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Hay en el manuscrito 150 del Archivo Catedralde Córdobaunosfo-
lios, del 292 v.a. al 294 v.b., que contienenunapartepoéticamedieval
de temasvarios. La importanciadel estudiode su texto no estátanto en
las particularesleccionesaportadascuantoen los mismostemastratados
conformea las costumbresde las escuelasmedievales.Los textosestu-
diadoscorrespondenal Pamphilusde amore(78 versos),Pergamaflere nolo,
Viri busarte minis, Feme?amore Paris (CarminaBurana)y, por último, un
centónde autoresdiversos.

El códicede referenciaestáen pergaminoy minúsculagótica, con los
epígrafesen rojo; iniciales de adornoen rojo y azul. Encuadernaciónme-
dieval: tablacubiertade cueromarrón. Dos cierrescaldos.Con pocasno-
tas marginales,la mayoríaparaindicar el contenidodel códice.Número
irregular de líneas por columna. Foliación arábiga, reciente, a lápiz.
Siglos XIII-XIV.

Estecódicemanuscritoproviene del reinode León, a juzgarpor lo que
apareceescritoen el folio 157 r.b. y en los folios 246 v.-247 r. Pudiera
habersido escritoen el monasteriode SanFacundoy Primitivo, Sahagún
(León) 2 En realidadhay aquí varios códiceso partesde códicesorigina-

Vid. A. Garcia García-F. cantelarRodriguez-M. Nieto Cumplido, Catálogode los ma-

nuscritose incunablesde la catedralde Córdoba, Salamanca, Universidad Pontificia, 1976,
pp. 286 y 287.

Este monasterio, que comenzó su andadura en el reinado de Alfonso III, había disfru-
tado ya de una gran fama antes de la irrupción cluniacense en la Península en la segunda
mitad del siglo xi. Su engrandecimiento se debe a Alfonso VI. En realidad este monasterio
fue llamado a ser algo así como la metrópolis de la España cluniacense abierta a Europa
en los dias del mencionado rey.

Por desgracia no contamos con un trabajo moderno sobre el monasterio de Sahagún,
pues los que existen pueden considerarse desfasados, cf. Historia de la Iglesia en España,
BAC, 11.1, 1982, Pp. 205, 206 y también 284.

Cuadernos de Filología Clásica. Vol. XXI (1988). Ed. Universidad Complutense. Madrid
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riamente diferentes encuadernadosjuntos, sin que pueda determinarse
con facilidad la extensión de cadauno. En los folios 249 r.-294 v.b. hay
una densacolección de «exeerpta»o flores de contenidofilosófico, mora]
o poético.Dichostextossonen su mayoríaclásicos,sin quefalten, no obs-
tante,composicionespostclásicasmedievales.Es, en definitiva, un códi-

ce misceláneo.
Nosotrosvamos a limitarnos en nuestrotrabajo a la partepoéticame-

dieval que apareceen los folios 292 v.a.-293 ra. fPamphilusde amoreJ,
78 versos; folios 293 r.a.-293 va. [Pergama flere uolo]; folios 293 va-
294 r.b. [Viribus arte minis]; folios 294 r.b.-294 v.b. [Feme? amore Pa-
nsj, textosquealgunosmanuscritos incluyencomopertenecientesala co-
lección CarminaBurana. Por último, en el folio 294 v.b. apareceuna es-
peciede centón tomado de diversos autores.

Los textos medievalesque estudiamosmás parecenescogidospor el
copistaporsu temáticaqúepor suscriterios estéticos.La EdadMediabus-
casin sentidode crítica enseñanzamoral concentradaensentenciaso per-
sonificadaen ejemplos.En el siglo XII priva ya la poesíacoincidiendocon
el nacimiento de las literaturas romances en ese mismo siglo y en el
siguiente.

Vayamosahora a los VersusPamphili recogidosen nuestro manuscri-
to y que no son sino sentenciasentresacadasdel Pamphilus.

1

El Pamphilusde amonees obra queen su totalidad fue atribuida du-
rante muchísimo tiempo a Ovidio, perohoy se sostienequeesobra anó-
nima. El Pamp/iulus debió de naceren algún monasteriodel centrode
Europa(¿FranciadelNorte?,¿Alemaniarhenana?)en los dosúltimos dece-
nios del siglo XII. También se ha buscadopara estaobra un origen ita-
liano, holandés,etcétera.

En cuanto a su presenciaen España,pareceser, segúnRubio ~, que
hastabien entrado el siglo XIV no tenemos referencias del Pamp/iilus.
El códice Toletanus102-11 del siglo XIII no debeser tenido para estoen
cuentaporquesu origen es italiano comola mayoría del fondo Zeladadel
Archivo Capitular de Toledo.

El manuscrito de Córdoba bien pudiera poner una interrogante a di-
cha afirmación, ya que no va más allá de los primerísinios años del si-
glo XIV en cuantoa su redacciónúltima.

Ni que decir tiene quela obra tuvo unadifusión oral rápida y forma-
ba parte del repertorio de los trovadores al comienzo del siglo XIII e,
igualmente, esa rapidezvale para su difusión escrita atestiguadapor los

L. Rubio Fernández-T.González Rolán, Panipitilus de amare,Barcelona, Bosch, 1977,
p. 26.
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programasescolares.Subrayemosqueel dísticoelegíacoes el instrumen-
to métrico del Pamphilus.

A propósitode la difusión manuscritade estaobraescribeRubio: «Un
texto tan divulgado, tan copiadoy editadoy, sobretodo, un texto quese
sabíade memoria, carecede estabilidady fijeza en los siglos XIII, XIV
y XV. De aquí el estadoinconsistente,fluido, «liquido”, en que nosha lle-
gado.>’No esde extrañarquealgunosversosnoshayansido transmitidos
con diez o más redaccionesdistintas.

La obrade J. Rolland, Lesorigineslatinesdu théátrecomiqueen Fran-
ce(París,1927, pp. 139-156),era la mejor informaciónsobreel temahas-
ta la aparición del libro de F. G. Becker en 1972. Este autor dedica
113 páginasal estudiode los manuscritosdel Pamphilusy colacionaal-
rededorde sesentacódicescompletosy hacela reseñade otrossesentay
cinco manuscritosentre los cualesfiguran los Florilegios,coleccionesde
versosy sentenciasproverbialesdel Pamphilus,y los manuscritosmúti-
los. Existen,segúnBecker, 150 manuscritosdel Pamphilus,aparteotros
veintiséiscódicesque sehallan perdidos.

La ediciónprincepspareceserla publicada«avant1470»(?) en Billom
(Puy-de-Dóme)«par lessoins de JeanProt, aux frais d’Antoine Barreau’>.
En realidad,toda la tradición del Pamphilusno puedequedarcompen-
diada en un stemmapor rico queéste seadebidoa lo «magmática»que
es dicha tradición. Debe admitirse una tradición antigua «en estadoli-
quido», expresiónqueA. Dain, siguiendoa Vendryes,aplica a otrasmu-
chas obras medievales. Precisamentees ese texto «magmático» el que
traenlos manuscritosmásantiguosdel Pamphilus:los dos del siglo XIII
(el Toletanus 102-11 y el Berolinensiscod. Hamilton 390) y alguno más
como el 303 de la Biblioteca Nacional de Vienade los siglos XIII-XIV. Es-
tos son los representantesde la caótica y precipitada transmisión del tex-
to de referencia.De aquí la dificultad a la horade seleccionarlos códices
másrepresentativospara la totalidad de la obra. Entre los editoresEec-
ker exige un máximum,quincetan sólo Rubio-GonzálezRolány muy po-
cosEvesque.Ninguno deelloshacereferenciaal coda mt. monacensis.Hei-
delberg Universitdtsbibliothek, siglos XIII-XIV, que contiene Proverbia
Pamphiii.

Paranuestrotrabajohemoselegidola ediciónde Rubio-GonzálezRo-
lán por su claridad encomiable.El aparatocritico de Becker,aparte de
suserrores,es muy oscuro.Su método ex silentio dejabastantequede-
seardesdeun punto de vista metodológico.

Respectoal manuscrito150del Archivo CatedraldeCórdoba,sigla Cd
en nuestrotrabajo,diremosquesusmáximasmoraleso filosóficas están
espigadasdel Pamphilus.La seriede versoscomienzadespuésdel siguien-
te título: VersusPamp/iili. Sonun total de 78 versos,más uno repetido,
que significa, con relacióna los 780 versosquecontienela obracomple-
ta, un 10%. Las sentenciasno guardanun ordenentresi por sutemática
ni tampocorespectoa la obratotal. El verso 6 del Cordubensis(=37 ed.
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Rubio-GonzálezRolán) se repite en el verso 9. No hemoscontabilizado
esteversoen el total de versosdel manuscrito.

La preguntaquenoshacemosahoraesen quéfamilia de manuscritos
ha bebido el copista del manuscritode Córdoba.Tratándosede una tra-
dición diríamos,una vez más, «magmática’>,¿valdría la penaseguir eí
métodode P. Maasy buscarerrores coniunctivi y erroresseparativicon el
propósitode unaposiblefiliación? El métodoseríaválido, segúnel mis-
mo Maas, en el casode una tradición mecánica,pero ésteno es el caso
del Pamphilus cuyo texto era aprendidode memoriapor los juglares.

Veamos,no obstante,qué particularidadesnos ofrecela colación del
manuscritoCordubensis.En primer lugarrespectoa las costumbresorto-
graficasexisteunagran inestabilidad.

1. Simplificaciónde geminadas. Es cierto queel latín arcaicohasta
Ennio tenía estacaracterísticaque fue compartidapor el latín vulgar.
Ejemplo: ‘efusus’ por ‘effusus’, ‘comoda’ por ‘commoda’.

2. Geminaciónde simples. Se debea un excesode amaneramiento
culto en los copistaso aunapronunciaciónafectadaen el quedictaba,si
esque intervino el dictadoen la redacciónde nuestrocódice,comoparece
ser.Ejemplo: ‘mittigat’ por ‘mitigat’.

3. Adición de «h”. Ejemplo: ‘honus’ por ‘onus’.
4. Cambiosvocálicos, a por e, ‘iuuantus’por ‘iuuentus’; a por o, ‘ua-

rat’ por ‘uorat’, ‘animas’por ‘animos’; o por a, ‘quolibet’ por ‘qualibet’,
suos’por ‘suas. (N. B. No sedanaquí otros cambiosvocálicoscomo los
de e po i, i por u, o por u o u por o.)

5. Cambiosde consonantes. Ejemplo,x por s: extimo’ por ‘estimo’;
por c, ‘offitio’ por ‘officio’, ‘sotiari’ por ‘socíarí

6. Errores de pronunciación. Muchos erroresestánjusttfxcadospor
haberseguiado el copista o escribapor la pronunciaciónde la época.
Ejemplo: ‘mostrare’ por ‘monstrare’, ‘aiuuat’ por ‘adiuuat’, ‘dicitut’ por
‘discitur’, ‘aquirit’ por ‘acquirit’, ‘flama’ por ‘fama’, ‘sindilla’ por ‘5cm-
tilIa, ‘reacti’ por ‘rati’.

7. Cambio en el orden de palabras. Ejemplo: ‘uitam pulchram’ por
pulchramuitam”, ‘Ouosuitando (sic) prius quos’ por ‘namiurandoprius
quos’, ‘permanetet labor omnis’por ‘et labor omnishabetur’,‘iusque le-
gessuoque por ‘ius legesquesuo.

8. Distracciones del copista. Ejemplo: ‘quam’ por ‘quamquam,
egua’ por ‘exigua’, ‘filus’ por ‘filius’.

9. Uso de palabrasdistintas. Ejemplo: ‘armato’ por ‘amoto’, ‘facun-
dia’ por ‘fiducia’, ‘natura’ por ‘nauta’, ‘pesima’ por ‘plurima’, ‘ficta’ por
mixta’, ‘densum’ por ‘periclum’, ‘eque’ por ‘iure’, ‘gaudia’ por ‘grandia’.
Entre los verbos:‘solet’ por ‘times’, ‘convertimus’ por‘cognoscimus’,‘per-
manet’ por ‘habetur’ ‘sunt’ por ‘sinit’, ‘uitando’ por ‘iurando’.

10. Uso de verbo por sustantivo. Ejemplo: ‘Gaudet’ por ‘gaudia’.
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11. Uso de un modo verbalpor otro. Ejemplo: ‘incipit’ por ‘incipe’,
‘aufert’ por ‘affer’.

12. Usode un tiempopor otro. Ejemplo: ‘possit’ por ‘poterit’, ‘petis’,
por ‘petes’.

13. Usode indicativoporparticipio. Ejemplo: ‘mulcet’ por ‘mulcens’.
14. Uso de una personapor otra. Ejemplo: ‘est’ por es.
15. Uso de plural por singular. Ejemplo: ‘nesciant’ por ‘nesciat’,

mouent’ por ‘mouet’.
16. Uso deconjunciónporpreposición. Ejemplo: ‘et’ por ‘ab’, ‘atque

por ‘absque’.
17. Uso de positivo por comparativo.Ejemplo: ‘puleher’ por ‘pulchr-

íor.

A continuación,revisemosalgunasde las leccionesdel Cordubensisen
relación con el restode la tradición manuscrita‘¼

Y. 37 (cd. Rubio), 6 y 9 Cd: amoto todosmenosadmotus1 ad motosD
admotaGarmatoCd.

V. 72 (ed. Rubio), 12 Cd: sólo leenqualibetZOSN,quolibetCdconel res-
to. Aquí aciertael Cd.

Y. 75 (cd.), 15 Cd: sólo leen petesPOIvIV,petisCdcon los demás.Acierta
Cd.

V. 83 (ed.), 22 Cd: presentaCd la leccióncorrectadiruit juntamentecon
FZPDR contradestruitde los restantes(distruit Nf

V. 108 (ed.), 31 Cd: junto con O el Cd lee mulcetcontramulcensde los
demás,menosR que lee multos.

V. 111 (ed.), 32 cd: ¡ va con Cden la lecciónsun?por smi?.SóloO tiene
sciuit.

Y. 115 (cd.), 33 Cd: nec(ut uid.) leeCd; hoc los demás,menosK que lee
Sc.

Y. 116 (cd.),34 Cd: nescian?escribeCdcontranescia?del resto:nescitG.
Y. 118 (cd.),36 Cd:DyCdescribensuos.Los demás:suas,exceptosuoK.
Y. 119 (cd.), 37 Cd: M y Cd tienenest contraes del resto.
V. 139 (ed.), 42 Cd: sólo Cd escribeincipit. Lección correcta:incipe.
Y. 140 (ed.),43 Cd: en la lecciónnoncontranecCd va con PH.
Y. 140 (cd.), 43 Cd: lección correcta:times. El Cordubensisva con tres

manuscritosdel siglo xv DRI queleensole?.
Y. 174 (ed.), 44 Cd: ¡‘y yde lossiglosxní-xív presentanigual queCdfic-

ta contramixtageneral(mistaZM, iuncta 1).
V. 259 (ed.), 50 Cd: ab FODRIr e? ZKVSUGNMCdin PH.
V. 278 (ed.), 55 Cd: aciertaCd al escribirfuror ille uenit. Los manuscri-

tosZPKSDtienenuehit 11k furor.
Y. 305 (ed.), 57 Cd: si falta en Cd. FDM presentanaffert: afferK; Cd y eí

restotienen aufert.
V. 370 (ed.), 62 Cd: acompañaCda 71V engaudia por grandiade losde-

mas.
Y. 370 (cd.), 62 Cd: los manuscritosQNy Cd leenmouentpor motee?.

Vid. L. Rubio Fernández-T.González Rolán, o. c., PP. 8 1-85, en donde se describen la
totalidad de manuscritos que dichos amores han tenido en cuenta para su edición del
Paniphilus.
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Y. 418 (ed.), 68 Cd: NecHKGNDR¡MCd:non el resto.
Y. 468 (ed.),70 Cd: enSDR: E? facit hechominemsepiasartificem. Los

demásy Cd traen:E? facit artificem sepiushee(Imites Cd) homi-
nem.

En unaojeada rápidaa la colaciónde los anterioresversosdescubri-
remosque el Cordubensistiene leccionessingularesque no vamos a dis-
cutir ahora.Porotra partevemos queel manuscritode Córdobano pue-
de ser encuadradodentro de una familia determinadade manuscritos.
Unasvecesva con unos,otras,con otros; de cuandoen cuandoaciertaen
la leccióncorrecta.Así las cosas,deningúnmodopuederastrearseel mo-
delo quesirvió parasucopia.Advirtamos queen estos78 versosno está
recogidala totalidad de los aforismoso proverbioscontenidosen el Pam-
philus. Nos inclinamos, pues,a pensarqueel texto ha sido retocadoenla
escuelacomo ejerciciosde clase. La métrica no siempreha sido tenida
en cuenta.

Llama la atenciónel verso 37 (cd. Rubio) repetidoen el Cordubensis.
El texto de Rubio es: Nam soletamotoplus ledereproximus ignis ( «Pues
el incendio cercanocon frecuencia causa más daños que el lejano»).
El Cordubensis—comosabemos—escribearmatoporamoto.¿Qué decir?

Del contextosededuceque el hexámetroen cuestiónesunametáfora.
Peroseparadode dicho contexto,no dejade serunasimplezaafirmar que
el fuego lejano causamenosdañosque el cercano.¿Estopodría serele-
vadoacategoríaderefránode sentencia?El copista—opinamos—no lle-
gó a entenderel valor metafórico del ignis proximus, no comprendióel
amotoy optó por escribirarma/oqueparaél teníamássentido.El refrán
quedóasí: «Puesel incendiocercanocon frecuenciacausamásdañosque
un ejército.’>

II

A continuación de los Proverbios del Pamphilus, en los folios 293
r.a.-294 v.b. del ms. Cordubensis,aparecenescritoslos versosde algunas
composicionesmedievalescomo Pergamaflere uolo (ff. 293 r.a.-293v.a.),
Viri busarte minis(ff. 293v.a.-294r.b.) y FeruetamoreParis (ff. 294r.b.-294
v.b.).

Pergamay Fertee?pertenecenala célebrecolecciónconocidacomoCar-
mina Buranaque soncantoslatinosen granparte,perotambién latinoa-
lemanesque cantabanlos clérigos errabundosllamadosgoliardos o va-
gantes,en los siglos XII y XIII.

El manuscritofundamentalque se encuentrahoy en Munich, estuvo
antesen poder de la abadíabenedictinade Beureny de aquí el nombre
de la colección.EstosCarnina son en su mayoríade ritmo modernocon
finales de rima, como los himnosde iglesia. Su contenidoes muy varia-
do. De carácterpolémico unas veces,báquicos,eróticos,gnómicos,des-
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críptivos, otras,aparecenya groseroso frívolos, ya piadososy llenosdel
sentimientomásexquisito.Puedenconsiderarsecomo los predecesoresde
los cantosde los estudiantesalemanesy de la lírica de Scheffelque hizo
de ellosunalaboriosaimitación en suGaudeamus(1868).

Puedeafirmarseque los Carmina Burana fueron publicadospor pri-
meravez por J. A. Sehemeller(Stuttgart, 1847) con varias reediciones,
perola edicióncrítica no aparecióhastacasiun siglo despuésa cargo de
A. Hilka y O. Schumann,de Frankfurt, magnifico conocedorde los Car-
mina Burana. Tambiénintervino posteriormenteen la obra B. Bischoff
(Heidelberg, 1930, 1, 1, 1941, 1,2 y II, 1 y 1970, 1, 3). W. Meyer (Berlín,
1901)editó una ampliación a la obra de Schemellercon el nombre de
Fragmenta Burana.

En el códiceCordubensissehallan incorporadosal texto de Pergama,
despuésdel final, comopartecomponentedel mismo, cerca de 60 dísti-
cos,exactamente57, quecorrespondenal texto de Viribus arte minis. Es-
tos versosforman partede la composición queMigne (PL, 171, 1447 ss.)
edita como suplemento a los Carnina de Hildeberto Cenomanensís.
El textoDe excidioTroiae que comienzaDivitiis, regno, specie, etc.,está
tomado de un manuscritode la Biblioteca Paulinade Leipzig y fue edi-
tado por P. Leyser en Historiaepoetarumet poematummedii aevi, Halae
Magdeburg,1721.Al Cordubensisle faltan los dísticosdel 56 al 60 am-
bos inclusive. Los versosde VA tienen alguna relación por la temática
con el texto de Pergama.No en todos los manuscritosexiste tal contami-
nación. Hilka sólo estudiaen parteel textode VA. Comparalas ediciones
de Leyser y de Huemery una serie de manuscritosque incorporan VA
(rzViribus arte) a Pergama.Esta incorporaciónesesencialcomo determi-
nantede algunasde las familias de manuscritos.

A) PergamaItere uolo. En el siglo XII seescribierongrannúmerode
versionessucintasde temasantiguos,entreellos el Pergama.Tanto éste
como el De excidioTroiae no sonmás que un ejercicio retórico superior,
sin duda,a las produccionesde otros versificadoreso poetasfascinados
por la misma temática.Al parecerla gentese habíacansadode los ex-
tensospoemasépicos. Esto explica la aparición de las nuevascomposí-
ctonespoéticas.

Aunque Hilka estudiala totalidad de los manuscritosde los Carnina
Burana y edicionesen 1/1, pp. IX-XV y II]], pp. 3-93, no obstante,hace
acompañara cadacarmenpor los manuscritosque han transmitidodi-
cho texto, apartede estudiarla transmisiónen sí del texto con sussingu-
laridadesy deofrecer la colaciónde los distintos manuscritos.En Hilka,
1/1, Pp. 141-160, se puede ver un estudio completísimo de CB 101
(=Perg.) con el Add.del Viribus arte minis. Existe un grannúmerode ma-
nuscritos,descritosparcialmenteen la ediciónde Hílka, quecontienenel
texto de Pergama.Este textopresentaun granparecidoconotros poemas
similares:Troya o Eneas.
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Con letrasgriegas1-!., 1/1, p. 146, distingueunoscuantosgruposdetex-
tos, quese diferencianclaramenteunosde otros

a=BtCJCtCuL
2M3O ~

~iO e—Bel’6
a1=BtCj >c’=KkM2
/3=BZ X=LiO7
y—CAP2 W’L40506P c=SV2
b=DD2D 30P3 pi=L4OSPi wCxDa

Dentrode estosmismosgruposdiferentes,algunosmanuscritosmues-
tran cierta similitud entresí. Es obvio que algunosdependende otros.
Muestran,al parecer,cierta similitud los siguientesmanuscritos:

—/3 BeL: 2, la Exiciale; £7 l,lb danaum;4, la Querit; 8,lb pudor: 8,2b

Vtncere.

— ~ex« 15 lb cur y M2 ~ cú fCk; 25,Ib funeríbusxP6V2; 372bperegri-
na ,cP6lÁ: 5,lb cupidinis xaP2P6: 4,la Querit ye (más£7 y Cc); 26,íb
furít ira etc. PI y 18/19cambiadosPS(tb. M<,>.

— ~ CgCtL2O’0 (CIPO10pertenecena a): í0,la Feta(Plenap) feresobo-
lis: ~Cg:9,2aHinc (tb. O’V>) petítur(patítur O’).

—BaKt: cf vv. 10-12.
— CuKrZ: 25,Ib finem; CuKr: 35,2 possínt: 28,2b corpore -pe (de otro

modo);KrZ: 13,Ia Mactatur(ademásVA 46,IaHocvitium; CuZ: 43,2b
peculíaris).

—K2LxV3:37,lb dumnon.
—--LxP6: 2,2b fíngere.
—P7V2: 29,laCum velit.

A continuaciónecharemosunaojeadaa las leccionesdel Cordubensis
(sigla Cd) que nos permita situarlo dentro de un determinadogrupo, sí
ello es posible. Escogeremosalgunasleccionessignificativas y, por últi-
mo, se dará noticia de ciertas particularidadesque en el texto de Perga-
ma presentael Cordubensis.

CB 101

1, la Pergama(Cd)/ PirgamaKrM2O’: PargamaKk. ib: fato4ata r
MIP’V1Cd: fate Kk: facto M2. lb Danais/donaisL4M203: da-
naumCACoCuEFL5OiO4VIV2ZCd

2, Ib tenes/tenetCuCd. 2ametra¡mat(=¿mater?)Cd.
4, la Yadit/Yidit ,u2O1tCd.
5, lb libidinis/Libidis Lx: libinis R: cupidinis xup2rvz(cupis — cupi-

dinis) Cd. 2a quod parat¡quodparetBrO«Z: dunj para ICcEG-
d010toP6SCd:et pnratK.

6, lb cursus/cursum ji2: currus Cc: raptus aiaBaCgCrGdK~
rO ‘Y7ViCd.

8, lb dolor (Cd,>/ pudorxp~ CcEKrV2Z

Vid, Hilka, Car,nina Btu-ana,1/1, PP. 141-143 para la descripción de los manuscritos
del Pt’rgama. Para las diferentes secuencias de los dísticos en los manuscritos que contienen
eí texto de Perga¡no, cf. o. c.; pp. 147 y 148.
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9, la dia (Cd)/dyaChD3KkKrW2:diuaCjV1: dira CcHL3P6Z:dicta0’.
lb tentoria/temptoriaBaChL1LxRV’:temptoriaOto: tempaCd.

10, la Plena(CJ)/FetaCgCtL2O10.
14, lb redamatur/reddamatur~2: redimatur2L506P6V’Vt:redimitur

Ji: reamatury (exceptoL4) y~cq’ (ib. Da)BCjEKrLxO’O4P5P7V3Cd:
remeaturCuGdK1L4:remeatab Bt: renouaturM’.

22, 2a planetus/plantusK’LxO9P7V1Cd:plantesKr: planctuo~.
25, Ib necsicmisereris/neesicmiserisCd: necfuneribusmisereris(mi-

seris M2) P6V2.2b cineri«’oncrisM2Cd: funeris p203.
26, lb et/acKk: seda1 ChCuK’L20’0Vt: si Cd: quia CcL3lt.
27,2a obitu/obitúKkCd.
28, lb leui/seui ji CcCjKrO3O”’P3V’V4.
31, 2b cura/causaCdpleriq. codd.
35, 2b segniusesse/segnius(seeniusKr: segniosCd) ire K2KrCd.
37,2b male fausta/malafaustaK2L5MtW2: mala fustao~: malefasta

M’: male facta6 P2P7Cd:maleraptaa : male firma o~.
41, lb que/quemo~: quod ABBtLxCd:ea queKk.
43, 2a cara/karaP7: claraa’/3KrL2L5MtO6O9O’0P2V3V4W1Cd.
44, 2a Deperit/díi pit Cu: ReperitCd.
45, 2b feta/fotao~: freta Víb: plenaxX~cpBeL3O2P7it: dignaKCcCUOIO

Cd.

Vamosa referirnosahoraa las leccionesparticularesdel Cordubensis
y a otrassingularidadesdel mismo.

Leccionesúnicas:

2 lb metra/mat(=¿niater?)Cd.
9, lb tentoria/temptoriaBaChL’LxRV’: temptoriaOto: tempa Cd.

12, la Hine ardent/HincquecaduntCd.
16, 2b non eris/causaCd.
18, lb faciet/fatumCd.
23, 2 Totneputasplagisadderepossemagis?/orn. Cd. (credenetorpía-

gis add’e possemagismg. sc. m’).
26, lb et/si Cd.
29, 2a quod/curCd.
32, la retro/bonaCd.
32, lb abundans/abundatCd.
34, 2b lustra/iustaCd.
39, Ib digna/orn.Cd.
42, 2a moneta/munetaCd.

El Cordubensispresentaun ordenespecialen la transcripciónde los
dísticos 36 y 37. La secuenciaes como sigue:

36, 1; 37,2: 37, 1: 36,2.

En cambio,en Ct, el ordenes:

37, 1; 36,2; 36, 1: 37,2.

Los dísticosde referenciafaltan en muchosmanuscritos.Estopermi-
tirá un más fácil entronquedel Cordubensisdentro de la tradición ma-
nuscritadel Pergama.En cuantoa los erroresde nuestromanuscritoson
de la mismaíndole que los ya advertidosen la redaccióndel Pampl-zilus.

Vamosareferimosacontinuación,aunqueparcialmente,a losdísticos



Dionisio Ollero Granados

de VA (= Viribus arte) que aparecenen el Cordubensiscomo partedel tex-
to de Pergama. Sólo unos cuantos manuscritosji BeBtFM’P5V’ V2WZ
traen unidos los dos textos.Hilka, 1/1, p. 159, presentadel total única-
mentedocedísticosqueson determinantesala horade señalarproceden-
cias. Las irregularidadesde estos mismos dísticos tienen estrecharela-
ción en ji BeS?.La colacióndel Cd. nos permitirá conocer algunasparti-
cularidadesdel mismo.

2, lb vi flamme/ui tlamme?ui flamine?P~: vi flaÑilé o~: nune fla-
men L4: ñt fláme Cd. 2a Non ita (Cd.)/Non sic ji. 2b resedit
(Cd.)/recedit ji’.

Antesde seguiradelantesedebeindicar queen el Cordubensisapare-
ce despuésdel segundodísticootro nuevo:

3’
3’
3’

7’
12,
12,

33’
34’

1 Urbs uenerandadocú/caputiclinata caduco.
2 DO gerent lutú/spineasilua nuco.
lb iniqui/ini Cd.: iniquá Bí. 2 Clamquedatisdonisexspoliata(expo-

liata Cd.) bonis/Destruitur donis urbs modo plena bonis Bt.
lb cayere(Cd.)/timereji.
la fuit exitus/casusfuit Cd.
2a Crines(Cd.)/Crinis p~. 2b cunctaquecompta/cúctaq:computaPT:

computacuneta(cuntaL4) ji2: cútaq:coptaCd.
lb deicit/deucitCd.
la Vix sit habendafides/Yix fit h.f. Ph Vix adhib. f. ji2: Viuit h.f. V4:

Vix sit habendaCd. lb quot/qd’ Cd ji4: tot it. milia/miliat Cd:
multa ~ sternat (Cd.)/sternit M1: stravit ji V4. 2a T

1ytides/titi-
des MO

8V4, Ihetides O, thedidis U’, etides ¡‘Y ANTEI-
desM’08V4, Thetides O: thedidisU’, etidesP~: anteidesCd. 2b
Pyrrhus/pirntsCd. Achilleides (Cdj/achillaides(-aydesP’) ji’.

35, la ense/resq;Cd. lb flammis (Cd.)/flamineji2. Troia reluces/Troislu-
cesU’.

2a Passos/Passus“~: Pallio Cd. cruces (Cd.)/ducesfl2 2b interimen-
do (Cdj/depopulandoti’. duces(Cd.)/crucesu2.

la/2a Tunc (Cd.)/TumM’.
2a celeres/sceleresCd.
2b scelus/sceltusCd.

Aspiciens/AspiceresCd.
tot parvos, tot mulieres/tot adultos

39,
39,
39’
40, la
40, lb

mulieres Cd.
tot m. M’: hoes tot. tot

Observemosque el Cordubensisescribeantesdel comienzodel dísti-
co 42 lo siguiente:

Urit amorPandé.belenáarmal at’dé
Ultio. dignat2.fit machinat0ia cremat2(Cd.).

Nuevaobservación.En P5 siguen a PergamadosversosparecidosaCD
99a: <cEceetota pugna troie in duob; uersibus»:

168

Urit amor Panidem;nuptamrapit: armatAtridem
Ultio: pugnatur: fit machina:Troia crematur.
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42, 2b seribere/seribeturCd.
46, la Ob (Cd.)/Hoc KrZ.
46, lb inescant/inescatCd.
46, lb Cypridis/cipridisCd.

Los versosquecomienzanUrbs ruit illustris constituyenel final del tex-
to de Pergamaen M’.

Recordemosque Pergama(CB 101) termina en el dístico 45, 2: «Fe-
mina fatalis, femina feta malis». El texto de VA (=Viribus arte) añadido

al de Pergama,está entresacado de un poemalargo intitulado De excidio
Troiae que Migne (PL 171, 39-40) atribuye —másbien restituye— a fil-
debertoCenomanensis.El texto en su totalidad se conserva,segúndiji-
mos más arriba,en un manuscritode Leipzig y fue editadopor Leyseren
1721. No vamos,por otra parte,a ocuparnosenanalizarcondetalleel tex-
to de VA porque,como vemos,no pertenecea Pergama.

Si comparamosel Cordubensiscon el Lipsiensis nos daremoscuenta
de queen el primero faltanlos dísticosdel 56 al 60,ambosinclusive.A pe-
sardeello, no todo estáperdidoen nuestromanuscrito.Comparemosam-
bosmanuscritosen unascuantasleccionesadmitidaspor Hilka.

Corduhensis Lipsiensis

1, lb data clara
12, la Helene Helena
33, ladeum dein
33, 2a in ad
35, 2a interimendo in erimendo
40, la fleres flores
42,2b clades classes
46,lOb Ad

Con relación al Lipsiensis,el manuscritode Córdobáunasvecesacier-
ta y otras se equivoca sorprendentemente.Revisemosalgunaslecciones
comparándolas.

9, lb domus-
que Lip. : iouisque Cd.
13, 2a inhiat Lip. : concital Cd.
15, la fatalis Lip. : phanalis Cd.
21,1 a 1-lector Lip. Hestor Cd.
22, lb Hectore Lip. : ethoreCd.
25, Ib mors Lip.: fut’ Cd.
41, lb Hecuba Lip. : l-lerctilia Cd.

Algunas frases se cambian también. Por ejemplo:

44, 2b silvaque tuta parum Lip.: non metuendaparum Cd.
45, la Atria milvorum Lip.: tectaquernaíorumCd.
61, lb effert maximarerum Lip.: extatoxixiá (¿?) rerum Cd.

A vecesel cambioes de todo un verso.Porejemplo:

15, 2 Talibus heu tausfeminacausamalis Lip.: feminauenalisartibus
usamalis Cd.
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No hayque sermuy lincesparadescubrirqueencuantoal textode VA
todo estáinterpolado, corrupto y arregladoen el Cordubensis.Las buenas
lecciones alternancon las malas.El texto se ve alteradopor la incorpo-
ración de abundantesglosasy de palabrasque revelanel juego retórico
medievalde las escuelas.La redaccióndescuidadadel copistaha empeo-
rado,sin duda,el texto, que sepresentaahora tan defectuosoy tan veni-
do a menos.Con todo, una cosaescierta: que el Cordubensises poseedor
de unatradición singular, aunquebastantecontaminada.Porlo quesiem-
pre será imposible incorporarlo a una familia de manuscritos
determinada.

E) Fertee?amoreParis. Estaesotra de las produccionesmedievales
quedicen relación a la guerrade Troya. Tieneen total 27 dísticos,no mu-
chos,por cierto, en comparacióncon las larguisimastiradasde los poe-
mas épicosanteriores.

Hílka, 1/1 Pp. 160-165,fija el texto con crítica segura,pasarevista y
describeaquellosmanuscritosque incorporanel texto de Ferue?, losagru-
pa por familias y procedea la colaciónde los mismos.

Estasson las familias:

a=CO; /3=BM; y=CPhR; <5=DLP.

O es directamente transcripción de ph: la misma traducción,según
imitación de la forma en queestánescritos los dísticos: casi la mismain-
terpretaciónde los textos, perosobretodo, lecturasmalasy huecosen los
lugares donde Ph no es fácil de leer, por ejemplo bajo 10 lb y 29, lb.
Más legible es el ingenioso «aguaris»de 1, 2a G queen Ph estádesfigu-
rado por una gran mancha.

Segurao probablemente,se emparentandesdeantiguo ay bajo 12,2
y 22, lb. B tiene faltas (por ejemplo en dos dísticos no auténticos

21hc se
venclaramente,porqueenel episodiode Dido ofrecendificultades.La ex-
presiónDido secrimine frcat es, incluso para una poesíade estaespecie,
de un mal gustopocofrecuentey junto a los defectosde estosdísticosen
todos los demásmanuscritos vale como argumento contra la autentici-
dad). Pero en total, tanto en h como en CB 101, se ofrece un texto
razonable.

Otras historias deTroya, Eneas,etc.,contienenBMOPaTbajoCD 101;
despuésBe: aquí siguen,uno trasotro, Viri busarte minis y CD 102 (Fer-
uet); Alea Fortune; Hugo Primasn. X (=Post rabiem rixe) y n. IX (=Urbs
era? illustris). En y siguealCE 102 bajo la suscripción«Somaúgilij. in his
usibuscontinetur»:

Ferueta¿noz-eParis;Heienamrapit; utitur armis
Gretia:pugnatur: diruta Troia iacet.

Exulat Eneas;fugit: equoracircuit: intrat
Italiam: Turnusnincitur: Alba manel.
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El Cordubensisnos presentaun texto parecidoinmediatamentedes-
pués de Viribus. Es el siguiente:

Feruet amoreParis;helenamrapit: armaparat(¿parabat?).
Gretia pugnabat: Pergama lapsaruit.

Exulat eneas:fugit: equoracircuit; intrat
Italiam; turnusuincitur: albamanet.

Comose ve, sóloel primer dísticoprésentavariantes.Algunas,inacep-
tables; plausibles, otras.

A continuación daremos noticiade lasvariantesy particularidadesque
contiene el texto de FeruetamoreParis en los folios 294 r.b.-294 v.b. de
nuestromanuscrito.Nadamejorparaello queprocedera la colación,aun-
que de una maneraselectiva.

1, 2a Fratribusi./Frigibus i. Cd.: ciuibus i. (=Perg. 5, 2a) OPa.
2, lb relinquit (-quidOPhCd)y CT/reliquit (-id Pa) fi DLPa: Iliqt P.
3, lb affectu (LMT)/effectu ay DP: optatu Cd: optatíiB.
5, la Argos(Grecia (-tia M) Cd.
6, lb Phrygium/phrigium GMR: frigium cea. et Cd.: frigum O: sti-

gium T.
6, 2b ad arma/et arma Cd.
8, lb telorum/celerum Cd.
8, 2a Infremit/Intremit Cd.
9, 2a Urbem pugna premit (ay T)/Troiam p. p. /36: U. púgna p. M:

Troianap. p. Cd
9, 2b hoste/osteCd.

10, la ditaret (LOT)/dicaretP: dictarcí yBeCD:seruarel/3 Cd.
10, la Danaos/etdanaosCd.
10, 2b qui modo/~ & (quo modo) Cd.
lOa sigue en Be:

Quemnullo Cresuscompensetmunere,¡esus
Hector obit, cesusvicta dat armaRhesus.

11, lb uiscera/uicera Cd.
12, lb Ithacus/itacus 5 GT: Ytacus Cd: ytacus J3BeOPhR:ytachusC.
12, lb fallendo/fiendo Cd.
12, 2 Urbemflamma uorat,machinaclaustraforat (BeT)/Urb. fI. y. m.

castraf. 6: Ignis ligna y. m. saxa f. /3 Cd: Mach, claustra 1. cete-
ra fi. y. ay.

14, 2b Pergama,Troia cadit/Pergamatota cadit Cd.
15, 2b claustra,sere/claustrafereBe: lustra fereCd.

Siguenen Beestosdosdísticosde los cuales lSb figura también en a:

15, a Rebusinestfinis; flammesuccensacaminis
Urbs iam proclinis incipit essecinis.

¡5,b Ohmdigna polo, nondigna modonisi solo
Vomere, Troia solo labitur arte, dolo.

16, lb lliosfilios ybMPa:Ylios aBCd:hyosBe: ilion 7’.
16, 2a formosa(y6T)/ famosaa/IBePaCd.
17, lb ferre/fere6Cd.
17, 2b Cytherea/cythereaBe: chilereaPhR: citaerea(ae ex e) O: cytha-

rea BLP: cithareaMTCdpostcorrec. : chitareaD: chítareeC.
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Sigueen EeC (¿antestambiénen O?)estedístico:

lóa Yires Hectoreenichil hie, nichil arsCytheree,
Di nichil, Ideenil valueredee.

18, 2b peste, furore, malis/peste/furore/palis C: turbine. peste.
malis BCd.

19, 2a obrepit/abrepit5: obstrepit Cd.
20, lb profanus(DOP)/PphanusCd el cett.
20, 2b utitur/deficit BCd.
21, la Huc (y)/HúcDL: Hicc P: HW B: hic Cd.
21, Ib succingitur/succingity: succédilB: subducitur 5: subcurdit2Cd.
21, 2a mors/m’osCd.
21, 2ab dira, sial procuí/diraproen] staí Cdamecon’.

En lugar del 21 figura en a:

21, a Fortune alus iacit hunc, iacetobrutamalus,
Sevis actl’sa palus,estprocul inde salus.

A121 le siguen en

21, b Dux errat pelago,rotat illum mortis imago;
Obvia Karthagodat locacerta vago.

21, e Didonencecat furor, ci. se crimine fecat,
Se feriendonecal; dux fugit, alta secal,

El Cordubensis presenta la siguiente redacción de los anteriores
dísticos:

21, b Lux errat pelagorotat illii mortis imago
Obuia Kartagodat loca c’ta nago.

21, e Didoné cecatfuror 1 sepessimapeccal..
Se feriédo neccatdux ferit alta secat.

En Be figura en el lugar del 21 el siguientedístico:

2!, <1 Dido relicta peril: fugit lite, pedíStyga, querit
Italiam, reperit,bella secundagerit.

En Be sigue(en lugar de 23-25):

22, a ArvaPhrygesrapiunt,pro coniugeprelia fiunt,
Turme confugiuntsequesubessesinunt.

23, lb sedeum lis/si eO (lis orn.) Cd: sedcii lis 6: sedcá lis B.
24, la Pugna ÓB: pugnat yOCd.
24, lb furit in Turnum/uié turnoCd: uiñé mo B.
24, 2a Viscera/viceraCd.
24, 2a scrutatur/sct-uptaturCd.
27, lb facta(y BBeO)/fata6 Cd,

Co~ el fin de ver de una maneragráfica los caminosseguidospor el
Cordubensisexpondremosa continuaciónlas secuenciasde los distintos
manuscrítos:

6: 1-27.
E: 1-21, 21b, 21c, 22-27.
y: 1-12, 14, 13, 15-19,21-27.
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MT: 1-17.
0: 1-12. 14,13,15, lSb, 16, 18-20, 21a, 22-27.
C: 1-12, 14. 13, 15, 15b, 16, 16a, 17-20, 21a, 22.
Pa: 1,2,5,6, 16.
Be: 1,2,4-6,8, 10, lOa, II, 12, 14, 15, ISa, 15b, 16, 16a, 17, 18, 20, 21d,

22, 22a,26, 27.
Cd: 1-21, 21b, 21c, 22-27.

Como vemos el manuscrito de Córdobapresentaidéntica secuencia
que el E. Hay que anotar,no obstante,que el Cordubensis1= Cd) añade
a continuaciónde Viribus dosdísticosde redacciónparecidaal texto que
tra y despuésde CD 102. En esto se apartade E, además de en varias
leccionessingulares.El texto de Feme?en Cd estácontaminado.Se evi-
dencia en él la presenciadevariasfamilias de manuscritos.El copistaes
fiel a lo que ve. Muchas de las lecturas demuestran la pronunciación de
la época,una pronunciacióndescuidaday vulgar, aunque,a veces,afec-
tada.Aquí, comoen lasanteriorescomposiciones,estápresenteuna mano
correctoraqueno sólo seconformacon sustituir unasleccionespor otras
equivalentespor suritmo y métrica, sino queha intervenidotambiénen
el arreglo del dístico espúreo 21c, que en el pasaje de Dido presenta en
el Cordubensisuna redacción nada grosera y bien diferente,por tanto,del
texto ofrecido por el manuscrito fi. Muchasde las variantesse explican
por eseprurito medievalpor los juegosretóricosde las escuelas.

Parecequeel copistaescribelo queve. De lo cual sededucequeel ma-
nuscritode Córdobacontieneun texto igual (o semejante)al del manus-
crito objeto de copia.

III

En el folio 294v.b. del manuscritoCordubensisapareceunaespeciede
centónque contienemáximas o proverbios en número de doce escritos
por autoresmedievalesdesconocidosen su mayor parte.

Los tres primerosversosdan pasoa otros especialmentemisóginos.
Sólo sesalvael séptimoen el orden. La palabraFemina encabeza,como
veremos,no menosde siete versos.Con relación a los versos iniciales es
precisodecir que desdeel primer siglo del Imperio hastacasi mediados
del siglo XIX, la enseñanzade la literatura comenzabacon la lectura de
la primera égloga.El primer verso:

Tityre, tu patulae recubanssuh tegminefagi

nos traea un pastor recostadoala sombrade un árbol,motivo bucólico
particularmenteprolífico: sólo haríafalta sustituir el hayavirgiliana por
un álamo, un olmo, un sauce o «un árbol cualquiera» (arbore sub
quadam...)6.

6 Vid, a este respecto E. R. Curtius, Literatura europeay EdadMedia, 1, Madrid, FCE,
1976, p. 274. También nota 16 dc la misma página, en donde aparecen algunos ejemplos
de «arbore sub quadam”.
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Los restantesversosestáninfluenciadospor un ambientemonástico
adversoa la mujer.Hay que teneren cuentaquehacia 1140 el cluniacen-
se Bernardode Morías escribeDe contemptumundi libri tres. No sólo se
conformael autor concensurarlos vicios de la época,sino quereprueba
tambiénel amory maldicea la mujer.TambiénSan Anselmode Canter-
bury, que murió en el siglo xii, participa comobenedictinode igual co-
rriente en suCarmende conternptumundi.Asimismo HildebertoCenoma-
nensis,muerto en la primera mitad del siglo xli, con su De frminis. En
el siglo XIII contamoscon la obra expresamente más misógina de la Edad
Media: las LamentacionesMatheoli.

Vamos a transcribir a continuación los versos del manuscrito de
Córdoba.

1. Arbore subqúadamdictauit clericusAdam.
2. Quo modoprimusAdam pcccauitin arborequadam.
3. Feminauicit: Adam uictusfuit arborequadam.
4. Feminaserpentimox crediditalta loquenti.
5. Femina deceptossapientesreddit ineptos.
6. Femina te Dauidet te Salornonsuperauit.
7. Femina uictorem uicit uitium per amorem.
8. Femina decepit te Sanson et hoc tua fecit.
9. Si Lot, Sansonem, si Dauid, si Salomonen

10. Femina decepit, quis modo tutus erit?
II. Hane tu mente caue: conuersio denotat aue.
12. Cumtibi dicit aue, sicut ab hoste caue.

Quisiéramosdar el texto tal y como apareceen el manuscrito de re-
lerencia. Es así:

1. Arbore sub quad’ dictauit cl’ ic’ adam.
2. Quo R~ bm’ adápeccauiti arbore~¡dá
3. Feminauincit adáuict tuit arbore4dá.
4. Feminaserpentímox cdidit alta lotinti.
5. Ferninadeceptossapiétesreddit leptos.
6. Femina te dauid r te salomO superauit.
7. Feminauictoréuié uitifi.p amoré.
8. Feminadecepte sansóit hoc tua fecit.
9. Si lot sansonési dauidsi salomoné

10. Feminadecepiths i~i tutuserit.
II. hanetu tite caue uslo d’notat aue.
12. Cd t’ dicit aue sicut ab hoste caue.

Algún autor afirma que eí verso número 1 debe ser atribuido a 1-lilde-
berto. El número 3 hasta ahora se ha venido considerando como perte-
neciente al siglo XV. Los versos 9 y 10 (cfi PL 158, 697A) tienen por au-
tor, según Migne, a San Anselmo de Canterbury.El texto lo toma del ma-
nuscrito 375 de Angers,del siglo XIV ex., folio 132.

Por lo demás,hemos buscadoinfructuosamentereferenciasa los res-
tantesversosquecomo máximastraeel Cordubensis.De dondese deduce
queningún estudiosoha tenido en cuentaa dichomanuscrito,que,según
hemosvisto,es portadorúnico de ciertosaxiomasinéditoshastahoy. Pode-
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mos,pues,rectificar algunasdatacioneserróneas,por ejemplo,la del nú-
mero 3, queesanterioral siglo XV. Es licito afirmar confundamentoque
el manuscritode Córdobaes representantesingularde unatradición pa-
remiológicadesconocida.

CONCLUSIóN

Despuésde lo que llevamos escrito, seguimosignorando todo o casi
todo acerca del manuscrito 150 del Archivo Catedralde Córdoba.Estose
debe, entre otras cosas, a las características especiales del texto transrrii-
tido, que no es un texto fijo, sino que se ha ido fijando sucesivamente se-
gún el gusto de las escuelas monacales de retórica del Medievo. Sin em-
bargo,algo creemosconocer.

La ordenbenedictinade Cluny se distinguía no sólo por suencomía-
ble afán de elevar el nivel cultural y religioso de suscenobios,sino tam-
bién por la bella caligrafíagótica de sus«scriptoria».El Cordubensis,es-
crito en el monasteriode SanFacundoy Primitivo de Sahagún,descubre
por su letra unaprocedenciacluniacense.

La alteración del texto, mejor, de los diversos textos aquí estudiados,
no debió de llevarse a cabo en su totalidad en el monasterio de Sahagún.
Verosímilmente el manuscrito objeto de copia presentaba un texto Co-
rrupto, con abundantesinterpolacionesy multitud de errores.El ama-
nuensedel manuscritode Córdoba,a nuestroparecer,se limitó a copiar
lo queveía. La pronunciaciónde la épocapudo de algunamanerainfluir
en él como,con anterioridad,en los distintos copistas.Algunaspalabras
revelanel procedimientodel dictado nuncase sabráen qué etapas.Un
ejemploclarísimo lo tenemosen la palabra«sindilla» por oscintilla’>, que
leemosen el Pamphilus.La glosaintercalada«fut’» (¿futur?)por «mors’>
podría descubrirnos una procedencia francesa. En el neologismo «Here-
tilia» (sic) (=¿la madre de Héctor?) por «Hecuba» tenemosunamuestra
palpable del gusto medieval por estas formaciones.Tambiénhemoscreí-
do descubriren nuestromanuscritocierta influenciadel monasteriode
Ripolí ~, que entoncesestaba muy abierto a las corrientespoéticasque
procedíande la zonameridional francesa.

En resumen,el manuscritodel Archivo Catedralde Córdobaconfirma
con sus lecciones particulares y con su manera de interpretar los textos
que hemos estudiado,las costumbresde las escuelasmonacalesde retó-
rica del Medievo. Y es testigo fidelísimo de la inestabilidadanterior de
unostextosque posteriormentequedaronfijados con hermosacaligrafía
parasiempre.

Los ca,-,,~inaamatoria dc RipoIl, veintepoemasanónimossobre temas eróticos, de es-
tilo goliardesco, que nos recuerdan inmediatamente los Carrnina Burana o la colección caui-
rabrigense,constituyen un testimonio elocuente de la abigarrada actividad literaria desa-
rrollada en eí monasterio catalán a finales del siglo xli, época en la que fueron copiados di-
chos Cann,na.


