, sin cifras, reclamos, 
ni suscripción de año ó impresor, ejecutada en buen papel y caractéres gó
ticos por Guillermo de Brocar, probablemente hacia 1496 ó 1498, porque 
fué este el único impresor que hubo en Pamplona en la referida época. 

Biblioteca Nacional de Lisboa. 

6. (1499.) Tractatus sacerdotalis etc. 
Esta obra está impresa con caractéres góticos de muy buena forma, buen 

papel de hilo y bastante cuerpo, resultando una edición muy limpia y clara, 
á dos columnas de 57 líneas, sin reclamos, registro ni colofón, 119 hojas fo
liadas en una plana con números romanos, una al fin sin foliar, que en una 
columna tiene el fin de la tabla, signatura a-p. 

En el anverso de la primera hoja sólo está impreso el título con un ca
rácter mayor que el del texto, pero de la misma forma, en estas siete líneas: 

Tractatus sacerdotalis de Sacramé 
tis deq5 dignis offlcijs: c esseadmí-
nislrationibus valde vtilis ac perne 
cessarius cunctis fidelibus e psertiz 
oibus ecclesiasticis editus a reueren 
do e eximio Nicolao decretoruni do 
ctore dignissimo. 

En el reverso de la misma hoja hay una viñeta grabada en madera, orla
da con adornos de imprenta, y en el espacio blanco que hay entre la viñeta 
y los adornos la siguiente leyenda en los mismos tipos que el título; 
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En la parte de arriba: 
«Sancta trinitas» 

«vnus deus» 

"•miserere nobis» 

En el lado de la derecha: 

En la parte de abajo; 

En el lado de la izquierda: 
«famulis tuis» 

En la segunda hoja principia el prólogo que coge cinco columnas y siete 
líneas de la sexta. En todo el texto hay huecos al principio de los capítulos 
para que quepan iniciales grandes de adorno, y en su lugar hay letras minús
culas que ocupan una parte mínima del claro. Concluye la obra en la prime
ra columna del anverso de la hoja 119, y en la segunda columna hay una v i 
ñeta marca de imprenta, y sobre ella las diez líneas siguientes: 

> Finís tractat9 perutilis de 
admimstratione sacramétorum 
de expositioe ofíicij misse. de 
q3 censuris ecclesiasticis ca= 
noníce obseruadís Impressus 
Pampilone per magistrü A = 
naldü guillermum de brocado 
Anno dui M. cccc. xcíx. die 
vero penúltima Januarij.» 

El reverso de esta hoja y la primera columna de la siguiente están llenos 
con la Tabla. En 4.° 

No citan esta obra Ilaín, La Serna Santander y Maittaíre. 
Existe en la Biblioteca provincial y universitaria de Sevilla. E. 288, nú

mero 21, cuyo Bibliotecario, el Dr. D. Ventura Camacho y Carbajo, me ha 
comunicado esta nota. 
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IMPRENTA DE MONSERRATE. 
• 

1. (1500.) Tabula directorij 
horarü canonicarü 

Estas dos líneas, en letra encarnada, gruesa, de Tortis, son las que se 
hallan en el anverso de la primera hoja. A la vuelta de la misma, ocupando 
las tres cuartas partes de la plana, va la Tabula de los diez capítulos de que 
se compone el libro. La segunda hoja, foliada IIÍ, signatura A- i i j , empieza: 
.Direcioriü horarum canonicarum. Incipit tractatus quídam dictus directorium 
horarü canonicarü, in quo religiosus instruitur qualiter se ad nocturnalem 
synaxim preparare debeat in . i l lo puncto siue hore quadrante ante vigiliarü 
in choactioem.. En el reverso déla hoja XV111 dice: «Epilogus huius operis. 
Explicitü est directoriü horarü canonicarü ad honorem e gloriam dei e super 
glorióse genitricis eius e domine nostre virginis Marie. Deo gratias. Amen» 
y en el de la XIX hasta el fin de la XX va la fe de erratas de este tratado y 
del siguiente, que se titula: 

Exercitatorium 
vite spiritualis. 

Cuyo epígrafe en letra igual al del anterior, pero negra, ocupa él sólo el 
centro de la primera plana. En el reverso de esta hoja empieza la Tabula 
que con el prefacio llenan las tres siguientes, y al fin hay un grabado que 
representa á Jesús con los atributos de la pasión, y al pié esta leyenda: 

«Zelus doraus tue eome 
dit me. Psalmo. Ixviij.» 

En la hoja que sigue, foliada I , signatura a, va el prólogo; terminado 
éste en las dos primeras líneas hoja folio 11, empieza el texto, que concluye 
en el reverso de la XC1X de esta manera: 

«Finitur presens tractatus qui dicitur exercitatorium vite spüalis. In quo 
si quis legendo. meditando, orando, seu contemplando acúrrate (por accu-
rate, cuya errata se salva en la fe que va en el primer tratado) se exerci-
tauerint: (corregido exercitauerit) facilee inbreui opere diuine gratíe subuectus 
quodam seraphico amore adherebit diio. e tándem poterit securas vt sui la-
boris donatiuum vitam eterna sperare. Gompilatus fuit ;tractatus iste in mo
nasterio ble Marie de Moteserrato Auno domini. M. d. Idus nouebris.» Hay 
después una hoja en blanco. 

Estos dos tratados, en latin, deben ir juntos, como lo prueba el que la fe 
de erratas del primero abraza también las del segundo; pero Méndez, página 
174, núm. 43, sólo pone el «Exercitatorium vite spiritualis» cuya conclusión 
está plagada de errores, como se puede ver cotejando la que aquí se ha co
piado con aquella. No conoció, ni le dieron noticia sino del «dirertorio délas 
horas canónicas» en castellano, que anota en la pág. 175, núm. 4G. 

Un tomo en í>.0 pergamino, letra Tortis, negra y encarnada el primer trata
do y sólo negra el segundo, á línea seguida, minos la fe de erratas que va ádos 
columnas; 30 líneas las planas enteras, epígrafes en los encabezamientos de 
las páginas, y fólios grandes romanos, letras de adorno impresas y algunas 
en blanco, ó porque faltaría el surtido necesario, ó para ponerlas de mano; 
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muchas abreviaturas y difíciles algunas, signaturas A-G=a-n, punto, dos 
puntos y guión derayitas, cuadernos de ü hojas, excepto los de las sign. 0. n y 
las cuatro de la Tabla, sin foliar, del Exercitatorium. 

El primer tratado debe tener 20 hojas, pero le falta la segunda, sin que se 
advierta en la encuademación; tal vez la suprimieron después de impresa. 
En la plana de portada tiene escrito de mano lo siguiente: «Este directorio 
es del Monasterio de Nra. Sra. de la Armedilla etc. Sacóle de allí Fr. Roque 
de Gandarillas y Miranda. Restituyóle después de algunos años al P. Fr. Ma
nuel de Pedrosa, profesor de dicho Monasterio, en cuyo vso está, supuesto 
el permiso de los superiores etc.—Fr. Roque Gandarillas y Miranda.» En 
las cien hojas, con la blanca, del segundo tratado, no se incluyen las cuatro 
de la Tabla. 

Biblioteca del Sr. Sancho Rayón. 



DEL SIGLO XV.—TARRAGONA. 387 

IMPRENTA DE TARRAGONA. 

1. (1488.) Historia del Conde Partenoples. Tarragona, 1488. 8.° 
Si efectivamente existe esta edición, cuya noticia trae D. Nicolás Antonio 

en el tomo I I , pág. 558 de su Bibliotheca Hispana Nova, se habria intro
ducido la imprenta en Tarragona once años ántes que se diera á luz en 
aquella ciudad el «Missale secundum consuetudinem Ecclesie Tarraconensis» 
de que se habla en la página 178: pero el laconismo con que se anuncia el 
libro, pues sólo se dice: «Anonymus, scripsit sermone antiquo Catalonico» y 
el haber trascurrido tantos años sin dar más frutos aquella imprenta, hacen 
sospechar, ó que no existe la obra, ó que la fecha está equivocada. 

2. (1498.) Liber hymnorum. 
Hoja 2. con sign. aij . (L floreada) Iber iste dicit liber hymnorü. Hy.91| di-

citur laus dei cü catico. etc .= Al fin: Expliciunt hymni cum suis exposítio-
nibus 11 Terracone nouiter impressi. Regnante F e r = || diñando secundo hys 
paniarü rege, per ma=. H gistrú iohannem rosembach Alemanú. A n = || no in-
carnationis. Millesimo quadringentesi || mo nonagésimo octano, üie vero dé
cimo o c = II tauo mensis Septembris. || Deo gratias. Marca tipográfica. 

4.°, letra de Tortis mayor y menor, con signaturas, 48 hojas. 
Edición anterior al único incunable de Tarragona descrito por Méndez. 
En este ejemplar faltan las hojas 1.a y 8.a 
Existe en la Biblioteca provincial de Palma. 
(Nota comunicada por el Bibliotecario D. Bartolomé Muntaner.) 
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IMPRENTA DE MEDINA DEL CAMPO. 

1. (1499.) Pocas son las noticias que pueden darse de la imprenta de Me
dina del Campo en el siglo XV. Ningún autor, que yo sepa, habia hablado 
de ella hasta que D. Buenaventura Cárlos Aribau, en una nota que contenia 
diferentes ediciones de la Celest ina, inserta en el tomo I I I , pág. XII de la 
Bib l io teca de Auto res Españoles, pone entre ellas la siguiente: 

2. Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Medina del Campo, 1499. 
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IMPRENTA DE JAEN. 

1. (1500.) No he podido averiguar acerca de la Introducción de la im
prenta en Jaén, obras que allí pudieron imprimirse, y los primeros que ejer
cieron el arte en aquella ciudad en el siglo XV, sino la noticia que La Serna 
Santander da en su D i c t i o n n a i r e b ib l iog raph ique . Tomo í, pág. 446. 

Es la siguiente: 

2. Se atribuye á esta ciudad (Jaén) el T rac ta tus de d i f fe ren t i i s P e t r i 
Dagu i , al fin del cual se lee esta suscripción: «Pinitus hic líber de differen-
tia editus á Magistro Petrí Dagui, in urbe Giennensi, anno á nativitate Domi-
ni 1500. die vero 20 mensis maii.» Creo, sin embargo, que esta fecha más 
bien se refiere á la composición de la obra que á su impresión. Por lo demás, 
esto es todo lo que se sabe sobre la historia tipográfica de Jaén en el 
siglo XV. 

Hain, Repertorium bibliographicum. Tomo I I , pág. 538, al hablar de esta 
obra, dice: 

«Gui (Petras de) Villae Montis Albani Presbyter. Tractatus de differen
tiis: I n c i p i t : Deus cum tua benedictione et amore incipit Tractatus. I n 
fme e tc» 

EDICIONES DUDOSAS 

por falta de lugar ó año en que se imprimieron, pero que casi 
se puede asegurar son todas del siglo X V y pertenecientes á nuestra 

Tipografía . 

1. Aelii Antonii nebrissensis 
in nafre dicta philosorü. 

Estas dos líneas, de letra redonda pequeña, van en el centro de la prime
ra plana. A la vuelta empieza: 

«Ad perqua Reuerendnm in christo lesu Patrem ac nobilissimü dorai-
num Do. loannem fonsecam pacensis Augustanse ecclesiai praisulem meritis-
simum: Ael i i Antonii nebrisseii. gramatici in uafre dicta philosophorum ex 
diogene laertio potissimum collecta: praffatio incípitur: Lege foeliciter. 

«Cui prima nouos sacrata; sedis honores 
Pax augusta dedit: qua secus ana fluit: 

IIíc est ille tuus: tuus inqua Antonius: olim 
Qui tibí gramatices prima elementa dedit. »• 

Concluido el texto en la sexta hoja del cuaderno signatura C, siguen las 
diferentes piezas que indican estos epígrafes: «Epithalamiü in nuptiis ola-
rissiniorum Lusitaniai princípum Alphonsi ac Elisabes iuniores: quod Anto-
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nius nebrissensis in ipsa dicrum festorum celebritate presens Lusit (1). 
«Elegía de patriae antiquitate: et parentibus auctoris.» «Antonii nebris

sensis salutatio ad patria stia multis ante annis non uisam: et memorata 
infantia sua: facía queque excusatione tam longse morsc: pollicet se post eme-
ritos suae professionis anuos in patria rediturum.» «De profectione Regum 
Compostellam.» (Añade de letra manuscrita: En 1486:» «Petrus Martyr Anto
nio suo nebrissen» «Aelius Antonius. Petro Martyri suo. S. D.» Concluye: 

Spectatrix aderat toto salmantica muro 
Matres atque uiripueri innuptseque puellae: 
Cum ueni. uedi. uici. marteque repulsa 
Nostro uertit iter diuersas orbis in oras. 
Verti iter: ñeque post oculis es treddita nostris. 

Finis.» 

Al respaldo de esta última hoja hay de letra manuscrita del siglo pasado 
lo siguiente: 

«D. Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Badajoz desde 1496 hasta 99, 
en que fué promovido á Córdoba, de que tomó poses ioná i s de octubre; y aquí 
estuvo hasta 22 de enero de 505 en que pasó á la iglesia de Falencia; y 
desta á la de Burgos, de que tomó posesión viernes 25 de Agosto de 514. 
Fue también arzobispo de Rosano, desde 511,. por octubre. Falleció en 
Burgos ó Coca (donde está enterrado), á 12 de Noviembre de 524.—Nebrija 
escribía esto en 498 sin duda; y quitados los 28 años que dice habiaque don 
Alonso de fonseca Arzobispo de Sevilla le habia confiado la enseñanza de 
su sobrino D. Juan, sale el año 470, que fué el de su vuelta á España desde 
Italia, según dice en la Dedicatoria del Diccionario.—El mismo año 98 puso 
Nebrija escolios á los demás versos desta colección, que están en otra edición 
que tengo.» 

Sigue un árbol genealógico de los Fonsecas, sacado de Salazar, casa de S i l 
va, tomo 11, pág. 175, y de Haro, tomo I I , pág. 240. 

Un cuaderno en 4.° pasta bol. encuadernado con otros tratados, 50hojas, 
letra redonda, 24 líneas las planas enteras, titulares impresas adornadas al 
principio de los capítulos, abreviaturas fáciles, punto, dos puntos, guión, 
paréntesis, interrogación, sin fólios ni reclamos, signaturas A-D. Ocho ho
jas cada cuaderno y seis el último. 

En la plana primera tiene tres líneas de letra antigua manuscrita. 
Todas las circunstancias que concurren en este libro manifiestan que se 

imprimió en Salamanca á fines del siglo XV, pues por aquellos años se hicie
ron otras ediciones, cuya confrontación con este no dejan lugar á duda. 

Biblioteca de D. José Sancho Rayón. 
A continuación va encuadernado en el mismo tomo otro tratado igual, 

pero en prosa, y que no contiene las piezas originales de Nebrija, que cons
ta de 22 hojas (la última blanca), letra gótica, que también debió imprimirse 
en el siglo XV, según todas las señales. No tiene portada, ni hoja blanca, 
y empieza la plana, signatura a i , así: 

«Omnes litteraríj mei labores Pater obseruande. qui sunt adhuc a me 
editi ad eruditionem máxime puerorum speclare satis constat: vel hic in 
pnmis: quem tuo nomine publicaui: ne ab artificio meo díscerem ex eadem 

, (U™AqUÍ tiene manuscr't0. de letra no muy antigua, lo que sigue- « E n 18 de abril 
de 1490, en Sevilla. Florez Reyn. Cath. pág. 831. • 

Doña Isabel, hija primogénita de los Reyes Catholicos, con D. Alfonso Prineipe de 
lortugal Murieron luego estos Principes y no sal ió bien el vaticinio de Nel.riia. o é l M 
uisimia el mismo en los escolios que puso á estos versos en 98 
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offlcina prodijsse videbitur.» «Cum fnerint. Sensus est. beatas esseresp. que 
ciues habeant sapientes aut saltera a sapientibus gubernetur. 

Finis 
El reverso de la últiraa hoja está enteramente ocupado con una nota ma

nuscrita, letra de la misma época del libro. 

2. Aguilar. ( ) . 
Sermo quera fecit reverendus pater Abbas daguilar excellés in sacra theo-

logia raagister: et inquisitor generalis heretici et apostatici prauitatis in Ara-
gonia: qoando fuerunt traditi brachio seculari sicarii sacrilegi magistri Pe-
tr i Arbues de epüa: beati inquisitoris urbis Cesarauguste. 

4.°, 8 hojas, letra redonda, sign. a. Portada, vuelta en blanco. Texto. Es
cudo del impresor (Federico Alemán de Basiiea.) Al final del sermón se lee: 

«Explicit sermo reuerendi patris Abbatis daguilar 
excellentis in sacra theologia magistri: et inquisito
ris generalis herético: et apostatice prauitatis in Ara-
gonia: habitus predio, kal. Quintiles anni Millesirai 
quadringentesirai octogesirai sexti Cesarauguste in 
platea deputationis: quando fuerunt tradite brachio' 
seculari sicarii sacrilegi magistri Petri arbues de epila 
beati inquisitoris urbis prefate.» 

Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Kayon. 
paflola. Tomo I , col. 38. 

Ensayo de una Biblioteca es-

27 
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3. Antonij Nebrissensis in Pru-
dentij psychomachiam enarra 
tienes. 

Este es el título que en dos líneas y parte de otra, letra gruesa gótica, 
lleva el presente tratado en la primera hoja, cuyo reverso es blanco. La se
gunda empieza: 

«Aelij Antonij nebrissensis grammatici in Prudéstii clemetis psychoma-
chiá enarrationes incipiunt.» 

Concluye al fin de la hoja catorce: ^Aeternü regnet. nomen per aduerbio. 
Vergi. v j . en. sedet eternüque sedebit. 

Finís.» 
Tiene 14 hojas, letra gótica con muchas abreviaturas, 46 líneas cada 

plana, sin fólios ni reclamos, signatura v en la tercera hoja, b i , b i i , 
b v en las octava, novena y décima, y aunque esto parece indicar que está 
incompleto, no debe ser así, pues tiene el cosido en medio de los dos cua
dernos de que consta, de ocho hojas el primero y seis el segundo. 

En 4.° encuadernado con otros tratados. Por la clase de tipo, el papel, 
las abreviaturas y la perfecta igualdad de las letras capitales adornadas con 
las de otras ediciones del mismo punto que he cotejado, se puede cási ase
gurar que ésta se hizo en Salamanca á fmes del siglo XV. 

Biblioteca de D. José Sancho Rayón. 

4. Aratoris svbdiaconi Remanse ec-
clesiaü cardinalis apostolicae historiae, líber primus. 

Estas dos líneas son con las que empieza la plana de la segunda hoja, 
signatura a i i , faltando, por consiguiente, la primera, que debia tener el título 
de la obra, como lo indica un pedacito de la misma que ha quedado con dos 
letras. Al fin de la cuarta hoja del cuaderno signatura c, concluye el texto 
del libro primero con estas palabras: «Finís primi l ibr i Aratoris,» y en la si
guiente, en otras dos líneas como las que se han copiado al principio, dice: 
«Aratoris Svbdiaconi Romane ecclesise cardinalis apostolicae historiae. Líber 
secüd9» Este libro segundo termina en la hoja décima, cuaderno signatu
ra e, de este modo: 

«Aratoris subdiaconi Romanae ecclesise cardinalis Libr i secundi historise 
Apostolicae. Finis.» 

Un cuaderno en 4.° separado de otros tratados que formarían un tomo, 
letra redonda, á línea seguida, 29 cada plana, con las titulares adornadas 
de imprenta, sin folios ni reclamos, signaturas a- e, cuadernos de 8 hojas 
y 10 el último, que forman 42, inclusa la que falta, punto, dos puntos, inter
rogación y paréntesis, repetidas abreviaturas aunque no dificiles, sin man
chas, ni notas manuscritas. 

Esta edición, que no expresa el punto, año ni nombre de impresor, debió 
hacerse indudablemente en Salamanca en los últimos años del siglo XV, pues 
las letras capitales adornadas, el tipo redondo, el papel y signos de puntua
ción, son exactamente idénticos á los empleados en otras obras que se impri
mieron por entónces en aquella ciudad. 

Entre las diferentes ediciones de este tratado en verso que describen Ilain 
y Brunet no se halla la presente, que debe ser sumamente rara y desconoci
da hasta ahora. 

Biblioteca del Sr. Sancho Rayón. 

5. Bernardi de Granollachs. Sumario, en el qual se contienen las coniun-
ciones, y oposiciones, los eclipses de Sol y Luna, fiestas mobiles desde el 
anno M.CCCGLXXXVIII, hasta MDL. S. I . a. et typ. n. 4. 

Hain: Repertorium bibliographicum. Tomo I I , pág. 494. 
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6. Breue e muy prouechosa doctrina de lo que deue saber todo christiano 
con otros tractados muy prouehosos; compuestos por el Arcobispo deGranada. 

Después de este título, que en cuatro líneas de letra gótica se encuentra 
en el anvejrso de la primera hoja, empieza la segunda: 

«Son enstc volumen estos tratados: ó libros compuestos por el Arcobispo 
de Granada. 

-Breue e muy prouechosa doctrina de lo que deue saber todo christiano. 
• Confessional: ó auisacion de todas las maneras en que podemos pecar 

contra los diez mandamientos. El qual deue cada chistiano e cada chistiana 
leer con attencion: cada que se ouiere de confessar, porque non se le ascon-
da cosa de lo que ha de confessar. 

«Breue tractado de como auemos de restituir e satisffazer de todas mane
ras de cargo que son seis. 

«Breue e muy prouechoso tractado: de como auemos de comulgar. 
»Muy prouechoso tractado: contra el murmurar: y dezir mal de otro en 

su absencia que es muy gran pecado e muy usado. 
«Denoto tractado: de lo que representan: e nos dan a entender: las ceri-

monias de la missa. 
«Solazoso y prouechoso tractado contra la demasía de vestir y de calcar 

y de comer y de beuer. 
«Prouechoso tractado, de como deuemos auer mucho cuydado de espender 

muy bien el tiempo: y en que manera lo auemos de espéder para que no se 
pierda momento.» 

Estas dos primeras hojas son manuscritas, copiadas, sin duda, de otro 
ejemplar que las tendría impresas. Siguen ocho más, las dos ultimas manus
critas, signatura a. El encabezamiento de la primera, en letra encarnada, 
empieza así: 

«Breue forma de confessar reduziendo todos los pecados mortales y ve
niales a los diez mandamientos cepillada por el licenciado Fray Hernando 
de Talauera: professo de la ordé del glorioso doctor sant hyeronimo y cofes-
sor de los muy altos e muy catholícos principes, y por esso muy poderosos 
e victoriosos reyes do Femado y doña Ysabel Bey e Beyna de Castilla y de 
Aragón y de Sicilia y de Granada ec. Y primero arzobispo de la santa ygle-
sia de Granada.» 

Contienen estas ocho hojas la tabla de los capítulos con los epígrafes de 
los diferentes tratados en letra encarnada, con calderillas negras y de ber
mellón alternadas y con la particularidad de que al encuadernar el libro se 
han trastrocado las hojas tercera y cuarta. 

Sigue el texto con el encabezamiento cási igual al que se ha copiado án-
tes, de la tabla, signatura a i j , lo que indica que falta una hoja, tal vez blan
ca como la que precede al tratado De vestir y de calcar. Concluye: «Aca
ta Señor mi poquedad y no me des élas manos de mi enemigo. Entre oy con
tigo: enl lugar de tu maravillosa morada, porque para siempre jamas more 
en tu casa y te alabe insecula seculorum. Amen. 

üeo gracias.» 
Tiene este tratado 97 hojas, inclusas las diez preliminares, y sin contar 

la blanca que debe fallar. Los epígrafes son de letra encarnada, y las capita
les de principio de capítulo adornadas de imprenta: la Tabla con la signatu
ra a y el texto a-l; carece de fólios y reclamos; pocas abreviaturas, á línea 
seguida, 23 cada plana, letra gruesa de Tortis; punto, dos puntos y guión 
de rayitas, papel recio con la marca de la mano con estrella. Todas estas 
circunstancias concurren en los demás tratados, de los cuales el que sigue 
empieza asi: 

«de murmurar o mal dezir: 
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• Tractado muy prouechoso cótra el común emuy continuo pecado que es 
detraher: o murmurar y dezir mal de algüo en su absencia: compuesto por 
el licéciado Fray Hernando de Talauera primero arzobispo de Granada. Con
tiene siete capítulos.» 

Concluye en el anverso de la hoja veinte, que es la última, de letra en
carnada, como el titulo, con estas palabras: 

«Acaba este tractado contra el pecado de murmurar e mal dezir. que es 
muy graue pecado de quanto se puede dezir. Y poresso es muy necessario e 
muy prouechoso: ver y leer este: o otro semejante tratado. E assi tiene per
fección e cabo la doctrina que por agora pareció el arcobispo de granada: 
que es necesaria para todo christiano e para toda chistiana. Rogad a dios 
por el. 

Laus deo.« 
La signatura de este tratado es A-B, que componen cuadernillos, de ocho 

hojas al primero y doce el segundo. 
«De vestir y de calcar. 

Tractado prouechoso que demuestra como en el vestir e calcar comüméte 
se cometen muchos pecados. Y aun tabié eñl comer y eñl beuer. Hecho y 
copilado por el licenciado Fray Hernando de Talauera indigno prior entonces 
del monesterio de sancta marta de prado que es extramuros de la noble 
villa de valladolid. Y después primero arcobispo de la santa yglesia de gra
nada. Y confessor de la muy católica reyna de españa Doña Isabel primera 
deste nobre.» 

A este título, en letra encarnada, sigue la tabla de los veinticuatro ca
pítulos de que consta el tratado, y concluye en el reverso de la hoja sétima, 
signatura f, de este modo: 

«E assi acaba este tractado: hecho con muy sana intención de excusarlas 
offensas de nuestro señor: que muy amenudo y en toda parte se cometen en 
vestir y en calcar: y avn en comer y beuer. Pero si con aqueste zelo: feruor 
y desseo es aquí algo excedido: y no se ha tenido en todo la modestia y me
sura deuida: demando mucho perdón y ruego a nuestro señor que de gracia 
y bendición: para que en todo conozcamos y hagamos su voluntad. Amen.» 

Consta de 47 hojas, la primera blanca, faltándole la última que, regular
mente sería también blanca, y de la cual hay un pequeño fragmento que in
dica fué arrancada; signaturas a-f, cuadernillos de ocho hojas, ménos el úl
timo, que sólo tiene siete por la falta dicha. 

«Tractado de lo que significan las cerimonias de la missa y de lo que en 
cada vna se deue pesar y pedir a nuestro señor. Cogido de los santos docto
res que desto tractaro: por el licenciado Fray Hernado de talauera. Primero 
arcobispo de granada. Y confessor de la muy alta e muy catholica princesa. 
Doña Isabel: primera deste nombre: legitima sucesora y heredera y reyna y 
señora de los reynos de españa.» 

Este título, en letra encarnada, después del cual va el índice de los cin
cuenta capítulos de que consta el tratado, es con el que empieza la segunda 
hoja; la primera es blanca, y tiene escrito de lápiz por el que fué dueño del 
libro D. Bartolomé José Gallardo, esto: «Vale (así en blanco). N. B. 

En el ejemplar del Dr. Alaba está este tratadoántes del de los trajes.» 
Termina en el anverso de la hoja sexta y última del cuadernillo signatu

ra d, de este modo: 
«Finalmente lo que aquí fue menos bien sentido v escripto: sea imputado 

a mi rudeza y poco estudio que non miro en ello como deuia. 
Deo gracias, • 

Treinta hojas, inclusa la blanca del principio, signaturas a-d, cuaderni
llos de ocho y seis el último. 

«Para que sea bien expendido: 
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Avisado a la virtuosa e muy noble señora doña Maria pacheco Condessa 
de Benauente; de como se deue cada dia ordenar e ocupar para que expien-
da bien su tiempo, fecha a su instancia y petición por el licenciado Fray Her
nando de talauera indigno prior entonces del monesterio de santa Maria de 
Prado y su cofessor, y después obispo de auiia, y avn después primero arzo
bispo de Granada.» 

Antes de esta hoja, que por la signatura aa i j , es la segunda, debía ha
ber otra en blanco, que falta. Como en los anteriores tratados, después del 
epígrafe que se ha copiado, va también en este la tabla de los capítulos, que 
son catorce. Al fin del último, que acaba en el reverso de la hoja sétima, 
dice lo siguiente: 

«Nuestro señor salue a vos y a nos por su gran misericordia Amen. Y 
vos muy noble señora rogadle siempre por mi síeruo suyo sin prouecho: e 
cotínuo capellán vuestro. 

Finís.» 
Después de esta conclusión debiera tener otra hoja, regularmente en 

blanco, pues el cuadernillo sólo consta de siete. Así que de las 24 que de
biera contener el tratado, sólo hay 22, y de estas una manuscrita, que es la 
primera de la signatura ce. 

Un tomo en 4.° pasta, bien tratado y sin manchas, letra igual á la que 
lleva la obra de Fr. Francisco Xímenez De v i t a c h r i s ü publicada en Gra
nada por Meinardo Ungut y Juan de Nuremberga en 1496, por lo cual no 
será aventurado asegurar que se imprimió en la misma ciudad, y en aquel mis
mo año, pues el primero de aquellos dos impresores dió á la prensa al prin
cipio de 1497 el Boecio \de consolac ión. 

Bíblíotüca de D. José Sancho Rayón. 

7. Breviario.—En el Archivo del M. I . Ayuntamiento de esta ciudad (1) 
existe un breviario, que carece de las primeras y últimas hojas, y quesegun 
demostramos en otra parte, es anterior á l496 . De él copiamos los himnos de 
los SS.MM. S. Luciano y S. Marciano, publicados en 1824, donde claramen
te se dice que padecieron martirio en esta ciudad, y otros propios de la 
Inmaculada Concepción de María Santísima, publicados en 1825. 

Disertación de D. Jáime Ripoll Vilamajor. 

8. Bula de la cruzada, en pergamino y en catalán antiguo, cuya data 
es de 1485. Publícámosla en 1829. 

Disertación de D. Jáime Ripoll Vilamajor. 

9. Capítulos hechos por el rey é la reyna nuestros señores. En los quales 
se contienen las cosas que han d'guardar e complirlos gouernadores. assis-
tentes. corregidores, juezes de residencia: e alcaldes de las cibdades villas 
e lugares de sus rcynos e señoríos. Fechos en la muy noble e leal cibdad de 
Seuilla a. IX. de Junio de M. e. d. años. Cum priuílegio.» 

Se halla este título al pié de las armas de los Beyes católicos, las cuales 
tienen la particularidad de que carecen del lema Tanto mon ta , y los cuatro 
cuarteles de que constan guardan una colocación inversa del de aquellas, pues 
en los superiores están primero las barras de Aragón y después los casti
llos y leones, y en los inferiores al contrarío; se diferencian también en que 
los leones miran á la derecha, y en los escudos que llevan Tanto mowíaá la 
izquierda. 

A la vuelta de esta portada empieza el texto, y concluye en el anverso de 
la hoja octava, que es de las que consta el cuaderno, sin lugar de la impre
sión, año, ni nombre de impresor. 

(1) Vich. 
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Un cuaderno en fólio, á línea seguida, letra Tortis, 48 líneas la plana, con
tando los blancos, pocas y fáciles abreviaturas, sin folios nireclamos, signos 
de puntuación el punto, dos puntos y rayitas de guión: signatura a. 

Librería de D. José Dochao. Precio, 80 rs. 

10. Cataldi. Poesías. 
Este título es el que han puesto al libro en un tejuelo de papel pegado 

al lomo. Falta la primera hoja: la segunda, signatura a ij,empieza: «Primus 
Cataldi aquile liber primus ad emanuelé philosophatissimü portugalie rege, 
ethiopie maritime et indie. d. 

«Moesta viris: iocunda deo: superüqz cateruis 
Cü gemitu: fletuqz cano: redituqz per auras 
Alphonsi in patria: falso qué cetera lugent 
Extinctü: eterno cñ multis veré fruentem. 
Tü patris | matrisqz granes T gandía luctu9 
Tum varij populi: proo re pro tempore versos: 

Esta primera parte de las poesías, que termina en la última hoja del 
cuaderno, signatura f, consta de cuatro libros. Después va una dedicatoria, 
en prosa, al Rey de Portugal D. Juan I I , y se firma en ella el autor, con las 
iniciales C. T. Empieza la composición en verso: 

• Cataldi ad eundem regem de 
perfecto homine liber.» 

Concluido este libro del hombre perfecto en la hoja sexta del cuaderno 
signatura i , siguen estos epígrafes: «Cataldi consolatio ad ferdinandü me-
nesiü: marchione magnanimü (1). Cataldiquerimonia ad ioanné emanuelé qua 
primü se excusat que raro ei scribat. > « ípsimmet cataldi responsum eius-
demioannis emanuelis nomine.» Continúan dos libros de Elegías á diferentes 
asuntos y personas, y otros dos de Epigramas, con lo cual concluye el libro en 
el anverso de la hoja quinta, signatura q. Parece que la obra concluye aquí; 
sin embargo, sólo tiene el cuaderno cinco hojas, debiendo constar de ocho, 
pues en medio de la cuarta se ve el cosido. Tal vez serían blancas las tres 
últimas. 

Un tomo en 4.° mayor pasta antigua, 144 hojas, letra Tortis, á linea se
guida, 56 cada plana, signaturas a-q, sin reclamos ni fólios, punto, dos 
puntos, coma de rayita, paréntesis é interrogación, abreviaturas fáciles. 

(1) Esta composic ión y la mayor parte de las que contiene el volumen, se refieren al 
triste acontecimiento que tuvo lugar en Portugal de la muerte del principe Don Alfonso, 
acaecida en Santaren á 13 de Julio de 1491 & los pocos meses de haberse casado con la 
princesa Doña Isabel, hija mayor de los Reyes catól icos Don Fernando y Doña Isabel. 

E l Padre Mariana, al relatar estos sucesos en su H i s t o r i a de E s p a ñ a , se expresa 
asi: «A la ribera del rio Caya, que corre entre Badajoz y Yelves, se hizo la entrega de la 
novia á los señores portugueses que salieron para recebilla y acompañalla; al principal, 
el duque D. Emanuel que sucedió adelante en aquel casamiento y en el rcyno: así lo 
tenia el cielo determinado. Acudieron el Rey de Portugal y su hijo á Estreñios , pueblo 
de aquel reyno: para mas honrar la esposa la hicieron sentaren medio, y el suegro á la 
mano izquierda. Alli se hicieron los desposorios á 24 de Noviembre, que fué miérco
les, y al dia siguiente se velaron por mano del arzobispo de Braga, que es la principal 
dignidad de Portugal. Los regocijos y alegría de la boda por espacio de medio año se 
continuaron en Ebora y en Santaren, do fueron los principes. No hay goze puro ni 
verdadero entre los mortales, según se vió en este caso: todos estos regocijos se troca
ron en lloro y en duelo por un desastre no pensado. Salió el Roy en aquella villa una 
tarde á la ribera del Tajo: el principe Don Alonso pn su compañía , quiso con 
D. Juan de Meneses correr en sus caballos á la par; en U ouXBn, BU caballo, que era 
muy brioso, tropezó, y con su calda maltrató al principe, do manera que en breve espiró.» 
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En la márgen derecha de la primera hoja tiene escrito, de letra antigua: 
«Del Colegio del Angel de la Guarda de Carmelitas descalzos de Seuilla.' 

Méndez, pág. 144, habla de una obra de Cataldo Siculiirapresa en Lisboa 
en 1500, pero no debe ser aquél el mismo autor de este libro por cuanto no 
confrontan las iniciales de uno y otro, según se ha dicho más arriba. De to
dos modos es cási seguro que la presente edición es del siglo XV. 

Biblioteca del Sr. Sancho Rayón. 

U . Consolat e Ordinacions sobre les Seguretats Maritimes e Mercaminols 
en la Ciudad de Barchenona. s. 1. a. et Typ. n. f. g. ch. 

Hain: Repertorium bibliographicum, Tomo I I , pág. 192. 
No teniendo año, flugar, ni nombre de impresor, es difícil determinar á 

punto fijo si esta edición es anterior á la de 1494, que se hizo en Barcelona 
(véase pág. 53) por Pere Posa; es probable, sin embargo, que sea la primera, 
y la misma que corrigió, de los muchos errores que tenía, Francisco Celelles. 

12. Constituciones de Cataluña, sin impresión de año ni de lugar. Con
jeturamos que su edición es anterior á 1493 y posterior á 1481. Fundámoslo en 
que en el catálogo de los condes de Barcelona, y reyes de Aragón que se in
serta en el principio, se coloca en el último lugar al rey Don Juan I I con es
tas palabras: «Johan segon... mor en la ciutat de Bar^alona en lo palau del 
Bisbe á XVII I I . de janer any Mil.CCCC.LXXVIlII... al qual ha succehit lo sere-
nessimo senyor rey Don Ferrando segon vuy gloriosament regnant;» y en que 
no se continúan en estas constituciones las que hizo el mismo rey Don Fer
nando en las cortes de 1493 arriba mencionadas. No puede ser anterior á 
1481 la edición, porque en el fól. CCCC.L1I. que es el penúltimo, hay datada 
la pracmatica feta per lo senyor Rey don Ferrando segon en la primera cort 
general de Cathalunya celebrada en Barcelona per execucio de un capítol 
atorgat á la dita cort prohíbint que algu no gos traure coráis deis regnes e 
terres del Senyor Rey sino en terres de vasals e subdits de sa Magestat ex
cepto boto de coral lavorat, en lo capítol de la Seu de Bar^aíona a V I I I . dies 
de Octubre en lany de la nativitat de nostre Senyor Míl.CCCC.LXXXl. 

Disertación de D. Jáime Ripoll Vilamajor. 
Véase en estas Adiciones el año 1494 en Barcelona. 

13. Constituciones sinodales del arzobispado de Toledo, hechas por el 
Cardenal Fray Francisco Ximenez de Cisneros. 

Desgraciadamente falta la primera hoja de este l ibro, que es regular tu
viera el título que va copiado arriba; la segunda, foliada I I y registrada al 
pié a i j , empieza: «Don fray francisco ximenez por la diuina mieeracion ar-
cobispo de la sancta iglesia de Toledo: Primado de las españas: chanciller 
mayor de castilla. A vos los venerables hermanos nros... 

«Como quiera que por los sacros cañones esta proueydo sufleienteméte 
cerca del cargo que a los pastores de las animas e perlados de la sancta 
iglesia e los otros curas e beneficiados.... e los arzobispos de buena memo
ria nuestros predecessores mouídos có santo zelo e deseo hizieron e ordena
re muchas loables constituciones.... pero por la variedad de los tiepos mu
chas de las tales constituciones se han quebrantado.... lo cual considerado 
acordamos fazer e celebrar synodo en la nra villa de alcalá có los dichos 
deán e cabildo.... e después desto el synodo seguicte que celebramos en la 
nuestra villa de talauera este presente año de nouenta y ocho fueron añadi
das algunas constituciones e otras declaradas con aprobación de la dicha 
sancta synodo en la forma seguiente.» 

Las (onsliLuciones, que son XIX, empiezan en la hoja I I I y concluyen en 
la XV vuelta y primera plana de la XVI, del modo siguiente: 
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«Las quales dichas cóstituciones fuero ley das e publicadas a veynte e 
qtro dias del mes d'otubre d'l dicho año de mil i e quatrocientos e nouéta 
e ocho años en el dicho synodo que el dicho reuerendissimo señor arcobispo 
celebró en la dicha su villa de Talauera, e asi leydas e publicadas: luego 
los procuradores de la dicha su sancta iglesia de Toledo: e todos los arci
prestes e vicarios: e todos los otros procuradores del clero: e de todas las 
otras personas que fueron presentes al dicho synodo por si e en nombre de 
sus constituyentes: dixeron que las approuaban e approbaron e consintian 
e consintiero en ellas e en cada vna dellas: por quato dixeró ser sanctas e 
buenas e prouechosas para seruicio de nuestro señor e saluacion de sus 
animas. 

»Yo pedro de la puente doctor en decretos notario publico por la auctori-
dad apostólica: secretario d'l dicho señor arcobispo e de su consejo fuy pre
sente.' 

El reverso de la hoja XVI está en blanco. 
La XVII empieza asi: «Lo que los curas ó aquellos á quien ellos lo enco

mendaré son obligados por las constituciones synodales á enseñar á los ni
ños todos los domingos después de bisperas, es esto que se sigue.» El texto 
de esta hoja y cuatro más con que concluye el libro, está reducido á los ru
dimentos de la doctrina cristiana que deben enseñarse á los niños, signar y 
santiguar, el padre nuestro, credo, salve, artículos de la fe, los mandamien
tos de Dios y de la Iglesia, obras de misericordia y pecados capitales. Con
cluye en el reverso de la hoja XXI con el fac-simile de la firma del Carde
nal Clsneros F. Archieps Toletj y el sello del mismo Cardenal, que repre
senta en su centro el ácto de vestir la ropa de sacerdote y alrededor esta 
leyenda: «Indvi eum vestimento salvtis et sacerdotes eivs indvam salvtari.» 

ün tomo en 4.° pergamino, letra Tortis, á línea seguida y 24 cada página. 
Las letras de los 19 capítulos de que constan las constituciones y 6 del 

catecismo con que empiezan son de imprenta adornadas, registro a b e , fo
lios romanos, pocas y fáciles abreviaturas, punto y dos puntos, y rayitas de 
unión, papel grueso. 

Biblioteca de la Universidad. 

14. «Contemplacions sobre la vida denostre senyor Jesucrist ordenades 
perla devotissim y seraphico doctor Sant Johan Bonaventura. tralladat de 
lati en román? per un indigne religios.» Faltan las primeras hojas y en una 
porcioncita de la última se divisa un pedacito del escudo de Bosembachque 
trae el P. Méndez en la pág. 177. Está dedicado este libro en 4.° á la molt 
reverenda y virtuosa senyora mare en Christ sor Leonor Vilarig abadessa de 
Jerusalem. Por el P. Marca part. 2 pág. 269 de la Chron. seraph. sabemos 
que en 1494 vino del convento de la Trinidad de Valencia por Vicaria del 
de S. María de Jerusalem de Barcelona la Ven. Mad. Sor Leonor Vildig. Es 
muy probable que está mal escrito Vildig por Vilarig, y que la tal señora 
fué elegida abadesa poco después. 

Disertación de D. Jáime Bipoll Vilamajor. 

15. Egidius, deurinis et pulsu. Salmanticac. Sin año, ni nombre de im
presor, pero del siglo XV. 

Nota manuscrita en el ejemplar de J. B. Maignien. 

16. El Salustio Cathilinario é Jugurtha, traducido del latin en romance. 
Año 1475. 

Esta edición, sin lugar ni nombre de impresor, se encuentra citada en 
Latassa. 
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17. Epístolas y Evangelios traducidos por Gonzalo de S. María. 1479. s. 
í. f. g. ch. 

Hain: Repertorium bibliographicum, Tomo TI, pág. 318. 

18. Espejo de la conciencia. 
Este es el título de la obra, según se ve en el epígrafe del prólogo, pues 

en la primera hoja, aunque carece de ella, no debia tenerle, por estar en 
blanco, según el registro del fin que pone la palabra de las tres primeras 
hojas de cada cuaderno, y en la que corresponde al registro a dice: «Prima 
alba.« 

La segunda hoja, foliada ij y registrada a i j empieza, al principio de la 
columna: 

«Aquí cometa vna epístola q embio vn frayle menor morador e subdito 
en la custodia de los angeles: al muy reuerendo e magnifico señor el señor 
don Aloso Manrique obispo de Badajoz: sobre vn tratado que se sigue para 
informacio de los cristianos en que trata de todos los estados.» 

«Mirando algunas veces muy magnífico y reverendo señor.» 
Esta epístola y otra dirigida por el mismo autor que empieza: «Aquí co-

miéca otra epístola q el mesmo religioso frayle menor subdito en la custodia 
de los angeles: morador en el monesterio de la piedad de la orde de San Fran
cisco de la su obseruancia: en la villa de Guadalcanal embio a la ilustre e 
muy magnifica señora: la señora doña Juana de Cárdenas sobre vn libro 
para salud de su alma le embio: el qual su señoría le rogo e mado le escri-
uiesse.» 

«Acuerdóme: magnifica señora:» 
Terminan en la hoja I I I , y en la l i l i se ve el siguiente encabezamiento; en 

la primera columna: 
«Comiécase el prólogo d'ste libro q es llamado espejo d' la cociencia quo 

trata de todos los estados: en q en el pricípio d'l demuestra qua peligros 
estado tiene los caualleros e señores téporales sino hazé e guarda en si e 
en sus pueblos e subditos aqllo que son obligados.» 

Este tratado concluye en el fólio CXXV y á la vuelta de este empieza la 
Tabla que ocupa dos hojas más, sin foliar, y después de otra en blanco, en 
la hoja siguiente foliada j y registrada A: 

• Comienca.se el segundo tratado deste presente libro el qual trata y habla 
de las cosas de las guerras e cuando serán dichas instas o cuando no y de 
algunas restituciones que son prouechosas de saber. Capítulo primero.» 

Concluye en el fólio xlíij, cuyo reverso y la primera cara de la hoja x l i i i j 
ocupa la tabla. 

El tratado tercero, con foliatura diferente á los dos anteriores, y regis
trada la primera hoja aa, empieza así: 

«Comiédase el tercero tratado deste presente libro en el qual trata de 
quanto es aplazible a dios el oficio de los buenos e discretos cófessores. e 
quato peligroso es el de los neglegetes,» y concluye en el fólio Iv i i j , á cuyo 
reverso va la tabla. 

Siguen, sin foliar, registro AA, veintiséis hojas; en la primera de las 
cuales lleva el epígrafe siguiente: «Estos son los casos de sentecia de desco
munión que el papa pronuncia cada año el jueues de la cena. E la absolució 
dellos es al papa reseruada: el tenor de los cuales es este que se sigue.» En 
el anverso de la última hoja tiene: «El registro de la presente obra ;» en él 
que se pone la primera palabra con que empieza cada pliego. 

El primer tratado consta de 128 hojas, contando la primera que falta, y la 
última blanca; el segundo 44; el tercero 58, y 20, sin foliar, el tratado de ex
comuniones. 

http://%e2%80%a2
http://Comienca.se
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Un tomo en fúlio pergamino, letra Tortis, á dos columnas de 47 líneas, 
letras adornadas impresas al principio de los capítulos; punto, dos puntos y 
rayitas de unión, pocas y fáciles abreviaturas, papel muy grueso, sin recla
mos, sin autor, lugar é impresor, pero evidentemente edición del siglo XV, 
pues todas sus circunstancias lo revelan. 

Está plagado de errores en la numeración de los folios; tiene repetidos 
el xxxi , Ix i i , Ixv, Ixx y faltan los inmediatos siguientes; al Ixxvi i i , le falta 
el v; en lugar de xci tiene Ixxvi i i , y xc, xcviii y xcv en vez de xci i i , xcvii y 
xcviii respectivamente; en el tratado segundo faltan los folios xxxi i i y xxxiv 
y en el tercero tiene doble el xxxv. 

Biblioteca de la Universidad. 
En el Catalogus Ubrorum del Sr. Marqués de Morante, Tomo I , pág. 5G2, 

se anuncia una edición de esta obra, con el siguiente título: 
«Espejo de la consciencia, que tracta de todos los estados: cómo cada uno 

en el suyo debe haberse para vivir con limpia y pura consciencia. Agora de 
nuevo corregido.-

Al final dice: «Fué impreso en Medina del Campo, en laEmprentade Fran
cisco del Canto, impressor de libros, año de nuestro Redcmplor Jesu-Christo 
de 1552.» Fólio pasta. 

19. Estimulo de amor. 
De la misma é idéntica letra que el Libro del Dialogo del Bienaventura

do Señor Sant Gregorio, papa, pág. 159, del mismo tamaño en 8.° y del 
mismo papel, con iguales marcas, hay otro libro sin portada, sin año ni lu
gar de impresión, ni nombre de impresor. Empieza: 

«En el nombre de Dios Padre, e Dios fijo etc. Este libro el qual convani-
blemente puede ser llamado estimulo de amor del muy dulce e piadoso ihesu 
en tres partes es departido, e compuso el Doctor seráfico Fray Buenaventura 
de la orden de los fraires menores. En la primera parte se tracta de la pas-
sion de ihesu xpo.» 

No tiene folios ni reclamos. Las signaturas son idénticas en el uno 
y otro libro, y el tipo de la impresión es igual al de la Ohronica de Valera, 
en 4.° por Henrico Mayer, 1489, con las mismas if ó rr dobles, de donde se 
evidencia que uno y otro han salido de la misma imprenta de Enrico Mayer. 

Nota luanuscrita de Mr.Maignen, quien puso al márgen: «Enviado á París.» 

20. Floretus. 
Este título, en letra Tortis pequeña, se encuentra debajo del escudo de los 

Reyes Católicos con su célebre leyenda al pié Tanto Mola, que ocupa toda 
la plana primera. Al reverso empieza el texto, del cual dan una idea los 
versos con que empieza, que son los siguientes: 

«Nomine floretus líber icipit: ad bona Cicptus 
Semper erit tutus: eius documenta secutus 
llic liber extractus de pluribus: est vocitatus 
Rccte floretus: quia flos est inde reeptus. 
Est breuiter textus: fragrat verlute repletus, 
Collegi flores: non omnes: sed meliores, 
Quos in virgultisdomini vidi bene cultís 
Qui non maree cunt seruando; dadoque crescunt 
Ergo dilecte valeas: vt viucre recte. 
Multis prolicere: domino semperque placeré 
Suscipe corde bono flores hos: quos tibí dono. 
Tollunt í angores: Tribuunt tibi semper honoirs 
Summo cultore llorum clemente datorc. 
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Dogma sacrse fldei ponit priusordo l ibell i . 
Postea prsecepta ponuntur parte secunda, 
Tertia pars veré monstrat peccata canere. 
Inde docet quarta pars ecclesiae sacramenta 
Virtutis quinta mores docet et documenta. 
Concludit sexta de morte suaque secuela.» 

Siguen las seis partes que quedan indicadas en los anteriores versos, y 
termina así: 

Floretus mille centü versus tenetiste 
Et ter viginti, qui sunt métrico reducisti. 
Per me bernardü clareualle sic noiandü 
Presenté librü refero manibus t ib i scriptü. 
Anno milleno quatuor centumque trigeno 
Addito septeno: numero non plus t ibi fero, 
Ac in octoribris tibí finitus die sexto. 

Explicitus.» 

Este opúsculo, del cual habla La Serna Santander en su D i c t i onna i re 
b ib l iograph ique, tomo l ü , pág. 530, se imprimió, á no dudarlo, en Granada 
en los últimos años del siglo XV ó primeros del siguiente. Consta de 20 
hojas sin numerar, en papel grueso, como todo lo de aquella época, letra 
Tortis; treinta y tres lineas cada plana, sin reclamos, con pocas y fáciles 
abreviaturas, signos de puntuación el punto, dos puntos y la coma. Signatu
ras a—c de letras minúsculas ó de caja baja. 

Un cuaderno en A." sin cubierta, recortadas las márgenes, pero muy bien 
tratado. Ha pertenecido á D. Bartolomé José Gallardo, y ahora le posee D. José 
Sancho Rayón, quien ha tenido la bondad de prestármele para tomar esta 
nota. 

21. Flos sanctorum. A honor e alabanca de ñro señor ihü xpo aqui co-
miéca el flos santorurn con sus ethimologias. 

Fólio, letra gótica, 287 hojas, á dos columnas. 
Por estar el tomo falto al fin, y no tener, por consiguiente, pié de imprenta, 

nos es imposible determinar el lugar y año de su impresión, aunque, si he
mos de juzgar por lo rudo de los caractéres, la clase del papel y otras seña
les, no vacilaremos en declararla una de las primeras hechas en España. No 
tiene signaturas, reclamos ni foliación; las iniciales de los capítulos son de 
diferentes fundiciones, y aún hay alguna que es romana y no gótica. Hay mu
chas más abreviaturas que en otros incunables, advirtiéndose también tipos de 
várias clases; el papel está marcado con un cuadrillo cubierto de una co
rona real. Por lo demás, el libro está impreso tan toscamente y con tanta im
perfección, que da lugar á sospechar sea alguno de aquellos ensayos que en 
los primeros años de la tipografía española se hicieron en monasterios como 
Monserrate y otros. La forma de letra no es ni la que usaron los impresores 
alemanes de Sevilla, ni la de Valencia, ni la de Barcelona: á la que más se 
asemeja es á la de Salamanca, o á la que empleó Enrique Meyer el de Tolosa. 

Todo, hasta el texto, es rudo en este notabilísimo volúmen, como los lec
tores podrán juzgar por los siguientes pasajes entresacados de la vida de Pon
do Pilato: 

«Quenta vna estoria de vn rey que dixeron Tiro que se echó con una don-
zella que dizlan Pila et era fija de vn molinero que dician Atus et fizo en ella 
vn lijo. B PUa de su nombre et del nombre de su padre compuso aqueste 
nombre Pilatus 

• Después mandó (el Emperador) prender áPoncio Pilatu et se le truxesen 
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á Roma et estando lleno de saña contra él fizólo traer ante sy. Mas Pylatus 
traía vestido la saya de nuestro Señor Jim Xpto en que no avia costura nin
guna et ansy entro con ella ante el Emperador, et como le vió el Emperador 
asi, fue desensañado et leuantandose á el non le pudo fablar ninguna palabra 
áspera . . . . 

• Después (de haberle hecho quitar la saya de Jesu Cristo) dio sentencia 
contra Pilato que le matasen por muerte muy torpe et oyéndolo Pilato tomo 
el su cuchillo et matóse con él et acabo su mala vida. E sabiendo el Empera
dor de la muerte de Pílatus dixo: asaz murió muerte muy torpe quandoel mis
mo se mato con su mano. Después atáronle vna muela muy grande et echá
ronle en elrrlo de Tibre. Mas los spiritus malinos y suzios gozándose con el 
cuerpo suzio et malo y rrapando el cuerpo agora le subían al ayre agora le 
sumyan en el rrio et mouian muy marauillosas ondas en el agua et facían 
truenos et relámpagos et granizos et tempestades en el ayre en manera que 
todos los que ay estañan fueron muy espantados....» 

Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Bayon. Ensayo de una biblioteca 
Española. Tomo I , col. P.14. 

22. Formularium diversorum Contractum et Instrumentorum secundum 
Practicam et Consuetudinem civitatis et regni Valentiae. s. 1. a. et typ. n. 
(Valentiae, c. 1499.) 

Hain: Repertorium bibliographicum. Tomo 11, pág. 406. 

25. Gesta Roraanorom cum applicationibus moralisatis et misticis. Por
tada. Finaliza: Ex gestis romanorum cum pluribus applicatis historiis de vir-
tutibus et vitiis mistice ad intellectum transsumptis recollectorii finis. Anno 
nostre salutis M. CCCC. XCIIII. in die S. Adriani martyris. No se expresa el 
lugar ni el autor. 

Disertación de D. Jáime Ripoll Vilamajor. 

24. González (Petrus) de Mendoza. Cardin. et Episc. Hispalen. Cathechis-
mus pro ludaeorum conversione ad lesu Christi fidem facile expedienda. s. 
I . a. et. typ. n. (Hispali c. 1478.) 

Hain: Repertorium bibliographicum. Tomo I I , pág. 484. 

25. Gratia Dei (Petrus) Blasón general de todas las insignias del univer
so. MCCCCLXIX. f. 

Hain: Bepertorium bibliographicum. Tomo I I , pág. 496. 
La cita de este libro, si es cierta, probaria que ya teníamos imprenta en 

España en el año 1469, á no ser que la edición esté hecha en el extranjero, 
que es poco probable siendo castellana. 

26. Historia del Emperador Cario Magno, en la qual se trata de las gran
des proezas y hazañas de los doze Pares de Francia. En Barcelona. Sin 
año. 8.° 

Hain: Bepertorium bibliographicum. Tomo I I , pág. 47. 

27. «In Cómemoratione Victoriae Bacensis Ciuítatis apud sanctum lacobum 
Hispanorum de urbe: Sermo ad Senatü Cardinalium habitus die dominica, x. 
Januarii. M.cccc.xc. per. R. P. D. Bernardinum Caruaial Episcopum Pacen 
Regmm Oratorem.» 

Concluye en el reverso de la hoja once así: 
•Vos quoque Patres Beuerendissimí tanquam precipua membra Christia-

ne Beipub. prout solíti estis et apud deum oratíone supplici: et apud Sane-



DEL SIGLO XV. 405 

tissimum düm nostrum uestro interuentu estole auxilio his christianissimis 
principibus quatenus ex uniuersa Hispania Maomethe fugato facile illum 
etiam in africam fugientem consequamur. Quod assistente nobis fide integra 
que est uictoria uincens mundum: breui futurum speremus prsestante Chris-
to domino cui est perennis gloria. Amen.» 

Después de esta hoja hay otra en blanco, con la que concluye el segundo 
cuadernillo y el sermón. 

En 4.°, letra redonda, á línea seguida,^? y 28 cada plana, signatura a-b, 
sin reclamos ni folios; puntuación y abreviaturas las que eran comunes en 
aquel tiempo, papel grueso y con marca extranjera. No tiene el punto de la 
edición, el año ni la imprenta; pero según Hain, Repertorium Bibliogra-
phicum, tomo I I , pág. 50, es de Roma, por Sthep. Plannck. Si á pesar de esto 
se incluye aquí, no hay para ello otra razón que la de tratarse en este opúscu
lo de un acontecimiento puramente español. 

Biblioteca de D. José Sancho Rayón. 

28. Incipit tractatus de coffessione sacramentan et est prima parsprologi. 
Con estas palabras, en dos lineas, á la cabeza de la primera columna, de 

letra igual á la del resto del libro, en la hoja signatura a i , empieza el pre
sente tratado. No debe faltarle ninguna hoja anterior, porque está completo 
el cuadernillo de seis, con la costura en el centro de él, indicándolo también 
la signatura. En la edición de esta misma obra, que puede verse pág. 126, se 
pone el título mucho más circunstanciado. 

Consta de cuatro partes, y cada una de estas de diferentes capítulos, cuyo 
índice se pone en la última hoja. Concluye en la que precede á este, al me
dio de la segunda columna del reverso, de este modo: 

• Explicit trataccto (asi) de confessioé editus. alicenciato de costana. 

DEO GRACIAS.» 

En 4.° mayor, á dos columnas, letra gótica déla llamada picuda alemanis
ca, 40 líneas dobles cada plana, epígrafes en el encabezamiento de las colum
nas, letras encarnadas de mano al principio de los capítulos, muchas abre
viaturas, y algunas de difícil comprensión, sin folios ni reclamos, signatura 
a-e, cuadernillos de 6 hojas el 1.°, 8 el 2.°, 3.° y 4.°, y 3 el último, por lo que 
se ve que le falta una hoja, que acaso sería blanca. Tiene, por consiguien
te, 33- en papel grueso con marca de fábrica española, loque indica que aun-
qiíe le falta el punto, año é imprenta debió hacerse la edición en una de 
nuestras ciudades, acaso la de Salamanca. En mi concepto es anterior á la 
de 1500 impresa allí: ninguno de los autores que han tratado de bibliografía 
hace mención de la obra que nos ocupa. 

Biblioteca de D. José Sancho Rayón. 

29. Januarivs (lacobus) Gotholaunus.Monach. Cisterciensis.Ingressus re-
rum inteligibilium Raymundi Lu l l i . Dicatur Didaco de Mendoza Abbati Coeno-
bii Crucum. (Valentise) 1490. s. 1. a. et typ. n. f. 

Hain: Repertorium bibliographicum, tomo I I I , pág. 154. 

30. «La Historia de Joseph ftll del gran Patriarca Jacob ordenada per lo 
reverend maestre johan roí? de Corella, Caballeremestreen Sacra Teología,. 

Sigue: «Prologo de la Istoria de Joseph l i l i del gran Patriarca Jacob.— 
Porque manifestamenl se mostré com nostre senyor Deu endecant aquells é 
exab-a- que ab virtuosa vida en la sua Magestat Tur esperanca fermen. Des. 
criure en vulgar de valenciana prosa la Istoria d' aquellde virtut exemple-
Joseph íill del gran Patriarca Jacob. En la virtuosa vida del qualab lum cía-
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ra se contempla com la divina Providencia sens forca á que siam atribuláis com 
á benigne senyor ó Pare per major be nostre comporta.. 

Está dividido en treinta y siete apartes, y cada uno con su titulo. Aca
ba: «Deo gratias.» Sin lugar ni año de impresión. En 4.° 

Esta obra que trae Fustér entre las de Mosen Jan Roi(¿ deCorella, es cási 
seguro que se imprimió, como otras del autor, en los últimos años del si
glo XV. 

31. La Summa de Confession llamada defeccrunt de fray Anthonino arzo
bispo de florencia del orden de los predicatores. En romance. 

A esta portada, que está en la primera página, sigue á la vuelta: 
«A gloria y loor de Dios comienza un tractado muy prouechoso y de gran 

doctrina defecerunt, en el qual se contienen materias tocantes al sacramento 
de la penitencia; así de parte del confessor y poderío suyo, como de parte del 
penitente. Y el tractado que esta en romance es el que compuso el reuerendo 
señor Antonino arzobispo de Florencia de la orden de los predicadores: 
y los que están en latín son sacados de otros tractados y sumas: y del cuerpo 
del derecho: según que por ellos mesmos se declara. Y por cuitar empa
cho á los lectores: specialmente á los legos y no letrados: ñauéis de notar 
que las anegaciones y cotas del latín que en el presente libro estarán todas 
sacadas de fuera en los margines señaladas con sus letras menores del al-
phabeto en cada lugar en donde han de entrar.» 

En la hoja segunda: «Comienza la tabla de la presente obra,, hasta la 10." 
pág. 1.a en que concluye. En la H.a da principio el texto, y sigue hasta su ter
minación en la 146. 

Un tomo en 4.° pasta, de 146 hojas, letra de Tortis, foliatura romana, línea 
seguida, con signaturas y notas marginales. No tiene el año ni el punto de la 
edición, ni expresa al fin la imprenta. En la última página que está en blanco 
tiene escrito en números antiguos, de mano, 1489. 

Esta obra existe en la Biblioteca del Ministerio de Fomento. 
En las páginas 138, 140, 144 y 146 les falta la C de 100. 

32. La summa de confession llama 
da defecerunt de fray Anthoni
no aroobispo de florencia del or
den de los predicadores. En ro
mance. 

Estas cinco líneas, en la forma que van copiadas, letra gruesa de Tortis, 
son la portada de la obra. A la vuelta de la misma se pone por encabeza
miento lo siguiente: «A gloria y loor de Dios comienca vn tratado muy pro
uechoso y de grá dotrina llamado defecerüt: eñl qual se cotiene materias to-
cates ai sacrameto de lapenitecia: assi de parte del cofessor y poderío suyo: 
como de parte del penitente. Y el tratado q esta en romane es el q cópuso 
el reuerendo señor Antonino arzobispo de Florecía de la orde de los predi
cadores: y los q esta en latín son sacados de otros tratados y sümas: y del 
cuerpo del derecho: según q por ellos mismos se declara. Y por cuitar em
pacho á los lelores: specialméte a los legos y no letrados: haueys de notar 
q las allegacióes y cotas del latín q en el presente libro estara todas saca
das de fuera en las margines señaladas con sus letras menores del alphabe-
to en cada lugar en donde han de entrar.. A continuación, en la misma pla
na: .Comiéza la tabla de la presente obra.» Esta tabla ocupa las siete hojas 
siguientes, sin numerar, y la que va después, primera del texto, foliada 1, 
signatura a, se encabeza así: .Comienoa vna breue ínformacio como se done 
hauer el coníessor con el penitente en la confession 
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.Primeramefe el confessor fífga fincar las rodillas al penitete: y fágale 
cobrir la cabera: y abaxar el rostro: en manera que no se acaten vno a otro:» 
Concluido este tratado en la primera plana de la hoja XGIX, línea cuarta, 
empieza: -De ornatu mulierum e facientibus eum,» el cual termina al fin de 
la hoja Gil, siendo la siguiente «Tabula huius libelli,» que es el que empieza 
en la C111I con este título: «Octo casus quibus quis potest coníiteri non pro-
prio sacerdoti sine licentia secundum Hostien» y concluye en el anverso de 
la hoja GXVIU con la palabra «Finís.» El reverso está en blanco. Estos dos 
últimos tratados están en latín. 

Un tomo en 4.° pergamino, bien tratado, No se expresa el punto, año, ni 
imprenta; pero indudablemente es edición de fin del siglo XV, pues así lo 
dan á entender el papel, el tipo, las abreviaturas y otras circunstancias que 
sólo se hallan en los libros de aquella época. Gonsta de ocho hojas prelimi
nares, sin numerar, y de GXV1II foliadas con números romanos: la letra es 
de Tortis, á línea seguida, treinta y cuatro cada plana, en blanco el sitio 
que debían ocupar las letras capitales, excepto la primera, pocas y fáciles 
abreviaturas, punto, dos puntos, guión de rayitas é interrogante, signatu
ra a-p, sin reclamos, cuadernillos de ocho hojas, excepto el último que tiene 
seis, citas de letra pequeña en las márgenes. 

Véanse otras ediciones de esta obra, hechas en Zaragoza, Salamanca y 
Búrgos y anunciadas á las páginas 71, 119, 139 y 367. 

33. Leonardi Aretini v i r i laudatissimead Golutium Oratoremin Magni Ba-
silií libellum. prcefatio. 

Así empieza este corto opúsculo, á la cabeza de la primera plana, sig
natura a. Concluye: «Quod nos no patiamíní nüc recta consilia aspernates. 
Válete ín xpo 

Finís.» 
Un cuaderno de diez hojas en 4.° encuadernado con otros, letra redon

da, 30 líneas cada plana, sin folios ni reclamos, con muchas notas margina
les é interlineales de letra antigua. El tipo, el papel y otras señales indican 
que debió imprimirse en Salamanca á fin del siglo XV. 

llaín, en su Repertorium bibliographicum, tomo I , pág. 349, pone siete 
ediciones de este opúsculo, pero no menciona la presente. 

Biblioteca de D. José Sancho Rayón. 

34. Leyes del estilo: y declaraciones sobre las leyes del fuero. (Al pié de 
un escudo de las armas Reales con el Tanto mon ta , y el primer renglón de 
gruesos letrones muy enramados.) ( A l fin:) Acabáronse estas leyes en la im
perial ciudad de Toledo en xxvj. días del mes de Febrero del año de nues
tro saluador Jesu xpo de mili e quatrocíentos y nouenta y ocho años.» 

Folio, letra gótica á dos columnas, sin foliación, signatura f-4. 
Al pié del título una estámpela que representa á la Virgen María vistien

do la casulla á San Ildefonso. 
Gallardo, Zarco del Valle y Sancho Rayón: Ensayo de una Biblioteca es

pañola. Tomo I , col. 740. 

S5. Leyess del Quaderno nueuo délas rentas délas alcaualas e fraquezas, 
fecho en la vega de^Granada. Por el qual el Roy e la Reyna nuestros Señores 
reuocan todas las otras leyes d'los otros quadernos fechos de antes. 

Edición en fólio, letra gótica de buena forma, papel grueso de hilo, línea 
seguida, sin reclamos, colofón ni registro, 40 hojas sin foliar, cada pla
na 47, 48 y 50 líneas, signatura a-g. 

En la portada hay un gran escudo de las armas de Castilla y Aragón, co-
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roñadas por una águila, á los costados el Tanto Monta, y en los ángulos de 
la parte inferior un arco con la cuerda floja á la izquierda y un manojo de 
flechas á la derecha, y por bajo y al fin de la plana el titulo en las cuatro 
líneas que quedan copiadas. En el reverso de esta primera hoja y en las 
tres hojas siguientes está la tabla en dos columnas, la que acaba en la pri
mera columna de la segunda plana de la cuarta hoja, de este modo; 

«Aquí se acaba el sumario 
del Quaderno:» 

En la quinta hoja empieza la obra con este epígrafe, que, como el de las 
leyes y la portada, está en carácter gótico mayor que el del texto: 

«Este es traslado bien e fielmente sacado de vna carta de quaderno del 
Rey e de la Reyna nuestros señores: firmada de sus nombres e sellada con 
su sello. Su thenor de la qual es este que se sigue.» 

Y después, con una letra muy grande de adorno fundida y de no mal 
gusto, empieza el texto de este modo: 

«Don Fernando e Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey e Reyna de Cas
ti l la, de León, etc.» 

Concluye la obra en la primera plana de la última hoja así: 
i Dada en el real de la vega de Granada 

a diez días del mes de deziembre. Año del na^imiéto del ñro saluador Je-
su xqo de mil e quatro cientos e nouenta e vn años. 

^ Yo el Rey yo la Reyna yo Fernando Aluarez de Toledo Se
cretario del Rey ede la Reyna nuestros señores la fizesciiuir por sumandado.» 

Como se ve, no tiene lugar, impresor ni año; pero estando encuadernado 
con un tratado titulado Repertorium Montalui, impreso en Sevilla en 1496 por 
Meinardo Ungut y Estanislao Polono, y siendo igual la tipografía, papel y de
más caractéres de la edición, no creo aventurado atribuirlo á lo s mismos im
presores, lugar y época, los cuales imprimieron en Sevilla, según Maittaire, 
tomo I , pág. 192, de 1492 á 1496, muchas veces sin poner sus nombres. Sin 
temeridad puede asegurarse que la edición es del siglo XV. 

Nota comunicada por el Dr. D. Ventura Camacho y Carvajo, bibliotecario 
de la Provincial y Universitaria de Sevilla. Existe la obra en aquel estable
cimiento, E. 288, núm. 59. 

36. Libellus qui sacerdotum seruibus inscribitur de sacrarum horarü per 
solutione. lege Foeliciter. 

Este es el encabezamiento que lleva la segunda hoja signatura a i j . ; la 
primera, signatura a, empieza: 

• Domino fratri Martino de quiros ordinis cistersiensis religioso óptimo: 
necnon conuentus sacrsemilicia; de alcántara antistili. Raccalarius Alfonsus de 
León. D. S.» Esta dedicatoria, que termina en el reverso de la misma hoja, 
dice al fin: «Quia te omnium meorü gubernatorem scmperagnoni: et habuisse 
gaudeo. Unda quantum litlerulis nostris consequi poterimus id omne: si mo
do quid erit: ad arbitrium tuum quoniam me semper amasti libentissime con-
feremus. Vale. Ex vrbe Salmantica idibus marcijs. Auno vero a salutiteia 
christi nativitate. M. cccc.xcvj.-

Desgraciadamente no he visto sino las cuatro primeras hojas deestelibro. 
del cual no hallo noticia en ningún autor de bibliografía. Aunque la fecha 
de la dedicatoria no es una prueba de que se imprimiera en Salamanca 
en 1496, es muy probable que sucediera así, pues el tipo de letra, la clase 
de papel, abreviaturas y demás, iguales á otras impresiones hechas por aquel 
tiempo en la misma ciudad, lo revelan. 

En 4,° letra gótica, á línea seguida, 34 cada plana, notas marginales de 



DEL SIGLO XV. 407 

la misma letra que el texto, sin fólios ni reclamos, en blanco el sitio de las 
dos letras capitales con que empiezan la dedicatoria y el texto, pocas abre
viaturas, signos de puntuación el punto, dos puntos, interrogación y guión 
de rayita. 

Pertenece á la Biblioteca de D, José Sancho Rayón. 

57. Limos (Andreas.) Valentinus. Opus dubiorum indissolubilium. 148B. 
(Valentiae fortase.) 

Hain: Repertorium bibliographicum. Tomo 111, pág. 265. 

38. Lo libre de Consolat. 
Capmany, en su discurso preliminar de las costumbres marítimas, cita una 

edición de esta obra en lengua lemosina, sin lugar ni nombre de impresor, 
sin año, sin foliaturas, ni reclamos, ni signaturas, y por inducciones la su
pone anterior al año de 1480. 

Don Vicente Salva, en su Catálogo parte i . " , pág. 73, da noticia de la si
guiente edición: 

«Consulado de mar (Libro llamado). 
«Libre de cósolat tractat delsfets maritims. 
"Colophon: Fon acabada de stampar la present obra a. x i i i j . de setébre 

del any Si. d. e i j . en bar^elona por Johan luschner Allamany stampador. 
Here after follow: Capilols del Rey en Pere sobre los fets e a<ites maritims. 
( A l fin:) Fon fet la present crida per Anthoni sirada corredor de la dita ciutat 
a. i i j . de Juny. Any M.cccc. Ixxxx i i j .—A^i acaben les ordinacions derrera-
ment fetes sobre les seguretats marítimos.» Folio, letra gótica, láminas en ma
dera, encuademación en tela, cantos dorados. 

Esta es la r a r í s ima edición de que Capmany habla en el Suplemento 
y aviso singular a l código de las costumbres mar í t imas ; la misma que tuvo 
á la vista para la publicación del mencionado Código, y que se creia era el 
mismo ejemplar de la primera edición, hasta que se halló otro de una que, 
si bien no tiene fecha, es incuestionable que se hizo en el siglo XV. 

39. Nicolaus de Ausmo.—Summa Bartolina, en romance, fól. goth. min. 
vol. \ . 

Edición sin números, reclamos ni suscripción, hecha en magnífico papel 
y hermoso tipo, á dos columnas, 50 líneas por página, salida, sin duda, de 
las prensas de España en el siglo XV, y como tal, muyraraydemuchoprecio. 

Biblioteca Nacional de Lisboa. 

40. Oratio Antonij Geraldini prothonotarij apostolici poeteque laureati: 
ac regij Oratoris: in obsequio canonice exhibito per illustré comité Tédille: 
per prothonotaria Metimnésem: e per ipsum prothonotariü Geraldinü nole 
serenissimorum Ferdinadi regís: e Helisabet regine hispanie: Ynnocotio. 
v i i j . eius nóis Ponti-maxió. 

Esto que va copiado es con lo que empieza, en cinco líneas, de la misma 
letra que el resto del opúsculo, la oración de Geraldini. Concluye en el an
verso de la hoja sexta, después de la palabra «Dixi» con las siguientes: 

• Habita Rome. x i i j . kal. Octobris. Anno salutis 
sexto e octuagessimo supra. cccc. e mille. 

Ad hec summus Pontifex laudans et extollens miru immodum gesta e vita 
Serenissimorü regís et regine Hispanie egit illís immortales gratias sus Re-
uerendissimorum Cardinalium: populi Romani: ac totius Ytalie nonime: quam 
tempore Sixti prcdecesoris sui: e nunc se pontífice pacem Ytalie: ímo ve-

Í 8 
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rius toti xpiane reipublice reddiderint. Obtulitque se paratissimum ad om-
nia- que in eorum decus cedant.» 

A la vuelta de esta hoja hay doce dísticos latinos, de los que los dos pri
meros son estos: 

«Tres mihi dant nomem terre: treslaudibus orno 
Oenotriam: hesperiam: trinacriamque plagas.» 

Y los dos últimos: 

«Naraque elego factos: lyricis sed cantibus odas: 
Heroico cecini mystica sacra pede.» 

En 4.°, letra gótica, seis hojas á línea seguida, 33 cada plana, sin fólios 
ni reclamos, signatura a, sin lugar, año, ni punto de la edición, pero, según 
Hain en su Reper to r ium B ib l i og raph i cum, tomo 0, pág. 458, impreso en Ro
ma por Steph. Plannck. Esta circunstancia debiera excluirle de la Tipografía 
Eepañola; pero la de que en él se trata de personajes de nuestra nación, y 
ser muy raro, me ha decidido á incluirle aquí. 

Biblioteca de D. José Sancho Rayón. 

41. Oratio Petri Rosca artium et sacre Theologie Doctoris. R. D. Cardin. 
S. Marci Auditoris Reme habita X I . Kal. Nouembris: ad sacrum Cardinalium 
Senatum Aposlolicum: In celebritate uictorie Malachitane per Serenissimos: 
Ferdinandü et Helisabeth Hispaniarum principes catholicos: feliciter parte: 
Anno Christi. M. cccc. Ixxxvii : . 

Después de este encabezamiento, al principio de la primera plana, sigue 
el texto de la oración, y concluye en el anverso de la hoja sexta, última del 
cuaderno, con estas palabras: «Quod Ule prestare dignetur qui uiuit et reg-
nat in sécula seculorum. Amen:. F I N Í S : . » 

En 4.°, letra redonda, á línea seguida, 33 y 34 cada página, sin fólios, re
clamos ni signaturas, papel grueso y con marca no conocida entre los que 
se gastaban en España por aquella época. No tiene punto, año, ni nombre de 
impresor; pero aunque es cási seguro que se imprimió en Roma, versa esta 
oración sobre un hecho glorioso en nuestra historia patria, y bien merece 
por esta causa que se le dé carta de naturaleza, incluyendo su noticia entre 
las que tratan de libros españoles. 

Biblioteca de D. José Sancho Hayon. 

42. Prematica senció de sus altezas para los perayles dada en la nombrada 
y grand «¿ibdad de granada_a quinze días del mes de setiembre año d'l nas^i-
miento de nro señor jbü xpo mil i y quinientos años. 

Este título, en tres líneas, de letra Tortis más crecida que el resto del 
cuaderno, está al pié de un gran escudo de armas, que es el que usaban los 
Reyes católicos con el lema T A N T O MONTA . El reverso de esta primera hoja 
está en blanco; la siguiente empieza así: «Don Fernando e doña Isabel por la 
gracia de dios Rey e Reina de Castilla de León de Aragón de Secilia de Gra
nada d' Toledo de Valécia de Galizia de Mallorcas... A los del nuestro con
sejo e oydores de la nuestra audiencia alcaldes e alguaziles e merinos veynte 
e quatro regidores jurados Caualleros escuderos oficiales e omes buenos de 
todas las fibdades e villas e lugares de los nuestros Reygnos e señoríos . 
Sepades q por que nos fue fecha relació q en algunas partes e logares destes 
nuestros Reygnos donde se hazia e lauraua paños a culpa e cargo de los 
maestros que los labraua e adouaban e teñían e avn de los que les mandauá 
azer e por su malicia y perica se hazian en los dichos paños algunas fals-
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sedades e visto e platicíido sobre todo ello en el nuestro consejo fue acor
dado que deuiamos mandar q de aquí adelante todos los paños que en nues
tros Reygnos se íiziessen desde primero dia del mes de Enero del año ueni-
dero de mili e quinientos e vn años en adelante se flziessen e labrasen e ado
basen e vediessen por las ordenabas e por la forma seguiéte DELLAUAR DE LA 
LANA.» Después de las disposiciones correspondientes á este epígrafe, que está 
solo en el centro de la línea, en letra gruesa, van en la misma forma los si
guientes: «Del desmotar de la lana—Del peynar e Cardar—De la Hilaza— 
Texedores— Pannos as tanbrados—Paños berujs—El marco de cordella-
tes e estameñas.—Perayles—Tintoreros—Tondidores—Que no pueda tener 
mas de un oficio cada vno—» 

A la mitad del anverso de la última hoja concluye de esta manera: 
«Dada en la nobrada e grand (dbdad de granada a quinze días d'l mes de 

septiembre. Año del nas^imiento de nuestro señor ihü xpo de mil i e quinien
tos años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernando d' cafra secretario del Rey e 
d' la Reyna nuestros señores lo fize escreuir per su mandado. Jóhánes eps 
oueteñ. Filipus doctor Martinus doctor. Didacus licenciatus. Licenciatus 
moxica. Francisco diaz. Canceller. Registrada. Alonso perez.» 

En fólio, ocho hojas registradas a i j , a i i j , a i i i j , sin contar la primera que 
es la portada, sin foliar, sin reclamos, letra Tortis, línea seguida, papel grueso, 
signos de puntuación el punto y el guión que consiste en dos rayitas: pecas 
y fáciles abreviaturas. 

Estas ordenanzas de que hasta ahora nádie ha hecho mención, aunque 
no llevan el punto, año, ni nombre de impresor, es indudable que correspon
den al último año del siglo XV, y que se hicieron en Granada por los dos 
únicos impresores de que hasta ahora hay noticia Meynardo Ungut y Juan 
de Nuremberga. 

Se halla de venta en la librería de D. José Dochao; precio 8Ü rs. 

45. Processo de la marauillosa vida de la bienauéturada sancta madre 
Angela de Fulginio. 

Empieza el libro con el fólio Asignatura a, con este encabezamiento: «Pro
logo primero deste libro,» y no tiene señal de que le falte otra hoja anterior, 
lo cual indica también el fólio y la signatura. El prólogo primero concluye 
al reverso de la hoja, y el segundo al de la cuarta. En el fólio V empieza el 
texto, y concluye en la hoja CU con el siguiente epígrafe: «A honor y glo
ria de nuestro señor lesuchristo e su bendita madre la virgen María. Fe
necido es el processo de la marauillosa vida desta bienauéturada sancta 
madre Angela de Fulginio, el qual es de muy gradissimo prouecho para todo 
denoto y fiel christiano. A dios gracias.» 

Un tomo en 4.° pergamino, letra Tortis, á línea seguida, 33 cada plana, 
signaturas a-n, punto, dos puntos y coma de rayita, sin reclamos, fólios 
romanos, pocas abreviaturas. 

Aunque no tiene el punto ni año de la impresión, las señales exteriores 
indican que es de fin del siglo XV. 

Diblioteca de San Isidro. 

44. Prvdentii psychomachia. 
Este título, en letras mayúsculas, excepto la y griega, va en medio de la 

primera plana, y á la vuelta empieza: «Avrelii Prvdentii clementispsychoma-
chiae liber:» 

«Senex fldelis prima credendi uia est 
Abram beati seminis serus Pater: 
Adiecta cuius nomen auxit syllaba: 
Abram párente diclus Abraham deo.» 
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Concluye, en el reverso de la última hoja: 
«Atque ubi peccatum regnauerat: áurea templi 
Atria constituens: texat spectamine morum 
Ornamenta animae: quibus oblectata decoro 
Aeternum solio diues Sapientia regnet. 

Finis." 
En 4.% 18 hojas, letra redonda, línea seguida, 29 cada plana, sin fólios 

ni reclamos, pocas abreviaturas, signaturas, a-b, de ocho hojas la primera y 
diez la segunda; punto, dos puntos, paréntesis, interrogación. 

En la márgen izquierda de la primera plana del texto tiene manuscrito de 
letra antigua: «Pugna spiritus dicitur: psyconomachia.» 

Está encuadernado con otros tratados. 
Biblioteca de D. José Sancho Rayón. 
Debió imprimirse en los últimos años del siglo XV en Salamanca. Así lo 

indican el tipo, el papel, y las letras adornadas. 

45. Quaderno de las leyes nuevas. 
Empieza: «Este es el quaderno de las leyes nueuas de la hermandad del 

Rey e de la Reyna nros señores: e por su mudado hechas en la juta general 
en tordelaguna: notificadas el año del nascimiento del nro saluador Jesu 
christo de mili e quatrocietos e ochéta e seys años. 

Cási toda la plana de esta primera hoja la ocupa un grande escudo de 
los Reyes católicos, diferente de los usados en otras impresiones, con el le
ma Tanto mon ta , y debajo de él, en cuatro líneas de letra gótica, va el títu
lo copiado arriba. A la vuelta empieza: «Don Femado e doña Ysabel por la 
gracia de Dios Rey e reyna de Castilla...» y concluye el texto cási al final de 
la hoja octava, vuelta, que son las que tiene el cuaderno, así: «Dada en la 
muy noble ciudad de cordoua a siete días del mes de jul io. Año del nasci-
miéto del nuestro señor Jesu christo de mi l i e quatrocientos e ochenta e 
seis años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Diego de Santader secretario del Rey 
e de la Reyna nuestros señores la flze escreuir por su mandado. Rodericus 
doctor. Finís. Deo gracias.» 

Un cuaderno de ocho hojas en 4.° mayor, pasta, letra Tortis, á línea se
guida, 50 renglones cada página, con extractos en letra más pequeña al 
márgen de cada ley, pocas y fáciles abreviaturas; punto, dos puntos y ra-
yitas de unión, signatura a, sin fólios, sin reclamos. 

Biblioteca de la Universidad. 

46. Repertorium siue tabula notabilium questionum. articulorum. dicto-
rum. et de ómnibus hiis que ex copiosissime dictis doctorum. signanter Re-
uerédissimi in christo patris e düi dni Nlcolai archiepiscopo Panormi. olim 
Abbatis siculi utiliora saltim atque in iurís practica magis necessaria dínos-
cuntur a Reuerédissimo domino dno Al . de montaluo sacrorum canonum pro-
fessore Serenisimiqne dni Ferdinadi Regís Castelle Auditore referendario at
que consiliario dignissimo edita. Ab eximio queque uiro domino Ludouico de 
Campis eorumdem Canonü necnon sacratissimorum legum doctore celebérri
mo dihgenter uisa, curióse masticata salubriterquc digesta necnon suis in lo
éis dihgentissimis additionibus admodum aucta deo óptimo máximo duce fe 
liciter incipit.» 

Este título, en diez y nueve líneas de tinta encarnada, está á la cabeza 
de la hoja numerada i i , y registrada a i j , de lo cual se deduce que falta la 
primera, que es regular fuese blanca. Después de la dedicatoria del autor 
al -Reuerendissimo patri e domino domio Petro gundisaluodemedoza dignis-
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simo ecclesie Saguntine cpo nobilissimi generis magnífico domino meo A l . 
de Montaluo...» empieza en la segunda columna de esta plana el Repertorio 
con la palabra Abbas, y sigue por todas las letras del alfabeto hasta la hoja 
ccxxiiij en cuyo anverso, á continuación de «Explicit,» y el blanco de diez 
líneas, empieza: «Tabula uocabulorum omnium que in precedétí tam princi
pal! repertorio quam etiam additamentes collocantur feliciter incipit Et pri
mo uocabula littere A.» Esta tabla, á cuatro columnas, concluye en la hoja 
siguiente, que está sin numerar, y después tiene otras tres en blanco. 

Un tomo en fólio mayor, pergamino, á dos columnas, 65 líneas, letra Tor-
tis, registrado a-E. cuadernos de ocho hojas, ménos el primero y el último, 
que tienen diez; punto, dos puntos y rayitas de guión: en blanco el sitio de 
las dos letras capitales de la primera hoja (segunda contando la que falta) 
palabras Reuerendissimo, Abbas, foliado con números romanos en medio de 
las planas, frecuentes abreviaturas, papel muy grueso, bien tratado, pero le 
falta, por haberla arrancado alguna mano atrevida, la hoja Ixxxi i i , sig
natura K. 

No tiene lugar, año, ni nombre de impresor, aunque se cree lo fué en 
Sevilla, 1496, por Meinardo Ungut y Estanislao Polono. 

Biblioteca de la Universidad. 

47. Repetición: de amo 
res: e arte, de axedres 
con: CL. juegos, de 
partido. (Sin lugar ni data, impreso hácia el 

año 1495). En 4.* 
Pocos libros existen tan raros como este, impreso á línea seguida y en 

letra gótica, sin foliatura ni reclamos, pero con signaturas. 
En el anverso de la primera hoja hay un grabado en madera que repre

senta el juego del ajedrez con el título copiado arriba en grandes letras 
capitales góticas. A la vuelta de esta hoja hay un epigrama latino de nueve 
dísticos, I n laudem oper is de Franc. Quirós, al que sigue otra pieza de diez 
y ocho dísticos latinos, intitulada: Lucena i n suo opere, esta pieza acaba en 
la primera página de la segunda hoja, y á la vuelta va el título Repet ic ión 
de amores compuesta p o r Lucena, etc. Esta parte sobre el amor, que el au
tor dice haber compuesto por complacer á su dama, hallándose estudiando 
en Salamanca, está hecha en forma jurídica Repet i t io de amor ibus, y con
cluye al fin de la tercera hoja de la signatura e: la cuarta está en blanco. 

Va en seguida la parte del juego del ajedrez con este título: 
«Arte breue, e introducción muy necessaria para saber jugar el axedres 

con ciento y cincuenta juegos de partido. Intitulada al Serenissimo e muy 
sclarescido don Johan el tercero principe de las spañas por Lucena hijo 
del muy sapientissimo doctor y reuerendo prothonotario don Johan remi-
rez de Lucena embaxador y del consejo de los reyes nuestros señores stu-
diando en el preclarissimo studío de la muy noble cíbdad de Salamanca.» 

Esta parte, que consta de 87 hojas impresas, trata de la manera de jugar 
al ajedrez, y contiene 150 posiciones diferentes de dar y mate; explicado todo 
en 164 figuras grabadas en madera. 

El primer cuaderno de esta parte está registrado A, los cinco siguientes 
aa-ee, y los restantes B-G lo que es muy raro: este último no tiene más que 
tres hojas impresas. 

No sé si el tratado de v i t a beata (véase más adelante núm. 1350, en la 
palabra V1LLENA) es de nuestro Lucena ó bien de su padre ü. Juan Remirez 
de Lucena. 

La Serna Santander: üicl. Tomo 3." página 122. 
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La duda de este autor se desvanece sólo con leer el encabezamiento de 
V i t a beata, anunciada á la página 129. 

48. Rodericus de—Enciso—Opusculum valde vtile, de amicicia vera et 
ficta ac ed eius signis editum a venerabili Roderico de Enciso artium et 
theologie magistro canónico calagurritano ac ecclesie Malacitane archi
diácono. 4.° goth. vol. 1. 

Edición rara, sin cifras, reclamos ni suscricion, hecha en buen papel y 
tipo gótico, con una estampa abierta en madera, la cual juzgamos salida 
de las prensas de Salamanca hácia el año de 1495. 

Riblioteca Nacional de Lisboa. 

49. Salve Regina feta per lo discret En Pere Villaspinosa Notari de Va
lencia: la qual el mateix pera honor del loable Consistori lo dia ques publicá 
la daball scrita sentencia de la damunt dita joya (por estar manco el ejem
plar que he visto, ni ántes ni después hay tal sentencia ni joya) de losllahors 
de la Verge Maria, aquella spandi (produjo) é publica, é dre^a aquella al 
molt spectable é reverent Senyor Erare Luis Despuig, Mestre del orde de Ca-
valleria de Montesa é de Sen lordi, Llochtinent general en lo Regne de Va
lencia: la qual fonc feta á servicy de nostre senyor Deu é á honor é gloria 
de la gloriosissima Mare sua, per manament é consolació del dit spectable 
senyor Vis-Rey. 

Cobla Sparca d i r i g i d a a l Senyor Vis-Rey. 

• Puix desijau Senyor molt spectable 
hoir lahors d' aquella Mare Sancta 
qui Deu etern cobri de nostra manta, 
fentlin compres que fos homs palpable; 
per tal endres á vos la present obra 
puix sou devot de la mes exelzada. 
Sol vos suplich, sin res he fet errada 
vostra mercé mes faltes totes cobra 
car lo senyal de la virtut queos sobra 
me deman que us sia presentada.» 

Sigue la salve: 

«Salve tu immaculada 
Verge pura sens pecat 
Salve, tu quins ha portada 
la divinal Magestat. 
Salve tu goig del Altisime 
hon pres carn lo f i l l de Deu 
Salve tu, puix del te feu 
Advcada del prohisme.» 

Son cuarenta y seis estrofas como la anterior. 
En 4." sin lugar, ni año de impresión, aunque parece de tínes del si

glo XV. Letra de Tortis. 
Fuster: Biblioteca Valenciana, tomo I , pág. 66. 

50. Sedulius—Caius Coelius—Paschale Carmen, id est, de Christi mira-
culis hbn sex: cum alio opúsculo de pasione Christi- 4 0 goth vol 1 

Edición rarísima y de mérito, no sólo por la ejecución de parle de su 
erudito autor, sino por ser tal vez k primera; por « t an to la que cita San
tander no es genuina, y la de 1499, in presa, según Leichius Scheettegen y 
otros, en Leipsick, es sin duda posterior á esta, que reputamos impresa en 
Salamanca hácia el año de 1496, fundándose este nuestfo parecer ea la de-
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dicatoria hecha por Fr. Adolfo, del órden de Predicadores, á Francisco Agus
tín, Arzobispo de Salamanca, ámbos existentes en la mencionada época; y 
en la regla, cási general, de no traer las ediciones de Salamanca, posterio
res á 1485, indicación de impresor. 

Biblioteca Nacional de Lisboa. 
En la pág. 222, tomo I I (1861) del BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO, se ha dado no

ticia de várias ediciones antiguas de la misma obra. 

51. Solempnissimi aureique tractatus excellentissimi utriusque juris doc-
toris et equitis Dni. Jacobi de Callicio, videlicet de pace et treuga, et de sonó 
emisso. No hay año ni lugar, lo que también notó D. Nic. Ant. tom. 2. pági
na 198. Este es el famoso jurisconsulto Ausonense, cuyo apellido catalán 
es Callís. 

Disertación de D. Jáime Ripoll Vilamajor. 

52. Soliloquio de sant 
buenauentura. 

Este título, en letra gruesa de Tortis, va debajo de un grabado que repre
senta al santo en actitud de leer en un libro que tiene en la mano derecha 
y con un crucifijo en la izquierda. A la vuelta de esta primera hoja se pone 
la dedicatoria del traductor, que es la siguiente: 

•A la muy magnifica señora: la señora doña Catalina de Toledo condessa 
de Cifuentes. 

La causa principal muy magnifica señora q me mouio a romacar este 
devoto e santo libro: fue el mucho prouecho q d'l se podia seguir: puesto en 
estilo q todos lo pueda leer porque a mi parescer: sin que tema ser engaña
do: los tibios e sin deuocio si lo leyeren quedará hechos denotes., e los que 
lo son de solo nobre: apréderan quato les falta para serlo, e los que perfetos 
fuere: si los hay: gozar se han de ver escrito lo q muchas vezes sintieron por 
esperíécía. Y porque vuestra señoría: a vnq este enl santo estado del matri
monio puesta: no por esso dexa qríendolo nro señor: de sentir lo que sien
te los que có afanes e trabajos buscaró la cótemplacio: pareció me justa co
sa ofrecello a vuestra merced: para qalléde de ser bien empleado en manos 
de quien tanbié lo sabrá tratar: con su fauor e autoridad se comunique á 
muchos q podran aprouechar en el: que fue mi principal intécio comodixe. 
Y siendo nuestro señor dios assi seruido: plazer le ha que en todos los bie
nes q de aquí procediere tenga vfa señoría parte, lo qual suplico yo le con
ceda por los merecimientos de la santíssíma e bienauéturada virgen sin má-
zílla: e de nuestro padre sant Francisco.» 

Concluye al principio de la primera plana de la hoja segunda y después: 
«Comienca el prologo en el soliloquio: q es habla consigo mismo:que có-

puso el dotor sant buenauétura. el qual trata de quatro exercíciones mé
tales.» 

Este prólogo termina al fin de la hoja cuarta, y en la misma empieza el 
texto, que consta de cuatro partes, de las cuales la primera y tercera tienen 
tres capítulos, y uno la segunda y cuarta. Finaliza el libro en el anverso de 
la hoja cuarta del cuaderno, signatura 1, de este modo: 

«Pido te yo señor q aqllo qpor tu marauílloso cósejero acosejas pedir e 
prometes q recebira | porq nro gozo sea coplído: f[ de aquesto píese mj co-
racó: predi q mí boca: fable mi lengua: aya fambre mí anima | e mi carne 
este sedíéta hasta q entre en el gozo d' mi dios: el qual es trino e vno: ben
dito por todos los siglos. Amen. 

Deo gratías.» 
Un lomo en 8.° sin pasta, letra Tortis, á línea seguida, 24 cada plana. 



414 TIPOGRAFIA ESPAÑOLA 

sin fólios ni reclamos, signatura a-1, cuadernos de ocho hojas, excepto el úl
timo que sólo tiene cuatro, signos de puntuación el punto, dos puntos y des
de el cuaderno i coma de rayita; pocas abreviaturas: ejemplar en buen esta
do y limpio. 

Biblioteca de D. José Sancho Rayón. 

53. Suma vtilisima errorü e he-
resum per christñ e eius vicarios 
e per inqsitores heretice pra-
uitatis in diuersis müdi par-
tibus dápnatarum. 

Este titulo, en cinco lineas de letra Tortis, va en la primera plana de la 
hoja con que empieza el libro. A la vuelta de la misma; «Incipitquoda opus-
culum ex directorio íidei sumptü siue extractum. Incipifc prologus.» Ocupa toda 
la página. La segunda hoja, sig. a i j , se encabeza con estas palabras: «Questio 
praa vñ sit dicta heresis.» Sigue el texto hasta terminar en el reverso de la 
hoja 48, que son las que tiene la obra, con el capitulo: «Errores iudeorum.» 
Sin más suscricion. 

Un cuaderno en 4.° (encuadernado con otros varios tratados en perga
mino) letra Tortis, á linea seguida, 33 cada plana, iniciales de imprenta ador
nadas al principio de los capítulos, y epígrafes de letra más gruesa que la 
del texto, sin fólios ni reclamos, signaturas a-f, muchas y difíciles abrevia
turas; punto, dos puntos, y guión de dos rayitas, sin nombre de impresor, 
lugar ni año, pero indudablemente del siglo XV. 

Ya se anunció incidentalmente este tratado á la pág. 353; pero conte
niéndola presente descripción algunas particularidades que allí se omitieron, 
se repite la noticia. 

54. T. PH^ÍDRI INGHERAMII Volaterrani de obitu illustrissimi IOANNIS Híspa
me Principis. ad Senatum Apostolicum. ORATIO. 

Así empieza la segunda hoja: en la primera, cuyo anverso está en blanco, 
va la dedicatoria de este opúsculo, con el encabezamiento siguiente: 

«Garsilasso Mendoze de la Vegha Serr. et Catholl: Regis et Regine Hís
pame Alexandrü. V I . Pont. Max. Oratori. T. Phedrus.» 

Concluye en el reverso de la hoja doce así: 
•Ipse cü principe omniü deo apud quam felicius sibi regnu adeptus est Ín

ter patrum anorüque complexus e num deget sempiternü. DIXI.» 
No tiene el punto de la edición, año, ni el nombre del impresor; pero la 

circunstancia de haber fallecido el Príncipe Don Juan, hijo de los Reyes ca
tólicos, en Salamanca á 4 de Octubre de 1497, y el estar impreso este folle
to en una letra igual ó muy parecida á otros que por aquellos tiempos salie
ron de sus prensas, hace sospechar que se imprimió en aquella ciudad y en 
el mismo año de 1497 la oración fúnebre de que aquí se trata, á pesar de 
que se pronunció en Roma, y que allí debió imprimirse alguna otra del mis
mo autor. 

En 4.°, letra redonda, á linea seguida, 27 ó 28 cada plana, signatura a-b, 
sin fuhos m reclamos, cuadernos de seis hojas, pocas abreviaturas, punto, 
dos puntos, paréntesis, coma y guión de rayita. 

Biblioteca de D. José Sancho Rayón. 

55. Theologa responsio de indulgétiis 

ni e S a f c as í™16"* ^ ^ Cua(Ierno en la Primera Plana, sin más título 
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Utríi sit ex scriptura sacra cuides indulgécias cmanae ex supcrabüdacia 
thesauri ecelle. 

Prima conclusio.» 
Al fin, en el reverso de la última hoja: • Finir theologa responsio de indul-

géntis quam magnam ordinariam vocant facta in celebérrimo fratrum mino
ro gignasio per theologum bacalarifl formatum iohané benard. Anno duí Mi l -
lesimo quadringentesimo octuagesimo tercio. In mese martio ante pascha.» 

Un cuaderno en 4.°, desglosado de un tomo que contendría otros tratados, 
letra gótica puntiaguda, de un solo tipo, á línea seguida. 26, 27 ó 28 cada 
plana, sin fólios ni reclamos, signatura a-b, de ocho hojas el primer cuaderno 
y 6 el segundo, muchas y difíciles abreviaturas, punto, dos puntos y guión 
de rayitas. 

Sospecho que esta edición no se ha impreso en España, pero la circuns
tancia de que no habla ningún bibliógrafo ni del autor ni de la obra, me ha im
pulsado á incluirla aquí. 

Biblioteca del Sr. Sancho Rayón. 

56. Tractado compuesto por Johan de Floresá su amiga. Á l f i n . «Acaba el 
tractado compuesto por Johan de Flores, donde se contiene el triste fin de 
los amores de Grisel y Mirabella, la cual fué á muerte condemnada por cier
ta sentencia disputada entre Torrellas y Bra^ayda, sobre quién da mayor 
ocasión de los amores, los hombres á las mujeres, ó las mujeres á los hom
bres, y fué determinado que las mujeres con mayor causa, donde se siguió 
que, con su indignación y malicia, por sus manos dieron cruel muerte al 
triste de Torrellas.» 

La edición que hemos visto es en 4.°, sin año ni lugar de impresión; pero 
debe ser del siglo XV. 

Otra hay más moderna de Sevilla, 1523, 4.° con el título algo cambiado: 
«La historia de Grisel y Mirabella, con la disputa etc.» y por fin otra tercera 
de Toledo, 1526, 4.° 

Ticknor: Historia de la literatura española. Tomo IV, pág. 437. 

57. Vida de nuestro Señor Jesucristo, por Fr. Francisco Ximenez, en
mendada y añadida por Fr. Fernando de Talavera. Sin año ni lugar de im
presión. 

En fólio, pasta. 
Catálogo de la Biblioteca del Senado, pág. 351. 
No he podido ver esta edición, y aunque sospecho que será la anunciada 

á la pág. 168 impresa en Granada en 1496, podré equivocarme, y en la duda 
la incluyo aquí. 

F I N , 
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_ J i i " ' " M u u i i i u n ^ c m . c . b i ü u e . . . . n i i u e u e s , i r o s tomos en 4 . ° ; habiendo hccl io on el las m o c l i í i e a e i o n e s que los nuevos descubnmienloS ex ig ían . ) 
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N O M B R E S 
DE L A S C I U D A D E S . 

MACUNCIA 
H A MU mu; 
SUULACO 
COLONIA 
ROHA 
KMKM) (AliTAVIIÁA] 
A'ÜOSDUIÍOO 
VENKGIA 
MILÁN 
NOIUMBÉROA 
I'AIIIS 
FOI.KINO 
TIIÍVBMS 
VKKONA 
MUNSTER 
lÜSTRASBUHGO 
SPIRA 
TnÉViso 
BOLONIA 
FEIUIAUA 
ÑAPÓLES 
PAVÍA 
FLORENCIA 
GoLLÉ 
CUEMONA 
FlVI/.ANO 
MANTUA 
MONTERREAL. 
JESÍ 
PARVA 
PARVA 

MESINA 
ULM 
DUDA 
LANINGEN 
MERSBÜRGO 
ALOSTA 
UTRECHT 
LYON 
SAN-URSIO 
VIGENCIA 
COMO 
VALENCIA 
TUIUN 
GENOVA 
SAYONA 
ESUNGEN 
BASILKA • • 
VAL DE SANTA MARÍA. . . 
LOVAINA 
WESTMINSTER 
BAUCKLONA 
ZARAGOZA 
LlIBEG . 
BUKGDORF 
Bl.ANUEUREN 
ÜAGLl 
ÜASEL • 
MORENA 
PERUSIA 
PlEVE DI SACCO 
PLACENCIA 
REGIO (MODENA) 
BRUJES 
AMBERES 
BRUSELAS 
NOVA PUNA 
UOSTOCK 
POUilJBfrO • 
TRBNTO 
ÜELFT 
SEVILLA 
DEVENTEU 
GOUDA 
ANGERS 
PALEKMO 
ASGOLI 
LUGA 
COSENZA 
GHABLIS 
GINEBRA 
OXFORD 
PRAGA 
MONAST. SORTEN 
ÉlCHST^SDT 
VIKNA (FRANCIA) 
LERIDA 
WÜRTZBOURG 
ZWOLL 
NlMEGA 
PlÑEROI 
FRASCATI 
TOLOSA (FRANCIA) 
POITIERS 
ANDENARDE 
HASSELT 
NONANTOLA 
REGIO (ÑAPÓLES) 
FRIULI • 
CAEN 
SAN ALBANO.' 
SALAMANCA 
LEIPSICK 

P R I M E R A S I M P R E S I O N E S CON F E C H A C I E R T A . N O M B R E S DE L O S P R I M E R O S I M P R E S O R E S . 

l'siilmorum codex. En fúlio 
ColedCiOij (le fábulas, en aloman. En fúlio 
Laclantii Opera. En 4.° 
Joannps chrysostomus. Super psalmo 60. En 4.° 
Ciceroilis eplslolffl familiares. En 4.° 
Vocabiflürium lallno-Teutonlcom. En 4.° 
MedUatiónis vlt'se Christi. En fóllo 
Ciceronis épistolse familiares. En fúlio 
Mlracoll de la glor. V. María. En 4.° 
ComestorlUn) vltlorum. En fúlio 
Epislol» Gasparini Pergamcnsis. En 4.° 
Léon. Arelini <le Helio Itálico. En fúlio 
Hisl, deindulgentia B. Francisci. En 4." 
La Halracomiomachia. Bfl 4." 
Hamtnetractus. En fúlio 
Graliání decrelum. En fúlio 
Poslilla super Apoealypsim. En A.' 
Mercüriüs Trimegister,. En 4.° 
Ovldll Opera. En fúlio 
Marilalis épigram. En 4." 
BarthÓH de Saxo Ferrato lectura. En fúlio 
Johanh. Matlhaei de Gradlbusopera medica. En fóllo 
Commcnt. Servil in Virgl l . En fúlio 
Poem. de piscatu l ib f i . V. En 4.° 
Angelí de Perusio lectura. En fúlio •.., 
Virgilius. En fúlio • 
Tractátus MaleflciOrum. En fóllo 
S. Antonii de instruct. confes. En 4.° 
Comedia di liante. En fúlio 
Wutarclms de liberls educandis. En 4.° 
La Fiamelta di Boccaccio. En 4.° 
Statuta lirixiie. En fúlio 
Vita di S. Ilieronimo. En 4.° 
Opus de Mystério missfe. En A." 
Crónicá Hunganprum. En fúlio 
S. Aug. de Consensu Evangelistarum. En fúlio 
S. Aug. de Quoestionibus OrosiL En 4." 
Speculiim conversiónis peccalor. En A.' 
Historia scholaslica novi Testam. En fólio 
Lotliarij Diaconl cardinalis compendium breve. En A.' 
J. Duns Scotus, super tertio sententlarum. En fólio 
Dita mundi. En fúlio 
Tractatus de appellationibus. En fúlio 
Trobcs de la S. V. María. En 4.° 
Breviarium romanum. En 8.° 
Summa Pisanclla. En fúlio 
Boiiiiu ie Consol, philosophiíe En 4* 
Th. de Aquino in Job. En fúlio . . . . . 
Der Sasscn Spiegel. En fúlio 
Breviarium Moguntin. En 4.° , 
Commoda ruralla. En fúlio 
The Game at chess. En fúlio 
Valasco de Taranta; de Epidemia. En A." 
Manipulus Curatorum. En fúlio 
lludimcntum Novitiorum. En fúlio. 
Tractatus de apparitionibus. En fúlio , 
Ob ein Man sey zu nemen Weib ele 
Mafei Vegii de Mortc Astianactis. En A." 
Vitas Sanctorum. En 4.° 
Virgilius. En fúlio 
Verulami. de Arte grammallca. En 4.° 
Quatuor ordines, en hebreo. En fólio 
Biblia latina. En 4.° 
R. Salomón Jarchi in Penlateuchum. En fólio 
Jardín de devolion. En 4.° 
Thesaurus pauperum. En fóllo 
Especulum conscienciae • 
Statuta synodalia Pragensia. En A." 
Lactanai opera. En fúlio 
Tctiar. a, (Urgli huomini famosi. En A." 
De obiiu pueris Slmonis. En A." 
Biblia, bélgico. En fúlio 
Sacramental. En A." 
ReduetOrium Biblia. En fólio 
Episiolen en evangelien. En fólio 
Mapípüíus curatorum. En fúlio 
Consuctudines Panormi. En A.' 
Crónica de S. Isidoro Menore. En A." 
Les triompbes de Petrarque. En fólio 
Dcirinmortalita dell' anima. En 4 . ° . . . . .• 
Des bonnes mecurs. En fúlio , 
Le l ive des Saints Anges. En fúlio 
Expositio in simbolum. En A." . 
Statuum utraquisticorum articuli. En fúlio 
Leonardi Aretini comcedia etc. En fólio 
Summa hostiensls. En fóllo '. 
Scelcnüssimi Sathane litigaciones líber. En A." 
Breviarium Ulerdense. En fólio 
Breviarium herbipolense. En fólio 
Súmulas Petri Hispani. En fólio 
Epístola de privilegils Ord. Mendicant. En 4.° 
Boetius de Consol. philosophiEe. En fólio 
^sopi fabulai. En 4.° 
Tractatus de Jure emphiteutico. En fólio 
Breviarium historiale. En 4.° 
Herm. de Petra Sermones. En fólio 
lípistclen en Evangelien. En 4.° 
Breviarium romanum. En i . " 
ííic. Perotti Rudim. gram. En 4.° 
iMaiína de honesta voluptate. En 4.° 
Horalíí epistolaí. En 4.° 
Laur. Guil. de Saona, Rhelorica nova. En 4.° 
Nebrixa, Introducilones lalina. En fólio 
Glosa super apocaliosim. En A." 

Joan. Fus tc l Pctrus Schoiffer. (Joan, (¡ultcnbcrg). 
Albcrt Pllstcr. 
Cdiiradus Swcynheym el Arnoldus Pannartz. 
i'lrícus Zcl de Hanan. 
Conrndus Sweynheym el Arnoldus Pannartz. 
llcnry, el Nio. Beclitormunlze, el Wigandus Spycs. 
Gulnlher Zalner, de Reu|ingen. 
Joannes de Spira. 
Phillppus de Lavagna. 
Joannes Sensonschmidl (1472). 
Ulrlcus Gcring. M. CranU, el M. Friburger, de Colmar. 
Emilien de Urfinis. 
Joan. IVeynardl. 
Joan, de Verona (147-2). 
Helias Hélye, íilias de l.ouffen. 
Henrlcus Eggestein. (Johan. Mcntel.) 
Pctrus Drach (1477.) 
Gerardus de Lisa, de Flandria. 
fíalthasar Azzoguidi. 
Andreas Belfortis. 
Sixtus Riessinger, de Estrasburgo. 
Antón. deCarcano, ó de Careliano (1476). 
Bernard Ccnníni ó hijo. 
Bonus Gallus. 
Dion. de í'aravisino el Slcph. de Merlinis de Lencho. 
Jacobus, Baptista Sacerdos, el Alexander. 
Petrus Adam de Michaclipus-
Ant. Máthise de Antuerpia, el Balthasar Corderius. 
Fridericus Veronensis. 
Andreas Portlliá. 
Barlb. de Valdezochio el Mari, de Septem Arboribus. 
Thomas Ferrandus. 
Henrlcus Alding. 
Juan. Zaincr, de Reullingen. 
Andreas Hess. 
Sin nombre de impresor. 
Lucas Rrandis. 
Thcodoricus Martehs. 
Nicolás Ketelaer, el Gcr. de Lemept. 
Bartholomrcus Buyer. 
Joannes de Rhcno. 
Leonardus Achates de Basilea. 
Ambrosius de ürcho, el Diunys. de Paravicino. 
Alfonso Fernandez de Córdoba, y Lamberto Palman (147B) 
Job. Fabri el Joannlnus de Petro. 
Matihias Moravus el Mich. de Monacho. 
Jühannes Ronnus. 
Conrados Fyncr. 
Bernardus Richel (Bertholdus Bodt.) 
Fratrcs Vita Communis. 
Joannes de Westphalia. 
Guillaume Gaxtoni 
Nicolás Spimleler (1478). 
Maleo Flandro. 
Lucas Brandis, de Schass. 
Sin nombre de impresor. 
Conradus Mancz. 
Robertus de Fano el Bernardínus de Bergamo. 
Jean Fabri. 
Joan. Vurster, de Campidonia. 
Uericus Clayn, de Ulm (147C). 
R. Mescullam, dil Kolzi. 
Joan. Petrus de Ferratis. 
Abraham Garlón. 
Colard Mansión. 
Theodoricus Marlens, de Alosla. 
Fratres VÍIÍB Communis. 
Sin nombre de impresor. 
Fratres Vita Communis. 
Innocenlius Zilclus, el Mi* Anliquarius. 
llermannus Scbíndcleyp. 
Jacob Jacobs, el Maurice Yemants. 
Antonio Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto 
Richard Paffroet. 
Gerard Leeu. 
Joan, de Turre, el Joan Morelll, 
Andreas de Wormatia. 
Guillclmus de Linis. 
Barthol. de Civitalí. 
Octavíanus Salomonius de Manfredonla. 
Joannes Alemanus, de Mcdemblick. 
Adam Sleynschawer de Schuínfordia (14110). 
Theodoricus Rood (1481). 
Sin nombre de impresor. 
Sin nombre de impresor. 
MiChel Beyser. 
Maitre Jean. 
Henrlcus Botel. 
Slephanus Dold, Jeorlus Ryser, el Joan. Bekenhub. 
Joannes de Vollehoe. 
Sin nombre de impresor. 
Jacobus de Buhéis. 
Gabriel Petri. 
Joannes Teutonicus. 
Joan. Bouyer, el Guillaume Bouchel (1499). 
Arnoldus Caesaris. 
Sin nombre de impresor. 
Georgius, el Anselmus de Mlschínis. 
Barthol. el Laurentlus de Bruschis. 
Gerardus de Flandria. 
Jac Dürandüs, el Egídius Quijoue. 
Sin impresor conocido. 
Leonardus Alemanus el Lupus Sanz (1496). 
Marcus Brand (UiM). 
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1481 
1481 
1481 
1481 
1482 
1482 
1482 
1482 
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1482 
1482 
1482 
1483 
1483 
1485 
1483 
1483 
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1483 
1485 
1484 
1484 
1484 
1484 
1484 
1484 
1484 
1484 
1485 
1485 
1485 
1485 
1485 
1485 
1485 
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1486 
1486 
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1487 
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1491 
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1491 
1492 
1492 
1492 
1495 
1495 
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1495 
1415 
1495 
1495 
1495 
1.494 
1491 
1494 
1495 
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1495 
1495 
1495 
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N O M B R E S 
DE L A S C I U D A D E S . 

CASAL..* 
LONDRES 
ÜRDINO 
AimAcn 
ZAMORA 
AQUILA v , . 
EllFUIlT 
MEMMINGEN 
P^SAU 
REUTLINGEM 
Vi EN A (AUSTRIA) 
PROMENTÓun 
CEBONA 
MAGDERURGO 
SlO COLMO 
GANTE 
TROVES 
SCHIEDAM 
HARLEM 
CUI.KMBURGO 
LEIDEN 
PISA 
BOIS-LE DUC 
WINTERPERG 
ClI AMBERY 
BREAND LOUÜÉAC 
RENES 
SIENA 
SONCINO 
Novi 
PALMA (MALLORCA). . , 
IIF.IDELBERGA 
BU8G0S 
RATISBONA 
VERCELAS 
PESCIA 
UDINA 
ISCAU (IXAR) 
SALIUS 
LISBOA 
TOLEDO 
ABEYILLE 
BRIN 
Sl-ESWICK 
CASAL-MAGGIORE 
CHIVASSO 
VOCUERA 
MURCIA 
BESANZON 
(¡AIETE 
RÚAN 
VITERBO 
PAMPLONA 
HAGENAU 
KUTTENBERG 
SAN CUCUFATE 
ORLEANS 
INGOLSTADT 
OPORTO 
DlJON 
ANGULEMA 
HAMBÜRGO 
NAZANI 
NARBONA 
DOLA 
LEIRIA 

VALLADOLID 
ALBA 
A t u R i . " . " . ^ . 1 ; . . ."'m .•A1'.1 
Fui BURGO 
LUNEBURGO 
MANTÉS 
COPENHAGUE 
SALÓNICA 
MONTEREY 
BRAGA 
OPPENHEIM 
FORLI 
FREINSINGEN 
LlMOGES 
ESCANDÍ ANO 
SCIIOENIIOVEN 
GBANADA 
BARCO 
OFENBURGO , 
PROVINS 
AVIÑON 
CARMAÑOLA 
TARRAGONA 
i UVINGEN 
MÜNSERRATE 
MEDINA DEL CAMPO. 
TREGUIER 
CRACOVIA • • 
MUNICH 
OI.MUTZ 
PFÜRTZIIEIM 
PERPIÑAN 
JAEN 
ALBIA 
SAVILLANO 
RHENEN 
AMSTERDAM 

P R I M E R A S I M P R E S I O N E S CON F E C H A C I E R T A . 

Ovídii Eplst. heroides. En fóllo 
Jacobus de Valontia, in psalterium ^ 
Marll Philelplil Epistolarinm. En 4.° 
Leben der Heillgen. En fúlio 
Mendoza, vita Chrlstl. En fólio 
Vite de Plularcho. En fóllo '. , 
QuftStiones in libros Aríst. de anima. En 4.° 
Fasciculus temporum. En fólio 
Epístola de Morle S. Ilicronimi. En 4." 
Summa Pisani. En fúlio 
Manipulus Curatorum. En 4 ° 
Doctrinal de Saplence, En A." 
Memorial del pecador. En fúlio 
Offícium Miss®. En 4.° , 
Díalogus crcaturarum. En 4.° 
Guil., Rhetorica divina. En 4 o 
Breviarium Trecence. En 8.° 
Le Clievalier Delibere. En 4.° 
Formuloc Novilioriim. En 4." • 
SpecuIUtn human. Salv., Bélgica. En 4 . ° . . . , 
De Cronlke van Hollando etc. En 4.° 
Franc. De Accoltls consllla. En fólio 
Tondalus Vysioen. En A." 
Alhcrlus Magnus de Eucharistia 
Baudoyn comte de Flándres. En fólio .' — 
Le Songo de la Pucdle. En 4.° , 
Couslumes de Brelagnc. En 12° , 
Paul, de Castro, lectura. En fóllo 
Dclcctus Margaritarum, en hebreo. En 4.° 
Summa Baptislíniana. Fn 4.° 
J. Gerson, de regulis mandalorum. En A." 
llugonís Sermones. En fólio 
Andreas Gulerrius Cerasianus, Grammallca. En fólio 
Libcr Missalis Ratisboiincnsis. En fúlio 
Nic. de Auxmo suppl. sum. Pisan. En 8.° 
La Confessione de S. Dern. da Síenna. En 4.° 
Nic. Perotti Uudím. grammat. En 4.° 
Jacobi ben Aschcr, libcr seinilaí vita;, en hebreo. En fólio 
Missel 
Liber. Semilae Vilae 
Petri Ximenes confutatoclum. En A.° 
La Cité de Dieu de S. Aug. Kn fúlio 
Agenda Chori Olomucensis. En 4.° 
Missale Sleswícence. En fúlio 
Machasor, en hebreo. En 4." 
Angelí de Clavaslo summa. En A." 
Alex, de Immola postlllae. En fúlio 
(•¡Opilación de las batallas 
Liber de Pestilentia. En A." 
Formulario epislolarc. En 4.° 
Cfoniqués de Normandié. En fúlio 
Servil llonorati de MetrorumGener. En 8.° 
Com. in Symbolum Aposlolicum. En 4.* 
Cornulus Joan. Garlandia. En 4.° 
Biblia, en bohenio. En fúlio 
El Abad Isach, de Rollgione. En A." 
Manipulus curatorum. En 4.° 
ROsaríum celestís curlíe. En fúlio 
Statuta commun. Rípperue En fúlio 
Cisterc. ord. privilegia. En 4.° 
Auctores VIH, Calo, Facelus, etc. En 4.° 
Laudes B. M. Virg. En fólio 
P. Turretinl disputalio Juris. En fúlio 
Breviarium. En 8." 
Joan. Heberling de Epidemia. En 4.° 
Proverbia Salom, en hebreo. En fúlio 
Psalterium, B. M. V. En 4." 1 
Notas del Relator. En fúlio 
Alex. de Villa doctrínale. En fúlio 
M. i .lo CluimcousG. Cu fólio 
S. BOnav. in IV senlent. En fúlio 
Tl i . á Kempls, de Iralt. Ghrisll. En 8.° 
Les Lunettes des prlnces. En 8.° 
Rcgulte de fig. construc. grammat. En 4.° 
Coment. sobre la Biblia, en hebreo 
Missale. En fúlio 
Breviarium. En fúüo 
AVigandi Wir t Díalogus apolog. etc. En 4 . ° . . 
Nic. Ferrelli de Eleg. llng. lat. servanda. En 4.° 
Compendiosa mal. pro Juvcn. inform. En 4.° 
Breviarium Lemovicence. En 8 0 
Appíanus. En fúlio 
Breviarium Trajectense. En fúlio 
Franc. Ximenes. De vita Chrisli. En fúlio 
Selicoih, en hebreo. En fúlio 
Quadragesimale de Li t io . En A." 
La regle des Marchands. En 4 .° 
Luelanl Palinurus etc. En 4.° 
Faclhi Tihergic in Alex. de villa, ele 
Liber bymnorum. En 4.° 
Pauli lectura in primum Senlen. En fúlio 
Meditaliones vitae dom. N. J. C. En 8." 
Le Celestina. En 8." 
Le Cathollcon. En fúlio 
Ciceronis rethor. l ihr l IV. En 4.° 
Aug. Mundll Oratio. En 4." 
Aug. de Ulomvoz contra Waldenses. En 4." 
Joan. Allenstaig vocabularius 
lireviarium Fínense. En 8.° 
Petri Daguí tractatus de difrerentiis , 
Eneas Sylvii de amorls remedio. En 4." 
Manipulas curatorum. En fóllo 
Wat leeven van H. magel S. Kunera 
Dionysius de conversione peccaioris. En 8 . ° 

N O M B R E S DE LOS P R I M E R O S I M P R E S O R E S . 

Guill. de Ganepa Nova, de Campanllibus. 
Jean Leltou. 
Henrlcus de (íoloiila. 
Conradus Fyner. 
Antoníus Centenera. 
Adam Rotwil, Alemannus. 
Paulus Wider, de Hornbach. 
Albertus Kunne. 
Conradus Stahel, el Bened, Mayr. 
Johan Oltmar. 
Job. Wlnterburg (1482). 
LOuis Guerin. 
Mateo Vendrell. 
Albertus Uauenslein el Joachimus Westval. 
Job Snell. 
Arnoldus Csesaris. 
Guil. le Rouge (141)2). 
Sin Impresor conocido. 
Joh. Andrlesson. 
Jean Veldener. 
Heynricus HeynHcl. 
Laurentlus et Angelus Florcnlini ( l ' M ) . 
Ger. Lcempt, de Novímagio. 
Joannes Alacraw. 
Antonios Nevret. 
Bobin Poucquet. 
Fierre Kalleeschlée el Josses. 
Henri de Colonia. 
Josuas Salomón y compañeros. 
Nícol. (iirardengus. 
Nlcol. Gálafatl. 
Fridericus Misch (1488). 
Fridericus de Dasílea. 
Joan. Sensenchmidt el lleckcnliaub. 
Jocoblnus Sulgus de S. Germano. 
Franc. Ccnní. 
Genirdus de Flandria. 
Sin nombre de impresor. 
.1. Deipreís, B. Hi^otel C. Baudrand. 
He impresor desconocido. 
Joannes Vasqui (Vázquez). 
Jean Dupré el Plcrre Gérard. 
Conradus Stahel et Máttheus l'reinleln (1491). 
Sin impresor conocido. 
Stephanus Arndes. 
Jacubinus Sulgus. 
Jacobus de Saivlo-Nazario. 
Lope de Boca. 
Jean Comtel. 
A . F . (Andreas Fritag). 
Guillaume le Talleur. 
Sin impresor conocido. 
Arnaldus Guilllermus de Brocario. 
Henrlcus Gran. 
Martin Van Tlschnlowa. 
Impresor desconocido. 
Matlliieu Vivían. 
Joan. Kachelofen. 
Barthol. Zanni. 
Petrus Metlinger. 
De impresor no conocido. 
Joh. el.Thomas Borchard. 
Henri de Colonia el llenrl de llarlem. 
Sin nombre de impresor. 
Sin impresor conocido. 
Abraham Dorias. 
Impresor desconocido. 
Juan de Francour. 
No se nombra el impresor. 
Michael Wens/.ler. 
Kilianus Píscator. 
Joan. Luce. 
Etienne Larcher. 
Gothofricus de Ghemen. 
Sin impresor. 

Gundilsalvus od. de la Pasera, et J. de Porros. 
Johannes Gherllnc. 
No tiene el nombre del impresor, 
llleronymus Medesanus. 
Joan. Schaeffler. 
Joan, Berton. 
l'eregrlnus de Pasquallbus, 
Sin impresor conocido. 
Meydardus Ungut. el Joan, de Nui emberga. 
Gerson Mentzlen. 
Sin nombre de Impresor. 
Guill . Taveroler. 
Nlcol. Lepe. 
Impresor desconocido. 
Joh. de Bosembach. 
Joan. Oltmar. 
Joan. Luchner, Alemannus. 
Sin nombre de impresor. 
Sin impresor conocido. 
(Joannes llaller.) 
Joannes Schóbser. 
Conradus Bomgathem. 
Thomas Anselmus Badc¿j8 
J. Uosembach de Heldelícrg 

. •, Sin nombre de impresor. 

. . . Sin impresor conocido. 
• Ghrisloph. Beggiamo y j . GUm 

. . Sin nombre de impresor. 

. . D. Pielersoen. 

N O M B R E S DE L A S C I U D A D E S E T C . 

Ciudades enlas cuales las impresiones an

teriores alano 1500, de que tratan algunos 

bibliógrafos, son apócrifas. 

BERGAMO, en el Estado de Venecla. 

CAPUA, en el reino de Ñápeles. 

CONSTANZA. 

CONSTANTINOPLA. 

GRADISCA, en Hungría. 

HALLE, ciudad imperial, en la Suevla. 

LIGNITZ. en la Silesia. 

MADRID, capital de España. 

ORTONA, en el reino de Ñápeles. 

FALENCIA, ciudad de España. 

PESARO, en el ducado de Urbino. 

BIMIM . en la Romanía. 

SEGORBE, en el reino de Valencia. 

TESALONICA, capital de la Maccdonla. 

WITTEMBERG, en la Alta Sajonia. 

ADICIONES Á LA TIPOGRAFÍA DEL P . MÉNDEZ . 
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