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TRAdUCIR Y CoPIAR mATERIA dE JoB En El SIglo XV*

gemma Avenoza
IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) 

UB (Universitat de Barcelona) 

Resumen: El interés que despertó el libro de Job y su complejidad dirigió la 
atención de los lectores hacia el mayor de sus comentarios, los Moralia in 
Iob de gregorio magno, que fueron traducidos al castellano al menos en dos 
ocasiones, una por un traductor anónimo y otra por el Canciller Pero lópez 
de Ayala, ambas con notable transmisión textual manuscrita. En este tra-
bajo examinamos las características de esa tradición manuscrita. los nexos 
que hemos estableciendo entre las distintas copias nos llevan a proponer la 
existencia de un centro de copia especializado en producir Morales sobre Job, 
tanto de la traducción de Ayala como de la anónima.

Palabras clave: Codicología, traducciones medievales, literatura castellana me-
dieval.

Abstract: The interest provoked by The book of Job and its complexity, led the 
readers’ attention towards one of its greatest comments, the moralia in Job 
by Pope gregory I, which were translated to Spanish in at least two occa-
sions, one of which was anonymous and the other by the Chancellor Pero 
lópez de Ayala, and both of them with a remarkable textual handwritten 
transmission. In this project, we look at the characteristics of this handwrit-
ten tradition. The links we’ve established between the different copies lead 

* Esta investigación se ha desarrollado dentro del proyecto financiado 2009SgR1487 de la ge-
neralitat de Catalunya, durante de la estancia en Harvard University realizada gracias a la beca
del ministerio de Educación PR2011-0036. metodológicamente surge de las investigaciones
realizadas por el grupo BITECA, financiado mediante el proyecto de investigación FFI2011-
29719-C02-01, cofinanciado con fondos FEdER.
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us to propose the existence of a copy centre specialized on producing mora-
lia in Job, both from Alaya’s translation and the anonymous one. 

Keywords: Codicology, medieval translations, medieval castilian literature.

los monjes de San millán de la Cogolla le contaron a nicolás Antonio que 
un monje emilianense llamado grimaldus, además de escribir notables obras 
latinas, hacia 1809 había traducido al romance la Biblia y los Moralia in Iob del 
Papa gregorio. le dijeron que los manuscritos estaban en San millán, pero como 
Antonio no llegó a verlos, no tomó muy en serio esas noticias y en el índice de 
la Bibliotheca Hispana Vetus sólo menciona las obras latinas de grimaldus. Fuera 
por error o por seguir una tradición piadosa, los monjes de de San millán del si-
glo xviii adjudicaron a grimaldus la autoría de traducciones romances anónimas 
que conservaban en la Biblioteca y que trataban de temas religiosos compatibles 
con la actividad del monje del s. xi1.

no hay rastro alguno de esos manuscritos de la traducción de grimaldus en 
San millán hoy en día y no es posible identificarlas con ninguna de las copias 
de Biblias o de traducciones de los Moralia conservadas2. En ambos casos –de 

1. Joseph Rodríguez de Castro, Biblioteca española, madrid, Imprenta Real, 1781-1786, 2 vols.,
vol. II, col. 390) consultada a través de la bibliotecadigitalhispanica.bne.es. Rodríguez de Cas-
tro en el capítulo que dedica a Tajón, obispo de Zaragoza (vol. 2, cols. 387b-402b), menciona
los manuscritos de la traducción de los Moralia in Job al castellano conservados en el monaste-
rio de El Escorial, los fecha en el siglo xv y edita el prólogo a leandro de b.II.12 (vol. II, cols. 
390b-395a). Alude también a una traducción llevada a cabo por un monje de San millán de la
Cogolla llamado grimoaldo, tomando la noticia de nicolás Antonio, Bibliotheca hispana vetus, 
matriti, Apud Viduam et heredes d. Ioachimi Ibarrae, 1788, 2 vols., vol. 2, lib. VII cap. I, ¶14, 
errando en la referencia, ya que cita el ¶13). Rodríguez de Castro situa a grimoaldo «ácia fines 
del siglo xi», siguiendo a Antonio. la entrada de la Bibliotheca Vetus presenta algunos proble-
mas, puesto que la última de las notas que la acompaña (la nota 3) no se corresponde con el
texto que glosa, sino que trata de un manuscrito de los Usatica Barcinonensia conservado en El
Escorial olim c.II.16, en lugar de ofrecer datos sobre los códices de las traducciones de la Biblia
y los Morales hechas por grimoaldus.

2. Conocemos el paradero de la mayor parte de los manuscritos bíblicos castellanos en el s. xviii, 
salvo el del ejemplar que hoy se encuentra en oxford, Bodleian library, pero por sus caracte-
rísticas (pequeño formato y papel), es imposible que los monjes la confundieran (o quisieran
confundirla) con un manuscrito del s. xi. Sobre el manuscrito oxoniense véase Juan Carlos
Conde, «A neglected old Spanish Biblical Translation: The «Biblia de Alfonso Ximénez’», en
Barry Taylor – geoffrey West – Jane Whetnall (eds.), Text, manuscript, and Print in Medieval
and Modern Iberia: Studies in Honour of David Hook, new York: Hispanic Society, 2013, pp.
88-115. otro tanto puede decirse de los manuscritos de los Moralia en romance. Para justifi-
car la falsa atribución deberíamos fijarnos sólo en los anónimos, la mayor parte de los cuales
se encontraba en el s. xviii en las Bibliotecas que los custodian actualmente (Alba, Escorial,
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la traducción de la Biblia y la de los Morales– la tradición textual es amplia (si la 
comparamos con la de otras obras castellanas), se conservan bastantes manuscri-
tos y su historia es relativamente bien conocida.

durante los últimos años se ha avanzado mucho en el estudio de los textos 
bíblicos castellanos medievales gracias al acceso a los originales que nos permiten 
herramientas como Bibliamedieval.es3. Esta base de datos y los estudios de las 
últimas décadas nos han llevado a un buen conocimiento de la relación que el 
texto mantuvo con sus lectores medievales, a través de las numerosísimas ver-
siones en lengua romance de la Sagrada Escritura, tanto como corpus cerrado, 
como a través de los libros que tuvieron tradición independiente. de hecho la 
traducción del comentario sobre Job de Papa gregorio está estrechamente liga-
da a la difusión que tuvo en romance la historia del santo Job, uno de los libros 
bíblicos que cuenta con más versiones independientes (siete versiones distintas 
procedentes de la Biblia hebrea o de la Biblia latina). El interés que despertó Job y 
su complejidad llevó a los lectores hacia la lectura del mayor de sus comentarios, 
los Moralia in Iob de gregorio magno, que fueron traducidos al castellano en dos 
ocasiones al menos, una por un traductor anónimo y otra por el Canciller Ayala, 
ambas con notable transmisión textual manuscrita. 

 Tradición manuscrita de los morales sobre job en romance 
castellano

Puestos a hablar de versiones ¿es cierto que hay dos traducciones medievales 
de los Moralia al castellano? la primera respuesta a esta pregunta la dio luciano 
Serrano en 19114 cuando examinó los manuscritos escurialenses que transmitían 

Salamanca) o en las inmediatamente anteriores (herederos de Santillana y del Conde de Haro). 
El único manuscrito del que no se conoce la historia reciente es el que estaba en poder Crespí 
de Valldaura y también es un códice copiado en papel.

3. www.bibliamedieval.es, coord. Andrés Enrique-Arias, Universitat de les Illes Balears, 2009–
(último acceso en 10 de enero de 2014).

4. luciano Serrano,«Traducciones castellanas de los morales de San gregorio», Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos, 25, 1911, pp. 389-400. Vid. g. Avenoza, «Traducciones, público y 
mecenazgo (Castilla, siglo xv)», Romania, 128 (2010), pp. 452-500 y Elisa Borsari, Catálogo de 
traducciones anónimas al castellano de los siglos xiv al xvi en bibliotecas de España, Italia y Portugal, 
madrid, Biblioteca nacional – ministerio de Cultura, 2010, vid. especialmente. pp. 535, 528, 
531, 534, 537, 540. Al referirse a los manuscritos Esc b-II-6, b-II-8, b-I-8, b-II-10, b-II-11 y 
Bn mSS/147 que transmiten claramente la versión anónima, Borsari señala que «se hipotiza 
como traductor a Pero lópez de Ayala», pero no indica la fuente de esa información. nótese 
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la versión anónima, que documentó como diferente de la transmitida por los de 
la Bn bajo la autoría de Pero lópez de Ayala.

la versión del Canciller Ayala se conserva en varios estadios5:
a)  Versión íntegra (restos de cuatro copias: dos completas y dos fragmenta-

rias)

 •  BN MSS/10136-10138 (BETA manid 1906, 1907 y 1892) copia com-
pleta con el texto distribuido en tres tomos y sin índices.

 •  Alba Ms. 63, 63bis, 71 y 64 (BETA manid 4815, 4816, 5220 y 4817)
copia completa con el texto distribuido en cuatro tomos y sin índices6.

 •  BN MSS/Vitr. 17-6 (BETA manid 1905) segundo tomo (lib. 18-26) de
una copia del texto íntegro, sin índices7.

 •  Madrid: Mauricio Álvarez de Bohorques y Crespi de Valldaura (BETA
manid 4483) segundo tomo (lib. 18-26) de una copia del texto íntegro,
sin índices8.

que empleamos las abreviaturas Esc, Bn, Alba y Salamanca para referirnos respectivamente 
a la Biblioteca del Real monasterio de El Escorial, la Biblioteca nacional, la Biblioteca de la 
Casa de Alba y la Biblioteca de la Universidad de Salamanca.

5. no disponemos de edición del texto completo, salvo los prólogos que han publicado John 
Albert Zahner, Critical edition of the prologues of a Spanish Translation of Pope Gregory I’s Magna 
moralia attribued to Pero López de Ayala in mss. 10136 and 12.720 of the Biblioteca Nacional, s.l., 
diss. University of Arizona, 1973, Juan H. Fuentes, «El prólogo de Pero lópez de Ayala a los 
Morales de San Gregorio», Incipit, 30 (2010), pp. 151-158 y Juan H. Fuentes - gemma Avenoza, 
«la traducción castellana de los Moralia in Job atribuida a Pero lópez de Ayala: edición del 
Prologo de san Gregorio que enbio a san Leandro, arçobispo de Seuilla (Bn mss /10136 fols. 1v-4r)», 
Incipit, 32-33 (2012-2013), pp. 249-268.

6. El ms. 63 se abre con una imagen a toda página de la presentación de la traducción al Papa
gregorio el grande por su traductor Ayala. Este manuscrito, el 63bis y el 64 son acéfalos y han 
perdido el primer folio del texto, vid. g. Avenoza, «Volver a un archivo nunca es perder el tiem-
po: otro manuscrito medieval identificado en el Archivo ducal de Alba (ms. 71, Morales de san 
Gregorio X-XVII)», en Antonio Cortijo ocaña,  et al. eds., Vir bonus dicendi peritus: Studies in
Honor of Charles B. Faulhaber, new York, Hispanic Society, 2014, pp. 1-15.

7. manuscrito acéfalo, faltan tres folios al inicio, precedidos por la imagen de la presentación del 
libro al Papa gregorio el grande. Sobre las relaciones iconográficas entre las copias de la tra-
ducción de Pero lópez de Ayala vid. gemma Avenoza – marion Coderch, «la reproduction 
des modèles dans des manuscrits hispaniques du XVe siècle», en Christine Seidel & Joris C. 
Heyder eds., Re-invenging traditions. La transmission des modèles artistiques dans les manuscrits 
à peintures de la fin du Moyen Âge au regard de l ’histoire de l ’art, de la restauration et des aspects 
paléographiques, luzern, Quarternio Verlag, 2015, pp. 89-104.

8. Ejemplar estudiado por georgina olivetto, «Un testimonio de los Morales de San gregorio
en traducción del canciller Ayala», en l. Funes - J. l. moure (eds.), Studia in honorem Germán 
Orduna, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2001, pp. 489-492
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b)  Antología con el título de «Flores de los Morales»: Esc b-II-7 (BETA manid
1747); Sevilla. Colombina 5-1-7 (BETA manid 4699), sin índices.

c)  Versión abreviada: Bn mSS/12720 (BETA manid 1904)9; RAE ms. 46
(BETA manid 4480, copia del s. xviii), con índices antepuestos.

d)  Extracto del libro xVIII [tratado independiente]: Esc a-II-17 ff. 93-98v (sin
índices)

la versión anónima está copiada en manuscritos conservados en la Bn, Esc 
y Salamanca que dan testimonio de un mínimo de 5 copias de toda la obra, sin 
que nos haya llegado un grupo de códices que podamos considerar con absoluta 
seguridad como una copia completa resultado de un único proyecto codicológi-
co10. Pese a eso, disponemos de testimonios de todas las partes de la traducción 
anónima, y se puede leer el texto en su integridad.

Copia de lujo escurialense:
I-II: Esc R-II-8: libros 1-10 (índices antepuestos).
III-VI (libros 11-35): Tomos perdidos.

Copia que perteneció al Conde de Haro:
I: Bn mSS/12734: libros 1-5 (índices antepuestos).
II: Bn mSS/12735: libros 6-10 (índices antepuestos).
III: Bn mSS/12736: libros 11-16 (índices antepuestos).
IV (libros 17-35): Tomos perdidos11.

Segunda copia escurialense:
I-IV (libros 1-22): Tomos perdidos.
V: Esc b-II-10: libros 23-30 (índices antepuestos).
VI: Esc b-II-11: libros 31-35 (índices antepuestos).

Tercera copia escurialense:
I: Esc b.II.12: libros 1-5 (índices pospuestos).
II: Esc b-II-6: libros 6-10 (índices pospuestos).

9. Esta versión está siendo objeto de estudio por Juan Héctor Fuentes.
10. descartamos, como se verá, que los manuscritos Escurialenses formen una copia de esas carac-

terísticas.
11. Recordemos que los libros 18-22 contienen una reflexión sobre el pecado que llamó poderosa-

mente la atención, basándose en ella, por ejemplo, el resumen contenido en el manuscrito Esc
A-II-17 ff. 93-98v, por lo que de tratarse de un texto más leído pudo deteriorarse y perderse, 
mientras que los demás se conservaron.
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III: Esc b-II-8: libros 11-16 (índices pospuestos).
IV: Esc b-I-8: libros 17-22 (índices pospuestos).
IV-VI (libros 23-35): Tomos perdidos.

Copia salmantina:
I: Salamanca ms. 338: libros 1-5 (índices pospuestos).

 II-VI: Tomos perdidos.
Aparentemente los manuscritos Bn mSS/12734-12736 forman una copia 

casi completa con Esc b-II-10 y Esc b-II-11, pero no se trata de un único pro-
yecto codicológico, sino de los restos de dos copias diferentes, aunque su cercanía 
formal sugiere que se trata de dos ejemplares gemelos (como lo son los de la Bn 
y Alba de la traducción de Ayala). Estas dos copias de la versión anónima com-
parten un mismo material: un pergamino de calidad; una misma proporción de la 
caja de escritura (que corresponde al rectángulo de Pitágoras, entre 1,31 y 1,36); 
una misma disposición de las líneas de justificación de la escritura (tipo derolez 
43)12; la posición de los índices al inicio de cada una de las partes y los inicios de
los capítulos en gótica fracta (aunque varían los estilos). Pese a todas estas coin-
cidencias, estos manuscritos divergen en la composición de los cuadernos, que
son quiniones en la copia de la Bn y cuaterniones en Esc; en los reclamos (de-
corados en la Bn y encapsulados en Esc); en los tipos de signaturas de cuaderno
(numérico numéricas en Bn13 / alfanuméricas en Esc); en la disposición y or-
ganización del folio inicial; en el número de líneas por columna (41-50 en Bn /
38 en Esc) y en el número de folios por volumen (de 72 a 120 en Bn / de 156
a 220 en Esc). Creemos que tienen mayor peso las divergencias que no el que
tienen las semajanzas y, en consecuencia, nos inclinamos a pensar que se trata de
los restos de dos copias independientes.

12. Para simplificar la descripción remitimos a las tipologías descritas por Albert derolez, Codico-
logie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, Brepols, Turnhout, 1984, 2 vols.

13. Emplea un sistema peculiar para las signaturas de los bifolios, que se encuentran en la primera
parte de los cuadernos: el primer dígito numera el bifolio (del 1 al 5) y el segundo el número del 
bifolio dentro del volumen (del 1 al 34). Este sistema llega hasta el cuaderno 7º, el primero con 
un reclamo en posición oblicua descendente. del 8º al 12º el sistema es numérico (un dígito
para cada bifolio de los pliegos del 1 al 5).
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Versiones castellanas y centros de copia

Algunos de los elementos que hemos señalado en los códices de la versión 
anónima se encuentran también en otros manuscritos que transmiten la versión 
de Pero lópez de Ayala. Comparten características relativas a la constitución 
material Esc b-II-10 y b-II-11 de la traducción anónima y las copias de la tra-
ducción de Pero lópez de Ayala conservadas en la Bn mSS/10136-10138 y 
Alba ms. 63, 71, 63bis y 64 (recordemos que Bn y Alba son copias gemelas, 
tanto textual como materialmente: comparten un mismo texto, los mismos para-
textos, decoración y, probablemente, copista)14.

los manuscritos de El Escorial, Alba y Bn que hemos mencionado en el 
párrafo anterior tienen en común un mismo tipo de decoración de los reclamos, 
que aparecen encapsulados en rojo y con unos pequeños bucles redondos en cada 
uno de los extremos. otro elemento que comparten todos ellos es el trazado de 
la inicial «A» en íncipits y éxplicits:

273Esc b-II-10 f. 7r  Esc b-II-11 f. 5r  Alba 71 f. 96v Bn mSS/10137 f. 23v

En las tablas I y II hemos resumido algunos elementos significativos de la 
constitucion material de los volúmenes a los que, sin duda, podrían añadirse otros 
que son de gran utilidad para la comprensión de esta transmisión manuscrita, 
como por ejemplo el tamaño de los volúmenes.

En el caso de las copias de la traducción de Ayala disponemos de dos mode-
los15: un folio mayor con una caja trazada según el doble rectángulo de Pitágoras 
(todos los manuscritos de la Bn –por ejemplo: mSS/10138 405 x 285 mm 49 
lín./f., VITR/17-6 400 x 280 mm 45 lín./f. y el de Crespí de Valldaura 405 x 280 
mm 41 lín./f.–) y un folio menor cuya caja se ajusta al rectángulo de Pitágoras, 
lo que supone una estructura más cuadrada de la caja de escritura y un menor 

14. Tema tratado en Avenoza – Coderch, vid. supra.
15. Aunque los volúmenes puedan haber sido recortados en sucesivas encuadernaciones, creemos

que en estas copias originalmente mantenían una proporción entre las estructuras de las cajas
y el tamaño del folio, destinándose superficies de escritura más alargadas a los volúmenes de
mayor tamaño.
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número de líneas por folio (los volúmenes de Alba: ms. 63 290 x 220 mm 35 
lín./f., ms. 71 290 x 215 mm 32 lín./f., ms. 63bis 280 x 215 mm 35 lín./f., ms. 
64 292 x 210 mm 36 lín./f.). Un menor número de líneas por folio en el segundo 
grupo, aunque el texto esté dividido en cuatro volúmenes, lleva a que cada uno de 
ellos contenga prácticamente el doble de folios que el de la copia en formato gran 
folio16. Esta misma observación sirve para los tres volúmenes de la versión anó-
nima hoy en la Bn mSS/12734-12736 en formato gran folio (400 x 290 mm 50 
lín./f., 380 x 280 mm 41 lín./f. y 370 x 275 mm 48 lín./f. respectivamente), pocos 
folios por volumen (entre 72 y 120) y un elevado núm. de líneas por folio (entre 
41 y 50), frente a lo que sucede con las copias escurialenses en folio, formada la 
primera por los mss. b-II-12 280 x 210 mm 39 lín./f., b-II-6 307 x 235 mm 44 
lín./f., b-II-8 280 x 205 mm 40 lin./f. y b-I-8 315 x 240 mm 44 lín./f., y la segun-
da por b-II-10 277 x 210 37 lín./fol. y b-II-11 285 x 210 mm 38 lín./f.; aunque la 
caja de escritura respete la proporción del doble rectángulo de Pitágoras.

Tabla I: Versión anónima (Bn, Esc y Salamanca)

16. El texto copiado en los 272 ff. de Bn mSS/10136 ocupa 543 ff. en los mss. Alba 63 y 71, y los
175 ff. de Bn mSS/10138 ocupan 348 en Alba ms. 64.
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Tabla II: Versión de Pedro lópez de Ayala

En las tablas puede observarse como cada una de las copias íntegras está 
formada por volúmenes de estructura regular y de un mismo formato: gran folio 
y quiniones en el caso de Bn mSS/10136-10138; folio y quiniones Alba (salvo 
en Alba 63, formado por cuaterniones). En el caso de las copias de la versión 
anónima, los manuscritos en gran folio del conde de Haro están formados por 
quiniones, mientras que los manuscritos en folio Esc b-II-10 y b-II-11 que tex-
tualmente son complementarios –copian los libros que faltan en la copia ante-
rior–, están formados por cuaterniones. ni por tamaño ni por estructura sería 
posible que los manuscritos de El Escorial citados en este párrafo formaran parte 
de la misma copia que los del conde de Haro.

Por otra parte, Bn mSS/10136-10138, Alba 63, 71, 63bis y 64 y Esc b-II-10 
y b-II-11 comparten unos mismos usos gráficos (reclamos encapsulados y decora-
dos con un trazo rojo, forma de iniciales decoradas trazadas por el copista) e inclu-
so semejanzas paleográficas que en este momento no vamos a tratar en detalle17.

la comparación entre estos grupos de manuscritos (Bn y Alba– traducción 
de Ayala– y Escorial b-II-10 y b-II-11 –traducción anónima–) nos lleva a pro-
poner que todos ellos fueron copiados en un mismo scriptorium, que debió de ser 
un centro relativamente importante, tratándose en todos los casos de ejemplares 
realizados sobre buen pergamino. Esto nos lleva a sugerir que se trataba de un 
scriptorium especializado en copiar Morales de gregorio magno18.

17. Véase el apéndice final con una selección de muestras paleográficas extraidas de estos manus-
critos.

18. A este tipo de especialización ya hemos aludido al hablar de la copia de Biblias (E7 y E6 cf. 
gemma Avenoza, «Relaciones entre los ms. Esc I.I.5 y Esc I.I.7: ¿dos proyectos codicológicos 
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de un mismo taller saldrían tres copias de los Moralia, dos en la versión de 
Pero lópez de Ayala y una de la versión anónima. Una copia de la versión anó-
nima ocupa unos 530 folios y una de la de Ayala 530 ff., por lo que tres las tres 
copias de estas características suponen 2190 ff. Es muy difícil calcular el ritmo de 
copia en los códices medievales19, pero si suponemos un ritmo de copia de algo 
más de dos folios por sesión de trabajo, serían necesarias 876 jornadas para un 
ritmo de trabajo de dos folios y medio al día, lo que significa que completar la 
transcripción de todos esos volúmenes supuso ocupar la pluma de un copista algo 
menos de tres años (excluyendo festivos).

llegados a este punto ¿podemos hablar de un taller especializado en copiar 
Morales? Partimos de algunas certezas: disponía de originales de las dos ver-
siones; empleaba pergamino de buena calidad; trabajaban para el taller buenos 
miniaturistas; mantenía unos mismos usos gráficos y de disposición de la página; 
acudía a dos tipos de proporción: rectángulo de Pitágoras y doble rectángulo 
de Pitágoras (casi exactas); a cada tipo de proporción correspondía un tamaño 
de códice (folio o gran folio) y un núm. de líneas por folio (ca. 45-50 / ca. 38); 
empleaba sistemas de ordenación de cuadernos alfanuméricos o numéricos (no 

independientes o una Biblia en dos volúmenes?», Anuario de Filologia. Antiqua et Mediaeualia, 1 
(2011), pp. 1-22 y de Valerios (dos copias idénticas conservadas en El Escorial mss. h-I-11 y h-I-
12 cf. gemma Avenoza, «Hacia una edición crítica de Valerio máximo en romance: problemas 
del stemma codicum», en F. Sevilla – C. Alvar (eds.), Actas del xIII Congreso de la Asociación Interna-
cional de Hispanistas (Madrid, 1998), madrid, Castalia, AIH, Fund. duques de Soria, 2000, vol. 1,  
pp. 37-47).   

19. Son muy raros los manuscritos con indicaciones de fecha inicial y final de copia de esta tipo-
logía libraria, en todo caso podemos recurrir a la copia de obras historiográficas por mano de
Alfonso de Paredes conservada en la Biblioteca Universitaria de Coimbra, ms. 726 (cf. BETA
mAnId 3597) iniciada el 15 de diciembre de 1427 y acabada el 20 de abril de 1428. Corres-
ponden a la copia de Paredes 279 ff. que fueron copiados en unos 95 días a los que deberíamos
restar los festivos. Teniendo en cuenta que entre esas fechas está la festividad de la natividad y
la de la Pascua (4 de abril de 1428, cf. A. Cappelli, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, 
milano, Ulrico Hoepli, 6ª ed. aggiornada, 1988 [1929], p. 62) al menos serían 20 los días fes-
tivos marcados por el calendario litúrgico, lo que dejaría 75 jornadas de trabajo lo que supone
un ritmo de copia de algo más de tres folios y medio diarios. Este calculo no es más que una
aproximación muy somera al problema del ritmo de copia, puesto que en el ms. de Coimbra, 
según los datos de BETA proporcionados por el Prof. Pablo Sarracino, coexisten distintos tipos 
de letra (unos más cuidados, y otros más cursivos y aéreos) y de distribución del texto en la
página (folios con 36 a 40 líneas por columna). las muestras de letras que hemos podido ver
hasta el momento del ms. de Coimbra presentan un trazado mucho más rápido que el de los
manuscritos de los Morales examinados en este artículo, cuya copia debió de ser más demorada, 
lo que nos hace proponer un ritmo de copia de entre dos y tres folios diarios.
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siempre visibles); los rubricadores tendían a decorar los reclamos con un trazo 
rojo que los envolvía.

la especialización explicaría que procedan tantas copias de una misma obra 
de un mismo centro y también daría razón de la existencia de talleres de copia en 
Castilla en el s. xv, cosa que no se ha podido demostrar a través de documenta-
ción hasta el momento.

Por último una reflexión sobre las copias y su anonimato. En los primeros si-
glos medievales no era muy frecuente que los monjes firmaran sus copias, puesto 
que trabajaban para mayor gloria de dios. En el s. xv encontramos manuscritos 
con colofones detallados en los que se indica nombre, profesión, ciudad y con-
dición social del copista. En esos casos se trata casi siempre de miembros de los 
gremios profesionales que han accedido a la escritura al tiempo que han apren-
dido de su oficio, por lo que la escritura significa en cierto modo una ascensión 
social20. otros colofones incluyen el nombre del copista, la ciudad, la fecha y el 
destinatario de la obra, que es generalmente un miembro de la nobleza, mientras 
el copista es un hombre a su servicio21. la inclusión de estos datos en el colofón 
recordará al destinatario del libro los servicios prestados por su criado cada vez 
que lo tome entre sus manos. 

Sin embargo, el grupo más importante es el de los manuscritos sin ningún 
tipo de colofón. Buena parte de ellos presentan las características técnicas del 
manuscrito de taller, que pudo salir de las manos de uno o más copistas de los 
que desconocemos el nombre. ¿Por qué no firmaban sus trabajos? Vaya aquí una 
propuesta: al no tener vinculación alguna con el destinatario de la copia, la pre-
sencia de su nombre en la copia no era un elemento relevante.

20. Véase como ejemplo la copia del Llibre de les dones de Francesc Eiximenis realizada por miquel 
çagrau «pelliçer e ciutada de barçelona» en 1434 o 1435 según sigamos uno de los colofones
del manuscrito o el otro (BUB ms. 79), cf. BITECA mAnId 1469. En este sentido son
muy interesantes los datos aportados por Francisco gimeno Blay, «Copistas y committenza de
manuscritos en catalán (siglos xiv-xv)», en Emma Condello y giuseppe de gregorio eds.,
Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all ’avvento della stampa, Spoleto, Centro
Italiano di Studi Sull’Alto medioevo, 1995, pp. 167 185, incluida la mención de un manuscrito 
de la Catedral de València ms. 167 BITECA mAnId 1466 cuyo colofón incluye las fechas
de inicio y final de la copia, por las que sabemos que una mano gótica cursiva bastante aérea
empleó 119 días (excluidos los festivos) para transcribir 510 folios, lo que supone un ritmo de
4,28 folios al día. Estos datos sobre el ritmo de copia merecen ser examinados en detalle previa 
una nueva consulta del manuscrito en el que se detectan diversas manos.

21. Véase la copia de la traducción del Valerio máximo al castellano realizada por diego de lon-
brana Bn mSS/2208, en cuyo colofón se lee «Este libro de Valerio maximo escrivio diego de
lonbrana criado de Alfonso gonzalez de leon contador del rey […] en la muy noble çibdat
de Sevilla Año del Señor mCCCC XXXIIII Años» f. 227va, cf. BETA mAnId 1869.
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