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en el Quinientos: Index hispaniae

VALEN ¡ IN MORENO GALLECO

1. BASES HISTORIOGRÁFICAS DE LA ACTUALIDAD DE VIVES

A) Nuevahistoriografía

El debateintelectualhistoriográficoofrecevitalidad a lo largo del último
quinquenio.Pareceque si lo que sepuedellamar historiografíaapriorística,
bien representadapor el modelo marxiano,estáen su horanona ~,otrasfor-
mulacionesde tambiéngrantradicióncomo la historia estructuraly so)cial lu-
chanpor salir de una cierta crisis de identidad. En estesentido,son intere-
santeslas observacionesque hacen Waleh o G. Himmerlfarb 2, Se escribe

¡ Este texto se redacta en 1993. t.,a historiografía fundamentada en el materialismo dialéc-
lico sigue ofreciendo, no obstante, aportaciones de relieve. Destacamos, por ejemplo, Padelis
Lelas: Marx on Cla.»sical Antiquity. Problerns of Hisiorical Methocíology, St. Martin’s Press. N.
York, 1988. DeI problema de la teleología trata en pp. 3t1-52 y desde p. 77 dc las relaciones de
producción. También George C. Comniiuel: Retluinking the Erencí, Revolution. Mardn¡ atid tíze
Revisionist (.‘hallenge, Verso, London. 1987. Con agudas observaciones sobre marxismo y Re-
volucion Francesa, Sobre el estado de la i¡nportante escuela marxista inglesa, Harvex’ J. Kaye:
los hi.»toriadores marxistas británicos, Universidad de Zaragoza. t 989. De so crisis trata 1-Em—
merlfarb. mfra. n. 2, pp. 70-93.

- Jean Walch: Hístoriographie soucturale. Masson, Paris, 1990. En la historia social se cen-
tra Gerírud Himmerlfarb: The Neve Historv and ule Olc~ University of Harvard, 1987. Sobre re-
aciones historia estructural-historia social Jdrgen Kocka: Historia Social. (.bncepto, Desarrollct
Problen,as, Alfa, Barcelona, t 989, pp. 96-115 y Julián Casanova: La historia socialy los historia-
dores, Crítica, Barcelona, 1991.

(,<aderno> de IIisu<ria Moderna, ni’ 16, 1995. Servicio de Publicaciones UCM. Madrid
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sobrepsicohistoria y otraselaboracionesperolas quehantransidoel deba-
te son la microhistoriay la historia narrativa,obteniendobeneplácitoal ms-
eribirse,en muchoscasos,en la duraderahistoriadelas mentalidades.

Así, ya en el XVII CongresoInternacionalde CienciasHistóricas(Ma-
drid, 1990)sepresentíael vigor dela expresiónnarrativa,corroboradoenel
deSantiagode Compostela(julio, 1993), La Historia a debate,dondesededi-
co unaseccióntemáticatanto a ellacomo a su compañeradeviaje, la micro-
historia.Sobrelo narrativo)en el historiar,son brillanteslas páginasdel libro
de White y a él remitimos,junto a lostextospublicadosen Storiadella Storio-
grafla ~.

En este panorama,surgenetiquetascomo «nouvelle histoireo>, «New
Historicismo6 y algunaotra que en el fondo no son sino muestradel deseo
de novedadde la historiografíaactual, insertaen lasgrandesconfrontaciones
intelectuales:L. Stone,A. MoralesMoya, y otros historiadoreshan escrito
sobrehistoriay postmodernidad y se intentavincular la efervescenciahisto-
riográficaal nuevodebatesobreel «choquede civilizaciones»queprotagoni-
zaHuntington,por partede algún sector.

En España,se habló de Rankebajo presupuestosactualespor partede
Fusi 8, y Fontanaoptapor la historiografíaapriorísticacriticandocon solideza
Fukuyama9; entretanto,Escandelísientela necesidaddefinitoria10 Estaur-
genciade concreciónno essólo castizasino quesedaenotrospaises¡

En estavisión dinámica,uno de los camposmásatractivoses el de la his-

Tratan de psieobistoria tanto Walch, op. cit., pp. 291-295 como Himmerlfarb, op. cM, p.
107.Y también Salo W. Baron: The Contetnporary relevance ofHi.story University of Columbia,
t986, pp. 5(1-58.

Hayden White: El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica, Pai-
dos, Barcelona, 1992. Son luminosos sus juicios en cap. 1 «El valor de la narrativa en la repre-
sentación de ta realidad”, PP. 17-39, y el 2 “La cuestión de la narrativa en la teoría historiográli-
ca actual”, PP. 41-74. Storiadella Storiografta, ni 17(1990), artículos de MacHardy, PP. 5-27, y
Veit-Brause, PP. 50-65.

Como en el artículo de Carlos Barros, en Hispania,vol. L, n.” 174 (1990): “La “nouvelle
histoire” en el punto de mira de la historiografía.”

1-1. Eggert, U. Profitlich, K.R. Scherpe (1-1 rsg.): Geschichte al» lileratur, Stuttgart. t990.
~ Eggert (et aliO: op. cii.; Lawrence Stone.”H.istory and Post-Modernism” apud Past and

Presení, n.” 131(1991), PP. 217-18. A. Morales Moya. ‘<Postmodernismo e historia” apad José
Andrés-Gallego (Dir.): New History, Noavelle Histoire. Hacia una Nueva Historia, Actas, Madrid,
1993,pp. 139-53.

8 J. Pablo Fusi Aizpurúa: “Por una nueva historia: votver a Ranke” apud Perspectiva Con-
temporánea, ni’ 1(1988).

Josep Fontana: La historia después de lafl de la hist<$ria, Eumo, Vie, 1992, ti cd.,pp. 15-
22.

Bartolomé Escandelí: Teoría del Discurso Historiográfica, Universidad de Oviedo, 1992.
Dep. 193 a 210 trata de ta Edad Moderna y da su definición en Pp. 209-10.

Asi, por ejemplo, Juliet Gardiner (Ed.): What is historv toda 2 MacMillan, London,
1988. Son trece capítulos dedicado cada uno a la historia militar, política, social, religiosa, de la
mujer, intelectual, etc., donde se define cada área.
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toria de las ideasen sumanifestaciónintelectual.La viejapremisade quelos
cambiosmaterialesvan precedidosde cambiosenlas ideasde la genteesvá-
lida engranmediday, tal vez, la representaciónmás excelentede las ideases
la historia intelectual.Por tanto,el papelhistórico del pensadorcobra reno-
vadaimportancia.Stone acabade afirmar que o... es esencialvolver a hacer
un huecoen la historia parael cambio total y el papel del individuo excep-
cional, los cualesse han visto marginadosen arasde la búsquedade leyes
seudo-científicasde la historia».Y llamaa la gran tareaquees outilizar la mi-
crohistoriade unapersonao lugar pararesucitarun momentodel pasadoy
analizarlo,interpretarloy explicarlo’> ¡2 puescreequees primordial vincular
la historia sociocconómicaa la de la cultura,tanto popularcomo elitista, ya
que han permanecidoaisladas.Stoneno parecereparar,sin embargo,en la
peligrosaproblemáticadel concepto«individuo excepcional».

En las áreashistoriográficasmás activas,por ejemplo), la historia de los
gruposdirigentes,diplomática,de los movimientos religiososy susórdenes,
del pensamiento,o el siglodorismo,hay tendenciapor lo queStonellama así
«individuo excepcional>’y tambiénpor los estudiosprosopográficos,sobre
todo paralasburocraciasestatalesy lasoligarquiasmunicipales.En unamesa
redondade Santiagosedebatiósobreel oretornodel individuo»y en el XIX
CongresoInternacionalde Historia de la Ciencia (Zaragoza,agosto93) se
habló en los pasillosde la necesidadde conocermejor al «hombre-creador”
depensamientos,detécnicas.

El Renacimiento,ademásde tenerentidadpropia,es uno de los tiempos
históricosdecambio por antonomasia.Algunos desusmecanismosde tran-
sición los diseñó Maravalí para España.Es especialmenterico, seguramente
el mejor período,para estudiarel vinculo entrelo intelectualy lo espiritual.
Así, lo quepermite el estudio de la obra del “hombre-creador»,sobretodo
en el Renacimiento,es, como dice White ~ «el mundoobjeto de reflexión y
posiblementeel mundode la producciónemocionaly la praxisde suépocay
lugardecreación».

En estemareode ideas,de interéspor lostiemposde fuertecambiohis-
tórico y por personalidadesquelideraroncoyunturasdetransición —la reno-
vacionhistoriográf¡caentornoa EnriqueVm o Lerma es evidente—la figura
históricade JuanLuis Vives presentaun valor añadido.Dentro de la baraja
de primeridadespensantesque compartencon él vida histórica,Luis Vives
muestradosparticularidadessingulares:el alto caráctercreativo y la plena
vínculacióna la realidadhistórica.Estoseapreciaa lo anchode su largapro-

<2 L. Stone: ‘<Una doble función. Las tareas en las que se deben empeñar los bistoriadores
en el futuro”, apud El País (29-VII- 1993), suplemento Temas de nuestra época, p. 8. Asimismo,
EmmanuelSivan acaba de recatear el papet de ta historia cuttural; “La historia de tacultura: la
superación de lo cuantitativo,, apudJosé Andrés-Gallego(Dir.): opus cit., PP.165-187.

‘~ White, op. ch., p. 196, cap. 8: «El contexto del texto: método e ideotogia en la historia in-
telectual”, pp. 195-219.
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ducción.No sólo quedabien reflejadosu tiempohistórico ensustextossino
queconsiguepresenciacierta desuobra.Tal vezseaésteuno delosaspectos
más interesantesdeVives junto) asu“imagenorográfica>’,esdecir, el contras-
te entrelo poliédricodesusescritosy lo homogéneode supersonalidadinte-
lectual, la misma que consiguegalvanizartensionesde concienciay le hace
dedicarel De pacificationeal Inquisidor GeneralManrique, tan sólo cinco
anosdespuésdeserejecutadosupadrepor la Santa.

En fin, esclaroqueel «hombre-creador”tieneen el humanistaunaexpre-
s¡on queperíniteel estudiohistórico y la constanteaproximación,a pesarde
lo ya escrito,bajo nuevosenfoques.

B) A vueltasconel humanismorenacentista

Los añosochentahan supuestounabuenacosechaen la disponibilidad
de estudiosen torno al renacentismo.La cuestiónterminológicano ha sido
baladíy más quede Renacimientoperse, refiriéndonosa las bonaelitterae, se
tiendea consagrarel humanismorenacentistacomo concepto-rey,siguiendo
el criterio del discipulaje de A. Tenenti. Asimismo, AugustBuck, en su Im-
portante libro) Humanismus>~, hacerepasoexhaustivode su historia como
ideaintelectual.Aunque dedicaespecialatenciónal Renacimiento,demues-
tra lo movible del humanismocomo corriente histórica: tambiénAlan Bu-
llo)ek lo trataen estostérminos en La tradición humanistade Occidente(Ma-
drid, 1989).

Pero fuerade planteamientosconceptuales,lo importantees el accesoa
los estudiosque en gran parteeran literatura gris al ser tesisdoctorales.En
estalínea,la microfilmación y publicaciónen Ann Arbor (EE.UU.),porpar-
te de la UniversidaddeMichigan,demuchastesissobrehumanismoquedes-
de los añoscincuentahan sido leídasen Norteamérica,ha representadoim-
pulsarla informacióndesdeel conocimientocientífico.

Sonmuchaslas tesis,perorecordamosahorala de Weinstein,la de Ficíd,
la de Warlick. la de MeNeil. la de Carrington. la de Guarnaschelli,o la de
Lawrence.Todaspublicadasdespuésde 1987 15~

E.l fruto queestádandola historiografíaalemanarecienteesnotabletam-

tuis Suárez: Ht,mat¡ismo y Reforma Católica, Libros MC, Madrid, 1987. En p. 159 reco-
ge esta tendencia, frente a los “otros” renacimientos: el carolingio. el otoniano, etc. A. 13i¡ck:
II,,manismos, Mii nchen, 1987.

~ l.h>nald Wei nstein: Prophecy and l,wnanism it; late fífree<¡tl; century Florence. A study in
the Relations l,etweea Savanarola and the Flo,entine Hun,anists. Roger Kinvey Warliek: .loht¡ Co-
lcr <¡tul Re,,aigsance hun¡anis,n; Arthur Maxwell Ficíd: The lieginningof the philosophical renais-
sance in Florence, 1454-1469; t)avid ()gden MeNeil: G,,illaume Burle and humanism in ¡he Reign
of Francis tiane Laurel Carringion: Eras,nus and ;heproblem of Language;J. 8. Guarnaschelli:
Erasmo» concept ofthe (ihurcí;, 1499-1524. Lawrence James David: TI,e relationship ojI=rastnas
of Rotrerdan; to ilie renaíssance platonie revi<’aL
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bién. Sobresalientesson las recopilacioneshechas por la Kommission flir
Humanismusforschung,de las quedestacamoslas coordinadaspor W. Rein-
hard,y publicadasen 1984 y 87, y por A. Buck, de 1989 ~». Libros de relieve
son el indicadode Buck o el deGiintherBéhme ‘~

La historiografíafrancesaestámuy alrededorde Erasmo,ocupandobuena
cantidaddelo queseproduce:espigamoslas actasdel Coloquio Internacional
quesecelebróen Tours,publicadasen cl 90, los textoscompiladospor Blum y
losestudiossobresu correspondencia1 Otros libros importantessobreel ho-
landéssonel de 5. SeidelMenchi y el de Sperna,de 1988 «. Entretanto,la his-
torio)glafiaanglo)sajonae italianapierdenfuerzaaunquecuentancon estudiosos
degrantalla, sobretodo la anglosajona,con PeterBurke y susanálisisantropo-
lógicoso MargaretL. King consuslibros sobre‘Veneciay el hacepocotraduci-
do al españolde la mujer renacentista20, máslas consideracionesde Grafton y
Jardine.En Portugalreseñamoslas actassobreel simposionacionalO humanís-
mopouugés(l500-1600j aparecidasen 1988.En el 87 seanuncióotro bajo el
lemade Erasmoen la culturaportuguesa.Tambiénen Portugalhubo unaacele-
racióndelosestudioshumanísticosen lO)S 80.

En lo que respectaa España,aunqueErasmo y el erasmismoespañol
concitarongran atenciónen la pasadadécada,con,por ejemplo,el Coloquio
de la Biblioteca MenéndezPelayo,y el seminariode la Universidadde Bar-
celonade 1986 2¡, abundanlos estudiossobreaspectosconcretosde 10)5 hu-
man¡stasy s¡js obras.Pareceque el Panoramasocial del htimanismoespañol

Iga ng Rcinhard (Her.): Humanismos und Neue Welt. Acta homaniora. Weinheim,

¡ 987. Y a,¡ tes, Hun,oni.»mt,s im JIilrltíngsívesen des 1.5. itad 16. Jahrhundert.v Acta human¡ora,
Weinheim. ¡984. A. B,¡ck (Her.): H,,íuanis,nus und flístoriographie. Ada humaniora, Wein-
hcim, 1991.

¡~ G ti nther Bñhme: hildungsgescl<iclnc ríes fi-liben Hionanismn os, Darmstadt: 1984.
‘~ Jean—Claude Margol in (ct allí): A cies di., colloqoe international Prasíne (1burs; 1986).

l)roz, Géneve, 1 990. Claude Blum (Comp.): l.)Lv confrrencrts sur Iirasmc Lloge ríe la Falie-Co-
llorjues. Paris-O éneve, t 988: VV.AA.: La (.‘orresponrlance ¡lErasmne et l’epis¡ologruphie 1¡uman,s—
¡e. Broxcíles, ¡ 985. Sobre epistotogratia humanista, en particular s>l,rc Marineo Siculo, trabaja
en España Teresa Jiménez. y otros especialistas también.

Si yana Seidel Menchi: Erasínus al.» ketzer. Reforníadon <inri Inr¡uisi¡ion ini italien des 1 (,

,lal,rhunderís, EJ. I3rilI, Leiden. 199?, El cap. 9 trata sobre el año 1559, al que concede especial
importancia, pp. 274-299. En nuestra tesina dedicamos eí cap. 2 de la primera parte a “La co-
yuntura dc 1 559 como símbolo de tensión” para España (Juan Luis Vives en la España postri—
dentina de Felipe It Madrid, ¡991. Inédita. pp. 82-1 03). J. Sperna Weiland y W. ¡4< M. Frijohff
(eds.): Erasmus ofRol erda,n. Ríe Mao a¡¡rl the .~chola,; El. Brilí, Leiden. ¡988.

2<’ Margaret L. King: Venetian liumanisín iii ají age of patrician don,ina,,ce, Universi ty of
Princeton, 1986. Y el aparecido en España ahora: Mujeres renacentistas. Lo bá.»queda ríe un es-

límuir,, Alia ¡iza, Madrid, 1993. Vn su dia, loe dc interés tamt,ién el de E. B. FRYDE: Humanisín
and Renai.,sance Historiography, London, 1983.

Manuel Revuelta Sañudo y Ciríaco Morón Arroyo (cd».): El eras¡n¿smno en España, San-
lander, Suc. M. Pelayo. 3986.1V Seminari d’Aplicacions l)idñctiques (1986, Tarragona>. Univ.
de Barcelona. Lac. de Filosofía y Letras de Tarragona. Departamento (le 11 istoria Moderna:
Fiasme i lerasmisine,



350 Valentín Moreno Gallego

(1981), de Luis Gil, fue el pistoletazode unacarreraen la quese han rendi-
do inquietudes22 Sólo retraemosalgunostrabajosrecientes:los queagrupa-
ron J. Gil y J. M? Maestreen 1992bajo HumanismoLatino y Descubrimiento
o los quebajo HumanismoRenacentistay MundoClásicoeditaronJ. A. Sán-
chezMarín y M. LópezMuñoz en 1991. Libros depesoson,sobrepersonali-
dades,el de Luis GómezCanseco,El humanismodespuésde 1600: Pedrode
Valencia(1993)y, sobrematerias,el deLuis Merino) Jerez,Lapedagogíaen la
retórica delBrocense(1992),por ejemplo.

Los estupendostextos clásicosde Kristeller o Garin, o el propio Batai-
llon, más monográficamente,no se hanvisto sucedidoscon visionesde igual
talla y el respetoqueinspiran sumaestríahaceir a lo concreto,lo cualescla-
vepor otraparte,y sevaaperfilesparticularesperodefinitorios.

También han aparecidopublicadoscatálogosde fuentesde primer or-
den,como es el iter italicum de Kristeller, que es un repertorio,culminado
hacemuypoco,demiles demanuscritosdc humanistas23

En conclusión,al socairedel panoramaesbozado,hay unamayorsensi-
bilidad hacia los humanistaspor partede otras áreasde investigacióncomo
la historia política y social, interesandoahoramáslo quepensabansobrede-
terminadosasuntosde sutiempo puesse cuentacon nuevoselementosde
juicio. Estosenotaenlibros de historia sociopolítica,como el deA. Serrano
Gonzálezsobrelosmarginadosy la ideade Repúblicaen Bodin y Vives 24

C) El libro comoutillaje

Partimosdel producto material, los libros. “Los autoresno escribenli-
bros: escribentextos que luego sc convierten en objetosimpresos” afirma
RogerChartier 25• Chartierhahechounaauténticalabor dehermeneúticaen
relacióncon la adquisicióny transmisióndel saber,y sus formas~, en la mo-
dernidad.Creecon granbrillantez quese ha ido de unahistoria socialde la

22 Hay una fatange de estudios de diverso tipo, desde los tradicionales, como el propio
Luis Gil con Estudios dehumanismo y tradición clásica, Universidad Complutense, 1984, a los
locales con Luis de Cañigal: Aspectos y figuras del h¡¡manis,no en Ciudad Real, Diputación Pro-
vincial, 1989, pasando por los temáticos, como el de Jesús Gómez: El diálogo en el Renacimien-
to español (Cátedra, Madrid, 1988). También notables son los de los diversos números de la
AcademiaLiteraria Renacentista (Salamanca).

“ Este catálogo, a pesar de no tener indice en algunos volúmenes, es un instrumento muy
útil para el investigador. En sus páginas se han localizadc, algunos manuscritos de textos de Vi-
ves que vamos a estudiar con vistas ala tesis.

24 Antonio Serrano González: Como lobo entre ovejas. Soberanos y marginados en Bodin,
Shakespeare, I-’i,’es, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992.

2= Roger Chartier: El inundo como reprúwentacián, Gedisa, Barcelona, 1992, p. III. Tam-
bién importantes algunos capítulos de su Lectures et lecteurs dans la France dAncien Régime,Pa-
r¡s, 1987.
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culturaa unahistoriacultural de lo social al vincularel mundodel texto con
el del lector, quepermanecíanaislados.Estarealidades importanteen la ho-
ra presente,y aplicablea humanistascomo Vives,ya quesusescritosson,so-
cialmente,muy reales.

Chartierha reflexionadobastantesobrecultura oral/cultura impresay
exponecon claridadla riquezade las narracionesoraleso impresas:todahis-
toria es unanarracion,concluye26 Aclaracon lógica queno todo libro leído
es tenido,y quela lectura en altavoz es característicaformade sociabilidad.
infravaloradahastaahora 27• El mensajefinal de Chartier es lo importante
que resultael CO)nOcimientOdel movimientomaterialde las ideas,ya seaim-
presou oral, o manuscrito(aunqueen esteaspectono secentra),paracom-
prenderlo queel maestroAméricoCastrollamabavividura histórica2s~

Y así,este1993,en sendoscursos,se tratódel libro como instrumentode
podero expresiónvital del máximogrupo dirigente, la realeza29~ Proliferan
las investigacionessobreel libro comoelementode propagandapolíticay lu-
cha ideológica.Parael sigloxvi estántrabajandoconentusiasmolos italianos
y apuntamo)sla labordel grupo del Instituto de Biblioteconomíade la Uni-
versidaddeParma,dirigido por Luigi Balsamo.

Descendiendoa las posibilidadesdel libro como espejode unaépoca,se
puedendecirmuchostópicos.Como quees «imagencongelada”y de ahí su
valorparael historiadorCoincidiendoconel libro de F. Abadsobreliteratu-
ra e historia de las mentalidades,en 1987, aparecióuna aproximacióna la
cuestión:la clarificadorade Kurt Spang,‘<Hacia unaterminologíatextológica
coherente’>insertaen la recopilación Edicióny anotaciónde textosdel Siglo de
Oro, agrupadospor J. Cañedoe 1. Arellano. Spangda a entender(Pp. 319-
338)el valor delos cotextosy paratextos,preliminaresadministrativosy lite-
rarios, como el prológo, verdaderaproclamade intencionesen ocasiones.
JaimeMolí, en estesentido,fueun pionerocon suartículode 1979 ~

26 ¡bid, pp. 74-75.

- Destacamos del libro los cap¡..: “Historia intelectual e historia de las mentalidades. Tra-
yectorias y preguntas”, p. 13 y Ss.: «Introducción a una historia de las prácticas de lectura en la
era moderna (siglos xv¡-xv¡¡¡”, pp. i07-120; «Espacio social e imaginación social: los intelectua-
les frustrado>s del siglo XVII”, Pp. 165-180.

2» Américo Castro: La realidad histórica de España, Porcua, México, 1962, PP. tío, iis,
117.120, 121, ¡34, 254.

29 En Laredo tuvo lugar enjulio ‘<El libro como instrumento de poder: de la biblioteca dc
Alejandría a la biblioteca det Escorial”, dirigido por Orenzo Pecere, y precisamente en San Lo-
renzo del Escorial otro sobre el libro y el coleccionismo real. Desde hace unos años se subraya
al libro como elemento importante en las confrontaciones político-religiosas del xv!: por eiem-
pío, Marie-Madeleine Martinet: “Le Iivre dans les tableaox de la Renaissance: perspective di-
recte oit perspective inversee%’ apud L Europe de la Renaissance. Cultures el civilisations, Mélan-
ges offerts ú Marie-Thérése Jones-Davis. Paris, 1988, PP. 103-108, También Ingrid Sehulze
Schneider.~’La imprenta, “don divino” de la Reforma protestante” apud Anuario del departa-
<nento de historia. Facultad de CC. de la Información ((1cM), a.” 2(1990>, PP. 343 y ss.

Jaime Molí: “Problemas bibliogrúficos del libro del Siglo de Oro” apud Boletín de la Real
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En el caso de Vives, susprefaciones,dedicatorias,cartasnuncupatorias,
prólogos,y otros cotextos,son degran riquezay nos dicende la intrahistoria
del escritoconvertidoen libro.

Desdehaceunosaños,por fin el libro recibetrato generalizadode utilla-
je en el historiar y losparatextospermitenpenetrarenun mundolleno: deta-
lles delas vidasde los traductoreslos encontramosmuchasvecesen los pre-
liminares, las cartas al lector de, por muestra, los impresoreso editores
(humanistaso no) nos puedenhablarde la fama momentáneao perennede
un autor o libro, y las licencias,aprobaciones,tasasy privilegios nos dan
datos aparentementeirrelevantespero) que permiten aqt¡ilatar,verbigracia,
costesy precios,vida material, en suma, vinculadaa la intelectual.Encima,
contamoscon catálogosde libreríasde particulares,inventariosde libros en
cartasde doteo almonedaspor testamentarias,que podemosver en archivos
de protocolos,y allí estántambiénlasescriturasdeobligaciónde impresióny
de pago de papelde los impresoreso las de ventasde privilegios, por ejem-
pío. Haceun siglo quedon Cristóbal PérezPastorsedio cuentadel valor de
estascartaspúblicas~

El pasodela escrituranaturala la artificial tuvo en los humanistasa unos
dinamizadoresde excepciónen sumarchay asílo hanvisto,bajo diversosas-
pectos,Hirsch, Eisensteino Graiton.y, en España,Cátedra,Salaverto Bou-
za 32~ Y Vives aportó al procesosu serioéxito editorial. A la postre,aunque
en la alta mo)dernidadtienegranrelieve la oralitura o literaturapara deciren
altavoz ~, el corazóndela nuevavida cultural está,probablemente,‘<en la te-
nacidadcon que la letra conservael viento de la sabiduría”,tal como decía

Acade,niu Española, t. LIX (1979), pp. 49-107. Tanibién es soberbia, desde otra perspectiva, el
(~ómo se hacía un libro en nt,e.»tro Siglo ríe Oro (Madrid, 1946) dc A. González de Amezua. [Ko

este sentido, la c,>lección Instrumento Bibliologica, dirigida por J. Martin Abad, dc Arco/Li-
bros, se perfila como una se r¡a ayuda en la actual investigación sobre el libro.

¡ J. Bono y fuerte: “ Los formularios notariales españoles de los siglos xv¡, xvii y xvIi¡”
apud Anales de la Academia NIatritense del Notariado, 22, t. 1. Madrid. 1978, pp. 287-318. A. Li-
rasRoel (et alii): Aproximación a la investigación histórica a travé.» ríe la documentación notarial,
Cuadernos del Seminario “Floridablanca”, n.” 1, Murcia, 1985. A. Eiras Roel.> La documenta-
c¡on de protocolos en la reciente Historiogralia modernista” 0pta] Sruuíis Historics i Documenís
rielA ixi,’s de J>rotocols, 8, Barcelona, 198<).

R. Hirsch: TIte priníed word: is imnpoct anrí dijjiesion (Priínarily in tIte 1 St!,— 1611, centori es),
London, 1978. E. L. Lisenstein: lIje priniing press os o,, ugent of chonge. Communications and
cultural transformation.» i’t early modern Europe, N. York, 1979. 2 vols. Varias eds.; hay traduc-
ción castellana del Prof. Bouza A. Crafton. “The impo¡tance of being printed” apud Journai of
fc¡terdisciplinary Hisíory, Xl. 2 (1980). pp. 265-283. P. Cátedra “La impre¡=tay la difusión de la
cultura” apud Historia 16. n.” extra La aventura del libro, n.” 57 (¡989). pp. 69-74. y en el
m¡smo y. L. Salavert, ‘<Los humanistas y el libro”, pp. 6 ¡-68; F. J. Bouza: l)el escribano a la
biblioteca, Síntesis, Madrid. 1992. Particularmente. “Usosdistintos dela escritura”, pp. 33-7<).

(i. Diaz-Plaja: « Oralitura” apad Ensayos sobre cotnunicació¡ cultural, Espasa-Calpe. Ma-
drid, 1984< pp. 29-34.
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don Guillermo Díaz-Plaja.La imprentafue el mejor escribanopúblico que
podíaencontrarel valencianoparalevantaractadesuescritura.

D) Brevísimoapuntesobreel hoydelosestudiosvivistas

Es tal la profusión de estudiossobreVives que se puedehablarde una
historiografíavivista, delargaproyeccióncronológica.Existe,por tanto,toda
unatradiciónde estudios,de diversocalibre,en torno a su figura. Estefactor
dela «tradiciónintelectual»es importanteparaexplicarsu recepción.

Ademásde la tradición de aproximacionesque ha generadopor sí mis-
mo,hay otras realidadesquehanhechoque seavalorado,sobretodoen este
siglo. Una de ellas es la del “mito del precursor».No es raro encontrar,por
partede ciertosautores,unatendenciaa clasificarlo comopaleoinnovado~si
vale la expresión,en algunascuestionesde granrelieve. Ciertamentequees
pioneroen sostener,con sólido andamiaje,algunosconceptosqueluego han
tenido aplicaciónen diversoscampos,peroestemito haactuadocomo «gan-
cho” historiográficoy haprovocadoel acercamientodesdeel prejuicio.

Otro mito-gancho,éstemás dañino,es el de la consideraciónsuperlativa.
El ditirambovivista ha solido tenerun doblefilo: ideológico(desdeel nacio-
nalismo)) y tambiéncultural, con la inserciónde coletillas mentalesa poco
querelucierasu nombre:con fraseshechas.Un último factor quecompletael
Vives tópico es el del «humanistaperegrino»,que le ha rodeadode perfiles
atractivosaunquerománticos.

Pero, paralelamente,y desdemucho antesde estacorriente epidérmica
hay todo un camino de seriaerudición, brillantes interpretacionesy glosas
acertadas,jalonadode algunoshitos historiográficos.Aquí no se va a perfilar
el panoramapasadosinoel presenteen unasbreveslíneas.

Lo primeroque se deberesaltaren el momentoactual, y ya desdehace
unosquinceaños,es que se va a Vives desdeel conocimientocientífico su-
perandola corrienteepidérmicaesbozada,y a pesardel efemeridismopro-
vocado por el Centenario.La oleadade textosaparecidosal hilo del medio
milenio del natalicio de Vives ofreceun alto rigor en contrastecon el Vives
homenajeadoen la inmediata posguerra,al conmemorarseel cuatrocientos
aniversariode su muerte.No obstante,sonlibros de valía los deGomis, Ur-
menetay Monsegú~.

Se podrían citar numerosaspublicacionesde mérito para describirun
paisajedetallado.En estos últimosaños,variosartículosescritospor plumas
autorizadashan resumidola producciónvivista y a ellos remitimos para no

<‘ P. Juan Bautista Gomis (OFM): Criterio social de Luis Vives, CSIC, M. 1946. Fermín de
Urmeneta: La doctrina psicológica y pedagógica deL. Vives, CSIC, M. 1949. Bernardo G. Mon-
segú (CP): Filc>sofia del huntanismo de JL 1/, CSIC, M. 1959.
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serfarragosos:sonlos bibliográficosde A. Monzónpor partidadoble y el de
Del Nero, másel opúsculodeNoreña~.

Desdela mitad de los ochentala cantidady calidaddelos estudiosvivis-
tas ha aumentado.El Coloquio Internacionalde Europalia,Erasmusin His-
pania ¡ Vives in Belgio, cuyasactasaparecenen el 86, tuvo aportacionesde
profundidad36• Al año siguiente(sólo indicamoslo más representativo)>E.
Gonzálezpublicó su libro sobreel primer Vives, tratadomagistralmente~ y
tambiénen eseaño sacóa la luz la Universidadde Valencia El Derechoen
JoanLluis Vives,en el queA. Monzón esnovedoso.A mitad de los 80 se ini-
ció la edición críticade textosvivesianos~ Y tambiénde 1 987 es el impor-
tantelibro deAngelinaGarcíaEls Vives:unafamilia dejucusvalencians.

Peroel Centenarioha sidoel motorqueha movido a la historiografíavi-
vistareciente.En Españasehancelebradodosseminariosdondesehanpo-
didover las inquietudesde los investigadores:el de Valencia,de laUIMP, de
1991,y ek del Escorial,dela UCM, de 1992.En el primero, los italianosCe-
sareVasoli y Valerio del Nero trataron sobrela concepciónfilosófica y la
educacionenVives, respectivamente;C. Matheeussenhabló sobrela proble-
máticasocial,A. Monzónsobreel DerechoNatural,E. V. Georgesobrela re-
tórica, JozefIjsewijn sobreel estadoactualde los textos,A. LosadasobreLas
Casasy el P. Eatllori sobrelos comentariosa De (‘ivitate Dei. En el segundo,
J. fi. Trapptocóel mundo inglés,5. Seidel Menchi a Erasmoe Italia, Akker-
mana Rodolfo Agrícola, J. Pérezhabló sobreEuropa,D. Sacrésobreel Re-
nacimientoy los humanistas,A. Mestresobrela espiritualidad,J. 1. Tellechea
sobreel erasmismoy C. Augustijn tambiénsobreErasmo.Todo en función
de Vives.LI. Ijsewijn glosólas nuevascartasa Craneveltencontradasen 1989
y publicadasrecientementeen HumanisticaLovaniensiaa»>.

El granproyectocomenzadoahoraes el de la OperaOmniadefinitiva. Se
hanpublicadodosvolúmenesenValencia,a fines del 92: el primeroesde es-
tudiosy el segundoya inicia la fijación textual con loscinco primeroslibros
de los comentariosa sanAgustín, no recogidosen los otros opera.En el pri-
mer volumen se agrupanescritasalgunasintervencionesde los seminarios

35 A. Monzón: “Joan-LluisVives. Orientacions per a una v¡slo renovada” apud Afer.~ 1, o.”
2 (1985) 293-308 y también “Bibliografia vivista recent. Balan~ i perspectives>< apud L’Espill,
n.” 27(1988) 109412.

36 J~ Ijsewijn et A. Losada (Ed.): Erasmus in Hispania ¡ Vives U, Belgio. lo Aedibus Peeters,
Lovanii, 1986.

~ Enrique González y González: loar, Lluis Vives. De la escold»tica al humanismo, Gráficas
Soler, Valencia, 1987.

~» Reseñamos Constant Matheeusen (Ed. et aliO: Early writing». E. J. Brilí, Leiden, 1987.
1-lan seguido, por ejemplo, De conscribenrli,s, en 1989 y de este año también, Declamationes su-
llanae.

29 Humanistica Lovaniensia, vol. XLI (1992), pp. 1-85. Enriquece el repertorio que agrupó
José Jiménez Delgado en su Epistolario (E. Nacional. Madrid, 1978). Sólo son una parte, el res-
tose editará en números suces¡vos.
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como las de A. Monzón,A. Mestre,J. 1. Tellechea,y. del Neroo J. ljsewijn.
Perodestacamos,por seroriginales,las aportacionesde R. GarcíaCárcelso-
brela familia de Vives y la de E. Gonzálezsobrela lecturade Vives del siglo
x¡x anuestrosdías ~ La de J. A. Fernández-Santamaríaya estáfundamenta-
da en su libro de 1990 41• E. Gonzálezhaceen subrillante estudioun minu-
cioso análisisde la producciónreciente(Pp. 64-73)y destacamossuobserva-
ción de que el interés en torno a Vives se debe actualmenteal mayor
conocimientode la lingíiística tardomedievaly renacentista,en gran parte,y
a la concienciade lo necesarioque es la textualidadcríticapara el conocí-
mientoexactodelosescritosvivesianos.

Fruto de la ‘<ola efemeridista»y a medio caminoentrela divulgacióny lo
rigurosoestánlos libros de A. Gómez-Hortigiielay V. L. Simó Santonja;re-
copilacióninteresantede textossobreeducaciónes la deL. Estebany R. Ló-
pez42, Perotambiéndentrodeestaalegríaconmemoracionistahubopublica-
cionesoficiales arropadasde rigor como la edición facsímil del Tratado del
Socorro de los Pobres,segúnla impresión excelentede Valencia,por Benito
Monfort, en 1781,precedidadel estudiopreliminarde PedroCarasa~.

Centrándonosen lo que sepuedellamar «cuestiónbibliográfica»,el inte-
rés que ha suscitadoen eruditos de todas las épocasquedareflejado en el
elencode autoridadesen la materia,desdeque ConradGesnerincluyeraun
artículo sobreVives en su Bibliotheca Universalis(Tiguri, Apud Christopho-
rum Froschoerum, MDXLV. Biblioteca Nacional de Madrid, BNM:
R-36614).Ademásde que la intencionalidadnuestraes el hoy, las diversas
bibliografíashansido ya glosadaspor E. Gonzálezen las páginasprelimina-
resdel Catálogode la exposición Vives.Edicionsprinceps(GráficasSoler,Va-
lencia, 1992; CEPensuc.).Trazacon claridadsuevolucióny separaen algu-
nos asuntosdeinterés~, siendoespecialistaen primerasediciones.Sobrelas
luminosaspáginasde Gonzálezhabráquevolver.

Ya en 1981 LaureanoRoblesdio a la luz unoscomentarlosacincuentay

~“ R. García Cárcel: <‘La familia de Luis Vives y la Inquisición” apud 00 (Edieions Albas
el Magnáni¡n, Valencia, 1992), pp. 489-519 y E. González y González: «La lectura de Vives,
del siglo x¡x a nuestros días”, pp. 1-76.

~ .1. Antonio Fernández Santamaría: Juan Luis Vive& Escepticismo y prudencia en elRenaci-
miento, Salamanca, 1990.

42 Angel Gómez-Hortigiiela Amillo: Luis Vive,
5 valenciano, o el compromiso del filósofo,

Gráficas Soler, Valencia, 1991. Vicente L. Simó Santonja: Luis Vives ysu tiempo urbano, Gráfi-
cas Papallona, Valencia, 1993. León Estebao y Ramón López Martín: La escuela de primeras le-
tras según Juan Luis Vives: estudio, iconografía y textos, Martín, Valencia, 1993.

« Pedro Carasa Soto: «Luis Vives y la reforma social” apudJ. L. Vives: Tratado del Socorro
de Pobres, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1992. Ed. Conmemorativa; pp. 16-101. Tie-
nc algún error como datar la edición príncipe de la Linguae latinae exercitatio en 1538 (pp. 49 y
77) y llamar valenciano al traductor Juan Justiniano (p. 38).

~ E. González: “Vives. De la edición principe hacia el texto crítico” apud CE]’, pp. 13-57
pero especialmente pp. 15-24. Se ve acompañado de otros estudios del. Ijsewijn y G. Tournoy
sobre el epistolario.
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trestítulosde Vives dondepormenorizabasobrefechasde composicióny lu-
garesde impresión~t En 1983,8. A. Vosterspublica «Vives al hilo dealgu-
nas portadas»4~, dondeno se ciñe estrictamenteal asuntode las ediciones
perohaceapreciacionesbrillantesen algún caso,al pie de las portadas.Pero
lo más importanteessuafirmaciónde queel primer libro impresoen Bredá
esde 1615 (p. 39), lo quetienesu importancia,como severá.E. Gonzálezen
su libro de 1987 dedicacomentariosjugososa edicionestempranasde Vives
(p. 189 ss.).En 1988 presentamos,por nuestraparte,unaco)municacióntitu-
lada «Edicionesde las obrasde Vives en el siglo xv¡¡» en el 1 Congresode
JóvenesHistoriadoresy Geógrafos~.

En el actualestadodelos estudiosvivistas,creemosqueel conocimiento
exactode la vida editorial es un elementode categoríaa la hora dc enjuiciar
correctamentela evoluciónde la imagende Vives y su huella.El análisis del
impresoes un útil instrumentodeinterpretación.

II. ESPAÑAEN LAS IMPRESIONESQUINIENTISTAS DE VIVES

A) Panoramasumario del sigloxví

En este segundobloque se fija la producc¡onvivesiana salida de los
tórculoshispanosduranteel Dieciséis.Antes,para apreciarsusignificación,
dibujamosesquemáticamentela realidadeuropea.

En mi tesinaincluí un repertoriode edicionesparael siglo XVI queseele-
vabacasi a setecientas~ En unasomeravisión, y sin pretensionesdefiniti-

~ t .au rean,> R>bles: ‘ Los hermanos N4ayans, editores de Vives« apurí Mr,yans y la Ilustro—
clon, Ayuntamiento de Oliva. Valencia, 1981, pp. 247-287. El articulo, que fue una comun¡ca-
c¡o¡1 al Simposio Inlernacional en el Bicentenario de la muerte de G. Mayans. ofrece mucho
más que lo que promele el titulo: en pp. 251-261 inserta tablas sobre el epistolario, y dep. 261
a la 287 comenta detalladamente cada escrito de Vives.

Simón A. Vostcrs: «Vives al hilo de algunas portadas” apud (nademos ríe Bibliofilia, o.”
11junio 1983, pp. 25-42.

~ \‘alentin Moreno Gallego: “Ediciones de las obras de Vives en el siglo xv¡¡’< apud ¡ Con-
greso deicivenes Historiadorc»y Ceógrafrs. Acta,~ Ed. UCM, Madrid, 1990, vol. II, pp. 91-95. E-o
breves líneas, se trata de una aproximación a la realidad de las ediciones seiscentislas en Euro-
pa. Aunque con los años hemos corregido muchas cifras dadas ento¡ices, la idea general plas-
mada dc escasez frente al xv¡, es válida, aunque en el xv¡¡ hay más de lo que se cree. Nos basa-
mos en los repertorios hibliográfic<.>s clásicos de ediéiones de Vives, pero la investigación
posterior ha revelado un número mayor.

46 V. Moreno: Juan tui.» Vives..., pp. 236-302. En este tiempo, hemos eliminado algunas
erróneas y añadido otras desconocidas, pero el número es prácticamente el mismo, alrededor
de 700 para el xv’. Los criterios de ordenación no fueron los más exactos pero tiene el mérito
de ser el primer intento sistemático, o al menos asi lo creemos: González, ver n. 44, p. 13 dice
en 1992 que tiene localizadas, sin especificar siglos, en total unas mil, y que prepara publicar el
listado.
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vistas, podemosdar algunosdatos.El 74,5%estáconservadoen seispaises,
encabezandola lista EE.UU., con representaciónde 260 ediciones,estando
la mayoríaenbibliotecasuniversitarias,segúnel TheNational Union Catalog
(Manselí: 1979,vol. 640, Pp. 355-371), sobretodo Illinois, Harvard,Chica-
go, Michigan,Yale. La obramás impresaes la Linguaelatinaeexercitatio«con
unas 170 ediciones’>4~, segúnGonzález.Nos salían163 en 1990-91.Supone
una cuartapartedel total. Le siguela Introductio ad sapientiamcon el 12% y
la Institutionefeminaechristianaecon el 9%. Pordécadas,el augeestáen el
decenio posteriora su muertecon unas 150 ediciones.Por ciudades,gana
Lyon con unas115 ediciones,seguidamuy de cercapor Basilea.De las cdi-
c¡onesbasileensesse hanconservado,no) o)bstante,másejemplares.Amberes,
Paris,Veneciay Coloniavan a muchadistancia.

Unicamenteunas 115 son traduccionesa lenguavernácula(el 16,4%).
Estosdato,svariaráncon el transcursodel tiempo al apareceralgunanueva
ediciónperola alteraciónno puedesergrande.

Vives tiene más éxito editorial muertoque vivo: unas 215 salenantesde
1540 tan sólo. Hay curiosidadescomoquede los comentariosa la agustiniana
De civitateDei tengamosconocimientode másde cuarenta5~, siendoobracen-
suradaen España,aunque,por supuesto,ningunapublicadaenla Península.

A la vistade la presenciade los centenaresde edicionesimpresasen la Eu-
ropadel xv¡, las impresionesespañolascobranun carácterdeparticularidadal
sercomo máximo treintay cuatro: treintay unafirmes y tresmuy dudosas.Al
igual quehuimosde definitivismoscon respectoa la cuantitividaden las apare-
cidas en el restode Europa,llevamostiempo prestandoespecialatencióna las
salidasenla Españadel siglo xv¡ y nosparecedifícil la localizaciónde más.

B) Análisisdel repertorio hispánico

Fuerade Españahemosencontradocuatro impresasen español:en 1537
Hillenio lanzade susprensasla traducciónde Ortegadelas Excitationesanimi
in ¡)eum,en Amberes,no siendotan raracomo la príncipede 1535 (González,
tSEP, Pp. 200-201).En la Universidadde Valenciahay copia manuscritadel
xv¡¡¡ de la traducciónOrtega,ms. 749.En 1554,en México, imprime JuanPa-
blo Brisensela Linguaetraducidapor Cervantesde Salazary a la quealudire-
mos más adelante5I~ y en 1576 salela de (‘alle~ de la Instrucion de la muger

~“ González da unas 170 ediciones”, op. cit., p. 50.
En la fijació¡i de] texto en la Opera de Valencia (1992) se utilizan siete para el siglo xvi:

vol. II, pp. 11-12. El repertorio de Coppens es exhaustivo, ver Gutenberg Jahrbuch 1988, citado
por González en (‘El-’.

~‘ Ejemplar único en la Universidad de Austin (Texas): sign. TxU:Gzz. le. 22. De la de Or-
tega, de las Iixcitaíio,¡es, hay ejemplares en la Bayeri.sehe Staatst-Bibliothek (BSB) Asc. 5098 y
Biblioteca Universitaria de Sevilla C-34 bajo el título de Contentarios para desperíamiento del
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chrisíiana, impresapor Vincencio Sembenino.También en ejemplarúnico,
conservadoenla Bibliotecade Cataluña.Porúltimo, la Introduccióna lasabi-
daría fuetraducidapor DiegodeAstudillo (Amberes,JuanSteelsio,1551) ~.

B. 1) Estudiodelas impresiones

Bíl. Localizacióntemporal:desde1528hasta1597 seextiendeel ar-
co. La primeraregistradaes la de Valencia, instrucionde la mugerchristiana,
impresapor JorgeCostilla y las últimas de la centuriason las de la Linguae
latinaeexercitatiode Valencia,por PedroPatricioMey y Madrid, por Pedro)
Madrigal, insertándoseunoscoloquiosde Vives en el libro del maestrodela-
tinidad Miguel Navarro.El título de estelibro es Aliqva ex classicisautoribus
proPrima> Secunda,& Tertia classeGrammaticaecollecta.

Al igual queen el restode Europa,hay másimpresionesya muerto: antes
de 1540haytansólo siete,comomuchoy despuésveintisiete:

37D 1521-30:2+ 1 [?] 7yD 1561-70:0
4.aDí53l~40:4 8.3D1571-80:9
5.~D 1541-50:3+2L~] 92’D 1581-90:4
6.aD1551~60:6 i0.>D1591-1600:3

11
lo

9
$
7
6
5
4
3
2

o

ánimo en Dios, de Burgos, de 1539. Juan Antonio Sagredo, en su tesis Fuentes para el ¿<tu-
dio de la irnprentu en Burgos (1475-1599j de 1992, da una hipotética de 1548, en p. 245,
pues la menciona un manuscrito del antiguo archivo de Fernán Núñez. La tesis en Archivo de la
UCM. 17667. En ella se trata, lógicamente, de Juan de Junta, y se reseñan Ñus ediciones de Vi-
ves. Da una dc él de De concordia et discordia de 1529 que figura en el catálogo de la biblioteca
del marqués de la Romana,p. 37, col. 2.>, pero es muy dudosa y debe ser error. Laprinceps es de
ese 1529, y ésa será seguramenteseda Burgis, pero debe ser Bn~gi&

EjemplaresenBNM:R-15357,R-12991 ejem.Gayangos, R-l600yU-8869,BSB Ph. pr.
1237,British Library(BL) 1578/8973.

VD 2<0 3~D 400 500 6~D 70fl 8~D 900 106<0
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HaydosimprobablesquePalaudaen Burgos, 1544,de la Introductioad sa-
pientiamy Linguaelatinae exercitatio, no traducidas~. Don Antonio creíaque
el famosoejemplarR-7.935dela BNM eradehacia1544 e impresoen Burgos
puestodo lo conocidode Maldonadoes de allí y nuestrotexto va junto al Ere-
mitae.Sin embargo,ya Bataillon indicó ~ queno se imprimió en las recopila-
cíonesde opúsculosde Maldonadode 1541 y 1549, tal como recogeGonzá-
lez 55. En 1988,D. E. Rhodesatribuyó la portaday letrascapitalesa Adrián de
Amberes,queempezóa imprimir en Estellaen 1547 56, Tal como tambiénde-
fiendeL. J. Peinador~, el impresode la Nacionales dehacia1550,muyproba-
blementede esemismoaño.Peinador,especialistaen Maldonado,hatraducido
recientementeel diálogoy haceagudasobservacionesal mismocomofuentede
textos picarescosy, sobretodo, del Marcos de Obregón de Vicente Espinel,
buen latinista.Precisamente,Bonilla ya lo vio como unadelas fuentesdel Mar-
cos 58, Algún queotro sucedidoesidénticoenambaspiezas.

Hacia 1549 tuvo Maldonadouna importanteherencia,tal como señala
M. Martínezen su tesisde 1988 % Así podemosexplicarquesedecidieraa
dara sucostasuscoloquios,los más originales,junto aunareimpresióndela
Hispaniolaquetambiénesde 1550 6<>,

La relación de Maldonadocon Vives es evídente:en 1534 fue maestro
de DM Mencíade Mendozay en 1537 se la mandaa Vives ti Sus diálogos
LuduschartarumTriumphusy Ludaschartarum Tridunusestáninspiradosen
losdeVives, como indicaPeinador

Si hubiesesido unaedición de Burgosde 1544, como las que imprimió
Juntade otrostítulos,habríanquedadoalgunosejemplaresmásseguramente.

~ Antonio Palau y Dulcet: Manual del librero hispano-americano (Barcelona, 1977, 2.> cd.),
v»>l. XXVII, p. 425. La Iníroductio la da Sagredo, op. cit., p. 237, siguiendo a Palau, muy proba-
blemente. Mayans, en e] ms. 312 del fondo mayansiano del Colegio del Corpus Cristi (Valen-
cia), sin foliar, dice que hubo una de la Introductiode Brugis, 1544, con los versos de Petreyo.

“ M. Bataillon: Erasmo en España, PCE, M., 1991. 4.> reimp., p. 645, o. 4.
~ GEflp.51.

D. E. Rhodes: “Juan Maldonado and the Press in Burgos”, apur) Gutenberg Jahrbuch,
1988, pp. 141-45.

~ Luis José Peinador Marín: «Un diálogo del siglo xvi español: Eremitae, de Juan Maldo-
nado” apud Criticón, 52 (1991), Pp. 41-90. Artículo importante del maldonadismo reciente.
También Peinador tiene «Apuntes sobre la edición de un texto en latín del siglo xvi: los Eremi-
tao.. de Juan Maldonado, apud Actas II Seminario Internacional de edición y anotación de textos
del Siglo de Oro (Universidad de Navarra), Castalia, Madrid, 1991.

~< A. Bonilla y San Martín: Luis Vives y la filosofía del Renacimiento, Madrid, 1929, vol. III,
p. 225.

~‘> Manuel Martínez Quintana: El «De motv hispaniae» de Juan Maldonado. Estudio y edición
crítica, UCM, Madrid, 1988, p. 11. Ejemplar en microficha en la Nacional.

~> ¡bid,, p. XI.
~‘ ¡bid,, p. IX. V. Moreno: Op. cii., Pp. 168-172.1. K. Steppe: <‘Les relations de Mencia de

Mendoza ayee Jean Louis Vives” apudScrinium erasniianum, E. J. Brilí, Leyden, 1969, vol. II. Y
más recientemente 5. Vosters: “Doña Menda de Mendoza, señora de Bredá y virreina de Va-
lencia» apud Cuadernos de Bibliofilia, o.” 13, abril 1985, Pp. 3-20.
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Es delas primerascon loscomentariosde PedroMota, discipulode Nebrija
(BNM: ms. 8470,f 241),y con el vocabulariode JuanRamírez,ambospro-
fesoresenAlcalá. Perode Alcalá no es,puesno concuerdacon la tipografía
de la Alcalá de hacia 1550. Desdeluego, fijo que no es de Breda, 1538
(como constaen la falsapodadadieciochesca),pueshasta1615 allí no hay
prensas62

B.1.2. Interésde los impresoresy libreros: frente a las casi setecientas
edicionesfueradeEspaña,cabepreguntarselegítimamentela causade la es-
casezespañola.Más que por cuestionesideológicas,ya que precisamenteen
la castizaEspañafilipina escuandomás se le publica,en comparacióncon la
épocade Carlos1, hay queverotrosmotivos.

Hastalos 60-70 Vives no escensuradooficialmente.J. 1. Tellecheades-
cubrió una censurainédita, de 1563, al tomo II de los Operade 1555 63 Y,
en 1571,el Índex expurgatorivslibrorum qui hoc seculoprodierunt, ya tienelas
celebérrimascensurasa los comentariosasan Agustín. En cambio,en el Ín-
dexauctorum,et librorum de la SantaInquisición Romana64 no está(1559).
Además,precisamente,estoscomentariosson citadísimosen la Españade la
segundamitad dela centuria<u

Más bien,hay que pensaren realidadesmateriales.Convieneno olvidar
queVeneciay Lyon inundabancon suslibros a las ciudadesdela Península.
Los libros en latín entintadosen ambasciudadeseran muy abundantesy ba-
ratos,tal como denunciabanCristóbal de Villalón, Sanchode Moncada y

62 González da 1611 por errata, p. 51, o. 5 1, CEE, pero es 1615. 5. Vosters:’<Vives al

hilo , p. 39.
62< J~ [,Tellechea Idígoras: «Sobre la ortodoxia de Vives. Una censura inédita de su obra

(1563)” en 0O(1992),vol. 1, pp.
46’.488.

<~ Cfr. índex expurgatorivs librorunt «‘vi hoc seculo prodieruní, Antverpiae: Ex officina Chris-
tophori Plantini Prototypographi Regij. MDLXXI. BNM: 2/59905. índex aucrorum, ci librorum,
qul ab 0/ficio Sanctae, Ron,. ci Vniversalis Inquisitionis. Romae: apudAntonium Bladium, 1559.
BNM: 2/60449. Ver V. Pinto Crespo: Inquisicióny control ideológico en la España del siglo xvt
M,Taurus. 1982. p. 188.

65 Vid., por ejemplo, P. Juan de la Cerda (OFM): Libro intitulado vida política de todos los
estados de mugeres (Alcalá. Juan Gracián, 1599). manuscrito original en BNM: 19212. En im-
preso: pp. 18,62,327,337,357.376,428. Este libro es copia, en gran parte, de Pedro Sánchez:
Historia moralyphilosophi ca (Toledo, Juan de la Plaga, 1583) con una treintena de alusiones a
Vives. P. Juan de forres (Sí): Philosophia Moral de Principes (Burgos. Felipe de Junta, 1596)
por tres veces alude a los expurgados comentarios: la parte, p. 235; 2? parte: Pp. 544 y 689.
BNM: R-18931. Tenemos decenas de citas del Vives de los comentarios en la España de la se-
gunda mitad del xvi. Y fuera también; por ejemplo, Tomás de Trujillo (OP): Thesauri (‘onciona-
torunh. Lugduni. Apod Carolum Pesnot, MDLXXXIIII. vol. 1, I’raejhtioy p. 2]. BNM 7/1129<.).
E-o muchas ocasiones, las citas deVives son para referirse a sus comentarios, sólo, por ejemplo,
en el curioso Memorial de cosas notables que el IV Duque del Infantado, Iñigo López de Men-
doza, dedicó a su hijo. En el lib. IV, p. 48; lib. X. p. 53; etc. (Guadalajara, Pedro Robles y Fran-
cisco de Comellas, MDLXIIII). BNM R-13t)lS. Estupendo impreso, ejemplar (Jayangos. Este
duque vinculó definitivamente su biblioteca al mayorazgo; ver Archivo Histórico Nacional,
0.»uno, L.eg. 1763-13,
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Suárezde Figueroa66 Allí, el papelera másbarato67 y la manufacturatam-
bién.Y al extendersela costumbrede importarpapelgenovés,bastantemás
caroque el nacional en muchasocasiones,los costessubían.A vecescom-
pensabatraerel libro defuera.

Ademásde queel maridajeentreel humanismoy la imprentafue largo e
intensoen Lyon 6$, y por esono es raro encontrara estaciudad a la cabeza
en edicionesde Vives,se imprimíamuchísimoen españolmásalláde los Pi-
rineos:lógicamenteen posesionesde la Monarquía,perotambiénen Lyon y
Venecia.Guillermo Rovilí, impresorde Lyon, da a la estampala traduccion
castellanaquehizo Alonso de Ulloa de PauloJovio, Dialogo de lasempresas
militares, y amorosas,en 1561. En la epístolaal lectornos dice queGabriel
Giolito «imprime de continuomuchos,y muy hermososlibros Castellanos”
(FundaciónZabálburu,26-59).Efectivamente,Giolito sacóala luz unas900
impresiones,de 1541 a 1578,unas24 al año,Y entrelos libros del granve-
necíanomuchasveceseranun tercio losquesalíanen castellano,o más 69

Otracuestiónimportantees la del latín. En primerlugar,aunqueP. Fernán-
dez Navarretese quejaen su (Jonservaciónde Monarquías(Madrid, 1626) de
que«hay treintay dosuniversidadesy másde cuatromil estudiosdegramática>’
(DiscursoXLVI), la realidaddel analfabetismoes enorme.DomínguezOrtiz la
calculaen torno al 80% en la Españadelos Austrias70 y con perspicaciaindica
el respetocasi reverencialpor lo escrito: abundanciadepleitos, escriturascasi
por cualquiercosa.Pero,encima,el conocimientodel latín estabapocogenera-
lizado.Sin embargo,susconocedoresle dabanmuchavida impresa.

Hacecasi80 añosque Gonzálezde la Calle demostróque ni en el Cole-
gio Trilingiie de la Universidadde Salamanca,en sumejorépoca,sehablaba
latín de formageneralizadaentrelos estudiantes71 Los escribanospúblicos

6<~ A. González de Amézua: Cómo se hacía un libro en las notas de p. 49 recoge estos tes-
limonios.

<‘ A medida que avanza el siglo xvi, la tendencia a importar papel extranjero es mayor. Se
hizo popular el de Génova o del corazón, casi la mitad más de caro que el del Paular. Por ejem-
pío, Pedro de Madrigal, impresor de Vives en 1597, se obliga a pagar 120t1 reales por 109 res-
mas genovesas. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM): P. 1304, s/f, en 1588.
Esas 109 resmas aquí valdrían unos ‘700, pero los autores exigían calidad con frecuencia, aun a
su costa. En 1601, el mismo impresor paga 936 reales por 72 resmas genovesas, AHPM: p.
2530, f 382. Además, aquí eran insuficientes los molinos papeleros.

1-1. Hauser: “De Ihumanisme et de ]a Réforme en France, 15 12-1552<’ apud Revue listo-
tique, t. 64(1897)258-97. Y diversas consideraciones sobre ello para e] Lyon del xv’ en Socie-
dad y cultura en la Francia moderna (B. Crítica, 1993) deN. Zemon Davis.

Paul F. Grendíer: The Roman Inquisition and the Venecian Press, 1540-1605, Princeton,
1977, PP. 3-24.

A. Domínguez Ortiz: El Antiguo Régimen. Los Reyes Católicos y los Austrias,vol. 3 de la
«Historia deEspaña” dirigida por Artola. Alianza Ed., Madrid, 1988, p. 373.

7L Pedro Urbano González de la Calle: “Latin y Romance. Contribución al estudio de la
vida docente española en el siglo xvi» apud Varia Notasy apuntes sobre lemas de letras clásicas,
V. Suárez, Madrid, 1916, Pp. 211-299.
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mandabantraducir las escrituraslatinasvenidasdel extranjero(Archivo His-
tórico deProtocolosdeMadrid, prot. 526,f. 185;prot. 656, f. 378,por ejem-
pío) aunqueeraprácticageneralizadaconcualquieraen lenguaforánea(así,
del portugués,prot. 482 (2), £ 100).Los clérigostampocosabíanlatín en su
mayoríay, por tanto,no es raro queAlvar Gómezde Castropidaal Arzobis-
po de Toledo quemandetrasladarunacarta«porqueesen latín, losclérigos
no la entienden,y quierenla mas en Roman9e”(Biblioteca del Monasterio
de SanLorenzodel Escorial, manuscritoK-III-31, f. 55). La ideade Nebrija
de que la lenguaescompañeradel Imperio caló hondo y muchoscreíande
verdadquela mejorlenguadel mundoera la española,sobretodoparaescri-
bir 72~

PeroVives escribiósusobrasen latín, siempre,y tal vezseaésteuno de
los motivos realesde su limitada difusión editorialen la Españadel xví. Ne-
cesitabatraductoresparasudivulgaciónpuescuandono sele traduceespara
queseamodelodelatinidad,comoveremos.

No obstante,los impresoresespañoles,seguramenteanimadospor el éxi-
to allendedelas rayasfronterizas,sedecidierona llevarlo a la estampa.Ello
eranormalpueslas dinastíaseuropeasde impresorestentansus ramasaquí,
como los lunta o los Millis, y secomunicaríanlos títulos de moda.Además,
algunosimpresoresde Vives veníande otrasnaciones,tras sólidaexperien-
cia, y terminabanestableciéndoseen Españasin perdercontactosinternacio-
nales.Casode Guillermo de Millis, quevienede Italia, pueslo encontramos
estanteen Medinadel Campoen 1530,en viaje de negocios,peroya en los
cincuentaestáallí establecidoy sacavariasvecesdesusprensastextosdel va-
lenciano73. Benito Boyer es otro caso,venido de Francia,puesdesde1550
estáactivo en Lyon, y lo encontramosen Medinadesde1557 y allí imprime
la Linguaelatinaeexercitatioen el 86. En Medina trabajóasociadocon anti-
guoscompañeroslioneses~.

Sólo se imprimió en Españaunaescasapartede la producciónde Vives,

72 Aquí entraríamos, en pat-te, en la vieja cuestión “antiguos/modernos”. Domingo de Val-
tanás(OP.),ya en 1558, en su Compendio de algunas cosas notables de España (Sevilla: Martín
deMontesdeoca, MDLVIII, BNM: R-2867),hablade las excelencias de Españay los españo-
les,y elogia el castellano y su difusión,como la mejor lengua viva. Y en 1656, Fr. Marco Anto-
nín Pérez de Bernique (OP) escribe en la censura a las Resolucionesmorales de fray Acacio
March de Velasco (Valencia: Por Geronimo Vilagrasa, MDCLVIII) que la lengua española era
“la mas ilustre, abundante, y excelente, gallarda, pulida, y comun, y la mas estendida por todo el
mundo, como lo es el dilatado Imperio de nuestro Catolico Monarca Español”, tras elogiar a
Vives como escoliador de san Agustín, vol. 1?,?? ed., BNM 3/7649.

~ Joaquín Hazañas y la Rua: La imprenta en Sevilla, Sevilla, MCMXLV, vol. II, pp. 143-
146.

~ VV.AA.: Répertoiredimprimeurs/libruires XVIe-XVlIIe siécle. Thai au 31 décembre 1990
(2000 notices). B. Nationale, Paris, 1991,n.

0 249. En Lyon hubo casi un centenar de impreso-
res-libreros del xvi al xviii. Vicente Bécares Botas comenta el fondo quedejó en La librería de
Benito Boyer (Medinadel Campo, 1592). (Consejería de Cultura,Valladolid, 1992), y quepubli-
coya don Cristóbal Pérez Pastor. Tenía Boyer bastantes ejemplares de Vives.
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aunquealgunosfueran títulos de grancalibre. Son siete: la Institutionefemi-
naechristianae,las Excitationesanin-ti in Deum,la Introductio adsapientiam,el
De ratione studii puerilis (con las cartasa Catalinade Inglaterray a Carlos
Montjoy, precediendocadaunaa unaparte),los Satellitium,la Additaa Sue-
tonio (con la cartaaJerónimoRuffalt) y la Linguaelatinaeexercitatio.

Se ha especuladosobrela impresión del De subvenrionepauperum.M.
Bosch Cantallopscita las edicionesde 1581 y 1583 en su tesis~ pero ba-
sándoseen CorreaCalderón,que es la fuentesuya.Palaudiceescuetamente
(vol. XXVII, p. 415) que fue traducido al castellanoen 1526 por Nieto. El
Dr. Juande GonzaloNieto pudierasercontino en la CasaReal,por lo me-
nosen 1538,tal como constaen Simancas7á~ Desdeluego,el manuscritode
la traducción seconservóhastael siglo xs’mu: en el “Aviso al lector»,segura-
mentede Mayans,de la edición de Monfort (1781) del Tratado del Socorro
de los Pobressedice en p. 11 que «hahavido el feliz hallazgo de una traduc-
cion bastantementebuenaen nuestralengua”.La traducciónde Gonzalopa-
rece que fue tempranísimaaunqueno pensamosque llegara a imprimirse,
perotal vez algúndíaaparezcaun ejemplarmuy hipotético.

Vemos quelas dosvertientesde Vives queinteresansonla moral, ya sea
en su facetaespiritual o civil, y la de docencialatina. En la primerasusobras
son traducidas,y en la segundapermanecen,normalmente,en latín puesson
ejemplo de latinidad magistral.La Instrucionsiempreestáenromance,la In-
troductioentres no y endossi, al serun texto mixto; el Deratione, los Satelli-
tiumy la Addita, nunca;la Linguaenuncasalvo algunararaseleccióntraduci-
da,perolas Excitationessí.

La Instrucion romanceadamereceunaconsideraciónimportantepuessu-
frió una censuraencubierta,segúnlas impresiones.Hay un hechode relieve
que ha pasadoinadvertidoa todos los bibliógrafos y del cual sedio cuenta
Joan Fuster hace pocos años, con respectoa Valencia (1528) y Alcalá
(1529).En algunasimpresionesla traducciónes totalmenterespetuosacon el
textode Amberes,1524,y en otrassesuprimeel elogio quehaceel valencia-
no a suspadres,dentro del capítulo«De la concordiade los casados»,de la
segundaparte.Exactamente,el elogio apareceen la de Alcalá (1529), Sevilla
(1535), Zamora (1539) y Valladolid (1584) y no está en la de Valencia
(1528), ni en las de Zaragoza(1539, 1545 y 1555).Justinianodice en 1528

~ Margarita Bosch Cantallops: Contribución al estudio de la imprenta en Valencia en el siglo
XVI, UCM. 1989, nr 701 y 726. Evaristo Correa Calderón: Regisiro de arbitristas economistas
y reformadores españoles (1500-1 936). catálogo de impresos y manuscritos, FUE, Madrid, 1981
(Documentos Históricos, II), n.” 52, p..

52. Correa no es fiable.
>‘ Archivo General de Simaneas (AUS), Escribanía mayor de rentas (EMR), Residencias,

cg. 5, fol. 482v. E,s la Fe de Juan de Fonseca deque Gonzalo Nieló no es criado suyo, y deJa-
racion de Nieto de que es contino deS. M. y está libre para su servicio. Valladolid, 25 mayo,
1538. Localización Facilitada por el investigador]. L. Gonzalo.
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queno seqtlierenapartarni él ni el autorprincipal de la Iglesia«tantocomo
un cabello»,enel prólogo al cristianolector.

Setratadeunapartedondealabalas virtudesmaternasy paternasy anuncia
quepiensaescribiralgo sobrelas de su madre.Fuster7~ creequela censurafue
pactadaentreautory traductorLo ciertoes queVives conocíaaJustinianoy es
posible ~ Ello sedeberíaa quererevitar tensionespuesse sospechabaque el
libro tendríadifusión,como pasó,y todoel mundoen Valenciasabíade las raí-
cesjudíasdel autor.Otraversiónes queErasmocreyó muy inconvenienteslas
alusionesa la familia y Vives,guiadopor él, pidió a Justinianoque las suprimie-
ra. Lo queno sabemoses si Erasmolasconsiderómal puesno quedabanbien,
simplemente,o por serjudíossus padres,conociendoel antihebraismodel ho-
landés,lo quedaríala razónal primersupuesto.

Casi todos los impresoresdel humanistafueron grandesnombres.Jorge
Costillaya tuvo un serioesbozodocumentalenla Reseñahistóricade Serrano
Morales~, haceunacenturia.Los años20 sonlos desu producciónmásbri-
llantey a la vez rara: en 1 526 estampabaLa quarta relación de HernánCor-
tes.BoschCantallopsle dedicalíneas.

El de Alcalá dc 1529 de la Instrucion, aunqueno figura, es Miguel de
Eguía.Su letreriaes inconfundible.De 1523 al 37 imprime enAlcalá un cen-
tenarde textos.Desdecl 25 se decidepor los escritoserasmianos.A la vez,
trabajaen Toledo,Valladolid y Logroñoy desdeel 37 sólo en Estella.Le de-
dicó un importanteartículoGoñi Gaztambide,sin contarcon lo dicho ahora
porMartín Abad St)

JuanVarelade Salamancafue un prócerde la imprentasevillana.Hom-
brede negocios,desde1527 en queimprime las famosasOrdenanzasdeSevi-
lía (Bib. ManuelRuiz Luque en Montilla, Casadel Inca, n.0 6), cobra peso.
Jurado,en relacionescomercialescon el cabildo de la catedral,dejade im-
primir enel 39 pero siguevendiendolibros. Seguramente,sedesvinculade la
impresión,de un trabajo mecánico,dadala categoríasocialqueva alcanzan-
do. Dos de sushijosviven en NuevaEspañay desdeallí le mandanoro y pla-
ta en los primeroscuarenta.En el 52 fía, con otros,al cabildo, 10000duca-
dos para que puedatomar posesiónde la biblioteca de Colón. Muere en
1555 Si

“ Joan Fuster: “Joan Lluis Vives i Valéncia, 1528” apudílibres iprobíemes delRenaixemeni.
Barcelona, 1989, pp. 9-43.

2< En carta a G. Brixio trata a Juan Justiniano con afecto, apudiosé Jiménez Delgado (cd.):
Epistolario, E. Nacional, Madrid, 1978, Pp. 620-21. También se recoge una carta a Maldonado,
pp. 609-lO, fechada en Breda el 16.XII.1 538.

‘~ josé Enrique Serrano y Morales: Reseñahistórica enforrna de diccionario de las imprentas
que han existido en Valencia, I)omenech, Valencia, 1898, Pp. 92-104.

<‘> José Goñi Gaztambide: «El impresor Miguel de Eguia, procesado poí la Inquisición”
apud Hispania Sacra, 1, (1948), pp. 35-88. A. Martin Abad: La imprenta en Aleo/ti de Henares
(1502-1600). Arco/Libros, Madrid, 1992. vol. 1, Pp. 75-82.

<1 Extensamente trata Hazañas. op. ch., de Varela, vol. 1, p. 185 ss., vol. II. hasta p. 142.
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PedroTovanserafrancés,establecidoenMedinadesde1532,aunqueen
el bienio 1538-39lo vemosestanteen Zamoray allí imprime a Vives, utili-
zandola misma orIa en 1540,en la Reprovacionde las supersticionesde Ci-
ruelo, estandoya enSalamanca,puesle llamó la Universidad(Archivo de la
Universidadde Salamanca,libros de claustros,Lib. 1 2, £ 40). Tenía relación
con Guillermo de Millis ~ Eranormal usarlas mismasorlas,y ello sedaba
muchoenValencia83 Eraespecialistaen hojasvolantes.

JorgeCoci es un impresormitico. Sólo por entintarla nievedel papelde
LasDécadas,de Livio, en 1520,ya tieneun sitial de honor (FundaciónLáza-
ro Galdeano:mv. nY 3.335,magnífico ejemplar).Muere en 1544 y cuando
imprime a Vives en 1539 ya sehabíaenriquecidoy estáen la fasefinal de su
producción.Traspasóel taller a Bartoloméde Nágera.De los impresoresque
hubo en la Zaragozadel xvi tal vezseael más gloriosoy hubo algunosmuy
buenos,como el mismo Nágera84 Especialistaen tipos romanos,destacé
por subellezasuArte subtilissimapor la cual se enseñaa escrivir, de Juande
Yciar (1548) 85 Bernuzy Nágeraimprimenjuntos la Instrucionen 1545 y en
cl 55 se decideNágeraa reimprimiría,pruebade queencontróeco. Segura-
mente,cuandoapareceen 1539 la de Coci ya habríacompradoNágerasu
mitad del taller a Coci, por lo queNágeraestaríavinculado a tres tiradasde
la obrade Vives $6

Diego Fernándezde Córdobaes el último impresorde la Instrucion. La
dedicaa Catalinade Covarrubiasy Leiva, sobrinade Don Diego, el granju-
rista, para que sepa«acarrearesta cargadel matrimonio”. Ya imprime en
1538 a sunombre 87 Don Diegofue uno de los impresoresde máslargavida
profesionaldel xvi y estampaa Vives ensufasefinal.

JuandeJunta,florentino,eradelos famososJuntadeVeneciay Lyon. Es
variado88 y en Los cuarentaimprime en Burgos tras hacerloen Salamanca
durantelostreinta. Importantehombrede negocios,sonfrecuenteslos libros
dehumanistassalidosdesustórculos,comoen el casode.1. Maldonado.

De DomenicoRobertisnosdice C. Griffin 89 que comenzóen Sevilla en

52 VV.AA.: Nebrija y la imprenta salmantina del Renacimiento. Exposición bibliográfica,
Univ. de Salamanca, tOsí, p. II. Se alude a este libro de claustros. He constatad(, que va del

9.X. 1532 al 16.VI.l 53~.siendo rector Diegode Córdoba.
« Isabel Oliver: El grabado en los libros valencianos del siglo XVI, Conselteria de Cultura,

Valencia, 1992, p. IR. La orIa del libro de Vives se usará al menos otras tres veces en el siglo.
»‘ Inocencio Ruiz tasala: Historia de la Ienprenra en Zaragoza, Zaragoza, 1975, pp. 57-71.
~ Pedro Bohigas: El libro español (Ensayo histórico), G. Gili, Barcelona, 1962, p. 183.

Otras impresiones enZAB: 1553 (IV-136) y 1564 (tV-44).
<‘ Manuel José Pedraza Gracia: La imprenta de Gabriel de 1-lijar (Zaragoza, 1576~, Institu-

ción Fernando el Católico, Zaragoza. 1991.
~ Bohigas: Op. cit., p. 178. Se trata de los seis libros para taáer vihuela de Luis de Narváez.
~< Ibid., p. 166. Ver Sagredo, supra, n. 51.
»“ C. (Jriffin: Los Cromberger. Historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y México,

Cultura Hispánica, 1991, pp. 105-111 y 144-48.
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1533 y durantesusquinceañosde actividadfue muy prolífico. C. Griffin se-
ñalaacertadamentela crisis de los 40 paralas prensassevillanas,queprelu-
diabael bajón de 1550-60.Se debíaa la importaciónmasivadesdeAmberes
de libros de M. Nuncio y M. Steelsio,cuyos títulos eran los mismos quelos
de los sevillanos.Hazañascalifica a Robertisde «excelente»e indica sustra-
tos con Guillermo de Millis ‘~«. Muere Robertishacia 1549. Hasta1550 se
conocen67 impresionesde él, especializándoseen libros de caballeríay en
losde PedroMexía, destacapor su Libro delas grandezasy cosasmemorables
deEspaña,deP.deMedina(1543) ~‘.

Juande Brocar es hijo del famosoArnao Guillén. Era un auténticohu-
manistacomo se reflejaen susprólogosy dedicatorias.Muere en 1552 y su
taller estáactivo de 1538 a 1560.Usó el escudoxilográfico, con el águila im-
perial, de Guillermo deMillis, quees el clásicodela edición de LasSietePar-
Mas (1 542). Sus marcastipográficasson preciosaspero particularmentela
dela luchadel almacontrael mundo92

Guillermo de Millis ya hasalido citadoy sepuedecolegir supeso.Origi-
nario de la gran familia de Tridino, en Italia. Cabezade su clan en España,
como indica PérezPastor,enel 40 comienzasuactividad.En el 1551 pone
imprentay seestrenacon Vives, perosiguecon la libreríahastasumuerteen
el SS.Tieneunabellísimaletra redonda.Costeéimpresionesde Lyon junto a
Jacobode Millis, suhermano,queteníacasatanto enLyon como en Medina,
donde era librero ~. Guillermo, ya en 1544, imprime la Linguaeen Lyon
(BNM: R-18245),posiblementela primeracon los textosde Mota y Ramí-
rez.Tal vez, la gran obrade Guillermo es la AntonianaMargarita (1554),de
GómezPereira(ZAB: 78-57),quees muynotable,y levantópolvareda.

MatíasGastiofue uno delos más fecundosen la Salamancadesu época.
Y es el que más vecesreprodujoa Vives, aunquevariaspiezasen la misma
tirada: en 1553 salenjuntasla Introductio, el De ratione, los Satellitiumy la
Addita, editadaspor él en Amberes,antesde venir aEspaña,e impresaspor
Nucio (BNM: R-27208 y en la Universitariade Valencia, D-155/90) y en
1572 otra vez en Salamanca.En 1551, Millis hizo lo propio. Pero, ade-
mas,Gastiopublica la Linguaeen1571.Estostextoserande usoen aulasde
latinidad y escuelasde gramáticay no son traducidos:en la impresión de
1572 la Approbaciones firmada por un Dr. Heredia93 bi<, quellama a Vives

»‘ Hazañas: Op. cii., vol. It. pp. 143-46.

‘31 Aurora Domínguez Guzmán: El libro sevillano durante la primera mitad del siglo XVI,

l)ip. Prov. deSevilla, 1975.Enpp. 35-40 también trata deVarela y dice que hizo 109 impresio-
nes en Sevilla frente a las 210 de Cromberger, aunque en menos tiempo. El libro de Medina en
BNM: R-8.068 (falto), en Lázaro y March.

‘>2 J. Martín Abad: Op. cii., pp. 87-lOO. Brocar tiene una rarisima Oratio que está en la Bod-
leiana(ByWK.8.25)yen la Colombina, 8-2-31 (12), n.”

94,p. 281 del vol. IdeMartín.
‘>‘ C. Pérez Pastor: La imprenta en Medina del Caenpo, Rivadeneyra, Madrid, 1895, p. 71 Ss.

Hay cd. laesímil de P. Cátedra (Consejeria de Cultura, Salamanca. 1992).
93 hk Era calificador del Consejo de toquisición; ver Pinto: Op. cit., p. 179 y 187 ss.
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«graveauctor” y dice que sedebeleerprincipalmentepor «los que estudian
Latinidad».En la licencia, FranciscoGudiel diceque la da «paralos princi-
piantesdelenguaLatina>’ (BNM: R-30459).

De Adrián de Amberes sabemospoco. D. E. Rhodesnos da algunos
datos~ Estellatuvo enlos añoscentralesdel siglo, másbien algo antes,vita-
lidad en el mundode la imprenta.Miguel deEguiaalcanzóallí mucho relieve
cuandose trasladó.Pablo Corte y PedroMalo estuvieronun tiempoasocia-
dos y de esaépocaes su edición de 1570.Rarísimapuessólo sabemosde
ella por Palau (vol. XXVII, p. 427) quela da en la Biblioteca Provincial de
Mallorca,peroallí no consta.Cortey pertenecíaa unasagabarcelonesaen la
que sobresalióJaume,impresormuy variadoen las temáticasy el uso de los
tipos.PedroMalo, aunquede producciónno escasano estáenla talla, en ca-
lidad, de un Amorós.Reimprimió a Vives, en solitario, en 1583.Sobrela im-
prentay libreríaen Barcelonasiguensiendounafuentebásicalos documen-
tos reunidospor Madurelíy Rubio ~.

JuanGraciáncomienzaen1568 y trabajahasta1587.Hasta1624 funcio-
na el taller regidopor suviuda. Imprimió en suscomienzosvariostítulos de
Cardillo de Villalpando 96~ De la impresiónde Graciánde 1574 seconserva
un solo tjemplar enla BibliotecaPúblicade Santander(XVI-242) perojusto
faltan los dos últimos Ítem (desde£ 184v.), cuandocomienzala traducción
castellanade diez diálogosde Vives. Es la primera impresión de los colo-
quiosen castellano:ya NicolásAntonioaludió a ella ensuBibliothecaHispo-
no Nova (vol. 1, p. 504).Estándentrode unaediciónlatina del libro segundo
de las EpistolosfamiliaresdeCicerón,como se verá.La de 1596,desuviuda,
de la Linguae, tampocoha dejado rastropuesCatalina Garcíadescribióel
ejemplardesaparecidode la FacultaddeFilosofíay Letrasde la Compluten-
se y Martín Abad lo copia 97. Se notaqueeranlibrosde muchouso,dirigidos
a la enseñanza,y de ahí su rareza.El contratodeimpresióndela edición tuvo
quesermuy parecidoal quefirma en 1572 nuestroJuanGraciánparalas Ma-
temáticasde Moya (AHPM: Prot. 656, £ 597 ss.), tomandoa su cargo 1.500
cuerpos.

PedroHuetefue impresordel Ayuntamientode Valenciay del Patriarca
Ribera,por lo queteníaprestigio.Muere en 1580 trassacarel ExamendeIn-
geniosdeHuarte.Desde1568 hay impresasobrasa sunombre~. Comoen
muchosotroscasos,daa la estampaaVives cuandoestáya muy avanzadasu

<~ Vern.56.

~> J. M.’< Madurelí y J. Rubio: Documentos para la 1-listoria de la Imprenta y Librería en Bar-
celona (1474-1553), Barcelona, 1955.

96 J. Martín Abad: Op. cd., pp. 118-124,
>~ Juan Catalina García: Ensayo de una Tipografía Complutense, Madrid, Tello, 1889,

p. 222, n.” 717; J. Martín Abad: Op. cit.,pp. 1286-87 del vol. III, nP1130.
<‘< Serrano y Morales: Op. ciÉ, Pp. 213-21.1.Oliver: Op. cii. p. 31 yss.
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carrera,puesde antesya estácon los Mey. Imprimió muchosde Palmireno
(porejemplo,El estudiosoenlo aldea,ZAB: 1V-lS).

El rico Benito Boyer erahijo de Jacobo,el de Lyon. Edita de 1562 al 89.
En Salamancase imprimió mucho a sus expensas,más que en Medina, tal
como señalapérezPastor~. Teníagrantallerde encuadernacióny obtuvoel
privilegio de los dominicosde Burgos y Salamancapara reimprimir a Do-
mingo de Soto.En 1595 ya estámuerto.De su impresiónde 1586 de la Lin-
guaesólo se ha localizado el ejemplardcl monasteriode San Lorenzo ‘«<,

aunquese cita la edición por partede algún bibliógrafo. Por cierto, que el
ejemplarescurialenseestuvo rodeadode otros textos importantesen la bi-

MatíasMaresimprime los diálogosenel Bilbao de 1578,segúnel inven-
tario 9/1006,£78, de la RAH. Sobreel importanteMareshay diversosestu-
diosde Odriozola.

PedroPatricio Mey trabajadesde1581 en la imprentadesu madre.Has-
ta 1625 imprime y fuelaboriosodesdequeen el 88 ya imprimieraa sunom-
bre. Desdeel principio era impresorreconocidoy nadamás comenzarcon
su taller, sólo,ya imprimelos Fueros102, De la de 1597 de la Linguaeconser-
vamossólo el ejemplarde Sevilla i03~

PedroMadrigal fue afamadoen el Madrid finisecular.Sus impresiones
son muy numerosas.La selecciónde diálogosde Vives está en el libro del
maestroMiguel Navarro, como indicamos.Sólo tenemosconstanciade un
ejemplar:el mismo quecitan PérezPastory ClementeSanRománen su tesis
sobreimpresosmadrileñosI<)4~ Miguel Navarroya era catedráticode Latini-
daden 1586,en el Estudio de la Villa. SobreMadrigal hayvariosdocumen-
tos,de suactividad,enAHPM.

B.1.3. La fortuna de los traductores:todavíase sabepoco de ellos. En
el siglo xví fueron sietelos que le vertieron al castellano.Si efectivamenteel
Dr. Gonzalo trasladael De subventioneen 1526,tal como dice Palau,seria,
tal vez, el primero.

Pero el queconsiguellegara Vives a la estampa,en castellanoy por vez

<~ Pérez Pastor: La imprenta en Medina pp. 456-68.
Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: 35-VI-26 (2). Sobre eí rico

fondo de ediciones deVives que se encuentra enel monasterio preparamos un articulo para La
Ciudad de Dios, ya que sus ejemplares (algunos primeías ediciones) no se citan en las bibliogra-
fías, ni siquiera ene1 CEP.

Biblioteca del Monasterio: manuscrito castellano 1-1-20: ¡«dice de los libros impresos, Fi-
nes XVIII, inicios XIX. Hecho seguramente por Fr. Nicolás de La Fuente. Estaba en el Estante
V, pLuteo 5, n.” 26 (1.

437v.).
Serrano y Morales: Op. cd, pp. 308-316.

“~ Biblioteca Universitaria de Sevilla: R.58-6-6.
“4 C. Pérez Pastor: Bibliografía madrileña, Tip. de los Huérfanos, Madrid, 1896. p. 279,

col. 2, n.” 541. Yolanda Clemente San Román: Impresos madrileños de 1566 a /625, Univ.
Comp. Madrid, 1992, p. 361, dando sign. 11447 de la Facultad de Filología.
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primeraesJuanJustiniano.Ya vimos que el humanistateníatrato con él: en
la carta a Brixio se lo recomienday afirma que tiene “vergilenza aldeana”.
Tambiénindica queescretense.No sabemossi estávinculadoa los famosos
Giustiniani italianosperoes posible.En Génovay Venecia,sobretodo, du-
rantelos siglos xv, xvi y xvít hubo importantesmiembrosde estafamilia,
algunosdedicadosa las letras: en el xv el más importante es seguramente
Leonardo (1388-1446) 05, pero hubo otros como Agostino, coetáneode
Giovanni <06

Contino del duquede Calabriait)7, dedicasutraduccióna DY Germana
de Foix, de costumbresno muy sanas,por lo visto. Fernandoel Católicole
pidió encarecidamentea su nieto Carlos que cuidasede ella y así hizo <08,

uniéndolaen matrimonio con el duque.Pareceque al fin Justinianoseesta-
bleció en Españay esposiblequetuvierafamilia 1<>«• Fusternos haceun buen
perfil deél comohombremoralistay debien (ver nota77, pp.23-29).

El anónimode Alcalá querespetóíntegrala ediciónpríncipey la tradujo
en un estilo menosmetálicoqueJustinianoeraespañol,eso estáclaro.En el
manuscritoK-I-19 de SanLorenzo (£ 233) se reseñala Instrucion traducida
por Justinianoy a continuaciónpone«El mismo traduzidopor Pedrode Vi-
llalon». Estems. espartede manode Alaejos y partedel xvíí~ El manuscrito
H-I-18, tambiéndel xvítí, que esotro índicedelibros impresos,bajo la entra-
da ‘<Juan Luis Vives» insertala de Valenciade 1528 y luego «El mesmotra-
ducido por PedroVillalón, 8.”, Valladolid, 1 584» (f. 47).

El asunto estáen que PedroVillaló de Tórtoles tradujo al castellanoel
Dialogo dela dotrina de lasmugeres(Valladolid,1584).Estelibro lo compuso
Ludovico Dolce y es plagio total del texto de Vives, aunqueél mismoreco-
noceque en gran partehacopiado,perono le cita. Aparecióen Veneciaen
1545.Palaudicequeestraducciónde importanciay rareza(vol. IV, p. 495) y
recogeotro impresode un PedroVillalón, del siglo xvi, sobreun pleito, que

><‘~ Ernest HatchWilkins: A history of ¡tallanLiterature, Univ. of Harvard, 1974, p. 132.
96 Escribió Castigatissiníi annali que publicó en Génova (Antonio Bellono. MDXXXVIII).

BNM 2/23613. Y una Storia di Genova (1537). Era docto en lengua oriental. Otros hombres
importantes fueron Fabiano, eclesiástico, que publicó De Sacra en 1614 (2/4827) o Bernardo
que tiene una interesante Historia generale della monarchia spagnola, Venecia, Combi & La
Nou. MDCLXXIV (2/7960). Sobre nuestro Justiniano me detendré más en la tesis, lógica-
mente.

l~id Real Academia de la Historia (RAH), manuscrito 9/17,11 123. Carta dando cuenta
al Rey de la gente que tenía o su servicio el Duque de Calabria. Hacia 1518.. No aparece en este
documento, pero puede ser uno de ellos.

~“< RAH, manuscrito 9/16, f. 4. Copia de la carta que Fernando escribió en Madrigalejo en
1516, aunque no tiene lugar ni data. En el folio siguiente pésame de Carlos a Germana, por la
muerte de su abuelo. También en 9/833,11106.

“» AHPM, Prot. 1739, fI? 14(lv-14i. Carta de dote debí esposa de José Justinianí., (firma
lusepe) del 30-IX-1605. Se declara hijo de Fabricio. ¿Nieto de Giovanní? Dudamos mucho.
Según Rodríguez, en su BibliotecaValentina (1747), era italiano denación, pSSS.
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puedeserel nuestro(vol. xxvii, p. 134).Ejemplaresdel Diálogo en BNM:
R-8859y R-7876.

Los que catalogaronel fondo escurialenseseguramentese referíana la
traduccióndel libro de Dolce quese encuentraallí (20-VJ-14),ademásde
que de 1529 al 84 van demasiadosaños.Peroquedacierta dudadadalaafi-
ción de Villaló de Tórtolespor Vives tít) Desdeluego,el estilo del anónimo
de Alcalá es muy buenoy superioral de Justiniano,apartede serla versión
másfidedigna.El asuntose embrollaal coincidir con la impresión pinciana
de Dolce, la del propio Vives dc 1584 tambiény enla mismaciudad.¿Sere-
ferirán los indicesescurialensesa ésta,atribuyéndolaa Villalón, aunquehoy
no esté?

Diego Ortegaera burgalésde familia ilustre y pareceque clérigo secu-
lar Iii~ Vives supo de su traducciónii2 y le pide que pongabuen corrector.
Hablade «nuestraamistad”.Parecequeno estabamuycontentodesutrasla-
do, y lo achacaa ser «algunascosasmuy altas de sentido’> (Prólogo, BNM:
R-6253). Tuvo que tener trato con Maldonado en aquel Burgos de los
años30.

Diego de Astudillo ya estámuertoal aparecersu traduccióndela Intro-
ducho,en 1551.En la cartaal lectorsenosdice queera mercadery hombre
público y que secreeque la terminó antesde morir Vives, con el que tuvo
mucho trato. Su traslaciónes más puraque la de Cervantes,y más estilosa,
aunqueaquí tuvo menospredicamento(BNM: R-12991, R-15357).Tam-
bién tradujoa Plutarco.Tambiénescribiósobreel alma,como indicala carta
preliminar, y lo citaTamayodeVargasen su Junta de libros (BNM: ms. 9752,
p. 123).

FranciscoCervantesdeSalazarfue discipulode Alejo de Venegas.Tole-
dano,naceentre1514-18.Desdeel Sien México y muereallí en 1575.Pu-
do tenertrato con Vives pueshasta1540 en queentrade secretariodel car-
denal García de Loaysa, estáen Flandes.Tras ser catedrático,recibe las
órdenessagradasen el 54. Se le consideraimitadorde Vives 1 i3 perofue eru-
dito y susdiálogossobreMéxico sonmuy importantes.Llevó el renacentis-
mo a México, y seocuparonespeeialmnetede él GarcíaIcazbalcetay Milla-
resCarlo >14, en particular.Tradujo la Introductio del 41 al 43 y la comentó.

Sobre el plagio de Dolce trataré detenidamente en la tesis.
M. Martinez Añibarro: Intento deun Diccionario biográfico y bibliográfico de autores de la

provincia de Burgos, Tello, Madrid, 1889, p. 397, col. II.
2 J, Jiménez:Epistolario, p. 603, carta a.

0 173, fechada en Brujas, 1536.

“~ AM. Rodríguez: La universidad en la América hispana, Mapfre, M., 1992, p. 144. A. M.
García Español: Estudio léxico de un cronista de Indias. Francisco Cervantes de Salazar. Tesis de
la Univ. de Barcelona, 1991, pp. 27-33 su vida y desde 34 como humanista.

‘“ G. Méndez: Humanismo mexicano del siglo XVI, Univ. de México, 1946. García en la
edición de los Diálogos de 1875 y A. Millares Carlo en sus Apuntes para un estudio bio-
bibliográfico del humanista Cervantes de Salazar, México, 1958. Recientemente, Cuatroestudios
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En la ediciónmexicanade 1554 hayun esbozodela vida de Vives. Es la úni-
ca impresaenAméricaenel siglo xví ~

FrayGabrieldeAulón fue carmelitay tradujodiez diálogosdela Linguae
hacia 1570, enAlcalá, dondeprofesaba.Es unadesgraciaqueel únicoejem-
plar conservadode la edición estéfalto del traslado,como indicamos,es el
penúltimoítemde M T CiceronisEpistolarumfámiliarumlibersecundas.ítem,
aliqvot Epistolaeex caeterislibris, cum latina et hispanainterpretatione,Fratre
Gabriele Aulon, carmelita interprete (Compluti, apud JoannemGratianum,
1574). La descripciónexactala da MenéndezPelayo,que seguroquevio el
ejemplar,y, claroestá,Martín Abad it)

En los minuciososAnnalesComplutenses(BNM: manuscrito7899, de
1652) se cita un doctor Gabriel de Ayllón, capellánmayor en la Iglesiade
sanJustoy fundador de la capilla de san Ildefonso. Se le llama «hijo savio»,
muriendoen 1576. Puedeser el mismo (fI. 789-90). Porcierto, aludea los
I3rocar(1k 640).En cambio,enel tambiénanónimo Varonesilustresdel Car-
nien(BNM: manuscrito1 8759’t no hay nadiequepuedaser.

B.i.4. Consideraciónfinal: en unasucintareflexión, se ve quelas con-
dicionesde publicaciónde Vives en Españafueron distintasa las del restode
Europaaunqueno creemosquepor motivosde ortodoxia o recelo ideológi-
co. Sin embargo,caeren la ideade que al serpoco estampadoera poco co-
nocido es un error puesla mayoríade los ejemplaresque corríanen los rei-
nos de la Monarquíaeran impresosde facturacontinentaly su movilidad es
enorme.Gelabertvio cómo Santiagoteníacontactoscon Burdeos,por ejem-
plo <[Y, aménde Alcalá o Salamanca.

El Vives que se imprime es, como vimos,bifronte y no poliédrico, como
revelala totalidadde su producción.Ello no quitaparaqueseamuy citado y
elogiadoen la segundamitad dcl siglo,por casi todossuslibros. Entraren la
dialécticadela alteridadcon respectoa Españay Europapareceincorrecto.
La recepciónde lostextosvivesianosquedabagarantizaday suslectoreseran

Ho-bibliográficos mexicanos, FCE, México. 1986, pp. 1 9-1 59, desde p. 40 la bibliogralía. Da
ejem. Alcalá 1 546, BNMx. También Caos sc aproximó a él.

Sobre la imprenta novohispana ver el reciente artículo de Mt tsabel Grañén: “¡.11 ámbi-
to socio—lat,oral de las imprentas novohispanas. Siglo xvi”, apud Anuario de Estudios A mericanos.
XLVIII (1991). pp. 45-94.

M. Menénde. Pelayo: Biblograjía hispano-latina clásica (Obras Completas, CSIC, Ma-
drid. MCML), vol. II, p. 382. ni CCXXV la descripción y alude al libro y al fraile en p. 273, ni
CXVII y p. 290. donde recoge la alusión de González de Posadas en su edición de Tulio de
1775 (BNM: 2/25647-8) a Aulón como flojo traductor frente a Simón Abril. Según Cejador.
tradujo a Sao Buenaventura, Espejo de disciplina regular, que se publicó en Sevilla en 1.574,
también, pero no veo ejemplar. En el Instituto <‘Valencia de Don Juan” hay algún documento
sobre Aulón.

1. E. Gelabert.”La cultura libresca de una ciudad provincial del Renacimiento,.
upadVV.AA.: La documentación notarial y la historia. Actas II Coloquio Metodología Histórica
Aplicada, Universidad de Santiago de Compostela, 1984, vol. II, Pp. 147-163.



372 ValentínMoreno Gallego

variados,como sus escritos:las mujeresacomodadasque sabíanleer cono-
cíanla Instrucion, los estudiantesy noblesla Linguae(texto oficial en algunos
centrosde docencia)y los otros de latinidad,la mesocraciaurbanala Intro-
ductio, y sepuedenencontrarestostítulosentrelos inventariosde susbiblio-
tecasy entrelosde las libreríasdemercaderes,aunqueno muyfrecuentemente.

Haciendoun símil ingenioso,como la sombrade un árbolal sol, la de los
hombresquedejanhuella intelectualescontinuay no admitecortes.La ima-
gen dc Vives, pesea sus altibajos,es constanteen el tiempo y no se puede
aceptarel que aparezcaenvida suyay luego brillantementeal final del xviii,
sin más.Lo quesedebeintentaresexplicar la evolución,existente.Y ayudan
a ello el papeldesustraductores,impresoresy, por supuesto,lectores.
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IOANNIS LODOVICI VIVIS

íNDEX EDITIONORVM HISPANIAE, SAECVLI XVI

1? De institutionefeniinaechristianae:

1. 1528
2. 1529
3. [Vid, nota 5
4. 1535
5. 1539
6. 1539
7. 1545
8. 1555
9. 1584

Valencia
Alcalá

1: De concordia,
Sevilla
Zamora
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Valladolid

Justiniano
1 Anónimo

1529 Burgos, 1. Junta¡
2 Anónimo
3 Anónimo

lustiniano
1 Justiniano
4 Justiniano
4 Anónimo

J. Costilla
[M.Egula]

J. Varela
P. Tovans
J. Coci
P. Bernuz/B. Nágera
E. Nágera
D. Edez.de Córdoba

II. Excitationes animi in Deunj:

10. 1539 Burgos

III. Introductioad sapientiam:

II. 1544
12. 1544
13. [Vid.nota5
14. 1546
15. 1551

6. 1572

Burgos
Sevilla

1: Comentario&..
Alcalá
Medina
Salamanca

1.’ Cervantes
1548 Burgos3?

2]’ Cervantes

j. Junta
D. Robertis

Ortega1. Junta~
J. Brocar
G. Millis
M, Gastio

IV Derarionestudii puerilis:

17. 1551
18. 1572

V. Satellííium:

19. 1551
20. 1572

Vi Additasuetonio:

21. 1551
22. 1572

Medina
Salamanca

Medina
Salamanca

Medina
Salamanca

VII. Linguaelatinae exercitatio:

23. ¡1550j
24. 1570
25. 157t
26. 1574
27. 1577

1 Estellal
Barcelona
Salamanca
Alcalá
Valencia

Aulón

[A. Amberes]
1’. Cortey/P.Malo
M. Gastio
J. Gracián
P.Huete

7á Ortega J. Junta

G. Millis
M. Gastio

G. Millis
M, Gastio

O. Millis
M. Gastio
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28. 1578 Bilbao MatíasMares
29. 1583 Barcelona E. Malo

30. 1586 Medina B. Boyer
31. 1589 Alcalá
32. 1596 Alcalá Vi’ J. Gracián
33. 1597 Valencia E. P. Mey
34. 1597 Madrid P.Madrigal

LOCALIZACIÓN COMENTADA ENBIBLIOTECAS:

1. Se encuentra en Eritish Library (EL), e. 20. e. 29; Nacional de Madrid (ENM): R-1289;
Monasterio de San Lorenzo (BES): M,9-1-16 (1); Real Academia de la Historia (ERAl-!),
a.’ 257 del Catálogo del tondo San Román: ¡-183. Estuvo en la Universitaria de Valen-
cia. También en New York Publie Library, aunque el NUCno da signaturas, Ny 0205948.

2. Biblioteca de Cataluña (ECA) con dos ejem., 13-1-24 y 13-11-8; Fondo Nicolau Primitiv
de la Biblioleca de Valencia (BPr): XVI-V-NP 120; Biblioteca de la Facultad de Filc>lo-
gía, UCM (BEl): Res. 1280; en la Universidad de Cambridge: ni 952 del Adams: (atalo-
gue of books printed on 4w Corítínen ofEurope, 1501-1600 in Ca<nbridge Librarie,s. Cam.,
1967, vol. II, p. 335; Universitaria deZaragoza (BUZ): H-12- ¡08.

3. Vid.notasl.
4. Central de Sevilla: 79-2-43. Palau la da del anónimo, como así es. También en ENM:

R-22 19.
5. RCA: 13-11-1; R-4562;BFI: 1644:PúblicadeEvora:Gab. E. 7- C.l.n.’44 (512).
6. Lázaro Galdeano: mv. 6695; ENM: R-22172 R-26795 BPr: V-NP-XVI-l 19 EFI (estu-

va); Universitaria de Valencia (BUV): Z- 14/144. Mútilo.
7. BCA: 13-11-4.Del Colegio de España enBolonia: N-V-1.
8. ECA: 13-11-6; RL: c. 186. a. 24; BNM: R-2267 R-7348, R-4124 y R-25700; Biblioteca

del Seminario de Barcelona, según Palau (p. 412); Universidad de Salamanca: 28849;
Hispanie Society ofAmerica: 1he Caralog.., vol, 10, p. 9836; R-8341, EL: C 186 a. 24.

9. BNM: R-8297R-8341; RL: 4406 ce, 8; Universitaria de Oviedo según Alcocer: Catálogo
razot,ado cíe obrar itnpreras en Válludolid, 1481-1600 (Valladolid, ¡926). p. 151. n.’~ 308.
Otro ejem. en la Biblioteca cíe la Real Academia Española: 5. Coms. 7-E-It).

10. BUS: 20-VI-14; BNM: R-6253; Eayerische-Stiiatsbibliothek (BSB): Asc. 5099; Universi-
tana de Sevilla (BUSe): C-34.

Ii. Según Sagredo, vid nota 51.
12. EN rvt: R-6243. Estuvo en la del Noviciado, de Madrid
3. Según Sagredo, vid, nota SI.

14. ECA: 13-1-23; Estense de Módena: A. 20. P. 16. BSB: 4 Opp. 190; ZAE: 26-42; Novicia-
do (EN): 148 BEl: 10.086. RL: C. 63.4.13;Universitaria de Ursino: G.VII.220: BUV: R-l/
199. BRAR: 1-31)71; Millares dice que en Nacional de México (ver n. 114). Martin Abad,
en su repertorio, vol. IL p. 531 da otros.

15. EFI: 3475. Estuvo en Noviciado según Pérez Pastor: lib. Mad., p. 71. Aparece en el índice
de san Jerónimo el Real,BNM: ms. 13008, cuyo conocimiento debo al profesor Bouza.

16. BNM: R-30459 (1).
17. EFI:3475.
18. ENM: R-30459 (1).
19. BEl: 3475.
21). BNM: R-30459 (1).
21. BFI:3475.
22. ENM: R-30459 (1).
23. ENM: R-7935. Debería restaurarse lincompí.
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24. Palau (p. 427) la da en Biblioteca Provincial de Mallorca, pero no consta. En RAH,
9/7209, que es el índice de las librerías de los colegios jesuíticos mallorquines, está en el
de Montesión.

25. N.’490 del Catálogo de la librería Elsgnoms(1992), n.” 73.
26. Pública de Santander: XVI-242 jincomp.j.
27. BNM: R-29 188; Pública de Palma: Sala fray Junípero Serra, estante 3-10985.
28. En RAH, ms. 9/1006,1? 78. Inventario de la biblioteca de Francisco de Pie de Concha,

hacia 1600.
29. Palau, p. 427.
30. BES: 35-VI-26 (2). Según Pérez Pastor, La imprenta en Medina, estuvo en la Eiblioteca

del Instituto San Isidro, de Madrid.
31. Según AHN, Códices, ni 807,1? 357. Indice del Colegio de los Jesuitas de Avila.
32. Catalina García: Bibliografía Complutense, p. 222, ni’ 717. Martín Abad lo copia, vol. III,

pp. 1286-87, ni 1130, estuvo en BR.
33. BUSe: R-58-6-6.
34. Estuvo en Noviciado. Clemente San Román: BFI: 11447.


