






C A P I T U L O IL 
D E L O S M A N V S C K 1 T 0 S . 

T I T U L O I. 

T R A M O S ( ufando de la expreíTion del 
Marqués Scipión Mafféi (i) ) al vaílo rey-
no de los Manufcrítos. El retardo de la 
Impresión ^ que padeció nueftra Euro-

pa 3 nos efcafeó por muchos íiglos la preciofidad 
de infinitos Manufcrítos ^ que con laftimófa di-
cha fe confervaban fepultados entre el polvo de los 

Ar-

CO Mafirei nel. Prolog, del- i trata : II vafio regno de3 Maz 

¿a 2. part, délia Verona Illuf- | nufcntu 

DE LAS OBSERVACIONES, T REGLAS 
generales. 
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Archivos ; pero en el efpácio ele los treícientos 
años ., que desfruta el Orbe literario efla ventaja, 
(5} ha. íicio tan afluente la copia ele libros ^ que el 
humo de la p reñí a ha trasladado à la luz publica, 
que parece fe creen caíi ya deftituídos los Archi-
vos 3 y .Bibliothécas de lo mas preciólo que athe-
foraban ; (2) mayormente deípues de la general re-
colección del Sumo . Pontífice Nicolao V. de los 
exaílos reconocimientos que han pra¿licádo los 
íiigctos mas eruditos ( y con eípecialidad de la Con-
gregación Benedictina y Compañía de Jeílis ) y 
de las producciones con que han enriquecido el 
Orbe literario. Pero la feliz experiencia^ en los 
que gloriofamente prosiguen cite empeño 5 y los 
avífos praílicos 3 con que la acompaña un célebre 
Efcritor moderno > (3) íluílrádos con la refpetáble 
aprobación de nueftro Santiílimo Padre ¿ califican 
evidentemente la infubfiítencia de aquel rezélo. 

Los Man ufe rito s unos fon Anónymos otros 
llevan nombre de Autor ; y en el fupueíto^ de que 
la admiffion de los primeros ya no es dudable , lo-
grando la de la Congregación de Sagrados Ritus¿ 

en 

^j) Introduxofe la Impref-
íJon en Europa ( preícindiendo 
de fu creída antigüedad en la 
China) à mediado del ííglo XV. 
y fegun algunos 5 en el primer 
tercio. 

(2) Vea fe ai P. Laubrufsel 
Traité des Abus de la Critique 

en matleres de Religion o an Pre-
face du tora. í. pag. 19. 

(3) Auébor Supplement! ad 
Opus Cardínalis Bellarmíní de 
Scriptorib. Ecclefiafl. apud Be-
nedict u m XIV. de Beatificat, 
Canonisât. Sanffor. lih.$, cap. 9, 
num. i. 
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en el juicio de la mayor delicadeza, qual es el de 
Beatificaciones, y Canonizaciones, (1) ferán unos, 
y otros el aílumpto de efte capitulo ; con la inte-
ligencia , de que no fe tratará de ellos por lo res-
pectivo à la veracidad , folidéz , y demás circuns-
tancias a que les conftituyen apreciábles, 0 deíaten-
díbles 5 porque en eíta parte íiguen la naturaleza 
de las Obras impreífas, de que fe habló en el ca-
pítulo antecedente , y deben ceñirfe à las mifmas 
reglas; folo, pues, hablaremos ahora de fu legiti-
midad, íupoíicion, é interpolación. Es de advertir, 
que de los Manufcritos Anónymos, unos llevan in-
dicación , 0 feñal del tiempo, en que fe efcribie-
ron ; otros no. Los últimos, no confiando fer Ori-
ginales ( que en efíe cafo podría deducirfe por el 
carácter, como fe dirá) no entran en efte examen; 
pues no connotando Epoca, o no refultando del 

Tomo I. L1 mif-

(1) El mífmo Sandísimo 
Padre y ibid, num. 2. Quarts fe-
cundo y excita la duda , fi un 
Manuícríto Anónymo , que , o 
defpues fe imprimió 5 o quedó 
fiempre manufcríco en las Bi-
bliothecas , o Archivos , eftá 
deftituído de autoridad ? Y re-
firiendo lo iníinuado arriba 
cap. i. tit. 2. pag. 1 7 1 . con-
cluye : Ab ipfa Sac. Congregat. 
Gppofitio hœc negleÏÏa fuit ? ut-
potè vindkata à Pofiulatorihus y 
mottumentonm fine grítate y at que 

oflenfa eorum gravitate ; i ta ut 
nihil fufpicione dignum in eis re-
periri potuerit. Novum enim non 
eft, à V iris piisy & eruditis, prœ-
téritis faltem temporibus y Fitas' 
Confefforum y & Paffiones Mar-
tyrum fuiffe confcriptas , minime 
appojito nomine AuUóris y qua 
fortè nunquam typis éditœ fuif-
fent ? fi eas edendi curam non fuf-
cepijjsnt Socii Bollandiani} <¿r tot 
alii eruditi Viri y qui fimilibus 
editionibus fuam operara prœftité-
runt. 



3_O O R E A L ACADEMIA DE BARCELONA. 

mifmo contexto j no fe les puede probar fi fon le-
gítimos , ô fupofiticios ; y afîi íiempre que en el 
prefente capitulo fe hable de Anónymos , fe en-
tiende de los que por algún medio indican el tiem-
po de fu formacion. 

L 

DE LA UTILIDADa T RIESGOS DE LOS 
Manufcrítos* 

TRes utilidades nos pueden conciliar los Ma-
nufcrítos , que fon > las noticias de que ca-

recemos con los folos impreífos, la juítificacion de 
las que eílos trahen , y la comprobacion de los 
mifmos impreífos con fus originales. Para el logro 
de eftas ventajas fe ha de aífegurar la legitimidad 
del Manufcríto 3 porque la ambición, la malicia,, y 
demás efeélos de las pañiones humanas han fingi-
do muchos, y pervertido no pocos de los verda-
deros. Su falfedad tubo origen en el figlo V. de la 
fundación de R o m a , en que formando à un tiem-
po Ptholoméo Philadelpho Rey de Egypto y At-
talo Primero de Pérgamo fus refpeéiívas Bibliothé-
cas., y habiendo levantado la emulación excesiva-
mente el precio de quantos antigüos libros fe les 
prefentaban j excitó la avaricia el penfamiento de 
fingirlos. Por efte motivo perdieron la natural in-
nocencia j con que haíta entonces fe habían con-

fer-
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fervado. Affi lo aífegiíra Galeno, (i) que por fu pa-
tria Pérgamo > fu antigüedad, y fu erudición, pue-
de creerfe bien noticioíb. Elle fatal exemplo ha 
infeétádo con laíHmofa fecundidad todos los íi-
glos. (2) El mifmo Galeno experimentó ya los 
efe ¿lo s de ella ; pues fupo por Philólogo , que un 
libro de otro corría en Roma autorizado con fu 
nombre. (3) 

Continuó efte deforden el interés de los Libré-
ros , vendiendo libros de muy poca monta 5 como 
Obras de Autor iníigne 3 ó Santo Padre 5 de que 
ha provenido llegar muchos de ellos a la moderna 
Crítica con el nombre de San Cypriáno3 San Am-
brollo 3 San Aguílín > y otros ; (4) pero lo que mas 
acrecentó efta infidelidad fué la malicia de los He-
réges. Apepas hay Santo Padre ¿ que no fe lamente 

L1 2 de 

(1) Rafa rio en la Traduc-
ción de Galeno Comment. Ga-
len. in lib. Hippocrat. Quo enim 
tempore Attains > Ptholom&ufque 
Reges inter fe de libris fibi pa-
randis certátim contendebant ? ab 
Us qui pecuniarum causa ad Re-
ges ciar or um hominum fcripta of-
ferebant, & infcriptiones, & con-
fesiones librorwm depravar i cœ-
perunt. Y en otro lugar del lib. 
I. aunque no expreíTa los nom-
bres de los Reyes j lo dice mas 
claro: Etenim ante Re gum Ale-
xandria , & Pérgami témpora$ 
qui in Veterum libris comparan-

dis inter fe magno flu dio conten-
debant 5 nullus adhuc liber falso 
infcriptus afferebatur : cum pri~ 
mürn vero premio affici cœperunty 
i i qui aliquoi antiqui Auüór'is 
volumen eis obtulijfent 0 tune de-
mum mal ti fub faifa inferiptione 
ad eos funt perlati. 

(2) Veafe lo que fe dixo en 
el capitulo antecedente, §. De 
la Religion del Autor 3 y §. De 
los Apócrypbos. 

(3) Schoettgenius de Li-
brar. & Biblióp; cap. 3. $.7. 

(4) Idem ibidem 3 & cap. 4. 
§. 4 . 
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de fus impoftiíras. San Epiphánio (i) exclama con-
tra un libro intitulado Evangelio de Judas, y otro 
Afcenjks Pauli, indigno del Apoftol. San Basilio (2) 
refiere ciertas cartas, que con nombre de fu Obit 
po fe le habían remitido, fingidas por los Heré-
ges. San Gerónimo (3) fe quexa del atrevimiento 
de Rufino, que atribuyó un libro infolente al Pa-
pa San Sixto, y de cierta carta, que corría en fu 
nombre, en que fe arrepentía de errores cometí-
dos en la traducción de libros Hebreos en Latín; 
y fe zumba el Santo, de que el impoftór no fupo 
imitar fu eílílo. (4) San Juan Chryfóftomo (5) ma-
nifiefta diferentes epíltolas falfamente apropriadas 
à San Pablo. De femejantes fingimientos, y de 
varias interpolaciones fe lamentan San Cyrílo, (0) 
Theodoréto, (7) San Gregorio, (s) San Aguftín, (9) 
y generalmente todos los Santos Padres. 

Su infeliz continuación la califica el mencio-
nado Decreto del Papa Geláíio , y fucceíTivamente 
varios Autores. (10) Los Etherodoxôs no folo fin-
gieron libros , fino que infe<Sláron con interpola-

cio-

(6) S. Cyríl. epifl. 28. ad 
foann. & ad Acacium 7 epijí.29. 

(7) Theodor. lib.l. H&ret, 
fabul. de Tatiano. 

(8) S. Gregor. lib. 9. ep. 69. 
(9) S. Augaft. contra Julian. 

Pelagian, contra Faufl. & pluri-
bus in locis. 

(10) Cap. De los Autores-) 
§§. citados. 

(j) S. Epjph. adverf. h&ref. 
çap. s 8. contra Cajanos. 

£2) S. Bafíl. epifi.43. ad Gre-
gor. Nijftn* 

S. Hieron. lib. I. contra 
Pelag. 

Idem Apolog. adverfus 
Muffin, cap. 7. 

S. Joann, Chryf. hom.l. 
in 2. epift' ad The (Jalon. 
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clones los verdaderos ; unas veces adulterando cláu-
fulas 3 como lo advierte el Cardenal de Aguirre (i) 
del Prefacio de San Iíidóro à fu recolección , ma-
liciofamente interpolado por los Heréges ; otras 5 

las añaden aun Capítulos ^ o Cánones ^ como lo 
prueban el Cardenal Barónio^ (2) y el mifmo Aguir-
re ; el primero convenciendo fer addicion malicio-
fa el paífage de la ProceiTion del Efpíritu Santo > 

que fe haría fofpechofa con la autoridad de las Ac-
tas de San Andrés ; y el fegundo los Cánones del 
ayuno prohibido en Sábado .> de la rebautizacion 
de los Heréges 5 y otros que fe hallan en los lla-
mados Apoftólicos : Algunas veces les quitan cláu-
fulas , como el Obiípo Huët (5) obferva de Oríge-
nes ^ Theodoréto^ y Phócio haber reparado., que 
la infiel perfidia de los Judíos excluyó en algunos 
Manufcrítos de las antigüedades Judáicas de jofé-
pho las cortas líneas donde habla ventajofamente 
de Jefu-Chrifto : otras pervierten una fola palabra^ 
como los heréges Felicianos ¿ difcípulos de Felix 
Obifpo de Urgél invertiéron las palabras Carnis bu-
militas adomtur y poniendo la voz adopt atar en lu* 
gar de Ador At ur : (4) otras veces > en ñn3 mudan al-

guna 

(1) Aguirre Colle ci. Concil. 
Hi/pan. torn,i. dijfert.2.. 

(2) Baron, apud P. Honor, 
à S, María torn a. differ t. 2. art.7. 

(0 Daniel Huet lih.i.An-
tiquit. cap. 4. 

(4) £1 P. LaubruiTei Traité 

des Abus de la Critique ? torn. 1. 
livr. 1. art. 13. num. 2. atribu-
ye las palabras Garnis humïlitas 
adoratur à S» Hilario. El Abad 
Gottwicenfe Chron. lib. 1. à S. 
Aguib'n. El Card, de Aguirre, 
en ei lugar citado, à S. Iíidóro. 

/ 
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guna letra > con lo que trañornando el fentído de 
la voz j pervierten el concepto de toda la Obra» 
La recolección de San líidóro que por graves Au-
tores es creída Ijïdori mercatoris, y en efta inteli-
gencia defechada de muchos , prueba doélamente 
el Cardenal de Aguirre fer de San líidóro ; y que 
poniendo el Santo Ijïdori pec cat or i s ( ufo entonces 
no eftraño à la humildad de los Prelados ) eferi-
bieron Ijïdori mercatoris 3 error que figuieron los 
mas. (i) Hinchmaro Arzobifpo de Reims ? (2) y el 
Padre Germón (3) ofrecen muchos exemplares de 
diftintos Heréges ¿ aíii antiguos > como de ios últi-
mos ligios. 

De efte maliciofo abuío, nació otro indifcrcto 
en algunos Críticos , de creer abfolutamente falsi-
ficado qualquier Manufcríto 3 en que fe vean aña-
didas j 0 corregidas algunas palabras 3 como fre-
qüentemente fe repara en los Códigos antiguos j 
pues muchas veces no es interpolación .> fino em~ 
mienda^ como prueba do6la^ y fólidamente el Pa-
dre Conftáncio (4) contra el citado Padre Germón. 
Por unos , y otros motivos, es precifo que la Crí-

tica 

(1) Aguirre C®lle£t. Cornil. 
Hi/pan. torn. 1. diferí. 1. per tot. 

(2) Hinchm. opufe. 55 . cap. 
18. Ipfas Scripturas inclytè im-

pofturavérunt. 
(3) Germon Opere laudat. 

de Véter. Hœretkis Ecclefiafticor. 
codic. corruptoribus. Veafe prin-

cipalmente eí Prefacio. Veafe 
también fu Apéndice de quihuf-
dam vetéribus A<fanuferiptis co-
dicib. S. Auguftini in difjert 7. de 
veteribus Regu Francor. diplomat. 

(4) Confiant. Vinditi. Ma-
nuferiptor. esdic. adverfus Ger-
monium y lib. 1. pag. 13. 
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tica no fe defvíe de la Prudencia, quando exerci-
te fus reglas en el examen de los Manufcrítos ; pa-
ra cuya prá&ica, à mas de algunas obfervaciones, 
que fe indicaron para los Imprefíos,y pueden apli-
carfe à los Manufcrítos, recopilaremos otras re» 
glas , que fe contrahen à eftos. 

§ . I L 

DE LAS REGLAS PREFIAS PARA EL EXAMEN 
de los Manufcrítos* 

B I B L I O T H E C I 

LA primera fe endereza à la averiguación del 
lugar de donde procede el Manufcríto , íl de 

Archivo particular, o de Bibiiothéca publica. La 
preferencia de los Archivos fe tratará en el Capí-
tulo de los Inftrumentos ; ahora de las Bibliothécas. 
En la mas remota ancianidad fe colocaban indif-
tintamente los autos, y libros manufcrítos en Bi-
bliothécas , como parece de la del Templo de los 
Hebreos , que incluía no folo los oráculos de los 
Profétas, y autos de los Jueces , y de los Reyes 5 

íino también las hiftórias de fus memorables he-
chos. (i) Pero defpues los dividieron por lo común 
en piezas feparadas, denominando abfolutamente 

Ar~ 

( i) Balthaf. Bonifacius de 
Arcbivis y cap. 4. Chriûianus 

Schoetrgenius fíifl. Librar ior. 
& Bibliópol. cap. i. 
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Archivo à la de los autos 5 y Archly o de Libros 3 o 
Blhiiothscit à la de los libros 3 (i) para cuya cuíló-
dia formaron eft antes ^ ó plúteos , que Venufiáno 
llamó Muféos. (2) 

Todas las Naciones tubieron fus Bibliothécas, 
(?) Las primitivas de los Egypcios > y las de los 
Caldeos merecieron poco aprecio de la doña an-
tigüedad , porque contenían mas fábulas 5 que no-
ticias ; (4) pero fe la grangeáron por opuefto mo-
tivo las de los Hebreos ( que fe fuponen las pri-
meras ) , (5) las de los Baby Ionios de los Perlas,, 
Griegos 5 y Romanos. En eftas Naciones las habia 
de dos efpécies ; unas proprias de ios Templos 5 
Magiftrádos ^ o de di ftinguidos particulares ; y otras 
publicas, en que fe vendían copias de ios origina-
les ¿ que fe guardaban en aquellas. Las primeras 

eran 

(1) La G lofa los llama Ar-
marios de libros 5 Clem. unie a j 
Glojf. ult. de Jure jurando ; pero 
por lo general Bibliothécas, o 
fueíTe de la voz Griega Biblos, 
que fígnifica libro , o de la 
Hebrea Biblia , o Bibliothéca : 
nombres de que ufaron indife-
rentemente los antiguos , para 
íígnificar la recolección del vie-
| o 5 y nuevo Teftamento. Du-
rand. lib. 6. Ration, cap. 1. num. 
17 . Bibliothéca à Gr&co nomen 
accepity & eft nomen xqubocumy 
fcilicèt locus 3 in quo libri repo-
nuntur , & volumen ex omni-
bus libri s véteris 9 & novi 

Teftamenti à Hieronymo com-
pofitum. Veafe Duchefhe F~e  
Bibliothéca. 

(2) Apud Schoettg. cap. I. 
(3) Veafe el Difcurfo Apo-

logético del Dr. Juan Rodrí-
guez de Leon à la Biblioteca O m » 1 » 
del Licenciado Antonio de 
Leon fu hermano , en que 
ce mucha erudición fobre las 
primitivas Bibliothécas de las 
principales Naciones, fu orí = 
gen, y progreílbs. 

(4) Herodotus , Plutar-
ch us , Diódorus apud eundem, 
cap. 3. 

(5) Schoettgen. ¿bid. 
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eran refpetábies ; en las íegundas andaba mas ar-
riefgáda fu legalidad, por la ambición ó capri-
cho de los Bibliopolas y 6 Vendedores , y de los 
Librários¿ ó Emanuenfes 5 que formaban las copias, 
(i) Al paífo que fe acrecentaban los efcrítos 5 fe 
aumentaban las Bibliothécas ; de forma> que Pu-
blio Vi&or (2) aífegura, que en fu tiempo (que fue 
el de Valentiniáno, y Valente ) había en Roma mas 
de 

treinta Bibliothécas publicas 3 defcollando entre 
ellas la Juliana erigida por Julio C e f a r l a Palatina 
por Augufto 3 la Ulpia por Trajáno, y la Domiciá-
na, y Gordiana por los Emperadores¿ que las iluf-
tráron con fus nombres. 

De tan preciófos thefóros deípojó à Roma la 
inconcebible barbaridad de Caligula, (s) Los Em-
peradores de Oriente las juntaron famófas, íl en do-
lo con efpecialidad j la que formó en Conftantinó-
pla Conftantíno Magno , pero otro Caligula , digo 
el Emperador León Ilaurico ( aunque por diftinto 
motivo ) la entregó igualmente à la voracidad de 
un incendio. (4) Que los Soldados de Cefar díeífen 
eífe fatal deílino à la célebre de Alexandria, eri-
gida por Ptholoméo Philadelpho 5 era feníible 3 (5) 
pero perdonable al arrojo de una Tropa., que no 
labe lo que malogra ; mas quando fe lee de eílos 

Tomo I. Mm dos 
(1) Schoettg. H i ft. Librar. & 

Bibl. c.3. Veafe'Ia 3. reg.¿>,278. 
(2) Ap.Baith.Bon.de ^rck.c.4.. 
(3) Idem Balth. Bonif. cap.7. 

(4) Hift. Bizant. ex Niceph, 
Cedrén. «Se allis. CabaíTut. Not. 
Eccl. fee. VI //. in S i nop. n. 2. 

(5) Aul. Gel. lib.6. cap. 17. 
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dos Emperadores, compiten ía admiración , y el 
fentimiento. Apenas renacieron las letras , bolvie-
ron à poblarfe las Bibliothécas , prosiguiendo en 
los ííglos ílicceíTivos con» dicho fo adelantamiento , 
hafia llegar al auge , que fe reconoce en todas las 
Provincias de Europa. 

Las circunftancias , que debemos examinar (i) 
en ellas, fon en primer lugar fu autoridad, y cré-
ditos j luego el modo de fu formación, y manejo ; 
accidentes, que haya padecido ; íi tiene Indices, y íi 
coetáneos à fu eftablecimiento, o pofteriores ; y íi 
el Manufcríto, que fe produce , eftá continuado en 
ellos, y como ; que à lo menos en el cafo afirma-
tivo fe confidera recondído con pofitívo conoci-
miento , no furtivamente intrufo. Las calidades au-
torizadas de una Bibliothéca , como las que fe han 
mencionado, las que refieren San Geronimo, y San 
Athanaíio (z) de las primitivas Iglefias, las arregla-
das por el Papa San Geláfio en el Synodo Roma-
no , de que hicimos mención en el capítulo ante-
cedente, (3) y otras de. eíta claífe> contribuyen à la 
acceptacion > pero no determinan. Ninguna mas 
atendible > que la Vaticana,, y fin embargo pade-
ce juila reprobación alguno de fus Manufcrítos. El 
Cardenal Barónio (4) da la cenfura de execráble à 

uno 

(1) Veafe à Ferreras part.2. 
pag. 13' 16. 19. y 22. 

(2) Chambers V. Biblio-
théca. 

(3) Yeafe tit» 2 . §. 1. pag. 
169. y 1 7 1 . 

(4) - Baron. Annal, torn. 8, 
ad ann. 604. 
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uno formado en nombre de dos Diáconos de San 
Gregorio Magno. Los Padres Heníchenio 3 y Pape-
bróchío (1) defcchan otros > y feñaladamente un 
código Griego de la Invención de la Santa Cruz., 
indigno por fus faltedades. Las Bibliothécas 5 que 
únicamente fe reducen à Manufcrítos como lo fué 
la Vaticana 5 no folo en fu origen por el Papa Ni-
colao V. en 1450. fino en fu reftauracion por Six-
to V. y lo es la Cottoniána de Inglaterra > (2) parece 
fon preferibles en la confianza 5 porque no tienen 
repartido el cuydado con los impreílos 3 à menos 
que fean diftintos los deftínos de los Bibliotheca-
nos. En fin 5 las calidades mas feleftas de una Li-
brería indultan à un Manufcríto de la defconfian-
za ^ pero no del examen. Quando fe trató de la 
Canonización de San Raymundo de Peñafórt fe 
atendió mucho à un Manufcríto 3 que fe halló en 
la Bibliothéca de los Padres Dominicos de efta 
Ciudad ; porque à las cirçunftancias de efta acom-
pañaron las reglas y que le calificaban legítimo ¿ y 
caí! coetáneo. (3) 

La autoridad de una Bibliothéca contribuye 
igualmente para el examen de las interpolaciones^ 

Mm 1 que 

(1) A&. Sanélor. torn, 1 . 
M ají y die 3 . cap. 2 . num. 9. 
& feq. 

(2) Ephraim. Chamb. Cy-
clop&d. Art. Bibliothéca. 

(3) Veafe à Fraricifco' Peña 
Auditor de Rota en la Vida de 

S. Raymundo, que iluftró con 
notas, y facó à luz en Roma 
en el mifmo año de la Canoni-
zación del Santo in Prœf. & lib. 
3. cap.25. pag*27ié de donde fe 
formaron las notas 58. y 39 . ci-
tadas pag.233. not.1. 
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que fe rezélan en algun Manufcrito 3 y en especia-
lidad quando faltando el original., las hay (como 
es regular ) en las copias ; pues como no pueden 
conocerfe fin el cotejo de una con otra (i) la 
que fe halla en Bibliothéca autorizada 3 íiempre 
lleva configo , en igualdad de conjeturas 9 cierta 
recomendación de preferencia. 

PERSONA QUE LE PRODUCE. 

L A fegunda atención recae fobre la Perfona, 
que produce èl Manufcrito. Quando es el m i t 

mo Bibliothecário fe hace muy atendible ; pues à 
mas de la elevación del empléo, (2) ha fido .> def-
de la edad mas diftantc práctica en todos los li-
gios elegir para eñe encargo fugetos de la mayor 
confianza., erudición^ y conocimiento en los libros. 
De la Alexandrina 5 que fe ha dicho 3 erigida por 
Ptholoméo Philadelpho lo fueron Demétrio Phalé-
r eo , y Zenodóto Ephesino : Marco Teréncio Var-
ron lo fue de la de Julio Cefar: CayoMelino Um-

brien-

(1) Euíeb. Amort Princip. 
Artis Critic. part. 5. $ 4 . reg.17. 
Non debet ajjeri Auctôrïs inter-
polate 3 nifi probetur per alia 
exemplar i a. 

(2) En la Iglefía Romana 
el empléo de Bibliothecário tu-
bo annexa la Vicecancillería, 
hafla que pafsó à Aviñon la I 
Santa. Sede. Onuphrius Panvi- I 

nius ¿ib. de Reb. Lateran. Fice-
cancell. Ecclef Rom. En el Im-
perio Occidental de los Caroli-
nes fue Dignidad Palatina, Da 
Cange Clojf Lateran. V. Biblio-
théca ; y en las Cathedráles fue 
ia que defpues pafsó à fer de 
Cancelario. Michael Moiiacli. 

SanÏÏuar. Caguan. apud eun-
dem. 
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brienfe de la de Augufto : Albino Flac'co. Maeftro 
del Emperador Cario Magno eligió para la E v o r a - ^ j ^ ^ 
cenfe de Inglaterra à Marco Antonio Sabellico 
que antecedentemente había gobernado en Ven 
cía la Marciana; (1) y el mifmo Emperador p a ^ 
ra la fuya al dofto Gervardo ; (2) y en fin, Oilll- Je/LÎ6, 
tiendo antiguos ^ y eftrangeros exemplares los ¿•¿ft a h fit*-*u» Jill 
la Real de nueftra Corte acreditan inyariáda efta 
obfervancia. Quando el que da à luz un Manuf-
críto no fe halla revertido de efta calidad ^ es mas 
precifa la inípeccion de fus cireunftancias ; à cuyo 
£n pueden tenerfe prefentes las reglas , que fe in-
dicaron para el examen de Autores impreífos > y 
con íingularidad la Patria ^ Religion ^ Integridad,, 
Prudencia ^ y Erudición. Para temer motivos de in-
terés m a l i c i a z e l o indifcréto ^ ù otra paíTion ^ 
ayuda el conocimiento de las tres primeras ; para 
los de nimia credulidad 3 ligeréza3 e ignorancia de 
la fé^ que merece el Manufcrito^ conduce el de las 
dos ultimas. Los Chronicónes ^ que confte haber 
publicado Antonio Nobis y el Padre Román de 
la Higuera aun antes de abrirfe infpiran la fof-
pecha y porque manifeftaron fu fé poco fegura o 
fu excesiva facilidad Efcritóres de conocida mo-
deración\ (3) y al contrario, los dados à luz por fu-

ge tos 

(1) Balthaf. Bonifac. de Ar-
chly i s > cap. 8. 

(2) Einhard. lib. de Trdnsl. 

SS. MM. Marcdlinîy & Petri. 
(3) Don Juan de Ferreras 

Bift. de Eff. farts 2 . cap. 1.3» 
El 

R 
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getos venerables, circunfpeclos , y eruditos, como 
los que uniformemente refpéta el Orbe literario ; 
parece que aiin en la evidencia de fingidos, no aca-
baría de retraherfe el concepto de verdaderos. Los 
Manufcrítos, que falen fin Pa t rono , 0 con uno, 
que ni fea temible, ni recomendable , ignorados 
los motivos del .retiro y el modo del hallazgo, 
nos dexan con indiferencia , y entonces pallamos 
con ella al examen de las demás reglas. 

NATURALEZA DEL MANUSCRITO. 

L A tercera ( que es muy importante ) inípecció-
na la naturaleza del Manufcríto 5 íi es origi-

na l , 0 copia, por lo común lo expreífa el que le 
publica, y fegun fu autoridad puede confentirfe , 0 
dudarfe. Otras veces lleva la firma del Autor, y no 
fiendo conocida, requiere el cotejo, no fiempre fá-
cil , con otros efcrítos fuyos. Contribuye al cono-
cimiento del Autógrapho la connotacioir del Año, 
que en los antiguos era freqüente, pero 110 deter-
mina; pues viendofe también en muchas copias, (1) 

es 

El P. Segura Norte Crit. difc. 6. 
principalmente en los §§. 1. y 8. 
El M. Fr. Pablo de S. Nicolás 
Siglos Geronimian. tom. 10 . en el 
Prefacio. Veaíe el capítulo an-
tecedente, tit.2. $.2. pag.133. 

(1) El Emperador Tácito 

( fegun Vopííco , y Sabellico 
lib. 7. en. 7.) mando poner co-
pias de la h i ft or i a Augufta de 
Cornélio Tácito en las princi-
pales Bibliothécas , y aún Ar-
chivos del Imperio. Si à lo .re-
comendable de eftos depofitosj 

F 
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es equivocable con las coetáneas. Algunas de las 
obfervaciones ^ que fe expondrán en los párraphos 
figuientes y pueden coadjuvar à efte difcernimien-
to j pero el que mas le aflegura 3 es la impoficion 
de felloy ó la fubfcripcion de firma conocida., co-
mo las Obras de Jofépho 3 que merecieron verfe 
autorizádas con la del Emperador Tito. (1) Efta au-
thenticidad diífuelve quantas controverfias fuelen 
fufeitarfe fob re tan util difcuiïïon. -ti > 

Importa no omitir diligencia para el hallazgo 
del original de qualquier Manufcríto como fuma-
mente preferible à toda copia. Es común encargo 
de los Autores ¿ y refpetable prádtica de la Con-
gregación de Sagrados Ritus ; pues en la revifta de 
Obras de que fe va à hacer juicio para la Beati-
ficación 0 Canonización de algún Siervo de Dios^ 
íi efte no las imprimió 3 y aífeveró con fu nombre 
mientras vivía ( como fe dixo hablando de las póf 
thumas ) no queda probada la identidad con las 
copias ; fino que fe hace precífa la verificación 
de los origináles^ ó Autógraphos. (2) 

Quando eftos fe nos oculten y fea neceffario 
el ufo de las copias^ fe ra el primer cuy dado ver^íí 

al 

y à lo coevo del cará&er fe 
hubieíTe añadido la nota del 
Año 5 hubiera fido difícil dif-
tinguir de femejantés copias 
el original , à no tener algu-
na de las otras connotaciones, 
que le cara&eríza. 

(1) Veafe la Oración Gra-
tulatoria de la Academia à Su 
Mag. que eferibió D. Francifco 
de Práts , y Matas, pag. 37. 

(2) Benedict. XIV. de Bea-
tific. & Canonisai. $an£í. lib. 2 . 
cap. 26. num. 6. 
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al principio del libro hay re fumen de la Obra., y 
fi à la fin fe halla la nota de emendayi 3 o contuli \ 
(i) porque los Librarlos 5 ô Emanueníes, entre los 
Romanos ,> que muchas veces eran íligetos de Dig-
nidad j y íiempre de erudición 3 formaban ios re-
fume nes al principio de los libros ; y los Biblio-
polas 3 efto es , los que cuy dab an de venderlos 5 

cometian el exâmen de las copias à los mifmos 
Autores ¿ los qualcs authenticaban la comprobacion 
con las citadas notas. Por efto dixo Marcial : (2) 

Septan quos tibí mifimus libellas 
Autlorls cálamo fm notatosy  
Hœc illis pretium facit litara. 

Los Griegos eran mas negligentes en eftas formali-
dades 3 (3) no folo los Copiantes j 0 Librados .> como 
parece de la amoneftacion ^ que les hacía San Basi-
lio ; (4) pero aun los fugetos notoriamente doélos. 
Diofcórides y Artemidóro publicando las Obras 
de Hypócrates 3 anduvieron tan omiífos en el cuy-
dado de fus refpeólívos Emanuenfes como en una, 
y otra copia reconocieron deípues fus Intérpretes. 

Es 

(1) Chron.Gottwicea. tom. 
I. tit. i . lib. i . num. 3. Vea fe à 
Fontaníni in Finàic. Diplomat, 
contra Germon 3 cap. 3. num.7. 

(2) M. Val. Mart. lib. 7. 
Epig. 16 . altas 13.6. 

(sf Schoettgen. de Librar. 

& Bibliop. cap. 4. §. 2. Sed om-
nibus hac in re negligentiores re-
perinntur Gr£ci y ut ii tefiari po-
terunt quibus Grecos codices Aia* 
nufcriptos infpkere licuit. 

(4) S. BaiïJ. epifl. 33 4. alias 
180. 
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Es verdad, que el cuydado atribuido à los 
Bibliopolas, y Libreros Romanos no era gene-
ra l , fino-en las Bibliothécas de nombre, cuyos 
dueños huleaban luge tos de inteligencia, y con-
fianza ; ô en los Bibliopolas de R o m a , que fe 
preciaban de cumplir la obligación , en que les 
cónílituía fu empleo, de tener hábiles Libreros^ 
o Copiantes ; (i) pero otros Bibliopolas mas 
atendian à una mano corriente , que correóla ; 
y para mayor defpacho no fe detenian en com-
probaciones. Con efta omiífion fatisfacía el mifi-
mo Marciál (2) à los que enconuafíen faltas en 
fus Obras : 

Si qua vi deb untar char ti s tibi, le Sí or 3 in ifiis¿ 
Sive oh feúra nimis, five latina yarum ; 

Non meus efi error : nocuit Librarlas illis3 

Dum proférât verfus annumerare tibi\ 

Tomo I. Nn Y 

(1) Schoettgen. lib. citât, 
cap.3. Juan Andrés Efchembach 
DiJJert, de Scribis veter. Roman. 
§. 3. diftingüe los Efcribientes 
en Públicos, que fervian princi-
palmente à los Magiftrádos; y 
en Privados > que eferibian por 
quaîquiera , que los llamaííe , 
tomando el nombre de fu mil-
ma ocupacion ; como Tabala-
rios , los que eferibian en ta-
blas, o tablillas; Notarios, los 

que con notas; Libraries y los 
que en libros, &e. 

Son curio fas las noticias, con 
que acompaña efto San Iíidóro 
lib.6. Orig. y diílinguiendo k s 
voces de Librario, y Antiquario, 
añade, que fe denominaban Li-
brar ios y los que eferibian coías 
antiguas, y modernas; y Anti-
quariosy ios que folo antiguas. 

(2) Martial, lib. 2 . epig. 7 , 
a!ids 8. 
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Y de ella fe quexaban Aulo Gellio , (1) Eftra-
bón 3 (2) y otros graves Eícritóres de la primera 
edad del Imperio. Con él nació efte deforden., em-
pezando algunos Bibliopolas a hacer comercio de 
los libros 3 (s) aunque otros períeveraron en el ze-
lo de fu honor. Por efto Quintiliáno (4) empeñaba 
el de fu Bibliopola Triphón , para que faliefíen 
fus Obras correctamente copiadas. 

En el primer período de la edad média , en 
que todavía lidiaba la erudición con la barbari-
dad ^ tenian aun los Occidentales correólos Co-
piadores ^ y continuaban el cuy dado de que com-
pro!) aííe 11 las copias con los originales ; pero en 
el fegundo período > en que campeaba mas la ig-
norancia ^ y la malicia, aunque los Cabildos Ecle-
íiafticos , y Seglares 3 Monaftérios , y Académias 
invigilaban en lo mifmo 5 y fus Librários y Ven-
dedores de libros juraban ciertas reglas , que pro-
metían la legalidad de las copias ; mas en otros., 
que ponian tiendas de libros à fu arbitrio 3 fin 

guar-

(1) A. Gell. N06I. Atiicar. 
lib. 8. cap. 20. hablando de los 
Manufcrítos de fu tiempo, di-
ce : Summè corruptos y atque per-
peram efe defcriptos. 

(2) Strab. Gcograph. lib. 13. 
pag. 5 8 1 . Et Bibliopola quidam 
Libráriis malis ufi •> ñeque confie-
rentes > quod & aliis accidit U-
bris ? qui vendendï eau fa fer ib un- • 
tur, & hic 3 & Alexandria. Y 

no dudó de afirmar , que los 
libros de Theophraftes , y de 
Ariftoteles fe viciaron, por in-
curia de los Copiadores. 

(3) Schoettgeu. cap i t. fup. 
citât. 

(4) Quintil. Prœfat. infiit. 
Or at. Áfultum autem in tua quo-
que fide , ac diligentia pofitum 
efi y ut in manas hominum ¡ quant 
emendatijfimè veniant. 



CAP. I I . D E LOS MANUSCRITOS. 3 ° 5 

guardar otra regla , que íix mifma voluntariedad, 
era mas contingente el engaño. (1) 

Finalmente en todos paífes , y tiempos fe han 
obfervado , y obfervan las copias de Manufcrítos 
expueftas à varios errores ; unas veces por malicia, 
inadvertencia , 0 priffa de ios Libreros ; otras por 
falta de claridad , de cuy dado , 0 de inteligencia 
en los que diftan ; no pocas , por vana prefump-
cion de los Emanuenfes, pretendiendo emmendar 
letras, 0 palabras, 0 incluyendo las notas margi-
nales en el cuerpo ; y en fin otras por motivos, 
que avifan Enrico Eftéphano, (2) los Padres Mabillón, 
(3) y Germón, (4) y difufamente Monf. Le Clerc. (5) 
Apenas fe halla erudito, que tratando de copias de 
Manufcrítos, no manifiefte la indagación de fu le-
gitimidad , como admirada de los efcarmientos. 

P R E E L E C C I O N DE LAS COPIAS. 

D E lo expreffado refulta la fegunda regla 3 y es, 
que en defeílo de originales procuremos las 

copias mas antiguas, y menos diñantes de aque-
Nn 2 líos. 

(1) Schoettg.i&. cap.^.a §.3. 
(2) Joann. Cíerici torn. 2. 

Cap. de Orig, mendor. 
(3) Mabillon Stud. Monají. 

part. 2. cap. 12. 
(4) Germon in Append, de 

quibufd. veter. Aíanufcript. co-
dé c. cap. 2 . 

(5) Le Clerc Art. Crit. 
torn. 2. part. 2. cap. 16. Es gene-
raí la quexa de los Autores Co-
bre los errores de los Copian-
tes. Veaíe à Bardo Adverfarior. 
lib. $2, cap. i9. Al Cardenal de 
Noris Epifl. Confuí, pag. 8 5 5 . 
Boldéti Obferv. fopra i cimet» 

de 
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líos. El Padre Ruinare prefiere una de poo. años, 
fobre las Aftas de San Saturnino, à otras fiete mas 
modernas. (*) Los Cardenales Barónio, y Aguirre, 
con los exemplarcs mas antiguos, prueban la addi-
cion herética fobre las referidas Aétas, y Cánones; 
(2) y del mifmo medio fe valen generalmente los 
fobre citados , para convencer el fingimiento de 
repetidas copias etherodoxâs. 

Sin embargo no dexa de haber cafos, en que 
las modernas emmiendan los errores de las anti-
guas. El Padre Honoráto de Santa María nos ad-
vierte de las equivocaciones, que padecieron an-
tiquiíTimas copias del fagrado texto, como la Can-
tabrígienfe, la de la verfion Griéga, que fe halla 
en el Vaticáno , y la de Alexandria, que eferibió 
Tecla Egipciána ; (3) pero eílos exemplares fon 
raros9 y no quitan la fuerza à la regla , que pa-
ra excepcionarla 3 es meneiler3 que las copias mo-

dernas 

de i Sanff. Mart. lib. 2 . cap. 8. 
y afsi muchos otros. 

Es curioío lo que íbbre eñe 
afíumpto efcribe San Gerónimo 
à Lucínio : Opufcnla mea (dice) 
ad defer ibendum bominibus tuis 
dedi y & defcripta vidi in cbar-
táesis codicibus y ac frequenter 
menai y ut conferrent diiigentiúsy 
& emendarent : Vndè fi Para-
grarnmata repêreris y ~vel minus 
aliqua defcripta funty qua fenfum 
legentis hnpediant y non rnihi de-

bes imputare y fed tuis y & imper i-
tiiê Notariorumy Libraría rum que 
incuria y qui feribunt non quod 
inveniunt y fed quod intelligunîy 
& dum alienos errares emendare 
nituntury oflendunt faos. D. Hie-
ronym. Epift. ad Lucinium. 

(1) P. Honorât, à S. María 
Animadv. in reg. & ufum Crit. 
torn. i. dijfert. 2 . part. 2. art, 7. 
pa-g. 1 37 . 

(2) Veafe lo dicho £¿^.269. 
(3) Idem ib. dijf.z, art.7. cit. 
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ciernas fe prefenten acompañadas de eficaces razo-
nes, que convenzan el error, y faltedad de las an-
tiguas. La razón mifma perfuáde menos arriefga-
da la. verdad en los exemplares coevos, ô no da-
tantes del original ; pues íiendo tantas las contin-
gencias en cada copia, como fe ha dicho, fe exi-
men las primeras de las que fe van añadiendo en 
las poílerióres. 

Difponen nueftras Leyes Municipales, que pa-
ra conftituírfe Juridíco el tranfumpto de un Inílru-
men to , no folo debe authenticar fu concordancia 
el Efcribáno Publico, que le forma, fino que ha-
yan de ateítigiiarie otros dos con fus firmas , y 
íignos.5 y fin embargo de prevención tan recomen-
dable , miran los Tribunales con defagrado à un 
tranfumpto de tranfumpto ; à un tercero le reca-
tean la fe ; à un quarto, y fubfeqüentes absoluta-
mente fe la niegan. Tanto es el rczélo de cafi im-
preveníbles equivocaciones, que fe confidéra en la 
repetición fucceííiva de tranfumptos : Qué hará en 
las fimples copias de Manufcrítos, en que fobre lo 
dilatado del trabajo , fuele fubíHtuír al cuy dado 
obligatorio de los £ícribanos una fuma libertad 
de los Copiadores? 

El Padre Santa María (1) ( à quien figue el Iluf-
triífimo de Guadíx ) refiere otras reglas , que or-
dénan los Críticos para el cotéjo, y elección de 

las 

(1) Idem ibidem j Pag. 13 S» 
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las copias , como el que habiendo diveríidad en 
las de una miíma Obra fe atienda al mayor nu-
mero ; Que quando en los mas exemplares no fe 
hallan cláufulas, que fe leen en pocos ^ fe confide-
ran como añadidas en eftos : Que quando el núme-
ro de los exemplares que las expreftan ^ y el de 
los que las omiten fea igual , queda en mera pro-
babilidad. 

El mifmo Padre manifiefta con razón., y exem-
ptas la infubfiftencia de las dos primeras y no fe 
aparta de la ultima ; en cuyo cafo parece fer el 
mas proporcionado recurfo las conjeturas-, y cali-
dades extrinfecas de unos y otros : aquellas en el 
cotejo de copias tienen mucha fuerza pero no tan-
to ^ como les franquea Monf. Du Pin pues las ele-
va fobre todos los Manufcrítos ; de fuerte que aun-
que fean uniformes los da por apócryphos ^ como 
lo repugnen las conjeturas, (i) En fin el referido 
Padre Santa María defvanéce eruditamente quantas 
reglas producen los Críticos reípectívas à efte exa-
men ; de forma que la menos contingente puede 
aífeverarfe fer la que fe apoya en la antigüedad ̂  
cuyo difcernimiento en defecto de poíltíva indi-
c a c i ó n facilitan principalmente el carácter mate-
ria efcriptória y forma material del Manufcríto; 
pero con efpecialidad el caráíler^ (2) objeto ^ que 

(1) Du Pin. Nouvelle Bibliotb. I (2) P. Honorât, à S. María 
des Aut. Ecclef. torn. 1 . au Pref. ] loe. cit. Veafe la Oración Intro-

ducto-
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fe merece el cuy dado de la Congregación de Sa-
grados Ritus, y que freqüentemente encarece nuef-
tro SantiíTimo Padre ^ (1) a fin de que refuelto por 
peritos el de las Obras del Siervo de Dios , à cu-
ya Beatificación 0 Canonización fe procede , y 
aífegurada la puerta de ferie coetáneas , entre fin 
tropiezo el juicio à perficionar el confenfo fobre 
la calidad de genuínas. 

T I T U L O I I . 

DE LAS REGLAS ACTUALES, QUE 
infeccionan lo material del Manufcrito. 

ENtrando ahora en las reglas aéluáles^ unas inf-
pecciónan lo material del Manufcríto y otras 

lo formal. Empiezo por las primeras, que incluyen 
I. la materia efcriptória, eíto e s , en que , y con 
que fe ha efcríto, acompañando la ultima los Inf-

trumen-

duélória , que nueftro D. Aguf-
tín de Montiáno hizo à la Aca-
demia Efpañdla de la Hiítória, 
en calidad de Direótór de ella: 
Faflos de la Real Academia Ef-
panóla de la Hiftória , ano 1. 
pag. 1 1 4 El P. Germon de Ve-
teribus H&ret. Ecclefiajl. Codic. 
corruptor, lib. 2. cap. 3. ( como 
Angular en muchas de fus opi-
niones) tiene por incierta efta 
regla v Jncertum ejjb ex ipfa cha-

ra&erum infpeffiione de codicís 
Atate y & authentica judicium. 
Pero el diétámen contrario es 
univerfalmente recibido de los 
Autores. Confiant, vindic. M a-
nufcriptórum Codic. adverf. Ger-
mán lib. l.pag. 8. Chron. Gott-
wicen. lib. 1. num. 5. Mabillon 
Stud. Monafl. part. 2. cap.12. 

(i) Benedia. XIV. de Bea-
tification. & Canonist ion. San-
ffor. 
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trunientos de efcribír. II. La Orthographia , que 
comprehende caraóléres, fu arreglo, abreviaturas, 
puntuación, dirección de líneas, y páginas, Ogif-
tagraphia, y notas iniciativas, y finales de los li-
bros. III. La eítruéliíra, ô compoíicion material 
de ellos , fcgun los paífes , tiempos , y cipe cíes 
de los Manufcrítos. 

L , 

DE LA MATERIA, EN QUE SE ESCRIBIA. 

E N eíla parte diípenfaré algo en la brevedad, 
que profeíTo , porque es aífumpto plausi-

b le , util, y confundido: Y atendiendo à que de la 
mifma materia fe formaban los Manufcrítos, y los 
Inílrumentos authénticos , fufragandofe reciproca-
mente para la prueba de aquella, fegun las épo-
cas, y los paífes; à fin de efcufar repiticiones, ha-
blaré ahora de la de unos, y otros, remitiéndome 
à eíle capítulo , quando trate de los Inílrumentos. 

Para proceder con claridad, es prccífo diílin-
guir la matéria de los monumentos públicos, como 
leyes generáles , tratados de p a z , y aliánzas, hif-
tórias, hechos recomendables , y otras memorias 
de eíla naturaleza, de la que fervía para las par-
ticulares , y privadas , y que no tenian relación 
primaria al publico , ya fueífen íimples Manufcrí-
t o s , o authénticos. 

Todos 
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Todos ios Autores 3 que tratan efte aíTumpto^ 
vienen à parar di re día y o indirectamente en el tex-
to de. Plínio., (i) que dice: Antea non fkijje charte-
rum ufum in palmar urn foliis primo fcriptitatum y dein-
de qu arum darn arbor um libris. Pofiea publica monumen-
to, plumb et s. voluminibus- 5 mox & private Untéis con 

fici cœpta s aut ceris que muchos leen fchedis. 
Algunos exponen efte texto 3 dando al adver-

bio ?mr equivalencia à w o , y en efte fentído-en-
tienden 3 que los monumentos públicos fe eicribie-
ron en plomo 9 pero los privados en lienzos , y ta-
blas cerádas ; (2) otros juzgan , que la partícula et 
de la expreílada autoridad fea copulativa de los 
monumentos públicos eferítos en plomo ¿ lienzos, 
y encerados 5 en cuya inteligencia deberá eonftruír-
íe diciendo3 que los monumentos públicos fe ef-
eribieron en plomo 3 lienzo , y encerados 3 y poco 
defpues los privados en la miíma materia. Efta in-
terpretación parece la mas fegura, y conforme a 
la verdad 3 que m ani fe ft aran las noticias ftibfeqüen-
tes 3 y con especialidad los Anales públicos del 
Pontífice Maximo. He examinado los Autores y 
que cita mi hijo (3) en la Diífertacion Íobre el 

Tomo I. Oo af-

(1) Pirn. ¡ib.13. cap.l I. 
(2) Piiiiippus Beroaidus in 

Comment, ad eleg.22. lib.3. Pro-
pertii. Pública monument a pl tim-
béis voluminibus confici ccepe-
runt ; privata vero in Untéis 5 

& tahellis cerátis. 
(3) D. Domingo Félix de 

Mora Disertación [obre el orí-
gen de la Hiftória Romana3 
citando las Se he das de Servio, 
que dicen : Tabulara dealbatam> 

quo-
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aiïumpto ; y en efe ¿lo confia , que los eferibieron 
los Pontífices. Máximos defde el principio de Ro-
ma ( efto es defde Ni ima, que eílableció la dig-
nidad ) en libros Unteos, que fe confervaban en 
la cafa de la Moneda, y en tablas dadas de blan-
co , que annualmente exponían en fu cafa, al pu-* 
blico j para la común fatisfaccion, y reviíta. 

MATERIA ESCRIPTORIA EN LOS 
monumentos públicos bajía el figlo V« 

EScribiéronfe , pues , à los principios los monu4 
mentos públicos en volúmenes de p lomo, y 

de 

qmtannis Pontifex Maximus ha-
huit y in qua prœfcriptis Confit-
lam nominihusy & aliar um y dig-
na memoratu notare confueveraty 
áoiniy militiœq.us> terra, marique 
gejîa y per fwguios dies : cujas di-
ligent! œ annuos commentarios in 
ohoginîa libros, réîeres retulé-
mnt. Cira también el (¡guíente 
lugar de Cicerón de Orator, lib. 
2 . cap. 1 2 . Erat enim Hiftoria 
nihil aliud 0 nijí Annálium con-
fsftiai cujm reiyœemariœque pu-
blica retimndœ. causa, y ah initio 
rerum Romanarum ufque ad P. 
Mutiurn Pantificem Maximum> 
res ornées fingulorum annorum 
mandaba t litter is, Pontifex Ma-
ximusy efferebatque in alburn , & 
proponcbat tabu lam domi y pote-

fias ut effet. Popula cognofcendi : 
il qui etiam nunc Annales maxi-
mi vocantur : Y añade la expli-
cación, que fobre efte lugar de 
Tulio hace Jofeph Bimardi Ba-
ron de Monte-Sel éuco, en fu 
differt. 1. que fe lee en Murato-
ri torn. I. Veter. Infcript. don-
de exprefla: Quamvis autem de-
fiiffe inftnuat Cicero poji Mutium 
Pontificem Maximumyid ejl anno 
Vrhis cond. 6 2 3 . ufum y Annales 
in domo Pontificia Aíaximi pu-
blicè proponendi ; attamen fieri 
non de fier un t y & m libris. linteis 
ficut antea- feribebantur y quos in 
ts£de Monetœ adfervatas teflatur 
Liviusy &c. Kcfpcto de los li-
bros linceos, veafe en adelante 
el titula Lienza. Pitifco cree, 

que 
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de lienzo , y en tablas ce radas , fegün P imío , (i; 
también encerufádas, y papel Egypeio, fegun otros, 
(2) y fe regiftráron en láminas de metal, tablas , y 
coíiínas de piedra ( como veremos en el capítulo 
de las Infcnpciónes ) haíla el figlo V. en que la 
invaíion de los Bárbaros, extinguiendo el expíen-
dor Romano, acabó eíla coílumbre, y fue fubro-
gáda materia débil à la confidente de mármoles, 
y metáles, cuyos documentos llama él Marqués 
Mafféi Regíftros Diplomáticos, en que Grecia , y 
Roma mandaron copiar las mas dignas memorias 
de fus Repúblicas, (Í) 

P L O M O . 

EXpreífa Plínio volúmenes de plomo. (4) Nuef-
tro Solánes, y otros , dicen en láminas , ù 

hojas de plomo, (5) tal vez eílraiiando volúmenes 
de eíle mineral. El Padre Harduíno (6) lo advierte 

Oo 2 poíi-

que defpues ele la muerte de P. 
Múcio, en lugar de proponer-
fe en tablas los Anales, fe ínf-
cribiéron en mármoles 5 colo-
cándoles en el foro para la ma-
yor publicidad. Pitifc. Lexíc. 
Antiq. Roman. V. Annales. 

(1) Plin. loe. fup. citat. 
(2) Veanfe en adelante los 

títulos Tablas Cerufááas , y Pa-
pel Egypcio. 

(3) Maftei I ¡loria Crit. Di-

plomat. lib. 2. num. i. 
(4) Plin. loe. fup» cit. Plum' 

beis voluminibus. 
(5) Solánes Seie£l& Juris 

Differt. dijf.3. num.19» pag.196. 
(6) P. Joann. Harduin. in 

Notis ad Plin. lib. 13 • cap. 11. 
num. 3. Plumbeis valu minibus : 
Larainis nirnirum màlLeo tenuá-
tis y <&" extenfis : Nam volumina 
cum audis , cave plúmbeos putes 
convolvi oportuiffe libros ; <¿Tc. 
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pofitivamente ; y el Padre Hermanno Hugo (i) re-
fuelve lo miímo , fuponiendo, que no podrían ro-
llar fe fin que muy luego no fe rompieílen ; pero 
entrambos fe engañan , pues à mas de que Trotz 
(2) en las notas al mifmo Hugo, no en el capítulo., 
que fe ha citado, fino en el 35 . menciona volú-
menes rollados de fubtiliííimas láminas de plomo, 
Marco Antonio Boldéti (3) aífegura haber encontra-
do muchos en los cementerios de los Martyres ^ y 
nos produce uno dibuxádo en lámina, que halló 
en el de Ciriaca, (4) y realmente fe ve rollado, 
como nueftros pergaminos. Advierte el citado Au-
tor , que al defembolverlos , fe rompian como vi-
driólo , por eftar calcmádos à caufa de la hume-
dad, perjuicio, que no padecian las láminas de ef-
te minerál. Yo las he vifto adelgazadas, como ho-
ja de lata, que fe rollában como pergaminos. 

El ufo de efcribír en plomo es antiquiííimo, 
pues afciende à la época de los antiguos Patriar-
chas, fegun la expreíTion de Job , (5) que aunque 
Monf. Du Pin la hace alegórica., (6) no la recono-
cen por tal los Comentadores de aquel texto, y 
otros Autores, que le alégan. (7) El Padre Kir-

cher 

( 1 ) Herrn. Hugo c . i o . p . 8 6 . 
(2) Trotz in Herm. Hugo 

e.3 5 , ap.Hebr. & Grœcos veteref 
que Romanos pleriqueconvolveba-
tur libri ex piumbo fubtilijfmo. 

(3) Boldéti OJferv. fopra i 

Cemetéri , lib. 1. cap. 60. 
(4) Tab. 2. num. 3. 
(5) Job cap. 19. y erf. 24 . 
(6) Du Pin Biblioth. Ecclef. 

torn. 19 . Tit. Calmet. 
,(7) Du Hatnel in Job c.19. 

y.24. 



C A P . I I . D E LOS MANUSCRITOS. 191 

cher (i) nos trahe un Manufcríto de plomo ,con fíete 
hojas del mifmo metal, en que fe hallan gravadas 
algunas letras, 0 feñales defconocídas, y dice, que 
fe halló en un fepulchro ; en otros cerca de Ñapó-
les , aífegura Francifco Valéfio, (2) que fe encon-
traron libros plúmbeos. El Padre Montfaucón , (3) 
eílando en Roma, vio un libro con tapadero, y 
feis hojas de plomo, de longitud quatro dedos, y 
de latitud dos y medio, con letras, y figuras Bafi-
lidiánas 3 la primera , y fegunda página con letras 
Etriífcas , y la tercera, y quarta con Griegas. Fue 
general entre los Romános el defignio de confer-
var-en hojas de plomo fus mas dignos recuerdos, y 
lo acreditan las muchas, que fe hallan en los antiguos 
cementerios de los Chrift ianos, (4) de las quales 
mencionan algunas los Efcritóres de fus martyrios. (5) 

Los 

24. Bold. lib. cit. Calm. Diff. 
de Materia , &c. Gori Mufmm 
Etrufc. in Proleg. torn. I. pag. 5 2. 

( 1 ) Muf. Kircher. tab. 10. 
(2) Vallef. de Sac.Philofoph. 

cap.49. Tirin. in Job loc. cit. Fé-
teres folebantyUt cerâtis, fie etiam 
plúmbeis tabulis inferibere, & li-
bros inde componere; quales in an-
tiques fepukbris juxta Neâpolim 
reperfos , tefiatur Fabrïcius y & 
ex eo Frandfcus Fallefius. 

(3) Montrauc. Paleograpb. 
Grœc. lib.2. cap.8. pag.i8$. 

(4) Bol dé ri Offèrv, fopra i 
Cemetéri, lib.i. cap. 60. 

(5) Surio en la vida de San 
Leoncio ( que recibió Ja coro-
na del martyrio en tiempo de 
Vefpafíáno ) refiere, que cierto 
Efcritor llamado Cyro, inferi-
bia el martyrio del Santo en 
hojas de plomo, y que las colo-
co junto à fu cuerpo. San Gre-
gorio Turonenfe île Glor. Mar-
tyr. libtí. cap.9$. dice: Que ha-
biendo mandado el Emperador 
Décio fe cerraíTe la cueba don-
de eftaban efeondídos los fíete 
hermanos de Ephefo , llama-
dos los ftete Durmientes y cierto 
Chriftiaâo eferibio en una ho-

ja 
\ . - - ' 
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Los documentos mas modernos eícrítos en plo-
mo parece ion del figlo VIII. eíío es , un d i p l o m a 

de Luidprando Rey de Italia, y una Bula de Leon 
III. que refiere Ughelio, hallarle en laJBibliothéca 
AmbiOÍiana de Milán. (i) No dice Bulla ^lumhea , 
ni Hefcriptum ^lumbeum, ííno In tabula plúmbea, pa-
ra que no fe dude , íi la denominación procede 
del fello, ó de la materia. En Efpaña fe encon-
traron año de 1 5 9 5 . láminas, y libros de plomo, 
que fimulában refpetáble antigüedad •>-y aunque 
efta fue creída por los Tribunales, Juntas, y Su-
gétos, que individua Don Gregorio Mayáns, (2) 
prevaleció en fin el defengaño de fu fingimien-
to. ¿t tel faqimiettte' thl¿trtmii¿i ejm e^pM^^1' 

LIEN-

ja de plomo fus nombres, y fu 
martyrio , y la pufo à la entra-
da del fepulchro, antes que ef-
tubieíle enteramente cerradojy 
que quando defpues, en tiempo 
de Theodóíio,fe abrió la cueba, 
y los encontraron vivos, halla-
ron también dicha lámina. 

(1) Ughelius Italia Sacra, 
citado por Mabillon de rt Di-
plomat. lib. i . cap. S. 

(2) Mayans en la vida de 
Don Nicolas Antonio, §. 5 1 . y 
iîguientes. 

(*) Antes de imprimirfe ef-
te Tratado, ha tenido la Acade-
mia , por medio de Don Pedro 
Pafchafio de Baños', y Moli-
na , Veinticuatro de1 Granada, 

fugeto de acreditado güilo en 
materias de antigüedad, la no-
ticia de h abe ríe hallado en la 
Alcazaba, o Aliaizín de aque-
lla Ciudad , en 34. de Noviem-
bre de 1754« una lámina de 
plomo de 30. pulgadas de lar-
go , y 4. <le ancho, con tres do-
bleces, y entre ellos una Cruzj 
y en 17 . del mifmo mes, y año, 
un libro defquadernádo con feis 
hojas de plomo eferítas j las 
c inco, por una fola parte, y 
Ja fegunda también en el re-
verta. Los caradores de am-
bos monumentos requieren 
prolíxa difcufsion ; pero per-
suaden mavor antigüedad que 
del ligio VIII.. 
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L I E N Z O . 

EScribíafe en lienzo, ó puedo fob re tablas, que 
llamaban Tabula lint ex , o fueito para formar 

libros , ô volúmenes Libri lintel > Volïimina lintea. 
Schawartz, (i) Harduino, (2) Mabillón, (3) y otros 
entienden, que lo preparaban como ahora los Pin-
tores. Halláronfe eferítos en ellos los oráculos Si-
bilinos cuítodídos en el Capitolio al cuy dado de 
los Decem-Viros, (4) alianzas, faftos, y otros Inf-
trumentos públicos. Tito Lívio (5) refiere , que Li-
cínio Macer encontró en la cafa , o templo de la 
Moneda, eferíta en libros línteos, la confederación 
de los Romanos con los Ardeatínos ; y aílimifmo 
los Análes de los Magiftrádos, diferentes leyes an-
tiguas , (6) y mas recientes, (7} y cartas privadas 
de los Príncipes, (s) Vopífco (9) atefta haber halla-

Û do 
(1) Schawartz Differt. I. de 

Ornam. Vet. Codic. Fuifje telam> 
"pel text am Un cam in quibus fcri-
bebatur eum ferè in rnodurn j ut 
hodie Piftores pingere folent. 

(2) Hard uin. in Not is ad 
Plin. lib. 13. cap.l I. num.6. Lin-
tel dicebantur libri , quod in te-
lam linteam defcripti, quemad-
modum hoc Mate pingere in eif-
dem Pi ¿lar es folent. 

(3) Mahillón de re Diplo-
mat. lib.l. cap. 8. num.16. ( G it il-
landino 3 & Allatio citatis ) ait : 

Nam lintei dicebantur , quod in 
telam lintea defcripti ejfent, qua-
les bodie à Pifforibus adbibentur, 

(4) Symmac. lib.4. epifi. 34 . 
Lomei de Bibliotk. cap. 13.. 

(5) Liv. lib.4. cap.20. Vea-
fe también al Harduino en 
el lu°:ar citado» 

(6) L. Librar, ff. de Légat. 3, 
(7) Pag. 2 8 9. 
(8) Chamba Cyclopœd. An. 

Book¿ 
(9) Vopí fc. in -Aurel. cap. 

El Baron de Monte-Seléucoi 
dijjlu 
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do una del Emperador Valeriano en la Bibliothécá 
Ulpia , junto con diferentes libros línteos. Fueron 
cftos, en fin, tan ufados entre los Romanos, que 
fe efcribía en ellos no folo lo heroico, fino lo jo-
co ío : Prater heroes joca multa multis texui parmi s , 
dice Scdónio. (i) En eft a claiíe de libros línteós fe 
incluyen los carbáfinos : Eran de un lienzo fin i Al-
iño , que algunos Autores lo comparan à la Batíf-
t a , Holanda , y Cambráy. (2) Piínio le defcríbe, 
y da fu origen en Tarragona. (3) Phiioftráto (4) los 
llama Sabanas Indicas. Diícurro, que la voz Car-
bajas fe extendió con el tiempo à todo l ienzo, y 
que vinieron à univoca ríe los adjetivos Unteos, 
y carbáfinos • pues Marciano Cap el la (5) fupone 
muchos de eftos libros, y lo que es mas , fe lla-
maban carbáfinas las velas , con que cubrían los 

foros, 

áijT. i. apud Mur alón > torn. i. 
Feter. Infcript. col 4. hablando 
de los libros líateos, dice: E 
qui bu s multa ad hifióriam Augu-
ftórjtm de p romp fit F op if cus , ipfe 
non in uno loco meminït Anna-
Hum Maximorum o aut Ubrorum 
linteorum 3 pars quidam fui fie vi-
dentur fragmenta chevanea ; quâ 
ge fi a anni r.C.680. adverfus Je r-
vos fugitivos fusé enarrabantur. 

(1) Scâon. epifi-9'i6.<& 23. 
(2) Apud Dalechamp in 

Pliniuni lib. 19, cap• 1. Quidam 
id genus ! i ne i panni efiè pu tant, 
quod te km Baptifiœ J & telam 

Holandicam , & telam Carrier a-
cenfem vacant. 

(j) Plinius lib. 19. cap. ï . 
IIifpania citerior habet fpiendó-
rem Uni prœcipuum torrentis in 
quo politur natura 5 qui allait 
Tarracónem y & tenuitas miray 
ubi primum cârbafis repertis, 

(4) Pliiloftr. in vita Apol-
lon. apud TrotT^in cap. 10. 

(5) Martian. Capel 1. lib. 2. 
Alii carh a fini s voluminibus com-
plicati libri. ex oviiiis raulti quo-
que *, rari vero in pbilyrœ cor tice 
fubnotati.VQ3.Cc al Marques Maf. 
fei Ifioria Crit. Diplom. lib.2. 
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foros, y theátros, (i) ufando igualmente l°s a n t l ~ 
güos Poetas de eíla voz, para expreífar la vela de 
un Navio; (2) y en eíle fentido entiende Suidas (3) 
la vela de la Nave Panatheniaca, en que fe ef-
cribian cada cinco años los nombres de los que 
fe habian diílinguido en la guerra. 

Pocas memorias han quedado de libros linteos. 
Los incendios de Roma, y los eflrágos de aquel 
Imperio nos las hacen embidiar. Su ufo en aífump-
tos públicos, à lo menos haíla el íiglo IV. le indica 
la Ley de Conílantíno, (4) promulgada en el año de 
3 i 5. de nueílra Era ; pues mandó, que ¿Eneis tahulis, 
y el cerusktis, aut Untéis mappis Jcripta per omnes C ivi-
tates Italia proponatur lex. Pero ya una centuria antes 
las omite Ulpiáno tratando de la materia de los li-
bros , (5) à menos , que entendieífe el lienzo baxo 
el nombre de Tilia, ó Thilira , que no fuera eílra-
ño , fegun avifa el Chronicón Gottwicenfé. (6) 

TABLAS CEREAS, O ENCERADAS. 

F U E fu ufo muy común, (7) y tan antigiio, que 
Homero (s) le antepone à la guerra de Troya. 

Tomo I. Pp Her-
(1) Plin. Loe. cit. 
(2) yirgtzy£neid.^..-per.^iy. 

&c. Veafe el P. Rubeus, en el 
comento de Virg. F. Cárbafus. 

(3) Suid, ap. Herman. Hu-
go lib. cit. cap. 10. 

(4) L, i . tit. 17 . l. il. De 
alimentis , qua inopes parentes 

de publico petere debentJM 
(5) Ulpian. in Leg. SZ.ff. 

de Légat. & fid. commiff. 3. 
(6) Chron. Gottwic. tom. 

I. lib.l. cap.l. pag« 9. 
(7) Du Ha me i in Not. Vaî-

lef. & Tirin.fup. p.292. & 29 3 . 
(8) Horn. ap.Vlin. Li$.c. 11. 
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Hermoláo Bárbaro (0 cree , que el texto de Plínio 
en lugar de ceris ha de decir fchedis ( voz originaria 
Griega, equivalente à tabulis, (2) íegun lo ha adver-
tido en anugiios Manufcrítos del mifmo Plínio. Lo 
proprio ha obfervado Scalígero, (3) y figuiendo el 
diftámen de entrambos, Dalechamp en fu Edición 
de Plínio corrige ceris , con fchedis. (4) Hermanno 
Hugo 3 (5) y muchos otros adhieren à efta opinion. 
PIT LÍE O 

(6) admite ambas voces, porque en ellas 
reconoce el mifmo fentido : Expone el modo de 
difponer las efehedas para el ufo de eferibir, que 
fe alifaban con el cepillo, fe daban de cera, y fe 
bruñían, y luego concluye con la fola diferencia, 
que las de cera podian borrarfe, pero no las ef-
ehedas. Scalígero (7) fe explica caíi en iguales tér-
minos. 

Efte es un punto , que realmente los Autores 
le tratan con variedad, y en qualquier opinion , 
que íigan, no tranquilizan al que lee. De lo que 
he entrefacado de unos, y otros, infiero que ha-
bía dos efpécies de tablas, 0 tablillas enceradas 3 
unas^ que fe cubrían de cera derretida con acey-
te , como de las paredes deferíben Vitrubio, (8) y 

En- ' 
(1) Hermol. Barbar, apud 

Pitifc. Lexic. Antiq. Rom. Art. 
Libri. 

(2) Herman. Hugo De pri-
ma feribendi orig. cap. io. 

(3) Scalíger. in Guillandin. 
pag, >0. msmbr. 19. 

(4) Dalechamp in Notis ad 
Plin. lib. i 3. cap. 11. 

(5) Herman, Hugo loe. cit. 
(ó) Fitifc. in Lexic. lib. 1. 

V. Cer. lib. 3. V. Se h. 
i (7) Scalig. loe. cit. 

(8) V itrub. lib. 7. cap. 9. 
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Enrico Eftéphano, (i) teniendo un borde para que 
no fe derramaífe, (2) en las quales fe efcribía, y 
borraba al arbitrio de la mano, que regía el efti-
l o ; otras , que folamente fe eftruxában con cera 
no d e r r e t i d a ( como lo advierte Pltifco 0) de las 
que fervian para los Pintores ) bruñéndola defpues 
de fuerte , que entrañandofe en la mifma madera, 
le dieffe mas confidencia, y fácilitaífe el curfo del 
eftílo , dificultando el que fe borraífe lo que una 
vez íe efcribieífe ; las quales de efta fuerte dif-
pueftas podrian decirfe enceradas, como fe decian 
cedradas las ungidas con aceyte de cedro .> (4) y por 
el mifmo motivo cedràdos los libros, que menciona 
CaíTio Hemina (5) de la Philofophía de Pythagoras. 
Difcurro, que fe preparaban de efta fuerte las ta-
blas , que fe deftinaban à la perpetuidad, 0 ya 
fueltas, como veremos en las Infcripciónes, 0 jun-
tadas en libros , que denominan indiferentemente 
los Eícritóres : Libri ex ceratis tabvdis, (ó) 0 ex /che-
dis conftUi, como el del Evangelio de San Ma-
théo ^ formado de efchedas, efcríto en Hebreo , 
que dice el Cardenal Barónio (7) haberfe hallado 

.. : i . p p , 2 ^ e n 

(1) Enríe. Steph.í¿/¿?.^, Cera, 
(2) Montfauc. Antiq. reptœf. 

torn. part.2 . lib.$. cap.7. H. 2. 
(3) PitîTc. lib. i. V. Cera. 
(4) Hermann. Hugo lib. fupra 

cit. cap. 3 5. 
( 5 ) Caiî. He m. ap.Plin. lib. 1 3 . 

cap. 13, Et libros cedratos fuijje : 
propterea arbitrarier tineas nan 

tetigijje. In bis libris f¡cripta ) 
erant Philofopbi¿e Pythagoricœ. 

(6) Tro t z in No ti s ad Her-
mann. Hugo cap. 22, lit. O. p . 
num. 4. 

(7) Baron, in Not i s Mar-
tyr. Codicem D. Mattbœi fchèân-
lis ligneis fcriptum. Veafe a Pa-
s;i Crit. ad Baron. ann. 485 . 
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en la Isla de Chipre , quando fe defcubrió el cuer-
po de San Bernabé ; el que refiere el Obiípo Ro-
drigo Sancio , (i) efcríto en Hebreo 9 y en Latín, 
que en tiempo del Rey Don Fernando fe encon-
tró en las vecindades de T o l e d o , y otros feme-
jantes. Difcurro también, que quando fe nombran 
los codicílos 3 ó tablas teftamentárias enceradas, fe 
entiende de eftas, en que no podía borrarfe lo ef-
críto ; pues las otras , fujetas à continua defcono-
cida variación, no fe admitirian por Inftrumentos 
authénticos, como fe admitian aquellas, fegun Ul-
piano. (2) 

Las cubiertas con cera derret ida, ferian las ex-
pueftas à fer emmendadas , las deftinadas à borra-
dores, y las de ufos caféros , que fe variaban ca-
da di a. Las tablas, que en Roma fe prefentaban 
al Pueblo para que las emmendaífen : Pro Tosido 
emendando , que dice Gravína ,, (3) ferian fin duda 
de eíla efpécie , para la facilidad de borrar lo que 
por el Pueblo quedaífe defaprobado : El citado Au-
tor no menciona cera, pero lo períuade el motivo; 

Lí-

(1) Roderic. Sand. cap. 40. 
fol. 190. 

(2} Uipian. apud Chronic. 
Got ericen, torn, i • cap. i . 

: Parece confirma efte dicta-
men ej Dr. Chriftobal Suárez 
tic Fîgueroa ; pues en el àife. 9. 
de fu Pi axa Unïverfal de Cien-
cias, y Anes, $.r. num. 10. dice: 
Se efiribió defp ne s en tablas bru-

ñidas can cera , de que fe llama-
ron Tabulas los Inftrumentos pú-
blicosi y de Tabellas diminfáth&y 
los de menos autoridad^ y de unosy 
y otras Tabúlanos, y Tabelá-
r ios , los que hoy entendimos con 
el nombre de Efe riba nos. 

( 3 ) Gravína de or. & pro-
gref jar. Civ, lib.I. & 2. de fur. 
nat, gen, & dued. tabuh nam.23. 
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Lívio (1) le expreflfa claramente de las tablas, que 
contenían los pactos de la confederación con la 
Albania, aprobados por el Pueblo, quancío refiere 
las deprecaciones , que en nombre de eñe hacian 
los Feciáles para fu obfervancia. Qué lo fueífen las 
tablas deílinadas para, borradores, nadie lo duda:, 
(2) Permítafeme la hermofa defcripcion de Ovidio, 
(3) pintando el aóto de trabajar en ellas ; 

Et me dit at a manu componit verba trementi 1 

Dextra tenet fcrru?n , vacuam tenet altera ceram'j 
Incipit, itf dubitat \ fcri bit, damnat que tab ellas, 
Et notât, & deleti mutât, culpatque, probatque. 

También es confiante, que lo eran las que fe 
daban à los Jueces para efcnbir fus votos, y fen-
tencias ; (4) las que contenian aífumptos de corref-
pondencia, como las cartas familiares ; (5) y las de 
combítes, en que eílaban efcrítos los platos, que 
debian fervirfe, à fin de que cada uno pudieíTe 
refervar el apetito para el que mejor le parecief-

fe : 

(1) Liv. lib.i. num.$G. 
(2) Quintil. torn. 3. Scrib i-

tur optimè ceris in quibus facil-
lima eft ratio delendi. Plin. Ta-
cito fuo. Ep. 6. p.iS. dice : Que 
mientras eílaba efperando los 
venados , junto à las redes, 
por no perder el tiempo,fe en-
tretenía eícribiendo con el ef-

tílo en las tablas enceradas, 
(3) Ovidius. 
(4) Pit i fe, Lex. Antiq. Rom. 

V. Tabella. 
(5) Plant, in Bacch. Las car-

tas eícrítas en tablas enceradas fe 
remitían cubiertas con un lien-
zo íeiládo con el ánnulo, fobre 
cierta tierra, o creta Afsiática. 
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fe : (i) coftumbre, que imitaron tal vez de los Athe-
niénfes , (2) y de que parece queda algún indicio 
entre los Alemanes, no para los platos, fino para 
los vinos ; pues he obfervádo, que en fumptuó-
fos banquetes, ponen debaxo de cada fervilléta 
una efquelíta con la liíla de ellos. Finalmente era 
común el ufo de las tablas cubiertas de cera para 
todos los deftínos , que no requerían permanéncia. 

Denominábanfe las de ambas efpécies Tablas, 
o Tablillas, fegun fu magnitud : (3) Pugillares, à pun-
gen do , porque fe efcribía en ellas con tin eílílo , 0 
punzón (4) ( de que íe hablará defpues ) : Ditplices, 
Tríplices, Quincuplices, del numero de las hojas: (5) 
quando eran muchas , Caudices, o Codices : (ó) Ci-
treas, Ebúrneas , ó Membraneas, de la materia: Lú-
teas , V ir i des y Cvoceas, y Purpureas, de los colores, 
que daban à la cera : (7) Tefiamentarías, Nupciales, 

(1) Pitifc. ibid, 
(2) Idem ibid. 

- (3) Idem F . Tabula, T*. 
La medida-, y no el obje-

to diftinguia las Tablas , y Ta-
blillas , pues de unas, y otras 
hay Teítamentarias, Nupcia-
les , del Erario, Doméfticas, 
y demás. Según lo crecido , o 
corto de la materia fe forma-
ban Tablas, o Tablillas. Veafe 
también lo que fobre Tabulas, 
y Tabellas dice el Doátor Suá-
rez de Figueróa en el pafsage 
tran fe rito. 

(4) Gel. lib.17. cap. 9. Sca-
lig. contra Guillandin. S. Ifidor. 
lib. 6. cap. 8. Boldéti Oflerv.fop. 
cit. lib. 2. cap. 2. 

(5) Annotator. Plin. lib.13. 
cap. 1 1 . Radérus in Martial, lib. 
14. epigr. 3. 

(6) Varron de vit. Po/>. 
lib-. 3. Antiqui plures ta-

bulas conjuntas 3 Codices dice-
bant. Seneca de Brevit. Fita 
cap. 2 1 . Plurium tabularum con-
textus j Ctf&itejt: apud anttquos 
dicebátur. 

(7) Idem Annotât. Plin. ib» 
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Votivas , Domefttcas y Epiflolas, 6 Tablillas de memo-
ria , de los objetos. (1) A las ultimas vino a con-
cretarfe con el tiempo el nombre d <z T mi llares. 
Juntábanfe las tablillas regularmente con dos cin-
tas 3 que las ataban paliadas por un ahujeríto , que 
había en cada extremo. Fabretti da la razón, (2) y 
Montfaucón , y Boldéti reprefentan algunas en la-* 
mina, (3) Los Annotadóres de Plínio folo feñalan 
para fu materia cidra > ( que otros leen cedro ) 
marfil , y pergamino : (4) Montfaucón añade metal, 
plomo , y toda madera: (5) Símmaco , tilias : (6) 
Calmét, papel Egypcio : (7) Boldéti , cierta piedra 
obfciíra llamada Ardécia : (8) Su común figura era 
quadrilonga , la primitiva triangular. (9) 

El 
(1) Pitiíc» loe. cit. 
(2) Fabretti Infcript cap.3. 

dice : Quilas ( habla de los ahu-
jeros -, y cintas ) rincirentur ne 
litterœ flylo fuper cerátis tabellis, 
feu atramento y ébori , aut mem-
bránis infcript& "vitiarentur. 

(3) Idem loe. cit. Montfatíc. 
Suplement au torn. 3. de V Anti-
quité representee 5 livr.9. chap.5. 
Boldeti OJferv. fopra i Cimetéri}  
lib. 2. cap. 2. pag.33 2. 

(4) Annotât. Plin. lib. 13. 
cap. i l . Las tablas cídreas eran 
muy apreciadas entre los Ro-
manos : Citrum Romanis antea 
pretiofum notabâtur , & auro 
comparandsim. Pitifc. Lex. An-
tiq. Roman. V. Citra. De las de 

marfil hacen mención Ulpiáno 
/. 52. jf de legat. 3. y Pompónio 
1*2. ff. de orig.fur. Flávio Vo. 
pífeo in Tacit, cap.S. dice : Ha-
bet Bibliothéca TJlpia librttm ele-
phantinum in quo hoc S en at.C onf\ 
Taciti y ipfa manu feripfit. 

(5) Montfatíc. dans le même 
endroit. 

(6) Símmac. lib. 4. epi$.3t%  
in Caudices antiq. Tilia pugih 
lares. 

(7) Cal met differ t.. I. Fa* 
bretti produce un exemplar 5 
que reprefenta en lamina el P. 
Montfaucón , en el citado Su. 
plemento. 

(8) Boldeti neV iflefo lmg«t 

(9) L1 iflefo Boldetiluogo, 
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El ufo de las tablas enceradas ( no dcfconocí-
do de los Hebreos ) (1) fue muy común en el au-
ge de R o m a , y defcaeció con él. San Gerónimo 
le da ya como antiqüado, à lo menos en las car-
tas , (2) y puede creerle cadente en lo demás. Le 
renováron ios Lombardos en fu irrupción à Itália, 
y atéfta Pancirólo haber vifto alguna de ellas. (3) 
En el dominio de los Godos no hallo noticia, que 
las infinue ; pero sí en la renovación del Imperio 
Románo por -Cario Magno. Wilibaldo eícribió la 
v ida , y martyrio de San Bonifácio Arzobifpo de 
Moguncia, primeramente en tablas encerádas para 
el examen, y defpues de aprobada, en pergami-
no. (4) El citado Emperador tenia dos tablas de 
marfi l , que por fu exteníion , cree el Monge de 
San Gallo , que lo efcribe, que el Elephante feria 
agigantádo. (5) Eran encerádas , y dice Eghinardo, 
que quando acoftádo, folia mandar ponerlas junto 

(1) Lues cap, i. Zacbarías 
pojlulans pugillárem fcripfit y di-
cens : Joannes efi nomen ejus» 

(2) S.Hieroa. epifi.8. tora.4. 
Ante chartœ y & membranârum 
ufum y aut in dcdolátis codicillisy 
ant in cortícibus árborum mutua 
epifiolárum eolio qui a mijjitabant: 
Vndè y & port at ore s earum Ta-
bellarlos y & Scriptores à libris 
arborum Libraries vocavére. 

(5) Pancir. ap. Calraét Dijf. 
de mat. & forma vet. libror.p.3 9. 

(4) Ada Sandor. in fuplem. 
ad vit. S. Bonifacii Ep & Mart, 
die 5. Jun. cap. 3. W illibaldusvi-
tamy converfationemque Viri De/, 
ne c non y <& paffionem ::: confcrip-
fit ::: primitùs in cerátis tâbulis 
ad probationers Domni Lulli y <& 
Megingandi ; & pojî eorum exa-
minationem y in pergaménis ref-
cribenâara 3 ne quid incauté y vel 
fuperfiuum exaràtum apparéret. 

(5) G lirais. Gottwic. tom.l. 
pag. II. 
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à fu cama. (1) Defde efte tiempo fe hallan pocas 
noticias de tablas enceradas ; folo lie alcanzado la 
de un aélo de vifita Epifcopál del figlo X. referi-
da por el Padre Mabiiión ; (2) pudo haber ot ros , 
pero como eran borradores, pereció con ellos- íu 
memoria. Otro ufo de tablas enceradas fe lee en 
Ti to Lívio, y Juftíno ; pues refiere el primero, (3) 
que Afdrubál efcribía los avifos fecrétos, que da-
ba à fu República, en tablillas, y defpues cubría 
lo efcríto con cera > quedando como fi fueífen ta-
blillas difpueftas para efcribir j y el fegundo (4) 
expone lo mifmo de Demaráto Rey de Lacede-
móiiia, y del otro célebre General Carthaginés 
Amilcár ; Pero eíle ufo 110 produxo coílumbre. 

T A B L A S C E R U S A D A S . 

EStas eran cubiertas de una paíla procedida de 
plomo , y vinagre , (5) comunmente llamada 

Tomo I. Qq Ce« 

(1) Ekkardo en fu libro de 
Cafibus Aíonajl. S. G allí y tranf-
crito por Goldafto tomi 1 . Rer. 
Alemán, hablando de las referi-
das tablas de marfil, dice: Etant 
ctutem tabula quondam quidam ad 
ferihendum cerâtœ y quas latere 
Ie6íuli foporantera poneré folitum 
in vita fua} Scriptor ejus ( Egin-
hardus) Karolum dixit. El cita-
do Egin hardo in vita Caroli M. 
cap. 2 5 . expreíTa , que el referi-
do Emperador para efcribir fe 

ponia también pugiláres , y co-
dicilos debaxo la almohada" de 
fu cama : Tentabat y & feriberey 
t&bulafqus y <¿r codicilhs ad hoc 
in le ci nia fuo fub cervicalibus cir•> 
curnferre fokbat. 

(2) Mabill. Annales Ord. S. 
Bencâiffiy anni Chrijli 1 028 . lib. 
5 ó. num. 56. 

(s) Liv. Decad. ï. 
(4) Juftin. lib.2. cap.lO. & 

lib. 21. cap. i. 
(5) Chamb. Cyclopœd. w o ft 

Ce-
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Cerufa , en iiueftro Cathalán Blanquet , y en Cañe-
llano Albayalde. ( i) Creo , xjue las tablas, ô libros 
línteos, que los Autores íobrecitados dicen, que 
los preparaban como ahora los Pintores, (2) lo 
eran de Albayalde. 

El origen de las tablas cerufádas es incierto, 
pero antiguo , y fu ufo muy general. Du Cange 
efcribe , que era obfervancia común promulgar los 
Edidlos en tablas cerufádas. (3) Y en efeéto vemos, 
que T i to L ív io , hablando de las antiguas leyes 
Romanas efcrítas en madera, expreífa, [cripta in 
albo \ que la tablilla, en que fe efcribian los nom-
bres de los Senadores fe llamaba Album Senatorum; 
(4) la de los Decuriones Album Decurionum; la que 
contenía la de los Jueces, que eftaban de turno 
Album Judicum ; y la en que fe leían las fórmulas 
de proponer las acciones en los Juicios , y los 
nombres de los Jueces, que elegía el Pretor en la 
Provincia, para la adminiftracion de la Jufticia, 
Album Prœtoris ; (5) las que el Pontífice Maximo 

' - - r r r : ' P°~ 

Cerúfe explica fu compofícion. 
Vícruv. lib. 7 . cap. 1 2 . defcríbe 
la que obfervaban los Rhódios, 
y fubílancialmente es la mifma. 

(1) K\áev•Diccion.de la Len-
gua Cajiellána V. Albayalde. 

(2) Veafe pag. 295* 
(3) Du Cange G lof. Lat.V. 

CeruíViy in leg.i • CodTbeod. de 
yèteranis: Undè cerufsâtœ tabula 
in le?, 1. sod. Cod. de Aliment. 

Scribendi ratio 5 cuius ufus potif-
fimum in EdiBis fcribendis > & 
proponendis , ut bic indicátur. 

(4) Pitifc. Lexic. Antiq. Ro-
man. torn. ï . V. Album. Dion 
citado por el mifmo, dixo: No-
mina omnium Senatórum in albo 
defcripta propofuit ( Augufius) at-
oas ex eo quotannis etiam nunc 
ita fit. 

(s) PidCcJbid-plurib. ibi cit. 
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ponía annualmente patentes en fu Caía , ferian 
también cerufádas ; pues los Autores las llaman 
dealbatœ , Ma 3 y in album. (1) Las calidades del al-
bayalde daban à las tablas expueftas al publico 
mas refiftencia contra las injurias del tiempo ; ha-
cían en fu permanente blancura mas visible lo ef. 
críto3 y facilitaban el borrar los nombres, quando 
era precífo efcribir otros ; pero al mifmo tiémpo, 
para que efta facilidad no animaífe los mal inten-
cionados à interpolaciones , las declaró la ley (2) 
crimen de lefa Mageftad in primo capite. 

En los Templos Ethnicos eran freqüentes las 
tablas Votivas dadas de albayalde ; y lo ferian fin 
duda, las que colocaban los primitivos Chriftiános 
en fus, Igleíias ( que Tertuliano llama Fafios ) (-5) ef« 
cribiendo en aquellas los nombres, y hechos de los 
Martyres, (4) como lo fon anualmente en nueftros 
Templos las tablas de Votos, memorias de Anti-
güedad, Breves Pontificios, Indulgencias, Milagros, 
y otros recuerdos dignos de la perpetuidad, y de 
la común noticia de los Fieles. (5) La ultima, que 

Q q 2 pa-

(1) Lcanfe los Autores tranf-
crítos pag.zSç. not.3. 

(2) Ulpían. L. 2. ff ad Leg. 
Tul. Majefi. Veafe elCardenal 
Barónío torn.2. an.290. n.33. 

(3) Tertul, lib. de Corona Mi-
lit. Veafe Parné lio epijl. 37. 
Cyprian. 

(4) Pablo Aringhi Romafub-

terránea lib.i. cap.30. num. 17. 
(5) Venfe también en las 

Sacriitias de las Iglefias frecuen-
temente efcríras las celebracio-
nes, en tablas dadas de albayaU 
de : En el Choro, Refitório, y 
otras oficinas de ios Conventos) 
la nota de los Religiófos defti-
nádos à diílintos Miniftérios : 

En 
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parece fe halla de publicas tablas cerufádas en el 
Imperio Romano, es en la íobrecitada ley de Conf-
tant íno, (i) promulgada en el año de 3 1 5 . de la 
Era Ghriftiána : ¿Eneis tabulis > y el ccrufsatis y 

Omito tratar en el prefente párrapho del pa-
pel Egypcio, y Pergamino ; pues aunque no fueron 
defconocídos en efta Epoca para perpétuizar me-
morias publicas, (2) hablaré de ellas en las fuccef-
fivas^ en que lograron el mayor valimiento» 

§. I L 

MATERIA ESCRIPTORIA EN LAS MEMORIAS, 
y Documentos privados hafta el Jïglo V» 

LAS memorias, y documentos privados en los 
tiempos mas remotos fe efcribieron en hojas 

de árboles , à las que íiguieron las túnicas interio-
res de los mifmos, y las pieles de animáles ; pero 
defpues fe fiáron à otras materias, y vinieron to-
das à hacerfe comunes, íingularmente defde el fi-
glo V. Trataremos fucintamente de cada una5 

dan-

Eñ Cafas particulares para el re-
gimen íloméítico , c o m o en las 
de los Ciriijanos, à fin de notar 
las de donde los llaman, &c. 
Los Maeñros de Mufíca ufan to-
davía de ellas, rayadas con fus 
Pentagrámmas indelebles, para 
borradores de fus trabajos. Fi-

nalmente fon muchifsimos los 
deftínos, à que íirven las tablas 
cerufádas, 

(1) Veafe pag. 297. 
(2) Alex, ab Alex, lib. 2. c.So. 

hablando del papyro, dice : In 
papyro antera per raro publica}  
frequent iu s privata reddebantur. 
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dando las noticias conducentes, que fe hayan po-
dido adquirir de fus reípedtívas circuníiancias, 
principio , progreÜos , y duración. 

H O J A S D E A R B O L E S , 

A L t iempo, que los monumentos públicos fe 
perpétuizaban en mármoles , y metáles , las 

memorias, y efcrituras privádas empezáron à ef-
cribirfe en hojas de árboles, y principalmente de 
palmas, (i) aunque Guilandíno cree malvas; porque 
Cinna eícribió ios verfos en ellas. El Padre Rubeus 
(2) fobre el verfo de Virgilio : Foliis tanthm ne carmina 
manda, d ice , que las Sibylas daban fus reípueftas 
en hojas de palma; y añáde, con la autoridad de 
Cerdáno , fer la coftumbre de aquellos tiempos : 
Pero el Padre Hermanno Hugo (3) le diftingue fe-
gun las Naciones ; apropria la efcritiira en malvas 
à los Hebreos, en palmas à los Egypcios. San Iíi-
dóro menciona los libros de Cinna efe ritos en ho-
jas de malvas : (4) Libros en hojas de malvas pare-
ce impoíTible , à menos que fueífen como los que 
refiere Thevanót (5) de Malabár, formádos de ho-
jas, que fe componían de diferentes de palma, co-
iidas con cuerdecítas ; pero yo diícurro, que el San-

to 

(1) Plin. lib.13. cap.11, (4) S.«Ifidor. lib. 6. de Ori-
(2) Ruh.iViAEmid.l.6.y>.74.. gin. cap. 1 1 . 
(3) Hermann.Hugo De pri- (5) Thevanót Voyage aux 

ma fcribend. orig. lib. cit. e.io. Indes Oriental, liv.li. chap, i. 
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t o entiende en texídos de ellas, (de que anualmen-
te fe viften muchos ) y lo perfuáde otro texto fu» 
yo ; pues, hablando de las materias, en que fe ef-
eribian antiguamente las hiftórias, dice : Textili-
bufque malvarum folils > at que palm arum, (i) No di-
go , que no fe efcribieífe también en hojas fuel tas; 
pues lo manifiefta la razón, que da Virgilio, para 
el encargo 3 que hace en el verlo : Ne turbata vo-
lent rap i dis ludtbria vent is^ pero efta no fufrága pa-
ra los libros. 

Efta coftumbre de eferibirfe en lo antiguo en 
hojas de arboles fue breve , à excepción de los 
Ca ldeos , que fegun refiere Oláo Magno, (2) que 
eferibió en el figlo XVI. aun lo practicaban en fu 
tiempo. Se ha renovado en algunas partes de la 
América , en los cafos de efeafear el papel. El Pa-
dre Montfaucón aífegura haber vifto cartas de Ca-
n a d a , eferítas por los Padres de la Compañía de 
Jefus en hojas de árboles. (3) Nicolás Lamerí (4) re-

fiere, 

(1) S. Iíidor. lib. 6. de Ori-
gin. cap. 11. 

(2) Petrus Mart. lib.S. apud 
Oláum Magnum Hiflor. de Gcn-
tibus Septentr. lib.i. cap. 36. 

(3) Montfaucón Suplement 
au torn. 3. de la Antiq. reprefent. 
liv. 9 . chap. 4. 

(4) Lamerí Diff. eu traite 
univerf. des drog. fimpL titr. Pa-
py rácea. Knoc Hift. Ceyl. lib.3. 
( hablando de los de Ceylán ) 

los llama Talipot. Los Manuf-
crítos Bramínios en Iengiiage 
Tul inga, que del Fuerte S. Jor-
ge fe embiaron à Oxfort, fon 
eferítos en hojas de Ampana, o 
Palma Malabárica. Phil. Tranf. 
w.246. Chamb. Cyclopœd. wort. 
Paper , dice : Que Jas palmas 
Montanas Malabáricasy que lla-
man Coddas Pannas, al cabo de 
3$ . años llegan à la altura de 
60. à 70. pies, con hojas plega-

das, 
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fie re , que en algunos parages de la America ef-
criben aun fus Naturales en grandes hojas de cier-
tos palmeros , que llaman Tal ; Yf los de nueftra 
Eípaña, en otras mayores de un árbol nombrado 
G najaraba, : A entrambos, por el ufo de efcnbir, 
llaman papyráceas los Europeos . Mathióli, (1) Bau-
híno, (2) y Ray (3) individúan muchas otras hojas 
efcriptórias en las dos Americas, y el Padre Du-
Halde (4) en la China. 

PIELES DE ANIMALES. 

COetáneo, ya que no anterior, fue el ufo de 
las pieles de animáles de cabrío, de las de 

oveja, y becerro. El P. Montfaucón defconóce el 
principio por diílante ; (5) y concuerda con el miírno 
parecer el P. Hermán Hugo, (6) alegando que fue 
proverbio entre los Griegos : Mas antiguo, que las 
diphteras, efto es , membránas. Herodóto las da 
origen menos remoto 3 y le atribuye à los Jónios, 
y otros Pueblos Bárbaros. (7) Refiere Montfaucón, 

que 

das, caíí redondas , que tienen 
20. pies de diámetro, en las 
quales fe efcríbe , y bafta una 
para hacer un mediano libro. 

(1) Mathióli Comment, ad 
lib. Diofcor. cap. 9 8. 

(2) Bauhin. in Penacey lib.i. 
fee. 3. art. Papyr. 

(3) Kay Hift. Plant. torn,2. 

lib. 3 2. 
(4) P. Du-Halde Hiflor. de 

la Chine torn. 1 . pag. 179. & 
fuivant. 

(5) P. Montfauc. Suplement 
au torn A. liv.ç. chap. 1. 

(6) Hermann.Hugo De pri-
ma fcribend. orig. cap. 9. 

(7) Adnot. Plia. loe. cit. 
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que fe preparaban en dos maneras ; una fuerte j 
como eípdcie de pergamino, de que fe hablará 
defpues ; otra floxa, ô blanda 3 como gamuza, ô 
pieles de guante, (i) Leon Allácio menciona las 
dos efpecies ; pero á los cueros, ó pieles de la fe-
gunda no les da otra preparación , que quitarles 
el pelo 3 y fin mas diligencia efcribir en la mifma 
parte, que le tenian. (2) Pudo fer uno, y otro; pues 
ambos Autores efcríben fobre lo que vieron. El ^ 
primero refiere exíftir todavia dos en Bolonia; una 
en los Canónigos Reguláres, que es el libro de Ef-
thér : MegilUrt Efiher ; y otra en los Padres Domi-
nicos, que contiene la ley. Supone uno , ó dos en 
la Bibliothéca del Rey ChriílianiíTimo ; y conclu-
ye , que eran freqiientes en la Synagóga de los Ju-
díos , pues fe fervian de eftas gamuzas para efcri-
bir la ley, ù otros libros de la Sagráda Efcritura. 
(3) El fegundo atefta haber vifto volúmenes de pie-
les, como las defcríbe, en las Bibliothécas de Gre-
cia , Italia ^ y Alemánia; y añáde , que el Petrarchâ 
efcribía à veces en fu veílído de cuéro, (4) como 
lo practicaban antigüamente los Parthos, y fe lee 
con raras ideas en diferentes Sugétos , y Regiones. (5) 
El ufo de efcribir en pieles , 0 cueros ( prefcin-

dien-

(1) P.Montfauc. Suplem. au 
tom.3.& tom.i.part.z. lib.9. c.i. 

(2) Allatíus ap. P.Mabillon 
de re Diplomat, lib. 1. cap.S. n.2. 

(3) P. Montf. torn.3.part.2, 

Iiv.4. chap. 5. num. 1. 
(4) Apud Mabillon loco cit. 
(5) Calmét Differ t. de Ma-

teria j & forma veter. libror. 
Hcrra. Hugo d. cap. 
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diendo del pergamino ) fue poco común, y le dií-
curro ya femiantiqüado en el figlo III. fegun pa-
rece del Confulto Ulpiáno ; (1) cuyas palabras tranf-
críbo en el cuerpo de la O b r a , porque fe liara 
relación à ellas alguna vez : Librorurn appellations 
( d i c e ) continentur omnia y alumina , five in charts > 
five in membrana fint, five in quay i s alia materia* 
fed & ft in Vhilyra , aut Tilia , ( ut nonnulli confi-
dent ) aut in quo alio corio idem erit dicendum. La  

conftruccion de cfte texto, indica ya entonces po-
co frequente el cuero para el ufo de eferibir. En 
el figlo V. le confidéro enteramente dexado ^ f e -
giin eferíbe San Gerónimo à Chromácio, Jovíno, 
y Eufébio ; pues quexandofe de la efeaféz de fus 
cartas (2) dice : Chartam defuijje non puto ¿Egypto 
minifirante commercia ; & fi alicubi Ptholomœus mària 
claufijfet j tamen Kex Attalus membranas a Vergamo 
miferat, ut penuria chartœ pellibus penfaretur : undey  
& Pergamenarum nomen ad hunc ufque diem, tr a den-
te fibi invicem pofl erit ate feryatum eft. En cuya au-
toridad , ( que he tranferíto por el mifmo motivo^ 
que el antecedente texto) fe v e , que toda la ape-
lación de pieles recae fobre el pergamino, y n o 
en otra efpecie de cuero. Es verdad , que el n o m -
bre de membranas convenía à todas ; (3) pero las 

Tomo L Rr que 

( í ) L, 52 . jff. de Legat. 3. 
Schulting. furifp. veter. vita Vl-
piani ) y Gottof. in Chron. & 
Faftor. dicen, que Ulpiáno flo-
reció por los años de 2 3 5 . Eu-

fébio le pone en 227. 
(2) D. Hieronim. ad Chro-

ma t. Jovin. Sç Eufeb. epifi. 7* 
alias 4 3 . 

(3) Herm. Hugo d. lib. C.Ç» 
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que lo tomaron de Attalo de Pérgamo, fon las que 
únicamente fe vincularon el de pergaminos. 

P I E L E S , O T E L I L L A S D E A R B O L E S , 

BAXO EL NOMBRE DE PHI LYRAS, TILIAS, 
L I B R O S , Y C O R T E Z A S . 

LO efcá fo , y coílófo de las pieles de animales, 
y la complacencia , que fe iba tomando en 

efcribir mucho , fufcitáron en breve el penfamien-
to de valerfe de pieles de ciertos árboles, y de las 
tel i l las, que hay entre aquellas, y el t ronco, cu-
yas materias fon conocidas con ios nombres de 
Pbilyras, Tilias y Libros, y Corteas : Y reípeéto que 
eftas voces fe confunden freqüentemente en los Ef-
critóres, d i ré , que la Philyra, y Tilia fon lo miímo, 
(i) la pr imera en Griego, la fegunda en La t ín , (2) 
y en Efpañól Texoy árbol univerfaimente conocido. 
Diferentes Autores diftinguen la Tilia de la Philyra; 
(3) pero todos los Naturaliílas modernos la univo-
can. (4) Andrés Mathióli advier te , que la diftin-

/ cion 

(1) Plin, lib.16. cap. 14. 
(2) Maffei. Ijlor. Diplomat. 

Cri t. lib. 2 . %mn.&. Prima virtù 
di tal Greca voce ( efto es Phyli-
ra ) è di fignificar la Tiglia. Igi-
110 en la Fabula 1 38 . dice, que 
Phiiyra hi)a del Occeáno, fue 
convertida en el árbol Philyra, 
ello es, Tilia : Ju arborem Phi-

lyram y hoc ejî 3 Tiliam. 
(3) Ermoláus Ruelius , & 

Marcel lus Fiorentínus apud An-
dream Mathióli in lib* l. Dio/-~ 
cor. cap.ioS. num.60. 

(4) Gaípár Bauhini in Pena-
ce Tbeat, Botan. Joannes Bauhini 
Ilijïor. plant. Parkinfon. Theat. 
Botan. Guilandinus Apolog. ad-

ver-. % 
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cion de los primeros procede de haber confundido 
la Philyra de Theophrafte con la Philyrea de Diof-
condes , y trahe en lámina una , y o t ra ; (1) y aiïï 
íiempre que fe lean diftinguidos ellos nombres, es 
error dimanádo de aquella equivocación. Es de ad-
vertir , que Tilia , ô Philyrœ en plural, fe toman 
comunmente por ciertas tenues membranas, o te-
lillas, que fe hallan entre el tronco, y corteza ex-
terior de dicho árbol , quando es hembra 3 como 
nota Plínio; (2) de cuyas membranas fe formaba 
el papel , coronas , cuerdas, y maromas ; y dice 
Jayme Savári, que de Normandía llevan à París 
cantidad de cuerdas de texo para los pozos. (3) 
Como la forrnacion de efte papel empezó en las 
telillas de la T i l i a , aunque defpues fe extendió à 
las del Frefno^ O l m o , Alamo, Platano, y Fax, han 
íido igualmente coroprehemdídos baxo la apelación 
de Tilias , ó Philvras. 

Liber es propri.amente el nombre efpecífico de 
dichas telillas. (4) Bjblos en Griego íignifica lo que 

• 1 Rr 2 ' ^ , Li- • 

"perfus Mathioli cit. pour Nico-
lás Lamerí Dicción, ou traité 
Vniverf des drog. V. Tilh t. Ma-
thioli loc. cit. 

(1) Mathioli ibid. nut. 8.6o. 
(2) Plinius lib. 16. ca p. 14. 

num. 40. 
(3) Lam. dans Vendroi t cité. 
(4) S. Ifidoro lib. 6. O rigin. 

cap. 14. Liber (dice) eft in terior 

tunica córticisy qua ligno cohœret, 
in qua antiqui fcribebant. Virgi-
lius fie: Alta liber erat in ulmo: 
ZJndè y & liber dicitur in quo 
fcríbimus y quia ante ufum char-
ts y vel membranárum de libris 
árborum volúmina fiebant. Mar-
cel. Malpighii Anatom. Plantar. 
Idea. Art. de Cortice : Liber} 
feu interior corticis amiffius lig-

no 
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Liber en Latín en ambos fentídos ; (i) y lo pro-
prio fiente Efraimo Chambers de la voz Booj^ en 
Ingles. (2) Efte, y el Marques Mafféi obfervan , que 
liber y codex , folium , tabula, correíponden à la plan-
ta , y partes de ella, como es evidente \ de don-
de fe infiere, quan común fue en los antiguos íi-
glos el ufo de efcribir en las citadas partes vege-
tables. 

La voz Cortex, en fu concepto genérico, es co-
mo la piel de qualquiera cofa. (3) Concretada en 
los árboles, fe divide en exterior, è interior; aque-
lla dura, efta membranófa. (4) Los Autores ufan 
indiftintamente de efta voz por la cortéza, por las 
telillas, tánicas, ô membránas, y aán por el papel 
mifmo formado de dichas telillas, (5) lo que ha 
producido equivocadas inteligencias en algunos de 
los modernos. 

El Marqués MafFéi (6) pretende probar > que 
nunca de la Tilia o Philyra > ni de otro árbol fe 

COm-

Ko contiguas. Emmanuel J^onrc 
Regnum veget. cap. 16. num. 7 . y 
generalmente todos los Auto-
res. Calfrunfo fupone fer la piel 
exterior del árbol j pero no es 
íeguido fu didámen. 

(1) Maffé i /flor. Diplomat. 
Cri t. lib. 2. num. 2. 

(2} Chambers Cyclopœd. in 
the wort Book.' Parece, que de 
la voz Buch en Alemán puede 
vérifie arfe lo mifmo3 ü fe atien-

den algunos de fus cempueftos, 
como Buchbamn, &c. 

(3) Enrico Stephano V. 
Cortex. Veluti córium y & 
operculum , & crujía quœdam y 
¿re. 

(4) Emmanuel Ko nie Reg-
num fegetab. cap. 16. num. 7. 

(5) Fridegodus fœcul. Ill. 
Benedict, part. 2. pag. 188. 

(<5) M a fíe i Iflor. Diplomat. 
Criu lib,2. num.8, pag.70. 
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eompufo papel , sí folo tablillas, o pugiláres. Que 
fe formaífen eftas , no tiene duda : El pafságe de 
Simmaco, que fe ci ta , (1) es concluyente ; pero to-
da la erudición, con que el Marqués acompaña fu 
argumento, no parece , que aífegiíren fu diélámen 
contra el común de los Autores. El Dr. Schwarz (2) 
defcríbe el modo, con que fe trabajaba dicho papel; 
expreífando, que fe juntaban algunas telillas, y que 
apretadas fobre una mefa, al modo del papel Egyp-
c io , fe pegaban con cierta cola. El Padre Mont-
faucón (3) efcríbe haber vifto algunos Manufcrítos 
de eftas Philyras en el Archivo de San Germán en 
Par ís ; y tal vez alude à ellos Monf. Savári.> (4) 
quando dice fer voz común, que todavia exiften 
libros de efte papel efcrítos de caíi mil años. El 
citado Mafféi (5) inculca, que todos eftos Manuf-
crítos, que fe creen de papel de Philyras, lo fou 
del Egypcio, o de Bobocí ; pero el m o d o , con 
que el Padre Montfaucón fe explica, fupóne dife-
rentes telillas juntas, lo que à ninguno de los otros 
correfponde, como fe verá. Los Padres Mabillón ^ (6) 

Mont-

(1) Simmac. lib. 4. epijl.3 8. 
In câudices y aut til i s pugillares 
transferenâa , ne fácilis feneffus 
papyri [cripta cor rump at. 

(2) Dr. Schwarz in difp.4.. 
de Or nam. veter. cod. §.11. P lu-
res nimírum pelliculas ex arbore 
quando que y éteres difcidiffe? eaf-
que in modum papyri <t/Egyptia • 
cœ confecijje in tabula difpofuif-

fe y & cum certo glutino conglu~ 
tinajjè. 

(3) Montfaucón Poleograph. 
Grœcay lib. 2. cap. 2. 

(4) Savári Diffi. miverf. de 
commerc. art. Tilleul. 

(5) Ma fíe i lib. 2. num. 10. 
pag. 77. 

(ó) Mabillon lib. 1. cap. s. 
num. 5. 
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Montfaucón , (i) y el Autor del Chronicón Gott-
wiceníe , (2) ( célebre triumviráto de eruditiífimos 
antiqiíarios Benedi¿Knos ) los hallaron diftintos en 
la materia , ô forma , y compoíicion. Citaré las 
palabras del primero , en que fe ven continuados 
los nombres de recientes Efcritóres , que han con-
fundido ambos papéles. (3)-Sé quien vio un pañué-
lo de Ti l ia , ó Philyra : Su mucha delicadéza mani-
fiefta la impoíTibilidad de recibir efcritura, y la 
preciíion de /untar algunas telillas para una pro-
porcionada confidencia ; y mas para el cafo de efi-
er ib i ríe en una , y otra parte , como advierte He-
rodiáno, que lo e-ftaban las Philyras, en que el Em-
perador Cómmodo había notado los nombres de los 
deítinados à la muerte en aquella noche. (4) 

La duración , que tubo la coftumbre de efcri-
bir en papel de Tilias, ó Philyras es controvertida. 
El Padre Papebróchío la cree tan antiqüada, que 
llega à eftablecer, que de XVIII. ligios à efta par-

te, 

( 1) Montfauc. loco fup. cit. 
(2) Chronicón Gottwicen. 

fe lib.i. cap.i. pag.13. 
(3) Mabillóu ibid. Pier i que 

recentiorum y qui de cortíceis 
feriptis locuti funty cortices con-
fundunt cum papyro gyptiacay. 
quœ quidem córticis fpeciem ha-
bet. In ea clafife funt Brifibniusy 
DubletusyPetrus Francifcus Chif-
fletius y facóbus Broiius , & alii 
benè multi. At quoddam inter cor-

tices fimpliciter di cío s y ac papy-
rum lAigyptiacam interefie dif-
crirnen y facilè demonjlrari potefi. 
Cortex y feu Philyra y qualis in 

feriptura ufum olim adhibebátur9 

erat membrana tenuifiima inter 
lignum y exteriorem córticem 
árboris y interjeta : Papyracea 
char ta ex membránis papyri > 
herbœ Niloticœ confecía erat. 

(4) Herodianus lib• I, fub 
fine pag, 4 3 . 
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t e , no fe ha efe rito en otra materia, que e n Pe r~ 
gamíno, prefeindiendo del actual papel; (i) Pei'ó 
fobrecitado texto de Ulpiáno ( à mas de lo que íe 
vaya exponiendo ) evidencia lo contrario ; bien que 
al mifmo tiempo indica eftar ya entonces poco cor-
riente fu ufo; y es muy veriíimil, ( como ya lo ínfí-
nua la alegada autoridad de San Iíidoro (2) ) que el 
del papel de Egypto, y Pergamino defviaífe el de 
las Tilias. Difícil ferá el que fe produzga Manus-
crito de efte, pofteriór à los íiglos immediátos fub-
feqüentes à Ulpiáno ; pues aunque Savári, ( como 
dixe) fundado en la opinion rec ib idacree que los 
hay de mil años; pero efta es una fecha, que füele 
componer la voz común para abultar antigüedades. 

Antiqüaron en fin à las Tilias, ô Philyras los 
lienzos texídos, y à lo rudo de la exterior cor-
teza lo l i fo , è igual de las tablas , y tablillas, ô 
pugiláres. Hablo de los paífes cultos ; pues entre los 
Septentrionáles permanecía el ufo de efcribir en 
cortezas, bien que adelgazádas, en el íiglo XVI, 
(3) y perfevéra todavia entre los Tártaros Calmu-

cos : 

(1) Danié! Papebroch. Pro-
pyl. Antiquar. ad torn. 2. April, 
part. i. de Diplomat, difcernend. 
cap. io. n. 128. Sed i idem fciunt 
ujum ijlum ( id eft cór tic urn ) tarn 
ejfe antiquum y ut quandonam de-
fierit omnem hominum memóriam 
fugiat 5 nul lis ferè ejufmodi fcrip-
tnr£ reliquiis perennantihus, pojl 
quam agninas 3 atque ovinas pel-

les in membránam diftendere ufus 
docuity qua & complicaría con-
volviy & in gfand.es compingi có-
dices , tàm commode poffunt, ut 
totis XVTII. [¡¡¿culis nulla ferè 
ad fcribendum materia alia adhi-
bit a fit. y 

(2) S. Iíidor. de Orig. lib. 6. 
cap. 14. 

(3) Oláo Magno Arzobif-
pü 
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cos: (i). Y refpéto, que de los libros línteos, y de 
los pugiláres , ya fe ha hablado en el párrapho an-
tecedente , paño à los papeles , que fe fubrogáron 
à eftas materias. 

N o puedo dexar de añadi r , que mucho def-
piíes de concluido efte capítulo, en un viage, que 
hice à la Montaña, obfervé en las de San Juan del 
Yermo muchos árboles, eípecie de álamos, que lla-
man Badg Ils, defcortezádos en una faxa , regular-
mente de poco mas de una quarta ; y fupe , que 
aquellas cortezas, quitádas del árbol en la Prima-
véra , cocidas, y puertas en forma de bárcos , fer-
vian de vafos á la gente del campo, fingularmente 
para beber en los r i o s , y fuentes ; tengo alguno 
tan delgádo como Pergamino, y caíí equivócáble 
con é l , atendido el co lor , lifiíra , confidencia, y 
facilidad de rollárfe. Me han aifegurádo, que los 
hay tan futiles como el papel mas fino. La expe-
riencia en los que tengo me alicióna de que po-
dían hacerfe rollos, ô volúmenes de cortézas ex-
teriores ; y difculpa en parte la equivocación de 
los que indiftinguieron las cortézas de las Tíliras. 

I I I . 

po cíe Upfál, que floreció en 
^dicho íiglo ( pues afsiftió en ei 
Concilio de Trente) en fu hif-
tória de G entibas Septentr. lib.i. 
cap.36. dice : Imo y & nunc non 
fuppetente papyro in militáribus 
caflris ? aut obfidione urbium cór-
tice y feu códice árboris BeduU in 

láminas y imo fubtiles brá&eas 
difciffo y pro feribendis epifiolis 
opportune utuntur , eóque fecu-
rius 5 quo cortex hujufmodi nulla 
imbrium y aut nivium injuria de-
vaftátur. 

(i) Chamb. Cydopœd. wort 
Book: 

f 
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o?H• •'.«• i*..i3 f îo j . H''1 y , v o*i -fí̂ í ?»'• 
§. I I I . 

DE LA MATERIA ESCRIPTORIA 
defde el figlo V. afji para, los Documentos públicos > 

como para los privados, y demás 
Manufcrítos. 

LA materia efcriptória, que ha prevalecido def-
de dicho figlo , ha íido papel Egypc io , Per-

gamino , papel Bombocinio, 0 Cutóneo , y papel 
aéluál ; pues aunque alguna vez fe han efcríto en 
materias eftrañas, l ibros, y haíta Diplomas, como 
íe verá ; pero fon cafos extraordinários proceden-
tes de particuláres motivos, que nos oculta el tiem-
po^ y nunca pueden producir coftumbre. 

D E L P A P E L E G Y P C I O . 

EL papel Egypcio llamado Papyrus, por el nom-
bre de la planta de que fe fo rmaba ; (1) y 

Charta> por el de una Ciudad de T y r o , en cuyas 
cercanías fe halló el primer Papyro , que dio ma-
teria al primer papel , (2) acompañó à los mármo-
les, y metáles para los regif t ros, no íolo en Gre-
c ia , finó deípues en Roma;(3) y antiqüandofe aque-

Tomo I. Ss líos 

(1) Es etymoíogía univer-
falmente admitida de los AA. 

(2) He ¿man nus Hugo cap. 

11. pag. 96. 
(3) M a fié i I flor. Diplomat, 

lib. I. num.i. & z. 
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líos en el íiglo V. quedó efte con el predominio, 
que veremos, (i) Mientras duró fu ufo fue el mas 
admitido en todas las Naciones cultas, en tanto, 
que logró fer entendido por antonomáíla con el 
nombre abfoluto de Charta 3o Papel\{2) y aílí quan-
do fe menciona algún Manufcríto de los Egypcios, 
Griegos, o Romanos, efcríto en papel, fe entiende 
Egypcio. De ninguna materia fe confervan mas do-
cumentos ( prefcindiendo del pergamino, y papel 
a£lual ) que del Egypcio ; y no obftante fe halla 
tan defconocído, como lo manifieftan las contra-
dicciones de varios Autores, que tratan de é l , y 
lo califica la experiencia. 

Greía , como generalmente todos , que la Bula 
iV del 

(1) No fe puede omitir una 
expression del Marqués Scipion 
Maítei 5 que tai vez admirará. 
.Supongo,'que habla de Italia. 
En fu /fiar. Diplom. Crit. lib.2. 
num. 2» in print, dice : Merita 
offer vazjon fingulare y came i do-
cument! autenticiy è legitimiy che 
ancor dúr ano y non fol am ente del 
quinto y ma del fe(lo j è del fettimo 
jecolo y fon tutti in Papy ra. En-
tiende del papel Egypcio. 

(2) Plin. lib. 13. cap. 1 1 . in 
JVotis. Veafe también lib.3. cap. 
1 2 . quando habla de los libros 
de Numa , que refiere Cafsio 
Hemina. Mabillón loe. cit. n.6. 
M a (fe i 13 or. Diplom. Crit. pag. 
59. Calmee Dijfcrt. de vet. libr. 

hablando del libro de Tobías, 
y del quarto de Efdras. El Em-
perador JuftiniánO lib. 2. t. 10 . 
diftingue en fus Inftituciónes la 
materia efcnpfória de los Tes-
tamentos en "Tablas y Chârtasy f 
Membranas. Veafe en la ley de 
Ulpiáno , y en la epíftola de 
San Gerónimo, que fe alegaron 
pag.313. la difHncion , que fé 
hace de la Charta ai Pergamino, 
y demás materias. El citado 
MafFéi trahe dos exemplares, 
en que la voz Charta fe halla 
aplicáda à piel , y diftinguida 
del Papyro j pero es raro : mas 
no lo es el tomarfe çenerica-
mente por qualquiera efpecie de 
materia eferiptória voluble. 
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del Papa Silveftre II. del año i o c i . ( i ) recondída 
en el Archivo de la Cathedral de Urgél ; la de For-
mólo de 8J9 I . (2) y de Romano de 5)0,0. (3) en eí de 
ia de Gerona ; tres de Juan XIII. las dos del año 
.971. y la o t ra , que por eftar gaftado el papel, no 
declara la da ta , (4) la de Benediélo VIL de p j S . 
(5) y la de Gregorio V. de 99$. (6) cuftódidas en 
el Archivo de la Cathedral de Vie ; y las de 
Agápito II. del año 5*51. (7) y de Sergio IV. de 

Ss 2 i o 11. 

(1) Es confirmatoria de los 
Privilegios concedidos, y do-
naciones hechas à la Santa Igle-
íia de Urgél. 

(2) Es confirmatoria de las 
donaciones hechas à la Santa 
Iglefia de Gerona. 

(3) Le confirma todos los 
bienes, &c. La trahe Balíicio in 
Append, ad Marc. Hifp. n.59. 

(4) La una del año 97 1 . di-
rigida à los Arzobifpos, y Obif-
pos de las Gálias , contiene, 
que à petición del Conde Bor-
re l l , refpéto de eftar Tarrago-
na ocupada de los Moros, y le-
xos la efperanza de recobrarla, 
transfiere la Poteftad , y Prima-
cía de la ïçlefia de Tarragona á 

» / 

la de Aufona ( hoy Vic ) ; y 
que Atto, nuevamente Obifpo 
de ella, ferá en adelante Arzo-
bifpo de Aufona. 

La otra del mifmo año, con-
cede à Atto el Pálio , proprio 
de la Dignidad Arzobifpál. 

La tercera, dando por nula ia 

elección de Neofito en Obifpo 
de Gerona, por no haberle pedí, 
do el Pueblo,ni elegido el Clero, 
encarga al dicho Arzobiípo At-
to el gobierno de aquellalglefia. 

(5) Es dirigida al Obifpo 
Froyla ; confirma à la Mitra de 
Vic fus poílefsiones , y ex-
preífa el circuito , y límites de 
la Dioccíis. 

(ó) Menciona la degradación 
de Guadaldo intrufo Obifpo de 
Aufona , y la confirmación de 
efta Dignidad en Arnulpho fu 
competidor; y el haber queda-
do convencido aquél en el Con-
cilio General Romano 5 en que 
afsiftieron el Emperador Odón, 
muchos Obifpos, y el Conde 
Armengól , hijo de Borreli : 
Aquitanórum > fivè Gothórum 
Nobiliffimi Marcbiónis. 

(7) Concede à Arnulpho 
Abad de Ripoll , y à fu Mo-
naftci io varios Privilegios, con-
firmando à entrambos el goce 
de fus poífefsiónes. 
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I O i i. (i) en el del Monaftério de Monges Benedic-
tinos Clauílráles de Ripóll, eran de eípadáña ; y aho-
ra comprendo, que ion de papel Egypcio, como 
también la del miímo Papa SilveftrelL del año 1 0 0 2 . 
(2) y otra de Juan XVIII. del año 1008. (3) que fe 
coníervan en el Imperial Monaftério de San Ciicufate 
de dicha Orden Benedictina, que unos las creen de 
eípadáña, y los mas de madera. 

Para eyidenciár eíle dif támen, y enterarfe de la 
naturaleza , y calidades del papel Egypcio, no fera 
ociofó, ni defapacíble, Íinguíármente á los Anti-
qüarios mas ex adiós, el deferibir la planta llamada 
Papyro, de la qu'ai fe formaba el papel , el modo de 
trabajarlo, y aílimifmo lo que en él fe obfervaba. (4) 
La planta Papyro. (a quien el papel debió fu nombre) 
es una de las muchas efpécies del Cypero. (5) El Pá~ 
dre Honorato de Santa Maria ignorando fer el Cy-

pero 

(1) Concede al Abad Oliva 
nuevos Privilegios , y. al Mo-
na(lirio muchos alodios, y ho-
nores 5 que latamente deferíbe. 
Ambas Bulas las trabe Balúcio 
en el Apendice fobreeitado., 
la primera num. 89. la feguuda; 
num. 165. 

(2) Confirma las donacio-
nes de Cario Magno fu Funda-
dor, y de algunos Condes de Bar-
celona,reducidas à cenizas quan-
ti o los Moros, matando al Abad 
luán 5 y à muchos Monges, in-
ceiidiárdn el Archivo. Se ven 
a-1 pie de la Bula eítas firmas 

Raymundus Comes : Bercngárius 
Comes : Raymundus Comesy que 
fuccefsivameote aprobaron fu 

; contenido. 
(3) Confirma,)' nuevamen-

te conce-de quanto poiTeía el 
Monaftério en lo Temp©]?al/, 
y Efpiritual. 

(4) Trotz echo menos eh 
Hermán Hugo efta noticia, tra-
tando del papel Egypcio : yï/i-
ror JaUorem y €Te. in Natis &d 
cap. 11. 

(5) A cadera. Oxonien. in 
Plantar. H i flor. part. 3. feñ.Z. 
nam. 4 1 , 
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pero , y Papyro, genero , y efpécie, creyó equivoca-
damente dos efpécies de papel , una del meollo del 
Cypero , y otra de la corteza ¡exterior del Papyro. (1) 
Críate principalmente (2) en los pantanos del Nilo 
en Egypto, donde la profundidad del agua no excede 
de dos codos, poblando lus oríiias en dilatados bof~ 
ques. Es tanta la abundancia, que habiendofe apode-
rado de Egypto el Tyráno Firmo, fe gloriaba bailar-
le el Papyro, y la cola para la manutención de fuExer-
ci to; (3) y dice Caíiodóro, (4) que el de un folo lugar, 
íería inficiente para proveer todas las Efcribanías. 

Sube el tronco reólo , é hi lófo, ligero ^ vacío en 
el medio como caña, pero algo mas doble , y no re-
dondo , finó triangular, como efpada de tres filos, y 
fin nudos ; en el pie tiene muchas hojas largas , y ef-
trechas , femejantes à las de efpadáña, en el tronco 
ninguna, en la cima algunas pequeñas, guarnecien-
do un extendido penacho de largos hilos, ( tan infla-
mables, que en Roma fervian para los funerales) que 
rematando en ñorecítas, virolamente le coronan : 
el color del tronco es ceniciento, fu elevación difpu-
táda ; los que mas la fiiben ^ le - dan diez codos , íos 

•^oí. " que 

: (.1) P. Honorât, à S. Mana 
Animais erf, ¡n re g. ufas Crit. 
torn; 2. differ t. 4. f a g ; ^ ' 

(2) ¿Jigo principalmente, 
porque íe producían también 
o tros paifes. Vean fe ios Ánno-
íadi-de Plie. (loe. cit. Smb. libs5. 
Mangé ti Biblhthi PbarmaceMt. 
Medie. //¿.15, art. Pkjiyr.ThzQ-, 

-phraflo, Guiíandinoy.&c. per© 
no igualaba de mucho al ¿e 
Egypto en la cantidad 5 ni en 

. 3a,calidad. 
(3) Vop i fe. apud Mentfam. 

tom.3:, Anîïq, repref. ¡ib.5. cap,$* 
pag.s 5 i^num.3' 
, (4) Calió dor. Far. lib. u » 

, cap. 38. 
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que menos quatro, y comunmente Hete. Suele cada 
planta producir tres troncos, el principal mas alto, 
en lo demás iguales los tres. Mathioli, (i) y mejor 
la Academia de Oxíórt (2) le re p re fe n tan en lámina. 
Es hermofa la defcripcion de Caíiodóro : Surgit ( di-
ce ) Nilotica jylva , fine ramis , nemas fine frondibus, 
a quartern figes, palùdwm pulcbra cafarles, vírgulis mol» 
lior, herbis durior. (3) Sus raíces fon muy dilatádas ; 
los Egypcios fe fervian de ellas para leña, y de la 
planta para comida, textura de Naves, coronas de 
fus Diofes, fandálias de los Sacerdotes, vafos, velas, 
cuerdas, y otros muchos ufos. La canalla, en que 
Moyfés fue expuefto al Ni lo , (4) era de efta planta. 

Como es de materia deshojáble , y toda com-
puerta de futiles túnicas 3 la primera operacion pa-
ra formar el papel , era fepararlas con una ahuja 
fegun Plínio, ô con un cuchillo fegun ot ros , {>) y 
cortádas , quedaban como hojítas muy futiles , y 
largas. Cierto Rey de Péríia entretenía las ocioíi-
dades de un viage con efta ocupacion. (6) El fe-
gundo trabajo era juntar las hojítas con tal delica-
deza , que fe hacía imperceptible la union, forman-

( 1) Mathiolí in Diofcor. lib, 
i . cap. 98. pag, 149 . 

(2) Academ. Oxonien. in 
Plantar. HiJIor. part. 3» feff. S. 
num. 4 1 . 

(3) GaSod. Variar, lib. 1 1 . 
epifi. 3 S. 

(4) Exod. cap.2. ver[$. Jac. 
Tirin. ibi. Para los dichos ufos 

del Papyro cita a Herodoto , 
Plínio , Lucáno , y Theophràf^ 
to. Concuerda Calmét Diffion, 
V. Papyrus. 

(5) Vea fe efta difputa en 
las Notas de Plínio lib. 13. cap. 
1 2 . y en Chambers Cyclopad. in 
the wort Paper. 

(ó) Elianus lib. 14, cap. 1 2 . 
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dofe como una tela : JunBura fine y i wis , continui-
tés de minutus, explica el m i fino Caíiodoro. (0 Lue-
go pegaban dos de aquellas telas, cruzándolas; 
efto es , la una con las fíbrias, ó filamentos à lo 
largo, y la otra al través, (2) por lo que Plínio le 
llama texído, y realmente lo parece , diftinguien-
doíe los filamentos tranfverfáles debaxo de los rec-
tos. El Emperador Claudio añadió otra al papel de 
fu nombre , (3) formándolo de tres telas ; primera, 
y tercera retías , y la intermédia tranfverfal. Fue 
poco feguido efte aumento ; pero no del todo ol-
vidado , pues Don Antonio Aguftin (4) fupone ha-
ber viíto dos Manufcrítos de papel Egypcio en di-
cha forma, muy pofterióres à Claudio ; pues folo 
atribuye à fus cara£téres algo mas de feifcientos 
años de antigüedad. Ponían feguidamente las dos 
telas en la agua turbia del N i l o , que conteniendo 

en 

(1) Cafíod. Variar, lib. II. 
tfifi. 3 8. 

(2) P1 in. lib. 1 3 . cap. 12 . A î -
latios num. 66. apud Mabillóa 
de re Diplom. lib. 1. cap. 8. n. 5. 1 

(3) Adnot. Plin. in cap.12. 
lib. 13. Ejus ( Cláudii ) vero juf-
fu triplex in ea chana y quam de 
fuo nomine Cláudiam vocavit. Il-
lam enim primo 3 & tenia cario 
reffiis y fecundo tranfverfo conte-
xuerunt. 

(4) Don Antonio Ago ft in 
Diálogos de Medallas > Dial. 3. 
num.20, art. Ni lus y en que pre-

guntado de que hechura, y ma-
nera es la planta deî Papyro, 
refponde : No lo fabré decir-, pe-
ro de las hojas antiguas del Pa-
pyro antiguo y puedo mafirar k 
v. md. dos y con letras de mas de 
feifcientos años. All't fe ve y que 
no fe efcribía en cada hoja y co-
mo algunos p i en fan , y como fe 
hace en el Pergamino j finó que 
hay unas hojas , que vienen de 
alto abaxo y y otras ¡obre ellas 
por lo ancho y y luego otras co-
mo las primeras , y fobre. ejias 
fe eferibe. 
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en sí cierta virtud de cola las dexaba tan pegadas, 
como íi no fueíTen mas que una ; y en fin, defpues 
de extendidas fobre una m e f a , y exprimidas con 
un tórculo, ô martillo, las fecában al Sol, que era 
la ultima diípoíicion para el ufo de efcribir. To -
do lo referido fe ha entrefacado de los Autores, 
que fe citan, (i) Nueftro Solánes d ice , que junta^ 
ban las dos telas con harina muy cernida, y otros 
materiales; (2) pero Allácio , MaíFei, Chambers , y 
generalmente todos entienden, que efta efpécie de 
€ùU fe les daba en las fábricas diñantes del Nílo. (3) 

De la diferencia de efla compoficion difcurrq, 
que habrá procedido alguna variedad en el color* 
Cafiodóro le llama mved. (4) De las que yo he vif-

to 

(1) Plin. lib. 13. cap. 1 1 . 
1 2 . & efusAnnotât. Allât. Ani-
mad.?. ad fragm. Etrufc. n. 66,. 
Math i ol us in lib. I . Diofcor. cap. 
9S. Mangeti Biblioth. Pharma-
ceutico-Medica y lib. 1 5 . art. Pa-
pyrus. Montf. Suplem. au torn. 3. 
Antiq. repref. liv.9. chap.l. 

(2) Solines Seleffa furis dif-
fer?. 3. num. 39. 

(3) AUátius apud Mabillon 
lib. 1. cap. 8. num. 5. Maííei loe. 
cit. Chambers Cyclop ad. in the 
Wort Paper. El primero explica 
hermoíamente toda fu compo-
ficion : Ex Papyri (dice) Phily-
ris y aut excifis, & fimul vinñis 
tamquam flâmine y & flatúmine 
compaginabátur ? quemadmodumy 
C'f tela fit ex pluribus filis. Ex-

tendebantur enim Papyri Philyra 
in aliqtià tabula; bine ohlinieban-
tur glátino ; ft in oAïgypto texe-
bantur, aquâ Nili túrbida; fi Ro-
mayvel a-liis partibus texebantur3  
póllinis flore fervente aqua tern-
perato y mínimo aceti adfperfu. 
Deinceps alia Philyra tranfverfe 
fuperponebantur ad modum cratfs: 
tandem mâlleo tenuáta y glátino 
percurrebatur y iterumque confiri-
óla erugabâtur y atque extendebâ-
tur málleo j in hoc à tela diverfay 
quod in eà fila implicarcntur y & 
mutuo amplexu veluti nodo con-
flrihgerentur ; in Papyro vero fla-
men fuper fiaîumen extenderetur 
Phílyris enim reciis y Philyra fu-
per imponebantur aiverfa. 

(4) Caíiodor. loc. cit. 
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to alguna inclina à color blanquizco , las demás 
al de madera, o hierba leca , m a s , 0 menos vi-
vo , procediendo tal vez de tenerlas mas , 0 me-
nos expueftas à las injurias de ios tiempos. Flínio 
avila algunos encuentros , que tenian à veces en 
la formación ; y al m i imo tiempo advierte los re-
medios. (1) Las telillas interiores de en medio del 
tronco le hacian mejor , y mas lino ; las immediá-
tas à la corteza, al p i e , y à la cima, como mas 
grueífas, le dexaban menos perfeélo. (2) 

El papel bien trabajádo falia muy l i fo , prin-
cipalmente por la parte, en que fe efcribía; (3) no 
calába, y tenia quantas circunftancias hacen ahora 
apreciáble el nueftro, excediendole aun en la for-
taleza ; pues roliádo , y defendido de exteriores 
contratiempos, retenía íiempre la t inta , fe confer-
vaba confiftente, y no fe confumía, ni gaftaba tan 
fácilmente con la humedad. El Marqués MafFéi def-
pues de haber exprefsádo las calidádes uniformes de 
nueftro papel con el Egypcio, añáde las ventájas del 
ultimo en los términos, que exprime la cita. (4) 

Tomo I. Tt La 
(1) Plinius loco citat. 
(2) Idem ibidem. 
(3) Se ohferva en cafi todos 

los monumentos eícrítos en ef-
te papel, que la parte inferior, 
o de ios filamentos tranfverfá-
les , no fe ve tan cuydadofa-
mente unida, como la fuperior, 
en que fe efcribía 5 en la qual 
nada fe percibe de union, y co-

mo fe ha dicho, parece texído. 
(4) Mafrei 1ft. Dipl. 1.2. n.y. 

Ma fuperavala di molto nella du-
revoletea ; poiché rotoláta è dife-
fa da efterni infulti 7 ritenéa per 
fempre V inchiofiro, non fi putre-
facía per húmidop è confers arpa la 
fuá confifien^a ; dove la nofira 
(efto es Charta) anche fen^ acqua 
che la tocihi y per fola hurnidità 

im-
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La experiencia ateftígüa lo próprio en quantos 
han merecido algún cuy dado ele los Archiveros. 
Pedro Bufsónio le prefiere aun al Pergamino, por-
que en aquél no pierde la e(entura como en erte ; 
(i) y añade Mabillon, que los Principes inclinaban 
igualmente a la mifma preferencia. (2) Por la feme-
janza de madera le comprenden baxo fu apelación 
Ulp iáno , (3) Caíiodóro, (4) Montfaucóá 3 (5) Maf-
f é i , (6) y otros ; cuya calidad atendida 3 quand© fus 
hojas fe ordenában en libros, folian interpolarlas 
con algunas de Pergamino, para que el eftregar 
unas con otras, no las perjudicaífe la duración. (7) 

Decifráda [a planta , y formación del papel 
Egypcio, y atendidas fus circunftancias, refulta fá-
cil el conocimiento de fer las citadas Bulas-'eferí-
ías en él ; pues fon compuertas de dos telas cruza-
das , advirtiendofe claramente los filamentos tranf-
verfáles debaxo de los reélos ¿ de la mifma fuerte., 
: • que 

imp m tri di fee 5 per piegature fi tá-
gliay è lacerai per pólvere) è per 
arid fi confuma , cambia colore, 
fmarrîce le parole, è perde5 o con-
fonde Iq ferino. 

( l) Buffon. apud Mabillon 
¡ib. i . cap.S. num. 11. 

{2) Mabilh Suplem. ad Dipl. 
cap.3. n.i. in fine. Cœterum char-
tam Egyptiacam in fcribendis Di 
plomatibus, membrana adeà pre-
fer re foleh ant Principes , &c. 
• (3) IB p. in L. > 5 , f f . de Le gat. j 
3. §,5, Ligmr'ú appellations^ } 

(4) Cafiod. Variar, lib. 1 1 . 
epifiol. 3 8. Bibula teneritudine 
fpongium lignum. 

(5) MontÇ.Sttplem.ait tom.3. 
de fAntiq. repref. liv.9. chap. 5. 

(6) MafFéi Ifior. Diplomat. 
Crit. I. 2. num. 4* & feqq. I 

(7) Lo han obíervádo los 
citados Mabillon, Monrfaucdn, 
Maftvi, y el Gottwicenfe , aña-
diendo el ultimo lib. 1. cap. 1. 
n.i, haber vi ft o muchos en va-
rias Bibliothécas, feitaladamen-
te en la fa mofa Vindobonenfe. 
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que fe ha referido , y que reprefenta en [amina el 
Padre .Montfaucón. (r) Se diferencian del papel de 
Tilias, ó Philyras , ( ya entonces antiquado ) por-
que efte fe integraba de mas de dos telillas, o tu-
nicas, ni tenían las fíbrias , o filamentos tan vi-
vos como el Papyro. Le diftinguen también del de 
hojas, por fer realmente texido , y no podían fa-
carfe filamentos , fin defcomponerle ; (2) pero en 
eftas Bulas, aunque lo parece , no lo es , finó que 
tiene apretadamente pegadas las dos telas con co-
la , ù otro betiin ; de forma 3 que pueden fepararíe 
los filamentos de la una c a r a ( como lo he proba-
do ) fin defcomponer los de la otra. En los colores 
concuerdan igualmente con lo que ya queda dicho. 
Guarda V. Exc. en fu Archivo pedacítos del papel, 
en que eftán efcrítas las exprefsádas Bulas de to-
dos los referidos Cabildos , y Monaftérios ; y ca-
reados unos con otros , fe manifíefta evidentemen-
te fu identidad, y que tienen todas las calidádesi 
que únicamente fe verifican del papel Egypcio. 

Apoya la razón lo que aprehenden los ojos; 
pues confia, que en los figlos IX. X. y XI. en que 
fueron expedidas las exprefsádas Bulas , era cor-
riente práélica de los Sumos Pontífices deípachar-

Tt 2 las 
(1) Monti.Suplem.au tom.3. 

de ¿'Antiq. rçpref. liv„ç. tab.i. 
(z) "El Dr."ScfïWârz difp. 4. 

de Ornament, "peter, codic, §. i r. 
diftitmue muv bien eftas dife-

M O :<t ^ . 
rencias en la autoridad alegada 

pag. 3 1 7 . Explica fu formación, 
parecida en todo à la del papel 
Egypcio 5 y la diferencia de 
ambos papeles con la tela , caí! 
de la fuerte 5 que fe ha tranf-
críto de Leon Allácio. 
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las en el citado papel, (i) Y del miímo Agápito II. 
que otorgó una de las de Ripóll refiere o t ra , con-
firmándola Innocencio III. (2) Pero de ninguno creo 
fe lea haber expedido Bula en efpadáña, ni fe fa-
b e , que haya habido jamás Refcripto en femejante 
planta ; con que no es creíble , que los Papas ufaf-
fen de ella folamente en las Bulas, que fe dirigían 
á Cathaluña. La equivocación es diiculpáble ; pues 
algunos Autores han ido tan diminutos en la def-
cripcion del Papyro , que quanto han dicho, podía 
adaptarfe à la efpadáña ; ambas plantas pantano-
fas , y muy parecidas en las hojas : ni han preve-
nido , que el papel Egypcio ( como queda viílo ) no 
fe trabajába de las hojas del Papyro, que folo las 
tenía al pie , finó de las telillas , ó fíbrias , que 
formaban el tronco , el qual eftaba deípejádo de 
toda hoja volante. Era fundada la creencia de que 
las dos Bulas, que fe confervan en el Monaftério 
de San Cucufáte fueffen de madera, fiendo como 
fon de papel Egypcio , è iguales en todo à las 
otras, por la femejanza 7-que fe ha expueílo tener 
con la madera, y aun participar de fu naturaleza. 

Deípues de efcríto efto, he vifto en las Memo-
rias de Trévoux del año de 1711. (?) una carta 
del Abbáte Hiraut de Belmont Doólor de la Sor-
bóna , dirigida al Padre Tournamíne de la Com-

(1) Mabíll. lib.5. in tab.49. 
(2) Innocent. III. apud Ái-

teferran. lib.2. cap. 4. 

(3) Memoir, de Trévoux 
ann. 1711. torn.3. Mois de Sep-
tembre artic. 131. 
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pañí a de Jefus fobré la materia, en que eflán ef-
crítas las citadas dos Bulas de Gerona. D ice , que 
en Cathaluna, unos las creen de cortezas de árbo-
les , otros de a lga , 0 paja marina, y los mas de 
eípadáña, en Cathalán 5 ^ , - D e f e c h a las dos ulti-
mas opiniones, è inclina á la primera, no obftan-
te de objetaríele el papel Egypcio. Si efte grande 
hombre hubieífe vifto los Suplementos de los Pa-
dres Mabillón, ( de quien folo vio la Obra Diplo-
mática ) y Montfaucón, al Marqués Mafféi, al Chro-
nicón Gottwicenfe, y otros, que fe han citado, pof-
terióres al tiempo que efcribió la car ta , no dudo, 
que hubiera variádo el d i famen . (*) Añádo , que 
poco hace bolví à ver ( deípues de muchos años ) 
en el Archivo de la Cathedral de Urgél la citada 
Bula de Silveftre II. que confervan aforráda en lien-
zo. Obfervé con cuydado , íi fe conocía alguna 
union, mayormente íiendo tan extendida como lue-
go fe dirá ; pero eftán los filamentos tan primo-
roí ámente juntádos, que ninguna fe percibe. 

Los antiguos Autores nos indicáron el papel 
Egypcio, ó Nilótico con vários nombres, proceden-
tes de diyerfos motivos ; ya del lugar en que fe fabri-
cába, como papel Say t ico, de la Ciudad de Say; ya 
del nombre de la fábrica, como Ampbitbeátrico, del 

Am-

(*) Avífa eíie Autor en la cita- | He eílado en él algunas veces; 
da carta, que en el Monaftério pero ííempre de paíTo : tal vez 
de Arles en Confient, también por efte motivo, aunque me 
de Beuedi&mos Clauftráles, infínuáron algunas partkulari-
hay otias de la miíma materia : dádes, 110 me advirtieron efta. 
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Amphitheatre» cie, Alexandria ; ya del dueño de ella, 
como Banni a no, de Fánnio Palemón ; ya del pe nona-
ge a quien íe hallaba dedicado ¿ como Augufto, Livia-
no , y Claudio, por citarlo à.los Emperadores, y Em-
peratriz de efte .nombre; ya de fu deftíno, como Hie-
ra tico 3 por dirigido, à utos lacros ; ya de la calidad 
del mi imo papel, corno Emporético, ó Empórico, que 
era mas groíséro, y iervía para embolver, y otros 
ufos café ros ; y ya en fin de fus circunftancias, como 
el llamado Charta dentara, por fer bruñido con dien-
tes de animal, principalmente de Javalí. (i) El papel 
Claudio tenía trece pulgadas de ancho ; el Hier Atico 
once ; el Vanniano diez ; y el Amphithedtrico nueve ; el 
Augufio fe diftinguía por lo fino, (2) que por ferio ib-
brádo lo mejoró Claudio. En otros ie ignora la me-
dida ; pero fegun la compoficion, que fe ha dicho, 
de muchas fíbrias imperceptiblemente unidas, para 
la formación de cada pliego, pudo el artífice darle 
la extenfion à fu arbitrio. (3) La mifma experiencia 
acredita efta voluntariedad, y la manifieftan las di-
meníiónes de las citadas Bulas en el figuiente eftado, 
arreglado à la medida de pies Caftellános, ó de Bur-
gos , que es la que ha deftinádo Su Mageftad à las 
Academias, y Efcuélas de Mathemáticas, contenien-
do cada pie un palmo Cathalán, un quarto, y tres 
tercios. T T 

(1) Trotz in Not. ai Herman. 
Hugo ad cap,9- num.11, y Hugo 
añade el epitheto de Dentáta. 

(2) Veafe à Plinto, Mont-

faucon, M a If ci , &c. en los lu-
gares citados. 

(3) Mabîilon lib.l.cap.ç. n. 
3, & Suplem. cap.3. n.i. in fin. 
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BULAS. LONGITUD. LATITVD. 

s • s 
De la Cathedrâl de Fie. Pies. PulgS* Lin8 , Pies. Pul g ' Lin 

De Juan XiII . del año de 
97 1 . 9 . •. 4 . • • 9 2 . . • 5 • • • 4 

Del mifmo > y del mifmo 
año 5 conceíilón del Pa-
lio 7 • •. o , , . o 2 . • • 3 • • • 3 

Del mi fmo } en que nom-
bra al Obifpo de Vie 
Gobernador del Obifpá-
do de Gerona 5 y 110 fe 
puede leer el año 6 . . . 5 . . . 7 2 . • • 3 • • • 3-

L a de Gregorio V. del año 
de 998 . . . 9 . . . 9 . . . 7 2 . • • 7 • • • <5 

De la de Benedido VII. 
del año de 978. no fe 
pueden fïxar las medidas^ 
por eítar gaftáda. . . . . 

De la de Gerona. 
L a de Formófo del año 

de 891* * . . . . . . . . Î5»3#5®®!>§ I . . . O . . . 7 
L a de Romano del año 

de 9C0 . ó . . . i . . . 9 1 . . . 6 . . . 4 

De la Seo de Vrgêt. 
De Silveílre II. del año de 

2001 . 9 . . . 3 . . . 3 2 . . . 6 . . . I I 

Del Monafiêrio de Ripóll. 
De Agápito II. del año de 

9 5 1 . . 4 . . . 7 . . . 7 I . . . 2 . . . 6 
De Sergio IV. del año de 

i o n . . . . „ 6 . . » 2 . . . 6 1 . . . 2 . . . 6 

De/ de San Cmufáte. 
De Süveñre II. del año de 

IC02 4 . . . 1 0 . . 9 2 . . . 9 » . . 7 
De Juan XVIII. del año 

de 1008. . . . . . . . . . 5 . . . 5 . . . i 2 . . . 7 . . . 6 
La 
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La mas extendida efcritiíra de papel Egypcio, que 
tiene Mafféi (0 es de dos brazas , efto es , catorce 
pies; y otra refiere el Padre Mabillón de Benito III. 
de veinte y un pies. (2) Eíta ilimitada extenúen del 
papel Egypcio era otro motivo, que le hacía prefe-
rible al Pergamino , mayormente quando lo dilata-
do de la materia no podía eftrecharfe à uno folo^ 
y debian juntarfe dos , 0 mas, para contenerla. (3) 

Paflando ahora à fu antigüedad hallo el orí-
gen muy incierto. Varrón fe lo da en el Imperio 
de Alexandro Magno. (4) Plínio fe lo atribuye mu-
cho mas remoto, citando un pafságe de CaíTio He-
mina, que refiere ciertos libros Papyreos hallados 
en el fepulchro de Numa Pompílio, defpues de 535« 
años de fu muerte , y que fueron fepultádos con 
aquel Rey ^ anterior en tres figlos à Alexandro. (5) 
Guilandíno cita Autores muy antiguos, que hablan 
del Papyro ; pero los Anotadóres de Plínio entien-
den , que para otros ufos, y no para papel. (6) Los 
Rabinos foíUenen, que Moyfés eferibió el Penta-
theuco en papel Egypcio. (7) El Padre Calmét (8) 
fe opone ; pero nueftro Académico el Padre Letór 
Domingo Bór ia , haciendofe cargo de los fúnda-

me n-

(1) Mafféi Jfior, Dipl. Crit. 
lib. 2. num. 9. 

(2) Mabillón De re Diplom. 
lib.i. cap.9- num.3. 

(3) Mabillón Suplem. cap. 
cit. & lib.i. cap,9. num.3. 

(4) Plin. lib. 1 3 . cap, 1 3 . 

(5) CafsiusHemin. ap.Plin. 
ibid. Plutarc. in Numa •> in fin. 

(ó) A nnot. Plin. in eod. cap. 
(7) Apud Cal met Dijjert. 

de mater. & forma veter. libror» 
torn. I. part. i. pag.41. 
(s) Calmét ibid. 
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mentos de e f te , y de aquellos, y armado de otros 
documentos inclina à la opinion de los Rabinos, (i) 
El Padre Athanáíio Kircher fundado en la tradi-
ción ¿ y unánime diólámen de los Orientales fíen-
te , que en dicho papel efcribió fus libros Trime-
gifto , (2) à quien muchos preponen à Abrahán ; 
pero el citado Kircher (3) prueba folidamente ferie 
coetáneo, manifestando que los que le aproximan 
à Moyfés, confunden la identidad de la perfona 
con la del nombre. Otros por la contrária acercan 
fu ufo mucho mas acá de Alexandro, porque dos 
ligios deípues de efte Principe, fe efcribía en pié-
Ies, y cortezas de árboles ; (4) mas efto no excluye 
fu antigüedad. La común opinion eftabléce , que 
en Egypto, Judéa , Syria, y Aíla de efta parte del 
Táu ro , fue conocido antes de Alexandro , y que 
efte Monarchâ deípues de aquellas conquiftas le 
transfirió à Europa. (5) Lo cierto e s , que Théo-
phrafte fu coetáneo, le célébra ya muy común en-
tre las Naciones eftrangéras. (6) 

Tomo I. Uu En 

(1) Nueftrô P. L. Domingo 
Bória en ía Diííertacion Acadé-
mica de la materia, en que ef-
cribió Moyfés el Pentathe'uco. 

(2) Kircher in Arca Noé lib. 
,3. part.3. cap.7. Nam, ut i o fien-
dimus) unanimis omnium Orientá-
lium opinio , imo traditio fuit, 
Trimegiflum eos libros , quorei-
tayimus ( los menciona en la pá-
gina antecedente 2 2 1 . y fu "nu-

mero admira) in Papyroy vulga-
ri linguâ , hoc efi j> cAígyptia.ca, 
fcripfijje 5 & fecretiora colamnis 
quoque infer ipfijfe. 

(3) Idem ibidem. 
(4) Chamb. Cyclop, in the 

^wort Boof^, pag.288^ col.2. 
(5) Vea fe à MarfeijV Cham-

bers en los lugares fohrecitados* 
(6) Theophraft. lib.4. cap.9» 

defpües de haber dçfcnto las 
uu-
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En el Imperio Romano fue el mas ufado, no 
folo para los Imperiales Refcriptos, ( que le vincu-
laron el nombre de papel Sacro (i) ) linó para las 
cartas, y memorias particulares de los Emperado-
res. Para los monumentos públicos empezó , como 
fe ha dicho , à fer mas umveríal (2) en el ligio V» 
pero para los teftamentos, y demás Inftrumentos 
de particuláres, era ya corriente en tiempo de Ul-
p iáno , como parece del texto , que fubfigue al ío« 
breckado. (3) Para libros , y demás Manufcrítos, à 
mas dé lo que dicen los Autores, (4) lo acreditan 1 
Primo, las referidas fábricas Augttfla, y Claudia, 
Secundo, el accidente, que refiere Plínio, acaecí-
do en tiempo de Tiberio , de que fobreviniendo 
alguna careftía de efte papel en Roma , nombró el 
Senádo ComífTários, que proporcionando la urgen-
c ia , fueífen diftribuyendole, à fin de evitar un tu» 
multo, que fu efcaféz, hacía temible. (5) Tertio, la 
expreííion de Plutarchô coetáneo de Nerva , y Tra-
jáno, (6) y la citada de San Gerónimo. (7) ¿hiartb3 
la Novela quarta de Juítiniáno 5 en que manda 3 

que 

utilidades, que los Egypcios Ta-
caban de la planta Papyro? dice: 
Et folia, illa ai fcripturam idó-
nea j apud éxteras Nationes ce-
íeberrima. 

(1) Maflfeí Iflor. Diplomat. 
Crit. lib, 2. num. io. 

(2) Maffei lib. cit. num. il. 
(3) Di ft. L. 52 . verf. OjiQd 

ft in Codicibus y jf, de Legat. 3. 
(4) Veanfe los fobrecitados. 
(5^ Plin. lib.13. cap.13. 
(6) Plutarch, lib. contra Co-

lot em torn.2. edit. Parif. p. 1126. 
An non Nilum à folita Papyri 
fégete de finer e ofortéret 5 ante-
an am ifli fcribendi finem fdcerent. 

(7) Pag. 3H* 
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que los Notarios no puedan cortar, como a veces 
lo hacian, lo alto del papel Egypcio, en que ci-
taba fellado el año , y el nombre del Conde de 
las Largiciónes. -

En Francia los mas de los Diplomas, que fe 
confervan de los Reyes de la primera eftirpe, fon 
en papel Egypcio ; (1) y íin duda hallaríamos fer 
lo próprio en Efpáña, íi el furor de los Mahome-
tanos hubieífe perdonado los preciófos originales 
de los Romanos, y de los Godos. Parece, que en 
todos los Paífes cultos no diftantes de Egypto, 0 
por la íituacion como la Judéa, 0 por el comercio 
como las demás Provincias, que ciñen el Mediter-
ráneo , era e l papel Egypcio la materia eferiptória 
mas valida. (2) 

Duró efte auge hafta el VII. ííglo , en cuyo 
primer tércio, conquiftádo el Egypto por el valien-
te Calíphe O m á r , es creíble, que en las inquietií-
des de tan fangrienta guerra, y nuevo violento do-
minio , fobrefeyeífe el exercício de las fábricas; y 
lo confirma la aífeveracion del Marqués Maffei, de 
no haber hallado Inftrumento alguno del íiglo VIIL 
pero sí del íiglo IX. y X. (3) 0 porque fe renovaf-
fen algunas fábricas, ó porque fuplieílen algo las 
de Italia ; lo que pudo durar hafta el XII. pues Euf-
thácio, que floreció en efta centuria, d ice , que en 

Uu 2 fu 

( i ) Mabi 1 i. De re Diplomat. 
lib.<). in Notis ad tabel. 49. 

(2) Idem lib. 1. cap. 8. S. 

Hier on. loe. fup.cit, pag. 313. 
(3) Maffei I flor. Diplomat. 

Crit. ibid. 

m-. 
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fu tiempo habian ya ceífado las fábricas del papel 
Egypcio. (i) Y aunque es verdad, que Pedro Mau-
ricio ( dicho el Venerable ) Autor del mifmd ligio, 
coetáneo de San Bernardo , fupóne, que los libros 
entonces corrientes eran de Pergamino, papel Egyp-
c io , ô papel de Lienzos ; (2) pero efto no arguye, 
que los de papel Egypcio fueííen de fábrica coetá-
nea luya, ni aun efcrítos en fu tiempo. 

Los documentos, que hoy fe encuentran de ef-
te papel no fon pocos ; pue de fe formar alguna idea 
de lo que mencionan los Padres Mabillón , Mont-
faucón, el Gottwicenfe, y el Marqués Mafféi. Los 
mas antiguos, fegun eftos Autores ( prefcindiendo 
del libro incompleto, que fe halla en Milán de las 
antigüedádes Judáicas de Jofépho, que fe crée an-
terior ) fon uno del año 444 . ó 4 4 5 . que tiene el 
Marqués Mafféi, y vio el Padre Mabillón, que pro-
longádo en dos brazas, contiene los nombres de los 
Cónfules de los años 4 4 3 . y 444 . y otro de 471 . 
que fe halló en el Archivo de Trívoli ; (3) pues aun-
que Monf. Spón crée , que el fragmento de dona-
ción referido por Briífónio, y cuftódido en la Bi-
bliothéca del ChriilianiíTimo, es del .año 237. (4) 

pe-

(1) Euflhátius ad Homeri 
Odif. V' 

(2) Petras Maurit. Biblioth. 
Cluniac. in adn.ad Paneg.Bereng. 
T ra n fe r i berk fu autoridad jos 
PP. M a b i l l ó n , y Montfaucón, 
el primero ¿ib.i. cap.8. num.io. 

de re Diplom. y el fegundo torn. 
3. lib, 9. cap. 5. num. 5. Supiera, 
ad Antiq. reprœf. 

(3) Mafféi Jfior. Diplomat» 
Crit. lib. 2, num.i. 

(4) JacSpon.Af ifcell.fefî. $. 
pag, 285. 
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pero MafFei prueba la equivocación , y fu fecha 
de 5 6 0 . (1) 

Antes de imprimirfe efte capítulo he tenido no-
ticia de los volúmenes, ô rollos encontrados en los 
Subterráneos de HercuUnum, ( ô Heracléa ) y que 
al querer defembolverlos fe deshacía el papel à pe-
dazos, por fer fobradamente fino. (2) Que es Egyp-
cio no admite duda ; porque 111 había entonces otro 
papel , ni alguno de pafta de algodón, ó lienzo, 
hubiera refiftído en humedades Subterráneas à la du-
ración de caíi XVII. íiglos. La circunftancia de fo-
bradamente fino me inclina à creer, que ferian 
del Imperio de Augufto, del de Tiberio, ó de Ca-
ligula, en que fe efcribió tanto , y duró íiempre el 
ufo del papel fútil de la fábrica Augufta, que por 
ferio en extremo, y calar à veces, le mudó def-
pues Cláudio, como queda dicho ; confirmando ef-
ta veriíimilitud el haber acontecido la fupreííion de 
HercuUnum treinta y nueve años deípues del affen-
fo de Cláudio al Throno ; pero feanlo, ó n o , fiem-

pre 

(1) MafFei lib. cit. num. 2. 
(2) Gafete d'Avignon chap, 

de Naples 22 . Mai 1 7 5 3 . On 
continue à creufer dans les fou-
terrains if H erculanum y & on à 
trouvé plufteurs rouleaux en gui-
fe de cilindre, qui par leur forme i 
& par certaines letres ecrites fur 
le dernier paroiffent contenir di-
vers volumes Mdnufcritsy & ex-
citaient d'autant plus la curiofhè 

qîion les croyoit intereffants pour 
V hifloire ancienne ; mais comme 
le papier efl extrêmement finy & 
que le tems Va beaucoup endom-
magé y quelques precautions quon 
ait prifes pour difaire les rou-
leaux y on n a pu cmpecher que ce 
papier ne fe de tâchât par mor-
ceaux y & les découvertes qu on 
fait par ce moyen ne fç auraient 
être â' une fort grande utilité» 
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pre logran la antelación de algunos ligios al mas 
antiguo de los que hoy fubfiften. Si lo maltratado 
de ellos permitiere alguna luz , puede efperarfe co-
municada à la pública por los famófos Antiqüarios 
del Rey de Ñapóles» 

Los mas recientes efe rito s de papel Egypcio 
créo fer los del íiglo XI. citados por los Padres 
Mabillón , y Montfaucón, las referidas Bulas de 
Silveftre II. Juan XVIII. y Sergio IV. y la que men-
ciona Mabillón (1) de Víélor II. ( que aunque fe ig-
nóra la da ta , hubo de fer poíteriór, pues entró en 
el Pontificado año de 1 o 5 4. ) à menos de 1er ver-
dadera la noticia, que refiere, pero no afirma, el 
Padre Montfaucón, (2) que en la Cámara del The-
foro en Francia fe encontrarían Inftrumentos del 
tiempo del Rey San Luís eferítos en papel Egypcio; 
lo que es muy poiïible, aun fupuefta la extinción 
de las fábricas en el íiglo precedente, y no menos, 
que en el cafo de fer ciertos, fean en efía Epoca 
los tínicos. Los Manufcrítos en papel Egypcio lo-
gran moral certidumbre à lo menos de cinco figlos 
de antigüedad ; pues no es fáci l , que imitaílen ya 
fu compoficion los mentirófos artificios de los pq£ 
t re ros, como podrian de quaiquier otra materia ef-
criptória. 

PER-

(i) Mabiil. De re Diplom. 
lib.i. cap. S. num. 14 . 

(2) Montfauc. Supplem. ad 
torn. 3. lib. 9. cap.$. num.$. 
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P E R G A M I N O , 

DEL Pergamino ya fe dixo fer defconocído el 
or igen, y confundido en muchos Autores , 

por comprehenderfe , aífi el Pergamino, como el 
cuero, de que ya hablamos, baxo la apelación de 
Membrana. Pero es confiante, que là perfección¿ 
que logra el de que ufamos anualmente, la debe à los 
Reyes de Pérgamo , junto con el nombre. Trotz 
(i) añade à la que reconocen los demás, la de que 
fe pudíeífe efcnbir en ambas partes del Pergami-
no ; pues hafta entonces folo fe aderezába, y et* 
cribía en una. Creen algunos , que Galeno al re-
greffo à fu pátria dio el modo de fu nueva prepa-
ración ; pero lo tengo por infubfiílente. Varios Au-
tores con Plinio refieren, que habiendo Ptholoméo 
Philadelpho Rey de Egypto privádo en fu Rey no 
la extracción del papel, à fin de embarazar à At-
talo Rey de Pérgamo la formación, que empren-
día de una gran Bibliothéca, fentído ef te , inventó 
la util perfección del Pergamino. (2) Jofeph Cata-
lán (3) adapta el motivo ; pero conftitiíye Inventor 
á Eumene hermáno de Attalo, y expreífa, que efte 

em-

(1) Trotz in Notis ad Her-
mann. Hugo cap. 3 i . 

(2) PliniusHib, 13. cap. II. 
A4ox œmulatione circa Bibliothé-
cas Regum Ptbolornœi} & Eume-
nis; fupprimente cbartas Ptbolo-

m&Oy idem V'arro membranas Pér-
gamir.i tradidit re pert as. 

(3) Catal. inNotis ad Epijl. 
D. Hieronymi ad Cromatium y 
fevinum y & Eufebium 3 lib. í* 
epifi. 37• 
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embió crecidas cantidades à Roma. En lo antiguo 
le enceraban , para que raída la cera repitieíle el 
férvido. (i) Por cito dixo Marcial: (2} 

Ejfe pata ceras , licet hœc membrana yocetur 1 
Dele bis, quoties fcripta noy are yoles, 

Con ella, 11 de otra fuerte fe le daban varios coló-
res, como amarillo, purpureo, y colorado. San líidóro 
(3) omite el ultimo ; ( tai vez incluyéndole en el pur-
pureo ) pero Mabillon (4) le acredita con Diplomas. 
Obferva el Santo, (5) que el color primero, lo fue 
en el ufo ; que Roma lo tubo del blanco, pero con 
poca duración, ya por la facilidad de enfuciarfe, 
como por la de ofender la vifta ; que el amarillo 
por una parte era dado, de eífe co lo r , y por otra 

fe 

(1) Harduinus in Notts ad 
Plïnium lib.13. cap.i 1 . Boldeti 
Ofjervafop ra i Cimetéri lib. 2. 
cap. 2. 

(2) Mart. lib. 14. epigr.j. 
(3) S. Ifidor. de Orig. aut 

Etyrnol. lib.6. cap. 11. Membra-
na autem , aut candida , aut lú-
tea y aut purpurea funt. 

(4) Mabiil. De re Diplomat, 
lib.i. cap.10. 6. 

(5) S. Ifidor. ibid. Fiebant 
enim primum coloris lútei , id eft 
crócei 5 poftea vero Rom& candida 
membrana reperta funt : quod ap-
paruit inhabile effe : quod & fa-
cile foràefcant , aciemque le gen-

tium Ixdant. Candida naturaliter 
exiftunt. Lúteum membrânum bi-
color eft y quod à confeiïore una 
tingitur parte , id eft crocatur ::: 
Purpúrea vero inficiuntur colore 
purpúreo } in quïbus aurum , & 
argentum liquefcens patefcat in 
litteris. 

Dei Pergamino de dos colo-
res hizo ya mención Auio Per-
íio fatyr. 3. verf 9. 

Jam liber, & pofitis bicolor 
membrana capillis. 

Veafe lo que fobre efte verío3 
y los colores, que daban al Per-
gamíno^ice Juan Vois i o ad C'a-
tullum. 
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fe quedaba blanco, con cuyo aderezo fe llamaba 
Bicolor ; y que el purpureo > prefiriendofe en la ef-
timacion a los demás, era el que generalmente íe 
deftinába para cara¿iéres de plata, y oro; á lo que 
parece aludió San Gerónimo quando dixo iHabeant 
qui Volunt Veteres libros in membranis purpuréis , da-
ro., argentoque defcriptos. (1) La mas remota antigüe-
dad adelgazába con piedra tofca los Pergaminos, 
aiïi para facilitar el curfo à la pluma, como para 
que añadieífe hermofura à los libros la delicadeza 
de fus hojas. (2) 

Fue el Pergamino muy ufádo entre los Hebreos. 
Los libros fagrádos, que embió Eleázar à Ptholo-
méo Philadelpho ( que feria 2 6 0 . años antes de 
nueflra Redempcion ) eran efcrítos en Pergamino. 
(3) De las Philaólérias, que fegun refiere San Ma-
théo llevaban los Phariféos, prueba Calmét lo mif-
mo. (4) San Pablo parece ufaba freqüentemente de 
ellos; pues efcribiendo à Timótheo le hace particular 
encargo, de que le trayga Pergaminos. (5) En Alema-
nia .fue tan único, que afirma el Abad Gottwicenfe (0) 

Tomo I. Xx no 

(1) D. Hieron. in Prœfat. 
ad lib. fob. 

(2) Chron. Gottwic. lifo. 1. 
cap. i. num. 2. Membrana anti-
quísima tenmjftmœ extitérunt ad 
major cm codicum fplendorem 3 
elegantiam y & ut aptióres ad 
firibendum redderentur y púmice 
radebantur. 

(3) Jofeph. Antiquit. lib. 12. 

cap. 2 . Et cum memhránis 5 qua 
legem âureis litter i s infer ipt am 
continebant. 

(4) Calmét torn.7.Comment, 
in cap. 2 3 . Matth. >.5. 

(5) 2. ad Timoth. c. 4. V.J3» 
Féniens affer tecum , & libros> 
maxime autem membranas. 

(6) Chron. Gottwic. torn. I » 
lib. 2. pag. S2. 
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no haber viílo en las muchas Bibliothécas, que ha-
bía regíftrácio Diplomas en otra materia , que en 
Pergamino. En el Imperio Romano fue bien re-
cibido , aunque ííempre prevaleció el papel Egyp-
c io , ó fueífe por las calidades, que le hacían pre-
ferible , ô por fer mucho mas barato, mediante las 
crecidas cantidades, que producía Egypto , y tan 
copiólo fu comercio, como acredita el Padre Ma-
billón en los documentos, que alega, (i) Oprimí-
do. Egypto en el iiglo VII. como fe d ixo, logró 
el Pergamino fu adelantamiento , y por efto dicen 
los Autores, que le hubo con efpecialidad en tiem-
po de Defidéria , ultimo Rey de los Lombardos. (2) 
Continuó el mifmo predominio en todo el Impe-
rio Occidental , hafta principios del figlo XIII. en 
que partió la jurifdiccion con el papel a£tuál, ce-
díendole los regiftros públicos , y particulares ; pe-
ro confervandola en los demás libros, hafta media-
do el figlo XV. que entró la ImpreíTion > y en los 
Inftrumentos hafta el XVI. defdc cuyo tiempo apé-
nas perfevéra fu ufo , finó en Bulas Pontificias, Ré-
gies Diplomas, y libros de Choro. En Italia, quan-
do amaneció el papel común, atráxo tanto la incli-
nación de los Notar ios , que fe les mandó no pu-
dieífen efcnbir en é l , finó en Pergamino. El Mar-
qués Mafféi (3) tranfcríbe parte de los Decrétos^ 

que 

(1) MabíH. De re Diplomat. 
Ub.i. cap. 8. num. 6. 7. & fign. 8. 

(2) Maftci Ijíor.. Diplomat. 

' • • . •• / 

i. 2. num. il. 
(5) Maffcí ¡flor. Diplomat. 

lib. 2, mm, 7. 
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que ío ordenan, uno del íiglo XIV. y otro del XV. 
En Oriente fubftituyó al papel Egypcio el de 

Algodón, à lo menos defde el íiglo IX. como lue-
go verémos ; pero en el XII. fe abrazó enteramen-
te el Pergamino, bien que por fLl efeaféz, ó por 
eftar ya los Griegos fepultádos en h ignorancia, 
à fin de aprovechar los Pergaminos antiguos, aun-
que eferítos, empezaron à raerlos, y à fob refer i-
bir en ellos, principalmente libros de Iglefia, de 
modo , que en notable perjuicio de la República 
literaria, los Pol íbios, los Diónes , los Diódoros 
Sículos, y femejantes, fe vieron transformados en 
Triódios, Pentecoftários, Homílias , y otros libros 
de Iglefia; tanto , que aífegura el Padre Montfau-
c ó n , (J) que de los Pergaminos Griegos defde el 
íiglo XII. ha encontrado mayor numero de libros 
eferítos en antiguos > en que fe había raído el 
primer eferíto, que fobre nuevos ; y dice aun ± que 
por no haberfe bien borrado la primera eícntura, 
ha podido en algunos leér parte de ella. Extendió-
fe efte deforden à Occidente ; pues en los dos cU 
tados Decretos ^ con que fe mandó à los Notarios 
de Italia, .que continuaífen à eferibir en Pergami-
n o , fe les añadió la prevención de que efte no pu-
dieífe fer ya eferíto, y defpues raído, finó limpio, 
y nuevo. (2) 

Xx 1 , PA-

(1) Montfauc. Suplement au 
torn. 3. de V jintiq, repref. liv.g. 

cbap, 5. num. 3« 
(i) Mafféi Ifl. Dipl. 1.2. n.7» 
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PAPEL DE A L G O D Ó N , Ô BOBOCL 

ALgunos Autores diílinguen el papel de Algo-
dón del de Bobocí , creyendo 1er el ultimo 

de fe da , tomado el nombre de Bombyx, ó Bombycino. 
Suponen, que le h u b o , y que fe conferva todavía 
para abanicos, y otros ufos. Jayme Savári fe per-
fuade, (i) que aun para efcribir le ufaban los Chi-
nos ; pero el Padre Du-Halde , (2) que trató de aquel 
Imperio con tanta individuación, y puntualidad, 
afíegura, que nunca le h u b o , ni le pudo haber , 
porque del Bombyx de f e d a , jamás fe haría paila ; 
que en las edádes mas remotas , à mas de las ho-
jas, y cortezas de árboles, elcribían en texídos de 
fedas ; y que en tiempo del Emperador Ven-Tí, que 
reynó 117. años antes del Nacimiento del Señor, 
fe fabricaron Molinos de papel , formando à los 
principios la mafla de la corteza interior del Bam-
bou, (caña nodófa) y defpues de Algodón: tal vez 
de ellos por medio del comercio de Egypto torná-
ron los Griegos la formación del ultimo. Los Efcri-
tóres modernos no niegan el rigurófo íigmficádo 
del Bombyx y ó Bombycino \ pero f iemen, que deípues 

fe 

(1) Jacq. Savári Dici. Vfiiv, 
de Comer. Art. Papier, 

(2) Du-Halde Pli flor, de la 
Chine tom,i. Art. Cinquième Dy-
nafiíe s nommée Hàn. Tit. Ven- ' 

Tí troifiéme Emp. pag. 3 So. & 
tom.2. Art. Du Papier yde i encre y 
des pinceaux> de F imprimerie j & 
de la relieure des livres de la Chi-
ne5 pag.Z]^, & feqq* 
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fe aproprió al Algodón, (J) cuya tela fe l lamó, y 
llama Bombocíno , y en Caftelláno Bobocí : Y aíli 
hablando del papel Bombocíno entienden de Algo-
dón. Trabajábale de pedazos de Bobocí (2) hechos 
paila, como ahora el aéluál de pedazos de lienzo 
de lino ; pareciafe à efte en la formácion , y à la 
v i f ta , (3) aunque Trotz (4) los diferencia en aque-
lla. Llamófe Damafcéno, ó por 1er el País de Da-
rn afeo abundante de aquel f r u t o , ó por haberfe 
eftablecído en él fu fábrica. (5) 

El origen ( prefeindiendo de la China ) es con-
trovertido. Thomás Demftér en las glofas à las Inf-
tituciónes de Juftiniáno dice : Bombyca chartœ paulo 
ante œtatem Acurtil ( que vivía en el principio de 
la centuria XIII. ) excogítate funt. El Padre Mont-
faucón (6) mamfiefta la equivocación de efte Autor, 
con diferentes documentos anteriores, y entre ellos, 
uno de la Bibliothéca del Rey ChriftianiíTimo del 
año 1050. y otro de la del Emperador de 10,96*. 
y añade, que en el de 1 7 0 0 . hizo una Diíferta-
c ion , en que habiendo los Padres Basilios de Si-
cilia , producido en un pleyto cierto Inftrumento 
Bombocíno del año 11 00, y la parte contrária da-

(1) Chamb. Cyclop, in the 
Wort Paper. 

(2) MafFei Jfior. Diplomat, 
lib, z. num. 10. 

(3) Mont fa 11c. Suplem. an 
dit torn. liv.9. chap. 5, num. 5. 

(4) Trotz in Not i s ad H er-

mann. Hugo cap. 10. Bombycina 
( hoc eft Charta) ex pannis de-
trkis fiebatvulgo Boonrwol'le* 
noflra ex Untéis, contúfis. 

(5) Mon.tfauc. Suplem. au 
dit tom.3. liv.9- chap. 5. num.4. 

(ó) Dam Is meme Wap. n.z. 
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dole por fofpechofo con el motivo de que en aquel 
año aun no fe conocía efte papel , manifeftó con 
documentos convincentes lo injufto de la opoíjcion. 

Inclina el citado Padre, (i) que fe ideó à fines 
del figlo IX. y que fus calidades le adquirieron los 
agrados de los Orientales , de fp o jando al papel 
Hgypcio de los que hafta entonces fe había adqui-
rido-i pero yo c r e o , que en lo primero, padeció 
equivocación efte grande Antiqiiario ; porque fu ufo 
fe tiene por muy anterior à la citada Epoca. El 
Marqués MafFei (2) lo prueba evidenciando, que el 
antiguo Evangeliario cuftodído en el thefóro de 
San Marcos de Venécia, que el mifmo Padre Mont-
faucon en fu Diario Itálico fupóne fer e fer it o en 
el figlo IV. en papél Egypcio, lo es en el de Al-
godón ; pues parte de el fe halla gaftado por la 
humedad , y hecho como mafia, lo que no puede 
verificarle del papél Egypcio, que por fer leñólo, 
íolo fe carcome, y fe rompe, quando fe con fume. 
La experiencia apoya fu argumento. Es dable, que 
el papel Egypcio h ubi efte fuprimído en- el Oriente 
el ufo del de Algodón, y que renacieífe efte, def-
pues que ceífó el comercio, y tranfporte de aquél» 
fuppeditádó por los Bárbaros el Egypto. 

En quanto a l o fegundo, que expone, relativo 
á las calidades del papél Bombocíno , y que la pre-
ferencia de ellas fe la adjudicaífe fobre el -Egypcio, 

no 

(1) Montfauc. Dans V en- (2) Maffci ¡flor. Diplomat, 
droit cité. lib. 2. num. 10. 
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no fe à que inclinarme : Por una parte lo confide-
ro poco Íegúro, aíTi por lo que fe ha expuefto , y 
fe dixo en el párrapho de cite papel, (i) como por 
el fumo cuidado , que para fu confervacion reque-
rían los Manufcrítos Bobocínos, por lo que Rlige-
ro Rey de Sicilia dice , (2) que hubo de renovar 
en Pergamino en el año 1145. dos cartas elcrítas 
en papel de Algodón en los de 1 1 02. y 1112. El 
mifmo Padre Montfaucón, (3) parece, que confirma 
efte concepto quando aílevéra, que en el figlo XII. 
por efcaféz de Pergaminos nuevos, empezaron los 
Griegos à raer , y efcribir en los viejos ; pues hu-
bieran efcufado efte defperdício , y trabajo , à re-
conocer el méri to , que fupóne en el papel de Al-
godón , fiendo precifamente muy barato , por lo 
mucho, , que abunda de efte genero el País Orien-
tal. De otra par te , habiéndome informado con los 
Fabricantes de papél de efte Principado mas peri-
tos , convienen, en que el papél , que fe formafle 
de Bobocí , Cotonía , y demás tela de Algodón, 
fe indiftinguiría del aftuál ( aunque íiempre por la 
calidad de la materia fuera mas fuiceptíble de la 
humedad ) ; que generalmente el papél azul, con que 
fe embuelven las rezmas, es trabajado únicamente 
de lienzo groíféro de Algodón, llamado comunmen-
te Blauét, y que á tener igual cola, que el blanco, 

feria 

(1) Pag. 322 . 329. y fig. j au torn.3 . liv.9. chap.y. num.2. 
(2) Dipióme du dit Roy de 1 145 . 1 (3) JVlontiauc. Dans le me-, 

cité par Ai ont faucon m Suplem. \ me endroit 3 num. 
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feria no menos confidente ; que quando entrefacan 
los lienzos mas finos, para la form ación del papel, 
que llaman Florete, incluyen para fu mayor blancu-
ra los pedazos , que hallan de Bobocí , Cotonía3 

Mufolína, y demás lienzo fino de Algodón ; y que 
mezclan también porc ion de eñe en la .mafia de los 
cartones, à fin de hacerlos mas lifos , y fuav.es al 
taílo. De todo cfto refulta la bondad , y hermofu-
ra del papel de Algodón, y poífible el fupuefto agra-
do de los Orientáles, íi es , que le fabricaífen en-
tonces con la perfección, que le darian ahora. En 
fin lo cierto es , que en aquel t iempo, y País , el 
ufo del papel de Algodón fue el mas general en los 
figlos X. y XL ( como en el Occidentái el Pergami-
no ) y lo califica la aífe ver ación del citado Padre, (i) 
de que en las grandes Bibliothécas Orientáles halló 
à 'centenares los Manufcrítos Bobocínos de aquellos 
figlos. 

DEL PAPEL ACTUAL» 

ESte fue equivocado por algunos con el línteo, 
de que ya fe ha hablado , (2) refpe&o de fer 

el lino la matéria de uno , y otro ; pero queda ya 
defvanecído efte error por los modernos , (3) re-, 

fiexio-

(1) Montfauc. Dans le me-
me endroit. 

(2) Pag. 29 5 . 
(3) Guiland. Papyr. M em-

ir an. cap. 25 . Salmuth ad Pan-

ci rol. lib. 2. tit. 1 3 . Mabillón 
De re Diplomat, lib. 1. cap. 8. 
nam. 16. Hardui 11. in Not i s ad. 
Plinium lib. 13. cap. 11. num. 6» 
Lintels. 
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flexîonando, que el linceo era lienzo t a i , dado de 
cera , o albayalde, para facilitar la efcritura, (i) y 
el papél aftuál maífa de pedazos de lienzo. 

Su principio , no menos que el país en don-
de le tubo es también difputádo. (2) Euíebio Amórt 
(3) dice haber reconocido diferentes Archivos de 
Alemania , y que en ninguno ha encontrado Ma-
nufcrítos de papél a&uál antes del año de 1 3 5 0 . 
El Marqués MafFéi, (4) que en Italia no le ha vifto 
anterior al año de 1 3 0 0 . Otros graves Autores le 
principian en el Siglo XV. (5) pero el pafságe, que 
fe tranfcríbe de Pedro Mantuáno, (6) contemporá-

Tomo I. Yy neo, 
(1) Pag. 295 . 
(2) Polidóro Virgilio de In-

dent. rer. lib. i . cap. 8. confieífa 
haber {ido inútiles fus esfuerzos 
para averiguar el origen. Scalí-
2;ero 5 y Fabrício le atribuyen 
a los Alemanes ; Maiïci à los 
Italianos ; otros a ciertos Grie-
gos refugiados en Bafíléa , que 
dieron la idea al modo de la fá-
brica del papel Bombocíno de 
fu país. Conringio , y Prideaux 
à los Arabes j y añade el ulti-
mo , que los Sarracenos de Ef-
páña le traxéron de Oriente , y 
que de eftos Reynos fe intro-
duxo à los demás de Europa. 
Veafe à Prideaux Connetl. part. 
t. lib. 7. pag. 7 1 0 . 

(3) Amort Philofoph. Pol-
ling. torn.part.4. £.6. num.2. 

(4) Mafféi Iflor. Diplomat. 

Crit. lib. 2. num. 1 0 . pag. 77. 
(5) Inchofer apud Mabill. 

De re Dipl. lib.i. cap. 8. Balbin. 
Afifcell. Hijlor. Bobem. cap. 2 2 . 
y otros. 

(6) Biblioth. Cluniaç. col. 
IO69. & 1070. apud Mabill. De 
re Dipl. lib. 1. cap. 8. num.10. & 
Montfauc. Suplem. au torn. 3. de 
PAntiq. repref. liv. 9. Sed cujuf-
modi librum \ ( zumbafe del Ta l -
mud de los Hebreos, fea e l j e -
rofolimitáno, que acabáron por 
los años de 300. de la Era Chrif. 
tiána , ó el Babylónico , que 
publicaron al principio del fi-
glo VI.) Si talem> quales quotídie 
in ufu legendi habémus 3 utique 
ex pellibus arietum , hircvrum, 
vel vitulórum, five ex biblisy vel 
juncis Orientálium palúdum ; aut 
ex rafúris véterurrrpannórurrij feu 

ex 
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n e o , como fe dixo, de San Bernardo, y consiguien-
temente del figlo XII. mamfiefta, que era corrien-
te en fu tiempo el papel actual, ex rafúris yeterum 

•¡mnorum. Es verdad , que Mafféi (i) fe perfuáde, 
que el Autor entiende del papel de Algodón ; pero 
Adriano Valléfio, (2) y los Padres Mabillon, (3) Cal-
m e t , (4) y Montfaucón (5) inclinan al de que'ufa-
fríos , y à que empezó por entonces, no obftante 
de aíTeverar el ultimo, que ni en Italia, ni en Fran-
cia ha hallado libro, ni hoja de efte papel, antes del 
t iempo de San Luís. Si analizamos el citado pafsa-
ge del Cluniacenfe , veremos, que parificando en 
los libros , que entonces acoftumbraban leer , los 
compueftos ex rafdris yeterum pannorum, con los de 
Membranas , Tilias, y papel Egypcio, ( y mas ha-
blando con relación al Talmud de los Hebreos ) 
deíigna ufo eftablecído, y no principio de ufo : Re-
flexion , que contra la inteligencia de tan refpetá-
bles Antiqiiarios, hace atendible la de MafFei. 

El Padre Arduíno afirma haber obfervádo do-
cumentos en papel a¿iuál anteriores al año 1 2 0 0 . 
MafFei reconociéndolo como impoífible , fupone, 
que le equivoca con el de Bomboci ; (0) pero pue-

de 

ex qualibet alia forte viliore ma-
teria compactos* & pennis avium-) 
•vel cálamis palúflrium locorü qua-
l-ibet tincíura infeüis defcriptos. 

(1) MafFei nel iflefo lib. & 
num. 

(2) Vallef. in Notis ad Pa-

negyr. Berengarii Augnfl. 
(3) Mabill. lib.i. c. S. n.16. 
(4) Cal met Differt. de ma-

ter. & forma veter. librar. 
(5) Montf. Suplem. prédit, 

liv. 9. 
(ó) Mafiiei ibid. 
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de no fer equivocación ; pues yo he vifto en el Ar-
chivo Real de efta Ciudad (1) Inftrumento eferíto en 
papél común de el año 1 1 78 . que es la Concordia 
eftablecída entre nueftro Don Alonfo, hijo del Prin-
cipe Don Ramón Berenguér, y Don Alonfo IX. de 
Caftí l la, fob re el reparto de las conquiftas, que fe 
hiciefíen de los Moros ; en que fe difpone quede 
por el Rey de Caftílla todo el país, de la parte 
occidental al puerto de Biár, y para el de Ara-
gón todo el oriental. En el mifmo Real Archivo 
he obfervádo en papél la eferitúra de la Invención 
del cuerpo de San Cucufáte, datada del año 1075?. 
AíTi la calidad, como la figura, no defdícen de la 
f echa , que feñála; pero el caráéler paréce menos 
diftante ; y por efte motivo he dudado, fi dicho Inf-
trumento feria copia, aunque no lo exprefla, como 
es regular. Ni la notoria habilidad de nueftro com-
pañero Don Francifco Xaviér de Garma Archivero 
Rea l , me ha facado de la duda ; y aífi expongo la 
noticia con la perplexídad de entrambos. En dicho 
Real Archivo empiezan los Regiftros de papél co-
mún en la conquifta de Valencia por el Rey Don 
Jayme Priméro de Aragón, año 1 2 3 7 . continuando 
igualmente en los de fus fuccefsóres. En la nota 
de la página, que figue, fe indicarán chronológi-

Yy 2 ca-

(1) Hállafe entre las Ef-
critúras del Rey Don Alonfo 
Segundo de Araron , y Pri-
mero de Cathaluña del año 

1 1 78 . recondídas en el Ar-
chivo Real de la Corona dé 
Aragon, íito en la Ciudad de 
Barcelona. 

/ 
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camente por Reynádos , algunas obfervaciones de 
fus calidades fuccefsívas 3 y el principio ? y varie-
dad de fus marcas. (*) 

Eftas 

(*) En el Reynádo de D. 
Jay me I. La paila deFpapél era 
doble, bailante blanca, y lifa; 
de que fe infiere , que tendría 
porción de algodon: fu tamaño 
como el de ahora por lo alto, 
pero mas ancho. De la mifma 
efpécie es el del Inílrumento 
fobrecitado del año 1 1 7 8 . 

En el de D. Pedro III. La 
paila en todo como del antece-
dente : fu tamaño en algunos 
Regiílros, como de marquílla, 
y también mas ancho, que el 
a&uál. 

En el de D. Alfonfo III. Co-
mo el del Rey D. Jay me I. pe-
ro en algunos Regiílros, menos 
blanco, l ifo, y grande : tendría 
ya poco de Algodón. 

En el de D. Jayme II. De 
mas cuerpo ; pero menos blan-
co , y lifo , con la proporcion 
de alto 5 y ancho del asftuál 5 en 
unos Regiílros, como de mar-
quilla 5 en otros 3 como del co-
mún. 

En el de D. Alfonfo IV. Lo 
mifmo en todo , que el antece-
dente. 

En el de D. Pedro IV. Son 
varias fus calidades , y medidas. 
Unos Regiílros de marca , o I 
medida mayor, biea trabajado, | 

de buena paila , y bailante lifo, 
con marca de una pera , y dos 
hojas Î otros Regiílros de mar-
quilla , fin marca, y como los 
antecedentes 5 otros de forma 
menor , mas obfeúro , y recio, 
que fe conoce trabajado de lien-
zo poco fino, algunos fin mar-
ca , y otros con la de un toroj 
otros Regiílros, de menos con-
fiílencia, y del mifmo tamaño, 
con la marca de dos llaves paf-
fadas, otros con cabeza de aguí-
la acollada. En eíle Reynádo 
empezaron las marcas, infirién-
dole de fu variedad , y de la ca-
lidad diílinta, haberfe formado 
entonces varias oficinas. 

En el de D. Juan I. En la ca-
lidad , qual mas> qual menos fi-
no 5 pero todo réc io ,y no tan 
blanco como los mas antiguos: 
marcas, un confalón, una cruz, 
una O con cruz recruceteáda, 
un gr ifo , un ciervo, y otras. 

En el del Rey D. Martin. 
Algunos Regiílros como los 
antecedentes, y otros con pa-
pel muy l ifo, fuerte, y cafi tan 
fino como el aóluál : marcas, un 
pato, medio grifo, dragón con 
alas, una campana, &c. 

En el de D. Fernando L Co-
mo el mas fino del Rey D. Mar -

tin3 
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Eftas mifmas obfervaciones , la referida indis-
tinción à la v i f ta , que hallan los Autores, (1) y 
confirman los Fabricantes , (2) la experiencia, 
entre el papél formado t o d o , 0 en parte de lien-
zo de Algodón, ó de Lino , la citada expreífion 
del Jurifconfulto T r o t z , (3) y la del Abad Clunia-
cenfe en la voz raftíris, (4) fegun fu fentído mas 
obvio ; paréce perfuáden , que el papél aóluál no 
es mas que continuación del Bombocíneo ; pero 
mejorado no menos en el modo de diíponer la 

pafta, 

tin, y en algunos Regiftros mas 
blanco : marcas, flor de lis, ef-
puéla con un creciente en una 
de fus puntas, una B. mayúfcu-
la 3 y otras. 

En el de D. Alfonfo V. Mas 
eelgádo en la calidad, y cafi tan 
fino como el nueftro. Variedad 
de marcas, y à veces en un mif-
mo Regiftro. Las mas genera-
les fon, cadillo donjonádo de 
una torre, eftrella infcripta en 
un circulo, dos bordones paf-
fados, dragón con alas, herra-
dura , las armas de Cathalúña 
en targéta con fu corona 3 ma-
no palmada , fumada de una ef-
trella de feis rayos, buíto de 
perfil, y rencuentro de toro. 

En el de D. Juan II. En al-
gunos Regiftros como el ante-
cedente, en otros aun mas fino, 
y blanco, y caíi como el florete 
a€tuái , à referva de no fer batí-

do : marcas, igualmente varias. 
En el de D. Fernando II. No 

hay diferencia en muchos Re -
giftros , en otros es mas recio; 
en caí! todos la marca es una 
mano variamente fumada, ya 
de rofa , ya de eftrella , ya de 
efpuela 5 &c. En algunos plie-
gos del primer Regiftro fe con-
ferva la targéta de Cathalúña. 

En el de Carlos I. Lo mif-
m o , continuando la marca de 
la mano palmada 5 con alguna 
difcrepáncia. 

En el de Phelipe II. y fbc-
cefsivos. Poco fe diftingue de! 
a&uál, con alguna diferencia en 
las calidades, como hoy fucede. 

(1) Montfauc. Supiera, an 
torn. 3. de PAntiq. repref. liv. & 
chap. cit. 

(2) Veafe pag. 351. 
(3) Pag. 349- cita de ». 4. 
(4) 3^3 . cita de ». 6. 
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paît a , que en fu materia , y a fea de pedazos de 
Algodón, y de Lino mezclados, ya folamente del 
ul t imo, que es lo mas regular, aíTi por la mayor 
refíftencia à las humedades , como por la oportu-
nidad de eftos , y efcaféz de aquellos, fe nal adá-
mente en los paíies occidentales, y que no acer-
can con el comercio los remotos. Sus ventajas le 
hicieron agradable en todas partes ; y creciendo 
las fábricas en la perfección del t raba jo , y en el 
numero, fe excitó la emulación de diftinguirfe unas 
de otras por fus marcas, que, fegun la iníinuacion 
dada en la nota, tubieron fu origen ( à lo menos en 
Cathaluña ) en el íiglo XIV. 

Defde principios del XIII. hafta mediado el XV. 
í ir vi ó para los Regiftros, y papeles privádos. Intro* 
ducída la ImpreíTion, fe empoífefsó de los libros 
públicos, y por todo el XVI. caí! de los Inftrumen-
tos« fin diftincion à los principios, hafta que defpues 
fe ordenó en algunos Reynos, authenticár la frente 
del que firvieífe para Inftrumentos con la impreííion 
del Real Sello, del nombre del Soberáno, del año 
del Nacimiento del Señor , y del precio de cada 
calidad. Práctica, que empezó en efte Principádo 
por Real Decreto de i 5. de Marzo de 171 5. 

Entre las preciofidádes de la Bibliothéca, y Ar-
chivo Real de Tur in , vi en el año de 1-721. un li-
bro de cierto papel grueílo, y verdófo, que me di-
xéron fer el primer enfáyo de fu formación. Poco 
enterádo de eftas noticias me contenté con cele-

brarlo, 
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brarlo,f in proceder à otro examen: Ignorancia, que 
en las varias Bibliothécas, y Archivos de diferen-
tes paífes, que he vif to , ha perjudicado mucho las 
obfervaciónes de mi dilatado viáge. Cada vez, que 
en los Autores, de que me valgo, veo que ponen 
fus ojos por teftigos de lo que d icen , fe me re-
nueva el fentimiento de eíle malogro. 

P I E L E S D E P E C E S , I N T E S T I N O S 
DE ANIMALES, Y OTRAS MATERIAS 

E S C R I P T O R I A S R A R A S . 

A N t e s , y deípues del figlo V. fe ofrecen eñrá-; 
ñas matérias, en que alguna vez fe ha efcríto; 

pero no pueden con propriedad comprehenderfe ba-
xo la apelación de matéria efcriptória, por no haber 
tenido Epoca de ufo común, aunque latamente fe 
tolère en alguna^ eífa calidad. El Padre Mabillón 
(1) la atribuye à las piéles de Peces , alegando cier-
tos Diplomas de diftintos Soberanos, que vio Pu-
ricello efcrítos en ellas ; Ulpiano (2) à los libros 
de marfil ; San Ifidóro (3) à los inteílínos de Ele-
fante , en cuyo numero incluye Scalígero (4) los li-

/ bros 

(1) MabilL De re Diplomat, 
lib. i. cap. 8. num.i. 

(2) Ulp.L.îZ. tf.de leg. 3. 
(3) S. I fid. lib. 6. Orig. cap. 

II. At vero biflor i £ majore mó-
dulo fcrihebantur 3 & non foium 

in charta y vel membrânis y fed 
etiam in omentis Elephantinis y 
texilibufque malvárum fóliisy at-
que palmarum. 

(4) Scalígero creé, que los 
expiefsádos libros Elefantinos 

(ios 
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bros Elefantinos de la Bibliothéca Ulpia ; y podrían 
igualmente admitirle la Iliade , y Odifséa de Ho-
méro , efcrítas en aquel célebre înteftino de Dra-
gon , prolongado en ciento y veinte pies, que fue 
laftimofamente reducido à cenizas por León Iiauri-
c o , con la famófa Bibliothéca de Conftantinópla; 
(i) pero en todos eftos, como en los libros de ho-
jas de plata, (2) cobre, (3) y otros metales , ( pref-
cindiendo de meras infcripciónes ) tiene mas parte 
la oftentacion, ó capricho, que la coftumbre. Aun 
à los libros de texídos de feda no excluye de efte 
concepto el Jurifconfulto Trotz. (4) Un náufrago 
defcribió fu tempeftad en la efpalda de una Tor -
tuga. (5) El Emperador Conftantino dio valididad 
al teftamento de los Soldados en campaña, eferí-
to en la bayna de la e ípada, en el broquél, 0 en 

tier-

( los quales, fegun algunos, con-
tenían los Decretos del Senádo, 
concernientes à los Emperado-
res ) eran de inteftínos de Ele-
fante j pero íos mas los creen 
de marfil, por fer prá&ica en 
los Autores la univocacion de 
ambas voces ; aunque Fabrício, 
y Donato atribuyen la de Ele-
fantinos jt magnitud de los li-
bros, por la defmedída del Ele-
fante. Fabrít. Defcript.Vrb. cap. 
ó. Donat. de Vrb. Rom. lib. 2 . 
cap. 23. 

(1) Cedrén. Compend. Hi-
ftor. cit. pag. 273. cita de n. 4. 

(2) Vulcani Gothic.& Lom-
bard. rerum feript. aliquot veter. 
ad Chron. Gottwic. tom.i. pag.j. 

(3) Trotz in Notis ad Her-
mann. Hug. cap. 10 . 

(4) Idem ibidem. De féricis 
volumínibus y quibus ad pompam 
utebantur , ita Symmacus lib. 4 . 
epifi. 34' Tu etiam féricis volu-
mínibus y Achaeménio more y in-
fundí litter as meas prœcipis. En 
Péríia los texídos de feda eran 
materia eferiptória ufuál. 

(5) Mofchus Prat. Spir. cap. 
12. apud Mabillon lib. & cap. 
cit. num, i. 
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tierra. (1) Quien d i r á , que effas fean materias ef-
criptórias ? Podían pretenderlo ías paredes ; pues es 
confiante no hall arfe excluidas del album y en que fe 
notaban las acciones dignas de que las heredaífe la 
memoria ; (2) ni lo eftaban ( como tampoco ahora ) 
de que aplaufos, y ofenías fe borroneaílen en ellas 
con carbones; (3) de cuyos elogios fe zumbába Plan-
to: (4) Impleantur mece fores elogiorum carbonibus : pero 
han fobrádo muchos íiglos, para que permanezca 
noticia alguna, fiada à materia tan poco duráble3 
aun en fu mifma eftabiiidad. 

Se grangearía con ventájas la calidad de ma-
teria eferiptória cierto papél recientemente ideádo, 
que à lograr con repetición de pruebas fer menos 
áípero , y quebradizo , fe llevaría la preferencia 
fobre todos ; pues le reípétan, no folo las injdrias 
de los tiempos, finó también la voracidad de las 
llamas : Efte es el papél incombuftíble del Lapis 
Abeftos > o Limm vivum. El Doétor Bruckmann Ca-
thedrático de Brunfiaik r ha eferíto fu Hiftória Na-
tural , y ha impreflo en efte mifmo papél quatro 
exempláres, que fe guardan, con fingular aprécio, 
en la Bibliothéca de Wolfembutel. (5) 

Tomo L Zz §. IV. 

(1) Cod. Juftin. lib. 6. tit. 
21. I. 15. 

(2) Pag. 306. y fig. 
(3) Martin de Roa lib. 6. 

fingid, cap. 17. Si quid laude dig-

num, aut n> i tupe rat i one y carbóni-
bus notábant ad parietes. 

(4) Pfaut. in Mer cat. pag.7$3* 
(5) Bibiîoth.German. tom.i^. 

pag. 190. 
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«a • : i : isxi así i I V. n J ^ H z ^ o ^ 

DE LA MATERIA, 0 LICOR, E INSTRUMENTOS, 
con que fe efcribir 

VIfta la materia en que , pafsémos à la con 
que fe efcribía. La mas común en todas las 

Naciones ( no ufando del punzón, y cera, de que 
hablaremos luego) era la t inta, (i) variando notable-
mente en fu compoficion. Plínio (2) defcríbe con ex-
teníion los modos , e ingredientes de que en lo anti-
guo reípeélivamente la formaban ¿ y en fu contexto 
fe ve indíftinguída la que fervía para las plumas, y 
para los p ince lespues trahe méthodo, con que la 
componían los célebres Pintores Polignóto, Micón¿ 
y Apéles. Puede el curiófo enterarle de efte Autor, 
y aun mas de Pedro María Canepário, que efcribió 
de ella un erudito Tratado 5 (3) bien que en concep-
to de Gundlingio (4) no defcmpeñó la univerfalidad 
del título. El Autor del libro intitulado : ES CU-
RIEUSE KUNST UND DERCH-SCHUL, impref-

(1) Chronic. Got tw icen fe 
lib. i » cap-. 1. num. 4. Liquor ce-
teris magi S: u fit alus éxtitit aira-
rmntum.. 

(2) Plin. lib. 3 5 . cap.6. & in 
Notts 5 & lib. 27. cap.7. 

(3) Cane partus. Traffat.. de 
Air amen t is- cujufiumque generis. 

[ defer ipt. 4 . de A tram* fcriptor. 
I cap. 3 . pag. 226. & 227 . Veafe 

también Leon Al lacio in m a-
: num. Etrufc. num. 79. S. Ifidor. 

lib. 19. cap. 17 . Vitrtibius. lib-.?. 
: cap. 10. 

(4). G un tiling; II if or. Lit. 
; torn. i. cap. 3. §. 18. 
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fo en Nurimberg en 1707. da cunófas noticias de 
fu compoíicion. (1) 

En todos los Inflamientos, que nos conferva la 
antigüedad, fe advierte lo azavachádo de la tinta, 
permaneciendo mas vivo en los de materia menos 
fufceptíble de humedad, como las Tilias, y el papel 
Egypcio, que en el Pergamino, y en el papel aótuál, 
ya confervádos con un mifmo cuidado, 0 ya expuef-
tos à un mifmo defcuido. Empezó à adulterarle la 
tinta en el íiglo XIII. (2) y defde el íiguiente fe ad-
vierte generalmente defpues de algunos años mas 
blanquizca , y en los Manufcrítos Griegos , que hoy 
fubíiílen, leonada. (3) 

Los Septentrionales , aunque igualmente escri-
bieron con t inta, que formaban de carbón molí-
d o , difuelto en leche, (4) ó de lo negro de la Xi-
bia con algo de alumbre; (5) pero también por la 
contraria con licor blanco, en cortezas dadas de 
negro, fegun fe advierte en una Bibliothéca de Ruf. 
fíanos, que fe defcubrió modernamente. (0) 

Efcríbiéronfe aífimifmo algunos libros con le-
tras de o ro , ó plata, como fe dixo de las Obras 
de Homero fobre el inteftíno de un Dragón, (7) y 

Zz 2 conf-

(1) Veafe principalmente 
tom. 2. lib. 5. cap. 7. 

(2) Chron. Gottwic. lib.I. 
cap. 6. num. 3. 

(3) Montfauc. Paleograph. 
Gr&c. lib. i. cap. 1. 

(4) Oláus Mag. Hiflor. de 

Gent. Septentrion, lib.i. cap.36. 
(5) Annot. Plinii ad lib.3 5. 

cap, 6. litt. Z. 
(6) Chamb. Cyclop, in the 

Wort Book¿ 
(7) Cedréno p.177. tom.20. 

Hijî. Binant. 3.part. edit. Venet. 
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confia de otros, que alegan diferentes Autores ; (1) 
pero eftas eran raras , y efe£lo de una poderófa 
vanidad, 0 devocion.. Moderófe tai vez algún abií-
fo antiguo por el orden de Theónas dado à Lucia-
no , de que en adelante no fe efcribieífe con letras 
de oro en Pergaminos purpúreos , finó que el So-
berano efpecialmente lo pidieffe. (2) Por lo general 
el refpe£lo à los libros del culto Divino les atrahía 
effe diftinétívo. (3) Unos de ellos fueron los libros 
fagrádos, traducidos por los fetenta y dos Intér-
pretes , copiados en Pergamino con letras de oro, 
que Eleazár Principe de los Sacerdotes embióí;a 
Ptholoméo Philadelpho : (4) exemplar, que califica 
la antigüedad de eífa coftumbre. El Jurifconfulto 
Trotz (5) refiere, que el libro de los Evangélios, 
de que fe ufa en la inauguración de los Empera-
dores , es eferíto en cortézas con letras de oro; 
y citando el Diario de 1712. añade , que firvió 
igualmente en la de Carlos VI. Efta prádlica tam-
poco fue defconocída de los Diplomas , como fe 
obferva de algunos, de Eaadgaro Rey de los Bre-
taños, (6) de Aripérto Rey de los Lombardos, (7) 

de 

(1) Mabill. De re Diplomat, 
lib,i. cap.iQ. num.6. trabe algu-
nos exemplares. Veafe el Chro-
nic. Gottwic. lib, j. 

(2) Troxzin Noî i s ad Her-
inannum Hugo cap. 1 2 , not. G, 
•num. 4» 

,(3) Mabiiloii ibidem. 

(4) Jofeph. lib. 1 2 . cap. 2 . 
fe t r an fe r i b i o pag. cit. 

(5) Trotz in Not. cit. ibid. 
(6) Mona ft. Anglic, tom.i. 

pag, 211. apud Mabill. cit. ibid, 
num. 7. 

(7) Faul.Diac.J9f geftisLon-
gobard. lib. 6. cap. 28. 
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de los Emperadores Hugón, Lothário, (i) Otón I. 
(2) y II. (5) Henrique II. (4) Federico I. (5) Con-
rado III. (6) y otros Soberanos. (7) Pero el ufo mas 
común de eftos ricos caracteres fue para los títulos 
de los libros ^ y letras iniciales , guarnecidas regu-
larmente de figuras doradas, que anticipaban con 
fu reprefentacion la noticia de lo que trataba cada 
capítulo. Fue tan general eíla coíhimbre , como fe 
infiere de la donacion, que el Emperador Lothario 
hizo ai Monaftério Prunienfe, en que mencionaba 
entre otras cofas una Bibliothéca con imágenes, y 
letras dorádas en los principios de los libros, (s) 

La práctica de adornar las iniciáles con follá-
ges , o figuras , indicativas del aífumpto de los li-
bros 0 capítulos, eftubo en fu vigor en los ligios 
IV. y V. (9) fue menor en los pofterióres , y rena-
ció en el XIII. fiendo muy freqüente en el XIV. y 
XV. El Padre Montfaucón (10) cita algunos de los 

pri-

(l) Purícell. lib. de Ambro-
fian& Afediolan. EccL monumen-
tos y pag. 2 8 2 . 

_ (2) Baron. & Colled. Con-
cilior, apud Bínium torn.3.part. 
2. pag. 1061. 

(3) Leukfeld. Antiq. Pceld. 
cap, 8. §. I. 

(4) Se hate n. Annal. Pader-
konn. torn.i. lib. 5. & 7. 

(>) Heinec. De Sigil. Ger-
manie, part.î. cap.q.. 3. 

(6) Kleinforg. Cbron. W e f 
phal, lib. 6. 

(7) Pur le. loc. cit. <& p.iS$. 
(8) Brower. tom. 1. Annal. 

lib. 8. num. J 14 . Notum ejjè vó-
lumus obtulijje nos Gubernatóri 
nojlro 3 Domini Evangélium ex 
ébore y cryflallo > at que auro y 
gemmifque compófiium , Biblio-
thêcam cum /magínibus , & ma-
jóribus chara&éribus y in volúmi-
num princípiis y deaurâtis. 

(9) Montf. Antiq. reprefent. 
tom.3. part.2. chap,4. n.4. 

(10) Montf. Dans le même 
endroit, 
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primeros en las Bibliothécas del Emperador , del 
ChriftianiíTuno , y de los Auguftínos de Ñapóles. 
Yo he vi (lo muchos de los íegundos en difíintos 
Archivos, no pocos en el de la Cathedral de Ur-
ge! , y algunos muy primoróíos : Lo es con fingida-
ridad la Biblia, que dio el Rey Carlos IX. de Fran-
cia à la de Gerona, iluftrandola con fu Real firma. 

En el Imperio-Oriental eítubo tan admitida la 
práftica de efcribir en oro , que la hiffória de Conf-
tantino hace mención del oficio de Chrvfográphos, 
ô Efcribános de letras de oro ; añadiendo Simón 
Logorthéto, que tubo eíle empléo el Emperador 
Artémio , antes de afcendér al Throno. (i) Empezó 
también la antigüedad el ufo de licor colorado, que 
llamaban indiferentemente Milton, Mín'mm, Cinna-
bar i s , y Sínopis, cuyas voces explica Pl ínio , (2) y 
cuya compoíicion refieren con variedad los Auto-
res, que fe citan, (3) prefiriendofe, en el mejor dic-
tamen, el Bermellón de Efpáña. (4) Valíanfe del ex-

(1) Logorth. deThod.Adra-
mijfeno : Hanc narrant Hijlórici 
Chryfographum fuiffe. 

(2) Pli tic lib. 3 3. cap. 7. 
(3) Ovid.Trifi.i.eleg.i.v.y. 

Nec titulas minio? nec cedro char, 
ta notetnr. Píin. lib.9. cap.36. & 
feq. & lib. 3 3. cap. 7. Diofcorid. 
lib. 5. cap. 69. & prœcipuè not. 
Mathioli F. Sinnaber, &.arg. 
viv. à pag' 93 5. Vitrub. lib,7. 
cap. 7• 

(4) Plin. lib. 33. cap. 7. Sed 

neutro ex loco invehitur ad nosy 
nec ferè aliunde -, quam ex H if-
-pania. Vitrub. lib.7. cap.7. dice: 
Rubrica multis locis eximuntur ; 
fed optima paucïs, ut in Ponto 
Synope 5 cAEgypío 5 & in Hifpa-
niœ Balearibus. Diofcorides, ha-
blando del Bermellón, d ice , 
lib. 5. cap. 693 . In Hifpania ex 
lapide quodam argentarla arena 
permixta temper at nr. Los Fran-
celes llaman todavía al Berme-
llón Rouge dy Efpagne. 
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prefsácio color para las letras mayuículas, títulos¿ y 
principios de lecciones, y para los finopfis de los ca-
pítulos de las leyes, cuyo refirmen facilitaba la me-
moria , y la inteligencia ; (1) de que creo provino 
el común adagio : Non intelligitur nigrum , ni fi lega-
tur rub rum 4 y del rubro, el llamarfe rubricas los tí-
tulos de las leyes } (2) las rubricas Eclefiafticas, y 
hafta el derecho Supremo, 0 de Soberanía, como 
el que procedía de las leyes de las doce tablas en 
el Derecho civil, o Romano, (3) de la ílierte, que 
el Album Prœtoris, y demás Tribunáles inferiores 
del Albo. (4) En fin fue tan general efte u f o , que 
qualquier regla fe entendía por rubrica ; (5) y Si-
dónio llegó a univocar rubricas , y leyes. (6) Las 
notas de los libros fe efcribían igualmente con él, 
fegun fe advierte en la carta de Ammónio à Car -
piáno , que ha confervádo Eufébio. (7) Dión ( que 
efcribió hafta Alexandro Severo) nos avífa , que 
los nombres de los Emperadores eftaban eferítos 

en 

(1) Prudent, lib. 2 , contra 
Symmac. v. 460. 
—— dicant cur condita fit lexy 
Bis y fex y in tabulis l aut cur ru-

brica minetuTy 
Qjí£ pr oh i bet peccare reos y quos 
- ferrea fata 

Cogunt ad facinus y & inevitahi-
le mergunt. 

Juven. fatyr. 14. 192 . & 193. 
Per lege rubras 
Ma\orum leves, 1 O 

(2) Rúbrica; titulas fatius de 

rub ro . G Î of.G r x co - î a t, cod. 148 6 . 
in Defcript. S. Sophiœ apud H i fi. 
Bi%antin. torn. Anna Commeri. 
pag. 214. 

(3) Q u i n t iL lib. 12. cap.3' 
(4) Pag. 306. 
(5) Defcript. S. Sophia? loc. 

cit. ZJnâè apud latinos paffim rú-
brica fumïtur pro quavis régula 

(ó) Sidon. lib. 8. epifl. 6. 
{7) Montfaucón Antïq. re-

pref. torn. 3. par t.2. HpV>. chap. 4 . 
num. 3. 



3 - . R E A L A c a d e m i a d e B a r c e l o n a . 

en los Eftandartes con letras coloradas, (i) 
Con eftas confunden algunos las purpureas, ô 

de grana ^ hechas de la fangre del Múrice, (*) que 
en el Imperio de Oriente tubieron mucha elevación. 
Con ellas formaban fus cartas los Emperadores , y 
Theodóro Junior parece las extendió à los Edictos, 
por cuyo motivo Nicétas llamó fu firma : Efcrkura 
Imperial roxa, que fe les imponía para fu mayor fir-
meza , (2) y en efeélo el Emperador León Augufto 
lo autorizó deípues con ley expreífa, (3) conftitu-
yendo la firma purpurea privativa de la Mageftad, 
y mandando , que no fe formafíen con otro color, 
finó con el purpúreoslas fubfcripciones Imperiales. 
(4) Comunicófe folamente efta Regalía à los hijos, 
y hiernos> compañeros en el Imperio , de que folo 
fe defviaba por rara efpecial gracia , como fe lee 
del Emperador Ifaácio Angelo Augufto0 que la con-
cedió à fu t io Theodóro Carta-mónita. (5) Unas ve-
ces efcribían enteros fus nombres ; o t ras , lingular* 
mente en los Diplomas, los reducían à Monogram-
mas ( de que procedió naturalmente el nombre de 
las rubricas de los Reyes, y atín de particulares); 
y otras^ quando los aífumptos eran relevantes, pa-

(1) Dion, Uijîor. lib. 40. 
(*) Es la concha 3 en que fe 

ctía la purpura. 
(2) Nicétas in Ifaas lib. 3. 

num.y .Veafe también Confiant. 
Ma naif, in Breviario pag. 5 5. 

(3) Cod. JuíHii. lib. I. tit. 

23. 1.6. Scilicèty ut coÜi mu-
rie i s y & tri ti conchy li i ardore 
fignenîur. 

(4) Hermannus Hugo De 
primâ feribendi origine y cap. 
12 . 

(5) Nicctas ubï fuprà. 
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réce , que folian añadir tres cruces del inifino li-
cor à la teftéra del Diploma ; afíi lo advirtió Phran-
zes^ refiriendo haberlo vifto prafncar al Empera-
dor Conftantíno Paleólogo en las firmas de las car-
tas Nupciales de fu hija con el Rey de Iberia, (i) 
Duró la coftumbre de las firmas Imperiales purpu-
reas en los Diplomas hafta el íiglo XIII. fubrogan-
dofe efte licor para efcribir el mes ^ é indicción ; 
pero perfeveró en las Epiftolas. (2) C r e o , que en 
otros Refcriptos, que no fueífen Diplomas , debió 
de continuar ( fea purpureo, ó colorado ) , como en 
las cartas, fegun he oído, que lo obfervan todavia 
algunos Soberanos del Oriente , y he vifto un Def-
pácho del Emperador de la China del año 1745. 
cuyas primeras letras, que deben de indicar fu nom-
b r e , y el fello, (3) fon del exprefsádo color. (4) 

En el nuevo Imperio Occidental fue muy raro, 
ô ninguno fu ufo en los Diplomas; y aunque en 
muchos fe advierten las tres cruces en los Mono-
grámmas de los Emperadores Alemanes, fon íiempre 
negras : (5) pero , ni de eftos, ni de los Carolinas 

Tomo I . Aaa fe 

(1) Phranz. lib. 3. cap. 4 . 
(2) Mabillon De re Diplorn, 

lib. 1. cap. 10. 
(3) Es conforme à los que 

trabe el P. Du-Halde en la ci-
tada hiítoria de Ja China. 

(4) Guardafe en el Muféo 
del Dr. Jayme Salvador de Bar-
celona. Hablando de efte Muféo 
Mr.***de la Société des Sciences 

de Montpellier en fu libro intl-
tuládo-.Hifloire Naturelle eclair-
ciey part. 2 . chap, de Chylialogiey 
pag.2.26. dice: Le Cabinet del Sr. 
jean Salvador, DoCÏeur en Medi-
cine,& Apoticaire à Barcelonne à 
toujours été regardé comme un des 
premiers Cabinets de P Europe. 

(5) Du Frefne Not. in Aie« 
xiad. pag. 253. 
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fe halla en los mejores Antiqiiarios c ruz , firma, 
rubrica, mes , ni indicción en caráíler colorado ; 
folo algún exemplar de Carlos Calvo, (i) de quien 
no fe admira 5 pues fue tan émulo de los Empera-
dores de Oriente, que les imitaba aun en el velli-
do , compareciendo indiferentemente , ya en trage 
Francés, ya en Griégo, y aun en el Concilio Pon-
tigomenfe del año de 876. fe prefentó en ambos 
trages. (2) 

De dos Príncipes, y Arzobifpos de Cápua fe 
refieren fubfcripciónes coloradas, cafi por eílrañéza; 
(3) no la tienen los títulos, y letras iniciales de ef-
te color en toda efpécie de Manufcrítos, de que no 
hay figlo, que no abunde en exempláres ; adorno5 

que fe extiende también à muchos Impreífos. 
Excluyo de licor efcriptório la fangre , aunque 

Dracón efcnbieífe con ella fus leyes ; (4) los Mági-
cos varios papéles ; (5) algunos Amantes fus cartas ; 
y los Soldados heridos validamente con la fuya 
fus teílamentos ; (6) pues aunque los cafos particu-
lares , que arraílren la pluma à femejante empéño^ 
podrán tal vez honeílarlo con fuperioridad de mo-
tivo 5 y atín autorizarlo con la mifma fangre de 

Chrif-

(1) Mabillón De re Diplom. 
lib. i. cap. 10. 
' (2) Annal. Bertinian. ad 

ítnn. 876. 
{3) Peregrin. II i flor. Bena-

vent. tom. 1 . pag. 2 3 2 . Michael 
Müiiach. in S an ff. pag, 649 . 

(4) Plutarch, in vita, Solo-
nis num. 160. 

(5) Suidas Diüion. Grœc. V. 
Tbettalè gynê. Latiné Tbejfala 
mulier. 

(ó) Ley de Conftantíno5ci-
tada pag. 361. 
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Chrifto nueftro Redemptor, como lo calificó el Pa-
pa Theodóro en la condenación de Pyrrho ; (1) pe-
ro nunca eftablecer ufo naturalmente repugnante à 
la humanidad. 

Antes de concluir la noticia de la materia, que 
formaba las letras, permitafeme indicar las de Hier-
ro , Box , y Marfil, que para utilófa diverfion de 
los muchachos inventó la antigüedad. Suetónio (2) 
refiere las primeras; Quintiiiáno^ (3) y San Geróni-
mo (4) las demás. 

I N S T R U M E N T O S , C O N Q U E S E E S C R I B I A . 

LOS inftrumentos, con que fe efcribía ^ los ex-
preífa efte antiguo verfo : 

Sunt Grafium , fly lus, Calamus fcriptoribus apta• 

Empecemos por el Calamus 3 que era el que fer-
vía para el licor. Efta voz, que ahora indica la plu-
ma efcriptória de ave, en lo antigi'10 fignificaba ca-
ña ^ ó junco, (5) que por efto dice San Iíidóro (6) 

Aaa 2 fer ~ 

(1) Baron. Ann. Chrifi.648. 
circa finem. 

(2) Sueton. in Oïïav. cap.7. 
(3) Quintilian. lib.1. cap.1. 

litt. A. 
(4) Hieron. lib. 2 . epifl. 

ad Lactam. 
(5) Martial, lib. 14 . epig.3 8. 

Dat chartis habiles calamos Mem -
phitica tel I us. 

Apulejus initio lib. I. Kilóticus 
calamus.Trotz ibid. cap.9. num.4.. 
Indifiinffè hïc calamus > arundoj 
& fiflula dicitur. 

(6) S. Ifidor. de Orig. lib. 6. 
cap. 14. Instrumenta fer ib œ} cala-

mus j 
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fer dos los inftrumentos del Efcriptor, Calamo , y 
Pluma, aquella de árbol, efta de ave. Las cañas, ó 
juncos de Egypto, de Gnido, y de Alia en las i in-
mediaciones del lago Anáitico, eran preferidas á las 
demás, (i) Mathioli reprefenta las primeras en lámi-
na. (2) El ufo de las cañas fue á los principios el 
tínico; (3) de las plumas nos da ya noticia Juvenál, 
(4) que floreció en el primer ligio : 

Anxia prœcifiti venijfet epifioU penna. 

En efte dicho, y en otro femejante de Horacio: (5) 

Si celer es quatit pennas3 

fundan algunos la antigüedad de el ufo de la pluma; 
pero Schwarz, (6) à quien figuen Voífio, y Mont-
faucón, lo atribuye à expreífion de velocidad. Otros 
infieren mayor antigüedad de una imágen de la Dio-
f a E g é r i a , (7) de otra de Ariftóteles, (8) y de otras 
de los quatro Evangeliftas, (9) todas con pluma ef-

1 crip-
musy & pennaj ex bis enim yerba 

•páginis infiguntur , fed calamus, 
árboris efl ; peana > avis j cujus 
acumen dividitur in duo in tato 
corpore knitate fervata. 

( 1 ) PKÍI. lib. 16. cap. 1 4 . 
(2) Mathioli in Noiis ad 

Diofcor. lib. i. cap. 16. 
(3) Opnierius Chrenic. in 

prinçip. 

(4) Juven. fat.4. v.6. an. fint 

(5) Horat./.3. oá.29. ^.$4. 
(ó) Schwarz Ex ere it. de va-

ria fnppelleùï. librar , y éter. 
(7) Idem Thefaur. antiquit. 

Grœc, torn. z. 
(S) Mont Ç.Pakûgrapb.Grœc. 

lib. 1. cap. 3. 
(9) Mabiil. Supplem. ai lib. 

De re Diphra. cap.ii. num. 8. 
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criptória en la mano ; pero el Juriíconfulto Trotz 
(0 crée, que todo- efto fue voluntariedad de los 
Pintores, y lienta el primer ufo de las plumas por 
los tiempos de San líidóro, que floreció en el íiglo 
VIL no obftante, parece, que de la citada autoridad 
de San l í idóro, que igualmente alega , no reinita, 
que empezaíTe entonces, y parece también, que po-
dría oponerfe al exprefsádo diétamen la defcrip-
cion, que hace Clemente Alexandríno, (2) que vi-
vía en el figlo III. de un Sacerdote de los Egyp-
cios, pues le pinta con libro , plumas, t intero, y 
junco de eícribir. N o dudo , que en tiempo de los 
Romanos, en que la letra era mayuícuia, feríame-
nos freqüente el ufo ; pero apénas fe introdiíxo la 
minufcula, y en el tiempo medio fe hizo promíf-
cuo , íirviendo para aquella, títulos, y letras inicia-
les, las cañas ; para efta las plumas. (3) 

Defde la fupprefíion del comércio de Egypto, 
oprimido por los Bárbaros, defcaeció el valimien-
to de las cañas , por la inferior calidad de las Eu-
ropéas, y fubftituyendole las plumas , caí! fe redu-
xo à los libros de Choro , para cuyo fervício fub-
íiften. (4) Permanéce para todo en algunas Provin-

(1) Trotz in Not is ad Her-
mann. Hugo lib. cit. cap.9. n.5 . 

(2) Clem. Alexaod. Strom. 
1,6. Deinde autem facrorum fcriba 
procedit h aben s pen ñas fuper capi-
î$; ¡¡brum in man i bus 5 yafculum 
in qm atramentum fcriptórium} 

& juncum quo fer i here folent. 
(3) Chriftoph. Brewer, in 

Annot. ad carmen 28. Rhabani 
Maur. Fa&iolat. in Not i s ejuf-
dem car-minis. 

(4) Browero en el lugar ci-
tado lo fíente también aísi. 
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cías de Afr ica , y A f í a , y en caí! rodo el Orien-
t e , (i) valiéndole comunmente de las que produ-
cen las vecindades de Dorác , no lexos del golfo, 
Péríico. Cogen fe en el mes de Marzo , y puedas 
en hacecillos dentro del eíliércol por fe i s m efe s , fe 
endurecen , y toman hermófo luftre , ô barniz de 
color amarillo , y negro. (2) El Padre Mabillón re-
fiere curiófas expresiones, con que algunos fugetos 
pagaron à fus cañas eferiptórias el fer vicio dç mu-
chos años. (3) Los Chinos en lugar de cañas , y 
plumas e(criben con pinceles ; (4) y con e l los , en 
el concepto del citado T r o t z , (5) fe formaban las 
letras de oro. 

Los inftrumentos, que fervían para efcribir fin 
licor ( lo que regularmente fe executába en tablas, 
lienzos, y tablillas, 0 pergaminos encerados ) fue-
ron el Grafts, ó Grafium, y ftylus. Algunos los dis-
tinguen , porque realmente en fu rigurófo fentido 
fon diverfos ; pues el primero ( preícindiendo de 
quando fignifica Inílrumento bellico (0) ) fe defti-
nába para pintar, 0 dibuxar; y el fegundo para ef-

cribir; 

(1) Chardin. Voiage de Per-
fe tom. 2. pag. 108. 

(2) Calmét Díffert. de Ma-
teria y & forma veter. lihrorunty 
pag. 43. Manet adhuc idem mo s 
in Oriente} optima ar undine s cir-
ca Dauracum ad fmum Perfie urn 
menfe Mar tie leguntur ? &c. 

(3) Mabillón Supplem. de 
re Diplom. cap. 11. num. 8. 

(4) P. Rigault. Exped. Si-
nica lib* I. cap, S. P. Du-Halde 
Hifíoire de la Chine, tom.z. Art. 
du Papiér y de F ancre y des pin-
ceaux y pag. 249. & 26 5. 

(5) Trotz in Not. ad Her-
mann. Hugo cap. 9. 

(6) Suëton. in Cafar, cap. 
82. & in Caligula cap. 28 . Sene-; 
ca de Clement. 24, 
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cribir ; (i) pero los mas le íynonyman, y ninguno 
con mayor expreíiion, que Simpónio, (2) aplicando 
al Grafio la definición deicriptfva del eftílo 5 dicien-
do : 

De fummo planus , fed non ego planus in imos  
Ver for utrumque manu diver fa muñera fungor\ 
Altera pars revocat quid-quid pars altera fecit. 

Por eflfo el eftílo, o punzón era por una parte agu-
do , como ahuja para efcribir, y por otra romo, o 
llano para borrar ; (3) de que nació aquel adagio 
de Vertere ftylum , por ir efcribiendo, y borrando. 
Algunas veces , cediendo el deftíno al ado rno , le 
remataban en foliages, y figuras, y entonces folo 
fervía para efcribir, pero no para borrar. (4) 

Equivocaron algunos Autores antiguos el cla-
villo de las evíllaSj 0 fíbulas con el e f t í lo , y aun 
con las ahujas, de que fe fervían las mugeres Ca-
fadas para partir el cabello en raya , con que fe 
diftinguian de las doncellas, que le trahian unido ; 
(5) pero una mano con un eftílo en ademán de ef-
cribir , ( que Schannáto expreífa fer de una imagen 
de San Mathéo (6) ) hailáda en el Muféo de Monf. 
Petáu, que fe publicó año de 1610. empezó à acla-

rar 

( 1 ) Nebrija Lexic.V .Graph. 
& V. Styl. 

(2) Simpan. De Enigmat. 
Lem. Graphium. 

(3) Pin fe. Lexic. Antiq. Ro-
man. Y. Stylus. 

(4) Boideti lib. 2 . cap. 2. 
(5) Montfauc. tom.3.part.I. 

liv, 2. chap. 2. num. 1. 
(ó) Schannat. in confpeciu 

trium vetufiifjimor.cod.Findemiis 
fuis litterariis annexo? pag.Z2$. 
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rar efte error, y deipues los muchos eftílos, que fe 
- han encontrado le han defvanecído enteramente. El 

Padre Montfaucón, (i) y Marco Antonio Boldeti (2) 
reprefentan en lámina diferentes efpécies de ellos. 
A los principios, y ya en tiempo de Job (3) eran de 
hierro. San Bonifacio los refiere también de plata. 
(4) C o n el fuyo de hierro atravefsó Céfar indefen-
f o , el brazo de Cafilo en fu aífefináto. (5) Caligu-
la intentó dar la muerte à un Senador con eftílos. 
(6) Con ellos la dio el Pueblo en el foro à Erix-
tión Caballero Románo , porque habia muerto fu 
hijo á azotes ; (7) y en fin con eftas armas e fe rip-
tórias martyrizáron à San CaíTiáno fus difcípulos. 
(s) Por ios fréquentes defordenes, que acontecían, 
principalmente entre los muchachos, hiriendofe con 
los e f t í los , fe prohibió el ufo de los de h ier ro , 
mandando , que fe formaífen de hueífo. (9) 

Prevalíanfe también de la ale i na para feñalar 
en los pergaminos las puntuaciones, 0 líneas, (10) 
que Prudencio llamó fulcos : 

V linger e f uncí a lib et, fulcifque int ex ere fulcos. 

(1) Montf. tom. 3. part. 2. 
liv. 5. chap. 7. planche 19 ?. & 
1 94 . 

(2) Boldeti Offervat. fopra 
i Cimetéri lib.2. cap. 2 . tav.l. 

(3) j o b cap. 19. verf. 24 . 
(4) S. Bonif. epifi. 7. 
(5} Suëzon. in Cafar, cap.82. 
(ó) Idem in Calig. cap. 28, 

(7) Seneca lib. I. de Cle-
ment. 1 4 . 

(g) Prudent. Hymn.g. de S. 
Cajfiâno Mart. Breviar. Roman. 
die 13. Augufl. 

(9) Bartius apud Bart. Ad» 
veri. lib. 4 . cap. 21. 

(10) Chron.Gottwic, lib.I* 
cap. î. num. 3. 
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El Abad Engelardo (1) refiere, que à una hermana 
de Santa Mathilde, apuntando los pergaminos pa«* 
ra las líneas, fe le clavó la alefna en ios ojos. Pa-
ra el mifmo feñalamiento , 0 dirección de líneas^ 
fe fervían también de eftílos de plomo, (2) y def» 
pues de Làpis i (3) cuyo poftréro ufo no quedó anti-
qiiadop mientras le tubieron corriente los pergaminos 

T I T U L O I I I . 

Z)E LA ORTHOGRAPHIA 

- L u 

C A R A C T E R E S . 

LA primera obfervacion de la Orthographia per-
tenece à los Caraéléres, visibles expreífiónes 

de los conceptos. Dividenfe en literales, y numera-
les : Trataremos ahora de los primeros, que fe fub-
divíden en dos ramos; el priméro de nominalesy que 
fon los que propriamente llamamos letras, y emblem-
maticos, que en lugar de nombres exponen cofas 
imaginarias, que por sí nada fignifican, o exíften-* 

Tomo I. Bbb tes 

(1) Engcl. in vita S. Me-
thildis cap.23. Cum foror una, cut 
ufus erat feribendi > membranam 
dum ad líneas punffaret) fúbulam 
incàutè trabens oculos transfigit. 

(2) lfaác Voir, in Notis ai 
CatulL verf. Membrana direch 
plumbo ? &c. 

(3) Trotz in Notis ad Her-
mann. Hug. lib. cit. cap.10. 
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tes con repretentación diftinta de la que en sí tie-
nen , como los hleroglyphicos de vanas Naciones, 
de que hablaremos en el capítulo de la Tradición. 
El íegundo ramo ^ es de unherfales, comprehensivos 
de todas las Naciones , y particulares, que fe con-
cretan a una fola, y fus derivados, como el Carác-
ter Hebreo, Griego, Latino, Góthico, y demás. 

Los uniyerfales, llamados por algunos lenguáge 
Philofóphico , fe ciñeh'por ahora á algunas facul-
tades , ó ciencias, como la Aftronomía. Por excm-
plo en todas las Naciones mas conocidas lo fon 
aquellos caracteres ideáles, que reprefentan los íig-
nos del Zodíaco; v. g. el de Tauro fe explica con 
efte carácter H , y en él lee el Hebréo Schor, el 
Griégo Tayros, el Efpañól, y Italiáno Toro, el Fran-
cés Toreau y el Flamenco Verre, el Alemán Stiér, 
el Poláco Birck^, el Inglés A-bulle s 8ic. (i) y lo mif-
mo fe dice de los demás íignos. 

Varios Autores han proyeéládo un Alphabéto 
univerfal. El Diario de los Literatos deL año 1720 . 
trahe uno muy ingeniófo. El Obifpo Inglés Wilkins 
produxo otro, que fe ha grangeádo mucho apláu-
fo, y no menos el Doélor Hook > que le ha iluf-
trádo con bellos efcólios. Monf. Leibnitz trabajaba 
uno con el título de AN ALPHABET OF HUMAN 
THOUGHTS ; efto es : Alphabéto de los pensamientos 
humanos, arreglándole con notas femejantes á las 

" " v, • f del 

(1) Hermann. Hug. De prim. [crib. orig. cap. 4 . 
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del Algebra ; pero la muerte le cortó los penfa-
mientos. No tiene duda, que la diverfidad de ca-
ractères en diferentes Naciones, forma rnanifiefto 
obftáculo al común adelantamiento de la erudición; 
y que por medio de un Alphabet©, 0 Diccionario 
univerfal fe efcufaba el prolíxo eftudio de los idio-
mas ; pues efte folo podría conducir para hablar 
con los eftráños, pero feria ociófo para entender 
fus libros. Refiere Nicolás Trigaulcio, (1) que los 
Chinos, y Japones efcríben en femejantes notas, 
con que entienden reciprocamente fus libros , fin 
embargo de fer fus idiomas tan deífemejantes co-
mo el Latino, y el Hebreo. 

En nueftro Archivo tiene V. Exc. un proyefto 
Académico de una Gramática general, que con fo-
jas cifras Arábigas fe haría fumamente fácil à to-
das las Naciones ; y de un Diccionário , que en las 
m i fin as cifras podría formarle mucho menos di fu-
fo , que los regulares ; pero igualmente exâ£lo , y 
fecundo , que los mejores : facilitando los médios 
de que fin otro eftiidio ( y efte muy breve ) fe con-
figuieífe la imponderable ventája de una general 
comunicación literária entre todos los paites del 
Mundo ; y la de que recobraífen los eícritos aque-
lla dichofa unidad, que perdieron en Babél las 
lenguas. 

Los Caractères particulares > ó efpecíficos de las 
Bbb .2 Na-

(1). Tri-gault. in Sinen. exped. apud Hug, loe. cit. 
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Naciones, en que fe hallan eferítos libros, es el 
objeto à que fe camina. Su origen tiene dos r e {pe-
tos, uno al tiempo, y otro à la Nación ; el examen 
del tiempo, en que empezaron, ha íido ociófa fa-
tiga de graviiTimos Efcritóres ; no habiéndonos de-
xádo mas luz, que el defengáño de la imposibili-
dad. (1) A no verfe tan apoyada la incertidumbre de 
los libros antediluvianos, de Adán, Seth, Enós, 
Caynán , Enoch , Matufalén , Lamée , y Noé , el 
principio de los Caracteres encontraría el del Mun-
do ; pero la poca feguridad de eílos, imposibilita 
fixar el origen aun en la primera Epoca de aquellos. 
(2) El fegundo examen, relativo à la Nación, que los 

inven-

( 1 ) Efcríbe S. Aguftin q.69. 
in Exod. tom.3. edit. Par if. 1689. 
toi. 4 4 2 . jQua ( id eft litterae) 
quando cœperint ejfe > nefcio} 

utrum valeat indagan. Nonnul-
lis enim vidé tur à primis homi-
nihus cas cœpiffe>& per du filas efi-
fe ad Noê} atque indè ad parentes 
Abraha * & indè ad populum If-
rael % fed undè hoc probari poj]it}  

ignoro. Efta autoridad fe halla 
tranferíta era diferentes Auto-
r e s , que juntándola al defengá-
ño de fus inútiles esfuerzos, 
igualmente fe rinden al impof-
fibie de fixar el origen de las 
letras. 

£ 2 ) Favorecen la opinion, 
de que hubo libros antediluviá-
nos 5 Jofeph de Antiq. fud. lib,2. 

cap.11. S. Clemente in Libro re-
cognit. Tertul. de habitu Mulier. 
S. Auguft. lib. 1 5 . de Civit. Dei. 
Polidóro Virgil, de fuvent. rer. 
lib. I. cap. 6. Angel R.occa .Bi-
blioth, Vatic. Lud.Vives de Civ. 
lib. 18. cap.39. Coronel, in Praf. 
Biblioth. Vniv. tom. 1 . Scipión 
Sgambáti Archiv. vet. Tefiam. 
Hermann. Via ad Hijl. Litter. 
§ . 3 . Fabrit. Cod. Pfeud. veter. 
Tejí. Hermann. Hug. de prim, 
ferib. orig. y otros. 

Eftán por la contraria los 
muchos , que cita el mifmo 
Hermann© Hugo cap. 3. Trots 
en Jas Notas à dicho capítulo, 
con los que cita Larm Apparat, 
Biblioth. lib. i. cap. 3. Calmét 
DiJJert. de mater. & forma veter. 

li-
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inventó, es igualmente difputádo 3 fiendo las mas 
favorecidas la Hebrea, la Aífyria, la Phenícia, y la 
Syríaca. (1) El Padre Hermán Hugo (2) lo tiene mas 
por qüeftion de nombre, que de Nación, fundado, 
en que aquella, que fue anónyma defde Noe hafta 
Hebér, de quien tomó el nombre de Hebrea, y fuc-
ceíTivamente el de Ifraëlitica, y Judaica , tomó tam-
bién el de Aífyria, Phenícia, Cananéa, Arámea, y 
Syríaca, por fu eftahlecimiento en eftos paífes ; y 
que afTi todas eífas controvertidas denominaciones, 
fe reducen à un mifmo origen : Afianza fu penfa-
miento en mucha erudición ; pero como ahora no 
es de mi intento mayor examen/"dexo la refolucion 
pendiente en los Autores citados, y paífo al de la for-
ma de los Caracteres. 

No me-detengo en los antiguos Eípañóles, 
Griegos , Hebreos , Arábigos , ni otros, de que no 
fe confervan Manufcrítos algunos concernientes à 
nueftro Principado ; pues aunque de los Hebreos 
permanecen ciertas efcrituras de obligación recí-
proca para los arriendos, que tomaban ( como las 
tiene el Marqués de Sentmanát de algunos de ellos, 
arrendatários de las rentas del cadillo de Sentma-

nát, 

librar. La Real Academia Fran-
céfa de Jnfcript. en las Memo-
rias del tomo 6. y los mas de los 
Críticos modernos, Veanfe las 
razones, c¡ue por unja, y otra 
parte alegan los que eícríben 
de las colimas de Seth 3 y de 

los libros de Enoch. 
(1) Veanfe los indicados 

en la fegunda parte del nu-
mero antecedente, y los cjue 
eílos citan. 

(2) Hermann.Hug. de prim., 
fer ib. (trig, cap, 3» 
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nát, y otros Lugares ) y de los Arábigos, fe guardan 
en el Archivo Real de eíla Ciudad algún as cartas 
de Reyes Moros, dirigidas à los nueftros ; ( pues los 
libros eícrítos en efíc carácter perecieron, como fe 
dixo, (i) à manos de los Carbólicos) fon corto objetó 
para entrar à la vafta empreña de la explicación de 
fus Caracteres, de los quale s infinuaré algo en el ca-
pítulo de las Monedas, y en el de las Inícripciónes, 
à que me remito; y paífo à los Caraétéres Romanos, 
que fon los mas importantes à nueítro intento, dis-
tribuyéndolos ( fin perder de viíta la brevedad ) en 
dos Epocas ; una hafta el figlo V. y otra defde ef-
te en adelante, con las variaciones , y mezclas, 
que refpedtivamente padeció una, y otra Epoca, 
y con lingular i dad la fegunda en las Provincias 
de nue ft ra Europa. 

DE LAS L ET RA S RO M AN AS DE LOS 
Manufcrítos hafta el figlo V. 

M A n d a r o n los Romanos con diferentes Edictos, 
que todas las. Provincias fujétas à fu Impe-

rio , debieífen ufar del idioma Romano., (2) y con-
figuientemente de fus Caraótéres ; y aunque nun-
ca lograron defarráigar el ufo del nativo , (3) de 

(1) Veafe el capítulo cié los 
Autores, §. Del argumento nega-
tivo ? pag. 246. 
.... (2) -S.Aug.//¿.19- de Civ.Del-
cap. 7- Opera data eft, ut imperio fa 

C¿vitas non folum {ugutn } verum 
et i am lingua fu am démit i s. gent i-
bus per pace fbcietátis imponer et. 

(3) Fontanmi Vindicia Di-
plom. lib.i. cap.7. num.i. 
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fuerte, que el Con ful to Ulpiáno, (1) que, como fe 
ha dicho., floreció en tiempo de Alexandra Severo^ 
afirma podían ordenarle üdeicomiífos, no folo en 
lengíía Griega, y Latina, finó también en Púnica, 
Gállica, y de qualquiér otra Nación ; es verofimil, 
que no habiendofe fupprimído en el efplendór del 
Imperio, continuaffe con mas libertad en la deca-
dencia. Sin embargo en los libros fucedió al con-
trário ; pues confia, que folo Fortunaciáno Obifpo 
de Aquilea, en tiempo de Conftantíno, efcribió uno 
en lengua vulgar, y no otro alguno; (2) de forma, 
que para eftos el Caráóter único fue el Romano, y 
con él fe hallan efcrítos ( prefcindiendo de los Orien-
tâtes ) quantos de efta Epoca, entre las opoíiciónes 
del tiempo, nos ha confervádo fu mifmo mérito ; 
en cuya confeqüencia entro à tratar de él , empe-
zando brevemente por fu Alphabéto ^ fin internar-
me en el primordiál origen. 

Tenían los Romános igüalmente , que los Grie-
gos fu Alphabéto muy diminuto, que fueron aurnen-. 
tando con el tiempo» (*) Ufaron comunmente haf-

ta 

(1) Ulpián. Ds de Legat. & 
Fideicomm. leg.u. lib, 3. 

(2) Maf f e í Iflor. di Fer on, 
lib. 11. 

•(*) E? Alphabéto Romano 
en fus principios folo. con ft aba 
de- dûce lëtfas J à îas qtiaies 5 à 
imitación "de eftos , añadieron 
aquellos 3 fegun Polídóro, la F. 

K. Y. Z. y fegun Dauf-
quio también la G, y la H, 
Convienen los Autores, en que 
la K. X. Y. y Z. las tomaron de 
los Griegos I a excepción de al-
gíino-, r<fúe erradamente creyó 
fer la X.' invención dtî Empe-
rador Claudio'') y que qua nía s 
voces .conferva, la latinidad con 
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ta el flgîo V. de letras mayufculas ; dividianfe en 
unciales y y femiunciales, aquellas fe componían de 
una onza, efto e s , la duodécima parte de un pie, 
(1) eftas de la mitad: todas las que tiraban à gran* 
d e s , aunque no tubieífen la exprefsáda medida , íe 
entendían comprehendídas en la primera eípécie, y 
las pequeñas, aunque ni in ut i filmas , en la fegunda. 
Aquellas por lo regular, guardada la proporcion, 
los tiempos, y paífes, eran mas perfeétas ; porque 
deftinádas à títulos, o libros, ù objétos recomen-
dables, fe llevaban consigo la atención de los Erna-
nuenies, quando eftos en las pequeñas que fer vían 
para efcribir, o copiar libros, folian confultar mas 
la brevedad, que la perfección. En tiempo de la 
República eran fencíllas, y femejantes entre sí ; (2) 
y aunque en el Confuládo de F. Pí¿lor , dos íiglos 
y medio antes de Augufto fe mejoraron a lgo , (3) 
no perdieron fu antigua forma. El Emperador Au-
gufto no quifo excluir la materialidad del eíplen-
dór ¿ que inípirába à las letras ; (4) y aífi formó el 

: ; ÉK. carác-

Y. y Z. fon enteramente tranf-
feridas de aquellos } pero en el 
origen de las demás andan mas 
difcordes. 

(1) Mabiíl. De re Diplomat, 
lib. i . cap. 1 1 , num. 4. Chronic. 
Gottwic. lib.i. cap.i. mm.$. 

(2) Don Antonio Aguftin 
Dialog, de Med. Dial. 1 o„ P. Ho- I 
norat. à S. María torn. 1. art. 3. { 

£.5. Anonim. de Methodo legen-
ds SS. Patres > part. z. cap. 18. 
edit. Auguftœ, Taurin, an. 1 742 . 

(3) Journal des S ça v. 3 1 . 
fanv. 1684. num. 3. hablando 
de la primera moneda de plata 
de Roma. 

(4) D* Antonio Aguftin, y 
los demás fobrecitádos. Journal 
des Sçav. dans le même endroit• 
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carácter perfeCto ( llamado por algunos quadrádo ) 
que es el mayúfculo de que ahora ufamos , aunque 
no fe antiqüo tan promptamente el imperfecto; 
pues no folo en las Provincias diftantes, mas aun 
en las immediátas à Roma , fe ven letras de efta 
Epoca imperfeótas -, (1) bien que por lo general fue 
admitido el nuevo con agrádo, como lo convencen 
las Monedas, las Infcripciónes, y otros monumen-
tos de aquella E r a , que freqüentemente fe defcii-
bren. El Emperador Cláudio añadió tres letras, que 
andan controvertidas en los Autores ; pero fu ufo 
feneció con fu vida. (2) Perfeveró el caráéter per-
fecto hafta el íiglo de los Antoninos ; (3) .en efte 
empezó à defcaëcér con el Imperio, introduciendo 
letras obliquas, y defpues largas, y desiguales. El 
Padre Mabiilón nos pone en algún conocimiento 
de todas ; (4} pero mas las Infcripciónes, como ma-
nifeftará fu capítulo. En Oriente perfeveráron algún 
tiempo con la mifma rufticidad, authenticáda de 

Tomo I. Cec los 

(1) Tales fon las Romanas 
del roíalo trilingüe, que'fe pu-
fo en la fagráda Cruz de nuef-
tro Redemptór eferítas, y tam-
bién las Griegas de la derecha à 
la izquierda, como las Hebreas, 
cuyo original ( aunque no ente-
ro ) vi en Roma, y le tengo en 
lámina puntual. Ciertas tablas, 
que en tiempo de Tito fe co-
locaron.en la via Oftíenfe de 
Roma y eran de cará&er def-

igiial, y agéno de la elegancia 
del de Auguíio. 

(2) Tacit. Annal, lib. i r . 
dice del Emperador Claudio,: 
Noyas Utterárum formas addi-
dity vulgavitque :::: tres litteras 
adjécit y qua ufui y imper i tante1  

eo y pofi obliterate. 
(3) P. Honorât, à S. Maria 

loc. cit. 
(4) Mabill. de re Diplomat. 

lib. 5. tab. 2. 6. & feqq. 
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los diphticos, que el Padre Montfaucón (i) nos re-
prefenca. 

Letras minufculas, convienen los AutoresV en 
que durante la República, y el alto Imperio no las 
tubíeron proprias los Romanos ; por cuyo motivo 
idearon las abreviaturas para hacer menos pefádo 
el eícribir , y algunas cifras , ó no tas , de que ha-
blaremos en el párrapho de las Abreviaturas. Y aun-
que ufaron alguna vez de caráéler m i n i í f c u l o p e -
ro fue valiendofe de letras Griegas , adaptandolas 
como caráíler proprio , y latinizando alguna. Lo 
he obfervádo en diferentes Infcripciónes de carác-
ter Romano mayufculo , que incluyen algunas le-
tras , ô verfos de letra miníifcula Griega. Jay me 
Mazochío (2) trahe dos , y en la Addicion emmen-
datória, tratando de los verfos de la ult ima, efe ri-
tos en carácter Griego con alguna letra Latina, di-
ce : Sunt enim verfus antiqua litterarum forma, Y en 
efte concepto me perfilado, que quando los Auto-
res dicen, por exemplo, que las leyes de Servio 
Tùllio eftabaii eferitas en tablas de metál con le-
tras caíi Griegas, (3) entienden de letra minùfcula. 
Plinio (4) corrobora efte penfamiento, pues hablan-
do de la lámina, en que fe leían los tratados de 

pa-

(1) Montf. Suplem. au torn. 
3. liv. 9. cit. 

(2) Mazochîus Epigramm. 
Antigua Vrb. Tit. de /Monte 
Ay entino y & de Burgo S. Petri. 

(3) Catron , 8c Ronvillè 
Hifloir. Romaine, lib. 4. 

(4) Plin. lib. 7. cap. 58. en 
que transcribe la Infcripcionj, 
que fe leía en la lamina» 
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paces de los Romanos, y Larínos del año de 218. 
de Roma, colocada en el templo de Diana , y tras-
ladada defpues en el de Minerva, en donde la vio; 
expreíla : Vèteres Grœcas fuijfe eafdem pene, quœ nunc 
funt Laùnœ , indicio erit Delphica tabula antiqui JEris, 
quœ eft hodie in palatio, dono Principum Minerva dica-
ta in Bibliotheca ; y habla Plínio de fu tiempo , que 
era aún del adelantamiento de las letras. Yo difcurro, 
que ufaron de efte carádler minufculo, quando les era 
oportuno, o por incluir dilatada materia en breve lá-
mina, ó por 110 cortar verfos en Infcripciónes, que 
por fu cortedad no les permitía el may úfenlo > o por 
otras razones, que les ocurrían; lo que parece fig-
nifica Suetónio, (1) quando refiriendo la ley refpec-
tíva á vedligáles, que à inftancia del Pueblo efta-
bleció Caligula, dice : Tropofuit quidem legem, fed 
& minutijftmis litteris, & angtiftijfimo loco , ut i necui 
defcñbere liceret. El Padre Mabillón (2) advierte, que 
en la decadencia del Imperio inventó la gente co-
rn un para fus efcritiíras cierta efpécie de carácter 
minufculo Románo ; y fupóne , que en la Epoca, 
de que tratámos, no llegó á tener ufo noble. To-
dos los exempláres de Manufcrítos de efta edad , 
que han llegádo en lámina à mis ojos, o à mi no-
ticia , fon de carácter mayuiculo , y aunque el ci-
tado Padre da el teftamento de Julio Celar en le-

Ccc 2 tra 

( 1 ) Suê'ton. in C. Cœf. Ca~ (2) MabiJI. de re Diplomat. 
lig. cap, 4 1 . lib. 1. cap. 11. num. 5 . 
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tra m i mi í cala ; pero defpues ya advierte , que es 
tranfumpto del ligio VL (i) 

DE LOS CARACTERES DE LOS MANUSCRITOS 
defile el feglo V. bajía el prefente. 

L A S irrupciones de los Septentrionales, y demás 
Bárbaros, á principios del íiglo V. en Italia, 

rrancia , y E íjp ana, alteráron leyes , idiomas , y ca-
racteres. Intróduxofe en todas las Provincias , que, 
reípetáron la dominación Góthica el Alpha beta , 
que Ulphilas Obifpo Godo ( de quien fe habló en 
el capítulo de los Autores ) entregó á los habitantes 
Godos de Mííla, y Thrácia en el Gobierno de los. 
Emperadores Yalentiniáno, y Val en te , diñinto de 
los antiguos de fu Nación ; pero no ingráto à ellos, 
ni enteramente deíconocído de los Griegos, y Ro-
rnános , y menos de los primeros, pues íegun San 
líidóro (2) es muy parecido al íuyo ; por cuyo mo-
tivo los nuevos Conquiítadóres en perjuicio de fu 
primordiál Alphabéto Rúnico, no del todo olvidá-
d o , pero poco atendido, cedieron al Ulphiláno la 
preferencia. (3) 

( 1 ) Mabil l . ibid. lib. $.fpe-
cirn. I. in tab. i. num. 3. 

(2) S, I fid. in Chron. Ad in-
flar G rae arum litterárum Gothis 
repetit Heteras. 

. (3) Varios Autores , como 
Juan 5 y O l á o Maguo , Oiáo 

W o r m i o , Vulcánio , R o g c r c i o , 
Bdde 5 y muchos otros , dan en; 
lámina ambos Alphabetos j pe-
ro con variedad en n o m b r e s , y 
figuras. Mabil ión lib. 5 . tab. 2. 
Coronel l i Biblioth, Vniverf, El 
Apéndice IX. al Orden Seráfico 

de 
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L a mayor , ô menor e f t a b i l i c k d del dominio 
intruio cauío diferentes efectos en el uto de las 
letras vencedoras , y la mezcla de eftas con las 
vencidas los produxo también desiguales en las Inf-
cripciónes, en las Monedas, en los libros-Manufcrí-
tos 3 en los Diplomas , y en los Sellos ; por cuyo 
motivo hablare de cada uno en el capítulo , que 
refpedlivamente les correfponde. 

Tres efpécies de Caracteres contienen los Ma-? 
nufcritos, mayufculo, minufculo redondo3 ( que al-
gunos llaman quadrádo ) y cursivo. El primero fer-
vía regularmente para los títulos de los libros, y 
letras iniciales, ô verfáles ; (1) pues aunque de los 
ílglos V. y VI. fe hallan todavia libros enteros ^ 
efcrítos en letra mayùfcula, femiunciál , y mas pen-
que ña (2) pero fon pocos. El minufculo redondo 
fe empleaba en libros de entidad, y deftmádos à 
la mas poíTible permanencia. El cursivo para códi-
gos , notas ^ papeles volantes ^ cartas, borradores, 
y otros efcrítos, en que mas fe atendía la breve-
i ;; dad., 

de fu Conc i l io , celebrado en 
R o m a en 1 7 2 3 . y otros los 
producen con leve difcrepancia 
de los que exponen el Ábad 
Gottwiceníe Chronic,-lib. 1. in 
fine, Ja Orthographia EípañoJa 
' lam.2. y el-Marqués de Sent ma-
nar .en fu Tratado ¿Manufcrítos 
de los Jlphabétos. Cap. De los 
Sèthkos. y los quale s fon en to-
do puntua 1 iísimame me confbí -

ínes .entre sí 5 y con e! Códice 
argenteo , que fe conferva en 
Upía l , Sede del Obifpo US phi-
las. Se hablará de' ellos mas 
exâctamente en el Cap. De las 
Infcripcióñes. 

( i ) Lia ra ame Verfáles> por-
que con ellas fe empiezan à ef-
cribir los verlos , aunque no 
contengan íentencia diíh'nta. 

(2) Mabiil. ib. l.l, c,i i. ».5. 
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dad , que el primor. Voy à tratar de unos , y otros, 
fegun la diferencia de los paífes, y tiempos. 

E S P A Ñ A . 

'Aliaránfe difícilmente en Efpáña Manufcrítos 
origináles anteriores al último tercio del fí-

íiglo VI. diétámen, en que uniforman ios mas ver-
fados en antiguas Bibliothécas, y Archivos. En ef-
te fupuefto, poca luz podémos tener de las letras, 
que ufaban eftos Rey nos en fus Manufcrítos à los 
principios del Império Góthico j folamente dan al-
guna, diferentes Infcripciónes de aquel tiempo, que 
à defpécho de fus injurias nos ha ido confervan-
do el fuccefsívo , 0) para inferir el eftílo de las-
mayiifculas de los libros. Y re ípe f to , que en ellas 
fe ven mezcládas algunas letras Góthico-Suevas, 
ô Rúnicas ( por cuyo motivo la Real Académia 
Efpañóla da en lámina el Alphabéto Rúnico ) (2) 
diftintas de las Ulphilánas ; es verifimil, que fe in-
gerieífe también alguna en las mayíifculas de los 
libros* 

LETRA M ATV SCV LA. 

^Efde las immediaciónes del íiglo VII. haíla 
_ _ fines del XI. era la letra may úfenla prolan-
gáda : fu configuración Romána , aunque algunas 

con 

(1) Real Academia Efpañóla 
en fu Orthographia. Tit. Breve 

explicación de las Láminas^.3 52* 
(2) La mifma , lam. 2. 
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con refábios , que generalmente fe creen Góthicos. 
Por eícribiríe en lo común apretadas , íe cortaban 
a veces , y frecuentemente íe juntaban, 0 incluían 
unas dentro de otras, ímgularmente vocales dentro 
confonantes ; y mas quando la priíla fe. reíiíKa à la 
demora, ó la eftrechéz del lugar no íe proporciona-
ba à la exteníion de la materia; en cuyo cafo fe 
reconocen mas apretadas , que en otros. Man i fie f -
tan' la calidad, y ufo de eítos Caraéléres los títu-
los de tres cartas, que fe hallan en las Obras de 
Alvaro ; ( de quien hablé en el capítulo preceden-
te (1) ) una efe-rita • por él al Santo Abad Spéra in 
D e o , otra por eñe à Alvaro, y otra al mifmo Al-
varo por el Obifpo Saulo, producidas por el Doc-
tor Bernardo Aldréte, (2) y la ultima emmendáda 
por el Padre Maeíiro Flórez, (3) las quales fe créen 
de los íiglos IX. y X. (4) los títulos de las Oraciones 
Góthico-Hiípanas, del antiguo Ritu Ifidoriáno, que 
promulgó Caetáno Cenni , (5) y de la Miíla de San 

Mar-

(1) Capítulo de los Autores y 
pag. 190. cita de num.i. 

(2) Aldréte Origen de la 
lengiia Caflellána 5 lib. 2. cap.iB. 
produce las dos primeras. 

(3) Flórez Efpáña Sagrada, 
tom.ll. tra£i.i4. cap. 2. rida de 
Alvaro Cordobés ? $.5. trabe em-
meudáda la tercera. 

(4) Alvaro floreció en el ÍÍ-
glo IX. Florez , y los que cita, 
íuponen la última copia del li-

gio X. Mabillón tabel. 4 5 . co-
pia la primera, y la cree del li-
gio IX. 

( 5 ) Cenni Judicium de lib el-
lo oration, Gótbico-Hifpano Có-
dicis Fer on. tom.i. apud Tho-
rn áfi tom, i . pag. 3 I. in {cribe la 
1 á mina: Specimen charañe rum li-
belli orationum Gotbico Hifpan't 
antiquijjimi Ritus Ifidoriani ¿ere 
in ci firm ex antiqmjjimo Códice 
Feronenfi. 
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Martin , que embió Don Pedro Camino Veíale o 
Comiílario de la Inqnificion de Toledo al Cardenal 
Thomáfi, (i) eferí tas, la primera à las im roe di aciones 
del ligio VIL (2) y la íegunda à las del VIII. (3) la 
D inicial de la oracion : Diem in quo Bcatijjimo Pe-
tro, de la MiîTa de la Cathedra de San Pedro, 
en cuya orla fe lee en letras may úfenlas : Elenas 
Abb as , etfi indi gnus Jcripfit-y {4) y otros femej antes 
exempláres, que nos acuerdan en lámina el expref-
iado carádler. Compruébanle dos Infcripciónes del 
figlo VI. (5) el célebre Epitáphio de Málaga , del 
Monge Amanfuindo del XI. (0) y en fin el Alpha-
béto de los Manufcrítos de eáe figlo , que nos co-

rn uní-

(1) Thomáíi Tra6l. Hiflo-
rico-Chronol. de Liturgia Antiq. 
Hifp. cap. 1 1 . §. 2 . 

(2) Jofeph. Blanch, in An-
not. ad lib el l. órationum antiquif-
fimi Ritus Gotbico-Hifpáni y fu-
póne fer eferíto dicho Código 
en el figlo VI. pues dando la ra-
zón, porque ein él Tolo fe hallan 
cinco Dominicas de Adviento, 
quando del Breviario Mozára-
be fe infieren íeis, d i c e : Quia 
èo annoy quo [criptas eft antiquif-
fimus Codex y circa nempè fepti-
mum fkculum y die 1 7 . Novem-
bris y &c. 

(3) Thomáíi loe. cit. n.550. 
dice: Que Don Pedro Camino 
Velafco no fe refuelve , fi-.efcri-
b 16 e ! C ó ci i go d e d i c h a M i (la e 1 
mifmo S. iíidóro > pero que en 

cafo de no haberle eferíto 5 16 
fue en tiempo poco diftante de 
fu muerte , y eíla aconteció en 
el año de 636. Ferreras Hi fi. de 

1 Efp. tom. 3. año de Chrifio 6jó. 
Era 674. num.2. Efta Míífa pa-
rece fe co m pufo à mediado del 
figlo V. Flórez tom. 3. Differ t. 
de la Miff,a antigua de Efpanày 
§. 4. d&fde elnum. 3 3 . 

(4) Thomáfi ibid* num.545. 
(5) El P. M. Fierez Efpáña 

Sagr. tom. 5. trat. 5. cap, 2. §. 3. 
n. 37. tfahe unâ làfcripcion del 
año 5 So. y en el num. 50. otra 
en una coluna del año $ 87. Era 
625 . ambas del caráéter de que 
fe trata. 

(6) Aid re te lib. y cap. cit. 
trábela fielmente copiada , y 
también Mabiílon lib.5« tab.45. 
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m unie a la Real Academia Efpañóla, (0 facádo del 
m i imo Epitáphio ,. y de las citadas epíftolas de Al-
varo; como, y de otras Infcripciónes veriílmilmen-
te coetáneas, (2) omitiéndole la de las Reliquias de 
San Fáufto, y Compañeros, que trahen Ambrollo de 
Moráles, (3) y el Padre Maeftro Flórez; (4) pues íl 
bien el primero la crée del primer tercio del íiglo 
XI. el fegundo la prueba fundamentalmente del XII. 

A efte caráfter mayíifculo de Eipáña llamaron 
Góthico nueftros Efcritóres, y à fu exemplo mu-
chos eftrangéros, con difeulpa de los antiguos, aííi 
por la ordinacion del Concilio de León del año 
105)1. (5) en que fe mandó ceífaífe en Efpáña el 
carácter Góthico , y fe ufaífe en adelante el Fran-
cés , (0) efto es , Románo , (7) como por la caren-
cia de exemplares , y Alphabétos , que de várias 
Naciones, y tiempos han dado en lámina los mo-

Torno I. Ddd der-
(1) Orthographia Eípaño-

la , lam. 3. 
(2) La mi fina , en la ex-

plicación de la lam. 3. pag. 
3 54-

(3) Moral. Chron, Gener. de 
Efp. tom.3. lib.17. cap.4. 

(4) Flórez Efp. Sag. tom.io. 
trat. 3 3. cap. 9. num. 93 . Veafe 
también el 94. 

(5) La mas confiante opi-
nion entre muchos Hiftoriadó-
res es? que el referido Concilio 
fue en el año 1 09 1 , Veafe fob re 
eñe punto al P. M, Flórez tom. 

3. Diferí, de la M ijja antigua de 
Efpáña y §. 10. que lo trata con 
fu acoftumbráda fóiida erudi-
ción. 

(ó) Roderic. Tolet. lib. 6. 
cap. 30. Chronica General de 
Efpáña del Rev D. Alonfo XI. 
part. 4. cap. 3. §. Syn. Toled. y 
fegüidamente todos los que tra-
tan de efte Concilio. 

(7) Monach. Engoi. in vita 
Caroli Mag. Notam Romanam, 
auam nunc ( efto es , en tiempo 
de Carlo M. pues era fu coetá-
neo ) Francicam vocant. 
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demos. Don Bias KaiTarre (i) Bibliothecário mayor 
del Rey , fue el primero , que defvaneció efte er-
r o r , calificando el caráíter de los citados monu-
mentos , mayufculo Romano : y aunque algunas le-
tras , que parece fe deívían de Romanas, las fupó-
ne Ulphilanas , ô Monachâles ; pero yo concibo., 
que no fon u n o , ni otro. Se reconocerá no fer Ul-
philánas en el folo careo de ellas con el Alphabé-
to de Ulphilas, (2) viendo la fubílancial difcrepan-
cia de unas á o t ras , y atendiendo à que íi tai quai 
de eftas, que fe creen eftráñas de Romanas, como 
la A. la E. y la G. obfervan alguna analogía con 
las Ulphilánas, no por eífo pueden denominarfe ta-
les pues en la rnifma configuración tubieron ya ufo 
en el Império R o m a n o , antes que con los Godos 
pudieífe introducirfe el cará£ler de Ulphilas. (3) Que 

no 

(1) NaíTarre en e! Prólogo 
de la Poliographía Efpañóla, ci-
tada por la Orthographia Efpa-
ñóla en la explicación de la 3. 
lam. pag. 3 54 . De efte grande 
hombre hizo un admirable elo-
gio nueftro D. Aguftin de Mon-
tiáno, leído en la Academia Ef-
pañóla en 175 i. è impreífo en 
Madrid en el mifmo año. 

(2) Cotéjenfe los citados 
cxempiáres j y los Alphabetos» 
que de ellas trahe la Orthogra-
phia Efpañóla lam.3. con el Al-
phabéto de Ulphilas, que trahe 
lam,2. el qual es el verdadero, y 

enteramente el mifmo, que eí 
del Abad Gottwicenfe lib. 1. 
cap. 4. pag. 7 1 . facado del Có-
dice argenteo de Upfáí, como 
queda dicho. Veafe efte Chroti. 
in explicate Jconifmi } pag. 66. 

(3) La A. como la del Al-
phabéto de Ulphilas fe ve en el 
antiquifsimo Terencio Vatica-
no. Mabillon tab.6. num.3. y en 
Infcripciónes anteriores à los 
Godos, Vide Boldéti OJJerv. fo-
pra i Cimet. lib.z. cap. 3. pag. 346. 

La E. como la de Ulphilas en 
varias lápidas fepulchráles de 
ios primitivos Martyres. Boldé-

ti 
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no fean Monachâies es evidente ; pues eftas fueron 
inventadas en ei íiglo XI. (i) ô à fus immediació-
nes , y consiguientemente fu origen es pofterior à 
los citados Manufcrítos, é Infcripciónes de los li-
gios VI. y VII. y del de Alvaro del IX. ó X. y fu 
admiííion en Efpáña lo es verifimilmente también al 
Epitáphio de Málaga, efcuipído en el primer quin-
to de la mifma centuria. (2) 

Yo eftoy, en que fon igualmente Romanas , y 
conformes al eftílo de aquellos figlos, fegun los 
exempláres, que de efta Epoca, y de otros Rey-
nos, en que era ya único el carádler Romano, pro-
ducen varios Autores. (3) Para demonftracion prác-

Ddd 2 tica 

ti lib,2. cap.3.pag.34-6. Mamach. 
Grig, & Antiq. Chriflian. tom.3. 
lib,3. pag, 9 1 . y en otras. 

La G. en Boldéti lib.2. cap.3. 
pag. 345. & pag. 4 1S . 427. &c. 
Todas eftas tres letras con la 
configuración del Alphabéto de 
Ulphilas 3 no folo fe hallan en 
antiguas lápidas Romanas, fi-
nó también en Manufcrítos de 
Francia, è Italia, aún defde el 
íiglo VIII. en adelante. Mabill. 
lib. 5. Chronic. Gottwic. lib. 1. 
in tabel. 

(1) Montf ' .Antiq.repref.au 
preface du tom.i. pag. 1 8. Intro-
duit vers Pon^ieme fiecle ; y en 
el Larin dice : Qiú undécimo or-
tus fœculo creditur.Eí Abad Gott-
wicenfe Chronic, lib. 1. in fine 

(que da en lámina el Alphabcto 
Monachal , puntualifsimç) con 
el de la Orthographia Efpañóla 
lam.2. y dice , que otros Auto-
res lo llaman Góthicum recentius) 
intitula fus letras : Noviffimk 
Alonachales, con lo que íe dis-
tingue del Alphabéto Monachal 
Egypcio, que habían formado 
los Monges de efra Nación, imi-
tando los Coptos. 

(2) Expreíía el mifmo Epi-
táphio, fu fecha del año 1020 . 
de la Era Chriíliana. 

(3) Veanfe principalmente 
Mabillón de re Diplomat, lib. 5* 
<& Supplem. por los de Francia. 
Chroa. Gottw ic. lib. i 2. por 
los de Alemania; y los dos, y 
Muratórí torn. 1. rsr. It alie ár. 

pag. 400. 
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tica de lo expuefto, todas las letras mayúículas, de 
las quales à primera vi it a , y fin el examen del co-
tejo pueda dudarfe el deivío de Romanas, fe ex-
pondrán en la íiguiente lámina, Num. I. y al dorfo 
íe dará prueba de que ninguna de ellas es Mona-
chai , Ulphilána , ni aun Runa. 

El eítílo, que fe repara en los mifmos Manufcrí-
tos , y Infcripciónes de unir à veces las letras , è \m 
eluir unas dentro de otras, tampoco proviene del Gó-
thico ; pues lo primero ( a mas de haberlo executa-
do ya los antiguos Romános ) (i) lo tomaron los Ef-
pañóles de los Griegos , y lo continuáron en las le-
tras Latinas, deipues que las fubrogáron à las próprias* 
de que dan teftimónio várias Monedas , como de Sa-
gunto , (2) T o l e d o , (3) Calahorra, (4) y otras ; lo fe-
gundo lo califican diferentes Manufcrítos de la fe-
gunda edad Romána , (5) y la continuación de fu 
práctica los de letra mayuícuía, de Francia, Itália, 
y Alemánia, íingularmente de los figlos VIII. y IX. (ó) 

Es confiante , que añi en el enláce de las letras, 
como en fu formación, fe hace visible cierta acci-

dentál 

•pag. 400. y el Marqués Mafféi 
Jfior. di Veron. lib. 11. col. 352. 
Jnfcript. de mm.6. & 7> por los 
de I t a l i a , y cotéjenle con los 
que fe iian indicado de Efpáña. 

(1) Veanfe las dos Infcrip-
ciónes , que copió Mafféi del 
Mu feo publico de Ve ron a

 5

 y 
produce en la cita alegada en 
el numero precedente. 

(2) V e l a f q . Enfáyo fobre los 
Alphabétos de Us letras defcon. 
lam. 9. num. 9. 

(3) E l m í fmo , lam.10. n.7. 
(4) E l m i f ino , lam. 11. ».3. 
(5) Mahíllon de re Diplom. 

lib, 5 . tab. 6. 
(ó) Idem ibid. tab. 9 . I O. 

& 12 . Chronic. Gottwic . in 
eifd. fœc. 
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dental difcrepancia en diferentes Manufcrítos coetá-
neos , no folo de diftintos Reynos , pero aun de uno 
mifmo ; mas en medio de ella, íiempre fe defcubre la 
identidad fubftancial del eftílo, y caraâer; y refpec-
to de efte , mas que mudanza , es natural diveriidad 
advertida no menos en las letras, que en las caras, 
ô inverfion^ como dice la Real Academia Eípañola, 
procedida de la impericia ^ ô capricho de los Bma-
nuenfes, ô Eícultóres. Aun en un mifmo Manuícríto, 
ô en una mifma Infcripcion fe repara efta variedad. 
El Padre Maeftro Flórez (i) produce una de mediado 
del figlo XI. en que parece haber campeado el capri-
cho del Efcultór j pues fobre no contener mas de dos 
díftichos, incluye ocho diferencias en fola la letra A. 
que por eftrañéza, y à fin de que fe obferve la diver-
fidad al primer afsómo de la vif ta , fe copian en el 
Num. II. de la citada lámina. Confervan algunas, 
ciertos puntos, ó efpheríllas, con que imitando à los 
Griegos adornaron nueftros Eípañóles los ángulos de 
fus letras, que por la femejanza con las perlas, fe co-
nocen por letras emperladas en las plumas de los An-
tiqüarios. (2) 

LETRA MINVSCVLA. 

L A miniifcula redonda, ô romanilla, no menos 
age 11 a de la calidad de Góthica ^ que la ante-

cedente , ( pues la naturaleza de ella nunca fue co-
nocida 

(i) Flore?. Efpava Sagrada, I (2) Velafq. En/ayo fobre Íqs 
tom.i. cap. 4, nim.167; J Jlphabctos ? &c. pag. 8 1 . 
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nocida en fu region ) es íubilanciaímente idéntica 
con la contemporánea efpecífica de otras Provincias, 
como lo califican varios de fus exempláres ; (i) pero 
fin perder de vifta los principios, que fundan acci-
dental difcrepancia. Efta fe advierte en los mifmos 
Manufcrítos de Efpáña , aun coevos , como entre 
el exemplar de la citada carta, que produce el Pa-
dre Mae (tro Flórez , y el de las que da à luz Al-
dréte , íiendo facadas todas de las Obras de Alva-
ro , de fuerte, que al echar los ojos en ellas, no 
fe halla identidad , finó parentefco ; y íi bien fe 
at iende, aun en los cortos renglones ae las publi-
cádas por Aldréte, paréce , que corriendo mas la 
mano en algunos, los diversifica de los otros. He 
obfervádo igual diferencia entre los referidos exem-
pláres de las Oraciones del Rito Iíidoriáno, y de 
la M i iïa de San Martin ; y que el priméro apénas 
fie indiftingue del de Flórez , y el fegundo del de 
Aldréte ; lo que arguye no poder eftablecerfe di-
ferencia fucceífiva en el período de eftos figlos ; y 
que la que ocurra, mas podrá dimanar de impericia 
del Emanuenfe , ó tal vez de pri í fa , que apegue à 
la letra minufeula algunos deslices de cursiva. 

N o obílante, que la letra minufeula, aun de 
aquella Epoca, puede leérfe fin tropiézo5 (¿j impor-

ta 

( 1 ) Veanfe los indicados pag. 
395. cit.3. hablando de la iden-
tidad del carácter mayúfeulo de 
Efpáña con el de los otros R e y -

nos en los mifmos ligios. 
(2) Vean fe los exempláres ci-

tados pag.392. y los Alphabétos 
de Ja R e a l Academia Eipañóla . 
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ta tener prefente el que ^ prevenida del Padre Mont-
faucón, (i) nos avífa poffible la nota del pie, (2) 

M INV SCV LA CV RS IVA. 

L A letra cursiva del período , que incluye los 
mencionados figlos, es à la que correfponde la 

denominación de Góthica en el concepto, en que 
fe dixo letra Franco-Gállica la cursiva de Francia, 
y Lombarda la cursiva de Lombardía^ tomando el 
nombre de la dominación para contradiftinguirla 
de la Romana. És muy enredada, y fu lección fu-
mamen te difícil. V. Exc. tiene en fu Archivo un frag-
mento de efte cara£ler^ efcríto por nueftro compa-
ñero Don Francifco Perez Bayer^ facado de las no-
tas pueftas en el margen , y de algunas planas "del 
Etymológicon de San Iíidóro, el mas antiguo, y de 

los 

( 1 ) Montfaucón Suplem.au 
torn» 3. de rAntiq. reprefl liv. 9. 
thap. 5. 

(2) Confunden à veces los 
Emanuenfes de aquellos íiglos 
la a con la u ; porque fíendo la 
primera muy abierta de arriba, 
110 dan à la parte anterior Ja de-
bida forma circular , y por el 
mifmo motivo la r, y la s , por-
que no declaran en aquella el 
arranque agudo , y en efta el 
circular 3 que les correfponde. 
También fe hace difícil la í , 
por fu variedad,, y eftrañe'za, La 
advierte e l Abad Gouw i c e n f e 

Chron. lib. I. cap. 2. 
En una Infcripcion minuícu-

la del fepulchro de S. Anaftáf ia , 
que trahe Bold et i Offèrvat. cit» 
pag. 434. fe ve la t con circun-
flexo mayor , que la del Alpha*, 
beto Lombardo. En los Manuf-
crítos de Efpáña fe hal la fre-
cuentemente , como dos cc jun-
tas. L o mi fmo en Diplomas del 
Emperador Enrique L de bel la 
minúfcula. Chron. GottW. lib. 
2. cap. i . num. 1 . La diversidad 
en la formación de efta le tra , 
parece, que fe ha hecho here-
ditaria en todas edades. 
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los Códigos de los Concilios de la Santa Igleíia de 
T o l e d o , recondídos en fu Bibliothéca : le he cote-
jado con algunos Diplomas de los Reyes de Fran-
cia de la primera, y fegunda eftírpe , y le hallo 
muy parecido al Franco-Gállico, ó Merovingio. 

Para dar una idea de las tres eípécies de le-
tras mayufcula, minute u la , y cursiva, que fe ha-
llan en los Manufcrítos de Eípáña, defde fines del 
íiglo VI. hafta fines del XI. fe formará un breve 
exemplar de cada carácter en la figuiente lámina. 

N o es dudáble, que el citado Concilio de León 
m a n d ó , que ceífaífe la letra Toledána, ó Góthica, 
que había inventádo Ulphilas. (i) El Rey DonAlon-
í b el Sábio en fu Chronica General de E/paña, (2) fe 
explica en eftos términos : Eft able frieron, pues, que 
tanto prazie al Key Don Alfonfo, e tan a coraçon lo ha-
'vie, que mandaron, que de allí adelante todos los Ef 
crivanos de fa%er la letra Toledana, la que Don Golfidas 
Obifpo de los Godos fallo primeramente , è fizo las figu-
ras de las letras del fu A. B. C. que dexajfen efias, è ufafi 
Jen de las letras de fu A. B. C. en las efrituras del oficio 

de 

( 1 ) E l Arzobifpo de Tole-
do D . Rodrigo , que , fegun el 
Cardenal de Aguirre tom, 3. 
Con cil. pag. 298. fue el primero, 
que dio noticia de efte Conci-
l i o , dice ( lib. ó. cap. 30. ) S tatué -
runt} itt & jam * etiam de cœtero 
omnes Ser iptor es omijfó litter a 
T'oletána ? quam Vlphilas Epif-

copus adinvenit 3 Gállicis Ihteris 
uterentur. Sic emendat. per 
Aguirre loe. cit. Lo mi fino ex-
preílan generalmente nneftros 
Autores, hablando de efte Con-
cil io. 

(2) Chron. Gener. de Efp . 
part. 4. cap. 3. §. Synodo Tole-
dano 3 fol. 3 1 4 . — 
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de Francia. Pero también es poíitívo, que ninguna 
de las tres eípécies de letras mayufcula, minufeula, 
y cursiva, que fon fubftancialmente las únicas de 
los Manufcrítos de Efpáña en aquellos tiempos, ma-
nifieíla origen Ulphiláno, como lo evidencia el fo-
lo careo de ellas con las del Alphabéto de Ulphi-
las ; (1) lo que perfuáde , que el Concilio, prohi-
biendo el ufo del cará&er Góthico 3 indicó el orí-
gen de aquel Alphabéto, mas por tradición, que 
por conocimiento de las le t ras , que le integrábam 
Efto lo confirma el que aun en los tiempos de Ef-
tévan de Gariváy permanecía la ignorancia de ellas; 
pues queriendo efte infigne Antiqüario formar el 
Alphabéto de Ulphilas, lo compufo entrefacando-
las de antiguos privilégios, que fuponía de carác-
ter GÓthico ; (2) pero careciendo de otra luz, lo im-

Tomo I. Eee pri-^-

(1) Cotéjenfe los Alphabé-
tos mayufculo , y minufculo de 
los Manufcrítos de Efpáña, que 
trahe la Orthographia Efpañó-
la lam. 3 . los documentos ci-
tados pag. 392 . y los exem-
pláres de la figuiente lámina, 
con el Alphabéto de^Flphilas 
de la mifma Orthographia Ef-
pañóla lam. 2. de cuya puntua-
lidad fe ha habládo pag.s 94. n. 
2. y pag. 395- »•!• 

(2) Gariváy Compend, Hif-
tor. de £fp torn. I. lib. 8. cap. 1 . 
hablando de Ulphilas, dice: Que 
fue el Inventor de la letra Góthi-

ca 5 que con el difeurfo del tiempo 
vino à llamarfe Toledana ; y las 
figuras de efla letra antigua , fe-
gun bafia hoy fe confervan en pri-
vilégios muy antiguos 3 eran de la 
forma , y fenoles , que aquí tras 
cada letra del figuiente A. B. C. 
nueflro fe pornán ; y defpues de 
eferíto el Alphabéto continua: 
Ejlas figuras pudo fer , que hu-
bieran fido muy diferentes en fu 
principio de las que ahora ? en los 
antiguos papeles , fe hallm ; por-
que como las demás cofas van 3 
también efla0 cambiandofe, y mu-
dando con el progreffo del tiempo. 
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primió tan en nada parecido al verdadero Ulphi la-
ño 3 que à no decirlo el m i lino , difícilmente adivi-
náramos el intento , que fe propufo. 

Los Autores , refiriendo la mencionada diípofi-
cion del Concilio , no diítinguen la eípécie de ca-
rácter , que mandó cellar, porque à todo el Eípañol 
de entonces le llaman Góthico ; y aunque Ambro-
llo de Morales (1) le reconoce de dos maneras, pe-
ro no atribuye la diferencia á la eípécie, finó á la 
mayor , ó menor antigüedad. Yo com prebendo, que 
la prohibición de fu ufo recayó únicamente fob re 
la letra cursiva, que era la que diicrepába de la Ro-
mán a , ó Fraricéfa; la difícil de leérfe ; la que por fu 
m i fina dificultad, y eftrañéza fe creía Góthica, y 
procedente de Ulphilas ; y la ufuál de los Efcribá-
nos. Perfuádelo la mi fina expreíííon del Concilio, 
preferibiendo folamente a efto s la demiííion de la 
letra Góthica, y el uío de la Francefa j (2) pero lo 
determina con evidencia la reflexion, de que tanto 
la may life u la , como la minufeula de Eípáña , era ef-
fencialmente la mi fma , que la mayufeula, y minuf-
eula de Francia, como queda vifto ; (3) con que , ni 
en una, ni en otra pudo recaér la prohibición, sí fo-
lo en la cursiva, la qual fe confervába todavía en Ef-
páña, habiendo cefsádo ya en I tal ia , y ( aunque con 

x inter-

( l ) Mora l . Chron. Gener. de 
Efp. lib. 17. cap. 4S . Su mucha 
antigüedad fe ju^ga por la for-
ma de la letra ? habiendo en la 

Góthica fus diferencias de muy 
antigua j y menos antigua. 

(2) Pag.393. c ita de num.6. 
(3) Pag.395. cita de num.3, 
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interrupción ) en Francia defde Cario Magno, quien 
por enredada, y difícil la deítcrró de fus Dominios,, 
ordenando el reftableci miento de la de Áugufto. (1) 

A igual extinccioii en los de Efpáña íe ende-
rezó la eficáz inftancia del Legado¿ y Prelados, que 
publican las hiftorias. Efta letra cursiva íe denomi-
nó en Francia, Franco-Gállicas 0 Merovíngia, y en 
Italia, durante la foberanía de los Godos Gothicay 
como en Efpáña, y deípues en la de los Lombar-
dos , Lombarda : Variaba los nombres, pero no la 
eífencia ; (2) cuya identidad fubftancial convencen 
los exempláres , y confieífan los Autores. Con la 
Lombarda lo efcríbe Moráles, (3) y lo manifiefta 
praélicamente Mabillón, (4) creyendo letra Lombar-
da la del Manufcríto, que produce de Ravéna, y 
Fontaníni la evidencia Góthica, confiando por fu 
fecha fer anterior al ingreflo de los Lombardos ; (5) 

Eee2 con 

(1) Fontanín. Vind.Diplom. 
lib.i. cap. 7. £.14. Mabillón , & 
Chron. Gottwic. in variis iocis 
lihror. cit. 

(2) Idem Pontaníni ibidem 
cap. S. num. 6. Nec vero mi-
rum 3 eodem tempore in diver fis 
Regionibus fermé frailes chara-
¿íerum duel us ufar pato s à pqpu-
lis y qui ex Septentrionáli plaga 
a qué dediíUi fuer ant. 
• (3) Morales Chron. Gener. 
de Efp. tom. ?. Di fe. de los Pri-
yileg. Letra Góthica llamamos 
comunmente en Cajîilla y la que 

tenemos por cierto ufaron los 
Godos y y hallamos eferttos en 
ella todos los libros y privile-
gios y y otras efcritáras de fê--
tecientos > feifeientos y y qui-
nientos anos atrás. Los 11alia-
nos y en lo que eferíben y la lla-
man Longobárdia y porque tam-
bién los Longobardos ufaron de 
ella, 

(4) Mabillón lib. I. cap. II. 
num. 8. lo que emuiienda def-
pues lib. 5. tab, 5 8. 

(5) Fon tan. y ind. Dip lorn, 
lib.i. cap.8. num. 8. 
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con la Merovíngia. lo infînua el mifmo Fontaníni, 
(i) y lo demueftra n o menos, que el cotejo de los 
exempiáres , la de í c r ipc ion , que de entrambas, y 
de la Góthica f o r m a n los Antiqüarios; (2) de fuerte, 
que en la de unos , y otros Rey nos no fe conocía 
mas diífonancia, qLie la que en ellos fe obferva en-
tre la ufuál cursiva de ahora. Nadie hay que al 
abrir un papel, ô c a r t a , no conozca fi es letra Ef-
pañóla, Francéfa , I t a l i ana , y aun del Norte ; y no 
obftante havrá tal v e z mucha menos diferencia en-
tre ellas, que en t re la de dos de una mifma Pro-
vincia , y de una m i f m a Efcuéla. Efto proviene de 
aquel ayre nac iona l , que univoca el carádter de fus 
patricios, aunque e n t r e sí muy diñante; y le diver-
fifica de los e f t r á ñ o s a u n q u e entre sí mas parecido. 

Cefsó, pues , e n Efpáña el cursivo Góthico def-
de el predícho C o n c i l i o ; pues aunque Gariváy (3) af-

fevéra, 

( ! ) I de ib. lib. & cap. cit. n.6. 
(2) El Abad G o t t w i c . Chron. 

lib I. cap. 1. num.$. d e fe r í b e afs i -
e l cara éter M e r o v í n g i o : Quo-
rum litter¿e cabos magís turbi-
áum y ac diflor to s inflexus , & 
crifpatúras y quam verum quod-
dam litterárum genus reprœfen-
tant. J u f t o Fon tan ín i e n e l lu -
gar c i tado , habla afsi d e l L o m -
bardo : Nulla enim difficilior 
feriptura reten Longobárdica , 
qrtœ qnidem in obliquis litt'erá-
rum vinculis 5 & ambágzbus non 
abhor ret à Merovíngia- Y del , 

Gó t h i c o , Lombardo , y Me ro -
v í ng i o eferíbe e l menc i onado 
Abad lib.i. num. 4 . Quod in an-
tiquis Franco-Gállicis , Góthicisy 
& Longobardis litteris , queis 
vetujîi y ut infra demonflrabitury 
códices perferipti fuer uni , con-
tígere maxime potuit ( habla de 
la impe r i c i a , y de í id ia de ios 
Efcr ib ientes ) cum finuófos hofee 
litterárum duffus y varias infle-
xiones ? & miras crifpationes 3  
œtas poflerior ignoráverit. 

(3) Gar iv.Compsnd.mfl.de 
Efp. torn.z. lib.i i. c.iz. alprinc. 
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fevéra , que obfervó ulteriores Inftrumentos de letra 
Góthica, feria fin duda de minufcula ; bien, que en 
autos, y aun en Reales privilegios fe traslucía à ve-
ces algún vislumbre del cursivo Góthico, como ve-
remos en el capitulo de los Inftrumentos. En nuef-
tro Principado ya Cario Magno lo había fupprimído ; 
pero también en las efcritiíras de los íiglos pofte-
riormente immediátos al VIII. fe advierten todavia 
refábios Góthicos, y mas en las fubfcripciónes de 
Prelados , y Magnates en Conci l ios , y Diplomas. 
Con la fuppreíTion de efte carácter los Eícribános 
de Efpáña introduxéron el exceífo de abreviaturas, 
nacido en el miíhio figlo XI. (1) para fuplir en parte 
las ventájas de la velocidad cursiva. 

El Góthico Monachal, (2) que en efte ííglo XI. 
ô à fus immediaciónes inventáron, como fe ha di-
cho , los Monges Occidentáles ( à imitación de los 
Egypcios facandolo de los Coptos ) para fus libros 
de Choro , fue deípues tranfcendiendo à las demás 
Igleíias, y aun hoy permanece fuavizádo, y con el 
nombre de Tortis en las de Efpáña, y demás Reynos, 
como también en los primitivos impreífos, y dife-
rentes Manufcrítos de los íiglos XIII. XIV. y XV. 
admirando à los eruditos la velocidad, con que ef-
te nuevo carácter fe extendió en todo el Orbe Chrif-

tiáno. 
(1) Chron. Gottwic» lib. I. 

cap. 5. num. 4. 
(2) Le dan en lámina uni-

formemente la Rea l Academia 

Efpañóla en fu Orthographia 
lam. 2. y el Abad Gottwicenfe 
en fu ChroniíGii lib. I. cap, 4. 
pag. 71. 
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tiáno, (i) N o obftante en eftos Rey nos, y en los ve-
cinos prevaleció ííempre para los libros ( à excep-
ción de los de ígleíia ) el minuiculo Romano, hafta 
la impreíTion, aunque con la diversidad , que ma-
ní íieftan los exempláres del Padre Mabillón, (2) à 
que me remito ,- porque la experiencia del cotejo 
me acreditó la puntualidad. En las Infcripciónes 
aconteció al contrario, pues en cafi todas es fu úni-
co carácter el de Tort is ; pero también con variacio-
nes en la figura, como expondremos en fu capítulo. 

F I A N C I A. 

E N el Reyno de Francia fe ha de diftinguir haf-
ta el figlo VIII. la parte fujéta al dominio Go-

thico, de la que lo eftaba al Merovíngio : aquella 
corrió en ios cara£téres, como en todo , la mifma 
fortuna, que nueftra Efpáña ; la otra tomó el que 
tr axé ron ios Reyes de la priméra eftírpe, que mez-
clado con el nativo de las Gállias, es conocido con 
el nombre de Vranco-GÁllico, y también Merovíngio^ 
por el de los Soberános, que lo mtroduxéron. Pa~ 

(ï) Heineccius de-ufa S i gill. 
Grammat. & Crit. part.2. cap.2. 
num.3. Dici non potefi 5 quam ci-
to hac nova fcribendi ratio Or-
hem Cbrifiianum pervaferit. Y 
defpues , hablando del predo-
minio , que tubo efte cará&er 
en el figlo IV. de fu origen, 

dice : Cujus res originem è Af&-
nachórum fcribendi ratione pe-
tendam arbitrer 5 qui tachigra-
pbiœ jludentes banc litteràrum 
for mam maximè habuérunt in 
delitiis. . \ 

(2) Mab i l l ón de re Diplom. 
lib. >. tab. 14 . & i 5. 
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rece , como he dicho , à nueftro antiguo Góthico 
cursivo. Los Autores ie denominan Barí?aro , (-O el 
Gottwicenie no ie permite la calidad de verdadera 
letra, finó de cáhos enredado; (2) y Adriano Valeiio 
dice, (3) que caíi mas fe infiere adivinando, que le 
entiende leyendo. Otros Autores con expresiones 
equivalentes encarecen lo intrincado de fu curio. 
Sirvió , a mas de los Diplomas, para códigos , no-
tas , y otros papeles, como el Góthico en Efpáña. 
El Padre Mabilion en fu Obra Diplomática (4) cree, 
que fol o fe introdujo en los libros á fines del íiglo 
VI. ó mediado el VIL permaneciendo hafta enton-
ces el Románo ; pero de i pue s en el fupl emento (5) 
avífa el hallazgo de diferentes códigos, y libros 
de letra Merovíngia, muy anteriores al exprefsádo 
tiempo , de que prodiice dos exempláres ; mas no 
en todo conforme à los Inftrumentos de aquellos 
figlos. (6) En efte enredádo cará¿ter afirma Vale fio, 
(7) que efcribió Gregorio Turonénfe fu Obra. 

Objétafe Mabillón (s) el argumento de los que 
fof-

( 1 ) Và l î éC in Prœfat. tom.i. 
rem m Francicar. 

(2) V e a f e la d efe ripe ion , 
que de ef ta letra hace el cita-
do Abad , y queda tranferita 
en .el num. 2. de la pag. 404. 

(3) V a lié f. tom. 2. rer. Fran -
cicar. ap. Mabill. L1. c. 11. ». 5. 

(4) Mab i l l . de re Diplomat» 
lib. i. cap. 11. num. i 4. 

(5) I d em in Suppl. £.3, n.z, 

(6) I d em ibid. Etji enim non 
éadem paffim feriptura forma à 
Librar i is illiu.s temporis adhibe-
re tur, qua à Notar us ¿ quod eîiam 
in fubfequentibus faculis oh fer-
rare licit ; non défunt tamen có-
dices y qui Merov'mgiam illam 
feriptura formant repr^j entant. 

(7) Y a l i e f . tom. 1 . rer. Fran-
cicar. in Pr a fat tone. 

(8) Mabill in Suppl lu. cit. 
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foípéchan la genuinidad de los Inílrumentos, y có-
digos de letra Merovíngia con el motivo de que 
en la edad , q u e fe les atribuye, rey naba en Fran-
cia el caráéler R o m a n o , como lo authentícan fus 
Monedas, y Annulos; à lo que íatisfáce con la prác-
tica de las Chanci l ler ías , y Curia Romana, cuyos 
caracteres fon muy ágenos de las Monedas. Quifo 
omitir otras pruebas manifeftatívas, de que nunca 
el caráéler de las Intcripciónes, y Monedas, igual-
mente , que de los Inílrumentos, arguyo confequen-
cia legítima de -fu ufo en ios Manufcrítos , como ma-
nifeftarán en adelante fus reípeílívos capítulos ; y lo 
que es mas, ni el de los Sellos lo fue de los próprios 
Diplomas , que autorizában. (1) 

Efte caráéler Merovíngio feneció con fu eftírpe: 
fuavizóle Pipíno, y le extinguió Cario Magno, hacien-
do caí! fervir el luftre material, y formal de las letras 
de Augufto, (2) cuya perfección duró folamente en fu 
Reynádo, en el de Ludovíco Pió , y parte de Carlos 
Calvo ; porque las ínvaíiónes de los Normandos bol-
vieron à introducir la rufticidad ; bien, que cundió 
mas en lo formal del idioma Latino, en el cará¿ler 
cursivo, Orthographia , y Puntuación, que en lo ma-
terial del Romano . Sus vicisitudes, y perfeélo reco-
bro le prefentan à los ojos las citadas láminas de Ma-
billón, que acompáñan los Manufcrítos hafta el íiglo 
XVI. -, ITA-

( i ) H e i n e c c í u s de ufa S i gilí, | plomátibus 0 alia in ftgillis cbfer-
Grarnmat. & Crit. part. 2. cap.2. J vétur fcribendi vatio, 
mm. ll. Atvero cum alia in Di- | (2) Pag. 4 0 3 . 

• 7 
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I T A L I A . 

lEnetrando à la Provincia de Italia los Godos à 
principios del íiglo V. procuraron también la 

introducción de fus caracteres ; pero no pudiendo 
íupprimir enteramente el del país , vino la naturale-
z a , y la violencia à formar un caráiter mixto Ro« 
m a n o , y Góthico. N o bailaron para eftablecer el 
ultimo todos los esfuerzos de Att i la , quando^à mitad 
de eífe í ig lo , ufano de fus conquiftas, y midiendo 
con fu ambición ( olvidados los efcarmientos ) la ef-
peranza de mantenerlas , o rdenó, que en adelante 
nadie pudieífe hablar en lengua Lat ina , finó Góthi-
c a , y para facilitar la obfervancia de efte decreto, 
di ípufo, que de fu país vinieífen a Italia Maeftros 
de aquel idioma ; (1) pero tubieron las letras tan 
poco favorable fuceífo como las armas. Pallaron, 
no obf tante , del Alphabéto Góthico al Romano la 
A. E. G. H. y U. quadrada. (2) Diícurro feria caden-
te la centuria quinta en las díípoíiciones de Theo-
doríco ; pues los repetidos infultos y progreífos de 
fus enemigos, feñaladamente de Genferíco, y Odoá-
c re , y las inquietudes doméfticas habrían dado po-
co lugar à femejante cuidado; di£támen à que igüal-
mente perfuáde la reflexion de fer pofterióres à 

Tomo I. F f f aquel 

( 1 ) Petrus Alc ion ius apud 
Fontaníni Find, Diplom. lib. 1. 
c¿p-7> num. 1 5. antiquo libro G r ti-

co Bibiiothéca Afediceœ ib} cit. 
(2) Mabillon de re Diplom. 

lib. l. cap. 11. num.4. 
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a que i Monarchâ quantos documentos fubiîften de 
cite caráfter promifeuo de ambos Alphabétos, (1) 
cuyo ufo maniheftan poco uni ve r ial , ó íeguido las 
Infcripciónes, y Manufcrítos de los ligios immediá-
tos. A las cercanías del VIL fe formó nuevo carác-
ter mixto, efto e s , compuefto de las letras m avál-
enlas , y minufeulas ; (2) b i en , que Montfaucón (5) 
trabe en lámina eferitura de principios del mifmo, 
en que unas nu fin a s letras fe ven indiftintamente 
ya mayufculas, ya minufeulas. 

Las minufeulas redondas, que Hennio (4) ( no 
fe con que fundamento ) fupóne originariamente 
Lombardas, experimentáron no menos, que las ma-
yufculas la rufticidad del nuevo Imperio : Efta pe-
netró fe nal adamen te en la cursiva, que mas de la 
dominación, que de las letras ( como dixe en la de 
Efpáña ) pudo llamarle Góthica. Los Manufcrítos 
mas antiguos, que de efta letra fe hallan en Itália, 
fon dos cartas de Ravéna ; u n a , que fe ha dicho 
creyó el Padre Mabillón fer de caráfter Lombar-

do ; 

( 1 ) C h r o n . G o t t w . l.i. c.$. 
Vnàè fexti pracipuè fœculi, <&*c. 

(2) Mabi l l , lib.i. cit. cap.8. 
num.11. hablando de un cód igo 
de Epi í lo las de San Agu f t i n en 
papel E g y p c i o , dice : Denique 
feriptura ex véteri Romana •> & 
noya confia ta eft 5 id eft ex ¿itteris 
majór ¿bu s pi cri [que ? £ír quibuf-
áarn minór ib us ; quod argumento 
eft códicem ifium [ACULO círcher 

[eptimo fuiífe exarátum. 
(3) Mont f aucón Suplem. au 

torn, 3. de PAntiq. represent, liv. 
9. chap. 5. p lanche títr . Papier 
d'Egypte. 

(4) Ânon im . loe. citât, de 
Methods legendi SS. Patres > 
part. 2. cap. 17. Hennius recens 
AuElor : : : addit minutos chara-
¿leres Latinos à Longobardis re-
ceptos. 
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d o ; (1) y otra , que erradamente tenía fob rep licito 
el título de Teftamento de Julio Céfar., rccondída 
en el Archivo Real de Fontainebleau, y que en el 
año de 1694. cop*1 ó e n t r e s laminas. (¿) Efta de-
clara fer del año 38. del Imperio de JuíMniáno, y 
à la otra le da Fontaníni (3) igual data. 

De fer eftos dos Manuicrítos los primeros, que 
fe reconocen de efte caraéter cursivo, en que mas 
fe adivina, que fe lee; infiero, que empezó en el 
ultimo tiempo de efte Emperador ; porque aunque 
antes hub i elle algún carácter minufculo „ en que fe 
traslucieífe tal qual aífómo de cursivo por impericia 
de los Efcribientes, ù otro motivo ; pero como en ef-
tos era tan ufuál, y tan común en Italia la eferitura 
en notas, ó iiglas ( de que fe hablará muy luego ) cu-
ya velocidad en la pluma igualaba la de la voz , ha-
llaban en ellas el mayor defempéño de la brevedad: 
Mas habiendo el Emperador Juftiniano prohibido ri-
gurofamente femejantes notas con varios exe cutí vos 
edictos , (4) los Eícribános acofttimbrados à efte re-
curfo 3 tomaron el medio término de bufear una femi-
formacion de letra 3 una configuración la menos de-

FÍF2 tenida, 

( 1 ) Pag. 403 . Efta carta la 
prodúxo Lambccio. Eft aba an-
tiguamente en la Bihliothéca 
Ambroíiána, deípues pal s ó a la 
Cefárea Vindoboneiife, Veafe à 
Mabiii. de fe Dipl. en la explica-
c ión de las láminas de n.i.y 5S. 
y en el Suplemento Tit.Obf.&c. 

(2) Mabillon Supplem. Tit. 
loe. cit. 

(3) Ponían. Kind. Diplom. 
lib i. cap. §. num. 7 , & S. 

(4) Juftin. in Conjlitut. ds 
Concept. Digefi. §. 13. & in Con-
jlitut. Tanta. Codig. de yet. Jure 
enucleanio , §. 22. 
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tenida, y una travazón continua , que fin fufpender 
la pluma, facilitaífe el mas ligero curio, y íuplieffe 
en parte la prohibición de las notas. Añado , que 
atendida tal vez efta praílica con agrado de los 
Eí críbanos de Francia, Efpáña, y otros Rey nos, no 
dudaron imitarla , è introducirla poco à poco en fus 
patrias ; pues es confiante, que en Francia no fe 
conoció efte enredádo caráfter hafta el figlo VII. (i) 
y en Efpáña haf ta el VIII. (2) formandofe hafta en-
tonces los l ibros de letra minufeula, mas, 0 menos 
perfeóta, como llevo infinuádo ; pero muy diftante 
de la intrincada precipitación de efta cursiva. 

Aunque los Lombardos invadieron la Italia en 
5<58. no parece radicáron fus caraftéres hafta me-
diado el íiglo figuiente, en que mas foífegádo lio-
taris difpufo nueva forma de gobierno, y eftableció 
fus leyes, reconocidas de todas las Naciones por 
Leyes feudales : à lo menos no fe , que haya Manuf-
críto anterior al mencionádo tiempo, en letra Lom-
barda. Confervó efta la naturaleza à todas las ef-
pécies mayuícula, minufeula ¿ y cursiva ; y aunque 
algunas letras Góthicas fe vieron Lombardas, la di-
ferencia , que entre ambos caraóléres fe reconoce.» 
parece, que paífa poco de accidentáL 

Ven-

( 1 ) E l primer documento, 
que fe fabe en Franc ia de efte 
caráóter cursivo , es un Diplo-
ma de Dagobérto 3 y aun fe 
duda 5 fi fue del primero de 
elle nombre. Mab i l l ó n lib. 

in Notis ad tahel. 16. 
(2) Ai si lo aíFegura nueftro 

Don F ran ci fe o Perez Baver , y 
otros Ántiqüarios Efpañóles , 
que han reconocido los princi-
pales Archivos del Reyno . 
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Vencido por Cario Magno fu último Rey Deíi-
dério , lo quedó el carafter Lombardo por el Ro-
mano , manteniendofe íolamente, bien, que íiiavi-
zádo en la Curia Romana, como Te verá en el ca-
pítulo de los Inftrumentos, tratando de las Bulas 
Pontificias. La perfección , que adquirió la letra 
Lombarda con el nuevo dominio, la demueftra prác-
ticamente la hiftória , que de fu Nación eícribió 
Warnefrído, ó Paulo Diácono coetáneo, y Conful-
tór literario de aquel Emperador, de cuya Obra 
produce Muratóri un exemplar, facado del origi-
nal , que fe conferva en la Bibliothéca Ambroílána 
de Milán ; y otra de una antígiia copia del códice 
Modoëiîàno, (1) y la acredita eípeculativamente el 
elogio de Gerfón, (2) conftituyendola modélo en 
todas fus partes ; pues dice: Littera, fit legibilis, fit 
puntwata , par gata, quails ¿fi Lombard orum, non in* 
y oh ens fie tràciibus fupèrfims* 

A L E M A N I A . 

E N Alemania fe introduxéron con la fe las le-
tras llamadas Anglo-Saxônas , (3) poco deífe-

mejantes à las Lombardas; Las mayiífculas las ufá-
ron 

(1) Murar, tom. 1. rer. Ita-
lie. S crip tor. fpecimen cbara&e~ 
rum H i fiar, Langobard. Pau I i 
JDiac. pag, 400. 

(2) Gerfón de laude Script, 
torn z, cqL jog, edit, Antuerp. 

eon fid. 9. 
(3) Chron , Go t tw i c . lib. 1. 

cap. I. num. 5. Genebrardo ad 
ahn. Chrift. 428 . acerca ei prin-

¡ cipio tie HI ufo al Imperio de 
j Ca r l o Magno» 
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ron Romanas , mezclada à veces alguna Góthica, 
0 Lombarda. (1) Mabillón, (2) y el Gottwiceníe (3) 
nos manifieftan diferentes Manufcrítos en efte carác-
ter , y el primero un Alphabéto. Guillermo Caslón 
(4) un exemplar de fus letras matrices Ángjo-Saxo-
ñas. Hickéfio (5) las divide en tres Epocas ; y las 
vindica de las equivocaciones, con que Harduíno 
las trata. (6) 

Créefe, que Rabáno Mauro Abad Fuldenfe, y 
deípues fexto Arzobiípo de Moguncia, en tiempo 
de Cario Magno dio à los Alemanes la letra cursi-
va , de que ufan, (7) la que no diífiiena de la an-
tigua Góthica. En las Impresiones con fer van las 
que conocemos en las nueftras mas antiguas ; pero 
en las voces procedentes del Latin, o de fus deri-
vados , afíi en los ImpreíTos > como en los Manuf-
crítos, ufan de letra Romána, excepto en la termi-
nación quando es Alemána ; por exempio en un Di-

ploma 

(1) Chron. Gottwic. ibid. 
(2) Mabillón de re Diplom. 

lib. 5. tab el . 4. 
(3) Chron. Gottwic. inTa-

bel. cap. 2. & feqq. lib. I. 
(4) A SPECIMEN B T 

WILLIAM CASLON LET. 
TER-FVNDER IN CHIS-
WILLSTREET LONDON 
am Artie. P i c a Saxon . 

(5) Hlckéí.Thefaur. linguar. 
Septenir. torn. 1. cstp. 19. I. Quá 
S axones utebantur à primo in An-
gliam intróitu 3 ad irruptionem 

ufque Danorum 5 per 330. annos. 
IL Dano-Saxónica y quœ à Da-
nérum introït» s ufque ad Nor-, 
mannérum in Anglïam adventum 
ufur pata fuit. III. jQua yíguit 
ab ingreffu Nermanmrum $ ufque 
ad témpora fíenrici II. Angli* 
Regis. 

(6) Idem in Prafat. ad The-
faur. linguar. Septentr« pag. 23. 
¿ r 24. contra Harduinu In Chro-
nolog. vet. teflam. pag. 3 4 , & 35. 

.(7) Anonirn, de A4éthodo le-
gendi SS. Patres? part, 2. cap. 17. 
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ploma del Emperador Joíeph à los Húngaros, Te lee:, 
Die Prelate, Barons, Magnate, Edlen und Stan-
de des Kómgreichs U/tgarn ] (1) efto es: ,, Los Prelá-
* d o s , Barones 3 Magnates, N o b l e s , y Eftados 
,, del Reyno de Hungría; — en que las palabras Pre-
lados, Barones, y Magnates, por recibidas del Latín, 
fe expreífan en letras Romanas , y en Alemanas la 
terminación propria del idioma. Los títulos de algu-
nos libros 3 y generalmente las iniciales fon Góthicas 
receneíóres, vulgarmente llamadas Monachâles. 

INGLATERRA,Y PAISES SEPTENTRIONALES. 

EN Inglaterra el caráfter íiguió la lengua de que 
ya hablé en el capítulo antecedente. (2) Los 

Paífes Septentrionales ufaron el Rúnico, Góthico 
antígíío , ô Suevo-Góthico , que es lo mifmo , (3) 
y defpues el Ulphiláno, en que nada añado à lo di-
cho, remitiendo el curiólo à los que fe citan. (4) 

f : i II. 

( I ) Johann Ehrenfried 
Zfcha f tw i t z H1ST O RISC H -
GE NEALOGISC HER 
SCHAV-PLATZ. Erjle Ab-
theilung. The f . I V . 

(2) Pag. 262. con las citas. 
(3) E l Abad Gottwicenfe 

en fu Chronicon lib. 1 . cap. 4. 
trahe en ia mifma el Alphabc-
to Susvo-Cótbico 9 y es el mi f -
mo , que el Góthico de la Or-
thographia Efpañóla , Um, 2. 

T i t . Letras Góthicas. 
(4) Oláus "Wormius litt.Ro-

man. cap. 25. Huit fe ld ius Hijl. 
Reg. Daniœ torn. 1. Jonas íslaa-
dus in Crifmog. cap. 3. Vu lea-
nius in Commentar. de Litter. & 
Ling. Gothor. Kederus de Argen-
to Runis feu Goth, litter. Véan -
le los que deferí ben las Mone-
das Dánicas

 5

 como Bartholí--
no , Danie l Mayo r , Bradéro* 
y otros» 
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~ - - i H. - 2 

INSINUACION DE LOS CARACTERES ROMANOS 
por orden Chronológico. 

L Marqués Mafféi (i) tiene por error vulgar el 
eftablecer cinco generos de caraétéres Lati-

nos antiguos; eílo es, Romano, Góthico, Lombar-
do , Saxônico, y Franco-Gállico, y en el plan de la 
Obra, que propone, ofrece hacer evidencia de que 
es puramente imaginaria eífa pretendida diverfidad. 
En efefto, quien obferve la exprefsáda femejanza de 
todos ellos, inchifo el Anglo-Saxon ; (2) quien coteje 
los exempláres , que de unos, y otros dan en lámina 
Mabillón , el Gottwicenfe , Caslón , y otros, aten-
diendo à la natural variedad de tiempos, y de pai-
fe s ; quien repare la diferencia entre el carácter mi-
tico , y el civil, y advierta ( lo que es mas ) la que 
fe halla en las fub fe rip ci ónes de Concilios, y Sy-
nodos, pueílas por Prelados literatos , nacionáles, 
y coevos ; (3) no hallará difícil, que pueda el ci-
tado Marqués defempeñar fu propoíicion. 

Los Autores mifmos, que fientan la exprefsáda 
diverfidad de caracteres Regnicolas, parece, que 
no fe defvían del fyítéma de Mafféi ; pues fin aten» 

der 

( 1 ) Maffó i fJhr.Dipl. 1.2. » . 1 7 . I (3) Vean f e las láminas 5 3. 
(2) Chronic. Got twic . lib. I . J $4< 5 5- J 57- de l P. M a b i l l ó n 

cap. i. num. 5. ! 5. de re Viplom. 
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der diferencia de paífes, eftablécen en general la 
de caractères por íiglos. Mabilion , (i) y el Gottwi-
cenfe (2) la manifiestan con exemplares. Para que 
fe tenga una general prompta noticia de ellos, da-
ré por el mifmo orden chronológico algún indi-
cio de lo que exponen entrambos , y explica el ul-
t imo, chiendo la infinuacion al carácter mayuiculo, 
y minufculo ; pues íi bien el cursivo , defpues de 
las difpoíiciónes de Cario Magno, aprovechó los 
incidentes 5 que acaecieron en ciertas Provincias, 
y t iempos, para comparecer ( aunque menos áfpe-
pero ) en algún libro h ait a el íiglo X. pero habien-
do íido excluido de ellos, defde entonces, y hafta 
la Impreíüon, y feguido à los Inftrumentos; fu ca-
pítulo dará razón chronológica de é l , y de fus 
progreffos. 

En los íiglos V. y VI. defcaëciendo la práctica 
de eferibir los libros en letra mayufeula, fe empe-
zó à introducir la redonda de á 24. v en algunos 
de 16. y aun de 12. con efpecialidad fiend o de 
pla ta , ó de o r o , unas veces folas, y otras mezcla-
das con mayufculas , ingiriendo al mifmo tiempo 
alguna creída Góthica. Los títulos fe eferibían co-
munmente con el mifmo caráéter, aunque algo ma-
yor ; y íi alguna vez fe formaban de letras mayufcu-
las , eran menores, que las unciales. 

En el VIL firvieron raramente las mayufculas, 
Tomo I. Ggg finó 

(2) Mab i l l ó n lib. 5. cit. à 
tab. 6. ad 15. 

(2) C h ran . Go t tw i c. lib.i. 
cap. 2. & fèqq. 



4 I B R E A L ACADEMIA DE BARCELONA. 

finó para títulos, y letras iniciales, continuando el 
carafter redondo con lasmi linas circunftancias, que 
en el precedente. 

En el VIH. compareció la letra mas delgada, 
à excepción de la promiícua de may úfenlas , y mi-
nufculas , que era mayor ; las mayufculas en los tí-
tulos generalmente prolongadas, y en muchos Ma-
nufcrítos mas perfedlas , que en las de los íiglos 
anteriores ; las minufculas por lo común desiguales. 

En el IX. continuó el caradler promifeuo, y à 
veces atin en los títulos ; las mayúículas de eftos 
quando folas, aunque algo prolongadas, fueron per-
fectas hafta la mitad del íiglo ; en fu decadencia fe 
aífemejaron à las que dixímos de Eípaña : las mi~ 
nufculas mas claras, pequeñas, è iguales. Admira-
fe , como eftraña en efte í iglo, la copia de un li-
bro de San Gerónimo, dirigido à San Damàfo , ef-
críta en letras mayùfculas pequeñas, parecidas à 
las de la tercera edad de los Romanos, (i) 

En el X. las mayùfculas mas pequeñas desigua-
les , y nada pro longadas , y en diferentes títulos 
floreteadas; las minufculas bien hechas, y en algu-
nos Manufcrítos menores , que en los antecedentes 
íiglos. 

En el XI. ( que llaman el íiglo de Oro de las 
Letras material , y formalmente) compareció la ma-
yùfcula mas deípejada, y mas libre de la incluííon 

de 

(Í) Chíon. Gottwiç, tom. J. lib, l. cap. 3. lam. 5. 
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de letras menores, que había tenido en algunos de 
los precedentes , hermófa, redonda , y pequeña , 
aunque también fe hallan códigos de letra de 32 . 
y menos perfeóla. En efte íiglo empezó el abufo 
de freqüentes abreviaturas, de que hablaremos en 
el pàrrapho íiguiente. 

En el XII. continuó perfeéta, pero à la fin íc 
ve prolongada en algunos Manufcrítos, y aunque 
Romana , tiene ciertos vifos de Monachal. 

En el XIII. fe repara lo mifmo, fi bien que 
ambos ligios nos confervan Manufcrítos íin eífa no-
vedad. El Gottwicenfe divide el íiglo XIII. en tres 
tiempos ; en los principios le atribuye las letras del 
antecedente, aunque alguna vez menos r e d a s , y 
mas trémulas ; en el medio unas veces te ñérrimas, 
y otras mayùfculas ; en el fin promifcuas, conglo-
badas , unidas , redondas , y delgadas. 

En el XIV. penetró mas la rufticidad introdu-
cida à fines del anterior , venfe las letras pro-
longadas, mas connexâs, enredadas, è ilegibles3 y 
con infinidad de abreviaturas. Aun la tinta cono-
ció la novedad, trocando en color pálido el negro 
de azabache, que había tenido hafta entonces. En 
los libros fagràdos, devotos, y pios prevaleció el ca-
ràfter Monachal, ( como también en las Monedas, y 
Infcripciones ) las letras mayores, y quadràdas, aun-
que algo trémulas, y desiguales, muy adornadas 
fingularmente en las iniciales, de pinturas de oro^ 
plata , y otros colores. 

Ggg 2 . E n 



3 3 Ó - REAL ACADEMIA DE BARCELONA, 

En el XV. duró hafta mediado de él la confufíon; 
y en los libros fagrádos , y píos la miíhia hermofura, 
y aun mayor por la igualdad de las letras. Introduci-
da à medio íiglo la Impreiïïon, fe fue fuavizando el 
carácter quadràdo, y hermofeando cada dia mas; 
pero íiempre con menos ufo , pues , à excepción 
de algunos t í tulos, le tubo generalmente en los 
Manufcrítos la letra cursiva. 

Efta Chronológiea noticia de los caracteres 
folo da una idea obícura de fus variaciones ; para 
que fe logre mas clara , fe podrá recurrir à los 
exempláres, que ch ro n ol ogi c am ente trahcn los Au-
tores , y con efpecialidad al Padre Mabillón, (i) 
y al Abad Gottwiceníe ; (2) porque : Retñus docent 
fgecimina, qmrn yerba. (3) 

I I I . 

DEL ARREGLO DE LAS LETRAS. 

L A fegun da inípeccion de la Orthographia con-
fifte en examinar el arreglo de las letras, vien-

do íi fe toman unas por o t r a s , como leber > por Uber> 
mtrixy por nutrix ; (4) 0 íi fe añaden de fuperfluas, co-
mo Clothocarius Hludovficus , por Clot arms Ludovícus \ 

\ o 

(3) Mabi l lón ibid. 
(4) Qui n t i 1 i a n „ lib. I . cap , 4. 

Veafe Don Antonio Aguftiri 
Dial. IO, pag, $76. & feqq. 

( 1 ) Mabi l lón de re Diplom. 
& Supplem. 

(2) Chron, Gottwic. tom. 1. 
lib. 1. cap. z. & feqq. 
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ô il quitan de neceffarias, como in di ti one, por indie-
time ; lo que fucedía f r e q ü e n t e m e n t e en vocales du-
plicadas, como reicit, por ni ici t , elemofyná, por elcé-
mofyna. Las mverfiónes, que mas freqüentemente fe 
advierten, fe indicarán por apéndice à la fin del 
capítulo. 

^ En los Septentrionales no fue menor el defor-
den Orthográphico, hafta verle en la precifion de 
haber de aumentar letras. El ufo de pronunciar la v 
confonante por f y les obligó á poner una w doble, 
que confervaífe el natural fentído de la primitiva 
confonante, y fe obferva todavia en qtiantos paífes 
hablan lengua derivada de la Góthica, ó Alemana, 
que tienen un mifmo origen ( dexando por ahora à 
cada una en fu pretendida primacía ) cuya providen-
cia ignorada , ó defatendída en otras Provincias, hi-
zo freqüente la equivocación de l a / ' , y de la v. (1) 
Ambrollo de Morales (2) lo advierte de varios libros 
antiguos, y fingularmente de eferítos en letra de Mo-
zarabes Chriftiános. Yo c r éo , que procedía de la 
difpoíicion del Emperador Claudio, mandando, que 
l a / ' ( buelta fegun unos, y reéla fegun otros ) valiera 
por la confonante v, (3) como ftdgus, por vulgus, fi-
guiendo la obfervancia de los Eól icos , como nota 

¿ - Quin- • 

( 1 ) Qu i n t i l i a n . lib, I. cap.4. 
pag.40. edit. Lugd. Battav. 1 7 2 0 . 
vide notant in V. D i g a imnon . & 
cap.y.pag.ço. notasV'.Clkuàxus^ 
& feqq. A u k G e l l . NoB. Attic, 
lib. i 4 . cap. & lib. 1cap. ult. 

% (2) Mora l e s Scholia in D. 
Eu log. vit am num.30, apud Hifp. 
Illujlr. tom.3. pag. 233. 

(3) H e rmann . H u g . de pri-
ma fcribendi orig. cap. 4, pluri-
bus ibi citat. 
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Quintiliàno, (i) que, aunque defpues de fu muerte no 
fe íiguió en Roma , debió de continuarte en alguna 
Provincia. Finalmente nadie hay , que fi atiende los 
efcrítos, aun coetáneos de fu pátr ia , no admire la 
variedad de Orthographia. El doéto Inglés Efraimo 
Chambers confieífa ingenuamente, que es mayor en 
fu Nación , que en otra alguna ; pues cada Efcritór, 
è Imprefsór ligue fu fyftéma, y que no folo el uno fe 
diftingue de el otro , finó cali cada uno de sí mifmo, 
variando la Orthographia de una voz en una mifma 
página, y tal vez en una línea. (2) 

Efta tranfmutacion de letras, que fue general-
mente difcordancia de diólámenes, genio , ó capri-
cho ; fe obfervó en algunas Naciones , y tiempos, 
prevenido artificiófo intento , para que folo con 
llave fe abrieífe la oculta inteligencia de lo efe ri-
to. El Padre Montfaucón (*) lo advirtió de los Grie-
gos ; y entre los Romános fe elevó hafta el Thro« 
no. De Julio Céfar lo eferíbe Dión. (4) Suetónio (5) 

lo 

( 1 ) Qu in t i l , lib.i. cap.7- & 
notis loe. cit. 

(2) Chatnb. Cyclop, i n the 
Wort Orthography : In the En-
glish , the Orthography is more 
vague 3 and unafcertained y than 
in any other language we kpow 
of. Every Author, and almofl 
every printer , has his particular 
fyfiem. Nay it is fcarce fo well 
with us as that : w e not only dif-
fer from one another ; but there 

is fcarce any that confifls with 
him felt. The fame word shall 
frequently appear with two or 
three different faces in the fame 
page > not to fay line. 

(3) Mon t f auc , Palaograph. 
Grœca lib. I. cap. 5. 

(4) D i o n Ca f . Hift. Roman. 
lib. 40. 

(5) Sue ton. in fui. Cœf cap. 
56. Extant ( Epiitolae ) & ad Ci-
ceronemy item ad Familiares, do-

méfii-
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lo concreta à cartas dirigidas à Cicerón , o a Fa-
miliares , en affumptos doméfticos , que , fegun 
Aulo Gé!io, (1) parece eran Cayo O p p i o , y Balbo 
Cornélio. De Augufto lo refieren los dos primeros; 
y de ambos Emperadores explican el modo. (2) To -
do efto perfuáde, que quanto fe expone relativo a 
Orthographia Latina en efta par te , mas firve para 
contener la foípécha, que para inducirla. 

La regla, que pone Salmácio (3) de que el diph-
tóngo 

mefticis de rebus ; in quibus ft qua 
occultius perferenda erant per no-
tas fcripftt y idefi fie ftrufîo litte-
rárum or dine y ut nullum verbum 
effici pojjet. Ce f a r , f e gun las oca-
í i ó n e s , y las c i rcunftanc ias tie 
las g e n t e s , en que pod ía pe l i -
grar e l f ecré to , e f c r ib ia à C i -
c e r ó n en G r i e g o , c omo d i c e 
D i ó n , lib. cit. ( In t e rpre te X y -
l andro ) Sed Grœcas ad Cicero-
ne m litter as dedit y ut fi vel in~ 
terciperentur eœ a bárbaris y ta-
men ab iis non intelleffœ y confi-
lium fuum hofii non proderent. 

. ( 1 ) A . G e l . N06Í. Attic, lib. 
1 7 . cap.9. Libri funt epifiolárum 
C. Cafaris ad C. Oppiumy & Bal-
bum Cornélium y qui res ejus ab-
fentis curábant. In his epíflolisy 
quibufdam in locis inveniuntur 
litterœ fingulariœ fine coagmentis 
fyllabarum : : : Erat autem con-
ventum inter eos clandeflinum de 
commutando fitu litterárum y ut 
in feripto quidem alia alix locumy 
& nomen teneret. 

(2) D e Cé íar d i c en D i ó n , 
y Sué tón io en los lugares c i t a -
dos J e l p r imero : (Tradu¿t . X y -
Iandro ) Confueverat alioquin y fi 
quid fecretí per litteras cuiquant 
fignificaret y quartum femper ele-
mentum in feribendo pro eo y quoi, 
feribi debeat y fumere y ne obvia 
litterárum leffio cuivis effet. Y e l 
f egundo : Qua ( ide l t verba) fi 
quis inveftigáre y & perfequi vel'.-
let y quartam elementórurn litte-
ram y id eft d pro a. y & per inde 
reliquas commutet. 

D e Augu f t o e ícr íbe D i ó n lib. 
$ i . ( e odem Tradu¿ tó r e ) Ac fi 
quid vel iisy vel aliis fuis neceffa-
riis feriberet arcani ; proximè fe-
quentem femper litteram pro eây 
qua exarari deberet y ponebat. Y 
Suétón io in Oft. Aug. cap. S S. 
Quoties autem per notam feribit 
b pro a 3 c pro b , ac deinceps eâ-
dem ratione fequentes litteras po-
nit : pro x autem y duplex aa . 

(3) Sa lmác . epift, ad Serra-
vium. 
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tongo de a feparádo, arguye mayor antigüedad ; la 
ç con zedilla, menor ; y la a y y e juntas , época me-
nos diftante: por lo general es afíi ; (i) pero he vif-
to exempláres contrarios en antiguos Manufcrítos, 
la e con zedilla, y a,, y e unidas : En el tranfumpto 
del teftamento de Julio Céfar , que dixe efcríto en 
el figlo VI, la œ de Cœfaris, es e con cola e ; (2) en 
el códice Tegemfeenfe del íiglo VIII. (3) y en unos 
verfos de Rabáno del íiglo IX. fe halla efte cüphtón-
go unidas las dos letras ; (4) en el íiglo X. fe advier-
te de todos tres modos diftinguidas las letras, uni-
das , / fola con zeda , y e fola fin ella 5 (5) 110 obí-
tante , puede decirle, que los Griégos , y Romanos 
ufaron el diphtóngo de a con feparacion de letras, 
como lo acreditan los pocos Manufcrítos , que han 
quedado de aquellos ligios ; pero mas las muchas 
Monédas, y Inícripciónes. 

Connngio (6) líente, que hafta la edad del Em-
perador Luís Germánico el citado diphtóngo nunca 
fe vio unido 5 pero los exemplares , que fe han trahi-
do , convencen de fob r adamen te a b fol lita efta excl ti-
fio n. Puede fer , que fi el Emanuenfe era Lombardo, 

algu-

(1) Mabilí. lib. 2. de re Di-
plom. cap.i- num.11. 

(2) Mab i i l . ibid. lib. 5. cap. 
I. n.i. & in not. ad tab.10. n.4. 

(3) Clu-on. G o t tw i c . lib. 1. 
cap, i. mm.S. in fine. 

(4) Mabi i l . ibid. & I. 2. c.I. 
n.i i. <& 1.5»in noî'4* tab.10. 

(5) G o t t w . loc. cit. 

(ó) Conr i ng . pag. 3 1 6 . apud 
Jl<fabill. lib. 2. cap. I. num. 11. 
Illa diphtongi figura ( habla de l 
d iph tóngo de a unido ) neuti-
quarn ¿evo Ludovíci Germánici 
fuit in ti fu 3 fed multo poft demum 
ccepit. Mab i l l o n lo concede de 
ios Inftrumen.tGS 5 pero no de 
ios demás Manufcr í tos . 
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alguna vez lo ingeridle , por fer admitido en fu Al-
phabéto ; pero à la verdad fe ve raramente hafta el 
exprefsado tiempo : ahora ha renacido ; pues fe oh~ 
ferva el diphtóngo de a, y e feparádas , en varias 
ImpreíTiónes de efte íiglo , habiéndolo empezado 
I tál ia , que parece quifo complacerfe, aun en tan le-
ve memoria , de fus antigüedades. 

D E L A S A B R E V I A T U R A S . 

E L tercer cuidado Orthographic© inípeccióna las 
Abreviaturas , que fe dividen en tres ramos ; 

uno de notas ^ que cada una íignificaba una pala-
b r a , y los Romanos llamaron Siglas 5 ( 0 otro de 
letras iniciales ; y otro de fyncopa de letras 5 a las 
quales fe reducen las dos , que añade Brencmanno. 
(2) Refipeéto de las primeras , fe inventaron por la 
pefadéz de los caracteres Romanos, que^ como fe 
d ixo , (3) eran mayufculos^ y fe atribuye el origen à 
Ennio , y fu comento à T i r ó n , l iberto de Túlio; 
(4) mas fu orden , perfección , y aumento hafta 
5000. al Efpañól L. Annéo Séneca. (5) Dion (6) lu-
pone Inventor à Mecénas ; pero paréce defvanecído 
fu diétámen con lo que refiere Plutarchô de las de 

Tomo I. Hhh C i -

(1) Conftkut.Teísta, citada 
pag. 41 r. num. 4. 

(2) B r e a cm . Hifi. Pandett. 
lib. il. cap. 3. 

(3) Pag. 386. 
(4) S. Ifidor. de Orig. lib. 1. 

cap. 21. 
(5) Diacon. in Not. ad Con-

radum I. apud Vinet. in Au fon. 
epig. num. 74 . 

(ó) Dión Caf. Hifi. Roman, 
lib. 40. 

í 
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Cicerón, de que fe hablará luego. Pedro Diácono, 
Grutéro, y Mabillón (i) dan en lamina las del Li-
berto de Tul lo -, Coronéli algunas de fu dueño. 
{2) Como eftas facilitában tanto la velocidad del 
Efcr i tór , que llegaba à igualar la pluma el curio 
de la voz , y à feguir efcribiendo la declamación 
de un Orador, (3) las abrazáron los Efcribientes con 
tal exceiTo, que de ellas les quedó, defde el tiempo 
de Cicerón , el nombre de Notarios. (4) Defcríbe ef-
ta velocidad Manílio en los íiguientes exámetros : (5) 

Hie Script or erit fcelix, cui litter a verbum eft. 
Quique not is linguam fuperet 3 curfumque loquentis. 

Y Marciál 5 (6) diciendo : 

Currant yerba licet, rnanus eft velocior illis \ 
Mondum lingua fuum dextra peregit opus. 

Veafe también à Aufónio , (7) Boecio , (8) Bauîiu-
f i o , (9) y otros Poetas ¿ que explican lo mifmo. 

Efta 

( 1 ) Mab i l l ón de fe Diplom. 
lib. 5. tab. 56. 

{2) Coron . Biblioth. Vniv. 
Lam, de pag. 3 14- Tit. Aliquot 
Abhreviaturœ fecretœ M. Tullii 
Cicerónis tefie Tritteuhemio. 

(3) Sen. ad Lucil. / . 1 4 . ep.i. 
=j'Barif. de Arch. Comment, c.lô. 

(4) Plutarch, in C atone min. 
num. 33. ( T r adu i t . X y i a n d r o ) 

Non dum enim ( habla de l t i em-
po de C icerón ) exercebant 3 ne-
que habebant eos ? quos Notarios 
appellamus : fed tunc primàm ve-
fligiû ejus rei deprebenfum ferunt. 

(5) Manil. in Ajlronr. lib.4.. 
(ó) Mart , lib.í4. epig,182. 
(7) Au í on . epigr. 1 7 8 . 
(S) Boët. lib. 5. 
(9) Bauhuf , lib.3. de Iliad. 
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Efta igüaldad de pluma, y v o z , parecera tal 
vez encarecimiento poético ; pero à mas de que la 
autoridad de San Basilio, (i) califica aun la expreí-
íion del alado curfo de A u f ó n i o , (2) afianzan fu rea-
lidad los mifmos hechos. Refiere Plutarchô, (3) que 
Cicerón , habiendo inftruído de eftas notas algunos 
Emanuenfes, logró que efcribieífen la Oración de 
Catón contra Léntulo, Céthego, y demás conjura-
d o s , al paífo que la iba profiriendo, fiendo la úni-
ca , que permaneció de efte célebre Orador. Tam-
bién al mifmo Tulio le aconteció lo proprio en la 
que recitó por Milón, que fubíiftía, aun en tiempo de 
Afcónio, (4) menos perfeéla de la que hoy exífte. Con* 
íiguiófe por el mifmo medio, à pefar del tumulto, con 
que confundían la voz del Orador los parciales de 
Clódio. (5) El modo, con que los Efcribientes prac-
ticaban efta ventaja, lo deferíbe el mifmo Plutarchô, 
(6) y mas circunftanciadamente San líidóro. (7) 

Hhh 2 Aun 
( 1 ) S. BaíT]. tom.3. edit, Ve-

net. 1 750 . epiji. 333. ad Nota-
rium : Sermones naturam habent 
alatam. Quapropter notis indi-
gent 3 ut avolantium celeritatem 
Scrip tor apprebendat. 

(2) Au ion . Epi g. loe. cit. 
Puer notarum prepetumy 
Sollers Minijler advola. 

(3) P lut , in C atone min.n. 3 2. 
(4) A f c on . Pedian. Q. Com-

ment. in aliquot Cicer. Orat. cum 
not. Orat. pro Milóne. 

(5) Merouv i l l e in M. Tul. 

Cicer. Orat. tom. 3. in argument. 
Orat. pro T. Annio Milóne. 

(6) Plutarch, loe. cit. ( I n -
terpr. X y l a n d r o ) hablando de l 
cafo concreto de efèr ibir la Ora-
c i ón de C a t ó n , d i c e : Per om-
nia Curie loca fparftm à Cicerone 
difpofitis ad earn excipiendam fcri. 
bendi celeritate preflantibus Mi-
niflris y quos ante docuerat. certas 
notas ? que brevibus 3 & ex ignis 
figuris mult arum litter arum vim 
in fe haberent. 

(7) D . i i idor . Origin lib. l. 
cap.21. 
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Aun los libros fagrados no fe eximieron de ef-
tas notas. Trithémio (1) ateft ígüa, que en la Biblio-
théca de la Cathedral de Argentina halló un có-
d igo , que contenía los Pfalmos llenos de notas de 
T i rón , y Cypriáno ; y el Padre Mabillón O) hace 
memoria de otro Píaltério de efta naturaleza. 

Era freqüentiííimo el ufo de eftas notas entre 
los Romanos , aun en los autosüpúblicos, y judi-
ciales, (3) de que refultáron, con efpecialidad en 
ios Inftrumentos > los graves perjuicios, que dieron 
motivo al Emperador Juftiniáno à prohibirlas con 
repetidos decretos : (4) Confervámos todavía algu-
nas ligias ; como por paragrapho, j f . por digeftis, 
y otras. Gran numero de ellas nos ofrecen explica-
das Pancirólo, (5) y la recolección de Putfchío. (0) 
Venfe también à la fin del código Theodoíiáno. 

La fegunda abreviatura de letras iniciales es 
anti-

cap. 2 1 . ío e xp l i c a en g ene r a l : 
JVotarum ufus erat y ut quicquid 

fro c&ncioney vel contentioney aut 
in judiciis àicereîur y Librárii 
fcriberent complures fimul adfian -
tes y divifis inter fe partibus, quot 
quifque verba y & quo or dine ex-, 
ti per et. 

( 1 ) Tr i thcm . Polygraph. ap. 
P. Boria Differ t. cit. 

(2) Mabillón de re Diplom. 
lib. i. cap. 11. num.bS. 

( ?) Veafe la /.3 3. §. 1. jf. Ex 
qui bus eau fis majores in integrum 
vefiituantur. Paul us / . Sed cum , 

Patrono 6. §. ult.ff. de Bonor. poff. 
& in I. L. Titius. jf. de Milit. 
tefiam. Mod e ft. / . Inter eos. §. 1. 
y otras . 

(4) J u f t i n i a n . in Conflitut. 
pracit. pag. 4 1 1 . E l e f e d o , que 
tub ieron las citadas Con f t i tu -
c iónes de J u f t i n i á n o , fe verá 
en e l capítu lo de los In f t ru -
mentos . 

(5) Panc i ró l . Fariar. lib. 1. 
cap. 30. 

(6) Put f ch . in Collett. rah 
Probi y Magnon. Petri Diacon. 
Papiœ y & aliarum. 
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antiquiiïima, como el Tábido mote de los Eftan-
dartes Sabinos: S. P. Q. R. Sabínio Populo, quis re* 
fiftet? Y de la refpuefta de los Romanos en los 
fuyos con las miíinas iniciales : Senátus Populufque 
Romarns , y fe ve à cada paífo en las Monedas, y 
Infcripciónes. Unas veces fe contrahe el fentido à 
la fola primera letra , y otras à las d o s , ó tres 
primeras. Su inteligencia fe ha de tomar de la na-
turaleza del Manufcríto. En los Curiales fon me-
nos difíciles ; como M. por Marcus, C. por Cayus, 
A. V. C. por ab Urbe condita, C N. Cneus , C L. 
Claudius , E Q. R. Eques Romanus, Col. Colonia , Mun. 
Municlpium. En el Derecho Civil, Leyes, y Plebíci-
tos lo fon mucho, pues toda una cláufula fe folia 
poner en folas letras iniciales, P. I. R. P. Q. I. S. I. 
F. P. R. E. A. D. P. que íigniíitában : Populum jure ro-
gayit : Populufque jure fciyit, in foro pro roflris, & an-
te diem pridie. (1) En las Acciones, y en los Edic-
tos perpetuos fon mas breves, pero igualmente cer-
rada fu inteligencia, íi falta la llave , mayormente 
quando unas mifmas letras abarcan diftintos íigni-
ficádos en la mifma fujeta materia, como en los 
Edi£tos públicos dos C. C. íignificában Concilium 
cœpit, ó Caufa cognita, ó Caifa commijja • P. y C. Ta-
ires confcripti, ó Pactum co?iVentum, ó Pecunia confli-
tuta \ (2) y aífi muchas otras. Todas fueron igual-

mente 

( 1 ) J a c o b . Mazoch . Epigr, 
anñq. Vrbis in ProL 

(2) Idem ibidem pagina fe-
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mente compre hendidas en las prohibiciones Impé-
riales, y mandadas borrar de los códigos, por la 
razón que da San Iíidóro (i) con la noticia. Las 
notas de Valerio Probo ( quien emmendó los erró-
res de otros Gramáticos ) con los avifos de Accur-
í io , y addiciónes de Nebrifa , y últimamente con 
las de Sertório Urfá t i , dan mucha luz, para preca* 
ver los riefgos de fus ambigiiedádes. Veafe el re-
fumen de u n a s , y otras à la fin del capítulo de 
las Infcripciónes. 

La tercera efpécie de Abreviaturas confiñe en 
la fyncopa de letras de una palabra, reduciéndola 
à una fola l e t r a , ó pocas, la que fe manifiefta con 
otra le t ra , numéro , ó feñal , encima, ó annexé. 
La indicación de Abreviaturas fobrepuefta en ios 
términos antes del figlo IX. era por lo común de 
rafguíllos creípádos , ó infléxos, defpues general-» 
mente de líneas tranfverfáles. (2) En el Imperio de 
Conrádo fe repitió el antigua eftílo de los rafguí-
llos ; (3) pero no parece, que fi no raramente, fe 
praélicaífe en lo fuccefsívo. Siendo efta claífe de 

Abre-

( 1 ) S. I f idor . Origin, lib. 1 . 
cap. 22 . defpues de haber indi-
viduado a lgunas d e eftas notas 
i n i c i a l e s , y d i c h o , que fe ha-
l laban en l ibros ant iguos , con-
t inúa : Has juris notas novitii 
Imper atores à codicibus legum 
abolcndas fanxerunt ; quia multos 
per has callidi ingenio ignorantes i 

decipiebant ; at que ita j u/fe runt 
feribendas in legibus litter as , ut 
nidios errores , nullas ambages 
àjfèrant} fed fequenda , & vitan* 
da apertè demonjlrent. 

(2) Chron . Gottwic. tom.i, 
lib. 2. cap. i. num.$. 

(3) Ideen ibid. num. 6. 
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Abreviaturas la común en los antiguos Manufcrí-' 
tos ; aunque los que curian, y eícríhen materias à 
la voz del Cathedrático confervan parte de ellas 3 
por heredada imitación, no obftante, atendiendo à 
la publica utilidad, fe pondrá à la fin de efte ca-* 
pirulo un apéndice de las mas difíciles, y que por 
fu ambigüedad, ô eftrañéza, pudieran tener indeci-
ía la inteligencia, entrefacandolas de vários Auto-
r e s , y Manufcrítos, y feñaladamente del ef tádo, 
que con improbo trabájo arregló alphabeticamente 
nueftro Don Jayme Carefmár Canónigo Premonf-
traténfe, formado de quantas contienen los Inftru-
mentos de fu antígüo Monaftério defde el año de 
1017. hafta el de 1300. El Abad Gottwicenfe (1) 
deíigna las que nacieron en cada íiglo defde el VIII. 
al XI. Es empreífa arriefgáda, por las contingent 
cias à que la expone la variedad ¿ y diftancia de 
los paífeSa 

La Çhronologia, que puede indicarfe de las 
Abreviaturas en general, refpeétívas à Manufcrítos 
Latinos ( prefcindiendo de las iniciáles, que tubieron 
confiante predominio defde la priméra antigüedad) 
no eftableciendola como cierta, finó exponiéndola 
como veriíimil, es , que a las vecindádes del Impe-
rio fe ideáron las notas, ó íiglas, para evadir la pro-
lixidad del cará&er maytifculo ; que fupprimídas por 
Juftiniáno, las fubftituyéron los Efcribientes el ca-

rácter 

(2) C h r o n . G o t tw i c . tom.i. 
lib.i. cap.2. mm.p. cap.$, num.7. 

cap. 4. verf . udbbreriationesy cap» 
5, num. 3. 
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rafter cursivo ; que defviádo efte por Carlo Mag-
n o , empezó à formarle la fyncopa de voces ; pero 
como defpues de los Carolínos revivió en muchas 
partes, y códigos el cursivo, no fe adelantó el em-
peño de las Abreviaturas hafta el íiglo XL en que 
fe vio aquél enteramente enagenado de los Manuf-
crítos ; que en efte í iglo, y en el XII. fue tanta la 
copia de el las, que dexó al XIII. fin aliento de au-
mentarlas , pero le cobró el XIV. hafta llegar al 
exceífo, que imitó el XV. en fus dos primeros ter-
cios ; que en el ultimo, faliendo modificadas en las 
Impreífiónes , fe modificaron à fu imitación en los 
Manufcrítos, minorándole fucceflivamente en eftos5 

al paífo que en aquellas } y en fin, que en los pos-
treros tiempos han comparecido algunas nuevas^ 
feñaladamente en los Manufcrítos de nueftro figlo¿ 
Rey n o , è idioma. (*) 

D E L A P U N T U A C I O N . 

Sîguefe à Jas Abreviaturas la Puntuación de notas. 
Los primitivos Eferitóres en todos los paífes, no 

fola-

Nuéftro Don Erancifco 
Xavie r de Garma en fu Obra 
Manufcrita, intitulada : Llave 
Ma$ra de la Antigüedad, pro-
duce defde el % l o I X . a! X V I I . 
inclufive , tres , ó quatro Efcn'-
tiiras diíííntas 5 del tiempo de j fiefían todas las efpécies de ef-
cada uno de ios Condes de Bar- j taà, que en la citada época fe 

- ufa-

celóna,y de los Reynos de Ara-
gón , facadas del R.ëal Archivo, 
que eftá à fu cargo , copiadas 
fielmente, con imitación pro-
pria de fu L e t r a , S ignos , y 
Abreviaturas , en que fe mani-
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fofamente ignoraron el ufo de las Puntuaciones, fi-
nó que efcribían fin feparacion de letras, empeza-
ron con el tiempo à dividir las palabras, y poco 
deípues a puntuar las cláufulas. El primero que in-
ventó los accéntos, divifiónes, y fubdivifiónes de 
los períodos, dice Salmáeio, (1) que fue Ariftópha-
nes ; no advierte, fi el que fe celebra Principe de 
los Poetas Cómicos Griegos, que vivió en la 80. 
Olympiade , ó el Gramático Bafzantíno, que flo-
reció en tiempo de los primeros Ptholoméos. Pa-
rece debería fer el ultimo, pues era aííumpto pro-
prio de fu ar te , como lo pra&icó el otro iníigne 
Gramático Nicanor , efcribiendo en el Imperio de 
Adriáno feis libros de la Puntuación en general, 
y uno de el modo de puntuár las Obras de H o -
mero , y Calimaco 3 (2) pero la razón chronológi-

Tomo I. Ill ca 

ufaban en la Corona de Ara-
gon/f y aun en la de Caftílla, 
iiuilrando la Obra con mas de 
ciento y cincuenta Alphabet os 
antiguos, y modernos, y otras 
noticias de igual naturaleza, 
correípondientes à Inftrumen-
tos 3 Monedas, y Infcripciónes, 
<̂ ue defempeñan el título, y fe 
indicarán en los íiguientes ref-
pectívos capítulos. 

,(1) Sahuánus Epifl. ad Sar-
ravium. Quod ad Graca exemplâ-
ria act i net 3 de quibus priraum ble 
agendum eft 3 ante Arifióphanemy 
qui primus zz excogitâvit y & ac-
cent us invénit 5 nulla fuit litterâ-

rum diftin&io 3 ne que fubdift in-
itio. Vno 3 ac perpetuo du ñu fine 
alio interftitio voces omnes éxará-
ri folebant > & fententiœ et i ara 
continúan : nifí quoi 3 ubi per fe-
Ua fuer at 3 non in eddem lined al-
teram aufp i c abantar 5 fed princi-
pium alterius linea 3 five verfus 
inchoahant. Indè nata diftinah 
per verfus 3 qui majores , aut mi-
nores erant 3 prout fententia plu-
ribus 3 aut paucioribus verbis ah-
folvehaturjnterdum quippe duasy 
interdum tres 3 aut plures lineas 
finguli verfus àccupabant. 

(2) Suidas in Lexic. V . Ni-
canor. 
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ca me perfuáde lo contrario, pues confia por San 
Gerónimo, que Demófthenes, que fue coetáneo del 
primero % ya ufaba la Puntuación ; (i) y Anftóteles, 
(2) que precedió al fegundo, manifiefta no ignorar-
l a , quando pondera lo difícil de leer , y puntuar 
los efe rito s de Heráclito , y otros femejantes de 
palabras connexâs, por la 111 certidumbre en algu-
nas , de fi fe han de unir con la precedente, 0 la 
fubieqiiente. 

De Ariftóphanes la aprendieron los Griegos, 
y de eftos los Romános 5 pero en la edad de Oro 
fe lie gó al exceífo de puntuár cada palabra, (3) 
abufo que, fegun fe infiere de Cicerón, le intro-
duxeron los Efcribientes de los libros. (4) N o obf-
t an te , no faltaron Emanuenfes en todos tiempos, 
que continuaron la primordial impolicía de no 
puntuár, ni aun diftinguir las palabras ; (5) y hafta 
el mifmo Augufto, (6) à quien tanto debieron las le-
tras en lo formal , y material , padeció algún deí-
cúido en la correfpondiente reparación de las pala-

( 1 ) D . H i e r a n . Prut fat. ad 
yerfionem ad Ifaiam: Quia idem 
in Demofthene 3 & Tullio fieri 
foist J ut per cola fcribantur s & 
commata. 

{2) A rift . Rhetor, lib, 3. cap. 
5. (Interpr.TrapezóntJ Veluti, 
qua Heraclitus [cripfit, qua quo-
ni am non patet priori ne y an po-
fieriori quicquam accomodetur } 

diftinguere arduum eft. 

(3) Mab i l l ó n de re Diplom. 
lib.i. cap.11. num. 15. 

(4) Cicer . de Orator, lib. 3. 
como cue Craíío habla, d ice : 
Non Librariorum notis « fed Ter-
borum y & fententiarum modo in-
ter pun fías claufulas in Oratiom-
bus y véteres e/fe voluerunt. 

(s) Salniát. Epift. loe. cit. 
(6) Sueton. in OB. Aiiguft. 

cap.%7. Non diridebat verba? nec 
ab 
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bras , y de los veríbs. Hay quien acerca al tiem-
po de Juftiniáno la Puntuación, íuponiendo que to-
dos los Manufcrítos precedentes à Caliodóro, fi 
puntuados, lo fueron pofteriormente por los Gra-
máticos , y que las autoridades de Cicerón, y de 
Séneca, fe circunfcríben al punto final, (i) No ha-
llo en efte fyftéma bailante fuerza para apartarnos 
del mas recibido diítámen. 

N o es dudable la fioxedad de diferentes Anti-
qüarios , aífi Griégos , como Latinos , en efcribir 
íin accéntos , aiín mucho defpues de inventados ; el 
modo con que la emmendaban los Gramáticos le 
explica Sahnácio. (2) San Gerónimo renovó la anti-
gua forma de puntuár fojamente las partes de la 
cláufula , queriendo, como él mifmo dice , imitar 
à Demófthenes , que ya lo practicó , y à Cicerón, 
que en medio del expreífado deforden ío había pro-

Iii 2 fe-

ab extrema parte verfuum abun-
dantes litteras in alterum tranf-
ferebat, fed ibidem fiatirn fubji-
ciebat j circurnducebatque. 

(1) Trotz in Not, ad Herm. 
Hug. cap» 27 . 

(2) Saimat. epift. ad $ err av. 
Q}i& \ habla de antiguas In fe op-
ciones Griegas ) <& fine accenti-
bus feribuntur. Et certum eft ad 
hune plané modum etiam libros 
ipfos feribi folitos ¿ idque diu ob~ 
Jervatum pofl repertos accentus 5 
tr. diflinñiones. Ab Antiquariis 
fee undum an tiquas rat iones feri-

bebantur, nempè fine accentu uilo 
& fine tilla diflinBione. P ojie À 
Grammatici } qui eos emendábante 
& conferebant cum antiquioribnsy 
<& emendatioribus codicibus non 
folum fi quid erat titubatum à Li-
brar i is corrigebant 5 fed etiam ac-
centus apponebant ? & difiín&io-
nes : : : Nec fecüs fait apud Lati-
nos j quod eolligere poífumus ex 
vita Valer ¡i Probi Grammatici 
apud Suéténium j qui de eo ita 
fe rib it : Multa exemplar i a cen-
traba emendare > ac diftinguere9  
& adnotare curavit 5 &c. 
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feguido ; (i) pero advierte el mifmo Santo, que fue 
con modo nuevo, para facilitar, aun à los Monges 
menos doétos , la inteligencia de los fagrados li-
bros. (2) 

El Padre Mabillon (3) dificulta qual fuelle efta 
nueva Puntuación de San Gerónimo ; pero San líi-
doro (4) la mamfiefta^ Dice que eran tres notas ] la 
primera, fubdiftincion, que era lo mifmo que co-
ma ; la fegun d a , media diftincion, efto es colon j y 
la. tercera , que concluye la fentencia , diftincion 
ultima ; y que la coma fe indicaba por un punto puef-
to al pie de la ultima letra ; el colon ( que ahora fe-
ñalámos con punto y coma 5 ô con dos puntos, fe-
gun lo perfecto , ô imperfecto de la cláufula ) fe 
exprimía poniendo el punto en medio de aquella; 
y la diftincion ultima , o punto final , colocando 
el punto encima de dicha letra ; de fuerte, que to-
das las indicaciones eran puntos 9 y folo las diftin-

guía 

(1) D. Hier0x1. in loco citât. 
Verfione ad Ifaiam. 

(2} Ca í i od . lib.i. Inftit. Di-
vinar. LeUion. cap. 12. 

(3) Mabillon ds re Diplom. 
¡ib. 1. cap.11. num,i$. 

(4) D. Iñáor. lib.1. cap.19. 
Vbi enim in initio pronuntiationis 
necdum plena pars fenfus eft y & 
i amen refpirare opart et , fit com-
ma ? i défi partícula fenfus , pun-
fíufque ad unam litter am ponitur, 
& vacatur fubdifiinSlio y ab eo 
quod puniïum fubtus ? idejl ad 

unam litter am accipit ; ubi autem 
in fequentibus jam fententla fen-
fum praflat, fed adbuc aliquid fu-
per efi de fententiœ plenitudiney fit 
colón , mediamque litter am punffîo 
notamusy & mediam difiinÊtionem 
vocamus y quia puncium ad me-
diam litter am ponimus ; ubi ver& 
j%M per gradus pronuntiando pie-
nam fentent'm claufulam facimusy 
fit periodus : punaumque ad caput 
littery ponimus , & vacatur di-
fiinclio; idefi , disjunction quia in-
tegram feparat fententiam. 
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guía la poíicion : affi lo expreíia también Jufto 
Lypíio, quando tratando de la diferencia de la 
Puntuación antigua à la de fu tiempo ( que era 
en el íiglo XVI. ) reduce todas las diftiriciónes de 
aquella à folos puntos diverfamente colocados, (¿} 
Veafe al pie , como fe explica Salmáeio (2) fobre 
el aifunipto. Sin embargo de la mencionada dif-
poíicion de San Gerónimo, que , fegun los Auto-
res citados , parece feguida, fe ven algunos codi-
gos del mifmo figlo V. y VI. íin Puntuación algu-
na ; y otros , como el famófo de las Pandeólas 
Florentinas , íin la menor diftincion de palabras ; 
(3) el Virgilio , y Teréncio Vatlcános , y el Vir-
gilio Florentino tienen algunas voces íeparadas, 
muchas connexâs. Efto procedía del capricho , o 
priífa de los Efcribientes, que aunque los Gramá-

ticos 

(1) Lypf. Centur.111. Mif 
fellan. epifi. 39. defpues de cita-
dos Dioinedes , Caíiodóro , San 
líidóro, y otros, concluye' : Vbi 
fides aliam à noftrâ difiin&ionem 
fui (fe ? quoad no tan di pofituratn3 
aut fignum ; nam idem punffum 
manebat 3 fed locis variabat. 

(2) Sa lmat . epifi. cit. ad Ser-
rav. Punffia igitur nofira fin guia-
ría 3 & virgulœ^gT duo punEía 
-peteribus prorfus ignorata fuere. 
Puncéis fwgulis tota difiin&ioy <& 
fubdiflin&io iibrorum confiai at y 
tàm apud Latinos 5 qmm apud 

• Grœcos. Nam Mi ab iftis furnpfe-. { 
re Teleía i i igmè, idejiypun£fum 1 

in ápice litîerœ collocatum abfol-
vebat fententiam epartízei aei 
ten diánoianj & refpondet plané 
nofiro punffo. Relîquœ duœ fubdi-
Qinfôiones punclis etiam fmgulis 
notabantur y uno ad litteram me-
dium ultima diélionis y altero ad 
primam partem loe ato. HA often-
debant non integram effe fenten-
tiam s fed adhuc manere fufpen-
fam » cum aliquâ tamen differen-
tia tés m efe s ftigmês , & hypof-
tigmes, quam etiam alicubi hy-
poteleian ftigmèn¿vocatam often-
di 3 &€ , 

(y) Trahelas Mahiîlon en la-
'mica libde n Dipl. tú;]* n. 
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ticos repetían los preceptos de la mencionada Pun-
tuación , ellos rariiîima vez fe detenian en obiner-
varlos. (1) En el ligio VIL fe dexó ver alguna nota, 
y en el VIII. hafta Car io Magno, cafi lo mifmo. (2) 
Efte Emperador, entre las utiles difpoíiciones, con 
que adelantó las ciencias > y las a r tes , fue la de 
hacer revivir, y períicionar la Puntuación, ó notas 
de accénto , diftinguiendo la inferior, ó primera 
parte del período c o n una vírgula, la media con 
dos puntos, y la u l t ima, 0 fuperior con un punto, 
(3) y à veces los Emanuenfes pulieron tres , acáfo 
para manifeftar la fuperioridad à la fegunda, que 
notaban con dos. Alcuíno dando efta regla de Pun-
tuación à fus difcípulos la cifró en el íiguiente difti-
co : (4) 

Per cola difiinguant proprios, &f commata , ver fus ; 
Et pítnSlos ponant or dine qaofque ftio. 

En los Diplomas t u b o menos prompta obfervan-
c i a , en los libros fe coníiguió defde fines del fi-
glo IX. y en los Efcribientes poco cultos tardó 
mucho mas. (5) En los figlos fubfeqüentes padeció 

(1) Trotz loe, cit. Et bœc 
qu'idem di Bata G ramm ático rum 
exigebañt ; i Seríais vero rarifji-
mè illa funt obfervata. 

(2) Chron. Gottwic. lib. 1. 
cap.i. num.6. 

(3) Mabillón de re Diplom. 
lib. i. cap. i. num. 15. Inter pun-

Bio in inferior i parte extremi vo-
cahuli ; virgulara ; in media 5 duo 
punBa ; in fuperiori punBum^ feu 
fenfum finitum dejïgnaret 5 ali-
quando tria punBa. 
- (4) Alcuin. epijl. 15. ad Ca-
rol. Magn. 

(5) Mabillón de re Diplom. 
lib.l. 
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las m i finas vicisitudes que la latinidad ; en el XII. 
en los términos, que acababan con doble n final, 
fe empezó à poner fobre cada una de ellas una vir-
gulilla, de las que denotan el accénto grave* como 
F ili í , Febrmrít, M arty ni \ cuya coftumbre pe ríe ve-
ro hafta principios del figlo XV. Por los años de 
1 4 2 0 . hafta 1 4 5 0 . comenzaron à añadirle puntos 
à las vírgulas, y por los de 1 4 5 o . à dexar las vír-
gulas , y poner puntos folos. (1) 

Efta regla creo la menos incierta, por lo que 
refpéta à efta parte de Orthographia para el cono-
cimiento de los Originales \ pues aunque es conf-
iante , que antes de Anftóphanes, y Demófthenes 
ningún libro tenía Puntuaciones, pero à muchos fe 
las añadieron ios Gramáticos, y es fácil de indif-
íinguirfe la prioridad de la letra al de la nota. En 
los figlos fubfeqüentes fe ha vifto^ que aunque ha-
bía eftílo dominante en la práctica de los accén-
tos , pero también excepciones; de forma, que fo-
lo puede eftablecerfe por fixo, que hafta fines del 
figlo VIII. ó principios del IX. no hubo otros ac-
centos , que puntos , cuya diferencia de fentído 
procedía únicamente de fu colocacion. Efto fe en-
tiende de los Romános, pues entre los Griegos fe 
adelantó el ufo de las vírgulas, ó comas, refirién-

donos 

lib.i. cap. 11., num. 1 5 . Lo mifmo 
confirma el Gortwicenfe lib. 2, 
cap. i . num. 4. Veafe à Al lacio 
Animait, ad Fragmenta Etruf-

ca 5 num. 48. & feqq. 
(i) Arnórt Pbilofoph. Pol-

ling. torn. 5. part. 4. §. 6S  

num. 3. 
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dorios cl Padre Montfaucón, (i) do í lo inveftigador 
de fus antigüedades, haber vifto códigos Griegos 
de mas de mil años , puntuados con vírgulas co-
mo las nueftras. Tal vez provino de la antigua cof-
ttimbre de aquella N a c i ó n , cuyos Gramáticos em-
pezaron á diftmguir las voces, que en fu union de-
xaban equívoco el fentído, con vírgulas, ô comas, 
que llamaron Diftoles, y los Latinos, que las adop-
taron, DíftwSIiones. {2) León Allácio (3) trabe el exem-
pío en el verlo de Homero : In littore confpicimr fus3 

que podía leerle confpich urfus, y confpicitur fus ; y 
fe ve determinádo el ultimo fentído con un coma 
puefto al pie de la r del confyicitur. En la Iliade 
del mifmo Autor por Euítáchío, fon obvios feme-
jantes diftoles. 

Confieífo, que habiendo reparádo iguales vir-
gulillas en exemplares Latinos de los ligios an-
teriores al VIII. ignorante de efta antigüa prácti-
ca , los creí fobrepueftos defpues - del referido; 
pero á la luz de aquel avífo advertí en la poftcion¿ 
evidente el deftíno de diftoles, y no de comas. 

r 

DEL 

(1) Montfauc. PaLtograph. 
Grkc. lib. 1. cap. 5. pag, 3 2 . Fir-
gulœ fi non prifcœ ornnino vetu-
ftatis funt 5 non tamen eas ita 
recentes dixeris ; nam in codici-
bus Gr&cïs annorum plus mille 
$ccurrunt0 ad omnium minimam 

diftititiionem pofitœ 3 & qui dew 
forma hodiernœ ita frmiks % fit 
nihil interfit difcriminis. 

(2) Trotz in Not. he. cit, 
cap. 27. 

(3) AI latí us apud etmd. ibid,• 
num. 4. 

\ -
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D E L M O D O D E E S C R I B I R . 

E L Padre Hermanno Hugo (x) diílingue Teinte 
y quatro modos de efcribir , y los da en lá-

mina ; pero fupomendo ideáles los veinte * folo a 
los quatro concede haber tenido ufo entre las N a -
ciones, é incluye en el numero de los primeros los 
circulares atribuidos à los Godos ; opinion de que 
fe hubiera retra£lado íin duda , íl hubieífen llega-
do á fus ojos los Autores, y documentos 3 que al-
canzaron los del Abad Gottwicenfe. 

El que da por mas antigíio fue el de efcribir de 
la derecha a l a izquierda, hallado por los Hebreos, 
feguido por los Egypcios, (2) y Phenícios , de eftos 
por los Cüiciános., y demás Griegos, (3} y de los últi-
mos por los Latinos. (4) Los Hebreos , y otros Orien-
táles aun lo continúan • los Griegos lo mantubieron 
halla la guerra de Troya 3 (5) pero ni entre eftos, ni 
entre los Romanos , fe eftrañaba todavía la memo-
ria de efta dirección en tiempo de los Emperadores, 
como lo acreditan las circunfcripciónes de varias 
Monedas Imperiales en uno, y otro idioma. (6) 

Tomo I. Kkk Tie-
(1) Herman. Hug. de prim, 

fcrib, orig. cap. $. La lámina es 
à la fin del capitulo. 

(2) Herod, lib, 2. ap. eund. 
(3) Pau fan. lib« 5. cap. 2 5 . 

Veafe también à Bimard. Ba-
ron de Monte-Seléuco in Not, 

ad DiJJert. 1. ap. Muratóri tom.í. 
Veter, Infcript. 

(4) Trot2 in Not. ad Herm. 
Hug. cap. $. 

(5) Pauf. & Bimard. loc.cft. 
(6) Vea fe el capítulo de las 

Inícripcidnes. 
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Tiene por fegundo el de efcribir de la izquier-
da à la derecha por linea re¿ta , bolviendo parale-
lamente de la derecha à la izquierda ; cuya direc-
ción fe llamó Bwftrophedon, ó Aratoria , por imi-
tar los fulcos , que y e n d o , y bolviendo forma 
el arado, (i) Entre efto s dos modos difputarian la 
preferencia los parciales de Cadmo , fobre el pun-
to de Inventores de las letras, conforme al di ¿la-
men de Edmondo Chíshull, quien en fu Obra de la 
admirable Infcripcion de Sigeo, (2) eferíta de efte 
modo retrógrado, prueba que fus caracteres fon los 
mifmos, que inventaron C a d m o , y Palomedes an-
tes de Simonides. Nauciero (3) crée que fue el an-
tiguo eftílo de los Hebréos, y refiere el didlámen 
de algunos, de que Efdras les introduxo el de la 
derecha à la izquierda. Nadie duda que los R o -
manos lo tomaron de los Griegos , y que en fu 
antigüedad lo tubieron eftos por el mas común. (4) 

El Barón de Monte-Seléuco (5) eferíbe , que 
confervaban todavía la dirección Phenícia de la 

dere-

(1) Paufan. Ub. 5. 
(2) Ch í shu l l . Antiq. AJJiat. 

à pag. 1. ad 4$. 
(3) Naucler. torn. I. Chro-

nograph. Gener. $4. Tradunt 
et i am quidam eum modum feri-
hendi à dextrâ ad finijiram fu-
dais tradidiffe ( Eídram ) cum 
friùs ad modnra arantium feri-
berent y unde & feriptura exara-
tío fokt die i. Scribebant autem à 

fini Jiro cornu in dextrum y & à 
dextro redeundo fer ib eb ant in fi-
nifirum ; con lo qui fe ve , que 
fe equivocó Hermanno Hugo 
en fu cita del cap. 8. de prim» 
ferib. orig. 

(4) S. Iiidor. Orig. lib. 6« 
cap, 13. 

($) Bimard. Dijfert. I. apud 
Mur atari tom.i. Feter. Infcript» 
col. 39, 
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derecha à la izquierda en tiempo de la guerra de 
Troya ; que deípues unos ufaron la efcritura re-
trograda , o aratória, empezándola también de la 
derecha à la izquierda, y otros la orbicular , 
que parecen veftígios en Grecia, pofterióres de 
tres íiglos à dicha guerra ( como también en Italia 
entre los Etrufcos); y que con el tiempo, prevale-
ciendo el curfo de la aratória, variaron el modo, 
empezando el primer renglón de la izquierda à la 
derecha, y retrogradando el fegundo de la derecha 
a la izquierda. 

El tercer modo fue de la izquierda à la dere-
cha , que es ahora el mas generalmente admitido. 
Su antigüedad es incierta, y no defatendída la opi-
nion de haber íido la primitiva de los Griegos ^ y 
que habiendo recibido de los Phenícios el curfo de 
la derecha à la izquierda, por no dexar el nativo, 
formaron el aratóno ; pero el citado Barón (i) en-
tiende, que folo empezaron el curfo aíluál à las im-
niediaciones de la guerra del Peloponefo. 

El quarto es defde lo alto de là página per-
pendicularmente hafta lo ínfimo. Andres Mafio (2) 
dice , que los Syros empiezan por el lado derecho, 
añadiendo las líneas ácia el íinieftro ; y Poggio , 
(3) que los Ethíopes, Indios, y Chinos las dirigen 
por la contraria , empezando por la finieílra , y 

Kkk 2 con-

(i) 
U ) . 

Syr. 

Bimard. ibid. 
Andr. Maf. in Grammat. 

(3) Poggius lib. 4. de indis. 
Por los Chinos veafe à Trigaul-
ció S ink a Exped. lib. i . cap* 5 • 
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concluyendo por la derecha. La perpendicular pe-
netró también en la Grecia, de que he hallado al-
gún veftígio en la indicación del año de varias 
Monedas de los Emperadores Orientáles , como de 
Juftíno , J uft i ni ano , Tiberio , Conftantíno , Mauri-
cio , Phócas , Heráclio, y otros , de los figlos VI. y 
VIL (i) Ni aun eft as ion las últimas, que nos acuer-
dan aquella antigua práílica ; pues en una Medalla 
del Gran Macftre de la Religión de San Juan F. 
Deodáto G o z ó n , que floreció en el íiglo XIV. fe 
lee el nombre de San Juan Bautifta con letras per-
pendicularmente ordenádas. (2) 

Los Septentrionáles tubieron eftraños modos de 
difponer la efcr i tura , pues à mas de ufar todos los 
expre í fadosefcr ib ieron también circulando la línea 
por la página ¿ como íierpe enrofcáda, ó en femi-. 
c í rculo , empezando las líneas en la parte ínfima 
de la í in ie f t ra , llevándolas en curfo circular hafta 
lo alto de l a página , y baxandolas con el mifmo 
hafta lo ínfimo de la derecha ; otras veces al con-
trar io , principiándolas en la mifma figura por la 
derecha, y acabando por la íinieftra ; otras eferi-
bian en femicírculo, ondeando , 0 culebreando la 

línea, 

(í) Veafe à Harduíno Ope-
ra var. Nummifm. f&iuU fufiin. 
tab,3. & feqq. Veafe también el 
capítulo de las Infcripciónes. 

(2) J a c ó rno B o í i o nella Ifia-
ría ¿ella Sacr. Relig, di S. Gio. 
GicrofoLpart. 2. lib.2. an, 1355. 

(*) Nueftro Don Juan de 
Aids ha eferíto pofteriormente 
un papel Académico fobre el 
primer modo de efcribir, fm-
gularmente de Griegos, y La-
tinos j que iiuftra con mucha 
erudición» 
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línea , que lo formaba ; en fin también las dirigie-
ron en quadro 3 empezando por la parte inferior , ó 
en triangulo , ó partiéndolas en afpa, o atraveíiaii-
dolas obliqüamente de un lado à otro. De todas 
indica exemplares el Gottwiceníe , (1) corrobora-
dos con los Autores, que fe citan. (2) 

En la mayor antigüedad las líneas no manifes-
taban ( como fe dixo ) fino una continuación de le-
tras , fin divifion de palabras ; deípues empezaron 
eftas à efcribirfe con algún efpácio de una à otra, 
y Seguidamente à cortarle la línea donde acababa 
ia cláuíula, formando un aparte de cada período, 
que llamaron verlos : (3) voz que por fu analogía 
hizo creer à algunos, que toda la Biblia fe había 
efcríto originariamente en verfo, por llamarfe ver-
Sos los períodos , en que fe numera, perfuadídos 
à que fe habría dado à la hiílória fagrada la mif-
ma harmonía, que dieron los primitivos Griégos a 
la fuya. (4) En tiempo del umveríal dominio de los 
Septentrionales empiezan à verfe algunos libros eC» 
crítos en colunas, generalmente en dos ¿ rara vez 

en 

(1) Chron. Gotrvric. lib, I. 
cap. 6. num. 4. Tit. Explicatio 
Iconifmi 5 &c. 

(2) Huitfeld. torn A. H i flor. 
Reg. Daniœ. Angrin. Jonas in 
Crijmogea cap.s. El Chron. Ko-
verg, Vukaníus in Comment, de 
Litter. & Ling. Gothor. Oláus 
Worm, de F aft is Vmicis s & ât 

Litter. Rúnica cap. 25. 
(3) Veafe la cita de Salma-

cia à Serrávio pag,433. 
(4) Las Hiílórias mas anti-

guas de los Griegos eran e a 
verfo. Herodóto fue el primer© 
que eferibió en profa. Heumaií 
Via ad II i ft. Litter, §,2Q» 
& 21» 
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en tres, (i) La numeración de las paginas parece 
ya prá¿tica de los Romanos. {2) 

v O P I S T O G R A P H I A . 

SOlo fe efcribía en una página, y no tubo ufo 
la Opiftographía, o efcritura en ambas par-

tes hafta Attalo entre los Griegos, (3) y hafta cer-
ca el Imperio entre los Romános , pues aunque 
Ezechíél (4) refiere haber vifto un libro Opiftó-
grapho , reconoce efta circunftancia por una es-
trañeza. Empezaron por los librítos, o papeles 
de memoria ( coftumbre , que acreditó continuada 
el papél que fe le cayó al Emperador Cómmodo, 
en que iban eferítos los nombres de los deftiná-
dos à la muerte) por las Ephemerides, y otros 
ufos domefticos 3 (5) y por los borradores, en que 
fe iban notando efpécies inconnexâs, que fe cohor-» 
dinaron defpues en los códigos, (6) poniendo en la 

traf-

(1) Cbron. Gottwic. lib. I. 
cap. l. Veanfe los exemplares 
que traben efte , y Mabillón 
lib.5.Veafe también al P. Mont-
faucón Palcsogropb, Grœca lib. 1. 
cap. 4. 

(2) Martial lib. 8. epigr.4.4.. 
ad Titullim. Centum explicen-
tur paginœ Kalendarum, Plin. 
Epift. Hb. 4. Epijl. Minntiano 
fuo , in fine : Ego non paginas 
tantum > fed etiam verfus >fyl-

labafque numerabo. 
(3) Veafe pag.343. hablan-

do del Pergamino. 
(4) Ezech. cap. 2. verf 9. y 

añade Caime't Difjert, de Mater. 
& forma veter. Hbr« Qui volu-
men fcriptum intus y & foris 5 
tamquam fingulare defcribit. 

(5) Cal met Differt. de Ma-
teria ? & forma veter. libr¿ 

(6) Henrich. Steph. Thef. 
Ling. Lat. V. AdverfctHa. Ai-

ver-



C A P . I I . D E LOS MANUSCRITOS. 4 4 7 

trafpágina de ellos las annotaciónes , que por fer 
adverjhs pagina m fe llamaban AdverJaríasv ,(0 Julio 
Ce far (2) menciona cartas dirigidas à particulares, 
efcrítas por ambas partes ; pero Mabillón (3) diftm-
gue la calidad de los íugétos, y dice que eran Opif-
tógraphas las que fe efcribían à inferiores, pero 
no las que à perionas iluftres. 

Yo difcurro , que defpues que el Emperador 
Claudio mandó fabricar el papél Egypcio mas re-
cio, y doble que el de Augufto, (4) hafta entonces 
corriente ; empezó el ufo de efcribir en ambas 
partes, pues Marcial, (5) que pafsó à Roma ya en 
tiempo de Nerva, fe zumba de Pinceno, porque 
efcnbía fus Epigrammas en una, y otra cara de! 

P a P é l : . 6 S . ' • * i 
Scribit in ayer Ja Picens epigrammata charta¿ 
Et dolet averjo qtiod facit illa Deoe 

Y atribuye eñe aprovechamiento à los muchachos: (6) 
Si 

yerfaria funt libri in quibus res 
emnes fine ordine ad tempus me-
moria caufa conjiciuntur. Codex 
eft in quo digeruntur y & ordine 
confcribuntur. Dicuntur Adver-

faría 3 quod adverfa etiam parte 
fcriptis implerentur. Solebant Ve-
teres ex altera tantum parte fcri-
bere. 

(1) Idem ibid. 
{2) Mabillón lib. I. cap. 9. 

num. 4. Sucton. in JuUCœf. cap. 

5 6. Epiftolœ quoque ejus ad Sena-
turn extant quas primum videtur 
ad paginas > & for mam libelli 
memorialis convertiffe 3 quam an-
tea C O S S. & duces non nifi 
tranfverfa cbarta [criptas mit-
tercnt. 

(3) Mabillón de re Diplom» 
lib.i. cap.9' num.4.. & 5. 

(4) Pag. 334-
(5) Martial lib. S. epigr.óz. 
(6) Idem //¿,4. epigr.73. 

1 
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Si damnaverit ; ad Jalar i orum 
Curras fcrinia protlnus licebity 

Inversa pueris arande chart a. 

Lo que arguye fer entonces naciente efte eftílo ; 
pero tomó en breve tanto cuerpo, que mencionan-
do Ulpiáno (i) las cartas teftamentárias efcrítas en 
tiempo de Trajáno , las fupóne Opiftógraphas : de 
lo que puede colegirle , quan poco tardaría en e£« 
tenderfe efta comodidad á los demás Manufcrítos. 

P R I N C I P I O , Y F I N D E LOS LIBROS. 

ACoftumbrabafe à dexar | | i los libros la primera 
hoja vacante para ios Efe rib i ente s , en que 

notaban los argumentos, de lo que contenía el libro, 
la que llamaron los Romanos Vrotocolum, (2) voz que 
en los Inftrumentos fue mas frequelite, y mas nocivo 
el ufo, como lo indicará fu capítulo. El principio 
del libro le connotaban con un creciente, llamado 
Cornu a, y Ornamenta. (3) El fin fe indicaba comun-
mente con una feñal, entendida con el nombre de Co-
ronis, ó Coronide. Aíu dixo gracíofamente Marcial : (4) 

Si 

(j) Ulpian, lib. 4. jf, de Ho-
nor* poffeff, contra tab. Cbart.t ap-
pellatio , & ad noy am chartam 
refertur , & ad deliciam p proin-
ds etfi in Opifiógrapbo qui s te-
ftatus ejí 5 bine pet i p o tejí bono-

rum poffejjîo. 
(2) Chron. Gottwic. lib. l . 

cap. i. num. 9. 
(5) Herman. Hug. de prim* 

fcrib» orig, cap. 3 5 . 
(4) Martial lib. 10. epigr.i. 
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Si minis yideor , fer a que coronide longm 
Ejje liber ; le git o pauca y libellas ero. 

Dempftér, (i) y otros, toman la coronide por el 
lomo ; pero Dukér , (z) Trotz , (3) y Chambers 
(4) la entienden del fin. El primero alega los dos 
adagios antiguos : Coronidem ufque ; Coronidem impo-
ner e ; y el ultimo explica el modo con que la fi-
guraban, que era una V confonante , buelta al la-
do derecho < ; bien que Rhodigino (5) llama à 
efta Teña! DipUm y y la concreta à Obras Dramá-
ticas, figurando la coronide con una línea perpen-
dicular, curva en la parte inferior ; y créo fer efta 
la mas fegiira. En el Imperio Romano folia añadir-
fe : Explicit liber : explicit urn : expUcuit liber fœliciter5 
dilatandofe À veces en otras expreífiónes. (Ó) En los 
íiglos VIII. y IX. fe ponía freqüentemente à la fin del 
Manufcríto alguna nota chronológica, como el nom-
bre del Principe del Obifpo, ô del Abad, de cu^ 
ya orden, ô en cuyo tiempo fe efcribió ; práctica 
que -confirman varios exemplares. (7) * 

Tomo I. Î " feLll Co-

(1) Dempftér Antiq Roman, 
lib i cap. 1 3 . Tit. Paralipom. de 
Vmbilico. 

(2) Dukér in Not is ad La-
tin. Ï 61. 

the wort Boo\ 
(5) Rhod ig. Le&ion. antiq. 

lib. ï 5. cap, 20. 
(6) Chron. Gottwic. lib. 1. 

cap. 1. num. 9. Veafe la con-
(3) Trotz in N Otis ad Hug. du fio 11 de Oro lio lib.. 7, cap-, 

cap. cit. j ult, : 
-(4) Chambers Cyclopœd. in | (?) Idem Chron. ibid.- • « > 
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Como los Prelados, y Abades, à imitación de 
los Padres dei hiermo ( pero con mas util deftíno ) 
para divertir la ocioíidad de fus fubditos los ocu-
paban en copiar, ô efcribir libros ( que por efto 
los Cabildos que fueron de Canónigos Reglares, 
y los antiguos Monaftérios fon los mas guarnecí-
dos de Manufcrítos ) notaban à la fin del libro in-
diferentemente el nombre del Prelado, ó Abad, o 
el año, ó el mote Explicit, ù otro equivalente, 
como Híc fit finis \ Chrifius Uudetur, &fc. pero fe fue 
dexando poco à poco, de fuerte, que en los Ma-
nufcrítos de feis íiglos à efta parte es rara la con-
notacion. El tenerla algunos, acuerda la memoria 
de la coftumbre ; el fer pocos 5 defvanéce la con» 
íinuacion de la obfervancia. 

Los Hebreos ponían à la fin de un libro la 
palabra Cha^J^ efto es, fortis, para animar al lec-
tor à la proíecucion del figuiente , como fe ve en 
los libros del Exodo, Levítico , Numéros, Eze-
chíél , &c. otras veces las palabras Amen, Sela, ô 
Solom ; (i) otras los concluían con imprecaciones 
contra qualquiera que los falfificaífe , como fe lée 
en el Apocalypfis. (2) Acoftumbraban también ex-
primir el numero de los verfos, y al fin de la Obra 

el 

(1) D. Hieronym. Epift. ad 
Marcellam y epift. 138. Scire de-
bernus apud Hebr&os in fine libro-
rum unum à tribus Jolere fubne-
fti : ut aut Ame a fcribant > aut 

Sela , aut Solom, quod exprimit 
pacem. 

(2) ApocaL cap.22. verf.ig. 
Veafe à Fabricio Biblioth. Grœc, 
lib.l. cap,5. 
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cl de las feíliónes,, como fe advierte en el Penta-
teuchôn. Los Mahometanos andubieron mas prolí-
xos , numerando , no folamente los verfos , íino 
también las palabras , y letras de cada libro, ca-
pítulo, y verfo del Teftamento viejo, y del Alco-
rán : (i) Imitáron à los Griegos , y à los Romanos, 
y aun les excedieron, pues aquellos folo llegaron 
à numerar los verfos, y las palabras, (2) alguno de 
eftos fe extendió à las fylabas ; (3) pero ninguno á 
la nimiedad de contar las letras. 

§. IV. 

DE LA FORMA MATERIAL, ESTRUCTURA 
y Enqüadernación de ios antiguos Libros 

Manufcrítos. 

"A dixe, que como las cortezas , tánicas, ó 
pieles de árboles, y plantas, y feñaladamen-

te del papyro, denominadas libros, formaron por 
muchos figlos la materia efcriptória en caíi todas 
las Naciones ; los compueftos de ellas fe llamaron 
también Libros, cuyo nombre tranfcendió á los de-
más, que fe integrában de tablas, pieles, 11 otras 
materias, (4) y comprendió los de toda figura, ya 

LU 2 fuel-

(1) Saie Prelim. Difcour to-
kpran feSi. 3. R-eland, de Relig. 
Afahom lib. 1. cap. 4, 

(2) Chron. Gottwic. Lib. i. 

cap. i. num. 6. 
(5) Plin. lib.4-. epijî ç.Tranf-

cribiófe fipexpi efsion pag.44.6. 
(4) Herodót, lib. 5. y con 

irai-
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fueífe llana, femejante à los Libros aftuáles, ya 
rollada., parecida à la que ahora fe da à los Ma-
pas , ô ya plegada, que no era propriamente, ni 
lo uno, ni lo otro , (1) y pudiera también exten-
derfe en algún modo à los Axones Griegos, que 
nos acuerda la antigüedad* 

AXE S , O., AX ONES. 

ESta eípécie de Libros ( llamémoslos afîl, aunque 
por la forma pudieran pretenderlos en fu claf-

fe las Infcripciónes ) fe componían de quatro ho-
jas , ô tablas volubles, que formando otras tantas 
caras quadriláteras, erigían una pyramide, o pilas-
tra , que fe elevaba del fuelo al techo, animada de 
tin exe, fobre el quai fe rebol vía, para que fin mu-
dar el leélór fu lugar, pudiera fatisfacér el eftiídio5  

ô la curioíidad de fu contenido. (2) Eran propria-
mente 

mucha erudición Salnaácio de 
modo Vfurar. cap. IG. pag. 4 1 3 . 
& feqq. Efte Autor eícribió el 
expreftado libro deípues del de 
Vfur i s y como él mifmo lo ex-
preíTa en el principio Prœfatio-
ni s ad I/e6í. : H abes hic y Lecíory 
fecundara de modo ufurárum li-
hrum pofi pritnum de ufuris y & 
quern Jiatim fubfequetur tertius 
de ufuris fujlinianeis. El de Vfu~ 
ris fue imprefío en 163 8. el de 
modo Vfurar. en 1639. Se da ef-
ta noticia, porque el de Vfuris 

queda prohibido por el Expur-
gatorio general de 1707. 

(1) Vean fe Ulpian. L. Li-
beror.^2. jf, de Legat.3. S. Ifidor. 
de Origin, lib. 6. cap. 1Suíd. in 
Lexic. Paul. lib. 3. fent. 6. §. 87. 
Conring. Epijl. Boinebourg. de 
Biblioth. Augujla. 

(2) Etymológici AuUor tranf-
criptus à Meurfio in Solóne > cap, 
24, ap. Grenov. tom.$. co/,2044. 
Axes ligna erant quadrata y à fa-
lo ufque ad teñum pertingentia}  
quœ in fibula quadam circumage~ 
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mente eítas pilaílras verfátiles los libros de las 
leyes Municipales, (1) que en la edad mas diftan-
te fe confervaban en el Palacio, ó Fortaleza; y def~ 
pues , por la mas prompta común inílruccion , fe 
trasladaron al Prytáneo , 0 Sala de Audiencia. (2) 
Del exe que los mantenía fe llamaron Axes, 0 Axo~ 
nes ; (3) y de fer aquél de metal, creyó equivoca-
damente Pollux ferio las tablas. (4) Las folas leyes 

de 
bantur y in quibus Solónis leges 
fcribebantur , tahulifque ut axes 
curruum vertebantur« Salmácio, 
de quien Meuríio faco fin duda 
gran parte de fus noticias en ef-
te aííumpto , fe explica mas cla-
ro ; pues lib, de modo Vfur. cap. 
3-pag. 103 . dice: Ere&i igitur 
axes œnei in extremo capite ad-
plumbatam fibulam habuére fer 
ream y vel ¿enearn y quœ inibat ar-
millam y quam in fummo pyrami-
dis ligneœ apice fuiffe palam efty 
in qua vertebatur tota py rami s y 
hoc ejl lignei afferes circa axem 
compaginati forma quadrata •> <& 
in altum furgentes apice pyrami-
dali y ut in axe opera cnodacisy & 
armillœ facilius verfari poffent. 

(1) Llarnanfe Municipales en 
el fentído lato de efta voz. Vea-
fe el capítulo de las Monedas. 

(2) Pollux lib. 8. cap, i o. 
Cyrus s vero y at que axes olim in 
arce pofui erarít : pofiea vero y uti 
emnibus copia eorurn effet, in Pry 
taneum y & Forum funt dedu-Bi. 
Sobre elle texto advierte Meur-

fio : Verum ijlic diflinguendumy 
nam in Regiam porticum y quœ 
Foro adjacebat y Cyrbes deduóíi t 
Axes autem in Pry taneum. El 
que hizo efta traslación, fegun 
el mifmo Meuríío , citando à 
Anaxîmedes, fue Ephialtes. 

(3) Meurf. eod. cap. 24 . Et 
axes quidem è ligno eranty ita al-
tiy ut è terra ufque ad teftum per-
tingerent y atque fie nuncupantur? 
quod quemadmodum axes curruum 
verti poffent. 

Sal mat. de modo Vfur. cap. 3. 
Deinde y & illud confiare debet 
nomen Áxonon non convenire 
aliis ligneis tabulis y quam qua 
verfatiles effenty & periadi circa 
axem aliquem y ut Rota plauflro-
rum circa axem fuum vertuntur. 
Inde enim Axones diïïi y & axes 
Latine» Pitifc. Lexic. antiq. Rom. 
V. Axones : : quia circum axent 
vertebantur y atque inde nomen il-
lis Axonon inditum. 

(4) Sal mat. loc. cit. II i ne eft 
quod Axones, czneos facit Pollux$ 
qui aliis omnibus $ lignei, 
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de Solón ocupaban lo que menos diez y feis Axo-
nes; pues Plutárcho (i) exprefíá, que los precios de 
las vi ¿tima s feledtas eftaban notados en el Axon 
XVI. Efte Autor alcanzó todavía fragmentos de al-
guno de los Axes, que contenían dichas leyes ; (2) 
y el Diéladór Sylla reftableció las tranfportádas en 
Roma de los Axones de Lycurgo. (3) 

Me ha parecido no inútil la iníinuacion de eC-
cos Axes j o Axones ; pues aunque fe reconoce an-
tiqüado fu ufo, pero no fu nombre, y aun acáíb 
confundido. El Padre Calmét (4) ( à quien íigue, y 
cita Chambers (5) ) hablando de los libros Hebreos 
de la alianza, de la ley, del divorcio, de las mal-
diciones , y otros, univoca las tablas, 0 tablillas, 

en 
(î) Plut, in Solóne. ( Meur-

fio interprete ) Q_ua enim in dé-
cimo fexto Axe y feleftarum ho-
ftiarum prafinit pretia y ea multa 
majora exiflerey confentaneum eft. 
Efte Autor in Solóne hace men-
ción del primer Axon, del déci-
mo tercio, y ciel décimo fexto. 

(2) Idem ibid. Relata vero 
fuerunt ( habla de las leyes de 
Solón ) in axes ligneos y qui ver-
teban tur in I ignis oblongis : eo-
rumque in Prytaneo adbuc noftro 
tempore reliquia parva ajferva-
b ant nr. 

(3) Ammian. Marcelin lib. 
16. hablando de la templanza, 
y fobriedad àe. Juliano, dice: 
T emperantiatn ipfe fib i indi xi t y 
at que ret i nuit y tanquam adftriôîus 

fumptuariis legibus viverety quas 
ex rbetris Lycurgi y ideft Axibusy 
Romam translatas y diuque obfer-
vatasy & fenefeentes paulatim re-
paravit Sylla DiBator. 

(4) Calmét Differt. de Ma* 
ter. & forma veter. libror. Cum 
igitur apud Moyfen y mentio in-
due i tur de libris Foederis y Legis$ 
Repudii ::: non nifi ad tabellasy 
& afferes bac omnia deputamus. 
Hinc Septuaginta Hebraum Se-
pher conftanter vertunt Axones, 
quo fané nomine appellantur ta-
bula y in quibus Leges uti fupra 
diximus ( había hablado antes 
de las leyes de Solon ) exara-
bantur. 

(5) Chamb. Cyclop, in the 
Wort Book. 
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en que los fupóne efcrítos, con los referidos Axo-
nes ; y aiín efta voz Griega con la de Sepher Hebréa. 
La equivocación de lo primero es e v i d e n t e con lo 
que queda dicho 5 la de lo fegundo lo perfuáden 
las traslaciones que fe citan. (1) 

Omito otras pilaftras triangulares llamadas Cyr-
bes, en que fe notaban las leyes publicas ; (2) pues 
por el objeto, por la materia, que era piedra (3) 
( aunque Diogeniáno, y Hyefchío creyeron made-
ra (4) ) y por trasladadas al Foro, parece que mas 
que à efte capítulo pertenecen al de las Infcripciónes. 

R O L L O S , O V O L U M E N E S * 

L A forma de libros común à todas las Naciones, 
que fe crée mas antigüa, fue la de Rollos, (5) 

que 

(1) La Biblia Regia Septi-
lingue 3 íiempre que exprefla 
Sepher, traduce en Latín Libery 
o Volumen ; y en los Setenta, 
Biblos. Lo mifmo praótíca la 
Complutenfe. La voz Hebréa 
Luchet , que íigniíica tablas, 
vierten los mifmos Setenta en 
Piaches, y no en Axones. Marí-
ni in Thefauro linguœ SanÏÏx. V. 
Sepher, le da varias lignificacio-
nes , y nunca la de Axones : Et 
ferè femper ( dice ) iibrum y litte-
ras , epijlolamve fignificat. Bou-
ger. Lexic. Hehraicum y & Cal-
daico Biblicum. V. Sepher: (efcrí-
be) Enumerado ¿ recenfio ) enar~ 

ratio y feu cathalogus ; liber } li-
bellus y epijlola y litterœ. 

(2) Meurfio, y otros, ale-
gados por él en el lugar citado, 
aproprían à eftos Cyrbes las le-
yes pertenecientes à facrificios^ 
pero Salmácio,con la citada au-
toridad de Plutárcho , que ha-
bla del Axon XVI. foftiéne que 
también pertenecían à eftos. 

(3) Salmat. 8c Meurf. loe. 
cit. pluribus ibi laudat. 

(4.) Diogen. Cent. 5. Pro-
verb:77.Hyefch. ap.Meurf ibid. 

(5) N. P.L. Domingo Boría 
en la Dijfert. citada p.337. con-
tra Calmét, Chambers, y otros» 
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que los Hebreos llamaron Megbilot , (i) los Griegos 
Kontdkja , (2) y los Latinos Volúmenes. (3) Es verifi-
mil, que efta primera eftruélura de libros fe debief-
fe à los Egypcios, pues fe entendía por Lindura, 
Egypcia ; (4) y confiante , que fue la mas recibida 
de toda la antigüedad entre ios Hebreos , Griegos, 
Romanos, Pérfas , y aun en los Indios, (5) y que de 
ellos fe formaron las mas antiguas Bibliothécas. (0) 

La generalidad de efta cofttimbre fe obíerva 
confirmada en varios lugares del fagrado texto, (7) 
y prácticamente en la obfervacion, que hizo Gui-
llermo Durando , (s) de que todos los Patriarchâs, 
y Profetas fe ven repreíentados en fus imágenes 
con Rollos, o Volúmenes en las manos ; y los Apof-
toles indiftintamente con Volúmenes, o con Libros. 
Los Efcritóres de Roma Subterránea mencionan 
imágenes de Chrifto Señor nueftro con Rollos en 
los fepulchros de los primitivos Chriftiános 5 y en-
tre ellas expone Paulo Aringio (9) una , en que 

el 

(1) Lamy Apparat. Bib líe. 
lib. i. cap. 10, 

(2) Chamb. Cyclop, in the 
^ o r t Bookz 

(3) Lamy loc. prœcit. 
(4) Chamb. in the fame 

Cyclop. and 
(5) Chamb. in the fame 

place. 
(6) The fame 3 there. 
(7) Veanfe Pineda, y Du-

H'alde comentando, los libros 
c]e Job, Calmét Dijfert. de Mat. 

& forma veter. libr. circa finemy 
y generalmente todos los Ex-
positores fagrados. 

(8) Durand, ration. lib. I. 
cap. 3. num. 11. Et adverte , quia 
Patriarchs y & Prophets pin gun-
tur cum rotulis in manibus : qui-
dam yero Apofloli cum libris ? & 
quidam cum rotulis. Veanfe fe-
me jantes pinturas en Lambefi® 
lib.2, Biblioth. Vindobonen. 

(9) A ring. Roma Subterran. 
lib. 6. cap. 16. 
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el Señor entregaba un Volumen à San Pedro. 
Enmedio de la introducción de los libros qua^ 

drádos ( cuyo principio fe indicará adelante ) pre-
ponderó íiempre el ufo de los Volúmenes hafta los 
primeros íiglos deípues de Augufto , (1) en que 
empezó à admitirle generalmente la forma de li-
bros llanos, y à antiqüarfe la de Volúmenes, finó 
es entre los Hebreos, (2) y Turcos, (3) que toda-
vía la confervan, y en parte los Orientáles, pues 
aun rollan fus cartas de cumplimiento. (4) El Padre 
Montfaucón dice , que de todos los antiguos Ma-
nufcrítos Griegos que ha vifto, folo ha hallado dos 
en forma de Volúmenes, los demás como los de 
ahora. (5) Los que fe van defcubriendo en Herm+ 
Ltnum , que no pudieron fer pofterióres al figlo de 
Augufto ( como fe ha dicho ) todos fon Volúmenes, 
ó Rollos : (0) algunos Autores han confundido el 
fentído antiguo de la voz Volumen con el moderno. 

Componianfe de quatro maneras ( prefcindien-
do del Efiapo, ó mano de papél rolláda, que men-
ciona Plínio ) (7) ó abriendo una caña, ó bailón, 

Tomo L Mm m en 

(1) Chamb. in the art,Book¿ 
(2) Lamy Apparat. Biblic. 

lib. i. cap, 10. Cahnét Dijjert. 
prœcit. 

(3) Pitifc. Lexic. antiq. Ro-
man. F. Volumen : Vt hodiè fa-
ciunt Turca. 

(4) Hottinger Thefaur. Phi-
lolog. lib.i. cap. 2.fetf.3. 

(5) Montfauc. P allograph, 
Grœc. lib. i. cap. 4. 

(ó) Noticia citada pag.341. 
(7) Plin. lib.13. cap.12. Prœ-

mitur deinde prœlis y & ficcantur 
Joie plagulœ ? at que inter fe jun-
guntur j proximarum femper bo-
nitatis diminutione ad deten imas. 
Henrico Stephano V. Scapusy 

ex-
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en cuya hendedura incluían, y ataban los extre-
mos de varias hojas; ô cofiendo ambas de .una, 
o mas hojas en dos palos , y embolviendolas ío-
bre ellos ; ô juntadas las hojas, ô rolladas íín pa-
lo alguno, como una pieza de lienzo ; ô pegada 
la ultima hoja à un bailón, ó cilindro , fobre el 
qual fe rollaba. La primera fue poco ufada, y me-
nos atendida; porque igualmente que el efcapo, 
folo contenía efe ritos que 110 deftinában à la per-
petuidad ; la fegunda íe encuentra principalmente 
entre los Hebreos; (1) la tercera, y quarta eran las 
mas comunes, y no obftante muchos Autores olvi-
dando las tres, folo fe acuerdan de la poftréra. En 
una mifma lamina reprefenta las tres ultimas Her-
manno Hugo. (2) 

Formabanfe las hojas de qualquier materia vo-
luble ( inclufas las futiles láminas de plomo) (3) fe-
gun el ufo de los tiempos , como queda expreífa-
do , y fe juntaban, y rollaban con mucho tiento^ 

para . 

explicando efte texto, dice: Id 
putatur effe y quod vulgo manum 
papyri vocamus y aut ram am po-
tins. Lo mifmo entiende Pitif-
co. Cal met Differt. de Materiay 

forma veter. libror. exprella: 
Scapus viginti folia Atate Pli ni i 
continebat y deinde decern. 

£1) Veafe la primera lami-
na de Her man no Hugo de pri-
ma ferib. orig. cap.35. Sus proli-
jidades en los adornos mencio-

na Trotz en las notas al citado 
capítulo. 

(2) Lamina citada en el nu-
mero precedente. 

(3) Trotz ibid. J pud He-
breos y Grecos y véterefque Ro-
manos plerique convolvebantur 
libri y five ex plumbo fubtiliffimoy 
five ex pergameno y cor i o y cbarta 
Nitolica y bombyeina y compofiti 
effent. Veafe lo que fe dixo 
pag. 291.y 292° . 
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para que no fe afeafte la hermofura de la igüaldad* 
(i) La primera interior eftaba pegada al bailón, y 
íiendo de pergamino, fe ataba à veces con hilo, 
ô feda ; (2) con lo mifmo fe coíian las demás ( à 
excepción de los Hebreos que fe fervian de ner-
vios de animáles immundos ) (3) o fe pegaban con 
cola, cuya union fe llamó Commijfura. (4) Philácio 
Athenienfe inventó cierta eípécie de ella, tan à 
propofito para efte fin, que le mereció la erección 
de fu eftátua. (5) 

El bailón , ó cilindro , que era de cedro, box, 
ciprés , evano, ó marfil 5 (ó) falía de las hojas, pa-
ra que pud 1 efte empuñarfe, pues fe confideraba co-
mo delito tomar el Volumen por otra parte, que 
por el baftón , (7) cuyos extrémos fe entallaban, y 
le adornaban à veces con plata, oro , .y piedras 
preciófas. 

Lo exterior del Volumen fe llamaba From 3 el 
Mm m 2 ci-

(1) Ariftot. in Problem, feffî. 
16. Problem.6. Cur feiïio charta-
rum y five papyri , fi quis atque 
À baft plana^ rejaque dimetiendoy 
abfciderit, re61 a evolvetur , fin 
autem inclinar it , contorta exï-
fiet. 

(2) Chron. Gotrwic. lib. 1. 
cap. i. num. 2. 

(3) Trotz ibid. El P. Lamy 
Apparat. Biblic. lib. 1. cap. 10. 
expreíla otra ceremonia Judai-
ca en coíer jas membranas de 
los Volúmenes. Ha membrana 

pilis caprinis, à fœminis fudxis 
netis, & contortis y confni debent 
à viro Judao. 

(4) Ailatius in Animadv. ai 
monum. Etrufc. pag. 135. 

(5) Olympiador. apud Plot. 
Veaíe Chambers V. Bool\. 

(ó) Joann. Pien'us Hierogl. 
lib.3. 4. cap. 3 8. Bacillus ex cedro 
quip pe y aut buxoy cupreffovey vel 
ex ébano -, vel ex ebore adgluúna-
batur. 

(7) Lamy lib. cit. & Trotz 
ibid. 
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cilindro Umbilicus, y fus extremos Corma, (i) El 
cilindro fe denominó à los principios Caudex ( que 
fe pronuncia, y fe efcribió deípues Codex ) cuyo 
fentído rigurófo es el tronco del árbol, compará-
do por el Padre Rúbeo, (2) y Marcello Malpighio 
(3) al tronco de la planta ; pero el común eftílo vi-
no à adoptar la voz Codex al conjunto de corté-* 
zas, 6 tablillas cortadas del tronco de los árboles, 
(4) y fucediendofe otras matérias efcriptórias , fe 
eftendió à todo libro cornpuefto de muchas hojas, 
contrayendofe particularmente à recopilaciones 3 de 
que fe hablará en los libros quadrádos* 

Eftos Velámenes mantenidos con cilindro, quan-
do rollados 3 fe ataban con cintas de -.correa muy 
pintada, cordones de oro , 0 plata, íi otras liga-
duras , para que no fe defembolyieífe, y oftentá-
ban una lifta de pergamino purpúreo, amarillo, ne-
gro , ù de otro color, que los cogía de arriba aba-
xo, en que por lo regular con letras de oro efta-
ba eferíto el nombre del Autor, y el título de la 
Obra, .(5) aunque à efte fe acoftumbraba manifef-

tarlo 

(1) Chamb. Cyclop, in the 
fame art. Booh^y this is in the 
third mark. Chron. Gottwic. 
lib. I. cap. I. 

(2) Rubeus in V irg.z.C eorg. 
7>. 30. comenta: Caudex in ar-
bor ibas idem eft y quod caulis in 
her bis. 
i (3 ) Mai pig. Anatorn planta-
rum idea. Art .de C mice , pag. 1. \ 

Caudex enim ftipes y <& truncus 
in arboribus y caulis autem in 
herbis. 

(4} Calmét Differ t. de For-
may & materia veter. libror. Ex 
his tabulis fafciculus ftmul com-
paffus librum conftituebaty diffium 
etiam codicem y vel caudicem. 

(j) Herman. Hug, de primâ 
fer ib. orig. cap. 35. 
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tarlo en el extremo del cilindro, quando fe colo-
caban en eftantes. (1) Los Volúmenes que carecían 
de cilindro eftaban igualmente ceñidos, è indica-
da también la Obra, y el Autor con pergamino; 
pero pueílo íbbre el un extremo del Volumen. (2) 
De eftos fe folian hacer legajos de quince en 
quince. (3) Alguna vez era mayor, o menor el nu-
mero. (4) 

La magnitud del Volumen es incierta ; Gélio 
lo indica (y) quando expreífa: Dat mihi librum gran-

di Volíimim. Chambers (6) refuelve, que la mas ex-* 
tendida latitud de las hojas de un Volumen ente-
ro era de braza y media, y fu longitud de cin-^ 
cuenta : Había otros pequeños, dividiendofe una 
Obra en muchos Volúmenes, como ahora en libros, 
ô capítulos y (7) en cuyo fentído crée Fachîolato, 
que el Volumen es la minima parte de un libro ; 
(s) y advierte Conngio , que quando leémos que 
las antiguas Bibliothécas fe componían de tantos 
millares de libros, o Volúmenes, fe entiende de 

eífa 

{i ) Cal met Dijfert. prœcit. 
{2) Idem ibid. 
(3) Trotz in Not. ad Herm. 

Hug. cap.3 5, Ya lo indica Oví-
dioj quando i .Trift. i. 1 1 7 . dice: 

Sunt quoque mut at a ter quin-
qué Volmnina forma. 

(4) Veanfe las láminas, que 
trahe Pancirolo in notitiâ utriuf 
que imper. Dignlt. 
. (5) A. Geli. lib.l^. cap. 6* 

(6) Chambers in the fame 
third mark of the art. Book¿ 

(7) Veanfe Salmuth.^d Part* 
cir. pag. i . tit. 42. pag. y 3. Pitife. 
Lexic. ant i quit. Rom. V. Libri. 
Schwarz de Qrnam. libr. differt.2* 

(S) Fachiolat. D i il ion. Cal. 
V. Volumen. Dijferunt inter fe 
Foítímen } liber y & codex > quia 
Volumen minimum efí ¿ & pars 
libr i. 
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eíla eípécie. (1) Los de Epicuro, dice Laërcio, que 
fe pulieron en trefcientos Volúmenes ; (2) pero ab-
folutamente proferidos, indican por lo común cuer-
pos entéros : es declaración expreíla de Ulpiáno. (3) 

L I B R O S L L A N O S. 

L O S Libros llanos fe obfervaron en tres diftin-
tas formas, quadrádos, largos, y trianguláres. 

Los últimos ferian muy raros, pues Amiano (4) no 
halla otro apoyo de ellos, que mencionarlos Euf» 
táchío, y acáfo entendería de los Cyrbes, que he 
remitido al capítulo de las Infcripciónes. Los pro-
priamente oblongos tendrían tal vez ufo entre los 
Septentrionales, fegun la Bibliothéca, que nos di-
ce la Real Academia Pariíienfe de las Infcripció-
nes (5) haberle recientemente hallado entre los 
Tártaros Calmucos, de antiguos libros Ruíiános3 

de forma, y materia ahora inulitáda\ aquella extre-
ma-

(1) Coring. Epi ft. de Bi-
blioîh. Auguftâ 'Wind. 

(2) Laërt. apud Maff'ei iftor. 
Dip lorn. lib. 2. num.3. 

(3) Ulpian. Digeft. lib. 32. 
de Legat. & fideicomm. tit. 1. L 
50. lo que amplifica con el 
exemplo de Hornero , dicien-
do : Cum haberet Homknim to-
turn in uno Folúmine 3 non qua-
draginia gCÏo libros computâmUs, 
fed uni verj um Homer i Volumen 
pro libro accipiendurn eft' 

(4) A mían, in interprétât, 
[entent, recept. Jul. Pauli lib. 3. 
tit. 6. de Legat. num.87. Codices 
quoque-.&c. dice,:Dubitandi ratio 
eft , quia libri ft r i cíe fumpti trant 
Volumina } de quibus modo eft 
ditlu m : codices ve^o quadrat a , 
vel qu adran gula forma ordinariè 
( triangula, queque forma mentio 
apud Eujlachîum in Dionyf. Par-
et ge ft pag 36. ) 

(5) Hid. Acad. R . Infcript. 
torn. j. pag.6. In. Chamb. art. cit. 
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mámente larga, y eftrécha ; efta de hojas grueífas 
de cortezas con doble barniz ; las letras, como fe 
ha dicho, blancas, y el fondo negro ; (1) pero los 
demás, de que fe ha logrado noticia en los paí-
fes cultos, mas pueden llamarfe quadrilongos, que 
oblongos. De eftos numera el Gottwicenfe (2) el 
antiquiífimo código Theodoíiáno, y el de las Epís-
tolas de San Pablo ; pero Rittér (3) los diferencia 
poco de los quadrados , y Mabillón (4) concreta 
efta difcrepancia , feñalandola folamente de dos 
dedos entre lo ancho, y lo alto. Philippo Garbelo 
(5) defcríbe un código argenteo de los Evangelios^ 
recondído con particular referva en el Monaftério 
de Santa Julia de Breiîia, y llamándole oblongo^ 

ex-

íi) Pag. 363. 
(2) Chron. Gottwic. lib. I. 

cap. i. num. ir. Oblongi tamen 
quandoque fuere y ut codex anti-
quiffimus Theodoftánus y codex 
Epiftolárum Sanffi Pauli in lau-
data Bibliothéca y & alii alibi 
exijlentes. 

(3) Rittér in Prœfat. cod. 
Tbeodof. H abet codex hic cum 
antiquiffimis quos vel Vaticanay 
vel Florentina, vel Augufta Vin-
dobonenfts Bibliothéca fervant y 
quo ad form am communem cum 
antiquiffimis y quod quarto qua-
drato conftet y oblongas vero quo-
dammodo fit 7 quahs eft etiam 
codex F.piftolárum S an ft i Pauli, 
qui in ecdem Archivo Wurfe-

bur gen ft s cap i turn extat. 
(4) Mabillón tom.i. Itiner. 

Ital. Forma funt propè quadrata? 
itaut altitude duobus tantum di-
git i s latitudinem fuperet. 

(5) Blanchi Vindic. CanonU 
car. fcripturar. vulgatè lat. edit, 
pag. 383 . trahe una Epíftola de 
Philippe Garbelo, en que le da 
parte de un código argenteo de 
los Evangelios 5 recondído en 
el Monaftério de Santa Julia de 
Brefsia, diciendole no haberle 
vifto, ni Mabillón en fu viao;e 
à Italia, ni otro hafta él j y def-
er ibiendo fu forma, dice : For-
ma codicis oblonga eft y itaut 
latitudinem fermé quadrante fu-
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expreífa no exceder la longitud mas de una quarta 
parte à la latitud. Algo mas, difcurro, la ílipéra en 
los códigos de los Evangelios Verfelenfe, y Vero-
nenfe, que produce Jofeph Blanchi, (1) fegun la es-
trechez de las páginas, que dice fer puntuáles à los 
Prototypos, correfpondientes en poca diferencia al 
tamáño de algunas tablillas largas Conlüláres que 
vio Mabillón, (2) y de los Pugiláres que comuni-
can en lámina Fabrétti, Montfaucón, Boldeti, y 
otros. (3) 

La forma quadrada fue la mas general de los 
Libros llanos, y la que acredita en eftos mayor an-
tigüedad. (4) El común diétámeñ la eftabléce en 
Attalo de Pérgamo, ($) fuponiendo los inventó def-
pues de haber perficionádo el Pergamino, y capa-
citadolo para efcribirfe en una, y otra parte , lo 
que no pudo pra¿ticarfe hafta entonces , pues folo 
fe preparaba en una. (6) Trotz (7) crée anterior el 
ufo de los Libros quadrados, atendiendo á una au-
toridad de Séneca , que dice : Plurium tabularum 
contextus , caudex apud antiguos dicitur, un de publicas, 

tabu-

(1) Idem Blanchi ibid. pag. 
407. <& feq. 

(2) Mabillón Etude Aíonafi. 
part.2. cbap.12. 

(3) Veanfe los lugares, que 
fe han citado en el párrapho de 
la Materia efcriptóriá , tratan-
do de los Fucilares. O _ 

(4) Ivittcr in Prœfat. cod. 

Theodof. prox. citât. Mabill on 
Etude Monafl. dans l'endroit cité. 
G h ron. Gottwic. lib. I. cap. I. 
num. 11. 

($) Bart, de Lihr. legend, 
dijfert. 4. 

(ó) Vofsius apud Trot% in 
Notis ad Hug. cap. 3 5. 

(7) Trotz in Not.ad Hug. ib, 
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tabula codices dicuntnr \ y p r e t e n d e , que aquel apud 
antiquos retira mas lexos eíla invención ; pero paré-
ce que para verificarfe la exp re f l i on del Philófopho 
bailarían los dos íiglos, y mas, que mediaron defde 
el tiempo de Attalo al íuyo : ni Séneca determina 
Libros quadrados, finó Libros compueftos de tablas^ 
los quales ( preícindiendo de una, ù otra forma ) 
fe llamaban indiferentemente códices, ó tablas. (1) 

Formabanfe los Libros quadrados de quaderní-
líos de Pergamino, que fegun Trotz, y Du Frefne, 
conílaban de quatro foleos unidos, ù ocho paginas, 
y fegun Montfaucón, (2) de quatro pliégos, ocho 
hojas, y diez y feis páginas ; y aunque en lo fuc-
eefïïvo varió algo el numero, pues los componían 
también de dos, ó tres pliégos, de que provinie-
ron los nombres de Duerniones, y Terniones; pero 
por lo general prevaleció el de quatro , de fuer-
te , que en la edad média denominában comunmen-
te á los códices cQuatemiones. (3) Unas veces uní-
dos, y ya rubricádos ; y otras feparádos, fe allaná-
ban con un martillo, cuya difpoíicion les dio el 
apellido de Malleati, (4) y era la ultima, para la 
enqííadernacion, formada con la referida cola, que 
ideó Filtácio, y que junto con fu aplicación def-

Tomo I. Nnn crí-

r (1) Leo Allât. Animad*, ad 
Monum. Etrufc. num.63. 

(2) Montfauc. Pallograph. 
Crac, lib.i. cap. 4. 

(3) Veanfe Ekkard. Junior 
is Cafib. Monafi. Callip cap. 

16. Petrus de Vincis lib.3. Epi-
fiolar. epifi. 64. & 66. Fita Pa-
trum hb.4. de S. Silvano, & ejus 
difcipulo Marco y &c. 

(4) Ulpian. /. ¿2. §. de 
legat.3. 
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cribe R e y n e f i o . (i) N o entro en el examen, de íl 
eferibian los Libros , an tes , o defpues de enqiia-
dernados. Es controvertido, y fu deciíion poco me-
nos -inutil, que difícil. 

Efta efpécie de Libros l lanos, ô quadrados fue 
luego admitida de los Griegos. Los Hebreos no la 
recibieron hafta defpues de la venida de Chrif to, 
(2) y los Romanos hafta los figlos immediatos à 
Augufto, (3) prevaleciendo en eftos intermedios los 
Volúmenes 5 que cedieron defpues à los Libros el 
ufo , y aun el nombre. (4) Quando fe componían 
de papel Epypcio, fe interpolaban à veces con fus 
hojas otras de pergamino fin efcribir , para confer-
var las efcrítas, lingularmente quando la fobrada 
delicadeza del papel hacía temible poca duración. 
Aífeguran los Padres Mabillón , y Montfaucón, y 
el Marqués Maíféi, que en diftintos Archivos fe 
confervan exempláres. Schwarz (5) añade à las ho-
jas la interpolación de planchítas , 0 tablillas de 
cedro, de cuyo aceyte folian ungir los Libros de 
mayor aprécio, u n o , y otro para prefervarlos de 
la corrupción. 

Los 

(1) Reynéf. Syntagm. Inf~ 
tript. Claff. 11. Infer. 123. Ma-
I'm igitur legere STRVCTOR 
librar i Hs, & exponere de eo ar-
tife ii genere y quod membranas, 
chart as y libros compon it y con-

fit it y glutinat y malleat y pumi-
caty ornât. 

(2) Tenzel. Colloq. Menjlr. 
an. 1692 . menf Decemb.pag.94.8. 

(3) Chamb. Cyclop, in the 
^ort Booh,. 

(4) Sai mat. d.e modo Vfurar. 
cap. 10. pag 4 1 3 . & feq. 

(5) Schwarz in Or nam. ve-
ter. libr. 
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Los códices , ô códigos ( llamados también 
cuerpos ) efto es , recopilaciones de los refcriptos, 
y decretos Imperiales, del Derecho Civil, de regis-
tros públicos, y íemejantes, (1) como también los-
libros fagrados , y hiftóricos , eran mayores ; me-
nores los de cartas, poesías, y otros diftintos af-
fumptos, (2) comprehendídos baxo los nombres de 
librillos, ó codicílos ; los mas pequeños con 1er va-
rón el de pugiláres, indiftinto con el de libros de 
memoria. Fixar la medida de unos , y otros lo 
difcurro difícil, habiéndolo omitido los célebres 
Antiqüarios, que han vifto muchos. Como no la 
tenían regular el Papyro , ni el Pergamino , que 
era la matéria mas obvia de que entonces fe com-
ponían los libros , es verofimil, que atendida la 
magnitud de la obra , fe arreglaífe la del libro al 
arbitrio del que lo formaba. 

En fu exterior adorno reynó à los principios 
el defalíño ; dexabanlos freqüentemente fin cubier-
ta , (3) y quando defpues empezaron à poner-
fe las era de la mifma matéria de las hojas, ó de 

Nnn 2 per-

(1) El códice de Juftíniáno, 
en que efte Emperador recopi-
ló las leyes promulgadas por 
fus AnteeeíTores, fe llamó por 
antonomáíia Códex. Eítos códi-
ces , por fer un conjunto de le-
yes , y refcriptos, fe llamaron 
cuerpos ; y afsi la recolección 
de los Cánones fe llama Cuerpo 
del Ver écho Canónico y y la de las 

leyes Romanas Cuerpo del De-
récho Civil. 

(2) S. Ifidor. Origin, lib. 6. 
cap. il. Qu&dam nomina libró-
rum apud Gentiles certis modu-
lis conficiebantury breviore forma 
carmina,at que epiJloUy at vero hi-
florin majore modulo fcribèbantur. 

(3 ) ' Trotz in Not. ad Her m. 
Hug. cap. 15. 
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pe rgaminos , ya efcrítos, y ufados, que à veces fe 
merecían mayor aprecio que el libro, (i) Siguieron-
fe las p i e l e s , à eftas las tablas, que en fu origen 
comparecieron definidas, empezando defpues à vef-
tirlas, f e g u n los objetos, de pieles, ô de feda. En 
los l ibros fagrados, ô enqüadernádos para Princi-
pes , fue íiempre mayor el culto, y pompa de los 
adornos; (2) fus cubiertas, íiendo de pieles, ô fe das-, 
fe hermofeaban con varias figuras de pla ta , y en-
medio c o n imágenes de Principes, (3) y otras idéas^ 
guarneciendo los quatro ángulos con planchítas del 
mifmo m e t á l , (4) que unían al adorno la defenfa ; 
otras v e c e s eran las cubiertas de p l a t a , o marfil >  
(5) y aun de o r o , y algunas enriquecidas con pie-
dras p rec ió fas , (6) de que Wilthemeo refiere vários 
exemplares. Los que fe deftinaban para el ufo de 
los Magiílrádos Romanos, à proporcion de la dig« 

nidad, 
(1) I d e m ibid. 
(2) T r o t z in Notis ad cap. 

35. Hermann. Hug. In libris ad 
ufum facrórum 3 Tel Principum 
de ft in at i s 5 major cult us, & pom-
pa adhibebatnr. 

(3) P a n c i r . in Notit. utriuf-
-q,ue Imper. Dignit. Trahe en la-
mina las l i b r o s de las Dignida-
des en q u e fe ponía la efigie, en 
las quales f e ve alguna diferen-
c i a , no e n e l lugar, fino en el 
modo. V e a f e en la Defcrípeíon 
de las D i g n i d a d e s del Imperio 
Oriental l as láminas de pag.54, 
7 5 . 8 i . S 7 - 9 2 . 9 9 . 116, En 

las del Imperio Occidental pag,* 
9. 15. 2S. <&c. 

(4) Mab i 11 .Itin.Italic. I. cit. 
(5) Montfauc. PaUograpb. 

Grœc. lib. cit. pag. 1S. 
(6) D.Hieronym.ife Cufloâ» 

Virginit. ad Euftoch. Gemmis co-
dices veftiuntur. Chronic. Gott-
wic. lib. I . cap. I . num. 8. Alius 
codicibus facris nitor, & alius 
fplendor extitit, tilos enim eborey 
argento ? & auro, imo gemmis> 
& lapidibus pretiofijfmis exorna, 
tos fuifie> pluribus exempli s pojfet 
demonfirari. Seguidamente men-
cidna algunos. 
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nidada fe cubrían de piel colorada, amarilla, ver« 
d e , purpurea, plata, ù o ro , infcribiendofe à veces 
el empleo. Guido Pancirólo (1) de (cribe, y maní-
fiefta en lámina los correfpeótívos à las dignidades 
de uno 5 y otro Imperio Orientál, y Occidental. 

La diftincion del motivo, que la hacía en los 
adornos, continuaba en las ataduras , aplicándoles 
reípeélivamente cintas, 0 cordones de feda, ù oro, 
y plata, 0 bronce en las manecillas, 0 cadenillas, 
llamadas en la antigüedad Offendices, y Hamuli en 
la edad media. Schwarz. (2) explica eftos adornos 
con agradáble prolixidad. Los libros, cuyas precio-
íidádes encarecían la atención de mayor refguar-
d o , fe embolvían con pieles, que denominó la me-
dia edad Manutergia, (3) y Camifiœ librorum : Quan-
do fe ponían en los Efiantes fe colocaban de la-
d o , y para hacer visibles fus rótulos fe eferibian 
en la parte derecha de la cubierta. (4) De efte mo-
do de colocar nació íin duda el que algunos libros, 
como el código Emmaramenfe de los Santos Evan-
gelios j el Herpibolenfe de los de San Chíliano > y 

otros, 

( i ) Pane ir. in Notit. utriufi 
que Imp. Comment, fere per tot. 

(2) Se h war z in Differt. Lip-
fm hahitis apud Trot\ not. i. 
cap. 3 5 . 

(3) Dtt Frefhe Glofifar. La-
tino d. v. 

(4) Herman. Hog. de prima 
[crib. crig. cap. 35 . tralie en lá-
mina «n £ liante 3 en que fe ve 

el modo como efíaban coloca» 
dos los libros. Es igual en todo 
( y naturalmente copiado ) al 
que produce Pancirólo in Notit. 
Imper. Orient, cap. 1 í 8. ín titu-
lis : Divina Provident ia} Divina 
electio, pag. 2p .& 254. Veafe 
ta-mbien la lámina 1. de Sch-
warzio de Ornament, veter, çq(L 
difP' 4«-
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otros, Colo téngan la una parte de la cubierta ador-
nada , que era la q u e , colocado el libro en el ef-
t an te , fe permitía à la vi ft a. (i) 

Acercándonos à los íiglos menos diñantes , en 
el XII. y X I I I . las cubiertas eran de tablillas de 
madera, vellidas de membranas , fubftituyendo el 
oricalco à la plata en las planchítas de enmedio, 
y de los extremos, íirviendolas ya mas de reíguar-
d o , que de belleza. A mediado el XIV. fe advier-
ten fin mas agrado, que el de pieles regularmente 
obfcuras, y también encarnadas, hafta que prefi-
riendofe lo duradero à lo viftófo vinieron à defcaë-
cer en las de cerdos; (2) pero con la invención de 
la Imprenta defpues de un f iglo , creciendo el nu-
mero de los libros, crecieron los adornos, y apa-
ratos de la enqüadernacion, con multitud de figu-
ras, y otros primores, aíli en cordobán, como en 
pergamino, fegun los paífes, y deftínos. La varie-
dad que fe ha reconocido en ellas la expone Juan 
Gofredo Zeydlers (3) con plausibles noticias. Trotz 
(4) dice, que fegun lo que ha obfervádo en las mas 
famófas Bibliothécas a caí! en cada íiglo fe iba per-

ficio-

(1) Chron. Gottwic. lib. i . 
in fine j & 2. in princ. 

(2) Strovius de Criter. Ma-
nufcr. in AÜ. Litterar. part. i. 
pag. 43 . Cujus medio ( habla del 
íiglo XIV.) compaffiuras videmus 
cum tabulis auidem.ligneis y,corio 
tamen , fufe o plerumque 3 queado-

que etiam rubro obduíiis ? idque 
ufque dum compa&ura coríí fu ill i 
orirentur. 

(3) Zeydlers BVCHBIN-
D E R Philofophiœ , ODER 
EINLEíTZJNG IN DIE 
BUC H BINDER KV N ST. 

(4) Trotz Not.prœcit. in fine. 
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ficionando la enqüadernacion ; y fe laítíma, que 
hayan omitido elle no inútil examen aquellos Ef-
cntóres que han luchado con fu defvélo , à fin 
de analizar por los cara£léres la edad de los Ma-
nufcrítos. 

A mas de los Libros rollados, ô volúmenes, y 
de los llanos, ó códigos, defc'ríben Schwarz , (1) y 
Reiminno (2) un tercer genero, llamados : Librl pli-
cátiles , cuyas hojas unidas no fe rollaban, finó que 
fe plegaban por fus páginas , de fuerte que plega-
das , tenian la figura de libros quadrados , y def-
plegadas la de volumen ; (3) pero de ellos no fe 
prefume la exíftencia, fuponiendofe reducidos à la 
enqüadernacion , que fubfifte defde fines del alto 
Imperio ; à menos que las cenizas del Veftíbio con-
fervaífen algunos en los fubterráneos de Herá-
clea. (*) 

T I T U -

(1) Schwarz de Ornam. ve-
ter. cod. difp. 2. 

(2) Reim. Idea Syfi. antiq. 
litter, pag. 2 5 1 . 

(3) De efta efpe'cie ferian 
los libros Mexicanos, que re-
fiere D. Antonio de Solís II if 
toria de México, lib. 2. cap. S. 
haberfe encontrado en los. Ado-
ráronos de Zempola; pues di-
ce : Había tres , ó quatro ( ha-
bla de dichos libros Mexica-
nos ) en los Adoratóriosy que de-
bían de contener los ritos de fu 
Religion 3 y eran de una membra-

na larga} o liento barni^ádoy que 
plegaban en iguales dobléces y de 
modo que cada doblé^ formaba, 
una hoja y y todas juntas compo-
nían el volumen y parecidos à los 
nuefiros por la vifia exterior. 

(*) Son dichofamente con-
tinuos en Heráclea los defcu-
brimientos de preció fas anti-
güedades , que enriqueciendo 
el Orbe literario ocupan las 
plumas de los eruditos i de que 
empieza à dar teftimonio la 
Obra intitulada : Symbolœ litte-
rária y &c. edit. Roma 1751. 
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t i t u l o I V , 

DE LAS REGLAS ACTUALES, gUE SE DIRIGEN 
a lo formal de los Manufcrítos• 

I. 

DE LAS REGLAS EXTERNAS. 

Divide Moníl Du-Pin (i) las reglas conducentes 
à lo formal del Manufcríto en externas, j 

internas, De las primeras indica las figuientes. L-l 
Quando un Manufcríto , íingularmente antiguo , o 
no trahe nombre de Autor , ô lo trahe de agéno. 
Efta regla 5 en quanto à la primera parte , perte-
nece à los Anónymos, de que ya fe trató en el 
capítulo antecedente, y fe dirá algo en el párra-
pho immediáto. Reípéto á la fegunda, incluye no 
poca dificultad la indagación del Autor verdadero, 
aun fuponiendo que el que demueftra, fe lo hubief« 
fen apropriádo los antiguos. Aplicaron eftos a San 
Cypriáno Obifpo de Carthágo el Manufcríto inti-
tulado : Liber Confejjîonis , que fue declarado Apó-
crypho por el Papa Geláfio, y no era fuyo, finó 
de otro Cypriáno Obifpo de Oriente. (2) En el mif-

mo 
—•— — — - — — 

(1) Du-Pin Nouvelle Bi- I pag.721. apud P. MicbaëLà S. 
bliotb. torn, i. part.2. du Preface, j fofepb. Bibliograph. Crit. V, C(S« 

(2) Tiliemóflt tom.i, not,S. I cilîus Cyprianus. 
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moDu-Pin , y otros recientes Críticos abundan los 
exempláres de femejantes equivocaciones, dimana-
das de ios antiguos. Si el Autor que fe léñala à un 
Manufcríto es difputádo , parece julio , que hafta 
examinados los fundamentos, fe le fufpenda la ca-
lidad de genuino ; íi no lo es, fe la adjudica, fe-
gun axioma del Obifpo H u ë t , el indi (continuado 
confenfo de todas las edades. (1) II. Quando ha 
íido positivamente defechado de los antigüos por 
fingido, o deiatendído por fofpechófo : Cierto Crí-
tico moderno {2) añade à efta regla, quando los 
Autores que le de í pre ciaren por dudófo, tubieífen 
interés en que fueífe verdadero ; y Monf Le Clerc 
(3) la confidera tan eficaz , que no admite legíti-
mo, finó con las mayores precauciones, un Manuf* 
críto de eftas circunftancias, aunque le den por tal 
los modernos. En efe61 o efta regla tiene mucha 
fuerza, creciendo ai paífo que la autoridad de los 
que le defeftíman. III. El tocal filencio de los coe-
táneos , y de los íiglos immediátos, y mas de los 
que fe intereífaban cu citarle ; y el no verle in-
cluido en los Cathálogos antigüos. Efta regla fe 
hace mas , 0 menos probáble , fegun lo fon los 
motivos del argumento negativo , y las conjetii-

Tomo I. Ooo ras 

(1) Petr. Dan. Huet Demon-
ftrat. Evang. Axiom. 1. Omni s li-
ber eft genuinnsy qui genuinus ha-
bitus eft ab omnibus proximè 3 & 
continuât a ferie fequentibus eum 
&tatibas. 

{2) Cave Proleg.Hift. Litter, 
fe ft. 4. reg.7. apud P. Honor, à S. 
María tom.i. dijjert. 3. art.1. 

(3) Le Cien Art. Crit, torn. 
2. p.reg.4. P. Honor, à S. Ma-
ría tom.i. differ t.3. art.i. 
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ras à que contribuye la naturaleza de la materia 
del Manufcríto, y la calidad del Autor que fe le 
fupóne. Los Cánones, que fe atribuyen à los Apof-
t o l e s , las Conftituciones de San Clemente, las Li-
turgias de San Pedro , San-Tiágo, y San Mathéo, 
y otros de efta gravedad, (i) habiendo íido igno-
rádos de los primeros fubfeqüentes Efcritóres haf-
ta deípues de muchos figlos, fon comunmente te-
nidos por apócryphos , y da la razón el Obifpo 
Feltrienfe ; (2) porque à fer de los fobreexpreífados, 

hubiera recibido la Igleíia, y consiguientemen-
te los Santos Padres, porque aquella íiempre ha íi-
do la mifma, y perfevéra confiante en lo fue ce ñi-
vo fu doctrina. En otros Manufcrítos, en que no 
concurren tan relevantes circunftancias para que fe 
créa como caíi impoííible el íilencio, debe coníi-
derarfe infubíiftente la regla. Es diétámen de nuef-
t ro SantiíTimo Padre , que autoriza con fólida eru-
dición , y con la práélica de la Congregación de 
Ritus. (3) La razón natural, y la mifma experien-
cia lo convence. Quantos Tratádos ha eferíto nuef» 
t ro Pedro Serra, pofteriores al Cathálogo de fu li-
bro de Finéis de Angeles en Cat h a luna > generalmen-
te ignorádos, y que eftán expueftos > à que Autor 

algu-

(1) Grave fon Tract, de Sa- 1 &C anoni^. San&or. lib, 3. cap.9. 
era. Script, part.3. ult. Douját | num. 1 . Porroy etiamft altum apud 
Promotion. Canonic, lib. 3. cap. 2. I majores fiter it de eju/mpdt Opere 

(2} Bartholi Epi fe. Feldr, j manuferipto filentium^non eut id-
Injiitut. fur i s Canon, cap.6. í circo contemnendmm. Veafé cam-

(3) Bened.XiV. de Beatific, | biea cl numero iïgufente. 
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alguno a f tuá l , ni íucceííivo los mencione, y que 
tarde, ô nunca vean la luz publica ? Si tanta con-
tingencia padecen los eferítos de que los fepulte el 
olvido , en un tiempo en que la ImpreíTion nos 
abunda de ellos . quanta mayor feria en ios prece-
dentes íiglos, que carecían de tan ventajóla facili-
dad ? Concluye en fin Monf Du-Pin las reglas ex-
ternas, remitiendo à el Crítico al juicio de equidad^ 
y prudencia, que ( como dixímos (1) ) lo efiabléce 
por fuprema regla de fu Arte Crítica* 

1 L 

DE LAS REGLAS INTERNAS. 

MUchas fon las que trahen Du-Pin, {2) Tille-
mónt , (3) Mabillón, (4) Le Clerc, (5) y otros 

Críticos 5 pero habiéndolas refleélído con algún 
cuidado, veo que tienen razón Sixto Senenfe , (6) 
Abraham Scultét, (7) y el Padre Santa María de 
reducirlas à tres : Eftilo, Materia, y Tiempo 5 por-
que à la verdad nada fubftanciál fe encuentra en 

Ooo 2 aque-

<i) Pag. 140. 
(2) Du-Pin Nouvelle Bi-

blioth. part. 2. du Preface. 
(3) Tiliemónt dans fes Mé-

moires. 
(4) Mabill on de Etud. Mo-

nafi. part. 2. chap. 3. 
(5) Le Clerc Art. Crit. tom. 

2. p.s. feiï.2. chap.2. & fuivant. 
(6) Sixt.Senen. Bibl. Sanña 

lib.4. Tria prœ ceteris dijlingunt$ 
tempus y dogmata , fly lus. 

(7) Abraham Scultet. apud 
P. Honor, à S. Maria Animadv. 
tom.i. diff.: 3. art.i. Stylus , ma* 
téria fubjeiïa s & tempus. 

\ 
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aquellas , que no fe vea Incluido en uno de los 
tres puntos. 

i I I L 

DEL ESTILO DEL MANUSCRITO. 

EL Efillo tiene dos reípétos, efto es , al común 
del País en aquel tiempo ( cuyo examen in-

cluye también los anónymos, que indiquen el tiem-
po en que fe efcribiéron ) y al particular del Autor. 

D E L E S T I L O C O M U N D E L P A I S , Y S I G L O E N Q U E 

E S C R I B I O E L A U T O R . 

EN efte examen fe ha de atender el lengua ge» 
y la conftruecion, Eftablecer aquél en nueftra. 

Provincia antes del figlo V1IL tiene las dificulta-
des, que: oyó V, Exe- en la Diífertacion de nueftro 
Conde de Crexéll fobre el aífumpto ; y no es para 
ahora el intemarfe en efta difcuííion ; Bafta decir, 
que en tiempo de los Romanos., aüS en las Gállia% 
como en Eípáña x fe ufaban tres idiomas ; el La-
t ino , proprio de los Literatos ( aunque con las va-
riaciones que luego veremos ) ; el Romano vulgar, 
que hablaba el Pueblo ; y el nativo, que en algunos 
parages lo confundieron mixto con el Romano, (t) 

Otras 

(i) Mabilló-n de re Diplom. | cilio Turonenf. an.Srj . cap.iy. 
lib. 2. cap. i. num\ 2, Gerardo- in J 8c Al varo in índiculQ IuWíVsIo£q^ 
na, Aáúiharii Abbatis* Con- L ibi citas. 
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Otras Provincias, como las de Cantabria, confer-
varón el proprio caíi iléfo. En Cathaluña, à lo me-
nos hafta el Imperio de Céfar , parece continuo el 
nativo diftmguído del Romano, fegun fe infiere de 
la Infcripcion de Ampurias , que fe expondrá en 
adelante. (1) Durante el Imperio de los Godos pre-^ 
valecieron en toda Efpáña los mifmos Latino, y 
Rom ano-vulgar, como lo manifieftan los Concilios, 
y Traducciones coetáneas, recopiladas en el Fuero 
Juzgo ; (2) pero en Cathaluña fe radicáron mas vo» 
ees Góthicas, 0 Germánas, por la detención que 
hicieron en ella los Godos, hafta penetrar lo ref-
tante de Efpáña. El Marqués de Sentmanát en fu 
Cathálogo de las palabras Cathalánas, proceden-
tes de Griégas , Hebreas, Góthicas, y Arábigas, 
mamfíefta copiófo numero de Góthicas, que fe 
han adoptádo, 

Defpues de facudido el yugo Mahometano, por 
lo que refpéta à los demás Reynos de Efpáña, pue* 
den fer norte las leyes de las Partidas, las Chró» 
nicas generales > y los Reales privilegios, que todos 
fe han eferíto en idioma nativo, defde que lo mandó 
aífi el Rey Don Alónío el Sábio. Los mifmos do-
cumentos manifieftan à un tiempo las variaciones del 
lenguage, y del eftílo. Por lo tocante á efte Principa-
do , á mas de las luces que nos comunican nueftros 

com-

(1) Capítulo de las ínferip-f (~) Villadiego Fuere faqgp 
danés». I en el Prefacio* 
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compañeros Don Antonio , y Don Jofeph de Baftéro 
(0 t io , y iobríno j algunas Disertaciones que fe guar-
dan en e l Archivo Académico ; y los Libros, y Regif-
tros defde la formación de nueftros Uiages hafta aho-
ra; nos evidencian en cada íiglo, íingularmente en 
los ú l t imos , la fubrogacion de nuevas voces en lu-
gar de las antiguas, y de algunas eft rañas 5 y la mu-
danza d e la naturalizada conftruccion, émula de 
la elegancia Lat ina, de que poco à poco nos he-
mos ido defviando, hafta la naturalidad, que aho-
ra reyna : y en el fupuefto de que debe coníiderar-
fe fofpechófo todo libro de Autor nueftro defde el 
íiglo V I I I . al XVI. eferíto en otro idioma, que en 
Cathalán ^ o Latín, es precífo en lo demás el exa-
men de fi conforma con el eftílo del íiglo , aíli en 
el lenguage , como en la conftruccion. 

Reípe¿io al Latino ( cuya generalidad, y mul-
titud de eferítos le conftituye mas importante ) es 
precífo e n primer lugar obfervar fus variaciones 
fucceíTivas. Dividiéronle algunos en quatro eípé-
cies , ô quatro lenguas hafta el ííglo VIII. (2) La 
priméra antiquifíima, de que ufaron los primitivos 
Pueblos de Italia con J á n o , y Saturno. La fegun-
da , nombrada propriamente Lat ina, que empezó 
con los Reyes de Italia ^ y acabó con los de Ro-

ma, 

(1) D< Antonio de Baftero en 
fu Crufca Provence y y Notas 
ManufcrítaS} y D. Jofeph en la 
explicación,è iiuílracio de eftas. 

(ï) Du-Cange in Prœfat. ad 
Gloíf. Latin, tom.i. Veafe nuef-
tro Dr. Francifco Sanjoan en ias 
notas à dicho Prefacio. 
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m a , en la quai fe efcribieron los Saliares de Nu* 
ma Pompiiio, y otros Hymnos, que en la edad flo-
rida apenas la entendían los Sacerdotes ; (i) y aífi-
mifmo las leyes Regias, y Decern virales. La terce-
r a , que fe díxo Romana, empezó poco defpues de 
la República, fe hermofeó en las ¡inmediaciones 
del Imperio , y permaneció en fu pureza hafta el 
de Gordiano, en que comenzando à declinar, de 
ella fe formó la ult ima, llamada defpues mixta 
por las voces bárbaras, que con los Septentrioná-
les fe introduxéron. (2) En el figlo VIII. renació en 
Cario Magno la Romána ; pero fin tomar fuerzas 
pereció en el figlo X. con fu eftírpe, hafta que en 
el XIV. el Emperador Luís V. le dio nueva vida 
por medio del famófo Petrarchâ. Voííio explica eru-
ditamente las referidas edádes. (3) Jayme Facciolá-
to (4) folo las empieza en el año de 514. de Ro-
ma , defde el qual hafta el de 757 . o 14. del Na-* 
cimiento del Señor, eftabléce la edad de Oro; la 
de Plata defde dicho año 14. hafta el de 117. ; def« 
de efte al de 400. incluye la de Metal; nombran* 

do 

(1) Voísius tom. 2. part. 2. 
in Prœfat. ad Left, pofl mit. 

(2) S. Ifidor. lib. 9. cap. I. 
Mixta 5 qua fimul cum moribusy 
& hominibus in Civitatem Ro-
manara ir r up it y integritatem ver-
hi per folacifmas y & barbarifmos 
corrumpens. Enríe. Spelm. Glojf. 
Arcbahlog. Du-Cangc loc. cit. 
Jayme Faccioiàîo à la fia del 

fegundo tomo de fu Calepin« 
Septi'lingue y trahe un Diccio-
nario de todas las voces bár-
baras, introducidas en la lati-
nidad. Veafe también à Mura-
tori en fu DiíTertacion de Lin-
gua Itálica. 

(3) Vofsius in Prœfat. cit. 
(4) Faccîclat inJeptem Lin-

guar. Calep. tom. l. in pr¡nap, 
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do de Hierro, y Lodóía ia que fe comprehende en-
tre el referido año , y el de 8 o o» - • 

De las dos primeras edades, anteriores à la Re-
pública, ya indiqué (i) las pocas noticias que nos 
quedan: De las pofterióres, lo que acaba de de-
cirle , y lo que podémos obfervar de los Autores 
indubitables de aquellos tiempos, de las Leyes, Ca-
pitúlanos , Diplomas , ( prefcindiendo de las cláu-. 
fulas de eftílo, de que tratarémos en el capítulo de 
los Inftrumentos ) y de otras memorias, nos bafta 
para un prudente difcern i miento. La tercéra , que 
incluye toda la Epoca Romana , por fu duración» 
por la multitud de Autores , y por fu perfección 
mifma, duplica las dificultades à la ceníiira. 

Quatro circunftancias prefer ib e Varrón, (2) que 
fe atiendan en la latinidad perfeéla^ y las mifmas 
proporcionalmente fe aplican à qualquier otro idio-
ma. Eftas fon Naturalisa, ^ Analogía , Confuetucl, y 
Autoridad. Se falta à la naturaleza, quando fe in-* 
troduce en la oracion latina alguna voz bárbara, 
ô eílrangéraj à la analogía, quando fe peca en las 
regías de la conftruccion ; à la confuetud , quando 
las voces exprimen fentído eftráño del común ufo; 
y á la autoridad, quando fe ingieren palabras ba-
xas , y agénas de la gravedad de la cláufula, o de 
la periona, y deftituídas de apoyo en cláíücos Ef-
crítóres. Los Gramáticos llaman à la fegunda de 
¿SÜlnlií* -, 'v - ,«¿1 . eftas 

( :) Gap. tic los Autores im-
prellos en la nota cié p.L02.y fig. 

(2) Varron. apud Du-Cange 
loe. tupra cií« 
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eftas partes Solecifmo , Barbarifmo à las demás ; aquél 
falta en la conjunción de las voces, elle en una fola. 

Para la cenfura de los barbarifmos que fe opo-
nen à la Naturaleza,, fe ha de atender primero la 
facultad , o afllimpto de que fe trata. Los Philófo-
phos, y Theólogos han inventádo tan eftrañas vo-
ces para la explicación de fus matérias, que nunca 
las conoció la pura latinidad. (1) Los Médicos tie-
nen pocos términos propriamente latinos : caíl to-
dos los han mendigado de ios Griégos , y en los 
últimos ligios de ios Arabes. Cuantos han forma-
do de nuevo los práfticos Letrados ? Ninguna de 
eftas voces eftrañas induce barbariihio, íi aproba-
das por do&os Profefsóres han íido comunmente 
recibidas ; (2) que á condenarfe por tales , ni á los 
Poetas , ni à los mifmos Gramáticos, y Profeisóres 
de la latinidad debería indultar la Crítica. (3) 

Tomo I. Ppp En 
(1) LO notó difcretamente 

el P„íVLFr. Manuel Bernardo de 
Ribera 5 Dr. Trinitario Salman-
tino en fu Emiffario Pbilofopbico, 
que acaba de imprimirle pag.S. 

(2) Cicer. Academic. Qtiœft. 
lib. 1. DialeSíicorum verba nulla 
funt publica \ fuis utuntur : Et id 
quid em commune omnium ferè eft 
artium. Sin embargo no faltan 
Críticos , que impugnan efte 
ufo, y contra los mifmos Dia-
lécticos fe enfurece de fuerte 
Nizóiio lib.2.de Feris princip.& 
r era rati one pbiiofophandi câp.ï. 
que los llama : Homines rudesy 

& maxima ex parte Barbaros. Y  
lo que es mas, afsi é l , como 
Cellário efcrupuiízan tanto,que 
no atreviendofe à ufar de la voz 
Rhetórice, fubftituyen ; Ratio* ó 
doftrina dicendi} ftudium ¿loquen-
tiœj bene dicendi feienti a-&c. Ni-
miedad que deíaprueba Vofsio 
de Vitiis ferm. lib. 7. in Epilogo? 
diciendo : Equidem non dubitan-
dum 5 quin fie Latiné vox G rae a 
optimè reddatur. Sed nihil caufiz 
eft, cur femper refugiamos appel -
lationem GrMam : cum à Grœcis 
artes 5 & feientias habeamus. 

(3) El citado Vofsio ibid, fe 
ha-
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En fegundo lugar los Difcípulos de ciertas Ef~ 
cuelas confervan palabras próprias de aquellas, y 
agénas de lo común. El Padre Thomáíio (1) nos 
advierte , que muchos de los Santos Padres , por 
educados en la Philofophía de Platón, fuelen ufar 
en fus Obras de phráfes, y voces no comunes, que 
fon patronímicas de aquella Efcuéla, y aííl no de-
ben criticarfe de barbarifmos. En fin fe ha de 
atender el tiempo en que efcribió el Autor. En el 
de la República Romana fe adoptaban voces Grie-
gas , quando la lengua Latina carecía de próprias ; 
à fines de aquella, y principio del Imperio, efto 
es en t o d o el íiglo que fe llama de Augufto , fe 
aborrecían tanto las eftrangéras, que mandó el Se-
nado que en falta de voz propria fe recurrieífe à 
circumiocucion , ó phráfe, antes de valerfe de voz 
peregrina; y Tiber io , como fe ha dicho, le pidió 
licencia para ufar de la palabra Griega Monopole-
jon. (2) Ef ta difpoficion era poco favorable al ade-
lantamiento del idioma Latino, por faltarle muchas 
voces de que abundaba el Griego : aíli lo expref-
fa Plínio el menor à Antonio , quando embian-

dole 

hace cargo de las voces faculta-
tivas en los Profefsóres de las 
artes, incluyendo Gramáticos, 
Rhetoricos , y Poetas, fin con-
denar la licencia de los últimos 
para phráfes, y locuciones eílrra 
ñas: Quibus} dice, alia toqui lin-
gua eji decorum. Aunque ea fus 

Inflitut. Orator, lib.4. num.6. en-
carga (como es juño) el defvío 
de efta libertad en la profa. 

(.1) Thomaf. Indicul. Infiit. 
Tbeol. vet. Patr. reg.$. ap< P.Ho-
nor.à S.María Animadv.in reg.& 
uf. Crit. tom.l. dijf.i. art.2, £.1. 

(2) Suëton. inTiber. cap,7í» 
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«AMQiHÍULácI Él€L k i WSÚAúJrL SAÊJL 
dole traducidos en Latín fus verfos Griegos dif-
culpa en parce la falta del defempéño poivla efte-
rihdad de voces, latinas : Hac egeftate Patrii firmo-
ni s ; (1) y aunque de algunas tenía el latino equiva-
lentes, pero fe les echaba menos aquel efpíritu, y 
Valentía de las griegas, como lo advierte San Am-
broíio : (2) Por cuya caufa en tiempo de Quintilla-
no ( que vivió en el de Veípaíiáno, y Domiciáno) 
paréce que empezó à vari arfe efte fyftéma ; pues 
efcríbe que quando ocurría falta de voz latina â  
fe prohijaba de otro idioma. (3) Efta variedad de 
prá¿T:ica da alguna luz para que fegun los tiem* 
pos , aquellas voces que pueden reípeftivahiéhte 
conííderaríe cómo barbarifmds contra la Naturales 

, conftituyan mas, ô menos foípechófos los Ma* 
nuícrítos. 

La cenfura de los barbarifînos, que fe oponen 
à la Confuetuâfe coníidéra mas dificil ; ya recayga:; 
fobre el fentído, ya lob re lo material dé la voz. En 
el primer cafo, aunque es principio cierto, que el 
figniiicado de las voces depende del uíb, (4) debe-
la Crítica Juiciófa haceríe cargo , en primer lugar»' 
de las locuciones que permiten los tropos, y figií-

Ppp 2 ras 

(1) Plin. Ep. Anton, fuo. /.4. 
(2) D. Ambrof. in Pf.11%. 

Otíon. fivè ferm. iz fup, verf.96, 
in ink. Non pojfumus in omnibus 
vim Gr&íi fermonis exprimere ; 
mofo* in Grxco plerumqus vis3 & 
pompa/ermonis efi. 

(3) QuintiIi an. lib.i. cap.5. 
Conceffis quoque Gr&cis utimur 
verbis y ubi nofira défunt 5 fient 
i Hi CL nobis nonnumquam mut U an-

• tur. \ I 
(4) Eafeb.Amórt ex BaiiL& 

AugufL torn.) part.y $.3. reg.it 
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ras oratorias ; y en fegundo de la matéria de que 
fe trata , y del fin que pudo tener el Autor ; pues 
fegun efte fe diftrahe à veces fin defecto el Íéntí-
do natural de la voz. La matéria fobre que efcri-
bía San Pablo , quando dixo : £hii autem in carne 
f m t , Deo placere non pojfunt , (1) hace evidente el 
fin del Apoftoi en la traslación de la voz Carne à 
vida carnal: Ya la advirtió San Juan Chryfóftomo, 
(2) y obfervan lo mifmo fobre otros textos de igual 
.naturaleza San Athanáfio, (3) San Aguftín, (4) y San 
Cyrílo Alexandríno. (5) Quando los barbariímos de 
Çonfaetud recaen fobre lo material de las voces, aún 
es mas arriefgáda la crítica ; porque una voz que 
ayer era corriente , hoy fe repruéba, y mañana 
fe readmite. Horacio defcríbe viílofamente efta in-
conftancia; (6) 

Ut 

(1) D. Paul, ad Rom. cap. S. 
yerf. s. 

(2) D. Chryfoft. hom. 13. in 
JEpift. cit. Carnem bic non corpus 
appellat ? fed vit am camalera ; 
vece/fe enim eft, non ad voces fim-
pliciter y fed ad loquentis mentent 
ubique advertamus ? exatfamque 
diBorum difcretionem pemofca-
mus. Es regla que figuen to-
dos fobre el Título de Verb. 
fign¡f-

(3) I>. Athanaf. contra Ar-
ríanos y orat. 3. in antiquijf. cod. 
fecunda. 

(4) D. Auguft. lib.z. de con-

fenfu Evang. cap.46. Nil qusren-
dum in verbis y nift loquentium 
voluntatem. 

(5) D. Cyril. Alex, lib.3. in 
foann. cap. 10 . Efte mifrno San-
to lib. S. Thefauri cap. 2. da efta 
regían Quando locum aliquem re~ 
iiè intelligere volumusy tria dili-
gentèr confideranda funt ; tempus, 
quando fcriptum eft quod dicitur; 
perfona > qua dicitj vel per quamy 
aut de qua dicitur ; & res ? prop-
ter quam 7 aut ds qua fcribitur 5 
fic enim abfque errere } poterimus 
fenfum verum invefligare. 

(6) Horn, Art. Post» 
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Ut fylvœ foliis pronos mutantur m amos 
Trima cadunt : it a verborum y et us ínterit œtass 
Et Juvenum ritu florent modo nata , y i gent quey  
Multa renafcentur quœ jam ceci de re y c a dent que 
6hi<z nunc funt in honore vocabula, fi Volet ufus, 
Quem penes arbitrium efi & jus, &norma loquendi. 

Confírmanla Cicerón , (1) y Varrón, (2) y moder-
namente el erudito Thomas Smith. (3) 

Los barbarifmos contra la Autoridad perfuáden 
fofpechóíos los Manufcrítos, quando el fin no les 
indulta. Explícale el Apoftol en aquel texto tan fa-
bído : Non in perfuafibilibus humanœ fapientiœ Verbis; 
(4) y atendiendo à efte mifmo fin, San Eípiridión 
en el Synodo Nicéno reprehendió à Triphílio va-
rón eloqüentiífimo 5 el qual pareciendole baxa la 
voz grabatum del Evangelio, quando Chrifto Señor 
nueftro dixo : Toile grabatum tuum, exprefso : Toile 
leoîum tuum humilem. (5) En los libros fagrados fe 
venera hafta la vulgaridad de las voces : muchos 
Philófophos j y Oradores antiguos 5 como no pene-

traron 

(r) Cicer. lib. 3. de Or at. 
(2) Varron.lib. de Ling.Lat. 

ad Cicer. lib. 8. Ve tuft as non pau-
ta deprávat} multa tollit ; quem 
puerum vidijli formo/km y nunc 
vides deformem in fenecía ; ter-
tiurn f&culum non videt eum ho-
minem 3 quem videt primum. 

(3) Smith lib. i . de Ling. 
Gr&ca pronunt. 

(4) B. Paul. i . ad Corinth. 
cap, 2. y erf 4. 

(5) Sozom. lib, i, cap, 11. ap» 
Binium tranfcriptum ab Aguir-
re ColleU. max.Concil.Hifp. tom» 
i. dijfert*4. excurf §, num.iQ$. 
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T ) v r ' C ; l ' y p\ " . , .. . ; i 
trarpn lu e f p i r i t u l a s deipreciaron ; por efta caufa 
(i) San G e r ó n i m o , y San Aguftin , quando eftâban 
entregados à las delicias de la eloqiiencia, fueron 
también complices en efta defeft imacionconlo ge-
nerofamente lo confieífan deípues que reconocieron 
la fagrada elevación de efta mifma vulgaridad. 

Durante la perfecta latinidad, me parece qué 
el indicio menos equívoco de la fofpécha de un 
Manufcríto es el folecifino, y los barbarifmos de 
declinación en los nombres, y de conjugación en 
los verbos. En los figlos III. IV. V. VI. VÍL máni-
fiefta Euíebio Amórt (2) infinidad de barbarifmos 
en los Santos Padres , y Autores mas graves de aque-
llos figlos inconteftadamente recibidos por verda-
deros, que íi fe leen con cuidado, fe verán muchos 
de ellos no folo contrários à la Naturaleza, y Cm-
fuetud, finó también à veces diífonantes à la Auto-* 
ridad , evidencia con que el citado Autor vindica 
vários ópüículos, que por efte motivo negaron los 
etherodoxos à diferentes Santos Padres. San Grego-
rio , que alcanzó el figlo VII. conforma lo común 
de efta p r á f ü c a en los Efcritóres del antiguo , y 
nuevo Tef tamento ; y considerando indigna la reí-
trice ion de las palabras del Divino Oráculo à las 
reglas de D o n á t o , y femejantes, hace gloriófo alar-
de de no evitar en íiis Obras los barban finos. (3) 1 - * Eftos, m 

f o a pua Serárium Prolog. ¡ 4. reg. 1. per tot. 
Ml capJt quífl.i- ( 0 . D.Gvez.Zpifl ad Lean^ 

(2s * Aminore torn: 5. part. 5. 1 drum in Comm. m Iw. fob : Non 
* ' " o|l -%'t old 4 I ml sé mbBÂ^mmm mlsêam^i 
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Eftos, y los folecifmos gramaticales en el íiglo 
VIII. invadieron à Efpáña con los Moros ; y aun-
que el Abad de San Juan de la Peña (¡) fe perfuá-
d e , que no penetráron à Cathaluña ; pero las mif-
mas Efcrituras que fubíiften de las centurias IX. X. 
y XL convencen fu equivocación. La inceffante tur-
bulencia de las armas, y la barbaridad enfurecida 
contra todo Manufcríto de los Fieles, (2) quitando 
hafta las reglas, y exemplos, fufpendiéron las Ef~ 
cuélas, y no dexaron otro eftiidio que el de un me-
dio Latín, que fe aprendía como por tradición. En 
el año de 1044. Gilibérto Obifpo de Barcelona pa-

go 

Barbarifmi confuftonem devito ; 
quia indignum vehementer exifti-
rno ? ut verba cœltftis Oraculi re-
ftringam ¡ fab regulis Denati. Se-
ver in. Bináis apud Aguirre Co/-
leÜ. max. Concil. Hifp. tom. l. 
dijf.4. excurf.S. num.i09.& n o . 

(1) D. Juan Bríz Martinez 
Hift. de S. Juan de la Peña lib.2. 
cap. 25 . pag.3 82. dice : El Latín 
de aquellos tiempos en Efpáña era 
muy bárbaro pero en Catbalúña0 
como parece por los Inftrumentos, 
y Privilegios de fus antiguos Con-
des 3 fiempre fe confervó con har-
ta elegancia. Es de advertir, que 
en algunos Privilegios de los 
primeros Condes, y mas de los 
Reyes de Francia immediátos 
à Carlo Magno , fe obfervaba ' 1 • / 
buena latinidad. Los expedirían 
Secretarios aprovechados de las 

executívas difpoficiones , con 
que aquel Monarchâ la hizo re-
vivir en fu Reyno. Inftó , y lo-
gro que fuellen à Francia hom-
bres eruditos de diftintas Pro-
vincias, y entre ellos Claudio 
Efpañóf, para explicar la fagra-
da Efcritura. Eftableció Efcuc- -
las en todo el Reyno , y aún eifjg 
el mifmo Palacio, para la No 
ble juventud. Continuaron efte 
cuidado Ludovíco Pió, y Car-
los Calvo ; pero las invafiónes, 
y guerras de los Normandos 
bolvieron à auxiliar la ignoran-
cia. Veafe al P, Mahilíon Prœf. 
& Differ t. prœf at. 1. in fac. i r . 
Ord. S. Bened. §. $. 

(2) Veanfe los Documen-
tos que cita nueftro P. M. Ri-
bera Cent. I. Menen. fart fu 
§. 63. reft, il. 

P rgxmr*. 

•SSíüSBsaŜ  
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gó con una cafa , y un campo dos libros de Gra-
mática de Prifciáno, que había coníervádo un Le-
vita , comprándolos à tan exceísívo precio , con el 
•confentiimento de fu Cabildo , para la publica uti-
lidad , íingularmente del Clero. (1) A efte fatal ex-
tremo llegaron en aquella época las letras. En el 
íiglo XII. empezó a rehacerle la conftruccion latí* 
n a , entreviendofe aun en el XIII. algunos refábios 
de fu decadencia. Defde entonces ha corrido con 
igual felicidad, que en los demás paífes. 

Refpedlo á la p h ra fe , y elocucion correípeílíva 
à las mencionadas edádes, por lo común íigue fu ex-
píen dor al que tenía el idioma en cada una. {2) Sin 
embargo no ha de fer argumento infalible , por 
éxemplo, la edad cadente , y mixta , para inferirle 
fup ne i lo un Manufcríto de h erro oía phráfe 3 y perfec-
ta latinidad. Si la cadente en Honorio, y la mixta en 
Theodoríco prodiíxo refpeélivamente unos Hiíloria-
dóres como Severo Sulpício , y Caíiodóro, y unos 
Poetas como Claudiáno , y Boecio 5 porque íe ha de 
eftrañar, que fe prefente un elegante Manufcríto de 
cítos tiempos ? Por la contraria, quien admira la íen-
cillez ¿ y vulgaridad de eftílo de los íagrados Evange-
lios efe ritos en el auge de la primorófa elocucion? 

Po -

(1) Conférvafe el auto de 
dicha venda en el Archivo Real 
de efta Ciudad, íignádo de num. 
6^6. Armar. 2. de Barcelona. 

(2) Nueílro Dr. Salvador Puig 

en fu Disertación de la Elocu-
ción Latina defde el íiglo VII. 
ai XIII. nos demueftra erudita* 
mente la íucceísíva variación de 
eftxlo:,y phráfe en aquelia-e'poca. 
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Podrían admirarle unos Centuriatóres Magde-. 
burgeníes , un Roberto Coco Miniftro Angiicáno5 
y otros íemejantes, que por eftos principios hiten-
taron obícurecer los precioíiííimos documentos de 
la Coleccion líidoriána. (?) Severíno Bínio repele 
concluyentcmente fus impugnaciones, y hace visí^ 
ble la inhabilidad, repugnancias, y abfurdos, que 
puede contener el argumento del eftílo común del 
5glo, (2) Por lo que reípéta à los idiomas Regni^ 
colas, ô derivados tiene mas fuerza el argumento; 
porque los que han eferíto en ellos no han podi-
do invidiar primorófas elocuciones en fus lengua-* 
ges de las edades de O r o , y Plata ( pues ninguno 
íe halla de aquellos tiempos ) y fe han confor-
mado íiempre con mas , o menos elegancia à la 
conftruccion ¿ y eftílo de fu figlo, 

DEL ESTILO PARTICULAR. 

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

d e l a u t o r , q u e se l e a t r i b u y e . 

TRes como previas obfervaciónes requiere ef-
te examen. I. Si el Autor no es conocido 

en el Orbe literario. II. Si aunque lo fea nos ha 
Tomo L Qqq qui-

{1) Aguirre Collect, max. 
Çoncil. fíifp, tom, 1. dijjert. 4. 

excurf. 8. per tot. 
{2} Sever.Bin. ap.Jguîrre ibid. 



4 P o R E A L ACADEMIA DE BARCELONA. 

quitado el tiempo fus efcrítos, bien que nos haya 
confervádo fu memoria. III. Si fe hallan de él otras 
Obras admitidas de todos los eruditos por fuyas. 

d e l m a n u s c r i t o , c u y o s u p u e s t o a u t o r 

N O D E X O O T R A S O B R A S , 

EN el primér cafo de fer el Autor defconocído 
debe confiderarfe el Manufcríto como íi fuef-

fe anónymo, y en el indicar el tiempo en que fe 
efcribió, valerfe de las precedentes reglas del ef-
tilo del íiglo con la iníinuáda precaución. Algunos 
hacen fofpechófo un Manufcríto^ y atín le conde-* 
nan por agéno del Autor que fe le adjudica, fea^ 
ô no conocido, quando en alguna cláufula del Ma-
nufcríto fe lée nombrado el fupuefto Autor como 
perfóna diftinta. En efte concepto crée Don Juan 
de Ferreras, (i) que Don Jofeph de Pellicér fe 
engañó, quando dio à Dulcídio por Autor de un 
Chronicón que produxo, reípeélo de ieérfe en él 
un período, en que el Autor habla de Dulcidlo, 
como de diverfa perfóna ; pero à efte argumento^ 
exemplares los mas autorizados, le acreditan prac-

tica» 

(i) Ferreras Hifior. de Efp, 
tomo 4, año 8S2. num.5. Bon Jo-

feph de Pellicér fe engañó 5 jua-
gando que el Autor de él ( habJa 
de dicho Chroníeón ) era Dul-
cídio ? cuyo engaño fe conoce por 
tfla cláufula ; Propter ^uod & 

Rex noíler íegatum nomine 
Dulcid ium Toletánse Urbis 
Presbyterum, cum epíílolis ad 
eos direxít, Septerobri menfe 
diícarrente ; donde fe conoce que 
el Autor habla de Dulcídio comt 
de diverfa perfóna ; &e* 
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ticamente ineficaz, por fer eítílo principalmente 
entre los antiguos .> (1) y muy corriente en la fa-
grada Efcrittíra, (2) que el Autor habla de sí mif-
mo como de perfóna agéna. 

En el fegun do cafo de fer el Autor conocido* 
y habernos ocultado el tiempo fus efcrítos, pueden 
fervir las obfervaciónes figuientes. Primera i Quan-
do incluye en fus cláufulas expreífiónes improprias 
de la opinion, que nos ha quedado del Autor. Ef-
ta regla contribuye, à que fe den por apócryphas 
las profecías de Juan Joachín por los defatínos 
que contienen, indignos de Perfóna tan venerable* 
(3) Efta impropriedad puede recaer, no folo en la 
expreífion, íinó en alguna circunftancia de ella. Era 
eftílo corriente entre los Romanos el datar las 
Epíftolas por los Confuládos j pero efta connota-* 

Qqq 2 cion 

(1) Céfar en los Comen-
tarios lo ufa à cada pallo. San 
Aguftín , en varios lugares. 
Arnórt tom. 5. part. 5. $ . 4 . reg. 
14 . ( por error de Imprenta fe-
gunda vez 12 . ) trahe uno del 
trat. 2. in cap. 2. epift. 1. Joann. 
y otro de S. Ambrófio in Pfalm. 
1 1 8 . y lo eftabléce por regia: 
guando in aliquo opere fit mentio 
Áuttóris y non eft certum jignum 
opus efte alterius Auffóris ; quia 
AuÜbres nonnumquam loquuntur 
de fe ipfis y tanquam de aliis. 

(2) S. Gerónimo in cap. 3. 
Malacb. hablando fobre el tex-

to: Etftatim veniet adTemplum, 
&c. dice : Ita de fe y (en Per-
fóna de Chriito) quafi de alte-
ro loquitur y juxta confuetúdinem 
fcripturárum. Y San Gregorio 
Prafat. in lib. fob y cap.i. num. 3» 
fobre hablar Job muchas veces 
de sí mifmo , como de otro, ef-
críbe : Moris enim Scripture fa-
crs eft y ut ipfi y qui feribunt y fie 
de fe in illay quafi de aliis loquan-
îur y y poco defpues : Scriptères 
igitur facri elóquii de fe quafi de 
aliis teftirnônium préférant. 

(3) Segura Norte Crit. dif-
curf.$. §. 10 . num. 7. 
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cion hubiera íido impropriedad en las citadas de 
San P a b l o , y Séneca, que fe íuponía haberfe re-
ciprocamente eferíto, viviendo ambos en Roma,, 
ô en fus immediaciónes, advertencia que no tubo 
el que las fingió, (i) 

Segunda : Quando el eftílo contiene puerilidad 
des , o exprefíiónes fabulófas diífonantes à la fe-
riedad del Autor. Por efte principio ( omitiendo 
otros convincentes motivos ) fe dan por fupueftos 
los Decretales, que parecieron baxo el nombre de 
los primeros Pontífices \ la antigua hiftóría de San-
ta Tecla , y otras obras de efta naturaleza. (2) N o 
obftante, algún desliz en efto.* (3) ô alguna propo-
fie ion mas fuerte de lo que correfponde à la pie-
dad , y moderación del Autor , no es por sí fola 
argumento infalible de fupoficion : aííi lo avífa Eu-
fébio A m ó r t , (4) autorizando la fuya con las de 
San Aguftín fobre la proftitucion de las hijas de 
Lo th , y el no haber cumplido David el juramento 
de dar la muerte à Nabal 

Tercera : Quando el eftílo es rudo , è indoflo,. 
defproporcionádo à la erudición del Autor, que fe 
le atribuye : alTi lo advirtieron Don Juan de Ferré-

ras, 

(i) El mifmo áife. 5. §, 3. 
num. 8. 

( 2) D ti - P i 11 Nouv. Bibli&tb. 
des- A A. Ecclefiajl. tom. i. Titre 
Des faujfes Decretal, pag. 215. 
& part.2, tom.3. Titre ¿afile de 
S el tuck pag. 209. 

(3) Amórt tom,<), part.5. 
4. reg. 10. 12. & 13, Veafe lo 
fobredicho cap.i. tit. 1. §. 2. tra-
tando de la Prudencia j y Eru-
dición de un Autor, pag. 127» 
y 138. 

(4) Idem ibid, reg. 7», 
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ras , (i) y los que cita fobre el Chronicón autori-
zado con el nombre de un fugéto tan circundan-
ciado , y erudito, como Lucio Dextro, (2) ( hijo 
de nueftro Obifpo San Paciáno ) y con igüal fun-
damento creyó el Cardenal de Aguirre fer de un 
Poeta principiante , indigno del nombre de Poeta, 
los yerfos que en el mifmo Chronicón fe le apro-
prían. (3) Sobre efta regla es precifo tener prefen-
tes los principios de Rel igion, y de Moral , por 
los quales , como fe ha dicho , aun para con los 
Efcntóres mas cláíficos fe autoriza la vulgaridad. 

Quarta : Quando el ef t í lo, y phrafe fe recono-
cen eftrangéros del idioma en que fe efcríbe, y na-
turales de otro. Por exemplo. Quien efcribieífe: El 
Rey en Efp a ña ha en el ano un mil fetecientos dos y 
cincuenta a la Barcelone f t Academia fu Real protección 
concedido 5 y añadieífe : Efio es porque los Académicos 
fin à la de fe/per ación de fe hallar dentro la impoffibi-
lidad de le dar las gracias como ellos quifieran 5 con-
cluyendo : No pero me parece increíble, que con la 
fatiga y y afsidua aplicación al ejludio y no fian para 
unir al de ellos defeádo fin : (4) No haría ver el dia-

lecto 

(í) Ferreras SinopfHifl.de 
Efp. part,2. en el Preludio cap.i. 
§.i pag 6, y 7. 

(2) Ei Marques de Monde-
jar diferí. 3. cap.4.. Don Nicolás 
Amonio Bibl. ye tus Hifp, lib, 2. 
cap, S. 

(3) Aguirre Colleff, Concil, 

Hifp. torn. i . lib. i . de Concil, 
Illiberrit. Confirm, cap. 10. num. 
6. V aler. Epi fe. C&faraug. Com-
ment. noy. pag. 301 . 

(4) La conftrueefon natural 
de un Alemán diría : Der Konig 
in Spanien hatt i m yabr ein 
ta ufé mí fié en hunden ey uná 
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l eño nativo en voces Efpañólas ? Qualquiéra que 
eftubiere algo verfádo en idiomas conocería fer 
Alemán el Autor de la primera cláufuia, Francés 
el de la fegunda, è Itaháno el de la tercera. Es 
verdad que quando fe quiere fingir un Manufcríto 
fe procura imitar fu dialecto, pero cafi toca en lo 
impoíTible el totál encubrimiento del próprio. Ef-
fort ó efte diífimulo el que fingió los Diálogos, y 
Opufculos atribuidos á San Athanáfio, peró no pu-
do eximirlos del jufto concepto de apócryphos, ad-
vertida la phrafe Latina en el idioma Griego, (i) La 
mifroa repára Huët (2) en algunas de las Hcmílias, 
que corren con el nombre de Orígenes : Latlnum 
Scrip or em ftylus arguit. Otras reglas podrían entre-
facarfe de do¿las impugnaciones; pero, ô fe redu-
cen à ef tas , ó pertenecen à las ííguientes partes de 
matéria ¿ y tiempo. 

DHL 

funjjfejg der Barcelonenifche Aca-
demia feine Kônigliche befchut-
Tjing ^ttgegeben. Cuya traduc-
ción literal en la mifma difpo-
íicion de términos Efpañóles, 
es la de la primera cláufuia. 

La conftruccion natural de 
lin Francés diría ; C7efi pourquoy 
les Académiciens font ait defefi 
psir de fe trouver dans /' imposi-
bilité de l'en remercier comrn ils 
voudraient. La traducción lite-
ral rigurófa , es la de la fegun-
da claufula. 

La de un Italiano diría î 
Non pero mi pare incredibile 9 
che colla fatîca , ed affîdua apli-
ca^ione al ftudio non fiano J>er 
giungere al di loro bramato fi-
ne. Período que rigurofamente 
traducido formaría la tercérâ 
cláufuia. 

(1) Monachî Benedict, in 
Prœf at. ad tom. 2. oper. 5. Atha-
nâfii } edit. Pari fienf. 1698. 

(2) Daniel Hué'tius Origen. 
Comment, part.l. lib. 3, cap. 4. 
in Append. 

/ 
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DEL MANUSCRITO, CUYO ESTILO PUEDE CAREARSE 

CON OTRAS OBRAS DEL AUTOR QUE SE LE SLLFONE. 

PAÍfando ahora à la difcuñion de íi el eftílo del 
Manufcríto correfponde al del Autor, conocí-

do ya por otras Obras , es regla eftablecída de to-
dos los Críticos fundar efte difcernimiento en el 
careo de la que fe examina con otras comunmen-
te reconocidas por de el mifmo Autor. Monf D u -
Pin añade el modo , prefcribiendo que no nos de-
tengamos en las folas voces, que eftas pueden fá-
cilmente imitarfe, finó en la phráfe, difcuríb, figu-
ras , y demás partes rhetóricas de la elocucion ; y 
da por tan confiante efta regla, que la intitula pie-
dra de toque de los Manufcrítos. (1) Monf Le Clerc 
llega à eftablecer, que quando el eftílo de un Ma-
nufcríto fe reconoce uniforme al de otro Efcritór^ 
fe le debe atribuir à é l , à menos que evidentes ra-
zones perfuádan lo contrário. (2) Y en confeqüen-
cia de efte fyftéma los libros de la vocacíon de 
los Gentiles, y Epíftola à Demetríades , que íiem«> 
pre fe habían tenido por Obras de San Próípero; 
el Padre Quefnél, y otros, las prohijan à San León.» 
por creerlas mas conformes à fu eftílo ¿ (3) y en fin 

al&u-

(1) Du-Pin Nouv. Biblioth. 
des A A. Ecclefiafl. tom. 2. dans 
la 2. partie da Preface > pag. 16. 
& fuiv. 

(2) Le Clerc ¡de Art» Crit. 
tom. 2 . part. 3. f e 2 . cap, 6. 
reg. 9. num. 1. 

(3) Du-Pin part. 2 . tom. j* 
Ti- * 
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algunos Crít icos, porque fe figuran que el pafiage 
en que Joíepho habla de Jefu-Chrifto di fué na al 
eftílo de lo reftante de la hiftória, fe refuelven à 
darle por fupuefto , (i) fin hacerle cargo de quan 
corto objeto fon quatro reglones para una decifion 
opuefta al unánime confenfo de los mas graves Au-
tores que la aprueban. 

N o obftante el empeñádo te fon , con que tan-
tos Críticos foftiénen efta regla , no puedo dexar 
de confiderarla muy equívoca, aiín prefcindiendo 
de quando las Obras del mifmo Autor , con las 
quales fe coteja la que fe difputa, fean de diftinta 
el alie ; que entonces crece la contingencia con la 
precífa variedad de los eftílos. Arriefgádo feria el 
examen de una oracion de Cicerón, fi fe fundafíe 
en el careo de fu eftílo con el de las Epíftolas, Na-
turaleza de los Diófes, y demás Obras del mifmo 
Autor: pero omitiendo efte cafo, y fuponiendo que 
la regla fe ciñe á Obras de la mifma eípécie ; íl 
cotejáífemos las oraciones del referido Cicerón, ig-
norando fer fuyas, no folo las del género delibera-
tívo, con las del jmeial, y eftas con las del demonf-
tratlvo , finó las de un mifmo género entre s í , ha-
llaríamos igualdad en el orden oratorio ( cuyo ar-
reglo no es difícil de imitarle por fer methódico ) 
pero bailante disimilitud en la valentía de la phrafe^ 

_ _ _ _ _ 

Titre de VAuteur des livres de J (i) Petr. Daniel Hué't De°° 
la Vocation des Gentils y & de | m on fir. Evangel, propof. 3. num. 

Epitre à JDemetriadcjpag.iço, | 11. & feqq. 
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y demás partes que forman el todo del eílílo, pa-
ra no aífegurar fegun él refueltamente la identidad 
del Autor : tal vez ahora nos parece que fe traslu-
ce en todas el efpíritu mefmo ; pero eñe concepto, 
íi fe forma , es muy dable que nos le ofrezca la 
prevención. 

N o hay Efcritór que , o por cierto nublado de 
potencias, defazon, prieífa, 0 por otros motivos 
internos , o externos, no haya hallado en algunos 
dias como violenta la miíma naturaléza de fu eftí-
lo. N o hay Efcritór que trabajando à la vifta de 
Autores diftintos en phrafe , y mas en idioma, no 
haya experimentado en fus períodos, deslices de la 
pluma à la imitación de lo que leyendo efcríbe. (1) 
Los Traductores fon los mejores teftígos de efta 
naturál condefcendencia , (2) y las mifmas traduc-
ciones , de que acáfo no bailan reviftas agénas à 
emmendarlas todas. San Ambrófio (3) lo eftrécha 
aun mas , pues halla que la diveríídad del objéto 
baf ta , para que en virtud de cierta propeníion de 
naturaléza fe imprima en el eftílo. Fue tan eficáz 

Tomo I. Rrr en 

(î) D. Hieron. in Prœfat. 
lib. 3. in Epift. ad Gal. Omnsmy 

fermonis ele gant i am y & La-
tini eloquii venuftatem firidor le-
Ëtionis Hebràicœ fordidarit. 

(2) Idem Epift. ad Pammacb. 
De Qptimo genere interpret. Dif-
ficile eft alienas lineas infequen-
tem non alie ubi excidere ¡ & ar-

duum j qua in aliena lingua benè 
diBa funt y eumdem deccrem in 
translatione confervare. 

(3) D. Ambrof. in H exam, 
lib. 5. cap. 12. Fit enim natura 
quadam Î ut hi qui ait quid intueri-
tur y vel dicendo exprimere, vo^ 
lunt y e or urn qualitalem y qua ye¿ 
intuentur3vel Ioquuntur^ffimant. 

W 
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en el Santo la fuerza del obje to , que en un mifmo 
Opiífculo le diftráxo del méthodo, quanto mas del 
eftílo, convirtiendo en Epíftola lo que efcribía por 
Oración al publico, (i) 

Puede también fer artificióla la variedad de ef-
t í lo , dando el Autor un baño del prop rio à Obra 
agéna, ó del agéno á Obra propria. Vemos execu-
toriádo lo primero en el herege Gáftio , que apro-
priandofe las iníignes Obras de Bartholomé Obiípo 
de Urbina, las facó en fu nombre , coloreándolas 
de fu eftílo, al qué adaptó igualmente fus inter-
polaciones Lutheránas. (2) De lo fegundo la hif-
tória Eclefiaftica nos fecunda de exempláres ethe-
rodoxôs, y en efte Capítulo fe mencionan algunos. 
La vanidad, la malicia, ù otras paífiónes fon el 
manantial de eftos fingimientos. El Obifpo de Gua-
dix iníinua difcretamente los efectos: Si vultus (di-
ce) in diver fit paffíonum a git at i o ne mut ant ur , cur ftyli 
fades, quœ opus art is efi, fingentis volúntate non mu-
tenturl (3) Otras veces , fin traslucirle motivo al-
guno , fe obferva notable diferencia de eftílo en 
un mifmo Autor , y en Obras de una mifma eípe-
cie. Que motivo puede haber para la que recono-
cen Orígenes, y San Gerónimo entre la primera, y 
fegunda Epíftola de San Pedro, (4) y la que encaré-

ce 

( i} ídem lib. 3. de Virgin. 
(2) Sixt. Senenf. Biblioth. 

San£l lib. 4- Ütt. B. 
(3) P. Michael à S. Jofeph 

Cri fi de Crit. Arte y part. 2. 
art. 17 . 

(4) O rig. & l3. Hier on, ap, 
P. M i ch. à S. jof, ibid. 
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ce el Obifpo de Guadíx entre la de San Pablo à los 
Hebreos, y las demás del Apoftol ? (1) Pero fin re-
currir á la antigüedad, que motivo pudo haber pa-
ra que Don Luís de Salazár ( varón tan dignamen-
te celebrado en efte íiglo ) efcribieífe el Examen 
Caflellano de la Cñfis Griega , enfangrentando el ef-
tilo con expresiones que reláta el Padre Sebaftián 
de Viétória ( hoy digniífimo Obifpo de Urgél ) (2) 
muy agénas de las otras Obras Críticas , en que 
luce fu chifte, y delicadéza de penfamientos , pe-
ro íin afsómo de penetrante mordacidad ; que es 
mas eftrañáble en efte Examen , íiendolo de una 
Obra , cuyo aífumpto paréce debía ferie indife-
rente ? (3) 

Contribuye igualmente à la mudanza de eftílo 
la de la edad. San Gerónimo (4) lo a llevé ra de las 
Obras que trabajó en fus florecientes años , muy 
diftintas en eftíio de las que eferibió en fu edad 
madura ; y en fin la proiixidad de una Obra hace 
muy difícil la igualdad del eftíio :' en efte concept 

Rrr 2 to 

(1) P. Mich, à S.Jof. ibid. 
(2) P. Sebafl:. de Victoria 

rJllonachar. Geronim. §. i . Por 
lo acre del eftíio creyó efte 
Prelado fer Obra fupueíla, y 
eferíta por Autor intereffado, 
autorizandola con el nombre 
de Don Luís de Salazár, haüa 
ver ei teftimónio cíe los Lite-
ratos de Eípáña en el tom. 3. 

del Diario art. 5. fol. 171. 
(3) El aítumpeo de la O'orâ 

cenfuráda era una mera contro-
véi fía de fi los Gerónimos fon, 
y han fi. o fiempré Monges. 

(4) D.Hieron. lib.i. adverf, 
Pelag. cap.S. concierne lo arriba 
dicho cap, I. tit. I. £.3. pag.l45. 
AHudit in Práfat. in Abdíam 
Propb. . 
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to di [culpa humildemente San Gregorio las varia-
ciones del luyo. .(i) Acuerdóme que nueftro antiguo 
Preíidente el Señor Marqués de Risbourcq decía 5 
que eran muy raros los libros dilatados, cuyos úl-
timos capítulos no fue fíen inferiores en todo à los 
primeros. Efraímo Chambérs diftribuye hermofamen-
te el e f t í l o y conceptos de los libros prolíxos en 
fus tiempos : The beginnings glow , the middle-farts 
are lukewarm \ the Utter ends frigid. (2) Sirva de tra-
ducción el apoyo que él mifmo cita : Principia fer-
ment , medium tepet > ultima frigent. 

Sobre efte conocimiento de las varias contin-
gencias à que anda expuefta femejante crítica , for-
talezco mi d i f a m e n , à mas de la propria expe-
r iencia, con la que hago de los otros. Veo que 
Trithémio prueba fer de Eginhardo la Obra , inti-
tulada : Hifioria tempomm de gefiîs Rom an or um , 
Francorum y por la total conformidad de eftílo, con 
la vida de Cario Magno, que confta fer fuya ; y 
el Padre Le Comte contradice efta conformidad, 
y confeqüentemente que fea Eginhardo fu Autor. (3) 
Veo que el Padre Laubrufsél, (4) para manifeftar la 
infubfiftencia de efta regla, produce los encontra-
dos di&ámenes de Orígenes, y Julio Africano fo-

bre 

( 1 ) D. Greg. lib. 11. Moral. 
cap. i. In prolix o opere effe culpa~ 
bilis ftyli mutabilitas non debet. 

(2) Chamb* Cyclop. in the 
"Wort Bookc 

(?) Nat. Alex:. ffifl. Ecclef. 
torn.6, fi&ç..IX,&X. cap.3. art.8-, 

(4) P. Laubrufsel Traité des 
abus de la Critique en matière ds 
Relig. livr, 1, art, 14. pag. 1310 
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bre el eftílo de la hiftória de Sufanna. (r) De Eráf» 
mo , y de el Abad de Billi fobre algunas homilías 
de San Juan Chryfóftomo. (2) Del Padre Quefnel, 
y del Abad Antelmi fobre las citadas Obras , que-
el primero apropría à San León , y cl fegundo a 
San Prófpero, (3) foftemendo unos lo uniforme, y 
otros lo diferente de los eftílos. Veo que el Iluí-
triíTimo de Guadíx (4) acredita lo mifmo con Eral-
mo , y Rigaiílcio fobre el libro de Tœnitentia de Ter-
tuliano , con Valéfio, Til lemónt, Du-Pin, y Ale-
xandro fobre las Obras de San Juflíno, y San Cy-
pr iano, y con otros exempláres. 

Quien à vifta de la contrária inteligencia en 
tan graves Autores no ha de zozobrar en la apli-
cación de efta regla, à menos que fe halle fofte-
nída de otro documento? El libro de Trinitàte, que 
algunos atribuyen á Tertuliano, y otros à San Cy-
pnáno , pretende San Gerónimo que no es de uno^ 
ni de o t ro , finó de Noviciáno \ porque à mas de 
intitularle fuyo, le califica tal fu eftílo : (5) Sobre la 

prue-
(1) Epift. African i ad Ori-

gen. & Origenis ad Afric. de 
Hift. Sufanna. 

(2) Era fin us Epift. ad Ton-
ftal. & fac. Billius Prœfat. in ho-
milías quafdam Chryfoft. de Affi-
le us Apoftol. 

(3} Differ t. Pafch. Outfaeli 
adjuncts editioni ab eodem adór-
nate operum S. Leónis 0 & Dif-
fert. critics fefepbi Antelmi de 

yen's operibus SS. PP. Leónis 
APagni y & Prófperi Aquitani. 
Todos alegados por ei P. Lau-
bruíséí en el lugar citado. 

(4) P. Michael à S. Jofeph 
Cri fis de Crit ice s Arte y part. z. 
art. 17. 

(5) D, Hieron. Apoïog.con-
tra Riífñnum ¡ib. i. Nec Term-
Hani 5 nec Cyprián i did tur, feâ 
Novitiñtti p enjus & inferfbitur 

titu-
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prueba de verle encre fus Obras la identidad de 
eftílo da notable pefo. Moni. Du-Pin defiende 1er 
próprios de San Ambrollo los dos libros de Peni-
tencia que corren por tales, reípeéto de fer el ef-
tílo enteramente fuyo , y añade que el Santo le ci-
ta en fu Comentario fobre el P i aim o 37, (1) Efte 
adminículo afianza el juicio, y la regla. El mifmo 
Du-Pin, fiendo (como fe ha dicho) uno de fus mas 
tenaces protectores, recurre en fin ai juicio de equi-
dad , y prudencia ; (2) y en efeéto como efte aqui-
lata las circunftancias, dirige la crítica para los ca« 
fos en que pueda fubfiftír la eficacia del careo. 

Jufto Lypfio (3) ( voto de calidad en aífumpto 
de eftílos) refuelve, que un mifmo Autor fingió las 
mencionadas cartas de San Pablo efcrítas á Séneca,, 
y de efte al Apoftol, fundado en la identidad del 
eftí lo, y le da al Autor el epiteéto de fe m ido ¿lo. 
La impericia del Artífice en no diverfificar el eftílo 
de las del Santo, y del Philófopho, fin íáber imi-
tar lo que fingía ; la visible diferencia del de San 
Pablo al de Séneca, y la de u n o , y otro al fingí-
do , fon circunftancias que trahen el confenfo de 
la fupoíicion. Don Nicolás Antonio (4) le corrobo-

ra 

tituloy & Auñóris eloquium flyli 
proprietas demonfirat. 

(1) Du-Pin Nouv, Biblioth. 
des AA. Ecclef tom. 2. Titre 
Saint Ambroife pag. 272 . 

(2) Le même dans la 2.part. 

du Bref, au tom. I. de la dite BU 
blioth. 

(3) Lypf. de rita 3 & ferip-
tis Seneca cap. 10. 

(4) Don Nicolas Antonio 
Biblioth. y et us cap. S. à num. 14-0. 

c 



. C A P . I L D E LOS MANUSCRITOS. 5 0 3 

ra con la advertencia de diferentes cláufulas bárba-
ras , agénas de la latinidad de Séneca. Lo mifmo 
advierte el Obifpo Huè't (i) del libro de SinguUri-

tate Clericorum , injHitamente atribuido à San Cy» 
priáno. 

En fin es inegáble fer muy equivoca la regla 
del cotéjo de los eftílos à menos que íe vea una 
notable di fe re pane i a en muchas de i us partes, co-
mo lo obferva el citado Obifpo Huë t , probando 
que no fon de Orígenes algunas de las homílias 
que fe le atribuyen ; y llegando à la décima dice5 
que el eftíio de la homilía, el modo de claufular, 
los fentenciófos adornos, los fynónymos , los an-
títheíis, las alufiónes, y los colores del arte repug-
nan à la limpieza del eftíio de Orígenes, fin ale-
gorías, ni tropologías. (2) Por lo que reconocien-
do precífo efte cuidádo, y la noticia de las partes* 
que fe han de atender en las obfervaciónes de ef-
tíio , refumiré las que nueftro Padre Maeftro Anto-
nio Andréu recogió en fu erudita Dijfertacion de Ej~> 
tilo, para el mas fácil conocimiento de fu varia-
c ión, ó identidad. 

O B -

(2) Daniel Huetius Orige-
nis Comment, fart, prior, lib. 3. 
cap.4. in Append. num.12. 

(2) Idem ibid, num. 5. De~ 
cimam bomiltam non efje Or ¡ge-
nis flatim agnofcet 3 quifquis na-
res habuerit. Alienus eji fiylus 
ab Grigene 3 aliena cUufula } 

aliena febemata , Jynónyma , an-
tithe fes , aliuftónes , colores arte 
quœfiti ; qua omnia Origenianam 
fimplicitatem non fapiunt. Al-
legaría praterea nulla 3 nulla 
tropología. Si quid conjetura 
valeo S crip tor em Latínum di-
xerim. 
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O B S E R V A C I O N E S P A R A E L C O N O C I M I E N T O 

d e l o s e s t i l o s , 

SEA la primera mirar à quai de los tres géneros 
Demonflrativo , Deliberativo , ô Judicial pertene-

ce la Obra ; y fi el eftílo es Oratorio, Epi/iolàr, o 
Hiftorico ; y en eftas clailes Conàfo , Difufo , Me dio9  
Agudo, ô Grande. Las reglas, y notas de eftos ef-
tilos fon triviales : las refiere difufamente Amórt, 
faeádas de Mafsénio. (1) Sobre efte conocimiento fe 
ha de dirigir la indiferente, y defapaífionáda eípe-
culacion à efeudriñar muy por menor la Obra , à 
cuya anatomía fe procède, confiderando con refle-
xion juiciófa, la fubftancia de e l la , fus principios, 
par tes , calidades, y accidentes, con los demás ac-
cefsónos, fin difpenfar ni à los ápices el examen, 
el quai, aunque de intento tan vafto, puede ceñir-
fe à quatro puntos principáles, que fon : Materia 
invención , Difpojïcion , y Elocucion. 

Materia. Sobre la matéria que fe t ra ta , fe ha 
de ver à que facu l tad , ar te , ó ciencia pertenéce^ 
íi es vulgar, ó a l t a , común, ó eftraña, particular, 
ó univerfal ; íi es vária , ó tiene unidad, y fi efta 
es de ciencia, d e intento , ó de agregación, fi ufa 
el Autor tratar de fus propriedádes, modos, rela-
ciones 5 caufas, y efe ¿tos 3 fi con brevedad, o di-

fufa-

(1) Amórt Philo/opb. Polling, tom, 5 . part. 7. cap. 3. 
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infámente ceñido à 'ella , 0 explayandofe en otros 
objetos que no fean de fu argumento principal , o 
que fean conducentes à él , con redundancia de co-
fas importantes, o fin ella ; fi la expone fegun fú 
mérito , comprehendiendo lus adhérentes , fin vi-
ciarle con la prevaricación; íi trata todos los pun-
tos que le pertenécen, con igüaldad, ó fe detiene 
mas en unos que en otros, quanto, y en quales. 

Invención. Debe atenderfe íi el Autor es abun-
dante , ô eftéril en las razones, y argumentos, pa-
ra explicar, fundar, iluftrar, y promover fu inten-
to ; íi procède exacto en ponderar las circunftan-
cias que le viften, y íí es vehemente , ô remiífo 
en las futilezas , y reparos ; fi fe vale de lugares 
hiftóricos, lógicos , ó rhetóricos , de autoridades, 
ó noticias de otras ciencias, y quales le fon mas 
familiares ; que íyftéma figue, y fi tiene mucha ad-
hefion à fu parecér ; fi difcurre con folidéz, infi-
riendo legítimamente de principios recibidos, ó con 
fundamento probados ; fi diífimula con arte, ó fin 
é l , las razones opueftas, ó fi haciendofe cargo de 
ellas les da falída, y qual ; fi ufa de femejanzas,y 
de donde fuele tomarlas, y íi eftas fon vulgares, ó 
fublímes, cercanas, ó remotas, trahidas para prue-
b a , ó pura explicación de lo que t rata , y quan 
frequente es en ellas ; fi ingiere exemples, y fi los 
toma de documentos feguros, ó dignos de examen; 
fi los refiere tranfcribiendolos , ó con elocucion 
propria, y fi efta es mas humilde> ó mas elevada 

Tomo L Sss de 
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de lo que acoftumbra ; fi introduce proverbios , o 
fentencias de conocida antigüedad 3 ô de propria 
invención , al cafo , para prueba , ponderación , ô 
exageración ; fi al profeguir fu in tento , fe divierte 
en cofas fupérfluas , ô fi le íluftra con erudición 
en lenguas , hiftórias , ciencias , artes , valiendofe 
de ella con moderación, ô freqiiencia, en fu lugar3 

por neceílidad de la materia fujéta, o por oftenta-
cion fi en las materias afef tuófas , ô declamato-
rias praélíca r a r a , ô freqüentemente los afei to s 
de amor, o de i r a , admiración, interrogación, ó 
exclamación , donde , y como ; fi de improvífo , ô 
con la previa ponderación de ios motivos de don-
de nacen 5 íi eftos afeólos fon inconnexôs, remotos, 
y fin orden , ô fi guardan el natural, y animáftico 
que entre sí tienen. 

Difpoficion. Adviertafe el orden que da à los me-
dios para el fin que fe objeta , y fi eftos fon fáci-
les , breves , probábles, ô ciertos, y dirigidos al 
alíenlo, y claro conocimiento de la verdad, cor-
tando lo inút i l , y fin detenerfe à perfuadir lo que 
no fe difputa ; íi confunde los objetos diftintos^ 
que merecen atención particular. Repárefe el modo 
que tiene en proponer ; fi es con limpieza, o con 
obfcuridad > fi oponiendofe primeramente las razo-
nes contrarias, y fundando fu fentir , antes de dar» 
les falída ; o eftableciendo fu parecer, y fundamen-
tos de el , antes de tocar los argumentos opueftos; 
íi propone de improvífo, o con aparato de notas» 

y 
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y fupoficiónes. Mirefe el modo de dividir, fi es 
con igualdad, de pocas, 0 muchas partes, y eftas 
en partículas > con diviíion methódica, identifica, 
natural , y tan moderada, como pide la materia, 
y no mas , huyendo la demasía que produce con-
fuíion ; íi las partes de la diviíion tienen harmo-
nía entre s í , 0 fon eftromáticas , y fin connexion 
alguna, aunque vengan unidas en un título gene-
ral ; fi en todos los puntos que trata practica la 
mifma partición, o diferente, avifandolo antes por 
razón de alguna circunftancia, 0 fin efta preven-
ción. 

Elocuclon. Repare fe fi la dicción es acomodada, 
o no à la materia, al fin del Autor, y à la capa-
cidad de aquél à quien fe dirige ; íi las voces fon 
abundantes, própnas, y exprefsívas de la fubftan-
c i a , y modos de lo que fe trata ; íi eftrañas, an-
tiguas , modernas , 0 inventadas ; fi introducidas 
de idioma, 0 facultad diftante, como vulgarizan-
do voces latinas , o latinizando las vulgares, &c. ; 
íi habla en eftílo fér io , 0 jocófo, por antojo, o 
por neceífidad de la matéria; fi mezcla tautologías, 
0 amontona fynónymos ; fi pone adjetivos por fubf-
tantívos; fi explica con las voces, 0 implica lo que 
trata; fi las repite, y es igual, 0 vario en ellas ; fi en 
la union de las cláufulas hay dulzura, 0 afperéza en 
las tranficiónes ; fi las partes de la oracion corren na-
turales, y con fluidéz, huyendo la conftruccion in-
terpolada , y efcabrófa por la colifion de vocales^ 

Sss -2 o 
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Ô encuentro de confonantes , que dificultan la pro-
nunciación , y endurecen las cláutulas ; íi efta s fe 
enlazan por íola union objetiva de verdades, ó por 
partículas conjuntivas ; y que ufo, y freqüencia 
tiene en las disj unitivas, colectivas , di visivas, y 
relativas; y fi eftas eftán cerca, ô lexos de fus re-
latos ; fi los períodos fon largos, o breves, igua-
les , ô no , fin obfervar el grado de proporcion 
que pueden , y deben tener con el métro , y nu-
mero , aunque fea la oracion defatáda ; fi con las 
cláufulas que forman los períodos, fe hallan desleí-
dos fragmentos de textos, autoridades, ô verfos^ 
que fin boato de voces, ni fales frias, den belléza 
no enfadó fa à lo que fe dice , y fi efto es fréquen-
te , ó raro. Si ufa de epithétos, atiendafe de que 
fuentes fe facan, fi fon conglobados , exprefsívos, 
próprios, en fu lugar, de intento, ó para llenar el 
periodo ; íi pone los fuperlatívos como fuenan , ô 
por adverbios de aumento; fi fon ajuftádos, iguales, 
ô hyperbólicos : Si en las agudézas que tenga hay 
buen manejo de los puntos que trata , ô fon pura-
mente juego , ó retruécano de voces ; fi contiénen 
penfatniento digno, y fundado, ó fon endebles, y na-
da nerviófas. En las phráfes, figuras, y tropos atien-
da fu orden, propnedad, ufo, colocacion ; y aun 
en la de los verbos , cafos regidos, y otras partes 
de la oracion , aííi familiar , como gramatical, ó 
rhetórica, nótefe fiempre lo que ordinariamente fe 
de xa obfervar en las Obras conocidas del Autor. 

To-
K B « • H i MmÈmÊimm, b S S cT -
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Todas eftas circunftaneias pueden concurrir al 
examen de la identidad, ó diferencia de los eftí-
los. El citado Amórt (1) eftabléce otras, que eleva 
artificioíamente hafta lo mas primorófo de la Arith-
mética ; pero el Obiípo de Guadíx (2) confidéra, 
que fu práótica tropiéza en lo impoífible : Es un 
laberintho de amena entrada, y de efcabrófa falí-
da. Bafta la combinación de las que fe han indi-
cado ; pues de folas ellas nace un numero caíi in-
finito de eftilos diferentes, que no dexa ociófa la 
mas paufáda madurez para precaucionar el crítico 

Juicio de la Obra, que fe controvierta. Sin embar-
go parece fundado, que fi efta conviene con otra 
cierta del Autor, à quien fe atribuye, en la mayor 
parte de tantas particularidades , aunque difcrépe 
en algunas, fe adjudica la identidad que fe preten-
de 5 porque es impoíTible, por mas que fe esfuerce la 
valentía de la imitación, que dos Autores de ge-
nio, aplicación , y humor diferentes, convengan en 
una infinidad de virtudes, y vicios ; cuya diferen-
cia , aun en la mas aparente femejanza, fe traslu-
cirá por la falta de eípíritu, energía, ô complexo 
de circunftancias en uno, ù otro : lo que manifiefta 
fer mas fácil probar la identidad, que la diftincion 
del Autor; porque puede uno fer dive río de sí ertn 
muchos elementos, que diftinguen el eftílo ; pero 

que 

(1) Amórt lib. & part. cit. 
cap. 4.. 

(2) P. Michael à S. Jofcph 
Crif. de Crit. Arte part.2. art. 17. 

m 
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que dos fean perfectamente femejantes en todos, 
es tan dificultólo en los eftílos, como en las caras. 
Los citados eruditos Críticos acompañan las obfer-
vaciónes , que directamente fe ordenan al eftílo, 
con algunas relativas à los Cenfóres : Contentóme 
con citar los lugares, (i) pues las difcurro virtual-
mente contenidas en las del capítulo precedente. 

DE LA MATERIA, O NOTICIAS QUE INCLUYE 

BL MANUSCRITO» 

ESta obfervacion de ía materia favorece fola-
mente la Crítica en los Manufcrítos, que lle-

van nombre de Autor \ mas no en los anónymos, 
porque como en el prefente capítulo no fe bufe a 
(como dixímos ) íi fon verdaderos por la calidad 
que fe opone à la de fabulófos 5 ó apócrjphos, fi-
nó à la de fingidos, o fupueftos ; no puede efta in-
ferirfe de la materia, que trata un anónymo , finó 
en quanto repugna al tiempo en que indique fer 
eferíto, cuya obfervacion no pertenece à efta, finó 
a la figuiente del tiempo ; pero fir ve utilmente pa-
ra los Manufcrítos, que fe publican con nombre de 
Autor conocido. 

SI 

(i) Amórt Trine. Art. Crit. 
explic. & demonftr. part.y. cap.6. 
reg. i. Confenfus, &c. Veanfe Jas 
pruebas que con mucha erudi-

c ión fundan Ja reçla. P. Mich, à 
S. Jof. part. <& art. prœcit. verf. 
Amortius proximè laudatus > &c* 
Veafe ei análifis de dicha regla» 
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SI LA MATERIA REPUGNA AL AUTOR. 

L A primera regla para probar la ilegitimidad de 
un Manufcríto por la fujéta materia, es,la re-

pugnancia, que efta tenga con el Autor , y diftin-
guir las calidades de la mifma repugnancia ; por-
que la que hay, no íiendo freqüente, no defnatu-
ralíza la Obra., como en Autor acreditado alguna 
noticia fabulófa, apaíüonáda ^ inveriíimil, ridi-
cula , equivocada, procedida de Autor apóerypho, 
y demás, de que ya hablé en el capítulo antece-
dente , (i) las quales por la mifma razón, que fe 
dixo no ofender el crédito del Autor, tampoco per-
judica la legitimidad del Manufcríto 5 y por la con-
trária, aíTi como fentámos que una falfedad noto-
ria es fuíiciente para fofpecharfe de la veracidad 
de un Efcritór, quando por el interés que en ella 
fe le concibe, ô por el artificio que lleva, pueda 
fundamentalmente prefumirfe fer puefta con refle-
xion ; de la mifma fuerte en un Manufcríto, que 
fe autoriza con nombre de fugéto conocidamente 
íntegro, bafta una falfedad de equivalentes circunf-
tancias, para que fe le dificulte el concepto de ge-
nuino, que fe habría grangeádo en lo demás, cre-
ciendo la fofpécha , al paífo que fe demueftra no po-
der ignorar el Autor fer faifa la noticia que produce. 

N o , 

(1) Tit.i. §.z. 
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No obftante , entre lo mifmo que falfamente 
refiere un Manuicrito de hechos pre fente s , y pre-
cifamente fabídos del Autor , debe atender la pru-
dencia fi pudiera caber error de pluma. El Manuf-
críto del Concilio Lateranénfe congregado por In-
nocencio III. que publicó el Arzobiípo Don García 
de Loáyza en fu Coleccion de Concilios dice , que 
fe empezó en 1 5 . de Noviembre del año 1 200 . y 
que las difpútas con Don Rodrigo Arzobiípo de 
Toledo acontecieron en 15 . de Oélubre de 1 2 1 5. 
fiendo cierto, que el Concilio fe celebró en 1 2 1 5 e 
y que folo duró ip. dias. Si efte Manufcríto pecaf-
fe en efto folo contra verdades que no podía ig-
norar, parece 110 feria violento el juicio de error 
de pluma ; pero como expone feííiónes, que no fe 
hallan en las Aólas del Concilio, y otras muchas 
falfedádes, que doriamente prueba el Padre Maefi*: 
tro Flórez, y los que cita, (1) no hay difculpa que 
fe le proporcione. 

Otra à mas de la de pluma fe admite , quando 
fe trata de hechos precedentes, que es la de un 
poíTible defeiiido de memoria. San Gregorio toman-
do por Theodoréto à Zozómeno defaprobó fu his-
toria por los elogios que tributaba al herége Theo-
dóro Obifpo de Mopfueftia, y Maeftro de Neftó-
rio, no pudiendo ignorar que 110 fue el Autor de 
ellos Zozómeno, finó Theodoréto; (2) no merecía 

la 

(1) Florez Efp- Sagr, tom. 
cap.3. §. 2. num. 

(2) Nat. Alex. Hijî. Ecclef. 
in fœc.F. cap. 4. art. i 8. 



C A P . I I . D E LOS MANUSCRITOS. 5 3 3 

la Obra de aquél eíTa crítica, por los expreíTados 
elogios ; pero íe le debía por las noticias fupueftas 
de que abunda. La prudencia es la que atendidas 
todas las circunftancias del Autor, y del Manufcrí-
t o , equilibra la impugnación, ô la difculpa. 

La otra repugnancia que la matéria del Manuf-
críto funda contra fu Autor prefumpto, y que no 
admite fácilmente los benignos apoyos de error de 
memoria, y pluma, es quando fe halla en él doc-
trina , fyftémas , ô dogmas, que por otras incon-
teftábles Obras del mifmo Autor, que fe le fupóne, 
confta íerle directamente contrarias. Por efto fe 
.prueba la injufta aplicación à San Juftíno de las 
qüeftiónes que llevan fu nombre, en que fe defien-
de , que quien habló à Jacob , y Moyfes fue cria-
tura , quando el Santo en fu Diálogo con el Judío 
Triphón eníeña , que fue el mifmo Dios, (r) Igual 
defengáño proporcionalmente reprueba las qüeftió-
nes fobre ambos Teftamentos, injuftamente apro-
pnádas à San Aguftín, por las maxîmas, y doctri-
na que incluyen opueftas à las del Santo. (2) N o 
folo procède efta regla entre los Santos Padres , y 
los Autores Orthodoxós, pero aun entre aquellos que 
lo fueron en unas Obras , y etherodoxós en otras; 

Tomo I. T t t pues 

(1) S, Juílín. Dialog, cum 
Triphon. pag, 283. edit. Graco-
Lat. Parijienf. 1636. 
(2) Ai machi Benedïiï, Con 

greg. S. Mauri. Admonit. in lib. 

quœft. veteris? & novi Teflamen-
ti in Append tom. 3. pag. 3 5. Per-
paucœ demum funt 5 qua non aíi-
qua ex parte pugnent in Augujii-
ni do cïr i nam. 
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pues no es lo mifmo producir dogmas opueftos ai 
diátámen de la Iglefia, que al del próprio Autor: 
Por efto el Obifpo Huet (i) prueba, que diferentes 
Homííias recibidas por de Orígenes no lo fon; por-
que contienen puntos fubftanciáles de dogma con-* 
trários al dictamen que ha expuefto el mifmo Orí-
genes en otras Obras indifputablemente fuyas. 

Entre los Gentiles parece, que la fingida multi-
plicidad de Divinidades, hizo difculpáble la inftabi-
lidád en los que la creían, como en el problema de 
íi fe había de dar fe à los Poetas en aífumpto de los 
D ió fe s , íiguió Platón una vez la afirmativa, y otra 
la negativa ; (2) pero la unidad de nueftra Cathó-
lica Religion no permite femejantes variaciones en 
fus fyftémas. Ello no fe entiende en los cafos, que 
los Autores tubieron motivo de contrariar fu d i f a -
men en Obras pofterióres al que habian formado en 
las precedentes ¿ como San Gregorio Nacianzéno, y 
San Gerónimo, que habiendo aplaudido, el prime-
ro los" efcrítos de Vital Apolinarifta, y el fegundo 
de Orígenes ^ y de Dídymo, penetrados defpues los 
errores de unos2 y otros, trocaron en imprecacio-
nes los elogios. (3) N i incluye efta regla la opofi-* 

cion 
(1) Daniel Huëtius Origin. 

Comment, part, prior, lib. 3. cap, 
in Append. 
(2) Plato ap. Eufeb. lib. 13 . 

j>r£parat. Evangel, cap. 8. 
(3) S.Greg. Nacíanz. Traiï. 

50. epift. 2. ad Cledonium adverfi 

Apollinarium. Porro ne nos ac-
cufeni y ut dile&i Vit alii fidem9 
quam : : : litter i s confignatam edi-
dity prius quidem ample xo s y nunc 
vero improbantes y & refpuentesy 
<&c. D. Auguft. ad Hieron. tom. 
2. epift. 82. cap. 3 . num. 23. Ori-

gen em 
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clon en puntos menos fubftanciáles, pues en ellos 
no es eftraña la variedad de parecer de un mifmo 
Autor en diferentes Obras, fin advertir en las fegun-
das la retractación de las primeras, y aun fin acor-
darfe del que fíguió en eftas. (x) San Aguftín, pre-
guntado de qual había fido el fuyo fobre haber ha-
llado Dios à David fegun fu corazon, no obftante 
la multitud, y gravedad de fus pecados; confiefla 
fencillamente no acordarfe íl le había dado, y en 
cafo de s í , qual hubieífe íido. (2) Pero en aífump-
íos de otra gravedad , y confeqüencias rara vez 
acontece : las retractaciones del mifmo San Aguftín 
hacen evidencia de efte cuidado. Tampoco com-
prehende la expreífada regla aquella opoíicion, que 
pudiera refultar aun en aífumptos dogmáticos de 
las voces tomadas en fentído menos próprio, y for-
mál ; porque muchas veces los Santos Padres ha^ 
biaban familiarmente al Pueblo, íin ufar de aque-
lla preciíion, y formalidad, que requieren las mif-
rnas voces >, quando fe difputa, ô contradice fu fig-
nificado. Con efta inteligencia reíponde San Aguftín 
à PelagiOj que no debe el Chryíoftomo entenderfe 
del pecado original, finó del aCtuál, quando dice, 
que fe bautizan los párvulos fin tener pecado. (3) 

Tt t 2 Sué-

ginetn yero, ac Didymumy repre-
benfos abs te y lego in recentiori-
bus Gpufeu.lis tuis3 & non medió-
criter3 nec de mediócribus quœjlio-
nibus , quamyis Qrigenem mira-

biliter ante laudayeris. 
(1) Amórt part. 5. £.4. reg.6. 
(2) S. Auguft. tom 6. in pr¿e-

fatione ad offo qtixfiion. Dttlcitii. 
(3) Idem 1.6. contra Julian. 
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Suelen también los Santos Padres dar en dis-
tintas Obras diverfas expoficiónes à un mifmo tex-
to, fin que por efto fe opongan à la prefente re-
gla; (i) y la razón es, porque no producen diverfidad 
de doótrína, maxima, ó dogma. San Aguftín mifmo 
fobre las palabras de Chrifto efcrítas por San Ma-
théo : Super hane petram œdificabo Ecclefiam meam, unas 
veces aplica la voz petrel al mifmo Chrifto, à la con-
feífion de la Fe, y otras à San Pedro , (2) prevalien-
dofe à fu intento de uno de los muchos fentídos^ 
que admite la profundidad de ios libros fagrados, fin 
ofender la unidad de la doñrína. Nada mas freqüen-
temente fe lee en las expoficiónes Evangélicas , y fe 
oye en los pulpitos Cathólicos , que aplicada al in-
tento que fe figue, la inteligencia de aquellas pala-
bras de nueftro Redemptor en el huerto: Eater, fi 
pojjlbile eft, tranfeat a me calix tfte. Los antiguos Pa-
dres ufaban à veces de feme jante variedad de Íentí-
dos para mayor enfeñanza de los Fieles, como lo 
manifiefta San Basilio. (3) 

Segunda 1 Quando produce hechos notoriamente 
falfos. Aífi prueba el Padre Maeftro Flórez ( entre 
otros argumentos ) ferio el Manufcríto que publicó 
Loayza fobre el Concilio Lateranénfe del año 1 2 1 5« 
pues dice, que en él hicieron Legado en Efpáña por 
10. años al Arzobifpo de Tolédo Don Rodrigo, 

conS 

(1) Amórt part. 5. £..4, reg^. f (3) S. Bafil. de vera Fide. 
(2) Idem ibid. j 'apud Amórt loe. cit. 
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confiando que lo fueron otros, y affimifmo fupóne 
feífiónes , que no fe hallan en las Adas del Concilio, 
(1) Efte es un hecho de vifta, cuya falfedad no admi-
te la difculpa, que cabe en los de oído. (2) Algunas 
inciertas noticias dimanadas en lo fucceífivo de fe 
mal atribuida à Autores fupueftos, le limitan à fof-
pechófo : Por tal reconoció San Gerónimo la Epífto-
la, que fe autoriza por fegunda de San Cleménte à 
los Corinthios , porque cita algunos Evangelios fu-
pueftos , y otros libros apócryphos ; (3) pero el creer 
tal qual vez uno de eftos, no condena un Manuí-
críto. San Clemente Alexandríno, San Gregorio Ni-
ceno, San Epiphánio, y otros Santos Padres no han 
hallado embarazo en valerfe algunas ocaíiónes de 
Evangelios, y libros fupueftos; (4) íin que efta cre-
dulidad en algo derogue el reípéto, con que fe ve-
neran fus eferítos. Los Manufcrítos fupueftos para 
grangearfe el nombre que pretenden de verdaderos^ 
es precífo que lo fean en parte ; y un Autor doélo5 

y prudente fabe formar diferéto juicio de lo uno5 

y de lo otro. Eufébio Amorta (5) que apoya efte di£ 
cer-

(1) Fíorez Efp.Sagr. tom.3. 
cap.3. §. 2. num. $6.3' fig. 

(2) Cap, de los Autores im-
preíTos j pag. 200. 

(3) S» Hie ron. de Viris IÏ-
lufir. Fertur ? & fecunda ejus no-
mine epijtola y qua àveteribus re-
probatur. 

(4 Bail ! et Di fe our s fur Lhifi 
toire de la vie des Saints } part. I. 

num. 3 » Et comme il / efi trouvé 
d' anciens Peres y tels que Saint 
Clement Alexandrin5 & quelques 
autres qui fe font fervi de V auc-
toritè de quelques faux Evangiles 
pour des points de la vie de Jefu-
Cbrifi : il s en efi vu au fit dans la 
fkitte comme S. Gregoire de N y fi-
fe p & S. Epipbane, <&c. 

, . (>} Veafe lo que fobre efta 
ta-



5 16 R E A L ACADEMIA DE BARCELONA". 

cernimiento, efcríbe por obfervacion de Orígenes, 
que los Apoftoles, y Evangeliftas admiten efpécies 
no halladas en los libros Canónicos, sí folo en apó« 
cryphos efcrítos 5 pero venera debidamente en aque-
llos la luz del Eipíritu Santo, que les iluftraba pa-
ra la elección de lo verdadero : la feguridad exclu-
ye aquí el cuidado, que requiere en los demás la 
contingencia. 

Tercera 1 Quando eílabléce noticias opueftas a 
puntos confiantes en la hiftória. Lo es el que C o n t 
tantíno Magno fue idólatra, como fus antecefsóres^ 
hafta la batalla contra Maxêncio, que aconteció en 
el año fexto de fu afcenfo al Throno ; de que refuL 
ta fer apócrypho el Manufcríto de la diviíion de los 
Obifpos de Efpáña, atribuida à dicho Emperador en 
el año quarto de fu Imperio, (t) A efta regla fe le 
aplican proporcionalmente las obfervacrónes que a 
la antecedente, quando no hay razón que incline 
à que procede tal vez de error de pluma, ó de me-
moria. San Gerónimo (2) efcribió, que de los dos 
hijos de David Amnón, y Abfalón fue el uno fratri-
cida, y parricida el otro. Semejante equivocación en 
un San Gerónimo traductor, y tan veríado en los fla-
grados libros de los Reyes, es evidente proceder de 
error de memoria, 0 de pluma. 

Quar-

inteligencia de Amórt fe dixo 
en el capítulo antecedente , 
de los Apocryphos. 

(i) Flórez Efp. Sagr. tom,4., 

trat. 3. cap. 2. num. $3. 
(2) D. Hieronymus apud 

Amórt part. 5. £ . 4 . reg. 20. 
pag. 3SS. 



C A P . I I . D E LOS MANUSCRITOS. 5 3 3 

Quarto, : Quando atribuye nombres, 0 empleos 
à períonas que no los tenían. Por lo primero fe 
prueba fupuefto el Chronicón de Marco Maximo 
Obifpo de Zaragoza ; pues efte Prelado no tubo el 
nombre de Marco , finó Tolo el de Maximo , univo-
cando el que forjó el Chronicón al Monge Marco 
con el Obifpo Maximo. (1) Por lo fegundo fe con-
vencen también fingidas las Epíftolas feptima, y oc-
tava de Séneca, y la fexta de San Pablo à él ; porque 
en la feptima denomina Confuí à Frigio, y en las 
dos ultimas à León, y Sabino , fiendo todo falfo. 
(2) En efte exemplar es fegiíra la regla, porque e fi-
er ib iendo fe las cartas en Roma , 0 fus i mme di acio-
nes , no podian ignorarfe los Cónfules \ pero en 
muchos otros cafos, mas que falfedad, puede ar-
güir ignorancia, ó equivocación , como la padé-
cen los muchos que atribuyen à Orígenes cierto 
libríto de las feétas, y dogmas de los Philófophos, 
y fe defengañarían leyendo el prefacio en que el 
Autor fe denomina Cuftódio de la Iglefia, y Obif-
po , cuyas dignidades nunca tubo Orígenes. (3) 

Quinta : Quando entretéxe noticias manifiefta» 
mente fabulófas, y agénas del concepto del Autor. 
AíH defecha el Padre Gravefón el libro intitulado 
Luminum, atribuido à San Evódio. (4) El fobrecita-

do 

(1) Ferreras part. 2 . cap. 1. 
§. 2. 

(2) Segura di fe. 5. §.3. di-
vif i. num. 9. 

(3) Huët. Origin. Comment. 

part. I. lib. 3. cap. 4. in Append, 
num. I I. 

(4) Gravef, torn. 1. de A/y-
fier. <& Annis Chrifii dijfèrt. IX, 
quxfi. ult. 
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do decreto del Papa Geláfio ofrece diverfos exem-
piares de libros llenos de fábulas : hallanfe no po-
cos en las memorias de Monf. de Til lemónt, y en 
las tablas críticas de Monf. Baillét. Las circunstan-
cias que dixe deberfe atender en un Autor , (i) y 
las que fe han notado previas, contribuyen para 
deftinar al Manufcríto de efta naturaleza el grado 
que le correfponde de fa l lo , ô foípechófo. Sola-
mente en efta ultima cláífe los coloca Eufebio Amórt, 
probándolo con la Obra de Orígenes contra Cél-
l o , con la guerra de Troya > y otras hiftorias cier-
tas de los Griegos mezcladas con fábulas. (2) T ie-
ne razón por lo que mira à los primitivos Autores 
Griegos ; pero refpeólo à ios demás me remito al 
capítulo antecedente, y folo renuevo aquí el en-
cargo de que no fe pierda de vifta la diferencia de 
materias , épocas , y Naciones. 

Sexta : Quando da noticias repugnantes à la ob-
fervancia , y á la poífibilidad. Una de las pruebas 
que evidencian fingidas las A d a s apropriádas à un 
Concilio Sinuefsáno , que refiere el Padre Segura, 
{ 3 ) es la íupuefta declaración de algunos Chnft iá-
nos, que te Hincaron haber vifto à San Marcelino fa-
crificando á los Idolos , quando es pofitívo que los 
Ethnicos n o permitían á Chriftiáno alguno la vifta 
de fus facrificios. Repugna à la posibilidad, que el 
Arzobifpo Don Rodrigo fe hallaífe en el expreífa-

do 

(1) Cap- Autores im-
preííos tit. i- Y 2* 

(2) Amórt ibid. reg. 12. 
(3) Segura difi.$. §. 4. ».6* 
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do Concilio Lateranénfe , que fegun el mifmo Ma-
nufcríto empezó à priméros de Oétubre de dicho 
año , y confta que duró 19. dias, íiendo cierto, que 
en 27. de Setiembre del mifmo confirmó un Real 
privilégio en Arévalo. (1) Eftas repugnancias por sí 
folas no determinan por falfo un Manufcríto ; pero 
lo perfuáden fofpechóío : ninguna de las dos impof-
fibiiidádes llega à la cláfle de phyficas. Pudieron los 
teftígos , diífimulando el caráóler de Chriftiános, 
introducirfe en el Templo, y el Arzobifpo Don Ro-
drigo llegar al Concilio antes de terminárfe. 

Séptima : Quando la matéria de un Manufcríto fe 
funda fobre documentos falfos, ó fofpechófos. La le-
gitimidad de las referidas Epíftolas de San Pablo , y 
Séneca, indicativas del trato familiár entre los dos, 
como fe fundaba en la autoridad de los libros atri-
buidos à San Lino , fue creída de San Gerónimo , y 
otros graves Efcritóres ; (2) pero habiendofe mam-
feftádo fer apócryphos, (3) y publicándolos como ta-
les el Expurgatorio Romano de í ó o j . (4) defcaeció 
con ellos la fé con que fe habian venerado. La 
diviíion de las Provincias Eclefiafticas atribuida à 
Conftantíno Magno fe reconoce fabulófa ( entre 

Tomo I. Uuu otros 

(1) Flórez tom.3. cap. 3. de 
la predicación de San-Tiágo en 
Efpáíía §.2. num.61. 

(2) Segura difc. y. §.3. di-
>if. i. num 4. 

(3) Poííevin. Apparat. Sacr. 
Y. Séneca. Baronius tom. 1. ad 

ann. 69. num. 6. Don Nicolás 
Antonio Biblioth. veter. Hif-
pan-. lib. I. cap. 8. num. 139. plu-
ribus ibi cit. 

(4.) Expurg. Rom. de 1607. 
pag. 2 4 1 . en Segura difc. 5, $.2. 
divif 1. num. 3. 
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otros motivos ) por ferio el libro del Moro Rails en 
que fe zanjó. (0 Los Adverfarios atribuidos à Ju-
lián Pérez , à no tener fundamentos que los deter-
minen fingidos , fe creerían fofpechófos, porque fe 
mira tal la exíftencia de los monumentos que cita 
del Archivo de Santa Jufta. (2) Refulta de efta regla, 
que generalmente conviene aplicar al Manufcríto la 
calidad de ios documentos que le fundan , íi apó~ 
cryphos la de apócrypho 5 la de fofpechófo íi f o t 
pechófos. 

Offava : Quando incluye evidente error de Geo* 
graphía. Uno de los argumentos con que fe impug-
na la diviíion de Obifpádos prohijáda al Rey ¥ a m -
b a , es el error geográphico de colocar cierta Dio-
cefis de I & ó f a , limitánea de T o r t ó f a , y Egara 
(hoy Tarráfía ) (3) quando medía el Arzobiípado 
de Tarragona, y es evidente la diftancia de fus lí-
mites. Eftos errores geográphicos de paífes diñan-
tes al Autor perjudican la Obra ; pero no la con-
dénan. Várias de las mas admitidas en los antiguos 
contráhen eftos defeétos. E11 fu libro de los Efcri-
tóres Eclefiafticos (4) pone San Gerónimo la Ciu-
dad de Barcelona en los collados del Pyrinéo. El 
prudente juicio tiene mucho lugar en efta Crítica^ 
atendiendo à las circunftancias de el Autor , del 
hecho, y del país. 

(i) Flórez tom« 4. trat. 3 . 
cap-2- num. 2 1 . y jig. 

(2} Ferreras part.2. c. I. $ .3 . 
(3) Flórez tom. 4. trat. 3. 

cap. 5. §. 10. num. 315« 
(4) D.Hieron. de Script,Ec* 

clef, cap 1 1 6 . V. Patiânus. In Py-
rsnei jugis Barcinone Epifcopus. 

S 
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§. V. 

DEL TIEMPO EN QUE ESCRIBIO EL AUTOR 

ESta parte chronologica sí que puede llamaríe la 
piedra de toque de los Manufcrítos , y cami-

na fobre ella menos expuefta la Critica juiciófa. (1) 
El que emprende la ficción de un Manufcríto, quan-
do no fea inducido de algún fin finieftro, que en-
tonces cierra los ojos à la cenfura, y aun al def-
précio, rara vez incide en errores grofséros fobre 
lo fubftancial de fu objeto ; pero fuele deslizar en 
algunos anachronífmos de los quales difícilmente le 
libra el mas prevenido fingimiento. Para íii alcan-
ce fientan los Autores várks reglas, que todas fe 
dirigen à un punto , que es la coexiílencia de lo 
que fe narra anterior, 0 pofterior, ya fea en perfó-
nas , hechos , dogmas , ceremonias , coftumbres , 
nombres, y voces, ô en qualquier otra variación 
fujéta al humano arbitrio. 

Perfónas: Quando el Manufcríto fe atribuye à 
Autor que ya no vivía en el tiempo en que fe fu-
póne hecho el Manufcríto3 o habla de perfónas pos-
teriores, es infalible la regla , como fe aplique de-

Uuu 2 bida-

(1) Nueftro D. Antonio de 
Ravíza en fu DiíTertacion de 
dignofeenda Conciliórum legiti-
mitâte ) enfaiza doctamente el 

examen del tiempo fobre Jas 
demás partes que confiituyen 
la Crítica de Inftrumentos, y 
Manufcrítos. 
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bidamente. Natal Alexandro (i) convence no fer del 
Venerable Béda una carta que lleva citado un exem-
plar del año 776. El Tratado de la revelación de 
la cabeza de San Juan atribuido à San Cypriáno, 
fe manifiefta fupofitício, haciendo mención de Théo-
doríco, y Marcelino, que fueron muy pofterióres 
al Santo. (2) 

Es de advertir, que aunque el Autor del Ma-
nufcríto alcance la perfóna que expreífa, fi la ca-
lidad en que habla de ella es pofterior fe incluye 
en efta regla. El libro de Menfuratione Cruris, que 
fe apropría à San Anfelmo Cantuarienfe , fe con-
vence fupuefto, porque en el capítulo quinto cita à 
San Bernardo, y aunque pudo alcanzarle, pero no 
en la calidad de Efcritór ; pues San Anfelmo mu-
rió en el año de 1105». y San Bernardo efcribió 
quando Monge, y no lo fue hafta el de 1113. (3) 
Luitprando en fu Chronicón- fe denomina Diácono 
de Bonito Prelado de Toledo , à quien fegun él 
mifmo refiere, le fiicedió Servus Dei en el año 5)02. 
y confta que el verdadéro Luitprando aun era man-
cebo en 5 > z 6 . (4) Efte defcuido forma lina de las 
várias equivocaciones que fe le advierten. 

La aplicación de la prefente regla , à mas del 
cuidádo en no confundir las perfónas de un mif-

mo 

(1) Natal. Aiexand. Hiftor. 
Ecclefiaft. in fee. Fill. cap. 3. 
art. 2 . 

(2) Method. Legend,SS.PP. 

Anonym, Aucïor. part,2. cap. 15. 
(3) P.Arinat. Apparat, lib.4, 

art. 4 2 . 
(4) Fevïérzspart.z. c.i. $.2. 
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mo nombre , finó aífegurarfe de qual habla el Au-
tor ( atención que no es dudable en un Crítico pru-
dente ) exige otro que fácilmente fe olvida, y es 
el examen de fi toda la O b r a , mayormente quan-
do fe compone de d-iftintos Tratados, es de un mif-
mo Autor; pues à veces la continua otro, y fin em-
bargo conferva el nombre del primero ; en cuyo 
cafo puede no fer anachronífmo el hacer mención 
de perfóna pofterior à aquél , íiendo contemporá-
nea del continuador. Por falta de efte cuidádo han 
dado algunos modernos por fupofitício el Opufculo 
de 'Kegimine Trincipum, que había corrido fiempre 
por de Santo Thomás, y como à tal le mandó im-
primir San Pió V. reípeéto que fe menciona en él 
la muerte del Emperador Rodiílpho año 125)1. la 
elección de Adólpho Conde de Nafsáu año 1 2 . 92 . 
y la muerte de efte por Albérto Duque de Auftria 
año i2£>8. habiendo fallecido Santo Thomás en 
1274. Pero es de advertir, que eftos acontecimien-
tos fe continúan en el libro tercéro del Opufculo,, 
que no es Obra del Santo, finó de Ptholoméo de 
Luca fu difcípulo, que los alcanzó todos. (1) Juan 
de Columna advierte, que el Lucenfe continuó la 

Obra 

(Í) Quetíf. tom.i. de Script. 
Ordin. Pradicat. fupra opera ac-
cenfenda Ptbolomœo de Lúea n.6. 
Piara lib. 3. referuntur : Qjm pofl 
mortem D. Tboma de Aquino ac-
ciderunt 5 ac proinde ab eo feribt 
non potuermt¿ bent autem à Ptbo-

lom&o de Lúca^qualia fnnt cap.20. 
ele trío Rodúlphí Imperatbris anno 
1273. ejus mors anno I29T. 
eîeStïo Adólphi Najjbviœ Comitís 
anno 129 2. bu jus occifw ab Alber-
to Aufiria Duce anno 129S. qu& 
fua Mate acia dicit AuUor^ <&c. 
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Obra defde el capítulo quarto del fegundo libro, 
y el Padre Bernardo de Rubeis (i) lo demueftra 
eruditamente con varios Manufcrítos, y en efpecial 
con uno antiquiíTimo , que la Santidad de Ale-
xandro VIL dio al Padre Pablo Trigério del Ora-
torio Romano, para que en la vida de Santo Tho-
mas , que compufo en idioma Italiano , hicieífe pa-
tente al Orbe literario la nota marginal del referí-
do Manufcríto ; la" qual en el capítulo quarto del li-
bro fegundo, en aquellas palabras : Oportunum eft 
igitnr in converfatione humana, , dice, qui finifce fecon« 
do ii Beato Thommàfo. 

En fegundo lugar puede tenerle la regla reí-
pef to à Perfonas coëxîftentes fegun fus circunftan-
cias. El Manufcríto de los citados Torneos referi-
do por Rixnér dice, que fe executaroti con la con-
vocatoria de los quatro Duques del Imperio, efto 
es Conrado Conde Palatino del R h i n , Hermanno 
Duque de Suévia, Bernardo Duque de Babiéra, y 
Conrado Duque de Francónia. Rodulphi arguye de 
elfo fu falfedad, porque entonces el Duque de Fran-
cónia , y el Conde Palatino era uno milmo. (2) El 
que fingió el Manufcríto , viendo que en fu tiem-
po fe hallaban divididos, no f u p o , ó no advirtió, 
que no lo eftubieífen en el del fupuefto Torneo, 
y afii de un Conrado hizo dos. Efte e r ror , en 

(1) Rubeis Differt, Crit. & 
Jpoloç. in ícripta D.Th. dijf.zz. 

(zf R o d u ! ^ h i N E V VER-

ME HE RTE: Heráldica curió-
fa. DIE ERSTE ABTHEI-
LVNG. 2. Cap. §. 6* 



- . \J • • . -

CA P . I I . D E LOS MANUSCRITOS. 5 2 7 

quien efcríbe como teftígo de vifta fobre perfona-
ges de tanto bul to , es muy grave para dexar in-
decífo el recelo de la falfedad. Quando la regla 
mira perfónas anteriores es poco fegura : Las cir-
cunftancias del Autor, y Obra pueden excitar fof-
pécha, ó mera equivocación, à mas de las de plu-
m a , de que ya fe habló. Gafpár Eftázo dio à la 
fobreexpreífada diviíion de Conftantíno mayor an-
tigüedad que la de Raíis, porque viéndola en Juan 
Obifpo Gerundenfe, que floreció en el íiglo XV. 
lo confundió por la identidad de nombre, y Silla 
con el que vivía en el VI. (1) Del Maximo Doc-
tor San Gerónimo repara el Arcediano Girvés, que 
univocó à Marco Mago, y Marco Egypcio, ambos 
heréges Gnófticos, diftantes dos íiglos uno de otro: 
efte infeftó la Efpáña , y no la Francia, por-
que el que infundió fu veneno en las Gállias fue 
el Mago. (2) En eftos exemplares es tan manifiefta 
la equivocación, como en los primeros la falfedad. 
Se ha de advertir, que en algunos cafos parece ha-
ber una , ù otra ; pero en la realidad ninguna hay, 
como dixímos del diverfo cómputo de los años de 
Reynádo en los que corregnáron con fus Antecef-
fóres, (3) y también fegun la coftumbre de los paí-

fes 

(1) Flórez Efp.Sagr. torn.4. 
trat. 3. cap. 2. §.1. num. 30. 

(2) El Arcediano del Cabil-
do de Lérida D. Francifco Gir-
vés in H i ft. Prifcillianift. part.i. 
num. 4, Indèplane infertur3 quod 

Maximus DoÏÏor , vel memoria 
lapfus , vel homonymia áeceptusy 
Marcum Memphiticum 3 cum 
Marco Mago confundit. 

(5) Cap. de los Autores iiift 
preílos pag. 2 2 7 . 
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fes en la numeración de fus Reyes. Quien viera 
que nueftros Autores patricios ( y con ellos algu-
nos eftrangéros, que tratan únicamente de Catha-
luña ) atribuyen à los Reyes Don Alonfo , y Don 
Pedro Primeros, los hechos , que los demás à Don 
Alonfo, y Don P e d r o Segundos, y aífi à los fue-
ceílivos de ambos nombres , quando la creyeíle 
equivocación, la admiraría repetida. Y quien leyef-
fe en la donacion que de fu Real Bibliothéca hizo 
el Rey Don Pedro ( IV. fegun el eftílo ahora común ) 
al Monaftério de Poblét en 20. de Agofto de 1 3 8 0 . 
la orden de que fe llame Bibliothéca del Rey Don 
Pedro III. de Aragon : Vocetur Librería Illujlrijfími 
Vetri Regis Aragoniim Tertii, (1) tendría por equivo-
cada la fecha , ô por fupuefta la efcritiira ; y nada 
de efto e s , finó que nueftros Reyes, y Autores fe 
arreglaban al numero de los que fueron à un tiem-
po Reyes de A r a g ó n , y Condes de Barcelona, y 
no de los que lo habian fido antes de la union; 
confiderando la voz Aragón no en el concepto ef« 
pecífico del folo Reyno , finó en el genérico de 
todos los demás que componen la Corona. 

Hechos. Efta regla figue el mifmo rumbo de la 
antecedente ; eficáz en los pofterióres al Manufcrí-
to , y diferetíva en los anteriores , y coetáneos. 
Acredítafe la eficácia de lo priméro en la divifion 
atribuida al Rey W a m b a , pues incluye vários fu-

ceífos, 

(1.) Archivo Real de la Co- 1 lona Regiflr. Díverfor. Virid. fe* 
róna de Araron Tito en Barce- \ tundum fol. US. 
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ceffos , cuyos acaecimientos tardaron figios, como 
el fer las Islas Baleares fufragáneas de Tarragona; 
fupóner Silla Ep i (copal en Numáncia, jamás oída 
en tiempo de los Godos ; el camino de San-Tiago 
en O f m a , 110 conocido antes de los Moros, y otros 
que advierte prudentemente el Padre Maeftro Fló-
rez , evidenciando la ficción de eíle Manufcríto. (i) 
Igüal error fe convence en lo que refiere Julián Pe-
rez en fus Adveríarios, pues dice , que eicribien-
dolos vacó la Silla de Toledo por muerte de Pe-
dro , que fegun fu mifmo Chromcón falleció año 
de 1081. y antes de efcribir efto había relacioná-
do varios acontecimientos del Rey Don Alfonfo VI. 
de Caftílla, del Arzobifpo Don Bernardo, del Con-
de Don Ramón de Borgóña, y aun del Rey Don 
Alfonfo Vil. que fueron todos muy poftenóres al 
exprefsádo año. La aplicación de efta regla obli-
ga à fundar folidamente la pofterioridad de los he-
chos , ó à que fea notoria, como de los que aca-
ban de exponerfe, à fin de que la Crítica no fe 
concilie otra ceniilra. El Padre Gerónimo Román 
de la Higuera fe crée tener fundamento bailante 
para increpar à Geronimo Blancas el haber dado 
fe à un Inftrumento del Monaftério de San Pedro 
de Tabérna, que menciona à los Santos Nun i Ion, y 
Alodía, cuyo martyrio iupóne pofterior à fu fecha,; 
pero Blancas defvaneciendo doctamente el preten» 

Tomo I. Xxx dído 

(1) Flórez Efp.Sagr, tom,4« trat.i. cap, 5. 5 . 1c . num. s 16. y fig, 
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dído anachronífmo le rechaza la Crítica, (i) Quantas 
fobre varios Manufcrítos quedan generalmente admi-
tidas , que à vivir fus Autores fe verían vindicadas ! 

Es difcretíva ia regla en los hechos anteriores 
valoreando prudentemente la repugnancia, ô posi-
bilidad de ellos, aífi en lo fubftancial, como en 
tos accidentes. Refiere Euíebio , que San Athanáfio 
tiendo niño bautizó otros niños , executando con 
pueril fimplicidad lo que había obfervádo en San 
Alexandra Obifpo de Alexandria. (2) Nueftro Santif-
fiffio Padre Benedi¿lo XIV. (3) prueba fer falfo efte 
fue elfo, de que fe prevalen Luthéro, y Calvíno pa-
ra negar la neceñidad de la intención en el Miniftro 
del B aut i fino ; porque habiendo San Alexandro en-
trado à ocupar la Silla Alexandrína en el año 314* 
y hallandofe San Athanáfio firmado entre otros Diá-
conos en la Carta Synodál, que en el año 3 2 0 . es-
cribió el Santo Obiípo contra los errores de Arrio3 
es confeqiiente que no pudo fer niño al tiempo del 
mencionádo hecho. En las circunftancias, à no fer 
muy relevantes, apénas puede afirmarfe la fofpécha, 
mayormente quando medía alguna diftancia. Los 
Heréges para probar que San Pedro no fue Obiípo 

de 

(1) Don Gregorio Mayáns 
trahe la carta del P. de la Hi-
guera, y la r'efpuefta de Blan-
cas à Ja fin de la cenfúra de 
Obras fabuiófas entre las Cartas 
de D, Nicolás Antonio ¡y de algu-
nos Eruditas en los mm.zy.y 29, 

(2) Socrates lib.i. Hift. Ec-
clef cap.l$. y Zozómeno lib. 2« 
cap. 17. 

(3) Bened. XIV. de Synod. 
Dicecefan. lib. 7. cap. 4. P. Serry 
in Find, vindiciar. Ambrof. Ca-
tharini cap. 3, 
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de Roma , recurren à que los Autores no van con-
formes en el año en que pafsó à aquella C o r t e ; 
porque Oróíío efcríbe, que en el principio del Im-
perio de Claudio -, San Gerónimo, que en el año 
fegun do ; otros , que en el quarto ; que en el fepti-
mo; que en el décimo tercio; y otros, que en el in-
greífo de Nerón, (i) Quien no defeftíma la debilidad 
de eftas pruebas contra un hecho tan authenticamen-
te acreditado ? En los errores de fuceífos coetáneos, 
puede tenerfe prefente la diferencia que fe indicó 
entre los Autores de vif ta , o de o ído , (2) para ar-
reglar la falfedad, la fofpécha, ô la equivocación. 

Dogmas, y Efcrítos. Quando fe puede aílegurar 
ía poftenoridad de los dogmas al Manufcríto es igual-
mente cierta la regla, porque fe folída fobre los 
mifmos principios. Los Comentários del libro de 
J o b , infertos en las Obras de Orígenes, forman 
una apología del Arrianifmo, y íiendo eftos dog-
mas pofterióres à aquel Autor , manifieftan que los 
citados Comentários no fon fuyos, y fe diícurren 
de algún Arriáno del V. ó VI. figlo. (3) La difpoíi-
ciori del Synodo atribuido à San Cypriáno es co-
nocidamente fupuefta, pues refuta los errores de 
Pablo Samofáteno, de los Manichêos, de Arrio , y 

Xxx 2 de 

(1) Serry de primatu Petri y 
prœlefî. 4. 

(2) Cap. de los Autores 
impreííos tit. 2 . §. 2 . pag. 196. 
J fig-

(i) Huet. Origin. Comment. 

part. I. lib. 3 - cap. 4. in Append, 
num. 2. menciona los anachro-
ní fm o s , y añade : Pofi Arianœ 
hœréfeos exortum prodiiffe , & ab 
Ariano qu'idem fuijje fcriptum 
manifefiè bxc évinçant. 
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de Eunómio ; habiendo nacido todas eftas heregías 
defpues de la muerte de aquel Santo Prelado, (i) 

Sobre efta regla es precífo ir con t iento, en íi 
los dogmas que parecen poftcrióres ai Manufcríto 
de que es la fofpécha pudieron tener anterioridad 
defconocída por antiqüada. Federico Niviands (2) 
numera diferentes de los fui citados por Calvíno , y 
Luthéro , que ya fueron eftablecídos por los Here-
íiarchas de los primitivos íiglos. 

Eferítos. En los eferítos mas modernos que el 
l ibro que los menciona, corre igiíal la evidencia 
de ficción. Ta l fe reconoce en los Decretales de los 
Sumos Pontífices anteriores à Syrício, porque en 
ellos fe hallan textos de la Efcritura, fegun la ver-
fion de San Gerónimo, quien fue muy pofterior à 
aquellos Pontífices. (5) Tal en la fegunda Homilía 
que prohijan à Orígenes, pues habla de los Ma-
mchêos , y Arriános que no le alcanzaron. (4) Pue-
de también inferir fupoficion en un Manufcríto el 
hablar de otros anteriores, pero que en fu tiempo 
no eran conocidos. Una de las razones que prue-
ban fupofitícia la mifma fegunda Homília, es por-
que cita las Obras de San Dionyfio Areopagíta, que 

110 

( i ) San Cypriano murió en 
el a ñ o de 260 . y la héregia de 
P a b l o Samofáteno empezó en 
el de 262. la de los Manichéos 
cerca el de 277- la de Arrio 
por el de 3 1 7 . la de Eunómio 
en tiempo de Diocieciáno, y 

fue condenada en 37 3 . 
(2) Niviands DER BEL-

LENDER HVND 3. Cap. 
(3) Nat. Alex. Hifl. Ecclefi 

tom.3. fœc.I. dijjert.z 1. art. 1. 
(4) Hucít. Origin. Comment* 

part.i. lib.c.4. in Append. «.5. 
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no conoció todavía la edad de Orígenes, (i) El 
Obifpo Huët (2) da por pofitívo efte retardo, que 
110 fe hace dudable en fu folidéz ; 110 obftante por 
lo regular es difícil la certidumbre de que un an-
tiquísimo Manufcríto, aunque retirado por mucnos 
figlos , no hubieífe fido vifto por alguno de los 
coetáneos immediátos, ó poco diftantes. 

Coftumhres, y Ceremonias. Tiene efta regla un 
objeto muy vago , y en fu mifma exteníion crecen 
las contingencias. Fixar coftumbre chronológica en 
las ceremonias de una fola función praélicáda por 
diftintas Naciones , es ya empreífa difícil. Infinua 
nueftro SantiíTimo Padre (?) las que fe executában 
en la formalidad de las adopciones ( que llama dis-
cretamente fingido fimulácro de la naturaleza ) y es 
tanta fu variedad, fegun los paífes, y tiempos, que 
no puede la Crítica introducirfe en ellas fin riefgo. 
Las obfervaciónes elementáles fon las mifmas que 
las de las reglas antecedentes, y afíi las Liturgias 
de San Pedro , San Marcos, San-Tiágo, y San Cle-
mente fe ven fupofitícias, pues hablan de ceremo-
nias , cuya prádtica es confiante que tardó figlos. 
( 4 ) En los fobrecitados Cánones Apoítolicos , fu-

puef-

(J ) Idem ibidem. 
(2) Ibidem. 
(3) Benedidus XIV. de Sy-

nodo Dicecefan. lib. 7. cap. 36. 
num. 3. Ad hoc fingendum natu-
ra fimulachrum y cujus delinea-
menta exprejja reperimus in fa-

cris litter i s y nsmpè Genef. 48, 
Exod. 2. & E fiber 1. varios > & 
diverfos ritus pro temporum , & 
locorum diverfitate legimus adhi-
bitos. 

(4) Nat. AJex. Hifi, Et clef. 
fœc.i> differ t. is. prop. 3 , 
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pueftos, ô viciados, fe tratan las diíputas de la Paf» 
qua > que no.tubieron origen hafta la fegunda cen-
turia Chriftiána, 

Corre comunmente fegura la Crítica en las ce-
remonias , ô coftumbres generales de toda la Igle-
íia 5 pues los Cánones de los Concilios, ô los De-
cretos Pontificios, facilitan pública noticia de quan-
do ceífaron, ô fe fuprimieron ; pero en las Iglefias 
parciculáres peligra entre difpoficiónes del Ceremo-
nial Romano , obfervancias p re fc r ip t ívasv i s i t a s , 
acuerdos, concordias, variedad de funciones, cir-
cunftancias, y motivos que las antiqiian, renuevan, 
o producen. 

En las coftumbres, ô ceremonias Seglares de 
Reyes, ô Reynos fe hallan bailantes incertidum-
bres, porque las hiftórias omiten preciíamente mu-
chas ; y aun los que efcríben directamente del af-
fkmpto no pueden abrazarlas todas. Nueftro Don 
Francifco Xavier de Garma efta para dar à luz fu 
quinto tomo del Theátro Univerfal de Efpáña, que 
incluye los oficios de la Cafa Real , deftínos , y 
variaciones, y aunque la exactitud del Autor en el 
examen de todo correfponda al de los Tribunales, 
y Confejos, que publicó el año proximo paífado, 
no puede cerrar enteramente los palios à la duda. 
El Rey Don Pedro IV. de Aragón eftableció las 
Ordinaciónes de fu Real Cafa ( que forman un abul-
tado volumen ) teniendo prefentes las de diferentes 
Soberanos '7 no es fácil diftinguir perfectamente las 

que 
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que entonces empezaron, ó las que fe reftablecieron, 
Igual dificultad fe objeta en las que arregló el 

mifmo Rey para la célebre función de armar Ca -
balleros , (1) refpevfto de que ya fe executába en 
tiempo de los Reyes fus predeceísóres , y aun de 
los Condes. (2) La Crítica ha de ir muy circunfpec-
ta en aífumpto de eftas ceremonias, pues ( prefein-
diendo de diftinguir fi la armadura era de Caba-
lléros de Armas , de Toga , ó de Iglefia ) ha de 
atender fi fe éxecutó en campaña, donde todas las 
ceremonias fe reducían à dar el R e y , ó fu C o m i t 
fionádo al Doncél dos , ó tres golpes con la efpá-
d a , y publicar en alta v o z , que le armaba Caba-
lléro ; ô fi en función folemne, y en efte cafo te-
ner prefentes las que fe obfervaban en cada Rey-
no , (3) pues eran generalmente diverfas las accef-
fórias, aunque no las principales, como de prepa-
rarle el Poftulante con un baño , paífar la noche en 
la Iglefia orando, y velando las armas, recibir en 
la función las efpuélas, el cingulo militar, y la ef-
páda^ y con ella dosp 6 tres golpes en la eípalda^ 

y 
(1) Halíanfe en el Archivo 

Real en fu Tratado de la Caba-
llería de S. Jorge, recondído en 
el Armario , intitulado : Super 
Negoiiis generalibus Cathaloniœ, 
y figoádo de num. 8. 

(2) Uíage Alium namque, y 
fus Comentadores. Zurita Anal, 
•de A rag lib .7. cap 1. Bo fell Tit ois 
de Honor de Cathal. llib.$.cap.3, 

{3) Por Italia el Cardenal 
de Lúea en fu Obra, intituladas 
Il Cavaliere è la Dama y cap. 5. 
Per Francia La Roque Traité 
de la Noblef. chap. 100. Por In-
glaterra veafe à Eduardo BiíTeo 
en fus Notas al Arte Militar de 
Nicolas Uptón 3 qse individua 
exactamente fus muchas cere» 
monias. 
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y golpecílio, y óículo en la mexíila, pre (lar el ju-
ramento correípondiente, y otras femejantes forma-
lidádes proporcionadas al aélo. 

Es generalmenre antiqiiada en todos los Rey-
nos eífa función , y en Efpáña defde Carlos V. En 
nueftro Principádo fe con t i nua , no con las prohxi-
dádes de las folemnes , ni con la aceleración de 
las militares, finó con el med io , y en el cafo que 
menciona la cita, (i) N o puedo omitir otra función 

re-

(i) No fe arman ya los Sobe-
ranos, Títulos, Nobles, ni hijos 
de Caballeros, finó los Ciudada-
nos Honrados 5 u otros , à quie-
nes Su Mag. quiere elevar à Ja 
claíle de Caballeros, honor que 
fe perpetuíza en la familia. El 
Rey da comifsion à un Título , 
o Noble titulado , con Real cé-
dula. del tenor íiguiente. zz E L 

; REY. 2= „ Noble, y amado D. 
„ N. Por quanto he venido en 
„ condefcendér,con la inftancia 
„ de N. de armarle Caballero, 
„ condecorándole con el cíngu-
, , lo militar, y concederle el 
„ privilegio de tal para sí , y 
5, fus fuccefsóres : Por tanto, en 
„ virtud de la prefente os doy 
„ amplia , y plena facultad , y 
3, comifsion , para que ufando 
„ de mi Real autoridad, arméis 

Caballero al dicho N. dando-
3, le el cinguio militar, y con-
3, cediendole todas las Ioíig-
35 nias militares, que en feme-

, , jantes cafos fe han acoftum-
„ brádo. Y de haber cumplido 
, , con efta folemnidad , me re-
„ mitiréis, à continuación de 
3, eíla mi Real comifsion, tef-
„ timónio authentico , por ma-
,3 no de mi infrafcripto Secre-
33 tário, para que fe le expida el 
33 privilegio de la referida gra-
,3 cia de Caballero,Fecha,&c. ¡r; 
33 Firma del Rey. zz Por manda-
,3 do del Rey nueftro Señor zz 
33 Firma del Secretario 3 y ru-
35 bricas correfpondientes. 

La función fe pra&íca de efte 
modo. El Noble comifsionádo, 
femado en fu lilla con almoha-
da à los pies, y cubierto, reci-
be al Portillante, quien ladeado 
de fu Padrino , y delante de Ef-
cr ibáno, y teftigos le prefenta 
la cédula. El Noble fe defcubre 
al recibiría, y hecha la relpe-
tuófa ceremonia de befarla , y 
ponerla fobre fu cabeza, la en-
tréga al Efcribáno, para que la 
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repreíentatíva de las pafladas", que empieza à ' f e -
pultar el olvido, y fe obfervó en Cathaluña hafta 
el fin del íiglo paífado, en que lo tubo el veftído 
de golilla : Llamabafe de ceñir Efpáda, y fe execu-
taba en dias muy feftívos , que por lo regular era 
el de la Concepción de nueftra Señora , 6 el de 
nueftra Patróna Santa Eulalia. Defpues que un Ca-
ballero mozo había concluido el curio de fus eftá-
dios ( en cuyo tiempo no llevaba eípáda ) fe hacía 
combíte en fu cafa , y un Caballero reípetáble por 
fu edad , y circunftancias executába la ceremonia 
de ceñirle la eípáda , acordándole al mifmo tiem-
po las obligaciones, à que le empeñában la Reli-

Tomo I. Yyy gion, 

publique i y executádo, expref-
ía , que efta prompto à obede-
cer la Real orden. Entonces fe 
arrodilla el Donce'l en la almo-
hada de los pies del Noble , y 
efte , bolviendofe à cubrir, le 
pregunta tres veces en alta voz: 
JV. Oueréis fer Caballero , y re-
cibir la orden de Caballería ? Reí-
ponde el Doncel : Que lo dejea; 
y prosigue el Comifsário : Sa-
bréis mantenerlay como fe debey y 
defenderéis en qualquier cafo à Su 
Mag. como ferá de fuefira obli-
gación ? A que reíponde: Que af-
ji lo prométe. Luego el Comií-
fário , defembaynando la eípá-
da del.Doncel , le da con ella 
tres golpes, uno en la cabeza, y 
dos en los ombros? pronuncian-

do en cada golpe : Dios todo po-
der ó fo y y la Virgen María, y los 
gloriófos S. Jorge? y Apoflol San-
Tiágo os hagan buen Caballero; y 
feguidamente poniéndole la eí-
páda en la mano, para que él por 
sí buelva à embay narla, promul-
ga , que en virtud de la comif-
lion 5 y de la autoridad Real 3 y 
poder que Su Mag. íe dignó con-
cederle, ha promovido à N. à la 
dignidad de Caballero , y con-
decorádole con el honor, y C1"n, 
guio militar, concediendole to-
das las Infígnias militares cor-
reípondientes à dicho grado j y 
en fin previene al Eícribárto 
que levante auto de lo practica-
do , en virtud del qual íe Je e x > 
pide deípues el Real deípácho. 
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gioii, y fu nacimiento en el ufo de ella ; y acaba-
da la función doméftica, el recién armado, ladea-
do de fu Padrino, y feguido de dos Lacayos paf-
faba à la Cathedral, y de efta à la Cafa de la con» 
verfacion, y diverfion de fola la Nobleza, en don-
de prefentádo por el Padrino à los Caballéros con-
currentes, era cumplimentado de todos , quedando 
defde entonces admitido en fu congreífo : ceremo-
nia que acáfo dimanaría de la que ufaban los Ro-
manos al recibir la Toga viril , ô dia de fu Tyror 
cínio, para el qual fe combidában igüalmente déu-
dos , y amigos ; y defpues los Tyrónes ( que inter-
pretaban nuevos Caballeros ) eran acompañados al 
Foro. (1) 

Nombres. Efta parte chronológica abarca tanto, 
que en la mayor erudición ferá mas comprehensi-
ble la imposibilidad de norte feguro , para no tre-
pidar en fu tenebrófa region. Quien confederare el 
dominio que ha tenido la moda en el ufo de los 
nombres , de que ya fe ha hablado ; la contra-
riedad de inteligencias, y aplicaciones à uno mif-
mo ; la variedad de nombres para íigmficar un mif-
mo empleo, ô dignidad ; la de dignidades, ô em-
pleos comprehendídos en un próprio nombre , afíl 
en lo Ecleíiaftico, como en lo Militar, y Político; 
las mudanzas que eftos mifmos nombres han teni-
do , fegun las Naciones , y edades \ las que han 

pa-

(1) Guid.Pancis.Rer.memor. §. de Habit. & yeft, yet. pag.zSS. 
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padecido en ellos las Provincias, Ciudades , Ríos, 
y demás partes de la Geographía ; y en fin todas 
las ciencias, y artes; no eftrañará el fundáclo reze-
lo de que la Critica mas juícioía halle en cada pal-
io un efcarmiento ; y affi parece dirigir las obser-
vaciones à aquellos nombres, cuyo origen es indu-
bitado. 

En las Obras atribuidas à los Apoftoles, à San 
Clemente , y a Prochoro hallanfe los nombres de 
Trifdgloy Confubftancial, Trinidad, Hypóftafis, Metro-
politanos , Laicos, Cathecúmenos, y otros desconoci-
dos en el figlo de los Apoftoles, y de fus Difcípu-
ios , y que folo fe introduxéron mucho defpues pa-
ra mas clara explicación à la dodlrina, ô en el ef-
tablecimiento de culto exterior, o ceremonias parti-
culáres, diftinftas de las primitivas : (i) evidencia que 
convence la ficción de aquellos efcritos. Don Juan 
Antonio Mayáns, manifiefta la de la citada divi-
fion del Rey W a m b a , por eftar llena de palabras 
Arábigas, como Almet, Ar amana, Ale ont, y muchas 
Otras que recibieron nueftros Pueblos por impofi-
cion de los Arabes. (2) Sobre efta regla hay que ad-
vert ir , el que à veces un nombre , cuyo admitido 
origen es notorio, lo tubo antecedentemente, aun-
que luego reprobado; y en efte cafo fe ha de aten-
der la naturaleza del Manufcríto para inferir en que 

Tyy 2 con-

(1) Natal. Alexand. Hi-
flor. Ecclefiaji. facul. /. cap. 1 2 . 
art. 3 . 

(2) Mayans citado por Flo 
rez torn. 4. tvat. 3. cap. 5. §. îo. 
num. 321. 
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concepto le t o m a , y de ef te , la cenfura que le cor-
re fponde. Sería fofpechófo un Manufcríto que ufaífe 
de efta voz Homoúfion, ô Confkbftuncial, en algun fen-
t ido, que pudieífe favorecer al que le dio Pablo Sa-
mofaténo , condenado en el Concilio Antiochêno 
en el año d e Sería etherodoxô el que repu-
diaífe dicha voz , defpues que con fu ufo , y ver-
dadera inteligencia la confagró el Concilio Ecumé-
nico de Nicéa en el.año de 325. El Manufcríto que 
fe íirvielfe de la mifma voz defde dicho Concilio 
Nicéno debía creérfe herético, íi atendidos los an-< 
tecedentes, y fubfeqüentes, fe infineífe que le apli-
caba el fentído del Samoíaténo ; y orthodoxô, íi le 
adaptaba el e n que le tomaron los Padres del ci-
tado Concilio Nicéno contra Arrio, que fue para 
declarar la ident idad de la eífencia, ô fubftancia 
del Hijo con el Padre : (1) Por efto San Athanáíío 
fobre el profcribir dicha voz los Padres Antióché-
nos , y adoptarla los otros, dice : Bene yero hi¿ & iili 
pro fubje&a materia fcribunt. (2) 

Debefe a tender también la diferencia de los 
paífes , pues ciertos nombres nacieron en unos mas 
prefto que en otros , y affi puede caber fingimien-
to en la atribución. El Autor del citado Manufcrí-
to Saxon apropría à los concurrentes en los Tor -
neos , nombres de familias, ô apellidos, en que ha-
lla Rodulphi notoria falfedad ; pues en tiempo de 

En-

(1) Nat. Alex. II¿fi. Ecckfi 1 (2) S. Athanaf. lib. de Sy-
fM. /r. differt. iz* 1 nod. ibid» 
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Enrique I. no los había en Alemania. (0 Entre no-
forros empezaban à conocerle ; (2) pero en aquel 
país tardaron hafta Enrique IV. AíTi lo reconocen 
los mifmos Efcritóres Alemanes, (3) y la Obra di-
plomática del Padre Bernardo Pez experimental-
mente lo confirma. (4) En efto de apellidos impor-
ta el cuidado de no caer en lo que muchos, con-
fundiéndolos con los nombres patronímicos , ô pa* 
trícios : Don Nicolás Antonio lo advierte dor ia-
mente del Padre Higuera ; (5) y en fin, aunque un 
nombre fea admitido en el país de que trata el Ma-
nufcríto , puede caber fofpécha en una faifa aplica-
ción. Sin íalirnos del mifmo Manufcríto Saxon el 
exprefsádo Rodulphi entre los motivos con que le 
arguye apócrypho es la aplicación del título de 
Nobles à los Caballeros particulares que torneáron, 
quando folo fe permitía en aquel tiempo à los Prin-

cipes, 

(1) J . A. Rod ill phi NEV 
VERMEHERTE. Heráldica 
curiófa. DIE ERSTE AB-
THEILVNG. 2. Capitel. §. 6. 

(2) Lo acreditan los docu-
mentos de dicho tiempo, que 
fe hallan en el Archivo Real 
ííto en efta Ciudad. Veanfe 
también las Disertaciones Acá-
démicas de nueftros compañe-
ros el P. M. Manuel Mariano 
Ribera , y D. Ignacio de Santa 
Clara , y Vilióta fobre íi en Ca-
thaliiña los Caballeros Conquif-
tadóres tomaron fus apellidos 

de los Lugares, o Caftíllos que 
fe les dieron en Ja conquiíla j 6 
al contrario , eftos de aquellos. 

(3) Rodulphi EBEN DA-
SE LBS T. Praun ADELI-
CHES Eurepan. pag. 806. 810. 
Limn. de fur. pub, lib.6. cap.z, 

(4) Codex Diplomático-H i-
fiórico-Epijloláris P. Bernardi 
Pe^ Benediffíni , & Bibliothecâ-
rii Aielli/cenfis , & Philiberti 
H ugber. 

(5) Don Nicolas Antonio 
C enfur a de H i fifias fabuiófas¿ 
lib. cap. S, 
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cipes, y Señores, (i) Es fundada la impugnación, 
porque entonces efte título era díftincion privativa 
de los Magnates en todas las Provincias cultas de 
Europa, (*) intitulándole tales por el pre nombre de 
Noble y que les diftinguía. (2) Confagró la antigüe-

(1) Rodúlphi NEV VER. 
M E HE RTE. Heráldica curió 
fa3 part.i. cap.2. § 6. dice : Wie 
aüch der ubelangebrachte Titel 
der Edlen ais welcher in deniel -
bigen %eiten nicbt den Rittern y 
fondem Fúrflen und H erren ge-
búhret h abe ; que en G aft el Ja no 
di ce : ,, Como también el mai 
„ aplicado título de Nobles, el 
3 > qual en aquellos tiempos no 
„ era permitido darfe à ios Ca-
35 balleros, sí fol amen te à los 
33 Principes , y Señores. 

(*) Nueftra Hiftória expon-
drá en fu lugar, y tiempo las 
ceremonias con que fe daba la 
ínveftidúra de efte título de 
Noble, como entregar el íVey 
el pendón al Caballero, à quien 
elevaba à efta dignidad , poner-
le el Real anillo en fu dedo , y 
Otras formalidades j y afsimif-
JIÍO las prerogat ívas que con ef-
ta inveilidiira fe ie atribuían, 
como llevar en los Exercitos el 
pendón por fu Alférez , coloca-
das en el fus Armas , armar Ca-
ballejos fin efpecial eomifsion 
del Rey 5 poífeér los feudos i in-
mediatos al Soberánp , fer fus 
Compañeros,y Confejéros, con-

firmar los Reales privilegios, 
tener Caballeros feudatarios, y 
à fu fueldo ( el que mandaban 
llevar en caldera o celada ) no 
poder comer à fu mefa en el 
Real Palacio los Hidalgos par-
ticulares , fin 1er armados Caba-
lleros, tener los primeros em-
pleos de la Cafa Rea l , gozar en 
la propria de adornos privati-
vos , poner fobre fus torres, o 
edificios banderillas qua iradas, 
traher qu adrad o el efciido de 
fus Armas, y otras diftinciones 
man i fè ilativas de dignidad mag-
na tí cía. 

(2) La Roque Traite de U 
N obleffe , & de fes diferentes ef-
peceS) chap.68, Car anciennement 
le titre de Noble ne Je donnoit 
dans l'Allemagne ? & autres Pais 
qu'aux Grands} ou Barons ; y mas 
abaxo tratando de un privilegio 
de Harneím dice: Plufieurs Che-
:paliers qui y font compris ne pre-
nent pas le titre de Nobles parce 
quits n'etoient point de race de 
Grands. El Cardenal de Lúea 
nel Cavalière è la Dama y cap. 13» 
num. i l . Qjieflo titolo ( cio è di 
Nobili ) non conveniva fe non à 

, Titulati y & à A4agnati y confor-
me 
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dad efte epithéto à los Celares para indicio de fu 
Imperial filiación. (1) Empezó en M. julio Phi-
lípo hijo del Emperador Phil ípo, períeverando en 
los Succefsóres con la indiícontinuacion, que ma-
nifiefta el Nobilis Cœfar en muchas de fus Monedas, 

cuyo 

me anche neila Spagna fi diceva 
no Ricos-H ombres quey Signoriy 
è Magnati della prima riga. Sal-
cedo Theat. Hon. feu Comment, 
ad leg. 16. tit. I. lib. 4. Recop. 
gloff 33. num. 61. Primus ordo 
Nobilium decoratus fuit titúlisy 
epithetis y ac cognominibus Senio 
rum 5 Primat Jim, Nobilium } ï l-
lujlrium latino idiomate. Et num 
86. Quibus etiam titulus de Ricos 
Homes innatus erat cpithetifque 
de A It os y Noblesy ac Illuftrcs in-
diftinftè honorabantur. Menoch. 
de Prœfumpt. lab. prœf. 6. num.i. 
2. & $. 1 deb qui dicit fe Magna-
tem y five Nobilem y deberé pro-
bare y quia ipfa qualitas paucis 
inejl. Lo mifmo expreifan to-
dos nueftros Regnícolas, como 
Montemayór de Cuenca Invef 
tigio de los Ricos- Hombres y o 
Nobles de Aragon. Zurita An-
nales de Aragon. Blancas , Sefsè, 
Molino, Boich^Vilaplána, Ami-
gánt, &c. Manifieftanlo afsimif-
mo diferentes Reales diplomas. 
El Rey D. Pedro IV. en el def-
pacho ciel título de Noble, y 
Baron concedido al Caballero 
Rodrigo Díaz fu Vice-Cance-
llér en 1355» dice: Quod vosy 

& vefiri deindè intitulemini No-
biles. El Rey D. Juan II. en el 
que año 1456 . concedió al Ca-
ballero Miguel Gilbert, expref-
fa : Qjiod vos ab inde vocemini 
Nobilis D. Michaël Gilbert y & 
vos y & tota fébolesy & progénies 
vefiray &c, y afsi muchos otros. 
Hallanfe entrambos en el Real 
Archivo, el primero en el R e -
giftro Gratiar. 23. ab an. 1355. 
ad 56. fol.2^9- el fegundo en el 
Regiftro Itiner. à 1456. ad 57 . 
Regis Joannis Locum-Tenentis 
Regis Alphonfi , fol. 1. 

(1) El P. Fr. Pedro Martyr 
Angle's en fu Hifiória Monedál 
Manufcríta y part. I. §. 4. punto 
1 1 . de las palabras Nobilis Cœ-
far , que fe leen en diferentes 
Medallas. , , Eftas palabras, o 
,, epithéto (ignifican el origen, 
,, o fangre de los Emperadores, 
„ que fe íiguieron al Empera» 
3) dor Philípo fucceífor del Em-
„ perador Gordiano III. o por 
„ mejor decir Tyráno, el qua! 
„ íiendo de baxifsimo naci-
„ miento , quifo que fu hijo 
„ fe HamaíTe Nobilis Cœfar y 
,, para borrar la baxeza de fu 
3, origen, pues antes los hijos 

de 



5 4 4 REAL ACADEMIA DE BARCELONA, 

cuyo prenombre defde Valeriano fe trocó à veces 
en el fuperlatívo lïlobilijjimus. (i) Pafsó con el tiem-
po à los Reyes, y Pr incipes , y de ellos fe comu-
nicó à los Magnates , (2) privativamente à los 
Caballeros p a r t i c u l a r e s a u n q u e muy efclarecí-

dos, 

El mifmo Angles en el 

3, de los Emperadores no fe 
33 llamaban finó abfolutamen-
33 te Céfares 3 y de aquí lo to-
3, máron los demás Emperadó-
3, res que fe íiguieron defpues, 
33 los quales llamaron Nobles 
3, Cêfares à fus hijos. El Con-
de de Mezzabarba Birago lib. 
de Imperat. Roman, nummifmat. 
pag. 349» trahe algunas Mone-
das de o r o , plata, y cobre con 
la Infcripcion M. I. Philippus. 
Nob. Cœf. 

(0 . 
lugar citado. 

(2) La Roque Traite de la 
Noblejfe, chap. 5 8. Ce titre de 
Noble à etè fi relevé dans tous les 
fiécles 3 que quelques- uns de nos 
Rois ne Vont pas de*daigne. Vn 
titre de la chambre des Comptes 
date de Paris le Mardi après la 
féte de S. Barthélémy Apotre 3 
l'an 1 269 . contient ces termes : 
Edouard fils aine de Noble Roi 
íf Anglaterra 5 & notre cher con-
fín Loys par la grace de Dieu No-
ble Roi de France. Trahe en el 
mifmo capítulo varios exempla-
res de diferentes Reyes , Prin-
cipes , y Magnates de otros 
Reynosj intituládos el Noble N. 

E n el libro intitulado : Privilé-
gis 3 è Franquefes del Regne de 
yi<f alborea, recondído en el Real 
Archivo de la Corona de Ara-
g ó n , Cito en Barcelona, y en el 
privilegio de Monedas y fol. Si. 
y S2. fe lee : Sig ^ num den P. 
G ameran de Pinos damunt dit 9 
qui de manament efprés del dit 
JVoble Seyor Rey de Malorches 
aquefies cofes loám 3 fir mam •> è ju-
rám. Sig num den facme per 
la gracia de Deu Rey de Ma-
lorcha 3 Comte de Rojfeló y è de 
Cerdaya , è Seyor de Monpesler. 
Sig ^ num del Infant D. Sanxo 
fil primer engenrát del dit Noble 
Seyor Rey. Sig j%< num del Infant 
E>. Ferrando daquel Noble Seyor 
Rey fil damunt dit ; qui les dites 
totes cofes fer mam ? è loám : Y en 
e l cuerpo de dicho privilegio, 
u. ordinacion , fol.7%.. pag. 2. di-
ce : E en l'anima nofira fem jurar 
en prefencia nofira y è de vos Ju-
rats y è Syndichs dejus efcrits lo 
NI oble Bar ó en Pere Gaucerán 
de Pinos fobre los Sants quatre 
Evangelis de Deu per lo dit No-
ble tocáis. El P. Bernardo Pez 
en fu Código Diplomático-H i fió' 
rico-Epifiolár trahe varios di-

pló-
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d o s , (1) y lo que es mas , aun a ios Vervefsóres, 
fobre fer de la cláífe de los Magnates: (2) obser-
vancia que folo la creo continuada en la Corona 
de Aragon, y en la de Inglaterra. (3) 

Tomo I. Izz So-
plomas, en que fe hallan corref-
pendientes exemplares en los 
Magnates del Imperio, y entre 
ellos torn. 2. diplom. 98. de la 
fundación del Monaftério de la 
Virgen María ad Setos en Vie-
na , año 1 1 5 8 . y indicando las 
cláíTes de los fubfcn'bientes di-
ce : De ordine Nobilium Luitol-
di Comitis de Bleten , Engelberti 
Comitis de Gor&c. El citado 
La Roque obferva, que el Papa 
no ha dado , ni da à los Princi-
pes , que no fean Teftas Coro-
nadas, fino el título de Noble, 
lo que expreíla también el Car-
denal de Luca de Prxem. dife. 
2 5 . num.16. y en fu Obra, inti-
tulada : II Caraliere j & la Da-
nta y cap.i 3. num.11. y lo he vif-
to en varios Refcriptos Pontifi-
c ios , dirigidos à Principes, y 
otros Títulos. 

(1) A demás de los Autores, 
y documentos alegados en la ci-
ta de num.2.pag. 542. y de todos 
los Autores de la Corona de 
Aragon, que uniformes convie-
nen en lo mifrno, lo dernuef-
tran las convocatorias, y firmas 
de todas las Cortes anticuas, y 

j \ . 
modernas, en que a ningún Ca-
ballero particular, aunque de la 

primera diftincion en fu claíTe, 
fe le dio jamás el título de No-
bilis. 

(2) Que los Vervefsóres fean 
comprehendídos en la cláífe de 
Magnâtes lo evidencia el Ufá-
ge Ex A<fagnatibus. Deis Mag-
nats , ço es, Fe^comtes , Comdórs 
( o Nobles ) è Vervefsórs. Que 
fean fuperióres à los Caballeros, 
el Ufáge ZJt qui interfecerit ; y 
lo corroboran varias antiguas 
executórias, que dicen : Comi-
tibus 5 Kicecomitibus , Comdo-
riis , Vervejforibus , Militibus. 
Que no fean condecorados con 
el título de Noble lo manifief-
tan todas las convocatorias de 
las Cortes , en que à los Nobles 
fe les eferíbe Al Noble , è amât 
N. y al Vervefsór Al feél, y 
amât N. 

(3) Por lo tocante à la Co-
rona de Aragon lo confirman 
todos los Autores Regnicolas? 
y lo demueftra la praótica de 
fus Tribunales 5 pues no permi-
ten que fe dé el didádo de No-
ble à Caballe'ro alguno, aunque 
muy calificado, no fiendo No-
ble titulado , o defeendieme 
de Título. Pudieran producirfe 
modernos exemplares, en que lía 

Real 
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Sobre efta voz Noble , y otras femejantes de 
análoga inteligencia, fe han de tener preíentes dos 

^obfervaciónes para no incidir en crítica paísíva ; 
una refpeílíva à la aplicación, como advierte el 
Cardenál de Luca (i) en la diferencia de Noble 

ció 

Real Audiencia de efte Princi-
pado ha mandado tildar la ex* 
prefsion de Noble, que fe había 
dado à Caballeros particulares 
de la primera diftincion. 

Por lo que refpe'ta à Inglater-
ra 5 Chambers Cyclepad. in the 
Wort Noble dice ; In England, 
the wort Noble is of à narrower 
import , than in other countries, 
being confined to per fans above 
the degree of Knights i w hereas, 
abroad , it comprehends not only 
Knights, but what we fimply 
call gentlemen ; eiio es : „ En 
5 , Inglaterra la palabra Noble 

es de un fentído mas limitá-
S3 do , que en los otros paífes, 
3 3 porque fe termina en las per-
„ fónas que fon fuperióres al 
33 grado de Caballero i quando 
3 3 afuera comprehende no foJa-
3, mente los Caballeros 5 finó 
„ también los que llamamos 
33 Simplemente Gentíles-Hom-

bres. Y deípu„es en el artícu-
lo Nobility (Nobleza) añade, 
que folo entran en la clníie de 
Nobles los Duques , Marqué-
fes, C o n d e s , Vizcondes, y Ba-
rones. Ve aie también à Tho-
mas Smith lib. de Republ. An-

glic. y à Chamberlaine Etat 
prefent de V Angleterre. Efte ul-
timo expone , que los Baroné-
tes tampoco fe intitulan No-
bles 3 y que fon immediátos à 
los Barones , y fuperióres à los 
Caballeros, de la mifma fuerte 
que fe ha dicho de nueftros 
Vervefsóres. 

El título de Noble en Vene-
cia, aunque eftá en tan alta ef« 
timacion, que le conceden co-
mo por favor à Principes ef-
trangeros J y aún à Reyes (co-
mo refieren el citado La R o -
que, y otros) , y los del pri-
mer rango fe condecoran toda-
vía con el dictado de el Noble 
N. pero fus grados tienen dif-
unto o r d e n ge r á re hic o , que 
los nueftros , y los de Ingla-
terra. 

(i) Lúea de Praem. difc.30. 
n. 17. Aliud efi confiderarc hurte 
titulum3 feu adjectum Nobilis prú 
explicanda illa na tur al i qualitate, 
qua rañone natalium, vel gradas, 
feu dignitatis perfona polleat j 
aliud vero illum confiderarc tan-
quam honorificum adie&o ::: quan-
do.adjicitur-ju.xta primam partem? 
tunc ex commuai ufa apponi folet 

à 
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ció Romano, o Tirio Noble Romano ; que en el pri-
mer cafo, dice, indica Título ^ en el íegundo qüa^ 
lidad , y pudiera equivocarle la aplicación, íinó 
fe atendiera el modo con que fe coloca ; la otra es, 
refpe£to al fentído de la voz. Ciertos Abogados de 
León miraron como foípechófos los primitivos do-
cumentos , que dieron à los Canónigos de aquel Ca-
bildo el título de Condes, quando al Condado de 
León folo fe le daba el de Baronía } fobre cuya 
Crítica admira el Padre Meneftriér cupiera en ellos 
la ignorancia de que la voz Baronía fueífe genéri-
c a , y comprehensiva de todos los Títulos. (1) En 
igual defcuido incidió nueftro erudito Obifpo de 
Gerona el Señor Don Jofeph de Tavernér en fu 
impugnación à la entrada en Cathaluña de los nue-
ve Barones, teniendo por foípechófos los Manuf-
crítos , en cuya fé la aífevéra Pedro Tomích ( à 
quien, con la mifma equivocación de otros, fupóne 
el primero de haberla publicado ) reípeclo que en 
el tiempo del pretendido ingreífo no había tal tí-
tulo de Barón \ y ciertamente que en el fentído de 

Zzz 2 aho-
a parte poftea ? apponendo à parte 
antea diverfum titulum 5 feu ad-
jeffurn bonorjficum y quia nempè 
dicatur Illuftris y reí fpeciabilis 
Títius, Nobilis Román us j quia 
tunc ita defignatur nobilitas per-
fonœ y & fie qualitas naturalis a 
fecks autem fi dicatur Nob i lis 
Títius, Cívis Románus, abf-
que alio adjeffio J quia tunc Ule 

dicitur titulus y eo modo 3 quo efi 
Ule Illuflrisj feu Per illuftris? &c, 

(1) Meneftriér Hiftoire Ci-
vile3 ou Confulabe de la Ville de 
Lion liv. 4. pag. 2S4. concluye 
la Crítica: Car, qui ne fçait que 
Baronnie efi un terme general 
pour toute forte de Dignité y Du., 
chè > Mar qui fat y Comtéy Ficcm-
tè y &c. ? 
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ahora3 no le había, ni le hubo hafta el fíglo XV. 
como fe verá à fu tiempo; pero lo que menos defde 
el de Pipíno (i) hafta el prefente, fon infinitas las 
autoridades 5 e Inftrumentos, en que efta voz Barón 
comprehende todos los Títulos , y fe univoca con 
la de Magnáte, Nob le , Señor, y demás manifefta-
tívas de la primera autoridad. Nueftra Hiftória ex-
pondrá en fus reípeftívos lugares los varios fue-
cefsívos conceptos, en que fe ha tomádo , fu 
fentído lato à los Señores de Vafsálios, el origen 
de las Baronías, afli immediátas al Soberáno, co-
mo dependientes de otro Barón, y las demás no-

ticias 

(í) Du-Cange Gloff. latinit. 
Verb. Ba.ro. Defpues de tranf-
cribir un pais age de Hincmaro 
Obîfpo de 11 ems, en que cap.6. 
epift. l. afirma , que los Barones, 
muerto Prpíno, concillaron j y 
..mantuvieron en paz à fus tres 
hijos j obferva en él la identidad 
de Barones, y Magnates : Vbi 
Barones (dice) & Primores idem 

funt ; y añade à efte teftimónio 
dos de San Aguftín en ios Ser-
mones 48. y 68. ad Fratres in 
Eremo , los" quales fi bien no 
prueban reípedo al tiempo del 
Santo : porque ya convienen los 
Críticos, con los productores de 
fus Obras de Lováina, y de la 
Congregación de San Mauro j y 
con Barón io , Bel armiño , y los 
Áttffuftimános Jacóbo Horn- j 
•mev ¡n Collefáneis 9 Bernardo [ 

Vindinço en fu Criterio Au^uf-
ti nia no, y Chriftiano Lupo lib+ 
de Orig. Erem. S. Auguftini cap. 
35 . que los mas de dichos Ser-
mones, y entre ellos ios dos ci-
tados, no fon de San Aguftí% 
finó de mas reciente Autor 5 
prueban con todo , refpeéto al 
mencionado tiempo de Pipíno, 
fegun la obfervacion del Canó-
nigo Juan Maburno (a cuya cen-
fúra cometieron dicha Obra los 
r e fe r id os Lo v a nie nie s)q u i en, en 
el Prefacio de eftos à la rnifma, 
dice : Paffwi in fronte libri fer-
monum iflorum inven ¿mus. y quoi 
i ft i fer manes in Abbatia S. Bio-
nyfii fuerunt comperti in quodam 
libro à Pre shy ter o Joanne y Capel-
lana Ecclefiœ SanQorum Gervafiiy 

j <& P rot afii y tempore Regis Pi-
[ pini, confcripto. 
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t icks que ocurran relativas à feudos Baronáles. 
En fin fobre las noticias refpeélívas al tiempo, 

ô materia concerniente à efta parte, fe arma la Crí-
tica contra los Manufcrítos con argumentos nega-
tivos , y de verifimilitud, ya que no para probar-
los fingidos , à lo menos para temerlos foípecho-
fos ; firviendo para el examen de fu legitimidad, ô 
foípécha., las mifmas obfe rvac iónesque fe indica-
ron en el capítulo antecedente para ia verdad, ô 
falfedad de los fuceífos ; (1) y fobre todas, la de 
que dichos argumentos, fi es poífible, vayan acom-
pañados , de forma que mas firvan à corroborar 1a 
impugnación, que à fundarla. Bolviendo al Manuf-
críto Saxon , Goldáfto (2) y Rodulphi (3) confir-
man la prueba de fu fingimiento con la negati-
va ; por el filencio de los dos Hiftoriadóres del Em-
perador Enrique Primero ; porque fiendo coetáneos 
de aquellos Torneos, y eftos por fu objeto3 y cir-
cunftancias tan dignamente memorábles, no es pre-
Íumíble que omitieífen fu noticia. Coníirmanla con 
la veroíimilitud , porque no la tiene la refpuefta 
del Cura Saxon ^ de que luego de haber facádo la 
copia, quemó el originál. Era mucha arma en fu 
defenfa para defprenderfe tan fácilmente de ella. 
El Padre Maeftro Flórez apoya también los argu-

men-

(1) Pag. 224. y 228 . (3) Rodulphi NEV VER-
(2) Goidaft. in Rational ad MEHERTE. Heráldica curió-

lib. DER REICHS-SATZ, fa. DIE ERSTE ABTHEÍ-
J05. LVNG. 2 . Cap. §> 
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mentos, con que elucida la ficción del citado Ma-
nufcríto del Concilio Lateranénfe , con prueba ne-
gativa, y de verosimilitud ; aquella, porque habién-
dote celebrado el Concilio antes que el Arzobifpo 
Don Rodrigo efcribieífe fu hiftória , expreífando 
en ella cofas tan menudas de fu honor , no parece 
creíble caliaífe las diftinguidas , que le fupóne el 
Manufcríto en el mifmo Concilio ; ef ta , porque el 
Papa Honor io , que en aquel tiempo era gran Ca-
marlengo de Innocencio IIL efcribió que folo por 
fama conocía al expreífado Don Rodr igo, y es ve-
roíimil, que fi efte tan visible Prelado fe hubieífe 
hallado entonces en R o m a , concurriendo en el Con-
cilio, le habría conocido mas que por fama, (i) 

Para conclufion de efta regla del t iempo, paré-
ce podía exponerfe una obfervacion, que hace pru-
dentemente nueftro Padre Maeftro Aguftín Luís Ver-
de (2) fobre los antiguos tiempos de la Igleíia. Dif-

tin-

(1) Flórez Efp. Sagr. tom. 
de la predicación de San-Tiágo 
en Efpáña num. 62 . 

(2) Verde in fchedis, feu no-
%is ad Hifi. Ecclef. Fleurin. fup. 
lib.4. cap.4. Mira , ac fummâ fu-
premi Numinis Providentiâ fa-
Bum ejfe 3 ut prioris bini Ecclefiœ 
feculi Aurores clajfiei, cùm afce-
tici , & parcenetici y tura máxi-
me dogmatico-hifiórici ; quafi illí-
ffii veritatis fonti propinquiores, 
primitiafque Spiritus y pofi Cbri-

fii yípoflolos y ac Difcipulos ( ut 
Paulina hác pbrafi utar ) haben-
tes y ab his unicè adepta traditu-
ri f vera opufcula à falfis fedulo 
exaffèque difiinxerint y & apa-
rantes pretiofum à vili y quafi os 
Dei nobis fiierint ; ipfa etiam 
evincunt à primis illis tempori-
bus fiudiosè vit ata, aut nigro thê-
ta i n tifia ; in nofiris autem nedum 
oblita y fed pené ignota , pfeude~ 
pigrapha utriufque illius feculi 
aèa ; qua à Senenfi y Fabricio> ac 

Cal-



C A P . I I . D E LOS MANUSCRITOS. 5 3 3 

tingue los efcrítos de los dos primeros íiglos, y los 
de los poílerióres ; no condena en eftos un Manuí-
cr í to, que fe valga de tal qual noticia de libro íu-
pofitício, como fe dixo de los Santos Padres Cle-
mente Alexandríno, Gregorio Nicéno, y Epiphánio; 
(1) pero en los dos primeros figlos íupóne tanta cir-
cunfpeccion, que nada, dice, efcribian los cláíílcos 
Autores fin mucho acuerdo ; y principalmente en el 
primero, fin que conftáífe fer dimanado de los Dis-
cípulos de Jefu-Chriíto, ô de los Apoíloles : exac-
titud que conftituye fupofitício un Manufcríto de en-
tonces , por una fola noticia procedente de turbio 
manantial. 

Eftas fon las obfervaciónes epilogadas de varios 
Críticos, que parecen Íuficientes para el poífible dis-
cernimiento de los Manufcrítos. Otras hay que fe 
contrahen determinadamente à alguno para la impug* 
nación de fu legitimidad, fundadas en inconvenien-

tes, 

Calmét recenfita funt : cum enim 
plura ex illis { ut , cum Neote-
ricis pluribus 5 animadvertit } in 
fuá de Evangeliis apócrypbis dif-
fertatione pr&ambula ipfe Cal-
mét ) "paferximi veritatis osóresj 
aut incauti , ac pietatis ^elo, 
fed non fecundiim fcientiam , du-
£íi ) illius aliàs Profefsóres ; fub 
fpeciofo , & augufio Apofiolorum 
nomine ( ut Petri, Pauli, foan-
nis , utriufque facóbi , Andrea ; 
Philippin Bartbolomœi p Bar nab 

Tbomœ , Thaddxi, ac Matbiœ ) 
procuderint j dum duo alia fub Jo. 
lo Difcipulorum Cbrifii Mar ci, 
& Lues, titulo prodiérunt ; quo 
illa dignofeeremus fpuria , &1 

adfcititia , hœc yero agiograpba 
atque germana ; peropportunè y 
perpetua à primis Scriptóribus ad 
nojlros ufque fuecejfióne facera no~ 
bis tandem tradente 3 ac prœferen* 
te , illa ab ifiis difereta , ac Jecre-
ta funt. 

W ^ . 5 1 7 . 
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tes, y repugnancias que de elia fe originarían ; como 
las del erudito problema, que en 1708. fe efcribió 
fobre los Tratados atribuidos à San Dionyíio Arco-
pagíta ; (1) pero bien atendidas , aunque no fean 
terminantes con las expueílas, parece que implíci-
tamente fe hallan comprehendídas en fus reflexio-
nes , y que la juicióía Crítica no tendrá por difícil 
proporcionarles la aplicación. 

APEN-

(1) Problem, cit.feffî. 3 . art. 1. pag. 169+ 
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A P E N D I C E S . 
PRIMERO DE LOS CARACTERES, 

LLegó por dichófa cafualidad à mi noticia, f 
feguidamente à mi mano la Paleographía Ef-

pañóla efcríta por el Padre Eftévan de Terreros , 
y Pando 5 Maeftro de Mathemáticas en el Real Se-
minario de la Compañía de Jefus en la Corte. 
Leila con gufto , y no fé íi diga con vanidad, 
viendo autorizado nueftro fyftéma fobre los Ca-
rafteres de Efpáña con el de Efcritor tan refpetá-
ble ; pues vienen à uniformarfe en la fubftancia 5 
aunque difcorden algo en la aplicación de los nom-
bres» Conformafe el Autor (i) con el eftíio común 
de llamar Góthicos los Caradtéres , que ufó Eípá-
ña defde el íiglo VL hafta fines del XI. peró def-
pues ya inclina, y prueba que no fueron propria-
mente Góthicos, finó mayufculos, y minufculos Ro-
mános, y que los Godos no introduxéron en eftos 
Reynos cafta alguna de letra del Nor t e , aífi como 
tampoco fu lenguáge, finó que fe acomodáron à 
las Románas, de que ufaba efte País. (2) 

Tomo I. Aaaa Pa« 

(1) P .Terreros Paleographía. 
Efpañóla en el torn. 1 3 . del Ef-
peffáculo de U Naturales pag. 
307 . 309. 

(2) El mifmo en el citado 
tomo pag. 3 2 3 . y 324 . „ Aun-

1 J fi 
I 

I 

5, que los Godos üiaífen en fu 
3, proprio País las letras Rúni-
55 cas 3 ù otras qualefquiera 3 y 
55 también las que invento en 
s, el íiglo IV. fu Obifpo Uiphi-
5> las . . . . . .5 íin eiiibargo nos 

35 pa-
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Parece que difcordámos en la unidad, que no 
admire entre el caráéter cursivo, llamado comun-
mente Góthico, y el Lombardo, y Franco-Gállico; 
(J) pero íi fe advierte que el Góthico, de que ha-
bla , puede fer el Monachal (2) ( llamado por algu-
nos abfolutamente Góthico , y por otros , Góthico 
moderno ) quedará defvanecída efta aparente difcre-
páncia, y mas quando en el capítulo de las Inf-
cripciónes tratemos de efte caí acter. 

Si hubiefle llegado à mis ojos la Paleographía 
antes de imprimirfe el parrapho de los Caracteres, 
fus láminas hubieran efcufado en gran parte el re-
curio à exempláres eftrangéros, y junto con fu ex-
plicación habrían iluftrado en no poca las noticias 
de aquél, y con particularidad las refpe£lívas à la 
letra cursiva con fus diviíiónes, y efpécies ; bien 
que no ferán inutiles en el capítulo de los Inftru-
mentos , para donde fe referva la parte que de aque-
lla les correfponde* 

El 

3 , parece muy probable , que 1 

,5 los Godos no introdujeron 
3} en Efpáña cafta alguna de le- 1 

, , tra de las ufadas en el Norte, 
35 afsi como tampoco introdu- ¡ 
3, xcron fu lenguáge. Olvida-
3, ron elle como dixímos en fu ! 

3, lugar, y fe acomodaron à ha-
33 blar3 y efcribir la lengua La-
33 tina , bien que afeada con 
3, idiotifmos, y voces bárbaras. 
53 Lo mifmo parece que fuce-

,, dio con la letra. Olvidaron 
j, los Caracteres proprios de el 
„ Nonti , y fe acomodaron à 
, , efcribir con los Caracteres 
„ mayufculos , y minúfculos 
„ Romanos, que hallaron puef-
„ tos en ufo en el País conquif-
„ tádo 3 aunque los afeaífen, y 
,3 desfiguraife go en la for-
3, mac io n. 

( i) El mifmo pag. 504. 
(2) Veafe ai mitmorpmg.z3 5. 



APENDICE DE LOS CARACTERES. 5 5 9 

El Padre Terreros conviene ( como convenía-
mos todos ) en las denominaciones de caraíter Go-
th ico , Lombardo, &c. Y habiendo pofteriormente 
vifto en la Hiftória de Veróna del Marqués Scipión 
Mafféi (i) la declaración de fu íyíiéma, de que no 
hubo en lo antigüo carácter G o t h i c o , Lombardo >  
Saxon, ni Franco-Gállico, ofrecida en fu Hiftoria 
Diplomático-Crítica , (2) difcurro oportuna la iníi-
nuacion de los fundamentos en que lo cimenta. 

Expone el Marqués , que la prolixidad de las 
letras may úfenlas, de que ufaban los Romanos pa-
ra las infcripciónes, y para los libros mas nobles, 
y fumptuóíos, pareciendo incómoda ai continuo def-
pácho de tantos Tribunáles ( y à la Religion Chrif-
tiána por las muchas Obras , que iba produciendo 
en todas partes ) les obligó á ideár la minufeula -> y 
que no permitiendo aun efta la velocidad corres-
pondiente à fu deféo, fueron formando la cursiva ; 
tomando una , y otra tanto cuerpo, que diftinguie-
ron los oficios de los que eferibian en letra minuf-
eula , ó redonda 3 de los de letra ligada , 0 cursi-
va , llamando á la oficina de aquellos Tachigraphia, 
y à la de eftos Calligraphia, imitando á los Griégos, 
que por los mifmos motivos ideáron el minufculo, 
y defpues el cursivo denominádo Agudo, y à los He-
breos , que al minufculo dieron nombre de E/crip-
turarlo \ porque con él eferibian los libros que def-
_ Aaaa 1 tiná-
_ (1) Mafféi Jflorta di Veróna I (2) Queda citada en el pár-

Itb.Li. C0/.221. & feq. I rapho de los Carañcresp<ig.4iá. 
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tinában à la perpetuidad, y de Kabbinico al cursivo^ 
ô veloz, que inventaron para Fu ufo los Rabinos. 

Del caráfter mimifculo , o redondo, parecido 
al del íiglo de 1400 .de ! qual fe tomó el de la Im-
prenta, fe valían para libros recomendables, y del 
cursivo para cartas, adiós notariales, y à veces fe-
gun la prieífa también para l ibros , hafta que en 
los figlos diftantes fe fupprimió el cursivo, en cu-
yo lugar, y para hacer menos pefado el minufculo, 
empezaron à introducir la copia de abreviaturas. 

Añade fer error c o m ú n , que Cario Magno in-
ventaífe el caráéler minufculo redondo, pues de ef-
te fubíiften varios exempláres de íiglos anteriores 
à fu época, llamado en lo antiguo Itálico, ó Roma-
ne, y defpues por algunos Gâllico \ y que lo es tam-
bién, que aquel Emperador mandaífe cellar el ca-
rácter Góthico en Eípáña, el Saxónico en Alema-
nia , el Lombárdo en I tá l ia , y el Franco-Gállico,, 
o Merovíngio en Francia; pues todos eftos en el 
fondo conftituían un mifmo cará¿ler cursivo, el 
qual aunque fe reconocía diferente en algunos Ma-
nufcrítos , pero efta variedad procedía de fer mas, 
o menos grande, ô pequeño, grueífo, ó fútil, y de 
cierta diícrepáncia en algunas letras , dimanada de 
Ja diverfidad de la mano 5 que aííimifmo había Ma-
nufcrítos mezcládos de letra minufcula, y cursiva, 
incluyendo m a s , ô menos de una , ó de o t r a , fe-
gun la priefía , ô capricho del que efcribía, y que 
por coníiguiente fue voluntaria la impoficion de los 

nom-
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nombres de Góthico , Lombardo , y demás. 
Prueba efte d i f a m e n en primer lugar por ia 

femejanza que ya iníinuámos (i) reconocida por ios 
mifmos Autores, que apoyan en el carácter cursi-
vo efta patricia diftincion. II. Porque en todas aque-
llas Naciones , cuyos nombres atribuyen al citado 
carácter, era general la ignorancia de efcribir , lo 
que convence con vários Autores , y fólidos docu-
mentos ; y fupóne que en la mifma entraron à Italia 
los Godos, y los Lombárdos^ fatisfáce à las objecio-
nes , que prudencialmente debería fufcitar eifa creí-
da novedad ; y adelanta que los Godos, no folo te-
nían ignorancia de ia efcritura, pero aun horror ; en 
tanto, que Theodoríco ( primero de fus Reyes en Ita-
lia ) íín embargo de fu educación en Conftantinó-
p la , nunca quifo aprender de efcribir ; y viendo fe 
defpues enthronizádo, Dueño de Italia mandó fa-
bricar una lámina de oro con las quatro primeras 
letras de fu nombre , para que le fuplieífe en las 
firmas de los Edi&os ; y que fegun Procópio pro-
hibió las Efcuélas , para que los mucháchos, care-
ciendo de eífa oportunidad, inutilizaífen el defeo 
del eftudio. Confirma efte nacional defagrádo à las 
letras, con la quexa que los principáles Godos ex-
pidieron à Amalafunta, porque fomentaba la apli-
cación literária de Atalaríco, mirandola como exer-
cício opuefto à los Eftatutos de fu belicófa Nación. 

Por -

(i) Veafe el citado párrapho de los Caracteres pag. 403 . 
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III. Porque tiene documentos eferítos en Italia 
de eíle cara ¿1er cursivo anteriores, no io lo al in-
greílo de los Lombardos en ella , pero aiín al de 
los Godos, individuando uno de poco deípues del 
año 444. cincuenta antes de la invaíion de Theo-
doríco. Añade que en el ligio de 1400. fe con ler-
vaba en Rave 11 a un documento de carácter de feo-
nocido , eferíto en tiempo del Emperador Adriano; 
(O y advierte que el Autor del Diario Itálico crée, 
que una aífignacion de efpecial Tutor eferíta en 
Rietti , lo es de carácter Lombardo, y del íiglo VIII. 
ó IX. y habiendo inquirido el Marqués con mayor 
diligencia el a ñ o , halló 1er el de 553. y aíTi once 
antes que fe acercaífen á Italia los Lombardos. 

IV. Por la variedad de Caractères de un mif-
mo Manufcríto, la que comprueba con diferentes 
códigos eferítos indiftintamente en letra mayufcula, 
miniífcula, y cursiva, y entre ellos con uno de San 
líidóro de jümmo bono , del qual las cinco priméras 
hojas fon de letra mayufcula, deípues paífa à la mi-
niífcula redonda , y poco à poco viene à parar en 
la cursiva ; y con algunas Lápidas Román a s , que, 
o empezando en cará<ter mayufeulo, declinan en 
cursivo, íingul ármente en las ultimas líneas, ó ufan 
á trechos de unos , y otros Caractères. Produce al-
guna, y cita las que trahe el Senador Bonarróti en 
el prefácio del libro intitulado 1 Vè tri cimeteriJii. 

Efte 
(1) Cita à Póntico Virunio, 

que floreció en dicho íiglo , en 
las notas previas à la Gramática 
del Guaríne. 
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Efte fyftéma del Marqués Mafféi¿ es fundado, 
y en mucha parte correfponde à lo que fe ha ex» 
preífado en el parrapho de los Caracteres. Es pro-
bable , y no agéno del dictamen de o t ros , que el 
origen del caráéler cursivo fueífe como lo refiere, 
y que la conveniencia de fu ligéro ufo , le hicieífe 
recibir con fobrado gufto en todos los Paífes, conf» 
tituyendofe carácter común , y tomando de ellos 
refpedlivamente el nombre de Lombardo en Italia, 
de Góthico en Efpáña , de Franco-Gállico , ô Me-
rovíngio en Francia, de Saxônico en Alemania. 

Que Cario Magno no inventó el caraéter re-
dondo, no tiene duda; pero tampoco la t iene, que 
le hizo revivir, y extender por todos fus Dominios 
( que por efto lo llamaron caráéler Francés ) procu-
rando extinguir , ó remediar el abufo de la letra 
cursiva l igada, y regularmente difícil de leer ; dif-
poíicion que vimos defpues autorizada en Efpáña 
por el gloriólo Rey Don Alónfo VI. (i) 

De uno , y otro parece puede inferirfe, que ef-
tos nombres de Góthico, 'Lombardo, y demás, fon 
comunmente mal aplicados reípe&o al origen, pe-
ro no refpeélo al ufo \ porque cada País dio cier-
ta general configuración a las letras, que ( n o obf» 
tante de fer diftinta en cada mano ) íin mudar la 
eífencia del caráéler , vino caíi à formarlo nacio-
nal , como anualmente fe repara ; pues , como di-

xímos, 

0 ) Veafe ei citado parrapho de los Cara&e'res pag,400. y 402«. 
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xímos, (i) aunque el cursivo Latino es fubftancial-
mente el mifmo en todas partes, no fe prefentará 
Manufcríto de efta letra ufuál cursiva , que luego 
al abrirfe no fe diga es letra Efpañóla , Francefa^ 
Italiana, &c. 

La mifma obfervacion del moderno , pudo ve-
rifiearfe proporcionalmente del antiguo, 

(i) Veafe ei mifmo párrapho pag. 404 . 

APEN-
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APENDICE AL LENGUAGE ROMANO 

V U L G A R . . 

I-

DESDE EL PRIMER SIGLO DE LA ERA Chrifiiana bajía el XI. 

L A mifma dofta Paleographía del Padre Terre-
ros me ha dado motivo para efte Apéndice, 

que no defdíce del nombre , pues aunque la deli-
cadeza del aífumpto desigualmente concebido de 
los Autores requería mayor volumen, me executan 
à la brevedad el precepto, el tiempo , y el pe r -
juicio de tener íuípendída la impreííion. 

Eftabléce el citado Padre (i) quedar averigua-
do , que la traducción del Fuero JuKgo no fe for-
mó en tiempo de los Godos, como efcribieron al-
gunos Autores ( y entre ellos fu Comentador Don 
Alfonfo Villadiego, à quien feguí, y cité ) finó en 
el del Santo Rey Don Fernando : en cuyo fupuef-
to me retrato con íatisfaccion de lo que expuíe 
pag. 477. en aífumpto à la lengua Caftellana, y de 
toda Efpáña en tiempo de los Godos , y hafta la 

Torno I. Bbbb en-

(1) El P. Terreros Efpe6iá-
culo de la Naturaleza tom. 13. 
Paleographía Efpañóla Epoca 5. 
defde la mitad del figlo XIII. 
hafta el XVI. pag. 226 . He vif-

to defpues que el Canónigo Al-
deréte Origen de la Lengua Caf-
tellana lib,2. cap.2. probaba fubf-
tanciahnente lo mifmo con fó* 
lidas razones. 
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entrada de los Moros. Digo con fatisfacoion, por-
que el lenguáge vulgar del Fuero Ju^go, fuponien-
do ferio de aquella época, y viéndole fubftancial-
mente igual ai aétuál Efpañól , me había cortado 
el concepto, que hafta entonces prevalecía en mi, 
y que ahora recobro, de que la lengua vulgar de 
caíi todas las Naciones que veneraron el Imperio 
R o m a n o , y deípues el Góthico, conftituyó un mif-
mo cuerpo de lengua hafta el figlo XI. efto es, 
mientras vivió lelamente en los lab ios , y no fe 
permitió finó rara vez à los ojos , bien que con 
aquellas accidentales diferencias de accento, pro-
nunciación , terminaciones ciertos vocablos con-
fervádos de fus primitivos idiomas, ô admitidos 
de otros eftrangéros, y de alguna difcrepancia en 
el dialédlo ; como uno, y otro obfervó Muratóri 
(i) en varias Provincias, y Ciudades de Italia ( in-, 
finuando los Paduanífmos, que advirtió Pollión en 
Lívio (2) ) y lo he reparado en diftintos territorios 
de Cathaluña ; y aífimifmo con aquellas naturales 
variaciones, que San Gerónimo (3) llama quotidia-
ñas , Alderéte (4) las da en cada cien años, y Dan-
te Alighieri (5) en cada cincuenta, aún fin acciden-
tes , ni mudanzas de dominio. - 7- ¡ 

Ve-

Muratóri Antiquit. I tal. 
me di i œvi to,m 2. dijf.î 2. col. 989. 

(2) Pollión apud Quintil. 
lib. i . cap. 5 . 

(3} I ) . Hieronymus lib. 2. 

in epift. I. ad G al at. 
(4) Al de rete Origen de la-

Lengua -C aft el lana lib. 2. cap. 6. 
en el principio. 

(5) Dante Conviv. cap. 11. 
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Venero la general opinion ( que abraza igual-
mente el Padre Terreros (i) ) de que en la domina-
ción de los Godos, el precífo comercio de lenguas 
tan diferentes formó el lenguage vulgar compuefto 
del Latino, que incontrovertidamente era general 
en eftas Provincias, y del advenedizo dominante. 
Pero el dictamen de otros modernos, (2) que fupo-
ne el romance vulgar formado ya en tiempo de los 
Romanos , y aun en la mas vigorófa latinidad, no 
parece defatendíble. Prueban que el Romano-Latino 
no fe aprendía con la leche, finó el Romano vul-
gar ; que para aquél era precífo el eftudio, à cuyo 
fin había Efcuélas de Gramática, (3)-no únicamen-
te de Griego, como pretenden algunos, ni folo en 
el fentído que los mas le atribuyen equivalente al 

Bbbb2 de 

(1) P. Terreros Paleograph. 
cit. Época 2 . defde el íiglo V. 
hafta el VIII. pag.zcó. 

(2) Cittadíni Origine? è pro-
cejfo y è nome della lingua volgar 
Latina. El Cardenal Bembo nel-
leprofe y o por mejor decir en el 
tratado della volgar lingua lib. 1 . 
Caftelvetro nelle Giunte al Bem-
bo lib. i . Giunta 7. G ravina della 
Ragion Poética lib.2. cap.5.y con 
mas, crítica difcufsion el Mar-
qués Mafféi 1flor. di Verona lib. 
i l . à col. 3 10. £ 1 P. M. Flórez 
ni aún lo pone en duda, pues en 
el apéndice 10, del torno 5. de fu 
Efpáña Sagrada §.6. hablando de 
los defe&Qs de la latinidad en 

la carta de Elipando a Félix, 
dice : „ Al modo que aun en 
„ tiempo de los Romanos había 
3 , Maeftros de latinidad, no obf-
„ tante que era la lengua vul-
„ gar ; porque las corrupciones 
„ de la plebe hacían degenerar 
„ las voces, y concordancias 5 
„ de modo, que aunque fe lia-
, , maíTe Lengua Romana? por fer 
, , de Pueblos dominados por los 
„ Romanos , y donde habían 
„ introducido fu lenguage , no 
„ era idioma Latino , por no ef-
„ tar conforme con las reglas. 

(3) Muratóri Antiquit:itaL 
medii avi tom. 2. dijfert. 32. cok 
9 89. 
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de Rhetórica. (i) Ya C ice rón , (2) y Quintiliáno (3) 
ínfmtían otro idioma nativo diftinto del .Latino. Sim-
mónico ( que floreció en tiempo de Séptimo Se-
vero) lo menciona con el nombre de vulgar. En lo 
mas acendrado del íiglo de Augufto , fe ceñía efte 
vulgar à la Plebe , y à las Aldeas, que por elfo lo 
llamaron ráftico> (5) y Quintiliáno (6) bárbaro. Plínio 
lo vio ya tranfcender à la T r o p a , pues lo denomina 
militar, (7) y durante todavía la grandeza del Im-
perio fe elevó à la N o b l e z a , y hafta al Throno. (§) 
San Gerónimo indica fu admifílon marcial , y po-
lítica, expreífandolo indiferentemente militar, (9) y 
gentil) (iq) y añade que en él efcribió Fortunaciáno 
Obifpo de Aquiléa , quien fegun MafFéi (11) fue el 
único que en aquella época lo comunicó à la plu-

ma. 

(1) Alderéte Origen de la 
Lengua Cajlellana lib.i. cap. S. 

(2) Cicer. apud Murat. Dif 
firt. cit. cal. 990. &¡on tam prœ-
elarum ejfe fcire latiné? quam tur-
fe j nefcire. 

(3) Quimilian. lib.i. cap. 6. 
Vulgo imperitos barbaré locutos, 
& tota fœpè tbeátra ? & omnem 
circi turbam exclamare barbaré,. 

(4) Simmonic. apud Maftci 
lib. cit. col. 3 1 2 . 

(5) Cittadíni Vera origine3 
i procedo 3 è nome délia volgar 
lingua cap. 2 . 

( ó) Q¡.i i n t i î. he. fup. cit. 
Í7) Piín. apud. Maftei /flor, 

¿i Verona lib, col. 3 1 2 . 

(8) Cartel vetro nelle Giun-
te à la volgar lingua j o alie pro-
fe del Cardinal Bembo lib. 1. 
Giunte 7. 

(9) S. Hieron. apud MafiFéi 
loe. cit. 

(10) Idem cap. 4.. in E-çecb. 
hablando de la Havéna, dice: 
Quas nos -¡ vel Far , vel gentili 
Italia? Pannoniaque ferm&ne fpi-
cam 3 vel fpeltam dicimus. PaUa-
dius in Comment, de re rufiiea 
lib. 2. cap. i.. Ablaqueando funt 
vites quod Itali excodicare va-
cant* Ambas voces de acodar, 
y de efpelta coníervamos en 
Cathalán, 

(ÍI) Maffei loe. cit. 
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ma. Todo ello prueba , que aun en Italia ¿ y en la 
mifma Roma exiftía el lenguáge vulgar, ô roman-
ce antes de la irrupción de los Godos. 

Efte vulgar íe trasluce también prañicamente 
en cláííicos Eícritóres de la edad florida, (i) Primo : 

' Ufurpandole voces como Aufónio tejía, por caput ; 
Piáuto , y Juvenál Bucea, por os \ Horacio Cab alius, 
por equus \ Canillo Bellus , por pulcher \ Rujfus, por 
rubeus \ Gélio advierte Nanus, por Pomilio : Quinti-
l iáno, y Plínio Grojfus, por crajfus, &c. (*) 

Secundo : En la imitada formación de adver-
bios , añadiendo la voz mente al adjetivo , como 
Apuléyo jucunda-mente refpondit \ y antes Ovidio 
para exprimir que andará fuerte à caballo mfijtam 
Jorti-mente. 

Tertio : Defatendiendo la naturaleza de los ca-
f o s , y acompañándolos de artículos, de que ufaba 
la gente común, y ruftica, no obfervando en aque-
llos fus várias, y gramaticáles terminaciones, y to-
mando en el nominativo de Ule, //, ó el, ó le, y de 

lo que obferva MaíFei en Cicerón de Lege Ma-
nilla , hablando de Medéa. El ufo de la propoficion 
de con que expreífaban el genitivo, fe halla en vá-
rios Autores, adaptando la expreiTion al modo vul-
gar , como lo advirtió Salmácio, (2) dando por exena¿ 

; _ (i) Los fobrecitados Graví-
na j y Mafrci en Jos miímos lu-
gares , y Muratóri Antiq. Ital. 
medí i œri torn. 2. differ t. s 2. 

(*) Quîntilian. lib. i . Injlit. 

Or at. cap. 9. dice : Et gurdos quos 
proftolidis accipit vulgus, ex H if-
pán i a duxiffe originem audivi. 

(2) Sa I mat. lib. de Hellene* 
ling. pag. 443. 
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pío caput de A quila 3 Vefiis de Altar i] y aífi clixo Plan-
to de no cíe abiit y Ce far de media nc&e, Phedro de cre-
dere s Plínio Genera de ulmo, Vopífco tantum de char-
tis, Scc. La forma de manifeftar el dativo 3 que entre 
el pueblo era con a de la propoficíon ad quitada la 
coníbnante, le reconoce en varias Infcripcíónes, co-
mo ad fiatuas, ad vefiem, en lugar de fiatuis, yefii, &c. 
y Lívio por decir que fe metían à los pies de los Sol-
dados de à caballo , efcribió ad pedes. En el ablati-
vo fe ve también feguido lo vulgar en la prop ofi-
cian de y como en Teréncio de Day o audhi, en Ca-
túllo de tuo ponte x en Cicerón audlebam de Patre no-
fir o y de Parente meo, &c. 

Quarto : En algún ufo del verbo auxiliar haber, 
de que fe valía el Pueblo. Pláuto dixo, fat is jam di-
ctum babeo. Cicerón lo practicó varias veces : De C<z~ 
fiare babeo diclum y auditum babeo y conduBas haber et. 
Columella cognitum babeo Infulas 9 &c. Como tam-
bién del fubitantívo fium , es y efi, y participio en lu-
gar de la voz pafsíva de algún verbo. Cicerón (i) 
efcribió Socrates efi loquens5 por Socrates loquitur. Vir-
gilio (2) defipeffius tibi fium, por defpicior \ y aífi otros 
íeméjantes Autores 'y y lugares. Advierte Salmácio (3) 
que las antiguas lenguas de"los Germánicos/no te-
man verbos auxiliares, finó que los tomaron de los 
Latinos. (4) M u -

LA n a 

y 

(1) Cicer. de Orator, apud 
VoíT de Art, Gramm. lib. 3. 

• (2) Ecclef. cap. 2. vcrf. 19. 
(3) Salmátius lib. prœcitat. 

pag. 38 3 . 
(4) Hallafe cafi todo lo cx-

puefto en los fobrecitados 3 y 
principalmente en Mafféi. 
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Muraron, (i) à quien parece íigue el Padre Ter-
réros, (2) crée que la indeclmacion de los nombres* 
y fubftitucion de artículos derivó de lçs Barbaros, y 
que obfervandolo los Romanos abrazaron eiîa facili-
dad de diftinguir los cafos, que fin el c u i d a d o de la 
terminación fe confundían ; peró con lo que fe ha di-
cho fe infiére que ya los tenían antes, y que es mas 
veriíimil que à imitarlo de otros, lo imitalfen de los 
Griegos.,, cuy a. lengua era comun en Roma, aun en-
,tre las mugeres ; (3) y tienen ambos idiomas alguna 
analogía en el tranftórno de los cafos, y de la pro** 
poíicion de : Aíli lo entendería Jofeph Antonio Conf-
tantíni , (4) quando, efcribiendo del antigüo Roman-
ce, dixo : Gli Arúcoli denomi ftmbra.no un coftume Gre-
co. A demás que no es feguro que los Godos tubief-
fen artículos antes del íiglo VIII. pues fegun Bou-
hours, la lengua Gállica no Jos conoció hafta fines 
del IX. (5) en cuyo tiempo el idioma de las Gállias 
era el Tudéfco, ó Godo ; (6) y en efeéto fi fe obfer-
va el pafságe Alemán del año 842. que fe tranfcri-
bira en adelante, fe ve fin artículo alguno. Muratóri 
padeció también leve defcuido en el fentído del Dery  
Die, Das , &c. pues le equivocó con el Difer^Dife5 

Di-

(1) Muratóri differt. 32 . col. 
IO14. & 1 0 1 5 , 

(2) P. Terreros Paleograph. 
cit. pag. 206. 

(3) P. Honorât, à S. María 
lib.i. dijfert. 2. art 3. §. 4. 

(4) Conftantini Lettere 

critiche lettera Madrï-lin-
gue. 

(5} Bouhours Entretien. 2. 
d'Ariflide. 

(6) Veafe en adelante ei 
artículo de la forinacion de la 
lengua Francéfa. 
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Di fes : (i) Ni efte famófo Efcritór fe folida entera-
mente , en que los artículos en la lengua vulgar Ro-
mana , fean por imitación de los Godos , pues dice 
muy luego, que tal vez fus mayores los tomaron de 
los Arabes, en cuyo idioma al, y el íignifica lo que 
en el vulgar la, le, //, lo ; y los antiguos Italianos ufa-
ron también de el en lugar del il de ahora. (2) El mif-
mo Muratóri (3) cita algunas Infcripciónes del tiem-
po de Augufto, y entre otras, las que fe defcubriéron 
en la Via-Appia año de 1726". en que fe echa menos 
la pureza del Lat ín , y fe traslucen indicios del vul-
gar. Vicente Gravína (4) lo prueba ya exíftente en 
aquel tiempo con Infcripciónes coetáneas que produ-
ce Fabrétti ; Celfo Cittadíni (5) con o t r a s , y entre 
ellas can la que fe dedicó à C. Duíllio defpues de la 
vitória naval contra los Carthaginéfes 3 y un moder-
no Inglés (6) con pafságes de Pláuto , Apuléyo, y 
otros Cómicos ; ufando algunos de ellos, no fol o vo-
ces , pero aun phráfes, y proverbios que conferva el 

(1) Muratóri Differt. prœcit. 
col. 1 0 1 5 . 

(2) Muratóri ibid, aîéga à 
Matiico Silvático, quien in Pan-
deáis Medicinœ an. 1317. fcrip-
'tis i dice: Al, eír el articulas apud 
Arabes fígnificat id 3 quod apud 
nos vulgáriter addimus pr&ponen-
do neminib.us la , Je , Ii > Jo ; y 
luego añade : Qu¿g animadverfio 
dubitationem ingerere potefl an ar-
tículos noftros ex Arábica lingua 

/majores nojiri fuerint mutuati. 

Qui etiam nunc nobis e(l il apud 
véteres non raro el fuit, quo el 
Arabes ufos nuper nos docuit 
Afatthœus Silváticus. 

(3) Muratóri ibidem col. 
9 9 0 . 

(4) Gravína délia Ragion 
Poética lib. 2. cap.$. 

(5) Cittadíni Vera origine, 
è proceffo , è nome de la volgar 
lingua cap. 2 . 

(6) E citât, par G ravina 
ml' ifteffo luogo. 
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Vulgar Italiano , mudada Solamente la terminación. 
De todo lo iníinuádo refulta, que fin concurib 

de Bárbaros declinó en romance la lengua Latina ; y 
no es eftraño, pues igualmente fin concurfo de Bár-
baros fe transformó la Griega de literária en vulgar, 
quedando la antigua folamente en los libros , y aun 
eílos defde el tiempo de Jultiniáno llenos de fré-
quentes vulgarífmos, defatendída en gran parte la 
terminación de los cafos, y fu declinación precífa ; 
los verbos auxiliares ignorados del antiguo Griego, 
totalmente admitidos, no folo el verbo echo haber, 
pero aun el thelo querer, con los quales exprimen haf-
ta el futuro, y el infinitivo. (1) 

En fin del idioma Latino corrompido por la 
pronunciación , (2) por la ignorancia, por las voces 
eftrangéras que admitía Roma de las Naciones de fu 
dominio, (3) y por otros accidentes que nos comuni-
ca la Hiítóría, vino à formarle ei lenguáge vulgar,que 
de la Corte del Orbe fe fue difundiendo à fus Pro-
vincias. Defpues de Arcádio, y Honorio empezó a 
recibir algunas paífiónes > (4) pero mayores con el in-

Tomo I. Cccc greiïo 

(1) Mafféi lib. cit. col. 320 . 
Gravína delta Ragion Poética lib. 
2 . cap.5, añade, que los Griegos 
tonfervan las dos diftinciónes 
de la terminación, y del artí-
culo 5 porque la terminación fe 
©bfervaba en el hablar literato, 
y el artículo en el plebeyo. 

(2) Muratóri differt.3 2. col. 

990. atribuye en parte la cor-
rupción del Latino , porque ni 
aún los Literatos lo pronuncia-
ban como lo efcribian. 

(3) S, Ifídor. lib. i. Origin. 
Cap de Barbarífmo. 

(4) Caftelve'tro G i unta ( o 
Addicion ) 7, al lib.i. delU vol-
gar lingua del Bembo. 
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greílo de los Bárbaros ; pues aunque fus Reyes ( Imi-
tando tal vez la política, que nueftro Paulo Oróíio (i) 
nos acuerda de Ataulpho ) no figuieron en efto las 
•violentas huellas de los Romános, (2) antes al con-
trario fujetáron fu lenguage dominante á la poífeíTion 
del vencido; (5) fin embargo, del continuo trato, y 
alianzas con ellos, refultó la de muchas de fus voces 
romanceádas con las del vulgar, no baftantes para 
fo rmar cuerpo de idioma, mas sí para caufar en el 
antiguo alguna fuccefsíva alteración. Efte, pues, for-
mado en la Soberanía Romána, y maleádo en la Go-
da , llenó en la época de que fe trata el ufo vulgar 
de caíi todo el Imperio, (4) y feñaladamente, por 
fu mayor duración, de Eípáña, Francia, è Itália, (5) 

con 

(1) Oróíit¡s lib.7. cap. 
(2) D . A u g u f t i n . lib. 19. de 

Civ it. Dei , cap. 7. V. Imperiófa 
C¡vitas 5 &c. 

(?) Alder. O rig. de la Leng. 
Caflell. lib.2. cap. 1. P. Terreros 
jpaleographía Efpañóla Epoca 2. 
d e f d e el figlo V . hafta ei V I I I . 

(4) Mafféi, F o n t a n í n i , Mu-
r a t ó r i en los l ibros c i t a d o s , y 
e l ú l t i m o también en la differt. 
53. Mabill. De re Dipl. lib 2.c.i. 

L a Real Acad. E fp . D i f cu r fo 
del Origen de la Lengua Carelia-
na num.19. hablando de la for-
m a c i ó n de dicha lengua d i c e : 
, E f t o s f u e r o n los pr incipios de 

e l l a ; por donde fe ve que es 
u n dialecto que f o r m o la cor-

„ rupcion de la lengua La t ina , 
, , c o m o también lo ion la F ran -
3 , céfa , y la I ta l iana . 

(5) Muratóri differt.32. col. 
989. dice : Exploráturn fané eft}  

& extra controverfiam jam din 
pofitum ex Latina lingua corrup-
tióne ? & veluti ex illius túmulo 
emerfiffe linguam non tantum mo-
do noflram , fed & Gàllicam , at-
que H.ifpànicam ; y defpues col. 
1019. hab lando de F o n t a n í n i , 
dice : C enfuit vulgares linguas 
H ifpánicam ? Gàllicam ? atque 
Itálicam aque appellatas fuiffe 
Romanas , quod à lingua Romana 
vitiata ftngula defeenderent ? & 
fané Hifpani Romance fuam lin-
guam appellarunt. Mafféi lib. cit. 
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con las defemejanzas accelsórias, que fe han infinuá-
do , procedentes de variedad de pronunciación, dia-
lecto , voces originarias, adopciones de peregrinas, 
y viciífitudes de los tiempos. 

IDEA DEL MISMO ROMANCE, 0 LENGUAGE 
vulgar. 

AUnque las voces, y phráfes vulgares de los Ef-
critóres Latinos que fe han alegado dan ya 

algún indicio de lo que feria efte romance ; aunque 
lo confirman varios documentos, feñaladamente de 
la .edad Conftantína, y Juftiniána, (i) y en la pri-
mera del nuevo Imperio, entre otras memorias, las 
Letanías de Cario Magno , (2) à las quales Arrigo 
Stéphano (3) llama Sermo-Romancius ; pero eftos ver-
daderamente no fon en romance , como tampoco 

Cccc 2 va-

co/, 310. Mirabil cofa, è come 
V affetto à Roma facefje afatto dif 
perdere /' antique , & primitive 
lingue non folamente in Italia, 
ma ne lia F rami a ? & nella Spag-
na } abbraciata da per tuto la La-
tinay bencbe nel popolo variamen-
te corrotta j fecondo il genio y è la 

•pronuncia de7paeft 5 & delle lin-
gue che vi erano avanti ; onde 
quelle che vi fi vennero formando 
fi chiamaron prima Romany , 0 
Romane Ruftiche. Fontanini nel-
la Prefa?\ al lib. délia Eloquent 
Jtal pojtrem. edit. &c. 

(1) Lypfius Dialog, de ReBct 
Pronuntiat. cap. 3. Veanfe las 
cartas de feguridad d e j u í t i n i á -
n o , que produce Mabi l lón en 
fu O b r a D i p l o m á t i c a , y Suple-
m e n t o . 

(2) E n las Letanías de Car* 
lo M a g n o reconoce el P. Mab i -
llón Analeïï. torn. 2. pag. 687. 
muchas cofas de r o m a n c e , y 
en t re ellas en la invocación de 
los Santos : Tu lo juva , por Tu 
illum adjuva. 

(3) Arrig. Steph. Hyponen. 
de Callica ling, pag„ 5. 
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varios Inftrumentos de los íiglos IX. y X. infeétos 
de cantidad de romancífmos : (i) y aiîi todos los Au-
tores que quieren imponernos en el conocimiento 
práctico de efte antiguo vulgar romance , que pre-
valeció hafta fines del figlo XI. ci tan, ó copian el 
Compromiílo que eftablecieron en Strasbourg los 
dos Hermanos Carlos Calvo Rey de Francia , o 
Néuftria ( efto es defde el Mufe al Loire ) y Luís 
Rey de Germánia el año de 842. de ayudarle reci-
procamente contra las empreñas de Lothário, expo-
niéndolo cada uno à las Tropas del otro en fu len-
gua g e , Luís en Romance à las de Carlos, y efte en 
Tudéfco à las de Luis, y refpondiendoles la Tropa 
reipeclivamente en los fuyos. (2) Todos lo fa.can de 
Nithardo Autor coetáneo, nieto de Cario Magno, 
y algunos con leve difcrepáncia, procedente de las 
copias, como lo nota Du~Cange ; (3) pero no todos 
con la jufta traducción, como del mifmo Du-Cange 
lo advirtió con razón Muratóri. (4) Expongo aíTi el 
Romance como el Tudéfco. _ _ 

(1) Veanfe pr incipalmente 
el Apéndice de JBaluzio, y las 
pruebas de la Hií lór ia de Lan-
guedoc , los I n û r u m e n t o s que 
trahe el Cardenal de Aguirre 
tom. 4. Conclu Hifpan« fol. 139. 
J40. 364. 365. & 366. edit.Rom. 
i754 - y l ° s váriós Iní t ruoien-
tos de efta época, que fe hallan 
en los Archivos de efte Princi-
pado , y otras partes. 

(2) Freheros in p r o d u d i o -

ne Ni tha rd i apud D u - C h e f n e 
tom. 2. Hifl. Franc. J o a n n . Bo-
din . lib. 5. de Repub. cap. 6. D u -
Cange Gloffar.Latinit. in Prœfat. 
Claudius Fauxét Origine de la 
Langue3 è Poé'fie Françoife cap.4.. 
Fontanini délia Eloquen^a Ita-
liana lib.i. art.4. Scc. 

0 ) Du-Cange in Prœf. cit. 
num. 36. 

(4) Muratór i Differt. prœcit. 
col. IQ17-
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F O E D U S R E G U M. 

R O M A N C E , T U D E S C O . 

KAr. pro Deus amor 3 & 
pro Chriíl ian p o b l o , 

noílro c o m m u n ía lvament , 
diñ di enavant 3 in quant 
Déos rav i r , & potir me do-
uâ t ^ il falvare' jo ciít meon 
fradre Karlo , & in adjudha, 
& in cadhuna cofa ; fi c o m 
h o m perdrcit fon fradre fal-
var di il ; i no quid il un aitre 
fi farct ; & ab Ludher nul 
plaid nunquam pr ind ra i , qui 
m e o n v o l , ciíl meon fradre 
Karle in danno fit. 

LUd. in Godes m i n n a , i n d 
durh tes Xrift ianes fo l -

ches ind unfcr bedhero gehalt-
niíli ? fon the femo dage f r a m -
mordes , f o f r a m f o m i r G o t 
gewizei indi rnahd furg ib i t , 
fo hald ih tcfan m i n a n bruod-
her fofo 
man m i t rchtu finan b ruod-
her fca l , in th i ut hazer mig -
fofo m a d u o , indi m i t Lu thc -
rem inno theinni t h i n g ne 
g e g a n g o , zhe m i n a n wi l lon 
i m o ce ícadhen w e r h e n . 

TRADUCCION LITERAL DEL ROMANCE. 

POR amor de Dios , y por el ChrifHáno Pue-
b lo , y nueftro común íalvamento, de efte dia 

en adelante, en quanto Dios íaber , y poder me 
ha dado 3 aííi falvare Yo à efte mi Hermano Gar-
los , y feré en fu auxilio, y en qualquier cofa; 
como por derecho un hombre debe íalvar à fu 
hermano, y no lo que otro haría ; y con. Lothário 
nunca emprenderé trato alguno , que en mi vo-
luntad fea en daño de efte mi Hermano Carlos. 

SACRA~ 
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SACRA M E N TU M POPULL 

R O M A N C E . 

C l Lodhuwigs f a c r a m e n t 5 

que fon fradre K a r i o ju-
rat 5 confcrvat , ôc Kar l us 
m e o feutre de fua pa r t n o n 
lo ftanit} il io return a r non 
lint pois y ne io ne nuls eui 
eo returnar* int pois y in nul-
la ad/udha cont ra L o d h u w i g 
non li iver. 

T U D E S C O . 

j T ^ B A Karl then e id 3 then 
^ er i înemo brued her Lud-
huwige gefuor geleiitit in de 
LudliuwJg niin herro then er 
i i no gefuor 3 f o r b r k h c h i t , o b 
i h in a nes arwenden nemag* 
n o h ih y noli thero thein lies 
i r rwenden mag, i m o ce fol luf-
ti widhar Karle ne wi rdhi t . 

TRADUCCION LITERAL DEL ROMANCE. 

SI Luis conferva à fu Hermano Carlos el fa era-
mentó que le j u r a , y Carlos mi Señor , de 

fu parte no lo mantiene , íi yo no pudieífe corre 1-
ponderle con otro t a l , ni y o , ni ninguno, à quien 
yo pueda correfponderle , en ningún focorro no le 
ayudará contra Luís. 

El Tu de fe o dice fubflanclaiment e lo mifmo que el 
Romance. 

Añado otro admirable documento en el Epitá-
phio , que tres días defpues de la fatal muerte de 
nueftro Conde Bernárdo en 844. fe inferibió en fu 

fe-
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fepulchro ; (i) cuyo lenguage es aun mas exprefsívo 
del que à la Tazón corría en todo el Marqueíádo de 
Gócia ( de que era Capital Barcelona , y Marques 
nueftro Bernardo (2) ) que el de los precedentes Com-
promiso , y Sacramento ; los quales por fer de la 
parte Septentrional de Francia padecen algún reía-
bio de Tudéíco. (3) Dice el Epitáphio : 

ASSI JAY LO COMTE BERNAD, 

FISEL CREDEIRE AL SANG SACRAT, 

QUE SEMPRE PRUDJ HOM ES ESTAT. 

PREGUEU LA DIVINA BONTAT, 

QÜ5 AQUEL A FI QUE LO TUAT, 

POSCUA SOU AIMA ABER SALVAT. 

(1) Infiniment, tranfcrlpt. à 
Barrel in lib. Infcript, Antiqui-
tez de C a f t r e s , pag. 12. ex Ma-
nufcriptis Odonis Ariberti , Ca-
pellán i Guerrici Palat. Gloriofif-
firni-j dans les preuves de f Hi l l , 
gener . de Languedoc , compo-
sée par deux PP. de ia Congreg . 
de S. Maure torn. 1. num. 64, 
Ter biduum ante fores infepultum 
man fit cadáver. Tertio die Sa-
muel Tholofanus Epifcopus illud 
fepulturœ, tradidit , cum bac Inf 
criptiène in Romane io , tumulo 
appûfita : AJfi jay 3 &c, Nótefe 

TRA-

GI nombre de Romance , que: 
ya entonces fe daba al id io-
ma vulgar . El Cop iado r del 
E p i t á p h i o en la fegunda pala-
bra tal vez tranferibió jay } por 
jau i por hallarfe f reqüenten ien-
te la V en el caráf ter Góthico 
de aquella edad , de efta for-
ma Y . 

(2) Veafe en la pag.5 So. la 
cita fobre el nombre de Ca-
tha lúña . 

(3) Veafe el párrapho 
g u í e n t e , y el t í tu lo de Forma-» 
c ion de la lengua Francéfa. 
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TRADVCC I O M. 

Aquí yace el Conde Bernardo, 
Fiel creyente à la fan g re íagrada, 
Que íiempre prudente h o m b r e ha íldo. 
Rogad à la Divina Bondad5 

Que aquel fin que le m a t ó ; 
Pueda haber falvado fu a lma . (*) 

Eftos, pues, Compromiso , Sacramento , y Epi-
taph io , creo fon los mas antiguos monumentos , y 
los linicos del íiglo IX. que del Romano vulgar nos 
ha confervádo el tiempo ; pues aunque en el Con-
cilio de Tours del año de 812. (1) y en el de Arles 
de 851. (2) fe mandó que los Obifpos debieífen tra-
ducir las Homilías en lengua ruftica vulgar Romana, 
y en la Tudéfca, para que lo entendieífen todos ; y. 
íi bien el Tratado de paz que en el año de 8do. los 
citados Reyes Carlos Ca lvo , y Luís Germánico fir-
maron en Cobblenz en nombre de Luís Emperador, 
Rey de I tal ia, y de Carlos Rey de Provenza fus fo-
brínos, fe eferibió igualmente en las dos lenguas Ro-
mana vulgar , y Tudefca ; (3) pero nada de efto fub-
fifte. Los 

(*) La exp re f s ion de a la' 
fangre fagrada , j la de aquel fin 
( o mot ivo) que le mató, indican 
la preocupación de Car los Cal-
vo en la in jui la m u e r t e del C o n -
de , que ref iere el I n f t r u m e n t o 
citado en la pág ina an t eceden t e . 

(1) Muratóri Dijfert. cit. y 
muchos otros. 

(2) Pafquier Recherches de 
la France lily. 8. chap. 1. 

(3) Uijîôïre gener. de Lan-
guedoc torn. i . liv. i p. mm. 
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Los primeros Inftrumentos Latinos en que he ob-
fervádo infertas cláufulas enteras en romance fon del 
ultimo tercio del íiglo X. y del primero del XL En 
un Sacramental de Frotário al Vizconde de Lautréch 
cerca del año de p 8 5. fe lee , interpolado con el La-
tin : Non deccbra :: o per da , ni non enganera :: no ii t oi-
rá > no li dey e der a , 0 per da t :: no i metra perso que Cafle-
lanus enfla :: engetra :: non y donara > ni no ni vendra , ni 
no ni bifcambiara :: non pendra , non aura :: non fe ge-

- tra 11 no la li tolra 3 ni no l'en decebra ''.fio tenra fi o 
atendra no lo di fug w fi o tenra, & fi o atendrá :: F en ab-
folvera :: li mandará , & las H dey e der a :: no las di feo-
brira ; (1) y en otro del Vizconde al Obifpo cerca del 
año de 9 8 8. fe hallan otras cláufulas muy parecidas 
à las del antecedente. (2) En un auto de empeño de 
ciertos Caftillos 3 hecho por Ermenefendis Condéfa 
de Barcelona al Conde Berenguér fu hijo año de 
1023. fe l ee : Et ego Ermenefendis prœfata fie tenré, 
& attenré a te Berengarium Comitem fupradicium ipfim 
facramentum quomodo feriptum efi ipfum facramentum, 
& exinde no t'en forçaré. Quod fi ego exinde tibi foraf 
fecero infra ipfos primos quadraginta dies, que tu m'en 
convenrás per nom de Sacrament, íi t'o dreçaré, 0 
t'o emendaré ,^ tu hoc recipere volueris. Et fi ego infra 
primos quadraginta dies fupraferiptos ipfam forisfaciu-
ram, aut forisfaciuras 110 lat' dreçava, 0 no lat' 

Tomo I. Dddd emen-

fe ! W 
| S ;  ' Sí 

i I S A £ 1 

& 

(1) Preuves de VHijl.de Lan- | (2) Preuves de VHift. de Lan* 
gued. tom.2.col. 1 39 . tit. 1 2 1 . ¡ gued. tom.2. col. 143 . tit. 126. 
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emendava incur ram fiipr adictos omnes caflros , &c.(i) 
El mas antigiio Inilrumento, que defde el figlo 

IX. ha llegado à mis ojos, eferíto todo en nueftro ro-
manee es un auto de prometimiento hecho à Guillen 
Señor de Monpeliér en i o 59. (2) que dice : De aquef 
ta hora adenant non tolra Berengarius lo fil de Guidinel 
lo Cafiel del To jet y que fo den Golen , à Guilen lo fil de 
Be liar de > ni li devedera , ni l'en de cebra d° aquella for-
ça que ez^y ni adenant fera ier, ni el, ni hom, ni fem-
na, ab lou fo?z art, ni ab fon gan?ii, ab fon con fe L Et fi 
home es que o fera , ni femna, Berengars lou fil de Gui di' 
nel, ab aquel, ni ab aquele foc i et at no aura , fors quant 
pel Cafiel a recoubrar, fors quant Guillen lo fil de Beliard 
l'en follicitera ; fi recobrar lo pot en la fua potefiat de 
Guillem Iq tournant fans deception , & fans coger d'aver. 
„ F afta eft hxc charta, regnante Henrico, & ejus 
,, filio Philippo. Nueftros Ufáges ( à lo que fe crée ) 
fe eferibieron en Latin ^ y en Romance en 10 <58* 
(3) Las Ordinaciónes de Beárne, y las de Oloróna 
en 1080 , (4) y à fines de efte ligio otro Sacramental 
al Abad Conchenfe. (5) 

T o -

(1) Bal ó z i us in Appendice 
Marca Hifp. col.iO]7. tit. 196. 

(2) Preuves de P H ijï. de 
Langued. tom, 2 . num. 290 . ann. 
1059. col. 2 3 0 . 

(3) C a u f a duda ver que el 
R e y D. F e r n a n d o I. en las Cor -
tes de B a r c e l o n a de 1413. man-
d ó traducir los Ufages en Ca-
thaiaitpara la c o m ú n intel igen-

cia 'y pe ro en el I n v e n t a r i o que 
t o m ó la R e y n a D o ñ a María en 
1410. de la Bibl io théca del R e y 
D . Mar t í n fe hal la con t inuado 
un l ibro de e l los efer í tos en d i -
cho i d i o m a . 

(4) Marca Hijl. de Beam, 
liv. 9. chap. 24 . 

(5) D u - C a n ge in Pr&fat. 
Glofjarii Latinit. num. 26. 
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Todos eftos documentos prefentati la Idea del 
lenguage vulgar, que como fe ha dicho fue general, 
y fubftancialmente idéntico en las Provincias domi-
nadas por los Romanos, y feñaladamente en Efp aña, 
Francia, e Italia , (i) con aquellas naturales diferen-
cias de Paífes, y viciífitúdes de tiempos que quedan 
inímuádas. 

Vefe implícitamente opugnada efta generalidad, 
fi ie atiende à los muchos Autores, que copiándolo 
unos de otros fupónen el antiguo lenguage vulgar 
prohijado \ unos, de Cathaiuña en Aquitánia ; otros, 
de Aquitánia en Cathaiuña. Pretenden los primeros 
que nueftros antiguos Condes introduxéron la lengua 
Cathalána en Aquitánia durante el tiempo , que en 
calidad de Duques de Gócia la dominaron, radican-
dola lo^ últimos en mas de íiglo y medio que la 
poífeyéron ; (2) pero la anterioridad de los citados 
pafságes, que manifieftan el romance vulgar de toda 
la Francia, defvanéce efta opinion ; à no entender-
lo del nuevo fé r , efpiritu, y dulzura que debió à 
nueftros Principes Cathalánes, y de que fe hablará 
en adelante. 

Los fegundos fe dividen en dos ramas, los unos 
iníiften en que los Cathalánes refugiados en Aquitá-
nia por la irrupción Sarracena, y los naturales de 
aquella Provincia que los auxiliaron para el recobro 

Dddd 2 . de . § 

(1) A demás .de los A u t o r e s i c íónes de las lenguas C a f t e l l á -
e i îados ./rag. 570. veanfe en ade- j 11a., F r a n c é f a , è I t a l i ana . 
Jante los ar t ículos de las f o r m a - | . {2) Veafe la 4.y 5. c i ta del §,z; 
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de fu patria, nos introdujeron efte idioma, aña-
diendo para abultar el di£tamen el nombre de Ca-
thaltiña, y Cathalánes, tomado del Lugar de Catha-
lens, o de ios campos Cathaláunos de aquél Pais. Los 
otros creen, que viniendo Otgér Godland, à quien 
íiipónen Gobernador de Lemosino, con fus nueve 
Barones, nos comunicaron, el General fu nombre, 
y fus compañéros el lenguáge. 

Ni la corta inquiéta detención de nueftros Ca-
thalánes en Aquitània ( efto es de los que no fe ef-
tableciéron en ella ) ni de los Aquitànos en Cathalu-
ña , ni los progreífos poco permanentes de aquella 
primera entrada de Otgé r , baftaban para introduc-
ción de nueva lengua, mayormente fiendo muy in-
ciertos los fundamentos , de que à los Cathaláunos, 
o a Otp-ér Godland debamos el nombre de Cathalu-
ñ a , y Cathalánes. Veanfe las razones con que los 
deftriíyen los que también fin razón bufcan el origen 
de nueftro nombre en Càtos , y Alanos , Godos , y 
Alanos, Caftellón de Ampiínas, Caftillos de Catha-
luña , &c. digo fin razón, porque todos eftos oríge-
nes vacilan íi fe cotejan rigurofámente con la Milia-
ria; veanfe afíimifmo las que iníintíadas al pie (i) con 
- la 

(i) El Rey no de Cocía, ef- t bía querido llamar Gócia à l l o -
tabiecído por Ataúipho (que ha- [ m a ) (¿?) de que Barce lona era 

Cabe-

(a ) Paalus Oró Cus lib.y* cap.45. hablando de Ataulpho dice : Se m priais- *r-
'¿enler hhiajfe, ut obltteráto Romano nomme Romdnum tmne folum Gotkórum Im-

péfium , & face ret y & yi-Áret , cjfet que tit vulgar iter loqttary G éth'ut qutd Rch.'d-
•nta,„ fmjfet, fieret^ue n*nc 4taúl¡¡hm » <¡nsd quondam Cafar ^uguñau Bloüdus 
Bsciid. i. i. 
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la extenfion que permite el Apéndice acreditan la 
mayor conformidad con la Hiftória, y con la p r a c -

tica de los demás P a i í e s al juicio de que debemos 
el nombre de Cathaiuña, y Cathalánes únicamente 

à 

Cabeza dilatandofe en Catha-
iuña defde el rio Llo'oregát ai 
Occidente de Barcelona, hafta 
los Py r inéos , y ciñendo en sí 
gran parte de U r g é l , y todo el 
País de A u f o n a , G e r o n a , Ara-
pur ias , y coila marí t ima , per-
severó fin ampliar fus límites 
por la parte de Efpáña en el 
t iempo de fus quatro immediá-
tos fuccefsoresj pero sí por la de 
Francia, los quales extendieron 
à las nuevas conquiftas el nom-
bre de G ¿cía , o Gállia Gothic a, 
y el de Septimánia , que dio 
Wál i a al País cedido por H o -
nor io . (b) Con ambos nombres 
lo l lamaron Cario Magno , y 
lus immédiates fuccefsores , y 
aún fe int i tularon Reyes de Cá-
cia , o Septimánia. (c) Quando 
Ludovíco Pió en el año de 817. ! 
fo rmo una Provincia de todo el I 
País, que por fu longitud fe ex- | 
tendía también defde el r io Lio- I 

bregát hafta la boca del R o d a -
no , y por fu lat i tud defde el 
Mediterráneo hafta los montes 
Cebennas , a tendiendo al ori-
gen del Rey no de Góc ia , nom-
bro por capita 1 no à T o l o i a , 
ni otra de las muchas Ciudades 
de Francia incluidas en dichos 
l ími tes , fino à Barce lona , y à 
fu Conde por Gefe depi la? con 
el t í tulo de Duque de Septimá-
nia y y Aíarqués de Goda. Carlos 
Calvo dividió efte gobierno en 
el año de 865. ( y no el de 849. 
como pretende Marca ) dando 
el de la Gotia Gállica à Bernar-
do j y confervando con atribu-
ción de derecho perpetuo à W i -
frédo el de la Gótia Hifpánica.y 
y defde entonces para d i f t in-
guirla de la otra Gócia ( que 
mantubo efte nombre , y el 
de Gállia Géthica hafta el figl» 
xii.) fe denominp mas freqüen-
temente Marca Hifpánica. y o 

Mar-

( ¿ ) Pefcríben Geográphka , y Chronoîogicamente fus limites nuef t ros com-
pañeros D. Ramón de Ponsích baxo ei nombre de Septimánia, y e! P. M . A n t o -
nio Andrea baxo el de Gócia, en fas íeípectí'v as Díífertaciónes Académicas. 

(c) De u n o , y otro dan pruebas aüthenticas Ba'úzio in Not.ad Capitul. Reg* 
Tranear, y feñaladamenre torn.2. col. 11 r8. Totarn Gittam, & co/. 1231. ®ti&ren-
dum 'igitur, Marca Marca Hiffan. lib.3. Los PP . de la Congregación de Sai» 
Maures dan¡ les preuves de fon H¡¡i. de Langned, tm. r . y las cicadas Di í íenacióneá , 
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à îos Godos, defde que Ataulpho, firmada la paz con 
el Emperador Honorio, eftableció fu Corte en Bar-
celona , y fundó fu Rey n o , llamándolo en fu idio-
ma GottUnd ( que en fu pronunciación viene à fo-

liar 

Marquefado de Eípáña, y Con-
d a d o , o Marca de Barcelona, 
p e r o fin olvidar el nombre de 
G ocia , pues algunos de los pof-
teriores Condes , y entre ellos 
B o r r é l l , fe intitularon alguna 
vez Marquefes de G ocia, (d) 

Ef te nombre de Gócia y que 
de fde Ataúipho confervó nuef-
t r o Principado (en tend ido def-
d e el rio Llobregát al Or iente ) 
f u e en romance el de Gotholáu-
nla y pronunciado Cathalónia. 
L o s antígüos Autores efcribien-
d o en Latín folo mencionaron 
e l "nombre de Gótbia y o Gótiay 
y no el de Gotholáunia y o Ca-
thalónia y y por eílo no le cono-
c ie ron muchos modernos î pero 
u n a efcritúra (e) en Lat ino-ro-
mance del año quarto de Carlos 
C a l v o ( y afsi en el t iempo en 
que todavía fe llamaba Gót i a en 
e l puro Latín ) expreífa Catha-
lónia y con que fe ve la ident i -
dad de ambos nombres. C o a -

ve ¡ice fe aún efta identidad,de la 
mifma hiftória , y lo que es mas 
de las m i fmas Confiituciónes 
de Cathalúña, diciendo, que en 
tiempo de nueftros Condes la 
parte oriental del Principado 
defde el rio Llobregát fe llama-
ba Veya-Cathalúnia 3 efto es la 
Antigua Cathalúnay(f) con que 
mal podía à efta parte de Prin-
cipado ferie antiguo el nom-
bre de Cathalúña entonces, fino 
fueíTe el mifrno que el de Gócia. 

Proporciónafe igualmente la 
univocacion de ambos nombres 
con la prá&ica de otras Prov in-
cias ya própr ias , o ya conquif -
tádas por los Septentrionales, y 
demás Tl ieutónicosj pues gene-
ralmente fe denominan con la 
voz Land y que fignifica país , o 
t i e r r a , y el nombre de la N a -
ción que la poífeía 5 con la ad-
vertencia 5 que en el dialc&o 
Gót i l ico anteponiendo el geni-
tivo regido al nomina t i vo , for -

man 

( d ) Baîuz. in Cap. pr&cit. Net. Tctam Getiam a col. 1 1 1 8 . citan s Char tul. Ri-
yip. ¿f S. BenediHi de Sages in confecrat. Eccle/l Idem Append, ad Marca num* 
1 1 2 . an. 9 7 i . & num. 1 1 3 . an. 9 7 2 . 

(<f) Sentencia arbitral fobre difpútas entre el Conde de Ampurias , y e! Aba4 
de S. Qiiirfe , recondída en ¡a Curia de Gerona tom.24.. De les Tíuios obiyptíles. 

( / ) Veafe la Disertación de nueftro Dr. Frandfco Sanjoán fobrç los límites 
4« Cathalúña ia vieja > j de la eue y a . 
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nár KeteUnd y y en la nueftra Cat halan ) (1) en Roma-
no vulgar Gotholaimla ( que en nueftro accénto es 
Cathalonia ) y en Latín Gothia, o Gotia. 

Efta 
m a n del cafo ob l iq ' úo , y r e f t o 
un n o m b r e c o m p u e f t o de fo rma 
que no d i c e n , c o m o fe diría en 
nue í l ra conf t rucc ion Das-Land 
deren Gotten y Das-Land deren 
Teufchen y país tie los G o d o s , 
país de los Alemanes , finó Gott-
enland y Ten ft che ni and y y con 
apocope Gottland y Teuftchland, 
y afsi i n d i f e r e n t e m e n t e jEwge/-
land ( I n g l a t e r r a ) Irrland ( I r -
landa ) Sccottland ( Efcóc ia ) 
Holland ( H o l a n d a ) Franchen-
land ( Franconia ) Griechenland 
( Grec ia ) Teuftchland ( A l e m a -
nia ) y lo m i f m o cafi todas las 
P rov inc i a s del N o r t e . T o d a s 
ellas t i enen t ambién fu n o m -
bre R o m a n o vulgar , con que las 
l l aman las demás N a c i o n e s , y 
fu n o m b r e de La t ín puro , como 
Liepland en G o d o t iene fu nom-
bre R o m a n o vulgar Lippónia? 
y fu La t ín Lippia ; Schuedland 
( ó Schueden ) Suetonia, y Sué-
cía ; Franchenland Francónia y y 
Francia Orientális, y fin fa l i r -
nos de nuef t ros m i f m o s voca-
b l o s , fi fon f y n ó n y m o s en la 
pa t r i a de los G o d o s , el de Gott-
land en G o d o , Gottlanâia en 
R o m a n o vulgar , y Gôtiay 6 GÓ-
thia en La t í a • fi lo fon igual-
m e n t e en el país cedido por 
H o n o r i o à C o n f t a n c i o Wef t 

Godland en G o d o , W efcónia y 
Vafconia? y Gafcúña en R o m a n -
ce , y Gót i a Occidentális en L a -
t ín 5 es c o n f e q ü e n t e que lo fean 
en iguales conceptos en nuef -
t ro P r i n c i p a d o , el de G otilan dy 
o Gottenland en G o d o , el de 
Gotholáunia y Cathalonia, o Ca-
thaluña en R o m a n o v u l g a r , y 
el de Góthia y o Gótia en La t ín . 
Afsi c o m o en Francónia vino à 
an t iq i ia r fe el n o m b r e de Fran-
cia para d i fe renc ia r la de la o t ra 
F r a n c i a , y à ufar fe en Latín el 
de Francónia y de la mi fma fuer-
te en Gafcúña y y en Cathaluña 
para d i í l i n g u i r f e de la G ocia 
Gállica v i n i e r o n à ant iquarfe 
los n o m b r e s de Gócia y y à l a t i -
n i z a r f e re fpeé í ivamente los de 
Vafcónia y y Cathalonia. Efta es 
una leve idea de los fundamen-
tos que c i m e n t a n eíle nuevo 
d ió lámen , el qual comparecerá 
con o t ra fue rza , quando apoya-
do de los documen tos , y de ma-
y o r exp l icac ión lo preferiré la 
Academia à la cenfúra publica. 

0 ) La G . en A l e m á n , a 
G o d o t i e n e genera lmente mas 
f o n í d o de K . que de G . La 6 
plura l f eña lada con los dos ac« 
céntos lo t i ene de e y y l a s dos 
tt e s fue rzan un dexo de e. N o -

; í b t ros f r e c u e n t e m e n t e damog 
pro-
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Efta opinion, que examinados los principios que 
la cimentan, parecerá tal vez la mas fundada, clef-
vanéce el origen, y la creída univocacioil de la len-
gua Cathalàna3 y Lemosína, no folo callada 5 (i) li-
nó contrariada de los antiguos , (2) pero incauta-
mente íeguida de los modernos ; y dexa iléfa la 
univcrialidad del romance parecido à los citados 

docu-

pronunciacion de a à la e, como 
en y an . Pare, Mare , Para , Ma-
ra , Pere , Pera , veurer , vetira, 
&c , y aun à efcr ib i r lo , como 
Empordán , Ampordán •> E m p u -
rras , Ampúrias, y en apel l idos, 
como Enter.ca ? An tenca , Eríl, 
A r i l , &c. Acuerdóme ahora de 
una efpécie que pudiera n o fer 
i nú t i l en lo fuccefs ívo , y es de 
que los Caballeros I n f o r m a n t e s 
que vinieron para las pruebas de 
I ) . Salvador de B o u r n o n v i l l e , y 
Er í l para el habi to de San -T iá -
g o 5 viendo en a lgún B a u í i f m o 
Aríl , por Eríl, d u d a r o n de la 
i d e n t i d a d , y fue precífa 1a evi-
dencia de efta práct ica para 
t ranqui l izarfe . 

(1) N i n g u n o de nuef t ros 
Autores antiguos, c o m o el R e y 
D . J ayme I. R a m ó n M o n t a n é r , 
el R e y D . Pedro I I I . n i demás, 
l l aman Lemosína nue f t r a len-
g u a , finó Ca tha lána , ni t ampo-
co el R e y D. Fe rnando I . en fus 
Conf t i t uc iónes ; y f o l o defde 
que empezó la o p i n i o n de ha-
bernos dado fu n o m b r e j y len-

gua O t g c r , y fus c o m p a ñ e r o s 
le adv ie r t e efta n o v e d a d : H a y 
q u i e n lo a t r i buye al p r inc ip io 
de la I m p r e f s i o n , c o n f u n d i e n d o 
lengua L e m o s í n a con letra L e -
mosína , de d o n d e f u p ó n e n q u e 
fe nos c o m u n i c ó . 

(2) A u n q u e a lgunos A u t o -
res , c o m o R a y m u n d o V i d a l , 
A n g e l o C o l ó c c i ^ y o t r o s , u n i -
vocan el P rovenzá í , y el L e m a -
sino , porque en e feâro n o es 
n o t a b l e la d i ferencia , pe ro los 
Poetas I t a l i ános la h i c i e ron , 
p re f i r i endo aquél à e f te . F o n t a -
níni lib.i. cap.13. fe expl ica en 
efiros t é rminos : / noftri Italiani 
da principio abbraciaron foprh gli 
altri il R o m a n z o Proven Zale, 
prcponendo i Poëti di quejlo à 
quelli del Limo fin o , come fece 
Dante, l l Petrarca ( T r i o m p h o 
d ' a m o r e cap. 4 . ) parimento lode 
fopra ogni altro i Provenait. La 
C o n g r e g a c i ó n de San M a u r o en 
fu H i ft. gener. de Langued. d i f -
t ingue varias veces ios efcr í tos 
en lengua P r o v e n z á í de los que 
lo e ran en lengua Lemos ína . 
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documentos, la que aun evidenciará con nuevas luces 
el pàrrapho figuiente 5 y antes de él nos puede dar 
alguna cierto pafsàge de Duchêrio, (1) en que hablan-
J o de Alinardo Obifpo de León en el año de 1046. 
y refiriendo que en los mas iba à Roma à vifitar los 
Santos Apoftoles, dice : Diligebant enim eum y aide Ro-
mani propter faeundiam oris fui, & ajfabilitatem firmo-
ni s: ltd enim proféré bat vernaculum fonum loque U uniüf-
cujufque Gentis quoufique Latina pénétrât lingua, ac ft 
eadem patria effet pro ge nit us. De efta cláufuia fe infie-
re, que en aquel tiempo el cuerpo de la lengua vul-
gar era todavía el mifmo en todas las Provincias 
que conocían el Latín -, y que fu mayor difcrepan-
cia confiftía en la de dialéf to, y pronunciación. N o 
es creíble quanto puede efta desfigurar un idioma. 

II. 

DESDE FINES DEL SIGLO XI. HASTA 
mediado el XIIL 

ESTA época levantó la gloria de nueftros Con-
des no menos en los acrecentamientos de las 

letras, que de las armas. El Conde Ramón Beren-
guér Tercero de Barcelona, y Primero de Provenza^ 
en medio de fus repetidas conquiftas, fe aplicó con 
eípecialidad à la cultura del nativo idioma, comu-

Tomo I. Eeee ni-

(1) Ducherius Specilegium tom.i. pag,467, edit. 1, 
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nicando defpues fus nuevos adornos al Provenzàî, 
que los abrazó con general aplaufo j y tanto , que 
habiendo entrado el Conde al goce de fus dominios 
ultra-Pyrinéos el año de 1080. (1) en el de 1110, 
(2) fe vio ya ^mbidiàdo , y poco defpues admitido 
de todo el Orbe cul to , que fegun expreíTion del 
Conde Ubaidíni bolvió à hermofearfe entonces con 
nueílra lengua ; {3) empezófe à fiar à la pluma, mere-
ciendo /la gloria de fer ]a primera que fe vio en ufo 
literario defpues de la Latina, (4) y la de oírfe ce-
lebrada por igual à efta, y à la Griega, (5} por la mas 
bella, y florida, y lamas general de aquella edad, (0) 

• y -

(1) Noftradámus Hifi. Pro-
>enç. part.2. Tit. 'Seconde partis 
de P Hifióire de Provence : Sous 
les Comtes de Barcelone y & Rois 
à' Aragon y qui V ont pojjhdèe de 
puis P an i 080. j ufque s en P an 
¿ 2 4 5 . 

(2) Bouche Plifi. de Proven-
ce liv.2. chap 6. Veanfe fus pala-
bras t ran fcritas en la pag 26. cita 
de num. 1. col. 2. La mi fmo ex-
preifan Fontanini lib. 1. cap. 14. 
y Muratóri differt.32. col. IC49. 

(3) Ubaidíni nella Fita di 
M. Franc. Barberino: Adunque 
dallo ftudio di quella lingua pelle-
grina vennero gli alleîtamenti à 
quel gufto pin faldo 5 onde s'invo-
gliarono gli uomini delle vagbeç-
^e délia Latina y è délia Greca\ 
affaticandofi in tal; modo di tor 
via la ruggine degli andati fe~ 

coli y è di far fi che il mondo 
ritornaffe ancor bello. 

(4) Gravi na délia Ragion Poë-
tica lib. 2. cap 7« Tit, della Let-
teratura Provençale : Per efjere 
quella prima d ogni altra flato, 
me/fa in ufo Iliterario. 

($) Borghini nella Dicbia-
raçione di alcune voci del lib, 
deila C. novel, ad in princ. Effen-
do alhra quella lingua Provença-
le amata y è pregiata ? come oggi 
fono la Greca y è la Latina da noi. 

(6) CíKleivt'cro nella Giunte 
al Bembo lib. 1. Giunte 7. llama 
la lengua Provenzál : La piu1 
dolce y è for it a lingua del loro fe-
colo. Fontanini della Eloquença 
Italiana lib. í. cap. 8. Non ha 
dubio que la parlatura Romança 
Francefa ( habla de la P ioven-
z a i , porque la Francéfa a<g:uál 
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y por la única apreciada entonces de los Ingenios 
mas delicados de Europa, (i) 

Como el nombre de Provenza fe extendía no 
folo à la af tuál , y al Languedoc > finó à Borgóña, 
Alvérnia, Lemosín, Póiteu, Turéna, Gafcúña, y to-
das las demás Provincias que abarcan el Loire , y 
los Pyríñeos ; (2) el idioma de todas ellas fe llama-
ba ProvenzáL (3) Baxo efte nombre fue generalmen-

Eeee 2 te 

entonces empezaba , como fe 
verá en t ra tando de fu forma-
ción ) non foffe la pin dilettevole? 
è la piu comuna di tutte > è per 
r ufo univerfale ? è per la quanti-
té de lie opere in quel la compojîe, 
è da tutti le tie. 

(1) Ubaidíni nella detta Vi-
ta di Ai. France feo Barberíno : 
Era 5 come e notiffimo ? quello 
idioma ( Provenzále) folo in pre-
gio tra le tingue > è comune à piu 
delicati Jngegni d Europa. No fe 
acompaña eíta cita, ni las de ios 
n ú m e r o s an tecedentes de Au-
tores Ca tha iánes 3 ni P rovenzá-
les por fer Patricios. 

(2) Vean fe las citadas D í f -
fe r t ac iónes Académicas de D o n 
R a m ó n de Ponsích, y del P. M. 
A n t o n i o Andréu . Agües Hifl. 
Hierufal. Omnes de ]Bürgundia, 
& Alvernia , & Vafeónia > & 
Gótbiy Provinciales appellaban-
tur. Cafaneuve Franc alleu de 
la Province de Languedoc liv. 1. 
chap. 2 . Furent apellé^Proven-
faux ;;: çar anciennement on com* 

prenoit foubs ce nom les peuples 
de Languedoc; de Gafcogné5 d Au-
vergne ? &• de Bourgogne ( cita, 
y profîgue ) même les peuples 
d'Aquitains etoient apellé^ Pro-
vençaux. La Congregation de 3 o o 
S, Mauro Hifl. gener. de Lan-
guedoc tom. i. liv. 10. num. 1 1 9 . 
On ne donnoit alors le nom dè 
France ? q'aux pays fitue\ entre 
la Loire, I'Ocean? •& le Rhin. Et 
tom. 2v th.18. num. 80. On com-
prenait au XII. fiecle 3 comme 
dans te precedent fous le nom ge* 
neral de "Provençaux les peuples::: 
en forte qu3 on divifoit alors le 
Royaume en France ? '& en Pro-, 
vente , fuivant les deux diferens 
idiomes dont fe fervoient les peu-
ples de ces deux parties de la Alo* 
narebie. 

(3) La mc'me Hi f l . gener . de 
Langued. tom.3. liv.26. num.92. 
On fappellcit Provençale ( c'efi à 
dire la langue) pareeque elle eto'it 
commune à tous les peuples de U 
Provence prife en general y t*ejl d 
dir e à prés de lo moitié du Royaume* 
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te conocido , no obftante de correlponderîe con mas 
propriedad el de Cathalàn, aunque fubftancialmentê 
era el mifmo, pero no con los primores de que ie 
iluftràron nueftros Condes, con que ellos le habla-
ban , y à íu imitación los principales de la Corte, 
fiendo eftos los primeros Poetas , que le dieron à 
conocer por toda Europa ( circunílancia elogiada de 
Speron , (i) como ventajófa à la célebre Corte de 
Artus ) de fuerte que folo duró el explendór, y el 
aplaufo de efte idioma en Provenza, mientras per-
maneció en ella la Corte Cathalàna. AíTi lo recono-
cen los Efcritóres Italianos, (2) y aííi los Provenzà-

les 
(1) Speron Ora%loni orat. ad 

Antonio Re di Navarra pag. 56. 
E innan%i à lui per molti anni 
una Corte de gentiluomini fimi-
le molto all' antica del Re Artù 
d'ïnghilterra) fe non che in que ft a 
i Provençal i furono Cavalier i , 
è Poëti. 

(2) Equicola de la Natura 
á3 A mote /»5.Giambull. Orig. del-
la Lin®. Ficrent. Los hermanos 
Francffco , y Jayme G m n t i nel-
la Dedicatoria del Decamerone. 
N o fe copian aquí las palabras 
de eftos tres Aurores , porque 
quedan tranferítas en la cita de 
las pag.26. y 27. Fontaníni della 
Eloquen^a Ital. lib. 1. cap. 16. 
'hablando de los Condes Beren-

f íiéreS Soberanos de Provenza 
ice : Noi di tutti penfammo di | 

formare il catalogo à capone dçl j 
ritrovarfi 3 indetem in at a mente | 

feritto che fotto Rahnondo Berling-
hieri Comte di Provenga vi furo-
no in pregio i profejfori della lin-
gua Roman-fa s gïa mifla di Cata-
laño •) è di antico Francefe ::: è in 
quefla guifa attribuendo à tutti 
cinque Raimondi Berengari , tal 
vanto 5 con í'efempio dequali non 
folo in Provenías ma in altre Cor-
ti di quelle contrade fu grande-
mente favorita, è promoffa la glo-
ria de3 dicitori in quella lingua 
Romany di-vari dialetti. 

Muratóri dijfert.32. col.lC^Çi 
impl íc i tamente lo í ignif ica, 
pues hablando de los Poetas 
Provenzáles d ice : Multam 
bi peperére ingenii famam, i ta ut 
per ipfam Itáliam ingenti celehrï-
tate nom in i s eorum Poëm at a fer-
rentm\ Porro ut arbitror, intra 
annum 1100. & 1254.*floruèr& 
pracipuè ex Us Poe ti s. 
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les mifmos lo confieífan :. (i) Y para total evidencia 
de que era la lengua Cathalàna en la que efcribi.eron 
los primeros Poetas de aquella Corte , y aun los pro-
prios Proveníales , traníeribiré quatro coplas de un 
Poema que dirigió à la Condéía de Trípoli Gofrédo 
Rodél Principe de Blàja, el mas antiguo que de ef-
ta Nación fe tiene noticia, (2) à no ferio Guiller-
mo IX. Conde de Poitiers ^ y Duque de Aquitánia 
( hoy venerado en el Cathalogo de ios Santos ) (3) 
ambos coetáneos de nueítro primer Conde de Pro-
venza. (4) 

Non 

(1) Piteo Hifi. de la Filie 
d'Aix liv. 2. chap. 5. Noftradá-
mus Hifi. de Provence fous les 
Comtes de Barcelonne. Bouche 
Hifi. de Provence torn. 1. liv. 2. 
chap. 6. Q u e d a n t amb ién t r an f -
crítas las propr ias palabras de 
ef tos tres Au to re s e n la cita de 
\a pag. 26. Caían eu ve Franc-al-
leu de la Province de Languedoc 
liv.i. chap.2. No lo exprelfa con 
la c lar idad de los tres citados^ 
p e r o i m p l í c i t a m e n t e lo d i c e , 
pues efcríbe: Au même tems, que 
nos Romans furent appelles Pro-
vençaux , print aujfi le nom de 
langue Provençale , & fut dans 
une fi haute eftime durant les Règ-
nes de Lovis le Jeune , de Phelip 
Augufie 3 de Lovis huittieme , & 
de S. Lovis } que comme témoigné 
le Cardinal Bembo au liv. 1. de 
fes Profes toutes les Nations de 

l'Europe s'en fervoient pour écri-
re en profe , & en vers ; cuyos 
R e y n á d o s f o r m a n caba lmen te 
la época del m a n d o de n u e f t r o s 
C o n d e s en P r o v e n z a . 

(2) Baftéro Preliminari cir-
ca la natura , è qualità delle let-
tere dell'Abbicci, &c. lett. A. le 
dice : Il primo , è pià antico Poe-
ta Proveníale di cui fappia no-
ticia. 

(3) H i f t . g e n e r . d e Langue- -
dóc liv. 14. num.101.Le plus an-
den des Poetes Provençaux doné 
il foit fait mention dans ce recueil 
efi Guillaume IX. Comte de Poi-
tiers , & Duc d'Aquitaine nè en 
1071. <& mort en 1126. 

(4) Baftéro Prefacit. num. 
54. Fioriva { habla del P r inc ipe 
Rodél ) circa V anno J i c o . De 
G u i l l é r m o I X . fe ve en la p r e -
ceden te d í a . 
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N o n fap cantar qil fon no di 
nil vers t robar qils mo tz no ia 
ni Tap de r ima com il vá 
il ra fon n o n en ten en s'h 
pero m o n can com en s ai/Ti 
có plus lauftrcs mais valrá. a.a. 

Ja nulls nos meraviîh de m i 
fieu am 20 qcu non veirai ia 
qar nulla res tan mal n o fá 
c ó zo qcz anc deis hueils n o vi 
anc ma i s nul temps no mimê t i 
ni n o íai il i a fo íará. a. a. 

A n c tan fuau n o m adurmí 
qc mos efperitz n o fos la 
on la bella fi dor 111 e ia 
mei dezir fan lai lur camí 
mei fufpir fon fe i aítre íi 
del amor n o fai c o m pcnrá.<*.<*. 

Bons es lo fon s í k u n o ment í 
e tot quant í a bon i eftá 
e ce! qe de mi la penrá 
gard íi no mueva ni camgi 
qar íl lauzon en cacrzi (1) 
lo corns de tolfa 1 en tendrá, a.a. 

Nadie que conozca effos idiomas dexará de ad-
vertir mas vivo en eftos verfos ei Cathaián antiguo, 
que el Provenzál, en medio de la corta diferencia 
que ios diílingue. Parece que los mifmo s Provenzá-
les apoyaron efta inteligencia, pues à ciertos anti-
q u i s m o s Gozos Cathaláno-Provenzáles dedicados 
à Santa María Madaléna, que en el dia de fu fieíta 
habían cantado ííempre los de Marfélla, hafta que 
el Prelado anteceífor al adtuál lo prohibió en fu in~ 
greífo, los llamaban, y llaman por immemorial he-
redada tradición CantinelU Cathalana, y en Frances 
Cantique Cathalan. Tranfcribiré también quatro co-
plítas , aunque temo viciada la Orthographia en la 
copia que fe me comunicó, por defnaturalizarfe fre-
qüentemente la Provenzál antigua en France fas plu-
mas modernas . (2) j l -

(i) L a s tranferíbe Baftero 
en el c i t a d o Preliminar de las 

letras , ht. A. 
(2} Juílifican mi rezelo va-

rios 
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ALLEGRONSIS LOS PECCADORS LAUZANT 
Sanóla Mario, Magdalena devotament. ¿> 

IJ Lia concc la fieu error 
lo mal que fach avía, 

& ac del fuec denfer paór¿ 
& meíls en la via5 
perque vengues à falvament. 

Allegrontís & 
A d o n c sJen ven al Salvador^ 
que a ton la íezía 
squa de Simon lo Lebros 
e m b e grand compagnia> 
& ploret mol í a m a r a m e n t . 

Allegroníís ôc 

De laiga que de Tos grand plors 
de feys bels hueils ciííla, 
li lavet los pcds per duflor* 
& puis Tos pels prcnía 
torcávaloshy humblamen t . 

Allegroníís & 
Per demonftrar ma jo r a m o r 
la dona mais fazía, 
que c m b lenguent de grand duf-
lo cap de Chrií í ongía (fot 
dun don rie è pretiós enguent. 

Allegroníís & 

Añado otro adminículo en una copia Provençal 
de Alberto de Siílerón 9 que dice : 

Monges digatz fegons voftra fcienfla. 
cal valon mais. Cathalan. ô Francés, 
enver de íai Gafcoigna è Proenfla. 
Elimoíin. Alvergna. è Vianès. 
è de lai part la terra deis dos Reys. 
è car fabetz de to t s lur captenenfla. 
voill quem digatz en qals plus fins pretzès. ( i ) 

La 

ríos Autores que han obfervádo 
lo inifíno5 como Varchi nel Er-
coláno pag,64.. edit.Floren^ i 570. 
Caíleivétro nella Corredel dot-
to Ercoláno edit. Bafíl, 1 yjz. Saí-
víni y Crefcimbeiii en los luga-

res citados por Bañero PYœfat. 
num. 23. 

( i ) Ba itero Tabóla de i Poë-
ti Proven^ali della Età d3 Oro7 

le&t. A. Art. Alberto de Sijle-5 
roñe. 



<5" 5 8 REAL ACADEMIA DE BARCELONA. 

-La pregunta fe reduce à quales fean nias futiles 
los Cathalánes, ó los Francéfes : Luego fubdlvíde la 
propoficion en envcr de Jai y efto es en los de efta 
par te , y en de ¿ai part y efto es en los de la otra. 
En la primera incluye los de Gafcuña, Provenzaa 
Lemosín, Alvérnia, y Vianés ; y en la fegunda la 
tierra de los dos Reyes , que es la Francia por los 
Eftádos que en ella tenian los de Inglaterra. El 1110« 
do de explicarfe perfuáde que baxo la apelación de 
Cathalánes incluye ios de Gafcuña, Provenza , y 
demás de efta parte ; porque fegun la propoíicion 
deben fer comprehendídos , ô baxo el nombre de 
Cathalánes, ó baxo el de Francéfes. N o es verofi-
mil que lo fueífen de los fegundos, por hallarfe en-
tonces la Monarchía Gállica dividida en Francia, 
y en Provenza y no liamandofe los de efta par-
te jamás Francéfes, finó Provenzáles , antes miran-
do con tal defagrádo el nombre de Francés, que 
folo fe lo daban fus enemigos *5 (1) parece que íien-
do el Autor Provenzáí naturalmente no les daria el 
nombre de Francéfes 3 y por configúrente los en-
tendería baxo el de Cathalánes ; que no fuera eftra-
ño fiendo el objéto la poesía, y Cathalánes fus So-
beranos. 

Cé-

(1) H i f to i r e gener . de Lan-
guedoc praecit. torn. 2. liv. 14. 
an. 1079. On nommoit Proven-
çaux les Peuples de Bourgogne, 
d'Auvergne , de G a/cogne > de 

Góthie y & de Provence : les au-
tres s3 appelloient François ; mais 
les e n n e m i s d o n n o i e n t le n o m 
de Francs aux uns , ôc aux au» 
tres. 
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Céfar Noftradámus Caballero Provenzál, que etl 
I 5 I 3. efcribió la Chronica de Provenza, defpues de 
haber tranfcríto la fórmula del juramento que en 
i46"8. hizo Mathías de Benáut en el ingreífo de 
Veguer de Marfélla, feguida con invariada obfer-
vancia defde fu inftitucion , que íín duda fue de 
nueftros Condes , pues era la mifma que practica-1  

ban los Vegueres de Barcelona, advierte fer el len-
guáge medio Cathalán, è inclina à que de é l , como 
de manantial formaron el fuyo fus antiguos Patri-
c ios , (1) fe copia al pie con las mifma s alteracio-
nes orthográphicas Francéfas que él la produce. An-
tonio Rufh (2) de la mifma Nación , reconoce tam-

Torno I. F f f f bien 

(1) Csefar N o f t r a d á m u s H i f l . 
& Chronique de Provence part. 5. 
fous Lovis i l . Comte XIX. Def-
críbe la an t igua fo rma del jura-
m e n t o de Veguer de Marfé l la 
en ef tos t é rminos : En nom de 
Diou. Amen. Vous Mafie de Be-
naut Veguier ordenat d3 aquefia 
Cieutat de Majfeilha per nofire 
Segnour lou Rey Louysy juras per 
lou Diou omnipotent nofire Seg-
nour Jefu-Chrifiy è per la fieuna 
glorioufa Maire tos tems Viergi 
Aiariay è per lous fieus fants qua-
tre Evangelis y los quais font ayci 
prefensj è per lous Sants Archan-
gels S ant Mikely è Sant Gabriely 
que vous portar empara confcien-
fa ? è obfervareç^fervir a la Reyal 
Majefiat y que eç ayci prefenty 
per caufas è occafion de ïadminif 

tration de P offici â vous donnât. 
Que vous eçyeray Catolicke cora-
munegadour de Santa Mare Glei-
fa y è à ella non fare1^ jamais con-
trary y & tant quant en vous fera 
non fujfertareç que nerigun l'y fia 
contrari. Ce f o n t les f e r m e n t s , 
les p r o t e f t a t i o n s , le r a m a g e , 
& le patois de mi C a t h e l a n , 3c 
par advan ture ce luy l a - m e f m e 
d o n t nos p remie r s G a u l o i s o n t 
puisé leurs langues 5 l o c u t i o n s , 
& vocab le s , que d e v o i e n t f a i -
re par une l o n g u e , & facrée 
coicume gardée de m a i n e n 
main . 

(2) Rufh. H i fi. de la Ville 
de Marfeille liv.11. chap. 4. Au 
commencement du douçjeme fie-
cle les Marfeillois commencèrent 
d?abâtardir leur idiome Par le 

com-
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bien visible mudanza en el idioma Provenza! def-
de principios del figlo XII. con la introducción de 
repetidas voces Cathalánas. El Obifpo Jufto Fon-
taníni (i) confirma, que ya defde el tiempo del Con-
de Ramón Berenguér era la lengua Provenzái mixta 
de Cathalán, y antiguo Francés ( que aífi denominan 
latamente algunos Autores el romance de Provenza ) 
y que el arte de romancear no le debieron à ios 
Proveníales los Efpañóles fus vecinos, finó aque-
llos à eftos con el largo tiempo que eftubieron fu-
jétos à fu Império. 

N o es difculpáble el filencio , ô floxedad de 
nueftro s Autores en ef te aífumpto. Muchos fe ef-
fuerzan à publicar agrados de la lengua Cathalána3 

y el aprecio que debió à los Condes de Barcelona, 
y Reyes de Aragón. El Aragonés Zurita (2) lo expo-
ne en eftos términos : Era efta general afición de los 
Reyes, porque defide que Jucedierorz al Conde de Barce-
lona fiempre tuhieron por fu naturaleza ,y antiquijfima 
patria a Cathaluña : y en todo conformaron con fus Le-

yes, 

commerce qu'ils eurent avec les 
peuples maritimes > fi bien ? au*il 
fe fit un grand melange des mots 
Catalans. 

(1) Foritanini lib.i. cap.iG, 
.Sotto Raimando Berlinghieri C an-
te di Provenga > vi forono in pre-
gio i profefori della lingua Ro-
manea ^ia mi fia di Cathalano> <& 
di antico Francefe. Y defpues e n 
el cap.zz. áke-.Gli da que/la Na-

[ tione ( h a b l a de ios E f p a ñ ó l e s ) 
j come à loro vicina l' arte di ro-

maneare non apparáronO) ma bien 
piu toflo i Provençal! dagli S pag-
nuol't all' Imperio de' quali fog-
giacquero lungo tempo. 

(2) Zurita Annal, de Arag. 
lib.8. cap. 18. y lib.7. cap.iS. di-
xo : Lengua Cathalána que era la 
cortefana } y que hablaban aqu e-
llos Principes. 
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yes , y Cofiumbres 3 y la lengua, de que ufaban era la 
CathaUna 3 y de ella fue toda la cor te fini a s de que 
fe preciaban en aquellos tiempos. Uztaróz (0 lo con-
firma pues fiente que el Rey Don Jayme el Prime-
ro eftableció en el Reyno de Aragón lus Fueros en 
Cathalan. Murét (2) que el mifmo Rey en la propria 
lengua hizo cierto razonamiento à los de Huéfca5 
en que les dixo : Barons, bem cree que fabèu > e de-
beu faber que Nos fom yofre Senyor natural3 e de llonc 
temps y que catorce Keys ab Nos ha hagut en Arago 3 &c. 
Otros aífi de la Corona de Aragón como del Prin-
cipado añaden que nueftros Reyes extendieron 
el idioma Cathalan en todas fus conquiftas 3 (3) que 

Ffff 2 en 

(1) Uz ta róz Noticia de los 
Autores AZanufcritoS) citados en 
el l ibro in t i tu lado : Coronacio-
nes de los Reyes de Aragón ? por 
G e r ó n i m o de Blancas en el ar-
t iculo de D . Vida l de Canéllas. 

(2) Muret Invefiig. hifi. del 
Reyno de Navarra lib.2. cap.ç. 

(3) Veafe el u l t imo art ícu-
lo del Apéndice. T o d o lo de-
más que fe expreíTa refpeétív© 
à la eíHmacion que hicieron 
nueftros Reyes del idioma Ca-
thalan , fe halla en los Reg i f -
t ros del Archivo R e a l , y del 
Rac ioná l . Son freqiientiísimas 
las cartas de los R e y e s , defde 
los primeros hafta D. Fernando 
el Cathol ico inclufîvè , efcrítas 
en Cathalan 3 ya à las Reynas , 

y à fus H i j o s , ya à Comunes, y 
Particulares , ya à otros Princi-
pes eftrange'ros, como Reyes de 
Francia , y de Inglaterra , D u -
ques d©-Borgóña , y de Bar* 
R e y n a de "Chipre, Soldán de 
B a b y l o n i a , Alcáyde de Bugía, 
R e y de T ú n e z , de Bona , &c. 
y algunos tratados en Cathalan 
con eftos Reyes. A los de nuef-
tra Penínfula , como de Cami-
lla , P o r t u g á l , y al de Granada 
folian efcribir por lo regular en 
Caftellano. A las Rey ñas, quan-
do las eferibian de oficio , ef to 
es , quando por fu aufencia. 
quedaban Gobernadoras de losJ 

R e y nos, empezaba la carta : //*> 
lujlrijjima Reyna no fir a molt ca~ 
ra 3 è molt amada Mullér. Afsi 

fe 



<5" 5 8 REAL ACADEMIA DE BARCELONA. 

en él efcribian fus cartas , aíTi familiares entre Re-
yes, Reynas, Principes, é Infantes, como de oficio, 
y unas a y otras no menos à fus Vafsállos que à otros 
Principes de Europa, Aiia, y Africa; que al Papa las 
mas en Latín, y algunas en Cathalán, y comunmen-
te en efte las poftdátas que à veces añadían de pró-
prio puño ; que en el mifmo idioma hacían las pror 
poíiciones de las Cortes , aun de las generales de 

t o -

fe hallan algunas efe ritas por 
el R e y D. A l o n f o I V . defde 
Ñapóles à la R e y na D o ñ a Ma-
ría fu m u g e r . G o b e r n a d o r a de 
ef tos Rey nos ; y quando les ef-
cribian por fami l ia r c o r r e f p o n -
dencia empezaban c o m u n m e n -
te : Molí cara Companyóna. A 
los H i p s en cartas conf idencia-
les fe hallan a lgunos verfos , co-
m o en una que en 1379. efcr i -
b i ó el Rey D . P e d r o I V . à fu 
pr imogéni to D . J u a n en aíTump-
t o à cierto ca famien to j y em-
piezan . 

Mon car fill-, per Sant Antónî 
y-os jitrám mal confellát 
ton laxáis tal matrimóni 
en qui áán un bon régnât 3&c, 

Hal lan íe d i fe ren tes cartas ef-
crítas en Cathalán al P a p a , co-
m o in Cur. Reg. foannis de 1391. 
ad 92. en que el R e y D . J u a n 
efcr ib ió à fu Sant idad para que 
amonelláí le ai Maef t ro Francif -
co X i menez, que publicaba ha-
llar en fus R e g l a s de A í t r o n o -

mía P ronó f t i c a , que por t o d o ei 
año de 1400. n o quedaría R e y 
C h r i f t i á n o en el M u n d o filió el 
de Francia . D a d o en Lérida en 
7. de N o v i e m b r e de 139*. 
Reg. Cur, Reg. Maria de an. 
1396. fol, 64. efcr ihe la R e y na 
al Papa en la m i f m a l e n g u a , 
dándo le par te de la muer te del 
R e y D . J u a n fu mar ido . D a r . 
en Barcelona à 22. de M a y o de 
i 396. In Cur. Sig. Sec. de 1402. 
ad 3. carta del R e y D . M a r t í n 
al Papa en el m i f m o i d i o m a , 
p id iéndo le hicieiíé e lecc ión pa-
ra Cardená ies de a lgunos N a t u -
rales de fu C o r o n a . Fecha en 
Barcelona à 5. de Set iembre de 
J 4 0 8 . y varias pof tdá tas de la 
m i íma lengua en cartas efer í tas 
en Lat í i i j c o m o en una del R e y 
D . P e d r o I V . en 6. de M a y o d e 
1 3 7 6 . en que añade : Fare Sant> 
perfó que la vofira Santedát c&-
nega que afó be de cor , he eferits 
aquejts renglón s de la mia má. E l 
u fo c o m ú n de eíte i d ioma en la 

Cafa 
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todos los Reynos , los Edictos concernientes à toda 
ia Corona, las Ordenanzas para la Caía Real , para 
fu Capilla, para los viáges , y otras difpoficiónes 
doméfticas 3 y aún algunos Eftatutos de Religión ; 
que en el próprio efcribieron fus Chrónicas^ y Poe-
sías y en fin otras difpoficiónes ¿ y elogios que me-
reció nueftra lengua de Principes y Literatos ef-

tran-

C a f a R e a l fon muchifs irnos los 
documen tos que lo a te f t íguan . 
T r a n f c r í b e f e uno que es cur íó -
fo : Injirumentum fponfalitiónis 
Domina Infantiffœ per verba de 
prœfenti contrañorum. n In Dei 
nomine pateat, &c. per hujufmodi 
laudabile Sacramentum inter II-
lufirijjimum Dominum Jacóbum , 
Dei gratia Regem Aragonum^&c. 
& lilujirem Fredericum Ducem 
Aujlria 5 &c. & Inclytam Dorni-
nam Elifabeth naiam prœfati Do-
mini Regis-¡¿re. quod prœfata Do-
mina Elifabeth dixit y & refpon-
dit prœdiëïo Nuntio, feu Procura-
tor i di&i Domini Duc i s in vulga-
ri y & idiomate fuo verba qua fe-
quuntur. zz: J o na Ifabél fil la del 
m o l t Alt Senyor en J a i m e R e y 
D a r a g ó m i j a n f a n t , & nuncian 
à Vos Ro l í f P rocurador , & 
Meí la tge efpecial de Freder rch 
D u c h Dauf t r i a , r e e m p lo di t 
I>uch en mar í t rneu , & en eli 
c o n f e n t , a ix í com à l eva i mar í t 
iheu . Qua quidem verba>&c. quœ 
fuerunt acia in p radíela Civ it ate 
B-archinona y pridie Idus Ocíobris, 

anno Domini 1313. T o d a s las 
Ordenaciones que fe i n d i c a n , y 
las de la O r d e n , y Caba l l e r í a 
de San J o r g e , y la u n i o n de e f -
ta O r d e n con la de M o n t é f a , fe 
ha l lan en d icho R e a l A r c h i v o ; 
las P r o p o r c i o n e s de las C o r t e s , 
en fus P r o c e f l o s , y a lgunas e n 
la C h r o n i c a de Ca rboné l l ; y 
las P r a g m á t i c a s , y C o n f t i t u c i ó -
nes f u e r o n mas c o m u n m e n t e e n 
L a t í n , haf ta el R e y D . F e r n a n -
do í . I n f a n t e de C a f t í l l a , q u i e n 
en las Cor t e s de Barce lona d e 
1413. m a n d ó que en a d e l a n t e 
fe h ic ie í fen en C a t h a l a n , y q u e 
en el m i f m o id ioma fe t r a d u -
xeíTen las an t iguas L e y e s , y 
C o n f t i t u c í ó n e s efer í tas en L a -
t ín. Léen fe en la pag.i. y 2. de 
la nueva Compi l ac ión de d i chas 
C o n f t i t u c i ó n e s . Los e log ios de 
P r i n c i p e s , y Literáte>s de E u r o -
pa dados al i d ioma C a t h a l a n , 
fe pueden ver con e fpec ia l idaá 
en el T r a t a d o de la L e n g u a C a -
t h a l á n a , que e fe r ib ió en fu j u -
ventud nueftiO I l u f t r i f s i m o d e 
O r c n f e . 
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trangéros, los que omito , pues aunque apreciábles 
fe defvían del intento ; pero ninguno de todos ef-
tos Autores hace la mas leve mención de la im-
mortal fama que adquirieron nueftros Condes de 
Barcelona, y Provenza, iluftrando el idioma con 
aquellos primores, y realces, que en profa , y en 
verfo le grangeáron univerfal preferencia en todo 
el Orbe culto , durando únicamente efte luftrófo 
auge mientras fubíiftió en los Principes Cathalánes 
el dominio ultra Pyrinéo. Noticia de que refultando 
tanta gloria à aquellos Condes , inclytos Progenito-
res de nueftros Auguftos Soberanos, folo la debe-
mos al fincéro eiludió de los eftrangéros, no de los 
patricios. 

Es innegable que nueftro Don Antonio de B af-
ter o en fu Crufca ( cuyo Autor , y Obra enfalza en 
breve elogio el exprefsádo Obifpo Fontaníni (i) ) 
nos abrió los ojos, y la fenda para penetrar à ma-
yores descubrimientos, y feguir los paífos de las 
Mufas, y del idioma. 

Las Mufas que elogiaron à nueftro Conde Bernar-
do en fu fepulchro, ô perecieron, ó à lo menos pe-
reció fu memoria. Renacieron defpues en la Corte 
del mencionado Conde Ramón Berenguér, y las mas 

la 
(i) Fontaníni delU Eloquen-

ça Italiana lib.I. cap. 8. hablan-
do de los que fe adoct r inaron en 
los efe ritos Provenzáles d i c e : 
Era qualifi dijlinguono à di noftri 
il Signor Dottore Anton Maria 

Salvini y è il Signor D. Antonio 
Baftéro Gentilbuomo Barcelone fe* 
è Canonico di Girona y che ha di-
vulgata últimamente la Crufca 
Proveníale : E tratandofi di lin-
gua fpenta il dirlo s è un dar lode. 
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la íiguieron en Provenza, donde colocaron fu prin-
cipal reíidencia, por eílar mas al abrigo del eftré-
pito de las armas, (i) formando allí el nuevo cho-
ro de la poesía vulgar, defde donde fe difundieron 
fus atractivos ecos por las demás Naciones litera-
tas de Europa. Fenecida en el íiglo XIII. la EíKr-
pe Cathalána en aquel País , fe bolvió la mayor 
parte de aquellas Mufas à recobrar la compañía de 
fus hermanas que quedaron en el patricio (2) ( à ex-

. _ _ _ _ _ 5 e ? -
(1) El Cardena l Bembo del-

la Lingua vol gare lib. i. Ne è de 
maravigliarfene : percioche non 
patendo quelle genti molti difeor-
rimenti di altri Na%ioni 5 è per 
lo piu lunga j è tranquilla pace 
godendo y <&c. L o m i f m o dice 
M u r a t ó r i dijfert. 32. 

(2) A u n q u e d u r a n t e aque-
lla época fue m u c h o m a y o r el 
n u m e r o de los Poetas P r o v e n -
záles que de Ca tha l ánes , afsi 
p o r la paz de que g o z a b a n , co-
mo por la g ran ex ten í ion del 
P a í s , c o m p r e h e n d í d o baxo el 
n o m b r e de P r o v e n z a , y es m u y 
dable que h a y a n perec ido m u -
chas poes ías , y la m e m o r i a de 
var ios Poetas ( c o m o de C h r ó -
n i c a s , y C h r o n i f t a s pa t r i c ios ) 
e n t r e el con t i nuo m o v i m i e n t o 
d e g u e r r a s , y empreíTasj pero 
fe fabe que el R e y D . A l o n f o I . 
de la famil ia de los Berenguéres 
( cuya figura à cabal lo reprefen-
tan los M a n u f c r í t o s de los Poe-
tas P rovenzá les de la Bibl io thé-

ca V a t i c a n a de R o m a , y de la 
R e a l de P a r í s ) y el R e y D , Pe -
dro fu n i e t o , n o fo lo f u e r o n fa -
m ó f o s Poetas , f inó d i f t i ngu idos 
favorecedores de los que fe apl i -
caban à la poesía. V e a n f e los c i -
tados Manufc r í to s , y re fpeé to 
al f egundo la Hifl.gen. de Lan» 
gued. an. 1213. num. 57. D e f p u e s 
de ef ta época parece masr fe l iz 
fu e f t úd io en n u e f t r o P r inc ipa -
do , n o f o l o por ha l l a r fe mas 
poes ías , afsi de R e y e s , como de 
p a r t i c u l a r e s , y h a c e r l a s h i f t ó -
rias m a y o r m e n c i ó n de e l las , 
corno por d i fe ren tes ar tes poé -
ticas que fe e fe r ib ie ron en t o -
do el í iglo X I V . N u e f t r o M a r -
qués de Sen tmaná t ha n o t a d o 
a lgunas en t r e los Manufc r í -
tos de la Bibl io théca de los 
Padres Ca rme l i t a s Defca í zos 
de ef ta C i u d a d , c o m o de Be-
renguér de N ó y a , de J ó f r e de 
Foxá , de R a m ó n V i d a l , r eco-
pi lados por J u a n Caf te l i i ióu d e 
G a y a , y de otros» 
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cepcion de las que pallaron à Ñapóles con los Prin-
cipes Provenía les , (r) y de algunas que por cierto 
tiempo quedaron protegidas de los Condes de To-
lófa) y al favor de nueftros Reyes conferváron fus 
lucimientos. Las que permaneciéron en Provenza re-
cobraron fu antiguo efpíritu en el íiglo immediato, 
eftableciendo la célebre Académia del Gay Jabcr, y 
en ambas Provincias mientras lograron el apoyo 
dominante de la lengua nativa proíiguieron feliz-
inente fus efméros. 

Ef ta , pues , lengua Provenzáí ( ô Cathaláno-Pro-
venzál, como la llama el referido Provenzáí Noftra-
dámus, (2) y debería llamarfe ) fe concilio los agrá-
dos , y aplicación de los Principes Soberanos de 
Europa, (3) conftituyendola algunos lengua de fu 
Corte. (4) Empezáron várias Naciones à efcribir en 

ella, 

(1) V e a f e e n ade lan te T i t . 
Formation de la Lengua Italiana. 

(2) Noftradámus Hifi. de 
Provence part. 2. hablando de 
un d e f p á c h o q u e t r a n f e r í b e , 
h e c h o po r R e n a t o de A n j ó u 
C o n d e de P r o v e n z a , dice que 
lo efcribió en fon bon , & franc 
Catalan Provençal. 

( s ) Du- Cange in Prœfat. cit. 
num. 3 5. Ea quippè lingua nitida 
adeo y florida y culta} ac polita ha-
bita efi y ut nulla ferè extiterit 
regio in quam non immiffa fuer it > 
cum maxime in Principum Atdis 
magno in pretio haberentur Poëta 
Provinciales eorumqus poemata^ 

ut genio quafi dotata fingulari 3  

ubique ferè legerentur. Efcolcinusy 
& Bofchus in hac lingua fcriben-
tes aiunt y quod fuit ( tranferíbe 
fus palabras) y c o n c l u y e : Pay-
mundus A4ontanérius y qui vixit 
circa annum 13 00. hifióriam 
fuam hac lingua exaravit , & 
Carbonellus in Chronica ejufdem 
idiómatis tabulas , variaqug aña, 
deferipfit. A m b o s à dos e fe r i -
b ie ron en Cat halan.. V e a n f e en 
ade lan te los ar t ículos , que t ra -
tan feparadamente de la forma-
c ión de las Lenguas . 

(4) Vean fe d ichos ar t ícu-
los 3 y el que les fubí lgue. 
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ella , (i) no folo poesías, finó también profa-¿ (2} y 
a traducir los mejores libros de la antigüedad. {3} 
De efto nació el deféo de perficionar las proprias 
lenguas , y capacitarlas para el uío de efcribir : y 
y aííi del romance común hermofeádo con los fo-
brepueftos del Provenzál, acomodándole cada Rey-
no à fu dialédto, y pronunciación , y de-fechando, 
ô puliendo términos , y terminaciones fe formaron 
en los dos íiglos XII. y XIII. las aétuáies lenguas 
Efpañóla, ó Caftellana, Francéfa, Italiana y y otras» 

FORMACION DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 
o CaJtelUna. 

L A primera lengua que fe arregló del romance 
vulgar afíi hermofeádo , fue la Efpañóla, ô 

Caftellana; poco defpues la Francéfa, y últimamen-
te la Italiána. Dudan nueftros Autores la naturaleza 
efpecífica del romance de Efpáña hafta fines del fi-
glo XI. Antonio de Nebríja que floreció á los del 
XV. le fupone quinientos anos antes ( y aíTi à las 

Tomo I. Gggg mi-

CO Bembo della volgar Lin-
gua lib, i. Ciafcuno , o F ranee fe y 
o Fiamingo y ó Guafcóne y o Por-
gognóne y ó altr ámente di quelle 
JVaçjoni y che egli fi foffey il qua-
le y bene ferivere y è fpeçialmen-
te verfeggiar voltjfe quantunque 
egli Provençale non fojfe y lo fa-
ceva provençalmente. 

(2) G ravina della Sagion 
Poética lib. 2. cap. y. Veafe en 
ade lan te Sa formación de la 
l engua I tal iana. 

(3) Baftéro Crufca Proven-
çate nella Prefaçjone num. 60. 
i nd iv idúa algunas. F o n t a n í n i 
della Eloquença Italiana lib. 1. 
cap. 8. numera muchas. 

:M 
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immediaciónes del XI. ) enteramente deíemejante al 
de fu tiempo, (i) que poco defde cía del aétuál > in-
finua pofterióres mudanzas , pero nada explica , ni 
1 itua. Los modernos folo determinan fu incertidum-
bre , careciendo de otra luz, que la que vislumbran 
entre los vulgarífmos de los Inftrumentos Latinos j 
(2) pero efcondída en fombras era efcáfo apoyo pa-
ra iiuftrar la duda, no obftante que la penetración 
del Padre Terreros fe aventajó en fu de [cubrimien-
to. (3) En fin los Autores Regnícolas ( como tam-
bién los Italianos, y generalmente los Francéfes an-
teriores à efte figlo ) no conocieron otro monumen-

to 

(1) Nehríja en la Dedicato-
ria de fu Arte de la Lengua Caf-
tellana à "la Catholica R e y na 
D o ñ a Ifabéi año de 1492. dice: 
Porque fi la querernos cotejar (ef-
to es la Lengua de Efpáña) con 
la de hoy a quinientos añoss ha-
liaremos tunta diferencia > è di-
verfidad, quanta puede fer mayor 
entre dos lenguas. 

(2) Veanfe los Inf t rumen-
tos indicados pag.572. los del 
V. Yepes en fu Chron. Benedict. 
{ prefcindiendo de fu legi t imi-
dad ) y los que copia Aguirre 
en el tom.^> Cornil. Hifpan. En 
a 1er unos fe hallan ciertas voces 
anualmente Cairel lanas, y or i -
ginarias Griegas, como Tio de 
thios, rio de reo, mantas de man-
thos 5 &c. à antiguo-Latinas , 
como Sobrino de fobrinus 3 peña 

de pinna o carros de car rus ¿ pe-
ro las mas locuc iones , y aun 
phráfes fon del ant iguo roman-
ce. La Real Academia Efpañóia 
en fu Difcurfo del Origen de la 
Lengua Caji'ellana num. 16. torn. 
I. de ftt Diccionario inclina à 
que la corrupción del Latín en 
los Privilegios , y Efcrí túras 
públicas empezó en Aft t i r ias j 
y es verifimil que fien do el 
obje to de todo el cuidado de 
aquellos Soberanos , y Vafsá-
llos el recobro de fus Patrias, 
fe transfirió à las armas el e i lu-
dió de las letras : cefsáron las 
Efcuélas , y cefsó la gramatical 
l a t i n i d a d , que nada mejoraría 
hafta las difpoííciónes del R e y 
D. Alonfo VI . y poco, hafta las 
del IX. 

( i ) Ter re r . Ep. 3*p.2l$.y figr 
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to del antiguo romance hafta las cercanías del íi-
glo XÍL que los pafságes de Nithardo del año de 
842. pero como eftos no eran de la Gállia Gothi-
ca , finó de la Septentrionál, ô Néuftria, no halla-
ban fuficiente confeqüencia para el romance de Ef-
páña. Ahora sí que fe logra con los felices defcu-
brimientos, que nos han comunicado los eruditos 
Padres de la Congregación de San Mauroade París 
en el citado Epitáphio de nueftro Conde Bernárdo 
del íiglo IX. y en las Eícritiiras de la Gállia Góthi-
ca del X. y de ef ta , y de Cathaiuña de principios 
del XI. que fe han indicádo ; (i) pues bolviendo los 
ojos á ellos, no folo fe adivina, pero fe convence 
la calidad del romance, que en aquella época rey-
naba en Efpáña. 

La razón es evidente ; porque ocupando la len-
gua Romána todo fu Imperio , ya fueífe la Latina 
como quieren algunos, ô ya la Latina y roman-
ce como pretenden otros ; (2) con la introducción 
de los Septentrionáles fe formó nueva lengua mix-
t a , fegun la opinion de los primeros., ó fe alteró 
poco, fegun la de los fegundos ; pero fea lo que 
fuere, una vez que la Efpáña , y la Gállia Góthi-
ca , ó Narbonéfa quedando fujéta à la dominación 

Gggg 2 de 
(1) Yea fe pag. 5 7 2 . Aun-

q u e la e fcr i túra de Ca tha iuña 
de pr inc ip ios del figio XI . la 
t rahe B a i ú z i o c o m o fe d i x o , 
n o fue reparada la c i rc imf tau-
cia del vu lgar roraance inger í -

do en ella , po rque le f a l t aba 
para fu u fo el a p o y o de las a n -
tecedentes . 

(2) Veafe lo que fe ha d i -
cho al pr inc ip io de e f te Apea-, 
dice pag. 563 . 
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de los Godos, (1) formaron un mifmo Reyno, y per-
manecieron baxo unos mifmos Soberanos ; fucilen 
pocas , o muchas las eftrangéras impreíTiónes, fiem-
pre ferian las m i finas en todo el Reyno 3 y por con-
iigiiiente idéntico el vulgar idioma. 

Efto concluye, que en el íiglo VIII. en que pe-
reció el dominio de los Godos , era indubitable-
mente uí¿o mifmo el lenguage en todas fus Provin-
cias. Defpues de la general inundación Mahometa-
na fe han de confiderar los naturales de todo el 
Reyno Góthico divididos en tres cláífes ; la una de 
los que fuccumbieron enteramente à las armas vic-
to r ious . viviendo por algunos íiglos baxo fu do-
minación con funeíla tranquilidad ; la otra de aque-
llos 3 que huyendo , y juntándole en los montes de 
Aft lirias, Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, y Aragón, y 
emprendiendo muy luego el recobro de fus Patrias., 
0 no padecieron la eíclavitud 3 ó permitieron poco 
intervalo entre ella, y la libertad > y la ultima de 
los que guareciendofe retirados en las quiebras , y 
aíperidádes de Cathaluña, y Gállia Góthica, ó pai-
fandofe à las extremidades de ef ta , empezaron por 
sí folos el recobro de fus Patrias, y le proíiguieroa 
al apoyo de los Reyes de Francia. 

Los 

{1} L o e f tubo en caíi toda 
e f t a época , y aunque Gal ic ia , y 
p a r t e d e Por tuga l permanec ió 
a l g ú n t i e m p o fujé ta à losSuéyos , 
p e r o la v io lenc ia con que pade-

cían fu d o m i n i o , les liaría od ió -
lo aun fu lenguage . Los "W án -, f O O _ Î ' ' 
d a l o s , y A lanos en fu poca du-
ración pudie ron alterar la qu ie -
tud 3 pe ro n o el i d ioma . 
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Los de la primera ciáífe cambiaron enteramen-
te el lenguáge materno por el dominante ; de for-
ma que pallando la violencia à inclinación, y ter-
minando en excefsívo apego , (i) vino á conftituírfe 
el Arabe caíi fu idioma vulgar. (2) Los de la legun-
da conferváron iléfo el nativo, pues ellos, y los 
Gefes que eligieron para el recobro de fus Tierras, 
todos eran patricios , y luego de reconquiítádos fus 
Paífes les restablecieron fu idioma, (3) que poca al-
teración pudo tener donde 110 domináron los Ma-
hometanos con duración , ni foífiégo. El Latín gra-
matical próprio de las Efcuélas , desfigurádo por 

(1) S. Eu iog . apud T e r r e r . 
pag. 2 0 8 . Alvar , in Indic. Itrni-
nofb circa finem. Veafe t ambién 
à Ve l azquez Orígenes de la Poe-
sía Cafiellana pag. 13 • y fig-

(2) P. T e r r e r o s Paleograph. 
cit. pag. 207« Ai as con el tiem-
po la lengua vulgar de ejla rama 
de la Nación ( había de la que 
q u e d o fu^éta à los Moros ) fue 
la Arabe 5 &c. 

( j ) A lde ré te Origen de la 
Lengua Cafiellana lib. 2. cap. 3. 
Como los Rey nos de Aragón , y 
Navarra fe cobraron de los Afo-
ros por los E [panoles naturales y 
como affimifmo fe cobró Cafiílla 
la Viéja, y los demás Reynos que 
dixímos 5 el romance igualmente 
fe recibió en todos ellos , fegun 
que antes que los Adoros vinie-
ran à efias partes 5 fe ufaba. E í t e 

in í igne Efc r i to r c reyó que los 
P r o v e n z á l e s in t roduxeron en 
C a t h a l ú ñ a nueva lengua afsif-
t i e n d o à los Ca tha lánes en el 
r ecob ro de fu P a t r i a , p r eocu -
pado fin duda de algunos A u -
tores n a c i o n a l e s , que h i c i e ron 
e fec to de la in t roducc ión de l 
n o m b r e de Cathal t iña la de la 
l e n g u a , pe ro u n o , y o t r o es 
equivocac ión , como queda in~ 
í inuádo , y fe verá ex ten famen-
te à fu t iempo- , y c ie r t amente 
fi hubie í fen a d v e r t i d o , que à 
p r inc ip ios del figlo V I I I . n o 
podía dexar de 1er uno m i f m o 
el l enguáge de los Provenzáles , 
y Ca tha lánes , no hubieran creí-
do que en el m i f m o ílglo h u -
b i e r e n aquel los aprendido o t r a 
lengua , è in t roducidola en C a 3 

thalúña» 
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dcfe&o de eftas, y por la preocupación de las ar-
mas , produxo en las Efcrituras los barbarifmos, 
que deslucen fu antigua pureza ; pero el Latín cor-
rupto , ô romance vulgar que ellos mifmos apren-
dieron con la leche, y fe tranfmitía de padres à hi-
jos por heredada imitación , íiendo la lengua co-
mún , y ufuái de todos, nada padeció, ni pudo, no 
concurriendo mezcla de Naciones eftrangéras hafta 
fines del figlo XL ni otro aun remoto motivo de 
alterarle. 

Los de la tercera corrieron igual fortuna, y fe 
Verificó en ellos lo mifmo que en los fegundos, fin 
que excite fombras el auxilio de Cario Magno ; pues 
efte Principe, bien lexos de innovar cofa alguna en 
el idioma, leyes, ni aun en el nombre ( pues man-
tubo en la Gállia Narbonéfa el de Gothica, y reno-
vó en Cathaiuña el de Gbcia ) (i) introduxo en fu 
Francia mayor ufo del romance de la Gállia Góthi-
ca con defcaëcimiento del Tudéfco. (2) De lo refe-
rido fe infiere, que en los dos últimos eftados, o 
ramos del Reyno Góthico permaneció en los figlos 
immediátos al VIII. el mifmo idioma que tenían à 
principios de efte, y configuientemente que qualefi-
quier monumentos en vulgar que fubfiftan de dichos 
figlos, ya fean de la Gállia Góthica, ó ya de Efpá-
ña , fueron mutuo precífo argumento para U noticia 

prác-

( i ) V e a n f e los A u t o r e s , y I ( 2 ) Vea fe en ade lan te el 
documentos a legados en la cita a r t icu lo de la Formation de la 
¿e pag. 5 So, y fig. | Lengua Francefa. 
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práílica del idioma vulgar en ambos Paííes : aíTi que 
no pueden dexar de darle los citados documentos 
de la Gállia Góthica, y Cathaluña, por lo reípec-
tívo à lo demás de Efpáña. 

El Arzobifpo Fontaníni (i) eferibe, que habiendo 
paífado un Efpañól à Fulda en Alemania à viíitar el 
cuerpo de Santa Líoba poco defpues de fu muerte, 
c]ue fue en 772. y hallándole allí un Sacerdote Ita-
liano , fe hablaron, y entendieron como íi fueran 
compatricios ; de que infiere como efe¿to precífo la 
concordancia de idiomas. Quanta mayor la inferi-
ría por los motivos expueftos, entre las Provincias 
de Efpáña, y Gállia Góthica, que entre eftas, y las 
de Italia, las quales à mas de diftinto dominio pa-
decieron las alteraciones Lombárdas l 

Nueílros Autores ya reparáron en el figlo XI. 
y XII. la mucha femejanza del idioma de la Gállia 
Góthica, ó antigua Provenza con -el de Galicia , y 
Portugal, (2) y consiguientemente con el de Afturias, 

León, 
(1) F o n t a n . della Eloquenya 

Italiana lib. 1. cap. 3. 
(2) P. T e r r e r o s Paleograph. 

cit. pag. 209 . La lengua antigua 
de Francia es muy femejante à la 
Gallega. Es f r e q ü e n t e en t re los 
Au to re s ef t rangéros de la Fran« 
cía, c o m o I ta l i anos , Efpañó les , 
y d e m á s , l lamar Lengua Fran-
c é f a , ó de Francia à toda la an-
t igua de aquel Rey no ; pero co 
m o fe ha v i f t o , y fe verá en el 
t i t u lo de la Formation de la Len-

gua Francéfa, la de el L o i r e acia 
al Sep ten t r ión , fe l lamaba Fran-
céfa-, la del Lói re al Med io dia 
Romana , 6 Romance Provençal. 
El P. Te r r e ros habla de la de 
los Condes D . R a m ó n , y D . 
E n r i q u e , que eran naturales de 
B o r g ó ñ a , cuya Provinc ia fe in -
cluía en la genera l idad de P ro -
venza , c o m o queda v i í lo en la 
cita de num.2. pag.$-87. y afsi l a 
m i f m o fue decir Francéfa an t i -
gua que P rovenza ! . Y ya de f -

pues 
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Leon^ Caftilla^ &c. pues îa íupónen también entre 
eftos Reynos; (i) pero como carecían de norte en 
los antecedentes íiglos, ù omitieron el examen del 
original, ó le atribuyeron à los Condes Don Ramón* 
y Don Enrique de Borgoña (2) eftabiecídos en Ga-

licia,, 

pues pag.22$. lo da à en tender ; 
pues t ra tando de los Francés 
domiciliados en E f p á ñ a d ice : 
Llamaban R o m á n . o R o m á n s à 
la lengua vulgar de fu País hija 
de la Latina , y femejante à la 
nueftra y para distinguirla de la 
Franca y Germánica y &c. El 
mi fmo P. Ter re ros pag.210. di-
ce : IIafta aquí no hemos hecho 
diferencia del lenguage G allego y 
y Portugués y porque en verdad 
hafta mucho defpues de efte tiem-
po ninguna huvo. 

( í ) Por lo que m i r a à la len-
gua de Aftúrias el M. Bar tho lo-
nie' X i menez en el P r ó l o g o de 
fu Eloqüencia Efpanóla diverfi-
fica la lengua A f t u r i á n a de la 
Caftell ana Tin ot ra expl icac ión; 
pero el P. Te r re ros pag, 208. y 
2,09. univoca el i d i o m a de Af-
tur iános , y Ga l l egos diciendo: 
Los Afturiános y y Gallegos con-
ferváron con mas purera que otros 
el fondo de la lengua Latínay aun-
que con tono diferente y &c. 

D . Francifco Santos ( cuya 
aétuál ceguedad q u i t a no poca 
luz à los eruditos) que habla el 
Cathalán como fi lo fueíTe na-
tivo , y en fu p r imera edad fe 

ha aplicado al ef túdio de ant i -
guos papeles, y libros de nuef-
tro idioma , me ha dicho que 
hal landofe de Fifcál en las Au-
diencias de Aíllirias , y N a -
varra había vifto en ambas 
partes antiguos eferitos en fus 
idiomas nativos , y que el len-
guage era caíi el m i fmo que el 
Cathalán. 

Refpe&o à la de L e ó n , y 
Cartilla la Vieja , parece que el 
P. Terreros pag.209. incluye en 
la univocacion idiomática de 
Af tu r i ános , y Galle'gos à los 
Leonéfes, y Caftellanos dicien-
do : Fuera de efto ( habi t de Ja 
mucha femejanza de las lenguas 
G a l l e g a , y Francéfa ) folo Gali-
cia y y Portugal quedaron con 
aquel lenguage feparádo. En las 
Aftúrias y y en León y que no fe 
cedieron à aquellos Principes (ef-
to es à los Condes D, R a m ó n , 
y D . Enrique ) fe introdúxo la 
mifma lengua que en Caftilla > 
aunque con cierto ayre y y pro-
nunciacion particular y que toda* 
vía dura. 

(2) Alderéte Origen de h 
Lengua Caftellana Hb. 2. cap. 3, 
IVTerreros pag. 209« 
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líela ^ y Portugal, y à los Francos ( efto es Proven-
záles, porque caíi todos lo eran ) (i) que en crecí-
do numero defpues de la conquiíla de Toledo íe 
repatriaron en aquel Reyno, y que logrando el pre-
dominio en el manejo Literario, Ecleíiafnco, y Se-
glar , affi como fus caracteres , (2) introduxeron fu 
idioma junto con el nombre de Romance con que 
lo llamaban en fu País. (3) Añadían algunos admi-

Tomo I. Hhhh ni-

(1) E n q u a n t a al R e y n o de 
T o l é d o lo mani f ie f ta el P. T e r -
reros pag. 218. donde dice : La 
Villa de Illéfcas y y fus Aldeas 
à feis leguas de Tolédo fe pobló 
de folos Gafcónes ( c i t a Pr iv i le -
gios or ig ina les que fe guardan 

/r ' r-
en Illelcas, y en la Santa ígleíia 
de T o l é d o ) y apenas bay Pueblo 
de confideration y en que no dure 
la memoria de barrio 3 o calle de 
Francos. R e f p e c t o à los demás 
R e y n o s lo acredi tan las patrias 
de los Arzob i fpos , y Ob i fpos 
n o m b r a d o s por el R e y D . Alón , 
f o que nar ran las H i í ró r i a s ; el 
n u e v o C o n v e n t o de M o n g e s fu-
j e to à la Abadía de S. V i d o r de 
Marfél la ; el C o n d e D . R a m ó n 
de Borgóña ( qu ien p o b l ó las 
Ciudades de Segóhia , Ahila , y 
Salamanca ) ; fu p r i m o D . E n r i -
que , y R a m ó n de S. G i l C o n d e 
de T o l ó f a , que cafa ron con 
D o ñ a Urráca , D o ñ a T e r é f a , y 
D o ñ a Elvira hijas del R e y D . 
A l o n f o . V I . do tada la pr imera 

con el R e y n o de G a l i c i a , y la 
fegunda con el C o n d a d o de 
P o r t u g a l : Los Varones que tra-
xo defpues para la Santa Igl cíia 
de T o l é d o fu Arzobi ípo D . Ber-
na rdo t ambién Provenzál ; y en 
fin o t ros muchos adminículos , 
que nos acuerdan las Hi f tór iaá . 
V e a n f e la Chronica del R e y D . 
A lon fo fol. 3 10. y fig. Ga r iváy 
Compend. Hijlor. de Efp. lib.l í. 
cap. 24. y 26. Mar iana HiJl, de 
Efp. lib.ç.cap 16. y lib. Yo, cap.i. 
Ferreras Hijlor, de Efp. part. 5. 
año IOS5. y ¡ig &c. 

(2) P . Terreros pag.219. El 
Rey Conquiftadór à influx o de los 
Francos 3 mandó contra toda bue-
na política 5 que no fe ufaffe mas 
de la antigua letra Góthica? y que 
en fu lugar fe efcribiejfe todo en 
letra Galicana ? o Francéfa. Vea-
fe lo que fe dixo capiculo de 
los M a n u f c r í t o s , pár rapho de 
los Cara ¿teres fobre el Conc i -
l io de L e ó n , pag. 393. y 4 0 0 . 

(3) I \ T e r r e r o s pag. 225, 
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nículoSj como la multitud de Peregrinos eftrangé-
r o s , que quotidianamente acuden à San-Tiágo de 
Galicia, y otros de menor monta (i) para acompa-
ñar las conjeturas , que era el precífo recurfo en 
aquella obicuridad. 

Yo diría que los referidos Francos, o Pro ve tí-
zales incroduxéron no el idioma , pues como que-
da vifto era el mifmo que el de Efpáña , finó las 
nuevas voces , y locuciones con que empezába à 
enriquecerfe , mayormente habiendo venido poco 
deípues, y cafado con Doña Elvira hija del Rey Don 
Alonfo IV. Ramón de San Gil Conde de Tolofa, 
que imitando à nueftro Conde Ramón Berenguér 
contribuyó no poco à fus primores : (2) y tolo en 
efte fentído pudo el Confejéro Bouche (?) atribuir à 
la lengua Efpañóla la filiación de la Provenzáí. Dif-
curro que al mifmo tiempo introduxéron fu poesía, 
pues correfponde à efta época la antigüedad que 
fe le atribuye en Efpáña ; (4) y que defpues los fu-
jétos eruditos y llamados de todas partes por Don 
Alonfo IX. ( VIII. fegun algunos ) para la erección 

de 
(1) Alderéte lib. y cap. cit. 

p . Terreros pag. 2 0 9 . 
(2} Hifi. gener. de Langued, 

tow. 2. lît>> 14« 
(3) El C o n f e j é r o B o u c h e 

Hifi^de Provence torn. 1. liv, 2. 
chap-6' hablando de que la ien-
c-ua Italiana es hija d e la P ro -
venza! añade : Ce que nous pour-
rions ¿uJfi bien dire de la langue 

Efpagnole de ce tems , qu'elle [oit 
une fdle de la Provençale. 

(4) V e l a z q u e z num. 2. T i t . 
Origen , pr ogre fib ? y edades de la 
poesía Cafiellana en general pag. 
32. hab l ando de p r inc ip ios de l 
íiglo XÍL dice : T había cien 
anos que eran vulgares en Efpá-
ña la poesía Provençal 3 la Pot-
tuguéfa 5 y ta Gallega. 
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de E fcuclas , (i) fiendo precifamente i nil ruidos en el 
Provenzál iluftrádo, por fer el que generalmente flo-
recía en las Aífambléas literarias de todas las Cor-
tes (2) al compás de las otras le univerfalizáífen en 
Efpáña , aumentando aílimifmo el gufto de fu poesía, 
que en exprefíion de Salvíni (3) penetró como encan-
to en toda Europa ; contribuyendo acáfo à fus creces 
el preexcelente Poeta Pedro Roger Gentil-Hombre 
Provenzál, que à la fazón vino à Efpáña, (4) cuyas 
poesías habiendo atrahido los agrados del Monarcha, 
es verisímil, que lograífen de los fubditos ya incli-
nados à fu eftudio , el aplaufo , y la imitación. 

Algunos de los Autores Efpañóles llaman poesías 
Gallegas à las vulgáres antiguas de todo el Rey no, (5) 
y hay quien añade que todos los Efpañóles, fueífen 
Caftellanos, Andaluces, ó Eftreméños, las efcribié-
ron en Gallego, ó Portugués, hafta fines del figlo XIV. 
(6) Yo inclinara à que ferian Provenzáles, ó à lo me-

Hhhh 2 nos 

(1) C h r ó n . gene r . de E f p . 
4. fart. fol. 394. Ti t . Efiúdio de 
Falencia : Efte Rey ( habla de D. 
Alonfo IX. ) embió por todas las 
tierras por Áíaejlros de todas ar-
tes , y fi%o Efcuélas en Paléncia> 
y buenas > y muy ricas p y davales 
compridamente à los Aíaejlros} 
porque los que quifiejfen aprender 
non le dexajfen por mengua de 
Aíaejlros. 

(2) Grav, della Ragion Poé-
tica lib.z. cap,7. T i t . della Litte-
ratura Proveníale. Favella che 

univerfalmente per Valtri Cortiy 
è per le concioni 3 è per V Acadé-
mie fi dijfondea. 

(3) Salv. Prof. To/c.fol.zs 3-
(4) Hifi. gener. de Langued. 

tom. 2. liv. 18. num. 80. 
(5) P. Terreros Paleograph. 

pag. 273. 4 
(ó) D o n Y ñ i g o L o p e z de 

M e n d o z a p r imer Marqués de 
Sant i l lána t ranfcr í to por el P . 
Te r r e ros en la pag. c i tada diceí 
E defpues hallaron efi a Arte que 
mayor fe llama 3 è el Arte común> 

creo 

N 
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nos a que lo ferian las primeras 3 porque los Efpairó-
les fon confiderádos en el primer ufo literario vul-
gar de aquella lengua como las demás Naciones 
cuitas de Europa , (i) y los modernos Eferiteres de 
Caftílla atribuyen à la poesía Provenzál la ante-
lación à todas : (2) tal vez à imitación de efta fe 
fo miarían la Gallega3 y Portuguéfa, como de las 
tres la Cafteilana. (3) Es difcurríble ^ que como los 

que 

creo en los Reynos de Galicia y è 
de Portugal y donde no es de dudar 
que el ex ere Icio de eftas cienciasy 
mas que en otras Regiones? è Pro-
vincias de la Efpáña y fe acoftum-
bró en tanto gradoy que no ha mu-
cho tiempo qualefquier Decidores? 
o Trabadores de eftas partesy ago-
ra fueffen Carelianosy Andalucesy 
o de la Eftremadúra , to das' fus 
Obras componían en lengua Ga-
llega 5 0 Portuguéfa. 

( i ) Fontau. della Eloquen%a 
Italiana lib A. cap- S. dice ? Lio-
nardi Salviati nel lib. 2. de fuoi 
Auvertimenti fopra il Decameró-
ne in fine del capo VII. non ebbe 
alcuna difficoltá di after iré che la 
far ella Proveníale trecento anni 
addietro di tutti i vol gar i ebbe il 
yanto. Prima del Salviati il Bem-
bo avea ferito nel lib. 1. della 
profe che era per tuto il Ponente 
la faveiia Proveníale ne~ tempi 
ne' quali ella fiorí in prezgo 5 è 
in filma malta y è tra tuti gli al-
tri idiómi di qutlla parti di gran 
lunga primiera j tal che non folo 

ci afamo y o Franc efe-) o Fiammin-
go y o Guafcono ? 6 Borgognone y è 
qualcunque volea bene feriberi 
come che Proveníale non foffe y il 
facea Provencálmente : è non folo 
Catalani y è Spagnioli cofi fecero 
fecondo il Bembo y ma anche Ita-
liani fenfa eccettuarvi quei di 
Tofcana. 

(2) Ve lazquez num. 2. T i t . 
Fuentes de que fe deriva la Poe-
sía Caftellana pag. 17. La poësia 
Provençal y ó Lemosma es la vul-
gar mas antigua que fe conoce en 
Europa 5 y fube coa la mifina len-
gua Provencal hafta el ftglo XI. 

(3). El m i fin o tit. 2. num.l. 
pag. 32. defpues de haber d icho 
que la poesía P rovenzá l > P o r -
tuguéfa , y Ga l lega eran vu lgá -
res en Efpáña cien años an tes , 
profgue ; -Jfti fue y que quanda 
juntamente con la lengua empe^á 
la poesía Caftellana 5 no pudo efta 
dexar de tomar mucho de las otras 
poësias 3 que ya eran vulgares y y 
bien conocidas en la mayor parte 
de la Nación, 
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que trataron de eftas poesías antiguas las vieron 
defemejantes à la lengua Efpañóla de fu t iempo, y 
muy parecidas à la de los primeros Inftrumcntos 
Gallegos, que ya defde el íiglo XII. fe hallan efcrí-
tos en el vulgar idioma de fu País (i) ( en el qual 
aun fe confervan locuciones , y enteras clauíulas 
del nueftro Provenzáí (2) ) las creyeron abloiirca-
mente Gallegas ; pero dexando efta breve digref-
í ion, que viene á reducirfe á qiieftion de nombre, 
bolvámos à lo fubftanciál de la lengua 3 y a como 
declinó de la antigua común de Efpáña , y Gócia. 

Habiendo el Rey Don Alonfo VI. eftablecído 
fu Corte en Toledo , y continuádola fus immediátos 
fuccefsóres ; íiendo también en aquel Reyno gene-
ral la lengua Arabe , pues las tres cláífes de gentes 
de que fe componía, que eran Muzárabes ( efto es 
los Efpañóles que permanecieron con la Religion 
Catholica baxo el yugo Mahometano ) Moros , y 
Judíos, la hablaban como nativa, (3) empezó à mez-

clarle 

(1) P. Terreros Epoca 3. 
pag. 210. Los Ihflrumentos anti-
guos en vulgar Portugués , y los 
que en gran número fe hallan en 
Galicia , donde fe efcribiercn en 
idioma Gallego defde el figlo XII. 
y tiempo del Emperador Carlos V. 
fon tan unos en el lenguage, como 
fi fueran de una mifma Provincia, 

(2) H a b i e n d o efcr í to à nuef -
t ro pa t r i c io , y compañero el 
I l u f t r i f s i m o de O r e n i e , ÍI en el 

l enguage vulgar de Gal ic ia fe 
reconocía aún parentefco c o n 
el C a t h a l á n , me ha r e fpond ído , 
que en t re la g e n t e vulgar ( q u e 
es la única que habla c o m u n -
m e n t e Gal lego ) había ob fe rvá -
do 5 no folo nombres, y verbos , y 
otras dicciones totalmete unívocas 
con el idioma de Cathaiuña, finó 
también algunas cláufulas enteras. 

i (s) P. Terreros Epoca 4 , 
J pag. 219. Los Muzárabes , M&-

1 ros3 
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cl arfe con la de los Conquiftadórcs, añí Caftella-
nos ( en cuyo nombre venían comprehendídos Ga-
llegos, Leoneles, y demás Efpañóles, porque la 
conquiíla fe hizo por la Corona de Caílílla (i) ) 
como Francos avecindádos en fus Pueblos • y de fus 
recíprocos enláees vino à for ni arfe la aétuál Cafte-
l lana, pudiendofe contar fu nacimiento defde prin-
cipios del ligio X I I . (2) y ( íiguiendo ia alegoría del 
Padre Terreros (3) ) fu edad de di fe re c 1011 defde el 
gloriofo Reynádo del Santo Rey Don Fernando , en 
que igualmente la Real Academia Efpañóla parece le 
finia fu principál origen 5 (4) fiendo admiráble la bre-
vedad con que en aquel Reynádo , y en el de fu 
hijo Don Alonfo el Sábio fe fue perficionando en 
todos fus dominios, (5) y visibles fus agrádos, y 

pro-

ros y y Judíos hablaban el Arabe 
como lengua nativa y aunque los 
Judíos conferváron también el ufo 
de la Hebrea> 

(1) P .Ter re ros en la mifma 
Epoca pag, 217. Por Carelianos 
fe entendían todos los nuevos po-
bladores Efpañóles y aunque fuef-
fen Leonéfe s y Gallegos y o de otras 
Provincias y porque la conquifla 
fe hiço por la Corona de C ají illa. 

(2) Velafquez Orígenes de 
la Poesía Cafiellana divif. 2. 
num. i. pag. 32. Nació la lengua 
Cafiellana cafi al principio del 
figlo X I I . 

" (3) P. Terreros Paleogr. cit. 
Epoca 5. defde la m i t ad del 

figlo X I I I . haí la el de X V I . 
pag. 22$ . 

(4) La R e a l Academia E f -
pañóla en fu D i f c u r f o del Orí-
gen de la Lengua Cafiellana y que 
precede al D i c c i o n a r i o , de fpues 
de haber in f inuádo las c o n q u i f -
tas de los R e y e s D . A l o n f o V I . 
V I I . y IX. la e x t e n f i o n de las 
de S. F e r n a n d o , y la mezc la de 
hablas de los E f p a ñ ó l e s c o n -
q u i f t a d ó r e s , y conqi i í í l ádos d i -
ce num.12,. Todo efte agregado 5 o 
cúmulo defpoces es lo que conftitú-
yey "y forma la lengua Cafiellana. 

($} Parece que en el R e y -
n o de G r a n a d a fu j é to à los Bá r -
baros n o fe i n t r o d u x o tan p re f -

1 
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progreíTos à quai quiera que obierve folamente el Ins-
trumento del año de 1208. producido por el Padre 
Terreros, (1)'el Fuero Juzgo, (2) las Leyes de las Par-
t idas, (3) y las tres primeras partes de la Chronica 
general de Eípáña. (4) 

Y 

t o , pues San Pedro Pafquàl lia-
i í ando fe prefo en aquel la C i u -
dad à fines del figlo X I I I . no 
o b f t a n t e de faber pe r f e&amen-
te el nuevo C a f t e l l a n o , c o m o 
lo acredi tan fus Obras, tenía las 
d i fpu tas dogmát icas con aque-
l los n a t u r a l e s , y p r inc ipa lmen-
te con los Judíos en Va lenc ia -
n o ( e l lo es en el an t i guo ro-
mance ) io que a rguye el u fo 
c o m ú n en aquel R e y n o . Ha l l a -
fe reconci l io el le l ibro en la Bi-
b l io théca de ios PP. Ca rme l i t a s 
D e f c a l z o s de efta C i u d a d , y em-
p ieza : 

Tito i primer , qui comença la 
quefiió [obra la Lei de Moy~ 
sés. 

Senyer en Chrifíiá 3 precb vos 
queus placía à mi de reípondre 
]obra una quefiió 3 de la qual de-
fig hoyr vofira refpofia figón s 
Fé Cbrifiiana, jatfia que per mi 
quaix dos any s ha fien fiades fe-
tes à vos una quefiió , è moites 
altres y quais nom havets ref-
pofi y vull que fens acort negUy 
&c. 

Títol fegon , que la Lig de 
Moyús no fou dada acabada-
ment. 

En Jueu à la honor de fefu-
Chrifi j è de la Santa Fé Catbo-
lica jo vull refpondre à la dita 
quefiió 5 perque en confufió de 
tots vofaltres refponch , è dich 
axi. Qjíe la Lig de Adoysés no 
era ne fo limada acabada ais filis 
de Ifraé. 

V e r m u d e z de Pedràza en fu 
Hifiória de Granada n o t u b o n o -
ticia de ef te l ibro : D . N ico l á s 
A n t o n i o la t u b o , pe ro c o n f u f a -
m e n t e : El P. M . Cavé ro le v i o , 
y creo le t i e n e copiado . 

( 1 ) P . T e r r é r o s Faleogr. cit. 
pag. 2S 8. 

(2) Se t r a d u x o en t i e m p o 
del San to R e y D o n F e r n a n d o , 
c o m o fe d ixo pag.$61. 

(3) £1 m i f m o R e y D . A l -
fon fo dice en el P r ó l o g o del l i -es ^ 
bro de las L e y e s de las P a r t i -
das , que fe e m p e z ó en el a ñ o 
qua r to de fu R e y n à d o . 

(4) Las tres partes de la 
C h r o n i c a las e fer ib ió el m i f m o 
R e y , que n o c o n t i n u ó po r ha -
ber le cor tado el h i l o la m u e r t e . 
La quar ta par te fe ag regó de f -
pues formada de an te r io res pa -
peles. Vea fe à la fin de e f ta la 
n o t a de F l o r i à a Docampo» 

A 
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Y para demonftracion práctica del modo con 
que la nueva lengua fe fue delviando del antiguo 
romance , íe expondrán algunas de fus principáles 
variaciones • previniéndole que todas las voces an-
tiguas, que van de letra cursiva, fe han lacado de 
los documentos que acaban de mencionarle. 

VARIACION EN LAS TERMINACIONES. 

E N los nombres fe trocó la e o en > en bre, co-
mo orne hombre , nome nombre , lumen, ó turns 

lumbre. 
Del nombre del padre fe formó el apellido de 

la familia, mudando ia terminación en az^, i \ y  
o^y u^ como de Dio Dia^s ó Diede Rodrigo Ro-
drigue^ o Rui^ de Munio Mum\, ó Muriós^j de Ha-
ro , ó Hárao Arabó Araw\, &c. La variación en 

es la mas general. 
La t final fe mudó en ¿/, como fequedàt fe que-

dad , humedat humedad, enemiftat enemiílad ; en to, 
como Sant Santo , Convent Convento; ó en te3 como 

fibre fuyant fobrepujante, prefiní prefente, gent gente, 
Eficaribt E ¿carióte; y aífi primer amienta generalmient pri-
meramente, generalmente ; ó en dey como grant gran-
de ; ó en do; como fiegunt fegundo, Vrimkt Primado. 

La d en do , como Ferrand, ó Fernand Fer-
nando. 

Addicion de n o en final, como generado ge-
neración, q^ii quien ; ó quitarfe , como non no, nin nL 

Ea 
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En los verbos en el prefente de indicativo , y 
primera perfóna ( de los monofyiabos ) añadir y 3 
do doy yfo foy ; y en la tercera acabando en a, como 
ha hay. Acabando en confonante fe añadió e > como 
fa^ faze , quier quiere ; en el pretérito imperfecto 
mudar la e en a , como teme tenía, conyinie conve-
nía ; en el pretérito perfecto, añadir en la priméra 
perfóna e y como j£^fize 5 en la tercéra o, como fez^ 
fezo , quizo j en el imperativo trocar la t en dy 
como fabet fabed, tenet tened \ en el fubjun£tívo qui-
tar la como feryet ferve, honret honre; en las ter-
céras perfónas del lingular, y plural , mudar la ter-
minación de ie, ô ien en ga y ó gan y como nin facie, ni 
haga , que efto facien que efto hagan ; en el plural, aífi 
del futuro indicativo , como del prefente del fub-
jundtívo, el eds y edes y 6 ades en eys , como yereds , 
o yeredes veréys , enredes curéys, fepades íepáys ; e n | J 
el optativo la r en re y como quifier quiíiere, ayinier f í 
aviniere , [obier fobiere ( fupiere ) matar matare, fi- )>  
%ier fiziere , regnar regnáre ( reynáre. ) 

LETRAS MU DAD AS. 

A a en ey como Jañero Henéro; ae en a3 como maes 
mas ; e en / , como fezo fizo, Deus Dios, Efgle-

f e Iglefia , receba reciba yfen fin, yeyendo viendo; ô 
en ie y como neto n ieto, tempo tiempo , goyerna, pen-
fan , que s per da y govierna, pienfan, que fe pierda, 
manifefta manifiefta ; ea en <? , como meatad metad \ ei 

Tomo ¿V lili en 
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en iy como meitad mitad ; i en o, como venino vené-
no , éttí?// envie ; o en ue 3 como fio fue, nofira nue ft ra, 
harto Huerto, porta puerta, fe es firmen, moftra, demofi-
ira , , , per força, fe esfuerzen, mueftra, de-
nme Pe ra , nuera, fuelen , por fuerza : efta variación 
fue muy general ; la o en uy como fo Consent fu Con-
vento y fis coy dados y fus cuy dados, rnoyto muy to ( hoy 
mucho ) logar lugar \ni, ó una, ó dos nn en ny como 
E/pama , ô Ejpanna Eípaña , damos, ó dannos daños, 
fienorio feñorío , nina niña. La n no parece fe encuen-
tra hafta el Reynádo de San Fernando, y aun en efte 
era ranííima : empezó à ferio menos en el de Don 
Alonfo fu hijo. La h fe introdiíxo freqüentemente en 
vez de la f como en figuera, fiolgar, fieri da, finir, fur* 
to , higuera, holgar, herida, huir, hurto ; ó de otras 
letras , como en Henéro por ]añero y ahora por agora. 
D e hh fe han añadido muchas fin neceíTidad. La cb 
fe adoptó en lugar de it, ó j r , como /¿/Yo fecho, 
muy to mucho. 

La j fe introdiíxo también por diverfas letras, 
como por la y en tayar, trahayar ,fiya , ayena, tajar, 
t r aba ja r , hija , a jena, ó age na ; afíimiímo por dos //, 
o como filio fijo y filia h i ja , conceillo concejo, moller 
molier ( defpues muger. ) Otras inverficnes íe hallan 
menos fréquentés , como la de g en y y Regno Rey-
n o ; de u en /, te nudo tenido, y muchas, traílornando, 
añadiendo , ù cortando vocales, y aun fylabas , co-
m o en paraula palavra (defpues palabra) pendrar 
prender , lexàr dexár, fier facer, fiueras-ende fuera , o 
excepto. A 
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A efta mífma alteración de idioma pertenece la abo-
lición de algunos adverbios e n ^ e n o ^ u e n ^ como 
doñeas por pues., certas por ciertamente., defufo,y dey ufo 
por arriba, y abaxo^ mentre por mientras , ende por de 
aquí, enfemble por juntamente, luetic por lexos, &c. de 
algunas voces femeninas5 como duas, fitas n vez de 
dos, fus, duas virtudes dos v i r tudesa fuas voluntades 
a fus voluntades, las fuas cofas preprias fus cofas pro-
prias,&c. y de muchos nombres, y verbos antiqüados-
pero mas todavía le alteró la fupreiîion de fréquen-
t e s APOCOPES, SYNCOPAS, PROTHESES, APHERESES, 
y SYNALEPHAS, y de muchas PARTÍCULAS R E L A T I -
VAS. Aífi con APOCOPE fe decía diol por dióle, fé-
%ol por hízolo, nol ovo por no le huvo , quel'dixo por 
que le dixo s fi^gs por hizofe, delefos por dexófe , &c. 
aífi con S Y N C O P A , pro por provécho, prod por pro-
d u j o , y lagbfias por langóftas., las Leys, los Rey s por 
las Leyes, los Reyes compartos ¡y compaña por coni-
pañéros^ y compañía : aííi con PROTHESIS , defiorbar, 
dejpefas ¿ vos fuxieron por eftorvar > expenfas, os hu-
yeron ; y al contrario con APHERESIS, e/posada por 
defpoíada., ervas por yerbas ^ y no ementan por no 
entendían: aífi con SYNALEPHA, dentre, duna, da-
qui3 dalgun, daquefta3 tod orne por de entre, de una, 
de aquí, de algún, de aquefta, todo hombre ; y aífi-
mifmo ÏAbadiffa > l'Apoftol por la Abadeífa, el Apof-
toi : aiïi finalmente con PARTÍCULAS RELATIVAS, 
dierone por dieron de efto 3 ovierafy efiado por hu^ 
vieras eftado a l l fy-pa f i t rT j aen > y quando y fue llegado3 

lui 2 vi-
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y i noy Remon Bonifà^ por pafsó à Jaén, y quando fue 
llegado allá, vino allá Ramón, &c. 

De eftas partículas relativas à perfóna, cofa , 
ó lugar ( ignoradas de Godos, y Latinos) que de-
terminando el fentído defembarázan , y abrevian 
indeciblemente la cláufula, y en la poesía la ex-
plicación del concepto , conferva el idioma Caite-
llano las de / ' , y añadida à la priméra la e3 co-
mo en dixofe, y á la fegunda la vocál deíignatíva 
del género, como en dix ole > dixoU, dix o lo, ù le di-
xo, U dixo, /<? dixoi pero el Italiáno , Francés, y 
mas el Cathalán, guardan aún muchas, con el ufo 
de las figuras lob re c xp re il ad as , de que fe indicarán 
al pie (i) algunos exemplos. 

Si 

( i ) Apócopes . M5 por me, 
c o m o miram' m í r a m e , nom'dius 
no me diz es ; ? por í e , c o m o 
miraf mí ra te 5 not'dig no t e d i -
go ; I' por le, c o m o miraf míra-
le , noVvull no le quiero ; / por 

fe , c o m o mires' m i r e f e , fi sfa, 
fi s° din íi fe h a z e , (i fe dize ; rí 
po r ne , como miran mira a lgo 
de e f t o , no nfabs no (abes de 
e l lo . 

An t î t he f e s . V por ho, como 
en mirar/ m í r a l o , no u' crgg , ja 

ufas no io creo , ya lo hago j i 
por by, como mirai' mira en ef-
t o ja i' vas ya voy allá. 

D e eftas partículas, las de bo, 
y de hi foelen unirle à las per-
fbii4tes de me? te, fe 3 Formando 

con fyna lépha m'ho, t' ho, s'hoi 
y m' hi , t' hi, s' hi , c o m o e n 
mirar m'h o , mirárt'ho, mirar s'ho 
por m i r a r m e e f t o , m i r a r t e e f t o , 
m i ra r íe lo ; y en mirar m'bi, mi-
rárt'hi, mirárs'hi , m i r a r m e e n 
e f t o , mi ra r t e en eíTo, m i r a r f e 
en e l lo . 

T r a f p ó n e n f e t a m b i é n todas 
eftas pa r t í cu la s , p r e c e d i e n d o al 
verbo , como íi fe d ice m' mira, 
t'mira , Ismira , s'rnira , no'u mi-
ra , no'i mira por m e m i r a , t e 
m i r a , le m i r a , fe m i r a , n o lo 
m i r a , no mira en e l l o , y afsi f e 
mul t ip l i can en ellas , afsi a p o f -
t r o p h á d a s , las apocopes, y antí-
thefes » por n o hablar de las fy-
naléphas y que fon íin n ú m e r o j 

en 
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Si quitamos , pues, de ia lengua Caílellana to-
das eftas inverfíónes, y otras que no permite exa-
minar la brevedad del tiempo, y la reponemos en 
el eftado que antes de ellas tenía ; íi entre tacamos 
las muchas voces Arábigas, que prohijó de íu idio-
ma , y la pronunciación guttural que imitó en la g , 
y x ; íi la bolvémos las várias voces del antiguo ro-
mance , que fe advierten en los citados documen-
tos , y fe han ido antiqüando ; fi el ufo del verbo 
haver por tener \ el de las Jynalèphas, y demás fi-

guras 

en par t icu lar í iempre que à los 
ar t ículos lo, y la3 à ios p r o n o m -
bres ad je t ivos ma, ta, fa ; y par-
tículas me 3 te , fe , ja , fi > no, ni y 
ù f e m e j a n t e s , fe íes figue n o m -
bre 5 v e r b o , u adverb io , in ic ia-
do por la m i f m a v o c a l , con que 
fenece a l g u n o de d ichos m o n o -
f y l a b o s ; y m u y à m e n u d o aun-
que empiecen aquellos por qual-
quiera de las otras vocales . 

Las fyncopas f on f r eqüen te s 
en los n o m b r e s p róp r ios de per-
fóna s, y Lugares , c o m o en Gem 
por Guillém , Boy por Baláíri, 
Lley por Lligéri, San Pedór por 
Sant Pere de Or, San Móri por 
Sant Maurici o <¿rc. a f s imi fmo 
en los inf in i t ivos en er breve, 
c o m o iraitrer, venrer ; d i c i endo 
po r e x e m p l o con la add ic ion 
de u , o de i , tráureu' 5 véureu'y 
tráurei', véurei' por traurerho, 
vêurerbo 3 traurerbi ¡ véurerbi > 

facar lo , ver lo , facar allá, ver e n 
e l lo : f y n c ó p a n f e t ambién la 
prepof ïc ion , y a r t í cu lo pel' y en 
vez de per él y 6 pera él y c o m o 
en pel'cami, pel'fill por el c ami -
no , por ei h i j o ; y en d i f e ren tes 
phrâfes 5 y v u l g a r í f m o s , fe h e r -
m a n a n las fyncopas con apoco-
pes , antlthefes , aphèrefes , y t o -
da efpécie de a b r e v i a m o s apà-
firophes. 

O t r a s part ículas h a y re la t ivas 
à l u g a r , c o f a , o per fóna c o m -
puertas de las r e f e r i d a s , c o m o 
ly y loy y lay , men 5 ten y fen9 

n'hiy y f e m e jantes ; con que de -
c imos por exemplo dirliy dirloy y 
dirlay y dez i r f e lo , dez i r fe lo à 
é l , dez i r f e lo à e l la j férmen y  

fêrten y fêrfen y bavem'bi y <&c. 
h a z e r m e a l g o de e l l o , h a z e r t e 
a l s o de e l l o , hazer fe a l^o de i i e l lo , h a v i e n d o a lgo de c l l o 5 

& c . 
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guras referidas ; el de la voz, femenina de numera-
les , y pronombres, y en fin las partículas relati-
vas ; fi le reftituímos, pues 5 lo invertido 5 y lo de-
xado 3 recobrará viva femejanza à los citados paf-
fáges de los íiglos IX. X. y XI. 

El monumento mas antiguo que he alcanzado 
en idioma Caftellano , es el figuiente Epitáphio 
del año de 1164. copiado por el Cardenal de 
Aguirre. (1) 

F I N Ó D O N P E R O PEREZ DE V I L L A M M Á R , 

A L C A L D E D E L R E Y E N C O R D O V A 

E N D I Z E S I E T E D I A S D E F E B R E R O , 

E R A M. C C . D O I S 5 F E R I A SEXTA. 

M A E S T R E D A N I E L ME F E C I T : 

DEÜS L O B E N E D I G A . A M E N . 

N o creo haya documento en Francés s ni I ta-
liano , propriamente t a l , que pueda aífegurar tan 
antigua fecha» 

(1) Aguirre ColleB. gener, 
ConciL H i [pan. in Cbronol. eo-
rum qua in biflor. S. Eulogii con-

tineniur. L e copia también in 
Append, pag. 45 8. y en la pala-
bra V i l l ammàr fo lo pone unaM» 
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FORMACION DE LA LENGUA FRANCESA. 

ENcontró Céíar divididas las Gállias en tres ra-
mas Bélgica 3 Céltica , y Aquitánica, diftintas 

en lengua , inftitutos, y leyes, (i) Dominadas de ios 
Romanos3 fe fujetáron corno las demás Provincias, 
no menos que á la forma de gobierno al idioma de 
los vencedores, y no obftante los repetidos íiglos 
que veneraron fu Imperio 110 fe defarraigaron del 
todo las voces originarias : motivo que junto con la 
difcrepáncia de pronunciación producía alguna en-
tre el Romano Cél t ico, y Aquitánico, preícindien-
do del Bélgico que no es del intento. Con la in-
troducción de los Francos en la Gállia Céltica cre-
ció la diferencia, porque mezcladas ambas Nacio-
nes fe hizo lenguage promífcuo el Romano3 y el 
Tudéfco con ventajas del ultimo , aífi por la afini-
dad con el antiguo Célt ico, (2) como por 1er el idio-
ma de fus Soberános ; (3) y consiguientemente de lo 
mas visible de la Cor te , y de quantos emulaban fus 
agrados : circunftancias que mantubieron corriente 
fu ufo hafta el íiglo IX. (4) T 

(i) Caefar. de Bello Gállico 
iib.i. Gállia eji omnis divifa in 
partes tres : quarum unam inca-
lunt Bélgce : aliam Aquitáni : ter-
tiam 5 qui i p forum hnguâ Céltœ} 

nojlrâ Galli appellantur. Hi om-
nes lingua , infiitutis 3 legibus in-
ter fe differ un t. 

(2) Le Gendre dans fon livre 
des Antiquités de la Nationde 
la Monarchie Fran'çoife pag.ZTj. 

(3) Marquadrus Freherus in 
expL Fœderis Lud.& Car. Gallic. 
Regum apud Du-Cbeinç Scrip-
tor. F rancor tom.2. pag, 385. 

(4) Hiitoire gener.de Lan-
gue-
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La Aquitánia que no reconoció la ley Silica de 
los Francos , finó que coniervo las Romanas hafta 
la admifïion de las Godas , mantubo mas puro el ro-
mance, que con la proporcion de la Grec i dad fe ha-
bía radicado íin violencia. (1) De efto nació,que à la 
parte Septentrional del Rey no dividida por el Loire, 
llamaron propriamente Francia, y à la Meridional, 
Provincia, ó Romanía ; (2) y affi íe ve, que Dogobér-
t o , ó Childeríco fe intitularon Soberanos ele los Ro-
manos , y de los Francéies, (3) y Pipíno Rey de los 
France fes, y de los Aquitános. (4) El comprehender 
diferentes Autores todo el Reyno baxo la apelación 
de Francia, y no diftinguir las épocas de fus nom-

guedóc tom.i. liv.io. num.izo. 
pag. 5 84. Nous avons deja prou-
vé par des Monumens du Mi-
lieu du IX.fiécle que les anciens 
Peuples des Gaules 3 parlaient 
alors une langue qu' on appelloit 
Romaine 3 tandis que les Fran-
çois fe fervoient encore de la Tu-
defque. 

(1) CxC lib.6. cap. 14. Stra-
bon lib. 4. pag. 180. expreiTan 
dichos Autores que efe rib i an 
los a u t o s , y contratos públ icos 
en Gr iego. S.Ceíario G b i f p o de 
Arles en una de las d i ípof ic ió-
nes con que renovó en las I g l e -
íias la antigua difeiplína ell ra-
bada de los Bárbaros , o r d e n ó 
que los Laicos cantai len c o m o 
los Clérigos en la Igleíia à al ta 
voz ios píalmos 3 H y m n o s , y 

C á n t i c o s 5 los unos en G r i e g o , 
y los o t r o s en La t ín j lo que 
p e r f u á d e quan c o m ú n era el u fo 
de ambas lenguas en t r e el Pue-
b lo aun en los pr incipios del li-
gio V I . 

(2) V e a n f e los Autores ci-
tados pag. 

(3) C a f e n e u v e liv.i. cbap.2. 
du Franc-alleu de la Province de 
Languedoc y t ranfer íbe las pala-
bras de los an t iguos A u t o r e s , 
que lo expreiTan. 

(4) E n el Rea l Arch ivo de 
T o l ó f a fac. D. num. 90. fe hal la 
una d o n a c i o n de P i p í n o hecha 
en 767 . al M o n a f t é r i o de S. A n -
ton íno en R o v e r g u e , en que fe 
lee : Peraïïa à Dómino Pipino 
Serenífsimo Rege Francórum ; & 
Aquitanórum. 
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bres, y de fu lenguage , ha confundido en algunos la 
inteligencia de ambos aífumptos. Aunque los Mero-
víngios autorizaron Hemp re por lengua de fu Cor-
te la antigua Si cambra , ó Tu de fea ( que es lo mif-
mo , (1) ) fe acomodaron generalmente al Latín para 
los Inftrumentos ( bien que de Eurico confia le igno-
raba ,(2) ) y algunos lo poífeyéron con primor. (3} 
Cario Magno defeando Romanizar fu nuevo Imperio 
dio las difpoíiciónes que fe iníinuáron; (4) y aunque in-
cluida en ellas la perfección dei romance , no fe atre-
vió efte à falir en publico por sí folo, finó à la fom-
bra del Latín , (5) porque en medio de fu elevación 
al Palacio (0) le detenía fu rufticidad, (7) de que aun 

Tomo I. Kkkk no 

(1) Le G e n d r e liv. cit. pag, 
43 . Les langues Cimbrique, Cel-
tique , & Teutons ? etoient une 
même - & feule langue. 

(2) E n n ó d i o in vit. S. Epi-
phan. p. 162S. ref iere , que Eur i -
co necefs i tó de I n t é r p r e t e para 
e n t e n d e r à S, E p i p h á n i o Obi f -
po de P a v í a , y R o m a n o de na-
c i m i e n t o , que ie fue e m b i á d o 
E m b a x a d o r por el E m p e r a d o r 
N e p o s , y a f s i m i f m o para que 
ef te Pre lado le en tend ie f f e . 

(3) Marquadrus Freher» in 
Efp. cit. lo ref iere de a lgunos , 
y en t r e o t ros de Ch î lbé r io , y 
t ranfer íbe un E p i g r a m m a de 
F o r t u n a t o fobre el a f f u m p t o . 

(4) Cap. de los Manufcrítos 
pag. 40S. 

(s) Fontan. della Eloquenzjx 
I tal, lib. i. cap. 3. Talcbe ne 'll Im~ 
pério di Cario Magno formava 
corpa , benchè non ofajfe ufeirfene 
da sé fola in pubblico ma per lo pik 
nafeofia fotto il manto della Lati-
na 3 à cul cercava d'attaccarfi. 

(6) D u C ange in Praf .Glof-
far. Latinit. num. 36. Certè lin-
guam banc , Provincialem fcilicèt 
in Regum noflrorum Palatiis pri-
mitas u fit at am , evincunt qua ex 
ea delibavit Nithardus > à quo 
Romana appellátur. 

(7) C a r l o M a g n o en la d i f -
po'ficion del C o n c i l i o de T o u r s 
del año de 813. la llama Lingua 
Romana Ruflica. Concil. Turbo , 
diet, apud Labbé tom. 7 . ConciL 
pag. 1 2 6 3 . 
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no pudo de (prenderle en tiempo de Carlos Calvo, (if 
N o obftante, efte Rey le hizo comparecer en la cita-
da convención de 842. con fu hermano Luís 9 en la 
qual como en el Sacramento del Pueblo íe manifief-
tan expreífos los Tudecífmos del dialecto : pero la 
univerfal decadencia que fubíiguió muy luego à la 
Monarchía, detubo igualmente los progreífos del 
Latín , y del romance , luchando efte con la anterior 
afperéza , hafta que entrando el Provenzál, hermo-
feádo con fus nuevos adornos, y dulcemente trata-
ble à la pluma, fe grangeó la eftimacion de aquellos 
Monarchas , y à fu exemplo de los Condes de An-
jou , de Normandía , de Tróyes , de Champaña, de 
Biois, y otros. (2) 

Aliádos en la Cor te el nuevo Romance , y el 
Tudeíco vinieron a componer una tercera eipecie 
de idioma , que poco à poco fe eftableció el do-
minante del Reyno , adquiriendo íiempre nuevas 
perfecciones, y en el íiglo próximo paífado uni-
verfal valimiento en la República literária. Su for-
mación fe atribuye al ligio XII. (3) y fegun Gene-

brár-
(1) Charta Caroli Cal vi in 

Abb. filial ap. Du-Cange Pr&f. 
Gloff. Latin. n.i 3. In loco qui ru-
,flica vocabulô Villalupe vacatur. 

(2) Fontan, della Ëloquen^a 
Ital. lib. 1. cap. 16. Il Fauchet 
( lib. i . cap.4 ) vi nomina le Corti 
di Rie car da Conte di Normandía, 
di Erbcrto Conte di Troja , è di 
Sciampagna y di Tebaldo Conte 

di Blóis, di Guillelmo Conte di 
Gienna, è d' Aquitáni'a y è di Gof-
frédo Conte di Angió. 

( í ) Hi f t . de Langued. tom. 
2. liv. 14. num. 101. defpues de 
haber hablado de la lengua Pro-' • f venza! dice : Par confequent le 
Provençal eft plus anden que le 
François, & celui-ci n'a été for-
mé qu'après le Xl.ftéde. 
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brárdo (i) no hay eferíto en él que preceda al año 
de 1200. Los Padres de la Congregación de San 
Mauro fupónen 1er el mas antiguo la t r a d u c c i ó n 
de ciertas Homílias de San Bernardo , que folo pue-
de afcender al exprefsádo figlo. (2) El Autor de la 
Paleographía Francéfa (3) ( à cuya erudición debe 
utilifîimas luees el Theátro de las letras ) produce 
una carta eícríta en vulgar por San Bernardo à fu 
amigo Ray m undo, Señor de Chatelambróife ( aun-
que con algunos defcuidos de fu Amanuenfe ) (4) y 

Kkkk 2 otros 

(1) Geneb. ann 1200. lib 4. 
(2) Hi it. gen. de Langued 

tom. i . liv. i o. num. 1 20. On y oit 
par ce que nous venons de dirt 
que la langue Romaine eft bien 
plus ancienne que la Françoife : 
nous avons en effet des monumens 
de la premiere dès le IX.fiécle\ 
au lieu que le plus ancien que nous 
connoijjïons de F autre y eft une tra-
duEîion des homélies de S. Ber-
nard3 qui ne remonte pas par con-
fequent au-dejjus du XII. 

( j) Le Speôacle de la Na-
ture tom. 7. entretien 20. Paleo-
graph. Françoife. Tit. Ecriture0  

& Langage des XIII. & XII. 
fiégles. 

(4) Efte Autor facó la ex-
prefsáda carta del P. Montfauc. 
Bibl. Biblioth. tom. 2. pag. 1 3 So. 
y fu Copiador tranftornó varias 
letras, y omit ió muchas voces. 
Tranfcríbenfe por exemplar las 
primeras l íneas, poniendofe de 

letra romanilla las voces que fe 
hallan en el P. Montfaucón, y 
que omitió ei Amanuenfe en la 
referida copia : Ce gracieus 3 & 
bien heureis en fortune, &• richef-
ce Raimond Chevalier (ires don 
Cafteil- Ambroife. Bernard deme-
nes ou temps de Fillece 3 falut. ~ 
Demandei ai^à nous de eftre en-
figne^ de la cufanfon 5 &• de lai 
cure de la maniere , &c. 

I2;ual delerácia tubo el Au-
i . 

tor en la copia que fe le hizo de 
la Infcripcion puefta al fepul-
chro de nueftro Conde Bernar-
d o , que queda tranferíta : fepa-
ró en el fegundo verfo la pala-
bra fisél eferibiendo fis e/; y en 
el quinto eferibió fi en lugar de 
fi, y otros deícúidos que mo-
tivaron alguna equivocación 
quando la traduxo. Añado, que 
fegun cierta copia que fe rne 
comunicó ( à la qual fe ha fe-
guído ) también el Amanuenfe 

de 
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otros documentos,que unos crée fon anteriores,y otros 
poíterióres à la época del Santo ; pero prefcindien-
do aun de que fi no es la vida de San Ignacio, que 
prefenta la fecha del año de 1200. los demás caré-
cen de pofitíva feguridad en la fuya ; (1) íi fe les 
analiza principalmente à los precedentes al Santo la 
propriedad del lenguage, mas que Francéfes deben 
llamarle bilingues , prevaleciendo aun al verdadero 
Francés las voces, y locuciones del antiguo rompí-
ce. No feria eftráño que ios inftrumentos alegados 
por el Padre Mabillón, (2) citando à Oiílello, de 
Luis VI. del año de 1 1 2 2 . y de Odón II. de 1147. 
fueífen de igual naturaléza, pues aunque efte Pa-
dre dice Gallico noftro idiómate, también los de la 
Congregación de San Mauro ufan de la mifma ex-
presión hablando del Symbolo de San Athanáíio, 
eferíto en lengua vulgar, (3) que defpues publi-
can , conforme fe les comunicó de la Bibliothéca 

Gol-

de los Padres de l a 'Congrega -
ción de San Mauro tubo riefcui-
díllo , aunque no fubftanciál 3 
poniendo preguen por preguen. 
Puede decir uno , y o t ro . 

(s) El a rgumento de los 
Caracteres fe verá equívoco íi 
íe cotejan los documentos que 
produce la Paleographía por de 
jos íiglos X. y XI. con los del 
P. ¿Mabillón , y del Chronicón 
Got tw ice ni e de los íiglos XII . 
y XIII. 

(2) Mabillón De re Diplo-

mat. lib. 2. cap. i. num. 13. 
(5) PP. Congreg . S. Maur i 

in edit, Oper. S. Atbanâfii. Paris 
1698. tom.2-pag.721. Ext at item 
hoc Symbolum in códice Colbertz-
no n.3 13 3. nullo prœvio Scriptó-
ris nomine annorum circiter 6co. 
E regióne vero con/cripta legitur 
ejufâem œtatis Gàllica yerfio in 
fine mutila , quam nos eandem dit-
ximus« Ejus nobis copiam fecitj 
fuaque manu exaratam dedit vir 
clarijfimus nobifque amicijjimus 
Balw^ius. 
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Colberuna ; y en efeéto es un romance Septentrio-
nal de Francia , con indicios de que ya empezaba 
entonces à difponerfe la formación del Francés: La 
Paleographía 3 que copia parte de é l , le llama in-
diferentemente Frances, y romance, (i) Según el 
cómputo de los citados Padres fe efcribió à princi-
pios del íiglo Xí. 

El nacimiento de la lengua Francefa no perju-
dicó la permanencia del romance , pues fubfiílio 
confiante en las Provincias Meridionales del Rey-
n o , por cuyo motivo aquellos Monarchâs en el íi-
glo XIII. le dividieron en dos partes, diílinguien-
dolas por la lengua, tomando la denominación de 
la propoficion a f i r m a t i v a q u e en Francés es oui > y 
en Provenzáí oc 3 (2) y aíTi llamaron à la Septentrionál 
lengua de oui, y à la Meridionál lengua de oc : apela-
ción que fe eflrechó deípues à la Provincia que hoy 
lleva fu nombre de Languedoc, y que en el co-
mún aprécio fe conflitiiye la mejor parte de la an-
tigua. El Arzobifpo Marcá (3) atribuye al tiempo 
de la guerra contra los Albigénfes la exprefsáda 

divi-
(1) Le Spectacle de la N a -

ture torn. 7, entretien. 20. Paleo-
graph . F rançof fe pag. 247 . Cyeft 
la traiu&ion du Symbole de S. 
Athanafe 3 & le plus sûr échan-
tillon que nous pouijjions produi-
re de la langue Françoife, telle 
qu'on laparloit au dixième ftéclej 
y hab iendo p roduc ido hafta ei 
verfo Enequedent ne funt treis 

Deus , mais uns Deus eft , dice 
pag. 249. Foye^ le refte de ce 
Symbole en langue Ruftique , ou 
Romaine dans le dernier tome des 
œuvres de S. A than afe , edition 
des PP. Bénédictins. 

(2) H i ft. gen . de L a n g u e d . 
torn. i. liv.10. num.izo. 

(3) Marcá Marc. Hifp an. 
lib. 3. cap, 14. num.i. 
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diviíion , de la qual Celar Efe alígero (i) equivoca 
la inteligencia. 

Efte , pues , idioma Provenzál , à quien el Fran-
cés debió fu origen, (2) y à cuya poesía venera por 
madre la France! a , (3) vino à m a le arfe íucce í i i va-
mente en todos los efta dos que componían la anti-
gua Provenza, pudiéndole decir que en el dia de 
hoy es nueftro vulgar patricio el que mas parecido 
lo reprefenta. Los Palies vecinos al Loire , como 
mas immédiates à la lengua Francéfa, empezáron 
à adulterar la propria. Los Occide n t a l e s al Caro-
na , cómprehendídos baxo el nombre genérico de 
G ai cuña , con el trato de Bretones , Vazcuenzes, y 
otros, compuüeron cierto mixto que los diveríificó 

en 

(1) Seal i ge rus Diatnb. de 
hodiernis F rancor. Ling. dice : 
Francicus Idiotifmus vulgo dici-
tur langue d5oui , aliter autem 
langue-d Joc , linguœ quœ pro 
N i Ë , aut I T A dicunt o u i , aut 
oc. Es e r r o r , pues ambas voces 
c o m o fe ha d icho fignifican fi 
e n las dos refpeéfcívas lenguas. 
E n a lgunas partes de la m o n t a -
ñ a , en n u e f t r o P r inc ipado aun 
fe confe rva r e f p o n d e r a lguna 
vez oc, 11 o por s i , y es vulgar 
el decir oc à fé por íi à fe, oc cert 
íi po r c ie r to . 

(2) Al genera l d i d á m e n de 
los A u t o r e s el de la Paleogra-
phía Francefa lin. cit. pag. 250 . 
î a f t i m a n d o f e 3 que al a ícender 

al figlo X, ya no fe e n c u e n t r e n 
m o n u m e n t o s que ver i f iquen el 
an t i guo r o m a n c e , añade la si-
g u i e n t e exp re f s ion : Mais au 
défaut de monumens plus amples 
nous retrouvons la première for-
me de nofire langue vulgaire dans 
la langue Provençale, & dans 
celle de nos autres Provinces me-
ridionales. 

(3) H i f t . g e n . de L a n g u e d . 
tom. 2. liv. 14. n.ioi. h ab l ando 
de la d i fpu ta en t re H u e t i o 5 y 
Cre fc imbén i fobre la a n t i g ü e -
dad de la poesía P rovenzá l d ice : 
Q_uoi qu'il en foit^ces deux fameux 
Auteurs conviennent que la poëfie 
Provençale a donné la naiffance à 
la Françoife 3 & à P Italienne, 
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en extremo de los Aquitánicos Orientales, de fuer-
te que en tiempo de Efcalígero fe contaban como 
dos diftintas lenguas. (¿) En lo antiguo era tan una 
con la nueftra, ô la Provenzál , como lo maní fe li-
taría el cotejo de las fobrecitadas Conftituciónes de 
Beárne , y de Oloróne, que publicó el Arzobifpo 
Marcá en fu Hiftóna de Beárne , (2) y los dos Ma-
nufcrítos Galeones que produxo Catél en la de los 
Condes de To ló fa , (3) uno conteniendo fu hiftória 
defde Cario Magno, y otro fus elogios defde Tor-
cíno hafta Philípo hijo de San Luís ( en cuyo tiem-
po fe fupónen eferítos ) con nueftros Ufages , con 
las poesías del Conde Ramón Berenguér Principe 
de Aragón , (4) con las Ordmaciónes del Rey Don 
Pedro el Primero en Cathaluña, (5) con la hiftória 
del Rey Don Jay me eferíta por aquel Mon archa, 
y aiTimifmo con los documentos Provenzáles que 
fe han alegádo , (0) con la hiftória de la guerra de 
los Albigénfes, que en Provenzál efcnbió difufa-
mente un Anónymo por los años de 1228. (7) y 

mu-

(j) Scalsger. Diatrib. de ho-
diern. Francor. Ling. ídiotifmus 
Teñofagicus latiffimè pat et, ejus 
duœ funt fummœ differentia^ &c. 

(2) Quedan citadas p.578. 
(3) Catél Hifî. des Comtes 

deTolófe liv. 1. pag- 16. & à la 
fin de la dite h i fió ire. 

(4) Hall an fe fus poesías en 
las vidas de los Poetas Proven 
Zales, afsi en el Manufcríto Va-

ticáno , como en el de la Real 
Bibl ioteca de París, y en am-
bos fu retrato à caballo, y fus 
elogios. 

(5) Ordinaments del Sr. Rey 
en Pere I. Archivo Real de Bar-
celona Arca I. lib. de num. SO» 
Curiae Ordinarias fol. i . 

(ó) Pag. 577. y 578. 
(7) En las pruebas de la 

Hiítor. gener. de Langued. del 
tom. 3. 
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muchos otros Inftrumentos , aíli de Cathaiuña , co-
mo de Provenza; pero ahora fe ve tan diícorde 
como manifieftan las Ordenanzas en Galeón del 
aítual Obifpo de Coménge para la Villa de Aran, 
cuyo principio copio : N. per la mifericordle de Diou 
Abefqué de Coumengé i A touts ets Arcipreftes, Ritous, 
Caperas , è antes gens de Glel^e, ê a touts ets habitants 
d'"ere Bateye d' Aran, falut. Attentifs, que nous em, mous 
chers Frais, ares obligations , que nofie minifteri mous 
impose, de beila è prené garde a nous madechis y e a 
toutes eres parti de s d'et Troupêt s fus ét quau et fent-
Efprit mous à eft ab lit s Abefque, &c. 

Los eftados de Provenza que refpetáron el domi-
nio de los Principes Cathalánes aventajaron á los de-
mas en la manutención de fu lengua ; pues hafta fines 
del íiglo XIV. miraban la Francéfa como eftrangé-
ra , y abfolutamente defconocída. (i) En el XV. per-
feverába fin novedad, como lo rnanifieftan el Ju-
ramento que fe tranferibió del Veguer de Marfella 

del 

torn.3. num.i. fe lee copiada di-
cha hif tória , que con t i ene 104. 
columnas en roleo g rande , y 
al fin de ella p o n e un ca tá logo 
de voces que t r a d u c e n , porque 
agénas del i d i o m a Francés de-
tubieran la i n t e l i genc ia al que 
110 la tubieíTe del ant ígi io P ro-
venzáí. 

(1) H i d . g e n . de Langued . 
torn.h liv.26. nurn.92. On parta-
geoit donc alors le royaume ¿ com-

me dans les deux fiécles precedens¡ 
en deux parties , Francs <& Pro-
vence , à caufe des deux differens 
idiomes dont fe fervoient les peu-
ples qui les habitaient : idiomes fi 
differens Pun de lautre que les 
peuples de Provence , & de Lan-
guedoc regardaient encore vers la 
fin du XIV. fiécle , la langue 
Françoife , comme un langage qui 
leur etoit étranger3 & abjolument 
inconnu. 
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del año 1405. que Noftradámus le llama medio 
Cathalan (1) cierta donacion del Rey Renato à Tu 
hijo Juan de Anjóu Duque de Calabria del año 
i ¿j-6"8. que el mifmo Autor dice fer efcríta en Ca-
thalan o - P r o v e nza 1, y que la da al publico entre 
otros motivos para que fe vea la pureza del eftílo 
de aquel íiglo : (2) omito fu producción, porque ya 
la publicó nueftro Don Antonio Baftéro ; pero co-
pio cierta Infcripcion del tiempo del mifmo Rey de 
igual lenguáge, mas de eftráño motivo. 

Fcrrí de Vaudemon t fíls d 'Anrhon l avent per f o r -
fa près per rapt Madame Yolanr lîlic de Monfur loii 
Rey Reinie ' , é tenguda long temps a fon p o d e r , 
per cobrir tal r a p t , fon convengut> e accordat m a -
lament 5 que Monfur lou Rey Ja baillaria en m a -
riagi au dich Monfur F e r r i , e que la principal cau-
fa de Pod i quiera entre aqueüous dous begnours 
procediilia deî-tal r a p t , lou qual rapt anticipet 
lous jours al paurc Rey plus que touta autra cau-
f a , e engendrct nous pron de mal en Provenza. (3) 

Finalmente la incorporacion de eftas Provincias 
à la Corona, la generalidad del idioma Francés en 
los libros, la preciíion de fu eftudio en los do ¿los, 
y otros motivos han ido atrayendo el lenguáge de 

Tomo I. LILI Lan-

(1) Q u e d a c i t a d a , y t r an f -
cr í ta fu au tor idad pag.59?. 

(2) Noftradámus Hift. <& 
Cbron. de Provence fexieme par-
tie fous René le bon Comte XXI. 
pag. 626. d i c e , que la p roducé : 
Tant pour la naitetè du ftyle de 

ce fiêcle que pour:: (habla de par-
t iculares mot ivos ) & en fon bony  

& franc Catbalan Provençal luy 
écrivit ces paroles ; y aquí em-
pieza la donac ion . 

( j ) Noftradam. dans la mé~ 
me Hift.pag. 601. 
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Languedoc , y Provenza à locuciones , y phráfes 
Francéfas 3 pero quedando mucho menos desnatu-
ralizado que en los demás ramos de la antigua 
Provenza. (i) 

FORMACION DE LA LENGUA ITALIANA. 

"AY diélámen , que univoca la aílual lengua 
Italiána con la vulgar de los Romanos j el co-

mún le convence infofteníble ; (2) y Muratóri (3) 
le califica de íueño. Antes del figlo XI. reynába 
el m i f m o romance , que en las demás partes > y 
que nos acuerdan los documentos fobrecitádos, 
para cuyo conocimiento tranfcríben algunos Ita-
lianos el de 842. (4) De efte antiguo lenguáge 
aun fe traslucen memorias en algunas Provincias 
como entre el vulgo de Lombardía ( donde lo re-
paré también ) en Sabóya, y mas generáles en el 
Fríuli. (5) ^ 

(1) A mas de la experien-
cia vea fe Cafan. Orig. des feux 
Flor. pag. 10. & feq. 

(2) V e a a f e los que cita Baf-
téro e n el proemio de fu Cruf-
c a , y l o s que fe alegan en efte 
título. 

(?) Muratóri diff. 32 . A7am 
quod nonnulli fenfiffe videntur 
•earn ipfam Italicàm linguam? qua 
nunc utimur à Latina 5 feu Roma-
na adeo diverfam, vel florente Ro-
mani imperii fortuna viguíf¡e2 

fomnium efi nulla confutatione 
dignum. 

(4) Fontan . lib cit. cap. 4 . 
Da qiiefte due formule ::: ft vede 
lo ft ato y in cui nell; anno 842. tro-
vavafi la lingua romança : è tale 
dal piu al meno dovera ejfere in 
tuti gli fíati fotto pofii alí'/ffipé-
rio Carolina , è principalmente in 
Italia. 

(5) Arr igo Steph. ap. Fon t . 
lib. i . cap. 12. Sobre el 1 nit ru-
men to en romance vulgar del 

tiem-
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La opinion , en que ya caíi no fe tropieza 
por univerfalmente admitida en los mifmos Auto-
res del País y es que el primer idioma vulgar en 
qué eícribieron los Italianos , aííi en verfo , como 
en pr.ofa fue el Provenzál 9 durante la época de 
fu elevación , (i) del qual , y del Latino fe formó 
en el íiglo XIII. el Italiano en efte , y por 

Lili 2 los 

t i empo de Luís V I . que t rahe 
D u - C a n g e en el fobredicho 
Prefacio, al fin del num.36. di-
ce Fontaníni : Carta piena di 
maniere fimtli alie ítaliane ro^-
%e 3 è Lombardi y come dire : Da 
quef ta ora à devant ::: orne ni 
f emena ::: non i prendren , ni 
li f e ren :: n i fon aver no ii to l -
ren , &c. 

(1) Fontan. lib. 1. cap.9. Bel 
rejlo non è gia folo il Latini à te-
ftificarfi il gran pregio y è la pro-
paga^ione della lingua Francefca^ 
fra noi ancora ne'fecoli XII. pri-
ma 3 che la nojlra volgare ave/fe 
corfo : imperciocche il numero de-
gV ingegni Italiani 3/ i quali non 
in altra lingua Romanea ? che in 
quella > dijleffero i loro componi-
menti, lo manifejla : è quando co-
minció à illuftrarfi VItaliana fa-
vella non d'altre opere maggior-
mente fi procuró di arrichirla } 

che del le traf pórtate dalla lingua 
Francefca ? onde Gian Vincendio 
Pinelli 5 nome chiaro nefiafli del-
la República litter âria } fu di opi-

nione al referrire di Lorenzo Pig-
noria nello fpicilegio alia fioria di 
Albertina Aduffato , che i libri di 
Autori Latini, anticamente vol-
gar'ngati da noflri veniffero à di-
rittura dalla lingua Francefca ? è 
Romanea o la qual cofa al Pign§-
ria fi rende ajfai verifimile per ef-
fere flato allora il dialetto Pro-
veníale in gran pregio apreffo 
gl Italiani. 

(2) Varchi nel Dialogo VEr. 
cola.no pag. 172. La lingua volga-
re j fe bene ha di molti vocaboli}  
è di molte locuxioni d1 altri idio-
mi) è pero compofia principalmen-
te della Latina , è fe corsariamen-
te della Proveníale. 

Bouche-////?, de Provence tom. 
i. liv. 2. cap. 6, C^eft le commun 

fentiment de plufieurs grands per-
fonnages Italiens? comme fay oui 
dire à quelques d* iceux en Ita-
lie que la langue Provençale était 
la mere de la langue Italitnne dua 
jourd/huy. Cittadíni del Origine 
della Tofcana favella cap, fui 
principio. 
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los años de 1 2 5 0 . (1) empezaron à trabajar aque-
llos floridos Ingenios ( y antes que todos , à lo 
que fe crée, el Emperador Federico II. ) (2) pero 
à los principios con phráíe , y voces Provenzales, 
à que les llevaba infenfiblemente la imitación , y 
la cortedad de fu idioma nativo. (3) Por efto di-
xo bien Varchi , (4) que para lograr el Cardenal 
Bembo perfeíta inteligencia del Italiano le fue 

F e -
(1) Fontan. loe. cit. cap, 10 . 

I nofiri feriti volgari dggni di le-
sione ) à gran pena falgano più fu 
del anno 1 2 5 0 . Maftei Ifior. di-
Ver ona lib.i í.col. 321. Molt i ft 
maraviglian , pero , perché cofi 
tardé fi ufaffe il colgare nelle 
feritture 3 giachè ay ami il 1300. 
poco fi usó y è pochijfimo fe non 
forfe nulla avanti il 1200. Mu-
ratóri nella Prefaç. delle fue oç-
çervationi fopre le rime del Pe-
trarca dice : Naceva allora ( ha-
bla del tiempo del Petrarca)per 
cofi dire la lingua> è lapoëfia vol-
gare Italiana. 

Idem Muratóri Jntiq. Ital. 
medí i œvi torn, 2. dijfert.12. col. 
1 0 5 0 . Eruperunt ergo per va-
rias Italia Urbes Poëtarwn exa-
mina JMulo XIII. quorum fœ-
tus y & C . 

(2) Maiïéï loc. prœcit. 
(3) Footanini lot. cit. lib. 1. 

cap. 10 . Tanta copia à'It al i an i 
Scrittori nel Provençale 5 è dette 
verfioni di opere Provenait net-
VItaliana favella cagionmno che 

a fia iffi m* for m oie particelky è vo-
ci di la è non dal Laçi0 y paffaffe-
ro ad arrichire il no fir o idioma. 
Et cap. 13. hablando de algunos 
Poetas Italianos , que en fus 
Obras ufaban de muchas voces, 
y locuciones Provenzáles dice: 
Ai quali il parlar materno riufci 
da principio cofi mifero 3 è fearfoy 
chs non fi trovarono in ifiato di 
poterne far ufo fença il focorrg 
del Provençale. 

(4) Varchi nella Oraçione 
fnnerale del Cardinal Bembo y re-
ck at a nell'Academia Florentina 
dp. Baft. Prefaç. cit. num. 9. 
bene intender la Tofcana gli ( ha-
bla del Cardenal Bembo) bifog-
nb apparar la Provençale , poco 
mena che del tuto fpenta ancora in 
quei tempi 3 dalla quale anno cofi 
i Profat&ri Tofcani , come gli 
Scrittori di Verfi , infiniti voca-
boli y è modi di fav ell are tolti y è 
cavati y come ne dimoflra egli nel 
principio de i tre dottijfimi libri 
delle fue gravijjime 3 ed ornatijji-
me prof. 
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precito eftudiarla en el Provenzáí. Si el doítiíTImo 
Muratóri hubicífe permitido à efte eftudio algún 
deíperdicio del luyo , ni habría creído á Salvía-
to , ni defterradas ya las voces Provenzáles , ni 
dudádo el origen de muchas de las que compo-
nen fus Catálogos, (i) 

Gerónimo Miicio (2) eícrupulíza fobre la introduc-
ción de la lengua Provenzáí en I tal ia , no habien-
do los Provenzáles ocupado jamás la Tofcána, á 
que fatisfáce el Arzobifpo Fontaníni (3) con la im-
mediacion de la Francia à la Itália , la identidad 
del Romana vulgar, el recíproco comercio de los 
Pueblos, y de los Literátos, y ios atractivos adelan-
tamientos de aquel idioma defde el íiglo XI. Con-
duxofe à Italia por medio del célebre Brunéto 
Latíni Maeftro del famófo Dante , quien defterra-
do de Floréncia , y retirádo en Francia, atrahido 
de la hermofiíra de la lengua Provenzáí efcribió 
en ella fu Thefóro por los años 12^0; reftituído 
à fu Pátr ia , con fus elogios , y fu libro la hizo 
agradáble à los Florentinos , desbaftandolos con 

la 

(1) Muratóri lib. cit. differt. 
3 3 • V e a f e t a m b i é n ios ca tá logos 
que la fubs íguen. MafFei I flor, di 
Veróna lib.11. col.3 12. confieffa 
lo c o n t r a r i o q u a n d o f o f t e n i e n -
d o que las pocas voces Gó th i ca s 
que fe i n c o r p o r a r o n en el ro-
m a n c e vulgar de I t á l i a , n o baf» 
t aban para f o r m a r cuerpo de 

l engua , exc lama : Che monta cid 
nel corpo, è nel impafio d'una lin-
gua ? ajjai piu n'abbiamo dal Gre-
co , è affai piu n'abbiamo dal Pro-
venóle. 

(2) Mutins ne lie battaglie in 
dijfeja del'It alie a lingua pag. 89. 

(3) Fontan . della Eloquen^a 
Italiana lib. 1. cap. 7. 
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la enfeñanza de ill ufo ; cuya empreíTa logró ma-
yores Ventajas defpues que refugiados en Francia 
por la derrota de Montaperti 3 con la continuación 
del trato fe connaturalizaron en fus primores, (i) Ef-
ta primacía de los Toícános en pertícionar fu idio-
ma , le vinculó en toda Italia el reípéto que no le 
ha quitado el tiempo. 

Al mifmo, que Brunéto extendía por la parte 
Occidental de Italia nueftro idioma, le introduxe-
ron los Principes Provenzáles en Ñapóles, y Sici-
lia , (2) que à exemplo de los Soberanos abraza-

ron 

( i ) Víllani ifior» Florent, j 
lib. 8. cap.10. Veafe también -la | 
fegunda parte del Diálogo de 
la Hiftória de Sperón pag. 406. 
donde fe lee : Non degno ( efto 
es Brunéto Latíni ) di adoperare 
la lingua volgare, ma fcriver voi-
le nella Francefca i fuoi Tefori, 
come piu bella della Tofcana : è 
che doppo la rotta di Montaperti 
fuggendo in Francia, i Fiorenti-
ni 3 è co'popoli di quel Regno fa-
migliármente domefiicandofi , la 
lingua loro c omine ib à farfi am-
pia y è gentile. 

Àdviertefe que V a n n i , ó fu 
Copiifta en el año 1368. quitó 
del Thefóro de Brunéto algunas 
cláufulas que le pareció podrían 
perjudicar la excelencia de la 
lengua Tofcána , pero fe que-
daron en el texto or iginal , y 
traducción Italiana que fe con-

fer van en el Vaticano, y-en la-
tin en la Bibliothéca del í i ey 
de Francia. Es prevención de 
Fontaníni. 

(2) G ravina della Ragion 
Poética lib. i. cap.y. Siseóme fe 
del fuo T,íoro Brunéto Latinh Si 
per ejfere quella ( habla de la len-
gua Provenzál ) prima d'ogni al-
tra fiata me/fa in ufo letter ario do-
po la latina , fi per lo fpíendore9 

ed autorita chella ricevea nella 
Corte de i Re di Napoli dove à 
quei tempi nelle bocche de i pik 
fuhlimi e Nobili per ingegno 3 è 
per natali la Provençal favella 
regnava : per cagione che dalla 
co ate a di Provenga i fuccefibri a 
quel reame pajfavano , ed in lor 
compagnia recavano col fior della 
Corte la lingua 5 è la letter atura 
lor nationale 3 nel cui genio per 
necejfità di comercio civile le. Un-
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ron luego toda la Corte , y demás perfónas de 
nacimiento , y literatura de aquellos Reynos , de-
dicandoíe à fu eftudio , y exercício feñaladamen-
te en la poesía, en cuyo arte fe diftinguieron con 
apláufo. La fama que han adquirido en ella con 
fingularidad los Sicilianos irreíiielve al Petrárca, 
fobre íi la tomaron de los Provenzáles , ô eftos 
de aquellos, (i) Muratóri (2) no decide; Caftelvé-
tro (3) refuelve à favor de los Siciliános ; pero 
Fontaníni (4) fe lo atribuye mas á gufto de con-
tradecir al Cardenal Bembo, que á juicio de fun-

da-

gua comune d' Italia fi cangiava. 
E per ció in Napoli piu che in 
ogn'altro luogo , la letteratura 
volgare Italiana fi coltivava fe-
condo l'efempio, ed imitalione del-
la lingua Proveníale nella quale 
feriveano i Proven^ali poeti3 che 
dalla Contea di Provenza \r 5 a i 
nuovi Re di Napoli accompagna 
Vano 5 o da quei Re chiamati ve-
nivano in Napoli ad abitare. De 
i qual i fu Bonifacio di Cajlellanay 
che fegui Carlo I. nell'acquiflo 
del regno ; è Guglielmo di Berga 
mo che al fervigio dimoró del Re 
medeftmo , è Blancaf.ro , il quale 
con Carlo II. all'imprefa del Reg-
no s'accompagno ; è Pietro Cardi-
nale 3 che flato in Corte de Bea-
trice del medeffimo Carlo figliuo-
la 3 in Napoli finí la vita. Quin-
di Dante fonda la lingua volgare 
illuflre nella Sicilia cioè nel reg-

no di Napoli 3 che dell' una 3 è 
delP altra Sicilia fi appella : per-
che fin dalla Provenga quei Re 
portavan l'ufo di volgarmente 
fcrivere in Proveníale 3 qual' ufo 
poi paffava con la lor dimora in 
quel regno nell' idioma comurrt 
Italiano. 

(1) Pe t ra rc . apud Mura t . di~ 
fert. cit. col. 1050. 

(2) Murat. ibidem. 
(?) Caftelvctro nelle giunte 

della volgar lingua di Bembê 
lib. i. 

(4) Fontan. della Eloquen-
I tali ana lib. I. cap. 15. II Caf-

tehetro fu di pen fiero ? che I'arte 
di rimare foffe paffata di Scicilia 
in Tofcana è in Provenga. Ma 
cio egli afferi piu per vaghe^a 
di contradiré al Bembo 3 che per 
fundamento di fode ragioni 1 è cfî 
neceffarie teftimonian^e, 
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damento. G ravina (i) di fuel ve la duda explicando 
el modo como ios Principes Provenzáles introdu-
xéron el habla Cathaláno-Provenzal 5 y fu poesía 
en fu nuevo Reyno de las dos Sicílias , y la guf-
tófa aplicación con que fe dedicaron aquellos na-
turales à imponerle en la una , y à imitar la otra, 
de fuerte, que reemplazaron las Muías en aquellos 
Reynos los defvíos , que extiníta la linea de los 
Berenguéres, iban padeciendo en Provenza. (2) Los 
dos principales Poetas que acompañaron al Rey 
Carlos I. à Ñapóles fueron Bonifacio de Caftellan, 
Provenzál, y Guillermo de Bérga, Cathalán, am-
bos Cavalleros de fu Real Familia. (3) 

AíTi fe dilató en Itália nueftro idioma , in fun-* 
diendofe, como efpíritu univerfál en todos los dia-
lectos de fus Provincias. (4) 

(1) Gravína tranferíto pag. 
638. & 639. 

(2) Fontaníni lib. cit. cap. 
15. D^onde pofeia il caldo ge-
nio di rimare de3 Provençal i •> 
che mancó in quella parti ( ha-
bí a de la Provenza defpues de 
Ja muerte de fu Conde Beren-
guér V. ) pafsó à far lega con 

gl 3 ingegni Siciliani. 
(3) Gravína lib. 2 . cap. 7 . 

nelVpaffag. tranferit. pag. cit. fo-
bre el último V. Baft. pag.S9. 

(4) Liftezo nell3 fle^o luogo. 
La quale ( habla de la lengua 
Provenzál ) come fpirito univer-
fale per tutte le favelle particola-
ri d3Italia penetra * è difeorre. 

INTRO* 
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INTRODUCCION DE LA LENGUA PROVENZAL 
iiufiradû por miefiros Condes Berengueres en Ingla-

terra, Alemania,y otras partes. 

E N Inglaterra ya fe dixo (i) que con la eítírpe 
Normanda íe comunicó el Francés , no el 

aétuál , pues tardó cerca de dos íiglos fu forma-
ción , íinó el romance común que queda expuefto, 
añadiendo que en aquella Corte era tan único, 
que por ignorarlo San Ulftano fue defpedído de 
ella. (2) La admiffion del Provenzál , á mas de ios 
Autores que lo notan , (3) la acreditan las poesías 
de algunos de fus Monarchâs , íingularmente de 
Ricárdo I. (4) tan primorófas , que les fobra para 
el apláufo la prevención de lo Régio. 

Reípéto à Alemania algunos Autores, como ios 
citados Conde Ubaldíni, y Antonio Rédi (>) la intro-

Tomo I. Mm mm dií-

(1) Cap. de los Au to re s al 
fia pag. 262. 

(2) Matheus Par i f . an. 109$. 
ap. Du-Cange in Prœfat. Glojfar. 
Latin, num.19. 

(3) Ubaldíni nella citata vi-
ta di Barbarino y hablando del 
l enguáge P r o v e n z á l , d i ce : Tut-
ta la Francia y P Inghilterra y ed 
eçiandio la Germania adopera-
yanlo. Redi Annot. Bacc. Tofcan. 
fol.91. I quali (efto es Trovato-
ri Provenzali ) ne'tempi y che fio-
r¡roño i mi fer o in cosí gran luflro3 

è pregio la loro lingua y che ella 
era intefa y è adoperata quafi da 
tutti coloro y che profeffavano con 
la lettere gentileçça di cavalle-
ria ) è di Corte non filamente 
ne' paefi di Francia 5 ma altrefi 
nella Germania> nelPlnghilterray 
è nelf Italia. 

(4) Noílradam. vit. des Post. 
Provenç. y ios c i t ados Cód ices 
manufc r í tos de los Poe tas P r o -
venzáles en las Bibl io thécas V a -
t i c a n a , y R e a l de Par í s . 

($) Ubald.y Redi loe.précis. 
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diícen en aquel País ; Fontaníni (i) le niega la entrada. 
Es creíble que no penetró en lo interior de una region 
donde la ignorancia del Romano vulgar le prometería 
difícil recibimiento; pero también lo es que por opuef-
to motivo fe extendió en las circunvecinas de Italia, 
y Francia, como le dilató en los Grifones, y Cantón 
Helvético de Fribóurg. (2) De la Suévia lo perfuade 
el nos ignorarla el Emperador Federico I. y que na-
turalmente feria por haberla aprendido con la le-
che -, y no por eftiídio , no habiéndole tenido del 
Latín , pues fegun Barón i o (3) para entender el ra-
zonamiento Latino del Papa Alexandre III. con-
cluida la paz en Venecia año de 1177. fue precífo 

que 

(1) Fon tan . lib. cit. cap. 4. 
hab l ando de la e s t en f ion de la 
l engua Provenzál en diferentes o ' . g 

Provincias dice : Ma non con 
in que i di Lamama dove correa 

' ! . o . . • ^ 

la vecchia lingua Teotifca y e non 
la Romança. 

(2) I d e m lib. 1. cap. 13. A4 a 
V antica far-ella Romança fuffifle 
pur ne Grigioni'. è nel cantone Hel-
vetica di Friburgo , c in qual che 
altra luogo corre tuttavia con tal 
nome 5 accúfiandofi molto all'Ita-
liano : è il Cavalier Dàmenico 
Alora Geniiluomo Grigione , 
d'origine Bologne fe y è Colonnello 
de Segifmondo IIP. Re di Pollo-
nia 5 ne rittenne non poco nel fuo 
Cavalière in rifpofla al Gentiluo-
mo del Muçio opera da lui flam-
pata in V Una preffo Daniel la 

Lancienfe nell'anno 1589. in for* 
ma quarta. 

(3) Baron, an.Domini 1177. 
pag.713. edit.1607. Cumquey di-
ffio Evangelio y Papa afeen diffet 
pulpitum y ut alloqueretur popu* 
lum : Imperator accedens pro-
piùs y cœpit verba ejus atîentiàs 
aufeultare. Cujas devotionem Pa-
pa diligenter attendons , verba 
quœ ipfe litter at è [alias, latiné) 
proferebat y fecit per Patriarçham 
Aquilèiâ in lingua Teutónica 
evidenter exponi ; y luego pag. 
714. continua : P&fiquam Papa 
la qui de fût y Imperator de p oft to 
pallio de faldiflorio fur gens ccspit 
in lingua Teutonica conçionariy 
Chriftiano Cancdlario verba fua 
vulgariter exponents ait ergo y 
&c. vv; 
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que el Patriarchâ de Aquilea fe lo explicaífe en Ale-
man 5 en cuyo idioma habló al Pon t í f i ce f i endo 
Intérprete para con Su Santidad Chriftiáno Obifpo 
de Moguncia. La inteligencia del romance vulgar 
la califica el que habiéndole cumplimentado en Tu-
rin fu nuevo fobríno el gloriofo Raymundo Beren-
guér Conde de Barcelona a y de Provenza 3 con va-
rios elogios poéticos , que en Cathaláno-Provenzal 
le recitaron los Gentil-Hombres de fu Corte y en-
careció el Emperador fu fatisfaceion ,, y complacen-
cia 3 reípondiendo en la mifma lengua con un madri-
gal j (i) y celebró no menos que el mérito del Con-

Mmmm 2, de 

(1) Crefcimbení nellevit di 
Poet. Provençal, fol. 15. Ritro 
"Pando/i in Turino l'illufire Ra-
mondo Beringhieri detto il Giova 
ne Conte di Barcellona, e di Pro-
yença ::: accompagnato de una 
gran turba di Gratori e di Poeti 
Provençali y & di Gentiluornini 
della fuá Corte y ando à vifitàrlo 
( habla del Emperador Federi-
co. ) Grande accogliença gli fece 
l'Imperadore per la fama che cor-
reva di lui y e dè fuoi fat ti wvil 
che addivenne Panno 1162 ::: II 
Conte Ramondo fece da i fuoi Poe -
ti recitare mol te belle cançoni in 
lingua Provençale alla prefença 
dell' Imper adore y il quale per lo 
piacére y che ne prefe y rejlando 
maravigliato dslle loro belle y e 
piacevoli invençioni y e de He ma-
niere del rimare y fece loro di rie-

chi doni y e compofe à loro imita-
çione un madrigale nella fieffa lin' 
gua Provençale, 

Noftradámus des vies des Poet. 
Provena.chap.2. pag.i 32, Comme 
nous trouvons de cefi Empereur, 
le quel eut en telle veneration le 
chant des Poetes y que le Comte 
Berenguier luy fit tant melodieu-
fement ouyr y que luy-mefme :::à 
leur imitation y & à la lovante 
des diver fes nations qui l'avaient 
fuiui en fes vi ¿lorie ufes conqutfiesy 
& fes exploits de guerre y compo-
fa ce beau y & gracieux dixain en 
nofire vulgaire langue y & Pro 
ven f aie façon. 

Pias mi Cavalier Francéz, 
E' la Donna Cathalana, 

E 5 ronrar del Ginoéz, 
E' la Cour de Kaftelláiia3  

Lou cantar Provençale^, 
L i a 



¿ 4 4 - R E A L ACADEMIA DE BARCELONA. 

de el de las Naciones , que acompañaban el obfé-
quio de fu Principe. 

Para otros Paííes , hechas ya guerreras las Mu-
fas 3 fe aliaron con las armas. Habiendo pallado à 
la conquifta de Jerufalén Gofredo de Bullón, y Ge-
rardo Conde de Roífellón con fus Provenzáles, Rof-
fellonéfes, y Cathalánes (de los qua les fue tan cre-
cido el número que el Rey Don Martín incluye ef-
ta empreíla entre nueftras expediciones (i) ) fe dila-
tó de fuerte el idioma de los Conquiftadóres, que 
rayando la empreífa al íiglo XII. fue general en el 
XIII. no obftante las ventajas de ios Sarracenos ; no 
folo en la Syria, finó en Armenia, Antióchía, Chipre, 
y otros Rey nos, expidiendo aquellos Soberanos varias 
conceíTiones en el nuevo idioma, como lo prueba la 
infirmación de la nota. (2) Parece que en Oriente 

que-

E5 la dança T r e v i f á n a , 
E 3 ton corps Aragonéz , 

E ' la perla j u l i a n a , 
Las m a n s , & kara d J Angléz , 

E ' lou donze l de T u f c á n a . 
(1) El R e y D o n M a r t í n en 

I2 propoí ic ion hecha en las Cor-
tes de P e r p i ñ á n del año 1405. 
que fe ha l la en el p r o c e d o de 
ellas, d ice : No fo gran Faïïe que 
fer en ios Cathalans en Levant, 
traban en algunes biflor les , quan 
Codofre dc Bilió ana conquifiar en 
la f erra Santa hon traban que 
anártn ah ell, è ab lo Comte Gi-
rart gran colp de Roffellonefos i 

La t r an fe r íbe Carbonél l en fu 
C h r o n i c a de E f p á ñ a / 0 / . 2 5 3 . 

(2) H a l l a n f e d i fe ren tes do-
nac iones hechas à los H o f p i t a -
leros de S. J u a n , c o m o de E u r i -
co R e y de C h i p r e , en que con -
firma u t ras hechas à los mi fmos , 
a ñ o 1237 . D e B o e m u n d o P r i n -
cipe de A n t i o c h í a en 12.3 1. D e l 
m i f m o P r inc ipe , y C o n d e de 
T r í p o l i en d i cho año 1231. D e 
A i t ó n R e y de Armenia fe i g n o -
ra el a ñ o . D e Ju l ián Señor de 
Scieta a ñ o 1254 . De Juan Sale-
m á n , y Margar i t a Señores de 
Cefarea en 123>. D e Juan D i -

be lín 
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quedaría radicado , fegun las varias cartas de los 
Reyes de Aragón efcrítas à los Soldanes de Baby-
lonia , de las quales fe tranfcríbe una por la glo-
r i a , y piedad del motivo, (i) 

En 

bel in C o n d e de Jaffa , y de Ef -
ca'iona en 1256. D e H u g o R e y 
de Je ru fa l én , y de Ch ip re en 
1269 . y ot ras j c o m o t a m b i é n 
d i feren tes S e n te tic ias a rbi t rar ias 
e n t r e las R e l i g i o n e s de los r • 
T e m p l a r i o s , y de ios H o f p i t a -
le ros de S. Juan 5 Concefs iones 
de f r a n q u e z a s , y o t ros docu-
m e n t o s : t o d o e fe r í to en Ca tha -
l a n o - P r o v e n z á l , que fe leen en 
el Códice Diplomátito del Sacro 
Ai Hitare Or dine Gerofolimita-
no oggi di Malta raccolto da 
'vari document i di quell' Archi-
vai o per fervire alla Jloria dello 
fiejfo or dine y &c. tom. 1. 

(1) „ Ai m o l t N o b l e fill de 
, , C e y t Barcoch 5 y Pare del 
„ C e y t Solda de Babi lonia falut 
3, è d i l ecc io en aquel l Seiiyor 
3, R e y dels R e y s qui crea los 
„ C e l , y la terra, Femvos íaber 
„ que fegons h a v e m t robà t , y 
„ l eg im en las C r o n i q u e s deis 
,3 m o l t alts predecef íors de bo-
„ na m e m o r i a per ells fou com-

prat de vof t res Antece í fo r s lo 
„ M o n a f t i r del M u n t de Sion, 
„ y d iufe per los pe legr ins n o f -
„ tres qn in fon v ingu t s que al-
„ guns edificis venen à m e n y s 
>3 per f a l t a de obra , no f o l a m e n t 

en lo d i t Monaf t i r ans encara 
en L e f g i e y a de Be t l ém. E y 
yafsía que entre ls al tres feels , 
y C a t h ó l i c h s Chr i f t i ans la-
m a t , y d e v o t no f t r e fi are Po lo 
nadiu de la C iu t a t de V e n e -
cia haya eí lat l a r g a m e n t , y 
ef t iga en lo di t M o n a f t i r , y 
dels acaptes que fa en t re l s no.f-
tres 5 y al t res pe legr ins devo t s 
qui aque l l fan t loch v i í i ten 
vul la o b r a r , y reparar les d i t s 
M o n a f t i r , y E f g l e y a , y ço 
qui es neceí far i en lurs e d i é -
cis. Pe ro d iufe que îos vof t res 
f o t fmefe s ho con t r e t a t s , de 
quens marave l l am m o l t , y 
havem g ran defp lacer fi axi es 
no f o l a m e n t ans pr inc ipa Imêt 
per r everenc ia de n o f t r e Se-
n y o r D e u , qui per f a l u t , y 
r edempe io de to t h u m a n a l H -
n a t g e t rames lo feu U n i g e n i t , 
y g l o r i ó s fill , lo quai fegons 
no f t r a vera creenfa , y Fé C a -
r b ó l i c a ha m o l t fant i f ica t 
acue l l es par t ides per nos d i g -
n a m e n t apellades la T e r r a 
Santa , y confagrades ab e f -
c a m p a m e n t de la fua p rec io fa 
Sanch s mes encara p e r ç o car 
lo d i t M o n a f t i r fou c o m p r a r 
per los no f t r e s pa í f a t s , f egons 

„ que 
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En Grecia permaneció muchos años , de que 
aiín fe confer van refquicios en las afperézas del 
Pais 3 como en las Ciudades veftigios de nüeftras 

for-
3, que di t es 3 y p e r c o n í e g u e n t 

redunda en no p o c h interés de 
35 noi l ra R e y al C a í a t o t m e n y f -
33 capte del di t M o n a í t i r , y deis 
s, edificis de aquel 1 ? e n que vos, 
3, y fino per p r o p r i a d e v o c i ó al-
33 m e n y s per p r o p r i a dec ió , v 
35 valor de vos m a t e i x , y e fguar t 
J, deis profits, que à v o ft res drets, 
3j o exaccions t e m p o r a l s fe fe-
3, gue ixen per las d e v o t e s , y 
3, con t inuades v i í i t a c i o n s quels 

feels peLegrins f a n e n aquells 
33 lochs, y en los a l t r e s de la d i -
3 , ta T e r r a Santa h i d e u r i e t s ha-
3, ver mi l lo r e f g u a r t . , y pus gra-
33 t ios 3 y axi c o n f i á m quens fa-
3, rets daçi a v a n t . .E per aqueft 
33 conf ianfa , y car n o s ten i m per 
3, di t que c o m p l a e i n : nos en vos 
3, de les cofes d e f u s e fc r i t e s fa-
33 r iem que vos m a j o r s compla -
33 cencias en f o n c a s , p r egamvos 
5 , a f eé luo famen t q u e h a v é m be-
33 n i g n a m e n t en v o f l r a efpecial 
,3 r e c o m e n d a d o l o s d i t s Monaf -
33 t i r , y E f g l e y a è f ra re Po lo 
3, fe rv idor de D e u e n aque l ! le-
33 xets 3 y l u e n u e t s l o d i t f rare 
33 que obre a q u e l l s M o n a f t i r , y 
35 E f g l e y a , y h i f a íTe cotes repa-
33 racions que m e n e f t e r fíen , y 
33 en nof t res , n i v o f t r e s dies nos 

v ingan à d e c a h i m e n t , car fo r t 
,33 ho r e p u t a r i e m e n n o f t r a p ro -

« l pria oeshonoi , la qual cofa 
H, ' 5 , de vos no e íperam , írno to t 

, piafé r, y cortesía no refmenys 
3 , vos pregám ab gran a fecció 
3 que* per reverencia de aquell 
3 Sobirán S e n y ó r , lo qual es re-

tr ibu v d o r de to ts bon as obras , 
y compenfa to ts los fe ts deis 

3? homens r egua rdonan à cafcu 
„ fegons d r e t e n e n en s í , y per 
55 complacencia no i l ra , y de 
53 nof t res pregar ies vul lats haver 
55 per r ecomena ts los nof t res pe-
, , l egr ins , y to ts a l t res que i rán 
33 vi litar lo S. Sepulcre , y a l t res 
55 lochs de la T e r r a Santa , car 
33 g r a n l oho r 5 y l ienor es al R e y 
j, a i t , y N o b l e que reebra 5 y 
5) faça per ios feus reebre ben ig -
>3 n a r s e n t los e f t r anys , pen fan t 
5 , que lo h o n o r que g u a n y a per 
, , lo bon acu l l imen t quels fa n o 
33 es daquel is qui h o reben mes 
,3 dáque l l de qui p roc che i x. E 

íi a lçunes cofes vos fon a ç r a -
33 o O 
33 dables que puxam fer per vos 
33 e fc r iv i t fnos e n f r a n c o f a m e n t , 
33 car nos ho farém f r a n c a m e n t , 
„ y de bon voler . Dada en Bar-
33 celona fots n o f t r e Sageil fe -
33 cret à 18. dies dabril en l any 
„ de la N a t i v i t a t de N o f t r e Se-
,3 n y o r J e f u - C h r i f t 1395- R e x 
,3 J . rs Al a i t , y N o b l e D . C e y t 
33 Barcoch Solda de Bab i lon ia . 
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fortalezas. Los Autores aíTi Eípañóles como eftran-
géros atribuyen à las conquiftas de nueftros Reyes 
la introducción de fu lengua à mas de la Grecia, 
en Murcia, Valencia, Islas Baleares, C e r d é ñ a , y 
Córcega. En quanto à las tres primeras no es du-
dable : Murcia cedida al Rey de Caftílla abrazó 
feguidamence la lengua del Soberano. (0 En Cer-
déña todavía en efte íiglo la confervában algunos 
Magiftrados , (2) aunque fu ufo no era general en 
todo el Reyno. En Valencia , é Islas Baleares fub-
íifte ; y en aquella brillaron muy luego las Mufas 
en la pluma del Valenciano Caballéros Moflen Jór-
d i , cuyas poesías tienen la gloria de fer el hurto 
mas lucido en las del célebre Petrarchâ : (3) pero 
refpeéto à Cerdéña, y Córcega fe repara evident 
temente fu antígüa exiftencia en Inflamientos que 
produce Muratóri , (4) anteriores à nueftras con-

qu i t 
( i ) V e a f e en d o c u m e n t o s 

del figio X I V . M o n t a n c r ha -
b l a n d o de ef ta conqu i f t a e n fu 
C h r o n i c a del R e y D o n J a y m e 
cap. 17. dice : E corn la dita Ciu-
tat hac prefa, e poblada de Catha-
lánsy e axi mateix Oriola, e Elx, 
e Guardamar , e Alacant, e Car 
thagenia, e los altres lochs: fi que 
fiats certs, que tots aquels qui en 
la dita Ciutat de Aíurcia , o cls 
devant dits lochs fon poblats , fon 
vers Cathalâns , e parlan del bel 
Cathalanefc del mon ? e fon tots 
bons homens $ armas , e de tots 
fcits ec. E com lo dit Senyor Rey 

hac la Ciutat de Murcia poblada^ 
e los altres lochs, ell lliurâ la fiua 
part al Rey de Cñfiella fon gendre. 

(2) Vea fe la fé de fanidad 
dada en Cá l l e r producida por 
Bafte'ro. Prefa%. cit. num. 6. 
pag. 8. 

(3) Beute'r en fu Epif tola 
P r o e m i a l de la Chronica G e n e -
ral de £ f p á ñ a 3 dir igida al C o n -
fe io de Valencia indica muchos 
h u r t o s 3 y t ran fe t ibe uno que 
l l e g a à fer t raducción, 

(4) Muratóri Antiquit. Ita-
lia medii ¿evi. tom.z» differ t.32, 
pag.lo$l. & feq. 
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quittas. Pudo con ellas lograr algún desbaíro , y 
la aptitud de reducirlo à eícritiíra , cuya ventaja 
esforzarían nueftros Soberanos por la. heredada in-
clinación à fu idioma. Antonio del G hi aro (i) ex-
prime algunas clàufulas del antiguo lenguàge de 
la Valachía enteramente femejantes al nueftro ; pe-
ro como fe ignora íi fueron precedentes, ô n o , à 
la reformación Provenzál , mas que à conocimien-
to de efta, pueden contribuir al de la uní ver (ali-
dad del antiguo romance ; y es veriíimil, confían-
do que reynaba ya en la Pannónia en el íiglo V. 
Igual indiferencia pudiera coníiderarfe en el Impe-
rio de Conftantinópla, y demás Provincias donde 
penetraron nueftras armas ; pero como la detención 
fue corta, parece mas confentàneo íu origen de an-
teriores empreífas de la Francia, (2) 0 de aquel ge-
neral dominio del Romano vulgar en quantas Na-
ciones reípetaron la elevación de fu Imperio. 

(1) Chíar. Hifl. Valach. ap. 
Murat. di/fert.32, col.io$2. 

(2) Du-Cange in Prefaç* 
Gloffar. Latin. num.17. 

APEN» 



A P E N D I C E D E L A O R T H O G R A P H I A . 

VARIEDAD ORTHOGRAPHICA DESDE 
el primer efiado de la Latinidad por orden 

Chronológico 3y Alphabe tico. 

A D V E R T E N C I A . 

ESTA variedad de Orthographia fe puede confe-
derar de dos diftintas cl ai fe s ; ia primera, que 

íiendo freqüente, y conforme ai ufo común, tranin-
cendia también à los Peritos ; la fegunda, que fo-
jamente fe advierte en algunas Infcripciónes , y 
Efcrituras fin ufo confiante, pudiendo atribuírfe à 
la impericia, ô voluntariedad de Efcultóres, y Ama-
nuénfes, de que forman largos Indices Grutéro, Rey-
néfio, Gólcio, Fabréto, Boldéti, y otros. De efta fe 
hablará en el capítulo de Infcripciónes, tratando aho-
ra únicamente de la primera , que es la mas fubftan-
ciál ; para cuya mayor inteligencia reduciremos a tres 
eftádos las varias edades que feñalan algunos Auto-
res al Latinífmo ; computando el primero , ó flo-
reciente, hafta el año 752. de Roma j el fegundo, 
0 decadente, defde el Imperio de Tiberio hafta el 
íiglo V. y el tercero ¿ 0 Ínfimo, defde el V. íiglo 
en adelante. 

Tomo L Nnnn 
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T I T U L O I. 

ESTADO FLORIDO DE LA LATINIDADy . 

j . L 

COMMUTACION DE UNAS LETRAS EN OTRAS. 

A. Y A A jamás fe halla fubftítuyendo por 
J L / otra letra; pero firvio á los antígiios 

por muchas, ufando de ella como cifra, (i) 
B. Trocófe con la C: como Baucum por Cau~ 

cum ; Bufo por Cufo. (2) 
Con la D : Duellum por Be Hum ; duis por bis. (3) 
Con la F : Bryges por Fry ge s \ obren dar ium por 

ofrendar ium. (4) 
Con la M : Mafcauda por Bafcauda > Cumamum 

por cub ahum. (5) 
Con la P : Briantes por Triantes ; Purrum por 

Burrum. (6) 
Con la V. freqüentiíTimamente: Bibius5 Abita > He/-

hia por Vivius, Avita y Helvia, (7) 
C. In-

(1) Pkiic.litt. A. 
(2) Quintil ian. Infiit Orat, 

lib. i . cap. 4. Sahnaf. in Trebell. 
Claud, cap. 14-

(?) Quint i l , ibid. Cicero de 
Orat. mutuo cap.4 5. Ciaccon. co-
lum. r o fir at. Thef. Antiq. Rom, 
G re v,. torn. 4. pag. 1 8 1 4 . 

(4) Crntcr.pag. S 80.num. 16. 
Gut her, de Jure A4 an. 11. 24. 

(5) Salraaf. Ex ere it. Plin. 
pag. 284 . 

(ó) Salmaf. ibid, pag. 112. 
Quintil., I. cap. 4. 

(7) Rey nef. Infcrîpt. claf.l* 
num. 10. vide Pitifco. 
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C. Indiferentemente fe usó en lagar de la ¿¿h 
Antuus , Cot i die , Comrnodo por Antiquus y aun-
que el dativo de qui s ííempre fe efenbió quoi hafta 
el tiempo de Quintiliáno. 

Subftituyó también por la S : Catulii > Cotera por 
Satuíli , Sot era. ( i ) 

También por T: Ticum por Titum. (2) 
D. Sirvió por L: Dracrymas por lacrymas. (3) 
Por P: Denafes por Penates. 
Por R: indiferentemente prœdiis y o prœriis. (4) 
Por T: Quodannis por qmtannis3 à caufa de ha-

ber terminado en D el adverbio quot , íin diferen-
cia del relativo hafta el eftado medio 3 (5) y aiïi 
mifmo en las conjunciones fed 3 y atque. (6) 

Por Z: Oridia por úri^ia > tragedia por trapera. (7) 
E. Se halla fréquente en lugar de A : Faciem, 

dicem por faciam 3 dicam ; ejcendere s ejficere por ajeen-
dere y afpieere. (s) 

E. y F. alternando : Fruclatis, frueinal por eru~ 
Siatis ^ erueinal. (9) 

E* por I. íingularmente terminando los genitivos 
Nnnn 2 de 

(1) Reynef . claf.ô.num.i 12. 
I. num. 47. 75. 81. Sal ma C ibid, 

fag. 3 82. Cafs iodor . apud M a f -
féi lib. 11. 

(2) Salmaf. in Capitol. Ma-
xim. Trebell, poll, trig. Tyran, 

(5) Feftus in Dracrymas. Sal-
ma Ç.Exercit. Plin, pag.903. b.f. 

(4) D i o n y f . Ha l i ca rn . 1. p. 
5$. D o n a t . de vet. Rom. I l l . 3• 

Salmaf. de modo ufur. cap. 16. 
(5) Q u i n t . / . i c 4 . G r e v , i . i 2 . 

p. 4 0 2 . N o r i s dijjert.4. c.2 $.2. 
(6) Quintil , ibid. 
(7) Salmaf. in Capitol. An-

ton. Pium cap.ç.Exerc. Plin. pag. 
263. b.f. p .834 . b.f. 

(8) Pa lmer . Spicil. 6. p .711. 
(9) Apud Si mm. epift.q.. j.g, 

Salmaf . Exercit, P l i n . p .50 . 
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de los neutros de la fegunda ; (i) pero Gelio da ab-
fotutamente por indiftinto el ufo de la E> o I en 
qualqujer dicción, (2) como en muchas de la E, y 0% 
Velincior > Fellucium por Folinoíor y Folhcíurn. (3) 

F* Se pufo por H 3 como : Fedum 3 fofiis por 
dum3 bojlis y (4) 

Por Ph : Trmmfíís por trhmphus, (5) 
Por V \ Grafare por gravare. (0) 
G. La ( en cuyo lugar íirvió à los antiguos 

la C ) reconoce Autor à Spurio Carvício liberto* 
poco deípues del íiglo VI. de la fundación de Ro-
ma , quien añadió à la C un rafguillo en la parte 
inferior, para diftinguir los dos fonídos que le da-
ban. En tiempo de Augufto indiferentemente íirvio 
la G C \ efta fin embargo fe retubo en los nombres 
Cay u s y Cneyus por refpeto à tales Héroes. (7} 

Muchas veces fe confundía con la B > y con 
la I : Galbuíl por Galguli ; Gil ci as por Ilicias ] togam 
por to jam. (8) 

H. La H afpirante careció de ufo en efta edad* 
aíTi fe echó menos en Triumpus, Piiipus, &c. (9) _ 

( i ) Char if 1.1. Jnfiit. Gram, 
fag. 56. Pierio in Eciog. firg. 

(2) Cel io lib.10. cap.24.. en 
T i t o Livio fe lee quafe, fibs por 
quafi 5 fibi. En la coluna Duiiia-
j}a: Legiones3 clajjes por legionisy 

ciajjis. Apud Noris differt.4. c . i . 
Gr titer. pag. 404. Quint . 1. 4. 
Grev, torn.4. pag. 1897. 

( j ) Jurneb. Adv.28,Salmaf. 
pag.^30. b) c, 

(4) Scheg. Tr&m*l. 
(5) Spanhei. de H fu* & prœfi. 

numifm. differt.i 1. pag. S1. Yofll 
Zea:, etymol. 

(6) Sahriaf. pag.yy5. ^ c. 
(7) Qujn t i l . Li. cap.7. circa 

finem. 
(S) Sa I ma f. ibid, pag.223. f. 

pag. a3 c. 
(y) Sfanhelm de numifm.dif" 

fert.il. p.8. Quintil»/.1. 
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I. En lugar de E , fe halla en la terminación 
de los acLifatívos del plural de la tercera , hafta 
los tiempos de Augufto ; y para denotar aquella I 
larga ponían el diphtóngo ci : Civeis, omneis , pero 
pronunciaban Civis 3 omnis \ lo que obfervaron en 
otros cafos terminados en is aun en tiempo de Ci-
cerón , en que ya muchos , omitido el diphtóngo, 
ponian J prolongada (i): aííi mifmo la edad florida 
lo excluyó de la conjunción ne, y con indiferencia 
eferibió ne, ó ni. En el Cenotáphio de Lucio fe leen 
acufativos de la tercera íimplemente en is. (2) 

K. Por C es freqüente. 0) 
L, y T3 mutuamente fe fubftituyen, como: Thelis> 

o Thetis > &c. (4) 
M. Algunas veces tiene el lugar de N : Comi-

tium por Cmilium , y trueque reciproco con la B, 
y V. (5) 

N. Se ve variada en L, y mutuamente en Ms 
R,yV.{6) 

O. Se halla mudada en A, J , y aux 
orum por aurum, (7) prœfio por prœflu, (s) colpa 9 
coda por culpa > cauda : (9) en Vortices, y Vorsm 

duró 

(1) Noris Differt.^.. c.3, 
(2) Idem ibid. c. 4. 
( j ) Spanheim deprxft.& ufu 

numifm. dijjert. il. p.74. ' 
(4) V a r r o de re Ruflic. 111 .9 . 
(5) Spaiibeim /oc. í / í .Saímaf. 

Exerc. Pl in.p .6o$,a¿c 3 in Capi-
tel. Maxim. c.22. 

(6) Bcidío Scalig, de emeni. 

temp. 6. p. 578. Salmaf. Exerc* 
Piiii. p. 147» c. j» Capitol, M. 
Anton, c.22. 

(7) Reynef . Infcript ind. c, 
19. Sa lmaf . p . 8 5 2 . Q u i n t i l . I . 4 . 

(8) G n e i î o C o r n tito apud 
Caiîodor. Ortbograph. c.l. 

(9) Feilo in Pene apud Ca-
fo dor. ibid. c.3? 
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duró hafta el tiempo de. Scipión Africano 5 que 
mudó la 0 en E , quedando vértices3 ver fus. (?) 

Subftituír la 0 por la iegunda V3 íiendo efta du-
plicada 3 fue en la primera edad invariádo eftílo ; el 
que fe obfervaba todavía en la de Augufto : Rivom 
aquae múrice. Defpues prevaleció el doblarla. (2) 

P. Vefe mutuamente trocada en B. vide fupra. 
En los antiguos libros de caráiter Lombardo fre-

qiientemente fe confunde con la R : aíTi Eetundus por 
Ret un dus ; (3) peeognovit por recognovit. (4) 

R. Su trueque con D , y P. vide fuprd. 
También lo tubo recíproco con la N : Cordolium 

por condolium ; eoriumionem por contumionem \ genmcn 
por gjermen. £5) 

S. Ufada por R. PapiJii, f u j f t , bonos3 Ufes por 
Papiri\ furii 3 honor 3 lares ; (6) libefum quœfere por libe-
rum quœrere ; (7) Valefii3 Vetufii por Valerii 3 Veturii3 
fue confiante en la edad primera. (8) 

Por C\ y por G : Magurium por Mafurium ; (9) Gc« 
J - nueiiy 

- ( i ) N o r i s dijjert. 4 . c.4. §. 1 . 
(2) El E m p e r a d o r Claudio 

para huir de la duda que divi-
día en o p i n i o n e s los O r t h ó g r a -
phos i n t r o d u x o una ¿ inveiTa 
en lugar de la iegunda u , y ef-
cribía jujentus; pero ef te d igam-
ma fenec ió con el m i f m o C lau -
d io . N o r i s ibid, en Jas tablas 
Ancyr ianas en un e log io de 
Marco Aure l io . 

( j ) C a p i t o l i n . G o r d . cap.y. 
(4) Idem cap. 14. Salm. de 

mod. ufur. c. 16. in lamprid. Ne» 
l iog. c 8 . Vop i f c . Ca r in . c. 19. 

(5) Scal iger . Confec. p.218. 
Faubman . in Penul.i. 2.8Ó. 

(ó) Va r ro de ling. lat. V. 
(7) Apud Fe f t . e t iam P l u -

ta rch . quáfi.Rom.3 i . Salm. 
«£, Pl in. p.81. ^ c. 

(8) Spanheim dijfert. II. de 
prce.fi, numifm. p. 6Q. Pa lm. Spi-
cil. XI. p .798 . 

(9) R e y n . Infcript, claff.lll 
n, 24 . 
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nucii, yolticii, por Genufii> voltifei\ fentis, cafurii > por 
cent is y cacar il. (î) 

Cou dos S S fe fuplía la falta de la Z, no apoya-
da del iatinifmo haíta Augufto ; polie riormente no 
obftante fe lee tino, y otro en los libros antiguos, (2) y 

C rotalifjo , o Crotali^o, M alad ¡jo, y Malaci^o, &c. (3) Cita, * J " * m í t J , 

T. J Trocada en C\ y L. yide fupra. ' hexíwUoít. Cmvfa*** 
V. Su recíproco ufo por B3 F, y R. T/Vfe fupra. ¿ ¿ittííutcndói^d 
Sirvió por I en los íuperlativos, y otras dicciones*utonúrHo*u#efi*s, 

que la llevan en la penúltima ; aíÉ fe lee maxumusy e/ ^na Se ¿ 

fimillumus , legitume. Antes del Ce far ya indiferente-fé¿a^cLo 
mente fervia una, y otra; pero defpues prevaleció la Iy 

emulando el eftílo de aquel Soberano; (4) V,o T alter-
naba fin diferencia en los nombresxpróprios : Suria, 
Suracufas, Sulla por Syria , Syracujas , Sylla. (5) 

X. Antes de adoptarla el latinifmo, que fue cer-
ca del año 4.94. de la fundación-de R o m a , la fu-
plieron con C S ; admitida ya , íirvió también en lu~ 
gar de gs,frux por frugs, crux por crues. (6) 

2. La 

(1) Reynef. ibtd. clajf.i. n. 
7$. vide fupra in C, 

(2) S. Ifidor. i . 4. Cafiodor. 
àe Orthog. p.22&6. 

(3) Apud Jerem. Heaut. 
I I I . i . 48. 

(4) Quintil . i . c.4. defiere 
à invención del Cefar el ufo de 
la pero obfta à efte diélámen 
la coluna Duiliana erigida 200 . 
años antes de fu Confulado. En 
el Cenotáphio Pífano , y en el 
Códice Mediceo de Virgilio fe 

lee ya con u } ya con Noris 
differt. 4 . c 4 . 

"($) Cafiodor, c.l.p.446,Sal-
maf. Exerc. Plin. p . 2 1 . 

(6) Quinti l . 1 .4 . Noris d ip 
fert.4. $.2./>.447« S.Ifidor. i . 4 . 
y P. Diacon. ponen fu primer 
ufo en el tiempo de Augufto. 
Convence efte error la coluna 
Duiliana , y las leyes Agrarias 
eferitas en l aminas te bronce. 
vid. Noris cit.y Mario Vi&orin* 
Infiit, lib. de Orthogr. 
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Z. La Z. trocada en D. videfaprà. 
AI. A la terminación ai de los genitivos, y dati-

vos del numero lingular de la primera, fubftituyó la 
edad florida el diphtóngo a que fer vía al plural : 
Virgilio renovó la primera,, pero quedó firme la fie-
gunda en los nombres próprios : SyiU , Galbœ.(i) 

I I . 

ADDICION DE LETRAS. 

QUalquiet vocal fe duplicaba ; efte eftilo fe obfer-
va hafta el íiglo VII. de Roma > en que flore-

ció Accio.(2) 
E. Continuó en añadirfe antes de la i final, 

ptterei, fitrci por pueri, fur i ; en las dicciones que 
la llevan la doblaban: Argenteei, aureei por argentei3 

aurei.{i) 
D. Se añade al fin de algunas dicciones : Ma-

rid por Mari. (4) 
S. Mediando entre dos vocales largas fe dobla-

ba defde la edad floreciente : caufa , divifio : En-
tre el Confuládo de Duil l io , y edad de Cicerón 
fe introduxo añadir S defpues de X : Maxfumi (5) 

dixje-
(1) Q u i n t i l . 1 . 7 . C e l i o lib. 

1 4 . cap. 3 9 ' Virgi l , cs£neid. 9 . 

& 3. 
(2) Q u i n t i l , cit. a N o r i s dif-

fert.4. 
(3) More r i y» Accio. R e y -

ne f . claf.i6.num. 1 9 . & claf.17. 
num. 29. 

(4) G ru ter . p . 404 . & c i t^k 
N o r i s differt 4 . c. 1. 

(5) N o r i s en el C e n o t á p h i o 
de L u c i o differt.4.2. §.2, 
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dix fer mit > de dux fit. (1) Cappadoxs yfelixs , paxs. (2) En 
tiempo de Augufto pafsó à indiferente efte eftilo , (?) 
menos en los compueftos quando las limpies empie-
zan en S, aiîi quedó : Exfdturo , exfiiïum. (4) 

ST. Añadirlas antes de la dicción, y dentro de 
ella, antes de la m, ó n una f fimpie, fue muy freqüen-
te/en la edad primera : ft Ut am , ft locum 3 ftiitem, por 
latam, locum, litem. (5) Dufmofum, Cafmen^ pœfnas. (6) 

VM. Al adverbio fed anadian um : fedum. (7) 
M. El diphtóngo a fe introduxo à la dicción 

cœtera al fin de la prefente época, (s) 

I I I . 

OMISSION DE LETRAS. 

i A Dvierte MaiFéi, que aun en el eftado florido 
jCjL la pronunciación del vulgo fyncopaba muchas 
dicciones contra el ufo de ios Peritos ; pero la ofci-
tancia de los Amanuenfes, y Copiantes introduxo fe-
me jante s deferios en fus efcritos \ por efto fe lee en 

Tomo I. Oooo Cice-

(1) Gru te r . p . 2 0 4 . 203. 
(2) Spanheim differt. 1. de 

prœfi.numir.p.7%. Ma lva í .Marm. 
Telffh. n i . 4 . 

(3) Nor is cit. /¿/¿. reflore-
ció no obf tante en el Imperio 
de Galba , Y i t é l io , Vefpaí iáno, 
y D o m i c i á n o . 

(4) Gneíius Cornut, ap.Ca-

¡ JL , 
í iódor. Orthog. c.i. Quintil.7..I." 
c,7. CeíTellio in Colleg. Gramat. 
p. 2314. 

(5) U p e n . dejlren. c.i.§a. . 
(ó) Feftus cir» à P i n i c o Cia-

con in colum. roflrata. T h e f a u r . 
antiq. Rom. Grev . t.4. p.i S26. 

(7) Gneíius ibid. 
(S) Nor i s differt.4. «-,4. 
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Cicerón : Carneas (i) por cave ne eas y fimehercule por 
fie me hercule. 

A. La edad primera omitió la A en efta dicción 
coda por cauda \ (2) 

E. La fegunda e en las voces de prçfam , y dç~ 
fum que la doblan: Prgfty d f f t \ prçroydçro\ (3) 

I. La fegunda i en los genitivos del lingular de 
los neutros de la f egunda , defpues de Augufto corrió 
indiferente : Imperio o imperii \ ingeni y ó ingenh. (4) En 
las voces de obeoy y pereo que doblan la i fe omitió 
u n a , hafta el tiempo de Vefpafiáno : Obijje y perijfe. (5) 

H. Siempre fe omi te , y apenas fue conocida 
hafta el tiempo de Cicerón. (0) 

M final ordinariamente fe fuprimía ; (7) 
N. AíTimifmo dentro la dicción : Columa por co-

lumna : efte eft i lo fue indiferente para los partici-
pios : To fas y o tonfas ; p rafas y o pr an fas. (8) 

R. Adoptaron de Varrón fuprimir una r defta 
dicción narrare y y femejantes. (9) 

En la primera edad fue coftumbre omi t i r l a s final^ 
como : Tre, Albina ¿ Liciniuy Ajjoru por tres y Albinus¿ 

(10) 
T I T U -

(1) Mafíei lib. il. p. 3 15. 
Tul), h . de Nat. Deor. in prin-
cipio, 

(2} FeíK apud MafFei ibid* 
(5) Nar i s dijjert.^. c-4* 
(4) N o r i s ibid. 
(5) Quint i l , lib.I. e.3* 
( c l Giieíio Cornut. ap. Ca- mif. p. So. 

fiodor, ibid. 
(7) Pitifeo in M. 
(8) No ris c i t . differt, 4, c.4. 
(9} Papyrian. ap. Caiiodor. 

Ore hog. c. 4. 
( i c ) Qu in t i l , c it . à MafFei. 

Span he im differ t. ll.de pra/L nu-
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T I T U L O I I . 

ESTADO MEDIO , 0 DECADENTE 

del Latinifmo. 

* I. 

COMMUTA C ION DE LETRAS. 
B. 1 H L vario eftilo de los antigílos en poner P 

por By no tubo lugar en eftas dicciones : 
Obfervare, abfiinere, obfequor. (i) Perfeveró el confer-
var entera la prepoficion en las dicciones compuer-
tas : Conluflro 9 conUcrymor, adjctber > obfenfas. Excep-
túale afpifcio que fe halla fin ¿/. (2) 

C. Continuó por | g cot i die dñticus. 
F. Por Chrijloforus , triumfus. 
H. En Author por la c, que quitaron de auSior. ; 
I. La £ por I en eftas Intellegeres ? Degeflorum por 

intelligere 3 digefiorum. 
K. Por H es frequente ^ como : Kimnus por 

Hi m nus. 
M. Por AT de la prepoficion in > quando compone 

Oooo 2 die-

(1) Q u i n t i l , i .e .7 . G o t t w i c . 
l.l. c.i.n.9. c o m o p r o n u n c i a b a n 
la B con el f on ído de la P m u -
chos con A u g u f t o qu i í i e ron con-
f o r m a r la e fe r i tu ra con la p r o -

nunc iac ión . Q u i n t , y Vel jo lon-
g o que floreció en t i e m p o de 
A d r i a n o , dudan de efta O r t h o -
graph ia en muchas d icc iones . 

(2) G o t r w i c . / .1 . c.l. n.9» 
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dicción que empieza por B, M , ô P : Improbm y 

imberbis > immifceo ; fe conjetura efte ufo introdu-
cido cerca ei principio de efte eftado : En tiempo de 
Augufto, y íiglos pofterióres no fue univerfal, ni uni-
forme , antes refloreció el primero de confervar en-
tera la prepoficion. (i) 

N. Doblada fe leyó à veces por M >N i Solenne 
por filemne. 

T. Con S en lugar de X : Etfcellentl por exceU 
lent i. 

V por 0 es muy freqüente : EpfiuU , cenubium. 
Y. También la I fimple. (2) 
AE, QE. Con œ > o indiferentemente fe leen: 

mceror j mœfius. 

§. I L 

A D D I C I O N. 

LA 0 fe ve añadida antes de la U en nombres pro-

prios : Oitdalricus por Udalricus. 
El diplitóngo fe añadió à efta dicción fœlix en 

tiempo de Decio. En fœpio fe obferva indiferente. 

I I L 

(1) Noris differtx.6. coai-
ta en ias Panderas Florentinas. 

(2) G o t t w i c . L i . c . l . »,9« 
f . 2 7 . 



^ APENDICE DE LA ORTHOGRAPHIA. 6 J Í 

I I I . 

0 M I S S I 0 N. 

LA H y aunque ya adoptada, fe nota muchas ve-
ces omitida , aííi al principio , como dentro la 

dicción : Orti, Crifti, por h or ti > Chrifii. 

T I T U L O I I I . 

ESTADO INFIMO D E LA LATINIDAD. 

I . 

COMMUT ACION. 

EN elle eftado nombrado ¿/<? Hierro lo parece tam-
bién fu nueva Orthographia. 

B. Efta firve muy ordinariamente po í P : Bab~ 
tifrnus por Baptifmus. 

C. Por T : Nuncius, paciencia. 
E. Por I : Apollen aris, intelle gat, Bonefaci. 
La I por E : Comis , malivole. 
I. La / vocal por jo ta , ô 7 confonante : Baioa-

ri am , ittjfî. 
M. Por Z) : Jzhiemammodim, ammonuit, y por 2ST: 

temptatione. 
N . Conferva la prepoficion en la compoficion 

hafta el íiglo "IX. que la mudó en L: Inltiftra> inlecebras 

in-
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inlufione : trocóle en m en efta dicción inmane. 
T. Sirvió por C en efta : Sotiis, 
V. Por B en efta : Savina. 

I I L 

A D D I .C I 0.1ST. 

C. T A £ redunda en las dicciones : Peccora, 
peccunia. 

D. Conferva la prepoficion en la compo-
iicion de adne&e , adfigatur 3 adtributa , adnuntiate. 

H. Comunmente fe ve fob rada : Hrodpertus por 
Rupert us ; H ir ene* por Irene*. 

M. También en eftas : Immino > commis. 
P. Redunda en efta : Tempt at tone. 
T. En quattuor. 
2. Como la Z en ^ y el diphtóngo final 

en nombres próprios : Hrenœœ3 Aquiieyœœ. 

§. III. 

O M I Í N 0 N , 

H. T A H fe obferva tan freqiientemente 
J L / omitida como añadida : Jacinte, 

r^ , a cíe nus, umeri. (i) 
Se 

( i ) De fde e l num. 4-, h a f - i G o t t w i c e n f e /<?co c/ídío , c^ 
ta p r e f e n t e t o d o es del j fequent. 
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K S e omite; en fœteo , y algunas veces en fe ti-
na contra la antigua Orthographia. Non-dum , dum-
taxat y aíTi íeparadamente eicrítos antes, en el pre* 
fente eftado empezó el ulo à unirlos , el qual ha 
prevalecido. (0 

De la Orthográphica obfervaclon de efte periodo 
hafta el íiglo IX. lo que puede eftablecerfe , ó co-
legir fe con mas feguridad es. Primo , haber íido 
muy obvio, afli el quitar , como añadir à las dic-
ciones letras afpirantes. 

Secundo, que el añadir la H à los nombres pró-
prios que empiezan con vocal , fue confiante eftí-
lo de los Francos , y Alemanes. 

Tertio , que en los mas de los Inftrumentos que 
fe confervan de eftos íiglos , fe echan menos letras 
dobladas , y folo con alguna freqüencia fe doblan 
las IL jjl ccy mm y y tt. 

Quarto , que en los cafos terminados en a de 
nombres próprios fe dobla el diphtóngo. (2) 

Ultimo y haberfe del todo extinguido el ufo de 
la edad florida, que de tres confonantes juntas , atri-
buía la primera à la fylaba antecedente , y las otras 
dos à la pofterior : Magif-tratus : (3) y que la regla 
contraria (4) que apoya Ceíleiüo ; y Beda preva-
leció en la prefente época. 

En 

(1) N o r i s dijjert. 4 . cap. 6, 
(2) G o t t w i c . ibid. 
(3) G r u t e r . pag. 
(4) Ce í fe l l . apud Ca í s iodor . 

Orthog. cap.2. Beda lib. Ortbog. 
pag. 2343 . e i an t i guo e f t i lo í e 
v e aún ob íe rvádo e n l a o r a c i o n 
d e C l a u d i o . G r u t . cit. 
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En cl figlo X. y XL no fe obferva variedad no-
table. (i) 

Omite fe ei reftablecimiento del Latín de nueftra 
edad al eftado florido 3 por medio de Cellario en fu 
antibarbaro , Heineceio en fus fundamentos del mas 
culto eftílo 3 y otros muchos alegados por efte; 
refpeéto de andar ya en manos de los eruditos fus 
Obras y correcciones. 

(i) G o t t w i c . cap. 4 . num. 1 .pag. 5 0 . 

APEN-
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A P E N D I C E D E LAS A B R E V I A T U R A S . 

P A r a facilitar la lección de los antiguos Manuf-
crítos á los que empiezan fu eftudio , fe ha 

formado la íiguiente lamina ; añadiendo : Primo > que 
no fe trata aqui del primero , y fegundo ramo de las 
abreviaturas antiguas , de que fe habló pag. 42 5. De 
las primeras por antiqüadas ; de las fegun das, efto es 
de letras iniciales , porque fe hará eftado de ellas 
en el capitulo de las Infcripciones, y en el mifmo, 
otro de quando fon numeráles. 

Secundó, que las abreviaturas de er 3 y ur finales le 
hallan freqüentemente en medio de una palabra. 

Tertió, que quando fe abreviaban los nombres 
Bernardo , Berengario , &c. fi la b era pequeña fe fo-
breponia raíta. Efta inadvertencia de no poner letra 
mayufcula à nombres que la requieren hace difícil 
la inteligencia de algunas abreviaturas, que en sí no 
la tubieran, como abs, eps, que a fer efcrítos con 
letra mayufcula nadie fe detubiera en el íignificado 
de Abb as , Ep i Je opus. 

Quarto , que muchas veces los Am anuente s omi-
tían la fegunda letra que defignaba el nombre , po-
niendo únicamente la inicial , como con la B fola fe 
vén íignificados los nombres de Berengarius, Bernar-
dus , Bertrandus ] con la J fola Jacobus, y Joannes, &c< 
con la G. Gui lier m us, Galanus , G eral dus, poniendo 

Tomo I. PPPP al 



<5" 5 8 REAL ACADEMIA DE BARCELONA. 

al Le£tor en el riefgo de confundir eílos nombres, o 
en la preciííon de adivinarlos tal vez por el ufo patro-
nímico de las familias. En eílos cafos fe ha de aten-
der principalmente la naturaleza del Manufcríto. En 
los de Francia , en que la L fola por lo regular fig-
mñc&Luh , en los de aífuntos Ecleílaíhcos fuele íig-
nincar Levita. 

Shunto y que las raí tas, letras, ii otras feñales fo« 
brepueftas, indicativas de abreviatura , fe ponían en 
la letra immediata a la fylaba que fe omitía, como fe 
puede obfervar en la lámina. Algunas veces doblan-
do la abreviatura por no permitirlo el lugar , ô por 
priífa , ó impericia de los Amanuenfes, no colocaban 
entrambas en el lugar que les correfpondía, como fe 
puede ver en la abreviatura de atiionem. 

Sexto , que aunque por lo regular fobre la conío-
nante fe ponía la vocal que indicaba el lent ido, co-
mo q* por quo y q* por qui y à veces fe omitía , po-
niendo folo una linea encima, como fe ve en la fe-
gunda H de la tercera , y quarta linea de la H , que 
indíftintamente ílgnifica hic , 6 hoc, y en efte cafo fe 
ha de recurrir al fentido de la cláufula , y aífi mifmo 
en otras palabras en que fe abrevian una , ô muchas 
letras con la fola raíta. 

Séptimo y fe omiten igualmente las que fon ufua-
les à los cartapacios de las Facultades , muchas de las 
quale s fe hallan también en las antiguas impresio-
nes , y libros de Choro . 

En 
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En fin efte Apéndice de las abreviaturas fe forma 
como interino, porque las producirá con extenfion 

la indicada llave maeftra de la 
antigüedad. 




