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LEER A QUINTO CURCIO EN EL SIGLO XV:  
APUNTES SOBRE LAS GLOSAS DE ALGUNOS 

TESTIMONIOS VERNÁCULOS

Adrián Fernández González 
Université de Fribourg

Con una vida tan oscura como fragmentaria, con más de un centenar de tes-
timonios medievales de su obra o con su legendario poder curativo que salvó a 
Alfonso V el Magnánimo, Quinto Curcio Rufo sigue siendo relativamente mis-
terioso para la crítica1. Y probablemente habría permanecido en el anonimato, de 
no haberse dedicado a una figura tan prestigiosa como la de Alejandro Magno. 
Lo poco que sabemos de él se debe al análisis lingüístico e intertextual de su 
obra, así como interpretaciones de episodios determinados (destacan por ejemplo 
un comentario sobre la ciudad de Tiro y la famosa digresión del libro décimo, 
donde se alude a un nuevo rey o caudillo que puso fin a un conflicto importante 
y cuya descendencia garantizaba una paz perenne). Desde el punto de vista de la 
recepción, Quinto Curcio ha llegado a ser percibido como una fuente con cierta 

1. Como punto de partida señalamos las ediciones de Vergés y Pejenaute Rubio: Quinto Curcio
Rufo, Historia de Alejandro Magno, ed. J. Vergés, Barcelona, Publicaciones de la Escuela de Filolo-
gía de Barcelona, 1951; Quinto Curcio Rufo, Historia de Alejandro Magno, ed. F. Pejenaute Rubio, 
Madrid, Gredos, 2008. Para una primera aproximación crítica, véase Simon Dosson, Études sur
Quinte Curce: sa vie et son œuvre, París, Hachette, 1887; Henri Bardon, «La valeur littéraire de
Quinte-Curce», Les Études Classiques, 15 (1947), pp. 193-220; Antonio Bravo García, «Sobre las
traducciones de Plutarco y Quinto Curcio Rufo hechas por Pier Candido Decembrio y su fortuna 
en España», Cuadernos de filología clásica, 12 (1977), pp. 143-185. Se ofrece una importante visión
de conjunto del Alejandro Magno medieval en el estudio colectivo de Catherine Gaullier-Bou-
gassas (dir.), La fascination pour Alexandre le Grand dans les littératures européennes (xe-xvie siècle):
réinventions d’un mythe, Turnhout, Brepols, 2014, 4 vols.

Avatares y perspectivas.indb   803 29/7/19   17:44

www.ahlm.es



804 |   Adrián Fernández González

credibilidad, pese a las dudas de su datación2, sus imprecisiones geográficas3, sus 
alusiones escasas a sus fuentes y su fragmentariedad. Aun así, la opinión actual 
suele destacar su color retórico. En la Baja Edad Media, la amplia difusión de su 
obra certifica un fuerte entusiasmo por el autor. El s. xv, en este sentido, resulta 
particularmente interesante debido a la traducción italiana que realiza Pier Can-
dido Decembrio en 1438 para el duque de Milán, Filippo María Visconti, pues 
supone el punto de partida de numerosas traducciones vernáculas. En el bullicio 
del humanismo vernáculo o clasicizante4, Quinto Curcio figura en las bibliotecas 
de muchos nobles españoles.

Nos interesa, en esta reflexión, entender las razones de este éxito: ¿Por qué 
querían la obra de Quinto Curcio? ¿Qué les enseñaba el autor latino? En defini-
tiva, ¿cómo lo leían? Para contestar a estas preguntas, hemos recorrido la tradi-
ción vernácula hispánica de Quinto Curcio en el s. xv, centrándonos en uno de 
los aspectos paratextuales más relevantes desde la perspectiva de la recepción: las 
glosas. Concretamente, hemos realizado un breve cotejo en algunos testimonios 
castellanos, para ver así qué episodios y qué tipo de informaciones privilegiaban 
estas notas marginales. La rama castellana5 del s. xv se ha conservado en siete 

2. Dosson, Études, ob. cit., pp. 18-22 y más recientemente Pejenaute (Quinto Curcio, Historia, 
ed. cit.) hicieron un listado completo de las hipótesis de la crítica. El elenco es extenso y abarca
a emperadores de los dos primeros siglos después de Cristo. La gran mayoría suele optar por
Claudio (41-54) o Vespasiano (69-79).

3. Como bien lo señala Pejenaute (Quinto Curcio, Historia, ed. cit., pp. 50-51), confunde el Golfo
Pérsico con el mar Arábigo o el océano Índico, y alude con un mismo nombre a ríos o montañas 
diferentes. Claro está que parte de estas imprecisiones puede proceder de sus fuentes (sólo cita a 
Clitarco, Timágenes y Ptolomeo). En su edición, Vergés (Quinto Curcio, Historia, ed. cit.) ofre-
ce una visión muy contrastada del autor que permite visualizar las principales críticas avanzadas.

4. No pretendemos aquí entrar en un debate terminológico. Para más informaciones, véase: Peter
Russell, Traducciones y traductores en la península ibérica (1400-1550), Bellaterra, Servicio de
Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1985; Ottavio Di Camillo, El huma-
nismo castellano del siglo xv, Valencia, F. Torres, 1976; Jeremy Lawrance, «On Fifteenth-Century 
Spanish Vernacular Humanism», en Medieval and Renaissance studies in honour of Robert Brian
Tate, eds. I. Michael, R. Cardwell, Oxford, Dolphin, 1986, pp. 63-79. Cabe recordar que en este
periodo se opera un cambio sociopolítico y cultural que influye en los hábitos de lectura de la
nobleza, cada vez más interesada por los clásicos.

5. Nos ceñimos a criterios idiomáticos y temporales para la delimitación de nuestro corpus. Por
ende, hemos descartado los incunables (como el BNE INC/2014) y las versiones del siglo
siguiente (p. ej. BNE R/459, del 26 de abril de 1518), así como la traducción catalana de Lluis
de Fenollet (BNE Inc/1247) –que no contiene glosas marginales– y la portuguesa (Lisboa,
Biblioteca do Palácio da Ajuda, 52-XIII-24). Moll proporciona los datos codicológicos perti-
nentes: Ángela Moll, Humanismo Italiano y Castilla en el siglo xv: El caso de Pier Candido Decem-
brio, (tesis doctoral inédita) Berkeley, University of California, 1993. Para más detalles sobre la
versión de Fenollet, ver María Ángeles Sequero García - Octavio Serrano Monteagudo, «Lluís
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testimonios (seis manuscritos y un incunable), donde el texto de Quinto Curcio 
siempre va acompañado, antes o después, de la Comparación de Alejandro y César 
hecha por Pier Candido Decembrio y –a veces– de un fragmento introductorio 
de las Vidas paralelas de Plutarco para subsanar la laguna de los dos libros ini-
ciales de Curcio: ms. de la Real Biblioteca II/12906, ms. BNE 75657, ms. BNE 
85498, ms. BNE 92209, ms BNE 1014010 y Biblioteca-museu Víctor Balaguer 
MS 311. Cada uno de estos testimonios responde a intereses de particulares, no-
bles que buscaban modelos en las magistra vitae y que procedían de diferentes 
niveles sociales. A su vez, estos textos son traducciones literales cuyas escasas 
variaciones son insuficientes para colectar informaciones sobre los hábitos de 
lectura de la época. Presentamos a continuación los resultados de nuestro cotejo.

La comparación de este material deja clara una primera observación fun-
damental: la traducción literal se llevó a cabo no solamente sobre el texto, sino 
también sobre sus glosas. En efecto, el recuento general de las anotaciones es 
el siguiente, si excluimos los reclamos, los olvidos textuales añadidos posterior-
mente y las notas esporádicas de mano ajena12: el ms. 1290 [1r-178r] posee 338 

de Fenollet, traductor de Plutarc. La traducció valenciana de Quint Curci Rufus: una versió en 
cadena?», Troianalexandrina, 11 (2011), pp. 83-101. 

6. Esta versión es de mano de Martín de Ávila, uno de los traductores más activos del entorno del
Marqués de Santillana. Trabajó sobre varios textos de materia alejandrina. Aunque el catálogo
de la Real Biblioteca señale como t. post quem 1437, resulta evidente que es posterior a 1438, año 
de la versión de Decembrio.

7. Contiene tres textos: un fragmento plutarqueo inicial, la Comparación de Decembrio y la His-
toria de Curcio. El primero procede de la versión aragonesa de las Vidas paralelas de Plutarco
hecha por Fernández de Heredia. Los textos siguientes son traducción del italiano ms. BNE
6564. El traductor, Alfonso de Liñán, fue un noble aragonés fallecido en 1468. Así pues, la labor 
de Liñán se realizó entre 1438 y 1468. Para detalles biográficos, ver Juan F. Utrilla Utrilla, «Una 
biblioteca nobiliar aragonesa de mediados del siglo xv: el inventario de libros de Alfonso de
Liñán († 1468), señor de Cetina (Zaragoza)», La Edad Media. Estudios de Economía y Sociedad, 
Aragón, 191 (1987), pp. 177-197.

8. Tomás de Lira Alamán es el traductor de esta versión, realizada el 10 de mayo de 1454.
9. El testimonio estuvo en manos de Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, antes de ser cedido

al convento de la Vera Cruz en Medina del Pomar (Moll, Humanismo italiano, ob. cit., p. 153).
10. Se indica en el catálogo de la BNE su procedencia del Marqués de Santillana.
11. No hay datos de este testimonio en Philobiblon ni en el catálogo de la biblioteca Balaguer. Moll 

(Ibid., p. 281) da algunas informaciones codicológicas, pero a falta de una consulta en condicio-
nes, lo hemos apartado del corpus de este trabajo.

12. Tampoco contamos las glosas gráficas, es decir los dedos dibujados que apuntan hacia un frag-
mento textual determinado, así como el texto subrayado. Como ya se ha señalado, es un «sistema 
de llamada» del margen hacia el texto, pero en nuestro corpus los ejemplos son escasos y poco
significativos. Ver Jesús D. Rodríguez Velasco, «La producción del margen», La Corónica, 39, 1
(2010), pp. 249-272, esp. p. 254.
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notas; el ms. 7565 [16r-170v], 133 notas; el ms. 8459 [1r-352r], 404 notas; el 
ms. 9220 [8v-235r], 323 notas; y finalmente el ms. 10140 [15r-281v], 308 notas. 
En la mayoría de los casos, nos hallamos con notas idénticas –amén de errores 
de lectura o comprensión– y, cuando no lo son, designan el mismo fragmento. 
Por ejemplo, siempre encontramos la indicación «Matrimonio de Alexandre con 
Rosanne» que encabeza el episodio correspondiente, aunque en el ms. 7565 so-
lamente se mencione el nombre del esposo («matrimonio de Alexandre»). Lo 
mismo sucede con la nota «Discripçion dela çibdad de Bavilonia llamada agora 
Beldad», cuya actualización onomástica desaparece en la versión de Liñán («des-
cripcion de Babilonia»)13. Así pues, el cruce de las glosas de nuestro corpus nos 
lleva a concluir que los traductores copiaron la mayoría de las anotaciones mar-
ginales junto al texto, siguiendo rigurosamente la idea de traducción ad verbum. 
Esta tradición de glosas debe pues ser percibida como constituyente del texto que 
se ha transmitido. No obstante, el eje común de anotaciones difiere ligeramente 
en función de los testimonios. En este sentido, la identificación de glosas com-
partidas por al menos dos manuscritos y que legitiman un arquetipo común – es 
decir que no son originales del traductor – da lugar a ciertas distinciones dentro 
de la rama castellana: el ms. 1290 comparte 291 notas (sobre 338) con al menos 
otro testimonio14. En cuanto al ms. 7565, son 55/133. Para los demás, las cifras 
son aún más significativas: 368/404 para el ms. 8549, 307/323 en el caso del ms. 
9220 y, finalmente, la totalidad (308/308) para el ms. 1014015. Estos tres últimos 
son los que más similitudes poseen y lo más seguro es que procedan de una rama 
común16. Por consiguiente, el cotejo realizado confirma un núcleo colectivo de 
glosas y, a su vez, algunas variaciones en torno a este eje común.

13. Sin embargo, aunque la tradición se haga eco de una serie de glosas que se transmiten junto al
texto, algunas siguen siendo problemáticas, puesto que pudieron ser modificadas voluntaria-
mente. Tampoco podemos excluir que una anotación independiente coincida por casualidad
con la tradición. Por ejemplo, cuando Liñán anota «carta de Dario» y luego «carta de Alejan-
dro» para señalar el intercambio epistolar entre ambos caudillos, la primera glosa no aparece
en su fuente (el ms. 6564), pero sí la segunda. Los demás testimonios ponen «letras de Dario a
Alixandre» y «respuesta de Alixandre». Por consiguiente, al ver que se subraya la carta del mace-
donio en margen, Liñán opta por completar el episodio con la adición de un renvío al mensaje
del rey persa. Pero en ningún momento le influye la tradición de aquellas glosas comunes: titula
el episodio según la lógica del resto de las anotaciones.

14. Los problemas del documento digital se aplican particularmente a este testimonio, pues el plie-
go nos obligó a una suerte de divinatio en varios casos.

15. Técnicamente, existen dos notas que no tienen correspondencia en otros testimonios, pero son
duplicaciones («confision de Filota» y «la ymagen de Ercules»). Su ubicación incluso no remite
en el texto al objeto de la nota, de modo que no entran en el recuento.

16. Así lo sugiere Moll, Humanismo italiano, ob. cit., p. 128.
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A raíz de esta observación preliminar, era necesario analizar los elementos 
constitutivos de este núcleo común. Basándonos en el ms. 8549 (pues comparte 
muchas anotaciones con los demás y es a su vez el más nutrido), hemos destacado 
principalmente dos clases de glosas: aclaratorias y orientativas17. Por un lado, se 
hallan numerosas aclaraciones bajo la forma de definiciones, actualizaciones y 
paralelos con otros autores. En primer lugar, aparecen los equivalentes contem-
poráneos de ciertas unidades de medida («[define “estadio”] son de las nuestras 
honse leguas τ media», «dineros son como doblas entre nosotros», «talento vnos 
disen que es quintal otros arona otros marco»), así como definiciones que pueden 
ser más o menos actualizadoras ( «caduceatores son commo haurautes o tronpe-
tas», «Neptuno llamauan al dios de la mar», «naue de çinco rremos es galea de 
çinco ordenes», «siracusanos de Siracusa que agora se llama Çaragoça de la ysla 
de Sçiçilia», «Histro es agora llamado Danubio», «euergentios en griego quiere 
desir bien fechores», «sarisa es lanca griega», «rrinocerontes se llaman los uni-
cornios», «Hispanna que se llamaua Hybera del rryo Hibero que agora desimos 
Ebro»). Por lo general la glosa definitoria es breve y establece la equivalencia 
entre el término desconocido y su contrapartida moderna. Pero incluso puede ir 
acompañada de un comentario etimológico («el çumo de la yedra negra enbeuda 
asy commo vino τ por esto se coronauan antigamente de yedra que Baco en latyn 
quiere desir vino», «la mar vermeja τ porque es asy llamada del rrey Erithero que 
es vermejo en nuestra lengua») y, finalmente, destacar un elemento concreto y 
original de la descripción («nota que el elefante tiene rrodillas»). En segundo 
lugar, las explicaciones mediante un paralelo con otra figura clásica (sea un autor 
o un héroe) le dan relieve a la biografía de Quinto Curcio. Se establecen compa-
raciones con actos similares o complementos («aquesto dise por que Herçiles fiso
lo semejante de Hector», «lo semejante fiso Caton en Libia», «estas platas fueron
traydas a rroma al templo de Cayo Calicula emperador τ eran todas cubiertas de
perlas de presçio», «aquestas eran las senales adonde Baco auiase ydo vençiendo

17. Remitimos para más detalles tipológicos al estudio de Jesús D. Rodríguez Velasco, «La Bi-
bliotheca y los márgenes: Ensayo teórico sobre la glosa en el ámbito cortesano del siglo xv en
Castilla. I: códice, dialéctica y autoridad», eHumanista, 1 (2001), pp. 119-134. Enlace: < http://
www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ehumanista/vo-
lume1/Rodriguezpdf1.pdf> (fecha consulta: 2/10/2017). Aludimos justamente a dos de ellas:
la primera (declaraciones) reúne las «notas aclaratorias, normalmente de índole léxica o con-
ceptual». La segunda (ordinatio) es el conjunto de notas que «contribuyen a la orientación a lo
largo del texto y que, generalmente, indican el asunto que se trata en esa parte del texto, sin que
añadan nada nuevo a lo que dice el texto tutor, pero en cambio lo estructuran y secuencian.»
(Rodríguez Velasco, «La Bibliotheca...», art. cit., pp. 123-124).
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las partes de oriente»), pero sobre todo hacen dialogar el texto con otras auc-
toritates («contra la opinion de Latançio que desia aqueste sacrifiçio faserse de 
los rromanos», «nota contra la opinion de Plutarco», «lo semejante se lee en la 
vita de Marco Bruto τ Tito Libio asy mesmo dise otro tal delos seguntinos que 
es monviedro por temor de Anibal», «lo semejante pone Tulio en los libros de 
la diuinaçion»). Incluso se hallan paralelos contemporáneos («la cueua commo 
la grota de Napol», «lo senblante fisso san torio en españa con el poluo»18). En 
definitiva, este primer tipo de glosa aclaratoria completa las informaciones pro-
porcionadas por el relato y, a su vez, ofrece al lector un anclaje referencial clásico 
y moderno, puesto que acredita el contenido de la obra de Quinto Curcio con 
respecto a otros escritores y héroes clásicos.

Por otro lado, encontramos a lo largo del texto glosas orientativas que ubican 
al lector en la biografía de Alejandro. Primero, se señalan las menciones y des-
cripciones más geográficas sobre provincias («Sydonia çibdad», «Gasa çibdad», 
«Arabia prouincia τ la su discripçion»), ríos o mares («rio Oron», «Nilo rrio», «ti-
gris rrio», «la mar caspia o yrcania»), así como fenómenos naturales («eclysy de la 
luna», «viento affrico»). Luego, se acentúan los episodios más famosos de la vida 
del macedonio («Alixandre llamado fijo de la boca de Hamon», «lee la honorable 
entrada de Alixandre en Bauilonia», «la muerte de Parmenion yllustre capitan»). 
En suma, se subrayan las hazañas del conquistador macedonio, sus heridas, las 
ciudades que funda, pero también sus cambios de costumbres, sus virtudes y sus 
vicios. Estas glosas llegan incluso a secuenciar y jerarquizar el texto al remitir a 
episodios importantes y discursos elocuentes19. Destacan entonces las arengas 
de los caudillos –Alejandro y Dario– a sus soldados, los juicios de Filota y Ca-
lístenes con sus consiguientes defensas y acusaciones, las razones invocadas por 
el conquistador macedonio para que sus hombres prosigan la expedición y, más 
generalmente, cualquier buen discurso («cruel mandamiento», «lee buen consejo 
de Parmenion», «magnanimas palabras de Alixandre», «oraçion de Alixandre a 
sus gentes», «la defension de Filota»). Se insiste en estos episodios porque repre-
sentan el núcleo de la biografía de Alejandro tal como la presenta Quinto Curcio. 

18. El episodio –cuando los macedonios vencen a unos enemigos emboscados con un incendio– es
comparado a la anécdota de un santo y su polvo. La única aproximación posible es con santo
Toribio quien, al dejar Astorga, se limpió las sandalias para quitarse el polvo de la ciudad, ya que 
no quería llevarse nada de allí. El paralelo contextual es pues oscuro.

19. Recordamos que la elocuencia es la característica principal mencionada en el título que abre la
versión castellana: Quinto Curcio es presentado como un «ystorial muy eloquente» (ms. 8549, 
1r). De ahí que se insista particularmente en pasajes que contienen discursos y arengas.
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En este sentido, Rodríguez Velasco20 recuerda: «La glosa no es solamente un 
texto paralelo, o un simple contenido anejo. Podría decirse que esa es la menor 
de sus características. La glosa tiene un efecto mucho más profundo sobre la 
percepción». En efecto, estas glosas orientativas jerarquizan el texto y potencian 
la independencia de estos episodios, convirtiéndolos así en «historias», «enxien-
plos» o «casos»21. Así se resume el ascenso al trono –sin embargo muy anecdóti-
co– del pobre Abdolomio («lee estoria de vno muy pobre avnque virtuoso fecho 
rrey llamado Abolonio»), el asesinato de Clito el Negro («ystoria de la muerte 
de Clito»), la generosidad de Alejandro al dejarle su silla a un soldado exausto 
(«mira que noble enxienplo de vmanidad») y, para terminar, cualquier digresión 
notable («noble caso», «mira que plasiente caso», «mira que orible caso», «nota vn 
cruel acto de vna muger»). Esta finalidad transparenta en las glosas que destacan 
una enseñanza, como la frase «veras quanto vale la fama en guerra» respecto a las 
dudas de Alejandro de dejar el cerco difícil de Tiro o la ironía del destino funeste 
de Persépolis («nota vna noble çibdad quemada por vna palabra de Thays mun-
dana»). Por consiguiente, el núcleo del mensaje ya no es solamente el texto, sino 
la combinación de éste con las glosas que lo delimitan22.

Si destacamos ahora las variaciones relativas al núcleo común de glosas, de-
bemos tener en cuenta las posibles glosas independientes y las omisiones. Por 
una parte, frente al grupo de notas marginales colectivas se halla una serie de 
elementos supuestamente originales (aunque por la pérdida de parte de la tra-
dición no podamos afirmar con certeza que son glosas nuevas). Éstas siguen la 
misma línea temática que las demás, según demuestra por ejemplo el ms. 8549: 
precisiones contextuales («mira que Agenor fue de los primeros inventores de la 

20. Rodríguez Velasco, «La producción...», art. cit., p. 268.
21. La ordinatio del texto de Curcio influye en esta potenciación de episodios. Como recuerda

Palacios Mahecha, el autor tiene una clara «voluntad dramática de concentración» al ordenar su 
relato. Deja así la perspectiva cronológica para aumentar el efecto de determinados pasajes con
alta carga emocional: «Este tipo de pasajes parecen pequeños relatos que le dan fuerza y sentido 
al relato central, y que por sí mismos se presentan de forma acabada» Ver Jaime Alberto Palacios 
Mahecha, «Las cartas en la Historia de Alejandro Magno de Quinto Curcio Rufo como elemento 
literario de crítica política», Literatura: teoría, historia, crítica, 10 (2009), pp. 255-302, p. 259.

22. Tal fenómeno ocasiona una nueva dispositio del códice, según refiere Rodríguez Velasco, «La Bi-
bliotheca...», art. cit., p. 120: «las glosas se abren paso en el espacio del manuscrito hasta el punto 
de cambiar la factura y construcción del códice». De hecho, el efecto (re)ordenativo de la glosa
ya se aprecia en el testimonio italiano ms. BNE 8835 (f. 139r): el apunte «honesto parlare del
Re nouo», marginal en nuestro corpus, se transforma aquí en subtítulo y la tinta cambia (en rojo, 
como los demás títulos de capítulos). El fenómeno es recurrente en este códice y demuestra, a
nuestro entender, el replanteamiento del texto por el traductor/copista.
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gramatica»), presentación de un personaje («lee la exçelençia τ fortalesa τ virtud 
del rrey Agis»), énfasis de algunas descripciones («oro en los rryos de India») y, 
por último, una aislada modernización del título de sátrapa («beso duque»)23. 
Así pues, no hay adiciones importantes que otorguen un nuevo valor a la obra 
de Quinto Curcio. Por otra parte, las omisiones nos informan de los elementos 
desechados por los traductores y copistas. En el caso del ms. 7565 de Liñán –el 
que mayor discrepancia ofrece respecto al resto del corpus–, se silencian casi to-
das las glosas relativas a la geografía. Al traductor aragonés le interesa más bien 
la perspectiva moral y discursiva de Quinto Curcio24. Además es el único que co-
menta la obra después de la muerte de Alejandro. Los otros dejan de ser anotados 
a partir de ese momento. También es impactante, en el ms. 1290, la ausencia de 
glosa relativa a la audacia de Alejandro en Sudraca. Su salto solitario y temerario 
del otro lado de la muralla enemiga no merece comentario particular. Pese a estas 
omisiones puntuales, las variaciones señaladas no sufren grandes reorientaciones 
respecto a los demás testimonios y se suelen afiliar al propósito del resto de las 
anotaciones marginales del corpus.

A modo de síntesis, esta breve incursión por el aparato de notas de la rama 
castellana de Quinto Curcio deja entrever cierta distancia con la visión de la 
crítica actual. Si se denunció su pobreza lingüística, sus errores geográficos y las 
simplificaciones de los antagonistas de Alejandro25, en cambio, para nuestros 
lectores medievales, Quinto Curcio fue claramente una fuente documental dig-
na de interés. Colectaban los nombres de lugares, ríos o capitanes, enriquecían 
su vocabulario e incluso lo comparaban con otras obras, creando así un tejido 
intertextual que acreditaba a Quinto Curcio entre las autoridades e invitaba a 
los lectores de la época a interesarse por él. Importante por su elocuencia, fue 
una fuente de sentencias26, discursos y episodios ejemplares. En este sentido, las 

23. Para el resto del corpus, destacaremos una nota en el ms. 9220 sobre el origen del azafrán y una
propensión a la definición más presente en el ms. 1290.

24. Se han podido identificar sus glosas originales al conocer la fuente de traducción. En efecto, el
ms. 7565 tiene 133 notas, el ms. 6564 posee 105 y ambas corresponden en 87 casos. Los añadi-
dos del traductor se refieren casi exclusivamente a discursos, respuestas notables o virtudes.

25. Véase la opinión de Vergés (Quinto Curcio, Historia, ed. cit., p. 22 y ss.).
26. No ha sido objeto directo de nuestra reflexión, pero se debe tener en cuenta su aparición en

colecciones castellanas de sentencias de la época: la atribuida a Alfonso de Cartagena (ms.
Escorial T-III-4; Alonso de Cartagena, Tratados militares, ed. N. Fallows, Madrid, Ministerio
de Defensa, Secretaría General Técnica, 2006) o la Floresta de filósofos (atrib. Pérez de Guzmán
o Damián de Torres, ms. BNE 4515). También existen colecciones latinas: las Flores philosopho-
rum et poetarum (ms. 94 de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona) y las Excerpta varia
(ms. BNE 7805).
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glosas jugaron un papel orientativo determinante, ofreciendo al lector una guía 
de lectura. Claro está que el éxito de este autor en la Baja Edad Media no se debe 
solamente a su valor documental. Hay que tener en cuenta la influencia de otras 
obras como la Comparación de Decembrio que revalorizó la figura alejandrina al 
equipararla con Julio César:

Decembrio, al incluir la Comparación, aquilata el interés que de por sí despierta la 
obra de Quinto Curcio. En su obrita introduce a Alejandro Magno, mediante la 
relación con Julio César, en un contexto más amplio y mejor conocido por el lector 
del cuatrocientos, tanto italiano como ibérico. Al presentar la figura del rey ma-
cedonio desde la perspectiva de un nivel más elevado de virtud, el encarnado por 
César, está desplazando la carga de ejemplaridad que la Edad Media ha deposita-
do sobre Alejandro, para poner en circulación la mezcla de admiración y condena 
moral propia de los escritores del bajo imperio. Con ello refuerza indirectamente 
la posición del mismo Quinto Curcio27.

Aunque no lo mencione Moll, habrá que tener en cuenta esa misma influencia 
por parte de otras obras afines, como la Comparación de Aníbal, Alejandro y Escipión, 
el duodécimo Diálogo de los muertos de Luciano de Samósata. Pero sobre todo se 
debe entender el éxito de Quinto Curcio porque era uno de los biógrafos de Ale-
jandro y que esta figura seguía teniendo plena vigencia en la Baja Edad Media, 
como lo demuestra la difusión del Libro de Alexandre (el manuscrito de París –el 
único conservado casi integro junto al de Osuna– es del s. xv) o su importancia 
en El Victorial de Gutierre Díaz de Games. No hay otra forma de explicar que, en 
el códice BNE Vitr-22-9 que contiene el Quinto Curcio en latín, hallemos una 
miniatura de la expedición aérea de Alejandro con sus grifos, cuando este viaje fa-
buloso no se narra en la obra. Quedan pues muchas pistas que explorar, pero entre 
ellas debemos tener en cuenta aspectos codicológicos que confirman –y esperamos 
haberlo demostrado– la necesidad de revisar más detenidamente la herencia de 
Quinto Curcio en un periodo esencial de nuestra literatura.

27. Moll, Humanismo italiano, ob. cit., p. 154.
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