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El ms. 10134bis de la BNE -
Grant Crônica de los Conquiridores. Segunda partida: estudio
codicolögico con anotaciones grafico-lingüfsticas

Dentro del conjunto de codices proccdentcs del scriptorium herediano
conscrvados, hay très que corresponden al mismo periodo de actividad del
taller: de una parte, el ms. V-27 de la Biblioteca del Corpus Christi, que trans-
mite la segunda traducciön de las Historia contra los paganos de Orosio aco-
metida bajo el patrocinio del Gran Maestre (ms. al que denominaremos O '):
de otra parte, los dos cödices que copian la Grant Crônica de los Conquiridores:

el que contiene la Primera partida, el ms. 2211 de la BNE (C^2 y el que
desarrolla la Segunda, el 10134bis de esa misma Biblioteca (K). Los codices
senalados tienen en comün una primera caracterfstica: los très han sido copia-
dos bajo la direcciön del mismo esmerado amanuense, el ünico que intervino
en O (copista O). No trabajö en ellos Fernando de Medina, responsable del

ms. 10134 (Grant Crônica de Espanya, Tercera partida, GCE3) y del escuria-
lense Z-I-2. en contra de lo que suponen Montaner (Marin/Montaner 1996,

260-261; Montaner 1997, 295) y Cacho Blecua (1997,70: 2002). Asilo advirtiö
en primer lugar Leslie 1981, 314) y queda expuesto en Romero/Garcia (2008,
XX-XXV) y Romero (2007-2008).

De los très manuscritos considerados, solo K nos permite realizar un estudio

codicolögico mas detallado. En primer lugar, ha llegado hasta nosotros
completo por su inicio y su final, pues conserva tanto el primer folio como el
ûltimo. En segundo lugar, K no ha visto drâsticamente recortados sus marge-
nés en ninguna eneuadernaeiön posterior, de tal forma que pueden apreciarse
en el manuscrito todas las indicaciones en ellos contenidas, de gran valor
codicolögico y, por anadidura, filolögico. Ninguna de estas dos circunstancias se

Véase sobre esta segunda traducciön Romero/Garcia (2008). Hubo un primer
intento por parte de Heredia de trasladar la obra de Orosio, el que se conserva en el
ms. 10200 de la BNE.
Como conocen perfectamente los heredianistas, la Primera partida ha sido transmi-
tida también en dos Codices posteriores del XV: el 12367 (C,) y el 10190 (C,). Adopto
las siglas asignadas a los manuscritos por Geijerstam (1964).
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da en ni en C, ni en O. El examen de K permite seguir el complejo proceso de

elaboraciôn de un cödice en el scriptorium del Gran Maestre, acometida en
distintas fases y encomendada a las manos de diversos artifices. La description
codicolögica de K (§ 1) sera sin duda ütil por cuanto los rasgos establecidos
en ella son al menos extensibles a la terna de codices ejecutados en la misma

etapa. El objetivo es realizar una caracterizaciön general (§ 1.1.) que analice
cl proemio y la tabla (S 1-2.), la division en cuadernos (§ 1.3.) y la foliation y
el encabezamiento (§ 1.4.). La scgunda parte del présente estudio estarâ con-
sagrada a examinar las distintas manos que han trabajado en K (§ 2); seguiré

para ello las mismas pautas que orientaron mi estudio sobre C, en Romero
(2007-2008) y en Romero (2009). La participation de O en la copia de K fue

muy escasa y el manuscrito fue ejecutado prâcticamente en su totalidad por
un copista de taller (§ 2.1.), de letra menos perfecta y mas irregular (§ 2.2.),
con unos procedimientos de subsanaeiön determinados (§ 2.3.). La foliation,
los encabezamientos y las rubricas merecen consideration aparte (§ 2.4.). En
§ 3 intentaré caracterizar sumariamente los usos graficos (§ 3.1.) y lingüfsticos
propios de los copistas (§ 3.2.). Las conclusiones se expondrân en (§ 4).

En general, el ms. K solo ha recibido una ateneiön tangential en lo referido
a sus aspectos codicolögicos y paleogrâficos por parte de los sucesivos inves-

tigadores de la obra del Gran Maestre: Schiff (1905, 411-412), Vives (1927.

22-23), Dommguez Bordona (1920, 322-323), Miliares Carlo, (1983, vol. I,
209) -el primera en atribuir erröneamente su ejecuciön al copista Fernando
de Medina-, Cortes Arrese (1985; 1987), Leslie (1981, 314) y alguna referen-
cia en obras de conjunto, como Cacho Blecua (1997; 2002, 701-703) y Geijer-
stam (1964. 69). Aparece recogido en el Inventario general de manuscritos de

la Biblioteca Nacional (2000, XIV, 365-366).

1. Description codicolögica

1.1. Caracterizaciön general

El ms. 10134bis (K) es un infolio cuyas dimensiones son 450 x 310 mm
(dimensiones del folio: 409 x 291 -1). Se trata de un ejemplar de lujo, aunque
algo descuido en su factura. En la tapa se lee en letra moderna la antigua
signatura de la BNE: «lil76bis 10134bisBibla Nac. Mss.» En el vuelto de la

Parece que este cödice presentaba unas dimensiones algo inferiores a las de Cp el

que transmite la primera partida de Conquiridores. cuyos folios, pese a haber sufrido
un recorte importante en sus mârgenes, miden en la actualidad 414 x 280 mm. Si cl

propôsito era colocar los dos cödices juntos en los anaqueles de la biblioteca here-
diana. la homogeneidad no séria absoluta.
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guarda esta escrito: «Crönica de los conquiridores, T partida», también en
letra moderna. K esta copiado en pergamino y Consta de 439 folios en total
(14 para el proemio y la tabla, y 425 para el texto) mas una guarda anterior y
otra posterior: T+439+I. En § 1.4. se tratarân las anomallas observables en la

foliaciön. Como K carece de una numeraciön moderna que revise la original,
utilizaré en mis referencias la del propio cödice (para buscar la equivalencia
con la de Nitti/Kasten 1997 habrâ que sumarle 14, pues estos autores cuentan
tambicn los folios del proemio y la tabla).

El mcipit de nuestro manuscrito es (resuelvo las abreviaturas y mantengo
las mayusculas del original):

In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. Esta es la taula o sumaria anno-
tacion de los libros, rubricas et capitules delà segunda partida delà grant coronica
delos conquiridores.

El éxplicit reza asf:

Et alli en Valencia en el anyo delà Natiuidat de Nuestro Senyor mil & ,cc.lxxvja.vj.
kalendas de agosto el glorioso Rey don Jayme murio et Rendio el spiritu adios el quai
por su sancta misericordia quiera collocar la su anima con los sus electos en gloria
perdurable AmeN.

El folio inicial del manuscrito se destina al proemio, al frente del cual apa-
rece el retrato de Heredia. De este se ha borrado la cruz de Malta que figuraba
en el manto; del mismo modo, en el primer folio del texto, se han hecho des-

apareccr de la orla dibujada en el margen inferior las armas del Gran Maes-
tre. Este proceso lo sufrieron por lo general todos los codices heredianos que
pasaron a pertenecer a la biblioteca del Marqués de Santillana (Schiff 1905,

LXXXIX; 411)4. En el citado folio inicial del texto, se ha dejado un espacio
en bianco en la primera columna (17 lfneas rectrices) conto margen ornamental.

No se trata de un espacio destinado a la rubrica del primer libro, como
suponfa Schiff (1905, 411): de hecho, esta ese mismo margen y falta la rubrica
del primer libro en otros cödices3. Como ya se ha apuntado, K conserva el

folio final (el ultimo de un cuaternion, como permite comprobar la signature

En Emperadores se ha eliminado la cruz de Malta del retrato; en la Graut Crönica
de Espanya, primera y tercera partida, ademâs, las armas del escudo, aunque en la
segunda el retrato mantiene la cruz.
El ms. 2211 (C,), el 10133 (Grant Crönica de Espanya, primera partida). el 10134

(Grant Crönica de Espanya, tercera partida) y el 8324 de la Biblioteca del Arsenal
de Paris (Eutropio). En las Historias contra los paganos (ms. V-27) hay margen a

pesar de que aparezea la rubrica inicial del texto. Por otra parte, tampoco este espacio

estaba reservado al retrato del patrocinador. como suponfa Dominguez Bordona
(1920, 327) para el folio dondc da comienzo el texto en el caso de Cr pues este no se

représenta nunca allf sino sienrpre encabezando el proemio.



464 Angeles romero cambrön

alfanumérica). El manuscrito termina con las palabras transcritas arriba y

carece de suscripciön.

Si comparamos K con Cp el transmisor de la primera partida, comproba-
mos que sigue las mismas pautas, pero esta menos cuidado que este ultimo
con respecto a la calidad de la letra (de peor factura) y de la propia ejecuciön
de la escritura (las cancelaciones y adiciones, poco estéticas, son abundantes).
En él se emplea una götica libraria, mas alta que ancha, de fâcil lectura, se

escribe a dos columnas, como es habitual en el taller herediano, salvo los 14

folios iniciales, dedicados al proemio y a la tabla, que van a renglön tirado,
como en el ms. O. La caja de escritura mide aproximadamente 320 x 210 mm,
con 35 lfneas por folio. Solo las dos lineas de justificaciön superior e inferior
rayan los mârgenes en bianco. Esta escrito en tinta negra. En determinadas

partes del texto se vuelve sepia a causa del deterioro del manuscrito. En lo

que se refiere a la escritura del texto, destaca el hecho de que no se emplean
calderones para marcar oraciones y pârrafos, al contrario de lo que sucede

en O: solo en el fol. 128r hallo uno, muy simple en su trazado, marcando la

intervencion de un personajc en un diâlogo. Como es la norma en los Codices

sufragados por Heredia. el texto esta copiado en fasciculos cuaterniones.

La encuadernaciôn es moderna, en chagrin marron (Inventario 2000, XIV,
365). En la actualidad, el manuscrito se ha desprendido del lomo y se halla
dividido en dos. Los folios que actûan de guardas, de pergamino, son solida-
rios con los folios que aparecen pegados a las tapas, y son por tanto originales
del manuscrito. Estas, modernas, estân bastante bien conservadas. K, como

ya se ha apuntado, conserva intactos los mârgenes originales. Hasta tal punto
es asi que en el filo del folio se observan unas pequenas marcas hechas como
a 10 mm unas de otras por un punzön, marcas por las que debia orientarse el

artesano que cortara el pergamino en folios. La conservaciön de los mârgenes

permite observar perfectamente todo las indicaciones en espera (rubricas,
foliacion, encabezamiento, letra en espera para el caso cuadrado), los recla-

mos, asi como las dos signaturas alfanuméricas. Todas estas indicaciones exis-

tian indudablemente en los codices heredianos, al menos también en los dos,

C, y O, realizados bajo la direeeiön del copista O. En el fol. 28r hay una proba
calami (una cruz).

El estado de conservaciön de K es malo hasta los 45 primeros folios del

texto. El fol. 41 esta parcialmente rasgado por abajo. En la parte mencionada,
el margen inferior esta estropeado, con una media luna amarillenta en el centra

en la que el pergamino se deshace. Ahi precisamente hay indicios de una
restauraeiön rudimentaria, con un material adhesivo en los primeros folios.
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Los reclamos se han desdibujado hasta hacerse practicamente inapreciables6.
En ningün momento se ve impedida la lectura del texto, aunque la tinta en
determinados folios esta borrosa. Al principio, en la tabla, y también en la
mitad (como en fol. 224), pero sobre todo al final del manuscrito, se detectan
taladros de carcoma.

El deterioro parcial del manuscrito no ha afectado a la conservaciôn de
las bellas ilustraciones que lo adornan. Se dirfa que la cesiôn al desalino que
ha afectado al proceso de copia no ha alcanzado de igual manera a la ejecu-
ciön de las iluminaciones. Se trata siempre de capitales iluminadas, como era
costumbre en el taller de Heredia. Nos encontramos en primer lugar en el

proemio el retrato del Gran Maestre, como se ha dicho; después, al comienzo
de cada libro se représenta al conquistador que lo protagoniza (18 iluminaciones

en total, mâs el citado retrato). Una orla de hojas naturalistas y puntos
de oro envuelve el primer folio del texto. ocupando los cuatro mârgenes y el

intercolumnio bajo el cual se situaba el escudo del patrocinador. La misma
orla con idénticos motivos ornamentales sirve de marco izquierdo a todas las
iluminaciones (véanse laminas I y II al final de la exposition).

Domfnguez Bordona (1920, 322 y 324) inscribe la decoration del ms. K
dentro del estilo bolonés. A este mismo estilo pertenecerfan la de los mss.

Cr 10133 (Grant Crônica de Espanya, primera partida, GCE,), 10134 (Grant
Crônica de Espanya, tercera partida, GCE.) y O. Si comparamos los dos

manuscritos que transmiten Conquiridores, Leslie (1981, 314) ya advertfa que
la iluminaciôn es del mismo tipo. Se puede ser mâs preciso: el deseo ha sido
dar la impresiôn de que esta era la misma en uno y otro cödice. En Romero
(2009) considéré este aspecto7: entonces conclut que, a pesar de que procura
mimetizar al mâxirno su labor con la del C,, el artista responsable de la
iluminaciôn de K es otro y su trabajo menos conseguido. La mano de los mss.
10133 y 10134 es claramente distinta a la de los dos Codices de Conquiridores.

Finalmente, la filigrana que embellece los casos cuadrados, realizados
en los Ultimos momentos de confecciôn del cödice. son iguales en todos los
cinco Codices citados de estilo bolonés y distintas a su vez a las de otros codices

heredianos (como las del escurialense Z-I-2, o el 10801. que transmite
el Tucîdides y la Historia Troyana, o el 8324 de la Biblioteca del Arsenal, el

Eutropio).

Respecto a su suerte posterior, una vez disgregada la biblioteca del Gran
Maestre, sabemos que K aparece en el inventario de los bienes del rey Martin I

Pueden observarse indicios de ellos en fols. 8, 16, 24. 32, 40.

Mâs observaciones en Cortés Arrese (1985; 1987) y Cacho Blecua (1997: 76-92).
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con el num. 175 (Massö, 1905) y que después pasö a la biblioteca del Marqués
de Santillana, y mâs tarde a la del Conde de Osuna (Schiff 1905, 411-412).

1.2. El proemio y la tabla

El proemio, ya se ha dicho, ocupa el recto del primer folio; a continuation,
en el verso, sigue la tabla, ambos escritos a renglön tirado. La tabla lleva una
columna aparte para la remisiön al folio correspondiente, a la derecha en los

rectos y a la izquierda en los versos. Esta esta realizada con gran cuidado e

intention ornamental. La ejecuta el mejor copista, O. Para el texto, alternan el

l'ojo y el negro. Con el rojo se destaca la rûbrica inicial de cada libro, y tras ella

aparece un caso cuadrado con filigrana; las rûbricas menores van en negro y
comienzan con un caso peön para el que alternan el rojo y el azul. A pesar de

que las rûbricas vayan en dos colores se debieron ejecutar de una vez, pues el

espacio para las rûbricas en rojo esta calculado a la perfection. En las rûbricas
en negro se compléta el renglön con un cordon decorativo en rojo. Este rojo
es mâs claro que el empleado en las rûbricas, y coincide con el que aparece en
los casos cuadrados y en los casos peones de la propia tabla, asi como el azul

empleado para estas letras decoradas también es el mismo: otro indicio de que
esta se ejecutaba en una fase posterior a la escritura del texto. El cordon
decorativo se ha olvidado a vecesA Este es el mismo modelo seguido en la tabla del

ms. O, por oposiciön al seguido en 10134 (GCE.). cuya tabla esta escrita solo

en negro y muestra, no una linea para completar el renglön, sino una sucesiön
de <cc> tumbados y enlazados. En la tabla el esmero en la ejecuciön es tal que
incluso el punto que pone final a las rûbricas se adorna con finisimos trazos
de delgado.

Por lo que respecta a las remisiones numéricas a los folios del texto, van en

negro. Hay una raspadura en el fol. 5r sobre «CL» y en el llr sobre «CCXCV».

En fol. 1 lv, «CCC11» y los nûmeros siguientes podfan estar rectificados como
parece sugerir las variaciones en el color de la tinta, pero el mal estado del
cödice impide apreciarlo con seguridad.

Proemio y tabla ocupan un cuaterniön y un terniön, del que queda media
cara y un folio en bianco y pautados, por falta de texto. Como cabfa esperar,
no hay ningûn tipo de foliation, ni en espera ni definitiva. Una mano moderna
los ha numerado en arâbigos. Si hay en ellos, en cambio, signatura alfanu-
mérica, que es diferente a la de la de los dos primeras cuadernos del texto:
aquella empieza con <al> y sigue en el segundo cuaderno con <bl>; esta se

sirve de unsigno similar a un «cerillo» (vid. § 1.3.). También se aprecian restos

Primero falta en los rectos, mâs tarde en los versos: luego. sin embargo, esta en las
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de una signatura en sepia previa, como se ve en fol. 4r (<iiij>); también en lOr
hallamos otro <ii> en sepia.

La falta de continuidad en la utilization de cuadernos, asi como la falta
de foliation, confirman. como ya han observado varios heredianistas, que el

proemio y la tabla se copiaban tras haber acabado el texto. Si tomamos en

cuenta la foliaciön, puesto que la tabla incluia remisiones a ella, no podia con-
feccionarse hasta que el texto estuviera escrito y foliado. Igualmente, el proemio,

que encabeza la tabla, veria retrasada su redacciön a esta ultima etapa. A
la conclusion de que la tabla se situaba en un momento final de la confecciön
del manuscrito apunta el hecho de que un copista como Bernardo de Jaca
suscriba su trabajo no solo al final de cada una de las obras copiadas en el ms.
10131 de la BNE (Emperadores y Morea) sino también al final de la tabla de
la primera de ellas (Alvarez Rodriguez 2006, XXXII). Justamente a la falta
de interés en concluir el cödice, o mejor a la falta de medios, hay que atribuir
la carencia de proemio y tabla en las dos obras copiadas en el ms. 10801 de la

BNE (Tua'dides e Historia Troyana: vid. Alvarez Rodriguez 2007, XXXI).

1.3. La division en cuadernos. Los reclamos y
las signaturas alfanuméricas

Tal como se ha anticipado, dejando aparte la tabla, todos los cuadernos del

ms. K son cuaterniones. La ünica exception la représenta un union situado en
el cuerpo del texto. entre los fols. 225r y 226v. Se trata de un fragmento critico,
como pone de manifîesto el propio cambio de copista que en él se produce
(vid. §2.1.).

La presencia de los reclamos marca el final de cada cuaderno9. Estos con-
sisten en la anticipation de la primera o las primeras palabras del cuaderno
siguiente y se situan bajo el intercolumnio en una posiciön muy alta (a unos
35 mm de la ûltima linea rectriz). Estân enmarcados a ambos lados con très
puntitos en forma de flécha, lo que los sépara de los empleados por el primer
copista identificable en C,, que los envuelve en una filigrana, y del segundo,
O, que utiliza un simple recuadro (Romero 2007-2008). Este mismo adorno
llevan los reclamos en el ms. Z-I-2 (en CGE, no se sigue una practica ünica),
a cargo ambos de Fernando de Medina. Todos los reclamos de K son iguales,
salvo los dos reclamos que deja el copista O, que se apartan de las caracte-
risticas resenadas: no usa ningün tipo de marco y. fiel a su deseo de que los

He aqui la ubicaciön de cada reclamo: fols. 8.16. 24. 32. 40. 48. 56. 64. 72, 80, 88, 96.
104. 112. 120. 128. 136. 144. 152. 160. 168. 176. 184. 192. 200. 208. 216, 224, 226, 234,
242, 251. 259. 267. 275. 283. 291. 299. 306. 314. 322. 330, 338, 346. 354. 362. 370, 378.
386.394.402.410.418.426.
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reclamos pasen inadvertidos -claramente patente en el Orosio y en Cj-, los
sitüa muy abajo en el intercolumnio (vid. fols. 224 y 226). de tal forma que
estos estân guillotinados. También es de destacar el final del fol. 234: no lleva
reclamo; en su lugar se ha trazado una pequena cruz en el margen derecho.
El uso de este procedimiento se debe a que la division de los dos cuadernos la

ocupa una rübrica: como las rûbricas se escribfan después del texto, no habfa

en el momento de la copia palabra inicial que utilizar como reclamo.

K conserva, tal como se ha anticipado arriba, la signatura alfanumérica

que ordena los cuadernos. Esta esta trazada en el margen inferior derecho en
tinta roja, a unos 60 mm de la ultima lfnea rectriz. Los dos primeras cuadernos
del texto llevan la alfanumérica en sepia, separândose asi de todos los demâs,

que la llevan en rojo. Ademâs, como ya se ha hecho notar, estos dos primeras
cuadernos no empiezan utilizando las letras <a> y <b>. por las que empiezan
los dos cuadernos de la tabla, sino con un «cerillo» con una coda hacia abajo
en el primer cuaderno y hacia la derecha en el segundo. El tercer cuaderno
retoma la serie alfabética con la <c> A esta signatura se anade otra en los
cuatro primeras rectos de cada cuaderno, en romanos y a lâpiz (I, II, III, IUI),
situada también a la derecha, un poco mâs arriba que la alfanumérica.

1.4. La foliation y el encabezamiento

La correcta ordenaciön de los cuadernos se aseguraba mediante la signatura

alfanumérica, el reclamo final de fascfculo y, por ultimo, la foliation. Res-

pecto a esta ultima, existe una primera en espera, en cursiva y en sepia, y otra
definitiva, en rojo, ambas en romanos y situadas en el ângulo superior derecho.
En realidad, el verdadero esfuerzo por numerar adecuadamente se hatia con
la foliation en espera, a cargo del copista del texto; la definitiva solo ponfa en

limpio esta, repitiendo sus errores, incluso los mâs evidentes. Hay numeraciön
moderna en arâbigos en algunos folios, muy pocos: 159,160, 170,218,248.

En cuanto al numéro total de folios del manuscrito, el texto termina, de

acuerdo con su propia foliation, en el fol. 426. Esta numération es bâsica-
mente correcta. Destacan très perlurbaciones:

(a) El fol. 175 ha sido cortado a cuchilla en el proceso de copia, pues hay con-
tinuidad en el texto entre 174 y 176". En el cödice es visible el talon. La
foliaciôn definitiva y en espera adjudica el numéro correcto a los fols. 174

Geijerstam (1964. 26-27) detalla las caracteristicas de la asignatura alfanumérica en
elms. 10133 de la BNE (CGE,).
Se trata de un procedimiento habituai en la manuscritura. Geijerstam (1964, 26)
senala que en el ms. 10133 (GCE,) se han cortado igualmente dos folios sin pérdida
de sentido (entre 106 y 107. y entre 334 y 335).
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y 176, saltando el 175. Por ello supongo que era el propio copista quien
realizaba la numeraciön en espera, en vez de establecerse esta de corrido
tras haber finalizado la copia del manuscrito entero. No obstante, si efecti-
vamente se segufa esta practica, quizâ serian esperables mâs errores en la
foliacion. Contamos, pues, un folio menos.

(b) Se ha saltado en la foliacion en espera y definitiva el 247, pues hay continui-
dad en el texto entre 246 y 248. Contamos, de nuevo, un folio menos.

(c) El fol. 304 se repile en la foliacion (304 y 304bis). seguido del 305. Conta¬

mos un folio mâs.

Por tanto, teniendo en cuenta estos errores en la numeraciön, el manuscrito

tendria 426 menos un folio: los 425 folios de texto, mâs los 14 del proemio
y la tabla, es decir, 439 en total. Justo este nûmero de folios es el que alcanza
la transcription de Nitti/Kasten (1997).

No son muchos los casos en que la foliacion definitiva no reproduce correc-
tamente la foliacion en espera:

(a) Folios con foliacion en espera pero sin foliacion definitiva: los fols. 8, 264,
265, 266 y 267 (la foliacion se reanuda correctamente en 268).

(b) Folios con foliacion definitiva equivocada, a pesar de que la foliacion
en espera es correcta: el fol. 98 (en espera) aparece como el 88; el 99 en

espera, como 89: el 341 como 331.

(c) Folios con foliacion definitiva erröneamente duplicada. Tras el error se

retoma la foliacion correctamente: 44 (43 en la foliacion en espera)-44bis,
113-113bis (en espera, 113-114) 320 (por 319 en espera)-320bis.

El cödice présenta un encabezamiento en espera (indicaciön en el vuelto
de la abreviatura «li[bro]» y en el recto del nümero de libro), también en cur-
siva y en sepia, y otro definitivo en rojo sobre el intercolumnio.

2. Copistas

2.1. Las dos manos activas en la crônica

Sobre la mano que ejecuto la foliacion y el encabezamiento definitivo tra-
taremos en § 2.4. Abordaremos ahora solo la labor de copia del texto, en la

que, por lo que ya sabemos, participaron dos copistas. El primera de ellos
nos es bien conocido, aunque ignoremos su identidad. Es el copista que tuvo
a cargo en exclusividad la ejecuciön de las Historias, esto es, el Orosio valen-
ciano (copista Ka en K, O para mayor claridad) y que trabaja en la segunda
mitad de Cr Su letra se distingue por su buen trazado, regularidad, elegancia
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y limpieza; para su descripciön remito a Romero (2007-2008; véanse laminas
III, IV y V al final de la exposiciön).

El escriba O copia, lo hemos visto, proemio y tabla. Se encarga también
del primer folio del texlo, pues este, resaltando la excelencia de cödice y obra,
reüne las mayores exigencias desde el punto de vista escriturario y decorativo
(lleva iluminaciön y una orla que lo envuelve por completo). Si O participa
en el comienzo de la copia (primer folio del texto) y también en su final (la
tabla), supervisa por tanto todo el proceso de manufactura del cödice. O copia
también el ultimo folio de este primer cuaderno del texto12. Ademâs, prâcti-
camente en la mitad del manuscrito, copia desde el folio 217r (comienzo de un
cuaterniön) hasta finalizar el union siguiente (226v), es decir, dos cuadernos 1À

El hecho de que el primero de los cuadernos citados acabe con media columna

y un folio en bianco, asf como el empleo de un union, muestran inequlvoca-
mente que habfa un problema en el proceso de copia. Sabemos que en 225r
comienza un nuevo libro, el de Gengiscân. Sera necesario investigar, estu-
diando el texto, qué anomalla trataba de subsanar el copista principal con
su intervenciön (en Romero 2009, se sugiere que en Cj estos relevos estân
relacionados con el cambio de fuente). Como en otras ocasiones en que se

produce un relevo entre copistas, el escriba que toma la pluma se esfuerza
particularmente en imitar al escriba anterior a fin de que el cambio pasc des-

apercibido. Ya ha quedado dicho que los dos fasci'culos copiados por O llevan
su reclamo caracterfstico. En el de 224v, sobre el reclamo («la tierra») figura
una rûbrica en espera en rojo («aqui comienza el»), cuando lo comùn es que
vayan en sepia.

El segundo amanuense (al que podemos llamar Kb) copiö, si exceptua-
mos estas intervenciones puntuales de O que se acaban de destacar, el cödice
entero (vid. lâm. VI). Este copista présenta una escritura de inferior valor
caligrâfico, de trazo mas inseguro e irregular, y solo ha trabajado en este
cödice herediano (al menos, de los que han llegado hasta nosotros). No es

por ejemplo el mismo que el auxiliar que escribid la primera mitad de C, (lâm.
VII). Este segundo amanuense subalterno al que se le confia la copia de la
crönica sigue las pautas que caracterizan la escritura de O y, en este sentido,
puede decirse de forma précisa que pertenece a su escuela, afirmaciön que
carecerla de exactitud en el caso del copista subalterno coautor de C,.

Esto mismo ocurre en un cuaderno de C insertado en una section en la que trabaja
el copista de taller: en él O escribe cl primer y el ultimo folio (42-49) y el resto se

debe a su colaborador.
El union si se conté en la signatura alfanumérica (actualmente no legible en él), pues
el fasciculo anterior lleva la <C> (v. gr.. en elfol. 220, <CIIII>) y en el siguiente «E».
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2.2. Caracterizaciön de la letra de Kb

Como rasgo general, puede senalarse que la letra de Kb présenta incli-
naciön izquierda-derecha, rasgo inexistente en O. Veamos algunos apuntes
relativos al trazado de las letras:

<a> de copete mâs abierto que en O

<b> con ojal prominente v astil corto

<ç> con vi'rgula desarrollada

<g> con un caido también amplio que no termina en horizontal sino que se inclina
hacia arriba. hacia cl ojal de la letra

<h> con el vâstago derecho que primero se aproxima al izquierdo y luego se curva
a la derecha

<1> ondulada. con cl remate superior a la izquierda y el inferior a la derecha muy
marcados

<p> y <q> con el ojal muy amplio y el caîdo muy corto

<r> redonda con la intersecciön entre las dos curvas baja, la segunda de las cuales se

inclina hasta cerrarse con el ojal de <b>. <d>, <p> y <q> siguientes

<s> final de doble curva inclinada a la izquierda

<v> es mâs abierta que en O y el remate superior del primer vâstago se prolonga
hacia arriba

<y> con la intersecciön de los dos vâstagos superiores muy baja

<x> mâs estrecha que en O y con aspas onduladas.

Kb calcula correctamentc cl espacio para las rûbricas.

2.3. Subsanaciôn de errores

Los procedimientos para subsanar errores son varios:

(a) Blancos sin escribir. Frecuenles cuando sigue un nombre propio que el

escriba desconoce: en fol. 2, «las paludes de ser [espacio en bianco]»;
en. 15r, «[espacio en bianco] tando antonio»; en 40r: «ha nombre [espacio
en bianco]»14.

(b) Raspaduras sobre las que no se ha escrito y que no se han disimulado: en
fol. 12r, «tal [raspadura] marauella»; en 37v, «lal [raspadura] marauella»;
en 70v, «much», y anadido en otra mano, «as», y «al [raspadura] çados»; en
91v, «ensta manera [raspadura]»; en 222v, con letra de O.

(c) Si las raspaduras se cubren, se hace mediante una raya tosca enmarcada
con dos barras inclinadas (</ />): en fol. 37v, «rnuchos / / anyos»;
en 224r, «cauallo / / en». Este adorno tan desaseado contrasta con el

Mâs ejemplos en fols. 17r, 35v, 42r, 59v, 165rv.
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uso de Cj, donde las raspaduras se cubrlan con una filigrana mâs o menos
elaborada (como la florecilla de la lâm. V o la pluma de la VII).

(d) No es frecuente que se escriba sobre una raspadura, como ocurre en fol. 3r:
très veces en «césar» y una vez en «mismo» (en el intercolumnio).

(e) La tachadura se acomete mediante una lfnea muy fina, que no se repasa en

rojo, en contra de lo habituai en los mss. O y en en fol. lv, se empleapor
repeticiön de la palabra «sea»; lo mismo ocurre en fol. 107r con «fue»; en

3v, «fechos de Roma»; en 4r, en «muchas — personas», etc. En fol. 304 se

tachan varios renglones con dos rayas dcscuidadas: «era enta la partida del

grech delà part de cerdenya». Dos rayas también se emplean en la tachadura

del fol. 237v.

(f) Las adiciones suprascritas son muy numerosas: en fol. 14, «per[te]necie»;
en 40r, [beso]; en 43v, «ningun[a]» y «senyorear mâs [a] bruto»; en54r, 55v,

58r, 92v, («cerrafda]»); en 93r, «cosas [todas]», etc. Estas suelen aparecer
sin llamada en el texto principal, a diferencia de lo que es comun en los

mss. O y C,,y generalmente se aprecia variation de tinta con respecto a

este. A veces se utiliza como llamada una especie de <8> con coda. O si

usa llamada para la adiciön (<A>), como en los ejemplos del fol. 225.

(g) Abundan las adiciones al margen: en 19v, «ma[ra]vellaron»; en 19v,

«dixole assin»; en 226r, «era»; en 141, «por lo que do»; en 226v, «adios», de

la misma letra que el texto; en 230v, «poder» (con llamada en el texto) y
«uia», que compléta el <a-> de fin de h'nea, etc. En el fol. 42r, en el margen,
«de ytalia» compléta «partida» en el texto. En el fol. 220r, en el margen
en cursiva «fuesse»; en el texto, «se auia todo [las dos palabras tachadas]
esnudo». En fol. 96r, el anadido al margen es de otra letra: el texto dice

«que se nombra» y al margen «Poslono». En el fol. 300 la rectification al

margen lleva llamada.

(h) No faltan advertencias de error sin que se corrija, marcadas con cruces y

aspas al margen. En el fol. 2r, la llamada que se emplea es un <8> con coda

para apuntar que esta escrilo «mur» y falta «ado»; también en 2r, «alli fue
enui [cambio de renglôn] antonio»; en 74v, al margen, un «de»; un poco
mâs abajo, un <*> al margen de una rübrica en tinta sepia; en fol. 246v,

hay un aspa supraescrita senalando error que no se subsana («castiello»

por «castiellos»). En 306v, una cruz al margen senala «tomar tierra». En la

rubrica de 222r, hay un aspa indicativa de error y correction supraescrita
en negro: en rojo dice «Mutata» y se corrige la ûltima silaba en «ca». Si

hay cambio de mano o de tinta, hay que suponer correcciön posterior a la

copia.
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(i) La cancelaciön caracterfstica de O, que utiliza unos delicados puntos
infrascritos para senalar el error, se halla en la rübrica de lOv.

En conclusion, podemos afirmar que K tiene bastantes mâs correcciones

que otros Codices mâs cuidados, como el ms. O, e incluso que el ms. Cr Fronte
a estos dos Ultimos, destacan en él la abundancia de correcciones marginales,
asf como de blancos y raspados no disimulados y la escasez de las tachaduras.
Por mejor decir, el sistema de enmiendas de K tiene mâs que ver con el del
ms. 10134 (GCE.) que con los otros dos manuscritos con los que forma tcrna.

Las senales de «notatur» aparecen muy ampliamente por todo el cod ice.

2.4. Foliat ion, encabezamiento y rûbricas

Todas las indicaciones en espera, trazadas por el copista para guiar la labor
de los artifices que habfan de trabajar en una fase posterior de elaboraciön del

cödice, van en cursiva y en tinta sepia, segün ya se ha consignado. Las encon-
tramos en la foliaciön, el encabezamiento, las rûbricas, el lugar en que debfan

aparecer los casos cuadrados y las iluminaciones. En K se conservan en un
numéro muy considerable. Junto a la foliaciön y al encabezamiento definitivo
se sitüan los primitivos en espera. Las rûbricas en espera se colocan en el filo
inferior del foliol5. Igualmente se conserva en muchos casos la letra que se tra-
zarfa en el paso cuadrado16. Pueden leerse indicaciones para los iluminadores
en el fol. 220r: «Fiat duo imperatores... »; y en 222r: «Fiant hic duo sarraceni».

Con respecta a la mano responsable de la foliaciön y el encabezamiento
definitivos. ambos trazados a la vcz en tinta roja, résulta claro que esta es la

de Kb hasta el fol. 41. Como la suya, la escritura es aquf bastante irregular
y la <x> (mâs estrecha y mâs girada) y la <v> (de vértice muy redondeado)
coincidcn con las que cl emplea. A partir del fol. 42, la foliaciön la ejecuta O
o un imitador suyo: comparando con los mss. O y Cp los rasgos de la <x> y la

<v> coinciden, aunque parece que su trazado no tiene la firmeza caracterfstica

del maestro v. en particular, se observa en la escritura una ligera inclina-
ciön a la derecha. No hay que descartar que otra mano supliera los olvidos en
encabezamientos y foliaciön: asf, por ejemplo, en fol. 226v y 227r la letra no

parece la de O, pues su trazo es menos seguro.

Los ejemplos son muchos: fols. 55r, 56v, 57v. 72v, 73r, 74v. 91v, 133r, ln6r y v, 157r,
160r, 174r.

La letra en espera en estos casos se conserva con regularidad: puede verse en 259v,
309v, 312r. No faltan los errores: en 220v, en lugar de <v> el paso cuadrado es
errôneamente una <d> («didiendo» por «vidiendo»).
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Las rübricas definitivas se deben a très manos. La gran mayoria de ellas

pertenecen a O. Sin embargo, hay una mano que lo imita, distinta de Kb. pro-
curando que no se advierta el cambio de copista. No es de extranar esta pre-
cauciön puesto que la sustituciön de mano se hace en una parte tan importante
y llamativa del cödice como son las rübricas. Las diferencias entre una letra y
otra son mfnimas: el imitador tiene una <A> caudinal Carolina bastante alta.
el ojal de la <d> es mas grande, su astil mâs pequeno y la letra se inclina hacia
la izquierda, lo que lleva a inclinarse hacia ese lado al bucle superior de la <s>
(vid. lâm. VIII). Esta mano no se identifica en ningün otro cödice herediano.

Distinguir la intervention de uno u otro copista es francamente complicado,
sobre todo en las partes del manuscrito mal conservadas.

El imitador de O se encarga de las rübricas iniciales de los libres, como en
los fols. 33v-34r, 44v, 79r y en 81v. 91v, lllr, 132v. 139r. 158v, 171 r. 18Sv. 193v,

220r, 222r, 248v, 289c. La ünica excepciön es la que représenta el comienzo
de libre del fol. 225r, en el union copiado por O al que se ha hecho referenda.
Esta claro que la ejecuciön de las rübricas iniciales de libro se pospuso hasta

una segunda fase, sea porque en ellas era mâs complicado el câlculo del espa-
cio que habfa que reservar, contando con la iluminaciön -lo que no parece ser
el motivo-, sea porque no estaban en el manuscrito copiado. Alguna rübrica
hay de esta mano en el interior de un libro, como en el fol. 160v o en 250v,
258v, olvidos de O que el imitador subsanö.

A estos dos rubricadores se suma la colaboraciön puntual de un tercero,
de letra pésima, baja y estrecha y muy irregular (lâm. IX). Hallamos rübricas

suyas en fols. 44r, 47r y 47v. Nuevamente reaparece en el fol. 154r y mâs ade-

lante, en 317v y 324r. Es de suponer que hubo una revision del cödice posterior
a su copia y que en ella se subsanarfan estas rübricas olvidadas.

3. Usos grâficos y caracterizaciön de la lengua de los copistas

3.1. La grafîa

Para poder caracterizar la graffa de O y, en particular, de Kb, se comparan
la tabla de K, escrita por O, y muy especialmente el cödice de las Historias (al

que corresponden las remisiones que figuran a continuaciön), también obra

suya, con el resto del manuscrito K, copiado por Kb. La descripciön ofrecida
es muy selectiva: no considerarâ sino aquellos rasgos que se aparten del uso
comün de la manuscritura medieval y, en particular, aquellos que ayuden a

diferenciar Kb de otros escribas del taller herediano. En la graffa. sera conve-
niente distinguir, de un lado, los usos puramente escriturarios, esto es. debi-
dos al mismo acto de la escritura, taies como la utilization de determinados
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caractères por la concurrencia con otros en la misma palabra o en funciön de

razones de legibilidad y estética o similares; de otro, los usos grâficos que for-
man parte de la tradiciön aragonesa o de la castellana a la hora de representar
determinados fonemas, as! como aquellos que supongan la conservaciön de

una grafîa antigua o la introducciön de innovaciones latinizantes.

3.1.1. Grafîa y escritura

(a) O y Kb emplean <i>,< j> e <y> para representar la vocal y las consonantes
D] y [3], per° en su utilization hay diferencias entre ambos. Kb siempre tilda
la <i> con un punto diacrltico cuando puede haber problemas de confusion

en la lectura, por ejemplo, cuando <i> concurre con <m>, <n> o <u>:
<camîno>. <gauînio> (fol. 2r). O no toma esta precaution. Kb se sirve de la
combination grâfica <ni> para representar siempre o predominantemente
[ni], como en «Antonio» (passim -a lo que puedo juzgar por mis calicatas-,
rara vez représenta [ji] (<preniedat>, fol. 200r), sonido para el que réserva
predominantemente <ny>: <senyoria> en 13r. En O, <Antonyo> es la grafîa

habituai, como puede comprobarse repetidas veces en la tabla de K.

(b) O y Kb usan en position inicial de palabra tanto <v> como <u>, si bien Kb
recurre mas abundantemente a esta segunda letra para la citada position:
asf, tenemos <vegada> (103 veces en toda la crönica) y <uegada> (47). Kb
emplea mâs frecuentemente también en position inicial de palabra <b>
(<boluie>).

(c) Kb utiliza la <p> ocasionalmente en palabras como <dupdar>, uso desco-
nocido en O.

(d) Kb utiliza como O las abreviaturas para <per>, <pro>, <pri>, <ra>, pero
recurre con menor frecuencia que este ûltimo a la de <er> y particular-
mente a la de <con> y a la de <us>.

(e) O y Kb escriben en una palabra los adverbios en -ment (<senyaladament>,
en fol. lr); Kb los escribe a veces en dos (<discreta ment>, en fol. 16r).

3.1.2. Grafîas aragonesas o castellanas. Grafîas antiguas y grafîas cultas

(a) Para el resultado de -c'l-, -g'l- y -li- latinos, O y Kb utilizan la grafîa
<11>, que no représenta ya seguramente la [X], propia del aragonés, sino
la [3] castellana. Tomando como muestra la palabra <muller ~ mulleres>,
Kb la escribe con <11> en el 80% de los casos (313 ocasiones), con <g>
en el 19,69% (77 veces) y con <gi> el 0,25% (una vez); con <filla. -as, -o,
-os> tenemos un 97,82% (764 veces) frente a un (2,17%) de <fijo> y sus

variantes (17 casos). Pues bien, en las Historias copiadas por O siempre
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tenemos <muller> y no encontramos ni un solo caso de <muger> -solo se

da algün rarisimo caso de <tajamiento> (fol. 51r), <trabajandose> (164v).

(b) Para -sk- latino ante vocal palatal, en los dos copistas apenas hay registres
aislados de la [J] aragonesa en lugar de la omniprésente [ts] castellana: Kb
ernplea ünicamente cuatro veces <pex> y très <pexes>; <parexer>, una;
O, en el conjunto de las Historias, solo tiene un <pex>, très <pexes>, un
<parexe> y un <parexian>.

(c) Las grafias <g> y <tg> alternan en O y en Kb en voces como <juge/jutge>,
<mege/metge>, <linage/linatge>, sin que pueda establecerse un predomi-
nio claro de una u otra.

(d) Kb siempre escribe <fablar> y no <faular> como O. Ahora bien, Kb, al

igual que O, escribe siempre <paraulas>.

(e) Kb utiliza <11> final de palabra, etimolögico (<capell>, <aquell>) o antieti-
molögico (<laurell>); O solo usa esta grafia prâcticamente con regularidad
en la voz <mill>.

(f) La antigua graffa aragonesa <gua> por [ga], muy raramente utilizada por
O (<enguanyoso>, fol. 80v: <enguanyosament>. fol. 151v), es mas abun-
dante en Kb: <çagua> aparece en 14 ocasiones.

(g) Para representar [ts] en posiciön final de palabra, donde la O escribe

siempre <z> (<paz>), Kb alterna <z> y <ç> (<paç>, 37 veces).

(h) O y Kb emplean consonantes dobles en voces patrimoniales, como era habi¬

tual en la manuscritura de la época. Asf ocurre por ejemplo con la <f> (Kb,
<affogaua>, fol. 112r) u otras consonantes (<suppo>, 5 veces en Kb). Lo
mâs significativo, no obstante, es la utilizaciön de estas en cultismos, como
un recurso mâs para acercar la ortografia romance a la latina. Este propö-
sito caracteriza la labor de O en las Historias, donde claramente sigue las

pautas de la traducciön latina que copia. Sin embargo, no puede hablarse de

ortografia latinizante en Kb, que traslada una crönica, un texto de muy
distinta naturaleza: en contra del uso de O, no siempre escribe las geminadas
latinas (<difficultat>, fol. 127r; pero <dificil>, fol. 83r), ni los dfgrafos <ch>,
<th> y <ph> (<Scithia>, fol. 132v; <Epheso>, 49v) aunque usa repetidas
veces de la grafia <-tion> (<comparation>, fol. 65v).

3.2. Caracteristicas linginsticas

No puedo recordar aquf los rasgos que caracterizan al aragonés, ni siquiera
hacer relaciön de los propios de la lengua herediana ". Con todo, no es posible

17 Remito para ambas cuestiones a Enguita (2008). Lagtiens Gracia (1996) y Marin
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dejar de insistir en dos puntos en los que el parecer de los heredianistas es

unanime. De un lado, se subraya que la producciön herediana es heterogénea
desde el punto de vista lingüistico: cada obra présenta en su lengua pecu-
liaridades que la distinguen de las demâs. De otro lado, abordando separa-
damente una obra, también su lengua carece generalmente de uniformidad,
pues en ella han dejado huella de sus propios usos idiomâticos los distintos
colaboradores (fuente, redactores, correctores, copistas)18.

Para intentar contrôlai- la incidencia que sobre las caracterîsticas lingüfs-
tica tuviera la fuente, he basado el siguiente esbozo en un fragmento de K, el
de los amores de Antonio y Cleopatra, que nos ha sido transmitido por una
triple via: K (fols. 25-48), Vidas semblantes19 (fols. 114-120) y la Grant Crô-
nica de Espanya (fols. 520-532).

Aun ast, muy diffcil résulta separar lo que es propio del copista y lo que
lo es del redactor o corrector. Por eso, en las atribuciones de rasgo al copista
que figuran a continuation nos movemos en el terreno de la probabilidad pero
no de la certeza. La alternancia de dos solucioncs lingiusticas es una circuns-
lancia extremadamente comûn en la prosa herediana. ^Cömo interpretarla
partiendo del hecho de que el texto final es el resultado de la intervention
de diversos colaboradores? Indiscutiblemente, si el copista respeta las dos

variantes usadas es sin duda porque ambas le resultan conocidas y pröximas,
lo que nos da idea del ambiente lingüistico y cultural en que se desenvolvta
el scriptorium herediano. En este supuesto, acaso quepa atribuir presumible-
mente la variante que aparece de forma esporâdica -sobre todo si lo hace a

lo largo de toda la crönica- al copista, que plasma su propio uso lingüistico,
distraido momentâneamente de la reproduction fiel de su modelo. Cuando
tenemos una variante claramente prédominante y otra también abundan-
temente representada, no hay modo de identificar lo propio del redactor o
del copista. Solo cabe pensar que si los dos comparten la misma variante el

nümero de ocurrencias de esta aumentarâ. Verdaderamente, en el intento de

establecer las peculiaridades lingüfsticas de un copista salen al paso importantes

dificultades. En el présente caso, la principal es que se trata de una
obra no editada. Solo una futura edition crftica de la obra podrâ verter luz
sobre las sugerencias que siguen. En ellas se recogerân las peculiaridades que

Pino/Montaner Frutos (1996).
Ya Vives (1927, 49) destacô este particular con respecto a Vidas semblantes, pero
ha sido Geijerstam (1964. 161-169) quien mas ha hecho hincapic en él. Por su parte.
Gilkison Mackenzie (1984, XXIV-XXV1) lleva a sostener que la lengua empleada en
la literatura herediana, fruto de la intervention de diferentes manos, no corresponde
a ninguna variedad dialectal realmente hablada.
Consûltese la edition de Alvarez Rodriguez (2009).
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singularizan a Kb en relaciön con la producciön total de Heredia. Para el con-
junto de cronica, y para consultar otras obras del Gran Maestre, ha resultado
imprescindible la ediciön electrönica de Nitti-Kasten (1997).

(a) Con respecto a la fonética, aparte de lo consignado al tratar de la grafla,
destaca el empleo por parte de Kb de la forma «muy» (34 veces) en lugar
de «muyt» (428), unica conocida por O. La forma plena es en ambos
amanuenses siempre «mucho».

(b) En la morfologfa verbal, la construcciôn de un tiempo en un tema al que no

pertenece etimolôgicamente, propia del aragonés, esta representada en el

fragmenta considerado: «estassen», «dasse», «auie huuido», «auie retoui-
dos» (10 ocurrencias de «touido» y «retouido» en toda la cronica). Si no es

el copista el introductor de estas formas, al menos no le resultan extranas.
De otra parte, prédomina en K la soluciön -ié frente a -îa en el imperfecto
y en el condicional. Comparando un solo verbo como botön de muestra, se

registran 74 casos de «auie» y solo 17 de «auia». Acaso el predominio claro
de la primera forma pueda explicarse suponiendo que el uso del redactor y
del copista eran coincidentes en este punto.

(c) En el imperfecto de subjuntivo, K conoce la forma plena y la apocopada.
con predominio de la primera («fiziesse»/«fizies»), A juzgar por su distri-
buciön en la cronica, la variante apocopada debe tomarse de las distintas
fuentes; probablemente redactor y copista utilizarfan la plena.

(d)EIay un ûnico «soes», posiblemente atribuible al copista. cuando lo habituai

es «sodés» en toda la cronica.

(e) El uso del posesivo «lur», generalmente présente en la obra herediana, no
puede atribuirse al copista. Si, quizâ, los contados casos de artfculo mas

«suyo»: «la suya liberalidat» (fol. 16v).

(f) Los reducidos ejemplos de «aqueste» (3) y de «este» (11), repartidos a lo

largo de la cronica, frente a «aquesti» (147) y a «esti» (99), acaso pueda ser
atribuidos al copista.

(g) En las preposiciones, «ad», general, debe pertenecer tanto al redactor
como al copista. Para el valor de "hasta' el polimorfismo es grande y, por
lo que se desprende de su distribuciön en la cronica, esta en funciön de la
fuente: «entro» (402), «entro a» (72) «enta» (148), «fasta» (31), «enues»
(8), «fins» (4).

(h) Como término de la preposiciön se usa el caso nominativo sin excepciones:
«de tu». Coincidian seguramente la lengua de redactor y la del copista.

(i) En el léxico, menudean las alternancias entre la forma aragonesa y la cas-
tellana. Si esta ultima se ha mantenido a pesar de no haberla introducido
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él, es porque al propio copista le resultaba familiar: «trobar», con abun-
dante empleo de «fallar»; no «cercar», sino «buscar»; «demandar», junto a

très casos de «preguntar»; «infantes» y «ninos».

4. Conclusiones

El estudio codicolögico de los manuscritos elaborados en el scriptorium del
Gran Maestre révéla aspectos importantes tanto de estos como de las obras
copiadas. La manufactura de un cödice constituye una tarea muy laboriosa
dividida en distintas etapas y en la que intervienen diversas manos. Las anota-
ciones en espera que podemos apreciar claramente en K son imprescindibles
para evitar los errores en las tareas que se acometen en un momento posterior,
como la foliaciön, los encabezamientos y la rubricaciön. Las observaciones
relativas al cambio de copista o a la independencia de los cuadernos utilizados
demuestran definitivamente cömo proemio y tabla se emprenden tras haber
escrito el texto. De igual forma, la intercalaciön de cuadernos ejecutados por
el copista director en medio de una secciön encomendada a otro copista pone
de manifiesto, tanto en K como en Cp la existencia de problemas en la labor
de copia que el editor de estas crônicas tendra que explicar.

El trabajo del copista O relaciona entre sf très codices heredianos: el V-27,
el 2211 y el 10134bis. Todos obedecen a unas mismas pautas générales. Solo
el de la Historici contra los paganos fue ejecutado por él de principio a fin;
en los dos manuscritos de Conquiridores participa dirigiendo a sendos cola-
boradores. Cabria pensar que el uso de copistas auxiliares es comprensible
en una compilaciön que, contando el volumen perdido de la primera partida,
rondaria en total los 900 folios. Convendria anadir que la relaciön codicolö-
gica entre los très manuscritos mencionados se ve confirmada por datos pro-
cedentes de la redacciön de las obras transmitidas: résulta probado que la

compilaciön de K aprovechö la traducciön de Orosio contenida en el ms. V-27
(Romero/Garcia, 2008, XLV-XLVIII).

Comparando V-27, C, y K, esta claro que el primera es un cödice extre-
madamente cuidado en su copia e iluminaciön. En C! el copista O escribiö
la mitad de la crönica, en tanto que en K su participation fue muy escasa, si

exceptuamos su intervenciön en la tabla y las rûbricas. Kb, su ejecutor casi

exclusivo, no es un copista de primera fila, a juzgar por la calidad de su letra

y por las numerosas correcciones no disimuladas de su escritura. La
iluminaciön de K, siguiendo la de Cr es de otra mano algo mas tosca. En el

présente caso, bien cabria relacionar este cierto descuido en la factura material
con la ausencia clara de un patrocinador al que entregar el cödice encar-
gado. De hecho, en el proemio de K se alude posiblemente a la muerte de
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Juan Fernandez de Heredia con los pasados «loho» y «alabo» (resuelvo las

abreviaturas y enfatizo):

[...] El muyt reuercnt en Christo. Padre et Senyor, don Fray lohan Ferrandez
de Heredia por la gracia de Dios Maestro delà orden del Hospital de Sant lohan de

Iherusalem [...] Et por tal conto el dicho senyor Maestro enla su vida siempre loho et
alabo los fechos delos grandes conquiridores et principes. Por aquesto el ordeno et
fizo la present Cronica.

Universidad de Angeles ROMERO CAMBRÖN
Castilla-La Mancha
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6. Laminas
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Lamina III: el copista O en el fol. 225i
del ms.!0134bis
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Lamina IV: el copista O en el fol. 45r
del ms. V-27
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Lamina V: cl copista O. Fol. 181 r
del ms. 2211
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Lamina VI: copista Kb en el fol. 117v

del ms. 10134bis
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Lamina VII: cl copista subalterno en el
fol. lv del ms. 2211

Lämina VIII: el segundo rubricador en
el fol. 132v del ms. 10134bis y lamina IX:

el tcrcer rubricador en el fol. 47v
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