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MANUSCRITOS VISIGÓTICOS 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

POR AGUSTÍN MILLARES CARLO 

La monografía que hoy presentamos a la consideración de los estu
diosos es un intento de poner al corriente la bibliografía sobre algunos códi
ces en escritura visigótica, tomando como punto de partida el año de 1932, 
fecha de la segunda edición de nuestro Tratado de paleografía espaáola. 

El volumen de esa bibliografía es, en realidad, muy considerable. Los 
más antiguos manuscritos españoles, fechables entre el siglo vii y los co
mienzos del XII, ofrecen, en efecto, un interés que excede del campo pro
piamente paleográfíco, para penetrar en otros sectores, que en los últimos 
tiempos han atraído poderosamente y con sobra de motivos la atención 
de los especialistas, asi nacionales ccMno extranjeros. Nos referimos en 
particular a la liturgia mozárabe; a la notación musical propia de la mis
ma, que aún se resiste a entregarnos el secreto de su interpretación; at 
texto bíblico y a las versiones prejeronimianas oriundas de nuestra Penín
sula, y al aspecto ornamental de los códices, en especial al de los que con
tienen el Comentario de Beato de Liébana al Apocalipsis, manuscritos que 
forman una serie incomparable por la riqueza y variedad de sus ilustra
ciones. 

En el estado actual de nuestros estudios, sería temerario abordar el 
examen, no ya del grupo de ejemplares de que en las páginas siguientes 
haremos especial consideración, sino de no importa cuáles otros, sin una 
suma de conocimientos previos y muy variados, que de consuno se traban 
y armonizan para iluminar con luz nueva la historia de los antiguos cen
tros, principalmente monásticos, en que los manuscritos fueron elaborados. 
De donde resulta que si la paleografía es disciplina indispensable para el 
estudio y la crítica de los textos, en sus aspectos tan variados y múltiples, 
éstos, a su vez, vienen a convertirse en preciosa ayuda del investigador de 
las qiodalidades gráficas con que tales textos (literarios, bíblicos, litúrgi
cos, etc.) aparecen escritos. 

Objeto de importantes monografías ha sido en los últimos años el com-
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piejo y oscuro problema de la abolición del ríto mozárabe *, y ha podido 
comprobarse cómo esa abolición no llevó aparejada la de nuestra escritura 
nadonal, pues bien a las claras lo proclaman así varios códices con textos 
ya de la liturgia rcnnana, que fueron transcritos en letra visigótica ' . 

Por lo mismo, no es de extrañar que en las postrimerías del siglo xi 
y en los primeros años del xii exista un período de transición en el que 
las influencias carolingias se hacen patentes en nuestros «scriptoria». 
El hecho es bien notorio y no hay por qué insistir en él. En cambio, es 
sorprendente comprobar la presencia de influjos continentales en una épo
ca muy anterior, e incluso en códices que tenemos motivos para suponer 
escritos en Toledo o quizás en Andalucía; influjos que se revelan en tipos 
de abrevituras tan signiñcativos como nr, nra, etc., au = autem, per = p, 
con su caído cruzado por im trazo horizontal, etc., sin contar con la fre
cuente comparecencia de la o no visigótica y algunos otros detalles sin
gulares. 

Es éste un problema en el que habrá que ahondar, tanto más cuanto 
que otros datos, ya no de índole paleográfica, vienen a reforzar la tesis 
de esas tempranas influencias. Y así el padre Pérez de Urbel, al tratar 
en una monografía modelo de la fecha del Antifonario l^onense, ha po
dido escribir: «la España de los primeros tiempos de la reconquista tuvo 
con el mundo del otro lado de los Pirineos más contactos de lo que ordi
nariamente nos imaginamos. Ya en otro tiempo me sorprendió la seme
janza de los Bxplicit de nuestros primeros códices castellanos con los de 
los códices francos del periodo carolingio, semejanza que empieza a mani
festarse desde las primeras décadas del siglo x, y que supone influencias 
«n una época anterior... No es necesario suponer que Baltario, el es
critor de la Biblia leonesa de 920, y los maestros de Baleránica, Florencio 
y Sancho, y Totmundo, el amanuense del Antifonario, fuesen extranjeros 
o trabajasen en el siglo xi, o dejasen su obra sin termiiur, para expli
camos su estilo. La revolución que las copias de los escritos de E^smaragdo 
provocó en la espiritualidad de los monasterios castellanos debió trascen
der a otros aspectos de la vida, y especialmente al arte del libro» ' . 

* Véanse DEMETRIO MANSUXA, La Curia romana y el reino de Castilla en un 
momento decisivo de ju historia (io6t-io8s) (Burgos, 1944); P. DAVID, Études kisto-
riques sur ¡a Cálice et le Portugal, du VI' ou XI' siicle (París-Lisbonne, 1947); 
ANTONIO UBIETO ARISTA, La introducción del rito romano en Aragón y Navarra, 
en «Hispania sacra» i (1948) «9-334, y Locis BROU, O. S. B., Bulletin de Liturgie 
moMorabe, 1936-1946, tbid., 2 (1949) .466-469. 

• Por ejemplo, los fragmentos de Cambridge (núm. aoa). el códice de Sheffíeld 
(núm. 232) y los silmses números 3.176 y 3.177 de la Bibliothique Nationale de Pa
rís (núms. 141 y 143). 

* «Archivos Leoneses» 8(1954)143-144. 
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* * * 

Las presentes páginas sólo aspiran a ser una modesta contribución al 
Corpus de códices visigóticos, obra cuya compilación y publicación se 
imponen ya como necesarias; es decir, un registro completo de los manus
critos en letra visigótica, acompañado de la enumeración de los estudios 
de que hayan sido objeto, ya de propósito, ya incidentalmente, y de exac
tas y apropiadas reproducciones en facsímile. Sólo de este modo se propor
cionará a los investigadores una base sólida y segura para sus trabajos, y 
podrá llegarse — así lo creemos — a resolver el problema de la repartición 
por escuelas de nuestros antiguos códices, problema que ahora se complica 
con la posible existencia de un grupo, no ya catalán, que desde 1932 seña
lábamos como más o menos seguro, sino aquitano, narbonense o nacido 
tal vez más adentro del ámbito francés *. 

No queremos terminar estas líneas introductorias sin expresar el tes
timonio de nuestra gratitud a las muchas personas — amigos, compañeros 
y antiguos discípulos —, que nos han ayudado con sus noticias y consejos. 
Citemos muy en especial a la Fundación March y a los sabios investi
gadores don José Vives y don Tomás Marín, vicepresidente y secretario 
del Instituto Enrique Flórez del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientiñcas, que han hecho posible, la primera, la realización, y los se
gundos, la publicación de este trabajo, que nosotros hubiésemos deseado 
sinceramente mejor y más completo. 

NOTA: La presente monografía comprende las dos partes siguientes: 

I. — Registro, ordenado por localidades, y, dentro de éstas, por los centros 
en que los códices se conservan, de los estudios, totales o parciales, de que 
tales códices han sido objeto, o de otras noticias que vienen a completar los 
datos que acerca de tales manuscritos se conocían. Este registro arranca, 
como ya se ha dicho, de 1932, fecha de nuestro TPB, sin más excepción que 
la de algunos trabajos llegados a nuestra noticia con posterioridad al año indi
cado, y de las obras — por lo común catálogos de bibliotecas — en las que 
han sido descritos los ejemplares que estudiamos. Al ñnal de los artículos de 
esta primera parte, y en el ángulo inferior derecho, hacemos constar el número 
que a cada manuscrito corresponde en la lista inserta en las páginas 451-472 
de nuestro citado libro. 

II. — Lista de los nuevos códices o fragmentos en escritura visigótica, 
también por el orden alfabético de los lugares en que hoy se encuentran. 

* Esperamos que esta difícil cuestión habrá de resolverse cumplidamente el día en 
quQ especialistas como dom Mundo, O. S. B., que en su estudio El Commicus ha anti
cipado los resultados de sus investigaciones, nos den a conocer éstas en detalle. Por lo 
pronto, y en cada caso, hemos acogido, provisionalmente, las sugestiones del docto 
iNilcógrafo benedictino. 



PRIMERA PARTE 

ABREVIATURAS DE LAS OBRAS MAS FRECUENTEMENTE OTADAS 

Anales, La música medittnl s= Hipnio Atiglés, La mútica meiitval e» Toledo hatta 
el ligio XI, en «Spanische Forschtmgen des Gdrre(gesdl*chaft>, Erste Reihe, 
8 (1938)1-^ 

Anglés-Subiri, Catálogo = Hígütío Aagü» 7 José Stibiri, Catálogo musical de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, I (Madrid, 1946). 

AntoUn, Catálogo s : Guillermo Antolin, O. S. A., Catálogo de los códices latinos de 
la Real Biblioteca del Esocrial (Madrid, 1910-1923), 5 vols. 

AyiMO, La Vetus latina = Teófilo Ayuso Marazuela, La Vetus latina hispana. I. Pro
legómenos. Introducción general, estudio y análisis de las fuentes (Madrid. 1953) 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Francisco Suirez). 

Batelli, Lesión* = Gtulio Batellí, Lesioni di paUografia (Citti del Vaticano*, 1949). 
Bdlet, Claudio de Turin = Paulino Bellet, O. S. B., Claudio de Turin, autor de los 

comentarios ctn Genesim et Regum» del pseudo Euquerio, en «Estudios MblicoB>, 
9(1950)219-233. 

BibUa polyglotta ... Psalferium visigothicum^moxarabicum = Biblia polyglotía ma-
trilensia. Series VII. Vetus latina. L. 21. Psaíterium visigothicum-mosarabicum 
Editio critica curante Mons. Dr. Teophilo Ayuso Marazuela (Matriti, 1957). 

Biblia polyglotta ... Psaíterium sancti Hieronymi = BibKa polyglotta matritensia. 
Series VIII. Vulgata hispana. L. 2i. Psaíterium sancti Hieronymi de hebraica 
veritate interPretatum. Editio critica curante Mons. Dr. Teophilo Ayuso Marazuela 
(Matriti, 1960). 

Blanco Garda, San Ildefonso. De Virghtitate = Vicente Blanco Garda, San Ilde
fonso. De Virginitate Beatae Mariae. Historia de su tradición mamucrita, texto y 
comentario gramatical y estilístico (Madrid, 1937) (Junta para Ampliádón de 
Estudios e Investigaciones Científicas. Textos Latinos de la Edad Media Eqiaftola. 
Secdón 3,'). 

Bohigas, Pedro, La ilustración y ¡a decoración del Ubro manuscrito en CalaluHa. 
Contrümción al estudio de la mmiatwra catalana. Periodo romámco. Barcelona, 
Asociación de Bibliógrafos de Barcelona (Industrias Crtáficas Seix y Barral, S. A., 
1960). XIX -t-140 pp-, I hoja y 6 láms. fna« de texto. 

Braegdnann, Th* Ufe — A. Braegelmann. O. S. B., Th* Ufe and writings of Saint 
lUefonsus of Toledo (Washington, 1942) (The Oitbolic University of America. 
Stndies in Mediaeval History. New Series. Vohmie IV). 

Brou, Siquences = Louis Brou, O. S. B., Síquences et trapes dans la lilurgit mo-
Morabe, en «Hisponia sacrai 4 (1951) a7-4i> 

Brou, Notes de paUographie musicale [I], en «Anuario musical> [del Instituto E*pa-
flol de Musicología], 8 (Barcelona, 195a) Si-76-

Brou, Notes de paUographie musicale [11], en «Anuario musical» 10 (1955) 33-44-
Broa, Etudes mr le missel = Louis Brou, O. S. B., Eludes sur le missel et le 

brMmre tmoaarabes* imprimes, en «Hispania sacra» 11 (1958) 349-398. 
Catalogue gMral s s BibliotMque Nationale París, Catalogue ghUral des mamucrits 

¡atins. P t d ^ soui la directíon de Ph. Lauer. 1:1-14^ (París, I939)- H: 1439-3693. 
III: 3693-3013 (1952)- IV: 3014-3377 (íí)S8). 
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Chiirnica, El influjo oriental = Manuela Churnica, R. S. C. J., El influjo oriental 
en tos temas iconográficos de la miniatura española. Siglos X o/ XII (Ma
drid, igi39)-

Delisle, Inventaire = L. Delisle, InvetUaire des manuscrits conserves sous les nú
meros 9823-18613, et faisant smte á la serie dont le Catalogue a ité publié 
en J744 (París, 1863-1871). 

Delisle, ManuscriU = Delisle, Mamucrits de fabbaye de Silos acquis par la Biblio-
thique Nationale de Paris, en sus Milanges de paléograpkie et de bibliograpkie 
(París, 1880), pp. 12-116. 

Díaz y Díaz, Anécdota = Manuel C Díaz y DCaz, Anécdota wisigotkica, I. Estu
dios y ediciones de textos literarios de época visigótica [Salamanca], Universidad 
de Salamanca, 1958 (Filosofía y Letras, tomo XII, núm. a. Acta Salmanticensia, 
iussu Senatus Universitatis edita). 

Díaz y Díaz, Index = Manuel C. Díaz y Díaz, Index scriptorum latinorum Medii 
Aevi Hispanorum. Salamanca, Universidad [Anaya],'i959 (C. S-1. C. Acta Sal
manticensia. Serie de Filosoíía y Letras, vol. XIII). 

Domínguez Bordona, MsP = Jesús Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas. 
Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y privadas de 
España (Madrid, 1933), 2 tomos. 

Domínguez Bordona, Ex libris = Jesús Domínguez Bordona, Ex libris moxárabes, 
en cArchivo Español de Arte y Arqueok>gía> 11 (1935) 153-163. con 16 14ms. 

Domínguez Bordona, Diccionario = Jesús Domínguez Bordona, Diccionario de ilu
minadores españoles, en «Boletín de la Real Academia de la Historia» 140 (i9S7) 
49-170. 

Enciso, El estudio bíblico = Jesús Enciso, El estudio bíblico de los códices litúrgicos 
moxárabes, en «Estudios bíblicos» i (194a) 291-313. 

Esteve Barba, Catálogo = Francisco Esteve Barba, Catálogo de la colección de ma
nuscritos Borbón-Lorengona (Madrid, 1952). 

Etatx, Homiliaires wisigotMques = R. Etaix, Homiliaires xvisigothiques provenant 
de Silos a la Bibliothique Nationale de Paris, en «Hispania sacra» 12(1959) 
213-224. 

Exposición antológica = Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas. Exposición antológica del tesoro documental, bibliográfico 
y arqueológico de España (Madrid, 1959). 

Fábrega, Pasionario = Ángel Fábrega Grau, Pasionario hispánico (siglos VÍII-Xf). 
Tomo I. Estudio (Madrid-Barcelona, 1953).—Tomo 11. Texto (Madrid-Barce
lona, 1955) (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Monumenta Hispa-
niae sacra. Serie litúrgica, vots. VI-VII. Instituto Enrique Flórez). 

Fibr^a, Santa Eulalia = Ángel Fábrega Grau, Santa Eulalia de Barcelona. Revisión 
de un problema histórico (Roma, 1958) (Publicaciones del Instituto Español de 
Estudios eclesiásticos. Sección: Monografías, n.* 4). 

Fem&ndoe Pousa, San Valerio = Ramón Fernández Pousa, San Valerio (Ñuño 
Valerio). Obras. Edición crítica, con 13 facsímiles (Madrid, 1942; en otras por
tadas, 1944). 

Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos = Ramón Fernández Pousa, Los ma
nuscritos visigóticos de la Biblioteca Nacional de Madrid, en «Verdad y Vida» 
3 dSMS) 376-433. 

Férotin, Histoire = Marius Férotin, O. S. B., Histoire de l'abhaye de Silos (Pa
rís, 1897)-

Férotin, LMS = Mariui Férotin, Le tLiber mosarabicus Sacramentorum> et les 
manuscrits mogarabes (Ptris, 1912). 

Floríano, Citrso general = Antonio Floriano Cumbrefto, Curso general de paleo
grafía, y palepgrafia y diplomática españolas. Texto (Oviedo, 1946) (Secretariado 
de Publicaci<Mies de la Universidad de Oviedo). 
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García Vtibda, Catálogo — Zacarías García Villada, S. J., Catálogo de los códices 
y documentos de la catedral de León (Madrid, 1919)-

García Villada, Historia = Zacarías García Villada, S. J., Historia eclesiástica de 
España. Tomo I. El cristianismo durante la dominación romana (i.* parte). (Ma
drid, 1929). — Tomo II. La Iglesia desde la invasión de los pueblos germánicos 
en 409 hasta la caida de la monarqtúa visigoda en 711 (i.* parte) (Madrid, 1933). 
ídem (3.' parte) (Madrid, 1933). 

Gómez Moreno, Las primeras crónicas = Manuel Gómez Moreno, Las primeras cró
nicas de la Reconquisto: el ciclo de Alfonso HI, en «Boletín Real Academia 
Historia» 100(1933)562-628. 

Kirchner, Scriptura latina = I. Kirchner, Scriptura latina libraría a saeculo primo 
usque ad finem medii acvi LXXVH imaginibus illustrata (Monachi, 1955)-

Lacarra, Textos navarros = José María Lacarra, Textos navarros del códice de 
Roda (Zaragoza, 1945). Tirada aparte de «Estudios de la Edad Media de la Clorona 
de Aragón» i (Zaragoza, 1945) 194-284. 

Leclercq, Textes et manuscrits = Jean Leclercq, O. S. B., Textes et manuscrits de 
quelques bibliothiques d'Espagne, en «Hispania sacra» 3(1949)91-118. 

Leclercq, L'ancien versión = Jean Leclercq, O. S. B., L'ancien versión ¡atine de 
sentences d'Extrage pour les moines, en «Scriptorium» 5(1951) 195-213. 

Loewe-Hartel =3 Wilhelm von Hartel, Bibliotkeca patmm latinorum hispaniensis. 
I (Wien, 1887). 

Lowe, CLA = E. A. Lowe, Códices tatini aniiquiores. I. The Vatican City (Ox
ford, 1934). —II. Great Britain and Ireland (Oxford, 1935). —III. Italy: Ancona-
Novara (Oxford, 1938). —IV. ItaJy: Perugia^Verona (Oxford, 1949). —V. Fran-
ce: Paris (Oxford, 1950). —VI. France: AbbeviUe-VaUnciennes (Oxford, 1953). 
Vil. Stvitserland (Oxford, 1956). —VIII. Germany: Altenberg-Leipsig (Oxford, 
>9S0)- — IX. Germany: Maria Laack-Würzburg ((Oxford, 1959)-

Lynch-Galindo, San Braulio = C. H. Lynch y P. Galmdo, San Braulio, obispo de 
Zaragosa (631-651) [Madrid, 1950] (Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. Instituto Enrique Flórez). 

Madoz, Le symbole = Madoz, S. J., Le symbole du IV' Concite de ToUde. en «Revue 
d'Histoire ecdésiastique» 39(1938)5-30. 

Mansilla, Dos códices visigóticos = Demetrio Mansilla, Dos códices visigóticos de la 
catedral de Burgos, en «Hispania'sacra» 2(1949)381-418. 

Mansilla, Catálogo = Demetrio Mansilla, Catálogo de los códices de ta catedral de 
Burgos (Madrid, 195a) (Consejo Stqierior de Investigacione* Científicas. Instituto 
Enrique Flórez). 

Uartini ... opera =• Martini episcopi Bracarensis opera omma. Edidit Claudc 
W. Barlow (New Haven, Yale Universitjr Prets, 1950). (Ptper and Monographs 
of the American Academr >» Rome, XII, published for The American Academy 
in Roma). 

fMelot], Calalogus codicutn matuucriptomm Biblialhecae regiae. Tomi III et IV 
complectentes códices manuscriptos latinos (1744). 3 vols. Comprenden los nú
meros 1-8822). 

Menéndez Pidal, Mosárabes y asturianos = Gonzalo Menéndez Pidal, Motárabes y 
asturianos en la cultura de ¡a alta Edad Media, en «Boletín Real Academia His
toria» 134 (1954) I37-39I> 10 lims. 

Menéndez Pidal, Sobre el escritorio emilianense = Gonzalo Menéndez Pidal, Sobre 
el escritorio emilianense en los siglos X al XI, en «Boletín Real Academia Histo
ria» 143 ( 1 9 ^ 7-19, 2 lims. 

Menéndez Pidal, Los llamados numeraUt — Gonzalo Menéndez Pidal, Los llamados 
mtmtraUt árabes en Occidente, en «Boletín Real Academia Historia» 145 (1959) 
179-208. 
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Millares Cario, TPE •= Agustín Millares Cario, Tratado de paleografía española. — 
I: Texto. — II: Láminas (Madrid, 1932). 

Millares Cario, Los códices = Agustín Millares Cario, Los códices visigóticos de la 
catedral toledana. Cuestiones cronológicas y de procedencia (Madrid, 1935). 

Millares Cario, Nuevos estudios = Agustín Millares Cario, Nueivs estudios de 
paleografía española (México, 1941), pp. 35-126. 

Molí Roqueta, Nuevos hallasgos = J. Molí Roqueta, Nuevos hallasgos de manus
critos moxárabes con neumas musicales, en cAnuario musicali s (1950) 11-14. 

Morin, Liber comicus = G. Morin, O. S. B., Líber comicus sive lectionarius Missae, 
quo Toletana ecclesia ante annos mille et ducentos utebatur. Maredsous, 1893 
(Analecta maredsolana, I). 

Mundo, El Commicus = Anscari Mundo, O. S. B., El Commicus palimPsest lat. ¿¿69. 
Amb notes sobre liturgia i manuscrits tñsigótics o Septimánia i Catalunya, en cLi-
lurgica I, Cardinali I. A. Schuster in memoriam» (In Afabatia Montisserrati, 1956), 
151-257, 8 láms. Véase del mismo, Frammenti palimsesti del *Liber Commicus* 
visigótico, en «Analecta Gregoriana» 70 (1954) 101-106, i lám. 

Opuscula Sancti Postidii = Opúsculo Sancti Possidií episcopi Calam^nsis. Recen-
suit P. Ángelus C. Vega, O. S. A. (Typis Augustinianis Monasterit Escurialen-
sis, 1934). 

Paz Remolar y López de Toro, Inventario = Ramón Paz Remolar y José López de 
Toro^ Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
I: j-500 (Madrid, I9S3). II: 501-896 (Madrid, 1956). III: 897-1100 (Madrid, 1957). 
IV: ¡101-1598 (Madrid, 1958). V: 1599-^099 (Madrid, 1959). 

Pérez Pastor, Índice — Cristóbal Pérez Pastor, índice por títulos de los códices pro
cedentes de los monasterios de San Millón de la Cogollo y San Pedro de Cárdena, 
existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en «Boletín Real 
Academia Historia» 53 (1908) 469-512, y 54 (1909) 5-19-

Pérez de Urbel-Gonzáler y Ruiz Zorrilla, Liber Commicus = Liber Commicus. 
Edición critica por fray Justo Pérez de Urbel, O. S. B., y Atilano (Jonzález y Ruiz 
Zorrilla. 3 vols. (Madrid, 1951-1952) (Consejo superior de Investigaciones Cien
tíficas. Escuela de Estudios Medievales. Textos, XIII. Monumcnta Hispaniac 
Sacra. Serie litúrgica, vols. II-III). 

Poves, Los fragmentos = María Luisa Poves, Los fragmentos de códices visigóticos 
de la catedral de Santo Domingo de la Calaada, en «Revista Archivos, Bibliotecas 
y Museos» s8(i9S3) S17-520. 

Pujol, / ^ cultura pirenaica = Pedro Pujol, La cultura pirenaica en la alta Edad 
Media, en «Pirineos (1948) 385-4I*' 

Rivera, El tLiber Comicus* = Juan Francisco Rivera, El <Liber Comicus* de 
.Toledo, en «Estudios bíblicos» 7 (»948) 335-359-

Robinson, Mss. Autun = R. Porter Rdbinson, Mss. 2j (S. 29) and J07 (S. 129) of 
tht Municipal Library of Aufun (New York, 1939) (Memoirs of the American 
Academy in Rome, 16). 

Robinson, Some newly = R. Porter Robinson, Some nevuly discovered fragments of 
visigotic manuscripts, en «Transactions of American Philological Association» 
60 (1929) 48-56. 

Rojo Orcajo, Catálogo = Timoteo Rojo Orcajo, Catálogo de ts códices de la 
catedral de Burgo de Ostna (Madrid, 1930). 

Sage, Paul Albar of Córdoba = Carleton M. Sage, Paul Albar of Córdoba. Stttdies 
in his Ufe and writings (Washington, 1943) (The Catholic University of America. 
Studies in Mediaeval History. New Series. Volumc V). 

S4nchez Belda, Aportaciones — Luis Sánchez Belda, Aportaciones al *Corpus* de 
códices visigóticos, en «Hispania» 10 (1950) 435-448. 
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Staqrol, Intrmluctioi» = Gregori M.* Sunyol, lutroductio» a la paliograprU rntuicalt 
grtgoritime (París, 1935)-

Torre-Longás, Catálogo = Martin de la Torre y Pedro Loogis, Catálogo de los 
códices latinos de la BibUteca Nacional de Madrid. Tomo I: BibUcos (Ma
drid, 1935) (Patronato de b Biblioteca Nacional). 

Vázquez de Parga, La división — Luis Vázquez de Parga, La división de Wamba 
(Madrid, I943)-

Vázquez de Parga, Vita Sancti Emiliani = Luis Vázquez de P^ga, Sancti Braulionis 
Caesaraugustam episcopi Vita Sa»tcti Emiliani. Edkión critíca (Madrid. 1943). 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jeróaimo Zurita). 

Vives, Inscripciones = José Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y 
visigoda (Barcelona, 1943). 

Vives, La <Vita Torquaíi» = José Vives, La *VHa Torquati et comilum>, en 
«Analecta sacra Tarraoonensia ao (i947) 323-230. 

Vives-Fábr^9, Calendarios = José Vives y Ángel Fábrega, Calendarios hispánicos 
anteriores al siglo XII, en «Hispania sacra> 2 (1949) 119-146 y 339-380. 

Wliitehill, A catalogue = W. M. Whitehtll, A catalogue of mosarabic Uturgical 
manuscripts containing the Psalter and Liber Canticorum, en «Jahrbuch für 
Liturgiewissenschaft>, herausgegeben von Dr. Odo Cascl, O. S. B. (Mará Laach), 
I4(i934)95-IM. 

1 . ALBI, Bibl. Mun., 29. — Patrística, Notitia GaUiarum, De verbis 
Gaükis. Siglo VIII (2.* mitad). 

Mundo, JEÍ Commicus, p. 176 (¿Albi?). — Lowe, CLA, VI, núm. 705. 
Díaz y Díaz, Index, núms. 112, 134. [i 

2 . AUTUN, Bibl. Mun., 27 (S. 29) + París, Bibl. Nationale, nouv. acq. 
lat., 1.629 (í<^s. 21-22). 

Este importante manuscrito ha sido estudiado por Robinson en la funda
mental monografía Ms. Autun, cuyo contenido vamos a sintetizar en las líneas 
que siguen. CoasU de tres partes: I, íoh. 1-15: Sanctus Isidoras, Qnaestiones 
m Bxodum. Escritura nKrovingta dd sigk> VIIL DetcriU pp. 4-5, y facs. de 
los folt. 8 r y 14 T en las láms. i y 2, respectivamente. II, fols. i6-6a: Sanctus 
Isidoras, Qnaestiotus t* Números, in DetUeronotnimm, MS lottu, t» Ubrum 
ludicitm, in libros Regum, Escritura semiuncial española (véase su estudio, 
pp. 5-6 y 11-12); pero, algunas páginas o partes de páginas, dejadas en blanco' 
por el primer copista, fueron utilizadas para transcribir ciertos textos, ora en 
cursiva, ora en minúscula visigótica. El fol. 16 r (lám. 3) contiene: a Capitula 
m Nnmtros (semiuncial), y b fragmento litúrgico (Esechiel, 28, 1-5), en 
cursiva de mediados del siglo vii (transcrito p. 65). Los fols. 16 v (lám. 4), 
17 V (lám. s), 18 r (lám. 6), 19 v (lám. 7), 20 r (I¿n. 8), 21 r (lám. 9), 21 v 
(lám. 10), 23 T (lám. 11), 24 r (lám. 12) y 26 v (lám. 13) están todos en se
miuncial y contienen el texto del comentario /M Números; pero en la parte 
inferior del último y en la totalidad del 27 r (lám. 14) se cebaron en escritura 
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cursiva como la del fol. i6 r los sii:uientes textos: Habacuc, I, 1-4 (fol. 26 v); 
id., I, 13-14 y II, 2 (fol. 27 r, lineas, 1-6) y Daniel 3, 1-5 (ibid., lineas 7-23) 
y w . 22, 23, 24 (ibid., lineas 24-25). Los anteriores textos, transcritos en la 
p. 66, parecen proceder de un Leccionario o Commicus (pp. 7-8). 

Después de detenido estudio de la escritura cursiva de los Ms. 16 r, 26 v-
27 r (pp. 37-50) la considera Robinson como visigótica (cf. en especial p. 50, 
«Summary of evidence for the visigothic origin of the script»), y en cuanto a 
su fecha, escribe, ibid.: «We shall hardly go astray if we date our fragments 
as early as possible, or in other words if we regard them as contemporary 
with the half-uncial of Pxrt II, wich seems to have been written not far 
frora the year 650.* En el fol. 28 v (lám. 15) comienza el comentario In Deute-
ronomüim, en escritura semiuncial, el cual se continúa en los siguientes y 
termina en la linea 5 del 32v. El resto de este fol. (lám. 16) es palimpsesto: 
su escritura primitiva, cursiva visigótica, estudiada en las pp. 50-51, proba
blemente de la segunda mitad del siglo vii y acaso un poco más reciente que 
la de los fols. 16 r y 26v-27r, contiene Apocal. 1, 1-6 (transcripción, p. 66); 
la reciente reproduce el salmo CXLVIII (líneas 5-20) y el CXVIII (CXIX), 
1-14 (lineas 20-34), en visigótica minúscula de comienios del siglo viii (véase 
su estudio, pp. 33-36; transcripción, pp. 66-67). También es palimpsesto, hasta 
la linea 15, el fol. 33 r (lám. 17), cuya escritura primitiva contiene / Coritit., 
5, 7-11 (cursiva visigótica de la segunda mitad del siglo vii; transcripción, 
P- 7̂)> y 1̂  secundaria, la continuación del último de los salmos indicados, 
naturalmente en minúscula visigótica de la época indicada (transcripción, 
p. 68). En las primeras 18 lineas del fol. 33 v (lám. 18) se leen los Capitula 
in losne, y en el resto del mismo, los vv. 47-60 del salmo CXVIII (CXIX). 

Viene inmediatamente, fds. 34 r-39 r, en escritura semiuncial, el texto del 
comentario In losue (láms. 19, fol. 34 r, 20, fol. 34 v y 21, fol. 37 v); pero en 
la parte inferior del fol, 39V se siguió copiando el salmo mencionado, que en 
él termina (w. 74-79? transcripción, p. 68). Como se ve hay una laguna entre 
los w . 64 y 74, debida a una mutilación del fol. 39 v. Las láminas 23, 24 y 25 
reproducen los fols. 44 r, 52 y 62 v, todos en letra semiuncial, que contienen 
In librum ludicum 6, 3-6, In librum Regum I 9, 2-10, 3, e id., IV, V, líneas 
1-8, y II, lineas 9-18, respectivamente. La lámina 26, núms. 1-5, contiene varios 
cmarginalia», entre ellos un texto del fol. 65 r, en minúscula visigótica, y en 
la 27 el fol. 63 r, en cursiva visigótica, con un texto, transcrito en la p. 69, 
no identificada — Lowe, CLA, núm. 727 a, reproduce los fols. 26 v (arriba, 
semiuncial, y abajo, cursiva visigótica) y 39v (arriba, semiuncial, y abajo, 
cursiva visigótica). — III, fols. 63-76. Fragmento de un comentario al^rico 
anónimo al Géneñs, aquí atribuido a Isidorus iunior (Isidori itmiorit txpoti-
tiommt sententias tntesntinMuJi Escritura visigótica minúscula, con excepción 
del fol. 63 r y de tres lineas en el margen derecho del 63 v, que están en carac
teres visigóticos cursivos, estudiados en las pp. 51-52, «perhaps of the early 
eiglUh century», y con transcripción, p. 69, del texto, no identificado, que en 
dicho folio se contiene. Reproducciones: lám. 27 (fol. 63 r); 28 (fol. 63v, 
donde comienza el texto del comentario indicado, al que precede el titulo de 
que antes se hiio mérito); 29 {M. 64r); 30 (fol. 64v); 31 (fol. 67v); 32 
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(fol. 68 r); 33 (fol. ÓQr); 34 (fol. 69 v); 35 (fd. 72 v); 36 (fol 73 r); (fol. 
74 v); 38 (fol. 75 v) y 39 (fol. 76 r). Las particularidades de la escritura de 
las láms. 28-39 se examinan detenidamente en las pp. 23-33. Lo* resultados 
de este examen (p. 31, nota i) son que esta parte tercera del códice augus-
todunense es más o menos contemporáneo del veronense LXXXIX, del que 
en su lugar trataremos, «but thc product of a scriptorium where an eider 
style of writting was still maintained». Ofrecería, pues, dicha parte, «our 
earliest extant specimen of the wisigothic minuscule book hand> (p. 30); y 
como el célebre códice del Oracional mozárabe «belongs to the early elgth 
ccntury (and I fail to see how it can be regarded as later), I think that we 
are justified in placing our manuscript in the second half of the seventh>. 
Señala Robinson el parecido del comentario al Génesis de nuestro manuscrito 
con el del seudo Euquerio publicado por K. Wotke, Der Genesiscommentor 
(I, IV, I ) des Pseudoeucherius im Cod. Angietuis CXCI, en Dreiundzwan-
sigster Jahresberichi des K. K. StaatsgymHosiums im XVII Bezirke van Wien 
(Hemals). Wien, 1897. — Bellet, Claudio de Turin. por su parte, supone que 
el texto del Ms. Autun 27 sería una primera recensión del tratado In Genesim 
de Gandío (la segunda estaría representada por el cód. París, Bibl. Nat., 
l>*- 9-575)i y escribe, pp. 215-216: «El último año de aquel siglo viii, a nuestro 
parecer, no antes, Qaudio podía hallarse en Lyon. Escrito el códice en letra 
visigoda, posiblemente es el trabajo original de Gaudio en la escuela de Lyon, 
trabajo inacabado, pues sólo c(»nprende el comentario hasta el cap. 4, i. Toda 
la síntesis del códice de Autun, en parte escrito en caracteres visigóticos o en 
semimicial, pero con notas visigodas, y en la parte más antigua del siglo vni 
en minúscula merovingia, quizá pueda considerarse como material de escuela 
del discípulo de la Marca Hispánica, que poseía una biblioteca... De esta 
obra sólo comenzada corrieron algunas copias con el título algo complicado 
"Isidori iunioris sententias intexuimus", que seria el título del ensayo escolar 
de Gaudio.> —Díaz y Díaz, Index, núms. 121, 382 y 390. En este último 
lugar niega la hipótesis anterior, «propterea quod codex aiigustodunensis si
glo VII med. exaratus fuit ideoque multo ante quam Gaudius flomisaet».— 
Lowe, CLA, núm. 728, reproduce (derecha) el fol. 63 r, en el que ^nrece 
(«excerpta patrística») una curiosa cursiva con pronunciada inclinación a la 
izquierda («there is some resemblance to the script cí Merovingian charters>), 
y (^ r, min&cula cursiva de la prin^ra mitad dd siglo vii, en la que una 
mano influida por la escritura insular suplió en el margen una palabra omi-

•tida. — Véanse además: Millares Cario, Los códices, pp. 61-63. — Id., Nuevos 
estudios, pp. 96^7.— Mundo, El Commicvs, pp. 158 y 173 (¿Urgcl?). [2 

3 . AUTUN, BJbl. Mun., 107 (S. 129) + París, Bibl. Nat., nouv. acq. 
lat, r.629, fols. 15-16. 

El profesor Robinson dedicó al estudio de este códice la segunda parte de 
la fundamental monografía que hemos analizado a pr(q>ósito del núm. anteríor. 
Contiene el augnstodunensis 107 la obra de San Agustín, Esurratúrnts in Psal-
mos CXLI-CXLIX, en semiuncial de fines del siglo n o de comienzos del vii, 
qne el paleógrafo norteamerícano estudia en las pp. 55-58. Desde nuestro 
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punto de vista, el interés del manuscrito radica en una serie de notas margi
nales en escritura visigótica cursiva. En una de ellas (íol. 153 v, lám. 54. 3) 
se menciona a un obispo de nombre Nambadus, que Robinson identifica con 
el Anambaudus, quemado por orden de Munuza (quien en el año 731 se rebeló 
contra Abderramán, gobernador de España), según sabemos por el Cronicón 
de Isidoro Pacense, el cual menciona como lugar del suceso, pero sin consignar 
el año en que éste ocurrió, el «oppidum Cerratense», ciudad de la moderna 
comarca de Puigcerdá, en el corazón de los Pirineos Orientales y en la fron
tera actual entre Francia y España. Según Robinson, es improbable que la 
nota en cuestión haya sido escrita mucho antes de la muerte de Nambadus, ya 
que el Cronicón antes citado lo llama fiuvenis», y difícilmente hubiese podido 
ser obispo durante largos años. De donde concluye el mismo autor (p. 60 a) 
que los «marginalia» debieron de escribirse ni mucho antes ni mucho después 
del 731, ora «n la región pirenaica oriental, ora por algún monje fugitivo 
de ésta. 

El contenido dei las aludidas anotaciones, cuyo autor, a juzgar por men
ciones contenidas en los fols. 46 r y 93V, se llamaba Honemundus, es muy 
vario. Las más frecuentes reproducen las palabras iniciales del libro I de los 
Disticha Catonis (fols. 30 v [lám. 43. 2], 31 v, sor, 65 r [48. i ] , 98r, 103 v 
[51- 3]. 120 V [52. 2], 136 v, 176 r y i6r del Ms. París, nouv. acq. lat., 1629). 
Siguen el primer verso del libro IV del mismo texto (fols. 35 v [44. i ] , 41 r 
[45]. 47 r [47], 49 r y 115 r), y citas de Venancio Fortunato, IX, 2, 48-49 
(fols. 84v-85r [55. 1] y 93V [51. i ] ; de Theodefridus, sobre las seis edades 
del mundo (fols. 46 r [43. 3] y 114 v [52. i ] ; del Salmo CXXXII (fol. 151) 
[54. I ] ; del ccmiienzo de un tratado de San Martin de Braga sobre el ciclo 
oriental (fd. 99 r [51. 2 b], que además contiene, a, Venancio Fortunato, 
IX, a, 1-2, y i8ov-igi r, raspados y de difícil lectura); de un himno no iden
tificado (fol. 135 V [52. 4]); del comienzo de una fórmula de escritura de venta 
o de transmisión de propiedad (fols. 70 r [48. 2], 91 v, lojv [51. 4] , 121 r 
[52. 3], 128 V, 153 v [54.. 3] y 168 r), y la firma de un testigo (fd. 93 v). 
Otras «probationes pennae» se ven en los fols. 16 v, 17 r, 46 v [46], 112 v, 
121 r [52. 3], 137 r [53], 143 r, 168 r y 178 r. Una pjilabra, probablemente 
un nombre propio, escrita en la parte superior del fol. 41 r [45], y restos de 
escritura en el 90 v [50], acaso pertenezcan a un período más antiguo que 
las notas debidas a Honemundus. 

Las anteriores anotaciones marginales tienen, a juicio de Robinson 
(p. 60 V), gran importancia, pues vienen a colmar una laguna entre la cursiva 
del siglo vn de la parte II del Ms. Autun 27 y U escritura de igual clase de 
los documentos leoneses y manuscritos mozárabes de la centuria novena. 
Tatnbién ofrecen uno de los muy raros ejemplos que nos han llegado de la 
cursiva usada en Cataluña o en la Septimania. — Millares Cario, Nuevos es
tudios, p. 97.—Martini . . . opera, p. 262, a propósito de los dos pasajes 
— fols. 99 r y 180 V-181 r —, que reproducen las primeras palabras del «Prae-
fatio Sancti Martini, episcopi Dumiensis», a un tratado sobre el ciclo orien
tal, conservado en el Ms. París, Bibl. Nat., lat. 609 (núm. 121). —Mundo, 
i3í Commicus, p. 173 (¿Urgel?). [ j 
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4 . BARCEIJONA, Catedral, sin núm. — Sanctus Iñdonu, De ecclt-
siastkis officiis. Siglo ix. 

Mondó, Bl Commicus, p. 173 (Barcelona). [4 

ft. BARCELONA, Arch. de la Corona de Aragón. — Liber iudiciorum 
(2 fols. de guarda). Siglos viii-ix. 

Mundo, El Commicus, p. 173 (¿Gerona?). [6 

6 . BARCELONA, Arch. de la Corona de Aragón, Rivipullenás 49- — 
Taio, Libñ sententiarum et alia opmcida. Siglo x (a. 911). Escrito 
por Fidel, 

foL 137 V a: Incipit de Trinitatis diuinitatis quaestionibus. PubL por Garda 
Villada, Historia tclesiástica, II, i.* parte, apénd. i (Fragmento inédito. El 
primer Apologeticum Fidei de San Julián de Toledo), pp. 333-338. (En centra 
de esta atribución, Díaz y Díaz, Index, núm. 562.) — Millares Garlo, Los có
dices, p. 84. — Id., Nuevos estudios, pp. 117-118. — Floriano, Curso general, 
lám. IV. — Díaz y Díaz,, obr. cit, núms. 207-209, 563. — Dooüngnes Bord<nia, 
Diccionario, p. 99. [7 

7 . BARCELONA, Arch. de la Corona de Aragón, Rivipullenais l68. — 
Boethius, De Arithmetica. 

Millares Cario, Los códices, repr. dd fc^ 5T en la fig. 29, p. 84. —Id., 
Nuevos estudios, p. 118, coa igual reproducción en la %. 46, p. 116. [8 

8 . BERLÍN, Staatsbibliothek, lat. fol. 327. — Sanctus Ambrosius, Ex-
positio Evongelü SancH Lucae. Siglo x. 

Mondó, El Commicus, p. 177 (castdlano o leonés). [9 

9* BERNA, Burgerbibl, A. 92. 3. — Glossarium (2 foU. de guarda). 
Siglos viii-ix. 

Mondó, El Commicus, p. 176 (¿Aquitania?). [to 

10. BURJGO D E O S M A , Catedral. — Beatus, In ApocatypHn. Si-
^o XI (a. 1086). «Petras derícoa acripnt Martinus peccatorís 
mementote.» 

Churruca, Influjo oriental, pp. 106-107 y 134, con reproducdón de los 
fds. i r (lám. xiiv), 45r (xî  1); 55r (XXXIXT, 2), 59r (xxxixv, i), 6aT 
(xt, 2), 66V (XI,, 3), loor (xviv, a). (Véanse ademis l&ms. xiii y xtv).— 
Menéndez Pidal, MoMÓrabes y asturianos, pp. aog-aio. — Domingnez Bordona, 
Diccionario, p. 109: «Las suscripdones . . . parecen diíerendar al calígrafo y 
al ¡laminador.» [la 

1 1 . BURGO DE OSMA. Catedral, ms. 9B, fols. i69-i7a —Sanctus 
lulianus, PrognosticoH futwi saeculi (III, caps, xxiv-xxvi: PL 96, 
507 B-508 Q. Siglo XI, 
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Identiñcado por dom A. Wilmart, Les fragments wisigothiques JfOsma, 
en «Revue bénédictine» 46 (193a) 77-79- Cuando en 1785, y en el tomo II 
de sus Patrum Toletanorum quae supersunt opera, publicó Lorenzana la citada 
obra del arzobispo toledano, escribía en la «Admonitio» que precede a su texto, 
que «cum nuUum codicem antiquum ad manus habuerimus, cditiones duas lip-
siensem (1536) et duacensem (1564) inter se diligenter contulimus», y recordaba 
que Ambrosio de Morales había examinado un manuscrito antiguo del Pro-
gnosticon en el monasterio cisterciense de La Espina, cdeplorando iilo incendio 
absumptus..., quo totum monasterium anno 1731 conflagravit». Acerca del 
fragmento oxomensc, registrado por Timoteo Rojo Orcajo, Catálogo, pp. 179-
180, sólo podemos afirmar que no guarda ninguna relación ni con el emilia-
nense 53 (Millares Cario, TPB, núm. 162, p. 464), ni con el, al parecer de 
la misma procedencia, que se custodia en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, sign. 1.279, fols. 28V-69V (ibid., núm. 122, p. 460, y «Revue béné
dictine», 35 [1924] 14), únicos manuscritos hasta ahora conocidos, en letra 
visigótica, que contienen la obra en cuestión de San Julián de Toledo. — Díaz 
y Díaz, Index, núm. 270. [14 

1 2 . B U R G O S , Arch. Capit, Expos., Yitr. —Biblia (Vulgata y Vetus 
Latina). Siglos i x - x (Cárdena). 

Ayuso, La Vetus Latina, núm. 25, pp. 356-357 (Burgense*). — Biblia 
polygloita ... Psalterium Sancti Hieronymi, pp. 12-13 (Cód. 25). [16 

1 3 . C A V A D E I T I R R E N I , Bibl. del Monasterio, ms. 14 (1). —Biblia 
(Vulgata y Vetus Latina). Siglo ix . Escrita por Danila. 

E. A. Lowe, The Codex Cavensis. New light on its later history, en 
QuantuUicwmque. Studies presented to Kirsopp Lake by pupils, cdleagues and 
friends, edited by Robert P. Casey, Silvia Lake and Agnes K. Lake (Lon-
don, 1937). PP- 325-3311 con facsímiles de los folios 80 v y 254 v- José Rías 
Serra y José Vives. «Manuscritos españoles en bibliotecas extranjeras», en 
«Hispania sacra» 5 (1952), p. 181. — Ayuso, La Vetus Latina, núm. 13, 
p. 351. — Mundo, El Cotnmicus, p. 177 (¿palacio real de León?). — Ayuso, 
La Biblia visigótica de La Cava dei Tirreni. Contribución al estudio de la 
Vulgata en Espada (CBVB). Madrid, 1956 (Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas- Patronato «Raimundo Lulio», Instituto «Francisco Suá-
rez»). Reprod. de los fols. 24rc , ó g r b c , 100va, 100va y sigs., 185va, 
y 222 r V. — Biblia polyglotia ... Psalterium visigothicum mozarabicum, p. 9, 
cód. 13. (Salterio: fols. i o o v a - i i 9 v a : «El códice originariamente tal vex 
proceda de Asturias.»). — BibUa poliglotta ... Psalterium Sancti Hieronymi, 
p. 9 (Cód. 13). — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 92: «Rica ornamen
tación de gran originalidad, no exenta de influencias carolingias». — Díaz y 
Díaz, Index, núm. ia8. [18 

14. COIMBRA, Catedral. — Fragmento de un folio perteneciente a un 
Arntifonario-CoUctario de la antigua litui^a española. Siglo xi in. 
Se conserva en el Gradual del siglo xiii, sign. xvi-5-5. 
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El recto, que contiene el «Alleluiaticum» de las Vísperas del Sábado, antes 
del tercer Domingo de Adviento, el himno de Adviento («Christi katcrba»), 
el versículo qae le sigue («Veni, Domine, et noli tardare»), y el comienzo 
de U «Cmnpleturía» («Christe, Ihesn Dei filius admirabilis»), ha sido repro
ducido varias veces 7 por S. Corbin, Bssai tur la nrntique religieute porht-
gaise au Moyen Age (1952), pp. 171, 284 1 üm. i. El verso (final de la cCom-
pleturía» «Benedictío», rúbrica <Ad Matutinnm», incipit del himno «Eteme 
remm», y la primera antífona del Matutinum «Erit Dominus sicut ros»), lo 
ha dado por primera vez a conocer en facsímile dom Brou, Notes de paleo-
grapkie [II], 1925, l¿m. 4 (cf. p. 39 y nota 9 de id), a propósito de sos 
neomas, del tipo de la notación toledana. [19 

Ift. CÓRDOBA, Bibl. Cap., I (72). — Smaragdus, Liber homüiamm, 
s. X. Valeránica: ¿San Pedro de Berlan|ps? 

Escrito por Florencio, hada la misma ¿poca en que terminó d códice de 
los Mondes de San Gregorio, hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid, «con 
ornamentación más sobria, pero no menos bella»: Donüngoez Bordona, Dic
cionario, p. 100 (véase núm. 74). [áfl 

I S . CÓRDOBA, Arch. Catedral. — AWarus Paulos, Optra tt alta 
opuscula. Siglo X. 

Jenaro Artiles Rodrignez, Bl códice visigótico de Alvaro Cordobés, en 
«Revista Biblioteca, Archivo y Museo [del Ayuntamiento de Madrid] 9 (193a) 
aoi-319, 6 láms. — Jos¿ Madoz, S. J., Bpist<dario de Alvaro Cordobés (Ma
drid, C. S. I. C, 1947: Monumenta Hispaniae sacra, serie patrística. I), pp. 24-
25, — Sage, Pand Albor of Córdoba, pp. 221-223. 

fds. 1-164: Obras de Alvaro Paulo, y en los fols. 25V-121V, su Liber 
epistolanm. Véase la edición antes citada del padre Madoz. Cf. A. C. Vega, 
en «La Ciudad de Dios» 160 (1948) 167-168, y Díaz y Díaz, en «Hispania sa
cra», 2 (1949) 251-255: «El texto de las cartas, que como se sabe abarca 
no sólo las de Alvaro, sino una de Juan Hispalense (II de la Coleoctóo), ana 
de Speraindeo (VIII), una de Saulo (XII; Olivar, en cAnaleeta ase» Tarra-
cofwnsia», 20 [1947] 257-260, Díaz y Díaz, en «Hispania sacra», 4 [i949l 254, 
e ludes, [niím. 488]), dos de Ekazar (XV y XIX) y una de un "coepiscopo" 
dwcanocidot que Flores pensaba era Saab, va establecido segán d códice cor
dobés qoe ooa ooqia ( Q , txetpto la carta VIII, para la cnal se pone en 
juego d Ms. koaé» [Cat 22] (¿)». 

toh. i65r-i78v: Interrogatio: «Interrogo quúl ínter tbot nomina... du-
plices tabulae conscribuntur». Editado por dom Jean Ledercq, O. S. B., Un 
tratado sobre los nombres divinos en nn mamucrito de Córdoba, en «Hispa
nia sacra», 3 (1949) 327-338: «Forma una especie de tratado de los nombres 
tfHaoa. A propósito de las palabras gracia, con las caaks en griego y en 
htia ic designa a Dios, las Perscmu divinas y a Jesucristo, d antor aborda 
la caestiÓB de ku rdadones de las Personas con la esencia ée DÍM y las 
rdackoea de las doa niMtralenu en Jemcrista Loa dodona de la Iglesia 
de E^iaia tuvieum <|ae excitar ooa macha ffecaenda cstsa tena*. Algu-
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nos de ellos lo hicieron con suma precisión. Pero lo peculiar del tratado 
del manuscrito de Córdoba consiste en que en él vemos aplicar a los pro
blemas cristológicos y trinitarios las nociones de dialéctica elaboradas por 
Aristóteles: curioso sincretismo de la filosofía griega, de la herencia bíbli
ca y de la tradición teológica católica. El autor es anónimo . . . Hacia el 
fin te cita un pasaje de una carta de Esperaindeo a Alvaro. Ahora bien, la 
escritura del manuscrito no deja lugar a pensar que el tratado sea muy pos
terior a Alvaro. Por consiguiente, el autor ha escrito en un ambiente influido 
por el gran polemista y probablemente en Córdoba» (Leclercq, art. cit, pp. 
338.329). 

fols. i^Sav-ipór: «Incipit iudicium penitentie excerpta canonum a beato 
Gregorio papa romensis edita». Texto estudiado y editado por dom Justo Pérez 
de Urbel, O. S. B., y Luis Vázquez de Parga, Un nutvo penitencial español, 
en «Anuario Historia Derecho español, 14 (1943-1943) 5-33. Después de citar 
varias opiniones sobre la época del códice, se conforman con la que en su 
día le atribuimos — siglo x—, «opinión que adoptamos como la más verosi-
mil, pues la comunidad mozárabe cordobesa debió quedar por lo menos desar
ticulada después que, con la muerte de Almanzor, las guerras civiles te ensa-
ñarmí en la capital del Califato, y Córdoba pierde la importuicia que ante
riormente había ejercido en la historia literaria de los mozárabes y aun de 
los musulmanes». Estudian el contenido e importancia del Penitencial cordobés 
y su relación con los escritos similares extranjeros y con los demás peni
tenciales españoles (el albeldense y el silense). — Díaz y Díaz, Index, núm. 625. 

fol. aoSr. Sus diez primeras líneas contienen, con notación visigótica del 
Norte, el final de la secuencia «aquitana» «Orbis conditor regressus est in 
sino Patris». Este folio et tm fragmento extraviado, procedente de otro ma-
nnscrito. pero de la misma época— tiglo x —que el resto del códice. El texto 
(U. Chevalief, Repertorium, 14.319) fue publicado en «AnalecU Hymntca» Vtl, 
P- 95. y eí trozo aquí conservado por Broa, Siquencts. p. 36. En el retto del 
folio se transcribió la secuencia «Alma soUemnitat» («Analecta», Lili, 1911, 
pp. 374 sigs.), también editada por Brou, loe. cit, p, 39, con las variantes 
del MI. tilcnte, Londres, Add. 30.850, que la contiene en lot folt. de guarda, 
núm. 3. Pac*, en la lám. i. 

foL 308 v. In nomine Domini, incipit lectio de assumptio Sánete Marie 
termo beati Hieronimi presbiteri ad Paulam et ad virgines sub ea degentcs: 
«Cogitis, me. o Paula... » Cf. dom C. Lambert, L'homiUt du ptendo-Jeróme 
inr rAssomptUm et ^évangOe de la Nativiti de Marie, dtapríx me tettre imi-
dite, en «Revoe Bénédictine, 50 (1934), pp, 365-383. El verdadero autor de 
eate opáKsilo «t Patcaato Radberta — fil padre Lcdercq, TeteUt et mmrnt-
'f^ PP' 9S-99> puUicó varios fragmentos inéditos de este códioe, «noa de 
carácter doctrinal (fol. s tov: «De Christo»; atav: «Unde faetaa est Corpus 
de Adam»; 313v: «De acx peocatis Ade>), y otrot de Índole geográfica: 
(fol. 198 [«Laus Hitpaaiae»]; 334: «De co^itio civitas lerutalem»; 334 v: 
«De lordane utqoe ad fratem Eliset mUiarioa 11», y 335: «De monte Olibeti 
uaque in vico Eremi»). — Diaz y Diaz, Inder, núm. 534, y además de éste 
y de los núnu. antes citados, los siguientes: 375, 456-459. 463. 465, 466, 481^ 
481, 503, S04 y 588. [33 
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1 7 . EL ESCORIAL, a. L i^. — Codex misceUatuus. «Su fondo prin
cipal es una colección de reglas monásticas. Pero contiene también 
gran número de prólogos del Salterio, fols. i88 y sigs.» (Vul-
gata). Siglo X. Escrito en parte por Leod^^undia, monja del mo
nasterio de Bobadilla (cin monasterio Bobatelle»), cerca de Samos 
(Galicia), en 902 («in era DCCCCL; legc: DCCCL). 

Antolin, Historia y descripción de un <Codex regularum* del siglo IX, en 
«La Ciudad de Dios> 75 (1908) 23-33, 304-316, 460-471, 637-649; 76 (1908) 
46-56, 131-136. — Id., Catálogo, I, pp. 21-25. — Floriano, Cttrso general, lám. vi. 
Millares Cario, Los códices, pp. 74-75; Id., Nuevos estudios, pp. 106-107.— 
Ayuso, La Vetus latina, núm. 46, p. 361. — Fernández Pousa, San Valerio, 
p. 37. — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 118: «Supone Cotarelo Valledor, 
y no rechaza Millares, la hipótesis de que esta Leodegundia fue la hermana 
de Alfonso III, viuda de un rey de Navarra y ac(^ida al monasterio de Boba
dilla, cerca de Saraos». 

fols. 3-4 r: Sanctus Augustinus, Regula. Códice B en Ángel Custodio Vega, 
O. S. A., La Regla de San Agustín. Edición critica precedida de un estudio 
sobre la misma y los códices de El Escorial (El Escorial, 1933). PP- «8-29 
(«sólo contiene hasta la mitad del cap. vi>), y códice E en la edición de la 
fistola 211 (Regula ad Virgines), contenida en el mismo volumen, pp. 34-35. 

fols. 71T-74 V: Anonymus, Regula Sancti Augustini. Editada por el mismo 
padre en MisceUanea Mercati, II (Cittá del Vaticano, 1946), pp. 14-23. (Studi 
e Testi, 122). — Díaz y Díaz, Index, núm. 384. 

fols. 93v-io8r: Sanctus Leander, De Institutione Virginutn. Editado por 
el mismo padre, Bl *De institutione Virginum*, de San Leandro de Sevilla, 
con dies capitulas y medio inéditos. El Escorial, 1948 (Scriptores Ecdesiastici 
Hispano-Latini Veterís et Medii Aevi, xvi-xvii), pp. 89-126. — Díaz y Díaz, 
Index, núm. 7?. 

fol. 195va: Sanctus Valeríus, Caput opusculorum quinquagenis numeris 
Psalmorum. Publicado por Díaz y Díaz, Anécdota, pp. 115-116. — Cf. Index, 
nóm. 398. —Id., ibid., núms. 115, 132, 218, 299, 307, 334, 5". 5»3. 637-

1 6 . EL ESCORIAL, a. II, 9. —Sanctus Ildephonsus, De Virginitate; 
Vitae Scmctomm. Siglos x (a. 954, en püte) - xi. Escrito pardal-
mente por «lohannes, notarius». 

Antdin, Catálogo, I, pp. 42-45. —Id., Estudios de códices visigóticos, en 
«Botetin Real Academia Historia» 54 (1909) 55-57, 117-128, 265-315. — Fer-
nindez Pousa, San Valerio, pp. 35-36: «Formado con fragmentos de distintas 
épocas y códices, dentro todo de los siglos x y xi. La parte que afecta a 
aacitro códice, a juzgar por el de Silos de la Bibl. Nat. de Pyis, oour. 
acq.̂  nám. a.i7Í3, y el Emilianense XIII de la Acad. de la Historia de Madrid, 
perteneda a otro de igual procedencia e igual contenido en lo fundamental. 
Don Agustín Millares Cario sugirió la idea de que esta i«rte a que nos refe
rimos, que comienza con la Vita Constmttinae, fuese arrancada al Emilianen
se XIII de la Acad. de la Historia de Madrid. Después de una detenida com-
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paración, podemos afinnar categóricamente que no se corresponden. 0 Emi-
lianense XIII es de mayor tamaño, igual tipo de letra, pero con 40 lineas de 
texto y los títulos sobre cuadros de colores; el Escurialensc a .II. 9 tiene, en 
cambio, 36 líneas, y no posee tales fondos. No obstante, los incipit et explicit 
indican una procedencia idéntica. Pertenecen ambos a la escuela castellana». — 
Batelli, Lesioni, p. 150, fig. 21 (reprod. del fol. 6v). —Lynch-Galindo„ San 
Braulio, pp. 351-262 (a propósito de la Vita Sancti AemiUani). 

fols. 4r-57r: Sanctus Ildephonsus, De Virginitate. Cód. E en Blanco 
García, San Ildefonso. De Virginitate, pp. 13-14, y lám. iii (reprod. del 
fol. 22v). —Braegclmann, The Ufe, pp. 131 y 133-136 (núm. 4 de la lista). 

fols. I33r-i4iv: Vita Sancti Aemüiani (incompleta). Cód. E en Vázquez 
de Parga, Vita sancti Emiliani, pp. xxi-xxir. 

Díaz y Díaz, Index, núms. 157, 223, 276, 285, 325. [23 

1 9 . EL ESCORIAL, a. III. 5 — Psdterium (Vetus Latina). Siglo x. 
Antolín, Catálogo, I, p. 71. —Férotin, LMS, cois. 943-946. — Ayuso, La 

Vetus lat., núm. 35, p. 359 (Salterio*). — Biblia polyglotta ... Psalteriwm visi-
gothicum-mosarabicum, p. 13 (cód. 35). — Díaz y Díaz, Index, núm. 334 
(Orationale xHsigothicum, utilizado en su edición por Vives [cf. núm. 185], 
y para la de dos oraciones, por U. Domínguez del Val, en cLa Ciudad de 
Dios» 169 [1956] 292-295). — Whitehill, A Catalogue, pp. 111-122 [28 

2 0 . EL ESCORIAL, b. I. 4. — Passionarium. Siglo xi (Cárdena). 
Antolín, Catálogo, I, pp. 108-128. — Fábrega Grau, Pasionario hispano. I, 

pp. 240-245: «Asi, pues, al tiempo que se redactaba nuestro manuscrito, en 
Cárdena emplearían como libro del Pasionario el mismo códice Add. 25.600 
que ya usaban en el siglo x, pero llenando sus lagunas, es decir, supliéndolo 
para aquellas festividades que habían entrado posteriormente en la liturgia 
del monasterio, con el manuscrito que hoy día figura en la biblioteca escuria
lensc . . . Gracias a esto podemos reconstruir perfectamente el santoral de 
la liturgia caradignense poco antes del último cuarto del siglo xi, a cuyo 
tiempo atribuimos, como fecha probable, la composición de nuestro manus
crito» (p. 240). — Díaz y Díaz, Index, núms. 566, 626, 636, 696, 852. [29 

2 1 . EL ESCORIAL, d. I. i. — Codex Conciliorum Aemilianensis. 
Siglo x (a. 994). 

AntcJin, Catálogo, I, pp. 320-368. — Churruca, El influjo oriental, p. 137; 
reproducciones en las láms. xxxvii, i, y xxxviiv, i, 2. — Domínguez Bor
dona, Diccionario, pp. 158 y 166: «Copia dirigida en 99a (ítc) por Sísebuto, 
obispo de San Millin y escribano, con la colaboración de Velasco, mcmje emi-
lianense»; pero es error afirmar (p. 157), que éste comenzó su trabajo el 
mismo año 976 en que se dio fin al modelo. 

fols. 2-2 v: Kalendarium. Véase el núm. siguiente. 
fols. I98r-202r: Cañones ex orientalium Patrum synodis. Incluidos en 

Martini... opera, pp. 123-144. — Díaz y Díaz, Index, núm. 24. 
fols. 209v-2i8r: Concüia Bracarensia, I, II. Incluidos ibid., pp. 105-123.— 

Díaz y Díaz, Index, núms. 17-18. 
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foL 374 v: Vita Sakñ, abbatis Albeldensis. Véase lufgo, núm. 107, a pro
pósito dd emilianense 62 (Real Academia de la Historia). 

fd. 394 r: Genedogia Sarracenorum. Edición en Gómez Moreno, Las pri-
merat crónicas, pp. 624-625. — Díaz y Díaz, Indis, núm. 522. — Id., iÜd., 
núms. 3, 6, II, 12, 34, 39-41, 48-50, 73, 75, 76, 80̂  85, 97-ioo, loa, 104, 114, 
138-142, 148, 183, 190-195, 197. aao, 228, a29, 232, 233, 242-244, 248-252, 
256-258, 263, 309, 318 {Nomina Hispaniarum sedinm. Primera recensión de la 
llamada cHitación» o «División» de Wamba, que también se incluye en el 
Ms. siguiente; Vázquez de Parga, La división), 453, 461, 477, 510, 514, 595, 
596, 598, 622, 631, 648, 700, 701, 7ao, 7ai, 74», 768, 779-

2 2 . EL ESCORIAL, d. I. 2. — Codex ConcUiorum Vigilanus seu Al
beldensis. Siglo X (a. 976). 

AntoKn, Catálogo, I. pp. 368-404. — Churruca, El influjo oriental, pp. 136-
137,' reproducciones en las láms. xxxv, 2, 3, y xxxviiv, i. — Doñünguez 
Bordona, Diccionario, p. 167. Figuran aquí los nombres de «Vigila scriba», 
«Sarractnus sodus» y «Garseas discipulus», «no siendo f&cil determinar qué 
participación corresponde a cada uno de los tres en la «infección material del 
libro. Es obra fundamental en el estudio de nuestra miniatura antigua, con 
influencias marcadamente carolingias, que difieren de las de los Beatos». 

tata. 5v: Kalendarium, Vives-Fábr^fa, Calendarios hispánicos, pp. 139-
146, publican el calendario correspondiente a este manuscrito (E), con las 
variantes del Emilianense d. I. i (E')- En la introducción o noticia previa a 
esta edición demuestran que el d. I.2 es de 976, y que la verdadera fecha en 
que se acabó el d. I.i es 994. «Si aceptamos — escriben, p. 139 —que uno de 
los manuscritos en la parte del calendario es cc^ia del otro, evidentemente 
es el VigiUuio el que ha de considerarse como original, y por eso lo hemos 
escogido para texto de nuestra edición. Una dificultad podría oponerse a esta 
conclusión: el Emilianense omite tres fiestas que se hallan en el Vigilano: 
las de San Mateo, Lucas y Nicolás, lo que no puede atribuirse a descuido 
del copista, sabiendo la exactitud con que éste transcribe el original. La ex
plicación es sencilla: estas tres fiestas aún no estaban anotadas en E cuando 
lo utilizó el copista de E'. Para la noU sobre San Nicolás no cabe sobre esto 
la menor duda; a simple visU se advierte en el facsímil que es de letra de 
una mano posterior. También, aunque no tan claramente, se adivina otra 
mano (pluma más fina) en la cita de San Lucas. En cambio, en la fotografía 
no podemos constatar una distinción de mano para la referente a San Mateo. 
Pero aun suponiendo no pueda ser ésta una nota de mano posterior, no será 
temerario suponer este solo descuido de E'. 

«Con todo, no queda absolutamente descartada la hipótesis de que ambos 
copistas se hubieran servido de un mismo original como modelo.» Facs.: Ca
lendario del Vigilano: primer semestre, fol. 6r (lám. ii i); id., id., del Emilia
nense, fol av (lám. iv). — Segundo semestre del Vigilano, fol. 6v (lám. v); 
id. del EmlliaiMnse, fol. 3r (lám. vi). 

fol. 12 v: Menéndez Pidal, Los üamados numercdes, pp. 191-192, y figs. 4 
y 5, que reproducen las cifras del fol. 12 v: «Hoy por hoy, estas nueve cifras 
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son el mis viejo testimonio occidental en que de modo consciente se da noticia 
de ese sistema nuevo y revolucionario que los árabes decian haber tomado 
de los indios». 

fol. 68a: Concilio Bracarensio, I, II. Víase el núm. anterior. 
fob. 338V-243V: Cronicón Albeldense. Edición en Gómez Moreno, Las 

^rimerat crónicat, pp. 600-609. — D i " y Díaz» Index, núm. 514. 
fols. 249r<-3Str: Genealogia Sarracenorum. Ibid., pp. 624-605. — Díaz y 

Díaz, Index, núm. 522. 
fols. 343 r-344 V: Vita Salvi, etc. Cf. el Ms. anterior. 
Véanse en Díaz y Díaz, Index, además de los citados a propósito del có

dice d. I.i (núms. 6, 40, 41, 80, 98-100, 102, 104, 197, 233, 263, 453, 510, 595, 
598, 622, 631, 648, 700, 701, 720, 721, 741, 768, 779), los núms. 113, 259, 468, 
506, 568, 6o!2-6o6. [32 

2 3 a . EL ESCORIAL, e. I i^. — Concüiorum CoUectio. Siglos x-xi. 
Antolín, Catüogo, II, pp. 28-31. 
fols. 71 r-8o r: Concilinm ToUtanmn XVI. Cf. José Madoz, S. I., Bl sím

bolo del Concilio XVI Toledano (Madrid, 1946). 
fols. 96 r-ioi r: Concüium Emeretense, o. 666. Editado, según este códice, 

por A. García de la Fuente en «Revista Centro Estudios Extremeños» 6 (1932) 
107-110, y en £í Concilio III Bmeritense (El Escorial, 1932), pp. 23-26.— 
Díaz y Díaz, Index, núm. 227. — Id., ibid., núms. 3-5, 17-18 ( Concüia Bra-
carensia. I, II, en Martini... opero, pp. 105-123), 34, 39, 73, 85, 97, 140, 
142, i48> 190, 191, 193, 228 y 229, 242-244, 248-251, 255-258, 278-284. [34 

2 3 . EL ESCORIAL, &. I. 3. — Asearías et Tuseredus, Epistulae. — 
Sanctus Isidorus, Btytnohgiae. Siglo xi (a. 1047). Perteneció a 
la Iglesia del Pilar de Zaragoza. 

Antolín, Catálogo, II, pp. 331-336. 
fol. 8 V (laberinto): «Ob honorem Sánete Marie Virginis et genitricis Xpri-

sti. Sancio et Sánela librum». «Sancha, indudablemente, es la mujer de Fer
nando I; en cuanto a Sancho, ya Juan Vázquez del Mármol (en las hojas 
de guarda del propio manuscrito) supuso que debió de ser hijo primogénito de 
la Reina, que entonces tendría unos catorce años. La suscripción cobra vero
similitud por obra de la otra leyenda del fol. 24, en que Bermudo III es nom
brado como muerto y se le desea la gloria. Todo ello hace pensar que el autor 
del códice era un castellano hostil al partido navarro de Femando, y sólo en 
la reina Sancha y su hijo veía a sus señores legítimos; de ahí la anómala 
dedicación en que se nombra a la Reina y se omite al Rey, y el destacado 
recuerdo del Rey legítimo, muerto en Tamarón» (Menéndez Pidal, Mozárabes 
y asturianos, p. 186). Domínguez Bordona, Ex libris, núm. 9, láms. viii-ix 
(reprod. del laberinto). —Churruca, El influjo oriental, XI v, 3 (id. del fol. 
i6r). —Kirchner, Scriptura latina, pp. 28-29, y 'ám. 22 b (id. de la col. dere
cha del fol. 13 r). — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 94. — Díaz y Díaz, 
Index, núms. 122, 388, 389, [35 
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2 4 . EL ESCORIAL, &. I. 14 —Sanctus Isidorus, Etytnologiae, etc. 
Siglos viii-ix. 

Antolín, Catálogo, II, pp. 364-371. Antolín, Códices visigóticos de la Bi
blioteca de El Escorial, en «Bdetín Academia Historia> 86 (1925) 605-639. 

fols. 164 V-166 r: Texto de las tres cartas conocidas de Liciniano, obispo 
de Cartagena: I. Incipit epístola beati Liciniani episcc^i de libro Regularum 
ad sanctum Gregorium papam urbis Romae directa. — II. Domino sancto ac 
venerabili fratri Epiphanio diácono. — III. Ad Vincentiimí, episcopum ebosi-
tane insule directa. El padre Ángel Custodio Vega, O. S. A., publicó la núm. I 
ŝ ^ún este Ms.; la núm. II según este mismo códice y el 11.556 de la Bibl. 
Nac de Madrid, del siglo xi, y la núm. III valiéndose del texto incluido por 
Sáenz de Aguirre en su Coltectio máxima concüiorum om»iium Hispaniae et 
Novis Orbis, II (Roma, 1694), pp. 426-432. Cf. Epislulae Liciniani episcopi 
Corthaginiensis (El Escorial, 1935). Nueva edición dio a luz el padre José 
Madoz, S. J., Liciniano de Cartagena y sus cartas. Edición crítica y estudio 
histórico (Madrid, 1948), 145 pp. (Facultad de Teología y de Filosofía del 
Colegio Máximo de Oña. Estudios Onienses, Serie I, vol. IV, cf. Díaz y Díaz, 
Index, núms. 46-48), valiéndose del escuríalense, acerca del cual escribe: «Es 
el principal en la transmisión manuscrita de Liciniano. La corrección general 
de su texto está avalorada por su antigüedad, y en el caso concreto de nuestro 
estudio, por su procedencia. Fue escrito sin duda en Andalucía, como lo dan 
a entender ciertas notas marginales en árabe. Todavía se puede precisar algo 
más sobre su procedencia, si se observa que también tiene otras notas margi
nales en latín de un Albarus, que por fundadas razones se puede concluir 
no fue otro que Alvaro Paulo, el apologista mozárabe de Córdoba. Éste fue, 
pues, su poseedor en el siglo ix, en Córdoba». Sobre estas notas, véase el 
artículo del propio Madoz a propósito del Ms. 80 de la Academia de la His
toria (nuestro núm. 220). — Díaz y Díaz, Index, núm. 501. 

fols. 166 v-167 r: Evantius, archidiachonus Toletanus, De scripturis divinis. 
Edición de Ángel C. Vega, O. S. A., en «La Ciudad de Dios» 153 (1941) 89-
92. Díaz y Díaz, Index, núm. 385. — Véanse además náms. 83, 84, 86, 122, 
217. [36 

2 5 . EL ESCORIAL, &. II. 5. — Beatus, In Apocalypsin, que comienza 
con la e x ^ s i s de Apoc, I, 7. Las partes preliminares se han 
perdido, como también el final del cap. xx. Siglo x. 

Antolín, Catálogo, II, pp. 375-376. — Churruca, EX influjo oriental, p. 134. 
Menéndez Pidal, Sobre el escritorio emüianense, p. 8. Las peculiaridades esti
lísticas de las miniaturas de este códice (extraños dentados laterales de la 
indumentaria; especie de delantal o faldellín corto, que por bajo de la cintura 
acaba el cuerpo del traje; perfiles cóncavos de prominente barbilla y labios 
salientes), que en este articulo se ponen de relieve, parecen adscribir el pre
sente códice a la escuela caligráfica de San Millán de la Cogulla. — Díaz y 
Díaz, Index, núm. 412. [37 

2 6 . EL ESCORIAL, M. III. 3. —/4/>oí-fl/y^w. — Sanctus Isidorus. 
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Opera quaedam. — Sanctus Martinus Bracarensis, Opera qttaedam. 
Siglos ix-x. 

Antolín, Catálogo, III, pp. 88-8g. — Mariini ... opera, p. 63: «The only 
existing Ms. with contains a partial corpus of the writings of St. Martin of 
Braga». 

fols. I r-2r: Apocalypsis. Cf. Ayuso, La Vetus Latina, I, núm. 44, p. 360 
(Bscurialense '). 

fols. 23 r a-26 V a: Pro repeUanda iactantia. Edic. en Martini ... opera, 
pp. 65-69 (sigla E). — Díaz y Díaz, Index, núm. 21. 

fols. 26va-3orb: De superbia. Edic. ibid., pp. 69-73. ('«!•)• — Díaz y Díaz, 
Index, núm. 22. 

fols. 3orv-34ra: ExhorttUio humditatis. Edic. ibid., pp. 74-79 (id.).— 
Díaz y Diaz, Index, núm. 23. 

fols. 34ra-40va: De ira. Edic. ibid., pp. 150-158 (id.). Cf. C. W. Barlow, 
Martin of Bragds *De ira*: nevu readings from Esc. M. III. 3, en «Ame
rican Journal of Philology» 67 (Baltimore, 1946), pp. 359-360, y Antonio 
Fontán, Anotaciones criticas al texto del Martini Bracarensis «Tractatus de 
ira», en «Emérita» 18 (1950) 377-380. — Díaz y Díaz, Index, núm. 25. 

fols. 40va-46vb: Formula vitae honestae. Edic. ibid., pp. 236-250 (id.).— 
Díaz y Díaz, Index, núm. 27. 

fols. 46vb-sora: De Pascha. Edic. ibid., pp. 270-275 (id.). — Díaz y 
Diaz, Index, núm. 36. [39 

2 7 . EL ESCORIAL, P. I. 7. —Sanctus Isidorus, Etymologiae. Si
glos ix-x. Escrito para Alfonso III (848-912), ai que alude el 
siguiente laberinto: «Adefonsi principis librum». 

Antolín, Catálogo, III, pp. 257-260. — Millares Cario, Los códices, pp. 74-
75. —Id., Nuevos estudios, pp. 106, 107. — Domínguez Bordona, Ex libris, 
p. 6, núm. I, y láms. i y ii. — Menéndez Pidal, Moeárabes y asturianos, 
lám. VI 6 (reprod. del fol. 222 v). — Díaz y Díaz, Index, núm. 122. [41 

2 8 . EL ESCORIAL, P. I. 8. —Sanctus Isidorus, Etymologiae. Si
glos VIII ex.-ix in. — En él s€ lee esta nota: «lohannes, gratia 
Dei Megalonensis episcopus, huno librum in honorem sánete Marie 
fien iussi, et qui eum de monasterio expeliere voluerit aut illum 
donaverit uterque anathema sit et cum fures habeat partem.» 

Antolín, Catálogo, III; pp. 260-261. — D<Mnínguez Bordona, Ex libris, 
núm. 2, p. 154. — Menéndez Pidal, Motárabes y asturianos, lám. vii a (reprod. 
del fol. 187r). — Mundo, El Commicns, p. 175 (¿c. 791-812?, o ¿ante 850? 
¿Magalona? ¿Barcelona?). —Díaz y Diaz, Index, núms. 122, 128, 843. [42 

2 9 . EL ESCORIAL, R, II. 18. — Codex tniscellaneus Ovctensis. 
Antolín, Catálogo, III, pp. 481-487. — Id., El códice ovetense de la Biblio

teca de El Escorial, en «La Ciudad de Dios» 108 (1917) 20-33 y n o (1917), 
pp. 59-67. — Millares Cario, Los códices, pp. 52-53, 55-56, 58-59. — Robinson, 
Ms. Antun, pp. 38-39 (con la bibliografía anterior a 1939, p. 77, al frente de 
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la transcripción de las lánu. 68 y 69). — Millares Cario, Nitevos estudios, 
pp. 86^7, 69-91. —Sancti Isidori episcopi De haeresibus lAer. Nunc primum 
edidit P.A.C. Vega (Typis Augustinianis Mooasterii Escnrialensis, 1935; 
reimpreso en 1940).—Ángel C. Vega, El tUber de haeresibus* y el *De 
vañis qtutestiombus* de San Isidoro cmte la critica, en «La Ciudad de Dios» 
154 (1942) 159-172. —Menéndez Pidal, MoMárabes y asturianos, p. ISS- — 
Aî rel C. Vega, Bl €Liber de haeresibus* de Sa» Isidoro y el Códice ovetense, 
en «La Ciudad de Dios» 171 (1958) 241-270. — Menéndez Pidal, Los llamados 
nmmendes, pp. 190-191. — Donúnguez Bordona, Diccionario, p. 96. —Facsí
miles: fols. 23 v: Millares Cario, TPB, lám. iv; 47v-48r: Ch. Upson Oark, 
CoUeetanea hispánica (París, 1920), lám. 4; 55 »= Menéndez Pidal, Los lla
mados nmnertdes, fig. 3; 63 v-63 r: Clark, CoUeetanea, lám. 5; 65 v: P. Ewald 
y G. Loewe, Bxempla scripiurae visigothicae (Heidelberg, 1883), lám. vi. — 
Z. García ViUada, Pdeografia española (Madrid, 1923), facs. 19; 85 r: Ewald 
Loewe, lám. iv; E. Maunde Thompson, Introduction to greek and latín 
palaeography (Oxford, 1912), p. 342; Millares Cario. ¿0.r códices, fig. 19, 
p. 56; Id., Nuevos estudios, fig. 34, p. 91; 85 v: Millares Cario, TPE. 
lám. XIX; Robinson, lám. 68; Millares Cario, Nuevos estudios, fig. 33, 
p. 90; 86 v: García ViUada, facs. 45; 88 r: Ewald-Loewe, lám. vii; García 
Villada, facs. 18; 90r: Ewald-Loewe, lám. v; Millares, Los códices, fig. 18, 
P- 55; 90 y. Robinson, lám. 69; Millares Cario, Nuevos estudios, fig. 35, 

p. 92-
fols. 61 v-65 r: Nunc hereticorum sententias opinionesque infideUum perse-

quamur. Texto publicado por el padre WegA, Sancti Isidori episcopi, etc., 
pp. 25-38. — Díaz y Díaz, Index, núm. 110. 

foL 65 V: Nomina civitatum Ispaniae sedes episcopalium. Primera recensión 
de la llamada «Hitación» o «División» de Wamba. Vázquez de Parga, La divi
sión.— Díaz y Díaz, Index, núm. 318. 

fols. 92 r-94 V: Indiculum de adventu Henoc et EUa adqne Antichristi ex 
libris duobus, id est Danielis et Apocalipsin lohannis a beato Iherommo expo-
situm. Editado por el padre Vega, artículo de 1958 arriba citado, pp. 262-268. 

Con el origen cordobés del célebre códice R. IL 18, que nos esforzamos 
en demostrar en 1935, se halla de acuerdo Menéndez Pidal, como lu^o vere
mos. El padre Vega, en la edición dd Uber de haeresibus, escribe —p. 11 — 
que «según todas las probabilidades el manuscrito prowde de la parte meri
dional de Espafia, tal vez de Toledo o Córdoba, y con más probabilidades de 
la primera que de la segunda. Después de Sevilla, Toledo fue el principal 
teatro de la actividad del Santo, y parece natural que esta ciudad se mostrara 
solícita en copiar y tener sus obras». Y en el segundo de los artículos arriba 
mencionados (1958), tras de escribir — p. 252 — que la parte del códice en 
uncial del siglo vii debió de pertenecer a la biblioteca isidoriana y de contener 
material para las Etimologías, si bien no habría inconveniente en que se tratase 
de una cc^a del ejemplar poseído por el santo, declara, al referirse al «in-
ventarium librormn» contenido ai el foL 95 del códice ser «evidente que el 
Codex Ovetensis no fue escrito en Oviedo ni en un sitio de la Reconquista. 
Algunas palabras que tiene al margen en árabe bastarán a demostrarlo evi-
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<ientanente. Estas palabras son aclaración al texto, lo cual hace suponer que 
los lectores de este códice conocían muy bien el árabe, en cuya lengua se les 
interpretaba algunas palabras oscuras del latín. Una de las palabras tiene abajo 
otra equivalente en latín de escritura del siglo ix. Es, pues, claro, que hasta 
el siglo IX permaneció este códice en tierras de dominio musulmán». En cuanto 
a la localización del «inventarium», parécete al sabio agustino que varios de 
los libros en él citados lo sitúan en ambiente toledano, y tiene por inverosímil 
que se trate de una biblioteca de Córdoba, pues debiéndoselo fechar en las 
postrimerías del siglo ix, es sumamente extraño que no se consignen en él 
las obras de los grandes e ilustres escritores cordobeses como Alvaro, Eulo
gio, Samsón, etc. cPuede admitirse — concluye — que el Códice Ovetense fuera 
redactado en Sevilla y traído por algún discípulo del santo obispo a Toledo, 
verbi gratia, San Ildefonso o San Eugenio, y que fuese aquí completado con 
«1 palimpsesto, y que de aquí, en el siglo x, emigrase a Oviedo.» 

Muy otro es el modo de ver este problema del señor Menéndez Fidal, 
quien supone que Eulogio, el santo mártir cordobés, debió de adquirir tan pre
cioso manuscrito misceláneo de materia geográfica, con otros de diversos auto
res, en el transcurso de su célebre viaje a la España cristiana (84S-849), y 
que hallándolo falto de algunas hojas, lo completó «añadiendo folios escritos 
de su propia mano con letra mozárabe cordobesa minúscula o cursiva» (cf. 
Los Uatnados tmmerales, p. 191). San Eulogio murió decapitado el 11 de 
marzo del año de 859, pero sus discípulos rescataron su cuerpo y lo colocaron 
en el monasterio de San Zoilo, en el cual había vivido el santo. La embajada 
enviada en 883 por Alfonso III con la misión de rescatar los restos de Eulogio 
regresó al año siguiente, y es muy probable que con las preciadas reliquias 
pasara el R. II. 18 a Oviedo, en cuya catedral se mantuvo hasta el día en que 
Ambrosio de Morales lo llevó, por encargo de Felipe II, a la recién fundada 
biblioteca del momisterto de El Escorial. 

Si los folios en letra cursiva y minúscula visigótica fueron escritos por el 
mártir cordobés, como cree Menéndez Pidal, nos parece difícil, por no decir 
imposible, decidirlo. Ni el padre Vega, ni más recientemente Díaz y Díaz, 
han analizado detenidamente el largo razonamiento paleográfico por nosotros 
expuesto en nuestro estudio Los códices, ni la estrecha relación de la escritura 
cursiva del seudo ovetense con la del códice legíonense 22, de la misma época, 
ni la que hay entre la de ambos y la que exhiben las notas marginales del 
matritense 10.041, cuya procedencia cordobesa creemos haber demostrado. La 
opinión del primero de los autores mencionados ya la hemos referido. Para la 
del segtmdo, véase Index, núm. 518, donde a propósito del «inventarium», y 
luego de referirse a nuestra monografía, escribe: «Verisimile mihi quidem 
videtur illius coniectura libros Cordubenses, non Ovetenses, hic describí; an 
potius Toletanos ?» Nuevos argumentos a favor de nuestra tesis serán aducidos 
en el prólogo a la edición diplomática que del R.II. 18 estamos preparando; 
allí expondremos también los argumentos que ahora — rectificando nuestra 
opinión anterior — nos inclinan a atribuir al siglo ix la escritura cursiva y 
la minúscula visigótica de nuestro códice. 

Díaz y Diaz, índex, núms. 92, 106, 122, 263, 408, 409. [43 
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3 0 . EL ESCORIAL, S. L i6. — Sanctus Augustinus, De Civitate Dei. 
Siglo VIH, 2.• mitad. 

Antolin, Catálogo, IV, pp. 22-23. — Floriano, Cwso gtneral. lám. v.— 
Mundo, El Commcus, p. 175 (¿Septitnania?). [44 

3 1 . EL ESCORIAL, S. I. 17. —Sanctus Isidoras, Liber 11 de variis 
quaestíonibus adversus ludaeos. — Sententiae SS. Patrum de 
praedestinatione. 

Antolin, Catálogo. IV, pp. 23-24. — De este Ms. trató brevemente el padre 
Ángel C. Vega (Un nuevo libro de San Isidoro de Sevilla, en cA.B.C.» 
[Madrid], 17 de mayo de 1934, con dos facsímiles de otras tantas páginas), e 
identificó, de acuerdo con la autorizada opinión del profesor E. A. Anspach, 
el texto contenido en 85 de sus fols. con el segundo de los Quaestiomtm libri 
del doctor hispalense. En el articulo de referencia, reproducido en las pp. x-
xiii del libro que citamos a continuación, se lee que el códice, «mutilo al prin
cipio y con los cuadernos arrancados al medio, termina con un capitulo de las 
Sentencias de Tajón; esto, juntamente con la clase de pergamino en que está 
escrito, característico de Zaragoza y Galicia, nos hace sospechar que el códice 
debió de salir de algún escritorio de Zaragoza o de Braga, los dos centros 
isidorianistas más importantes de España en los siglos vii y viii>. 

El texto fue publicado por Marténe, según un Ms. de Angers, y de esta 
edición tomaron Vega y Anspach los treinta primeros capítulos, a partir de 
los cuales siguieron, por regla general, al escurialcnse, mucho más antiguo 
y correcto. (Cf. S. Isidori Hispalensis episcopi Líber de variis qnaestionibus. 
Auctori restituerunt P. A. C Vega et A. E. Anspach. Typis Augustinianis 
Monasterii Escurialensis, 1940 (Scriptores Ecdesiastici Hispano-Latini Veteris 
et Medü Aevt, fasciculi VI-VIII). — Mundo, El Conmicns, p. 173 (¿Urgel?). 
Díaz y Díaz, Index, núm. 401. [45 

3 2 . FLORENCIA, Biblioteca Medicea I^urenziana, ms. Ashbumham, 
17. — Sanctus Ildephonsus, De perpetua virginüate beatae Mariae. 
Siglo XI (14 de septiembre de 1067). Escrito por el arcipreste 
Salomón en la iglesia toledana de Santa Maria de Alfícén. 

Falta el fot. final en que î n cotofóo dedaraba la fecha y el autor de 
la copia. (Cf. Millares Cario, Los códices, pp. 45-46, e Id., Nuevos estudios, 
pp. 79S1, donde se reproduce dicho colofón y se da noticia de la bibliografía 
anterior.) Parece se^ro que, a consecuencia de la desamortización, el códice 
que nos ocupa debió de extraviarse o de ser sustraído, y habiendo ido a parar 
a manos del librero de París M. Duprat, éste se lo vendió al célebre Libri. 
Cuando Pasquale Villari fue encargado en 1884 por el gobierno italiano de 
adquirir el fondo Libri, se procedió a separar los volúmenes sospechosos, y 
los restantes, entre los que figuraba el De yirginitate, fueron destinados a la 
Medicea-Laurenziana. 

Vicente Blanco García, El manuscrito Ashbumham 17 de la Real Biblio
teca Medicea Lauremiana de Florencia, en «Anales Universidad Madrid», 
5 (Letras), fase, i (1935) l-*- — Antonio R. Rodriguez-Mofiino, El manuscrito 
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con pinturas Ashbumhaim 17, en «Boletín Sociedad Española Excursiones» 
(Madrid), LVII (1953). PP- 283-288 (Separata: Madrid, Blass, S. A. Tipo-
Seráfica, 1954, 8 pp.), reproducido en el libro Relieves de erudición (Del tAmor-
dis* a Goyo). Estudios literarios y bibliográficos. (Valencia, Tipografía Mo
derna, 1959), pp. 7-16. — Blanco García, San Ildefonso. De Virginitate, pp. 16-
17 (códice F), y lám. v (reprod. del fol. 57 v).—Braegelmann, núm. 7 (sigla F), 
p. 134. — Mundo, El Conmücus, p. 178 (Toledo). — Domínguez Bordona, 
Diccionario, p. 151. — Díaz y Díaz, Index, núms. 327, 801. [49 

3 3 . GERONA, Arch. Catedral. — Beatus, In Apocalypsin. Siglo x 
(a. 975). Tábara. 

En el íol. 284 r se declara haber sido terminado en junio del año indicado 
por el pintor Emeterius, la pintora Ende y el escriba Sénior: «in diebus erat 
Fredenando Flaginiz a villas Tolete civitas ad devellando Mauritanie discur-
rcnte era millesima XIII.»» «Fernando Laínez — escribe Menéndez Pidal — era 
un gobernador de la región leonesa del Duero, conde de Salamanca, a quien 
los documentos sitúan entre 959-995. La mención del colofón prueba que el 
monasterio era de la región del Duero». Se trata, como arriba se indicó, del 
de Tábara. 

Churruca, El influjo oriental, pp. 133-134; fase, de los fols. i v, lámi
na XXXVI, I ; 3 V y 4r, x; 8r, xv, i; 14V, xxiit; 15V, i6v, xxiv, i, 2; 
17r, 19V, xxivv, I ; 34r, xv ; 61 r, xxviiiv, 2; 70v, xvii, 3; I02v-i03r, 
XXI, i; 163 v, XV V, 2; 174 V, xviv, 13 189 r, xxivv, 2; 222 r, xxiv; 257 r, 
xxviii, I. — Menéndez Pidal, Mozárabes y asturianos, pp. 205-208 («Taba-
rense B»). — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 109: «De procedencia no 
determinada». * [50 

3 3 a . LEÓN, Arch, Catedral, núm. 2. — Liber Commicus. Siglo xi 
(ca. 1.065-1.071). Fol. 39r: tPelagius episcopus sum líber». Este 
mismo personaje, obispo de León (1065-1073), en una carta al 
frente del códice, declara haberlo hecho escribir y donado el 16 de 
diciembre de 1071 a la iglesia legionense. 

García Villada, Catálogo, pp. 33-34. — Férotin, IMS, cois. 922-924.— 
Pérez de Urbel y González y Ruiz Zorrilla, Liber Commicus, pp. ly-hxt: «La 
escritura es de la última época, escrita con gran claridad y esmero, aunque sin 
preocupación ninguna del esplendor en el adorno» (p. LViii). — Ayuso, Lo 
Vetus Latina, núm. 41, p. 360 (Liber Com.'). — Fábregas, Santa Eulalia, p. 39 
(ante 1071). — Díaz y Diaz, Index, núm. 640. [53 

3 4 . LEÓN, Arch. Catedral, núm. 6. — Biblia. Siglo x (a. 920). (Alba-
res). Laberinto: «Maurus abbati librum. Vimara presbiter feci». 

García Villada, Catálogo, pp. 35-37. — Domínguez Bordona, Ex libris, 
núm. 3, p. 159, y lám. iv. — Ayuso, La Vetus Latina, I, núm. 19, pp. 353-
354 (Legionense*). — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 167: «Fue hecho 
en colaboración con Juan, para el abad Mauro, del monasterio de Albares, y 
está ilustrado con importantes miniaturas». — Díaz y Diaz, Index, núm. 577. 

[53 
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3 5 . LEÓN, Arch. Catedral, núm. 8. — Antiphonarium motarabicum. 
Escrito por un abad Totmundo. Mediados del siglo x. 

Se trata de un Antifonario puro, con todas las piezas de canto de la 
liturgia mozárabe, así del Oficio crano de la Misa, sin oraciones ni lecturas. 
Copiado pcM- el abad arriba citado (identificable con el obispo Teodemundo, 
que rigió la diócesis salmantina en 960) de un ejemplar, probablemente anda
luz, acaso escrito en Beja, por hacerse mención en el Calendario (13-ix) de un 
Teoderedo que ocupó la sede pacense hacia el año 646. El personaje para quien 
el códice se escribió, Ikila, es un abad que aparece viviendo en tierra leonesa 
entre 917 y 970. El cuaderno formado por los ocho fols. 30-Z7 fue afiadido 
después. En el 26 r hay dos notas de un Arias, en cursiva, referentes a 1069 
y 1070; el mismo Arias, en igual tipo de letra, añadió otras notas cronoló
gicas tocantes a 1062 y 1063, y escribió además la larga nota cursiva que se 
encuentra entre los meses de febrero y marzo del Calendario (Díaz y Díaz, 
Index, núm. 802.) A mediados del siglo xi ¡asó el códice a ser de propiedad 
real, lo cual explicaría los signos del rey Femando I, de su mujer y de sus 
hijos que en él encontramos, asi como los nombres de algunos de sus cape
llanes. En el ícA. i v, una mano, muy probablemente contemporánea de la del 
copista Totmundo, en el espacio en blanco debajo de la miniatura que re
presenta al copista ofreciendo su libro al abad Ikila, transcribió la secuencia 
«Sublimius diebus>. Este texto figura en la edición del Antifonario de 1928, y 
lo ha reeditado dom Brou, Siquences. pp. 32-33, con facs. eo la lám. n. 

Férotin, LMS, cois. 913-922. — García Villada, Catálogo, pp. 38-40. 
Reproducción íntegra en facsímile del códice, ccm excepción de los 27 fds. 
preliminares, en Antifonario viñgótico mozárabe de la Catedral de León (Bar-
celwia-Madrid-León, 1953). 306 fols. («Monumenta Hispaniae sacra». Series 
Litúrgica, vol. V, 2: Facsímiles musicales, 1). La transcripción anotada del 
texto, indispensable para el manejo del facs. anterior, ha sido publicada por 
dom Louis Brou y José Vives, Antifonario visigótico de la Catedral de León 
(Barcelona-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto 
Enrique Flórez, 1959), xx - f 636 pp. («Monumenta Hispaniae sacra». Series 
Litúrgica, vol. V, i). Los editores «han conservado . . . las mismas disposi
ciones de las páginas del códice, reproduciendo tal como están las añadiduras 
interlineares, las referencias bíblicas margtnafes, las abreviaciones de los epi-
grafet de las fórmulas y los enigmáticoB signos que frecttentemente se ven en 
todo d MI . debajo de palabras. Las indicaciones de final de linea del Ms. en 
el texto impreso permiten la confrontación cómoda con el facsímil». (Cf. A. 
Olivar, O. S. B., en «Hispania sacra» 13 [1960] 232-233.) En la transcripción 
se han omitido el calendario de los fols. 6-9 y los dos tratados de cómputo 
de lo* fols. 9V-27V. «Algunos textos de los primeros folios, añadidos espo
rádicamente y más o menos arbitrariamente en espacios blancos que quedaban, 
se editan en ap¿ndices; los principales de tales textos son un «Officiom de 
letanía», y otro <In die Sancti lacobi apostoli». Los autores áe la noeva edi-
d t e reafirnan su opinión de que la mano que escribió d códice es la de Tot-
mtndo o Teodemmülo, y que el primer propietario dd Ms. fae d abad Ikila. 
La obra, pues, es de mediados del siglo x, contra derta tendenda a relegar 
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la composición al siglo xr>. (Cf. A. Olivar, reseña citada.) Cierran esta 
valiosa edición los siguientes útilísimos Índices: litúrgico de fórmulas, de 
lugares de la Sagrada Escritura, de fórmulas no identificadas, de rúbricas, 
de glosas, de la literatura citada en las notas y alfabético de las materias prin
cipales.— Díaz y Díaz, Index, núm. 638. — Domínguez Bordona, Ex libris, 
núm. 12, p. 161, y lám. xiii. — Edición del Calendario de los fols. 6-9 en 
Vives-Fábrega, Calendarios, pp. 368-373, y láms. xv (vn)-xvi (viii). Díaz y 
Díaz, Index, núm. 775. — Louis Brou, Le joyau des Antiphonaires latins: U 
manuscrit 8 des Archives de la Cathédrale de León, en «Archivos Leoneses», 
8 (1954) 7-114. con varios facsímiles. — Justo Pérez de Urbel, O. S. B., «Anti
fonario de León. El escritor y la época», ibid., pp. 115-144. — Díaz y Díaz, 
Los prólogos del Antiphonale xñsigothicum de la Catedral de León, ibid., 
pp. 226-257. — (Véase más abajo el art. de Vives, los nuevos argumentos de 
Díaz, Anécdota, p. 116, 4), y la reafirmación de su tesis por el primero en 
«His. sacra» 11 (1958) 4fi6- — Díaz y Díaz, Index, núms. 769, 770, 780, 781. 
A. Corddiani, Les textes et figwes de comput de l'Anttphonaire de León, 
ibid., pp. 258-287 (sobre las menciones cronológicas del cuaderno afiadido, 
fols. 20-27, véanse pp. 281-287, y Diaz y Díaz, Index, núm. 333). — José Vives, 
Fuentes hagiográficas del Antifonario de León, ibid., pp. 288-299. — María 
Elena Gómez-Moreno, Las miniaturas del Antifonario de León, ibid., pp. 300-
317. — T. Marín, Bibliografía del Antifonario, ibid., pp. 318-327. — Dom Brou, 
en «Hispania sacra», 7 (1954) 228-233 (extenso comentario, con notas críticas 
y bibliográficas). — Justo Pérez de Urbel, El Antifonario de León y el cuUo 
de Santiago el Mayor en la literatura mosárábe, en «Revista Universidad 
Madrid» 3 (1954) 2-24. — José Vives, En tomo a la dotación del Antifonario 
legionense, en «Hispania sacra» 8 (1955) 117-124 (El prólogo 3 no debió de 
ser escrito hacia 1056-1060, ni en él se aludiría a la lucha entre el rito mozá
rabe y el romano, como supuso Diaz y Diaz, sino a cambios introducidos en 
la sahnodia). —Jaime Molí, El canto mozárabe, en «Arbor» 28 (1954) 380-382. 
A. Willi, en «Speculum» 30 (1955) 612-615. — J. Pinell, en «Hispania sacra» 

9 (1956) 50-57—Díaz y Diaz, Index, núm. 641. —Manuel Ravanal Alva-
rez. Sobre algunas piezas griegas (transcritas) del Antifonario visigótico-
mozárabe de la Catedral de León, en «Archivos Leoneses» 12 (1959) 67-85. — 
Ayuso, La Vetus Latina, p. 548. — BtífUa polyglotta ... Psalterütrn visigotki-
cum mozarabicum. A* (=210). — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 72; 
pero ni el copista fue Arias ni el año de la copia el 1062. Otros facsímiles: 
Churnica, El influjo oriental, fol. 68 r (XLVI). — «Hispania sacra» 5 (1952) 359 
(fol. 32 r). — Fábrega, Santa Eulalia, p. 41 (fines del siglo ix o principiot 
del X); utilizado, junto con el Aemilianensis, 30, de la Academia de la 
Historia, pura la cdic. del Officium de la Santa, ibid., pp. 142-146, que en 
el Ms. ocupa los fols. 102 rv. —Diaz y Díaz, Index, núms. 155, aoa, 326, 
589. t54 

3 6 . LEÓN, Arch. Catedral, 14. — Homiliarium. Siglo x in. Escrito por 
el presbitero Tattilanus. 

García Villada, Catálogo, pp. 42-43. —Sobre el texto contenido en los 
fols. 5 r V, véanse García Villada, Descripción del presbitero Jacitao, en «Es-
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tudios Eclcsiásticos>, IV (1925), pp. 32Í-324, José González, lachintus. en 
«Archivos leoneses» i (i947) 65-79 (cdic. del texto y facs. del foL 53-5va), 
y Julio Campos, Sch. P., Otro texto de latín medieval hisprnc. Bl pres
bítero lachintus, en «Helmantica» 8 (1957), pp. 77-89 (Texto: pp. 79-82; 
esttidio gramatical: pp. 8^-89): «Si atendemos a las noticias contenidas en la 
narración, cuando nos refiere que la ciudad de Belén estaba casi totalmente 
destruida, excepto unas pocas casas, pero que aún quedaba en pie la iglesia 
del Nacimiento o del Pesebre y la basílica del sepulcro de Jerusalén, se deduce 
que históricamente su peregrinación a los Santos Lugares tuvo que realizarse 
antes del siglo x, y posteriormente al vii, como ya lo indica el P. Villada, o 
sea, que ha de ser posterior a las incursiones de los persas del 614 y con
quistas de los árabes del 637, y más determinadamente después de las destruc
ciones de varias ciudades de Palestina por los sarracenos a principios del 
siglo IX, en tiempos de León el Armenio, pero anterior a los de Alhaken, 
porque en el reinado de este califa fatimita se recrudeció la persecución vio
lenta contra los cristianos y se arrasaron del todo los templos de Belén y Jeru
salén, hasta que en el siglo xi volvieron a reconstruirse». — Domínguez Bor
dona, Diccionario, p. 160: «Lleva iniciales análogas a las de la Biblia mozárabe 
perteneciente a la misma iglesia». — Díaz y Díaz, Index, núra. 593. [55 

3 7 . LEÓN, Arch. Catedral, 22. — Codex misceUaneus. Siglo ix. 
García Villada, Catálogo, pp. 53-56. — Lynch-Galíndo, ^o» Braulio, 

pp. 234-243 (descripción e historia del códice). 
«Fíjasele de ordinario — escribe el padre Madoz, S. J. en la obra más 

abajo citada — la fecha precisa del año 839, por contener en los fols. i v-7 v 
las Actas del Concilio de Córdoba celebrado en aquel año. Pero esa ftcha 
vale con toda certeza para ese fragmento, pues siendo varios los copistas del 
códice, bien pudiera contener otras piezas de época anterior. Los caracteres 
paleográficos lo hacen, por otra parte, anterior al 883. Esas dos fechas vienen, 
pues, a determinar, en lineas generales, la elaboración del códice.» 

La segunda, en realidad, está sugerida por la identificación muy probable 
del Samuel (sobre este nombre, cf. Lynch-Galindo, p. 336) que fne su pro
pietario (como lo declaran las anotaciones «Samuel libnun», foL 1 v, y «Sa
muel librum ex Spania veni», fols. 33v-34r) con el personaje homónimo 
que en dicho año aywió al presbítero toledano Dulcidio, enviado por Alfon
so III a la corte del emir Mohánted a sacar de Córdoba y trasladar a Oviedo 
las reliquias de los mártires San Eulogio y Santa Leocricia. Es verosímil que 
el manuscrito que nos ocupa fuese llevado primero a la capital del reino astu
riano, y que su historia posterior pueda reconstruirse asi: habiendo pasado a 
manos del primer abad del monasterio de los Santos Cosme y Damián de 
Abellar, el monje Cixila, que después fue obispo de León con el nombre de 
Cixila II, y que más tarde se retiró al citado convento, pasó a la biblioteca 
de éste por donación de dicho religioso, en la cual es designado asi: «De 
lltteris ittrís et diversorum epistolis líber unus» (Cf. Armando Coterdo Valle-
dw. Historia crUica y documentada de la vida y acciones de Alfonso Ul el 
Magno [Madrid, 1933] > P- 290)- De la presencia de nuestro códice en Abellar 
dan fe dos notas que se leen en los fols. 15 r y 9orb (esta última en Villada, 
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p. 56). Más tarde pasaría probablemente a la catedral legionense por obra del 
obispo don Di^o, en nao, junto con los demás que constituían el legado de 
Cixila de que hemos hecho mérito. 

En (^inión de Lynch-Galindo, p. 234, «generalmente se le considera, cuan
to a la data, como perteneciente al siglo ix, fecha obligada no tan sólo por 
el estudio paleográfico, sino aun por el hecho de contener, como última pieta 
[en realidad se insertan en los fols. i v-7v: Díaz y Díaz, Index, núm. 455], 
las actas del Concilio de Córdoba celebrado en el año 839. Siendo obra de 
varias manos — añaden — y no estando estudiado por completo en sus detalles, 
es probable que algunas partes del manuscrito sean más antigujas». Por su 
parte, Díaz y Díaz, Anécdota, pp. 38-39, cree en la posibilidad de «que a pesar 
de la presencia de las actas del Concilio..., el manuscrito hubiese sido es
crito en buena parte en estos mismos años [se refiere a los comprendidos 
entre 850 y 870], o quizás antes, como puede apoyar la paleografía». 

Los fols. 153-156, cuyo contenido especificaremos luego, son restos de otro 
códice de comienzos del siglo ix, en escritura visigótica cursiva. Recordemos 
que su semejanza con la que exhiben algunas partes del escurialense R. II. 18 
nos sirvió de punto de partida para pensar en el origen cordobés, y no ove
tense, de este último manuscrito (cf. Los códices, pp. 52-59, y Nuevos estudios, 
pp. 86-96). A la posibilidad de tal origen no alude Díaz y Díaz {Anécdota, 
loe. cit.), quien escribe: «No se puede sostener que el manuscrito proceda de 
Sevilla, lo primero porque sería menos explicable el interés por las actas 
citadas; lo segundo, porque no tiene de Isidoro el conocimiento que en este 
caso sería de esperar. Más bien me inclinaría a pensar en una relación con 
aigím manuscrito dependiente de Eugenio de Toledo, lo que explicaría el inte
rés por el epistolario de Braulio su maestro, la presencia de no pocos de sus 
poemas en nuestro manuscrito y la conservación, entre otras cosas, de la copia 
de las actas del juicio entre Marciano y Habencio y Confessio propuesta a 
los judíos en tiempos de Julián de Toledo». Argumentos insuficientes — cree
mos— para,desvirtuar nuestra hipótesis. 

fols. 9 v - i i r : Sanctus Ildephonsus, Oratio «O sanctum lumen verum qui 
inluminas omnem hominem . . . > . Blanco. García, San Ildefonso, De virgi-
nitate, núm. i, pp. 9-10 (Códice L), con facs. del fol. 9v (lám. i). — Braegel-
mann, The Ufe, pp. 36-37. 

fols. 33 r b-32 V a: Sanctus Eugenius, Carmina. 28 poemas, que son los que 
llevan los números 37, 39, 41. 4», 44-48, 50-54, 56, 57. 62, 66, 81, 82, 86-89, 
loi en la edición de VoUmer (Berolini, 1904: Monumenta Germaniae Histó
rica, Auctores Antiquissimi, XIV). Del núm. 41, sólo conservado en el códice 
de que tratamos y en el lat. 8.440 de la Biblioteca Nacional de París, ba 
publicado nueva edición Díaz y Díaz, «Contribuciones al estudio de la pervi-
Tcncia de Eugenio de Toledo», en Anécdota, pp. 117-122, para hacer vef la 
imitación de que ese poema fue objeto en el prólogo cuarto del Antifonario 
legionense. — Véaae índex, núm. 40a. 

fols. 32va-34xa: Excerpta Etymologiae. Editados por R[aimundo] R[odrí-
guez] y A[rgimiro] A[lvarez] en «Archivo» Leoneses» a (1947) 126-136, 
139-167. 01»erva Díaz y Díaz (Anécdota, p. 39) que estos fragmentos o de6-
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Iliciones, que sólo en parte convienen con la obra isidoriana, «bien pueden 
reproducir una tradición desglosada, y por ende alterada, de los pasajes, o 
bien una selección hecha con finalidad utilitaria sobre un manuscrito, intere
sante por la situación de su texto. Anoto — agrega — que es justamente el 
capítulo De ortographia [fols. 36 r b-38 v a] el único copiado casi literalmente, 
mientras el resto de las definiciones conservadas, y que en su mayor parte 
sólo han servido de relleno, y no pocas veces por un escriba especial, parecen 
responder a una finalidad de glosa en el texto>. — Díaz y Díaz, Index, 
nám. 132. 

fol. 35 V b: Epitaphion Antoniat (en disticos elegiacos). Su texto, en Díaz 
y Díaz, obr. cit, pp. 47-48. — Cf. Index, núm. 149. 

fols. 38Ta-88vb; Sanctus Braulio, Epistulae. «La colección total de las 
Cartas... — escribe el padre Madoz en el prólogo a su edición inmediatamente 
citada—está dividida . . . en dos secciones: la correspondencia con San Isi
doro, fols. 38va-48ra, y las restantes: fc ŝ. 5ira-88vb. En los fols. inter
medios, 49 r a-51 r a, se intercalan las actas del proceso entre Marciano y 
Habencio . . . [Díaz y Díaz, Index, nmn. 143], y la Confestio propuesta a los 
judíos [Id., núm. 188]. Esta disposición induce a creer que el primer grupo... 
se tomó de un arquetipo distinto del de las «^ras, ya que, como es sabido, 
aquéllas solían ir aparte, formando como una introducción a las Btimologias.y 
Cf. José Madoz, S. J., Bpistolario de San BronUo de Zaragota. Edición crítica 
según el códice 22 del Archivo Capitular de León, con una introducción históri
ca y comentario (Madrid, 1941); facs. del fol. 38 v entre las pp. 72-73. — Díaz 
y Díaz, Index, núms.'i26, 127, 129-131, 146, 152-155, 160-187, 196, 205, 216. 

fols. 63vb-64vb: Sanctus Braulio, Bpistula ad Honorium papam. Publi
cada por Lynch-Galindo, obr. cit, pp. 362-365. 

fols. 139 r-140 V: Sanctus Braulio, Renotatio Ubronim dim Isidori. Edita
da ibid., pp. 356-360. — Díaz y Díaz, Index, núm. 159. 

fols. 153»• y v: Domini Prosperi in libro II kapitulo VIII. Extracto sacado 
del De vita contemplativa, de Julián Pomerío, lib. II, cap. 7, núm. 8. 

fols. 153 V-154 r: Domini Agnstini de midiere cnrita. 
fols. I54r-i56v: Incipit tractatns Adamanti senis de Arca Noe. Repro

ducido últimamente en edición crítica, en BepaHa toffrada, t LVI (Madrid 
I95<i)> PP> Ii-i9i por Ángel Vega (otra edición del mismo. Escorial 1944). 

foL 156V, Un*. 2-24: ítem dt eimadem senis tractatns M Genesm. 
fd. 156 •, lins. 34-39: Bxeerpta ex sermón* Sancti Angustim de sdtatio-

nUms respuendis. 
Díaz y Díaz, Index, núms. 108, 114. "6k 220. 221, 276, 309, 455, 459, 460, 

467. [57 

37a. LEÓN, San lúdoro, núm. I. — Sanctus Gregorius, Moralia in Job. 
Siglo X (a. 951). cBaltarius scñpsit sub ara domini Vincentii levite 
tt martyns C:hrí8ti, ave sub r^imine Sabarid abba et socii eius, in 
era DCCCCLXXXyiII». 

Domingoez Bordona, Bx Ubris, núm. 16, p. 163, üm. x n (reproducción 
del laberínto, sin leyenda). — Id., Diccionario, pp. 75-76 [61 
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38* LEÓN, San Isidoro, núm. 2. — Biblia. (Vulgata y Vetus Latina). 
Siglo X (960). Valeránica. Obra de Florencio y Sancho. 

Churruca, El influjo oriental, p. 136. — Ayuso, La Vetiu Latina, núm. 21, 
pp. 354-355 (Legionense*). — Biblia polyglotta ... Psalterium sancH Hiero-
nymi, pp. 10-11 (Cód. 21). [62 

3tf. LÉRIDA, Arch. Catedral, Roda, 2. — Patrística. Siglo x. 
De este códice proceden los siguientes textos publicados por el padre Ángel 

C. Vega, en Bspaüa sagrada, tomo LVI (Madrid, 1957): o Explicatio in 
Cántica Canticorum, pp. 271-305. Díaz y Díaz, Index, núm. 361. — b Anony-
mus, Parábola Salotnonis, füii David, regis Israkel, una cum sententiis de libro 
Bcclesiastes et de libro Sapientiae, pp. 309-351, 255-372 y 375-383- Díaz y 
Díaz, obr. cit., núm. 426. — c Anonymus, Sententiae de libro Ecclesiastici, 
pp. 387-399. Díaz y Díaz, obr. cit., núm. ^426. [65 

Mundo, El Commicus, p. 174 (Roda). 

4 0 . LÉRIDA, Arch. Catedral, Roda, 3. — Cassianus, InstituHones. Si
glo X. 

Mundo, El Commicus, p. 174 (Roda). [66 

4 1 , LÉRIDA, Arch. Catedral, Roda, 13 (fol. de guarda). — Biblia. ¿ Si
glo IX ? 

Mundo, El Commicus, p. 174 (Roda). [67 

42« LISBOA, Torre do Tombo, 374 (Alcobaî a). — Liber testamento-
rum coenobii Laurbanensis (Lorváo). Siglo xii (1175). Suscrip
ción : cEgo Egeas qui hunc librum scrípsi.» 

Domínguez Bordona, Diccionario, p. ixo. [71 

4 3 . LONDRES, British Museum Add. Ms. 11.695. —Beatus, In Apo-
calypsin. — Siglos xi-xii (1091-1109). Empezado por el monje 
Dominicus y su pariente Nunio, por orden del abad Portunio. El 
texto se terminó en 1091, y la iluminación en tiempo del abad Juan 
por el prior Pedro. Laberinto: «Ob honorem sancti Sebastiani 
abba Fortunio librum. Munio presbiter titulavit hoc.» 

Férotin, Histoire, núm. 18, p. 271. 
Domínguez Bordona, Ex libris, núm. 15, p. 162. «Es sabido — escribe — 

que el códice fue llevado a Inglaterra por Jos¿ Napoleón, pero no K había 
dicho que el despojo se hizo en la propia Biblioteca. Bl Beato, que . . . faltaba 
en la al>adía desde la segunda mitad del siglo xvni, había pasado a la librería 
del Colegio Viejo de San Bartolomé de Salamanca, la cual, como es notorio, 
se agregó a la patrimonial de la Corona en tiempo de Carlos IV. Hay una 
descripción defectuosa, pero suficiente para la identificación, en el tomo III, 
p. 308, de la Historia de dicho Colegio por Francisco Ruiz de Vergara (Ma
drid, 1768-1770). f—Churruca, Bí influjo oriental, pp. 108-109 y 134-13S, con 
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reproducción de los fols. 2 f (ix); 21 r (xi T, 4); 39 v (xvín, 3); 105 v 
(XXXVr, I); 197r (xxi, 4); 233v (xxx, i ) ; 235r (xxvi, 2); 238v (xxviiv, 
I ) ; 239r (xxviiv, 3). — Menéndez Pidal, MoMárabes y Múñanos, pági
na 217, se refiere a las conclusiones acerca de este códice de oca Michel 
Huglo, O. S. B., en «Archivo Español Arte Arqueología» 11 (1935;̂  10: 
a Los fob. 1-4 no pertenecen al Beato, y son hojas sueltas, cosidas con CKar-
tibanas, que proceden de un Antifonario. La miniatura del Infierno añadida 
en el Wio 2 r, originariamente en blanco, por el decorador del Beato, ofrê -c 
una gama de colores que es sensiblemente la misma de las miniauras finak» 
del códice. —> Pertenecen Umbién al Antifonario las dos cruces de Oviedo 
de los fols. 2v y 3v. El anagrama del 4r, VPR, serta el de Vespertinum, 
primer canto de los antifonarios mozárabes, y, por tanto, primera página del 
Antifonario. El anagrama LUX (4v) correspondería al primer canto de vís
peras de la fiesta de San Acisclo, comienzo del año litúrgico mozárabe.— 
c Al cesar en Silos la liturgia mozárabe entre 1961 y 1085, se quiso dejar 
memoria de la belleza del Antifonario, incorporando esos folios a la encua
demación del rico códice que se copiaba por entonces. — Louis Brou, O. S. B., 
Un antiphonaire mosarabe ie Silos d'apris les fragments du Brilish Mnsenm 
(Ms. Ad. 11.695, fols. ir-4v), en tHispania sacra» s (1952) 341-366, con 
rq>roducción de los fols. i r y v, 2r, av, 3v, 4r y v. — J. Puig y Cadafalch, 
Una miniatura del *Beatus9 de SHos, explicada per u» eostum de Ripoll, en 
«Bulleti SocietsU Catalana d'Estudis histories» i (1952) 7-8: cierta escena 
correspondería a una danza infantil, «El gall de Santa Caterína», que ha 
perdurado en Ripoll y en otros lugares del Pirineo catalán. — Fábrega, Santa 
MidaUa, p. 41. — Donúnguez Bordona, Diccionario, p. 94. — Díaz y Díaz, 
Index, núms. 638, 844. [72 

4 4 . LONDRES, British Museum, Add. Ms. 25.600. — Fatííoiwnií*» 
Hispanicum. Siglo x (a. 919). Gu-deña. 

Férotin, LMS, cois. 937-942. 
Estuvo en el célebre monasterio hasta mediados áú siglo xtx. En 1864 

pasó al British Museum. Berganza, Antigüedades de Espedía, I (Madrid, 
1738), pp. 209 y «93. conjeturó que este oódke procedía de Córdoba, y que 
fv» Oarado a Cárdena fot los monjes que hacia 1097 viajaron a la ciudad 
andahiza para rescatar kw despojos numaks del conde Gard Fernández; pero 
cl bolandisU padre Balduino de Gaiffier {Les notices hispaniques dans le Mar-
iyrOoge d'Usuard, en «Analecta Bollandiana» 55 [1937] 271-272, natí), de
mostró haber sido escrito en Cárdena. En efecto: en el fol. 258v, incluidas 
en una pequeña orla, se leen las siguientes palabras: <0 tu, lector sanctissime, 
quotiens hunc librum arripueris ad legendum, pro me tándem Endura pres-
byter scríptoris non cesses Dominum exorare», que sin duda se refieren al 
verdadero copista, el cual se t<fentifica coa el Endura, monje caradignense, 
que transcribió en 949, con la colaboración de Sebastián, el Comentario de 
Casiodoro sobre los Salmos (Manchester, John Ryland's Library, lat nám. 99), 
y en 954, ayudado por Diego, las Etimologías de San Isidoro (Madrid, Aca
demia de la Historia, núm. 76; cf. náms. 112 y tío). «Por ntMstra parte — es-
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cribe Fábrega, Pasionaria hispano. I, p. 28, quien hace la descripción externa 
del códice, ibid., pp. 25-33. con reproducción de los fols. 7Sv-;6r, lóSv-iógr, 
I93v-i94r y aóiv-sózr, y la interna, pp. 35-50 — creemos poder aportar 
algrún nuevo dato para la identificación de este escriba. Sabemos que un «En
dura presbyter» firmó como testigo en una donación al monasterio de Cárdena 
el 22 de enero del año 950, y en otro documento de 30 de junio de 966 
[Serrano, Becerro gótico de Cárdena, núms. 142 y 147]. Tres años después, 
en el año 969, encontramos un «Endura abbas», citado en varios documentos 
[ibid., núms. 93, 94, 128, 181, 212]; su memoria como abad perdura todavía 
en . . . 971 y 972 [ibid., núms. 317 y 345]. Si se admite esta identificación, 
tendríamos que la posibilidad de que Endura hubiera escrito el Pasionario de 
Cárdena se extendería hasta el 966 circ, puesto que hay que suponer que 
una vez investido del cargo de abad, dejaría el escritorio.» Para el Pasionario, 
ediudo por Pábr^a, véase Díaz y Díaz, Index, núms. 94, 95, 137, 215, 235, 
310. 3 " . 316. 393. 403. 410. 4 " . 584, 624, 646. 

£1 texto de la Inventio Zoili, aquí contenido, lo publicó De Gaiffier, L'in-
ventio et translatio de S. ZoUe de Cordoue, en «Analecta Bollandiana» 56 
(1938) 364-366, que «aunque propiamente no pertenece al Pasionario, ha sido 
incluido en él por una mano del siglo x o comienzos del xi, al extenderse la 
devoción a este santo, por obra, creo, de los mozárabes de Córdoba, devoción 
bien atestiguada desde época antigua, que se alcanzó en el siglo xi con la 
traslación de sus reliquias al monasterio de Carrión» (Díaz y Díaz, en «Revista 
Archivos, Bibliotecas y Museos» 63 [1957] 463, e Index, núm. 450). José 
Vives, La «Vita Torquati», en «Analecta sacra Taraconensia» 20 (1947) 227-
230, reprodujo fielmente la Vita vel obitus Sanctorum Torquatus, Tisefons, 
Isicius, Indidecins, Bupkrasius, Secundus, Caecüius, quod est ipsas kaUndas 
maias, que figura en los fols. 179 a-i8i a del presente manuscrito, y anotó las 
variantes de la parte segunda de las cinco que reconoce en el texto, o sea, 
la verdadera y primitiva narración de la vida o leyenda de los varones apos
tólicos, de los códices 822 y 494 de la Bibl. Nac. de Madrid. — Díaz y Díaz, 
Index, núm. 395. — Estudiado por dom Brou, Notes de paUographie musicaU 
[I^. P- 33. !i propósito de las notas musicales usadas para remitir a las glosas 
marginales (lám. vnr, núm. 3. Reproduce asimismo en la lám. vii el fol. 57 r). 
Ayuso, La Vetus Latina, p. 549. — BMia polyglotta ... Psalterium visigo-
tktcum-mosarabicum^ L̂  (=218). — Fábrega, Santa Eulalia, p. 44, y edición 
de la Passio de la Santa, pp. 128-132, antes incluida en Passionario, II, 
PP- 233-237, a base del presente códice y de los parisienses nouv. acq. Ut, 
2.180 y 2.179. [73 

4 5 , LONDRES, British Museum, Add. Ms. 30.844. — Officia et Mis-
sae (Mysticus), de Santa María a Pentecostés. Siglo x (Silos). 

Férotln, Histoire, núm. 19, p. 271. — Id., LMS, cois. 804-820 («Codex 
silensis quintus»). — Sobre su contenido, viase Pérez de Urbel y González y 
Ruiz Zorrilla, Liber Commicus, p. cxxvi.—Descripción y bibliografía en Blan
co García, San Ildefonso. De Virginitate, pp. 15-16 (Cód. e). — Braegelmann, 
The Ufe, núm. 6 (sigla e), p. 134. — Díaz y Díaz, Index, núm. 223. — Facs. del 
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íol. 6i r en dom Brou, Notes de paliographie tmuicale [I], lám. i. Los fols. 
173-177 pertenecen a otro manuscrito, más antiguo, del Liher Camticormn 
mozárabe, y contienen, completos o fragmentariamente, los cánticos II, III, 
IV, V, VI, VTI, X, XI, XII, XIII, XIV y XV, con sus respectivas antífo
nas: fols. muy maltratados, de fines del siglo ix o de principios del x. LA 
presencia de notación del tipo San Millán-Silos, pero muy primitiva, fue 
señalada por Anglés, La música medieval, p. 40, n. 35 (cf. Molí Roqueta, 
Nuevos haUaxgos, p. 13). — Ayuso, La Vetus Latina, p. 549. — Biblia poly-
glotta ... Psalterium visigothicum-mosarabicum, L' ( = 219).—Fábrega, Santa 
Eulalia, p. 42. —Díaz y Díaz, Index, núms. 35, 537, 543. 639, 641, 642, 655, 
662. [74 

4 6 . LONDRES, British Museum. Add. Ms. 30.845. — Misas de San
tos del rito mozárabe para los meses del verano. Siglo x (Silos). 
G)n el siguiente, puede considerarse continuación del anterior. 

Férotin, Histoire, núm. 20, p. 271. — Id., LMS., cois. 820-842 («Codex 
silensis sextus»). — Lynch-Galindo, San Braulio, pp. 275-276, 277 (a propó
sito del Himno a San Millán; Díaz y Díaz, Index, núm. 158). — Sobre su 
contenido, ver Pérez de Urbel y González y Ruiz Zorrilla, Liber Commic\u, 
pp. cxxvi-cxxvii. — Los tropos que comienzan «Quem cuneta laudant ut bona 
balde», y terminan «Sinc fine regnas serbos tuos audi piissime. Kirrc[leison]>, 
copiados sobre una estrecha tira de pergamino, que forma el fol. 4 del manuscri
to, han sido reeditados por dom Brou, Séquences, pp. 38-39. — Ayuso, La Vetus 
í-otina, pp. 549-550. — Biblia polyglotta. Psalterium visigolkicum-mozarabi-
cum, t,' ( = 220).—Fábrega, Santa Eulalia, p. 42.—Díaz y Díaz, Index, núms. 
336. 340, 343. 351, 357, 359, 3^6, 431, 546, 551, 639. 641, 642, 668, 704. [75 

4 7 . LONDRES, British Museum, Add. Ms. 30.846. — Misas del^tiem-
po pascual, desde la feria segunda de Pascua hasta Pentecostés 
(Mysttcus). — Siglo X (Silos). 

Férotin, Histoire, núm. 35, p. 275. —Id., LMS, cois. 842-870 («Codex 
silensis septimus>). — Sobre su contenido, ver Pérez de Urbel y González y 
Ruiz ZorriHa, Lüter Commdau, p. cxxvii. —Cf. «Hispania sacra» 5 (1952) 
365, n. 48. —Ayuso, La Vetus Latina, p. 550. —BiWlo polyglotta . . . Psalte
rium visigothicum-motorabicum, p. 16, cód. L* (=321). — Fábrega, Santa 
Eulalia, p. 42 (siglos x-xi). — Díaz y Díaz, Index, núms. 437, 639, 641, 704. 

[76 

4 8 . LONDRES, British Museum, Add. Ms. 30.847. — Breviarium mo-
zarabicum. Siglo xi (Silos). 

. Férotin, Histoire, núm. 33, p. 275. —Ayuso, La Vetus Latitut, p. 550.— 
Biblia polyglotta . . . Psalterium visigothicum-mosarabicum, L* (=222).— 
Díaz y Díaz, Index, núm. 641. [77 

4 9 . LONDRES, British Museum, Add. Ms. 30&4S. — Breviarium mo-
zarabicum. Siglo xi (Silos). 
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Férotin, Histoire, nútn. 32, p. 275. — A3mso, La Vetus Latina, p. 550.— 
Biblia polyglotta ... Psalterium visigothicum-mosarabicum, p. 16, cód. L* 
(=223). — Díaz y Díaz, Index, núm. 641. [78 

5 0 . LONDRES, British Museum, Add. Ms. 30.850. — Antifonario 
del rito romano. Siglo xi (Silos). 

Férotin, Histoire, núm. 39, pp. 276-277. — Ayuso, La Vetus Latina, 
pp. 550-551. — Biblia polyglotta ... Psalterium visigothicum-mosarabicum, 
L« ( = 225). — Facs. del fol. 2 r en dom Brou, Notes de paléographie musicale 
[I], lám. VIII. — Díaz y Díaz, Index, núm. 638. 

En el fol. 2 r de guarda se halla la secuencia «Alma sollemnitas», que de 
aquí tomaron C. Blume y H. Bannister, «Analecta Hymnica», Lil i (1911), 
PP- 374 y sigs., nuevamente editada según el Codex Alvari, de Córdoba 
(núm. 16), con las variantes del presente, por dom Brou, Séquences, pp. 28-29. 
Escribe el sabio benedictino (p. 28) que «á part cette piéoe et quelques autres 
peu nombreuses, et en dépit de son écriture et de sa notation wisigothique, 
le Ms. n'appartient pas au rite mozárabe: c'est un pur antiphonaire (sans 
lectures, etc.) du rit romain-monastique, en usage á Silos aprés rabolition du 
rit mozárabe vers la fin du xi'' siécle». En el mismo fol. 2 r, y a continuación 
del texto anterior, se transcribió la secuencia «Trinum Deum laudemus om-
nes», también publicada en «Analecta», p. 375, y por Brou, art. cit., p. 31. 

[79 

5 1 . LONDRES, British Museum, Add. Ms. 30.851. —Pja/ímuwí et 
Cántica (Vulgata y Vetus Latina). Siglos xi (Silos). 

Férotin, Histoire, núm. 36, p. 276. — Id., LMS, cois. 870-880 («Codex silen-
sis octavus»). — H. Schneider, Die altlatenischen biblischen Cántica, en 
«Texte und Arbeiten», 29-30 (Beuron, 1938), pp. 126-158. —Lynch-Galindo, 
San Braulio, pp. 276, 277 (a propósito del Himno a San Millán; Díaz y Díaz, 
Index, núm. 158).—W. S. Porter, Cántica Motarábici Offici, en «Epheme-
rides litúrgica» 49 (1953) 126-145.—Whitehill, A Catalogue, pp. 100-102.— 
Ayuso, La Vetus Latina, I, núm. 33, pp. 358-359 (Salterio*). Estudiado por 
dom Brou, Notes de paléographie tnusicale [II] , pp. 32-33 (lám. viii, núm. i), 
a propósito de! uso en el códice de signos musicales, en la parte del Himnario, 
para remitir a glosas marginales, por lo común simples sinónimos. — Biblia 
polyglotta ... Psalterium visigoticum^nwzarabicum, p. 12 (cód. 33). — Brou, 
Études sur U missel, p. 379, nota 65. — Díaz y Díaz, Index, núms. 338, 340, 
343, 345-349. 353-355, 357, 359, 360, 362, 3^3, 365-367, 428. 431-435, 536-541, 
543-547, 549, 55i, 552, 641. 654, 655, 662, 704. [8° 

5 2 . LONDRES, British Museum, Add. Ms. 30.852. — Oracional ma
sar abe. Siglo IX (Silos). 

Férotin, Histoire, núm. 8, p. 269. — Id., LMS., cois. 880-882 («Codex si-
lensis nonus»). — José Vives, El Oracional mozárabe de Silos, British Mu
seum, Ms. Addit. 30.852, en «Analecta sacra Tarraconensia» 18 (1945) 1-25: 
«En los folios conservados se copian 730 oraciones, casi todas completas, 
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ochenta de las cuales no se encuentran en el manuscrito de Venma (V), si 
bien en éste falta un folio en que le copiarían sin duda alguna una docena 
de aquellas ochenta (siete de tiempo pascual y cinco de la Santa Cruz). Unas 
veinticinco pueden considerarse variacicmes o ampliaciones de oficios ya con
tenidos en V. Quedan unas 40 más correspondientes a oficios nuevos, algunos 
introducidos posiblemente en el Breviario mozárabe en tien^ra posterior a V, 
pues, como es sabido, este manuscrito puede atribuirse al siglo vii (o princi
pios del VIH), mientras que el silense no es anterior al siglo ix>. — Díaz y 
Díaz, Index, núms. 334, 533. — Ayuso, La Vettu Latina, p. 551. — Biblia 
polyglotta . . . Psalterium visigothicum mogarabicum, L* (=226). — Fábrega, 
Sania Eulalia, p. 39. [81 

5 3 . LONDRES, British Museum, Add. Ms. 30.853. — Homüiorio. Si
glo X (Silos). 

Morin, Líber commicus, pp. 406-425. — Férotin, Histoire, núm. 27, K». 273-
274. —Id., LMS, cois. 882-885 («Codex silensis decimus»). —Ayuso, La Ve-
tus Latina, p. 551. — Biblia polyglotta . . . Psalterium visigothicum motara-
bicum, L** (=227). — Díaz, Anécdota, pp. 63-66: Un sermón en honor de 
San Félix de Gerona, publica este texto inédito, atribuido a las postrimerías 
del siglo VII o comienzos del viii (cf. Index, núm. 327). — Id., pp. 67-70: 
Un sermón para la vigüia pascual. Edición de este texto, que en el manuscrito 
lleva el título de <Sermo in vigilia pasche» (cf. Index, núm. 323). — Fábrega, 
Santa Eulalia, p. 40 (fines del siglo xi). — Díaz y Díaz, Index, núms. 324, 
535' [82 

4 4 , LONDRES, British Museum, Add. Ms., 30.855. —S'cwfentio* Pa-
trum. Siglo XI (Silos). 

Férotin, Histoire, núm. 24, p. 272. — Marlini ... opera, páginas 19-20 
(siglo x), y edición (sigla L) del texto Sententia (sic) Patrum Bgypiiorwm 
quas de greco in latino transtulit Martinus Dumiensis episcopus, que en el 
códice ocupa los fols. 94v-ii3r. — Estudiado por dom Brou, Notes de paléo-
graphie musicale [II], p. 33, a propósito de los signos musicales que remiten 
a las glosas existentes en sus 27 primeros folios. — Díaz y Díaz, Index, núms. 
31. 314. [84 

5 * . LONDRES, British Museum, Egerton, 1934 (2 fols.-j-Madrid, 
Academia de la Historia, sin núm. — Isidoras Pacencis, Chronicon. 

Siglos vui-ix (Silos). 
Lowe, CLA, núm. 195. — Kirchner, Scriptura latina, lám. 21 (facs. del 

fol. 2r) y pp. 26-27. — Mundo, El Commicus, p. 178 (andaluz). — Díaz y 
Diaz, Index, núm. 397. [85 

4 6 . LYON, Bibl. Munic, 443 (372) + Paris, Bibl. Nat., nouv. acq. 
lat 1691. — Orígenes, Opera. Fines dd siglo vi i i : Sólo los fo
lios 7-12, 77 V-81 V, 82. El resto es de escritura umrial y semiun-
dal. 
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Lowe, CLA, IV, nútn. 518; VI, núms. 727 a. y 774 c —Mundo, Bl Com-
i*iiciu, p. 175 (de refugiados de la Septimania o catalanes). [86 

5 7 . LUCA, Bibl. Cat., 490. — Sanctus Isidoras, De ecclesiasticis offi-
ciis. — Id., Chronica mundi. — Antiphonañum per anni circulum. 

Fábrega, Santa Eulalia, p. 41 (siglos viii-ix). — Díaz y Díaz, Index, núms. 
104, 112, 638. [87 

5 8 . MADRID, Bibl. Nacional, Vitr. 14, 2 (B. 31). —Btatus, In Apo-
calypsin. Siglo xi (a. 1047). — Escrito por Facundo para Fer
nando I y Sancha. — Laberinto: cFredenandus rex Dei gratia 
memoria libram. Sancia regina libri.» 

Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 26, pp. 39-42. — Do
mínguez Bordona, Ex libris, núm. 10, pp. 160-161, lánt x. — Torre-Longis, 
Catálogo, núm. 53, pp. 204-232. — Churruca, El influjo oriental, pp. 105-106 
y 134; reproducciones: xw, 1, 2; xwv, 1,2,3 (foís. 7v, lOi); XXIUT, 3 
(fol. 17 r); XX (fol. 109 r); xxiiv, 3 (fol. i i6v) ; xivv, i (fol. 209 r); xxv 
(fol. 268 v); xxv (fol. 269 r); xxv (fol. 271 r); xxv v, 3 fol. 275 v); xxvi v, 
3 (fol. 281 v); xxviii, 2 (fol. 283 r); xxviiiv, 1 (fol. 287 r); xxixv, 2 (fol. 
291 r); XXIX V, i (fol. 293 r); xxix, 4 (fol. 300 r). — Menéndez Pidal, Mogá-
rabes y asturianos, pp. 213-214, y lám. ivb (Tabla de descendientes de Noé).— 
Domínguez Bordona, Diccionario, pp. 109-110: La firma de Facundus «puede 
suponerse de un escribano e iluminador al mismo tiempo». — Exposición anto-
lógica, núm. 100, pp. 63-64. [88 

5 9 . MADRID, Bibl. Nacional, Vitr. 14, 5 (Hh. 8 y 4, i) Porum 
ludicttm et alia scripto. Siglo xi (a. ¿1058?). Obra del copista 
Munio, quien lo escribió para Froila. 

Loewe-Hartel, pp. 460-462. — Fernández Pousa, Los manuscritos visigó
ticos, núm. 23, pp. 33-35. — A. Cordiolani, Inventaire des manuscrits dn com-
put ecclésiastique conserves dans les bibliothéques de Madrid, en «Hispania 
sacra» 7 (1954) 111-143. — Exposición antológica, núm. 102, pp. 65-66. — Do
mínguez Bordona, Diccionario, p. 129. — Díaz y Díaz, Index, núm. 574. [90 

6 0 . MADRID, Bibl. Nacional, Vitr. 14, i (Hh. 58). — Beatas, In Apo-
calysin. Siglo x, i.* mitad. 

Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 25, pp. 37-39. — To-
rre-Longás, Catálogo, núm. 52, pp. 193-203. — Churruca, El influjo oriental, 
p. 134 (facs. en las láms. xivv, 4, y xuv, 3).—Exposición antológica, núm. 
94, P. 98- [91 

6 1 . MADRID, Bibl. Nacional, Vitr. 5, 4 (Hh. 74 y 4. " ) • — Tcrentius, 
Fabulae. Siglo xi. 

Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. i; p. 3. [92 

6 2 . MADRID, Bibl. Nacional 2 (A 2) -f- Madrid, Colección Lázaro 
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Galdeano, i folio (Marcos, 12, 24-15, 2). — Biblia. Siglo xi, i* 
mitad. (San Juan de la Peña.) 

Torrc-Longás, Catálogo, pp. 12-17, con reproducción de las iniciales F 
(fols. 83vb), E (fol. 104rb), H (fol. i24rv) y B (fol. 150va). —Fernández 
Pousa, Los numuscrilos visigóticos, núm. 29, pp. 47"48- — [Paz Remolar y 
López de Toro], Inventario, I, pp. 1-2. — Teófilo Ayuso Marazuela, La Biblia 
de San Juan de la Peña. Bl manuscrito bíblico más antiguo de Aragón, en 
«Universidad» i (Zaragoza 1945) 1-50. (Para la datación aduce el testimonio 
de varios documentos del siglo xi del Cartulario de San Juan de la Peña, de 
escritura muy semejante a la del códice; además, «el tránsito, o si se prefiere, 
la conjunción de los dos estilos se hace en el siglo xi. El siglo xii, aparte de 
otras razones paleográfícas, es ya tarde para lo mozárabe. El siglo x es, en 
cambio, temprano para lo románico»). — Ayuso, La Vetus Latina, núm. 28, 
pp. 357-'2S8. — Churruca, Bl influjo oriental, p. 136.—BibUa polyglotta... 
Psalterium sancti Hieronymi, p. 14 (cód. 28). [93 

6 3 . MADRID, Bibl. Nacional, 112 (A. 115). —Ltfcer scintUlarum et 
alia scripta. Siglos xi-xii. Obra de dos copistas: 1-105, y 105'-
109' (éste, posterior). 

[Paz Remolar y López de Toro], Inventario, I, p. 107. — Fernández Fou-
. sa, Los manuscritos visigóticos, núm. 108, p. 3po. — Díaz y Díaz, Index, nú
mero 811. [94 

6 4 . MADRID, Bibl. Nacional, 494 (A. 76). — Vitae Sanctorum. Si
glo XI. 

Fernández Pousa, Los códices visigóticos, núm. 2, pp. 3-4. — [Paz Remo
lar y López de Toro], Inventario, I, pp. 339-344. (Formado por fragmentos 
de otros cuatro códices: «El texto del 11 v continúa en el 791. El foL 46 está 
fuera de sitio y debe colocarse a continuación del 47. Entre el 45 y el 47 hay 
una laguna de dos hojas y otras entre los fols. 71 y 72, 73 y 74>.) 

La Passio MarceUi, ccmtenida en este códice, fue puUicada por García 
Villada, Historia, I, i.» parte, apénd. 19, pp. 377-379, quien ntilizó el cód. 
tt^cd 3Sfi. del que existe copia de Burriel en la BibL Nac de Madrid (Ms. 
13^17, fols. 307-ao6) para n^lir las fíneas finales que fattaa en el códice, y 
anotar algunas variantes. Para el laberinto («lulíani abbatis librum. Sánete 
Marie Virginis. Belasconi aepiscc^i librum), véase Domínguez Bordona, Ex 
libris. núm. 8, p. 160. — Para la Vita Sancti Fructuosi, atribuida a San Va
lerio, la edición de sor Fr. Clare Nock (Washington, Studies in Medieval 
History, VII, 1946), sobre la cual cf. Dlai y Díaz, en «Híspanla sacra» 2 
(1949) 250-251, e Index, núm. a6i. No lo aprovechó Joseph N. Garvín, The 
vUat sanctorum Patrum Bmerttenñum (Washington, 1946). — Fernández 
Pousa, San Valerio, pp. 30-31 y lám. xii. —Vázquez de Parga, Vita Sancti 
BmOiani, p. xxr (Códice C). Cf. Díaz y Díaz, Index, natas. 157, 235. — Vives, 
La *Vita Torquati», anotó las variantes de este Ms. (M*) en su «lición, 
pp. 227-230 (Díaz y Díaz, Index, núm. 395). —Ayuso, La Vetus Latina, 
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núm. 36, p. 369 (Salterio''). — Díaz y Díaz, Index, núms. 95, 137, 290, 310, 
410, 626. [95 

6 5 . MADRID, Bibl. Nacional, 627 (D. 48), fols. 55-56. — Missale ro-
manum (frag.). Siglo xi ex. 

Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 12, pp. 17-18. [96 

6 6 . MADRID, Bibl. Nacional, 822 (F. 30) + París, Bibl. Nat., nouv. 
acq. lat. 2.178. — Vitae Patrum. Siglo x. 

Fernández Pousa, Los manuscritos insigóticos, núm. 11, pp. 16-17. — [Paz 
Remolar y López de Toro], Inventario, II, pp. 420-421. — Fernández Pousa, 
San Valerio, pp. 28-30, 33-34, 56-64, 65-91, 110-115, I45-IS7. i99-20t, y 
lám. XIII (Diaz y Díaz, Index, núms. 286, 290, 302). — Vázquez de Parga, 
Vita S. Bm., pp. xx-xxi (Cód. B): «Ninguno de los que se han ocupado de este 
códice ha señalado que su parte primera (de las dos que le componen) es la 
que le falta al códice parisino Bibl. Nat., nouv. acq. lat. 2.178, procedente del 
monasterio de Santo Domingo de Silos». — J. N. Garvín, The Vitas Soncto-
rum Patrum: «fol. 18 of Madrid Nac. 822 (F. 30) belonge to París, Bibl. Nat., 
nouv. acq. lat. 2.178, preceding fol. 169». — Códice M* en Vives, edición de la 
Vita Torquati, pp. 227-230 (Diaz y Díaz, Index, núm. 395). —Díaz y Díaz, 
Anécdota, p. 92.— Id., Index, núms. 157, 214, 215, 261, 633, 636. [97 

6 7 . MADRID, Bibl. Nacional, 1872 (P. 21 y Vitr. 14, 4). —Cotkri-
liorum coUectio. Siglo x, primera mitad. Notas marginales en es
critura cursiva y en árabe. 

Millares Cario, Los códices, pp. 80-81. — Id., Nuevos estudios, pp. 113-
116. — Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 15, pp. 20-22. 

Los Concilios Bracarenses I y II, contenidos en este códice, pueden verse 
en Martini ... opera, pp. 105-123 (Diaz y Díaz, Index, núms. 17-18). — Para 
el Toledano XVI, cf. José Madoz, S. J., El simbolo del concilio XVI de 
Toledo. Madrid, 1946 (Estudios Onienses, I, 3), pp. 22-29 (Diaz y Díaz, ibid., 
núm. 278). Vcan.se también los núms. 3, 4, 5, it, 12, 34, 39, 73, 85, 97, 140, 
142, 148, 190, 192, 193, 224, 228, 229, 231, 242, 248, 255, 256, 282. [98 

6 6 . MADRID, Bibl. Nacional, 4.339 (P. 141). —Sanctus Isidorus, De 
fide catholica ct alia scripta. Siglo xi ex. Desde el fol. 80, en mi
núscula Carolina. 

Fernández Pousa, Los códices visigóticos, núm. 18, pp. 39-30. — Díaz y 
Diaz, Index, núm. 113. [99 

6 9 . MADRID, Bibl. Nacional, 4.879 (Gg. 132). — CoUectionis Conci-
liorutn Hisfaniae versio arábiga. Siglo xi (a. 1049). — Cursiva y 
minúscula visigótica en el texto, interlineal y marginal. 

Millares Cario, Los códices, pp. 79-80. — Id., Nuevos estudios, pp. 112-
113. — Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 4, p. 8. [100 
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7 0 . MADRID, Bibl. Nacional, 6.126 {Q. 421). — Sanctus Hieronymus» 
Epistulae et alia scripta. Siglo xi. 

Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 22, pp. 31-32. [loi 

7 1 . MADRID, Bibl. Nacional, Vitrina 5, 5 (6367; R- 216). —Bur-
chardus, PaenitentiaU. Siglo xii (a. IIQS). 

Fernández Pousa, Los nuumscritos visigóticos, núm. 8, p. 12. [103 

7 2 . MADRID, Bibl. Nacional, 7.768 (U. 47). — Fragmenhtm bibUcum 
(Macab., I, cap. II, vers. 23-27, 42-46). Siglo xi ex. —Frag
mento pegado en la tapa posterior de un códice de los s. xiii-xiv. 

Fernández Pousa, Los mmuscritos visigóticos, núm. 21, p. 31. [104 

7 3 . MADRID, Bibl. Nacional, 18.672 •». —Smaragdus, In regulam 
SancH Betieáicti. Siglo xi. 

Fernández Pousa, Los ^namiscrilos visigóticos, núm. 19, p. 30. [io6 

7 4 . MADRID, Bibl. Nacional, 80 (Vitr. 2, i, y Tol., 13, 2). — Sanctus 
Gr^orius, Moralia in lab. Siglo x (a. 945). Escrito por el monje 
Florencio en el monasterio de Valeránica: ¿San Pedro de Ber-
langas? 

Millares Cario, Los códices, núm. 7, pp. 22-23. —Id., Nuevos estudios, 
p. 56. —Torre-Longás, Catálogo, núm. 51, pp. 187-193. — Fernández Pousa, 
Les momucritos visigóticos, núm. 28, pp. 45-47. — [Paz Remolar y López de 
Toro], Inventario, núm. 20, p. 84. — Domínguez Bordona, Diccionario, pp. 99-
100: la firma del copista ese encierra en inscripción laberíntica y se repite en 
largas y curiosas suscripciones en las que puntualiza la fatiga física del tra
bajo por él realizado». — Exposición antoUgica, núm. 95, pp. 58-59. — Díaz 
y Díaz, Index, núm. 585. [107 

75. MADRID, Bibl. Nacional, Vitr. 13, i (Pp. 15 y Tol. 2.1). — Biblia 
(Codex hispalensis). Siglo x in. 

Millares Cario, Los códices, núm. t, p. i& —Id., Nuevos estudios, núm. i, 
pp. 51-52. — Torre-Longás, Caiálogo, núm. i, pp. 1-2, con facs. de los fots. 161 
(Profeta Miqneas), t6ava (Profeta Nahum), 278 (Cánones Eusebianos, lám. 
en adores), 242 rb (inicial O). — Churruca, Influjo oriental, p. 136.— Fer
nández Pousa, Los momucritos visigóticos, núm. 27, pp. 42-45. — Aytiso, La 
Vetus Latina, p. 352, núm. 15. — Biblia polyglotta ... Psalierium Sancti Hit-
ronymi, pp. 9-10 (c6d. 1$). —Exposición antológica, núm. 97, p. 61. —Díaz 
y Diaz, Index, núm. 614. [108 

7«.^ MADRID, Bibl. Nacional, 10.092 (Tol. 5, 36). — Sanctus loannes 
Chrisortomus, De reparalione lapsi, etc. Siglo x. 

Millares Cario, Los códices, núm. 3, p. 19. — Id., Nuevos estudios, núm. 3, 
p. 55. — Fernández Pousa, San Valerio, pp, 122-130; 205-206. — Id., Los ma
nuscritos visigóticos, núm. 6, pp. lo-ii. 
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fol. 83 V: Incipit opuículum sancti Eucerii Lugdunensis de numachis per-
fectis. Publicólo Fernández Pousa, obr. cit, pp. 122-129, como de san Valerio. 
Lo estudia y edita Diaz y Díaz, Anécdota, pp. 71-87, con utilización del pre
sente códice (sigla Q), del matritense 10.007 (sigla T), del de Alcobaqa XVI 
367 (sigla A), del siglo xiii, y del de Salamanca, Bibl. Universitaria, 2.537 
(sigla S), de fines del siglo xiii y comienzos del xiv (cf. Index, núm. 59). 
La conclusión del editor es que el opúsculo en cuestión no fue obra ni de 
Euquerio ni de Valerio; debió de escribirlo un obispo, y en cuanto a su ¿poca, 
habrá que pensar en los últimos decenios del siglo vi, o quizá incluso en los 
principios del vii (p. 79). 

fols. 113 V-131 v: Evagrius, Sententiae. Versión distinta de la publicada por 
Holstenius, reproducida por Migne (PL 20, 1.181-1.186) y conservada por el 
códice silense i (Arch. del Monasterio) y por el Smaragdus de Valbanera, 
copia de aquél y escrito en 954. Publicó la nueva versión de las Sententiae, 
según el pre8ent».̂ lnanuscrito (sigla M) y la primera parte del de París, Bibl. 
Nationale,-lat 2.994 A, dom Leclercq, L'ancienne versión, pp. 204-213. (109 

7 7 . MADRID, Bibl. Nacional, Vitr., s, 2 (10.007, Hh-68 y Tol. 10, 25). 
Vitae Patrum. Siglo x (a. 902). 

Millares Cario, Los códices, núm. 6, pp. 21-22 y 48-49. — Id., Nuevos 
estudios, núm. 6, pp. 56 y 83. — García Villada, Historia, II, i.' parte, apén
dice 2, pp. 338-340, completa la descripción de Loewe-Hartel, quienes dejaron 
sin identificar y con interrogantes algunos tratados, y a este propósito trans
cribió el «incipit» de esos escritos y los lugares en que éstos se hallan publi
cados.— Lynch-Galindo, San Braulio, pp. 261, 264 (a propósito de la Vita 
Aenñliani. El manuscrito procedería originariamente de San Millán). — Fer
nández Pousa, San Valerio, pp. 7-18, y Los manuscritos visigóticos, núm. 10. 
pp. 14-16. Utilizado en OpHsenla SancH Possidii, p. xxir (Ms. T.). El texto 
de la Vita Sancti Augustini, ocupa los fols. 101-124, y el del Indienltm, los 
fols. 124-132. — Para la edición de la «Homilía "De monachis perfbctis"», 
véase el ntatr. 10.092. Su inclusión en el presente códice, que contiene la 
compilación hagiográfica de Valerio del Bierzo, demuestra que dicha inclusión 
es antigua y remonta al mismo Valerio. Del 10.007 proceden el «Epitameron 
de libri huius exordio [a Valerio scrtptum], y el «Epitameron consummationis 
libri huius», estudiados y editados por Diaz y Díaz, El corpus poético de la 
herencia literaria de Valerio del Bierto, en Anécdota, pp. 89-116 (Index, 
núms. 301-302). — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 73. —Diaz y Diaz, 
Ibid., núms. 261, 285, 286, 288, 290, 292, 294. 295. [110 

7 a , MADRID, Bibl. Nacional, 10.029 (Tol. 14, 22). — Dracwitius, Co-
rípptu, Sedulius, Eugenius, etc.. Opera. Siglo x in. 

Millares Cario, Los códices, núm. 9, pp. 23-24, con reproducción del fol. 
31 r (fig. s), y 50-51. —Id., Nuevos estudios, núm. 9, pp. 57-58, con fase, 
(fig. 20), y 84-86. — Sage, Pml Alvar of Córdoba, pp. 219-220. — Sancti Mar-
tini ... opera, pp. 278-279. 

fols. 61 r y v: Sanctus Martinus, Carmina. Edición (sigla E), con utiliza-
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ción del manuscrito lat. 8.093 de la Bibl. Nationale de París, en Martini... 
opera, pp. 282-283 (Díaz y Díaz, Index, núm. 29). 

fol. 69 V: Versus de eccUsia Sancti loamnis de Batios, publicados por Vives, 
Inscñpciones, núm. 314, p. 106 (Díaz y Díaz, Ibid., núm. 376). — Véase ade
más, Index, núms. 198-201, 206, 236, 237, 312, 313, 321, 462, 464, 4S2, 458-
487. 505. 507, 509, 632, 671. 

En relación con el presente manuscrito tiene interés el que en la Biblioteca 
Pública de Toledo lleva el núm. 79, en el cual se contienen varios suplementos 
a la edición de los Padres toledanos de Lorenzana (cf. Esteve Barba, Catá
logo, pp. 72-74). Sus folios 61 y sigs. exhiben el texto de una serie de poemas, 
transcritos por Miguel Ruiz de Azagra del códice que lleva su nombre, y que 
el mismo personaje, en una carta inserta en el fol. 47 v, describe así: «Volu
men satis magnum et vetustissimum litteris gothicis in carta pergamena (ut 
vocant) conscríptum, quod vel solius antiquitatis nomine est profecto vene-
randum, cimi non ex coniectnris, sed fide argumentisque plañe certissime con-
stet ante septingentos et eo amplius annos fuisse conscriptus. In eo contínentur 
varia c^ra diversorum auctorum eius aetatis quo iam imperinm romanum 
declinare barbariesque late omnia occupare ceperat». De una de lot Umnos 
incluidos «n el manuscrito 79, Versus supra lectum, que comienza «Incliti 
parentis alme», y termina «perfectaque Trinitatist, especie de plegaria al pa
recer compuesta para formar parte de un o6cio litúrgico, sólo había publicado 
Lorenzana dos estrofas — las primeras — de las diez de que consta el poema; 
reprodujo éste íntegramente Leclercq, Textes et manuscrits, pp. 100-loi. [ n i 

7 9 . MADRID, Bibl. Nacional, lo.orS (Tol. 14, 24). — Heterius, Beatos 
et Samson, Opera. Siglo ix. 

Millares Cario, Los códices, núm. i i , pp. 25-26, con reproducción del fol. 
124 V. —Id., Nuevos estudios, núm. 11, pp. 600-61, con el mismo facs. —Fer
nández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 14, p. 19. —Díaz y Díaz, 
Index, núms. 4, 13, 414, 508. 

fols. 1-88: Beatus, Apologeticum (PL 96, 893-1030). Libro I : fols. 1-54; 
libro I I : fols. 54-88. Utilizando el presente códice editó varios fragmentos de 
este texto Juan Francisco Rivera, Elipando de Toledo. Nueva aportación a 
los estudios motárabes (Toledo, 1940), pp. 49-59. [ t i2 

8 0 . MADRID, BiW. Nacional, Vitr. 14, 3 (Hh. 3 y Tol. 15, 8 ) . — 
Sanctus Isidorus, Etyinologiae. Siglo ix. 

Millares Cario, Los códices, núm. 12, p. 27. — Id., Nuevos estudios, núm. 
12, pp. 61-62, 108-109, con reprod. del fol. 36 v. — Fernández Pousa, Los ma-
mucritos visigóticos, núm. 3, pp. 6-8. — Sobre una semejanza gráfica peculiar 
de este manuscrito y el núm. 5 de la colección de códices eslavos del monas
terio de Santa Catalina (Monte Sinaí), véase £. A. Loewe, An unknown 
latm Psalter on Mount Sinai, en «Scriptorium» 9 (1955) i8i. [113 

8 1 . MA.DRID, Bibl. Nacional, 10.008 (Hh. 4 y Tdí. 15, 9). —Sanctus 
Isidorus, Etymologiae. Siglo xi. 
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Millares Cario, Los códices, núm. 13, p. ¡27. — Id., Nuevos estudios, p. 62. 
Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 5, pp. 8-10. — Díaz y 
Díaz, Index, núm. 122. [114 

8 2 . MADRID, Bibl. Nacional, Vitr. 5, 3 (10.067, Hh. 61 y Tol. 15, 
12). — Sanctus Isidorus, Libri Sententiarum seu de summo bono. 
Siglo X (a. 915). 

Millares Cario, Los códices, núm, 14, pp. 27-28. — Id., Nuevos estudios, 
núm. 14, pp. 62-63. — Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 13, 
pp.i8-i9.—Kirchner, Scriptura latina, lám. 22 a, reprod. del fol. 83 r.— 
Domín^ez Bordona, Diccionario, p. 160. — Díaz y Díaz, Index, núm. i i i . 

["5 

8 3 . MADRID, Bibl. Nacional, 10.041 (Tol. 15, 16). — Conciliorum 
coUectio. Siglo XI (1034). 

Millares Cario, Los códices, núm. 15, p. 28. — Id., Nttevos estudios, núm. 
I SI P- 63, y para los problemas de localización y fecha de este códice, ambos 
trabajos, pp. 66-71 y 98-103, respectivamente. Reproducciones parciales de 
los fols. 83 r y 216 v en las figs. 27 y 28, p. 83, del primero, y de los fols. 78 r, 
83 r y 216 V en las figs. 43, p. 114, y 44-4S, p- "5 , del segundo. — Fernández 
Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 16, pp. 23-27. — Domínguez Bordona, 
Diccionario, p. 117, con mezcla de los datos cronológicos y topográficos de 
este manuscrito con los del siguiente. — Díaz y Díaz, Index, núms. 3, 4, 5, 
11, 12, 17-18 (Concilia Bracarensia, I-II, en Martini ... opera, pp. 105-123), 
34, 39, 73, 8S, 97, 140, 142, 148, 190, 192, I93, 224, 228, 231, 232, 242, 248, 
255, 256, 278 (Madoz, El sinüiolo, pp, 22-29), 282, 627. [116 

8 4 . MADRID, Bibl, Nacional, Vitr. 5, i (ro.ooi, Hh. 69 y Tol. 35, i).— 
Psalterium, Cántica et Hymni. Siglos ix-x. 

Millares Cario, Los códices, núm. 20, pp. 31-32. — Id., Nuevos estudios, 
núm, 20, pp. 66-68. — Descripción en Brou, Etudes sur le missel, para demos
trar (pp, 360-364) que se trata de un breviario monástico: a los 74 fols. de 
que consta el manuscrito, preceden dos hojas de guarda extrañas a él. Que el 
códice, a partir del fol. 3 r, forma un todo, lo demuestra la sucesión regular 
de los cuadernos de ocho fols. (16 pp.). La notación musical no es la común
mente conocida con el nombre de toledana, sino que recuerda las de San Millán 
y Silos, es decir, la del norte de España. El texto de los Cántica comienza 
en el fol, 153 b, hacía la mitad de la columna, y se dejó en blanco el resto 
de la misma y toda la anterior, sin duda para transcribir el prólogo de San 
Isidoro que se lee en el aemilianensis 64 ter, en el códice procedente de Silos 
(Nogent-xur-Mame) y en el escurialense a. I, 13, publicado por Anspach, 
Taionis et Isidori nova fragmenta et opera (Matriti, 1930), pp. 86 y sigs. 
Bl prólogo en versos acrósticos rimados («Mauricus obtante Veraniano edi-
dyt>) que precede al himnario (Díaz y Díaz, Index, núm. 634), fue estudiado 
y publicado por J. Enciso, Bl autor del prólogo en verso de los himnos mozá
rabes, en «Revista española de Teolc^ia» 3 (1943) 485-492, y su conclusión es 
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la siguiente: tParece muy difícil admitir que san Isidoro comimsiera este 
acróstico, pues aun suponiendo que Maurico y Veraniano fuesen dos perso
najes anteriores a san Isidoro, a los cuales se debiese la formación del Him-
nario mozárabe, el autor del prólogo, que ha recogido en sus versos cuantos 
nombres ha podido de personajes beneméritos en la historia de los himnos, 
difícilmente habría dejado de hacer mención expresa de ellos en sus versos. 
Si la noticia de ellos queda relegada al acróstico, es porque el autor del pró
logo es el mismo Maurico, que no podía sin petulancia poner su nombre en 
el mismo plano que el de Hilario y el de Ambrosio, pero tampoco renunciaba 
a cmútirlo por completo, dejánddo reducido a sus debidas proporciones en 
el misterio del acróstico». — Sunyol, Introduction, pp. 317 y sigs.—Whitehill, 
A Catalogue, pp. 97-100. — Enciso, £1 estudio btblico, núm. 39. — Fernández 
Pousa, Los numuscritos visigóticos, núm. 9, pp. 12-13. —Anglés-Subirá, Catá^ 
logo. I, núm. i, pp. 1-2: cEs interesante observar — escriben — que en la 
parte del himnario, fols. xcvi-a, se presentan rúbricas, añadidas en el si
glo XIV, que indican las melodías con las cuales debian cantarse los himnos: 
"In sacratione basilice, canto al de sant Esteuan", etc., lo cual indica que en 
el siglo XIV aún se practicaba la liturgia mozárabe en Toledo, y que sus him
nos se cantarían acaso con la melodía himnódica romana».—^ Ayuso, La Ve-
tus Latina, núnu 29, p. 358. — Biblia polyglotta ... PsaUerium visigolhicum-
motarabicum, p. 10 (cód. 29). — Fábrega, Santa Eulalia, p. 43, y edic, pp. 
133-136, del himno «Fulget», a base de este códice (2." parte, fols. xxxvii b-
XXXIX b)̂  y del emilianense 30. — Enciso, Bl breviario mosárabe. 

Hemos dejado para este sitio esta importante monografía, en la cual se 
hace detallado análisis de la escritura del códice y de la de los folios iniciales 
de guarda. De dicho análisis resulta que la gprafia del primer folio de guarda 
es distinta de la del cuerpo del códicê  con distinción de ti, y que el r del fol. 2 
presenta casi iguales características. En cambio, la escritura del foL 2 v delata 
una mano más reciente, con letras más finas y los palos de las letras altas 
terminados en un pequeño trazo hacia la izquierda. Al margen de la lección 
de Isaías se ve una miniatura en rojo y verde, que representa on hombre de 
perfil, y que recuerda algunas figuras de la Biblia leonesa dd a. 96a cAsi-
mismo hay en el margen una antífona muy larga, sin notación musical, escrita 
en letra casi microscópica de carácter visigótico, de trazo muy fino y con 
las letras ahas muy alargadas» (art cit, p. 193). 

Tratando de precisar el origen del manoscrito, recuerda Enciso que un 
Abundantius, nombre de su poseedor, ttgán vimos, presbítero cuando aquél 
se escribió, aparece como obispo de Falencia en 8t i ; de ser válida la identi
ficación de ambos personajes, el códice debió de ser escrito hacia el a. 800. 
Respecto al copista Maurus, observa el autor a quien nos referimos que así 
•e llamaba el poseedor («Maurus abbati librum») de la Biblia legionense 
de 9ao, escríta por Vimara en el monasterio de An>ares. La identificación de 
Manro, sólo muy dudosamente apuntada por Enciso, con el personaje de igual 
nomine, <4ñspo de León entre los años 878 y 904, et menos verosinsil e bme-
cesaría para nuestro d>jeto. Los datos anteriores apsaXan hacia la región 
kmesa como posible patria del 35, i, asi como el hecho de que d f(d. 2 v de 
guarda, fechaUe «1 el último tercio dd siglo x o prindiúos dd xi, ofrezca 
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una grafía que se aparta de la meridional y se acerca ya a la más fina de la 
escuela castellana; presunción que confirman la miniatura de que se hizo mé
rito, y el omitirse en el himno de San Tirso, contenido en nuestro códice 
(Díaz y Díaz, Index, núm. 430), la estrofa referente a Cixila, fuerte indicio 
de no haberse escrito el 35, i para la iglesia de Toledo. No escapó a Enciso 
la gran semejanza del manuscrito que nos ocupa con el urgelense de los DiA-
logos de San Gregorio, escrito por un Isidoro para la abadesa Gundisa, y 
fechado en 938 por los años de Abderramán III (912-961), semejanza que 
en iniciales y miniaturas había ya observado Domínguez Bordona, Ms. P. 
núm. 335, y que autoriza a concluir «que si no fue uno mismo el amanuense 
que copió los dos códices (que bien pudo hacerlo en edades distintas), ambos 
han salido por lo menos de un mismo centro cultural y se han formado en 
unas mismas tradiciones paleográficas y pictóricas. Por lo tanto, si lográ
ramos determinar el lugar de origen del urgelense, tendríamos una fuerte 
presunción respecto del origen de nuestro Breviario» (ibid., p. 197); y a este 
propósito aventura el autor a quien seguimos la siguiente hipótesis: de un 
monasterio de la zona ocupada por Abderramán emigró un monje hacia la 
zona catalana, llevando el códice de los Diálogos de san Gregorio escrito por 
Isidoro; de aquel mismo monasterio mozárabe había emigrado antes, tal vez 
durante la persecución de Abderramán II (852-886), otro monje en dirección 
a la zona leonesa; éste, formado en la misma escuela que Isidoro, siguió 
escribiendo y dibujando en la forma que había aprendido, y de su mano salió, 
en Santa María de Albares o en otro monasterio de aquella región, el Bre
viario mozárabe de la Biblioteca Nacional. Tal vez el copista debiese a su 
procedencia de la zona mora su nombre de Maurus o Mauricus (ibid., pp. 199-
aoo). «Este hecho explicaría el que las hojas de guarda añadidas al códice, 
que, como antes dijimos, son de época algo posterior al mismo, en parte estén 
eMritas en una letra emparentada con la del códice, y en parte en otra más 
fina, que se acerca más a la letra visigótica castellana» (ibid., p. 200). — Diaz 
y Díaz, Index, núms. 338, 340, 341, 343-366, 431. 432, 435*437. 53», 539, 54»-
543, 545. 547, 549, S5i, 552. 554, 639, 641, 654, 655, 661, 66a, 669. [117 

8 5 . MADRID, Bibl. Nacional, lo . i io (Hh. 23 y Tol. 35, 2).-'0fficia 
feriarum in Qmdragesima. Siglos x-xi. Escrito por Femando 
Juan cpresbiter eglesie sanctarum luste et Rufine civítatis Toleti». 

Millares Cario, Los Códices, núm. 21, pp. 33 y 42. — Id., Nuevos estudios, 
núm. 21, pp. 68 y 77. — Enciso, Bl estudio bíblico, núm. 40. — Femándei 
Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 24, pp. 35-36. — Angléa-Subiri, 
Catálogo, I, núm. a, pp. 2-3. — Domínguez Bordona, Dicdonorio, p. 98.— 
Diaz y Diaz, Index, núm. 639. [nS 

8 6 . MADRID, Bibl. Nacional, 10.064 (Tol. 43, 5). — Porum ludienm. 
Siglo X. 

Millares Cario, Los códices, núm. 38, p. 40. — Id., Nuevos estudios, núm. 
38, {̂ . 74-75. — Fernández Pousa, Los manuscritos visigóticos, núm. 17, 
pp. 27-29- [119 
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« 7 . MADRID, Arch. Histórico Nadonal, 1240 (V. 35, núm. 257). — 
Beatus, In Apocalypsin. Siglo x. Terminado en el mcmasteño de 
San Salvador de Tábara el 27 de julio de 970, por «Emeteríus 
presbiter et a magister meus M ^ o (cf. núm. 117) nutritus». 
Magio había fallecido el 13 de octubre de 968. 

Churraca, Bl mflufo oriental, pp. 101-104 y 133: «Desde el ponto de vista 
estilístico, las ilustraciones se encuentran entre el Beato Morgan y el de Ge
rona». — Menéndez Pidal, Mozárabes y asturianos, pp. 203-205: «Én la última 
hoja que hoy conserva el códice hay pintada una sección de la torre del mo
nasterio tabarense, y a ella figura adosado el escríptorio en que nació el 
códice: dos monjes trabajan sobre un atril; uno de dios lleva sobre la cabeza 
la inscripción: "ubi Emeterius prsbr fatigas sine salus"; el compañero lleva 
también escrito tu nombre: "ubi Sénior velat pariter cum..." Cn una habi
tación contigua aún figura otro monje, que con unas grandes tijeras, parece 
trabajar en la preparación de las hojas de pergamino, y sobre la figura, una 
leyenda casi ilegible: "ubi car . . . vera ateka"». — Facs. de la torre en 
Churruca, lám. vii, y en Menéndez Pida!, lám. viit. Del foL último r y del 
scriptorium, en Menéndez Pidal, láms. iva y ix. — Domínguez Bordona, 
Diccionario, p. 109. — Díaz y Díaz, Indes, núm. 594. [l2i 

8 S . MADRID, Arch. Histórico Nadonal, 1279 (1007 By — Codtx 
miscellaneus. Siglo x (Emilianense). 

La Bpistola de Alcuino a Beato de Liébana, publicada por nosotros. Con
tribución al «Corpus* de códices visigóticos (Madrid, 1932), pp. 213-222, ha 
sido estudiada por dom Capelle, Alcuin et l'histoire du Symbole de la messe, 
en «Recherches de Théok îe ancienne et mediévale 6 (1934) 240-260; por 
Juan Francisco Rivera, A propósito de una carta de Alcuino recientemente 
encontrada, en «Revista española de Teología» i (1940-1951) 418-433, y por 
William Levison, England and tke Continent in the eigtk century (Oxford, 
1946), apénd. xi: «A letter of Alcuin to Beatus tíí Liebana», pp. 3x4-323. 

fols. 69v-7ir (i23v-i25r de la numeración antigua): IneipU nomina 
locorum vel cursu rü>ulorum (Díaz y Díaz, Index, núm. 5^). A esta rúbrica 
corresponde un texto que comienza hablando de las tres sedes patriarcales 
á» Roma, Alejandría y Antioquia, se cmimeran las episcopales de España 
f/f#M de províneOt Sponie), texto pablica<to por V&zquez de Parga, La dhñ-
tión, p. 24, tipo Oreto, cód. C; (Díaz y Diaz,, Ibid., núm. 318), y se describe 
la trayectoria de ciertos ríos (^Nomina flubiorum; Diaz y Díaz, Ibid., núm. 
529); sigue, sin transición, una descripción de los Santos Lugares (Díaz y 
Diaz, Ibid., núm. 30), distinta de las conocidas por otras fuentes (Inc: «In 
monte Sinai est fons in qna si mulier lauerit, grauida fiet...»), y termina 
el texto con una serie de personajes del Antiguo Testamento («Haec aunt 
nomina prima»). Para esta parte del códice, véase la edición de Ledercq, 
Tejrtes tt doamenU, pp. 93-9S> 

frft. 7ov.7ir (i24v-i3or de la numeración antigua): Itinererkm Bwrdi-
gdente. Ci. Jtíio Campos, Sdh. P., Textos de latín medieval hUpano, en «Hd-
B&atica» 7 (1956) 184-195- (Pwa ana edicite anteriw, véase Z. Garda Villa-
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da, Un nuevo manuscrito del Itinerario Burdigalense, en «Estudios eclesiisti-
cos> 4 [1925] 178-184.) • [122 

8 9 . MADRID, Arch. Histórico Nacional, 1277 (olim 1006 B). — Psal-
teriunt, Líber CanHcorum et alia scripta. (Vulgata). Siglo xi. 

Enciso, Bl estudio bíblico núms. 43 y 44 (en un solo códice.) — Ayuso, 
La Vetus Latina, núm. 30, p. 358 (Salterio»). — Atilano Goniálcz Ruiz Zo
rrilla, Oraciones tpro remissione peccalorum» de un Salterio espaOol del si
glo XI, en «Hispania sacra» 9 (1956) 141-152. — El autor de este importante 
artículo reconoce la intervención en el códice de cuatro manos, cuando menos: 
a (fols. 1-122: Salterio y mínimos fragmentos de los Cánticos, al parecer en 
pleno siglo XI; las miniaturas son obra de un artista románico, que «segurad-
mente por haberse inspirado en modelos anteriores, ha dibujado algunas de 
sus iniciales con claras influencias mozárabes...»). — h (fol. 123V-139V: 
Prudencio Galindo, Liber ex floribus Psalmorum, también del siglo xi).— 
c (fols. 139 V-144 r: Oraciones inspiradas en los Salmos, escritas al parecer 
por b, aunque se observan algunas diferencias). — d (fols. 144V-151: cuatro 
oraciones litúrgicas y el comienzo de una quinta, obra de una mano totalmente 
distinta de la que escribió el resto del códice). Edítanse aquí los textos de 
esta última parte, a saber: pp. 144-148: Oratio sancti Augustini, con las va
riantes del códice Vaticano, Reg. lat., núm. 12; pp. 148-149: Oratio (sancti 
Gregorii), con las variantes del mismo manuscrito, fols. 175-176; p. 150: 
Oratio sancti Benedicli, no identificada; pp. 151, otras dos Orationes, la pri
mera de san Efrén. — Brou, Etudes sur le missel, pp. 359-360. [125 

9 0 . MADRID, Univ. Central, 31. —Biblia (Vulgata y Vetus Latina). 
Siglos ix-x. 

Puede hoy estudiársele en* la edición fotográfica que poseen los padres 
benedictinos de San Jerónimo (Roma), porque el códice original fue poco 
menos que destruido (1936-1939), «y lo que queda, en tanto sea objeto de 
meticulosa reparación, casi es prácticamente inservible». 

Remedios Miquélez y Pilar Martínez, El códice compútense o la primera 
Biblia visigótica de Alcalá, en «Anales Universidad Madrid», Letras 4 (1935) 
204-319. — Ayuso, La Vetus Latina, núm. 17, pp. 352-353. (Complutense*), 
con la bibliografía anterior. — Mundo, El Commicus, p. 155 (de origen tole
dano o andaluz). — BibUa polyglotta ... Psalterium visigothicum-motarabicum, 
pp. 9-10 (cód. 17). — Biblia polyglotta ... Psalterium Sancti Hieronymi, p. i© 
(cód. 17). (De origen desconocido. Tal vez proceda del sur de la Península.) 
Díaz y Díaz, Index, núms. 328, 628. [i3> 

9 1 . MADRID, Univ. Central, 32. —Biblia (Vulgata). Siglos ix-x. 
Totalmente destruido (1936-1939), puede estudiárselo en la edición foto

gráfica de los benedictinos de San Jerónimo (Roma). 
María Teresa Bermejo, La segunda BibUa visigótica de Alcalá, en «Bole

tín Bibliotecas y Bibliografía» 2 (i93S) 63-84 (Tirada aparte: Madrid, 1935, 
22 pp.). — Ayuso, La Vetus Latina, núm. 18, p. 353 (Complutense *). — Díaz 
y Díaz, núm. 329. [ij3 
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9 2 . MADRID, Biblioteca Real, 329 (2 J 15). 
Véase Salamanca, Bibl. Universitaria. 2.669. [134 

9 3 . MADRID, Academia de la Historia, Aemiiianensis 13 (F. 177).— 
Vitae Satutonun. Siglo x. 

Loew«-Hartel, Bibliotheca, pp. 484-490. — Pérez Pastor, índice, núm. xiix, 
pp. 479-481. — Fernández Pousa, San Valerio, pp. 19-25, y I4ms. ix-x (Díaz 
y Díaz, Index, núms. 286, 290, 302). — Utilizado en Opiucida Saneti Potsidü, 
p. XX (Ms. M). El texto de la Vita Saneti Augustini ocnpa los fols. 131-1441 
y el del Indiadum Ubrorum omnium Saneti Augustini, los fols. 144-148.— 
V&zquez de Parga, Vita Saneti Bmiliani, p. xx (códice A). —Sage, Paul 
Albor of Córdoba, p. 220. — Lynch-Galindo, San Braulio, pp. 261-262 y 264 
(a propósito de la Vita Saneti AetmUani). — Díaz y Díaz, Anécdota, p. 92. — 
Id., Index, ntíms. 136, 157, 202, 214, 261. [140 

9 4 . MADRID, Academia de la Historia, Aemiiianensis, 14 (F. 184). — 
Manuscrito del siglo xiii (cf. Pérez Pastor, Índice, núm. xiv, 
p. 481, y Lynch-Galindo, San Braulio, p. 276), pero en d que hay 
un folio de letra visigótica, que contiene el himno de San Millán, 
Ad nocturnos. Cf. Ledercq, en «Híspania sacra» 2 (1949) 102, y 
Díaz y Díaz, Índex, núm. 656. 

[141 

9 5 . MADRID, Academia de la Historia, Aemiiianensis 18 (F. 185). — 
Missale. Siglo xi. 

Pérez Pastor, Índice, núm. xviit, p. 483. — Churruca, Bl influjo oriental, 
P- Í37, y lám- XLV V 3 (fol. 13 r). — Fábrega, Santa Eulalia, p. 442. — Díaz y 
Díaz, Index, núm. 639. [142 

9 6 . MADRID, Academia de la Historia, Aemüianensi» ao (F. 196). — 
Biblia (Vulgata y Vetus Latina, Ps., Profti., 1-2 Mac., y Nuevo 
Testamento). Siglos ix-x. La suscripción de! monje Quisio (fo
lio I44ra. al acabar el Antiguo Testamento) se refiere al ar
quetipo. 

Pérez Pastor, Índice, núm. xx, pp. 484-485- — Churruca, El influjo orien-
td, lám. XV V (fds. iv-2). —Ayuso, La Vetus Latina, núm. 24, p. 356 (Emi-
Uaataae^). —Biblia pciyglotta ... Psalterium Smcti HieronynU, pp. 11-12 
(cód. 24). — Dom'mgucz Bordona, Diccionario, pp. 141-142. — Díaz y Díaz, 
Index, núm. 330. [143 

9 7 . MADRID, Academia de la Historia, Aemiiianensis 22 (F. 192). — 
Liber Conmicns. S^^ xi (a. 1073). 

Pérez Pastor, Índice, núm. xxii, pp. 485-486. — Férotin, LMS, cois. 903-
910. — Códice básico en la ed. de Pérez de Urbiel y Gonz. y Rúiz Zorrilla, quie
nes lo deKriben, pp. LXIU-LXXIII. — FoL 193: «Explicitus est hk liber comitis 
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a domni Petri abbatis sub era ICXI A». «La cifra, dicen los editores, es 
clara. Asi la interpretaron Garcia Villada y Henkel, a pesar de que Loewe 
y Millares Cario leyeron 1.076, engañados seguramente por la A final>; en 
la p. ucxiii afirman que el modelo de que se sirvió el copista debió de estar en 
cursiva visigótica, «a juzgar por los muchos rasgos y aun palabras enteras 
que a él se le deslizan en esta clase de letra». Antes lo había utilizado el pri
mero de los autores citados para la edición en «Miscellanea Molhberg, II 
(Roma, 1494), pp. 196-197 (Díaz y Díaz, Index, núm. 807), de un sermón 
anónimo Pro Hispanis sacris. — Ayuso, LM Vctus Latina, núm. 42, p. 360 
(Líber Commicus*). — Fábrega, Santa BuUdia, p. 39 (1075). — Domínguez 
Bordona, Diccionario, p. 135: «Con miniaturas marginales, que se consideran 
como transcripción de un manuscrito del siglo viii». — Exposición retrospec
tiva, núm. 103, pp. 66-67. [145 

9 8 . MADRID, Academia de la Historia, Aeniilianensis 25 (F. 194). — 
Sanctus Isidonis, Etymologiae, Siglo x (a. 946). Copiado por Exi-
meno (fol. i6o r). 

Pérez Pastor, Índice, núm. xxv, p. 488. — Menéndez Pidal, Mosórabes y 
asturianos, pp. 181-182 (Estudio del mapa). — Díaz y Díaz, Index, núm. 570. 

[147 

9 9 . MADRID, Academia de la Historia, Aemilianensis 26 (F, 196). — 
Smaragdus, In regtdam Sancti Benedicti, etc. 

Pérez Pastor, Índice, núm. xxvi, pp. 488-489. — Facs. en Floriano, Cwrso 
general, lám. iii B. 

fds. 147V-211V: Defensor Locogiacensis, Liher scintillarvm (81 capítu
los). Cf. Rocháis, Les manuscrits, núm. ti6, p. 301. [148 

100* Academia de la Historia, Aemilianensis 30 (F. 190). — DiumaU. 
Siglo X. 

Pérez Pastor, Índice, núm. xxx, pp. 490-491. — Férotin, LMS, cota. 893-
898. — J. Pinell, en «Hispania sacra» 9 (1956) 60-77. — Fábrega, SatUa Eula
lia, pp. 41 y 43. 

fols. 198 V-200 V: Sanctae Bulaliae officiutn. Editado por Fábr^^a, obr. cit., 
pp. 142-146, con presencia del Antiphonarium legionense. 

fol». 198V-199V: Himno Fulget de la misma Santa. Publicado ibid., con 
utilización del manuscrito lo.oot de la Biblioteca Nacional de Madrid (Díaz 
y Díaz, índex, núm. 352). [151 

1 0 1 . MADRID, AcSademia de la Historia, Aemilianensis 33 (P. 199). 
Sanctus Beatus, In Apocalypsin. ¿ Siglo xi ? Conserva 49 minia
turas, algunas mozárabes y la mayoría románicas. ¿Escrito *n 
parte por el monje Albino? 

Pérez Pastor, índice, núm. xxxiii, pp. 492-493. — Churruca, £1 inflmjo 
oriental, pp. 104-105 (¿de origen ovetense?), y 134: «Desde el fol. 229 se 
nota una mano que mezcla elementos visigóticos con minúsculos carolingios». 
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Reproducción de los fols. i v (xxxiv, 2), 15 r. (xui v, 4), 17 r (xiv, 2), 20 r 
(xxxiv V, 1), 58 V (xun V, 4), 63 r (jcun v, 3), 68 r (XMT, I ) ; 72 v (xuv, 2); 
77r (xuiiv, I ) ; 83r (xunv, 2); 92 (xxii); 135v (xvii, 2); i67r-i8iv 
(xiv V, 2); 196 V (xui V, 2); 197 v (xuii, i ) ; 215 r (xxxv, i ) ; 215 v (xxx. 2); 
268 V (xxxix, 3), y, además, xvín, i. — Domínguez Bordona, DiccUmario, p. 
109. — Exposición antológica, núm. 98, p. 62: «De sus cincuenta miniaturas, 
unas son de estilo mozárabe y otras románticas» (facs. de los fols. 159-160 en 
la lám. I ) . — Díaz y Díaz, Index, núms. 207-209. [154 

1 0 2 . MADRID, Academia de la Historia, Aemilianensis 39 (F. 204) + 
fragmento de pro{»edad particular, ya incorporado a la Bi
blioteca de la Corporación. — Sanctus Augustinus, Sanctus Hie-
ron}rmus, Operum excerpta et alia. Siglo xi. 

Pérez Pastor, índice, núm. xxxix, p. 495. — Luis Vázquez de Parga, Él 
Pasionaria hispánico de San Miüán de la Cogulla (Intento de restitución), en 
«Archivio Paleograñco Italiano» (Roma), nuova serie, II-III, parte II (1956-
1957) 367-377. ha identificado este manuscrito con el que presentado por 
d monasterio emilianense, se utilizó en el magno proceso a que dio ocasión 
la reconquista de Valencia por Jaime I, al disputarse los arzobispos de Toledo 
y Tarragona, como sufragánea, la iglesia valentixu, entonces liberada. 

El códice emilianense 39 termina con el íol. 344 y el fragmento que lo 
completa comienza con el 245, en el cual se continúa un tratado de san Euque-
rio, interrumpido ex abrufrto en el fol. 244 T. En la parte recuperada se trans
cribieron dos grupos de textos de gran interés. Consiste el primero en dos 
notas {laL 245 r) — la emilianense y la de Cantabria — en letra distinta de 
la del resto del fragmento. Ambas, según resulta del minucioso estudio de 
Dámaso Alonso, abajo citado, serían de una misma mano, «si bien han sido 
escritas en días diferentes: con pluma mal preparada y tinta probablemente 
espesada, cuando escribió la Nota de Cantabria; con pluma más fina, cuando 
la otra» (p. 83). En el documento 12 de la carpeta 1.048 del fondo procedente 
de San Millán (Madrid, Arch. Hist Nac) escrito por Munio, hay dos adi
ciones (diciembre de 1065). Una detenida comparación de este documento 
con las dos notas en cnettión, ha llevado a Alonso a concluir «que la mano 
que etcrilñó las notas Emilianense y de Cantabria es la misma que trazó las 
dos adidones en d documento de S*a MiUán del año 1065. Las adiciones... 
son, o de ese año, o poco posteriores; o en ese año o poco después, vivía, 
por tanto, el autor de la nota Emilianense. Henos aquí transportados apro
ximadamente al tercer cuarto de siglo xi» (p. 90). Cf. Dámaso Alonso, La 
primitiva épica francesa a la lus de una nota emilianense (Madrid, 1954). 
(Consejo Superior de Investigaciones Cientifica.s. Instituto Miguel de Cer
vantes), con reprod. de los fols. 212 v a (grab. 2) y 245 r (grab. 3), estudio 
reproducido en el volumen Primavera temprana de la literatura europea. Lírica. 
P.pica. Novela. Madrid, 1961 (Colección Guadarrama de Crítica y Ensayo, 22). 
De k tesis aqui so^entada discrepó R(Hiald N. Walpole, en «Romance Philo-
logy», IX, núm. 3, febrero de 1956, a quien contradijo Menéndez Pidal, Sobre 
el escritorio emüianense, pp. 18-19. — Díaz y Díaz, Index, núm. 568, 798, 799. 
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£1 segundo grupo de textos está integrado por una Notitia apostolorum 
ubi requiescunt y una Notitia tmirtynim (Diaz y Díaz, obr. cit, núms. 571-
572), que Pérez de Urbel y González y Ruiz Zorrilla, Liber Commiau, II, 
pp. 709-712, hablan dado a conocer según un manuscrito del siglo xviti de 
la Biblioteca Nacional de Madrid, y que Vázquez de Parga, quien los ha 
reeditado en el articulo de que arriba hemos hecho mérito, considera como 
seguramente extraídos «de un pasionario perdido que muy probablemente 
perteneció de antiguo al monasterio de San Millán, si es que no salió de 
su propio escriptorio». Esta aseveración del nuevo editor ha sido negada con 
buenas razones por el doctor José Vives, JBl supuesto Pasionario hispánico 
de San Millón de la Cogollo, en «Hispania sacra> 12 (1959) 445-453, artículo 
en el que se reitera el texto de ambas noticias y en el que se demuestra que 
el núcleo de las 51 notas de la segunda noticia ordenadas según el calendario, 
y el de las II que forman la primera, tuvieron como modelo, no un pasiona
rio, sino un martirologio; si bien las restantes notas de aquélla (núms. 52-76), 
que se presentan con un desorden que es característico • de los apéndices o 
suplementos de los pasionarios hispánicos, es muy posible y verosímil que 
procedan de uno de éstos, «aunque, tratándose de obra de compilación, no 
habrá manera de probar que fuera únicamente de un solo pasionario, con 
exclusión de otros documentos hagiográficos>. — Para otros textos, Díaz y 
Díaz, Index, núms. 515, 516, 573, y para los de carácter histórico, contenidos 
igualmente en el escurialense d. 1.2 y en el códice de Roda (véase núm. i i i ) 
y editados por Gómez Moreno, Las primeras crónicas, pp. 622-623, 624-625, 
626-628, según dijimos al estudiar el primero de los manuscritos citados, 
ibid., núms. 521-524. [157 

103. MADRID, Academia de la Historia, Aemilianensis 47 (F. 211), 
Vitae Sanctortim. Siglo xi . 

Pérez Pastor, Índice, núm. xi.vn, pp. 498-499. — Churruca, Bl influfo 
oriental, p. 137; facs. del fol. 13 v (xtvv, 4). — Braegelmann, The Ufe, 
núm. 8 (sigla F), p. 134. 

fols. 27r-29v: Epistola Sancti Braulionis ad Fronimianun^ — fols. 29 v-
50 r: Vita sancti Aemiliani. Vázquez de Parga, Vita sancti Emiliani, p. xxii 
(códice H). 

fols. 54r-i25v: Sanctus Ildephonsus, De Virginitate, dividido en seis lec
ciones. Blanco García, San Ildefonso, De Virginitate, pp. 17-19 (códice M). 

[160 

104. MADRID, Academia de la Historia, Aemilianensis 52 (F . 220). 
Missale Moearabicum. Siglos x-xi. 

Pérez Pastor, índice, núm. u i , p. 501. —Ayuso, La Vttus Latina, p. 598. 
Biblia polyglotta ... Psalterium visigothicumrmo*arabicum, H} (=211).— 
Fábrega, Santa Eulalia, p. 42. — Díaz y Díaz, Index, núm. 642. [161 

105. MADRID, Academia de la Historia, Aemilianensis 56 (F. 224). 
Manuale mosarabicum. Siglo x. 

Férotin, LMS, cois. 899-903. — Pérez Pastor, índice, núm. LVI, p. 503.— 
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Dom Brou, Notes de paliographie musicale [ i ] , lám. ii (facs. del fol. 28 r) .— 
Ajruso, La Vetus Latina, pp. 548-549. — Bítíía polyglotta ... Píolterium visi-
goticum-mosarabicum, E ' ( = 212). — Díaz y Díaz, Index, núros. 637, 642, 
842. [163 

106. MADRID, Academia de la Historia, Aemilianensis 60 (F. 227).— 
Sanctorum Cosmae et Damiani passio, mista et orationes.— 
Sanctus Caesareus, Sermones, etc. Siglo x. 

Loewe-Hartel, pp. 520-521. — Férotin, LMS, cois. 898-899. — Pérez Pas
tor, Ittdice, núm. wc, p. 506. — R. Menéndez Pidal, Orígenes del español (Ma
drid, 1950), pp. r-9. Descripción, estudio y transcripción de trozos impor
tantes del manuscrito, en relación can las glosas castellanas que en él se 
contienen y que este autor fue el primero en publicar integramente. — Díaz 
y Díaz, Index, núm. 638. — Dom Brou, Notes de paléographie musicale [II] , 
pp. 25-26, a propósito de la notación intermitente. — Ayuso, La Vetus Latina, 
p. 549. — Biblia polyglotta ... Psalterium visigotkicum^mosaridñcum, E ' 
(=213). — Adalberto Franquesa, O. S. B., El códice emüionense 60 y sus 
piezas litúrgicas, en «Hispania sacra» i:) (i9S9) 423-444. Descripción (detra 
visigótica del Norte, de finales del siglo ix o principios del x . . . Parece 
escrito por más de una mano. Dos, por lo menos, son evidentes: la que escribió 
la mayor parte del manuscrito, y la del que intercaló el oficio de las Letanías. 
El presbítero Munio . . . signa en el fol. 28 y luego «i el 48 v; sin embargo, 
no nos atreveríamos a afirmar que sea todo de una sola mano. Lo son, sin 
duda, los fols. 1-30 y luego 55-96 v. Pero los fols. 29V-48: Pasión, misa y 
oficio de los santos Cosme y Damián, en rigor podría haberlos escrito otra 
mano, pues el tipo de letra es algo más grueso y descuidado»). 

fols. 1-28 r: «Excerpta» de la llamada recensión larga de la versión de 
Pascasio de Dumio, Verba seniorum (Liber Geronticon o Hieronticon). Al 
final del fol. 29r se lee: «Munnioni presbiter librum». 

fols. 28 v-29 r (que habían quedado en blanco) y 48 v-50 r (id.): «Officium 
de letanías». Editado por Franquesa, ar t cit, pp. 434-437-

fols. 29v-42r: «Passio beatissimorum martirum Cosme et Damiani, Ante-
mi, Leonti et Euprepi». 

fots. 43r-48v: «Mista in diem sanctorum Cosme et Damiani». Editada 
itúd. 

fols. 50V-54V: «Orationes in dion sanctorum Cosme et Damiani nfárty-
rum». Editadas ibid., pp. 440-443. 

fols. 55v-67r: Leccionario u bomiliario. 
fols. 67V-96V (último): Sermones u homilías de Cesáreo de Arles, atri

buidos a san Agustín. [164 

107. MADRID, Academia de la Historia, Aemilianensis 62 (F, 230).— 
Salvus, abbas Sancti Martini Albaidensis, Libeüus a regula 
SttHcti Beiudicti subtractus. Siglo x (a. 976). 

Pérez Pastor, índice, núm. ucii, pp. 506-507. 
El texto, dividido en 32 capítulos, numerados y rubricados, et una regla 
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para monjas, basada en dos fuentes principales: la regla de San Benito, mu
chos de cuyos capítulos le fueron incorporados, sin más cambios que convertir 
en del género femenino las referencias a monjes, y la Bxpositio in regulam 
beali Benedicti, obra de Esmaragdo (PL 102, 689-932; Díaz y Díaz, Index, 
núm. 591). Según el colofón, nuestro códice gue terminado de escribir el 25 de 
noviembre de 976 (era 1014) por Iñigo García («Enneco Garseani»), en el 
monasterio de las Santas Nunilo y Alodia, situado cerca de Nájera (Díaz y 
Díaz, ibid., núm. 599). En cuanto a la atribución del Libellus a Salvus, abad 
de Albelda (c 951-962), véase el documentado estudio de C. J. Bishko, Saivtu 
of Albelda and frontier monasticism in tenth-centüry Navarre, en fSpeculum> 
23 (1948) 559-590, en el cual se insertan las rúbricas del manuscrito, con 
indicación de sus fuentes, y se transcriben íntegramente dos capítulos de ori
gen espafiol: el xxvi, «De disciplina suscipiendarum nouiciarum soronim», y 
el XXX, «Quid debeant in monasterio obserbare sorores>, que es un peniten
cial monástico muy parecido al descubierto por Pérez de Urbel al final del 
Smaragdus de Silos (Silos, Ms. i, parte 2) y publicado en sus Monjes espa-
ñoles, II, pp. 609-611 (cf. «Boletín Real Academia Historia> loi [1932] n i 
na ) . [165 

108. MADRID, Academia de la Historia, Aemilianensis 64 bis (F. 
^09). — Psalterium cum canticis (Vetas Latina y Vulgata). 
Siglo X. 

Pérez Pastor, índice, núm. uciv bis, pp. 507-508. — Churruca, Bl «iflujo 
oriental, p. 138. Facs.: fol. 18 r (xivv, i ) ; 38 r xxvv, 2). — Ayuso, La 
Vetus Latina, núm. 31, p. 358. (Salterio'). —fitWta polyglotta ... Psalterium 
visigothicum-motm'abieum, p. 11 (c6d. 31). [167 

109. MADRID, Academia de la Historia, Aemilianensis 64 ter (F. 
215). — Psalterium cum canticis (Vetus Latina y Vulgata). 
Siglo X. 

Pérez Pastor, índice, núm. txiv ter, p. 508.— Ayuso, La Vetus Latina, 
núm. 32, p. 538 (Salterio*). — Biblia polyglotta . . . Psalterium visigothicum-
moMorabicum, pp. n-12 (cód. 32). —Díaz y Díaz, Index, núm. 132. [168 

110. MADRID, Academia de la Historia, Caradignensis 76 (F. 251). 
Sanctus Isidoras, Etymologiae. Siglo x (954). Escrito por Diego 
y Endura (Cárdena). 

Pérez Pastor, índice, núm. LXXVI, p. 512. —Domínguez Bordona, Diccio
nario, pp. 93 y 95. — Díaz y Díaz, Index, núm. 122. [170 

1 1 1 . MADRID, Academia de la Historia, 78. — Codex miscellaneus 
(Códice de Roda). Siglo x ex.-xi in. 

Zacarías García Villada, S. J., El códice de Roda recuperado, en «Revista 
de Filología» 15 (1928) 113-130. —Leclercq, «Scriptorium» 3 (1947) 137-139. 

fols. i67r-i76v: Sanctus Isidoras, Historia Gothorum. Publicada por RR. 
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y AA., en «Archivos Leoneses» 2 (1947) 137-139 (Díaz y Díaz, Index, núm. 
i 17). 

fols. 178 r-185 r: Incipit Crónica Uisegottorum a lempore Bambam regís 
luque nunc in tempere gloriosi Ordoni regís diñe memorie Adefonsi regís 
filio coUecta [Adephonsus rex III L^onensis, Ckronica]. Editada por Gómez 
Moreno, Las primeras crónicas, pp. 609-621 (Díaz y Díaz, ibid., núm. 519). 

foL 186 r: Incipit dicta de Etecielis profeta. Gómez Moreno, pp. 622-623 
(Díaz y Díaz, núm. 521). 

foL 187 r: Incipit genealogía Sarracenorum. Gómez Moreno, pp. 624-625 
(Díaz y Díaz, núm. 522). 

fols. i87r-i88r: Incipit storia de Mahomet. Se trata de un extracto de! 
Líber apologetícus martyrum, de San Eulogio de Córdoba (PL 115, 859; Díaz 
y Díaz, núm. 461). 

M. 188 • : Ratio Sarracenorum de sua ingressíone in Spania. Gómez Mo
reno, p. 625 (Díaz y Díaz, núm. 523). 

fols. 188 V-189 r: De Gotí quí remanserint civitates Ispamensis. Gómez 
Moreno, 628-629 (Díaz y Díaz, núm. 524). 

foL 189ra: Híi sunt duces Arabum qui regnavenmt in Spania. Gómez 
Moreno, pp. 626-627. 

fol. 189 r b: ítem reges qui reSnaberunt in Spania ex origine Ismaelitarum 
Beniumeíe. Gómez Moreno, pp. 627-628. 

fol. 189 r b-189 V b: ítem nomino regum catholicorum Legionensium. Gómez 
Moreno, p. 628 (Díaz y Díaz, núm. 568). 

fol. 190 r: De Umdt Pampilone epístola. — Lacarra, Textos navarros, pp. 
78-80 (Díaz y Díaz, núm. 400). 

fols. 191 r-191 V: Ordo nunurum regum PampUonensium^ — Ibid., pp. 39-
43. (Ibid., núm. 615.) 

fols. 191 v-i92r: ítem alia parte regum. Ibid., pp. 44-49. (Ibid., núm. 616.) 
fols. I92r-i92v: ítem genera comilnm Aragonentium. Ibid., pp. 50-55. 

(Ibid., núm. 617.) 
foL 192 v: ítem nomina comitnm Paliarensium. Ibid., pp. 56-57. (Ibid., 

núm. 618.) 
fol. 192 v: ítem nomina comitnm Guasconiensinm. Ibid., pp. 58-60. (Ibid., 

núm. 619.) 
foL is>aT, in marg.: ítem nomina comitnm Tototanensium. Ibid., p. 61. 

(Ibid,. núm. 620.) 
fol. 194 r: De reges Francomm. Ibid., pp. 63-64. 
fol. 198 r: (Laus Híspaniae). Edición de Leclercq, «Textes et manuscrits», 

pp. 97-98. (Ibid., núms. 116, 526.) 
fols. 212 v: Unde faclus est corpus de Adam. Leclercq, art. cit., p. 96. 

(Ibid., núm. 623.) 
fot ai3 T: De sex peccatit Ade. Leclercq, pp. 96-97. (Ibid., núm. 633.) 
fdl. 2141-215 r: ítem de eogniio dvitas lerusdem. Descripción topográfica 

de los fajares Üblicos más recorridos y venerados. Leclercq, pp. 98-99. Nueva 
edición, con estudio gramatical, por Julio Canoras, Scb. P., Textos de latín 
medieval hispano, en «Hefanantica», 7 (1956) 196-208. Se trataría de una 
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•copia y resumen de un ejemplar del Itinerario de Teodosio, con el cual lo 
compara el editor y anota sus divergencias y variantes. (Ibid., núm. 531.) 

fols. 217 r-222 r: Fórmulas de fe. Publióulas por García Villada, Historia 
eclesiástica, II, 2.» parte, apénd. 4, pp. 274-280, e identificado luego como del 
siglo VIH por José Madoz, S. J., Le symbole du XI.' Concile de Tolide (Lou-
vain, 1938), p. 146. (Ibid., núm. 406.) 

fols. 22$ v-230 V: Tratado sobre la Trinidad, atribuido a san Isidoro. García 
Villada, Ibid., apénd. 6, pp. 282-289. 

fol. 231 r: De Pampilona (cronicones y nómina de obispos). Lacarra, Textos, 
navarros, pp. 65-70. (Ibid., núm. 698.) 

fols. 232 r y V: Versi domna Leodegundia regina. Ibid., pp. S2SS. (Ibid., 
núm. 593.) 

En las miniaturas del códice de Roda se aprecian diversos detalles, como 
los extraños dentados laterales de la indumentaria (véase el Beato escuria-
lense, núm. 25), que sugieren su atribución al escritorio emilianense. Menén-
dez Pida), en su importante estudio sobre este tema, ha puesto de relieve la 
semejanza entre varias de las apostillas cronísticas de este Ms. y los del 
fragmento del 39 de San Millán (núm. 102), y en su intento de determinar 
la fecha de esas notas paralelas, escribe — justificando en cierto modo la que, 
consultados por Alonso, atribuimos al mencionado fragmento, que el anotador, 
«durante más de cuarenta años, dejó rastro de su trabajo en el escritorio de 
San Millán. Cuando por el tercer cuarto del siglo, sentado ante su pupitre... 
releia sus dos queridos códices historiales de la biblioteca, y escribía sobre 
ellos con pequeñas iniciales rojas las notas cántabras, o escribía sobre la 
muerte de Roldan, o escribía en el año 1076 su apostilla sobre la venida de 
Alfonso VI de la Rioja, nuestro monje emilianense era hombre de edad avan
zada, su letra resulta arcaizante para esa fecha, los más grandes paleógrafos 
actuales la juzgan incluso propia de la segunda mitad del siglo x. Pero siempre 
en letra, como en arte o en costumbres, hay los que se adelantan a su época 
y los que siguen aferrados a los modos del pasado. Nuestro monje era de 
estos últimos en cuanto a su grafía de entre 1050 y 1076, al trazar letra que 
parece del siglo x» (p. 18). [172 

J 1 2 . M A N C H E S T E R , John Ryland's Library, lat , núm. 99. — C a s -
siodorus, In Psalmos. Siglo x (949). Cárdena. Escrito por los 
monjes Endura y Sebastián. 

Domínguez Bordona, Diccionario, p. 95. — Díaz y Díaz, Index, núms. 575, 
576, 772- [178 

1 1 3 . M O N T E C A S I N O , Bibl. del Monasterio, 4. —Sanctus Ambro
sias, Opera. — Siglo ix . 

Millares Cario, Los códices, pp. 78-79, y Nuevos estudios, pp. no-112 (so
bre este códice y el siguiente, con reproducción en la segunda de estas obras 
de una parte del foL 194 r del manuscrto 4). — Robinson, Ms. Autun, p. 40, 
nota 2, atribuye parte de las notas marginales, en escritura cursiva visigótica 
que figuran en el presente ejemplar (las por él numeradas 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
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13, 14) al siglo IX, y parte (las núms. 2, 3, 15), al «• Eo 'a noticia referente 
a la lám. 70 (pp. 78-80) consigna la bibliografía anterior a 1939 de este códice 
y del núm. 19, y transcribe las siguientes notas que el núm. 4 se leen en las 
pp. 189 (núm. I : siglo ix), 52 (núm. 4: siglo xi?), 172 (núm. 5: siglo ix) y 
39 (núm. 7: siglo XI?). — Mundo, El Commicut, p. 178 (¿Córdoba?). — Díaz 
y Díaz, Index, núm. 443. [183 

114. MONTE CASINO, Bibl. del Monasterio, 19. —Sanctus Atigu-
stinus, De Trinitate. Siglo ix. 

Robinson, Ms. Autun, pp. 79-80. transcribe las siguientes notas en escritura 
cursiva reproducidas en su lAm. 70, y que en el presente códice se leen en 
las pp. 81 (núm. a: siglo ix), 97 (núm. 3: siglo ix) y 223 (núm. 6: siglo ix). 
Mundo, El Conmicus, p. 178 (¿Córdoba?). —Díaz y Díaz, Index, núm. 443. 

[t84 

l i s . MONTPELLIER, Bibl. Municipal, 5. — Cassiodorus, In Psat-
mos. Siglos viii-ix. 

Mundo, El CommicMs, p. 179: «De letra visigótica muy regular, pero con 
el sistema de abreviaturas continental, que yo creería de bacía 800, y — ya 
que el monasterio fue fundado hacia 804—llevado allí por los primeros mon
jes compañeros de San Guillen, quiíi desde Aniana>. [185 

116 . NOGENT-SUR-MARNE (Seine), Bibl. Smith Lesouéf, 2 y 2 b. 
Psalterium y Liber Canticorum; constituido por la agregación 
de dos ejemplares incompletos (Vulgata y Vetus Latina). Si
glo XI (Silos). 

V. Leroquais, Les Psautiers manuscripts des bibliotkiques ^ligues de 
Frtmce, IV (1941). pp. 323-325-— Ayuso, La Vetus Latina, núm. 34, p. 359 
(Salterio *). — Biblia polyglotta . . . Psalterium visigothicum-moMorabicum, 
pp. 12 (cód. 34) y 15 (c6d. 207). «Como está hoy, forma un solo cuerpo con 
el cód. 207, pues se hallan cosidos en un solo volumen, por lo cual se km ha 
confundido y citado cmno uno solo. Pero se trata de dos Ms. distintos, aunque 
semejantes. Distinta letra, distinta factura, distinto contenido. Es diferente 
también U miniatura; el número de líneas, el tipo de texto.> — Díaz y Díaz, 
índex, núm. 133. [185 

117. NUEVA RORK, Colección Picrpont Morgón, Ms. 644 (Codex 
Thompsonianus, 97). — Beatus, In Apocalypsin. Siglo x (año 
926). Escrito por Magius para el abad Víctor. Laberinto: 
cSancti Micaeli librum.» Los últimos 7 fols. son de otro códice. 

Donünguez Bordona, Ex libris, núm. 5, p. 159, y lám. xv. — Churruca, 
& imflmjo oriental, pp. 97-100 y 133; reprod. del fol. 46 r (XI, 1). — The Pier-
pon$ Morgan Library. lüuttrated catalogue of an exkdñtion hetd on the oeea-
tion of th* New York vmidTs fair 1939 (New York, 1939), lAm. I B. —Me-
nkaátt Pidal, MoMÓn^t y asturianos, pp. 199-203. Para la hirtoria de este 
célebre códice, que pasó tucesivamentc por las niaaot de lábri, de lord 
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Ashburnhatn y de Henry Yates Thompson, antes de incorporarse a la colec
ción en que hoy se encuentra, véase Antonio Rodríguez Moñino, Los mamu-
rritos españoles del bibliopirata Libri. Catálogo de los subastados en i8¡9, 
con algunas adiciones, en «Boletín Real Academia Historia> 138 (1956) ^ . 
Doming:uez Bordona, Diccionario, p. 109. — Díaz y Díaz, Index, núm. 565. 

[186 

1 1 8 . NUEVA YORK, Colección G. A. Plimpton, 27. —Biblia. Si
glo ix. Un folio. 

Mundo, El Commicus, p. 177. (De origen desconocido.) [187 

1 1 9 . OVIEDO, Arch. Catedral. — Liber Testamentorum. Siglo xii. 
Kaes, en Floriano, Curso general, lám. vii. — Domínguez Bordona, Dic

cionario, p. 121: «El llamado Libro de los Testamentos, cartulario de la Cate
dral de Oviedo, ordenado por su obispo don Pelayo entre 1126 y 1128, inicia 
la serie de códices diplomáticos adornados con pinturas, superando a todos 
ellos en suntuosidad y en belleza. Todas las miniaturas interpretan la Boiemat 
donación de los diplomas, pero modificado este repetido asunto en detalles 
de la más sorprendente imaginación. Por su fuerza creadora, por su excelente 
ejecución y hasta por la riqueza de sus materiales constituye el Libro de los 
Testamentos una obra maestra no sólo de la miniatura española, sino del 
arte medieval de todos los países». [189 

1 2 0 . PARÍS, Bibl. Nationale, lat. 536. — Leviticus cum glossa ordi
naria. 

[Melot], Catalogus, IH, 44, lo atribuye al siglo xiv (<is codex saeculo 
décimo quarto exaratus videtur»), y el Catalogue general, I, p. 188, al XIL 
Interesan a nuestro objeto la hoja del comienzo y la del fin, en una escritura 
visigótica atribuible a la primera mitad del siglo ix, y caracterizada por la 
presencia de algunos signos pertenecientes al sistema abreviativo irlandés, 
tales como los símbolos de per, con—, eius, enim, etc. Parece probable que 
el copista de esos folios tuvo como modelo un códice en escritura insular, 
del cual reprodujo mecánicamente las abreviaturas. — Millares Cario, Nuevos 
estudios, pp. 151-152. — Mundo, El Commicus, p. 176. [190 

1 2 1 . P A R Í S , Bibl. Natíonale, lat. 609. 
[Melot], Catalogus, II, 51: i.* Anonymi lexicón, quo vocabula Sacrae Scrip-

tnrat minus obvia exponuntur. — 2.* Opusculum eiusdem argumenti, inscrip-
tum: €De diversis significatibus». — 3." Praeparatio cycli decemnavenalis, 
a 3í¡ Patribus Concilü Nicaeni edita. —4.: Praefatio Sancti CyrWi episcopi 
de Paschate... — 5.» Praefatio Sancti Martini Dumiensis episcopi, de conditi 
nmndi temporibm.—6.* Ordo computi paschalis. — ?-' Ordo bissexanni corn^ 
mtmis. Siglo ix (a. 819). Procede de San Martial de Limoges. En su es
critura son de notar: el uso de au = autem (fol. 14 r, lín. penúltima y 22 r. 
Un. 9), p coa trazo sobrepuesto = prae, pre praeparentur, fol. 8v, lin. 5; 
praeparatio, fol. 8v, Un. i, etc.), del nexo ct (fol. 22 v, líns. 15 y 17, etc.), 
de; ss ua (foL 12 v, Un. 11, etc.). 
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Catalogue genérale, I, pp. 916-217. — New Paleographical Sociely, 2nd. 
serie (London, 1913-1930), lám. 121: reproducción de los fols. 38, 60 y 67 v. 
Millares Cario. Nuevos estudios, p. 152, con reproducción del foL 48 r (fig. 54). 
Mundo, El Commicus, p. 176, lo atribuye dubitativamente al mismo centro 
aquitano del que salieron los códices de Praga, Univ., XIII. F. Ii (nuestro 
núm. 147), y Berna, Burgerbibl. A. 92-3 (nuestro núm. 9). 

fols. 54r-55v: Praefatio Sancti Martini Dumiensis episcopi. Este texto, 
conservado asimismo en Chartres, Biblioteca Pública, núm. 70, del siglo ix, 
y publicado en Martini ... opera, pp. 262-263, atestigua que una tradición 
de la alta Edad Media atribuía al metr(^litano de Braga un tratado so
bre la Pascua, que Barlow creía ser el contenido en los fols. 40vb-5ora 
del escurialense M. III. 3, identificación rechazada por A. Cordoliani, Testes 
de comput espagnol du VI.' siécle: encoré le problime des traites de comput 
de Martin de Braga, en «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 62 (1956) 
685-697. Recuérdese que, como en su lugar se indicó, las primeras palabras 
del Praefatio se leen en dos pasajes del códice 117 de Autun. [191 

1 2 2 . PARÍS, Bibl. Nationale, lat. 1.796. 
[Melot], Catalogus, III, p. 195. — Catalogus codicum hagiograpkiconim tati-

norum attíiquiorum saeculo XVI, qui asservamttur M» BibUotheca Natíonali 
Parisiensi. Ediderunt hagiogra{M BoUandiani (Bmxdlis, 1889), p. 7S>- — 
Catalogue genérale, II, p. 179. — Millares Cario, Nuevos estudios, pp. 152-153-

Primera parte: fds. i r-TÓr (escritura carolingia del siglo ix). — Sanctus 
Hieronjmras, Contra lovinianum haereticum. 

Segunda parte: fols. 77 r-332 r (escritura visigótica y carolingia, también 
del siglo ix). 

fols. 77 r-i 13 r. — Vita Sancti Fulgentii episcopi Ruspensis ecclesiae: 
« . . . dulcissimos libros eius aut epístolas aut qnos edidit, poimlo presente, ser
mones uel ego legebam uei l^entes alios audiebam» (cf. Acta Sanetonm, ad 
diem I jun.). 

fols. 113V-116 T. — Incipit epistola Ferrandi diaeoni ad Sanctnm Fulgen^ 
tinm epiteopum: «Domno beatissimo et cum omni ueneratioiie susdpiendo 
Sancto patrí Fulgentio episcopo, Ferrandus diacoaus in Domino lahitem. Qui 
terrenis indigent facultatibus... ». 

fols. Ii6r-i30v. — Incipit reseriptum Sancti Fuígentü episcopi...: «Gau-
deo, samrtae frater, quod in corde too flamma caritatis, qoae per ipcum sanctum 
diffmiditar... ». 

Mi. 130 v-i3a r, — Incipit sermo Sancti Augustini episcopi ad infantes de 
cor pore et songuine: «Hoc quod uidetis in altare Dei etiam transacta nocte». 

fols. 232r-i33v. —/«cí^í epistola Ferrandi diaeoni ad Futgentinm epis' 
copum: «Domino beatissimo, etc. Saepe malta uolui adfecto interrogare... >• 

fol». 133T-196V.—/i«n>»/ Uber Sancti Fuígentü episcopi: «l^ttnla toa, 
sánete frater et condiacone Ferrande, laetificauit cordit met sinnil ct exdtanit 
affectm... >. 

P ^ . I96T-I99r. — Incipit epistda Uictorit ad Pulgentínm episcopum: 
«Domino beatissimo, etc. Detiderate reí diuinitatns «dtrihrtam tengim ad-
uenit...». 
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fols. 199 r-20i V. — Incipit sermo fastidiosi arriatti: «Dicimus, prudentis-
simi fratres, quod nostrae dignatur pusillitati diuinitas ipsa largiri. . . ». 

fols. aoiv-202r. — Incipit liber Fulgentii episcopi contra supradictum: 
«Cum tuas Htteras, carissime fili Uictor, fídei et caritatis odorem suabissimus 
continentes... >. 

fols. 203 r-232 r. — Incipit eiusdem [Fnlgentii] ad Petrum de regula uere 
fidei: «Epistolam, fili Petre, tuae caritatis acccpi, ¡n qua te signiñcasti 
uelle... >. 

fol. 232 r. — Termina el códice con las siguientes palabras: t . . . Apostolus 
enim dicit quia spiritualis iudicat omnia quo doñee unusquisque nostrum per-
ueniat in eo quod permanet ambulat». 

En la redacción de esta segunda parte debió de intervenir más de una 
mano, ninguna de las cuales distinguía los dos sonidos de ti. El manuscrito 
parece laborado en un medio en el cual se practicaban simultáneamente las 
escrituras cardingia y visigótica. Podría pensarse en una iglesia o mmiasterio 
pirenaico o del mediodía de Francia, Limoges, como dubitativamente cree 
Mundo, £/ Commicus, p. 176. El M. 94 v estuvo totalmente escrito en letra 
visigótica, pero a partir del final de su linea quinta, la escritura primitiva 
fue raspada y sustituida por la carolingia, continuándose luego en visigótica. 
En el íól. 149 v las 16 primeras líneas son asimismo de escritura visigótica, 
pero en el resto, así como en las primeras del fol. 150 r, intervino un copista 
de letra carolingia, que transcribió directamente el texto, practicándose en lo 
demás del fol. indicando, asi como en los 150 v, 151 r, i 5 2 r y v y primera 
línea del 153 r una mezcla de las dos escrituras mencionadas, según se echa 
de ver examinando la forma de las letras /, r, s, el nexo de .r y / y las abre
viaturas át per y pro. El resto del códice, desde el indicado fol. 153 r, es 
carolingio y cbn de nús de una mano. [192 

1 2 3 . PARÍS, Bibl. Nationale, lat. 2.036. — Sanctus Augustinus, £ » -
chiridion. — Sanctus Gregorius, Regula pastoraiis. Minúscula 
carolingia de hacia el año 900, más bien anterior que posterior 
a esta fecha. 

Catalogue codicum hagiographicorm, etc., pp. loo-ioi. —Catalogue gene
ral, p. 289, donde se dice estar este códice escrito en letra visigótica, lo cual 
es inexacto, pues de esta escritura sólo hay en él una cprobatio pennae» 
(M. 10), consistente en la palabra temporibus, acompañada de neumas musi
cales y escrita quizá en el siglo xi, y casi todo el fol. 47 v, donde se trans
cribió la epístola del seudo León, ya conocida, sobre la traslación del cuerpo 
de Santiago (Díaz y Díaz, Index, nám. 581), en letra «de imitación sin duda, 
según dom Mundo, en el articulo citado más abajo, p. 72, bastante bien for
mada, aunque algo irregular —se agranda, por ejemplo, a mitad del texto—; 
parece que copia, lo mejor posible, un modelo en letra visigótica pura. Este 
modelo distinguía claramente <tj> sibilante con la prolongación típica: lo cual 
no nos permite remontar más allá de la primera mitad del siglo x. Algún 
nexo no conq)rendido por el copista fue dibujado con suficiente exactitud para 
ser aún reccmocido; así por ejemplo, el an de la lín. 5. Ciertas letras, cano 
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la « y la u, revelan una mano acostumbrada a la letra visigótica, pero in
fluida ya por la carolingia. Sin embargo, atendiendo al texto reproducido, pro
bablemente se trata del primer caso, es decir, de un intento bien logrado de 
imitación». «Sería quizás (ibid, p. 74) un monje de San Marcial (de Limoges) 
quien durante un viaje de peregrinación por Galicia y el norte de Espafia 
pediría una copia del curioso texto; de vuelta a su monasterio quiso perpe
tuarlo en una hoja vacia del Ms. que nos ocupa.» 

En el fol. 146 v se transcribió, seguramente por el mismo copista de la epís
tola (que utilizando este códice y anotando la bibliografía anterior publicó en 
su primera redacción García Villada, Historia, I, i.* parte, doc 14, p. 369: 
«Epístola atribuida a San León III, papa, sobre la traslación del cuerpo de 
Santiago a España»), el texto de una inscripción romana de la Legio Vil 
gemina, datable entre los años extremos de 74 y 211. Véase Anscari Mun
do, O. S. B., Bl *Cod. ParisitMu ¡ai. 2.o¡6> y sus añadiduras hispánicas, en 
«Híspanla sacra» 5 (1952) 67-78. — Id., £/ Commicus, p. 176 (Limoges). 

[193 

1 2 4 . PARÍS, Bibl. Nationale, lat 2.854. 

[Melot], Catalogus. III, p. 336: «i." Sanctí Isidori, Hispalensis episcopi, 
interpretatio nominum Veteris et Novi Testamenti: initium desideratur [Díaz 
y Díaz, Index, núm. 102]. 2.» Vita vH obitus eorum qui in Domino praeces-
seruní: auíkore eodem. 3.» Biusdem áUegoriae in Sacram Scripturam. 4.' Sanc-
ti Hieronymi Homilía in Pascha. $.• Sancti Augnstini Homüia de die iudicii». 
Siglo IX, escritura a-b de Corbia, excepto el fol. 93 v, acerca del cual ha 
escrito Pedro Bohigas, en «Estudis Universitaris Catalans» 16 (1931) 2-3 de 
la tirada aparte: «Respecte del Ms. lat. 2.824 . . . cal fer remarcar que és tot 
sencer en lletra merovingia, menys el foli 93 v que conté ITiimne Christe, 
qui lux es et dies, que és en Uctra visigótica. El senyor Millares, seguint a 
Oark, senyala l'existéncia de la g carolíngia en aquest fragment, pero cree 
que peí prcsent cas és preferible cercar una explicació díferent de la deis 
códexs anteriores, car el Ms. 2.854, en el foli esmentat, amb tot i oferír els 
carácters tipies de l'escritura visigótica tant en la lletra com en les abrevia-
tures, té un aspecte bastant díferent del de la majoria deis tnamiscríts hispá-
nics, ccHU si el copista hagués estat inflaendat per U caligrafia de la resta 
dd ebáex. M'inclinaria, dones, a creure que el fcdi en qñestió ha estat copiat 
d'un manuscrít espanjrol per un escrivent francas, que ha volgut estrafer les 
característiques gríifiques del seu original». 

Catalogue general, III, pp. 117-118. — Lowe, CLA, núm. 551 (facs. del 
fol. 90 r). — Millares Cario, Nuevos estudios, p. 155. — Mundo, El Commicus, 
p. 176 (¿Corbia?). , [194 

I2ft . PARÍS. Bibl. Nationale, lat. 2.855. 

Primera parte: fots. 4 r - ^ r (siglo xiv). 
fds. 4r-63r. — Radbertus, De corpore et samgume Domimi. 
fds. 6a r Y.—Hexámetros rítmicos. 
fcL ^r.—Nota sobre la commmió» iimia. i 



MANUSCRITOS VISIGÓTICOS 6 l 

fols. 63v-68r. — De acimis. 
Segunda parte. — Sanctus Ildephonsus, De virginitate Beatae Mariae. 

Siglo X. Escrito en el monasterio de Albelda por el monje Gómez, y llevado 
a Francia por Gotiscalcus, obispo de Puy (927-962), cuando en el año 951 
regresaba de su peregrinación a Santiago de Galicia. 

Blanco García, San Ildefonso. De virginitate, pp. 11-13 Y 33-40. con facs. 
del fol. 73 V, lám. 11, y del 63 v («en minúscula visigótica, con tendencia a la 
cursiva», p. 12) en la lám. v. — Millares Cario, Nuevos estudios, pp. 155-157, 
con reproducción del citado fol. 73 v en la fig. 55. — Braegclmann, The Ufe, 
pp. 129-131. —Díaz y Díaz, Index, núms. 223, 578. [195 

126. P A R Í S , Bibl. Nationale, Ut. 2.994. 

Primera parte: fols. i r-73r (escritura no visigótica de los siglos ix-x).— 
Fragmentos ascéticos tomados de san Cipriano, san León, san Basilio, Casio-
doro y otros escritores de la época patrística, y las Sententiae de Evagrio, 
que dom Ledercq, L'ancienne versión, identifica con una traducción primitiva, 
distinta de la publicada por Holstenius y reproducida por Migne. Es el ma
nuscrito P en su edición de este texto, art. cit, pp. 204-213. ' 

Segunda parte: fols. 73V-189V. — Sanctus Isidorus, Opera. 
fols. 73 V-133V.—Differentiae lib. I, con el siguiente rótulo: «Incipit liber 

de difTerentiis verborum Isidori iunioris». 
fols. 136 r-140 V. — Excerpta de las Etimologías, De officis y Sententiae: 

Etym. I, 5; I, 2; De off. I, 5; Etym. VI, 19, 5-7; De off. II, 12, 2, 3; 
Etym. VII, 12, 26-28; De off. I, 13, i ; Sententiae III, 7, 30-33; Etym. VI, 
19, 14-

fols. I4ir-i86v. — Differentiae lib. II (Díaz y Díaz, Index, núm. 102). 
fols. 186V-189. — Isidorus institutionum discipline a suprafato edita inci

pit, amen. 
[Melot], Cataloguí, III, p. 361. —Catalogue general, III, pp. 377-380.— 

Millares Garlo, Nuevos estudios, 157. — Mundo, Bl Commicus, p. 175 (¿sep-
timano o catalán?). [196 

127. PARÍS, Bibl. Nationale, lat. 4.667. —Leges Visigothorum. Si
glo IX. 

[Melot], Catttlogus: Codex membranaceus, olim Colbertinus. Ibi continen-
tur leges Visigothorum, libris duodecim: nonnuüa sub finem desiderantur; 
praemittuntur praefatio et regum Visigothorum breve chronicon. Siglo ix. 

Millares Cario, Nuevos estudios, pp. 157-158, con facs. del foL 61 r.— 
Diaz y Díaz, Index, núm. 252. — Bl Breve Chronicon, antes mencionado 
INotitia histórica perbrtvis Gtrundentis, a. 828] ha sido publicado por M. Coll 
i Alentom, en «Estudis Rom¿nic8» 3 (i9St-i95^) I43 (!D\ia. y Díaz, Ibid., 
núm, 447). —Mundo, El Commicus, p. 173 (Gerona, siglo ix). [197 

128. P A R Í S , Bibl. Natíonale, lat. 4.668. —Leges Visigothorum. 
[Melot], Catalogus: Ibi contisientur leges Visigothicae, libris duodecim: 

mowtuUa sub finem desiderantur; praemittuntur praefatio et regum Visigotho-
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rwm breve Chronicon. Js codex, in monasterio SoMcti Remigii Remtnsis quon-
dam asservatus, nono saeculo exaratus videtur. 

Millares Cario, Nuevos estudios, pp. 158-159, con reproducción del fol, 
H7y, fig- 57, donde podrá apreciarse la coexistencia de las escrituras caro-
ling^as (con la abreviatura, de fuente visigótica, fUa = flaglella. Un. 9) y visi
gótica (con abreviaturas, como; = us, pro, consistente en un trazo curvado 
a la derecha que prolonga el ojo de la letra y nsrris = nostris, no infrecuente 
esta última en documentos de procedencia pirenaica). — Mundo, El Commiciu, 
p. 176 (Reims). — Díaz y Díaz, Index, núm. «52. [198 

1 2 9 . P A R Í S , BiW. Nationale, laL 4670. 

Escritura visigótica del siglo ix con algunas influencias extrañas, sobre 
todo en las abreviaturas: = ue, pro, etc Sólo «ti». 

Millares Cario, Nuevos estudios, pp. 159-160, con reproducción de uno de 
los folios de guarda en la fig. 58. [199 

130. P A R Í S , Bibl. Nationale, lat 5.387. — Adhortationes Patrum.— 
Sermones Sanctorum Patrum. — CorrecHonet Patrum. — Sen-
tentiae Patrum. Siglo ix ex. 

Interesan las dos últimas hojas, extrafias al manuscrito y procedentes de un 
Antifonario de la Misa, con notación aquitana del siglo xi. Según dom A. 
Wilmart, O. S. B., Le recueü latin des apopktigmes, en «Revue benedictino 
34 (194Í2) 185-198: «¡1 a pu d'ailleurs étre écrit en deqá des Pyrénées, en quel-
que lieu de la province de Narbonne. Diverses notes de la demiére page 
(fol. 189 r), maintenant presque ilHsibles, favoriseraient cette hyptrthése, car 
on y retrouve le style continental du j f siécle. Mais l'aspect ne différe pas 
sensiblement de celui des produits authentiques de i'école de ToIéde>. Igual 
es la opinión de Mundo en cuanto al origen (El Commicus, p. 175). Las in
fluencias extrañas son, no obstante, evidentes. El sistema abreviativo es fun
damentalmente el propio de la escritura visigótica, pero hallamos constante
mente las formas nsrm, nsra, que antes hemos señalado como frecuentes en 
documentos de la región pirenaica, asi como pro (coo traxo que prdonga el 
ojo), a tmdal en el diptongo ae, no faltando tal cual g y t át fofma carolingia. 
(Cf. intcrrogauit abbaiem, ioL 86 v.) 

Dom Wilmart, en el artículo arriba mencionado, mediante el examen de 
diversos manuscritos latinos de las Vitae patrum, editadas por Rosweyde 
(yitae Patrum. De vita et verbis seniorum Ubri X, historiam eremiticam eom-
pudentes. Opera et studio Heriberti Rosweydl Amberes, 1615, en Migne, 
PL Lxxiii, cois. 855-1.022), ha entresacado un corto grupo de sentencias 
o apotegmas monásticos — Sententiae Patrum—inéditos, y en número de 
treinta y seis. Se echan de menos en nuestro manuscrito ios veinticuatro prí-
meroc, por faltar una hoja entre los folios 188 y 189. 

El foL I r del códice, sumamente borroso, comienza con las palabras csi 
igitur... >, del ci^tulo 4 de hu Adhortationet Patrum («De continentia et 
qaia non solum in cilús sit adsumenda cmtinentia, sed ettam ia ceterís ani-
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mae motibus>, Roswczde V, 4), capitulo que termina en el fol. 16r . . . aut 
manduca quod orres (PL 73, 873). 

fol. 16 r. — IncipiuHt reUtíiones diuerse pro cautela que adhibenda nobis 
est contra insurgentia in nobis fornicationum bella: «Dixit abbas Antonius: 
Aestimo quod habet corpus motum naturalem...» (Rosw., V, 5). 

fol. 60 v. — Incipit de discretione: «Dixit abbas Antonius quia sunt quí
dam . . . » (Rosw., V, lo). 

fol. 86 V. — Incipit de eo quod oporteat semper sobrium uiuere: «Frater 
intcrrogauit abbatem Farsaenium... » (Rosw., V, i i ) . 

Existen sedas laguna^ entre los fols. 86-87 y 88-89. Toda esta parte 
(cuadernos XII, XIII y XIV) está trastocada; su orden verdadero es: 
81-86; 77-81; 87-9'; 82; 93-99-

foL 49 r. — Incipit de eo ut sine intermissione et sobrie debeat orare: «Dice-
bant de abbate Arsenio...» (Rosw., V, 19). 

fol. 97 r. — Incipit quod oporteat hospitalem esse et misericordem in kila-
ritate. (Rosw., V, 13). 

fol. 102 V. — Incipit de oboedientia cutn timare custodienda atque seruan-
da: «Beate memorie abbas Arsenius...» (Rosw., V, 14). 

fol. iior.—Incipit de humüitate: «Abbas Antonius defíciens in conside-
ratione...» (Rosw., V, 15). 

fol. 130r. — Incipit de patientia: «Dicebant fratres de abbate Gelasio...» 
(Rosw., V, 16). 

fol. 134r. — Incipit de caritate: «Dixit abbas Antonius: Ego iam non 
timeo...» (Rosw., V, 17). 

fol. 138 V. —/i«n'/»ít de preuidentia siue de contemplatione: «Frater abiit 
ad cellam...» (Rosw., V, 18, y VI, i). 

fol. iS9r. —/fkrt^tí de senioribus qui signa faciebatU: «Dicebat abbas Du
las, discipulus abbatis Bisarionis...» (Rosw., VI, 2). 

fol. 177 V. — Incipiunt capitula uerborum que nUsit abbas Moyses abbati 
Pimenio et qui custodient ea liberabitur a poena: «Dixit senes Moyses quia 
dcbet homo...» (Rosw., VI, 4). 

fol. 185 V. — Expliciunt sermones Sanctorum Patrum interprétate de greco 
in latinum a diácono Pelagio sánete ecclesie Romane et lohatme subdiacono. 

fol. 186 r. — Incipiunt Correctiones Patrum: «Anachorite aliquando sancti 
et spirituales duodecim numero...» (Rosw., VI, 44). 

fol. 188 V.—Incipiunt Sententiae Patrum. (Wilmart, art. cit, pp. 196-
198). 

[Melot], Catalogus, IV, 114. — Catalogus codicum hagiograpkicorum, etc., 
II, p. 464. — Miliares Cario, Nuevos estudios, pp. 160-162. — Mundo, El Com-
•"•««. P- 175 (¿Narbona?). t«>o 

1 3 1 . P A R Í S , Bibl. Nationale, lat. 8.093 -f Leyden, Univ., Voss. lat., 
F. III (cuadernos V-IX). — Sedulius, Sanctus Eugenius, Cato, 
Venantius Fortunatus, Dracontius et alii, Opera. Siglo ix. 

La primera parte fue obra de escribas españoles. En el fol. 33 existe evi
dente cambio de mano, que usa frecuentisimamente una ( no visigótica. El 
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fol. 36 V es obra de dos manos distintas entre sí j de las anteriores. Son de 
observar en él dos titulos en letras alargadas. Desde el fol. 37 r hasta el fin 
(38 v), la escritura es visigótica pura, sin distinción de «ti». 

Fr. Vollmer, Fl. Merobaudis reliquiae, Blossi Aemilii, Dracontii carmina, 
Bugenii Toletani episcopi carmina et epistolar cum appendiada carminnm 
spnriorum. Berolini, 1905 (Monumenta Genninae Histórica. Auctorum Anti-
quissimorum tomus XIV): «Non habet — escribe el editor — lacunas illas 
quibus M [el códice de Azagra, véase antes, núm. 78] foedatus est . . . 
Codex exaratus ab homine indocto scatet vitiis pronuntiationis et scripturaee 
eius aevi hispánica». — Millares Cario, Nuevos estudios, p. 162. — Mundo, 
El Commicus, p. 176 (¿Lyón?). — Diaz y Díaz, Index, núms. 198-200, 274, 

445-
fol. 17.—Commonitio mortditatis humanan: «O mortalis homo>. Un distico. 

(PL, 87 359). — Con notación mozárabe. Para ésta, las cuatro piezas siguien
tes y el «Canto de la Sibila», inserto en el fol. 36, véanse Angíés, La música 
en la corte de los Reyes Católicos. I. Polifonía religiosa (Madrid, 1941), p. 92; 
del mismo, La música medieval, p. 28, y Molí Roqueta, Nuevos hallazgos, 
pp. 12-13. 

fol. 18. — Querimonia aegritudinis proprie: «Ve michi, ve misero» (PL 
87, 362). 

foL 24. — Confessto Sancti Isidori: «Sum et miser delictum (?)». Una 
estrofa (Sage, Paiul Albor of Córdoba, pp. 91-92. — Díaz y Díaz, Index, núm. 
307). 

foL 24 V. — Versus de aetate Eugenii: «Dura quies igitur» (Migne, loe. 
cit, coL 368). 

fols. 32ra-32 va. — Sanctus Martinus, Carmina. Cf. Martmi ... opera, 
p. 278, y su edición, ibid., pp. 28^-283, «m utilización del antes citado ma
tritense 10.029. 

El R. Vives ha editado, tomándolos del presente códice ios siguientes 
textos en sus Inscripciones: «Epitaphium loannis episcopi Tarraconensts», 
núm. 277, p. 83. — «Id. lustiniani episcopi Valentini», núm. 279, p. 85.— 
«Id. Sergií episcopi Tarracooensi», nám. 278, p. 84. — «Id. Victoríani abbatis 
Asanensis», núm. 284, p. 88. — «Titulus metricus IMemondi abbatis», núm. 
aSi, p. 86. — «Versus de Sancto lohanne», núm. 351, p. 121. — «Versus in 
tribunal», núm. 352, p. 131. — «^itai^um Leandri, Isidori et Florentina», 
núm. 37a, pp. 80-81. — Ascarictts, episct̂ pus Asturiends, «Carmen ad Tuse-
redum», núm. 283, p. 87 (Diaz y Diaz, Index, núms. 60, 63, 66, 67, 370, 377, 
379. 380* 387)- [201 

132* P A R Í S , Bibl. Nationale, lat. 9.575. — Claudius Taurinensií, Comr 
metUaria in Genesim. Siglo ix. 

Escritora carolingia con algunos síntomas visigóticos {idst, fol. 18 r, lin. 4; 
ni, I!n. II, etc) La palabra «nimis» (fol. 18 v, lín. 7), y la nota (fol. 35 r, 
lin. 12) «itemque aliud tantum in superioribus», no parecen obra de un co-
{Msta de letra visigótica, sino de una mano carolingia que osaba a abierta, 
como el que escribió la casi totalidad del f<4. 40 r y las primeras Kneaa dd 40 v. 
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En cambio, son indudablemente visigóticas las siguientes anotaciones: «quos-
que>, fol. 40V, lín. 15; fol. 83v (al margen): «Isidori et Ambrosi>: fol. 104v: 
«contigerett. 

Delisle, Inventaire, p. 39. — Millares Cario, Nuevos estudios, pp. 162-163. — 
Bdlet, CÜaidio de Turi», pp. 211-212, al tratar de la segunda recensión del 
Comtnentarium in Genesim de este autor, supone al presente códice «salido 
de la misma escuela donde Gaudio era maestro>; reproduce el colofón del 
copista Faustino; de los tres cómputos en él consignados se decide por el 
año 808, o sea el 27 del reinado de Luis en Aquitania, y escribe, p. 215: 
«El manuscrito debe considerarse como auténtico, puesto que salió de la 
misma escuela de Claudio. Además, hay algunas correcciones y añadiduras 
marginales en escritura visigótica, que quizás, habrá que atribuir al mismo 
autor». Quizás el códice que nos ocupa fue utilizado y anotado en el si
glo X (?) por un lector que practicaba la escritura visigótica. Las notas o 
correcciones serían del propio Claudio de Turín, añadidas en Chaseneuil, y 
el origen del manuscrito, urgelés. — Mundo, JSi Commicus, p. 173. [202 

133. PARÍS, Bibl. Nationale, lat. 10. 233 + Berna, BurgerbibUothek, 
F. 219, 3. — Oribasius, seguido de algunos opúsculos, entre los 
cuales figura Rufus, De podagra. 

La mayor parte de este códice está en escritura uncial, atribuible al si
glo vil; los fols. 273 V, 277 r y 280 r, en semiuncial contemporánea de la 
escritura anterior; las numerosas notas marginales que en cursiva visigótica 
aparecen en varios fols. de los libros I y II y las lineas en la misma clase 
de letra que ocupan el 273 r, dejado en blanco por el copista primitivo, argu
yen origen español para el manuscrito mismo. Dicha cursiva es probablemente 
del siglo XI. 

Millares Cario, Los códices, pp. 77-78, con reproducción parcial del men
cionado fol. 273r. —Id., Nuevos estudios, p. no , con facs. del mismo folio.— 
Robinson, Mss. Autun, p. 19 a, nota 5: la presencia de la cursiva visigótica, 
de tipo mozárabe, «is perhaps misleading, for the character of the script 
shows that these entries are relatively late (saec. xi ?). —later, I should sup-
pose, fhan the marginalia in Caroline minuscule». [203 

134. PARÍS, Bibl. Nationale, lat. 10.876 (a) y 10.877 (b) -f Tours, 
Bibl. Municipale, 615.— Sanctus Isidorus, Regula. — Sanctus 
Fructuosus, Regula, etc. Siglos ix ex.-x ¡n. 

Delisle, Itwentake, p. 100. En el ejemplar^de esta obra perteneciente a 
la Sección de manuscritos de la Bibl. Nati(Miale de Paris, una llave reúne 
los códices a y b, y al margen ñgura la siguiente nota manuscrita: «Frag-
ments d'un Ms. de Marmoutier, dont le reste forme le Ms. 615 de Tours».— 
Millares Cario, Nuevos estudios, p. 164. — Mundo, Bl Commicus, p. 176 
(¿Tolosa?). 

a. fols. 2 r-44 r: «Plura sunt precepta uel instituta» . . . Termina: « . . . et 
qunnodo cepit sic et confirmet gratiam suam in nobis. Explicit regula domni 
Isidori». 
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fols. 44r-45r.—Sententia de regula deuotarum, amen: «Nemo ad eas 
uadat uisitandas, nisi qui habet ibi matrem uel sororem... ». Tennina: 
« . . . possidere ualeamus regina celorum». 

fols. 45r-46V. — Concüium Spalense, capitulo XL...: «Undécima actione 
cum consensu commune . . . >. Termina: « . . . et procurationis suffragium re-
cepture. Explicit regula». 

*. fols. I r-23 V. — Incipit regula a domino et patre nostro Fructuoso 
edita: «Post dilectionem Dei et proximi, quod est totius perfectionis uincu-
lum. . .» Queda incompleto por el fin. [a04 

135. P A R Í S , Bibl. Nationale, lat. 12.254. — Sanctus Gregorius, Ho/»t-
liae in Evangelio. Siglos viu- ix. 

Millares Cario, Nuevos estudios, p. 164, con reproducción del fol. 182 r en 
la fig- 59- — Mundo, El Commicus, p. 175 (¿Septimania?). 

fols. i r - 3 r : «. . .nec per motum recedit caecum igitur. . .». Termina: 
. « . . . ipse meus frater et sóror et mater est». 

fols. 3 r-232 V. — Incipit onúlia lectionis eiusdem habita ad populum in ba-
selica Sanctae Felicitaiis: «Sancti Euangelii, fratres karissimi, breuis est lectio 
recitata...» Termina: « . . . sed haec omnipotens Dens, qnae per me in uestris 
auribus loquitur, per se in uestris mentibus loquatur. Qui uiuit et regnat cum 
Patre in unitate Spiritus Sancti Dens per onrnia sécula seculorum». [205 

1 3 6 . PARÍS, Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 235. — Varia scripta 
catholica. Siglo x (Silos). 

Delisle, Manuscrits, pp. 73-75. Férotin, Histoire, núm. 26, pp. 273. 
fols. 93v-io8v. — Sanctus Martinus, De correctione rusticorum, con el 

titulo Incipit epístola Sancti Martini episcopi ad Apolcmium episcopum. Texto 
editado a base de este códice (sigla P) y del de Sant Cugat, 22, Barcelona, 
Archivo de la Corona de Aragón (sigla C), que es un manuscrito del siglo xi, 
copiado probablemente en Sant Llorens del Munt, descrito por P. X. Miquel 
Rosell, Catáleg deis ¡libres manuscrits de ¡a biblioteca del monestir de Sant 
Cugat del Vallbs existents o l'Arriu de la Corona iTAragó, en «Butlletl de la 
Biblioteca de Catalunya» 8 (1934) 176-180, y estudiado por José Madoz, S. J., 
Una nueva recensión del tDe correctione rusticorum* de Martin de Braga 
(Ms. Sant Cugat ti), en «Eirtudios eclesiásticos» 19 (i94S) 33S-353; «1 Mar
tini. .. opera, pp. 183-203 (descripción, Ibid., pp. 171-172). Díaz y Díaz, Index, 
núm. 26. [206 

137. PARÍS, Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 260. — Cassianus, InsH-
tutiones. Siglo x, i.* mitad (Silos). 

Deslite, Manuscrits, p. 114. — Férotin, Histoire, núm. 25, p. 273.— Mundo, 
El Commicus, p. 174 (¿Cataluña?). [209 

138. PARÍS, Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 2.169. — Sanctus Isidoius, 
Etytnologiae. Siglo xi (a. 1072). I.aberinto, fol. 2 1 : «Ericoni 
presbiteri indigni memento» (Silos). 
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Delisle, Manuscrits, p. 103. — Férotin, Histoire, núm. 6, pp. 262-264, y 
p. 47, nota 5. — Domínguez Bordona, Ex libris, núm. 13, pp. 161-162. — Id., 
Diccionario, p. 95. — Díaz y Díaz, Index, núms. 233, 380 («Epitaphium Lean-
dri, Isidori et Florentinae», publicado por Vives, Inscripciones, núm. 272, 
pp. 80-81, y dom Álamo, en «Revista de Historia eclesiástica> 38 (1942) 42 
776). 

fols. 5 v-9 V. — Comtnitus Cottonianus. Véase A. Cordoliani, en cBibliothé-
que de l'EcoIe des Chartcs» 103 (1942) 65-68 (Díaz y Díaz, obr. cit., núm. 
333). y del mismo, Textes du comput espagnol du VII' siécle. Le Computas 
Cottonianus, en «Híspanla sacra» 11 (1958) 125-126. [214 

139. PARÍS, Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 2.170. — Cassianus, Col-
latianes. Siglo x C928). (Silos.) Escrito por Alburanus («o pie 
lector, Alburani scribtoris memento»). 

Delisle, Manuscrits, p. 78. — Férotin, Histoire, núm. i, p. 259. —Domín
guez Bordona, Diccionario, p. 69. [215 

140. PARÍS, Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 2.171. — Liber commicus 
et alia scripta. Siglo xi in. (Silos). 

Delisle, Manuscrits, p. 66.— Férotin, Histoire, núm. 31, pp. 274-275.— 
Id., LMS, cois. 885-888 («Codex silensis undecimus»). —Pérez de Urbel y 
González y Ruiz Zorrilla, Liber Commicus, pp. XLV-UV: «Nada especial po
demos decir de él en el aspecto paleográfico. Es la escritura castellana en toda 
su plenitud, con sus ligaduras y sus abreviatura, scon el ganchito en las letras 
altas, con la distinción de ti, que se había introducido desde los comienzos del 
siglo X, y, en general, con la perfección caligráfica de que estaban tan orgu
llosos los escritores de Castilla» (p. u ) . — Díaz y Díaz, Index, núm. 648. 

Las pp. 1-34 no pertenecen al códice y contienen: 
I-I2. — Nicodcmi Evangelii fragmenta, tal vez el único texto en letra visi

gótica de un Evangelio apócrifo. 
12-16. — Libellus de Sánela Trinitate o Interrogationes de fide catholica. 

Publicado por Hcnri Omont, «Bibliothéque de l'Ecole des Chartes» (1883) 
62-71. 

17. — Preguntas catequísticas. 
18. — Antífonas: varios textos con notación neumática. 
20-21. — De ratione numcrorum. 
21. — Relato de la muerte de Sancho II (Zamora, 7 de octubre de 1072). 

R. Menéndez Pidal, La España del Cid (Madrid, 1929), p- 215. 
22. — Sobre la duración del reinado de varios reyes godos. 
23. — Orelogium, o modo de conocer las lunas por las sombras. 
24. — Adnuntialiones festivilatum. Publicado por dom Morin en los apén

dices de su edición del Liber Commicus, la cual es reproducción de este ma
nuscrito. 

26-27. — Carta de don Sancho de Tabladillo. 
28-33. — Incipit martyrumlegium. Martirologio o calendario de la liturgia 

mozárabe. Fritado por Vives-Fábrega, Calendarios, pp. 374-380, con repro-
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I ducciones en las láms. xix (xi)-xx (xii) (Díaz y Díaz, Index, núm. 776). 
34. — Formula qua bene optabatur diácono, antequam ab eo Evcutgelium 

^ cantaretur. 
«Lo mismo Delisle que dom Morin creen que estos trozos fueron colocados 

* aqui en tiempo de santo Domingo (1041-1073), y Menéndez Pidal parece indi
car que los datos históricos de la página 21 serian una impresión personal 
sobre el asesinato de Zamora, que el mismo autor habría dejado consignada 

i en la primera hoja que halló a su disposición. De todas maneras, la escritura 
I de todos estos textos es sólo unos años posterior a la del resto del códice> 
i; (Pérez de Urbel y González y Ruiz Zorrilla, dbr. cit, p. L). — Fábrcga, Santa 
I BnlaUa, p. 39. [217 

1 4 1 . PARÍS, Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 2.176. — Homiltae. Si-
( glo XI (Silos). 

' I Delisle, Manuscrits, p. 69. — Férotin, Histoire, núm. 28, p. 274. — Ayuso, 
f La Vetus Latina, p. 552. — Biblia polyglotta ... Psalteriwn visigothicum-tHO-

sarabicum, P* ( = 237). — Descripción compleU en Étaix, Homüiaires wisi-
gotkiques, pp. 213-220. [218 

k 1 4 2 . PARÍS, Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 2.177. —Homüiae. Si-
I glo XI (Silos). 

Delisle, Manuscrits, p. 70. — Férotin, Histoire, núm. 29, p. 274. — Ayuso, 
! La Vetus Latina, pp. 552-553. — Biblia polyglotta ... Psalterium tñsigothicum-

mosarabicum, P ' (=238). — Descripción en fitaix, Homüiaires wisigothi-
qnes, pp. 220-221. [219 

I 1 4 3 . PARÍS, Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 2.178. — Vitae Sancto-
rttm. Siglo XI (Silos). 

Delisle, Manuscrüs, p. 81. — Férotin, Histoire, núm. 22, p. 272. — Fer
nández Pousa, San Valerio, p. 38. — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 116. 
Díaz y Díaz, Index, núm. 285. 

) fols. 106 r-i22 V. — Sanctus Possidius, Vita Sancti Augustini. 
^ fols. 122 V-17 r. — Id., Indiculum Ubrontm omnium Sancti Augustini. Ma-
, nuscrito utilizado en Opúsculo Sancti Possidi. (cf. nuestro núm. 93), p. xxii, 

sigla S. 

1 4 4 . PARÍS, Bibl. Nationale, nouv. acq. la t 2.179. — Passionariupi. 
Siglo XI (Silos). 

Delisle, Manuscrits, p. 81. —Férotin, Histoire, núm. 23, p. 272. —Vives, 
La <Vita Torquati», en <Analecto sacra Tarraconensiat 20 (1947) 227-230, 
códice Add 15.600 del British Museum y otros (Díaz y Díaz, Index, núm. 
395). — Fábrega, Pasionaria hispatw. I, pp. 225-237 (Díaz y Díaz, obr. cit., 
núms. 95, 137, 215, 245, 393. 403)- W-. Santa Eulalia, p. 44 (Díaz y Díaz, 
Ibid., núm. 316). —Véanse además los núms. 396, 566, 630, 633 y 852. 

I4ff. PARÍS, Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 2.180. — Passionarium. 
Siglo X, 2.* mitad. (Silos.) 
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Delisle, Manuscrits, p. 96. — Férotin, Histoire, núm. 9, p. 269. — Pábrega, 
Pasionaria hispano, I, pp. 33-35 (descripción externa). Bdla minúscula visi
gótica, del período de perfección de esta letra. Todo de una mano — menos 
los fols. 130 Vs col. c-133. — Ofrecido en 992 a un monasterio dedicado a 
San Pelayo. fol. 225 a: «Offert Citi, fámulo Dei, liber iste ad sancti Pelagii 
et ad sanctuario qui ibidem sunt in Baldem de Abellano, in era MXXX, Duans 
abba». Hacia el final del manuscrito quedaron, dentro de los textos, algunas 
columnas incompletas, debidas a la mala calidad del pergamino; para obviar 
equivocaciones, el copista advirtió en dos sitios: «Pcrexi» (fols. 222a y 244c), 
y en otros dos: «Perexi nicil dubites» (fols. 222d y 223a). Del monasterio 
citado pasó el códice al de Silos, y desde aquí, en 1878, a la Biblioteca Na
cional de París. — Id., pp. 51-57 (descripción interna). — Díaz y Díaz, Index, 
núms. 94, 137, 215, 311, 393, 403, 410, 411, 626. — Fábrega, Santa Eulalia, 
p. 44 (Díaz y Díaz, Ibid., núm. 316). — Domínguez Bordona, Diccionario, 
p. 87. [222 

1 4 6 * P A R Í S , Bibl. Nationale, nouv. acq. lat. 2.199. — Antiphonarü 
fragmentum (fols. 14-16): parte de la ceremonia de dedicación 
de una iglesia, la misma que con el título «Antiphona de proces-
sione reliquiarum» figura en el Antifonario de la catedral de 
León (fol. 265 r). Siglos i x ex.-x in. 

Férotin, LA/5", cois. 890-892 («Codex silensis tertius decimus»). —Dom 
Brou, Notes de paléographie musicale [ I I ] , estudió este fragmento (con facs. 
en la lám. i) , a propósito de su notación intermitente, y observa «que aunque 
formaba parte de los manuscritos de Silos adquiridos por la Biblioteca Nacio
nal, presenta tales diferencias con los restantes del mismo origen, que no sería 
imposible que hubiera sido escrito en otra parte» (Díaz y Díaz, Index, núm. 
638). —Fábrega, Santa Eulalia, p. 40. [223 

I 4 7 « PRAGA, Universidad, x i i i . F. ir . — Glossarii fragmentum. ¿Si
glos VIII-IX? 

Mundo, El Commicus, p. 176 (¿Aquitania?). [224 

1 4 8 * R O M A , Bibl. del Vaticano, Regin. lat. 708. — a. Sanctus Fulgen-
tius. Siglo IX. — b. Sanctus Isidoras, Sententiac. Siglos x-xi . 

a. Uncial con notas en escritura visigótica. 
Mundo, El Commicus, p. 176 (¿Limoges?). 

b. Cuatro fols. de guarda. 
Mundo, Ibid., p. 177 (¿Leonés?). [226 

1 4 9 . ROMA, Bibl. del Vaticano, Regin. 1.024. —Lex Romana Visi-
gothorum. 

Semiuncial española de los siglos vii-vui (cf. Robinson, Ms. Autun, p. 19, 
nota 2), con correcciones en escritura cursiva y minúscula visigótica en el 
margen inferior del fol. 39 v, en los títulos de los fols. 77-83 y en el 138 r. 

Lowe, CLA, I, núm. i i i . — Netu PaUographical Society, series II, I, 
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pl. 57, 2 (facs. del fol. 138 r). — Robinson, obr. cit, pp. 18-22, 38, 45, 47, 50, 
con reproducción de los fols. 77 v, 95 r y o g r e n l a s láms. 56, 57 y 58, res
pectivamente. [227 

1 5 0 . ROMA, BiW. del Vaticano, Ottob. la t i ^ i o , fols. 41 al final 
+ Palat. lat. 869 (ocho fols.). — Lucanus, De bello civili. Si
glos XI-XII. 

Mundo, Bl Commicuí, p. 177 (¿ aragwics ?). [228 

I f fI . ROMA, Bibl. Vittorio Emmanuele, Corsini, 369 (olim 40 E 6). — 
Beatus, In Apocalysin. Fols. 144-157; d resto, en escritura caro-
lingia. Siglos xi ex.-xiii in. 

Churruca, El influjo oriental, pp. 107-108: «Los folios visigóticos pertene
cen a muy entrado el siglo xi o principios del xii. Las abreviaturas de letras 
sobrepuestas son corrientes... ; además, los trazados de algunas letras dejan 
traslucir no poco de esa proporción geométrica, tan propia de la escritura 
francesa». — Ibid., p. 135, y facs. del fol. 155 r (xii, 2). — Mundo, El Com-
micus, p. 177 (¿aragonés?). — Diaz y Diaz, Index, núm. 412. [229 

152. ROMA, Bibl. Vallícelliana, E. aó. — Antuks ¡ugdunenses. Si
glo IX. Adiciones autógrafas de Agobardo de Lyon, emigrado. 

Mundo, El Commicus, p. 173 (¿catalán?). [230 

1 5 3 . SALAMANCA, a Hermandad de Sacerdotes Operarios -f b Silos, 
Archivo del Monasterio. — Fragmenta bíblica. Siglo x (año 953). 
Escritos en Valeránica. 

Citaron el fragmento a ( l i fols.) Garle, CoUeclanea, núm. 679, y García 
Villada, Paleografía, núni. 178, localizándolo en «Roma, San Anse'mo, sine 
numero», por hallarse a la sazón, en calidad de préstamo, en poder de la Comi
sión benedictina editora de la Vulgata. Vuelto a poder de su propieario, don 
Vicente Pereda, rector del Seminario de Valladolid, paso a Silos para ra estu
dio, y a él se refirieron Whitehill y Pérez de Urbel, Los mmuteritos del Real 
Monasterio de Santo Domingo de Silos, en «Boletín de la Real Academia de 
la Historia» 95 (1929), pp. 521-^1. Nosotros (TPE, núm. 246) lo registramos 
como existente en Silos. S^re el fragmento b (un folio regalado en 1940 al 
citado monasterio por el maestro G&nez Moreno), véase A. Andrés, O. S. B., 
Oüa. Fragmento de la Biblia visigoda del siglo X, en «Boletín de la Comisión 
provincial de Monumentos históricos y artísticos de Burgos» 20 (1941) 575-
581. Sobre ambos, Ayuso Marazuela, Contribución al estudio de la Vulgata en 
España. La Biblia de O ña. Notable fragmento de un códice visigótico homo
géneo de la Biblia de San Isidoro de León. Estudio paleogrdfico y crítico 
(seguido de un ensayo de clasificación de los códices bíblicos españoles) (Za
ragoza, 1945). Pónese en esta nuMK^afía de relieve la afinidad de este ma
nuscrito con el grupo de códices producido por los escribas de Valeránica. 
«Particularmente con la famosa Biblia de San Isidoro de León (del año 960) 
tiene tan estrecho paralelismo, que difícilmente te dan dos códices más igua-
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les . . . Tienen el mismo contenido, el mismo texto, el mismo orden, las mismas 
características paleográfícas, las mismas variantes criticas, las mismas ilumi
naciones, adornos, epígrafes, capítulos, etc. No cabe duda de que se trata de 
dos códices gemelos, escritos bajo la misma dirección, en la misma época, en 
el mismo scriptorium y por la misma mano. Queda demostrada además la 
identificación de esta Biblia con la de Oña, terminada por Florencio en el 
año 953, según la vio Argaiz, La Soledad laureada (Madrid, 1675), fols. 289-
290. El calígrafo mencionado debió de nacer el año 920, y aún vivía en 978, 
pues firmó como testigo en el testamento del conde Garci Fernández». — Ayuso, 
La Vetus Latina, núm. 20, p. 354. [246 

1 5 4 . SALAMANCA, Bibl. Universitaria, 2.268. — Liber Canticorum, 
et Psalmi (Vulgata y Vetus Latina). Siglo xi (a. 1059). 

Férotin, LMS, cois. 925-930. — Ayuso, La Vetus Latina, núm. 38, pp. 359-
360. — Pinell, en «Híspanla sacra» 8 (1955) 97-98.—Biblia polyglotta ... 
Psalterium visigothicum-mosarabicum, p. 13, cód. 38 («Quizá proceda . . . de 
León»). — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 91. — Exposición antológica, 
núm. 104, pp. 67-69. [Véase núm. 134 

155. SANTIAGO DE COMPOSTELA, Bibl. Universitaria, 5. — 
Psalterium et IJber Canticorum («Diurno de Femando I»). 
Siglo XI (a. 1058). Laberinto: «Fredenandi regís sum liber 
necnon et Sancia regina. Sancia ceu voluit quod sum regina pe-
regit: era niillesima novies dena quoque terna. Petrus erat scrip-
tor. Fructosus denique pictor». 

Férotin, LMS, cois. 931-936. — Domínguez Bordona, Ex libris, núm. 11, 
láms. XI y xii. — Churruca,£i influjo oriental, láms. XLVII, 1-3; xtvii v, 1-3. — 
Ayuso, La Vetus Latina, núm. 37, p. 359 (Salterio*). —Dom Brou, Notes de 
páléographie musicale [ I ] , pp. 74-75. lám. ix (facs. del fol. 210r). — BibUa 
polyglotta ... PsaJterium visigothicum-mosarabicum, p. 13 (cód. 37). — Do
mínguez Bordona, Diccionario, p. lo i : «Influencias carolingias son . . . mani
fiestas en las bellas iniciales iluminadas y en la página crisográfica con que 
comienza el códice». — Exposición antológica, núm. 101, pp. 64-65, con facs. 
en la lám. iii.—Diaz y Díaz, Index, núms. 362, 545, 549, 702, 704, 774. 

fols. 1-4. — Cdcndarium, publicado por Vives-Fábrega, Calendarios, pp. 
362-367, con reproducción de las láms. xui (v)-xiv (vi). [231 

1 5 6 . SIGÜENZA, Bibl. Catedral, Decret, 150.—Biblia (2 fols.: Gal., i, 
»-i5 y 3. 6-24). Siglo XI. 

Ayuso, La Vetus Latina, núm. 43. PP' 360-361. [232 

157. SILOS, Arch. del Monasterio, Ms. i (olim H). — Smaragdus, 
fn regulam Sancti Bcnedicti et alia scripta. Siglo x (a. 945, en 
parte). 

Férotin, Histoire, núm. 2, pp. 259-260. — Agustin S. Ruiz, O. S. B., Un 
mamuscrilo milenario del Archivo de Silos, en «Boletín de la Comisión provin-
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cial de Monumentos de Burgos» 6 (1945) 586-592: en la confección del códice 
intervinieron dos copistas. Uno escribió los fols. 1-177 r, con trazos elegantes, 
iguales, tinta desvaida al principio y de un color más uniforme después. «Los 
títulos de los capítulos son mezcla de capitales y unciales, por lo general poco 
artísticos, irregulares en el primer amanuense y más cuidados en el segundo.» 
El resto fue obra de un escriba llamado Juan, que lo terminó en 945, y que 
pudiera ser el mismo notario loannes que escribió en 954 el escurialense a. II. 9. 
Estudia el padre Ruiz (pp. 589-591) la iluminación del manuscrito, reproduce 
su fol. 49 y muestras de las letras iniciales, y escribe (pp. 591-592): «En los 
dos márgenes anchos de los lados de fuera de cada folio, desde el 1 al 128 v, 
un amanuense, lector asiduo, ha escrito muchas palabras, a veces frases ex
plicativas del texto, mano del siglo xi que escribe letra visigoda fina, clara y 
muy hermosa. Usa dos signos de llamada a la palabra que traduce por otra 
latina también, pero más vulgar, más castellanizada e inteligible para las per
sonas que no podían ya comprender el latín clásico: una a pequeña, casi como 
nuestro 8, el neuma o tórculo mozárabe, y una raya oblicua entre dos puntitos 
en color negro, como lo están las palabras marginales». Inserta asimismo la 
transcripción de las glosas contenidas en el fol. 35 r, y cita otros ejemplos que 
se leen en lo largo del códice. En el fol. 278, después del colofón, hay una 
página casi ilegible por haber estado pegada a una cubierta, la cual contiene 
un párrafo sobre pesas y medidas, sacado del cap. xxv de las Etimologias de 
san Isidoro. — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 116. 

folg. I r-271 r. — Smaragdus, In regulam Sancti BenedicH (PL 102, 690-
933). 

fols. 271 v-273 r. — Capitula cmendationis culpae secundum modum adque 
numerum delinquenlium. Publicado por Pérez de Urbel, O. S. B., Los monjes 
españoles en la Edad Media, II (Madrid, 1934), apéndice iii, pp. 609-611. 

fols. 273 r-278 v. — Incipiuní Proverbia Sancti Bbagri episcopi. Es la tra
ducción de Holstenius, publicada en PL ao, 1181 y sigs. Cf. Lcdercq, L'an-
cienne versión. [234 

158. SILOS, Arch. del Monasterio, Ms. 3 (olim "ñy — Rittule anti-
quissimum. Siglo xi (a. 1039; la segunda parte). 

Férotin, Histoire, núm. 3, pp. 260-361. — Id., LUS, cob. 783-795 («Codex 
silensis sccundus»). — Pérez de Urbd-Gonz&lez y Ruiz Zorilla, Liber Cotn-
micus, pp. cxxv-cxxvi. — Ayuso, La Vttus Latina, p. 553. — Biblia polyglol-
ta ... Psalteriumvisigolhicum-mosarabicum, p. 16, S* ( = 245). — Díaz y Díaz, 
Index, núms. 637, 738. 

fols. 1-3. — Calendarium, publicado por Vives-Fábrega, Calendarios, pp. 
356-361, con reproducción en las láms. xi (ni)-xn (iv) (Díaz y Díaz, obr. 
cit., núm. 776). [236 

159. SILOS, Arch. del Monasterio, Ms. 4 (olim Q . — Liber Ordinum. 
Siglo XI (a. 1052). Escrito por Bartolomé (fols. 331-332). 

Férotin, Histoire, núm. 4, p. 261. —Id., LMS, cok. 795-802 («Codex si
lensis tertiut»). — Dwn Brou, Notes de paliographie nmsicde [ I ] , lám. 3.— 
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Ayuso, La Vetus Latina, p. 553. — Biblia polyglotia ... Psalterium visigothi-
cum-motarabicum, p. 16, S* (=246). — Domínguez Bordona, Diccionario, 
p. 77: «Parece probable su identificación la del copista con cierto "Bartolomé, 
ducho en escribir pasiones", mencionado por Gonzalo de Berceo en la Vida 
de Santa Áurea». — Díaz y Díaz, Index, núms. 326, 637, 659, 657, 659, 661, 
666, 765. 

fols. 1-6. — Calendarium. Publicado por Vives-Fábrega, Calendarios, pp. 
.150-3551 con reproducción en las láms. ix (i)-x (11). En uno de los folios del 
manuscrito «se lee la data de 1039, pero parece que el Calendario ha de ser 
algo anterior a esa fecha, muy posiblemente del siglo x» (p. 341). (Díaz y 
Díaz, obr. cit., núm. 560). [237 

160. SILOS, Arch. del Monasterio, Ms. 5 (olim D). — Lectiones et 
officia. Siglo XI (a. 1009). Suscrito por Blasco (fol. 82 v). 

Férotin, Histoire, núm. 5, p. 262. — Id., LMS, cois. 802-803 («Codex si-
lensis quartus»). — Blanco García, San Ildefonso. De Virginitate, pp. 14-15 
(cód. S), y lám. iv (reproducción del fol. 7v). — Braegelmann, The Ufe, 
núm. 5 (.sigla S), p. 134. — Pérez de Urbel-González y Ruiz Zorrilla, Liber 
Commicus, pp. cxxiv-ccxxv. — Dom Brou, Notes de paléographie musicale 
[II] , pp. 26-27, a propósito de la notación intermitente de la parte que co
rresponde al oficio de san Martín, con reproducción, lám. iii, del fol. 40 r. — 
Ayuso, La Vetus Latina, pp. 553-554. — Biblia polyglotta ... Psalterium visi-
gothicum-mosarabicum, S' ( = 247). — Domínguez Bordona, Diccionario, p. 79. 
Díaz y Díaz, Index, núms. 223, 325, 650, 670, 708. 

fols. X r-36 r. — Sanctus Ildephonsus, De Virginitate. Dividido en seis lec
ciones. 

fols. 36 r-39 V. — Sanctus Ildephonsus, Sermo de Sancta Maria. 
fols. 40 r-82 V. — Officium Sancti Martini Turonensis. 
fols. 83 r-90 V. — Officium Sancti Michaelis. [238 

161. SILOS, Arch. del Monasterio, Ms. 6 (olim E). — Breviarium 
mosarabicum. Siglo xi. 

Férotin, Histoire, núm. 34, p. 275. — Pérez de Urbel-González y Ruiz Zo
rrilla, Liber Commicus, p. cxxv. — Dom Brou, Notes de paléographie musi
cale [I] , lám. 4 (facs. del fol. 43 r). —Ayuso, La Vetus Latina, p. 554.— 
B0>lia polyglotta ... Psalterium visigothicum-motarabicum, p. 17, S* ( = 248). 
Díaz y Díaz, Index, núms. 637, 639, 652, 653. [239 

162. SILOS, Arch. del Monasterio, Ms. 7 (olim C). — Ritua¡e. Si
glo XI. 

Férotin, HistoUrt, núm. 37, p. 276. — Id., LMS, cois. 769-783 («Codex sí-
lensis primus»). — Ayuso, La Vetus Latina, p. 554. — Biblia polyglotta... 
Psalterium visigothicum-motarobicum, p. 17, Ŝ  ( = 249). Dom Brou, Btudes 
sur U missel, pp. 379, 380, 383, 397. — Díaz y Díaz, Index, núm. 637. [240 

163. TOLEDO, Bibl. Capitular, 2, 2. —Biblia. Siglo x.-
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Millares Cario, Los códices, pp. 18-19, núm. i, con facs. del fol. 50 rb .— 
Id., Nuevos estudios, pp. 52-53, con facs. del mismo fol. — Ayuso, La Vetus 
Latina, núm. 27, p. 357. — Biblia polyglotta ... Pscdterium Sa>Kti Hieronymi, 
pp. 13-14 (cód. 27). [248 

164. TOLEDO, Bibl. Capitular, 9, 6. —Sanctus Gregorius, Homilia* 
in Ezechielem ad Máximum episcopum. Siglo x. 

Millares Cario, Los códices, núm. 4, pp. 19-20, con facs., del fol. 44 r b. — 
Id., Nuevos estudios, núm. 4, pp. 53-54, con facs. del nusmo fol. [249 

165. TOLEDO, Bibl. Capitular, 9, 38. —Sanctus Hieronymus. Expo-
sitio in Matthaeum. Siglo ix. 

Millares Cario, Los códices, núm. 5, pp. 20-21, con facs. del fol. 26rb.— 
lá.,Nuevos estudios, núm. 5, pp. 54-55, con el mismo facs. — Enciso, EX es
tudio bíblico, núm. 58. [250 

166. TOLEDO, Bibl. Capitular, 11, 4. —Sanctus Gregorius, Moralia 
in lab. Siglo x. 

Millares Cario, Los códices, núm. 8, pp. 23, con facs. del fol. 356rb, y 
49-50.— Id., Nuevos estudios, pp. 56-57, con el mismo facs., y 84. 117. [252 

167. TOLEDO, Bibl. Capitular, 14, 23. — Hipandus, Bpistulae.— 
Justus Urgellensis, In Cántica Canticorum. — Sedulius, Carmi-
nis paschalis fragmentum et alia. 

Millares Cario, Los códices, núm. 10, pp. 24-25. — Id., Nuevos estudios, 
núm. 10, pp. 58-60. — Quorumdam veterum commetUariorum in Cántica CaH' 
ticorum antigua versio latina. Edita a P. A. C. Vega, O. S. A. (Typis Augu-
stinianis McHiasterii Escurialensis, 1934). Básase esta edición en el matr. 3.996, 
cotejado con el 13.086, copia del Tol. 14, 23 hecha por Burriel. El texto y 
el orden de los comentarios es idéntico en ambos manuscritos; en los cuales 
se contiene además el opúsculo Enigmas de Salomón, que eil los demás códices 
peninsulares no no tiene autor o lleva simplemente el nombre de Justo, atri
buido a Justo de Toledo (pp. 6-7). — Dominguez Bordona, Diccionario, p. 167. 
Díaz y Díaz, Index, núms. 7, 8, 414, 4i5> 4i6. [253 

168. TOLEDO, Bibl. CajMtular, 15, ly. — Conciliorum Collectio. Si
glo XI (1095). Escrito por lulianus en Alcalá. 

Millares Cario, Los códices, núm. 16, pp. 28-29, con reproducción de parte 
de la col. b del fol. r. Id., Nuevos estudios, núm. 16, pp. 63-64, con idén
tico facs., y 103. —Díaz y Díaz, Index, núms. 3, 4, 5, n , 12, 39, 73, 85, 97, 
140, 148, 190, 192, 193, 224, 228, 231, 232, 242, 248, 255, 256, 278, 282. [254 

169. TOLEDO, BiW, Capitular, 27, 2. —Eusebias Caesariensis, Hi
storia ecclesiastica. Siglo x. 

Millares Cario, Los códices, núm. 17, p. 30. — Id., Nuevos estudios, núm. 
17, p. 64, con reprodtKción m ambos lugares de parte del {<4. 86rb. [255 
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170. TOLEDO, Bibl. Capitular, 33, i. — Homiliae super Evangelio. 
Siglos ix-x. 

Millares Cario, Los códices, núm. i8, pp. 30-31. — Id., Nuevos estudios, 
núm, 18, pp. 64-65. — Juan Francisco Rivera Recio, Bl tHomUiarium gothi-
cum» de ¿a Biblioteca Capitular de Toledo, homüiario romano del siglo ix-x, 
en «Hispania sacra» 4 (1951), 147-167, con facs. de los fols. 38v-39r. Espe
cifícase en este artículo el contenido del códice, o sea los Evangelios de las 
dominicas y algunas fiestas según la distribución romana, lo cual, dada su 
fecha probable, sobre la que abajo volveremos, es de sumo interés. La colec
ción homilética, correspondiente a cada uno de los fragmentos evangélicos, 
consiste en piezas de corta extensión precedidas por lo común de la palabra 
chomilia»; su latín es decadente y desconocido su autor. cNi por el estilo ni 
por el contenido — escribe Rivera, p. 162 — debe suponerse que se trata de 
textos españoles, así como el hecho de formar parte integrante de un ciclo 
litúrgico romano nos hace pensar que las composiciones homiléticas se redac
taron fuera de España, en el área de la liturgia romana, aunque luego una 
mano española las copiase.» 

Por testimonios fidedignos sabemos que el pontífice Juan X envió un emi
sario al obispo de Iria, Sisnando, con el encargo de averiguar la clase de rito 
que en España se usaba. Regresó a Roma el legado pontificio, acompañado de 
un cierto Zancho, quien había de esperar en la Ciudad Eterna — donde se 
demoró por tiempo de un año — el resultado de la revisión de los libros litúr
gicos hecha en España El ritual fue aprobado, y el pontífice y la curia se 
limitarcm a aconsejar que se lo acomodase al uso romano en los «secreta mis-
sae». Regresó Zancho a España ccm gran cantidad de libros, entre los cuales 
no parece aventurado suponer que se encontrara un homiliario, del cual se 
copiaría años después el que hoy se encuentra en Toledo. A esta conjetura 
no se oponen las peculiaridades gráficas de nuestro manuscrito, no tdedano, a 
juzgar por su aspecto, a menos que se lo suponga de época avanzada, lo cual 
estaría en contradicción con el uso en él de «ti» solo. [356 

171. TOLEDO, Bib!. Capitular, 33, 3. — Horae minores diumae. 
Siglo IX. 

Millares Cario, Los códices, núm. 19, p. 31. —Id., Nuevos estudios, núm. 
19, pp. 64-65, con reproducción en ambos lugares de parte del fol. 78 v.— 
Enciso, B estudio bU>lico, núm. 60. — Ayuso, La Vetus Latina, p. 5SA-—'Biblia 
polyglotta ... Psalterium visigothicum-mosarabicum. T» (=250).—Dom Brou, 
Btudes sur U missel, pp. 379. 380, 383. 390-39i, 393-397- [258 

172. TOLEDO, Bibl. Capitular, 35, 3. — Manuale o Liber manuaUs. 
Siglo IX. Escrito en parte (fols. 1-67) por Elenas. 

Millares Cario, Los códices, núm. 23, pp. 33-34 y 43. con facs. parcial del 
fd. 87 V b. — Id., Nuevos estudios, núm. 22, pp. 68-69 y 78, con igual repro
ducción. — Enciso, Bt estudio bíblico, núm. 61. —Ayuso, La Vetus Latina, 
PP- SS4-SSS. — Biblia polyglotta ... Psalterium visigothicum-mosarabiam, 
cód. T* («251). —Menéndez Pidal, Mosirabes y asturianos, lám. ib , repro-
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ducción de la inicial en que se lee el nombre del copista. — Domínguez Bor
dona, Diccionario, p. 95. — Fábrcga, Santa Eulalia, pp. 41-43 (de los últimos 
lustros del siglo ix). — Diaz y Díaz, Index, núm. 639. 

fols. 65 r-67v, núm. XXXIII. — Missa in diem Sanctae Enlaliae Barcino-
nenjis. Publicada por Fkhrega., obr. cit., pp. 68-69. [259 

1 7 3 . TOLEDO, Bibl. Capitular, 35, 4. — Officia varia et Missae. Si
glos IX ex.-x in. 

Millares Cario, Los códices, núm. 23, pp. 35-36, con reproducción parcial 
del fol. 28 r, y 43-44. — Id., Nuevos estudios, núm. 23, pp. 70-71, con el mismo 
facs., y 78. — Enciso, El estudio bíblico, núm. 62. — Utilizado por Vives en 
su edición del Oracional visigótico (véase luego, núm. 185, y Diaz y Díaz, 
Index, núm. 334). — Sobre el contenido del presente códice, sigla T (larga 
serie de oficios y misas, que arrancan de las octavas de Pascua y se prolongan 
por todo el tiempo de Pentecostés), véase Pérez de Urbel — González y Ruiz 
Zorrilla, Liber Commicus, I, p. cxxvm; y sobre el de los fols. 174-175 (si
gla T*), texto «que debía ocupar un término medio entre T y los manuscritos 
procedentes del norte de la Pcnínsula>, y que está escrito «en bellos caracteres 
visigóticos, cuyos rasgos delatan un copista anterior al año 900», Ibid., pp. 
xwi-XLin.—Ayuso, La Vetus Latina, p. 555. — Biblia polyglotta ... Psalte-
rium visigothicum-mogarabicum, cód. T ( = 252). —Fábrega, Santa Eulalia, 
pp. 39 y 42 (siglo xi). — Díaz y Díaz, obr. cit., núms. 428, 639, 641, 642, 657. 

[260 

174. TOLEDO, Bibl. Capitular, 35, 5. —Varia ofjicia et Missae. Si
glos ix-x. 

Millares Cario, Los códices, núm. 24, pp. 36-37, con facs. parcial del fol. 
163 r. — Id., Nuevos estudios, núm. 24, p. 72, con" igual reproducción. — Enci
so, El estudio bíblico, núm. 63. — Utilizado por Vives en su edición del Ora
cional visigótico (véase luego, núm. 185, y Díaz y Diaz, Index, núm. 334).— 
Michel Huglo, Source hagiopolite d'une antienne hispaiti^ne ponr U Dimanche 
des Rameaux, en «Hispania sacra» 5 (1952), 367-374, con facs. del fol. 51 r. 
Ayuso, La Vetus Latina, p. 555. — BiMia polyglotta ... Psalterium visigothi-
cmm-mosanüñcum, p. 17, cód. T« ( = 233). — Mundo El Commicus, p. 6. — 
Fábrega, Santa Eulalia, pp. 42 y 137-141- — Diaz y Diaz, obr. cit., núms. 428, 
639, 641, 64a. [261 

1 7 5 . TOLEDO, Bibl. Capitular, 35,6. — Officia et Missae. Siglo x in. 

Millares Cario, Los códices, núm. 25, pp. 37-38, con reproducción de parte 
del fol. 23r. —Id., Nuevos estudios, núm. 25, p. 73, con el mismo facs.— 
Encko,'El estudio bíblico, núm. 64. — Utilizado por Vives en su edición del 
Oracional visigótico (véase luego núm. 184, y Díaz y Díaz, Index, núm. 334). 
Par» el contenido de este códice y su relación con loe Emilianense y Sítense, 
véase Pérez de Urbel-González y Ruiz Zorrilla, Liber Commicus, I, pp. 
cxxviii-cxxix. — Ayuso, La Vetus Latina, p. 555. — Biblia polyglotta ... Psd-
lerinm visigothiemn'^nogttrabieMm, cód. T» ( « 254). — Fábrega, Santa Eulalia, 
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p. 42 (siglo x). — Díaz y Díaz, obr. cit., núms. 340, 343, 351, 360, 431, 435, 
€39, 665. [a6a 

1 7 6 . TOLEDO, Bibl. Capitular, 35, 7. — Vana officia et Missae. Si
glos ix-x. 

Millares Cario, Los códices, núm. 26, pp. 38-39. con reproducción parcial 
del fol. 63 r a. — Id., Nuevos estudios, núm. 26, p. 73, con el mismo facs. — 
Enciso, El estudio bíblico, núm. 65. — Blanco García, Scm Ildefonso. De Virgi-
nitate, pp. lo-ii, (cód. T). — Braegelmann, Tke Ufe, pp. 131 y 133-136 (si
gla T). — En el fol. 45 r v figura, con el titulo de «Ad accedentes» una se
cuencia que comienza «Almae Virginis festum», y que no se inserta en el curso 
de un oficio rgular o de una misa normal, «mais — como escribe Brou, Séquevr 
ees, 1951, p. 34, quien ha editado este texto (p. 3S) y dado de él un facs. com
pleto en las láms. in-iv —fait figure de piéce erratique au milíeu d'autres pié-
ees disparates; en.effet, aprés la messe de la féte de Notre Dame (18 décem-
bre), vient, on ne sait trop pourquoi, un Ordo ad commendandum corpora de-
funclorum (fol. 44), d'aillcurs tres restrcint (3 piéces seulement), suivi luí 
mémc du Prologas noté, ou chant d'introduction aux Benedictiones ou Canti-
que des Troil Enfmts, tout cela en notation tolédane, de premiére main. Cest 
alors que vient le titrc Ad accedentes, suivi de la piéce Alnu Virginis festum 
(fols. 45 r v). Aprés quoi vient l'officc et la messe de l'Assomption (fols. 45 v-
54), terminé (fol. 54r) par une notice de premiére main dont voici le debut: 
«Finit liber de dieta sancta maria mater domini ad adsuntio eius. Deo gra-
t ias . . .» L'intention du scribe avait done été de reunir en un seul livre tout 
ce qui concerne les deux Offices de Notre Dame, celui de l'antique féte ma-
riale du 18 décembre, et celui de l'Assomption, dont l'institution était tout 
récente au ix* siécle á Toléde. Cest entre ees deux fétes mariales qu'il insera 
les piéces disparates nommées plus haut, qu'il ne savait tropuoü placer ailleurs, 
et parmi lesquelles figure nostre séquence Alme Virginis festum». El editor 
hace notar que «la piéce est accompagnée de neumes wisigothiques de la nota
tion tolédane si carácter! stique (et il est ainsi dans tout le manuscrit): ainsi 
done, les séquences utiiisées dans la liturgie mozárabe ne sont pas restées con-
finées dans les régions septentrionales, plus voisines de la Gaule». — Ayuso, 
La Vetus Latina, p. 555- —5»*'»» polyglotta ... Psalterium.visigothicum-mo-
Morabicum. p. 18, cód. T« ( = 255). —Díaz y Díaz, Index, núms. 223, 347, 639, 
641. [263 

177* TOLEDO, Bibl. Capitular, 35. S. —Liber Commicus. Siglo ix 
(c. 900). 

Millares Cario, Los códices, núm. 27, pp. 39-40. con reproducción de parte 
del fol. 33 r, — Id., Nuevos estudios, núm. 27, pp, 73-74. con el mismo facs. — 
Enciso, El estudio bíblico, núm. 66. —Rivera, B *Liber Commicus*, pp. 341-
359: «En el estado de mutilación en que hoy se encuentra posee las lecciones 
que corresponden al "proprium de tempere", desde el domingo "post allisio-
nem infantium", hasta el sábado "ad matutinum" de la tercera semana de 
Cuaresma. Leccionario completo (Epístolas, Apóstol y Evangelio) para la misa 
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y el oficio, comprende ciento veintisiete fragmentos de la Sagrada Escritura; 
de ellos, setenta y siete están tomados del Antiguo Testamento, veinticinco de 
las fistolas paulinas y católicas, y otros veinticinco del Santo Evangelio> 
(p. 341). — Pérez de Urbel-González y Ruiz Zorrilla, Liber Commiau, I, pp. 
xxxii i-xuii : Los veinticuatro folios que faltan por el principio ccontenian las 
lecturas de los domingos de Adviento, de las fiestas de diciembre, San Acisclo, 
San Andrés, Santa Leocadia, acaso también SanU Eulalia, Santa María (18 de 
diciembre), Navidad, Circuncisión, Caput anni y demás fiestas de enero hasta 
San Vicente, que lo mismo que en la Iglesia romana se celebraba el día 21. 
En la epístola de este día empieza el códice, y se prolonga sin interrupción 
hasta el sábado "ante vicésima*, es decir, hasta la mitad de la Cuaresma». 
Por el fin, «faltan las últimas semanas de Cuaresma, la Semana Santa, las 
fiestas del año desde abril hasta diciembre, los domingos del tiempo pasctial, 
las lecciones de la Ascensión y Pentecostés y los domingos después de Pente
costés o de Cotidiano, como se decía en nuestros antiguos libros litúrgicos». 
Con respecto a la escrítura, observan los mismos editores que «le» caracteres 
son los propios de la letra visigótica en aquella primera época: no se da con 
normalidad la distinción de ti; los extremos superim-es de las letras altas ter
minan con un característico abultamlento, sin que se adivine el menm: síntoma 
del ganchillo, con que terminarían en época posterior. Hacia d mismo tiempo 
nos lleva la terminación del último trazo de la n, la m y la h. Sin embargo, 
en este último detalle obsérvame una gran vacilación, que nos hace pensar 
en un periodo de transición. Esta sospecha se confirma al observar la forma 
de la b, tan pronto muy abierta como enteramente cerrada, y sobre todo sí 
tenemos en cuenta las aí>reviaturas de ue y de us, que unas veces adoptan la 
forma arcaica del punto y la coma y otras se expresan con la s, que prevale
cerá más tarde hasta la desaparición de la letra visigótica. Parece, pues, muy 
probable, que aun conservando la fecha del siglo i x . . . , fue escrito en las 
postrimerías de dicho siglo, muy cerca del año 900, o más ciertamente alre
dedor de este año, sobre todo si tenemos presente que aunque sólo se da de 
modo raro, no deja de aparecer de vez en vez la distinción de ti». — Ayuso, 
La Vetuí LattM, núm. 39, p. 360. — Pábrega, Samta BidaUa, p. 39 (siglo xi). 
Díaz y Díaz, Index, núm. 640. [264 

I ? « . TOLEDO, BiM. Capitular, 99, 30. — Varia grammatica. Siglo ix. 

Mulares Cario, Lot códices, núm. 29, p. 40. — Id., Nuevos estudios, núm. 
^» PP- 75-76, 118-121. —Mundo, B Commicus, p. 174 (¿Cataluña?). [265 

1 7 9 . TOLEDO, Bibl. Pública, núm. ¡Sí. — Codex miscettaneus. Si
glo XI. 

Francisco Esteve Barba, Bl códice misceláneo visigótico de la Biblioteca 
PMica de Toledo, en «Anales de la Universidad de Madrid, Letras» 4 (1935) 
aaohaju — lá.. Catálogo, núm. 381, pp. 278-a8a — Millares Cario, Nuevos et-
' " ^^> PP> I34-Id<^ — Exposición antoUgica, núm. 105, pp. 69-70. 

Si no estamoa «paivocÍKkw, fuimos U» pnmeros en •efialar, desde 1928, la 
existoicia de este oódk^ coa referencia al fragmeirto titulado More cmetis 
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imperat una, que en él se contiene. Esteve Barba, en el articulo arriba men
cionado, ha realizado labor meritoria con divulgar la descripción de tan im
portante manuscrito y editar algunos de sus textos; pero varias cuestiones 
fundamentales, en relación con algunos de ellos, quedan todavía por esclarecer. 

Dos de estos textos llaman preferentemente la atención (para los titulados 
Carmen de mensibus et hysopo, que comienza: «Petra necat gentes», y De 
signis Zodiaci, véanse Esteve Barba, art cit., pp. 223-225, y Díaz y Díaz, 
Index, núms. 703, 817). Uno, copiado en los fols. 20 y 21, es el que se encabeza 
con las citadas palabras Mors cunctis imperat una, y aparece editado por Esteve 
Barba con no mucha exactitud. Otro se lee en los fols. 22-25. Ambos se prestan 
a algunas consideraciones. 

Aunque en el primero, incompleto por desgracia, sólo se trata, como ya lo 
dice su título, de que la muerte manda en todos los humuios, desde el consti
tuido en las más altas dignidades al más humilde, sin que nadie pueda sustraer
se a su poder, sorprendemos en él, sin embargo, como un primer intento del 
tema de la Danza de la muerte, que tanta difusión había de tener más tarde, 
así en la literatura como en el arte. Cf. Florente Whyte, The Dance of Death 
in Spain and Catalonia (Baltimore, 1931; Werner Mulertt, Danses macabres 
en CastilU et en Catalogne, en «Revue hispanique» 81 (primera parte), pp. 443 
y sigs.; Leonard P. Kurtz, The Dance of Death and the macabre spirit in 
european literature (New York 1934), y Pedro Bohigas, en «Revista de Filo
logía española» 20 (1933) 75-78, y 22 (1935) 30S-3< .̂ 

El segundo texto, fragmentario también, y no identificado por su editor, 
contiene una relación de sucesos maravillosos ocurridos en Italia durante los 
reinados de Numa Pompilio, TuHo Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, 
Servio Tulio y Tarquino el Soberbio y los consulados de L. Junio Bruto, 
L. Tarquino Colatino, Postumio Tuberto II y Agripa Menenio Lanato. Son, ea 
total, ocho capítulos. El fragmento se interrumpe bruscamente, consignando 
sólo unas pocas palabras del último. 

La lectura de los hechos sobrenaturales que constituyen los capítulos en 
cuestión trae al punto a la memoria los Libri de Prodigiis, de lulius Obsequens, 
y la sospecha de que tales fragmentos pudieron pertenecer a ellos. Mas si tra
táramos de corroborarla o desecharla, nos encontraríamos &m que a la obra 
del escritor latino mencionado le faltan los cincuenta y cuatro primeros capí
tulos, o sea, desde el reinado de Rómulo (omitido en el Códice toledano) hasta 
el consulado de P. Comelio Escipión Nasica y M. Atilio Glabrio. 

Licostenes, uno de los más antiguos entre los editores de Obsequens, o 
acaso el primero, se rehusó, según declara en el prefacio de su edición, firmado 
en Basilea en 155a, a dar al público un texto incompleto de su autor, y utili
zando retazos, tocantes a prodigios, de otros historiadores latinos, construyó 
los cincuenta y cuatro capítulos primeros que se echaban de menos en los ma
nuscritos. He aquí sus propias palabras: «Restituí autem libellum, quantum 
fien potuí, Titi Livii, Dionysii Halicamasseí, Orosii, Eutropii, atque alionim 
quorundam probatissimonim auctorum auxilio, iu ut nihil plañe deessc videa-
tur: adjiciens quinquaginta prioribus capitibus ea, quae ab Urbe condita usque 
ad L. Scipionis cum C. Laelio consulatum, hactenus desiderata sunt» (cf. luUi 
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Obsequentis quae superfítnt ex libris de Prodigiis. Cum animadversionibus 
Joaimis Schcfferi, et supplementís Conradi Lycosthenis. Curante Francisco 
Oudendorpio (Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans, 1729). 

Pero lo que llama la atención y origina las dificultades a que antes aludía
mos, es que los ocho capítulos del códice tdedano reproducen palabra por 
palabra y sin variación apreciable (como no sea en algunos nombres propios 
y en algún que otro vocablo) el texto mismo del «supplementum Lycostiienis>, 
que éste, según confesión propia, habría elaborado utilizando las obras de 
Livio, Orosio, etc. 

Diversas conjeturas podrán aventurarse, pero nos abstenemos de hacerlas 
sin tm nuevo y detenido estudio del códice de la Biblioteca Pública de Toledo. 
Quede entre tanto planteado aquí, en sus términos esenciales, un problema 
interesante de crítica literaria. [266 

180. TOULOUSE, Arch. Haut Garonne + Bibl. Municipale, 33 .— 
Fragmenta bíblica. Un folio (Eccli., 21, 20-22, 27) -|- (Ecdi., 22, 
27-23, 10, y 38-25, II) . Vetus Latina. Siglo x. 

Ayuso, La Vetus Latina, núms. 45, p. 361 (Tolosano^), y 46, p. 361 (Tolo-
sano").—Mundo, Bí CírntrntciM, p. 176 (¿Tolosa?). * [270 

181. URGEL, Bibl. Catedral. — Cod«* misceUaneus Patristicus. Si
glo X (a. 938). Escrito por «Isidorus, presbiter humillimus». 

Pujol, La cultura pirenaica, pp. 401-402. — Domínguez Bordona, Dicciona
rio, p. 114. [271 

182. URGEL, Bibl. Catedral. — Beatus, In Apocalypsin. Siglo x. 
Churruca, El influjo oriental, p. 134. Facs. de los fols. 19 r (XI v, i ) , 82 v 

(xxi, 3), 213 V (xxvv, 2) 216 V (xviiiv), 222 r (xxviiv, 3), 233 r (xxixv, 
4).-7-Menéndez Pidal, Mozárabes y asturianos, p. 213. — Pujol, La cultura 
pirenaica, pp. 403-404: «Elaborado probablemente alrededor del año 1000 en 
el interior de España». [272 

183. VALLADOLID, Bibl. Universitaria, 1789.—-Beatus, In Apoca
lypsin. Siglo X (a, 970). Escrito por Juan y pintado por Obeco 
para el abad Sempronio, del monasterio de Valcavado. Labe
rinto: «Sempronius abba librum>. 

Domínguez Bordona, Ex libris, núm. 7, p. 160, lám. vti. — Churruca, El 
influjo oriental, pp. 101 y 133. Facs. de los fols. 6v (xi, 2), 9v (xxxivv, i ) , 
48 r (xxxviHv, I ) , 52 r (xxxViii V, 2), 59 v (xxxvniv, 3), 63 r (xxxvm, 1), 
€6v (xxxviii, I ) , 71V (xxxviir, i ) , 74r (xxv, 3), 75T (xx, i) , i i i r (xvi, 
1), I45r (xiv, 3), 148r (xivv, 3). i7or (xxxix), i72r (xxi, 4), 199v, (xxvv, 
I ) , ao í r (xxvi, 3). — Menéndez Pidal, Mozárabes y asturianos, pp. 208-211 
(notidas del códice y del monasterio de Valcavado). — Domínguez Bordona, 
Diccionario, pp. 109 y 116.—-Exposición antológica, núm. 96, p. 60. 

184. VERCELLI, Bibl. Capitular, 158. — ^ c t o Apostolonm apocry-
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pha. Siglo VIH. Notas marginales en escritura minúscula y 
cursiva. 

Mundo, El ComnUctu, p. 178 (andaluz). [274 

1 8 S . VERONA, Bibl. Capitular, 89 (84). — LibeUus oratiomm. Si
glos VII ex.-viii in. (ante 731). 

Destinado al clero catedralicio, el ejemplar vcronense contiene l.X2i ora
ciones completas, y habría unas cuarenta más en los folios perdidos, que decía 
el preste en el rezo del oficio divino. A las oraciones acompañan frecuente
mente las antífonas respectivas, escritas al margen con caracteres visigóticos 
menores. 

• Férotin, LMS, cois. 947-960. — Robinson, Ms. Autun, pp. 30-33, después 
de reproducir la conocida nota Maureeo caneuarius, etc., que se lee en el 
fol. 3v, escribe: «Presumably the manuscript was written several years before 
731-732, for by this date it seems to have already made its way from Spain 
to nortbern Italy, and if we accept Schiaparelli's reading of the cursive note 
at the foot of fol. i, it had rested on its joumey at Cagliari in Sardinia. One 
may juspect that it was carried out of Spain by samé refugee at the time of 
the Arabic invasión in 711, or a least within the years immediately foUowing» 
(p. 30). Refiérese luego a los paleógrafos que se resisten a aceptar los años 
indicados como tterminus post quem non» para el presente códice, a causa 
de lo regular y bien formado de su escritura, y opina (p. 31), que después de 
la cuidada investigación de SchiaparelH no hay razón para rechazar esa fecha, 
a la que considera como una de las más auténticas y seguras con las que cuenta 
el historiador de la escritura visigótica. El propio Robinson, p. 74, nos da la 
bibliografía anterior a 1939 sobre el Oracional al frente de la transcripción 
de las pp. 63-67, cuyo contenido especificaremos más abajo. — Vives — Cla
veras, Oracional. En la introducción a esta obra, el doctor Claveras des
cribe (pp. XXX1-XI.1) el manuscrito veronense y estudia su procedencia y carac
terísticas paleográficas: títulos, texto, mayúsculas, minúsculas, señalando las 
diversas manos, las correcciones, las notas marginales, etc. La edición citada 
(sobre la cual puede verse la reseña de dom Brou en «Ephemerides liturgica»^ 
[1947] 351-354) se basa también en el manuscrito del British Museum, add. 
30.852 (véase anteriormente, núm. 51, y su descripción, pp. xi4-xi,vi). — Lowe^ 
CLA, núm. 515. — José Vives, Reliquias inéditas del tLibeUus oratioHum> 
visigótico, en Miscellanea G. Mercati, II (1946), pp. 465-476. — Mundo, El 
Commicus, p. 173 (Tarragona). — Dom Brou, Notes de páléographie musi-
cale [I] , lám. viii, núm. 4. — Ayuso, La Vetus Latina, p. 552. — Biblia poly-
glotta ... Psalterium visigothicum^moearabicum, D* ( = 234). — Fábrega, 
Santa Eulalia, pp. 38-39. — Díaz y Díaz, Index, núm. 639. 

fols. I r-2 v: algunas piezas litúrgicas extrañas al original, en semicursiva 
visigótica, quizá de la segunda mitad del siglo vii. Fací, del fol. i r, lám. 63, 
y transcripción, p. 75 a b, en Robinson, obr. cit.; del 2 r, lám. 64, y trans
cripción, pp. 75 b-76 b, y del 2 v, lám. 65, y transcripción, pp. 76 b-77 a. 

fol. 3 r: Rosa de los vientos. 
fol. 3 V: Explicación de la figura anterior (Díaz y Díaz, Index, núm. 262) 
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y debajo «1 hinmo Pange, lingua, de Venancio Fortunato, en minúscula visi
gótica, y la nota ya citada Maureeo caneuarivs, etc. (Robinson, lám. 66). 

i<As. 4V-I27V: texto del Oracional. 
fd. 127 V: la misma mano que escribió el fol. i v y parte del 4 r transcribió 

las oracicmes de la mañana y dos de difuntos, la última, incompleta. [275 

1 S 6 . VICH, Catedral, 13 (2 fols. de guarda) + ibid. 3 fols. aparte.— 
Sanctus Ambrosias, In Lucam. Siglo ix. 

Mundo, Bl ComnUcus, p. 174 (¿Cataluña?). [276 

1 8 7 . ZARAGOZA, Universidad. — Cartulario de San Juan de ¡a Peña. 
Siglos xi-xii . 

Del famoso «Libro gótico pinatense» se han ocupado Usón Sesé y A. Ca
ndilas en el artículo abajo citado, consagrando unas páginas a la descripción, 
estudio e índice analítico de este códice, interesante dada la escasez de manus
critos aragoneses de su misma época, y «porque tratándose (p. 6) de un Cartu
lario en el cual se fueron copiando todas las actas a través de los siglos xi, xii 
y siguientes, se puede seguir paso a paso — hasta que fue sustituida por la 
Carolina — la evolución de la visigótica, que se la ve en unas páginas libre de 
influencias extrañas, en otras con algunos influjos carolíngios, y en otras se 
aprecia ya esa escritura mixta, que igualmente se puede calificar de franco-
visigótica o de visigótica con fuertes influencias Carolinas, o bien como caro
tina con resabios visigóticos. En otras puede apreciarse la vacilación y la lucha, 
pues en la misma linea se practica unas veces el sistema abreviativo francés y 
otras el peculiar de la visigótica». 

M. Usón Sesé y A. Canellas López, Bl Libro gótico o Cartulario de San 
Juan de la Peña (Zaragoza, 1935, tirada aparte de la revista «Universidad»). 
M. Usón Sesé, Contribución al estudio de la cultura medieval aragonesa. La 
escritura en Aragón del siglo XI al XVI (Zaragoza, 1940), pp. 22-23, ««i 
reproducción del fol. 10 r (documento de 1042) en la lám. 2. [277 
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1 8 8 . BARCELONA, Bibl. de Catalunya, sin número. — Sanctus Gre-
gorius, Moralia in lob. Un folio. Siglo ix. 

Mundo, El Commicus, p. 174 (¿Cataluña?). 

I89« BARCELONA, Museo Diocesano, sin número. — Cassianus, 
Conhtiones Patrum. Un folio (libro X, parte del cod. del cap. iv, 
todo el V y parte del vi). Siglos ix-x. 

Josep Rius i Serra, Un fuU visigdtic del segle IX, en Homenatge a Antoni 
Rubio i Liuch, II (Barcelona, 1936), pp. 441-451, con un fase. — Millares Car
io, Nuevos estudios, p. 137. — Mundo, Bl Commicus, p. 173 (¿Cataluña?). 

190. BRAGA, Arquivo Distrital. — Biblia (Levit, 13, 9-19, 13). — Si
glo XI ex. 

Robinson, Some newly, p. 13, lám. 11 (reproducción del fol. i v). — Millares 
Cario, Nuevos estudios, p. 137. 

191. BRAGA, Arquivo Distrital. — Biblia (Zacharias, i, 9-10, 3) .— 
Siglos xi-xii . 

Robinson, Some newly, pp. 53-54, lám. iii. — Millares Cario, Nuevos es
tudios, p. 137. 

192. BRAGA, Registro Geral, Caixa 280, 3. — Antiphonañum (PL, 
78, 648). — Siglo XI (entre 1080 y 1090). 

Robinson, Som£ newly, pp. 54-55, láms. iv-v. — Millares Cario, TPB, p. 
452, núm. II. — Id., Nuevos estudios, p. 137. 

1 9 3 . BRAGA, Registro Geral, Caixa 244, i. — Fragmentos, al parecer, 
de un Misal del rito romano. Siglo xii . 

Robinson, Some newly, p. 55, lám. vi. — Millares Cario, Nuevos estudios, 
P- 137-

194. BRAGA, Registro Geral, Caixa 284, 12. — Fragmentos de un 
Misal romano. 

Robinson, Some neudy, pp. 55-56, lám. vii. — Millares Cario, Nuevos estu
dios, p. 138. 

1 9 5 . BUENOS AIRES, Museo de Arte Decorativo, 4, XXX. — Pas-
sionarium. Un folio. 

Mundo, El Commicus, p.,176 (¿Gascuña?). 



8 4 AGUSTÍN MILLARES CARLO 

196. BURGO DE OSMA, Bibl. Catedral, 117. —Sanctus Gregorius, 
Moralia in lob. 

Churruca, Bl influjo oriental, fase, del fol. 172 v (XVI, 2). 

197. BURGO DE OSMA, Bibl. Catedral, 125. — Fragmentos, al pa
recer de un Salterio. 

Rojo Orcajo, Catálogo, p. 212. 

1 9 8 . BURGO DE OSMA. — Bibl. Catedral, 132. 

Rojo Orcajo, Catálogo, p. 218. 

199. BURGOS, Arch. Capitular, i. — Paulus Diaconus, Homiliarium. 
Smaragdus, Coüectiones in Epistolas et Evangelia. — Último 

• tercio del siglo xi. 

4^ X 33- 146 fols., a dos columnas de 41 líneas. Foliado de antiguo con 
numeración romana, conserva los fols. siguientes: 3, 81, 290, 319-393, 402-411, 
416-433, 435-440, 442, 443. 448-452, 456-482. K fol. 461 está repetido, y falta 
el 472, por salto de la numeración del 471 al 473. Iniciales ccm entrelazados y 
motivos vegetales en los comienzos de las homilías o festividades. En los titu-
los, en mayúsculas, alternan los colores rojo, azul o verde. Escritura visigótica 
minúscula pura. — «ti y tj>. 

Demetrio Mansilla, Dos códices visigóticos, pp. 381-386 y 391-407 (minu
ciosa descripción del contenido, con facs. del fol. 410). — Id., Catálogo, núm. i, 
pp. 27-52, y reproducción del fol. 335 v en la lám. I : «El manuscrito pertenece 
a los últimos años del siglo xi o primeros del siguiente, puesto que se refiere 
a la liturgia rc»nanc^alicana». 

200. BURGOS, Arch. Capitular, 2. — Paulus Diaconus, HonUliarium. 
Smaragdus, CoUectiones in Epistolas et Evangelia. Siglos xi ex.-
XII in. 

41 X 28. 71 fols., a dos columnas, de 46 lins. cada una. Del total indicado, 
24 se conservan integras, aunque borrosas y un poco mutiladas en la parte 
superior; ocho partidos en dos mitades y tan sólo medio folio de los 39 restan
tes. Iniciales formadas unas veces por cuadrúpedos, figuras humanas y entre
lazados, motivos vegetales y temas zoomórficos; otras, exclusivamente por 
figuras humanas o de animales. Escritura visigótica ccm influencias carolin-
gias: q», q"*, n', m», u», p<>, p*, g», etc.; us, ne = 9; nexQ de st. 

Mansilla, Dos códices visigóticos, pp. 386-388 y 408^417 (minuciosa rela
ción de contenido, con facs. de uno de los fols.). — Id., Catálogo, núm. 2, 
pp. 53-68. — Etaix, Homiliaires wisigothiques, pp. 221-224 '• «L'analyse des ma-
nuscrits wisigothique de Paris (se refiere a los nouv. acq. lat. 2.176 y 2.177) 
facilite l'identification des texles contenus dans un gran nombre de fragments 
conserves a Burgos et permet de déclarer sans hésitation qu'il s'agit des reli-
ques de la pars aestiva d'un homiliaire tres semblable, si non identique, au ma-
nuscrit de Paris n.a.l. 2.177». —Fábrcga, Saiita Eulalia, p. 40. —La refe-
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rencia de Enciso, El estudio bíblico, núm. 2, está equivocado, pues en el Ar
chivo Capitular de Burgos no existe ningún Liber Cotnmicus. 

201. BURGOS, Colección particular de don Luis Monteverde. — 
Homiliario o comentarios a los Evangelios para todas las ñestas 
del año, con el final de la dominica segunda y el comienzo de 
la tercera post Sancti Angelí, consistentes en sendos comentarios 
de San Juan Crisóstomo (PG 58, 661, y 57, 235). En el margen 
inferior, de letra de otra mano, pero coetánea y con tendencias 
cursivas, se agregó el Evangelio de San Mateo, correspondiente 
al último de los domingos citados. Siglos x ex.-xii in. 

A línea tirada. Tintas de colores en los epígrafes y en la gran inicial que 
encabeza la homilía del domingo tercero post Angeli y que aparece amplia
mente ornamentada. Algunas formas de a y de ( en nexo con s muestran in
fluencia carolingia. 

Sánchez Belda, Aportaciones, pp. 439-440. 

202. CAMBRIDGE, Universidad, Ms. add. 5.905. — Breviario pleno-
rio. Dos fragmentos, el primero de los cuales corresponde al 
final de la colecta gregoriana de la Vigilia de Navidad, y el 
segundo a la Homilía de San Gregorio para la misma solem
nidad religiosa (PL 81, 1103-1105). 

Ambos fragmentos están pegados en las tapas del incunable 2.527. Su ori
gen es desconocido y y pertenecen al rito romano. La notación musical en 
ellos empleada es la aquitana. 

Louis Brou, Les fragments wisigothiques de tUniversité de Cambridge, 
en «Hispania sacrai 3 (1950) 139-144, con facs. de los fragmentos. 

203. COPENHAGUE, Bibl. Universitaria, 1927 (AM. 795.4.»). — Si
glos VIII-IX. 

Mundo, Bl Cotnmicus, p. 173 (¿Barcelona?). 

204. CÓRDOBA, Arch. Catedral, núm. 139. — Boecio, Comentario 
sobre los Predicamentos de Aristóteles. Siglo xi. 

Citado por dom Leclercq, Un tratado sobre los nombres divinos, en «His
pania sacra» 2 (1949) 329, nota 13, sin remisión a ninguna lista. 

205. GIJÓN, Parroquia de San Juan de Genero. — Sanctus Isidorus, 
Chronica, parte final, y-fragmentos de otra, que unas veces coin
ciden y otras no, con las conocidas. Dos hojas, sumamente dete
rioradas, de un códice en folio. Siglos xi ex.-xii in. 

Muestra algunas anotaciones marginales de la última de las centurias in
dicadas. 

Millares Cario, Nuevos estudios, p. 138. 
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206. LÉRIDA, Museo Diocesano. — 5»W»fl (Deut., 16-18). Un folio. 
Robinson, Some newly, p. 50. — Millares Cario, Nuevos estudios, p. 138. — 

Mundo, Bl Commicus, p. 174 (¿Alrededores de Lérida?). 

207. LOGROÑO, Bibl. de don Pedro González. — San Pablo, Epís
tola segunda a Timoteo (3, 11, hasta el final). — Id., Epístola a 
Tito (excepto el último versículo). Fragmento de un folio, a 
dos columnas. 

En el anverso ofrece una miniatura que representa a un santo, probable
mente el Apóstol, con el báculo en una mano y la otra en actitud de bendecir. 
Procede del monasterio de Albelda. 

Sánchez Belda, Aportaciones, pp. 440-441, lám. i. Debe de tratarse del 
mismo fragmento que figuró en la Exposición de documentos medievales del 
Instituto de Estudios Riojanos (1947). Véase Información, en tEstudios de 
la Edad Media de la Corona de Aragón>, III (Zaragoza, 1949) 730. 

208. LONDRES, British Museum, Add. Ms. 30.055. — Codex Regu-
larum. Siglos x-xi (Cárdena). 

237 fols., a dos columnas. Hasta el fol. 223 es de una scAa. mano. Para su 
procedencia, véase Berganza, Antigüedades de España, I (Madrid, 1719)1 P- 19. 
Cuando la incautación de 1835, pasó este manuscrito, sin que se sepa cómo, 
a Inglaterra, fue vendido en Londres, en la subasta Sothebj, entre el 7 y el 
10 de junio de 1876, y lo adquirió el Museo Británico. 

Walter Muir Whitehill, Un códice visigótico de San Pedro de Cárdena 
(British Museum, Add. Ms. 30.055), en «Boletín Real Academia Historia» 
107 (1935) 508-514, con dos láms., que reproducen los fols. 67 v y 223 r.— 
Millares Cario, Nuevos estudios, p. 138. — Estudiado por dom Brou, a pro
pósito de los neumas y otros signos musicales empleados para remitir a las 
notas marginales que figuran en los fols. 194 r-221 v (Sanctus Benedictus, Re
gula). Véase Notes de paléograpkie nrnsicde [ I ] , lám. vni, núm. 2. 

fols. 224 r-230 r. — Sanctus Fructuosus, Regida prima. Pertenecen a un có
dice distinto, pero escrito por la misma mano que los anteriores. 

fols. 230 V-231 V. — Sanctus Fructuosus, Regula secunda. De ellos puede 
decirse otro tanto. 

fols. 232 r-237 r. — Smaragdus, In regulam Sancti Benedicti. Son obra de 
otro amanuense y pertenecen a un códice distinto. 

209. LONDRES, British Museum, Add. Ms. 33.610. — Liber ludi-
cutn. Un folio. Siglos viii-ix. 

Mundo, Bl Commicus, p. 175 (Septimania). 

210. MADRID, Bibl. Nacional, 10.008 (Toledano 15,9). 
Fragmiento de diez partes, utilizado en la encuademación del códice como 

refuerzo. Las dos primeras contienen pasajes pertenecientes al cap. xxxvi, 
«De iuramentis», del Líber sdntiüarum, que antes se atribuía Alvaro de Cór
doba, y hoy, con mayor fundamento, a Defensor de Ligugé. C(»npletan los 
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tjue dimos a cMiocer en nuestra Contribución al corpus de códices visigóticos, 
pp. 145-165- Siglo XI. 

A. Millares Cario, Nuevos fragmentos visigóticos, en «Boletín de Biblio
tecas y BibIiografía> i (1934) 152-156. — H. M. Rocháis, O. S. B., Le Líber 
scintiUorum attribué a Defensor de Ligugé, en «Revue bénédictine» 58 (1948) 
77-83. — Id., Les prologues du Liber scintillarum, Ibid. 59 (is>49) 137-156- — 
Id., Les numuscrits du Liber scintillarum, en «Scriptorium> 4 (1950) 294-309. 
La obra de Defensor, recientemente editada por el propio Rocháis, Defensoris 
Locogiacensis monachi Liber scintillarum. Quem recensuit D. Henricus M. 
Rocháis, O. S. B., Tumholti, Typographi Brepols, Editores Pontificii, 1957 
(Corpus Christianorum. Series Latina, CXVII, i), es una colección de máxi
mas breves y se nos ha conservado en cerca de doscientos manuscritos. «Le 
compilateur — escribe el docto benedictino — a rassemblé des sentences tirées 
uniquement de la Bible et des Pires. II les a classées par matiére, indiquant le 
sujet traite en tete de chaqué chapitre. Les vertus et les vices y tiennent bonne 
place, mais on y trouve aussí des précepes destines aux parents et aux enfants, 
aux jeunes et aux vieillards, aux maitres et aux serviteurs, puis aux prédica-
teurs, aux juges, aux médecins, etc.» 

Los ocho trozos restantes proceden o del mismo códice o de otro muy se
mejante en su escritura y material disposición. El texto en ellos contenido lo 
publicó Berganza, Antigüedades de España, II (Madrid, 1721), pp. 666-672, 
con el título de «Cánones penitenciales», tomándolo del mismo Ritual silense 
terminado en 1052 por el presbítero Bartolomé de orden de don Domingo, 
abad del monasterio de San Prudencio, que sirvió a dom Marius Férotin como 
base para su edición del Liber Ordinum (Londres, British Museum, Add. Ms. 
30.853). Reimprimiólo Francisco Romero Otazo, El Penitencial silense (Ma
drid, 1928), pp. 91-109. Además del códice de Silos existe el albeldense, publi
cado por Wassersleben, Die Bussordnungen der abenUmdische Kirche (Halle, 
i88i), pp. 257-534, y reeditado por Romero Otazo, obr. cit., pp. 59-66. Ambos 
derivan de una fuente común, según Le Bras, Histoire des collections canoni-
ques, núm. L, pp. 115-131, y no el albeldense del silense, como sostenía Otazo. 
A esta familia pertenece el códice representado por nuestros fragmentos. El 
Penitencial español ha venido a enriquecerse, como ya dijimos oportunamente 
(cf. núm. 16) con el texto contenido en los fols. i78va-i96r, publicado por 
Pérez de Urbel y Vázquez de Parga, del célebre códice cordobés de Alvaro 
Paulo. El paralelismo de esta versión y de la contenida en los manuscritos 
de Silos y de Albelda es de una evidencia meridiana, pero, por otra parte, 
las divergencias son tales, que parece necesario excluir la hipótesis de una 
interdependencia, (Véanse figs. i-io.) 

2 1 1 * MADRID, Bibl. Nacional, 11.556. — Codex misceüaneus. Si-
• glo XII. 

Loewe-Hartel, pp. 307-309. — Anglés-Subirá, Catálogo, I, núm. 4, pp. 5-6. 
Sólo nos interesan: 

I. — Dos fols. de guarda por el principio. — Liber Sacramentorum. Con
tiene parte de los textos de la misa de las Santas Justa y Rufina, o sea las 
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oraciones Missa, Alia, Post Nomina, Ad Paoem y comienzo de la Inlatio 
(cf. Férotin, LMS, cois. 367-369)- Siglo xi ti y tj. 

Molí Roqueta, Nuevos hallazgos, p. 12, n. 2. — Díaz y Díaz, Index, núm. 
639. (Véanse figs. 11 y 12). 

2. — Fol. de guarda final. — Antiphonarium. mosarabicum. Contiene incom
pletas las antífonas y responsarios del Oficio del jueves, viernes y sábado ante
riores al tercer domingo de Adviento (cf. Antifonario de León, fols. 4 4 r v ; 
pp. 15-16 de la edición de los benedictinos de Silos, León, 1928, y 44-45 de la 
de Brou-Vives). 

20, 2 X 13. 3. actualmente, pues está cortado por los lados izquierdo, infe
rior y superior. Su notación es la mozárabe con tendencia a la diastematia del 
tipo San Millán-Silos, trazada con elegancia. Siglo xi. 

Molí Roqueta, loe. cit. — Dom Brou, Notes des paléographie musicale [ I ] , 
p. 75, ha estudiado este folio y lo ha reproducido en las láms. vi-vii, a pro
pósito de cierto signo musical («batónnet»), observando que el códice que lo 
posee proviene del monasterio de San Zoilo de Carrión, cerca de Falencia, 
donde fue escrito en el siglo x, «mais la feuille de garde en question a été 
enlevée á un antiphonaire mozárabe, et done ne peut étre plus récente que 
le xt« siécle». Y añade: «Etant donné que la date de fondation de Tabbaye de 
Carrión est á placer, selon les auteurs, entre 1060 et 1070, il est toujours pos-
sible que l'antiphonaire ait été écrit á Carrión ménne, quelques années avant 
l'abbolition du rit mozárabe, mais M. Molí veut bien m'écrire qu'il ne faut 
pas écarter I'hypothése selon laquelle l'abbaye fondatrice soit Saint-Zoíle 
Cordoue, serait le lieu de provenance réel de cet antiphonaire: le fait que 
celui-d est écrit en notation "du nord de l'Espagne" ne prouvant rien, puis-
qu'on ignore toujours quelle était la notation en usage a Cordoue>. La hipó
tesis de Molí nos parece muy plausible, pues asi como de San Zoilo de Córdoba 
procede el famoso Códice Conciliar del año 1034, es de suponer que poseería 
manuscritos litúrgicos, muestras de los cuales serian estos fragmentos de un 
Antifonario y las hojas de guarda del comienzo. (Véase fig. 13, reproducción 
del anverso.) 

212. MADRID, Arch. Histórico Nacional, Sección de Oero, Pergami
nos, legajo 689 (Oña). Smaragdus, In regulam Sancti BenedicH. 
Varios fragmentos, en uno de los cuales se lee el pasaje «et 
antequem me invocetís, dicam vobis» (Migne, PL CII, 711-712). 
Siglo X, segunda mitad. 

Sánchez Belda, Aportaciones, p. 441. 

213. MADRID, Arch. Histórico Nacional, Sección de Códices, frag
mento núm. 2 (Oña, legajos 285 y 522). — Evcmgelium secun-
dum Lucam. Un folio. Siglo xi. 

Este folio, con el publicado por nosotros, Contribución, pp. 199-200, y 
lám. xxxiii, cratiene el citado Evangelio, 17, 28 a 19, 12. 

Sánchez Belda, Aportaciones, p. 441 y lám. 11. 
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2 1 4 . MADRID, Arch. Histórico Nacional, Sección de Códices, frag
mento núm. 3 (Oña, Burgos,' Papeles, legajo 316). — Sanctus 
Augustinus, In Evangelium Sancti loannis (17, 24, tracta-
tus XXXV, párr. i, 2, ambos incompletos). Siglo x in. 

Millares Cario, Contribución, pp. 200-206, lám. xxxiv, pero omitido en la 
lista de TPE. — Sánchez Belda, Aportaciones, pp. 441-442. 

215« MADRID, Arch, Histórico Nacional, Sección de Códices, frag
mento núm. 6 (Oña, San Salvador, Papeles, legajo 416). — Cas-
sianus, Conlationes, XI, 7-8. Siglo x, primera mitad. 

Millares Garlo, Nuevos estudios, pp. 139-141 (reproducción en la fig. 49). 

2 1 6 * MADRID, Arch. Histórico Nacional, Sección de Códices, frag
mento núm. 7. Una hoja de dos folios. — Sanctus Gregorius, 
Moralia in lab (libro XV, capítulos 15-31; del 15, sólo las últi
mas líneas, y del 31, las primeras. Migne, PL 75, 1091-1110). 
Siglo XI ex. 

32,5 X 40' A dos columnas, de 47 líneas cada una. Ofrece plenamente des
arrollado el sistema abreviativo de letras sobrepuestas; ti y tj. De ignorada 
procedencia, no pertenece a ninguno de los códices conocidos de los Moralia. 

Sánchez Belda, Aportaciones, pp. 443-444 y lám. iii (reproducción del 
fol. 2 r). 

217. MADRID, Arch. Histórico Nacional, Sección de Códices, frag
mento núm. 8 (Oña, legajo 186). — Biblia, Dos folios no con-

• secutivos (fol. I : Salmo 103, 24-108. — fol. 2, Os., 7 4 a 10,15). 
Siglos IX ex.-x in. 

34,5 X 29,5. A tres columnas. Tinta roja para los epígrafes; ti solo. 
Sánchez Belda, Aportaciones, p. 444. 

218. MADRID, Arch. Histórico Nacional, Sección de Códices, frag
mento núm. 836. — Biblia. Parte superior de un folio (Isaías, 5,5 
a 6,13). Siglo X, segunda mitad. 

24 X 15(8. A tres columnas, falta la primera de su mitad izquierda. Tinta 
roja para el número de los capítulos y para la inicial con que empiezan; ti y tj. 

Sánchez Belda, Aportaciones, pp. 444-445. 

219. MADRID, Real Academia de la Historia, manuscrito 14. — Ho-
miliariutH. Siglo xii i . En las hojas de guarda, seis himnos en 
honor de san Millán y de san Benito. Siglo xi. 

fol. 301V. — In nótale Sancti EnUliani presbiteri hynmum ad vésperos. 
Inc.: «Christe, caput fídelium». 
Des.: <£t det superna gaudia. Amen». 
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fol. 301 V. — Ad nocturnos hymnum. 
Inc.: <Cuncti celestis curia> 
Des.: «Tantum vírum incedere> 

fol. 302. — In nótale Sancti Benedicti hymnum. 
Inc.: «Melos decorum concine> 
Des.: «Ut gloriemur caelitus. Amen». 

Al parecer inéditos, los publicó dom Leclercq, Testes et numuscrits, pp. loi-
102. Los tres restantes son: en honor de san Millán: «Ad laudes summi prin-
cipis> (edic. líone, III, 24), y en honor de san Benito: «Urbis uranice gaudet 
co^egium^ (Chevalier, Repertorium, 20.910); «Benedictus numachorum uene-
retur» (Ibid., 24.147). — Díaz y Díaz, Index, núm. 656. 

2 2 0 . MADRID, Real Academia de la Historia, manuscrito 80. — Gen-
nadius, Sanctus Isidoras, Ildephonsus, Julianas, Hieronymas, 
Augustinus, lustus Urgellensis, Félix Toletanus, Gregorius Eli-
beritanus, etc.. Opera. Siglo ix. 

Julián Zarco Cuevas, O. S. A., El nuevo códice visigótico de la Academia 
de la Historia, en «Boletín Real Academia Historia» 106 (1936) 389-482.— 
Justo García Soriano, Vn códice visigótico del siglo IX. Reseña biblio
gráfica, Ibid., pp. 479-484. — José Madoz, S. J., Autógrafos de Alvaro de 
Córdoba, en «Estudios eclesiásticos» 19 (1945) S^9-S^ (Díaz y Díaz, Index, 
núm. 501). «Posee el códice — escribe — numerosas notas marginales, la ma
yor parte de una misma mano, en letra también minúscula visigótica y de la 
misma época que el manuscrito. El autor de ellas, poseedor, sin duda, del 
códice, acota las ideas de su contenido, recordando y aun citando conceptos y 
sentencias patrísticas de un gran número de los escritores antiguos: San Je
rónimo, San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno, San Isidoro, San 
Gregorio de Elvira, San Beato de Liébana, etc. Era, ŝ ^ún esto, un enten
dimiento singularmente cultivado e impuesto en la tradición de los Padres.» 
En la lám. i reproduce la nota que se lee al margen del fol. 125 r, y en la it, 
la que figura en el 37 v del escurialense &. 1,14.—Ángel C. Vega, O. S. A., 
Dos notas interesantes sobre el códice visigótico núm. 80 de la Real Academia 
de la Historia, en «Boletín Real Academia Historia» 136 (i955) 199-216: 
«Habiendo tenido que revisar detenidamente el Códice para el estudio y 
cotejo del Cantar de los Cantares de Gregorio de Elvira, que en este manus
crito se halla integro, aunque anónimo, he podido examinar despacio sus pre
ciosos folios, entre los cuales he hallado algunas cosas de no escaso valor, 
que merecen ser destacadas aparte. No es menester haUar aquí de la impor
tancia del texto de la citada obra de Gregorio de Elvira, suficiente él solo para 
hmirar una biblioteca, porque de él hablamos extensamente en nuestra Adver
tencia preliminar a dicho Tratado, en el volumen II de la continuación de 
la España sagrada. Ni de la Exposición del mismo libro sagrado por Justo, 
obispo de Urgel, códice el segundo más antiguo, completo y con un texta 
correctísimo, del cual no se podrá prescindir en la futura edición critica que 
se haga de este Padre de la Iglesia española. Inqwrtantisimo es también para 
nosotros el texto de los Varones ilustres o Escritores eclesiásticos de San 
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Jerónimo, Gennadio, San Isidoro, San Ildefonso, San Julián y Félix de 
Toledo; que aunque mutilado por la pérdida de folios al principio, conserva 
íntegro lo de nuestros escritores citado. No menos interesantes son, bajo el. 
aspecto patrístico y como poderosos auxiliares para la corrección del texto, 
el Comentario de San Jerónimo a San Mateo, aquí avalorado por una serie 
copiosa de notas marginales, a lo que se cree, autógrafos de Alvaro de Cór
doba; así como la Exposición del Apocalipsis de San Juan, atribuido unas 
veces a Victoriano de Petau, otras a San Jerónimo, y aquí con interpolaciones 
de San Beda, Apringio, San Gregorio Magno y Primasio. Posee otros varios 
tratados y Cartas de Santos Padres, como San Agustín, San Euquerio, San 
Hilario, San Isidoro y otros, que aún no han sido utilizados por la critica 
textual, y que ofrecen variantes preciosas, dignas de tenerse en cuenta en las 
ediciones futuras de estos santos». En la primera parte de este estudio refié
rese el padre Vega a las numerosas notas marginales aludidas, que figuran 
en el códice académico y en el antes citado escurialense, escritas por un tal 
Alvarus, que indudablemente no es otro, como hemos visto, que el célebre 
Alvaro Paulo, y pone de relieve la importancia que una de esas anotaciones 
— la del margen superior izquierdo del fol. 144 v — tiene para atribuir defi
nitivamente a Gregorio de Elvira los Veinte tratados sobre la Sagrada Bs-
critura, publicados por Wilmart-Battifol en 1907, y por el propio Vega en 1944, 
ya que las palabras que expresamente se le atribuyen en la nota en cuestión, 
figuran, casi con los mismos términos, en el Tratado VI. Como observa atina
damente el docto agustino, la ocultación del nombre de Gregorio de Elvira 
al frente de sus escritos tiene una explicación natural. Adherido primero al 
Luciferianismo y declarado luego jefe de esta secta a la muerte de Lucífero, 
sus partidario^ trataron de difundir sus escritos bajo un seudónimo fácil de 
pasar, Orígenes, y así aparecen los Veinte tratados en los dos manuscritos 
que de ellos se conocen, o bajo el de Adimanto el anciano — sobrenombre tam
bién de Orígenes — con que figuran en el códice samuélico de León ti, De 
Archa Noe y fragmentos de otros escritos elvirianos. En la segunda parte de 
su articulo comenta el padre Vega — insertando su transcripción — un texto 
sobre tres clases de herejes orientales, a saber, Audiani, Evetiani, Nystages, 
añadido, probablemente por un español de la Hética, al Indicvlo de herejes, 
de San Jerónimo. — Díaz y Díaz, obr. cit., núms. 102, 114, 121, 159, 220, 
276, 309. 

2 2 1 . MONTPELLIER, Bibl. Municipale, 6. —Epístolas de San Par 
blo y Católicas. Siglos viii-ix. 

Mundo, Bl ConmticHS, p. 155: «Sistema de lecturas muy influido por for
mas galicanas». Procede del monasterio de Aniana. — Id., p. 179: en letra 
Carolina, llena de reminiscencias visigóticas en el texto. 

2 2 2 . MONTPELLIER, Ecole de Médecine, 55. —Paíjíowariuwt. Si
glos VIII-IX. 

Mundo, El Commicus, p. 175 (¿Septimania?). 
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223. M O N T P E L U E R , Ecole de Médecine, 154. — Passionarium. 
Siglo IX. 

Mundo, Bl Commicus, p. 17$ (¿Septimania?). 

224. ORENSE, Arch. Capitular, Ms. 14. —Misas del tiempo de 
Cuaresma. Dos fols., pertenecientes al mismo cuaderno. Si
glos XI ex.-xii in. 

31 X 22,5. A dos columnas, de 33 líneas. Sobre este fragmento, véase José 
Janini Notas sobre libros litúrgicos hispánicos, en «Hispania sacra» 14 (1961 
14S-154. 

225. ORENSE, Arch. Capitular, Ms. 43. — Bxcerpta canonum (Hi
spana). Dos fols. (libro X : [González], Coüectio Conciliorum 
[Matriti, 1808], títulos II-XV, pp. LVII I -UX) . Siglo x, 2." mitad. 

285 X 27,5-29,5. A dos columnas de más de 36 lineas, pues están recor
tadas en las partes superior e inferior con los márgenes repectivos. Lineas 
de delimitación de las columnas rayadas con punta seca. Tintas roja y verde 
clara para los epígrafes y negra para el texto, «ti y tj». 

Sobre este fragmento y el siguiente, véase £. Duro Peña, Los códices de 
la catedral de Orense, en «Hispania sacra» 14 (1961) 210-211. 

226. ORENSE, Arch. Capitular, Ms. 44. —Biblia. Un folio (Ezech., 
30. 18 - 33, 2). Siglo XI. 

36,5 X 20. A tres columnas, de más de 53 lineas. La escritura de la cara 
anterior está muy borrosa; en cambio, la correspondiente a la interior es 
bastante legible. A consecuencia de haberse recortado el folio, aparece muti
lado el texto de su parte superior, y se ha perdido la mitad de la primera 
columna del margen izquierdo. Rayado en seco para las lineas y doble para 
la delimitación de las columnas. 

227. PARÍS, Bibl. Nationale, lat. 2.26g. — Liber Commicus (desde la 
Epifanía a los promedios de la Cuaresma). Siglos vii i ex.-ix in. 
Se trata de un palimpsesto, cuya escritura reciente corresponde 
a los Diálogos de San Gregorio. 

a6i5 X 18, aproximadamente. —114 fds. Los fcAs. (i)-i6 están escritos en 
un pergamino nuevo y blanco. Para los fols. 17-48 (cuadernos signados C-F) 
ti copista utilizó 16 grandes hojas (aproximadamente de 38 X 32, a dos co
lumnas) de un antiguo códice inservible, que, dobladas por la mitad, le propor-
áotaran los 32 fols. que necesitaba La escritura primitiva, visigótica pura, 
sin distinción de ti, es bien legible en algunos folios. El manuscrito procede 
directamente de San Nazario de Carcasona. 

Estudiado por Mundo, El Commicus, quien resume asi sus observaciones 
(pp. 169-170): «Les característiques generáis de l'escriptura del Ms. 2.269 per-
meten assegurar que es tracta d'im Ms. visigótic de tradició pura. Alguns 
detalls — el format, gairebé quadrat, l'escríptura ctnitinaa, la llengera indi-
nació cap a l'esquerra, l'amplada i gruix de les Uetres, algunes d'elles com 
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d i t no sempre ben tancades, no distinció de ti sibilant, i ensems el parentiu 
evident amb els Mss. mes antics visigótics, i per les caplletres de sabor mero-
vingi — el fan datar entre la fi del s. viii i primers anys del s. ix. Aquelles 
mateixes caplletres emparentades amb tradicions del sud-oest de Franqa, algu
nos lletres com r llarga, x i t afins a la semluncial i Carolina, la relativa regu-
laritat de l'ortografia, la forma d'indicar el diftong ae, les a uncials deis títols, 
raspéete continental d'aquest, la suspensió continental aü, altres formes híbri-
des d'abreujar els mots, l'abséncia de moltes abreviacions típiques visigótiques, 
l'aparició d'algun per continental, el signe de -bus i -que, tas permeten afir
mar prudentment que el códex fou escrit al nord-est del domini cultural visi-
gótic; probablement a la Septimania, on per la data del Ms. estava mes ex-
posat a rebre certes influencies continentals. £1 que hi apareguin notes mar
gináis en visigótica no tan espontánia, pero contemporánia, i fíns alguna en 
Carolina del s. x-xii ens referma aquesta opinió. I, fínalment, el fet de trobarse 
a Carcassona al s. xii-xiii permet suposar que ja hi era desde molt abans, 
i fins i tot que possiblement hi fou escrit. Pero, aixó darrer no voldria que 
es pogués prendre com una afirmació, ya que la pertinen^a a Sant Nazari, 
quatre segles després d'haver estat escrit, no permet de treure'n una tal con-
clusió d'una manera segura. Res, pero, no s'hi oposa». 

228. SANTIAGO DE COMPOSTELA, Arch. Capitular, fragmento I. 
Misal. Dos fols. sueltos, pertenecientes al mismo ejemplar. (Mi
sas del Santoral: San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo, 
San Marcial, San Eparquio). — Siglo xii, segundo tercio. 

30 X 22, aproximadamente. A dos columnas, de 38 lineas. Grandes iniciales 
iluminadas, y pequeñas en rojo y violeta, alternadas. Escritura visigótica muy 
influida por la Carolina. Notación musical. 

Janini, Notas sobre libros litúrgicos, en «Hisp. sacra» 14 (1961) 148-151. 

229. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, Arch. de la Cate
dral. — Liber Horarum. Dos fols. que contienen Salmos, 96, 12-
102, I I . Siglos X ex.-xi in. 

24,5 X 20,5 la primera hoja, y 24 X 18,5 la segunda. A linea tirada. 
22 líneas. Renglones rayados con punta seca. Letras iniciales rojas y capitales 
de colores azul, amarillento y verde. La parte superior del pergamino está 
recortada, seguramente para amoldarlo al tamaño de un manuscrito posterior 
al que sirvió de encuademación. Hay dos notas marginales, también en mi
núscula visigótica, con las mismas características que la del texto, pero más 
fina y pequeña. 

Poves, Los fragmentos, núm. I, p. 2, lám. i. 

230. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, Arch. de la Cate
dral.— Breviarium mosarábicum. Dos fols. Siglos x ex.-xi in. 

27,5 X SI- Renglones) rayados con ptmta seca. Letras iniciales rojas, y 
capitales de colores azul, anaranjado y verde. Notación musical en varias lineas. 
Escuela castellana, como el anterior. — <ti» y <tj». 

Poves, Los fragmentos, núm. II, pp. 2-4, lám. 11. 
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231. SCHAFFHAUSEN, StaadtbibUothek. AlletgdI. 36. — Vitae 
Sanctorum. 14 fols. palimpsestos. ¿Siglo x? 

Mundo, El Comnucus, p. 177-

232. SHEFFIELD, Ruskin Museum, 7. — Homüiañum. Siglo xi . 
47 X 33.5- Conserva 373 fols. de los 305 que debió de tener primitiva

mente. A dos columnas, de 41 lineas cada una, por término medio. Minúscula 
visigótica bastante regular e incluso el^:ante. Faltan los nueve fols. primeros, 
y en el interior, los fols. 81, 82, 132, 197, 249 y 267-270, ambos inclusive; en 
cambio, hay dos dobles: el 67 y el 280; por el final, faltan unos 15, aproxi
madamente. La decoración de este manuscrito es notable. En el fol. cxxxv, 
el explicit de la primera parte y el incipit de la segunda aparecen repartidos 
en seis lineas escritas en grandes capitales, alternativamente rojas y azules. 
Además, en el interior del códice, cada homilía lleva una hermosa inicial, de 
tamaño variable, decorada con entrelazados, sin hablar de las lineas en capi
tales de varios tamaños y colores, al comienzo de ciertas homilías. Ignórase la 
procedencia de este manuscrito, vendido por Libri en 1862 al librero londinense 
Quaritch, quien lo revendió en 1880 a John Ruskin, probablemente; al menos, 
fue éste quien lo depositó poco después en el Ruskin Museum de Sheffield. 

Louis Brou, O. S. B., Un nowd homiUaire en icritnre wiñgothiqu*. Le 
codex Sheffield, Ruskin Museum, 7, en «Hispania sacra a (l949) I47-I9I-
Este minucioso y documentado estudio permite a g r i a r el presente a la lista 
de los varios manuscritos de letra visigótica, pero de contenido no mozárabe, 
sino romano-carolingio. «Le plus dair résultat de l'analyse précédcnt—escribe 
el ilustre benedictino, p, 186 — parait bien d'avoir montré la dépendance evi
dente, presque totale, de notre hcmiiliaire envers celui dit de Psuil Diacre ou 
de Charlemagne. Sur les 200 hmnélies subsistants de notre codex, sept seule-
ment lui sont propres; les 213 autres sont celles de lluMniliaire carolingien, 
et dans I'ordre méme oú elles ont été disposées par leur premier compilateur, 
a part trois changements de place. Le modele reproduit par le scribe espagnol 
descendait done, en ligne presque directe, du vieux recueil conq>OBé sur I'ordre 
de Charlemagne.» Ilustran el artículo del padre Brou las reproducciones del 
foL 130 V, antes citado, y del 13 r, en el cual figura el célebre «Canto de la 
Sibila», con notación musical visigMca. — Fábrega, Samia Bulalia, p. 7. 

233. SILOS, Arch. del Monastería Hoja que servia de cubierta a un 
documento de Cirueña (Logroño), de 1074. Siglo x in. 

Cburruca, El influjo oriental, pp. 100 y 133; facs. XXX, i. 

234. TOLEDO, Museo de San Vicente, Vitriim. —Fragmenta litúr
gica. Proceden de la parroquia mozárabe de las Santas Justa 
y Rufina. 

I. (fig. 14).—Liber Commicus (Luc 15, n ) , 0 fols. Sigío ix. 
Millares Cario, TPB, nóm. 267. —Id., Nuevos estudios, pp. 142-143 y 

147, con reproducción en la fig. 50. — Enciso, «El estndk) UUico», n&n. 67. — 
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Pérez de Urbel-González y Ruiz Zorrilla, Liber Cotnmictu, II, pp. 628-629, 
coltunna 3. — Mundo, SI Commicus, p. 156. 

II (fíg. 15). — Liber Sacramentorum (algunas fiestas del mes de junio). El 
folio reproducido corresponde a la cNativitas Sancti loannis Baptistae> 
(PL 85, 756-757), ler., 7-19. Siglo ix. 

Millares Cario, TPB, núm. 268. — Id., Nuevos estudios, p. 144 (fig. 51) 
y 147. — Enciso, El estudio biblico, núm. 68.—Fábrega, Santa Eulalia, p. 42.— 
Díaz y Díaz, Index, núm. 639. 

III (fig. 16).—Hymnarium. Parte del oficio «In festo Sancti Martini». 
Excepto la «Oratio» y la «Missa» (PL 85, 900-901), el resto pertenece al 
«Officium unius confessoris» (Ibid., 968-972). Siglo ix. 

Millares Cario, TPE, núm. 269. — Id., Nuevos estudios, pp. 145 (fig. 52) 
y 147. — Fábrega, Santa Eulalia, p. 43. 

2 3 5 * VALBANERA, Monasterio benedictino. — Smari^dus, In regu^ 
lam Sancti Benedicti. Siglo x (a. 954). Colofón: «Explidtus est 
codex iste sub die quod erit I I P idus maii, die sabato, era 
Dcccctxxxxiia., luna cursi xxi i , luna nona, regnante rex Ordo-
nius in Legione et comité Fredenando Gundesalbiz in Castella. 
Deo gratias.» 

30 X 25- 95 fols. a dos columnas, de 34 líneas cada una, sin contar cuatro 
más que se añadieron como refuerzo. Incompleto, pues faltan los cuadernos IV, 
IX, XI y XVI y algunas hojas del último. 

Alejandro Pérez, O. S. B., El Smaragdo de Valbanera (a. 954), en «Ber-
ceo» «Boletín del Instituto de Estudios Riojanos» 2 (Logroño, 1947) 406-443 
547-571. — J. Rius Serra, Un Smaragdo visigótico del año 954, en «Hispanis 
sacra> i (1948) 405-408, donde se rectifica el error de haber pertenecido este 
códice al monasterio de San Millán. — Leclercq, Textes et tmmuserits, p. 114, 
identificó unas sentencias añadidas en las hojas de guarda y reproducidas por 
dom Pérez, art cit., pp. 561-569, con la versión latina de las Sentencias de 
Evagrio para los monjes (PL 20, 1181). — Id., L'oMcienne versión, comprobó 
que este texto de las Sentencias, que el códice de Valbanera inserta sin título 
a partir de la cuarta, es el publicado por Holstenius y reproducido por Mig-
ne, loe. cit., y que fue copiado del manuscrito silense i por un escriba que no 
entendía bien su modelo. La notación musical de las guardas no es mozárabe, 
como creyó Pérez de Urbel, O. S. B., Sancho el Mayor de Navarra (Madrid, 
i95o)> P- ^1 nota 9, sino aquitana, sin lineas o «in campo aperto», de fines 
del siglo XI o de principios del xii, según dicen dom Pérez y Molí Roqueta, 
Nuevos haUoMgos, p. 11, nota 7. Es posible que algunos fragmentos de este 
texto, de igual época, existentes en Silos y en el manuscrito 18.672 de la Bibl. 
Nacional de Madrid, pertenezcan al códice de Valbanera. — Diaz y Diaz, 
Index, núm. 579. 

2 3 6 . VALBANERA, Monasterio benedictino. — Smaragdus, In regu-
tam Sancti Benedicti. Un fol. Mediados del siglo x. 
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37,5 X 20,3. A dos columnas. 
Ildefonso M. Gómez, O. S. B., Fragmentos visigóticos de Valbanera, en 

«Híspanla sacra» s (1952) 375-377: «Según cálculos basados en la parte de 
texto que falta entre columna y columna, el fragmento perteneció a un ma
nuscrito cuyas columnas constaban de 34 líneas, exctamente como el Smaragdo 
de Valvanera... A él se asemeja tanto en la r^ularidad y bello formato de 
la letra, en el gusto de colocación y pintura de las iniciales y disposición del 
texto comentado, que bien pudiera considerársele parte int^rante del mismo 
en sus partes actualmente mutiladas, o ejecución de una misma mano. Las ca
racterísticas de escritura son las corrientes a mediados del siglo x . . . Está 
ejecutado en tinta n^ra , excepto el texto bíblico comentado, que va en rojo. 
Las iniciales que abren cada sección del comentario están trazadas con esmero 
en el margen, en tinta verde oscura o encamada, indistintamente. Las demás 
avanzan un espacio de la caja escrita». 

237. VALBANERA, Mcwiasterio benedictino. — 5»¿/ía (Salmos 53,6-
54,18). Un folio. 28 X 19,5-

28 X I9>5- La inicial de cada versículo está escrita con tinta roja. 
Ildefonso M. Gómez, O. S. B., art, cit, pp. 377-379, sugiere, dubitativamente 

y con toda clase de reservas, la hipótesis de que este fragmento pudiera per
tenecer a la perdida Biblia de Valbanera. 

238. VALBANERA, Monasterio benedictino. — Cartulario. 

Sánchez Belda, «Aportaciones» pp. 445-448: «Comprende escrituras de 1035 
a 1264, si bien la verdadera serie documental acaba en 1115. Los pocos docu-
moitos posteriores a esta fecha han sido agriados después de terminado el 
cartidario. Escrito en minúscula visigótica coa algunos folios en Carolina, se 
pueden apreciar en él todas las características de una letra de transición que, 
como las fechas de los documentos transcritos, reflejan muy bien la época 
en que fiíe ejecutado y que puede situarse en el primer cuarto del siglo xii». 
El mismo autor hace atina¿is observaciones acerca de los distintos coinstas 
dd códice, particularidades de la escritura, abreviaturas, etc., y concluye que 
«como otros varios ejecutados en la misma época de transición y en zonas 
abiertas a las influencias pirenaicas, está escrito en varios tipos de letra que 
oacüan entre la visigótica casi para y la Carolina, con estados intermedios en 
los que se duda sobre la asignación a un sistema o a otro». — Editado por 
Manuel Lucas Alvarez, Libro becerro del Monasterio de Valbanera. Zara
goza, Escuela de Estudios Medievales, Omsejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1950 (tirada aparte de Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragóa Sección Zaragoza, vol. IV). Véase la reseña de esta publicación por 
Ildefonso M. Gómez, O. S. B., en «Híspanla sacra» 5 (1952) 404-406, y el ar
tículo del miaño padre en «Beroeo» 7 (Logrea, 1952), pp. 83-103. 

239. ZARAGOZA, Bibl. VtiivtrsitiTiz. — Antiphonañum moMorabi-
eum. Ocho fols., que condenen: I - I I I : Oficio y misa de San 
Vicente (22 de enero); IV-VT; Id. de San Tirso (28 de enero), 
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Santa Ágata (5 febrero) y Santa Dorotea (6 de febrero); VII-
V I I I : Misa de la «cathedra Petri» (22 de febrero) y de los 
Santos Emeterio y Celedonio (3 de marzo); Oficio del domingo 
«Ante carnes toUendas». Segunda mitad del siglo x. San Juan 
de la Peña. 

34 X ^ Antifonario puro, como el de la catedral de León. Los fols. en 
cuestión están encuadernados al comienzo del llamado Libro de San Voto, que 
ccmtiene cuatro clases de documentos escritos en diversas épocas, pero con
cernientes todos a San Juan de la Peña. Escritura visigótica pura. Iniciales 
alternativamente en rojo y azul; el amarillo se emplea en dos letras de mayor 
tamaño y en una miniatura que representa a un hombre. 

Higinio Anglés, Bl códex musical de las Huelgas, I, pp. 24-25 y 369. — 
A. Ubieto Arteta, El Libro de San Vota, én «Hispania sacra» 3 (1950) 191-
204. — Louis Brou, O. S. B., Fragments d'un antiphonaire mosarabe du mo-
nastire de San Juan de la PeOa, en tHispania sacra» 5 (1952) 35-65, ccm 
reproducción de los fragmentos, excepto el I r y el VI r, ilegibles, transcrip
ción del texto con comentarios e importantes observaciones acerca del conte
nido, notación musical y peculiaridades del manuscrito, comparado con el 
Antifonario de la catedral de León. — Fábrega, Santa Eulalia, p. 41, con el 
oficio de la Santa, «aunque sus fórmulas son ilegibles por el mal estado de 
conservación del folio que las contiene». 

240. ZARAGOZA, Bibl. Universitaria. — Passionariwm. Dos fols. Si
glo IX. 

Mundo, Bl Commicus, p. 174 (¿Cataluña?). 

241. ZARAGOZA, De propiedad particular. — Texto con reminiscen
cias del Sermo 286 de San Agustín (PL 38, 1299). Un folio. 
Siglo IX. 

Robinson, Some newly, pp. 51-52, nota 2. — Millares Cario, Nuevos estu
dios, p. 147, y reproducción en la fig. 53. 

Nota final. — E^ espacio de que disponemos sólo nos permite una 
breve referencia a algunos importantes trabajos, que o bien escaparon a 
nuestra diligencia, o bien vieron la luz durante la impresión del prese-tite 
trabajo o con posteridad a su terminación. Vamos a enumerarlos por el 
orden alfabético de sus autores, con la advertencia de que el titulo abre
viado «Isídoriana» designa el siguiente fundamental conjunto de mono
grafías; que nos ha sido dado conocer gracias a la benevolencia de don 
Luis López Santos, Isidoriatta. Estudios sobre San Isidoro de Seviüa 
en el XIV centenario de su nacimiento (León, Centro de Estudios «San 



9 8 AGUSTÍN MILLARES CARW) 

Isidoro» [Salamanca, Talleres Gráficos de Librería Cervantes], 1961. 
556 págs. + I hoja). 

Ayuso Marazuela, Teófilo, La Biblia de San Isidoro de León, en «Estu
dios Bíblicos» 19 (1950) S-24; 200; 271-309; 20 (1961) 5-43; Algunos pro
blemas del texto bíblico de San Isidoro, en «Isidoriana», 143-191. (Trabajo 
de importancia capital, incluso desde el punto de yista paleográfico.) 

Bisdioff, Bemhard, Die europaische Verbreitung der Werke Isidors von 
Sevilla, en «Isidoriana», 317-344. 

Bohigas, Pedro, La ilustración y la decoración del libro manuscrito en 
Cataluña. Aunque en nuestra lista de obras más frecuentemente citadas se 
incluye la presente, no nos ha sido posible en realidad consultarla hasta hace 
muy poco tiempo. Trátase de un liBro valiosísimo, en el cual se encontrarán, 
además de precisas consideraciones sobre la escritura en Cataluña con ante
rioridad al siglo X, un estudio muy completo y excelentes reproducciones de 
algunos preciosos ejemplares copiados en pura letra visigótica, que se con
servan en antiguos archivos catalanes. «Son éstos una cc^ia de los Morales 
de san Gregorio, del Archivo Capitular de Barcelona, de mediados del siglo x; 
un códice patristico del Archivo Capitular de la Seo de Urgel, del año 938, 
copiado por Isidoro, y dos ejemplares del Comentario al Apocalipsis, de Beato 
de lyiébena, con maravillosas miniaturas = uno, de la segunda mitad del si
glo X, del Archivo de la Seo de Urgel, y otro copiado en 975 por Sénior y 
pintado por Emeterio y por Ende "pictrix", del Archivo Capitular de Ge-
rima.» 

Brou, Louis, O. S. B., Problémes liturgiques ches St. Isidore, en «Isido
riana», 193-209. 

Camón Aznar, José: Teoría de los Beatos, en «Clavileño», IV, núm. 19 
(Madrid 1953) 38-45; La miniatura española en el siglo X, en «Gesammelte 
Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» 16 (Münster 1960), 16-32. 

Cid Priego, C, Fragmento de un Beato inédito en el Museo Diocesano 
de Gerona, en «Archivos leoneses» 9 (1955) 71-104. 

Historia Silense. Edición critica « introducción, • por Justo Pérez de 
Urbel, O. S. B., y Atilano González y Ruiz Zorrilla (Madrid 1959) (C. S. I. C, 
Escuela de Estudios Medieovales. Textos, vol. XXX). 

Díaz y Díaz, Manuel C, Isidoro en la Edad Media hispana, en «Isido
riana», 345-387. Monografía que los estudios de los códices visigóticos leerán 
con extraordinario provecho. El ilustre medievalista español es aquí más ex
plícito al referirse al llamado Codex ovetensis. «En su época [la del abad 
Speraindep] verosímilmente estaba ya en Córdoba el manuscrito Escorial 
R. II-18, cu3ra parte más antigua remtmta a fines del siglo vil, y que luego 
fue completado en el siglo viii, y conservado probablemente como libro de 
formación científica en un monasterio cordobés. Que de allá proviene es casi 
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innegable, y es además probable que haya pertenecido a Eulogio de Córdoba, 
por quien fue utilizado y completado en ciertas partes mancas» (p. 364). 

En el volumen decimoctavo (Madrid, Editorial Plus Ultra) (1962) de la 
obra Ars Hispaniae. Historia universal del arte hispánico, ha publicado (pp. 15-
242) Jesús Domínguez Bordona un exhaustivo estudio sobre la miniatura 
española, del cual interesan a nuestro objeto los capítulos titulados «Los 
orígenes y el arte mozárabe» (el libro prcvisigodo y visigodo; Primeras obras 
medievales; El arte de pleno siglo x; El pintor Magius; Emeterius; Flor«n-
cio; Centros monásticos varios; Aragón); «La miniatura románica en Cas
tilla, Aragón y Navarra» (Beatos; Libro de los Testamentos de Oviedo; 
Biblias de León y de Avila; otros manuscritos; la Biblia de Burgos y el 
Beato de San Pedro de Cárdena; Beatos tardíos; Libro de las Estampas de 
León, Aragón y Navarra: Huesca y San Juan de la Peña; Manuscritos va
rios). Las espléndidas ilustraciones reproducen las páginas más características 
de los manuscritos mozárabes y de las pertenecientes a los códices elaborados 
en los albores del arte románico en la Península. 

Fontaine, J., Isidore de Séville. Traite de la nature (Bordeaux 1960). 

Galindo Romeo, Pascual, La mBiblia* de León del ^60, en «Gesammelte 
Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» 16 (1950) 37-76. 

Gómez Pérez, José, Siete palinsestos de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
en «Revista Archivos, Bibliotecas y Museos», 65 (1958) 439-450. En las 
pp. 442-443 se trata del ms. 11.566, con reproducción en facsímil de dos 
folios. 

Guilmain, J., Zoomorphic decoration and the problem of the sowrces of 
mosarabic illumination, en «Speculum» 35 (1960) 17-38; Interlace decoration 
and the influence of the North on mozarabic iWustration, en «The Art BuUetin» 
(1960) 211-218. 

Hillgarth, Jocelyn N., The position of isidorian studies: o critical revietu 
of the literature since 1935, en «Isidoriana», 11-74. Información critico-biblio-
grá6ca muy completa. 

Crónica de Alfonso III. Edición e índices preparados por Antonio Ubicto 
Arteta (Valencia 1961) [Cátedra de Historia Media de la Universidad de 
Valencia. Textos medievales, 3]. 

Jiménez Delgado, José, El «De ortographia* isidoriana del códice misce
láneo de León, en «Isidoriana», 475-493-

Menéndez Pidal, Gonzalo, Sobre miniatura española en la Alta Edad Me
dia. Corrientes culturales que revela. Madrid 1958 (Discurso de ingreso en 
la Real Academia de la Historia). 

Neuss, Wilhelm, Elementos mozárabes en la miniatura catalana, en Ho-
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menatge a Rubio i Lluch, «Estudis universitaris catalans si (Barcelona 1936) 
507-523-

Pérez de Urbel, Justo, Los himnos isidorianos, en <Isidoriana>, 197-113. 

Porcher, J., Beatus in Apocalypsin, the Apocalypse of Saint-Sever, en 
«Graphis» 12 (1956) 218-225. 

Rivera, Juan Francisco, Más fórmuUu y profesiones de fe hispanovisigo-
das, en «Miscelánea Comillas 24-25 (Santander 1960) 341-352. Cotejo de dos 
fragmentos contenidos en Heterii et Sancti Beati ad Elipmidum con el ma
nuscrito 10.018 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Ruffini, Mario, // ritmo prosaico finóle neüe tBenedictiones* delfOragio-
nale visigótico (Cód. LXXXIX delta Biblioteca Capitulare di Veroni), en 
«Analecta sacra Tarraconensiat 31 (1958 [1960]) 209-250; Strutturasione 
morfológica e sintattica delle <Benedictiones> del Oramonále visigótico (Ms. 
LXXXIX della Biblioteca Capitolare di Verona), en «Analecta sacra Tarra-
conensia» 32 (1959) [1960] 5-29. 

Schlunk, H., Observaciones en tomo al problema de la mináscnla visigo
da, en «Archivo español de Arte» 17 (1945) 241-265. 

Vázquez de Parga, Luis, Notas sobre la obra histórica de San Isidoro, 
en «Isidoriana», 99-106. 

La referencia Vives-Claveras de la p. 81 deberá completarse así: Vives, 
José: Oracional visigótico. Edición crítica. Estudio paleográfico de los códices, 
por el Dr. D. Jerónimo Claveras (Barcelona 1946) (Monumenta Hispaniae 
sacra. Serie litúrgica, vol. I). 

El padre Ángel C. Vega, bibliotecario de El Escorial, y don José 
López de Toro, subdirector de la Biblioteca Nacional de Madrid, nos Itan 
ayudado eficazmente a precisar algunos detalles de la presente monoi^Cía. 
Gmste aquí el testimonio de nuestra gratitud. 
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ÍNDICE ANAunco* 

Abderramán, gobernador de España: 
II. —III: AS-

Abellar, moru, v.: Santos G>sme y Da
mián, mon. 

Mundantius, presb. y ob.: 44-
Acisclo, san: 32. 
Acta Apostolorum apockrypha: 80. 
Ad accedentes (secuencia); 77. 
Adamanti... tractatus dt arca Noe: 

30; Id. M Getusim: 30. 
Adhortationts Patrum: 6a 63. 
Adrutntiationes festtvüatum: 67. 
Albares, mon., v.: Santa María de Al-

bares, mon. 
Albelda, mon.: 61 86. 
Albino, copista: 49. 
Alcuinus, Epístola ad Beaium: 46. 
Alejandría, sede de: 46. 
Alfonso III. 16 21 24; su Crónica: 

54-
Alfonso VI: 55. 
Alhaken: 38. 
Alma sollemnitas (secuencia): 35, 
Almanzor: 15. 
Alme Virginis festum: 77. 
ALONSO, Dámaso: 50 55. 
ALVARXZ, Argimiro: 29. 
Alvaro de Córdoba: 20 23 86 90 91; 

Opera: 16. 
Alvaro Paulo, v.: Alvaro de Córdoba. 
Ambrosius, sanctus: 44 90; /n Lucam: 

8a; Opera: 55. 
Anambaudus, ob.: 11. 
Anco Marcio: 79. 
ANDRÉS, A., O. S. B.: 70. 
Angers: 24. 
ANCLES, Higinio: 4 34 44 45 64 87 97-
Aniana, mon.: 56 91. 
ANSPACH, A.E.: 24 43. 
Antioquia, sede de: 4ÍS. 
Antiphonarium: 32 37 69 83; CoUecta^ 

rium: 13; Mosarabicum: 26 29 96-97; 
Romanum: 35. 

Antífonas: 67. 
ANTOLÍN, Guillermo, O. S. A.: 4 16 17 

18 19 20 21 24. 

Apocalypsis: 20 21. 
Apringius: 91. 
ARGÁIZ: 70. 
Arias: 26. 
Aristóteles: 15. 
ARTII£S RODRÍGUEZ, Jenaro: 14. 
Ascaricus, Epistolar: 19. 
Ashbumham, Lord: 57. 
Atilio Glabrio, M.: 79. 
Audiani, hereje. 91. 
Augustinus, sanctus, De ciiñfate Dei: 

24; De muliere curva: 30; De salfa-
ttonibus resputndis: 30; Dt Trinitate: 
56; Enarrationes in Psolmos CXXLI-
CXLIX: 10; Enchiridion: 59; Ho
milía de díe íudícíi: 60; Jn Evange-
lium Sane ti loannis: 89; Oratio: 47; 
Regula: 16; Sermo de corpore et san-
guine: 58; Sermo 206: 97; Operum 
excerpta: 50; Opera: 90. 

AYUSO MARAZUKLA, Teóñlo: 4 13 16 17 
31 2S 27 31 33-36 38 40 44 47-49 Si-
53 56 68 70-78 80 81 98. 

AÓigrA, códice de: 41-42. 

Baleránica, y.: Valerinica. 
Baltario, copista: 2 30. 
BANNISTSR, H . : 35. 
Barcelona: 12 21. 
BAKLOW, Claude W.: 6 11 17 19 21 36 

39 41 43 S8. 
Bartolomé, copista: 73 87. 
BATEIXI, Giulio: 4. 
BATTITOL, Fierre: 91. 
Beatus Liebanensis, sanctus: 90; Apolo-

geticum 42; In Apocalypsin: 20 25 31 
37 46 49 S6 70 80. 

Beda, san: 91. 
Beja: 26. 
Belén: 28. 
BSLUT, Paulino, O- S. B.: 4 10 65. 
Benedictus, sanctus, Oratio: 47; Regu

la: 86. 
Berceo, Gonzalo de. Vida de Santa 

Áurea: 73. 
BERGAMZA, Francisco de: 32 86 87. 

* Los números se refieren a las páginas. Los nombres en versalita son de auto
res modernos. 



102 AGUSTÍN inuwUtES CAKLO 
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47 48. 

BiscBOFP, Bernhara: 98. 
BisHKo, C. J.: 53-
BLANCO GARCÍA, Vicente: 4 17 34 35 29 
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BLUME, C : 35-
Bobadilla, moa: 16. 
Boethius, In Aristotelem: 85. 
BoHiCAS, Pedro: 4 60 79 J .̂ 
BRAEGELHAN, A . : 4 17 35 39 33 51 61 77. 
Braulio, sanctus, Epístola ad Honorium 

Papam: 30; Epistolae: 30; Renotatio 
Ubrorum Saneti Isidori: 30; Vita 
Sane ti Aetniliatñ: 17 51. 

Breviarium mosarabicum: 34 73 93; PU-
nariitm: 85. 

BKOU, Loáis, O. S. B.: 2 4 14 15 26 37 
33-36 43 47 S» 69 71-73 77 81 8s 86 
88 94 97 98. 

Buchardus, Penitenfiale: 40. 
BuuLm, Andrés Marcos, S. I.: 38. 

Cagliari: 81. 
Calendario: 18 27 71 72 73-
CAITÓN AZNAH, José: 98. 
CAMPOS, Julio, Sch. P.: 38 46 54. 
CANEIXAS LÓPEZ, A.: 83. 
Cañones ex orientaliutn Patrum synodit: 

17; Penitenciales: 87. 
Cantabria, nota de: 50. 
Canto de la Sibila: 95. 
CAPBLLE, B., O. S. B . : 46, 
Capitula emendationis culpae, etc.: 73. 
Cárdena, mon., v.: San Pedro de Car-

defia, mon. de. 
O D PRIEGO, C : 98. 
CLAVERAS, Jerónimo: 81 too. 
Codex Conciliorum AemiUanensis: 17-

18; Vigilanus seu Albeldensis: 18-19; 
Miscelianeus Patristicus: 80; Regula-
rum: 86; Thompsonianus de Beato: 
56-57. 

Colegio Viejo de San Bartolomé de Sa
lamanca: 31. 

QMJ. I AutNTORM, M.: 61. 
Commicus, v.: Liber commicus.. 
Commonitio mortalis humanitatis: 64. 
Compufut Cottoniamu: iq. 
Comunión diaria, nota sobre la: 60. 

Concilia Bracarensia I-II: 17 19 39 
43. 

Conciliorum Collectio: 39 43 74. 
ConciKum Cordubense: 28 29; Toleta-

num XVI: 19. 
Corbin, S.: 14. 
Córdoba: 38 38; Concilio de (839): 38 

29. 
CoRoouANí, A.: 37 37 58 67. 
Corippus, Opera: 41. 
Corectiones Patrum: 63 63. 
Cosme y Damián. Pasión, misa y ora

ciones de los santos: 52. 
CoTARELO VALLEDOR, Armando: 16 38. 
Crónica visegothorum, etc.: 54. 
Cronicón Albeldense: 19. 
Cyrillus, sanctus, Praefatio de Paschate: 

57. 

Chaseneuil: 65. 
CHETALIER, Ulysses: 15 90. 
CHURRUCA, Manuela, R. S. C J.: 5 13 

17-30 35 37 31 37 38 40 46 48 49 SI 
56 70 71 80 84 95. 

Danza de la muerte, tema de la: 79. 
OAVIO, Pierre: 2. 
De acimis: 61. 
De archa Noe: 91, 
De cognitio citñtas lerusalem: i¡. 
De lordane, etc.: 15. 
De laude Pampilone: 54. 
De monachis perfectis: 41. 
De monte Olibeti, etc.: 15. 
De provinciis Spanie: 46. 
De ratione numerorum: 67. 
De reges Francorum •.54. 
De sex peccaiis Ade: 15 54. 
De Trinitatis diviniíatis quaestionibus: 
De variis quaestionibus: 22. 
De verbis gallids: 8. 
Defensor át Ltgugé o Locogiacensis, Li

ber Scintillarum: 49. 
DEUSLE, L : 5 65 66 67 68 69. 
DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C.: 5 8 10 12-25 

37-43 45-57 59 61 62 64 66-74 76 77-
8r 88 90 91 95 98. 

Dicta de Etecielis profeta: 54. 
Di^»o, cojMsta: 32; Id., obispo de León: 

27. 
Dionisio de Halicamaso: 79. 
Disticha Catonis: 11. 
Diumale: 49. 
Dwmo de Femando I: 71. 
División de Wamba, v.: Wamba. 
Domingo, cojústa: 31. 
DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús: 5 12-19 21 
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aa as aj a& 30-32 37 38 40 41 43-46 
48-SO 53 5S-57 67-69 71-76 80 99. 

DOMÍNGUEZ DEL VAL, U . : 17. 
Dracontíus, Opera: 41 63. 
Duans, ^>ad: 69. 
Duces Arabum qui regnoverunt in Spa-

nio: 54. 
Duero: 25. 
Dulcidio, presb.: a8. 
Duprat, M.: 24. 
DURO PEÑA, Emilio: 92. 

Ephren, sanctos, Oratio: 47. 
Eleazar: 14. 
Eleno, copista: 75. 
Elipañdus, Epistolae: 74. 
Ejneterio, pintor: 25; Id., copista: 46 99. 
Emilianense, nota: 50. 
ENCISO, Jesús: S 43 44 45 47 74 75 76 

77 8s 95-
Ende, pintora: 25 99. 
Endura, copista: 32 33-
Enigmas de Salomón: 74. 
Epifanio, diácono: 20. 
Epitaphion Antotúae: 30; Florentinae: 

67; Isidori: 67; Leandri: 67, 
Ericon, ¿copista?: 66. 
Escipión Nasica, P. Cornelio: 79. 
ESTCVE BARBA, Francisco: 5 42 78 79. 
ETAIX, R.: S 68 84-
Eticherius, sanctus: 41 50 91. 
Eugenius, sanctus: 23 41; Carmina: 29 

63. 
Eulogius, sanctus, 23 2S; Líber apologe-

ticus: 54-
Eusebius Caesariensis, Historia ecclesias-

tica: 74-
Eutropio: 79. 
Evagrius, sanctus, Sententiae: 41 61; 

Proverbia: 72. 
Evangelium secundum Lucam: 88. 
Evantius, De scripturis divinis: 20. 
Evetiani, hereje: 91. 
EwALD, P. : 22. 
Excerpta Canonum (Hispana) : 93. 
Eximeno, copista r 49. 
Explicatio in Canticum Canticorum: 31. 
Exposición antológica: 5 37 4° 49 5© 7' 

78 8a 

FABREGA GRAU, Ángel: 5 8 17 18 35 27 
32-34 36 37 44 48 49 S» 67 68 69 72 
73 75 76 78 81 84 94 95 97-

Facundo, copista: 37. 
Faustina, copista: 65. 
Félix Toletanus, De ecclesiasticis scrip-

toritms: 91; Opera: 90. 

FERNÁNDEZ P<OUSA, Ramón: 5 16 37-45 
48 6& 

Femando I: 19 26 37; Diurno de: 71. 
FÍROTIN, Marius, O. S. B.: 5 6 25 26 

33-36 48 49 51 52 66-69 81 87 88. 
Ferrandus, diaconus. Epístola ad Sanc-

tum Fulgentium: 58. 
Fidel, copista: 12. 
Fbrencio, copista: a 14 40 71 99. 
FLÓREZ, Enrique, O. S. A.: 14. 
FLORIANO CUMBREÑO, Antonio: 6 12 16 

24 49 57-
FoNTAiNE, Jacques: 99. 
FoNTÁN, Antonio: 21. 
Formula guam bene optabatur diáconos, 

etcétera: 68. 
Fórmulas de fe: 55. 
Fortunio, abad; 31. 
Forum ludicum: 37 45. 
FRANQUESA, Adalberto, O. S. B.: 52. 
Fructuoso, pintor: 71. 
Fructuosus, sanctus. Regula: 65 66 86; 

Vita: 38. 
Fuero Juzgo, v.: Forum ludicum. 
Fulgentius, sanctus, De regula veré fi-

dei: 59; Liber contra Arrianum: 59; 
Rescriptum: 58; Opera: 69. 

OAIFFIER, Balduino de, S. J.: 32 33. 
Galicia: 24. 
GALINDO ROMEO, Pascual: 6 28 29 30 

34 35 41 48 99-
Galindus, Prudentius, Liber ex floribus 

Psalmorum: 47. 
Garci Fernández: 71. 
García, Iñigo, copista: 53. 
GARCÍA DE LA FUÜNTE, A.: 19. 
GARCÍA SORIANO, Justo: 90-
GARCÍA VILLADA, Zacarías, S. J.: 6 12 

22 25-28 38 41 46 49 53 55 60 70. 
GARVÍN, Joseph N.: 38 39. 
Genealogía Sarracenorum: 18 19 54. 
Genera comitum Aragonensium: 54. 
Gennadins, De ecclesiasticis scriptoribus: 

91; Opera: 90. 
Gerona: 12 61 
Geronticon, Liber, v.: Liber Geronticon. 
Glosarii fragmentum: 69. 
Gómez, copista: 61. 
GÓMEZ MORENO, Manuel: 6 18 51 54 70 
GÓMEZ-MORENO, María Elena: 27. 
GÓMEZ PÉREZ, José: 99. 
GONZÁLEZ, José: 28. 
GONZÁLEZ y Ruiz ZORRILLA, Atilano: 7 

25 33 34 47 48 51 67 68 72 73 76 95-
Gotiscalcus, ob. de Puy: 61. 
Gregorius Eliberitanus, Cántica cántico-
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mm: 90; Super Scripturam: 91; Ope
ra: 9a 

Gregorius Magnus, sanctus: ao 90; Dia-
logi: g2; Homiliae in Evangelia: 66; 
Id In Eaeckielem: 74; Moralia in 
lob: 14 40 74 83 84; Oratio: 47-

Guillen, san: 56. 
GuiLLMAiN, J.: 99. 

Habencio, Actas de su proceso: 30. 
HAKTBL, W . von: 37 41 48 52 87. 
HENKEL: 49. 
Heterius, Opera: 42. 
Hexámetros rítmicos: 60. 
Hieronticon, Liber, v.: Liber GeronticOH. 
Hieronyrnus, sanctus, Contra lovinia-

num: 58; De ecclesiasticis scripton-
bus: 91; Epistolae: 40; Expositio in 
Matihoeum.: 74 91; Homilía in Pas-
cha: 60; índiculus de haeresibus: 91; 
Sermo ad Paulam: 15; Operum ex-
cerpta: 50; Opera: 90. 

Hilario, san: 44 91. 
Himno Fulget de Santa Eulalia: 49. 
HlLLGAKTB, J. N.: 99-
Historia Sitense: 98. 
Hitación de WaUba, v.: Wamba. 
HoLsniNius: 61 73. 
Homiliat super Evangelio: 75. 
HomUiariium: 27 68 Ŝ 89 94-
Honemundus: i i . 
Horae minores divmae: 75. 
HucLO, Michel, O. S. B.: 32. 

Ikila, abad: 26. 
Ildephonsos, sanctus: 23; De ecclesias

ticis scriptoribus: 91; De virginitale 
Beata* Afariat: 16 17 29 33 61; Sermo 
de virginitate Be<¿ae Mariae; 7i; 
Opera: 90. 

Indiculum de adventu Htnoc et EUa, 
etcétera: 23; Id. Ubronm Sane ti An-
gnttím: 48 68. 

inscripciones del Ms. Paris, lat. 8.093: 
64. 

Inventio Zoili: 33. 
loannes Chrisostomus, sanctus, 85; De 

reparatione hpsi: 40. 
Iría, diócesis de: 75. 
Isidoro, cqpista: 45, 8a 
Isidoras, sanctus, AUegoriae in Sacram 

Scripturam: 60; Confessio: 64; CJtro-
nica: 37 Í4; De tccíesiasticis officiis: 
12 37; De ecclestattids scriptoribus: 
91; De Trinitate: 55; Etymologiae: 
20 21 29 (Excerpta) 3a 43 49 53 66; 
Historia Gothormn: 53; ínterpretatio 

nonñnnm Veteris et Novi Testamenti: 
60; Uber. de Haeresiims: 22; Libri 
Sententiamm: 43; Quaestiones m Nú
meros, Mt Deuteronomium, m losue, in 
Librum ludicum, m Libros Regum: 
8-9; Regula: 65; Vita vel obttus 
eorum qui in Domino praeccsserunt: 
60; Operum excerpta: 61; Opera: a 
90. 

Isidonis Pacensis, Ckronicon: 11 36. 
Itinerarium Burdigalense: 46. 
lulianus, sanctus. De ecclesiasticis scrip

toribus: 91; Opera: 90. 
lulianus Pomerius, De vita contempla

tiva: 30. 
lustusToletanus :74. 
lustus Urgellensis, In Cántica Cantico-

rum: 74; Opera: 90. 

Jaime I: 50. 
JANINI, José: 92. 
Jerusalén: 28. 
JIMÉNEZ DELGADO, J. : 99. 
José Napoleón: 31. 
Juan, atMd: 31; copista: 16 25 73 80 
Juan Hispalense: 14. 
Julián, abad: 38; copista: 74. 
Junio Bruto, L.: 79. 

KiRCHNER, /.S 6 II 36 43. 
KuRTZ, LecHiard: 79. 

LACARJU. José María: 6 54 55-
Laelio, <^nsul: 79. 
La EqMna, mon.: 13. 
Lalnez, Femando: 25. 
LAXE, Agoea K.: 13. 
LAKE, Silvia: is-
LAMBERT, C , O. S. B. : 15. 
LMU Hispaniae: 15 54. 
Leander, sanctus, C^nt opusculonnn 

Qumquagenis numeris Psalmorum: 16; 
De institution* virgimun: 16. 

Ls BKAS, Gabriel: 87. 
LECLEBCQ, Jean, O. S. B.: 6 14 15 41 43 

46 48 53 54 6i 73 90, 
Leges Visigothorvm: 61. 
L«¿io VII Gemina, inscripción de la: 

60. 
Leocricia, santa: 28. 
Leodegundia, copista: 16. 
León el Armenio: 28. 
León III, papa. Epístola sobre el após

tol Santiago: 59 6a 
LEROQUAIS, V.: 56. 
LevisoM, WHKam: 46. 
LeviticHs cum glotsa: 57. 



MANUSCRITOS VISIGÓTICOS 105 

Lex Romana Visigothorum: 69. 
Lexicón Sacra* Scripturae: 57. 
Libellus orationum: 81; Id., De Soneto 

Trinitate: 34. 
Liber Canticorum: 34 47 56 7i; U., 

Commicus: 9 25 48 67 77 92 95; Id., 
Geronticon: 53; Id., Hororum: 93; 
Id., iudiciorum: la 86; Id., Ortímitm: 
7a; Id., Sacramenlorum: ¿7 95; Id., 
Scintillarum: 38 49 86-87; Id., Testa-
mentorum Coenobii Laurbanensis: 31; 
Id., Testamentorum Ovetensis: 57. 

LiBRí, Guillermo: 34 56 94-
Libro de San Voto, y.: San Voto, Libro 

de. 
Licinianuí, Epistolae: ao. 
Limog:es: 59 60 69. 
Lhrio, Tito: 79 80. 
LoEWE, G.: 23 37 41 48 52 87. 
LONGAS, Pedro: 8 37 38 40. 
LÓPEZ DE TORO, José: 7 38 39 40-
LoRENZANA, Fraucisco Antonio de: 13 

42. 
Lorváo: 31. 
LowE, E. A.: 6 8-10 13 37 42 49 60 69. 
Lucanus, De bello civili: 70. 
Lucas, san, ñesta de: 18. 
Lucífero: 91. 
LYCOSTHENES, Conrado: 79 80. 
LYNCH, C. H . : 6 3&-30 34 35 41 48. 

MADOZ, José, S. J.: 6 14 19 30 38 30 
39 43 SS 66 90. 

Magalona (Megalonensis tp.): ai. 
Magio, copista: 46 56 99. 
MANSULA, Demetrio: 3 6 84. 
Manuale mogarabicum: 51. 
Manuscritos de: 

AIbi: 8. 
Alcoba^a: 41 *. 
Autun: 8-13-
Barcelona: 83. 
Berlín: 12. 
Berna: la. 
Braga: 83. 
Buenos Ayres: 83. 
Burgo de Osma: 84. 
Burgos: 13 y 84-85. 
Cambridge: 85. 
Cava dei Terreni: 13. 
Coimbra: I3-I4. 
Copenhague: 85. 
Córdoba: 14-15 y 85. 
Chartres: 58 •. 

Manuscritos de: 
£1 Escorial: 16-24. 
Florencia: 24-25. 
Gerona: 25. 
Gijón: 85. 
León: 25-31. 
Lérida: 31 y 86. 
Leyden: 64-65* (n. 131). 
Lisboa: 31. 
Logroño: 86. 
Londres: 31-36 y 86. 
Lyon: 36-37. 
Luca: 37. 
Madrid: 37-55 y 86-91. 
Manchester: 55-56. 
Monte Casino: 56. 
Montpellier: 56 y 91-92. 
Nogent-sur-Marne: 56. 
Nueva York: 56-57. 
Orense: 92. 
Oviedo: 57. 
París: 57-69 y 92-93-
Praga: 69. 
Roma: 69-70. 
Salamanca: 41* 70-71. 
Santiago de Comp.: 71 y 93. 
Santo Domingo de la Calzada: 93. 
Schaffhausen: 94. 
Scheífíeld: 94. 
Sigüenza: 71. 
Silos: 71-73 y 94. 
Toledo: 73-80 y 94-95. 
Toulouse: 80. 
Urgel, Seo de: 80. 
Valbanera: 95-96. 
Valladolid: 80. 
Vercelli: 80-81. 
Verona: 81. 
Vich: 82. 
Zaragoza: 82 y 97. 

Marcelo, san, su pasión: 38. 
Marciano, actas de su proceso: 30. 
MARÍN, Tomás: 2 27. 
MARTÉNE, Edmont: 24. 
MARTÍNEZ, Pilar: 47. 
Martini... opera: 6 11 17 19 ai 36 39 

42 43 58 64 66. 
Martinus, sanctus: la; Carmina: 64; De 

correctione rusticorum: 66; De ira: 
ai; De Pascha: at; De svPerbia; ai; 
Exhortatio humilitatis: ai; Formula 
vitae honestae: ai; Proefatio de con-
diti mundi temporibus: 11 57 58; Pro 
repeliendo iacfantia: 21; Opera: ao 4a. 

* Laa r^ereiKÍas numerales marcadas con asterioos son a manutcritos 
góticos. 

no vísi-
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MartyrumUgiitm: 67. 
Maurezo canevartus: 81 8a. 
Mauríco, copista: 43 44 45-
Mauro: 44 49; alxul: 35. 
MELOT, Aniceto: 6 S7 ^ 60 61. 
MBKtKDBZ PiDAL, Gonzalo: 6 7 í3 18-

23 25 32 37 46 49 50 55 56 75 80 99. 
MBNÉNDEZ PIDAL, Ramón: 67. 
Menenio Lanato, Agripa: 79. 
MicNX, J. P.: 41 43 54 62 64 72 85. 
MiUán, san, himnos en su honor: 48 89-

90. 
MnxAKES CAUO, Agustín: 7 10-13 16 21 

22 24 29 39-43 45 46 49 55 57 S8 60-
66 70 74-78 83 85-89 95 97-

MigtmL RosEix, F.-X.: 66. 
MiouÉLEZ, Remedios: 47. 
Missa in diem Sanctae Eulaliae: 75. 
Misal: 39 48 51 83 93. 
Misas mozárabes de Santos: 34; Id. del 

tiempo de la Cuaresma: 93. 
Mohámed, emir: 28. 
Mou. ROQUETA, J.: 7 37 34 64 88. 
MoNE, Franz j . : 90. 
MoKALBs, Ambrosio de: 13. 
MouN, Germain, O. S. B.: 7 36 67 68. 
Mors cwnctis imperat uno: 78 79. 
MuiERT, Wemer: 79. 
MoHDÓ, Anscari, O. S. B.: 3 7 8 10-13 

ai 24 25 31 36 37 47 56 57 6o^3 6S 
66 69 70 76 78 80-83 85 86 91 92 94-

Munio, copista: 50 52. 
Munuza: 11. 

Nijera: 53. 
Narbonne: 62. 
NEUSS, Wilhelm: 99. 
Nicodemi Evattgelü fragmenta: 67. 
NocK, Fr. Clare: 38. 
Nomina civitatum Isfianiae sedes episco-

paüiem: 32; Id., comitum Gwuconen-
*inm: 54; Id., comitnm Paliarentmm: 
54; lA., comium Toíosantnsiwn: 54; 
Id., flwiorum: 46; Id-, Hispamofum 
sedhtm: 18; Id., locorum vel cwsu 
ribiüorum: 46; Id., regum... Legio-
nenswm: 54. 

nota de Cantabria; v.: Cantabria, nota 
de; Id., Emilianense, v.: Emilianenif, 
nota. 

Notitía Apostolorum: 51; Id., GaUia-
ntm: 8; Id., . . . Gerundensis: 61. 

Nn»a Pompilio: 79. 
Nunik) y Alodia, mon. de laj Santas: 

53-
NuAo, presb. y copista: 31. 
Nysta^es, hereje: 91. 

Obeco, iluminador: 8a 
(%seiiuens, lulius. De prodigüs: 79-80. 
Offieia feriarum in Quadragesima: 45; 

Id., varia et miuae: 33 76 77. 
Officium Sanctae Eulaliae: 49; Id-, 

Saneü Uortim Turonensis: 73; Id» 
Sancti Miekaelis: 73. 

OLIVAK, A., O. S. B . : 14 26 37. 
OMOMT, Henri; 67. 
Ofia, biblia de: 70-71. 
Qppidum Cerratense: 11. 
Opiucula Sancti PostidU: 7 41 48. 
OraOonale, v.: LibeUus oratíonum. 
Ordo ad commendondum corpora defunc-

torum: 77; Id, bissexanni communu: 
57; Id, compitti paschalis: 57; Id, 
nrnnerum regum Pampilonensium: 54. 

Orelogium: dj. 
Oribasiws, Opera: 65. 
Orígenes: 91; Opera: 36. 
Orosio> Paulo: 79 80. 
Oviedo: 38; cruz de: 32. 

Palestina: 28. 
Parábola Satomonis. etc.: 31. 
Pascasius Dwniensis, Verba seniorum: 

52. 
Passio Marcelli: 38. 
PassUmarium: 17 32 68 83 91 ga 97. 
Patrística: 8 31. 
Fiulus, sanctus, * Ad Timoteum: 86; 

Epístola*: 91. 
Paulus Diaconus: 94; Homiliarium: 84. 
PAZ REMOLAR. Ramón: 7 38 39 40. 
Pedro, copista: la 71; Id, prior: 31. 
Pelayo, obispo de León: 25. 
Penitencial: 15. 
PEKEOA, Vicente: 70. 
PixKz, Alejandro, O. S. B.: 95. 
PÍKEZ PASTOR, Cristóbal: 7 ^ 5 3 . 
PiREZ DX URBEL, Justo, O.S.B.: a 7 

15 25 37 33 34 48 51 53 67 68 70 7a 
73 76 ^ 95 98 99-

personajes del Antiguo Testamento: 46. 
Petan, Victoriano de: 91. 
PiMELL, J., O.S.B.: 49 71. 
PoRCHER, J.: loa 
PoRTER, W. S.: 35. 
Possidius, sanctus, Vita Sancti Augu-

stini: 68. 
PovEs, Maria Luisa: 7 93. 
Praepartio cycli decemnovenalis: 57. 
Preguntas catequísticas: 67. 
Pro Hispanis sacris: 49. 
Psaimi: 71. 
Psalterium: 16 17 43 47 53 5ó 84; Id, 

et Cántica: 35. 
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PuiG Y CAOAFALC, J. : 
Puigcerdá: 11. 
PUJOL, Pedro: 7 80. 

32-

Quaritch, librero: 94. 
Querimonia aegrihidinit proprie: 64. 
Quisio, copista: 48. 

Rli(fl>ertus, Pucasius: 15; De corpon 
et sanguine Christi: 60. 

Ratio Sarracenorum de sua ingresiont 
in Spania: 54. 

RAVANAI, ALVAREZ, Manuel: 37. 
Reges gui regnaverwU m Spania, etc.: 

54. 
Regula Sancti Augustmi: 16. 
Reinu: 6a. 
Reyes godos, duración de sus reinados: 

67. 
Rius SERRA, José: 13. 
RIVERA, Juan Francisco: 7 42 46 75 77 

ICO. 
RoBiNSON, R. Porter: 7-u ai 22 55 56 

6s 69 70 81 83 86 97-
ROCHÁIS, H . M., O. S. B.: 49, 87. 
Roda, códice de: S3-S5-
RODRÍGUEZ, Raimundo: 39, 
RooRfcuiz MoÑiNO, Antonio: 57. 
RQIO ORCAIO, Timoteo: 7 13 84. 
Roldan; 55. 
Roma: 75; sede de: 46. 
ROMERO OTAZO, Francisco: 87. 
Rómulo: 79. 
RoswEYDB, Heriberto: 69 63. 
RuFFiNi, Mario: 99. 
Rufus, De podagra: 65. 
Ruiz, Agustín S., O. S.B.: 71. 
Ruiz DK AzAGRA, Miguel: 42. 
RUIZ DK VSRCARA, Francisco: 31. 

Sabarico, abad: 30. 
SAEMZ DE ACUIRRE, José: 20. 
SAGE, Carleton M.: 7 14 41 64-
Salomón, copista: 24. 
Salvus, LibelUu a regula Sancti Bene-

dicti íubtractus: 52. 
Samos, mon.: 16. 
Sams^: 23; Opera: 42. 
Samuel: 28. 
San Juan de la Peña, cartulario: 38 82. 
San Marcial de Limoges, mon.: 57 59 

6a 
San Miguel, mon.: 56. 
San Millán, moa: 17; escuela caligráfi

ca de: 20. 
San Nazario de Carcasona: 92. 
San Pedro de Berlangas, mon.: 14. 

San Pedro de Cárdena, mon.: 17 32. 
San PeUyo, mon.: 69. 
San Prudencio, mon.: 87. 
San Salvador de Tábara, mon.: 25 46. 
San Voto, libro de: 96-97. 
San Zoilo de Carrión, mon.: 33 88; Id., 

de Córdoba: 23 8& 
Sancha, reina: 19 37 71. 
SÁNCHEZ BBLDA. Luis: 8 85 86 88 89. 
Sancho, copista: 2. 
Sancho, primogénito de Fernando 1: i). 
Sancho II, relato de su muerte: 67. 
Santa Maria de Albares, mon.: 25 44 45-
Santa Mar(a de Alficén (Toledo): 24-
Santas Justa y Rufina, parroquia de las: 

95. 
Santiago de Galicia: 61. 
Santo Domingo de Silos, mon.: 33-3Ó 39 

66-69. 
Santos, misas mozárabes de: 34-
Santos Cosme y Damián, mon.:_ 28. 
Santos Lugares: 28; su descripción: 4Ó. 
Saulo, carta a: 14. 
ScHLuNK, H.: 100. 
SCHNEIDER, H . : 35. 
Sebastián, copista: 32. 
Sebastián, san: 31. 
Sedulius, Carmen pasehale: 74; Opera: 

41 63. 
Sempronio, abad de Valcabado: 80. 
Sénior, copista: 46. 
Sententiae de libro EccUsiasttci: 31; Id., 

Patrum: 62 63; Id., Patrum Aegyp-
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FACSÍMILES 



Paul(us) ap(o)st(olu)s dixit: [Homines enim per maiorem sui] iurant, 
et om(n)is | controversiae eorum finis] ad confirmatione(m) [iuramentimi 
est. Saloma I n d(ixit): Qiii quod nobit . . . est. Oui auftejm mentitvr [testis 
est fraudulentas I. lurationi non lassuetcat os tuum. Vir mu]ltum iurans 
[replebitur iniquitat|e, et non d|ilscedit [a domo illius plaga. Si in | 
uacuu(m) iuraber[i|t ¡vir, non iustificabitur]. Indisciplínate |loquelae 
non assucscas os tuum | , . . 

[Interdum et falsis lacrimis] seducti, decipim[ur: et credimus dum 
plorant/l q(ui)b(us) credendu(mj n[on erat. Plerumque sine iuramenjto 
lüC|ui disp(jn|inius, sed incredulitate eorum qui non] credunt quod dficimus 
iurare compellimur,] taliq(ue) necessitate iura(n)di cofnjsuetudineíni) fa-
cimus. Sunt enim multi [ad credendum pigri, qui non nioventur] ad 
fide(m) verbi. Gfraviter autem delinquunt, qui] sibi loq(ue)ntes iura[re 
cogunt]. Quacu(m)q(ue) arte uerbor(umj quis iuret, [Deus tanien, qui 
conscientiae] hominis testis es[t, ita hoc accipit, sicut illej cui iuratur,, 
inte[!ligit. Dupliciter autem reus] fit, qui et Díe)i nfo)men (in vanum 
assnmit, et pro].ximum in dolo cai)|it|. 

[deA'e]nerit, I |anno paeniteat. (Jmne sacri|ficiu(m,) sordidatuíníj ufe)! 
uetustatu(m), proditum igni conburatur, et qui necglegerit, duob(us) 
mensib(us) p(enitea)t. Qui sacrificiufmj térra ten(us) totuCm) effuderit, 
sollicite colligatur, et in flumine proiciatur illut, et XL d(iesj p(aenitea)t. 
Si super lineamina fusu(m) fuerit, id módica ablluán]tur limfa, et sumatur 
a clero: obinde III d(ies) p(eniteat). Si am[plius, XV dies paeniteat. Qui] 
au(te)m p(er)diderit Eucaris . . , 
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I Cf núm. 210 (PL 88, 665; ed. ROCHÁIS, pp. 141-42). 
2. Cf. núm. 210 (PL 88, 666; ed. ROCH.MS, p. 142). 

3. Cf. núm. 210 (BERGANZA, p. 667 a). 



[De sacrificio vel perceptione eius. Similiter, qui in monstruoso tem-
pore communijcet, XXX d(ies) p(enitea)t. fSi intra ecclesiajm, XV 
d(ies) p(enitea)t. Qui non comunicat, neq(ue) ad osculu(m) in ec(c)l(esi)a 
accedat: uir et uxor ante sacrame|n¡ti perceptione ab iniqu|i|tate se 
abstineant decem diebfus), et sic comunicent. Ita post cominione(m) (sic) 
usq(ue) nudius tertius contineant caste. Mulier m[on]struosa in die 
s(an)c(t)o Pasee Resurr[ectio]nis tantum carne(m) benedict[i| agni efdat|l 

[anno] p(enitea)t. Sin au(te)m quale fr[atri imposuit,] tab iudicio 
damnetur. |T3e fur|tu u(e)l incendio aut uliolato. Si quis] {urtu(m) 
ffeceritj, reddat quo[d furatum] est d(omi)no suo, demu(m)q(ue) s(e)-
c(iin)d(u)m fur|tum paenijteat; sin au(te)m, in duplu(m) p(e)n[iteat. Si 
de mjinisterio egl(esi)e furatus erift, et redditu]m non fuerit, in quadfru-
plum paeniteat. Si reddjiderit ill[am] . . . 

6 

[a commujnione hominu|m uel a corpore Christi I anno ¡jaeniteat]. 
Si au(te)m mortuus erit, nidia ilb in oblatione conmemoratio fiat, neq(ue) 
cu(m) psalmis aut sale ad sepultura(m) cadauera [eo]r(um) deducantur, 
aut inici infra fideHu(m) sepulcra. Si au(te)m uexatus a demonio uisiuiliter 
est, et in hunc interitu(m) i[ncurrerit,] bcet ut ceteris fidelib(us) p(er)fi-
[cere sepulturaní eius.] 
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4. Cf. núm. 210 (BERGANZA, p. 667 a). 

5. Cf. núm. 210 (BiíKCANZA, p. 667 b). 
6. Cf. núm. 210 (BKRÍIANZA, p. 668 a). 



Col, a: 

. . . omn¡b(us) diebfus) uite siie lacrimauiliter triduana, aliofquin] l)i-
duana, p(e)n(itea)t; sin au(te)m, XV annis p(enitea)t. Si quis hümine(m) 
in uia aut in ost|ium pro] sanitate posuerit, XL d(ies) p(enitea)t. Si 
qui[s] infans p(er) neclegentia(m) sacerdotis niortuus fuerit sine babtismo, 
sacerdos ab ordine suo deponatur. Si quis qua(m)libet mulie[rem uio]labe-
rit, obin[de] ..,, • ., 

Col. h: 

[S]i quis maleficio interficiat alteru(m), nec in fine(m) accipiat com[u]-
nione(m). [Qui] sponte lapsi sunt, X annis [paeniteant,] p(er) [de-
cen|iu(m) arceantur a comu[ni]one. Si quis [ajltario ministrat [et sajngui-
ne(m) Chr(ist)i tradit, ab oiTi(n)i humafno sanguine] etia(m) hostili absti-
neat, [quod si in hoc inciderit, II annis] p(e)nitea)t. . . 

Si quis morientib(us) peiiitentiam [negat, reus erit] aniniaru(m). Si 
quis sacerdos ad aegrotum dederit penitentia(m) sine suo consensu, u(e)l 
testib(us) I ann(uni) p(ejnfitea)t. Si au(te)ni penitens uiuiturus est 
obserbet penitentiam. — VIL De obserbationib(us) sacriiegii. Si quis 
chr(ist)ian(us) obserbauerit diuinos, incantatores, sortilegos, auguria, 
arusj^icia u(e)l ele[menta observari, vel inspectiones Scripturarum... ] . 



7 Cf. núm. 210 (y?KRGANZA, p. 668 b). 
s! Cf. núm. 210 (BERGANZA, p. 668 b). 
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[a liininibus ecclesjie extranea[tur]. Spfonsatis puellis] et ab alus 
corruptis, etia(ni) cu(m) damno pufdor|is, sponsis tradantur. Si quisliljet 
[uxorejs sibi rapuerit, anathematizetur. [Raptorejs uiduai-u(m) u(e)l 
uirginu(m) ab ec(c)l(esi)e, co[mmunione] pellafnjtur. Hii, qui suas co-
niu[ges sine] iudicii examinatione derelin[quunt,] a comunione ec(c)l(esi)e 
excludantur. [Feminae] que reliquerunt uiros suos, et al[teri se copula-
verint, nec in finem accipiant conimunioneni.J 

[commjunio ei dat[ur]. Si quis uxorem habens semel fuerit lapfsus] 
in adulterio, V an(nis p(e)n(itea)t. Quiquuniqufue) |po.st| babtisnui(ni) 
om(n)i tempore incontiii|entiae| uolu]j|ta|tib(u.s) d|ed|iti ultimo pen[i-
tentiam poscant, tribuatur post paenitentiam] extrema comunio. Mulier 
q[uae lenociniumj exercueri[t], id (es)t, q(ue) corpus suu(m) ali|eno 
vendideri]t, [n]ec in fine(m) accipere debet (commu]nio[nem]. Si mulier 
cum iumentlol . . . -'. \ 
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g. Cf, núm. 2io (BKRGANZA, p. 669 b). 

ifl Cf. núm. 210 (BKRGANZA, p. 670 a). 



II 

Coi. a: r 

. . . [ o c u ] l o s animumq(ue) uer tamur: fut] om('ni)p(o)t(en)s D(eu)s, 
inspector cordis [c|ognitorq(ue) secreti, cum pro[u]auer i t sibi placeré 
q(ue) gerim(us), [u]oluntatem n(o)s(tr)am siui pro [p]assione[m] depu-
tet, et uota [p ] ro sanguine[m]. A(me)n. Alia. [E]nitentia tuar(um), 
D(omi)ne, martyr(um), [I]usté et Rufine sollemnia cele[b]rantes, quem 
mercimonio |f]ictilium uasculor(um) contempte |ad beate] usq(ue) pas-
sionis meri ie[runt] . 

Col. b: 

. . . possidere peccaminu(m). A(me)n. P(ost) n(o)m(in)a. D(eu)s , qui 
nos p(er) Ap(o)."-:t(o)l(u)m tvmm propr[ i ] is ma[ni¡b(us) uictum querere 
precepisti, s(an)c(t)ar(um) tuarum Inste et Rufine precib(us) sp(irit)ali 
nobis adtribue uictum, et quoddidianum pie mi[ser]ationis subsidiu(m): 
[u] t hec uirgines q(ue) suis manib(us) et proprie [sajluti et indigentie 
preuisores inopu(m) extiterunt, suis suffragiis tam uiuentib(us) quam 
def(u)n(c)tis cong[rua r e j m e d i a . . . 

. . . 12 

Col. a: 

. . . pacis. A(me)n. Presta p(acem). Inlatio. D(ijg(num) et iustum est, 
equum uere et salutare est, nos tibí inmensas agere gratias, om(ni)p(o)-
t(en)s Trinitas D(eu)s : qui martyres tuas lusta et Rufina, uictu(m) sibi 
fictili commercio conqvirentes,, nefandis idolor(um) monstruosis dissipa-
tis, q(ue) in o n o r | e m | uanitatis offerre sibi proposita pferjurguebant, eo 
u.sq(ue) [ad] . . . 

Col. b: 

. . . martyrum membra. Non f[ui t] tempérale commertium, .sed 
Chr(ist)i negotiu(m), p(er) quo possent emere s(an)c(t)e martyres celum. 
O furor sacrilegus! Se ipsum frangit in uasis, et Chr(ist)um fac[it] 
triumphari de s(an)c(t)is. Sua non sunt membra qfue) dextruit, quafs] 
cum eterno Rege uiuere facit, cum punit? Ecce innumerab[i]les et non 
ces[sant pene] . . . 
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11. Cf. núin. 211, I-
12. Cf. núni . 211, 1. 
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. . .fLibajnum fructus eius, et fioreljit, aüeluia, [a!lel]uia. UR. Excelsus 
super om(iie)s. Ad M(a)t(utinumj. (Coníortamitii nianus] fatígate et gemía 
deuiliia roboramini; qui fpusillo animo estis, conva]lescite; non est quocl 
ultra timeatis; ec[ce Salvator venit. VR. O]01(06)5 gentes plaudete. 
[Confórtate pusillajnimes, confortamini et nolite tiniere; ecce Deus fnoster 
ultionem addu]cit retributionis; Deus ipse ueniet, et salbos nos . . . ueniet. 
[Suscitabit Dominus üeus | pro])hetam uobis, alleluia; ipsum faudietis,] 
alleluia. UR. Q(uo)n(ia)m lacol) [elegit. Principes rejgni gentium sta-
bunt ex aduers[o vobis diebus] uiginti uno, et ecce Migahel, [unus ex 
principibus vejniet in adiutorimn nostrum dijcens: nunc adveni daré] 
uobis intellectum ut cog[nosc]atis . . . 
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13. Cf. m'im. 211, 
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Vil . Qui abet aure(m) audiendi, avdiat, a(me)n. Lectio S(an)c(t)i 
Eua(n)gelii s(e)c(un)d(u)m Lucam. Illo in tempore D(omi)n(u)s n(o)s(te)r 
Ih(esu)s Chr(istu)s loqvebatur discipulis suis in parabolis dice(n)s: Homo 
quida(m) habuít dúos filies, et dixit adulesce(n)tior ex illis patri: Pater, 
da mici portione(m) substa(n)tie que me co(n)ti(n)git. Et diuisit illi" 
substa(n)tia(m) sua(m). Et non post'^ mvltos dies, co(n)gregatis om(n)i-
b(u)s, adulesce(n)tior filius p(er)egre profectus est in regionem lo(n)-
gi(n)qua(m), et ibi dissipauit substantia(m) sua(m) bibendo luxuriose. Et 
postqua(m) om(ni)a co(n)summasset'', facta est famis ualida in regione 
illa, et ibse cepit egere. Et habiit, et adesit uni ciuiu(m) regionis illius. 
Et misit illu(m) in uilla(m) sua(m), ut pasceret porcos. Et cupiel^at implere 
uentrem suu(m) de reliquis'' qvas porci ma(n)ducal)a(njt: et nemo illi dal)at. 
In se au(te)m reuersus dixit: Quanti mercenarii'" patris m(e)i habu(n)-
[dant] . . . 

" Con-, de illis. —'' La t añadida posterionmnte. —' Corr. de consunias-
set. — " Lege seliquis. — ' Añadido posteriormente, in domo. 

5̂ 

. . . mandabero loqueris. Ne timeas a facie eor(um), quia tecu(m) ego 
sum, ut erua(mj te, dicit D(omi)n(u)s. Et misit D{omi)n(u)s manum suam 
et tetigit os m(eu)m. Et dixit D(om¡)n(u)s ad me: Ecce dedi uerba mea in 
ore tuo et co{n)stitui te hodie super gentes et sup(erj regna, ut euelles et 
dextruas et disperdas et dissipes et edifices et plantes. Tu auftejm accinge 
lu(m)bos . . . 
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Col. a: 

Ad missam. L(au)d(a). In omni opere. Ps(a)lm(u.s), Confitebor. Ep(i-
sto)le. K(a)r(issi)me, nicil intulim(us) in hunc mundum avt. S(e)c(un)-
d(u)m Matheum. Illo in t(em)p(o)re D(ominus) n(o.ster) Ih(esu)s 
Chr(istu)s loqvebatvr d(isci)p(u)li.s .suis d(i)c(e)ns: Om(n)is qui co(n)fite-
bitvr. All(elui)a. D(eu)s m(eu)s es tu, et confi . . . (Con)f(essio). Om(n)is 
qui confessus fuerit. Mi.ssa. Inmensum preclaru(m')q(ue) et om6i)i laude 
digni.ssimum n('o)m(e)n Dei P(a)tris om(njipotentis, fratre.s k(a)r(issi)mi, 
suppliciter exoremus, ut hodierna psollemnia qua pro s(an)c(t)i ac glorio-
sissimi pontificis ,sui Martini euocationis ueneratione suscepim(us), ipse 
sibi conimendare dignetur, tribvatq(ue) ut s(i)c(u)t illi hodierno .. . 

Col. b: 

. .. quondam die pro innumeris abstine(n)tie u(ejl co(njfessionis sue 
uirtutibu.s celor(un]) regna patefecit nobi,s quoq(ue) pro innumerabilibu.s 
peccati.s con.suetam ni(ise)r(i)c(or)d(ijani largiatur, a(me)n. ,\lia. líminenti.s-
.simu(m) nobis oni(nijp(ojt(en).s D(eujs liunc diem uenerabileni ac jjlena 
ammiratione dignissimu(m) sacerdotis tui Martini tran.situs consecrauit. 
Qui exutu.s corpore, celu(m) quod que.siuit ex opere, inuenit ex muñere. 
Qui s(e)c(u)l(u)m calcauit in uitiis, regnu(mj tuum intrauit in gavdiis, 
redden.s tibi animum quaiem dederas, qvalefmj . . . 
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