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Resumen

El objetivo fundamental de este artículo es presentar la identificación de Nicolás Múrmuris 
como copista principal del manuscrito astrológico Firenze, Biblioteca Laurenziana Plut. 28.33. Se 
aborda, además, el estudio paleográfico y codicológico del códice, que ha permitido identificar la 
escritura del denominado “Scribe X”, y se localiza y data la copia en Venecia, en el año 1542. 

Palabras clave: Astrología griega, codicología, paleografía griega, Nicolás 
Múrmuris, Antíoco de Atenas.

Abstract

The primary aim of this paper is the identification of Nikolaus Murmuris as the main 
scribe of the astrological codex Firenze, Biblioteca Laurenziana Plut. 28.33. Furthermore, 
this paper deals with the codicological and palaeographical study of the manuscript, which 
permits the identification of the handwriting of the “Scribe X”, and the dating and placing of 
the copy in Venice, in the year 1542.  
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En un reciente artículo del profesor Aurelio Peréz Jiménez en esta misma revista1, 
éste editaba y traducía al español el poema épico astrológico De stellarum in locis 
thematis significationibus fragmentum epicum, atribuido a Antíoco. El poema sólo se 
ha trasmitido en tres manuscritos: Roma, Biblioteca Angelica gr. 29 (ff. 135-136v), 
Firenze, Biblioteca Laurenziana, Plut. 28.33 (ff. 287-289v) y El Escorial, Real Biblio-
teca, Φ.I.5 (ff. 368-369).  Si bien se conoce la identidad de la mayoría de las manos que 
intervinieron en la copia de esta obra en los códices que la preservan, llama la atención 
que no se haya reparado en la del copista principal del Laur. Plut. 28.33, un manuscrito 
en el que no es difícil identificar a Nicolás Múrmuris de Nauplio como artífice de la 
copia. El objetivo de este breve artículo es presentar un análisis codicológico más 
exhaustivo del que se dispone hasta ahora del Laur. Plut. 28.332, además del análisis 
paleográfico de los copistas implicados en el códice. A continuación, arrojaremos luz 
sobre la historia de la transmisión del poema de Antíoco al cruzar los datos derivados 
del estudio del texto realizado por el profesor Aurelio Pérez Jiménez con los datos 
codicológicos y paleográficos derivados de nuestro estudio; de este modo, podremos 
conocer dónde y cuándo se copió y quiénes eran sus lectores y posesores. 

Firenze, Biblioteca Laurenziana, Plut. 28.33

1. El códice y sus copistas3

El Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 28.33 es un volumen en papel 
occidental, de 206 x 155 mm, de contenido astrológico4: Apomasar, De mysteriis 
(ff. 1-192v); Palco, Opera astrologica (193-313v) y Antíoco, De stellarum in locis 
thematis significationibus fragmentus epicum (ff. 287-289v)5.

Plegado in quarto, está compuesto por un total de 317 folios6, que se distribuyen 
según la siguiente estructura fascicular: 1 x III (6) + 9 ff. (15) + 11 x IV (103) + 9 ff. 
(112) + 9 ff. (121) + 24 x IV (313) + 4 ff. (317)7. La única filigrana presente a lo largo 

1 A. Pérez Jiménez, 2014: 217-290.
2 Se trata de la descripción de A. M. Bandini, 1768, vol. II: 58.
3 Autopsia realizada en Florencia, en junio de 2018.
4 Además de la mencionada descripción del cátalogo de A. M. Bandini (n. 3), v. también CCAG 

1.1: 39-60 (nr. 11).
5 Dado que en el códice se observan dos numeraciones, hemos seguido la consignada en el margen 

inferior derecho de todos los folios.
6 En blanco: ff. 1-2, 7v, 160, 314v y 315-317v.
7 El papel, de buena calidad, no presenta ni custodios ni reclamantes.
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de todo el manuscrito nos permite datarlo a mediados del s. XVI, concretamente en 
el año 15428, y  localizar su copia en la zona del Véneto, con toda probabilidad en la 
República de Venecia, que, durante esta época, se había convertido en el epicentro del 
comercio y venta de manuscritos griegos en el Mediterráneo. Además, la detallada 
suscripción anónima consignada por el copista principal en el f. 314 confirma que el 
manuscrito fue copiado en febrero de 1542, si bien no indica el lugar9. 

En la copia del manuscrito intervinieron tres escribas: m1, responsable de la 
mayor parte del volumen, copió los ff. 3-84 (l1.1-2) y los ff. 90-314, mientras que 
m2, los ff. 84 (l.2) – 89v (ll.1-5) y m3 sólo intervino en el f. 89v (l.5-final). 

Como ya adelantamos, las características paleográficas del copista principal [ff. 
3-84 (l1.1-2) y ff. 90-314] permiten identificarlo sin duda alguna con el peloponesíaco 
Nicolás Múrmuris de Nauplio, un copista que, tras la caída de su ciudad natal en 
manos de las tropas otomanas (1539), huyó de su patria para establecerse en Venecia, 
donde trabajó copiando manuscritos durante los últimos años de su vida, entre 1540 
y 1543, para humanistas y coleccionistas en la Serenissima10. [Lám. 1]

Para su copia, Nicolás Múrmuris emplea la tinta marrón intensa, mientras que usa la 
roja para títulos, iniciales, numeración y barras separativas. Su ejecución es elegante y 
ordenada, como manifiesta la decoración cuidada, mediante el uso de cenefas, pirámides 
invertidas con las que remata algunos finales de obra o capítulos (f. 136v, f. 192v) y la 
consignación de pinakes de contenido (ff. 3-7, 68v-74v, 137-139 y 191-194v).

8 “Ancre”, Br. 507 (Vicenza, a. 1542).
9 Τὸ ἀπὸ Χριστοῦ ,αφμβ’ μηνὶ φεβρουαρίῳ ις´ ἡμέρᾳ παρασκευῇ ς´ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς τέλος εἴληφεν 

ἡ παροῦσα γὰρ βίβλος, τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν θεῷ χάρις.
10 Los escasos datos biográficos que se conocen acerca de Nicolás Múrmuris pueden leerse en A. 

Palau, 1986: 212, a propósito de los manuscritos que copió en Venecia para Guillaume Pellicier 
(1490-1568), embajador del rey Francisco I de Francia. Para su labor como copista, v. RGK I, nr. 
314 bis; II, nr. 434; III, nr. 507 y VG: 353. El RGK identifica un total de 10 manuscritos copiados 
por Nicolás Múrmuris. En España hay que tener en cuenta, además, los manuscritos que forman 
parte del fondo mendocino de la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Ch. 
Graux, 1982: 200 (trad. española de G. de Andrés), calculaba que el peloponesíaco debía de haber 
copiado una docena de manuscritos, entre 1541 y 1543, para Diego Hurtado de Mendoza (1504-
1575), embajador de Carlos I ante la Serenissima. En efecto, el número de manuscritos conservados 
que copió para el embajador asciende a un total de 12 volúmenes, datables entre 1541 y 1543 de 
acuerdo con la fecha contenida en las suscripciones y la datación de las filigranas. A estos códices 
hay que añadir, además, un impreso en cuyos márgenes consignó escolios: se trata del Real Biblio-
teca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 117.VII.19. Sobre este impreso, v. P. Caballero 
Sánchez, 2014: 231-254 y, en este mismo artículo, v. también las pp. 244-246 para la lista completa 
de los manuscritos copiados por Nicolás Múrmuris para Diego Hurtado de Mendoza. 
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Lam. 1. Firenze, Biblioteca Laurenziana Plut. 28.33, f. 288. Nicolás Múrmuris 
Su concessione del MiBACT. 

E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Su escritura, de ductus calmo y reposado, presenta un eje de inclinado hacia la 
derecha, con un módulo de las letras estrecho. Como es habitual —y lo que quizá 
constituye su seña de identidad gráfica—, sus trazos, también en este manuscrito, son 
marcadamente angulosos y picudos. Para esta copia, Nicolás Múrmuris emplea un 
espejo de escritura de 160 x 85 mm, en el que se distribuyen 22 líneas.

La responsabilidad que asume Nicolás Múrmuris como copista principal y 
director de la copia se manifiesta en su labor de revisión. Asistido por otros dos 
colaboradores, sobre los cuales daremos más detalles a continuación, el escriba no 
duda en revisar los folios copiados por ellos. De este modo, en el f. 89v (l.18) se 
observa que Nicolás Múrmuris corrige a m3 (tal vez la mano menos experta), quien 
había escrito ἀλλ’ ὠλεῖται en lugar de ἀλλ’ ὠφελεῖται, corregido por el peloponesíaco 
al introducir en tinta roja la sílaba φε.

En el f. 84 (l.2), nuestro copista cede el testigo a uno de sus colaboradores, m2. 
Las características paleográficas de esta mano, artífice de los ff. 84 (l.2) – 89v (ll.1-
5), permiten identificarla con el denominado “Scribe X”11, quien trabajó en Venecia 
copiando un gran número de manuscritos sobre todo para Guillaume Pellicier12. Su 
escritura se caracteriza por el gusto y la tendencia a las prolongaciones barrocas 
de algunas letras y abreviaturas en dirección vertical y horizontal13, por el empleo 
de algunas letras por las que parece tener predilección, como la beta mayúscula de 
corazón o la kappa mayúscula, un eje de escritura recto que, en ocasiones, se inclina 
hacia la derecha y un ductus no particularmente rápido, que, sin embargo, en nuestra 
copia, se manifiesta con mayor velocidad y cursividad. Emplea la tinta marrón para 
el texto principal y la roja para títulos e iniciales. Al igual que Nicolás Múrmuris, 
escribe 22 líneas dentro de un espejo de escritura de 155 x 85 mm. [Lám. 2]

El tercer y último colaborador es un copista anónimo que se limita a consignar 
unas líneas en el f. 89v (l.5-final). Esta mano se caracteriza por presentar un ductus 
pausado y un eje de escritura ligeramente inclinado hacia la derecha. Sus letras 
presentan un módulo estrecho y tienden hacia la verticalidad, con unos trazos 
hieráticos y algo picudos. Para su copia, este tercer colaborador emplea la tinta 
marrón y, al igual que sus compañeros, la roja para iniciales, títulos y numeración. 

11 Así denominado por A. Palau, 1986: 219 (pl. 12).
12 Como ya puso de manifiesto A. Palau, 1986: 228 (tableau VIII) y 235 (tableau XII), tanto el “Scri-

be X” como Nicolás Múrmuris colaboraron en Venecia, en concreto en la copia del London, British 
Library, Add. 15242 para Guillaume Pellicier.

13 Un aspecto que ya notó A. Dain, 1933: 56. 
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Lam. 2. Firenze, Biblioteca Laurenziana Plut. 28.33, f. 85. “Scribe X”.
Su concessione del MiBACT. 

E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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Emplea un espejo de escritura de las mismas dimensiones que el del “Scribe X”, esto 
es 155 x 85 mm, en el que se distribuyen 22 líneas [Lám. 3]. 

Una vez dilucidada la cuestión acerca de la identidad de los copistas del Laur. Plut. 
28.33 y su datación y lugar de copia, es necesario indagar quién o quiénes pudieron 
haber sido los posesores de este volumen astrológico y trazar su historia desde que 
fuera copiado en Venecia hasta su ingreso en la Biblioteca Laurenziana de Florencia. 
Sin embargo, nos encontramos con un primer escollo, pues, desafortunadamente, la 
ausencia de marcas de posesión no nos permite conocer a sus eventuales propietarios. 
Ante esta aporía de datos, tan sólo la actual encuadernación medicea que luce el 
códice nos informa de que, en 1571, fecha de la apertura al público de la Biblioteca 
Laurenziana, el volumen ya debía hallarse en sus anaqueles, pues la encuadernación 
original fue sustituida por la actual encuadernación medicea que caracteriza los 
manuscritos del fondo pluteo14. 

Pero ¿cómo llegó este volumen, confeccionado en Venecia, a ingresar en la 
Biblioteca Laurenziana? El Laur. Plut. 28.33 ha sido considerado uno de los códices 
procedente de una venta efectuada a la familia Medici por parte del marchante 
de manuscritos corfiota Antonio Eparco (1491-1571)15, quien, desde Venecia, 
ofrecía lotes de libros a los coleccionistas y humanistas de la época16. En efecto, 

14 Se trata de una encuadernación “alla greca”, con tapas en marroquino rojo, cuatro clavos en cada 
cubierta y cadenas. Cuando la Biblioteca Laurenziana de Florencia abrió sus puertas (1571), todos 
los volúmenes del fondo, que integraban la colección privada de la familia Medici, fueron reves-
tidos con esta encuadernación. Una breve introducción histórica a la creación de la Biblioteca 
Laurenziana, con especial atención a la formación del fondo griego, puede leerse en D. Speranzi, 
2010: 217-264, con ulterior bibliografía al respecto.

15 Antonio Eparco se estableció en Venecia huyendo del ataque de las tropas otomanas a su Corfú 
natal (1537). Como muchos de sus compatriotas exiliados, se dedicó a la enseñanza del griego en la 
República, donde también copió manuscritos y creó un taller de copia en el que trabajaron griegos 
refugiados. Pero su actividad principal fue la venta de códices griegos: los más antiguos los obtenía 
mediante incursiones por el antiguo territorio bizantino, mientras que los modernos solían proceder 
bien de su biblioteca personal bien de su taller de copia. Para Antonio Eparco, v. RGK I, nr. 23; II, 
nr. 32; III, nr. 36, con bibliografía al respecto, y VG: 35. A esta bibliografía añádase B. Mondrain, 
2000: 145-163. Para los manuscritos que integran el fondo Eparco de la Real Biblioteca de San 
Lorenzo de El Escorial, adquiridos a los hijos del marchante en Venecia en época de Felipe II, v. T. 
Martínez Manzano, 2015: 75-112 y 2016: 251-277.

16 E. Giotopolou-Sisilianou, 1978: 126, cree muy probable la procedencia eparquiana del Laur. 
Plut. 28.33. En las pp. 307-314, la investigadora griega presenta una lista por bibliotecas de los 
manuscritos de Antonio Eparco y, más específicamente, en la p. 310 pueden encontrarse algunos 
de los manuscritos de procedencia eparquiana custodiados actualmente en la Biblioteca Lauren-
ziana, entre ellos el Laur. Plut. 28.33. 
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Lam. 3. Firenze, Biblioteca Laurenziana Plut. 28.33, f. 89v. M3. 
Su concessione del MiBACT. 

E’ vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo.
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según atestiguan las fuentes, en el siglo XVI la colección privada de los Medici se 
enriqueció con nuevos volúmenes griegos adquiridos a Antonio Eparco17. Asimismo, 
la evidencia paleográfica revela que la Biblioteca Laurenziana atesora una serie de 
manuscritos de procedencia eparquiana, pues en ellos se encuentra la escritura del 
marchante corfiota; esto es: Laur. Plut. 32.26, Plut. 55.2, Plut. 57.12, Plut. 57.31 y 
Plut. 86.1118. Precisamente uno de estos manuscritos fue copiado casi en su totalidad 
por Nicolás Múrmuris: se trata del Laur. Plut. 32.2619, donde el peloponesíaco 
trabajó en los ff. 3-96 y Antonio Eparco añadió una obra en los folios ff. 1-220; por 
tanto, Nicolás Múrmuris fue uno de los copistas exiliados en Venecia que trabajó 
copiando manuscritos para Antonio Eparco en la República21. Si bien es cierto que 
en el Laur. Plut. 28.33 no se halla la mano del marchante y esto no permite pensar en 
una clara procedencia eparquiana, a la luz de lo expuesto no puede excluirse dicha 
posible procedencia, pues el códice fue confeccionado en Venecia en 1542 por uno 
de los copistas colaboradores de Antonio Eparco en la Serenissima. Sea como fuere, 
el hecho de que carezcamos de un estudio exhaustivo sobre los códices eparquianos 

17 El propio marchante afirma que vendió un lote de manuscritos a Cosimo I de’ Medici, si bien las 
fuentes que atestiguan dicha venta son contradictorias. En dos cartas dirigidas al cardenal Sirleto en 
1568, el marchante escribe que había vendido el lote de manuscritos que en principio había reunido 
para el fallecido papa Pío IV al duque de Florencia por la cantidad de 390 escudos (las cartas fueron 
editadas por L. Dorez, 1893: 353-355, nr. 50 y 51). Sin embargo, en una carta que envía Diego 
Guzmán de Silva (1520-1578), embajador de España en Venecia, al rey Felipe II en 1572, se lee 
que el duque de Florencia no había querido comprar el lote al encontrar el precio excesivo, por lo 
que, más tarde, fue adquirido por Felipe II, que pagó 300 escudos por él (la carta fue editada por A. 
Revilla, 1936: LIX-LXII y G. de Andrés, 1961: 107-112). La contradicción la resuelve B. Ma-
racchi Biagarelli: 1971: 9-10, quien cree que Cosimo I pudo haber adquirido en 1568 un primer 
lote de manuscritos, que habría comprado por 390 escudos, y que rechazó la compra de un segundo 
lote más caro, que fue el que habría adquirido Felipe II para la Real Biblioteca de San Lorenzo de 
El Escorial a través de su embajador en Venecia.

18 E. Giotopolou-Sisilianou, 1978: 310 y RGK I, nr. 23. La escritura de Antonio Eparco en el Laur. 
Plut. 57.12 fue recientemente identificada por David Speranzi: J. de Keyser- D. Speranzi, 2011: 
180-182 (tav. 6).

19 Α. Μ. Bandini, 1768, vol. II: 176. Nicolás Múrmuris suscribe la copia en el f. 96: Νικόλαος 
Μούρμουρις ἐκ Ναυπλίου, Πελοπωννήσου μετὰ τὴν τῆς αὐτοῦ π(ατ)ρίδος ἅλωσιν, πενίᾳ συζῶν, 
μισθῶ καὶ τοῦτο τὸ βιβλίον ἐξέγραψεν. 

20 Además de en los ff. 1-2, bajo la suscripción de Nicolás Múrmuris (f. 96) pueden encontrarse notas  
autógrafas de lectura y estudio de Antonio Eparco.

21 No es el único manuscrito que el escriba copió para el marchante corfiota: el Ottob. gr. 235 contiene 
notas marginales de la mano de Antonio Eparco a lo largo del volumen (ff. 1-69). Para la identi-
ficación de ambas escrituras en este códice, v. RGK III, nr. 507 (Nicolás Múrmuris) y III, nr. 36 
(Antonio Eparco).
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custodiados en la Biblioteca Laurenziana no nos permite arrojar más luz acerca de 
esta cuestión y, más concretamente, acerca del Laur. Plut. 28.3322.

2. La transmisión del poema de Antíoco: de Lesbos a Venecia

Una vez estudiado el Laur. Plut. 28.33 desde un punto de vista codicológico 
y paleográfico, es necesario conocer dónde y en qué momento se pudo procurar 
Nicolás Múrmuris el texto de Antíoco que copió en el manuscrito florentino y si 
realizó nuevas copias de la obra. 

 Como hemos visto, el Laur. Plut. 28.33 fue copiado en Venecia, por tanto el 
antígrafo empleado debía de hallarse cerca. El modelo23 del manuscrito florentino 
para el texto de Antíoco fue el Angel. gr. 2924, que contiene una miscelánea de textos 
astrológicos entre las que se hallan, precisamente, las mismas obras de Apomasar 
(ff. 10-91), Antíoco (ff. 135-136v) y Palco (ff. 91-152) presentes en el Laur. Plut. 
28.33. El Angel. gr. 29 fue copiado casi en su totalidad por Eleuterio de Élide25 (ff. 
1-136v y 149-346v) en 1388 en Lesbos, concretamente en Mitilene, de acuerdo con 
la suscripción consignada en el f. 15226. Sin embargo, la mano de Jorge Cócolo27, 
que completa el manuscrito (ff. 137-148v), nos informa de que el volumen se hallaba 
en Venecia en un momento posterior, pues este escriba estuvo activo en la República 
marinera entre 1540 y 1542, donde copió manuscritos para los bibliófilos de la 
época. Además, la nota de posesión presente en el margen superior del f. 1 indica 

22 David Speranzi, a quien agradezco su disponibilidad, está preparando un trabajo en el que abordará 
el origen eparquiano de algunos manuscritos presentes en la Biblioteca Laurenziana, lo que, proba-
blemente, contribuirá a aclarar la cuestión.

23 Para la filiación manuscrita del texto de Antíoco, v. A. Pérez Jiménez, 2014: 218, donde su colación 
revela que el texto de Antíoco del Angel. gr. 29 es el modelo del Laur. Plut. 28.33. 

24 Autopsia realizada en Roma, en junio de 2018. Se trata de un manuscrito en papel occidental, de 
222 x 145 mm, formado por V + 346 ff. y plegado in quarto. Está compuesto por dos UC: la primera 
UC comprende los ff. 1-136v y 149-346, mientras que la segunda UC, añadida en el s. XVI, los ff. 
137-148v. Presenta una encuadernación sencilla con tapas lisas en piel marrón. Para una descrip-
ción de este manuscrito y su contenido, v. G. Muccio - P. Franchi de’ Cavalieri, 1896: 64, CCAG 
5.1: 4 (nr. 2) y A. Turyn, 1972: 250-251 (pl. 208-209). 

25 Eleuterio de Élide, un personaje versado en astrología (fue discípulo del astrólogo Juan Abramio) 
fue el copista y también posesor de este volumen. Para algunos datos biográficos e intelectuales, v. 
PLP 6012 y, para su labor de copia, RGK III, nr. 185 y VG: 116. 

26 Τῷ συντελέστῃ τῶν καλῶν θεῷ χάρις. Ἐγράφη ἐν Μιτυλήνῃ ἔτους ´ςωςς´ ἰνδ. ια´ μηνὶ ἰουλλ(ίῳ) 
κδη´ χειρὶ Ἐλευθερίου Ἠλείου. 

27 Identificada en RGK III, nr. 107. Sobre este copista, v. también RGK I, nr. 65; II, nr. II, 84 y VG: 78.
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que el volumen formaba parte de la rica biblioteca de Jorge Comes de Corinto28, 
cuya presencia en Venecia está atestiguada entre los años 1540 y 1550. De hecho, 
es probable que el propio Jorge Comes le pidiera a Jorge Cócolo que completara los 
folios que faltaban del manuscrito. Así pues, el Angel. gr. 29 estaba en la Serenissima 
en la década de los cuarenta del s. XVI, por lo que Nicolás Múrmuris puedo tener 
acceso a él para copiar el poema de Antíoco contenido en el Laur. Plut. 28.33.

En Venecia, Nicolás Múrmuris realizó una nueva copia de la obra de Antíoco en un 
manuscrito de contenido astrológico y matemático: se trata del actual Escor. Φ.I.529, 
un volumen que formó parte de la espléndida biblioteca veneciana de Diego Hurtado 
de Mendoza (1504-1575)30. En este códice, cuyo modelo para el poema de Antíoco 
fue precisamente el Laur. Plut. 28.3331, el copista peloponesíaco se ocupó de los 

28 Κτῆμα Γεωργ(ίου) Κόμητος τοῦ Κορινθίου. Son pocos los datos biográficos que se conocen acerca 
de este personaje, algunos de los cuales nos los proporcionan sus epístolas. Emparentado con la culta 
familia de los Apostolis, se formó con su tío, el metropolita de Monembasia y también copista de 
manuscritos, Aristóbulo Apostolis (1468/69-1535). Sus epístolas también nos informan de que vivió 
en Creta y Venecia y de sus relaciones con humanistas de la época. Jorge Comes consiguió reunir 
una esplédida colección de obras griegas que actualmente se halla repartida en diferentes bibliotecas 
europeas, entre ellas la Biblioteca Angelica de Roma. Una parte de sus manuscritos (entre ellos el Angel. 
gr. 29) fue adquirida por Guido Ascanio Sforza (1518-1564) y, más tarde, por el cardinal Domenico 
Passionei (1682-1761). En 1763 esta colección de manuscritos ingresó en la Biblioteca Angelica de 
Roma. Para más detalles sobre este personaje y su biblioteca personal, v. D. Pingree, 1977: 351-362. De 
acuerdo con RGK III, nr. 107e, las atribuciones de copia de VG: 78 son erróneas.

29 Agradezco a mi colega Carmen García Bueno su autopsia, realizada en mayo de 2019. Se trata de 
un manuscrito en papel occidental, de 334 x 235 mm, compuesto por II. 382 ff. y plegado in folio. 
Presenta la típica encuadernación mendocina con tapas en cuero rojo. Para este códice, v. CCAG 
11.1: 51-106 (nr. 10) y la descripción de G. de Andrés, 1965: 7-8. 

30 Su ex libris puede leerse en el f. 1: D. Di(ieg)o de M(endo)za. Durante su estancia como embajador del 
emperador Carlos I en Venecia (1539-1546), Diego Hurtado de Mendoza reunió una riquísima biblioteca 
personal aprovechando la posición estratégica, no sólo desde un punto de vista geográfico, sino también 
cultural, que brindaba la República marinera en el s. XVI al concentrar el comercio y producción de 
manuscritos griegos en el Mediterráneo. Citamos a continuación algunos de los estudios más destacados 
acerca de los volúmenes griegos que integraron su biblioteca: A. González Palencia-E. Mele, 1942, 
vol. 1: 253-268; Ch. Graux, 1982 (trad. esp. de Gregorio de Andrés): 185-284 y A. Hobson, 1999: 70-
91. En la Biblioteca Vaticana se conservan dos listas con manuscritos mendocinos que fueron publicadas 
por G. de Andrés, 1961: 221-396. También G. de Andrés publicó una lista que encontró en la Biblioteca 
Municipal de Besançon en el ms. 1284 y que identificó como el inventario de la biblioteca manuscrita de 
Mendoza: G. de Andrés, 1964: 235-323. Los 256 manuscritos griegos de Mendoza, y entre ellos el ac-
tual Escor. Φ.I.5, ingresaron en 1576 en la Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial. Sin embargo, 
actualmente sólo conservamos 136 volúmenes debido al devastador incendio de 1671.

31  A. Pérez Jiménez, 2014: 218-219.
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ff. 210-38232; los mismos folios que contienen las obras astrológicas de Apomasar 
(ff. 210-316v), Palco (ff. 316v-380) y Antíoco (ff. 368-369). El manuscrito, en el 
que intervinieron otros copistas contemporáneos33, puede localizarse sin lugar a 
dudas en la República marinera, como así lo testimonian tanto la marca de posesión 
de Diego Hurtado de Mendoza (f. 1)34 como las filigranas, que, además, permiten 
datarlo entre los años 1542 y 154335, fechas confirmadas por las dos suscripciones 
que se encuentran en el volumen (f. 116 y f. 382)36, según las cuales éste habría sido 
copiado, concretamente, en el año 1543.
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