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LECTURAS Y RELECTURAS ARISTOTÉLICAS1

María Díez Yáñez
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: Las marcas de lectura son instrumentos que pueden servir para 
matizar el tipo de recepción de los textos. Si bien conviene precisar la cautela 
para establecer la autoridad y contexto histórico de tales signos, es también 
cierto que pueden aportar informaciones complementarias sobre los intereses 
intelectuales y sociales que predominaron en ciertos círculos culturales. 
En trabajos anteriores me detuve en los signos de lectura en la Traducción y 
glosa del «De regimine principum» de Gil de Roma y en parte de las localizadas en 
el Vademécum de don Pedro Fernández de Velasco (BNE MSS/9513). Ahora 
propongo complementar este análisis a partir de la interpretación de los signos 
de lectura en otros testimonios de la recepción de la moral aristotélica en Castilla 
en el siglo xv. 
Palabras clave: Lectura, Aristóteles, Ética, siglo xv, selección.

Abstract: The marks of reading are instruments which could be useful to nuance 
the study of reception. It is essential though to be cautious and prudent in the 
consideration of the authority and historical context of this marks. But it is also 
true that they could provide with information related to the intellectual and 
social interests that were spread from certain cultural environments. 
Years ago, I studied the reading marks in some of the manuscripts of the 
Traducción y glosa del «De regimine principum» de Gil de Roma, as well as the 
located in the Vademécum of don Pedro Fernández de Velasco (BNE MSS/9513). 
In the following pages I will complement this kind of analysis by interpreting 

1. Este trabajo se adscribe a los trabajos de investigación realizados en el Proyecto Bibliografía
Española de Textos Antiguos (BETA) II, referencia FFI2012-35522.
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the reading signs founded in other testimonies, in order to complete the outlook 
of the reception of Aristotle moral philosophy in Fifteenth-Century in Castile.
Keywords: Reading, Aristotle, Ethics, 15th century, selection.

1. Introducción

Los trabajos sobre inventarios son esenciales para comprender qué se leía o
qué se recomendaba leer y sirven también para comprobar hasta qué punto y 
cómo han evolucionado los intereses y gustos de lectura. El fenómeno de las tra-
ducciones es también un síntoma de las interrelaciones e intereses culturales que 
se dan en y más allá de las fronteras nacionales y los trabajos sobre el impacto de 
la imprenta complementan y continúan las conclusiones sobre la influencia de la 
tradición, la continuidad de los gustos lectores y las renovaciones e innovaciones 
de estos. 

Dentro del ámbito de la historia de la lectura, en el que confluye tanto la 
materialidad del texto como los ingredientes culturales anexos a su práctica, se 
encuadran los estudios sobre marcas de lectura y marginalia. La monografía di-
rigida por Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dirs., 1997) ofrece un panorama 
histórico y cultural de la lectura en Occidente, en el que se reúnen trabajos de 
especialistas de la historia del libro en sus múltiples facetas. En 2008, William 
H. Sherman dedicó un trabajo a la historia de las manicule, pretendiendo ofrecer
un análisis sistemático a partir de las conclusiones derivadas de la presencia y
uso de las «manecillas» en manuscritos e impresos en un determinado período
renacentista en Inglaterra (Sherman, 2008). Además, y en relación a este ámbito
de estudio, son especialmente oportunas las aportaciones de Anthony Grafton
(1997) subrayando la necesidad de contextualizar la o las lecturas de una obra,
según las circunstancias determinadas del conjunto y del lector en particular.
En este sentido, el historiador americano advierte del peligro que supone con-
fiar en conclusiones que pretendan ser aplicadas universalmente pues, como es
fácilmente deducible, y sobre todo a partir del siglo xiv en adelante, la historia
de la lectura experimenta un proceso de individualización, con todas las conse-
cuencias que ello pueda implicar2. Por lo tanto, una historia de la lectura, si bien
ha de tener en cuenta tales análisis individuales, estos no pueden considerarse
de forma independiente o aislada del ámbito cultural, social y librario en que se
producen. Y, es en esta línea donde las noticias complementarias que aportan los

2. Valgan de ejemplo los estudios y la bibliografía que citan Paul Saenger (1997), William H.
Sherman (2008).
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351Lecturas y relecturas aristotélicas   |

signos de lectura pueden contribuir a una comprensión del contexto de difusión 
de algunas obras.

2. Selección del corpus y justificación

A partir de una selección del grupo de textos en el que nos detendremos aho-
ra y dado, además, el espacio limitado con el que contamos, propongo hacer un 
recorrido —todavía parcial— a partir de las marcas de lectura de algunas obras 
de especial raigambre nobiliaria que se difundieron en el siglo xv.

Para ello, ofrezco una primera clasificación de dichas obras, según el tipo de 
destinatario —hipotético o real— que justificó su creación y difusión.

En primer lugar, selecciono el De regimine principum, escrito, como sabemos, 
por el fraile agustino Egidio Romano (1295-1316) y dedicado al rey Felipe V 
(1285-1314). Y que, un siglo más tarde, el franciscano Juan García de Castrojeriz 
tradujo y glosó en castellano, por orden de Bernabé, obispo de Osma (1329-
1351) y con el patrocinio de Pedro I el Cruel, rey de Castilla y León (1350-1369)3. 
Para el análisis que sigo a continuación, parto de la base de una investigación 
que realicé hace unos años (2012) a partir de trece de los veintitrés manuscri-
tos de la versión completa de la Traducción y glosa del «De regimine principum» 
de Egidio Romano. A este primer acercamiento, añado ahora el análisis de tres 
manuscritos más: Salamanca, BUS, ms. 2097; Sevilla, BU, ms. 332/131; y Valla-
dolid, Biblioteca de Santa Cruz, ms. 251, quedando a la espera de los resultados 
que puedan proporcionar el ejemplar conservado en la Biblioteca de Palma de 
Mallorca (Fundación Bartolomé March Servera, ms. B95-V3-27)4, el de Lisboa 

3. Para más información sobre la génesis y difusión de esta traducción castellana, véanse: Saturni-
no Álvarez Turienzo (1995); Hugo O. Bizarri (2000): Maria Jesús Díez Garretas, José
Fradejas Rueda e Isabel Acero Durántez (2003); José Manuel Fradejas Rueda, Isabel
Acero Durántez y Maria Jesús Díez Garretas (2004); Demetrio Martín Sanz (2009);
Noële-Laetitia Perret (2017). Y para una primera información sobre los testimonios, puede
consultarse: Charles Faulhaber et al. (1975-), BETA texid 1318. 

4. El testimonio conservado en Mallorca, Fundación Bartolomé March Servera, ms. B95-V3-27
fue copiado para Rodrigo de Guardo (clérigo), aproximadamente entre 1391 y 1410 (Faulha-
ber, BETA manid 3066). El conservado en la Filadelfia, Rosenbach Foundation, ms. 482/2 19
fue copiado entre 1451-1500 (Faulhaber, BETA manid 3135). Los siguientes ejemplares no
contienen marcas de lectura: Madrid, Biblioteca Nacional, MSS/1800 (don Lorenzo Suárez de
Figueroa, III conde de Feria, 1528), copiado ca. 1426-1450 o en el siglo xv (sin más precisiones) 
(Faulhaber, BETA manid 1804). Madrid, Biblioteca Real, ms. H/215. Procede de la biblioteca 
del Conde de Gondomar (1623), copiado en el siglo xv (Faulhaber, BETA manid 3063).
Madrid, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, ms. K.I.5 (procedente de la biblioteca
del conde duque de Olivares), copiado en el siglo xv (Faulhaber, BETA manid 1805). Sevilla, 
Biblioteca Universitaria, ms. 332/131. Parece que perteneció a Fradrique Enríquez de Ribe-
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352 |   María Díez Yáñez

(Torre do Tombo, ms. da Livraria 1796) y el Filadelfia, Rosenbach Foundation, 
ms. 482/2 19. 

En segundo lugar, selecciono cinco obras con destinatario nobiliario y las 
subdivido en dos grupos, en función, por un lado, de aquellos libros cuyo des-
tinatario conocemos: como son el caso de la Etica in volgare de Tadeo Alde-
rotti (BNE, MSS/ 10124), localizado en la biblioteca de don Íñigo López de 
Mendoza, I marqués de Santillana (1398-1458), y el Vademécum (Madrid, Ma-
drid, BNE, MSS/9513) y el Arbre de batailles de Honoré Bouvet (Madrid, BNE 
VITR/24/13) de la biblioteca de don Pedro Fernández de Velazco, I conde de 
Haro (1390?-1470). Por otro lado, veremos dos testimonios con destinatario po-
siblemente nobiliario, pero de cuyos poseedores no tenemos informaciones com-
pletas: son la copia del Compendio de las éticas de Nuño de Guzmán conservada 
en la Biblioteca Universitaria de Cambridge (Add. MS 8275) y un códice mis-
celáneo conservado en la biblioteca de la Real Academia de la Historia (2MS39 
de la Colección san Román).

3. Destinatario regio inicial y destinatarios nobiliarios: traducción y
glosa del De regimine principum

Varios de los testimonios de la Traducción y glosa del «De regimine principum» 
facilitan información sobre la historia de sus poseedores o dónde se localizaron 
los testimonios en cuestión durante un tiempo. Además, todos aquellos ma-
nuscritos que presentan signos de lectura reflejan un marcado interés por las 
virtudes de la liberalidad, la magnificencia y la magnanimidad. 

En primer lugar, el testimonio conservado en el manuscrito escurialense h-i-
8, que pasa a formar parte de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial en 
16005, incluye todas sus señalizaciones en los pasajes dedicados a estas tres vir-
tudes, haciendo un especial hincapié en la denostación del vicio de la avaricia, 

ra, primer marqués de Ribera desde 1514, copiado ca. 1451-1475 (Faulhaber, BETA manid 
2415). Londres, Victoria & Albert Museum de Londres, KRP.D.13, proveniente de la bibliote-
ca del conde duque de Olivares, copiado ca. 1401-1433 (Faulhaber, BETA manid 3595). Para 
este testimonio, véase también el estudio de Kirstin Kennedy (2013). Salamanca, Biblioteca 
Universitaria, ms. 2709, copiado en el siglo xv (Faulhaber, BETA manid 3189). Salamanca, 
Biblioteca Universitaria, ms. 2277, copiado en el siglo xv (Faulhaber, BETA manid 3184), 
localizado en el Colegio de Cuenca. Madrid, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, ms. 
h-III-2, copiado durante los primeros años del siglo xv (ca. 1401-ca-1410) (Faulhaber, BETA 
manid 1825), procedente de la librería de Pedro Ponce de León (1510-1573), obispo de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca) y de Plasencia, teólogo, canónigo, nombrado inquisidor general en 1572. 
Este manuscrito no se incluye entre los que legó a la biblioteca de Felipe II.

5. Copiado ca. 1401-1433 (Faulhaber, BETA manid 1826).
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pues resulta más recomendable caer en el vicio de la prodigalidad que en el de la 
avaricia, así como insiste en la necesidad de cumplir el deber de justicia sirviendo 
a Dios y a la Iglesia6. El mismo interés en prestigiar la prodigalidad en compa-
ración con la avaricia lo encontramos en el manuscrito de la Biblioteca Univer-
sitaria de Salamanca, ms. 2097, que en el siglo xvii forma parte de la biblioteca 
del Colegio de Cuenca de Salamanca y después parece que estuvo en posesión de 
don Alonso Gómez de Roxas, canónigo de Sevilla en el siglo xvii7.

En el testimonio conservado en la Biblioteca Nacional de España 
(MSS/12904), que parece fue copiado en 1374 para Alfonso, obispo de Zamora8,
las marcas de lectura insisten en la desaprobación de la avaricia y lo vergonzoso 
de la condición de pedigüeño9. Por último, el testimonio BNE MSS/1208, pro-
veniente de la Biblioteca del Colegio de Agustinos Descalzos de Jarandilla, 1692, 
subraya específicamente pasajes dedicados a la virtud de la liberalidad10. 

En segundo lugar, hay testimonios en los que se señala la relación entre la 
recta distribución de los bienes materiales con la virtud de la prudencia y de la 
mesura. Es el caso del ejemplar conservado en Valladolid, en la Biblioteca Histó-
rica de Santa Cruz, ms. 251, que proviene del Colegio de Jesuitas de Villagarcía 
de Campos (siglo xvi) y que recoge dos tipos de maniculae11. Estas manecillas 
señalan, como decía, las virtudes de la prudencia y de la mesura como rectoras de 
los actos que tengan que ver con la distribución de bienes materiales, así como 
llaman la atención sobre la exposición de la condición de los siervos y la superio-
ridad de los reyes, subrayando el deber de «amistanza», que implica lealtad, y que 
debe ser relación obligada de los súbditos para con los reyes, así como estos deben 
actuar piadosa y justamente con sus inferiores. 

6. En la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial se localiza también el testimonio ms. h-
III-18, copiado a finales del siglo xv (ca. 1491-ca.1500) (Faulhaber, BETA manid 1533) y que 
tacha doblemente (en tinta negra y en tinta roja) la desaprobación del rey avaro. Desconocemos, 
por el momento, la historia particular de los poseedores.

7. Copiado en 1434 (Faulhaber, BETA manid 2538). Propiedad de Gómez de Roxas y utilizado 
por Francisco Bocanegra. Ambos vivieron en los reinados de Juan II, Enrique IV y los RRCC. 
Gómez de Roxas debe de ser un familiar de Sancho de Rojas que fue Merino Mayor de Burgos 
con los Reyes Católicos y Francisco Bocanegra, hijo de Juan Bocanegra y nieto del Almirante
Micer Gil de Roma Bocanegra, fue Alcalde Mayor de Burgos desde finales del reinado de Juan
II hasta 1476.

8. Faulhaber, BETA manid 1808.
9. Faulhaber, BETA manid 1808.
10. Copiado en entre 1441-1460, según Charles B. Faulhaber, o a lo largo del siglo xv (BETA

manid 1532).
11. Faulhaber habla de dos manos de copia: una que podría datarse entre 1401 y 1425 aproximada-

mente (ff. ir-2v) y otra entre 1440 y 1460 (1r[bis-) (BETA manid 3008).
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« [...] la prudencia es dicha razón de las cosas que pueden contesçer e son en nuestro 
poderio», Egidio Romano, Libro del regimiento de los príncipes, Valladolid, Bibliote-
ca Histórica de Santa Cruz, ms. 251, f. xxiiv. (Primer libro, segunda parte, cap. VI)12

«Ca las riquezas porque paresçen bienes de auentaño paresçen que abonden la sabi-
duría del omne», Egidio Romano, Libro del regimiento de los príncipes, Valladolid, Bi-
blioteca Histórica de Santa Cruz, ms. 251, f. lxxr (Primer libro, cuarta parte, cap. VI)13

«Lo primero es menester bondat. Lo segundo amistança. Lo tercero sabiduria 
ca para que bien e derechamiente conseie assi como paresçe por lo que ha dicho 
es deven los consseieros ser buenos e amigos e sabios» Egidio Romano, Libro del 
regimiento de los príncipes, Valladolid, Biblioteca de Santa Cruz, ms. 251, f. cliv) 
(Tercer libro, segunda parte, cap. XVIII)14

En los testimonios localizados en bibliotecas de condición nobiliaria laica 
también se constata el interés por las tres virtudes referidas a los bienes ma-
teriales. Solo difiere en ese punto el caso del manuscrito 26.1.5 conservado en 
el Instituto Valencia de don Juan de Madrid15. Según indica una suscripción, 
perteneció primero a Luis de Fuentes y después a Pedro Núñez de Guzmán, 
tercer marqués de Montealegre (1615-1678) y las únicas marcas de lectura que 
se registran hacen especial relación a los deberes que el rey debe cumplir para con 
la Iglesia. 

Los signos localizados en los demás testimonios, como decía, sí llaman la 
atención sobre los pasajes relacionados con las virtudes de la liberalidad y la 
magnificencia, subrayando, además, aspectos con especial connotación nobiliaria, 
pues insisten en la relación entre la condición de pertenencia a un linaje noble y 
los comportamientos liberales o magníficos. Así ocurre en el ejemplar escuria-
lense (RBME, esc. h-III-8), que parece perteneciera a Luis Núñez de Toledo, 
señor de Villafranca desde 1576, y que tiene sus únicas señales localizadas en 

12. Egidio Romano, Libro del regimiento de los príncipes, Valladolid, Biblioteca Histórica de Santa
Cruz, ms. 251. Accesible online: URL: <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/409>.

13. Egidio Romano, Libro del regimiento de los príncipes, Valladolid, Biblioteca Histórica de Santa
Cruz, ms. 251. Accesible online: URL: <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/409>.

14. Egidio Romano, Libro del regimiento de los príncipes, Valladolid, Biblioteca Histórica de Santa
Cruz, ms. 251. Accesible online: URL: <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/409>.

15. Testimonio copiado ca. 1451-1465, si se sigue la propuesta de BETA a partir de la letra y
filigrana (Faulhaber, BETA manid 1531). Pedro Núñez de Guzmán, caballero de Calatrava, 
consejero de Indias, consejero de Castilla. 
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las virtudes relativas a los bienes materiales16. Algo similar encontramos en el 
testimonio mandado copiar por Perafán de Rivera y Ayala († 1487) para su hijo 
Fernán Gómez de Rivera17. Sabemos que Perafán de Ribera pretendía con esta 
copia transmitir su teoría sobre la verdadera nobleza, «a fin que los que de mí des-
pendieren decoren sus personas & asy paresgiendo a sus progenitores virtuosos 
merescan ser honrados» (f. 272va) ya que es «cosa convenible al regimiento de los 
príncipes escribir algunas cosas que tocan a la nobleza» (Díez Garretas y Dietrick 
Smithbauer, 2007: 469). De ahí que no extrañe que las manecillas del manuscrito 
indiquen, junto a la desaprobación de la avaricia y la superioridad de la realeza 
de Dios, pasajes relativos a la relación entre nobleza y liberalidad (Fundación 
Lázaro Galdiano, ms. 5-5-10)18. Además, en el manuscrito que pertenecía a la 
biblioteca del I marqués de Santillana (BNE MSS/10223), tales marcas insisten 
en la relación entre la pertenencia al grupo nobiliario y la práctica de la virtud 
de la liberalidad, referencia a la que volveremos más adelante19. Por último, estos 
intereses manifestados por las virtudes relativas a los bienes materiales cobran 
un significado especial en el caso del testimonio que perteneció al linaje de los 
Mendoza, en concreto al V duque del Infantado y VI marqués de Santillana 
(1536-1601), (BRAH 9-28-7/5685). Y es que en este ejemplar, la única mane-
cilla aparece en el capítulo XIX del Regimiento, que está dedicado a la virtud de 
la magnificencia20. Recordemos que, mientras que la liberalidad podía ejercerla, 
según Aristóteles, cualquier persona que pudiera dar algo de sus bienes, fueran 
estos pocos o muchos, solo los muy ricos podían ejercitar la magnificencia. Por lo 
tanto, esta virtud venía acompañada de un valor y de un estatus social específico, 
que podía subrayar la posición privilegiada que ocupaba un determinado noble 
o linaje.

Finalizamos este apartado haciendo referencia no a unas marcas de lectura,
sino a una selección relativa al De regimine principum en castellano. Es el caso del 
manuscrito conservado en Cambridge, en la Biblioteca del Fitzwilliam Museum, 
McClean 180, ff. 66rb-68vb, que pudo ser copiado por Pedro Díaz de Toledo 

16. Copiado ca. 1441-ca. 1460, si se sigue la propuesta de Zarco Cuevas, o en la segunda mitad del
siglo xv sin precisiones exactas (Faulhaber, BETA manid 1189).

17. Según denota el escudo de armas localizado en el f.2r del manuscrito y la inscripción del f. 272ra

del códice: «yo, Perafán de Ribera, del Consejo del rey nuestro señor, mandé fazer este libro para 
mi fijo, Fernán Gómez de Ribera». Sobre Perafán de Rivera, véase el trabajo de M.ª Jesús Díez
Garretas y Déborah Dietrick Smithbauer (2007).

18. Faulhaber, BETA manid 1806.
19. Fecha de copia ca. 1458 ad quem (muerte del Marqués de Santillana) (Faulhaber, BETA ma-

nid 2561).
20. Copiado en el siglo xv (Faulhaber, BETA manid 2997).
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«escribano de Segovia» para Fernando Álvarez de Toledo y Sarmiento, I con-
de de Alba de Tormes (1390-1464)21. Los fragmentos del Regimiento traducido 
por Castrojeriz incluidos en este manuscrito son la opción de Hipodamo para 
el gobierno de la ciudad (Segunda parte, libro III, cap. XIX); la defensa de las 
ciudades y castillos (Segunda parte, libro III, cap. XIX); la manera en que se ha 
de combatir a los sitiados; y el tipo de construcciones necesarias para el caso, 
cualidades que demuestran el «grand coraçón» de aquellos que lo ponen por obra 
a través de sus comportamientos en el ámbito de la guerra (Tercera parte, libro 
III, cap. XXI-XXII). 

De esta manera, confirmamos cómo dichos signos de lectura transmiten in-
formación sobre unos intereses, que varían en función del ámbito de difusión del 
testimonio en cuestión. Queda clara en todos ellos la importancia otorgada a las 
virtudes relativas a los bienes materiales y, junto a ellas, a aquellas que subrayan 
el orden jerárquico en las relaciones sociales y políticas. Orden del que, precisa-
mente, tales virtudes dependen.

4. Destinatario nobiliario conocido: I Marqués de Santillana y I
Conde de Haro

El ejemplar conservado actualmente en la Biblioteca Nacional de España 
(MSS/10124) contiene dos textos aristotélicos: el primero es un compendio de 
Lógica y el segundo —que es en el que nos detendremos— el de la Etica in vol-
gare, atribuída al médico boloñés Taddeo Alderotti (1215-1295) 22. 

Este ejemplar recoge tres manecillas. La primera hace referencia a la virtud 
de la eutrapelia23, comportamiento que remite al placer moderado defendido por 
Aristóteles y que hace referencia, asimismo, a las virtudes de una vida política24. 

21. Este códice incluye una traducción de la Historia de Roma de Orosio, que parece que fue en-
cargada por Juan II a Fernán Álvarez de Toledo y que la llevó a cabo Pedro Díaz de Toledo
entre el 1 de septiembre y el 3 de octubre de 1442, según indica el colofón. Este testimonio se
ha puesto en relación con una carta de Privilegio del rey concedida a doña Brianda, hija de don
Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo mayor del rey y fechada el 15 de diciembre de 1447 en 
Valladolid. Además, las decoraciones que presenta el primer folio remiten a un tipo de decora-
ción florentina que encontramos en tres testimonios de la biblioteca del Marqués de Santillana
(véase Bosch, 1993: 354; Villaseñor Sebastián, 2009: 47; y Faulhaber, BETA bioid 2345).

22. Mario Schiff (1905); Sonia Gentili (2014); y Charles Faulhaber (2016).
23. «Quelli che tiene mezzo nelle cosa da solazzo e da giuoco, si ha nome in greco eutrapelos e

quelli che soperchia in ció si ha nome giollare, e quelli che viene meno ha nome campano»
(Taddeo, Alderotti, Ética a Nicómaco. Italiano, BNE MSS 10124, f. 37v. [Disponible online:
URL: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000060423&page=1>].

24. Aristóteles (1993: 1128a5) y Santo Tomás de Aquino (2011: IV, 16, add. 1128a16).
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Esta noción, además, está íntimamente relacionada con el dominio del uso de la 
palabra y se concreta en actividades lúdicas que irán evolucionando en la medida 
en que se adaptan a nuevas prácticas del ocio25. En este entramado se inserta la 
noble condición del Marqués, que no solo podía, sino que también debía, saber 
ejercer tales manifestaciones de dicha virtud.

Quelli che tiene mezzo nelle cosa da solazzo e da giuoco, si ha nome in greco eu-
trapelos e quelli che soperchia in ció si ha nome giollare, e quelli che viene meno ha 
nome campano (Aristóteles, Etica in volgare, Madrid, BNE, MSS/10124, f. 37v)26 

La segunda de las marcas remite a las relaciones entre nobleza de sangre y 
riqueza27. Lo que nos habla, a su vez, de las jerarquías reflejadas en la cantidad 
de riquezas y de las virtudes que debe poseer un noble en relación a la posesión y 
distribución de bienes materiales28.

Nobilita di sangue e richezza antica aiutano l’uomo ad essere magnanimo; e queg[l]
li e veramente magnanimo, lo quale a in sé due cose per le qualli el[g]li debia essere 
inorato» (Aristóteles, Etica in volgare, Madrid, BNE, MSS/10124, f. 42r)29

Por último, la tercera manecilla registrada en la Etica in volgare llama la aten-
ción sobre el pasaje referido al deleite del virtuoso en las buenas operaciones30, 

25. El uso del vocablo «eutrapelia» se localiza en castellano por primera vez en Visión deleytable
de Alfonso de la Torre (ca. 1430-1440). El siguiente testimonio lo encontramos en el Libro de
amor e amicizia del Tostado (1440-1455). Los siguientes testimonios que localiza CORDE son
del siglo xvi. uno alrededor de 1550 en los Coloquios de Palatino y Pinciano de Juan de Arce de
Otárola y el segundo en 1580 en el Tratado de la Tribulación de Pedro de Ribadeneira. Todos
ellos haciendo referencia a la fuente aristotélica y su comentario tomista.

26. Aristóteles, Etica in volgare, BNE, MSS/10124. Disponible en Biblioteca Digital Hispánica
URL: < http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000060423&page=1>.

27. «Nobilita di sangue e richezza antica aiutano l’uomo ad essere magnanimo; e queg[l]li e
veramente magnanimo, lo quale a in sé due cose per le qualli el[g]li debia essere inorato» (Tad-
deo, Alderotti, Ética a Nicómaco. Italiano, BNE MSS 10124, f. 42r).

28. Fecha de copia ca. 1458 ad quem (muerte del Marqués de Santillana) (Faulhaber, BETA ma-
nid 2561).

29. Aristóteles, Etica in volgare, BNE, MSS/10124. Disponible en Biblioteca Digital Hispánica
URL: < http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000060423&page=1>.

30. «L’uomo ch’é buono si diletta in sè medesimo pensando alle buone operazioni abbiendo
allegrezza delle buone opera [f. 52v] çioni e allegrarsi collamico suo loqualle elli tiene comu-
naltro» (Taddeo, Alderotti, Ética a Nicómaco. Italiano, BNE MSS 10124, f. 52r). [Disponible
online: URL: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000060423&page=1>].
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que vuelve a recordar la consideración de los placeres virtuosos propios de la vida 
activa.

L’uomo ch’é buono si diletta in sè medesimo pensando alle buone operazioni ab-
biendo allegrezza delle buone opera [f. 52v] çioni e allegrarsi collamico suo loqual-
le elli tiene comunaltro (Aristóteles, Etica in volgare, Madrid, BNE, MSS/10124, 
f. 52rv) 31

Además, este ejemplar en italiano se relaciona con las glosas de la traducción
castellana de la Ética nicomaquea que se encuentra también en la biblioteca del 
Marqués (BNE MSS/10268), donde las referencias a la teoría de la nobleza fun-
damentada en la virtud, y en la posesión y distribución de riquezas han quedado 
también demostradas32. 

Mas esto es cosa convenible a los que tienen de suyo grandes riquezas, e que lo 
heredaron de sus padres o de otros, e son grandes ommes e fidalgos e los semejan-
tes d’estos, que todos estos tienen grandeza e virtud (Aristóteles, Ética nicomáquea, 
Madrid, BNE, MSS/10268, f. 63v).

E por ensalçar la fidalguía o para resçebir a los cavalleros que vienen de lexos, 
e para fazer merçedes e grandes dádivas por galardón. Ca el magnífico non 
faze espensa grande por sí [...]. (Aristóteles, Ética nicomáquea, Madrid, BNE, 
MSS/10268, f. 63v)

Se observa, por lo tanto, que la tendencia cortesana y la atracción por los gus-
tos italianizantes del Marqués son evidentes y por eso resulta también coherente 
que tales intereses resulten especialmente visibles a través de sus posibles lecturas.

Otro de los magnates que poseía una considerable biblioteca es don Pedro 
Fernández de Velasco, I conde de Haro (1390?-1470). No me detengo ahora en 
las vicisitudes generales del inventario, que han sido ampliamente estudiadas, 
ni tampoco en las particularidades del testimonio de las Auctoritates aristotelis 
(Madrid, Madrid, BNE, MSS/9513), únicamente recordaré que este testimo-
nio resulta particularmente útil como ejemplo del cambio de perspectiva que se 
produce en el transcurso que supone la transición de la Edad Media al Renaci-
miento. Tal transformación tiene que ver, como indicaba Jackeline Hamese, con 

31. Aristóteles, Etica in volgare, BNE, MSS/10124. Disponible en Biblioteca Digital Hispánica
URL: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000060423&page=1>.

32. Aristóteles, Ética a Nicómaco, BNE MSS/10268, ff. 1-212v. Cfr. María Díez Yáñez, El noble
virtuoso. La recepción de la «Ética a Nicómaco» en la Castilla tardomedieval y renacentista, Tesis
doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, junio 2015.
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la diferente «reacción de los intelectuales frente a las auctoritates», pues, «la evolu-
ción no se situaba al nivel de las compilaciones de textos que había que explicar 
y comentar, sino antes bien en la manera de abordarlos y discutirlos» (Hamesse 
1997: 180). Estamos de nuevo, por tanto, ante una obra que, a partir de sus dife-
rentes lecturas, ha servido para reflejar distintas perspectivas culturales.

En su momento me detuve en las marcas de lectura de este testimonio y en el 
interés particular que manifiestan por la virtud de la amistad y sus connotaciones 
cortesanas y políticas33. Por eso, y para completar el tipo de intereses que pueden 
transmitir ciertos signos de lectura en otro de los ejemplares que conformaban 
la biblioteca del Conde, propongo ahora añadir a este panorama la información 
que pueden aportar las manecillas que contiene el Arbre de batailles de Honoré 
Bouvet (Madrid, BNE VITR/24/13). Ejemplar en el que, además de maniculae, 
encontramos cruces en forma de aspa, rasgo especialmente característico de la 
biblioteca del Conde de Haro que, como sabemos, podrían atribuirse a su librero 
(pero que no por eso impide que extraigamos conclusiones acerca de la posible 
particularidad de la lectura nobiliaria de esta obra). A partir de estas marcas se 
percibe un tipo de evolución en la consideración de la materia militar en el Cua-
trocientos castellano. Y es que todas las referencias de las llamadas de atención 
en el texto de la biblioteca del Conde remiten a la teoría militar sobre la que 
también don Íñigo López de Mendoza había preguntado al letrado Alfonso de 
Cartagena (1384-1456)34. Así, se localizan en el ejemplar de don Pedro Fer-
nández de Velasco doce manecillas: la primera de ellas en el «Índice», haciendo 
referencia a los casos en que se permite «donner gaige de bataille». Las otras once 
pueden clasificarse, a su vez, en cinco apartados. En primer lugar, se encuentran 
aquellas que subrayan las referencias a la lealtad y a la unidad entre nobles: una 
de ellas remite a los perjuicios de la desunión entre nobles y la otra a la necesaria 
lealtad y amor natural que debe darse entre reyes y nobles, cuestión esta, la de 
las luchas internas, que preocupaba especialmente al ámbito letrado de la época. 

La tierce raison si est, car la terre de Provence dont je suis natif et nourry, est à 
present tellement atourné pour le remuement de nouvelle seignorie et aussi par les 
divereses opinions qui sont entre les nobles et le communautez, que en grant dou-
leur tout homme sage doit escouter le maulx que les gens du pays souffrent pour 
iceluui debat» (Honoré Bouvet, Arbre de batailles, Madrid, BNE, VITR/24/13, f. 
5v, primera parte)35 

33. Véanse María Díez Yáñez (2015: 315-320) y Amaranta Saguar García (2015: 164-165).
34. Íñigo López de Mendoza, «Qüestión del Marqués de Santillana» y «Respuesta a la Qüestión fecha

por el marqués de Santillana». Véase también: Luis Fernández Gallardo (2013).
35. Honoré Bouvet, Arbre de batailles, BNE, VITR/24/13. Disponible en Biblioteca Digital Hispá-

nica URL: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000010639&page=1>.
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En segundo lugar se pueden agrupar las tres llamadas de atención referen-
tes al concepto y práctica de la guerra justa, con motivo de la defensa de la fe 
cristiana. 

Et puisque ainsi est et que la sainte Eglise est accoustoumée d’avoir toujours per-
secution nous devons entendre quelle grace lui fait nostre Segneur, car là où plus 
elle est agrevée, là est elle plus forte et plus vertueouse (Honoré Bouvet, Arbre de 
batailles, Madrid, BNE, VITR/24/13, f. 16v, primera parte) 36

En tercer lugar, se pueden reunir aquellas que remiten a la materia propia de 
historia militar, en concreto las que se detienen en el origen del término miles-
milites y en las cuestiones sobre el salario de los soldados, que tan esencial resulta 
para diferenciar la noción y función de los nobles caballeros de los de la soldada 
común37. 

[...] Apres ces choses Romel print pour son conseil cent hommes lesquels il appela 
senateurs et si esleut mille hommes à cheval pour garder son pays lesquels il ap-
pela chevaliers et pour ce part le nombre de mille ils furent appelé en latin Milites 
qui paravant n’avoient pas ce nom» (Honoré Bouvet, Arbre de batailles, Madrid, 
BNE, VITR/24/13, f. 19r, segunda parte)

[...] en ce cas toute la somme se doit payer sans diminution, supposé les termes que 
j’ai mis dessus» (Honoré Bouvet, Arbre de batailles, Madrid, BNE, VITR/24/13, 
f. 52v, cuarta parte) 38

En cuarto lugar, quedan marcadas las nociones de derecho natural, quedando
subrayadas, en concreto, la diferencia de derechos y deberes entre padres e hijos 
naturales. 

Et la raison pourquoy l’escripture le dis est, car tout passages sans commetre mal 
sont octroiez de droit et de amour naturelle [...] (Honoré Bouvet, Arbre de ba-
tailles, Madrid, BNE, VITR/24/13, f. 64v, cuarta parte)

Mais quant à moy en cestui cas je dy à la verité que le pere peut chastoier son 
enfant, mais se il estoit tant cruel qu’il le voulsist tuer le fils ne pouvoit fuir, certes 

36. Honoré Bouvet, Arbre de batailles, BNE, VITR/24/13. Disponible en Biblioteca Digital Hispá-
nica URL: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000010639&page=1>.

37. Véase Jeremy Lawrance (2012).
38. Honoré Bouvet, Arbre de batailles, BNE, VITR/24/13. Disponible en Biblioteca Digital Hispá-

nica URL: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000010639&page=1>.
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il se peut franchement defendre. Et veci la raison, car la puissance que le pere a sus 
son fils vient de droit naturel duquel droit civil ne peut faire prejudice» (Honoré 
Bouvet, Arbre de batailles, Madrid, BNE, VITR/24/13, f. 68v, cuarta parte) 39

Por último, resta mencionar la referencia a la actitud especialmente virtuosa 
de aquel que se enfrenta al mayor de los peligros, la muerte, que remite a una de 
las facetas de la fortaleza caballeresca. 

A quoy je vous repons que vraiment bien attendre est plus vertueouse chose, plus 
forte et plus difficile que ce n’est de assaillir, car elle est de plus grande deliberation 
et plus froidement voit les perils de mort que ne fait celui qui assault, [...] (Honoré 
Bouvet, Arbre de batailles, Madrid, BNE, VITR/24/13, f. 33v, tercera parte) 40

5. Obras con destinatario nobiliario no conocido

Para las obras con destinatario no conocido traigo aquí dos ejemplos, que ya
he tratado en otras ocasiones y en los que no me detendré más allá de lo que ne-
cesitemos ahora para complementar la perspectiva sobre las marcas de lectura. En 
primer lugar, analizaremos las del códice misceláneo conservado en la Biblioteca 
de la Real Academia de la Historia (2MS39 de la Colección san Román), copiado 
por varias manos y encuadernado en la segunda mitad del siglo xv41, que reúne 
una selección de traducciones al castellano con una importante impronta de la 
tradición sapiencial clásica. Y, en segundo punto, veremos los signos de lectura 
localizados en la copia del Compendio de las éticas de Nuño de Guzmán conservado 
en la Biblioteca Universitaria de Cambridge (Add. MS 8275) 42. 

En el primer caso, la propia selección que constituye ese compendio nos habla 
ya de unos intereses particulares43. Este testimonio, además, contiene tres tipos 

39. Honoré Bouvet, Arbre de batailles, BNE, VITR/24/13. Disponible en Biblioteca Digital Hispá-
nica URL: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000010639&page=1>.

40. Honoré Bouvet, Arbre de batailles, BNE, VITR/24/13. Disponible en Biblioteca Digital Hispá-
nica URL: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000010639&page=1>.

41. Faulhaber, BETA manid 3530.
42. Según informa la biblioteca, este ejemplar fue donado desde la biblioteca particular de F. J.

Norton († 1986). Fue copiado entre 1467 y fin de siglo (Faulhaber, BETA manid 1655). Es la 
misma versión que recoge la versión impresa por Hurus (BNE, INC/1075(2), igual que lo hacen 
con los testimonios RBME, K-II-13; BNE, MSS/7076; BNE, MSS/4514; BNE, MSS/6710 y
Biblioteca del Vaticano, Ottob. lat. 2054.

43. (1) ff.1r-63r, 113r-134r De la vida y costumbres de los viejos filósofos. Aunque Francisco Crosas de-
fiende que en esta sección se incluyen pasajes de la versión castellana medieval de Bocados de oro
(Francisco Crosas, ed., 2002); (2) ff.65r-76v Diálogo entre Hierón de Siracusa y Simónides de Ceos; 
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de manecillas diferentes, que remiten a las diferentes manos que copiaron los 
fragmentos. En donde son más abundantes tales signos es en la obra De la vida 
y costumbres de los filósofos que remiten, por un lado, a la cuestión de la filosofía 
como vía de entendimiento y conocimiento de uno mismo; y, en segundo lugar, 
llaman la atención sobre el desprecio de los bienes materiales, la crítica de la 
avaricia, la necesidad de evitar las maledicencias, la de evitar ser deshonrado por 
la patria o resultar sospechoso de deshonestidad y, finalmente, sobre la noción de 
la amistad44. Por otro lado, en la selección de los Dichos notables de Hipócrates, se 
localizan dos manecillas llamando la atención sobre la relación entre la obedien-
cia y la libertad y la compatibilidad que existe entre estas y el servicio otorgado 
a los señores45. Por último, en el manuscrito aparecen también dos apostillas que 
pueden informarnos, por un lado, de los intereses espirituales y, por otro, de la 
condición nobiliaria laica del destinatario: la primera advierte de la necesidad de 
ocuparse de la salud del alma46; y la segunda remite a la prudencia recomendable 
a la hora de casarse, teniendo en cuenta que el matrimonio constituye un instru-
mento y mecanismo para la continuidad del linaje.

[Texto] «Escrivió así mesmo el Aureoleo, un libro de las riquezas. Iten escrivió 
otro libro De las bodas, segunt dize Gerónimo Contra Joviniano, en el qual pre-
gunta si el omne sabio debe de tomar muger. (t) concluye que si fermosa fuer, (t) 
bien acostumbrada, (t) nasçida de padres onestos; si él fuer sano (t) rico, quan-
do aquestas cosas concurriesen, que lo devía fazer». [Apostilla] «nota tú que te 
quieres casar, e mira bien». (Vida y costumbres de los viejos filósofos, Teofrasto 
Madrid, RAH, 2MS39, f. 48v)

(3) ff.77r-85r Sermón de san Basilio; ff.85v-97v; (4) Aristóteles, Económica [selección]; (5) ff.98r-101r

Propiedades del magnánimo y propiedades del magnífico; (6) ff.102r-108r Iliada IX: 222-605. Parla-
mentos de Ulises, Aquiles y Fénix; (7) ff.108v-112r Epístolas de san Isidro; (8) ff.135r Condiciones de 
la concordia según Jesucristo; (9) ff.136r-140v Dichos de sabios; (10) ff.136r y 140v: intercalado f.137, 
con dichos (ff.137ra-vb Dichos del autor Leomarte). Véase Gómez Moreno (1988).

44. En estos pasajes, también aparecen subrayados los contenidos referentes a la necesidad de deli-
berar y de ser discreto, a la denostación de la avaricia y la alabanza del que comparte sus bienes
materiales con el amigo (De la vida y costumbres de los filósofos, RAH, 2MS39, ff. 8v, 23v, 24, 59r, 
133r-134r).

45. RAH, 2MS39, f. 124v, pues el verdadero rey es señor de libres y no de siervos, como señala la
manecilla del pasaje referido a la Vida de Platón, RAH, f. 133v.

46. [Texto] «Mas dize para mientes a lo que tu anima conviene / a esta adorna de aquesta ten cuydado
por manera? que por tu vigylan/çia (e) diligençia la puedas lauar (e) alympiar de toda macula que / a 
ella se allegue (e) puedas desechar (e) arredrar della toda feal/dad de pecado» (Sermón de san Basilio, 
f.79v).[Apostilla] «sobre ty mismo es, a saber, que pares mientes».
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El segundo testimonio cuyo destinatario no conocemos es una de las copias 
del Compendio de las éticas. El original, realizado por Nuño de Guzmán (ca. 1410-
1463) para su hermano Juan de Guzmán, señor del Algarbe, se conserva en la 
Bodleian Library de Oxford47. Se conocen nueve copias de esta obra48 y, si ex-
cluimos del cómputo la realizada en el siglo xviii, de las ocho restantes, fechadas 
todas en el siglo xv, cinco sabemos que pertenecen a círculos nobiliarios y una 
al ámbito universitario49. Ahora, como decía, me detengo en la conservada en la 
Biblioteca Universitaria de Cambridge, en la que dos de sus marcas o llamadas de 
atención se localizan en el libro IV, señalando, por un lado, la dificultad que im-
plica la virtud y, por otro, la maldad del vicio de la avaricia en comparación con el 
de la liberalidad50. Otras manecillas llaman la atención sobre una virtud de espe-
cial interés para los caballeros: la fortaleza51. Y las últimas señalan tres fragmentos 
sobre el bien intelectual o especulativo, defendiendo que es ahí donde radica la 
«verdadera nobleza»52. A este respecto, conviene recordar que Cuenca Almenar 
se refirió a este testimonio con el término de «compendio escolástico» (Cuenca 
Almenar, 2016), lo que sirve también para corroborar cómo este manuscrito re-
mite, de nuevo, a unos contenidos y a unas prácticas de lectura que traspasan los 
espacios originales donde se llevaban a cabo y se adaptan a nuevos contextos e 
intereses, donde tienen cabida cuestiones más propias de la vida activa. 

6. Conclusiones

Las traducciones del latín al castellano de obras de especial impronta clásica
constatan el interés nobiliario por el acceso a contenidos que antes solo se leían 

47. Oxford, Bodleian Library, Span D.1.
48. Faulhaber, BETA texid 1294, y véase también Salvador Cuenca Almenar (ed., 2017).
49. Biblioteca Nacional de España (BNE MSS/ 6710), proveniente de la biblioteca de San Vi-

cente de Plasencia, que tanto tuvo que ver con el mecenazgo regio isabelino; y el manuscrito
ms. Ripoll 161, conservado en la institución regia del Archivo de la Corona de Aragón. El que
constituye la familia es el manuscrito conservado en la Biblioteca Histórica (BH MSS 152) y
que proviene del ambiente universitario. De los testimonios de la familia uno proviene de la bi-
blioteca del conde duque de Olivares (Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Esc.K-II-13), 
otro del ámbito regio de Isabel la Católica (Biblioteca Nacional de España, BNE MSS/7076, 
que incluye una carta dirigida a la reina) y, por último, el MSS/4514 de la Biblioteca Nacional
Española, que recoge muestras de haberse utilizado en ámbito escolar (Cuenca Almenar, 
2016). Por último, de los tres testimonios que conforman el subgrupo), uno es una copia reali-
zada en el siglo xviii; otro es el testimonio conservado en la Biblioteca Vaticana, al que no he
podido acceder y del que es conocido su deterioro (Díez Yáñez, 2015).

50. Cambridge, Biblioteca Universitaria, Add. MS 8275, f.42v y f. 43r.
51. Cambridge, Biblioteca Universitaria, Add. MS 8275, f.38v y f. 69r.
52. Cambridge, Biblioteca Universitaria, Add. MS 8275, f.18v, f. 116vy f. 123v.
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en ámbitos o de modos escolásticos, como es el caso de la Ética nicomáquea. 
Además, los destinatarios específicamente regios de obras como la del De regi-
mine principum se amplían también a círculos nobiliarios. Y obras que se difun-
dieron en la Edad Media siguieron siendo leídas desde los siglos xv en adelante 
con una perspectiva propia de las coordenadas socioculturales de sus lectores, que 
muestran la evolución y adaptación de los diversos intereses y necesidades que 
reclaman, y a la vez configuran, los nuevos contextos. 

La ampliación y traspaso de ciertas fronteras espaciales y de los límites de 
un modo de lectura propio de unas coordenadas específicas se refleja también a 
través de las marcas de lectura que hemos repasado. En ellas, y en relación al con-
tenido moral de las obras, se ha observado, en primer lugar, un acentuado interés 
por la crítica de la avaricia y una defensa de las virtudes que rijan la posesión y 
distribución de los bienes materiales. En conexión a lo cual, se han subrayado las 
relaciones existentes entre nobleza, liberalidad y magnificencia (Traducción y glosa 
del «De regimine principum», Fundación Lázaro Galdiano, ms. 5-5-10; BRAH, 
9-28-7/5685; Eticas de Aristóteles, BNE, MSS/10223). En línea con estas cues-
tiones, también se ha percibido una cierta insistencia en la virtud de la prudencia
(en el testimonio de la Ética conservado en la biblioteca del I marqués de San-
tillana y en el Arbre de batailles de la biblioteca del I conde de Haro), reflejada
tanto en la mesura en la posesión y distribución de los bienes, como en la que
debe dirigir las decisiones políticas. Asimismo, se observan coincidencias en el
interés nobiliario por subrayar las relaciones de lealtad recíproca y la noción de
obediencia a los señores (Traducción y glosa del «De regimine principum», Biblio-
teca de Santa Cruz, ms. 251; Compendio de las éticas, Cambridge, Add. MS 8275;
el Vademécum del Conde de Haro, BNE, MSS/9513; el Arbre de batailles, BNE,
VITR/24/13, y el Compendio conservado actualmente en la RAH, 2MS39). Así
como la importancia otorgada a la virtud de la fortaleza, cualidad específica de
nobles caballeros y que seguirá siendo esencial en el Renacimiento, con sus di-
versas manifestaciones (Arbre de batailles y Compendio de las Éticas). PSe han per-
cibido a través de las marcas de lectura los gustos particulares de los círculos en
donde se leen o difunden ciertas obras: es el caso de la importancia otorgada a
los lazos matrimoniales, como ocurre en el manuscrito facticio 2MS39, o el hin-
capié hecho en el concepto de eutrapalia y de los deleites virtuosos propios de la
vida activa de la versión de la Ética que poseía el Marqués de Santillana (BNE,
MSS/10124).

Por lo tanto, y a pesar de que este estudio resulta todavía parcial permite ya, 
sin embargo, identificar una considerable coherencia entre la lectura nobiliaria 
y los intereses en unos los modelos de comportamiento moral y político que, 
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retomados de los clásicos, se retoman y adaptan a las necesidades de los nuevos 
tiempos políticos y culturales. 
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