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V am os a o cu p a rn o s  e n  es te  cap ítu lo  d e  los añ o s  m ás o scu ros d e  la tra 
yectoria b iográfica d e  Arias M ontano: los añ o s d e  sus estud io s universitarios, 
e n  los cua les q u e d a  p a ten te  el influjo e jerc ido  p o r  el M aestro C ipriano  e n  el 
b iblista ex trem eño .

1. Cipriano de la H uerca y Fray Luis de León

H an sid o  m u ch o s los au to res  (E. J im én ez  D íaz y  M oheda1, E. Felipe Fer
n á n d e z 2, E ugenio  A sensio3...)  q u e , co n  to d o  m erecim ien to , h an  d a d o  a C ipria
n o  d e  la H u erg a  e l títu lo  d e  “M aestro  d e  Fray Luis d e  L eón”, p o rq u e  el p ro p io  
fray Luis lo  reco n o ce  co m o  su m aestro  d e  Biblia, e n  varios pasajes del P ro ce
so  inquisitorial. Sin em bargo , d e  to d o s  los d isc ípu los ilustres d e  C ipriano  d e  la 
H uerga, n in g u n o  n o s h a  de jad o  testim onios d e  ta n to  ap rec io  y  considerac ión  
hacia el V ergensis co m o  B en ito  Arias M ontano. Sus re lac iones e n  Alcalá d e  
H enares n o  se lim itaron  al ám b ito  co n cre to  d e  lo  académ ico , sin o  q u e  sa b e 
m os q u e  el V ergensis fue  el ún ico  c o n o c e d o r d e  los asun tos particu lares de 
Arias M on tano  d u ran te  sus añ o s  e n  Alcalá d e  H enares.

1 En “Escritores Españoles de los siglos X al XVI”, Madrid, 1929, pp. 141-160, [= Revista Cas
tellana. IV, Valladolid, 1918, pp. 12- 27).

2 R.E.E.B., III, 1928, pp. 267-278.
3 “Cipriano de la Huerga, Maestro de  fray Luis de  León", Homenaje a  Pedro S á inz Rodrí

guez, Madrid, 1986, pp. 57-71.
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2. Estudios de Benito Arias Montano en Badajoz y Frejenal (c . 1540-46)

¿Era ya p re sb íte ro  A rias M on tano  e n  1546? D. Jo sé  F e rn án d e z  B ecerra, 
p re s id e n te  de l A yun tam ien to  d e  Frejenal, e n  co m u n ica c ió n  escrita  a D. 
T om ás G o n zá lez  d e  Carvajal4, afirm aba q u e  “se co n serv a  e n  la Ig lesia u n  
lib ro  escrito  p o r  él [por el p a d re  d e  A rias M ontano], p e ro  es te  B en ito  Arias 
e ra  p re sb íte ro ”:

“P erac tus est liber iste a m e B ened ic to  Aria, p resb ítero , d ie  15 m en- 
sis ianuarii, a n n o  D om ini 1546” 5.

A nte este  testim onio  se p u e d e n  p lan tea r tres h ipótesis:
I a) Se trata  d e  u n  p erso n a je  h o m ó n im o  d e l g ran  escriturista.
2-) El p a d re  d e  Arias M ontano  fue p resb ítero , h ipó tesis  q u e  h e  le ído  e n  u n  

libro  e n  fase final de redacción , p o r  gen tileza d e  su autor. El h e c h o  d e  q u e  los 
p resb íte ro s  tuv ieran  hijos era b as tan te  frecu en te  e n  aque l tie m p o  e n  la Iglesia 
d e  O cciden te , y  n ad ie  p u e d e  escandalizarse  d e  ello  d e sp u és  d e  le e r  la fam o
sa H istoria  d e  los P apas  d e  Pastor. P ersonajes com o  E rasm o d e  R otterdam , o 
el o b isp o  d e  León F ern án d ez  Tem iño, ín tim o am igo  d e l p a d re  d e  B en ito  Arias, 
e ran  hijos d e  p resb íteros. P ero  tal e lucubrac ión , a m i juicio, ca rece  d e  to d o  
fu n d am en to  e n  el caso d e  Arias M ontano  -y así lo  m anifesté  al au to r d e  d icho  
libro-; e n  tan to  n o  se ap o rte n  d o cu m en to s  fehacien tes, su  h ipó tesis  resu lta 
m era  im aginación . U na afirm ación  d e  tal ca lado  n o  p o d ía  b asarse  só lo  e n  in d i
cios p ro b ab les , que , a isladam en te  y  e n  su conjunto , n o  d em u estran  nada . Es 
m ás, sería falso atribu ir el tex to  an terio r al p ad re  d e  B enito  Arias M ontano, 
d a d o  q u e  ex iste  la certeza  d e  qu e  ya h ab ía  fallecido e n  1546.

3a) El d a to  hay  q u e  referirlo  a n u es tro  personaje . N o sería im p ro b ab le  q u e  
Arias M ontano  se h u b ie ra  o rd e n a d o  com o  presb íte ro , p rev ia  d isp en sa  papal, 
h e c h o  m uy  frecu en te  e n  aquella  é p o c a  e  incluso  d esp u és  y, si dam o s p o r  váli
d a  su  p rim era  d ec la rac ión  acerca  d e  los añ o s  d e  su  vida, e n  el añ o  1546 B eni
to  Arias tend ría  21 años d e  e d a d 6. Es v e rd ad  q u e  Arias M ontano, co m o  fray

4 “Elogio histórico del Doctor Benito Arias Montano”, Memorias de la Real Academia de la 
Historia, tom. VII, 1832, pp. 1-199; citado en adelante como Cara.

5 Transcripción de Agustín Pereira, cura y vicario de Encinasola = Cara. p. 5, nota 2.
6 En carta escrita a Gabriel de Zayas el 9 de noviembre de 15Ó8, le dice lo siguiente: “Cuan

do a v. m. le pareciere que yo puedo escribir a S. M.d me dará aviso porque si se sirve de que 
yo sencillamente y como buen criado suyo y como cristiano y que tiene alguna noticia de cosas, 
parte por lecion y parte por lo que con cuarenta y  tres años de vida y  peregrinaciones de los mas 
dellos y observación de lo que he visto y comunicación de personas de todas suertes he cogido, 
le escriba lo que sintiere, aunque no sea yo parte para compararme con los muchos que en esto 
le sirven, hacerlo hé sin ningún otro respetto que el servicio de Dios y el suyo y el bien publico. 
Luego según este testimonio Arias Montano dice que tenia 43 años, por lo tanto habría que situar 
su fecha de nacimiento en el año 1525, cosa que me parece muy verosímil. CODOIN, 41, p. 135.Y 
esta misma fecha se infiere de su Carta a Zayas de 10 de octubre de 1579: “... y por solo memo
rial de un flaíre, verme ocupado en cosas de ningún finito con cinquenta y tres años a cuestas y 
con mucha flaqueza y ningún regalo”. CODOIN, 41, p. 408.
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I.UI.'-i lie  Lcol), l ’c ilio  C ll. liu tl y  n ll; l  le g ió n  (le pei’M jlu jeíl lllioliet, y Imili.inl.slUK 
de o ig li> lu c io  en el ;iiio  m ilico de 1 b,27, ,sen.iludo p u l  l o d o s  los uslrolo
gos ilc lu época como ' v c n M i o s o ' ,  poi la sencilla razón de que en el nació el 
icy L'elipe (I. Son muchos y muy i m l . i b l e s  los españoles de aquel siglo que 
perlenecen a la “generación del veintisiete”, término acunado en este siglo 
para designar otra generación de poetas y escritores. Pero la denominación 
tiene antecedentes históricos en aquella fecha mítica.

Arias M ontano  hace  u n  elog io  e n  su  Retórica  d e  D. Cristóbal V altodano, 
can ó n ig o  y p rov iso r q u e  fue de l o b isp a d o  d e  B adajoz p o r  los añ o s d e  1544 (y 
secretario  p o c o  an tes  de l o b isp o  D. Je ró n im o  S uárez7). Este e lo g io  es  c o n tem 
p o rán e o  de l n o m b ram ien to  d e  D. C ristóbal V altodano co m o  o b isp o  d e  l’alcn 
cia (2-6-1561 /  20-2-1570), e n  cuya d iócesis ce leb raría  u n  S ínodo8 9. D irig iéndo 
se a él, dice:

“Valtodane, meum a puero et post fata parentis /Presidium”̂ .

No cab e  d u d a , p o r  lo tan to , q u e  D. Cristóbal V altodano  lo  acog ió  en  su 
casa d esd e  m u c h ac h o  y  d esp u és  d e  la m u erte  d e  d e  su  p ad re . A unque  ig n o 
ram os la fecha exac ta  de l fallecim iento , n o s  p a re ce  p ertin en te  el com en tario  
q u e  hac ía  y a  e n  el siglo XVIII u n  investigador tan  cu id ad o so  co m o  era  d o n  
Ju an  A nton io  Pellicer-,

“muerto su padre, lo amparó y patrocinó en sus estudios10 Don Cristóbal de 
Valtodano, canónigo y provisor que fue de Badajoz por ios años de 1544, arzo
bispo en adelante de Santiago11”.

Con m otivo  d e  la estancia d e  B enito  Arias e n  casa d e  D. Cristóbal Valto
dano , es m u y  p ro b ab le  q u e  M on tano  recib iera las ó rd en e s  sagradas, h ech o  
q u e  le  perm itiría rec ib ir alguna p re b e n d a  del o b isp a d o  d e  Badajoz. Tal vez 
cursara e n  B adajoz los es tud ios p rev io s a su  o rd en a c ió n  co m o  clérigo, q u e  p o r

7 Este dato lo aporta Sánchez Cid, en Epítome de la gran villa de Fregenal, Sevilla, 1843, p, 
226, pero en el contexto se inspira en González de Carvajal, y este a su vez en Pellicer.

8 Las Constituciones Synodales del mismo se publicaron en Patencia en 1567. El ejemplar 
que hemos consultado estaba incompleto y le faltaban las primeras páginas. No parece inverosí
mil que Arias Montano asistiera a este Sínodo, después de haber brillado en el Concilio de Trem
ió; aunque no excluyo esta hipótesis, habría que documentarla.

9 Así lo atestigua en Rbetoricorum libri lili, Antverpiae, 1569, Lib. IV, vv. 1000-1036.
10 Como resulta obvio descartamos por falta de pruebas, y por ser contrario a las afirma

ciones de Arias Montano, el testimonio de Nicolás Antonio en BHN, s. v. Benedictius Arias Mon
tano, según el cual: “Siendo hijo de padres nobles, según había oído, cuando ya tuvo edad pro
porcionada , lo acogió la Ciudad de Sevilla, para sustentarlo a sus expensas y darle estudios; 
porque a esto se habían movido algunos caballeros de la ciudad, viendo la bella índole de aquel 
niño, y su talento que en la viveza del semblante mostraba”. Puede ser bastante probable que el 
Marqués de Tarifa y otros nobles ayudaran económicamente a Arias Montano, pero a partir de sus 
estudios universitarios.

11 Fue nombrado Arzobispo de Santiago de Compostela (pr. 20-2-1570), donde falleció el 
14-11-1572.
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f l i t u i u  c.s ( lo  c r.la l i. lt i  e s lr í i  l . i i i i c n lc  n -g lü in c n lü i l< >f. H i’d iih a  e x i l íe n le  q u e , 

u n o s  in.i'-. lu n le ,  A i'i. is  M o n ta n o  re<u lna  <lel o b is p a d o  d e  B a d a jo z  t in a  p e n s ió n  

a n u a l d e  />()(! d u c a d o s , c u y a  c o n c e s ió n  es p ro b a b le  q u e  h u b ie ra  o b te n id o  en  

l ie n ip o s  d e  V a llo d a n o , a ra íz  d e  ¡n e a rd in a rs e  c o m o  c lé r ig o  d e l o b is p a r lo  d e  

B a d a jo z :

“Ul doctor Benito Arias Montano, estante al presente en Sevilla, da poder a los 
señores Diego Díaz Becerrii, vecino de ella, y al licenciado Hernando de Can- 
tillana, vicario de la villa de Fregenal, para que cobren del obispo de badaxoz 
la pensión que yo tengo e se rne paga cada vn año sobre el dicho obispado 
de badaxoz, e del señor obispo que es o fuere de aquí adelante de la cibclad 
de Cartagena en Castilla, la pensión que ansí mismo tengo e se me paga cada 
vn año sobre el dicho obispado de Cartagena, y para cualesquier cobros, y 
general para pleitos”12.

A unque m e inclino  a p e n sa r  q u e  es ta  p en s ió n  le haya  sido  o to rgada  e n  
(echa posterior, com o  su ced ió  co n  la p en s ió n  d e  u n  benefic io  eclesiático  q u e  
recib ía del o b isp ad o  d e  C artagena. M erecería  la p e n a  averiguar e l m o m e n to  e n  
q u e  fue  conced ida. A  p r io r i  n o  p u e d e  excluirse u n a  fecha tem prana, la cual 
explicaría las posib ilidades eco n ó m icas d e  M ontano  e n  la adqu isic ión  d e  
libros, co m o  lo vem os c o rro b o ra d o  e n  las re laciones d e  los libros q u e  p o se ía  
en  1548 y 1553.

A es te  hech o  se d e b e  añ ad ir el q u e  Arias M on tano  rec o n o ce  exp lícita
m en te  h a b e r  sid o  e n  B adajoz  “ab  in fan tia  e d u c a tu s , ac  f re q u e n te r  in  ju v en - 
ta ...” y declara q u e  co m en z ó  a es tu d ia r teo log ía ya e n  los p rim eros añ o s  d e  
su vida, h ech o  q u e  p arece  verosím il referir a la e ta p a  prev ia d e  sus es tud io s 
universitarios:

“Theologicae doctrinae studio jam tune a primis annis flagrare coepi, quod illa 
mihi vel nomine ipso audito adeo placeret, vt praeter caeteras omnes discipli
nas, quibus animi imbuí informarique possent, christiano ac pío homine judi- 
caretur dignissima13”.

P or la D edicatoria a l Sa lm o  XXV, d e  15 d e  octubre d e  1597, e n  h o n o r  d e  D. 
D iego López de la M adrid, o b ispo  d e  Badajoz, p arece  inferirse q u e  Arias M on
tano  fuera sacerdote d iocesano  d e  es te  ob ispado  y  clérigo d e  esta diócesis 
duran te  toda su vida, h ech o  q u e  n o  era ób ice a su cond ición  d e  freiré d e  la 
o rden  ele Santiago d e l E spada y d e  su  adscripción  al m onasterio  sevillano d e  la 
o rden  y al arzobispado  d e  Sevilla, p o r  lo  cual se denom ina en  varios d o cu m en 
tos q u e  he leído “sacerdote sevillano”. P ero  d e  acuerdo  c o n  el d erech o  canóni-

Caita de poder de Arias Montano de 12 de abril de 1578. Archivo de Protocolos de Sevilla* 
oficio I-’, Diego de la Barrera, libro Ia de 1578, fol. 1354. Publicado por F. Rodríguez Marín, Nue
vos Datos para las biografías de cien autores de los siglos X VIy XVII, Madrid, 1923, p. 55, n° VII.

1 ’ En la Dedicatoria del Comenlarius in librum Josué,
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<•<> ciilíinct's vigente es muy il.iiu >|tie el ¡ n i l m u n s  de un presbítero es aquel a 
quien prometió por prlmei.i vez obediencia. Al obispo de Badajoz lo llama: 
“l’atrouum praesulenique piiut.ttíuiu iiieutu"1'. Luego era sacerdote de esta dio 
ccsis, si nos atenemos a la liteialhlad y sentido jurídico de estos términos.

Así pues, su p e ra d o s  ya los es tud io s p ro p io s d e  las llam adas E scuelas 
M enores, e  inc luso  las ex iguas en señ a n zas  q u e  se req u e rían  en to n ce s  para 
recib ir las ó rd en e s  sagradas y  el p resb ite rad o , Arias M ontano  co m en z ó  los 
es tud io s e n  las Escuelas M ayores, co m en zán d o lo s  e n  la Facultad  d e  A rtes d e  
Sevilla. Según  G onzá lez  d e  Carvajal “n o  en tró  a  es tu d ia r filosofía hasta  el añ o  
d e  1546, ... y  p o r u n a  n o ta  q u e  se halla  p u e s ta  e n  el 2e libro  d e  B autism os de 
su parroqu ia , se d ice  q u e  e n  el m ism o a ñ o  fue cu a n d o  salió d e  F reg en a l”:

“Benedictus Arias Montanus, oppidi Frexnenxis oriundas persapiens dictas, ex 
hoc vico exiit anno praefato”14 15.

El a ñ o  d e  q u e  h ab ía  h ab lad o  era  el d e  1546. N o q u ie re  es to  d ec ir  q u e  Arias 
M ontano  n o  h u b ie se  e s tad o  co n  an te rio rid ad  a ese  añ o  es tu d ia n d o  fuera  d e  
Frejenal, ya q u e  fue  ed u c a d o  e n  B adajoz d esd e  la infancia y m u y  fre cu e n te 
m en te  e n  la juven tud , s ino  q u e  e n  1546 ab a n d o n a  defin itivam ente  su villa 
natal. Era u n  h e c h o  m u y  no rm al q u e  los clérigos co m en zaran  los es tu d io s  u n i
versitarios, cu a n d o  ya h ab ían  rec ib id o  el p resb ite rad o , circunstancia q u e  les 
perm itía  u n a  m ayor ho lgu ra  económ ica  d en tro  d e  las es trecheces. Arias M on
ta n o  d o s  añ o s  d e sp u é s  tien e  u n a  b ib lio teca  b as tan te  b u en a . H e v isto  exa ltada  
e n  varios trabajos la en o rm e p o b rez a  d e  Arias M ontano  e n  sus añ o s  d e  e s tu 
d ian te . P ero  es  u n a  afirm ación  q u e  ca rece  d e  fu n d am e n to  docum enta l.

3. Benito Arias Montano en la Universidad de Sevilla

(1546-Septiembre de 1547)

En resum idas cuen tas, e n  o c tu b re  d e  1546, ap a rece  m atricu lado  e n  un 
cu rso  d e  A rtes d e  la U niversidad  d e  Sevilla. Casi u n  siglo d esp u és , R odrigo 
C aro  n o s  o frece  esta  descrip c ió n  d e  la U niversidad  h ispalense:

“Colegio Mayor de Santa María de Iesus, Universidad desta ciudad. Fundóla 
con autoridad apostólica y real el doctor Rodrigo Fernández de Santaella, natu
ral de la villa de Carmona y canónigo y dignidad de la santa Iglesia de Sevi
lla. Fue muy docto en las lenguas griega, hebrea y latina y escribió obras doc
tas que aún perseveran. Dexó once colegiaturas y quatro capellanes con 
libertad, que quien aumentase la renta, pudiese tomar para sí el nombre del

14 ”Erga te, inquam, patronum  praesulum que primarium meum, in cuius ego sacra nunc 
ditione ortus, natus, et ab  infantia educatus, ac frequenter in juventa versatus fui”.

15 Carv. p. 7, nota 1.
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| i . i l io n o ,  Ip e t i i !  •■ if i l ip ic  luí t H ii .u f l iu i i l i )  1,1 in c it i i i l 'ü l t ic  .MI l i l tu lí l ih H ,  ILun.lli 
ilu.M ' i l i ’ .m i  i i n i i i l i l f ,  e l l . i i lc g m  d e  M . ic m ’ K i i i l i ig i i , , ,  l ie n c  | i i l i i i lc }> | i i  f s lc  C o lé  
g io  ig iu il q u e  los t ic  S a l,m i.inca  y A lt ala y Vallatl< ili<I, en q i iu i i lo  a la l im p ie z a  
t ic  los q u e  en e l e n tra n ” 10.

C onsta q u e  Arias M ontano, h izo  un  curso  d e  Artes en  la U niversidad d e  
Sevilla. D esde el es tud io  d e  Tom ás G o n zá lez  de Carvajal, afirm an17 casi todos 
los estud io sos q u e  fueron  dos años d e  filosofía los q u e  Arias M ontano  cursó  
en aquella  U niversidad d u ran te  los a ñ o s  1546 y 1547. Sin em b arg o  el p ro b le 
ma es m ás com plejo , si n o s a ten e m o s a los docum en tos , q u e  so n  los ún icos 
testigos m udos q u e  logran  p e rsu ad irn o s. Y según  los docu m en to s , lo  ún ico  
cierto  y averiguado  es q u e  B enito  A rias estuvo  e n  Sevilla18 d esd e  oc tu b re  de 
1546 hasta sep tiem bre  d e  1547.

Entre sus m aestros sevillanos, A rias M ontano  m en cio n a  a  Ju a n  d e  Q uirós, 
q u e  le d io  clase d e  Poética, ta l y co m o  lo reconoce  e n  el p o em a  in troducto rio  
a la versión po ética  d e  los Salm os [Ad V atem  Davidis]:

“Sed rnihi non vanum memini dixisse magistrum 
Nil fore par numeris carminibusque tuis”.

A ñadiendo a la m argen:
“ Ioannis Chirosius, sacerdos poeticae disciplinae Montano praeceptor fuit”19.

li l i  el añ o  1545, Ju an  ele Q uirós h ab ía  pub licad o  u n  E p ig ra m m a e n  los p re 
lim inares de la H istoria Im p eria l y  Cesárea, d e  P ero  M exía, cuyo  libro  se im pri
mió, según  el colofón, “e n  casa de<Juan d e  León, e n  Seuilla, p o s tre ro  día del 
m es d e  junio  de mil y qu in ien to s  y  XL y  cinco, co n  licencia d e  los m uy  reue- 
rendos señores: el licenciado  del C orro20, inquisidor, y  el licenc iado  Tem iño, 
p rou iso r general des te  a rzob ispado : s ie n d o  p rim ero  visto  y  ex am in ad o  p o r  su 
m an d ad o  y com isión  p o r  el Rector y  C ollegiales del Collegio d e  Sancto T ho- 
m ás d e  A quino desta  c iu d ad 21”. H e a q u í los dísticos la tinos y el S oneto  d e

1(1 Rodrigo Caro, Antigüedades y  principado de la Ilvstrísima civdad de Sevilla. Chorogra- 
Jíci de su convento ivrídico o antigua Cbancillería, ... Sevilla, 1634, por Andrés Grande, impresor 
de libros, fol. 59 v . Ejemplar consultado-, BUSA, 1-/ 30. 832.

17 Carv. p. 11
lfí En cuanto a la estancia de Arias Montano en Sevilla, en casa de Gaspar Vélez de Alco

cer, creo hay que situarla con posterioridad a su grave enfermedad de 1552 y no en fecha ante
rior,

19 Davidis regis..., 1473. Ejemplar consultado: BUSA, W  4774. Perteneció al eminente hele
nista Juan Escribano, que fue encarcelado por la inquisición.

-;n El licenciado del Corro era tío camal, o más bien según mis averiguaciones, el padre 
mismo del famoso Antonio del Corro, Jerónimo, convertido al protestantismo, a quien legó su 
biblioteca. El inquisidor tiene un hermoso sepulcro con inscripciones latinas en San Vicente de la 
Barquera. Este dato me fue comunicado por Ambrosio López Fernández, que preparaba un estu
dio sobre Antonio del Corro, y murió trágicamente en accidente de automóvil.

Estaba situado junto al Hospital de San Andrés, y fue fundado por Don Diego de Deza, 
arzobispo de Sevilla y maestro del Príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos. Tenía veinte
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Motil.un), (|ilt ' constituyen el ptuncí1 tc í.tin io iiit» Impreso que no;, llegado del 
gran bibllsia exlremeno;

Ineoluil ntiper siluas eatuposque virentes
N u tn in iln is  gratas, Messia, m ontico lis ,

N uncque p e r  arua u irum  fertu r p e r  regna  p e r  u rbes 
o ra tes  C aesaribus, reg ibus & p o p u lo ,

C um que Scholas pe tiit n u m e ro  gratissim us o m ni 
D octo rum  g rau iter d isp u ta t a tque  docet.

Q uid  tu ultra spectas, nisi p o s t felicia fata 
C aelicolum  p lau su  reg n a  su p e rn a  colat?

Soneto  d e l m ism o  B en ito  A rias, q u e  es e l ep ig ram a  p re c e d e n te  traduzido :  
M oró e n  las syluas el sab io  M exía 
D e los cam p estres  d io ses  m uy  am ado,
A gora en tre  n o so tro s  se h a  p assad o  
A co n u e rsa r la h u m a n a  com pañ ía .

P or re inos y  c iu d ad es haz  su  vía,
D o n d e  guerras y  p az es  h a  tra tado  
D e reyes y señ o res  estim ado  
Y d e  la g en te  d e  m e n o s  valía.

En las escuelas, p o r  se r excelen te ,
En sus co loqu ios e n  m u ch o  es ten ido ,
Q u e  d ispu ta  y  en señ a  g rauem en te .

¿Q ué esperáis  m ás, sino, q u a n d o  cum plido  
Aya el d ichoso  té rm in o  p resen te ,
Sea e n  los cielos m u y  b ie n  recibido?

Arias M ontano , e n  la fecha d e  im prim irse el libro, n o  se h ab ía  in c o rp o ra 
d o  todav ía  a la U niversidad  d e  Sevilla, y  p o r  lo  tan to , Ju a n  d e  Q uirós no  ten ía 
todav ía co n o c im ien to  d e  las cu a lid ad es d e  p o e ta  la tino  d e  su  em in en te  d isc í
pu lo , al igual q u e  el grave caballe ro  P ero  M exía, q u e  to m ab a p arte  e n  los 
d eb a te s  p ú b lico s d e  la U niversidad  h isp a len se  y  era m u y  estim ado  en  las d is
p u tas  p o r  sus en señ an zas , ta l y  co m o  n o s d ice  M ontano.

En cu a n to  a D on  Ju a n  F ern án d ez  T em iño era  n a tu ara l d e  P ueb la  d e  A lco
ce r (B adajoz). En Sevilla, d ice T om ás G onzález  d e  Carvajal, p a rece  q u e  Arias 
M ontano  co n o c ió  a D. Ju a n  F ern án d ez  Tem iño, “s ie n d o  can ó n ig o  y d ign idad

colegiaturas, con estatuto de limpieza y un rector y regente de estudios. Leíase en él Gramática, 
Artes, y Teología, y era universidad para graduarse los que en él cursaban estudios como cole
giales.
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i le l’l |i >1 i Ir ,h jíiclla ’t . i i l l . l  Iglesia ' 1 ' . l i l i  le i i i u - 4 i . i l  1,1 r s l c  p . u . i  i - \ ,  n,u su ,iph 
e.icioii I.tr, ! .lil,i;, tlel ji.h lie  lile b e i i í l u  A n . ls l ,  p o iq u e  en  León no p u d o  y .l el 
,ilt anzailo" A h ín a  b i e n ,  ine ie i e  l.i p e n a  c u  l.trei ei i uíil.ukw .uinenie l< is liei hos 
de lodos e s l n s  uno,-, l'.l seim i le iiiino , p ie sen tad o  co m o  o b isp o  de León el 19 
d e  julio de 15 i(>, m uflo el 9 d e  n o v iem b re  d e  1 5 % , cuatro  anos an tes  q u e  Arias 
M ontano luese  al conven to  d e  San M arcos d e  León. Por o tra parte , cu a n d o  éste 
se m atriculó para com enzar filosofía e n  Sevilla, p o r  o c tu b re  d e  .1546, “ya no  
cía tiem po, p o rq u e  en 10 del m ism o m es d e  oc tu b re  se consag ró  aque l p re 
lado  para ir a su Iglesia”-’ Sin em bargo , tom ando  corno  b ase  d o cu m en to s del 
Archivo d e  la Catedral d e  León para  (ajar la cronología d e  Tem iño, afirm am os 
q u e  la en trega d e  las Cartas del p ad re  d e  M ontano, m uy  p ro b ab le m en te  tuvo  
lugar a raíz de la consagración de T em iño  com o o b isp o  d e  León, y  d e  la co n 
sigu ien te felicitación de M ontano, p u e s  el p re lad o  tom ó  p o ses ió n  de su  o b is
p ado  po r m edio  d e  procurador, el d o c to r  M uñoz, y re trasó  su  en trad a  e n  León 
basta el 20 d e  noviem bre23. lis m uy  p ro b ab le  q u e  el o b isp o  m ostrara e n to n 
ces, en octub re  o prim eros d e  nov iem bre  d e  1546, a M ontano  las cartas d e  su 
padre y le luciera entrega de las m ism as “para  excitar su  ap licación”, com o 
alum no  universitario.

No obstante, no  puede excluirse la h ipótesis de q u e  Arias M ontano visitara 
al p re lado  leglonense en  más de u n a  ocasión, cuando  éste  reg resó  a E spaña a 
principios de 1553, después de asistir al Concilio d e  T rento  y an tes d e  la m uer
te riel prelado, que, com o se ha dicho, tuvo  lugar el 9 d e  nov iem bre de 1556 y 
no  en  1557 com o leem os en  m ultitud d e  autores. Tal vez  en  u n a  d e  estas visi
tas a la ciudad de León Arias M ontano conociera a Ju an  de l Caño. T am poco  se 
puede excluir qu e  Tem iño le hubiese h e c h o  entrega d e  las cartas e n  Sevilla en  
una lecha anterior a 1546, hipótesis q u e  m e parece m enos probable .

O tro  Epigramma de la ed ición  sev illana d e  1545 está  firm ado  p o r  Francis
co d e  infante, “presbyter, linguae la tinae  po fesso r h isp a len sis”, q u e  tal vez 
fuera uno  d e  los m aestros de lengua la tina  de B enito  A rias e n  la U niversidad 
de Sevilla. Pero de este hecho, hasta  el m om ento , n o  h em o s en c o n trad o  n in 
guna confirm ación.

Por no  haberse  incorporado todav ía  Arias M ontano  a la U niversidad, el 
ep igram a d e  Benito Arias falta en  la p rim era  ed ic ión  sev illana d e  la H istoria  
Im perial y  Cesárea, de Pero Mexía, d e  1545 y  será p u b licad o  e n  la seg u n d a  
edición sevillana de 1547 y en  la te rcera , la d e  A m beres d e  1552, e n  la  q u e  
adem ás tle los cuatro dísticos aparece  “ v n  so n e to  del m ism o B enito  Arias, qu e  
es el ep igram a precedente traduzido” 2T

C'ciiV. p. 9, ss.
•U Archivo Catedral de León, ms. 9872 s.f lo referido de Temiño se encuentra en los ff. 15- 

59. lis también importante para el Obispo Temiño el ms. de este Archivo 9046 que recoge su Tes- 
lainenlo,

' Reseñado por al. Morales Oliver en R.E.E. 2, 1928, p. 172.
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lili una t'aiia a Ciixiolul de h,tl,L',ii de t, de ni.ii/o de I tU, Alias Monlano 
|c da algunos consejos de salud \ si i c l i e i e  a l’eio Mexia, t onio inaeslio suyo 
V deja entrever que durante algún licmpn Montano vivió en la morada de Pero 
Mexia, personaje que era lamili.ti del Santo Olicio. Escribió un manuscrito en 
el que daba muchas noticias de Arias Montano y según varios manuscritos 
sevillanos residió en Sevilla desde el ano 1 188 hasta el de 1566. Arias Monta
no dice a Cristóbal ele Salazar lo siguiente:

“Si v. merced pudiese ahorrar el escriuir, podría en el leer tener menos tra
bajo o hazer que lo leyesen. Pero Mexia, mi señor, fue muy enfermo de la 
cabeya, y era tan estudioso como v. merced haura entendido. Deziame Italiana 
mejoría con huir el sereno de la noche y purgarse algunas veces en el año y 
perfumarse cada tercer noche con anicen 25 blanco, que es admirable medici
na contra xaquecas, tomando el humo que es muy suaue; abierta la boca y 
por las narices. Oyle siempre alauar este remedio. Era templadísimo en el 
comer y cenaua poco. Si yo pudiese dar a v. merced entera salud a costa ríe 
la mía, enprenderia de buena gana la cura. Espero en el Verdadero y supre
mo Medico que se la dará a v. merced [salud] conueniente a su seruieio26”.

A unque B enito  Arias e ra  ten id o  e n  u n a  g ran  estim a p o r  los m aestro  d e  la 
A cadem ia sevillana, los cua les in co rp o rab an  sus inc ip ien tes  c reac iones p o é t i
cas e n  ob ras  q u e  es tab a n  a lcan zan d o  u n a  g ran  difusión, n o  se sentía , sin 
em bargo , sa tisfecho co n  el am b ien te  un iversitario  sevillano, com o  escribe  añ o s  
m ás ta rde  e n  su Retórica. P o r to d o  ello, Arias M ontano  d ec id e  trasladarse  a la 
U niversidad hum an ista  p o r  excelenc ia  d e l siglo XVI: La A cadem ia C o m p lu ten 
se, P ero  el testim onio  d e  h a b e r  h ec h o  u n  cu rso  d e  A rtes e n  Sevilla, ap a rece  
reg istrado  e n  el p rim er Libro d e  M atrícula d e  la U niversidad  h ispa lense . En 
efecto, e n  1546, ap a rece  la sigu ien te  no ta

“benito arias montano de frexenal. otubre”27.

Y e n  sep tiem bre  d e  1547, d en tro  del m ism o cu rso  académ ico  se exam ina 
d e  un  se g u n d o  curso  d e  Artes. N o es exacto, p o r  lo tanto , lo  q u e  afirm an 
m uchos: q u e  Arias M ontano  se m atricula nuevam en te , al añ o  siguiente, en  
nov iem bre d e  154728. T ranscrib im os29 u n a  C ertificación académ ica h ec h a  el

25 Así parece que dice; aunque también se puede leer anicete.
26 AGS. Estado. Legajo, 1515.
27 AUSe. Lib. I2 de matrículas y pruebas de curso, fol. 2 v Cfr. Francisco Rodríguez Marín, 

Nuevos datos para las biografías de cien autores de los siglos X VIy XVII. Madrid, 1925, p. 55, reco
gido por J. López de Toro, “Arias Montano Orientalista", R.E.E., 1953, p. 1Ó3 y n. 10.

28 V. Lafuente, Historia de Las Universidades, tom. II, pág. 232, nota 1: “En el libro de matrí
culas de 1547 se halla matriculado en el 4 de Noviembre para el curso de física Benito Arias Mon- 
lalvo (por Montano), natural de Fregenal de la Sierra, de edad de 21 años, y en seguida Luis Váz
quez de Alderete, natural de Sevilla”. González de Carvajal basándose en estos datos, dice: 
“Consta que hizo en Sevilla dos cursos de filosofía los años 1546 y 1547 “. Pero no se trata como 
se ha dicho muchas veces, tratando de prolongar la estancia de Montano en Sevilla, de una con-
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siglo pas.uk> si)ii)(' los í ü»v«»?. <k* Matricula del Archivo lli;,lonco de la Umver 
sitiad de Sevilla, poi don Jóse (hucuez l’cnijo, secretario general de la I luiver 
sitiad Literaria de Sevilla, a peta ion del Rector, en Sevilla a 21 de julio de 1K5B:

“tía el Libro Primelo de Mutílenlas y Pinchas de Curso, al folio 2 vuelto, en el 
que -aparecen los matriculados correspondientes al año de 1546 se Italia el 
escrito siguiente ‘benito arias montano, de fregenal’ -  “Octubre”. Así mismo 
certifico que al folio sesenta del mismo Libro, en que empiezan las pruebas 
referentes al citado año y los subsiguientes se encuentra otro asiento que dice 
así: ‘benito arias montano, un curso en artes.’ = Y por último que al folio 
sesenta y tres del expresado registro, se halla otro asiento que es como sigue: 
‘benito arias montano, de fregenal, un curso en artes de segundo. Este asien
to resulta hecho en agosto de 1547”.

4. Arias Montano en la U niversidad Complutense: Colegial trilingüe y licen
ciado en Artes (O ctubre de 1547-D iciembre 1549)

C onsigu ien tem ente , los datos fided ignos dem u estran  q u e  Arias M ontano  
es tud ió  tm añ o  com ple to  e n  la F acu ltad  d e  Artes d e  la U niversidad  d e  Sevilla: 
d esd e  oc tu b re  de 1546 hasta  sep tiem b re  d e  1547, e n  q u e  se exam ina d e  se g u n 
d o  curso. Poco d esp u és  d eb ió  m archar a la  U niversidad  d e  Alcalá d e  H enares. 
I lit m anuscrito  nos ofrece  la noticia escu e ta , p e ro  cierta, tal y  co m o  se infiere 
de o tros testim onios fided ignos, d e  q u e  B enito  Arias M ontano  fue “verd ad ero  
colegial trilingüe30”.

En efecto, en  feb re ro  d e  1548, B en ito  Arias se en co n trab a  e n  el Colegio 
T rilingüe de Alcalá. D uran te  ese  añ o  co m p u so  e n  d icho  C olegio las p ág in as de 
gram áticas h eb rea  y á rab e  sob re  d o s ed ic io n es im presas d e  Luciano y  P lutar
co, trabajo qu e  indica q u e , al m enos, y a  h ab ía  es tu d iad o  u n  añ o  d e  g riego  y 
h eb reo  en  el trilingüe. Lo cual está e n  con trad icc ión  co n  los d o cu m en to s  sevi
llanos: ¿Estuvo m atricu lado  e n  Sevilla co m o  alum no  ‘lib re’? El te stim on io  d e  su 
íntim o am igo el c isterc iense Luis d e  E strada y  los dato s au tógrafos d e l p ro p io  
M ontano sob re  los tex to s d e  Luciano y  P lu tarco  v ie n en  a  confirm ar31 q u e  en  
ese  añ o  de 1548 Arias M ontano  llevaba ya dos cursos e n  la U niversidad  de 
Alcalá y e n  el Colegio Trilingüe. T odo  e llo  co rro b o rad o  p o r  los te stim on ios del 
Archivo de la U niversidad d e  Alcalá.

fusión del apellido Montalvo, por Montano, sino que debe ser un personaje distinto. Sobre matrí
culas y exámenes de Arias Montano en la Universidad de Alcalá de Henares, efe J. López de Toro, 
en “Arias Montano, Orientalista”, R.E.E. 1953, pp. 164-170.

Archivo Municipal de Sevilla. Sección XI. Vol. 8 (Fol.) Núm. 11. Certificaciones académi
cas, Fot 67 r-u. La transcripción es nuestra.

v  BNM Ms 1736, P 109 v.
V .). López de Toro, Art. cit.
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lili electo, Luis de l'bh.td.l, ntUei.oi (Ir Cíjinunu de la I h t e f g ñ  al (Vente tic 
Colegio de San Bernardo de Aléala de llenares, recuerda a Montano, en la 
, l/> o /oq ¡(7  de la Biblia He-a! escrita con ocasión de su regreso a léspana en julio 
de 1570, la amistad y fidelidad de tantos anos;

“Le he sitio muy leal servidor en ausencia, porque en presencia, casi desde 
el principio de los estudios de Vm.3’2, yo he sido muy buen testigo de la gran 
cristiandad y diligencia increíble en toda manera de letras: aunque después 
que nos tratamos Vm. ha vencido tantas veces á tantos y a tantas á si 
mismo...32 33”

Y m ás ade lan te , Luis d e  Estrada evoca, n u ev am en te , es ta  am istad  q u e  
rem on taba a los añ o s d e  su  ju v en tu d  y al h ec h o  d e  h a b e r  co m p artid o  m a e s
tros com unes:

“El Escorial habrá de ser Universidad de su Magestad, y [el Rey] mandará 
aumentar tres cátedras, una de Retórica, y otra de Griego, y otra de I h breo ... 
y Vm. sería instrumento apropiado para entablarlo en breves días, y aun los 
mochachos que criaba el Doctor Hernando Díaz, nuestro maestro, pienso que 
están tan adelante en estas lenguas, que podrían servir desto a falta de gente 
de más eminencia...34”

D e esto s dos testim onios se infiere q u e  en tre  1547-1551: 
l s) Arias M ontano  ap ren d ió  g riego  y h eb reo , d esd e  sus inicios en  la Uni

versidad  d e  A lcalá d e  H enares, jun to  co n  el ab u len se  Luis ele Estrada.
2a) A m bos tu v ie ron  com o  m aestro  d e  lenguas al d o c to r H ern an d o  Díaz, y,

p o r en to n ces, sab ían  m uy  p o c o  g riego  y  h eb re o . C om enzaron  a ejercitarse en 
griego p o r  los A forism os d e  H ipócra tes  y  e n  1551 n o  sab ían  leer h eb re o  sin 
puntos. T odo  ello  d em u esta  q u e  co m en z aro n  a es tu d ia r estas lenguas en  los 
niveles m ás e lem enta les. Sigam os ley en d o  a Luis d e  Estrada:

“...y aun los mochachos que criaba el doctor Hernando Díaz35, nuestro maes
tro, pienso que están tan adelante en estas lenguas <griega y hebrayc;i>... por-

32 Estos comienzos han de referirse al inicio de los estudios universitarios en la Universidad 
de Alcalá de Henares.

33 Sigo el texto de “Carta y Discurso del Mro Frai /  Luis de Estrada [29 ele julio de 15761 Ms. 
de la Biblioteca privada de D. Bartolomé March). Fue editada pero sin fecha por J. Rodríguez de 
Castro, Biblioteca Española I. Escritores Rabinos, 1781, pp. 86-88.

33 Ibidem. Cfr. también: J. Rodríguez de Castro, fol. 657.
33 Según mis comprobaciones, Hernando Díaz era natural de Toledo, y es el personaje que 

aparece en las relaciones de “Regentes, maestros y doctores” de la Universidad de Alcalá en los 
años 1549 y 1550, con los cuales comienza el Libro de Matriculas, Cfr. A. H. N. Universidades. 
Libro 413 sin foliar. Con la expresión criaba, además de la enseñanza, parece que se refiere a los 
pupilos, de acuerdo con la práctica de la época. No quiere ello decir que Luis de Estrada fuera 
‘pupilo’ de Hernando Díaz. El maestro Hernando Díaz era especialista en caldeo y compuso cu 
esta lengua las lectiones de la Políglota de Amberes.
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qm  • los e t,p an o les Ili> q u e  Vlll, p u e d e  ilfi ll m il  luul.l l.ilez.l m ll iu
el iillu IlitiMilti ,i Mi', i i i l e i i . l l i e i i s  t lllll l/>sí fultl liullllll, ego/(//«i/o'’1' I llgoln 
p o i q u e  V l l l  l i l i  M l p i e i . t  ( I l . lh  J ' l i c g o  . I g o i u  (,111' s . l ln . l  e t | . linio 1 1 u l l i t n i t  , |1 1,1 los 
. l/ó/'Añ/oS r/e//¿/«s M/i", i 011 el ileilgo viejo de 111:11 r.i.s' ni otas hebraico que 
cuantío oíamos al Piolen Amos sin puntos por gran valencia, temeridad hiera 
hacer versión del Nuevo Testamento, y corregir todas las del Viejo; pero des
pués aca que lian pasado veinticinco unos36 37 38, mientras roncaban los siete dur
mientes, Vm. ha velado y desveladose , y quien hila y tuerce, bien se le pare
ce; ....y acónteteles como a un labrador de mi tierra que nunca pudo tener 
devoción con una imagen de un Sancto, porque se habia hecho de un peral 
de una huerta suya”.

La com p ro b ació n  d e  q u e  Arias M ontano  se en co n trab a  en  el C olegio de 
Alcalá, nos la ofrece él m ism o en  la:

“Lista de los libros que tengo39, hizela año de 1548, a 8 de Febrero, estando 
en el Colegio de Sn. Ildefonso de la insigne Vniversidad de Alcala40”.

En esta  relación  se m e n c io n a n  lib ros d e  Sagrada Escritura y  Teología, Lógi
ca y Física, M atem áticas y A rithm ética práctica d e  O ro n d o , libros d e  H u m an i
dad es y h istoriadores, libros d e  la tin idad  y  poetas, libros d e  rom ance, e n  tos- 
cano. T odo  ello co rrobo ra  q u e  ya p o r  en tonces, e n  1548, casi co n  seguridad , 
Arias M ontano hab ía  cu rsad o  los es tu d io s  d e  la carrera  eclesiástica. Es m uy  
p ro b ab le  qu e  fuera sace rd o te  ya e n  1546, an tes d e  iniciar sus es tud ios u n iv e r
sitarios, com o se h a  d icho  m ás arriba; p u e s  M ontano  p arece  h a b e r  n ac id o  e n  
1525, y no  e n  la fecha m ág ica e n  la q u e  sue le  situarse su nacim ien to , y  q u e  él

36 Cicerón, Pro Arcbia, 13.
37 No es el doctor Hernando Díaz. Se refiere al primer curso de griego que estudió Arias 

Montano en la Universidad de Alcalá.
,H Dado que han pasado veinticinco años desde que leían al Profeta Amos sin puntos y el 

testimonio de Estrada está escrito en 29 de julio de 1576, las palabras indican que esa lectura tuvo 
lugar en 1551, casi con seguridad en las clases de Biblia del maestro Cipriano de la Huelga del 
que anillos fueron discípulos y de quien se hace mención en la carta.

37 Ms. Archivo Municipal de Sevilla, Sección X. Colección Conde de Águila, tom. 8 (1), 
Número 8“: “Catálogo de los libros que tenía el Dr. Benito Arias Montano, sacado de los que él 
mismo hizo y se hallan en el Libro 1° de baptismos del Castaño del Robledo de el Arzobispado 
de Sevilla", ff. 41 r-48 u. Ms. Archivo Municipal de Sevilla, Sección X. Colección Conde de Águila, 
lom, 8 Termina: “... En Sevilla a 16 de Mayo de 1783- Por Dr. Vicente Ruiz Tobar”. Esta firma es 
de diferente letra que el resto del escrito. Este texto ha sido copiado del Ms. de la Biblioteca Capi- 
lular Colombina 59-3-43 (Olim 85-4-23), fol. 132 r-u.

30 Fue publicada en J. de Rújula y A. de Ochotorena, Doctor Benito Arias Montano. Datos, 
noticias y documentos para su biografía, Badajoz, La Minerva extremeña, 1927, pp. 177-184, 
según una transcripción hecha por el Sr. Velasco de Pando de .... y anteriormente había sido copia
da de un “Catálogo de Libros, que tenía el Dr. Benito Arias Montano, sacado de la que el mismo 
hizo y se llalla en el Ia Libro de Bautismos de el Castaño del Robledo, villa del Arzobispado de 
Sevilla”. La edición de Rújula tenía tantos errores que el texto fue publicado nuevamente por Anto
nio Rodríguez Moñino, en R.E.E., 2, 1929, p. 564, ss.
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nilMiiti C(mlii‘111,1 en una .scgiunla tha |,u,ii lónu, < iiaiulu ya era tiiac.li<> <Ir he) 
niftisiiKi <lf Felipe II, comí i In lite |< ni Dee ilc babel de 1 uglaieiTa, Guillaiime 
1‘ohlel de Fiuncisco I y Gipiimio de la I lueiga de I)1'Juana de Ausld.i,

lín el an o  15-ÍH, Arias M ontano  p u b lico  D iez  d ísticos  en  el D e ra lio ite  
d ic e n d i  d e  su m aestro  d e  reto rica, A lonso G arcía M a tam o ro s12, y el 2 d e  
|im io  d e  esc  a ñ o  rec ib e  el g rad o  ríe b a ch ille r  en  / I r / c . v p o r  la U niversidad  d e  
Alcalá, con  el n~ 11 d e  70 b ach ille res  q u e  se g rad u a ro n  en  aq u e lla  f e c h a 1.2, 
liste h ec h o  v iene  a co rro b o ra r  q u e  A rias M o n tan o  e n  jun io  d e  ,1548 h ab ía  
cu rsa d o  ya los d o s cu rso s d e  la F acu ltad  d e  A rtes, tal y  co m o  e n to n c e s  e x i
gían las C o n s titu c io n es  d e  la U n iversidad  d e  A lcalá p a ra  o to rg ar d ic h o  títu lo  
académ ico .

En 20 d e  m ayo  d e l s igu ien te  añ o  h ace  sus Responsiones m a g n a e  q u a tu o r  
de Artes y  Filosofía e n  la m ism a U niversidad  d e  Alcalá, d e fe n d ien d o  las c o n 
clusiones d e  Lógica bajo  la p resid en cia  de l m aestro  Serrano. En la asignatu ra  
d e  Física le  re sp o n d ió  D iego  V áez, sevillano; e n  filosofía natural, el co rd o b é s  
A lfonso M uñoz d e  Aguilar, y  e n  M etafísica, G abrie l d e  la Torre, d e  Ú beda 

(Jaén). D e to d o  ello  se infiere q u e  Arias M on tano  h ab ía  cu rsad o  los tres cu r
sos y  u n  trim estre  q u e  d u ra b a n  los es tu d io s  d e  Artes. A partir d e  estas p ru e 
bas se infiere, igua lm en te, q u e  su  reg en te  d u ran te  los cu rsos d e  A rtes e n  A lca
lá d e  H enares fue  el Dr. S errano41 42 43 44.

La L icenciatura e n  la F acu ltad  d e  A rtes la  o b tien e  e n  23 d e  d ic iem bre  de 
1549, a u n q u e  y a  p o r  en to ce s  frecu en tab a  las c lases e n  la F acu ltad  d e  T eo lo 
gía. En el g rad o  d e  licen c ia d o  e n  A rtes  o c u p a  el te rce r p u es to  en tre  13 g ra
d u ad o s45.

41 “Este día mes y año susodicho 10 de Diciembre ele 1582 ] juro .... Benedicto Arias Mon
tano, clérigo presbítero de la orden y hábito de Santiago, doctor en sancta teología, de Ztedad de 
cínquenta y  cuatro y  casi cínquenta y  cinco años La aproximación cronológica que indica 
este documento puede razonablemente alargarse hasta los comienzos de 1528; con lo cual el 
nacimiento de Montano pudo ocurrir dentro de las tres últimas semanas de 1527 o en los prime
ros días del año 1528. (.Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede. Leg. 53 Col. 12, 
publicado por M. R. Pazos, en ALA = Archivo Ibero Americano, 1942, p. 470.

42 De ratione dicendi libri dúo. Authore Alphonso Garsia Matamoro, hispalensi et arlis Rbe- 
toricae primario professore in Academia Complutensi, Alcalá, Juan Brocar, 1548. Existe edición 
moderna de J. López de Toro, C.S.I.C., Madrid, 1943, aunque lamentablemente utilizó un ejemplar 
censurado y omite los textos consiguientes.

43 A.H.N. Universidades. Libro 398F, fol. 50r, Ia linea. F. Rodríguez Marín, Nuevos dalos ... 
1923; J. López de Toro, en “Arias Montano orientalista”, en R.E.E. 1953, p. 165, nota 12.- J. Urriza, 
La preclara Facultad..., 1941, p. 249 y n. 82.

44 A.H.N. Universidades. Libro 398F, sin foliar; J. Urriza, La preclara Facultad..., 1941, p. 
249 y n. 83 Cfr. J. López de Toro, Art. cit., p. 166, nota 13.

45 Cfr. J. López de Toro, Art. cit., p. 166, nota 14.
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5, A ü l\S  M i >N I'ANI i (N i A I I iU \ i  liM U A I) O  1MPU H i'N M '; ’ l'ld .s  C lIltM IS  IN  l,A l'A t ,1 H I Al > 

i,v  T r i n in . iA  M >( 1HHU' n i  1 'i ) i >n i u  la  1552) El, M A io u t i  > C i i ’ itiA N o  tu , ia  

l-lm-RGA : : : i i ; :

El 23 de octubre tic 1550 se matricula46 en la Facultad de Teología de la
U niversidad de Alcalá co n  el n ú m e ro  18. Y du ran te  este  cu rso  d eb ió  co n o cer 
a C ipriano d e  la H uerga, d ad a  la g ra n  am istad  d e  B enito  Arias co n  el cister- 
ciense  P. 'Luis d e  Estrada.

Todos estos testim onios v ien en  a co rro b o ra r los d e  la b rev e  b iografía qu e  
se escrib ió  p ara  la Colección d e  R etra tos d e  Españoles Ilustres, e n  1791, en  la 
cual se afirm a q u e  Arias M ontano:

“había tomado beca en el Colegio Trilingüe de Alcalá, y que había hecho gran
des progresos en las lenguas siríaca, caldea, hebrea y arábiga, estudiando al 
mismo tiempo la filosofía, graduándose de maestro en ella, con admiración de 
cuantos hombres componían aquella Universidad...47”

Arias M ontano en  u n  pasaje so le m n e  d e  los R hetoricorum  Libri lili, ob ra  
redactada en San M arcos d e  León a ru eg o s  del g ran  hum an ista  y  lu eg o  ob is
po  d e  M ichoacán A ntonio  d e  M orales, recu erd a  a sus p rinc ipa les m aestros y 
am igos y m uy esp ec ia lm en te  evoca  a  dos, de sus m aestro s com plu tenses. 
Amitos hab ían  m uerto  hac ía  p o co s m eses, e n  m ed io  d e  p ru e b a s  y p e rse cu 
ciones, y el vate latino, aso c ián d o lo s a los dos los llam a “serv idores d e  las 
M usas”. Era u n o  d e  ellos su e n tra ñ ab le  am igo  Luis d e  la C adena, canciller com 
p lu tense , q u e  m archó  al exilio  d e  París, cu a n d o  era o b isp o  auxiliar d e  A lm e
ría, aco sad o  p o r  la Inqu isic ión  y q u e  m urió  e n  Francia, d e sp u é s  d e  h ab e r d ad o  
clases en  la Sorbona. El o tro  ele los in v o cad o s era C ipriano  d e  la H uerga, meter
lo  el 4 d e  feb rero  d e  1560, d e  q u ie n  B en ito  Arias m anifiesta q u e  h u b ie ra  q u e 
rido tenerlo  cerca, al tiem p o  d e  c o m p o n e r  su obra y  lo  califica com o  “tim bre 
d e  nuestra g loria”.

En una perso n a  d e  tan ta  sen sib ilid ad  com o B enito  Arias n o  ex iste  d u d a  d e  
q u e  am bos ep íte to s so n  sen tidos e n  lo  m ás p ro fu n d o  d e  su yo  lírico. El e p íte 
to de ‘M usa’ y ‘F én ix ’ e ra  u n  tóp ico  de l hu m an ism o  renacen tista  para  des ignar 
a aque llo s hum anistas q u e , a  e jem p lo  d e  P ico  de la M irándola48, h ab ían  in tro 
ducido  un  cam bio  radical en  la h e rm e n éu tica  bíblica. En Francia, G uillaum e 
Postel, el ya citado m aestro  d e  h e rm e tism o  en  la co rte  d e  F rancisco  I recib ió  
de sus co n tem p o rán eo s los cod iciados títu los de ‘M usa’ y ‘F én ix ’ . Y en tre  los 
esp añ o le s  fue el m aestro  C ipriano  el ce le b ra d o  con  los m ism os títu los co n  q u e  
los italianos hab ían  ena ltecido  a Pico. C ipriano era la ‘M usa’ y  el ‘F én ix ’ de

16 Cl'r. J . López de Toro, Arl. cit., p. 167, nota 15. Remite a Rodríguez Marín, Nuevos datos...,
)
17 Carv. p.26.

Cipriano de la Huerga, Ob. Com. Vol. I, PTL., pp. 39-41 y 51-52
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España. y el “liiubiv  tic glnti.i" <|r A ii.r, M ontuno. Las en señ a n zas  d e  l’leo y d e  
Marsilio Ricino, a iruves d e  l'p.uhu tl«« V i l e i b o  y d e  D ionisio  V ázquez llegaron  
hasta C ipriano  d e  la Ih ie iga , I v .ie ,  p o co  an tes  d e  1549, exp licó  al co n d e  d e  
Luna, D on  C laudio  tic Q u iñ o n es  el l la u q u c l e  d e  Platón, sigu iendo  u n a  re c e n 
sión d e  M arsilio Ficino q u e  existía e n  la B iblioteca d e  N ogales, e n  el siglo XVI. 
En d icha B iblio teca hab ía  o tras o b ras  com o  el D e trip lici Vita e t  In te llec tu  d e  
Pinino, y u n a  ed ic ión  g reco la tina  de l M ercurio  Trismégisto.

P ero  ad e m á s d e l an te rio r  te s tim o n io , rec o g id o  e n  e l vol. I d e  es tas O bras  
C om pletas, ex is te  o tro  te x to 49 50 q u e  v ie n e  a c o r ro b o ra r  los v ín cu lo s d e  u n a  
p ro fu n d a  am istad  p e rso n a l y  esp iritu a l e x is te n te  e n tre  es to s  d o s  g en io s. 
Arias M o n tan o  d ec la ra  h a b e r  te n id o  a a q u e l m o n je  C ip riano  V ergensis p o r  
el ú n ic o  co n f id e n te  d e  u n a  m u y  g rav e  e n fe rm e d a d  juven il q u e  p a d e c ió  
d u ra n te  su s  a ñ o s  d e  e s tu d ia n te  e n  la U n iversidad  d e  A lcalá, y d e  la cua l 
log ró  cu ra rse  e n  Sevilla, g rac ias a los c u id ad o s  d e  la m a d re  d e  G asp a r V élez 
d e  A lcocer. El e p iso d io  d e  la  e n fe rm e d a d  lo  re f ie re  u n  a ñ o  an te s  d e  su 
m u erte  a su  o tro  am igo  y c o m p a ñ e ro , ú n ic o  te s tig o  c o n  el V ergnesis d e  
a q u e lla  p e n o s a  do len cia : P e d ro  D iez d e  León. En la  C arta  D ed ic a to r ia  del 
C o m e n ta r io  a l  S a lm o  X IP '. re c u e rd a  M on tano  es ta  c irc u n sta n c ia  difícil d e  su  
v ida p erso n a l:

Recordor adhuc atque mente & cogitatione saepius recolo, id quod te que
que nunc meminisse non ambigo, me, cum iunior essem atque tecum eadern 
in domo & agerem & studiis Compluti operam darem, siue ex atrae bilis vehe- 
menti vi, siue ex alio corporis vel animi vitio, in eum aegrimoniae ac maesti- 
tiae laborem incidisse, vt & prorsus taederet, & tanta te mei commiseratione 
afficerem, vt quacumque via illi malo finis & remedium mihi contingere pos
set, etiam discessu e vita optare te ac vouere identidem audirem; quippe te 
vnum, alterum vero magnum illum Vergensem Cyprianum monachum, alium 
praeterea neminem, illius miseriae conscios diligeram.

= - “Aún recuerdo y con bastante frecuencia hago presente en mi mente y en 
mi pensamiento, aquello que sin duda recuerdas tu también: cuando era joven 
y vivía contigo en la misma morada, dedicado a mis estudios en Alcalá, tal vez 
por la fuerza irracional de la bilis negra, o por alguna otra alteración espiritual 
o física, caí en un tormento de de angustia y tristeza tal que me hastiaba la 
vida, y llegué a infundirte tanta piedad, que te oí decir que deseabas y roga
bas que se pudiera encontrar para mi algún término o remedio a aquel mal ele 
cualquier manera que fuese, incluso con la muerte. Y es que a tí sólo quería

49 Es un testimonio que pasó inadvertido en el Vol. I de estas Obras Completas.
50 Benedicti Ariae Montani Hispalensis, In XXXI Davidis Psalmospriores commenlaria, Ant- 

verpiae, 1605, p. 99. [en 4S , 8 + 404 + pj. Ejemplares consultados: BNM U/ 390: Salamanca. 
BUPont. He utilizado la versión castellana de Ma Asunción Sánchez Manzano, que está llevando 
a cabo la edición, traducción y estudio de la anterior obra de Arias Montano.
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y a aquí*! n iu i i |c ,  e l g ra n  i .i| h I . ittn  d e  la I lu c ig . i ,  11 u n »  e<h»< s d i- m i > le sg ia i'la , 
p e io  a n a d ie  i i i . i ' . ' '1''

Más que los remedios de los médicos, que se mostraron inútiles, Arias 
Montano pudo curarse, muy probablemente, gracias a la fuerza de la palabra 
del grande monje, Cipriano Vergensis, que le aconsejaría cantar con la cítara 
el Salmo XII de David:

= “Y cuando ya se habían probado en vano todos los remedios médicos, que 
hay escritos, y habían tenido igual resultado muchos otros consejos que yo 
había seguido, sólo uno me surtió efecto, y fue el único con cuyo uso fre
cuente y atenta aplicación, gracias a Dios me vi libre y, al fin, me repuse de 
aquella enfermedad. Corno tenía para mi por muy cierto, que David compuso 
este Salmo, estando alguna vez en la misma situación en la que yo me encon
traba, y que lo recitó con gran provecho de sí, al meditar y repetir más a 
menudo este salmo para cítara, que yo tocaba entonces alguna vez, lo adapté 
para la lira, y me resultó y quedó probado como alivio ele mi mal en los pri
meros días, y finalmente, llegó a ser remedio y medicina eficaz. ¡A cuantos 
amigos afectados de una tristeza muy similar he aconsejado después que lo 
aplicaran con gran provecho. Por eso, cuando comentando he llegado a este 
Salmo, he tomado la vía de la confidencia y he decidido dedicarte este comen- 
tarclllo mío, para común agradecimiento y alabanza a Dios. Sevilla, 18 de 
Enero de 159752”.

Hay m uchos p lan team ien to s y co m p o rtam ien to s esp irituales d e  A rias M on
tan o  q u e  n o  se c o m p re n d e rán  n u n ca  b ien , si no  se tiene  p rese n te  el n o tab le  
influjo q u e  sobre  su esp iritualidad  ejerció  el m onje cisterc iense d e  San E steban  
d e  Nogales. Resulta, adem ás, sin tom ático , q u e  d esp u és  d e  la partida  de l Ver
gensis, u n o  d e  los am igos m ás ín tim os d e  M ontano  sea  o tro  cisterciense: el P. 
Luis d e  Estrada. La esp iritualidad  d e  A rias M ontano  está  ligada p ro fu n d a m en 
te a la esp iritualidad  de l C íster e sp añ o l de l siglo XVI: su  am or p ro fu n d o  y  re i
te radam en te  m an ifestado  al retiro  y a la so ledad , su  rég im en  de com idas casi 
vege ta riano  y el rech azo  a co m er carne, inclu idos los jam ones q u e  le rega la
ba su am igo G abriel Zayas, el do rm ir e n  u n a  du ra  tabla... T odas estas eran  
practicas hab ituales e n  los c isterc ienses de l siglo XVI y  e n  m u ch o s m on jes  cis- 
lerc ienses de hoy, q u e  n o  com en  ca rne , n is i in v ita tu s  a b  am ico, y  d u e rm e n  
en  dura tabla. Muy p ro b ab le m en te  es tas  form as d e  v ida se las rec o m en d ó  el

Ante los problemas que plantea diligeram, Ma A. Sánchez Manzano y J. F. Domínguez 
Domínguez sugieren que se podría conjeturar la lectura delegaram. En este caso el Di; Domín
guez optaría por esta versión: “Pues sólo a ti y a aquel gran monje Cipriano de la Huerga había 
elegido yo por confidentes de aquella desgracia”. Doy las gracias a estos Doctores y compañeros 
ríe investigación por su colaboración en este pasaje y por haber leído atentamente la redacción 
lina) tle mi manuscrito y al Dr. F. J. Fuente Fernández.

52 Trad. de M“ A. Sánchez Manzano.
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Vt'igcii.sis, ¡iih| >¡i;iiitk>,m* d i  loíi iimv. (h'l C ikIci; “cu .in tlo  ;¡i’>lt) a t'l le J e t  la iaha 
sus angustias y congojas"

Es verdad que eslas actitudes, sin l'ttudainenlo alguno, se lian esgrimido 
como (>itk-1 \-i.s del “tnarranismo" di* Adas Montano. Si hubiera sido verdad que 
Arias Montano tuvo 'antecedentes hebreos, cosa que no intento dirimir, no lo 
hubieran callado sus enemigos, los cuales le llamaban ‘judaizante’, con la 
misma significación que el término tiene aplicado a otros hebraístas"*.

En Alcalá tu v o  com o  m aestro  e n  la cá ted ra  ele E scoto al Dr. A ndrés C ues
ta y asistió  a las lecc iones d e  escritu ra de l m aestro  C ipriano d e  la I--Juerga. En 
efecto, e n  o c tu b re  d e  1551 com ienza a exp licar e n  la Facultad  Sagrada Escri
tura el m aestro  C ipriano d e  la H uerga. Fue d u ran te  es te  cu rso  cu a n d o  “o lam os 
al P rofeta A m os sin  p u n to s”53 54 le d ice  Luis d e  Estrada. P erten ec ien tes  a este 
año, te n em o s d o s testim onios d e  Arias M ontano  e n  el Libro I a d e  M a trícu la s  
y  P ruebas d e  Curso d e  la U niversidad d e  A lca lá  d e  H enares.

En u n o  d e  ellos, d e  25 d e  abril d e  1551, dec lara y  firm a d e  form a a u tó 
grafa com o  testigo  e n  la p ru eb a  d e  cu rso  del gad itano  C ristóbal M éndez,55. El 
m ism o día 25 d e  abril dec lara  y firm a, igua lm en te, com o  testigo  e n  la p ru e b a  
ele cu rso  d e  P ed ro  D iez de León, sev illano56 57, co n  el cual M ontano  com partía  
m orada, co m o  se h a  visto  e n  el te stim on io  an terio r d e  la C arta ded ica to r ia  a l 
Salm o XII.

Es m uy  p ro b ab le  q u e  B enito  Arias siguiera co m p artien d o  la m o rad a  con 
su am igo  P ed ro  D iez d e  León d u ran te  el añ o  s igu ien te  d e  1552. S abem os p o r 
d iversos testim on ios q u e  p erm an ec ió  d u ran te  este  cu rso  e n  la Facultad  d e  T eo
logía d e  Alcalá d e  H enares. Sobre la p resen cia  d e  Arias M ontano  y  P ed ro  de 
F uen tidueña  e n  la U niversidad  C om plu tense  existe constanc ia  d o cu m en ta l de 
q u e  es tu v ie ro n  m atricu lados el cu rso  1551-1552. T am bién  M artínez d e  Canta- 
lap iedra d ec lara  e n  su  Proceso51 h ab e r  e s tad o  e n  Alcalá e n  1552. En cu an to  a

53 Ángel Alcalá “Epílogo”, en Ben Rekers, Benito Arias Montano, Madrid, 1972, pp. 235-252, 
y del mismo autor: “Tres notas sobre Arias Montano. Marranismo, familismo, nicomedismo”, Cua
dernos Hispanoamericanos, 296, Febrero, 1975, pp. 347-378.

55 Así se desprende del testimonio de Luis de Estrada, de 1576, que dice: “han pasado vein
ticinco años” desde que “oíamos al Profeta Amos sin puntos”, luego nos remite a las clases de 
biblia impartidas ya por Cipriano de la Huerga el año 1551. He realizado comprobación sobre el 
doc. original.

55 A. H. N. Universidades, Alcalá de Henares. Libro de Pruebas de Curso, 1550 a 1555 J. 
López de Toro, Art. cít., p. 167, nota 15. Remite a Rodríguez Marín, Nuevos Datos... p. 561 y XVII, 
Madrid, 1923, p. 56. He realizado comprobación sobre el doc. original.

56 A. H. N. Universidades. Alcalá de Henares. Libro de Pruebas de Curso, 1550 a 1555 J. 
López de Toro, Art. cit., p. 167, nota 16. Remite a Rodríguez Marín, Nuevos Datos... p. 56. lie rea 
lizado comprobación sobre el doc. original.

57 Afirma que “por el año cincuenta y dos o por ahí” residió en Alcalá de Henares, M. de 
la Pinta Llórente, Proceso criminal contra el hebraísta salmantino Martín Martínez de Cantala- 
piedra, Madrid-Barcelona, 1946, p. XXX. Parece congruente explicar la estancia del Canlapetren- 
sis en esta ciudad por la necesidad de perfeccionar los conocimientos ele hebreo y de exégesis 
bíblica. La Universidad de Salamanca había descuidado los estudios de Humanidades hasta el 
punto de ser necesaria la intervención directa del Emperador para que se fundase un Trilingüe,
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la p resen cia  d e  Fray Luis d e  León e n  Alcalá d u ran te  es te  año , n o  está  a testi
g u ad a  docu m en ta lm en te , a u n q u e  así p a re ce  inferirse de su  b iografía58. T odos 
estos d isc ípu los del V ergensis co n  Luis d e  Estrada y  el d o c to r Ju a n  del Caño, 
m aestro  d e  sagrada Escritura d e  la Iglesia d e  León, se u n irán  com o  e n  u n a  p iña  
e n  la d éc ad a  d e  1570 p ara  d e fe n d e r los trabajos d e  M ontano, cu a n d o  estalla 
el conflicto  d e  la Políglota  d e  A m beres.

6. Las enseñanzas de la cátedra de Biblia del Maestro fray Cipriano

C on tales d isc ípu los n o  resultará ex traña la afirm ación d e  P ed ro  d e  Fuenti- 
d u e ñ a  d en o m in an d o  la C átedra d e  Biblia d e  C ipriano com o  “u n  caballo  de 
m ad era”59. E xpresión  ésta q u e  le conven ía  co n  m ayor justicia a la cá ted ra  de 
C ipriano q u e  a la escuela  d e  Isócrates, a  la q u e  acudía la juven tud  d e  to d a  G re
cia, com o a em p o rio  un iversal d e  todas las ciencias. El m ensaje del logogrifo 
h a  d e  adivinarlo  el lector avisado. Es u n a  form a d e  referirse a  las corrien tes de 
h erm etism o  y  d e  cábala cristiana q u e  en señ a b a  el V ergensis a sus alum nos. Así 
com o  los g uerrero s fo rm ados e n  la escuela d e  Isócrates d ifund ie ron  la cultura 
griega p o r  to d o  el O riente, d e  la m ism a m anera  los n u ev o s guerreros, ed u c a
dos e n  la escuela  d e  C ipriano, d ifundirían  la fuerza d e  la pa lab ra  d ivina p o r  el 
viejo y  n u ev o  m undo . El jeroglífico del caballo  d e  m ad era  y  sus g uerrero s era 
u n  tóp ico  e n  la exégesis bíblica del R enacim iento  p ara  referirse a la in te rp re ta
c ión  bíblica iniciada p o r P ico d e  la M irándola, caracterizada ya p o r  el h e rm e
tism o n eo p la tó n ico  y  la cábala cristiana, cuyos an teced en tes  h ay  q u e  buscarlos 
e n  los judíos esp añ o le s  d e  la E dad  M edia.

Ya e n  el b izan tino  M iguel Pselo, el n u ev o  gu errero  era el q u e  h ab ía  v e n 
cido  y  su p e ra d o  las p as io n es de l thym ós  y  es tab a  a rm ad o  co n  la fuerza  del 
lógos. Se trata d e  u n  g u erre ro  que , com o  O diseo , h a  co n seg u id o  u n a  g ran  vic
to ria  so b re  Circe y  las sirenas, s ím bolos de l dele ite  y  del p lace r carnal. O diseo , 
p o r  am or, reg resa  a su  patria, s ím bolo  d e  la Je ru sa lé n  ce leste60.

A. Ma Carabias Torres, “Evolución Histórica del Colegio Trilingüe de Salamanca”, Studia Históri
ca Moderna, I, Salamanca, 1983, pp. 143-168, nota 3.

58 Fray Luis declara haber estado en Alcalá y en Soria diversas veces. Hay constancia en los 
Libros de Matrícula de que estuvo en Alcalá el curso 1556-1557. Por consiguiente, se supone que 
con anterioridad a esta fecha, posiblemente en el año 1552, estuvo en Alcalá. J. Barrientes Gar
cía, Fray Luis de León. Escritos desde la cárcel, Autógrafos del Primer Proceso Inquisitorial, Madrid, 
1991, p. 47, n. 21.

59 Cipriano de la Huerga, Ob. Com. Vol. I, pp. 46-47.
60 Epitaphium in Nicetas en C. Shatas, Mesaionike Bibliotheke, 5, Viena, 1892, 87-96. Para 

un estudio de la alegoría clásica en relación con la literatura cristiana posterior, cfr.F. Buffiére, Les 
Mythes d ' Homére et la pensée grecque, París, 1956; J. Pepin, Mythe et Allégorie, París, 1958; P. 
Lévéque, Aurea Caetana Homeri, París 1059; R. D. Lamberton, Homer the Theologian. Neoplato- 
nist Allegorical Reading and the Growth ofthe Epic Tradition, Berkeley-Los Angeles, 1986.
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lil motivo del nuevo guerrero tetiacentísiii, aparece en un críeme// iu hm  - 
ilclii c .'y/triani, d e  t iu lo t '  anónima, recogido en los l ’l t i /c g n t i ie i i i f  de la e d i c i ó n  

de l'ernun de Ibero"1. Un Ionio a Cipriano s e  promueve un n g o n  o debale 
entre los dioses del Olimpo, Apolo, I Icrmvs y Afrodita disputan por el maes
tro Cipriano. Un virtud de la ley de transposición simbólica, operante en el 
neoplatonismo, estas figuras mitológicas se sitúan en el plano del n iy s le r ío i i .  
Apolo es alegoría o símbolo de la música y poesía. Hermes lo es de la orato
ria y la hermenéutica. Afrodita, como en la famosa pintura de 15otice.lli, repre
senta al Amor como fuerza primordial, ínsita en todos los seres, fundamento 
de la conducta honorable de individuos y de las acciones bellas de la ciudad.

Las tres d iv in idades, e n  la co n c ep c ió n  n eop la tón ica , rep re se n tan  las fu er
zas e levado ras q u e  a ú p a n  al h o m b re  hasta  la esfera del h ipe rcosm os, d o n d e  
es posib le  la co n tem p lac ió n  d e  la belleza, d e  la v e rd a d  y  de l b ien . La c o m p o 
sic ión  te rm ina co n  el triunfo  d e  Cipris, u n id a  e n  d esp o so rio  co n  C ipriano, 
com o  si se  tratara d e  u n  n u ev o  M arte. Esta u n ió n  se b asa  e n  la significación 
q u e  los n o m b res  tie n en  e n  la teo log ía  caldaica, q u e  rem o n ta  a form as re lig io 
sas d e  la A n tigüedad61 62.

El m ensa je  p rincipal del p o em a  reside  en  la co n tem p lac ió n  q u e  hacen  los 
d io ses d e  C ipriano  co m o  n u ev o  M arte, cap az  d e  te rm in ar co n  las tin ieb las d e  
la barbarie . Este M arte rep rese n ta  al g u errero  d e  la co n c ep c ió n  n eop la tón ica . 
Y to d a  esta  v isión  h erm ética  d e  la doctrina  exegética  del V ergensis es tá  e n  re la 
c ión  co n  el logogrifo  q u e  el p ro p io  C ipriano  d e  la H uerga p u so  a las o b ras  
q u e  fu e ro n  superv isadas p o r  él. D esd e  e l in terio r d e  u n a  n u b e  sale u n a  m an o  
q u e  e m p u ñ a n d o  u n  b a rren o  se  d irige a ta lad rar u n  q u ín tu p le  círcu lo  d e  acero , 
s ím bolo  d e  la p risión  del h o m b re  q u e  vive en tre  las b ru m as d e  la ignorancia, 
m ien tras n o  logra a travesar p o r  la sab iduría  silenc iosa to d a s  las cad en as  q u e  
ap ris io n an  al espíritu . F uera del círculo, en co n tram o s ei lógos d iv ino e n  el infi
n ito  ca m p o  d e  la libertad . La p a lab ra  d e  D ios se halla  e n  versícu los e n  h e b re o  
y  e n  g riego  y  e n  latín, y  es el a rm a co n  la q u e  lucha  C ipriano. Es fuera  d e  ese  
círcu lo  e n  el q u e  está  ex p re sad a  la doctrina  d e  la cabala  y  d e  la m ística q u e  
llevan  a la u n ió n  de l alm a co n  Dios.

El b a rren o  d e  C ipriano  d e  la H uerga, com o  el co m p ás d e  la im p ren ta  d e  
P lan tino , d ise ñ ad o  p ara  la Biblia Poliglota  d e  A rias M ontano, em b lem a q u e  
ap a re c e  e n  la A c a d é m ic a  d e  P ed ro  d e  V alencia, es tá  cargado  d e  sim bolism o 
b íb lico  y  hum anístico . La p rese n c ia  d e  au to re s  n e o p la tó n ico s  y  d e  h eb ra ístas 
esp añ o le s  d e  la E dad  M edia, e n  las o b ras  d e  C ipriano  es  u n a  realidad . P ero  
creem o s q u e  se h a  d e  e n te n d e r  el té rm ino  n eo p la to n ism o  e n  u n  sen tid o  gen e - 
ralizador, ya q u e  e n g lo b a  rea lid ad es tan  d ispares co m o  las tesis d e  Porfirio, 
P roclo, las co rrien tes órficas y  neop itagó ricas d e  finales d e  la A ntigüedad , los

61 Cipriano de la Huerga, Ob. Com. Vol. I, n9 90, p. 90.
62 F. Cumont, Les religiones orientales dans le paganismo romain., París, 1929, 295, nn. 72- 

90. J. Bidez - F.Cumont, Les mages bellenisés, II, París, 1973, 69, n. 14.

89



IH i'H t'r ih ir . <h’ l h f i i t ie l i í  m u ,  m u s  e l Zihet IU'I'iiipIi, lo;, Jero g lifh  os d e

Hot.ipolu, el líennos Trtsmcgislo, los Ornenlos ( ’altlníi os, el ¡'sendo 1 donisio, 
i oiKieido por e n lo iK  e s  r u i n o  Dionisio , \reo/)t /¿¡//r/ e huitrín ilívcisos apoerilós 
de la l l le r a l ura crlsliaua y i admira, 'lodos esios autores y odias aparecen cita
dos, muy parcamente, en los Comentarios del maestro Cipriano, pero consti
tuyen un sustrato operante dentro de los mismos y pueden descubrirse en la 
estructura profunda ele los comentarios.

El p la ton ism o ha sido  ca rac te rizad o  p o r  E. G arin65 com o  la ideo lo g ía  de 
la su b v e rsió n  eu ro p e a . En esta id eo lo g ía  el h o m b re  o cu p a  un a  p o sic ió n  p ri
vilegiad:! en  el cosm os, e n  cu an to  se r lib re  y artífice d e  su p ro p io  d es tin o 64. 
De hecho , ya en  la A n tigüedad  el c o n g lo m erad o  n eo p la tó n ico  re p rese n ta  la 
p rotesta d e  la llam ada reacc ió n  p a g a n a  con tra  el ab so lu tism o  de l p o d e r  p o lí
tico en  conn ivencia  co n  el do g m atism o  d e  las Ig lesias65. D e to d o  lo  d ich o  se 
Infiere con  toda  se g u rid a d  q u e  la llam ad a  “ideo log ía  d e  la su b v e rsió n  e u ro 
p e a ” estuvo  p re se n te  e n  las e n se ñ a n z a s  del V ergensis co m o  p a rte  in teg ran te  
d e  las m ism as. D e h e c h o  la Inq u is ic ió n  esp añ o la  advirtió  m uy  p ro n to  el p e li
gro  q u e  su p o n ían  p ara  la o rto d o x ia  las en señ a n zas  q u e  sa lían  d e  aq u e l “cab a
llo d e  m ad era” y seg ú n  López d e  T o ro 66, el m aestro  C ipriano  fu e  so m etid o  a 
p ro ce so  inquisitorial p o c o  an tes  d e  su  m uerte , ex trem o  és te  q u e  n o so tro s  n o  
liem os p o d id o  confirm ar d o cu m en ta lm e n te , au n q u e  es cierto  q u e  el m ism o 
C ipriano  lo  declara e n  en igm as y a lego rías  e n  el P roem io  d e  su D iálogo  d e  la  
h o rm ig a  con el hom bre. D e o tro  lado , cu a n d o  los d isc ípu los d e  C ipriano, 
s igu iendo  las o rien tac io n es d e  su m aestro , co m en z aro n  a ex p lica r exégesis  
bíblica en  la A crópolis d e l neoesco lastic ism o , se p ro d u jo  el g ran  conflicto  u n i
versitario  del últim o te rc io  de l siglo XVI.

El llam ado n eo p la to n ism o  es p ro d u c to  d e  u n  sincretism o m onote ísta , al 
cual confluyen  d iversas co rrien tes del m u n d o  an tiguo67. Ju stin ian o  el añ o  529 
asestó  u n  du ro  go lpe  al p agan ism o  d e  los hellenes  ce rran d o  la A cadem ia Pla
tónica. P ero  d esp u és  d e  varios siglos d e  silencio  y  d e  destie rro  resu rg ió  co n

La revolución cultural del Renacimiento , Barcelona, 1981.
(’ i E. Garin, Medioevo y  Renacimiento, Madrid, 1986, pp. 140-154 y 207-223.
h'’ 1.a Iglesia Oriental prohibió las enseñanzas del neoplatonismo de Miguel Pselo y de Juan

líalo en los programas oficiales del Studium de Constantinopla. No obstante, los escritos neo- 
plalónicos siguieron viviendo en Oriente hasta que Jorge Gémisto Pletón los transmitió a la Aca
demia florentina de los Médicis. Muy pronto la Inquisición romana condenó en Pico de la Mirán
dola aquellas tesis que habían sido traducidas al latín por Jorge Gémisto Pletón. Cfr. A. Massai, “Le 
probiéme des influences byzantines sur le platonismo italienne de la Renaissance”, BAGB, 1954. 
También li. Garin, Medioevo y  Renacimiento, Madrid, 1986, pp. 140-154 y 207-223; Sobre la acti
vidad de copia de manuscritos con obras neoplatónicas: Ch. H. D. Seffrey - L. G. Westering, Pro- 
cltis. Tbeologieplatonicienne, Parts, 1968, pp. CLX, ss. y sobre obras de Pletón, traducidas al latín 
en la Academia florentina, cfr. J. Bidez-F. Cumont Les mages..., pp. 158-163.

(,í’ Alfonso García Matamoros. Pro adserenda hispanorum eruditione, Madrid, 1943, pp. 25, 
108, 129, 220-222 y Cipriano de la Huelga , Ob. Com. vol. I, pp. 33-34

67 li. A. Ramos Jurado, Lo platónico en el siglo V d. C.: Proclo, Sevilla, 1981, pp. 191-220.
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niicvu fuciz.i cu MigutJ ICvln y en m i i IIm ’| | i i i I<> | i i ; i i i  Ambos bilenl.inm
n u il crisli,'m ¡z;ic i< > ti d e  l.i t e n ,s o l í . i  H e  lo s  heHcncs, d e  Id le i i i 'g i . i  y d e  la revela 
clon <|iie percib ían  en las obras d e  l’od iiío , d e  l’ioelo, del lle rn ie s  Trím episto  y 
d e  los O ráculos Ca/t/aíi os. < Iranias a la historia d e  los texlo.s griegos, p o d em o s 
seguir generación  tras generación  los es labones q u e  u n en  las en señ a n zas  del 
neop la ton ism o  d e  Pselo con el de C ipriano d e  la llnerga. Entre los dos ex tre  
rnos p u e d e n  citarse n om bres co m o  el d e  Ju a n  Italo, d isc ípu lo  y colega de 
Miguel Pselo, cuyas ideas fuero n  co n tinuadas68 69 p o r N icéforo B lem m ides (1197- 
ca. 1272), N iñetas C oniates (+1212/13), Jo rge A cropolita (1217-1282), G regorio  
d e  C hipre (1241-1290), N icéforo C um no (1260-1327), T eodoro  M etoquita (1270- 
1332), N icéforo G régoras (1291-1360), los cuales em palm an  co n  hum anistas 
b ien  conoc idos com o Jorge G em isto  P le tón70, P ico de la M irándola, Marsilio 
Eicino, Egidio d e  V iterbo y  D ionisio  V ázquez71.

7. Arias Montano en la Peña de Aracena (c. J ulio de 1552-Septiembre de 1553)

El 18 d e  jun io  d e  1552, co n tin u an d o  co n  la trayecto ria  d e  Arias M ontano, 
és te  acred ita  h ab e r h e c h o  tres cu rsos d e  Teología e n  la U niversidad  d e  Alcalá 
d e  H enares. D ieron  testim onio , m ed ian te  ju ram en to  d e  q u e  h ab ía  h ec h o  dos 
cursos d e sd e  S. Lucas d e  1550 “has ta  el p rese n te  d ía ”, 18 d e  jun io72, el m aes
tro  P ed ro  Ruiz d e  C uenca, y  el m aestro  F ern an d o  d e  C arm ona, d e  Je rez  d e  la 
F rontera, y  el m aestro  Ruiz d ec la ró  q u e  h ab ía  h e c h o  u n  cu rso  m ás en tre  San 
Lucas d e  1549 y  San Lucas d e  1550.

C uatro  d ías desp u és, el 22 d e  jun io  d e  1552, Arias M ontano  es co ro n ad o  
Poeta la u re a tu s  e n  la U niversidad  d e  Alcalá d e  H enares. No e n  to d as las p rue-

68 C. Niarchos, “The Philosophical Background of Eleventh-Century Revival of Learning in 
Bizantium”, en M. Mullett - R. Scott, en Bysantium and the Classical Tradition, Univer.sity of Bir- 
mingham, 1981, 127-135.

69 Ihor Sevcenko, “Thédore metochites, Chora et les courants intellectuels de 1’ époque”, en 
ídeology, Letters and Culture in the Byzantine World, London, 1984, pp. 15-39-

70 Cfr. entre otros estudios C. Zervos, Unpbilosophe neoplatonicien du XI siecle. Michel Pse~ 
líos, París, 1920; P. Stephanou, Jean Italos, philosophe et humaniste, Roma, 1949; C. Huit, “Le pla- 
tonisme á Byzance et in Italie á la fin du Moyen Age”, lile. Congris Scient. International Cattxb 
lique, Bruselas, 1984, pp. 293-309; P. Henry, “Veis la réconstitution de 1’ enseignement oral de 
Plotin”, Bullet. de la Academie Royale de BeZgÁjtte, XXIII, 1937, pp. 316-330; F. Masa i, “L’ocuv- 
re de George Gémiste Pléthon", Academie Royal de Betgique: Bulletin de Leltres el des Sciences, 
mor. etpol., Bruxelles, 1954, 536-555; J. Verpaux, Nicephore Cboumos, bomme d ’état et huinanis- 
le hyzantin, Paris, 1959; M. Gigante, “Per 1’ interpretazione di Teodoro Metochites", Scrilli sulla 
civitd letteraria bizantina, Ñapóles, 1981, pp. 199-216.

71 Sobre la actividad de copia de manuscritos con obras neoplatónicas en el círculo de Egi
dio de Vierbo-, Ch. H. D. Seffrey - L. G. Westering, op. cit., pp, CLX, ss.

72 AHN Universidades. Pruebas de cursos, de 1540 a 1555 de La Universidad de Alcalá de 
Henares. Publicado por F. Rodríguez Marín, Nuevos Datos... rí- IV. He realizado comprobación 
sobre el doc. original.
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b u s  l i e  ( l u s o  u p . l i c t r  Id l í i i i l l l l l . l  i |in >  ;,<• f iup lc .l eti el i USn t ic  A n a s  M u ll í.m n  
p er  ti/ahireiii / hiiIoiii d i iu r i t i i i  i i i i i i o r i n i j  d e  l:i cual se  in lie ie  q u e  nu  asistía a 
l ia s e s  legu l.iriiien te, P o d em o s in le u r  d e  es le  h ech o  q u e  la g rave  eu leriiie ila il 
q u e  hab ía p a d e iid o  el p o e ta  tuvo  lugar d u ran te  los an o s q u e  e s tu d io  S agra
da Escritura con C ip riano  d e  la H uerga. En m i o p in ió n  p o c o  d e sp u é s  d e  ser 
c o ro n a d o  co m o  p o e ta  la u re a lu s  d e b ió  arrec iar la en fe rm e d ad  d e  A rias M on
tano  hasta  el p u n to  d e  v erse  o b lig a d o  a in te rru m p ir sus es tud ios. M uy p ro 
b ab lem e n te , a finales d e  ju lio  o  e n  ag o s to  d e  1552, A rias M on tano  se d irig ió  
p o r  p rim era  vez a la P eñ a  d e  A racena, e n  cuyo  re tiro  p e rm a n e c e  h as ta  
co m ien zo s d e l cu rso  1553-1554 e n  q u e  se  d irige a  S alam anca, p a ra  co n c lu ir  
el cu a rto  añ o  d e  es tu d io s  d e  la fac u ltad  d e  T eo log ía  q u e  n o  h ab ía  cu rsa d o  
e n  Alcalá d e  H enares.

Existe, e n  efecto  u n  testim on io  d e  F ern an d o  S ánchez O rtega73, q u e  afirm a 
q u e  Arlas M ontano se retiró  a la P eña  d e  A racena e n  1552:

“Es de saber que el Doctor Arias Montano, comendador del hábito de Santia
go del Espada, capellán del rey nuestro señor, vino a residir, él y otro presbí
tero llamado Roano a la Peña el año de mil e quinientos e cinquenta y dos, y 
trajeron un criado que los servía, que se llamaba España, y que después fue 
presbítero; y después de esto Arias Montano por mandado del rey don Felipe 
nuestro señor fue al Concilio de Trento y se halló en él , en el cual hizo gran
des cosas”74.

C arece d e  razón  D. T om ás G onzález  d e  Carvajal, y  o tro s segu ido res suyos, 
cu an d o  n iega75 validez h istó rica a es te  testim onio , q u e  e n  m i o p in ió n  rem o n 
ta al m anuscrito  d e  P ero  M exía, h o y  e n  p arad ero  ignorado . Las razo n es q u e  
aduce  G onzález de Carvajal, n o  so n  ciertas:

I a “N o seguiría los cu rsos d e  teo log ía  q u e  h ab ía  e m p ez ad o  e n  Alcalá, d e  
que aú n  n o  llevaba dos a ñ o s ...” N o e ra n  dos, sino  tres los q u e  ya h ab ía  cu r
sado  y acred itado , com o se co rro b o ra  m ás arriba. Y la razón  d e  in te rrum pir 
sus es tud ios fue deb ida a la m uy  grave en fe rm ed ad  q u e  hab ía  p ad e c id o  aq u e l 
año  o  tal vez d esd e  el an terior, cuya ex istencia  so lam en te  co n o c ie ro n  C ipria
no d e  la H uerga y P ed ro  D iez d e  León.

2a “Por o tra parte  los n o m b res d e l co m p añ e ro  R oano  y  del criado  E spaña 
no su e n a n ...” Es el p ro p io  Arias M on tano  el q u e  confirm a la validez d e  es te  
testim onio  e n  una Carta a  G abriel d e  Z ayas, e n  la cua l h ace  u n a  descrip c ió n

1 ■’ Recogido en Ms. Archivo Municipal de Sevilla. Colección Conde de Aguila. B 8, núm. 7. 
léxlo recogido por F. Pérez Bayer, Segunda Parte del Viaje de Andalucía y  Portugal .Ms autógra
fo tic 1782, liRAH, 9/5498, publicado por Caru. p. 119.

71 No creo que se trate del licenciado España que firma en 1556 la aprobación del Sermón 
de los Pendones y también en la edición de los Salmos de 1556, de Cipriano de la Huerga, sino 
Je un personaje homónimo.

"n Can/. Elogio, p. 20.
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i lc  la Pena ele Araccti.i '<>. li li  la (Lula que chciib lo a Gabriel de Z.tyu.s el lí i de 
oelnbre 1578 nos ofrece la lecha exaclu de su retiro:

“El sitio de la Pena es anejo al priorato ele la Iglesia mayor de Sevilla Yo 
hube ésta del prior mas ha de ¿5 años lergo, en el año 1552.1, con contrato de 
dos vidas, de mi compañero que murió aquí sirviendo a Dios , y mía”,

Es, p o r lo  tan to  cierto  y segu ro  el dato  de l retiro  d e  Arias M ontano  e n  la 
Peña d u ran te  el añ o  155276 77, E fectivam ente, co n c o rd an d o  todos los dato s aqu í 
exam inados, n o  p a re c e n  existir d u d as  d e  q u e  la en fe rm ed ad  de Arias M onta
no  tu v o  lugar e n  el cu rso  1552 y q u e  al final de l m ism o en  julio o  ag o sto  se 
estab leció  e n  la P eña  d e  A racena co n  R oano  y el criado  E spaña, co m o  a p a re 
ce con firm ado  p o r el testim onio  an terio r d e  la Carta a Zayas. El m ism o Sán
chez  O rtega  afirm aba e n  su m anuscrito  q u e  Arias M ontano  fue cu ra d e  la 
p a rro q u ia  d e  C astaño del R obledo, y  añ a d e  Carvajal: seg ú n  libro  e n  folio 
m anuscrito  d e  Sánchez O rtega “q u e  em p ieza  e n  el a ñ o  d e  1558 y acaba e n  el 
d e  1611”. P ero  n o  se n o s d ice si era  ya cu ra e n  1552, cosa q u e  m e p a re ce  b a s 
tan te  p ro b ab le , p u e s  n o  tendría  n in g ú n  se n tid o  d istinguir en tre  “él [Arias M on
tano] y otro  p resb íte ro  [ergo, tam b ién  Arias M ontano  era presb ítero] llam ado  
Roano... y u n  criado  q u e  los servía, q u e  se llam aba E spaña, y  q u e  d e sp u é s  fue 
p resb íte ro ”. Arias M ontano  en cu en tra  e n  su tierra  nata l d e  E x trem adura la paz 
y el so siego  necesario s p ara  cu rarse  d e  su  grave d o len c ia  física y  espiritual. El 
cam po, el m o n te  y la n a tu ra leza  d ev u e lv en  al h o m b re  a su “circunstanc ia” p ri
m igenia.

En la C arta D ed ica to ria  al C om entario  d e  los D oce P rofetas78 Arias M on
tano  nos exp lica  las razo n es d e  aq u e l retiro  d e  1552: el am or a la so led ad  y al 
retiro, p ara  ded ica rse  sin  es to rb o  a lg u n o  a la lectura, m ed itación  y  e s tu d io  d e  
las Sagradas Escrituras, tan to  del A ntiguo co m o  del N uevo  T estam ento . Era 
ésta o tra  d e  las características im portan tes  d e  la esp iritualidad  d e  su  M aestro 
c isterc iense y que, a su vez, Arias M ontano , transm itirá a su  d isc ípu lo  P ed ro  
d e  Valencia.

76 Emplazada en la villa de Alhajar; se halla situada a unos 11 Kms. de Aracena (Huelva), 
en cuyo término existía desde muy antiguo una ermita que los cristianos consagraron a Ntra, Sa 
de los Ángeles por el cerro en que estaba emplazada, el cual es uno de los mejores lugares de 
observación astronómica de toda la comarca en las noches de verano. Cfr. M. Gutiérrez Cabezón, 
“Oda Sáfica latina inédita de B. Arias Montano 1 Ms. esc. K. III. 8”, La Ciudad de Dios, I.XXXIII, 
1010, p. 485.

77 Creo que son igualmente ciertos los otros datos que nos han llegado por vía indirecta de 
femando Sánchez Ortega, notario público y del Santo Oficio de la Inquisición. El título del ms. 
era el siguiente: Memoria y  sucesos notables de Europa y  especialmente de Aracena y  sus inme
diaciones. “Halló esta noticia el señor Pérez Bayer en un legajo de papeles y apuntamientos anti
guos, que le franqueó en Sevilla de su copiosa librería el erudito conde de Águila”, Comenta 
Cari', p. 117.

7K Benedicti Ariae Montani, Commentaría in duodecim Propbetas, Antverpiae, 1571.
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Cuchi,i A l i a s  M o t i l ,m u  q u e  le patéelo ett< oithaise cu titi'tllo de un dclt 
cío,so puiaisn, del cual Huían enalto nos que regaban toda la llena, y creía 
liallaise en la cima de un monle muy elevado"’, y desde aquella cima con el 
favor de Dios, el auxilio de las Sagradas líseriluras y cierta luz, que le alum
braba le parecía divisar el destello de la gloria de Dios. Quedó tan prendado 
y encantado de aquella hermosura, que desde aquel día hizo propósito de 
entregarse a la soledad todo el tiempo que pudiese, y libre de otros cuidados 
y preocupaciones darse a la contemplación de aquella grandeza y claridad que 
ya descubría y consagrar toda su vida a este menester79 80.

La vivencia m ística d e  su  esp íritu  n o s  la ha de jado  p lasm ada  e n  la im agen  
del águila, sím bolo  d e  la m ística d e  J u a n  Evangelista y d e  A gustín  d e  H ipona. 
Así p o d em o s co m p ro b a r en  el Soneto  a l  d iv in o  a g u stin o  q u e  pub lica  e n  los 
P ro legóm enos d e  las C onfesiones d e  S a n  A gustín , tra d u z íd a s  d e  la tín  en  
ro m a n ce  castellano, del P. fray S ebastián  T oscano81:

Si el A guila p in ta se  la belleza
Del g ran  p laneta , q u e  g o b ie rn a  el día:
A quel retracto  m ás nos m ostraría  
Su u iu o  resp landor, y  su  lindeza .

P o rque  ella alca su  h u e lo  e n  g ran d e  alteza,
Y en  u e r  la luz está  fuerte  y  porfía:
O tro  p in to r te rren o  n o  p o d ría
Tal figura e m p re n d e r  p o r  su  flaqueza.

La luz d e  los m ysterios, q u e  escreu is te  
P adre d e  en ten d im ien to  m ás q u e  h u m ano  
Tenía n u es tra  vista encand ilada .

H asta q u e  p o r  h acern o s b ien , le  diste 
Del espíritu  tuyo  al g ran  T oscano ,
Q ue n o s la m uestra  al na tu ra l p in tada.

A partir d e  agosto  d e  1552 hasta  sep tie m b re  d e  1553, M ontano  en tró  n u e 
vam ente e n  con tac to  co n  los in te lec tua les sevillano. El 14 d e  m arzo  d e  1553 
está fechado  el so n e to  q u e  escrib ió  p a ra  la Cristotopatía  d e  su  am igo  Ju a n  d e

79 “Visas etiam mihi sum in editisimo positus monte, aeternae Gloriae Christi et regni Dei, 
non (|iiideni formam, amplitudinem et maiestatem ipsam, qua mortalis homo Adami adhuc, spec- 
larc potest nemo...” Vid. ad loe. cit.

Kl) Con acierto, en mi opinión, José Sánchez Luengo ha interpretado este pasaje como ins
pirado en la Subida ci! Monte Sión de Bernardino de Laredo, obra publicada en Sevilla en 1535 y 
15.3H, “([ue debió causar un gran efecto en el joven Benito Arias”.

81 He utilizado el ejemplar existente en la Biblioteca de “Menéndez Pelayo” de Santander, 
publicado en Salamanca, 1569, en casa de Pedro Laso. Doy las gracias al Sr. Director de esta 
Biblioteca por la rapidez y atención que tuvo en enviarme los Prolegómenos de esta edición.
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í.iiiutiíi y  t l i i r . t t t | r  I ( o jn | , t i í , ( ,  i i l i n  í i o i i c i f )  e n  I m i io i  t i c  c u  lo a r  d e  M ig u e l d e  
l !u e u ll tiu ib  publicado en I65 i ett el L ibre d e iilii.s li u  ft i iu i  e ih u c h t , en el i u.il 
percibimos mui vez mas los deslellos de luz que lia dejado en Montano su 
experiencia mística:

Sonetlo  d i Benedito. A ria s  M o n ta n o  en  loor d e  M iguel d e  F u en lla n a  
Q u ien  qu ie re  acá del cielo  ver la m uestra, .
Y d e  los .suaues b ie n es  g o zan d o  
Están los q u e  del vicio se ap a rtan d o  
Allá su b ie ro n  p o r  la se n td a  d iestra,

O ya el g ran d e  F uenllana, quel nos m uestra  
Q u an d o  las du lces cu e rd as va to can d o  
V na d iu ina  som bra, q u e  e scu c h an d o  
A aque lla  e te rn a  luz el alm a adiestra.

Cierto e n  el cielo  aq u e ste  fue en se ñ a d o  
Q u e  e n  este  val d e  rebo lto sa  guerra  
Cosa n o  vem os d e  tan  alta lista.

Y p o rq u e  este  g ran  d o n  q u e  le au ia d a d o  
N o lo  m en g u ase  e n  tractos d e  la tierra 
Lo p riu ó  D ios d e  co rp ó rea  vista82.

El 14 d e  m arzo  d e  1553 ten ía  ya el p ro y ec to  d e  trasladarse  a Salam anca 
para conclu ir el cuarto  cu rso  d e  Teología. En esa  fecha está  firm ada e n  la Ig le
sia d e  C astaño  d e l R obledo  (ergo  se  hallaba e n  esta  localidad) la M em oria  d e  
los libros q u e  tengo. D en tro  d e  la re lac ión  apa rece  u n a  lista d e  “libros q u e  llevo 
a S alam anca”, d e  la cual se infiere q u e  el hum an ista  ten ía  ya el p ro y ec to  ele 
inco rpo rarse  a la U niversidad  d e  Salam anca, p a ra  cu rsa r el cuarto  añ o  d e  te o 
logía requ is ito  n ecesario  p a ra  la licenc ia tu ra e n  esta  Facultad83.

82 Sevilla, Martín Montesdoea, 15542, P +10. Cfr. Klaus Wagner, Martín de Monlescloca y  su 
prensa. Contribución al estudio y  de la bibliografía sevillana del siglo XVI, Sevilla, ...., Universidad, 
p. 65.

83 Las nueve obras que Arias Montano llevó a Salamanca fueron las siguientes: 1.- Riblia 
Itoberti. [La edición de R. Estienne, a partir de la cual quedó fijado el número de capítulos y de 
versículos de los diferentes libros de la Biblia], 2.- Testamentum Novum. [Probablemente la edi
ción cisneriana de la Poliglota Complutense], 3.- Summa caietana. 4.- Excitatíones aními in Deum. 
5.- Elaminíus in Psalmos. 6 -  Ephemerides. 7.- Eutimius in Evangelia. 8. Summa Conciliorum. 9.- 
Concilium Coloníense. El documento fue publicado por A. Rodríguez Moñino, “La Biblioteca de 
Benito Arias Montano. Noticias y documentos para su reconstrucción (1548-1598)", R.E.E., 2, 1929, 
579-582. El erudito Rodríguez Moñino hace una transcripción del doc. del Archivo Municipal de 
Sevilla, Papeles del Conde de Águila, tom. VIH en Fol.
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K, ARIA?, MdN'lANii !'N (A I lN|t 1 H’.IHAI) 11|< SAl.AMANc A ( I „ < J( 11 Milíl- 1H l ' i b f  JíirjKt 
nú 155 i)

En torno a la le.sl ivklsul de San laicas (19 de octubre) de 1553, fecha en 
que comenzaba durante el siglo XVI el curso académico, Arias Montano debió 
incorporarse a la Universidad tic Salamanca.

En seg u n d o  lugar, la p resencia  d e  Arias M ontano  en  la U niversidad  de 
Salam anca du ran te  el cu rso  1553-1554 está  c laram ente  dem ostrada  p o r  varios 
testim onios docu m en ta les  y  d e  ín d o le  literaria. En b u e n a  m ed ida la activ idad 
científica d e  Arias M ontano  e n  la U niversidad  de Salam anca h a  q u e d a d o  refle
jada en  un Ms. s c u r ia le n s if4, del cua l se  infiere q u e  la T raducc ión  d e  los 
C om entarios de D a v id  K im h i85 la rea lizó  Arias M ontano  e n  Salam anca, ya q u e  
en la n o ta  prelim inar escrita  e n  1620 se  dice:

“Este libro fue traducido en Salamanca como se indica en dos renglones de 
letra hebrea que hay al fin”.

Y efectivam ente, se g ú n  la trad u cc ió n  de N atalio F ernández  M arcos, e n  la 
priinertt línea h eb re a  se dice:

“Completé y terminé el libro de los Doce”86.

En el seg u n d o  tex to  h e b re o  F ern án d ez  M arcos hace  la sigu ien te  trad u c
ción:

“Yo Benedictos Arias Montanus traduje87 este libro de la lengua hebrea a la 
lengua latina88 y española en Salamanca, la ciudad grande de España”.

Hi a. IV. 20 Comentemos de David Kimhi sobre Isaías, Jeremías y  Malachías, traducido en 
romance y  parte en latín por Arias Montano

85 Conocido por su nombre español como Benjamín de Tudela. Natural de la ciudad de su 
nombre (Navarra). Vivió en la segunda mitad del siglo XII. Realizó un viaje durante trece años 
(1160-1173) por diversos países del Sur de Europa, Egipto y Próximo Oriente. El autor salió de 
Zaragoza, camino de Barcelona, Mediodía de Francia hasta Italia. Estuvo en Constantinopla, Islas 
del Mar Egeo, Siria y Palestina, a cuya descripción dedica bastantes capítulos de la obra. Visitó 
Damasco y Bagdad. Pero el relato, el cual le ha dado una gran celebridad, se extiende no sólo a 
los países que visitó, sino a otros más lejanos como Persia, Yemen, costas del océano Indico, Cei- 
lán, India, China, así como también a tierras de Alemania y Rusia. Ocupóse con especial atención 
de Egipto y sobre todo de Alejandría. De allí regresó a Sicilia, Italia y España, donde quizá murió 
poco después. La obra ha gozado de una general y merecida estima. El autor aparece como un 
gran observador de personas, países y costumbres. Narra lo que vio y oyó y era muy parco cuan
do describe países que no visitó. Rodríguez de Castro registra 16 ediciones de esta obra realiza
das desde 1543 a 1735. La mejor edición es la de A. Asher, Itinerary o f Benjamín o f Tudela, Lon
dres, 1840, 2 vols. con traducción inglesa y copiosas notas (1840). Traducción al español por 
Ignacio González Llubera (1932). La obra ha sido traducida a las principales lenguas europeas y 
es de un gran interés para la geografía y la Historia. Cfr. David Gonzalo Maeso, Manual de His- 
loria de la literatura Hebrea, Madrid, 1960, pp. 509-511.

86 Así se llama en hebreo el Libro de los Doce Profetas.
87 A la letra: “arreglé, organicé”.
88 A la letra dice: “romana”.
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No se ilicc que l;i lüithici ion lucid hc< li.i en el riir.Mi l'i5.3 4 |, pelo asi 
se deduce de lu cronología de Alias Monlano que oslamos lijando pata estos 
anos en esta exposición, en la cual se matiza mucho mas una anteriormen 
le publicada*19 Así pues, es evidente que Arias Montano, en 165a, traduce riel 
hebreo rabínieo medieval al latín, ‘en la muy grande ciudad de Salamanca’, 
el Itin e ra r io  d e  R a b b b í B e n y a m in  de Tudela, que imprimirá911 Plantillo en 
Amberes en 1575.

A dem ás del Ms. scurialensis, a testigua la p resen cia  d e  Arias M ontano  e n  la 
ciudad  de l T orm es u n a  dec la ración  no tarial d e  Fray Luis d e  León d u ran te  su 
p roceso  p o r  la q u e  consta  qu e  Arias M ontano  m uestra89 90 91 el 2 d e  en e ro  de 1554 
una E xposición  d e  los C antares d e  S a lom ón  e n  ro m a n ce  a  Fray S ebastián  Tos- 
can o  e n  el C olegio d e  S. A gustín  de Salam anca92. H e aqu í el tex to  d e  Fray Luis 
de León:

/ /  fol. 594r// “Illes. Sres./ El maestro frai Luis de León, en el pleito que tratto con 
el fiscal deste Santo Oííicio digo que el sabado postrero de julio deste presen
te año de 1574 por Vs. mds. me fue mandado que declarase de nuevo quien y 
que personas sabian que la dicha Esposición era del dicho maestro [Arias Mon
tano!, y yo en respuesta dixe que el M2 fray Sebastián Toscano, augustino sabia 
que era del dicho Montano la dicha esposicion, porque el que se la avia mos
trado, y el dicho Toscano la avia visto y tenido en su poder hartos años antes 
que el dicho Benito Arias me la diese a my. Lo qual es ansi verdad. Y para que 
conste a Vs. mds. ser ansi, si por otra via no constare que la dicha esposiqion 
es del dicho Montano supplico a Vs. mds. examinen al dicho maestro Tosca- 
no, fraile agustino, por las preguntas siguientes, y si es necesario es en caso 
que por otra vía no se pueda averiguar le presento por testigo: 1° Si conoce a 
Benito Arias Montano; 2° Si sabe y se acuerda que residiendo él en San Agus
tín de Salamanca, al tiempo que murió el principe de Portugal, padre deste rey 
que es agora93, el dicho Benito Arias Montano le mostró una esposición de los

89 “Arias Montano en la Universidad de Salamanca”. Aparece en la obra colectiva: Sala
manca y  su proyección en el mundo, Diputación Provincial, Salamanca, 1982, por J. A. Bonilla 
(ed.). Nuestro artículo ocupa las pp. 153-181. Las trad. del hebreo son de Natalio Fernández Mar
cos.

90 Itinerarivm Beniamini Tvdelensis... Ex Hebraico Latinum factum —  interprete. Antver- 
piae, Christophorus Plantinus, 1575. 206 págs. + 1 h. 16 cm.

91 Casi con seguridad esta Exposición del Cantar de los Cantares de Arias Montano en 
romance comenzó a escribirla durante el curso 1552-53 en que Montano asistió a las clases de 
Sagrada Escritura de Cipriano de la Huerga, el cual explicó aquel año el Cantar de los Cantares 
en la Universidad de Alcalá de Henares. Probablemente la terminó en el retiro de la Peña de 
Aracena, como ya se ha indicado.

92 La expresión de Fray Luis de León “al tiempo en que murió el Príncipe de Portugal, padre 
deste rey que es agora”, se refiere al hecho que ocurrió en la fecha señalada. El documento con
tiene un Interrogatorio de Fray Luis sobre Benito Arias Montano, hecho en la villa de Valladolid a 
XII de agosto de 1574 años, ante el Señor InqKisídor licenciado Diego González-, y por haber 
sido puesto a la cabeza de otros cuestionarios anteriores, propuestos por Fray Luis, sabemos que 
no fue aceptado por el Tribunal y, en consecuencia, no se llevó a efecto.

93 Se refiere al príncipe Don Juan, que murió, como se ha dicho, el 2 de enero de 1554. 
Fue padre de don Sebastián (1554-1578), quien nació postumo, y empezó a reinar en 1557, a la
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( ( / / / / ( / /es iZt* S a lo m a n  e n  I o l t l t l l l i  i ' q u c  <‘I < lit I H > l i c l i l l t  i l \  I,l l lo i l l i > v q u e  e l la 

M u \  ltiv< i d i  '»U | h n ie l \  t c ld . i . l lg y i i i i r .  i l i. is  y lo  p.liia m bital \ llad.ii l< i p.u.i 
si .llglln,)'. th - ll.p  V’ l l t ' l )  s io i l i l t i lc  lllosll.lilll l.l l i l i  l l. l i 's/ k),sí’( /!)»  y av ien
ilokl vihlu, d c il.llc  si Milu- y ,se le ai líenla que e.sln que se le iiitieslr.i a g o ia  e.s 
1,1 m ism a que el du'lie M onlann  le 1/59 iv4' ido,silo y (oinunuo.

Pura el misino e l l i - e t o  presento también por testigos a Don Pedro Velez de 
Guevara prior en la iglla. de Sevilla y a Albaro de Lugo y supplico a Vs. mds. 
sean examinadas por las preguntas siguientes en caso de que no se pueda ave
riguar de otra manera la verdad de este negocio. I9. Si conocen a Benito Arias 
Montano, etc.; 2a. Si saben o oyeron dezir al dicho Benito Arias que auia com
puesto una esposicion sopbre los Cantares de Salomón en romance-, y .  Si vie
ron o leyeron la dicha esposicion o alguna parte della; 4®. Siéndoles mostrada 
la dicha esposicion y en viéndola digan y declaren si conocen que la letra della 
es del dicho Montano, y si conocen que es la esposicion que ellos vieron o 
supieron que el dicho Montano la avia hecho y compuesto94”.

La relación d e  am istad  en tre  B enito  Arias y  S ebastián  T oscano  d eb ía  
rem ontar a los años an terio res e n  la U niversidad  d e  Alcalá d e  H enares. A pa
rece co rrobo rada  p o r  el Soneto  escrito  e n  1554 p o r  M ontano, q u e  hem os p u b li
cad o  an terio rm en te . Este m onje m o rab a  e n  el C olegio d e  San A gustín  d e  Sala
m anca, com o lo acred ita  el ep ílo g o  d e  su Carta D ed ica to ria  a  D a L eonor 
M ascareñas, aya del P ríncipe F elipe  II y  del In fante D. Carlos, su  hijo, e n  la 
ed ic ión  de las C onfesiones de S a n  A g u s tín 95, env iada “desta  su  casa d e  sancto  
Agustín de Salam anca, a 15 d e  H en e ro  d e  1554”, fecha q u e  co incide  exac ta
m en te  co n  la señalada p o r  fray Luis d e  León e n  el testim onio  anterior. P o d e 
m os razonab lem en te  su p o n e r  q u e  S ebastián  T oscano  e ra  o tro  d isc ípu lo  ex im io  
del Vergensis.

El añ o  en  q u e  B enito  Arias M on tano  reside e n  Salam anca, se fu n d a  el 
Colegio Trilingüe e n  esta U niversidad, p o r  un a  o rd en  de l C ésar C arlos96. López 
P u ed a  en  su  m onografía sob re  H elen istas E spañoles de l Siglo X V I  n o s describe  
un  p an o ram a casi d eso lad o r en  c u a n to  a la falta d e  p ro feso res  d e  griego, d e  
h eb reo  y de retórica, en  la U niversidad  sa lm anticense , a com ienzos de los años 
cincuenta. La jubilación del g ran  h e len is ta  H ernán  N úñez d e  G uzm án  su p u so  
para la A cadem ia sa lm antina u n a  g rave pérd ida . A lum nos brillantes, con  
inqu ie tudes hum anísticas e in te resad o s e n  el es tud io  d e  la exégesis b íb lica se 
trasladaron  e n  aquellos añ o s  a A lcalá d e  H enares, p a ra  o ír las lecc iones de

edad de tres años, al morir su abuelo Juan II. A don Sebastián visitó Arias Montano a finales de 
lebrero de 1578, como embajador especial de Felipe II. El monarca portugués falleció trágicamente 
en el desastre de Alcazarquivir (Marruecos).

,J/l Ángel Alcalá, El Proceso inquisitorial de Fray Luis de León. Edición, introducción y  notas. 
Salamanca, 1991, pp. 458-459.

'n  Montano escribió este Soneto en 1553 y lo incorpora en el libro Sebastián Toscano en 
el año 1554, antes del 15 de enero.

95 A. Ma Carabias Torres, “Evolución Histórica del Colegio Trilingüe de Salamanca”, Stvdia 
Histórica Moderna, I, Salamanca, 1983, pp. 143-168
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( .ip il.m i> de l.i 1 luvig.i Tul lúe el i,i;,o ilc  Li.iy l.llifi de León y de M .iiliu  Mui' 
tinez, de ( HnLil.ipícdi.i

Poi olio ludo, ('xilinos alumnos de Aléala vinieron a Salamanca a ini|tailir 
las enseñanzas de Humanidades La picscncia de Benito Arias Montano el uno 
1554 como prolesor de griego97, provocaría muy probablemente enfrenta 
míenlos con el Catedrático de la asignatura, maestro León de Castro, L;t joven 
Cutí de Arias Montano, sus profundos conocimientos lingüísticos en las tres leu 
guas de la Biblia y el dominio de los métodos de hermenéutica aprendidos en 
la cátedra del Vergensis, debieron granjearle el aplauso del alumnado salman 
tino, y la malquerencia de una parte del profesorado más fundamental isla. Al 
finalizar aquel curso, Benito Arias prefirió retirarse “al erioso zarzal de la Peña 
de Aracena”98 99.

9. Arias Montano se retira nuevamente a la Peña de Aracena (  c. J ulio de 1554-
Septiembre de 1555)

M ontano , p o r  lo  tan to , se  retira  n u ev am en te  a la P eña  d e  A racena, al ter
m inar e n  jun io  d e  1554 su co rta  estanc ia  e n  la U niversidad  d e  Salam anca, y 
ejerce n u ev a m e n te  ta reas p a rro q u ia les  e n  la Iglesia d e  C astaño d e  R obledo. 
D uran te ese  m ism o año, fu n d a  u n a  “C ofradía de l S eñor Santiago, o rd e n a d a  p o r  
el D octo r B enito  Arias M ontano , cu ra  desta  Iglesia del C astaño del R obledo , 
acab ad a  d e  escrib ir en. 8 d e  S ep tiem bre d e  1554 y  con firm ada  p o r  el p rov iso r 
de Sevilla e n  25 d e  M ayo d e  1555, sacada  o  co p iad a  d e  u n  Libro 1Q d e  bap- 
tism os d e  d icha  Igla, m ui p e q u e ñ o ”" .  La fu n d ac ió n  d e  esta  C ofradía d e  San
tiago100 constituye u n  h e c h o  q u e  d em u estra  q u e  A rias M ontano  d esem p e ñ ab a  
tareas p a rro q u ia les  y  p ro b a b le m e n te  estaba ya p e n sa n d o  en  solicitar su ingre-

97 Según la Crónica Necrológica de San Marcos de León, manuscrito actualmente en para
dero ignorado, consultado por el Marqués de Cerrablo en 1830 en el Colegio de Salamanca, Arias 
Montano fue profesor de griego en dicha Universidad el curso 1553-1554.

98 Expresión tomada de la Carta de Arias Montano a Zayas, de fecha 16 de octubre de 1578. 
Cfr. C. Doetsch, “La Peña, retiro predilecto de Arias Montano”, REEB, III, 1928, 154-176. No es cier
to que Montano pasara varios años en Salamanca, como se afirma en muchas Historias de cro
nistas locales, e incluso se ha recogido por algún historiador de la Universidad, por pura tradi
ción, y sin base documental suficiente.

99 Biblioteca Capitular Colombina. Ms. 59-1-3 (Olim 84-7-19), ff. 41 r-48 u. El texto termi
na con estas palabras: “Estos son los nombres de los cofrades que se hicieron escribir y entraron 
en esta cofradía desde el día de nra. Sra. de Septiembre de 1554”. En el Fol. 147 r de este manus
crito se menciona un Discurso del Dr. Arias Montano en cosas de Sevilla, que nosotros no hemos 
logrado localizar.

100 Ms. Archivo Parroquial de Castaño de Robledo. Cfr. Testimonio de Fernando Sánchez 
Ortega recogido en ms. Archivo Municipal de Sevilla. Colección Conde de Águila. B 8, núm. 7. 
Texto recogido por F. Pérez Bayer, Segunda Parte del Viaje de Andalucía y Portugal. Ms autógra
fo de 1782, BRAH, 9/5498, publicado por Carv. p. 119.
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Sí i vi) 1,1 urden de S,it iliagt >, A paitir de este inomcuU) t.iin  emú;, de dttloi, l’i.i 
bles sobre la liayeeioti,i biugi.ilti :i de Arias Montano,

10. Una laguna documental en la trayectoria de Arias Montano (Junio de 
1555-Noviembre de 1558)

C arecen de to d o  fu n d am en to  d o cu m en ta l las afirm aciones q u e  se  h ac ían  
en  la C alcografía  R ea l d e  1791, e n  la cua l se asegura  que:

“recibido freile en la orden de Santiago, y ordenado sacerdote, su virtud y sabi
duría llegaron a Felipe II, quien celebrado su matrimonio con su tía Doña 
María de Inglaterra, lo envió a este Reino y a Flandes a combatir las heregías 
que se extendían por aquellos dominios, y que su doctrina produjo efectos 
admirables, especialmente en Flandes”. Y Añade: “En estas peregrinaciones 
aprendió la lengua inglesa y varios dialectos de ella, la francesa y la italiana, 
de manera que, cuando regresó a España, sabía trece idiomas101 * *”.

En prim er lugar, Arias M ontano  fu e  rec ib ido  com o  freire d e  la O rd e n  de 
Santiago e n  1560. Era sace rd o te  m uy  p ro b ab le m en te  d esd e  an tes d e  iniciar sus 
es tud ios en Alcalá d e  H en a res  en  el cu rso  1547-8. En n in g u n a  p a rte  consta  q u e  
Felipe II le encargara m isión  alguna h as ta  m arzo  d e  1562, e n  q u e  ex p id e  su 
real cédula para q u e  Arias M ontano  aco m p añ ara  al Concilio de T ren to  al ob is
p o  segov iano  D. M artín P érez  d e  Ayala, m iem bro  d e  la o rd e n  d e  Santiago. Y 
cu a n d o  en  la p rim avera d e  1568 es arro jad o  p o r  u n a  tem p es tad  a las costas de 
Inglaterra, Arias M ontano  p a re ce  q u e  ignora  el inglés y  las cos tum bres d e  los 
ingleses. Arias M ontano  p arece  q u e  c u a n d o  reg resa a E spaña e n  1576, d esp u és  
d e  su estancia en  E uropa, conocía  d o c e  lenguas. P ero  este  dato  re ferido  al año  
1558 es im pensab le  e  inverosím il. P o r to d o  ello, neg am o s to d a  verosim ilitud  
al testim onio  de la C alcografía  R ea l d e  1791, qu e  se insp iraba, seg ú n  creo , en  
la Cronología JacohaecC C  h o y  e n  p a ra d e ro  ignorado .

Igualm ente, creo  q u e  carece d e  verosim ilitud  el testim onio , reco g id o  p o r 
E R odríguez M arín10?, y  rep ro d u c id o  p o r  J. López d e  T o ro104, so b re  d o s cu r
sos d e  Artes realizados p o r  B enito  A rias M ontano  e n  la U niversidad  d e  Sevilla, 
el p rim ero  de ellos d o cu m en ta d o  e n  julio  d e  1556 y  el se g u n d o  e n  ag o sto  de 
1557. N o tendría  n in g ú n  sen tido  q u e  Arias M ontano  se m atricu lare nueva-

101 Carv. p. 26.
11,2 Cfr. nuestro artículo: “Arias Montano en la Universidad de Salamanca”, pp. 155-156.
11,2 Nuevos Datos... n2 V.- Sevilla, julio de 1556. “benito arias montano vezino de frexenal.

Vn curso de artes-jullio”. (Archivo Universitario de Sevilla, libro l 2 de Matrículas y Pruebas de cur
sos, l'ol. 60). n2 VI.- Sevilla, agosto de 1557. “benito arias montano vezino de frexenal. Vn curso 
cu artes, el segundo.- agosto”. (Archivo universitario de Sevilla, libro 1.a de Matrículas y Pruebas 
de cursos, fot 60).

101 Art. cit., p. 163 y n. 10.
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mente de Altes en la misma Haeitll.id que comenzó estos eslu<li<is, loa cuales 
tema ya apio batios desde 15-tb y 15 i7. lira además maestro e n  esta facultad 
desde 15-19, y posteriormente había cursado tres anos de Teología en Alcalá 
de I leñares y casi con seguridad el cuarto año en Salamanca, Creo que se trata 
de un personaje homónimo, tal vez su sobrino carnal y ahijado, si damos cré
dito a la le de bautismo1*15 de 1531. Por todo ello, no nos parece verosímil refe
rir estos datos al gran escriturista de Fregenal, que con muy buen criterio el 
secretario de la Universidad Literaria de Sevilla, don José Jiménez. Perujo no 
incorporó en el siglo pasado a su certificación.

T am bién  m e p arece  inverosím il la no tic ia  recog ida  p o r  D. Tom ás G o n zá 
lez d e  Carvajal:

“ En una gaceta de Sevilla del año 1811, en que se habla de Arias Montano, 
se asegura que al dejar la Universidad de Alcalá, llevó adquirido el grado de 
doctor. Añádese a esto allí, que concluida su carrera, pasó a viajar por toda 
Europa: que en sus viages aprendió el francés, el italiano, el flamenco y el ale
mán: y que a su vuelta recibió el hábito de Santiago en el convento de Sevi
lla»*”.

U na vez m ás n o s en co n tram o s co n  u n  in ten to  ele llenar la laguna d o c u 
m ental p o r  el h o rror va c u i q u e  p ro d u c e n  las lagunas d o cu m en ta le s  e n  las b io 
grafías d e  los g ran d es personajes. En ta les casos resu lta  hab itual el recu rso  a 
un viaje. ¿C uándo dejó  Arias M ontano  la U niversidad  d e  Alcalá d e  H enares? En 
1552, co n  ce rteza  docum enta l. ¿Volvió a ella después? ¿ Se d o c to ró  e n  T eo lo 
gía p o r  Alcalá? A estas dos p reg u n ta s  resp o n d e re m o s d esp u és. C reo q u e  las 
noticias de l su p u e s to  viaje a E uropa y  las referencias al ap rend iza je  d e  lenguas 
están  in sp iradas p o r  la C alcografía  R ea l d e  1791 y, e n  ú ltim o  té rm ino , p o r  la 
C ronología Jacobaea . En cu an to  al d a to  d e  h a b e r  rec ib ido  el h áb ito  d e  San
tiago e n  el C o n v en to  d e  Sevilla es p u ra  invención , co m o  p ro b ab le m en te  to d o  
lo q u e  se d ice  e n  el testim onio  period ístico . C on to d a  razó n  G onzález  de Car
vajal m atizaba lo  siguiente:

“Si los eruditos que insertaron en aquella gaceta noticias tan individuales, 
las probaran con buenos documentos, no nos quedaría qué desear; mas para 
creerlos sobre su palabra, no es una sola la dificultad que se presenta. Porque 
en primer lugar no hay noticia ni rastro alguno, que yo haya podido descu
brir, de esos viages anteriores al de Trento, que fue el primero que se salte

1115 La partida de bautismo, publicada primero por Pons y considerada sospechosa por Gon
zález de Carvajal, p. 3, nota 1, dice: “Domingo doce días del mes de noviembre de 1531 años, yo 
Ihiy González Granero bauticé a Benito, hijo de Juan Arias Montano [según el Proceso de limpie
za este era el nombre del hermano de D. Benito Arias Montano], y de Catalina Jiménez su muger 
legitima. Fueron sus padrinos Benito Arias [nuestro pesonaje si tenía 6 años o tal vez el padre de 
Juan y Benito] y Rui González Poliano vecino de la Higuera, e Isabel García Latanca, muger de 
Unan Gómez Talayera...”

I(,íl Carv. p. 12
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h u y a  h i i l i t )  l u c i a  d i  I q u i l . t  I m  • i c g u i u l n  l l i g . l t , s a l le l i l í p o iq u e  h, díte el 
IIII'.IIII), une eli el ,111o I KiI (que \,| l i , i l> i , l  e i l l l ' . l t l o  en la o lili II de S a li l i , lg < 1 1  l i o  

h . i b l . i  .ip iem llilo mas lein;ii,i‘. que el italiano ) el liantes Del alemán
tlefia e i i l t  un  es eq >i esquíeme t |iie lo ignomba, y lo mismo debemos tiee r del 
llanieniu, p i l e s  inMiiiyendo a su queildo (¡aspar de Akoeei en el genio de las 
lenguas vivas, le liadla solo de aquellas dos, y diciendo luego que ignora el 
alemán107” .

De cuan to  llevam os d ic h o  e n  e s te  ep ígrafe se infiere q u e  a  falta d e  datos 
fiables, lo ún ico  qu e  resta , p a ra  fijar la trayectoria d e  Arias M ontano, es gu iar
se p o r indicios razonables. D e h a b e r  e s tad o  en  la P eñ a  y  e n  la Iglesia d e  Cas
taño  del R obledo los libros d e  b au tism o  nos h ab rían  d e jado  algún  rastro. Sen
tenciados com o inverosím iles los d o s  años d e  A rtes e n  la U niversidad  d e  
Sevilla e n  los cursos 1556 y  1557, só lo  n o s q u ed a  la posib ilidad  d e  h acer co n 
jeturas, co n  los consigu ien tes riesgos q u e  tal aven tu ra  im plica. Es p o sib le  q u e  
Arias M ontano tuviera e n  1556 u n a  n u ev a  com plicac ión  e n  su en fe rm ed ad , y 
q u e  resid iera e n  Sevilla, cosa  q u e  co n s id ero  p o co  verosím il.

S iguiendo y m atizando  la con je tu ra  d e  D. T om ás G onzález d e  Carvajal, 
su p o n e m o s q u e  d esd e  o c tu b re  d e  1555, si Arias M on tano  se g rad u ó  d e  T eo
logía e n  Alcalá, “tendría  q u e  h ac e r  d o s  añ o s d e  p asan tía  hasta  el d e  1557”. Es 
verdad  q u e  estos dos añ o s e ra n  req u is ito  necesario  p a ra  a lcanzar el títu lo  d e  
m aestro  e n  Teología. P ero  e n  el caso  co n cre to  d e  la U niversidad  d e  Alcalá d e  
H enares, adem ás d e  este  requ isito  se  exigía su p e ra r la llam ada “p ru e b a  alfon- 
s in a”, h ec h o  q u e  im plicaba ac red ita r el h a b e r  cu rsad o  d iez  años d e  Teología, 
y Arias M ontano e n  1557 n o  cum plía  es ta  condición . P or to d o  ello  m e inc lino  
a p en sa r  q u e  co n  u n a  acred itac ión  escrita  d e  h ab e r cu rsad o  tres añ o s  d e  T eo
logía e n  la U niversidad C om plu tense  y  u n o  m ás e n  la d e  Salam anca, m ás los 
dos cursos de pasan tía  e n  la U niversidad  d e  Alcalá d e  H enares, Arias M onta
no  se trasladó  a otra U niversidad  p a ra  g raduarse  d e  M aestro o  D octo r e n  T eo 
logía.

El q u e  Arias M ontano  estuv iera  d e  1555 a 1557 e n  la U niversidad  C om 
p lu ten se  es u n  h ec h o  q u e  n o  h a  q u e d a d o  reflejado e n  los libros de l A rchivo 
universitario, com o ocu rre  co n  la g en e ra lid ad  d e  los q u e  d ese m p e ñ a b a n  estas 
pasan tías. D uran te  esta  se g u n d a  es tan c ia  e n  Alcalá d eb ió  en tab la r u n a  g ran  
am istad  co n  fray Luis d e  L eón108, d e  q u ie n  ten em o s constanc ia  d o cu m en ta l d e  
haber es tad o  m atricu lado109 el cu rso  1556-1557. Tal vez  la pasan tía  d e  M onta
no  co rresp o n d iera  a la C átedra d e  B iblia del M aestro C ipriano d e  la H uerga,

1,17 Ibidem.
108 Así se desprende del encuentro entre Arias Montano y fray Luis de León en 1559-60. Cfr. 

nuestro artículo: “Arias Montano en la Universidad de Salamanca”, pp. 156, ss.
AHN. Universidades. Alcalá de Henares. Libro 432 F (sin numerar). Aquel año había 255 

matriculados en la Facultad de Teología. La matrícula de Fray Luis puede verse en n9 196, la linea 
59, Cfr. Cipriano de la Huerga, Ob. Com. vol. I, p. 17.
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d.iilii su Interes por ios estudios tío .'i.igi.idu iísi'iiliiia. líl Vergensis pronuncia 
el I1) de Abril Je  I 5 5 o  e l  Serm ón  ¡lelos ¡ 'endones  y tal ve/. leyó libros Jel Anli 
j’iio Testamento, ya que en Lvi(> parece que leyó Nuevo Testamento; la lipis 
lolíi ¡id llehrcieos y el Apot ahpsis, obras que copió fray Luis Je León “oyen 
Jóle”. Sin duda alguna que el influjo Jet Vergensis en Arias Montano Jurante 
estos Jos años fue aún más decisivo.

¿En qu é  U niversidad o b tien e  Arias M ontano  el g rad o  d e  M aestro o  D octo r 
en  Teología? La resp u esta  a esta p reg u n ta  im plica ta les riesgos q u e  es m ejor 
no  form ular h ipó tesis. Tal vez e n  Alcalá, com o  se v iene  afirm ando  sin  n in g u 
na p ru eb a  docum en ta l. Los au to res  d e  la gaceta  sevillana d e  1811, la C alcho- 
g ra fía  Real d e  1791, y  la C rónica Jaco b a ea  a lu d en  a u n  viaje d e  Arias M onta
no en  estos años, y la gaceta sevillana concre ta  q u e  este  viaje tu v o  lugar un a  
vez “conc lu ida  su ca rre ra” y d esp u és  d e  h ab e rse  g rad u a d o  d e  d o c to r en  Alca
lá ele H enares. Si ta l viaje existió, se  realizaría a F rancia y tal vez  a Italia. F ran
cés e Italiano so n  las ún icas len g u as vivas q u e  Arias M ontano  co n o c e  e n  1561, 
cu a n d o  escribe  su R etórica  e n  San M arcos d e  León.

Este viaje es m u y  p rob lem ático , tan to  p o r  su  cronología, co m o  p o r  el lugar 
d e  destino , du rac ión , finalidad, etc. D uran te  es te  perip lo , tal vez  Arias M onta
no co m p ró  u n  libro  e n  to sc an o 110. N o obstan te , es te  libro  e n  to sc an o  d e  au to r 
h e te ro d o x o  q u e  m uestra  M ontano  a Fray Luis d e  León e n  su viaje a S. M arcos 
de León, an tes d e  ingresar com o  freire d e  la o rd e n  d e  Santiago y q u e  le aca
rreará tan to s p ro b lem as a Fray Luis d e  León co n  la Inquisic ión , n o  reclam a 
n ecesariam en te  tal viaje a Italia, a u n q u e  es p o sib le  q u e  lo  hiciera. N o es n e c e 
sario  re iterar q u e  ca recem os d e  dato s fided ignos so b re  es te  su p u e s to  viaje de 
Arias M ontano  a Francia e  Italia e n  1557-1558.

11. Arias Montano en Sevilla, Peña de Aracena y Llerena (D iciembre de 1558-
JULIO DF. 1559)

En 7 d e  d ic iem bre de l añ o  1558, vo lvem os a en co n tra r a Arias M on tano  en  
Sevilla. Tal vez se h o sp e d a ra  e n  casa d e  su am igo  G asp ar V élez d e  A lcocer. En 
esta  c iu d ad  co m p ra  u n a  co lección  d e  libros g riegos y  latinos, m ed ian te  un a  
cédu la  d e  e m p e ñ o  a S ebastián  Fox M orcillo111. Este dato  ap a rece  e n  cierto  
inven tario  q u e  se h izo  a 4 d e  sep tiem b re  d e  1598 d e  algunos b ie n es  q u e d a 
d o s p o r  m u erte  d e  Arias M ontano:

110 La identificación tradicional del libro con el Beneficio de Cristo, siguiendo la hipótesis 
planteada por F. García Blanco, Fray Luís de León, Madrid, 1904, p. 88, no parece del todo con
vincente. Una mayor aproximación en Daniele Domenichini, “Studio Introduttivo” ed. latina del 
Dictatum Christianum, Giardini Editori, Pisa, 1984, pp. 35-39-

111 Cfr. F. Rodríguez Marín, Nuevos datos ... p. 64. Copiada de Archivo de Protocolos de 
Sevilla, oficio 3a, Gaspar Reyes, libro 3a de 1598, fol, 160.
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maravedís”.

P oco  d esp u és  de esta fecha Arias M ontano  d eb ió  retirarse a la P eña de 
A raeena y m oró  e n  ella hasta  la cu a resm a de 1559112.

“ De allí fue entonces a sacarlo su amigo y paisano Francisco de Arce, 
docto médico y cirujano de Llerena, empeñado en que fuera a predicar en 
aquella ciudad la cuaresma. Treinta y dos años tenía entonces Arias Monta
no de edad: y cuál sería ya en aquel tiempo su fama y la opinión de su vir
tud, cuando para moverlo a dejar por algunos días la soledad, aún siendo 
con tan laudable objeto, no se creyó bastante la privada mediación de su 
amigo, si no iba como fue autorizado con comisión expresa del Ayunta
miento ... aceptólo en efecto... y por la antigua amistad y estrechas relacio
nes que entre su familia y Arce mediaban. Y aceptó también el hospedaje 
que Arce le ofrecía en su casa, ofreciéndole con esto, además, que aprove
chara todas las ocasiones y tiempos oportunos para darle sus lecciones de 
cirugía, cosa que él mucho deseaba. Porque en Alcalá se las había dado de 
medicina Pedro Mena, que murió años después siendo médico de Felipe II: 
y aquel sabio profesor le había siempre encarecido la singular pericia de 
Arce en cirugía, encargándole que procurase ser discípulo suyo, si quería 
conocer a fondo, cuán útil era y cuán cierta en su ejercicio aquella parte tan 
principal de la ciencia médica. Arce le cumplió la palabra, y en cuatro meses 
que lo tuvo en su casa , lo instruyó completamente en la teórica y en la prác
tica de su facultad: como todo lo refiere el mismo Arias Montano en el pró
logo que puso a una obra de medicina y cirugía compuesta por su amigo 
Arce a instancia suya... en Arias Montano [este aprendizaje] no pudo ser vana 
curiosidad... sino... prevención muy prudente para la vida solitaria que se

112 En este caso, seguimos la fecha tradicional del nacimiento de Arias Montano en el año 
1527, Caso de optar por la fecha de nacimiento en 1525 ó 1526 habría que retrotraer el episodio 
uno o dos años. Tal vez el episodio tuviera lugar en la primavera de 1558. En el Prefacio a la obra 
de Francisco de Arce, Arias Montano dice: “Cum autem annos jam triginta dúos natus in rupis 
meae Aracenensis agri secessu essem, accidit, &c.” Ch. De Recta \ Cvrandowm I Vvlnervm I Rra- 
tione, I el I Aliis eius artfsprceceptis libri II. Fran I cisco Arcaeo Fraxinalensi, Do- I ctore Medi
co & Chiringo, auctore. I Eivsdem De febrium cvrandantm rationeA Antverpiae Ex officina 
Clirisiopliori Plantini, I Architypographi Regij. I M.D.LXXIIII. La Aprobación del Consejo Privado 
de bruselas es de 5 Junio de 1573 (s.I. De Langhe,) y la del Consejo de Brabante, de 13 de Julio 
de 1573, (s.I. De Witte); en pp. 3-11 se halla Benedicti Ariae Montani Hispalensis in Francisci 
Arcad Fraxinalensis libros de utraque medicinaepraxi, praefatio (Amberes, 22 de Abril de 1573); 
y en pp. 12-1.6: Acl Benedictum Ariam Montanum... Alvarus Nonnius; en pp. 17-172 el texto de 
la obra, En la p. 173: Franciscus Arcaeus medicus Benedicto Ariae Montano theologo S.;y, por 
úlimo en pp. 174-210 y entre pp. 211-285 el texto De febrium curandarum ratione, al que sigue 
12871: Aprobación de Sebastianus Baer Delphius, Amberes. No parece que Francisco de Arce fuera 
natural de Frejenal de la Sierra.
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Así p u es  d esd e  la cuaresm a hasta jim io de 1559 Arias M ontano estuvo, p ri
m ero, p red icando , ,y d esp u és ap re n d ien d o  cirugía, en  Llerena co n  el lam oso  
m éd ico  Francisco de Arce. P ocos d ías d esp u és  el 9 d e  julio d e  1559 Arias M on
tano  es a rrestado  p o r  la Inquisic ión  y p u es to  e n  lib e rtad 11'. Así nos rela tan  dos 
m anuscritos sevillanos el inc iden te d e  M ontano  con  la G enera l Inquisición:

“La sigu ien te  noticia del Dr. Arias M ontano  está sacad a  d e  un  ap reciab le  
m anuscrito , q u e  tiene e n  la villa d e  A racena D n. M icael d e  V alladares y M esía 
q u e  escrib ió  e n  el siglo 14 y 15 [sic] P ed ro  Mesia, fam iliar del san to  O ficio y 
fue u n o  d e  los testigos, co n  q u e  se  v ind icó  Arias M ontano:

“En Viernes nueve días del mes de julio de mil e quinientos e cinquenta y 
nueve años, fue preso en la Peña, término de esta villa de Aracena, el Mro. 
en sacra Teología Arias Montano, comendador de la orden de Santiago de la 
espada, capellán del rey Dn. Felipe nro. Sor. por industria de un enemigo de 
frexenal, llamado Morales. El que lo prendió fue Lope Hernández Escudero, 
alcalde ordinario y Juan de Castilla, escriuano, por el pecado [hay dos sím
bolos cuyo significado ignoro113 * 115] y era alguacil Hernán González Moñiz. Fue 
llevado a Sevilla y sequestrado lo que tenía, y dado por libre116. Queríase 
perseguir contra el acusador y acogióse hasta ahora y era Diego Infante, 
vicario”117.

D uran te  aq u e l v e rano  y  o to ñ o  d e  1559, im portan tes  in te lectua les d e  la v ida 
esp añ o la  ib an  a co n o cer las cárceles inquisitoriales. P asada  aque lla  to rm en ta  
Arias M ontano  d ec id e  ingresar co m o  freire d e  la o rd e n  m ilitar d e  Santiago del 
Espada. P ero  este  ep iso d io  y los sigu ien tes d e  su  v ida so n  ya b ien  conocidos.

113 Carv. pp. 28-29. He comprobado esta paráfrasis de González de Carvajal con el ejemplar 
de la obra de Arce que se guarda en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial y es coincidente.

11Z* Cfr. Ms. Archivo Municipal de Sevilla. Colección Conde de Águila. B 8, núm. 8. folio, 12 
r-v. Cfr, F. Croché de Acuña,”Datos ordenados para una biografía de Pedro de Valencia”, REE, XI,, 
1, 1984, ,p. 42 y A. Holgado, “Algunas precisiones sobre humanistas extremeños”, REE, XLIIJ, 1986, 
pp. 25-42. La transcripción del documento es nuestra.

115 A pesar de que a estos dos símbolos no les encuentro equivalente alfabético, han sido 
traducidos por algunos intérpretes como RF, que yo interpretaría como Relapsus in fule, es decir 
como una vuelta de Montano al judaismo.

116 Muy probablemente se refiere a este encarcelamiento uno de los testigos que declaran 
en el proceso de limpieza de Arias Montano en 1560, cuando afirma: “El señor doctor Ramírez 
inquisidor de esta partida le mandó hacer cierta información de lo mismo, por la cual este testigo 
tomó muchos testigos...” Carv. p.

117 Biblioteca Capitular Colombina, Ms. 59-3-43 (Olim 85-4-23) = Ms. Archivo Municipal de 
Sevilla, Sección X. Colección Conde de Águila, tom. 8 (1), concluye con la siguiente nota (fol. 12 
v): Estas noticias, a la letra, las copié del célebre Ms. de Pedro Mexía, familiar del Santo Oficio, 
que vivió en Sevilla desde el año 1488 asta [sic] el de 1566. Y para que conste lo firmé en Sevilla 
en 16 de Mayo de 1783. Por fray Vicente Ruiz Tobar. Este Pero Mexía, es personaje diferente del 
caballero Pero Mexía, al que nos hemos referido anteriormente.
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C om o resu ltado  de m iestia  investigación, creem os haber esclarecido  con  
datos fidedignos m ás de q u in ce  anos, m uy obscuros, d e  la trayectoria d e  Arias 
M ontano. Por lo q u e  m ira a sus re lac iones con  el V ergensis p o d em o s llegar a 
la sigu ien te  conclusión : C ipriano  d e  la H uerga y Arias M ontano  se co n o c ie ro n  
y en tab la ro n  íntim a am istad  a partir d e l cu rso  1550-1551, du ran te  el cual el Ver
gensis im partió  u n  se g u n d o  curso  e n  la F acultad  d e  T eología d e  la U niversi
d ad  d e  Alcalá d e  H enares, requ isito  n ecesario  p a ra  o b te n e r  el g rad o  d e  d o c 
tor, lo cual hará e n  la U niversidad  d e  S igüenza. D esd e  o c tu b re  d e  1551 hasta  
junio  d e  1552, Arias M ontano  fue a lu m n o  d e  C ipriano d e  la H uerga e n  la cá te
dra d e  Biblia. Casi co n  se g u rid a d  M on tano  escrib ió  la P ará frasis  caste llana del 
C a n ta r  de los C antares113, a  instancias d e  C ipriano, “serv idor d e  las M usas” y 
su ín tim o confiden te e n  aq u e lla  en fe rm e d ad  atrabiliaria, causada  p o r  u n  v itiu m  
del cu e rp o  o del espíritu , q u e  le h izo  ca e r  en  u n a  p ro fu n d a  tristeza y d e p re 
sión, hasta  el p u n to  d e  sen tir hastío  d e  la v ida y  d esea r  la partida  d e  este  
m undo . Fue C ipriano d e  la H uerga q u ie n  le  curó  d e  tan  grave do lencia , reco 
m en d án d o le  la recitación  a c o m p a ñ ad a  d e  m úsica de l Salm o XII y  m uy  p ro b a 
b lem ente  la lectura del C a n ta r  d e  los C antares. P osterio rm en te , e n  los cursos 
1555 a 1557, es p ro b ab le  q u e  Arias M on tano  ac tuara  com o  p asan te  d e  la C áte
dra d e  Biblia del M aestro C ipriano. Fu en to n ces cu a n d o  p arece  q u e  en tab ló  
una gran  am istad  co n  fray Luis d e  León.

En cuan to  a la causa  d e  la en fe rm e d ad  d e  Arias M ontano  m e atrevo  a for
m ular tina conjetura. El e s tu d io  d e  la Sagrada Escritura tal y  com o  lo exigía el 
Vergensis pon ía  a p ru e b a  la fe relig iosa d e  los a lum nos m ás capac itados. 
H em os d icho  qu e  el V ergensis, e n  p rim er lugar, hac ía la lectura del h e b re o  sin 
p u n to s y reco rd an d o  las pa lab ras  de l C am pensis “lee r h e b re o  sin  p u n to s  v o ca
les, no  es leer, sino ad iv inar”119. En se g u n d o  lugar, el m aestro  C ipriano hacía 
in te rp re tac ión  filológica de l A. T., se g ú n  la vertías hebraica , llegando  a n eg a r 
la p rom esa  d e  inm orta lidad  futura. La filología b íb lica p o r  o p era r e n  em peiría  
se m ueve den tro  del escep ticism o, y, p o r  consigu ien te , p u e d e  llevar a u n a  
grave crisis espiritual. S o lam ente q u ie n  sa b e  advertir q u e  la m o n e d a  de l lógos 
tiene  o tra cara q u e  n o  es la d e l p la n o  d e  lo  visible es cap az  d e  asce n d e r inclu-

llíf Román Ríos, “El cantar de los Cantares de Salomón puesto en verso castellano”, en 
KF.KH,, Málaga, 1928, III, 1°, na- Homenaje a B. A. Montano, pp. 76-110; Felipe-Eduardo [Fer
nández de Castro): “Paráfrasis del Maestro Benito Arias Montano sobre el Cantar de los Cantares 
de Salomón en tono pastoril” en REEB„ Málaga, 1928, 111,2a, nfi- Homenaje a B.A. Montano, 
pp, 83-112; R. Hornedo, “¿Tradujo fray Luis de León en verso castellano el Cantar de los Canta
res?", en: KazFe, 151, 1950, pp. 153-178. El autor sostiene en este artículo que “Antes de la pri
mavera de 1573, Fr. Luis no había traducido en verso los Cantares de Salomón. Es poco probable 
que los tradujese en su prisión (1572-1576) y menos aún en época posterior”.

iK u k e n h e im , Contributions á l ’ histoire de la grammaire grcque , laine et hébraique á l' 
tpotlitt; de la Kenaissance, Leiden, 1951, p. 98 y n. 1 con texto latino
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espiritual su p o  mosliai a sus inejnies d isc ípu los la olía faz del /o.t'o.v, la cual 
l lc \o  a M ontano basta el retiro d e  la Pena d e  A lacena. P ro b ab lem en te  en  I AS..’,, 
Arias M ontano co incid ió  en  Aléala d e  H enares co n  fray Luis d e  León, lin torio 
caso  estos d o s gen ios d e  las letras esp añ o le s  se co n o cerían  e n  el C olegio  d e  
San A gustín d e  Salam anca e n  1554, frecu en tad o  po r B enito  Arias para  visitar a 
su am igo Sebastián  T oscano.

¿Utilizó el frexnenxe  escritos d e  su  m aestro -C ip riano  d e  la H uerga e n  sus 
com entarios bíblicos? Esta es u n a  p reg u n ta , cuya respuesta  req u ie re  una inves
tigación n ad a  som era . Pero, d ad a  la g ran  am istad  perso n a l d e  B enito  Arias co n  
el cisterc iense P. Luis d e  Estrada, n o  sería n ad a  ex trañ o  q u e  la resp u esta  tuv ie
ra q u e  se r afirm ativa e n  el caso  co n c re to  del C om entario  a  los Profetas, No 
ex iste  d u d a  d e  q u e  Arias M ontano  su ced ió  e n  la co rte  esp añ o la  al V ergensis 
com o  ex p e rto  e n  herm etism o  y  q u e  el V ergensis, d e  igual m anera , h ab ía  su c e
d id o  e n  este  m e n este r  al P. D ionisio  V ázquez. T odas las cortes e u ro p e a s  d e  la- 
ép o c a  se p rec iab a n  d e  te n e r  en tre  sus conseje ro s a los m ás ex p e rto s  ex ég etas  
d e  la cábala y  d e  las doctrinas h e rm é ticas120. El P. V ázquez, el m aestro  C ipria
no  y B enito  Arias constituyen  tres g en e rac io n es  ele ex im ios bíb lístas e in te lec
tuales d e  la E spaña del siglo XVI q u e  se caracterizan  p o r  la p ro tecc ió n  in c o n 
d ic ional q u e  les o to rg aro n  sus reyes con tra  los in ten to s v e lad am en te  
dec la rados p o r  la G enera l Inqu isic ión  d e  verlo s som etidos a p roceso .

Estos tres exégetas p rac tica ron  u n  m é to d o  filológico y  h e rm e n éu tico  de 
raigam bre h e lén ica  y  h eb ra izan te . P o d em o s defin ir la exégesis del m aestro  
C ipriano e n  té rm inos d e  poligrafía, e n  co n so n an c ia  co n  las co rrien tes filológi
cas y h e rm en éu tica s  d e  su  tiem po. Su o b ra  es síntesis de l h u m an ism o  q u e  an te  
to d o  p o stu lab a  u n a  vuelta  a las fuen tes  o rig inales, y  la n ec es id ad  d e  lee r unos 
tex tos fijados e n  su  p u rez a  prim igenia, s igu iendo  los p rincip io s d e  la crítica 
textual. A es te  e m p e ñ o  ded icó  Arias M on tano  las m ejores energ ías d e  su vida, 
co n  ocasión  d e  dirigir los trabajos d e  ed ic ió n  d e  la  Biblia d e  A m beres.

En cu an to  a las en señ a n zas  q u e  el m aestro  C ipriano  im partía  e n  las aulas 
d e  Alcalá p o d e m o s  distinguir u n  n ivel d e  en señ a n za  cursoria, e n  la cual, el 
m aestro  leía el se n tid o  literal d e  la escritura, g enera lm en te , so b re  el tex to  
h eb re o  y  so b re  la b ase  d e  las versiones d e  la Biblia d e  V atablo y  d e  Pagnini. 
Y el sen tid o  alegórico . A lfonso G arcía M atam oros atestigua q u e  C ipriano  d e  la 
H uelga a b a n d o n ó  la “rid icula ex p re s ió n  cua tripartita”, h e re d ad a  d e  la Edad 
M edia, así co m o  “las cuestiones d e  d ia léctica y la e rud ic ión  es té ril”121, m o s
tran d o  su  p re fe ren c ia  p o r  los m atices y  am plificación. P or su  parte , Alvar 
G óm ez d e  C astro aseg u ra  q u e  el m aestro  C ip riano  “aco m o d ab a  sus d iscursos

120 Cfr. “La Filología Bíblica del Humanismo renacentista : continuidad y ruptura”. Actas 
del Congreso Internacional sobre Humanismo y  Renacimiento, León 4-8 de junio de 1996. (En 
prensa).

121 Cipriano de la Huerga, Oh. Com. vol. I, pp. 22-25
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i.iiuiiii'ii ais <i|iras Uv 1‘i.iy huís tic  León, el tilín  d i s c í p u l o  ib iM ic  del Ver 
p,cusís, q u e  tipz .iltw  hasta  la h a  isa tic lu í , ’ del b en é v o lo  l.ivm del p u b lito , 
p a ire e  q u e  desaparee tenm  d e  las lib ieti.is y no  volvieron a edilar.se hasta lina 
les del siglo X.V1II, p o r m ano  d e  los Ilustrados valencianos. Se e\< ep ln an , natti- 
l a l m e n l e ,  las poesías sacadas a la luz poi el genial l'Vancisco d e  Q u ev ed o . No 
co n o zco  ningún es tu d io  so b re  la im portancia económ ica cjvte ten ía  incluir los 
com entarios b íblicos d e  un  au to r ca tó lico  en  el ín d ic e  y  d e  las ven ta jas qu e  
repo rtaba  el q u e  o tras o b ras  p u d ie ra n  circular sin  p rob lem as. Sería in te resan 
te ten er u n  es tud io  h istó rico  so b re  es to s  aspec to s  no  ideo lógicos, sino  finan
cieros, p o rq u e  las cen su ras  inqu isito riales d e  algunos au to res  c laram en te  o rto 
dox o s p ro p o rc io n ab an  p in g ü es g an acias  a los q u e  m uchas veces ap a rece n  
detrás de las p ro h ib ic io n es del S anto  Oficio.

Con la seg u n d a  C ontrarreform a, cuyo  p rincipal e x p o n e n te  es  e l ín d ic e  d e  
Rojas y Sandoval, se  im p u so  so b re  n u es tro s  hum anistas del siglo XVI, sob re  el 
m aestro  C ipriano y  sus m ejores d isc ípu los, lo  q u e  se h a  d en o m in ad o  “la ley 
del silencio”. P ero  la sab iduría  y  los valo res del H um an ism o  p u e d e n  ren acer 
y resucitar siem pre d e  sus p ro p ias  cen izas, al igual q u e  el Ave Fénix.

112


