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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Hace años tenía yo el proyecto de dar a luz un com
pendio de Paleografía Española. A l fin lo he logrado, 
después de no pocos sudores. En los últimos tiempos ha 
habido extranjeros que han estudiado a fondo nuestra 
minúscula visigoda, o sea, parte de nuestra escritura; 
pero en España se ha descuidado bastante toda esta 
ciencia auxiliar de la Historia; y desde los trabajos 
de Muñoz y Rivero, que datan de los años 1881 y 1889, 
no se ha hecho nada de conjunto, verdaderamente se
rio, sobre tan importante disciplina. No cabe duda 
que el eminente profesor de la suprimida Escuela Superior 
de Diplomática merece todo género de elogios por el 
esfuerzo que su obra significa. De hecho, ella ha sido la 
gula de cuantos han querido aprender a leer los códices 
y documentos españoles en los últimos cuarenta años; 
pero a nadie se le oculta que estos trabajos están ya 
en parte anticuados, tanto en la teoría, como en el método 
de la reproducción de los grabados. 

Deseando recoger los últimos resultados obtenidos en 
la Paleografía Española y ofrecer modelos directos y 
auténticos de sus diversas letras, he emprendido este 
trabajo, que abarcará desde la época romana hasta el 
siglo XVII. Sin embargo, como la escritura española no 
nació esporádicamente y como por ensalmo, sino que se 
derivó de la romana y se desarrolló paralelamente a las 
escrituras de los otros países europeos, llamadas nació-
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nales, he juzgado conveniente tratar en la introducción 
de la Paleografía Latina en general. A continuación entro 
de lleno en el estudio de la Paleografía Española, d ivi 
diéndola en cuatro períodos, a saber: A), el romano, hasta 
el siglo Vin; B), el visigodo, hasta la mitad del siglo x n ; 
C), el de la letra francesa, que empieza en Cataluña con 
el siglo IX, y en otras regiones con el x, x i y x n , degene
rando en el XIII en la escritura gótica, que da lugar a la 
llamada de privilegios y albalaes; y D), el de los siglos 
XIV al x v i i , en que dominan la escritura gótica, humanís
tica, cortesana y procesal. Cada período se divide, por lo 
común, en dos partes: en la primera se estudia la mi 
núscula, y en la segunda., la cursiva. 

E l libro tiende a dar una pauta para aprender a 
leer, para conocer nuestra escritura en cuanto se di
ferencia de las demás, y para establecer aproxima
damente las reglas que han de servir para fijar la fe
cha de los manuscritos. Por eso en los ejemplos he pro
curado escoger códices y documentos fechados, a po
der ser, y pertenecientes a las distintas regiones. De 
este modo el trabajo será de utilidad al paleógrafo, al 
investigador y aun al filólogo. Los ejemplos tienen ade
más el mérito de estar sacados de las obras más impor
tantes de nuestra época medieval y ofrecer una serie de 
diplomas de los Reyes de Asturias y León, desconocidos 
en su mayoría. 

He indicado ya que lo que más adelantado está es el 
estudio de la minúscula visigoda. Por otra parte, ésta, 
junto con la cursiva de la misma especie, es nuestra 
escritura verdaderamente nacional. A nadie, pues, ex
t rañará que me detenga de un modo particular en su 
examen. Sirva esto también de justificante a la inser
ción de la lista de los códices visigodos hoy conocidos: 
la cual puede ser un avance del Corpus Manuscriptorum 
Wisigóthorum. 
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De las escrituras dominantes entre el siglo x m y el 
x v n no hay aún trabajos monográficos suficientes; y 
en las líneas generales he tenido que atenerme a los re
sultados de Muñoz y Rivero; salvo las advertencias que 
yo he podido anotar en el estudio directo de los códices 
y documentos de este período. 

La transcripción de los modelos es paleográíica^ y, por 
lo mismo, lo más conforme posible con el original. Cuando 
por razones de impresión, o por otra causa, se ha juzgado 
conveniente modificarla, se advierte siempre. He subra
yado la v sobrepuesta de los manuscritos españoles, por 
ser una grafía propia y única de ellos, en vez de u. 

La obra consta de dos volúmenes, a saber; I , Texto, 
y I I , Album. 

En el texto van veintinueve grabados, que pondrán an
te la vista del lector alfabetos y signos difíciles de explicar 
de otra suerte. En un Album aparte he reunido los ciento 
diez y seis facsímiles en fototipia que servirán de modelo 
V para el ejercicio de lectura. He preferido darlos en un 
cuaderno separado, a fin de facilitar el manejo. Así podrá 
el lector tener simultáneamente ante los ojos sin ningún 
esfuerzo la reproducción foto típica, el texto explicativo 
y la transcripción. En esta última tarea y en la corrección 
de pruebas me ha ayudado mi discípulo en el Centro de 
Estudios Históricos, Bienvenido Martín García. 
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CAPITULO P R I M E R O 

NOCIONES GENERALES 

i . Concepto de la P a l e o g r a f í a . ~ 2 . Su origen y desarrollo.^—; 
3. Abrev ia tu ras de las obras citadas en el Manua l . 

1. €once\úo.—Paleo grafía viene de las voces grie
gas raXocw; — antiguo, y Yp«<p*5 — escritura. En su esencia 
es la disciplina que trata de las escrituras antiguas. 
También de esto habla la Epigrafía, pero se diferencia 
de la Paleografía en que aquélla se ocupa exclusivamente 
de las escrituras esculpidas en un elemento duro (metal, 
piedra, etc.), grabadas con buri l y hechas de suyo con 
nn fin monumental. La Paleografía, en cambio, trata de 
las escrituras trazadas sobre un elemento blando {cera, 
hojas de árbol, papiro, pergamino y papel), con un ins
trumento más débil (estilete, cálamo, pluma), pudiendo 
ser su texto variadísimo y de cualquier argumento. Se 
distinguen, pues, por el material empleado, por el ins
trumento de que se sirven para la ejecución y por el 
asunto de una y otra. Sin embargo, la diferencia no es 
esencial, aunque suficientemente característica. 

La Paleografía puede considerarse en sí misma o como 
ciencia auxiliar de la Historia. Si se la considera en sí 
misma tiende a dar a conocer el origen y desarrollo de 
las diversas escrituras como producto del entendimien
to humano. La Escritura fué inventada por el hombre 
para transmitir sus hechos y pensamientos a las genera-
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ciones venideras, y ha sido durante muchos años, sobre 
todo hasta la invención de la imprenta, y aun sigue 
siéndolo en parte, el vehículo de la cultura. 

En la Paleografía ha pasado algo parecido a lo que se 
nota en otras disciplinas, señaladamente en la Pintura. 
Ha habido distintas escuelas. No que haya escrituras 
independientes unas de otras, como se creyó algún tiem
po, sosteniendo que las escrituras llamadas nacionales, 
es decir, la merovíngica, longobarda, anglosajona, visi
goda y Carolina fueron inventadas de nueva planta por 
los pueblos cuyos nombres llevan, sino que en cada uno 
de los países habitados por esos pueblos obtuvieron 
nuevas formas y modalidades, que las distinguen unas 
de otras. 

E l estudio de esta divergencia es indispensable para 
poder fijar con precisión la escuela a que la escritura 
pertenece. Un paleógrafo debe llegar a poder distinguir 
a simple vista el carácter de una escritura, y hasta el 
lugar y tiempo en que fué ejecutada aproximadamente, 
como lo hace un artista con los cuadros. 

En la escritura latina se distinguen tres períodos, a 
saber: el romano, que abarca desde los orígenes hasta 
el siglo vn ; el de las escrituras llamadas nacionales, 
que va del siglo v i l al x n , y el tercero, que comprende 
desde el siglo xn, en que se introduce en todas partes 
la letra Carolina, hasta la invención de la imprenta. 

Durante todo este tiempo hubo dos escrituras, la Utfera 
libraría, para los libros, y la littera episiolaris, para los 
usos cotidianos, o sea la caligráfica capital y minúscula 
para el códice, y la cursiva para el documento. Ambas a 
dos se diferencian tanto por el material empleado para 
cada una de ellas, como por la mayor o menor perfec
ción de sus rasgos. 

E l códice, que contenía obras de cultura general y 
tenía que ser leído por muchos, se confeccionaba en 
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un escritorio, con pergamino fino, muy esmeradamente 
y por copistas avezados a este género de trabajos. En 
cambio el documento, que era por lo general un título 
jurídico, y no era preciso leerlo sino muy raras veces, 
lo trazaban a menudo las partes contrayentes o intere
sadas, que en algunas ocasiones apenas si sabían escribir, 
o si lo trazaba un escriba o notario de oficio, lo hacía 
api isa y sobre cualquier pedazo de pergamino. Con la 
imprenta fué poco a poco desapareciendo la litiera l i 
braría, quedando la cursiva para protocolos y demás 
documentos. La división aquí señalada no es matemática , 
y a veces se encuentran códices en letra cursiva y docu
mentos en tipo caligráfico o minúsculo. 

Considerada como ciencia auxiliar de la Historia, la 
Paleografía tiene por fin: a), enseñar a leer las escrituras 
antiguas correctamente y sin defectos; b), determinar 
el tiempo y lugar en que fué escrito el manuscrito, \7 c), 
ver y eliminar los errores introducidos por los copistas. 

a) . La corrección en la lectura se consigue, estudiando 
las formas de las diferentes letras, sus nexos y el valor 
de las abreviaturas. Hay que acostumbrarse a leer, no 
guiándose únicamente por el sentido de la frase, sino 
ateniéndose a las reglas fijas por las que se rige cada es
critura. 

b) . Para la determinación del lugar y tiempo en que 
fué redactado el manuscrito es preciso atender a las sus
cripciones, a las notas de los copistas y, por fin, al ele
mento gráfico. Cada escritorio ha tenido sus modalida
des propias, que se manifiestan palpablemente en los 
manuscritos que de él han salido. Por otra parte, al es
tudiar un códice, no hay que perder de vista que aquello 
que tenemos delante no es un mero instrumento mate
rial, sino el producto de un ser inteligente, que puso 
en él todo su saber caligráfico. Mirado de esta suerte, 
el manuscrito adquiere mayor valor y nos induce a in-
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(lagar el sitio de donde procede, el escriba e ilumina
dor que lo ejecutaron, el siglo, y, si os posible, has
ta el año y día en que fué empezado y acabado. Este 
nuevo aspecto de la cuestión da bien a entender la im
portancia que tiene el estudio de las bibliotecas medie
vales y el de las escrituras llamadas nacionales. Y este 
estudio es tanto más necesario, cuanto que en la Edad 
Moderna casi todos los fondos de manuscritos están 
fuera de su lugar primit ivo. Recuérdese, como ejemplo, 
el material reunido hoy día en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, que procede de casi toda España y aun de Italia. 

c). Finalmente, la Paleografía nos enseña a eliminar 
los defectos introducidos por los copistas en los manus
critos. Es un hecho probado por la experiencia que al 
transcribir un texto se escapan involuntariamente al
gunos errores que no estaban en el original. Esto ha su
cedido siempre y sucedía en la Edad Media, sobre todo 
cuando el escriba tenía delante para copiarlo un libro 
de letra distinta de la usada en su escritorio. Traubc 
ha hecho notar a este propósito la confusión que los 
copistas del Continente han introducido en varios textos, 
tomando la abreviatura insular o anglosajona de autem, 
tan parecida a la del adverbio hic, haec, hoc, por abrevia
tura de este últ imo demostrativo ( i ) . E l ms. de la Biblio
teca de Menéndez Pelayo, en Santander (R.-I.-9-34), 
que contiene las poesías de Fray Luis de León, está lleno 
de estos defectos, debidos a la ignorancia del copista. 
Baste aducir el de la estrofa sexta de la Profecía del Tajo, 
donde, en vez de «Ya dende Cádiz llama», escribe: «Ya 
den de Cáliz llama». 

2. Origen y desarrollo.—El estudio de la Paleografía 
tuvo su origen en una controversia, suscitada por el cé-

(1) Z P H . p á g . 1 2 . — C í . GARCÍA VILLADA, M C H , p á g . 203, 
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lebre bolandista Papebroch, quien, en 1675, publicó una 
disertación negando la autenticidad de la mayoría de 
los diplomas medievales, especialmente de los merovín-
gicos. A defender su autenticidad salió el benedictino 
Mabillón, dando a luz en 1681 sus De re diplomática 
l ih r i V I . Aunque éste trata en su obra principalmente 
de la Diplomática, no deja en olvido la Paleografía. Dis
tingue cinco clases de escrituras, que llama nacionales, a 
saber: la romana, la gótica, la longobarda, la anglo
sajona y la merovíngica, apuntando también la idea de 
la Carolina. La clasificación no estaba mal hecha. En lo 
que erró el sabio benedictino fué en creer en la indepen
dencia mutua de esas escrituras, juzgándolas como in
venciones espontáneas de los distintos pueblos, cuyos 
nombres llevan. 

E l año 1708, otro benedictino de la Congregación de 
San Mauro, Bernardo de Montfaucón, imprimió su Pa-
laeographia graeca, sive de ortu et progressu litterarum, 
cabiéndole el mérito de ser el primero que estudió los 
códices griegos y desterró la clasificación de Vetus, usada 
hasta entonces para designar la fecha de los manuscritos, 
substi tuyéndola por la indicación precisa del siglo a que 
cada uno pertenece. 

Sin embargo, el que dió el verdadero paso de gigante 
en esta ciencia fué el Marqués Scipione Maffei (1675-1755). 
A él se debe el descubrimiento de los códices de la Cate
dral de Verona. E l fué el que introdujo la teoría verda
dera de que no existen escrituras estrictamente nacio
nales, sino que todas ellas se derivan de la mayúscula, 
minúscula y cursiva romanas, con algunas diferencias 
propias a cada una de aquéllas. 

Los benedictinos Tassín y Toustain recogieron todos 
estos resultados en los seis volúmenes del Nouveau traité 
de Diplomaiique, publicados de 1750 a 1765. 

En el siglo x i x se sistematizó en las principales 
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naciones el estudio de tan importante disciplina, in
corporándola a la Universidad, o bien creando centros 
especiales para la formación de los bibliotecarios y ar
chiveros. Así se fundó en Francia el año 1821 la Ecolc 
des Charles, y en Austria, en 1854, el Instituto para la 
investigación de la historia austríaca, calcado en aquélla. 
En Alemania, los. que más impulso han dado a esta cien
cia, han sido los miembros que editan la famosa colección 
Monumenta Germaniae Histórica, iniciada por Pertz en 
1819; en Italia, la Escuela paleo gráfica de Florencia, ins
tituida por César Paoli, y en Inglaterra, la Paleographical 
Society, fundada en 1873, disuelta en 1894 y resucitada 
de nuevo en 1904. Más abajo hablaré de lo concerniente 
a España. Ahora voy a indicar algunas obras sobre 
Paleografía Latina, que pueden ser útiles a los lec
tores de este Manual, y las siglas con que las señalo al 
aducirlas. 

3. Abreviaturas de las obras más freciientempnie ci
tadas en el Manual. 

ANTOLÍN, CCLÍÍ^ANTOLÍN, GUILLERMO, O. S. A. Ca
tálogo de los Códices latinos de la Real Biblioteca 
del Escorial.—Madrid, 1910-16, 4 vols., 4.0 

BEEK, //5.=BEER, RUDOLF. Handschrijtenschdtze Spa-
m¿MS.—Viena, 1894, 4.0 

BEER, HR.=BEER, RUDOLF. Die Handschriften des Klos-
ters Santa Mar ía de Ripoll. — l , Viena, 1907; 11, 
1908. {Sitzungsberichte der Kais. Akademie der 
Wissenschaften in Wien. Philosophisch —Histori-
sche Klasse, vols. 155 y 158 con 24 facsímiles.) 

BEER, / £ ' C 7 \ = B E E R , RUDOLF. Isidori Etymologiac. 
Codex Toletanus [nunc Matritensis) 15, 8 photoiy-
pice editus. Praefatus est... Leiden, 1909, fol. (Có
dices graeci et lat ini photographice depicti duce 
Scatone de Vries, tomo X I I I . ) 
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BURNAM, P/.^BURNAM, J. M. Palaeograpkia Ibérica. 
Facsimilés de Manuscrits espagnols et portugais 
( ix-xv siécles) avec notices et transcripcions.— 
París, Fascículo I , 1912; I I , 1920, fol. 

CHATELAIN, FSCL^CHATELAIN, E. Vncialis scriptvra 
codicvm latinorvm novis exemplis ülvstrata.—Va
ris, 1901, fol. 

DELISLE, MPfí .=DELisLE,, LEOPOLD. Manuscrits de 
l'Ahhaye de Silos acquis par la Bibliothéque Naiio-
nale. (Mélanges de Paléographie et de bibliogra-
phie.—París, 1880, págs. 52-116, 4.0) 

EWALU-LOEWE, ESV.—JLWALD, P. ET LOEWE, G. Exempla 
scriptvrae Visigoticae, X L tahvlis expressa.—Hei-
delberg. 1883, fol. 

EHKLE-LIEBAERT, SCLF.^EHRLE, F. S. L ET LIEBAERT, 
P. Specimina codicvm latinorvm Vaticanorvm.— 
Bonn, 1912, fol. (Tabvlae in vsvm scholarvm 
editae svb cvra lohannis Lietzmann, 3.) 

EWALD, RnS.—YMKiT), PAULUS. Reise nach Spanien im 
Winter von 1878 auf 1879 (Neues Archiv der Gesell-
schaft für altere deutsche Goschichtskunde, t. V I , 
1881, págs. 217-398). 

FÉROTIN, i/y45.=FÉROTiN, MARIÜS, O. S. B. Histoire de 
l'Ahhaye de Silos.—París, 1897. 4.0 

FÉROTIN, LO.=FÉROTIN, MARIUS, O. S. B. Le Liber Or-
dinvm en usage dans l'Eglise wisigothique et mo
zárabe d'Espagne du cinquiéme au onziéme siécle.— 
París, 1904, fol. (Monvmenta Ecclesiae litvrgica 
edidervnt et cvravervnt Ferdinandvs Cabrol, Hen-
ricvs Leclercq presbyteri et monaci benedictini 
congregationis gallicae, vol, V). 

FÉROJIN, LM5.=FÉROTIN, MARIUS, O. S. B. Le Liber 
Mozarabicvs Sacramentorvm et les manuscnts mo
zárabes.—Farís, 1912, fol. (Ibid., vol. V I ) . 

GARCÍA VIIXADA, BPLHR.=CARCÍÁ VILLADA, ZACA-
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RÍAS, S. I . Bibliotheca Patrum Latinorum Hispa-
niensis. 11. Band. Nach den Aufzeichnnngen Ru-
dolf Beers. I . Ripoll. —Viena, 1915 (Sitzungsberich-
te der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Philosophisch- Historische Klasse, vol. 169). 

GARCÍA VILLADA, CCDCL —Catálogo de los Códices y 
Documentos de la Catedral de León. —Madrid, i g i g , 
4.0 (con trece facsímiles). 

GARCÍA VILLADA, MCH.=Metodología y Crítica Históri
cas. Segunda edición refundida y aumentada. Ilus
trada con 25 láminas.—Barcelona, 1921 (Historia 
Universal redactada por varios especialistas y pro
fesores bajo la dirección de Don Eduardo Ibarra 

' y Rodríguez. Tomo I ) . 
GÓMEZ BRAVO, r P C . = G ó M E z BRAVO, VICENTE, S. Í. 

Tesoro poético castellano de los siglos X I I a X V , 
ordenado para uso de la juventud, con diez jacsimi-
/^s.—Madrid, 1911, 4.0 

LOEWE-HARTEL, B P L H . = LOEWE G. HARTEL, W. B i 
bliotheca Patrum Latinorum Híspaníensis. I . Band, 
Viena, 1887, 4.0 

LOEW, 5P.=LOEW, E. A. Studia Palaeographica. A con-
tribution to the history of early Latín minuscule 
aad to the dating of Visigothic Mss.' wi th se ven 
facsímiles.—Munich, 1910, 8.° (Sitzungsberichte 
der Koniglich Bayerischen Akademie der Wissen
schaften. Philosophisch- phílologische und histo
rische Klase. Jahrgang 1910, 12. Abhandlung). 

MENÉNDEZ PIDAL, CG/S^MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN. 
Crónicas generales de España. —Madrid3, 1918, 4.0 
(Con 30 facsímiles en colores). 

MERINO, £P.=MERINO, ANDRÉS, DE LAS ESCUELAS PÍAS. 
Escuela Paleográphica o de leer letras antiguas, 
desde la entrada de los Godos en España hasta mies-
tros /¿m^os . —Madrid, 1780, fol. 
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MILLARES, £)PP^4C.=MILLARES CARLO, AGUSTÍN. Do
cumentos Pontificios en Papiro de Archivos Cata
lanes. Estudio paleo gráfico y diplomático. Prime
ra parte.—Madrid, 1918, 8.° 

MUÑOZ Y RIVERO, PF.=MUÑOZ Y RIVERO, JESÚS. Pa
leografía visigoda. Método teórico-práctico para 
aprender a leer los códices y documentos españo
les de los siglos v al x n . Obra ilustrada con 45 
láminas dibujadas por el autor. —Madrid, 1881, 8.° 

MUÑOZ Y RIVERO, MPD£.=MUÑOZ Y RIVERO, JESÚS. 
Manual de Paleografía diplomática española de los 
siglos X I I al X V I I . Método teórico-práctico para 
aprender a leer los documentos españoles de los 
siglos x n al x v i i . Obra ilustrada con 240 facsími
les, dibujados por el autor, y con numerosos 
grabados intercalados en el texto. — Madrid5, 
1889, 4.0 

PROU, MPLF.=VKOV, MAURICE. Manuel de Paléogra-
phie latine et frangaise. 3.° édition entiérement re-
fondue, accompagnée d'un Album de 24 planches. 
París, 1910, 4.° 

STEFFENS-COULON, PZ,.=STEFFENS, F. Paléographie la
tine. 150 facsimilés en phototypie, accompagnés 
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CAPITULO I I 

MATERIALES E INSTRUMENTOS 
DE LA ESCRITURA 

4. Materiales a r q u e o l ó g i c o s . — ^ 5 . Materiales P a l e o g r á f i c o s . — 
6. Ins t rumentos de la escritura. —7, T in tas y colores.— 8. Or
n a m e n t a c i ó n de los cód ices . - 9. Fo rma del l ib ro . 10, -Bi
b l iogra f í a . 

4. Materiales arqueológicos.—De ellos trata particu
larmente la epigrafía y se distinguen por su dureza. Tales 
son la piedra, la arcilla y los metales, en que se graba
ban las inscripciones, los diplomas militares, etc. Hay 
una materia, parte arqueológica, parte paleográfica, que 
fué de uso muy continuo en la vida privada, y de la que 
conviene decir dos palabras. Son las tablillas de cera. 
Se las denominaba, en griego, Ul-oz, OSXTI'OV, rfoxtíov, 
TttWS, rivzxt';, y en latín, tahullae, tahellae, cerae. Su for
ma era rectangular, con un hueco en medio, donde se 
esparcía, la cera. Sobre ésta se escribía con un estilete. 
Estas tablas se unían a veces una con otra por medio 
de alambre o cáñamo, formando una especie de libro, 
que se llamaba en griego díptyea, si las tabletas unidas 
eran dos; tríptyea, si tres, y políptyca, si varias. En latín 
recibieron el nombre de caudex, codex, duplices, friplices. 
muHiplices, respectivamente. La materia de las tabletas 
erá, por lo general, de madera, pero también la había 
de marfil y muy bien labrada, como lo demuestran los 
dípticos consulares. Servían estas tabletas principalmen-
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te para los apuntes corrientes de la vida (cuentas, cartas, 
ejercicios escolares, etc.), aunque también se emplearon 
para otras notas de mayor importancia, v. gr., en las igle
sias, para grabar los nombres de los bienhechores y los de 
aquellas personas que había que recordar en el Memento 
de la Misa ( i ) . De ellos hablan, por lo que hace a España, 
el canon 29 del Concilio de Elvira, celebrado hacia el año 
300; el canon 19 del sínodo de Mérida del año 666 y las 
oraciones de la liturgia mozárabe (2). Su uso perduró en 
toda la Edad Media, y aun en algunas partes hasta la 
Edad Moderna. El ejemplo más reciente que se conoce 
es el de Rouen, en Francia, donde hasta la mitad del 
siglo x i x se emplearon las tabletas de cera para notar 
la venta del pescado en el mercado. Por su celebridad 
merecen especial mención las encontradas en el siglo x v m 
en las minas de oro de Vorospatak en Transilvania, per
tenecientes a los siglos 11 y n i de nuestra era, publicadas 
por Mommsen y Zangemeisíer; y las que se hallaron en 
1875 en Pompeya, del siglo 1 de Cristo, dadas a luz por 
el último de dichos sabios (3). 

5. Materiales paleográíicos. —A esta categoría per
tenecen las hojas de los árboles, el papiro, el pergamino 
y el papel. La costumbre de escribir en las hojas de los 
árboles, particularmente de las palmas, es muy aniigua. 
De ahí se derivó la denominación de jolium (folio, hoja) 
que aun hoy perdura, y la de liber, pues, según San Isi
doro, liher esi interior túnica corheis (4). 

Papiro.—'Entre todos los árboles ninguno se empleó 

(1) FÉROTIN, L O . , p á g . 235 y en otros si t ios. 
(2) Cf. el a r t í c u l o Diptyques (Dic t ionna i re d ' a r c h é o l o g i c 

c h r é t i e n n e et. de l i t u r g i e , p u b l i é par CABROL-LECLERCQ, t . I V , 
col. 1043). 

(3) Corpus I n s c r i p ü o n u m Lat inanim, v o l . I I I , 1873, y en 
C I L . Voluminis quarti Supplemeníum, Be r l í n , 1898. 

(4) E t im. , l i b . I V , cap. X I I I . 
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tanto como el papiro. Era éste una especie de junco pa-
• lustre, que se criaba en el Nilo, en Abisinia, en Liria y en 
Sicilia, adonde fué transplantado en la Edad Media. 
Su altura era de tres metros; el tronco, triangular y ter
minado por una copa finísima. Sobre su preparación 
habla Plinio, aunque con alguna obscuridad ( i ) . Sin em
bargo, de su texto se puede deducir que, una vez despo
jado el tronco de las raíces y de la copa, se cortaba en 
tiras finísimas a lo largo; juntábanse unas con otras ali
neadas sobre una tabla, mojada en agua del Nilo, forman
do un conjunto plano, denominado scheda. Sobre esta 
scheda se colocaba transversalmenteotra, preparada déla 
misma manera, e impregnada también en agua; se pren
saban ambas, de modo que quedase adherida la una a la 
otra, y así se formaba el folio de papiro, llamado plagula. 
Uníanse luego varios folios uno a otro, y todos juntos 
constituían un rollo [scapus] que se ponía a la venta. 

Los papiros que hoy se conocen son muy numerosos, 
conservándose en Berlín, Londres, París y Viena. En 
esta últ ima ciudad existe la colección del Archiduque 
Rainer, que se compone de muchos miles. Se pueden 
dividir en tres categorías: los hallados en Herculano; los 
descubiertos en Egipto, especialmente en Arsinoe, hoy 
Fayum, y los de la Edad Media. 

Los papiros sirvieron muy particularmente para la 
transcripción de documentos, pero también se emplea
ron para copiar obras literarias. De éstas nos han trans
mitido algunos fragmentos de Homero, Eurípides, Pla
tón, Aristóteles y de algunos filósofos epicúreos. Pero 
los manuscritos en papiro más famosos son: el códice 
parisino del siglo v i con algunos sermones de San Agustín, 
del que hay fragmentos en Ginebra; otro códice guardado 
en la misma ciudad de París y del mismo siglo con las 
Homilías de San A vito; el De Triniiate, de San Hilario 

.(1) Ñat . Hist. , l i b . X I I I , caps, X X I - X X I I I . 
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de Poitiers, conservado en Viena de igual época; el de 
San Isidoro, De contemptu mundi, existente en San Gall,-
en Suiza, del siglo v i l ; el de las Antigüedades Judaicas, de 
Josefo, del v i n , actualmente en Milán, y el Breviario 
o Registro de Ra vena, del siglo x, que ahora está en Mu
nich ( i ) . 

Dar una noticia aproximada de los documentos redac
tados en esta materia sería aquí imposible y fuera de 
lugar. Sólo diré que el más antiguo de todos es el llama
do de Prisse, que se custodia en París, y fué escrito 
bajo la quinta dinastía de los Faraones, es decir, dos mi l 
años antes de Jesucristo. En Francia se sirvió del papiro 
para extender sus documentos la cancillería merovín-
gica, y en Roma, la Pontificia hasta mediados del s i 
glo XI. En España se conservan escritas en papiro dos 
bulas de los Papas Formoso y Romano en la Catedral 
de Gerona; tres de Juan X I I I , una de Benedicto V I I y 
otra de Gregorio V en Vich; vina de Silvestre I I en la 
Catedral de Urgel; dos en el Archivo de la Corona de 
Aragón, procedentes del Monasterio de San Cucufate, .de 
las que una es de Silvestre I I y la otra de Juan X V I I I . 
Finalmente había otras dos en el Monasterio de Ripoll, 
redactadas por los papas Agapito 11 y Sergio IV , que 
perecieron en el incendio de dicho Monasterio el año 
1835 {2). No sabemos de ninguno de los reyes de Espa
ña que se sirviera en su cancillería de esta materia es-
critoria. 

Pergamino. — Se hace de pieles de animales, y se 
denominó en griego Si<f>6sp«, y en latín, membrana, y más 
tarde, pergamena, charla. Según una leyenda recogida 
por Plinio (3), la introdujo Eumenes I I , rey de Pérgamo 
{197-158 antes de Cristo), para suplir la falta de papiro, 

f i ) TRAUBE, Z P H , p á g s . 84-80. 
(2) MILLARES GARLO, AGUSTÍN. D P P / J C, p á g ? . 89-252. 
(3) Hi s i . Nal . . Hb. X I I ] , cap. X X I . 
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que no le querían vender los Ptolomeos por temor a 
que hiciese una biblioteca que eclipsara la que ellos 
habían fundado en Alejandría; pero lo cierto es que el 
uso del pergamino, como materia escritoria, es anterior 
al citado rey y aun al papiro. 

La preparación de las pieles de animales para la es
critura requería una serie de operaciones algo largas. 
Desde luego había que purificarlas, metiéndolas en agua y 
cal; después se las curtía, rascándoles los pelos; en seguida 
se las pulía con la piedra pómez, y, por fin, se tapaban 
los agujeros con trozos de piel muy fina. Terminadas 
estas operaciones, se las cortaba convenientemente, se 
trazaban las líneas con tinta o en seco, sirviéndose de la 
regula, norma o canon, habiendo antes marcado con el 
compás {punctorium) la distancia de las líneas entre sí. 
Para todo esto había operarios, y en los Monasterios 
monjes, que llevaban el nombre de pergamenarii. 

Aunque el pergamino es anterior al papiro como ma
teria escritoria, los códices más antiguos que hoy exis
ten escritos sobre él, no se remontan más allá del si
glo iv de nuestra era, y los documentos, del siglo VIL 
En España el códice que lleva la primacía es el Pa
limpsesto de León, cuya primitiva escritura pertenece 
a los siglos v i y Vil , y el documento del Rey Silo de 
Asturias, del año 775, conservados ambos en la Catedral 
de dicha ciudad. 

Acabo de hablar del Palimpsesto y juzgo necesa
rio aclarar algo lo que por él se entiende. La voz viene 
de IKÍIIV = nuevamente, y Mm — rascar. En latín se 
llamaba codex rescriptus. Por la escasez o lo caro del 
pergamino, —de lo que se quejaba entre nosotros San 
Braulio escribiendo alabad Frunimiano (1)—, se borraba 
la escritura primitiva de un documento o de un códice 

( 0 E s p . Sagr., i . X X X , 1859, p á g . 337-
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por medio de una esponja, o la piedra pómez o un cu
chillo, y encima se escribía nuevamente otra cosa. Ahora 
bien: a veces la raspadura no fué tan eficaz que desapa
reciera por completo la escritura primitiva, y en algunos 
códices se puede leer ésta a simple vista, y en otros, por 
medio de un reactivo. E l número de Palimpsestos hoy 
conocido, no es pequeño, y los sitios en que se encuen
tran son las bibliotecas de Verona, Berlín, Viena, Pa
rís, Museo Británico, Roma, la Ambrosiana de Milán y 
alguna más. En España yo no conozco más que dos: 
uno, el de León, que contiene parte de la Lex Romana 
Wisigothorum en escritura uncial del siglo v i , y parte 
también de la biblia Itala, según parece, en carácter 
somiuncial del v n (facsímiles 13 y 16): el otro códice 
está en E l Escorial {R. I I , 18) y procede de Oviedo. E l 
profesor italiano José Perugi ha descubierto un proce
dimiento para reproducir sin reactivos la escritura ras
pada, pero es muy caro; los investigadores suecos The 
Svedberg y Andcrsson han logrado rcprcducirla bien, 
con un nuevo filtro de rayos ultraviolados. 

Papel. - Es otra de las materias escritorias. En la Edad 
Media sólo se conoció el papel hecho de trapos. Su or i 
gen hay que buscarlo en China, De aquí lo tomaron los 
árabes en el siglo v m . Estos lo transportaron a Es
paña unos cien años más tarde, si bien hasta el si
glo x n no parece que existieran fábricas de papel en la 
Península, siendo la primera de todas una que se esta
bleció en Já t iba . De España pasó luego a toda Europa. 
El manuscrito más antiguo en papel que se conoce es 
el Gharibu'l-Hadith, tratado de las palabras raras y cu
riosas de las sentencias de Mahoma y sus compañeros, 
escrito en 866, que se conserva en la Biblioteca de la 
Universidad de Leiden. E l Archivo de Estado de Genova 
posee un registro notarial escrito en esta materia, co
menzado en 1154, y que llega hasta el año 1214. Desde 
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el siglo x m se solía marcar el papel con letras, figuras 
geométricas, de animales, flores, frutos, escudos, etc. 
Estas filigranas son útilísimas para conocer la proce
dencia y fecha de los manuscritos, y, para facilitar la 
tarea, ha publicado Briquet, C. M.,una obra monumen
tal, titulada: Les filigranes: Dictionnaire hisiorique des 
Marques du papier, des leur apparition vers 1282 jusqti'd 
1600, avec 39 figures dans le texte et 16, 112 jacsimilés 
(París-Genéve, 1904, 4 tomos). 

6. Instrumentos de la escriüira.—En los materiales 
arqueológicos se grababan las letras con el estilete, es
calpelo o bur i l (stilus, graphium), que era de hueso, 
hierro u otro metal; en los paleográficos, que se hacían 
en tinta o colores, con la caña [calamus, canna, iuncus, 
arundo, fístula). En el siglo iv se introdujo la pluma de 
ave (penna), que se usó después s imul táneamente a 
la caña. La pluma de metal parece que también se em
pleó en Roma, aunque en general se la considera como 
de invención moderna. E l pincel {pennicillus) servía úni
camente para la escritura en oro y para las miniaturas. 
E l copista solía tener en la mano izquierda un cuchillo 
con el que sostenía las hojas y sacaba punta a la pluma. 

7. Tintas y colores.—La tinta más comúnmente usa
da era negra; por eso la llamaron los griegos TO (JLSXOÚ y 
los latinos atramentum. En la Edad Media prevale
ció el nombre de encaustum (S^auatov) que designa la 
tinta hecha al fuego. A l principio no contenía ningún 
elemento mineral, de modo que se podía borrar fácil
mente con una esponja {spongia deletilis); pero en la 
Edad Media introdujeron en su composición elementos 
metálicos para darle mayor consistencia. En todos los 
escritorios monacales había recetas para hacer tinta, y 
algunos de los escribas las han copiado en los márgenes 
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o blancos de los códices. Para las iniciales y tí tulos de 
los libros o capítulos se empleó muy a menudo la tinta 
roja, azul y verde. 

A l siglo m sabemos que alcanza la costumbre de 
escribir códices con oro y plata. Gomo estos dos elemen
tos no se distinguían convenientemente del fondo del 
pergamino, se daba primero a éste una capa de púrpura 
y sobre ella se escribía con los citados metales. Los có
dices más famosos copiados de esta manera son: el Codex 
Argenteus de la Universidad de Upsala, que encierra los 
Evangelios traducidos en lengua gótica por el Obispo 
Ulfilas; el Codex Rossanensis, perteneciente a la Catedral 
de Rossano, en Calabria; el Evangeliario de Verona, el 
de Viena y el Psalterio de la Biblioteca Nacional de Pa
rís. En tiempo de Cario Magno se intensificó esta costum
bre; notándose que se empleó especialmente para la 
copia de las Sagradas Escrituras. En España existe en 
la biblioteca de E l Escorial un Codex aureus Evangelio-
rum (vitrina 17), escrito para la Iglesia de Espira bajo 
los emperadores Conrado I I y Enrique I I I (1024-1056). 
Perteneció a Mateo Corvino, de donde pasó al Real Mo
nasterio. 

8. Ornamentación de los códices.—El acto de adornar 
los códices se llamaba miniar, iluminar. E l Vergilius 
Vaticanus del siglo iv prueba que ya entonces existía 
esta práctica; pero cuando más cundió, fué desde el 
siglo v i l en adelante. Parece que donde mayor auge 
tomó fué en Irlanda, y que los monjes irlandeses fue
ron los que la transplantaron al Continente. La orna
mentación consistía en figuras geométricas, aves, peces, 
gusanos, etc., y siguió la trayectoria general del arte 
decorativo de cada nación. Por lo que hace a la nuestra, 
son dignos de especial mención los ventiún códices del 
Comentario al Apocalipsis por San Beato de Liébana, 
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el Antifonario de León, de 1096, varias Biblias, etc., etc. 
Noticias más concretas de códices y miniadores pueden 
verse en Beer (1), en el P. Antolín (2), en Gómez Mo
reno (3) y W. Neuss (4). * 

9. Forma del libro.—Arriba queda explicado la que 
tenían las tabletas de cera. Los papiros antiguos apare
cen en forma de rollos, denominados en griego xóXivSpo? 
stiyjtaptov, ííX.Tjtov, ic^kr^, y en latín volumen, rotulus. Si 
una obra estaba escrita en varios rollos, cada uno de 
ellos recibía el nombre de {JípUc pi^iov, volumen, charia; 
de donde la Biblia, que ocupaba siempre varios ro
llos, se llamó en la Edad Media Bibliotkeca. Algu
nas veces se usó indistintamente la palabra volumen 
y liher; pero existe entre ambas una diferencia, y es 
que el volumen indica propiamente un rollo, o sea la 
unidad material, al paso que liher indica la unidad in
telectual; de donde se sigue que en un volumen podía 
haber muchos libros, y un libro podía estar escrito en 
varios volúmenes. Thomtts y charla se aplicaron sobre 
todo a los documentos. La escritura en los rollos se 
trazaba paralelamente a la largura de éstos; al primer 
folio se le llamaba protocolo, y al último, escatocolo. Ge
neralmente estaban escritos los rollos por un solo lado, 
y si iban escritos por ambos se denominaban opistógra-
¡os. Los rollos, como lo significa el nombre, eran tiras 
largas envueltas sobre sí mismas. La acción de enrollar
los se decía sfkiv, piteare, y la de desenvolverlos, sj-sdatVi 
explicare. De aquí proviene la fórmula medieval explicií 

(1) H S . , p á g s . 696-754. 
(2) C C L E . , t . I V . p á g s . 510-610. 
(3] Iglesias Mozárabes, Arte E s p a ñ o l de los siglos I X a X I . 

M a d r i d , 1919, p á g . 355. 
(4) Die Katalanische Bibelillustration um die Wende des 

ersten Jahrtausends und die altspanische Buchmalerei, B o u n u . 
Leipzig , 1922. 
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liber para dar a entender el fin de la lectura o de la 
copia de un libro. 

Códice, en latín codex, caudex, es un libro compacto, 
compuesto de cuadernos. E l cuaderno está formado por 
cuatro pergaminos plegados de modo que forman ocho 
folios. Si los pergaminos plegados eran cinco, se llamaba 
quinquenio; si seis, sexenio, y así sucesivamente. E l folio 
comprende dos caras, la primera de las cuales se deno
mina recto, y la segunda verso. Los cuadernos en los có
dices más antiguos están numerados con letras mayús
culas A, B, etc., pero los folios están generalmente sin 
numerar. E l uso de paginarlos no. comenzó hasta el si
glo x iv . Para la mejor conservación de los códices se les 
encuadernaba en badana, madera y aun en marfil y 
plata. 

10. Bibliografía.—WATTENBACH. SM.—PAOLI, CESA
RE, Programma scolastico d i paleografia latina e di diplo
mática. Materie scrittorie e librarle, Firenze, 1894. — 
THOMPSON FUMAGALLI. PGZ,.,págs. 4-20 y 153.—GARCÍA 
VILLADA. M C H . , cap. X I I I , págs. 210-220 [en aquel ca
pítulo están calcadas estas páginas]. 



CAPITULO m 

LA ESCRITURA EN LA EPOCA 
ROMANA 

i i . E l alfabeto l a t i n o . — 1 ¿ . Escr i tu ra capi ta l .—13. U n c i a l . — 
14. Cursiva.—15. Semiuncial . 

11. E l alfabeto latino.—Queda dicho que el primer 
período de la paleografía latina es el romano, que abarca 
desde los orígenes hasta el siglo vn . En este tiempo 
se desarrollaron la escritura capital, la uncial, la cursiva 
y la semiuncial. 

Antes de hablar de cada una de ellas conviene adver
t ir que el alfabeto latino se deriva del griego, y fué intro
ducido en Italia por las colonias helénicas que se esta-
blecicron en el Sur de la Península (1). Consta de vein
ti trés letras. A, BF C, D, E, F, G, H, I , K, L, M, N, O, 
P, O, R, S, T, V, X y dos griegas Y, Z. A éstas añade el 
alfabeto castellano dos letras más, J, U, componiéndo
se éste de veinticinco letras. 

En el alfabeto latino, V tenía sonido de vocal y de 
consonante. Por lo que hace a su forma, en las es
crituras mayúsculas se escribió comúnmente V; en 
las minúsculas siempre u. La distinción de v conso
nante y u vocal es de origen culto, aunque se halla a 
veces a fines de la Edad Media. Algo parecido sucedió 

(1) Cf. SCHMIDT, ] . , Alphabet (PAULY-WISSOWA, Real-Ency-
e l e p á d i e der elassischen Alter tumswissenschaft , v o l . I , col . 1612). 
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con la I alta y con la ;. La primera sirvió comúnmente 
para indicar tanto la vocal como la semivocal. E l uso 
de / con el sonido de semivocal se introdujo también a 
fines de la Edad Media, generalizándose poco a poco 
en España en los documentos en romance. 

La escritura latina tiene una distinción fundament-íl, 
que es la Mayúscula y la minúscula. La Mayúscula es 
aquella en que las letras van encuadradas en dos líneas 
paralelas, conservando la misma altura aproximada
mente: — r w y> 

A B F P 
la minúscula, aquella en que las letras van encuadradas 
en cuatro líneas paralelas, teniendo una altura desigual: 

Claro que a veces se rompió en los manuscritos este 
paralelismo. 

12. Escritura capital.—Es una escritura de letras 
mayúsculas de la cual se han derivado las demás. Fué 
la que primitivamente usaron los romanos en las ins
cripciones, de donde pasó a los códices, aunque con un 
tipo más elegante. 

Se distinguen dos clases de escritura capital: la cua
drada y la nlsiica. 

Las características de la capital cuadrada son la ar
monía y la elegancia. Todas las letras tienen la misma 
altura, salvo la F y la L , que a veces sobresalen un poco 
de la línea superior, y el rabillo de la Q que baja algo de 
la línea inferior. En el códice Augusteo se advierte que 
el palo derecho de la V, y el tercero de la iV se prolongan 
por abajo con un trazo finísimo. 

La segunda característica de la capital cuadrada es 
que al encontrarse el palo vertical con el horizontal en 
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las letras E, F, L , T forman ambos, por lo general, un 
ángulo recto. 

La capital rústica está escrita más corrientemente. 
Los trazos verticales son por lo común muy largos y es
trechos; los horizontales, muy cortos, y forman con los 
verticales ángulos bastante agudos. En la A falta casi 
siempre el palo transversal. La B, F, L sobrepasan 
frecuentemente la línea superior; la G comienza a tener 
ya un rabillo, que desciende por la línea inferior, acer
cándose a la uncial y a la minúscula; la V adquiere una 
forma intermedia entre la anterior y la de U, prolongan
do además el palo derecho por debajo del renglón. Esto 
últ imo sucede también con el trazo final de la iV. 

Las abreviaturas, tanto en la cuadrada, como en la 
rústica son raras y las mismas. Se reducen a Q. = Que; 
B. = Bws. A l final del renglón se substituye a veces M 
por un trazo, o un trazo y un punto, y N , por un trazo 
simplemente. 

Las ligaduras de las letras se circunscriben a. A E , 
N T , TR, V M al final de renglón. Las palabras suelen es
tar unidas; sólo en alguno que otro caso están separa
das por puntos. 

La capital rústica fué preferida a la cuadrada. De los 
veintisiete códices en escritura capital que hoy se conser
van, sólo cuatro están escritos en capital cuadrada. La 
lista de todos ellos con el lugar de su origen, el en que ac
tualmente se guardan y las obras que los describen o 
los reproducen total o parcialmente, la ha dado Lehmann 
en el suplemento a la obra de Traube Z P H , pág. 157. Los 
cuatro códices escritos en capital cuadrada son el Ver-
gilius Sangallensis, en Suiza; el Augusíeus, del que hay 
folios en la Vaticana y en Berlín; el Veronensis y los frag-
meYitos de Lucano de Viena y Nápolcs. De los escritos 
en capital rústica llevan la palma el Vergilius Mediceus 
de Florencia, el Vatkanus, el Palaiinus y el Romanus 
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de la Vaticana. Estos códices fueron escritos en los si
glos iv y v. Es el período de apogeo de la letra capi
tal; más tarde decae, y en el siglo v n desaparece por 
completo. Adviértase que los códices capitales contie
nen casi exclusivamente obras de clásicos latinos. 

Facsímil 1.—Como ejemplo de ca/n^i/ cwadmf/a, repro
duzco en la primera lámina parte del folio 2 r. del Ver-
gilius Augusteus (Vat. lat. 3256), del siglo iv con los ver
sos 161-174 ^ Ia primera Geórgica, donde se pueden es
tudiar los caracteres de este tipo de letra arriba señala
dos; o sea la altura de F y L sobre las otras letras (lín. 2), 
el trazo inferior finísimo de F y iV (lín. 1), la unión de 
TR (líns. 4, 10) la abreviatura Q. = Ove (líns. 3, 4, 5, 
13), el rabillo inferior de esta últ ima letra. L a / l carece 
de palo trasversal. 

Lectura de la lámina I . Por comodidad tipográfica se 
imprime en letra minúscula ía transcripción de esta y 
demás láminas en mayúscula. 

Ovis si (1) nec potvere seri nec svrgere messis (2) 
Vomis ct inflexi pr imvm grave r o b v r aratri 
Tardaqz'e Elevsine matris volventia plavstra 
Trihvlaeqve (3) trahaeq^ (4), et iniqvo pondere ras-

t r i 
5 Virgea praeterea Caelei v i l i s q ^ svpplex (5) 

Arbvteae (6) crates et mystica vannvs lacchi 
Omnia quae mvlto ante memor provisa repones 
Si te digna manent (7) divini gloria r v r i s 

Continvo in silvis magna v i flexa domatvr 

(1) Impreso sine. 
(2) Por messes. 
(3) Impreso Tribvlaqve. 
(4) Por traheaeqve. 
(5) Por svpellex. 
(6) Por Arbvtae. 
(7) Por manet. 
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10 I n bvrim et cvrvi formam accepit ( i) vlmvs aratri . 
Hvic a stirpc (2) pedes temo protentvs in octo 
Binae avres dvplici aptantvr den ta lia dorso 
Cacditvr et t i l ia ante ivgo levis altaqw fagvs 

Facsímil 2. —Para ejercicio de capital rústica presento 
en la lámina segunda el folio 62 r. del Vergilms Vatica-
nus del siglo TV (Vat. lat. 3225), con los versos 243-263 
del libro V I I de la Eneida. La A está sin palo trans
versal; la B a veces sobresale por arriba de la caja 
común, como en Voftis (lín. 19), asimismo la F en For-
tvnac (lín. 1) y la L en ReZiqvias (lín. 2) y en otros 
casos; la G lleva un rabillo por debajo del renglón, Gcs-
tamen (lín. 4). La F tiene la forma media entre V y JJ. 

Abreviaturas: B. = Bws en Talibws (lín. 7); Q. — Qve 
en Soloqwe (lín. 8), Thalamoqw (lín. n ) , etc. 

D o y la transcripción en minúscula, menos los nom
bres propios. 

D a t tibí p r a e t e r e a fortvnae parva prioris 
Mvnera reliqvias Troia ex ardente receptas. 
Hoc pater Anchises avro libabat ad aras. 
Hoc Priami gestamen erat. cvm ivra vocatis 

5 More daret popvlis. sceptrvmque (3). sacerqve tiaras. 
Iliadvmqve labor vestes. 
Talib^s Ilionei dictis. defixa Latinvs 
Optvtv tenet ora. soloqve immobilis h a e r o t . 

Intentos volvens ocvlos. nec pvrpvra regem 
10 Picta movet. nec sceptra movent Priameia tantvm 

Qvantvm in convbio natae. thalamoqi'c moratvr. 
Et veteris Favni volvens (4) svb pectore sortem. 
Hvnc i l lvm fatis externa ab sede (5) profectvm 
Portendi genervm. paribvsqv^ in regna vocari 

,(1) Por accipit. 
(2) pe sobrepuesto. 
(3) s sobrepuesta. 
(4) it sobrepuesto de mano posterior. 
(5) de sobrepuesto. 
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15 Avspiciis. hvic progeniem virtvte fvtvram 
Egregiam. et t v t v m (1) qvi (1) viribvs occvpet ur-

bem (3). 
Tándem laetvs ait. Di nostra incepta secvndent. 
Avgvrivmqt^ svvm. dabitvr Troianc qvod optas. 
Mvnera neo sperno. non vobis rege Latino 

20 Divitis vber agri. Troiaeve opvlentia derit. 
Ipse modo Aeneas. nostri si tanta cvpido est. • 

Laminas de escritura capital: EHRLE-LIEBAERT. SCLV, 
1, 2, 3.—STEFFENS-COULON. PL . 2, 3, 6, 7, 10b, 12, 19.— 
ZANGEMEISTER-WATTENBACH. E C L L M S , I , 2, 3, 5, has
ta 16. 

13. Uncial.—Esta escritura se deriva de la capital 
con algún influjo de la cursiva. Duró hasta el siglo v m . 
Sus notas diferenciales son, la redondez y la desigualdad 
de las letras. 

De la capital se distingue especialmente por la forma 
de las letras siguientes, que son también las que forman 
sus características:, a saber: 

La A carece a veces de línea transversal; los otros dos 
palos, al encontrarse, forman un ángulo abierto en los 
manuscritos primitivos, siendo el izquierdo algo más cor
to que el derecho; en los posteriores se dobla éste en 
forma de semicírculo, ha. B y C son capitales. La D forma 
una especie de 0 redonda; la E, un semicírculo con un 
trazo en medio. La Fes mayúscula. La G se compone de 
una C y un rasgo que baja de la caja común. En la h 

(1) Corregido íoivm. 
(2) Una mano poster ior h a a ñ a d i d o A sobre el r e n g l ó n y 

ha conver t ido la I en e. 
(3) Corregido poster iormente en orbem. 
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desaparece la mitad del palo derecho de la capital, y la 
otra mitad se une al trazo transversal, formando algo 
parecido a la mitad de una 0. Las I y L son mayúsculas. 
En la M, los ángulos superiores se convierten en semi
círculos y terminan de la misma manera hacia adentro. 
La iV y la 0 son mayúsculas. En la p se alarga el palo 
izquierdo por debajo del renglón. La q es semejante a 
una p vuelta. R, S, T son capitales. E l primer trazo de 
la U es redondo en su base. La altura de las letras es 
desigual. D, h, L , sobrepasan hacia arriba la caja co
mún; G, p, q hacia abajo; F por arriba y por abajo a 
veces. 

Las uniones de letras se reducen & A E y alguna otra 
al final de línea. Las abreviaturas en los códices más 
antiguos son raras; en los del siglo v i y vr i abundan 
más. En particular hay que notar: q. ~- Que: B. Bw.s; 
M y iV al fin de renglón substituidas por un trazo o un 
trazo y un punto la primera, y por un trazo sólo la se
gunda. Van abreviados también los Nombres Sagrados 
varios términos técnicos de derecho {Notae inris), y 
algunas otras palabras, como se ve en el facsímil 3. 

Existen hoy 390 códices en escritura uncial (1). L08 
más famosos son los Evangelios de Vercclli y el De Re-
publica de Cicerón en la Vaticana. 

Facsímil 3.—La prueba que ofrezco en la lámina I I I 
está sacada del códice de la Catedral de Barcelona, sin 
signatura y sin foliar, del siglo v i o V i l , en que están es
critas las Homilías de San Gregorio Magno (2). Es el 
final de la homilía X X X V del libro TI y el principio del 
Evangelio de la siguiente. Se duda si el códice fué copia
do en Francia o en España. De todos modos, en la lá-
mi^ia se puede estudiar perfectamente el tipo de cada 
una de las letras unciales y las abreviaturas. La trans-

(1) TRAUBE, Z P H , p á g s . 171-261. 
(2) MIGNE, PL. 76, 1265. 
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cribo en minúscula por comodidad de impresión, guar
dando las diferencias paleográíicas esenciales del texto, 

in praece concite opitulatur in 
temptatione per ihesum chrisium dominum 
nostrum qui cum eo (i) u iui t et regnat áeus in u-
nitate spirttus sancti per omnia saecula séculoTum 

amen 
5 explictt omilia X X X V 

Lectio sancti eimugelti secunáum lucam 
IN ILLO TEMPOKE DIXIT 
ihesus similitudinem hanc ho
mo quidam fecit caenam mag

ro nam et uocauit multos et 
misit seruum suum hora cas-
nae dicere inuitatis ut ueni-
rent quia iam parata sunt om
nia E t coeperunt simul omnes 

15 excusare Primus dixi t ei uillaw 
emi et necesse habeo exire et 
uidere illam rogo te habe me 

Láminas de escritura uncial para ejercicio. CHATELAIN. 
VSCL - EHRLE- LIEBERT. SCLV. 4,5. —STEFFENS- COU-
LON. PL . 10a, 14, 15, l y , 18, 21, 37, 48b, 53a.—ZANGE-
MEISTER- WATTENBACH. E C L L M S . 17-36. 

14. Cursiva.—Arriba he dicho que paralelamente a 
la escritura mayúscula, llamada liitera libraria y scriptura 
erecta, se desarrolló entre los romanos otra más corriente, 
llamada littera epistolaris o scriptura cursiva. Aquélla se 
empleó en la transcripción de los libros, ésta, en la dé los 
negocios corrientes de la vida. 

También se denomina la antigua cursiva romana, cur
siva mayúscula, porque es efectivamente en su mayor 

(1) Sobrepuesto patre en cursiva. 
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parte una escritura mayúscula, aunque escrita rápida 
mente. 

Tres son los distintivos de la cursiva, a saber: i.0, el 
trazado corriente de las letras; 2.°, la unión de unas 
letras con otras, y 3.°, su altura desigual. 

Tanto en la capital cuadrada y rústica, como en la un
cial, se ha podido observar el esmero con que están tra
zadas las líneas; en la cursiva, por el contrario, se advier
te cierta negligencia. Las letras hacen la impresión de ha
ber sido escritas aprisa y con descuido. Con el fin sin 
duda de avanzar más, se unen unas con otras, y sus pa
los no presentan la regularidad de las anteriores, estando 
frecuentemente mal terminados. 

En el desarrollo de la cursiva hay que distinguir dos 
períodos: el primitivo, hasta el siglo IV, en que domina 
el tipo de la maytíscula, y el posterior desde el siglo IV 
al v i l en que prevalece la minúscula. E l primero lo cono
cemos por las tablillas de cera de Pompeya y los papiros 
más antiguos, y el segundo, por los papiros de Ra vena y 
algunos de Egipto. Lo que más nos interesa es la cursiva 
del segundo período, por haber sido el tronco de las es
crituras nacionales. 

Estudiando la forma de sus letras, se aprecian estas 
características: La a tiene los dos trazos iguales, a veces 
abiertos por arriba, semejando una u, y otras es muy 
pequeña y está puesta sobre la caja común, uniéndose 
a la letra siguiente. La b se compone de un palo que a 
veces se prolonga por la parte inferior, y de la panza de 
abajo, la cual en ciertas ocasiones está del lado izquierdo; 
La c frecuentemente está formada por dos semicírculos, 
sobrepasando el de arriba la altura de las otras letras. 
La 4 lleva un palo vertical a la derecha, que se prolonga 
en varias ocasiones bastante por abajo, la panza va a la 
izquierda y sube hasta la mitad del palo vertical; conserva 
a menudo el tipo uncial. La e es corta y larga, pasando 
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en este caso hacia arriba sobre el renglón ordinario, y 
terminando de cuando en cuando el trazo superior con 
un ojo abierto. La / trueca el trazo horizontal superior 
por un arquito hacia la derecha. En la g la parte supe
rior, que era el núcleo principal en la capital y uncial, 
se reduce mucho, alargándose considerablemente el 
palo de abajo. La i es alta y corta. En la l el trazo infe
rior horizontal, en vez de formar ángulo recto con el 
vertical, forma un ángulo agudo o un semicírculo. La 
m es minúscula: su primer trazo está a veces separado 
de los demás, y el último termina derecho con una sua
ve ondulación hacia adentro. La n es mayúscula y mi
núscula, y en este caso parecida a los dos últimos trazos 
de la m. En la o se cruzan con frecuencia las dos líneas 
por arriba. La p es larga y corta. La q es una p invertida 
con el palo m ü y largo. La r se compone de un trazo ver
tical y un martí l lete, que arranca de la parte media de 
ese trazo, formando un ángulo recto o agudo; el mar t í 
llete termina con una pequeña ondulación hacia arriba; la 
letra es unas veces igual y otras más larga que las ordi
narias que van en las dos paralelas. También la s es alta 
y corta, pareciéndose a la / y a la r: se compone, por lo 
general, de un palo vertical, que describe en la parte 
superior un arco hacia la derecha f: en medio del palo 
vertical y al lado izquierdo lleva un punto que a veces 
se alarga independientemente y forma al encontrar el 
palo vertical un ángulo. E l palo vertical de la t describe 
por abajo una ondulación hacia la derecha. Para la u 
domina el tipo uncial. 

La unión de las letras-es otro distintivo de esta escri
tura, siendo digna de notarse la de ap en que la a abierta 
está escrita sobre el renglón, uniéndose al palo de la p, 
y la de f t que aun subsiste. 

Por lo que hace a la altura do las letras; a, m, n, o, t, 
u son ordinariamente cortas; h, d, h, l sobrepasan por 
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arriba la caja común; g, p, q, por abajo; c, e, i , r no tie
nen altura determinada, y ¡, s suben y bajan muy a me
nudo de las líneas paralelas. Abreviaturas hay regular
mente pocas. 

Facsímil 4.—Ofrece una muestra de escritura cursiva 
romana del siglo iv . Es reproducción de un papiro egip
cio, conservado en Estrasburgo, (Pap. lat. Argent. i ) que 
mide 27 cm. de largo y de ancho. Contiene una carta de 
recomendación a favor de Teófanes, escrita por Vidal y 
dirigida al gobernador de Fenicia, Aquilio. La tomamos 
de Steffens. 

La escritura presenta los tres caracteres de la cursiva 
que acabo de describir; trazado corriente de las letras, 
unión de unas con otras y altura desigual de las mismas. 

E l alfabeto es minúsculo, hasta el punto de que sólo se 
encuentra la N francamente mayúscula. La a es abierta 
por arriba; la b está invertida, la c se compone de los dos 
semicírculos dichos y es alta; la d lleva a la izquierda la 
panza, unas veces redonda, otras aguda; la e y la / son 
largas; la g es casi un cinco muy prolongado por abajo; 
la h tiene la forma actual; i es largíx y corta; l , parecida 
a la actual; m y n minúsculas tiran algo a uncial; la N 
es generalmente mayúscula; pero en la reproducción la 
escribo siempre en minúscula; o muy redonda a veces, 
otras se cruzan las dos lincas por arriba como en bonif 
(Un. 3); p, q, r, f, t conformes con las descritas; u comple
tamente redonda por la parte de abajo; es el paso de la 
^ a la w: en la transcripción conservo la primera forma. 
De la altura de las letras vale lo expuesto. 

Lectura de la lámina I V : 
Domjno fvo Achjlljo 

Uitaljí 
Cvm jn omnibví bonif benignitaf tva f i t praedita t vm 
etjam ícholaftjcof et máxime qvi a me cvltore tvo 

hono-
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5 rificentjae tvae tradvntvr qvod honeíte rofpicere vclit 
nondvbito domjne praedicabiljf qvaproptertheofancn 
orjvndvm ex civitate hermvpoljtanorvm provinciae 
thebajdoí qvi ex fvggeftjone domini mej fratrif 

noftrj 
fi l ippi v íque ad officivm domini mej dyfcolj vexa-

tjonem 
i o jtjnerjf qvodammodo fine ratjone fuftjnere videtur 

jnimjtabjlj reljgioni tvae trado vt evndem praeter-
evntem more honeítatjf tvae benigne et hvmane 
refpicere dignerií jvro enim falvtem commvnem 
et jnfantvm noftrorvm qvod enim eodem mjnime 

15 pétente benjvolentjae evndem iní invendvm pvtavi 
domine 

• dulciífime et veré amantiffime beatnm te meiqve 
amantem femper gavdear 

En el dorso va la dirección: Domino fuo? (meo?) Achil-
lio rj3tj.(ovi) $oiysíxr¡i; Uitalis 

Láminas de escritura cursiva: EHRLE-LIEBERT, SCLV. 
8, 9; STEFFENS- COULON. PL. , 4, 5, 8, 9, TI , 13, 16, 22, 
23, 24. 

16. Seadiuncial.—Esta escritura, según lo indica el 
nombre, es en parte uncial y en parte no. Su elemento 
esencial lo constituye la cursiva; de modo que es una 
escritura propiamente minúscula, al paso q.ue la uncial 
es mayúscula. La letra mayúscula más persistente en 
la semiuncial es la N , y en algunos manuscritos, la S, 
como sucede en la muestra V que doy como ejemplo. 
En los códices más antiguos h, m y n son parecidas a 
las del tipo uncial por su redondez, pero en los posterio
res son cursivas. En la e el remate de la línea semicircu
lar de arriba se une á la barra horizontal del medio, for-" 
mando un ojo. La g al principio es uncial, y dura algún 
tiempo con la misma forma, v. gr., exigerit (facs. 5,9), 
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cios la g uncial visigótica y las grafías, í 'scripturam 
(lín. 8), Aelegerit (lín. 14). E l códice contiene las leyes 
de los Visigodos y pertenece, al siglo v n u v m . Lo 
describió y utilizó para su edición Zeumer en Monu-
menta Germaniae Histórica, Legum Sect. I , tomus 1, 
Hanovre-Leipsic, 1902. La lámina V encierra parte del 
libro I I I , 6, 2 de la Lex Wisigothorum. Ne Ínter coninges 
diuortium fiat. 

Transcribo en minúscula F , L , N , S, que suelen ser 
mayúsculas y alguna R que también lo es. 

facultatem eius indubitanter obtineant. l am ue-
ro si predictarum p^sonaruw uel u i r i uel mulierif 
secundura prefatuw ordinem f i l i i deesse noscuntur 
contente mulieris hereditatem tune recte propin-

5 quis eius capiendi l ici tum erit. si despectum propin-
que uindicatur spernentis u i r i presumtionem lega-
liter condemnandam institerint. maritus autew 
qui uel diuorti i uel securitatis a coniuge iscripturaw 
quamlibet exigerit sen fortasse non exigens contem-

10 ta tamen uxorem. aliam sibi uxorem adsumsit. ducen-
tis publice uerberibws flagellatus ac turpiter calua-
tione fedatus aut p^petuo condemnetur exilio 
aut si donare i l lum cuicumqwí; principis potes-
tas helegerit I n suo consistat arbitrio, sed et 

15 mulier que sciens aut occasione qualibet agnoí-
cens uirum habere suprestem. uxorem eius ua-
ni ta t i consenserit. ut ipsi se I n coniugio pulet 
i l l i protinus mulieri tradenda est que contem-
ta ab eodem marito quem illa sortita est esse d i -

20 nescitur I t a ut uitam tantum concessaw faci-
endi de eaw quod elegerit sit i l l i libertas, certe 
si post mulieris obitum filioruw eius adsertione 
tale nefas fuerit conprobatum aut si f i l i i de-
sunt ad propinquis heredibws extiterit huius 
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25 rei negotium prosecutnm ipsis similiter pre-
uaricatrix mulier tradatur in potestatem 
ut eodem iudicio quo mulier contemta debuerat 
de persona eius absqw^ mortis ín ter i tum senten-
tiam ferant. sane quia per mulieres etiam 

Láminas de escritura semiuncial. EHRLE- LIEBERT. 
SCLF. óabcd, 7.—STEFFF.NS- COULON, P L . 20, 23c, 46. 
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más tarde toma una figura algo semejante a un 3, como 
en regno (facs. 16, 3). E l martí l lete de la r desciende hacia 
abajo onduladamente según se ve en indubitanter (facs. 
5,1), confundiéndose a veces toda la letra con la n mi
núscula, comeen pemianerent (facs. 16, 1). La s, cuando 
es minúscula, se compone de un palo vertical largo y 
de otro que describe un arco hacia la derecha, mulierif 
(facs. 5, 2). En el facsímil 5 se advierte ya el uso de la 
/ alta 7am (lín. 1), / N (lín. 14). 

Las abreviaturas son casi las mismas que en los 
códices de letra uncial. En nuestra lámina V se notan 
la p cruzada en su palo vertical con una barra horizontal 
para indicar per en p^rsonarum (lín. 2), la m substituida 
por un trazo en forma de 5 echada, como en la palabra 
anterior, en prefatum (lín. 3), autew (lili . 7)...; qs por que 
en propinqwt; (lín. 6); h cruzada por una barra, igual b«s 
en uerberibíís (lín. 11). 

Ligaduras de las letras. Las de la uncial y algunas más. 
En nuestra lámina V se hallan las siguientes: N T , UR, 
noscnniur (lín. 3); OR, fortasse (lín. 9), uxo^em (lín. 10), 
füiomm (lín. 22); of, agnofcens (lín. 15); ON adsertiowe 
(lín. 22); a l , debueraí (lín. 27). 

Lo más antiguo escrito en semiuncial son unos frag
mentos de las Instituciones de Gayo, descubiertos por 
Chatelain el año 1898 en la Biblioteca del Seminario de 
Autún. La edad de oro de esta escritura se extiende del 
siglo v al VIII . 

Facsímil 5.—Está sacado del Códice Vaticano Reg. 
latino 1024, folio 49 r., que contiene las leyes de los 
Vlsigodos. Traube (1) lo cree de origen español, fundado 
en las abreviaturas m i , fia con un trazo arriba por 
no&tri y ñagella. Upson Clark (2) añade a estos indi-

(*) NS. pág. 321., 
(2) CH. pág. 127.. 





CAPITULO IV 

ESCRITURAS NACIONALES 

10. Generalidades.—17. Escri turas i tal ianas: a), an t igua cursi
va; b) , cur ia l ; c), longobarda.—18. Escr i tu ra insular: a ) , i r l a n 
desa, b) , anglosajona.—19. Escr i tu ra m e r o v í n g i c a . 

16. (iHieralidad^s.- -Según he advertido, a las escrituras 
llamadas nacionales se las designa con este nombre, no 
por haber sido inventadas por los pueblos que las usa
ron —pues todas ellas son una evolución de la romana—, 
sino porque dentro del tronco común tuvieron en cada 
nación modalidades y caracteres algo distintos. Todas 
son minúsculas y se derivan de la cursiva, a excepción 
de la insular que procede de la semiuncial. 

17. Escrituras italianas, a). Antigua cursiva.—Usía. 
escritura no es más que una continuación de la nueva 
cursiva romana. Se empleó especialmente en el territorio 
dominado por los lombardos, Benevento, Capua, Sa-
lerno y en otras provincias del sur de Italia, pero tam
bién se usó en otras partes de la península. Sus caracteres 
son casi iguales a los de la nueva cursiva romana, domi
nando las ligaduras. Esto hacía muy difícil su lectura, 
por lo que Federico I I la prohibió en 1220 y de nuevo 
en 1231. Los documentos escritos en este tipo son pr in
cipalmente actas notariales. Juzgo innecesaria la repro
ducción de ningún facsímil habiendo dado el de la lá-
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mina I V . Para ejercicios se puede leer el de Steffens-
Coulon, 39. 

b). Cuñal . —Fué la usada en la Cancillería Pontificia 
del siglo y i n al XII . En tiempo de Clemente I I (1046-1047) 
comenzó a-ser substituida por la minúscula Carolina, y 
desapareció por completo bajo Honorio IT (1124-1130). 

Sus distintivos son: letras grandes, anchas y derechas; 
palos de b, d, f, h, l , p, q muy largos; distancia de las lí
neas, muy espaciosa. La a se parece enteramente a una 
omega; la e se compone de un círculo, cuyas líneas se 
cruzan por arriba, confundiéndose fácilmente con la o, 
a veces lleva en la parte superior un ojo pequeño; la q 
se acerca a la mayúscu la ; la r, como en todas las escri
turas nacionales, presenta forma redonda y cguda; la s 
es parecida a la r, pero se distinguen en el modo de l i 
garse; la t se compone, como la e, de un círculo, cuyas 
líneas se cruzan por arriba, pero se diferencia de ésta 
por su carácter horizontal, pues la primera línea de la e 
es vertical. 

A principios del siglo XI sufrió la curial una transfor
mación haciéndose más elegante. Entonces se usaron 
s imul táneamente a las letras e, o, t descritas, otras pa
recidas a las minúsculas actuales. Ejemplos en España 
de antigua curial ofrecen las bulas de papiro de Gerona, 
Vich, Urgel y Barcelona ya mencionadas, pertenecien
tes al siglo x y principios del x i . Millares las ha estudiado 
a fondo (1); y en el Centro de Estudios Históricos hay 
facsímiles de algunas de ellas. De la curial moderna yo no 
conozco en España más que una Bula de Gregorio V I I , 
dirigida al Monasterio de Sahagún, en 1083, en la que el 
Pontífice toma a dicho Cenobio bajo su amparo y le 
concede otros privilegios. Se guarda en el Archivo His
tórico Nacional {Sahagún, arm. 17, tabla 2, legajo 630, 
doc. 2 ) . De ahí tomamos la lámina V I , en la que se 

(i) DPPAC. págs. 83-252. 
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notan las características apuntadas. Adviértase además 
la semejanza de la r y de la s, si bien el martí l lete de 
la primera es más alto, y el ángulo y martillo de 
la s son respectivamente más obtuso y más corto; 
los palos verticales de ambas bajan por debajo del 
renglón. 

Facsímil 6.—Transcripción. 
1 GREGORIUS EPISCOPUS SERUUS SERUORUM 

D E L Dilecto in chrisío iratri BERnardo abba^' 
[monasterii sanctorum facundi et p r imi t iu i . Con-
structi in loco qui dicitur domnis samáis] 

2 suisque successoribws ibidem regulariter promouendis 
in Tperpeiuum. Supmie miseratjonis [respectu ad 
hoc uniuersah' ecclm'e curaw suscipimws et apos/o-
lici moderaminis sollicitudi]-

3 ncm gerimws . ut iustis p^cantjum uotis attenta 
benignitate faueamws etl ibrami[neeqii i tat isowmi-
hus in necessitate positis. Quantum déo donante 
possumws subucnire debea]-

4 mus. Precipue tamen de uencrabilium locorum sta-
bilitate pro debito honore summe [et apostolice se
áis cuius membra sunt. Quantum ex diuino adiu-
torio possibilitas da]-

5 tur nobí's pensandum et laborandum esse p^pendi-
mus. Un de postulatjoni tue Ka[rissime f i l i tanto l i -
bentjus annuendum pu támus . quantó et te luxta 
poseeré et IOCUÍM] 

6 Cui premines regulari disciplina p^ypendimíís in dies 
proficere. Ad limina siquidem apostolice sedis 
ueniens religio tua. ubi per nos gratizm benedietjo-
nis accepisti. qualiter quan]-

7' tumue dilectissimi íilii nostri regis aldefonsi. ope et 
munificentja monastenum[tuum restitum sit et 
augmentatum. diligenter exposuit rogans ut i l lu t 
ut pote I n r i 
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8 sánele romane eccíesie mancipatum. competenti co-
rroboratjone muñiremos. [Precibws itaqwg tuis nec-
non pr^dicti Karissimi f i l i i nostvi regis Alde/onsi 
petitjonibws inclinati,]. . . 
Láminas: STEFFENS-COULON. PL. 58, 62, 73, 76. 

c). Escritura longoharda. La escritura antigua ita
liana de los códices, sobre todo del norte de la Península, 
como Bobbio, Luca, Verona y Novara, es una derivación 
de la semicursiva, llena de ligaduras. Puede estudiarse 
su estructura en las láminas de Steffens, 25b, 27, 33, 34, 
42, 48a y en Ehrle-Liebaert, 8, g, 10. 

De esta escritura nació la longobarda, empleada espe
cialmente en las abadías benedictinas de La Cava, Santa 
Sofía de Benevento y Montecasino, alcanzando su apo
geo en el siglo XI. 

Lo más característico de esta escritura es la quebradura 
de las letras, que se acentuó de una manera tan exagera
da en el siglo x u , que casi se confunde en este período 
con la gótica. Esta quebradura es más visible en las le
tras e, i , m, n, u. La forma arcaica de la a es abierta, 
más tarde se cierra y se compone de una o y una c juntas; 
la d muy a menudo es uncial;-la' e consta de dos semicírcu
los, de los que el de arriba sobresale por encima de las 
letras cortas, y desde el siglo x se cierra completamente; 
la / y la s se parecen mucho; el ojo superior de la g es 
como una o, y el inferior, como una c vuelta; los trazos 
de la h se vuelven por abajo hacia la derecha; la t es corta 
y larga (1), confundiéndose con la / cuando sobrepasa 
por arriba el renglón, y con la 7 cuando baja por debajo; 
la o se parece a un rombo; la r es larga, el martillete muy 
pequeño, casi una prolongación del palo vertical, y en 
el remate forma una especie de lazo; la f es parecida a la 
/, aunque más corta y sin el palo transversal, pero en 
cambio lleva un rabillo hacia la izquierda en medio del 

(1) LOEW. 5 P . estudia este p u n t o fundamenta lmente . 
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palo vertical; la t se asemeja mucho a la a y cuando va 
ligada con otra letra parece una B invertida. 

E l signo de abreviatura más típico de esta escritura es 
una especie de z sobrepuesta, para indicar particular
mente la supresión de la m. Existe también el punto y 
coma para la abreviatura us. Las uniones de las letras 
son varias, distinguiéndose las que se originan de los 
trazos de la e, f, r, t. En el facsímil que presento para el 
estudio y ejercicio de lectura se observa también el 
uso de la e por el diptongo ae. 

Facsímil 7. —Procede del códice 194 (antiguamente 
B.-3) de la Biblioteca Nacional (1), folio 152 va, escrito en 
el sur de Italia a fines del siglo x o en la primera mitad 
del XI. Es una colección de homilías y sermones, y en 
el fragmento se reproduce el final de un sermón de San 
Agustín y el principio de otro de San Ambrosio. 

Lectura: 
Credita nfurjí cumula ta confiftat-; 
Dominuí enim curam tue falutjf habuit í 
qu i proptcr te I n í$cu\um uenití et te 
a nefandií latronibw/ Ijberauit1; 

5 Nec difficile eft curato daré law premia.' 
cui difficile non fuit curando trjbue-
re medicinaw; Itew unde fupm tractatuf 
Homo quídam ex hierufalew [ambrofii, 
defcendebat In hierjcho-; Ut eum 

10 locum qui propoí i tu í eft nob¿/ plá-
niuf poffimuf abfoluere1; Ueterem 
ciuitatjf hierjcho repetamuf hifto-
rjam memínimuf Itaq?^ quid hierj
cho, í icut legjmuf I n Ijbro qui fcrjbitnr 

15̂  hiefunaueí magna ciuitaf fuerjt. 
muralibw/ fepta parjetjbuf. qu^ non 

(1) LOEWE-HARTEL. B P L H . p á g s , 367-374 lo describen 
minuciosamente . 
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ferro pmi ia í non arjetj poffit effe pene-
trabiljf. I n ea raab habitaífe mere-
trj cerní qu^ exploratoref quof direxit 

20 iheíuí hofpitjo recepití confiljo Inftruxit í 
poftulantjbwf ciuibwf abifíe refpondit-; 
Abfcondit I n tectoí et ut íe ínolque m h i i 
excidio pofíet erjpereí coccum I n fenejf-
tra Ijgauit*; Urbif a u / m Ipíinf Inexpu-

25 gnabilef muroí feptem tubaruw facer 
Láminas de escritura longoharda. EHRLE - LIEBERT. 

SCLV, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.—STEFFENS-COULON, 
PL. 68, 75. 

18. Escritura insular irlandesa y anglosajona.—Esta 
escritura procede también de la romana, pero no de la 
cursiva como las otras escrituras nacionales, sino de la 
semiuncial. La introdujeron en Irlanda los misioneros 
que evangelizaron aquella tierra en los siglos v y v i . En 
la Edad Media se la llamó scripíura seoítica, expresión 
sacada del nombre de Scoüi con que se designaba a los 
irlandeses. 

Esta escritura pasó de Irlanda a Inglaterra con formas 
algo distintas, y aun se extendió por el Continente en 
Bobbio, Würtzbourg y, sobretodo, en la escuela caligrá
fica de Fulda, gracias a los misioneros irlandeses. 

Aunque en la esencia es semiuncial, ofrece caracteres 
propios suyos. Desde luego hay que distinguir dos clases: 
la una redonda y la otra aguda; la primera cesó en el 
siglo i x , y la segunda prosiguió durante toda la Edad 
Media. 

La escritura redonda se empleó particularmente para 
la transcripción de las Sagradas Escrituras y de los l i 
bros litúrgicos. Se caracteriza por la anchura de las le
tras, muy semejantes a la semiuncial, con ios palos in
feriores y superiores muy cortos. En la lámina V I I I se 
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puecte perfectamente apreciar que la a, h, g, son com
pletamente semitmcíales: m, n unas veces son semiuncia-
les, otras unciales; y la úl t ima minúscula y mayúscula. 
J-QL R y S son mayúsculas: en otros códices son minús
culas, y el mart í l le te de la r baja tanto que parece la 
segunda línea de una n. Los palos de b, h, l describen 
arriba una curva hacia la izquierda. 

La escritura aguda es una modificación de la redonda. 
Sus letras son más largas que anchas. La a y la g son se-
miunciales; d, frecuentemente uncial; e sobrepasa a me
nudo el renglón por arriba; la / se distingue sólo de la f 
por el trazo horizontal del medio; la panza de la p queda 
en ocasiones abierta por abajo; la r es larga y toma la 
forma minúscula notada al hablar de la redonda; la f 
es también larga y se compone de dos trazos, el vertical 
que se inclina por arriba hacia la izquierda, y un arco 
hacia la derecha que parte del medio del palo vertical. 
Algunos manuscritos antiguos llevan ya los signos th y w. 

Las abreviaturas son pocas, pero existen tres particu
lares de esta escritura. Tales son, la de autem, que con
siste en una k con un mart í l lete (lám, I X , 4), la de enim, 
que se compone de dos trazos verticales, unidos por una 
barra horizontal, semejando una (lám. I X , lo ) ; la de 
est, tomada de las notas tironianas y consistente en una 
línea horizontal con dos puntos, el uno aoajo y el otro 
arriba (lám. I X , 1), y la de eius, que consta de una e 
uncial vuelta (lám. I X , 13). 

Facsímil 8.—Lo cojo del Steffens y es una reproduc
ción del Evangeliario llamado Book oj Kells (San Mateo, 
X X V I , 10-15), códice del siglo v i l y el más hermoso por 
su ornamentación de cuantos ha producido la escritura 
irlandesa redonda. Perteneció primero al Monasterio de 
Kells (Cennanus, Kenlis) en el Condado de Meath en I r 
landa; en el siglo x v n pasó al arzobispo de Ussher y en 
1661 a la Library of Tr in i ty College de Dublín, donde 
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hoy se guarda. En la transcripción imprimo todas las 
letras en minúscula para mayor facilidad, 

est in me semper pauperes habe-
bitis uobiscum me autem non sem
per habebitis 
Mittens enim haec unguentum 

5 hoc in Corpus meum ad sacliendum 
me íecit 
Amen dico uobis ubicumque 
praedicatum fuerit hoc 
euangelium in toto orbe narrabitur 

10 E t quod fecit haec in memoriam 
ipsius 
Tvnc abiit unus de duodecim 
ad principes sacerdotum 
qui dicitur iudas scarioth 

15 E t ait illis quid uultis mih i 
daré E t ego uobis eum tradam 
A t i l l i constituerunt ei xxx . 

Cf. STEFFENS-COULON. PL. , láminas 30, 31. 
Facsímil 9., tomado también de Steffens. Es un frag

mento de la Historia eclesiástica de San Beda el Venera
ble, perteneciente a l manuscrito K k . V. 16 de la Biblio
teca de la Universidad de Cambridge, escrito hacia el 
año 737. Se lee así: 

[Et hic poftqwam annif v rexit eccldVam aldobaldo 
regnante migrauit] 

ad caelof íepultufq«¿ e¡t c u m patribw/ f u i f I n faepe 
dicto monafterio et 

ecck/m beatiffimj apofto/omw principif auno ab 
IncsLinatione dowúii dcxxim.0 die uní0 Kalen-
darum maiarww. 

V I I I . Cui f ta t im fucccffit I n pontificatum luf tuf . 
qui erat hrofeníif ecclejiq 
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ep\ícopu¡; i l l i auíem ecc\efi$ romanum pro le con-
íecraui t epiíco^wm. data í ibi ordi-

5 nandi epifcopof auctoritate a pontífice bonifatio! 
quem íuccef-

íorem fuifíe deufdedit íupra meminimufí Cuiuf aucto-
r i ta t i f Ifta ejt 

forma; Dilectilfimo fratri lufto bonifatiuí; qttam 
deuote quamque (i) etiaw 

mgila.nter pro chrifti euangelio elaborauerit ue/irn 
fraternitaf. non ío luw 

epiftolae {2) a uobif directae tenor. Immo Indulta 
defuper operi uejiio 

10 períectio Indicauit; nec enim omnipotenf áeid aut 
f u i nomini í facramentuw. aut 

ueftri fructum laborif deíerui t . dum ipíe pr íd ica tc-
rihuf euangeljj 

fidelitar repromifití ecce ego uobifcum fuw omnibM/ 
diebw/ wíque ad conínvamationem Í̂ CMIÍ; quod (3) 

ípec ia l i t ^ Iniuncto uobif minifterio. eiuf clementia 
demonftrauit: ape-

rienf corda gentium ad fuícipiendum p^^dicationif 
Ud/Zrae fingulare 

15 myí te r ium. magno enim pmnio fatigiorum uef-
tror¿^w (4} delectabilem curfum: 

boni ta t i í fuae fuffragiif Inluftrauit.' dum creditorww 
uobif talentorww 

fideliffime negotiationif officiif. uberem fructuw in -
pendenf ej 

Cf. STEFFENS-COULON. P L . lámina 32 y GARCIA-VILLA-
DA. M C H . pág. 234.—EHRLE-LIEBAERT. SCLV. 21, 22, 
23. 24. 

(1) Superpuestas ua con la t i l de encima. 
(2) P r i m i t i v a m e n t e epistulae. 
(3) Corregido falsamente quam. 
(4) Sobrepuesto: f a t i g a t i o n u w uestrarum. 
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J9. Escritura merovingia.—Se dio este nombre a la 
escritura usada en el reino de los francos, por los reyes 
merovingios y los primeros carlovingios, en los diplo
mas y en algunos códices. Se deriva esta escritura de la 
nueva cursiva romana. Tiene dos particularidades, a 
saber; la irregularidad de las letras, algunas de las cua
les suben y bajan desmesuradamente de la caja común, 
y sus muchas ligaduras, que la hacen difícil de leer. 
A medida que se va acercando el reino de los carlovin
gios, la letra se vuelve más regular y van desapareciendo 
sus excesivas uniones. Los códices de este tipo son algo 
menos confusos y más elegantes que los documentos. 

La a a l principio es abierta, semejando una M, si bien 
se diferencia de ésta en que los trazos de aquélla parecen 
dos semicírculos unidos por abajo; en las ligaduras está a 
veces encima de la letra con la que se junta como en «pud 
(lám. X , 2); posteriormente se cerró, conservando su es
tructura . La panza de la 6 es a veces bastante corta; a veces 
arranca de encima de ella un trazo horizontal para unirse 
a la letra siguiente. La c frecuentemente sobresale de la 
línea y parece formada por dos c. La ¿ e n g e n e r a l es cur
siva, su palo vertical desciende a menudo dé l a caja co
mún, y su panza está abierta por arriba, cuando la letra 
va ligada a la siguiente. La e tiene forma de cpsilon, so
brepasa las letras cortas y el trazo del medio se prolonga 
para unirse a la letra siguiente. La / se compone de un 
palo vertical, que baja de la caja común; de su extremi
dad superior arranca un arco que se dobla hacia la dere
cha y termina en un ojo semejante al de la e. La g tiene 
bastante de la semiuncial. La i es a veces alta al prin
cipio de palabra, confundiéndose con la /; en las uniones 
desciende a veces de la caja común. Los trazos de la o se 
cruzan de cuando en cuando arriba, formando un 8 
incompleto. La /> y la llevan en ocasiones la panza 
abierta por arriba, cuando van unidas con otra letra, y 
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sus palos verticales en ciertos códices son bastante cor
tos, contrariamente a lo que suele suceder en este tipo de 
letra que tiende a alargarlos de suyo. La y y- la s se pa
recen, pero el martillete de la primera, como en la cur
siva romana, describe en el remate un semicírculo hacia 
arriba, cuando no se junta a la letra siguiente; en cambio 
el arco de la / termina con una inclinación hacia abajo; 
ambas son cortas y largas. E l palo transversal de la / 
se inclina a menudo por la parte izquierda hasta tocar 
el vertical, formando una especie de a. Con frecuencia, 
sobre todo en las ligaduras te, t i se asemeja a una B in
vertida (lám. X , 3), ciuitaíem. Las abreviaturas son las 
corrientes. 

Facsímil 10.—Para ejercicio de esta letra ofrecemos 
un trozo de la Historia de los francos, por San Gregorio 
de Tours, procedente del manuscrito de la Biblioteca Na--
cional de Par ís 17,655, folio 57, llamado de Corbie. Es 
del siglo v i l . E l grabado lo tomamos de la segunda edi
ción del Manual de Paleografía de Prou. Aunque al mar
gen se lee X X X I I I y X X X I I I I los fragmentos corres
ponden de hecho a los capítulos 48 y 49 del libro I V en 
la edición de Migne. La primera línea está escrita en 
caracteres unciales, y la vigésima en semiunciales. Trans
cripción de la lámina X . 

CHLODOUECHUS UERO CHILPERICI FIJ.IUS DE TORONICO 
eiectuf burdigala abiit . Denique cum apud burdega-

lenfim ciuita-
tem nullum prorfuf inquietantem refediret. Sigulfuf 

qu ídam a parte Sy-
giberti fe fuper eum obiecit. Quem fugiente cum 

tubif et bucinif quafi labentem ceruwm 
5 fuganf infequibatur. Qui uix ad patrem regredilibe-

rum habuit aditum. Tamen per 
andecauum regreffuf ad eum rediit. Cum autem in -

tentjo ínter guntchramnum et fy-



50 INTRODUCCION 

gibertum regef uerteretur. guntchrammif rex apud 
parjíiuf omnef epifcopoí regni fui con-

gregat.. u t inter utro.fque quid ueri taí haberet edi-
cerent. Sed ü t bellum ciuile 

jn malo re pernicitate crefceret eoí audire peccatjf 
facienl-ibuí diftulerunt. 

10 Chilpericuí autem in ira commotuf per theudober-
tum fi l ium fuum íeniorem qui a fygi-

berto aliquando adpraehenfuí facramentum dederat 
ut ei fidelií eífet ciuitatef eiuf 

peruadit. id eft toronuí pectauif uel reliquaí cytra 
legerem fitaf. Qui pec tauuí 

uenienf contra gundoaldum ducem pugnauit. Terga 
autem uertenti exercitum 

partif gundoaldi magna ib i Itragem de populo fecit,. 
fed et de toronicam regionem ma-

15 ximam partem incendit. et ni í i ad tempuf manof 
dediffent totam contjnuo debel-

laffet. Commoto autem exercitu lemouecinum ca-
durcinum uel rel iquaí i l larum 

propinquaí peruadit u a í t a t euertit. ecclesiaf in
cendit miniftarja detrahit 

clerjcof interficit. monafterja uirorum dejcit puel-
larum deludit et cuneta denaftat: 

Fuitque tempore illo peior in eclefiif gemituí quam 
tempere perfecutjoniX diocleciani. 

20 X X X I I I I . Dum haec ageretur Sigibertuf rex geNtef 
illaf quae u l 

tra renum habentur commouit et bellum ciuile or-
dienf. contra fratrem 

fuum chilpericum iré deftinat. Quod audienf chil-
perjcuf ad fratrem fuum gunth-

chramnum legatof mi t t j t . Qui coniuncti parjter foe-
duf ineunt ut nulluf fratrem fuuw 

perjre fineret. Sed cum figibertuf gentef illaf addu-
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cení ueniffet et chilpericuf de alia 
25 parte cum fuo exercitu refederet nec haberet rex 

íigibertuf íuper fratrem fuum 
ituruf ubi fequanam fluuium tranfmearet. fratrem 

í u u m guntchramnum mandatwm 
mi t t j t dicenf. N i f i me permiferjf per tuam fortem 

hunc fluuii im tranfire cum omni 
Láminas de escritura merovingia: PROU. M P L F . I V , 

V.1 —EHRLE-LIEBAERT. SCLV. 18, 19.—STEFFENS-
COULON. P L . 25a, 28, 29, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 4Qa, 5 9 . -
GARCÍA VILLADA. M C H . pág. 232. 





CAPITULO V 

ABREVIATURAS 
JO. Abreviaturas por síncopa o contracción; a), Notas tironia-

nas; b), Nombres sagrados; c), Letras sobrepuestas.—21. Abre
viaturas por apócope o suspensión: a), Siglas; b), Abreviaturas 
de los manuscritos de derecho; c), Otras particulares.—¿z. 
Signos especiales de abreviación.—23. Cifras romanas e indo-
arábigas. 

La abreviatura es una manera corta de escribir una 
palabra. Se empleó desde la época romana, por ahorrar 
material y ganar tiempo. En el fondo no hay más que 
dos clases de abreviaturas: las unas por síncopa o con
tracción, las otras por apócope o suspensión. 

30. Abreviaturas por síncopa o contracción.—Consis
ten estas abreviaturas en suprimir alguna de las letras 
en el centro de la palabra, que por lo general son las vo
cales. 

a). Notas tironianas.—Son una escritura taquigrá
fica convencional, inventada para copiar con lapidez, 
especialmente los discursos del foro ydel senado remano. 
Sus elementos están sacados de las letras del alfabeto la
tino, pero truncadas, unidas y modificadas. 

La idea es muy antigua. Se atribuyen a Enio, habitan-
te de Sicilia , los conatos iniciales, pero, según San Is i -
dorov {E t im^ l ih . 1, cap. 22), el primero que inventó un 
cierto número de notas fué Tirón, liberto de Cicerón, que 
ês dió eí nombre. Esto lo hizo con el fin de poder coger 

más fácilmente los discursos que pronunciaba su amo. 



54 INTRODUCCIÓN 

Vipsanio, Filaquio y Aquila, liberto este último de Me
cenas, añadieron otras nuevas. Finalmente Séneca arre
gló todo este material, creando el Diccionario o Commen-
tar i i con 5.000 notas. Este Diccionario fué sucesiva
mente aumentando hasta llegar a 13.000, con los adita
mentos aportados en la Edad Media. 

Los signos tironianos fueron formados con elementos 
de la cursiva romana y algunos derivados de las letras 
capitales. E l sistema es como sigue. Cada nota se com
pone generalmente de dos elementos, a saber: un signo 
principal o radical y un signo auxiliar o terminación. 

E l radical se puede expresar: 1.0 por la letra inicial 
solamente, v. gr.: a(troci)tas; 2 ° , por la sílaba inicial, 
v. gr.: t«(st)us; 3.0, por varias letras de la palabra, ver
bigracia, £>(omi)w-us; 4.0, por varias letras de la pala
bra colocadas en orden distinto, v. gr.: tbn-ae — tenebrn?. 

Cuando la ñola la constituye sólo un radical, repre
senta, o bien una palabra indeclinable, o una palabra 
común en nominativo, o un verbo común en la tercera 
persona del singular del presente de indicativo. 

A l radical acompaña el signo auxiliar o terminación, 
que tiene una forma más pequeña que aquél . Su coloca
ción, respecto al principal, varía, permitiendo así ex
presar bastantes palabras con un mismo radical. A ve
ces se empleaban para el signo auxiliar, en lugar de le
tras, puntos o trazos, cuyo significado dependía también 
del sitio que ocupaban con relación al signo principal. 

La invención y uso de estas notas se remonta, como 
queda dicho, a los romanos; pero se prolongó durante la 
época merovingia y carlovingia hasta el siglo X en 
algunos manuscritos y suscripciones de los diplomas. Se 
conocen 170 manuscritos con notas tironianas; pero el 
Lexicón ríironianum se conserva sólo en 14 de la época 
Carolina, siendo el más antiguo uno que se guarda en 
Cassel de fines del siglo v m o principios del i x . 



A U U I Í V I A T U R A S POR C O N T R A C C I O N 55 

A l lado de este sistema tironiano de radicales y ter
minaciones se inventó otro sistema silabario de notación 
tironiana, en el que cada sílaba se representaba por un 
signo especial. Así, por ejemplo, en vez de escribir la 
palabra su^oú)d(\)a con dos signos únicamente, a saber: 
el radical sud y la terminación a, se escribían cuatro sig
nos para cada una de las sílabas sub-si-di-a. Esta taqui
grafía ocupa más espacio, pero es menos difícil. Se 
propagó sobre todo en el Norte de I tal ia hasta el siglo 
XI, y la usó Gerberto de Aurillac, más tarde Silvestre 
I I , Papa del 999 a 1003. 

También de estas notas se compuso un diccionario, 
que se conserva actualmente en el códice 1346 (antigua
mente F.-58) de la Biblioteca Nacional de Madrid, folios 
92^95. Es este manuscrito la famosa copia de Morales de 
un códice antiquísimo de Oviedo, que debía remontarse 
al siglo VIH. A l margen del diccionario ha escrito de su 
puño y letra el mismo Morales: «...Ex vetustissimo 
ovetensi.» E l epígrafe del tratado es: Incipiunt notas ob 
eruditione infantum editas ut fertur a Séneca Corduben
se poeta. 

Para aprender a descifrar las notas tironianas, las me
jores obras son: Chatelain, Emilio. Introduction á la 
lecture des notes tironiennes, París , 1900, 8.°, y Album 
de 18 láminas en 4.0 —Schmitz, Guillermo. Commen-
tar i i Notarum tironianarum, Leipzig, 1897, folio. 

b). Nombres sagrados.—^Esiz. clase de abreviaturas fué 
introducida por los calígrafos cristianos, y se usó en la 
transcripción de los nombres sagrados de la Biblia. So
bre su origen y desarrollo ha escrito Traube un libro 
hermosísimo que cité antes con las siglas A^5. 

Los nombres con que se expresa la idea de Dios se 
encuentran escritos en los primitivos códices escriturís-
ticos en oro, en señal de veneración. Esta misma idea, 
Y no el ahorro de tiempo y material, fué la que condujo 
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a los copistas a transcribir abreviados esos mismos nom
bres. E l fundamento de esta innovación es el siguiente. 
En los manuscritos hebreos el nombre de Dios, Javo o 
Jehová, que por reverencia no debía ser pronunciado, 
era representado sólo por cuatro letras; por eso se le 
llama tetrágrama. Ahora bien: al traducir al griego los 
Libros Sagrados de los judíos, se procuró conserva r sii 
carácter al te t rágrama, representándole por una palabra 
en que se omit ían varias letras. Esta palabra en el texto 
griego de los Setenta era K C = Rtipioí, que no es pro
piamente traducción de Jehová, sino de Adonaí, porque 
los judíos evitaban tomar en sus labios el primer nombre, 
dando preferencia al segundo, que les parecía menos san
to, y, por lo mismo, menos expuesto a ser pronunciado 
en vano o irreverentemente. Sin embargo, en los códices 
griegos se expresó a veces Jare por BC = Hso;. La lis
ta de las abreviaturas de estos manuscritos se reduce a 
unas quince, entre las que sobresalen las siguientes: 
BC = Bsrĵ  "Te ^ Kúpio;, ÍC, — "/¡ooS;, XC == Xpvstói ÍINA :r~ 

Algunas de estas abreviaturas variaron algo, encontrán
dose estas formas: 

JHC = 'IYJOOO;, XFC - Xfwcjtóí 
Así como el sistema griego de contracción de los nom

bres sagrados es una derivación del judaico-helenístico, 
así el latino procede inmediatamente del griego con las 
diferencias inherentes a la índole ele la lengua, aunque 
a veces conservó alguna letra griega. He aquí las prin
cipales abreviaturas de ios nombres sagraelos en latín: 

=2 Dem, IHS = Ih^sws, XPS = Christus. SPS ~ Spi-
ritus. En el siglo iv se añadieron algunas más, como 
DNS y DMS = Dommws,*5CS = Sanctus; Ñ L ' Ñ O , ÑM 
= Nos^i, Nostro, Nostrum y finalmente en los siglos v y v i 
p b i y pbo ^^presbyteri, preshytero; eps —episcopus, diacs 
—diaomws.. re s = renerentissimus, omnips =ommipotem. 
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Estas abreviaturas de los nombres sagrados junto con 
las notas tironianas fueron el punto de partida del siste
ma de abreviar las palabras por síncopa o contracción. 
En la Edad Media no se hizo más que aplicar estas reglas 
a otras palabras, conservando su primera y últ ima letra 
y suprimiendo todas o alguna de las interiores. 

c). Abreviaturas por letras sobrepuestas.—Son aque
llas en las cuales una o más letras, generalmente vocales, 
colocadas encima de otras letras, indican o la supresión 
de una letra intermedia o la manera como termina la 
palabra. Las vocales sobrepuestas equivalen por lo co
mún a los sonidos, ra, re, r i , ro, rn o a estos otros ar, er, 

á . a . 
i r , or, ur, v. gr. g— grati'd, cnis = camis, etc. 

21. Abreviaturas por apócope o suspensión.—Consis
ten en dejarla palabra incompleta, suprimiendo su final. 
Esta suspensión se señala con un trazo horizontal so
bre las escritas, v. gr.: ap ~ ap«( i 

a). Siglas.—Ln forma más antigua de esta clase de 
abreviaturas son las siglas usadas por los romanos. Su 
esencia estriba en que sólo se expresa la primera letra 
de la palabra, v. gr.: D. O. M. = Deo Opttmo Máximo, o 
alguna más, cuando la expresión de una sola puede or i 
ginar confusión, v. gr.: C. = Gaius, CN, = Gnaeus. E l 
plural se indicaba doblando las letras, por ejemplo: 
DD. N N . = Domini Nostri; el femenino, volviendo la 
letra hacia la izquierda, v. gr. '3 = IHlia. En el siglo 11 
se hallan casos de suspensión silabaria en la que se es
cribe la inicial de cada sílaba, v. gr. MS. = Mms¿5. 
Después de la palabra abreviada había antiguamente un 
Punto, que más tarde se sust i tuyó por una línea hori
zontal sobre las letras expresadas. 

La Cancillería Pontificia empicó una serie de siglas muy 
^nocidas. Tales son, entre otras: a. s. = apostólica scrip-
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ta; e. va. = eundem modum; í. n. = íratri nostro; i . u. = 
iraternitati uestrae (1). 

En las inscripciones y códices de la época romana las 
abreviaturas por suspensión más comunes son: B. = 
BMS, Q. = Que y la supresión de w y n al fin de la línea, 
señalada por el trazo horizontal puesto sobre la últ ima 
letra. En los manuscritos medievales se acrecentaron 
prodigiosamente, pero siempre sometidas al principio 
fundamental de cortar el final de la palabra. 

b). Abreviaturas de los manuscritos de derecho. — Se 
las designa también con la frase Notae inris. Además de 
las abreviaturas por apócope ofrecen estos manuscritos 
otras por síncopa y aun algunas característ icas de ellos 
ún ic imente . Son las siguientes: 1.a, omisión del final de 
la palabra, indicada por una tilde semejante a nuestra 
coma y puesta sobre la úl t ima letra a la derecha. En ge
neral equivale a us, ur, um, v. gr.: c' = cum. 2.a Suspen
sión silábica, consisten te en expresar sólo la primera le
tra de cada sílaba, significando la supresión de letras por 
un trazo horizontal sobrepuesto a las explícitas, verbi
gracia, at = nutem. 3.A Abreviaturas por contracción, 
indicando la desinencia del substantivo o adjetivo, verbi
gracia, hde s= herede. 4.A Abreviaturas por letras sobre
puestas, siendo ordinariamente la úl t ima la que se coloca 

i 
encima, v. gr.: m == miht. 5.A Algunas palabras muy co
munes se abrevian cortando la úl t ima letra escrita con un 
trazo oblicuo, por ejemplo: la \ex, SS — sestertium. Dos 
/ / unidas con un signo general de abreviación, se leen 
Pandectae. 6.a Es muy frecuente la abreviatura de los 
pronombres relativos y preposiciones que empiezan por 
p. 7.a Los signos con y contra proceden de las notas t iro-
nianas y semejan a una 3 vuelta, por lo general. 8.a F i -

(1) Cf. BRAÑA, R. A. DE LA. Siglas y abreviaturas latinas en 
los documentos pontificios, León, 1884. 
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nalmente existen otras abreviaturas propias de estos 
manuscritos, como ee — esse. Algunas veces hay una 
letra en medio de otra, entrelazada. 

Como estas abreviaturas dificultaban la lectura, se 
hicieron colecciones, explicándolas. Mommsen ha reco
gido las principales en el vol. 4.0 de Keil: Grammaiici 
latini, Leipzig, 1867, con el t í tulo Noíarum Laterculi. 

Entre los códices escritos con esta clase de abreviatu
ras se cuenta el palimpsesto de Verona, reproducido por 
el bibliotecario Antonio Spagnolo: Gai codex rescriptas 
Bihliothecae Capitularis Ecclesiae Cathedralis Veronen-
sis cura et studio eiusdem Bihliothecae custodis phototypice 
expressus, Leipzig, 1909. 

E l Senado prohibió el uso de estas abreviaturas en 
438, y más tarde, el año 533, volvió a repetir la prohibi
ción Justiniano, pero aun se las empleó para los tí tulos y 
signaturas. 

c). Otras abrevialiims particulares.—Vor lo frecuen
tes que son, doy a continuación las siguientes: 

7' 
$ jf> ~ pro T 
- S 
P p = p r e . p r x . p r o c ^ ^ ^ ~ ^ " ^ ' " ^ 

22. Signos especíalos de abreviación,—En la escritura 
capital y uncial se abrevió la sílaba us y ue por medio 
de un punto; v . gr.:omnib. = omnibws, q. = qwe; más 
tarde se indicó la supresión de la misma sílaba con un 
punto y coma. 
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Otro signo usado desde muy antiguo fué el Hiulus, 
titula, titella o sea la tilde, que se empleó en un principio 
para indicar la supresión de m y n, y luego otras letras. 
Iba colocada encima de las letras expresadas. Su forma 
varió mucho, siendo unas veces completamente horizon
tal y recta, otras horizontal ondulada y otras vertical, 
parecida a un siete, un ocho o un nueve. 

La nota tironiana, que tiene la figura de una O vuelta, 
. pasó a los manuscritos medievales con el significado de 

con, com, y en alguna ocasión cum, cun. También pasó 
y perdura en su segunda forma la nota tironiana de la 
conjunción et, escrita z, tk. 

33. Cifras romanas o indoarábigas.— En tiempo de 
los romanos se usaron para señalar los folios, cuadernos 
y capítulos, las siete letras I , V , X , L , C, D, M, que in
dicaban, respectivamente, i , 5, 10, 50, 100, 500, 1.000. 
Combinando estas letras se obtenían todos los números 
posibles entre la unidad y las centenas de millar. Para 
expresar mayores cantidades, se colocaba una línea ho
rizontal sobre las letras; de modo que las cantidades, 
mi l , quinientos mi l y un millón se expresaban así: 1, 
D , M , 

E l empleo de los números romanos se transm tió a 
la Edad Media y se conserva en la actualidad. 

Los números arábigos fueron inventados en la India, 
de donde pasaron a I05 árabes, y de éstos, a las naciones 
latinas. Noticias exactas, y de las primeras, sobre el em
pleo de las cifras arábigas en Europa las proporcionan 
el códice de E l Escorial d-1-2, escrito en 976 en el Mo
nasterio de Albelda, y el Emilianense d-1-1, copiado el 
año 992 en San Millán d é l a Cogolla y conservado tam
bién en la Biblioteca escurialense. Los números ará
bigos se encuentran como apéndice al libro I I I de las 
Etimologías de San Isidoro. 
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Sobre las abreviaturas véanse: CAPELO, A. Lexicón 
ahhreviaturamm, Leipzig, 1901 —PROU, M P L F , pági
nas 111-167 y 305-474. —STEFFENS-COUI-ON, PL , pági
nas XXIX-XL. 
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CAPITULO V I 

TRABAJOS RELATIVOS 
A LA PALEOGRAFIA ESPAÑOLA 

24. Obras desde 1606 hasta 1921. 

24. Antes de entrar en materia, es conveniente pa
sar brevemente la vista sobre los trabajos que se han 
hecho acerca de la-escritura en España , y fijar su valor 
intrínseco. 

E l primero que inició estos estudios fué Bernardo A l -
drete en su obra Del origen y principio de la lengua cas
tellana, Roma, 1606 y Madrid, 1674. En el folio 59V 
reproduce un facsímil del códice de Alvaro de Córdoba, 
conservado en esta últ ima ciudad. 

Tras este trabajo viene la. «Bibliotheca Universal de la 
Polygyaphia española, compuesta por D. Christobal Ro
dríguez, y que de Orden de su Magestad publica D. Blas 
Antonio Nasarre y Ferriz, su Bibliothecario Mayor, Ma
drid, 1738». Esta obra, de grandes alientos, basada en 
la. de Mabillón, no la pudo sacara luz su autor, hacién
dolo en su lugar Nasarre, que la puso un prólcgo t rud i -
tu, aunque vacilante e impreciso, sobre la historia de la 
escritura en España . 

Envi752 saca a luz en Madrid L . J. Velázquez/e l ele-
niental y bastante inexacto Ensayo sobre los alphahetos 
de las letras desconocidas, que se encuentran en las más 
antiguas medallas y monumentos de España . Algunos años 
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más tarde imprime el P. Esteban de Terreros y Pando, 
S. J., la Paleografía española, en el tomo séptimo del 
Espectáculo de la naturaleza, año 1754, y luego aparte, 
en Madrid, el año 1758. Lleva 18 láminas que le en
vió el P. Burriel y fueron dibujadas por el excelente ca
lígrafo D. Francisco Xavier de Santiago y Palomares. 
A este autor se debe la «Polygraphia gothico-española. 
Origen de los caracteres o letras de los godos en España; 
su progreso, decadencia y corrupción desde el siglo V 
hasta el final del XI en que se abrogó el uso de ellos y 
subst i tuyó la letra góthico-francesa, año 1764». Se con
serva manuscrita en la Academia de la Historia 12, 23-1.a 
(A. n.0 2) y contiene 104 facsímiles. Allí mismo, 12, 23-1.B 
(A. n.0 3 y 3 bis), se guarda un Ensayo diplomático, en 
dos partes, del mismo Palomares, compuesto en cola
boración con Abad y la Sierra, en que se trata extensa
mente de la Paleografía española y se ofrecen 59 láminas 
para su examen. 

Pero la obra verdaderamente monumental del siglo 
X V I I I es la «Escuela paleographica o de leer letras antiguas 
desde la entrada de los godos en España, hasta nuestros 
tiempos, dispuesta por el P. Andrés Merino... religioso 
de las Escuelas Pías, Madrid, 1780». Esta es, induda
blemente, la que se lleva la palma sobre todas las ante
riores. La concepción de la obra se sale de lo ordinario. 
Para el P. Merino nuestra escritura no nació aislada
mente y como por ensalmo, sino que se derivó de la cur
siva romana y está unida a las otras escrituras naciona
les. Es la teoría propugnada por Maffei y sostenida ac
tualmente en todas partes. A esta idea añade el erudito 
escolapio un conocimiento vasto de nuestros archivos y 
principales manuscritos. Claro que n i su exposición n i 
la reproducción de las láminas, obtenidas no directamen
te sino por medio del dibujo, pueden satisfacernos hoy 
día, pero nadie negará al P. Merino la gloria de haber 
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sido uno de los que mayor impulso han dado a estos es
tudios en nuestra Patria. En las páginas siguientes he 
de aprovechar algunas láminas de este insigne paleógrafo 
sobre las abreviaturas. 

Durante el siglo x i x se intensificó en Europa el estudio 
de esta disciplina, trascendiendo a España el entusiasmo, 
aunque no con tanta intensidad como en otras partes. 
E l año 1845 publicó E . Paluzie y Cantalozelía su Paleo
grafía española, que es un resumen de las anteriores, 
pero que no abre ningún horizonte nuevo. Algunos años 
más tarde se fundó en Madrid la Escuela de Diplomática, 
a imitación de la Escuela de Cartas de Par ís , para la 
formación de los Archiveros. De ella fué profesor el emi
nente paleógrafo D. Jesús Muñoz y Rivero, tan conocido 
por sus obras, PV. y M P D E . E l fin que el autor se pro
puso al dar a luz estos dos libros, fué, más que hacer 
una historia científica del desarrollo de la letra en Es
paña, proporcionar a sus alumnos y a los eruditos me-
dievalistas un método práctico de aprender a leer los 
manuscritos antiguos. En este sentido han prestado 
enormes servicios ambos trabajos, y aun hoy día son los 
únicos de carácter general que se pueden recomendar, 
y en los que hasta el presente se han formado nuestros 
estudiantes, Claro que están anticuados, sobre todo las 
láminas, que no se tomaron directamente de los origi
nales, sino de dibujos trazados por el mismo autor; pero 
es innegable que Muñoz y Rivero fué un paleógrafo serio 
y competente. N i descuidó la teoría, antes al contrario, 
mten tó clasificar convenientemente las distintas escritu
ras españolas, e hizo sobre su evolución observaciones 
muy atinadas que hay que tener en cuenta. Más adelan
te utiHzaré algunos de sus alfabetos, de sus listas de abre
viaturas y de los cuadros de los signos usados en ellas; 
Pues difícilmente podría un dibujante hoy día delinearlos 
con más exactitud. 
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Entre los extranjeros ha despertado nuestra escritura 
bastante, interés. E l famoso bibliotecario Leopoldo De-
lisle, al dar a conocer el catálogo de los manuscritos de 
Silos, adquirido por la Biblioteca Nacional de París, en 
su obra M P B , dedica una porción de páginas al examen 
de la escritura visigoda. En otro trabajo, publicado en 
la Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, trata de fijar los 
caracteres comunes de nuestra escritura nacional y la 
beneventana usada en el Sur de Italia ( i ) . 

Los concienzudos investigadores de nuestras bibliote
cas, Pablo Ewald y Gustavo Loewe, que lograron des
pués de muchos sudores revisar todo nuestro caudal ma
nuscrito visigodo, publicaron en Heidelberg, el año 1883, 
la obra Exempla scripíurae visigoíhicae con 60 her
mosas láminas, en las que se puede' estudiar bastante 
bien el desarrollo del tipo de nuestra letra nacional 
hasta fines de la Edad Media. ¡Lástima que no la inicia
ran con un trabajo teórico sobre la evolución de sus ca
racterísticas intrínsecas! 

A l publicar el hispanófilo Rodolfo Beer, en la colección 
de Scatone de Wries, la reproducción fototípica del fa
moso códice toledano 15-8, conservado hoy en la Biblio
teca Nacional de Madrid, puso al principio un prólogo, 
en el que estudia a fondo el tipo de cada una de las letras 
del manuscrito. 

En 1910 apareció en la sección filológico-histórica de 
las Actas de la Academia de Baviera el trabajo S P de 
Loevv, en el que examina el empleo de la I alta y de la 
ligadura t i , estableciendo criterios importantes para la 
fijación de la fecha de los códices visigodos, de los que 
me he de ocupar más abajo. 

(j). Manuscr i t s bénéven ta ins et wisigoihiques. Observaiions 
p a l é o g r a p h i q u e s sur les traits carac tér i s t iques qui sont c ó m m u n s 
aux anciennes écr i tures de l ' I t a l i e mé r id iona l e et a celle de l 'Espa-
gne (Bibliothéque de l'Ecole des Chartes. t. X X I , 1910, pági
nas 233-235). 
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Hablando de esta materia no se pueden pasar por alto 
las conclusiones a que ha llegado Traube en iVS y Z P H , 
con respecto a algunas abreviaturas, que son típicas en 
los manuscritos españoles de la época visigoda. Más ade
lante tendré ocasión de hablar de ellas detenidamente, 
porque son una norma segura para distinguir los códice s 
copiados en nuestros escritorios, dé los transcritos en los 
del extranjero. 

E l profesor de la Universidad de Cincinnaty, en los 
Estados Unidos, J. M. Burnam, emprendió en 1912 la 
puhlicíición de una, Paleographia Ibérica (P/.), que ha de 
contener muestras de los principales manuscritcs espa
ñoles y portugueses desde el siglo 1» al xv . Debe copstí t 
de 15 entregas de 20 facsímiles cada una. Hasta la fecha 
han aparecido dos. La presentación es admirable, y toda 
la obra servirá de base para estudiar la escritura en ese 
período; pero desgraciadamente el intento del autor 
sale en parte fallido por falta de plan verdaderamente 
científico y sistemático. No se tiene orden ninguno en 
la reproducción, juntando, al lado de una lámina de un 
códice del siglo x, otra de otro del siglo x i v . Esto sin 
contar con que a veces la interpretación es muy somera 
y algo inexacta (1). 

Ultimamente ha salido a luz la obra Collectanea His
pánica, de Carlos Upson Clark. Aunque el título nada 
mdica, es este un libro consagrado únicamente al estudio 
de la Paleografía visigoda. Clark conoce perfectamente la 
bibliografía sobre el tema, y la ha utilizado con abundan
cia y criterio. Ha tenido además la buena idea de señalar 
ta lista de los manuscritos visigodos hoy existentes, que 
05 bastante segura, aunque incompleta, así como tam
bién das reproducciones que de algunas de sus páginas 

(1) Véase el juicio que del primer fascículo dio el Sr. So-
lalindc en Revista de F i lo log ia E s p a ñ o l a , tomo I, IQM- P^Ri-
nas 343-347-
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se han hecho. A l estudio propiamente paleográfico con' 
sagra breves páginas, basadas en los resultados de Mu
ñoz y Rivero, Loew y Traube. Quizá lo más importante 
de todo es el material de facsímiles acumulados, que 
suman 70; pero son en bastantes ocasiones tan excesiva
mente menudos que aun con lente cuesta leerlos; lo cual 
es una dificultad no pequeña. Sin embargo, justo es con
fesar que el trabajo está hecho a conciencia, y no seré yo 
el úl t imo en utilizarlo en los capítulos sucesivos (1). 

(i) Cf. la reseña que de él publiqué en Revista de F i l o l o g í a 
E s p a ñ o l a , tomo VIII, 1921, págs. 76-78. 
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CAPITULO V I I 

ESCRITURAS ROMANAS 

25. Escritura capital.—26, Uncial.—27. Cursiva.— 
28, Semiuncial. 

E l primer período de la escritura latina en España 
abarca toda la época de la dominación romana y se 
extiende además hasta fines del siglo v i l . En todo este 
tiempo se emplearon en la Península las mismas clases 
de letra que en Roma y en las otras naciones sujetas a 
su dominio, o sea, la mayúscula o littera libraría y la 
minúscula o littera epistolaris. 

25. Escritura capital. Facsímil 11. —No se conserva en 
España ningún códice en capital, y sólo conocemos 
este tipo por las inscripciones. Estas nos han transmitido 
ejemplos de las dos clases consabidas, es decir: de la capi
tal cuadrada y de la capital nísiica. 

La cuadrada presenta los mismos caracteres que los 
notados anteriormente, como se puede ver en el facsí
mil 11. Es éste una reproducción de la lápida 20, 225 del 
Museo Arqueológico Nacional, procedente de las Navas 
del Marqués, en la provincia de Avila , y regalada por la 
duquesa de Denia en 1903 a dicho establecimiento. 

En las letras se observa la armonía y perfección pro
pias de la capital cuadrada de la época augusta; la re
dondez de la O y la rectitud de los ángulos formados 
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por las líneas verticales y horizontales de las letras E, 
F, L , T. Lectura del facsímil n . 
N E R O N I CLAVDIO / CAESARI AVGF57 O G E R M ^ -

Í V / C 0 / P 0 N T I F / C 7 M A X I M O T R I B V N I T I A PO-
T E S T A T E / V T ñ l i l i I M P E R A T O R I V I I I V A T R I 
V A T R I A E . 
Unas aclaraciones elementales para la inteligencia de 

esta lápida. Va dedicada a Nerón, que gobernó desde el 
año 54 al 68. La palabra Claudius indica el Í pellido de 
la familia. Caesar es el sobrenombre de la gens Julia. 
E l adjetivo Augusius significa que la persona era sagrada 
y lo tomó el primero César Augusto. Germanicus es un 
título honorífico sacado del pueblo a quien Nerón ven
ció. Desde el tiempo de César Augusto eran los empera
dores jefes supremos de la religión y se aplicaron el cali
ficativo de Pontifex Maxintus. E l poder tribunicio lo 
recibió por primera vez César Augusto el año 28 antes 
de Jesucristo, y se concedió a todos sus sucesores al ser 
elevados al primer puesto del imperio. Era perpetuo y 
anual, de modo que cada año se renovaba aumentándo
se una unidad al número de poderes tribunicios. Esta 
indicación es muy importante, porque nos da la clave 
para fijar con exactitud la fecha de las inscripciones. 
Por ella sabemos que nuestra lápida es del año 62. E l 
nombre de Imperaior designa propiamente al jefe supre
mo del ejército; la cifra que le acompaña señala el núme
ro de victorias. Pater Patriae fué un título honorífico 
que tomaron casi todos los emperadores. 

Facsímil 12. —La capital rústica de las inscripciones 
españolas se caracteriza también por las particula
ridades, expuestas en el capítulo 111. La prueba se 
tiene en el facsímil 12, que reproduce el Bronce de 
Bonanza, custodiado en el Museo Arqueológico Nacional. 
Mide 0,19 x 0,30 de ancho y largo, por 0,006 de espesor 
en medio, y 0,010 en el margen. Se encontró el año 1868 
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en la villa de Bonanza, hoy Sanlucar de Barrameda, y 
lo adquir ió el Marqués de Casa Lor i rg , de donde pasó al 
Museo Arqueológico Nacional. 

E l texto es enrevesado y se ha discutido bastante so
bre su significación. Mommsen creía que era una fórmula, 
pero Hübner sostiene con más acierto que es un verda
dero pacto fiduciario. Este sabio epigrafista lo publicó 
e interpretó en el tomo I I del Corpus Inscripíionum L a i i -
narum, 5406. También lo dió a luz Berlanga en Lós 
Bronces de Lasarla, Bonanza 'y Ajustrel, Málaga, 1881. 

La escritura, según Hübner , es del tiempo de Augusto. 
En ella se advierten la angulosidad y descuido propios 
de este tipo. Los palos verticales son largos y estrechos; 
los horizontales muy cortos; la / , L , P sobrepasan fre
cuentemente la caja común de las otras letras. En la 
línea 2 se abrevia ve en maxvmvsqw. Hay además otras 
abreviaturas propias de los textos jurídicos, como HS. 
por Sesiertio (líns. 3, 15), A'', por Nvmmo (líns. 3, 15), 
H V E , por Heredive, Heresve (líns. 12, 14). 

Transcripción elel facsímil 12. La copia es minúscula, 
suprimiendo los puntos que siguen en medio de la línea 
a casi todas las palabras. 

Dama hvcii T i t i servvs ívndvm Baianvm qui est in 
agro qv i 

Veneriensis vocatvr pago Olbensi v t i optvmus 
ma xvmvsqw? 

esset sestertio nvmmo Jvno et hominem Midam ses-
tertio nvmmo }vno fidi fidvciae cavsa man-

cipio accepit ab Licio Baianio libripende antesta/o 
ad fines evndo 

. 5 d ix i t 'Lvcivs Baianivs hicium T i t i v m et Cairm 
Seivm et popvlvm et si qvos dicere oportet 

pactvm comventvm íac tvm est inter Damam htcü, 
T i t i setvvm et hvcivm Baianvm 
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qvam pecvniam Lvcio Baiano dedit dcderit crcdidit 
crediderit ex-

pensvmve t v l i t tvleri t sive quid pro co promisit 
promiserit 

spopondit fideve qvid sva esse ivssit ivsserit vsque 
eo is fyndvs 

10 eaqve mancipia fidvcia essent doñee ea omnis pecv-
nia fides-

ve persolvta hven T i t i solvta libera taque esst t si 
pecvnia sva qva 

• qve die hvcio Ti t io heredive eivs data solvta non 
esset t vm v t i cvm 

fvndvm eaqve mancipia sive qvae mancipia ex is 
vellet Lvcivs T i t i -

vs heresve eivs vellet vb i et qvo die vellet pecvnia 
praesenti 

15 venderet mancipio plvris sestertio nvmmo Jvno invi -
tvs ne daret nevé sa

tis secvndvm mancipivm daret nove v t in ea verba 
qvae in ver

ba satis secvndvm mancipivm darisolet repromitteret 
nevé simplam nevé 

36. Uncial. Facsímil 13.—Al hablar de esta escri
tura en el cap. I I I , 13, fijé sus caracteres, y di la prueba 
de un códice de la Catedral de Barcelona. Se ha discuti
do bastante sobre la procedencia de este precioso ma
nuscrito, creyéndole unos de origen francés. Nada hay cier
to que abone esta opinión, sino son algunas iniciales que 
se dice presentan una influencia marcadamente france
sa. Aunque así fuera, que no es n i mucho menos seguro, 
pudo el códice haber sido escrito en España . 

De todos modos existe un códice indudablemente es
pañol en escritura uncial. Es el Palimpsesto de la Catedral 
de León, que lleva el número 15. En m i Catálogo de los 
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códices y documentos de la Catedral de León, Madrid, 1919, 
hay una descripción circunstanciada de todo el, págs. 43-51. 
A ella remito al que quisiere enterarse minuciosamente 
de su contenido. Por ahora basta saber que el códice, 
como lo indica el nombre, tiene dos escrituras, la una 
raspada, de la que se conservan algunos rastros, y la 
otra sobrepuesta a la pr imit iva . Esta es uncial y semi-
uncial; la sobrepuesta, visigoda. La uncial pertenece a l 
siglo v i o v i l (Zeumcr la f i ja entre 546 y 660) y encierra 
una gran parte de la Lex romana Wisigothorum; la semi-
uncial data del siglo v i l y nos transmite fragmentos 
de la Biblia llamada Itala con reminiscencias propias 
de España . La escritura moderna es de fines del siglo ix 
o principios del x con la traducción latina de la Historia 
Eclesiástica de Ensebio y la continuación de Rufino. 

E l facsímil 13 ofrece el folio I 2 2 r . del Palimpsesto 
leonés. La escritura primit iva contiene parte de la ley 
v i l del libro XI del Código teodosiano, y es la que actual
mente nos importa examinar. 

Desde luego resalta el tipo uncial de la letra, manifes
tado en la a, d, e, g, h, m, q, u . Sin embargo la a y la e 
se acercan ya al modelo semiuncial. Son mayúsculas 
B, F , L , N , O, R, S, T.Lñ. N y la T.se unen al fin de línea, 
v. gr.: fueriwí (lín. 2). 

Abreviaturas. Se encuentran la de lex, propia de los 
manuscritos de derecho y algunas otras por apócope o 
suspensión; a saber: Thcoáosti (lín. 1), direptorum (lí-
nea 3), Qvae (lín. 5), data, ka.lendas (líns. 7, 32), Rduenna 
(lín. 7), interpretatio (lín. 8, 33), praefecto (lín. 18), qtyi-
qwe (lín. IQ), omnibws facultatibws (lín. 27), eadew (lí
nea 29), q u i c u m q M í (lín. 33), necessitatew (lín. 36). E l 
plural de Augustus lo abrevia con las siglas AA y un 
trazo horizontal encima (líns, 7, 18, 32) y Consulibus 
con las formas ordinarias (líns. 7, 32). En las abreviaturas 
de que y hus se inicia ya en vez del punto una coma, 
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que es el paso al punto y coma medieval (litis. 5, 14, 27). 
La palabra pridie está abreviada por apócope y por sín
copa. 

Pero lo singular de este códice son las abreviaturas que 
ofrece, exclusivamente españolas, las cuales pasaron más 
tarde a los códices visigodos. La primera tsla v sobrepues
ta en qyadrupli (lín. 3), qvique (lín. 19); la segunda, el 
trazo en forma ondulada cortando el palo de la p para 
indicar per en sup^exactionis (lín. 12), superexacta (lí
nea i4)ísiendo así que esta forma de abreviatura significa 
en las demás escrituras nacionales pro. 

Otras particularidades: / alta al principio de palabra; 
aponte por sponte (lín. 25), operas por opem (lín. 28). 
Traube aduce además como señales inequívocas de que el 
códice es de origen español la manera de contraer el 
pronombre personal de la primera persona del plural, a 
saber nri , firiü, nros, y nsr, nsif nstro (1). También se apo
ya en él para demostrar que en España se adoptó en las 
abreviaturas el sistema hebraizante de contracción (2). 

Transcripción dé l a escritura pr imit iva del facsímil 13: 

THEODosn U x V i l . L I B E R X I 
aut uera indignatio si In concussione possessorum 

deprehensi fuerint 
hilico et capitali periculo subiacebunt et direiptoruwí 

quadrupli poe-
na ex eorum patrimonio reddant. ludices autem 

xxx librarum auri 
5 multa ea ceruitate sciant se esse plectendos. Nisí 

ea qva.e salubriter. 
hordinata sunt necessaria deuotione corq>k uerint. 
Data pnd í^ Kalendas martias RautMMfl HonorioVI1II 

et Theodosio V Augusiis Consulihus 

(1) NS., pág. 223. 
(2) I b i d . , pág. 244. 



L E T R A V M C I A L 77 

Intevpvetatio hec lex hoc prccipit. exactores ad exi-
gendas functio-

nes tributarias Idóneos esse mittendos. I ta ut si de 
his populi ac-

IO cusatio ulla processerit. id querella deposita fuerit. 
in corum 

locum al i i dirigantur ut habita diligenti Inquisitione 
sint dis-

prendia prouincialium de supíyexactionis crimine 
conuinci po-

tuerint capital! periculo subiaceant ct eorum facul
ta tibus 

in quadruplum quae sunt ( i ) supm'xacta reddant. 
ludices uero prouinci-

15 arum xxx libras auri se nouerint poena feriendos 
si hec 

quae statuta sunt Implere neclexerint. 
V Ne damna prouincialibus Infligantur 
Imperaiores Valcntinianus et Ualens Augusti ad 

Probum Vraefectum Vraeiorn illiricae (2) 
Si qui eorum qui prouinciarum rectoribus obse-

qunntur qvique In 
20 diuersis agunt officiis principatus et qui sub quo-

cumqne pre-
textu muneris publici possunt esse terribiles rus

ticano 
cuiquam necessitatem obsequii quasi mancipio sui 

Inris 
inponat: aut seruum eius aut forsitam bouciii in 

husus pro-
prios necessitas ab his que conuerterit. siue ex-
* senia {3) aut mu-

(1) Sunt sobrepuesto. 
(2) Estas dos líneas son casi ilegibles en el original. 
(3) s sobrepuesta. 
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25 nuscula que kanonica ex more fecimus extorserit. 
uel ex

ponte hec que Inproba sunt oblata non refutautrit 
ablatis 

omnibws facul tat ibi« ultimo subiugetur exitio. et 
nihilo-

minus rusticanum qui Tn eiusdem (1) operas sponte 
propria detulis-

se responderit par poene seueritudo constringat. 
Eadew 

30 uero circa eos censura seruetur qui exsenia aut mu
ñera de-

ferri sibi a possessoribus cogunt. aut oblata non res-
puunt 

dat¿i 11 K&lendas octubns Agripinae Ualcntiniano et 
Ualente Augustis Consulihus. 

Iniex^reiatio. Quicumqwe ex his qui prouinciarum 
rectoribus iun-

guntur aut mil i tant . Uel qu i agunt I n diuersis offi-
ciis 

35 principatus. uel quiqumque sub occasione publici 
actus u i -

dentur essc terribiles. Si rusticanum alicui necessi-
fatew 

La letra sobrepuesta del facsímil 13 ccntitne un 
fragmento d é l a Historia Eclesiástica de Ensebio, tradu
cida por Rufino, l ib. V I I , 30-32. Véase la edición de 
MommsGn, Eusehius Werke, TI vol . Die Kirchengeschich-
te... Die lateirische Ueberseizung des Rufinus, 2.a parte, 
Leipzig, 1908 (Die griechischen christlichen Schriftstellcr 
der ersten drei Jahrhunderte, herausgegeben von der 
Kirchen Váter-Commission der Kónigl . Preussischcn 
Akademie der Wissenschaften). Este códice no ha sido 
utilizado por Mommsen. 

(1) dem sobrepuesto. 



LETRA SOBRr.PUESTA DEL FACS. 13 79 

La escritura es visigoda de fines del siglo ix o de la 
primera mitad del x , como veremos más abajo. Trans
cripción. 

mortem etenim fubita amdemnatur qui de pio-
m m morte ceníebat: 

U t hoftenderet d ^ í quia non quum uolucrit tiran-
nnf crvciam^r. 

fed cum probaberit Ipfe corripimur: 
[ X ] X X Igi tur fex annif aurel ianuí cum gubernaffed 

principatww probí;f 
5 poft hunc fufcepit. cui cum tohtldcm temporil ex-

pieíet Imperio 
charuf una cum fililí charino et numeriano fuccedit 

ha quibuf 
tr ihuf annif nec plenif romano regno adminiftrato 

dioclet ianuí 
fufcepit principatum hií uero máximaf In noftrof 

p^ríecutionel 
et eglefiarwm fubuerfioncf moli tuf cft fed paulo 

antequaw hic I m -
io perium fumeret I n urbe roma: defuncto dionifio 

poft nouem annif 
facerdotii. felixfu fcepit fedem: Quo temporeí mane! 

quídam 
íecunáum nom^n ímim Infaniení et Inft inctu demo-

nif agitatuf inviifaw 
et execrabilem omnihu/ herefim docet: hic auiem 

manef gente perfef uite (i) 
et moribuf barbaruf fuit tam accr ingenio ut Infa-

nire uel demone 

i1) Al margen y en cursiva: lín 4, V; lín 5 caruí cum íiliif 
Regnat I I ; lín. 7, diodetianuC Regna í XX; lín. 10, Dioniíiuf 
anno/ V I I I I ; Un. 12 Mancí a qvo maniceor«»« orefií hor-
^ eít. 
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15 adlmpleri uideretur: áenique re tcxi tu í docet. Chri-
¡t'\ fe nunc gerere formam 

conabatur hof tendere nunc Ipfum íe effe pafaclit^wí 
predicabat 

et elatuf Infania ad fimilitudinem Chriji i duodecim 
difcipulof cligenf (1) 

ad predicandum mittebat dogmata ftulta et Impia 
ad-

uerfuf hereticif qui lam priuf extincti fuerant mu-
tuata diffe-

20 minanf et woftroorhi p¿rfica uenena propinan!: ex 
oc ergo maniceorMw 

herefif ufque I n odiernum diffunditur (2): 
X X X I Eo tempore exorta quo felix in urbe roma cglefie 

preerat 
qui per quinqw^ annof adminiftrato facerdotio eu-

ticiano íedem 
dereliquid: hif decem meníibuf folií t ranfhacti í (3) 

galo epífcopatuwí tra-
25 didit qui noftrií lam temporibw/ quindecim anni í 

facerdotium períunctví 
marccllinMm íuccefforem reliquid: quem lam per-

fecutionif tempuf 
Inuenit: Ea tewpeftate aput antiociam íacerdotim» 

poft 
áomnum fufceperat thimeuf: poft thitnenww u.ero 

chlr i l luf : 
cirillo ímtem fuccedit doroteu/ qui ad no/íram ufque 

memoria»* 
perdurabit uir eruditiffimuf et fcripturif diuinif fatif 

Intewtof. 

(1) g sobrepuesta. 
(2) / primera sobrepuesta. 
(3) h sobrepuesta. 
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Reproducciones del Palimpsesto de León: GARCÍA VILLA-
DA: CCDCL. Núm. 4. —UPSON CLARK. CH. 2, 3. 

Facsímil 14. —Como la uncial del Palimpsesto de León 
no se puede apreciar bien, ofrezco otra muestra de 
este tipo de escritura en España , que nos lo transmite el 
códice escurialense R. I I , 18, en parte palimpsesto, y que 
originariamente perteneció a la Iglesia mayor de Oviedo. 
Una descripción cumplida de él se puede leer en Ewí\ ld-
Loewe, ESV., pág. 3; Loewe-Hartel, B P L H . , págs. 130-
136, y Antolín, CCLE, págs. 481-487. Paleográficamente 
los que mejor lo han estudiado son Ewald y Loewe. 

Es tá escrito por varias manos: una trazó la letra un
cial, según todas las probabilidades en el siglo v i l , y 
otras, la cursiva y minúscula visigóticas en los siglos 
v m y ix respectivamente. E l folio 37, que es el que re
produzco, contiene parte del Breviarum Rufi Festi, en 
caracteres unciales, pero influidos ya por la escritura 
semiuncial. 

Unciales son las letras a, d, e, g, h, m, q, u. Mayúsculas 
B, L , N,SR, S. La sde galliaf (lín. 1) es semiuncial, y tam
bién la i . Existe la unión de letras N T al final de línea, 
v- gr.; snni {lín. 4), y del diptongo ce en prouinciíe (lín. 6), 
germanus, duíg (lín. 9), bri tannií? (lín. 10); con todo 
también hay casos de separación, como en gallim' 
(Un. 5) y de e en du^ (lín. 8). 

Abreviaturas: tropezamos con la coma para substituir 
a us y ue en alpibws, usque (lín. 1), aáque (lín. 14), la raya 
Sobrepuesta a la úl t ima letra para indicar la supresión 
de nt en renum (lín. 2), .y la w sobrepuesta en optim'it 
(lín. 15^ tan propia de los manuscritos españoles. 

Lectura del facsímil 14. En la transcripción se adoptan 
minúsculas por las razones indicadas ya varias veces. 

Per annos V I H ab alpibí^s ad renum. usque gall iaí 
subegit. Cum barbaris ultra renum positis 
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confixit in brit taniam transiuit. X . annos 
gallia et brittania tributarias fecit Sunt 

5 galliae cum aquitania et brittaniis pro-
uinciíe. X V I I I . Alpes maritime prouincia 
biennensis narbonensis noucm popu-
lana aquitaniae due alpes grage máxi
ma sequanorum germanise. belgice duse 

10 lugdunensis du;e I n brittania; máxime 
cesariensis brittannia prima brittania 
secunda i l l i r icum ab ore marí t imo pau-
lat im adgressi sumus. 

Leuinus cónsul adriaticum adqwe ionicum 
15 mare primus ingressus mar í t imas optin^it 

ciuitates Creta per metellum consulem 
qui creticus dictus est prouincia facta est: 

Reproducciones de este códice se pueden ver en EWALD-
LOEWE, ESV., I V - V I I ; UPSON CLARK, CH. 4, 5. 

37. Cursiva. Facsímil 15.—De esta escritura poseemos 
un ejemplo bueno en el famoso ladrillo conservado 
en el Museo Arqueológico Nacional, del que se ha hablado 
ya muchas veces. Lleva el núm. 16.734 del Inventario y 
mide 28 X 2 1 cent ímetros. Se encontró en Itálica y fué 
donado al Museo por D. Demetrio de los Ríos. 

La escritura es cursiva del primer período, según lo 
indicado en el núm. 14, y por lo mismo domina en ella 
la letra capital. Las únicas letras minúsculas son h, e, i , 
a veces, o, q, u; las demás, es decir, C, F, G, L , M , N , 
P , R , S son mayúsculas; t intermedia. Nótese la forma 
de la A que es uncial y la de la /, constituida por dos 
palos. Este tipo recuerda el de las tablillas de cera de 
Pompeya, y es anterior al siglo iv , quizá del siglo 11 
de nuestra era. E l contenido son los primeros versos del 
l ib. I de la Eneida de Virgilio. Lectura: 
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ARMA uiRVMqVe CANo tRoIAe qui 
PRiMVS Ab oRiS I t A L i A M FAto PRoFVGVS 
L A Ve NA qVe 

28. Sfimiuneial. Facsímil 16. —Por la escasez de 
códices españoles escritos en semiuncial, d i en la lámina 
V el facsímil de un manuscrito español de este tipo. A l 
gunos códices, de los que exhibe fototipia Chatelain en 
VSCL parecen del mismo origen. Cierto lo es la parte de 
la Biblia contenida en el Palimpsesto de León. Su escri
tura es genuinamente semiuncial, o sea, minúscula, con 
las particularidades propias de este carácter de letra. La 
única mayúscula es la A .̂ La e, g, r, s presentan, por lo 
general, la forma descrita anteriormente, cap. H I , 15. 
La f es minúscula y alta. Además de la g, parecida a un 3, 
regno (lín. 3), se emplea la g uncial en nauigauerunt {\í-
nea 8); en la línea 5 hallamos el punto y coma señalando 
la abreviatura de bus en ieiunationibw/. También que 
lleva la misma abreviatura, exorantefqwe (lín. 1). qwo-
m'am está abreviado por contracción en la línea 1. 

Desgraciadamente la letra semiuncial, que es la p r i 
mitiva, está casi borrada. Ya dije que es del siglo v i l y 
encierra trozos de la Biblia Itala. E l facsímil 16 reproduce 

primera columna del folio 121 r. del dicho Palimpsesto 
fle León. 

E l texto corresponde a los capítulos X I V , 21-27, y 
1-y) de los Hechos de los Apóstoles., Lectura del 

facsimü 16. 

Columna a 

xExorantefqw¿ ut permanerent in íide et quoniam per 
multaf tribulationef oportet nof intrare in 
regno áe\ et cum conftituiffent i l l i f per fingu-
lítf eclefiaf prefbiteroí et oraffent cum iciunatio-
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5 nihuf commendauenmt eof dommo in qiicm credidc-
runt t ranfeuntefqí^ pifidiam uenerunt in pam-
philiam. et loquentef in perge ucrbum domini 
deícenderunt in ataliaw et indo nauigaucrnnt 
anthiociam unde erant tradite gratiae dei 

10 in opu í quod conpleuenmt. Cum autem ueniX-
íen t et congregafíent eclefiam retulerunt 
quanta fecifíet dominuí cum i l l i f quia aperuilfet 
gentibw/ oftium fidei morati funt autem tem-
puf non modicum cum diXcipulif et ( i ) quidani 

15 defeendenteí de iudea docebant fratrcX 
quia nijfi circumeidamini fecundum mortm 
moyfi non poteftif falui fieri facta ergo íedi-
tione non minima paulo et barnabe aduerfuf 
illof ftatuerunt ut a ícenderent pauluí et 

20 barnabaf et quídam ali i ex al i i f ad apoftolof 
et prefbyterof in ierufalem fuper hac questi-
one i l l i ergo deducti ab ecleíia pertranfibant 
fenicem et famariam narrante! conuer-
fationem gentium et faciebant gaudium 

25 magnum omnibw/ fratribw/. Cum autem ue-
niffent iherofolimam fufeepti funt ab 
aeclefia et ab apoftolif et fenioribw/ anunti-
antef quanta deuf fecifíet cum i l l i f furre-
xerunt autem quídam de herefi pharí íeorum 

30 quí crediderunt dicentef quia oportet circum-
cidi eof praecipere queque femare legem moyfi 
conueneruntque apoftoli et fenioreí 
ut uiderent de hoc uerbo cum autem magna 
conquífitio fieret exurgenf petruf... 

35 dixi t ad eof u i r i fratref uof feitif qtwniam ab an-
tiquís diebuj dominuí et nobíf elegít per oí meum 
et audírent gentef uerbum euangelíi 

( 1 } A q u í comienza el cap. X V . 
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Transcripción de la letra sobrepuesta del facsímil 16, 
Pertenece, como se dijo, a fines del siglo ix o principios 
del x y encierra un fragmento de la Historia Eclesiástica 
de Ensebio, traducida por Rufino, l ib . V I I , 30, 9-13 de la 
edición de Mommscn. 

dexteram hac palmam femore Inlidere pede q u o q « í 
fubfaltare 

hac fcabillum ferire cum fonitu: ab auditoribw/ uero 
non faborem 

ñeque plaufum fperare folum: fed theatrali more 
oratoria 

moueri f ibi expectabat. et uoceí tamquam de cautif 
darii hec 

5 non Xolum a uir i f fed etiam a mulierib«/ Indecente!" 
expectabatyr. 

fiqui uero auditorwm oneftiuf et uerecuwdiuf agen! 
a clamore nimio tem-

l>eraffet uelut In lu r i aw facienf patiebatur luriam: 
fed ct an-

tiqnif et defunctif lam tractatoribw/ Infultabat: et 
Ulif deroga «f 

fuaf laudef Inuerecunde Inpudentcrque lactabat re-
torem 

fe magif quam heglefi^ doctorem laudari cupiebat. 
pial mu f 

uero qu i I n dowmmn noftvum Ihejum chriftUíti 
diceb:mtur celare fecit uelut 

neothericof ed nnper Inuentof I n femet Ipfum uero 
conpofitof 

diebuf pafce In medio eglefie canere: Mulieref má
xime, quaf 

Ipfe priuf ad cenamdum pro more Infti tueratí fa-
ciebat I ta ut 
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15 orrefceictí fiquif audiret. nam cum Ipíe íüium dei 
negare defcen-

diffe de celo! fed a maria cepifíe e In i t i um abuiífe 
de térra: 



B) LA ESCRITURA VISIGODA DESDE EL SIGLO V I I I 
HASTA MEDIADOS DEL SIGLO X I I 

CAPITULO V I I I 

HISTORIA EXTERNA DE LA ESCRITU
RA VISIGODA 

29. Origen, progreso y decadencia de la escritura visigoda.— 
30. Lista de los códices visigodos hoy existentes.—3r. Lista 
de los códices fechados por orden cronológico.—32. Lista de 
los códices no fechados por el mismo orden. 

39. Sobre el origen de la escritura visigoda no cabe 
ya duda ninguna. Se derivó, como las demás escrituras 
nacionales, de la cursiva y minúscula romanas; y el 
nombre que lleva no es debido a que los visigodos la 
inventaran, sino a que en su tiempo se efectuó la trans
formación. 

Se la ha llamado también Uítera toletana, pero esta de
nominación no se remonta más allá del siglo x m , habién
dola usado por primera vez el arzobispo D. Rodrigo (1). 

Este género de escritura, propio de España, duró desde 
^1 siglo v m hasta mediados del siglo x u . Su introducción 
íué lenta, llegando a dominar por completo en los siglos 
IX, x y x i . D. Rodrigo Jiménez de Rada afirma que los 

( i ) Hablando de los Godos, dice: specialesque l i üe r a s , quas 
cts cum lege Gudi la , eorum episcopus, tradiderat, habuerunt; 
quae i n antiquis H i s p a n i a r u m et Ga l l i a rum l i b r i s adhuc hodie 
superextant; i d est, l i t tera quae d i c i í u r toletana. En De Rebus 
Hispaniae, lib. II, cap. I (PP. Toletanorum quotquot extant 
üpera, t. I I I , edición Lorenzana, Madrid, 1793). 
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Godos trajeron a España la escritura ulfilana, inventada 
por su obispo Ulfilas, y que ésta subst i tuyó a la rotnana; 
pero el arzobispo toledano confunde lastimosamente la 
lengua y la escritura godas con la escritura visigoda, a 
la que llama littera iolelana. Lo cierto es que no conocemos 
ningún códice español escrito en lengua y escritura godas. 

Otra leyenda del mismo autor, recogida por Alfonso el 
Sabio, es la que sostiene que en un Concilio de León, te
nido hacia el año 1091, se ordenó la supresión de la littera 
toletana, mandando que se la substituyera por la Carolina 
o francesa (1). Pero por ninguna parte aparecen las Actas 
del tal Concilio, n i hay documentos anteriores al siglo x m 
que atestigüen su existencia. Da además la casualidad 
de que hay algunos códices y muchos documentos, re
dactados en caracteres visigodos, posteriores al año 1091. 
De 1105 es el Penitenciario visigodo, existente en la 
Biblioteca Nacional de Madrid (6367), que es un ejemplo 
palmario de transición. A l año 1110 pertenece el célebre 
Becerro de Sahagún, escrito en minúscula visigoda, hoy 
en el Archivo Histórico Nacional. Por otra parte, los 
documentos de este Monasterio hasta esa misma fecha 
están, por lo general, copiados en carácter visigodo, sien
do de notar que aquel famoso cenobio fué uno de los 
focos de la reforma cluniacense, y por lo mismo parece 
que debía de haberse empleado en él, antes que en 
ninguna otra parte, la letra francesa. 

Los documentos de la Catedral de León, los de algunos 
Monasterios leoneses y los particulares guardados en su 
rico Archivo, arrojan el resultado de que no hubo tal 
substitución repentina de tipo de letra, sino una trans
formación lenta desde mediados del siglo x i y aun antes 
hasta 1150, en que predomina ya en todas partes la es-

(1) Statuerunt ut i a m de caeíero omnes seviptores, omissa 
l i t tera toletana, quam Gulphilas, Gothorum episcopus, adinvenit, 
gall icis l i t ter is u te ren íur . I b i d . , l i b . V L cap. X X V I I I . 
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critura francesa ( i ) . A la misma consecuencia lleva el 
examen de los documentos de la región castellana y ara
gonesa, según lo prueban los documentos de Oña y San 
Juan de la Peña. Por consiguiente, no está del todo des
acertado Muñoz y Rivero al decir que, «si bien la letra 
francesa apareció en tiempo de Alfonso V I , este monarca 
usó con más frecuencia para los documentos que de él 
emanaban la letra visigoda... que D.a Urraca al ternó el 
uso de ambas letras, empleando generalmente la fran
cesa en los documentos que otorgó en Castilla y León 
y la visigoda en los dados en Galicia; que en tiempo de 
Alfonso V I I fué más común la letra francesa, y que en 
los documentos particulares ésta no se hizo frecuente 
hasta transcurridos los tres primeros lustros del si
glo xii» (2). 

Es curioso notar cómo en Portugal siguió la letra visi
goda con más persistencia aún que en León y Galicia. 
Por las láminas de Burnam, V y X X X I , se ve que el có
dice 38 de la Biblioteca Pública de Lisboa, de los años 
1160-1175, y el de la Torre do Tombo 374, procedente 
de Alcobaza, del año 1175, están escritos en letra fran
co visigótica, parecida al Penitenciario núm. 6367 de 
la Nacional de Madrid, copiado en 1105, y al Becerro 
de Sahagún de 1110. 

En la región navarro-aragonesa, por su proximidad a 
Francia, se hizo sentir más pronto el influjo de la letra 
Carolina, usándose ésta ya desde principios del siglo X I , 
aunque todavía perdura la visigoda, pura o mezclada, 
basta mediados del X I I . 

Donde desapareció más pronto el carácter visigodo 
fué en Cataluña. La dependencia política que esta región 
tuvo de Francia contr ibuyó a que se extendieran por ella 
u^tiy temprano la letra Carolina, y sus fórmulas diplomá-

(1) GARCÍA VILLADA. C C D C L . n.0 994, 1381, etc. 
(2) P V . págs. 35-36. 
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ticas y cronológicas. Todos los documentos de los Condes 
de Barcelona conservados en el Archivo General de la 
Corona de Aragón llevan ese sello. Lo mismo se puede 
decir de los particulares y de los códices. Yo sólo conozco 
de estos últ imos en carácter visigodo los fragmentos del 

,Fuero Juzgo del códice 46 de Ripoll, pertenecientes a 
últimos del siglo VIH o principios del ix ; el códice 49 de 
la misma procedencia, escrito en 911, probablemente 
para la abadesa del Monasterio de San Juan de las Aba
desas, que contiene las Sentencias de Tajón. Ambos se 
guardan en el Archivo General de la Corona de Aragón. 
A éstos hay que añadir el códice 102 de la Catedral de 
Barcelona, del siglo x i , con los Morales de San Gregorio; 
unos fragmentos del libro De ecclesiasticis oficiis, com
puesto por San Isidoro, conservados sin signatura en la 
misma Catedral y copiados probablemente a principios 
del siglo ix ; el Comentario al Apocalipsis por San Beato, 
del año 975, guardado en la Catedral de Gerona; otro 
ejemplar de la misma obra, no muy posterior, existente 
en Urgel; los Diálogos de San Gregorio, transcritos en 
938, que están en la Catedral de esta ciudad; el Acta de 
Consagración de la Iglesia del'Castillo de Lillet del año 
833, la de la Catedral de Urgel que posee reminiscencias 
visigodas; y el documento del Rey Ramiro I I , de 1040, 
sobre los derechos episcopales de Ribagorza que se 
guarda allí mismo (1) y procede de la cancillería ara
gonesa. 

En cambio los códices más antiguos del Monasterio de 
Ripoll están escritos ya en letra Carolina, como el 46, 52, 
74, 83, 106, 225, pertenecientes al siglo x; el 40, 42, 59, 
151 y 168, copiados en el siglo x i (2). 

(1) Sobre los cuatro manuscritos existentes en Urgel. véa
se: PUJOL, PERE. De P a l e o g r a f í a vis igót ica a Catalunya (Bulleti 
de la Biblioteca de Catalunya, año I V , 1917, págs. 6-27). 

(2) Cf. GARCÍA VILLADA. BPLHR. 46.. . 
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De modo que se puede afirmar con fundamento que 
desde el siglo ix se había introducido en Cataluña la 
letra Carolina, siendo muy probable que los raros códi
ces visigodos que se hallan en esa región fueran llevados 
allí del interior de la Península, salvo quizás el 49 de 
Ripoll, escrito aposta para San Juan de las Abadesas. 
Esta teoría es aún más cierta por lo que se refiere a los 
documentos, según queda indicado. 

La verdad de los hechos es, por tanto, que la escri
tura francesa se introdujo en España, salvo en Cataluña, 
en el últ imo tercio del siglo x i y en el primero del X I I , 
paulatinamente, y no de golpe. Los importadores fueron, 
indudablemente, los monjes de Cluny. Es bien sabido que 
éstos lograron implantar por aquel entonces su reforma 
en Navarra, en los Monasterios de Nájera, Oña, Sahagún, 
San Servando de Toledo, Santo Toribio de Liébana y 
otros. Recibieron para ello el apoyo de Sancho el Mayor 
de Navarra, Fernando I y Alfonso V I . A l mismo tiempo 
Bernardo, abad cluniacense de Sahagún, fue elegido obis
po de Toledo, en 1086, y a su muerte le sucedió Raimun
do con el mismo carácter. Giraldo ocupó la silla de Braga; 
Pedro, la de Osma; otro Bernardo, la de Sigüenza, y más 
tarde la de Compostela; el homónimo Bernardo de Pe-
rigord, la de Zamora. Por todas partes, como se ve, se 
extendió la influencia cluniacense. Con esta inmigración 
extranjera coincidió la supresión del rito mozárabe, abo
lido en 1080. Este suceso llevó consigo la necesidad de 
importar libros litúrgicos romanos, escritos en letra Ca
rolina; lo cual, según fácilmente se comprende, tenía que 
influir en la modificación de la escritura visigoda. Y, efec
tivamente, desde ese tiempo se inicia la mudanza re
flejada en el Penitenciario de la Nacional, de 1105, y en 
el Códice de Alcobaza, hoyen Lisboa, núm. 38, de 1160-70, 
que presenta un tipo de letra de transición. Precisa
mente de 1105 es el códice 14-3 de Toledo, que encierra 
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Homilías y Sermones de San Agustín, y fué copiado en 
letrj. abiertamente francesa por orden del arzobispo 
cluniacense Bernardo. 

Desde el siglo x v m se ha pretendido fijar la diversi
dad de escuelas aun dentro de la letra visigoda. Merino 
escribía en 1780: «Yo creo que si se tirase una línea des
de Cartagena, que pasase por Toledo y terminase en 
Santiago de Galicia, sería una división que, casi sin error 
sensible, nos daría la parte en que se escribió cualquier 
manuscrito Góthico». Luego añade que los escritos de 
Andalucía son más irregulares?, obscuros y gruesos que 
los copiados en Castilla (1). 

E l juicio de Merino lo comparte Muñoz y Rivero, quien, 
después de citar las palabras aducidas anteriormente, 
añade: «Así es en verdad. La escritura mozárabe tiene 
proporciones distintas de la usada en los reinos cristia
nos de la Reconquista. Su altura es menor; su anchura, 
más pronunciada; sus trazos son más gruesos, acaso por
que tomasen los Mozárabes de los Mahometanos el uso 
de la caña para la escritura. La letra toda presenta ade
más cierto aspecto arcaico en cuanto a su trazado, que 
la hace más imperfecta, pero casi totalmente análoga a 
la usada en la monarquía visigoda. Esta circunstancia 
se observa especialmente en los manuscritos latino-mo
zárabes de Andalucía.» Luego dice que, a medida que la 
reconquista iba avanzando, se fué modificando la es
critura gótico-mozárabe, al contacto de la usada en To
ledo, León y Castilla, que era más airosa y elegante (2). 

E l Sr. Gómez Moreno distingue el grupo primit ivo 
mozárabe, integrado por el misceláneo Ovetense, escrito 
antes de 779; el Fuero Juzgo de Colbert de hacia 828, 
las actas del Concilio de Córdoba de 839, en la Cate
dral de León, los fragmentos de Juvenco y Eugenio, 

(1) E P . pág. 54. 

(2) P V . págs'. 45-46-
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del mismo archivo, el trozo isidoriano de Barcelona, el 
códice de Albi , los folios del Fuero Juzgo de Ripoll y 
varias Etimologías. En el siglo x, dentro de una unifor
midad perfectamente definida, échanse de ver escudas 
y tendencias varias. Desde luego la andaluza con la 
letra pequeña, ancha y gruesa de que son ejemplo la 
Biblia hispalense y complutense; la toledana, de escri
tura descuidada y arcaizante, cual se manifiesta en los 
códices litúrgicos guardados aún en la Catedral y en la 
Biblioteca Nacional; la leonesa, de tipo elegante y pul
cro; la castellana, que aventaja a ésta en elegancia, so
bresaliendo los códices del calígrafo Florencio, monje de 
Baralangas (Burgos); finalmente hay otros códices de 
letra mozára"be, algo singular por su predominio de tra
zos verticales rectos, por sus mayúsculas y capitales 
de gusto carolingio, y por la abreviatura de per con la 
barra horizontal cortando la p: tales son los manuscri
tos S. I . 16 y S. I . 17 de E l Escorial. Son probable
mente de la región levantina. 

Aun es pronto para dar un juicio definitivo sdbre 
cuestión tan delicada. Esperemos a que el Sr. Gómez 
Moreno la resuelva definitivamente en un trabajo que 
tiene en preparación, basándose principalmente en la 
parte artíst ica ( i ) . 

En los manuscritos visigodos se han usado tres clases 
de escritura, a saber: la minúscula, la cursiva y la cijrada. 
De cada una de ellas hablaré en particular, comenzando 
por la primera. Antes es conveniente advertir que la 
minúscula se empleó en los códices, y las otras dos, en los 
documentos, salvo raras excepciones: aquélla es regular 
y elegante, éstas, por el contrario, irregulares y toscas. 

30. Lista de los códices visigodos hoy existentes.-' 

(1) Iglesias mozárabes . Ar te e spaño l de los siglos I X al X I . 
M a d r i d , 1919, p á g s . 355-364-
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La que más a fondo se ha estudiado ha sido la minúscula; 
y actualmente conocemos aproximadamente todos los 
códices escritos en este tipo. Suman unos 220. A conti
nuación doy una lista de todos, siguiendo el orden alfabé
tico del lugar en que hoy se conservan, con su fecha, el 
nombre del copista, cuando existe, y las obras en que cada 
uno de ellos está descrito; pero conste que no es m i pro
pósito citar toda la bibliografía, que en un libro de la 
naturaleza del presente, sería improcedente. Para la 
confección de esta lista he utilizado las de Loew y 
Clark, aunque muchos códices los he visto por mí mis
mo, como los de Barcelona, Lérida, Urgel, Burgos, León, 
Valladolid, Burgo de Osma, Santiago, Madrid, Toledo y 
algunos de E l Escorial y Roma. 

A L B I 
1. Bibl . púhl., 29; siglo ix . 156 fols. Contiene 22 

opúsculos de San Isidoro, Agustín etc.; t i solamente; 
/ alta, según la regla (1). 

[Catalogue générale des mss. des bibl. publ. des dépar-
tements, I , 1849, pág. 487; Loew, SP., 24; Upson Clark, 
CH., 501.) 

• A U T U N 
2. Bibl . de la Ville. 27; de este ms. hay varios folios.en 

París. Nouv. Acq.Lat., 1628, s. v m , según Loew y Upson 
Clark: t i sólo, / alta según la regla. Isidori quaestiones 
in Peniateuchum. 

(Delisle, Biblioihéque de l'Ecole des charles, L I X , 1898, 
págs. 386-392; Loew, 5JP., 2; Upson Clark, CH., 502.) 

BARCELONA 
3. Bibl . Catedral. Sin signatura, s. ix. Fragmentos del 

libro De ecclesiasticis officiis de San Isidoro; t i solamente, 
/ alta según la regla en un facsímil que poseo. 

(i) M á s abajo e x p l i c a r é lo que estas advertencias paleo-
g rá f i ca s s ignif ican. 

http://Nouv
http://Acq.Lat
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4. Ihid. , 102, s. x. Morales de San Gregorio; t i y zi, I 
alta según la regla. 

(Upson Clark, CH, 503, lám. 40.) 
5. Archivo General de la Corona de Aragón. Ripoll, 46, 

fols. 1, 86, 87, s. i x . Fragmentos del Fuero Juzgo: t i 
sólo, / alta según la regla. 

(García Villada, BPLHR. . págs. 22-26; Beer, HR., I , 
pág. 33, lám. 1; Loew, 5P., 18; Upson Clark, CH., 504.) 

6. Ibid. Ripoll, 49. Escrito por el diácono Fidel en 
911. Sentencias de Tajón: ^'solamente, 7 alta según 
la regla. . 

(García Villada, BPLHR. , págs. 27-28; Beer, HR., I , 
pág. 34, lám. 2, 3; Loew, SP., 49; Burnam, P L , X X I I ; 
Ui sen Clark, CH., 505, facs. 24 de mi Album.) 

B E R L I N 
7. Bibl . Real.lat., fol. 327, s. x. Son sólo cinco folios: 

t i y zi, I alta según la regla. 
(Upson Clark, CH., 506). 

BERNA 
8. Bibl . de la Ville. A. 92. 3, s. IX. Fragmentos de un 

glosario: t i sólo, I alta según la regla. 
(Steffens-Coulon, lám. 35 b; Upson Clark, CH., 507.) 

BURGO DE OSMA 
9. Bibl . Cat., s, x i . Exposición de San Beato sobre el 

Apocalipsis. 
BURGOS 

10. Arch. Cat. s. x. Guardas de un Evangeliario con 
las Epístolas de San León. 

(Upson Clark. CH., 508, lám. 51.) 
11-12. Bibl . del Seminario, s. ix-x. Biblia de Cár

dena: t i sólo, / alta según la regla. 
(Fr. A. Andrés, Boletín de la R. Ac. de la Hist., t . L X , 

I9I2, págs. 101-146; Upson Clark, CH., láms. 49, 50.) 
COMPOSTE LA, SANTIAGO DE 

13. Bibl . de la Universidad. Reservado 1, año 1055, es-
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crito por Pedro, pintado por Fructuoso. Diurno de Fer
nando I ; t i y zi, I alta según la regla. 

Sobre las miniaturas véase C. de Linas, Revue de Vari 
chrétien, 1885, páginas 185-192; Riaño, J. F. Notes on 
Early Spanish Music, Londres, 1887, n.0 V I ; Férot in, 
L M S . , col. 931, láminas 7-9; Bibl . de l'Ecole des Chartes, 
L X I I ; 1901, páginas 375-83; Upson Clark, CH, 511; 
facs. 38 de mi Album.) 

CORDOBA 
14. Bibl . Capitular, (antiguamente 72), de mediados 

del s. x, escrito por Florencio en Baleránica o Baralangas 
cerca de Tordomar sobre el Arlanza (Burgos). Homilías 
recogidas por el abad Smaragdo: t i y zi, I alta según la 
regla. 

(Upson Clark, CH., 511, láms. 65-69.) 
1 5 . Archivo de los Canónigos, s. X, según Ewald. I n -

diculus luminosus de Alvaro de Córdoba. 
(Ewald, RnS.,pÁg. 382. Poseo la descripción manuscri

ta de Loewe, que le atribuye al x u x i siglo, pero no he 
visto n i el original, n i ninguna reproducción.) 

ESCORIAL, R E A L B I B L I O T E C A D E L . 
16. a. I . 13. de mediados del s. x una parte, la otra, 

algo posterior; escrito hasta el fol. l86v por Leodegundia 
en el Monasterio de Bobadilla (Galicia), en 912 según la 
suscripción; pero en ella parece haber un error. Colección 
de reglas monássicas: t i y zi, I alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., I ,págs . 21-25; Loewe-Hartel, B P L H . , 
págs. 10-15; Ewald-Loewe, ESV., lám. X V ; Loew. SP., 
50; Upson Clark, CH., 513, lám. 27.) 

17. a. 11. 3; íines del s. x, según Loewe-Hartel. Epís to
las de San Jerónimo y otros Padres: H y zi, I alta según 
la regla. 

(Antolín, C C I ¿ \ , I , p á g s . 32-36;Loewe-Hartel, B P L H . , 
págs. 15-17; Upson Clark, CH., 514, lám. 47.) 

18. a. I I . 9, escrito por el notario Juan en 954, E l libro 
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de la virginidad de María por San Ildefonso y algunas 
vidas de Santos. La suscripción se parece a la de la B i 
blia de la Colegiata de San Isidoro, en León, escrita por 
Sancho en Baleránica o Baralangas (Burgos): t i y zi, J 
alta según la regla. 

(Antolín., CCLE, \ , págs. 42-45; Loewe-Hatel, BPLH. , 
págs. 19-21; Ewald-Loewe, ESV., l á m . X X I I I ; Loew, 
SP-, 65; Upson Clark, CH., 515, facs. 32 de mi Album.) 

19. a. I I I . 5, s. xi. Salterio. 
(Antolín, CCLE., I , pág, 71; Loewe-Hartel, PBLH. , pá

ginas 27-28; Upson Clark., CH, 516.) 
20. b. I . 4, s. x i . Pasionario de Cardeña. 
(Antolín, CCLE., I , págs. 108-128; Upson Clark, 

CH.. 517-
a i . b. I V . 17, s. x, escrito en le t ra Carolina, pero las 

notas marginales están en escritura visigoda. Obras 
de San Isidoro, Orosio, etc.: ti sólo, / alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., T. págs. 203-204; Upson Clark, 518, 
lám. 48.) 

22. d. I , i , año 992. E l célebre códice Emilianense de 
ios Concilios, escrito por el escriba Velasco y su discí
pulo Sisebuto, de orden del obispo homónimo Sisebuto: 
^ y zi, I alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., I , págs. 320-368; Burnam, P I . , 
Um. X X I V ; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 43; Ewald 
Loewe, ESV., lám. X X V I I B; Loew, SP, 75; Upson 
Clark, CH., 519; íacs. 34 de m i Album.) 

23. d. I . 2, año 976. E l famoso códice Albeldense de 
ôs Concilios, escrito por Vigila con la ayuda del presbí-

^ero Sarracino y el discípulo García. Es según parece 
uno de los primeros manuscritos que emplea los nú-
meros arábigos: i i y zi, I alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., I , págs. 368-404; Burnam, P L , lámi-
na X X I I I , Loewe-Hartel, B P L H . , págs. 43-44; Loew, 

73; Upson Clark, CH., 520; lacs. 33 de mi Album.) 
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24. e. I . 12, s. x - x i , según el P. Antolín. Colección de 
Concilios. 

(Antolín, CCLE., I I , págs. 17-28; Upson Clark, 
CH., 521.) 

25. e. I . 13, s. x - x i , según Loew. Concilios españoles 
y cartas de los Papas: t i y zi, I según la regla. 

(Antolín, CCLE., I I , págs. 28-31; Loewe-Hartel, 
B P L H . , págs. 46-47; Loew, 5P., 80; Upson Clark, 
CH., 522.) 

26. &. L 3, año 1047, escrito por Domingo, presbítero. 
Etimologías de San Isidoro y otros tratados: t i y zi, 1 
alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., I I , págs. 331-336; Loewe-Hartel, 
B P L H . , págs. 57-60, Loew, SP.,88; Upson Clark, CH., 
523, láms. del frontispicio y 53-56; en mi Album, facs. 36.) 

27. &. I . 14, s. ix . Etimologías de San Isidoro y obras 
de otros Padres. Tiene notas árabes: t i sólo, / alta según 
la regla. 

(Antolín, CCLZs.,págs.364-371;Loewe-Hartel, B P L H . , 
págs. 70-74; Ewald-Loewc, lám. X I I I ; Loew, SP., 10; 
Upson Clark, CH., 524.) 

28. &. I I . 5, s. x i . Comentario del Apocalipsis por 
San Beato de Liébana: t i y zi, I alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., págs. 375-376; Loewe-Hartel, pá
gina 75, Loew, SP., 83; Upson Clark, 525, láms. 57, 58.) 

29. I . 111. 13, s. ix-x. Reglas y Vidas de los Monjes 
antiguos: t i solamente, / alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., págs. 463-465; Loewe-Hartel, JBPJLÍÍ., 
págs. 81-82; Loew, .SP.,41; Upson Clark, CH., 526.) 

30. M. I I I . 3, s. ix-x . Tratado de San Martín dumien-
se contra la jactancia, fragmentos de las Etimologías de 
San Isidoro, etc.: t i sólo, / alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., I I I , págs. 88-90; Loewe-Hartel, 
B P L H . , págs. 94-96; Upson Clark, 527-5273.) 

31. P. I . 6, s. ix según Loew, x - x i según Loewe_ 
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Hartel. Parte de las Etimologías de San Isidoro: t i sólo, 
/ alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., I I I , págs. 255-257; Loewe-Hartel, 
/ I P L / f . , p á g . 100;Loew,SP.,23;UpsonClark, CH., 528.) 

32. P. I . 7. Perteneció a un rey Allonso, según Loew, 
al I I I (848-912). Etimologías de San Isidoro; t i sólo, / 
alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., I I I , págs. 257-260; Loew, SP., 
33; Loewe-Hartel , B P L H . , págs. 101-102; Ewald-
Loewe, ESV., lám. X I V ; Loew, 5P., 33; Upson Clark, 
529-) 

33. P. I . 8, s. ix-x. Etimologías de San Isidoro: i i 
sólo, / alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., págs, 260-261; Loewe-Hartel, pági
nas 102-103; Upson Clark, CH., 530.) 

Q. I I . 24 = T. I I . 24. 
O. I I . 25 - T. I I . 25. 
34. R. I I . 18. Escrito por varias manos, una antes de 

779, otra del s. ix. Es el famoso Ovetense en parte palimp
sesto. Lleva notas árabes; t i en la minúscula, t i y zi en 
la cursiva. / alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., I I I , págs. 481-487; Loew, SP., 3, 32; 
Loewe-Hartel, B P L H . , págs. 130-136; Ewald Loewe, 
ESV., láms. I V - V I I ; Upson Clark, CH., 531, 532, lámi
nas 4, 5. Véase la explicación de mis íacs. 18, 19 y 45.) 

R. ni. 25 s. m. 32. 
35. S. I . 16, de principios del s. x. La ciudad de Dios 

de San Agustín: i i sólo, / alta según la regla. 
(Antolín, C C L E . , l V , p A g . 22; Loewe-Hartel. B P L H . , 

Pág. 150; Ewald-Loewe, ESV., lám. X X X V I I ; Loew, 
Sp-, 56; Upson Clark, CH., 534.) 

36. VS. L 17, s. ix . Libro contra los judíos, herejes, etc.; 
" sólo, / alta según la regla. 

(Antolín, CCLE., I V , págs. 23-24; Loewe-Hartel, 
B P L H . , pág. 151; Upson Clark, CH., 535, lám. 17.) 
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37. S. 111, 32 (alias R. I I I . 25), s. ix . fols. 1-166 v. Re
glas antiguas de Monjes. 

(Antolín, CCLE., I V , págs. 82-85; Locwe-Hartel, 
fíPLH., págs. 142-144; Upson Clark, CH., 533.) 

38. T. I I . 24 (alias O. I I . 24), s. x. Es falsa la fecha 
de la era DCCLXX1. Etimologías de San Isidoro, con 
notas árabes; íi y zi, 1 alta según la regla. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , págs. 112-114; Loew, SP., 52; 
Ewald-Locwe, ESV., lám. V I I I ; üpson Clark, CH., 536.) 

39. T. I I . 25, (alias 0. I I . 25)de fines del s. ix . 
Sentencias de San Isidoro. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 114; Loew, SP., 34; 
Upson Clark, CH., 537, lám. 18.) 

FLORENCIA 
40. Bihl . Laurenctana, Ashburnham, 17, de fines del 

s. X. Tratado de San Ildefonso sobre la Virginidad de 
María: t i y zi, I alta según la regla. 

{Collezione Fiorentina, lám. 33; Rivisía delle Bihl . e 
degli Archivi, X I X , 1908, pág. 5; Loew, SP., 68; Upson 
Clark, CH., 538.) 

GERONA 
41. Bibl . Catedral, año 975. Comentarios de Beato 

sobre el Apocalipsis: t i y zi, I alta según la regla. 
(Bofarull y Sans, Los códices, diplomas e impresos en 

la Exposición Universal de Barcelona de 1888.—Barce
lona, 1890, págs. 21-51. En el Album de la exposición 
hay tres facsímils, 82-84; Upson Clark. CH., 539.) 

L A CAVA D E I T I R R E N I 
42. Bihl . del Monasterio, I (antiguamente 14), s. ix . La 

Biblia hermosísimamente escrita por Daníla: t i sólo, I 
alta según la regla. 

(Loew, SP., 25; Upson Clark, CH., 540, láms. 13, 14.) 
LEON 

43. Archivo Catedral. 2, año 1071. E l Lihér Comicus: 
t i y zi, I alta según la regla. 



LISTA DE CODICES VISIGODOS 

{García Viliada, CCDCL., pág. 33; Loew, SP., 97: 
Upson Clark, CH., 541, lám. 41; facs. 41 de mi Album.) 

44. Arch. Cat. 6., año 920, escrito y pintado por el 
diácono Juan en el Monasterio llamado Albeares. Biblia. 
¿i y zi, I alta según la regla. 

{García Viliada, CCDCL., págs. 35-37, lám. 6; Loew, 
SP., 59; Upson Clark, CH., 542, lám. 25; facs. 26 de mi 
Album.) 

45. Arch. Cat. 8, año 1069, copiado por Arias sobre un 
códice del tiempo del rey Wamba, del año 662. Antifo
nario morárabe; t i y zi, I alta según la regla. 

(García Viliada, CCDCL., págs. 38-40, lám. 5; Férotin, 
LMS. , col. 913; Riaño, Notes on Early Spanish Music, 
Londres, 1887, pág. 28, lám. 6; Upson Clark, CH., 543; 
en mi Album, facs. 40,} 

46. Arch. Cat. 14, de principios del s. x. Homilías de 
San Gregorio-: t i sólo, / alta según la regla. 

(García Viliada, CCDCL., pág. 42; Loew, .SP., 48; 
Upson Clark, CH., 544, lám. 42.) 

47. Arch. Cat. 15, s. ix. E l famoso palimpsesto. La 
escritura sobrepuesta es la visigoda; H sólo, / alta según 
la regla. 

(García Viliada, CCDL., págs. 43-50, lám. 4; Loew, 
SP., 6; Upson Clark, CH., 545, láms. 1-3; en mi Album, 
facs. 13 y 16.) 

48. Arch. Cat. 22. s. ix, hacia el 839. Códice misce
láneo del Monasterio de San Cosme y San Damián; t i 
Solo, / según la regla. 

(García Viliada, CCDCL, págs. 53-56, lám. 8; Loew, 
16; Upson Clark, CH., 547; facs. 21 de mi Album.) 

49- Arch. Cat., fragmento 8.°, s. IX, Poesías de San 
Eugenio de Toledo; t i sólo, I alta según la regla. 

(García Viliada, CCDCL., pág. 70, Loew, SP., 17; 
Upson Clark, CH., 548; Vollmer, Monumenta Germaniae 
Histórica, Auctores Antiquissimi, vol . X I V , pág. x x x v m . ) 
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50. Bih l . de San Isidoro. Biblia escrita en 960 por 
Sancho en Baleránica o Baralangas (Burgos); t i y zi, I 
alta según la regla. 

(Upson Clark, CH., 549, láms. 43-45.) 
51. Bibl. de San Isidoro, s. i x -x . Biblia y armonía 

de los Evangelios, de Amonio. 
(Upson Clark, CH., 550.) 
52. Bibl . de San Isidoro. Biblia del año 1161-2. 
(Upson Clark, CH., 551.) 
53. Bib l . de San Isidoro, año 953. Casiodoro sobre los 

Salmos, escrito por Florencio en Baleránica o Baralan
gas (Burgos). 

(Upson Clark, CH., 552.) 
54. Bibl . de San Isidoro, año 951. Morales de San 

Gregorio, escritos por Baltario en el monasterio de San 
Vicente: t i y zi, I alta según la regla. 

(Upson Clark, CH., 553, lám. 46.) 
L E R I D A 

55. Arch. Catedral, 2: procede de Roda en el Alto 
Aragón, s. x. Tratados patrológicos, escritos parte en 
letra franco-visigótica. 

(García Villada, M C H . , págs. 187-190.) 
56. Arch. Catedral. 3: procede de Roda en el Alto 

Aragón, s. x -x i , letra Carolina con influencias v i s i 
godas. Instituciones de Casiano y homilías de San Ce
sáreo. 

L E I DEN 
57. Bib l . Univ., Seal Órient; s. x. Glosario latino-

árabe , t i sólo. 
(Seybold,C. F., Glosanum Laiino-Arahicuni en Ergan-

zungshefte Zur Zeitschrift fiir Assyriologie. Semitisclie 
Studien, Berlín, 1900, fascículos 15-17; Upson Clark, 
CH., 554-) 

58. Bibl . Univ., Voss. F. 111 (CXI), s. i x . Coripo. 
(Upson Clark, CH., 555 ) 
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LISBOA 
59. Bibl . Púbh , 38 (136), del año 1160-75. Cuestiones 

de S in Gregorio. Letra visigoda con influencias france
sas: t i y zi, no se observa la regla de / alta. 

(Burnam, PJ, lám. V; Upson Clark, CH., 582.) (1). 
LONDRES 

60. Briiish Museum. Add. ms. 11695, del año 1091, 
ías miniaturas se terminaron en 1109. Procede de Silos. 
Comentario de San Beato al Apocalipsis: t i y zi, I alta 
según la regla. 

(Férotin, HAS. , págs. 264-68, 7; LoeW, SP. 102; 
Upson Clark, CTí., 556; Delisle, M P B . , pág. 130; láminas 
en The Palaeographical Socieiy, I I I , 48, 49; Arndt-Tangl, 
Schyijitafeln, Berlín, 1906-7, lám. 37; facsímil en colores 
en \Vrestwood, Palaeograplvia sacra picíoria, Londres, 
l843-45. lám. 30.) 

61. Bri t . Mus. Add. ms. 25600, del año 919. Santoral 
escrito en Cerdeña por el diácono Gómez: t i y zi, I alta 
según la regla.. 

(Loew, SP., 58; Upson Clark, CH., 557; Férotin, LMS. , 
col. 937; láms. en Pal. Soc, 95; Arndt-Tangl, Schri/lia-
f.eln, 36). 

62. Bri t . Mus. Add. ms. 30844, s. x, de Silos. Oficios 
y Misas mozárabes; t i y zi, I alta según la regla. 

(Férotin, L M S . , col. 804, HAS. , 271, 19; Loew, SP., 
61; Upson Clark, CH., 558; Huntington, A. M. en Moza-
rahic Initials and Miniaturcs, New-York, 1904, repro
duce las iniciales de este códice y los siguientes. 

63. Brit . Mus. Add. ms. 30845, s. x., de Silos. Oficios 
y Misas mozárabes: t i y zi, I alta regularmente. 

(Férotin, L M S . , col. 820, HAS, 271, 20; Loew, SP., 
72; Upson Clark, CH, 559, iniciales en Huntington. 
facsímil I en The Musical Notaiions 0/ the Middle Ages, 

í1) Cf. uúm. 222. 
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de: The Plainsong and Medieval Music Society, Londres, 
1890.) 

64. Brit . Mus. Add. ms. 30846, s. x, de Silos. Oficios 
y Misas mozárabes: t i y zi, I alta regularmente. 

(Férotin, LMS. , col. 842, HAS. , 275, 35; Loew, SP., 
71; Upson Clark, CH., 560; iniciales en Huntington.) 

65. Brit . Mus. Add. ms. 30847, s. x i , de Silos. Brevia
rio mozárabe: i i y zi, I alta regularmente. 

(Férotin, HAS. , 275, 33; Loew, SP., 78; Upson Clark, 
CH., 561; iniciales en Huntington.) 

'66. Bri t . Mus. Add. ms. 30848, s. x i , de Silos. Brevia
rio romano-monástico: t i y zi, I alta regularmente. 

(Férotin, HAS. , 27$, 32; Loew, SP., 99; Upson Clark, 
CH., 562; iniciales en Huntington.) 

67. Bri t . Mus. Add. ms. 30850, s. x i , de Silos. Brevia
rio romano-monástico: t i y zi, I alta según la regla. 

(Férotin, HAS. , 276, 39; Loew, SP., 81, Upson 
Clark, CH., 563; iniciales en Huntington; lám. I V de 
The Musical Notation of the Middle Ages.) 

68. Bri t . Mus. Add. ms. 30851, s. x-x i , de Silos. Sal
terio, t i y zi, I alta según la regla. 

(Férotin, LMS. , col. 870, HAS, 276, 36; Loew, SP., 
77; Upson Clark, CH., 564; el texto lo ha reproducido 
Gilson con algunas láminas: The Mozarahic Psalter, 
Londres, 1905; iniciales en Huntington.) 

69. Bri t . Mus. Add. ms. 30852, de fines del s. i x . Pro
cede de Silos. Oracional mozárabe: t i sólo, / alta según 
la regla. 

(Férotin, LMS. , col. 880, HAS. , 269, 8; Loew, SP., 30; 
Upson Clark, CH., 565; iniciales en Huntington; lám. 37 
del Cat. of. anc. mss. of. Brit . Mus.) 

70. Bri t . Mus. Add. ms. 30853, s. x i , de Silos. Homi-
liario mozárabe. 

(Férotin, LMS. , col. 882, HAS. , 273, 27; Upson Clark, 
CH., 566; iniciales en Huntington.) 



LISTA V I E CODICES VISIGODOS 105 

71. Brü, Mus. Add. ms. 30854, de fines del s. ix . Pro
cede de Silos. Diálogos de San Gregorio: t i sólo, / alta 
según la regla. 

(Férotin, HAS. , 269, 11; Loew, SP., 40; Upson 
Clark, CH, 567; iniciales en Huntington.) 

72. Brü . Mus. Add. ms. 30855, s. XI, de Silos. Senten
cias de los Padres de Egipto: y zi. 

(Férotin, HAS. , 272, 24; Loew, SP., 89; Upson 
Clark, CH., 568; iniciales en Huntington.) 

73. Bri t . Mus. Egerton 1934, de principios del s. ix . 
Cronicón de Isidoro Pacense o sea la Coniinuatio Hispana; 
t i sólo, / alta regularmente. 

(Loew, SP., 7; Upson Clark, CH., 569, lám. 36 del 
Cat. oj. anc. mss. of. Bri t . Mus.) 

74. Thompsonianus 97, año 894, escrito por Mayo, del 
Monasterio de San Miguel. Comentario de San Beato 
sobre el Apocalipsis. 

(Loew, SP., 43; Upson Clark, CH., 570; Delisle, M P B , , 
pág. 123; Ramsay, The mss. of the Commeniary of Beatus, 
en: Revue des Bibliothéques, X I I , 1902, págs. 74-103.) 

L Y O N 
75. Bihl . de la Ville, 443 (372), fols. 7-12, 77 v, 81 v, 

82, s. ix . Obras de Orígenes. Los otros fols. están escri
tos en uncial y semiuncial. 

(Traube, Z P H , pág. 197, 95; Upson Clark, CH, 571). 
LUGA 

76. Bibl . Catedral, ^go, reminiscencias visigodas en al
gunas de sus páginas; del año 795? 

(Upson Clark, CH., 713.) 
M A D R I D 

Biblioteca de la Real Academia de la Hisiona. Los có
dices visigodos de esta Bibl . proceden de San Millán y 
de Cardeña. Por haberse cambiado varias veces su sig
natura se notan cierta indecisión y confusiones en la 
descripción de éstos, tanto en Clark, como en otros 



lo(> PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA 

autores. Yo sigo la numeración actual, que es la dada 
por el Sr. Pérez Pastor en el Indice por títulos de los có
dices procedentes de los Monasterios de San Millán de la 
Cogolla y San Pedro de Cárdena, existentes en la Biblio
teca de la Real Academia de la Historia, publicado en 
el B R A H . , t. L U I , 1908, págs. 469-512. Adviértase de 
paso que la descripción es muy somera e incorrecta. 
Mucho mejor es la de Loewe-Hartel. 

77. BihL Acad. Emil , 5 (ant. F. 171; otra 2), s. x. 
Morales de San Gregorio; t i y zi, I alta regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 483; Pérez Pastor, V; 
Upson Clark, CH. , 583, láms. 31-32.) 

78. Bibl . Acad. Emi l . 8 (ant. F. 176}, s. x. Comentario 
a los Salmos; t i y zi, I alta regularmente. v 

(Loewe-Hartel. BPLH.,pÁg. 483; Pérez Pastor, V I H ; 
Upson Clark, CH., 584, láms. 33-36). 

79. Bibl . Acad. E m i l 13 (ant. F. 177), s. x. Vidas de 
Santos; t i y zi, I alta regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H , págs. 484-90; Pérez Pastor, 
X I I I ; Upson Clark, CH., 579) (1). 

80. Bibl . Acad. Emi l . 14 (ant. F. 184; otra 23) s. x i , 
las guardas. 

(Loewe-Hartel, B P L H , pág 501; Pérez Pastor, X I V , 
Upson Clark, CH, 573). 

81. Bibl . Acad. Emi l 18 (ant. 185; otra 17), s. xí. M i 
sal con neumas; t i y zi, I alta regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 498; Pérez Pastor, X V I I 1 ; 
Férotin, LO. , pág. xxxv; Upson Clark, CH., 585, lám. 60.) 

82.. Bibl . Acad. Emi l . 20 (ant. F. 186; otra 22), s. ix-x . 
Biblia importante por su texto: t i y zi se observa en la 
primera parte sólo, / alta regularmente. Según la sus
cripción la escribió Quisio en San Millán el año 662; pero 
es evidentemente de época posterior. 

{1) Cf. m i m . 221 . 
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(Loew, SP., 45; Loewe-Hartel, B P L H . , ])ág. 500; 
Berger, Hisioire de la Vulgate, París, 1893, páp. 16; Pérez 
Pastor, X X ; Ewald-Loewe, ESV., lám. X X V ; Upson 
Clark, CH., 586.) 

83. Bibl . Acad. Emi l . 22 (ant. F. 192; otra 29), del 
año 1073. Liber Comitis o Leccionario mozárabe, escrito 
por el abad Pedro; H y zi, I alta regularmente. 

(Loew, SP., 100; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 506; 
Férotin, L M S . , col. 903, 4; Pérez Pastor, X X I I ; Ewald-
Loewe, ESV., lám. X X X V ; Upson Clark, CH., 587 y 
láms. 61, 62; facs. 42 de mi Album.) 

84. Bibl . Acad. Emil . 24 (ant. F. 188; otra 25). Según la 
suscripción del fol. 149 se acabó este libro en la era 905 
o sea el año 867; otros creen que se debe leer era 955 o 
sea el año 917. En el ms. no parece poderse leer más 
que la primera fecha. La i de zi es en varias ocasiones 
como la de t i , corta, en otras se inicia ya su prolongación 
hacia abajo de la caja común; / alta regularmente. Las 
Colaciones de Casiano. 

(Loew, SP,, 54; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 503; 
Upson Clark, CH., 594; Pérez Pastor, X X I V ; Ewald-
Loewe, ESV., lám. X X Í ; facs. 22 de mi Album.) 

85. Bibl . Acad. Emi l . 25 (ant. F. 194; otra 8), del año 
946, escrito por el arcipreste Eximinón. Etimologías de 
San Isidoro; t i y zi, I alta regularmente. 

(Loew, SP., 62; Loewe-Hartel, B P L H , p á g . 493; Pérez 
Pastor, X X V ; Upson Clark, CH., 588; Ewald-Loewe, 
ESV., lám. X X I I ; facs. 31 de mi Album.) 

86. Bibl . Acad. Emi l . 26 (ant. F. 196; otra 13), s. ix . 
Comentario de Smaragdo a la regla de San Benito, Scin-
tillae de Alvaro de Córdoba, etc., t i sólo, / alta regu-
iarn^ente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 497; Pérez Pastor, X X V I ; 
Upson Clark, CH., 589.) 

87- Bib l . Acad. Emil . 27 (ant. F. 195, otra 9), s. ix -x . 
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Obras de San Juan Crisóstomo; t i sólo, / alta regular
mente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 494; Pérez Pastor, 
X X V I I ; Upson Clark, CH., 590, lám. 23.) 

88. Bibl . Acad. Emil . 29 (ant. F. 187; otra 24), del 
año 977 según parece indicar la nota marginal del l ib. 6.° 
La Ciudad de Dios, de San Agustín, t i y zi. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 502; Pérez Pastor, X X I X ; 
Upson Clark, CH., 591). 

89. Bibl . Acad. Emil . 30 (ant. F. 190), s. x . Antifona
rio mozárabe con neumas; t i y zi, I alta según la regla. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 505; Férotin, L M S . , 
col. 893; Riaño, pág. 25, lám. 3; Upson Clark, CH., 592, 
lám. 63; Pérez Pastor, X X X . ) 

90. Bibl . Acad. Emil . 31 (ant. F. 193, otra 30), s. x. 
Glosario latino; t i y zi. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 507; Ewald, RnS., pági
na 333; Upson Clark, CH., 593; Pérez Pastor, X X X I . ) 

91. Bibl . Acad. Emi l . 32 (ant. F. 189; otra 26), 
S. i x - x Colaciones de Casiano, t i y zi incipiente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 504; Upson Clark, CH., 
574; Pérez Pastor, X X X I I . ) 

92. Bibl . Acad. Emil . 33 (ant. F. 199), s. x. Comentario 
de San Beato al Apocalipsis: t i y zi, I alta regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 511; Ramsay, n.0 n ; 
Upson Clark, CH., 595, lám. 38; Pérez Pastor, X X X I I L ) 

93. Bibl . Acad. Emi l . 34 (ant. F. 202; otra 38), s. ix . 
Parte del Fuero Juzgo; t i sólo, / alta regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 511; Upson Clark, CH., 
596; Pérez Pastor. X X X I V . ) 

94. Bib l . Acad. Emi l . 38 (ant. F. 200; otra 40), s. x. 
Homilías de San Gregorio sobre Ezequiel; t i y zi , I alta 
según la regla. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 512; Pérez Pastor, 
X X X V I I I ; Upson Clark, CH., 597, lám. 39.) 
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95. Bib l . Acad. Emi l . 39 (ant. F. 204; otra 19), s. x. 
Extractos de San Agustín y otros Padres; t i y zi, I alta 
regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 499; Pérez Pastor, 
X X X I X ; Upson Clark, CH, 598, láms. 28-30.) 

96. Bib l . Acad. Emi l . 44 (ant. F. 218; otra 52), s. ix . 
Libros de las Sentencias de San Gregorio extractados 
por Tajón; t i sólo, / regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 518; Pérez Pastor, X L I V ; 
Upson Clark, CH., 599, láms. 15, 16.) 

97. Bib l . Acad. Emi l . 46 (ant. F. 212; otra 44), de fines 
del s. x . Glosario latino; t i y zi , I alta regularmente. 

(Loew, SP., 69; Loewe-Hartcl, pág. 514; Upson Clark, 
CH., 581; Pérez Pastor, X L V I ; Ewald-Loewe, ESV.t 
lám. X X I V . ) 

98. Bib l . Acad. Emi l 47 (ant, F. 211; otra 47), s. XI . 
Vidas de Santos, etc.; t i y zi, I regularmente. 

(Loew, SP., 92; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 515. 
Upson Clark, 580; Pérez Pastor, X L V I I ; Ewald-Loewc, 
ESV., lám. X X X V I . ) 

99. Bib l . Acad. Emi l . 52 (ant. F. 220; otra 54), s. XÍ. 
Misal, que ha sufrido mucho por la humedad. 

(Pérez Pastor, L I I ; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 519, 
Upson Clark, CH., 576.) 

100. Bibl . Acad. Emi l . 53 (ant. F. 221), s. XI . Prognos-
ticon de San Jul ián de Toledo, vida de San Juan, el limos
nero. Regla de San Leandro; t i y zi, I alta según la regla. 

(Pérez Pastor, L U I ; Loewe-Hartel, B P L H , pág. 517; 
Upson Clark, CH. . 575-) 

101. Bib l . Acad. Emi l . 56 (ant. F. 224; otra 58), s. x. 
Manual mozárabe; t i y zi, I alta regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 519; Pérez Pastor, L V I ; 
Riano, pág. 30, láms. 9, 10; Upson Clark, CH., 601; 
Férotin lo utilizó para su edición del LO.) 

102. Bib l . Acad. Emi l . 60 (ant. F. 228; otra 62), s. i x 
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Pasión y Misa de San Cosme y San Damián y Sermones 
de San Agustín, etc. Importante por sus glosas caste
llanas: t i sólo, / alta según costumbre. 

(Loewe-Hartel, B P L H , pág. 520; Pérez Pastor, L X ; 
Férot in , L M S . , col. 898, 2; Upson Clark, CH., 602.) 

103. Bihl . Acad. Emi l . 62 (ant. F. 230; otra 64), año 
976, escrito por Eneco García. Regla de San Benito, t i 
y zi, 1 alta regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , p c á g . 521; Pérez Pastor, L X I I ; 
Upson Clark, CH., 577.) 

104. Bih l . Acad. Emi l . 63 (ant. F. 231; otra 65), s. ix . 
Homilías, t i sólo, / alta regularmente. 

(Loewe-Hartel, BPLH. ,pá .g . 522; Pérez Pastor, L X I I I 
Upson Clark, CH. , 578.) 

105. Bib l . Acad. Emi l . 64 bis. (ant. F. 209), s. x. 
Salterio con neumas; t i y zi, I alta regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 513; Pérez Pastor, 
L X I V bis; Férot in, L M S . , col. 910, 5; Upson Clark, CH., 
603, lám. 52.) 

106. Bibl . Acad. Emi l . 64 ter (ant. F. 215), s. x. Sal
terio, t i y zi, I alta regularmente. 

(Pérez Pastor, L X I V ter.) 
107. Bibl . Acad. 76, de Cardeña (ant. F. 251), del año 

924. Etimologías de San Isidoro incompletas, escritas 
por Endura y Diego; t i y zi, I alta. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 524; Pérez Pastor, 
L X X V I ; Upson Clark, CH., 604; facS. 27 de m i Album.) 

108. Archivo Histórico Nacional. Vi t r . 14, del año 1110. 
Líber testa mentó n i m Sancti Facundi, de Sahagún; el so
nido asibilado de t i está representado por ci. 

(Loew, SP., 103; Upson Clark, CH., 605; Burnam, 
P í . , lámina X X V I I . ) 

109. Arch. Hist. Nac. Vi t r , 14, escrito entre 968-
970. Comentario de San Beato sobre el Apocalipsis. Pa
rece el ms. de Tabar copiado por Magius y Emeterio. 
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(Ramsay, núm. 10; Upson Clark, CH., 634.) (1). 
Biblioteca Nacional. Algunas de las signaturas de 

Upson Clark no son exactas; he procurado rectificarlas. 
110. B ih l . Nac. 11556, s. x - x i los folios de guarda 

y otros palimpsestos t i y zi, I larga según la regla; le 
restante del códice es carolino. Regla pastoral de San 
Gregorio. 
- {Loewe-Hartel, B P L H . , págs. 307-9; Upson Clark, 
CH., 606.) 

111. B ib l . Nac. Vi t r . 4, 1, año 1058. Fuero Juzgo de 
León: H y zi, I alta regularmente. 

(Loew, SP., 91; Loewe-Hartel, P B L H . , pág. 460; 
Upson Clark, CH., 607.) 

112. Bibl . Nac. 494 (ant. A 76), los tres primeros fo
lios de las guardas, del s. i x -x ; t i y zi. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 331; Upson Clark. CH., 
608.) 

113. Bib l . Nac. Vi t r . 1, 4 (ant. B 31), del año 1047. 
Comentario de San Beato al Apocalipsis escrito por Fa
cundo; t i y zi, I alta regularmente. 

(Loew, SP., 90; Loewe-Hartel, B P L H , pág. 379; Ram
say, núm. 9; Upson Clark, CH., 609; facs. 37 de m i 
Album.) 

114. Bibl . Nac. 4879 (ant. Gg 132), del año 1049. 
Traducción árabe de la Colección de Concilios llamada 
Hispana, escrita por Vicente para su abad Abd-el-melek. 
Lleva glosas y algunos folios en letra visigoda. 

(Ewald-Loew, ESV.. lám. X X X I ; Loewe-Hartel, 
B P L H , pág. 410; Upson Clark, CH., 610.) 

115. Bib l . Nac. Vi t r . 4, 3 (ant. Tolet. 15, 8 y H h 3), 
del fines del s. v m . Etimologías de San Isidoro: t i sólo, 
I ^Ita regularmente. 

(Beer, I E C T . , da el facsímil de todo él; Loew, SP., 5; 

(1) V é a n s e los n ú m s . 218-220. 
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Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 291; Ewald-Loewe, ESV., 
láms. x - x n ; Upson Clark, CH., 611.) 

116. Bib l . Nac. Vi t r . 4 , 12 (ant. Hh 74), s. x i . Teren-
cio; t i y zi , I alta regularmente. 

(Upson Clark, CH., 612, lám. 64.) 
I I ' / . B ib l . Nac. Vi t r . 4, 2 (ant. Tolet. Pp 15 y 2, 1), 

s. ix -x . Es el famoso códice toledano de la Biblia, donado 
en 988 por Servando a la Iglesia de Sevilla; i i en la 
primera parte, y zt en la segunda, I alta regular
mente. 

(Fernández, D. Sobre la antigüedad del códice ioletano 
de la Vulgata, en Razón y Fe, t . X X X I X , 1914, 362-71; 
Loew, SP., 4; Loewe-Hartel, pág. 261; Ewald-Loewe, 
ESV., lám. I X ; Upson Clark, CH., 614. E l n ú m . 613 que 
éste enumera como distinto es el mismo que aquí des
cribo.) 

E l ms. 10052 (Tolet. 14, 1), s. x con el Comentario de 
San Agustín a los Salmos, citado por Loewe-Hartel, 
B P L H . , pág. 281; Upson Clark, CH., 615, es carolino y 
no visigodo, como ellos dicen. 

E l ms. toletano señalado por Clark con el núm. 616 rio 
existe en la Bibl . Nac. con la signatura 15, 19. Debe de 
ser el 15, 9. 

118-119. 5*6/. JVÍÍC. Vi t r . 4. 16 (Tolet. 35, 14 y Hh 7) 
s. XI , mezcla de Carolina y visigoda. Misal de Sahagún. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 298; Upson Clark, CH., 
6170 

120. Bib l . Nac. 2 (ant. A 2), s. XI. E l Antiguo Testa
mento: t i y zi. 

(Loew, 5P., 95; Upson Clark. CH., 618.) 
121. Bib l . Nac. Vi t r . 2, 1 (Tolet. 11, 3) del año 945, es

crito por Florencio en Baleránica o Baralangas (Bur
gos), el mismo que copió el de Córdoba, señalado en la 
lista con el núm. 14; t i y zi, I alta según la regla. 
Morales de San Gregorio. 
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(Loew, SP., 60; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 270; 
Upson Clark, CH., 619; facs. 30 en mi Album.) 

122. Bihl . Nac. 112 (A 115), del año 1063? Alvaro de 
Córdoba: Liber sciniillarum y extractos de San Agus
t ín , etc.; i i y zi, I alta regularmente. 

(Loew, SP., 94; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 349; 
Ewald-Loewe, ESV., lám. X X X I I I ; Upson Clarck. CH., 
620. ) 

123. Bih l . Nac. 1872 {P 21), del principios del s. X. 
Colección de Concilios, la Hispana con notas árabes y 
en cursiva visigoda; t i y zi, I alta según la regla. 

(Loew, SP., 55; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 306; 
Ewald-Loewe, ESV., lám. X X V I I I ; Upson Clark, CH., 
621. ) 

124. Bih l . Nac. 4339 (P 141), de fines del s. XI la p r i 
mera parte. E l Tratado de San Isidoro sobre 1 fe cató
lica contra los Judíos; t i y zi, I alta regularmente. 

(Loewe-Hartel, B P L H , pág. 434; Upson Clark., CH.t 
622. lám. 70 B.) 

125. B ib l . Nac. 6367 (R 216) del año 1105. Peniten
cial: t i y zi, I alta según la regla. 

(Loew, SP., 101; Loewe-Haitel, BPLH. , pág. 443; 
Ewald-Loewe, ESV., lám. X X X V I I I ; Upson Clark, 
CH., 623, lám. 70 A; facs. 43 en m i Album.) 

126. Bib l . Nac. IOOOT (Tolet. 35. 1 y H h 69), s. ix-x . 
Breviario mozárabe: t i sólo, / alta según la regla. 

(Loew, SP., 47; Loewe-Hartel, B P L H , pág. 296; 
Férotin. L M S . , cois. 686-88; Ewald-Loewe, ESV., lá
mina X X V I I A; Upson Clark. CH., 624, lám. 22.) 

127. Bibl . Nac. 10007 (Tolet. 10, 25 y Hh 68), del año 
902. Vidas de los Padres antiguos. A l principio t i y zi, 
luego ¿i sólo; pero un corrector ha añadido el palito de 
^ i , alguna vez, para indicarla asibilización. Es un ms. 

transición, / regularmente. 
(Loew, SP., 46; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 265; 

8 
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Ewald-Locwe, ESV., lám. X I X ; Upson Clark, CH., 625; 
facs. 23 en mi Album.) 

128. Bib l . Nac. 10008 (Tolet. 15, 9 y Hh 4), s. x i . E t i 
mologías de San Isidoro, i i y zi, I alta según la regla. 

(Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 293; Upson Clark, CH. . 
626. } 

129. Bih l . Nac. 10018 (Tolet. 14, 24), s. i x . Obras de 
Eterio y del abad Sansón, con notas árabes: t i sólo, / 
alta regularmente. 

(Loew, SP., i r , Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 290; 
Ewald-Loewe, ESV., lám. X V I I I ; Upson Clark, CH., 
627. ) 

13b. Bih l . Nac. 10029 (Tolet. 14, 22), s. ix-x. Dracon-
cio, Coripo, Sedulio, Eugenio de Toledo, etc.; t i y zi en 
algunos sitios sólo, / alta según la regla. 

(Loew, SP., 42; Loewe-Hartel, B P L H . , págs. 284-90; 
Mon. Germ. Hist. Auct. Ant. vol. I I I , 2, págs. L-LVI, 
lám. V I I ; vol. X I V , págs. x v m , x x x v m , Poet. lat. med., 
vol. I I I , pág. 125; Upson Clark, CH., 628.) 

131. Bib l . Nac. 10064 (Tolet. 43, 5 y H h 8) de fines 
del s. IX o principios del x. Fuero Juzgo: H y zi, I alta 
según la regla. 

(Loew, SP., 44; Loewe-Hartel, B P L H . , pág . 299; 
Ewald-Loewe, ESV., lám. X V I I ; Upson Clark, CH., 
629.) 

132. Bibl . Nac. 10067 (Tolet. 15, 12 y Hh 5), del año 
915, escrito en parte por Teodomiro. San Isidoro, L i 
bro de las Sentencias o del Sumo Bien; i i en una parte, 
t i y zi en la otra, / alta regularmente. 

(Loew, SP., 53; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 293; 
Ewald-Loewe, ESV., lám. X X ; Upson Clark, CH., 630; 
facs. 25 de m i Album.) 

133. Bih l . Nac. 10092 (Tolet. 5, 36), s. ix . San Juan 
Crisóstomo de reparatione la-psi y tratados de otros Pa
dres; ti sólo, L alta regularmente. 
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(Loewc-Hartel, B P L H . , pág. 263; Upson Clark, C H . , 
631, lám. 20; Burnam, P L , X X I . ) 

134. Bibl. Nac. 10110 (Tolet. 35, 2 y H h 23), s. x i ; 
del año 1006 según Merino, lám. I I , 2, que vió la sus
cripción: ti y zi, I alta regularmente. Breviario mozá
rabe, escrito por Fernando Juan, presbítero de la Igle
sia de las Santas Justa y Rufina en Toledo. 

(Loew, SP. , 84; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 297; 
Férotin, L M S . , cois. 688-90; Ewald-Loewe, E S V . , 
Lám. X X X ; Upson Clark, C H . , 632.) 

135. Bibl. Real, 2. J- 5, del año 1059, escrito poiJ 
Cristóbal para la reina Sancha. Lther Canticorum mo
zárabe: ti y zi, I alta regularmente. 

(Loew, SP. , 93; Loewe-Hartel, B P L H . , pág. 474; 
Férotin, L M S . , col. 925, y Bibl. de l'Ecole des Charles, 
t. L X I I , 1901, págs. 384-87; Ewald-Loewe, E S V . , lá
mina X X X I I ; Riaño, lám. 5; Upson Clark, C H . , 633.) 

136. Bibl. de la Univ. Central. 31, de principios del 
X, anterior al 927. Biblia complutense: ti sólo, / alta re
gularmente. Tiene una noticia al fin de la era 965. 

(Loew, SP., 20: Berger, Histoire de la Vulgate, París , 
I^93. pág. 22; Vi l la-Amil y Castro, Catálogo de Manus
critos existentes en la Bibl. de la Univ. Central. Parte L 
Códices, Madrid, 1878, n.0 31; Upson Clark, C H . , 635.) 

137. Bibl. de la Univ. Central. 32, s. IX. Segunda 
Biblia complutense: ti sólo, / alta regularmente. 

(Loew, SP. , 26; Berger, pág. 15; Vil la-Amil , n.c 32; 
Upson Clark, C H . , 636.) 

MANCHESTER (1 N G L A T I - R R A ) . 
138- John, Ryiands Library, ms. lat. 93, del año 91^, 

escrito en Cardeña por el diácono Gómez para el abad 
Damián. Morales de San Gregorio: ti sólo, pero un co
rrector ha añadido los palos a la ti asibilida, / alta re
gularmente. 

(Loew, SP., 51; Upson Clark, C H . , 637.) 
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139. John Rylands Library, ms. lat. 99, del año 949; 
escrito en Cardeña por Endura y Sebastián. Casio doro 
sobre los Salmos:./i y zi, I alta regular. 

(Loew. SP. , 60; Upson Clark, C H . , 638.) 
140. John Rylands Library, ms. lat. 116; de fines del 

s. ix . Smaragdo, comentario a la regla de San Benito: 
ii sólo, I alta regularmente. 

(Loew, SP. , 29; Upson Clark, C H . , 639.) 
MONTE CASINO 

141. Ms. 4, s. ix , con notas árabes . San Ambrosio 
contra los Arrianos: ii sólo, I alta regularmente. 

(Loew, SP., 8, lám. 3; Upson Clark, C H , , 640, lám. 12; 
otros facsímiles en Bihliotheca Casinensis, t . I . ) 

142. Ms. 19, s. ix con notas árabes. San Agustín sobre 
la Trinidad: ti sólo, / alta regularmente. 

(Loew, SP. , 9; Upson Clark, C H . , 641; láminas en 
Bibl. Can., t . L ) 

M O N T P E L L I E R 
143. Bihl. de la Ville, 5, s. i x . Comentario sobre los 

Salmos; ti sólo, I alta regularmente. 
(Upson Clark, C H . , 642.) 

PARIS 
144. Bihl. Nat. lat. 536, guardas a y z, visigoda con 

influencias insulares, s. ix ; ti sólo, I alta regularmente. 
(Upson Clark, C H . , 643.) 
145. Bibl. Nat. lat. 609 escrito hacia 777 u 815. Sobre 

cómputos: ti sólo, / alta regularmente. Letra parecida al 
de Verona con influjo de otras escrituras continentales. 

(Upson Clark, C H . , 644.) 
146. Bibl. Nat. lat. 1796, fols, 77-232, s. ix . Vida de 

San Fulgencio y otros tratados. Escritura visigoda con 
influencias Carolinas: ti sólo, / alta según la regla. 

(Upson Clark, C H . , 645.) 
147. Bibl. Nat. lat. 2824, en escritura merovíngia 

del 6. v m ; la guarda visigoda del s. x. 
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(Upson Clark, C H . , 646.) 
148. Bihl. Naf., lat. 2855 (parte I I ) , escrito en o antes 

de 951 por Góme/., monje de Albelda para Godescalco, 
obispo de Puy que le llevó a Francia en 951: ti y zi, I 
alta regularmente. 

(Delisle, M P B . , pág. 53; Loew, 5P., 64; Upson Clark, 
C H . , 647; láminas en Sylvestre, Paléogr. Univ., I I I , lá
mina 206; facs. de l'Ecole des Charles, 277.) 

149. Bibl. Nat., lat. 2994 (parte I I ) , fols. 73-194, 
s. ix. Obras de San Isidoro; ti sólo, / alta según la regla. 

(Loew, SP. , 12, Upson Clark, C H . , 648; Delisle, M P B . , 
pág. 54; facs. de l'Ecole des Charles, 281.) 

150. Bibl. Nat. lat. 4667, del año 828. Ley romana de 
los Visigodos: ti sólo, / alta regularmente. 

(Loew, SP., 14; Delisle, M P B , pág. 54. Upson Clark, 
C H . , 649; Burnam, P I . , 1; mi facs. 20.) 

151. Bibl. Nat. l a t 4668, s. ix-x . Ley romana de los 
Visigodos. Letra Carolina con palabras en visigoda. El 
primer copista no entendiendo el original visigodo, dejó 
en blanco algunas palabras, especialmente fols. 147 
abajo y 148, 149 arriba, y las suplió en tipo visigodo un 
copista que conocía este carácter; ti sólo, / alta según 
la regla. 

(Upson Clark, C H . , 650.) 
152. Bibl. Nal. lat. ^670, guardas, s. IK. Leyes de los 

Visigodos, ti sólo. 
(Upson Clark, C H . , 651.) 
153. Bibl. Nat. lat. 5387, s. IX. Sentencias de los Padres 

antiguos. 
(Upson Clark, C H . , 652; Wilmart , Revue BévMictine, 

L X X X I V , 1922, págs. 191-92.) 
154- Bibl. Nat. lat. 8093, s. IX. Miscelánea; ti sólo, 7 

alta regularmente. 
(Loew, SP., 13; Upson Clark, C H . , 653; Vollmer, 

Mon. Genn. Hist. Auct. Ant.. t. X I V , págs. x ix , XL.) 
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155. Bibl. Nat. hit. 10876, s. ix . Reglas de San Isidoro 
y Fructuoso. Esteras, y el siguiente son, según Delisle, 
dos partes de un solo ms. que los monjes de Marmoutier 
compraron en Toulouse a principios del s. x v m ; ti sólo, 
no emplea regularmente la / alta. 

(Delisle, M P B . , pág. 54; Locw, SP. , 39; Upson Clark, 
C H . . 654.) 

Bibl. Nat. lat. 10877; véase el anterior. 
(Loew, PS, 38.) 
156. Bibl. Nat. lat. 12254, s- IX- Homilías de San Gre

gorio: ti sólo, / alta regularmente. 
(Delisle, Le cabinet des mannscriís, t . I I I , pág. 229, 

lám. 4.) 
157. Bibl. Nat. Nouv. acq, lat. 235, s. xr, de Silos. 

Tratados de San Eirén , etc., ti y zi. 
(Loew, 5P., 85; Upson Clark, Ci í . , 657; Delisle, M P B . . 

págs. 72-75; Férotin, HAS. , pág. 273, 26.) 
158. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 238, s. IX, de Silos. 

Exposición del Génesis, etc.; ti sólo, I e i. La guarda, 
s. x: ti y zi, I alta según la regla. 

(Loew, SP., 22, 57; Upson Clark, C H . , 658, 659; 
Delisle, M P B . , pág. 60; Férotin, HAS. , pág. 269, 10.) 

159. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 239, s. x - x i , de Silos. 
Regla de San Leandro, opúsculos de los Padres y vidas 
de Santos; escrito por Viliulfo; ti y zi. 

(Delisle, M P B . , pág. 76, 9; Loew, SP. , 66; Upson 
Clark, 660; Férot in , HAS. , 271, 21.) 

160. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 260, s. ix , de Silos. 
Instituciones de Casiano; ti sólo, / alta según la regla. 

(Delisle, M P B . , pág. 114, 38; Loew, 5P., 37; Upson 
Clark. C H . , 661; Férotin, HAS. , 273, 25.) 

161. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 1296, s. X, de Silos. 
Glosario latino: ti y zi. 

(Delisle, M P B . , pág. 108; Loew, 5P., 76; Upson Clark, 
C H . . 662; Férot in , HAS. , 277, 40; Burnam, P L , X X V . ) 
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162. Bibl. Naf. Nouv. acq. lat. 1298, s. is , de Silos, 
minúscula con mezcla de cursiva. Fragmentos de un glo
sario latino: ti sólo, / alta según la regla. 

(Delisle, M P B . , pág. 107, 26; Loew, SP., 35; Upson 
Clark, C H . , 663; Férot in , HAS. , pág. 274, 30.) 

163. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 1591. Según parece 
es parte del ms. de Lyon anteriormente mencionado. 

(Upson Clark, C H . , 664.) 
164. Bihl. Nat. Nouv. acq. lat. 1628, fols. 17-18 y 

ms. 1629, fols. 21-22, s. VIII . Estos fols. son parte del ms. 
de Autun 2, antes mencionado. 

(Loew, SP. , 2; Upson Clark, C H . , 665.) 
165. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 2167, s. IX, de Silos. 

Homilías de San Gregorio; ti sólo, / alta según la regla. 
(Delisle, M P B . , pág. 75, 7; Loew, 5P., 36; Upson 

Clark, C H . , 666; Férotin, HAS. , pág. 270, 13.) 
166. Bibl. Nat. Nouv. acq. 2168, s. IX, de Silos. Re

gla pastoral de San Gregorio: ti sólo, / alta según la 
regla. 

(Delisle, M P B . , pág. 76, 8; Loew, SP. , 28; Upson 
Clark. C H . , 667; Férot in, HAS. , pág. 270, 15.) 

167. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 2169, del año 1072, de 
Silos, escrito por Ericono. Etimologías de San Isidoro. 
Contiene una lista de los mss. de Silos en el s. x m ; ti y 
zi, I alta según la regla. 

(Delisle, M P B . , pág. 103, 25; Upson Clark, C H . , 668; 
Férotin, HAS. , pág. 262, b y L O . , pág. x x x m . ) 

168. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 2170 (parte I ) , s. ix , 
según Loew; de 928, según Férotin, escrito por Alburani, 
en Silos. Las Colaciones de Casiano: ti sólo, / alta según 
la regla. 

(Delisle, M P B . , pág. 78, 10; Loew, SP., 31; Upson 
Clark, C H . , 669; Férot in , HAS. , pág. 259, 1.) 

169. Bibl. Nal. Nouv. acq. 2170, los últ imos 22 fols., 
s- X: ti y zi. 
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(Delisle, M P B . , pág. 78, 10; Loew, S.P., 70; Upson 
Clark, C H , , 670; Férotin, HAS. , pág. 259, 1.) 

170. Bihl. Nat. Nouv. acq. lat. 2171; antes del año 
1067, de Silos. Libcr Comicus o colección de epístolas y 
evangelios para las fiestas litúrgicas: ii y zi, I alta según 
la regla. 

(Delisle, M P B . , pág. 66, 3; Loew, SP. , 96; Upson 
Clark, C H . , 671; Férotin, HAS. , pág. 274, 31; el texto lo 
publicó Dom. G. Morin en París, 1893, que reproduce 
un folio.) 

171. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 2176, s. XI , de Silos. 
Lecciones de la Escritura y Homilías: ti y zi. 

(Delisle, M P B . , pág. 69; Loew, SP., 86; Upson 
Clark, C H . , 672; Férotin, HAS. , pág. 274, 28.) 

172. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 2177, s. XI, de Silos. 
Leccionario mozárabe: ti y zi. 

(Delisle, M P B . , pág. 70; Loew, 5P., 87; Upson 
Clark, C H . , 673; Férotin, HAS. , pág. 274, 29.) 

173. Bibl. Nac. Nouv. acq. lat. 2178, s. xi, de Silos. 
Vidas de Santos, códice 1; ii y zi. 

(Delisle, M P B . , pág. 81; Loew, SP. , 82; Upson Clark, 
C H . , 674; Férotin, HAS. , pág. 272, 22.) 

174. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 2179, s. xi, de Silos. 
Vidas de Santos, códice 2, escrito por Juan: ti y zi. 

(Delisle, M P B . , pág. 85; Loew, SP., 79; Upson 
Clark, 675; Férotin, HAS. , pág. 272, 23.) 

175. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 2180, escrito en Silos 
antes del 992. Vidas de Santos, códice 3; ti y zi, I alta 
según la regla. 

(Delisle, M P B . , pág. 96; Loew, SP., 74; Upson Clark, 
C H . , 676; Férotin, HAS. , pág. 269, 9.) 

176. Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 2199, íols. 14-16, 
s. ix-x; fragmentos de guarda, etc. 

(Upson Clark, C H . , 677; Férotin, L M S . , col. 890 pu
blica un fragmento de un Antifonario mozárabe.) 
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RODA 
177. Véase Lérida. En la Academia de la Historia, 

Est. 26, gr. i.a, D., núm. 9, hay un facsímil, escrito por 
Palomares, del códice de Meya, procedente de Roda, que 
pertenecía al s. XI. Tiene ti y zi. 

(García Villada, Crónica de Aljonso I I I , Madrid, 1918, 
pág. 89.) 

ROMA 
178. S. Anselmo, sin número, s. x -x i . Evangelio de 

San Juan. Según Upson Clark este códice fué prestado 
a la Comisión de benedictinos que estudia el texto de 
la Vulgata, y parece que ahora se encuentra en una co
lección privada en España . No sé de dónde procederá. 

(Upson Clark, CH. , 679.) 
179. Bihl. Corsini. 369 (ant. 40 E6), s. XII, escritura 

visigoda con reminiscencias Carolinas. 
(García Villada, Un nuevo ms. del comentario sobre el 

apocalipsis de San Beato de Liéhana, Razón y Fe, t. X I I , 
1905, págs. 478-93; Loew, SP., 104; Upson Clark, C H . , 
680.) 

180. Bibl. Vat. Reg. 267. Sacramentarlo Gelasiano en 
uncial con notas marginales visigodas del s. ix . 

(Traube, ZP H . , pág. 237, 290; Upson Clark, CH. , 681.) 
181. Bibl. Vat. Reg. 708, s. x i , cuatro folios con frag

mentos del libro de las Sentencias de San Isidoro, ti y zi, 
I alta según la regla. 

(Ehrle-Liebert, S C L V . , lám. 26; Upson Clark., CH. , 
682.) 

SAN M I E L A N DE LA COGOLLA 
182. Ms. del año 954. Comentario de Smaragdo a la 

*egla de San Benito. 
(Férotin, L M S . , col. 893; Upson Clark., CH. , 683.) 

S1GÜENZA 
183. Bibl. Capitular. Decret. 150; un folio doble, des-

Cubierto por Dom De Bruyne en 1909, el cual estaba pe-
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gado a la encuademación del ms. citado. Es del s. x i y 
contiene dos pasajes de la Epístola a los Gálatas, 1, 
1-15, y I I I , 6-24; ti sólo, menos al fin de la Un. 145, 19, 
en que hay zi. 

(De Bruyne et Tisserand, Revne Biblique, V I I , 1910, 
págs, 321-343, con facsímiles.; Loew, SP., 21; Upson 
Clark, C H . , 684.) 

SILOS, MONASTERIO DE. Las signaturas están 
dadas según la lista de Férotin, habiendo 
añadido a los siete existentes aún en el Mo
nasterio, las que hoy llevan. 

184. Arch. 2, (hoy, I . H) del año 945, escrito por el diá
cono Juan, que copió también según Férotin el ms. es-
curialense a. I I . 9, como lo prueba la semejanza de 
la letra. Comentario de Smaragdo a la regla de San 
Benito. 

(Férotin, HAS. , pág. 259, 2; Upson Clark, CH. , 685; 
facs. 29 de mi Album.) 

185. Arch. 3, (hoy, 3. B) del año 1039. Riius et mi~ 
ssae, escrito por el presbítero Juan. 

(Férotin, HAS. , pág. 260, 3; LO. , págs. XXVII-XXIX; 
L M S . , col. 783-95; Upson Clark, CH. , 686; lám. 35 de 
mi Album.) 

186. Arch. 4, (hoy, 4. A) del año 1052. Liber ordinum, 
escrito por Bartolomé de orden de Domingo, abad de San 
Prudencio, en la Rioja: ti y zi, I alta según la regla. 

(Publicado con facsímil por Férotin en LO. , ; véanse 
además sus obras HAS. , pág. 261, 4; L M S . , col. 795-802; 
Upson Clark, CH. , 687.) 

187. Arch. 5. (hoy, 5. D) del año 1059. Leccionario 
mozárabe, santoral y tratado de San Ildefonso sobre la 
virginidad de María; escrito por Blasco. 

(Férotin, HAS. , pág. 262, 5; L M S . , col. 802; Upson 
Clark, CH. , 688., facs. 39 de mi Album.) 

188. Arch. 12, s. x. Diálogos de San Gregorio; ti y zi, 
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/ alta según la regla. Este manuscrito debe de ser el 
señalado hoy en el Archivo con el n.0 2. G. 

(Férotin, HAS. , pág. 270, 12; Upson Clark, CH. , 689.) 
189. Arch. 14 antiguamente, s. x. Homilías de San 

Gregorio. Clark dice que no sabe quien lo adquirió en 
la venta efectuada en París de los mss. de Silos, el año 
1878. 

(Férotin, HAS. , pág. 270, 14, Upson Clark, C H . , 690.) 
190. Arch. 16 antiguamente, s. x. Biblia latina. Es 

quizás el n.0 22 del Catálogo de venta de París del año 
1878. Se ignora su paradero. 

(Férotin, HAS. , pág. 270, 16; Upson Clark, 691.) 
191. Arch. 17 antiguamente, s. X. PsaUcrhm el Cán

tica. Se desconoce el poseedor. 
(Férotin, HAS. , pág. 270, 17; Upson Clark, CH. , 692.) 
192. Arch. 18 antiguamente, de fines del s. x. Brevia

rio y letanías. Se ignora el poseedor. 
(Férotin, HAS. , pág. 271, 18; Upson Clark, C H . , 693.) 
193. Arch. 34, s. x i . Breviario y Misal mozámbes. 

Este debe de ser el señalado hoy en el Archivo de Siios, 
según me comunican, con el n.0 ó. E. 

(Férotin, HAS. , pág. 275, 34; Upson Clark, CH. , 694.) 
194. A rch . 37, s. x i . Ritual mozárabe. Quizás el se

ñalado hoy en el Archivo con el núm. 7. C. 
(Férotin, L O . , págs. xx ix-xxx , L M S . , cois. 769-783.) 

TOLEDO 
Los núms. 9-6; 9-38; 10-5; 11-4; 13-3; 14-23; 15-17; 

27-2, que no los señala Clark, los tomo de las notas de 
Loewe para la Academia de Viena, que poseo yo para 
proseguir la obra de la Bihliotheca Patrum Latinorum 
Hispaniensis. Además los he examinado directamente. 

195- Bibl. Capitular. 9-6, de fines del ix o principios del 
x- Homiliario, H y zi, I alta regularmente. 

196. Bibl. Cap. 9-38, s. ix . San Jerónimo sobre San 
Mateo, ti sólo. 
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197. Bibl. Cap. 10-5, s. x - x i . Himnos, las guardas en 
franco visigoda; ii y zi. 

198. Bibl. Cap. 11-4 y 11-5, s. x. Morales de San 
Gregorio, ti y zi. 

199. Bibl. Cap. 2-2, s. x. Biblia: ii y zi, I alta regu
larmente. 

200. Bibl. Cap. 14-23, del año 1070, escrito por el 
presbítero Vicente según una nota en cursiva del fol. 47, 
pero la letra es evidente del siglo ix; ti; I alta regular
mente. Cartas de Elipando, Comentario de Justo urge-
lense al Cantar de los Cantares, poemas de Sedulio. 

(Ewald-Loevve, E S V . , pág. 26, lám. X X X I V ; Upson 
Clark, CH. . 696.) 

201. Bibl. Cap. 15-17, del año 1095. Colección de Con
cilios; íi y zi, I alta regularmente. 

202. 27-2, s. ix-x. Historia eclesiástica de Ensebio. 
203. Bibl. Cap. 33-1, s. x -x i . Homiliario, ¿iy zi. 
(Férotin, L M S . , cois. 681-83; Upson Clark, CH. , 697.) 
20^. Bibl. Cap. 33-3, s. ix. Horas menores mozá

rabes; ii sólo. 
(Férotin, L M S . , cois. 684-86; Upson Clark, CH. , 698.) 
205. Bibl. Cap. 35-3, s. ix, escrito por Eleno, Liber 

Sacrameniorum: ti sólo, / alta regularmente. 
(Férotin, L M S . , publica el texto y dos facsímiles; Up

son Clark, CH. , 699.) 
206. Bibl. Cap. 35-4, s. i x -x . Officta varia et Missae] 

mozárabes; ti y zi en ocasiones. 
(Férotin, L M S . , cois. 691-722; Upson Clark, C H . , 700; 

Riaño, lám. 8.) 
207. Bibl. Cap., 35-5, s. ix-x. Varia ofjicia et Missae; 

mozárabes; H y zi a veces. 
(Férotin, L M S . , cois. 722-738; Upson Clark, CH. , 701; 

Kiaño, lám. 2.) 
208. Bibl. Cap., 35-6, s. x, Ofjicia et Missae; mozá-

rabes; ti y zi. 
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(Férotin, L M S . , cois. 738-54; Upson Clark, C H . , 702; 
Riaño, lám. 7.) 

209. Bibl. Cap. 35:7, s. ix-x. Vana ojficia et Missae; 
mozárabes, y el tratado de San Ildefonso sobre la Virgi
nidad de María; ti sólo, / alta regularmente. 

(Férotin, L M S . , cois. 754-66 y lám. 6; Upson Clark, 
703; Riaño lám. 1.) 

210. Bibl. Cap. 35-8, s, ix . Liber comicus; mozá
rabe; ti sólo, / alta regularmente. 

(Férotin, L M S . , col. 766 y L O . , pág. x m ; Upson Clark, 
C H . , 704.) 

211. Bibl. Cap. 99-30, s. ix . Gramática de Donato; 
parte en cursiva y con notas árabes; ti sólo, 1 alta re
gularmente. 

(Loew, SP. , 27; Ewald-Loewe, E S V . , lám. X V I ; 
Upson Clark, C H . , 705.) 

TOURS 
212. Bibl. prov. 615, s. x. Según Delisle este ms. que 

contiene la regla de San Basilio es parte de los conserva
dos en la Bibl . Nac. de París, 10876 y 10877. Véase el 
n-0 155. 

URGEL 
213. Bibl. Capitular, s. x. Comentario de San Beato al 

Apocalipsis: ti y zi, I alta regularmente. 
(Pujol y Tubau, Pedro. De Paleografia visigótica a 

Catalunya: E l Codex de l'Apocalipsi, de Beatas, de la 
catedral d'Urgell en: Butl let i de la Biblioteca de Cata-
iunya, Barcelona, I V , 1917, págs. 6-27 con facsímil; 
Upson Clark, C H . , 708; Ramsay, n.0 19.) 

214. Bibl. Cap., del año 938. Diálogos de San Grego
rio, escritos por Isidoro: ti solo, / alta regularmente. 

(Pujol, ibid. con lámina; Upson Clark, C H . , 709; 
facs. 28 de mi Album.) 

V A L L A D O L I D 
215. Bibl. de la Universidad. Un Beato del año 970( 
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escrito por Juan y pintado por Oveco a instancias del 
abad Sempronio. 

(Gutiérrez del Caño, Códices y manuscritos que se con
servan en la Biblioteca de la Universidad de Valladolid, 
1888, pág. 18; Ramsay, n.0 16; Upson Clark, CH.f y JO.) 

V E R C E L L I 
216. Bibl. Capitular. 158. Tiene notas marginales en 

letra visigoda del s. v m . 
VERONA 

217. Bibl. Capitular. L X X X I X . Parece escrito antes 
de 732 y quizás en Tarragona. Es el famoso Oracional 
mozárabe de Verona: ti sólo, I alta regularmente. 

(Férotin, L M S . , cois. 947-60 y láms. I - I I I ; Loew, SP.} 
1; Upson Clark, CH. , 712 y láms. 10-11; facs. 17 de mi 
Album, ) 

M A D R I D 
Archivo Histórico Nacional. Además de los dos códices 

señalados anteriormente existen en las vitrinas de la 
J.A Sala del Clero Secular y Regular otros tres. Como 
no me he dado cuenta de ellos hasta después de tener 
escrita casi toda la obra, los añado aquí por no andar 
retocando toda la numeración. 

218. Vi t r . 20. Códice 254, s. X. Prognosticón de San 
Julián de Toledo y tratados de otros Padres; ti y zi, 
I alta según la regla. 

219. Vi t r . 20. Códice 255, (alias 1001), s. x - x n Cartulario 
del Monasterio del Puerto; ti y zi, I alta regularmente. 

220. Códice 256, de fines del s. XI. Salterio; ti y zi, 
I alta regularmente. 

221. Bibl. Nac. 10041 (ant. 15-16), comenzado en 
948, terminado en 1034, ti y zi, I alta regularmente. 

LISBOA 
222. Torre do Tombo, 374, procede de Alcobaza, año 

1175, visigoda de transición. 
(Burnam, P I , X X X I . ) 
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33. Lista de los códices no fechados por el mismo 
orden. 

Siglo V I I I : Números de mi lisia, t, 115, 164, 216. 
Siglo I X : Números de mi lisia, 1, 3, 5, 8, 27, 31, 34, 

36, 37, 39, 42, 47, 49, 58, 71, 73, 75, 86, 93, 96, 102, 
104, 129, I 3 i ; 133, 137. 140, 141' I42, 143. 144, M6> 149, 
152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 165, 166, 180, 183, 
196, 204, 205, 210, 211. 

Siglos I X - X : Números de mi lisia, 11-12, 29, 30, 33, 
51,82,87,91,112,117, 126, 130, 131, 151. 176, 195, 
202/206, 207, 209. 

Siglo X : Números de mi Usía, 4, y, 10, 14, 15, 16, 17, 
21, 35, 38, 40, 46. 55, 57, 62, 63, 64, 69, 77, 78, 79, 89, 
90, 92, 94, 95, 97, 101, 105, 106, 123, 136, 147- l6l> l69> 
188, 189, 190, 191, 192, 198, 199, 208, 212, 213, 218, 
219. 

Siglos X - X I : Números de mi lista, 24, 25, 56, 68, n o , 
159, 178, 197, 203. 

Siglo X I : Números de mi lisia, 9, 19, 20, 28, 65, 66, 
67, 70, 72, 80, 81, 98, 99, 100, 116, 118-119, 120, 124, 
128, 134, 157, 171, 172, 173, 174, 177, 181, 193, 194, 
220. 

Siglo X I I : Número de mi lista, 179, 219. 



MINUSCULA VISIGODA D E L SIGLO V I H A L X I I 

CAPITULO I X 

DESARROLLO INTERNO DE LA 
MINUSCULA VISIGODA 

3?. Caracteres generales: a), letras; b), nexos y ligaduras; c), 
abreviaturas; d), puntuación; e), ortografía 33. Caracteres es
pecíficos que la diferencian de las otras escrituras nacionales. 
34. Reglas para fijar la fecha aproximada de los códices vi
sigodos. 

33. Caracteres generales: a), letras.—La. minúscula 
visigoda tuvo su comienzo en el siglo vm, su apogeo, en 
elx, y su decadencia, en la primera mitad del x n . Exa
minemos cada una de las letras en particular. 

«. La a es abierta por arriba, como en las demás 
escrituras nacionales, asemejándose mucho a la «. Se 
compone de dos especies de ees unidas por abajo, y se 
distingue de la u, ante todo en, que los dos trazos de la 
a rematan abajo en un semicírculo, mientras que el 
primer trazo de la M remata abajo por un ángulo y el 
segundo verticalmente sin ondulación de ningún género: 
además, el segundo trazo de la a se une a la letra siguiente, 
cosa que no pasa con el segundo trazo de la u. Aparte 

esta a, que es la común, se usó alguna vez la a cursiva, 
que se 

parece a una épsilon, colocada encima del renglón 
y unida a la letra siguiente, v. gr. Dan, partem, etc. 
(facs, 18, ls. 10, 11, 15); otra en forma de omega, como en 
Parentela, línea (facs. 20, ls. 13, 20); otra entre épsilon y 
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ALFABETO DE LA LETRA MINUSCULA VISIGODA 
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omega, desligada de la letra siguiente, según se ve en 
l a u k (facs. 26b, 27), y finalmente la uncial, aunque rara
mente, v. gr., a cebron, disciplm« (facs. 18, 1.14; 27b, 6). 

b. Hay dos clases de b; una que tiene el ojo abierto 
y otra que lo lleva cerrado. La primera se empleó hasta 
principios del siglo x, y la segunda, de entonces en ade
lante. Por lo que hace al palo vertical se observa que en 
los siglos VIII , i x y principios del x es por arriba más 
grueso que por la parte de abajo. Esto mismo se nota 
en los palos de la d, h, I alta, En la primera mitad del 
siglo x aparece ya este palo más fine e igual, y en su punto 
de arranque lleva un tracito transversal que le da bas
tante gracia. Este es uno de los criterios para distinguir 
la fecha de los códices, 

c. La c no tiene nada de particular, siendo muy pa
recida a la actual. 

d. Existen dos clases de d, usadas indistintamente; 
la uncial y la minúscula, que es como la nuestra. Sobre 
la evolución del palo vertical de la minúscula véase lo 
dicho en la b. 

e. La e presenta dos formas, una es la uncial, com
puesta de una c y un trazo horizontal en medio, y otra 
es semejante a una épsilon griega; ambas sobrepasan ge-
neralmente la caja común del renglón. Desde muy tem
prano se empleó la e por ae. 

f- E l palo de la / se alarga bastante por debajo de la 
caia ordinaria, y arriba forma un arco, que casi siempre 
Sobresale algo por encima de las demás letras, v. gr., /ra-
tres (facs. 17, 1. 9),.. En algunos manuscritos, como en el 
veronense citado, el palo vertical y el punto de arranque 
^el arco forman un ángulo muy agudo; en otros el arco 
Parece .prolongación del palo vertical con un punto a la 
lzquierda del sitio de arranque, v. gr., /luentibus (facs, 18, 
^•3); en otros, finalmente, el arco es ciertamente continua-
Clón del palo vertical, que lleva al nivel de las otras le-
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tras una barrita horizontal, por ejemplo: inferior i, /ilius» 
/ilia (facs. 20,1. 21). 

g. La g es una de las letras más típicas de la escritura 
visigoda. Tiene forma uncial que se conserva persisten
temente hasta la introducción de la letra Carolina. Esto 
es tanto más sorprendente cuanto que en las otras es
crituras nacionales se desarrolló la g semiuncial. 

h. Sobre la h hay que tener en cuenta lo dicho sobre 
su palo vertical al hablar de la b. En cuanto al trazo 
que arranca de la mitad del palo vertical, es preciso 
fijarse en que hasta principios del siglo X termina en 
general, aunque hay no pocas excepciones, sin ondula
ción ninguna o con una leve ondulación hacia adentro, 
v. gr,, /mmanae (facs. 17, 1), Aelia (facs. 18, 1). Luego 
viene un período de transición; véase hec con ondula
ción hacia fuera (facs. 25a, 12), Aostende miAi (26a, 15) con 
ondulación hacia dentro, dominando finalmente en la 
segunda mitad del siglo x la ondulación hacia fuera, ver
bigracia, /íedificationis (facs. 32b, 5), Aoc (facs. 33a, 7). Cla
ro que hay excepciones; pero éstas confirman la regla, 
como pasa con la reproducción 21, que en la primera 
columna escribe h con la ondulación hacia fuera, p/nlosofus 
(lín. 2) y en la segunda hacia dentro en \oth (lín. 22). 
Todas estas advertencias hay que aplicarlas a la m y a 
la n. 

i. Tres clases de i hay que señalar; la t corta, la / 
alta y la / baja semejante a nuestra jota. La i corta es de 
suyo la ordinaria. 

Sobre el empleo de la / alta ha llegado Loew en SP. , 
pág. 8, a los siguientes resultados, que en sus líneas ge
nerales son absolutamente ciertos: 

«Primero: al principio de palabra I tiene la forma alta: 
v. gr, /am, Ihi , /ccirca, Id , lecit, /gnem, /hs, / l ie , i m 
par, / n , /ouita, /pse, /ra, /ste, /tinera, /us, etc. Hay una 
excepción, y es cuando la inicial i va seguida de una 
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letra alta, en cuyo caso el empleo de la / alta no es obli
gatorio, v. gr. thi, ihs, tile.» En el facs. 17, (Is. I , 8), se 
halla Ideo, ülic. 

«Segundo: la semivocal / lleva la forma alta, v. gr. 
ma/as, a/ebat, pro/ciatur, a/t, ga/us, e/us, /e/uniis .» 

Añade Loew que son raras las excepciones a estas 
reglas, aunque Upson Clark {CH., pág. 78) cree que ge
neraliza demasiado, pues hay no pocas, v. gr., í'pse (fac
símil 17, 1. 16). Con todo es un criterio interesante y bas
tante seguro para distinguir los códices visigodos. Por 
eso lo he notado al describir los manuscritos en el ca
pítulo anterior. Adviértase que los copistas de los ma
nuscritos beneventanos de letra longobarda también em
plean la / alta inicial, pero con la particularidad que la 
hacen corta, cuando sigue una letra con un trazo que 
sobresale, sea por encima, sea por debajo de la caja co
mún, v. gr., tbi , ¿pse, iré, ¿ste, etc, y cuando precede una 
preposición, v. gr. ad ¿maginem (1). 

La / alta se encuentra ya en los manuscritos unciales 
españoles, como lo prueba el palimpsesto leonés, en que el 
copista escribe Indices, In (facs. 13, Is. 3, 19). 

La j baja, que se parece más o menos a una jota actual, 
se usó alguna vez en el sonido ii fuerte, cuando la t lleva 
â forma de B vuelta, v. gr. humanitatjs (facs. 17, 1). 

Sobre el nexo o ligadura ti en los códices visigodos ha 
hecho Loew (2) un estudio de singular importancia. Es 
^^en sabido que en la pronunciación latina de la Edad 
media la sílaba ti tenía dos sonidos, uno dental, fuerte y 
0tro sibilante, parecido a tsi o a nuestra zi, v. gr. insti-
tia (3). pUes bien: al principio la i de ambos sonidos era 
Corta; pero a partir de cierta época comenzaron los copis-

(1) ' Cf. LOEW, S P . p á g . 9. 
(2) Ib id . , pág. 76... 
(3) Cf. SAN ISIDORO, E tymol . , I , caps. 27, 28: en Migne. 

t. 82, col, 104. 
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tas a distinguirla; usando la i corta únicamente para el so
nido dental fuerte, y la ; que baja de la línea común del 
renglón, para el sonido zi. ¿Cuándo se introdujo esta 
distinción? Loew establece las siguientes conclusiones: 

«i.a La distinción no se encuentra en ningún manus
crito del siglo v m y de principios del ix.—2.a Se observa 
invariablemente la distinción en los manuscritos recien
tes, comenzando en la segunda mitad del siglo x y ex
tendiéndose hasta el x u , o sea hasta la extinción de la 
minúscula visigoda.—3.A Los manuscritos comprendidos 
entre estos dos periodos varían en el uso, guardando un 
escriba la distinción y otro no, o empleándola en ciertos 
casos y abandonándola en otros.» 

Ciñendo aún más sus observaciones, formula Loew 
esta regla general: «De todo esto se sigue que un manus
crito sin la distinción gráfica indicada es según todas las 
probabilidades anterior al 894 (fecha del manuscrito 
thompsoniano 97 que es el códice más antiguo que tiene 
la distinción); si el códice presenta la distinción de ti y 
zi difícilmente será anterior al 894, y en la mayoría de los 
casos será posterior.» 

A l leer lo que precede fácilmente comprenderá el lec
tor la razón por la cual señalamos en casi todos los có
dices del Catálogo anteriormente dado, si se observaba o 
no la distinción gráfica entre ti y zi; pues es un criterio 
de suma trascendencia para fijar su fecha. 

Apliquemos estas reglas a los facsímiles 17-44 reprodu
cidos en nuestro Album, para ver si se cumple en todo o 
en parte. Desde luego en el facs. 17 no se hace tal dis
tinción, escribiéndose lo mismo el ti de diumita/í's (lín. 2) 
que el de miseraíí'onum (lín. 3). E l mismo fenómeno 
ofrece el facs. 18. En el 19, que es mezcla de minúscula 
y cursiva, se observa la / al unirse con la t en forma de 
B vuelta, v. gr. ualen¿/a (col. a, 8) y en la ligadura rj. En 
el facs. 20 no hay distinción; en el 21 sólo una vez, en la 
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palabra amaní /us , {]. 20) con la particularidad que la t 
tiene forma de B vuelta. Asi llegamos hasta el año 839. 

La reproducción 22, del año 867, muestra ya el pr in
cipio de la distinción, pues la i del sonido ti asibilado baja 
algo de la caja común, según se puede ver en Initjum 
deuoí/one (col. a, 4, 5) y otros casos; se advierte, con 
todo, cierta vacilación en su empleo, pues en neclegen-
//am {col. a, 10), la i sólo baja un poco del renglón y en 
abrenunííaí¿onibus (col. a, 14), es decididamente corta. 
No cabe, por tanto, la menor duda de que esta escritura 
pertenece al período de transición. Lo mismo hay que 
decir de la muestra 23. Esta la he sacado de un códice 
del año 902, escrito por dos manos, una hasta el fol. 44 v. 
y otra de allí en adelante. La primera mano hizo la dis
tinción, la segunda, no; y es curioso ver cómo en el fo
lio 45 rb, que es donde comienza la segunda mano, se 
ha corregido la i corta en / en las palabras terijiim 
(lín. 6), quamtoí /us (lín. 10), remoí/oris (lín. 15). E l fac
símil 24, del año 911, sólo contiene i corta locuíionis 
(col. a, 2), etc. En la prueba 25, reproducción de parte 
del folio 42 de un códice del 915, se observa en general 
la distinción, presení/a, poijus, adueniení/a, transeuní/a. . . 
(col. a, 3, 4, 5, 8, 10, 11), pero al lado de estos casos se 
halla construc/1.0 (col. b, 1). En los facsímiles 26 y 27, de 
los años 920 y 924, existe la distinción; no así en el 28, 
del año 938, que escribe cogniÍKme, dementa, graíí'a, 
puente (col. b, 15, 18, 23, 25). De aquí en adelante apa
rece la distinción regularmente. 

De modo que según nuestros facsímilses, podemos 
establecer las siguientes conclusiones: i.a, hasta media
dos del siglo IX no se hacía distinción gráfica ninguna de 
la i en ti dental fuerte y ti sibilante; 2.a, desde mediados 
de éste siglo hasta fines del primer tercio del siglo x, 
unas veces se hace, otras no; siendo, por tanto, un pe
riodo de transición; 3.a, desde principios del segundo 



136 PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA 

tercio del siglo x hasta la desaparición de la minúscula 
visigoda existe la distinción en todos los códices. 

/. Sobre la evolución del palo vertical de esta letra 
véase lo dicho al tratar de la b. La l se parece algo a la 
/ alta, pero se distingue de ella en que su trazo vertical, 
al terminar abajo, se vuelve un poco hacia la derecha 
y se une con la letra siguiente, mientras que el palo de 
la / acaba recto, sin ondulación n i nexo de ningún 
género. 

m y n. Acerca del desarrollo de la curva del tercero 
y segundo palo, respectivamente, vale cuanto se dijo del 
segundo trazo de la h. 

o, p, q no tienen nada de especial. 
r, s. Son dos letras algo semejantes y por eso es pre

ciso estudiarlas conjuntamente. Las diferencias son éstas: 
E l martíllete de la r arranca del palo vertical en forma de 
ángulo agudo y termina con un rasgo ondulado que se 
une a la letra siguiente siempre, v. gr,, natuye, peñeulis 
(facs. 17, Is. i , 2); cuando está al fin de palabra, se alza 
ese mismo rasgo ondulado un poco hacia arriba, al termi
nar, v. gr., Igitnr (facs. 17, L 12), socientur (33 a, 10), 
eripiar (facs. 38,1..13). 

En cambio el trazo superior de la s describe un arco 
circular, que nunca va unido a letra siguiente y el final 
del trazo más bien mira hacia abajo, v. gr., fuftinuit, 
legef (facs. 17,1. 1). La s pasa en general la caja del ren
glón, sobresaliendo a veces un poco de ella, como en las 
reproducciones 17, 18, 21, etc., y otras bastante, como 
en los facsímiles 19, 20, 35, etc. Por estas razones en la 
transcripción uso siempre la f alta. 

Lo que sí se nota a simple vista es el desarrollo de la s 
a través de los siglos. A l principio su arco es una cosa 
distinta adosada al palo vertical (facs. 17, 18, 19, 20, 
21, 22). En el facsímil 23 y, sobre todo, en el 24, se puede 
perfectamente apreciar que ambos forman una sola cosa 
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y están trazados conjuntamente, y que después se ha 
colocado un punto en el lado izquierdo hacia la mitad 
del palo vertical. Esto subsiste sin interrupción hasta el 
siglo XII. 

t. Hay que distinguir tres clases: una, en la que la 
línea transversal forma a la izquierda una semicircun
ferencia, dando a la Ha apariencia de a cerrada, susíinuií 
(facs. 17,1. i ) , o t r a semejante a una i? vuelta, diíet (facsí
mil 17,1. 2), y la característica de fin de palabra unida 
a la letra anterior, que parece una c, según se ve en la 
misma palabra diteí. 

u, v. La u no tiene nada de especial, pero con rela
tiva frecuencia se halla sobrepuesta encima del renglón, 
aunque no haya abreviatura; y en estos casos lleva la 
forma de v. Es ésta una de las características de la es
critura española, anterior a la visigoda, pues ofrecen 
ejemplos la letra uncial del Palimpsesto de León quadru-
pl i , qrinque (facs. 13, Is. 3, 19), el códice del Escorial del 
siglo v i l , optinyit (facs. 14, l . 15); y luego todos los códices 
visigodos, derclinqventem (facs. 17, l . 11), qvasi (facs. 37a, 
lo) , loquebatür (facs. 41b, 10). 

x. Esta letra está formada de una c al lado derecho 
y al izquierdo de un rasgo superior algo inclinado, y 
otro inferior que se prolonga bastante por debajo de la 
caja del renglón, xps. (facs. 17, 1. 15). Particular a esta 
escritura es el signo de x con un remate en la c de la de
recha, parecido a una L , que significa X L . Véanse los 
facs. 18, 1. 29; 21a, 6; 24b, 7. 

y. Es una de las letras características también en 
la minúscula visigoda. Su forma es semejante a nuestra 
mayúscula. Se usa en los nombres de origen griego, 
rnartYrem (facs. 17, 1. 23; facs. 32b, 4); a veces en la se-
rni^ocal, loYca (facs. 27a, 6, i i ) , l a y c u s (facs, 34a, 7); 
el nombre de San Isidoro en ocasiones la lleva al princi
pio, Ysidorus (facs, 31a, 11), hYsidorus (facs. 31b, 1, 15) 
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y el de Egipto y algunos otros nombres escriturísticos, 
como sYon (facsímil 35, 1. 11). 

z. Primitivamente es gacha, tendiendo a formar con 
el trazo superior una c sobre la caja común, y con el 
inferior un ziszás: ga^am, a^otum, dferium (facs. 18, 
lins. 24, 25, 35), En czecie, ^ebedei, ¿raccariae, la^ar 
(facs. 21b, 1, 5, 7, 20), lleva un punto arriba, que pudo 
dar lugar al copete, que se halla completamente forma
do en elipha^ (facs. 26a, 19, 27). Sobre el desarrollo de 
esta letra hablaré al tratar de la cursiva. Se usó para los 
nombres extranjeros y los verbos en zare. A l lado de ella 
existe la z gacha, ^osimi (facs. 34a, 16). 

h). Nexos y ligaduras de las letras —LB. a va siem
pre ligada a la letra siguiente, salvo raras excepciones, 
siendo de notar sobre todo la ligadura de la a sobrepues
ta, que aparece en la muestra 18: b, c, d no se unen a 
la letra siguiente; e, sí, en toda suerte de combinacio
nes, ae, &; también la /; h, g no; la *", sea corta o larga, no 
se une a la letra siguiente en general, salvo en el final 
de los verbos con la T, v. gr., influií (facs. 18, 1. 33); ya 
he hecho resaltar en cambio el nexo de ti dental, ti si
bilante y ¿Í, cuando la t se parece a una B vuelta; m, n 
no se unen a la letra siguiente por regla general; existe, 
con todo, un nexo de origen romano que siguió en la es
critura visigoda, v. gr., fuermí (facs. 13, 1. 2), snnt (facs. 
18, 1. 29), accedawí (facs. 33a, 2); la o permanece desli
gada de la letra siguiente menos en alguno que otro 
caso raro en on, or, os, agnoscens (f^ics. 5, t. 15), consensu 
(facs. 20,1. 6), imor (facs. 36a, 13); p, q tampoco se ligan 
con la letra posterior; la r, sí; la s nunca, salvo excep
ción. Es de advertir la falta del nexo st en la escritura 
visigoda, el cual existe en las demás escrituras nacio
nales: la t se une a la letra siguiente, en toda clase de 
combinaciones, siendo de notar las de ta, te, ti dental y 
ti sibilante, v. gr., sus/muit, humani/fl/í's, áiiet, misera-
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" ¿ *r (at, et te) 

C t \ (ti; Ia tercera forma 
f en el sonido sibilan

te tía, tie, tio, tiu). 

Ĉ. |» ^ ^ (rum, bis, nis, tis) 

^¡L- (XL) 

— ^ (m, n) 

fe (bus) 

«j ^ (que) 

íf <f- (per) 

NEXOS DE ALGUNAS LETRAS Y SIGNOS ESPECIALES DE 
ABREVIACIÓN 

^'onum (facs. 17, Is. 1, 2, 3), consolado (facs. 31a, 15); la « 
se presenta desligada comúnmente, sólo alguna rara vez 
aparece el nexo ur, us, ut; x está desligada de la letra 
siguiente en las palabras, v. gr., anadetate (facs. 17, 1. 18), 
pero no así en los números romanos (facs. 21a, 1; 34a, 
3); Y, z no llevan nexo con la letra que va después. 

c). Abreviaturas.—'En la escritura visigoda se en
cuentran el sistema de siglas, el de suspensión y el de 
contracción. 

Los signos empleados son los siguientes: para indicar 
la' supresión de la w y « en medio o al fin de palabra y 
para las otras abreviaturas por contracción o síncopa se 
usó el trazo horizontal sólo o con un punto sobrepuesto. 
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v. gr., nestre, EODEAf (facs. 17, Is. 2, 5J, consuwmans 
(facs. 22a, 5), etc. 

Para ws, ue, y en general para la suspensión, se adap tó 
la forma de un punto y coma puesto sobre la caja del 
renglón en la última palabra expresada, como fluentib«s, 
usque (facs. 18, Is. 3, 9), el cual durante el siglo ix y 
principios del x se convirtió en una verdadera s, v. gr., 
usque, sequentibws (facs. 20, 1. 27), uirtutibws, diligen-
üamque (facs. 22a, 6, 13), uniuersiqwí (facs. 23, 1. 7), 
oblationib^s (facs. 24a, 6). 

La supresión de is se señaló con un signo especial por 
debajo de la caja común del renglón, cual lo muestran 
nohis (facs. 18, 1. 18) uobi's (facs. 26a, 23). 

Por regla general se utilizó la M para expresar el nú
mero mi l , pero también se indicó con la / llevando en
cima un trazo sobrepuesto. Esta letra tomó más tarde, 
hacia el siglo x, la forma de T. 

A continuación doy la lista de las abreviaturas más 
típicas en la escritura visigoda, fundándome en los re
sultados de Traube { N S . ) , en Upson Clark {CH.) y en el 
estudio directo de las láminas de m i Album. Por facili
tar la impresión suprimo la rayita y el punto que va en
cima de las palabras abreviadas y se pueden ver en las 
citas aducidas: 

apstls, apstli, apslm === apostolws, aposloli, &po-
siolum (facs. 21b, 3; 
22b, 13). 

aum, au = auíem (facs. 18,1. 8; 26 
a, 18, 34; 31b, 6; 36 
a, 5; 37b- 4Ia' I9)-

dd = áauid (facs. 18, 1. 22; 
22b, 4.) 

dns, dni ... = dominws, dowmi .... 
para indicar Dios 
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{facsímiles 17. Is. 6, 
7; 21b, 4; 22a, 3; 26 
a. 18; 41a; 5; 42a, 5). 

dms, dmo = dommMs, domino 
para indicar amo o 
señor temporal (fac
símil 31b, 14). 

epscps, epscs, epcps, epcs = eipiscopus'...; en gene
ral se suprimen las 
vocales intermedias: 
las más característ i
cas son las tres p r i 
meras (facs. 21a, 7; 
31b, 1; 34a, 7; b, 8, 
11; 41b, 22.) 

ÍU, ílm, film =: ñageWum: sólo se abre
vió en España (Trau-
be, iVS., pág. 256); 
la primera forma es 
una suspensión, las 
otras, supresión de //, 
g y las vocales. 

gla = g ima (facs. 39, 1. 11; 
42a, 7). 

ids, idt, idst — id est; la abreviatura 
carga sobre la se
gunda palabra, su
primiéndose siempre 
la e (facs, 22b, 2; 27 
a, 17; 37a, 20). 

Ihrslm sa IhíTíísalem (facs. 35,1.11) 
shrl, srhl, srl IshiaeL 
ms, mm = meus, meum (facsímil 

26a, 16, 23). 
nmn = nomen (facs. 26a, 43; 
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nsr, nsi, nsm 

omnps 

X 

27b, 2), pero tam
bién se halla nomn 
(facs. 18, 1. 12). 

noster, nostri, nostrum 
(facs. 22a, 17; b, 18; 
41a, 8): es propia de 
España, pero tam
bién se hallan las co
munes a otros países: 
nTm=nostrum (facsí
mi l 18,1. 29). La mis
ma advertencia hay 
que hacer sobre ues-
ter, de que hay un 
ejemplo en el facsí
m i l 17, 1. 2. 

omnipotens, es abrevia
tura española del si
glo v m según Trau-
be NS., pág. 260, 
pero, a su lado se 
ven omps (facs. 41 
a, 5) y otras formas. 

per. Este signo de abre
viación que en las 
otras escrituras na
cionales significa pro, 
es peculiar de Espa
ña para indicar per 
y se encuentra ya 
en el palimpsesto de 
León, sup^exactionis 
(facs. 13, 1. 12). Tie
ne tres formas prin
cipales, según se pue-
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de comprobar en las 
siguientes citas: per-
gentibus (facs. 18, 1. 
u ) p¿r {facs. 22a, 
10), p^rsecutoris {fac
símil 23,1. u ) , perpe-
tretur (facs. 24b, 1), 
snper, semp^r (facsí
mi l . 26a, 7; b,23), 
per (facs. 30,1. 4). En 
la reproducción 20 
ven los códices, Vi t r . 
4, 3 de la Bibl . Na
cional, Egerton 1934 
del Museo Británico, 
32 de la Academia de 
la Historia, Escuria-
lenses S. I . 16; S. 
1. 17 se ve empleada 
la p cruzada por una 
barra horizontal para 
señalar la abreviatu
ra per, como sucede 
en las demás escritu
ras nacionales, 

prae, pro — En la escritura visigo

da casi nunca se 
abrevian estas pre
posiciones. 

Scs--. = sanctus. Según Traube 
esta es la forma or
dinaria, propia de 
España. Véanse'sa«-
ctum (facs. 17, L 23), 
sanc^i (facs. 28 b, 3; 
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41 b, 6), sanctis (fac
símil 32 a, 5), sancto, 
sanctus (facs. 38,1. 6). 

d) . Puntuación.—Los latinos, tomándolos de los grie
gos, emplearon tres signos de puntuación, el incisum o 
suhdistinctio, equivalente a nuestra coma; la media di-
stinctio, igual a nuestro punto y coma y a los dos puntos, y 
la ultima distinctio o punto final. San Isidoro da de esto 
la siguiente explicación: dice que el signo gráfico de la 
suhdistinctio era un punto puesto en la parte inferior del 
renglón, el cual indicaba que, aunque no estaba completo 
el sentido, allí convenía hacer una pausa para respirar. 
E l signo gráfico de la media distinctio era también un 
punto, pero colocado en medio de la altura de la caja del 
renglón, el cual se ponía para indicar que la frase tenía 
sentido completo. Finalmente la distinctio, consistente en 
un punto colocado en la parte alta de la caja del renglón, 
daba a entender que el período estaba completo y el que 
seguía se diferenciaba ya de él por entero (1). 

San Isidoro se quejaba ya en su tiempo de que no se 
observaban estas reglas con exactitud. Lo mismo pasó 
en la escritura visigoda postisidoriana. Para la coma, 
y a veces para el punto y coma y dos puntos, se sirvieron 
los copistas del punto, o de una rayita vertical y un pun
to, semejantes a nuestro punto y coma invertidos. 
Para el punto final emplearon un punto y una comilla 
un poco más elevada, o dos puntos y la comilla. Tam
bién aparece desde muy antiguo en los manuscritos el 
signo interrogativo, al fin de la cláusula. La línea de 
puntos debajo de una palabra indica que hay que su
primir ésta. Algunos otros signos más raros y de menor 
importancia los notaré al explicar las láminas. 

e) . Ortografía, —En este particular reinó una verdade-

(1) Etymolog. l i b . I , cap. X X , p á g . 18 en la ed i c ión de M a 
d r i d de M D C C L X X V I I I 
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ra anarquía. Con todo, se pueden fijar ciertas reglas muy 
propias de España, cuales son: el empleo de ae por e, la 
confusión de b y p, b y v, c y q, d y i, g e i, la omisión o 
añadidura de h. Típicas son desde los más remotos tiem
pos la e con cedilla, por ae, no siendo en el fondo la cedi-
11a más que la a colocada debajo; la q en la conjunción 
<?uum; la K por c en Karitas; el aditamento de una vocal 
en las palabras que comienzan con s, como íspiritus, ex
ponte {lám. 13, 1. 30). Algunas palabras de la lámina 22 
y bastantes de la 2 5 aparecen notadas con sus acentos. 

33. Caracteres específicos que diferencian ia minúscu-
ia visigoda de las otras escrituras nacionales.—Van éstos 
explicados en las líneas anteriores; pero para mayor cla
ridad los resumiremos aquí. Son los siguientes: 

En las letras, la g uncial, la / alta, la distinción de ti 
dental fuerte y ti sibilante, la falta de nexo í t , la w sobre 
la caja común del renglón, el número romano X con 
una L en la parte superior del palo alto de la derecha 
igual a X L y la Y. 

Por lo que hace a las abreviaturas, el empleo de la 
línea y el punto para dar a entender la supresión de m, 
n y las señaladas bajo la letra c. 

Finalmente es preciso tener en cuenta las particulari
dades ortográficas consignadas bajo la le:ra e. 

34. lleglas para fijar la fecha aproximada de los códices 
visigodos. —Las ha formulado con bastante acierto 
Loew ( i ) , y se pueden aceptar en sus líneas generales, 
aunque con alguna modificación y reserva. Hay que dis-
^nguir cuatro períodos: 

«1.0 Este período está representado por los códices 
^ á s antiguos, o sea de los siglos v i n y ix [mejor hasta 
tediados de éste]. En ellos la. escritura es muy apretada. 

(1) SP, págs. 80-81. 
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Los trazos de la pluma no son finos. Las letras cortas 
sin palotes son más bien anchas que altas. Los arcos de 
m, n, h son bajos, y su último trazo tuerce hacia dentro 
[o termina verticalmente en seco]. La separación de las 
palabras es imperfecta. E l signo de interrogación es de 
ordinario una añadidura posterior. La suspensión bws, 
que está generalmente indicada por un punto y coma co
locados sobre la ¿ y la q.» Los palos de h, d, h, I , l son muy 
gruesos, principalmente por arriba. No se hace distin
ción gráfica entre ti dental fuerte y ti sibilante. Los có
dices están generalmente escritos a toda plana y con 
pocas abreviaturas. 

«2.0 E l segundo período abarca desde fines [mejor me
diados] del siglo i x hasta principios del x inclusive [todo 
su primer tercio]. La escritura es menos apretada y más 
abultada. Los palotes de las letras altas están arriba 
abultados en forma de maza; las letras cortas sin palotes 
son más altas que anchas; el último trazo de m, n, h con 
frecuencia tuerce hacia afuera [es una época de tran
sición]. La separación de las palabras es más clara. Se 
emplea el signo de interrogación. La suspensión de bws, 
que está representada, ora por un punto y coma, ora, 
por un rasgo a manera de s.» Se comienza a hacer ya la 
distinción gráfica de ti dental fuerte y ^' sibilante. 

«3.0 E l tercer período se manifiesta en los manuscri
tos de los siglos x y x i [mejor desde el segundo tercio 
del siglo x hasta principios del x i . ] Las letras están más 
separadas; los rasgos de la pluma son con frecuencia 
finos; el cuerpo de las letras es más bien alto y estrecho. 
E l trazo final de las letras m, n, h tuerce regularmente 
hacia afuera. Son particularmente característicos los 
palotes de las letras altas b, d, h, I , l , que terminan arri
ba en un pequeño gancho o en una como cabeza de mar
tillo [es un tracito transversal en el arranque del palo 
vertical]. La suspensión bus, que está señalada por un 
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rasgo en torma de s. colocado sobre la 6 y la q; es decir, 
que el punto y coma del primer período se ha convertido 
aquí en un rasgo convencional.» Existe la distinción grá
fica de ti dental fuerte y ti sibilante. La f se hace fran
camente alta. 

«4.0 E l último período [desde principios del siglo x i 
hasta la primera mitad del x n en que desaparece la 
letra visigoda] está caracterizado por la decadencia y 
tosquedad de las formas antiguas y el empleo de ele
mentos extraños [se entiende caro linos].» 

En los capítulos siguientes doy la lectura y explicación 
somera de los facsímiles. Para evitar repeticiones, re
mito al lector, una vez para siempre, a las reglas de 
este capítulo, que son las que le han de guiar en el estu
dio. Yo sólo haré resaltar lo más saliente de cada una de 
las reproducciones. 

i>n»r>io v ^ j l . ^jutilí 'HVVvvtV^Cflibidow 
i p ^ x {<-. r C vc< c JVaM l»v* 9c »<r> H t f iu cr l t *or «^n>-y 

E l grabado adjunto da idea de la transición de la le
tra uncial, semiuncial y cursiva a la visigoda. Es parte 
del fol. 17 del códice de Autún del que hay varios folios 
en la Bibl . Nacional de París (Nouv. acq. 1628) entre los 
q u e ' e s t á el presente. Pertenece al siglo V I I I y contie
ne la aclaración de S. Isidoro sobre el Génesis. 

En cuanto a la escritura; a, b, c, d, h, i, I , l, m, n, 
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o, p, q, r, s, f, u, son de tipo minúsculo visigodo; g es 
uncial que pasó a la visigoda; al lado de n y í minús
culas se ven aún N y S mayúsculas. Se observan per
fectamente el signo característico de la letra visigoda 
para indicar per en las líneas 1, 4, 5, 8; y la superposi
ción de v en apparwt (lín. 8). Transcripción. 

Qui enim fuperiuf per dief fingulof diftincte condita 
omnia retulit í qualiter nunc fimul omnia uno 
die creata íun t fubluncxit; Nif i ut liquido oítenderétí 
quod creatura omnif fimul per fubftantiam 

5 extiti t í Sed non fimul per fpeciem proceffit; 
Rerum quippe origo fimul creata eftí fed f i 
mul in fpecie formata non efe; et quod fimul extj-
t i t per fubftantiam materie! Non f imul appamt. 



CAPITULO X 

LA MINUSCULA VISIGODA DEL 
SIGLO V I I I Y PRIMERA MITAD DEL I X 

35-38. Explicación de los facsímiles 17-20. 

35. Facsímil 17.— Está tomado de Upson Clark, y 
reproduce el fol. 37 v del códice de la Catedral de Verona, 
núm. 217 de mi lista. Es un oracional visigodo publi-
*cado por Bianchini el año 1741 en Thomasii opera, i . I . 
Una suscripción del fol. 3 v. que se puede leer en el fac
símil I I del L M S . , de Férotin, fué escrita el año X X del 
rey Luitprando, es decir en 732. De esa época debe de 
ser también la escritura visigoda. 

E l códice está escrito a toda plana con pocas abrevia
turas, sobresaliendo las características Vie&tre (lín. 2), 
eodem con el trazo y punto sobrepuesto, indicando la 
supresión de m (lín. 5), sanctum (lín. 23). Nótanse asi
mismo la superposición de v en derelinqventem (lín. 11) 
y la Y en martYrem (lín. 23). No hay distinción entre 
^ y zi. Tiene en fin los caracteres todos del primer pe
ríodo. 

humanae na tur? íuf t inuit legef Ideo uoí et humani-
ta t j í 

weitn. periculif priuet. et diuinitatif fu? muneribuf 
diu-t: 
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Adque Ita uof In plenitudine miferatiomim adfu-
mat. f i -

cut In ueritate humil i ta t i í propter uoí femet ip-
fum I n -

5 clinat: ITEM ORATIO AD UESPERUM DICENDA IN 
EODEW 

DIE. QUO MISSA NATIUITATIS D0WÍN1 CELEBRATUR. 
Uidimuf gloriam tuam domine, gloriam quaf i unige-

n i t i a pa-
tre: unigenitum ddtate promogenitom (1) muñere: 

illic 
unicum patrif, hic precipuum inter fratreí. i b i cum 

patre 
10 unum hic Tn fratribuf primum: illic equaliter fubíi-

í t cn -
tem e t i n í i n u patrif manentcm. hic focioí non de-

relinqven-
tem: ib i crcantem. hic fublebantem: largire Igitur tuo 
fieri participe! regno quibuf ef propitiatuf I n mundo: 
quibufque piuf aduenifti redemtor exfifte (2) In fu

turo mu-
15 nerator: B E N E D I C T I O : Dontinuí ihejuí chrifiuí qui 

fuá uof na-
tiuitate redemit. ipfe uof I n fide confirmet. et In 

tem-
' tatione gubernet: I n uirtute multiplicet In In -
firmitate releuet et I n anxietate letificet: Infun-
dat In uobif fue pietatif gratiam. temperet difcipli-

20 nam. remittat offeníam: V I I Kalendaf lANwam 
lNCIP¿UNT ORATIONES IN DIEM SaflCtl STEFANI. 

COMPLETORIA AD UESPERUM 
Deuí. cui ecleíia tua ianctum. ftefanum martYrem 
primum. meífif fue manipulum dedit. et pr imi t i -

(1) v sobrepuesta, corrección de o. 
(2) / sobrepuesta. 
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25 uam oblationem nouell? confefíionif oítendit . ac 
preco quem fractum fidei maturefcentif exibuit! 

36. Facsímil 18. - Representa el fol. 88 r del ms. R. I I . 
18 de E l Escorial, que procede de Oviedo, núm. 34 de 
mi lista. La copia es de diversas manos. Por la nota que 
se ve en la muestra siguiente, en que se hace mención 
de los eclipses de sol de los años 778 y 779, se puede de
ducir que en esta época estaba ya escrito el códice. I-a 
escritura es, pues, de ese tiempo. Es minúscula, escrita 
por una mano hasta la línea 16 y por otra hasta el fin. 
Tiene letras unciales, v. gr., la a de Escalón, flecharon, 
^zotum (líns. 24, 25), sin contar la g tan propia de la 
visigótica; alguna cursiva como la a sobrepuesta en Dan 
(lín, 10), etc., t, appe lkn í (lín. 12). Existe la v sobrepuesta 
(líneas 9, 10, 11 . . . ) , no se hace la distinción entre t iy zi 
y posee los demás caracteres del primer período. E l trozo 
es parte de la epístola de S. Euquerio a Fausto sobre Je-
rusalén y la Judea {Itinera Hierosolymitana saeculi I I I I -
V I I I ex recensione Pauli Geyer, en Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum laiinorum ediium consüio et impensis 
Academiae Liíterarum Caesareae Vindobonensis, volu
men X X X V I I I I , Viena, 1913, pág. 128-3). 

1 lapide ab helia í epara tu r qui primo mare tiberiadií 
Interfecanf adque ex hoc emergen!, largií delnde ac 

placide 

íluentibw/ aquif. In mare mortuum conditur: quod 
mare 

hierofolima I n uiginti circiter milibM/ reípicit: ce-
bron cibitaf 

5 condam gigantum. lapide uero uiceíimo et fecundo 
ab hlerufalew 

x Infra meridianam plagam diftat mare magnim 
uicinufí quaw circa loppen oppiduw poffidet: Quod 

quadraginta 
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abea In occafueí t ibum milibw/abet., longitudo auíem 
terre Ináq 

a dan uíque ad berfabe preíenditvr: ab aquilonif pla
ga In meridiem producía : 

10 Dan quippe: uicví exiguuf eft. In cxteñovibuf ludee. 
que íeptentr ionalem 

partew contuentvr. I n qt'arto a paneade miliario t i -
rum pergentibuf de qvo lorda-

nif erumpení. a loco nom^n fortitwf eft: lor aero: 
ebrei í lubiuw appellant: 

Ceteruw ueríabe ut fupra diximw/ ad auftrum uer-
genf uicuí e í t maximw/: 

uicefimo A cebron miliario: Ig i t t r : latitudo lude 
quanta fití 

15 [anctuí quoque hieronimw/ determinabit. In quadam 
epiftolaw ad dardanwm 

de qua nof huic operi. que neceffaria uidebantur ex-
cerpfimuf., 

In qua aduerfum Iude<? terraw repromiffionif dif-
ferenfí etiam haec addidit., 

Refpondeant mihi qui hanc terraw quae nunc nobí/ 
chri/ti paffione et roíurrec-

tione. térra repromiffioni-f effecta eft poffefaw putant 
a populo 

20 ludeoruw poltquaw eft reuerfuf ex egipto quantum 
poífederit utiqíítí a dan 

ulqtie ad berfabe qui uix centuw fexaginta mil iuw 
fpatio In long ím tenditiyr: 

Ñeque enim dawí'd et falomonew potentiffimof regef. 
exceptif hif quof 

poft uictoriam I n amicitia receperunt pluf tenuiffe 
fcriptura teftattr: 

Et hoc dico ut taceaw quinqw^ paleftine ciuitatef. 
gazaw. Afcalon 

25 Geth. Aecharon. Azotuw.idumea qnoque a meridiana 
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plaga uix. X X V 
ab hieroíolíma milibuf fcparata eít: Arabef et agare-

noí. quof nunc 
farracenoí uocant, I n uicinia urbií hierufale»?: pudet 

dicere lat i-
tudinem terre repromiffionií ne ethnicif occafionem 

blaífcmandi 
dediíle uideamur., A loppe. ñique ad uiculuw no-

ftrum bethlew X L V I milihuf funt: 
30 Cui fuccedit uaftiffima folitudo plena ferocmm bar-

baroruw., 
Item paulo poft quod fibi oblecerit terraw repromif

fionií dici quQ nume-
roruw uolumine continetur. a meridie marif falinA-

ruw per fina et cadef 
barne. uíqtfe ad torrente»» cgipti. qüi luxta nicoru-

raw mari magno Influit . 
et ad occidentem ipfum mare quod paleít ini pheni-

cef firie celcncilieque preten-
35 ditur., ab aquilone taurum montew et zipheriuw 

uíque emmath 
que appellatur cpiphania firiae: ad orientcm uero per 

antiociam 

37. Facsímil 19.—Es reproducción del fol. 65 v del 
mismo códice escurialense R I I 18. Contiene la famosa 
Hsta de las sillas episcopales con las notas de los eclipses 
de los años 778 y 779, a que me refiero en la explicación 
del facsímil precedente. La letra es una mezcla de minús
cula y cursiva. La primera se manifiesta en la mayoría 
de las letras; la segunda, en la a que tiene forma de omega, 
nomina (col. a, 1)..., en la i spadarie (col. a, 3)..., en el 
nexo ii de ualen^a, palen/ya (col. a, 8, 11), en el de ri 

segobr/ga (col. a, 9)... y generalmente en el desaiido y 
poca elegancia de los trazos. LÍIS notas de las cuatro úl-
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timas líneas son completamente cursivas. Existe la u 
sobrepuesta, cowplyto (col. a, 9), empwias, cesaragwsta 
(col. d, 6, 11), pero no la distinción de y zi minúsculas, 
biaíta (col. a, 4), segon^ta (col, a, 11). A simple vista se 
aprecia también que el folio es palimpsesto; íingi (colum
na b, 12), segia (col. d, 19), están escritas en letras un
ciales. 

Nomina ciuitatum Ifpanie íedef epifcopaliuw 

Columna a 

[pjrouincia cartagineníi í 
fpartarie 
Toleto : oreto : biatia 

5 mentefa : acci: bafti 
urci. begaftra. iliorci 
i l i c i : fetabi. dianio 
ualcntja. ualcrja fcgobia 
íegobrjga : arcabica. cowplvto 

10 [ÍJalamanca 
fegontia : oxuma palentja 
[ l ] n prouincia gallje 
narboona 
beterre í 

15 ma galón a 
neumafo 
carca f fon a 
luteba 
elena 

Columna b. 

betica 
Spali 
Itálica 
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afidona 
5 elepla 

malaca 
ilibcrrj 
aftigi 
córdoba 

10 egabro 
tucci 
t ingi 

in gallecia ( i) 

Columna c. 

lusitania 
emereta 
pace 
olifipona 

5 oífonoba 
egitania 
conimbrja 
befeo 
la meco 

lo caliabrja 
íalma«tica 
abela 
olbora 
caurjo 

15 Bracara 
dumio 
portucale 
tudc 
auricnfe 

(1) Pertenece de suyo a la siguiente c o l u m n a . 
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20 1UCU 

brjttania 
aíturjca 
Irja 
beteka 

Columna d. 

celtiberia 
terracona 
barcinona 
egaro 

5 gerunda 
emp^riaf 
aufona 
urgello 
ilerda 

io dertofa 
ceíaragüfta 
oíca 
pampiliona 
auca 

15 calagurre 
tiraífona ' -
alifanco 
amala 
segia 

Notas. ...la obfeuratuí ef tfol In era doce : X V I : tertio 
Kalenáai íeptembref: ora undécima diei. luna X 

et In era doce : X V I I : : X V I I Kalenáai íeptembref 
ora fecunda diei. luna : X X X 

Columna 1. 

[per]manfit regnuwí gotor^w anno/ cccLX 
deftructuw est a farracenif 
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Columna 2. 

íueuorum armo/ C L X X V U 
pmimtum (1) est a gotif 

Columna 3. 

uuandalorMm annof C X I I I 
tranfiit In romanof 

38. Facsímil 30. —L o he tomado de Steffens, yes re
producción de un folio del códice latino 4667 de la B i 
blioteca Nacional do París, núm. 150 de mi lista. En los 
cinco primeros folios contiene fragmentos del libro de 
las Sentencias de San Isidoro de Sevilla. A continuación 
una lista de reyes, que termina con estas palabras: Era 
D C C C L X V I sic uenit Marohane ad lerunda V T idus 
Hoctubres anno X I I I I ° imperante Ludouuieo. Como se 
cree que esta nota es contemporánea al suceso consignado, 
se saca en conclusión que el códice es del año 828. En el 
íol. 7 comienzan las leyes de los visigodos y la lámina 
encierra un trozo del l ib. I I I , 6, 3 y del libro IV , 1, 1-2. 
Véase Zcumer, Leges Visigothorum en Monumenta Ger-
Maniae Histórica: Legum Secho I , Legum naiionum Ger-
manicarum, t. I , págs. 170-171. 

La escritura es francamente del primer período con 
grosura de los palotes, sin la distinción de ti y zi, verbi

gracia, dcuoííonem, conuersa^'onis (líns. 8, 9). La a es 
^ veces cursiva, semejante a una omega. Insta (lín. 1); 
Pero lo más notable es el rasgo en forma de s sobrepuesta 
para señalar la suspensión de m, quaw (lín. 3), que, acci-
piunturqwe y ws, sequentibws (lín. 27), y sobre todo el 

(1) E w a l d , RnS, p á g . 277, no supo descifrar la palabra; 
Ewald-Loewe, E S V , p á g . 5, lee falsamente f i n i t u m y omi t e est; 
l« mismo hace A n t o l í n , C C L E I I I . p á g . 483. 



J58 PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA 

empleo del trazo horizontal cortando el palo de la p para 
indicar la abreviatura de per, p^sonis (lín. 3), que es el 
usado en las escrituras nacionales, en vez del ondulado 
propio de la visigoda. Esto prueba que el códice procede 
de un escritorio influido por la letra francesa. 

fum equali conftabat dignitate manerc: Igitur l u í ta 
prefentem fuperiorem legem. et de uirif. et de mulie-

r ibuí fpow-
fatif. tam In p^íonif. quaw In rebuf. forma ferban-

da eft. qui 
poft arrarum. tradictionem. aut factaf fecundum le-

5 gif. definitionií. fponfione conlugale feduf. contem-
newtef 

aiiif fe p^foni í In cowlugium copulaneriwt feu fine 
pari con-

íenfu. aut egritudinif fortaffe. manifefto periculo ad 
religionif. propofitum calliditate. magií quaw deuoti-
onem conuerfationif. adfpirare prefumferit: 

.10 Circulo. De origene Naturali liber quartuf: 
I TiTuLUS DE GRADIBUS 
I De pr imi graduf natura 
I I De fecundi graduf adfinitate 
I I I De térti i graduf parentela. 

15 I I I I De quarti graduf confaguinitate 
V De quint i graduf origine 
V I De fexti graduf extremitate 
V I I De períonif feptimi generií que legi-
buf non tenentur: ANTIQUA 

20 I De pr imi graduf naturali 
Primo graduf continetur fuperiori linea, pater. mater 
inferiori. filiuf. filia, quibuf nulle alie p i l o n e l u n -

guwtur. A N T I Q F A 
I I . De fecundi graduf adfinitate 
Secundo continetur fuperiori linea, auuf. abia. infe-

r i -
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25 ori nepuí. neptif. tranfuerfa fratei. et foror. de ver-
lona. 

dupplicantur:, Abuf enim. et abia. tam ex patre. 
quaw 

ex matre. nepof neptií. tam ex filio, quam ex filia, 
frater. 

et foror. tam ex patre quam ex matre. accipiunturqMí 
p^rfone:, Sequentib«f 





CAPITULO X I 

LA MINUSCULA VISIGODA DESDE ME
DIADOS DEL SIGLO I X HASTA EL 

SEGUNDO TERCIO DEL X 

g-46. Explicación de los facsímiles 21-28. 

La escritura de este segundo período es de transición, 
como queda dicho. 

39. Faesímil 21. Es una muestra del códice misce
láneo 22 de la Catedral de León, fol. 90 r.; de mi lista, 
núm. 48. La primera columna contiene algunos nombres 
de los varones ilustres historiados por San Jerónimo en su 
De viris illustribus, la segunda, una nota bíblica, y la 
parte encuadrada, la suscripción en cursiva. De ésta 
hablaré más abajo. 

La escritura es de transición entre el primer período 
y el segundo. No hay distinción entre ti y zi, Mil^'ades 
(col. a, 5); los palos de las letras altas son muy gruesos; 
en la segunda columna la separación de las palabras es 
imperfecta. Es curiosa, sin embargo, la diferencia que 
se advierte entre el último rasgo de h, m, n de la prime
ra columna y el respectivo de la segunda: en la primera 
tuerce onduladamente hacia afuera, Ireweus (lín. i ) , y 
en la segunda, hacia dentro waritus (Un. 2). E l códice 
está escrito a dos columnas. Parece, por tanto, poderse 
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asegurar que es de mediados del siglo IX. En él están 
copiadas las Actas del Concilio de Córdoba del año 839, 
y juzgo que el manuscrito debió escribirse por ese 
tiempo. 

Columna a. 

X X X V Ireneuf epifcopuí. 
X X X V I Pantcnuí pliilofoful. 
X X X V I I Rodon. arianul. 
X X X V I I I Clemení preíbiíev alaxandrie 

5 X X X V I I T I Militiadeí. 
X L Apolloniul". contra prifcaw et maximillam 
X L I Serapion epifcopuí 
X L I I Apolloniuf aliuf. íenator 
X L I I I Teuphiluí cefaree paleít ine epifcopuí 

10 X L I I I I Bacciluí epifcopuí 
X L V Policrateí epifcopuí., de X I I I I luna pafcc. 
X L V I Eraclituf 
X L V I I Maximuf. 
X L V I I I Candiduf. 

15 X L V I I I I Appion. 
L Sixtwf. 
L I Arabianuf. 
L I I ludaf. 
L U I Tertullianuf. 

20 L I I I I Origeneí qui et amaMtjvf pri'fhüer. 
L V Ammoniuf. 
L V I Ambrofiuf áiaconuí 
L V I I Triphon. origenif difcipuk'f. 
L V I I I Minuciuí. felix. 

25 L V I I I I Galuf. 
L X Berilluf. epifcopuí 
L X I Ippolituf. epifcopuí 
L X I I Alaxander epifcopuí. cappadocie, et lerofo-

lime 
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Columna b. 

... íecutíáuí eft filiuf ezecie. 
rcgií lude, tertiuf eft marituf ludi t : 
Ouattuor funt lacobi apoftoli In nobo tefta-
mento primw/ eft haiev áomini. íecunduí eft lacobw/ 

frater 
5 Yoh'Anncf filiuf zebedei qitem occidit erodef rex. 

tertiuf eft pater luda quartuf eft filiuf 
alfei: Ouattuor funt zaccariae faccr-
dotef. nnuj eft filiuf barachie. qui occifuf eft 
fnter edem et altarem íecunduí eít f i l iuf efadoc (i) 

prophete 
10 de duodecim. tertiuf eft fupra quartuf eft 

pater loawnif babtifte: Ouinqw íunt anne. 
prima eft mater famuelif. íecun&d eft uxor ragu-
elif. tertia eft awna mater tobie quarta 
eft in nobo teftamento filia fanuelif quin-

15 ta eft uxor foacim qui fuit mater marie 
matrif dommi: Quinqué funt marie prima 
eft maria foror aaron et moYfi. íecunda. eft 
mater dowí'ni. tertia eft marie magdalene 
de qua elecit dommwf feptem demonia quarta 

20 eft foror marte et lazari quinta eft 
mater loawnif et lacobi uxor cleope: 
due fimt marte una eft filia loth. alia eft 
filia cob: 

Columna b. Cursiva cifrada. 

sanctorvM cosMc et damianY 
svM l íber fn terrYtorjo 

* leglonense In flvMen to r lv 
Yn valle abellare. I b i cst 

( i ) L a e tachada. 
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5 MonasterlvM fvndatvM: 
et q v l YUvM extranevM Inde 
Feccrlt exZ'ranevs fíat 
a flde sawcía cathollca eT 
ad sanctvM. paradlsvM. et 

10 ad regno cclorvM : Et q v l 
I l l v M advxerlt avT 
Yndigaverit abeat parteM 
I n regno christl eT del. 

40. Facsímil 22. Reproducción de una parte del fol. 15 
r. del códice Emilianense, hoy en la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia, señalado con el núm. 24; de 
mi lista, el 84. E l ms. contiene las Colaciones de Casia
no y fué escrito, según todas las probabilidades, en 867. 
El grabado es un fragmento de la Colación I I I , 5-6 
(Cf. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, de 
Viena. Vol. - X I I I , Pars. I I , págs. 72-74). 

La escritura es sumamente interesante. E l último ras
go de h, m, n termina unas veces verticalmente en seco, 
animi {col. a, 3), otras con una levísima inclinación hacia 
adentro, dominum (col. a, 3), Aominis (col. b, 10), otras 
tuerce hacia fuera, consumaos (col. a, 5). Aquí aparece el 
desarrollo de la tj en el sonido sibilante de zi. En efecto: 
abrenun^'a/tonibus (col. a, 14) l léva la i corta; neclegen-
//am (col. a, 10) algo mayor y las otras palabras con este 
sonido, francamente larga, v. gr., ini//um, devo¿/one, 
mitijs, diligen//amquc (col. a, 4, 5, 9, 13). Encaja, por 
lo tanto, muy bien en el segundo período. En tradiZ/o 
(col. a, 15), se tropieza con el nexo de la cursiva. 

Dignas de mención son las abreviaturas de áauiá (col. b, 
4), id est (col. b, 2), nos/ras (col. b, i8),pÉT (col. a, 10), 
y la superposición de v en contemplamw, uidetvr (col. b, 
12, 15). Están marcadas con acento las palabras inuítus 
(col. a, 2), debére, persuádet (col. b, 9). Una mano pos-



M I N Ú S C L X A V I S I G O D A D K I , 867 165 

terior ha separado las palabras por medio de líneas ver
ticales. Finalmente, en la puntuación, además del punto 
y coma o punto sólo para indicar la coma; y los dos pun
tos y la comilla para señalar los dos puntos o el punto 
final, sale un signo parecido a la tilde de la ñ, que en los 
otros códices equivale a la interrogación y aquí equivale 
a la coma (col. a, 5) o al punto final (col. a, 7). 

Columna a. 

cecatuf. ad uiaw íaluti í . uclut 
Inuítuf uidetur adt rac tu í : qui 
poftea dominum toto animi ferbore 
fectatufí Ini t jum ncceffitatif 

5 uoluwtaria deuotjone cowíuwmanf;: 
glonofaw tantif uirtutibw/ uitam Inco«-
parabili fine co^clufit:, 
Totum ergo Tn fine co^fiftit In quo poteft 
quif obtime cowuerfjonif In i t j i l 

10 dedicatul Inferior iper neclegentiaw (1) 
repperiri; et neceffitate adtractuf. 
ad nomen monachi profitenduw effici 
per timorem dei diligentjamqw^ p^fectuf:, VIo 
Nu«c de abrenuntiationibz// differem-

15 dum eft quaf tref tífe et patruw traditjo. 
et feribturarum íawcíaruw demoftrat auc-
toritaf: quafqM^ unuwíquemqwí? nof^wm 
omni ftudio oportet Implere:, 
Prima eft: que corporaliter univerfaf. 

Columna h. 

que oculorww. oceurrit obtutibw/:. 
De duobw/ enim patribw/. Id fift fibe de Tilo qui 

( 1 ) La e de ele correfiida en /. 
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deíerenduf. í ibe de eo (i) qui expetendul eft1 
I ta per áauiá ex p^ffona áei canitur:, 

5 Audi filia et uide. et Inclina aurem tuaw 
et oblibifcere popwlwm tuuw et domum patr i í tui : , 
Nam qui dicií audi filia pater utique eft. 
et i l luw culuf áomuf. uel populum oblibioni 
tradi deberé p^rfuádet; patrem nichil-

10 hominuf. fue filie fuiffe teftatur:, 
Quod Ita f i t . cum mortificati cuw chnjio 
ab elementif huluf mundi cowtemplanm: 
íecundum apoftomm: law non ea que uidentur:: 
fet {2) que non uidentur:, Que eniw uidentur 

15 temporalia funt:. Que au^m non uidentvrl 
eterna:, Et exeuntef corde de hac 
temporali hac uif ibi l i domoí In I l law 
in qua íumuj lugiter permanfuri.' noííroí 
oculof mentemque dirigamuf:, 

41. Facsímil 23. Parte del folio 45br del códice 10007 
de la Bibl . Nacional de Madrid, núm. 127 de mi lista. 
Encierra las Vidas de los Padres Antiguos; y la reproduc
ción es un fragmento de la de San Antonio, en que se 
cuenta el castigo que recibió Balado de un caballo [De 
Vitis Patrum liher primus. Vita heati Ánionii ahhaiis, 
cap. L I V en Migne, P L . , voL 73, col. 165). 

La letra del manuscrito es del año 902, período de 
transición, y está escrita por dos manos; una hasta el 
fol. 44bv y otro desde el fol. 45r en adelante. Lo curioso 
de este códice es que la primera mano hace la distinción 
entre los sonidos ti y zi, y la segunda no. Además en la 
lámina se ve que se intentó corregir la de la segunda 
mano convirtiendo la i corta del sonido ti asibilado 

( 1 ) e, iUó sobrepuestas y la última palabra tachada. 
(2) s corregida en f. 
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en y, verbigracia, ter/;um, to//us, remo/yoris (líns. 6, 
10, 15), pero no se prosiguió. Varias palabras llevan 
acento. 

[morsu repenjtino: balaciuw decnrfit 
In terram:, Ac fie In euw I n i -
enf: femora eluf lacerabit. 
atque conrofit! ut f tat im 

5 relatuf ad ciuitatem: 
poft tertjum diem more-
retur:, Uniuerfíqwe agnofee-
rent minarum ab anto- < 
nio predictarwm effectum, 

10 quam totjuf coníecutuwí 
digno p^fecutorif fine con-
pleto:, Ceterof ad fe uenientef 
mira cum modeít ia amo-
nebatí ut oblita íaeculi digni-

15 tate. remotjorif uite bea-
titudinew appéterent . 

42. Facsímil 24. Muestra del folio 96 del códice 49 de 
Ripoll, hoy en el Archivo de la Corona de Aragón, que 
fué escrito el año 911, quizás en el mismo Monasterio, 
para la superiora de San Juan de las Abadesas; núr1. 6 
de mi lista. Son las Sentencias de Tajón (Risco, España 
Sagrada, t . X X X I , 1776, págs. 433-35)• 

En el códice no se hace distinción ninguna entre ti 
y zii, locutiónis (col. a, 2)... Se nota con todo que la letra 
es cada vez más fina y elegante, especialmente los palotes 
de las letras altas, b, d, h, I , l. La f está hecha de un solo 
trazo, con el punto en el medio hacia la parte izquierda, y 
con una tendencia muy marcada a sobresalir por arriba 
de la caja del renglón. 
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Columna a. 

INCiPIUNT CAPiTULa L i B R I QUARTI 

I de quadripertita qualitate locutionif: 
I I de diuinif ludiciif: 
I I I de hif qui In peccatif labuntnr. quod 

5 poft ruinam íurgere queant: 
I I I I de muneribuí uel oblationibw./ áeo offereMclif: 
V de quinqué fer.fibuf corporif: 
V I de fatañe temptamentif; uel fal-
laciif demonum: 

io V I I Quot l i n t genera fomniorum: 
V I J I de nocturnif Inluíionibní; 
V Í I I I de multimodif argumentatjonibw/ 

f a t a ñ e : X de multimodif uit i if : 
X I de nonnullif ui t i i f qui fe uirtutef 

effe fimulant: 
15 X I I Quod ex uirtutibuf uirtutef. et 

ex ui t i i f uitia oriantur: 
X I I I de cogitationibw/ noxiif et Innoxiif: 
X I I I I de fuperbia. et uaná gloria. 

Columna h. 

X X X V Quibuf modif peccatum pefpetretur: 
X X X F I de manifeftif. occultifqwe peccatif; 
X X X K I I de hif qui ad delicta poft 

lacrimal reuertuntur: 
X X X F U I de peccandi confuetudine: 

5 X X X F I I I I de leuioribuf peccatif: 
X L de grauioribuf peccatif: 
X L I de difperatione peccantium: 
F I N I U N T CAPiTULa L i B R I Q F A R T I . 
INCIPIT L i B E R QVARTUS. 
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10 I de qüadripertita qwalitate locutionif: 
Omne enim quod dicitur. quadriper-
tita poteft qualitate diftingui: 
f i aut mala male. aut bona bene. 
aut mala bene. aut bona male dicantw. 

15 Male enim malum dicitur. qu^m reí 
p a v e r í a ínade t i r : ficut fcribtuw eft: 
benedic deo et morere: Bene bonuw 
dicitur. quwrn recta predicantur: 

43. Facsímil 26. Fol. 4 r del códice 10067 (tolet. 15-12 
y Hh 5) de la Biblioteca Nacional de Madrid; en mi lista, 
núm. 132. E l códice fué escrito en 915, parte por Teodo-
miro, y contiene la obra de San Isidoro sobre el Soberano 
Bien, titulada también Libro de las Sentencias. E l fac
símil reproduce un fragmento de los caps. V I I - V I I I del 
libro primero. (Migne, P L . , t. 84, cois. 548-49.) 

Paleo gráficamente ofrece estas particularidades. Las 
palabras esdrújulas, pretérita {col. a, 2, 7), etc., llevan, 
por lo general, acento. En las letras altas h, d, h, l se 
observa el tracito horizontal o una maza en el arranque 
superior del palo alto vertical, excepto en la I . Unas veces 
se distingue la grafía de los sonidos ti y zi, pero otras no 
v. gr., presení/a (col. a, 3), construc^'o (col. b, 1). E l códi
ce pertenece, por consiguiente, al segundo período de la 
escritura visigótica. 

Margen superior, -primuj 

Columna a. 

íeá aduerte quod cuneta 
et futura et pretéri ta et pre-
fentja In animo íunt : 
hflí'fpotjuf requirenda;, tria l i t a 

5 pretérita, prefentjal et futu-
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ra! In animo tantum Inuenlri: , 
[constat] (1) pretéri ta reminifcendo. 
pr^íentjawí contuendo. futu
ra! expectando:, fperam?-</ Igitiyr 

10 aduenientja! Intuemw/ prcfen-
tja: recordam^í/ tranfeúntja., 
hec non I ta I n deum [unV. cu i f i -
mul omwa adfunt. De mundo:, § V I I I 
Munduf ex réuuf uifibílibuf!, 

Columna b. 

conftructio: Nec temp?^/ aMte prin-
cípiumí íe t e térni taí fúerit: 
Tempuf uero ab lubí t i tu t jonc 
creatureí non creatura cepit 

5 a tempore., Qúidam águnt {2) qwtt 
faciebat áeuí antequam celuw 
fáceretí qzmr noua uolumtaf 
In áeum.. ut mundum cónderct. 
orta eít . fet noua uolumtaf 

10 In d ^ m í exorta non eft. quia. ct 
f i In re. munduf lam non erat. 
I n eterna tamen ratjone. et 
confilio í e m p ^ erat. Dicunt qvidaw 
quid fubito uoluit d^«f fácere 

44. Facsímil 26. Ofrece una prueba de escritura del 
segundo período, ejecutada en .León el año 920 por el 
presbítero Juan. Es el fol. 101 del códice 6 del Archivo 
de la Catedral que encierra la Biblia. Aquí, en la primera 
columna, va el final del libro de Job, y en la segunda, el 

(1) Así en el impreso. 
(2) Por a i u n t . — A l margen de ambas columnas se ve tres 

veces la abrevia tura de haec. 
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principio de la vida de San Froilán, copiado por un co
pista posterior, en el hueco sobrante del folio. Véase en 
m i lista el número 44. 

Los palotes de las letras b, d, h, I , l son más gruesos 
por arriba que por abajo, pero sin el gancho o rasgo trans
versal arriba; la letra es elegante y fina; el último trazo de 
m, n vuelve hacia afuera; se hace la distinción entre i l 
y zi siempre, cogitado (col. a, 11). Típicas son la unión 
de ni en eruní, lugent y de if en uidit (col. a, 2, 5, 47), las 
dos formas de abreviatura de autem y auíem (col. a, 10, 33), 
la de is en nobí's (col. a, 23), el signo de X L (col. a, 47), 
la a y t cursivas, principalmente en la segunda columna, 
infantia y posseí (col. b, 6, 10), la Y de abYssum (col. a, 
6), la v, sobrepuesta, tempes, sentireUr (col. b, 23, 32). 

Margen superior, tob iv 

Columna a. 

funde., Quafi ftipulam extimabit malleum 
et deridebat uibrantem haftam., Sub Ipfo erunt 
radii folif fternet í ibi SLVLVUVÍ quafi lutuw (1)., 
Feruefcere faciet quafi ollam profunduw marif. po-

net 
5 quafi cum ungenta bulliunt., Poft eum lugeuit 

femita eftimabit abYííum quafi fenefeentem., 
Non eft íuper té r raw pofteftaí que conparetur eí-

que 
factum eft ut nullum timéret. Omne fublime uidet 
Ipfe eft rex fup^r uniuerfof filiof fupmiie., 

10 Refpondenf a.utem lob dommo dixit . 
Scio quia omma potef. et nulla te latet cogitatjo., 

, Quif eft l i t e qui celat confiliuw ablque fcicntja, 
Ideo Infipienter loquutuf fuw et que ultra modum 
excederent fcientjam meam., Audi et ego loquar 

( 1 ) A] tnargén, tum. 
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15 Tnterrogabo et hoftende mihi., Auditu auri í adiui 
te. nunc ait^m oculuf meuí uidet te., Idcirco Ipfe me 
reprehendo et ago penitentjaw Tn fabilla et ciñere. 
Poftquam zuíem loquutuf eft áominuí nerba hec ad 

lob: 
Dix i t ad eliphaz themaniten., I r a tu í eft furor 

20 meuí I n te. et I n duof amicof tuof. quoniam non ef t if 
loquuti 

quoram me rectum ficut feruuf meuí lob., Sumite 
Igi tur uobif feptem taurof. et feptem arietef. et 
Ite ad feruuw meum lob. et offerte holocatift//w 

pro uobij 
Job aufóm feruuf m^wí orabit pro uobif. faciem e l u í 

25 fufcipiam. ut non uobif. Jnputetur ftult i t ja. ñeque 
enim loquuti ef tif. coram me recta ficut íerhuf meuí 

lob., 
Habierunt ergo helifaz themanitef et baldach 
fuitef et fophar naamatitef. et fecerunt ficut 
loquutuf íúerat ad eof áominuí. et fufcepit dominui 

faciem 
30 lob., Dommwf quoque conuerfuf eft ad penitentjaw 

lob 
quum oraret Ule pro amicif fuif., E t addidit 
dominui omma quecúmqw fu eran t lob. duplicia., 
Venerunt a u í m ad eum omneí íratril fu i et uniuerfe 

fororef 
fue et cuncti qui nouerant euw priuf. et comederunt 

35 cum eo panem In domo eluf et mouerunt íupí'r eum 
caput. et confolati funt euw íu-per omni malo quod 

I n -
tulerat dominui í u p ^ eum., E t dederunt ei unuf-

qxñíque 
ouem unaw et Inaurem unaw auream.^ Dominui 

autem. 
benedixit nouiffimif Tob magif quRin principio el«/ . , 
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40 Et facta funt ei quatuórdecim milia ouiuw. et 
fex milia camelorwm. mille luga bonm. et millu 
afine., FuerúntqMí; ei feptem f i l i i et tref filií;., 
E t uocabit nomm uníuí diem. et nom^n [ecunde cafia. 

.et nomen tcrtje cornuj tibie., Non funt au/^m Inuente 
45 mulieref fpeciofe. ficut filie lob In uniuería térra., 

Dodicque eif pater íuuf hereditatem intei iratreí 
earum., 

Uixi t au¿em poft h?c lob C X L annif., et uidit 
filiof fuof. et filioí íiliorMWí í uon /m ufq«íJ ad quartam 
generatjonem. Et mortuuf eft lob fencx. et plenw/ 

dicmw., 

50 EXPL1C1T L i B E R BEATi IOB 

Columna b. ( i ) . 

Ve H O R I O D O X O U I R O 
F R O L A N E L E G I O N E N S E ePlSCOpO: 
Fuit uir uite ucnerabile 
frolanM/ aepifcopuí In fubhurbium 

5 lucenfe hortuf ciuef gallccie. 
ab Infantja In fawc^if difcipiinif 
erudituf timenf deum et recedení 
a malo; Cordif fui Intima ad ethera 
extollení femp^^. ut domino contemplare 

10 poffet; et humiliat refpiciebat 
íepeí ne per ííwcíitatif faborem ruinaw 
pateret In prompto:, Plentt/ fidc. 
et operibíí/ bonif. de uirtutibw/ I n uirtut(^ 
mirauiliter ambulanf: ut honuf 

15 ncgotjator t tfauruw dowmi ferebat 
l n corde:, Ouum cffet decem et hocto 
annorum ccxncupiuit eremum cogitaní 

(1) Lo que se lee en el hueco y al margen derecho pertenece 
al tolio siguiente. 
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fecum f i licuiffet Implcrc predicatjonif 
officium ad doccndum aliof; an folidarioí 

20 uitam ducerc potuiffet:, Et qm'a uaf 
electjonif predcftinatuf erat. 
ad Inluminatjonc multaraw pleuium: 
et cui animuf (cmper Intcmptt'f erat dco¡ 
ardentcf prunaf f ibi In ore mifit 

25 prouando: ut f i extuarcnt lauia: 
predicatjonif officium non adfummeret: 
Si uero Inleío ore et lauia pmíiaiififrt; 
eloqwi'a diuina popwlif nuntyare.' 
liquiffet.:, Prc í tante diuina gratja 

30 et beneficia pietatif In tantum: 
apparuit. Inlefuf ut nec fignum 
alicui Incendiuw Ignif fentiretw:, 
Unde per uaticinio examinanf lauia 
dicentif:, FAoquia. áomini eloqííñi cafta 

85 argentuw Igne examinatum. 
purgatum terre fcthuplum:, 
Hec prima uirtuf In eum áominui 
manifeftare uoluit: ut feruuf funf 
fretvf Iretí ad predicatjonif officium:, 

90 Non poft multo tempore dum Iter 
ageret fol ad ocaíum ueniení; diem 
occidit: et tenebre noctif 
I 0 A N N E S D/ACONFS SCR/P[SIT] 

45. Facsímil 27. Fragmento del folio 16 r del códice 
76 de la Real Academia de la Historia, que procede de 
Cárdena. Número de mi lista, 107. La copia la hicieron 
Endura y Diego en 924. Es un ejemplar de las Etimolo
gías de San Isidoro, y la reproducción abarca parte del 
cap. X X I V del l ib. l í (Migne, P L . , t. 82, col. 142). 

E l tipo, por su elegancia y corte, podría ser atribuido 
al tercer período de la escritura visigoda. Las letras al-
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tas h, d, h, I , l llevan encima del palo la línea transversal; 
el último rasgo de m, n tuerce hacia afuera; f se compone 
de un solo trazo con el punto en medio hacia la izquierda; 
se hace regularmente la distinción entre ti y zi, inquisi-
//one (col. a, 3), etc. 

Otros caracteres dignos de señalarse son la v sobre
puesta en disputatvr (col. a, 6), diuidit^r (col. b, 19); la 
unión it, suspex/í (col. a, 15), la de It en ef¿ (col. a, 12), 
rarísima en la escritura visigoda; la abreviatura de id eji 
(col. a, 17; col. b, 17) y el empleo de Y en loYca (colum 
na a, 6, n ) . 

Margen superior DIALKTICA X X I I 1 1 . 

Columna a. 

1 Philofofie fpecief tripertita eít., una natu-
ralif qu^ gr^ce fiíica appellatur. In qua de na-

i i turale Inquiíitjone differitur,, Altera mo-
ralif: que grecc ethica dicitur In qua de mo-

5iiiibí</ agitur., Tertjo ratjonalif que greco uo-
cabulo loYca appellatur In qua diíputatT;r 
quemadmodum In rerum caufif uel uit^ 
moribw/ ueritaf Ipía queratur., 
In fifica Igitur. caula qu(;rendi., 

10 l n ethica! ordo uibendi., 
In loYca! ratjo Intellegendi uerfatur., 
Fificamí apud greco! pr imuí prcf["c]rutatuf eít 
talcf milefiuf unw/ ex feptem Illií fapitntibí//., 
Hic enim ante aliof c^li caufaf atqw(? uim rerum 

15 naturalium contémplala ratjone fufpexit., 
Quam poftmodum plato In quattuor deíi-

K nitjonef diftribuit . , I d eji arithmetricam. 
geometricam. aftronomiam. muficam., 
Ethicam. focratef primwf ad corrigendef con-
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Columna b. 

I n cántica canticorum ex euangeliis.j 
I tem aliqui doctorww philofophiam i n nomme 
et partibw/ fuif I ta definierunt., Philofofia eft 
diuinarum h u m a n a r ú m q M ^ r e r u m In quamtuw 

5 homini poffibile eft probabilií fcientja., 
Aliter philofofia eft arf artjum. et difciplina 
difciplinarum., Rurfuf philofophia eft 
meditatjo mortif quod magif conutnit 
chrijiidinií qui íaeculi ambitjone calcata con-

10 uerfatjone difciplinabili fimilitudine íu-
ture patrie uibunt., 
Philofofia diniditur In duaf partef. 
Prima Infpectiua! íecunda In Actnakm. 
A l i i definierunt philcfofie ratjon m In duabw/ 

15 confiftere partibw/ quarum prima Infpec-
tiua eft fecunda actualif., 
Infpectiua diuiditur. In tribuf modif. Id eft 
prima naturalem. íectmáa. doctrinalem. Item 
tertja In diuinam., Doctrinalif diuiditfr. 

46. Facsímil 28. Representa el fol. I2r del códice de 
los Diálogos de San Gregorio, conservados en la Catedral 
de Urgel, l ib . I I , índice de los capítulos (Migue, P L . , 
t. 66, col. 126) La transcripción es de un tal Isidoro, que 
la terminó en 938, quizás en la región catalana. Num. 214 
de mi lista. 

Lo singular de este códice es que, a pesar de pertene
cer a una época posterior a los examinados hasta ahora 
desde el facsímil 22, ofrece una letra más arcaica que 
todos ellos. La separación de palabras es incompleta, 
la f se parece mucho a la r, no hay distinción gráfica 
entre ti y zi, oraí ione , cognitóone, dementa, gra^'a, pue-
Títi$ {col. b, 4, 15, 18, 23, 25); la abreviatura de bus que 
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está indicada por punto y coma sobrepuestos a la últi
ma letra, como se ve en la lámina de Pujol. Los palos de 
b, d, h, I , l no tienen arriba el rasgo transversal. Con todo 
se advierte que no son tan gruesos, como en las letras 
del primer período. Además, el último trazo de m, n, 
unas veces para verticalmente, otras tuerce hacia afuera 
y otras hacia adentro, v. gr., non, monteo, Quidaw 
(col. a, 2 , 3 , 5). E l empleo de la I alta es regular. También 
se halla la v sobrepuesta, corripitw, humiliat ir (col. a, 4, 
2 7 ) , el nexo it, suscitaba (col. b, 2 ) la abreviatura 
(col. a, 14). Lo más especial es la últ ima r de sóror 
(col. b, 3 ) cor (col. b, 2 6 ) que de suyo no comenzó a 
usarse en España hasta el siglo xir. 

Columna a. 

culuf corpuf terram 
non recipit: 
xxv De moñaco uago 
qui a dracone corripiU'r: 

5 x x v i Quidam puer 
a morbo elefanti
no curatur: 
x x v i i Ubi x in foh'doí In-
ucnit. quof cuidaw 

10 aíflicto dedit: 
Ubi hominem 
a ueneno uarium 
falbat: x x v m 
Ubi uaf uitreum -per fe-

15 neftram prolectum 
non eft fractum: 

'XXVIIII UDÍ oleo, doleuí 
plenuf fuit Cubito 
orante uiro dei eft 



IjS PALEOGRAFÍA E S P A Ñ O L A 

20 repletum: xxx 
Ubi diaboluf In mulo 
íedenf. ei apparuit. 
et ubi I n Itinere uex-
antcm monacum 

25 curat: xxx i 
De fallane comité 
quomodo humiliatw: 
x x x i i Ubi l ídem uenera-
bilif benedictuf filiuw 

Columna h. 

quondam ruftici dc-
functum reí afeitaba. 
x x x m Ubi foror íancñ bene-
dicti plubiyf orati-

5 one Impetrabit: 
x x x i m Ubi animam 
predicte germane 
fue ad celum euntew 
uidit: xxxv 

10 Ubi animam lancti ger-
mani epífeo^i ad c^him 
cuntem uidit: 
x x x v i Ub i regulam 
monachií feribit: 

15 XXXVII De cognitionc 
exituí fui: x x x v m 
De mulicre que a dc-
mentia fanata eít: 
INCiPIT L i B E R SECUAT-

20 UuS. 
Fuit uir uirtute 
uenerabilií gra-
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t i ; i benedictuí. 
et norame ab Ip-

25 Jo ])uoriti(; fue tem
pere, cor gerenf 
fenile: Etatem 
quippe moribuí 





CAPITULO X I I 

LA MINUSCULA VIGODA DESDE EL SE
GUNDO TERCIO DEL SIGLO X 

HASTA PRINCIPIOS DEL X I 

47- 2. E x p l i c a c i ó n de los facs ími le s 29 - 34. 

Según he indicado, este tercer período marca el apogeo 
de la escritura visigoda. La letra se hace más elegante 
y fina; el trazo final de h, m, n tuerce hacia fuera; el palo 
vertical de b, d, h, I , l lleva un gancho o tracito trans
versal arriba; se observa la distinción entre ti y zi; la f es 
francamente alta; la suspensión hus y que está indicada 
por una especie de s. 

Para que el estudio resulte más práctico y completo, doy 
facsímiles de varios escritorios de la Península; a saber: 
Silos, Baleránica (Burgos), San Millán de la Cogolla y 
Albelda en la Rio ja. 

47. Facsímil 29: Fragmento del folio 194 r, pertene
ciente al códice i - H , conservado en el Monasterio de Si
los. Es un Comentario de Smaragdo a la regla de San Be-
hito, copiado por el presbítero Juan el año 945, reinando 
Ramiro I I en León, y siendo conde de Castilla Fermín 
González. De mi lista, es el núm. 184. Como allí advierto, 
Ferotin cree que el códice escurialense a. I I . 9., del año 



182 PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA 

954, fué escrito por el mismo copista, a juzgar por la 
semejanza de la letra. 

Con sólo fijarse en la lámina se puede comprobar 
cuanto queda dicho de las características de la escritura 
en este período, es decir del rasgo transversal en el 
arranque de las letras altas; dé la / , del último rasgo de 
m, n, del signo de suspensión bus, que. 

Margen: Paci í : X X X I I . 
DE FERRAMENTIS V E L REBVS MONASTERII . 
SübSTANTIA MONASTERII.. IN FERRAMENTIS. 

uel neítihuf. feu quibw/libet rebuf preuideat abbaf 
íraíreí'. de quorum uita et movihuf fecuruf fití et eif. 

5 fingula. et utile ludicaberit; confignet 
cuftodienda. adqwe? recolligenda. Ex quibus. 
abbaf brebem teneat. et dum f ib i In ipfa adfignata. 
íratreí uiciffim fucceduntí feiat quid dat. aut quid, 
recipit: Si quif au^m fordide. aut neclegenter, 

10 reí monafterii t ractaberi t í corripiatur. f i non 
emendaberit difciplina regulari fublaceat: 

48. Facsímil 30; Códice de la Bibl . Nacional de Ma
drid, vi t r . V. 2-1, folio 83 b. Es el antiguo toletano 11, 3, 
escrito por Florencio en Baleránica o Baralangas sobre 
el Arlanza, cerca de Burgos, el año 945; en mi lista, núm. 
121. En él se leen fragmentos de San Jerónimo, Tajón, 
Eugenio de Toledo y los Morales de San Gregorio. A l 
mismo copista se debe el códice de la Catedral de Córdo
ba, y el de San Isidoro de León, números 14 y 53 de 
m i lista. 

La escritura es elegantísima y muy propia del tercer 
período. E l grabado se refiere al cap. X X X I I del l ib . V 
de los Morales de San Gregorio (Migue, P L . , t . 75, colum
na 710). 
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Pauor tcnuit me et tremor et omnia (jffa 
moa perterrita funt., 

Quid ptT olfa; nif i fortja acta fignawtur., De quihuj 
et per prophetaw dicitur., Dominuí cuí todi t 

5 omw'a efía eorww., Et fepe ea que agunt 
hominef effe aliculuf momenti ext imaní 
quia diítrictjonif Intime quam f i t íubtile 
ludicium Ignorant., Sed quuw per contempla-
tjonew rapti. fuperna confpiciu«t: ab Ipfo aliquo 

10 modo prefumtjonií fue fecuritate liqueihmt., 

49. Facsímil 31. Trozo del fol. 18 v del códice 25 de 
San Millán de la Cogolla, hoy en la Real Academia de la 
Historia; núm. 85 de mi lista. Contiene parte de dos 
cartas de San Braulio a San Isidoro y de una de éste a 
aquél. {Esp. Sagr., t. X X X , págs. 318-20.) E l códice lo 
transcribió el arcipreste Eximinón el año 946 y encierra 
las etimologías del gran arzobispo de Sevilla. 

Lo singular del caso es que si bien el manuscrito por 
la separación de las palabras, por la elegancia de los ras
gos y por la distinción gráfica de ti y zi, mauren/f/onem 
(col. a, 5), etc., que se observa siempre, y por el signo de 
suspensión de hus y (\iie pertenece al tercer período de 
la escritura visigoda, tiene con todo resabios de tipo del 
segundo período en las letras altas h, d, h, I , l que no 
llevan el rasgo transversal de arriba, salvo cuando son 
mayúsculas, como acontece en las líneas g, 10, 11 de la 
primera columna. 

De notar son el empleo de Y en Ysidorus (col. a, n ; 
col. b, 1, 15) y la abreviatura de dommo para indicar 
señor temporal (col. b, 14), de que hablé antes. 

Columna a. 

uidere te; Et quem meftíficafti 
abeundo; aliquando Iterum 
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letificcí te prefentando: 
Ouatcrnionem regularum 

5 per maurentjonem primiclerium 
direximuf: De cetero autem 
obto tuam [eraper cognofeere 
falutem. düecíifjimc m i domine et karijfime ñli: 
I N C H R I S T O K A R I S S I M O ET DILECTISSI-

10 MO F R A T R L B R A U L I O N I ARCHE-
DIACONO. YS1D0RVS: 

Ouia non ualeo te perfuere 
oceulif carniíí perfruar faltim 
alloquiif: U t Ipfa 

15 mici f i t confolatjo Incolomem 
li t ter if cognofeere; quem cvipio 
uidere: Vtrumque bonnm effet 
f i licérct: Svd uel mente de te 
reficiar; í i corporali obtutu 

Columna h. 

epífeopo hYfidoruf: 
Omni defiderio defideraui nunc 
uidere íaciem tnam. ct utinam 
aliquando Impléret deu[ uotum meum 

5 ante quam moriar: 
Ad preíení auiem deprecor ut conmen-
deí me dco horatjonibuf tui í : 
Ut et In hac uita ípem meam Impleat, 
et In future beatitudinif tue 

lo confortjum mici concedat: 
Et manu íua : 
Ora pro nobii"; beatifíime domne 
et írater: Amen. 
Domino meo et uere domino, chriffique electo 

15 hYfidoro aepí/co/>o epíícoporum fumino 
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braulio fcruuf Inütilif íandorum dei: 
O pie domne ct uirprum prf í tan-
tifíimc. fera eft Inquifitjo 
et tarde data miei fcribcndi 
obtjo. quia peccatif meif Ingruewtibw/ 

50. Facsímil 32. Fol. 117 v del manuscrito escuria-
lense a 11 9, copiado por el notario Juan, el año 954, 
quizás en Baleránica (Burgos); núm. 18 de mi lista. E l 
contenido del códice es el tratado de San Ildefonso sobre 
la virginidad de María y algunas vidas de Santos. Entre 
éstas está la de la virgen Eteria, escrita por San Valerio 
a los monjes del Vierzo, y a ella pertenece el fragmento 
reproducido. {Cf. García Villada, L a letire de Valérius 
aux moines du Vierzo sur la bienheureuse Aeiheria, publi
cada en Analecta Bollandiana, t. X X I X , pág. 377.) 

La letra es muy perfecta, observándose en ella todas 
las particularidades del tercer período. Sólo hay que no
tar de especial el uso de la s alta y baja simultáneamente, 
ésta sobre todo al fin de renglón, inexplicabilis (col. b, 7). 
Las otras características saltan a la vista. 

Margen superior: UITA sanctq 

Columna a. 

V R A T R V U BERGENDEN-
SIVM A V A L E R I O 
CON LATA. 
QUESO UT INTENTO CORDE 

5 PENSEfrs. sanciis ET i v o PIACEN-
TIS, FROfrlS! QI'ANTA SIT EXER-
CITATIO OPERUM dilierfon/w. 
premia adipifeendi regni celorww: 
Dum fortiffimum íanctotumque xúvorum 
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Columna h. 

Natiuitatif . paffionif. et rcfurrcc-
tjonif áomim: Xique Innumerauilium 
íanctoxum: Per diuerfaf prouinciaf. uel 
ciuitatef. corpora martYrum. (-)ratio-

5 nif gratja hedificatjonífqwf? perítia. 
Cuanto pluf íancio dogmate Indeptaí 
tanto ampliuf Inexplicabilis 
exeftuabat I n corde elw/ [andi dcfiderii 
flamma: Cuneta Igitur ueterif 

io ac nobi te í tament i : omni Indaga-
tjone p^currenf uoluminaí et qua-
cumqw^ íanctarum mirabiliorww leca. In di-
uerfif mundi partibw/ prouinciis; 
ciuitatibw/; montibw/; ceterífqMf; defertis. 

15 repperitq?^ effe confcripta: 
Sollicite expeditjone licet per multa 
annomw fpatja: peregrinatjone pro-
ficifeensí tamen cuneta cum dei 

51. Facsímil 33. Trozo del foL 103 del famoso códice 
albeldense de los Concilios, guardado en El Escorial con 
la signatura d. 1.2. En mi lista, núm. 23. Fué transcrito 
por Vigila, con la ayuda de Sarracino y García el año 
976 en San Millán de la Cogolla. Los cánones que aquí 
se leen pertenecen al concilio cartaginense tercero. (La-
bbei, Acta Concüiorum, t . I , cois. 962-64; en Migne, 
P L . , i . 84, cois. 191-92.} 

La letra es esmeradísima, y verdaderamente represen
tativa del tercer período. No es necesario entrar en de
talles, porque en este manuscrito se cumplen todas las 
reglas apuntadas como específicas del apogeo de la escri
tura visigoda: elegancia, finura de trazos, rasgo transver
sal en el arranque de las letras altas, distinción de ti V' 
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ZÍ, altura y formación de la í en un solo trazo, la abrevia
tura de hus, que indicada por un signo semejante a la s. 

Columna a. 

conítitutum cft non liceat prouari. 
§ x i Ut f i l i i elencorww ad fpectacula now accedant: 
ítem. U t f i l i i facerdotum uel clericorww fpectacula 
ííCMlaria non exibeant. íed nec fpectent 

5 quandoquidem ad ípectando etjam omneí 
laici prolbeantur: Semper enim c/w¿/£ianif 
omnihuj hoc Interdictum eft. u t -ubi 
blalfemie funtí non accedant. 
§ XII Ut f i l i i clericorwM matrimoniif Infidelium 

10 non focientur: 
I tem placuit ut f i l i i uel filie epj'/coporum 
uel quorumlibet clericorwm gentilibw/ 
uel hereticif aut fciímaticifí matrimonio 
non conlungantur: 

15 § XIII U t clerici de rehuf fuif nicil Inñdclihuf 
coníerant 

Item Ut epifeopi uel clerici In eoí qui catholici chrif • 
¿fí-ani 

non funtí etjamfi confanguinei fuerint 
per donatjonef rerum fuarum nicil 
conferant: 

20 § x i i i i U t clerici filiof fuoí a í u a poteftate exire 
non finant: ni f i etate et morihuf cowprobatif: 
Item Ut o.pifcopi uel clerici filiof fuof a í ua poteftate 

Columna b. 

\ Item Ut cum omnihuf omwino clericif extranee fe-
mine 

non coabitent: Sed fole matref. auie 
et matertere. amite fororef. et filie fratrww 
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aut fororum: et qneqnumque ex familia 
5 domeftica neceffitate etjam antequaw 

ordinarentur l am cum cif habitabant 
uel f i f i l i i eorum l am ordinatif parentibw/, 
uxorcf accepcrunt. aut fcruií non hahentihuf 
In domo qual ducant aliunde ducere 

10 necefíitaf fuerit. 
§ xvur. Ut clerici non ordincnturí n i f i omneí qui 
cum eií funt fideleí exi í tant : 
ítem Ut epifcopi et preíhiteú et áiaconi non ordi-

nentur.' 
priufquam omw^f qui í u n t In domo éorum 

15 chrift isinoi catholicof fecerint: 
§ x v i i n Ut clerici quum ad puuertatew uenerint 
aut conlugium aut ca í t i ta tew profiteawtfr: 
Item Placuit ut lectoref quum ad annof 
pubertatif uenerintí cogantur. aut 

20 uxorcf ducere. aut continentjaw profiteri: 
xx Ut pleueí alienaf aliuf epifcopuí non ufurpet: 
Item Placuit ut a nullo epifcopo ufurpentvr plebef. 

52. Facsímil 34. Es parte del fol. 27 del también cé
lebre códice emiliartense de los Concilios, d. I . i , del Es
corial. Núm. 22 de mi lista. La copia es del escriba Ve-
lasco y su discípulo Sisebuto, ejecutada el año 992 en 
el monasterio de San Millán de la Cogolla, en la Rio ja; 
por lo tanto, muy cerca de Albelda, donde se escribió el 
códice, del que se ha sacado la lámina anterior. Nada 
tiene, pues, de extraño que la letra de ambos sea tan se
mejante, que parece haber sido ejecutada en el mismo 
escritorio. Nótese la típica Y de la escritura visigoda en 
laYcus (col. a, 7, 9, 12, 15), las distintas abreviaturas 
de episcopus y algunas a y í unciales (col. a, 2). La re
producción ofrece un pedazo del Libro 1 de Excerpla 
Canonum. (Migne, P L . , t . 84, cois. 37-38.) 
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Columna a. 

íentent ja plurimorum et de primati tm/ metro* 
politanorum concilio niceno: Titulo, v i . AC parte i . 
Ut epifcopuí ante xxx annof non ordinetur concilio 
arelatení i . m . j itulo . i . AC parte x x n : 

5 Qua etatc e-pifcopuí uel preíbiter ordinetur. concilio 
agatenfi Título . x v n . AC parte . x x v n 
Ut laYcuf ante annum conuerfationif epifcopuí non 
ordinetur concilio arelatení i m . Titulo n . AC parte . 

XXII. 
Ex laYco nif i ftatuta témpora et officia 

10 tranfierit non fiat epifcopuí , concilio bracareníi . i . 
Titulo . xx . AC parte XLVIIIIO 
Ex laYco minifter et epifcopuí non fiat. nif i témpora 
prefixa cuftodierit. epfftola Innocentij 
ad felicem. TÜUIO V. ^pí-ftola v i m . 

15 Monaci uel laYci ni f i per gradiif ecle/wíticof 
tranfierint epifcopi non fint. epíftola zofimi ad 
Ificiuw . Titulo . I . epiftola x x v m : 
Ü E temporihuf gradibw/ et officiif qu^ nifi quifqj^^ 
tranfierit facmiof non erit. ut fupra. Titulo IIL 

epifiola . x v i 
20 l íp i fcopui non ordinetur n i f i omne í qui cum eo í u n t 

fidelef exiftant. concilio kartagini.-. m Titulo x v m . 

Columna b. 

ad fequentjum. concilio tolctano. v i Titulo . u n AC 
parte XLIO. 

T / T K L V S X X X V I I I . NE PER A M B I T V M 
ORDINENTVR E P / 5 C 0 P I ET I N VNA A ECLZi-

5 / A DVOBFS 
$ F Í S C O p l S NON HABENDIS NEQW DVAS CATEDRASI 

5 AB VNO EPISCOPO OBTINENDAS: 
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Nulluf Tper ambitum ad epijcopatum accedat. ept'í-
tola 

fimmaci ad ccfarium j i l u l o l i l i , ep/ftola . LXXXVII a 
Per ambitum nulluf ordinetur epifcopuí, 
epiftola. bonifacii ad honoriuw auguftum ex Integro. 

10 ittülo . i . AC pa^te xxx: 
Si denuo tome epiícopi dúo ordinati fuerint, ambo 
repellantur. epiftola honorij augufti 
ad bonifacium ex Integro epiftola . x x x i 
Ut In una edefi'd. dúo epijcopi non habeantur. nel 

15 de hif qui Illicite ordinati funt remouendif. 
epiftola Ylarij ad afcanium. Título l i l i , cpijtoh. 

L x x v n . 
Ubi gratulatur de fide Impcratorif qu^ I n 
calcidonenfi concilio gefta eft. et de anatolio qui 
alaxandrinam ct antjocenam eclefiam contra 

Otros ejemplos de la escritura de este período se pue
den ver en EWALD-LOEWE, E S V . , láminas 19-29, y en 
UPSON CLARK, CH. , láminas 28-40, 42, 43-47, 49, 52. 
Creo inútil multiplicarlos en mi manual, porque los adu
cidos son suficientemente numerosos y característicos, 
para formarse una idea adecuada de la minúscula espa
ñola en aquella época. 



CAPITULO X I I I 

LA MINUSCULA VISIGODA DESDE 
PRINCIPIOS DEL SIGLO X I HASTA SU 

DESAPARICION EN LA PRIMERA 
MITAD DEL X I I 

53-O1. E x p l i c a c i ó n de los f a c s í m i l e s 35 - 43. 

Dije antes que este cuarto período se caracteriza por la 
decadencia y tosquedad de las formas antiguas y la in
troducción de elementos extraños. Estas frases no hay 
que tomarlas literalmente, como si desde un principio se 
manifestaran ya estos síntomas en todos los códices. La 
decadencia fué, claro está, lenta, pero bien marcada. 
Donde se acentuó más, y más pronto, fué en los escrito
rios de Burgos y La Rioja, Silos, San Millán, etc. En 
cambio en el territorio leonés fué más despacio, como 
lo prueban los facsímiles 40 y 41. 

53. Facsímil 35. Es t á tomado del códice 3-B, fol. 185 
del Monasterio de Silos, escrito en 1039 por el presbítero, 
Juan. Núm. 185 de m i lista. E l manuscrito es un ritual 
rnozárabe y en el grabado se leen los versículos 10-11 del 
cap. 61 y el 1 del cap. 62 de Isaías, 

La letra es realmente visigoda, pero muy tosca. Los tra
zos son inseguros, gruesos y poco elegantes; la X bastante 
alta y a veces baja del renglón. Salta a la vista que es-
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tamos ya en un período de decadencia, por lo menos, 
inicial. Cotéjese este facsímil con el 39 del mismo escrito
rio, de letra al parecer más pulcra, pero influida ya por 
elementos extraños. Es de notar que tampoco el facsímil 
29, copiado en el mismo Monasterio silensc, es ejemplo de 
elegancia, a pesar de pertenecer a la época del apogeo 
de la letra visigoda. 

Llamamos la atención sobre el empleo de Y alta en 
fYon (lín. n ) de v sobrepuesta iustwf (lín. 12) la distin
ción ti y zi iusti¿/e (lín. 2) y la abreviatura Iheruíalem 
(lín. 11). 

Quia Induit me ueftimentum 
Iw/titjeí circumdedit me: 
Quafi fponfum decoratmw 
coronam! et quafi fponfam 

5 ornatam munilibuf fuif: 
Sicut enim térra profert germen fuuw: 
et ficut ortuf femen luum germinatí 
fie dominuí áeuí germinatí fie domimtí deuí. ger-
minabit luft i t jam; et laudem 

10 coraw uniuerfif gentibuf: 
Fropter f Yon non tacebo! et propter IheTuíalcm non 

quieíca.m: 
Doñee egrediatur ut fplendor luftyf 
eluf'. et falbator eluf. ut lampaf 

54. Facsímil 36. Fol. 17 del códice escurialense & I 3 
con las Etimologías de San Isidoro y otros tratados. E l 
grabado ofrece part^ de los caps. I I I y I V dsl libro I de 
las Etimologías. (Migne, P L . , t. 82, cois. 76, 77.) 

El códice fué escrito por Domingo, presbítero, el año 
1047. Véase el núm. 26 de mi lista. Parece que antigua
mente perteneció a la Iglesia del Pilar de Zaragoza. A 
simple vista se advierte que la escritura es visigoda, si 
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bien tiene algo de extraña. Visigodas son g, r, s, I , el 
rasguillo transversal de las letras altas, la v sobrepuesta 
(col. a, 1), los signos de abreviaturas de hus, que (col. a, 
1; b, 6) y per (col. b, n , 12), au^m (col. a, 5). Sin embargo, 
el trazado de la letra acusa cierta influencia Carolina. 
Esta es más palpable en algunas abreviaturas, verbigra
cia, íunt (col. b, 8), que procede del derecho, rarísima 
en los códices visigodos. 

Columna a. 

alfa, et iu. ñique deuoluitur. et rurfyf. 
(o. ad . alfa . replicatur. ut oí tenderet 
I n fe áominu[ et I n i t j i decurfum ad finemí 
et finif decurfum ad Ini t jum: 

5 Omneí iiulem littere aput grccofl et 
uerba conponuntí et numero! 
faciunt: Nam . Alfa . littera aput 
eoí uocatur In numerif unum: 
Ubi SLntem fcribuntur : BETA uocatvr dúo : 

10 Ubi fcribunt . GAMA . uocatur In nu
merif IpforMm tria : Ubi fcribunt. 
DELTAÍ uocatur In numerif ípsorum 
mror. et fie omneí littere aput eoí números 

Columna b. 

utuntur ut feribere et legere: 
Libcralef: quia eaf tantum i l l i 
nouérunt qui librof conferibunt 
recteqfíí loquendi dictandíq?^ ratjoncw 

5 nouérunt: Litteraruwí. dúplex 
eft modí//. diuiduntur enim prin
cipa liter. In dual parter (1) I n uo-
calef et confonantef : Uocalef . iunt. 

(1) Por par te} . 
'3 
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que directo . l a t u faucium íine 
10 ulla conliíione uarie emituntur: 

E t dicte uocaleí quod per íe uocem 
Jmpleant et -per í e Xillabaw faciant 
nulla aderentem confonante: 

65. Facsímil 37. Fol. i i ó r del códice de la Bibl . Nac. de 
Madrid. Vi t r . 1-4 (antiguamente, B-31), que contiene el 
Comentario al Apocalipsis por San Beato de Liébana. La 
reproducción es un fragmento del cap. X I I I del l ib. V I . 
(Flórez, Sancti Beati... in Apocalypsin, Matr i t i , 1770, 
pág. 435). Núm. 113 de mi lista. 

Este es el precioso ejemplar que perteneció al Rey 
Fernando I de Castilla y de León y fué copiado por Fa
cundo el año 1047. Debió de escribirlo en algún escrito
rio de esta últ ima región. Lo curioso es que si el manus
crito no estuviera fechado, se le creería de fines del se
gundo período, o sea de principios del siglo X, pues su 
letra presenta caracteres verdaderamente arcaicos, cuales 
son la falta del trazo transversal en el arranque de las 
letras altas h, d, h, I , l, que sólo está iniciado en algunas, 
y el rasgo de las abreviaturas bws, que, representado por 
un punto y coma, utiqwe, c^lestibw/ (col. a, I , 2). Algo 
parecido se nota en el facsímil 40, ej ecutado en la misma 
región. 

Columna a. 

Viique per h^c figna uera ^clefiaftica 
feducit eof. non I n celeftibw/ sed I n terre-
nif habiten t. fuif factif adh^rere 
I n cubiculif et h^remo. I d eft I n occulto 

5 et I n deferto: E t feducit eof qui habitawt 
I n térra: I d eft carnalef feducit quam (1) 

(1) Corrección de quem. 
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be í t i aw probabimw/. íeducit eof per hec 
figna facerdotalia que data funt ei 
faceré fimulacruw beftie. ficut habet 

10 plagam gladii et uixi t : I d eft quaíi 
íic faciunt. qua í i chriftuí qui m o r t u i í 
eft et refurrexit: Per h^c carifmata 
feducit terrenoí fe Ipfoí faceré fimu-
lacrum befti^: E t datuw eft ei daré ípíW/wm 

15 fimulacrwm beftie: I d eft Ip f i I n popwlo 
ut qui hanc falfitatem Implebe-
r i t et obferuaberit befti? confti-
tuendo fimulacrum hoftendit: 
Utrumqwg daré ípiritura. unum de carif-

20 mate ianctum I d eft c^leftem: alterum 
ipiritum propriuw difcipulum catedre mo-
Y f i Ignem facit defcendere de c?lo: 

Columna b. 

Simulacrum aiUem befti^.' pro loco 
IntelligimM/ ficut beftiam: A l i -
quando enim Ipfum pop^lMin dicit 
fimulacrum. I d eft quafi nomine 

5 chriftvaxmm quof fignif feducunt 
fieri feudo prophete I d eft Ip f i 
facerdotef: Aliquando Ipfam 
fimilitudinem nominif chrijti dixi t 
fimulacrum beí t i^ : Quia beftia ( i ) 

1o I d eft diaboluf Inuenit hanc f imi 
litudinem I n qua Ipfe adoratur: 
Seudo ergo prophete qui funt facer
dotef mali. certiffime IpfQ fedu
cunt terrenof beftie fimulacrum 

(1) Corrección de beftie. 



i y 6 PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA 

15 fieri; et facient occidi f i quif 
non adoraberit fimulacruw beftie: 
Non Ulut fimulacruw quod feduc^nt 

. fierií fed I l lu t fimulacruw cui í imi-
lem popidwm faciunt: Sicut I n eu-

20 angelio dictum eít: Qui fecerit 
manda ta patrif celcrtiíí erunt 
fimilef patrif qui in celif eít: 

56. Facsímil 38. Fol. 19V del Diurno de Fernando I , 
conservado en la Biblioteca Universitaria de Santiago de 
Compostela. Núm. 13 de m i lista. E l copista se llamaba 
Pedro, y el pintor, Fructuoso. 

E l manuscrito se terminó en 1055. Su escritura se pare
ce bastante a la de los mejores tiempos, pero presenta, 
lo mismo que las pinturas, resabios de influencia Carolina, 
en la regularidad de las letras. Apenas si se encuentra 
la e en forma de épsilon. De todos modos, fácilmente se 
echa de ver que ha sido escrito en la región gallega o 
leonesa, donde persistió el tipo visigodo casi incontami
nado más largamente que en el Norte y Nordeste de la 
Península. Son los versículos 24-33 del Salmo 17. 

E t ero Inmaculatuf coram eo et obíeruauo 
me: ab Iniquitate mea. 
Et retribuit michi dominuf fecundum 
luf t i t jam meamí et íecunáum In Innocewtjaw 

5 manuum mearum I n cowfpectu oculorww eluj. 
Cum íancto íanctuí erif: et cum uiro Innocentcm 
Innocenf erif; et cum electo electuí erif: 
et cum peruerfo íubuerterif: 
Quoniam. t u populum humilem faluum facief! 

10 et oculof fuperbomw humiliabif: 
Quomam tu Inluminaf lucernam meam domme 
deuf mouf Inlumina tenebraf meaf: 
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Quoniam a te eripiar a temtatjoneí et 
I n deo meo tranfgrediar murum: 

15 Deuf meuf Inpolluta uia eluf eloquia domini 
Igne examinata protector eft omniuw 
fperantjum I n eum: 
Quoniam quif deuf preter dominum; 
aut qui í deuf preter deum noftrum: 

20 Deuf qui precinxit me uirtute, et pofuit 
Inmaculatam \iiam meam: 

57. Facsímil 39. Fol. 24 del códice 5-D del Monasterio 
de Silos (núm. 187 de m i lista) con un fragmento del 
cap. X del tratado de San Ildefonso sobre la Virginidad 
de María, bastante mal copiado (55. P P . Toletanorum 
opera, edición Lorenzana, t. I , págs. 248-49). 

Lo copió Blasco el año 1059. La letra es visigoda, 
aunque decadente e influida por la Carolina. Lo que más 
llama la atención es la unión de la r con la letra siguiente 
en carwe, deíerbire, hauen? (líns. 5, 8, 9), que recuerda el 
nexo f t de la escritura francesa. E l signo de punto final 
es parecido al de interrogación. 

Qu angeluf de uerbo didiceraf qwtí de uerbo didi-
ceraf referebaf., De uerbo cognoueraf que co-
gnofcenda de uerbo narraf., De uerbo cau-
feraf quibw/ effere ida uirginem propinna-
uaL, Et qualiter ex carne mat r i í Incarna-

5 r i poífet matrif animqí nuntjaref., 
Uuiderunt celeftef uirtutef nafcituri 
f i l i i Inperiif deferbire., Uiderunt ele
menta i l luw te hauere áominum quem talia 

x nuntjabaf progenief nafciturum., 
10 Uiderunt focii glon'e tue ftetjam tecum 

coraw Ifto homine Incurbari-, Uideruwt 
omneí excelforum et fublimium potefta-

file:///iiam
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58. Facsímil 40, Fol. agr del códice 8 de la Catedral 
de León; núm. 45 de mi lista. Precioso antifonario mo
zárabe inédito y con notación musical aun no descifrada. 
Fué copiado por Arias en 1069 directamente de un có
dice del tiempo del rey Wamba del año 662. A esto 
quizás se deba su tipo relativamente arcaico, pues la 
escritura se diría del primer tercio del siglo x, en el que 
las letras minúsculas altas b, d, h, I , l no llevan aún el ras
go transversal en el arranque del palo vertical, aunque 
en algunas está ya iniciado. Esto confirma una vez más 
la teoría de que en la región leonesa la decadencia de 
la escritura visigoda fué-» más lenta que en el resto de 
España. 

ORDO P S A L L E N D I 
I N D I E M S^iVCTI ACISCLI 

A D V £ S P £ R F M X V K A L E N D A S D £ C £ M B R £ S 

I . Lux orta eft luft is et rectií I n ipfalmo L X L V I 
5 corde letitja 

VERSUS L^tamini l u f t i I n domino I b i 
et confitemini memorie lanct i ta t i í eluX let i 
§ I I . Letantur I n domino et exultant I n ^¡almo X X X I 
l u f t i et gloriantur omnef recti corde letitja 

10 SONÓ. Allelula l u f t i I n perpetuo uiuent allelula et 
apud dominum I n falomone 

eft mercef eorym allelula allelula 
§ I I Allelula 
Fulgebunt l u f t i et tanquam fcintille In arundineto 

difeurrunt I b i 
ludicabunt gentef et dominabuntur populif et re-

gnabit 
15 I l lorum deuf I n eternum allelula Lauáef 

AmiPHONA l u f t i epulentur et exultent I n conípectu 
domini et delectentur 

I n letitja. UERSVS Beata genj I n -pfalmo L X V I I 
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69. Facsímil 41 . Fol. 39 del códice 2 de la Catedral 
de León; núm. 43 de m i lista. Es un leccionario mozára
be escrito el año 1071, conservando las características 
de la escritura visigoda; g uncial, / alta, distinción de ti 
y zi, v sobrepuesta, abreviatura de auíem (col. a, 19), 
uoítrum (col. a, 8) sancñ (col. b, 6). Sin embargo, la letra 
es ya algo angulosa y bastante más tosca que la del 
facsímil anterior, que procede de la misma región leo
nesa. La reproducción contiene: Isaías, 58, 11; San Pa
blo a los Romanos, 14, 7...; San Juan, 5, 24. 

Columna a. t 

liberabit. et eritif 
qua í i hortuf I r r iguuí 
et Xicut fonX aquaruw 
cui non deficient aquae'. 

5 a l t dominuí omnipoteni:. 
Ep¿ítola pauli apaftoli: 
ad romano!:. 
Fratreí'. nemo noíirum Tibí 
u iui t et nemo 

10 f ib i moritur:. Siue 
enim uiuimw/I dommo 
uiuimw/:. Siue morimur 
domino', morimur;. 
Siue. enim uiuimw/. Tiue 

15 morimur domini íumuf. 
I n hoc enim chriftul m o r t u u í 
eft et reíurrexit . ut 
uiuorum et mortuorwm 
dowmetur:. Tu auíem 

20 quid ludicaf iratrem tuum. 
aut quare ípernif 
iratrem tuum:í Omneí enim 
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ítdbhnuf ante tribunal 
chrifti: Scriptum eft 

25 cnim:. Uiuo ego 
dicit dominuf 

Columna b. 

quoniam mihi 
í lectetur omne 
genu. et omnif 
lingua conlitebitur 

5 deo:. Amen. 
Lectjo íancti euangeliií 
íecunáum lohannem:. 
I n illo tempere.' 
dominuf nofter 

10 Ihefuí chriftuí'. loquebatwr 
diícipulif íu i í dicenf:. 
Amen amen dico 
uobif. Quia 
qui uerbum meum 

15 audit et credit ei 
qui me miíití habet 
uitam ^ternam:. 
et I n ludicium 
non ueniet. íed 

20 t raní ie t de morte 
I n uitam:. Amen 
PELAGiVS M V I S C O P V S SVM LIBER 

MEMORIA 

60. Facsímil 43. Fol. 4r del códice 22 de la Real Aca
demia de la Historia, que procede de San Millán de la 
Cogolla; núm. 83 de mi lista. Es un leccionario mozárabe 
copiado por el abad Pedro en 1073. La escritura es visi-
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goda, y el fragmento reproducido ofrece la / alta, la dis
tinción entre ti y zi, oratjoneí (col. a, 2), la abreviatura 
dep^r (col. a, 7 . . . ) , la de noíiri, g b m (col. a, 5, y), el 
signo propio de hus, hominitm/, hnluj (col. a, 9, 11). Con 
todo, en medio de estos caracteres aparece la tosquedad 
de letra, en nada comparable a la de mediados y últimos 
del siglo x. Los rasgos inseguros, los adornos recargados 
y poco elegantes revelan la decadencia en que había ya 
entrado la escritura. 

Columna a. 

I n nom¿ne áomini Iiicipiuwt ora-
tjoneí poft glona I n excelfif dt?o 
I n pr imif de aduentum dommi: 
Ideus qui per angelicof corof 

5 aduentum f i l i i t u i áomixxx noltri Ihefxí 
chrijti annuMtjare uolui í t i 
qui per 2J\geloxum preconia glona 
I n excelfif d^o et I n térra pax 
hominibw/ bone uohmtatif 

10 adclamawtibw/ demonftraí t i : 
coweede ut húluf dowmice refurrec 

Columna h. 

ciliatjone pacifica gau-
deant: Simen. Oraiio de natiuitate áomini. 
Tib i íemper glona d^wf culw/ glona 
I n adfumto homine uidimw/ 

5 glonam qua í i unigeniti 
a patre plenum gratia. et 
ueritate: Pre í ta nobif 
ampliffima pietate 
amabilif propriií liberari. 
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i o et I n tu i í femp^ la.ndibuj 
gloriari; amm. Oratio I n na-

61. Facsímil 43. Reproducción del íol. I2r del có
dice 6367 de la Bibl . Nac. de Madrid, escrito en 1105; 
núm. 125 de mi lista. E l manuscrito contiene un peni
tencial interesantísimo. La escritura es visigoda, como 
lo prueban la g uncial, la 7 alta, la distinción entre ti y zi, 
ioxtjoxem. (lín. 6); el signo típico visigodo para indicar 
X L (lín. 7); pero los palos de las letras altas son ya mucho 
más pequeños que antes; la a a veces, es uncial, como en 
la Carolina, maiuf (lín. 9); la d uncial se compone de una o 
y un rasgo inclinado hacia la izquierda; y sobre todo se 
ha introducido ya para la abreviatura per el signo carolino 
y de las otras escrituras nacionales, consistente en un 
trazo horizontal que cruza el palo de la p (líns. 4, 7). 

Después de este códice sólo nos son conocidos en es
critura visigoda el Cartulario de Sahagún, del año 1110, 
influido también por elementos extraños, y el núm. 38 de 
Alcobaza, hoy en Lisboa, de 1160-70, 

Xacraf reliqwiaf furatuf ef repoíta-
t i f facrif VHm carrinaf lelunare debef. 
Si Infregiíti alicuiuf § X X X I ALIA 
chriftidim domum. per noctew et lude t u l i f t i eluf 

5 quatrupedia. aut equuw. aut bouew. aut 
eluf animalia, aut fortjorew cau íaw ualentew 
XLa íolidof pretjum redde et anum unum -per 
legitima! íerial penitere debef. Si maluf 
furtum fecifti ma luf débeí penitere. Si non 

10 redif. duof annoí penitere débeí. et f i per-
íeciíti: tanto magif debef augere pe-
nitentjaw. Si paruulum furtuw fecifti x dief 
I n pane et aqwti deheí penitere. Pueri v diej In 

pane et aqua. 
peniteant. § X X X I I ALIA 
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15 Si rapiwnaw feciítií grauiuf áehel penitere. 
quia miferabiliuf eft quod per uim fed ( i ) 
uidente rapuiftií quaw quod f ib i dormi-
ente uel ablente furatuf ef. Si fecifti fur-
tum necefíitatif caufaí fie dico ut non 

20 habenf unde uiueref. et non propter confue-
tudinew fecifti redde quod t u l i f t i . et nief íerird[ 

(1) d tachado. 
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CAPITULO X I V 

DESARROLLO INTERNO DE LA 
CURSIVA VISIGODA 

62. Caracteres generales: a), letras; [i), nexos; y), abreviaturas; 
o), p u n t u a c i ó n ; s), o r t og ra f í a .—63 . E s c r i t u r a c i f rada . 

63. Caracteres generales. a)flelras. La escritura cur
siva visigoda es desde luego una escritura minúscula; 
pero por estar trazada con menos elegancia, más rapidez 
y abundar más en nexos que la letra minúscula de los 
códices o littera libraría, es conveniente estudiarla apar
te. Se deriva de la cursiva romana, lo cual se puede fá
cilmente apreciar comparando la letra cursiva de los 
manuscritos visigodos veronense, escurialense del Ca
marín de las Reliquias y R. I I . 18, legionense de la Cate
dral núm. 22, la de los documentos primitivos y aun la 
de las inscripciones con la escritura cursiva romana, tal 
cual se ve, por ejemplo, en las numerosas muestras repro
ducidas por Steffens, 11, 13, 16, 22, 23, 23b, 24 y en m i 
facsímil 4. Esta escritura se empleó especialmente en la 
redacción de documentos. Hay con todo bastantes de 
éstos copiados en minúscula elegante, parecida a la de 
los códices. Esto vale singularmente para la región ara
gonesa, como lo prueban los pergaminos de San Juan 
de la Peña. Para que se puedan apreciar sintéticamente 
la estructura de cada letra, los nexos y signos especiales 
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de abreviación de esta escritura doy a continuación el 
grabado del alfabeto que tiene Muñoz y Rivero en PF. , 
que, aunque dibujado a mano, es bastante exacto. 

Alfabetos. 

B. 
C 

D 
E 
T 
G 
H 

1.3 

K 
L. 
M 
N 
O 
P 

Q 

R 
S 
T 

uv: 
X 
Y 
Z 

c c 

F f f 

HkT? 

n 

L L L 

MHHNN 

PPPP 

SS5 
T T T t 

r r 

u u 
c e P C I U 

f f f f 

v L ) ) 1 

L L 

n. vi. A 

n 

U ^ ^ M U 

T Y ' 

4 / 

? c 

/ 

k 

\ ^ 

/ V 
u 

t 
f 

1 
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a es semejante a una omega (co) de pie o épsilon inclinada 
hacia la izquierda. En esta inclinación y en ir unida a la 
letra siguiente por el perfil de abajo se diferencia de la e, 
la cual lleva la inclinación hacia la derecha y se une a la 
letra siguiente por el perfil del medio o el de arriba. A 
veces va la a completamente echada, como la omega. 

6 se diferencia muy poco de la minúscula. 
c en un principio estaba hecha de dos trazos, como en 

la romana y merovíngia, según aparece en el facs. 44, 
luego adquirió la forma pequeña, llevando comúnmente 
un perfil de arranque en su parte inferior izquierda. 

d tiene la forma minúscula, prolongándose el palo ver
tical por debajo del renglón. E l o]o queda a veces abierto 
y a veces lleva también un perfil hacia la izquierda, como 
el de la c. 

e. En el facs. 44 aparece la e de la escritura curial; pero 
las formas típicas de la e en la cursiva visigoda, son la 
de la épsilon (s) y la de la minúscula ordinaria. Por lo ge
neral, del medio de la letra arranca un rasgo vertical 
hacia la derecha para ligarse a la letra siguiente, si bien 
en el facs. 45 hay ejemplos en que falta ese trazo. Ya se 
ha dicho en qué se diferencia de la a. También en la e 
se encuentra con frecuencia el perfil hacia la izquierda 
notado en la c y en la d. 

/ es parecida a la de la minúscula, pero alguna vez 
lleva el ojo cerrado arriba, del que parte un trazo que se 
une a la letra siguiente. 

g. Casi únicamente se usa la derivada de la semiuncial 
con los dos ojos cerrados, contrariamente a lo que acaece 
en la minúscula, donde esta letra es siempre uncial. 

h. De ella hay que decir lo mismo que se dijo de la 
minúscula. 

i. Existen tres clases: la i corta, la / alta y la / baja. 
Hay otra intermedia, entre alta y baja, tal cual se ve 
en oracjon/s (tacs. 46, 1. 2). Lo más notable es que en la 
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cursiva no existe la distinción gráfica entre la i de la ti 
asibilada y la ti fuerte, como en la minúscula. Así, ya des
de un principio aparece abitac/onis y alant/ (fács. 46, 
1. i ) , precepí/onis y t jb i (íacs. 47, Is. 1, 2). 

La / alta se distingue de la / en que el palo vertical de 
ésta no se prolonga por debajo del renglón y vuelve hacia 
la derecha. 

I consta de un palo vertical y otro horizontal que arran
ca del primero en la parte de abajo. 

m, n, o son como en la minúscula, 
p se compone de una especie de o, de cuya par

te inferior arranca un palo. E l ojo lo tiene a veces 
abierto. 

q presenta la forma ordinaria con el ojo a veces abierto, 
y con el perfil hacia la izquierda, como el de c, d, e. 

r y s presentan las mismas analogías y diferencias que 
en la minúscula. 

/. En la letra cursiva se hallan la ordinaria visigoda, la 
parecida a una B vuelta, otra especial algo semejante a 
la c, de cuyo punto superior parte un perfil hacia abajo, 
v. gr., a^que, proprietaíe (facs. 47, 1. 2) y otra de la que 
se originó el signo &. 

u. Desde luego la más frecuente es la minúscula, en 
la que el segundo palo baja a menudo por debajo de la 
caja común. Hay además una u que pasa por arriba de 
la caja del renglón y parece una o invertida, v. gr., do
namos atqwe, quod (raes. 47, 1. 2). 

x. Es típica en la cursiva y tiene la forma de ypsilon, 
ex {ia.es. 47, 1. 2). También se usó la ordinaria. 

y . Sobre este letra vale lo dicho al hablar de la m i 
núscula. 

z. Acerca de esta letra prometí hablar más extensa
mente cuando t ra té de la minúscula visigoda. Es de no
tar que Menéndez Pidal ha estudiado detenidamente su 
desarrollo en el Cantar de mió Cid, págs. 212-221. Ahora 

http://%7bia.es


C A R A C T E R E S D E L A C U R S I V A V I S I G O D A 2 o y 

añadiré que los ejemplos de mis facsímiles confirman su 
teoría. 

Existe, en efecto, una z visigoda, de rasgo cursivo, com
puesta de un copete curvo parecido a una c sobrepuesta a 
la z; y como este copete se escribía dentro de la caja del 
renglón, venía a resultar en apariencia una c enlazada a 
una z suscrita: % • Su figura se puede ver en el grabado 
adjunto. Esta z copetuda se encuentra al lado de la 
gacha muy a menudo en la escritura visigoda, tanto 
minúscula, como cursiva. Los dos ejemplos aducidos an
teriormente, elipha,? (facs, 26a, 19, 27), prueban que el 
año 920 estaba ya completamente formada en la letra 
minúscula. En la lámina I X de Ewald-Loewe, E S V , 
que está sacada del famoso códice toledano de la Biblia, 
que perteneció a la Catedral de Sevilla, y es de últimos 
del siglo ix o comienzos del x, tropezamos con la z cope
tuda en las siguientes palabras: eleazar, bega^, ez\r, 
le-srecel, manían, laziel, oziel, cacarías, loo^i, ^accur (col. 
a, ls. 1, 10, 12, 13, 16, 27, 28, 30, 31, 33), m a ñ o t (col. b, 
Wn, 3). 

Si de los códices pasamos a los documentos, hallamos 
La z con copete en el documento del Rey Silo, del año 775, 
nepozanus (facs. 46, 1. 10) y en el del obispo Frunimio del 
año 874, dpriani, gie-si, cacearía, .zahed (facs, 48, ls. 2, 16, 
25, 27), si bien el copete de las dos últ imas zes es algo 
distinto, semejante a una v. En los documentos del siglo X 
en adelante es muy frecuente. Véanse ommdium, gu-
t i e r m (facs. 50, 1. 3, col. b. 14), del año 920; zacearlas, 
abmleiman (facs. 51, col. c, 18, 21) del año 925; nunni?, 
manitk, uelasquu, 2ulajman, mo^ror, olalk, gondemam, 
ziiiz, agriar, purizelli, gome-2 (facs. 52, col. a, 18, 19; col. 

21; col. c, 24, 25; col. d, 27, 28, 30, 31; col, e, 34. 35. 36), 
del año 954. 

En los documentos posteriores es aún más frecuente 
el uso de la 2 copetuda, encontrándose especialmente en 
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las firmas de los testigos; pero creo inútil recoger aquí 
todos los ejemplos de mis facsímiles. Baste notar con 
Menéndez Pidal que esta z persistió hasta el final de la 
letra visigoda, y se halla también junto con la gacha en 
los documentos de letra francesa. 

Por la forma de su estructura se prestaba la z copetuda 
a ser confundida con la p. Sin embargo ésta no aparece 
hasta principios del siglo x m y es derivación de la prime
ra. Entonces se empleó g para el sonido sordo y z para el 
sonoro. Anteriormente esta últ ima letra era la que se 
usaba únicamente para ambos sonidos. Quien quisiere 
estudiar más a fondo este problema acuda al pasaje ci
tado de Menéndez Pidal. 

E l Alfabeto mayúsculo es uncial. 
P ) Nexos. La a va siempre unida a la letra siguiente 

por el perfil inferior; la h y d, no; la c rara vez, salvo en 
con; la e siempre por el trazo horizontal del medio común
mente; esto mismo pasa con la /; la g se liga a la si
guiente letra por un rasgo que arranca de la parte 
superior; h, no; l se une por medio del trazo horizon
tal de abajo; m y n sólo con la Í y la abreviatura de us, 
um; o se liga a la letra posterior de modo que muchas 
veces se funde su semicírculo derecho con el rasgo de 
la le t ra siguiente, en on, or, os; p, q van desunidas; r, u n i 
da; / únicamente se liga con la t, formando u n nexo muy 
propio de la escritura Carolina, v. gr., po/¿ (facs. 46, 1. 7; 
facsímil 47, 1. 7); la / lleva siempre la unión; la x unas 
veces sí, otras no. Véanse estos nexos en el grabado ad
junto sacado asimismo de Muñoz y Rivero. 

X ) A breviaturas. Los documentos en cursiva presen
tan las mismas que los códices en minúscula con leves 
diferencias; así que no es preciso repetirlas de nuevo. 
Sólo hay que hacer resaltar algunas propias de este 
género de manuscritos. La primera es el monograma 
constantiniano Christus que está al principio de cada 
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documento y de algunas signaturas. Su evolución se ve en 
el grabado adjunto tomado asimismo de Muñozy Rivero-

También hay que señalar tf para indicar ieftii, la 
nota tironiana en lugar de con, v. gr., cowuersi (íacs. 46, 
1. i ) , el signo de us, um, donarrm/, íratrum {ia.cs. 47, Is. 2, 
9), el de fi, v. gr., con/irmans (íacs. 47, L 17). 

Entre los signos empleados para indicar la abreviatu
ra es digno de mención el que aparece sobre la palabra 
propter del facsímil 46, 1. I , que se conserva por algún 
tiempo, siendo substituido más tarde por dos líneas 
que forman un semicírculo arriba, y se cruzan por abajo, 
como se ve en los facsímiles 50, 54, 55, 56. En el 57, 
ofrece otra forma, algo parecida a una f alta. En cambio 
por ninguna parte se tropieza con la línea y el punto 
sobrepuesto de la minúscula. 

También se usa una especie de ocho para señalar la 
supresión de e, o, u, (facsímiles 46,47, 48). Los signos 
especiales de abreviación se pueden ver en el grabado 
de la pág. 214. 

0) Puntuación. Escasea bastante, y donde existe, se 
diferencia muy poco de la de los códices. 

s). Ortografía. Es tan arbitraria o más que la de la 
minúscula antes señalada. 

63. Escritura cifrada. Se usaron tres clases de cifras: 
una que substi tuyó las vocales con puntos, designando 
la a con un punto, la e con dos, la i con tres, la o con cuatro 
y la M con cinco; otra en que las vocales estaban repre
sentadas por las cinco primeras decenas en números ro
manos, X , X X , X X X , X L con el signo especial de la 
visigoda, uniendo la L con el palo superior de la derecha 

X , y L . Un ejemplo del uso del núm X L , por o se ve 
en la palabra notuit del facs. 55, última línea. También 
se empleó un tipo de letra derivado de la cursiva, aunque 
algo distinta. De este último tipo es un ejemplo la sus
cripción del facsímil 21. Los manuscritos en cifra son 
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rarísimos, encontrándose únicamente alguno que otro 
caso en trozos muy breves. 

Signes esputalts d* airevuuion 

I 

1 9 {can.) Tf r f i rwJ 2ef^~™ 

pS [is) Ko \y í 
I I 

<$ (tts) 

mj- [mun) íjemy-

y f Irun) Óoff-



CAPITULO X V 

LA CURSIVA VISIGODA EN LOS SIGLOS 
V I I , V I I I Y I X 

64-68, E x p l i c a c i ó n de los f a c s í m i l e s 44-48. 

64. Facsímil 44. Es un ejemplo de cursiva arcaica, 
con reminiscencias de cursiva romana curial y merovin-
gia, patentizadas erí las distintas letras. De visigoda 
tiene la grosura de los palos de b, d, h, I , l, la semejanza 
de la a con la omega, v. gr., cre^torem (lín. i ) , el empleo 
de 7 alta, y la forma de la t. La g es semiuncial, la e unas 
veces es curial, como en lucrni (lín. 2), otras visigoda, 
como d^ (lín. 10), la c y /, romanas y merovingias. La le
tra más genuinamente visigoda es la h de his en la lín. 10. 

E l facsímil procede del manuscrito escurialense, custo
diado en el Camarín de las reliquias, escrito en el siglo v i l . 
Contiene el tratado sobre el bautismo de San Agustín en 
letra uncial y algunos folios en letra cursiva. Se sabe que 
el códice no es español, pero no parece improbable que 
la letra cursiva haya sido añadida en España. Por la pali
dez de la t inta salieron mal las distintas fotografías que 
se hicieron y he recurrido a Ewald-Loewe para la re
producción del fragmento que presento. Es parte del 
fol. 4r que trata de la bendición del cirio, y dice así: 

Te Inuoco deum lucem. lucifque creatorem. ueraci 
iucem te. miferjcorditer Inluminantem: tenebraf non 
habentem. Inter lucem et tenebraf diuidentem. lucií 
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Inacceífibiljf habitatorem. et lucif acceífibiljí lar-
gitor[em] 

5 patrem. unicj luminif fimpljcj natura patrem tot 
lumi-

num. multjpljcj gratia. benedic nobif lumen qwod 
manibuf 

ger jmuf q u i miriftj n o u i f l u m e n In qwod men t jbu f 
credirtiMÍ 

et hec Ijcet parba muñera tua íun t . condidiftj an-
geloX 

Xapientjae. luce fulgente!, condidiftj folem. lunam 
íuo 

10 celeíti fplendore radianteí . fed nec de hií terreftrjbuf 
tuae miíericordiae fumuf Ingratj: t u ef magnuf Jn 

magnif 

65. Facsímil 46. Fragmento del fol. 86v. del códice 
del Escorial R. I I . 18, núm. 34 de mi lista. Encierra parte 
de un tratado atribuido a San Agustín de petere, pulsare, 
quaerere,que no he podido hallar entre las obras del Santo, 
n i aun con la ayuda de la Initia Pairum de Vatasso. 
La letra es cursiva con reminiscencias de minúscula y 
debió ser escrita antes del 779. Se parece bastante a la 
cursiva del códice de Verona, como se puede ver coteján
dola con la lám. 1 dada por Férotin en L M S . E l folio 
reproducido es palimpsesto, y la escritura superior, que 
es la que nos interesa, dice así: 

1 f i ergo nof poff umuf daré bona^ue non faciunt bonoí 
tamen bona í u n t qw '̂d reftat 

ut petamuf a áeo ni í i bona. quihuf fimuf boni. I n -
crepati enim ínmuf cum dictww eft. 

cum f i t i f mali et demonftratuí eft tamen nobif pater 
noíter fumme 

bonuf qui I n celif eft. non erubefcimuf fub tali patre 
effe mali aut uero ille 
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5 pater malovum eífe uellet. í i malof uellet relinqM^re. 
í i maloí nof uellet 

I n perpetuum remanere. í i ergo mali ínmuj et pa-
trem honum ahemuj. hoc pe t am«/ 

hoc qM^ramuf ad hoc pulfemuf. ut bonof nof faciat. 
bonof ne abeat filiof malof: 

et quatenuf f i t modo, qzííf que bonof quatenuf quan-
tumcumqwe proficeret 

pugnaturuf eft contra cupiditatef pugnaturuf eft 
contra libidineí 

10 quantMwcumqMg profecerit. et f i pacem abeat ab 
eif qui I n tu í uel qui forií í u n t 

I n fe Ipfum bellum abebit. In fe Ipío certamen ac-
tu ru í eft nec deíinet 

agere certamen expectante illo qui p a r a tu í eft ad-
lubare laborantes et 

coronare uincentem cum uero traní ier i t difíeífio et 
homMií í i t a no//ra 

non alia contraria nobif quomodo adfueta natura 
languor nofter eft: 

15 non eramuí fie I n paradifo nicil nobif repugnabat 
ex nobif. dimiíimu/ eum 

cum quo pacem abehnmuf et bellum nof Ipf i nobif 
cuw abere cepimuf 

et hec noftra miferia et magnum eft I n hac uita I n 
hoc bello non uinci. 

nam carere hoftem In hac uita non poffumuf. erit 
autem uita ultima 

quando Inimicum nullum hahebimuf nec forif nec 
In tu í nouiffime enim 

20 Inimica deí t ruetur morí, tune beati abitabimw/ In 
domo dei et I n freída íeculorum. 

66. Facsímil 46. Reproducción del documento i del 
Archivo de la Catedral de León, en que el rey Silo de 
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Asturias concede a Pedro, Avito y Valentín, presbíteros, 
y a Alanti y Lubino, conversos, un lugar llamado LUCÍS 
entre los ríos Yube y Masoma, y entre el riachuelo 
Alesancia y el lugar Mera, para edificar un Monasterio. 
E l sitio pertenece al obispado de Mondoñedo y debía de 
estar no lejos de Ribadeo (C/. García Villada, C C D C L . , 
pág- 73)-

E l documento lleva la fecha de la era 813, año 775, 
según la cual es el más antiguo que se conoce en España. 
Se ha puesto en duda su originalidad, creyéndole copia 
posterior; pero ninguna razón convincente se alega para 
ello. Muy al contrario, lo tosco del pergamino, la falta 
de abreviaturas y el tipo mismo de la cursiva revelan 
su ant igüedad. No hay más que compararlo con la letra 
de los íacsímiles 45, 48 y 49, y con la del ms.de Verona 
para convencerse de que el documento ha podido muy 
bien ser escrito en el intermedio. 

1 Chrijiuj filo macnww adqwe preclarww cft locum 
abitacjonií propt^f mercedem anime mee faceré 
donatjonem ad iratreí et íeruoí dei petri preíuiteri 
alantj comer!] lubinj conuerf] aujtj preíbit]TÍ ua-
lentjnj preíbiteñ uel aliorww íratrum qui In ipso 
loco funt uel 

2 qwem deuf I b i adduxferit qui a nohif pedef obícu-
lauerit funt Ipsi ferui dei ut darent eif locum ora-
tjonjf I n cellario nofiro qui eft Inter lube et ma-
foma Inter ribulum alefancia et mera locum que 
dicitwr lucif detevminsLtum 

3 de Ipfa uilla ubi Ipfe nofter me lb r iu l abitanit efpa-
fanduf et per I l l um pelagum nigrum et luf ta 
montem que dicitMr farum et per I l laf faíaf aluaf 
et per I l la lacuna ulque In alia lacuna et uíque ad 
petra ficta et per l i a lagenam 

4 et per I p í u m ullare que dicitwr deíiderii et per l l l um 

http://ms.de
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arogium que dicitMr alefantjam et -per alia petra 
ficta qui í t a t In montera íuper tabulata per ipfa 
ftrata qui eíclude terminwm uíqwe I n locum que 
dicitwr arcaf et arogium que dicitwr comaíio 

5 cum omnem exitwm et regrefu íuo ca í t r o í duoí quum 
omne preftacione fuam montjbuf et felgariaí pa-
r ieteí qui l u i f u n t et omnem exitum ec omnia 
f upra n o m i n a t í m dono uóbíf deo adqwe concedo 
per noXtrum fidelem íratrem fperautane 

6 abatem ut oretjf pro mercedem annime mee In 
eclefia que I b i edificata fuerjt et omnia de meo 
lure abrafum et I n weftro lure traditww et con-
firmatww abeat j í omnia firmiter adqwem Inre-
uocauiliter et qMem deu í adduferit ad confesio-

7 nem I n Ipso loco uidicent omnia q u m omnem uoce 
opofuitjonif mee et ludicent adqwe defendant de 
omnem omine et f i pof t odie ahquií eof Inquietare 
uoluerit pro Ipfo loco uel pro omnia quod Icriium 
eí t Inprimií f i t f ebara tMÍ ad co-

8 mwnione fancta et a conuentw criftjanorww et ecleíie 
íancte permaneat extrancuf et cum luda traditore 
deputetwr dananduf taliíqwe I l l um ultjo coníequa-
iux diuina que omncf uidentef terreant et audien-
tef contremeícant . 

9 Facta Karta donacionif fub die X Kalmdaf í e t e n -
bereí era dcccxiiia Chnftuf Silo anc eícritwra do
nacionif manw mea Chnstuf [signo de confirma
ción) Christus efperauta aba anc eícritwra ubi 
prefef fui (signo de confirmación) teodenanduf con-
uerfuf manw mea + feci 

10 nepozanwf te í t i í anc efcritwra donatjonis u b i pre-
íe í fui et teftíí (signo de confirmación) ... clerjcuí 
manw mea íinum + feci florentjuf pr^ffeítm te/t] í 
[signo de confirmación). 

11 ... + feci feluatwf pr^f Wt^ri [signo de confirmación) 
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12 {De mano -posterior:) Chnstuf Christuf adefonfuí 
cowfirmanf (signo) ... teítií + feri 

En el dorso la confirman Ramiro I I , Alfonso I I I y 
Ordoño I I . 

67. Facsímil 47; Representa el documento 978 del 
Archivo Catedral de León, en el que Ordoño I da a Fru-
nimio, obispo de dicha ciudad, la Iglesia de Santa Eu
lalia en la Vil la de Ujo, cerca del río Lena, y otra basílica 
junto al río Aller. Es del año 860, y la cursiva, bastante 
tosca, dentro de los caracteres genuinos de este género 
de letra. {Cf. García Villada, C C D C L , pág. 135.) Lec
tura de la lámina. 

1 Chriftuf Hordoniuf patrj Fronimio ^pifcopo. Per 
huluf noítr^ preceptjonif luffionem 

2 donamw/ atqwe concedimuj t jb i loca qwod eft ex nof-
tra proprjetate I d eLt fecuf flubio lena eccleíiam 

3 uocabulo íanctq ^ulalj^ que eft fundata I n uilla 
uffio: adicimw/etjam aljam bafeljcam [ande marj^. 
et fub 

4 ea aljam decariam ubi eft monaí ter juí fímctj martjni 
lux ta amne aljere nomine I n uilla fauceta cum 
edifíciif 

5 ornatí í / ^cclefie Ijbrof. uineaf pomiphera reí terral 
tam qwod odie I b i uidetur permanere quam etjam 

quoá homineí l a l c i Inljcite de Ipfa ratjone optj-
nent uel monachi neclegenteí ex Ip ía loca ex-
traneauerunt. 

7 qwod omnia r jgj l j t^r (1) adprehende et poftpartem 
eclefie reftjtuí?. et fírmiffime o[b]tjne., et ex omni 
circui-

8 tu de Ipfa l a m dicta loca prout canonef docent 
dextroí eorum pone pro corpora tumulanda. et 

(1) Por l a f o rma la p r i m e r a l e t r a es r, pero debe de ser s, 
s ig i l i i e r . 
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pro rubíjcbo 
9 fratrww : f i autem pro eandem loca petjtor qm'íljbet 

euenerit t i b i ad noftram occurre prefentjam 
10 qualjter cum noftro advertere pa r í eorum Intendat 

ludicio et prout eft proprjum per omnia í i t con-
firmatww 

11 t jb i et monachif tuif perenniter abiturum., notutn 
die 1111° Kalendaí lu l ja í era dcccLXLViiia 

12 Chriftuf rancmiruf Chriftuf henignuf áiacomd 
teftií {signo). 

13 Chriftuf Frolla Chriftuf Guttiher Chriftuf Hordo-
niuf (signo de confirmación). 

14 Chriftuf agericuf archediaconuí Chriftuf adefonfuí: 
confí'rmaní {signo) 

68. Facsímil 48. Donación del obispo Frunimio I a 
Santa María y San Cipriano, patronos de la Catedral de 
León, hecha el año 874 (Cf. García Villada, C C D C L , 
núm. 1326). E l documento se guarda en el Archivo de la 
misma Catedral: 

1 Chriftuf domnif íanctii. adqwe gloriofif. et poft deum 
nobif fortiífimif. glorioíií íancte uirginif mari§ re-
gine caeleftif fine 

2 uenerande. íancte. zipriani. epifcopi. quorum relj-
quie recondite funt fub aula Idem gloriofif mar-
tyribw/ I n cimtate 

3 que uocí'tatur. legio. territorio gallccie. Ego humilií 
feruufqwe u^ft^r. fronimiuf. licet Indignuí epif-
copuí : 

4 piaculorum noítrorum cupientef expiare flagitja et 
peccatorum noftrorum, honerif pregrauatjonem 
oratjonem 

5 noftrarum deíiderantef adlutorio fublevare. parua 
pro magnif oííeñmuf munufcula: Nulluf qwídem 
In hoc feculo 
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6 hominum uof Indígere. cenfum. quia beatij (?) 
per. faMdifz'catjonem áominuí noft^r fuá I n regno. 
didatof muñere, comulabít : 

7 Ergo pro luminarie ecclefie u^ítre adqwe ftipendia 
pauperum uel qui In aulam beatitudinif u^ftre 
qwodtidianif 

8 diebuf. deferuire nidentur. concedimuí I n Ipfo lando 
loco I d eli minifterja argéntea, fcala argéntea, 
culiarcellof 

9 argénteo!, quattuor trulione argénteo cruce erea et 
orcelum cum fuo conco ereo. librof. fex. I d ^ft. 

lo commicum. manoale. oratjonum. lermonum. Ijber 
keftionum. [ancti aguftini. d^ trinitate, et alio 
offíciorum: 

ix fenera qwem habeo. fecuf í t r a t a . l u í ta ilumine por-
ma: uelof et cafulla. Infuper etiam adicimw/ et 
contefta-

12 murí ut omne[ deum timentibuf. uotum noftrum 
adlmpleant et confmnent. f i confirmati I n regno 
eterno pmnaneant: 

13 quod f i quif qwod fí'eri non credo, contra hanc noftre 
oblationif cartulam. uenire qwonaberit. ftante 
huluf . 

14 cartule f írmitate. aljut tantum quantum obtulimw/ 
ecclefi^ Uíjftr^ ex fuo probrio uel ad cultoref ueftroí 

15 perfoluat. et ludicium ludef. fcariotef. fummat. ut 
I n eluf condemnatjonera. communem habeat par-
ticipium. 

16 hoc I n aduentu dommi f i t . anatema marenata. uel 
I n hoc Í̂ CMIO exorí ab omm cetu reljgionif. giezi 
lebra 

17 percutjatur. qui noftre oblatjonif cartulam. facrilega 
mente Inerbare uoluerjt: fed cum dei lubamine 

1.8 h^c fcribtura teftamenti fírmif. et ftabiljf permaneat,: 
[Facj tum teftamentum die I I I o nonaf I I I 
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19 difcúrrente era dcccc XIIA regnante domino noítro 
domwo adefonfo I n afturiaf 

20 et uaccaf x m {añadidura de la misma manó). 
21 CUrijtuj. Fronimiuf [li]cet Indignuf epifcopuí I n hoc 

teftamento. quod f¿eri uolui. manu mea [signo de 
confirmación). 

22 Chri/tuf íoiTatelluf pr^íbíter hic ieítií (signo) Chrij-
tuj teudulfuf ^xeVoiiex hic ie í i i i (signo) 

23 Chri/tuj nnnnuf preíhiter hic teitií (signo) fredenan-
duf pie[hiter hic teítií (signo) uincemaluf preíbi-
ier (1) hic teítií (signo). 

24 Chriftuf adulfuf preíbiter hic t^f t i f (signo) adulfuf 
preíbiter hic teítií (signo) leoueí induí pvelbiter 
hic teítií (signo). 

25 probantjuf preíbiter hic ^teítií (signo) teodiícluí 
preíbiter hic te[iií (signo) zacarja preíbiier hic 
teítií (signo). -

26 Olimpiuí preíbiter hic teítií (signo) olimpiuf preíbiter 
hic teítií (signo) albura teítií + o lemunduí teítií + 

27 Sénior teítií + leouegjlduf teítií + zahed teítií p i -
pinuj preíbiter teítií (signo) armentarjuf teítií + 

28 Solomon teítií + amabiljf preíbiter (signo) íelix 
diácono/ teítií (signo) 

29 íkappa t^íttf + 

(1) Esta abreviatura podría significar presens, pero advir
tiendo que la misma significa presbiter en la lám. 54 donde pri
mero firma el obispo de León, luego los presbíteros con la abre
viatura igual a ésta, y por fin, los diáconos, la traduzco aquí 
también por presbiter. 





CAPITULO X V I 

LA CURSIVA VISIGODA EN LOS 
SIGLOS X Y X I 

69-77. E x p l i c a c i ó n de los f a c s í m i l e s 49-57. 

09. Facsímil 49. La cursiva continuó su desarrollo, 
paralelamente a la minúscula, aunque nunca abandonó 
su tosquedad, excepto en los documentos redactados por 
copistas de la cancillería episcopal o real. Una muestra 
elegante de letra de esta última ofrece el facsímil 49. E l 
original existe en el Archivo Catedral de León, núm. 807 
de mi C C D C L . Es una donación del año 905 por la que 
Alfonso I I I concede a Cixila y sus hermanos el Monaste
rio de San Cosme y San Damián, próximo a León-. 

1 Chrijtuj. Adefonfuf rex ciífilani pr¿íb¿t(?ro uel ad 
omnem congregatjonem frarum de monafterjo 

2 íanctorum cofme. et damiani. cu lu í baíeljca fundata 
effe dinofcitur f uper ripam de fluuio turio. territo-
rjo legjonenfe. 

3 per huluf noftre preceptjonif luífionem donamw/ 
adqwe concedimw/ uob¿/ Ip íum memoratum mo-
nafterjum. cum terrlf. ortif. pomerjif. 

4 moljnií. pra t i í . adqweductif. exitof et adlacentjaf. leu 
cum omni preftantja fuá quicquid ad eandem mo-
nafterjum pertinet. 

5 per cunctií terminif adqwe locif fuií ab omni Integrj-

is 
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tate., I t a ut ex pre íent i áie et tempore. tu íupra-
dictuf cifíila hunc locum 

6 de noftro adprehendaf lure. habeaf teneaf. regaí, 
atque defendaf. et íecunáum regula beati benedicti 
precipit. cum ceterjf fratrjbuf 

7 qui tecum Ibidem I n uita íancta, comorare uoluerjnt 
eum obtineaf. et I n per[pe]tuum uindicef adqwe 
poífideaf. 

8 íacta ícr jb tura donatjonií fub áie. m0 nonaí apnh'f 
era dccccaXLiiia anno feljciter glon^ regni 
nof^i XXXVIIII0. I n dei nomme ouetaf 

9 Chrijtuf. Adefonfuf rex hanc donatjonem a nohif fac-
tam {signo de confirmación). 

70. Facsímil 60. Ordoño I I y su mujer Elvira eximen 
de fonsadera y otras cargas al Monasterio de San Cosme 
y San Damián, cerca de León. E l docúmento se halla en 
el Archivo de la Catedral de dicha ciudad, y fué escrito 
el año 920. (C/. m i C C D C L , núm. 810.) La letra es algo 
ondulada en la c y la c a veces muy alta, y la r, f salen 
bastante de la caja común del renglón. 

1 Chriftuf Nof uero ordoniuí rex et gelolra regjna 
Mohij patrj domino cixilani epi/copo et í r a t r i b^ / 
íanctoxum Coime et damiani per hanc 

2 noltrt preceptjonif ordinamw/ uob¿/ ueítrái uillaf uel 
cortef lugarjof molinarjof aut hereditaf ueítra. 
ubicumqwe 

3 íuerj t non abeat luper fe omizidium neqwe íofatara 
aut roffum uel aliquam Inqwetacjonem. setd ad 
ueitr&vn. 

4 nel monaíter i i occurrant ordinacionem. et qui hunc 
factum nof^wm Infringere uoluerit regja poteftaf 
qui talia Conmiferjt 

5 I n prjmif defcendat íwper i l lum Ira dej et Indignacjo 
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celeftif omnüque dej [anctol I n die ludic i i habeat 
Contrarjof et cum 

6 luda áomini traditore lugeat penaf I n eterna damna-
tjone. et hunc factum noítrum poftf partem egle/ie 
reponimw/ 

7 Confignandum. faCta cartula teftamentj IIo Idws 
ApnkT. era dccccLviiia 

Firmas. Columna a. 

8 Chriftuf Ordoniuf ferenifíim«/ prjncepí hunc te í ta -
mentum a nohij factum confirmanj (signo) 

9 Chriftuf gelojra regjna coníirmanf (signo) 
10 Chriftuf guníalbuf prolií regif coniirmanl (signo) 
11 Chriftuf í ub Chrift] nomine ouecco epiícopuí ouuc-

teníe fedií coníirmaní (signo) 
12 Chriftuf í ub Chrifti nomine ornatuf qpifcopuí lame-

denfe fedif coníirtnaní (signo) 

Columna b. 
{ ^ U *¿ * % 

13 Chriftuf fredo anfurei comí/ coníirmaní 
14 Chriftuf oforio gutierriz comeí coníirmaní 
15 Chriftuf gutjer menendiz ubi prefef fui (signo) 
16 Chriftuf teodemiruf notuit coníirmanf (signos) 

71. Facsímil 61. Grabado del documento 891 del Ar
chivo Catedral de León, en que Fruela I I confirma al 
Monasterio de San Andrés de Pardomino (León), la 
posesión de sus bienes y le da la heredad llamada Villa-
Donica. Es del año 925, y ofrece una cursiva menos tosca 
que la anterior y algo más aproximada a la de Alfonso I I I . 

1 Chriftuf I n noimMe íanefe et Indiuidue tr jni tat i f 
domino et glon'ofo patrono noJOo íancto Andr^t? 
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apo/tolo. I n culuf onore et dedicatjone fundatww 
eí t monafterjum I n locum ubi dicunt pardamine. 

2 ego exiguuí famuluf tuuf Frolla prjncepf. fiue abbati 
attanarjco. cum omwj congregatjone Ibidem ui-
tam dcgentjum donamw/ atqwe 

3 concedimw/ domui íancte neltre pro ftipendio ira-
irum uel peregrinonm Ibidem aduenientjum et 
pro abluendií noftríf dilictií. I n prjmif confírmame/ 
Ipfum locum ubi fundatu/ patet monafterjuf fupra 

4 dictuí cum omm'a quicquid Ibidem habere uidetur. 
domicilia, utenfilia. terr]f uineif. ort if et molinif 
cum íuif productibuf aqmf. a r b u í t a monte! et 
fonteX pra t i l . paXcuiX buXtiX et adlacen-

5 t j i f quantum cum ad Ipsum locum pertinet per ter-
miniX et locif XuiX. adícimuf etjam íancto monaX-
terjo ueítro Xenera noítrd quam dicunt uilla donica 
per terminiX locorww [uorum 

6 Xicuti I n lure domnico manXit ex IntegralüX (i) Xem-
per et lure maneat parti ecleXie íancie perhenniter 
conceXXa tam Xenara quam etjam omma qwe ter-
minum monafterji concludat. 

7 I t a ut ex preXenti die et tempore fírmiter [íraireí] (2) 
obtineant qui domui íancte fidelel egerjnt adqwe 
domino perXoluerjnt obXeqw'aX: Xi quií hunc uo-
tum noítrum Infrjngere conauerjt et ex Inde 

8 aljqmd auferre temptauerjt. Xit extraneuX a corpuX 
et Xanguinem dowmi noítri Iheju chrifíi et cum 
luda traditore maneat picea gehenna perhenniter 
paXXuruX * 

9 et InXuper Inferat parti monaXterjo dupplatww qwod 
auXuX auferre temptauerjt perpetim habiturum. 
facta Xcrjbtura teXtamenti die ldu[ lul iaf 

10 era dccccLXi i ia 

(1) L a t e r m i n a c i ó n lis, dudosa. 
(2) L e c t u r a dudosa. 
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Firmas. Columna a. 

11 Chriftuj Frolla rex hunc teftamentwm conceííionif a 
nohif factum (signo) 

12 Chrijtuf Urraca regjna conf íTmanf [signó) 
13 Chrijtuf. í u b chrifti nomine cixila epijcopuí teftií 

(signo) 

14 Hordoniuf regjf proljf coníirmaní (signo) 

Columna h. 

15 Chriftuf aícarjcuf arcediaconuí iejtii (signo) 

16 Chrifkif uigjla ludex teftií (signo) 

Columna c. 

17 Chrijtuf fortif í i l iuj dommi frollani tejtil (signo) 
18 Chrijtuj zaccarjaf abba teftií (signo) 
19 Chrijtuj abolfetta Iben december tejtií (signo) 
20 Chrijtuj fifebutuf moratell] tejtií (signo) 
21 CAn/íw/abzuleiman fredenandi tejtií (signo) 
22 Chrijtuj auralanuf bar... ( i ) tejtií (signo) 
23 Chrijtuj fiínanduf diaconuí íiliuj I j r jh (2) (signo) 

72. Facsímil 52. Ordo ño I I I y su mujer Urraca dan 
a Gonzalo, obispo de León, la iglesia de los Santos Clau
dio, Lupercio y Vitorico, sita en uno de los arrabales de 
dicha ciudad. Se guarda el original en el Archivo Catedral 
de León, núm. 980 de m i C C D C L . Parece llevar la firma 
autént ica de Ordoño I I I . Es del año 954, y al final se 
halla la firma de Sancho I , el Craso, que entró a reinar 
en León un año después. La cursiva es tosca, pero con 
los mismos caracteres anteriormente notados. 

(1) Indescifrable . 
(2) Sólo se ven esas letras, que no sé q u é pueden decir. 
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1 Chrifiuf. fanctiífimií hac trjumphatorjbw/ íancñí 
martir íbí í / gloWofif et patronif noitr'ú íancte marje 
fempgy uirginif: et íancti ciprjani: leionenfe íedif: 
Ego exiguuf 

2 hac puffilluf: Hordoniuí princepí una cum conlunge 
urraca: duuium non eífe po te í t íed totjur prouintje 
noltre cognitum manet eo quod íu i t diruta 

3 et poftmodum a parentum et ahorum noiirorum 
eglejia. uocabulo [arcñ claudii luperci et uictorjci. 
I n arraball de fupra dicte ciuitatif legioneí In lam 
nominatif 

4 íanctií martirjbM/ reqm'eícunt [anctsi de] corpora. 
cumq?^e ab antiqm'tuf fuiífet etjarn tune u i íum 
lu í í io domnica quia. camera íola remaní i t Inlefa 
ubi íanctorum 

5 corpora eífe cognofeitur. umata. Poft mul t i í uero 
t ran íac t i í temporibw/ íucceíi t I n regno genitor 
nof^r dowmlfíimM/ ranimiruí prjncepf. et conuo-
cauit cetu 

6 eglejie ex íereni í í ima lu í í ioni fue et Ipsam eglí/í'am 
miro opere construxit adqwe I n meliuí tranífor-
mauit. non cum Inperjalií oppreífioneí íed cum 
fui f • 

7 munerj í . et pretji conpleuit opere., Poft eluf memo-
rje tempore Illiuíí nof íupradic t i fucceífimw/ I n 
folio et culmine eluf: uidimuf Ipfam baíelicam 
eífe fine auitatjone et doc-

8 trjna: Ipíe uidimuf ne a prjftinií obruiífet I n térra 
deo fabente conuenit uoluntaf noitra. (1) ut face-
remuf ex ea teftamentum et conceífionem. eglefie 
íancte. marje. feu et ad nohif 

9 domino gundifalbo e^ifeofo I n Iancte monafticam 
uitam degentem. et ut Ib i fuam cortem concederem 

( i ) L a ú l t i m a a parece e. 
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cum cunctif edificií íu i í . terri í . uineií ort if uel 
omnia. quantum ad Ipfam eglejia. 

JO pertinet offero adqwe concedo, [ecundum Ipfam 
eglejia. obtinuit ab inizar ^rejhitei. Concedo auí^m 
ut d ix i ad Ipfam egl^/¿am áeo deferuientjum pro 
Inmmihuj altarjor^m neUrorum feu elemofinif 
pauperum 

11 ac ofpitjum perecrjnorww: ut f i t nob¿/ ex Inde pro 
I d ante deum per u d > i f facrjf obtutibw/ mercif 
eueniat copiofa: ut eiuj hic fruamurí I n gaudif. 
et I l l ic liberemur. a nofínf. delictif. 

12 f i quü uero hic aduenienf auitare I n uita [anda, uel 
monaftica deducere uital fub regimine neítro. uel 
pontífice qui poft difceffum ueítrum. ordo pon-
tificali euenerjt. auitet et noítri 

13 memoreí l iat . quo aluratjone proteftamur qui contra 
une noítrum teftamentum ue[nire] conauerjt ad 
Inrumpendum. f i t íu-per eum anatema marenata: 
et cum luda 

14 chrifti traditore abeat participium I n eterna damna-
tjone. et non cum lu jú í refurgat in glona. fed cum 
Impif condemnetur I n pena perpetua 

15 facta ferjeí teftamenti v i Idwf l u n i i Era dccccLXLiia 

Firmas. Columna a. 

16 Chrijtuj Hordoniuf fereniffimuf princepf coníirmawf 
{signo) 

17 Chriftuf urraca regina {signo) 
18 Chrijtuj uermud nunniz {signo) 
19 Chrijtuj uermud manitiz {signo) 

Columna h. 

20 Crijtuj nunno farracini tejtií {signo) 
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21 Chriftuf rudrjcuf. uelafqmz ieftií {signó) 

22 Chriftuf p i lot i coníirmarí (signo) 

Columna c. , 

23 Chriftuf abalub lunior i teftü (signó) 
24 Chriftuf zulajman f i l iu l teudrici teftií (signó) 
25 Chriftuf mozror odarjz (signo) 
26 Chriftuf fanctjuf rex coníirmanf (signó) 
Columna d. 

27 Chriftuf facila olaliz teftií qui et mjr 
28 Chriftuf pinnol gondemarjz teftií 
29 (borroso). 
30 Chriftuf pepi zitiz teftií 

31 Chriftuf olalio nunniz t¿/¿íf (signo) 

Columna e. 

32 Chriftuf garfea purjcelli teftií (signo) 
33 Chriftuf aznar purjzelli te//íf (signo). 
34 {&om)so). 
35 Chriftuf aífur munniz tí/ítf (signo) 
36 Chriftuf albar gomez tc/íiC (signo) 

73. Facsímil 63. E l original está en el Archivo His 
tórico Nacional, Monasterio de Sahagún, Armario 17, 
tabla i , Legajo 611, nww. 19. Es un privilegio del Rey 
D . Ordoño I V , llamado el malo, concediendo a dicho 
cenobio la Villa Matilla junto al río Esla. Se escribió el 
año 970 en escritura visigoda ondulada, 

I [ In nomm]e inmenfe unite et infeparabilif t r ini tat i f 
patrif quoqwí et f i l i i uidelicet et ípirituí íancti. 
Hec eí t tomum ferief teftamenti quam faceré 
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malui ego Chrifti feruuí ordoniuf mi[ tu diuino 
princepf ob amore et timore uenerandif facrifqí/e 
patronif no/írif Lanctorum facundi et p r imi t iu i 
quorww corpora tumulata eífe dinoícitur in locum 
predictum fecuí f trata] 

[amn]e uocitato ceia. et eft ibidem arci í termm com-
pofitum et templum dedicatum mire magnitudinif 
ornatum in fuburbana idem caítellum f imi l i modo 
ceia uocitat[o regení toga iratrum adefonfuf abba. 
Ego ordoniuí princepf uidení et confideranf im-
perium ipfiuí domi de oXpitum et peregrinorwm 
ibidem aduenientium feu et magnatorum] 

[omni]um annuit ferenitati í nofke glorie ut concede-
remuf ibidem deíeruientium uilla noítm propria 
quam uocitant matella fubtuf riuulo eftula ab omni 
integri[tate per cuncti í fuif terminif. de prima 
parte termino de breto. de fecunda parte termino 
de quinto!, de tercia par í amnif eftule. cum duabuf] 

[azjenif l i tuf eítule. cum omnibuf que ad ipfa uilla 
pertinent terrif. uineií pratif pafcuif paludibuf 
arboribnf fructuofií uel infructuofif molinariaf 
[pifcariaf aquif aquarum cum aqueductibuf earum 
ab omni integritate concedo a parte íanctorum fa
cundi et pr imi t iu i . In f imi l i modo adicimuf uobif 
ibidem deferuien-] 

[tium] ad illaf ne/tva.[ paufataf de lampreana illo 
monte nigro in amnif cftula cum fuo pelaco quod 
dicunt de iohannef cuma terminata per cunctif 
fuif te[rminif de prima par í de illo ferro de parte 
de morerola et figet in íancti laurencij de fecunda 
parf de [ancti laurencij et figet ad illa penna de 
uecella. de] 

[terc]ia parte carrera de uecella que difcurrit a uia 
de breto que uadit ad morerola. omnia ifta con-
cedimuf ab omni integritate íanctonm facu[ndi 
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et pr imi t iu i . Adicimuf ibidem deíeruient ium ma-
greteí ab omni integritate cum cuncti í fuií ter-
mini í ad paftum pecoribuf u ^ r i f uel adoperandum] 

7 [quic]quid uobif neceííarium fuerit. ut in illa die 
magni iudicij ad dexteram fi l i j hominif í tare noí 
faciat: Sane quod minime credimuf q[ui contra 
hunc meum factum ad difrumpendum uenerit 
í i t extraneuf a deo et a íanctií angdif eiuf et cum 
iuda áomini proditor)f teneat pari íupplicium] 

8 [per e]uo infinito, ftante et permanente hec íerieí 
fcriptura per f^cwla cuneta; Facta cartula dona-
tionif uel conceífionií. iduí maij era [IaVIIJa] 

9 [Ordonijuf rex hanc conceffionem a me factam con-
íirmo {signo) Auibanduf abbaf íancii petri eXlonza 
confirmo 

74. Facsímil 54. Ramiro I I I dona a Sabaneo una here
dad perteneciente a sus hermanos Salvador y Mahamut, 
de la que se les priva por haber éstos cometido un homici
dio. Es del año 975 y se conserva original en el Archivo 
Catedral de León {Cf. m i C C D C L . , núm. 982), La letra 
es la cursiva perfecta, parecida a la de los facsímiles 
48. 49. 51. 

1 Chriftuf I n nomine dom'ni et falbatorif noitñ Ihe/u 
chri/t], Ego Ra-nimiruf rex t ib i fauaricuí diacontií 
I n domino deo noítro í empi ternam falutem amen. 

2 annuit namqwe ferenitati glone regni nof¿n: ut face-
lemuj t i b i textum feripture conceffionif uel fmni-
tat if de hereditatem de duohuf f ratribw/ nominibw/ 
falbator. et mahamuthi. tam uineaf quam 

3 etjam terral. í iue et domuí eorum uel omn] uten-
filja e lu ídem ab omni Integritate t i b i cuneta 
concedimuf, quem i l l i caruerunt propt^r eorww 
crudelitaf. ob hominem qz/em interfecerunt nomine 
abgjzza 
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4 audacter íuperuia In í l a t i e t malitja íubduct i . atque 
diaboljco furore accenfi propt^r quam causam 
ficut nohif eft conceffa poteftaf. de talibw/ ad-
prehendenti et donando íidelihuf noítrü 

5 áamuf atque concedimuj t i b i uniuerfa Ipíiuf rem. 
faciendi de ea quicquiá tua extiterit uohin ta í . 
et neminem hominem pretermittim?^/ qwi t i b i I n 
omnia difturbationem faciat nec Inmodice. 

6 f i qui l tamen quod fieri minime pertimeícimw/ hunc 
factww noítrum Infringere conaberit. maledicta í i t 
par í eluj I n térra nec ambulet -per uiam uinearum: 
ad nimium calore t raníea t ab aquií niuium 

7 et ufqMe ad Inferií. peccatum Illjufí Inlato Tllj 
temporal! damno. reftituat t i b i om«ia quod 
abítulere uoluerit I n duploí et hunc factww noítrum 
f í rmum permaneat. In omn] perpetuitate rouorem. 

8 facta cartula conceffionif uel fí'rmitatif die u n Iduf 
decemhrií era mlllessima, XIIIA 

Firmas. 
9 Chriftuf: Ranimiruf rex in hanc cartula conceííionif 

quem í i eñ elegj manu mea (signo). 

Columna a. 

10 Chriftuf: fub chrífl] nomine, fifnanduf epifcopuí: 
legjoneníe fedií coníirmanf 

11 Christuf: fcemenuf pveíhiter 
12 Chriftuf: funila prelbiter 
13 Chriftuf: lubila diaconuf (signo) LVBYI.A 
14 Chriftuf: adefonfuf diaconuf (signo) ADEFONSVS 

Columna b. 

15 Chriftuf: uigjla uigjla... 
16 Chriftuf: gomize didaci... 
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17 Chrifíuf: fredenandw/ ueremudiz {signo) 
18 Ckrifíuf: oíoriuf didaci {signo) 
19 Chrijluj: azenar puricellj {signo) 

Columna c. 

20 Chriftuf: ueremudw/ bordom {signo) 
21 Chriftuf: Nepot ianuí didaci {signo) 
22 Chriftuf: gundeíalbul ueremudiz (signo) 
23 Chriftuf: taraí ia regina et d^o uota coníirmanf 

{signo) 

75. Facsímil 66. Bermudo I I dona a Munio Fernándiz 
la villa de Toral, en territorio de Coyanza, sobre el río 
Esla. Original en el Archivo Catedral de León, Es del 
año 989. {Cf. m i C C D L C , núm 2' ). La cursiva es pa
recida a la anterior. Nótese la ciíra X L de notuü en la 
úl t ima línea, en lugar de o. 

1 Chriftuf I n nomine domin] Vere-muduf ferenifíimM/ 
fereniííimw/ prjncepf: t ibí munnio fredenandiz 
[alutem I n domino íemper amen: magnuf eft enim 
t i tu luf donatjonif I n quo nemo poteft actum largj-
ta t i f 

2 Inrumpere. fed quicquid grato animo offertur. debe-
tur libenter amplecti: quapropt^rí annuit namque 
huuif ferenitati regni nofírj glon'e.' ut daremw/ t ib i 
ficut et donamuf uillam lurj nof^o deuitam. qui 
eft terrjtorjo couianca 

3 I n regjone cantabrje. fecuí fluuio eftola. et eí t Ipía 
uilla nuncupata. toral, fie t ib i eam concedimuf ab 
Intecro. per terminif íuif cum omnem populatjo-
nem fuam. et omnjhuf preítatjonibw/ íuif. quan
tum ad Ipsam uil lam p^rtinere 

4 uidetur: et pro confirman dam hanc noltrsun precep-
tjonem. accepimíí/ de te offertjonem cauallo nobi/ 
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placiuile. ut quiete obtineaf Ipfa uilla ex dato 
noítro omn\huf diebw/ uite tue. et poft relinquaf. 
cui tua Inf t i tcr j t uolumtaX. 

5 uel cui fuccefíorjo lure per legem debitum fuerjt, 
f i quií uero hunc nofímm factum Infrjngere tem-
taberjtí et hanc ícr jptura difrumpere uoluerjt: 
tune Inferat t i b i hac part i tue oirmja hec In duplo 
u d trjplo [ecunáum gótica lex. fanxit 

6 autorj ta i . et fupra taxata fcrjptjo plenum obtineat 
roborem Inlwper zutem aflictuí damna fempiterna 
qui íupradicto aufu temerarjo Infrjngere temta-
berjt. I n prjmif f i t reuf et íecregatuí . a corpul 
et fanguinem (i) 

7 áomin] noítr] Ihefn chriftj. et cum luda proditore 
lugeat penaf I n eterna damnatjonem Jgnifque 
ultrjcibw/ crcmetur cum opibw/ íuif. et careat a 
fronte lumina. et ad parte regjf parjet aurj talen-
tum p^enniter abiturum 

8 notuj die vi i i0 kalmdaf lanuañaí, era mülessima 

xxvi ia : 

Firmas. Columna a. 

9 Chrifiu/: Uere-muduf {signo) vEREMvdvs 
10 Chrijtuf: fub chrift] nomine gundisalbw/ aepifcopuí 

(signo). 
11 Chriftuf í u b chrift] gvaíia. íabarjcuf legjonenfe fedif 

a.epifcopu[ (signo) 
12 Chriftuf fub diuina ciernentj a pelagjuf lucen [fif] 

fedif ae-pifeopuí (signo) 
Columna b. 

13 Chriftuf guttier oforjz (signo) 
( i ) Se repi te corpul , pero e s t á tachado. 
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14 Chrijtuj al ta farraciniz (signo) 
15 Chriftuf gundifalbo uermudiz {signo) 
16 Chriftuf ouecco pinioliz {signó) . . 

Columna c. 
t 

17 Chriftuf froYla uimarediz {signo) 

18 Chriftuf pelagjo rudericoz {signo) 

Columna d. 

19 Chriftuf gudefteo ruderjcoz {signo) 
20 Chriftuf pelagjo faf¿laz {signo). 
21 Chriftuf felix gromaci qui et notuit {signo) 
22 Chriftuf frjmunnio qui et noiuit {signo) 

76. Facsímil 56. Documento de Alfonso V, Rey de 
Castilla y de León, en que éste dona a l a Iglesia de Santa 
María, y a Ñuño, obispo de la ú l t ima ciudad, el castillo ; 
de San Salvador. Es del año 10r2 y pertenece al Archivo 
de la Catedral leonesa. La cursiva conserva los carac
teres esenciales del siglo anterior. En particular resalta 
la largura de la f, compuesta de un solo trazo con un arco 
arriba y un punto en medio del palo hacia la izquierda. 
(C/. m i C C D C L . , núm. 990). 

1 Chriftuf In nomme áomini miferatorjí et p i i . re-
demptorjf a l t i f l imi : Ade-lonfuf rex falutem sem-
•per I n dowmo am<?»: mult i f qm'dem eít fci tMm. et 
non a pautjf manet declaratww 

2 eo quod fui fuceífuf In regno quorum et parentww 
meoTum í icut me regalj orjco confolat I n etate 
parbula. I n íedif legjone. ubi conftituti fuerunt 
omnem 

3 togam palatji epifcopi et conmitef kaftelle. feu galle-
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cié nec non et afturjenfe menenduf dux gallecie 
qui uigarjuf et anutrjx meul erat: et etjam t iuf 
et adlutor meuí sanctjuf 

4 comeí et genetrix mea dorm'wa gjluira regjna: et 
dum me pe^duxerunt ad hordinem regalj. hic I n 
fedem legjone et uocitata egleíie [ande mar je sem-
])er uirgjnif sugcffionem fecit. domini froilani epif-
copi. ut ficut auii 

5 et páren te ! mei ufualem abuerant munz</ Ibidem 
dandi de eluf terral I ta et nof fie íeciííemu/:, 
dowmi müericordia. moiu(. hordinamw/ daré ad 
hunc locum kaftellum quam dicunt [ando salba-
tore per textum fcrjpture. 

6 qm mine pariet: et lurjfigabit eum IpXe pontifex 
dum uitam uixit: , poft ouitwwuero i l l ju f l euenit 
bellum Inter chriftidsio[. et mentituf fuit uir qui 
Ipfum kaftrum tenebat de manibw/ pontifex lam 
normnaUí/ 

7 et erexit fuper fe domino garfea gomiz. qui cum 
geni hifmahelljtarww erat:, at cum (i) mul t i í 
diebuf quoadunati fuimw/ cum omwem geni nof/ra. 
In domwf íandaí: I terum fecit nohif fugeffionem 
áominu[ nunnuf Ae-pifcopoi 

8 qui I n fedem Ipfam pmnanebat. ut quod prjuf 
geramw/ denuo adtirmaffemw/. ego atqm'ebi. et 
dixi . faciam quod poftulati í mici:, ob Inde ego 
Adefonfuf prjncepf. uera agnoícente et ueritatem 

9 dicernente uobi/ áominuí et pontifex noíter áominuí 
nnnnuf Aepifcopuí facjmw/ uohif denuo auctorj-
gatjonem et certam fecurjtatem. de Ipfum kaf
trum: cum íuifmandatjonibw/.ficut prjuf teftamw/: 
ab omwj I n -

10 teerjtate. concedimw/:, adicimw/ nohif omwja monaf^ 
terja. tam populataf quam etjam dirutaf. feu mo-

(1) L e c t u r a dudosa. 
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nacif qui facerdotjum amiíerunt . necnon et qui 
' í u a m hordinem. tenent. fub ueíiro maneant I m -

perjo 
11 ficut ab antecerforjbur ueíMf prjuf fecerunt: I t a t 

nof licentjam uohif danm/ regendi eof. tam cum 
noíter falone, quam etjam et abfque í a lone . 
ficut lex íancta. uohif auctorjgat. redant uohif. 

12 obfeqMí'a. poft aulam [ a n d e marje. fedif antiqw¿ffime:, 
et pro ad confirmandam. hanc rerjem fcrjpture 
quod ueítra. fuit uolumptafcinea argéntea, ualente 
folidoí numero cc.of 

13 acepimw/ ex uob¿/: neminem uero predermitimw/ qui 
uohif dif turbationem f aciat I n 111 jf . nec I n modice 

Î J facta conljgatjo et adlirmatjo XIIIO kálendaf octobnf 
et era LA po/t milleffima.. 
Firmas. 

15 Chriftuf Adeíonfuf rex. I n hanc agnitionif quam fierj 
elegjmw/. et manwr noítúl coram teftibw/ coníir-
maní (signo) 

Columna a. 

16 Chriftuf fub dornini miíevicoráia. armentarjuf du-
mienfe fedif a.epifcopu[ coníirmaní (signo) 

17 Chriftuf farracinw/ filjz conikmaní (signo) 
18 Chriftuf gundifalbíí/ froilaz coníirmanL (signo) 
19 ruderjcuf didaci coníirmanf (signo) 

Columna b. 

20 Chriftuf ueremuáuf uegjlaz coniirmanf (signo) 
21 Chriftuf munniu nunniz coniirmanf (signo) 
22 Chriftuf Román hordonniz coníirmanf (signo) 
23 Chriftuf pelagjuí didaci coníirmanf (signo) 
24 Chriftuf nunno hermegjldiz coníirmanf 
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Columna c. 

25 munnio elagjniz (signo) 
26 fredímand«/ ílaginiz 
27 petro f lagjniz 
28 Chri/iuf pelagjuf menendiz armiger regjf coniirmanj 

. {signo). 
29 Chriftuf munniu munniuz et malordomu/ confirman/ 

(signo) 
30 Chriftuf íampiruf quafi preíhiter notuit (signo) 

SAMPIRUS 
Linea transversal nunno didaci coníirmanf (signo) 

77. Facsímil 57. Fernando I , rey de Castilla y de León, 
y su mujer D.a Sancha dan a Cipriano, obispo de la úl
tima ciudad, la Señera que llaman Pócolo. Cursiva del 
año 1049. E l original está en el Archivo de la Catedral 
leonesa. (C/, mi C C D C L . , núm. 992.) 

1 Chriftuf Fredenandw/ rex. et fantja regjna. Patri 
dommo Cipriano K^ifcopo. per huluf noítre pre-
ceptjonif fereniffimam lufñonem ordinamuf atqwe 
Concedimw/ 

2 uohif íenera quof uocitant pocolo quof dudum fuerat 
Ex teftamentMW [anote marie et poít ea cultauerat 
ea atqwe popularat auio noítro comité 

3 domino fancio per ícurrone fuo munnio gudeíteiz. 
Concedimw/ nohif ea ab Integro per fuif terminif. 
ut obtineat i í eam Ex noj>o Conceffo í icut eam 
obtinuerunt anteceííoref neltri 

4 de dato auio noJ>o rex dommo ordonio cui memoria 
f i t I n benedictjone ut habeant Inde clerici fubftan-
tjam temporalem et nof ante d^wm copiofam mer-
cedem. Neminem uero 

5 pretcrmittimw/ qui uohif Ibidem difturbatjonem fa-
ciat nec Inmodice. f i qu i i tamen quod fjeri minime 

16 
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credimuf aljqwíf homo hunc ísLctum noítrum I n -
fringere temptauer i t í cum luda domini 

6 proditore lugeat penaf I n eterna damnatjone et 
hanc fcripturam I n cunctif habeat fí'rmitatif 
rouorem, et ad partem Ipfiuf eclefie Ijbraf auri 
Ve períoluat. 

7 Notum die XVIo Kalendaf awgMÍtaf. era Lxxxv i ia 
poft millessima Fredenandw/ rex I n hanc fcriptu
ram quam fieri elegj fignum Inleci . (signo) 

Sancia regjna coníirmanf {signo) 
frolia oueden fe fedif e^ifcapul coníirmanf 

IO pet ru í aítoriceníe fedif epijcopuí coníirmanf 
ecta abbaf de (i) domnof Landoí coníirmanf 
NoltM/ dí'aconííf notuit. luciuf tranfmutauit 

(i) L a e es dudosa. 



CAPITULO X V I I 

LA CURSIVA VISIGODA DESDE FINES 
DEL SIGLO X HASTA MEDIADOS DEL X I I 

78. Reinos de L e ó n y Cas t i l la . — 79. Reinos de N a v a r r a y 
A r a g ó n . — 8 0 . C a t a l u ñ a . 

78. Reinos de León y Castilla. Varias veces he indi
cado que no es exacto que un Concilio de León prohibiera 
en IOQI la escritura visigoda, mandando substituirla por 
la francesa. Aparte de las pruebas aducidas, la letra de 
los documentos demuestra que la substitución se hizo 
paulatinamente, como en las demás naciones. 

En el reino de León, comprendiendo Asturias y 
Galicia, y en el de Castilla, empieza a decaer la cur
siva visigoda a fines del siglo x, admitiendo elemen
tos extraños , marcando el período álgido de tran
sición los reinados de Alfonso V I y Doña Urraca. 
De los documentos conservados en el Archivo de la 
Catedral leonesa los emanados entre los años 1090 
y 1128 de la Cancillería real y aun los particulares están 
escritos unas veces en cursiva visigoda, otras en letra 
francesa, otras en una mezcla de las dos. De letra cursiva 
visigoda pueden señalarse el doc. 12 de Alfonso V I del 
año 1093; el de Doña Urraca, núm. 994, del año 1123; los 
particulares, núms. 1378-79, del año 1113. Casi todos los 
demás de ese período son de letra francesa con reminis
cencias visigodas. Los núms. 19 del año 1113, 295 del 
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año 1114, 299 del año 1118, 1008 del año 1122 son mez
cla (1). Un resultado semejante ha dado el examen que 
de los documentos de Sahagún he hecho en el Archivo 
Histórico Nacional . Entre los del Monasterio de Loren-
zana (Coruña), conservados en el mismo Archivo, hay 
uno de 1124 en minúscula visigoda (2). 

La documentación del Monasterio de San Salvador de 
Oña (Burgos) arroja los mismo datos (3). Dos donaciones 
del Conde D. Sancho, de los años 984 y i o n , son mezcla 
de visigoda y Carolina {legajo 160, núms. 6, 8). Dos de 
Fernando I , del año 1057 y 1063 están en minúscula v i 
sigoda pura {ihid). En el mismo legajo hay varios docu
mentos del rey D. Sancho, comprendidos entre los años 
1067 y 1072, escritos a veces en visigoda, a veces en Ca
rolina, a veces en una mezcla de ambas. De Alfonso V I I 
el Batallador y de Doña Urraca existen también aquí 
privilegios en las tres clases de escritura notadas, y sólo 
señalaré en particular el núm. 57 R del legajo 161, que 
es un privilegio de Alfonso V I I , escrito el año 1144 en 
cursiva visigoda. 

Los elementos extraños se reíieren en un principio a 
la a, e, g, r, s, t; a algunas abreviaturas, singularmente 
la de per. Los notaré a medida que vaya dando la 
descripción de los ejemplos aducidos. 

Facsímil B8. Reproduce parte de la donación hecha 
al Monasterio de Sahagún por Ramiro I I I y su mujer 
Elvira el año 970. En ella le dan la Vil la y valle de Gra-
ñeras con la Iglesia de San Jul ián de Fuentes. (Archivo 
Histórico Nacional, Armario 17, Tabla 1, Legajo 611, 
núm. 25.) 

(1) C/. GARCÍA VILLADA. C C D C L . , n ú m s . c i tados. 
(2) A r c h i v o H i s t ó r i c o Nac iona l . A r m a r i o 2 1 , tabla 2, Le-

S^jo 833. 
(3) I b i d . A r m a r i o 6, tabla 2. 
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La letra es cursiva visigoda, pero las r, s, í adquieren 
una forma especial desusada en las muestras anteriores, 
las dos primeras muy alargadas, y la últ ima, casi mayús
cula. Transcripción: 

1 Chn/tuf SUB C H R I S T l I M P E R I O : OPIF/CE: 
RERUM Q U I OMNI A E X NICILO [Cuneta 
creauit ui í ibüia et Inuifibil ia, I n Ipíiuf nomme 
et Induiidue íancta t r in i ta t i í pa t r i í quoque: et 
íüii uidelicet et ípiriíuí íanctuí] 

2 et I n onorem. martirum. íancíorum facundi. et pr i -
mi t iu i l corum corpora. [tumulata efíe dinofeitur. 
I n locum f u p ^ crepidinií aluei zeia, fecuf í t r a t a 
ab antiquif que fuit fundata. et Ibidem arcií te-
r ium conpoíi tum] 

3 et templum. dedicatum. mire magnitudinif ornatum. 
íub reim[ine moñacor«w deum müi tancmm fub 
recula pat r i í noítri SanctuS Benedictuf cont¿nef 
toga, fratrum et tempore íeriquf abbal qui eft] 

4 gregem de tutorum., Ego exitu ranimiru. rex et reina 
domna gelbira ^adeXit I n aaimif noí t r i í : confide-
ranl . temporalia uita dieí omnium monentem 
nohif profeta, quafi umbra. Lxxper térra: et nicil 
nohij] 

5 eft mora, et I terum. tefaurizamuf. et nicil Lcimu/. 
cui congrégame/ tfimentef. penal Infernum. ubi 
nulla qmi eft mora, nulla miíericoráia. nicilqwe 
confolacio. fet í le tuí et I tr idor dentjum. falmifta 
qui a l t . non mortui] 

6 dommum laudant omneí. qui ad Infernum defeen-
dunt. non dominum magniuizarat., [Hof uero cu-
plentef. píypetuam uitam. fiqut nof profetam. 
monuit. nolo mortem pecatorií í e t conuertatur a 
dommum et uibat et conuertite] 

7 ad me et conuertatur. ad uof., et í i fuerit peccata 
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beftra nigrlora. pluí[quam fenicium. eü áominuí. 
ut nibem. dealuaborí eam Ideo quia. ualeat ueílra. 
a dommo Impetratjone azcipere quod pezator i í 
neqwí'cia non ualct] 

8 promereri., Nempe ut diximuf. metum. mortjf. unde 
ínmu/ ualde preteriit. Et [gaudium. uite eteme. 
abidi proprio. qweftu quod nohi¡ domino condo-
nauit. ad Ipfum cum tota mentj í alacritate r i - (1) 
uohimuf. atr ibuereí ut l i le í iqut] 

9 propheta a l t tuafunt. domine omnia.. et que de manu 
tua. accepimw/. dedimuf t i B i f i[cut aliuf. nobif 
monuit profeta dicenf; Uobete et redide. domino. 
deo ueítro. et Ide uohimuf aule ueílre ut diximuf 
loco Ingerere dommo, redere uoto] 

10 [U]idelizet quidquid per domini müericordisim prop-
ter remedium. animaf noítraf: et de pa[renteí 
noí t roí I n primU concedimuf. nobif uillaf ^ue 
uocidant grannariaf ad Integrum qum íuo fuo {sic) 
ualle et fuaf alazenziaf per qunctj/. fuif terminif] 

Facsímil 69. Del mismo Sahagún está sacada la prueba 
que ofrezco a continuación. (Arch. Hist. Nac. Ibid. núm. 
49.) En este privilegio Alfonso V I revalida el testamento 
que hizo Gonzalo Fernández, difunto, a favor del Monas
terio de Sahagún y su abad Bernardo, también difunto. 
Es del año 1080, en perfecta cursiva visigoda ondulada; 
pero se advierte que l a r no sobrepasa la caja común del 
renglón por arriba como antes, sino sólo por abajo, y la / 
es muy parecida a la /, como en la Carolina. Además, al 
fin de la primera línea está la abreviatura de per con 
el palo de la p cruzado por un trazo horizontal, que es 
el propio de las escrituras nacionales, en vez del ondulado 
de la visigoda. En el facsímil no aparece esa abreviatura. 
Transcripción: 

(i) Lectura dudosa. 
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Chriftuj Adefonfuí gratja dei hifpaniarum Imperator 
omri\buf comitibw/ ducibw/ magnati[bM/ mihi 
íuccedentibw/ falutem. Noueritií me oirmj pietatif 
ftudio Xategifíe ut locum uenerabilem fawcíorum 
facundi et pr imi t iu i lancte religjonif cultu deo 
miferante et auxiliante fublimarem. quatinw/ qui 
humana erat fub poteftate íepultw/. ^er me quafi 
a morte refufcitaretur] 

eclefiaftice l ibertati donanduí . Cumqwe talia cogj-
tant i miferatjo diuina fauifr[et piamqwe mei cordif 
uolumtatem compleriuidiííem. elegj ut poít mortem 
meam I b i tumulatuf requiefcerem quatkm/ quem 
I n uita nimio amore dilexi etjam defunctw/ foue-
rem. deniqwe dum talia I n corde uoluerem. con-
tjgjt quemdam de magnatibw/ palatji mei uenire] 

ad mortem. gundifalbo íerrandiz nomine. I n articulo 
autem mortif conítitutw/ I[uífit omwem í u a m 
hereditatem eidem monafterio dari ut orat jonibM/ 
deo Ibidem militantjum anim§ eiuf dei íubueniret 
auxilium. Abbal uero bernardw/ tune elw/dem 
monafterii pater part jení Ipfam hereditatem cum 
eluf fo rere fantja nomine non fecit teftamentum 
ficut] 

moriení ille íieri preceperat Ignaruf conluetudinif 
terre. quam eum martinw/ [llainiz coniugji copula 
f ibi uinxilfet noluit totam hereditatem diuidere 
quam uiuenf Ipíe fub dominio fuo habuerat. 
ícilicet a piforica ufq«e ad legjonem. Peracto ergo 
non grandi tempere lurrexit domnuf diacw/ abbaí 
in eodem loco, et cotidie mihi fuggerenf] 

quid inde íieret oífendit me I n caftro í rol la . Ub i cum 
preíenf effet etjam m[artinw/ flainiz comei cepimw/ 
cum eo conílictum habere. Quo multa Inconuenien-
ter et íine ratjone confingente. ludicauerunt oranel 
qui huic negotjo Intererant petruf feilicet et garfiaí 
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come[ aliique mul t i nobileí deberé íieri teftamen-
tum tantumqwe ualere quam] 

Facsímil 60. E l original pertenece al Monasterio de San 
Salvador de Oña (Arch. Hist. Nac. Armario 6, tabla 2, 
legajo 160, núm. 8). Por este privilegio conceden el Conde 
D. Sancho y su mujer Doña Urraca a Santa Trigidia 
y al Monasterio de Oña la Villa llamada la Nuez y siete 
casas. Madoz cita tres lugares en la provincia de Bur
gos con este nombre; uno en el partido judicial de Cas-
trojeriz, otro en el de Villadiego y otro en el de la 
capital. La era es 1022 (año 984) o 1052 (año 1014), que 
no está muy claro. Aunque a y g son visigodas, e, r, í, 
son Carolinas. Por otra parte, la regularidad de las letras 
y la separación de las palabras están en armonía con este 
último tipo. Lectura: 

1 [medio corrale de lanzijenzo et exijt ad illo íendario 
de [ancti michaelif. et uadit per illa carrera de 
[auellanofa. et] 

2 [pergit per illa carrera a] fuma celata. et deprunat 
ad illa monneca. et lunctan fe ad illo molino de 
mi[nnon.'et que] 

3 [omnef iftof terminof quof] fupm diximuí Includunt. 
ab omm Integritate condonamw/ et coníirmamuf. 

Facsímil 61. Pertenece al mismo cenobio oniense y 
está sacado del mismo legajo 160 del Arch. Hist. Nac, que 
el anterior, núm. 6 bis. Es un privilegio por el que el Conde 
D. Sancho y su mujer Doña Urraca donan al Monasterio 
la villa de Sotolongo; debe de ser Solduengo, partido ju
dicial de Briviesca. Se expidió el año 1014. La escritura 
es una mezcla de visigoda y Carolina, más marcada que 
la procedente. A l lado de la a visigoda en forma de omega, 
se encuentra la a uncial Carolina en palacio (lín. 1). La 
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g es visigoda, Sotholongum; mas las e, r, f, Carolinas: la t 
de Soíholongum es Carolina, y las de ei, Quintana, visigo
das. Añádase la regularidad de la letra y la separación 
de palabras, tan propias de esta última escritura. Trans
cripción: 

1 [et Inírjuctiferis arboribus. paícuif. aquif. et cum 
noftro palacio [et cum fuo exido. et cum nofiris 
eccíe/iis que íun t iwftre capelle. I n uno barrio ca-
pellam [ancti Quiriaci:] 

2 [Et J]n alio barrio ecclefiam [ande MARIE . que eft 
capella noftra. [Et iíti funt termini de Sotolongo 
diuifi et l imi ta t i cum Vil l i f de Infanzonibuf. 
Inter] 

3 [uefqajmet Sotholongum. et Quintana marzan. E t 
la uithe [et Quintana feliz, et Inter Sotholongum 
et Ñauas, et V iu uallegio, E t Quintana ceth.] 

Facsímil 63. Privilegio de la reina Doña Urraca, del 
año 1121, donando al Monasterio de Oña el Convento de 
Santa María de Mave junto al Pisnerga y una villa llama
da Montenegro; quizás uno de los pueblos del mismo 
nombre en la provincia de Soria, audiencia territorial 
de Burgos. (Arch. Hist. Nac. Armario 6, tabla 2, legajo 
160, núm 3S-R.) En las dos líneas reproducidas se echa 
de ver con más claridad aún que en lo s facsímiles anterio
res la mezcla de letra. La a de regina, saluatoris, onia, es 
Carolina (lín. 1), la de ripam, quam, uoci tan t , pisuerg«, 
visigoda; la g de regina es asimismo Carolina, y la de 
pisuerga, visigoda; la t de saluatoris, Carolina, y las de 
nvcitíint, visigodas; la f es Carolina. E l mismo sello 
revelan la elegancia de la le t ra y la separación de las 
palabras. Finalmente, la abreviatura de super es la 
empleada en las escrituras nacionales extranjeras, des
conocida en la letra genuinamente visigoda. Lectura: 
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1 [Chrijtuf Ego urracha gratia áei yfpanie re]gina 
uohif pr ior i íancti faluatorif áe onia domino 
Chrifioiovo [fatjo Kartaw et áonum de quodaw 
meo monafterio quod uocitatur [anda, maria] 

2 [de maue. Quem monafteriMW eft í i ] tuí luper ripam 
quaw uocitant rio de pifuerga cum íui[l terminif 
quando erat populatuw ab omni integritate et 
cum íu i í exiúhuf] 

Facsímil 63. Parte de las signaturas de un privilegio 
de Alfonso V I I , cediendo al Monasterio de Oña el Con
vento de San Pedro de Noceda junto a Espinosa. Fué 
escrito el año 1130 (Arch. Hist. Nac. Armario 6, tabla 2, 
legajo 160, 4T-R.) La minúscula en el fondo es visigoda, 
según lo prueban la a y la g, pero influida por elemen
tos franceses, que se patent izan en la g, r, f y en la regu
laridad de las letras y separación de las palabras. 

1 [repofteiro maior Sajngo negonef maiordomo. La
drón in alaua. petvuf martinez [in caftella. Didaco 
fangez en inena. Vetruf ennegoz en pietralata] 

2 [Ego enneconif íub iuff]ione domini mei regií lia«c 
cartam fcripfi et hoc fignuw (signo) [feci.] 

Facsímil 64. Otro privilegio de Alfonso V I I al Monas
terio de Oña, redactado en 1144, confirmándole la pose
sión de la Villa de Navas, partido judicial de Briviesca, 
hecha por Doña Urraca. (Arch. Hist. Nac. Armario 6, 
tabla 2, legajo 161, núm. 57-R). Las a, g, t son visigodas; 
r, f, Carolinas. Digna de especial atención es la r de tem-
po^e (lín. 2), ajena por completo a la escritura visigoda 
y propia de la francesa. Como en las muestras preceden
tes hay que mencionar la regularidad de la letra y sepa
ración de las palabras, al mismo tiempo la largura de los 
palos de las letras altas y bajas y la ondulación de los de 
éstas al final, como sucede en g, p de saggon^, tem^or^. 
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Creo que con estos ejemplos queda suficientemente 
probado que el paso de la escritura visigoda a la francesa 
fué gradual y no de un salto, cayendo así por tierra la 
teoría de su súbita desaparición en v i r tud del decreto 
del supuesto concilio leonés de 1090. Transcripción: 

1 [ad integrum do]no uobií cum fuo faggon^ et in uilla 
de lof aluof [z et in uilla qu<j dicituR]. 

2 [uia ualleggio dono] uobis ut omni tempore teneatif 
in pre[nominatif u i l l i f totum] 

79. Reinos de Navarra y Aragón. Estudiando en el 
Archivo Histórico Nacional los documentos de San Juan 
de la Peña, de Nájera, de Nuestra Señora de Obarra en 
Huesca y los de Leire en Navarra, he llegado a los si
guientes resultados generales, fundados principalmente 
en la documentación de San Juan de la Peña, que es la 
más abundante. 

Desde fines del siglo x hasta los primeros años de la 
segunda mitad del x n se emplearon allí para los docu
mentos: 1), la minúscula visigoda con elementos extra
ños y carolinos; 2), otra minúscula visigoda pura; 3), una 
cursiva visigoda con mezcla de minúscula del mismo tipo, 
y 4), la letra Carolina, aunque casi siempre con alguna 
reminiscencia visigoda. Donde menos elementos visigó
ticos se encuentran es en los pergaminos de Nuestra Se
ñora de Obarra, en Huesca. 

Facsímil 66. Reproduce un fragmento de la confirma
ción de la Villa de Badaguás, en el ayuntamiento de 
Baraguás (Huesca), partido.judicial de Jaca, junto con 
la pardina denominada Larrasum, hecha al Monasterio de 
San Juan de la Peña por Sancho Abarca y Doña Urraca. 
(Arch. Hist. Nac. Armario 13, tabla2, legajo 442, núm. 10.) 
En el pergamino se señala la fecha de la era 1024, o sea 
el año 986. Magallón cree el documento copia del siglo XÜ, 
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fundado en las formas diplomáticas y en la letra ( i ) . La 
primera razón no es decisiva, teniendo sobre todo en 
cuenta el estado embrionario en que está el estudio de la 
diplomática en España, sin que aun haya regla ninguna 
fija a que atenerse. La letra, en cambio, tiene un carácter 
más arcaico que el del siglo XII . Desde luego es una mezxla 
de minúscula visigoda y Carolina. Minúsculas visigodas 
son a, e, g, t, I alta y los palos de h, d, l, el signo de abre
viatura de us y el de las dos rayas sobrepuestas una a 
otra. Son, por el contrario, Carolinas, pero de tipo arcaico 
r, f; la / es Carolina, pero parece más moderna. De todo 
esto deduzco que la letra puede muy bien ser del año 
986. Aunque fuera algo posterior, el facsímil tiene el 
valor de ofrecemos un ejemplo hermoso del período de 
transición. Esta letia sigue todo el siglo x i y x n . 

1 [ ía luuí fine adlutorio et íuf^tentamento elw/ quia 
í icut mater nutr i t fuof filiof. I ta ipfa fancta ec-
cl¿/[ia omnei fidelef nutr i t I n chrifto et ducit] 

2 [eos ad gaudia paradi í i . Prolnjde ego Sanéis / 
auarcha graiia. dei rex. et Vrracha regina uolumuj 
quod omneí fidelef fc[iawt tam prefentibí// quaw 
íuturif] 

3 [qualiter nof pro ía lu te et] remedio ammarww noí-
tvaTum. et pro falute onwium chriftisuiorum. ad 
monafterium íawcíiff[imi hdbtifte chrifti lohímwif. 
damw/ et confirmamw/] 

Facsímil 66. E l original es un privilegio del rey Ra
miro I de Aragón donando a su criado Eximino, presbí
tero, el Monasterio de San Martín de Sarassa, en Navarra, 
según parece. (Arch. Hist. Nac. Monasterio de San Juan 

(1) Colección d i p l o m á t i c a de San J u a n de l a P e ñ a , pub l icada 
en pliegos sueltos en l a Rev i s t a de Arch ivos , B i b l . y Museos, 
p á g s . 56-57. 
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de la Peña. Armario 13, tabla 2, legajo 442, núm. 55.) 
Es del año 1054, y la escritura, una minúscula visigoda 
purísima. Transcripción. 

1 [unuw Kabaljluw bonuw quoá mici dedifti placuit 
mici et fpont[anea euenit boluwtaf I n corda meo 
ut facerem tibi] 

2 [hanc cartam] donatjonif et Iníeimatjonif de monaf-
terium [que uocitant íancñ martini de faraffo qui 
eft] 

3 [Inter larofjfe et ofzáífo. ab omm Integritate dono 
t ib i eum [cum Kaíalef et cuw terral et uineaf et 
cum totnm ínum directuw] 

Facsímil 67. Es la suscripción de un privilegio de 
Sancho Ramírez, Rey de Aragón, por el que dona a 
David una tierra en Jaca el año 1092. (Arch. Hist. Nac. 
Monasterio de San Juan de la Peña. Armario 13, tabla 2, 
legajo 443, núm. 158.) 

Esta letra se empleó bastante en la cancillería de los 
reyes de Aragón y es una mezcla de minúscula y cursiva 
visigodas algo angulosas. La a es comúnmente cursiva, 
salvo la primera a de facta que es Carolina; la g es minús
cula, y en otras letras domina también este elemento. 
Aquí se ve la firma característica del Rey y la T em
pleada con el valor de mi l . Transcripción. 

1 Facta carta i l ta era TCXXX» I n [menfe marzo I n 
íancto lohanne. Regnante domno no/tro Ihejn] 

chrijto' Sub i l l i u / Imperiuw egó fanciu/ ranimi[rul 
gratia. dei regnante I n pampilona et. in aragon. 
Petruf] 

f i l iu / meuf I n íuper arui et in ripa curza et I n m[on-
teíón. Pétruf spifcopuj in pampilona! Al iuf ep//-
co-puf petruf] 

I n lacka 
Signuw {signo) Sancti 
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Facsímil 68. Fragmento de un privilegio de Alfonso 11, 
de Aragón, traspasando al Monasterio de San Juan de la 
Peña la posesión de la Iglesia de Pintano, en la provincia 
de Zaragoza, partido judicial de Sos, diócesis de Jaca. 
Fué escrito el año 1162. (Arch. Hist. Nac. Armario 13, 
tabla 2, legajo 444, núm. 273.) Es interesante por su 
escritura franco-visigótica. La a y ¿ son visigodas; la 
/, r, í, francesas; la e también conserva el carácter v i 
sigodo en general. Por lo demás, el conjunto de todo el 
tipo es más bien francés. 

Se ve por las muestras 65-68 aducidas, que la teoría 
sentada anteriormente acerca del desarrollo de la es
critura en los reinos de Aragón y de Navarra se ajusta 
a la realidad de los hechos. Transcripción: 

1 Propter quod michi cowíenXeruwt. ille abba í domno 
iohamie et pnor ma[iorií Dodoni. E t toto conuentu! 
de [ancñ iohawnií] 

2 [totuw] quantum habebant in pintano. heremo et 
populato. de petra ícriptaí [uíqw^ ad oracal. j>er 
ad opuf de meof populatoref] 

3 [de pmiic] to pueioí de pintano. Excepta, illa here-
ditate de undofíe. ei i l la de [[ancñ emeterii. et 
duaf iuuataf de térra en fon] 

80. Cataluña. La escritura de los documentos cata
lanes hoy conocidos es, en su casi totalidad, Carolina o 
francesa. Así lo prueban los de los Condes de Barcelona 
conservados en el Archivo de la Corona de Aragón; los 
de las Catedrales de Barcelona, Vich y Urgel, y los del 
Monasterio de Poblet existentes en el Archivo Histórico 
Nacional. Hasta su estructura interna y la manera como 
están fechados, por los años de los reyes franceses, re
velan la influencia ultrapirenaica desde los tiempos más 
remotos. Sin embargo, también hay alguno que otro 
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documento con huellas francamente visigodas. Así sucede 
con el Acta de consagración de la Catedral de Urgel y 
el que a continuación publico. 

Facsímil 69. Acta de la Consagración de la Iglesia del 
Castillo de Lil let , escrita en 833 por Kalortus, abad del 
Monasterio de Tabernoles, en la comarca de Urgel (1). 
Se guarda en el Archivo Catedral de esta ciudad. 

La letra es minúscula Carolina y visigótica a la vez. 
Carolinos son el tipo general y la regularidad de sus trazos. 
Además la a uncial, v. gr., «ntiquitus (lín. 2), etc., la g 
semiuncial de uirginis, (lín. 2) etc., la abreviatura de p ^ 
en pmnaneat (lín. 12). Genuinamente visigodas son, en 
cambio, la mayoría de las a, semejantes a la omega, 
v. gr., saluatoris (lín. 1), etc.; la ligadura de /«en Sidi/ap-
ses (lín. 15); la e, que a veces sobresale por encima de la 
caja común del renglón; la g uncial de ego, longouardus, 
regis, agusti (líns. 8, 10, 11, 13); la I alta inicial, Impera-
toris, y semivocal, adlubante (líns. 1, 3), y el signo de 
abreviatura de ws en serhuf (lín. 13). Transcripción: 

1 I n áei omnipotenñí nomine et íaluatorif no/tri ihefu 
chrijti temporibuf dnmni (2) et piiífimi Impera-
torií noftri hludouuici. Nof hominef commanentef 
I n caftro. lilieto. 

2 Subter notati -pro-pter ammorem dei et remedium 
anime noftre locum antiquituf uocitatum. íancte 
marie uirginif. matrif áomini Sancti petri. et lancti 
lohannif bab t i í t e . 

3 adlubante domino una cum anteftite noftro. domno. 
fifebuto epijeopo. ad reftaurat ionií culmen ad-
duximuf et ud potuimuf canonice condotauimuf 
i l lu t . ego 

{1) PUJOL. De P a l e o g r a f í a vis igót ica a Catalunya ( B u l l e t i 
de l a B ib l io t eca de Cata lunya , a ñ o I V , 1917, págs. 8-11). 

(2) L a p r i m e r a n debe ser o. 
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4 enim Inprimií . feruuf d^i prejhiter. dono et concedo. 
partibuf [ancle marie. íancñ lohannif et íancti 
petri. terratti cultam quam in honore ipfiuf ecleíie 
fecimuf lub tu í . 

5 ipfaf eclefiaf. condaminam. modia ta í . uiginti . et ex 
alio lateie de parte orientif. do uinea plantata. 
modiataf. tref. et térra culta qui eft luxta ipfa 

6 uinea. modiataf decem. E t fubtuf ipfa térra do et 
concedo molinarem (1) anticum. et duof. bouef. 
Sirniliter et nof manzio ^liaf et domnuluf donamuf. 

7 et concedimuf. fubtuf ipfaí eclefiaf terraw cultam 
capiente quartataf. fex. Ego longouarduf dono ad 
fupradictaf eclefiaf. boucm unum. Sirniliter. 

8 ego afpanduf. dono et concedo ad fupradictaf ecle-
fiaf. I n locuw qui dicitur ad pogium ex térra arauile 
capiente. fe modio. hec omma fana mente fanoque 
ani-

9 mo et diga uoluntate ad domum láñete marie. gene-
tricif áomini E t t i tu lum íancti petri et lancti 
lohannif baptifte. damuf adque concedimuf. E t 
obtamuf I n í inew 

10 eífe manfurum. Quoá f i nof lam íuperiuf prenotati. 
id eft feruuf d^i preíhiter. mancio. eliaf. domnuluf. 
et longouarduf uel quifliuet ex f i l i i f noftvií adque 
he-

11 redef feu quifliuet homo, contra hanc dotem ud 
donationem uenire temptauerit. primum Indignuf. 
ira dei Incurrat. poftea uero fifeo regif Infiftente 
prin-

12 cipe, uel Indice, auri libraf. quinqué, conponere con-
pellatur In antea uero dictif uel donatio. no//ra 
firma pmnaneat. Facta donatio nel reftauratjo 
íub die 

13 X V Kalendal decembref auno uuicefimo Imperatorif 
(1) Sobrepuesta v mvlinarem. 
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noftñ fereniffimi hlodouuici aguí t i . íerhuf deí ^rej-
bíter qui hanc donationew manu mea roborabi 

14 et signaui fignww macioni. íignum eliani. Xignww 
domnuli. íignMW longouardi. Vignum afpandi. fig-
num leuuani. Qui hanc dotera uel donationem íieri 
luffimuí. et tef-

15 tef rogauimuf qui hic fcriuerent. uel íigna fuá facerent. 
fidila prefbiter signaui. arenariuí signaui abielde 
signaui 

16 X V Kalendas decembres reftaurata. a sisebuto 
epifcopo et subscribía (signo) 

17 Kalor tuí abba qui hanc dotem uel donationem ícribfi 
et signaui die et anno quo íupfa. — exemplar 
epí/íoise 





0 LA ESCRITURA FRANCESA EN E S P A Ñ A 
DESDE EL SIGLO I X HASTA EL X I V 

MINUSCULA CAROLINA 

CAPITULO X V I I I 

CARACTERISTICAS DE LA MINUSCULA 
CAROLINA O LETRA FRANCESA 

EN ESPAÑA 

8 1 . Let ras .—82. Abrev ia tu ras ,—83. Signos de a b r e v i a c i ó n . 

81. Letras. La corte de Cario Magno fué a fines del 
siglo v i n un foco de cultura extraordinaria. Esta activi
dad se extendió también a la escritura. En las Iglesias 
de Tours, en la schola palatina y en otros escritorios se 
dieron a recoger códices y a copiarlos. Las letras que en 
la transcripción emplearon fueron la capital, la uncial, 
la semiuncial y la minúscula. Para las tres primeras se 
acomodaron, con leves diferencias, a los modelos clásicos; 
pero con relación a la minúscula, se deshicieron de la 
intrincada escritura merovingia adoptando otra mucho 
más elegante y artística. Precisamente, la redondez y 
regularidad de las letras por una parte, y la supresión de 
los nexos por otra son las notas características de la mi 
núscula carotina. 

a. En un principio se conservó la a abierta, pero muy 
pronto fué ésta substituida por la a uncial; h, no ofrece 
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nada de especial; c, se acortó, pareciéndose a la actual: 
d, unas veces es uncial, otras minúscula; e, se acortó 
también, ajustándose a la caja común del renglón y 
presentando la forma moderna; el palo de la / al prin
cipio subió y más tarde bajó bastante por debajo del 
renglón; se parece algo a la / larga; la g se asemeja a la 
semiuncial, al principio lleva los dos ojos cerrados, en 
el siglo XII comienza a tener el de abajo abierto; h, i, l, 
m, n, o, p, q tienen la forma que hoy conocemos en la 
letra española; la w a veces es mayúscula; r, en algunas 
ocasiones fué larga, bajando de la caja común, y en otras 
corta; en este último caso el martí l lete conserva algo de 
la ondulación de la merovingia; en el siglo x u tomó la r 
una forma semejante a la nota tironiana; / , generalmente 
es alta, sobresaliendo por encima de la caja común, y, 
según queda dicho, parecida a la /; la t perdió la forma 
de a y la de B mayúscula vuelta, tan propias de todas las 
escrituras nacionales, para transformarse en una t pe
queña, como la moderna; z, es por lo general gacha. En 
los diplomas reales suele comenzar la primera línea con 
unos caracteres largos y uniformes. Para las letras ma
yúsculas se mezclaron la capital y la uncial. 

En esta escritura se tiende a separar las palabras unas 
de otras, de modo que son raras las que están unidas. 
Esto hace que su lectura sea fácil. Respecto a la pun
tuación, se observó en principio la regla de la distinctio, 
media distinctio y subdistinctio, usándose el punto abajo 
y en medio, y el punto y un trazo oblicuo arriba, pero 
indistintamente para cualquiera pausa. También se em
pleó frecuentemente el signo interrogativo (facs. 72 a, 
líns. 4, 8, 9). 

La ligadura de las letras de una misma palabra es muy 
natural, y como típicas se pueden señalar dos, a saber: la 
de ¡t en forma de arco, eft (facs. 70,1. 9; 71, 1. 2) y la de &, 
tanto para la sílaba et al principio, medio y i in de palabra, 
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como para la conjunción et. Con todo, en el siglo x n se 
escribió en su lugar la nota tironiana z, parecida a una 
zeta, que duró largo tiempo (facs. 72 a, 4). En el siglo x m 
aumentaron los nexos, como veremos al hablar de la 
letra en ese tiempo. 

Esta escritura se extendió paulatinamente por toda 
Europa, salvo en Irlanda. Italia la aceptó a fines del 
siglo ix y principios del siguiente; Inglaterra, hacia el 
siglo XI, La Cancillería Pontilicia la introduio en su es
critorio gobernando la Iglesia Clemente I I (1046-1047), 
y la estableció definitivamente en tiempo de Honorio I I 
(1124-1130), suprimiendo la antigua curial. 

Sobre su introducción en España remito a lo dicho 
en el cap. V I I I , núm. 29, y en el cap. X V I I , núms. 78-80. 
Sólo recordaré que en la Marca Hispana aparece en 
el siglo i x ; en Navarra y Aragón, a principios del x i , 
y en Castilla y León, en el último tercio del mismo 
siglo. 

Una vez introducida la letra francesa, desaparecieron 
las características de la escritura visigoda, si bien por 
largo tiempo se conservaron reminiscencias de ella, como 
iré advirtiendo al examinar los distintos facsímiles. En 
particular, son dignas de notarse la supresión del punto 
encima del rasgo en las abreviaturas de m, etc., y la subs
titución del signo de abreviatura de per. E l visigodo, 
como es sabido y se ve en el grabado de la pág. 271, con
siste en una línea ondulada que corta el palo de la p. 
Este signo en las escrituras nacionales y en la Carolina 
significa pro, usándose para designar per una p con 
un rasgo transversal en el palo. Así se ve en per, pro-
uocati del facsímil 70, Is. 3, 5; en impmitor i , del íacsí-
mil 72a, 4, en -pro, del facs. 74a, 3, 5, y en el grabado de 
la pág. 271. 

La escritura francesa en España guardó al principio 
sus fonnas típicas c incontaminadas; pero poco a poco 
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fueron moditicándose las letras, dentro siempre del tipo 
común, dando lugar a la gótica, humanística y a las lla
madas de alhalaes, redonda, cortesana y procesal. Todas 
tienen un mismo tronco con algunas variantes propias. 
Lo singular es que de todas ellas se sirvieron los copistas 
casi indistintamente para la transcripción de códices y 
documentos. A fin de formarse una idea de conjunto 
aproximada sobre la figura de cada una de las letras y 
su desarrollo, traspaso aquí los alfabetos dibuiados por 
Muñoz y Rivero, tomándolos de su obra M P D E , que, 
aunque no son en todo absolutamente exactos, sirven 
perfectamente para nuestro objeto. Sobre la evolución de 
cada letra hablaré, a medida que vaya explicando los 
facsímiles. 

83. Abreviaturas. En la escritura Carolina las abre
viaturas, al principio raras, fueron progresivamente 
aumentando en los manuscritos por los siglos x u , x m 
y x iv . Muñoz y Rivero ha recogido las más usuales en sus 
dos obras PV. , y M P D E . , y juzgo conveniente copiarlas 
aquí con alguna que otra modificación para facilitar la 
lectura a los estudiantes de Paleografía. Sólo advierto 
que él suprimió, y por hacer menos dificultosa la impre
sión, suprimo yo también, los signos de abreviación, que 
van aparte en el grabado. Por lo demás, señalo (cosa que 
Muñoz omitió) las letras suprimidas, imprimiéndolas en 
cursiva. 

a). Abreviaturas por apócope o suspensión en los docu
mentos latinos de los siglos X I I y X I I I . —Estas abrevia
turas llevan sobre la última letra de la palabra uno de los 
signos generales de abreviación. En la lista no están com
prendidas las palabras en las que se supiime sólo la m 
final, substituida por un rasgo horizontal, n i las termi
naciones rum, us, ur y alguna otra, que se ve en el gra
bado de la pág. 271. 
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a 
abb 
act. 
am. 
ap. 
april. 
au. 
conf. 
damn. 
dat, 
decemb. 
den. 
dic. 
dioc. 
dix. 
ear. 
expl. 
fac. 
febr. 
fec. 
fidel. 
fuer. 
gen. 
hab. 
id. 
incip. 
ioh. 
i t . 
ian. 

— apten, auiem . 
= abbas. 
= actum. 
~ amen. 
= apwi. 
= aprik's. 
= autem 
— coní irmat. 
= á a m n u m . 
= dsitum. 
== decembris. 
= denan'os. 
= dicit. 
= diócesis. 
= áixií. 
— earwm. 
= exph'czí. 
= facií. 
sss izbiuar i i . 
= í&cü. 
= fidelí's 
= tuevunt. 
= genwzV. 
= habítf. 
— idws. 
= incipií. 
= ioh.annes. 
— ítem. 
= idJiuarii. 

iu l . 
iun. 
kal. 
legión. 
l ib . 
mat. 
nich. 

no. 
nob. 
non. 
not. 

octob. 
pat. 
placit. 
prid. 
prs. 
rob. 

salt. 
scil. 
sic. 
sign. 
sol. 
tam. 
nob. 
vider. 

ÍUIM. 
iumV. 
Calendas. 
legioms. 
liher. 
moXer. 
nichil (por n i -

hü). 
no«. 
nob¿s. 
nonas 
notw¿^ nóta

nos. 
octobm. 
pat^r. 
placitww. 
pridí^. 
presbiier. 
roboro, rohorat, 

TÓhoravií. 
sddutem. 
scüicet. 
sicut. 
signww. 
soleos. 
tamm. 
uobis. 
viderwwí. 

h). Principales abreviaturas por sincopa o contracción 
usadas en los documentos latinos de los siglos X I I al X V I I -

abba 
abbis, abbi, abbem, etc. 
agís, agli, etc. 

~ abbí?/íssa. 
= abbfl^s, i , em, etc. 
= awgelws, i , etc. 
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agS- i 

aia, aie, etc. 
alia. 
alr. 
ais. 
anatha. 
angls, angli, etc. 
antha, anthe, etc. ) 
antpha, antphe, etc. ^ 
antixpc. 
antixps, antixpi, etc. 
apd, 
apis, apli, etc. 
aplicus, aplica, aplicum, etc. 
appllo. 
aprls. 
archiepc. 
archieps, archiepi, etc. 
aum. 
bts, bta, btm, etc. 
bndco. 
ca. 
caplm, capli, etc, 
cnlm, cnlo, etc. 
cntco. 
cois, coe, etc. 
eolio e. 
epte. 
cptlm, cptli , etc. 
csimi. 
debrs. 
dens, deni, etc. 
dd, 
dgm. 

= cLUgUSÍUS. 

= augustas. 
= anima, e, etc. 
= aWeluia. 
- aliter. 
= alms. 
= anathma. 
= ángelus , i , etc. 

= ant¿pho«a, e, etc. 

= antichristus. 
= antichristus, i , etc. 
= apwd. 
= apostolus, i , etc. 
= aposídicus, a, um, etc. 
- appfilla^o. 
= apr¿hs. 
= archiepiscopus. 
= archiepísco^ws, i , etc. 
= autem. 
= heatus, a, um, etc. 
= heneáict io . 
= causa, carta. 
¡s capitulum, i , etc. 
= concilium, io, etc. 
= cántico. 
= communis, e, etc. 
= colímeme. 
= Cí?p¿te. 
= capitulum, i , etc. 
= c«msimi . 
- decemhris. 
= á iaconus , i , etc. 
= dauid. 
= dignum. 
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dgr. 
dilcmi. 
dispoe. 
dnicus, dnica, dnicum, etc. 
dnt. 
dnus, dni, etc. 
dr. 
ds, d i , etc. 
eccla, eccle, etc. j 
ecla, ecle, etc. f 
ccclia, ecclie, etc. ( 
eclia, eclie, etc. 1 
ee. 
egla, egle, etc. i 
eglia, eglie, etc. ) 
epc. 
epla, eple, etc. 
eps, epi, etc. 
epstla. 
explt. 
fes, fea, fem, etc. 
fr, fiís, etc. 
ira. 
gla, glie, etc. 
glia, glie, etc. , 
glosus, glosa, glosum, etc. 
gra, gre, etc. 
heo, hes, here, hui, etc. 
hoo, hois, etc. 
ianrs. 
ido. 
ids. 
lerlm. 
Ihr lm. 
Ihrslm. 

= dignetur. 
= áiíectissimi. 
— dispositione. 
= dowmicus, a, um, etc. 
== debent. 
= dominns, i , etc. 
= dicitux, 
= jyeus, i , etc. 

s=s ecclm'a, e, etc. 

= esse. 

= egl^sia, e, etc. 

= episcopus. 
= epístola, e, etc. 
= episcopus, i , etc. 
= epístola. 
= exphat. 
= íactus, a, um, etc. 
— irater, is, etc. 
= ím 'a . 

= glona, e, etc. 

= glonosus, a, um, etc. 
= gratia., e, etc. 
= habeo, es, ere, u i , etc. 
= howo, ims, etc. 
= ianwamís, ianuavias. 
= idso. 
= idws. 

= Jeiusalem. 

= Iherusalem. 
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Ihc. 
Ihs. 
Ihus, Ihui , etc. 
ils. 
incpt. 
inrs. 
ins. 
lohs, lohis, etc. 
ipe, ipa, i pum, etc. 
Isrhl. 
kls. 
kms, kma, kmum, etc. 
Ibr. 
l ibllum, l ib l l i , etc. 
Ira, Iré, etc. 
ma^r. 
millus, milla, mil lum, etc. 
ms, ma, mm, etc. 
mscrs. 
nbrs. 
nmen, nminis, etc. 
nmn. 
nminatus,nminata, nminatum, 

etc. 
noiatus, noiata, noiatum, etc. 
nois, noiem, noia, noium 
nr, nra, nrum, nrm, etc. ) 
nsr, nsra, nsrum, nsrm, etc. \ 
nt. 
octbrs, 
ois, oe, etc. 
omis, orne, etc. 
omps, omptis, etc. 
oro, orois, etc. 
ppha, pphe, etc. 

= Ihesus. 
= Ihesus. 
= Ihesus, u i , etc. 
= lulius, lidias. 
— inc¿p*t. 
= lanuarius, lanuarias. 
= lunias. 
= lohannes, is. 
= ipse, a, um, etc. 
= Israhel. 
— kalendas. 
= karisstmus, a, um, etc. 
— líber. 
= libellum, i , etc. 
= liUeTa, e, etc. 
= magister. 
= mi l lmwus , a, um, etc. 
= meus, a, um, etc. 
= misericors. 
= nouemhris. 
— nomen, inis, etc. 
— nomm. 

— nominatus, a, um, etc. 

— mminis, em, a, um. 
= nosíer, nos/ra, nosírum, 

etc. 
= notuit. 
= octobris. 

= omnis, e. 

5= omwípoíms, enth. 
= oratio, oms. 
= proph^a, e. 
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ppls, ppli-
prbr, prbri . 
qd. 
qnm. 
rao, raois, et. 
rgla, rgle, etc. 
salm. 
sbto. 
scdm. 
sclum, scli, etc. 
scrds. 
scs, sea, sem, etc. 
sidos, slds. 
sps, sptui, etc. 
srhl. 
stbrs. 
tls. 
tltnus. 
tps, tporis, etc. 
ts. 
tsts. 
ul. 
ur, ura, urm, etc. 
usr, usra, usrm, etc. 
Xpc. 
xpianus, xpiana, xpianum, etc. 
Xpophorus, Xpophori, etc. 
Xps, X p i , etc. 

= popíílws, i . 
— preshiter, eri. 
= qMod, quid. 
— quoniam. 
= raíío, OMÍS. 
= Tegulsi, e. 
=a= salutem. 
= sahato. 
= secunáum. 
= s^cwlum, i . 
= saceráos. 
— sancíus , a, um. 
= solidos. 
= spiritus, n i . 
== isrhael. 
= septemhris. 
— titulus. 
= tol^tanus. 
= tempus, cris. 

= tesiis o testes. 

= nel. 
= uester, a, um. 
s= uester, ra, rum. 
— Christus. 

chrisúaLmxs, a, um. 
CAnsíophorus, i . 
Christus, i . 

c) Abreviaturas por letras sobrepuestas en los mismos 
manuscritos. 

a" = anima. 
ad = a.liuá 
a1 ¡ra SLUCUÍ 

a0 = aw»o, alio 
a00= alio modo 
c8' = causa., contra. 
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C1 = 

cr = 
dc = 
e1 = 
Ia == 
ga = 
g1 = 
g0 = 
hc = 

ma = 
m 1 ^ 
mm= 
m0 = 
nc = 
n1 
(.:, 
o* 
o1 
p8 
pi 

. i _ 

CU1 
CUY 

doñee 
enim 
iacta., íeria. 
ergs., gratia. 
igiiur 
ergo 
hic, haec, hoc 
mea 
mihi, mei 
rneum, meam 
modo, meo 
nec 
nisi 
owm'a 
omne 
omni 
•praeierea. 
pfe 

i _ 

P0 
(la 

q 
q0 = 
qd = 

qoo_ 
ga = 
S1 = 
Sc = 
Sr = 
tc = 
t1 = 
t™ = 
u» = 
u0 = 
X1 = 

XO = 

•post 
qwa 
qwe 
qui 
quo 
quoá 
quid 
quomodo 
supra. 
sibi 
sic 
super 
tune 
tibi 
tum 
nbi 
uero 
Christi 
Christo 

En las precedentes abreviaturas, la letra sobrepuesta 
es, salvo rara excepción, la últ ima de la palabra; pero a 
menudo sucede que se sobreponen letras intermediarias, 
y más comúnmente las vocales a, e, i , o, u, que, como dije 
al hablar de estas abreviaturas anteriormente, designan 
los sonidos ar, er, ir, or, ur y ra, re, r i , ro, ru, v. gr.: 

c^nis 
fnüe 
c'ca 
c^us 
cua 

= carms 
— fertile 
= circa 
== corpus 
— cura 

pauitas = pmuitas 
pedictis = predictis 
p'cipium = pnneipium 
integ0 = integra 
cudelis = cmdelis 

Sobrepuestas a la q tienen las vocales ese valor y además 
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el de u en los sonidos ua, ue, ui , uo, v. gr.: aqa— aqwa; 
seq^s == seqwens; aqüa = aqwila; q0modo = qwomodo. 

La vocal i sobrepuesta a la g puede tenei* valor de ir , 
r i y además de ui , por ejemplo: sang's = sangwis. 

La superposición de consonantes era menos frecuente 
y se restringía a la c, m, r, s, i. La c equivalía a los so, 
nidos ac, ec, ic; fcto =f£ícto; rctor =r<2ctor; pctor =p ic tor -

La m sobrepuesta indicaba los finales am, em, im, om, 
um; regin"1 = reginam; matrm = matrem; interm == inte-
rí'm; circm = circ^m. 

La superposición de la r se traducía por er, ur; amabatr 
= amabatwr; insupr = insupOT. 

La s sobrepuesta valía tanto como las sílabas as, es, 
is, os, us; íors = foms; plura = plur^s; uBcera = Uí'scera; 
pstquam = postquam; int8 = intws. 

Finalmente la / designaba los finales en it, incip* ~ 
incipít. 

83. Signos de abreviación en los documentos latinos 
del siglo X I I y posteriores. Los grabados que los repre
sentan y ofrezco a continuación están tomados de la 
obra M P D E . , de Muñoz y Rivero, y apenas necesitan ex
plicación. 

F I G U R A V A L O R 

^ ¿ f c et. 

£ & cum, con. 

*7 etiam. 

et caetera. 

r i , est. 

esse. 

En este grupo se han reunido los signos que indican 
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palabra entera. La forma z proviene de la nota tironiana, 
lo mismo que la abreviatura de cww; los otros signos se 
usaron ya en las escrituras nacionales. 

FIGURA VALOR EJEMPLO 

Se combinan i n 
d i s t i n t amen te 
con cua lqu ie r 
le t ra . . . 

Se c o m p o n e n 
sólo con l a p . . 

9. cv» { ur 

> 7 

c o n . , 

Con. ^mon^toi. 

cun, 2crA' 
cum. Cír̂ rAtvreS 
ruin ^«-a^y. 
us. ftUq 

' V 

«r.re yrflrA-
í 

ir u j o 
a 5 >̂V; 

ue 

M.rn. 

1^ 

C o n t r a . 

C o m m e n d a t o r . 

Cuneta. 

Circumstantes . 

A q u a r u m . 

F i l i u s. 

Nepos. 

N a t u r a . 

Praeterea. 

U i r g o . 

Deus. 

Sed. • 

Habet. 

Que. 

A t q u e . 

D a t u m , 

Super. 

Pars. 

Pros i t . 

En el segundo grupo nos encontramos con la nota t i 
roniana de cum, cun, com, con formando palabra; el signo 
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de la terminación rum, algo semejante a un cuatro; el de 
us, os en forma de 9; el de ur, consistente en una especie 
de r sobrepuesta, que luego tomó las figuras aproxima
das de v y 0 0 ; el de er, ir, algo parecido a un 7; el de us, 
ed, et, ue, um, usado en las abreviaturas por suspensión, 
que primero consistió en un punto y coma y más tarde en 
una especie de z; finalmente, los de per, par y pro, tras
plantados de la escritura Carolina directamente a España. 

NEXOS 

OÁ 

«t*^ *»>«. 

tcf ai 

et et 

r» '«£ 
<M CO 

cu. Cm. 

do A 
Sfe A . 

V, ¿¿ 

SU JL 

$ 2 - ¿ r 

A d 

ê - t i 

«5 

t i . 

p- r 
p - r 

0 t ^ 

u i re 

y o 

%y 7 

Se, Se. 

fe íe 

^ J« 

(V 
Sir 

Ju. 

2«. te 

tN km 



CAPITULO X I X 

LA MINUSCULA FRANCESA DE LOS 
SIGLOS IX, X, X I , X I I Y PRINCIPIOS 

DEL X I I I 

84-88. E x p l i c a c i ó n de los f ac s ími l e s 70-74. 

84. Facsímil 70. De los siglos ix y x sólo hay ejemplos 
en la región catalana. E l que doy en el núm. 70 pertene
ce a últimos del primero o principios del segundo y fué 
escrito en el Monasterio de Ripoll. Actualmente se guarda 
el manuscrito en el Archivo General de la Corona de 
Aragón con la signatura 106. Es un códice misceláneo y 
su descripción completa se puede ver en Beer HR., I , 
pág. 65, y García Villada, BPLHR. , pág. 56. E l fragmento 
que reproduzco pertenece a l l ib ro I I I , caps. X - X I de las 
Etimologías de San Isidoro (C/. D iv i Isidori His-palensis 
Episcopi Opera, i . I , Matr i t i , M D C C L X X V I I I , pág. 73) 
y está sacado del folio 87r. Ofrece algunas variantes con 
relación al texto impreso. 

La letra es pura Carolina, tanto en las mayúsculas, que 
son unciales, como en las minúsculas. Las palabras van 
generalmente desligadas unas de otras. Nexos de letras 
chocantes sólo hay el común ft, findio (lín. 5), y el 
de profecía (lín. 4). Abreviaturas hay pocas, y cono
cidas; la de per (lín. 3), prouocati (lín. 5), stadiorwm 
(Hn. 7), etc. 
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DE GEOMETRÍA: 
I . Geometrie difciplinaw primum ab egiptiif 
repperta dicitur quod undante nilo et omniuw pef-

íeííionibw/ limmo abduct i í 
inicium terre diuidende per lineal, et menfuraf noraen 

ar t i dedit que deinde longiuf 
accumine fapientuw profecta et mari í . et caeli. et 

aerif. fpacia menciuntur: nam 
5 prouocati ftudio íic pereunt poft terre dimenfionew. 

et celi ípacia querere quando in-
teruallo luna a terrif. a lluna fol ipfe diftaret. et u íque 

ad uerticewí celi quanta íe men-
íura diftaret'; Sicque interballa ipfa caeli orhiíque 

ambituw per numeruw í tadioruw racione 
probabili dixtincxerunt. Set quia ex terre dimenfio-

nem hec difciplina cepit ex inicio 
íui . et nomen íeruauit . nam geometria de térra, et 

de menfura nunccupata cít. tér
ro ra enim grece gen uocatur: metra mewíura huiuf 

difcipline arf continet in fe linea-
menta. interballa magnitudinef. et figuraf. et in figu

ra f dime«fionef et numerof. I I * ; 
Geometrie quadrup^tita diuifio in planum. in magni-

tudinew, numerabilew in magnitu.., 

85. Facsímil 71. Procede el códice de Barcelona y, 
según todas las trazas, fué escrito en la región catalana. 
Hoy se halla en la Biblioteca de E l Escorial, Z. I I . 2 
(Antolín, CCLE., t. IV , pág. 252). Contiene el Fuero 
Juzgo y fué utilizado por la Academia para su edición 
de 1815. La muestra está tomada del fol. 112 y encierra 
parte del t í tulo V, libro I I I . E l manuscrito es del año 
1012. Su escritura es muy perfeccionada, y apenas ofrece 
cosa digna de mencionarse. Nótese la Q mayúscula de 
(^vidquid semiuncial (Hn. 1), la / de Jdcirco, semejante a 
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a jota nuestra actual y la. N mayúscula de uolneriiVt, 
(Un, 5). 

i QvidQuid indifcreta parentum uoluntate 
decernitur. legali ncceffe eft cenfura coerceati/f. 
Jdcirco quia plemmqMí? parentalif calliditaf 
exigit id tempere nuptiarum fi l i i f donare, quod 

quawdo-
5 cumqMí? uolueriNt aulerendi habeant poteftatem. 

Abrogata deincebí eadem qna predictum e//parentum 

86. Facsímil 72. Uno de los que más parte tuvieron en 
la introducción de la letra Irancesa en España fué el 
arzobispo de Toledo, D. Bernardo, de aquella nacionali
dad. En 1105 mandó escribir el códice 14-3 de la Biblioteca 
Capitular de Toledo, cuyo tipo es abiertamente carolino. 
Es el primero fechado que yo conozco de este género de 
escritura en la región castellana. Resaltan en él la letra 
francesa, sin reminiscencias visigodas, y la abundancia de 
abreviaturas. 

Las letras mayúsculas son de carácter uncial. En par
ticular atiéndase a la forma de la C en Congaudeamus 
(col. b, 7); de la E en Et (col. a, 5), de la J, que baia de la 
caja del renglón en Jmmo (col. a, 23); de la .M y iV de
rivadas de la minúscula en iVon, Multa (col. b, 18, 19), 
al lado de las capitales M , N en iiVcipit septiA/vs (co
lumna a, 32), homiiVis (col. b, 6); de la Q, capital en Quid, 
uncial en (Mare (col. a, 9, 23); de la T capital en incipil^, 
uncial en sepTimus (col. a, 32); de la V y la U , ésta con 
el segundo palo prolongado por debajo de la caja del 
renglón en t/oluit, Fideamus (col. a, 6, 16). Las minús
culas se acomodan en todo al tipo carolino. La g comienza 
a estar ya por abajo abierta. Nótese la z gacha de baptizo, 
baptuat (col. a, 18, 20, 21) 

Lo que verdaderamente llama la atención es el sinnú-
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mero de abreviaturas por apócope y por síncopa, y dentro 
de esta categoría, el de letras sobrepuestas, que existen 
en el códice. He aquí las principales: 

Abreviaturas por apócope: autem (b, 21), est (a, 17), 
íecit (a, 30), hoc (b, 9), quonsque {a, 16), sed (a, 4). 

Abreviaturas por síncopa: a.postolus (a, 6), deum (b, 15), 
íratres (a,26), imperatori {a,4), iohannes (b, 1), mea {a, 22), 
ñamen, nomin^ (a, 1,3), ownis (b, 22), popwlws (b, 23), 
seculo {b, 15), spirüus (b, 13), terram (a, 29), uester (b, 12). 

Abreviaturas por letras sobrepuestas: ergo {a, 9), mihi 
(a, 8), qwid (a, 4), quoá (a, 27), quomoífo (a, 18), tibí (a, 9). 

Los signos de abreviación son los señakdos en el gra
bado de la pág. 271; en la col. b, 2 aparece el signo de ef, 
conforme a la segunda figura del grabado de la pág. 270. 

D. José M,a Octavio de Toledo en el Catálogo de la 
Librería del Cabildo de Toledo (Rev. de Arch., Bib l . y 
Museos, Madrid, 1903, L I I ) , describe el códice que en
cierra Homilías y Sermones de San Agustín. E l trozo 
que a continuación doy del fol. 30 r corresponde al final 
de I n lohannis Euangelium íractatus V I y al principio 
del V I I , compuesto por el mismo Santo. (Migne, PL., i . 35, 
col. 1437-) 

Columna a. 

ufurpant f ib i nomm chrlftiannm. nec 
uolu«t in pace colere pacif auctorew • 
nichil nomine eccle/ie audeant poffidmi • 
Sed quid nóbif • z impeyatori? íed iam dix i . 

5 de iure humano agitur • E t tamen 
apo/Mwf voluit (1) feruiri regitm/ • Uoluit 
honorari regef • z d ixi t ; regew reue-

(1) P r i m i t i v a m e n t e colu i t , pero e s t á corregida la c en ü so
brepuesta. 
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r i (1) min i • Nol i dicere qwid mihi z regi? 
Quid Mh\ ergo et pofreffioni? Ter iura reguw. 

10 poffidentur pofíeííioneX • Dix i f t i 
quid mihi et regi • noli dicere poífeffi-
oneí tuaf • quia ad ipfa iura huma
na renunciafti • quibw/ pofíidentwr 
poffefíiones • Sed de diuino iure 

15 agoí ait • Ergo qnangélium recitemuf • 
Videamw/ quouf^w^ qcclefia. catholica chrijti 
eft ' [nper quew uenit columba • que docuit: 
hic e/í qui baptizat • Quomoio ergo iure 
diuino poffideatl qui dicit ego bap-

20 tizo! Cum dicat columba • hic ejt qui 
baptizat? Cum dicat Xcribtura. una 
eft columba m^a • una eft matr i sueí 
Quare laniaftií columbaw? Jmmo la-
niaftif uiícera uefira.. Nam uobif 

25 laniaftif • columba integra p^feue-
rat. Ergo hatrel mei • f i ubiqwe non habent 
quoá dicawt • ego dico quid faciant • Ueni-
ant ad catholicam • z nohifcnm habe-
bunt non íolum t m a m í led ^tiaw illum! 

30 qui íecü celum z t ^ r a m . EXPLICIT TR-
ACTATVS SEXTVS 

INCiPIT SePTIMVS 
Ab eo qwod Xcriptum eft • ego uidi z teftimoni-
um p m b u i • quia hic eft iiliuf dei • Altera die 

Columna b. 

alteruw í t aba t iohannel • z ex difcipwlil" eiuf dúo • 
E t refpicienf ihefum ambulantew dicit • Ecce 
agnuf dei • uíque ad id quod fcriptum eft'. Amen 
dico uohif: uidebitif celuw tiipertum; z angdof 

(1) e sobrepuesta. 
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5 dei afcendentcf z defcendentef íuper f i -
l iuw homiNis 
CoNgaudemw/ frequentie ( i ) neflre 
quia ultra quaw fperare po-
tnimuf • alacriter conueniftif • hoc eft 

10 qwod nof letificat • z cowfolatw/ in omnihuf 
laboribw/ • z pmculi f uite huius. 
Amor uejter in deum. z pium ftudiuw • et 
certa fpef • z íeruor [pirituf. Audift if 
cum pfalmu/ legeretur • quia inobf 

15 z paup^r clamat ad deum in hoc íeculo • 
Vox eniw eft • ut ¡epiuj audiftif • z memi-
niffe debetif (2) • non uniuf homini/ • 
z tamen uniw/ homini f • Now múuj • 
quia fidelef mul t i • Multa grana 

20 inter paleaw gemencia • difluía to-
to orbe terra.Tum • Uniuf antem'. quia 
membra chrifti omnif • ac per hoc unuw corpuf 
Jfte ergo popMlwX inobf z paup^r • non nouit 
gaudere de íeculo • z dolor úu j \niu¡ ejt. 

25 z gaudiuw eiuf intuj e/i • ubi non uidet 
n i f i ille qui cxaudit gementm • 
z coronat fperantem • Leticia ieculi 
uanitaf cuw magna expectacione 
fp^atur ut ueniatí z non poteft 

30 teneri cuw uenerit • Jfte eniw dief 
qui letuf ejt p m l i t i f hodie in ifta ,ci-
uitateí craf niique non erit • Nec 
idcm ipfi eral hoc erunt qwod hodie 
funt • z tranfeunt omwia.' et uolawt 

87. Facsímil 73. Es un fragmento del folio 8r del 
lamoso códice complutense 1358 (F-86), escrito el año 

(1) e sobrepuesta. 
(2) t sobrepuesta y b borrada. 



MINÚSCULA FRANCESA DEL I I 4 2 279 

1142, existente hoy en la Biblioteca Nacional. Contiene 
varias crónicas españolas compendiadas. En la reproduc
ción se lee parte de la descripción de las puertas de la 
ciudad de León, atribuida, como la de Toledo, Zaragoza y 
Oviedo al obispo ü . Pelayo, varios cómputos y la fecha en 
que fué copiado el manuscrito. Sobre este códice hablan, 
Risco, en la Esp. Sagr,, t. X X X V , pág. 20, y t. X X X V I I I , 
pág. 110; Pérez Bayer, en sus notas a la Bibliotheca 
Vetus, de Nicolás Antonio, t. I I , pág. 14, y Ewald, RnS, 
pág. 308. 

La escritura es netamente Carolina, con tendencia a la 
angulosidad de la gótica y vestigios de la visigoda en la 
a sobrepuesta de ultra (col. a, 8) y en la de los números 
de la siguiente columna, pues se parece a una omega/io. 

Don Pelayo asegura que las puertas de León por él 
descritas las construyó Alfonso V, pero Risco sostiene que 
son anteriores. Transcripción: 

Columna a. 

placita. Ad orientales por-
taw[ uocauit portaw eipifcopi. 
Ad feptemtrionalew por-
tam. iecit dicere pofticuw. 

5 Occidentalem porta 
appellauit caurienfem 
portam. ideo quia recto 
tramite: ultra uidit ílu-
men uernifgaw ad ullaw 

Columna b. 

cccc.xxx. Et ab introitu 
filiorww Agar in hifpania 
xiíque hodie quod e/í ERA 
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M,a C. L X X X » Sunt Anni CCCC." 
X X X . E t a reftauratiowe 
•praeíate urbif uíque hodie 
quoá ejt ERA. M.a O L X X X . » 
Sunt anni t^anfactj. C.LXa.I 
E t de oueto ¡cripíimu/ ita. 

88. Facsímil 74. Trozo del códice escurialense M. I I I . 
18, fol. 8o v (Antolín, CCLE., t . I I I , pág. IOI), en el que 
se encierra la exposición del Antiguo Testamento por San 
Paterio {Migne, PL., t . 79, col. 488). Se escribió el ma
nuscrito en 1171 en el Monasterio de Santa María de 
Veruela (Zaragoza). 

La escritura es francesa, algo angulosa y con prolusión 
de abreviaturas por apócope, síncopa y letras sobre
puestas, que se pueden ver a simple vista. Conviene f i 
jarse en la D uncial de Z>vm, en la Q, también uncial, de 
(?uia (col. b i ) , y, sobre todo, en la o, de sinistra y de 
quam (col. a, 2, 7) de tipo enteramente visigodo; z es 
gacha en ga^am, tres líneas más abajo de la reproducción 
en el mismo folio. E l famoso códice calixtino de Ripoll, 
núm. 99, del año 1173, es muy parecido al verolense. 
Transcripción del facsímil: 

Columna a. 

Bene ergo illic f cñp tuw eft. quoá in dex-
tera. tuba í . z lagena/ in íinift^a 
t en ue n í Quia. chrifti martireí pro magno 
habent. pra^dicationil gxati&m'. corporww 

5 um) util i tatew pro mínimo Quis-
quif eniw plw/ í&cit util i tatew cor-
pori í qwam grati&m pm^dicationií: in íi[nistraj 
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Columna b. 

fupmia Sunt -priuf uidit . Qnia. cnm alciora 
íecretorww celeftium fubleuata mení 
conípicit. cuwcta humanarwm uirium foli-
ditaf ccmtremiíaí 

5 I n expoLüione emiíwgelii 
Dvm de praefiguratione refurrec-
tiowif dowmice tracíat. adiunctuw est 

89. Facsímil 75. Es tá tomado del folio 107V del có
dice 10.100 de la Biblioteca Nacional. La copia es del 
año 1208, como atestigua la suscripción reproducida, y 
está hecho en letra minúscula francesa; pero más angulosa 
que la de los anteriores, acercándose a la gótica; z es 
gacha en giezi, una línea más arriba de lo reproducido. 
El códice contiene la regla de San Agustín y algunas ora
ciones litúrgicas, y el fragmento del grabado ofrece un 
texto del Psalmo 51, 9, más la suscripción del escriba. Una 
descripción minuciosa del manuscrito dan Loewe-Hartel, 
BPLH., pág. 283. No he podido averiguar su procedencia, 
aunque indudablemente es de origen español, como lo 
prueba el modo de contar según la era española. Trans
cripción: 

Ecce homo qui non pofuit áeum 
adiutorcm Xuum. [ed fp^auit in 
multudine diuitiárum suarum! 
et p m m á l u i t in uan i tá te íua . 
Benedíctus fcnptor me notuit. 
Era M.» C O X X X X . » VI.a 

Láminas de este carácter de letra pueden leerse en 
EHRLE-LIEBERTJSCLF, 29-33; PROU, M P L F Album, V i l , 
I X , X I , STEFFENS-COULON, PL, 45, 47, 51-53, 55. 56, 60-
63, 69, 70, 71b, 74, 77, 79. BURNAM, en P/., da las si
guientes, pertenecientes a Portugal: I I , I I I , V I , V I I - X . 





CAPITULO X X 

LA MINUSCULA GOTICA DEL SIGLO X I I I 

90. C a r a c t e r í s t i c a s . — 9 1 - 9 3 . E x p l i c a c i ó n de los 
f a c s í m i l e s 76-78. 

90. Sus características. En el fondo la minúscula gó
tica conservó las formas de la letra Carolina; pero así como 
ésta se distingue por su redondez y amplitud, la gótica, 
por el contrario, se caracteriza por sus formas angulosas 
y puntiagudas. Este tipo de letra comenzó a usarse a 
fines del siglo x i l , coincidiendo con la introducción de 
la ojiva en la arquitectura, pero no llegó a su apogeo 
hasta el siglo x m , en que se generalizó por todas partes. 

Todos los palos de las letras aparecen como quebrados 
y compuestos de dos o más trazos. La a es uncial, lo 
mismo que en la Carolina, pero frecuentemente el rasgo 
vertical de la derecha se vuelve arriba hacia la izquierda; 
c y t se confunden a menudo, y no es raro hallar c en 
vez de t en los sonidos sibilantes tia, tio. Una particula
ridad muy característica, notada por Menéndez Pidal en 
el Cantar de mió Cid (pág. 220), es que a principios de este 
siglo nace la 9 con cedilla, como corrupción de la z cope
tuda. Precisamente el facsímil 77 del año 1253 olrece ya 
cinco casos de esta índole seguros; a saber: congilia (lín. 5), 
ui9tf, pontilÍ9Íf (lín. 12), 9Índafuindo (lín. 20), 9iuitate 
(1. 28); t¿ es a menudo uncial y apenas pasa la caja del 
renglón; e lleva en el trazo del ojo un rasguillo, lo mismo 
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cuando se une a la letra siguiente que al fin de palabra; 
f es parecida a í alta, diferenciándose de ésta por el rasgo 
transversal; g es de tipo semiuncial, la panza de abajo 
unas veces está cerrada, como en regisque (facs, 76, 1. 2), 
otras abierta y prolongado su rasgo horizontalmente ha
cia la izquierda, como en gerens (íacs. 77, 1. 4) y demás 
ejemplos de la misma muestra; los palos de h, d, h, l , p, q 
son muy pequeños, lo mismo que el de í; hay dos clases de 
r.la, minúscula ordinaria y la parecida a la nota tironiana,e. 
La s ofrece una particularidad muy marcada, a saber: 
en medio de palabra es siempre alta, f, en cambio al final 
es de ordinario igual a la nuestra impresa, s. Las mayúscu
las son siempre de esta últ ima forma. Estas reglas se 
observan con regularidad en los facsímiles 76, 78, y con 
alguna excepción en el 77; se acentúa el uso de y, que 
lleva comúnmente un punto encima. La z de los códices es 
generalmente gacha, como en gazoíilatium (facs. 76,1.10). 

Las letras mayúsculas en la escritura gótica están a 
menudo adornadas con distintos dibujos y reforzadas 
por trazos dobles, según se puede apreciar en los facsí
miles 76, 77 y 78; / baja por debajo del renglón. 

Se observa perfectamente la separación de las palabras: 
en cambio casi todas las letras de una misma palabra 
van unidas entre sí con rasgos muy finos por arriba o 
por abajo. Muy propio de esta escritura es la incrusta
ción de algunas letras en las precedentes. Esto tiene or
dinariamente lugar, cuando la letra primera termina con 
un trazo algo redondo y la siguiente comienza por otro 
también redondo, v. gr., ba, ha, he, da, de, do, os. Ejem
plos: acoran ¿a, archa, tAesauri, desudar et, ala&austrum 
(facs. 76, Is. 8, 9, 12, 15), trebeios (facs. 78, 1. 2). 

Abreviaturas hay en los códices latinos de este período 
muchas, sobre todo en los jurídicos y en los escolásticos; 
pero no se diferencian substancialmente de las del si
glo XII . 



MINÚSCULA GÓTICA DEL SIGLO X I I T 285 

MINÚSCULAS 
S I G L O xni 

c c 

c e <2-

k 
1 e e 

1 J 3 
1* 2. y-

s> 

y 2 

MAYÚSCULAS 
S I G L O S X I I I , X I V Y X V 

B 

1 I 

O ® 

^ 2 
H -R P- V V ^ í 

c r 

LA 

y 
z 



286 PALEOGKAKÍA ESPAÑOLA 

Una idea de conjunto del alfabeto de este siglo lo dan 
los dos grabados adjuntos, que también están tomados 
de la obra M P D E , de Muñoz y Rivero. 

91. Facsímil 76. Pertenece al íol. 23V del códice 10108 
(antiguamente 10-9) de la Biblioteca Nacional. Es un 
ejemplar precioso de escritura gótica, en el que se halla 
la obra teológica titulada Planeta, al parecer inédita, 
compuesta por el clérigo Diego de Campos, Canciller de 
Fernando T i l el Santo. Debe ser el original, pues el ma
nuscrito es del año 1218, según se lee en el fol. i.0 y en el 
T2v. Sobre el autor y su libro puede verse lo que dice 
Rodríguez de Castro en su Biblioteca Española, t. I I , pá
ginas 510-514. Transcripción: 

Uber Primus 
Hyfpanus. diecus. regifqwe fymiftes. et ortus 
De campis. legi plurima. pauca fcio 
In nomine ihe/n chrijtx. Incipit planeta. Liber primus 

5 CHRISTUS U I N C I T 
CHRISTUS REGNAT 
CHRISTUS IMPERAT 

O adoranda pocius quam tractanda materia, fecre-
toruw celeftium 

indagatrix. nature confeia fupmiorMm. archa thef-
auri ineftimabilis. ga

lo zofilatium trinitatis. z aliquid amplius quam cubila
ría ía luato-

ris. Si profundus iheronimus. íi auguftinusp^fpicax. 
í i urbanas 

ambrofius. f i p^fectus gregorius. tuis incudibus deíu-
daretí ib i 

gemina eloquencie quodam felici matrimonio poffet 
auro mate-

rie defponfari. Jbi concordaret fabrica cum martello. 
granum cum 
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15 uentilabro. cinaprium cum pincello. alabauftruw p i -
xidis cum 

ungüento . Jbi tante cyprefíus matine cum architecti 
dolabro con-

ueniret. Jbi cedros libani in tigna templi celte falo-
monis defculpe^et. 

diftinguens laqueada -per cyp^ffos. Quanto ergo 
rationabilius tanto 

uerecundius tremens dico. Da mihi intellectum. z 
fcrutabor domme le-

20 gem tuam. Via enim quam ingredior non eft atrita. 
z tela quam 

exordior non eft a fullonibws reparata. Prefens nam-
que materia non 

eft a ¡anctis patribws uentilata. ne dixerim explanata. 
Nec a moder-

nis doctoribws eft concuffal nedum difcuffa. Reuera 
facra pagi[na] 

93. Facsímil 77. Muestra del folio 33 r del precioso có
dice toledano 15-22, actualmente en la vitrina IV- I I I -13 
de la Sala de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. 
Fué escrito el año 1253 en minúscula gótica esmeradísima, 
indudablemente en la misma imperial ciudad. Encierra 
en sus páginas bulas, privilegios y Concilios de la Iglesia 
de Toledo, juntamente con la vida abreviada de sus 
obispos. Es tá enriquecido con preciosas miniaturas, como 
lo prueban las dos que se ven en la reproducción. Some
ramente describe este códice Ewald, RnS, pág. 319. 

La escritura es gótica. Las letras mayúsculas llevan a 
veces el refuerzo de que hablamos antes, v. gr., £ r a 
(lín. 8), Cintille {lín. 9), .Dominum {lín, 14), etc. La J tiene 
forma de jota y baja de la caja común del renglón, /bique 
(lín. 20), Júnior (lín. 23). 

La minúscula ofrece los caracteres generales, aunque 



PALEOGRAFIA ESPAÑOLA 

revela algo de la cursiva en la forma de la g, en la / larga, 
v. gr.j príuilegi/ (lín. 4), y alguna que otra vez en el rasgo 
prolongado de la w y w por debajo del renglón, como 
en yspawensi (lín. 18) y en la w de los cómputos, mil 
(líns. 32, 33, 34, 35). La y lleva un punto encima. 

Ya he hecho notar la 9 cedillada de las palabras con-
9Ília (lín. 5), uÍ9esJ pontiíi^is (lín. 12), 9Íudasuindo (lí
nea 20), 9Íuitate (lín. 28). 

Las abreviaturas son numerosas, pero conformes con 
las reglas expuestas anteriormente. En las líneas i , 9, 
13, 17, 22 hay un signo que indica párrafo aparte, com
puesto de una línea vertical unida a otra horizontal, que, 
vuelta hacia la izquierda, forma con la primera una es
pecie de T uncial. Este signo se hace bastante común de 
ahora en adelante. 

Las últ imas líneas están escritas en letra cursiva, algo 
semejante a la llamada de albalaes. Transcripción: 

§. yíiáoruf yfpalen/t/ apud yfpalim concilhim cele-
brauit. hic eniw quia ho-

neftate preclarw/. z hofpitalitate precipuuf. in fen-
tewtia umix . in boni-

tate cofpicuM/ in pmlicatíowe afiduw/. uicef. Romani 
pontificif in hyf-

panijf g^renf. pñuilegij legaü'owifí floruit dignitate. 
E t contra 

5 Iweticos ut dictuw eft conciliuw celebrauit. Aliqwa 
tamen z ipoft con9Ília ce-

lebrauid ibidew. in quibw/ tam promniialium quam 
aliorum prelsitorum. qui 

ad eiuf confluebant eloqwium z doctrinaw i n t ^ í u e -
runt. 

Natal i / fancti yfidori . Era. de. LXXX 
§ yíiáoruf yfpalenfí*/ migrauit ad áominum. tempore 

Cintille Regí/ , cui 
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10 fuccefit Theodiftw/. natione grecuf. uarietate l i n -
gwarum áoctuf 

Loqutiowe nitidítf. Qui ut predeceííor fuuf legatícmif 
titulo infigwi-

tuf ui9ef Romam pontifi^if tenuit in yfpanis qui z 
aliqwa cowcilia ce-

lebrauit ibidew. § poftmoduw fub ouina pelle uene-
nuw latewf euo-

muit. Et aufu tem^ario fe pnmatew nomina«s. Do-
wmwm noftrum ihefum 

15 chrifium cnm patre z [pirüu fancto non e//e unuw. 
íed adoptiuuw. Pret^ea qwofdam 

librof de arte medicine, z de reruw naturif. n^cnon 
z de arte noto

ria, quof pater yfidorw/ cowpofuerat. in odium íidei 
corrupit. § Hi j f 

z alijf a dommo Eugenyo yfpanm/? primate, una 
cum afenfu concilij ge-

neralif ab honore facmiotij depo/itionis fententia 
degrada^/ z a Rege 

20 ^indafumdo exulatw/ ad arabef fe tranftulit. ]hique 
feote pfeudo-

mafometi adh^enf. ut apoftata diehuj ac noctibw/ 
in odium cru-

cifixi pmiicat íombw/ infiftebat. § cui fuccefit oratw/ 
yfpalen/¿/ me

tropolitana/ tuwc temporií ut ait yíidoru/ Júnior. 
Rex Cindafumdw/ 

obtinuit a romawo. papa, ut lecundum bmgplacituw 
hyfpaní/. e//et dignitaf pn-

25 matie. yfpali nel toleti. ob reuérentiaw b^ati yíidori, 
E t habito concilio 

una cum afenfu reg¿/ eiufdem z principuw et popwli 
tociuj. tum quia digwitate 

antiquior z ce t^ i f propinquior in toletana ecclefia 
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confirmatur 
Scriptw/ eft líber ifte Toleti giuitate Regia. Regnante 

Rege 
Aldefonfo ibidem z in Caftella z Legione. Gallecie. 

Cordu-
30 be. Murcye. Sibílie z Jaheíini. Fratre fuo Jnfante 

Santio. electo. Regente Eccle/iam Toletanam 
ab Adam... v i Mi l . d. LXXIX \ 
a popwlatí'one toleti... I I . Mi l . 1 

de. XL f Confumatíí/ 
C U M U J ab era cefaris.... M. ce. xe i í 11o ydz^/Ma 

35 f ab incarnaü'oMe... M. ce. u n \ 
\ Regni fupra dicíi Reg//... Primo ' 

I n Regiftro dommj. Gregwü. p«pe. i x . Libro, u n . 
contra y f p a k n / m . kvchiepijcopum 

Gregoriuf epijeopuf f^uuf feruorww d^i . Ven^rabili 
fratn Archiepi/co^o. toletano. 

Salutew z apo/Micam benedictionew. licet Yenembili 
fratri no ftro 

40 Guterrio Cordubenffi eipifcopo. munuf cowfea-ationif 
mawibíí/ p^opnif duxerimuf 

Inpendewduw. Nolumuf tamen cupiewtef cikc^ iuf 
fuum illefum coníernare ut -per mimuf 

coníecrationií nofire. j u r i tuo z eedefíe 
toletane aliq¿^od prdudiciuw generetttr 

93. Facsímil 78. Reproducción del folio 32r del có
dice j .T .6 . de la Biblioteca de E l Escorial. E l manuscrito, 
que es una verdadera joya, fué copiado el año 1283, en 
tiempo de Alfonso X , y ofrece las reglas del juego de 
ajedrez. 

La escritura es completamente gótica con las angulo
sidades y quebraduras de los rasgos de las letras, tan 
propias de este tipo. Digno de notarse sólo hay el señala
miento de los párrafos con el signo especial usado en 


