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H E R E S 1 A R C A 

II 

Prisciliano. 

A l tratar de las fuentes de conocimiento, hemos visto las 
escasas garan t ías que el grupo de las que pudiéramos llamar 
clás icas , nos ofrecen en cuanto a su exactitud y sinceridad. 
Pero no hay otras, y forzoso nos será utilizarlas con las debidas 
precauciones para dibujar la interesante figura de Prisciliano. 

Todos los testimonios Sulpicio Severo, San Jerónimo, 
San Isidoro, San Irineo, etc. - enlazan la personalidad de Pr is
ciliano con la de un Marco de Menfis, poseedor de todos los 
recursos de la ciencia alejandrina, y que procedente de la Galia 
Aquitánica, llegó a España , es tableciéndose en Galicia . 

Acerca de este Marco no andan muy acordes los testimonios; 
desde luego San Irineo se refiere a un otro Marco, anterior al 
Marco de Menfis, acaso al Marco de Palestina, discípulo de 
Valentino en el siglo 11; San Jerónimo ha confundido, sin duda 
alguna, a este Marco con el con temporáneo de San Irineo. w 

Ateniéndonos , pues, al testimonio de Sulpicio Severo—res
pecto del que ya hemos hecho las debidas advertencias—, sabe
mos que: «Sequuntur témpora aetatis nostra gravia et pericu-
losa, quibus non usitatu malo, pollutae Ecclesiae et pertúrbala 
omnia —Nemque tum primun in famis illa Gnosí icorum haere-
sis intra Hispanias deprchensa, superstitio exitiabilis, arcanis 
oceultata secretis. Origo isíius mali, oriens ab Aegiptiis. Sed 

A i m é P u e c h . — « l o u r n a l de s. S a v a n t s » , p á g . 1' 
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quibus ¡bi iniíiis coaluerit, haud facile cst disserere, Primus cam 
iníra Hispanias Marcus infulit, Acgipío profcctus, Memphis or íus . 
Hujus auditores fuere, Agape quedam non ¡gnobilis mulier, eí 
rheíor Helpidius. Ab his Priscillianus esí insti tütus. . . etc. í1) 

Dando por buena esta genealogía de los maestros de Pr isc i -
liano, ¿qué clase de doctrinas, que enseñanzas daba este Marco 
de Menfis? La indicación de Sulpicio Severo—de la cual se de
ducen las de los o í ros testimonios—es por demás simplisía. 
E s una opinión que acusa—así nos parece—un origen de 
murmuración de vulgo, que trasciende demasiado a voz de la 
calle. Desde luego es ambigua, imprecisa; se baraja lo gnóst ico 
con lo supersticioso; lo erudito con lo plebeyo, de donde ha de 
deducirse pronto la, a nuestro juicio, gratuita afirmación de San 
Jerónimo en A d Ctesiphontem cuando llama a Prisciliano «Zo-
roastris magi s tudiosis imum». 

Se ha discutido bastante acerca del carácter de la doctrina 
del supuesto Marco menfita, aunque a nuestra manera de ver, 
la discusión ha carecido de fundamento; no só lo porque ya v i 
mos lo parcas y obscuras^que son las noticias que nos han le
gado los escritores de la época, sino porque el descubrimiento 
de los opúsculos de Prisciliano hallados por Schepps, echan 
por tierra las inducciones que acerca de las doctrinas del egip
cio se habían hecho sobre la base de las teor ías prisci l ianisías 
que aquellos opúsculos desmintieron o rectificaron. Por este 
motivo creemos que Matter no tiene derecho a afirmar, como lo 
hace en su Histoire critique du Gnosticisme <2), que la doctrina 
de Marco era una mezcla sui generis de maniqueísmo y gnosti
cismo. 

La noticia de Sulpicio Severo acerca de Marco, se completa, 
según vimos, con la de que sus discípulos fueron la noble Aga 
pe y el re tór ico Helpidio. Sobre esta noticia tan escueta, tam
bién los críticos se han dejado llevar de la corriente de odio 
contra Prisciliano, fantaseando lindamente acerca de las fabu
losas riquezas de Agape, a la que suponen fundadora de la sec
ta de las agapetas, de cuya existencia, por otra parte, no hay 
la menor noticia; no obstante lo cual, sin más razón que la fan
tasía del autor, se afirmó que los miembros de la pretendida 
secta se entregaban «en sus nocturnas zambras a abominables 
excesos, de que había dado ejemplo la misma fundadora> (3) 

(1) His t . S a g r a d a , l ib ro II, fo l . 347 (t. VI de la ; 'Bibl iotheca Veterum Patrur 
(2) T . II, p á g . 311. Seguramente se b a s ó en P r ó s p e r o . 
(3) Hete rodpxos e s p a ñ o l e s . M . y P c l a y o . 1.a e d i c i ó n ; p á g . 99. 
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De ser cierta la noticia de Severo de que Agape «non igno-
bilis mulicr», fuera discípula del gy/ds/zco Marco, no debe extra
ña rnos , pues consta la frecuente intervención que las mujeres 
tenían en la difusión y funcionamiento de las sectas gnós t icas . 

Desde luego, ya fuese Marco y sus discípulos Agape y Hel-
pidio, ya tuviera otros maestros, es indudable que el ambiente 
en que Prisciliano adquirió sus conocimientos filosóficos y su 
saber, nada común en su época, era un ambiente intelectual y 
depurado. 

La primera noticia de la cronología de Prisciliano, nos la da 
el cronicón de P r ó s p e r o de Aquitania, en el cual se nos presen
ta al heresiarca en plena predicación en el año 579, siendo cón
sules Ausonio y Olybrio. E l cronicón de Idacio comienza a ha
blar de Prisciliano cuando éste es ordenado obispo de Ávila, 
por el año 386 de Cristo (2403 de Abraham, 3.a olimpiada) 0) 

Carecemos de toda noticia anterior: ¿cuándo y en dónde 
nació Prisciliano? ¿En qué fecha da principio a la predicación 
de su doctrina? Esto es muy confuso. 

P r ó s p e r o parece hacer una alusión a la nacionalidad de 
Prisciliano, cuando escribe «Ea tempestate Priscillianus, 
Episcopus de Gallaecia, ex manicheorum et Gnosticorum dog-
matc haeresiim nominis sui condidit>. 

¿Qué quiere significar este Episcopus de Gallaecia? N o 
creemos que se refiera a que Prisciliano ocupase una silla 
episcopal en Galicia, porque no consta que éste hubiese ocu
pado otra que la de Ávila. Por otra parte, la circunstancia de 
que hubiese sido Galicia la cuna del priscilianismo, según lue
go veremos, nos induce a creer que la significación de la frase 
sea la de que Prisciliano era natural de Galicia. 

Respecto a este punto hubo ya en el sigloxvm una empeñada 
discusión entre el P. Flórez y el famoso cura de Fruime, Cer
nadas de Castro, quien con pueril indignación intentó refutar la 
opinión del ilustre autor de la E s p a ñ a Sagrada, de qüe Prisci
liano fuese gallego. Fruto fué esta indignación del cura de 
Fruime, de la negra pintura que en su tiempo se hacía del tre
mendo hereje Prisciliano: el buen cura en modo alguno podía 
consentir que la nefanda reputación del heresiarca, manchase el 
claro prestigio de la tierra gallega, ennoblecida y santificada 

(1) E n la « E s p a ñ a S a g r a d a » del P . F l ó r e z , t. X I V , 13 y ss . 
(2) « P r o s p e r i Aqui tan i C l i r o n i c o n . . S . J e r ó n i m o , t. V I H ; pag. 821. 
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con la sangre de los márt i res Eufemia, Marina, Facundo, P r i 
mitivo, Silvestre, Víctor, Cucufate, Susana y muchos más fervo
rosos cristianos de Galicia que perecieron en las persecucio
nes de los cuatro primeros siglos. 

La oriundez gallega de Prisciliano parece descontada. 
Nada o muy poco sabemos de la juventud de Prisciliano. 

Los cronicones nos lo presentan cuando se lanza a sus fervo-
ticas predicaciones. 

Los opúsculos descubiertos por Schepps, descorren un po
co el velo que oculta la mocedad del heresiarca. Por ellos sa
bemos que se dedicó con afán al estudio, «Peractis ómnibus 
humanae vitae experimentis» antes de haber adoptado la fe 
cristiana; gozaba por esto de grande estimación entre la gente 
culta. Es curioso y significativo el hécho de que en ninguno de 
sus escritos haya Prisciliano citado ni aludido siquiera al egip
cio Marco, ni a Agape, ni al retór ico Helpidio. 

Sulpicio Severo nos ha legado un retrato altisonante de 
Prisciliano: » familia nobilis, paedires opibus,accr, inquiens, 
facundus, multa lectione erudiíus, disserendi ac disputandi 
promptisimus. Félix profecto si non pravo studio corrupisset 
optimum ingenium; prorsus multa in eo animi et corporis bona 
cerncres. Vigilare multum, famen ac sitim ferré poterat, haben-
de minime cupidus, utendi parcisimus. Sed idem vanisumus et 
plus justo inñatior prophanarüm rescrum scientia; quin et má
gicas artes ab adolescentia cum exercuisse creditum est». 

Ciertamente que este re t rá to que el propio Menéndez y Pe-
layo reconoce <2) estar «servilmente calcado hasta en las pala
bras sobre aquella famosa epopeya de Catilina, por Salust io», 
carece casi en absoluto de valor. Únicamente puede aprove
charse lo que allí puede haber de tradición: esto es, la reputa
ción, la fama del gran saber de Prisciliano; el aditamento de 
haber practicado desde su adolescencia las artes mágicas , aca
so sea la repercusión popular de la fama de Prisciliano; es un 
fenómeno muy frecuente la atribución que el vulgo da de nigro
mante y mágico, alas personas de conocimientos no corrientes. 

Estas bellas cualidades de simpatía, de elocuencia, robuste
cidas con el prestigio que le daban su austeridad, las frecuentes 
vigilias a que se sometía y su continencia extremada, justifican 

(1) Trafado I, p á g . 4. 
(2) He te rodoxos . 1 » ed ic ión . T . 1, p á g . 100 
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el que, como añade Sulpicio Severo, «Is ubi doctrinam exiíia-
bilem aggresus est, multos nobilium, pluresque populares, auc-
íoritaíe persuadendi et arfe blandiendi, alicuit in socieíatem. Ad 
hoc mulleres novarum rerum cupidae, fluxa fide, et ad omnia 
curioso ingenio, catervatiim ad eum confluebant » 

Siguiendo a Sulpicio Severo, sabemos que el éxito de la 
propaganda de Prisciliano se robusteció con la adhesión de dos 
obispos, Instancio y Salvanius «episcoporum depravati> W. 
Viendo el incremento que iba tomando la predicación de Pr i sc i 
liano, «Adyginus Episcopus Cordubencis, ex-vicino agens, 
comperto ad Idatium emeritae aeíat is <2) sacerdoíem rcfcrí>. 

N o nos explicamos, a no ser que la predicación de Pr i sc i 
liano hubiese llegado a la Beticar cómo es posible que fuese el 
obispo de C ó r d o b a el primero en escandalizarse de la propa
ganda priscilianisía. Además , ¿qué motivaba la protesta de 
Adiginus? ¿La herética doctrina de Prisciliano?, ¿el hecho de 
ser un laico el que tan audazmente se lanzaba a la predicación 
religiosa? N o está muy claro que Adiginus, ni el mismo Idacio, 
que tan ferozmente había de perseguir a Prisciliano, se hubie
sen formado idea de lo que era la doctrina del elocuente gallego, 
singularmente si tenemos en cuenta, como luego veremos, la 
ambigüedad con que se expresan los cánones del Conci l io ce-
saraugustano al condenar a Prisciliano sin haberle escuchado. 
A nuestro entender la protesta de Adyginus y la persecución de 
Idacio contra Prisciliano, fueron debidas al descontento que 
produjeron en el ánimo de los obispos y eclesiást icos, el ver a 
un laico, como Prisciliano, evangelizando a las multitudes con 
el prestigio de su saber, de su elocuencia y de la ejemplaridad 
de su vida; pongamos además la humana parte de celosía y de 
pasión que había en aquellos eclesiást icos de deficiente instruc
ción y de escasos prestigios, respecto a Prisciliano. Veremos 
al estudiar los opúscu los de éste, cómo al dirigir al Papa su 
Liber ad Damasum Bpiscopum, manifiesta que la causa de la 
enemiga de sus adversarios era la censura que hacía de las 
torpes costumbres y licenciosa vida de los clér igos. 

Lo cierto es que a consecuencia de las maniobras de sus 
enemigos, se reúne en Zaragoza, el año 380, un Conci l io para 
examinar la conducta de Prisciliano. 

(1) N o cita las s i l las que es tos o b i s p o s ocupaban. 
(2) U n o s leen E m e r i t a e d v i t a f í s . A c e r c a de Idacio v é a s e F l o r e z . T . XIII p á g . 149 

y s iguientes . 
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Reina gran obscuridad-que se aumentó en vez de des
vanecerse con el descubrimiento de los opúscu los de Pr isc i 
liano—en torno de este Concil io . No se conservan de el más que 
ocho cánones , los cuales no se refieren de un modo concreto a 
Prisciliano ni a sus predicaciones, l imitándose únicamente a 
condenar la forma en que se practicaban entonces algunos r i 
tos. Hay que proceder por inducción y tener en cuenta las noti
cias que de la celebración del Concil io y de su resultado da,Sul-
picio Severo, para advertir que se refieren a los priscil ianisías 
los anatemas contenidos en los referidos cánones . Es tán firma
dos estos por doce obispos: dos de Aquitania y los demás es
pañoles , entre ellos Idacio, cuya firma es la última. 

A propósi to de esta circunstancia, al parecer trivial, de firmar 
Idacio el último, el P. Flórez susci tó una cuestión crítica res
pecto al carácter de la sede de Mérida O, que se enlaza con el 
problema de la interpretación de la crónica de Severo de que 
hablamos poco ha, en el punto en que se lee «Idatium Emaerite 
aetatis*, o «Idatium Emaerite civitatis», según leen otros. Flórez 
da por descontado el carácter de metropolitana que tenía la silla 
de Mérida, explicando que firme el último, no obstante correa-
ponderle como metropolitano el lugar preferente, con la hipóte
sis de que fuese el último obispo ordenado, de todos los 
reunidos. 

Los cánones de Zaragoza no.citan, como dijimos, a Pr isc i 
liano; en cambio Sulpicio Severo, afirma categór icamente que 
«Verum haeretici commitere se judicio non ausi, in absentcs 
tum lata sentcntia damnatique Instantius et Salvianus Episco-
pi, Helpidius et Priscilianus laici». 

Esta circunstancia pudiera muy bien obedecer a que la con
denación expresa de Instando, Salviano, Helpidio y Prisciliano 
constase en los cánones que indudablemente debieron haberse 
perdido <2). Pero con el hallazgo de los opúsculos de Prisciliano 
las dudas aumentan, toda vez que en el Liber ad Damasum <3*. 
afirma que en el Concil io de Zaragoza, obedeciendo la indica
ción del Papa, de que no se condenase a nadie sin haber sido 
oído, no se dictó disposición particular contra él, l imitándose 

(1) F l ó r e z . E s p a ñ a Sag rada . T . IV; p á g . 77, (1 columna). 
(2) Aunque la forma general de la r e d a c c i ó n de los c á n o n e s conservados cuadra per

fectamente con el r i tual ismo de las actas conc i l i a res , es indudable que e s t á n i n c o m 
pletas, toda vez que el propio P r i s c i l i ano declara que en el C o n c i l i o se h a b í a tratado de 
los A p ó c r i f o s , y los ocho c á n o n e s no dicen nada a est? respecto, 

(5) S c h e p p s , p á g . 39, 
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Idacio a establecer unas indicaciones que pudieran servir de 
norma de conducía . 

Esta afirmación acerca de que nadie había sido condenado 
en el Conci l io de Zaragoza, la repiíe Prisciliano ^ de manera 
categórica, asegurando que para convencerse del resul íado del 
Concil io , había escrito a uno de los obispos as is íentes , Sympho-
sius, quien le contes tó corroborando la noticia de que nadie 
había sido condenado. 

¿Qué debemos pensar de esta contradicción entre Sulpicio 
Severo, los cánones de Zaragoza y las manifestaciones de 
Prisciliano? 

Y a hemos expresado los motivos de desconfianza que pre
senta en todo momento el testimonio de Sulpicio Severo: su 
condición de extranjero y la circunstancia de escribir en fecha 
posterior a los acontecimientos que narra, tuvieron que ha
ber influido grandemente en la exactitud de sus noticias en un 
sentido negativo. Desde luego, en este caso concreto, parece 
evidente que el Conci l io cesaraugustano no condenó expresa
mente a Prisciliano y sus adeptos; dada la fama con que las 
predicaciones habían aureolado la personalidad del heresiarca, 
es muy probable que el pueblo, conocida la intención de Idacio 
contra Prisciliano, creyese que efectivamente el Conci l io lo ha
bía condenado; este rumor público, que obligó de igual modo a 
Prisciliano a informarse concretamente por su carta a Sympho-
sio de lo que en realidad había sucedido, fue lo que Sulpicio 
Severo recogió y cons ignó en su crónica. Pero lo indudable es 
que no hubo tal condenación . 

Uno de los cánones de Zaragoza, aquel que prohibe que na
die se atribuya el título de doctor sin poseerlo legítimamente, 
nos confirma más y más en nuestro juicio respecto a que el 
motivo ocasional de la protesta y persecución de Idacio ha s i 
do, no la predicación de extravíos dogmát icos o la práctica de 
ritos mágicos atribuidos a Prisciliano, sino el hecho de que un 
laico, siquiera fuese tan versado en las ciencias como aquél, 
ejerciese con éxito tan brillante la evangelización de las mu
chedumbres. 

Como en este capítulo só lo nos interesa determinar y resol
ver las incidencias de la vida de Prisciliano, en el momento en 
que nos ocupemos de fijar lo que en realidad era su doctrina, 
volveremos sobre los cánones del Conci l io cesaraugustano. 

(1) S c h c p p s , pag. 40. 
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Sigue Severo, partiendo de la falsa atribución concedida a 
Idacio por el Concil io para condenar a Prisciliano y sus adep
tos, con la sorprendente noticia de que «Maximeque Iginum 
(¿Adyginus?) extra comunionem faceret, qui cum primus om-
nium inscctari palam haercticos coepisset, postea turpiíer de-
pravatus, in communionem eos recepisseí 

De ser cierta la apos tas ía de Iginum, el mismo que había 
dado la voz de alarma contra el priscilianismo, ¿cómo expli
cá rnos l a? Únicamente aceptando nuestra conjetura de que lo 
reprobado en las propagandas de Prisciliano era su laicismo; 
no puede creerse que un prelado, cuyo celo cristiano se puso 
de manifiesto en la diligencia con que excitó a Idacio a tomar 
medidas contra el supuesto heresiarca, se adhiriese tan pres
tamente a la corriente priscilianista si esta llevase en sí una 
orientación contraria al dogma ortodoxo en la medida que sus 
adversarios nos la presentan. 

Tal vez para salvar este fundamental inconveniente del ca
rácter laico de Prisciliano, fue por lo que, según refiere a con
tinuación Severo: «Interim Instantius cí Salvianus, damnati in
dicio sacerdotum, Priscilianum etiam laicum sed principcm ma-
lorum omnium, una secum caesaraugustana synodo noíatum 
ad confirmandas vires suas, Episcopum in Labincnsi <2) offrido, 
consíi íum: rati nimirum, s i hominem acrem et callidum sacerdo-
tali ancíoritaíi armasent, tutiores fore sese». 

Recordemos la forma en que entonces se acostumbraba a 
proveer las sillas vacantes, por aclamación del pueblo y consa
gración de un obispo comarcano, formalidades aquí cumplidas, 
puesto que Instantius y Salvianus continuaban ocupando sus 
sedes legítimamente. Veremos más adelante cómo después del 
martirio de Prisciliano, al responder Symphosio, ante el C o n 
cilio I Toledano, al cargo de haber consagrado a Dictino contra 
lo dispuesto por San Ambrosio, manifiesta que lo hizo por extor
sión del pueblo, obligándole este mismo motivo a ordenar a 
más en otras iglesias, porque todas las plebes de Galicia tenían 
tenacidad en el partido <3>. 

E U G E N I O L Ó P E Z - A Y D I L L O 

( Continuará) 

(1) A c e r c a de Igimum v é a s e F l o r e z . t. X , p á g s . 214 y siguientes. 
(2) Debe leerse / ÍZ) / / /e /75/ . S u l p i c i o Severo equivoca repetidamente la toponimia es

p a ñ o l a . 
(3) F l ó r c z . E s p . S a g r a d a , T . V I . p á g . S3. 
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U N C Ó D I C E A N T E R I O R A L S I G L O VIII 

H O M I L I A S A N C T I G R E G O R I I 
C Ó D I C E E N L E T R A U N C I A L 

D E L A C A T E D R A L D E B A R C E L O N A 

II 

T E X T O S Q U E C O N T I E N E 

E l códice cuyos caracteres se acaban de describir, contiene 
las veinte últimas homilías de San Gregorio acerca del Evan
gelio, el se rmón De mortalitate del mismo santo y el S ínodo 
Romano celebrado en 595. 

Consta ciertamente, que en el invierno del año 595 al 596, 
San Gregorio predicó algunas homilías referentes a los Evan
gelios. Una serie de ellas se redujo a escritura al tiempo de 
pronunciarse, mientras que otras adquirieron carácter de 
autenticidad haciéndolas redactar y autorizar mediante notario. 

En conjunto, son cuarenta, divididas en dos libros. Antes 
de que San Gregorio publicase aquél las , apareció una colec
ción privada debida a Secundino de Tauromenion. De las ho
milías auténticas se deposi tó un ejemplar en la Iglesia Romana, 
y fueron escasos los ejemplares que en un principio aparecie
ron. Este códice contiene las veinte últimas homilías que for
man el libro segundo de la obra completa, y así se indica en la 
línea décima, al verso del folio 317, en la forma siguiente: 
P A L I E N T E D Ñ O If íU XPO\expUcmnt omilias x x in secindai 
P A R T E S U P E R E U A N G L Vjexpositio beati gregorii papeal 
U P B I S R O M J E EELICITEQIutere felix amen. Las homi
lías llevan indicación de las iglesias en donde fueron predica
das, y en algunas de ellas el día en que lo fueron. Cotejado este 
manuscrito con otros que insertan la misma materia, se obser
van numerosas variantes. 

A continuación de las homilías va el se rmón De mortalitate, 
que empieza en la línea primera del anverso del folio 318, con 
las siguientes palabras: Incpt sermo de mortalita¡te ad popu-
íum in basilica sciliohannis quae appellaturlconstantiniana. Ter
mina el se rmón en la línea tercera al recto del folio 320, para 



R. GIL MIQUEL IM 

empezar seguidamente el concilio ya mencionado, de la siguien
te manera: íñcpt decretum ad clerum injbaselica beati petri 
apos to I i ¡RBGNANTE I N P E R P E T V V I d n o ño Jhu xpo tempo-
ríb; pi iss i lmi . . . E l texto es más correcto que en otros manuscri
tos, especialmente en las suscripciones. Terminan és t a s , y con 
ellas el códice, al recto del folio 326 con las siguientes palabras: 
explct decretum a sto gregoríolinstitutu pro romano salute. 

Las homilías, se rmón y S ínodo Romano están dispuestos 
en el códice según la siguiente distribución: 

Fol io 1 recto: 
(Línea 1.a en rojo) Lectio sci euangelii sec (lo que sigue, 

falta por rotura). 
(Línea 3) IN 1LLO (rotura)/ria magd (rotur,a);/et salomas 

(rotura)... 
(Línea 7 en rojo) (rotura) ...nis eiusdem/(rotura) ...um in 

bas bca/(rotura) ...dies cm paschae... 
(Línea 10) (rotura) . . .TIS V O B I S LECTIONI/(rotura) . . . 

hus. F F . Kr . perdictaíum lo/(roíura) ...nsueui. sed quia 
lass isceníe . . . 

Fol io 9 verso: 
(Línea 1) expl omilia xxi . 
(Línea á en rojo) Incp. íec sci euw secd lohannem. 
(Línea 3) IN ILLO T E M P O R E V N A S AB/batorum maria 

magdalenee ve/nit mane cum ad huc íenebrae... 

Fol io 10 recto: 
(Línea 14 en rojo) Incp omilia lectionis eiusde habi/ta ad 

populum in bas beati iohan/nis quia e appl constantiniana 
(Línea 17) F R A C T V S L O N G A M O . . . 

Fol io 22 verso: 
(Línea 9 en rojo) expl omilia uicensima secunda. 
(Línea 10 en rojo) Lecfio sci euañg secundu lucam 
(Línea 11) IN ILLO T E M P O R E DVO/ex discipulis ibant in 

casíellum quod/erat in spaíio stadiorum sexaginta... 

Fol io 24 recto: 
(Línea 17 en rojo) incp omil lectionis eiusd habita ad/po-

pul in bas beati apost. 

Fol io 24 verso: 
(Línea 1) IN C O T I D I A N A V O B I S SO/lempnitaíe laboran-

tib; paüca lo/quenda sunt. 
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Folio 27 recto: 
(Línea 5 en rojo) expíí omilia xxm. 
(Línea 6 en rojo) Lecíio | sci | euañg | securid | iohanne. 
(Línea 7) IN ILLO T E M P O R E MA/nifesíauit se inferum 

ihs discipolis suis/ad mare íyberiades manifesíauit au-
íem sic. 

Fol io 28 recio: 
(Línea 11 en rojo) incp omilia. lecíionis eiusd habi/ía ad 

popul in has. beaíi laurenti. mar. 
(Línea 13) L E C T I O S C I EVANGELLI/quee modo in ves-

tris aurib; lecía esí/ F F mei quaesí ione animum pulsat... 

Folio 36 verso: 
(Línea 7 en rojo) (roto) ...anne. 
(Línea 8) (roto) ...AR1 

Folio 37 verso: 
(Línea 1 en rojo) (roto) ... ita ad popul. in bas beati lo 

(roto) ... ia ea appe latur consíant i . 
(Línea 3) (roto) ... A Q D A L E N ^ / ( r o í o ) ....tale peccatrix/' 

(roto) ...t lacrimis ma/... 

Folio 52 verso: 
(Línea 6 en rojo) cxpl. omilia. vicensimaqvinta. 
(Línea 7 en rojo) Lectio. sci , euañg. secd. iohanne. 
(Línea 8) IN ILLO T E M P O R E CV/se ro factum esset unas 

ab ba íorum etfores essen í clausae... 

Fol io 54 recto: 
(Línea 1 en rojo) incp omi lectionis. eiusd habi/ad po. in 

b i s sci iohannis quae/appellatur constan. 
(Línea 5) PRIMA L E C T I O N I S HV/ius euangelicas quaestio/ 

animum pulsat quo modo... 

Fol io 69 verso: 
(Línea 3 en rojo) expl omilia uicesima VI sexta. 
(Linea 4 en rojo) Incp. lectio sci euang. secd, iohanne. 
(Línea 5) IN ILLO T E M P O R E DIXIT/ihs discipolis suis 

hoc est prae/ceptum meu ut diligatis in uicc .. 

Fol io 70 recto: 
(Línea 6 en rojo) expl. lectio sci euangelii. 
(Línea 7.en rojo) Incp. omilia eiusde lectionis. habi/ta ad 

populum in basílica sci pan/crati die natalis eius. 
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(Línea 10 C V M C V N T A S A C R A E LOQUIA/dominicis ple
na sint prae cepíis quid est quod de dilecíio/ne.. . 

Fol io 81 recio: 
(Línea 10 en rojo) expl. omilia. xxxvn. incp. lectio/sci-

euang. secund iohanne. 
(Línea 12) IN •: • ILLO •:• T E M P O R E •:• E R A T •: 

QUl/dam regulas cuius filius infir/mabatur capharnau 
hic cu.. . 

Fol io 82 recto: 
(Línea 1 en rojo) incp omilia lecíionis eiusdem/habiía ad 

popul in c¡ menteriv scor/nerei ct íachilzci. 
(Línea 4) L E C T I O i S C I \ E V A N G E L I I i Q V A M / m o d o . 

F F . audisí is exposií ione non/indiget.-..sed ne hanc íaciti 
praeíe / r isse . . . 

Fol io 86 verso: 
(Línea 15 en rojo) Lecíio s"ci euang secd marcum. 
(Línea 14) IN ILLO T E M P O R E DIXIT/ihs djscipolis suis 

Euníes in uni/uersum mundum praedicaíe . . . 

Fol io 87 recto: 
(Línea 16 en rojo) incp omilia lect eiusd habita ad po/pu-

lum in basílica sci petri die as/censionis dni. 

Fol io 87 verso: 
(Línea 1) Q V O D R E S V R R E C T I O / n e m dominicam disci-

poli tar/de crediderunt non tam il lor. . . 

Fol io 101 recto: 
(Línea 2 en rojo) expl. omilia. xxvm. 
( L í n e a S c n rojo) Lectio. sci . euang. secund. iohanné. 
(Línea 4) I N - . - T E M P O R E .-DI'cebat dus iíTs discipolissuis, 

si / quis diligit me sermone meü. 

Fol io 102 recto. 
(Línea 1 en rojo) expl. sci euangelii 
(Línea_2 en rojo) incp. omilia. lect eiusd habita ad/popül. 

in. bas. beati petri die/sco pentecosten 
(Línea 5) L I B E T F R A T R E S KA/r i s s imi , cuangelicae uerba 

lec/tionis. sub breuitate... 
Fol io 119 recto 

(Línea 13 en en rojo) expl omilia xxx. 
(Línea 14 en rojo) Lectio sci euang. secund luca 
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(Linca \5) IN ILLO T E M P O R E Dl/ccbat íhs íurbis simil i-
íudine/hanc arborem faci habebat... 

Folio 120 recto 
(Línea_ 9 en rojo) Incp. omií. lectionis eiusd. habita ad. 

popu. in basíí. beati. laurenti. mart. 
Línea 11) D N S E T REDEMPTOR/nos t e r per euangeliü suu/ 

aliquando ver bis loquitur... 

Folio 130 verso: 
(Línea 10 en rojo) ¿xp\ omilia X X X I . 
(Línea 12 en rojo) Incp lectio sci euang. secuñd luca. 
(Línea 14) IN ILLO T E M P O R E DIXIT/ihs discipolis suis si 

quis uult/post me uenire ab negit se... 

(Folio 131 recto: 
(Línea 16 en rojo) expl. lee. sel. evangelii. 
(Línea 17 en rojo) Inc. omi. lee. eusd, hab. ad popul. in 

basl/ scoru proce ssiret martiniani die"ñaí/eorum. 

Folio 131 verso. 
(Línea 1) QVIA DÑS A C REDEMPTOR/nos te r nouus 

homo uenit in/mundo nona praecepta... 

Folio 146 verso. 
(Línea 2 rojo) expl. omilia xxxn. 
(Línea 3 rojo) Incpt. lectio sci euang. secd luca. 
(Línea 4) IN ILLO T E M P O R E : ROGA/bat ihm quídam 

pharisacus uí /manducaret cum illo et... 

Fol io 147 recto. 
(Línea 3 en rojo) incp. omií. lectins. eiusd. habi ad'popul. 

in basil . beati elementis, 
(Lítca 5) C O G I T A N T E MIHI : -DE MARIyE/paenitentia flerc 

magis/libet quam aliquid dicere... 

Fol io 160 recto. 
(Línea 18 en rojo) expí. omilia xxxm. 

Fol io 160 verso. 
(Línea 1 en rojo) Lectio sci euang secund. luca. 
(Línea 3) IN ILLO T E M P O R E A C C E S S E / r u n t ad ihm. 

puplicani et pec/catores ut audirent illum: et... 

Fo l io 171 verso. 
Iñcp. omíl. lect. eiüsd. hab. ad popv | in basilica. scoru, 

iohanis. et Pauli/vivas. 
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(Línea 6) A E S T I U U M - . - T E M P U S v Q U O D / c o r p o r i meo 
uald.e conírari /n est loqui me de cxpositione... 

Fol io 192 verso. 
(Linea 1 en rojo) Exp l . omilia. xxxiiii. 
(Línea 2 en rojo) Incpt. lect. sci . euang-. secd. luca. 
(Lina 3) IN ILLO T E M P O R E : DI cebat ihs discipolis suis 

Cum/audieritis prcelia et seditio... 

Fol io 193 verso. 
(Línea 1 en rojo) incpt. omi. eusd. lectL hab. ad pop/in 

basil. sci . mennc. die natalis eus. 
(Línea 3) QUIA L O N G I U S AB/urbe dcgrcsi sumus ne ad/ 

reuertendum nos tardior ora... 

Folio 208 recto. 
(Línea 5 en rojo) explt omilia xxxv. 
(Línea 6 en rojo) lectio. sci . euang. secd. lucam. 
(Línea 7) IN ILLO T E M P O R E DIXIT/fhs similitudincm 

hanc ho/mo quídam fecit caenam... 

Fol io 209 recto. 
(Línea 1 en rsio) incp. omilia eiusd. lectis habita ad/popu. 

in bas beator. apost filippi./et iacobi. 
(Línea 4) H O C D I S T A R E F R A T R E S ' K r i inter dilictias 

corporis et/cordis solet quod corporales. 

Fol io 228 verso. 
(Línea 12 en rojo) expl. omil. xxxvi 
(Línea 13 en roio) Incpt. lect sci . euag sec Luca. 
(Línea 14) IN ILLO T E M P O R E / d i x i t ihs turbis si quis venit 

ad me ct nono dit patrcm... 

Fol io 229 verso. 
(Línea 9 en rojo) incpt. omil lectns. eusd. hab. ad/popl. in 

bas. sci . sebastiani. in die/natalis eius. 
(Línea 12) SI C O N S I D E R E M V S F F / K r i quae et quanía 

sunt qvae/'nobis promittuntur in. . . 

Fol io 242 recto; 
(Línea 7 en rojo) Lectio sci . euañg secund mattheu 
(Línea 8) IN I L L O - . " T E M P O R E - . - D I C E B A T / i T i s turbis 

parabulam hanc/simile factum est regnum... 

Folio 243 recto. 
(Línea 17 _en rojo)... incp. omilia lec/onis eiusd"e habita 

ad popülv. 
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Folio 243 verso. 
(Linca 1 en rojo) in basílica sci clcmeníés. 
(Linca 2) T E X T V M L E C T I O N I S EVAN/gc l i c ac F F Krí 

voló si possu/sub breuita íc transcurrcrc. 

Folio 272 recto. 
(Línea 11 en rojo) L e e sci . cuan, scc Luca. 
(Línea 12) Cum adpropinquaret/ ihs hicrusalem uidit ciuiía 

íem ef fleuií super... 

Fol io 273 recio. 
(Línea 1 en rojo) inep. omilia. lecí ciusd habita/ad popT in 

bas sci . iohañ qve appcl coníari. 
Línea 3) Lecíionem breuem sei/cuangelii breui si possum 

no/lo sermone percurrere... 

Fol io 292 verso. 
(Línea 12 en rojo) Lecíio sci euangelii secund, Luca. 
(Línea 13) IN ILLO T E M P O R E DIXIT/ihs discipolis suis. 

Homo qvi/dam erat diucs et indueba... 

Fol io 294 recio. 
(Línea 6) I N C P OMILIA L E C T I O / N I S E I U S D E M H A B I T A / 

AD P O P U L U M IN B A S I L I C A BEAT1 L A V R E N T I Nterí. 
(Línea 10) IN VERB1S S A C R I E L O Q U I I / F F . Kri prius 

seruanda est ue/r i ías his íor iae eí post modum... 

Fol io 317 verso. 
(Línea 10) F A U E N T E . D N O . IHU. X P O . expliciünt omilias 

xx in secunda/PARTE, S U P E R , EUANGLV/expos i t i o 
beaíi gregorii papac/URBIS. UOMae F E L I C I T E R uíere 
felix amen. 

Fol io 318 recio. 
(Línea 1 en rojo) iñcpí sermo de mortali ía/íe ad populum 

in basílica sci iohannis quae appcl latur/consíaní iniana, 
(Línea 5) Oporíet , F F - K r i flagella di quae me/íuere ueníura 

debemus salíem praesent ía eí experta timeamus... 

Fol io 320 recto. 
(Línea 4 ea rojo) Incpt decretum ad clerum in/baselica beati 

Petrí apostoli. 
(Línea 6) P E O N A N T E IN P E R P E T v v / d ñ o ñ o ihu xpo 

temporíb; piissimí.. . 
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Folio 324 verso. 
(Línea 9 en rojo) Incípiunt subscripí ionis Epsor. 
(Línea 10) G R E G O R I U S . GRAT1A. "DI. EPS: /h i s decreíis 

subsi Maurianus eps. ciui/tatis rauennae... 

Fol io 325 recto. 
(Línea 17 en rojo) Subscr ip í iones prbórum. 
(Línea 18) Laureníinus prbr íituli sci siluestri... 

Falio 326 recto. 
(Línea 18) Explct dccretua seo gregorio ' insí i íutu pro ro

manos salute. 

III 

L A É P O C A Y E L L U G A R D E L A REDACCIÓN 

(Estudio de los caracteres externos del códice) 

La impresión de novedad y de rareza que a primera vista 
produce el códice Homidz Sancti Gregorí/ se confirma y ratifica 
cuando, después del examen d e s ú s caracteres in t r ínsecos-y 
extr ínsecos, se llega al estudio comparativo mediante su con
frontación con otros códices . 

N o es muy difícil encontrar elementos que nos sirvan de 
comparación, pues por la analogía deformas se puede estable
cer cierta correlación o semejanza con otros manuscritos de 
parecidos caracteres, infiriéndose de ello que todos pertenecen 
a una misma época y a tiempo muy próximo, respecto del que 
se estudia. 

E l punto de partida para este anál is is lo dan manuscritos 
de los siglos vn y vm, y aun en los anteriores a és tos , cuyas 
fechas son reconocidas como indubitables. 

Para determinar la fecha de este manuscrito y el lugar pro
bable de su redacción, es preciso sujetarse a ciertos criterios, 
y tener en cuenta tres elementos, que son: el carácter de la 
letra, el estudio de las abreviaturas y la decoración. 

R A M Ó N G I L y M I Q U E L 

( Continuará.) 
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RELACIONES ECONÓMICAS 

ENTRE LOS REYES DE ESPAÑA Y CLUNI 

N o pretendo hacer aquí un estudio detenido y amplio sobre 
las relaciones económicas de la gran Abadía de Cluni y los re i 
nos cristianos de la Península; estudio que por cierto ser ía 
interesantísimo y que acaso algún día, desarrollado con minu
ciosa documentación, podría encontrar su lugar propio en una 
extensa obra sobre civilización hispano-benedictina. 

Me propongo tan só lo apuntar unos datos que puedan, por 
ventura, rectificar ciertos criterios algo falsos por ser dema
siado sintét icos. . 

Suele achacarse a la gran Abadía bo rgoñona un centralismo 
económico, que con apariencias de celosa intervención admi
nistrativa en los monasterios que de ella dependían, concluyó 
por asfixiar su desarrollo material y dejarlos exangües . 

Y claro está , que esto dicho así , tan en redondo, no es cier
to. Para asentarle se fundan en dos hechos, muy ciertos los 
dos, pero relacionados muy al antojo. 

E s cierto, por una parte, que de E s p a ñ a recibía Cluni las más 
pingües rentas; y cierto también que algunos monasterios de
pendientes de dicha Abadía, muy p r ó s p e r o s y abundantes en 
bienes, no tardaron en verse caídos en muy grande pobreza; 
Cluni no adminis t ró , sino que estrujó sus monasterios. 

Vayamos despacio: la primera parte de este aserto es exac
ta. Cluni no administró sus monasterios, porque por sí y para 
sí lo hacían ellos; no pudo, por tanto, hacer presa en sus rentas. 

Queda con todo, que la gloriosa Abadía recibía de E s p a ñ a 
grandes sumas y que sus dependencias, algunas como Náiera 
pujantes, venían á menos. 

Ambos hechos, muy distanciados el uno de! otro é indepen
dientes, tienen explicación razonada y justa en su gran época 
de esplendor. 

A Cluni llegaban de España anualmente muy gruesas sumas; 
pero las más considerables, aquellas que sos tenían en gran 
parte las cargas del granero y vestuario, las que ayudaron tan 
poderosamente á levantar la grandiosa basílica cluniacense. 
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salían, no de las renías de los prioratos españoles , sino de las 
arcas reales. 

E l empobrecimiento en que cayeron algunos monasterios 
dependientes de Cluni , se debió no a la exigente avaricia de la 
Abadía matriz, sino a los defectos de aquel gobierno tan vasto 
y de tan complicado engranaje que en ella se centralizaba. 

Estudiaré en este trabajo la historia de las concesiones más 
importantes, hechas en metálico a Cluni por nuestros reyes, y 
más tarde apuntaré algunos datos sobre la administración eco
nómica de los monasterios españoles de la congregación clu-
niacense. 

Como no siempre basta la diligencia más cuidadosa y activa 
para hallar documentos que suministren datos concretos, algu
nos cálculos tendré que hacer en el curso de estas páginas , que 
aun levantados sobre conjeturas razonables, acaso no sean de 
todo exactos. 

A nadie se le oculta que la ausencia de documentos minu
ciosos referentes a la administración y economía interna de los 
monasterios medievales, tiene que ser una dificultad grande en 
esta materia. 

Las remesas de dinero a Cluni y concesiones de censos en 
metálico más importantes, fueron las concedidas por nuestros 
reyes desde los comienzos de la reforma cluniacense. Los mo
narcas de los reinos españoles cobraron gran afición á la ob
servante comunidad de Cluni , a sus santos abades, y a la be
néfica obra de res tauración monást ica que emprendían y que 
deseaban ellos ver extendida por sus estados. 

Este amor y santo celo de los reyes hispanos, y también, a 
veces, el concurso de varias circunstancias, abrieron las gene
rosas arcas reales. 

Por los años de 1034 a 1049 O) escribiendo S. Odilón, abad 
de Cluni , a Poterno, abad de S. Juan de la Peña, hace mención 
de la plata recibida en su Abadía a nombre del ya difunto rey 
Sancho el Mayor y dejada, acaso por éste , como pío legado. 

Refiere además, que por aquella fecha había llegado á Cluni 

(1) E s f a carta y otra que S . O d i l ó n e s c r i b i ó a! rey G a r c í a de Navar ra , las pone 
Agu i r r e en el a ñ o de 999 con manifiesto yerro; S a n c h o el M a y o r m u r i ó en 1034 y S a n 
O d i l ó n en 1049; luego, d e s p u é s de aqué l l a , y antes de esta fecha, debieron ser escri tas . 



1^ L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A Y CtUNI 

el obispo D. Sancho W llevando consigo para el monasterio 
cierta cantidad de oro, que debía ser considerable, pues todavía 
sobró después de labrar con él «duas listas fábulas majorís a l -
taris», que probablemente formaban, con otras dos, el marco de 
un retablo por el estilo de los que después hizo célebres 
Límoges . 

Este regalo provenía, al parecer, de la generosidad de Rami
ro I, pues en la misma carta habla el abad de las oraciones que 
en su casa se hacían todos los días por las venturas de este rey 
y la deseada paz entre sus hermanos O 

También por los mismos años escribía S. Odilón al rey 
García de Navarra pidiéndole, «l icetnon sine rubores, que acuda 
a la extrema necesidad que desde hacía ya más de dos a ñ o s 
padecía el monasterio a causa de la esterilidad que castigaba 
los campos franceses por entonces y la gran penuria que opri
mía a los monjes; «sicut et alios nostraz compatriotas», esbribían 
ellos. 

Una de las dificultades de aquella época para las relaciones 
económicas , era la escasez de moneda. Las transacciones co
merciales se hacían de ordinario en especie, sobre todo t ra tán
dose de ganado o frutos de la tierra y bienes ra íces . Las mis
mas donaciones á los monasterios se hacían en esta forma, y 
así también les pagaban las obligaciones de cualquier género 
los vasallos, colados, hermanados, etc. 

Resulta de aquí, que un monasterio cualquiera, aun siendo 
bien dotado, si por una parte tenía fácilmente segura la alimen
tación de sus monjes, con los frutos de la tierra y los ganados, 
hallaba cierta dificultad para hacerse con los productos de fa
bricación necesarios para el vestuario, menaje, etc., pues la 
t ransacción , fácil en los campos y con gentes que ofrecen mer
cader ías más o menos h o m o g é n e a s y equivalentes, no lo era 
tanto en las ciudades, y además en los cambios solían sufrir 
notables pérdidas . Por eso, y es caso muy digno de observa
ción, apenas la escasez o la penuria llamaba a las puertas de 
algún monasterio, donde más pronto entraba y de donde más 

(1) E r a ob i spo de Pamplona , pero él se l lamaba o b i s p o de A r a g ó n ; h a b í a s ido pre
ceptor de S a n c h o el M a y o r , y al d i r igirse ahora a C l u n i , iba con el fin de tomar el h á b i t o 
de aquel la A b a d í a , como en efecto lo h izo . 

(2) Puede verse esta carta y la siguiente en A g u i r r e «Co l . M a x , C o n c . H i sp . , t. III, 
pp. 187-188. C o m o al mi smo tiempo se habla en la carta de los regalos que h a c í a don 
S a n c h o a la casa al tomar el h á b i t o , pudiera ser t a m b i é n que este o ro fuera del ob i spo 
y no del rey. 

I 
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tarde salía era en el vestuario; por eso también en más de ün 
monasterio ofrecía la comunidad el extraño caso de vivir casi 
entre ruinas, aun teniendo en especie lo necesario para sü ma
nutención; y es que tampoco bastaban las especies para hacerse 
con materiales y con obreros. 

Así resulta, que cuando en Clüni se levantaba apremiante 
alguna de estas necesidades, nuestros reyes acudían, no ya con 
donaciones de monasterios, iglesias y tierras como de ordina
rio hacían, sino con fuertes sumas en metálico. 

La numerosa comunidad de Cluni sacaba de sus depen
dencias lo suficiente para satisfacer las necesidades de su gra
nero, bodega y despensa, y de la despensa, bodega y granero, 
de hospeder ía siempre generosamente abierta y siempre tam
bién llena; pero las rentas y censos en dinero, no erán muchos, 
y en cambio sí lo eran los gastos menudos, pero necesarios, a 
que era preciso acudir para el servicio de la iglesia y menaje 
de la casa; así escur r iéndose en estos gastos el dinero, no que
daba apenas para atender al muy crecido del vestuario. 

Los monjes en este apuro, acudieron a Fernando de Cast i 
lla, y entonces este les señaló un censo anual de mil piezas de 
oro, que debían servir tan sólo para cubrir las exigencias del 
vestuario. 

Otro caso algo semejante se presentó , según he seña lado , 
cuando la esterilidad de los campos en tierra de Francia privó 
a los monjes del trigo que sus grandes posesiones producían 
en tiempos normales; faltos de dinero para adquirirlo, acudie
ron al rey García . 

Este censo concedido por don Fernando, fué luego doblado 
por Alfonso VI, cediendo, no ya a las necesidades que los mon
jes padecieran en su vestuario, sino a las malandanzas de un 
monje enredador é intrigante. La historia del aumento de este 
censo, merece contarse. 

E n tiempos de Alfonso V i , quien consideraba el haber esca
pado de su prisión de S a h a g ú n como favor especialísimo del 
cielo, alcanzado por las oraciones que S. Hugo, abad de Cluni , 
había impuesto a sus monjes, un número crecido de cluniacen-
ses franceses llegados a la Península , lograba poco a poco 
penetrar en los monasterios españoles , sentarse en nuestras 
sillas episcopales e introducirse en la Corte. 

Como de todo hay en la viña del Señor , así había de todo 
entre aquellos monjes. La mayoría de ellos, la gran mayoría, 
los que en los monasterios hacían revivir la disciplina y regu-
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laridad monást ica , los que al frente de las diócesis las dirigían 
santamente y reorganizaban, los que con sus desinteresados 
consejos ilustraban á los reyes, hicieron una labor muy bené
fica y noble, que siempre tendrá que agradecerles España . 

Pero entreverados con és tos , había algunos que en vez de 
mirar por el servicio de Dios, el restablecimiento de la perfecta 
observancia o los intereses del rey, buscaban tan só lo sus pro
pios intereses, i Así son las cosas! 

E r a uno de estos calamitosos monjes, Roberto, antiguo ca
rnerario de Cluni y sujeto de mucho cuidado. Gregorio V i l , con 
aquel lenguaje vibrante como el acero que empleaba lo mismo 
para perseguir la indisciplina y vicios del clero, que para salir 
al encuentro y detener al Imperio, llama a este individuo, sin em
pacho de ningún género : «pseudo-monaehum» «nefandisimunr», 
«simonis magis imitator*, «seductorem tuh (Alfonso VI), «.per-
turbaíorem regnh. Palabras fuertes, pero que salían fácilmente 
de la boca de aquel que escribiendo al rey y refiriéndose a su 
esposa, llama a ésta «perditam feminam» y «anüquam adjuctri-
cem» de Roberto. 

Bien es verdad que no ya por ser nulo el matrimonio, sino 
por algo más que el Papa debía conocer, sin duda le convenía 
muy bien el epíteto. De Roberto ¡no hay que decir ! 

S in las dos cartas de Gregorio, una al rey y otra al abad 
de Cluni , S. Hugo, en las que pone a buenas luces a este indi
viduo, no me hubiera sido fácil conocer y descubrir, tal como 
yo creo, el carácter y actuación de Roberto en este negocio 

Pues bien, este Roberto había sido enviado por el abad de 
Cluni a la Corte de Alfonso VI para tratar con éste de intensi
ficar en sus estados la obra saludable de la reforma cluniacense, 
haciendo centro de esta influencia al monasterio de S a h a g ú n . 

Por haber concluido ya el arreglo, o por malos informes que 
recibiera el santo abad sobre la conducta de este mal religioso, 
aparece para mí muy claro que trataba de hacerle volver a su 
monasterio. 

Como esto tiraba por el suelo todos los planes de su ambi
ción inquieta, trabajó cuanto pudo con el rey, val iéndose de su 

(1) L a carta al ab ?d de C l u n i , se ciía en A . Berna rd R e c u e i l de char tes de V A b b a -
y e de C l u n i , t. IV, p á g . 681 ( R C H A C . ^ pero no se copia allí. Puede verse en "Rcgis t . 
Qreg . VII. l ibro VIII, ep í s t . I; L a b b c , C o n c i l , t. X , p á g . 252; H a r d o u i n , C o n c i l , tomo VI. 
co l . 1.454; M a n s i , tomo X X , p á g . 315; A g u i r r e " C o / . M a x . C o n c . H / s p . „ t. III, p á g . 255. 
M a b i l l o n copia parte de ella en sus A n n . O. B e n e d i c , t. V, p á g . 144. 

L a otra carta de Grego r io al rey puede verse en Agu i r r e C M C H . t. III, p á g . 254. A m 
bas son de 1080. 
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influencia en el ánimo del monarca, para que éste doblara el 
censo que su padre pagaba al monasterio de Cluni , y aprove
chando la oportunidad de anunciar a S. Hugo su decisión, le 
pidiera con toda instancia dejar al monje en E s p a ñ a . S i Roberto 
deseaba mucho permanecer al lado del rey, no menos lo que
ría éste, dominado como se hallaba por el ingenio enredador y 
travieso de su amigo. Los dos supieron elegir muy buena oca
sión y medio: en 1070 escribía Alfonso al bondadoso Hugo una 
carta con tal diplomático tino, que se siente a Roberto escri
birla o dictarla «Robertum quem supra omnes monachos ten-
eo excellentiorem et casiorem v estrunque ex intimo cordefídelis-
simum confratem»... Censum quem pater meus s o l i tus erat 
daré, ego... D U P L I C A B O . . . utproptertriticum vemundetur».. . «hoc 
censum... domnus Robertus noster amico (sic) vester animo et 
corpore familiaris MIHI D I E A C N O C T E A D D E R E S U A S I T » . . . «.Qua 
propter... S u p l i d devotione tuan deposeo C L E M E N T I A M . huic 
mese deprecationi benigno sine faveus quam a te petere ad pre-
seus cupio; vellem domnum Roberto omnino in nostris partibus 
adesse quem summum atque carissimum pre ómnibus rebus ba
beo. Qua de causa vellem eum mecum esse in vita et in mot i l 
quoniam illlus suffulcior ejusque dulcisimus verbisfoveor; nam 
scitis pro certo V E S T R O U S V I E S T O M N E C O N S I L I U M Q U O D A Q I T U R 

E R G A M E . 

La obra de Roberto en todo este asunto, es bien clara; fal
taba sólo que él mismo firmara la carta; pero no, lo que nece
sitaba antes era ganar por todos los medios a S. Hugo; y para 
disponerle favorablemente, añade una coletilla que debía hacer 
comprender al abad la necesidad de dejar en E s p a ñ a monjes 
que como Roberto, al decir de Alfonso, secundaban *omnicon-
5///b» sus intentos, sobre todo en lo referente a la sust i tución 
del rito mozárabe por el romano: Romano autem officio 
quod tua Jussione accepimus sciaíis nostram terram admodum 
desoíala (sic) esse, un de deprecor quatinus faclatis ut domnus 
papa nobis suum mittat cardinalem. 

S i esto último decidió a S, Hugo a permitir la estancia de 
Roberto en España , mucho debió sentirlo algún día, pues nadie 
hizo peligrar tanto la introducción del rito romano como este 
monje aventurero y cortesano, que obligó a Gregorio V i l a es
cribir al rey y al abad de Cluni en 1080 apremiando con duros 

(1) Traen la carta: Ache ry Spici/eg-, t. IV , p á g . 445 y A . Bernard R. C H A C . f. I V , 
p á g . 551. 
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términos a qüe el primero alejase de sí a Roberto y que el abad 
lo recluyese en su Abadía O. 

Por cierto, que debían vaguear por nuestras tierras varios 
Robertos, pues el Papa mandó que los monjes «/W ei'sdem par
í/bus I N J U S T E dispersi adpropium redeant monasterium*. 

Así fué ganado para Cluni el nuevo censo anual de mil pie
zas de oro, que añadido al de Fernando I, subía a dos mil <2). 
Huelga decir que ni el santo abad, ni sus hijos vieron en esta 
donación del rey otra cosa que una prueba de su devota gene
rosidad y del interés de Roberto por los asuntos de su monas
terio, que a pesar de todo su exterior esplendor, y aun a causa 
del mismo, se hallaba siempre necesitado de recursos para 
sostener en equilibrio aquel grandioso edificio y la obra que 
representaba. Obra que al fin y al cabo, derivó en provecho de 
la civilización entera, pues por su labor de saneamiento moral, 
por la difusión cultural que a todas partes llevaba y por las re
laciones sociales y comerciales de que fué ancho cauce, repre
senta una de las sacudidas m á s briosas y brillantes que las so
ciedades medievales hicieron para desprenderse de las bár
baras sombras que habían sofocado casi, casi por completo, la 
clara luz de las civilizaciones latinas. 

Y es para nosotros, españoles , un honor el haber contri
buido a esta obra, con el empuje fuerte que le dió nuestro oro 
¡y no era poco el que salía! 

Pedro, el venerable abad de Cluni , años adelante, hablando 
de este censo, lo evalúa en doscientas cuarenta onzas de oro; 
claro está que ponderales, no monetarias, y con muchísima ra
zón lo llama «.magnificenüsimus et famosus* callando, dice, «//?-
muñera alia pietatis opera (cluniciaco) ab eo impensa. (3) 

Por algo era tan conocida a los pueblos de E s p a ñ a y Fran
cia, según afirma el mismo abad, la generosa devoción del rey 
Alfonso. 

N o ta rdó ésta en manifestarse de nuevo. 
Estudiemos la ocas ión. 

(1) L a s andanzas de este monje, sus relaciones po l í t i c a s con la reina, su o p o s i c i ó n 
al L e g a d o del P a p a y a la i n t r o d u c c i ó n del rezo romano y la influencia que en este 
sentido e je rc ió en el pueblo, son t o d a v í a un algo muy confuso, pero que m e r e c e r í a 
es tudiarse , s i la ausencia de documentos prec isos lo permitiere 

(2) E s t e censo fue ratificado de nuevo por el mi smo A l f o n s o en Julio de 1077 y en la 
P a s c u a de 1090 h a l l á n d o s e con S a n Hugo en B u r g o s . P u b l i c á r o n s e las cartas en 
R D H A C . t. IV p á g . 627 y 809. 

(3) T r a c t o de Mi rac . L i b . I. c, X X V I I I . 
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A l mismo tiempo que Gregorio VII escribía al rey repro
bando sus relaciones con Roberto, escribía también al abad de 
Cluni pidiéndole que interviniese en el asunto y que val iéndose 
de su amistad con el monarca, le persuadiese a cambiar de 
conducía. Esta carta fué escrita, así como la otra dirigida al rey 
Alfonso, en 27 de Junio de 1080. N o debió tardar. S. Hugo en 
satisfacer los deseos del Papa, y aunque no conservamos su 
carta, tenemos la que con toda seguridad puede juzgarse res
puesta del monarca. 

E n efecto, a fines del 1080 o muy a los comienzos del 81, 
dir igiéndose el rey al abad, le decía en sustancia: «Acabo de 
leer tu carta, venerado Padre, y de entre tus amorosas y santas 
palabras, recojo los saludables consejos que tu paternal sol i 
citud te dicta. Doy gracias a Dios, Padre mío, porque sin yo 
merecerlo, me ha concedido en tu persona un padre protector 
y amant ís imo que con sus escritos visita, y visitando castiga, 
y castigando corrige. J amás pienses. Padre, que yo dejo de ser
te el hijo sumiso y amante que siempre he sido. Dios es testigo 
de que no hay persona en el mundo en quien haya puesto tanto 
amor y confianza como en ti....,» 

La carta del abad, a vueltas de palabras de cariño, debía de
clarar las cosas con firmeza, y algo remordía la conciencia del 
rey, pues la sumisión que muestra es plena y sincera, y que
riendo congraciarse por completo con S. Hugo y darle mues
tra de la cordialidad con que recibía sus avisos y reprimendas, 
termina su carta dándole a conocer discretamente que se ocupa 
ya en cosas serias, haciéndole una promesa y enviándole un 
regalo. «Por lo demás , dice, en lo que ahora me ocupo es en 
pacificar con todo empeño mis ciudades. E n cuanto lo consiga, 
acudiré en auxilio de la iglesia que es tá is edificando. Por de 
pronto, ahí te envío a don Siguino con diez m i l talentos* A9) 

Esta suma enorme, además de las otras cantidades que el 
rey prometía, se destinaba a la edificación de la celebérrima 
basílica, el templo más grandioso que ha tenido la cristiandad 
después de San Pedro de Roma. 

Su arquitecto fué un monje de Cluni , llamado Etzelón, todo 
un artista, un genio, 

F R . R A F A E L A L C O C E R 
. , ; Monje de S i l o s 

(Continuara.) • 

(9) R C H A C , t. I V . n.o 3562. 
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

EL PLAN DE ESTUDIOS 

Singular fortuna, explicada por la bondadosa consideración que 
nos dispensan siempre nuestros lectores, ha tenido nuestro primer 
artículo, publicado en el núm. 5.°, acerca del importante tema de la 
Enseñanza de la Historia en España, y que titulábamos «De cómo un 
español puede ser Doctor en Historia sin haber estudiado Edad 
Media», ofreciendo así un botón de muestra de la detestable organiza
ción del plan de estudios de nuestras Facultades. 

Numerosas han sido, en efecto, las cartas que hemos recibido de 
significadas personalidades universitarias, expresando su aquiescencia 
a nuestras manifestaciones y alentándonos a proseguir en estos pro
pósitos. Una de estas cartas, la del joven y ya ilustre investigador 
señor Bosh y Gimpera, profesor de la Facultad de Historia de Barce
lona, fué especialmente estimada por nosotros, pues no sólo coinci
dían sus manifestaciones con el criterio que hemos expresado, sino 
que poniendo al descubierto otras anomalías del plan de estudios, 
nos anunciaba el pronto envío de las conclusiones que los profesores 
de aquella Facultad iban a formular, deseosos de poner remedio a las 
deficiencias de la actual organización. . 

Coincidiendo con todo esto se produce la consulta, digna de todo 
encomio, del señor ministro de Instrución Pública a las Facultades 
respecto a la modificación del sistema de exámenes y reválidas, y esta 
circustancia puso una vez más de relieve las erróneas deficiencias del 
plan de estudios vigente. 

En otro lugar de este número, informamos a nuestros lectores del 
acuerdo tomado a este respecto porcia Facultad de Historia de 
Valladolid. Creemos que la súplica en demanda de una nueva orga
nización de los estudios, que esta Facultad eleva con todo respeto al 
señor ministro, coincidirá, aun sin mediar acuerdo previo alguno, con 
peticiones análogas de las demás Facultades españolas. 

El plan vigente, aunque representa un gran avance respecto al plan 
anterior, no debe subsistir si es que se quieren tomar en serio los 
estudios históricos. Adolece de graves deficiencias, de una pésima 
organización que hace posibles los casos absurdos indicados en 
nuestro artículo anterior. 

En primer término se advierte una deficiencia grande en.los estudios 
que tienen un valor instrumental. ¿Es posible que un licenciado en 
Historia tenga bastante con un curso de latín? ¡Y qué latín! Pero qué 
hablamos del latín^ si la mayoría de los alumnos llegan al final de sus 
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estudios sin poder manejar las obras escritas ¡en france's! ¿Es posible 
que sea suficiente un curso de Geografía, ¡un curso!, cuando esta en
señanza se da en dos cursos en los Institutos? ¿Y la Epigrafía? Esta 
es una enseñanza puramente nominal; por lo menos en la Universidad 
Central no se ha estudiado, ni explicado nunca. ¿Y la Arqueología? 
¿Puede aceptarse que los cursos de Arqueología se reduzcan a lo 
griego y a lo romano a lo sumo, dando de lado todo lo ibe'rico, lo 
románico y lo gótico, que justamente representa el mayor intere's ar
queológico para el historiador español? 

Estimamos que no es preciso insistir en esto. No obstante, nosotros 
consultaremos a los maestros de las Facultades españolas, recabando 
su opinión acerca de este punto, y que daremos a conocer en estas 
páginas. 

Aspiramos a formar un estado de opinión entre los profesionales, 
para concretar luego en una aspiración única, los propósitos de reforma 
que en todos advertimos. Tenemos la seguridad de que el señor Mi 
nistro acogerá cordialmcnte estos afanes de reorganización, que no 
tienden a otra cosa sino a intensificar nuestros estudios y a devolver 
su prestigio a la Universidad española, caída hoy en una postración 
lamentable y desconsoladora. 

MISCELANEA 

Acerca del supuesto sello leonés de Alfonso VI. 

Entre otras cartas que hemos recibido acerca del mismo asunto, y 
que demuestran el interés despertado por el estudio del señor Rivera 
Manescau, sobre el sello leonés, atribuido por el P. Villada a Alfon
so VI, fuimos favorecidos por una atenta comunicación del ilustre 
sigilógrafo catalán señor don Fernando de Segarra, bien conocido 
por sus importantes obras de Sigilografía, en la cual, expresando su 
conformidad con la rectificación propuesta por nuestro compañero, 
expresa así su opinión: 

«Efectivamente, no es de Alfonso VI el tal fragmento de sello, y 
está el señor Rivera Manescau en lo cierto al afirmar que no puede 
considerársele anterior al reinado de Fernando ///. 

»Por mi parte opino que el fragmento en cuestión corresponde a un 
sello del hijo y sucesor de aquel santo rey, o sea de Alfonso X. 

sPrecisarnente en los Archivos Nacionales de París, pendiente de 
un documento de 1255, se conserva un precioso ejemplar del sello de 
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gran módulo de este monarca, que en el cuello del caballo ostenta el 
castillo, en la misma forma del fragmento que ustedes publican, y en 
el reverso se representan los castillos y leones exactamente igual al 
dibujo de reconstitución con que se ilustra el estudio del señor Rivera 
Manescau. 

»Si mal no recuerdo, existe un imprompta de ese ejemplar, en Ma
drid, en la colección sigilográfica del Archivo Histórico Nacional. 

»Cuando leí la noticia de haberse encontrado ese fragmento de 
sello en el Archivo de León y que se le atribuía a Alfonso VI, me inte
resé sobremanera por conocer ese hallazgo, que de ser cierto, hubiera 
resultado famoso, por cuanto hasta el presente se reputa como el más 
antiguo de los conocidos en la serie de los reyes de Castilla, el de 
Alfonso Vi l , pues si bien Ambrosio de Morales (Crónica General de 
España, VIU, 50) afirma haber tenido noticia de uno de Alfonso VI, 
que se guardaba en el Archivo de Toledo, lo cierto es que ni él le vió, 
ni nos cónsta su existencia». 

Mucho agradecemos al señor de Segarra estas interesantes notas, 
que nos permitimos publicar, a fin de ilustrar y esclarecer el punto 
crítico suscitado por la atribución formulada por el P. Zacarías Villada 
respecto al fragmento del sello leonés. 

Precisamente, la autorizada opinión del señor Segarra, parece pre
cisar más y más el juicio del señor Rivera Manescau, puesto que éste, 
precisamente teniendo en cuenta el gran módulo del sello de Alfon
so X, pensó en que el fragmento en cuestión debía referirse a Fernan
do III, cuyo sello se identifica más con el que es objeto de este 
debate. 

En honor de Lumnls. 

La Real Academia de la Historia rinde en el último número de su 
Boletín un homenaje de consideración y respeto al ilustre hispanófilo 
norteamericano Mr. Charles F. Lumnis, homenaje que merecerá las 
simpatías de todos los españoles que han podido apreciar el gran ser
vicio prestado a nuestra patria por el eminente escritor, con la publica
ción de su ya famoso libro «Los exploradores españoles del siglo xvi», 
hoy popularísimo. 

En la sesión del 18 de Febrero de 1916, se presentó a la Academia 
de la Historia una proposición en solicitud de que el señor Lumnis 
fuese nombrado correspondiente. 

No sólo por lo que esta solicitud tiene de acatamiento a la obra del 
escritor norteamericano, sino por las tendencias que la proposición 
manifiesta, de poner a nuestra Academia de la Historia—apartada 
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hasta ahora, más de la cuenta, de las modernas orientaciones de los 
estudios históricos—en contacto con los valores efectivos de la histo
riografía extranjera, reproduciremos el texto de la proposición que al 
honrar a Lumnis, honra a sus autores y enaltece a la Academia y a 
España. Dice así: 

«Los que suscriben, tienen el honor de proponer para correspon
diente en San Francisco de California (Estados Unidos de Norte 
América) al señor Charles F. Lumnis, ilustre y entusiasta hispanófilo 
y autor de la obra «Los exploradores españoles del siglo xvi», que 
es una apología y una vindicación de España contra los falsos supues
tos de algunos escritores de otros países, acerca del descubrimiento, 
colonización y administración de los españoles en América, - Madrid, 
18 de Febrero de 1916. —Juan Pérez de Guzmán y Gallo.—Antonio 
Blázquez.—Adolfo Bonilla y San Martín.» 

La proposición fué aceptada por unanimidad 
Respondiendo a este homenaje, el señor Lumnis envió a la Acade

mia un retrato suyo, que se publicó en el Boletín, y que ostenta la 
siguiente dedicatoria autógrafa: 

«A la Real Academia de la Historia en Madrid, ínclito Archivero de 
las glorias de la Madre del Nuevo Mundo, documento personal de 

«Su grat.mo aunque más sin mérito, correspondiente, - Chas. 
F, Lumnis. 

«Y ¡Viva España, —Lo que era,—Lo que es,—Lo que será». 
Bien merece Lumnis esta muestra oficial de nuestra gratitud a su 

obra, a cuya difusión en España han contribuido varias personalida
des, dignas de igual modo de la gratitud de todos y de las que, cierta
mente, no se ha olvidado la Academia en sus referencias, y son el 
señor don Antonio Cuyás, traductor; el señor Altamira, autor del pre
cioso prólogo que sirve de soberbio pórtico én la admirable obra, y 
finalmente un benemérito español, ausente de España, pero a quien el 
alejamiento de la madre patria, no enfrió sino que encendió más y más 
en su pecho el gran fervor de sus cordiales entusiasmos patrióticos: 
don Juan Cebrián. 

El señor don Cayetano Alcázar, ha publicado, recientemente tam
bién, un folleto de sugestiva lectura, titulado «El gran libro de 
Lumnis» (Nota bibliográfica, Madrid, 1918), en el cual se pondera el 
gran valor científico y patriótico de la obra hispanófila del escritor 
norteamericano. 
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L I B R O S 

BALLESTEROS Y BERETFA, A N T O N I O . - D i s c u RSO D E I N G R E S O E N L A 

A C A D E M I A D E L A HISTORIA [ S O B R E L A S P R E T E N S Í O N E S D E L R E Y DON 

A L F O N S O X A L IMPERIO D E A L E M A N I A ] . MADRID, 1918. 

En plena juventud, en plena actividad, en plena producción, el 
profesor Ballesteros recibe el supremo galardón de la investidura 
académica. Un doble acierto preside en esta designación: de una 
parte la Academia, saliéndose de los moldes acostumbrados en 
las corporaciones de este género —y que hasta cierto punto jus
tificaron la desdeñosa exclamación de Darío ¡De las Academias, 
líbranos Señor!, que indudablemente responde a un estado de 
opinión—, ha reclutado su nuevo miembro en el campo de los verda
deros cultivadores de la Historia, entre los que sienten por esta ciencia 
una vocación firmísima y eficazmente contrastada, y labora en ella 
con una propicia y sólida preparación; de otra parte, la Academia no 
ha esperado, con su cachaza habitual, a que el señor Ballesteros fuera 
un inválido o un octogenario, para que a título honorífico figurase 
como un fósil más, entre los solemnes y respetadísimos académicos. 

No sólo se otorgó justicia al señor Ballesteros, sino que de per
durar en esta orientación, la Academia, renovada con elementos de 
su valer y de su juventud, podrá llegar a adquirir un crédito científico 
que hoy aparece un tanto obscurecido por su aparato decorativo y su 
pesadez burocrática. 

Prueba por demás concluyente de cuanto decimos, nos la ofrece el 
señor Ballesteros en su magnífico discurso de ingreso; contrástese 
este estudio, que bastaría para clasificar a su autor entre los más 
eminentes medievistas europeos, con los discursos acostumbrados en 
jas solemnes medianías que suelen ingresar en la docta casa, y se 
advertirá el abismo que los separa; es el abismo que separa a lo cien
tífico, a lo serio, del diletantismo y de la improvisación. 

El señor Ballesteros es un caso singular, que nos permite definir 
exactamente los términos y el alcance de la profunda renovación que 
se está operando en la historiografía española. Su condición de profe
sor de Historia, de verdadero maestro despierto a todas las novedades 
científicas que se producen fuera de nuestro modesto solar, le ponen 
en contacto con las novísimas orientaciones triunfantes de la ciencia 
histórica, y que han templado reciamente sus dotes críticas. 

Así se explica la profundidad del estudio y la novedad de orientación 
que se manifiesta en su disertación sobre el fecho del Imperio de 
Alfonso X, y que tantas cosas fundamentales aclara y rectifica. 
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Con ser, como el propio señor Ballesteros declara, esle discurso pri
micias de un trabajo más hondo y definitivo, contiene tal suma de noti
cias y documentos inéditos, tal profusión de problemas críticos insos
pechados hasta ahora y tal novedad constructiva, que bien puede darse 
a su autor título de eminente medievista. Y tiempo era que en España, 
inutilizado por traidora dolencia el sabio Hinojosa, y ocupados los 
diletantis y los arrivistas de nuestra Historia en sobar los trillados 
temas de la Casa de Austria, pudiéramos contar con una autoridad 
en la historia medieval. 

Saludemos, pues, la aparición de una personalidad, perfectamente 
acusada, en la ciencia histórica, e incorporemos a la bibliografía 
autorizada de nuestra historia medieval, la papeleta de este estudio del 
señor Ballesteros acerca de las pretensiones de v Alfonso X a la 
corona de Alemania —E. L. A. 

VIDA UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE HISTORIA 

C O N F E R E N C I A D E L 
D R . M E N D 1 Z Á B A L 

Continuando la brillante colaboración de la Facultad de Historia al 
curso de conferencias de extensión universitaria, el señor Mendizábal 
disertó últimamente acerca del sugestivo tema: «A través de la Histo
ria de Valladolid. De su grandeza a su decadencia. Episodios.» 

Notorios son los estudios realizados, en punto a la revisión his
tórica de Valladolid, por el señor Mendizábal y dados a conocer por 
él en otras conferencias y publicaciones, y que justifican la elección 
del tema. 

Inició el desarrollo de éste, expresando cómo la grandeza y la de
cadencia de Valladolid se daban la mano en el reinado de Felipe 11; y 
acerca de esto pudo el conferenciante precisar, como fruto de sus 
concienzudas investigaciones en el Archivo de la Real Chancillería de 
esta ciudad, la fecha de la salida del rey—25 de Agosto de 1592-rec
tificando los datos consignados por los historiadores de Valladolid, 
tales como Antolínez de Burgos, Sangrador y Ortega y Rubio. 

Describió el espíritu de la ciudad de entonces, «alegre y confiada», 
esperando de la munificencia del Rey el nuevo traslado de la corte a 
Valladolid. A este respecto recuerda las frases irónicas para Vallado-
lid y su gente, del holandés Cok, que figuraba en el séquito real. 



175 VIDA UNIVERSITARIA 

Recordando los afanes de Valladolid por volver a ser de nuevo la 
corte de España, relata, según los libros del Concejo y los del Alcai
de de la Chancillería, las brillantísimas fiestas celebradas aquí con 
motivo de las bodas de Carlos 11 con doña Mariana de Neoburg 

Hizo constar el conferenciante que prosiguiendo sus investigacio
nes documentales, ha buscado sin resultado alguno el manuscrito de 
Roque de Soria de fines del siglo xvn, 0) el cual, según las referencias 
que de su texto se tienen, aportaría datos interesantísimos para la 
Historia de Valladolid. 

A este propósito, encarece la conveniencia de la publicación de la 
Historia de Valladolid de Conesi (2), cuyo manuscrito existe en la Bi 
blioteca de la Diputación de Bilbao, brindando a la Facultad de Histo
ria la iniciativa para que se procure su edición inmediata. 

La conferencia del señor Mcndizábal, que puso de relieve las va
liosas investigaciones por él realizadas y sus estudios acerca del 
pasado histórico de Valladolid, fué muy celebrada por la numerosa 
concurrencia que le escuchaba, y que premió con grandes aplausos su 
dilecta disertación. 

P R O P U E S T A D E L A F A C U L T A D 
E N M A T E R I A D E E X Á M E N E S 

La última manifestación del pleito que se viene ventilando desde la 
supresión de las reválidas, ha sido la bien orientada consulta formu
lada por el señor ministro de Instrucción Pública a las diversas Fa
cultades de España. 

El Claustro de nuestra Facultad de Historia, después de deliberar 
ampliamente acerca de los extremos consultados, ha resuelto informar 
en el sentido que comprenden los tres extremos siguientes: 

1. ° Estima conveniente la Facultad, sustituir los exámenes aislados 
de asignaturas, por el de grupos integrados por aquellas asignaturas 
que tengan una notoria conexión. De esta suerte el examen parcial de 
la asignatura queda reducido al informe de aptitud expedido por el 
respectivo profesor y que permitirá al alumno presentarse a sufrir el 
examen del grupo. 

2. ° En esta forma, la Facultad entiende que para los efectos del 
examen deben clasificarse las asignaturas del período de licenciatura, 
en los grupos y en el orden siguiente: 

1. (Período preparatorio) Latín; Lengua y Literatura española; Ló
gica y Teoría de la Literatura y de las Artes. 

(1) E l ú l t imo poseedor de este ras. fue don Sant iago Quin tan i l la , quien d o n ó su bi
blioteca al Semina r io Pont i f ic io de esta c iudad. E x a m i n a d o por el s e ñ o r M c n d i z á b a l 
con toda esc rupulos idad el legado en c u e s t i ó n , no pudo hallar el apetecido manuscr i to . 

(2) F u n c i o n a r i o del C o n c e j o de V a l l a d o l i d por el a ñ o de 1690. 
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II. (Conocimientos instrumentales) Arqueología, Paleografía, Nu
mismática. 

III. (1.° de investigación) Historia Universal (curso general); His
toria Universal Antigua y Media; Historia Universal Moderna y Con
temporánea y Geografía Política y descriptiva. 

IV. (2.° de investigación) Historia general de España; Historia de 
España Antigua y Media é Historia de España Moderna y Contempo
ránea. 1 

3.° Los ejercicios de reválida tendrán un carácter especialmente 
práctico. 

A propuesta del señor López Aydillo se acordó, al propio tiempo, 
exponer respetuosamente al señor ministro, la conveniencia de em
prender la reorganización del plan de estudios, ya que el actual, como 
se ha puesto de relieve una vez más al tratar de acoplar las diversas 
enseñanzas en los grupos establecidos, adolece y se resiente de gran
des deficiencias; en este sentido se dirige la súplica al señor ministro, 
indicándole el pensamiento de la Facultad, encaminado a intensificar 
Ips estudios de los conocimientos instrumentales, especialmente del 
Latín y la Geografía. 

La Facultad y todos cuantos aman y apetecen el resurgimiento del 
prestigio universitario español, confían y esperan mucho de la gestión 
del señor ministro, cuya avisada y perspicaz orientación se ha mani
festado claramente en su oportuna consulta a los claustros. 

L O S A N A L E S D E L A U N I V E R 
S I D A D D E V A L L A D O L I D 

El señor ministro de Instrucción Pública, acogiendo las gestiones 
del digno Rector doctor Valverde, ha concedido una subvención 
de 3000 pesetas para la publicación de los Anales de la Universidad 
vallisoletana. 

Ya se ha comenzado la impresión de esta importante obra. El 
tomo 1 contendrá los Anales, compuestos en el siglo xvm por el infati
gable investigador Fr. Vicente Velázquez de Figueroa. La obra del 
P. Velázquez ha sido transcrita concienzudamente por nuestro compa
ñero y jefe déla Biblioteca provincial y Universitaria don Mariano 
Alcocer quien la ha completado, ilustrándola con profusión de notas 
y continuando los Anales desde el instante en que se detiene el Padre 
Velázquez. 

Completará este tomo un catálogo de hombres ilustres de la Uni
versidad, formado por el señor Alcocer, y las constituciones universi
tarias en latín, con la traducción castellana del doctor don Francisco 
Fernández Moreno, de la Biblioteca Universitaria y Profesor Auxiliar de 
la Facultad de Historia. 

Servirá de prólogo a la publicación, un estudio histórico del Rector 
Excelentísimo señor don Calixto Valverde 

Ansiosamenteesperamos la publicación deesta interesantísima obra. 
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550 B E C K E R , JERÓNIMO. —Informe sobre Escritores Agustinos de E l 
Escorial, por el P. Julián Zarco Cuevas-BAH, 1918, 280-284. 
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presentada al VI Congreso de la Asociación Española para 
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538 F R A N K O W S K I , E U G ÍNIUSZ Hórreos y palafitos de la península 
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cia de Orense.-ftAW, 1918, LXXII, 5-24. 
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Edad Moderna 
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546 E S P E J O , CRISTÓBAL —La renta de las salinas hasta la muerte de 
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558 MIRET Y S A N S , JOAQUÍN.—La esclavitud en Cataluña en los últi
mos tiempos de la Edad A/eíZ/a. —RHi, Octubre, 1917. 
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Barcelona, L. Gili , 1917, pesetas 5. 

560 ROMERA N A V A R R O , M.—La España colonizadora.--'NT, 1917 
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lados en el texto. 

374 R E V I L L A , JUAN A G A P I T O . Restos del sepulcro del hijo del Con
de Assurez, en Sahagún.—QSCExc, Marzo 1918, núm. 183 
49-55. 

375 RIVERO , C A S T O M.a D E L — E l ingenio de la Moneda de Segó via. — 
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381 B E R U E T E Y MORET, A U R E L I A N O vv.—Goya, grabador [continua
ción de «Qoya, pintor de retratos» y «Goya, composiciones 
y figuras»].—Madrid, 1918 

382 BLÁZQUEZ, ANTONIO. - Hallazgo en el cerro de San Juan del 
K / so . -BAH, 1918, LXX11, 275-279, (con 4 ilustraciones). 

383 BLÁZQUEZ Y D E L G A D O A G U I L E R A , ANTONIO, Y S Á N C H E Z - A L B O R N O Z , 

CLAUDIO.—Junta superior de excavaciones y antigüedades. -
Vías romanas del valle del Duero y Castilla la Nueva.-
Memoria de los resultados obtenidos en las exploraciones y 
excavaciones practicadas en el año 1916. -Madrid, 1917. 

384 C A S T A Ñ O S MONTIJANO, MANUEL.—Ensayos de Fortificación Ar
queológica. -Estudios históricos de fortificación, poliorcética 
y castramentación desde los tiempos más remolos hasta los 
del empleo de las armas de fuego.—Madrid, 1917. 

385 F[ERNÁNDEZ] A L O N S O , BENITO.—Heráldica:Los Araujo. BC PO-
rense, 1918, V, 385-390. 

386 FITA, F.—Arganda del Rey. —Su nueva inscripción romana. -
BAH, 1917, LXX1, 349. 

387 FITA, F.—Nuevas lápidas romanas de la ciudad de León.— 
BAH, 1918, LXXU, 135-148. 

388 FITA , F. —Epigrafía romana y griega de la pro vincia de Cáceres. 
Nuevas ilustraciones.—ñAH, 1917, LXX1, 431-437. 

389 FITA, F.—Epigrafía visigótica y romana de Barcelona.—Nue
vas ilustraciones. - B A H , 1918, LXX11, 85-91 

390 H E R M O S I L L A , MARQUÉS D E —Los grandes linajes españoles.—La 
casa de Toledo.—ÜHGB, 1917, VI, 443-459,496-523,529-542, 
1918, Vi l , 1-10. 

391 H E R R E R O , L . — E l sepulcro de los padres de Santa Teresa, en la 
iglesia del exconvento de San Francisco de Ávila. BAH, 
1917, LXX1, 534-535. 

392 Inventario de los cuadros sustraídos por el gobierno intruso 
en Sevilla {año 1810.)—Sevilla, 1917. 

593 ITURRALDE Y S U I T , J. —Obras.—Vol 111: Tradiciones y leyendas 
navarras. - IV : Las grandes ruinas monásticas de Navarra.—^ 
V: Miscelánea histórica y arqueológica.—Pamplona, Impr. de 
García, 1916, 8.°, 5 vols, 4, 5 5 3,50 ptas. 

394 N A V A S C U E S , J. M . DB. -Tudela, sus monumentos románicos.— 
Zaragoza, La Editorial, 1918. 

595 PÉREZ HERNÁNDEZ, JUSTO.—Seminario conciliar de Badajoz: Las 
monedas árabes de su monetario; un folleto de 42 páginas, 
más 14 láminas.-Madrid, 1916. 



BIBLIOGRAFÍA ^ 

396 P O S C H M A N N , A D O L F O . -Algunos datos nuevos y curiosos sobre 
el monumento de don Felipe «el Hermoso*, y doña Juana 
*la Loca*, en la Real Capilla de Granada. - RABM, Enero-
Febrero, 1918, núms/ 1 y 2, 42-46. 

397 Roso DE LUNA, VíAmo.—Inscripción Romana de Titúlela.—BAU , 
-1918, LXX11, 279-280. 

398 S A L I N A S , E D U A R D O — E l descubrimiento de América y las joyas 
de la Reina doña Isabel.-UXAva, 1918, XXX11, 16-21. 

401 S E R R A N O S A N Z , M.—Docí//77e/7/o5 relativos .a las Bellas Artes 
en Aragón (siglos X I V y XV). -AEsp , 1917, III, 519-529. 

400 S E R R A N O S A N Z , M . — G i l Morlanes, escultor del siglo X V y prin
cipios del XVI (contiusión).—RABM, Í9\7, XXXVII, 557-559. 

401 TORRE, A DE LA .—La colección sigilográfica del Archivo Ca
tedral de Valencia. - AAV, 1917, Enero-junio. 

402 V E G A D E HOZ, BARÓN D E LA.—Sobre G. j . de Osma: Catálogo 
de azabaches compostelanos.—BAH, 1917, LXXI, 298-510. 

405 V.—Los retratos de los Reyes Católicos. - A l h , 1917, XX, 
572-574. 

Geografía histórica 

404 M A R T O N N E , E. D E - L'enseignement geographique dans les uni-
versités des Etats-LInis.—AGB, 1917 (15 Julio). 

405 MELÓN Y R. D E G O R D E J U E L A , A[MANDO].—Histor ia déla Geografía: 
Algunas indicaciones bibliográficas para su estudio.—RUV, 
1918; núm. 4; 120-125. 

HISTORIA D E AMÉRICA 

Descubrimiento, conquista, colonización, independencia 

406 ALCÁZAR, C.—EI gran libro de Lumnis. [Los exploradores 
españoles del siglo XVI].—FL, 1917, II, núm. 18, págs. 11-15. 

407 A R C O , A. D E L . - conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada. 
Alh, 1918, XXI, 49-55. 

408 Documentos para la Historia Nacional [Cubana}: 
a) — • Instrucciones dadas a los Tenientes de Govern.or de Bara

coa, desde los años 1742, hasta 1765.» 
^—«Representación del gobernador de jamaica» (1754). 
cj —«Correspondencia de los Intendentes generales de Hacien

da de la Isla de Cuba con el gobierno de España » (Corres
ponde al mando del general D. Francisco Cagigal de la 
Vega, 1757) 
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Sobre el ceremonial para la proclamación de Carlos IV » 
e/—«Copia fiel de la segunda pieza de la causa principal se

guida por la conspiración titulado «Gran legión del Águila 
Negra», que instruyó la Comisión militar española, en 1830» 
(continuación). 

^—«Papeles inéditos relativos a las expediciones del general 
Narciso López» (1849-1851), 

^—«Expediente instruido sobre la aprehensión de la imprenta 
donde se tiraba el papel subversivo, La Voz del Pueblo* 
(1852). 

«Carta dirigida al ilustre cubano Gaspar de Betancourt y 
Betancourt» (1853) 

¿)—Comunicación relacionada con los movimientos de los cu
banos llegados a Jamaica y Panamá procedentes de las filas 
insurrectas» (1871). 

/j—«Denuncia del Comandante General de Holguín y Tunas, 
sobre la forma en que los comisionados de la Junta cubana de 
Nueva York se comunicaban con los agentes de la Habana» 
(1871). 

/o)—«Minuta de una comunicación del Gobernador General de 
Cuba sobre introducción de proclamas revolucionarias» (1883) 

/j—«Telefonema español relativo a la muerte del Comandante 
del Ejército Libertador de Cuba, ciudadano Rafael Lago» 
(1897).—BArNHab, 1917, XVI, 443-452. 

409 E S T R A D A . — / / / s / o r / a y Bibliografía de la Imprenta en Montevi
deo.—y[ontev\dzo, 1912, 4.a part. 

410 [Estudio acerca de la prensa periódica de la isla de Cuba, 
anterior a /5<56>].—Ilustrado con 14 facsímiles de hojas pe
riódicas.-BArNHab—1917; XVI; 309-343. 

411 HORTA Y P A R D O , C—Pontevedra, patria de Colón.—A\h, 1918, 
XXI, 37-38 

412 H E R R E R A , ANTONÍO DE.—Elogio de Vaca de Cetro; [edición del 
doctor J. Francisco Silva], (conclusión).—RABM, Enero-
Febrero, 1918; núm 1 y 2; 96-122 —Vid. núm 104. 

413 Inventario General del Archivo de la Delegación del partido 
revolucionario Cubano en Nueva York (1892-1898.— 
BArNHab.-1917; XVI; 465-528. 

414 JUDERÍAS, \\\ukn.—Historia del comercio con las Indias du
rante el dominio de los austrias. — L Marzo, 1918. 

415 L [ Ó P E Z ] - A [ Y D I L L O ] , E [ U G E N I O ] . - Sobre el tema «Colón Españoh. 
— RHV; 1918; núm. 4; 126-127. 

416 L[Ópez]-A[ YDiixo], E . - Sobre «La Historia de América» del se
ñor Ortega y Rubio. RHV, 1918; núm. 4; 132-133. 

417 P O S A D A , ( E D U A R D O ) . — ¿ a Imprenta en Santa Fe de Bogotá en 
el siglo XK/ / / . -Madrid, Imp. clásica Española, 1917; 153 
páginas en 8.° 
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418 URRUTIA, F R A N C I S C O ¡osé . -Pág inas de Historia Diplomática. 
Los Estados Unidos de América y las Repúblicas Hispano
americanas de 1810 a / # J0 . -Bogo tá ; Imprenta Nacional-
1917. 

METODOLOGÍA Y E N S E Ñ A N Z A D E L A HISTORIA 

419 Q U E V E D O , B. - Historia, Filosofía de ¡a Historia y Sociología.— 
RyL Quito, 1917, XIX, 140-155. 

420 R O B E R T S , E F F I E M , - The problem niethod in history teaching. 
«Popular Educator», XXXV. (Noviembre 1917, XXXV, 152-155)-
Apud, HTM, 1917, VIH, núm. 10, 558. 

421 S T O D D A R D , W. —Teaching History from a ftumismatic Co-
//ec//o/7. - «Popular Educator (Octubre 1917, XXXV, 95),— 
Apud, HTM, 1917, VIII, núm. 9, 521. 

422 T E G G A R T , F R E D E R I C K j —Prolegomena to History: the Relation 
of History to Literature, Philosophy, and Science.- \Un\-
versity of California Publications in History, vol. IV, núm. 5] 
Berkeley: University of California Press, 1916, págs. 155-292. 

425 T R Y O N , R. M . - ^ l brief review of the current literature relating 
to history and the teaching of history in júnior and sénior 
high schoo¡s. — «The school review (XXV, Noviembre 1917, 
144-158). - Apud, HTM, 1918, IX, núm. 1, 15. 

424 U L L R I C K , LAURA F —Latin-American History in the High School: 
an Experiment.—HTM. 1917, VIII, núm. 9, 296. 

425 V A U Q H N WILKES, C Y WITE, Jos. A —The teaching of history: I. 
In preparatory schools.—II. In elementary schools.—«Histo
ry», (Londres^, New series, II, Octubre 1917, 144-158). Apud, 
HTM, 1918, IX, núm. 1, 15. 

426 WILDON C A R R , W - T h e Philosophy of Benedetto croce: the 
Problem of Art and History.—§ vo. 7 s. 6 d net. Apud. Catá
logos de nuevos libros de «Macmillan and C.0 Limited, St. 
Martin's street, London, January 1918. 

Hn el próximo número comenzaremos la publicación 
de un importante estudio del Prof. Bosh y Gimpera 
titulado: «Las últ imas investigaciones arqueológicas 
en el Bajo Aragón y los problemas ibéricos del Bbro 
y de Celtiberia». Irá Ilustrado con 38 fotografías agru 

padas en láminas en papel «conché». 

VALLADOLID.- IMPRENTA CASTELLANA, DUQUE UB LA VICTORIA, NÚM. 31. 
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^BRBVIATURAS CONTENIDAS U N LA BlBLlOdRAPÍA 

DEL PRESENTE NÚMERO 

AAV.—Archivo ele Arfe Valciici.ino. 
AEsp.—Arlc Español, Madrid. 
AOB. - Alíñales de Geogrphic el Bibllo-

graphie, París. 
AHR. The American Historycal Review. 

New York. 
A1A. -ArchivoIbero Americano, Madrid. 
Alh.—Alhambra, Granada. 
BABLB. - Boletín de la Real Academia 

de Buenas Letras, de Barcelona. 
BAE.-Boletín de la Real Academia Es

pañola. 
BAH.—Boletín de la Real Academia de 

la Historia. 
BArNHab.—Boletín del Archivo Nacio

nal, Habana, 
BBC—Buílleti de la Biblioteca de Ca

talunya, Barcelona. 
BBMG.—Boletín de la Biblioteca Muni

cipal de Guayaquil, Ecuador. 
BCPOrcnse.—Boletín de la Comisión 

Provincial de monumentos Históricos 
y Artísticos, de Orense. 

BCPNavarra.—Boletín de la Comisión 
Provincial de monumentos de Nava
rra, Pamplona. 

BEsp. - Bibliografía Española, Madrid. 
BHi.—Bulletín Hispanique. 
B1RS.—Boletín del Instituto de Refor

mas Sociales. 
B R A G . - Boletín de la Real Academia 

Gallega, La Coruña. 
BSAL. —Bolleti de la Societal Arqueo

lógica Luliana, Mallorca. 
BSCastExc—Boletín de la Sociedad 

Castellana de Excursiones, Valla
dolid. 

BSEEx.—Boletín de la Sociedad Espa
ñola de Excursiones. 

BTer. -Basílica Teresiana, Salamanca. 
C D . - L a Ciudad de Dios, Madrid. 
CHA. — Cultura Hispano - Americana, 

Madrid. 
Co.—Coleccionismo, Madrid. 
CrAIBL.—Compte rendu des seances 

de l'Accademie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, París. 

CuC—Cuba Contemporánea, Habana. 
CT. -Ciencia Tomista, Madrid. 
DLS.—Don Lope de Sosa, Jae'n. 
EE.—Euskal-Erria, San Sebastián, 

ED. Estudios de Deusto. Bilbao. 
E y A.—-España y América, Madrid. 
PL Filosofía y Letras, Madrid. 
He.—Hermes, Bilbao 
HTM.—The History Teacher's Magazi-

ne, Philadelphia. 
Ib —Ibérica. Tortosa. 
Ide.—Idearium, Bilbao. 
IMz.—11 Morzocco. 
L.—La Lectura, Madrid. 

.Let. —Letras, Habana. 
Mus.—Museum, Barcelona. 
NT.—Nuestro Tiempo, Madrid. 
OB.—Orthodoxon Biblion, Barcelona. 
RABM.—Revista de Archivos, Bibliote

cas y Museos, Madrid. 
RArch.—Revue Archeologique, París. 
RCa.—Revista Castellana, Valladolid. 
RCAral.—Revista del Collegio Aráldico. 

Roma. 
RCEHGranada.—Revista del Centro de 

Estudios Históricos de Granada. 
RCHA.—Revista Crítica Hispano-Ame-

ricana, Madrid. 
RCHL. —Revue Critique d'Histoire et de 

Literature, París. 
RCo —Revista Contemporánea, Carta

gena. 
RCrist. —Revista Cristiana, Madrid. 
REAn.—Revue des Estudes Anciennes, 

Bordeaux—París. 
RFE -Revista de Filología Española, 

Madrid. 
RFil. - Revista de Filosofía, Buenos 

Aires. 
RGe.—Revista General, Madrid. 
RGLJ.—Revista General de Legislación 

y Jurisprudencia, Madrid. 
RHGE. - Revista de Historia y de Ge-

neología Española, Madrid. 
RHi.—Revue Hispanique, París. 
RHRFr.—Revue Historique de la Révo-

lution Fran9aise, París 
RHV.—Revista Histórica, Valladolid. 
RQ. —Revista Quincenal, Barcelona. 
RSL—Revista Storica Italiana, Torino. 
RUBA.—Revista de la Universidad de 

Buenos Aires. 
R y F.—Razón y Fe, Madrid. 
UlAm.—Unión Ibero Americana. 





INCUNABLES Y RAKQR 

Portada. Texto a dos col. de 52 líneas Caja de 0-207 X 
0,139 m. Letra de íortis de dos t amaños . Capitales en 
blanco. S ign í s . 1... 2... a... z. . . A . . . F . Tcrnos, menos 
a, c, e, E , F , que son cuarternos y el 2 que es quinterno. 

Portada. Tabla. Texto. Colofón. 

7 2 . - - U N Z O L A D E B O N O N 1 A , PETRUS 

Apparatus notularum famosissimi legum do/ctoris domini 
Petri de Unzola de Bononia. Vincentia—Henrichu/w de 
Sancto Vrz io . 1490. 31 cm. 4 0 marq. Perg. 

Incipít: [TJAbellionatus scia/diuio quodam motu/ad totius 
reipublice sustentationen... 

Explicit: ...qui cum patre spiriíu sancto uiuaí e t / regnaí per 
onmia sécula seculorum Amen. 

Colofón: Impressum uicentie per magisíum/henrichum de 
sancto Vrs io . die XIII. men/sis ianuarii. M c c c c l x x x x . 

S in portada. Texto a dos col . de 49 l íneas. Caja deO'210 x 
0'139 m. Letra romana Capitales en blanco. S ign í s . a . .x . 
Cuaternos, menos a que es quinterno, o que es íerno y x 
que es duerno. Marca. 

Texto. Colofón. Marca. Tabla. Registro. 
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7 3 . — V A R R O N , MARCO TERENCIO 

De lingua latina eí Analogiee libcr primas. (8-l)-(8-i)-(8-a) 
6 hoj. - | - XLV1 fol. 32 cm. 4 0 marq. Perg. 

Incipit. (De lingua latina) F o l /, sig. b\ M . T . V A R R O N 1 S . . . 
Q Veamadmodum uocabula esscní imposifa rebus \n 

lingua latina. 
Explici t F o l . X X V I , v.0. . uí secudam ordiri/possimus huic 

libro faciam finem. 
Incipit (Analogiae) F o l . M . T. V . A N A L O G I A E .. QjVom ra

llo naturas tripartita esset ut supcrioribus libris ostcn-
di eiüs. 

Explicit . F o l . X L V I : ...opus fuit quoe uí in seruis ítem 
exparte et univer/sa nominamus. 

Sin portada. Texto a plana entera de 38 líneas. Caja 0'198 X 
0'125 m. Leíra romana. Capi ía les a mano en color. 
S ign ís . a... h. Ternos y cuar íe rnos a l íernados , menos h 
que es duerno. 

Car ia . Tabla. Texto. 
Esta edición no es citada por Maittaire n i por Brunei; nos

otros creemos ser hecha en Italia, acaso en Venecia en 
el último tercio del siglo X V según deducimos de la fili
grana del papel consistente en una cabeza, enfrontada, 
de buey, coronada por una especie de cruz y una fílor. 

7 4 . — S T E P H A N U S , JOHANNES 

Líber elegantiarum (Diccionario de frases Valenciano-Lati
no). Venetiis. Paganinus de Paganinis Brixiensis. 1489. 
166 fol. 32 cm. 4.° marq. Perg. 

Incipit: [A] B maior libertat liberius/Ab tota diligentia./Omni 
diligentia ./Aucusate.... 

Explicit: . . .Quod post perfectum orationis sensum afferatur 
interdum affirmatio aliqua ornaía: Ut hic/mihi uidetur 
egisse omnia necessaria et quidcm egregie. FINIS. 

Colofón: Explicit liber elegantiarum Joha/7n¡s Stephani viri 
eruditissi mi ciuis ualentiani regie aucíori tate notarii 
publici: latida et vale/Wtiana lingua: exactísisma diligentia 
emendatus: Opera atqz/e im/pensa Paganini de pagani
nis Brixiensis Uenetis impre/sus Innoce/7tio. vm. summo 
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po/JÍlflce. Auguslino Barbadico Uc/netiarum principe. 
Anno a natili chisí iano, M . cccclxxxvim/v. vero, nonas 
Octobris. 

Sin portada. Texto a tres col. de 59 líneas. Caja de 0'230X 
0'I40 m. Letra de tortis. Capitales en blanco. S ign ís . a... 
u. Cuaternos menos r que es terno. En el folio 1.° vuelto 
dedicatoria a Ferario Torrella. 

Dedicatoria. Texto. Colofón. Registro. 
Nicolás Antonio. Ximeno. N o la cita Brunet. 
Citado este ejemplar en el Anuario del Cuerpo de Arch 

B i b . y Mus. de 1882. (Biblioteca de Sta. Cruz) . 

75, - P T O L O M y E U S A L E X A N D R 1 N U S , CLAUDIÜS 

Quadr ipar í i /üw. Ptolomaei. [Liber quatuor tracíatum et cen-
tiloquiüm, cüm centiloquio Haly]. (s-l)-(s-i)-(s-a) 4 hoj. 
+110 fol. 32 cm. fol. marq. Perg. 

Incipit (fol. í, s ig. A . ) Q Incipit liber quadripartiti Píolomej, 
i/?. q¿/<3tuor/íraclatu/77 in radica/7ti discretioni pgrstellas... 

Expl ic i t (fol. ÍÍO v.0 sig. O.) . . . Q No/7 est honum volenti 
bellare: nec eíia/77 regni que faciat iter domino. 

Portada con relación de contenido. Texto a dos col. de 66 
líneas. Caja de 0'24X0'16 m. Hermosas capitales im
presas. Signts. aa... A . . . O. Cuaternos, menos aa que 
es duerno. Incompleto. 

Portada. Tabla. Epís to las . Glosa de Haly. Texto. 
Le faltan hojas a l final y varios tratados según se infiere de 

l a relación de contenido de la portada. 
Parece edición italiana. 
N o la cita Brunet. 

76 .—MENA, JUAN DE 

Q Compilación de todas las o/bras del famosissimo poe/ta 
Juan de mena: comiic/ne saber. Las c c c . con/otras, 
xxiiii coplas/y su glosa: y la Co/ronació/7 de las/coplas 
de los/siete pecados /mor ía les con otras cartas y coplas 
y can/ciones suyas. Valladolid, Juan de Villaquiran. 1540. 
civ-f-xxvi fol. 28 cm. 4.° marq. Perg, 
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Fol io í v.0: (f Glosa sobre las trezienfas del famoso poeta 
Jua/7 de mena: compuesta por Fernán nuñez comendador 
de la orden de Sanctiago... 

F o l . [//]r.0: a Comienza el Labyrm/ího de Jua/7 de mena 
poe ta.. E l muy prepotentcclon Juan el segundo/Aquel 
con quie/7... 

F o l . X C V I v.0 col 2.a: a S ígnense , xxxm coplas/las qua-
les por mandado'del rey don }üan fuero/7 por/Juan de 
mena añad idas . . . Copla i/q Como adormido con la pe
sada... 

F o l . CIII: g S í g n e n s e vnas coplas anadididas (sic) nueua-
me/7te/del muy famoso peota (sic) Juan de mena/a Carta 
de Juan de mena/La lumbre se recojía. 

F o l . I (portada), q La Coronac ión compüesía /por el famo
so Poeta jüan /de Mena: con otras co/plas nueuame/7te 
aña /d idas a la fin. He/chas por El/mesmo poe/ta... 

F o l . I v.0 sig. A : Q Comienza la coronaci /ón compuesta por 
el Famoso poeta Juan de Mena/al illustre... 

Fo l . X X H , s ig . C : q Coplas que hizo Juan de Mena sobre 
vn/macho que compro de vn fraile./a Qual diablo me 

- topo... 
Termina a l F o l . X X V I v.0 s ig C : . . .zn la forma que vinie-

ron/dessa mesma se tornaron. 
Colofón (Fo l . XXII , sig. C.) a Fue imprcssa la presen te 

obra de las cincuez/ta o coronación llamada del muy 'fa
moso poeta Juan de Mena en la muy noble vila (sic) de/ 
Ualladolid: por Jua// de villaquira/7. A costa de Cos/me 
damia/? vezino de Toledo. Año del nascimiento úz 'nues -
tro saluador Jesuchristo de M . D y xl . Acabóse a nueue 
dias del mes de Deziembre. 

Id. F o l . X X V I v.0 s ig . C : [D]eo gratias... idas las trezien-
ías del famo;[so poeta Juan] de Mena en la muy no
ble vi/[lla de Valla] dolid por Juan de vi [llaquira]/?. 
A costa de Cosme/[Damian] A. IX. de dezie/77bre'.[An-
n]o M . D. y. xl . 

Portada, grabada en madera, que comprende el título de 
todo lo contenido en el vol. y portada particular de «La 
Coronac ión» . Texto a plana, a dos y a cuatro col. de 58 
líneas. Caja de 0'237X0'169 m. Capitales impresas. F o 
liación una para las «Trescientas» y otra para «La C o 
ronación . Signts. a... u... A . . . C . Cuaternos, menos C 
que es quinterno. Le faltan hojas a partir del fol cmi y la 



INCÜNABLBS Y PAROS 

Última fol, xxvi esté roía por la mitad habiendo Süstiíuí-
do nosotros lo que falta del colofón 2. 

Portada. Texto (Trescientas). Portada Texto (Coronac ión) . 
< iolofón. Texto (Coplas). Colofón. 

Esta edición no ¡a cita Gallardo. 
E n la primera portada tiene.un a nota que dice: «Este auctor 

ni su glossa no esta comprehendida en el Índice ni apen-
dize'de 612/ni de 614». 

77. — A R I S T O T E L E S D E S T A G I R A 

Exposiíio Egidii romani super libros/de anima cum íextu. 
Venetia. Ocíavianus S c o t ü s . 1496. 86 fol . 31 cm. 
4.° marq. Perg. " 

Incipit: Q Fide iníerprcíis Arisíoíclis Egid i i . . . j E|X romano-
r¿//77''spectabili ac illustri prosapia oriundo... 

Explici t : ...et felicitas cu/77 patre e/spiritu sancto est vnus 
deus benedictus in sécula seculorí//77. Amen, 

Colofón: Impe/7ssa vero Ueneíis man/dato et expensis nobi-
lis viri do/77/ni. Octauiani Scoti Ciuis Modocíie/7SÍs Anno 
do/77/ni 1496, Die vlíimo Januarii. 

Portada. Texto a dos col, de 66 líneas. Caja de 0 '24X 
0'16 m. Letra de íortis de dos t amaños . Capitales im
presas. Signts. a... o. Ternos, menos o que es cuater
no. Marca de Octaviano Scoto. 

Portada. Texto. Colofón. Tabla. Registro. Marca. 
Igual marca que e l núm. 6. 
Maittaire. 
E n la portada dice: E l bachiller Cartagena (Rubricado)/Del 

collegio de S. Ambrosio de la Compañía de Jesús de 
Valladolid. 

Encuadernada con ésta. 

A R I S T O T E L E S D E S T A G I R A 

Questiones Do/77/ni Joannis de Janduno in/tres libros de 
anima Aristoíelis. Venetiis Octauiani Scoti . 1488. 

Incipit: (i Incipiunt questiones... [Y]N est enim mewtibus 
ho/;7Í/7U//7'veri boni naturalis infería cupiditas... 
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Explicit : . . . probabilia non diffido ad laudem dci bcatissi/me-
que yirgfinis Marie. Amen. 

Colofón:... imprcssc Uenctiis iwpcn/dio. d[omini]. Octauiani 
Scoí i . 1488. quar ío nonas martii. 

Sin portada. Texto a dos col. de 64 l íneas. Caja de 0'233X 
0'155 m. Letra de tortis. Capitales en blanco, signts. 
a... m. Cuaternos menos m que es quinterno. Marca, 

Apostillas manuscritass. 
Texto. Colofón. Registro. Marca Tabla. 
Igual marca que el núm. 6. 

E n e l fo l . 1 dice «El bachühv Cartagena (Rubricado). 

A R I S T O T E L E S D E STAG1RA. 

Questiones subíilissime/Albcrti de saxona in li/bros de celo 
et mundo. Venetiis. Boneti de Locatellis Bergomen-
sis, 1492. 

Incipit: a Clarissimi doctoris Alberti . . . lAiRistoteles in libro/ 
de celo/e/ munáo qui est... 

Explici t : . . . duodecima/w, et decima/7tercia/77. que fúndate 
sunt super textus/tertii libri de celo aristo. 

Colofón: Impressc at Uenetiis Arte Boneti áe lo catellis Ber-
gomewsis. Impensa vero nobilis viri Octauiani/scoíi ciuis 
modoetie/7sis Anno salutis nos/re. 1492. nono Kale/jotes./ 
noue/77bris Ducante Ínclito principe Augusíino barbadico. 

Portada. Texto a dos col. de 56 líneas. Caja de 0'237X 
0'165 m. Letra de tortis. Capitales impresas, signts A . . . 1 
Tcrnos, menos 1 que es duerno. Marca. 

Portada. Colofón. Registro. Tabla. Marca. 
Igual marca que e l núm. 6. 
E n e l último folio v * dice don Alonso/de Castil la (Ru

bricado) 

78.—GIL D E R O M A , F R A Y 

Regimiento de los príncipes. Sevilla. Meynardo Ungut y 
Stanislao Polono. 1494. C C X L 1 X fols-f6 boj. 30 cm. 
4.° mar. Perg. 

Empieza: |A¡Loor de dios todo poderoso... Comienza el 
libro intitulado Regimiento de príncipes. Fecho/y orde
nado por don fray Gi l de Roma de la orden/de San 
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Agusíin, E fizólo trasladar de latín en romanice don 
Bernardo obispo de Osma. . . 

Acaba: . . . et man/do soterrar el su cuerpo en Alexandría: 
la qual cibdad el fizicra et la nombrara/al su nombre/ 
Laus deo. 

Colofón: lmpresso/e/7 la muy noble et muy leal cibdad/de 
Seuilla. A espensas de ma/estre Conrrado alemán: ei 
Melchi/or gurrizo; mercadores de libros/Fue inpresso 
por Meynardo Un/gut alemano: et Stanislao Polo/no: 
compañe ros . Acabá ronse a veynte días del mes de Octu
bre/Año del señor de mili et quatro/cientos et nouenta 
et quaí ro . 

Portada, grabada en madera representando un rey sentado 
en el trono y con corona, manto,espada y globo cruci
fero Texto a dos col. de 45 l íneas. Caja de 0'217X0'15 m. 
Letra de tortis. Primer epígrafe del libro en rojo. Cap i 
tales impresas en general, algunas en blanco, Signs . 
a... X . . . H . . . A A . Cuaternos menos H que es quinterno 
y A A que es terno. 

Portada. Pró logo Texto. Colofón. Marca. Tabla. 
Méndez. 
E n la portada dice: «es de la librería de S . Bt0- el real de 

Valladolid» y en la vuelta: Pertenece a Sn Bto- de 
Valld Diomele... Antolínez de Buf-gos/valc 16 Rs. 
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7 9 . — P E T R A R C A FRANCISCO 

E l libro del famoso poeta e orador Francisco Petrarca de 
los Remedios contra prospera e adversa fortuna. Sevil la . 
Joan Várela de Salamanca. 1524. CLX1X f o l . - f l hoj. 
28 cm, 4.° marq. Pcrg . 

Empieza (FoL Ir .0) : Q|Uando yo pienso los Súbitos e in-
cicrtos/mouimientos de las cosas humanas: casi nin
guna... 

Acaba ( F o l . c/xix v.0): ...es/pero que ha de resplandecer 
tanto: que aun a mí que soy criado en las tinieblas de las 
cn/fermcdades e passiones me ha de caber parte de su 
claridad. 

Colofón: ...que fue ympres/so. E n la muy noble c muy leal 
cibdad de Seuilla por Joan de Várela de Salamanca, 
A/cabose a doze dias del mes de Ene/ro. Año de mil e 
quinicntos/y veynte y quat ro /Años . 

Portada manuscrita. Texto a plana entera de 46 l íneas. 
Caja de 0'22X0'15 m. Letra de tortis de dos t amaños . 
Capitales. Foliación. Signts. a... x. Cuaternos, menos x 
que es quinterno. E n la última hoja v.a lleva una plancha 
en madera de O ' ^ X O ' I S S m. (comprendiendo la orla) 
representando un escudo ^cuartelado y la siguiente 
leyenda: 

aEstas son las armas del/Gran Capitán a quien fue/dirigida 
la presente obra. 

P ró logo . Texto. Colofón. Escudo. 
Ato lo cita Gallardo. Nicolás Antonio atribuye esta traducción 

a Francisco de Madr id . 
E n el fol. de guarda vuelto dice: Conforme al expurga

torio de 1707./D. Diego Mangado y/Clavijo (Rubri
cado). 

E n el fol. C L X I X v.0 dice: De commisión tiel Sto- off.0 de 
esta ciudad expürgué/este libro conforme al nuevo 
expurgator/o en Toledo a/31 de Julio de 1613 as /El licdo-
frco- Gutiérrez (Rubricado). 
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8 0 . ~ A L B E R T U S PATAVINLIS 

Expositio/7¡s Euan/gclioru/77 dominicalium íocius anni reuc/ 
rendí magisíri Alberti de Padua... Venetüs. Adam de 
Roíunil y Andreaw de Corona. 1476. 31 cm. 4.° marq. 
Pcrg. 

Incipit: [HJOmine de'us ecce ne/scio loqui quia puer/ 
ego sum... 

BxpUcit: ...i/7ueíerato lar/giaíur propiíií/5 que cum pa/re et 
spirífü sancfo uiuií zc. 

Colofón: Uenetiis imprgssí/5 per mag/5/ros Adam de Roíu
nil z Andrea/?? de/Corona finií anno. 1476. 8.° Kalendas. 
Januór/v. 

S in portada. Texto a dos col . de 42 l íneas. Caja de 0'193X 
0'130 m. Leíra de íoríis de dos í a m a ñ o s . Capi ía les en 
blanco. S ign í s . a... F . . h . . . J . . . m... z. Quin íe rnos , me
nos c que es scxíerno y 18 fols. comprendidos eníre 
las signts. x, z que van sin s igna íurar . 

Texío . Colofón. 
Maittaire. 

8 1 . — E U C L I D E S . 

Opus elcmentorü/77 euclidis megarensis in geometria/77 ar-
íe/77 In id quoqwe Campa/ni perpicacissimi Commenta-
í iones. Venetia. Erhardus Raídolí Augusíens is . 1482, 
32 cm. 4.° marq. Perg. 

Incipit:... Preclarissimus liber elemeníorüm.. . |P[ Uncíus esí 
cuius pars non esí g Línea est longitudo sine laíi íudo.. . 

BxpUcit:... quare as sg ina ío corpori constat nos speram 
quemadmodw/77 psr/posi íum erat incripsisse 

Colofón:,.. Erhardus raídolí Augusíens is impressor/soler-
í issimus. vcneíiis irripresiií. Anno saluíis M . c c c c Ixxxn. 
Ocíauis . Calen. Jun. 

Sin por íada . Texío a plana enícra de 45 l íneas. Caja de 
0 '200X0.^7 m- Leíra de íoríis de dos t amaños Capita
les impresas. Or la en el fol. 2. v.0 y epígrafe en rojo. 
Al fol 1.° v.0 epísíola. S ign ís , a... r... Cua í e rnos menos 
a que es quiníerno. A l margen de los folios lleva graba
dos multitud de figuras geomét r icas . 



I N C U N A B L E S Y ÍJAROS 4 

Epístola. Texto. Colofón. 

Maittaire. Brunet dice ser primera edición de esta versión 
latina y uno de los m á s antiguos impresos con figuras 
geométr icas . 

82, 83, 84 y 8 5 . — M O N T E S I N O . FRAY AMBROSIO. 

Uiía cristi cartuxano romanado por fray Ambrosio. Alcalá 
de Henares. Stanislao de Polonia, 1502-1503, 4 volúme
nes, 32 cm. 4.° marq. Cuer. 

VOL. I. 
F o ¡ . I: Portada. 
P o l . 2 : ( E n rojo) a Este inuentario que se/sigue de los tí

tulos... ordeno z compuso/fray Ambros/o montesino... 
Fo!. Í 4 : Prohemio epistolar de fray Am/brosio montesino 

sobre la ynterpeíra/ción del vita xp/s/i cartuxano. 
Fo l . 2 7 : (Empieza e/ texto.) |D|esseando sa car algunas 

gotas/dc la fuente profunda z muy llena áe\ . . . 
Acaba: ...firmemente sobre tí: no pueda/ser de ti apartado 

por algunas tc/7pía/ciones. Amen. 
Colofón: (En ro/o)...imprimido por industria z arte/del muy 

ingenioso z honrado Stani/slao de polonia varo/7 preci
puo del ar/te impressor:ia z impremiose a costa z expen/ 
sas del virtuoso z muy no/ble varo/7 García de rueda en 
la muy no/ble villa de Alcalá de Henares a/xxn. días del 
mes de Nouie/T/bre del año de nuestra reparación de 
mili e/quinientos z dos. 

V o l . II. 
F o l . I: Portada. 
Empieza. Fot. II: ( E n rojo): a E n este segundo volüme/7-

comienga la continuación de la pri/mera parte del vita 
chrisíi . . . por fray Ambro/sio montesino... 

Acaba. . . z enderézame enel camino de/la verdad z de la 
justicia z de la sa/lud perdurable. A M E N . 

Colofón: a Aquí se acaba el segundo volu/men de la prime
ra parte del Uita/xpristi cartuxano q//e i/7terpreto...fray 
Am/brosio montesino...el q//al se acabó cn/Ia noble villa 
de Cifue/7tes el postri/mero dia de Julio del año de nues-
íra / reparación de mili z quatrocien/tos z nouenta z nueüe 
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años . . .E acabóse de empri/mir en la villa de Alcalá de 
Hena/res por industria z arte del muy/honrrado maestre 
Stanislao po/lono varón virtuoso z muy inge/nioso del 
arte impresorio, a costa/y expensas del noble señor . 
Gar/cía de rueda mercadero por man/dado de sus alte
zas a veynte z qua/tro días del mes de Setiembre del/ano 
de nuestra repació/? de mili z/quiniento z tres años . / 
Laus deo 

V o l . III. 
F o l . I: Portada. 
Empieza. F o l . II: (En rojo): a Aquí comienza la segu/7/da 

parte de la vida demuestro señor je/su xpristo...por fray 
Ambrosio mon/tesyno... 

Acaba: . . . z ser quemados en el abismo/ynfcrnal dios mío 
misericordia/mía. Amen. 

Colofón: Q Aquí se acaba el terce/ro volumen del Uita xpris-
ti Carthuxano ynterpretado...por fray/Ambrosio monte-
syno... z dió fin a la yn/terpretación en la muy gra/zde z 
muy nombrada cibdad de Granada: en el /año de nuestvo. 
reparación de mili z qui/nientos z vno, z ymprimióse en la 
vi/lla de Alcalá de henares por man/dado de sus altezas 
a costa del/muy virtuoso z liberal señor Gar cía de rue
da por arte e mano muy/artificiosa del muy honrrado 
e yn/genioso varo/7 Langalao del rey no/de Polonia, maes
tro muy precipuo/en el arte ympressoria z diósc fin/a 
la impresión a trcze días del mes/de setiembre: del año 

* del s e ño de/mill z quinientos z tres. 
V o l . IV. 
Portada. 
Fo l . I. a E n esta quarta parte que es coz/tinuaci/on... se 

contiene// los tratados q//e se sigue/z/g Los mysterios de 
la cena del s eño r . / a Toda su santissima passion/a S u 
gloriosa resurrección /a S u admirable a s c e n s i ó n . / a L a 
venida del spiritu sancto so/bre los d i sc ípu los . /Q E l 
estado de la yglesia primitiva./a La a s sunc iónde l av i rgcn 
maria/Q La venida del antecristo y los fene/cimientos del 
s iglo . 'a La resurrección general de los/muertos,/a La 
venida de xpristo al juyzio./a E l final estado de todas 
las criaturas. /Q E otras materias muy excellen/tes 
de la fe. 

Fol II (Enpieza el texto) a Esta cuarta parte q//e se sigue 
deste libro del vita xpisti cartuxano.. 
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Acaba: ...z aliuio de foda necesidad del cuer/po z del anima 
de cada vno de todos tus predestinados. Amen. 

Colofón: Aquí se acaba el vita xp/sí i /Caríuxano que fray 
Ambrosio mo/r ' íesyno. . . iníerpreíro. . . E dio/fina layníer-
prcíacion en la noble cib dad de huepíe cibdad de su naci-
mi/enío z naíuruleza. a XXIX dias del mes de nouiembre 
año de la naíiuidad del /señor de mil z quaírocieníos 
z no/uenía z nueve a ñ o s / a Emprimiose en la muy noble 
vi/lla de Alcalá de Henares por man/dado de sus al íezas 
por yndusíria z aríe del muy yngenioso z muy hon/rrado 
varón Lanfalao polono em premidor a cosía del muy 
noble z/vir íuoso Garcia de rueda z diose fin/a la ympre-
sión desfe pos í r imcro vo/lumen en la vigilia de la 
naíiuidad del ' señor de mil z quinieníos z dos años . 

Por íada , repelida en el principio de cada uno de los vo
lúmenes e iluminada en el primero, consis íe en un 
grabado en madera en cuya paríe superior aparece en 
cuadro los Reyes caíólidos sen íados en í rono doselado 
y aníe ellos de rodillas y ofreciéndoles su libro Fray 
Ambrosio Moníesino y a alguna disíancia arrodillado 
íambién y con un libro debajo del brazo el P compañero . 
E n la paríe inferior el escudo, sobre águila de S. Juan, 
de las armas reales, con granada, y una filacíeria donde 
se desarrolla la leyenda del íííulo «¿/iía crisíi car íu/xano 
roman/gado/por/Fray Ambrosio.» Texío a dos col. de 
44 l íneas. Caja de O'SSSXO'ló m. Leíra de íoríis de íres 
í amaños . Capi íales impresas, finía negra y roja. Impreso 
en limpios cuadernos de viíela, menos 10 folios com
prendidos eníre los cclxim y cclxxm del vol . 11 que van 
manuscr i íos imiíando los carac íeres íipográficos y los 
cclxxm al cc lxxxi del mismo vol. 11 que van impresos 
en papel. En el fol. 13 del vol . 1 orla y cepiíal iluminada 
a mano así como en el 27 del mismo volumen íeniendo 
esíe además el escudo y los emblemas de los Reyes 
Caíól icos . S ignís . V o l . I: a... z... aa... rr. V o l . 11. ab... 
zb... aaa... aav. V o l 111. A b . . . Zb. . . Aab.. . HHa. . . RRa. 
V o l . IV. A . . . Aa . . . Z z . . . A A . . . T T . S in foliación el primer 
V o l (325 fol.) y foliados los o í ros í res , íeniendo CCCXLI 
fols. el II; CCCXVII el 111 y 7 ho j .+cccxx ix fols. el IV. 
Marca del impresor en negro al final de cada uno de 
los vols. 

Orden del Texío. 
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Vol I: Portada. Tabla. Inventario de las fiestas por los me-
sss. Proemio epistolar del interprete a los Reyes Gato-
lieos. Proemio del autor. Texto. Colofón. Marca. 

V o l . 11. Portada. Texto. Colofón. Marca. 
V o l . 111. Portada. Tabla. Texto. Colofón. Marca. 
V o l . IV. Portada. Tabla. Relación de contenido. Texto. C o 

lofón. Marca, 

m 

E n la portada de todos los vols. dice. «Es de la librería 
de S. Benito el real de Valladolid c. 33. est. 3 n.0 10-13.» 

Gallardo ciia y describe esta obia de ¡a que solo vió e l 
vol. 1 desconocienúo la existencia de los tres restantes. 

L o citan también Nicolás Antonio que lo vió en cuatro vols. 
el que también hace mención de otras ediciones de Se
villa una de Juan Kroberger de 1537 y otra de Jacobo 
Kroberger de 1551. 

Méndez hace mención de el corrigiendo a Nicolás Antoniopues 
e l solo vió dos vols. y cree que solo de estos constaba. 

E l Sr . Catalina García, en su «Ensayo de una Tipografía 
Complutense*, cita la presente obra y la describe, aunque 
no vió ningún ejemplar completo, desconociendo la 
existencia de éste. 
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86. A R I S T O T E L E S , D E S T A G I R A . 

Co/nmcníar ia sancíi Thome/süper libros meíhaphysice. Ve -
neíiis. Peírum Bcrgomenscm. 1502. 31 cm. 4.° marq. 

Incipif: Diui Thome aqui/7atis sacri ordinis/predicaíoiT/m 
Arisíoíclis clarissimi ac fi/dissimi cowenfatoris... 

E x p l i c i í i n í e l l i g i b i l e e pr/mü/77 bonum quae süpra dixií./ 
Dcum qui est bencdictus in sécula secülorí//77. Amen. 

Colofón, a Expliciunt prcclarissima co/7me/7taria An/gelici 
doctoris Diui Thome Aquinafis sa/cri ordinis predicato-
ru/77 in X I I . libros meta/physicc arí is cum texíu Aristote-
lis nouiter/emc/7daía z impresa impensa Egregii viri 
domini/ Alexandfi Calccdonii Pisaurcwsis merca/toris. 
Qui spec/ali gratria obtiniit a Se. Uene/Do. nc cui 
liccaí cuius cumque gradus vel co/7di/fionis: aüí impri
mere auí imprimí faceré huisce/modi opus: ñeque Uene-
íiis: ñeque alibi loco/rum sub d i ñ o m Ueneíi imperii 
positorí/m. Nec/impressum alibi in dicta dictione vende
ré per decem/futuros aunos. Sub pena i/miediaíe z irre/ 
miscibilis amissionis omnium z singulorum simi/lium 
librorum. E l vlterius librarum xxv. pro quo/libeí volumi-
ne aliter impresso vel vcwdiío. Cu/ius quide/77 pene 
medietas fií ipsius Alexan/dri. Et rcliqua medieías Domi
ni nostr i . /Augusí ino Barbadico Serenissimo Ve/neíia-
rum principe reynante./ a Impressum fuií hoc opus V c -
ncíiis per ma/gistrum Peírum Bcrgomenscm. Anno do-
m/n í /M.CCCCCIL die XIII. augusti. 

Por íada . Texto a dos col. de 71 l íneas. Caja de 0'24X0'15 
Leíra de íoríis de dos í amaños . Capi ía les en blanco. 
S ign ís A . . . Y . . A A . . . C C . Ternos. En el fol. I íiene un 
grabado en madera, de 0'85X0'155 m. represen íando a 
Sanio T o m á s en cáícdra y en acíiíud de explicar con 
un libro delante es íando a ambos lados varios perso
najes oyéndole y delaníc un personaje barbado sen íado 
en un bajo escabel en acíiíud de mediíar y que acaso 

represeníc á Arisíoíeles. En la por íada íiene una marca 
igual a la del n.0 19. 

Por íada . Texío. Colofón. Regisíro. 
Encuadernadas con es ía . 
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T K O M B E T E P A T A V I N U S , ANTONIUS. 

Aníonü Trombeíe Patauini minoriste/ íheologi opus in Me-
íaphysicam Aris/o/c/Ás./Padue in íhomisías discussum. 
Cum, qües/zonibus peruíilissimis aníiquioribus/adiecíis 
in optima/77 serie/77 redactis: z for/malitaíes eiusdem cum 
additionibus c/dilucidatione diligeníi exculíe. Veneíiis. 
Boneíum de Locaíell isBergome/7sem. 1502,109fol.-f-l boj. 

Incipif. a Ques í iones Metaphysicales Eximi i . . . | Q Uonia/77 
íesíe Aris/o/e//s/pr/mo celi/tex. comen... 

Bxplici t : (fol. 96 v.0) . . . in . q, de fuíuris co/7í¡nge/7t[b£7s stati. 
avúculo 4./rndedo ad quar tñm fbne phj'/osophi.~qvz ibi zc. 

F o l . 9 7 v.0: q Eximii íheologie professoris, M , Aníonü 
Tro /T /beíe. . . quesí io de diuina prescie/7//a/fuíurorü/77 con-
íingeníium... 

Fo/ . Í 0 6 . r.0: Q Ques í io magisíri Aníonü Trombcíe süper 
ar í iculos/ imposi íos do/77/no Gabrieli sacerdoí i . . . 

F o l . 108 r.0: q Aríiculi exíracíi ex libello presbyferi G a -
brielis Biun/di; quorum aliqua puía/7íur scandalosi: z 
auribus pusiIlorw/77 offenden íes: aliqua vero erronei aíqüe 
hereíici creduní . . . 

Cofofón: , . .Ueneíi is/sumpíu ac expe/7sis heredum Nobilis 
Uir i Do/77/ni Ocíauia/ni Scoíi Ciuis Modoeí iensis . Per 
Presbyíerum Bo/neíum de Locaíellis Bergome/7sem di-
lige/7íissime impres/se. Anno saluíifere i/7carnaíionis 
dominice Secundo su/pra Millesimu/77 qí//nge/7íesimu/7-
que. 3.° nonas februarias. 

Por íada . Texío á dos col. de 65 l íneas. Caja de 0 '23X 
0'155 m. Letra de íorí is , de dos í amáños . Capi ía les im
presas. S ign í s . A .. O. Cua í e rnos menos D que esíá 
distribuido formando un ícrno y un duerno y O que 
es ícrno. En la por íada vuelía lleva una caria al Carde
nal Dominico Grimani y en el fol. 109 dos es í rofas , una 
de 16 versos, dedicada á Fra í re Philippus Albricius, y otra 
d e l 2 a J a c o b u s Philippus. Marca de Ocíaviano S c o í o 
como la del n.0 6. 

Por íada . Car ia . Texío, Tabla. Colofón. Registro. Marca. 

A R I S T O T E L E S D E STAG1RA 

Themisíii . . . Co/7me/7tarla:/In Posteriora Aristotclis. In Phy-
sica/In libros de Anima. In cowmentarios de Memoria 
et Reminiscentia./De Somno et Uigilia./De Insomnis./ 
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De Diuinatione per Somnum./Hermolao Bárbaro paíriíio 
Ueueto In/ícrpreíe. . . Alexandri Aphrodisci. . . in libros 
Arisíoíclis de Anima/commcníari i /Hieronymo donaío 
Paíri í io Ueucío In/ícrpreíe. Veneíiis. Joanncm Herígog. 
1500. 89 fols. 

Incipit: a Themisíii Euphrade peripaíhcíici.. . |jP|Actürüm me 
super fluo/iuxía. 

Explici t : ...Nunc de communi animalium moíu agen/düm 
videíur. 

Colofón: ... Ucneíiis/per Joanncm Herígog. Anno naíiuiíafis 
Domini. M . C C C C C . quar ío vero die Scpíembr is . 

Po r í ada . Texío a dos col. de 69 l íneas. Caja de O^Oyx 
0,159 m. Leíra de íoríis de dos í amaños . Capi ía les en 
blanco: S ign ís : a... p, Ternos. Marca del impresor. 

Po r í ada . Car ia . P ró logo . Texío, Tabla. Colofón. Regisíro, 
Marca. 

% 
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| C A S A S A N T A R É N | 
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EN 1803 

| Imprenta, Librer ía , A lmacén de papel, Objetos para ¡ 
j escritorio y dibujo : Comple to surtido para la prime- | 

I ra e n s e ñ a n z a : L ib ros de texto para todas las carre- | 
¡ ras : Obras de literatura, historia, ciencias, artes, | 

| l eg i s l ac ión , etc. : E s t a casa recibe todas las que | 
| salen á la publicidad. | 

J DESPACHO: FUENTE DORADA, NÚMERO 27. | 
I LIBRERÍA: TERESA GIL, NÚMS. 11, 13 Y 15. | 

| S E R E M I T E E L C A T Á L O G O I L U S T R A D O | 
D E ' L A C A S A , Á Q U I E N L O S O L I C I T E . ¡ 

i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i N 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 

I ^ LIBREKI/I DE LAKA * | 
| Obras de texto y consulta para | 

: : : todas las carreras : : : | 
| Ventas al contado y á plazos. 

| CÁNOVAS DEL CASTILLO, 17 VALLADOLID ! 
Slll l l i l l lHIUIIIIIIIUIIIIIIIIl i l l l l l l l l l l l i l l lW 

WlillllllllllllllillllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllllllllllJflIlllíllllllllllllllllllllJ 

I TKA&AJOS m S T Ó R K O S | 
| La R E V I S A HISTÓRICA se encarga de reali- | 

| zar cuantas investigaciones se le confíen. | 
Dirigirse al Sr. Director de la R E V I S T A HISTÓRICA 2 

i 4 
I BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ VALLADOLID i 
WllltillllllllllilllllllllllíllllllllllllW 
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Próximamente se publicará 

| «Os miragres de Santiago,, | 
Rest i tuc ión y estudio crí t ico de la preciosa ve r s ión | 

| gal lega del famoso C ó d i c e Caltxt ino de la Bas í l i ca 
| Compos te lana (siglo xm), que contiene: 

í. M i l a g r o s de San t iago . 
II. T r a s l a c i ó n de Sant iago Alfeu a Compos te la . 

III. His tor ia de C a r i o M a g n o (pseudo Turpin). 
IV. Desc r ipc ión de la ciudad de Sant iago. 
V . V i d a de Santa M a r í a , 

P O R 

E U G E N I O LÓpEZ A V D I L L O 
Pedidos, al señor Administrador de la REVISTA HISTÓRICA, Va- j 

| Uadolid; y a la librería de la Viuda de Pueyo, Arenal, 6, Madrid, j 

| Precio del ejemplar (por sciscripcióo), 5 pesefa5 
l i i i m j i i l n i i n i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i n i i i n 
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j P U B L I C A C I O N E S D E L A 
« R E V I S T A D E F I L O L O G Í A E S P A Ñ O L A » 

= ' i 
| ESTA REVISTA SE HA PROPUESTO FORMAR UNA COLECCIÓN | 
I DE LIBROS ESCOGIDOS SOBRE LENGUA Y LITERATURA ESPA- | 
J ÑOLAS, DESTINADOS Á LA ENSEÑANZA CIENTÍFICA Y PRÁC- | 
| :: . :: :: TICA DE ESTAS MATERIAS :: :: :: :: | 

A C A B A D E P U B L I C A R S E : 

RAMÓN M E N É N D E Z PIDAL 

I ANTOLOGÍA DE P R O - I 
| S1STAS C A S T E L L A N O S | 

Un volumen en 8.°, de 384 págs., encuadernado en tela. 

PRECIO: 4 , 5 0 PESETAS. 
.tais UHiimimiiii iNHiini i i i m u i i i i i i i i m i i m m i i 
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