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C
on frecuencia se han olvidado las relaciones que el gran humanista 
español benito arias montano tuvo con el nuevo mundo, que no fueron 
pocas y que estuvieron marcadas tanto por intereses personales como 

profesionales. un hombre de su categoría en la europa del momento no podía 
permanecer ajeno a todo lo que sucedía al otro lado del atlántico, como tampoco 
para muchos de aquellos que lo cruzaron podía ignorase la figura del humanista. la 
presencia de su obra en el nuevo mundo aún esta llena de lagunas y este trabajo 
no es sino un acercamiento, que debe dar sus frutos en el futuro. 

Los VíncuLos americanos de arias monTano en seViLLa

no podemos iniciar este trabajo sin ofrecer una visión de lo que vinculaba a 
arias montano (1527-1598) con el mundo americano. para comenzar, debemos 
decir que de su propio medio salieron muchos emigrantes hacia aquellas tierras, a 
los que vería partir en su infancia, antes de trasladarse a sevilla. nombres como 
sebastián de vargas, juan mexía, diego mejía, sebastián de nogales, diego 
amigo de Guzmán, alonso sánchez del busto, diego de morales y un largo etcé-
tera habían abandonado la villa de su nacimiento en pos de la aventura americana. 
Casi 100 personas procedentes de Fregenal aparecen en los libros de pasajeros de 
indias, que se embarcaron para las tierras del otro lado del atlántico en los años 
de vida de nuestro humanista.
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salió de su villa natal cuando tan solo contaba 13 años. pasó entonces a resi-
dir en sevilla, capital por excelencia de las relaciones interoceánicas de la corona 
de Castilla. en ese momento la actividad de bartolomé de las Casas estaba en 
pleno apogeo y el tráfico con las indias desde el puerto de aquella ciudad era ince-
sante. sin duda, la ciudad del Guadalquivir era el lugar por excelencia del trasiego 
americano y empapaba la vida de toda la gente que allí residía. 

en sevilla convivió arias montano con el matrimonio formado por el hom-
bre de negocios álvaro de alcocer e isabel vélez. álvaro se había instalado en la 
ciudad como contador de Carlos de pompet, amén de regentar otros negocios1. 
una de sus hijas, homónima de su madre, se casaría con diego díaz becerril, hom-
bre implicado en los asuntos de negocios indianos y que había vivido alguna tem-
porada en lima. en 1547 ya se hallaba en aquellas tierras. en 1549 ejercía como 
tesorero y mayordomo en un hospital de indios que se construía en aquella ciudad. 
allí permanecía en 1551, cuando se compró la primera botica para dicho hospital2. 
precisamente en ese año y el siguiente navegaba entre perú y Chile, donde dejó 
muchos acreedores al volver a españa3. sin embargo, unos años más tarde ya se 
hallaba en sevilla dedicado a algunos negocios con diego de illescas y otros, con 
los que formó una compañía de cierta solvencia, puesto que disponía de agentes 
propios en panamá y lima. dicha compañía traficaba con diferentes mercancías y 
con metales preciosos, motivo por el que se vio implicado en algunos asuntos lega-
les, incluso con la propia Casa de la Contratación, en 1557, a causa haber traído 
oro y plata sin registrar4; también teniendo como telón de fondo el oro y la plata 
se vio inmerso en pleitos con algunos particulares5. lo cierto es que díaz becerril 
era un hombre solvente y de reconocido prestigio en el mundo comercial sevillano 
e indiano, hasta el punto de haber llegado a ser fiador del tesorero de la Casa de 
la Contratación, sancho de paz, por cuyos bienes participó en un proceso que se 
abrió ya en 15666 e, incluso, parece que había sido portador de algunas joyas para 
la Corona, en ese mismo año7. en 1573, era prior del Consulado de sevilla, cargo 
que detentaba todavía en 15818. 

1  j. Gil, “de sevilla a Fregenal”, en j.m. maestre (y otros), Benito Arias Montano y los Huma-
nistas de su tiempo ii, mérida, 2006, pp. 549-552

2  m. rabí Chara, “la primera botica de los hospitales de la ciudad de lima en el siglo Xvi”, 
Asclepio 52-2 (2000), p. 271.

3  j.G. muñoz C., “las obligaciones, préstamos y pagarés notariales en santiago en el siglo 
Xvi”, Contribuciones Científicas y Tecnológicas. Área Ciencias Sociales 130 (2002), pp. 39-40.

4  aGi., Justicia 849,n. 8.
5  aGi., Justicia 767, n. 1 y 779, n. 2.
6  aGi., Justicia 909, n. 2.
7  aGi., Indiferente General 1967, l. 16, ff. 120v-121. 
8  j. paniagua pérez, “avance para un estudio de juan de ovando y arias montano en rela-

ción con américa. las redes por el control del poder en el reinado de Felipe ii”, en marqués de la 



Jesús Paniagua Pérez 411

por tanto, el ambiente no podía ser más propicio para que benito arias 
montano estuviese al tanto de los asuntos indianos y de que a sus oídos llegase 
todo tipo de información. debieron ser años muy fructíferos en su vida, que le vin-
cularon a aquella familia y en especial al mencionado díaz becerril, de tal modo 
que, cuando otro amigo del que hablaremos más adelante, juan de ovando, fue 
elegido para regentar la presidencia del Consejo de indias, aprovechó la ocasión 
para favorecer a díaz becerril con uno de los negocios más sustanciosos, pues se le 
dio por seis años el asiento de la bula de Cruzada en las indias. la primera expe-
dición de 18 agentes salió para su destino en 1573 con despachos del Consejo de 
Cruzada, del que eran beneficiarios, además del amigo hispalense de montano, sus 
socios juan alonso de medina y Francisco martínez lópez; expedición que al año 
siguiente aumentaría a 36 miembros9. probablemente se cometieron algunos abu-
sos en los cobros, puesto que se les llegó a ordenar que no recaudasen más derechos 
ni cobrasen más salario del establecido10. 

en sentido contrario, diego de díaz becerril también debió dar apoyo a los 
amigos del frexnense, pues al menos sabemos que Gabriel de zayas le había entre-
gado un poder para cobrar sus rentas en sevilla11.

otra hija de álvaro de alcocer e isabel vélez, llamada mencía, se había 
casado con Gómez de león, hombre implicado por la inquisición al mismo tiempo 
que arias montano, sabemos que tuvo negocios en nueva españa12. el hijo de 
ambos fue álvaro vélez de alcocer, que en 1565 obtenía licencia para pasar a 
indias, a instancias de su tío diego díaz becerril13, como representante suyo y 
tesorero de la bula de Cruzada. en lima llegaría a detentar, entre otros cargos, los 
de administrador de la alcabala y regidor14. no debemos confundir a éste con otro 
alvaro vélez de alcocer, hijo de díaz becerril, que solicitó su paso a las indias en 
1578, licencia que se le refrendó de nuevo en 158015.

otros miembros de la familia alcocer también estuvieron en relación con las 
indias y sin duda montano tuvo algún contacto con ellos. así, Catalina de alco-

encomienda y otros (eds.) El Humanismo Extremeño. II Jornadas, trujillo, real academia de extre-
madura de las letras y de las artes, 1998, p. 234.

9  aGs, Contaduría de Cruzada de Indias 573. aGi, Panamá 236, l.10, ff. 426v-427 y Patronato 
259, r.34. Indiferente 1968, l. 19, ff. 196v-197 y 426, l. 25, f. 274v.

10  aGi., Indiferente 427, l. 30, ff. 270v-271. 
11  p. rodríguez, “Gabriel de zayas (1562-1593). notas biográficas”, Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie IV, Historia Moderna 4 (1991), p. 67.
12  j. Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana VI El distrito y sus hombres, sevilla, universi-

dad de sevilla, 2003, pp. 363-364. del mismo autor “la inquisición”, en Arias Montano y su tiempo, 
badajoz, junta de extremadura, 1998, p. 102.

13  aGi., Pasajeros, l. 4, e. 4329.
14  aGi, Lima 214, n. 9. 
15  aGi., Pasajeros, l. 6, e. 1325.
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cer, casada con Francisco duarte de mendicoa, fallecido en 1554, fue enterrado 
junto a su esposa en el convento de la victoria de triana, cuya capilla mayor el 
había pagado; sus cuerpos serían trasladados en 1840 a la iglesia de la anunciación 
de sevilla16. vivían en la colación de san nicolás y habían instituido un mayo-
razgo en benazuza, para lo que duarte había dado carta de poder a su esposa, mien-
tras él se hallaba en bruselas en 1540, donde era proveedor y comisario general de 
las armadas del emperador17. ejerció también como factor de la Casa de la Contra-
tación. su cuñado, juan de almansa, casado con Constanza de alcocer, ocuparía 
interinamente el cargo de factor de la Casa a partir del año 1542, por ausencia de 
aquél18. el hijo de duarte volvería a ocupar el mismo cargo de su padre y su tío y a 
él le encargaría el Cabildo, en 1570, el recibimiento de Felipe ii en la ciudad19. 

por tanto, el ambiente en que montano había vivido en sevilla se hallaba 
íntimamente ligado a los asuntos indianos, con los que sin querer se iría familiari-
zando e, incluso, cuando estuvo cercano a los círculos de poder, él mismo se encar-
garía de irlos incrementando. pero esa vinculación inicial pasaba esencialmente 
por el tamiz de los hombres de comercio, actividad por la que iba a sentir un 
profundo respeto, como nos lo prueba en las introducciones de su biblia al libro de 
thubal-Cain, en que dice que esa actividad nació para que los hombres no se debili-
taran y languidecieran en la ociosidad y la pereza, y se vieran obligados con sus recursos 
y ayuda no sólo a mirar por sí, sino también por los demás20.

pero no solo la ciudad y su familia adoptiva le podían influir. también en 
sevilla estudió artes en el Colegio de santa maría de jesús, donde fue alumno 
del clérigo juan de Quirós, autor de algunas obras perdidas de tema americanista, 
como el poema sobre el triunfo de la Gasca frente a Gonzalo pizarro21. precisa-
mente este hombre es el que se considera que pudo haber enseñado a arias mon-
tano a componer versos en latín22.

16  F.s. ros González, “manuel lópez Cepero y la reforma de la iglesia de la universidad de 
sevilla”, Laboratorio de Arte 19 (2006), pp. 435-436.

17  G. de argote y de molina, Principio y sucesión de la Real casa de los Manueles, barcelona, 
juan de olivares, 1853, p. 190

18  aGi., Indiferente 541, l.2, f. .67 y 1963, l.9 f.120
19  j. de mal lara, Obras Competas. Recibimiento. Descripción de la Galera Real, alcalá de 

henares, Fundación antonio de Castro, 2005 (ed. de m. bernal rodríguez).
20  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano a la Biblia Regia de Felipe II, león, 

universidad de león, 2006 (ed. y trad. de a. sánchez manzano), p. 145.
21  b. arias montano hace referencia a esto en su Rhetoricorum l. iii, 271-286.
22  j. Gil, “sevilla, mercado y puerto de indias”, en Arias Montano y su tiempo, badajoz, junta 

de extremadura, 1998, p. 69.
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La inFLuencia de Los círcuLos indianos

además de su familia adoptiva, ya hemos mencionado su amistad con juan 
de ovando23, probablemente el hombre que más ayudó a montano y a sus amigos 
en lo referente a las cuestiones de indias. se habían conocido en sevilla y poste-
riormente, en 1553-1554, coincidieron en la universidad de salamanca. volve-
rían de nuevo a encontrarse en la ciudad del Guadalquivir, precisamente cuando 
montano fue apresado por la inquisición en 1559, por unas acusaciones de las que 
saldría libre y en lo que le prestó su ayuda ovando, que por entonces era provisor 
e inquisidor de aquel obispado, a la vez que en su círculo se movía el mencionado 
díaz becerril y otro de los encausados, Gómez de león, cuñado del anterior24. 
tanto ovando como montano eran extremeños y parece que ése era un buen vín-
culo entre ambos, a pesar de que el humanista se autodenominara con frecuencia 
como Hispalensis. ello no implica una renuncia a su origen, pues en una carta que 
escribió al presidente de indias le decía al referirse a la obra de ortelio: yo deseo y 
he deseado que hubiese alguna buena de nuestra Extremadura particularmente, y si me 
hallare por allá, yo la anduviera toda para la describir2�. 

Como ya vimos, si para alguien pudo utilizar arias montano sus influencias 
en asuntos indianos fue para los vélez de alcocer, su adoptiva familia sevillana. 
precisamente el gran amigo de montano era Gaspar vélez de alcocer, una de 
cuyas hermanas estaba casada con el ya mencionado díaz becerril. en atención 
a los negocios familiares de su cuñado parece que hizo su primer viaje a las indias 
en 1561, como factor26. su destino inicial, evidentemente, era panamá, como 
paso obligado, pero no era éste el definitivo, sino el perú; de modo que lo malsano 
del clima de esa zona no fue el motivo de trasladarse hacia el sur, aunque proba-
blemente sí influyó para acelerar su tiempo de estancia en la ciudad del istmo27. 
por lo que montano le cuenta a ovando, Gaspar debió viajar mucho por tierras 
peruanas; así se lo comentaba al tiempo que buscaba las influencias del presidente 
del Consejo de indias para con su amigo, escribiéndole en 1571 para contarle los 
méritos de aquél, como buen conocedor de la astrología y de la lengua griega, 
amén de expresar que era más que mi hermano28. precisamente en esa misma carta 

23  j. paniagua pérez, “burócratas e intelectuales en la corte de Felipe ii. la amistad de juan de 
ovando y benito arias montano”, La Ciudad de Dios 211-3 (1998), pp. 919-953.

24  j. paniagua pérez, “avance para un estudio de juan de ovando..., p. 230. 
25  m. jiménez de la espada, “Correspondencia del arias montano con el licenciado juan de 

ovando”, Boletín de la Real Academia de la Historia 19 (1981), p. 497. 
26  aGi., Pasajeros l. 4, e. 912.
27  aGi., Pasajeros l. 4, e. 912. j. Gil, “de sevilla a Fregenal”..., p.559.
28  Carta de montano a ovando de 13 de diciembre de 1571, en m. jiménez de la espada, 

“Correspondencia del doctor benito arias montano con el licenciado juan de ovando”, en Boletín 
de la Real Academia de la Historia 19 (1981), pp. 492-493. 
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hablaba de poderlo recomendar también al dr. luis de molina29, miembro del 
Consejo de indias y hermano de otro de los grandes amigos de montano, antonio 
ruiz de morales y molina30. en perú seguía Gaspar en 1565, puesto que en ese año 
encargaba al mercader alonso Calvo, que cobrará al regidor de Chile, antonio 
zapata, lo que estaba debiendo a su cuñado31. allí le debieron llegar los Rhetorico-
rum, obra dedicada enteramente a él y que comienza Ad Gasparem Velesium.

Gaspar vélez de alcocer, hacia 1583 había regresado a españa, puesto que en 
ese año obtenía el permiso para pasar de nuevo al perú con un esclavo negro, lla-
mado hernando32. precisamente, en esas fechas se debió ver con montano y pudo 
haber asistido al funeral de su cuñado, diego díaz becerril, que moría en 1582. 
había regresado para hacer algunos negocios del cabildo limeño y de la iglesia33. 
sin embargo, puede que no fuese la última vez que se vieron ambos amigos, puesto 
que en 1592 vélez de alcocer se hallaba en españa, preparando su viaje al perú, 
todavía como mercader, en que hizo un inventario de sus mercancías34. montano 
ya se hallaba retirado y probablemente fue su último encuentro. Gaspar le contaría 
algunas cosas que le influyeron en su visión de américa y que tendría en cuenta a 
la hora de hacer el comentario al libro de isaías, que luego mencionaremos, y que 
finalizaría en 1594.

Cuatro años más tarde moría arias montano, pero una de las últimas dedica-
torias de sus escritos se la haría a su amigo Gaspar, el 23 de septiembre de 1597. se 
trata del comentario al salmo XXiv, donde alaba la decisión del amigo por haber 
tomado el estado eclesiástico35. no es de extrañar que para ello elija el mencio-
nado salmo, que comienza: hacia ti Señor elevo mi alma...36. 

hubo también otras personas para las que ejerció su influencia. en 1571 le 
pedía recomendación a ovando para un sobrino del anterior, probablemente el ya 
mencionado álvaro vélez de alcocer, pues consideraba que sería más beneficioso 
para el muchacho pasar a las indias, que acompañarle a él en Flandes, donde el se 
hallaba37. montano recurrió también a ovando en 1570 para que se promocionase 
al franciscano jerónimo de albornoz a la diócesis de tucumán, lo que sucedería en 

29  m. jiménez de la espada, “Correspondencia del doctor benito arias montano...”, p. 493. 
30  Ibídem.
31  j.G. muñoz C., “las obligaciones, préstamos y pagarés notariales…”, p. 39. 
32  aGi., Indiferente 2093, n. 184.
33  j. Gil, “de sevilla a Fregenal...”, p. 559.
34  aGi, Contratación 5236, n. 2. r. 25 y Pasajeros, l.7, e.1486.
35  b. arias montano, Comentario a los treinta y un primeros salmos de David ii, león, universi-

dad de león, 1999 (ed. y trad. de a. sánchez manzano), p. 131.
36  b. arias montano, Comentario a los treinta... ii, pp. 131-171.
37  m. jiménez de la espada, “Correspondencia del doctor benito arias montano...”, p. 493



Jesús Paniagua Pérez 415

1572, aunque aquel fraile no llegaría a ocupar dicho obispado, porque después de 
retrasar su viaje38, murió en lima en el trayecto de ida, en 157439. 

lo cierto es que en la biblioteca de ovando, lo que quedaba de ella cuando se 
tasó, pues al menos una parte había pasado a la peña de aracena, existen varias 
obras de montano, como la Biblia Políglota, los Commentaria in duodecim prophetas 
y otras obras que sin ser de autoría directa de montano debieron a él su publica-
ción40.

es evidente que la correspondencia y la documentación no siempre sirven 
para rehacer al completo la historia de unas relaciones de amistad. probablemente, 
en sus conversaciones y visitas el cacereño facilitase a su amigo muchas noticias 
americanas. no olvidemos que ovando fue uno de los grandes promotores de la 
descripción de las indias y que a sus manos llegaba mucho material, incluso de 
temática prehispánica, a pesar de que desde 1565 existían prohibiciones expresas 
de escribir sobre las culturas indígenas; si bien este hecho se relajó bastante en 
tiempos de nuestro presidente de indias, que demostró su interés por aquellas cues-
tiones en sus Ordenanzas de 157341. a manos de ovando llegaron múltiples escri-
tos e informaciones como las traducciones en lengua mexicana del franciscano 
alonso de molina o el sumario de la Historia General de bernardino de sahagún, 
amén de otras obras en náhuatl, como las que le presentó jerónimo de mendieta42. 
durante la estancia en Flandes de montano, su amigo ortelio le utilizó para soli-
citar al presidente de indias mapas que se pudieran publicar en el Theatrum Orbis 
Terrarum, que se editaría en 157043. 

juan de ovando, además de la amistad y las influencias con las que pudo favo-
recer a arias montano desde su presidencia del Consejo de indias, compartía con 
él unos intereses intelectuales, que se han puesto de manifiestos en varios trabajos. 
sin embargo, en ese sentido, algo favoreció también a los territorios indianos: la 
permisividad intelectual de su presidente, en cuyo tiempo parece que entraron en 

38  se le conminó a salir hacia su destino, al menos en dos ocasiones durante el año 1572. 
aGi., Indiferente 426, l. 25, ff. 165v-166 y 216v-217.

39  G. González dávila, Teatro Eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias Occidentales. Vidas 
de sus arzobispos y obispos y cosas memorables de sus sedes, en lo que pertenece al reino del Perú, león, 
2002 (ed. de m.i. viforcos marinas y j. paniagua pérez), p. 229.

40  j. paniagua pérez, “avance para un estudio...”. pp. 232-233. F.j. bouza alvear y a. alvar 
ezquerra, “apuntes bibliográficos y análisis de la biblioteca de un gran estadista hispano del siglo 
Xvi: el presidente juan de ovando, Revista de Indias 44-173 (1984), pp. 81-139.

41  Ordenanzas Ovandinas, l. ii, t. ii, prov. 15.
42  m. león portilla, Bernardino de Sahagún. Pionero de la Antropología, méxico, 1999, pp. 156-

157.
43  a. ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, amberes, Copenium diesth, 1570.
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américa muchos libros que allá estaban prohibidos, hecho que observó Francisco 
de toledo al pasar por panamá, en 156944.

incluso después de muerto ovando (1575) a montano le siguieron llegando 
peticiones de influencias respecto de asuntos indianos. plantino, en 1579, le pedía 
ayuda para un joven llamado juan de salinas, que quería pasar a indias por unos 
diez años45. diego díaz becerril, que desde luego conocía la influencia de su amigo 
en los ambientes de la Corte, le escribía el 18 de septiembre de 1579 y le decía 
que por carta de Gaspar vélez de alcocer sabía que había muerto el factor de are-
quipa, manuel de Cortinas, y que al dejar el oficio vaco sería bueno que lo ocupase 
un tal álvarez y para ello escribía también a zayas a la vez que pedía a montano 
que le ayudase46. 

otro hombre que mantuvo una profunda amistad con arias montano, y cuyo 
destino había sido la nueva españa, fue antonio ruiz de morales y molina47. éste 
había colaborado en san marcos de león en las anotaciones a los Rhetoricorum48, 
donde morales fue padrino de profesión del de Fregenal. 

precisamente en el año en que era elegido para la diócesis michoacana se 
publicaron los Rethoricorum libri IIII. el prelado no saldría hacia su diócesis hasta el 
año siguiente, llevando como criado suyo a su hermano jerónimo de molina49. la 
obra montaniana, en la que había colaborado con sus anotaciones, la debió cono-
cer antes de partir para la nueva españa y, no nos cabe duda, de que se llevaría 
con él algunos ejemplares. precisamente esa obra no había querido ser publicada 
por los jesuitas alemanes, a pesar de la recomendación del p. laínez. en la obra, 
que está toda ella dedicada a vélez de alcocer, lleva también una dedicatoria al 
mismo de ruiz de morales, en que manifiesta conocer a su destinatario solamente 
por lo que arias montano le ha contado y en lo que no faltaron los elogios, hasta 
el punto de que el prelado le llama eruditissime Gaspar�0. pero también en esa 

44  p. pérez herrero, “los cuestionarios y la política económica”, en F. solano (ed.), Cuestiona-
rios para la formación de las Relaciones Geográficas de Indias XVI/XIX, madrid, CsiC, 1988, p. liv. j. 
paniagua pérez, “avance para un estudio de juan de ovando...”, p. 237.

45  b. arias montano, Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Moretus de Amberes ii, 
(ed. de a. dávila pérez), p. 447.

46  Coleccion de Documentos Inéditos para la Historia de España 41, pp. 402-403
47  sobre su figura puede verse la introducción de j. paniagua pérez y m.i. viforcos marinas, 

en a. ruiz de morales, La Regla y Establecimientos de la Orden de la Cauallería de Santiago del Espada, 
con la Hystoria del origen y principio della, león, universidad de león, 1998.

48  b. arias montano, Rhetoricorum libri IIII, amberes, 1569. utilizamos la edición actual 
de m.v. pérez Custodio, editada por la excma. diputación provincial de badajoz y universidad de 
Cádiz en 1984. 

49  aGi, Pasajeros l. 5, e. 663.
50  una buena traducción de esta dedicatoria en latín puede verse en j.F. domínguez domín-

guez, “la carta dedicatoria de antonio de morales a vélez de alcocer en la Retórica de arias mon-
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publicación el propio montano deja traslucir la nostalgia por la ausencia del amigo 
en las indias:

nunc spacia immensa, alterius longissimuss orbis
tractus et occidui, nunc hospes solis utrumque
separat oceanus studioque incendit amico;
et nunc cura tui, Gaspar, tenet anxia, pectus
oppressura meum donec te sospite nobis
Contingat dulces iterum decerpere fructus,
et praesente frui possim te, Gaspar, amico51.

a pesar de aquella primera ausencia de vélez de alcocer, como ya dijimos, 
se mantuvo un fuerte vínculo entre los amigos, suponemos que en buena medida a 
través de juan de ovando y del propio hermano del prelado, luis de molina. pre-
cisamente la vinculación de montano y ovando con la familia molina era tanta 
que, el 18 de enero de 1575, el presidente proponía al monarca a luis como el más 
indicado para hacerse cargo del gobierno de la nueva españa, porque tiene buena 
gracia y cordura y dará contento a los que gobernase; aunque reconoce que no parecía 
estar muy dispuesto a ocupar aquel cargo y que estaba más interesado en los asun-
tos de Flandes; por ello, ovando manifiesta, que si hubiera que elegir entre otros, 
uno de los más indicados sería el ya obispo de tlaxcala y hermano del anterior, 
antonio ruiz de morales52. precisamente antonio formaría parte del grupo ovan-
dino de la nueva españa, que se había enfrentado al virrey enríquez de almansa, 
por lo cual no es de extrañar que ovando pretendiera colocar a un incondicional 
suyo en aquel puesto.

otro amigo de arias montano en las indias fue el médico de Felipe ii, Fran-
cisco hernández. la amistad entre ambos era anterior a la presencia del médico en 
la Corte, en 1567. dos años después salía para nueva españa, pero la amistad llegó 
a ser tan profunda que el médico trataba a montano como de “hermano dilecto53”, 
incluso le recomendaba que leyera sus escritos54.

la proyección de arias montano en el nuevo mundo iría ligada también 
a asuntos familiares, pues su propio sobrino segundo, homónimo suyo, que sería 
educado por montano, en algún momento de su vida tomó los apellidos del tío y 

tano”, en marqués de la encomienda y otros (eds.) El Humanismo Extremeño. III Jornadas, trujillo, 
real academia de extremadura de las letras y de las artes, 1999, pp. 109-132.

51  (Rhet. iv, 1278-1284). reproducido también por j.F. domínguez domínguez, “la carta 
dedicatoria de antonio de morales...”, p. 119.

52  aGi., Patronato 171, n. 1, r. 22.
53  a. de micheli, “influencias erasmianas en médicos renacentistas”, Gaceta Médica de México 

138 (2002), p. 486.
54  j. Fernández ramírez, Obras Históricas iv, méxico, unam, 2004 (ed. de e. de la torre 

villar), p. 123
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luego fue gobernador de nueva andalucía (venezuela), por nombramiento de 30 
de enero de 163355. su madre, maría martínez arias era prima del humanista y 
ya había solicitado pasar a Caracas en 1601 con sus hijos juan rodríguez santos56 
y benito arias montano, que a la sazón tenía 12 años. el motivo de aquel viaje 
era reunirse con su segundo marido, que allí se hallaba rico, mientras ella pasaba 
necesidad57. dicho sobrino presumió de su ascendencia, pues en la relación que se 
publicó en sevilla en 1634 sobre este gobernador se dice “Relación cierta y verda-
dera del famoso sucesso y vitoria que tuvo el capitán Benito Arias Montano, sobrino del 
doctissimo Arias Montano, natural de Estremadura, gobernador y capitán general de la 
Provincia de la Nueva Andaluzía y ciudad de Cumaná, y alcaide de la fuerça de Araya, 
por el rey nuestro señor, contra los enemigos olandeses, que estavan fortificados en una 
salina, que esta riberas del río Unare, que es en esta governación, veynte y quatro leguas 
de la ciudad de Cumaná, este año de 1633�8. 

Las indias en La obra de monTano

un escriturista como arias montano no podía dejar pasar por alto los pro-
blemas que américa planteaba respecto de los conocimientos bíblicos. él mismo 
nos llega a decir que todo aquel tiempo que no dediqué a este género de estudio lo he 
perdido�9. nada podía haber quedado fuera del libro sagrado de cristianos y judíos, 
porque nada podía ser ajeno a los designios divinos. nos dirá por tanto en el pre-
facio al libro Phaleg: 

dios... ha explicado en estos libros, que también todos los tesoros de esta ciencia, y la 
sabiduría, que los hombres pueden aprender, tanto la pertinente al conocimiento de 
la naturaleza, como la que se refiere a la investigación de las artes necesarias para el 
género humano, en ellos se contiene60.

los indios, por tanto, no podían estar al margen del proceso de salvación. 
Quizá esto fue lo que en sus sesudos escritos dio lugar a uno de sus puntos débiles, 
promocionando unas fantasías que ya fueron atacadas y puestas en entredicho en 

55  aGi.; Contratación 5789, l. 1, ff. 103v-106.
56  puede que se trate del maestre de navío, que en 1609 saldría para Caracas y la Guaira. 

aGi., Contratación 1683, n. 1. o quien solicita una confirmación de encomienda en Caracas en 
1617. aGi., Santo Domingo 41, n. 13.

57  aGi., Indiferente 2105, n. 74.
58  ahn, Diversos-Colecciones 26, n. 65.
59  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano..., p. 159.
60  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano..., p. 159.
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su propia época y que poco tenían que ver con su trayectoria, como lo demostraría 
en su posición frente al pergamino y láminas de Granada61. 

el proceso de incardinar américa en los escritos bíblicos no era tampoco 
nada nuevo, pues las cosas se pueden retrasar hasta los tiempos de Colón o a 
creencias bastante extendidas como la presencia de san judas o san bartolomé, 
que recogería anecdóticamente su amigo y discípulo predilecto, pedro de valen-
cia62. pero montano pretende ir más lejos, pues nos dice que el Nuevo Mundo, se 
puede conocer muy claramente por la descripción del orbe de la tierra que se muestra en 
los libros sagrados63.

arias montano, como otros muchos autores de la época, no dudaba del 
origen común de los hombres, producto de la obra de un único Creador, que con 
adán dio origen a la humanidad. lo que nos expresaba el libro del Génesis no se 
podía poner en duda. la catástrofe del diluvio universal volvería a delimitar el 
proceso de formación de la humanidad, al ser superviviente tan solo la familia 
de noé, cuyos hijos, sem, Cam y jafet se convertían en los nuevos repobladores 
del orbe. aunque no se refiera explícitamente a las indias, queda claro todo este 
bagaje teórico en el Libro de la Generación y Regeneración64, que le serviría para 
explicar la diferente condición de los hombres, sobre todo con lo que nos narra el 
Génesis 9. allí, los hijos de noé ven a su padre desnudo y Cam se burla de él, por 
lo que fue maldecido por su progenitor diciendo “esclavo de esclavos será para sus 
hermanos6�”. a partir de ahí cada uno pasará a poblar un espacio diferente, aunque 
sus descendientes se unirían para levantar la torre de babel. aquella presunción 
provocaría la ira de dios, dando lugar a la confusión de lenguas y a la dispersión, 
si bien cada grupo humano seguiría pensando en elevar su ciudad y su torre66. 
desde entonces la maldad del hombre se manifestaría en el intento de captar a los 
demás en su propio beneficio, utilizando para ello imágenes extrañas y ajenas a los 
sentidos, en lugar de incitarlos a aceptar lo que no se ve67, dando con ello lugar a 
aberraciones de todo lo humano y lo divino68. de los nombres de elohim y yaveh, 
solo quedo recuerdo del primero en la casa de Cam y del segundo en la de sem. 
es muy probable que arias montano relacionara tales aberraciones con los cultos 

61  p. de valencia, Obras Completas IV. Escritos Sociales. 2. Escritos Políticos, león, 1999, pp. 
143-272. la edición y estudio de lo referente a montano sobre este asunto se debe al profesor G. 
morocho Gayo.

62  p. de valencia, Obras Completas V/2. Relaciones de Indias 2. México, león, 2001, p. 319
63  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano..., p. 161.
64  b. arias montano, Libro de la generación y regeneración del hombre o a cerca de la Historia del 

Género Humano, huelva, universidad de huelva, 1999 (ed. de F. navarro antolín), pp. 222-260.
65  Gen 9, 25. arias montano, Libro de la generación..., p. 225.
66  b. arias montano, Libro de la generación..., p. 236. 
67  b. arias montano, Libro de la generación..., pp. 237-238.
68  b. arias montano, Libro de la generación..., p. 240. 
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prehispánicos de américa, de los que él, sin duda, tenía alguna noticia, pues algu-
nos escritos sobre el tema habían llegado a la biblioteca de el escorial o a manos 
de su amigo juan de ovando, o por lo que pudiera contar quienes regresaran de las 
indias como Francisco hernández o su propio amigo Gaspar vélez de alcocer. 

la misma historia de noé, pero ya referida expresamente a américa, la 
vuelve a mencionar en el prefacio al libro Phaleg69. lo mismo que en Libro de la 
Generación lleva el origen de las diferentes razas y culturas hasta noe, producto de 
lo cual los diferentes grupos humanos formarían una sola comunidad y tendrían 
una misma naturaleza. será precisamente por esa unidad por la que todos los 
hombres deben estar con un mismo ánimo y formar un solo cuerpo, lo que, desde 
luego, sería más fácil a quienes habían sido regenerados por Cristo, ya que éstos 
pueden vincularse en la comunión de una sola iglesia católica, a la que se puede 
ir añadiendo el resto del género humano, creado en otro tiempo a partir de un 
padre común, adán. esta unión se conseguiría llevando el evangelio a las nacio-
nes extranjeras y distantes, ya que el mensaje de salvación debería llegar hasta 
los pueblos más remotos de la tierra70. en realidad era lo que se estaba haciendo a 
través del proceso de cristianización por los españoles en el nuevo mundo. Con 
ello también vemos en montano la idea de españa como nación elegida por Cristo 
para propagar su evangelio, justificada, incluso, en las migraciones de judíos hacia 
la península tras las dos destrucciones del templo, en tiempos de nabucodono-
sor y de tito, ya que el fin último de éstas era propagar el evangelio en el nuevo 
mundo71. probablemente esto sea un motivo más para pensar el origen judío del de 
Fregenal, pues convierte a los descendientes de aquellos emigrados a españa en los 
propagadores del evangelio en el Novus Orbis.

donde también hace una mención más expresa al hombre americano es en el 
comentario que hizo al profeta isaías72. en él se alude de forma directa al hombre 
americano. la evolución la plantearía de la siguiente manera: noé engendró a 
sem; éste a arfaxad, que engendró a sale y éste a heber, del que nacería iektán, 
del que provendría el nombre de yucatán73. precisamente los hijos de iektan, 
ophir y iobab, serían los primeros pobladores de américa. el primero llegaría a 
ocupar hasta el perú y el segundo brasil (ver el mapa adjunto). Con esta disquisi-
ción el hombre americano quedaba vinculado al origen común de todos los seres 
humanos y se hacía partícipe del programa de salvación. pero no solo eso, sino que 

69  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano..., pp. 157-175. 
70  b. arias montano, Prefacios de Benito Arias Montano..., p. 167.
71  n. Fernández marcos, “el nuevo mundo en la exégesis filológica del siglo Xvi”, en n. 

Fernández marcos y e. Fernández tejero (eds.), Biblia y humanismo. Textos, talantes y controversias del 
siglo XVI español, madrid, Fundación universitaria española, 1997, pp. 39-40.

72  b. arias montano, Commentaria in Isaiae prophetae sermones, amberes, 1599, p. 1455.
73  b. arias montano, Libro de la generación..., p. 243.
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en la antigüedad las relaciones no quedaron rotas entre israel y los descendientes 
de iobab, amén de que, de acuerdo con las interpretaciones que hizo montano, 
aquel nuevo mundo quedaba perfectamente descrito en la biblia. los antiguos 
israelitas conocían, pues, la existencia de aquellas tierras, porque se dirigieron a 
ellas con frecuencia en sus navegaciones. es más, en moisés admira la descripción 
que hizo de la tierra de ophir, o en el profeta jonatán, o en los paralipomenos, o, 
incluso, el libro de job. llega, incluso, a hablar de la flota de salomón enviada 
hacia oriente, hasta las indias, de donde se sacaba gran cantidad de oro y de 
maderas preciosas, que se traían a estas partes y que incluso sirvieron para la cons-
trucción del templo de salomón; eran los productos de las indias que llegaban a 
la tierra de los chinos, de los etíopes y de otros pueblos. a aquel lejano lugar se le 
llamó ophir, lo que con el tiempo daría lugar al vocablo perú, que el plantearía 
como un nombre genérico, que con la llegada de los españoles se dividiría en perú 
y nueva españa. todo ello era producto de las disquisiciones lingüísticas del frex-
nense. la teoría de ophir-perú, se vinculaba por la riqueza de oro y, como señala 
el dr. Gil, probablemente montano la tomó de la boderie, cuando se hallaba en 
amberes organizando la publicación de la Biblia Regia74. en realidad ya algunos 
autores muy anteriores a montano habían negado toda relación entre ophir y 
perú, pues mártir de anglería nos relata que según Colón, aunque el cronista lo 
desmiente, el genovés había encontrado la isla de ophir75; lópez de Gómara tam-
bién había desmentido aquella suposición de que el nuevo mundo se podía identi-
ficar con la mencionada ophir porque, por ejemplo, dice que en las indias no hay 
unicornios, ni elefantes, ni diamantes, como los que se cargaban en la armadas de 
salomón76. pero sería de manera muy especial el p. acosta77 quien atacaría direc-
tamente la teoría de montano: 

“mas la etimología del nombre ofir, y reducción al nombre de perú, téngolo por nego-
cio de poca sustancia, siendo, como es cierto, que ni el nombre del perú es tan antiguo 
ni tan general a toda esta tierra. ha sido costumbre muy ordinaria en estos descubri-
mientos del nuevo mundo poner nombres a las tierras y puertos de la ocasión que se 
les ofrecía, y así se ofrece en haber pasado en nombrar a este reino, perú...78”

la teoría en la época, de todos modos, no resultaba tan descabellada, pues además 
del amigo de montano y el cosmógrafo ortelio, existieron lo que alcina ha lla-

74  j. Gil, Mitos y Utopías del Descubrimiento. 1 Colón y su tiempo, madrid, alianza, 1992, p. 
228. 

75  p.m. de anglería, Décadas del Nuevo Mundo, madrid, polifemo, 1989, p. 11.
76  F. lópez de Gómara, Historia General de las Indias y Vida de Hernán Cortés, Caracas, ayu-

cucho, 1984, p. 314.
77  j. de acosta, Historia natural y moral de las Indias, madrid, 1954, cap. Xii y ss.
78  j. de acosta, Historia natural y moral de las Indias, madrid, 1954, cap. Xiii.
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mado las teorías de origen mediterráneo o bíblico79”. Fray Gregorio García, en su obra 
editada por primera vez en valencia, en 160780, recoge lo expresado por montano. 
también el mercedario martín de murúa aludió al origen judío de los indios81. 
todavía en épocas posteriores estas teorías tenían cierta vigencia, como en león 
pinelo y otros autores que cita tribaldos de toledo en su Homoploia; Salomonis hoc 
est De regionibus Tharsis vel Ophir hactenus errantibus, hispaniae demum (quo Tyrio-
rum Hebraeorumque classis navigavit) seriò vindicatis planèque restitutis 82.

la especulación con la biblia que hizo arias montano para encontrar refe-
rencias a las indias le llevaron a ver su anuncio en determinados textos, pero de 
manera especial en isaías, cuando éste nos relata: “Yo les daré una señal y enviaré 
sobrevivientes de ellos a Tarsis .... a las islas lejanas, que no han oído nunca mi nombre 
y no han visto mi gloria, y pregonaran mi gloria entre las naciones83”. este pasaje fue un 
apoyo para aclarar que aquel nuevo mundo no era desconocido ni siquiera para 
los profetas84. en esa misma obra de Isaías 18, montano veía claras las referencias 
al nuevo mundo y a la evangelización, especialmente cuando el mencionado pro-
feta decía lo siguiente85:

¡ay de la tierra del zumbido de alas, detrás de los ríos de Cus, la que envía mensajeros 
por el mar en naves de juncos sobre las aguas. id veloces mensajeros al pueblo de 
elevada talla y piel brillante, a la nación temible y lejana, a la nación fuerte y piso-
teadora, cuya tierra está surcada de ríos86.

aunque ya en un momento en que el proceso de conquista estaba realizado 
en buena medida, y de manera muy especial el de las grandes culturas americanas, 
no quiso pasarlo por alto nuestro humanista y lo abordó en los prólogos del Comen-
tario a los Doce Profetas, especialmente en el de nahún87. el planteamiento era 
reincidente. si todos procedemos de un tronco común y hemos sido creados por 
el mismo dios, nadie debería despreciar a su semejante. solo los intereses egoístas 
de los hombres, en este caso los españoles ávidos de riqueza, conducirían a contra-
venir tal supuesto. es decir, sería la codicia y la rapiña lo que estaba dilatando el 
imperio por la fuerza. así, eran el poder y la riqueza lo que provocaba la guerra con 

79  j. alcina Franch, Los orígenes de América, madrid, alhambra, 1985, pp. 41 y 46-55.
80  G. García, Origen de los Indios en el Nuevo Mundo e Indias Occidentales, méxico, Fondo de 

Cultura económica, 1981.
81  m. de murúa, Historia General del Perú, madrid, historia 16, 1986, pp. 459-461.
82  h.l. (houghton library. harvard), MS. Lat. 416.   
83  Is. 66, 19.
84  b. arias montano, Commentaria in Isaias prophetae sermones, amberes, moreto, 1599, p. 

1455.
85  este testimonio también lo recoge j. Gil en Mitos y Utopías del Descubrimiento. 3. El 

Dorado, madrid, alianza, 1989, p. 260.
86  Is. 18, 1-3.
87  n. Fernández marcos, “el nuevo mundo...”, pp. 40-42.
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aquellas naciones lejanas, que nunca causaron ningún mal a sus conquistadores. 
pero el extremeño iba a ir más lejos todavía, en la medida en que pretendía justi-
ficar la descendencia de aquellos hombres de uno de los hijos de noé, en concreto 
de sem. Con ello, al convertir a los indios en semitas, los hace formar parte del 
pueblo elegido que, por el problema causado por la torre de babel, habían sido 
inducidos a la idolatría, de la que iban a ser liberados por los españoles. Clamaba, 
pues, contra los abusos que se cometían y reclamaba, a su modo, el buen trato 
hacia aquellos inocentes, aunque sin dejarse seducir por las teorías lascasianas u 
otras de las que propiciaron algunos teóricos de la escuela de salamanca.

Quizá fuese la avaricia de los españoles la que no había permitido construir en 
las indias una república bien ordenada, aun habiendo pasado ya 80 años de dominio 
español, como el menciona en una carta a Gabriel de zayas desde amberes, el 5 
de febrero de 1571. pero fue más allá montano, y quizá eso sea una mayor novedad 
frente a lo que otros había mantenido, cuando nos dice que para extender la fe no 
vale solo con ministros virtuosos y de buen ejemplo, sino que debían ser además 
doctos y trabajadores, porque hase de curar el mal por los oídos por donde entró88.

mapas Y coLeccionismo americano

benito arias montano, a pesar de sus vínculos americanos, no mostró un 
especial interés por la cultura material de las indias, aunque no podemos decir, ni 
mucho menos, que la ignorase. su interés por los temas bíblicos es probable que no 
le dejaran demasiado tiempo para otras cuestiones y de hecho, como hemos visto, 
casi todas sus apreciaciones sobre el nuevo Continente están en relación directa 
con las sagradas escrituras. además, la experiencia de montano era esencialmente 
europea, fuera ésta judia y/o cristiana, quizá por eso no hizo mucho hincapié en los 
asuntos de las indias, aunque probablemente muchas cosas se podrían estudiar de 
forma indirecta en sus obras, sobre todo en el De Varia Republica89.

uno de sus grandes intereses había sido el de la geografía bíblica. para ello 
le sirvió de mucho el ambiente flamenco en el que le tocó vivir y su cercanía a 
abrahán ortelio. recuerda con frecuencia el autor la importancia de la Geografía 
y llega a decirnos que, para los estudiosos de las escrituras, si desconocen cual es la 
posición de la tierra, la extensión del mar, el curso de los ríos, las costumbres de los pue-
blos, el carácter de las gentes, necesariamente no les quedarán claras muchas cosas en la 
lectura de los libros sagrados90.

88  Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España 41, pp. 231-232.
89  la edición y traducción de esta obra la está realizando la dra. sánchez manzano, de la uni-

versidad de león, dentro del proyecto de Humanistas Españoles.
90  b. arias montano, Prefacios..., p. 173.
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en ese sentido es de especial interés para nosotros el Mapa Mundi que intro-
dujo en el libro Phaleg de la Biblia Políglota de Amberes. los ejemplares que se cono-
cen carecen de colorido, a excepción del que se conserva en la biblioteca pública 
de león, que él mismo había regalado a su convento de san marcos, por entonces 
trasladado temporalmente a la ciudad de mérida. buena parte de sus teorías sobre 
el hombre americano nos aparecen reflejadas en esa ilustración. allí, formando 
parte del globo terráqueo, vemos un mapa de américa, que mantiene muchas 
semejanzas con el que aparece el Mapa Mundi de ortelio, de 1570, sobre todo en 
lo que se refiere a américa del sur y parece bastante probable que el mencionado 
cartógrafo haya intervenido en su elaboración, toda vez que mantenía una pro-
funda amistad tanto con montano como con plantino.

de todos modos hay que apreciar ciertas semejanzas y diferencias entre 
ambos, quizá, porque montano forzó aquella cartografía en favor de sus tesis y por 
otros motivos que mas adelante expresaremos, como por ejemplo la denominación 
de los andes como Sephar, el límite oriental del lugar que habitaron los hijos de 
iaktán y, por tanto, descendientes de sem91 . es llamativo ver que en el mapa del 
extremeño asia y américa aparecen unidas, lo que no ocurre en el del cartógrafo. 
no podemos ahora profundizar en el tema y nos centraremos en un aspecto que 
nos parece primordial: la hidrografía, pues no en vano nos movemos en la tierra 
que está surcada de ríos, de la que hablaba isaías92.

existían por entonces una serie de ríos que eran de sobra conocidos y que no 
se reflejan en nuestro mapa, aunque sí otros muchos, en ocasiones, de muy escasa 
importancia. por un lado están los norteamericanos de la cuenca del Caribe. así, 
el misisipi no aparece ni en montano ni en ortelio, y el río Grande queda redu-
cido a un pequeño apéndice en ortelio y ni siquiera se refleja en montano. en 
cuanto al río san lorenzo, aparece magnificado en ortelio, mientras que en la 
obra de montano se halla reducido a algo muy esquemático. por el contrario, el 
río Colorado, nos aparece perfectamente visible en ambos y, en el caso del mapa 
montaniano, incluso con su gran afluente el Gila. 

en cuanto a los ríos de américa del sur también apreciamos ciertas diferen-
cias, pues en el mapa bíblico no aparece reflejado el río amazonas, perfectamente 
identificado en aquellas fechas, y que podría ser uno de los que nos aparecen muy 
esquematizados en las costas de brasil; lo mismo sucede con el plata-paraná; sin 
embrago, en ortelio ambas corrientes fluviales aparecen perfectamente identifica-
das y con la importancia que tenían. 

todo esto nos lleva a pensar en las limitaciones que tenía montano a la hora 
de reproducir la cartografía. a la postre era un funcionario de la Corona y debía 

91  Gén. 10, 29-32.
92  Is. 18, 1-3.
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mantener un profundo mutismo sobre algunos asuntos que entraban en la política 
de secreto de la monarquía, pues nos resulta difícil pensar que no tuviese conoci-
mientos más concretos, toda vez que era un aficionado a la geografía y mantenía 
una buena relación con el presidente el Consejo de indias, juan de ovando, al 
que incluso había solicitado información para su amigo ortelio; amén de que 
cuando se trasladó a Flandes, Felipe ii le había encargado recoger materiales para 
la biblioteca de el escorial. es más, sería el extremeño quien enviaría al monarca 
la primera edición del Theatrum Orbis orteliano93. tampoco el cartógrafo se debió 
ver del todo libre en sus apreciaciones, sobre todo desde que Felipe ii le nombrara 
oficialmente para el cargo, en 1575, a instancias del propio montano, tras lo cual 
parece que recibió información de las posesiones portuguesas y españolas, pues en 
1581 plantino escribía a montano, agradeciéndole de parte de ortelio el material 
que había recibido de las indias y de China para ser editado94. el secretismo en la 
información cartográfica no era nada nuevo y también afectaba a la propia penín-
sula, como ya se ha puesto de relieve95. 

aparte de todo lo anterior sabemos que arias montano cultivaba plantas 
americanas en su jardín y que disponía de diferentes piezas artísticas prehispánicas. 
precisamente este arte él lo había considerado como poco natural, incluso parece 
que le regaló algunas a ortelio. no es de extrañar el menosprecio que sentía por 
las manifestaciones artísticas americanas, puesto que consideraba el arte como un 
Aemula naturae ratio y así lo podemos apreciar en los siguiente versos de su autoría:

aemula naturae ratio, quam dicimus artem,
has sequitur leges, cuncta haec vestigia seruat,
ambitiosa adeo ut numquam sibi monstra putarit
effigenda, magisque legit pucherrima quaeque
haecque refert totis studiis, haec sola frequentat,
si modo culta sit ars et munere fungier illo
si cupit, ut ponat nomen famamque disertae96.

también procedente de las indias parece que tenía alguna piedra bezoar así como 
diferentes gemas, de las que regaló algunas a ortelio97. la piedra bezoar por sus 
supuestas propiedades curativas, especialmente para el corazón y como antive-

93  j.l. barona y a. Gómez Font, La correspondencia de Carolus Clusius con los científicos españo-
les, valencia, universidad de valencia, 1998, p. 17.

94  b. arias montano, Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Moretus... ii, p. 473.
95  lo señala a.t. reguera rodríguez en su reseña sobre la obra de a. hernando, “mapas y 

epístolas. a propósito del libro. Contemplar un territorio. los mapas de españa en el Theatrum de 
ortelius” Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales 256 (2000). 

96  Rhetoricorum l. iii, 67-73.
97  j.h. hessels, Epistulae Ortelianae, Cambridge, 1887, nº 177. d.F. lach, Asia in the making of 

Europe II. A Century of Wonder, university of Chicago press, 1970, p. 20.
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neno, era muy apreciada y mencionada con frecuencia. el halo mítico en torno a 
este medicamento trataría de ser desmontado en españa en el siglo Xviii por Fei-
joo, poniendo como ejemplo la falta de resultados que había tenido con Carlos i y 
con Clemente viii98. sobre esas piedras se había manifestado ya el p. acosta:

En todos los animales que hemos dicho ser propios del Perú se halla la piedra bezoar, de la 
cual han escrito libros enteros autores de nuestro tiempo, que podrá ver quien quisiere más 
cumplida noticia. Para el intento presente bastará decir que esta piedra que llaman bezoar 
se halla en el buche y vientre de estos animales, unas veces una y otras dos, tres y cuatro. 
En la figura, grandeza y color tienen mucha diferencia, porque unas son pequeñas, como 
avellanas, y aún menores; otras como nueces; otras como huevos de paloma; algunas tan 
grandes como huevos de gallina, y algunas he visto de la grandeza de una naranja

arias monTano, Los JesuiTas Y su reViTaLicación en eL siGLo xViii

se ha tratado de minimizar o de negar la mala relación de montano con los 
jesuitas99; sin embargo, como ya manifestamos en uno de nuestros trabajos, parece 
que algo hay de cierto en la misma100, sobre todo a partir de 1573, coincidiendo 
con la publicación de la Biblia Políglota de Amberes y con la puesta al frente de la 
Compañía de everardo mercuariano (1573-1580). acababa así la tradición de 
generales españoles en el instituto ignaciano y se iniciaban unos profundos cam-
bios, que se acrecentarían con el generalato de Claudio acquaviva (1580-1615). 
algunos jesuitas españoles se quejaron entonces del autoritarismo de sus superio-
res romanos, lo que dio lugar al movimiento conocido como de los memorialistas, 
que enviaron sus escritos a distintas instancias de españa e italia, tales como 
dionisio vázquez, Francisco abreo, Francisco estrada, alonso de polanco, etc.101. 
precisamente dos jesuitas iban a ser considerados por algunos dentro de este grupo; 
por un lado, un crítico de algunos pareceres de arias montano y muy relacionado 
con las indias, josé de acosta, achacaba aquella situación a la pérdida del espí-
ritu ignaciano primitivo102; y, por otro lado, juan de mariana. para entonces los 
jesuitas alemanes se habían negado a publicar los Rhetoricorum Libri IIII, que el p. 

98  j. Feijoo y montenegro, Teatro Crítico Universal i, madrid, joaquín ibarra, 1773, p. 131.
99  a. pérez Goyena, “arias montano y los jesuitas”, en Estudios Eclesiásticos 7 (1928), pp. 

273-317.
100  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados: dos ejemplares en méxico de sus 

supuestos escritos contra los jesuitas”, Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica 5 (2006), pp. 
341-342.

101  C.e. o’neil y j.m. domínguez (dirs.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús iii, 
madrid, universidad pontificia de Comillas, 2001, pp. 2615-2616.

102  j. de acosta, Obras, madrid, atlas, 1954 (ed. de F. mateos), p. 355.
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laínez les había remitido alegando que e de un grande amico nostro103”, aunque ellos 
devolvieron la obra a roma señalando que contenía muchas faltas. sin embargo, 
parece que aquel no fue el momento del inicio de las malas relaciones.

la aparición de la Biblia Políglota debió marcar el momento crucial de la rup-
tura entre el humanista extremeño y la Compañía de jesús. en 1576, el catedrático 
salmantino león de Castro presentaba una requisitoria sobre la obra a la inquisi-
ción y ésta pidió un informe al p. mariana. tal informe fue emitido al año siguiente, 
pero sin firmar, según el autor, para evitar problemas104. en él ponía de manifiesto 
lo poco acertado que había estado Felipe ii apoyando aquel trabajo y lo mismo que 
otro jesuita, roberto belarmino, consideraba que no se había tenido suficiente-
mente en cuenta la Vulgata, amén de dar cabida a autores herejes. sin duda aquello 
era un ataque al ecumenismo no solo de montano, sino del propio Felipe ii. 

la respuesta de arias montano tardó unos años en salir a la luz y lo hizo en 
una edición de plantino, en 1584, de la Biblia Hebraica eorundem latina interpretatio 
Xantis Pagnini, con un texto que ya hemos reproducido105. se ponía de manifiesto 
la connivencia de los jesuitas con león de Castro, el poder que tenían, el secre-
tismo con el que actuaban y, lógicamente, que desconocía los motivos que tenían 
para odiarle. el frente jesuítico quedaba entonces abierto y se prestaría a especula-
ciones de las que más adelante hablaremos.

la polémica con josé de acosta surgió después de aquél viniera de las indias, 
en 1587. no sabemos si el jesuita había conocido la obra de montano en américa, 
pero lo que sí es cierto, es que ya la conocía cuando en 1590 publicó su Historia 
natural y moral de las Indias. en ella se oponía abiertamente al planteamiento que 
hizo el de Fregenal del origen del hombre americano en el libro Phaleg, a lo que 
ya hemos hecho mención. lo que desde luego no conocía eran otros escritos que 
verían la luz con posterioridad, como: el Libro de la generación y regeneración del 
hombre o el Commentaria in Isaiae prophetae sermones106, en los que también tocaba 
el tema americano.

otro frente con los jesuitas se abriría con la reproducción del templo de 
salomón107. montano lo reprodujo en el tomo viii de su Biblia y lo fundamentó 

103  a. pérez Goyena, “arias montano...”, p. 277.
104  un extracto del informe ha sido publicado por b. macías rosendo, La Biblia Políglota de 

Amberes en la correspondencia de Benito Arias Montano (Ms. Estoc. A 902), huelva, universidad de 
huelva, 1998, pp. 464-468. especialmente pp. 467-468.

105  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, p. 311.
106  b. arias montano, Libro de la generación y regeneración del hombre o acerca de la Historia del 

Género Humano, huelva, universidad de huelva, 1999 (ed. de F. navarro antolín), pp. 222-260. 
también en Commentaria in Isaiae..., p. 1455.

107  varias representaciones del templo de salomón, entre ellas las de montano y los jesuitas 
villalpando y prado pueden verse en j.a. ramírez (ed.), Dios Arquitecto. J. B. Villalpando y el templo 
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en el Libro de los Reyes 6, 2-5 y en la obra de Flavio josefo. los jesuitas jerónimo 
de prado y juan bautista villalpando tomaron como referencia la descripción de 
Ezequiel 40-43108. montano negaba todo valor a ésta, pues consideraba que el tem-
plo y la descripción de aquel profeta eran tan diferentes como el cielo y la tierra 
o el cuerpo y el espíritu109. aunque fue mayor la trascendencia de las ideas de los 
mencionados jesuitas, no por ello le faltaron valedores a montano como el pintor 
pablo de Céspedes o su íntimo amigo el p. sigüenza. 

aquellos enfrentamientos, sin duda, sirvieron para que la obra de montano, 
ya de por sí menospreciada tras su muerte, se pusiera en el punto de mira de la 
Compañía, destacando en el siglo Xvii el p. pineda110 y quizá ese fuera uno, entre 
otros motivos, para que la trascendencia en américa se viese muy limitada, pues 
no en vano los jesuitas controlaban la educación de los sectores privilegiados 
americanos en el nuevo Continente. aquel jesuita, en 1607, había colocado en 
el Índice todas las obras del extremeño, aunque pedro de valencia logró rescatar 
el trabajo de su amigo en 1612. al mismo tiempo, en otros ámbitos se ensalzó al 
frexnense y se le utilizó como arma contra los ignacianos. 

el siglo Xviii sería el gran siglo de la revitalización de la figura de arias 
montano. representó para los españoles de aquella centuria al español universal, 
ya que su magna obra, la Biblia Políglota de Amberes, con aceptación incluso en los 
países protestantes, no dejaba de ser un proyecto español y ecuménico111. martín 
sarmiento, manuel de villafañe, pérez bayer, Francisco antonio de lorenzana, 
rodríguez de Campomanes, josé Cevallos y un largo etcétera de grandes hombres 
del siglo Xviii español se convirtieron en admiradores y seguidores del de Frege-
nal112. pero sobre todos ellos destacó Gregorio mayans y siscar, que llegó a decir 
que arias montano, antonio agustín y bossuet eran los tres escritores modernos 
que podían compararse a los más aventajados de la antigüedad113; el mismo autor 
también había dicho que quando quiero poner más atención me aplico a Arias Mon-

de Salomón, madrid, siruela 1991.
108  j.b. villalpando y j. prado, Explorationes et Apparatus Urbis ac Templi Hierosolymitani, 

comentariis et imaginibus illustratus, roma, 1598-1606. aunque las fechas coinciden con un momento 
en que montano ya había muerto, los trabajos eran conocidos con anterioridad en determinados 
círculos.

109  este tema ha sido estudiado por s. hänsel, Benito Arias Montano. Humanismo y Arte en 
España, huelva, universidad de huelva, 1999, pp. 62-68.

110  G. morocho Gayo, “estudio introductorio del discurso sobre el pergamino y láminas de 
Granada”, en p. de valencia, Obras Completas IV. Escritos Sociales 2. Escritos Políticos, león univer-
sidad de león, 1999, pp. 347-351.

111  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, p. 325.
112  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, pp. 316-321.
113  t. hernando de larramendi (dir.) Gregorio Mayans y Siscar Digital, vol. XI, madrid, Funda-

ción hernando larramendi, 2002, “Correspondencia de mayans con blas jóver alcázar”, carta 217.
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tano i a frai Luis de León, que me encantan con su penetración, piedad i buen estilo114. 
a él se debe el que se publicara en 1739 la traducción del Dictatum Christianum, 
que había hecho en su día el amigo del humanista, pedro de valencia, y que cono-
cería una reimpresión en 1771115. el mismo bayer diría: “Me dedicaría a estudios que 
me mudasen el corazón de malo a bueno, digo a las Santas Escrituras, y entonces mi 
estudio sería en Montano y más Montano”116. las consecuencias de aquella admira-
ción le hicieron escribir a nicolás rodríguez laso: 

“manes de mayans y de bayer salid del silencioso albergue de vuestros sepulcros y 
alegrad con los resplandores de vuestro numen este respetable congreso, como lo 
hacían en otro tiempo, con vuestra agradable presencia, y conduciendo, en compa-
ñía vuestra, aquel celebre montano, que con los acentos más suaves endulzaba las 
fatigas de los artistas, a quienes amaba tiernamente...117”.

pero entre aquella pléyade de admiradores tampoco debemos olvidar a Gaspar 
melchor de jovellanos, que al visitar el convento santiaguista de san marcos de 
león con la nueva biblioteca en el claustro bajo y la gran inversión en libros que 
se acababa de hacer, así como un reciente retrato de arias montano dijo: ¡Cuanto 
es mi gozo al contemplar que puede tener alguna parte en tan gloriosa resolución!118.

en todo aquel panorama se producía la expulsión de los jesuitas de españa y 
de sus territorios ultramarinos. para ello se había ido abonando el terreno y habían 
comenzado a circular escritos supuestamente de montano, lo que despertó a ambos 
lados del atlántico corrientes contradictorias respecto del autor; hasta el punto de 
que el jesuita español andrés marcos burriel, escribía a mayans el 10 de diciembre 
de 1746:“es indigno de tal varón y antes creería yo que Cide Amete Ben-Engeli escribió 
la ‘Historia de D. Quixote’ que el que Arias Montano escribiese cosa semejante119”. por 
el contrario, otros jesuitas no dudaban en descalificar al de Fregenal, como jeró-
nimo julián que, de acuerdo con una vieja tradición, había definido a montano 

114  a. mestre sanchís, Ilustración y Reforma de la Iglesia. Pensamiento político-religioso de 
Mayans y Siscar (1689-1781), valencia, ayuntamiento de oliva, 1968, pp. 469-470.

115  recientemente se ha hecho una edición crítica de esta obra por antonio maría martín 
rodríguez con un estudio introductorio de jesús paradinas Fuentes en p. de valencia, Obras Comple-
tas IX/2...

116 a. mestre sanchís, Don Gregorio Mayans y Siscar, entre la erudición y la política, valencia, 
diputación de valencia, 1999, p. 271.

117  n. rodríguez laso “oración en elogio de las tres nobles artes”, tomado de a. astorgano 
abajo, “la personalidad del ilustrado don nicolás rodríguez laso (1747-1820), inquisidor de barce-
lona y valencia”, en Revista de la Inquisición 8 (1999), p. 151.

118  G.m. de jovellanos, Obras en Prosa , madrid, Castalia, 1987 (ed. de j.m. Caso González), 
p. 131. 

119 a. mestre sanchís (ed.), “epistolario ii. mayans y burriel”, en t. hernando de larramendi 
(dir.) Gregorio Mayans y Siscar Digital, madrid, Fundación hernando larramendi, 2002, carta 85. 
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como un “rabinista”120. precisamente sería el primer jesuita mencionado el que 
defendiera la labor de su instituto en américa, considerando que ellos habían sido 
la barrera fronteriza frente a otras potencias en expansión, desde el orinoco hasta 
el río de la plata, incluso, mostrando un cambio de parecer, consideró la figura de 
montano, al mismo nivel que el obispo palafox, como la de un hombre que ser-
vía para justificar la invasión de otras potencias, pues el gobernador portugués de 
mato Grosso se fundamentaba para la ocupación de santa rosa de los moxos en 
lo que dixo Arias Montano y Palafox 121. burriel de nuevo volvería a hacer mención 
a montano, a la ocupación de santa rosa y a una posible invasión de los ingleses 
al río de la plata en otra carta de 16 de marzo de 1762122.

sabemos igualmente que algunos panfletos antijesuíticos funcionaron en 
américa con el nombre de arias montano, incluidos los que no habían salido de 
su mano, como la Monita Secreta, que en lima ya había sido prohibida en 1650123 
y de la que se ha encontrado un ejemplar también en un lugar recóndito de los 
andes peruanos. así, en las Cosas singulares de los Padres Jesuitas, en que se mencio-
nan los escritos de montano que ya hemos estudiado: la Carta de Arias Montano a 
Felipe II y el Discurso político contra el artificio de los jesuitas en las cortes de los prínci-
pes124, se decía que estaban recogidos en un libro que poseía el académico don juan 
isidro Fajardo, en madrid125. estos manuscritos los hemos encontrado en méxico y 
probablemente circularon por todas las posesiones españolas. el manuscrito mexi-
cano (inconcluso) era una de las muchas copias que hubo y que se llegó a publicar 
en 1768 como Instrucción a los príncipes sobre la política de los Padres Jesuitas... con 
el suplemento de la religión orthodoxa de los jesuitas126. pocos pusieron entonces en 
tela de juicio su autoría, como se ha hecho posteriormente, aunque nosotros no 
nos atrevemos a negar tal autoría, al menos de alguno de esos escritos, en los que 

120  a. mestre sanchís, Ilustración y reforma de la Iglesia..., p. 397 y en su reciente obra Mayans 
y Siscar y el pensamiento ilustrado español contra el absolutismo, león, universidad de león, 2007, p. 
129. pero la tradición ya estaba en el siglo Xvi, pues el p. Francisco ribera había escrito al general 
aquaviva diciendo que, los que se dedicaban al estudio de la escritura, se fiaban más de los rabinos 
que de los santos. a. pérez Goyena, “arias montano...”, p. 290.

121  a. mestre sanchís (ed.), “epistolario ii....”, carta 375.
122  a. mestre sanchís (ed.), “epistolario ii....”, carta 379.
123  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, p. 330.
124  la reproducción de esos documentos puede verse en j. paniagua pérez, “arias montano y 

los ilustrados...”: pp. 342-360. 
125  e.m. saint Clair segurado, Flagelum Iesuitarum. La polémica sobre los jesuitas en México 

(17�4-1767), alicante, universidad de alicante, 2004, pp. 70-71. los fondos de Fajardo pasa-
ron a la biblioteca nacional y sobre ellos puede verse el artículo de G. de andrés martínez, “los 
manuscritos del académico y erudito juan isidro Fajardo en la biblioteca nacional”, Hispania 49-172 
(1989), pp. 525-549.

126  Fue publicado en barcelona por thomás piferrer y se aclara en el título que ya había sido 
traducido del italiano al portugués. 
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sin duda hay interpolaciones127. entre los papeles de ese mismo legajo del archivo 
de la nación, todos antijesuíticos128, se encuentra el manuscrito Cosas singulares de 
los padres jesuitas129, en el que también se cita expresamente a arias montano y su 
apología contra la economía del instituto ignaciano130. 

en españa, Campomanes en su Dictamen, hacía un repaso de las posesiones 
españolas y mencionaba alguno de los problemas que supuestamente habían cau-
sado los jesuitas en las indias131, con especial interés por quienes no se avinieron al 
control de su poder, como el obispo juan de palafox, del que dijeron que era sos-
pechoso en la fe... y nuestro enemigo porque nos persigue y pleitea132”. tampoco podía 
faltar en aquel Dictamen la figura de montano:

“263. no es otro principio, dedujo el célebre benito arias montano, en la represen-
tación hecha a Felipe ii desde Flandes, donde estaba cuidando la edición de la biblia 
regia, aquel pronóstico fatal para las monarquías donde se estableciesen los jesuitas, 
pues viéndoles tan unidos en máxima mundanas y tan introducidos en los gabinetes, 
infirió que si a los treinta años o poco más de su fundación dominaban en roma y en 
las cortes, llegarían a hacerse con el tiempo tan formidables a los reyes, que apenas 
los podrían contener.

264. los jesuitas han tachado de contrario suyo a benito arias montano por este 
parecer. juzgue ahora el universo, cuando los jesuitas han llegado al colmo de su 
poder, si el anuncio de aquel piadoso e insigne varón, honor de españa, estaba 
fundado en buenas y legítimas premisas... si las causas y los efectos corresponden, 
es necesario inferir que hay vicio interno, no en lo esencial del instituto, sino en 
el modo de describir, opinar y obrar de los jesuitas desde sus primeros pasos, y éste 
no es otro que el de la obligación general de la Compañía con objeto de ambición 
exclusiva133”.

otros hombres del siglo Xviii con funciones en américa sabemos que fueron 
grandes admiradores del frexnense y al mismo tiempo declarados antijesuitas, 
como el arzobispo de méxico, Francisco antonio de lorenzana (1766-1772), lo 
que demostró en algunas de sus pastorales, o el obispo de puebla, Francisco Fabián 
y Fuero (1765-1773), del que se conserva un retrato en la universidad de valen-
cia, en que, entre los libros que aparecen en el mismo, se hallan los Humanae Salu-
tis Monvmenta. precisamente sería este prelado el que mandase pasar algunas obras 

127  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, pp. 341-342.
128  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, p. 341.
129  panfleto publicado por e.m. saint Clair segurado, Flagelum Iesuitarum..., pp. 69-98.
130  e.m. saint Clair segurado, Flagelum Iesuitarum..., p. 70.
131  p. rodríguez de Campomanes, Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España (1766-

1767), madrid, Fundación universitaria española, 1977, pp. 128-129.
132  p. rodríguez Campomanes, Dictamen fiscal..., pp. 74, 76, 110, 111.
133  p. rodríguez Campomanes, Dictamen fiscal..., pp. 90-91.
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del frexnense a la biblioteca palafoxiana de puebla, donde también encontramos 
otras del mismo autor134. 

en el siglo Xviii las reformas universitarias de igual manera tuvieron en 
cuenta a montano y sería el limeño pablo de olavide, al que se encargó la reforma 
de la universidad de sevilla, el que mandase planificar los estudios de teología. 
en ellos el estudio de la Biblia se debía hacer durante el primer año, y se reco-
mendaba incluir los comentarios hechos por el extremeño para quienes quisiesen 
instruirse más o para los alumnos adelantados135. olavide no era un desconocedor 
de montano, puesto que en una de sus obras puso las ilustraciones de éste como 
ejemplo para la enseñanza de la historia de la religión136. también sabemos de 
otro hombre, dirigente independentista, que utilizó la obra de montano con cierta 
asiduidad, como fue el general antonio nariño, en la nueva Granada137, en cuyo 
juicio inquisitorial apareció el libro de los Humanae Salutis Monumenta138.

La obra de arias monTano en amÉrica

lo mismo que en europa, benito arias montano fue una autoridad en amé-
rica desde el siglo Xvi, a lo que contribuyeron, sin duda, sus profundas relaciones 
con los círculos americanistas que ya hemos mencionado. en realidad tenemos 
constancia de que enviaba libros a nueva españa a su amigo el médico Francisco 
hernández, que solicitaba a plantino, tal como lo hace constar éste en 1580139.

a ello debemos añadir otros autores como miguel Cabello de balboa, que en 
su Miscelánea Antártica, que se escribió entre 1576-1586, hizo alusión al de Fre-
genal. si consideramos que el autor pasó a perú en 1566 es más que probable que 
la obra del extremeño la hubiese conocido allí, pues cuando él había iniciado su 
viaje a las indias nada de nuestro autor había visto la luz de la imprenta. es más, 
parece que balboa había consultado la Biblia Poliglota a instancias del alcalde de 

134  j. paniagua pérez, “arias montano y los ilustrados...”, pp. 323-325.
135  p. de olavide, Plan de Estudios para la Universidad de Sevilla, sevilla, universidad de sevi-

lla, 1989, p. 142. para un estudio de la reforma de dicha universidad puede verse F. aguilar piñal, La 
Universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudio sobre la primera reforma universitaria Moderna, sevilla, 
universidad de sevilla, 1969.

136  p. de olavide, El evangelio del triunfo o Historia de un Filosofo Desengañado iii, perpiñán, 
alzine, 1823, p. 395.

137  a. Gutiérerez escudero, “un precursor de la emancipación americana: antonio nariño y 
álvarez”, Araucaria (2005). 

138  G. hernández de alba, Proceso contra don Antonio Nariño, bogotá, imprenta nacional, 
1980, p. 15.

139  b. arias montano, Correspondencia conservada en el Museo Plantin-Moretus... ii, p. 459.
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Corte de lima, diego lópez de zúñiga140. pero además de balboa otros muchos 
autores americanos, en sus escritos realizados en españa o en las indias, le citaron, 
como solórzano pereira para negar la relación entre ophir y perú141, león pinelo, 
sor juana inés de la Cruz, etc. 

un personaje novohispano muy influido por montano fue fray diego de 
valadés. después de su actividad mexicana este franciscano llegaba a españa y se 
entrevistaba con juan de ovando en 1571. para entonces ya se habían publicado 
los Rhetoricorum, en 1569, que tanto le influirían. no sabemos si valadés conoció 
la obra en nueva españa, donde se hallaba de obispo ruiz de morales, coautor, o 
la conoció ya en la península. lo cierto es que la rethorica de éste se halla muy 
influenciada por la de montano, del que llega a decir en la misma: incomparabilis 
omnium disciplinarum spirans bibliotheca praestantissimumque nostrae aetatis decus 
Arias Montano142. la valoración del franciscano se debe sobre todo a que la del 
extremeño es una retórica cristiana e, incluso, reproduce de ella unos versos tra-
ducidos:

es del arte retórica excelente
hermana la dialéctica melliza
a quien sabia la Grecia antiguamente
acomodó esta voz propia y castiza143.

si los Rethoricorum pudieron ejercer influencia, sería la Biblia Políglota el libro de 
más trascendencia, aunque por su precio y volumen no fue fácil su transporte ni 
pudo contar con una clientela numerosa. algunos ejemplares debieron llegar muy 
pronto, sobre todo teniendo en cuenta que juan de ovando se hallaba al frente del 
Consejo de indias. después de la muerte de éste, en 1576, por ejemplo, supone-
mos que llega una remesa, pues alonso losa solicita veinte biblias publicadas en 
Francia y en amberes144, lo que nos hace pensar que algunas de ellas eran las del 
taller de plantino. en 1582, benito boyer envió un conjunto de libros a nueva 
españa, entre los que iban cinco biblias políglotas de amberes, un In Josueae y un 
In prophetas14�. además de estas remesas que los comerciantes de libros enviaban 
no debemos olvidar las que llevaban o iban a nombre de personas concretas; así, el 
virrey de perú, martín enríquez de almansa tenía entre sus obras algunas de mon-

140  G. lohmann villena, “estudio preliminar”, en d. de aguilar y de Córdoba, El Marañón, 
madrid, atlas, 1990, p. Xi.

141  Política Indiana i, 468-469 y 484-485.
142  d. de valadés, Rethorica Christiana, perugia, 1579, pp. 51-54.
143  d. de valadés, Rethorica..., p. 50. b. arias montano, Rhetoricorum libri IIII, l. i, 68-70, 
144  i.a. leonard, los libros del conquistador, méxico, Fondo de Cultura económica, 1979, pp. 

199-200. 
145  F. Fernández del Castillo (comp.), Libros y libreros en el siglo XVI, méxico, Fondo de Cul-

tura económica, 1982, pp. 266-277.
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tano como los Hebraicorum Bibliorum o el Novum Testamentum Graece cum vulgata 
interpretatione, publicadas ambas por plantino, en amberes, en 1572146. estas obras 
debieron llegarle a méxico cuando era virrey de aquellas tierras entre 1568-1581. 
igualmente, en la biblioteca del convento de san Gabriel de Cholula también 
existían obras de montano147.

a continuación ponemos de manifiesto una serie de las obras de arias mon-
tano localizadas en diferentes bibliotecas americanas, que evidentemente no son 
todas. hemos incluidos también los fondos de lorenzana en la biblioteca de Cas-
tilla-la mancha, puesto que este admirador de arias montano pudo haber traído 
de méxico algunos de aquellos ejemplares, como sabemos que trajo una gran can-
tidad de materiales. 

en el conjunto hemos hecho un repaso a algunas de las bibliotecas de estados 
unidos, puesto que, sin que podamos asegurarlo, muchas de sus obras proceden 
de países hispanoamericanos. si bien esto no tiene porque suceder siempre, pues 
hallamos obras con otro origen como por ejemplo las Antiquitatum iudaicarum de 
la new york public library, que procede del Colegio de los jesuitas de ingolstadt. 
de todos modos el que estas obras aparezcan en países anglosajones nos indica la 
trascendencia del biblista no solo en el ámbito hispánico y el interés que ha des-
pertado a lo largo del tiempo.

146  t. hampe martínez, Bibliotecas privadas en el mundo colonial. La difusión de libros e ideas en el 
virreinato de Perú, madrid, iberoamericana, 1996, p. 251.

147  i. osorio romero, Historia de las Bibliotecas de Puebla, méxico, sep, 1988, pp. 23-26.
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Rhetoricorum libri IIII 1569/
plantino

amberes u. harvard
u. berkeley
u. duke
u. john hopkins

u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.

Commentaria in duodecim 
prophetas

1569/
plantino

amberes u. harvard u.s.a.

Biblia Sacra habraicae, chal-
daice, graece & latine 

1569-1573/
plantino

amberes nacional 
nacional
Congreso
u. harvard
u. berkeley
u. yale
u. duke
u. john hopkins
u. toronto

méxico
brasil
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
Canadá

Commvnes et familiares 
hebraicae lingvae idiotismi

1569-1573/
plantino

amberes nacional méxico

Hvmanae salvtis monvmenta 1571/
plantino

amberes p.u. Católica
u. Chile
u. harvard
u. berkeley
u. yale
u. john hopkins

perú
Chile
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.

Hebraicorum Bibliorum 
Veteris Testamenti Latina 
interpretatio

1571/
plantino

amberes Congreso
u. harvard
lorenzana

u.s.a.
u.s.a.
españa

Liber Ieremiae, sive, De 
actione, ad sacri apparatvs 
instrvctionem

1571/
plantino

amberes nacional
u. harvard
lorenzana

méxico
u.s.a.
españa

Liber Ioseph, sive, de Arcano 
Sermone, ad sacri apparatvs 
instrvctionem 

1571/
plantino

amberes nacional
lorenzana

méxico
españa

Commentaria in duodecim 
prophetas

1571/
plantino

amberes nacional
nacional
u. harvard
u. berkeley
lorenzana

méxico
Chile
u.s.a.
u.s.a.
españa

Orbis Tabvla 1571?/
----

---- nacional méxico
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Novvm Testamentvm Graece 
cum Vulgata interpretatione 
Latina Graeci contextus 
lineis insertat 

1572/
plantino

amberes u. harvard
u. toronto

usa.
Canadá

Phaleg, sive, de Gentivm 
sedibvs primis, orbisqve 
terrae sitv

1572/
plantino

amberes nacional
u. harvard

méxico
u.s.a

Thvbal-cain, sive, De mens-
vris sacris liber

1572/
plantino

amberes nacional
u. harvard
lorenzana

méxico
u.s.a.
españa

Aaron, sive, Sanctorvm 
vestimentorvm ornamentor-
vmqve svmma descripti

1572/
plantino

amberes u. harvard
lorenzana

usa.
españa

Daniel, sive, De saecvlis 
codex integer 

1572/
plantino

amberes nacional
u. harvard
lorenzana

méxico
usa.
españa

Exemplar, Sive, de Sacris 
fabricis liber 

1572/
plantino

amberes nacional
u. harvard
lorenzana

méxico
u.s.a.
españa

Virorum doctorum de disci-
plinis benemerentium effiges 
XLIIII

1572/
plantino

amberes Congreso u.s.a.

Liber Ioseph, sive, de arcano 
sermone, ad sacri apparatvs 
instrvctionem

1572/
plantino

amberes u. texas
u. harvard

u.s.a.
u.s.a.

In librvm Chanaan, sive, De 
dvodecim gentibvs praefatio

1572/
plantino

amberers u. harvard u.s.a.

Liber Phaleg, sive, De gen-
tivm sedibvs primis, orbisqve 
terrae sitv

1572/
plantino

amberers u. harvard
lorenzana

u.s.a.
españa

Commvnes et familiares 
hebraicae lingvae idiotismi, 

1572/
plantino

u. texas
u. harvard
lorenzana

u.s.a.
u.s.a.
españa

In librvm Chaleb, sive, De 
Terrae Promissae partitione 

1572/
plantino

amberes u. harvard u.s.a.

Davidis regis ac prophetae 
aliorumque sacrorum vetum 
psalmi / ex hebraica veritate 
in latinum carmen 

1573/
plantino

amberes nacional
palafoxiana
u. harvard
u. yale
lorenzana

méxico
méxico
u.s.a.
u.s.a.
españa
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Liber Ieremiae, sive, De 
actione : ad Sacri apparatvs 
instrvctionem 

1573/
plantino

amberes u. harvard u.s.a.

Davidis regis ac prophetae 
aliorvm qve sacrorvm vatvm 
psalmi, ex hebraica veritate in 
Latinum carmen 

1574/
plantino

amberes nacional
lorenzana

méxico
españa

Dictatvm Christianvm 1575/
plantino

amberes palafoxiana
u. harvard
u. berkeley
u. duke
u. Florida s.
lorenzana

méxico
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
españa

Elvcidationes in qvatvor 
Evangelia, Matthaei Marci, 
Lucae & Iohannis. 

1575/
plantino

amberes nacional
u. harvard
u. berkeley
u. Florida s.
u. toronto
lorenzana

méxico
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
Canadá
españa

David, hoc est virtutis exer-
citatissimae probatum Deo 
spectaculum, ex David pas-
toris, militis, regis, exulis, ac 
prophetae exemplis

1575/
plantino

amberes u. john hopkins u.s.a.

Hvmanae salvtis monvmenta 1581/
plantino

amberes u. harvard u.s.a.

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta.

1583/
plantino

amberes u. berkeley u.s.a

Commentaria in duodecim 
prophetas

1583/
plantino

amberes nacional
palafoxiana
u. Florida s.
u. john hopkins
lorenzana

méxico
méxico
u.s.a.
u.s.a.
españa

Hvmanae salvtis monvmenta 1583/
plantino

amberes u. harvard u.s.a.

De optimo imperio, sive, In 
lib. Iosvae comentarium

1583/
plantino

amberes nacional
u. harvard
u. berkeley
lorenzana

méxico
u.s.a.
u.s.a.
españa
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta.

1583/
plantino

amberes u. duke
u. toronto

u.s.a
Canadá

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta.

1583/
plantino

amberes u. duke u.s.a

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta.

1584/
plantino

amberes u. john hopkins
new york p.l.

u.s.a.
u.s.a:

Biblia Hebraica. Eorundem 
Latina interpretatio Xantis 
Pagnini Lucensis

1584/
plantino

amberes u. berkeley
u. duke
u. john hopkins
u. toronto

u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
Canadá

Biblia Sacra habraicae, chal-
daice, graece & latine 

1587/
plantino

amberes p.u, Católica perú

Elvcidationes in omnia sanc-
torvm apostolorvm scripta 

1588/
plantino

amberes nacional
u. harvard
u. berkeley
lorenzana

méxico
u.s.a.
u.s.a.
españa

Poemata in qvator tomos 
distincto

1589/
plantino

amberes u. harvard
u. berkeley
lorenzana

u.s.a.
u.s.a.
españa

Naturae Historia 1591/
plantino

amberes u. yale u.s.a.

De varia republica sive com-
mentaria in Librum Iudicum

1592/
moreto

amberes nacional
u. berkeley
u. Florida s.
lorenzana

méxico
u.s.a.
u.s.a.
españa

Commentaria in dvodecim 
prophetas

1592/
moreto

amberes u. harvard
u. berkeley

u.s.a.
u.s.a.

Hymni et secula 1593/
moreto

amberes nacional
u. harvard
u. berkeley
u. yale
lorenzana

brasil
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
españa

Antiquitatum Iudaicarum 
libri IX

1593/
raphelengium

amberes palafoxiana
u. harvard
u. berkeley
new york p.l.

méxico
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Liber generationis et regen-
erationis Adam, sive historia 
generis humani

1593/
moreto

amberes nacional
palafoxiana
nacional
lorenzana

méxico
méxico
perú
españa

Dauid, virtutis exercitatis-
simæ probatum Deo specta-
culum : ex Dauidis, pastoris, 
militis, ducis, exsulis ac pro-
phetæ exemplis

1597/
palthenii

Frankfurt u. john hopkins u.s.a.

Novum Testamentum 
Græce, cum vulgata inter-
pretatione Latina Græci con-
textus lineis inserta,

1599/
Commeliniana

heildelberg u. harvard
u. john hopkins
u. toronto

u.s.a.
u.s.a.
Canadá

Novum Testamentum 
Græce, cum vulgata inter-
pretatione Latina Græci con-
textus lineis inserta

1599/
vincentium

lyon u. john hopkins u.s.a.

Commentaria in Isaiae pro-
phetae sermones

1599/
moreto

amberes palafoxiana
nacional 
u. berkeley
u. duke
lorenzana

méxico
Chile
u.s.a.
u.s.a.
españa

Commentaria in duodecim 
prophetas

1599/
moreto

amberes nacional méxico

Naturae historia, prima in 
magni operis corpore pars 

1601/
plantiniana

amberes u. harvard
u. berkeley
lorenzana

u.s.a.
u.s.a.
españa

Novum Testamentum 
Græce, cum vulgata inter-
pretatione Latina Græci con-
textus lineis inserta

1602/
Commeliniana

heildelberg new york p.l. u.s.a.

In XXXI Davidis Psalmos 
priores commentaria

1605/
moreto

amberes nacional
nacional 
u. berkeley
lorenzana

perú
méxico
u.s.a.
españa

Psalmi Davidis hebraici 1608/
raphelengii

leiden u. yale
new york p.l.
lorenzana 

u.s.a.
u.s.a.
españa

Biblia Hebraica, eorundem 
Latina interpretatio Xantis 
Pagnini Lucensis

1608-1613/
raphaelengii

leiden u. berkeley
lorenzana

u.s.a.
españa
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Biblia hebraica, eorvndem 
latina interpretatio Xantis 
Pagnini Lvcensis

1609/
pedro de la 
roviere

Ginebra nacional
u. berkeley
u. texas
u. toronto

Colombia
u.s.a.
u.s.a.
Canadá

Novum testamentum 
graece, cum vulgata interpre-
tatione latina graeci contextus 
lineis inserta

1609/
pedro de la 
rovière

Ginebra nacional
nacional
lafragua
u. berkeley
u. yale
u. duke
u. toronto

Colombia
méxico
méxico
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
Canadá

Isaias, Ieremias, Ezechiel, 
Osee, Ioël, Amos, Abdias, 
Ionas, Michaeas, Nahum, 
Habacuc, Sophonias, 
Aggaeus, Zacharias, Mala-
chias; Hebraïce; cum interli-
neari versione Xantis Pagnini

1610/
raphelengii

leyden u. yale
u. new york

u.s.a.
u.s.a.

Biblia Hebraica/ cum inter-
lineari interpretatione Latina 
Xantis Pagnini Lucensis

1610/1615
raphelengii

leyden u. john hopkins u.s.a.

Iehosvah, Iudicum. Sanuelis et 
regnum hebraice cum interli-
nearii versione Xantis Pagninis

1611/
raphelengii

leiden nacional
u. new york

Chile
u.s.a.

Biblia Hebraica/ cum inter-
lineari interpretatione Latina 
Xantis Pagnini Lucensis, 
quae quidem interpretatio

1613/
raphelengii

leyden u. yale
new york p.l.

u.s.a.
u.s.a.

Novum Testamentum graece, 
cum vulgata interpretatione 
latina graeci contextus lineis 
inserta.

1613/
plantiniana

amberes nacional méxico

Aphorismos sacados de la his-
toria de Pvblio Cornelio Tacito

1614/
matevat

barcelona u. berkeley
lorenzana

u.s.a.
españa

Proverbia Salominis, Iob, 
Canticum Canticorum, 
Ruth, Lamentationes, Iere-
miae, Ecclesiastes, & Esther, 
hebraicè / cum interlineari 
versione Xantis Pagnini

1614/
raphelengii

leyden u. new york u.s.a.
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Psalmi Davidis hebraici : cum 
interlineari versione Xantis 
Pagnini

1615/
raphelengii

leyden u. new york
new york p.l.

u.s.a.
u.s.a.

Novum Iesv Christi Testa-
mentvm complectens praeter 
vulgatam / Guidonis Fabricii 
è Syriaco, et Benedicti Ariae 
Montani translationes

1616/
ioannem keer-
bergium

amberes nacional méxico

Sacra Biblia, Hebraice, 
Graece et Latine 

1616/
Commeliniana

heildelberg u. harvard
u. yale

u.s.a.
u.s.a.

Biblia Hebraica cum Nouo 
domini nostri Iesu Christi 
Testamento: eorundem 
Latina interpretatio Xantis 
Pagnini 

1618/
pedro de la 
rovière

Ginebra u. duke
new york p.l.

u.s.a.
u.s.a.

Psalmi Davidis, Proverbia 
Salomonis, Ecclesiastes 
et Canticum canticorum 
Hebraicè cum interlineari 
versione Santis Pagnini

1618/
pedro de la 
rovière

Ginebra new york p.l. u.s.a.

Biblia Hebraica eorvndem 
Latina interpretatio Xantis 
Pagnini Lvcensis

1619/
pedro de la 
rovière 

Ginebra new york p.l.
u. toronto

u.s.a.
Canadá

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta 

1619/
pedro de la 
rovière

Ginebra u. harvard
u. berkeley
u. duke
new york p.l.

u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.

Novum Testamentum 
Graecum, cum vulgata 
interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta 

1622/
Crispinum

Ginebra u. john hopkins u.s.a.

Novum Testamentum 
Graece, cum Vulgata inter-
pretatione latina graeci con-
textus lineis inserta

1627/
jacobi stoer

Ginebra nacional
u. berkeley
lorenzana 

Chile
u.s.a.
españa

David, hoc est virtutis exer-
citatissimae probatum Deo 
spectaculum, ex David pas-
toris, militis, regis, exulis, ac 
prophetae exemplis

1637/
visscher

amsterdam u. duke u.s.a.
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Antiquitatum Iudaicarum, 
libri IX

1643/
plantiniana

lyon nacional perú

Biblia universa et hebraica 
quidem cum Latina inter-
pretatione Xantis Pagnini 
lucensis 

1657/
Christiani kir-
chneri

leipzig u. harvard
u. berkeley
u. yale

u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.

Novum Testamentum Grae-
cum, cum Vulgata interpre-
tatione latina graeci contextus 
lineis inserta

1657/
Christiani kir-
chneri

leipzig u. yale
u. duke

u.s.a.
u.s.a.

Rhetoricorum libri quatuor 1698/
nicolaum pez-
zana

venecia nacional Chile

Lección Christiana o Tratado 
de lo que los discípulos de 
Christo comunmente deven 
saber

1739/
juab de zúñiga

madrid nacional Chile

Novum testamentum cum 
versione latina Ariae Mon-
tani. (j. leusden)

1741/
Weststnuin & 
smith

amsterdam nacional
u. berkeley

brasil
u.s.a.

Lecion christiana, o, Tratado 
de lo que los discipulos de 
Christo comunmente deven 
saber 

1771/
salvador Fauli

valencia nacional
u. berkeley

méxico
u.s.a

Novum Testamentum, cum 
versione Latina Ariæ Mon-
tani. ( j. leusden)

1772/
Wetstenios

lyon u. texas u.s.a.

Monumentos sagrados de 
la salud del hombre desde la 
caída de Adán hasta el Juicio 
Final

1774/
benito mon-
fort

valencia nacional
u. berkeley
u. arizona

Chile
u.s.a.
u.s.a.

Rhetoricorum libri III 1775/
benito mon-
fort

valencia nacional 
u. berkeley

Chile
u.s.a.

Novum Testamentum, cum 
versione latina Ariæ Mon-
tani. ( j. leusden)

1794/
F. Wingrave

londres u. berkeley u.s.a.

Novum Testamentum, cum 
versione latina Ariæ Mon-
tani. ( j. leusden)

1806/
s.F. bradford

Filadelfia u. California
u. berkeley
u. texas
u. harvard

u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
u.s.a.
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TÍTulo
Año/

ImPRENTA
lugAR DE 
EDICIÓN

BIBlIoTECA PAÍS

Paráfrasis del maestro Benito 
Arias Montano sobre el Can-
tar de Cantares de Salomon 
en tono pastoril.

1816/
ibarra

madrid u. berkeley u.s.a.


