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“Estamos ante una copia que nos transmite una particular edición
de los Morales, probablemente realizada a comienzos del siglo X,
acaso en región riojana”1.

RESUMEN

Los Moralia in Iob de Gregorio Magno constituyen uno de los tratados de mayor
difusión a lo largo de la Edad Media. El profesor M.C. Díaz y Díaz individualizó una
peculiar edición de esta obra caracterizada, entre otros aspectos, por la presencia
de cuatro piezas introductorias: una carta de Tajón a Eugenio de Toledo, la visio
Taionis, un indículo de obras de Gregorio Magno y el elogio a este autor que rea-
liza Isidoro de Sevilla en su De viris illustribus. Esta recensión, tiene, a juicio del
mismo investigador, origen riojano. Centramos el presente estudio en un códice que
recoge dicha edición y que no ha sido tenido en cuenta hasta el momento: el
Códice II del Archivo Catedral de Calahorra, manuscrito datable en el siglo XII. Es
éste, probablemente, el único testigo de la edición riojana de los Moralia que per-
manece en su lugar de origen.

Palabras clave: Archivo Catedral de Calahorra. Moralia in Iob. Códice. Siglo XII.
Edición “riojana”. Codicología. Crítica textual. 

The Gregorio Magno Moralia in Job are one of the treaty of larger diffusion along
the Middle Age. The professor M.C. Díaz y Díaz individualized a peculiar edition of
this work characterized, among other aspects, by the presence of four preludial
pieces: a Tajón to Eugenio of Toledo letter, the visio Taionis, a little index of Gregorio
Magno works and the praise by Isidoro in his De viris illustribus to this author. This
recension is original from la Rioja, according to the same investigator. We centre the
present study in a codex which collect such edition and has not been into consider-
ation till now: the Codex II from the Cathedral archives of Calahorra, manuscript
dated in 12th century. This is, probably, the alone testimony of the Rioja edition of
the Moralia which remains in his original place.

Key words: The cathedral archives of Calahorra. Moralia in Job. Codex. 12th
century. Edition from La Rioja. Codicology. Textual critic.
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0. INTRODUCCIÓN

La anterior afirmación del profesor Díaz y Díaz, referida a un manuscrito
visigótico conservado en la Biblioteca Nacional -debido al célebre Florencio de
Valeránica y concluido en 945-, resulta igualmente válida para otro ejemplar dos si-
glos más joven: el Códice II del Archivo de la Catedral de Calahorra2. Este volumen
calagurritano, hoy maltrecho, es importante por varias razones. En primer lugar, por
la calidad de su iluminación. En segundo lugar por su condición de transmisor de
los Moralia in Job de Gregorio Magno3, obra fundamental de exégesis bíblica4 tan
popular en el medievo que forma parte de la mayoría de las bibliotecas monásticas
y eclesiásticas del periodo. En tercer lugar, porque el Códice II del Archivo capitu-
lar de Calahorra recoge una edición específica del tratado gregoriano, la conside-
rada de posible origen riojano por el profesor Díaz y Díaz. Por ello, debe incorpo-
rarse el ejemplar calahorrano, a partir de este momento, al corpus de los ma-
nuscritos que contienen esta particular versión. Además, el calagurritano es, proba-
blemente, el único testigo de la edición riojana de los Moralia que permanece aún
en la región originaria de la citada recensión.

1. LA EDICIÓN RIOJANA DE LOS MORALIA Y SUS TESTIGOS

¿Qué caracteriza a esta peculiar edición del celebérrimo tratado gregoriano?
Cedemos la palabra nuevamente al profesor Díaz y Díaz:

“consiste en que los treinta y cinco libros de la obra gregoriana van agrupa-
dos en partes y, sobre todo, antecedidos por un conjunto de materiales que
he tenido felizmente ocasión de editar: a modo de introducción a la lectura
de Gregorio aparece en primer lugar la carta de Tajón de Zaragoza a Eugenio
de Toledo sobre sus gestiones para conseguir un ejemplar correcto, comple-
to y expurgado de la obra del Papa; luego, un texto sacado de la Crónica
mozárabe de 754, que complementa el documento anterior al describir de
qué manera maravillosa descubre Tajón en Roma un ejemplar de los Moralia
in Iob; sigue un indículo de las obras de Gregorio Magno, y se cierra con el
elogio de este escritor hecho por Isidoro de Sevilla”5. 

Sobre la génesis del corpus introductorio que constituye la “seña de identidad”
de la recensión, señala el mismo investigador: 

“tendríamos una delimitación temporal entre 754 a 914 para la constitución
del núcleo introductorio (...). Por vía, pues, de conjetura podríamos estable-
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2. Nuestro agradecimiento a D. Ángel Ortega López, director del Archivo catedralicio calagurritano, por
su acogida y colaboración, y a D. José Javier Varela, que ha realizado las fotografías.

3. “la más importante y extensa” de las obras gregorianas, “pocas la igualarán en valor y amplitud de
entre las muchas que nos ofrece la antigua literatura eclesiástica” (L. SERRANO, La obra “Morales de san
Gregorio” en la literatura hispano-goda: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 24(1911)486).

4. Y “manual de Teología moral y de ascética” (B. ALTANER, Patrología, (ed. española) Madrid 1945,
p.320).

5. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, El escriptorio de Valeránica, p.59.
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cer que, quizá a comienzos del siglo X, una copia de los Morales de Gregorio,
puesta por alguna razón desconocida en conexión con Tajón, y que proba-
blemente venía ya acompañada desde la segunda mitad del siglo VII de la
carta de Tajón a Eugenio de Toledo, recibió primero la Visio Taionis y luego
el indículo reducido de obras gregorianas, para acabar completándose con el
capítulo pertinente de Isidoro de Sevilla”6.

El conjunto introductorio se compone, pues, de cuatro piezas7: una carta de
Tajón a Eugenio de Toledo, la visio Taionis, un indículo de obras de Gregorio
Magno y el elogio dedicado a este autor por Isidoro de Sevilla en su De viris illus-
tribus. Los dos primeros textos se encuentran estrechamente relacionados por cuan-
to que en ambos la figura esencial es un personaje hispano del siglo VII, Tajón,
obispo de Zaragoza8, que “en unas circunstancias que aún no conocemos bien,
hízose campeón del interés por las obras de Gregorio” y “en ocasión de un viaje a
Roma, se ocupó de buscar las obras de difícil consulta en la Península copiándolas
de propia mano”9. Asimismo, los dos textos restantes se relacionan estrechamente
entre sí, no sólo porque el protagonista de ambos es ya Gregorio Magno y el con-
junto de sus obras, también porque el último parece ser que se introdujo expresa-
mente como continuación o complemento del anterior, según se deduce de la
advertencia que enlaza ambas piezas en algunos de los manuscritos conservados:
Placuit ut ea que beatus Ysidorus hispalensis ecclesie episcopus in libris uirorum
illustrium de laude ipsius inseruit nos in hoc uolumine ampliemus10.   

El primer componente del corpus introductorio, decíamos, es una carta: la
Epistola ad Eugenium episcopum Toletanum de Tajón. La composición debe “ser
interpretada como especie de prefacio a una edición de Gregorio Magno”11. Tajón,
admirador de la figura y la obra de san Gregorio -y al que dedica un amplísimo elo-
gio- comunica a Eugenio el resultado de su viaje a Roma, su búsqueda de la obra
gregoriana, tratado que posteriormente transcribió de propia mano y del cual rea-
lizó una edición que somete a la consideración del prelado toledano.

La segunda pieza se conoce como Visio Taionis y “no es más que el capítulo
correspondiente de la Crónica mozárabe de 754”12, capítulo “elaborado con sumo
cuidado”13. El viaje a Roma de Tajón es objeto de “dramática descripción con aires
de leyenda” según J. Madoz14. En el relato, se narra cómo Tajón es enviado por
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6. Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño 1979, pp.340-341.

7. Estudiadas y editadas por M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y liberías, pp.342-350, precedidas de un intere-
sante estudio (Ibídem, pp.332-341).

8. A propósito de este personaje, cf. J. MADOZ, Tajón de Zaragoza y su viaje a Roma: Mélanges Joseph
de Ghellinck, S.J., Gembloux 1951, pp.341-348.

9. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, p.334. 

10. Texto tomado del Códice X.1 de la Real Colegiata de San Isidoro de León, f.3v. En el manuscrito
calagurritano no contamos con esta introducción.

11. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, p.334, nota 4.

12. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, p.335. Véase el estudio dedicado a este apartado de la cróni-
ca en J.E. LÓPEZ PEREIRA, Estudio crítico sobre la crónica mozárabe de 754, Zaragoza 1980, pp.65-74. 

13. Y “con una riqueza cromática y de matices que se sale totalmente de la línea y estilo marcado por
el autor” (J.E. LÓPEZ PEREIRA, Estudio crítico, p.92).

14. J. MADOZ, O.c., p.348.
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Chindasvinto para conseguir los Moralia; la minuciosa labor de búsqueda no ofrece
resultado alguno hasta que se obra un prodigio divino que permite al prelado
encontrar el texto gregoriano15.

Un índículo incompleto de las obras de Gregorio Magno es el tercer texto intro-
ductorio16.

La pieza que cierra el conjunto preliminar es el Elogio de Gregorio por Isidoro
de Sevilla, capítulo XXVII de la obra isidoriana De uiris illustribus17, capítulo lauda-
torio dedicado al autor de los Moralia. 

¿Qué ejemplares conocidos anteriores a mediados del siglo XIII son testigos de
esta recensión y transmiten en todo o en parte el corpus introductorio descrito? El
profesor M.C. Díaz y Díaz ya mencionaba la existencia de cinco manuscritos data-
bles en los siglos X-XI y uno de comienzos del XIII18. Se trata de los siguientes19: 

a) Manchester, John Rylands Library, ms. lat. 83 (Crawford 93)20. Volumen ori-
ginario de Cardeña y suscrito por el calígrafo Gómez en 91421. La mutilación del
ejemplar es la causa de la desaparición de las piezas introductorias, textos que sí
contuvo originariamente, según testimonio de Francisco de Berganza a principios
del siglo XVIII22. 

b) Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 80. Este ejemplar, al que hemos hecho re-
ferencia ya anteriormente, cuando introducíamos el presente trabajo, fue realizado
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15. Sobre las fuentes, fiabilidad y trascendencia de este relato, en su mayor parte fantástico, cf. J.
MADOZ, O.c., pp.349-351 y E. LÓPEZ PEREIRA, Estudio crítico, pp.92-94. Véase asimismo, L. SERRANO,
Una leyenda del Cronicón Pacense: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 20(1909)401-411 e ID. La
obra “Morales de San Gregorio”, pp.489-490.

16. Parece indicar que la pretensión era realizar una ordenación cronológica completa de las obras,
algo que no se logró (M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, p.337). Este investigador considera asimismo
que el índice se redactó tomando como referencia una biblioteca concreta.

17. De acuerdo a la edición C. CODOÑER MERINO, El “De viris illustribus” de Isidoro de Sevilla.
Estudio y edición crítica, Salamanca 1964, pp.148-149.

18. Incluye también M.C. Díaz y Díaz una relación de manuscritos de los siglos IX-XI que contienen
la obra gregoriana. Igualmente, lleva a cabo una selección de ejemplares posteriores a 1100 “por distintas
razones de interés” y entre ellos aparece el calagurritano que ahora nos interesa (al que se atribuye la sig-
natura III).

19. Cf. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, pp.337-341. 

20. Véase la minuciosa descripción del manuscrito que se recoge en M.R. JAMES, Descriptive Catalogue
of the Latin Manuscripts the John Rylands Library at Manchester, vol. I (Numbers 1 to 183), Manchester
1921, pp.150-153. Se ocupa de la arqueología del libro y de su escritura B.A. SHAILOR, The scriptorium of
San Pedro de Cardeña: Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 61(1979)448-454. 

21. Cf. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, De manuscritos visigóticos. Nuevos fragmentos en León: Archivos Leoneses
27(1973)90 e ID., Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León 1983, p.334. El manuscrito es obra de,
al menos, tres manos, según B.A. SHAILOR, O.c., pp.449-453. Véanse, asimismo, M.C. DÍAZ Y DÍAZ,
Primitivos escriptorios burgaleses: Burgense 25(1984)382-383; J. PÉREZ DE URBEL, Cardeña y sus escribas
durante la primera mitad del siglo X: Bivium. Homenaje a Manuel Cecilio Díaz y Díaz, Madrid 1983, pp.221-
222 y A. MILLARES CARLO, Corpus de códices visigóticos (edición de M.C. DÍAZ Y DÍAZ, A.M. MUNDÓ,
J.M. RUIZ ASENCIO, B. CASADO QUINTANILLA y E. LECUONA RIBOT), Las Palmas de Gran Canaria 1999,
p.147 (nº219). 

22. Cuando se refiere al abadiato de D. Damián de Cardeña, señala: “y assí consta, que en su tiempo,
y por orden suya, Gómez Diácono acabó de escrivir el libro de los Morales de San Gregorio en veinte y
seis de Noviembre del año de novecientos y catorze: Explicit foeliciter liber Moralium Papae Gregorii, pars
ultima. Deo gratias, Gómez Diaconus, peccator hoc opus Era DCCCCLIIVI Kalend. Decembris, ob iussionem
Domni Damiani abbatis praescripsi. Al principio de este Libro de los Morales de San Gregorio puso el
mismo autor la carta que el obispo Tayo escrivió a San Eugenio, Arçobispo de Toledo” (F. DE BERGANZA,
Antigüedades de España propugnadas en las noticias de sus reyes y condes de Castilla la Vieja en la histo-
ria apologética de Rodrigo Díaz de Bivar dicho el Cid Campe. y en la corónica del Real Monasterio de S.
Pedro de Cardeña. Parte primera, en Madrid: por Francisco del Hierro, 1719, p.177).
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por Florencio de Valeránica y concluido en el año 94523. Contiene las cuatro piezas
introductorias.

c) Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Códice 5. Procedente
de San Millán y datable a mediados del siglo X24. Transmite los cuatro textos del
corpus preliminar. 

d) París, Bibliothèque Nationale, lat.22131. A juicio del profesor Díaz y Díaz “del
siglo XI” y “probablemente originario de Moissac”. Falta la cuarta pieza introducto-
ria aunque “puédese conjeturar que existió en el modelo porque después de la
pieza 2 se ha dejado bastante espacio en blanco para recibirla”25. 

e) Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Códice 1. Procedente
de San Millán y realizado “a fin del siglo XII, o quizá más exactamente a comien-
zos del siglo XIII”26 “indiscutiblemente elaborado sobre el cód.5”27 del mismo fondo.
Recoge el conjunto introductorio completo.

A éstos hay que añadir:

f) Lisboa, BN, Alc.349. Es un códice alcobacense del siglo XIII que sólo cuenta
con dos de las piezas específicas: la Visio Taionis y el elogio a Gregorio por Isidoro
de Sevilla extractado28. 

g) León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro, Códice X.129. Elaborado
entre 1195 y 120530. Se recoge en él el corpus introductorio completo.  

A estos siete testigos de la recensión datables con anterioridad a mediados del
siglo XIII hemos de sumar un nuevo manuscrito31: el Códice II del Archivo Catedral
de Calahorra. Dediquemos, pues, capítulo aparte a este códice riojano que centra
el presente estudio.
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23. Cf. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, De manuscritos visigóticos, p.89, ID., Códices visigóticos, pp.323-324, J.
PÉREZ DE URBEL, El monasterio de Valeránica y su escritorio: Homenaje a Don Agustín Millares Carlo,
vol.II, Las Palmas de Gran Canaria 1975, pp.78-79.

24. Véase especialmente M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, pp.122-127. A propósito de su origen
y cronología había señalado inicialmente M.C. Díaz y Díaz: “Escrito a fines, según parece, del siglo X, en
región quizá también leonesa oriental” (ID., De manuscritos visigóticos, p.89, nota 49). Más adelante apun-
ta que pudo “haber sido copiado en San Millán (...) por los mediados del siglo X” (Libros y librerías, p.339).
Coincide con estas últimas observaciones E. Ruiz García, indicando que el códice “fue probablemente con-
feccionado en San Millán. O bien en la zona delimitada por este monasterio y los de Cardeña y Valeránica”
(Real Academia de la Historia. Catálogo de la Sección de Códices, Madrid 1997, p.80). La descripción de este
volumen en Catálogo, pp.77-80; se recoge, además, una exhaustiva relación bibliográfica.

25. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, p.340.

26. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, p.339. Sobre este ejemplar, véase también E. RUIZ, Catálogo,
Madrid 1997, pp.63-65.

27. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, p.339.

28. Cf. A.A. NASCIMENTO, Um testemunho da tradiçao hispânica dos “Moralia in Iob”: Lisboa, BN,
Alc.349 subsídios para o seu enquadramento: Archivos Leoneses 40(1986)313-331.

29. Bajo una única signatura en el Catálogo del fondo bibliográfico isidoriano -Códice X- (J. PÉREZ
LLAMAZARES, Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León 1923,
p.36), figuran los códices X.1 y X.2.

30. Sin fecha explícita en el volumen, de origen isidoriano, tomamos como base los caracteres exter-
nos y un documento escriturado por uno de los principales calígrafos del Códice X.2, Pedro de Sandoval
(cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Petrus, monje de Sandoval y profesional de la escritura (c.1200): Cistercium
207(1996)907-919, ID., Patrimonio bibliográfico de San Isidoro de León. Los códices del siglo XII (Tesis
Doctoral 1994), ed. en soporte electrónico, León 1995, pp.943-1120 e ID., Patrimonio cultural de San
Isidoro de León. Serie bibliográfica. III. Los códices VI-X.2, León 2001, pp. 455-661. Puede verse una descrip-
ción pormenorizada del manuscrito en la última obra citada.

31. Advertimos que hemos podido consultar directamente la totalidad de los manuscritos que conser-
van en todo o en parte el conjunto preliminar, excepto París, Bibliothèque Nationale, lat.2213.
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2. LA EDICIÓN RIOJANA EN EL CÓDICE II DEL ARCHIVO CAPITULAR DE
CALAHORRA

El Códice II del Archivo de la Catedral de Calahorra32 es un manuscrito del siglo
XII33, que ha llegado a nuestros días en lamentable estado de conservación34. Se trata
de un volumen realizado en pergamino, con caracteres gráficos tardocarolinos e ilu-
minación destacada (lámina 1). Desgraciadamente, sólo poco más de un centenar
de folios35 son testigos de lo que indudablemente en origen fue un ejemplar de alta
calidad formal y bien resuelto técnicamente. La mutilación del códice ha afectado
tanto al texto gregoriano propiamente dicho como al conjunto preliminar en el que
nos centraremos especialmente.

Carente el volumen de foliación, acéfalo, iniciándose -además- con talones y
folios mutilados en mayor o menor grado, resulta muy difícil precisar -atribuyén-
doles una designación numérica36- las páginas en las que se localiza el corpus intro-
ductorio. Sí podemos señalar que éste se sitúa precedido por varios textos mutila-
dos: un sumario, dos prólogos al libro de Job atribuidos en los títulos a san
Jerónimo y el libro bíblico propiamente dicho37. Concluye el texto de Job en el ter-
cio superior de la primera columna del f.[6v] y el resto del espacio de dicha colum-
na, que portaba iluminación y, presumiblemente, más escritura, se ha suprimido
por recorte. Tras esta mutilación intencionada se localiza, ya como inicio de la
segunda columna -que se mantiene íntegra-, el bloque preliminar objeto de nuestro
análisis. El letrero de la primera pieza está incompleto, puesto que se iniciaría al
final de la columna precedente. El conjunto de piezas que caracterizan la edición
riojana ocupan en este manuscrito, además de la segunda columna del f.[6v], las
dos páginas siguientes completas (f.[7]) y un fragmento del folio siguiente [8] que
se reduce a la mitad aproximada de la columna de texto más próxima a la línea de
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32. Pueden hallarse datos a propósito de este ejemplar en las siguientes obras: T. AYUSO MARAZUELA,
Un scriptorium español desconocido: Scriptorium 2(1948)3-27, J. LECLERCQ, Textes et manuscrits de
quelques bibliothèques d’Espagne: Hispania Sacra 2(1949)91-118, I.M. RODRÍGUEZ DE LAMA, Guía-
Inventario del Archivo Diocesano de Calahorra, Calahorra 1954/56 (inédita), F. BUJANDA, Archivo catedral
de Calahorra: Berceo 77(1965)419-478 (mss. 1-3) y A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Cómo se elabora un libro en el
siglo XII. El proceso de confección bibliográfica a través de los manuscritos calagurritanos, Kalakorikos
4(1999)105-121.

33. Se han propuesto para su origen fechas en torno a 1135-1145 (cf. I.M. RODRÍGUEZ DE LAMA,
Guía-Inventario y M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, p.334).

34. Buena parte del deterioro es intencionado -recortes de folios, sustracción de ilustraciones- pero
también evidencia el códice los desperfectos ocasionados por su permanencia en condiciones ambientales
poco apropiadas.

35. Con buen criterio, el archivero catedralicio ha introducido en el ejemplar folios del mismo recu-
perados entre el fondo diplomático.

36. Proponemos, pues, sólo una foliación aproximada y provisional que diferenciaremos insertando los
correspondientes numerales arábigos entre corchetes.

37. Este texto bíblico, que será objeto del minucioso comentario gregoriano, aparece con frecuencia
antecediendo al tratado. Así lo constatamos en otros ejemplares que transmiten la misma edición de los
Moralia, como los códices visigóticos Real Academia de la Historia, Códice 5 y el ms. 80 de la Biblioteca
Nacional de Madrid. Carecen, sin embargo, de prólogos jeronimianos y del libro bíblico el Códice 1 de la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia y el manuscrito X.1 de la Real Colegiata de San Isidoro de
León.

Asimismo, y a diferencia de lo constatado en los dos ejemplares visigóticos citados, en el texto bíbli-
co del calagurritano se insertaron miniaturas. Se conservan restos de una ilustración recortada inten-
cionadamente en el f.[4r], inserta en el liber XVIIII del libro de Job y otra, también sustraída, en el liber
XXXIII (f.[6r]).
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pliegue38. La mutilación de este folio también parece ser intencionada ya que se
observan restos de una ilustración o elemento ornamental destacado. Por tanto,
originariamente, el corpus introductorio ocupó en el manuscrito el equivalente a
sólo tres páginas39.

Son tres los textos que hallamos en estos folios: la carta de Tajón, obispo de
Zaragoza, a Eugenio, obispo de Toledo40, la narración de la visión que tuvo Tajón
en Roma y el capítulo dedicado a Gregorio Magno en la obra De viris illustribus de
Isidoro de Sevilla. Entre los dos últimos citados, suele aparecer en otros ma-
nuscritos, como hemos señalado anteriormente, el indículo de obras gregorianas.
Tal vez se transcribió en el calagurritano en lugar distinto del habitual -al inicio o
al final del corpus- y ha desaparecido, pues no debemos olvidar que dos recortes
de importancia enmarcan los tres textos supervivientes41. En todo caso, sólo es
posible centrar la atención en estas piezas: la “primera”, “segunda” y “cuarta” en
otros testigos manuscritos de la recensión.   

Por lo que se refiere a los recursos arbitrados para articular e identificar los tex-
tos componentes de este conjunto introductorio, hemos de señalar que sólo la
primera de las piezas se inicia con un letrero destacado por medio de su ejecución
con caracteres mayúsculos que alternan los colores rojo y negro. La carta tajoniana
aparece, pues, perfectamente explicitada, haciéndose constar en el epígrafe -ahora
incompleto- el autor y el destinatario de la misiva aunque con un llamativo error:
en él se ha confundido el nombre del prelado toledano:   

[.....VENE]RABILI DOMNO MEO FVLGENCIO

EPISCOPO TOLETANE VRBIS TAIVS VLTIMVS

SERVVS SERVORVM DEI CESARAGVSTANVS EPISCOPVS.

No se conserva en la página indicación marginal alguna para facilitar la ejecu-
ción del letrero y, por ello, ignoramos, si el error se hallaba ya en el manuscrito
que sirvió de modelo.  Tras el epígrafe se sitúa una inicial destacada por su mayor
módulo y en tinta roja -C- que abre el texto en escritura ordinaria.

Las otras dos piezas aparecen precedidas únicamente de una escueta rúbrica -
Alius- en escritura ordinaria y sendas iniciales -C y G, respectivamente- de mayor
módulo y también realizadas en tinta roja.

La transcripción de las tres piezas conservadas constituye el apéndice que
cierra el presente estudio y que, esperamos, sea de utilidad a los expertos en críti-
ca textual interesados en profundizar en los orígenes -geográfico, cronológico- de
la edición riojana de los Morales y en la difusión de dicha recensión.
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38. El fascículo del que forman parte los ff.[6]-[8] está alterado, presumiblemente con fines restau-
radores, para garantizar el ensamblado de folios sumamente deteriorados. Se ha llevado a cabo la incor-
poración de cartivanas y se realizaron costuras posteriores que no se disponen exactamente sobre la línea
de pliegue. No es posible determinar ahora con certeza el número de folios que lo conformaron originar-
iamente. Únicamente podemos afirmar que los ff.[6] y [7] constituyen bifolio central de cuaderno y que
existe continuidad entre el texto del f.[7v] y el del [8r], por lo que los tres folios se hallan en la disposición
correcta.

39. Superficie que se relaciona directamente con el aprovechamiento extremo de cada renglón pauta-
do y el módulo de la escritura.

40. La presencia de este texto en el volumen calahorrano fue advertida ya por J. LECLERCQ, O.c.,
p.105: “lettre de Tayon de Saragosse à Eugène de Tolède”, Congrua satis...”.

41. Las dos últimas piezas citadas se suceden en el códice calagurritano seguidas y sin recorte inter-
medio, por lo tanto, no se localizó entre ambas el índice y tampoco se reservó para él espacio en blanco
en dicho lugar.



3. UN PUNTO DE PARTIDA

Los tres textos introductorios -Epístola de Tajón, Visio Taionis y elogio isidori-
ano- permiten, pues, emparentar el códice calagurritano con los siete manuscritos
mencionados en el apartado 1: Manchester, John Rylands Library, ms. lat. 83
(Crawford 93); Madrid, BN, ms. 80; Madrid, BRAH, códices 1 y 5; París, BN,
lat.2213; Lisboa, BN, Alc.349 y León, ASI, Códice X.1. Pero ¿es posible establecer
una relación más estrecha con uno en particular? y ¿es alguno de los referidos el
exemplar que tuvieron delante para efectuar la copia los artífices del manuscrito
calagurritano? Anticipamos que, lamentablemente, no hemos encontrado elementos
suficientes que permitan identificar alguno de los citados con el modelo utilizado
en el scriptorium de Calahorra. Sin embargo, sí podemos fijar algunos hitos que
permiten orientar la búsqueda, de ahí que titulemos el presente apartado un punto
de partida.

Es evidente que no pudieron servir de modelo para el manuscrito de Calahorra
tres de los testigos de la recensión riojana, pues son más jóvenes que el calahorra-
no: el códice alcobacense, el isidoriano y el ms.1 de la BRAH. Por otra parte,
ninguno de los tres citados pudo trasladarse a partir del calagurritano y ni siquiera
parecen pertenecer a la misma rama de la tradición. La presencia en el corpus intro-
ductorio que recoge el Códice X.1 de ASIL de ciertos elementos más próximos a las
fuentes -Crónica mozárabe, De viris illustribus- y, sin embargo, omitidos en el vo-
lumen de Calahorra, parece vincular el leonés a una fase más antigua en la tradi-
ción42. Algo similar se constata en el códice de Lisboa, manuscrito que, además de
contar con sólo dos de los textos específicos de la recensión, se acerca más a las
fuentes que a la versión recogida en el resto de los volúmenes de los Moralia43.
Advertimos, no obstante, una coincidencia entre el alcobacense y el calagurritano:
tanto el elogio a Gregorio Magno como la Visio Taionis carecen de epígrafes ini-
ciales o intitulaciones específicas.

Parece hallarse más cercano al que ahora nos ocupa el volumen 1 de la BRAH,
aunque constatamos -además de la ausencia en él del libro bíblico de Job-, nota-
bles diferencias en los sistemas empleados para identificar los textos, tanto los que
componen el conjunto introductorio44 como los diversos libri del tratado gregoriano
propiamente dicho45. Hemos de notar, sin embargo, que es el emilianense el único
de los testigos de la recensión riojana que cuenta con escenas figuradas, pero en
él, y a diferencia de lo advertido en el calagurritano, éstas se insertan en iniciales.
Son, por lo tanto, mayúsculas historiadas y no miniaturas o ilustraciones propia-
mente dichas46.
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42. Lo justificamos en Patrimonio cultural III, pp.458-468 y 642-646.

43. Lo demuestra con suficientes argumentos A.A. NASCIMENTO, Um testemunho, pp.313-331.

44. Las cuatro piezas del corpus introductorio cuentan con epígrafes explícitos  (cf. los ff.1r, 1v y 2r
del citado manuscrito).

45. Salvo excepciones (ff. 5r, 51v, 63r, 107v y 141v) son epígrafes muy escuetos: INCIPIT LIBRI n ....
EXPLICIT LIBER n.

46. Analizadas éstas por S. DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el monasterio de San Millán de
la Cogolla. Una contribución al estudio de los códices miniados en los siglos XI al XIII, Logroño 1999, pp.273-
289.
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Volvamos, pues, a los cuatro manuscritos anteriores cronológicamente al Códice
II del Archivo Capitular de Calahorra. Son dos los aspectos que debemos fijar como
punto de partida:

a) El modelo hubo de contar, al menos, con la epístola de Tajón, la Visio Taionis
y el elogio isidoriano.

b) El exemplar se hallaba realizado en caracteres visigóticos. La clave para esta
afirmación nos la propociona un interesantísimo lapsus del calígrafo tardocarolino
calagurritano: la palabra gotorum en el inicio de la Visio comienza con letras ca-
racterísticas de la minúscula visigótica redonda (lámina 2). 

Ambos supuestos nos permiten descartar como modelo París, BN, lat.2213 y
centrarnos en los tres testigos restantes: el caradignense conservado en Manchester,
el valeranicense custodiado en la Biblioteca Nacional de Madrid y el emilianense
de la Real Academia de la Historia. Sólo los dos últimos conservan el conjunto intro-
ductorio. Cotejando el texto del calagurritano con el editado por Díaz y Díaz, y
teniendo especialmente en cuenta las variantes recogidas en el aparato crítico de la
edición47, observamos mayores coincidencias con el valeranicense48.

Mutilado el ejemplar de la John Rylands Library, nos es imposible conocer las
características del bloque preliminar ahora desaparecido. Sólo podemos establecer
comparaciones con los letreros destacados de los diferentes libri del tratado grego-
riano y observamos analogías significativas entre el caradignense y el calagurritano,
más numerosas en este aspecto que con el códice de Valeránica. Sin embargo,
hemos de señalar cómo la mutilación del ejemplar emilianense impide incluir este
volumen en la comparación; además, el manuscrito de Calahorra conserva sólo una
decena de letreros destacados en el tratado gregoriano propiamente dicho.

En resumen, y como apuntes para un punto y seguido:

-El Códice II del Archivo Catedral de Calahorra se inserta plenamente en la
tradición de la considerada recensión riojana de los Moralia y mantiene relaciones
de diverso tipo con los restantes testigos de la edición.

-Son tres las piezas conservadas del corpus introductorio y falta únicamente el
indículo de obras gregorianas.

-El libro es copia de un exemplar en escritura visigótica que ignoramos si ha
sobrevivido puesto que no podemos identificarlo con el caradignense conservado
en Manchester, el valeranicense de la Biblioteca Nacional de Madrid y el emilia-
nense custodiado en la BRAH.

-Un error relevante en el encabezamiento de la epístola tajoniana y otras di-
similitudes muy significativas, descartan que alguno de los tres testigos posteriores
cronológicamente al calagurritano hayan podido basarse en el manuscrito que ha
centrado el presente estudio.  
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47. Advertimos algunas divergencias exclusivas del calahorrano. En la epístola que Tajón dirige a
Eugenio, obispo toledano, destacamos:

Díaz Códice II
77  expositione explanatione
99  et ut
99  - atque iterum adi.
117 praue parue
117 scapule scafule

48. A pesar de su mutilación, causa de la desaparición de numerosos títulos, el Códice 5 de la BRAH
conserva un epígrafe explícito -realizado en escritura ordinaria- encabezando el texto de la Visio Taionis:
De uisione habita Taioni episcopo in romana ecclesia et de libro Morali in <I>spania ducto (f.7v).
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4.- APÉNDICE49

4.1. [TAIO EPISCOPVS CAESARAVGVSTANVS, Epistola ad Eugenium episcopum
Toletanum50]

(f.6v, 2ª columna)

[VENE]RABILI DOMNO MEO FVLGENCIO (sic) / EPISCOPO TOLETANE VRBIS
TAIVS VLTIMVS / SERVVS SERVORVM DEI CESARAGVSTANVS EPISCOPVS51.

Congrua satis ualdeque necessaria dispositione / forcioris exquirit solatium qui
proprie uirtutis / caret officio eoque facilius corporis gressum / porrigit quo traitur
dextera potioris, vt / saltim desideratum cursum ualentioris auxilio / possit explere
quam segnis in sui itineris me/dio remanere. Ita ego, mi uenerabilis domine, ani/mo
licet inualidus, tuis tamen adiutus oracio/nibus ardui operis auspicia quasi cuiusdam
maxi/mi montis malui adire principia, qui uelud / magni cuiusdam in sui superficie
ostentans spa/cia paradisi nemorum proceritatibus obsita, flo/ribus albescentia, foli-
is uiridantia, pomis / etiam mellificantia, liliorum quoque pulcritudine / nitencia,
rosarum rubore candentia, uiolarum / purpurantium, floribus splendentia co-
loribusque / crocei pleraque fulgentia, nullo umquam tempore / marcentia, sed
perpetua sui uiriditate uernan/cia, mirifica arte disposita directisque consistunt / li-
nearum ordinibus coabtata, tantam subminis/trantes gratiam amantibus, ut suauitate
sui non solum / exteriores corporum sensus sed interiora cordium / archana sa-
cietate perlustrent. Cumque talia inten/tis obtutibus cernerem <ac plerosque his
multimodis dapibus saciari uiderem>52 inestimabili accensus / desiderio, tanquam
unus ex collegio esurentium / puerorum inedie coactus inpulsu eiusdem ianuam /
paradisi pedetentim aggressus et quasi teme/rarius introrsus explorator ingressus,
dum per / eadem spacia pulcherrima queque ac multimo/da prospectando nimia
amiratione suspendor, / quedam ramusculorum floscula more pusillorum / infan-
tium ludendo collegi ac manu auida con/trectando decerp<s>i. Cursim ista precipua
qua/dam curiositate quibusdam comparationibus premitens / uerbis simplicibus
quasi oris obtrusi aditum resero / nisi ut tam incomparabilis excellentie uiri, / sanc-
ti scilicet pape Gregorii, in ipso locutionis / exordio quibusdam parabolis ante-
ferrem eiusque mag/nitudinem sapientie quo prespicuo lumine sanctam / illustrauit
ecclesiam aliquatenus nam scientibus, / sed nescientibus propalarem. Obtaueram
siquidem tue / nunc adesse presentie ut sicut scriptum est: “interroga / patrem
tuum, et annunciabit tibi; maiores [t]uos / et dicent tibi” ex tui oris prudentia [for-
mulam] / sumerem, quam in principio [huius operis uelut cuius] /dam tele
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49. En la transcripción se respeta la grafía del original aunque sea defectuosa. Se desarrollan las pal-
abras abreviadas escribiéndolas con todas sus letras y diferenciando en la edición los caracteres suplidos
en el original mediante su ejecución en caracteres cursivos. La e caudata se significa subrayando dicha
vocal en la transcripción. Se especifica el fin de un renglón con barra oblicua / y el cambio de página con
doble barra. Entre corchetes se disponen letras no legibles o desaparecidas por deterioro del original y entre
paréntesis angulares < > las adiciones entre renglones o en los márgenes. 

50. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Index scriptorum latinorum Medii Aevi Hispanorum, Madrid 1959, nº 206, p.60.
Texto editado por M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, pp.342-346.

51. El inicio del epígrafe en la primera columna de la página, hoy desaparecida por recorte inten-
cionado del folio.

52. Adición dispuesta en el margen de canal precedida de un signo de envío e incorporada para sub-
sanar una laguna.
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53. Originariamente: audita. Se superpuso una V a la a.
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uerborum texturam ponerem uel certe ex // (f.7r, 1ª col.) tui cordis artificiosa manu
quasi in cuiusdam mag/ni constructione edificii politos atque quadra/tos humeris
propriis uerborum lapillos deferrem; quoniam / frater fratrem adiuuans exaltabitur
sicut ciuitas muni/ta.

Ordo namque rationis exposcit, ut subsequen/tia precedentibus quodam uincu-
lo tenacitatis nec/tantur, quatenus in utrumque rectitudinem sui pro/lata equitas
pandat ac ducante tramite ueri/tatis ad destinatum finem leta succedat. Iccirco /
quod comparationibus paulo ante pretulimus, / uerbis nunc apertioribus propale-
mus. De opusculis / quippe eiusdem sanctissimi uiri sese infert subse/quens sermo
aliquantula narratione officio/sissimus dignumque fore censui de sanctis operibus
/ eius primum pauca retexere. Uidimus, uidimus Grego/rium nostrum Rome posi-
tum, non uisibus corporis, sed / obtutibus mentis; vidimus eum non solum in suis
/ notariis, sed etiam in familiaribus, qui ministerio / corporali eidem fidele exibue-
rant famulatus ob/sequium, eorumque r<el>atione de uirtutibus eius plura
cog/noscens, breuissime pauca retexeam. Fuit / denique gratia Christi omni morum
probitate compositus, / animo uultuque serenus corde benignus conscien/cia
purus, moribus discretus, uirginitate ni/tens, karitate refertus, pietate precipuus, /
pacientia insignis, modestia incomparabilis, / abstinentia singularis, hospitalitatis
secta/tor, peregrinorum susceptor, helemosinarum / largitor, ecclesiasti<carum>
rerum obtimus dispensator / amiciciis deuinctus, oppressorum releuator, / tribulan-
tium consolator, acris ingenii, consilio / prouidus, sermonibus nitidus, eloquentia
facundus, / prudentia dissertus, sapientia preditus, doctri/na multimodus, scrip-
turarum diuinarum mira/bilis interpretator, abditorum misteriorum acerrimus / ues-
tigator, fidei catholice magnificus defensor, / contra hereticos fortis assertor, super-
bis auctori/tate erectus atque humilibus promta deuocio/ne subiectus. Quatuor
namque uirtututibus (sic)/ animi, prudentia scilicet, temperantia fortitudi/ne atque
iusticia ita extitit perornatus, ut non / homo, sed angelus inter <homines> putare-
tur. Quis denique nostri / temporis eloquentia facundus, prudentia preditus, / sa-
pientia profundus sanctum condignis adferat lau/dibus Gregorium? nec ipsi, ut
censeo, Grecie Ro/maneque facundie philosophorum precipui, Socrates / scilicet
uel Plato, Cicero atque Uarro, si nostris tempori-/bus adfuissent, condigna eius meri-
tis uerba / promsissent. Set ne paniegricis (sic) uti censear elo/quiis, plurima de
eiusdem uirtutibus auditv53 / comperta premittens ad eius opuscula, que sunt
elo/quia pulcritudinis, officia lingue retorqueam. (2ª col.) Igitur cum Rome positus
eius que in Hispaniis deerant / uolumina sedulus uestigator perquirerem in/uen-
taque propria manu transcriberem tantaque / dulcedo uerborum animum meum
inestimabili / suauitate mulceret, speciale quiddam in eadem / sine cuiuspiam
prespexi comparatione potissimvm. / Denique dum hystoriam beati Iob sub tri/plici
indagatione, id est hystorica typica / uel morali, studuit explanatione discutere /
atque Ezechielis prophete primam, uel ultimam / partem non impari explanatione
percurrere / tantorumque profunda misteriorum repulso ig/norantie nubilo serena
patefactione mon/strare, pene tocius noui ac ueteris testa/menti patefecit archana.
Actumque est ut hac / oportunitate panis ille qui de celo descen/dit eiusdem fide-
lissimi oportuna satis dulce/dine saciaret. Sed quoniam in eadem prolixitate / uolu-
minum, dum testimonii uniuscuiusque re/quiritur explanatio, pene tocius operis
eius / erat in ambiguo non minima prescrutatio / atque animi ardentis s<e>pe frige-
bat intentio, / malui semel maximum perferre laborem quam / semper suspectam



tolerare dificultatem. Percurri / igitur omnia eiusdem monumenta librorum et /
pene tocius scripture sacre testimonia que / in eius opusculis approbationem uel
expositionem / cuius rei adibita diuersis in locis continebantur, / conscripta, adiu-
uante Christo Ihesu, qui “ex ore / infantium atque lactantium perfecit laudem” lin-
guasque / mutorum uinculo taciturnitatis absoluit, / suis coadunata ordinibus stili
conscriptione / collegi, quatenus studiosus quisque cum in eisdem / uolumi<ni>bus
<cuiuslibet> sacri testimonii explanationem / requirit, nec multiplici lectione fatiga-
tus / non cito repperiat quod uoluerit, ad ista que / decerpsi decurrens, repente
quod desiderat li/bere satisfactionis discretione repperiet.

Lecto/rem quippe huius operis censeo ammonendum, ut / uigili intentione
preuideat quam pleraque testi/moniorum capitula in eisdem uoluminibus, ut /
supra meminimus, diuersis in locis sita, ita ut / inuenta sunt exposita, a me ordina-
tim collec/ta fore noscuntur. Alia igitur que iam in superi/oribus aut inferioribus
partibus exposuisse uisus / est ut iterum atque iterum quamlibet aliis uerbis, /
eodem tamen sensu diuersis in locis recapitulata / expositione retexuit, preceden-
tibus testimoniis, / ut ordo exponendarum rerum poposcit, aliqua / inserenda, reli-
qua uero relinquenda curaui, / quatenus ex precedentibus subsequentia penderent
/ et subsequentia precedentibus sese utilius coaptarent. (f.7v, 1ª col.) Nam si cunc-
ta discreto ordine in huius operis serie / ponerentur, proculdubio magnitudo uolu-
minum / breuitatis modum excederet atque sui recapitula/tione lectoris animus
offendens facerent nichil/ominus repetita fastidium. Cuius rei quantitatem / in sex
codicibus, quatuor scilicet ueteris instrumenti, / duobus etiam noui testamenti, suis
conexis ordinibus, / pretermissis scripturis, quas isdem uirorum sanctissimus / ex
ordine tractauit, adiutus orationibus uestris / explere curaui. Prefaciunculas quoque
eiusdem / codicibus consonantes decerpsi, quas etiam in capite / librorum prepo-
sui, quatenus ipse sibi in suis ante/ponatur eloquiis qui largiente gratia Christi
copi/osius nobis multiplicibus extitit officiis. Ipsos / etiam codices laboriosa ni-
mium intentione collec/tos prudentie uestre malui comittere contuen/dos, in quibus
si quedam sagacissima uestiga/tio uestra reppererit inordinate composita, non tam
/ negligentie culpam quam necessitati ascribat, / quia dum uehiculo parue scafule
quasi in/mensum pelagus solitarius nauta nauigaturus / aggredior, cum maximis
difficultatibus latissimi / equoris huius spacia transmeaui tandemque ad ob/tatam
requiem Christo gubernante perueni. 

En, pru/dentissime uirorum, ut causarum ordines singillatim / perstringerem
modum breuitatis excessi; et, ut ait / quidam doctissimus, dum figuli rota currente
ur/ceum facere nitor, anforam finxit manus. Ast / ergo dum breuem pagellam
conscribere malui, li/bellum manus indocta composuit. Obsecro igitur / te, uirorum
sanctissime et omnes quibus huius operis lectio nunc / displicuerit, ut hos libellos
uelut duo minuta / in gazophilatio templi domini collocare dignemini / ac pro meis
abluendis delictis peruigili intentione / eius misericordiam deprecare non dedigne-
mini, ut eternis / ereptus incendiis sempiternis solari merear refrigeriis. / Uale, mi
uenerabilis ac sanctissime domine. Amen.

4.2. [Visio Taionis (Chronica muzarabica a.754, cap.XXIII)]54
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54. Pieza editada por M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, pp.346-348. Consúltese también E. LÓPEZ
PEREIRA, Crónica mozárabe de 754. Edición crítica y traducción, Zaragoza 1980, pp.38-44.
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Alius

Cindasuintus gotorum rex in Toletanam / urbem sinodale decretum xxx episco-
porum cum omni / clero mirifice anno regni sui quinto indicit cele/brandum. Hic
Taionem Cesaraugustanum episcopum ordi/nis litterature satis imbutum et amicum
scripturarum, / Rome ad suam petitionem pro residuis libris Mora/lium naualiter
porrigit destinatum. Qui dum / a papa romense de die in diem differretur in /
longum quasi in arciuo romane ecclesie pre mul/titudine quesitum facile
nequaquam repperirent / libellum, dominum pernoctans et eius misericordiam ad
ues/tigia beati Petri apostolorum principis deposcens, ei / scrinium in quo degebatur
ab angelo manet osten/sum. Qui mox se papa ut preuidit reprehensum / cum nimia
ueneratione ei adiutoria tribuit ad / (2ª col.) conscribendum et Hispanis eum trans-
misit ad rele/gendum, quia hoc ex beati Iob libris expositum / retentabant solum
quod per beatum Leandrum Hyspa/lensem episcopum fuerat aduectum et olim
honorifice / deportatum. Requisitus uero et coniuratus est / Taio episcopus a papa
Romano quomodo ei tam ueridice / fuisset librorum illorum locus ostensus. Hoc illi
post / nimiam deprecationem cum nimia alacritate est / fassus quod quadam nocte
se ab hostiariis ecclesie / beati Petri apostoli expetiit esse excubium. At ubi / hoc
repperit impetratum, in noctis medium cum se / nimiis lamentis ante beati <Petri>
apostoli loculum deprecando / faceret cernuum, lux celitus emissa ita ab
inenar/rabili lumine tota ecclesia extitit perlustrata ut / nec modicum quidem luce-
rent ecclesie candelabra; si/mulque cum ipso lumine una cum uocibus psallentium
/ et lampadibus relampantium introire sanctorum acgmina (sic). / Denique <ubi>
horrore nimio extitit territus, oratione ab / eis completa, paulatim ex illa sanctorum
curia duo de/albati senes gressum in ea parte qua episcopus orationi / degebatur
ceperunt dare prependulum. At ubi / eum reppererunt pene iam mortuum, dulciter
saluta/tum reduxerunt ad preprium sensum. Cumque ab eis interro/garetur quam
ob causam tam grande extaret fati/gium uel cur ab Occidente properans tam
longum / peteret nauigerium, hoc et <hoc> ab eo quasi inscii re/latum auscultant
opere precium. Tum illi multis elo/quiis consolatum ei oportunum ubi ipsi libri
late/bantur ostenderunt loculum. Igitur sancti illi requi/siti que esset sanctorum illa
caterua eis tam claro cum / lumine comitantium, responderunt dicentes Petrum /
esse Christi apostolum, simulque et Paulum inuicem se ma/nu tenentium cum
omnibus successoribus ecclesie in / loco illo requiescentibus. Porro ubi et ipsi re-
quisiti / fuerunt qui domini essent qui cum eo tam mirabile ha/bebant colloquium,
unus ex illis respondit se esse / Gregorium, cuius et ipse desiderabat cernere librum,
/ et ideo aduenere55 ut eius rem<v>ner<ar>et56 tam uastum fatigi/um et auctum red-
deret longissimum desiderium. / Tunc interrogatus si tan<dem> in illa sancta mul-
titudine ad/esset sapiens Augustinus, eo quod ita libros eius / sicut et ipsius sancti
Gregorii semper ab ipsis cunabulis / amaret legere satis perauidus, hoc solummo-
do / respondisse refertur: “uir ille clarissimus et om/nium expectatione gratissimus
Augustinus quem / queris, altior a nobis eum continet locus”. Certe / ubi ad eorum
pedes cepit proruere uncus, ab oculis / eius ostiariis et ipsis territis, simul cum luce
euanuit / uir ille sanctissimus. Vnde et ab eo die a cunctis in eadem / apostolorum
sede uenerabilis Taio extitit gloriosus qui / ante despicabatur ut ignauus. Vale.
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55. Corregido con i sobrepuesta (aduenire).

56. Inicialmente “remaneret”. Se sustituyó la a por la v y se introdujo la sílaba omitida.

57. Texto editado por M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, pp.349-350. Véase, asimismo, C.CODOÑER
MERINO, El “De viris illustribus” de Isidoro de Sevilla. Estudio y edición crítica, Salamanca 1964, pp.148-149.
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4.3. [Elogio de Gregorio por Isidoro de Sevilla (ISIDORVS HISPALENSIS EPIS-
COPVS, Liber de uiris illustribus, cap. XXVII57)]

Alius

Gregorius papa, Romane sedis apostolice presul, com/(f.8r, 1ª columna)punc-
tione timoris Dei plenus, humilitate summus / tantoque per gratiam spiritus sancti
scientie lumine preditus ut / non modo illi inpresentium temporum quisquam doc-
torum / sed ne in preteritis quidem par fuerit umquam. Hic in / exordio episcopa-
tus sui edidit librum Regule Pastoralis, / directum ad Iohannem
Constantinopolitane sedis episcopum / in quo docet qualis quisque ad officium
regiminis / ueniat, uel qualiter dum uenerit uiuere uel docere / subiectos studeat.
Idem, efflagitante Leandro / episcopo, librum beati Iob mistico ac morali sensu
dis/seruit, totamque eius prophetie hystoriam in XXX quinque / uoluminibus largo
eloquentie fonte explicuit. /

In quibus quidem quanta hystoria<rum> sacramenta / apperiantur quantaque
sint in amore uite eterne / morum precepta, uel quanta clareant ornamenta
uer/borum, nemo sapiens explicare ualebit, etiam si omnes / artus eius uertantur
in linguam. Scripsit etiam et quas/dam epistolas ad predictum Leandrum, e quibus
unam in / eisdem libris Iob titulo prefationis adnectitur, / altera eloquitur de mer-
sione babtismatis, in qua / inter cetera ita scriptum est: “Reprehensibile -inquit- esse
/ nullatenus potest infantem in babtismate mergere / uel semel uel ter, quando in
tribus mersionibus / personarum trinitas et in una diuinitatis singu/laritas designari”.
Fertur tamen eisdem excellentissimus / uir et alios libros mora<les> scripsisse
totumque textum / quatuor euangeliorum sermocinando in populis exposu/isse,
incognitum scilicet nobis opus. Felix tamen et nim[ium]/ felix qui omnium studio-
rum eius monumenta [potui cog]/noscere. Flor[uit.....]58.
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58. Incompleto el texto debido a la rotura del folio, falta sólo el renglón y medio final de acuerdo a
la edición de DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, p.350.



núm. 142 (2002), pp. 77-92
ISSN 0210-8550

Berceo

la edición riojana de los moralia in job en un manuscrito calagurritano del siglo xii

91

Lámina 1. Archivo de la Catedral de Calahorra, Códice II, f [1r].
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Lámina 2. Archivo de la Catedral de Calahorra, Códice II, f [7v], 

detalle de la primera columna.


