
NOTAS SOBRE «ALFABETOS GRIEGOS»
EN ESPAÑA

1. «ALPHABETA GRAEcA»

Bajo el nombrede «Alphabetagraeca»corre una mercancíalibrí-
ficada de pedagógicodesignio que tiene lugar propio en la biblio-
grafía clásica El primero de ellos se imprime en Italia, cuando

quiebra el alba de la imprenta griega Es una impresión aldina
4lphabetumgraecum, cunz multiplícís lítterzs, necnon de potestate
Lítterarum omníuín a Díphthongoruín,abrevwtíones perpuichrae,
cum Praefationelatina Aldí Manutíí, Venetíís (ín-4 0)1 En algún otro

país su aparición coincide justamente con los primeros pasos allí
de la imprenta griega naciente e infante Así en Francia el primer

SegúnR Proctor, The Príntíng of Greek in 0w ISth Century, Oxford, 1900
(repr Híldesheím,1966), 51, la impresiones de abril-mayo de 1499 El contenido
es el siguiente «De litens graecís,ac diphthongís,et queinadmodumad nos
veníant., «De potestateliterarum graecarum»,«Abbrev¡ationes,quibus frequen-
tíssímegraecí utuntur» y texto greco-latinodel Padrenuestro,Avemaría,Salve
Regina, Símbolo de los Apóstoles, inicio del Evangelio de San Juan, «Aurea
carmina Pythagorae»y «Phocyhdis poemaadmonitoriun,» Dubíta Proctor de
la existenciade una impresión con el mismo titulo y fecha de 1495, citadapor
M. Maíttaíre,Annales Typographící ad annum 1500, Hagae Comitum, apud 1
Vaillaní, 1719 se trata, sin duda, de la primera edición aldina de Constantiní
Lascaris Erotemata, cum ínterpretatione latina, que es del indicado año (1494
«more veneto») Así É Legrand, Bíblíographíe helléníque Y, París, 1885, 26-29
Aquí está, a lo que entiendo, el origen de la confusión (para las distintas edi-
ciones, cf Ch Bninet Manuel du Líbraire TU, Berlín, 1921’, col 855-859) Yo
tengo la edición de 1512, en la queocupanlos folios aa1 al 8 del cuaterniónbb
También se han mcluído en la obra del propio Aldo Instítutíonum grannna-
ticarum tíbrí quatuor (1508, en la edición de 1523, que tengo a la vista, en
PP 177-188)
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libro impreso en griego es el titulado’ Alphabetuw (sic> grgum
Regui~pronuncíandígr~cum SententzeseptemSapíentum,etc, in-4 O

(sígn~’ L*]~a.84 a9, [París], VenalesreperiunturapudEgídíum Gour-
mont, 1507 2 Este género de libro fue de boga y circulación partícu-
larmente en el siglo xvi, en las mocedadesde la imprenta griega

Literatura genuinamenteescolar es obra de objetivos muy cortos,

medio de iniciación en la enseñanzaTieneun carácterpropedéutico
a las primerasletras griegas Aunque, por punto general,no se des-
tina a la gentemenuda>son sus paralelos,en la enseñanzade otras
lenguas, las clásicas «cartillas» castellanaspara enseñamientode
párvulos y los libros de lengua latina para entendederasinfantiles,
al estilo del Pappa puerorum~, aníñándoseel autor paramejor servir
su oficio. Encierra en pocas páginas el abecé, como decirse suele,
de la lengua griega, lo precisopara manejarsecon soltura suficiente
en su pronunciac]ón y lectura El propósito que muevesu escritura
es orientar los primeros pasosde los aprendicesde griego sirviendo

a los díscentes,por su personal cuenta y nesgo, de guía que les

ayudaa deletreary leer de corrido, y a los sentadosen el aula> de
apoyaturadel aprendizajecon el maestro la brevedadcon que va
enunciadala doctrina, su laconismo,facilitaría su mala interpreta-
cíén, escollo que se salva en el canje constantede preguntasy res-
puestas entre el alumno preguntón y el maestro complaciente El
aspectosociológico de esta literatura> o sea, la relación del autor

con su público, incluye varios casos Unasveces,los publica el propio
autor, atento a sus deberesde buen maestro Otras> el industrial
del libro (que satisfacerespetabílísímasnecesidadesasí ajenascomo

propias) los edíta para servir las apetenciasdel mercado que le
favorece‘con su simpatía adquisitiva’ son> entonces,generalmente

2 El tipógrafo le pone este colofón «operosohuíc opusculo extrenjamím-
posuít manum Aegídíus Gourmontius,íntegernmuset felícíssímus primus duce
Franc TíssardoAmbacaeograecarumlitterarum Parísíísímpressor,annoDomíní
MCCCCCVII Pudie Idus Augustí» Sobreel prototípografo de griego en Francia
Gilles de Gourmont, cf W P Greswell, A víew of the Early Parísicin Greek
Press Y, Oxford, 1833 (repr Amsterdam> 1969), 18-26 Los raros ejemplaresde
esteopúsculo suelenir encuadernadoscon la Gramatícade Crísoloras, impresa
por el mismo tipógrafo

3 loannísMurníellíí Ruremundensíscuí títulus Pappa puerorum,Daventriae,
per Theod de Borne, 1514 (ín-4«, gótico, sígnaí AiF, ejemplar en Biblioteca
Nacional de Pans RésX 1478) El autor es ToannesMurmellius, de Roermonde
(1479-1517), y el líbnto conoció, en el xvi, nadamenos que 32 ediciones
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anónimosy, con frecuencia,copiantessenilesde otros Hay también
el casode los maestros(no tanto especulativoscomo especuladores)
que los publican contando de antemanocon su masaestudiantil
cliente industria «textil» cadañeracon propósito mercantil y por
codicía pecuniaria, sí codícía sufre llamarse el legitimo deseo de
adqmstar las mantenenciaselementalesy de redondearel salario
de los pobreshelenistasy helenistaspobres, mezquino ayer como
hoy y mañanacomo siempre.

Tal génerode libros es,científicamente,cosabaladí y sin aprecio
Su modestiaconstitutiva se acompaña,por lo general> con el tono
despretenciosode las doctrinas dadascon sencillez de estilo No
seríadiscreto pedir otra cosa A la miseria cualitativa del contenido
suele corresponderla entequezcuantitativa del volumen,en dozavo,
dieciseisavo,rara vez en cuarto, pero, por lo más ordinario> en
formato de octavo menor u octavíllo y muy enjuto de páginas,
muchasveces un único pliego De liviana fábrica está muy expuesto
a la destrucción(final o principio truncos,páginasfísicamentemal-
trechas), que tal es el sino incoercible de toda manera de libro
diminuto, salvo que,por incidenciaaleatoria,se hayaencuadernado
con otros, emparedadoen un tomo de «varios» a esta costumbre,
que tiene sus dificultadesy hastasus enojos para los bibliotecarios,

se debe la conservaciónde mucho impreso menudo,y también de
bastante libro sospechoso,pues ha servido de taimería y táctica
eficaz para pasar de contrabandoo matute obras perseguidaspor
la censura,engañándolamuy cucamente(«vulpínarí cum vulpís»)
Añádaseque se trata de libro escolary que a la exíguidad del volu-
men (que diferencia su caso del de un libro macizo y compacto,
verbigracia los lexicones)se junta el ser librillos efímeros,de poco
momento, fungibles de suyo. flores de un curso académicoendere-
zadas a la utilidad pasajeradel público lector, las cuales, como
sean utilizadas, fácilmente se abandonany el tiempo, padre del
olvido, se las tragay no sólo en sentidofigurado Traídosy llevados,
tales veces,por los puntapiésdel azar, con más, cuálesveces,por
los de la estudiantina,manoseadosdía tras día y muy sobados,el
manejocontinuo los torna lacios y muy feamenteestropeadosy, en
algunos casos,se consumasu evaporacióntotal Pero,en otros casos,
el olvido es transitorio, aunque por larguisímo tiempo, y, tras un
prolongadoeclipse,remaneceny del fondo del tiempo, como de un
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mar inmenso> afloran a la superficie El río del olvido no se los
traga definitivamente, una vez más, se cumple el dicho «scrípta
manent».Libros recónditos en sus pluteos, de tan largo tiempo
ocultos a las pesquisasde los estudiosos,un buen día el erudito
da con ellos, por chírípa, curioseando,o despuésde una planificada
rebusca Al cabo los hallamos y los despolvoramosde su polvo
secular.

Género muy cultivado y trillado, articulado en costumbreedito-
rial, abundan,superabundanlas ediciones En estelugar no pretendo
acervar la nómina completa, pero para dar una idea del lurte con-
síderablede estaproducciónlibresca,me limitaré a haceruna simple
observación El erudito norteamericanoWilliam H. Ingram4 que,
para elaboraruna tabla de las lígaturas y nexos más corrientesen

la imprentagriega> ha puesto a contribución los muy ricos fondos
bibliográficosdel Museo Británico,enumeraveinte«Alphabetagraeca»
del siglo xvi, desde el aldino De ¡dterís graecís,en la mañanadel
siglo (1501), al AlphabetumGraecum et Hebraícumparisinode Pablo
Esteban(1600), en la lista entra en fila un número más, que yo
no cuento, pues se trata de la edición lovaníensede 1518 de la
Gramática de Teodoro Gaza Pero vele aquí que, simplementea la
vista del fichero que tengoa mano paramí propio uso, puedoaducir

por mí cuentaotra quincena(impresionesespañolas,excluidas).Aun
a riesgo de hacer enfadosala materia, me pareceútil insertaraquí
su escuetanóníma, advirtiendo que acojo solamenteobras publica-
das bajo esetítulo precisoy no otras que,aunquede contenidocasi
idéntico, sehan editadobajo otra etíqueta,puesentoncesla encuesta
se derramaríaa todo un río bibliográfico Por estarazón no incluyo

títulos semejantesa los ElementaGraecae Línguae in usum puero-
ruin coitecta (Nuremberg,Gabriel Hayn, 1556), citados por Ingram.
como podríanserlo, con mayorproximidad a lo exacto,las ediciones
estefaníenses(por Robertus Stephanus,en 1555, y por Henrícus
StephanusII, en 1581) del De puerilí doctrina graecarumlíteraruin
de Ludovícus Enocus(éstees,Enoch de Ascolí, sabio que,a media-
dos del siglo xv, coleccionabamanuscritosgriegos para Nicolás y5

~ «The Lígatures of Early Prínted Greek”, Greek, Ronian and BYZ Stud
VII 1966, 371-389

~ Cf R Sabbadíní,Le scopertedei codící latíní e grecí ne>secolí XIV e XV,
Florencia, 1905 (repr 1967), 140-142

-A
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y que, además>había sido preceptor en las casas de los Medid y
los Bardí y enseñadopúblicamentegramáticay retórica) Sí incluyo,
en cambio,por razón del título y aunquese trate de un «alfabeto»
ampliado> la rara Introductw alphabetica de loannes Cheradamus6
He aquí la lista:

Alphahetuni Graecum,Oratio dominica, etc Basilea,apud lo Bebelíum, 1525 (P),

m-S 8 fi
Alphabetuni Graecuin, cum accentíbus,abbrevzationíbuset nonnullís alízs, Pan-

sus, apud Símonem Colínaeum,1531, ín-8 O

A¡phabetuín Graecum,Lutetíae Parisiorum,apud lvi Vascosanum,1534, ín’8 ~,

60 pp
Ioanms CheradamíIntroductio Alphabetíca sane quam utílís Graecaruin inusa-

ram adytacompendioingredí cupíentíbus,Díonysíae(vulgo, St Denís), apud
Híeronymuní Gormontíum, 1535, ín-8 31 ff inclusa portada

AlphabetumGraecum tribus partíbus dístínctum, [París), in aedíbus Loannís
Roigny excudebatJo Lodeicus Tiletanus, 1536, ín-8 0, 24 fi

Alphabetum Graecum uno cum multís alris, Lovaníí, R Rescius sumptíbus
loannis Coccij bíbliopolne Anverpíensís,1536, in-8 0, 20 ff

Guillaunie PostelLínguarum duodecímcharacteribusdífferentíumAlp~íabetum,
Introductio ac tegendí modus tonge facílímus, [Parisius], prostant venales
apud Díonysíum Lescuier, [excudebat Petrus Vídouaeus], 1538 In-4 o, 38 ti
(«De hngua Graeca»,fol F 4-0 3)

AlphabetumGraecum de potestatelíterarum, Parisus, apud FranciscumSte-
phanum, ca 1540, ín-8 ~, 8 ff.

AlphabetumGraecum,Parísiis, apud Rob Stephanum,1543, m-8«, 16 fi (por
primera vez, en «characteresregii» cf descripciónen W P Greswell Y 236)

AlphabetumGraecum, Pansiis,apud O Buoníum,1565, m-8 o, 10 fi
AlphabetumGraecolatínum,[Genevael, apud Tu Críspínum, 1566, ín-160, 78 Pp
AlphabetumGraecum, Parisíís, apud Rob Stephanum(Secundum), 1566, in-8

paraestaimpresión de RobertoEsteban,segundode estenombre,el Vi 1’
Greswell II 95.

Alphabetum Graecum reglis tnum generum characteríbusexcusum, Parísíís,
ex off Rob Stephanuní(Secundum),1568, ín-80, 32 ff

6 Este humanista,cuya actividad cientilica se desarrolla en los primeros
aflos del xvi, fue duranteseis años profesorpúblico de griego y, luego, médico.
a quien sus contiguos aplicabanel cognomento de «Hipócrates» Aparte del
citado opusculo,«líbellus ranssímus»,edito en griego DeniosthenísOrationes
III Olyntlííacae, Pansiís,apudPetr Vídouaeum,1528, m-4 ~, ArístophanísComnoe-
díae novemgraece, Lutetiae,sumptíbusAegidíi Gourmontíí,1528, ín-4 0, y Arísto-
telas de vírtutíbus et vUíís (cuin epíst ad FrancíscumRegem), ibid, 1529 Su
obra gramatical más conocida es el Lexícon Graeco-Laíinum, opera Guilielmí
Maym et Johannís Chaeradamí,Lutetíne, apud Aegídíum Gourmontíum, 1523,
fn-fol., reimpresopor Henncus StephanusII (Paris, 1545, in-fol) bajo el titulo
loannís Chaeradamí Lexícopateretyníon Graeco-Launum
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AlphabetumGraecum,Lugduní, apud Ant Gryphium, 1575, ín-8 0, 8 ff
AlphabetumGraecuni, in quo de graecarumlítterarum formís, nomíníbus,potes-

tate «o pronuntíatione germana, tum st de numeralíbus Graecorum notís,
ex veterummonumentísdísserítur, auctore Fríd Sylburgio addíta in fine
lectionís scríptíonísque exercítía, Francofurtí, apud A Wechelí haeredes,
C Marníumst 3 Aubríum, 1591 In-8~, 64 PP

De lo quevengo a pensarque otros algunosmás podríanañadírse,

sí el elencopretendieraser coilipleto, aunquesolamentepara el XVI,
sin ir más lejos remontandola historía ni llegar a los tiemposante-
riores a la imprentay sin contar los que han prodigado las prensas
en las centuriasposteriores,puesentoncessumaríancientoy tantos

Es mí géfiero ordenado,de costumbresfijas, que adhierea unos

moldes clásicos> de rancio hábito Naturalmente la primera lección
es el cuadrode las letras griegas,sus correspondenciaslatinas y su

pronunciación,con alguna referencia a la actividad de los órganos
prolatorios, a su modo (no habíamejores modos en la descripción
fonética), y con ilustraciones tomadasde la lengua vernácula,todo
ello reducido a los toques maestros Es también obra de regla la
inserción de unas nociones máximamenteelementalespara dar a
la práctica acentual su justo cumplimiento, y algunasotras reglas
(no exuberantesen doctrina, a la verdad) sin otro objeto mayor
quepreparary servir con eficienciaparala lectura de los textosque
siguen son cosa infaltable los rezos cristianos y deprecaciones
(fórmula para santíguarse,oración dominical, salutación angélica,
credo) que a veces se alargan a otros textos evangélicosy patrís-
ticos harto breves y a alguna excerta de literatura sentenciosay
docente.Es claro que no falta un cuadro de los grafismosde abre-
viaturás tan corrientes en la escrituragriegamanuscritae impresa
de la época,y finalmente suele añadírseotro cuadrode los números
griegos y sus guarismos

Parairnos representandocon alguna concreciónlos lineamientos
del géneroserábien que pongamosejemplo,o un par de ejemplos,
como espécimendel mismo Escojo dos impresionessalida~ de sen-
das oficinas tipográficas que tuvieron excelenciapor sus ediciones
griegas’

AlphabetumGraecum una cum ¡ mullís alíís quae expedítumquem
reddunt ad / GrammatícamGraecam capessendani Cuí ¡ adiuncia
¡meo sunt Praecatiodominica¡ Satutatioangelíca, Symbolumaposloh-/
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cun:, decein praeceptaChristi ser-/vatorís apud Matthaeuzndecre-/ta,
et hoc genus alía> ¡ Graeo~ et Lati/n~ 1 Fpdv~íara tfllviK& Kal
sCaaywyíj 1 irpó* ¶i’~v r8v ‘EXX,~vo,v Xóya~v 1 dv&yvo3oiv, K«l Irpo-

~ ¡ 1tp
6 uy ypa~i4WtLx~v Parísusapud ChrístíanumWeohe-

lum, / sub seuto basilíensí, in ulco Iaco/baeo 1532 In-8 0 19 hojas
foliadas.

Describo el contenido de dicho opúsculo, teniendoa la vista el
ejemplarque se conservaen la Biblioteca de la Facultadde Derecho
de la UniversidadComplutense’fol A 1 portadareseñaday y0 blan-
co; fol A 2 «Líterae quae multíplícíbus figuris scríbuntur apud
Graecos sunt quatuor et vígíntí» <cuadro de signos> nombres y
equivalenciaslatinas)> fol. A 2 y «De dívísionelíterarum», fol A 3
al fol A 4 «De potestatelíterarum omníum»(o sea, pronunciación),
fol A 4 y0 al fol 6 «Quemadmodumlíterae ac díphthongí Graecae
in latínum transferantur»(o sea, transcripción o mutación al latín

de los sonidos de las palabrasgriegas)> fol 6 vY al 7 «Prosodia
(fundamentalmente,acentos),fol 7 «NumerusGraecorum»,fol. 8 y”
al fol. C 1, en páginas fronteras texto griego y versión latina de
Oratio Domínica, Salutatio angelíca ad Sanctíssímam XTírgínem,
Symbolum SanctorumApostolorum, Decem PraeceptaDomíní quae
scríptahabenturin Exodo cap XX, Christi DecretaapudMatthaeum,
CantícumDeiparae, CantícumSyníeonis,Salutatio ad Sanctíssímam
Maríam, Benedíctio mensaeante degustationem,Benedíctiomensae
aliter, Gratíarum actio mensae,Cantícum Angelorum, Octo Beatítu-
dines,CantícumZacharíae,PsalmusDavid 31, fol C 1 y’ al C 3 y’
«Abbrevíatíones perpulchrae scítu, quibus frequentíssíme Graecí
utuntur indífierenter et in principio, et in medio> et in fine versus»

Describo ahora,por el ejemplar que conservo en mí biblioteca>
un segundo espécimen-

Alphabetum/ Graecum ¡ De Líterarum díínsíone 1 De singularum
líterarum, et Diphthongo-/rum pronuncíatione,a sono ¡ De Accen-
tíbus, et caeteris Graecoruninotís ¡ De literarum nexu, et syllabarum
compen-¡díis ¡ Precatio Dominica cum alíjs qu¡busda,n ¡ Graec~,
versione Latina ~ regione posíta ¡ Numerus Graecorum (Escudo
tipográfico con el grifo que se apoyasobre un bloque,a su vez apo’
yado sobre una bola con alas, y, a ambos lados, la leyendavertical
vírtute duce, ¡ comíte Fortuna) Lugduní, / apud Ant Gryphíum 1
M DLXXV In-8 ~, 8 hojas foliadas Fol A 1 portada reseñada,fol
A 1 y0 «Literas apud Graecossuatvígíntíquatuor(cuadro de «flgurae»,
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«nomína», «pronuatíatio»), fol A 2 «Dívísio iiterarum», «De pronun-
tíatione literarum», fol A 2 y o «De promintiatione Díphthongoruni
propíarum», «De pronuntiationeDíphthongorum ímpropiartím», fol.
A 3 «De Accentíbus», fol A 3v0 «Locí accentuum,’, fol A 4 y y” «De
caeterisnotís, qune partim inscribí, partím subscribí> partini adscribí
solent», fol 5 al 6 «Compendialíterarum et nexus, partíín brevítatís,
partím ciegantino caussareperti», fol 6 y0 al fol 8, en página frontera
texto gnego y versión latina de Oratio Domimca, Saiutatio Angelí
ad SanctíssímamVírgínem Symbolum SanctorumApostoloruin, D,ecem
PraeceptaDei per Mosem data, fol 8vo «NumerusGraecotum»

Puesbien,en estosapuntesme limito a los confinesde lo español.
Me constriño deliberadamentea ofrecer algunos datos sobrela for-
tuna en Españade estegénero,tan del viejo solar didáctico Dentro
de éste-recinto,poco o nadapracticadoni conocid¿ mí interésestá

en dar a conocerciertos pequeñosdescubrimientosque se ¿frecén,
en un capítulo particularmenteconcreto,cuando se emprendeuña
rebuscacon mayor mmucía y precisión que las exigibles cuandolo
que se intenta es aprontar un panoramageneral, en determinada
centuríá, de’ lá historia de nuestrosestudios clásicosespañoles.En
Españano ha sido muy densala curiosidadpor estos temas> pero
aforturVádamentecontamoshoy con algunosestudios,de largo tiem-
PO deseádos,que re~pondena dicha finalidad en términos satisfac-
tonos. Hay que enumerarbastantesméritos en el activo de sus
autores Y me refiero a López Rueda’ y me refiero a Concepción
Hernando’ Preciamosmucho la ‘<mise au poínt» muy complet~‘y
circunstanciadaque nosofrecen Han roturadoel camino ~‘ a¡lanad¿
la tareapara futuras ínvestiñacionesHan estudiadoy analizadocon
anchura y detenimiento muchos aspectosdel tema Como es de
lógica, entre tantos asuntosnunca estudí~doso ápenasestudiados
que han reclamadonerviosamentela laboriosidad de esos autores,
hay algunosque tratansin dejar cabosuelto> con generosaplenitud
de pormenores,y quedanalgunos que siguen estandopoco esclare-
cidos. Sí en un caso, verbigracia, todo lo que toca a las teorias
gramaticalesha sido estudiadode modo pacienzudoy tenaz, aquello

7 José López Rueda, Helenistas españolesdel siglo XVI, Madrid, 1973 y
Concepción Hernando,Helenismo e Ilustración (FI griego en el siglo XVIII
español), Madrid> 1975 La tesis doctoral de Enriquetade Andrés, Helenistas
españolesdel siglo XVII, presentadaen la Universidad Complutenseen 1975,
está todavía inédita
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que se refiere a la labor traductoraha sido estudiadono del todo,
smo muy a cuartas En obra de tamañaambición han de quedar
lados menos satísfactonos,páginasque dan msuficiente testímomo,
junto a otras más completas(a pesar de no ser el tema mína ago-
tada: «chesdíem docet»)y a otras que reclamanla alabanzamaciza
Cuandose contemplaen gruesoy en junto un tema como éste, sin

apurarlo al pormenor, es natural que queden casos mobservados,
omisiones> que conviene rescataren una memoria de su olvido> y
que quedemargen,aquí y allá, para tal o cual rectificacióno pun-
tualización. Por nada qmsíera yo que se tomara lo que digo en
menguade los méritos de los libros citados,entre ellos y a mí ver
el más importante, el de estudiarpor primera vez con objetividad
su tema (y no es malo recordar que, entre nosotros,ha sido éste
un reino de fábulas convenidas,que se dicen con tanta asiduidad
como ligereza).

Como digo, entre los puntos o ya inapercíbídoso ya apercibidos>
pero estimadospor mi como retocables,bajandoel tono voy a des-
cansarahora la atenciónsobre una menudencia,pues en toda his-
toria, junto a las dimensionesde grandezay medianía, las hay de
menudencia.En el tema de los Alfabetos griegos en España>marra
el estudio antesalabado sobre el helenismoespañol del XVI y re-
quierealguna puntualízaciónlo que nos cuentala investigadora>de
serias cualidades,que ha trazado la historia de nuestros estudios
griegos en el XVIII. El tema reviste, «cela va sans dire», un interés
muy modesto. Se trata de una investigación insignificante sobre
unos cuantoslibros insignificantes,que sólo tienen el mérito de ser
raros, «de líbrís quibusdamHíspanorumrarioribus dísquisitio» (re-
cordandoel título de un opúsculode Ignacio Asso del Río, impreso
en Zaragozay año de 1794), pero que yo me he tomado la fatiga
de buscary que, a veces>he encontradotras penosostrabajospes-
quisionados,que debo ahorrar a quienes en el futuro se tomen el
esfuerzoy la pulcritud de rebuscaren el tema.Otras algunasrecu-
peracionesy cunosídadesbibliográficas quedan en el tmtero y nos
darán ocasión para nuevasapostillas y triquiñuelas de erudición.
Nos retraemosahoradentro de nuestro modestoasunto

XIV —2
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2. FRANcisco DE VERGARA

De la existencia en bibliotecas españolasde Alfabetos griegos
manuscritos en siglos anteriores a’ la imprenta, no falta alguna
noticia. Así en la librería‘de Don Carlos de Aragón, Príncipe de
Viana, se cataloga«hun alfabet‘eii grech»~. Pero nuestro escudriño
de ahora se límíta a obras impresas Podría consíderarsecomo ini-
cial asomadaespañolaal génerola disertaciónde Nebríja De titeris

a declinatione graeca quibus Opus est latínís, que figura como
apéndiceen la edición logroñesade 1508 de las Introductiones ¡u
latrnam graminatícain 9, es un «alfabeto»>seguido de unas reglas
de pronunciación(que han hechoépocaID) y de unas nocionessobre
la declinación,sino que casi todo ello en caractereslatinosy falto de

algunasde las partes queno suelenfaltar en las obras del género,
porque Nebríja considerabaestaspáginasdirigidas al latinista gra-
nado más que al helenistaprincipiante.

En el Crísotoras alcalaínoeditadopor celo de Demetrio Ducasa
susexpensas(«Impressumin Complutí Academiaab Arnaldo Guillel-
mo Brocario. Anno M CCCCCXIIII Die vero decímo Aprílís»), se
míprmíe delante del comienzo de los «ErotemataChrysolorae»un
«AlphabetumGraecum»,cuyo contenido es como sigue. folio A 1 y O,

cuadro de las letras con «nomen»,«figura» y «potestas» Por esto
último se entiende, la equivalenciafónica latina (quizás> más bien>
en el plano teónco); no, desdeluego, la pronunciacióncastellana

x = ch, e, = x (no puedenser los sonidoscastellanosde che y jota),
= ph, i-~ = e longum (pero el nombre>en evidentecontradicho,es

«ita», como «víta», «zita» y «thíta», lo que denuncíaal itacísta im-
penitente)>aí = ae (pronúnciesee), au = au (pero el nombre de ‘r

8 N” 43 del inventario reproducidopor R Beer, HandsohriftenschatzeSpa-
níens, Viena, 1894 (repr Amsterdam, 1970), 89

9 Cf, 1 López Rueda> o o, 151-152 Para mejor orientación en la selva de
la bibliografía nebnjense,contamos con un estudio modélico, por lo muy
informativo y por la exactitud de los datos pacientementeallegados A Odrio-
zola, «La caracola del bibliófilo nebrisenseo la casaa cuestas,indispensable
al amigo de Nebríjapara navegarpor el procelosode susobras»,Re,> Bíblíogr
Nao VII 1946, 3-114

10 Cf Y Errandonea,« «Erasmoo Nebríja~ Vicisitudes de la pronunciación
del griego en las escuelas»,Emeríta XIII 1945, 65-96 y L Gil -3 López Rueda,
«Reuchímíanosy erasmianosen el siglo xvi espafiol», ¡lev Unív Madrid XVIII
1969, 151-178
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es «taf»), etc La pronunciaciónpracticadapor Ducasdebía de ser
la neogreca(creo> aunquetal vez estoy equivocado)como la preco-
nizaba su amigo y patrono Aldo, sin desconocerpor ello sus dife-
rencias con respectoal valor antiguo de algunos sonidos, que él
ha madrugadoen reconstruir Sea lo que fuere, ya la «potestas»
valga en el dicho cuadro como lo hemos interpretadonosotros o
ya valga como pronunciaciónaconsejada,no es prudente ver aquí
influencia alguna de Nebríja, poniendo Demetrio sus pasos en los
pasos de su colega complutensedesde 1513, pues vele aquí que el
Crisoloras alcalaínoreproduce,también en el citado cuadro, exacta-
mentela edíc]ón aldina de 1512. Folios A 2 al A 4 texto griego con
versión latina interlineal de las fórmulas para santiguarse,Gloria y

Trisagio, oración dominical,Salutaciónangélica,SalveRegma,Credo
y empiezo del Evangelio de San Juan,Poseemosejemplar de este
libro egregio y codiciado que> en España>se halla también en las
Bibliotecas Nacional (R-30819), del Escorial y Universitaria de San-
tiago (también lo poseyó Salvá n0 2242, el ejemplar de Mayáns se
vendió en Londres en 1829) Este sí es un Alfabeto en el sentido
estricto, pero no en impresión suelta (En el Catálogo de la Biblio-
teca del Marqués de la Romana, Madrid, 1865, 102 apareceun
Alphabetumgraecuin, Complutí, 1514, in.40 que,sin duda,es nuestra
obra, o un pedazode ella, mal catalogada)

En su acepciónmás estrecha,como libro independiente,el pri-
mer «alfabeto griego» impreso en Españaes la obra de Francisco
de Vergara. Graecorurn characte/ruin, apícuin et abbre/víationum
explí/catio cum non/nullís alízs. ¡ Per FrancíscuinVergara ¡ Profes’
sorem Comipluten (5cm) Al final Complutí, apud Míchaelem de
Eguia, anno 1526, XV octobrís. In-4Y <frontis + 8 li)

Se trata de un opúsculo de insigne rareza Gallardo lo cita u

A Palau12 refiere la cita a Gallardo El ejemplarcitado se encuentra
en la Biblioteca de la Facultadde Derechode la UniversidadCom-
plutense de Madrid 13, que ha sido el utilizado por nosotros- está
encuadernadojunto con la Instítutio alphabetzcade Cheradamusy

u Ensayo de una bíbiíograf(a española de libros raros y curiosos IV, Ma-
drid, 1889 (repr 1968), 1028 (nO 4280)

12 Manual del librero hispanoamericanoXXVI, Barcelona-Oxford, 1976, nu-
mero 360073

13 Como correctamentelo indica M Bataillon, Erasmeet l>Espagne, París,
1937, Bibliographie,p LVII, no 670
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el AlphabetumGraecuni impresopor Clir. Wechel,de los que arriba
dijimos. Otro se encontrabaen la Biblioteca del Monasterio del
Escoriali4, perono nos ha sido dablehallarlo

El autor, el toledanoFranciscode Vergara(t 27 de diciembre de
1545, víctima de mortífero morbo palúdico)> es figura conocida den’-
tro de nuestro helemsmodel xví. Profesó gramáticagriegay tuvo
cátedra,veinte años cabales,en la Umversídadde Alcalá Fue tra-
ductor de prendasy calidad, aunquealgunaspiezasde su labor de
traductor están todavía-inéditas. Muy gentil latmo pasó del griego
en latín jugoso y noble nuevehomilías,hastaentoncesinéditas> de
San Basilio (publicadas en 1544, en Alcalá, por Juan de Brocar) y

los Progymnasmatade Teán Sofista~ y, al castellano,se dice que
con estilo (el estilo lo ganael traductor,sí logra pasarpor la puerta
estrecha,y no toma el atajo o da el rodeo),La Historia Eth¿dp¿ca

del obispo Heliodoro, cuyo espíritu novelerohizo tanta rna en los
erasmistas~ Filólogo de su tiempo, buen filólogo que hablaapren-

i4 Según Benigno Fernández,Impresosde Aleada en la Biblioteca del Esco-
ría), Madrid, 1916, 22 (n~ 24, bajo la sign «iOS-VII-27», donde hoy no aparece)

15 Ouedó inédita, ai igual que la traduccioncastellanade Altonio por Pedro
Simón Abril. Teón, junto con Hermógenesy Altonio, son las fuentessocotndas
para la ejei’citacíón retórica Parala erudición hispanaen tornoa Hermógenes,
cf nuestranota 68, en lo tocantea Antonio Lulí y nuestranota 25, en lo
tocanteal Maestro Vaseo Respecto~a Aftonío, a la traduccion latina (1558)
por FranciscoEscobar,citada por J López Rueda, o e, 140, más fiel que la
de Rodolfo Agncola (reimpresaen Salamancapor Andrés de Portonanís,en
1550), se añadirála obra del sevillano Juan de Mal-Lara> In Aphthoní Progym-
nasmataSeholuz, Híspalí, apud A Scribanum,1567 (y Salmantícae,1589 sobre
estehumanistacf F SanchezEscribano,Juan de Mal-lara Su vida y sus obras,
NuevaYork, 1941). Tambiénhayque recordara PedroJuanNuñez,Instítutiones
Rhetoncaeex progymna.smatíspotísszmumAphthoníí atqueex Herniogenísarte
díctataea Pgro loanne NunnesioValentino, Barcinone,ex officuia Petrí Mali,
1578 (m-8”, 8 Ii 211 Pp 6 h, paralas sucesivasediciones,cf A Palau,o e XI,
Barcelona,1958, 251) LatassaII 355 hace mérito de unatraducciónal castellano
de esta última obra, romanzadapor Miguel Sebastiány que quedó inédita
Mencionaréfinalmente. JohannesPetreíus(Juan Pérez), Progyninasmataartís
rhetorícae, Alcalá, Juan de Brocar, 1539> in-4 0, 20 h de preis y 163 ff, y la
obra del Brocense, Aphthoníí Progymnasmararhetoricae cuni scholíís Pr
Sanctíi, Salmant¡cae,ExcudebatAndreas á Portonarus,1556, 32 ff (BNM R-
26153, la traducciónlatina es la de R Agncola)

16 M. Bataillon, o e 661-663 La traducción, a la esperade las ultimas
limas y castigos,quedóinédita y fue dedicadapor su hermanoJuanal Duque
del Infantado,en cuya librería se conservaba(pero no ingresó,con los demás
MSS. de la Casa, en la Biblioteca Nacionalen 1886, ni figura ya en el Catálogo
abreviado de los manuscritosdel Excmo Sr Duque de Osuna y del Infantado
[Madnd, 1882] de José M ‘- Rocamora) Así resultó ser la versión francesa
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dido el griego con el susodichoDemetrio Ducasu, formé partedel
núcleo escogidode sabiosnutridos de ciencia escriturariay filólogos
consultantesalistados bajo la idea grande de la Poliglota complu-
tense>creaciónilustrísima del Arzobispo, a la sazónque era Cisneros
poder. Otro Vergara, no Francisco, smo otro hermano, acaso el
mejor> Juan (espíritu fino y docto y muy buen aristotélicou) cola-
boró tambiénen aquella empresaacometidapor Cisneroscon tanta
inteligenciacomo energía Esta Biblia> labor corporativade los con-
siiarios del Cardenal, es> como todo el mundo sabe, una de las
mayoresempresasfilológicas miradaspor el siglo y ocupauna posi-
ción «hors ligne» en la historia de nuestrosestudiosclásicos.Depu-
radaen sustextos> con críticisímo rigor, la ediciónpríncipepolíglota
se tiene ganadoun puesto>y de los delanteros,en la historia de los
estudiasbíblicos Fue el más voluminoso acontecimientode la vida
editorial española

Es tambiénun libro soberbioen lo material,un documentoúnico
(con el Crisolorasy el pequeñoMuseo, ambos de 1514) y página de
honra en la historia de nuestra imprenta griega. Según consenso
general,sus tipos griegos para el texto neoteStamentarioson tales
que no hay más que pedir Los entendidos19 los contemplancon
ojos admirativos y entre frasesalabanciosasAún estoy por decir
más: la imprentagriegaes,en esastres impresiones>verdaderabella
arte<reconozcoque no soy de aquellos a quienesles estorban,para

estudiar> las edicioneshermosas).Pero, consecutivamentea la im-
presiónde la Biblia, no volvieron a utilizarse. Las impresionesgrie-
gas de Alcalá por los dos excelentesimpresores que suceden a
Arnao Guillen de Brocar~‘, su hijo Juan y, antes> su yerno Miguel

de Amyot, publicada en 1547, la primera traducción impresa de estaobra a
una lenguamoderna La versión de Vergarano es desdeluego (como alguien
ha supuesto)la Historía ethíopzcatraducidapor «un secretoamigo de su patria»,
impresaen Amberesen 1554, recopíadade Amyot

i7 Sobre este personaje>primer maestrode griego en Alcalá, lo más cir-
cunstanciadoque se ha escrito está en J Geanakoplos,Byzanííumand the
RenaissanceGreekScholars in Venice,Hamden,1973, 223-255

iB Sobresus versioneslatinadasde Aristóteleshayunatesis doctoral inédita
(Tjmv. de Madnd, 19-X-1945) de J Muñoz Sendíno,Juan de Vergara y sus tra-
duccionesde Aristóteles.

i9 Cf R Proctor, o e 144 (y, en este terreno, no ha habido más fino
conocedor).

20 Cf F. 3 Norton, Príntíng in Spain1501-1520, Cambridge,1966, 33-48
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de Eguía, solamenteutilizan los tipos griegos que el padre empleó
para el Antiguo Testamento,más anodinosy corrientes Con todo>
son libros vestidos de pulcritud en lo tipográfico, que contrastan
con las impresionesgriegas coetáneasy postenoresen España>por
punto general uniformementepobretonasy hastasórdidas Aquellas
buenascualidades nos dan de ojos en el opúsculo que vamos a
comentar Aunque careciera, por caso, de colofón, a ojos vistas

reconoceríamosuna impresión del taller de Miguel de Eguía21, lo
mismo que la Antología y la Gramática de Vergara, de 1524 y
1537> respectivamente,sacadasde molde por el mismo tipógrafo

e impresas con esmero. Es patentela identidad de los tipos, y la
portada(«sí parua lícet componeremagnís»)estágrabadatan boni-
camentecomo es en Eguia habitual22

Aparte algunaotra labor filológica ~, FranciscoVergara,en efecto,
dio a la estampa,en 1537, su obra De Graecaelínguae grammatícae

tzbn quínque24que es, en la especiede la gramática griega obrada

por helenistas del XVI (habiéndola antes, como mejor pudieron,
aprendidoen los huevos gramaticalesque nos trajeron las gallinas
bizantinasdel Renacimiento Gaza, Crísoloras> Calcondílas y otros

obreros de la hora prima), es, digo, de lo más recomendableLa
mayoría no pasan de tolerable medíanía Repútasepor la mejor la
de Clenardo (Nícolas Cleynaerts, 1495-1542)>-de nación brabanzón,
tan señaladoen letras clásicasy muy vinculado por cierto a la hís-

21 Cf J Goñí, «El impresorMiguel de Egula, procesadopor la Inquisición
(c 1495-1546)»,Hispania Sacra Y 1948, 35-88

fl Aquí nos acordamosde la bella portada> con los trabajos herculínos,
del César castellano de 1529 (poseemosejemplar), que demuestraque Eguía
sabía> pero que muy bien, componergarbosasportadas en verdad, es un tra-
bajo digno de Hércules En cuanto a impresion, acasola Gramática hebrea
de Alonso de Zamora, salida de su taller en 1526, sea el mas bello producto
de las prensascomplutenses

23 G Mayáns,OrEgenesde la lengua castellana, Madrid, 1737, 561 le atribuye
la redacción de una pequeñalista de palabras castellanasde origen griego
No es un inédito, sino que se imprimió como apéndice(a partir de fol E 8 y O)

de la edición latma antescitada de nuevehomilías de San Basilio D Basílíí
Magní Cancionesnovemantehac nurnquam excusae Inteprete Francisco Ver-
gara, Complutí, J de Brocar, 1544

24 Opus nunc primum natum et excusum,Complutí, Miguel de Egma, 1537
In-4 O, VI + 236 PP No es obra excesivamenterara Hay ejemplaresen la
Biblioteca Nacional de Madrid (en lo sucesivo abrevio BNM) R-8558, Biblio-
tecasUniversitariasde Santiagoy Sevilla, etc
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toria españolade los estudiosclásicos2-5, puesllevó vida muy anda-
riega, rodado por la ruleta de la PenínsulaIbérica y por tierra de
moros (vino a Españapara aprenderel árabe), hastaacabar su

25 Cf V Chauvín- A Roersch, fltude sur la me et les travaux de Nicoles
Clénard, Bruselas, 1900 Su epistolarioes una mina de noticias sobre la vida
intelectual españolay portuguesade la epoca’ Epístolarum ¿iba dijo, Antrer-
píae, Plantinus, 1566 (2 « cd Hanovíae,1606) Las cartasque hacenreferencia
a sus contactos sarracenoshablan sido ya impresas Peregrínatíonumac de
rebus Machometanísepístolae elegantíssímae,Lovanii, M Rorarius, 1550 Cíe-
nardo conferencióen la Universidad de Salamancay en la de Coimbra Vino
a Españaen 1531 acompañadode otro belga, el maestro Juan Vasco, que
enseñó en Salamancay Coimbra y fue catedráticode griego en la pnmera
Universidadhasta su muerte Además de su obra de historiador, más impor-
tante, en el dominio filológico propiamentedicho la producción impresa de
Vasco se componedel tratado de retórica Collectanea rhetoríces,que publicó
en Salamancaen 1538> un índice de los Adagios de Erasmo (índex rerum et
verborumcoploslssímusex Des Erasiní Rot Chílíadíbus, Coimbra, 1549) y su
edición de las tnstítutíonesgramrnatzcae¿atínae de su amigo Clenardo (tres
edicionesen Braga, Coimbra y Salamanca esta última, en 1551, de que hay
ejemplar en la Biblioteca de la Facultad de F y Letras de la Universidad
Complutense) Cf A Huarte Echemque,«Apuntespara la biografía del maestro
Juan Vasco», 1kv Arch Bibí Mus XL 1919, 519-535 y A Roersch,cap «Le
maitre de SalamanqueJohannesVaseus»,en PP 79-96 de L’Humanísmebelge
& PApoquede la RenaíssancelÉtudeset portraíts, 2 sér, lovaina-Oxford, 1933
Ignoro la relaciónque puedaexistir entre el maestroVasco (Icannes Vasacus
flrugenszs)y el Vasco «Meldensís», traductor al latín del tratado hipocrático
irapí bia(¶íw óESónv ,ta6,wd-rwv y del correspondientecomentario galénico
(Kubn XV 418-919) la edición que yo tengo reza en la portada Ilíppocratis
Coí Medícum prestantissími Líber de víctus ratione in morbis acutís, cum
quatuor com,nentarusClaudzj GaYen,,a loanne VasseoMeldensílatínitate dono-
tís, nuperrímeque a lo Baptísta Ferrario castígatís,ac marginalíbus adnata-
mentísillustratís, Lugduní, apud Scípíonemde Sabíano,1535, va precedidade
dedicatoria de Vasco a Ludovícus Brallonius No son Clenardoy Vasco los
únicos ifiólogos de su país que han estadoen Españaen el xvi e influido en
nuestrosestudiosclásicos No pretendo ofreceruna lista completa, pero recor-
daré otros cuatro [estos contactosy relacionesdeberíaninvitar a un estudio
de conjunto es un aspectopositivo en el fenómenogeneral de la entradaen
España, primero con el lindo esposode la Reina Loca y luego con su lujo
el César Carlos de Gante, de tantos flamencos que vinieron (y pájaros de
cuenta, jugando del vocablo) cada cual en busca de su avío y en solicitud
dc medra] Christophe de Longucil (Longolius 1488-1522) vino a España hacia
1505, cuandoFelipe e] Hermoso,y ensefióaquí con fruto. NuestroJuanMaído-
nado conservabade su magisterio, junto con el de Nebrija, el mejor de los
recuerdos Como se sabe, Longucil dejó extensaobra latina, de oracionesy
epístolas,pero también, algunalabor de filólogo comentaristade clásicos,ver-
bigraciasus notas y comentariosa la Historía natural de Plinio, colegidos en
la edición parisína (1516) de 14 Beraldo Desde 1518 a la fecha de su muerte
enseñóen Padua Un belga queensefió gnegoentrenosotrosfue Pierre Pantín,
de Thíclt, maestro de esa lengua por doce años en Toledo cf A Roersch,
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vida mortal en Granada Sus Instítutiones línguae graecae, cuya

pnmera edición se sacó a luz en Lovaina en 1530 (seguidas,al año
siguiente, de las Meditationes graecanícae),tuvieron un pronto su-
ceso, éxito ruidoso y dilatada vida editorial, haciéndoserepetídísí-
mamentenuevasediciones,arreglos,refundicionesy rejuvenecimien-
tos que la remozabancon retoques,apostillasy adicionesZ Adicio-
nadoressuyos han sido Antesíñano(PetrusAntesígnanusRaspígna-
tensís) y RenatoGuillomo~7 y el marburguésFedericoSylburgío~ y
el insigne polígrafo anticuario Gerardo Juan Vossío~, tan amante

L>Hunianísme beIge & l’epoque de la RenaíssanceEtudes et portraíts, l« sér,
Bruselas-París,1910, l0l-i30 Desde 1579 y hasta los últimos años del siglo,
estuvo en España el también belga Andre Schott, de quien luego diremos
(cf nota 56) En fin, otro humanista de la misma procedencia que estuvo>
por estaépoca, en Españafue Pulmannus(Theodor Poelmann,nacido en 1510
en Cranenburg)Fue uno de los más sabios«correctores»d¿ la tipografía plan-
tíníana, en Amberes> y su labor científica se reflejé en numerosasediciones
de autoreslatinos, especialmentelos satíricos Juvenal y Persio y los poetas
cnstíanos (Ausonio, Claudíano, Juvenco, Venancio Fortunato), pero también
se estimanmucho sus Virgilio, Horacio y Lucano Parecehaber acabadosus
actividades,y sus días, en Salamanca,donde fueron continuadaspor mí hijo
suyo Poseoun ejemplar de rarísima impresión, que no he visto citada por
n~die Menaechmí/ M Accí Plav-/tz comoediafacetíssín,aAnnotationíbus¡
Lhionysí; Lambiní / zílustrata (Escudo tipográfico de arabescosgeométricos)
Salmantícae¡ ApudloannemPulmannumTheod Pul-/manníCranenburgíj Fil /
1583 In-8 menor, 46 Pp inclusa portada En la hoja inicial de guarda, con
letra de la época, puedeleerse«Schotus et Pulmannusaínícíssímeconíunctí»

~ Para dar una idea indicaré que el Museo Británico posee 18 ediciones
datadasentrelos años 1543 y 1590 en París,Amberes,Venecia,Colonia,Francfort
y Lyon y, además,seis edicioneslondinenses(1582, 1587, 1590, 1594, 1600 y 1612)

27 Sus «annotationes»se imprimieron en la edición de Lyon, A Gryphíus,
1564 (46 pp) y, luego, repetidasveces RenatusGuillonius fue autor de unas
interesantestablas de literatura griega 7’abulae, monstrantes víam qua itur
recta in Graecíam,nímírumpaucíscomplectentessummamuniverseelíteraturae
Graecorum-quibus, anno sexagesímoseptímosupra mille et quingentos,prae-
posíta sunt ab auctore ~po~ai8có~axa et inserta sunt alía innuinera praecepta
ante/mc in íísdem tabulís non vísa, quae non solum recte legendí rectéque
scríbendídoctrínam, sed etíamGraecorínno,nníum auctorumartem líteraria,n,
et ratíonem dícendí amplectuntur, Pansíís, apud Ioannem Benenatum, 1567
In.40 port -4- 3 ff + 280 Pp Hay ejemplarde estaedición aumentadaen BNM
R-19491

~ Friednch Sylburg (1536-1596) había editado ya el Clenardo (Francofortí,
1580) Edicionesfrancesascon adicionesdel Clenardo griego han sido, además,
las de AlexanderScotus (Lyon, 1593), loannesVarennius (Lyon, 1614), Petrus
BertrandusMerígonius (Paris, 1618), StephanusMosquetus(Paris,1630) y Phílíp-
pus Labbeus(Paris, 1656), y seguramentealgunaotra queme dejo en el tmtero

~ G Y Vossíus(1577-1649) edító la Gramáticagriega de Clenardo, con ano
taciones propias, en Leyden, 1626 (reimpresapor ultíma vez en Amsterdam>
1660)



NOTAS SOBRE «ALFABETOS GRIEGOS» EN ESPAÑA 25

de los libros que murió de muertepor libros (comonuestroMarqués
de Morante),quiero decir, a resultasde una caídacuandohusmeaba
por las alturas de su biblioteca. La Gramática griega de Clenardo
es, para su tiempo, obra notable, también en lo pedagógico~. Pues
bien, midiéndola y cotejándolacon ese término obligado de compa-
ración, tan celebrado, la obra de Vergara parece tan estimable o
más (sí, o más)> par de la mejor Sin duda es una noble pieza de
la filología profesoral, en la cual se han aprovechadotodas las apor-
tacionesdel sabergramatical de la época Es un doctrinal gramático
completo,que rinde una teoría generalbien construiday pulcra en
los pormenores; escribede largo y deja cortadatela sobremuchos
temas, pone doctrinas notablementesutiles y exactas, a veces da
pareceresmuy personalesy observacionessagaces,incluso algunos
chispazosgloriosos, en fin, cumple su cometido dichosamenteSi

Por contrariamaneraa otras gramáticasgriegasque, impresasuna
vez, no han sido más impresas,la de Vergara se hizo un puestode
respetoentre los entendidos,como lo pruebansuscinco reediciones
en el xxi, amén de alguna parcial y todavía alguna posteriori2
Alguna parte suya, como el «De Syllabarum graecarumquantítate
líbellus» se incluyó en varias reedicionesdel Clenardo

Vergara que, como digo> dio despuésuno de los libros funda-
mentales y que se aventajaa las más de las gramáticasgriegas
del xxi, no se hurtaba a los cuidados de la enseñanza(son dos
modos diversos de dar salida a un mismo afecto) y a la provisión
de instrumentoscon que poder industriarseen la misma (la epístola
latma que se halla al verso del folio primero de la Antología, que

cito seguidamente,nos hace una amargapintura de la penuria en
España de tales instrumentos, confirmada por otros papeles del
tiempo- el autor de esta requisitoria pesimistaha tenido que em-
plear su propia haciendapara costear la impresión) En 1524> en
efecto,dio a las prensasuna Antología de textos griegos,de ochenta
páginas. Compluti, in aedíbusMíchaelis de Guía (sic), mensejunio.

30 Cf Watson, «Clenardusas an educationalpioneer»,Cla<ss 1kv 1915, 65-68.
97-100 y 129-134

Si Consta más pormenor en Y López Rueda o c 178-223 passím
32 3. López Rueda,o o 153 hacebalance,al que hay que añadir la edición

impresaen Colonia en 1552 (in-8 BNM R-27218) y corregir la errata que da
como impresaen París la edición coloníensede 1588 Todavía en el xvii se ha
hechouna nuevaedición (Amsterdam,1636)
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Esta obra (en la cual el antologístase contrae a la selecciónde los
textos> sin intromisión de apostillasni escolios)ha sido bien des-
crita por LópezRueda33 Tocandoa la maestría,que estaballamado
a alcanzaren su oficio, dos años despuésVergara reincide en esa
humilde labor editorial del maestro de primeras letras griegas El
helenista de fuste y futuro autor, a obra de unos pocos años, de
una Gramática griega de tanta latitud y alzada hace imprimir su
Explicación de las letras, acentosy abreviacionesgtíegas, labor en
humilde jerarquía (humilde> sí que beneficiosa~)

Trátase de un «Alfabeto griego» sujeto al canon habítualízado
del género Constade un solo pliego, o sea> ocho hojas (sígn.»»a8)
Su contenidoes el Siguiente’

Fol 1 portada, reseñadaantes (sin escudo tipográfico, ni pie de
imprenta la impresión debió de costearlatambiénel propio autor),
fol 1 y0 cuadrode las letras, sus nombresy equivalencias,fol 2 al 3
«De literaruin prolatione et de diphthongis», fol 3-4 «De accentíbus
síve apícíbus aut notís quae líterae non sint», fol 4 «De punctis
clausulanin, et nonnullís alíís scripturae signis», fol 5 «Compendía

33 0 c 355-357 Palau, por error, la atribuye a Juan de Vergara Añadíré
que si que hay ejemplar en BNM Fondo-Usoz(U-1459), 19 que sucedees que
el uso de ciertos ficheros lleva consigo un riesgo y así como, normalmente,
existeuna sola forma de fichar bien una obra, hay mil modos y manerasde
ficharía inadecuadamenteen este caso, aparececatalogadapor la primera
muestraen la flor de los opúsculosallí colegidos (Lucianus, Icaromeníppus)
M Bataillon, o c 171> n 3, tomandopíe de un inventariode libros probihidos
que documentael secuestroea las cámarassecretasde la -Inquisíción valen-
ciana, en 1635, de un libro catalogadobajo el titulo «FrancíscusVergaraEpís-
tolas en griego Alcala 1524 8 ¾, da como publicadapor nuestrohelenistauna
edición de las Epístolaspaulinas ILe sigue J Lopez Ruedao c 30, creo que
no por buen camino mientras no se demuestrelo contrario, lo probable es
que se trate de la Antología, reseñadacon un título vago y vagamentesospe-
choso, simplementepor estartoda en griego

34 En el otoño de 1525 Vergaratenía, en-sus clases de Alcalá, doce alumnos
Declaran al visitador de la cátedraque «hay necesidade falta de artes» (no
se olvide queel Clenardo todavíano ha salido y que los alumnostendríanque
usar del Arte de Urbano, primera gramática griega obradapor un no griego,
o bien de los harto abstractostratadosde los griegos Gaza>Crísoloras—impre-
sión alcalaína de 1514— o algún otro) Para el inicio del curso académico
siguiente,pudieron disponerya, para las primeraslecciones,de la cartilla de
Vergara (la impresión se concluye el 15 de octubre) Al inícíarse el curso
1527-28, el numero de alumnossube a veinte Cf A de la Torre en PP 376377
de «La Universidad de Alcalá, Estado de la enseñanzasegún las~visitas de
cátedrasde 1524-25 a i527-28», Homenaje a MenéndezPida! III, Madrid, 1925,
360-378
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quaepiamseu abbrevíaturaeet lígaturae literanini», fol 5v0 - fol 8
texto griego de la oracion dominical, salutación angélica, credo, otra
salutacióna la Virgen y comienzodel Evangeliojoanino, texto griego
con versión latma interlineal del capItulo 5 del Evangelio de San
Mateo y de las Bienaventuranzas,texto griego y, en páginafrontera,
versiónlatina del «alfabetoyámbico» o «Morale Alphabetum»de San
GregonoTeólogo, o sea,Nacíanceno,fol 8 y O colofon arnbareseñado

Relativamenteal contenido,poca cosa ofrece materiade comen-
tario, como no sea lo referentea la pronunciación<«líterarum pro-
latio») No creo excusadorecordar al lector que la pronunciación
del griego antiguo en las escuelasfue, por estos años, pendencía
díscutidísima,que hizo correr muchatinta de imprimir ~. la pasión,
en este debate,ha sido llevada a extremos no loables En cierto
modo (por lo teórico) Aldo Manuzio, claramentenuestro Nebríja
(cuya es la idea) y, con mayor influencia, Erasmo han sido los
promovedoresde la reforma de la pronunciaciónescolardel griego,
reconstruyendola pronunciación antigua muchos siglos muda e
maudíta Hasta ese momento> la enseñanzadel griego antiguo se
había dado> primero en Italia y luego en otros países,pronuncián-
dolo a la manera del griego de los tiempos medios y del griego
vulgar, que, en la ininterrumpida perduracióndel verbo helénico>
era la lengua de los sabios griegos que, en Italia y otras partes,
primero lo enseñarony escribieronlas primerasgramáticas,sabios
inconvencibles,como se supone>de que el griego debapronuncíarse
otramenteque como ellos lo aprendieronen la leche y les había
sonadoen las orejas Vergara,enseñadoen Alcalá junto a Demetrio
Ducas y el Comendadorgriego (que estudió el griego en Italia),
aunqueconoceperfectamentecuál era la pronunciacióngriegaanti-

gua (como lo demuestranlos escolios correspondientesen la Gra-
mática de 1537), adopta la pronunciaciónneogrecr no sólo en el
itacísmo (ij, 61, ot, u). sino en todos sus extremos(entre las otras
cosas> &yKÓV ‘angon>, &~fltEXO~ ‘ambelos’, ~z&vra ‘panda’, att au
‘af, cf’), salvo en los casosen que,de acuerdotambiéncon la tra-
dición escolar consagrada,se admite una pronunciación «regional»

35 Historia de la cuestiónen la documentadísímaobra, en dos volúmenes,
de E Drerup> fíe Schulaussprachedes Gríechísclíenvon dar Renaíssancebis
zur Gegenwartím Rahmeneíner alígeineinenGescl’ííchte desgríechíschenUnter-
ríchts, Paderborn,1930 y 1932
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en cadapafs, vale decir, se nacionalizacon el equivalenteindígena
la adaptaciónitaliana de la pronunciación griega contemporánea.
Éste es> para Vergara, el caso de i< («sonatsícut latinum c cum
vocalí habentesonum a o u sed cum prolatione e í. sonatyelut ch
hispanum: ut l=tK¿púv.chícheron.»), no> en cambio> el de ye, yí,
grupos para los que Vergara no preconízala pronunciaciónitalia-
nizante ye, yz (que sabe demasiadoa fruto de trasplante)>sino la
luspana (como en nuestra pronunciación del latín) ¡e, ji ~. Para
la labial y gutural aspiradasse aconsejaigualmentela pronunciación
vulgar, aunque reconociendoque no es la ongínaría (4’ «valet .x
cum spíritu atque ita transít ad nos in ph vulgo tamen profertur
ut ,L», la x delantede a o u se dice que se pronunciacomo chaph
hebreo; pero delantede e í, como la j españolade la época>que
se escribía x) e «valet t cum aere síue spírítu, ita ut ~raeferat
anseris strepítum» «z litera duplex valet ob., vulgo tamen pro-
fertur sono quodamapíum susurropersimilí. non adeoasperesicut
z sed mollius».

López Rueda,que no conoce el testimonio de esta obríta de Ver-
gara y sí sólo el de la Gramáticadel año 1537, pone en duda, sin
embargo(y razonamuy bien la duda), que la pronunciaciónneogreca
se debiera, en Vergara, a influencia de Clenardo, cuya Gramática
sepublica en 1530 y cuya docenciaen Salamancatranscurrede 1531
a 1533” El testimonio ahoraaportadodesvanececualquier sombra
al respecto; pero, al tiempo, echa por tierra la hipótesis que pre-
sumíaque,entrelos años 1500 y 1530, los helenistasde Alcalá hubie-

ran adoptado la pronunciaciónal gusto nebríjense o «erasmiana»
del griego- no, al menos,el quizás en otros aspectosalgo erasmiano
Vergara.

Fuera de este punto, interesantecomo documento histórico, el
contenido del opúsculo es tan convencionaly tópico como el de
todos sus congéneresDaré un botón de muestra,En fol, A 4 y0 a

propósito de ciertas abreviaturasde «nomína sacra»,hace Vergara
un pequeñoexcurso sobre quienes han entendidoa tuertas las co-
rrespondientesa Jesúsy a Cristo

36 Se aclaraasíla duda de J López Rueda,o c 168
37 0 c 166-170 y 176-177
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Híc obíter notare placuít communem erroreni eorum qul iHS

scnbuntper .H. aspirationisnotam, et XPS per xp. nimsrum secutí
huiusmodi graecorumsolemnemabbreviandi ritun,, quo apud illos
t~q ~pL - scnbitur unde graecorun, characterumignarí pro ~ sí-
mílem illí nostram H substitueruntm pnon dictione, m postenore
eandemsimílítudínem secuti ex xi> fecerunt xp Atque ita reclamante

ratione et inuita Minerva adhuc plerique scribunt iHS XPS pro

TESUS CHRISTUS

En el .4tphabetumGraecum, impreso por ChrístíanWechel en 1532
y que describimospágmasarriba> se lee en el fol. 6.

Xpto-ró Christus. Ouae litera quía habet flguram x nostn, sunt
cpu putant cum sic scnbítur xpus per x et p scribí literas latinas,
cuin ea quaex videtur sít x. et quaevídetur p sít p. Et quanquan,
fere semper legímus in sacris litens Chnstus sic scriptum xpus,
Graece tamen scnbatur,cum sic scríbítur Latme vero scnbendum
«st per ch, sic Chnstus,uel sic breuíus,Chrus. Eodem modo dcci-
piuntur in IHS, credentes esse aspíratíonemhane literam H, cum
sil y~ graecauocalis, quaeapud nos la C longura frequentiusmutatiir,
1 HZOYZ Tesus ítem quia Graeceetíamsic scnbuntita, ~ quod est
simule nostrae aspirationí, latíní scribunt Ihesus, quod impentí per
aspíratíonemscríbí exístímaní

Un molido lugar común> que viene muy de atrás y sube hastael
impreso primogénito del género. En el «De lítíeris graecis etc »

aldino de 1499 y la cadenade sus muchas reimpresiones,ya se
anuncia en la portadaun epígrafe « Item quare Chrustus et lesus.
sic scríbítur X~s. IHS», la explicación que luego se ofrece ha sido
reproducida«ad pedemlítterae»en el Alfabeto impresopor Wechel,
mientrasqueVergara,naturalmente,la sustanciacon otras palabras

Existe una segundaimpresión del Alfabeto de Vergara, en vida
todavíadel autor: «exstat ad calcem»de la obra, arriba citada>

D. BaszlííMagní Conciones¡ nouem, antehacnusquamexcusae,nuno
prnnum prodeunt, in ¡ latinum sermonemtransíatee,InterpreteFran-
cisco Vergara / Quarunz títulí sequuntur 1 1 De Instituto vívendí
secundumChristum / 11. De víta humana III De Temperantía1 1111
De Tolerantía et taboribus remedíaconferentíbus ¡ V De Beneficen-
tía 1 VI De Misericordia et luclítio (sic) / VII De leíunío Quae

duab(us) edítis accedzt tertía ¡ VII Iii laudem Meletíz Lp: concio
funebris. ¡ IX De Vírgínítate Qua de re líber eíusdemexstat 1 Hís
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acceseruntGraecae línguae ALPHABETIJM ¡ et líterana rudimenta,
cum alíís nonnullís (Escudotipográfico un jarrón cogido del asa por
una manoy, a ambos lados, la leyendahorizontal «Boní ¡ Consule»)
Complutí apud Iohanem Brocaríum ¡ anno MDXLIIII 42 hojas,
sígn A~ - C~ + EiO Ejemplar en BNM R-25999 — -

La impresión corre a cargo de Juan-de Brocar, hijo de Guillén

Amaldo~y cuñadode Miguel de Egula, impresor del primer Alpha-
baum (Miguel vivía todavía, pero, libre de pleitos con la Inquísi-
ción desdecomienzosde 1534, se había retirado a Estella, donde
murió en 1546, y> aunquesu nombre figura al píe de impresiones
complutenseshasta 1537, inclusive (verbigracia, la Gramática de
Vergara,~con más erratasde lo habitual), él no dirigía personalmente
el taller). Concluida la impresión de la obra propiamentedicha, y
para completar el pliego (un quinión), se ha- impreso el Alfabeto
(del folio E 4 vY al 8) y la pequeñalista de palabrascastellanaspro-

cedentesdel griego (fol 8vo al finil) -

El contenidodel Alfabeto es el siguiente fol E 4 y
0 «Alphabetum

Graecum.¡ Líterae apudGraecossuntvígíntí quatuor (figuraevaríne,
nomína,potestates)»,fol E 5 y y «De líterarum et díphthongorum
prolatione», fol E 5 y O al 6 «De dívísionelíterarum et díphthongís»,
fol E 6-7 «De apícíbus quos accentusvocant», fol. 7 «De punctís
clausularumet alíís scrípturae fol 7 vY «Notulae numero-

rum receptiores», fol 8 «Líterarum nexus et abbrevíatíonesvisita-
.1 E E — E

tiores» (en cuatro columnas, las dos primeras reproducenlos «in
linea», las dos últimas los «supra literas») Como se aprecia,no se
ha reimpreso el texto en griego y Elatín del oracionerocristiano y
demáspiezasde lectura, limitándose la reimpresiÓna la parte teó-
rica, en la cual la reproducciónes al píe de la letra, salvo algún

pormenorde redacción- verbigracia la nota original, que más arriba
comentamos,sobre las abreviacionesdel nombr& de Cristo, queda
aquí sustanciada más brevemente(fol 7 y o) «TESUS CHRISTUS

non 1HS. XPS ut vulgo semigraeceet píngítur et scríbítur»
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3. LOS «ALFABETOS GRIEGOS» PUBLICADOS POR LOS MEY

López Rueda38cita la obra de Pedro Juan Núñez Alphabetum

Graecum, Barcinone,ex officma Petrí Malí, 1575 Son unos

VLK& yp&~t~ia que se apartanalgo de los de clásico molde> tomado
en su más estricta acepción No porque contenganun capitulíto,
de cinco páginas,«De mutatione Línguae Graecaein Latínam»,que
no es novedad,smo que se sujetaa las leyes del géneroen la exten-
sión, en la doctrina y hastaen los ejemplos comunes,como puede
deducírse de su cotejo con el Alphabetum Graecum dado a la
estampapor Chr. Wechel en 1532 y que nuevamenteaducimoscomo
espécimendel género (capítulo «Quemadmodumlíterae ac díph-
thongí Graecaein latinum transferantur»,cuatro páginasy media>
desdeel folio A 4 y al 6 ~¿o) Lo distintivo con relación a otros
Alfabetos más enjutos, es que Núñez, como otros, amplía con un
«plus»de algunamayor erudición, y que no hacemal papel, la dis-
cusión «de vera potestate síngularum líterarum», o sea, la de la
ortología, que trata más despacíadamentey por diferente manera
de lo que,por entonces,era en Españapracticado- en efecto,frente
a la pronunciacióndel griego sujetaal canon del vulgo, con aquel
pronunciarde modernamodalidadque los bizantinoshacían>Núñez
propugnala pronunciaciónhistórica, no a justo titulo bautizadade
«erasmiana»,y las consideracionesquea eserespectotoca y algunas
razonescuriosas que alega son dignas de leerse. El cuadro con la
pronunciaciónsegún el uso recibido («vulgo receptapotestas»)está

aquí, como en la segundaedición de la obra, reducido a tabla, sino
que, en la primera edición, precedey, en la segunda,sigue a la
discusiónde la pronunciaciónque le parece la correcta(«exquisita
et accurata») Esta yuxtaposiciónse debe a un ten con ten fácil-
menteexplicable,parano romperviolentamenteuna tradición admi-
tida. En el Alphabetum Graecuin publicado por FedericoSylburgío
en 1591 (cf. supra), la primera parte o texto del Alfabeto propia-
mentedicho se basasobrela pronunciaciónneogreca,mientras que
la segunda,aportación del filólogo, sobre la pronunciación«uníver-
sítanart.

38 0 c 172
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En una «segundaedición» corregiday aumentadade esta obra
el título se muda en GrammatzstzcaLínguae Graecae~, término que
Núñez ha evitado en el título de la primera, pero que sí emplea
en el prólogo «ut Asclepíadisverbo utar» Como puedecolegírsepor
la extensión del volumen, que duplíca la de la primera edición,
el autorha introducido ampliacionesy retoques,especialmenteen el
capítulo («multo locupletior», declara el título) «de mutatione»
Palau 196899 consignaque hay edición separada>el año dicho de
1589, del «Líbellus de mutatione hnguae Graeeaeni Latínam cum

formulís ad extremum Graecísepístolarum et duplící rerum ínter-
pretationeLatina»> con cercén del Alfabeto, estaedición desglosada
nosotrosno la hemos visto.

Par cuanto López Ruedano describeen pormenorel contenido

del Alphabetum de 1575, punto éste que nos importa por lo qut
luego se verá, doy aquí su descripción por el ejemplar conservado
en la Biblioteca Universitaria de Barcelona [ejemplar muy desme-
jorado, posteriormentehe podido exhuiiiar otro ejemplaren BNM.
R-28479, que no aparecefichado. éstáencuadernadoentre otras dos
obrasimpresasen Barcelolía, por el mismo PedroMalo, el año 1577,
la de Núñez Typus ínstítutíonuni, etc y la rara impresión Rurípídís
Atoestis (estaedición [24 h, sígn A8 - C83 se diferenciade la valen-
ciaría de 1581 en que lleva solamenteel texto griego> sin traducciones

latinas)]:
Alphabe/tum Graecum / Petro loanne Nunness¡oVa-/lentíno col-

lectum ¡ere ¡ tic mo ~rapa~p~¡ta¡ Habes in ¡mc ¡ líbello níulta
utílíssíma ¡ De vera et antíqua pronuntíationeiítterarum et ¡ díph-
thongorum ¡ De ratione separandísyilabas, nc legendo, aut ¡ sen-
bendo perturbentur ¡ De verís et antiquis notis iítterarum ¡ De
mutatione línguae Graecaein Latínam mul/ta elegantíssinía 1 Dc ac-
centíbusítem, quaedamrara ¡ De ratione veten et novainterpungendí,
ut vid-/go loquuntur muí/a praeclara / De notis anithníetícís alíqua
etíamscítu digna ¡ GeneraloquendíGraeca eiegantíssinzaex Syne-/sío
Attíco scníptoread conscríbendasepísto-/las,Latine reddztaad verbíim
et elegantius

La impresión es in~8,o y suma 30 hojas (sígn A-e de 8 h. y D
de 6 h). El lugar, tipografía y data vienen al final, en el colofón
con el escudo tipográfico de PedroMalo’ apoyado en las nubes,un

39 Barcmone, ex Typographiatacobi Cendrat, 1589 Ia-8 0 4 h 64 ff
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ángel señalaa las navesque embocanel puerto de Barcelona, col-
gada la figura entreel cielo y la tierra («ínter utrumque’9, este es-
cudo símbolízala áureamediocridad,como lo proclama la leyenda
que lo acompañaen las edicionesdel librero (9) Paul Regníery del
impresor Pablo Cortey, ambos en Barcelona Nc hauit 1 Mediocre-
tnent 1 Nc has

En el fol- A 1 y o se ponen un dístico griego y tres latinos de
FranciscoCalza, el mismo que, al final de la obra> firma la censura
favorable,por mandato del Vicario GeneralOnofre Celler.

El Prólogo del autor ocupa el folio A 2 y el contenidodel libro
se ajusta a la distribución siguiente fol A 3 «De potestatevulgo
receptalítterarum Graecarum»y y

0 «De nomíníbusverís secundum
lrnguam communemltterarum Graecanim»,fol A 4 «De compendís

facílioríbus scripturae graecae» y «De compendís obscuríoríbus
scrípturaegraecae»(pone sólo los que luego se empleanen el libro
y no otros, por imposibilidad de materíalízarlos,según los medios
del taller impresor,puescomo explica en el prólogo «piura inveníre
non potuimus apud nostros homínes> quí typis ista mandant»);
fol 5 «Dívísio lítterarum’>, los epígrafes«De vera potestatesíngu-
larum lítterarun» y «De vera potestateclíphthongorum»llenan ocho
folios, seguidos del epígrafe«De ordme lítterarum», de poco más
de un folio, cuatro y medio folios «De figurís verís lítterarum»
(páginasde erudición epígráfica); el capitulo «De mutatione linguae
Graecaein Latínam» ocupa el último folio del cuaternión B y los

folios 0 1 y 2, desde C 2 al fol 5 del ternión O se extiendenuna
serie de breves epígrafes «De addítíone», «De detractione»,«De
anteposítione»,«De transposítione»,«De accentíbus»,«De notís dis-
tínctíonís»y «De notísnumeroruma,las ochoúltimas hojasdel texto
correspondena «Genera dícendí accommodatíssímaad epístolas
conscríbendasex Synesío Attíco scríptore elegantíssímo»:a dos
columnas, griega con versión latina literal y latina en traslación
más elegante,se coligen los idiotismosy usosverbaleshabítualízados
para guardar ceremoniaepistolar Esto de enseñarel vocabulario
y el repertorio de frasespara manejarse el aprendizde griego con
soltura suficiente, tomándolosde un solo autor antiguo <como, para
el latín, se hacia con Cicerón, por ejemplo)> fue costumbretopíquí-
zada recordemoslas obras de Michael Neander(Neumann, dicho
en vernáculo- 1525-1595) Phraseoiogía Isocratea Graeco¡auna, de

XIV —3
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1558 (en BNM 2-51606) y Arístología Pmndaríca, de 1556 (BNM 3-
4745) La colección de epístolas,centenary medio, de Sinesio de
Círene valió> ya en el Medievo bízantmo,como modelo del género
La edición príncipegriega por Aldo (1499), en el volumen segundo
de su «corpus»de epístolas,orígínó en seguidaexcertascomo la que
comentamos

Como se comprenderá,no es ésta la ocasiónde hablar con des-
pacio del lucido ingenio valenciano>figura de filólogo que estámuy

por alto sobreel promedio de los helenistasespañolesde su época,
sacandolas excepcionesde todos conocidas Núñez ya que no se
formé> se reformó en la Sorbonay su paso por Paris le niarcó para
siempre Desdeel fondo de su año parisino traía la afición a Aris-
tóteles Fue filólogo doblado de filósofo y fue esmeradoretórico.
En puro aristotélico díctó lecciones públicas de filosofía, con muy

buenosfrutos Como buen retórico publicó estudios sabios en esa
materia>predílectamentesobreCicerón Compaginésu buenaforma-
ción filológica y filosófica en sus ediciones aristotélicas o de la
Vda Arístotelís de JuanFílópono~ Como helenistafuecrítico textual
de buenasnarices. Basta a demostrarlosu edición estudíadísíma,
con pulcra recensióny beneficiada’de un comentario condigno, de
texto eclógico tan arriscadocomo el de Fríníco De esta edición de

Las Sgiogas, publicadaen Augsburgo(«typís Míchaelís Mangerí»)en

1601, se ha escrito algo de esteporte «única contribuciónespañola
considerable a la filología clásica en tres siglos>’, ya que «después
de la edición de Friníco por Pedro Juan Núñez, en el xvii> no hay
nada que registrar»,hasta la publicación, en 1769, del primer volu-
men, y único impreso, del Catálogo de manuscritos griegos de la
Biblioteca Real por Juande Iriarte4t Como gramático,en fin, escri-

bió unas Institutiones grammaticaelínguae graecae42, cuyo interés

40 Hay ejemplar de este raro en Biblioteca de la Facultad de F y Letras
de la UniversidadComplutense(sígna 92/A 8) Aprovecho la ocasiónpara seña-
lar igualmentela presencia,en dicha Biblioteca, de otros raros que nos tocan
de cerca los hay por ejemplo de las gramáticasde Jerónimo de Ledesma,
Juan de Villalobos, Palmireno,etc

4i Este juicio, harto enérgico, lo emite A Tovar en p 303 de «Aventura
de unos manuscritosgriegos en España»,Rey de Occidente II 1964 (n 18),
292-303

42 Valentíae,ex offlema loannísMey Flandri, 1555 In-80> 56 fi Hay segunda
impresión con el ti tulo de Typus ínstítutíonumgrammatícarumEty,notogíaea
oov¶áCs0q línguae graecee Pet loan Nunnesíj Valentíní, Barcínone, apud
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ha destacadocumplidamenteLópez Ruedae En estamisma dimen-
sión de sus actividadesse incluyen el Alphabetumy Grammatzstica
arriba citados y cuya doctrma gramatical ha analizado igualmente
el citado investigador Esto nos exoneraríade volver sobre Núñez
y sus escritos de gramática griega> sí no fuera porque, aparte del
Alpl-íabetunz de 1575 y su reimpresiónaumentadaen 1589, puestos
ambostítularmentebajo el nombre de Núñez,existenotras tres im-
presiones españolasde obras tituladas Alphahetum Graecum no
mencionadaspor López Rueday cuya recuperaciónbibliográfica nos

correspondehacer aquí No llevan nombre de autor estosimpresos
Su autoría indocumentadaplantea un pleito interesantey no sin
relación con PedroJuan Núñez Son los tres siguientes

1 Alphabetum Graecum, Valentíae> excudebat Vídua loannis
Mey. Extant apud Antoníum Sanahujamad Portam Apostolorum
templí maxímí, 1557 In-8 », 8 h

Juan Mey, el impresor flamenco establecidoen Valencia hacia
1535 (también tuvo oficina en Alcalá de 1552 a 1554),ha impreso allí
en griego <prescindo de impresiones en otras lenguas, con alguna
palabra en griego), al menos desde 1545, data de la gramáticadel
médico helenista valenciano Miguel Ledesma U 1547). Graecarum

ínstítutbonum compendíuma Mícliacle Jslíeronymo LedesmaValen-

tino Medico conscríptum,Valentíae,excudebatloannesMey> 1545«.

En 1546 imprime una antología de textos griegos Sententíaeuntus
carin-unís, ex díversís poetís ¡ DemosthenísAthemenszsRhetorzs

Olynthíaca ora-/tio prima ¡ Rpígrammata quaedam ¡ Thersítes ex
secundo Ilíad Homerí Valentíae, Apud IoannemMey> 1546 20 ff.
sin numerar,sígn A-y 4 Un ejemplarde esteraro opúsculo,encua-
dernado con otros tres impresos del mismo Mey, hállase en la
Biblioteca del Cabildo Toledano (cf José Ma Octavio de Toledo,
Catalogo de la Librería del Cabildo Toledano II (Impresos)>Madrid,

Petrum Maluni, anno MDLXXVII In-8 37 fi + 10 Pp de «índex», según
Palau, pero el ejemplar de la Biblioteca de la Facultadde F y Letras Com-
plutense(sígn a 48-5/N 93 p) comprende3 h + 2-37 ff + 1 h Una terceraedición,
segundade este nombre, Instítutiones grammatícaelínguae graecae <pero que
tiene bastanteaumento con respectoa la primera) aparecio en Barcelona
ex typogr Víduae Hubertí Gotardí, 1590 In-8 109 fi -+3 b (con epigramas
en griego)

43 0 c 154 y 217-219
44 Cf J López Rueda,o c 123-125
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Típ. Rey. Arch Bíb Mus, 1906, 119 (n~ 451)) LópezRuedadesconoce
estaimpresión y solamentecita la reimpresión de 1554 (o c 358) En

1551 imprimió la edición greco-latina del libro II de las Epidemias
hipocráticas,con glosase iluminaciones del médico valencianoPedro
Jaime Esteve En 1552 imprime la edición greco-latmade Nícandro

Triaca (eflpíaK&) 1/teriaca Petro JacoboSteueinterprete et enarra-
tore, Valentíae,J Mey, 1552, ín-8 4 ff de prels 93 folios cifrados

y 1 fol de erratas (Palaucita ejemplar en Biblioteca de Cataluña,
pero también lo hay en BNM R-29189), La traducción hexaniétrica
de Esteveacompañaa un texto griego de alquiler, el dispuestopara

la edición coloníensede 1530, impresa por J Soter En 1555, como
arriba indicamos, imprimió Juan Mey la primera edición de las
Instítutiones de Núñez Aunque no sea impresión en griego, cito
por su rareza Tírnaeus ve! de natura dívíní Platonís, Marsílio Fiemo

interprete, dílígenter recogn Valentíae, apudIoannemMey Flandrum,
1547 In-8 0 56 ff El año dicho de 1555 de las Instítutiones (o
comienzosde 1556) debió de ser el de la muerte del tipógrafo, por
cuanto he aquí que la obra de Núñez ApposztaM 1 Cíceronís,
coilecta a Petro loanne NunnesioValentino trae al píe de la portada
un «Valentíae¡ ExcudebatVídua loannís Mey, 1556», con el escudo
tipográfico del compássujetopor dos manos sobreuna corona,que
habíasido la marcade JuanMey (compruébeseen la portadade las
citadas Instítutiones).

En cuantoa Antonio Sanahuja,reimprime en 1554 la selecciónde

textosgriegos destinadosa la enseñanza:rvat FIOvÓOTLXCL Ai< ‘r~v

bia4’ópúw non~ro>v K. r. X (contiene,además>el texto de la Olin-
tíca Primera,un haz de epigramasy el episodiohoméricode Tersítes,
del segundocanto de la Ilíada), pequeñoopúsculo de 24 hojas> ín-4~,

del cual solamentese conoce un ejemplar> el que pertenecióa la
librería del Profesor Regio de Oxford e insigne bibliófilo Ingram
Bywater~ y hoy se guarda en la Bodleyana En 1556 imprime los
Jeroglifos de Horapolón, edición de un texto griego, entoncesmuy
de moda, preparadapor Palmíreno Valentíae,excudebatAntonius
Sanahuja,e regioneportaeApostolorumtemplí maxímí, 1556 (escudo
tipográfico con el abada,según la moda seguidapor tantos impre-
soresde la época de elegir figuras animalescomo dívísa, a las que

45 Cf 5 LópezRueda, o c 358
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se atribuyeun simbolismo,de acuerdocon el Physíologas o el propio
Horapolón~) In-8~, 40 h Ejemplaren BNM. R-27930 SegúnLatassa
1 383, otro ejemplarlo habíaen la librería del conventofranciscano
de Santa María de Jesús>en Zaragoza,hoy desaparecido.

Este Alpl-iabetum Graecum de 1557 no lo hemos visto, por más
conato que hemos puestoen ello (hemos rebuscado,con particular
interés> por bibliotecas valencianas) No sabemosdónde puede en-
contrarseejemplar, sí alguno queda,del mismo Por ello, al resul-

tarnos inínveníble,no nos ha sido controlablela descnpcíónbiblio’
gráfica que, tomándolaunos de otros, hacendel opúsculolos reper-
tonos Sea esto dicho, porque no queremosimitar a aquellos que
de ciertos libros que sólo conocen por referencia de referencias,
escriben como sí los tuvieran al alcancede la mano y, claro es,

hablan de ellos demostrandoque no los han Visto ni por el forro
Tengo para mí que estaimpresión> hoy oculta a nuestraspesquisas>
es,casi sin duda,el mismo Alfabeto de las dos impresionesquevoy
a citar de seguido Prestaplausibilidad a tal opinión, entre otras
cosas que luego diremos, la identidad familiar del taller impresor
(en 1555, quizás recién tallecido Juan Mey, su hijo Felipe, jovencí-
simo, firmaba la dedicatoria de la Crónica de Ramón Muntaner,
editadaa expensasde la ciudad de Valencia)y del númerode hojas;
pero no deja de alcanzársemeque, faltando otras pruebaspara la
aserción,se trata de indicios quedan insuficiente testimonio,porque,
lo uno> son varios los Alfabetos impresosen un solo pliego; y lo
otro> varias las tipografíasque han impreso,en distinta fecha, Alf a-
betos dístmtos en tanto y en cuanto y sólo porque cuentanocho
hojas y llevan el apellido Mey al pie de la portada,no se demuestra
(pero sí se sugierevivamente) la identidad.

2 AlphabetunzGraecumni quo 1 de vera Graecarum líteraru>n,

ac DzphthongorumPronuncíatzoneet Dívísione JI de Accentíbus,ac

Interpungendí, Numerorumque Notis III ConzpendwGraecarum
Lítterarum, vulgo Abbrevíatíonesvocant IV CI-zristíanae Fide; Iludí-
menta Graece. y Graece Loquendí Forrnulae Tarracone,apud Phí-
lippum Mey, 1585 In-4 0, 8 h No es un azar que Juan Felipe Mey,
hijo segundogénitode Juan, impríma ahoraen Tarragona Fue líe-

46 Cf M Harman en Pp 62-65 de «Classical Elements m Early Prínter’s
Marks», Ctassícal Studíesin honor of W A Otdfat/íer, Urbana, 1943, 60-72
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Vado allí a remolquedel sapíentísímoprócer Antonio Agustín Alba-
nelí, cuyo mecenísmo favoreció en torno suyo una literatura de
humanistasfamiliares y protegidos de patrono tan pudiente,entre
los cuales pensamosque se encontrabael autor de este Alfabeto
Para la impresión de las obras así propias como de los amigos
(libros en latín con mucho griego o de texto griego corrido) Agustín
necesitabalos servicios de un impresor especializado>por donde
el ilustre prelado resultó ser el introductor de la primera imprenta

griega en Cataluña,como sabenhasta los que menos saben de la
historia de nuestra tipografía Siendo Obispo de Lérida, en 1567
hizo imprimir allí «apud PetrumRoburíum» la edición de un libro
jurídico con más de doscientaspáginas de texto griego a chorro
seguido47 Se pierdeluegola huelladel PedroRobles(impresor,antes,
en Alcalá) y cuandoel Obispo,que ha enviadoal copistaDarmario al
Escorial y está a la esperade las copias encargadas,le escribea su
amigo Zunta, con fecha 10 de septiembredel año 1573, le comunica
que las tales copias «dan esperanzade hacer venir Impresor y publi-
car su tesoro, témome que seráesto tardepara los viejos» Pero Don
Antonio pudo verlo Ya Arzobispo de Tarragona>desde 1576, puede
realizar su proyectoy le escribe a Zurita «Aquí tengo un impresor
mozo, pero bien entendido,hijo de la Viuda de Mey, de Valencia>
andanasentandosu imprentacon poco caudal, ayúdalesu madre, y
supadrastro,y yo más de lo queotros harían, tenemosesperanzade
papel de Barcelonay de Gerona,que es como el del peregrino de
Génova» Felipe Mey, en efecto, estableceen 1577 su imprenta en
Tarragonay aquí ha impreso desde1578 hasta1587, año en que re-
gresa a Valencia Fallecido en 1586 Don Antonio, a cuyo servicio

estuvo Felipe como impresor (y de quien fuera, incidentalmente,
hastacolaboradorpoético),las cosasno debíande irle bien a Mey en

Tarragona En 1586, recientela muerte del arzobispo,Mey imprime
su obra propia, la traduccióncastellanaen octava ríma, incompleta
(los siete primeros libros), Del Metamosfoseosde Ovidio en octava
nma en el prólogo rinde homenajea su liberal protector y justifica
la publicación de su versión imperfecta «porque mí impresión no
estuvieseociosa» En 1589 Mey estáimprimiendo de nuevo ~n Valen-
cia y, además,le encargande unaclase de gramática en la Uníversí-

47 Gf 3 López Rueda, o c 362-363
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dad y, posteriormente(1593-1611),es allí titular de una cátedrade
Prosodiay, desde1604, de Principios de griego> falleciendoen 1612 ~

3 Alpl-íabetum ¡ Graecum ¡ in quo ¡ De Graecarum lítterarum,
ac Dzphtl-zongo-¡rumpronuncíatione, a dzuíszone 1 De Accentíbus,
et cetensGraecorumnotís ¡ Compendía,et nexuslitterarum ¡ Ora-
tío Domínica, Salutatio Angelí ad Virgu/nem, Symbolum Apostol
Graece, et Latine / Formulae dícendí ex Synesío, cum duptwz 1
ínterpretatíone ¡ Numerorum notae ¡ Valentíae ¡ apud Phzilppum
Mey ¡ MDC In-8 ~> 2 h Palau 8631 le atnbuye por error 15 h y
afirma queSalvá poseíaejemplar,extremo que confirma el conocido
catálogode su biblioteca (no 2357) Como se sabe,el bibliófilo valen-
ciano Vicente Salváy Pérez (1786-1849)logró juntar la mejor colec-
ción de libro antiguo españolreunidaen el xix, de la que finalmente
se hizo almonedafuera de España Salvá, cuando joven, prometía
como helenista dicen, pareceser que en serio, que,sm haber cum-
plído los quince años,ejercíaya de sustitutoen la cátedrade Griego
de la Universidad de Valencia y> a los veinte años de edad, fue
llamado por el claustro de la Universidadde Alcalá para regentar
un profesoradode Griego Estos comienzos,ya que no otros frutos,
dejaron en Salvá la afición por el libro griego Nosotros tenemos
ejemplarde estararísimaobra, encuadernadacon otros das opúscu-
los no menos raros.Uno de ellos es el titulado D Greg Nazíanzeni/
Breviores alt quot Epístolae ¡ cum ínterpretatíone Latina ¡ Iacobi
Bit/ti, ¡ iii gratíam eorum edítae,quí Craecas¡ lateras ni Academia

Valentina díscunt ¡ Valentzae¡ Apud Phílíppum Mey MDCV. In-8Y,
8 h (lo tuvo Salvá n0 2335) No se nombraal colector de estarap-
sodia de epístolas,el propio Mey con toda probabilidad El traductor
al latín es el francés JacobusBíllius Prunaeus, t<S Míchaelis in
Eremo Coenobíarcha»,cuya versión latina completa, dedicadaa Gre-

gorio XIII, se publicó en París en 1582 y fue luego insertaen la pri-
mcm edición greco-latina> en dos volúmenes,a cargo de Federico

48 Las citas de las cartasde Agustín las tomo de 3 F Andrés de Uztarroz,
Progresosde la historía en el Reyno de Aragon, y elogios de GerónímoZurita,
Zaragoza,Hered de Dormer, i680, 405 y 413 A la bibliografía sobre Mey que
citamos en nuestranota 53 añádaseM MenéndezPelayo, Biblioteca de traduc-
tores espaiioles U!, Madnd (Edición nacional)> 1953, 427-428 y, para su esti-
mable traducción ovídíana, cf Th Beardsley, Hispano-ClassicalTranslatíons,
Pittsburgh, 1970, 57-58
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Morel (Morellus), impresa en el taller familiar y en «characteres
regíi» (Lutetíae Parísíorum,apud Claudíum Morellum, 1609 y 1611,
2 ed 1630, 3 ed Coloníae [realmente, Lípsíae] 1690) Es opúsculo
notable,aunquelibrillo escolar y de impresión bastantetosca,pues
nos obliga a retrasarel tope postrerode la imprentagriegaen Valen-
cia ~, y, en la historia de nuestraimprenta griega,especietan insólita

como el mirlo blanco, porque es> en cuantoyo sé, la única impresión
de un texto literario de autorgriego salida de tórculos españoles en
el XVII ~ El otro opúsculose mtítula Tírocíníum ¡ hnguae graecae¡
ex Instítutioníbus Granirnatícís P lo/tan ¡ Nunnesízcollectum a
PI-ulíppo Mey, ¡ Valentíae, apud PhzhppumMey, MDCXI In-8 », 32 h
(guárdaseotro ejemplar del mismo en BNM 3-43823, cf también
Salvá n0 2358> ejemplarfalto del primer pliego), entendiendopor tal>
como es sabido quese entiende,cierta especiede obríllas, en las que
se sucíntay se aprieta,y a vecesse cambia en cuartos,el contenido
de algún libro fundamental, son, en normalidad, pequeñoslibros
proveedoresdel mércado estudiantil Recuérdeseel flrocrnium un-

guae graecaeSi del jesuita francésPhílíppe Labbé (Labbeus 1607-
1667, no confundir con Labbaeus,o sea, CharlesLabbe,erudito en
derecho griego) y el Tyrocmnium (sic) graecae hnguae de Seidelius
(Dresde, 1780) Aunque también se bautizan con el nombre de
Tzrocíníum obras como la de Petrus Apherdíanus(Petervon Affer-
den)Tyrocznzum(sic) lznguae latznaeex optímísquibusque autonhus
collectum, et ni capíta dígestum ni gratíam studíosae zuventutís
(tengo a la vista la edición de Amberes Antverpíae, loannesLatius,

1554; pero la primera es de Colonia y de 1545, y hay varias poste-

riores)> que es,en realidad,un «methodusdiscendíformulas latínae
línguae» (título, por cierto, de otra f~ublicación del mismo autor),
esto es, una lista ordenadade los idiotismos de fraseologíalatina,
casalesconsagradosde vocablosy demásfórmulas del arsenalexpre-
sivo latino

49 Rectificando lo que dicen Y Lopez Rueda> o c 339 y L Gil en p 282
de «El Humanismoespañol del siglo xvi», Estudios clósí¿os XI 1967, 211-297,
para quienes cierra la serie de impresionesgriegas valentinas la de Alces/ii
en 1581

50 Corrigiendo lo que escribe G de Andrés en p 13 de El helenismo en
Espafia en el siglo XVII, Madrid, FundacionUniversitaria, 1976

Si Publicadoen 1664 cf Y E Sandys,A Hístory of Classícal Scholarship II>
Cambridge, 1908 <repr Boston, 1936 y Nueva York - Londres, 196’O, 267
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Describo el ejemplar de mí propiedad En tiempos lo fue de

algún estudiantevalencianode la época, que escnbíó,según hábito
muy escolar> en caracteresgriegos su nombre en la portada Fran-
cesc Carreres(en una hoja de guarda,al final, se había escnto la
chanza- «Médicosde Valencia> capalarga y poca ciencia») Sospecho
que debe de ser el mismo que poseyó el bibliófilo valencianoJosé
Enrique Serranoy Morales, el cual lo describeen su Reseñahistó-

rica en forma de diccionario de las Imprentas que han existido en
Valencia desdela introducción del arte tipográfico en Españahasta

el año 1860, Valencia, 1898-99,320 y> aunquela descripciónes inexac-
ta> puesafirma que estánencuadernadosen el mismo volumen sola-
menteel Alphabetumy los opúsculosde San Gregorio,atribuyéndole
al primero 15 hojas y al segundo33 hojas,en lugar de 8 y 8> respec-
tivamente,que son las que tienen, la suma total de 48 hojas sí que

respondea 8 ±8±32 (éstasson las del Tíroczníum), la confusión
se debe a la poca familiaridad con el griego, como se comprueba
por la ausenciade citas de impresiones griegasen repertorio tan
estimabley por las propias palabras de Serrano en el caso que
comentamos(«aunqueno podemosasegurarsí estáno no completas
tanto esta obríta como la anterior») Contenido

Fol 1 portada con escudo tipográfico de arabescoy tracería,
distinto al queutiliza el mismo impresor en los otros dos opúsculos
encuadernadoscon éste y que tiene un sello especialvalenciano
el escudo de la Diputación valenciana,usado ya como dívísa por
JuanMey en 1547, fol 1 y

0 y 2 «De Graecarumlítterarum,ac Díph-
thongorumpronunciatione,et dívísione»; fol 2 ~ «De accentíbus»;
fol 3 y 4 «De temporum,spírítuum,atquealíís eíus generísnotís»,
fol 4 vY y 5 «Conipendíalítterarum et alía quaedamobscuríora»,
fol 5 y0 y 6, texto griego y, en páginafrontera> latino de la oración
dominical> salutaciónangélicay símbolo de los Apóstoles, fol 6 y0

al 8 y0 «Generadícendí accomodatíssimaad epístolascontríbendas,
ex Synesío Attíco scríptore elegantíssímo»,impresas en dos listas
fronteras, greco-latina(literal) y latina, fol 8 y0 «numerorumnotae»

Aunque se trata de un género tan poco personal o distintivo
la simple inspecciónde los dos AlphabetaGraeca reseñadoscon los
números2 y 3 evidencia certísimasseñasde identidadentreambos
Del número 1> desgraciadamente,no lo podemos aseverar,aunque
lo sospechamoscQuiénha sido el autor del opúsculo~ <Debeadju-
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dícarse a Pedro Juan Núñez, como se ha supuesto por Jimeno,

Salvá, MenéndezPelayo y otros~
Gregorio Mayáns,inteligentecoleccionistade libros clásicos>tuvo

un interésexplicable en acopiar las obras de su conterráneoNúñez>
incluso los manuscritos inéditos> aunque esto último con poco

éxito ~. PoseyóMayáns ejemplar del Alphabetum Graecum.valen-
ciano de 1600, sobreel cual escribe

Plujus líbellí auctor essepotuít, aut idem Philippus Mey, Typogra-
phus Graecaelínguae perítus, aut Nunnesius, qm anno 1600 adhuc
vívebat Valentíae,in qua urbe decessítIV Eídus Martias anní 1602 Et
magzsplacethaceposteriorconjectura eteníniNunnesius,cts] opuscu-
lum sít utíle, tamen quía pueríle, potuit omittere nomen suum
Philippus vero Mey, sí fuísset auctor, eodem modo quo apud se
excusum díxít, addídísset,se auctorem fuísse ut taceam addíctíssí
mum fuisse Nunnesíadoctrínae

Vemos> pues, que a esa opinión ha entrado Mayáns por dos
puertas La unaes creyendoque tan elevadaautoridadcomo Núñez,
máxima lumbrera valencianaen achaquede letras griegasy ya en
los setentaaños de su vida> sí tomó a su cargo el empeñode redac-
tar obrílla tal, no sería para lograr notoriedad, recataríasu firma
por elegantedesdény porque su nombradia de más altos vuelos
había de buscar satísfaccionen objetos igualmentealtos. Esta opi-
nión pareceríaaparentey razonable,sí no fueraporque, lo primero,
Núñez, a edad de cuarentay cinco años,no tuvo inconvenienteen
hacer expreso su nombre de autor en una obríta suya del mismo
titulo, en la que tampoco hizo gran gasto de genio (improvisada,

~ «Multa cíes opera n,anuscrípta,quae venabababebatlibrarius quídam
valentínus in manus perveneríntnebulonís nescio cujus, adeo ignotí, ut nec
nomen cius scíre potuenm», SpecímenBíbliotlíecae Híspano-Majanszanaesíve
Idea Noví Catalogí crítící Operuin scríptorum Hispanorum, quae habet in sua
Bibliotheca GregoriusMajansius GenerosusValentínus Ex Museo DavídísCíe-
mentís,Hanoverne,ImpensísJo Gvíl Scbmídíí, 1753, 87 Núñez dejó, en efecto,
bastantemanuscrito religado o «in schedís»,buena parte de lo cual se con-
sena en BNM (MSS 152, 5732> 6043, 8339, 9153, 9227), completable con otros
manuscritosde la Biblioteca Universitaria de Barcelona (MSS 94, 1003, 1185)
La obra, que acabamosde citar, estáredactadapor el propio Mayans, quien
cuidabamucho su imagen de sabio y sus relacionespúblicascon el extranjero
Él mismo escríbio su autoetopeyaen la biografíaque, anombrede Jo Chrístoph
Strodtmann,se publicó en Wolfenbuttel en 1756 Gregortí Maíansíí Generosí
Valentíní Vda (hay edícion asequible,con versioncastellanaa cargo de A Mes-
tre Valencia, 1974) De Núñez trata Mayans en SpecimenBíblíothecae79-88
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reza la portada,con tanta expedicióny premura, ¡ere ¿K ‘roO irapa-

una vezmás un españolhacegran mérito del «faprestísmo»),
y no sólo declarael nombre,sino que la portadaes de las de título
promísor, que mdíca el contenido y pregona,como en son de trom-
peta, las excelenciasdel libro, y lo segundo,porqueliase de obser-
var que también Felipe Mey tuvo «facultas docendí» en la Univer-
sidad valentina, de la que era catedrático por esos años <estas
impresiones suyas se explican seguramentepor la necesidad de
proveera susalumnoscon adecuadosinstrumentosde aprendizaje),
siendo ademásautor de publicacionesfilológicas considerablescomo
su celebradaProsodia (1594) y la traducción de Las metamorfosis

de Ovidio ~ luego> falla el razonamientomayansíanode que la
anonímídaddel impreso alega en favor de la autoríade Núñez, por-
que de otra manera,siendo Mey el autor, no celara su nombre La

segundapuerta de entrada a la opinión opinadapor Mayáns era
ignorando> en el momento de escribir lo suprascríto, la anterior
edición, o ediciones,del opusculo <sin duda la de 1585, aunque la
haya respectoa la de 1557), pues está claro que, sí se trata del
mismo opúsculo en las tres, la cronología no cohíere con la de
Felipe Mey (pudiera, acaso,con la del impresor, pero difícilmente
con la del helenista) Las especulaciones,aunque dubitativas, de
Mayáns sobre una posible autoría de Mey estarían, simplemente,
fuera de lugar En cuanto a la autoríade Núñez,susrazonamientos
nos han parecido insuficientementesuficientes,de dondese saca que
no pruebangran cosa, pero tampocoes razón a colegir que, en fin

de cuentas,Núñez no sea el autor sí así lo hicieren verosímil otros
enfoques.

Desde luego, comparadoeste Alfabeto con la obra que> debajo
del mismo nombre se imprimió en 1575, en Barcelonay tipografía
de Pedro Malo> y que respondea la firma de Núñez, se desprende
que no son la misma obra Otramenteque en el Alfabeto anónimo>
cardadoy laconízadoy dispuestosencillamentesegún la pautamás
tradicional, el Alfabeto de 1575 tiene otras algunascosas, un orden
expositivo algo diferente, incluso algunasdefinicionestienen parecer
poco conforme, al menosverbatínz,con las del otro impreso(aunque

53 Cf Nicolás Antonio BíblíothecaHíspanaNova II, Roma, 1672, 204, G Ma-
yAna, SpecunenBíblíotlíecae 134-135, E Canibelí, «JuanFelipe Mey, impresor
valenciano 1557-1612»,Anuario típogrdfíco Neuvílle II, 1911
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sin llegar a la incorrespondencía)y, sobretodo, en algunascuestio-
nes> como la pronunciacióny forma de las letras, Núñez ha dado
cierta expansióny discursivo desarrollo a algunasde sus ideas> lo
cual, como dijimos, todavíaes más patenteen la «segundaedición»
revisada de 1589, bajo el título de Grammatístrca,por un acreci-
miento de esaspartesy con cita de autoridadesde amplia lección
Otra cosa, en las obrasfirmadaspor Núñez sonausenteslos textos
de las oracionesy jaculatorias cristianas«ad usum fidelíum», y es
cosaparticular porque se recordaráque él parecehaber sido sacer-
dote (en el ejemplar de BNM R-28479 se han añadido,manuscritos,
PadreNuestro, SalutaciónAngélica y Ave María)

De la compulsa anterior se deduce que no son la misma obra,
lo cual no arguyeque Núñez no hayapodido ser el autor de ambas,
del Alfabeto mayor y del menor De una mano, hay las diferencias
citadas, pero, de otra mano, en mí muy falible opinión, un cierto
aire de parecido familiar, que acaso no deba explícarsecomo el
parecido fundamentalcon el que se parecenlas obras de género
tópico, sin debersedirectamentenada Véase,xerbigracía,la coinci-
dencia en la elección de un mismo texto, las fórmulas y frasesobli-
gadas del repertorio epistolar> sacadasde Sinesio (en forma más
sucínta y más dilatada, respectivamente),presentadascon un euii-

grafe coincidente y> en ambos,como apéndicecaudal del libro La
afición de Núñez a este género la evidencia su manuscrito inédito
Formulae illustriores cid praecípua generaepzstolarum conscríbenda

<BNM, en los MSS 152 y 9227 [ff 97-160]), formulario epistolar
latino sacado,sobretodo, de Cicerón El año mismo de la muertede
su maestro, Mey imprimía el opúsculo Rano brevís et expedita

conscnbendzgeneraepzstolarumíllustríora, exdíctatis P Jo/tan Nun-

neszi (Valentíne,apud PhílíppumMey, 1602, ín-8 ~, 8 h, con la signa-
tura A (Salvá n.0 2356)) El Alfabeto de 1575 no mienta la impresión
de 1557, como su ensayoo precurso Esto es cierto Debo decir, sin
embargo,que el autor no estabaobligado a declarar la paternidad

de una obrílla que había publicadoesquivándoseen el anónimo
Surge, pues, en torno a este tema un punto de duda e incerti-

dumbre, que nos fuerza a esposarentre interrogántesla personali-

dad del autor del opúsculo Pero también es fuerza añadirque, tan
y mientras nuevos datos no nos obliguen a rectificar, nada impide
suponer que el mismo Núñez publícara en Valencia, en 1557, un
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Alfabeto al uso> sm meterseen más finuras> y años más tarde, en
1575 y 1589 una obra más personaly engrandecidade medida en
cada impresión, y que la primera cartilla, más enjuta y tratando
los asuntosen forma novicia, se hubiera reimpresoigualmenteanó-

ruma por otras dos veces;mayormentecuantoque nos pareceapre-
ciar un sincronismo entre las fechasy lugares de tales impresiones
y la biografía docentede Núñez.Aunqueésteleía en Valencia Artes
y Retórica, su autoridad como helenista era allí reconocida Por
carta de un su amigo Jerónimo Conqués,que le era muy afecto y
que correspondía con Gaspar CentellasM, sabemos que en 1554
gozabael maestroNúñez de sólido prestigio Al añosiguientepublica
sus Instítutiones,que se tiró en la imprenta de Juan Mey Hasta
marzode 1557 no es contratadopor el Estudio Generalde Zaragoza
al dicho año correspondela impresión> por la Viuda de Juan Mey,
de la que bien pudo ser primera edición del Alp/tabetum parvo
Núñez ha profesadogriego en Barcelonaen el quindenio 1583-1598.
Ha sido buen amigo de Antonio Agustín la diferencia de jerarquía
eclesiásticala nivelabansus comunesaficiones clásicas,entreotras,
el amor por la epigrafía Agustín> tan buen catadorde libros como
de inscripcionesy monedas>fue una autoridad en este campo y a
Núñez le aplicabansuscontemporáneos,por esasu afición, el remo-
quete de «yerba parietaria»(en el Alphabetum Graecum extenso el
autor se reclamavarias vecesdel testimonio de inscripcionestarra-
conensesy, en una ocasióna propósito de una forma de la letra
omega, escribe (fol 8) «huíus O. notam memmí me vídísse apud
Illustríssímum Antonium Augustmum EpíscopumIlerdensem») En
1585 Agustín era arzobispode Tarragonay Núñez profesoren Bar-
celona: el hijo de Juan Mey, Felipe, impresor de griego en Tarra-
gona. En 1598 Núñez regresaa la Universidadde Valencia. Muerto
Agustín en 1586, Felipe Mey había regresadotambién a Valencia, a
la tipografíay, luego como va dicho> a la docenciauniversitariade
griego- la tercera impresión del Alphabetum elemental la imprime
él, dosañosantesde la muerte de su maestroel viejo Núñez (expíró
por marzo de 1602) ~Hay necesidadde buscarle a la obrílla otro
autor?

54 «Su curso está próspero Tiene muchosdiscípulos y lee doctamente»,
cít. por M Bataillon, o c 772
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Dicen> oigo decir, que el Alphabetum Graecum impresoen Tarra-
gonapor Felipe Mey en 1585 es obra de Andrés Schott55 A lo que
pienso, la cosa viene de un malentendido de parte de Gregorio
Mayánsen su Vida de Don Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona

(Madrid, por Juande Zúñiga, 1734, «exstatad calcem»de la obra de
Agustín Diálogo de las armas, Línages de la Nobleza de España)
Refiriéndosea la buena amistad entre el belga y el Arzobispo <en
los dos últimos años de su vida mortal) escribe Mayánsen la pági-
na 100 «Estando(sc Andrés Escoto) en su casa publicó (que yo
sepa)por orden de Don Antonio.dos libros El un libro se intitula
Alp/tabetum Graecum Tarracone,apud Phílíppum Mey, 1585 El
otro es PI-zotíi Selectaex locís laudabílíbus quos Proclus ex gram-

maticís excerpserat,nuno prímum edila Ex BibííothecaAnt Agustíní
TarraconenszumArchíepíscopi, Interprete Andr Schotto Tarracone

ex Typographia Phílíp Mey MDXXCV in 4 ‘» Mayáns ha visto el
ejemplarque hubo en la librería del Real Colegio del CorpusChristi
<hoy del Patriarca San Juan de Ribera)> en el que ambas obras
estánencuadernadasjuntas (como en el ejemplarutilizado por nos-
otros de BN de Paris RZ 115), impresasel mismo añopor el mismo

impresor y, sin duda, por munificencia del mismo patrono, de lo
cual concluye que también el autor es el mismo, que en un caso
respondede la obra con su firma y, en e] otro, la deja anónima
(su costumbreera> sin embargo,recurrir al pseudónímo Peregrínus,

Valerius Andreas Taxander) Puede que sea como pretendeMayáns,
no lo contradigo> pero es punto graveque,mientrasno estéasistido
de pruebas fehacientes que proporcionen alguna confirmación> yo

no me correrla a suscribir AndrésSchott <1552-1629)>belgade naci-
miento~ y bastantesaños (1579-1597) casi español de elección,du-
rante su mansión en España mantuvo relación muy intensiva con
los humanistasespañoles,comunicó mucho con ellos y de alguno
fue estrechoamigo Como otros extranjeroshan montadouna cam-

55 Así Palau 8631, que ha oído el ninrun no dice dónde (casi seguro, en
Ángel del Arco, La imprenta en Tarragona, Tarragona> 1916, 139), pero-quese
contradiceal dar en n 196896 la edícion de 1600 como obra de Pedro Juan
Nuñez, aunqueen n’ 8631 afirma que es reproducciónde la de 1585, asevera-
ción correcta

~ Sobre el cual puede verse lo sustancialen Y Lopez Rueda> o e 282
Amplío estudio en N Baguet, «Notíce bíograpb,queel hitéraire ser André
Sehotí»,Mém de lt4cadé,nieRoyalede Belgíque XXIII 1848
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palía de difamación sistemáticade nuestrascosas,dedicadosrnfatí-
gablementea decir perreríasde los españoles,por contrariamanera
este excelentesujeto nos apreciabaaltamente.Bajo supropio nom-
bre o guareciéndosebajo el pseudónímode «A 5 Peregrínus»(este
pseudónimono ha valido sólo para emigradospolíticos puestos en
cobro [cf Víncentius Placcius,Theatrum anonymorum, Hamburgí,
Spíeríng, 1708, 490-93], aunque concíta sobre todo el recuerdode
«RafaelPeregrino»,o sea>Antonio Pérez,aunqueespañol,uno de los
propaladoresde perrerías) en sus obras Hzspaníaeillustratae scrz-
ptores vaní (Francoforte, 1603-1608, en 4 vols) e Hhspaníaebíbízo-
theca <Francoforte,1608), que sonunamína de datosparala historia
de nuestra erudición, manifiestagran opinión sobre ella> da noticia
generosay mínístra especiesque son muy de agradecerLejos de mí
ánimo privar a Su Paternidad(Schott se hizo en Españajesuita)
de la paternidad de obra alguna salida de su estro, pero, por la
misma razón, estoy lejos de pretenderatribuirle, acasocon disgusto

de su parte> criatura impresa alguna> en cuya creación no tocara
el simpáticobelga ni pito ni flauta. Hacia 1584 era Schott profesor
en Zaragozay se llevabalo mejor del mundocon Don Antonio Agus-
tin, prelado de excelentísimaspartes, alguna vez, regaló Agustín a
Schott en su arzobispalpalacio Por haberamigadocon Núñez,éste
dedicóa Schott su edición de Frínico (en Barcelona,1586), cuya im-
presiónprocuró piadosamenteel belgaen Augsburgo>en 1601,un año
antesde la muertede su amigo valenciano Schott no se ha desde-
ñado de estasobras escolares la tabla de verbosgriegos anómalos
(s 1 n d ) m-8 0> 14 Pp que seguardaen BN de París (J 21489,4 bis)
pareceser suya,segúnlo que el belgaescribeen la epístoladedicato-
ría de su obríta Tabulae reí nummaríaeRomanorumGraecorumque,
Antverpíae, apud G Wollfchatíum, 1615 (ín-8 ~, 22 ~p). Con estos
antecedentes,podríamosmontar una cadenade hipótesis que, por
otro lado, no dejaría de ofrecer dificultades Ahora bien, sí nuestro
opúsculo impreso en 1585 no sólo ha sido reimpreso,lo que está
confirmado, en 1600, sino que él mismo era reimpresión> según
arriba alegamos,del impreso en 1557, entoncesla autoría del buen
jesuita se convierte en un supuestoarriesgado,en una tesis teme-
rana. Schott nació en 1552 En 1557 tenía, por tanto, unos cinco
años,edadno del todo apropiadapara componergramáticasgriegas,
aunqueseanelementales
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He querido presentarcon imparcialidad el pro y contrade estas
noticias Que seaNúñez el autor, que no lo sea,quedaa la espera
de nuevaevidencia queconfirme o infirme nuestrahipótesis Lo que
importa es la recuperaciónbibliográfica de estasobríllas

4 «ALPHABETUM GRAEcIIM» DE VALDÉS

Opúsculo de rarezaperegrína

Alphabetum Graecum, Valdesií, Salmantícae,in aedíbusDomínící
á Portonaríjs Catholícae Maíestatís Typographí, 1569, Expensís Al-
phonsí á Xaramíllo In-16 ~, 19 folios (sígn~ A5 B8 C3) Hay ejemplar
en BNM (R-30429) Lleva censura,a 13 de octubre de 1568, por el
Licenciado Francisco Sánchez(probablementeel clérigo, no su ho-
mónímo el Brocense), fiscal literario que emite el consabido dicta-

men tocante a la calidad del impreso La aprobacióny lícencía de
impresión la firma el Licenciado Franciscode Zúñiga En el folio A 2
seis dísticos latinos de David Sterque (~Starke’ cStarcke9) Bruxe-
lensís> que acabancon el vítor

Vwat Nestoreosfelíx Valdesiusminos,
Vivat, et iii studíís otía lentus agat
Multa quídem nobís praeclaravolumma línquet>
Scríptaquequaegeníumsunt habíturabonum

Estos plácemesversificados son, con frecuencia>mercancíagra-
tulatoria y loa convencional Los méritos que vocea el plausor en

verso, ¿son grotescas~ No se dijera sino que el autos de
quien casi no conocemosotra obra, hubiera sido varón doctisímo
y vecino de Aristóteles Acaso no debemos tomar por lo serio lo
que es risible, sí no fuera una insinceridad Acaso el autor tenía

pensamientode hacer muchas cosas, que le acariciabanagradable-
mente el corazón, pero dejó luego estos libros en el tintero y fue
sólo fecundo en proyectos,como se le podría llamar con un califica-
tivo casi homérico Acaso también fuera fructuosa su operosídady
el malogro de los proyectosempollados de edición se debiera a la
impecuniosídad La falta de posiblesha sido musa terrible de la
vida universitaria española>muy sin dineros siempre Acaso esas
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18 hojas foliadas [BNM R-5735 y BNP 4 Te50 3, se publicó tam-
bién en latín- Ferdínandí Val¡desíí Hispalensis, in Academia¡ Com-

plutensí Medící Doctoris, De utilítate Venae se-/ctíoms mn Variolis,
ac alíjs affectmbus Puerorum ¡ Híspalí 1583, al final- «Híspalí ¡
ExcudebatFerdínandusDiaz ¡ anno 1583» In-4 0> 36 hojas sin foliar
(en BNM encuadernadojunto -con el anterior, BNP 4 Te50 2)] y
otro opúsculo, citado imprecisamentepor Gallardo, pero que nos-
otros hemosvisto en BNM <V~Ca 1136 n0 6) Disputa ¡ y averíguacío¡-

nes de la enferme/dadpestilente,por el Doctor Fer/nandode Valdés,
Medico de ¡ la ciudad de Sevilla ¡ 1 Impressoen Sevilla, en
casa de Clemente¡ Hidalgo, en la calle de la Plata In-4 ~, 18 folios

numerados, en fol 12 y0 aprobación y lícencía fechadasa 12 de
julio de 1599. Poco más sabemosde estemédico (la misma ignoran-
cía confiesaA HernándezMorejón> Historía bibliográfica de la Me-

diana españolaIII, Madrid, 1842> 321), a quien ponenpor las nubes
unosversosde Diego Girón (incluidos en el opúsculoprimeramente
citado fol 17 y 18 r 0) Pero sí sabemosque había estudiadoen
Alcalá, llegando a doctorarsey a ser profesor complutense, pues

así lo dice en la Dedicatoria del opúsculo castellano de 1583 al
Secretariode Estado de Felipe II> Don Mateo Vázquezde Lecca
«desdeel tiempo de mí professíonen la insigne Universidad de
Alcalá de Henares,dondeV M me honrro algunasvezes en oyrme,
siendo testigo, y buenapartede la approuacíony applausopublico
con que yo leya, y dísputaua»<fol 4 y 9 De sus conocimientosde
griego hace gala en las dos ‘obritas que conocemos En 1583 se

‘1-

titula «Cathedraticode Prima de Medicina» y en 1599, ya jubilado
probablemente,«Medico de la Ciudad de Sevilla» la cronologíano
estorbasu identificación con el helenistaalcalaíno Podría tratarse
de otro caso más de médico helenista, como Pedro Jacobo Esteve
y Miguel Ledesma,FranciscoEscobary FranciscoVallés, Juan de
Villalobos, Antích Roca, Jaime Segarray tantos otros

«Ferdínandusde Valdés, Híspalensís,Graecaelínguae Professor
Complutensís,edídít Introductíonemin GrammatícamGraecam Com-
plutí 1556 in officína ToannísBrocaríí»(Juande Brocarha muertoese
año, pero su viuda ha seguido imprimiendo con el mismo píe de im-
prenta) Esto es Nicolás Antonio BzblíothecaHíspanaNova 1 299 La
erudición posteriorha repetidola cita, recogiéndola,segúnadmitida
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noticia rutmaría, de segunday tercera mano~, pues el libro en
cuestiónnadie parecehaberlo visto, ni lo conocesí no es indirecta-
mente y de oídas. También yo mismo me he aplicado a buscarlo
por certificarme que ha existido Empeño inútil He tenido que dar
por enteramenteperdido mí mtento. Un caso más de esos libros

hoy perdidos,de los que sólo conocemosel título y algún que otro
pormenorbajo palabra de honor de los reseñadoresEn ocasiones
(«et pour cause»)nos sobrecogeun remusgode duda. csí será un
libro imaginario, creado por la imaginación del bibliófilo Fulaníto,
inventado de su cabeza,y lo más prudentefuera dar por no sido
dicho ímpreso~El libro fantasmanace con cierta frecuenciay por
causasdiversas>cuyo estudio y clasificación perteneceal dominio
de las amenidadesbibliográficas Por no hablardel debido a confu-
siones harto cómicas,pienso ahora en el que resulta de dar por
publicado el libro en proyecto, que luego quedónonato,una de las
muchasobras que> hoy en día, anunciamos«en prensa»y que sólo

existen en la intención de éstos, va para tres siglos, recogía ya
varios centenaresTheodorusJanssoníusab Almeloveen, Bíblíotheca

promíssa et latens (Gaudae,1688)> bibliografía de los libros que sus
autoresprometieronescnbír,pero no escribieron,o los escribieron,
perono se imprimieron.Lo peores que,a veces,la cita seacompaña
del elogio correspondiente,de donde se saca que> a diferencia del
Cid que ganó batallas despuésde muerto, ciertos libros las ganan
antesde nacer

Mas> como vemos, ese indicado Alfabeto de 1569 ahora invenido -

es también> en ese respecto,de abundanteinterés y seguramente
representala confirmaciónde la existencia,hastaahora más dudosa
que cierta> de la Introductio in Grammatícam Graecam de 1556
(in.8.») La noticia de Nicolás Antonio es fidedigna Tan y mientras
la policía bibliográfica no ponga en claro lo contrarío, nosotros
creemos que una obra titulada con ese último rótulo debió de ser

impreso de reducido volumen La obra del médico helenistaPadre
Juan de Villalobos, que sirvió de texto «de menores»en Salamanca>
Grammatícaegraecaeintroductio (Salamanca,1576) cuentasolamente

59 Así, por alto ejemplo,MenéndezPelayo,Bibliografía hispano-latinaclásica
X (Edición nacional),Madrid, 1963, 159 «las Introducciones(sic) de Femando
de Valdés, en 1556»
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48 hojas La GrammatícaGraecadel Brocense(Amberes,1581) tiene

31 páginas La atribuida a Benedicto Arias Montano~ Instítutiones
línguae graecae, 22 páginas,aunquede buen tamaño Por no hablar
de obras similares extranjeras,al estilo de la Isagoge ad línguam
Graecam capessendam(París, 1523) de Sanctís Pagnínus,pues esto
sería entoncesel cuento de nunca acabar,el cuento de la buena
pípa. Ese título de Introductio correspondetambién a aquellaspe-
queñasobrasen que secomprimeun tratadogramaticalmás extenso,
como, verbigracia>las Instítutiones de Clenardo Fue éstala Gramá-
tica favorita para la enseñanzadel griego en los planesde la «Ratio
studioi-um» de la Compañía,antes de que los Padresal cabo se
determinarana redactarmanualespropiosS Jesuitafue, sin duda,
aunqueno constasu nombre,el extractadordel Clenardoen sucinto
compendioo museo gramaticalclenardíanomenor> del que he visto
dos ediciones(ninguna, primera), portuguesay francesa>respectiva-

~ Ejemplares de BNM (3-38419) y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y
Letras Complutense(48-5/ V 69 j)

6i Atribuida, porque nadadocumenta su autoria Colegida en el sexto volu-
men de la Poliglota de Amberes,con unaportadaque reza Lexícon Graecumn,¡
el / Institutiones 1 Línguae Graecae, ¡ ad sacrí Apparatus ínstructíonem /
Antverpíae ¡ ExcudebatChrístophorusPlantínus 1 PrototypographusRegius ¡
MDLXXII Las Instítutionesse extiendende la pagína3 a la 24, y el Díctiona-
ríum graecolatínum,con pagínaciondiferente, de longitud de 382 páginas En
el mismo tomo del «Aparato»se incluyen otras obras gramaticalesque, por
contrapuestomodo que esasdos anónimas, sí que llevan el nombre de sus
autoresrespectivos la gramatíca siria de Andrés Masio, el diccionario sirio-
caldeo «a Guidone Fabricio Boderíano collectum» y el epitome del tesauro
hebreo «auctoreSanctePagníno Lucensí» Por lo demas, la sucínta gramática
griega es mi simple resumendel Glenardo En este punto, no en otros incoa-
vincentes,comparto las reservasde B Rekers,Benito Arias Montano> Londres-
Leiden, 1972, 54

~ Tuvo en esto destacadainfluencia el jesuita español, de Cuellar, Diego>
Jaime o Jacobo Ledesma (1524-1575) cf 3 Lopez Rueda, o c 276 Ledesma,
que había estudiadoen Alcalá> Paris y Lovaina, es fama que sabia mucho
griego> materiaque enseñoen Roma, donde vivió muy protegido por Grego-
río XIII Vease su biografía en P Freher Theatrum vírorum erudítione cíe-
rorum, Noríbergae, 1680> Part 1 Sect 3 p 235 y ss y P Ríbadeneyra- -PhíI
Alegambe, Bíblíotheca Scríptoruní Socíetatís Iesu, Roma, 1676> s u Pero de
su relacion con esa lengua, nada impreso ha quedado, salvo que su obra
Doctrina cristiana (Roma, 1573), catecismoque Ledesmaescribió para enseñar
la doctrina en pocos días, platicando en una conversacionentre maestro y
discipulo, fue pronto traducida al griego vulgar a uso de gentes apostólicas
Cateclnsnius,hispaníceconscrzptum,in graecum serrnonemvernaculumversum,
per VíncentíumnCastagnola,Romae, apud Zanettum, 1594 (ín-8 O, hay reimpre-
sión, por el mismo Zanettí Aí8aUKaXI« Xpi<~~tav~<4, Roma, 1604)
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mente Introductio in Graecam línguanz ex Instítutionibus Gram-
matícís Nícolaí Clenardí, Conímbrícae,ex officína Petrí Crasbeeck,
1608 (ín-12~, 60 hojas: BNM 3-5314) y Lugduní> Nícolaus lullíeron,
1621 <BibliotecaUnív de Sevilla) [Con estapequeñaGramáticahace
juego la Antología Alíquot ¡ Opuscula¡ Graecaexva¡ríís autoríbus¡
collecta Conu-nbrzcae ¡ ex ofjícina Antoní; á Maríz linwersítatís

Typograpl-z. ¡ ¿¡nno 1583 In-12’, 40 h Contiene tres discursos de
Demóstenes>tres idilios de Teócritocon más el Epitafio de Bión, los
«carmínaaurea»pitagóricos,cinco Himnos homéricos> cinco Diálo-
gos de Luciano> «epígrammatagraecaveterumelegantíssima»y algu-
nas Fábulas esópícas Hay dos ejemplaresen la Biblioteca de la
Facultad Complutensede Filosofía y Letras] Ése es el titulo con-
sagrado [Ya que volvemos a hablar aquí del Clenardo,y a propó-

sito de estossubproductosescolares>diré quesu glosador(y erudito
impresor lionés) Pedro Antesíñano lo completó con otro opúsculo
didáctico (concebido como «exactior Graecanícaesyntaxecúc ratio»,
con más unasprecisionessobrela doctrinaacentualy reglassobre
el nominativo singular de los nombres,seguidasdel Padrenuestro,
Avemaría, Credo y una excerta de textos poéticos (drama, épica,

Teócrito)), al que puso estetítulo de propagandísticodesignio, con
sabor a reclamo de específico- Praxis seu ususpraeceptorumGram-
matícae Graecae opus mole quídem perexíguum, sed tamen ad
Graecostum Oratores, tum Poetas intellígendosmagno línguae Groe-
caestudíosísfuturum usuí Impresoen Lyon en 1554> se recogeluego
en las págmas233-272 de la edición de Instítutiones oc Medítationes

in Graecam Línguam, Lugduní, apud IoannemMareschalum> 1566
(ejemplar en mí biblioteca; esta edición ha sido reproducida, con
idéntica paginación Parísíís,apud Andream Wechelum,1572, de la
que también poseo ejemplar) y en otras posteriores Hay edición
desglosada-Lugduni, apud Antoníum Gryphium, 1564 (ín-8», 48 ~p>
ejemplar en mí biblioteca, encuadernadocon sendasedicionesgrí-
fíanas de las Institutiones y Medítationes Graecanícaedel mismo
año)].

De todo lo expuestose deduceque es probableque el impreso
salmantinosea reimpresión,más o menos tocada,del alcalaíno hoy
inencontrable Ello sea comoquiera,lo que si decididamenteparece

cierto es el rescatede un nuevo número en la serie de Alfabetos
impresosen la Españadel xvi
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Es dable advertir que el escudo tipográfico que apareceen la
portadacomcíde(aunquesin el mote «Vírtute duce,comíte Fortuna»)
con una marca prestigiosa en el gremio de impresores,la de los
Grifos de León de Francia,la casafundada por el alemánSebastián
Greyff (t 1555) y continuadapor su hijo Antonio~, o sea,un grifo
que tiene en susgarras un ábacoapoyadosobreun globo con alas
La impresión, según reza la portada,se hizo a expensasde Alfonso
de Jaramillo,por Domingo de Portonaríís Fueron éstosuna familia
de impresoresde origen italiano, establecidosen Lyon y en España
Domenico se instaló en España,mientras que su hermanoVíncenzo
se establecióen Lyon RegresóDomeníco a Francia en 1547, con-
fiando sus sucursalesde Medina del Campoy Salamancaa su hijo
Andrea En 1553 Andrés imprimió, en griego, en SalamancaEl ban-

quete platónico y, en 1555, las Varíae historiae de Elíano> aparte de

otros libros latinos y castellanosrelacionadoscon autoresgriegos
Otro hijo se llamabaGasparo65La marcade los Portonarííslioneses
y, en Salamanca,la de los hijos de Domingo ha sido (no siempre)
un Ángel con el «Ave Maria» en una filacteria (y, en el caso de
Andrés, un escudo con las letras ADP) Para la historia de esta
familia de tipógrafos el Alfabeto de 1569 podría documentarel re-
greso de Domenícoa Salamanca,a no ser que se trate(y es seguro)

de su homónimo y parienteDomingo Portonaríísy Ursíno, impresor
del Rey y del Reino de Aragón, que ha impreso en Salamancahasta
1576 cuandose establecenél y Simón de Portonaríís, cuya marca es
también el grifo, en Zaragoza (en junio de 1578 terminó la impre-
sión de una obra de Zurita, los «Indices» latinos con los hechos
de los reyes de Aragón hasta 1410 y, en abril de 1584> la edición de
la obra de JuanMiguel Pérezde Bordalva Actos de Corte del Reino
de Aragón) Cuanto al escudo tipográfico con el grifo, ignoro sí los

Portonaríís lionesestenían razón legal para usarlo, pero es abuso

63 Cf 11 C Chrístíe, «SebastíanusGryphíus, pi-ínter», ¡listo rica? Essaysin
Comníem of the Jubilee of the OvaensCollege, Manchester,1907, 307-323

64 El más conocido, la primera edición de la traducción castellanade la
Odisea(trece cantos)por Gonzalo Pérez,en 1550 El colofon la da por impresa
el «primero de hebrero»y es, por tanto, algo antenor a la impresión anver-
piensedel mismo año, por JuanStelsío

65 En eseaño de 1569 Gasparestabametido en papeleocon la Universidad
salmantinapara merecervenia y pasecntíco y para conseguircédula de im-
presiónde una«Biblia de Vatablo»,queya habíaimpresoen 1555 no él, sino su
hermanoAndres (cf 5 López Rueda, o c 82 y M Bataillon, o c 784)
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en el que dieron frecuentementelos impresores(~cuántasanclas,
más o menos aldinas>por doquiera’) Se me acuerdael nombre del
tipógrafo valencianoPedrode Huete, que alguna vez lo utilizó tam-
bién~. No creo que se trate de un caso de «colportage»>de esos

66 Cf F Víndel, Escudosy marcas de impresoresy libreros en España
(1485-1856), Barcelona, 1942, 208 cLa imprenta de Huete tuvo tipografía griega’
Según se desprendede la edición valenciana con el texto griego de Alcestis,
regentadoya el taller por su viuda EunpídísAlcestís,Valentíne, Apud Víduam
Petrí Huete, in Platea Herbaría, 1581 (ín-So 48 ff, BNM R-2402 ejemplar,
procedentede la Biblioteca valencianade los Caros, que no estácabal esta
completa la edición greco-latinade la pieza, seguida de unos epigramas,pero
sólo hay folio y medio con el comienzode la versión latina de GeorgiusBuca-
nanus Scotus, o sea, George Buchanan (1506-1582), cuya traslación latina de
estapieza se habíapublicado en 1557), digo que a juzgar por esa edición,pare-
cería que sí, pero hay que teneren cuenta que la viuda de Huete había sido
antesviuda del flamenco JuanMey (las viudas de impresorescasabancon sus
oficiales, con que más que probar su grande afición a estesanto sacramento,
seguían una costumbredel gremio y una necesidad) Casadacon Huete en
1559, las dos empresasse unieron, editandobajo el nombre acreditado«Toannes
Mey» Así, por ejemplo, la segundaedición de Lorenzo Palmíreno,Enchíridion
Graecae Línguae, Valentíne, ToannesMey, 1561 (ín-160, 67 fi ~- 1 h, ejemplar
en Biblioteca de la FacultadComplutensede F y Letras 48-SIP21 1 Palau no
cita estaedición y si otra de iguales características,pero de fecha 1563 sí no
es error de fecha, se trata de otra reimpresión,y hay otra posteriorde 1578)
En el período 1573-1578, en cambio, apareceel nombre de Pedro de Huete y,
luego, el de la viuda Sí a esto se une que las impresionesgriegasa nombre
de Antonio Sanahujaparecensalir del mismo taller [el AlphabetumGraecum
de 1557 lo proclamaen la portada, no así, pero es sospechable,las Sententíae
de 1554 y el Horapolón de 1556, la actividad impresorade Sanahuja se hmíta
a los años 1554-1557 y en su haberhay que contar ademásde lo citado, cinco
libros latinos (uno de retónca y cuatro traduccionesde Anstóteles)y tres
opúsculos devotos en vulgar, la marca del rinoceronte y la misma leyenda
del Horapolón la utiliza Pedro de Huete en su impresión (cuarta edícion) del
De arte dicendz de Palmíreno(1577)], se obtiene la conclusión de que, en la
imprentagriega valencianadel xvi, no hubo más que unos tipos griegos, los
traídos por Mey padre Volviendo al tema de la marca con el grifo (como
marca alegoricade la imprenta), veo que tambíenla ha empleadoalgún im-
presor francés posterior Así lo comprueboen la edición de Gelio Aulí OclUí
Noctes Attícae, 5 Gervasii, apud SamueleaCríspmum, 1602, in-16~ (ejemplar
de mí biblioteca que lleva «ez-líbrís»autógrafo de Lorenzo Folch y Cardona)
Otros impresoresespañolesde la época que han utilizado la marcadel grifo
(mirandoa la derechao a la izquierda) fueron en Valencia, a principios del
xvii, Pedro Patricio Mey, hijo de Juan Mey Flandro e hijastro de Pedro de
Huete, en Alcalá, JuanGracián, algunasveces,entre 1572 y 1578 y María Fer-
nández (ca 1650), y en Salamanca, a mediadosdel xvi, Juan de Junta y
Guillermo Foquel, en Sevilla> Dominico de Robertís (1534-1553) y su sucesor
Pedro de Luxan, en Madrid, Diego Flamenco (en 1619) y Guillermo Drouy
(1598), en Barcelona, SebastiánCormellas (1617)
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en los que aparececomo lugar de impresión el del corredor(editor
o librero) y no el del verdaderoimpresor, o sea, una impresión
lionesacon píe salmantino A la fecha (1569) no pareceque ya deba
hablarsede carencia de material tipográfico griego en Salamanca

o de completa impericia de los cajistasy correctoreslocales, gente

mdoctapara componerlos moldesy ortografiar el griego. También
en el caso de la imprentagriegasalmantina hay que retrasarunos
años el tope postrero con respectoa 1560, fecha de la impresión
parcial de la Odisea,por el tipógrafo Canova, exhumadapor López
Rueda67,y no sólo por esteAlphabetum Graecum de 1569, sino por-
que la segundaedición de la pequeñaGrammatíca Graeca del Bro-
censese ha impreso allí en la última décadadel xví Salmantícae,
ex officína Petrí Lassí, armo 1592 (ín-8 ‘), según esta edición preci-
samentese ha reimpresoen la edición mayansíanaPrancíscí Sanctíí

Brocensís Opera omnía 1, Genevae,apud Fratres de Turnes, 1766,
263-296 La misma tipografíaha sacadode molde una segundaedi-
ción de la Introductio de Villalobos- Salmantícae, Petrus Lassus,
1593 (ín-8 O sígna A8 - E8 + F4, ejemplar en la Biblioteca de la Facul-
tad Complutensede Filosofía y Letras 48-5/V69j) También(aunque
yo no he visto ejemplar> es esta misma oficina la impresora del
opúsculo de Gonzalo Correas Prototypí in Graecam línguam Gram-

matíci Cm-iones,Salamanca,1600, ín-8 ~, 40 ff (Palau n 0 62537 señala
ventasen 1920 y 1926, el ejemplar de Mayáns se subastó en 1826
cf Bíblíotl-zeca Mayansíana A Catalogue of a tnost extraordínary
Collection of Foreígn Books and Manuscripts which wíll be sold
by auction,by Messrs Wheatleyarid Adland, at theír Great Room,
191, Píccadíllyon Tuesday,March, 10, 1829, arid tliree followíng days,

at Twelwe o’ Clock, p 6 (n 0 52> Lun ejemplar de este Catálogo en
BN 3-75050] Figuraba también en el Católogo de la Biblioteca del

Morqués de lo Romana,Madrid> 1865, 88)
Por cierto que en la portadade la obra del Brocenseque acaba-

mos de citar, el autor, tan recio de modossiempre,proclama «osten-
dítur vera pronuntiatio,quam a Gothís el BarbarísacceptamOmm-
maticí foedavemnt»(tal vezuna puntadaa lo que escribeVillalobos
en fol 8 y0 de su Introductio, edición de 1576, libro que se usaba
en Salamancacomo texto escolar y que aconsejala pronunciación

67 0 c 361-362
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neogreca), Esto nos lleva a señalarque la pronunciación que se
asienta en el Alfabeto valdesíano(folios A 3 - A 4) es la neogreca,
tambiénpara los diptongos (fol A 5v 0) aí = ae (e), au = af, u =

= ef, o~ = í El autor reconoce queno era ésta la pronunciación
antigua («~ facít í longum, ut ijpcú~ híros Apud antíquosputo erat
e longum») Para qí se da la equivalenciaph Para y y í~ delante
de ea, se propugna la pronunciación hispanizada (-y «cum e, verá
et í, ut ípsum í paruumcum naturamhabetconsonantís,ut yáypa¿~pa
gegrapha,y(veTaL gínete», K <‘cum e verá et í diversé, sono quodam
medio ínter has híspanícasprolationes, chi quí, che que, qualem
nequeomostrare>at sentio tantumí’) Anoto algunas curiosascoin-
cidenciascon el Alfabeto de Vergara «~ facít z, ut ~á0eoq zatheos

Sed asperiusprofertur, velutí in horrídum bombumapíum susurro
persímílem»,«0 facít th, ut &0&vavoq athanatosProferturquelíngua
ínter dentes posíta, aere síue fiatu addíto, ita ut referat síbílum

anserís»
La pronunciaciónaconsejadano extraña,como acabamosde decir,

en la Salamancade 1569, pero tampocoen la Universidadde Alcalá
por el año 1556, fechade la quehemossupuestopudo serla primera
edición del opúsculo Este pormenores el único que,por su interés
histórico, me parecedestacableen el contenido de nuestro Alfabeto
La distribución de la materiaes la siguiente’ fol A 1 portadaarriba
reseñaday, a la vuelta, aprobacióny censura, fol A 2 loa en verso
por Sterque, fol. A 2 y0 <‘Líterarum graecarumquae sunt quatuor
et vígíntí (figura, nomen, potestas)», fol A 3-4 «De pronuncíatione,
et sono líterarum omniumí>, fol A 4-5 «De dívísione líterarum»,
fol A 5 y0 «De díphthongís”, fol A 5 y’ al 7 «Quemadmodumlíterae
ac díphthongí Graecaein latínum transferantur”, fol 7 y y’ ‘<Que-
madmodumdíphthongí Graecaead nos venían>’, fol 7 y’ al 8 y’ «De
tonís, temporíbus, spírítíbus et passíoníbus quae omnía generalí
apellatione qrpooú>8[at dícuntur», fol B 1 «De líteris quíbusdam
sonum varíantíbus», fol B 1 y’ al C 3 textos en griego y latín del

Padre Nuestro, Salutación Angélica, Credo, Mandamientos,Oratio
ManassaeRegís Iudae, Cantícum Zacharíae,Id SanctíssímaeVírgí-
nís Maríae, Id Symeonís,acción de gracias en las comidas, y, flrial-

mente, «abbrevíatíones»(fol C 2 y o) y «notulae numerorum» (folio
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£3), fol C 3 y’ «Salmanucae,¡ ni aedibusDominicí h Portonarijs,
SacraeCa/tholicaeMajestatísTípógrahí (Sic> ¡ l5ó9»~

eS Me he limitado al estudio de los Alfabetos griegos del xvi, sin traer a
comentarioalguna otra literatura que, si no un el titulo, sí en el contenido
interfiere> en parte, con el género estudiado Nos movemos en un territorio
en el queconstantementenos vemos solicitadospor el dato bibliográfico curioso
y por el pequeñodescubrimientoque significa, de unau otra manera,alguna
nueva aportacióna lo y-a conocido El pelígio está, como se dice, en que
tantosárbolesno nos dejenver el pequeñobosqueen el que hemospretendido
residenciarestarebuscadc ahora Prescindoacm de un buen mazo de notas,
aunqueconfieso que no sin haccíme violencia en algún caso La alusión, por
ejemplo, a ciertas obí-illas que, ini ser Alfabetos, tiran a ser cartillas elemen-
tales del griego nos permitis-fa rescatarya de] olvido el nombrede algtin que
otro helenista, hoy completamentepreterido Aquí hay que citar, al menos.,
un ejemplo Piensoen Antonio Luil <mallorquín nacido hacía 1510 y muerto
en Besanzonel 12 de enerode 1582), el cual puso a su edición del opúsculo
De g.-arnnzatíca exerc,tatíone,~~pi ypa~i~íccni0~g yu~svcxoiag, atribuido enton-
ces a San Basilio en realidad, es la primera parte de la obra de Manuel
Moscopulo vspt e>~cb¿5v, pp 348 en la impresion,bella y elegante,de Roberto
Esteban Moschopídcde retiene esannuandeeoratíon,s libellar. Graece Paris>
1545, m—4 ~ edición príncipe griega, atríbuyendolaa San flasltio, en la segunda
edicióngriega de la Sintaxis de Apolonio Dhscoid Elorentíse,in aedibusPhflippí
Iantae. 1515, ni-fi’, edición greco-latina(con la versión de Gílbertus Cognatus)
Basílene, 1553), puso, digo, a esa edición una «praeparatiogí-acca’, que viene
a ser una pequeñagramática al servicio de la inteligencia del citado texto
Basílíí Magín De ExercítatíoneGramníaticacaentít eaníde,nPraeparatíaneGroe-
ca, Basíleae.apud toanneraOpoí-fnum, 1553. ííi~So Ademasde buen canonista>
fue acreditadoretórico y autor de dos obras notablesen estecampo Prcgyní-
inísniata Rheto,¡ca, a,1 E,anc,scaníBa¡imensem,quitas non incido Hermogenes
ípse tatas, veraní etearn quícquid lete a reliquis Creeas «e Latíais de arte
dícendí tradetuenest, suis loas aptíssímeexpllcantur, Basíleae,apud loannem
Oporínum. 1550 (1551, Lugduní, 1572> y De oratsone tibrí Vil, Basíleae.ap lo
Oporínuni, 1358 (1368) Pero el estudio de aquellaob-a, y de otras igualmente
olvidadas,no pertenecea la intenciónde esteensayo

Sin embargo,de cune la materia tradicional de los Alfabetos, hay un capi-
tulo, el dedicadoa los acentos,cíce así porque tiene un uñeresprácticomás
amplio, como taníbíenfíoí que los estudios pa.i-aielosde la pínsodíalatina atra-
jeron bastante,fue objeto de algun tratamientoen obras de un géneropar-
ticular, próximamenteen la manera elementalcon que tratan el teína los
Alfabetos No me refiero tanto a cíeí-tos tratadosque estudianel asuntocon
ahinco —relativamente---, verbigracia el compuesto por el zaragozanoJuan
Verzosa y Ponce de Leon <1523-1574) loannis Eerzosae CaesaraugustaníDe
piosodus libar ab.so2utíssimus,nene prímum en gmatiam Línguae graecee síu-
díasoruen editas, Lovanii, ex officina Rutger, Rescí,, inense julio, MDXLIV
(un-fi’, 4 li + 83 fE, sígn A-E, Palaucita ejemplar en BN cíe Lisboa, pero ya
E Laíííssa Bit Nueva de escritoresaragoneses1 303 mencionay describeel
ejeniplsí parisino que, en efecto, se conservaen EN dc Paris X 6988> Este
tratado de Venosa, compuestopara sus alumnos de Lovaina, es el coriel-ato
griego de una nutrida produccionespañola de Prosodiaslatinas, por cierto
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5 SIGLO XVII

El momento interesantísímode los estudioshelénicosespañoles
en el xvi, tocadode refilón más arriba, hubieraexigido cierto cuento

que un inventario, asistido de algun comento, de esta literatura en España,
pienso que danabastantede sí, pues con cierta frecuencia,en obras de titulo
despítante,tomos de «vanos»> etc saltan algunas sorpresas,al respecto, de
distinto calibre [por ejemplo, en la obra del sevillano Juan de Mal-Lara, In
Syntexin Sahouia, Híspalí, apud Alonsum Escnuanum,1567. solamente los 88
folios primeros correspondenal título, mientras que ff 89-164 corresponden
a un «Pliraseonlatmo-HíspanícarumThesaurus»,seguido (164 y’ al 167> de un
«De Prosodineratione, De syflabaruniquantítate»,otro ejemplo encuadernada
con un ejemplar de la Gramática griega de Juan de Villalobos (BNM R-27284)
encontramos Loannis Olíveríj Alcodíaní, Prosod,ae Instítutio, Valentíae, in
PlateaHerbana,1572, mn-8«, 42 ff3 cTuvo algunarelación familiar este alco-
yano con el tambiénvalencianoPedroJuanOlivar (~er)~ Humanistadesacomo-
dado de Españapor su erasmísmomilitante, tuvo altura de sabio europeo
acogido como tal por dondequieraque paso (Paris, Bélgica, Oxford> esta
exigiendo la revaluación que justiprecie su figura casi totalmenteoscurecida
en la investigaciónmoderna, entre otras facetas,habraque valorar su calidad
de filólogo comentarista de Pomponio Mela (Pomponíí Melee de Sítu Orbís
líbrí tres, cum annot 1 Olivera Vajentmní, Lugduni, 1538. reimpresovarías
veces) y del libro segundo de la Historia Natural de Plinio (curiosamente
ambos autoresfueron tambíencomentadospor Núñez Pinciano [cf M Dolo-
res de Asís, HernánNúñezen la historia de los estudiosclasícos,Madrid, 1977
165-203] y el primero, igualmentepor el Brocense>,así comoeditor y comenta-
rista de Porfino y Arístoteles (cf E Legrané, Sibtíographíe hispano-g.ecque,
Nueva York, 1915-1917, n’» 76, 78 y 79) Perovolvamos a nuestrosborregos,que
ahorason algunospreceptuarioscon lasnormasde la acentuaciongriega y que
van insertos (comarcanosde los correspondienteslatinos y, a veces,hebreos)en
ciertasobras consignadasa gentesque, por obligacióno por devoción,necesitan
saberpronunciar las palabras griegasempleadasen las nobles formas de la
liturgia Como afladimíento y curiosidad me parece oportuno mencionar los
tres que conozcopara estaepoca 1) Tractado de Ortho/graphíey acentosen
las tres lenguaspríncípalles acira nuevamentecompuestopor el bachiller ¡
Atexo Vaneges 1 Es materia de sí prouechosapara toda quetídad ¡ de per-
sones que en letras entienden como lo vera / claramenteel que se quisiera
aprouecharde la obra / [Ja escrípto el presentetrectado en Romance¡ Cas-
tefltino para que no menosque los latinos se / aprocechendel los que no
entiendenlatín / MDXXXI Men Octob Toledo, Laz Salvago, 1531> ín-4 o, 46 ff
Ejemplar en BNM (11-2836) Del folio 1 ‘ al 4, en seis páginas,se trata «Del
accentogríegro (sic)» en doce reglas,que contienentambíenlos «presupuestos»
y «minucias» de la formación de las letras> dicción y puntuación Ray segunda
edición en Toledo y 1592 2) FranciscoRobles, Copie accentuumomníum¡ere
díctíonum díftzcítíum,1am LínguaeLatínae quam etíam Hebraicee,nonnulleruní
quoqueGraeceruen,Co¡nplutí, mn sedibusMícbaelzsde Eguía, 1533 In-S % 12 b i-
192 ff Ejemplaren BNM R-1852 Franciscode Robles pareceque fue catedrá-
tico de latín y de griego y compuso esta obra para ayudara los que rezan
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de añospara consolídarseNo fue así> y en el xvii nos da en rostro

la desproporciónentreel esplendorde unosestudiosque conquistan
más y más la preferenciade otras nacionesde Europay su visible
depresióny pobreteríaen España>para llegar pronto a colapsomor-
tal Los estudios helénicos> con un universalismo que abole fron-
teras, cuentan entre los más prestigiadosde las Universidadeseuro-

peas Estrictamente lo contrario aconteceen las nuestras>cada vez
más recluidas en un localismo irritado La cosa es triste, pero es
así Iba el griego, entre nosotros, de mal en peor, cuando pasaba>
en otraspartes,de bueno a mejor Lo hicieron venir a menos causas
diversasen convergencia,que ahorano es momentode desenvolver
El triste desmedroprogresivode la historia nacionaly el caimiento

material se traducentambién en la desatenciónhacia los estudios

el oficio divino y, dice por estaspalabras, «carecenen algo, o en todo, de
la lengua latina> como son algunosmonjes y sacristanes,y algunos eclesias-
tícos»> especialmente>se incluyen las palabras del Breviario y Martirologio,
hay un «tractatus de accentuHebraico»y un «tractatus de accentaLatino»>
y las palabras griegas se citan en la transcripciónlatina Muerto Francisco,
su hermanoJuan,canónigo de Berlanga>procuro piadosamenteotras dos edi-
cionesde la obra> una de ellas curiosapor ser la única impresión en el citado
pueblo Toletí, apud Fratres Ferrarienses,1552 y Berlangae, 1565 (portada>
1564. en el colofón, BNM R-3817 y R-25537) Una cuartaedícion salio de molde
en Zaragoza caesaraugustae,PetrusCabarte, 1621 In-8~, 8 h + 210 ff (BNM
3-25537) 3) Martín de Roa, bajo el pseudonímode «LudovícusPetrasFrancesius»
De accentuet recta iii Latínís, Hebraicís, Graecís el Barbarís vocabulis pronun-
tíatione Interpungendíratio ex Manutio Cordubae,ex off Lacobí Galvan, 1589
(en la portada, 1590, al final)> ín-8 o, 2 Ii ±22ff Citado por Nícolas Antonio> los
bíbliografos posterioresrepiten la cita> sin habervisto ninguno el libro Mar-
tínus Lípenius, Bíbtíotheca realís Phílosophíca Francofortí,Typ,s Aeg Vogelíí,
1682, 7, Víncentius Placcms,Theatrum anonymorum Hamburgí>Spíeríng, 1708>
289 (no 1093) con cita de otras autoridades> 3 Ma de Valdenebro> La im-
prenía en Córdoba, Madrid, 1900, 657-658 (nO 2267), R Ramírez de Arellano,
Ensayo de un catálogo biograftoe de escritores de la Pro,’íncía y Diócesis
de Cordoba 1, Madrid> 1921, 546 (no 1780)> C Caflal y Mígolla, «Apuntesbio-
bibliográficos acercadcl P Martin de Ron»> Homenajea Menéndezy Pelayo>
en el año vigésimo de su profesorado 1, Madrid, 1899, 525-539 (aunque en
página 532 se proponecitar, de entresus escritos>«solamenteaquellosquehan
llegado a nuestrasmanos»>en p 537, n 3 se le atribuyen a Roa algunasotras
obras,entreellas (sic) De accentuet ruta in graecís latíní el barbarís pronun-
cíatione) Dice cañal que el jesuita y sacudidoingenio cordobés(ca 1555-1637),
bien conocido como hagiógrafoy por otros trabajos que lo acreditande com-
petentelatinista, se llamaba Martin de Roa Francés esto explicaría el pseudo-
mmo, que habría correspondidoal nombre real de un «patruelís»de Roa,
aunqueveo queun Licenciado Pedrode Fránquezobtiene, en 1614, un premio
literario en Córdoba, y acaso seaesa la forma propia del apellido En cual-
quier caso> hastaahora no hemos dado con el rarisímo opúsculo
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clásicosen general,sacandolas lógicas excepcionesen la parte latina
(Luis La Cerda, uno de los pocos,poquísiinosespañolesde la ¿poca,
con renombreinternacionalen filología clásica)

Cuandotantascosasandabandescaecidas,ocurre que las grandes
penasgeneraleshuellanla cosecha,todavía tierna, del helenismocon
tan buenosauguriossurgído la centuria anterior. Hay otras causas>
acaso más profundas La popular impopularidad de estos estudios
entre nosotros me parecenotoria. Inocenciafuera creer otra cosa
Hemos sido —cpor qué no decirlo?— a lo largo de la historia muy
defectuosamenteamigos del griego, unos estudios casi nunca com-
prendidosaquí ni amados Unos estudiosque,a la sazón,se asegu-
ran más en el corazón del público entendidode otros países,y de
toda personacon una cortezade cultura, y que servíanpara hacer
honra y estado de sus practicantes,solo servían aquí, al pueblo
bajo y al alto> para hacer mofas escurríles (y no vayas a creer,

lector amigo, que estamoshablandosólo del siglo xvii) Pasadoun
breve momento(meteórico,fugaz), queno fue sino excepcíonalídad,
con la enemigade muchos,en una línea general de gran tibieza, los
estudiosgriegos vuelvena naufragaren el despegopúblico

Alguna cosahay, cúya es la causade la inapetenciadel público
español> que ha dedicadoal griego su escogidaantipatíay su per-
manentehostilidad, buscandootros estudios dondealojar susentu-
siasmos.Me ocurre creerque es cuestiónde temperamentoAl hom-
bre que en estastierras se produce lo que más le llama hacia sí
es el derecho,la retóricay una cierta teología Nuestrossabios «en
letras» eran, sobretodo, jurisperitos en ambos derechos,vocadosa
un abogadísmocróníco e incorregible, o literatos a quienesllevaba

de calle una retoríca retorcida y verbosa,que se desvive por los
conceptosforjados, en meandro tortuoso, a lima de retorícísmoy
cori generosidadde palabreoanodino.Afiádaseen muchosla natural
mchnacíóna una teología recelosade toda labor intelectiva> ence-
rrada en los dogmasy en el ergotismocomo eficaz contravenenodel
juicio independiente(con ojos desnudosde toda niebla de preocu-
pación teológica y no con los anteojos del prejuicio) La teología
y la filología griega se movían en mundosfronteros y antagónicos

Una censuraceñudísíma,en posesión de la verdad absoluta reser-
vándosecelosomonopolio tocantea la exégesisde las sagradasletras,
miraba con suspicaciaa los helenistas,una especie de dinamiteros
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intelectuales,y se erizabaantesus comentariosempapadosde savia
renovatríz en cada párrafo suyo olfateabacierto olorcíllo de azufre
A nombre de la ortodoxia, el Tribunal del Santo Oficio les sellaba,
con sello de bronce, los labios y hasta les ponía perpetuo silencio
Los moralistaspodían vírtusear y los teólogos,tan conocedoresdel

griego como de las doctrinas secretasde Pitágoras,podían engolar
la voz y escribir de temas teológicos tan perespiritualesen latín,
como dicen, de cocina Pero los helenistas Esta manerade pensa-
miento embridado, con fe cerrada y virulenta, por formas autori-
tarias de censurapolicial, dominadopor la preocupaciónpermanente
por no caer en graves malaventurasen manos de los señoresde la
Cruz Verde, o dígase, Inquisíción, no puede por menos de haber
desfavorecidoel natural desarrollode nuestro helenismo ha con-
tribuido decisivamenteal deguello del mismo, impidiendo a los
contadoshelenistasespañolesser filólogos sin medrosídadni timidez

Total, que,a hablarsinceramente,el panoramaes desolador Por
lo tocantea labor creadora,nuestrosestudiosgriegos en el xvíí son

el hueco de una ausencia,una agresiva ausencia Por lo que mira
a libros alumbradosdurantela corrientede cien años,a malaspenas
se ha editado en griego alguno, que nos pone delante los ojos su
mala estampa, su sórdida presenciamaterial y sus innumerables
yerros de imprenta,que más pareceun libro de erratasacompañadas
de algunas palabras,pocas, correctamenteortografiadas (También
las artesgráficas de un pueblo reflejan su estadomoral) Lo que se
imprime, incluido algún títulejo necio y desproposítado,no vale la
pena y lo que vale la pena(algo, no digo que mucho,pero si algo
la vale en el grafismo torrencial de un Vicente Maríner) no se ím-
pnme Quedó cerrada hace ya rato aquella industria en otros días
del libro griego tan discreto cuanto bien impreso de los Brocar,
Eguía y alguno más Tan ello es así que casi todo lo poco que los

helenistas españolesimprimen, se saca de molde en imprentas
extranjeras Y por lo relativo a la situación oficial y académicade
los estudios griegos en nuestras Universidades>es desbarataday
pintoresca más de cada vez Cuando se hace balance objetivo de
estos aspectos,dándoles un cierto orden y fisonomía, como lo ha
hecho meritoriamente mí amiga Enriqueta de Andrés«‘, todo ello

69 En la tesis doctoral citada en nuestranota 7 Cf también el trabajo de
Gregorio de Andrés citado en nuestranota 50
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junto y comoquieraes nadao poco más que nada>aunquese íncluya
en el mismo,como parecejusto, lo quehicierony publicaronalgunos
españolesdesgarradosde Españay aunquese ponga la nómma pro-
líja de cuantos hubo en el siglo catedráticosde griego (la mayoría,
por lo visto, sin enterarse de ello asombrosaabundanciaésta de

profesoresde griego que no fueron no ya buenos helenistas,pero

ni siquiera helenistas)y aunquese haga la cuenta>para aumentar
el bulto> de los poemasen griego averíadísímocompuestos,a usanza
de los grandes helenistas de otros reinos, por algún vate desdi-
chado70 con ocasiónde actos civiles (nataliciosreales>epitalamiosy
pompasconyugales,lágrimasa la muerte,fiestasacadémicas)y tam-

bién, los recreos helémcosharto curiosos de algunos médicos más
disertosen materia médica que filológica, y algunasotras amenida-
des Con el más sincerosentimientohay que reconocerque nuestro
puesto en el mundo de la filología clásica fue humíldísímo No nos
finjamos que ha sido de otro modo, ni incurramosen salvacionesy
apologías con torpe fruición nacional, ni en juicios más generosos

que razonablesque subeny ensalzana rango de talentos a algunas
medianías(nombre con el que, generalmente,se conoce a muchas
nulidades),ni beatifiquemosla propia inopia No practiquemostam
bién nosotros el refrán de la época «a más pobreza,más enhiesta
la cabeza»

Como lo es en lo ingente,así es en lo pequeño Lo menudo se
acuesta,en estecaso,con lo grande El génerochico de los Alfabetos
griegos no tiene en el siglo, que sepamos>otra representaciónque
una obrílla publicadaen el último año(segúnes costumbrecompu-
tar la centenaen los analestipográficos) a cien años tan al justo
del Alphabetum Graecum impresopor Felipe Mey en 1600 Antes de

pasar a hablarde ella, habríaque citar tal vez que en el Arte que
Juan Pablo Bonet escribió para enseñanzade mudos se incluye un
Alfabeto griego, constrícto a su sentido tradicional La obra, muy
interesanteen su género7i, lleva por título

70 Afladíré a los citados por O de Andrés o c 32-36 un nuevo numero
Antonio Pérez de Rua, Funeral hecho en Roma, & 18 de diciembre de 1665
Versosgriegos, latinos, italianos y españoles(a la muerte de Felipe IV), Roma,
Tacomo Dragondellí, 1666

7i Cf el estudio crítico de JacoboOrellanay Lorenzo Gascón,en su reedi-
ción de estaobra Madrid, FranciscoBeltrán, s a (1930> Cf también Latassa,
o c II 251-56
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Reductíonde las 1 letras y arte para ense/ñara ablar los mudos/
por / Juan Pablo Bonet Barletserbant/ de su Mg

4 entretenidocerca
la ¡ personadel Capítan Gen’ de la artille/ría de España,y Secretario
del Con(sejo) ¡ En Madrid, por Francisco Abarca de Angulo, 1620
Ejemplaren BNM R-22745

En las páginas289-304se incluye un «Tratadode la lenguagriega»,
donde, tras un preámbulo (PP 289-293)sobre la utilidad de aprender
a leer lengua de tan famososautores que fueron, hay el cuadro de

las letras y sus nombres(294-295), algunasreglas (295-299), «de los
diptongos y su pronuncíacion» (299-301) y «pronunciación de las

demás letras» (301-304) Al final del libro, detrás de la tabla de los
capítulos, se pone el «Indice de las ligaduras y abreviaturasde la
lengua griega», en bello grabado de dibujo impecable72

Me ha parecido oportuno hacer esta cita, fuese sólo por tratarse

de un Alfabeto inserto en el cuerpode una obra de mayorvolumen,
que no es una Gramáticagriega, como lo son la de Diego o Jacobo
Ramírez(1629) o fray Martín del Castillo, Gramática de la lengua
griega en idioma español (León de Francia> a costa de Florían Anís-

son. 1678, en PP 1-47 «De las letras griegas de su conocimiento>

lección y demásaccidentes»)Tampocome entretengoen el comen-
tario de la parte griega de la obra de Maestro Gonzalo Correas,
Trílingue de artes de las tres lenguas (Salamanca,Antonia Ruiz,
1627), aunque,con criterio bibliográfico, habríacierta razóna hacerlo,
por existir rara edición separada(pero es muy dudosoque seadis-
tinta de la salmantinadel mismo año) del Arte griega Las letras

griegas y su pronunciación en Romance(en p 18 se lee Vallísoletí,
Excudebat JoannesBaptísta Varesius, 1627, ín-8 0 143 Pp ), de la
que, según M Alcocer (Catálogo razonado de obras impresas en

Valladolid 1481-1800, Valladolid, 1926, 382)> hay ejemplares en las
Bibliotecas Universitaria de Salamancay Provincial de León, tam-

72 No es> pues excepción en la pobreza de la imprenta griega española,
como parece suponerG de Andres> o c 13 La dificultad de materializaren la
imprentalas lígaturasy nexos gnegos,obliga a recurrir a tales procedimientos
Me viene a la memonaque en la primera edición de la obra del helenistay
tipógrafo Antonio Bergnes de las CasasNueva Gramatíca Griega> Barcelona,
Imp de A Bergnes y Cia, 1833, hay en la pagína10 una hoja litográfica con
la «tablade los principales nexosy abreviaturas» es la primera vez que esta
técnica, introducida en España en 1819, se ha aplicado aquí a un libro en
griego
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bién en BN. R-29743 y un ejemplar análogoofrecía, en 1947, la ma-
drileña Librería Anticuaría Bardón Pero la obra de Correasy sus
teoríasortológicas y ortográficassonya bien conocidas Paso,pues>
a citar el opúsculo antesanunciado

Alfabeto, o Cartilla de las letras griegas En Salamancaen la

Imprenta de Maria Estévez,Impressorade la Universidad,año 1700
In-8 46 Pp.

Sin nombre de autor, pero al final (p. 46) se lee «Haec pro
imbuendís mira facílítate, mínoríque taedio díscípulís edebat in
lucem Magíst Carolus Elízondus, in praeclaríssímaSalmantic.Aca-
demia Collegíí Trilmguis alumnuspro obtinendisPhilosophiaeCathe-
drís antagonístes,et Graecanícaepublícus Professor Omne tulít
punctum, sí míscuít titile dula»,

Carlos Elízondo fue catedráticode Griego en Salamancahasta
1726, habiéndosemcorporado al claustro el 16 de marzo de 1700,
justamenteel año en que edító la cartilla ~ que tuvo cierta acep-
tación, por ejemplo> estuvo de texto en los RealesEstudiosde San
Isidro ~. Elízondo pasa,sin serlo,por autorde esteopúsculo A bien
mirar, el título de la portadano pregonala autoría75que inercíal-
mente se ha admitido, ya en el xvín, por sentaday sabida un
ejemplo más de esas atribuciones,producto de la rutina que da
algo por averiguado>y que luego se inveteranpor una de esastena-
cespervivenciasde la poltroneríaerudita ¿Quiénes el autor9

Asegundo en la cita de una buenaautoridad en la materia En
su SpecímenBíbtzothecaeHíspano-Ma,¡ansíanae,libro que, según
arriba alegamos>tiene no corto valor por la variedad de noticias
que nos refiere suautor> un erudito de cuentay tan aficionadocolec-
cionísta de libros> le ocurre a Mayáns hacernosla siguiente comu-
nícacíón76 « Ipse Carolus Elízondus,vír probus et doctus,affirmavít
míhí cum essem Salmantícae,líbellum hunc a se quídem edítum
fuisse, non tamen elucubratum, et verum ejus auctorem fuisse,
Hieronymuni Dutan SocíetatísJesu,homínem integrum, et lepidís-

73 Cf C Hernandoen p 53-4 de o c en nuestranota 7
74 Cf C Hernando,o o 405
~ Por curiosa comcídencíael ejemplar de BNM (2-33840) no está entero,

sino falto de portada(
1aparecefichado por «Gramáticagriega, s 1 s a »I)

y lo mismo le ocurreal de la BibliotecaUniversitariade Salamanca,igualmente
decapitadode portaday que ha sido el utilizado por C Hernando>o c 115-117

76 0 o 147 (cf nuestranota 52)

XIV —5
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snnum, quí ut teneras puerorum mentes demulceret,festívíssíma
quaedamcarmína híspanaexcogítavít,quibus multa GraecaeGram-
matícaepraeceptaillís suavíter ínstíllaret»

Para determinar el más o el menos de veracidady el grado de
autenticidad de un testimonio, harto bastaconsiderarla situación
del referenteque testífica y la naturalezadel reporte Cuantoal tes-
tigo> no hay duda No es uno que recoge solicito las hablillas de
gente murmuradoray dicaz, en las que la malicia se ensancha,ni
los cuentecíllosque se dicen a la sordina con morbosafacilidad y
reserva poca Es hombre que sabe lo que se dice, que está muy
al cabo de la advertenciataxativa que hace Ha recibido a cuenta
de la memoria la declaraciónde Elízondo de ser confesadamente
el editor de la obrílla, pero el rechazodel lauro de ser su autor,
y tal cual se lo cuentan,nos lo cuenta con toda lisura se contrae

a la realidad de lo oído de labios del interesado Conforme, pues,

al testimonio de un testigo que se hallabamuy en autos (y dice esto
Mayáns o, en Mayáns,Elízondo),el autor de la cartilla fue Jerónimo
Dutarí (1671-1717), jesuita navarroconocido sobre todo como autor
de una Vida cristiana editadaen Puebla (1710) y Salamanca(1718)
y reproducidaluego en infinidad de ediciones~, pero que dejó tam-
bién muchos inéditos de moral y sermonario Santovarón, a quien
se ofrezcaocasiónde desearsaberquién Dutarí era, recomendamos
la obra de un devoto suyo (el P Luis de Lossada)> que urdió su
hagiografíaen un gruesoy muy raro impresosalmantinode 1720 78

Ademásde santo,fue un bendito y varón de alma pedagógica,maes-
tro cuyo corazónvalía mucho más que su filología Este amor peda-

gógico, aguzaderodel ingenio didáctico, le llevó a componerla car-
tilia para que> al menos en las clasesde Griego, los alumnos no

recordaranlos clásicosversos «íam trístís nucíbus puer relíctís /
clamoso reuocatur a magístro» Dutarí que, incluso la primera y
algunasotras edicionesde su Vida cristiana, libro de literatura tan
edificante, las publicó ocultando su identidad bajo el nombre de

~ Cf n ~» 77230-77665de Palau
78 Noticia de la vida y virtudesdel VenerablePadre GerónímoDutarí de la

Compañía de Jesús, escrita por un discipulo suyo, dada a la estampapor
D Juan Ant de Lardízábal y Ebria, Salamanca,en la Imp de Francisco
García Onorato y San Miguel, 1720
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pluma de «Gerardo Vímontí», chizo deliberadamenteel don de su

título de autor de la ~
Sin que se sepaa punto fijo por qué,el casoes que su nombre

no figura en la impresión de la obrílla Real y verdaderamente,tam-
poco Elízondo se dice autor en personade la misma. Estrujando
la frase> poco ha mentada,que le sirve de colofón> se declarasólo
como editor Esto es verdad Pero también es verdadque es cuando
menos discutible que no haya debido prevenimosde antemano,con
algunaadvertenciapreliminar, si no sobrela paternidadgenuinadel
opúsculo (si su autor rehuía de ella por modestia o por carecerde
las debidaslicenciaso por otro cualquiermotivo), sí sobresupropia
limitada intervención en la misma, como debe ser y como el buen
sentidomoral y hastael buen gusto exigen. No mienta a Dutari y
nos parece> acasocon una punta de razón, la suya una actitud no
enteramentelegal dentro de la vigente legislación moral Se nos
antoja un pecadorde omisión cSu confesióna Mayáns fue algo así
como haceracto de contrición con aire pecadory con la perfección
de un espíritu noble que se incorporade una falta cometidaen una
hora de mal consejo?~Un producto de su voluntad penitente~Por
la comcidencíacronológica, casi venimos en la sospechade que>
en procura de méritos, Elízondo que sosteníaoposiciones>como
dice> publícara la obra con una presentaciónambigua> ocultando,
como a despechode su pretendidaproclamación,que él no era su
autor> sesgandoy encubriendoen lo posible su verdaderarelación
con la misma No juzguemosde ligero la aparienciaes una y la
realidad otra Seriamentemirado, hay que recordar que Dutarí
vivía Quizás fue Elízondo hombre integérrimoy de una probidad
recomendable,que pudo hacer lo que hizo con la conciencia tran-
quila y con perfectahonestidad Considerandolos antecedentesadu-
cidos arriba, que Dutarí desprendidode ambicionesliterariasbasta
tal punto llevaba su desinterésque se arrebozabaen pseudónímo
incluso para publicar obras piadosas,acasoestuvieraen el elusivo
jesuita la causade que la obra no se ofreciera bajo su nombre En
cualquier caso>de un tiempo que conservabafresca la memoria del
verdaderoautor se pasó enseguidaa otro de confusa memoria al
respecto envagueciéndose,esfumándosela memoria del verdadero
autor, «cartilla de Elízondo» se consideróel opúsculo Al prohijar,
pues> esta obrílla a Dutarí, devolvemos lo propio a cúyo es
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La sistematizaciónde la materia en este«Alfabeto o Cartilla» es
la siguiente alfabetoy pronunciaciónen las páginas4 y 5, página6
en blanco, páginas7-20 las «cinco» declinaciones(ni una más ni una
menos) y páginas2046 los verbos(«barytonos>círcxrnflexosy verbos
en vi»).

Algunas partesde estaobrílla solazadase disponenen dos colum-

nas>en la siniestrala materiagramaticalse encella enpoéticaexpre-
sión, empalmandocon una longincua tradición escolar> la de los
versosmemoriales,y en la columnafrontera,se ponenlas apostillas,
la reflexión doctrinal. Adhiere a cierta manerade valerselos maes-
tros de los puntalesdel versoy de su halagoblando para conseguir,
a través de este vehículo pedagógico,una facilidad retentiva Las
recetasno sólo por la retína, sino también por el oído se agarran
a la memoria de los recitantes y les penetrancon mayor eficacia
Para la zona escolar del público lector de la época la gramática
rimadaera la corrientemanerade enseñanza.No siempreembraga
el resultadocon el propósito de, disfrazadasde ingenuidad,proveer
recetasque tienen su aprovechosa>y dulce, utilidad Si no siempre,
con máxima frecuencia los versos gramaticalesson, como es de
lógica, ripios convencionalesy bastanteramplones,y abundanlas
partesmuertasde la copla La secreciónpoética de tantos dómines
que, contra los designios de Dios o de la naturaleza,dieron en la
flor de poner la gramáticaen verso (manía, bendito Dios, que hizo
estragos) suele ser misérrima, desdichada Además, aun cuando
aquejaa esta gramáticael prurito de concisión lapidaría, suele ser
obra difusa y confusa No más que por henchir el verso, asegura
en grave verdaderaspuericiasy, por consecuenciade verse forzada
a encerrarla doctrina en reglasen verso y, para algunascosasque
salen de aquella orden que la regla pone, asentarexcepcionesno
menospoéticas,en pleno furor pimpleo mezcla las justasy discretas
con otras reglas sin pízca de buen sentido, que sí enseñanpoco>
divierten como ningunasy con excepcionesy salvedadestan extrañas
como las reglasque quebrantany que llenan de viento la cabeza
de los doctrinos, y en tal enredijode pormenoresinesencíales,inde-
fectiblementese escapael detalle definidor, condensadorSí a esto
se añadenlos pujos filosóficos suficientementecampanudosde algún
don Pedanciometido a gramático profundo y de trastienda,cuya
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doctrina, llamémosla así, se produce de muy rodeada manera,el
resultadoviene a serun galimatías

Pero no hablemosde eso,pues no es de mí asunto Concedamos,
por lo contrarío,que el buenPadreDutarí tiene don de gracia cor-
dial para atraersela curiosidad> el interés> el afecto del alumno,
A ratos —y son los más— acierta con estrofillas que tienen chiste
y travesura,con díchetespegadizosy que, burla burlandoy con su
aire sonrísueño,han podido probablementecumplir su oficio didác-
tico, lo cual dificulto quehayapodido sucedernuncacon otrasgrama-
ticas versificadas,cuyos autoresson tan sososy machacones,además
de unos solemnes ignorantuelos Véase, por ejemplo, el juguete
símpatíquillo <página 8), con el cual, a basenadamenos que de un

símil con el martillo de Hefesto, quiere reflejar la pulsaciónperió-
díca en tres tiemposde la declinacióndel artículo griego (hó, lié, tó;
tú, tés, tú)

De Vulcano en la fragua,
dízen, se forjo
del Artículo griego
la decímación,
al sonar tres martillos
con alternación

Y la del pronombrerelativo <«artículo subíunctívo»)Piós, lié, lib,

etcétera(en página9):

Repitiendo cansados
los golpes mismos>
y sonandoel aliento,
y no el martillo,
los Cyclopesformaron
el subíunctívo

Explícacíón «Declinasecomo el Prepositivo, en todos tres números>
y sólo se diferencia de él, en añadírse~ a la terminaciónmasculina
del Nominativo de singular y en quitarle la -r, dondeaquél la tiene,
con espíritu denso siempre, como lo da a entenderla coplilla, que
por golpessignifica las terminaciones,por aliento el espíritu denso>

y por martillo la -r que tiene esa figura».
Los verbos los explica por el mismo consiguiente.Así (en pági-

na 32), el aumentosilábico por este cantarcíllo
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Sí comiencapor alguna
letra consonanteel verbo
con s al pflncipio se aumenta
sobreel tema todo tiempo,
sacandolos dos Futuros,
que son del aumentoagenos
El Perfecto reduplíca su inicial sobre el aumento,
y el Plusq añade
otra a sobre el Perfecto
Esta reduplícación
no tiene su cabimiento,
sí por posición es larga
la e del aumento puesto

(Como contraste>de estro infeliz incapacísímode chíspa didác-

tica, pueden compararselos versos técnicos, tan pavisosos,de la
Gramática griega filosófica de BernardoAgustín de Zamora (1771 y,
segundaediciónpor Sandia, en 1796) se recorren páginasy páginas
de la misma, sin que sea posible cortar la flor de una ocurrencia
afortunada)

Debo añadir que Elízondo, en la declaraciónfinal arriba comen-

tada, dice además «Y esto bastepor agora porque sabemospor
experiencia,que por querer desdeluego enseñarlo todo, al cabono
se aprendenada En las Anotacionesá los Nombresy a los Verbos,
se dirá lo poco y menosimportante>que restait cercade las Declín

y Conjugac, El que estasbien supiere, entienda>que tiene vencida
toda la dificultad de la lengua griega» La Dra Hernando~ escribe

a propósito de Elízondo «Fue autor de una pequeñagramática
intitulada ‘Nociones (sic) sobrela conjugacióny declinación griega>
que no tuvo excesivarepercusiónentre los estudiososde entonces»
Ignoro de dónde ha obtenido ese titulo que nuestra investigadora
(que ha manejadodel Alfabeto o Cartilla de las letras griegas un
ejemplar sin portada) identificaba~ con el opúsculo que conocemos
y que llama «Cartilla de la lengua griega» Reclamándonosde la
declaración transcrita del propio Elízondo, que parece indicar que

la cartilla queda imperfecta y hace ánimo de tocar esas especies
defectivas en las «Anotacionesa los Nombresy a los Verbos» (lo
que podría ser un titulo- esta interpretación es una, entre otras

~9 O c 54.
se O c 115-117
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posibles),y de la noticia recogidapor la Dra. Hernando,podríamos
suponerla existenciade una segundaobrílla, que ha sido inencon-
trable para nosotros Hemos sobreseído>por el momento, en la
investigación, pero su búsquedasigue siendo materia digna de
atenc]ón.

6 SIGLo XVIII

Un problemaele atribución de autor (no> probablemente>de apro-
píación indebida) nos ha planteadola obríta del jesuita Dutarí

Esto nos da proporción de recordar que, en la centuria siguiente>
el autor de uno de los Alfabetos griegos que, para cierre de esta
dísquisíciónbibliográfica, debemosmencionar, fue también jesuita
y víctima, él sí, dealgunaimpostura Se trata de JoséPetisco(nacido
y muerto en Ledesma 1738-1800), autor de una Gramática griega,
bien conociday citada Víllagarcía, Imp del Seminario, 1759 In-8 ~,
III + 139 Pp ~ El Alfabeto griego (2 fohos 1 it y 2 y O en blanco),
tabla de las letras con su figura, nombre y valor, se encuaderna
tanto con la Gramática,como con el opúsculointitulado Oratio domí-

tuca, Salatatio angelíca,Symbolum,et SalveRegína, ut puerí graece
legeredíscant,Víllagarsíae,Typís Semínarií,ann 1758. In-8 0, 6 hojas,
cuyo contenido es el siguiente fol 1 portada: 1v0 en blanco,
fol 2 fórmulas para santíguarsey Gloria, a dos columnas,griego y
latín; fol. 2v0 Padre Nuestro y Salutación angélica (texto griego),

fol 3 traslado latino correspondiente;fol 3 y
0 Credo y Salve en

griego, fol 4 versión latina; fol 4 y0 «Adjuncta tabula explícat
nexus literarum Graecarum,quí in líbrís Graecísfrequentesoccur-

u Hay ejemplaresque llevan en la portada el año 1758, así BNM (2-3484)
[otro ejemplar, con fecha 1759, en BNM 2-62183 El ejemplar> síu portada, del
fondo Usoz (11-11078), fichado como «Alfabeto gnego s 1 s a», hemos com-
probado que corresponde también a esta mipresíónj, pero carecen de la
Dedicatoriay privilegios quetienen los demásejemplaresde la pnmeraedición
La suma del Privilegio tiene fecha de 22 de jumo de 1759 y sólo a partir de
esta data, con portada de 1759, ha corrido legalmente la edición «Segunda
impresión corregidapor su autor», ibídem, 1764 In-80, 4 h + 134 Pp 41 h
(BNM 2-16674) Tercera edición (muerto el autor en 1800 munó Petísco,que
Dios tiene) Madrid, Imp de Aguado,bajadade SantaCruz, 1826 In-16 0, 3 h 4
176 PP Cuarta edición Madrid, Imp de EusebioAguado, 1828 In-8 ~ menor>
3 h + 141 Pp 41 h Quinta edición «añadidanuevamentepor un Padre de la
misma Compañía» Madrid, Imp y Librería de D E Aguado Pontejos, 8>
1861 In-8 o menor,256 pp Téngola yo en las edicionesde 1759, 1828 y 1861
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runt»; folios 5 y 6 y’ en blanco, folios 5 y’ y 6 «Cifras griegas»
(se trata de las abreviaturas) Se añade,al principio o al final, el
susomentadocuadro de las letras~

Como esta obrílla no es desconocidade los estudiososde la ma-
tena, me limito a citarla y añadoque tampoco es mí tema ahora
entrar en puntualízacioneso ampliacionesde las noticias aprontadas
por ConcepciónHernandoen el ameritado libro que ha dedicado,
sobre todo, a estudiar el momento de reactívación de los estudios
helénicosen Españaque se produjo durantelos veinte, veinticinco
años (arriba o abajo) finales del siglo decimoctavo La grecofilía

andabadentro de la moda de los ilustrados en Europay, conforme
a esacircunstanciacontemporánea,también entrenosotroslos estu-
dios griegosrecibieron ayuday favor de algunos señoresprincipales
y poderes públicos Hubo en esa protección algún aficionadísmo
superficial que estaba huérfano de valor científico> pero también
proyectos reconstituyentesy promísores,fórmulas regeneratívasa
cargo de hombres de intención a un tiempo clarividente y honrada,
y, con ello, cierto esperanzamíentode que, sacudiendola modorra
secular,los estudioshelénicostomaran nuevo giro y feliz revolución
Contrastael panoramafinisecular, más vivo y animado,con el muy
desmayadode principio y medio siglo Pero estabade Dios que la
reanimaciónfuera muy pasajeray que en el tiempo que siguió, y
así hastasiglo y pico arriba, los estudios griegos españolesse ende-
blecíerannuevamente

En la parte gramatical que aquí nos concierne, advertíré sola-
mente que en alguno de los tratados publicados en la corriente de
aquellos años (bien estudiadosen la monografía de Hernando) se
incluye un «Alfabeto griego» redactadode acuerdocon los cánones
tradicionales del género Así sucedeen las páginas 1-10 (letras grie-

gas, pronunciación, Padre Nuestro, Ave María, Credo, Salve) del

NuevoMétodo para aprender fácilmente la lengua griega compuesto

por el P Pr Miguel Azero Aldovera, Carmelita calzado, Catedrático
de Lengua griega en la Universidad de Alcalá de Henares Parte 1

82 ReimpresionesVíllagarsíae,cum facultateSupenorum,1761 in 8 o, 6 h y
Matrití, Ex TypographíaO Eusebíí ab Aguado, annoDomíní 1855 In-8’, 1 h +
7 Pp En las edicionesde la Gramáticava incluido en la de 1828, en PP 138-141
los textos greco-latinosde los rezos> el Alfabeto al pnncipio, sin paginación.
falta la tabla de abreviacionesy nexos En la de 1861 el Alfabeto en PP 5-6 y
los rezos, en PP 250-254
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que contieneel modo de leer el griego, y todo lo que pertenecea los
Rudimentos,Madrid, 1776, Por JoachínIbarra, Impresor de Cámara
de 5 M In-4’, VIII + 150 Pp 83

La obra de Petíscoes un ejemplo, entre nosotros,de la dedica-
ción de la Compañíade Jesús a la enseñanzadel griego, al estilo,
verbigracia, de la conocídísímaGramática del P Jacobo Gretser
(1561-1625, pero sus Instítutiones linguae graecce, en su presenta-
ción consagrada,fueron publicación póstuma, entre 1649 y 1653) y,
más de cerca, de la Introductio ad línguam Graecam del jesuita
francés 1’ BuenaventuraGíraudeau(Roma> 1739)~ con estaúltima
coincide, quiero decir, a esta sigue Petisco en cuantiososdébitos
Nuevo ejemplo de ello provee otro jesuita español algo más viejo
que Petísco, el P Andrés Marcos Burríel (1719-1762)~ Había tra-
ducido Burriel, con ayudade otro hermano jesuita que tenía~‘, la

citada Introduccídn de Gíraudeau,traducción que quedó inédita87,

83 Aunque en p VII escribe «en la segunda <sc parte)> que saldrá des-
pués, se pondrála Syntaxís,Prosodia y Dialectos»,esa segundaparte no apa-
reció nunca> y el autor se oríentó por otros campos C Hernando>o c 127-130
cita adecuadamenteesta obrita, omitida por Palau tanto sub «Azero Aldovera»,
como sub «Acero, fr Miguel», que son la misma persona Salida de tan exce-
lente típograffa, estábien impresay lleva tres curiososgrabadoscon el «árbol»
de las vocesverbales

84 Cf C Hernando> o c 120-121 que cita otras ediciones posteriores,así
como la reelaboraciónpara galíparlantesIntroductzon d la lengua grecque, ñ
l>usage des collAges,La Rochelle, 1751-1755 (5 partes,n-120) Esta obra lleva un
poema«de ralees»,parala enseñanzadel vocabulano,titulado «Ulysses»y que
se ha reimpresomuchasveces En cuantoa la Gramática de Gretser [por el
método de la latina del jesuita portuguésManuel Alvares (1526-158Y> De msti-
tutione grammatíca líbrí tres (Lisboa, 1572, docenasde reediciones)] se reím-
pnmíó muchasveces, acaso la última, en flspafla a fines del xix Jacobí
GretseriS 1, Jnstitutronumlínguae Graeceelíbrí tres in commodíoremordznem
distnbuti Edítio altera Barcínone,ExcudebatFrancíscusRosalius,anno 1887
256 rip

85 Ci> Y Simón Dina, «Un erudito español el P Andrés Marcos flurrieb,
12ev bíblíogr y doc III 1949, 5-41 y, parala biografía, las PP 9-27 de A Echá-
nove, La preparación intelectual del P Andrés Marcos Burríel 5 J 1731-1750,
Madnd,1971

~ Y luego su biógrafo en «Razónde la vida del jesuita 1» Andrés Marcos
Burriel, dadapor su hermano Antonio Burríel, tambiénjesuita, a 13 Joaquín
Saurín y Robles»> en Colección de documentosinéditos para la Historia de
Epafia VITI, Madrid, 1846, 568-571

87 Cf Y E de Uriarte, Catálogo razonado de obras anónimasy seudónimas
de autores de la Compa>qía de Jesúspertenecientesa la antigua asistenciaespa-
aoJe IV n> 5907 art0 «flurnel», Madrid, 1906 De esta obra no hay mención
en la correspondenciaMayáns-Burriel Gregorio Maydnsy Síscar, Epistolario II
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corriendo igual albur que más de una Gramáticagriega de autor
español~.

Cuando los jesuitas españolesse vieron precisados en 1767 a

tomar la vuelta de Italia> expatriación en la cual bastantesde ellos

desarrollarontan magnífica labor, como sucedeen tales casoshubo
algunos logrerosde la desgraciaajena Personasque optabana un
puesto en el escalafónde los filólogos (los que no sióxidolo, traba-
jaban de semejadoen la Vista pública y en lo que defueraparecen)
disfrutaron fuero para elegir a su beneplácitola obra ajena que

frailes laboriosos habían trabajado recoletosen sus celdasy publi-
carla como propia. Hubo diablillo de nada sin gramáticay de poca
literatura, que ganó tan barato fama de notabilidad y de pozo de
ciencia,arrojandovolumen tras volumeny, aunqueen absolutodes-
poseído dc mérito propio, drnse mañapara obtenerun buen tanto
para vivir y un lugar oficial de Director de una Real Biblioteca o de
Académico de número (aquí recordamosa La Bruy=re «quien no

sabeser un Erasmo, debepensaren ser obispo»),todo ello a costa
del mérito, ajeno, del dc quienes,por no ser nada,ni siquierafueron
académicos Pocas veces, si alguna, se ha podido con tan poco
esfuerzopresumir de culto y echárselasde maestro Latrocinio que
a no ser notorio~, a muchos pareceríaincreible, pero que más de
uno pudo hacer a su salvo~

Mavánsy Burríel, editado por A Mestre, Valencia, 1972 C Hernando,o c 121
la mencrouacomo anónimay no localizada,pero es simplementemedita y de
Burnel

~ Un catálogo de estos inéditos darla bastantede si La prueba es que,
entresacandode un solo repertorio regional (P Latansa, flíblioteca Nueva de
los escritoresaragoneses,Pamplona, 1798>, encuentroya dos nombres IV 214
(Manuel Sánchezdc Castellar iba a publicar una Gramática griega) y V 17$
(de Juan Martínez Salafrancase conservabauna Cramdtica griega ~nconipleta,
Me iv 4 “) Claro está que vanos infatigables polígrafos (un Vicente Marinee
no podía menos) no han dejado de componersu correspondienteGramática
griega

89 Cf el capítulo «flurríel, Petísco y los plagiarios» en pp 123-132 de
Al flatílorí, La cultura )nspano-ítalíanade tos jesuitas expulsas,Madrid, 1966

~O En cuanto a los filólogos frustrados, que pretenden serlo en apariencia
mediantecompra de la labor ajena,éste es otro cantarquenos inspira menos
repugnancia hay en ellos una perversióndel ánimo, la vanidad indecorosa
que, ricos como son, luego sabensatisfacermás o menesgenerosamente>pero
también, sobrado es decir, una bajeza de condición pecuniaria en los que
no escrupulizan en venderse y, en definitiva, un acuerdo entre el «autor» y
sus proveedores,tan aficionados de servirle, un entendimientoen el terreno
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Y no es razón callar aquí que, en tal sesgo,cierto caballero,
ensotanadopor más señasy por nombre José Goya y Muníain, se
apropió sm escrúpulosdel trasladocastellanode Julio Césarobrado
por Petísco, eso sí> muy finamenteeditado en una impresión (Ma-
dríd, Imprenta Real, por Don Pedro Julián Pereyra, 1798) que,

cuandoes en gran papel y no carecede las láminas y mapas,apre-
cían mucho los bibliófilos ítem más, la edición griega de Rl arte
poética de Aristóteles, acompañadade una versión castellanaque
se ha hecho muy buen lugar, también en bella impresión (Madrid,
por Don Benito Cano,1798) y publicadaa nombredel mismo quídam
de quien os tengo dicho, tampocoes criatura de la firma que de la
obra responde>sino que otra cosacorre como válida a través de
noticias fidedignas, a saber, que el verdadero autor de la misma
fue PedroLuis Blanco, sujetoque en 1798 servíacomo Bibliotecario
Mayor en la Real Biblioteca a las órdenesde Goya y que después
ha pleiteadoen papelesescritosy reclamadoser el verdaderopadre
de la criatura. Lo suyo propio de Goya y toda su cacareadacontri-
bución empiezay acabaen el titulo y, todo lo más, en el prólogo
nuncupatorioy hacimíento de gracias, que suponemos(en forma
conjetural) que vienen de su natural cosechaLo estupendoes que,
en dicho prefacio> este señor afecta visiblemente unas ínfulas de
sabio> preciando tan de griego, con tantos títulos, o un poquito
menos,como Daniel Heinsio o Roberto y Andrés Foulís, cuyo texto
griego dice seguir, aunque echando mano a convenienciade las

variantesque le parecenoportunas(como se sabe,fueron los Foulís,
Dioscuros de la imprentaescocesa,impresoresegregios,perono filó-
logos) Aquí se dijera que se trata de personaque oficía de muy
enterado.Merced a esta hoja de serviciosy antecedentespoco tran-
quilizadores<no se trata de venenosocomentario,en voz baja y de

oído a oído, para infeccionarla fama ajena,sino de hechosaveri-
guadosy definitivamente fallados), se recela una fechoría análoga
en su edición trílínguedel famoso Catecismodel santo jesuita Pedro

de lo tuyo y lo mío Puestoel tema (doloroso y delicado) en este campo> se
me atraviesael recuerdode don Lorenzo Ramírez de Prado> en el xvii, quien
no se resignabaa no tener, en su riquísima biblioteca, alguna obra bajo su
propio nombre se trata de la cuestión,algunasvecesagitada,de las diferentes
paternidadesde sus obras, alguna harto cunosay titulada no sin artificio
cSeráligereza afirmar que e] caso ocurre una que otra vez9
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Canísio (los mismos años e imprenta de la obra citada inmediata-

mente antes) el escasocrédito moral de este singular personaje
(singularmenteplagiario) prestaplausibilidada la opinión que pone
en tela de juicio su paternidad de obra> por lo demásinsignificante>

ya que lo nuevo aportado es solamentela versión castellana9i Estas,
y otras, bellas impresiones clásicas salieron a luz como parte de
un programade renovación de los estudioshumanísticosespañoles
favorecido por algunos políticos ilustradosque tanto hicieron igual-
mente por expulsarde Españaa los jesuitas Amarga ironía de la
historia, a veces justiciera, resulta el que algunas de estas obras>
editadasa honor y gloria de la Ilustración, lo fueran de autores
jesuitas, que las habían compuesto «ad maíorem gloríam» de la
Compañía.

Se dan otros casos, y tantos, de esta indecencia moral o no sé
cómo la nombre Es un espectáculodisgustanteque produce des-

9i Respectoa la personaaquí expoliada,M Batilorí, o c 125 no la identífica
(«uno de los jesuitas que, al salir desterradosen 1767, hubieron de dejar en
sus aposentostodos sus libros, apuntesy manuscntos»)C Hernando,o c 442,
muy benévolamente,creeimprobableel plagio, en atencióna habertranscurrido
treinta años largos entre la expulsion de los jesuitas y la publicación de la
obra, pero estacircunstanciamás bien favorece la hipótesis del plagio y aná-
logo intervalo («plus mínusve») se da en otros casos probados,ni hay que
olvidar la posición oficial de Goya, Director de la Real Biblioteca y con fácil
acceso al depósito de los materialesconfiscados Me ronda la sospechade
que la víctima fue, en este caso, el P FranciscoJavier Idiaquez (Pamplona,
1711 - Bertaglía (Italia), 1780), porque a sus ideas sobre la pedagogíade las
lenguasclásicas(cf C Hernando,o c 96-100 y 420), se une el haberlaspuesto
en práctica publicando, cuando era Rector de los Estudios de Villagarcía de
Campos,una obra estrechamenteparalela a la que aquí comentamos,el texto
greco-latino de La imitación de Cristo> cuya versión griega se debía al mismo
P Jorge Mayr, traductor al griego en el xvi, del Catecismode Canísio De
imítetione Christi líbrí IV Graece interpretati a P Georgio Mayr e Soc Jesu
Víllagarsíae,Typís Semínaríí, 1762 (in-iZ ~, 6 h 612 pp), titulo que debe aña-
dírse a la lista de impresiones griegas salidas de dicha tipografía y citadas
por Hernando Ese indicado año de 1762 es el último del rectoradodel aristo-
crátíco jesuita el opusculo, la paternidadde cuyo traslado castellano ahora
ventilamos,pudo formar parte del mismo proyecto de ediciones Tampocose
requiereexcesivo gasto de ingenio, en la observacióny deducción,para sospe-
char que hubo de ser jesuita, y no un ilustrado españolde 1798, quien, para
iniciar a los doctrinos en la lectura de lenguas,eligió el Catecismode quien
fuera General de la Compañía Sobre Idiáquez puede verse P Juan Andrés
Navarrete,Víta Francíscí Xavíeríí Idíaquezíí, Bononíae,ex typ Sanctí Thomac
Aquinatís, 1797 (ín—4 o, VIII + 175 Pp + 1 h) Suya es la edición de Fabulas de
Phedro (Burgos, Imp de la 5 Iglesia, 1775, rcímpr Valladolid, 1818>
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agradableimpresión>uno de los capítulossucios de la sucia historia
y título poco glorioso de la expulsiónde los jesuitas

Nuestrobuen Petíscoparecehaber sido víctima de otro desfalco
filológico, pues díceseque es suya (al menos,en su mayor parte)
la versión castellana,de tan pulcra fama> de la Biblia, publicada
a nombredel Obispo Félix Torres Amat (1772-1847).aceptandomixti-
fícación tan intolerabley, sin embargo,tolerada>se sigue aún reedi-
tando.

Diré aquí, para rematede estasnotas,quehay todavíauna última
muestra españoladel género de libro que hemos estudiado(forma
didascálícaen decadencia,son contadísímaslas nuevasimpresiones

que se hacen en el mundo, verbigracia, el Alphabetum Graecum,
cum Oratione Domínícatí, Salutatíone Angelíca, Symbolo Fídeí et

PraeceptísDecalogí, Romae, Typís SacraeCongregationísde Propa-
gandaFíde, 1771).

Atphabetum¡ Línguae 1 Graecae ¡ explicatum 1 Pro exercítatione
legere/ cupíentíumadjectaest1 Instítutio Christiana ¡ Graeco-Latina ¡
CervanaeLacetanorum Typzs Academícís ¡ ExcudebatAntonia Iba-
rra 1 EmmenuehsF In-8~ 23 Pp 92

En aspectoy formato canónicos,por su contenido estáarbitrado
con las característicastópícas del género. p. 2 en blanco, p 3
«Graecorunílíteraevígíntí quatuor»(cuadrocon «nomen»,«figura» y
«potestas»),p 4 «De quarundamlíterarum pronunciatione»(compo-
nenda entre la pronunciación histórica y la practicada «a Graecís
nostrís»), p. 5 «Nexus líterarum», PP 6-7 «De dívísione Líterarum»,
PP 8-9 «De Accentíbus,«De Spírítíbus»,«De Apostropho», PP 10-23
fórmula parapersignarse,seguidade la «InstítutioChrístíana»(Padre
Nuestro,Ave María, Salve>Credo,Mandamientos,Sacramentos,Virtu-
des y Frutos del Espíritu Santo> «PraeceptaCharítatís»,«Praecepta
Ecclesíae»,«Temporalía»,«Beatítudínes»,sentidoscorporales,pecados
capitales, novísimos, «Confiteor» y, finalmente, «Oratio 5 Thomae
de Aquino ante studíum»); en p 23 va también el Imprímatur, en
Cerveraa 3 de octubre de 1768.

~ Palau8632, lo cita de manerapoco precisa Hay ejemplar en la Biblioteca
Universitaria de Barcelona y en el «Archivo Dalmases»(Centro Comarcal de
Cervera,Sígn« n0 131)
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No sería> pues, como para gastar en él muchas palabras>sí no
fuerapor la fecha Es chocantey toma un poco de sorpresala fecha
1768 (nota ¿‘ene un año despuésde la expulsión de los jesuitas)
Acredíta, a lo que entiendo,la necesidadde corregir la hipótesis
que figura a los estudiosgriegos en Cervera, a partir de 1767, como
por completoausentesy difuntos, segúnse ha visto por Hernando«~
Da testimonio de su presencia, bien que seguramentemuy depri-
midos y con la más humilde figura que cabe imaginar Despierta
en nosotrosuna curiosidadcomplementariaacerca de las condicio-
nes precisasde esa pervivencia

La clave de la misma debebuscarseen la figura de JoséFínestres
y Monsalvo (1688-1777), ilustre hombre de leyes, cuyo fuerte era
el derecho romano (gozan de merecida fama sus comentariosal

«codex Hermogeníanus”,publicados,en dos volúmenes,en 1757),
pero que también sobresalióen las humanidadesy arqueología Él
había enseñadogriego en Cervera, teniendo como discípulos, sobre

todo, a algunos jesuitas luego expulsos, como Luciano Gallísá, a

quien debemospor cierto una extensabiografía de Fínestresque
tiene gran interés94 Entre sus discípulos seglaresel griego, en cam-
bio, no alcanzó mucho éxito, aunque los tuvo, en Derecho, muy
distinguidos como el jurista Ramón Lázaro de Dou y de Bassols
(1739-1832),autor igualmente de otro elogio biográfico (Dou empezó
a adquirir un ligero barniz de griego, cuando ya tenía cincuenta

años) Fínestresno era jesuita> ni tampocosacerdote,pues aunque
tuvo dos hermanosmonjes y otro canónigo, él no pasó de la pri-
mera tonsura, acasopor humildad o por delicadezade espíritu o
por anteponerloa todo su dedicación al estudio Lamentó, por sus

consecuenciaspara Cervera, la expulsión de la Compañía y, pocos
días despuésdel famoso Decreto, le escribía a su gran amigo
Mayáns «Costarámucho llenar el vacio que han dejado los extra

flados, principalmente en la gramática y letras humanas>’ (25 de
abril de 1767) Pero,en fin, él se quedóen Cervera>donde,después

93 0 c 46 Cf tambíenPP 192-195 de 1 CasanoíasS ¿1, Josep Fínestres
EstudísBiografícs, Barcelona,1931 El mismo P Casanovasha editado lascar-
tas de Fínestres JosephFínestres,Epístolarí 1-II, Barcelona,1933 y 1934

94 L Gallísá y Costa> De víta et scríptís Iosephí Fínestres et a Monsalvo
jurísconsultí flarcínonensís commentaríorumbbri 1111, CervaríaeLacetanorum>
Typís Academícís 1802 Hay traduccióncatalanaen 1 Casanovas,o c 253-460
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de jubilado de su cátedrade Leyes, se encargóprimero de la can-
cillería y luego de la biblioteca y de la imprenta bastantesaños
Murió en la aldea de Monfalco de Mosen Mecas el 11 de noviembre

de 1777, a edad de ochentay nueveaños,seis mesesy seis días
Ausentesde Cervera los jesuitas,más que por obra de los tres

maestrosque teníana su cargo las cátedrasde Griego, éste se man-
tuvo, sobre todo, en la cátedrade Humanidades(al jesuita Javier
Dorca sucedió el catedráticoJosé Ríalp, que sabía su griego, y a

éste, Benet Moxó, que lo aprendióen Roma, y a ésteya, un señor
que no sabía griego) y, particularmente,en torno a la figura vene-
rable de Fínestres Precisamenteal inícíarse la ausencia de los
jesuitas helenistas,es cuando por fin se realiza en Cerverael pro-
yecto largo tiempo acariciado de imprimir en griego corrido La

carenciade imprenta griegafue un obstáculomuy sentido por los
helenistascatalanesde la época Cuando el P. Xavíer Dorca era
novicio en Gerona y sólo tenía catorce años, compuso una decla-
mación cuyo texto griego hubo de imprimir transcritoen caracteres
latinos~5 En Cervera,por celo de Fínestres,se instaló una tipografía

griega,con la que se imprimió el texto griego de las citas en varias
obras latinas Contaba Fínestrescon la colaboraciónde una rama
de la familia de impresoresIbarra. Manuel Ibarra y Marín (1709-
1759)> hermanomayor del famosoJoaquín (el más ilustre impresor
de nuestro siglo xvíii), fue tipógrafo de la Universidadde Cervera
y, a su muerte, se encargaronde la imprenta,primero suviuda que
la regentó hasta 1777 y luego su hija Antonia Fínestresse habla
buscado,además>la colaboraciónde un artesanomuy dotado para
la fundición de matrices, Eudaldo Paradelí, rípollés (recomendado
por Finestres se trasladóa Madnd (1764-1788)y renovó entre nos-
otros su arte). Su afición hacia el griego llevó, pues, a Fínístresa
renovar en Cataluñala primera imprenta de tipos griegos,después
de la que introdujera Don Antonio Agustín en el siglo xvi Gallísá
refiere la pacienciacon que Fínestresmontó y clasificó las cajasy
su desconsuelo,un día, al hallar los tipos caldos y desparramados

~ De exceflentíalínguae graecee oratio, Gerundae,ex typographíaAntoníí
Olíva, 1751 (m-40, 12 ~p) La verdaderapaternidadde la obra(de generoharto
frecuentado cf Al típenius, o e en nuestranota 68, p 615) acasopertenece
al maestrode Dorca, 1’ Ignacio Campserver (1222-1798) cf F Torres Amat,
Memorias para formar un Diccionario Critico de los escritorescatalanes> Bar-
celona,1836, 133
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por el suelo Fuera de Cervera, la situación era más difícil y así
el P Pou (que se ausentéde Cerveraen 1759) le escribea flnestres
desdeCalatayud (5 de julio de 1762) «No tenemoscaracteresgrie-
gos y me vi en un trabajo para poder hacer que se imprimiesen

dos lineas, pero ya estamosen buscar»9~ Con fecha 11 de febrero

de 1768 el Consejo, a propuestadel Claustro, había aprobado la
impresión en griego de un Nuevo Testamento,Díalogos de Luciano
y Fábulas de Esopo~ En una carta de Fínestresa Mayáns (6 de
noviembre de 1768) leemos este sabroso párrafo «La lástima es
que no puedoevitar algunos trabajosmolestos que se me encargan,
casi por necesidad,como el habercorregido pocos días ha el alpha-
beto griego, que envío a Vm para que vea las primicias de esa
señorita, hija de nuestro antiguo impresor Ibarra y sobrina de

Joaquín Ibarra, célebre impresor de Madrid, la cual compuso el
griego, y juzgue sí se puede esperar que en adelante lo haga con
mayoracierto,puesen pocosdías aprendio de leer e inmediatamente
pasóa la composicióntipográfica Todo esto fue necesariopara cum-
plír con el orden del Real Consejo, que nos manda se enseñeen
las aulas la lenguagriega por la Gramática de Pedro Juan Núñez>

y entretanto,para dar estealphabetoa muchos que deseabansaber
aquella lengua, con que aprendan a leerla En esta ciudad ni en
toda Cataluña no se encontrabaoficial que compusiesecon carac-

teresgriegos Ahora nuestratípógrafa componelas Fábulasde Esopo
en griego, porque también son menesterpara los ejercicios de los
opositoresa las cathedrasde gramáticay letras humanas>y para
la enseñanzade los discípulos»~ La señoritaen cuestióneraMaria
Antonia Ibarra y Cous (1739-1805), de quien los historiadores de

nuestra tipografía encarecen,sobre todo, su excelenciaen la com-
posicióncon caracteresgriegos

Se imprimió, pues> el Alfabeto99 y la impresión de las Fábulas
esópícasse acabó ese mismo año i~ No así la Gramáticade Núñez,

96 Epístolarí II, p 213
97 Cf C Hernando,o c 47
95 Epístolarí II, p 390 A esta anecdota se refiere L Gallísá, o e 115
99 En la biblioteca de Fínestreshabía un AlphabetumGraecuin ín-8 , encua-

dernadocon las Instítutiones de Núñez probablcmenteera el de Nuñez y Sir-
viera de inspiraciónpara la impresión Tomo el dato de 1 Casanovas,o e 484

i~ Aesopí Fabulae, Cervaríae Lacetanorum, Typis Academícís, Excudebat
Antonia Ibarra EmmanuelísF Anno Doní 1768, ín-8 o, 69 Pp
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acasoporque los consejosde Mayáns hicieron cambiar de parecer
a Fmestres.En un informe del erudito valenciano(22 de enero de
1772) sobrelos méritos de varias GramáticasgriegasiGl, leemos,en
efecto: «La consideraciónde estasapreciablescircunstancias,habién-
dolas yo propuesto al eruditísimo Dr Dn JosephFmestres,cate-
drátíco de leyes jubilado en la Universidadde Cervera,ha servido
a aquel insigne maestro a preferir para la enseñanzade la lengua
griega en aquella Universidad la Gramática del maestro Pedro

Simón Abril, y me parece que, según su costumbrede hacer las
cosas perfectamente,la publicará con alguna mejoría, noticia que
debo dar a y A.». Díre yo, entre paréntesis,que si en Valencia
no se usaba el Núñez, tampocose usó el Abril, smo la Gramática
paduana (Gramrnatices Graecae compendiaría Instítutio ni usum
Semínaríz Patavíní, 1 & ed, 1684, reimpresa muchas veces), de la

que, para esosfines, se haría incluso una edición valencianai02

Centradaen un marco de hostilidad exterior o de indiferencia,
es una escenamixta de melancolíay de esperanza.La estampade
un anciano octogenarioenseñandolas letras griegas a una joven

impresorapuede ser un bonito final para la pequeñahistoria aquí
trazadade los Alfabetos griegos que es un poco, en miniatura, la
de los estudiosgriegos en España

JosÉ 5 LAsso DE LA VEGA

ioi Cf C Hernando,o e 413
iO2 CompendiaríaGraecaeGrammatícesInstituto ad usum AcademíaeValen-

tínae, Valentíne, la Typ Benedíctí Monfort, 1788 In-8~, 2 vols
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