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INTRODUCCION

De entrelos ricos fondosmanuscritosde la Biblioteca Universita-
ria de Valencia,hemosanalizadoelejemplardel De Bello Judaico,del
historiadorjudío Flavio Josefo.Noscentramosen la rica decoracióna
basede interesantesminiaturasqueadornanlos sietelibros y el prólo-
go de quesc componela obra.

Estemanuscritopasóa poderde la BibliotecaUniversitariade Va-
lenciaen el siglo xix, junto conotrosprocedentesdelmonasteriode San
Miguel de los Reyes,en la misma ciudad,habiendollegadoahí como
consecuenciade la descomposiciónde los reinos de Nápolesy Sicilia,
ya queen un principiopertenecíana la BibliotecaNapolitanade losRe-
yesde Aragón.

El volumenque hemospodidomanejarsehalla encuadernadoso-
bre tabla y mide 31 x 21 cm. El interior presentaun totalde 244 hojas
numeradas,con unacajade escrituracadaunaque contiene31 líneas
útiles, conletradel siglo XV.

Nosinteresanlas ocho hermosashojasconminiaturasen oro y co-
lores, de gran riquezadecorativay simbólica,cadaunade las cuales
constade un cuadritoo escenay unaorIa querodeala primerapágina
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de texto en cadalibro y lleva motivossimbólicosdiversospertenecien-
tesal mundoromano.

Dada la cantidady lo prolijo del conjuntode las miniaturas,y de-
biéndonosceñira un textonecesariamentebreve,pasaremosa estudiar
solo las correspondientesal prologoy al libro primero,por otra parte
las máscompletasy ricasiconográficaníente.conla adición,además,de
escenasde índole líistoríca.

DESCRIPCIONDE LOS ELEMENTOS ICONQORAFICOS
DE LAS MINIATURAS

El prólogo del De Bello hidaico, de Elavio Josefo(lám. 1). presen-
la en suprimerahojaunaampliay complejaoria,querodeaal textoma-
nuscritoenmarcándolo:los coloresempleadosen los diversosmotivos
queaparecenen ella son muy variados,destacandolas gamasde azu-
les.malvas,verdesy rosas,asícomo el amarillo, rojo, negro y oroen de-
talles másconcretosde las figuras.

La parteinferior simula un «podium»con doscuerpossalientesen
los extremos;en estosúltimos vemosen relieve sendascabezasde Me-
dusa.El centrose presentacomo un iriso corrido,con niñosaladoso
«putti».en númerode ocho:portanantorchasy armadurasantiguas,si-
tuándoseen dosgrupos,de modoqueen la mitad.uno de ellos,arrodi-
llado,sostieneel escudode los soberanosde Nápoles:redondoy rode-
adopor gruesacoronade laurel,es cuartelado,el 1.0 y 4.” conlas cuatro
barraso palos de la Coronade Aragón y cl 2.0 y 3~Ú con unacruz po-
tenzada,quees la de los Duquesde Calabria.

Lasbandaslateralesdelaoria guardanunadisposiciónsimilar, pre-
dominandoen ellas su aspectoarquitectónico.Sobre los cuerpossa-
lientesde la zonainferior se arrodillanun parde niñosaladosquevuel-
ven a sostenersendosescudosde los reyes de Nápoles.Ascendiendo
veniosunagran molduravertical,conprofusay variadadecoraciónen
relieve,a basede armaduras,escudos,lanzas,cascos,etc.

La zonasuperiorimita la fornía de un enormefriso concavo,en cu-
yos extremos,sesitúanotra vez cuatro«putti’>: dichacajaocultaen su
centrola mitad de un panelrectangular;anteel panelapareceun águi-
la negra, con la cabezavuelta a su derechay las alasexplayadas,col-
gandode sucuello el escudode los soberanosde Nápoles.Porencima
vemosla esquematizaciónirreal de un paisaje.

El aspectocompositivogeneralde la ería buscasimular la ferina de
un altaro temploclásicoroníano,y así tieneun Iriso corrido en la par-
te superiory otro en la inferior, siendolos lateraleslas seriesde niel-
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duras—en vez de columnas—decolor azul oscuroy oro. Se trata,ade-
más,deunaorIa querepitenumerososelementosen sudisposición,so-
bre todoen los lados,peroen la que,paraevitar la monotonía,se varían
ligeramentelos motivosornamentaleso la posiciónde los mismos.

El otro elementodecorativolo constituyeel cuadrito rectangular
con unaescena,quevemosen el ángulosuperiorizquierdode la cajade
escrituray sirve de rico mareo—simbólicamentehablando—a la pri-
meraletra del prólogo: la «Q»(de «QVONlAM>~).

La escenaquese describetienelugaranteun altaro ara rectangu-
lar; sobreel araardenlasllamasde un fuego,en elqueseestáquemando
su antebrazoy manoun personajesituadoa la izquierdade dicho altar;
calzabotasligeras,porta túnicay, sobreella, togaquele cubreen par-
te la cabeza;surostro, barbado,expresagran serenidad,sin muecaal-
gunade dolor

Detrásdcl araconel fuegosobresaleunacolumna,encimade la cual
hay unaestatuaquerepresentaa un personajecon armaduray casco
con cimera,sosteniendoun escudoy unalanzacontrofeos.

A la derechadelaraseencuentrael otro personajeprincipal, un mi-
litar, imberbe,quecontemplala escenacon aspectode admiracióny
pasmo.Tras esteguerreroaparecenotros hombresy tresmásjunto al
personajequese quemael brazo.

Al fondo de la escena,asomapartede un edificio: se tratade la zo-
na superiorde los fustesde descolumnasconcapitelesde orden corin-
tio; ambascolumnassustentanun entablamentoy sobreellasun friso
corrido.

Una vez efectuadala descripcióndc los elementosiconográficosde
las miniaturasdel prólogo,pasaremosa ocuparnosde la del Libro Pri-
merode la obrade ElavioJosefo(lám. 2). Estahojapresentaigualmente
unariquísimay ampliaorIa, de aspectogeneralsimilarala anterior,pe-
ro con elementosiconográficosdiferentes.Los coloresempleadosson
los del prólogo.La zonainferiorestáenmarcadaporsendospedestales
cúbicos,que a su vez sirven de basea los motivos superpuestosen las
parteslaterales.Entrelos pedestalesaparecencuatroniños,los dosde
los extremosvestidosconunatúnicacortaceñidamientrassujetanunas
armaduras;los dosniñosdel centrovan desnudos,tienenalas y están
de pie a la vez quesostienenun gran escudoovalado,que es el de los
soberanosde Nápoles.situadoen el centrode la composicion.

Las parteslaterales.prácticamenteidénticasen cuantoa motivos
iconográficosserefiere,comienzanpor debajocon el mencionadope-
destalcúbico,en cuyacaraseve unaescenaen relieve:dos «putti» so-
bre un animalmarino de largacola (en la derecha)y otro niño aladoa
lomosde un león (a la izquierda).Encimade los pedestales—hacien-
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do la función de columnas—se superponenunaseriede diversosele-
mentos,el primerodelescualeslo constituyensendosjarronesconvien-
tre ancho,cuello estrechoen el quedestacael motivo del bucráneo,y
dosasas;sobreunaespeciede plataforma,vemosa tresniñosdesnudos,
queconlos brazoslevantadossostienenunatazao cuencomacizo,que
asuvez sirve de basede apoyoa unasesfingesaladas(dosa cadalado):
encimade ellasse sitúalo quepareceserun friso corrido—tambiéncon
esfingesen relieve—,puessólo se vende él ambosextremos,ya quesu
centroquedaoculto por la caja de escritura.

La zonasuperiorde estaeríapresentaen susángulosdosniñosala-
dos;asusladosvemosdosjarronesde cuyabocasalenllamasy se unen
medianteunagruesaguirnaldavegetala sendascabecitasde carnero
quevansobreel borde delara centralcuadrangular.cuyo relieveprin-
cipal vuelveaserel escudode los reyesde Nápoles;variosárbolesapa-
recentambiénaquícomo fondo.

En general,el conjuntode la ería del Libro Primeroadoptala dis-
posición de un gran pórtico, sin elementosarquitectónicosen la zona
inferior, conmotivos lateralesa modode extrañascolumnasy un frise
corridoencima.Es unaeríamenos«maciza»quela del prólogo,conuna
estructuraarquitectónicarealmenteinsólita (esevidentesu carácter
inestable)y original, si bienrepitecasisimétricamentelos laterales;la
cajade escrituraseriacomoel vanodc estegranpórtico,al queademás
se le ha queridoacentuarsu carácterun tanto irreal, de arquitectura
fantástica,con la adición de los elementosvegetalesen las zonasinfe-
rior y —curiosamente—tambiénen el superior.

La decoraciónde estahoja del Libro Primero se completacon el
cuadrito situadoen la zonasuperior izquierdade la caja de escritura,
quesirve de lujoso—y rico simbólicamente—marcea la primera letra
del libro primero: la «O> (de «CVM»). En estecuadrito se desarrolla
unaescenarelacionadacon el mundoroníano,comeveremos.La par-
te inferior de la misma la ocupaun altopodio. Sobredicho podio apa-
recensentadostrespersonajes:el delcentrelo hacesobreun trono,lle-
va túnica y togay porta unacoronade laurel en su cabeza:siendola
personamásimportantedel grupo, escuchay presentasusbrazosex-
tendidosa un hombrevestidode militar, quienle tiendelas manos,a la
vez queasciendehaciaél porunaescaleraligera.A ambosladosdel per-
sonajecentralvemosotrasdospersonas:un militar y un civil que,sen-
tados,contemplanla escena.A lospiesde la escalerillaobservantaní-
bién la escenaun grupode soldados,partede un ejército,entrelos que
destacansus escudosrectangulares,y altosestandartescon la divisa
«S.P.Q.R.».Como fondo de toda estacomposiciónvemosnumerosos
árbolesde granaltura,quepodríanindicarqueel acontecimientotiene
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lugar fuerade laciudad,o bienserun simplemotivo decorativosin in-
tencionalidadgeográfica.

SIGNIFICADO DE CUADROSY ORLAS EN EL PROLOGO
Y LIBRO PRIMERODE LA OBRA DEJOSEFO

Enlaprimerahojadelprólogodcl manuscritocontamosconunase-
rie dc motivosde clarasimbologíaen el mundoromano,quese distri-
buyenen la orla como resultadode unaerudiciónpor partedel minia-
turista,quedemostrabaasíaleslectoressuculturahumanística,siempre
conocedorade la tradición artísticaclásica2.

Leselementosiconográficosde estaeríasonfundamentalmenteel
laurel, las armas,los niñosaladosy, excepcionalmente.unascabezasde
Medusa.Con respectoal laurel, nos aparecebajo la forma de unaco-
rona, símbolo de victoria, de triunfo y de sabiduría,así como de in-
mortalidady eternidadpor su follaje siempreverde:por ello se asocia
al escudode los reyesde Nápolesquesostienenlos niñosconalas.La
panopliao conjuntode armashaceaquíreferenciaa la vida y virtudes
militares, notadestacadade la ideosincrasiadel puebloromanoy alu-
de, de paso.al temade las guerrasjudaicasquese desarrollaen el ma-
nuscríto.

Los niñosaladosconstituyenun elementofrecuentísimoen las de-
coracionesde sarcófagosy lugaresrelacionadoscon el mundofunera-
rio, puestoque se consideranmensajeros,anunciadoresy mediadores
entrecielosy tierra.Suapariciónhay querelacionarlasiempreconuna
buenanueva,y aquísimbolizanladiligenciay famadelessoberanosde
Nápolescomo nuevoscésares.

La ería presentatambiénel interesantemotivo de las cabezasde
Medt,sa,cuya inclusión obedecemásbien a sufrecuenteapariciónen
los relievesromanos,igualmentede carácterfunerario,puestoque su
significadoúltimo aludea las posibilidadesindefinidasde transforma-
ción dc la naturaleza.

Como todoslos sereshíbridos,sucarácteres masbien infernal y,
por tanto,su inclusiónen estaeríatieneciertamenteun carácteranec-
dótico, comosímbolofrecuenteen el mundoremano,o biense presen-
ta comocontrapuestaal mundopositivo de los «putti».

Si laorIa muestraclarossímbolosdelmundoromano,poniéndonos
en relaciónconel mementopresenteparael autorde la miniaturas,es
decir,incluyendoel escudodelesreyesnapolitanos,el cuadritoqueen-
cabezael texto quiereserun tributo de admiraciónhaciaunade lasges-
tasmáspopularesy notablesde la historia de Roma,y así laescenaque
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contemplamoses la del ciudadanoromanoMucio Scévolaquemándo-
se la inaneanteel general(«Lucumón»)etruscoPorsenna.La historia
—o másbien la leyenda—,ya recogidaporPlutarcoy Tito Livio. cuen-
ta que cuandoRoma se hallabasitiadapor cl citado Porsenna,un ro-
manollamadoCayo Mucio Scévolase introdujo en el campamentopa-
ra darlemuerte;desconociendola identidaddel etrusco,apuñalóaotro
y fue conducidojunto a Persenna.Mucio, deníestrandosu valor dejo
consumirsuantebrazoderechopor el fuegoante la admiracióny pas-
mo de suenemigo,asegurándoleademásqueotrosniuchosromanosde
su mismo templeaguardabanel momentode ejecutarle;así adquirió
Mucio elsobrenombrede Scévola,quequieredecir«elzurdo»,puesre-
sultó mancoa causade su sacrificio. El colofón es que Porsennacon-
certó un armisticio con Roma.

La historia la resumeel miniaturistaen la escenacumbrede la con-
sumiciónporel fuegode la manode Mucio Scévola,por lo queal hero-
ísmo didácticodel hecho,se añadeel valor simbólico del fuego.como
elementonoble, regeneradory purificador del modo mássublime;su
connotaciónmíticaenlazaperfectamenteconel hechoque se nosquie-
re presentarcomoejemploaleccionadorUnicamentecabríaañadirque
laescenano guardarelacióncronológicaalgunaconel textoescrito,que,
como sabemos,describelas guerrasjudaicas,acaecidasbajola dinastía
Flavia. Presidiéndoletodo, y pensamosquecomo mero complemento
de refuerzo,apareceal fondo laestatuade Marte, diosde laguerray tam-
biénsímbolode la fuerzageneratrizy vivificadora,quesubyaceen la ac-
ción querefleja estaescenadcl prólogo,de fuerte afánmoralizante.

A continuaciónpasaniosa estudiarla significaciónde los símbolos
de las miniaturasdel Libro Primero de la obrade Flavio Jesefo.La or-
la de suprimerahoja repite algunosde los motivos del prólogo, como
50fl los «putti», el fuegoy la guirnarlade laurel,apareciendocomo nue-
vos las esfingesy bucráneos.

Con respectea los «putil» los vemosaquíotra vez en su papel de
mensajerosy símbolosde la diligencia y la fama: por ello sostienencl
escudode los reyes napolitanosen la parteinferior. El fuego,elcínen-
te noble y purificador,se presentasaliendode un jarrón, relacionán-
doseasíconescenaso actossacrificiales,y sc halla ligado al latirel que,
bajola forma de guirnarla,se sitúaa ambosladosdel emblemareal, en
la zonasuperior,significandoel triunfo y la victoria.

En los lateralescabedestacarla presenciade dos esfingesqueha-
cenreferenciaal inundode lo irracionalcometodoslos sereshíbridos;
su inclusión aquí tendríael equivalenteen las medusasde la ería del
prólogo.La esfinge,menstruoque procedede las mitologíasegipciay
griega,tiene,pues,un caráctermalignoy se contraponeal universopo-
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sitivo y espiritualde los niñosalados.Por último, los bucráneoso ca-
bezasde carnero,son símbolosde sacrificio y constituyenuno de les
motivesmásfrecuentesen las decoracionespropiasdel mundofunera-
rio, como sarcófagos,estelas,etc.;aquísirven de complementoa los
principaleselementosde la ería.

La escenadel cuadrito de estelibro primeronospresentaaun jefe
militar en el momentode saludara unospersonajestogados,el delcen-
tre con coronade laurel; la accióntiene un carácterhistórico y puede
interpretarsecomoun ofrecimientoo salutacióna un magistradoroma-
no, si bien nosotrosnosaventuramosa proponerlahipótesisdequees-
te cuadroseacontinuacióndelprólogo,comopor otra partepareceló-
gico. puesel restode los cuadritosde la obrade Josefono presentan
escenasde índolehistórica.Creemos,pues,quese tratade describircl
momentosubsiguienteal de la heroica acción de Mucio Scévola,por lo
queapareceel etruscoPorsennaapresurándosea estrecharlazosdeamis-
íady concertarun armisticio con Roma, representadaaquípor el per-
sonajelogadodel centro,quien, además,portacorona de laurel, cuyo
significadoen relacióncon la victoria y el triunfo ya hemospuestode
manifiestoantes.Porotraparte,el aspectogeneralde lavestimentadel
etrusconos pareceidéntico en ambasescenas.La autoridade impor-
tancia de la personacon coronase acentúagraciasal simbolismodel
trono y de la silla, que indicansoberaníay poder

El elementoquecompletala escenay queresumelaacciónlo cons-
tituyen las manosextendidasde los protagonistas,hechoqueentrelos
romanossimbolizabaigualmentela soberanía,la amistad,la entrega
fervorosa,asícomo tambiénla súplicaardiente,conceptosquevienen
a resumir la intencióndcl instantequesenos quierepresentar,de for-
maaleccionadora,y que,a nuestrojuicio, seríala continuacióncohe-
rentede la escenadelprólogo.

CONCLUSIONES. AUTORíA DE LAS MINIATURAS

Alfonso II, duquede Calabria,heredaráunabibliotecamuyrica en
códicesmanuscritos,queserándejadosposteriormente,en 1550, en el
conventode SanMiguel de los Reyesde Valencia,traídosdesdeNápo-
les por Fernandodc Aragón,príncipede Tarentoe hijo mayordel últi-
mo rey aragonésde Nápoles,FedericoIII. Con la supresióndel con-
ventopasarona la BibliotecaUniversitariade Valencia233manuscritos,
reduciéndoseluegoa 193, quesonlos queregistraGutiérrezdel Caño.

De los trecemanuscritosde la BibliotecaNapolitanade los Reyes
dc Aragón,decoradosa la manera«padovana*’.interesantresgrupos
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romanos,el primerodelescualesreúne,entreotros,al ~<FlavioJosefo»
de Valencia,asícomo al «Estrabón»de Viena y al «Valerio Máximo»de
NuevaYork». Los miniaturistasque sabemostrabajaronen Romaa lo
largo del siglo xv seríanGiocehinode (iiigantibus,GaspareRomano,
Giovanni Tedesehinoy BartelomeoSanVito. Entre ellosdestacaeste
último, artistaexcepcionalde la escuelaromana,copistay rubricador
además,perofundamentalníenteminiaturista.

Bartolorneo San Vito, conio hemosdicho»,trabajóasiduamentedu-
rantela segundamitad del siglo xv, ilustrandomásde 120 manusrites,
y desdeluego.el Flavio Josefoquenosocupa.comeiluminadorquefue
de variosde los volúmenesde la BibliotecaNapolitanade los Reyesde
Aragón.Presentaun estilo quesecaracterizapor susbellasy armonio-
sasorlas, con arquitecturaantigua(romana)y frontispicios equilibra-
doscon«putti».tal comopodemosapreciaren los desejemplesquepre-
sentamos;por otra parte,su paletadestacapor sugran luníinosidady
por la utilización de unaampliagamade colores.Finalmente,sobreel
sentidogeneralqueel tniniaturistaSanVito quisodarlesa estasorlasy
cuadros.podemosafirmar queno es otro queel de ennnoblecery re-
valorizar el texto manuscrito,presentandoun par de escenasde carác-
ter histórico pero de fuerte sabermoralizante,completadaspor unas
recargadasorlas, llenasde símbolosy referenciasal arte remano,que
vienen a demostrarnoslas reminiscenciasy el profundointerésqueaún
tenían los eruditospor el mundode los antiguosromanos,como nues-
tro miniaturistadel siglo XV supoplasmaren sus trabajos.
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