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Introducción

G ustaban  los h um an istas d e  defin ir al h o m b re  com o  «bisagra d e  la c re a 
ción». P ues b ien , ap ro p iá n d o m e  d e  es te  sím il m e a trevería  a llam ar a C ipriano 
«bisagra» d e  los bib listas e sp añ o le s  del siglo XVI. A caballo  en tre  la g en e rac ió n  
d e  filó logos del C olegio T rilingüe d e  Alcalá, los artífices d e  la Políglota C om 
p lu ten se  y  el g ru p o  constitu ido  p o r  Arias M ontano , ed ito r d e  la P olíg lo ta de 
A m beres, fray Luis d e  León y el resto  d e  heb ra ís tas  sa lm an tinos y alcalaínos. 
A caballo , n o  lo  o lv idem os, en tre  d o s ép o c as  y  d o s ta lan tes fren te  a los c o n 
flictos q u e  p ro v o có  la Reform a -a n te s  y  d e sp u é s  de l Concilio d e  T re n to -  re p re 
sen tad o s grosso m o d o  p o r  el re in a d o  del césa r C arlos y  el d e  Felipe II a raíz 
d e  la abd icac ión  de l p rim ero  en  15561. Y a caballo  tam bién , p u e d e  añad irse  
sin v io len tar la im agen , en tre  dos p o stu ras  c o n  re lac ión  a la V ulgata, p ied ra  de 
escán d a lo  d e  hum an istas y  re fo rm ados y  ca m p o  d e  batalla d e  filólogos: la de 
co rreg ir la versión  la tina e n  la línea in ic iada p o r  L orenzo Valla e n  función  de 
los tex to s h eb re o s  y  griegos, q u e  co n d u c irá  a  u n  callejón sin  salida; y  la de 
m an ten e r u n a  clara d istinción  en tre  las trad ic iones h eb rea , griega y  latina, acti
tu d  q u e  se im p o n d rá  a  partir d e  15502 3.

Falta aú n  u n  estud io  científico d e  la historia d e  la exégesis bíblica e n  la Espa
ña del siglo XVP q u e  n o s ayude a v islum brar la tram a y  las conex iones d e  tan-

1 Precisamente una de las joyas de su prosa castellana, El Sermón de los Pendones, conme
mora el día en que la universidad de Alcalá levantó sus pendones de adhesión al príncipe Felipe 
que recibía la corona de su padre.

2 Cf. Le temps des Reformes et la Bíble, G. BEDOUELLE y B. ROUSSEL (eds.í, París 1989, pág. 
16. En efecto, las comisiones postridentinas para la edición de la Vulgata trabajarán exclusiva
mente sobre la tradición latina.

3 Cf. E. ASENSIO, «Cipriano de la Huerga, Maestro de Fray Luis de León», Homenaje a Pedro 
Sainz Rodríguez. Tomo III: Estudios Históricos, Madrid 1986, pág. 66.
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Lis iilcjs uiiov.'is mino .iflni.m, tic los firtiilos IiiiiíiuiiNLls (lonilc se gcsl.in, los 
i.iiii es por tiende l le g a n  y se tllltindeii en una líuiupa mas viniera e Inteirela 
clonada tic  lo que muchos piensan, No voy a suplii esta ausencia en el mareo 
reducido tic esta contribución, pero intentaré dar unas cuantas pistas que nos 
ayuden a situar y comprender mejor la obra exegética del biblista tic Alcalá.

C ipriano em erg e  en  Ja escena p ú b lic a  esp añ o la  co n  un  R enacim iento  ya 
conso lidado  y e n  p len a  ec lo sión  ele la Reform a p ro testan te . V erdad es qu e  
estas coo rdenadas , válidas para casi to d a  E uropa, h an  d e  ser m atizadas en  
España, q u e  tuvo  un  R enacim iento  s u i  generis, ap e n as  se v io  afectada p o r  la 
Reforma o m uy al con tra rio  la vivió co m o  C ontrarreform a y, p o r  lo  q u e  toca  a 
la Biblia, con taba co n  u n a  ex ce len te  trad ición  d e  traducciones vern ácu las  en  
la Edad M edia y  d e  exégesis  judía4. P e ro  los p ro b lem as a ireados p o r  el H um a
nism o y la Reform a eran  m o n e d a  co rrien te  en tre  los biblistas d e l XVI y  aflo
ran  de una u o tra form a e n  las n u m e ro sa s  in troducciones a la Escritura5:

1. cuál era el tex to  b íb lico  au tén tico  an te  las d iscrepancias q u e  p re se n ta 
ban  el h eb re o , el g riego  y  el la tín  de la Vulgata;

2. q u é  libros e ra n  canón icos y  p o r  tan to  insp irados, y
3. q u é  sen tido  o  sen tidos d e  la Escritura h ab ía  q u e  b u scar o  preferir 

com o v erd ad ero s6.

C onviene advertir q u e  la p reo c u p a c ió n  p o r  los tex tos y  el se n tid o  g en u i
no  d e  la Escritura so n  an terio res y  p rev io s  a la Reform a, n o  co n secu en c ia  d e  
ella. Baste reco rdar los es tud ios filo lóg icos d e  hum anistas com o  L orenzo  Valla 
so b re  el N uevo T estam ento , ed itad o s p o r  Erasm o e n  15057, los p ro p io s  trab a
jos d e  Erasm o y N ebrija, así com o  la fu n d ac ió n  de l co leg io  d e  San Ildefonso  
p o r C isneros co n  la m en te  p u es ta  e n  la Políglota p la n ea d a  ya e n  15028.

' Cf. N. FERNÁNDEZ MARCOS y E. FERNÁNDEZ TEJERO, «Biblismo y Erasmismo en la 
España del siglo XVI-. El Erasmismo en España, M. REVUELTA SAÑUDO y C. MORÓN ARROYO 
(eds.), Santander 1986, 97-108. Sin olvidar el trabajo filológico pionero sobre los textos originales 
de los hebraístas y helenistas de la Políglota Complutense en la universidad de Alcalá. Sobre este 
clima creado por los primeros biblistas cf. A. SÁENZ-BADILLOS, La Filología Bíblica en los prim e
ros helenistas de Alcalá, Estella (Navarra) 1990.

5 Para una selección de estas introducciones a la Biblia en el siglo XVI cf. Le temps de Réfor- 
mes el la Bible, págs. 192-193. En el ámbito español hay que destacar el Tractatus de Sacra Scriptu- 
ra de P. IRUROZQUI, París 1536; la introducción de F. RUIZ, abad de Sahagún, Regullae intelligen- 
di Scripturas Sacras, Lugduni 1546 (B.N. Madrid, R. 19912); la de P. A. BEUTER, Annotationes 
Det em ad Sacram Scripturam, Valentiae 1547 y la de M. MARTÍNEZ DE CANTALAPIEDRA, Libri 
decern bypotyposeon tbeologicarum sive regularían a d  intelligendum Scripturas divinas, Salmanti- 
cae 1565. Cf. sobre esta última N. FERNÁNDEZ MARCOS, «Censura y. exégesis: las ‘Hypotyposeis’ 
de Martínez de Cantalapiedra*. Charis Didaskalías. Homenaje a  Luis Gil, R. M. AGUILAR, M. 
LÓPEZ SALVÁ, 1. RODRÍGUEZ ALFAGEME (eds.), Madrid 1994, 756-763. El propio Cipriano escri
bió una lsagogue a la Escritura, cuyo texto, lamentablemente, no se ha encontrado.

6 Cf. V. BARONI, La Contre-Réforme devant la Bible. La question biblique, Lausana 1943, 
págs. 41-60.

7 l.aurentii Valtensis viri tam  graece quam  latinae linguae peritissimi in Latinam  Novi Tes- 
tam enli inlerpretationem ex collatione Graecorum exemplariitm Adnotationes apprime Utiles, 
París 1505.

« Cf. M. REVILLA RICO, La Políglota de  Alcalá, Madrid 1917, págs. 27-36.
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I ,i,«, d o s prim eros duendos (Id  siglo ;.c c o m íle rí/u n  poi lo vuelto ;i los lucí) 
tes y lo iccii|K Tución de los tex tos <uiginaies. A poilh d e  1520 lan ío  cristianos 
• o iiu t indios d ispon ían  de textos de l.i Iíserituro en  heb reo : los d e  la / ’oZz,t;/í) 
l,i ,l¡‘ Ah tila  ( 1 5 IV 15 1 7 )qu e  revive el ideal hexnp lar co n  su d isposic ión  s in ó p  
l|f,t d e  los d istin tos textos, la Biblia heb rea  d e  Félix Pratensis (1517), la Biblia 
r.tbntita d e  J. ben  i fayyim (1525); la ed ic ió n  Aidina d e  la Septt<«f>litlci (1519) 
v d  N uevo T estam ento  de E rasm o (1516); las nuevas trad u ccio n es latinas de 
T im  le s  I’itgninus (1527-1528) y de Sebastian  M ünster (1534-1535) y la nueva 
n ,|(ha i ion latina del N uevo T estam ento  d e  Erasm o q u e  ac o m p a ñ ab a  a su ed i
c i ó n  del g riego9. F ren te a la Biblia rep le ta  d e  glosas, h isto riada o  m oralizada 
d e  la Edad M edia se o p ta  ah o ra  p o r  el tex to  puro .

Se p ro d u ce  tam b ién  u n a  in flex ión  e n  la h erm enéu tica . F ren te a los cua tro  
o i n idos clásicos d e  la exégesis m ed ieva l se  busca  el sen tido  g en u in o , d an d o  
la p th ita ría  al sen tid o  literal10. En u n  p rim er m o m e n to  h um an istas y filólogos 
ir t hozan la p lu ra lid ad  d e  sen tidos fren te a los teó logos. Critican los h u m an is
ta s  el a legorism o ex ag erad o  q u e  conv ierte  la Biblia e n  u n  cam a leó n  o  e n  una 
nariz, d e  ce ra” q u e  se p u e d e  m o ld ear a gusto  de l e x e g e ta11. En E spaña la b ú s

queda del sen tid o  literal es u n a  co n s tan te  e n  C ayetano, Valdés y C ipriano  de 
la H uelga. Para C ayetano  será el eje d e  la h e rm e n éu tica  d esd e  su  C om entario  
a /<« Salm os  (V enecia 1530). Valdés llegará a señ a la r co n  tin ta ro ja e n  su tra
j í n  cióu d e  los Salm os los añ ad id o s e n  e sp a ñ o l q u e  n o  figuran e n  el h e b re o 12. 
1 de C ipriano  d irá M atam oros q u e  ex p licab a  d e  u n a  fo rm a n ueva , n o  según  
lu rutina d e  los cua tro  sen tidos trad icionales , s ino  in d ag an d o  has ta  e n  los m is
m os textos á ra m eo s13. C on el tie m p o  llegarán  esto s m ism os h um an istas a año- 
i.ii l.i p len itu d  p erd id a  y  bu scarán  el p a p e l un ificador d e  la  h erm enéu tica : 
Lelevre d ’E tap les p o r  m ed io  d e  ía concord ia ; E rasm o a través d e  la a legoría  y 
la l'h ilosopbia  Christi-, V aldés p o r  el p aso  d e  la Escritura co m o  a lfabeto  a la 
F c h u r u  com o  co n v e rsac ió n 14; C ipriano  d e  la H uerga, fray Luis d e  León y 
Arias M ontano  p o r  el sen tido  a rc a n o 15.

Cf. Le temps de Reformes, págs. 53-54.
10 Cf. Le temps de Reformes, págs. 100-120.
II Cf. BARONI, La Contre-Réforme, pág. 41 y Erasmo, Elogio de la locura, Barcelona 1982, 

pflg. 117.
Cf. J. C. NIETO, Juan  de Valdés, Ginebra 1970, pág. 194.

11 Cf. A. GARCÍA MATAMOROS, De Academiis et doctis viris Hispaniae, sivepro asserenda 
lllspiinorum eruditione narrattanem Apologeticam, Alcalá 1553, 130 (en Cipriano de la Huerga. 
( ihniti completas, vol. I, León 1990, págs. 24-25): «Siquidem non vulgarem illam et ridiculam inter- 
iliim, barbarom m  hom inun vitio, ex tropologicis, anagogicis, et reliquis sensis quadripartitam ena- 
u u lio n e m  facundia et ingenio destitutus persequitur; verum ita ex arcanis Divinamm litterarum spi- 
tihiin ducit, u t penetrasse eum  ad Chaldaeos proculdubio suspiceris, quo miranda nostrae legis 
fundamenta revelaret».

'•< Cf. J. C. NIETO, Ju a n  de Valdés, pág. 243.
15 Cf. N. FERNÁNDEZ MARCOS, -De arcano sermone  o f Arias Montano». Tbéorie elpratique  

de l'exégése, Ginebra 1990, 403-412.
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I ’a i. i e l <‘fuuiIhi <l«* l,i f ' S ’t?slí, b íb lic a  d e  C ip i lu i i i i ,  ,u lt* it i, ií ,  d e l m a n o  hi.s 

lo i i í 'o  y  t i ih u i ' . i l  cí.Ik iz ü d iy  u lu la m o s  m u  d o s  lu c i l lo s  d e  ¡u lo i 'n i. ic io u ;

b los datos eximios, icsiimouios di* sus discípulos y contemporáneo,s y
2. su propia obra couseivada, bien publicada en vida como los comen

tarios a los sa lm os 38 y 130 (Lovaina 1550 y Alcalá 1555) o  el S erm ón 
de los P en d o n es  (Alcalá 1556), o  b ien  los pub licados d esp u és  d e  su 
m uerte  p o r  encargo  del C apítu lo  G enera l d e  la P rovincia C isterciense 
de Castilla, co m o  el C om entario  al p ro fe ta  N ahum  (Lyon 1561) o  los 
com entarios a Jo b  y al C antar d e  los C antares (Alcalá 1581)16.

N aturalm ente, tam b ié n  la lista d e  obras q u e  rese ñ a  Ferm ín d e  Ib ero  e n  el 
p ró logo  al lector q u e  p re c e d e  a su ed ic ión  del C om entario  a Jo b  y  al C antar 
da una idea d e  las p reo c u p ac io n es  exegéticas d e  C ipriano17 18. Se tra ta  d e  car
pe tas  con  m anuscritos d e  C ipriano q u e  el a b a d  d e  Fitero es tab a  dec id id o  a 
publicar. Entre ellas figura u n a  Isa g o g u e o  in troducción  a la Escritura, y  p o r  los 
títulos q u e  ap a rece n  se p u e d e  co leg ir la varied ad  d e  g éneros q u e  C ipriano  cul
tivó: com m en taria , conceptus, m ed ita tiones, anno ta tiones, m ás u n a  ob ra  p e r
d ida, D e sym bolis M osaicis, reco p ilac ió n  com ple ta  d e  la erud ic ión  d e  C ipriano.

Todavía N icolás A ntonio  d ice q u e  adem ás d e  los escritos reg istrados p o r  
Ferm ín de Ibero  se g u ard a n  e n  el co leg io  d e  Salam anca C o m m en ta ria  in  2  
Epístolas B. P a u li a d  T im o teum  y  D e ra tione M usicae  e t in s tru m e n to ru m  usu  
u p a d  ¡vieres H ebraeosífi. T am bién  fray  Luis d e  León m enciona  esta ú ltim a obra  
en tre  los escritos de l M aestro C ipriano  q u e  p id ió  d esd e  la prisión:

«Es del Maestro Cipriano, catedrático que fue en Alcalá. Diómele el Doctor 
Avila, canónigo de Belmonte, con otros papeles».

D e la m ism a ca rp e ta  p id ió  fray Luis

«uno o dos cuadernos de mi letra, y son de la lectura de Cipriano sobre la epís
tola ad Hebraeos, los cuales escribí oyéndole; y otro cuaderno de letura del 
mismo sobre el Apocalipsi de letra de Fray Martín de Perea».

M enciona ad em ás o tra lec tu ra  del m aestro  C ipriano sob re  los Salmos, 
co p iad a  de u n o s  ca rtapacio s d e  Ju a n  Ruiz d e  la M ota , agustino , q u e  la hab ía 
escrito  o y en d o  al d ich o  C ipriano19.

16 En la cédula de Felipe II que aprueba para la imprenta estas dos obras se incluyen tam
bién otras dos, un comentario sobre el Apocafypsi de san Juan  y otro de Opificio mundi, sobre el 
Génesis (Cipriano de la Huerga. Obras Completas I, pág. 91). Este último, al parecer, no llegó a 
ver la luz pública.

17 Cipriano DE LA HUERGA, Obras completas I, pág. 106.
18 NICOLÁS ANTONIO, Biblioteca Hispana Nova, 2 vols., Madrid 1793, I, págs. 259-261.
19 Cf. Colección de documentos inéditos para la historia de España X, ed. por D. M. SALVÁ 

y F. SAINZ DE BARANDA, Madrid 1847, págs. 475-480 y Cipriano de la Huerga. Obras Completas 
I, págs. 80-81. Asimismo LUIS DE ALCÁZAR (1554-1613) dirá en el prólogo a su Commentarium
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En Indo cifíti la vaiit’tl.ul tic guiirhn, < uIIiv«i<U>*,, la «‘norme rititllGon «ai 
i «ihuia t Loica y bíblica, ,xii piofia ;.onoia lanío en latín tomo en eaMellano y 
ai lama de orador lucra de lo común avalan una Idimaciou |>itvilcgiuda y un 
tálenlo extraordinario. Sus contemporáneos, García Matamoros, ’leiiones del 
i ano y Líicnl¡ditenas alaban por encima tic lodo su elocuencia. I’cro sin duda 
esa nueva lorma de predicar no era ajena a la renovación de los estudios btbli 
> os <|ue desde 1532 contaban en Alcalá con una cátedra tic Biblia-11. De ahí 
que sus comentarios bíblicos sean tan peculiares y que el propio Cipriano se 
>‘\« use de no seguir estrictamente el género. En carta a Honorato de Juan a 
quien dedica su Comentario a Nahum, justifica su estilo vehemente y oratorio, 
n o  tan propio de un comentario, por la fuerza que exhibe el mismo profeta 
y sus oí aculos que son casi una tragedia21.

I’ot lo q u e  toca  a su form ación  bíblica, recoge toda  la herencia sem brada 
por (asneros y los co labo rado res d e  la Políglota C om plu tense, q u e  incluye tam 
bién los trabajos com plem entarios q u e  llevaba consigo  dicha publicación : léxi
cos heb reo  y g riego  del ú ltim o vo lum en , gram ática heb rea  d e  Alfonso de 
Zam ota pub licada e n  1526, traducciones al latín, tam b ién  ob ra  de A lfonso de 
Zam ora, d e  los T a rg u m im  a P rofetas y Escritos q u e  m ás ta rde incorporará  Arias 
M< m tano a la Biblia Regia22. Es m uy  p ro b ab le  q u e  e n  su  e tap a  de es tu d ian te  en  
Ab ala de 1535-1539 conociera  a A lfonso d e  Z am o raft 1545), a u n q u e  p o co  
sabem os co n  exactitud  d e  sus m aestros23. En to d o  caso, hay  u n  dato  cine co rro 

ía \goialtpsím que un sacerdote de la Compañía había visto el comentario de Cipriano que se 
¡;i i.ii i taba en cierto monasterio de su orden con Real Privilegio para la edición que el mismo autor 
li.il >i.i impetrado para que nadie lo editase sin autorización suya, cf. Cipriano de la Huerga. Obras 
i fingióla', I, pág. 147).

No olvidemos que en la universidad de Lovaina sólo en 1538 asegura Guillaume l’ostel 
la «“uslcncia de una cátedra de lenguas orientales. F. TERRONES DEL CAÑO (Instrucción de pre
til adores, Madrid 1960, pág. LV) menciona a Cipriano de la Huerga y a Dionisio Vázquez maes- 
ini de éste y primer catedrático de Biblia en Alcalá, entre los predicadores ejemplares del siglo 
\y  I A GARCÍA MATAMOROS alaba su exégesis penetrante y no rutinaria y añade que «inserta en 
■us pi elecciones de la Escritura lugares comunes con el suave estilo de Jenofonte» (Pro asseren- 
da Zhspanorum eruditione, & 129; cf. Cipriano de la Huerga. Obras completas I, pág. 24), y P. DE 
14IENTIDUEÑAS, discípulo de Cipriano, por cuyo influjo se dedicó a la retórica llegando a ser 
caledrático de esta disciplina en Alcalá, entre los muchos elogios que dedica a su maestro lo defi
ne como «de inaudita elocuencia» (en carta al lector que encabeza la edición del Comentario de 
Cipriano al Salmo 38; cf. Cipriano de la Huerga. Obras completas!, 46).

21 Hay que tener en cuenta que Alcalá encabezaba también el movimiento de renovación 
de los estudios retóricos y que en 1541 publica Miguel de Salinas la primera preceptiva retórica 
europea que se escribe en lengua vernácula, su Retórica en lengua castellana, cf. A. ALBUR- 
QUERQUE, Las retóricas de la universidad de Alcalá en el siglo XVI (tesis doctoral inédita).

22 La Complutense sólo publicará la traducción aramea del Pentateuco, por considerar que 
el resto de los Targumim estaban llenos de paráfrasis rabínicas. Esta traducción ¡atina de los Tar
gumim  a los Escritos junto con el texto arameo está siendo editada por L. DÍEZ MERINO según 
el Ms. Villa-Amil 5 de la Biblioteca de la Universidad Complutense: Job y Proverbios, Madrid 1984, 
y Qohelet, Madrid 1987. Alcalá, como universidad nueva e innovadora, estaba abierta a las corrien
tes más avanzadas de Europa. En 1526 traduce el Arcediano de Alcor el Enquiridión o Manual 
del Caballero Cristiano de Erasmo, traducción editada por Dámaso ALONSO, Madrid 1932.

23 Una colación de sus citas dél arameo en el Comentario a Job con la traducción latina de 
Alfonso de Zamora al Targum de dicho libro (cf. L. DÍEZ MERINO, Targum de Job) permite con-
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b o ra  su excelen te  p rep a rac ió n  e n  las tres lenguas santas, hebreo-griego-la tín , y 
e n  aram eo, al q u e  recu rre  con  asidu idad  en  sus com entarios: en  la  carta d e  Luis 
d e  Estrada, ab a d  d e  Santa M aría d e  H uerta, a Arias M ontano  sobre  la a p ro b a 
ción  de la Biblia Regia, al hab lar de la P arafrasi d e  los C aldeos o T argum im , 
d ice ex p resam en te  su co m p añ ero  d e  o rd en  q u e  d icha Paráfrasis

«fuera de España apenas se hallaba ni aun de mano, y en España lo tenían a 
mucha costa personas tan contadas, que si no era Vm. y el Padre Cypriano, 
que haya gloria y el doctor del Buey, y el Doctor Paez, y yo, apenas debía de 
haber en España quien tubiese esa Translación»24.

La ex ce len te  p rep a ra c ió n  b íb lica y hum anística y los elog ios d e  sus co n 
tem p o rán eo s  - q u e  n o  p arece  q u e  p u e d a n  d esp ach arse  sin  m ás com o  m an i
festaciones es te reo tip ad as del g én e ro  en c o m iá s tic o -  co n c u e rd an  co n  los resu l
tad o s o b te n id o s  e n  las tres op o sic io n es (u n a  cada  cua tro  años) e n  las qu e  
co n cu rsó  a la cá ted ra  d e  B iblia d e  Alcalá, cá ted ra  q u e  reg e n tó  co n  b rillan tez 
d esd e  el 14 d e  o c tu b re  d e  1551 hasta  feb rero  d e  1560 e n  q u e  m uere , cu a n d o  
ya hab ía  sido  d es ig n ad o  p ara  ir a T ren to  com o  teó lo g o  de l C onde Luna25. 
D uran te  su p e río d o  d e  d o cen cia  e n  Alcalá tiene  com o  alum nos, en tre  otros, 
a fray Luis d e  León, Arias M ontano  y  F uen tidueñas, así com o  al jesuíta Ju a n  de 
M ariana26. C onsigue q u e  el cesar Carlos le au m en te  el sue ldo , am en a za n d o  
co n  a b a n d o n a r  la cá ted ra  al añ o  d e  h ab e rla  consegu ido . Y so b re  to d o  es la 
d éc ad a  m ás p roductiva  d e  su v ida tan to  e n  obras q u e  n o s h a n  llegado  im p re
sas com o  e n  el n ú m ero  d e  cu rsos d ic tados, a lgunos d e  los cua les conservaba  
fray  Luis d e  León en  su  b ib lio teca  y  q u e  p id ió  le fu e ran  llevados a la cárcel el 
9 d e  nov iem b re  d e  1573- El fen ó m e n o  d e  las no tas o ap u n te s  d e  clase to m a
d o s p o r los a lum nos e n  las lecc iones d e  Biblia y  q u e  d esp u és  se co n serv ab an

cluir que Cipriano conoce y utiliza la traducción de Alfonso de Zamora. En efecto, de los quince 
pasajes en que se cita al Chaldaeus ínterpres, en siete citas formales coincide con el texto de 
Alfonso de Zamora, en cuatro ocasiones disiente, tal vez por adaptar la cita al contexto o mejo
rarla estilísticamente, y en otras cuatro se trata de meras alusiones" que no permiten decidir el tipo 
de texto seguido.

24 Cf. «Carta y Discurso del Maestro Fr. Luis de Estrada sobre la aprobación de la Biblia Regia 
y sus versiones; y juicio de la que hizo del Nuevo Testamento Benito Arias Montano», J. RODRÍ
GUEZ DE CASTRO, Biblioteca Española, I, Madrid 1781, pág. 655 (cf. Cipriano. Obras completasl, 
pág. 86). Reimpresa ahora en IV Centenario de Fray Luis de Estrada, editado por L. ESTEBAN, 
Monasterio de Santa María de Huerta 1983, págs. 343-360. Sobre esta carta de Luis de Estrada cf. E. 
FERNÁNDEZ TEJERO y N. FERNÁNDEZ MARCOS, «Luis de Estrada y Arias Montano», Separad 42 
(1982) 41-59.

25 Cf. V. BELTRÁN DE HEREDIA, «Catedráticos de Sagrada Escritura en la universidad de 
Alcalá durante el siglo XVI». Ciencia Tomista 18 (1918) págs. 140-155 y 19 0919) págs. 49-55 y 
144-156. En las dos primeras oposiciones concurre como único opositor; en la tercera, en 1559, 
compite con Casas y Santiago y obtiene sesenta y ocho votos frente a nueve de Casas y cero de 
Santiago.

26 Al menos así lo dice Rodríguez de Castro en la nota 14 a su edición de la carta de Luis 
de Estrada a Arias Montano (cf. n. 24); ver Cipriano de la Huerga. Obras completas I, pág. 176).
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m anuscritos tuvo  u n  g ran  au g e  e n  el siglo XVI. A lgunos d e  esto s ap u n tes  
segu irían  u n o s  d erro te ro s  q u e  los m aestros difícilm ente p o d ía n  b a rru n ta r27.

El se g u n d o  cam ino  p ara  indagar e n  la exégesis b íb lica d e  C ipriano  es 
b u ce a r  e n  los com en tario s b íb licos q u e  conservam os, a Jo b  y  al Cantar, a 
N ahum  y a los Salm os 38 (= 39 e n  h eb re o ) y  130. En to d as estas o b ras  se trata 
d e  u n  com en ta rio  segu ido , verso  a  verso , seg ú n  el tex to  d e  la V ulgata, a u n q u e  
d e sp u és  se ad u zcan  otras v ersiones y co n  frecuencia  el orig inal h eb reo . En el 
com en tario  d e  Jo b  trad u ce  d e  n u ev o  el o rig inal h eb re o  cu a n d o  és te  se aparta  
d e  la V ulgata, a  la q u e  C ipriano llam a ‘nostra  versio ’. En la seg u n d a  p arte  del 
com en tario  sus traducciones constituyen  e n  rea lid ad  un a  versión  alternativa a 
la d e  la Vulgata. En los Salm os sigue el tex to  del Salterio iu x ta  Sep tuag in ta  
m ás q u e  iu x ta  H ebraeos, hasta  e n  la n u m e ra c ió n  d e  los versícu los y  e n  el 
com en ta rio  d e  las p artes  q u e  ap a rece n  obelizadas en  griego. En N ahum  sigue 
tam b ién  el tex to  d e  la V ulgata co n  a lgunas varian tes, p e ro  cita d e  vez e n  cu a n 
d o  la S ep tuag in ta y  a los trad u c to res  jud íos m ás rec ien tes, A quila y  Sím aco28. 
El C antar es tá  se m b ra d o  d e  observac iones sob re  el tex to  h eb reo , p alab ras y  
frases en teras, y  so b re  los id io tism os d e  esta len g u a  arcana. Cita co n  relativa 
frecuencia  la versión  griega y  m ás aú n  el T argum  aram eo. A D avid  Q im hi lo 
ad u ce  reg u la rm en te29 y  co n  m en o s  as idu idad  a Ibn  Ezra, Rabí A bba, Rabi 
Y onah (Ib n  Y anah), o al heb ra ísta  a lem án  R euchlin  e n  to d o  lo  re lac io n ad o  co n  
la in te rp re tac ió n  del h eb reo . P ara  co m en ta r los d iversos rea lia  del tex to  b íb li
co n o  d u d a  e n  recurrir a C olum ela, Plinio, A ristóteles, F rontino , Jeno fon te , 
V itrubio o D ionisio  A reopagita. En el com en ta rio  a J o b 30 cita a rab í Salom ón 
M oses G em n d e n sis  (págs. 116-118), a lguna vez la S eptuagin ta y  co n  m ayor 
frecuencia  la versión  aram ea (ch a ld e u s  in terp res/p a ra p h ra stes  pág. 28 y p a s-  
sím ). N o faltan  cop iosos testim onios d e  los P adres d e  la Iglesia. En el co m en 
tario  al Salm o 38 (pág . 86)31 cita el M óreh  N e b ü k im  d e  M aim ónides.

P ero  lo q u e  rea lm en te  llam a la a ten c ió n  e n  to d o s  los com en ta rio s  m en 
c io n ad o s es el en o rm e aco p io  d e  citas del m u n d o  clásico greco-la tino , d e  filó
sofos, poe tas, trágicos y  cóm icos, citas largas e n  latín  y  e n  g riego  así com o 
an écd o tas  y  ap o teg m as d e  los filósofos.

27 Por ejemplo, la famosa Biblia de Vatablo, impresa por fin con autorización de la Inquisi
ción y después de haber sido revisada por una comisión de teólogos (Salamanca, Gaspar de Por- 
tonariis 1584), no era otra que la Biblia latina publicada por el humanista francés Roben Etienne 
en 1528, reimpresa en 1545 esta vez enriquecida con las notas tomadas en el curso de Vatablo por 
Bertin-le Comte, cf. Le temps des Reformes, págs. 168-169.

28 Cf. A. DOMÍNGUEZ GARCÍA, Cipriano de la Huerga. Obras Completas, vol. VII, León 
1994, págs. 110, 112, 114 y 116.

29 Cf. Comentario a Nahum, pág.136: «Rabi David Kimhi (qui frequenter a nobis adducen- 
dus erit, cum explicandis vocum proprietatibus haeserimus) hunc sensum adíen».

30 C. MIGUÉLEZ BAÑOS, Cipriano de la Huerga. Obras completas, vols. II-III, Comentarios 
al libro de Job, León 1992-1994.

31 Cipriano DE LA HUERGA, Obras completas, vol. IV [Salmos XXVIII y CXXX1, León 1993.
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El, IIAi,A|l DI' IA'< ,lM  1 (1 /  Z z/W .‘ l/-

Su m é to d o  e\egeii< o t>s nuevo , v igoroso  y positivo. Busca el sen tid o  lite
ral y genu ino  po r m ed io  d e  la co n fro n tac ió n  filológica en tre  el original h eb reo  
y las versiones'’-. A paite tic la b ú sq u e d a  filológica del sen tido  d e  las palab ras 
hebreas, ex tra ído  con frecuencia  del valor sem ántico  de d icha p a lab ra  e n  o tros 
lu g a ies  d e  la B iblia1"1, sus com en ta rio s están  p lag ad o s d e  o bservac iones sob re  
los idiotism os de la len g u a  h e b re a  y las figuras de l lenguaje y  del estilo  d e  los 
au to res bíblicos. C on  ellas se p o d ría  reu n ir u n  tra tado  de sem ántica bíblica  n o  
m uy distinto del D e A rc a n o  S e r m o n e o  del tra tad o  sob re  los id io tism os d e  la 
lengua heb rea  co m p u esto s  p o r  A rias M ontano34.

«Hebraicae loquutionis nobis semper paranda familiaritas, quae orationis cala- 
mistratae ac parabolarum est dives»,

nos dirá en  el C om entario  a N ah u m 35.
Para la ex tracc ión  de l sen tid o  literal, al igual q u e  su d isc ípu lo  Arias M on

tano, C ipriano se sirve d e  to d a  la d o cu m en tac ió n  a su alcance so b re  los rea- 
lia  de la Biblia. A dem ás de l in te rés filológico, tiene  u n a  cu riosidad  ren acen tis
ta p o r averiguar toda la in fo rm ación  relativa al m u n d o  d e  la Biblia, y a  p ro ced a  
d e  su experienc ia rura l y  pasto ril o  d e  sus lec tu ras d e  los au to res  an tiguos. 
Para com probarlo  b as te  citar el excu rsu s  so b re  las m ed idas (C om entario  al 
Salm o 38, págs. 62-64), o  el d iagnóstico  sob re  la en fe rm ed ad  d e  J o b  (la e le 
fantiasis en  su op in ión , C om entario  a  Job , pág . 96), aco m p añ ad o  d e  testim o
nios eruditos d e  G aleno , P ablo  d e  Egina y A vicena; o  la descripc ión  d e  los d is
tin tos tipos d e  carros d e  guerra  y  los caballos y a rm aduras u tilizados e n  la 
batalla (C om entario  a N ahum , págs. 300 y 311), o  los d istintos tipos d e  su eñ o s

12 Merecería un estudio aparte el uso que hace Cipriano del castellano a lo largo de sus 
comentarios en latín cuando quiere precisar el sentido de una palabra o frase e intercala algún 
comentario sobre cómo se ha de expresar en castellano (Hispané)- Esta práctica se hace cada vez 
más común a partir de la pág. 358, vol. III del Comentario a Job. El interés radica no sólo en el 
empleo de una serie de palabras de pura raigambre en romance, sino en la incorporación de una 
serie de refranes en castellano antiguo que ilustran a la maravilla el uso del español. Un ejemplo: 
comenta en en la pág.150, vol. III del Comentario a Job el hebraísmo trn.D'Ú VÚN y explica: «Sic 
1 lebraei solent rhetores appellare et eos qui eloquentiae studio tenentur. Hispanice dicimus: Hom
bre de buena labia. Multa in librum Canticorum sunt a nobis explicata de hoc loquendi tropo».

11 Por ejemplo, en el Comentario al Salmo 38,2 pág. 24, explica cómo custodiam (en 
hebreo nurid) significa fiscellam, y lo compara con el texto de Deuteronomio 25,4, «no pondrás 
bozal al buey que trilla». Así traduce todavía hoy F. Cantera el Salmo 38 (39),2, «Llevo bozal en mi 
boca» (cf. E. CANTERA y M. IGLESIAS, Sagrada Biblia, Madrid 1975, 2a edición 1979), y no ha 
avanzado mucho más la filología hebrea en este punto;-cf.CrOTI», hápaxen  el léxico de L. KOEH- 
Uili-W. BAUMGARTNER, Lexicón in Veteris Testamenti Libros, Leiden 1985, traducido por ‘mouth- 
cover’, ‘Gesichtsmaske’.

T' Cf. Vol. VIII de la Biblia Regia, Antverpiae 1572.
11 Comentario a Nahum, pág. 254: «Hemos de estar muy familiarizados con la lengua 

hebrea, que está preñada de parábolas y de frases llenas de bucles».
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¡C, iiiiciiiuiio ¡il tkintur, vol, VI, p.iv.s lín e s to  <l;i b u en a  p ru eb a  ile lo
que el mismo afirma en su C o m e n la n o  al Salmo 3H, que a pesar de la vanidad 
d e  las ciencias y las arles no hay que rechazarlas

"Cían sín t m ulta  praeserlim  ín lile ris  arcanis quae exactam  d is c ip lin a ría n  
o m n iu m  co g n itio n e n i tnagnopere  exposcant»-17.

Se diría q u e  estam os e scu c h an d o  u n a  p rem o n ic ió n  d e  la co n o c id a  for
m ulación d e  su d isc ípu lo  fray Luis seg ú n  el cua l para  la co rrec ta  in te rp re tac ión  
d e  la Escritura «es m e n este r  sabello  todo»38.

lista e.xégesis literal q u e  se a tiene a  los dato s, consu lta  y  p o n d e ra  c o n  e n o r
me equilib rio  las o p in io n e s  d e  los d iversos au to res , in té rp re tes y co m en ta ris
tas, va ac o m p a ñ ad a  d e  tal h o n es tid a d  científica q u e  n o  tiene  e m p ac h o  en  c o n 
fesar la d u d a  y  vacilación  cu a n d o  la o scu rid ad  d e  la Escritura n o  p erm ite  ir 
m as Iejos39. Su n u ev o  m é to d o  d e  h ac e r  exégesis  se  p o n e  d e  m an ifiesto  e n  el 
esfuerzo  h e rm e n éu tico  p o r  in d ag ar el se n tid o  au tén tico  del tex to  y  n o  repe tir 
las o p in io n es trilladas d e  los q u e  le p reced ie ro n :

«Sed adhibendum semper iudicium est, magnusque delectus adhibendus cuín 
sacras literas interpretamur, ne, more quorundam interpretum, tanquam pecu- 
des ducamur, alienis semper haerentes vestigiis»40.

H ace gala tam b ién  d e  u n a  g ran  libe rtad  d e  esp íritu  p a ra  rec o n o ce r q u e  del 
texto sag rado  n o  se p u e d e n  ex traer doctrinas q u e  n o  con tiene . U n b u e n  e jem 
plo d e  ello  resid e  e n  su  consta tación  d e  lo  p o c o  q u e  dice el A ntiguo T esta
m en to  acerca de l m ás allá y  la v ida fu tu ra41. A dm ite, com o  fray Luis, q u e  p u e-

•w A. DOMÍNGUEZ GARCÍA, Cipriano de la Huerga. Obras completas, vols. V-Vl, Coinen- 
lario al Cantar de los Cantares, León 1991.

■’z Comentario al Salmo 38, pág. 84.
,f) Cf. D. M. SALVÁ - F. SAINZ DE BARANDA, Colección de documentos inéditos, pág. 361. 

Imld el párrafo de la págs. 82-84 de su comentario al mismo Salmo es de enorme interés, pues 
l.i lista de vanidades que menciona Cipriano bien pueden ser un reflejo de sus apetencias perso
nales sobre todo las que figuran en la segunda parte del párrafo que transcribo: «Concentus pra- 
i lema músicos, varia instrumenta, amoenissimos hortos, ciborum exquisitomm copiam, earni.s 
i ibiet lamenta postremam ducít vanitatem. Artes omnes et scientias quas incredibilí labore perdis- 
i muís (quod ego vehementius admirar) levitatis et inanitatis convincit».

19 Por ejemplo, en el Comentario a Job, II, pág. 28: «An vero appellatione diei optimus for- 
liinae sancti viri exitus significetur, ut Magnus Gregorius voluit, non satis habeo exploratum»; o en 
la pág. 98, donde combate a los que piensan que Satán atacó a Job como un león para producir
le las llagas: «Non ita res habuit. Adhibenda enim prudentia est, et opus est iudicio maturo, ad res 
dlllicik’s explicandas»; o en la pág. 102, donde añade «Tum praeterea, quod locus possit recte 
explicari nullo adiuncto miraculo». En el Comentario a Nahum, habla de la oscuridad increíble de 
la Escritura a causa de la lengua hebrea (págs. 16, 146 y 268). Y en el Comentario al Cantar (VI, 
pág. .380): «Varié hic versus exponitur a Latinis autoribus, Hebraeis et Graecis, propter magnam 
llliiis obsctiritatem».

*> Comentario al Cantar, V, pág. 267: «Mas hay que tener siempre gran precaución y senti
do  crítico al interpretar las Sagradas Escrituras, no sea que, al igual que algunos comentaristas, nos 
dejemos llevar como animales gregarios, pegados siempre a las huellas ajenas-.

11 Cf. Comentario a  Job, III, pág.10: «Nota Vetus Testamentum obscurissima semper de statti 
animorum post hanc vitam loqui. Ob eamque rem semper pene dessunt nomina ad rem expli-
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d e n  d arse  varios sen tidos literales. P rim ero  investiga el sen tido  g en u in o  según  
la V ulgata, y  d esp u és  el sen tido  o  sen tidos q u e  ad m iten  las fuen tes  heb reas, 
p e ro  siem pre seg ú n  las n o rm as d e  la g ram ática y  los recu rso s estilísticos del 
h e b re o  b íb lico , n o  recu rrien d o  a sen tid o s m ísticos o a legóricos42, y  co n  fre
cuencia  consta ta  la d isp a rid ad  d e  sen tidos en tre  la Vulgata y  el H eb reo 43. A 
p ro p ó sito  d e  Jo b  3,8, el pasaje  d e  Leviatán reco n o ce

«Hic locus est perdifficilis et varié ab interpretibus enarratur»44.

H ay q u e  dejar h ab la r al texto , sin  fo rzar los arg u m en to s d e ján d o se  arrastrar p o r  
el fervor d e  la po lém ica,

«Nam ea veneratione tractandae sunt sacrae litterae, ut quantum fieri possit, 
nihil illis violentiae inferamus»45.

Y el co n tex to  al q u e  a lu d e  lo  deja m ás claro  a ú n  en  o tro  p asaje  del C om en
tario  a Jo b  5,1, d o n d e  tras u n a  alu sión  a M elanchton , a  p ro p ó sito  d e  la invo
cac ió n  a los santos, p ro p in a  la sigu ien te crítica al u so  q u e  h a c e n  los cató licos 
d e  la Escritura e n  la po lém ica  co n  los lu teranos:

«Nunquam enim maior violentia sacris litteris affertur, quam cum adversum 
haereticos disputantes scripturae sensibus abutimur. Corradimus enim argu
menta undecumque nullo adhíbito delectu, eo adducti calore disputationis et 
vehementiori vincendi cupiditate. Ego vero contra iudico, nusquam firmiora

candam». Párrafo tachado por la Inquisición. Tras afirmar en otro pasaje-que en todo el AT -Seol 
pro sepulchro sumítur», continúa «Nam de statu animorum post mortem aut exigua, aut prorsum 
nulla mentio sit in litteris arcanis ante Christi adventum» (pág. 362). Sobre este pasaje censurado 
por la Inquisición cf. Cipriano de la Huerga. Obras Completas!, págs. 144-146). Y todavía «Nam 
quoniam de statu animorum post mortem in veteri testamento ante adventum Christi perparum 
memoratur, desunt interdum voces ad explicandas res quae ad statum mortuorum pertinent» 
(Comentario a Job, III, pág. 304). Y en el Comentario al Cantar, VI, pág. 378: «Nam infernus He- 
braeis i’W'ú Ídem est quod sepulchrum». No olvidemos que entre las acusaciones del proceso con
tra el hebraísta salmantino Martínez de Cantalapiedra figura una: «Que en el Viejo Testamento no 
havia promesa de la vida eterna», cf. M. DE LA PINTA LLORENTE, Proceso criminal contra el 
hebraísta salmantino Martín Martínez de Cantalapiedra, Madrid/Barcelona 1946, pág. 245. Tre
mendamente osada para la época me parece también la afirmación del Comentario a Job, II, pág. 
292: «Tum quod hoc discrimen Ínter mortalia et venialia peccata in litteris arcanis, si diligenter 
atiendas, numquam deprehenditur, tum...»

42 Cf. Comentario a Job, II, pág. 130: «Non est igitur locus primo statim conspectu ad alle- 
goricos sensus trahendus».

43 Comentario a Job, III, págs. 28 y 32: «Haec dicta sunt a nobís iuxta interpretationenr vul- 
gatam. Hebraea ventas longe secus videtur habere»; o pág.70: «Hebraeus textus alium sensum 
longe diversum significare videtur». Comentario al Cantar, VI, pág. 366: «Multa hic dicuntur a mul
lís et varié ab Hebraeis et Latinis autoribus, tum etiam et Graecis hic locus exponitur. Causa, ut 
arbitror, fuit huius tantae diversitatis varia vocum Hebraeorum sígnificatio».

44 Comentario a Job, II, pág. 156. Aunque en general tiene muy poco parecido en exten
sión, estilo y temática con el comentario de fray Luis, en este punto el contacto entre ambos exe- 
getas es posible, cf. F. GARCÍA (ed.), Obras Completas Castellanas de Fray Luis de León, Madrid 
19593, pp. 848-849.

45 Comentario a Job, III, pág. 110.
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.trq tiuu ’iil.i el hiílior.t p r n th » i ’ih I.i lo te , q ii.im  i t im  .ulvei.Miiti liac ri'iieo s ilim i 
c.il ¡< iik mu m im  ip u u u ‘>, l'll t (ihii .ilhMimti, ni nostii,s latiouiln i:, nihil t *t f'it'ki ti ti i.s, 
el vctilu tcm  ¡psiitn in ip m n iin  lud ib rio  a tq u e  c o n len ip tu i c x |><m um iis« il>,

En sum a, su postu ra c x e g e l i c t i  s o  revela co m o  d e  u n  e n o rm e  equ ilib rio  en  
m ed io  d e  tan tas tensiones doctrinales q u e  h ac ían  d e  ia Biblia un  au tén tico  
ca m p o  de batalla p a ra  d e fen d er posic iones p rev iam en te  tom adas. E quilibrio  al 
p o n d e ra r  las in te rp re tac iones d e  los d istin tos au to res, sin m iedo  a d ec la ra r lo 
q u e  no  le convence , ya sea  el au to r jud ío  o  cristiano46 47. Equilibrio  e n  el uso  
nada  p o lém ico  q u e  h ace  d e  la V ulgata y  el recu rso  constan te  al h e b re o  y al 
aram eo, q u e  o frecen  co n  frecuencia  sen tidos alternativos. N ada resu m e m ejo r 
su po stu ra  fren te  a los tex tos d e  la Biblia q u e  sus p ro p ias  palabras:

«Vel illud saltem quod quamvis ad eruendos arcanos sensus scripturue ail 
Hebraeos, Chaldaeos et Graecos fontes liceat recurrere, non tamen licet vul- 
gatam ípsam versíonem reijcere aut illi alíqua ex parte adversan»48 49.

l.A PliOPHANA PHILOSOPHIA

Ju n to  a la a rc a n a  p h ilosoph ia , d iv in a  p h ilo so p h ia  o  las a rc a n a e  litterae  
-á m b ito  e n  el q u e  C ipriano  se m u ev e  co n  so ltu ra  e n  las cua tro  lenguas b íb li
c a s -  a d u c e  re ite radam en te  e n  sus com en ta rio s la p r o p h a n a  philosoph ia , la 
ex te rn a  p h ilo so p h ia  o  los a u th o res  ethnici. La lista d e  au to res  p ro fanos c itados 
es prolija. Supera el e len co  d e  fray Luis y Arias M ontano  e n  sus com en ta rio s 
y só lo  es  co m p arab le  c o n  el índ ice  d e  au to res  ad u c id o s p o r  C an ta lap ied ra  a lo 
largo d e  sus d iez  libros d e  las H ypotyposetí® . D e en tre  ellos, o cu p a n  u n  ran g o

46 Comentario a Job, II, pág. 240.
47 Comentario a Job, III, pág. 58-, cita la opinión de Eutimio y Crisóstomo quienes afirman 

■coelum esse quadratum sive cameratum. Ego vero modeste, et ea venia quae necessaria est, in 
tribus ab illis dissentio». Y pasa a enumerar las tres disquisiciones cosmológicas. O en el Comen
tario a Nahum, pág. 270, sobre la exégesis de Ruperto: «Haec ut vera sint, et literis sacris conso
na, ad explicandum tamen vaticinium Nahum nullumCut rnihi videtur) pondus habent». Y en la 
misma obra, pág. 272: «Haec videtur Hieronymi ac Cyrani esse sententia. Sed possit locus in alium 
trahi sensum longe diversum». Comentario al Cantar, V, pág. 148: «Si autem nobis probetur alter 
tile sensus qui ex fontibus Hebraicis eruitur, erit forsam lectori non ingratus».

48 Comentario a Job, págs. 234-236. No hay razones para pensar que párrafos como éste 
hayan podido ser censurados aunque no desentonen de la doctrina de Trento sobre la Vulgata. 
Pues hemos encontrado otras opiniones que podían ser más sospechosas sobre el más allá en 
el AT o cómo la Escritura no distingue entre pecado mortal y venial y que sin embargo no han 
sido censuradas. Esta exégesis equilibrada entre la Vulgata y los sentidos alternativos del origi
nal se confirma por otros pasajes, cf. Comentario al Cantar, V, pág. 178: «Nam quamvis non sit 
rejicienda antiqua interpretatio [i. e. la Vulgata] sed ornamentorum nomen etiam huic loco con- 
gruere videtur».

49 En palabras de E. ASENS1O («Cipriano de la Huerga Maestro de Fray Luis de León», pág. 
66), el Comentario de Job «debe de ser la obra escriturista del siglo XVI en España donde cam
pea mayor despliegue de cultura profana greco-latina». Y otro tanto puede decirse de su Comen-
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e s p i 't  i.il lo s  i lbenlti¡\i <•! ¡lodad'", rs  t l i 'n r  ,(c |i i f lh  a ii lo ic : ,
que , |ioi l u í km ;il<-.iii/,;i<hi alia:, eu l.is  d e  sal>úhiría, emiMiiiuyeii una <, ,s|>ceit‘ d e  
revelación paialela jun io  a la de la Hsci hura y son  < o t i l o  p i e m is o re s  del Cris 
Hanismo. lisia co n ste lac ió n  d e  au to re s  esta form ada p o r los filosolos p re so c rá 
ticos o t v l i t s l i b h i lo s o p b i ,  com o I’a rm é n id es  o litnpédocles '’1; H om ero  y Ilesí- 
odo , Platón, la w tiisllssiiiia  tbeolopici Aef>y¡)li(>rui)b I lerm es Trisinégi.slo, los 
O ráculos Caldeos, O rfeo , Z oroastro , los P latónicos y Pitagóricos, D ioniso Are- 
opagita, P roclo y  Jám b lico52. La o tra  fu en te  d e  reve lac ión  está in teg rada pol
los cabalistas an tiguos, q u e  son  los p rinc ipa les teó logos h eb re o s  q u e  rec ib ie
ron sus en señ an zas ocu ltas del m ism o M oisés p o r  trad ición  oral y  las transm i
tieron in in terrum pidam en te  a p e rso n a s  escog idas53. C om parecen  jun to  co n  los 
Pitagóricos y los P latón icos cu a n d o  h a y  q u e  investigar los n o m b res  d e  D ios o 
el destino  de las alm as. Identifica la creencia  e n  la TraXeyyeveaía d e  los Pita
góricos con el p e rm a n en te  ro tar d e  las alm as d e  los cabalistas54. Y
so b re  el co n cep to  d e  D ios com o  ‘lu g a r’ d e  todas las cosas afirm a Cipriano:

«Kabalaei asserebant humanum animum non esse in corpore veluti in loco, ut 
vulgus existimat, quin potius, Corpus ipsum in anima locari, animam vero 
ipsain in Peo tanquam in omnium rerum loco supremo et excellentissimo;

i.uio ,ii C.mlai, Un la pág. 67 continúa Asensio: «La exposición de Cipriano parece llevar implícita 
la lonvlciión de la autenticidad y validez de una revelación complementaria y corroboradora de 
.iitibos Teslamcntos, el Viejo y el Nuevo. Esta revelación tuvo dos cauces, uno hebraico y otro 
pagano lil hcbiaito tue la cabala primera, que se suponía originada en una tradición oral que 
i'cliionl.ibii a Moisés, el cual había oído a Dios secretos religiosos en la montaña que transmitió a 
valones escogidos, que a su vez la fueron comunicando en una cadena ininterrumpida: en esta 
li,«lición bebieion Pitágoras, Orfeo, Zoroastro y los teólogos egipcios. El cauce pagano fueron los 
/ i/Zsí t Iheologi, autoies supuestos de poemas a los que se les asignaba una fabulosa antigüedad: 
Orleo, Sibilas, etc... Ahora poderoso rival, Hermes Trismegisto, una especie de Moisés egipcio 
popularizado y entronizado por M. Ficino en la versión latina del original griego traído a Floren
cia por un monje bizantino». Ver también ib. págs. 68-69.

,() Cf. Comentario a Job, II, págs. 40-42; Comentario al Cantar, VI, págs. 126 y 198.
r>l Cf. Comentario a Job, II, pág. 40: Empédocles, «priscus theologus»; Comentario al Salmo

38, págs. 70-72 y 94.
52 Comentario a Job, II, págs. 384 et passim, Comentario al Cantar, V, págs. 104 y 106; VI, 

págs. 138 y 222; Comentario al Salmo 38, IV, págs. 70-72 y 94; Comentario a Nahum, págs. l i ó  
y 162, Sobre los escritos herméticos cf. A.-J. FESTUGIÉRE, La révélation d ’Hermés TrismegistelAV, 
París 1949-1954; sobre los Oráculos Caldeos en castellano ver la reciente traducción de F. GARCÍA 
BAZÁN, Oráculos Caldeos. Numenio de Apamea: Fragmentos y  Testimonios, Madrid 1991.

53 En el Comentario a Nahum, pág. 22 incluye entre ellos a Esdras y declara que reunidos 
en un famoso sínodo editaron diversos volúmenes: «Ñeque secus Kabalistae, qui ea praeclara 
synodo cuius princeps fuit Esdras, diversa edidere volumina». Alude sin duda a la tradición con
servada en el Apocalipsis de Esdras (llamado también IV Esdras, 14,6.26.45-46), según la cual los 
misterios de la Cábala fueron editados en 70 libros principales en tiempo de Esdras. Y se refiere 
a libros secretos o apócrifos por oposición a los canónicos («quaedam palam facies, quaedam 
sapientibus absconse trades», 14,26; «Novissimos autem LXX conservabis, ut tradas eos sapientibus 
de populo tuo», 14,26; cf. A. F. J. KLIJN, Der lateinische Text der Apokalypse des Esra, Berlín 1983). 
En todo caso no hay que confundir a estos cabalistas, teólogos antiquísimos a los que se refiere 
Cipriano, con la Cábala medieval. Para ésta, cf. G. Scholem, «Kabbalah», en Encyclopaedia Judai
ca X (1971), Jerusalén 1971.

v'. Comentario al Cantar, VI, pág. 182.
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nlieumquc i'fin n im íe n  In r i  i l l i  h i l ' i i t i t l l  <Iic e ilie s  S |><iiiml in  esse QipB, ni i(il<ul 
¡n Ismaelita 11 un Ihcolngiu <> |v . l l u i i i  f s l ,  A R a lla lae i;, p m e ie ie u  < t|ip c lh itm  

onine quod omnia circual et umbiai el ¡n se contineat»’"'.

Afirma q u e  e n  to d o  el A ntiguo T estam ento  has ta  la v en id a  d e  Cristo se 
m an tuv ieron  las etim ologías y  las p ro p ied a d es  d e  los n o m b res  e n  re lación  con  
su sign ificado55 56. Y p o n e  en  co n e x ió n  este  fen ó m e n o  co n  la Cabala, ya q u e  un a  
de las p artes  p rincipales del arte  cabalístico  se cen tra  e n  la e tim olog ía  d e  los 
nom bres, so b re  to d o  los d istin tos n o m b res  d e  D ios. Y d e  los cabalistas h an  
rec ib ido  esta  en señ a n za  los P latón icos, P itagóricos y  D ionisio  A reopag ita57.

O b sérv ese  cóm o, para  acced er a  esta  se g u n d a  ca tegoría  d e  sabios, el arg u 
m en to  d e  la  an tig ü ed ad  es fundam en tal. P ues b ien , e n  los tem as d e  g ran  
en vergadu ra  (la d iv in idad, el m u n d o , los esp íritus o  el ho m b re), se d a  u n a  c o n 
cordia, seg ú n  C ipriano, en tre  la Escritura y  la sab iduría  d e  esto s au to res  an ti
g u o s58. H ab lan d o  del am or d iv ino  e n  el P ró logo  al C antar afirm a:

«Est hec Pythagorae sententia divine philosophiae, ut arbitror, nimium consen
tanea»59

P or consigu ien te , n o  le p a re ce  d escab e llad o  ad u c ir el te stim on io  d e  los 
teó logos gen tiles p a ra  confirm ar el ac ie rto  d e  algunos d e  los n o m b res  d iv inos 
q u e  se e n c u e n tra n  e n  la Escritura60.

Su exégesis se  va n u triendo  d e  estos dos cauces d e  sab iduría  y  sus co m en 
tarios av an zan  ap o y án d o se  e n  estas d o s ruedas, los nostrí au tores  y  la p ro -  
p h a n a p h ilo so p h ia . Y es qu e  C ipriano, com o ya señaló  A sensio61, e s  u n  hijo del 
R enacim iento, y  estos au to res an tiguos h ab ían  sido  pop u la rizad o s p o r  la A ca
dem ia N eop la tón ica  d e  Marsilio F icino y P ico  d e  la M irándola. Q u e  C ipriano 
era co n o c ed o r d e  estos p en sad o res  de l R enacim iento  italiano se dem uestra  p o r  
las citas q u e  d e  ellos hace  al co m en ta r la g randeza y  d ign idad  d e l hom bre.

55 Comentario al Cantar, VI, pág. 182.
55 Ibid. 222. Cf. Prólogo de De los nombres de Cristo, de Fray Luis de León.
57 Comentario al Cantar, VI, pág. 222: «Kabalaei, qui Ínter hebraeos principes habentur the- 

ologi, Ínter reliquas partes artis kabalisticae hanc unam praecipuam magisque illustrem statuunt, 
quae circa vocum etymologias versatur; quorum libris et platonici et pythagorici, quiquid de nomi- 
num etymologiis literis commissere, accepere mutuo. Divus etiam Dionisius totam rationem theo- 
logiae ab ipsis nominibus divinis conquisivit, quasi arcana quaedam eximia divinis appellationi- 
bus lateant".

58 Cf. Comentario a Job, II, págs. 42 y 342-345; Comentario al Cantar, V, págs. 104-106 y 130.
59 Comentario al Cantar, V, pág. 14. Y en V, pág. 224 del mismo comentario afirma: «De 

qua re apud Aegyptios, quemadmodum Graecorum commentariis proditum est, in templis erat 
scriptum: Ego sum quod fuit, quod est, quod futurum est; velum tneum nemo unquam revelabit. 
Quae omnia ex loco Exodi iam citato fuisse desumpta ambigere non possum, praesertim cum Mer- 
curius, eius sententiae, ut existimo, autor, non modo tempestate Moysi proximus fuerit, sed etiam 
simillima in multis et Sacris Literis consentanea scripserit».

60 Comentario al Cantar, V, pág. 226: «Non ergo absurdum est ex gentilibus theologis pauca 
quaedam proferre, ut sit perspicuum quam vere, quam proprie, Sponsus aliquando appellarit se 
“qui est”, quam proprie Sacrae Literae illi tribuant appellationem Sadai-,

61 E. ASENSIO, «Cipriano de la Huelga», págs. 63 y 66-67.
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líl Jip.uiticiihi <l<■ |¡i .niiip.íifikiil |c  lleva ,i pi'im.ii, <01110 .1 Ion nnligiio.x .ipo  
loi'isl.is iihlios y ( i’isl 1,11 ios, q i if  c.sitií, ,uifore¡, pug.iim s lian lom udo piesi.ithi mi 
sab iduría  tic la Póciiltiia, M cicu iio  (o  I kT iin-s) TrlM iicgp.lo, d e  Moisés, y  Pila 
poras tom a tic Jcieiiiidf. la m ulalora d e  la olla liliv ietu lo  p.tia ex p ie sa r  la ¡titlig 
luieion0", C onsidera mus ad e cu a d o  q u e  los q u e  d ispu lan  sobre  la d ign idad  del 
lioinbi'c (en  clara a lusión  al d iscurso  ele Pico sob re  el tem a) ev o casen  su m ise
ria e  infelicidad63. A p ro p ó sito  d e  la frase bíblica Q u id  est hom o  q u ia  m a g n i
f ic a s  e u m  aduce  a M ercurio Trism egisto, los O rácu los C aldeos y el P o im andres 
com o  testim onios de la g randeza  h u m a n a 64. P ero  siem pre  m atiza y  a ten ú a  co n  
el pesim ism o d e  los p ro fe tas  esta d ig n id a d  del h o m b re  recib ida e n  la creación, 
ya que , p o r estar tal d ign idad  m ezc lada  co n  barro ,

«neccesitate quadam connectitur infirmitati”65.

P ero  d o n d e  m ejor aflora el h u m an ista  del R enacim iento  es e n  la pág . 184, 
vol. III del com entario  a Jo b , pasaje  e n  el q u e  acum ula  todas las defin iciones 
del hom bre q u e  c ircu laban  en tre  los sab ios d e  la época: el h o m b re  com o 
m ira c u lu m  m a g n u m  e n  M ercurio T rism egisto  y  P latón  (D e Legibus)-, n u m ism a  
Del seg ú n  los cabalistas, teó logos an tiqu ísim os66; espejo d iv in o  p ara  A gustín  y 
Platón; q u a n d a m  m en te m  d iv in a m  terren is v incu lis  a lliga tam  p ara  los P itagó
ricos y P latónicos q u o d  sign ificasse v id e tu r  a e n ig m a  m a g ic u m  q u o d  d i c i t u f 1.

62 Cf. Comentario al Salmo 38, IV, pág. 70: «Mercurius Ule ter maximus qui arcanas litteras 
dlvliliorenique philosophiam per omnia videtur imitatus, de inexcogitabili divinae substantiae 
abysso dixit: Quia rerum universitas est Deus, proprium aliquod illius esse nomen haudpossit, 
quonlam aut omni nomine Deum aut omnia eíus nuncupari nomine foret necessarium» (Poim. 
5, JO). Ver también Comentario al Cantar, N, pág. 224 y Comentario a Nahum, pág. 120: «Mercu- 
rius ¡lie, qui post Mosem primus omnium nascentem philosophiam illustrare coepit...». Y sobre 
Pilágoras ver el Comentario a Nahum, pág. 40: «Pythagoras Graeciae Philosophiae parens (quem 
l lieremias auditorem quídam fuisse arbitrantur)... celebratissimo illo utebatur symbolo ollae fer- 
ventis». Aunque los Escritos Herméticos procedan en general del s. II d.C., se les atribuía, como 
era frecuente en el Helenismo, a una autoridad del pasado, en este caso el dios egipcio Hermes- 
Tot, Por eso puede decir Cipriano que Mercurio está muy cercano a Moisés y que toma de él su 
sabiduría (. Comentario al Cantar, V, pág. 224).

M Cf. Comentario al Salmo 38, IV, pág. 80: «Hominen itaque vanitatem sive inanitatem appe- 
llat propheta, quem Protagoras rerum mensuram esse dicebat, Mercurius alterum Deum, Plato 
miraculum máximum oraculumque divinum, Pythagorici omnes atque Platonici divinam mentem 
terrenis alligatam vinculis».

•’ i Comentario a Job, II, pág. 384.
65 Comentario a Job, III, pág. 128.
1,6 La tradición atribuyó a Pico de la Mirándola la gloria de haber introducido la Cábala entre 

los humanistas y en 1516 publica Reuchlin De arle Cabalística, dedicado a León X. Para la difu
sión de la cábala cristiana en el Renacimiento cf. F. Secret, Les kabbalistes chrétiens de la Renais- 
sance , París 1964, págs. 1-7; nueva edición puesta al día y aumentada en Milán 1984. Cipriano 
muesira estar al tanto de la corriente de pensamiento popularizada por M. Ficino en la Academia 
Platónica de Florencia. En efecto, este humanista es autor de una Teología platónica, de una Con
cordancia de Moisés y  Platón, y editó a Porfirio, Jámblico, Proclo, Hermes Trismegisto, etc.

67 Cf. F. RICO, El pequeño mundo del hombre, Madrid 1986, págs. 128ss, De hominis dig- 
nilale, y pág. 204 (mapa): microcosmos, mundo abreviado, bisagra y nudo de la creación, gran
de milagro (págs. 322ss.).
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I.A l i l ' l ' i  H iltiA

A dem ás d e  la d e sb ó rd a m e  e iiid ie io n  en  citas d e  au to re s  clasicos, o tro  de 
los ing red ien tes q u e  hace tan s ingu lares los co m en ta rio s  b íb licos d e  C ip riano  
es el estilo  d e  su prosa, cercana a la e lo cu en cia  del d iscurso , y la ab u n d a n  
< ía d e  exciirsiis  so b re  Zo/wZ retó ricos q u e  inserta a lo largo d e  sus páginas, En 
o casiones se tiene  la im presión  d e  q u e  el tex to  b íb lico  n o  es m ás q u e  un  p re  
tex to  para esto s desarro llo s e n  la m ejo r trad ic ión  d e  la re tó rica  clásica. C o n o 
ce b ien  a Q u in tiliano  y a  C icerón, m aestro s  d e  la retórica, a q u ie n es  cita con 
frecuencia . T am bién  se exp laya e n  las ab u n d a n te s  figuras clel len g u a je  del 
tex to  b íb lico , figuras q u e  co n o c e  y  explica . La re tó rica  e n  C ip riano  m e re ce  un  
es tud io  ap a rte  e n  el m arco  d e  los tra tad o s  d e  retó rica de l siglo XVI. A quí só lo  
lo rozarem os co m o  u n o  d e  los co m p o n e n te s  in e lu d ib les  d e  su  m é to d o  exe- 
gético.

Los topoi q u e  desarro lla  e n  el C om entario  al Salm o 38, ad o rn á n d o lo s  co n  
gran aco p io  d e  citas d e  au to res  g reco la tinos son: el valor del silencio  y los p e li
gros d e  la len g u a  n o  d o m in ad a  q u e  es com o  «caballo sin  freno», «nave sin 
timón», «llama d e  fuego» (IV, págs. 14-18); e l valo r d e  la p ac iencia  (IV, pág . 26); 
el ted io  d e  la v ida y  sus causas (IV, págs. 56-58); la b rev e d ad  d e  la v ida  (IV, 
pág. 64); la v ac ied ad  y  fugac idad  d e  la v ida (IV, págs. 78 y  84); e l p aso  d e  la 
vida com o  u n a  som bra  (IV, pág. 86-96). En el C om entario  a Job , el topos d e  la 
m uerte  com o  su e ñ o  y  silencio  q u e  iguala a  to d o s  (II, pág. 168).

P ero  d o n d e  su p ro sa  sono ra  alcanza u n  clím ax v erd a d e ram e n te  es trem e - 
ced o r es e n  el d iscurso  sob re  el tem a de l naufrag io  ap licado  a la h isto ria  de 
salvación68 69. Tras u n  reco rrido  d e sd e  A dán  p o r  to d a  la h istoria d e  Israel hasta  
el p resen te  conc luye q u e  todos sucum bim os e n  el naufrag io  y  te rm ina  co n  la 
sigu ien te invocación:

«Omnes ex aequo naufragium pertulimus, eisdem fluctibus acti, iactati eisdem 
ventis... reliquum est ut mihi parí ratione eademque facilítate ignoscas»®.

“Todos ygualmente sufrimos la tormenta acosados de las mesmas olas y com
batidos de unos mesmos vientos... resta que con ygual razón y la mesma faci
lidad me perdonéis” (traducción de Bernardino de Mendoya).

P or fin, hay  o tro  tó p ico  re tó rico  q u e  m erece  se r reco rdado : la descripción  
de los m ales d e  la v ida h u m an a  q u e  n o s asaltan  e n  las distin tas e tap as d e  la 
m ism a, co m o  n iños, ado lescen tes , jóvenes, adultos. P ero  m ed ian te  u n a  tran s
posic ión  realista a los m ales q u e  ac o m p a ñ an  al h o m b re  d e  su  ép o ca , se  co n 
vierte e n  u n  testim on io  p rec io so  - n o  e x e ñ to  d e  h u m o r e iro n ía -  d e  la educa-

68 Cf. Comentario al Salmo 130, IV, págs. 230-234.
69 Comentario al Salmo 130, IV, págs. 234-236. Es el mismo tema de Pablo en la Carta a los 

Romanos, pero bellamente descrito bajo este símil del naufragio.
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< ion y de l,i;¡ cspoi i j( i\ , is  vítulo;, i | r l  t'hp.mol .11 islootnlu de mediado» <lel .siglo 
X V P ’. -  :

Alusiones contemporáneas

En m ed io  de tan ta eru d ic ió n  re tó rica  y  clásica p u e d e  decirse q u e  las a lu 
siones a personas o  acon tec im ien tos d e  su  ép o ca  so n  escasos, p e ro  n o  p o r  ello 
caren tes d e  interés: u n a  m en c ió n  d e  M elanch ton70 71 a p ro p ó sito  del cu lto  a  los 
santos, o tra d e  B ucero  p ara  co n trad ec irle72 y varias a lu siones a Lutero y la 
nueva situación  d e  los a lem an es73; u n a  alusión  d e  p asad a  al N uevo  M undo  y  
a las riquezas q u e  d e  allí se im p o rtan 74; crítica a sus c o n tem p o rán e o s  q u e  só lo  
están  p en d ien te s  d e  los cargos y  d ig n id a d es75; a taq u e  a los d ia lécticos d e  su 
tiem po  q u e  alzan  la voz p e ro  n o  b u sc a n  la verd ad 76.

P ero  las a lusiones q u e  m ás d e jan  en trev er las p reo c u p ac io n es  del m o m e n 
to y p ro b ab lem en te  la cau te la  y  m ie d o  an te  los tiem pos q u e  se avec inan  so n  
los com entarios p erso n a les  q u e  se le  e sca p an  al tratar d e  los delatores, e l d ile
ma en  el q u e  se ve en v u e lto  el ju sto  (C om entario  al Salm o 38, IV, pág . 60), y 
el pelig ro  q u e  acarrea el escrib ir lib ros para  q u e  a  la p o s tre  o tros d escu b ran  
en  ellos herejías.

En el p rim er caso  está  clara la invectiva con tra  las den u n c ia s  a  la Inqu isi
ción y el p ap e l d e  los d e la to res  a los q u e  com para  c o n  los in spec to res fisca
les d e  Asia y a los q u e  h ay  q u e  com batir co n  el silencio:

«Silent postremo sancti homines, quod exploratum habeant undecumque spar- 
sos sycophantas et nefarios Corycaeos, qui illorum, ut Paulus dixit, velint 
explorare libertatem. Magno enim conatu et studio observant, nunquid sanctis 
hominibus quidpiam non recte dictum excidat... sic etiam (proh dolor!) a non

70 Esta descripción se encuentra en el Comentario a Job, III, pág. 280.
71 Comentario a Job, III, pág. 238.
7- Comentario al Cantar, VI, pág. 218.
73 Comentario a Job, III, pág. 42 donde refuta su sentencia de que el justo peca en cada una 

t.le sus acciones y págs. 94-98 y 418. También, Comentario al Cantar, V, pág. 136: «Contendunt Lut- 
Iletal ti Christum apud se agere atque Ínter eos ipsos haereticos, qui a Martino Luthero tanquam ex 
equo 'li'oiano prosiliere -cum sint in sectas etiam divisi- magna contentione queritur ubi habitet 
Christus. Quisque vero illorum, iuxta ea quae excogitavit aut somniavit, ita Sponso locum facit».

74 Comentario a Job, III, pág. 272.
73 Comentario a Job, III, pág. 418: -Está mirando, por aquel camino vendrán los ducados de 

a dos, por allí vendrá el beneficio, por acullá vendrá el obispado, y muchas vezes y lo más ordi
nario, o se tarda mucho, de arte que se cansan los ojos, o nunca vienen: y assi se quedan burla
dos o venida esta felicidad se va luego... Estos son hombres engañados, discípulos de maestros 
engañados" (el castellano es del propio Cipriano).

7fl Comentario a Job, II, pág. 334. No falta alusión a su comentario al Génesis (Comentario 
a Job, III, pág. 56: «Priori videlicet libro de opificio mundi id quod Moses habet„; y Comentario a 
Nahum, pág. 96), mención de su Comentario a Mateo (Comentario al Salmo 38, IV, pág. 130) y 
de su Comentario al Apocalipsis de Juan (Comentario a Nahum, págs.50 y 104).
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i le le iu n t  q u a e  lili l ie  ( o g i t .u u u l  <|i 1 i<k 111.V

Ihi es te  m ism o sen tido  hay  q u e  in terp re tar o tro  pasaje del co m en ta rio  a 
■ Helio Salmo, cuando , al h ab lar d e  la van idad  d e  p ro c rea r  hijos y au m en ta r  las 
herencias, traslada el m ism o to p o sa  la creación  y p u b licac ió n  d e  libros. Es un 
párrafo  co n  no tab les resonancias  au tob iográficas p o rq u e  refleja sus afic iones 
et 1 llnuiles y sus desvelos p o r  escrib ir libros, p a ra  te rm in ar co n  la d ec ep c ió n  de 
qu e  los o rig inales p u e d a n  caer e n  m anos d e  h o m b res  nec io s q u e  p erc ib an  
en ellos sem illas d e  herejía:

-Quod de liberis procreandaque sobole et heredibus diximus, Ídem etiam de 
conscribendorum librorum cura dicendum arbitrar, quos tanquam carissima 
pignora vehementer diligimus. Diebus et noctibus te ipsum excrucias nullum- 
que intermittis tempus ut plena volumina posteris relinquas, ut cum litteris tuas 
cogitationes commiseris, celebrem etiam tui memoriam acl aeternitatem mitras, 
At vero fieri potest ut scripta tua in manus stultorum hominum veniant, qui 
inde vel haereseos semina capient vel irrideant, contennant quae tu tantis 
laboribus et vigiliis congesisti»77 78.

C oN C iriSIO N E S

C ipriano  es u n  h o m b re  del R enacim iento  esp añ o l cuyo  cén it se  sitúa en  la 
m itad del siglo XVI, m o m e n to  h istó rico  e n  el q u e  se o p e ra n  cam bios fu n d a 
m entales e n  el ta lan te  esp iritual y  e n  la con figurac ión  d e  la so c ied ad  e s p a ñ o 
la, Eti es ta  encrucijada le  c u p o  e n  su e rte  el servir d e  engarce , p u e n te  o  n u d o  
en tre  d o s g en e rac io n es  d e  biblistas. P or u n  lado  h e re d a  los logros filológicos 
co n seg u id o s e n  las p rim eras d écad as  de l siglo p o r  los hum an istas y se g u id o 
res ele la Reform a. En E spaña co n c re tam en te  p u d o  benefic ia rse  d e  los traba jos 
realizados p o r el círculo  d e  b ib listas q u e  reu n ió  C isneros e n  la rec ién  creada 
U niversidad d e  Alcalá p a ra  la realización  d e  la P olíg lo ta C om plu tense. P or o tro  
latió transm ite a sus d isc ípu los, en tre  los q u e  so b resa le n  fray Luis d e  León, 
Arias M ontano, Ju a n  d e  M ariana y  Luis d e  Estrada, u n  n u ev o  m é to d o  d e  exé- 
gesis literal, b asad a  e n  el co n o c im ien to  p ro fu n d o  d e  las lenguas originales. 
C ipriano  es u n  b u e n  e x p o n e n te  d e  u n a  exégesis  eq u ilib rad a  y  h o n es ta  q u e  va 
b u sc an d o  el sen tido  g en u in o  de l tex to  sin  causarle  v io lencia alguna. Inco rpo -

77 Comentario al Salmo 38, IV, pág. 50. En el margen se apostilla -Delatorum pernitiosirm 
gemís,,.

7íi Comentario al Salmo 38, IV, pág. 102.
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ía ,1 .mi cxcgeMs lodo el ,|icivu t ulHmil de l.i Antigüedad, teeonoie que hay 
Itasajea osmio,s y dille lies en la Ese dliira y no eede a la leiil,telón del leemso 
fácil a la alegoiia'1’, Admlilia, sin embargo, la existen» ia de un sentido oculto 
o aicano, que no alegodco, de la Escritura. Este nuevo sentido le permitirá, 
como a Arias Montano, tender un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testa
mento por encima de la interpretación literal.

Su m agisterio  en  Alcalá dejó  h u e llas  p ro fundas e n  fray Luis d e  León, q u ien  
reconoce q u e  para  in te rp re tar la Escritura «es m en este r sabello  todo», y  e n  
Arias M ontano, cuyos tra tados so b re  los id iotism os d e  la len g u a  h eb rea , Ioseph  
sine de a rca n o  se rm o n e  o  Ierem ia  sive  d e  A ctione, tan to  d e b e n  al m é to d o  exe- 
gético  clel m aestro  d e  Alcalá.

En sus com en tario s da cab ida a u n  e lenco  p o co  co m ú n  d e  au to res  greco- 
latinos: cita la C abala an tigua y  los p r isc i theologi d e  Egipto, los filósofos p re 
socráticos, P latón y so b re  to d o  a H erm es (q u e  él llam a M ercurio) Trism egisto. 
Estos testim onios em erg en  a veces co m o  u n a  esp ec ie  d e  reve lac ión  paralela . 
En otras ocasiones aflo ran  com o  u n a  sab iduría  p ro fana  q u e  p ro ce d e  e n  últi
m o térm ino  d e  M oisés, p u e s  h a n  to m a d o  sus in tu iciones y  en señ an zas , op ina  
C ipriano, de la Biblia q u e  es an te rio r a to d o s  ellos. D e ah í q u e  e n  las cuestio 
nes fundam en tales sob re  Dios, el h o m b re , los esp íritus o el m undo , haya u n  
acu erd o  en tre  las Escrituras y estas trad ic iones que, seg ú n  creían , e ra n  d e  un a  
fabulosa an tig ü ed ad 79 80. Son ecos e n  su  exégesis d e  la eru d ic ió n  y  ta lan te  co n 
ciliador d e  la A cadem ia n eo p la tó n ica  d e  F lorencia q u e  tan to  influjo ejerció e n  
el pensam ien to  e u ro p e o  del siglo XVI.

Su exégesis es equilib rada. En p rim er lugar, fren te  a la V ulgata y  los tex 
tos originales q u e  in co rp o ra  d e  c o n tin u o  sin  conflicto. Y es significativo qu e  
ap en as  haga h incap ié  e n  la po lém ica an tip ro testan te . En seg u n d o  lugar, p o r
tille m arca un a  clara d istinción  en tre  las teorías q u e  le p a re cen  ciertas y  lo qu e  
todavía está p o r ex p lo ra r o  p o r confirm ar, au n q u e  lo escriban  au to rid ad es del

79 Comentario a Job, II, pág. 284: «Et sterilis peperit plurimos. Hebraea videntur sonare: pepe
rit sepletn. Quibus facile colligitur, non esse abstrusiora alia mysteria necessario hoc in loco inves- 
tiganda, sed iuxta litterae sensum simplicissime interpretandum». La expresión videtur/videntur 
sonare referida al texto hebreo no indica, a mi entender, falta de seguridad en dicha lengua sino 
que es un modo de expresarse, pues la emplea también cuando se refiere a la Vulgata: «videtur 
iuxta versionem Vulgatam» (pág. 326); «iuxta versionem nostram videtur» (pág. 328).

Hl) Cf. Comentario al Salmo 130, IV, pág. 210: que la imagen de Dios está impresa en el 
hombre «non tantum sacrae litterae testantur, sed externa etiam confirmat philosophia». Y Comen
tario al Cantar, V, pág. 106: «Nam Psellus de Chaldaicis oraculis inquit -quemadmodum líber Moy- 
sis-: ad imaginem D eifinxit hominem. Sic et Chaldaica sententia pronuntiat mundi huius opifi- 
cem suae naturae symbolum animis hominum inseruisse. Proclus, Ínter Platónicos celeberrimus, 
asserit mentem hominis imaginem esse primae mentís». Y tras aducir los testimonios de Plutarco, 
Homero, Sócrates, Epicteto, Simplicio, Siriano, Cirilo y Gregorio de Nisa en apoyo de que la belle
za «imaginen esse divini vultus nostris animis impressam», concluye: «Ad eam rem comprobandam 
sufficiat Mercurii Trismegisti sententia: Pater -inquit- omnium mens, cum vita esset et lumen, pepe
rit hominem sibí similem, quem amavít tanquam propriam prolem. Erat enim pulcherrimus, cum 
faternatn teneret imaginem- (V, pág. 108).
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|t4r..nhi o  en tín en les  P .tdies de f.i Iglest,i, A m e n u d o  ilu liend.i ,suelta a v ibum  
li s ,',vi tirsits le lo tko .s  s u b ir  asiinh is q u e  figuraban ru in o  e je rc id o s  o  ¡iroiiyHi 
n ,i\ lih ll ti  en  los tra tados al uso  d e  esta  disciplina, lis so rp ie n d e n le  encontrar- 
los en un  com en ta rio  bíblico, p e io  están  be llam en te  escritos y se ap rox im an  a 
la [irosa sono ra  del d iscurso  co m p u esto  para m over los afectos.

La b ú sq u e d a  d e  la verdad , su  franqueza e n  la exp resión , su agudeza  y 
penen  ación , se p o n e n  d e  m anifiesto  e n  la h o n es tid a d  científica co n  q u e  reco 
noce  la d ificultad  d e  exp licar m ás d e  u n  pasaje  d e  la Escritura. Su libertad  de 
> u t e i i o  q u e d a  p a ten te  e n  la relativa frecuencia  co n  q u e  insiste en  q u e  el Anti
guo  T estam en to  n ad a  d ice del m ás allá, ni d e  la d istinción  en tre  p ec ad o s  m o r
tales y veniales, ni del nac im ien to , v ida y  costum bres d e  los ánge les81, o p i
n iones m uy clariv identes para  su  tiem p o  y  q u e  ad em ás co rrían  u n  riesgo  real 
de ser d en u n c iad as  a la Inquisic ión . C ada u n o  d e  esto s asertos, así com o  su 
recurso  co n stan te  a los com entaristas judíos m ed ievales (Q im hi o Ibn Ezra) o 
til T argum  aram eo  (C ha ldeus interpres), se rán  m otivo  d e  cen su ra  y p e rse c u 
ción una d éc ad a  d esp u és, e n  el p ro ce so  a los h eb ra ístas d e  Salam anca.

Por fin, las alusiones, a u n q u e  escasas, a los acon tec im ien tos d e  su ép o c a  
constituyen  un  testim onio  vivo y d ram ático  del tip o  d e  so c ied ad  q u e  se e s ta 
lla gestando . La viva descripc ión  d e  los dela to res con tra  los h o m b res justos, o 
el d esen c an to  d e  escrib ir libros p a ra  q u e  luego  o tros d escu b ran  e n  ellos h e re 
jías, su e n a n  com o  u n a  p rem o n ic ió n  d e  los «tiempos recios o  nublados» q u e  se 
avecinan tras el cam bio  q u e  se o p e ra  e n  la po lítica y  la so c ied ad  esp añ o la  en  
to rno  a 155582.

81 Cf. Comentario a Job, III, pág. 56: «De quibus Moses ut de angelorum nataiibus, vita el 
tiiiiribus, nihil omnino aut leviter aut perfunctorie dixit».

82 Cf. M. ANDRÉS, La teología española en el siglo XVI, II, pág. 312. En efecto, en 1557: 
huida a Ginebra de doce frailes Jerónimos del convento de San Isidoro de Sevilla; en 1559; Indi
ce de litaros prohibidos del Inquisidor E. de Vaiclés, Carranza denunciado a la Inquisición, prag- 
ni:il¡ca para que ningún clérigo secular ni regular salga a estudiar al extranjero, etc.
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