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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

Prefacio 
 A propósito de la resurrección de Jesús a Santo Tomás (Juan XX 24-
29) se 
y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costa-

la misma forma, comprobando una por una la autenticidad de las noti-
cias. Cuando Gómez-Menor Fuentes1 refiere las palabras de Germán 

conjetura incorrecta. 
 En estos últimos tiempos, gracias a las posibilidades que nos ofrece 
la tecnología en el campo de la investigación, tenemos la obligación de-
ontológica y moral de presentar todos los datos y no tan solo los datos 
que corroboran nuestras hipótesis. 
 En un procedimiento judicial hay que aportar un conjunto de prue-
bas precisas, que pueden ser directas o indiciarias, para formular un jui-
cio que sucesivamente un tribunal tendrá que evaluar. Pues, la dificultad 
mayor surge a la hora de establecer si un dato es objetivo o indiciario. 
 En campo filológico el tribunal no está formado solo por un jurado, 

-

tiempo. Por eso, aunque sea difícil, lo que explicamos a continuación no 
tiene la pretensión sino por lo menos el intento preciso de resistir a la 
prueba del tiempo, aunque haya que reconocer que los estudios en cam-
po humanístico tienen un ritmo más lento de aceptación o rechazo de 
las teorías expuestas a diferencia de los estudios en campo ciéntifico. 

__________ 
1 Vide infra n. 83. 
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 Queda claro, como ha demostrado Thomas Kuhn2, que en nuestras 
investigaciones siempre están presentes ciertos preconceptos que pue-
den condicionar el resultado, pero es un riesgo que, dentro de lo que ca-
be, merece la pena correr. 
 La superabundancia de noticias que se pueden sacar de la red com-
porta un riesgo ya presente en la investigación filológica pero que ha au-
mentado de forma paralela y que podríamos llamar de modo provocati-

los estudiantes como los investigadores, consultan la red para redactar 

es decir que si una noticia aparece muy a menudo en un número enor-
me de páginas de internet, seguramente es verdadera3. 
 
 Hace años, en 1998, acabé la carrera con la profesora Margherita 
Morreale. El argumento de mi tesis era parecido4. A lo largo de casi 20 
años la mayoría de las cosas que escribí tienen la misma validez. 
 Por lo que concierne la bibliografía esta tesis presenta tres fases, diría 

-
critos, consultados directamente, una segunda con fuentes proporciona-
das por los autores y una tercera muy reciente con fuentes encontradas 
en la red. 
 En la época de mi tesis con la profesora Morreale la totalidad de las 
fuentes procedía de las bibliotecas que consulté, hablo de las más im-
portantes del norte de Italia, Turín, Milán, Verona, Vicenza, Padua, 
Venecia, Bolonia, Trieste y de España, las de Madrid, Salamanca, Tole-
do, Valencia, Pamplona y Barcelona. 
 Escribí muchas cartas, más de trescientas, de las que recibí una res-
puesta satisfactoria de sólo un tercio. Para realizar aquel trabajo conse-
guí la ayuda de muchas personas que a duras penas cabían en la lista de 
los agradecimientos. 
 La mayoría de las fuentes que he consultado durante este último año 
las he encontrado en internet, tanto directamente en línea, como por 
correo electrónico suministradas directamente por el autor. 
__________ 
2 Thomas KUHN, La estructura de las revoluciones científicas, EE. UU., Fondo de Cultura E-

Prio-
ridad de los paradigmas pp. 80-91. 
3 La noticia que nuestro autor haya nacido en Toledo está relatada por casi todos los re-
pertorios bibliogáficos, eso no significa que la noticia sea verdadera. 
4 El título exacto era: Estudio bibliográfico de la obra de Gregorio Hernández de Velasco. 
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 Lo que se presenta a continuación no es una mera recopilación y ac-
tualización de mi tesis, sino una revisión, a veces profunda, de los dife-

de una madurez y un consiguiente cambio de perspectiva sobre el argu-
mento por otro. 
 El trabajo de investigación no apunta sólo a responder a las pregun-
tas que se han ido acumulando durante los siglos, sino a formular nue-
vas, a tratar de divisar las posibles respuestas a ellas y a focalizar la aten-
ción hacia ciertos aspectos que se habían desatendido. 
 Huelga advertir pues, que lo que presentamos a continuación no es 
un trabajo definitivo en sentido absoluto, sino un trabajo que trata de 
ser de lo más exhaustivo dentro del actual estado de la cuestión en el 
que se sientan las bases para realizar estudios futuros y se indican las 
pistas más prometedoras. 
 Con el esbozo que presentamos no tenemos la pretensión de que ha-
ya llegado la hora anhelada por Eugenio Mele5 de ver impreso un estu-
dio completo sobre Gregorio Hernández de Velasco, pero sí esperamos 
que sirva para sentar las bases de una monografía exhaustiva de este au-
tor. 
 Muchas veces noticias sin fundamento serio o formuladas simple-
mente como hipótesis por algún filólogo, llegan a considerarse acrítica-
mente como verdaderas. De esta manera, a fueza de copiarse, dan ori-

 
 Lo que presentamos en la primera parte, pues, no es una mera colec-

__________ 
5 Eugenio MELE, In margine alle poesie di Garcilaso, en «Bulletin Hispanique», 32, 1930, p. 
231 n. 2 (y citando las mismas palabras véase Emilio CLOCCHIATTI, El Sannazaro español 
de Herrera Maldonado, Madrid, Ínsula, 1963, p. 17). En la misma época Francisco de Borja 
de SAN ROMÁN Y FERNÁNDEZ, El testamento del humanista Alvar Gómez de Castro, en Bole-
tín de la RAE, Madrid, Tipografía de Archivos, 1928, p. 543 decía del maestro de Gre-
gorio Hernández de Velasco: «De los humanistas españoles del siglo XVI es, acaso, Al-
var Gómez de Castro, sino de los más olvidados, sí de los menos conocidos. Copiosas 
referencias a su saber y erudición se encuentran en los escritos de sus contemporáneos, 
y también menudean las citas y los elogios a tan ilustre toledano en las monografías mo-
dernas tocantes a la cultura en aquel siglo. Sin embargo, ningún estudio especial se le ha 
consagrado en nuestros días, hasta el punto de que los repertorios de Nicolás Antonio y 
de Rezabal son aún las únicas fuentes a las que hay que recurrir forzosamente para el 
conocimiento de su biografía». En Archivo ibero-americano, año 53, n° 212, Madrid, J. Cos-
ta, 1993, p. 575 aparecen las mismas palabras. A distancia de años los trabajos de Anto-
nio Alvar Ezquerra y sobre todo de María del Carmen Vaquero Serrano han colmado 
esta lacuna (vide infra n. 41). 
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ción de datos, sino un cotejo entre ellos, es decir, un trabajo paciente y 
crítico, para probar la autenticidad de los mismos. En la segunda parte 
hemos estudiado algunos aspectos del texto de la Eneida. 
 A menudo en la bibliografía aparecen textos del siglo XVIII y XIX, y 
eso no por dejadez o descuido sino porque son los repertorios de los 
que los escasos estudios de hoy retoman las noticias. 
 Sin el auxilio de las nuevas herramientas a disposición de la filología 
(ordenador, bancos de datos, catálogos en línea, programas de elabora-
ción de textos), este trabajo hubiera sido imposible; a pesar de ellas hay 
que seguir considerando estos modernos e indispensables instrumentos 
como un simple medio. Su empleo en la elaboración de textos no impli-
ca una buena calidad de los resultados, sino comporta un nivel más alto 
de conocimientos en el campo de la filología. Realizar cualquier análisis 
científico, implica una elección de criterios para poner en relieve los ele-
mentos significativos y descartar los elementos que resultan menos inte-
resantes. 
 
Hemos utilizado las abreviaturas siguientes: 
 
 Para la Eneida: 
A Toledo, Juan de Ayala, 1555 
B Toledo, Juan de Ayala, 1574 
C Toledo, Diego de Ayala, 1577 
 Para las abreviaturas hemos elegido convencionalmente las primeras 
letras sacadas del título o de la palabra más importante del inicio de cada 
apartado. 
Tít. Título 
Rey El Rey  
Alo.  
Err. Erratas 
Fel.   
Imp. El impresor a los lectores  
Son. Soneto  
SCRM  
B1 Égloga primera 
B4 Égloga cuarta 
E1-12 Eneida: del libro primero al duodécimo 
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Emp. La sentencia de Augusto César  
E13 Suplemento de Mafeo Vegio o Libro Tredécimo 
Pit. La letra de Pitágoras 
Tab. La Tabla o Declaración de los nombres propios... 
Vid. La Vida de Virgilio de Caludio Donato 
Aen. In Aeneidem Hispanam Gregorii Fernandi Velasci 
Nov. In Novam Aeneidos Vergilianae 
Ead. In Eadem aliud 
Ean. In Eandem Francisci Lupi 
 
 Para el El parto de la Virgen: 
PTít. Título 
POro.  
PAcr. Acróstico a y sedas ricos do-

 
PDáv. Acróstico -

 
PFel.  
PLec. Al pío lector  
P1-3 El parto de la Virgen: del libro primero al tercero 
PSon.  
 
 Para otras composiciones: 
Lág. Las lágrimas de San Pedro 
Sel. La Selva de Aranjuez 
Son.1  
Son.2  
 
 Por último, indicaremos las obras latinas con: 
Æ1-12 Æneidos, es decir el texto latino de la Eneida de Virgilio 
Ecl. Eclogae, es decir el texto latino de las Éclogas de Virgilio 
PI-III De partu Virginis de Jacobo Sannazaro 
 
GHV Gregorio Hernández de Velasco 
 
 Mis agradecimientos van a Pedro Cátedra, Pedro Sánchez Prieto-
Borja, Carmen Vaquero Serrano, José Pérez Navarro. 
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Biografía de Gregorio Hernández de Velasco 
 
1520-4 nace en Villatobas (Toledo) 
1541-60 es sacerdote al lado del párroco de Villatobas Don Diego 

López de Frías 
1547 Licenciado en Teología en la Universidad de Huesca 
1554 traduce El parto de la Virgen de Jacobo Sannazaro 
1555 imprime la traducción de la Eneida Virgilio 
1560 ya está en el Hospital de San Juan Bautista en Toledo 
1561 traduce las Lágrimas de San Pedro de Luigi Tansillo 
1566 compone La Selva de Aranjuez 
1571-7 es capellán mayor en el Hospital de San Bautista en Toledo 
1574 imprime la segunda redacción de la Eneida Virgilio, añade 

dos Églogas (I y IV) y el Libro XIII de Mafeo Veggio 
1577 imprime la última revisión de la Eneida Virgilio 
1577 compone dos sonetos para Alonso de Villegas 
1578- es arcipreste en Gómara (Soria) 
1580-2 muere 



 

 
 
 
 

ESBOZO DE UNA BIOGRAFÍA 
DE GREGORIO HERNÁNDEZ DE VELASCO 

 
 
 
 
 

Introducción 
 Pese al gran éxito editorial que tuvo la Eneida de GHV a lo largo de 
su vida e incluso en los siglos siguientes, los biógrafos y los estudiosos 
de literatura no se han interesado por él como merecía. Las noticias so-
bre la vida de GHV escasean y se encuentran solamente en algunos an-
tiguos repertorios. 
 Sobre la vida de él López de Sedano1 dice: «es tan doloroso, como a 
parecer increíble, que no consten más completas memorias de un escri-
tor tan ilustre, por el siglo y por el lugar en que floreció; pero hasta aho-
ra no se han podido descubrir. Solo de su célebre ingenio nos han que-
dado los admirables documentos de las Traducciones, a cuya breve noticia 
reduciremos la de este famoso Poeta Castellano». 
 Setenta años más tarde José Fernández Espino2 todavía se queja de 
la falta de datos biográficos: «¡Lástima que haya de él tan escasas noti-
cias!». 
 Desgraciadamente en estas últimas décadas, desde que me dediqué a 
él para realizar mi tesis (1998) hasta ahora sobre la vida de nuestro autor 
se han producido poquísimos cambios. 
 
Lugar de nacimiento 
 Probablemente nació en la ciudad de Toledo3, en algún pueblo de su 
__________ 
1 Juan José LÓPEZ DE SEDAÑO, El Parnaso español, Madrid, Joaquín de Ibarra, 1771, V, p. 
XXIX. 
2 José FERNÁNDEZ ESPINO, Curso histórico-crítico de literatura española, t. I, Sevilla, Imprenta 
y Librería, 1841, p. 676. 
3 Tomás TAMAYO DE VARGAS, Junta de libros, 1624, Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 
9752, t. I, p. 246: «Ldo GREGORIO HERNANDEZ DE VELASCO de Toledo». Ver: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000044826&page=1&bt=europeanaapi en línea y 
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provincia o dentro su diócesis en la extensión que tenía en el siglo XVI. 
 En el prólogo de la Eneida, nuestro autor habla de sí mismo como: 
«vecino de nuestra ciudad de Toledo»4. Lope de Vega al alabar a GHV, 
habla genéricamente de musa toledana5, y Nicolás Antonio lo llama gené-
ricamente de toletanus6, en la ficha personal, mientras que entre las ciu-
dades que fueron la cuna de los personajes listados, nuestro autor apare-
ce bajo la lista: «ex urbe Toledo». En orden cronológico la noticia explí-
cita de su nacimiento en la Ciudad Imperial se encuentra dos veces en 
impresos del siglo XVIII que se impimieron a seis años de distancia. Be-
nito Monfort7 en su edición declara: «El Traductor fue Gregorio Her-
nández de Velasco, natural de Toledo, que floreció a mediados del siglo 
decimosexto». Luis José Velázquez de Velasco8 en su edición alemana 
dice: «Gregorio Hernández de Velasco, [...] era natural de Toledo». Y 
poco más tarde López de Sedano9 dice: «El Doctor Gregorio Hernán-
dez de Velasco ... nació en la Ciudad de Toledo». 
 En Joseph Fr. Michaud-Louis Gabriel Michaud10 se dice: «naquit a 
Tolède», José Fernández Espino11, en una nota escribe: «Nació en Tole-

__________ 
también en la transcripción de la tesis doctoral Mª Cristina GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, La 

, Madrid, Universi-
dad Complutense, 2012, p. 708 n° 895 y J. J. LÓPEZ DE SEDAÑO, op. cit., vide supra n. 5: 
«nació en la ciudad de Toledo». 
4 En los preliminares, Fel., 20 de la edición de 1574. Según estas palabras se deduce que 
GHV tan solo vivía en Toledo; en el caso en que hubiera nacido allí, se le llamaría natu-
ral y no vecino. De hecho, su maestro Alvar Gómez de Castro que había nacido en Santa 
Olalla aparece como vecino y no como natural de Toledo, ver F. . San Román, op. cit., 
vide supra, n. 5, p. 548: «yo el Maestro Alvar Gómez, Clérigo presbítero, vecino de Toledo, 
Capellán del collegio de sta Catalina, de la misma cibdad...». 
5 Véase n. 173. 
6 Nicolás ANTONIO, Biblioteca hispana sive hispanorum, Roma, N. A. Tanaffio, 1672, t. I, p. 
415 ad vocem Gregorius Fernández de Velasco, t. II, p. 443: «Patriarum, Toletani Ex urbe 
Toledo». 
7 La Eneyda de Virgilio, Valecia, Benito Monfort, 1776, t. I, ¶4r. 
8 Luis José VELÁZQUEZ DE VELASCO, Geschichte der Spanischen Dichtkunst, Göttingen, 
Bossiegel, 1769, p. 198, n. i): «Gregorio Hernandez de Velasco, [...] war aus Toledo 
gebürtig». En la edición alemana aparecen las preciosas anotaciones de Johann Andreas 
DIEZE que no aparecen en la primera edición española: Origenes de la poesía castellana, Má-
laga, Martínez de Aguilar, 1754 ni en la segunda edición totalmente revisada de 1797. 
9 Vide supra n. 6. 
10 Joseph Fr. MICHAUD-Louis Gabriel MICHAUD, Biographie universelle, ancienne et moderne, 
t. XX, París, Michaud, 1817, p. 269. 
11 José Fernández ESPINO, Curso histórico-crítico de literatura española, t. I, Sevilla, Imprenta 
y Librería, 1841, p. 676 n. 2. 
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do a mediados del siglo XVI, según conjeturas», y el italiano Diomede 
Bonamici12 repite: «n. a Toledo». Joseph Thomas13: «a Spanish poet, 
born at Toledo [...]» y William Harrison De Puy14: «a Spanish priest and 
poet, born at Toledo». 
 Y durante estos últimos 100 años la noticia de la ciudad de Toledo 
como patria chica ha vuelto a aparecer sin documentación fiable en Juan 
Manuel Sánchez15 (1914), Andrés Mesanza16 (1944), Johan Hanselaer17 y 
María Teresa Bautista Malillos18 (1988), y Christian Giaffreda en su edi-
ción del Laurel de Apolo19 (2002). 
 La mayoría de los libros que se ocuparon de nuestro autor dijeron 
genéricamente toledano refiriéndose más bien al hecho de que vivió du-
rante mucho tiempo en esta ciudad. 
 El mismo Alvar Gómez de Castro, quien probablemente fue maes-
tro de GHV, aparece a menudo con el epíteto de toletanus20, a pesar de 
que nació en Santa Olalla21, y Luisa Sigea de Velasco, mujer muy docta, 
__________ 
12 Diomede BONAMICI, Dizionario biografico universale: contenente le notizie più importanti sulla 
vita e sulle opere degli uomini celebri, Firenze, Passigli, 1849, v. V, p. 532. 
13 Joseph THOMAS, The Universal Dictionary of Biography and Mythology, v. IV, Pro-Zyp, 
Nueva York, Cosimo, 2009=Philadelphia, Lippincott, 1887, p. 2185 ad vocem Velasco, 
de, (Gregorio Hernandez,). 
14 William Harrison DE PUY, American Revisions and Additions to the Encyclopaedia Britannica, 
Chicago, R.S. Peale & Company, v. II, 1892, p. 839. 
15 Juan Manuel SÁNCHEZ, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, Madrid, Imprenta Clásica 
Española, II, 1914, p. 349: «Gregorio Hernández de Velasco nació en Toledo». 
16 Andrés MESANZA, Traductores y traducciones de Virgilio: Gregorio Hernández de Velasco. Mi-
guel A. Caro, Luis Herrera R. Lorenzo Riber en «Boletín de la Academia venezolana», 1944, 
XI, pp. 109-141, cita p. 112: «Gregorio Hernández de Velasco era hijo de la imperial 
Toledo». 
17 Johan HANSELAER, Editions and Translations printed in the Southern Nether-
lands, 1475-1650 en Lias, v. 15, ed. 2, Holland University Press, 1988, p. 279: «Gregorio 
Hernandez de Velasco, who was a priest and a doctor of theology, born in Toledo». 
18 Todavía en María Teresa BAUTISTA MALILLOS, Poesias de los siglos XVI y XVII impresas 
en el siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1988, p. 59 se declara con toda seguridad que: «nació en 
Toledo». 
19 Lope de Vega, Laurel de Apolo, ed. de Christian Giaffreda, Florencia, Alinea, 2002, p. 
461. 
20 Aeneidem, tít. BC: «In Aeneidem Hispanam Gregorii Fernandi Velasci, Doctoris Theo-
logi, Alvari Gometii presbyten Toletani, octastichon». 
21 Adolfo BONILLA Y SAN MARTÍN, Clarorum hispaniensium epistolae ineditae, en «Revue his-
panique», t. VIII, París, 1901, p. 184: «natus est in oppido S. Eulaliae (Santa Olalla), in 
campo Toletano». Y en N. Antonio, op. cit., p. 46, ad vocem: «ALVARVS GOMEZ DE 

S. Eulalia -
tus...». 
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que GHV recuerda en una obra suya, aunque naciera en Tarancón, en la 
provincia de Cuenca, fue llamada toledana22, por pertenecer este pueblo a 
la diócesis de Toledo. Abraham Madroñal Duran23, en cambio, nos su-
giere que no hay que dudar sobre el lugar de su nacimiento, aunque sea 
difícil demostrarlo documentalmente. 
 En un trabajo sobre la obra inédita de Juan de Mal Lara, Francisco 
Javier Escobar Borrego24, nos dice: «La parte final del Parnaso está dedi-
cada, sobre todo, a los poetas sevillanos y, en ella, aparece la laudatio a 
varios contertulios de la Academia [...] Comienza con la mención de Gu-
tierre de Cetina [...] de Gregorio Hernández de Velasco, como intér-
prete  de la Eneida». Y en la nota correspondiente añade: «Resulta llama-
tivo el que Mal Lara incluya en este Parnaso de poetas sevillanos el 
nombre del sacerdote toledano Gregorio Hernández de Velasco, coetá-
neo de Santa Teresa, pues debió de vivir hasta poco antes de 1586...». 
¿Es posible una confusión con Juan de Guzmán25, natural de Sevilla? 
 Es el mismo Escobar Borrego26 quien nos aclara el asunto en un re-
ciente trabajo suyo. La octava en cuestión a la que alude la presenta Mal 
Lara en el Hércules animoso, IV, 3, 233-240: 

 El Gregorio Hernándes, de renombre 
Velasco, ilustremente se declara 

 
en quien la poesía toda para; 
a ninguno la Eneida real assombre, 
pues Hespaña en su lengua la vee clara. 
en un álamo blanco y más crescido 
el parto y, si más ay, está esculpido. 

__________ 
22 Federico Carlos SAINZ DE ROBLES, Ensayo de un diccionario de mujeres célebres, Madrid, A-
guilar, 1959, ad vocem Luisa Sigea de Velasco, pp. 1063-4. 
23 Esta sugerencia me la comunicó en correspondencia personal. 
24 Francisco Javier ESCOBAR BORREGO, Noticias inéditas sobre Fernando de Herrera y la Aca-
demia Sevillana en el Hércules Animoso, de Juan de Mal Lara, EPOS, XVI (2000), p. 143 y n. 
28. 
25 Gregorio MAYANS Y SISCAR, Vida de Publio Virgilio Marón, Valencia, Orga, 1795, p. 47 
y Julio PICASSO MUÑOZ, La traducción de las Geórgicas de Juan de Guzmán y sus erráticas notas 
americanistas en Teodoro HAMPE MARTÍNEZ, La tradición clásica en el Perú virreinal, Lima, 
Universidad Nacional Mayor de san Marcos, 1999, p. 145. Lamentamos la falta de un 
estudio exhaustivo sobre este traductor sevillano. 
26 Juan de MAL LARA, Hércules animoso, estudio preliminar, notas y edición crítica de 
Francisco Javier ESCOBAR BORREGO, México, Frente de Afirmación Hispanista, 2015, v. 
II, p. 688. 
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 Citamos las palabras del profesor Escobar Borrego27: «En cuanto a 
su inserción en este Parnaso, de tonalidad sevillana, no se trata, creo, de 
una cuestión de cuna natal sino más bien de una de las lecturas de Mal 
Lara y de su círculo humanístico a propósito de la recepción de Virgi-
lio». 
 Según Simón Díaz, al citar a Cristóbal de Mesa28, GHV formaría 
parte del grupo de los escritores andaluces. En realidad la noticia es fal-
sa al considerarlo: «entre grandes ingenios andaluces» confundiendo esta 
atribución que, en cambio, aparece en la octava siguiente referida a Luis 
Barahona de Soto quien nació en Lucena (Córdoba) en 1548. 
 Tras este largo recorrido de noticias y conjeturas quedamos descon-
certados al encontrar una noticia relatada por Ricardo del Arco y Ga-
ray29 quien, al hablar de los hechos de 1574, dice: «Gregorio Hernández 
de Velasco, Presbítero oriundo de Villatobas Ord.s S. Jacobi Regni Castella 
__________ 
27 Esta sugerencia me la comunicó en correspondencia personal. 
28 J. SIMÓN DÍAZ, Bibliografía de la literatura hispánica, ad vocem C. de Mesa. En Cristóbal DE 

MESA, La restauración de España, Madrid, Juan de la Cuesta, 1607, h. 176-7, oct. 113-4 a-
parece: «Baltasar de Escobar que nuestro idioma/ honra en tan culto estilo estraordina-
rio,/ que a Betis en Sevilla, al Tibre en Roma,/ de su ingenio enriquece el rico erario:/ 
don Lope de Salinas veo que asoma/ y sin estatua envidiar de mármol Pario,/ y Grego-
rio Hernández de Velasco/ y el cándido canónigo Cairasco.// Entre grandes ingenios 
andaluces,/ único Luis Soto Barahona,/ tienes tanto esplandor y tanto luces,/ que eres 
digno de antigua y alta corona». 
29 Ricardo DEL ARCO Y GARAY, Memorias de la Universidad de Huesca en Colección de docu-
mentos para el estudio de la historia de Aragón, Zaragoza, Carra, 1912, t. VIII, p. 179 en el ca-
pítulo: «Adiciones a las noticias de la Universidad de Huesca» (pp. 171-199). No hay que 
dudar de la existencia de algún descendiente de la familia Hernández en Villatobas ya 
que Carlos CARRETE PARRONDO,  en 
Commentationes philologicae, volumen-homenaje al prof. Julio Campos Ruiz, en «Helmantica», Sa-
lamanca, Universidad Pontificia, t. 28, 1977, pp. 51-61 en la cita de la p. 60 dice: «38) 
Miguel: nació c. 1521; el 21 noviembre 1537 Juan Pérez, borceguinero y vecino de La 

. Si por un lado es cierto que el apellido estaba muy difundido en la época 
como en la actualidad según el Instituto Nacional de Estadística (datos 2014): 
http://www.ine.es/daco/ daco42/nombyapel/nombyapel.htm el apellido Fernández a-

-
parece). Recordamos que Villatobas era un municipio que en el siglo XVI tenía que tenía 
250 habitantes (dato sacado de Censo de pecheros. Carlos V. 1528, t. I, Madrid, Instituto 
Nacional de Estadística, 2008, pp. 100, 103: «Villatobas: Datos censales de 1528 Núme-
ro de vecinos pecheros 248» y p. 108: «Datos censales de 1591 pecheros 621, vecinos 
635»), de modo que unos 9 tenían que apellidarse Hernández o Fernández. 
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de Bachiller Teología á 17 Septiembre y de D. á 21 (Nicolás Antonio)». 
 Sebastián de Miñano30 nos aclara las palabras: «[...] Villatobas Ord.s S. 
Jacobi Regni Castella [...]» al decir: «VILLATOBAS, V. Ord. de Esp., prov. 
y arz. de Toledo, [...]».Y en el tomo relativo a las abreviaturas31 nos ex-
plica: «Villa del Orden Militar de España [...]». Y en un estudio de la Re-
al Academia de la Historia32: «VILLATOBAS, villa de la prov. de Tole-
do, part. judic. de Lillo. Fuero de población dado a sus habitantes por la 
Orden de Santiago el año de 1328». 
 No tenemos que dudar de la identidad de este Gregorio Hernández 
de Velasco con nuestro autor por varias razones: la coincidencia del 
nombre de pila y de los apellidos, la coincidencia de la carrera de licen-
ciatura, los primeros testimonios de su licenciatura33, la imposibilidad de 
encontrar noticias que mencionen a nuestro autor en las universidades 
de Salamanca, Toledo y Alcalá. Quedan solamente dos puntos oscuros: 
la referencia bibliográfica de Nicolás Antonio34 y la fecha (1574) que di-
fícilmente se ajusta con los demás datos biográficos: ¿trátase de simple 
equivocación35 o está hablando del cargo de profesor de teología en la 
Universidad de Huesca? 
 La noticia que es oriundo de Villatobas no está sacada de la obra 
más conocida de Nicolás Antonio, ya que la única cita que aparece en su 
Bibliotheca hispana nova es36: «F. BERNARDVS DE PAREDES, natus in 
oppido Villa-tobas 
pius & religiosi tenax propositi, edidit: [...]», y en el segundo tomo del 
mismo37: «Bernardus de Paredes. Ex opp. Villatovas, ». 
__________ 
30 Sebastián DE MIÑANO, Diccionario geografico estadistico de Espana y Portugal, Madrid, Pie-
rart-Peralta, 1828, t. IX, p. 478. 
31 S. DE MIÑANO, op. cit., vide supra n. 35, Madrid, Pierart-Peralta, 1826, t. I, p. 13-5, Espli-
cación de las abreviaturas. 
32 Real Academia de la Historia, Colección de fueros y cartas-pueblas de España: Catálogo, Ma-
drid, Imprenta RAH, 1852, p. 307. 
33 Vide infra n. 60. 
34 Vide infra n. 42. 
35 Vide supra p. 10. 
36 N. ANTONIO, op. cit., vide supra n. 11 p. 176. En Cosme de Saint-Étienne Villiers, Bi-
bliotheca Carmelitana, Orleans, M. Couret de Villeneuve et Johannes Rouzeau-Montaut, 
1752, coll. 282-3 aparecen casi las mismas palabras: «BERNARDUS DE PAREDES, 

n oppido Villa-Tobas 
 

37 N. ANTONIO, op. cit., vide supra n. 11 t. II, p. 445, Index Patriarum: Castellani, Ex opp. 
seu loci diversis. Recordamos que Bernardo de Paredes nació en Villatobas, (Toledo), a-
prox. en 1610 y murió en Valdeolivas (Cuenca) en 1661 véase en Gonzalo DÍAZ DÍAZ, 
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 Juan Antonio López Pereira38 nos refiere que desgraciadamente en el 
Archivo Parroquial de Villatobas ya no se puede comprobar su partida 
de Bautismo que confirme su nacimiento en esta población, ya que el 
registro de bautismos comienza en el año 1541. 
 
Génesis de un error 
 Merece la pena gastar algunas palabras sobre la aparición de un dato 
que con el paso del tiempo llegó a considerar seguro. Como ya vimos 
con el lugar de nacimiento de nuestro autor la mayoría de los autores 
concuerda con Toledo, exceptuando algunos que afirman ser Madrid. 
 Como ya vimos el primero en suministrar este dato fue Tomás Ta-
mayo de Vargas, en su Junta de libros y sucesivamente el dato fue copiado 
por Nicolás Antonio. Entonces, para demostrar la falsidad de esta noti-
cia sería suficiente encontrar por lo menos un caso en que uno de los 
escritores considerados naturales de Toledo por los dos autores sea 
procedente de otro lugar y afortunadamente tenemos dos. 
 El primero es Sebastián de Covarrubias y Orozco (¿?, 1539-1613), 
hijo de Sebastián de Horozco (Toledo, 1510-1579) de quien habló To-
más Tamayo de Vargas en su Junta de libros39: «Ldo SEBASTIÁN DE O-
ROZCO Iurisconsulto natural de Toledo [...]». De él tomó Nicolás An-
tonio40 las noticias que relata: «D. SEBASTIANVS DE HOROZCO, 

__________ 
Hombres y documentos de la filosofía española, Madrid, CSIC, 1998, t. VI, p. 267. Puede que 
Ricardo del Arco haya sacado la noticia de alguna nota manuscrita del mismo Nicolás 
Antonio con la que todavía no hemos dado. En la Biblioteca Digital Hispánica aparecen 
varias obras manuscritas de él, desgraciadamente no aparece nada más con respecto a la 
edición impresa en el Mss/7350 (pp. 216-7=hh. 202-3), en Adiciones a la Bibliotheca His-
pana Nova Mss/8732 (pp. 1162-3=hh. 618v-619v) y en Adiciones a la Bibliotheca Hispana 
Nova con correcciones y adiciones de Juan Antonio Pellicer y Saforcada, Francisco Cerdá y Rafael 
Casalbón Mss/6154 (p. 87=h. 415). Quizás en Apéndices a la Biblioteca Hispana Nova ano-
tadas por el mismo autor (Mss/7351-3), pero las fichas son realmente muy desordena-
das porque cuando termina el espacio entre un autor y otro, coloca la nueva ficha en el 
primer espacio blanco que tiene a disposición. 
38 Juan Antonio López Pereira quien nació en Villatobas es párroco de la localidad de 
Miguel Esteban (Toledo) y recientemente ha sido nombrado Académico Correspon-
diente por el pueblo de Villatobas de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Histó-
ricas de Toledo. Noticias por correspondencia personal. 
39 T. TAMAYO DE VARGAS en su op. cit., t. II, p. 92v, vide supra n. 8. 
40 N. ANTONIO, op. cit., vide supra n. 11, t. I, p. 227. 
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nativos de Toledo41. En Julio Cejador y Frauca42 y sucesivamente José 
Carlos Gómez-Menor Fuentes43, al hablar del mismo dicen: «El cual 
probablemente no nació en Toledo y sí acaso en Salamanca, aunque en 
Toledo vivió avecindado, y así se llama vecino de Toledo, no añadiendo 
y natural de. [...]». Aunque Juan de Dios Hernández Miñano44, siga afir-
mando que: «Sebastián de Covarrubias y Horozco nació en Toledo, el 7 
de enero de 1539». 
 El segundo es Francisco López de Villalobos (Villalobos, Zamora, 
1473-Valderas, León, 1549), citado por T. Tamayo de Vargas45: «Ldo 
FRANCISCO DE VILLALOBOS, Médico de Toledo» y por Nicolás 
Antonio46: «D. FRANCISCVS DE VILLALOBOS [...]. D. Thomas Ta-

[...]». Y de hecho Antonio María Fabié47 nos dice: «Es ya sabido que Vi-
llalobos no nació en Toledo, como dijo Nicolás Antonio; y aunque no 
de una manera directa, muchos indicios demuestran que vio la primera 
luz en la provincia de Zamora, en tierra de Benavente, y casi con seguri-
dad en el pueblo de Villalobos, de que tomó el apellido, que unió al de 
López, patronímico de su familia». 
 Cabe recordar que la mayoría de las noticias que concierne el lugar 
de nacimiento de GHV concuerdan con Toledo y tan solo a mediados 
del siglo XIX aparece Madrid48. ¿Es posible explicar la razón de esta no-

__________ 
41 N. ANTONIO, op. cit., t. II, p. 444 INDEX SECVNDUS PATRIARVM Seu locorum en 

 
Horozco». 
42 En Julio CEJADOR Y FRAUCA, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, 
Madrid, Ediciones de la Lectura, 1914, p. 40 (reimpreso en 1972 p. 33). 
43 José Carlos GÓMEZ-MENOR FUENTES, Nuevos datos documentales sobre el licenciado Sebas-
tián de Horozco, en «Anales toledanos», Toledo, Diputación Provincial, 1973, t. VI, pp. 
247-285 cita p. 252. 
44 Juan de Dios HERNÁNDEZ MIÑANO, Emblemas morales de Sebastián de Covarrubias: Icono-
grafía y doctrina de la contrarreforma, Murcia, Universidad, 2015, p. 13. 
45 T. TAMAYO DE VARGAS, op. cit., vide supra n. 8, p. 207 y ahora en la transcripción de la 
tesis doctoral Mª C. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, op. cit., vide supra n. 8, p. 187 n° 753. 
Aunque J. de D. HERNÁNDEZ MIÑANO, op. cit., vide supra n. 49, p. 13 sigue afirmando 
que: «Sebastián de Covarrubias y Horozco nació en Toledo, el 7 de enero de 1539». 
46 N. ANTONIO, op. cit., vide supra n. 11, t. I, p. 379 y no aparece en el apéndice INDEX 

, t. II, pp. 427-461.. 
47 Antonio María FABIÉ, Algunas obras del doctor Francisco López de Villalobos, Vida y escri-
tos de Francisco López de Villalobos, Ginesta, 1886, p. 2. 
48 Según Narciso OLIVA, Diccionario histórico o Biografía universal compendiada, Barcelona, O-
liva, 1847, t. VII, p. 367, Francisco DE PAULA MELLADO, Diccionario universal de historia y 
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ticia? Puede que uno de los repertorios, posiblemente el primero (1847), 
(y consiguientemente los demás que copiaron el dato) haya considerado 
que simplemente nuestro autor haya nacido en la la capital de España (o 
en su en la provincia), y que a partir de 1561 fue precisamente Madrid. 
Otra posibilidad podría ser que efectivamente nació en la provincia de 
Toledo y con el tiempo el municipio perteneció a la circunscripción de 
Madrid o, finalmente por simple despiste. 
 
Estudios 
 No sabemos dónde inició sus estudios ni en qué seminario hizo el 
noviciado, ni tampoco si estudió Humanidades. 
 GHV fue hombre de cultura, humanista y traductor. Ya se había li-
cenciado en 1554, como resulta en la portada del libro impreso en Tole-
do este mismo año: «El Parto de la Virgen, que compuso el celebre Jaco-
bo de Sanazaro poeta napolitano en verso heroico latino. Traducido en 
octava rima castellana: por el licenciado Gregorio Hernández de Velasco». 
 El mismo GHV nos suministra la mayor cantidad de datos biográfi-
cos: era licenciado49 y doctor50 como se lee en los preliminares de la E-
neida, y más específicamente aparece allí como clérigo y doctor en teo-
logía51. José Fernández Espino52, en una nota añade: «Pro. y Doctor en 
sagrada Teología». 
 François Xavier de Feller53 
Hénarès, où il apprit la théologie; mas se consacra entièrement aux bel-

__________ 
de geografía, Madrid, F. de Paula Mellado, 1847, t. IV, p. 31, que coincide con la versión a-
mericana de Lucas ALAMÁN, Diccionario universal de historia y de geografía, México, Rafael, 
1854, t. IV, p. 82, Elías ZEROLO, Diccionario enciclopédico de la lengua castellana, París, Gar-
nier, 1895, t. II, H-Z, p. 25 GHV nació en Madrid. Al ser todos diccionarios enciclopé-
dicos y de la misma época es problable que se hayan copiado uno con otro. 
49 Alo., 4 BC, Fel., 18-19 BC, 48 BC, 74 BC; Eneida, Alcalá, 1563, tít., Parto, Salamanca, 
1569, tít., acrósticos GHV y Rodrigo Dávalos. 
50 Rey, 1-2 BC. 
51 Rey, 3 BC, Fel., 20 BC, Aen., tít. BC. En http://pares.mcu.es Felipe I el Prudente. Di-
versorum 10, en el Archivo de la Corona de Aragón, CANCILLERÍA, Registros, NÚM. 
4305 - 000351_162v.jpg - Imagen Núm: 351 / 473 aparece la transcripción de la licencia 
de imprimir de la edición de 1574. En las primeras líneas aparece: «Por cuanto por parte 
de vos el Licenciado Gregorio Hernández de Velasco, clérigo vecino de la nuestra ciudad 
de Toledo» y la palabra clérigo aparece añadida a posteriori. 
52 José FERNÁNDEZ ESPINO, op. cit., vide supra n. 7, p. 676 n. 2. 
53 François Xavier DE FELLER, Dictionnaire historique, ou histoire abrégée des hommes, París-
Lyon, Méquignon-Guyot, 1820, p. 427, ad vocem VELASCO (Grégoire Hernandez de). 
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les-lettres» y en la traducción italiana54

Henares, dove apprese la teologia; ma dedicossi interamente alle lette-
re». Queda claro que esta noticia carece de fundamento y el error nace 
de la falsa convicción de que la antigua Universidad complutense era la 
más cercana y por eso la más probable a la ciudad de procedencia de 
GHV. 
 Juan Antonio López Pereira55 dice que nuestro autor aparece firman-
do partidas sacramentales como  
 La noticia de Ricardo del Arco y Garay56, que ya mencionamos, ha-
blaba de los hechos de 1574 a propósito de su título académico: «Gre-
gorio Hernández de Velasco, Presbítero oriundo de Villatobas Ord.s S. 
Jacobi Regni Castella de Bachiller Teología á 17 Septiembre y de D. á 21 
(Nicolás Antonio)». Quien tiene un poco de práctica con los impresos 
desde su aparición hasta hoy se habrá dado cuenta de que uno de los e-
rrores más comunes es la inversión de las cifras en las fechas con lo cual 
la fecha corregida mencionada por Ricardo del Arco bien se ajusta con 
la información suministrada por López Pereira. 
 Pues si damos crédito a Ricardo del Arco y Garay, como ya vimos, 
GHV estudiaría en la Universidad de Huesca. Con lo cual llegaría a ser 
Bachiller de Teología el 17 de septiembre de 1547 y de Derecho el 21 
del mismo mes, como nos sugieren las palabras que hemos puesto en 
cursiva en el fragmento a continuación. 
 José M. Lahoz57 en un artículo interesante al hablar de los grados en 
la universidad de la Huesca dice: «A finales del siglo XV, la enseñanza 
universitaria en Huesca se impartía en las facultades de teología, cáno-
nes, leyes, medicina y artes. Estas facultades otorgaban los grados de ba-
chiller, licenciado y doctor. Para obtener el grado de bachiller se reque-
ría asistir a clase. No había exámenes anuales. El grado de bachiller se 
recibía tras estudiar algunos años en la facultad correspondiente. El nú-

__________ 
54 Francesco Saverio DE FELLER, Dizionario storico ossia Storia compendiata degli uomini memo-
rabili..., Venecia, Tasso, 1835, v. X, p. 372 ad vocem VELASCO (Gregorio Hernandez 
de). 
55 Vide supra n. 43. 
56 Vide supra n. 34. 
57 José M. LAHOZ, Historia de la universidad de la Huesca (1354-1845), en Gian Paolo BRIZ-
ZI-Jacques VERGER, Le università minori in Europa (secoli XV-XIX) Convegno Internazionale di 
Studi Alghero, 30 Ottobre-2 Novembre 1996, Università degli Studi di Sassari. Dipartimento 
di Storia, Catanzaro, Rubbettino, 1998, pp. 49-66, cita p. 57 § Programas docentes y grados en 
la universidad de Huesca. 
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mero de años que se requería para obtener el bachillerato variaba según 
las facultades y según las épocas. Además, cabía ser dispensado de los 
requisitos para obtener el grado de bachiller a cambio de una suma de 
dinero. Para obtener el grado de licenciado, se requería impartir clases 
durante algunos años y superar un examen. En la licenciatura también 
se podía conseguir la dispensa de los requisitos académicos mediante el 
pago de dinero. En general, la universidad de Huesca abusó de las dis-
pensas de los requisitos para obtener los grados académicos. 
 A diferencia de los licenciamientos, el grado de doctor no requería u-
na prueba rigurosa. Para obtener este titulo se necesitaba cumplir ciertas 
formalidades de tipo económico y protocolario. Obtener el grado de li-
cenciado era un privilegio que pocos podían pagar. Por último, la mayo-
ría de los licenciados en la universidad de Huesca lograba el grado de doctor 
a los pocos días. 
 En la universidad de Huesca el coste de los grados mayores era me-
nor que el de las universidades mayores (como Salamanca). Además, se 
dispensaban con facilidad los requisitos académicos para obtener los 
grados de bachiller y licenciado. Estos hechos pueden ser muy impor-
tantes para explicar por qué la universidad de Huesca atraía a tantos a-
lumnos de fuera de Aragón, en especial para estudiar derecho y medici-
na». 
 
Facultad de teología en la Universidad de Huesca 
 José M.a Lahoz Finestres58 en sus trabajos sobre la Universidad de 
Huesca nos aclara algunos aspectos de la facultad que cursó GHV : «La 
enseñanza de la teología ocupaba un lugar preeminente en el estudio os-
cense. Durante la mayor parte del siglo XVI hubo entre dos y cinco cá-
tedras de esta disciplina. Desde finales de aquel siglo hasta el cierre de la 
universidad hubo, en general, cinco cátedras. 
 La facultad de teología tenía un profundo carácter clerical: casi todos 

__________ 
58 José M.a LAHOZ FINESTRES, «Esbozo de los graduados de la universidad de Huesca 
(1541-1845)» en Aulas y saberes: VI Congreso Internacional de Historia de las Universidades his-
pánicas, (Valencia diciembre de 1999), Valencia, Universitat, 2003, t. II, pp. 29-43, sobre la 
Facultad de teología pp. 32-4, palabras en letra cursiva nuestras. Véase tambié José Mª 
LAHOZ FINESTRES-Luis GARCÍA TORRECILLA -

Miscelánea Alfonso XI, Salamanca, 2002, pp. 207-288 y los datos actuali-
zados en José Mª Lahoz Finestres, Un estudio sobre los graduados de la Universidad de Huesca 
en «Argensola. Revista de ciencias sociales del instituto de estudios altoaragoneses», 
Huesca, 2005, pp. 245-281. 
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los profesores eran clérigos. Además, la mayor parte de los bachilleres debie-
ron de ingresar en el seno de la Iglesia una vez obtenido el grado. Para ser licencia-
do en teología era necesario estar ordenado in sacris, lo que suponía te-
ner alguna de las órdenes mayores. 
 La afluencia de estudiantes a la facultad de teología fue inferior a la 
del resto de las facultades: cánones, leyes, medicina y filosofía. Así, se 
graduaron 870 personas: 698 bachilleres y 382 licenciados. El porcentaje 
de bachilleres que obtuvo el grado de licenciado es el más alto de la U-
niversidad: cerca del 55%. 
 La mayor parte de los 870 graduados en teología eran de Aragón (un 
65% del total): 462 altoaragoneses, 75 zaragozanos, 13 turolenses y 17 
de los que sólo se reseña que eran aragoneses. Hubo 34 personas oriun-
das de la Corona de Castilla (3,9%), 29 de Navarra (3,33%) y 28 de Ca-
taluña (3,21%). No consta la procedencia geográfica de 202 titulados 
(23,21%)». 
 
Año de nacimiento (1520-1524) 
 Sobre la fecha de nacimiento de GHV López de Sedano59 dice: «el a-
ño no se sabe: pero a lo que se puede congeturar debió ser a mediado 
del siglo XVI». Eugenio Mele es un poco más preciso al decir que GHV 
nació en la primera mitad del siglo XVI60. 
 En la edición alemana de Luis José Velázquez de Velasco se dice61: 
«Gregorio Fernández de Velasco, cuyo verdadero nacimiento y año de 
muerte me parece que no se cita por ninguna parte [...]». 
 Algunos repertorios enciclopédicos indican 1540 ó 1550 pero no son 
fidedignos62 y no merece la pena dar confianza a estas noticias biblio-
gráficas claramente falsas ya que en 1554 fue impresa la primera obra de 
GHV. 
__________ 
59 Juan José LÓPEZ DE SEDANO, El Parnaso español, Madrid, Joaquín de Ibarra, 1771, V, 
p. XXIX. 
60 E. MELE, art. cit., p. 231 n. 2. 
61 Vide supra n. 12: «Gregorio Fernandez de Velasco, dessen eigentliches Geburts, und 
Sterbejahr ich nirgend angeführt finde, [...]». 
62 Según F. X. DE FELLER, op. cit., vide supra n. 58, p. 427, y en la traducción italiana F. S. 
DE FELLER, op. cit., vide supra n. 59, GHV nació en 1540 y según J. F. MICHAUD-L. G. 
MICHAUD, op. cit., vide supra n. 15, en 1550. Se puede entender la aparición de esta falsa 
fecha por equivocación de la mitad del siglo véase J. THOMAS, vide supra n. 16: «a Spanish 
poet, born at Toledo about 15
other translations» y W. H. DE PUY, vide supra n. 19: «HERNANDEZ-VELASCO, 
GREGORIO, a Spanish priest and poet, born at Toledo about 1550». 
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 Andrés Mesanza63 dice: «[...] nació hacia el 1510 [...]» pero no aporta 
ningún documento que confirme esta fecha. 
 Las primeras obras, el Parto de la Virgen y la Eneida, fueron impresas 
respectivamente en 1554 y 1555, cuando el autor tendría como mínimo 
unos 20 años, lo que hace suponer que nació como muy tarde en 1534. 
 Miguel Antonio Caro64 al hablar de nuestro autor dice: «Gregorio 
Hernández de Velasco 1551». ¿A qué se refiere esta fecha? No lo sabe-
mos. De momento podemos congeturar que fuera la posible fecha de 
composición de la Eneida. 
 En el prólogo de la Eneida de 1555 se dice que: «el autor de esta tra-
ductión no la haya permitido publicar algunos años antes [...] que a ins-
tancia de algunos amigos suyos permitió que saliese a luz»65. La traduc-
ción debía estar lista ya desde hace un par de años; probablemente 
GHV la había terminado en 1552, fecha que a menudo se ha considera-
do como la de la primera edición66 o en 1551, como acabamos de ver. 
Entonces habría que adelantar la fecha ad quem, alrededor de 1531-2. 
Según López de Toro67, Alvar Gómez de Castro fue maestro de GHV68. 
Carecemos de datos ciertos, pero de unas cartas manuscritas se puede 
deducir, por el tono de estima y cariño de GHV hacia Gómez de Castro 
a quien se dirige presentándole Las lágrimas de San Pedro, que había tradu-
cido de Luigi Tansillo. En tal caso GHV nacería después de 1515, fecha 
de nacimiento de su maestro69, que sería mayor que Gregorio. 

__________ 
63 Vide supra, n. 21. 
64 Miguel Antonio CARO, Estudios virgilianos. Segunda serie, Bogotá, Instituto Caro y Cuer-
vo, 1986, p. 107. 
65 GHV, Eneida, 1555, Imp., 136-138. 
66 Fernando ALLUÉ Y MORER, ...Que a Virgilio nos diste castellano, «Poesía española», 1961, 
p. 31. Este autor sostiene que la primera edición de la Eneida de GHV apareció en 1552. 
Puede que en ese año se terminara su redacción, pero la equivocación depende de una 
nota manuscrita que aparece en una edición acéfala y que en realidad corresponde a la 
de Zaragoza, 1586 (Madrid, BN con la signatura R5935). 
67 José LÓPEZ DE TORO, «Gregorio Hernández de Velasco traductor del Tansillo», en 
Estudios dedicados a Mendéndez Pidal, VII, Madrid, 1957, pp. 331-349. 
68 En Bartolomé José GALLARDO, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, 
Madrid, Rivadeneyra, 1866, II, p. 73 ad vocem GHV se señala una «Carta latina al maestro 
Alvar Gómez de Castro, dirigiéndole unas octavas castellanas» que se refiere al ms. 6074 
conservado en la BN de Madrid. 
69 Antonio ALVAR EZQUERRA, Acercamiento a la poesía de Alvar Gómez de Castro, Madrid, 
Complutense, 1980, p. 13 y María Carmen Vaquero Serrano, El maestro Alvar Gómez: Bio-
grafía y prosa inédita, Toledo, Caja Castilla-La Mancha, 1993, pp. 20, 61. 
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 Juan Antonio López Pereira70 dice que nuestro autor aparece firman-
 

 Como ya vimos anteriormente Ricardo del Arco y Garay71 nos refie-
re que en la misma fecha (que enmendamos) obtuvo el título de Bachi-
ller y Doctor en Teología. 
 Recordamos que Alvar Gómez de Castro consiguió la licenciatura en 
Artes y Filosofía el 30 de septiembre de 1538, a los 23 años72 y sucesiva-
mente realizó cuatro cursos en la facultad de Teología complutense des-
de octubre de 1538 hasta 1542. Francisco Javier Alejo Montes73 aunque 
no se refiera a la Universidad de Alcalá sino a la de Salamanca nos aclara 
porque Alvar Gómez de Castro tardara tanto en terminar sus estudios 
en teología: «Para conseguir el grado de bachiller en Teología era nece-
sario ser antes bachiller en Artes o tener los cursos necesarios para ser-
lo, haber cursado cinco años en la Facultad de Teología, reducidos a 
cuatro años a partir del siglo XVI, leer diez lecciones públicas y defender 
una lección más solemne en la que argüían en contra los bachilleres. An-
tes de comenzar a ganar curso en Teología, tenían que probar que habí-
an sido examinados en Artes y que tenían licencia para oír Teología. De 
los cuatro años que cursaban en la facultad, el primero y el segundo te-
nían que cursar en la cátedra de Biblia y en una de las cátedras de Prima 
o Vísperas, y el tercero y cuarto en cualquiera de las cátedras de Prima o 
Vísperas». 
 En general la duración del curso en teología variaba según las diver-
sas universidades y la época, pero normalmente duraba cuatro74 o cinco 
años75. 

__________ 
70 Esta sugerencia me la comunicó en correspondencia personal. 
71 Vide supra n. 34. 
72 A. ALVAR EZQUERRA, op. cit., p. 34 y M. C. VAQUERO SERRANO, op. cit., p. 25, vide su-
pra ambos n. 70. 
73 Francisco Javier ALEJO MONTES, La Universidad de Salamanca Bajo Felipe II: 1575-1598, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1998, pp. 243-4 
volvió a aparecer en Águeda RODRÍGUEZ CRUZ-Francisco Javier ALEJO MONTES, La U-
niversidad clásica, en Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Historia de la Univer-
sidad de Salamanca, t. II: Estructuras y flujos, Salamanca, Ediciones Universidad, 2004, 
pp. 539-86, cita p. 580 y también Francisco Javier Alejo Montes, La docencia en la Univer-
sidad de Salamanca en el siglo de oro, Salamanca, Ediciones Universidad, 2007, p. 32. 
74 Universidad de Alcalá ver M. C. VAQUERO SERRANO, op. cit., p. 25. 
75 Universidad de Salamanca ver fragmento de F. J. ALEJO MONTES que acabamos de 
enseñar. 
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 De los trabajos de José M.a Lahoz Finestres76 deducimos que la Uni-
versidad de Huesca no ponía muchas pegas para conseguir el título en 
teología es decir que se podía sacar sin tener que conseguir ningún otro 
título previo. Por lo tanto si GHV consiguió el título en 1547 y acabó la 
carrera a los 23, nacería aproximadamente en 1524. Si por alguna otra 
razón, vicisitudes imprescrutables, cursos más largos, títulos previos, 
podemos pensar razonablemente en aplazar la fecha de conseguimiento 
del título de no más de cuatro años. Por lo tanto podemos decir que la 
fecha de nacimiento de GHV está comprendida entre 1520 y 1524. 
 Hay que recordar que si es cierto que Fray Luis de León77 consiguió 
el título de licenciado en teología a los 33 años (ya que nació en 1527 y 
se graduó en 1560), tenemos que tener en cuenta que el hecho no era 
tan frecuente. 
 GHV, como veremos, conocía la obra poética de Garcilaso, pero no 
parece haber conocido personalmente al grande poeta, aunque fuera su 
conciudadano. Garcilaso murió a los treinta y tres, en 1536 en Niza, 
cuando GHV tenía que ser muy joven. En cambio, GHV conoció al hi-
jo de Garcilaso78, quien nació en 1531 y murió en 1555, por lo tanto 
nuestro autor tenía que nacer poco antes. 
 En la traducción el Parto de la Virgen aparece un largo excursus, o pa-
rergon, que comienza con el verso (P3, 681): si mi cansada vista no me mien-
te79, que puede sugerir que GHV, en 1554 cuando publicó esta obra, ya 
tenía muchos años mientras que por aquella fecha tenía que tener unos 
30 años
Garcilaso80, que en la Égloga II, v. 766 escribe si mi turbada vista no me 
miente81. 
 

__________ 
76 Vide supra n. 90. 
77 José BARRIENTOS GARCÍA, Fray Luis de León profesor de la Universidad de Salamanca, en 
Víctor GARCÍA DE LA CONCHA-Javier SAN JOSÉ LERA, Fray Luis de León. Historia, Huma-
nismo y Letras, Salamanca, Ediciones Universidad, pp. 81-118, cita p. 82. 
78 «Un Garci-Lasso hijo digno veo,/ de Garci-Lasso espíritu divino» P3, 849-850. 
79 Cfr. Francesco PETRARCA, Canzoniere, ed. de Marco Santagata, Milán, Mondadori, 
1996, 190,13 y 288,7 gli occhi miei stanchi. Véase también las palabras de Carino en Pedro 
de CALDERÓN DE LA BARCA, Pastor fido, en Juan Eugenio HARTZENBUSH, Biblioteca de au-
tores españoles, Madrid, Rivadeneyra, 1850, t. XIV, p. 513 «Si ya mi cansada vista/ No me 
miente». 
80 Garcilaso DE LA VEGA, Cancionero, ed. de Antonio Prieto, Barcelona, Bruguera, 1982, 
p. 69. 
81 Cfr. PETRARCA, 147, 8, turbati occhi, Dante, DC, If, IX, 91, vista turbata. 
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Origen y familia 
 Según López de Sedano perteneció, al parecer, a una ilustre familia 
aunque se ignora el nombre de sus padres82. José Fernández Espino83, 
en una nota escribe: «Fue de distinguida estirpe». 
 Al respecto Javier Gómez de Olea y Bustinza84, al hablar de la crea-
ción del mayorazgo de Cilleruelo pasa revista a los personajes más emi-
nentes de una rama de la Casa de Velasco. 
 El mayorazgo de Cilleruelo fue fundado en 1555 por Pedro Fernán-
dez de Velasco y Tovar (¿? - 10 de noviembre de 1559), V conde de Ha-
ro, III duque de Frías, IX condestable de Castilla. Se casó con su prima 
hermana, Doña Juliana Ángela de Velasco y Aragón pero de ella no tu-
vo hijos. Sin embargo, fuera de su matrimonio procreó por lo menos 
siete hijos naturales entre los que no resulta ningún Gregorio. Pedro 
Fernández de Velasco además escribió la Origen de la Ylustrísima Casa de 
Velasco85, una obra que quedó manuscrita, en la que tampoco se hace 
mención de algún Gregorio. 
 ¿Pudo Íñigo Fernández de Velasco, (c. 1520-1585), sucesor de Pedro 
Fernández de Velasco como IV duque de Frías ser hermano de Grego-
rio? Desgraciadamente no, porque el duque al ser el hijo de Juan Sancho 
de Tovar y de María Girón, se llamaba Íñigo de Tovar y Velasco, pero 
cuando heredó el Ducado de Frías lo cambió y adoptó el apellido origi-
nal de su tío Pedro Fernández de Velasco, que no tenía herederos direc-
tos. 
 Gómez-Menor Fuentes86 al hablar de Francisco Hernández nos dice 

__________ 
82 J. J. LÓPEZ DE SEDANO, op. cit., vide supra, n. 64, p. XXIX. 
83 J. FERNÁNDEZ ESPINO, op. cit., vide supra, n. 7, p. 676 n. 2. 
84 Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, Los señores y marqueses de Cilleruelo en Anales de la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, t. I, Madrid, RAMHG, 1991, pp. 101-37, 
especialmente pp. 101-5. Véase también el precioso sitio de la Fundación Casa Ducal de 
Medinaceli: http://www.fundacionmedinaceli.org bajo La Fundación / La Casa Ducal / 
buscador. 
85 El manuscrito se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid con signatura Mss 3238 
ahora disponible en: www.creloc.net/admin/archivo/docdow.php?id=29 realizado por 
CRELOC (Clientela y Redes Locales en la Castilla Medieval). 
86 José Carlos GÓMEZ-MENOR FUENTES, El doctor Francisco Hernández, protomédico general 
en Indias, y otras noticias sobre médicos toledanos del siglo XVI, en Anales toledanos, Diputación 

Vida y 
obra de Francisco Hernández, México, Universidad Nacional, 1960, pp. 101-2 es mucho 
más cauto al decir: «Fue Toledo seguramente una de las provincias más ricas en Hernán-
dez durante el siglo xvi. [...] No podemos olvidar [...] a Gregorio Hernández de Velasco, 
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«Es probable que los padres del futuro investigador de la flora medicinal 
de la Nueva España fueran toledanos, y aun más probable oriundos de 
la comarca de la Sisla, al sureste de Toledo, o de la villa de Yepes. Es lo 
cierto que Hernández aparece muy vinculado a la villa de Ajofrín, a tan 
sólo tres leguas de la Ciudad Imperial; y probablemente no sólo por ser 
esta la residencia de la familia de su esposa, Juana Díaz de Paniagua, 
hermana de Francisco Díaz de Rojas, deudos de los Rojas-Montalbán». 
Y poco más abajo: «El biógrafo de Hernández, doctor Germán Somoli-

otros distinguidos toledanos de este apellido: [...], el doctor Gregorio 
Hernández de Velasco llamado por el Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, 

y también médico (y en parte homónimo) Francisco Hernández Blasco, 
que escribió algunas obras de tema religioso. Este escritor era natural de 
Sonseca. Las probabilidades respecto a este último son muy fundadas, 
pues en Ajofrín existía el apellido Hernández-Blasco, y Sonseca se en-
cuentra tan sólo a cinco kms. de Ajofrín. De todas formas, el parentesco 
de ambos médicos, de existir, no parece era muy próximo». 
 En una carta de GHV87 dirigida a su maestro le llama «Alvaro Go-
metio Eulaliensi» y él se define «Gregorius Velasco S.»; pues, por analo-
gía, cabe la duda razonable de que con S. se indique el gentilicio del pro-
pio Gregorio. Como vimos, Ricardo del Arco y Garay afirma que GHV 
era «Presbítero oriundo de Villatobas». ¿Qué entiende con oriundo? ¿Era 
natural de Villatobas o se refiere al origen de sus padres o de uno de e-
llos? En este caso se ajustaría con Sonseca, pero tenemos que reconocer 
que los datos aportados son realmente muy flojos ya que otros munici-
pios de la provincia de Toledo empiezan con S: Seseña o Santa Cruz de 
la Zarza, por decir algunos y que a diferencia de Sonseca tienen la ven-
taja de no haber pertenecido en aquella época a la provincia de Toledo 
(respectivamente de la Intendencia de Castilla, sexmo de Valdemoro y 
de la Intendencia de Castilla  Orden de Santiago, Partido de la Man-
cha88). 
__________ 
el fecundo escritor toledano, llamado por Lope de Vega excelente traductor de Virgilio. 
Contemporáneo de Hernández médico era también Francisco Hernández Blasco, natu-
ral de Sonseca (Toledo), autor de libros religiosos. [...] Si nuestro Hernández tuvo rela-
ción con alguno de estos famosos ingenios toledanos es cosa que por ahora se ignora. 
87 Madrid, Biblioteca Nacional, ms 6074. La carta comienza con estas palabras: «Non 
temere profecto...». 
88 Censo de pecheros, op. cit., vide supra n. 34, t. II, p. 106, y t. I, p. 100. 
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Cargos 
 Juan Antonio López Pereira89 nos refiere que GHV era sacerdote 
diocesano coadjutor del párroco ya que aparece firmando partidas de 
bautismo. Él estuvo en aquella parroquia de sacerdote durante el tiempo 
en que fue párroco de Villatobas Don Diego López de Frías de 1541 a 
1560, siendo quizá Beneficiado de la Parroquia o Capellán de alguna Ca-
pellanía ahí fundada. 
 En una carta90 de nuestro autor a Alvar Gómez de Castro escrita en 
los años 1560-1570 se dice: «E nostro Ioannis Baptistæ nosocomio», es 
decir que fue enviada del Hospital de San Juan Bautista (de Afuera o de 
Tavera) en Toledo en el que se encontraba. Sospechamos que esta carta, 
como veremos más adelante91, fue escrita en los primeros años de la dé-
cada, posiblemente en 1561. 
 Ya Hurtado de Toledo92 había mencionado que GHV estaba en el 
hospital de San Juan Bautista de Toledo, pero no especifica ni cuando ni 
si tenía el cargo de capellán. 
 María Luisa Zamorano93 en un estudio puntual nos refiere que en la 
temporada 1571-1577 fue Capellán del Hospital de San Juan Bautista. 
 Ángel Fernández Collado94 cita un Gregorio (de) Velasco95 que en 
1578 fue nombrado arcipreste de Gómara ya que el cargo era vacante 
por la muerte del anterior, Pedro de Vertiz96, en 1576. 

__________ 
89 Como nos refiere el mismo López Pereira hace unos años publicó una relación de los 
sacerdotes que habían estado rigiendo la Parroquia, y ahí se mencionaba a Gregorio co-

 
90 Vide supra n. 73. 
91 Vide infra n. 261. 
92 Luis HURTADO DE TOLEDO, Memorial de algunas cosas notables que tiene la Imperial Ciudad 
de Toledo, 1576, ed. de Carmelo VIÑAS-RAMÓN PAZ, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas 
de los pueblos de España. Reino de Toledo, Madrid, CSIC, 1963, 3a parte, p. 491: «el licencia-
do Grigorio Hernández de Velasco en el hospital de Tavera». 
93 Vide infra n. 99. 
94 Quien recientemente ha sido nombrado obispo auxiliar de Toledo. 
95 Ángel FERNÁNDEZ COLLADO, Conflicto en el Arciprestazgo de Gómara (Soria) en Gregorio 
XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Sega (1577-1581), Toledo, I.T. San Ildefonso, 
1991, pp. 268-70. No aparece ninguna noticia en Juan Loperráez Corvalán, Descripción 
histórica del obispado de Osma: con el catálogo de sus prelados, t. I, Madrid, Imprenta Real, 1788. 
96 Pedro (de) Vértiz o Bértiz. Ángel Fernández Collado tiene que haberse equivocado al 
hablar de don Pedro Ortiz, op. cit., p. 269, n° 3.517: «Escribe don Francisco, que habien-
do muerto en abril de 1576 don Pedro Ortiz». J. Olarra Garmendía-M. L. DE LARRA-
MENDI, op. cit., p. 446, en un mensaje del 28.12.1578 dice: «Ob. de Plasencia a card. de Como. 
Ar . Y sobre el Cardenal de 
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 El antiguo obispo don Francisco Tello de Sandoval de la diócesis de 
Osma-Soria (1567-1578) antes de trasladarse a la de Plasencia había 
nombrado a su camarero, Martín Gómez del Valle como arcipreste de 
Gómara. 
 Cuando Gregorio Velasco reclamó su cargo, ya que había sido nom-
brado directamente por la Santa Sede, Martín Gómez del Valle97 envió 
la escritura acreditativa del pago de los frutos percibidos en la posesión 
del arciprestazgo a Juan Gascón, apoderado de Gregorio de Velasco. 
 Henar Pizarro Llorente en un largo artículo98 cuando dice: «la pro-
moción del doctor Velasco al obispado de Osma ...» no tenemos que in-
terpretarlo como promoción al cargo de obispo sino dentro de la dióce-

__________ 
Como: Enrique GARCÍA HERNÁN, Planes militares de Felipe II para conquistar Irlanda, 1569-
1578, en Irlanda y el rey prudente, t. 1, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2000, p. 67 y en 
AA.VV., Irlanda y la monarquía hispánica: Kinsale, 1601-2001. Guerra, política, exilio y religión, 
Madrid, Universidad de Alcalá, CSIC, 2002, p. 197: «Tolomeo Galli  conocido como el 
cardenal de Como». La existencia de Pedro Vertiz está confirmada en Jesús RAMOS 

MARTÍNEZ, La salud pública y el Hospital General de la ciudad de Pamplona en el Antiguo Régi-
men (1700 a 1815), Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y 
Cultura, 1989, p. 194: «En 1566, Virrey y Consejo de Navarra confirman la bula obteni-
da en 1561 de confirmación y ampliación de los privilegios e indultos que tenía el hospi-
tal, entre otros, la facultad de cuestar fuera de Pamplona por todo el Reino». y en n. 9: 
«La bula la obtiene en Roma el Arcediano de Gómara Pedro Bértiz». Aparecen dos do-
cumentos de un Pedro Bértiz en http://pares.mcu.es, clérigo, sobre un proceso eclesiás-
tico sobre rentas del arciprestazgo de Gómara (Soria) y otro sobre la cobranza de los 
diezmos por parte de Pedro Bertiz, arcipreste de Gómara. 1.4.1565: Litterae gratiosae de 
Pío IV dirigidas a Pedro Bértiz, clérigo de la Diócesis de Pamplona, en relación a un be-
neficio eclesiástico en el arcisprestazgo de Gómara (Soria). 1567/1569: Pleito de Tovar 
(Doctor) Pedro Bertiz, de Gómara (Soria) Sobre Petición del Doctor Tovar, fiscal, para 
que se retengan las bulas ganadas por Pedro Bertiz, arcipreste de Gómara, para la co-
branza de los diezmos de dicho arciprestazgo, alegando haber incurrido en extranjería 
por ser originario de Navarra. 10.17.1567: Probanza de un proceso eclesiástico litigado 
por Pedro Bértiz, clérigo, con el doctor Tovar, fiscal de la Real Chancillería de Vallado-
lid, sobre rentas del arciprestazgo de Gómara (Soria). 10.30.1567: Carta de la Curia A-
postólica en relación a un proceso litigado por Pedro Bértiz, clérigo, y el doctor Tobar, 
fiscal de la Real Chancillería de Valladolid, sobre rentas del arcisprestazgo de Gómara 
(Soria). 
97 José MARTÍNEZ MILLÁN-Santiago FERNÁNDEZ CONTI, La monarquía de Felipe II: la 
Casa del Rey, Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2005, v. II, p. 522: «Martín Gómez del 
Valle, capellán entre 1577 y 1590, era canónigo en Osma». 
98 Henar PIZARRO LLORENTE, Los miembros del Cabildo de la Catedral de Toledo durante el 
Arzobispado de Gaspar de Quiroga (1577-1594), Universidad Pontificia Comillas, Hispania 
Sacra, LXII, 126, julio-diciembre 2010, 563-619, p. 571. Esta aclaración me la comunicó 
por correspondencia personal. 
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sis. 
 De momento no sabemos si este Gregorio (de) Velasco, arcipreste 
de Gómara (Soria), es el mismo GHV. Ángel Fernández Collado no es-
tá convencido99 y de momento no tenemos la certeza pero los datos 
cronológicos parecen confirmar la noticia: en 1577 parece haber termi-
nado su cargo como capellán100 del hospital de San Juan Bautista de To-
ledo y este mismo año terminó su última edición revisada de la Eneida. 
Además en la carta de GHV101 dirigida a su maestro que vimos anterior-
mente se firma: «Gregorius Velasco S.» con lo cual no era improbable 
que se omitiera su primer apellido. 
 Señalamos que en la Guía102 de la Asociación Española de Archive-
ros Eclesiásticos, se dice: «Osma-Soria.  El archivero diocesano Portillo 
Capilla ha elaborado un minucioso catalogo en el que comprende, en su 
primer volumen, los archivos parroquiales de los arciprestazgos de Ja-
gue, Gomara y Abejar» que sin embargo no hemos conseguido consul-
tar. 
 
vida de GHV consigamos saber siempre alguna anecdota curiosa. 
 Del apoderado de Gregorio de Velasco tenemos alguna noticia, ya 
que Cejador y Frauca103 nos dice: «JUAN GASCÓN -
yud, publicó In Logicam Aristotelis, Huesca, 1570, 1576. Instrucción para de-
zir missa, Huesca, 1585. De las ceremonias de la misa, Zaragoza, 1599». Y en 
una edición más moderna104 añade
comunidad de Calatayud, publicó...» y la noticia parece tomada de Felix 

__________ 
99 Correspondencia personal. 
100 María Luisa ZAMORANO RODRÍGUEZ, El Hospital de San Juan Bautista de Toledo durante 
el siglo XVI, Toledo, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Di-
putación Provincial, 1997, pp. 161-2: «Los capellanes no pasaban muchos años al servi-
cio del hospital, de hecho la media era de unos 4 años aunque hay casos excepcionales 
en que esta cifra era superada con creces. Así por ejemplo, hubo capellanes que estuvie-
ron alrededor de los 30 años en el hospital. [...] Gregorio Hernández de Velasco estuvo 
de capellán mayor desde 1571 hasta 1577». 
101 En correspondencia personal. 
102 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS ECLESIÁSTICOS, Guía de los Archivos y las Bi-
bliotecas de la Iglesia en España. t. I, Archivos, Madrid, CSIC, 1985, p. 39 y en n. 64 Portillo 
Capilla, T., Catálogo del Archivo Diocesano del Obispado de Osma-Soria (Soria 1978). 
103 Julio CEJADOR Y FRAUCA, Historia de la Lengua y Literatura Castellana (Época de Felipe II), 
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1915, t. III, p. 122. 
104 Julio CEJADOR Y FRAUCA, Historia de la lengua y literatura castellana: comprendidos los auto-
res hispano-americanos, Madrid, Gredos, 1972, p. 126. 
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de Latassa105. En realidad nació en Aniñón106 en Aragón (Zaragoza). 
 Ramón de Huesca107 hablando de Don Martín Cleriguech de Cáncer, 
obispo de Huesca (28.5.1584-19.11.1593)108: «Nombró nuestro Obispo 
Examinadores de ceremonias que las enseñasen, entre otros al Licencia-
do Juan Gascón , Maestro en Artes y Racionero de la Iglesia de San Pe-
dro el viejo de esta ciudad, el qual escribió un libro intitulado Ceremo-
nial». Y poco más abajo: «Tuvo Don Martín pleitos muy reñidos y cos-
tosos con el Cabildo de su Iglesia especialmente sobre la observancia de 
algunos puntos del Pontifical Romano, y acerca del estatuto de correctione 
Canonicorum. En defensa de su causa envió a Roma al ya mencionado 
Juan Gascón y al Doctor Juan Báguena, que tuvieron la infeliz suerte de 
naufragar en el camino». Y Felix de Latassa109 especifica dónde: «[...] So-
bre que, y en el estatuto De correctione Canonicorum, en el expediente que 
pendía en Roma envió a esta Corte al Maestro Gascón con el Doct. Ba-
guena con sus poderes; pero los dos tuvieron la desgracia de naufragar 
en la mar antes de llegar a dicha ciudad». E incluso de este personaje, es 
decir del compañero de viaje de Juan Gascón sabemos que110: «En 17 
Feb.o de 79 se graduó en Cán.s [=Cánones] Juan Báguena de Abanto» 
(se refiere a 1579). 
 Esta abundancia de detalles y pormenores sugiere que, o bien tarde o 
temprano aparecerán nuevas fuentes y documentos concernientes a 
nuestro autor, o bien que cuando vivía él por alguna razón oscura o por 
simple casualidad desaparecieron los documentos que hablaban de él. 
__________ 
105 Felix DE LATASSA Y ORTÍN, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el 
año de 1500 hasta 1599, Pamplona, Joaquín de Domingo, 1798, t. I, pp. 512-3 y Félix DE 

LATASSA Y ORTÍN, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, v. 1, C. Ariño, 1884, p. 
616: «Nació en Aviñón antes de la mitad del siglo XVI. Estudió en la Universidad de Al-
calá, y en ella recibió el Grado de Maestro en Artes, como el mismo lo refiere al fin de la 
Dedicatoria de la primera obra suya, de que se tratará. De dicha Universidad pasó a la de 
Huesca, donde fue Catedrático de Filosofía. Era también en esta ciudad Racionero, de 
su Iglesia Colegial de San Pedro el Viejo, Examinador General de Rubricas, y Ceremo-
nias Eclesiásticas por su Obispo D. Martín Cleriguech de Cancér. Murió en 1591, ...». 
106 Juan Manuel Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, t. II, 1551-1600, Madrid, Im-
prenta clásica española, 1914, pp. 531-2 y Gonzalo Díaz Díaz, Hombres y documentos de la 
filosofía española, Madrid, CSIC, 1988, v. III, E-G, ad vocem «Gascón Juan». 
107 Ramón DE HUESCA, Estado moderno de la Santa Iglesia de Huesca en Teatro histórico de las 
Iglesias del Reyno de Aragón, Pamplona, viuda de Longás, 1796, t. VI, pp. 356-7. 
108 En http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bcleri.html aparece la ficha del obis-
po pero confunde el segundo apellido Cáncer con Caucer. 
109 F. DE LATASSA, op. cit., 1798, vide supra, n. 110. 
110 R. DEL ARCO Y GARAY, op. cit., vide supra n. 34, p. 116. 
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Anonimato 
 En la primera edición del Parto de la Virgen de 1554, GHV quería 
guardar el anonimato; en el prólogo Al pío lector, el autor afirma de sí 
mismo: «en divulgar lo sabe Dios que no pretendo ostentación, de lo 
cual dará buen testimonio quien sabe que siendo me forzoso por con-
descender a su voluntad, sacar a luz el libro, escondiera si se me permitiera mi 
nombre»111. Sin embargo, en la portada la obra ostenta el nombre de su 
legítimo autor, quizás por voluntad del impresor y contra la del mismo 
GHV. 
 Que el autor quisiera guardar el anonimato se puede deducir por dos 
elementos. En la primera edición del Parto que acabamos de mencionar 
aparecen dos sonetos acrósticos112, uno «al señor don Rodrigo Dávalos, 
el licenciado Gregorio Hernández de Velasco», otro «a su íntimo señor 
y amigo el licenciado Gregorio Hernández de Velasco, Don Rodrigo 
Dávalos». Al final del segundo soneto aparecen una pareja de dísticos en 
latín, en los que se encuentra la clave para descubrir el destinatario: 
 

Legisti versus, quid sit tamen artis in illis 
Ignoras? primas collige literulas. 
Ne contentus eo, versus numerabis utrinque: 
Respondent totidem carmina carminibus. 
 

 En el ms 8624 de la Biblioteca Nacional de Madrid encontramos un 
soneto113 de Alvar Gómez de Castro con estos versos: «Cualquiera que 
tú seas de este autor/ del parto virginal segundo autor/ ... / harás mejor 
a darte a conocer». 
 Está claro que los dos escritores se conocían, ya que, GHV cita a Al-
var Gómez cuando enumera a los personajes toledanos en el parergon de 
su Parto y este le dedica un octastichon, un poema en latín que apareció en 
el prólogo de su Eneida114. 

__________ 
111 GHV, El parto de la Virgen, Toledo, Juan de Ayala, 1554, ejemplar de la Biblioteca Pú-
blica del Estado de Toledo con la signatura SL 1694. 
112 Empiezan respectivamente con el siguiente verso: «Den de oro y plata y sedas ricos 
dones» (h. A1v) y «Grande y rico presente y amoroso» (h. A2r). 
113 Nos referimos a los vv. 1-2, 9. Véase también Inoria PEPE SARNO, Sonetti di Alvar Gó-
mez de Castro, Roma, Bulzoni, 1979, pp. 263-5. 
114 Respectivamente en P3, 846-848: «un Alvar Gómez, que uno y otro polo/ resonar 
hace el nombre castellano,/ y a Lete envía el griego y el romano» y en Æneidem B: «In 
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 Desgraciadamente este soneto quedó manuscrito y no llegó a incluir-
se en ninguna de las reimpresiones del Parto. Puede que existiera algún 
impreso sin portada o con otra portada en la que no se declaraba el 
nombre del autor o que el maestro Alvar Gómez de Castro conociera 
tan sólo el borrador y exhortara al mismo autor a revelarse. Pero opina-
mos que, al igual de lo que pasó con la Eneida, este soneto se había 
redactado para incluirse en los preliminares del Parto. 
 De hecho en la primera edición de la Eneida de 1555, aparece un 
«Soneto en alabanza del traductor, cuyo nombre se omite, lo mismo que 

 siglos ha rebuelto el cielo...  como di-
ce Marcelino Menénde Pelayo115. 
 También en la primera edición de la Eneida de 1555 y en todas las re-
impresiones sucesivas, hasta la primera revisión de Toledo de 1574, ex-
cepto una, falta el nombre de su autor. En el prólogo de la primera edi-
ción el impresor, refiriéndose a la traducción dice: «[yo] dejé en silenáo su 
nombre, teniendo por mejor escuchar con Apeles detrás de la tabla las 
censuras que dieren los lectores de su obra, que publicando su nombre 
estar obligado a responder a tan diversas objeciones que tan diversos 
gustos, así de doctos como de indoctos, con razón y sin razón, suelen 
oponer»116. 
 En la portada de la tercera reimpresión de la Eneida de Alcalá de He-
nares de 1563, aparece el nombre de GHV: «Los doce libros de la Enei-
da de Virgilio príncipe de los poetas latinos. Traducida en octava rima y 
verso castellano por el licenciado Gregorio Fernández de Velasco»117, 
según Theodore S. Beardsley jr.118 contra la voluntad del mismo autor, 
ya que en el prólogo siguen apareciendo las palabras del impresor, en las 
que se explica la razón de callar su nombre. Esta es la única reimpresión 

__________ 
Aeneidem Hispanam Gregorii Fernandi Velasci, Doctoris Theologi, Alvari Gometii pres-
byteri Toletani, octastichon». 
115 Bibliografía hispano-latina clásica, t. VIII, Quintiliano-Virgilio, Santander, CSIC, 1952, p. 
208, ahora en línea: www.larramendi.es toda la obra de Marcelino Menénde Pelayo. 
116 Imp., 136-138 A. 
117 GHV, Eneida, Alcalá de Henares, Miguel Rodríguez, 1563, h. 12r. Se señala un ejem-
plar en la Hispanic Society of America de Nueva York y uno en la Biblioteca Universita-
ria de Oviedo; véase A. Palau y Dulcet, op. cit., XXVII, p. 336. Agradecemos las noticias 

l de la Hispanic Society of America de Nueva York, 
quien nos proporcionó los datos sobre esta rarísima edición. Esta edición, que no he-
mos podido consultar, ahora aparece en Julián Martín Abad La imprenta en Alcalá de He-
nares: 1502-1600, Madrid, Arco/Libros, 1991, t. III, p. 739, n° 595. 
118 T. S. BEARDSLEY JR, op. cit., vide supra n. 123, p. 46. 
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de la primera edición en cuya portada aparece el nombre de su legítimo 
autor. Pensamos que el editor Miguel Rodríguez al ser de Alcalá de He-
nares, podía conocer a GHV. 
 Es posible que GHV, al ser cura vacilara en revelar su nombre, al 
traducir Eneida. En cambio, en la traducción 
del Parto119, obra de materia sagrada, nos parece atrevido atribuir la in-
tención de GHV de evitar publicar con su propio nombre, al creciente 
clima de desconfianza que regía en la Contrarreforma. Aunque huelga 
recordar que a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la censura de la 
imprenta se había difundido cada vez más, hasta llegar a la institución 
del Índice de los libros prohibidos en 1558. Francisco de las Natas120, tam-
bién él clérigo, algunas décadas antes, no había tenido ningún problema 
en revelar su nombre en su traducción del segundo libro de la Eneida, de 
1528, y, en cambio, otra obra suya121 había aparecido en 1559 en el In-
dex. 
 En la última hoja del Parto de la Virgen de 1554, GHV advierte que: 
«si quid hic orthodoxorum patrum præscriptis adversatur indictum esto»; 
por un lado puede sugerir que nuestro autor tuviera miedo a la Inquisi-
ción pero propendemos hacia la idea que fuera una fórmula normal. 
 Igualmente la censura del nombre de Erasmo en la Eneida de 1577, 
podría inclinamos hacia la misma conclusión. En las ediciones de 1555 y 
1574, Imp. 72-3, hablando de Jerónimo, se lee «[...] lo cual cae tan en 
gracia a Erasmo que nunca acaba de encarecerlo», y estas palabras desa-
parecen totalmente en la edición de 1577. Lo que aparece en el Parto de 
1554, a propósito de la tarea de traducir: «cosa si a Erasmo creemos, la 
más difícil»122 no desapareció en las ediciones sucesivas de 1569 y 1573 
seguramente por ser reimpresiones. 
 Es probable que precisamente el maestro de GHV fuera quien le a-
consejara prudencia en revelar su nombre, ya que el eulaliense fue en-
cargado alrededor de 1570-80, de redactar una lista de libros prohibidos, 

__________ 
119 Vide infra n. 159. 
120 Francisco DE LAS NATAS, El segundo libro de las Eneidas, Burgos, Juan Junta, 1528, h. 
A1. Hay que señalar que no todos están de acuerdo con la veracidad de estas noticias C. 
A. de la Barrera apud Theophilus SHOEMAKER LYNCH, El segundo libro de las Eneydas of 
Francisco de las Natas, en «Hispanic Revue», XXXV, 1967, pp. 332 n. 5. 
121 La Comedia Tidea, impresa en 1550, apareció en el Index publicado por el inquisidor 
general, Fernando de Valdés, en Valladolid en 1559, véase T. SHOEMAKER LYNCH, op. 
cit., pp. 332-3. 
122 Lector, 9-10. 
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como se lee en un manuscrito titulado «Parecer y prudente censura que 
de la orden del Sto. Oficio hizo el M° Alvar Gómez y de los libros así 
latinos como españoles que debían prohibirse, o podían permitirse»123. 
 Angeles Cardona más sencillamente sostiene que el anonimato de 
GHV se debe a su falta de licencia124. Pero hasta 1558 no era obligatorio 
pedir privilegio ni licencia a las autoridades competentes. A partir de 
este año, tras la publicación de la Pragmática125 de Felipe II, el libro sufre 
en el reino de Castilla un mayor control de censura que complicará más 
el proceso de publicación126. Las primeras ediciones inmediatamente 
sucesivas a esta disposición, publicadas en España, la Eneida de Alcalá 
de 1563 y el Parto de Salamanca de 1569, de hecho, aparecieron con el 
nombre de su autor. Las ediciones antuerpienses, en cambio, no tenían 
licencia. 
 GHV en la Eneida legitimó su autoridad solamente en la octava im-
presión de 1574, su primera revisión. Que su nombre apareciera en una 
de las primeras ediciones contra la voluntad del autor estaría confirma-
do por el hecho de que todas eran ediciones sin privilegio ni licencia. 
De hecho, en el privilegio concedido por primera vez para la edición de 
la Eneida de 1574, en la que la obra apareció con el nombre de su legíti-
mo autor127, el Consejo Real declara que: «por no haber tenido privilegio nues-
tro se había impreso muchas veces en diversas partes, con muchos vicios»128 y el rey 
Felipe II añade: «por no tener de nos la licencia y prohibición infrascripta, la han 
impreso en diversas partes, muy estragada, y con muchos vicios»129. 
 Aunque el nombre de GHV, como ya vimos, apareció en la portada 
de la edición de Alcalá de 1563, el mismo mantuvo el anonimato duran-
te muchos años, lo que parece confirmado por las palabras de Juan de 

__________ 
123 Véase ms 13009 de la BN de Madrid, ff. 87r y 91r ahora en la Biblioteca Digital His-
pana (pp. 95-9). 
124 En la Introducción de la Eneida, Barcelona, Editora de los Amigos del Círculo del Bi-
bliófilo, 1979, (fac-símil de Toledo, 1555), p. XX. 
125 Citada en los preliminares de la edición de la Eneida de 1574, Rey, 21, 61 y en el Parto 
de 1569, Felipe A3v línea 9, A4r líneas 15-16. 
126 Alberto BLECUA, Manual de critica textual, Madrid, Castalia, 1983, pp. 174-176, Jaime 
MOLL, Problemas bibliográfico del libro español en el Siglo de Oro, «Boletín de la Real Academia 
Española», 59,1979, pp. 49-107. 
127 Rey, 2-3 BC, Alo.,4-5 BC, 16 B, Fel., 19-20 BC, 48-49 BC, 74 BC, SCRM, fin BC, Æ-
neidem, tít. BC, 1 BC. 
128 Rey 7-9 B. 
129 Fel., 24-27 B. 
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Mal-Lara130, el cual todavía en 1568 desconocía a GHV como traductor 
de Virgilio, ya que al comentar y traducir trozos de su obra hablaba de él 
como: «intérprete de la Eneyda que anda en romance, y bien por cierto, 
aunque no se quiere declarar quién es». 
 
Andanzas 
 No sabemos casi nada de sus andanzas y sus viajes. Seguramente vi-

-
mado por las palabras del prólogo de la Eneida de 1574: «vecino de 
nuestra ciudad de Toledo»131, y de Nicolás Antonio al llamarle «toleta-
nus»132. Recordamos que las tres ediciones principales de la Eneida y la 
primera del Parto de la Virgen se imprimieron en dicha ciudad, en las ti-
pografías de los Ayala. 
 GHV en su parergon, P3, 753, menciona a María Dávalos entre los 
personajes toledanos que cita. Eugenio Mele133 llega a hipotizar un viaje 
a Italia, durante el cual conocería personalmente a la marquesa del Vas-
to. Es probable que esta fuera María de Aragón134, mujer de Alfonso de 
Ávalos, marqués del Vasto, quien fue durante cierta temporada gober-
nador de Milán, (1543-1546). A la muerte de su marido, ella se trasladó 
a Napóles, donde permaneció desde 1546 hasta su muerte, el 9 de no-
viembre de 1568, y en esta época GHV pudo conocer a la marquesa. En 
la obra de GHV aparecen algunos versos en italiano: once versos en el 
Parto (P3, 690-2, 857-64) y dos en la Eneida (E4, 651 A, E12, 388 AB). 
Además GHV tradujo del italiano las Lágrimas de San Pedro, según se 
dijo. Lo cual hace pensar a un viaje a Italia, hecho bastante común para 

__________ 
130 Apud Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Bibliografía hispano-latina clásica, Santander, 
CSIC, 1952, VIII, p. 301, Miguel Antonio CARO-Rufino José CUERVO-Marcelino ME-
NÉNDEZ Y PELAYO, Epistolario de don Miguel Antonio Caro: correspondencia con don Rufino J. 
Cuervo y don Marcelino Menéndez y Pelayo, Editorial Centro s. a., 1941, p. 94, Mario GER-
MÁN ROMERO, Epistolario de Rufino José Cuervo con Miguel Antonio Caro, Instituto Caro y 
Cuervo, 1978, p. 122, Juan DE MAL LARA, Obras completas: Philosophía vulgar, al cuidado de 
Manuel Bernal Rodríguez, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 1996, p. 412 
todos con el mismo fragmento: «En el folio 202 v° cita así a Hernández de Velasco: 

 
131 Véase n. 9. 
132 Véase n. 11. 
133 E. MELE, art. cit., p. 231 n. 2. 
134 Gíuseppe ALBERIGO, , en Dizionario bibliografico degli italiani, Roma, Is-

-2. 
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la época, y que pudo realizarse entre 1548 y 1560, es decir, al finalizar la 
carrera y el año de la impresión de Le lagrime di San Pietro de Luigi 
Tansillo. 
 
Muerte (1580-82) 
 El 11 de septiembre de 1577 GHV obtuvo la última licencia autori-
zada de su última edición corregida y aumentada de la Eneida135, privile-
gio que caducaba a los diez años, durante los cuales al no presentar revi-
siones el autor estaba autorizado para más reimpresiones; de hecho, en 
el privilegio de la edición complutense de 1585-6, que lleva la fecha del 
18 de julio de 1586, no se menciona en la concesión de la licencia a su 
autor136, y en la edición zaragozana de 1586 tampoco aparece la licen-
cia137. 
 De 1555 a 1577 inclusive, existen seguramente ocho ediciones, pero 
hay noticias de otras dos más. Después de 1577 aparecen solo otras dos 
hasta final de siglo, esto nos sugiere una vez más que GHV ya había 
muerto en 1585. 
 En 1577 envía a Alonso de Villegas138, dos sonetos Cuestión es muy 
antigua y muy reñida, y O tú, hijo de Adám, cualquier que seas, para su edición 
de Flos sanctorum nuevo con lo cual este año estaba vivo todavía. 
 La Academia Venezolana de la Lengua139 nos dice: «[...] falleció qui-
zás en 1580» y Fernando Allué y Morer repite lo mismo, ambos sin pro-
porcionar documentos ni fuentes140. 
 En la edición del Parto de la Virgen, publicada a Sevilla en 1580 en el 
prólogo se dice que el Consejo otorga licencia: «en Madrid, a veynte tres 
dias del mes de Iulio, de mil y quinientos y ochenta Años». 
 En la última edición del Parto del siglo XVI, es decir la de Zaragoza 
1583 Gregorio Fuentes declara que en dicha obra no halla: «cosa que 
sea contra nuestra Fe en la Compañía de Jesús a 7 de Diciembre de 
1582». 

__________ 
135 Alo., 1-19 C. 
136 GHV, Eneida, Alcalá de Henares, Juan Rodríguez de Lequérica, 1585-6. 
137 GHV, Eneida, Zaragoza, Lorenzo y Diego de Robles, 1586. 
138 Flos sanctorum nuevo, 1577, f. 7v (véase Catálogo de Manuscritos de la Real Biblioteca 
II/1812). Códice original destinado a la imprenta de la edición de Toledo, Diego de 
Ayala, 1578. 
139 Vide supra, n. 21. 
140 F. ALLUÉ Y MORER, op. cit., p. 31. 
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 En la edición de la Eneida Alcalá de 1585-6 se declara141: «Licencia 
del Consejo a favor del librero de Madrid Francisco Enríquez. Madrid, 
14 Septiembre 1585» y no a favor de su autor. 
 La Selva de Aranjuez que aparece en un cartapacio del Colegio de 
Cuenca, y cuyo autor según el manuscrito sería el mismo GHV, fue pu-
blicada por Gonzalo Argote de Molina al interior del Libro de la Montería, 
en 1582, atribuyéndolo a Luis Gómez de Tapia, el traductor de Os Lu-
siadas. Por lo tanto podemos pensar que por esta fecha GHV ya había 
muerto, no pudiendo reclamar su autoridad. En realidad las copias que 
hemos podido consultar difieren en su composición y en el orden de los 
fascículos142, lo cual nos induce a pensar que el poema se introdujo a úl-
tima hora o que se imprimieron copias limitadas para que no tuvieran 
mucha publicidad con la falsa autoridad. 
 Anteriormente encontramos un Gregorio (de) Velasco143 que fue 
nombrado arcipreste de Gómara en 1578 con lo cual en aquella época 
tenía que estar vivo todavía. 
 La muerte de GHV ha de colocarse después de 1578, año de su últi-
ma licencia para la impresión de la Eneida, y 1583, cuando desaparece su 
nombre. 
 
Iconografía 
 Un retrato de GHV se encuentra en el Biblioteca y gabinete de his-
toria natural y antigüedades del Palacio Arzobispal. Sixto Ramón Parro 
dice al respecto144: «Adornan la segunda sala sesenta y siete retratos en 
lienzos como de tres cuartas de altos por mas de media vara de anchos, 
pintados al oleo y en busto de otros tantos escritores que eran naturales 
de Toledo o escribieron aquí sus obras, y forman la colección de autores 
toledanos, entre los cuales hay Monarcas, Arzobispos, Canónigos, Regi-
__________ 
141 Julián MARTÍN ABAD, La imprenta en Alcalá de Henares: 1502-1600, Madrid, Arco/Li-
bros, 1991, v. III, p. 1112 n. 969, f. [2] r y v. 
142 Hablamos de las copias en línea: la de Universidad Complutense de Madrid no tiene 
el poema, la de en la Biblioteca de Catalunya aparece al principio y en la de la Biblioteca 
Nazionale Centrale de Roma y Österreichische Nationalbibliothek de Viena aparece al 
final. De los ejemplares supervivientes véase Alexander S. WILKINSON, Iberian Books: 
Books Published in Spanish or Portuguese or on the Iberian Peninsula before 1601, Leiden-Boston, 
Brill Academic Pub, 2010, p. 301, n° 7790. 
143 Vide supra n. 100. 
144 Sixto RAMÓN PARRO, Toledo en la mano o Descripción histórico-artística de la magnífica Cate-
dral y de los demás célebres monumentos, Toledo, López Fando, 1867, p. 581, y en n. 1 enum-
era a los personajes. 
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dores del Ayuntamiento, Religiosos, Clérigos y personas particulares, in-
clusas dos señoras hermanas; ningun mérito artístico tienen estas pintu-
ras, algunas de las cuales son del Greco, pero son muy apreciables por-
que perpetúan la memoria de los ilustres nombres de aquellos sujetos de 
talento distinguido que honraron su patria con sus trabajos y supieron 
adquirirse eterna fama». Y en nota: «Además de estos sesenta y siete es-
critores y de los Santos Ildefonso y Julián sus naturales y Prelados anti-
guos, cuenta Toledo en el catálogo de sus ingenios y muchos de ellos e-
numera en ciertas octavas el Doctor Gregorio Hernández de Velasco, 
como autores de apreciables escritos, á los Dignidades de esta Catedral», 
y a continuación aparece una lista de personajes que ya había aparecido 
en el parergon de GHV. 
 La Biblioteca al estar cerrada durante estos siglos ha quedado practi-
camente desconocida. Francisco García Martín145 «También analizare-
mos el prácticamente desconocido hasta ahora Panteón de los hombres ilus-
tres y los avatares de la Biblioteca y Gabinete de Historia Natural monta-
do en el Palacio Arzobispal». 
 Según el Duque de Medinaceli146 se encuentra otro retrato también 
en los pasillos del Hospital de Tavera o de Afuera en Toledo. 
 
Influjo de la lengua italiana 
 GHV además del castellano y del latín conocía también el italiano, 
como lo demuestra en ocasión de la traducción de Le lagrime di San Pietro 
de Luigi Tansillo y, posiblemente algunos versos del parergon del Parto de 
la Virgen P3, 690-692: fulgosa, chiara illustre Tramontana/ che scorto hai questa 
navicella mia/ fra tanti scogli per via nova & stranna y la octava entera P3, 
857-864: ecco in su ita Sigea/ del biondo Apollo caro e dolce pegno,/ 
cristiana Cintia, casta Citerea,/ de me Aonie 
mondo, non che Hesperia bea/ questa é in cui solo è più che humano ingegno/ fe il 
largo ciel estremo di sua possa/ non vide il sol tan spirto in carne & ossa147. 
También en la Eneida aparecen algunas palabras sueltas en italiano 
sfogarme (E3, 551 AB), y quizás rimbombar (E2, 97 AB, E7, 1038 A), 
paés148 (E6, 1523) y dos versos en italiano nada desdeñables149, a final de 
__________ 
145 La Comisión de Monumentos de Toledo (1836-1875), Toledo, Ledoria, 2008, p. 11. 
146 Correspondencia personal. 
147 Según lo que afirma Allué y Morer estos versos serían de la pluma de GHV, véase 
art. cit., p. 28, la grafía ha sido normalizada. 
148 Documentado solo en John MINSHEU, Dictionarie in Spanish and English, London, Bo-
llifant, 1599 = Málaga, Universidad, 2000, p. 182; interesante el parecido con el superla-
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sendas octavas: oimè  (E4, 651 A), tal questo 
patto mai non cangi metro (E12, 388 AB). En GHV el primer verso se hace 
eco del ariostesco è! io, o también merito il 

150. 
 La costumbre de introducir versos en italiano era frecuente en aque-
lla época: en un cuaderno manuscrito que recoge las obras de Juan Gar-
cés de Marcilla, en su epístola al Señor Juan de Montalbán, escrita en 
tercetos encadenados se encuentra si altro che amarla sempre ho fatto io151; 
también Garcilaso152, imitando a Petrarca, acaba su Soneto XXII con el 
v. 14 non esservi passato oltra la gonna. Este empleo fue condenado por 
Juan de la Cueva, quien en 1606, en su Ejemplar poético, II, 295-7 escribe: 
«cuando en vulgar de España se razona/ no mezcles verso extraño, co-
mo Laso  
 A lo largo de la obra poetica de GHV se percibe la influencia de los 
poetas italianos. Por ejemplo: P3, 691 che scorto hai questa navicella mia (cfr. 
P2, 676 mi navecella asombra miserable) recuerda Dante, DC, Pg, XXXII, 
129 o navicella mia, com rca!; P3, 863-4 fe il largo ci
possa/ non vide il sol tan spirto in carne et ossa se acerca a Petrarca, 37, 119-
20  
aunque GHV en este caso pudo ajustarse a los versos de Garcilaso Églo-
ga II, 882 desnudo espirtu o carne y hueso firme o también Soneto IV, 14 desnu-
do espirtu o hombre en carne y hueso; P3, 858 del biondo Apollo se acerca a Pe-
trarca, 34, 1-3 Apollo, [...] se non ài l armate chiome bionde. 
 La influencia de la lengua italiana en GHV no se limita a la elección 
de algunas palabras solamente, sino que llega a la imitación de la rima. 
De la octava entera en italiano que ya mencionamos riman: degno : ingegno 
(P3, 860 : 862) igual que Petrarca (307, 13 : 9). En accora [me B] (E4, 
1240 AB) como ya en Petrarca, (Sonetto 85, 4; 103, 9; 264, 16; 272, 5; 

__________ 
tivo anchísimo paés con Ariosto venni di remotissimo paese, Orlando Furioso, III, 12, 2, ed. Lan-
franco Caretti, Milán-Nápoles, Ricciardi, 1954. 
149 El profesor Pier Vincenzo Mengaldo nos sugirió que estos versos italianos hay que 
considerarlos una muestra de habilidad del autor, o como dijo el ilustre italianista, con-
stituyen un sfalcio o sfalciatura del mismo Gregorio. 
150 Aparecen respectivamante en Ariosto, OF, XXXVI, 39, 7 y XVI, 58, 2. 
151 Cuaderno A folios 18v Juan GARCÉS DE MARCILLA, Señor Joan Montalbán, pues que os 
inspira en Joaquín FORRADELLAS FIGUERAS, Cartapado poético del Colegio de Cuenca, Sala-
manca, Ediciones de la Diputación, 1986, p. 75, v. 108, p. 299, n. 108. 
152 G. DE LA VEGA, vide supra, n. 85, p. 31 y n. 14, siguiendo el ejemplo de Petrarca 70, 
10. 
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343, 4) y Dante, (DC, If, XIII, 84, XV, 82, Pg, V, 57, Pr, VIII, 73), el ver-
bo está siempre en posición final de verso. 
 No sabemos si colocar entre los italianismos o los arcaísmos: guirlan-
da E1, 870, E4, 421, 932, E5, 734 C, E7, 984 (cfr. Garc., Elegía I, 237). 
 Nicolás Antonio al hablar del Parto de la Virgen dice que GHV: «con-
vertit etiam in sermonem nostrum ex italico Iacobi Sanazari»153, lo cual 
podría hacer pensar que tradujo la obra no ya del original latino sino de 
una traducción italiana, que podría ser la de 1552 de Francesco Monosi-
ni da Pratovecchio, escrita en tercetos encadenados. Pero en la portada 
de la edición de 1554 se dice: «El parto de la Virgen que compuso el céle-
bre Jacobo de Sannazaro, poeta napolitano, en verso heroico latino, traduci-
do en octava rima castellana por el licenciado Gregorio Hernández de 
Velasco»154, lo cual hace pensar que nuestro autor tradujo efectivamente 
del latín y que Antonio se dejó engañar al ver en la traducción los versos 
y la octava entera en italiano, como ya vimos. 
 
Influencia de la cultura italiana 
 La influencia de la cultura italiana se ejerce en la métrica, con la elec-
ción de esquemas utilizados principalmente por los escritores italianos 
que habían determinado su éxito y esto a pesar de la condena de Cristó-
bal de Castillejo, en su Reprensión contra los que dejan los metros castellanos y 
siguen los italianos. GHV utilizó la octava real en los doce libros de la E-
neida y el libro Tredécimo de Mafeo Veggio, las Lágrimas y el Parto, la Selva 
de Aranjuez, el terceto encadenado en la Égloga primera, el Emperador; la 
Letra de Pitágoras; el soneto Diez y seis siglos ha revuelto el cielo de los prelimi-
nares de la Eneida, Reina de cielo y tierra ilustre fuente, al final del Parto, y dos 
más: Cuestión es muy antigua y muy reñida, y O tú, hijo de Adam, cualquier que 
seas, que aparecen en la Flos sanctorum nuevo de Alonso de Villegas. GHV 
sacó determinados elementos del Orlando Furioso, en las coincidencias 
lexicales155, que ya vimos, (no señalamos la elección de la ottava rima 
porque ya era un esquema métrico que había sido asimilado por la poe-
sía española), y sobre todo en el uso del Parergon156 en su Parto, una enu-
__________ 
153 N. ANTONIO, op. cit., ad vocem GHV, de la misma idea también Juan Manuel SÁN-
CHEZ, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, Madrid, Imprenta Clásica Española, II, 1914, p. 
349. 
154 GHV, El parto de la Virgen, Toledo, Juan de Ayala, 1554, ejemplar de la BP de Toledo 
con la signatura SL1694. 
155 Véase n. 57. El cultismo aligero E1, 1370A también en Ariosto, op. cit., III, 49, 2. 
156 E. MELE, art. cit., p. 231 n. 2. 
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meración de ilustres personalidades de la época, que se aleja del original 
latino, a imitación de Ariosto, que ya había hecho lo mismo en el último 
canto de su obra (XLVI). 
 GHV no solo compuso versos en italiano sino también en castellano 
que tienen una clara influencia de autores italianos. El verso P1, 216 la 
saludo con el melifluo Ave recuerda Dante, DC, Par, XVI, 34 dissemi: «Da 
quel dì che fu detto Ave  Pl, 216 la cual Gloria in excelsis Deo cantaba se acerca 
muchísimo a DC, Pg, XX, 136-7 rïa tutti dicean ...; P2, 
35 el bianco lilio, la purpúrea rosa se parece a il bianco giglio e la vermiglia rosa y 
también a tra le pupuree rose e i bianchi gigli de Ariosto157. 
 
Lecturas 
 En las partes extratextuales de Virgilio contenidas en la Eneida, GHV 
cita a numerosos autores que tuvo que conocer a través de la lectura di-
recta de sus obras, a veces citadas explícitamente, o a través de noticias 
indirectas, en el caso de obras desaparecidas pero mencionadas por o-
tros autores. La mayoría son autores latinos, pero no falta algún autor 
clásico griego y algún humanista italiano. Estos nombres se encuentran 
casi exclusivamente en el prólogo y en la Tabla. Se pasa de la simple 
mención a la cita casi literal. 
 GHV en Tab., al definir Argo [2] dice: «pastor, hijo de Aristor, de 
quien dice Ovidio que tenía cien ojos, los cuales dormían de dos en dos, 
a veces». La definición se acerca bastante al autor latino, que en Amores 
escribe: «centum fronte oculos, centum cervice gerebat, Argus»158, y en 
las Metamorfosis: «centum luminibus cinctum caput Argus habebat»159. 
 En Tab., cetos, aparece la definición: «peces, son de admirable grande-
za, de los cuales dice Plinio, refiriendo a un autor antiguo que se dice Ju-
ba, que se halló haber entrado en un río de Arabia, cetos, de cada seis-
cientos pies en largo y trecientos y sesenta en ancho». En las Naturalis 
historias160 se encuentra: «Iuba in iis voluminibus, quae scripsit ad C. 

__________ 
157 OF, XXXII, XIII, 6 y VI, XXII, 1. El primero de estos recuerda el de Dante, DC, Pg, 
XXIX, 146, 8 ma di gigli / ... / anzi Véase n. 71. 
158 Publius OVIDIUS NASO, Amores, 3, 4,19-20. 
159 P. OVIDIUS NASO, Metamorphoseon, 1, 625. 
160 Caius PLINIUS SECUNDUS, Naturalis historiae, XXXII, 10. Otra cita de Plinio se en-
cuentra en el ms 6074, en la carta de GHV a Alvar Gómez de Castro. En las primeras 
líneas se dice: «non temere profecto lacedemonius ille Chilo (si quid Plinio credimus) 
sponsioni noxam praesto esse disseruit». En las Naturalis historiae (VII, 119) se habla de 
Quilón con estas palabras: «rursus mortales oracolorum societatem dedere Chiloni Lace-
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Caesarem Aug. F. de Arabia, tradit ... cetos sescentorum pedum lon-
gitudinis et trecentorum sexagmta latitudinis in flumen Arabiae intras-
se», como si tuviera a la vista el texto al que se ajusta de manera sor-
prendente el mismo GHV. 
 En la Tab. a la definición de Hesperia corresponde: «Italia, dicha así 
de Héspero hermano de Atlante que reinó en ella, según Higinio161». 
Servio comentando un paso de la Eneida (Æ1, 530) cita a Higinio, pro-
bablemente por su obra Urbes Italicae162, donde dice: «ceterum Italia Hes-
peria dicitur a fratre Atlantis, qui pulsus a germano Italiam tenuit eique 
nomen pristinae regionis inposuit, ut Hyginus docet». Si comparamos 
las dos definiciones notamos que la explicación de GHV parece casi una 
traducción literal del texto serviano. 
 Una cita indirecta se encuentra también en la Eneida. GHV en E9, 
987 A al definir el sonido de la trompeta habla de ronco taratántara, con 
lo que se aleja del original virgiliano para ajustarse a una cita que aparece 
en los Annales de Enio163. 
 En las obras de GHV se encuentran varios versos que recuerdan los 
de Garcilaso. Ya dijimos que GHV conocía la obra poética de éste. En 
algunos casos el parecido abarca parte o todo el verso: E5, 221 de muy 
cendrada plata y de oro puro y Garc., Égloga II, 57-8 plata cendrada y fina/ y oro 
ludente y puro; E10, 396 que hacia el mar se inclina y amenaza y Garc., Égloga 
II, 553 ; Son., 14 ve al Tajo, y hallarle 
has en su ribera y Garc., Égloga II, 529, 532 vosotros, los de Tajo, en su ribera; 
E4, 328 un puerco jabalí, espumoso y fiero El 3, 266 del puerco jabalí, cerdoso y 
fiero y Garc., Égloga II, 1667  jabalí cerdoso y fiero mira; E10, 1509 y 
eterna noche le eclipsó los ojos y Garc., Soneto XXV, 12-3 hasta que aquella 
eterna noche escura/ me cierra aquestos ojos que te vieron; P2, 35 el blanco lilio, la 
purpúrea rosa, y Garc.164, Égloga I, 103 el blanco lirio y colorada rosa. En 

__________ 
daemonio tria precepta eius Delphinis consecrando aureis litteris quae sunt haeci nosse 
se quemque, et nihil nimium cupere, comitemque aeris alieni atque litis esse miseriam». 
161 Higinio, como es sabido, fue un erudito que vivió en la Hispania del siglo I. Escribió 
los Commentarii in Virgilium y De origine et situ urbium Italicarum del cual tuvieron conoci-
miento Servio y Macrobio y que Plinio utilizó para sus libros de geografía. Francesco 
Della Corte, Gaio Giulio Igino, en Enc. Virg., 1985, II, pp. 900-1. 
162 Caius Iulius HYGINUS, Historicus et mithographus, Pisa, Giardini, 1976, pp. 10-1. 
163 Æn9, 503 «at tuba terribilem sonitum procul aere canoro», Annales «at tuba terribili 
sonitu taratantara dixit». 
164 Este endecasílabo fue retomado por Barahona y Ercilla, véase G. DE LA VEGA, op. 
cit., p. 118, n. 103. Para los precursores italianos cfr. n. 64. 
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otros casos la coincidencia o la semejanza se limita a los sintagmas: P1, 
249 felicísima María, P2, 705 sacratísima María y P2, 921 serenísima María 
Garc., Ègloga III, 2 hermosísima María; E13, 87 y Garc., Soneto XVII, 11 
alma fatigada, E3, 363, P3, 348, 426 y Canción IV, 62 noche tenebrosa, E6, 
1781 y Garc., Ègloga II, 117 ebúrnea puerta, E4, 733-4 tigres [...] / de 
Hircania y Garc., Égloga II, 117 tigre hircana; E11, 1256, El3, 866 y Garc., 
Égloga I, 25 innumerable suma; E11, 134 bordadas todas de oro y Garc., Égloga 
I, 412 bordadas ; E12, 129, Sel, 20, y Garc., Égloga I, 103 blanco lirio; 
P3, 920 y Garc., Ègloga I, 239 aguas puras cristalinas. 
 
Influencia y reminiscencias de la Eneida de GHV en otros autores 
 En el siglo XVI la Eneida de GHV alcanzó un gran éxito editorial, 
quizás no proporcionado a su valor literario, y muchos escritores imita-
ron o incluso reprodujeron sus versos. 
 Pedro Lainez165 en su elegía para la muerte de Luisa Sigea, de 1560, 
escribe al v. 47: otras con el cabello suelto al viento muy parecido al verso E2, 
789 A: he aquí que, con cabello suelto al viento. Y más adelante, al v. 129: el 
tributo darán al mar debido parecido a E1, 1256 A mientras tributo al mar los 
dios dieren y finalmente el v. 130: será tu claro nombre celebrado casi igual a 
P2, 1019 será tu eterno nombre celebrado. 
 Francisco de Pisa en su Decripción de Toledo166 alaba el Parto de GHV, 
y las personas citadas en el Parergon, personas que el mismo Pisa parece 
haber conocido. 
 Cristóbal de Mesa como ya vimos le menciona en su Restauración167. 
 Lope de Vega en el dilatado elogio a los escritores españoles de su 
Laurel de Apolo168 dedica a GHV la silva primera, apreciando sus traduc-

__________ 
165 En la Elegía a la muerte de Luisa Sigea, mujer doctísima, A. BONILLA Y SAN MARTÍN, art. 
cit., pp. 301-8. 
166 Francisco DE PISA, Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo, Toledo, Pedro Rodríguez, 
1605, lib. I, cap. XXXVII, hh. 59-61. 
167 Vide supra n 33. 
168 Francisco Félix LOPE DE VEGA, Laurel de Apolo, Madrid, J. González, 1630: «Acu-
diendo el primero/ el Títiro español nuevo Sincero,/ cuya divina musa toledana/ dio 
poder a la lengua castellana/ Gregono Flemández, a quien hoy le deben/ (aunque otros 
muchos prueben/ a querer igualar su ingenio raro)/ Virgilio y Sanazaro/ hablar con ele-
gancia y no con vana/ pompa inútil, la lengua castellana,/ como diciendo en fácil melo-
día:/ Ay, dulces prendas cuando Dios quería./ O en el parto sagrado de la Estrella,/ que 
cupo todo el sol del Cielo en ella,/ con estilo más limpio más hermoso,/ candido y puro 
que la luz del día./ Tú sola conducir, diva María,/ puedes mi musa a puerto de reposo;/ 
puedes, y tú querrás, y así entro cierto/ de hallar a tu divino Parto puerto», los últimos 
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ciones de Virgilio y Sannazaro. En la segunda parte de La Filomena169 
vuelve a elogiar a GHV y su Eneida. 
 Juan de Mal-Lara170 en un escrito inédito de Sevilla de 1568, en el 
que traduce y comenta trozos del lib. I y VIII de la Eneida de Virgilio, 
transcribe también unos versos de la traducción de GHV (E8, 819-30 
A). 
 En un manuscrito171 del 28 de marzo de 1606 se encuentran los ver-
sos E7, 1601-8 C. 
 Cervantes172 comienza el cap. XXVI de la segunda parte del Ingenioso 
hidalgo caballero don Quijote de la Mancha con el primer verso del libro se-
gundo de la Eneida de GHV (E2, 1 BC). 
 José Luis Munárriz al traducir a Hugo Blair173, se queja de la situa-
ción de las traducciones de los clásicos en español con respecto a la si-
tuación en la lengua inglesa. Al no conformarse con la traducción de 
GHV, intentó traducir él mismo algunos pasajes, que Menéndez Pela-
yo174 juzga variantes que la mejoran. 

__________ 
cuatro versos copiados del Parto, I, vv. 61-64 pluma] musa, y v. 10 copiado de E4, 1324. 
169 Félix LOPE DE VEGA, La Filomena con otras diversas rimas, prosas y versos, Madrid, viuda 
de A. Martín, 1621: «...Y tú, Gregorio Hernández, dije luego,/ que a Virgilio nos diste 
castellano,/ aunque a pesar de la mejor sirena/ en tus sacras cenizas arde el fuego/ de tu 
memoria, que deshace en vano/ olvido injusto de la gloria ajena;/ que de tu culta vena/ 
no puede eternamente/ dejar de estar España agradecida/ ni tu patria de darte inmortal 
vida». 
170 M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., 1952, pp. 301-2. 
171 En el ms 1177 de la BN de Madrid, fol. 202 v. al márgen de los versos latinos, se en-
cuentra: «tradución de/ el Licencia-/ do Gregorio/ Fernández/ de Velasco/ en el dicho 
li-/ bro 7 de Vir-/ gilio de su E-/ neyda cerca/ del fin en el/ fol. 171». 
172 Al principio del cap. XXVI dice: «Callaron todos tirios y troyanos, quiero decir pendientes 
estaban todos los que el retablo miraban, de la boca del declarador de sus maravillas....» 
apud Dario PUCCINI, Cervantes, en Enc. Virg., 1984, I, pp. 749-53 y J. LÓPEZ DE TORO, 
art. cit. 
173 En Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, Madrid, 1798, apud M. MENÉNDEZ PE-
LAYO, op. cit., VIII, p. 310. 
174 M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., 1952, p. 311. Æn. 6, 638-641, Munárriz traduce: 
«Llegaron a los sitios deliciosos,/ y a los vergeles plácidos y amenos,/ donde entre bos-
ques venturosos moran/ los dioses y las almas bien hadadas./ Aquí el risueño y rutilante 
cielo/ viste de luz purpúrea el campo todo:/ y a sus estrellas y a su sol conocen.» mien-
tras que GHV traduce en E6, 1262-1269: «siguiendo su camino en fin llegaron/ a los 
lugares dulces y vergeles/ amenos de los bosques gloriosos,/ albergos y moradas de los 
buenos./ Aquí el risueño y rutilante Cielo/ viste con luz purpúrea el campo alegre./ 
Ciertas estrellas propias deste sitio/ conocen su Sol propio y dél se alumbran.» La tra-
ducción de Munárriz correspondiente a Æn. 10, 781-2: «Cae de ajena herida el infelice,/ 
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 Francisco Sánchez Barbero175 en su Principios de Retóricay Poética trans-
cribe una buena parte de las quejas de Dido del cuarto libro de la Enei-
da, unas veces traduciéndolas en prosa, otras valiéndose de la traducción 
de GHV con algunas enmiendas. 
 Fermín de la Puente176 para su traducción de algunos libros de la E-
neida, usó unos versos y aun octavas enteras de GHV, aunque lo advir-
tiera: por ejemplo copia enteramente la octava E6, 1715-22. 
 
 
 
 
 
 

__________ 
alza la vista al Cielo y, espirando,/ de su patria dulcísima se acuerda.» se acerca muchísi-
mo a la de GHV, E10, 1572-4: «Muere de ajena llaga el infelice,/ alza la vista al Cielo y, 
espirando,/ de su patria dulcísima se acuerda». 
175 En Principios de Retórica y Poética, Madrid, Administración del Real Arbitrio de la Bene-
ficencia, 1805, apud M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., 1952, pp. 314-5. 
176 En Eneida de Virgilio: libros I y VI, Sevilla, 1874, M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., 1952, 
pp. 235, 389. 
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LAS OBRAS DE 
GREGORIO HERNÁNDEZ 

DE VELASCO 
 
 
 
 

Una supuesta traducción del latín sobre la muerte de Cristo 
 Según Nicolás Antonio, GHV tradujo una obra o más bien un poe-
ma sobre la muerte de Cristo. Al enumerar las obras de GHV nos dice: 
«convertit etiam ... Edilium item Alvari Gometii Eulaliensis, Crux sive de 
Christi Domini nece, in scriptum»177. De Alvar Gómez de Castro se con-
serva un texto manuscrito que sirvió para editar los Edyllia178, Lyon, 
Garpar Trechsel, 1558, y en ambos, en el índice aparece una Crux hispá-
nica translatio per licenciatum Gregorio Fernandi a Velasco. Pero en los dos fal-
ta la traducción. Se ignora por tanto el autor del original latino de la su-
puesta traducción de GHV. 
 Probablemente Alvar Gómez de Castro esperaba un poema sobre la 
muerte de Cristo traducida del latín por GHV. El título del original te-
nía que ser Crux sive de Christi Domini nostri nece179. El poema latino po-
dría ser el epilio lleno de resonancias virgilianas, Crux sive de Domini nostri 
Jesu Christi nece ad Bemardum Venegam, de 305 hexámetros, que el mismo 
Alvar Gómez de Castro escribió el 22 de abril de 1556 y que dos años 
más tarde publicó al principio de su colección de los Edyllia180. 
 Quien tiene un poco de experiencia con los impresos del siglo XVI 
sabe que a menudo se presentan ejemplares diferentes de la misma edi-

__________ 
177 N. ANTONIO, op. cit., ad vocem GHV. 
178 Ms 7896 c. 418r e impreso VE 61-57 de la BN de Madrid, y RES/1099 de la BP de 
Toledo h. A1v. Véase I. PEPE SARNO en A. GÓMEZ DE CASTRO, op. cit., p. 42, A. ALVAR 

EZQUERRA, op. cit., pp. 153, 163, n. 35, pp. 432, 454 n. 23. 
179 N. ANTONIO, op. cit., ad vocem GHV e I. PEPE SARNO op. cit., p. 42. 
180 El texto en cuestión antes era disponible solo en la transcripción en A. ALVAR EZ-
QUERRA, op. cit., pp. 21-2, 147-8, 306, 386-7, 465-75. Ahora el ejemplar de la BPE de To-
ledo, (sign. Res. 1099) está en línea en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico: 
bvpb.mcu.es/ 
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ción con lo cual no se puede descartar la hipótesis de que el poema apa-
rezca en algún ejemplar181, sin embargo Gallardo 182 nos dice que en el 
impreso consultado por él falta el poema y lo mismo pudimos compro-
bar en las copias supervivientes183. 
 Es probable que GHV tuviera que traducir este poema de Alvar Gó-
mez, ya que el título se acerca sorprendentemente al que encontramos 
en Nicolás Antonio, y también porque en los Edyllia ya aparecía otro 
poema latino junto a su traducción184. 
 Al existir este poema tenía que titularse La Cruz185. Tenemos noticia 
de «un romance a la muerte de Jesucristo, a manera de testamento» para 
completar un pliego de una reimpresión de Esteban de Villalobos186, 
Primera parte del Tesoro de divina poesía, Sevilla, 1604 pero en un catálogo 
reciente se advierte187 que desgraciadamente de esta edición no queda 
copia alguna. 
 El género de poesía religiosa dedicada al ciclo de la vida de Cristo y 
de los santos estaba muy difundida en la época188. En Europa abunda-
ban las composiciones que trataban de la muerte de Cristo o de los már-
tires, composiciones líricas que en castellano tomaban el nombre de la-
mentos, lamentadores, llantos o lágrimas. Recordamos la Passio Christi de Gui-

Auvergne189, la de Beroaldo190, Il capitolo al Crocifisso sul Venerdì 

__________ 
181 Vide supra n. 147, cuando hablamos de la Selva de Aranjuez contenido en el Libro de la 
Montería. 
182 B. J. GALLARDO, op. cit., vide supra n. 73, pp. 72-3. 
183 Andrew PETTEGREE-Malcolm WALSBY, French Books III & IV: Books published in 
France before 1601 in Latin and Languages other than French, Leiden-Bristol, Brill, 2012, p. 
881, n° 72285 indica un ejemplar en M22 Biblioteca Regional de Madrid, claramente e-
quivocado, véase n. 185. Ejemplares en Toledo BPE, León BPE, Madrid BN. Todas las 
bibliotecas consultadas respondieron que la obra se compone de 77 páginas. 
184 A. ALVAR EZQUERRA, op. cit., pp. 394, 594bis-595, el poema latino CXCVIII está for-
mado por 12 hexámetros y su traducción castellana es un soneto. 
185 Antonio MARTÍN GAMERO, Los Cigarrales de Toledo: Recreación literaria sobre su historia, 
riqueza y población, Toledo, López Fando, 1857, p. 107. 
186 Antonio RODRÍGUEZ-MOÑINO, Estudios y ensayos de literatura hispánica de los Siglos de 
Oro, Cáceres, Genueve, 2012, p. 107. 
187 A. S. WILKINSON-A. ULLA LORENZO, op. cit., vide supra n. 147, p. 2385, n° 64074. 
188 A. ALVAR EZQUERRA, op. cit., pp. 147-8. 
189 Guillaume D UVERGNE, Passio Jesu Christi, Venecia, Lucantonio Giunta, 1512, citado 
en Paolo CAMERINI, Annali dei Giunti, Florencia, Sansoni Antiquariato, 1957, I, p. 151, 
n° 154. 
190 A. ALVAR EZQUERRA, op. cit., pp. 386. 
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Santo de Angelo Grillo191, o el Ex libris Vidae Questus Virginis de Christo 
cruxi affixo de Marco Jerónimo Vida192. 
 A este género pertenece el De partu Virginis de Jacobo Sannazaro y 
Le lagrime di San Pietro de Luigi Tansillo, ambos traducidos por GHV. 
En los manuscritos del De Partu se encuentra una composición breve 
con diferentes títulos que al principio tuvo difusión autónoma y en un 
segundo momento fue integrada en el De Partu193. No sabemos si esta 
antigua composición constituye la redacción primitiva de otro poema 
breve, la Lamentatio194 que aparece al final del De partu y que fue traduci-
da por primera vez por Francisco Herrera Maldonado195. GHV en nin-
guna edición de su Parto de la Virgen incorporó la traducción de esta La-
mentatio. Es posible que este fuera el poema traducido por GHV y cita-
do en el índice de los Edyllia y por Nicolás Antonio, pero nos parece 
poco probable. 
 En la carta de GHV a su maestro leemos: «ex quo tibi nuper, Alvare 
iucundissime, rithmorum transferendorum fidem obstinxi, eius rei perfi-
ciendæ nec as horam quivi curam excutere»196. GHV se había compro-
metido con su maestro a traducirle algunos versos pero por falta de 
tiempo no había podido enviárselos hasta aquella ocasión. ¿A qué se 
refiere al decir rhytmi transferendi? Sin duda a una traducción de una com-
posición breve como sugeriría la palabra rhytmi. Quizás se refiera a las 
Lágrimas de San Pedro que aparecen tras la carta, como cree José Gracilia-
no González Miguel197. Pero podría referirse, como parece más lógico, a 
__________ 
191 Está en Luigi TANSILLO, Le lagrime di San Pietro, Génova, Girolamo Bartoli, 1587, cc. 
186-190. 
192 En Marco Jerónimo VIDA, Christias, Cremona, 1535, libro V, vv. 815-92, citado en 
Charles FANTAZZI-Antonio PEROSA, Jacopo Sannazaro: De partu Virginis, Florencia, 
Olschki, 1988, pp. XIII, XIV n. 8, XXXV, CIV. 
193 La composición aparece como Fletus beata Virginis ex Ioannis Evangelii capite XVIII, 
Questus Virginis ad Crucem, o Carmen super planctu beate Marie Virginis fue integrada en el 
lib. I del De Partu a los vv. 333-67. C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., pp. IX, XIII, XIV n. 
8, XXI, XXIV-XXV, XXXV-XXXVII, LXIII, 39-40. 
194 Sannazaro quería dedicar una composición a cada etapa de la vida de Cristo, es decir 
además del nacimiento (De partu) y la muerte (Lamentatio de morte Christi), también a la vi-
da, ya que tenía la intención de componer una Cristeide. Véase C. FANTAZZI-A. PEROSA, 
op. cit., p. LX. 
195 Emilio CLOCCHIATTI, El Sannazaro español de Herrera Maldonado, Madrid, Insula, 1963, 
p. 46, 53-5. La Lamentatio comprende 118 hexámetros, la traducción castellana de 200 
endecasílabos sueltos. 
196 Véase el ms. 6074 conservado en la BN de Madrid. 
197 José Graciliano GONZÁLEZ MIGUEL, Presencia napolitana en el siglo de oro español: Luigi 



40 LA PRIMERA TRADUCCIÓN IMPRESA COMPLETA DE LA ENEIDA 

 

la traducción de la Crux que Alvar Gómez esperaba desde 1556, fecha 
de composición del original latino, para poderla publicar en 1558. O 
también se alude a la Lamentatio sannazariana. No tenemos más datos, 
pero si consideramos que la carta fue compuesta posiblemente cerca de 
1560, no hay que descartar la hipótesis de que nuper se refiera a un lapso 
de tiempo relativamente breve, a unos años antes, cuando Alvar Gómez 
esperaba una traducción de GHV para poder publicarla. 
 
La Selva de Aranjuez 
 En un cartapacio poético del Colegio de Cuenca198 aparece la Selva de 
Aranjuez por el Dotor Gregorio Hernández de Velasco. Este poema de setenta 
y siete octavas reales, es decir, de 616 versos, fue editado por Gonzalo 
Argote de Molina al final del Libro de la Montería, Sevilla, Andrea Pescio-
ni, 1582 con el título Égloga pastoril en que se describe el Bosque de Aranjuez y 
el nascimiento de la Serenísima Infanta Doña Isabel de España. Compuesto por 
Don Gómez de Tapia, granadino. Sedano199 lo reeditó en su Parnaso, supri-
miendo la octava VI, vv. 41-8, modificando algunos versos y simplifi-
cando el título en Don Gómez de Tapia. Égloga en que se describe el Bosque de 
Aranjuez. Virgilio, Dafnis. Poeta. En ambas ediciones se atribuye el poema 
a Luis Gómez de Tapia, el traductor de Os Lusiadas. Si este largo poema 
fue escrito efectivamente para el nacimiento de la infanta Isabel como 
aparece en el título de la primera impresión, entonces debería ser de 
1566 o de los años sucesivos a esta fecha. Recordamos que la infanta 
Isabel Clara Eugenia nació en Valsaín (La Granja de San Ildefonso), el 
12 de agosto de 1566 y fue bautizada el 25 de agosto. Si damos crédito 
al título que aparece en el cartapacio, sería la única composición original 
de GHV, aparte algunos sonetos sueltos, ya que en su vida se había li-
mitado a realizar traducciones del latín como las de Virgilio, Mafeo Ve-
gio y del italiano como la de Tansillo. 
 Listamos a continuación los libros en que se publicó200: 

__________ 
Tansillo (1510-1568), Salamanca, Universidad, 1979, p. 251. 
198 Hemos podido consultar la reproducción del manuscrito que amablemente nos ha 
proporcionado Miguel M. García-Bermejo Giner y que comprende el Cuaderno F folios 
129-47. 
199 J. J. LÓPEZ DE SEDANO, op. cit., 1770, III, pp. 246-67. 
200 Fragmentos en Juan Antonio ÁLVAREZ DE QUINDÓS Y BAENA, Descripción histórica del 
real bosque y casa de Aranjuez, Madrid, Imprenta Real, 1804, pp. 376-8, José SIMÓN DÍAZ, 
Fuentes para la historia de Madrid y sus provincia, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 
CSIC, 1964, ver cita de Ana LUENGO AÑÓN, Aranjuez, utopía y realidad: la construcción de un 
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Gregorio Hernández de Velasco, La Selva de Aranjuez, 
1. Salamanca, Biblioteca Universitaria, ms. 2755 
2. Gómez de Tapia, Égloga pastoril en que se describe el bosque de Aranjuez, 

en Gonzalo Argote de Molina, Libro de la Montería, Sevilla, Andrea 
Pescioni, 1582, hh. 22r-25v (solo en algunos ejemplares) 

3. Gómez de Tapia, Égloga en que se describe el bosque de Aranjuez, en Juan 
José López de Sedano, Parnaso español, Madrid, Ibarra, 1770, t. III, 
pp. 246-267. 

4. Gómez de Tapia, Égloga en que se describe el bosque de Aranjuez, en Juan 
José López de Sedano201, Parnaso español, Madrid, Sancha, 1773, t. III, 
pp. 246-267. 

5. Joaquín Forradellas Figueras202, Cartapacio poético del Colegio de Cuenca, 
Salamanca, Diputación, 1986, pp. 189-205 y notas pp. 308-14. 

 
 No hay que dudar de que este largo poema sea del mismo GHV, ya 
que en ello se encuentran numerosos modismos, sintagmas e incluso 
enteros versos parecidos o iguales a los que aparecen en las otras obras 
suyas. 
 Aquí señalamos solamente los versos más interesantes como prueba 
de la atribución: Sel, 7-8 donde Natura y Arte en competencia / lo último pusie-
ron de potencia como en E12, 1309-10 aquí fue do Fortuna y Virtud juntas / 
lo último pusieron de potencia, con personificación en el primer verso e iden-
tidad del segundo; Sel, 19-20 de rojo y odorífero narciso / y blanco lirio P2, 35-
6 y blanco lilio, la purpúrea rosa / de rojo y odorífero narciso; Sel, 84-5 do las man-
zanas del dragón guardadas / en los dorados ramos resplandecen P2, 451 las ramas 
de oro del dragón guardadas; Sel, 204 el aire cerca y lenjos regalando E7, 63 AB el 
aire regalaban cerca y lejos; Sel, 288 y era aquel día cada año celebrada E8, 372 es-
tá aquel día cada año dedicado; Sel, 291 y en mil corros y dangas a pofía P1, 31 co-
rros y dangas mil y mil tejistes; Sel, 293 mas viendo el sol que a más andar subía 
E9, 293 ya el bajo sol a más andar se llega, Sel, 365 la sangre que corría en larga 
vena E12, 1324 corre la sangre en larga vena ... ; Sel, 427 que con semblante de 
alegría ajeno E6, 1702 mas con semblante ajeno de alegría, Sel, 549 no toro en 
fiera lucha derribado E12, 191 cual bravo toro que la fiera lucha, Sel, 585 la rica 
__________ 
paisaje, Madrid, CSIC, 2008, pp. 391-2. 
201 Las ediciones de 1770 y 1773 son prácticamente idénticas pero difieren en 8 casos: 
118. Cesares] Césares; 164. yerba] yedra; 215. oscuro] obscuro; 241. importunado,] im-
portunando; 391. y en mil coros] y om.; 363. de Itis] del Itis, 364. tan malvado)] tan mal-
vado):; 616. hito] ito. 
202 pp. 42-5 introducción, pp. 189-205 texto, pp. 308-14 aparato. 



42 LA PRIMERA TRADUCCIÓN IMPRESA COMPLETA DE LA ENEIDA 

 

Samos, la ínclita Micenas E9, 293 si es tuyo Idalio y la ínclita Citera; Sel, 605 ya 
cada vez el son más y más claro E2, 592 más y más claro cada vez se oía. 
 También en el uso del superlativo se puede destacar una elevada fre-
cuencia típica de GHV. De los seis superlativos señalamos: Sel, 153 fres-
quísimos collados, cfr. E8, 837 altísimas peñas, E3, 204, altísimo monte, E6, 
1583 C, Tab, Agragas, Apenino, Atos, Cafareo, Cáucaso, Ceraunio, Qui-
mera, Etna, Ida, Leucate, Neritos, Soracte, monte altísimo, P3, 1177 altísi-
mos collados, (cfr. Garcilaso, Égloga I, 417, altísimo monte, Petrarca Rime 50, 
17 altissimi monti, Dante, Rime, CI, 30 d altissimi colli, Ariosto, OF, 
XXXIII, 126, 7, altissimo monte); Sel, 250 bellísima Aurora cfr. E2, 1055 
bellísima Hélena; Sel, 409 lucidísimo oro cfr IMPR, 65 oro cendradísimo. 
 En la Eneida aparece la palabra árbor en A 29 veces, en Parto 6, y árbol 
en A 1, B 28, C 26, en Parto 1, en Sel 6 (25, 30, 148, 177, 263, 404) y ar-
boreda en A 7, en Parto 2, arboleda A 0, B 8, C 5, en Sel 1 (393), con lo 
cual la Selva fue compuesta más cerca a la fecha del texto B de la Eneida 
(es decir más cerca a 1774 que a 1555). 
 
 Aunque se aleje de nuestro objeto de investigación, presentamos un 
esbozo sobre la formación del texto del De partu Sannazaro y de las La-
grime de Tansillo, y el panorama sobre las primeras traducciones en Eu-
ropa. 
 
El De partu virginis de Jacobo Sannaparo: la elaboración del texto 
 La obra latina más importante de Sannazaro fue sin duda el De partu 
virginis en tres libros. El autor tardó más de treinta años en la elabora-
ción definitiva del texto. La obra tuvo tres redacciones diferentes. Este 
proceso de revisión era algo normal en la época: recordamos las tres re-
dacciones sucesivas del Orlando furioso de Ludovico Ariosto respectiva-
mente en 1516, 1521 y 1532, o de las Lagrime di San Pietro de Luigi Tan-
sillo, impresas en forma diferente en 1560, 1585 y 1606, como veremos 
más abajo, o incluso la Eneida del mismo GHV impresa en 1555 y revi-
sada en 1574 y 1577. La primera redacción del De partu203 fue llevada a 
cabo en 1513, la segunda en 1517 y la última en 1521204. 
__________ 
203 Sobre el manuscrito de esta primera redacción se basa la primera impresión de 1520-
3 del De partu no autorizada por Sannazaro. C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., pp. LIII-
LVI, LX, LXIII, 9-20. 
204La meditación insistente sobre el labor limae y la exasperada elaboración a la que el au-
tor sujetó su obra están dignamente representadas con las palabras de Sannazaro en una 
carta del 3 de marzo de 1521 dirigida a Antonio Seripando: «con tutto che tre o quattro 
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La impresión del De partu205 
 Solo en 1526 Jacobo Sannazaro decidió imprimir el De partu. La pri-
mera edición autorizada por él, salió en Napóles y en el mismo año en 
Roma. Hubo muchísimas reimpresiones, sobre todo en Venecia. En el 
siglo XVI el De partu alcanzó por lo menos 16 ediciones en Italia, y 11 en 
Francia. En el resto de Europa no tuvo la misma difusión. Tenemos 
noticia de una impresión incompleta en Alemania y de una antología 
que incluía el De partu publicada en Suiza. 
 
Las traduccciones del De partu206 
 En Italia la primera traducción fue la de Francesco Monosini da Pra-
tovecchio207, publicada en Venecia, por Bartolomeo Imperador, en 
1552. Ya descartamos la posibilidad de que GHV tradujera esta obra ba-
sándose sobre la traducción italiana, al contrario de lo que sugiere Nico-
lás Antonio208 al escribir: «convertit etiam in sermonem nostrum ex itali-

__________ 
anni non ho fatto altro che radere, cassare tre o quattro volte una cosa che forse aria fat-
to meglio in consumare il tempo in altro e stare a piscare a li miei scogli» En otra carta 
del 15 abril de 1521 dirigida al mismo añade: «son più di trentotto anni che non fo altro 
se non questa manera 
buoni autori, per quanto non basta lo ingegno mio». C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., 
pp. LVI, LXXI, 89, 96. 
205 En Nápoles: Antonio Frezza en 1526. En Roma: Francesco Giulio Calvo en 1526. 
En Venecia: Aldo Manuzio en 1527, 1528, 1535 y 1570; hermanos Nicolini da Sabbio 
en 1528 y 1530; Francesco Bindoni y Maffeo Pasini: 1530; Bernardino Stagnino: 1531; 
herederos de Aldo y Andrea Torresano en 1533; Melchiorre Sessa en 1533; Domenico y 
Giambattista Guerra en 1568; Francesco dei Franceschi en 1584 y 1593; Giacomo Tor-
nieri y Giacomo Ruffinelli en 1590. En Paris: Robert Estienne en 1527. En Lyon: Sebas-
tián Gruphius en 1536, 1537, 1540, 1547, 1549; sus herederos en 1558; su hijo Antonio 
en 1569, 1581, 1592; en Douai en 1596. En Ingolstadt: Sartorius en 1584. En Basilea: 
Giovanni Oporino en 1547 (Pii, graves atque elegantes poetae aliquot nunc primum ad piae iuven-
tutis et scholarum utilitatem coniuncti). Dos largos comentarios en latín uno de Lazaro Car-
dona de Modica y otro de Valentino Odoricio acompañaron las dos ediciones del De 
partu publicadas en Venecia por Francesco dei Franceschi. C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. 
cit., pp. LXXI, CV-CVI, 89. 
206 Para una visión de conjunto de las traducciones en Europa véase C. FANTAZZI-A. 
PEROSA, op. cit., cap. IV, Edizioni, versioni, commenti, pp. XCVII-CXXVI. 
207 Carlo D LESSIO, Lettere bibliografiche, «Amor di libro», 1, 1953, pp. 62-64. Un ejemplar 
de esta edición se encuentra en la Biblioteca Marciana de Venecia con la signatura 89 C 
296. 
208 N. ANTONIO, op. cit., ad vocem GHV, la letra cursiva es nuestra. De la misma idea tam-
bién Juan Manuel SÁNCHEZ, Bibliografia aragonesa del siglo XVI, Madrid, Imprenta Clásica 
Española, II, 1914, p. 349. 
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co Iacobi Sanazari». Es probable que Antonio se equivocara al ver en la 
traducción de GHV los versos y la octava entera en italiano, como ya 
vimos. 
 Siguió la de Eugenio Visdomini209 publicada en Parma, por Seth 
Viotti, en 1575. Esta traducción presenta interesantes coincidencias con 
la de GHV. En PI, 26-27 encontramos: «... celso se culmine Mergelline/ 
adtollit» que GHV transforma en P1, 4345: «los que el ilustre monte, a 
quien cercando/ el cristalino Tajo va, habitamos,/ do, noche y día sin 
cesar cantando». De la misma forma Visdomini210 traduce: «onde la 
Parma unita al ricco Tago/ volve homai colore» (lib. I, 
oct. 10). La transformación de Mergelina en Tajo hace sospechar que el 
autor italiano conociera la obra de GHV. 
 Cesare Della Porta tradujo el primer libro del De partu, que fue im-
preso por Cristoforo Draconio en Cremona en 1578. 
 La última traducción del siglo fue obra de Giovanni Giolito -
rrari211, y fue impresa por el mismo en Venecia en 1588. 
 A éstas hay que añadir un rifacimento (o recopilación) de Girolamo 
Zoppio212, que tituló Del nascimento di Christo, impresa por Anselmo 
Giaccarelli en Bolonia en 1555. Zoppio se ajusta bastante al poema de 
Sannazaro, pero no le menciona, para que su refundición se considerara 
como obra original213. Zoppio tradujo en 1554 el primer libro de la 
Eneida y en 1558 los cuatro primeros214. No tiene que sorprender que 
los dos autores, Zoppio y GHV, tradujeran a los mismos escritores, Vir-
gilio y Sannazaro, sino que lo hicieran en épocas muy próximas. 
__________ 
209 E. CLOCCHIATTI, op. cit., pp. 30-6. Un ejemplar se encuentra en la BN de Madrid con 
signatura R18393. 
210 Apud E. CLOCCHIATTI, op. cit., pp. 34-5 y ahora en Gabriella RONCHI, 

 en Pomponio Torelli, gli Innominati e la civiltà letteraria del 
secondo Cinquecento, en Storia di Parma. IX. Le lettere, Parma, Mup Editore, 2012, pp. 107-
132, cita p. 120 n. 34. 
211 Salvatore BONGI, Annali di Gabriel Giolito , II, Roma, Principali Librai, 1895, 
pp. 428-9. 
212 E. CLOCCHIATTI, op. cit., p. 30, Cicarelli léase Giaccarelli, C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. 
cit., p. CIX, Luciana BORSETTO, tradotta, Milán, Unicopli, 1989, p. 157, n. 19 
dice que la edición es de 1556. 
213 C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., p. CIX. 
214 Huelga señalar que Zoppio también en otra ocasión había plagiado a otro autor. El 
tercer libro contenido en I primi quattro libri  Bolonia, Alessandro Benacci, 
1558, está hecho sobre la traducción de Bernardino Borghesi, que apareció en I sei primi 
libri del Enede, impresa en Venecia en 1540 por diferentes editores, ya que ambas empie-
zan con el verso: «Poi che  
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 También Castore Durante215, quien ya había traducido en 1566 el li-
bro sexto y en 1569 el libro cuarto de la Eneida, escribió una perífrasis 
del De partu «ad imitatione del Sannazaro», publicada en Roma en 1573 

 
 Durante el siglo XVI, fuera de Italia del De partu solo hubo traduccio-
nes en España. La primera traducción fue la de GHV de 1554, dos años 
más tarde que la italiana. La traducción incompleta de Francisco de Al-
dana216, abarca solo algunas partes de los dos primeros libros, salió en 
Madrid en 1591. Ciocchiatti217 señala una traducción anónima incomple-
ta que aparece manuscrita sobre los Commentaria in tres libros De Virginis 
Partu a Sannazaro editos de Lázaro de Cardona impresos en Venecia por 
Francisco dei Franceschi en 1584. La traducción de Francisco de Herre-
ra Maldonado218 pertenece ya al siglo XVII, ya que fue impresa en 1620 
en Madrid, aunque el manuscito219 estuviera listo desde 1616. 
 En Francia la primera traducción fue la de Guillaume Colletet220, de 
Paris en 1634. La primera inglesa, escrita en «rhyming iambic couplets» 
se atribuye a Edward Walpole de Dunstan221 y fue impresa en Londres 
en 1736. La primera traducción alemana fue la de Friedrich Liebgott Be-
cher222, en Liepzig, en 1826. 
 Las primeras traducciones europeas del De partu fueron, un cuarto de 
siglo después del original latino, la italiana de Francesco Monosini da 
Pratovecchio y, casi al mismo tiempo, la española de GHV. Es posible 
que nuestro autor conociera la traducción italiana, ya que la cultura ita-
liana, a través de las relaciones que unían el Reino de Ñapóles a la Coro-
na de Castilla y Aragón, tenía mucha influencia sobre la cultura española 
debido a las estrechas relaciones entre los dos reinos en ambos sentidos. 
Es sintomático el caso de Eugenio Visdomini, quien tuvo que conocer 
la traducción de GHV. En 1554 GHV imprimió su Parto y Girolamo 
Zoppio el primer libro de la Eneida, el año siguiente GHV imprimió la 
Eneida y Zoppio su refundición en italiano del De partu en 1555; es pro-

__________ 
215 C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., pp. CIX-CX. 
216 E. CLOCCHIATTI, op. cit., pp. 87-98, el ejemplar con la traducción manuscrita se 
guarda en la BN de Madrid y con la signatura R3235. 
217 E. CLOCCHIATTI, op. cit., pp. 109-125. 
218 E. CLOCCHIATTI, op. cit., p. 127. 
219 E. CLOCCHIATTI, op. cit., p. 128, el texto completo aparece a las pp. 191-286. 
220 E. CLOCCHIATTI, op. cit., p. 31, n. 1, C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., p. CXIV y n. 43. 
221 C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., p. CXX y n. 59. 
222 C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., p. CXXIII y n. 66. 
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bable pues, que cada uno de los dos traductores conociera por lo menos 
los asuntos que el otro tenía entre manos. 
 
Influjo de la obra de Sannazaro en Europa y en España 
 El De partu virginis, ya desde el principio, en un momento de intensa 
crisis religiosa, fue utilizado tanto con un intento didáctico que propa-
gandístico y polémico. El De partu tuvo muchísimas reimpresiones espe-
cialmente en Italia y Francia, y no solo por razones literarias (recorda-
mos que los poetas franceses de aquella época, sobre todo los de la 
Pléiade, habían elegido como modelo de imitación los neolatinos italia-
nos) sino por razones religiosas, porque el contenido de la obra y cierta 
ambigüedad en el desarrollo de la materia sagrada no disgustaba ni a los 
católicos intransigentes ni a los reformadores o a los protestantes223. E-
rasmo es uno de los raros críticos de la obra de Sannazaro. En su Dialo-
gus Ciceronianus de 1528, dice haber leído el poema con gran deleite de 
espíritu pero que hubiera preferido que el autor tratase esa materia sa-
grada en un estilo apropiado. El aspecto didáctico fue subrayado por 
Gerolamo Seripando224 en una carta en la que aconsejaba la lectura del 
De partu en las escuelas. También Orgetorix Sphinter225 aconsejaba la 
lectura frecuente de parte de los jóvenes «ad multam noctem» la 
antología Pii, graves atque elegantes poetae aliquot nunc primum ad piae iuventutis 
et scholarum utilitatem coniuncti226 que, como ya vimos, incluía el De partu. 
 Mientras que las ediciones del De partu tuvieron una gran difusión en 
Italia y en Francia, las traducciones del mismo se difundieron no solo en 
Italia sino en España con tres traducciones completas, una incompleta, 
un rifacimento en el país de origen y una traducción completa, la de 
GHV, y dos incompletas en España. Fuera de estos dos paises el 
ejemplo de traducir a Sannazaro no fue imitado. 
 

__________ 
223 C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., pp. CII, CIV, CVI. 
224 C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., p. CIV n. 19. En una carta dirigida a Scipione 
Ammirato del 21 de diciembre de 1560 dice: «io mi sono doluto et dorrò sempre, che 
havendo noi un poema tale, qual è il Parto della Vergine del nostro Sincero, ove niente 
manca che possa desiderarsi da uno artificiosissimo poeta, ove non è cosa che possa 
contaminare i buoni et civili costumi, ove solo tra i poeti si truova la verità della 

estri della 
 

225 C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., p. CIV y n. 20. 
226 Véase n. 210. 
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Las ediciones de El parto de la Virgen de GHV 
 La primera edición de El parto de la Virgen227 salió en Toledo en 1554 
y fue publicada por Juan de Ayala, el mismo editor que en 1547 había 
publicado la traducción de la Arcadia228. En mucho repertorios se cita 
una edición publicada en 1568-9 en Madrid por Pierres Cosin, y hasta 
hace poco parecía no quedar ningún ejemplar de ella. Con el acceso de 
los catálogos nacionales en línea hemos encontrado recientemente dos 
ejemplares 229. Es probable que se hizo ya que en la tercera edición que 
apareció en Salamanca230, por Matías Mares, también en 1569, en el Pró-
logo, (f. A3r) se lee: «El parto de la Virgen, el cual con licencia nuestra ha-
bía sido impreso algunas veces...». La cuarta edición fue impresa en Sevi-
lla231, por Alonso Escrivano, en 1573. Solamente dos siglos después en 
1771, Juan José López de Sedano232 volvió a imprimir la obra de GHV 
en su Parnaso. en dos ediciones distintas (impresas por dos impresores 
diferentes Ibarra y Sancha). 
 Hay noticia de una de Salamanca, Juan Perier, 1580 y una de Madrid, 
por Alonso Gómez, 1569 pero parecen perdidas. 
 Todas estas son reimpresiones de la primera edición. GHV al reali-
zar esta traducción no volvió a corregirla, como hizo en cambio con su 
Eneida. 
 A pesar de que esta obra fuera alabada por Lope de Vega233 en el 
Laurel de Apolo, según se vio234, no es una traducción muy fiel del origi-
nal, a tal punto que a veces es difícil reconocer a que sección del texto 
original corresponde. 
 El texto presenta muchísimos latinismos como: P3, 54 astrífero, P2, 
103 cristífero, P2, 74, 297 fructífero, P3, 1059 ignífero, P2, 319 metalífero, P1, 
678 monstrífero, P1, 156, 538, 678, P3, 147, 1053 mortífero, P2, 748 nubífero, 

__________ 
227 Toledo BPE con signatura SL 1694. 
228 La Arcadia fue traducida por Pedro López de Ayala para la parte en prosa, y por 
Diego Salazar para la sección en versos. Véase C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., p. 
CVIII. 
229 Londres, British Library y Barcelona, Universidad, CRAI Biblioteca de Reserva. 
230 BN de Madrid con signatura R 7028. 
231 BN de Lisboa con signatura L. 2858 P. 
232 Juan José LÓPEZ DE SEDANO, El Parnaso español, Madrid, Joaquín de Ibarra, 1771, V, 
pp. IX-XIII, 68-182, la de Antonio de Sancha sigue el texto anterior a plana y renglón. 
El editor modernizó la grafía y enmendó P3, 87, id id apresurados porque llevéis en id presuro-
sos, id porque llevéis. 
233 Vide supra n. 173. 
234 J. J. LÓPEZ DE SEDANO, op. cit., V, pp. IX-XIII. 
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P2, 36 odorífero, P3, 355 salutífero, P3, 492 venenífero, P3, 585 alígero, Pl, 38 
flamígero, P1, 884 sepentígero, P1, 643 cuatriduano, y también palabras lati-
nas, como: P1, 137 ante scecula, P1, 138, 203, P2, 112, 616 ab æterno, P1, 
137, 209, P3, 170 ab initio, P1, 768 quis est iste, P2, 216 ave, P2, 824 in æter-
num, P2, 1055-6 & filiis filiorum / per sæcula infinita sceculorum, P3, 431 Glo-
ria in excelsis Deo, P3, 612, 624 in principio, P3, 689 o stella maris235. Ya se-
ñalamos la presencia de enteros versos en italiano. 
 En los tres libros del Parto aparecen respectivamente 8, 15, y 26 su-
perlativos en -ísimo236; este incremento progresivo que aparece en la Di-
vina Comedia de Dante: If 5, Pg 3, Pd 10 no nos tiene que engañar ya que 
la obra italiana parece no haber tenido ninguna influencia sobre la litera-
tura española de la época. 
 En cuanto al metro GHV acusa el uso del verso esdrújulo en siete 
casos, respectivamente en P2, 239, 240 -énito, P2, 873, 875, 877 -ísimas, 
P3, 24, 24 -ándolos, mientras que en la Eneida lo evita en rima, ya que tan 
solo en las primeras ediciones AB se dan en tres versos: E2, 1310, 1312, 
1314 -abamos. Del verso agudo aparecen dos casos en el segundo libro y 
69 en el tercero. 
 Ya mencionamos la similitud entre el último canto del Orlando furioso 
de Lodovico Ariosto y el parergon (P3, 681-912), un largo excursus en el 
que GHV alaba a los personajes toledanos. 
 El uso de la forma no llana del verso, de palabras latinas o latinizan-
tes, de versos italianos, pues, representa un estilo menos refinado, que 
demuestra un escaso labor limae que induce a pensar que la obra, que se-
guramente fue compuesta en época juvenil, sirvió al mismo GHV para 
acercarse a la obra de Virgilio. 
 Señalamos finalmente que el De partu tenía fuentes escritúrales y vir-
gilianas237. La materia sagrada pudo interesar a GHV como doctor en 
teología, como con las Lagrime de Luigi Tansillo, mientras que las conti-
nuas referencias a las obras de Virgilio pudieron inclinar a GHV como 
poeta y filólogo al Mantuano. 
 
 

__________ 
235 Recordamos que en la Eneida aparece tan solo un verso en latín, E3, después del v. 
528, es decir: Aeneas haec de Danais victoribus arma, y una palabra E7, 466 postliminio. 
236 En E1-12 C, aparece 144 veces, solo 17 procedentes del superlativo latino del texto 
de Virgilio. 
237 E. CLOCCHIATTI, op. cit., cap. VI, pp. 57-64. 
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Las Lagrime di San Pietro de Luigi Tansillo: elaboración del texto e impresión 
 Luigi Tansillo empezó a componer sus Lagrime di San Pietro en 1539, 
pero tardó más de veinte años para acabar su primera redacción. El au-
tor napolitano necesitó tanto tiempo, no tanto para realizar su labor limae 
como hizo Sannazaro, sino, según parece, más bien por pereza. Quizás 
acabó este poema con la intención de remediar a la licenciosa publica-
ción del Vendemmiatore238, que ya había aparecido en el Indice de los libros 
prohibidos de Paulo IV en 1557. 
 Las Lagrime di San Pietro fueron publicadas en tres redacciones dife-
rentes. La primera, de 1560, la única en vida del autor, constituida en 42 
octavas, fue una publicación parcial de la redacción primitiva de la obra. 
Apareció encuadernada en una miscelánea al final de una traducción de 
Virgilio, el Secondo  de Giovanni Mario Verdiz[z]otti, pero 
pudo venderse suelta ya que las distintas partes de la miscelánea llevan 
al final las indicaciones tipográficas. El editor atribuyó el poema del 
Tansillo al cardenal Esta redacción se siguió imprimiendo va-
rias veces en Venecia y Génova con el nombre de su legítimo autor. 
 La segunda fue enmendada y editada sin mucho cuidado por Giam-
battista Attendolo di Capua, en Venecia en 1585. Consta de 13 pianti 
con un total de 910 octavas. 
 La última, se puede considerar la mejor ya que es la más completa y 
la más cercana a la voluntad de Tansillo. Fue editada por Tommaso 
Costo en Venecia en 1606, que utilizó un apógrafo napolitano. Se divide 
en 15 canti y 1276 octavas. 
 
Las Lagrime di San Pietro de Luigi Pucci 
 El editor Verdizotti publicó la obra de Tansillo atribuyéndola al «re-
verendissimo Cardinal confundiendo quizás el poseedor del 
manuscrito con el autor239. Se conoce la existencia de cuatro cardenales 
del siglo XVI con este apellido. Pero tan solo Jacobo Puteo240 (con dife-
rentes grafías, Pozzo, Pucci, Du Puy), seguía con vida en 1560. Era un 
personaje ilustre de su época ya que en 1559 participó al conclave y fue 
a punto de ser elegido pontífice como sucesor de Paulo IV. En el prólo-

__________ 
238 C. FANTAZZI-A. PEROSA, op. cit., pp. LIII-LVI, LX, LXIII, 9-20. 
239 Gaetano MELZI, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani, Milán, Pirola, 
1859, II, p. 385, ad vocem Pucci, Cardinale. 
240 Nació en Niza en 1498 aproximadamente, cardenal desde 1551, murió el 26 de abril 
de 1563. Véase Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, Monasterii, 1923, pp. 32, 129. 
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go el editor afirma: «essendomi non ha molto capitate nelle mani alcune 
stanze con nome dell ci di felice 
memoria, et sotto titolo di Lagrime di San Pietro, in vero bellissime, et non 
più vedute; mi è caduto in pensiero di pubblicarle con questa occasione 
del neide di Virgilio da me tradotto». Lo cual quiere de-
cir que probablemente este cardenal ya se había muerto. Finalmente po-
demos dar una razón parcialmente satisfactoria de esta equivocada auto-
ría. Luigi Tansillo en 1550 se había casado con Luisa Puccio da Tea-
no241, y hasta la muerte del mismo, en 1568, vivió en Teano en casa de 
su suegro. Es probable, pues, que las Lagrime se presentaran con el 
nombre de algún pariente de su mujer ya que la obra literaria de Luigi 
Tansillo en 1560 todavía no había alcanzado el éxito literario que consi-
guío después de su muerte. 
 

TABLA 1. Las ediciones de las Lagrime di San Pietro. 

 A B C 

  pianti 13 canti 15 

 octavas 42 octavas 910 octavas 1276 

 versos 336 versos 7280 versos 10208 

1 Venecia 1560 Vico Equense 1585 Venecia 1606 

2 Venecia 1568 Génova 1587 Venecia 1611 

3 Venecia 1569 Carmagnola 1588 Venecia 1613 

4 Venecia 1571 Venecia 1589 Venecia 1738 

5 Venecia 1571 Venecia 1589 Venecia 1847 

6 Venecia 1572 Venecia 1589  

7 Génova 1573 Venecia 1592  

8 Venecia 1579 Venecia 1595  

9 Venecia 1579 Venecia 1598  

10 Génova 1582 Venecia 1599  

11 Venecia 1584 Milán 1838  

12 Venecia 1584 Vico Equense 1885  

13 Ferrara 1586   

14 Milán 1589   

15 Verona 1749   
 
__________ 
241 Pietro MAZZAMUTO, Luigi Tansillo en Letteratura italiana. I minori, Milán, Marzorati, 
1961, p. 1259. 
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Las traducciones de las Lagrime di San Pietro en España 
 Las lágrimas de San Pedro de GHV aparecen en un cartapacio manus-
crito de principio del siglo XVII, copiado por la misma mano, junto con 
las cartas de Gómez de Castro a GHY y la respuesta de este a su maes-
tro. La carta de GHV fue enviada desde el hospital de San Juan Bautis-
ta, llamado también de Tavera o de Afuera, en Toledo, en el que 
seguramente fue capellán242 de 1571 a 1577. 
 Sin duda los primeros traductores de las Lagrime de Tansillo fueron 
españoles243. Pero a menudo estas traducciones quedaron manuscritas y 
en muy pocos casos durante el siglo XVI fueron impresas. 
 La única traducción impresa que nos queda es la de Luis Galvez de 
Montalvo. Fue incluida en la Primera parte del Thesoro de Divina Poesía edi-
tado por Esteban de Villalobos, en Toledo por Juan Rodríguez en 1587. 
Hay noticia de una traducción de Martín Abarca de Bolea y Castro244 
publicada en Lérida en 1578 por Miguel Ponts. Abarca fue el autor del 
Libro de Orlando determinado que prosigue la materia de Orlando el Enamora-
do245, Lérida, Miguel Prats, 1578. Ahora bien puede que sus Lágrimas a-
parecieran junto con esta obra ya que la extensión tenía que llegar a una 
decena de páginas. Pudimos comprobar que este breve poema no apare-
ce en la edición de Zaragoza246, Juan Soler, 1578. 
 Las traducciones manuscritas que nos quedan son tres. La de Jeróni-
mo de los Cobos se puede colocar por razones históricas y biográficas 
entre 1569 y 1590. Caravaggi está convencido de que esta fue la prime-
ra. Pedro Gaytán realizó su traducción probablemente entre 1572 y 
1579. La de GHV fue compuesta entre 1560 y 1586. Todas estas traduc-
ciones españolas por la extensión del texto podemos decir que proce-
den de la primera edición de Venecia de 1560 o de alguna reimpresión 
suya. 
 Tenemos noticia de otras traducciones o imitaciones de las Lágrimas, 
probablemente perdidas, como la de Diego Hurtado de Mendoza o la 

__________ 
242 M. L. ZAMORANO RODRÍGUEZ, op. cit., p. 161. 
243 Para un panorama completo de las traducciones e imitaciones españolas véase J. G. 
GONZÁLEZ MIGUEL, op. cit., pp. 242-85. 
244 A. PALAU Y DULCET, op. cit., ad vocem Martín Abarca de Bolea y Castro, «Nicolás An-
tonio y Latassa hacen mérito de esta edición. Salvá duda de su existencia. Lo cierto es 
que al presente no podemos señalar ningún ejemplar», op. cit., p. 161. 
245 J. SIMÓN DÍAZ, op. cit., ad vocem Martín Abarca de Bolea y Castro. 
246 ejemplar en línea: https://books.google.it/books?id=7bRdAAAAcAAJ de la Öste-
rreichische Nationalbibliothek. 
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de Jerónimo de Heredía. 
 La traducción de GHV se conserva en el ms 6074 de la BN de Ma-
drid, precedida por dos cartas en latín, una de nuestro autor a su maes-
tro Alvar Gómez de Castro (con fecha 3 de marzo pero sin año), la otra 
como respuesta de este a aquel. El cartapacio no es autógrafo ya que fue 
copiado cuidadosamente por la misma mano e incluido en la miscelánea 
de la que ahora forma parte. Las Lágrimas de San Pedro de GHV y las de 
Jerónimo de los Cobos carecen de una octava, la sexta en el original ita-
liano. González Miguel247 ha demostrado que estas traducciones son in-
dependientes una de otra. Queda por establecer o, por lo menos hipoti-
zar, una posible fecha de composición de la traducción de GHV. 
 
Acercamiento de GHV al poema de Luigi Lansillo 
Entre las fuentes de las Lagrime di San Pietro figura también el De partu 
virginis de Jacobo Sannazaro248, traducido al pie de la letra en algunos 
puntos. GHV, como traductor de Sannazaro, pudo inclinarse a verter el 
poema de Tansillo al castellano. Como ya dijimos, este poema se editó 
en 1560 junto al Libro secondo  de Giovanni Mario Verdizotti. A 
GHV le interesarían las traducciones virgilianas ya que había traducido 
la Eneida en 1555 y en aquella época se planteaba la idea de reformar su 
trabajo. 
 
Para una datación de las Lágrimas de San Pedro 
 Por muchos motivos compartimos la opinión de López de Toro249 
en considerar la traducción de GHV como la primera, contariamente a 
la opinión de Caravaggi250 que atribuye el primato a Jerónimo de los 
Cobos. 
 GHV seguramente utilizó la primera edición de las Lagrime de 1560 y 
no una de las sucesivas impresiones porque en ella, 184 calcar está tradu-
cido por GHV con 176 pisar, mientras que en la edición de 1568 aparece 
celar; 187 sedie de la primera edición fue transladado correctamente con 
179 sillas, y está sustituido por selve en la edición sucesiva. Lo cual no im-
plica necesariamente que realizara su traducción muy cerca del año de la 
__________ 
247 op. cit. pp. 249-57. 
248 Renzo CREMANTE, Luigi Lansillo, en Dizionario critico della letteratura italiana, Turín, 
UTET, 1973, p. 440. 
249 op. cit., VII, pp. 331-49. 
250 Altre ispirate dal Tansillo, en «Studi e problemi di critica tes-
tuale», I, 1970, pp. 157-67. 
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primera impresión de las Lagrime, es decir, que eso demuestra solamente 
que tradujo el texto que aparece en la edición de 1560, pero no implica 
automáticamente que se hizo aquel año o poco después. 
 López de Toro afirma que las cartas que preceden el texto manus-
crito de la traducción de las Lágrimas, una de las cuales lleva la fecha de 
3 de marzo, fueron escritas entre 1560 y 1586. Podemos adelantar la fe-
cha a quo al 16 de septiembre de 1580, fecha en la que murió Alvar Gó-
mez de Castro251 el destinatario de la carta y de las Lágrimas. 
 La comparación entre la traducción de las Lágrimas de San Pedro y la 
Eneida nos puede proporcionar datos muy interesantes, pero con la sal-
vedad de que no son textos homogéneos por cuanto aquél es un manus-
crito y el otro un impreso, y pueden presentar manipulaciones o inter-
venciones de origen diferente e incluso de épocas diferentes. Descarta-
mos la hipótesis que el manuscrito sea una copia del siglo XVII por di-
ferentes razones, la primera de las que es la procedencia, ya que es posi-
ble reconstruir la cadena de propietarios que han llevado el cartapacio 
de las manos del propio Alvar Gómez de Castro252 a García de Loaisa 
hasta la ubicación actual. Charles Graux253 nos dice: «La ulterior historia 
de la biblioteca de Mendoza, que se acrecentó con casi otro tanto con la 
de García de Loaisa, después de la muerte de este en 1598». La bibliote-
ca de Mendoza una vez: «trasportada a Plasencia quedó en poder de la 
familia de los Carvajales hasta que su último poseedor determinó, en 
1650, donarla al convento de S. Vicente de PP. dominicos de Plasencia. 
Finalmente en 1739, Juan de Iriarte, por comisión de la Biblioteca Na-
cional, efectuó una permuta, traspasando a esta institución 106 códices 
griegos y 136 obras impresas». 
 A continuación analizamos las frecuencias de algunas palabras en sus 
diferentes formas en las Lágrimas de San Pedro, y en los doce libros de la 
Eneida en las tres redacciones sucesivas A, B y C. Sin embargo es nece-
sario recordar que la elección de una forma más bien que otra pudo de-
pender no solo de la voluntad del autor sino pudo sufrir manipulaciones 
del copista del manuscrito de las Lágrimas y del tipógrafo para la impre-
sión de la Eneida. 
 Entre los metaplasmos señalamos la síncopa del nexo consonántico 

__________ 
251 M. C. VAQUERO SERRANO, op. cit., pp. 34, 207. 
252 San Román y Fernández, vide supra n. 5. 
253 Charles GRAUX, Los orígenes del fondo griego del Escorial, Madrid, Fundación Universita-
ria Española, 1982, p. 82 n. t). 
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latino /gn/: malign- Lág. 1, A 6, B 2, C 1, vs malin- Lág. 0, A 0, B 4, C 5 y 
/ct/: en sanct- Lág. 5, A 40, B 15, C 9, vs sant- Lág. 0, A 5, B 28, C 31. La 
síncopa por disimilación del grupo consonántico /pr-/ propri- Lág. 1, A 
17, B 3, C 4, vs propi- Lág. 0, A 29, B 44, C 50. La oscilación vocálica es-
cur- Lág. 3, A 80, B 111, C 115 vs oscur- Lág. 1, A 31, B 2, C 0 y mesm- 
Lág. 3, A 132, B 156, C 156 vs mism- Lág. 1, A 37, B 8, C 9. Esta última 
forma con respecto a aquella aparece en un 28,0% en A, el 5,1% en B y 
el 5,8% en C. El porcentaje de A se acerca muchísimo al resultado de 
las Lágrimas (25,0%). En el estilo de GHV las formas acá y allá Lág. 1, A 
28, B 27, C 9, vs aquí y allí Lág. 0, A 6, B 5, C 11 que alternan en los tex-
tos no se pueden considerar como fruto de un mero capricho del copis-
ta o del tipógrafo, sino de una voluntad explícita del autor: acá y allá fre-
cuente en A y B, decrece en C, mientras que, al contrario, la forma aquí 
y allí aumenta en C. Entre las formas verbales superabundantes: vido Lág. 
2, A 30, B 30, C 28, vs vio Lág. 1, A 40, B 43, C 42. GHV utilizaba la 
forma vido cuando necesitaba un bisílabo y vio como monosílabo. La 
forma vio no aparece nunca al final de verso mientras que vido aparece 2 
veces en las Lágrimas, 11 en A, 12 en B y C. 
 El caso más interesante sin duda es la distinta forma verbal del im-
perfecto y del condicional254 -ié- opuesto a -ía- que se utilizó aproxima-
damente hasta mediados del siglo XVI y principalmente en Toledo. 
 GHV utiliza estas formas: -ié Lág. 20, A 534, B 0, C 0, vs -ía Lág. 32, 
A 660, B 1160, C 1065. La forma verbal -ié es una forma arcaica que a-
parece solo en A. La frecuencia muy alta de formas en -ié y -ía en las Lá-
grimas, nos proporciona datos muy interesantes. El porcentaje de 38,5% 
de la primera forma -ié con respecto a la forma -ía en las Lágrimas se a-
cerca bastante al 44,7% del texto A. 
 Hay que observar que en la Selva de Aranjuez la forma en -ié- no apa-
rece nunca y eso se puede explicar porque el texto estaba destinado a un 
público de alto rango, como el Rey y su familia, y en el Parto de la Virgen 
en -ié- aparece 28 veces y en -ía- 15, pero habría que investigar más so-
bre el asunto ya que los casos no están distribuidos de forma homogé-

__________ 
254 Rafael LAPESA, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1986, pp. 210, 259, 273, 
317, y Yakov MALKIEL, Toward a Reconsideration of the Old Spanish Imperfect in -ía ~ -ié, 
«Hispanic Revue», XXVII, 1959, pp. 435-81 y el último trabajo sobre el argumento Fer-
nando GONZÁLEZ OLLÉ, Pretérito imperfecto y condicional con desinencia -ie- en el siglo XVI, en 
«Revista de filología española», 2000, t. LXXX, 3-4, pp. 341-377 en el que se demuestra 
que la forma en -ie-  
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nea y casual sino parecen concentrarse en algunas partes del texto255. 
 

Tabla 2. Método para datar Las lágrimas de San Pedro de GHV 

 año -ié -ía -ié ía 

obra  casos % 

Eneida 1555 534 660 44,7 55,3 

Lágrimas de San Pedro 15?? 20 32 38,5 61,5 

Eneida 1574 0 1160 0,0 100,0 

Eneida 1577 0 1065 0,0 100,0 

 

 
 En la traducción de Tansillo GHV utiliza formas arcaizantes que a-
parecen solo en el texto A de la Eneida, con lo cual es probable que la 
composición se cumplió entre 1560, año en que se publicaron las Lagri-
me, y 1574, año en que salió el texto B, y en todo caso muy cerca de la 
fecha en la que salió el texto A de la Eneida, o sea alrededor de 1560-
1565, más no podemos decir. 
 Afortunadamente ahora existen otros recursos que nos permiten po-
ner una fecha fidedigna a este manuscrito. El precioso sitio Mapping the 

__________ 
255 En -ié-: P1, 9,1 habié; 9,7 tinié; 10,4 habié; 23,3 sabié; 31,6 venié; 46,3 vinié; 77,1 dicié; 
104,4 engañarién; 109,8 habié; P2, 13,3 habié; 19,2 habié; 23,6 serié; 24,8 traié; 32,3 habié; 32,7 
habié; 33,5 habié; 42,4 conocié; 65,4 pudié; 67,7 solié; 71,6 habié; 92,6 tenié; 98,7 serié; 114,8 ve-
nié; P3, 76,6 habié; 115,6 habié; 122,5 habié; 123,8 sirvién; vs -ié-: P2, 75,1 vía; 75,3 oía; 75,5 
parescía; 76,5 había; 77,2 había; 77,8 había; 78,2 había; 80,7 había; 87,7 había; 87,8 rendía; 
93,6 venía; 102,6 habían; 103,7 decía; 103,8 quedaría; 104,8 pervía. 
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Spanish Republic of Letters de la University of Windsor de Ontario en Ca-
nadá, al hablar del ms 6074 de GHV256 nos dice que es de 1561. 
 
Las bucólicas en Europa 
 Los escritores italianos257 tradujeron a Virgilio mucho antes y con 
más frecuencia que en el resto de Europa. Del siglo XV mencionamos 
Bernardo Pulci258 que ya en 1481 en Florencia por la pluma de Misco-
mini publicaba sus Bucolicas. Siguió la de Evangelista Fossa da Cremo-
na259 en Venecia de 1494. Del siglo siguiente tenemos noticia de una tra-
ducción de Antonio Maria Negrisoli, de 1522. Luttareo260 tradujo sola-
mente el quinto libro, que salió en Venecia, por Gregorio de Gregori, 
en 1525. Vincenzo Menni261 en 1544 tradujo las Bucólicas (Perugia, Giro-
lamo del Bianchino del Leone), en 1558 el libro sexto de la Eneida, y en 
1567 los primeros seis de la misma, como veremos más abajo. Andrea 
Lori262 en 1554 realizó una imitación de las Bucólicas, y en 1556 la traduc-
ción, que se incluyó en las Opere, impresas en Florencia, por los Giunti. 
De 1566 es la de Rinaldo Corso263 (Ancona, Astolfo de Grandis) y final-
mente en 1587, la de Carlo Malatesta264 (Venecia, herederos de Melchio-
rre Sessa). 

__________ 
256 En: http://scholar.uwindsor.ca/srl/277/ se dice al hablar del ms 6074 Gregorio 
Hernández de Velasco to Alvar Gómez de Castro, Publication Data: 1561. Hemos trata-
do de ponernos en contacto para saber el criterio que ha llevado a esta datación sin con-
seguirlo. Hes probable que se haya deducido a través de otros datos sacados de las par-
tes anteriores y posteriores ya que la transcripción de los manuscritos de Alvar Gómez 
de Castro solía ser cronológicamente muy ordenada. 
257 Para algunas noticias no completas véase Enc. Virg., 1990, V*, p. 244 ad vocem Tradu-
zioni. 
258 Marcello AURI GEMMA, Bernardo Pulci en Enc. Virg., 1988, IV, pp. 348-349 y Craig 
KALLENDORF, A Bibliography of Renaissance Italian Translations of Virgil, Florence, Olschki, 
1994, n° 2. 
259 Maria Teresa GRAZIOSI, Bernardo Fossa en Enc. Virg., 1985, II, pp. 572-3 y C. KA-
LLENDORF, op. cit., n° 6. 
260 Virgilio, Roma, ICCU, 1981, n° 2835 y C. KALLENDORF, op. cit., n° 7. 
261 Virgilio, n° 2726 y C. KALLENDORF, op. cit., n° 23. 
262 Virgilio, n° 1925, L. BORSETTO, op. cit., p. 189, M. T. GRAZIOSI, Andrea Lori en Enc. 
Virg., 1987, III, p. 249 y C. KALLENDORF, op. cit., n° 37, 40. 
263 Virgilio, n° 2727, BORSETTO, op. cit., p. 189, Giovanna ROMEI, Rinaldo Corso, en Di-
zionario Biografico degli Italiani, Roma, Ist. dell. Enc. It., 1983, XXIX, p. 687-90 y C. KA-
LLENDORF, op. cit., n° 57. 
264 Francesca BONANNI, Carlo Malatesta en Enc. Virg., 1987, III, pp. 324-325 y C. KA-
LLENDORF, op. cit., n° 87. 
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 También en Francia se tradujeron las Bucólicas con cierta frecuencia. 
Recordamos las de Guillame Michel de 1516, Richard le Blanc en 1554, 
Clément Marot en 1575, Pierre Tredhan Augerin en 1580, y Robert y 
Antoine le Chevalier 265 de 1583 publicada junto a la Eneida y 
a las Geórgicas. 
 Eusebio Pamphilo266 tradujo en griego la cuarta Bucólica en 1583 (Pa-
rís, F. Morello) y Daniele Alsuorto267 cumplió la traducción completa en 
1591 (Turín, herederos N. Bevilacqua). 
 
Las Bucólicas en España 
 El primero en trasladar las Bucólicas en España fue Juan del Enci-
na268. Su trabajo incluido en el Cancionero, que salió en Salamanca en 
1496, no se puede considerar una traducción sino una imitación o tra-
vestimento. 
 Fue necesario esperar casi ochenta años para volver a ver publicada 
alguna traducción de las Bucólicas. En 1574 fue impresa en Barcelona por 
Pedro Malo la traducción de Juan Fernández de Idiáquez269. La transla-
ción de este autor desconocido escrita en endecasílabos sueltos no tuvo 
ninguna reimpresión. Probablemente estaba lista el último día de agosto 
de 1572, fecha de la dedicatoria del escritor al cardenal de Médici. 
 En 1574 GHV incluyó en la revisión de su Eneida la primera y la 
cuarta Bucólica270, quizás con la idea de ampliar la traducción a las demás 
Bucólicas. GHV eligió estas dos probablemente porque eran las más co-
nocidas. Como es sabido la cuarta fue interpretada como una profecía 
con la llegada del Mesías (Ecl. 4, 8, puer correspondería a Cristo; Ecl. 4, 
25, amomum Assyrium la yerba venenosa como alegoría cristiana de la 
sierpe). 
 
La Eneida en Europa en época pre-renacentista 
 En Europa las primeras traducciones de la obra virgiliana aparecie-

__________ 
265 Virgilio, n° 107. 
266 Virgilio, n° 1692. 
267 Virgilio, n° 1518. 
268 Obras completas, ed. Ana María RAMBALDI, Madrid, Espasa-Calpe, 1978, Cancionero, 
Madrid, 1928, fac-símil de Salamanca, 1496, Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Bibliografía 
hispano-latina clásica, Santander, CSIC, 1952, IX, pp. 186-9. 
269 M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., IX, pp. 21-24,190, A. PALAU Y DULCET, op. cit., ad vo-
cem Virgilio, T. S. BEARDSLEY JR, op. cit., vide supra n. 123, p. 52, n° 90. 
270 M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., IX, pp. 11-4. 
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ron en época humanística. Antes había habido el anónimo Roman de 
Enéas escrito en lengua anglo-normanda, de 1260 aproximadamente, y la 
Eneida del limburgués Heinrich von Veldeke, compuesta entre 1170 y 
1190 y traducida utilizando la anterior, pueden considerarse como me-
ras refundiciones o travestimenti. 
 
Las traducciones italianas de la Eneida 
 En Italia, al principio del siglo XIV apareció una traducción en prosa 
vulgar, atribuida a Andrea Lancia, de una refundición latina de un fraile 
menor llamado Atanagio, Anastasio o Nastagio que se creía de origen 
griego. Gozó de una gran difusión y fue impresa por primera vez en Vi-
cenza en 1476. La primera versión completa, escrita en senes, fue la de 
Ciampolo Meo degli Ugurgeri. Pero era muy incorrecta y fue publicada 
solo en 1858. 
 En el Renacimiento en Italia se imprimieron muchas traducciones 
nuevas y muchas reimpresiones de las mismas. 
 En la Tabla a continuación se señalan exhaustivamente las primeras 
ediciones de cada traductor de la Eneida. Se indica el año de impresión, 
la parte de la obra que fue traducida o donde está incluida, el autor, y la 
bibliografía. Con E se indica la Eneida, con O el conjunto de las obras 
de Virgilio, a saber la Eneida, la Bucólica y la Geórgica. La traducción de 
Andrea Lancia al ser una refundición aparece entre paréntesis. Por e-
jemplo: 
1540 E1-6 E1 Alessandro Sansedoni 
significa que este escritor tradujo el primer libro de la Eneida que apare-
ció en una edición que comprendía los seis primeros y: 
E1-7 Giovanni Fabrini da Fighine 
E8-12 Filippo Venuti 
indica que la Eneida fue traducida en dos partes, Fabrini tradujo los pri-
meros siete libros y Venuti los restantes. 
Abreviaturas en la bibliografía: 
Mamb. Giuliano MAMBELLI, Gli annali delle edizioni virgiliane, Flo-

rencia, Olschki, 1954. 
ICCU Virgilio, Roma, ICCU, 1981. 
Bors. Luciana BORSETTO, L Eneida tradotta, Milán, Unicopli, 

1989. 
Kall. Craig KALLENDORF, A Bibliography of Renaissance Italian 

Translations of Virgil, Florencia, Olschki, 1994 
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Año Lib.  Autor Mamb. ICCU Bors. Kall. 
(1476 E  Andrea Lancia 746   1) 
1532 E  Tommaso Cambiatore 751 2071 175 10 
1538 E  Giovan Paolo Vasio 755 2072 175 13 
1560 E  Aldobrando Cerretani 775 2074 191 46 
1568 E  Ludovico Dolce 791 2075 197 59 

1575  
E1-7 Giovanni Fabrini da Fighine    

75 
E8-12 Filippo Venuti    

1581 E  Annibal Caro 800 2076 201 80 
1597 E  Ercole Udine 807 2078 203 90 
        
1540 E1-6 E1 Alessandro Sansedoni 757 2414 180 16-7 
1551 E1  Bernardino Daniello    32 
1551 E1  Alessandro Guarnelli    33 
1554 E1  Alessandro Guarnelli 765 2464 186 36 
1554 E1  Gieronimo Zoppio 766 2465 187 35 
1564 E1  Giovanni Andrea del Anguillara 781 2466 193 51 
1566 E1  Ludovico Dolce 785 2468 194 56 
        
1538 E2   753 2503 176 12 
1560 E2  Giovanni Mario Verdizzotti 774 2507 192 45 
1562 E2  Vincenzo Menni 778   47 
1566 E2  Giovanni Andrea ra  2508 193 54 
1566 E2  Alessandro Guarnelli 784 2509 195 53 
        
1540 E1-6 E3 Bernardino Borghesi 757 2414  16-7 
        
1534 E4  Nicolò Liburnio 752 1114 176 11 
1540 E4  Bartolomeo Carli Piccolomini  2567 177 16-7 
1562 E4  Giovanni Battista Filippi 776 2568 192 49 
1548 E4  Ludovico Martelli 764  185 30 
1568 E4  Nicola degli Angioli 788 2570 197 60 
1568 E4  Stefano Ambrogio Schiappalaria 789 2569 198  
1569 E4  Castore Durante 792 2571 199 63 
1587 E4  Ercole Udine 807 1115 202 86 
        
1540 E1-6 E5 Aldobrando Cerretani 757 2414 180 16-7 
1556 O E5 Tomaso Porcacchi 769 1925 188 40 
1540 E6  Alessandro Piccolomini  2611 178 16-7 
1540 E6  Gian Paolo Lappoli 758 2612 179 16 
1558 E6  Vincenzo Menni 770 2613 190 42 
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Año Lib.  Autor Mamb. ICCU Bors. Kall 
1564 E6  Omero Tortora271 779    
1566 E6  Castore Durante 783 2614 194 55 
1576 E6  Marcantonio Garra di Bene 797 2615 201 77 
        
s.a. E7-8 E7 Aldobrando Cerretani (~1530) 750 2413 206 9 
1544 E7  Nicolò Mutoni    24 
1546 E7  Giuseppe Betussi 763 2636 184 28 
1555 E7  Berardino Berardini 768 2637 187 38 
        
s.a. E7-8 E8 Alamanno Altuini (~1530) 750 2413 206 9 
1542 E8  Giovanni Giustiniano di Candia 759 2642 183 20 
1555 E8  Berardino Berardini   188 39 
1556 O E8 Leonardo Ghini 769 1925 188 40 
        
1556 O E9 Bernardetto Minervetti 769 1925 188 40 
        
1556 O E10 Ludovico Domenichi 769 1925 188 40 
        
1545 E11  Bernardino Daniello 762 2663 183 26 
        
1556 O E12 Paulo Mini 769 1925 188 40 
        

1558 E1-4  Gieronimo Zoppio272 771 2417 191 41 
1567 E1-6  Vincenzo Menni 786 2418 196 47 

 
Las traducciones castellanas de la Eneida273 
 Las traducciones de las obras de Sannazaro y Tansillo en Europa se 
realizaron, como ya vimos, primeramente en España, y lo mismo suce-
dió con la traducción de Virgilio. 
 Enrique de Villena cumplió entre 1427 y 1428 la traducción en prosa 
de la Eneida, obedeciendo al deseo de Juan II, que quería constatar si te-
__________ 
271 Una copia de la traducción de Omero TORTORA, , Pesaro, eredi 
Bartolomeo Cesano, 1564, citada solamente por Mambelli, que hasta ahora se ha consi-
derado perdida, se encuentra en la Biblioteca Oliveriana de Pesaro, con la signatura DIR 
10 L 70. 
272 E3 contenido en E1-4 de Zoppio es una traducción realizada sobre la de Bernardino 
Borghesi incluida en E1- -

 
273 Miquel DOLÇ, Fortuna di Virgilio nelle terre ispaniche, en La fortuna di Virgilo, ed. Marcello 
GIGANTE, Nápoles, Giannini, 1976, pp. 393-415 y M. MORREALE, art. cit. 



 LA PRIMERA TRADUCCIÓN IMPRESA COMPLETA DE LA ENEIDA 61 

nían fundamentos los elogios al genio de Virgilio que muchas veces apa-
recen en la Commedia de Dante. El autor se inclinó a realizar esta tarea 
porque al mantener relaciones con los libreros de Florencia (ciudad en 
la que abundaban manuscritos de las obras virgilianas), conoció la tra-
ducción compendiada de la Eneida que entonces circulaba en Italia, pro-
bablemente la de Andrea Lancia, traducción o mejor dicho refundición, 
claramente inaceptable para su concepto de traducción. El mismo esta-
ba convencido del valor de su versión declarándose el primer traductor 
integral de la Eneida274. El texto sin revisión, quedó dividido en códices 
parciales275 conservados en las bibliotecas de Madrid, Sevilla, Santander 
y París, y fue publicado por primera vez por Ramón Santiago Lacues-
ta276 en 1979. Si es cierto que hemos tenido que esperar más de 550 a-
ños para tener una edición impresa de Enique de Villena, yenemos que 
señalar que el panorama editorial ha cambiado bastante rápidamente 
tanto en la reproducción en línea de los manuscritos como en las edicio-
nes en papel277. Hay que subrayar que esta edición no tuvo ningún peso 
en la literatura española. 
 Tras un siglo justo de la primera completa, apareció la traducción del 
segundo libro de la Eneida de Francisco de las Natas, publicada en Bur-
gos en 1528 por el impresor florentino Juan Junta en coplas de octava 
mayor. Esta obra, de la que queda un único ejemplar278, es tan poco co-
nocida que hasta principio de siglo fue citada solo por el bibliógrafo 

__________ 
274 Peter RUSSEL, Traducciones y traductores en la península ibérica (1400-1550), Barcelona, 
Universidad Autónoma, 1985, p. 46. 
275 M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., VIII, pp. 360-6, Marcella CICERI, Enrique de Villena 

, en «Rassegna iberistica», 1982, fasc. 15, pp. 3-
24. 
276 Ramón SANTIAGO LACUESTA, La primera versión castellana de la de Virgilio. Los 
libros I-III traducidos y comentados por Enrique de Villena, Madrid, Anejos de BRAE, 
XXXVIII, 1979. 
277 Traducción y glosas de la Eneida, libros I-III, Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 1874 en: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000133843&page=1 y ms. 17975 en: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000133843&page=1 Pedro Cátedra, Traducción y glosas de la 
Eneida, Salamanca, Diputación, 1989 (libro I y II), Traducción y glosas de la Eneida, libros I-
III, ed. de Pedro Cátedra, Madrid, Turner, 1994, t. II, Traducción y glosas de la «Eneida», li-
bros IV-XII. Traducción de la «Divina Commedia», Madrid, Fundación Castro, 2000, t. III, y 
de la Divina Comedia además de la que acabamos de mencionar La traducción de la Divina 
Comedia, ed. de José Pascual, Salamanca, Universidad, 1974, , ed. 
de Teresa M. Bargetto-Andrés, Newark, Juan de la Cuesta , 2010 
278 BN de Madrid con la signatura R9417. 
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Bartolomé José Gallardo279. Sobre este traductor se sabe poco y la única 
bibliografía de los primeros años de nuestro siglo280, ha sido actualizada 
solo parcialmente por Shoemaker Lynch281. 
 Pues, la Eneida de GHV de 1555 se puede considerar legítimamente 
la primera traducción impresa completa en castellano. 
 
Las traducciones francesas de la Eneida 
 En 1483 apareció en Lyon una refundición francesa que, probable-
mente sirvió como modelo a otra obra inglesa, como veremos abajo. 
 La primera traducción impresa completa, incluso en ámbito euro-
peo, fue la de Octavian de Sainct Gelais282 que vio la luz en París en 
1509. Tras esta siguieron traducciones parciales. Madame Helisenne de 
Crene en 1541, tradujo los cuatro primeros libros. Luis Mazures en 
1547 los dos primeros; en 1552 los cuatro primeros, en 1557 los cuatro 
siguientes y la entera Eneida en 1560. Joachim du Bellay Augerin283 los 
dos primeros en 1552. 
 
Las traducciones inglesas de la Eneida 
 William Caxton tradujo la Eneida en 1490 utilizando la refundición 
francesa ya mencionada. Su mérito sin embargo fue ser el primer tra-
ductor e impresor inglés. 
 La primera traducción completa se debe a Gavin Douglas en 1513, 
también ésta muy precoz en campo europeo. Siguió la traducción más 
conocida, de Henry Howard284, conde de Surrey, en la que introdujo 
por primera vez en la poesía inglesa el blank verse o verso suelto (o mejor 
dicho la pentapodía yámbica no rimada), para imitar el efecto del hexá-
metro latino. La obra carece de fecha pero actualmente se tiende a si-
tuarla en 1555. 
 
Las traducciones alemanas de la Eneida 
 La primera traducción alemana fue la de Thomas Murner y data de 

__________ 
279 Apud M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., 1952, pp. 206-8, 366. 
280 J. CEJADOR Y FRAUCA, op. cit., 1922, VI, p. 93. 
281 Theophilus SHOEMAKER LYNCH, El segundo libro de las Eneydas of Frandsco de las Natas, 
en «Hispanic Revue» XXXV, 1967, pp. 327-47. 
282 Giuliano MAMBELLI, Gli annali delle edisfoni virgiliane, Florencia, Olschki, 1954, p. 181, 
n° 1056. 
283 G. MAMBELLI, op. cit., n° 1060. 
284 G. MAMBELLI, op. cit., n° 1384. 
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1515. Pero a esta precocidad siguió casi un siglo de abandono en la tra-
ducción de la obra virgiliana. 
 
Resumen de las traducciones de la Eneida en Europa 
 Enrique de Villena realizó la primera traducción completa manuscri-
ta de Europa, pero se tuvo que esperar más de un siglo para que España 
tuviera su primera traducción completa impresa. Recordamos que la pri-
mera francesa fue de 1509, inglesa de 1513, alemana de 1515, italiana de 
1532, a las que podemos añadir la griega285 de 1553 y olandesa286 de 
1556. 
 El mismo GHV tenía que conocer la situación en Europa por lo que 
afectaba a las traducciones. Nuestro autor escribía en el prólogo de su 
Eneida de 1555: «... Bien han entendido en Italia y en Francia, muchos años ha, el 
valor deste Poeta, y el provecho que de su lectura resulta, pues no contentándose con 
tenerle en la primera lengua en que él quedó escrito, le han traducido y impreso mu-
chas veces en sus lenguajes vulgares, pareciéndoles injusto que de tan dulce y 
provechoso autor, solo gocen los que entienden la lengua Latina. Esta 
diligencia tenía sola España por hacer hasta ahora; no sé la causa. Bien creo que 
no ha sido falta de buenos ingenios, amigos de buenas letras los cuales si ho-
bieran emprendido esto, hobieran salido bien dello, y les hobiera sucedi-
do prósperamente, sino que los que pudieran y supieran hacerlo, o les ha 
faltado ocio, entretenidos en cosas a ellos más importantes, o han rehusado el trabajo, 
viendo que no podía dejar de ser grande trabajo traductión de tan grande y tan artifi-
ciosa obra, o por ventura no han echado de ver la falta que este autor hada en nues-
tra lengua ni el provecho que de le poner en ella resultaría, o, lo que es más posible, 
creo yo por cierto que no ha faltado quien haya tomado tan honesto trabajo, sino que 
se habrá contentado con hacerlo solo para su ejercicio y contentamiento, sin querer co-
municar sus trabajos a quien en lugar de se los agradecer se los murmure. Lo cual ha 
salido buena parte de causa para que el autor de esta traduction no la haya permiti-
do publicar algunos años antes, y para que ya que a instancia de algunos amigos su-
yos permitió que saliese a luz»287. 
 
Éxito editorial de la traducción de la Eneida de GHV 
 La traducción de la Eneida de GHV entre 1555 y 1586 fue impresa 
por lo menos diez veces. Pero según se deduce del título de la edición 

__________ 
285 G. MAMBELLI, op. cit., n° 1528. 
286 G. MAMBELLI, op. cit., n° 1484. 
287 Imp. 118-138 A. 
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de Toledo de 1574 en el que se afirma ser la octava impresión, este nú-
mero llegaría a doce. 
 La Eneida de GHV al ser la primera traducción impresa completa al-
canzó un gran éxito editorial. Ya vimos que el mismo GHV288 se daba 
cuenta de que había llenado la laguna en el propio campo de las traduc-
ciones de Virgilio en España con respecto a las de Francia e Italia. 
 Pedro Simón Abril289 aconsejaba la traducción de GHV para la ense-
ñanza: satisfacía las exigencias escolares, estaba escrita enteramente en 
castellano, sin glosas, ni complicados esquemas métricos, como vere-
mos más adelante. GHV en la edición de 1574, añadió una parte expli-
cativa, la Tabla o declaración de los nombres propios y lugares dificultosos esparci-
dos por toda la obra, que contenía noticias históricas, mitológicas y tam-
bién explicaciones léxicas, y fue publicada tan solo en cuatro de las diez 
ediciones mencionadas. 
 

__________ 
288 Véase n. 102. 
289 Margherita MORREALE, Pedro Simón Abril, Madrid, 1949, p. 319. 
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ESTUDIO DE LA ENEIDA: 
BIBLIOGRAFÍA Y ANÁLISIS 

 
 
 
 
 

 Sobre la fortuna de Virgilio en España en el siglo XX, se han publica-
do una serie de estudios de considerable interés; en los años ochenta a-
pareció un interesante artículo de Margherita Morreale en la Enciclopedia 
Virgiliana, que sienta las bases para un trabajo definitivo290. Pero no e-
xiste todavía un estudio exhaustivo parecido a Horacio en España de Me-
néndez Pelayo. La «Biblioteca de Traductores» del mismo, que fue in-
cluida en su obra Bibliografía hi spano-latina clásica, aunque se pueda con-
siderar fundamental, es sin duda provisional291, tal como veremos más 
adelante. 
 Con las páginas siguientes hemos llenado la laguna de una recopila-
ción bibliográfica sobre las ediciones de la Eneida de GHV parecida a la 
que hizo Rodríguez Moñino292 para Diego López. 
 
Las ediciones de la Eneida de GHV 
 A continuación transcribimos la portada y el colofón con descrip-
ción analítica casi facsimilar de todas las ediciones que conseguimos 
consultar. Especificamos el formato, la fórmula de colación y la folia-
ción. 
 

A Toledo, 1555 
LOS DOZE LIBROS | de la Eneida de VERGILIO | Principe de los 
Poetas Latinos. | Traduzida en octaua ri- | ma y verfo Ca- tellano. | 

__________ 
290 Margherita MORREALE, Spagna. La letteratura castigliana, en Enciclopedia Virgiliana, Ro-

1988, IV, pp. 956-972. 
291 Retomando las palabras de E. CLOCCHIATTI, op. cit., vide supra n. 5, p. 83. 
292 Antonio RODRÍGUEZ MOÑINO, Virgilio en España. Ensayo bibliográfico sobre las traduc-
ciones de Diego López, Badajoz, 1930. 
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SVSTINE ET ABSTINE | [ jarrón de flores grabado en madera ] | NVLLA 
VIA INVIA VIRTVTI. | Impre o en Toledo en ca a | de Iuan de 
Ayala. | Año. 1555. 
 
[f. 119v] Fue impre sa la pre ente obra | en la imperial ciudad de Tole-
do en ca a de | Iuan de Ayala. Año. | 1555. 
 
In-4°, sign. ¶4<¶2>+A-P8, 6 hh.+120 fols (con <¶2> se indica la fe de 
erratas293 de Los triunfos de Francisco Petrarca traducidos por Hernando de 
Hozes). 
 
Amberes, 1557 
LOS DOZE | LIBROS DELA | ENEIDA DE VERGI- | LIO 
PRINCIPE DE | LOS POETAS LATI- | NOS. TRADVZIDA EN | 
OCTAVA RIMA Y | VERSO CASTE | LLANO. | [ escudete del impre-
sor con el lema: IN DIES ARTE AC FORTVNA, monograma ATB ] | EN 
ANVERS | En Ca a de Iuan Bellero enel Halcon | M.D.LVII. 
 
(p. 648) FIN. | VERGILIVS. | Matua me genuit, Calabri rapuêre: tenet 
nunc | Parthenope: cecini, Pa cua, Rura, Duces. | Typis A.T. 
 
In-12°, sign. A8, B-Z12, aa-ee12, ff4, 8 hh. nn+654 pp. 
 

Alcalá, 1563 
LOS DOZE LIBROS | DE LA ENEIDA | DE VIRGILIO | príncipe 
de los Poetas |  latinos. | Traducida en octava rima y ver- | so castellano 
por el Licenciado | GREGORIO HER- | NANDEZ DE VELASCO. 
| [ escudete ] | ALCALÁ DE HENARES. | M.DLXIII. 
 
¶ Impre o En Alcala | en ca a de Pedro de | Robles, y Fraci co | de 
Cormellas. | 1563. | ¶ Venden e en ca a de | Miguel Rodriguez, | Librero veci-
no de | Toledo. 
 
In-8°, sign. Ax-Z12, AV-Ee10, [12 fols.] + 13-133 + [1 fol.]. 
 
Amberes, 1566 

__________ 
293 Massimo CARUSO ENEA, Sobre una supuesta doble fe de erratas en «Orillas» (1), 2012, en 
línea. 
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LOS DOZE LIBROS DELA | ENEIDA DE VERGI- | LIO PRIN-
CIPE DE | LOS POETAS LATI- | NOS. TRADVZIDA EN | OC-
TAVA RIMA Y VRSO [sic] CASTE | LLANO. | [ escudete del impresor 
con el lema: IN DIES ARTE AC FOR= | TUNA y monograma ATB ] | 
EN ANVRES [sic] | En ca a de Iuan Bellero en el Aguila | 
M.D.LXVI. 
 
(p. 644 [en realidad p. 648]) Typis .A.T. 
In-12°, sign. A8, B-Z12, aa-ee12, ff4, 8 hh. nn+654 pp. 
 
Amberes, s.a. [1572] 
LOS DOZE | LIBROS DE LA | ENEIDA DE VERGILIO | PRIN-
CIPE DE LOS | POETAS LATINOS. | TRADVZIDA EN OCTA-
VA | RIMA Y VERSO | CASTELLANO. | [ escudete del impresor con el 
lema: IN DIES ARTE AC FOR= | TUNA y monograma ATB ] | EN 
ANVERES | En Ca a de Iuan Bellero al Aguila |  
 
(p. 597) EN ANVERES. | En Cafa de Gerardo Smits, a la | co ta de 
Iuan | Bellero. 
 
In-12°, sign. A-Z12, Aa-Bb12, 600 pp. 
 

B Toledo, 1574 
LA ENEIDA DE VIRGI | lio, principe de los poetas Latinos | tradu-
zida en octaua rima y verso Ca tellano: aho- | ra en e ta vltima impre -
sion re ormada y lima- | da con mucho e tudio y cuydado, de | tal ma-
nera, que e puede | dezir nueua tra | duccion. | Dirigida a la S.C.R.M. 
del Rey don Phelippe | egundo de te nombre, nue tro eñor. | Ha e 
añadido en e ta octaua im- | pre sion lo iguiente. | Las dos Eglogas de 
Virgilio, Primera y Quarta. | El libro tredecimo de Mapheo Veggio Poe-
ta Lauden e, inti | tulado, Supplemento de la Eneida de Virgilio. | Vna 
tabla, que contiene la declaracion de los nombres | proprios, y voca-
blos, y lugares difficulto os, | e parzidos por toda la obra. | SVSTINE 
ET ABSTINE. | En Toledo. | En ca a de Iuan de Ayala. | Año. 1574. 
| Con priuilegio para Ca tilla y Aragon. | Esta ta ado a tres marauedis 
el pliego. | Vende e en Toledo en ca a de Miguel Rodriguez mercader 
de libros. 
[ f. 128 v = Q7v ] En Toledo, en ca a de | Iuan de Ayala. Año. | 1574. 
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In 4o, sign. A-R8, S4, 8 hh. nn+127 hh.+13 hh. nn. 
 
s.l., 1575 
Los doze I libros de la | Eneida de Ver | gilio Princi- | pe de los | Poe-
tas lati- | nos | Agora eñ ta vi | tima imp i  e- | xaminado y | c  lic -
cia | impre  | o  | Anno.1575. 
 
In-12°, sign, a-z12, A-K12, L5, 402 hh. 
 

C Toledo, 1577 
LA ENEI | DA DE VIRGILIO, | principe de los poetas Latinos: tra- 
| duzida en octaua rima y ver o | Ca tellano: ahora en e ta vi | tima im-
pre sion re or | mada y limada con | mucho e tudio | y cuidado. | Di-
rigida a la S.C.R.M. del Rey don | Philippe, egundo de te n bre. | Ha 
e añadido a la primera | impre sion, lo iguiente. | Las dos Eglogas de 

Virgilio, Primera, | y Quarta. | El libro tredecimo de Mapheo Veggio | 
Poeta Lauden e, intitulado Supple | meto de la Eneida de Virgilio. | La 
moralidad de Virgilio obre la letra | de Pytagoras. | Vna tabla, que 
contiene la declaración | de los nombres proprios, y vocablos, y | luga-
res di iculto os, e parzidos | por todo el libro I La vida de Virgilio. | 
SVSTINE ET ABSTINE. | En Toledo. | En ca a de Diego de Ayala. | 
Año. 1577. | Con priuilegio para Ca tilla y Aragon. | E ta ta ado [ en 
blanco ] 
 
[320 v.] En Toledo, | en ca a de Diego de Ayala. | Año. 1577, 
In-12°, sign, A-Z12, Aa-Gg12, hh. nn 12+321 hh.+39 hh. nn. 
 
Alcalá, 1585 
LA ENEIDA | DE VIRGILIO, PRINCE | pe de los Poetas Latinos: 
traduzi- | da en octaua rima y ver o Ca tella | no: ahora en e ta vltima 
impre - | i  re ormada y limada c  | mucho e tudio | y cuydado. | 
Dirigida a la S.C.R.M. del Rey don Philip| pe egundo de te nombre. | 
Ha e añadido a la primera impre - | ion, lo iguiente. | Las dos Elogas 
[ sic ] de Virgilio, Primera, | y Quarta. | El libro tredecimo de Mapheo 
Veggio Poeta Lau | den e, intitulado, Supplemento de la | Eneida de 
Virgilio. | La moralidad de Virgilio obre la letra | de Pytagoras. | Vna 
tabla, q contiene la declaración de los nom- | bres proprios y vocablos, 
y lugares di iculto | os, esparzidos por todo el libro. | La vida de Vir-
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gilio. | SVSTINE ET ABSTINE. | En Alcala, en ca a de Iuan Iñiguez 
de Le- | querica, Año. 1585 | Con licencia, y priuilegio. | A co ta de 
Diego Martinez, librero. 
 
(p. 382 r) FINIS | En Alcala | En ca a de Iñiguez de Leque- | rica, 
Año 1586. 
 
In-8°, sign. A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Fff8, Ggg5, 383 hh.+40 hh. nn. 
 
Zaragoza, 1586 
LA ENEI- | da de Virgilio, princi- | pe de los Poetas Latinos: tradu-
zida en | octaua rima y ver o Ca tellano: ao- | ra en e ta vltima im-
pre sion | re ormada y limada con mucho e tudio y | cuydado. | Diri-
gida a la S.C.R.M. del Rey don | Philipe egundo de te nombre. | Ha e aña-
dido a la primera impre sion | lo siguiente. | Las dos Eglogas de Virgi-
lio, Primera | y Quarta. | El libro tredecimo de Mapheo Veggio | Poeta 
Laudense, intitulado, Suple | m to de la Eneida de Virgilio. | La mo-
ralidad de Virgilio obre la letra | de Pytagoras. | Vna tabla, que contiene la 
declaración | de los nombres proprios, y vocablos, y | lugares diffi-
culto os, e parzidos | por todo el libro. | La vida de Virgilio. | SVS-
TINE ET ABSTINE. | Con Licencia. | Impre a en Çaragoça. En 
ca a de Loren | ço y Diego de Robles Hermanos, | Año. 
M.D.LXXXVI. 
 
(p. 320v) FINIS | En Çaragoça, en ca a | de Lorenço, y Die | go de 
Robles | Hermanos. | Año 1586. 
 
In-12°, sign. f A-Z12, Aa-Gg12,10 hh. nn+321 hh.+39hh. nn. 
 
Lisboa, 1614 
LA ENEIDA DE | VIRGILIO, PRINCIPE DE LOS | Poetas Lati-
nos traduzida en octaua rima, y ver | o Ca tellano: ahora en e ta vlti-
ma impre sion | reformada, y limada con mucho e tudio, y | cuyda-
do, de tal manera, que e pue- | de dezir nueua traduc- | cion. | DI-

un
 | Ha e añadido en esta octaua impre sion lo siguiente. | 

Las dos Eglogas de Virgilio, Primera, y Quarta. | El libro tredecimo de 
Mapheo Veggio Poeta | Lauden e, intitulado, Supplemento de la | 
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Eneida de Virgilio. | Vna tabla, que contiene la declara  de los nombres 
pro= | prios, y | por toda la a la O-
bra. | SVSTINE ET ABSTINE. | [ marca ] | EN LISBOA. Con todas 

. |  Año 1614 
| Tayxada a 160 reís em papel. 
 
In-8°, sign. ¶8, ¶¶84, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Ttt8, Vuu4, 12 hh. nn+482 
hh+42 hh. nn. 
 
Madrid, 1768 
tomo Io: 
LA ENEIDA | DE VIRGILIO | TRADUCIDA | EN VERSO CAS-
TELLANO | POR | GREGORIO HERNANDEZ DE VELASCO. | 
Van añadidas las dos Eglogas primera y quarta, | y el suplemento ó libro tredecimo 
de la Eneida | de Macpheo Veggio, traducido todo | por el mismo Velasco. | TO-
MO I. | Con licencia en Madrid en la Imprenta de | Francisco Xavier García, 
calle de Capellanes. | Año de 1768. 
In-8°, sign.: a8, b4, A-Z8, Aa-Dd8, Ee7, 446 pp. 
tomo 2o: 
idem, | TOMO II. | ... 
In-8°, sign: 1 h., A-Z8, Aa-Gg8, Hh4, 1 f+488 pp. 
 

Valencia, 1776 
tomo Io: 
LA ENEIDA | DE VIRGILIO | TRADUCIDA EN VERSO CAS-
TELLANO | POR | GREGORIO HERNANDEZ | DE VELASCO 
| Y EL SUPLEMENTO DE LA ENEYDA | COMPUESTO | POR 
MAPHEO VEGGIO | TRADUCIDO | POR EL MISMO VELAS-
CO | CON UNA TABLA QUE CONTIENE | la declaración de va-
rios vocablos dificultosos | que ay en la Obra. | TOMO I. | CON 
LICENCIA DEL REAL CONSEJO. | En Valencia: En la Oficina de 
Benito Monfort, | Impresor del Il.mo Sr. Arzobispo, año 1776. | Se 
hallará en la misma Imprenta. 
In-8°, sign.: 4 f, A-X8, Y7, 4f+350 pp. 
 
tomo2°: 
idem, | TOMO II | ... 
In-8°, sign: 2 f, A-Z8, Aa3, 2f+374 pp. 
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Valencia, 1777 
tomo Io: 
LA ENEIDA | DE PUBLIO VIRGILIO MARON, | PRINCIPE DE 
LOS POETAS LATINOS, | TRADUCIDA EN OCTAVA RIMA | 
VERSO CASTELLANO | POR EL DOTOR | GREGORIO HER-
NANDEZ DE VELASCO: | PUBLICADA SEGUN LA ULTIMA 
IMPRESSION | [ hecha en Alcalá en Ca a de Juan Iñiguez | de Leque-
rica en los Años 1585. 1586. ] | REFORMADA I LIMADA CON MU-
CHO ESTUDIO | i cuidado del mi mo Traductor. | CUYAS SON 
TAMBIEN LAS TRADUCIONES | DEL SUPLEMENTO DE LA 
ENEIDA | DE MAFEO VEGGIO: | DE UN ANTIGUO ESTU-
DIANTE | SOBRE EL TESTAMENTO DE VIRGILIO: | DE LA 
LETRA DE PITHAGORAS: | I LA DECLARACION DE LOS 
NOMBRES PROPIOS, | i Vocablos, i Lugares es parcidos por toda la 
Obra. | [ marca: sol naciente ] | EN VALENCIA | EN LA OFICINA 
DE JOSEF I THOMAS DE ORGA | Año 1777. | CON LAS LI-
CENCIAS NECESSARIAS. 
 
In-8°, sign.: A-Z8, Aa-Kk8, LI6, 270 hh. 
 
tomo 2o: 
CONTINUACION | DE LA ENEIDA | DE PUBLIO VIRGILIO 
MARON, | TRADUCIDA | POR EL DOTOR | GREGORIO 
HERNANDEZ DE VELASCO. | EL SUPLEMENTO DE LA 
ENEIDA | DE MAFEO VEGGIO. | POESIA | SOBRE EL 
TESTAMENTO DE VIRGILIO. | LA LETRA DE PITHAGORAS. 
| Todas las dichas Obras con las Traducones del | Dotor Gregorio Hernandez de 
Vela co. | DECLARACIONES DEL MISMO, QUE | irven de Indice: 
| I LOS CATALECTOS DE VIRGILIO | EN VALENCIA | EN LA 
OFICINA DE JOSEF I THOMAS DE ORGA | Año 1777. | CON 
LAS LICENCIAS NECESSARIAS. 
 
In-8°, sign: A-Z8, Aa-Tt8, 352 hh. 
 
Valencia, 1793 
tomo Io: 
LA ENEYDA | DE VIRGILIO | TRADUCIDA EN VERSO CAS-
TELLANO | POR | GREGORIO HERNANDEZ | DE VELASCO. 
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| Y EL SUPLEMENTO DE LA ENEYDA | COMPUESTO | POR 
MAPHEO VEGGIO | TRADUCIDO | POR EL MISMO VELAS-
CO. | CON UNA TABLA QUE CONTIENE | la declaracion de va-
rios vocablos difi- | cultosos que hay en la Obra. | TOMO I. | CON 
LICENCIA DEL REAL CONSEJO. | En Valencia: En la Oficina de 
D. Benito Monfort, | Impresor del Ilmo. Sr. Arzobispo. Año 1793. | Se 
hallará en la misma Imprenta. 
 
In-8°, sign.: 4 fi, A-Z8, Aa-Bb8, 4f.+400 pp. 
 
idem, | TOMO II. | ... 
In-8°, sign.: A-Z8, Aa-Cc8, Dd6, 426 pp. 
 
Valencia, 1795 
tomo Io: 
LA ENEYDA | DE PUBLIO VIRGILIO MARON, | PRÍNCIPE 
DE LOS POETAS LATINOS, | TRADUCIDA | EN OCTAVA RI-
MA Y VERSO CASTELLANO | POR EL DOTOR | GREGORIO 
HERNANDEZ DE VELASCO, | PUBLICADA SEGUN LA ULTI-
MA IMPRESION | [ hecha en Alcalá en Casa de Juan Iñiguez de Le- | 
querica en los Años 1585. 1586. ] | REFORMADA Y LIMADA CON 
MUCHO ESTUDIO | y cuidado del mismo Traductor. | CUYAS 
SON TAMBIEN LAS TRADUCIONES | DEL SUPUMIENTO DE 
LA ENEYDA, ] DE MAFEO VEGGIO: | DE UN ANTIGUO ES-
TUDIANTE | SOBRE EL TESTAMENTO DE VIRGILIO: | DE 
LA LETRA DE PITÁGORAS: | Y LA DECLARACION DE LOS 
NOMBRES PROPIOS | y Vocablos y Lugares esparcidos por toda la 
Obra. | [ marca: sol naciente ] | EN VALENCIA | EN LA OFICINA 
DE LOS HERMANOS DE ORGA | AÑO M.DCC.XCV. | CON 
LAS LICENCIAS NECESARIAS. 
 
In-8°, sign.: 4 f., A-Z8, Aa-Kk8, LI6, 10F+527 pp. 
tomo 2o: 
CONTINUACION | DE LA ENEYDA | DE PUBLIO VIRGILIO 
MARON, | TRADUCIDA | POR EL DOTOR | GREGORIO HER-
NANDEZ DE VELASCO. | EL SUPLIMIENTO DE LA ENEYDA 
| DE MAFEO VEGGIO. | POESÍA | SOBRE EL TESTAMENTO 
DE VIRGILIO. | LA LETRA DE PITÁGORAS. | Todas las dichas O-
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bras con las Traduciones del | Dotor Gregorio Hernández de Velasco. | DE-
CLARACIONES DEL MISMO, QUE | sirven de Indice: | Y LOS 
CATALECTOS DE VIRGILIO. | [ marca: sol con rayos ] | EN VALEN-
CIA | EN LA OFICINA DE LOS HERMANOS DE ORGA | AÑO 
M.DCC.XCV. | CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 
 
In-8°, sign.: A-Z8, Aa-Tt8, Vv4, 680 pp. 
 
París-Lion, 1838 
OEUVRES | DE VIRGILE | Traduites | EN VERS FRANÇAIS 
PAR TISSOT (BUCOLIQUES), ET DELILLE (GÉRGIQUE ET 
ÉNÉIDE); | EN VERS ESPAGNOLS PAR GUZMAN, VÉLASCO 
ET LUIS DE LEON; | EN VERS IT ALIENES PAR ARICI ET 
ANNIBAL CARO; EN VERS ANGLAIS PAR WARTON ET DRY-
DEN; | EN VERS ALLEMANDS PAR VOSS; | (TEXTE EN RE-
GARD, HEYNE); | Et précedées | DE LA VIE DE VIR-
GILE, DE NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES, ETC. | ÉDITION 
POLYGLOTTE, | PUBLIÉR SOUS LA DIRECTION DE J.-B. 
MONFALCON, M. D. | PARIS ET LIYON. | CORMON ET 
BLANC, LIBRAIRES, | A PARIS, RUE PAVÉE-ST-ANDRÉ-DES 
ARTS, 5.  A LYON, RUE ROGER, 1. | M DCCC XXXVIII. 
 
Barcelona, 1979 (=Toledo, 1555) 
LA ENEIDA | DE | VIRGILIO, Barcelona, Editora de los Amigos 
del Círculo del Bibliófilo, S.A., 1979. 
Al final aparece la reproducción de partes de la edición Zaragoza, 1586 
(Libro tredécimo, La letra de Pitágoras, La Tabla o Declaración de los nombres 
propios) 
 
Barcelona, 1982 
Publio Virgilio Marón, La Eneida, ed., introd. y notas de Virgilio Bejara-
no, Barcelona, Planeta, 1982 (siguen otras reimpresiones). 
 
Barcelona, 1988 
Publio Virgilio Marón, La Eneida, Madrid, Turner, 1988 (no se conoce 
el editor del texto). 
Barcelona, 1995 
Publio Virgilio Marón, La Eneida, ed., introd. y notas de Virgilio Bejara-
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no, Barcelona, RBA, 1995 (reimpresión con formato diferente de la de 
Planeta, 1982). 
 
La primera edición de la Eneida 
 Al analizar los datos de los repertorios bibliográficos surge el proble-
ma de establecer cual es la primera edición. Junto a la de Toledo de 
1555, se cita a menudo una edición de Amberes del mismo año294. No 
sabemos con qué fundamento se afirma la existencia de esta como pri-
mera edición, pero no es ciertamente la de Amberes sin fecha, porque 
los que atendieron a la impresión, a saber el editor, el tipógrafo y el gra-
bador, colaboraron juntos muchos años después de 1555: Juan Belle-
ro295 fue activo desde 1553 hasta 1595, Gerardo Smits de 1571 a 1579 
(en 1571 tenía 22 años, con lo que en 1555 solo tendría seis) y finalmen-
te Ameet Tavernier de 1550 a 1570 ó 1571. Los tres colaboraron juntos 
en 1571. En realidad el grabador, Ameet Tavernier murió entre el 25 de 
diciembre de 1570 y el 8 de marzo de 1571 y Gerardo Smits probable-
mente empezó a trabajar en la tipografía entre el 7 de marzo y el 4 de 
octubre de 1571. El monograma de Tavernier se siguió manteniendo en 
las obras impresas después de la muerte del mismo, con lo cual la edi-
ción de la Eneida sin fecha fue publicada entre 1571 y 1579, es decir en 
los años de la actividad de Smits. Propendemos para 1572 por dos razo-
nes: la primera es que en este año se citan dos ediciones fantasmas en 
diferente formato; considerando que la revisión de Toledo 1574 como 
se lee en el título, es la octava impresión, entonces disminuiría el núme-
ro de las ediciones perdidas, en segundo lugar es probable que sea ante-
rior a la de 1574 porque con esta revisión se agotaron las derivadas de la 
primera edición. La filigrana principal de la edición de Amberes sin año 
procede de una fábrica de papel de Haarlem296, activa por lo menos des-
de hacía 1484, y que perteneció a Jacobo Bellero deudo de Juan. La pos-

__________ 
294 Antonio PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano, Barcelona, Palau, 
XXVII, 1976, p. 336, n° 370492.. 
295 Anne ROUZET, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs del XVe et XVIe siécles dan 
les limites geographique de la Belgique actuelle, Niewkoop, De Graaf, 1975, ad voces Bellerus, 
Smits, Tavemier. 
296 Charles Moise BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur 
apparition vers 1282 1600, París, Picard, 1907, II, n° 4791, y p. 292. En algunos e-
jemplares de la edición de Amberes sin año se encuentra una marca de agua secundaria 
(a la p. 117), pero es muy borrosa y no hemos conseguido detectar su correspondiente 
en este repertorio. 
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terioridad de esta edición sin año con respecto a la anterior de Amberes 
de 1566 está corroborada por la comparación de los cambios que apare-
cen en las dos, como veremos más adelante. 
 Antes de 1555 no fue publicada ninguna edición297, como se aclara 
en el privilegio de la edición de Toledo de 1574, referiéndose a GHV298: 
«había casi veinte años que vos habíades traducido la Eneida de Virgi-
lio...». 
 
Semántica de la disposición del texto 
 Hasta ahora se ha estudiado el libro según una doble vertiente, como 
contenido o como contenedor. Pues se ha formado una división en cu-
yos extremos aparecen conceptos opuestos: la sustancia vs la forma, el 
texto vs la parte material que lo contiene. En estos dos aspectos se fun-
dan dos disciplinas diferentes, aunque complementarias, pero que rara-
mente comunican entre sí. El filólogo estudia el contenido del libro, es 
decir el texto, mientras que el bibliólogo (igual que el librero pero con 
intereses diferentes) lo considera como objeto299. Los estudios biblioló-
gicos acaban siendo meras listas de noticias históricas o descriptivas de 
la costitución de las partes materiales del libro. Ahora se va asomando la 
idea de estudiar la disposición del texto, ya que ella incluye en sí cierto 

incluso en campo filológico. 
 Hemos construido una tabla en la que indicamos las partes conteni-
das en cada edición según la progresión en que aparecen. O sea, en la e-
dición de Toledo de 1555, el texto de la Eneida precede Emp., mientras 
que en la edición de Amberes 1557 el orden está invertido. 
 
 
 
 
 
 
__________ 
297 El ejemplar R5935 de la BN de Madrid, que falta de las primeras páginas, tiene la fe-
cha manuscrita de 1552. Es un ejemplar de la edición de Zaragoza de 1586. Véase n. 
305. A esta fecha se daba crédito en F. ALLUÉ Y MORER, art. cit. 
298 Rey, 3-6. 
299 Lorenzo BALDACCHINI, Lineamenti di bibliologia, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1992, 
pp. 13-20. 
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Tabla 3. Disposición de las partes en las ediciones de la Eneida. 
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1 Toledo 1555  1 2     3 4 5 6     

2 Amberes 1557  1 2     3 4 6 5     

3 Alcalá 1563  1 2     3 4 5 6     

4 Amberes 1566  1 2     3 4 6 5     

5 Amberes s.a.  1 2     3 4 6 5     

6 Toledo 1574 1 5 2 3 4 6 7   8 9 10  11  

7 s.l. 1575          1      

8 Toledo 1577 1 4 2 3  5 6   7 8 9 10 11 12 

9 Alcalá 1585 1 4 2 3  5 6   7 8 9 10 11 12 

10 Zaragoza 1586 1 4 2 3  5 6   7 8 9 10 11 12 

11 Lisboa 1614 1 4  2 3 5 6   7 8 9  10  

12 Madrid 1768 1 4 2 3  5 6   7 8 9 10 11 12 

13 Valencia 1776          1 2 3 4 5  

14 Valencia 1777 2 1 3 6    4 5 7 9 8 10 11  

15 Valencia 1793          1 2 3 4 5  

16 Valencia 1795 2 1 3 6    4 5 7 9 8 10 11  

17 París-Lyon 1838      1 2   3      

18 Barcelona 1979  1 2     3 4 5 6 7 8 9  

19 Barcelona 1982          1      

20 Barcelona 1988          1  2 3 4  

21 Barcelona 1995          1      

 
 El estudio de la disposición del texto nos suministra algunos datos 
que sucesivamente quedarán corroborados por otro tipo de análisis. 
Nos sugiere que las ediciones siguientes, Toledo1555, Amberes 1557, 

-
lá 1563 procede directamente deToledo 1555. Lisboa 1614 de Toledo 
1574. Toledo 1577, Alcalá 1585, Zaragoza 1586 y Madrid 1768 forman 
grupo aparte. Valencia 1793 procede de Valencia 1776, y Valencia 1795 
procedede Valencia 1777. Además se puede establecer a priori, es decir 
sin cotejar el contenido, cuál es la edición que interesa directamente al 
filólogo. De la tabla se deduce que las ediciones innovadoras son preci-
samente las que hemos indicado con A, B y C, ya que son las primeras 
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que presentan partes no contenidas enotras ediciones300. 
 Sin embargo, este método no es infablible, y por tanto hay que utili-
zarlo como complemento a otras consideraciones. Nos sugiere que un 
conjunto determinado de ediciones forma una -
vela qué edición procede de otra. 
 
Cotejo de las ediciones de la Eneida 
 Cotejando el segundo libro de la Eneida de la primera edición de 
1555 con las antuerpienses de 1557, 1566 y sin año, hemos encontrado 
algunos cambios comunes respecto a estas tres301, locual indica que dos 
de ellas proceden de una anterior y esta de lade 1555. La de 1566 proce-
de de la 1557302 al tener tres cambioscomunes. La edición sin año al te-
ner casi todos los cambios dela de 1566, además de muchos cambios 
propios, procede seguramente de la que tiene fecha303. 
 Incidentalmente agregamos que el cotejo de la edición moderna de 
1982 de Virgilio Bejarano indica que procede de la deParís-Lyon304 de 
1838. 

__________ 
300 Con el cotejo de la disposición de las partes descubrimos que la presunta primera e-
dición de 1552 (véase n. 302), en realidad es la de Zaragoza de 1586. 
301 A continuación indicamos las lecciones de Toledo de 1555 con respecto a los cam-
bios comunes de las ediciones de Amberes: 673 buen] bien; las omisiones 785 y espa-
cioso] y om.; 1202 las] om.; por lo que concierne la grafía 551 mostraba] monstraba; 857 
extraños] estraños; 953 hincheron] hinchieron. 
302 Aquí indicamos las lecciones de Toledo de 1555 con respecto a los cambios comunes 
de las ediciones de Amberes 1557 y 1566: 141 lastimónos] lastímanos; 470 festejaban] 
festijaban; 1165 mira] mora. 
303 Hay ocho cambios comunes a 1566 y la ed. sin año con respecto a Toledo 1555, esto 
significa que una procede de otra pero no sabemos cuál de las dos es la anterior. Los 
cambios son: 135 ya] y; 406 sesgo] sesto; 617 mezquina] mesquina; 625 juicio] iuicio; 
802 suerte] fuerte; 1159 y en los fuegos] y om.; 1225 da] de; 1390 ofuscó] obfuscó. La de 
Amberes sin año presenta diez cambios propios: 141 lastimónos] lastimamos; 155 a] al; 
320 so] soy; 466 se tirase] se serrase; 704 van] una; 730 oscuridad] escuridad; 948 reyes] 
om.; 1184 a] om.; 1185 al] el; 1350 podrá] podré. 
304 A continuación indicamos las lecciones de las que hay cambios en las ediciones mo-
dernas: 84 los] a los; 144 y] o; 205 agujados] incitados; 308 me] om.; 423 terribles] horri-
bles; 465 ruedas] cuerdas (Æ2, 235 rotarum); 466 cuerdas] sogas; 481 todos] toda; 520 
Atamante] Acamante; 550 tupido] tapido; 556 en] con; 577 ya] om.; 604 selvas] selva 
(Æ2, 307 silvas); 820 remece] tremece (Æ2, 419 ciel); 915 con] un; 950 a] om.; 995 reina] 
oh reina;1026 la] le; 1034 ya] y; 1058 yo soy] soy yo; 1089 donde] adonde; 1116 reina] 
reine (Æ2, 578 regina); 1226 huida] la huida; 1254 le] lo; 1275 al] el; 1365 a quien] quien; 
1367 tocar] tomar (Æ2, 719 adtrectare); 1417 llegado] llegando; 1476 nieta] nuera (Æ2, 
787 nurus); 1499 adonde] donde; 1508 súbome] subo. 
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Stemma editionum de las ediciones de la Eneida 
 En el campo de la codocología normalmente se procede a la cola-
ción de los manuscritos para poder proceder a la eliminación de las co-
pias directas o indirectas (eliminatio codicum descriptorum)305. En época re-
ciente se va tomando en consideración la idea de usar los mismos cri-
terios para organizar específicos stemmata editionum306. 
 Hemos cotejado partes de texto de todas las ediciones de la Eneida 
para descartar las editiones descriptae. La comparación deediciones fecha-
das nos suministra datos sobre la genealogía y ladependencia entre ellas 
y para las ediciones no fechadas podemos establecer la anterioridad o la 
posterioridad de una determinada edición. 
 De momento se han cotejado solo algunos fragmentos de la obra 
como muestras para realizar el árbol, y, por supuesto, queda claro que 
tras un análisis exhaustivo, podría sufrir cambios. Por ejemplo la edición 
sin lugar de 1575 la consideramos derivada de la de Alcalá 1563, aunque 
no la hayamos podido consultar, por deducción ya que el título citado 
por Martín Abad del impreso complutense coincide con la portada de 
1575. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
305 Alberto BLECUA, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983, p. 45. 
306 Alfonso TRAINA-Giorgio BERNARDI PERINI, Propedeutica al latino universitario, Bolonia, 
Patron, 1982, pp. 278-9 y n. 1 y Albert SEVERYNS, 
tradition imprimée, Bruselas, 1962. 
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Tabla 4. Stemma editionum de la Eneida. 
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En busca del texto subyacente 
 Durante mucho tiempo hemos intentado encontrar el texto subya-
cente, pero con los medios tradicionales la tarea se ha demostrado irrea-
lizable. Si calculamos que las ediciones latinas del siglo XVI impresas en 
Venecia son más de cien307 y si multiplicamos este número por las capi-
tales tipográficas europeas, se comprende enseguida el tamaño de esta 
auténtica hazaña. A la espera de tiempos mejores hemos identificados 
unos loci selecti que al tener los medios nos habrían permitido identifi-

 
 En correspondencia del texto latino Æ VIII, 728 Indomitique Dahae et 
pontem indignatus Araxes GHV traduce E8, 1448 Los hiertos Dacos y el undo-
so Araxes (1555, 1557, 1574, 1577, 1586, 1614, 1768, 1776, 1793). En al-
gunas ediciones tardías de finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX se 
restablece la lección correcta Dahos (1777) o Daos (1795, 1838). Nos 
preguntamos cómo pudo confundir nuestro traductor al ser tan culto, la 
población de los Dahes ubicada en la región del río Araxes que corre en 
las montañas del Cáucaso y que desagua en el mar Caspio, con la región 
de los Dacios que corresponde a la odierna Rumania. 
 

 
 
 La enmienda se explica fácilmente ya que la edición de 1777 lleva el 
texto latino al lado. 
 Existe una edición en línea titulada P. Virgilii Maronis poetae Mantuani 
Universum poema, cum absoluta Servii Honorati Mauri et Badij Ascensij interpre-
tatione, Probi & Ioannis Vivis in Eglogas allegorijs: figurae, argumenta, lectionum 
varietates etc., Venecia, Bonelli, 1558 y 1574 que responde a esta pregunta. 

__________ 
307 1558: books.google.it/books?id=q-5BAAAAcAAJ 
1574: books.google.it/books?id=7QUNb7pR8z8C 
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La obra se había impreso muchas veces en diferentes ciudades308. Es 
probable que GHV utilizara una edición poco anterior a su traducción 
(por ej. la de 1551 ó 1552), pero funtamentalmente son todas reimpre-
siones. 
 En el comentario correspondiente del verso latino que indicamos a-
parece: «Nomen eius gentis varie scribitur in antiquis libris. Nam sunt, 
in quibus, Daci. In aliquor Dacæ». 
 En Æ I, 7 encontramos Albanique patres atque altae moenia Romae y 
GHV traduce E1, 24-5 A y los albanos padres y los muros/ de la alta, invicta y 
generosa Roma y en la edición que ya mencionamos en correspondencia 
del comentario de Servio aparece Atque alta moenia Romae. 
 En Æ II, 262 demissum lapsi per funem, Acamasque Thoasque y GHV tra-
duce E2, 520-1 AB y Ulises, capitanes esforzados/ tras estos Thoas y Athamas 
bajaron, y en C el esforzado Ulises, y Athamante. En la edición latina ... Atha-
masque Thoasque. 
 

__________ 
308 Véase Craig KALLENDORF, A Bibliography of Venetian Editions of Virgil, 1470-1599, Flo-
rencia, Olschki, 1991. 
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Análisis de las partes de la Eneida 
 
La fe de erratas en los tres textos. 
 En el siglo XVI durante el proceso de la imprenta, el tipógrafo o el 
propio autor corregía los errores sobre las pruebas de pliego. Ocurría 
con frecuencia que, una vez impresos varios ejemplares de un mismo 
pliego, se advertía un error y se subsanaba en el molde, pero los pliegos 
ya impresos, para salvar el papel, no se destruían. Esta costumbre origi-
na complicados problemas a la hora de trabajar sobre impresos de tipos 
móviles. Así, pues, es frecuente hallar ejemplares de una misma edición 
con diferencias incluso muy notables. Los ejemplos de vanantes en dis-
tintos ejemplares de una misma tiradason muy frecuentes en toda Euro-
pa, por lo que el editor detextos impresos debe colacionar todos los e-
jemplares conocidos de una misma edición309. 
 Los tres casos siguientes incluidos en la fe de erratas de A: E4, 737, 
sospiro léase suspiro, E6, 1161 Ofialtes léase Efialtes, E6,1600 Servio Tulo lé-
ase Tulo Hostilio aparecen en la forma errónea en los tres textos. Esto 
quiere decir que a pesar de la corrección del autor del texto A, la forma 
equivocada siguió imprimiéndose en B y C. El texto B está copiado, 
pues, del texto A (del impreso) oportunamente corregido y revisado y 
utilizado como borrador. 
 Los casos de la fe de errata de B: E5, 33 así Eneas léase así a Eneas, 
E11, 157 Acestes léase Acetes, aparecen en su forma incorrecta también 
en A, y esto confirma la dependencia de B de A. El caso de E8, 388 
apestre léase alpestre, presente en su forma equivocada en B y en C, de-
muestra que C tenía como borrador el texto B con sus revisiones y co-
rrecciones. El caso de E10, 1457 Turno léase Mazencio aparece en la for-
ma errónea en A y C. Pues, el borrador de C era seguramente una de las 
primeras copias de B, que todavía no se había corregido. 
 En la fe de erratas de C, los siguientes casos: E4, 344 la primera léase 
entró primera, E12, 1556 fuese (subjuntivo de ser) léase fue-se (pretérito in-
definido de irse con pronombre enclítico) aparecen en su forma errónea 
en los tres textos. Pues la última edición, es decir C copia los errores de 
B y éste de A. FinalmenteE9, 790 Latona léase Latonia que aparece en la 

__________ 
309 Alberto BLECUA, op. cit., pp. 172-4, véase también Conor FAHY, Saggi di bibliografia tes-
tuale, Padova, Antenore, 1988, pp. 49-50, Pasquale STOPPELLI, La filologia dei testi a stam-
pa, Bologna, Il Mulino, 1987, Jaime MOLL, Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro, 
«Boletín de la Real Academia Española», 59, 1979, pp. 49-107. 
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forma errónea en B y C confirma una vez más la dependencia de C de 
B. 
 GHV para redactar sus ediciones revisadas utilizó un texto impreso, 
en el que introducía sus enmiendas, dejando sin subsanar, de vez en 
cuando, las viejas erratas. Durante la impresión de cada edición toledana 
el autor redactó la fe de erratas. El hecho de que el autor utilizara como 
borrador destinado al tipógrafo para las ediciones revisadas no ya el tex-
to manuscrito sino el impreso enmendado, está confirmado por algunos 
casos registrados en la Tabla que se editó en B y C, en el texto aparecen 
solamente en A, como veremos más adelante. 
 
La falsa fe de erratas310 
 En algunos ejemplares de la Eneida impresa en Toledo en1555, se 
encuentra una segunda fe de errata311. Muchos estudiosos312 la han 
considerado perteneciente a la obra e incluso en la edición facsimilar 
moderna se ha impreso junto a la reproducción de 1555. 
 Esta fe de errata313 pertenece a la traducción de Hernando de Ho-
ces314 de los Triunfos de Francesco Petrarca315 de 1554, que además tuvo 
una nueva emisión316. 
 
Composición de la Tabla 
 La Tabla o declaración de los nombres propios y lugares dificultosos esparcidos 

__________ 
310 Sobre este tema vide supra n. 298. 
311 Aparece en el ejemplar R5304 de la BN de Madrid. 
312 M. MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., vide supra n. 135, p. 213-4 y Theodore S. BEARDSLEY 

JR, Hispano-Classical Translations, Pittsburgh, Pennsylvania, Univ. Press, 1970, p. 46, n°69. 
313 Ella se refiere a un impreso de no menos de 189 hojas (la edición de la Eneida de 
1555 tiene 119) y hace referencia a la vida de Petrarca. 
314 Los ejemplares de la BN de Madrid tienen la siguiente signatura: R4927, R5050, 
R16949, R12292, R9685, por lo que se deduce que la hoja con la errata fue añadida a 
posteriori ya que no aparece siempre en la misma posición, en el último ejemplar aparece 
al final. 
315 El título completo es Los triunfos de Francisco Petrarca, ahora nuevamente traduddos en lengua 
castellana en la medida y número de versos que tienen en el Toscano y con nueva glosa, Medina del 
Campo, Guillermo de Mellis, 1554. 
316 Los ejemplares R2784, R2759, R8654 de la BN de Madrid fueron impresos en 1554 
pero al año siguiente se le cambió la primera hoja, añadiendo al título Dirigidos al 
Ilustrísimo Señor don Ioan de la Cerda, Duque de Medinaceli, Marqués de Cogolludo, Conde del gran 
puerto de Sancta Marta, Señor de la villa de Depay Enciso, Medina del Campo, Guillermo de 
Mellis, 1555. Para la terminología remitimos a C. FAHY, op. cit., pp. 74-82 y J. MOLL, art. 
cit., pp. 59-65. 
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por toda la obra apareció al final de la edición de 1574 yfue sucesivamente 
corregida en la de 1577. 
 En la Tabla de B y C aparecen cinco lemas que no tienen correspon-
dencia en el texto y que en cambio aparecen en el textode A: E1, 1370, 
alígero, E1, 1460 destinada, E11, 669 indisoluble, E5, 1255 nociva, E9, 263 
punición. GHV utilizó una copia de la primera edición tanto para redac-
tar la Tabla, como para corregir el texto de la Eneida. 
 En la Tabla de C, hay 15 lemas, que no aparecen en el texto. Estos 
lemas estaban presentes en los textos de A y B, y el autor los sustituyó 
en C con palabras más comprensibles o los omitió: E3, 513 actiaca de 
Accio, E1, 1432 alcatifas tapetes, E7, 1520 Angerona Medea317, E8, 
967 aruspicina Ø, E5, 1347 conseso concilio, E3, 534 fiado alcázar 
fuerte alcázar del feacio Alcino, E10, 489 ignipotente que en fuego tiene le man-
do, E1, 1113, E3, 312 íncolas gentes, E10, 351 inexhaustas abundosas, 
E3, 424 infestar Ø, E3, 717 Melibea duque melibeo, E1, 742 pálido 
fea amurillez, E10, 943 período  temporada, E5, 289 repagulo Ø, E10, 
531 strimonias en Estrimón. GHV que ya había incluido estos lemas en 
la Tabla de B, realizó la Tabla de C utilizando aquella. 
 En la Tabla de B y C aparecen tres lemas pero no se encuentran ni 
en el texto ni bajo lemas de la misma Tabla. Lo cual nos hace sospechar 
que aparecían en el autógrafo de la primera edición o en la copia corre-
gida que sirvió para las ediciones sucesivas. En la Tabla aparece intenso 
amor mientras que en el textoaparece una forma semejante, E1, 368 A 
imenso amor; en lugar de la forma original Æ1, 171 magnus amor. El lema 
púnica que aparece en la Tabla no aparece en el texto. En el texto latino 
Punicus de Æ1, 338, no tiene ninguna correspondencia en la traducción 
castellana, mientras que en corresponcia con Æ4, 49 es traducido con 
E4, 94 África. La forma Æ1, 344 Phoenicum tampoco tiene corresponden-
cia en la traducción de GHV. El lema rato c

ratus, Æ9, 
104, Æ10, 629, es traducido respectivamente con E10, 1271 confirmado y 
con una perífrasis E9, 189-190 con juramento irrefragable/ ratificó y firmó. 
Por tanto es probable que la forma rato aparecía en un principio entre 
estos dos últimos caos. 

__________ 
317 Es interesante observar que Æ7, 759 nemus Angitae fue traducido por GHV con E7, 
1520 el celebrado bosque de Angerona (C Medea). 
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OTRAS DIFERENCIAS ENTRE 
LAS EDICIONES DE LA ENEIDA 

 
 
 
 
 

Extensión del texto y evolución 
 Los textos A, B y C difieren no solo en la traducción sino también 
en la extensión del texto. Solo dos libros E2 y E3 tienen la misma ex-
tensión en las tres redacciones. El texto B conrespecto a A presenta ex-
clusivamente ampliaciones en la extensión de la traducción, mientras 
que el texto C presenta algunas ampliaciones y resulta más veces redu-
cido que ampliado. 
 

Tabla 5. Extensión del texto en las tres ediciones de la Eneida. 

     B A   C B  

libro A B C amp. red. tot. amp. red. tot. 

E1 1539 1547 1550 + 8  + 8 + 8  5 +3 

E2 1508 1508 1508       

E3 1285 1285 1285       

E4 1456 1457 1454 + 1  + 1 + 3  6  3 

E5 1793 1794 1789 + 1  + 1 + 1  6  5 

E6 1792 1792 1787    + 3  8  5 

E7 1630 1630 1623    + 1  8  7 

E8 1463 1463 1457      6  6 

E9 1596 1596 1592    + 3  7  4 

E10 1837 1837 1833    + 4  8  4 

E11 1760 1760 1750    + 1  11  10 

E12 1768 1769 1766 + 1  + 1 + 1  4  3 

total 19427 19438 19394 + 11  + 11 +25  69  44 
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Esquemas métricos 
 La Eneida presenta diferentes tipos de estrofa318: GHV se vale de oc-
tavas reales, sextinas y cuartetos para los diálogos, en cambio, en la par-
te narrativa utiliza el endecasílabo suelto. En la extensión los textos B y 
C tienen un cuarteto más con respecto al texto A (E1, 1411-4) y en A y 
B un cuarteto (E10, 229-32) que en C ha sido convertido en una octava 
(E10, 229-30)319. 
 

Tabla 6. Distribución de versos consonantes en C. 

lib
ro

 

C
 

rim
a 

su
el

to
s 

%
 r

im
a 

%
 s

ue
lto

s 

oc
t. 

se
xt

. 

cu
ar

t. 

E1 1550 658 892 42,5 57,5 80 1 3 

E2 1508 1504 4 99,7 0,3 188   

E3 1285 1280 5 99,6 0,4 160   

E4 1454 648 806 44,6 55,4 79  4 

E5 1789 448 1341 25,0 75,0 49 4 8 

E6 1787 920 867 51,5 48,5 109 4 6 

E7 1623 396 1227 24,4 75,6 47 2 2 

E8 1457 638 819 43,8 56,2 78 1 2 

E9 1592 490 1102 30,8 69,2 56 1 9 

E10 1833 558 1275 30,4 69,6 60 5 12 

E11 1750 758 992 43,3 56,7 92 3 1 

E12 1766 528 1238 29,9 70,1 64  4 

total 19394 8826 10568 45,5 54,5 1062 21 51 

 
Relación entre el texto latino y la traducción castellana 
 Cada hexámetro de Virgilio corresponde aproximadamente a dos en-
decasílabos de la traducción castellana. Comparando los versos castella-
nos sujetos a rima con los correspondientes del original el porcentaje no 
cambia. 
 
 

__________ 
318 GHV utilizó prevalentemente la octava real también en otras traducciones. Respecti-
vamente en: E13, 64, Parto 411, (P1, 111, P2, 132, P3, 168), incluido las 29 octavas del 
parergon (P3, 681-912), Lágrimas 41, Selva 77. Utilizó el terceto encadenado, respectiva-
mente en B1 51, Emp. 24, Pit. 9. 
319 Por tanto A tiene 8818 versos sujetos a rima, B 8822 y C 8826. 
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Tabla 7. Relación entre endecasílabo y hexámetro de la Eneida. 

lib
ro

 

V
irg

ili
o

32
0  

C
 

C
/V

irg
. 

E1 756+4 1550 2,04 

E2 804 1508 1,88 

E3 718 1285 1,80 

E4 705 1454 2,06 

E5 871 1789 2,05 

E6 901 1787 1,98 

E7 817 1623 1,99 

E8 731 1457 1,99 

E9 818 1592 1,95 

E10 908 1833 2,02 

E11 915 1750 1,91 

E12 952 1766 1,86 

total 9896+4 19394 1,96 

 
 GHV consiguió ampliar en el texto castellano, bien con la introduc-
ción de adjetivos (Æ2, 3 regina E2, 5 reina excelente), superlativos (Æ2, 58 
magno clamore E2, 112 altísimos clamores), cantitativos que comporta pon-
deración (Æ2, 484 veterum regum E2, 948 tantos claros reyes), acumulación 
de afines (Æ2, 3 infandum dolorem E2, 6 la horrible historia y el dolor infando), 
o de enteras perífrasis (Æ1, 13 longe E1, 36 por la frontera donde al mar 
Tirreno). 
 
Rimas más frecuentes 
 En sus revisiones GHV lleva a cabo un proceso de simplificación 
que además de afectar al léxico, con la eliminación de palabras cultas 
(E1, 1113, E3, 312 AB íncolas C gentes) afecta también a la métrica con la 
eliminación de la rima aguda y con la redución de rimas diferentes321. 

__________ 
320 Con +4 indicamos los versos del preprohemio considerado auténtico por Servio y 
Donato (Ille ego qui quondam gracili modulatus avena...). 
321 Los versos sujetos a rima están repartidos entre el siguiente número de rimas diferen-
es: dos tercios A 35, B 31, C 30, tres cuartos A 49, B 43, C 43, cuatro quintos A 61, B 
54, C 54, nueve décimos A 100, B 92, C 90, total A300, B 294, C 293. 
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Tabla 8. Rimas más frecuentes y porcentaje de la Eneida. 
 A  % B  % C  % 

1 -ado 640  -ado 671  -ado 680  

2 -ente 413  -ente 446  -ente 441  

3 -ido 369  -ido 395  -ido 407  

4 -ía 337  -ía 360  -ía 364  

5 -ada 283  -ada 278  -ada 294 24,8 

6 -ento 241  -ento 263  -ento 276  

7 -ano 235 25,9 -ano 260  -ano 258  

8 -ando 218  -ando 225  -ando 218  

9 -ida 189  -ida 192  -ida 203  

10 -era 176 33,2 -ados 183 32,9 -era 180 33,3 

11 -ados 169  -erte 176  -ados 177  

12 -aba/-ava 166  -era 173  -aba/-ava 173  

13 -erte 163  -aba/-ara  170  -erte 171  

14 -arte 153  -arte 161  -arte 161  

15 -ino/-igno 148  -ino/-igno 153  -ino/-igno 159  

16 -oso 147  -oso 149  -endo 155  

17 -endo 146  -endo 148 49,9 -oso 147 50,6 

18 -osa 140        

19 -elo 135 50,7       

 
Versos esdrújulos 
 GHV evitó usar los versos esdrújulos en las partes sujetas a rima. 
Los únicos casos de este tipo de verso aparecen en: E2,1310 AB temblá-
bamos : 1312 procurábamos : 1314 ignorábamos, E6,1330 bajásemos : 1331 na-
vegásemos322. 
 En los endecasílabos sueltos los versos esdrújulos son más frecuen-
tes aunque disminuyan en la última redacción: A 331(3,1%), B 319 
(3,0%), C 280 (2,6%)323. 
 

__________ 
322 En otras obras de GHV solo en el Parto. P2, 239 primogénito : 240 ingénito,873 clarísimas 
: 875 dulcísimas : 877 ilustrísimas P3, 23 aposentándolos : 24 diferenciándolos. 
323 En A: N 177 (superl. 1, propio 49), V+pron. encl. 75 (ger. 37, pres. 26, pret. 6, part. 
4, imperat. 1, imperf. 1), Adj. 73 (superl. 22), Adv. 6; en B: N 174 (superl. 1, propio 48), 
V+pron. end. 73 (ger. 36, pres. 26, pret. 5, part. 4, imperat. 1, imperf. 1), Adj. 66 (superl. 
19), Adv. 6; en C: N 152 (superl. 1, propio 46), V+pron. end. 63 (ger. 34, pres. 25, pret. 
1, part. 1, imperat. 1, imperf. 1), Adj. 59 (superl. 18), Adv. 6. 
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Versos agudos324 
 En el texto A, el autor utilizó con cierta frecuencia los versos agu-
dos325 (que representan un 5,1%), mientras que en los textossucesivos 
los conservó en un único un cuarteto, se trata de: ABC E9, 730, 732 -éis 
731, 733 -áis. Si consideramos esta rima según los criterios modernos, 
ambas son rimas agudas, pero es posibleque en el siglo XVI se conside-
rara como nexo vocálico con hiato. Raramente aparecen en la misma es-
trofa: E1, 176-181, 1167-72, E5, 1624-9, E9, 1199-1204 (5 ind. pres.), 
E10, 1367-72 (todos en subj. pres.) y aún menos entre versos en rima 
alternada y versos pareados E1, 1183-5-7, 1189-90, E5, 1287-9-91, 
1293-4. La repetición de la misma palabra en rima aparece solo con el 
infinitivo repetido en E8, 803, 807 ofrecer. Hay rima casi idéntica entre 
versos en rima alternada en E1, 176 mandéis, 177 mandáis, 1185 queráis, 
1189 queréis. En A la mayoría de las veces (más del 75%) los versos agu-
dos terminan con un verbo y en los restantes casos con un nombre. En 
B y C los versos correspondientesestán repartidos entre los que termi-
nan con un nombre, verbo y adjetivo326. 
 En la tabla 5 aparecen los diferentes tipos de rima aguda y su distri-
bución en A. 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
324 Sobre el abandono de la rima aguda véase Tomás NAVARRO TOMÁS, Métrica española, 
Madrid, Guadarrama, 1972, p. 249 y el puntual ensayo de Francisco RICO, El destierro del 
verso agudo. (Con una nota sobre rimas y razones en la poesía del Renacimiento) en Homenaje a José 
Manuel Blecua, Madrid, 1983, pp. 525-51. 
325 En P1 no aparece ningún verso agudo, en P2 dos en -ó, en P3 69 respectivamente 14 
en -á, 3 en -ad, 12 en -án, 6 en -ar, 3 en -é, 8 en -éis, 6 en -er, 14 en -ó, 3 en -or. En El 
segundo libro de las Eneydas de Francisco de las Natas 94 respectivamente 2 en -ad, 6 en -al, 
2 en -án, 38 en -ar, 12 en -er, 8 en -ir, 2 en -ó, 22 en -ón, 2 en -or. 
326 En A: V 340 (pret. ind. 121, inf. 87, pres. 41, fut. 39, subj. pres. 39, imperat. 11, im-
perf. 2), N 101 (propio 8), Adj. 6, Adv. 3, Pron. 1; en B: V 157 (ger. 10, imperf. 18, inf+ 
pron. encl. 15, part. 57, pres. 31, pret. indef. 3, subj. pres. 18, subj. imperf. 5), N 153 
(propio 11), Adj. 128, Adv. 10, Pron. 2, Prep. 1; en C: N 156 (propio 12), V 152 (ger. 10, 
imperf. 15, inf.+pron. encl. 15, part. 57, pres. 30, pret. indef. 3, subj. pres. 17, subj. im-
perf. 5), Adj. 128, Adv. 11, Pron. 3, Prep. 1. 
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Tabla 9. Rima aguda en A y relación con cambios de B. 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 Tot. 

-á 3     6  2     11 

-ad  6  5 3   3 6 2   25 

-áis 6    3  2  6 3 2  22 

-al            2 2 

-án     2      3  5 

-ar 8 15 16  6 3 3  2 3 3 6 65 

-ás   3     3   3  9 

-é  15    8 3  3   5 34 

-éis 11 6 12  5   5 11 11 3 2 66 

-er 8    5 3 3 3 3 2 5  32 

-í  3      3     6 

-ir         3    3 

-ó 9 25 18  3 10 3 20  2 8  98 

-ón  3  2 2 13 2 3 8 3   36 

-or 3  2   6 3 6 6 3 9 2 40 

-ud          2   2 

Tot 48 73 51 7 29 49 19 48 48 31 33 15 451 

B 55 82 64 9 31 55 25 50 58 33 40 21 523 

% 87,3 89,0 79,7 77,8 93,5 89,1 82,6 96,0 87,3 93,9 89,2 78,9 87,9 

 
 En las última línea aparece el porcentaje de la cantidad de cambios 
que GHV realizó en B, la mayoría de los cuales afectan precisamente a 
los versos en rima aguda. 
 En los endecasílabos sueltos los versos agudos son muy raros y solo 
se dan con nombre propio: E7, 1447 AB, E10, 1539 AB Orión, E9, 1334 
Hemón, 1490 AB Noemón, E12, 949 Talón. 
 
Cambio de rima en B y C 
 Hemos calculado la cantidad de cambios de rima en B y C respecto a 
A. Esto no corresponde necesariamente a los cambios que GHV realizó 
en en el texto, ya que pudo haber cambiado un verso, o el orden de las 
palabras, dejando invariada la rima. 
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Tabla 10. Cambio de rima en B y C. 

 rima B C %B %C 

E1 654 55 8 8,4 1,2 

E2 1504 82 89 5,5 5,9 

E3 1280 64 93 5,0 7,3 

E4 648 9 30 1,4 4,6 

E5 448 31 2 6,9 0,5 

E6 920 55 8 6,0 0,9 

E7 396 25 10 6,3 2,1 

E8 638 50 18 7,8 2,8 

E9 490 58 9 11,8 1,8 

E10 558 33 18 6,0 3,2 

E11 758 40 6 5,3 0,8 

E12 528 21 6 4,0 1,1 

Tot. 8818 523 297 5,9 3,4 

 
 GHV revisó mucho la rima en casi todos los libros de B excepto E4. 
En C siguió realizando esta tarea solo en E2, E3 y E4 en los que las ri-
mas enmendadas superan las de B con respecto a A. 
 Por lo general cuando se produce un cambio de rima en B se man-
tiene también en C excepto en tres casos repartidos en 8 versos: E2 
693-5-7 A: -ar, B: -ano, C: -uno; E8 323-5-7 A: -ón, B: -aba, C: -ano; E12 
360-1 A: -é, B: -ente, C: -ino. 
 
Rimas 
 El nexo -ct- rima con -t- en A 5 veces, en B 3 y en C 2: E2,1332 AB 
sancta ~ 1331 levanta, E4, 230 A pacto : 232 tracto ~ 228 rato, 230 BC pacto 
~ 228 rato : 232 trato, 688 pacto ~ 687 trato, E5,57 A sancto ~ 58 manto, 
E6, 131 A sancta ~ 132 adelanta327. El nexo -pt- rima con -t- solo en A, 3 
veces: E2, 678 acepto : 680 precepto ~682 secreto, E6, 1327 recepta ~ 1325 
profeta : 1329 secreta, E8, 306 acepte ~ 302 promete : 304 mete328. El nexo -ct- 
con -pt- solo en A 4 veces: E1, 1248 respecto : 1252 recto ~ 1250 acepto, E6, 
1683 subjectos ~ 1681 preceptos, E10, 55 edicto : 57 delicto ~ 59 prescripto, 
E12, 352 subjecto ~ 353 acepto329. Y finalmente -ct- con -pt- y -t- en: E9, 

__________ 
327 En el Parto: P2, 208 sancto ~ 207 cuanto, 263 edicto ~ 264 escrito, 727 fructo ~ 728 luto, 
760 sacrosancto ~ 759 canto, P3, 191 sancta ~ 192 planta. 
328 En el Parto: P1, 465 infinito : 469 maldito ~ 467 Egipto, P3, 31 edicto ~ 32 prescripto. 
329 En el Parto: P3, 31 edicto ~ 32 prescripto. 
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577 AB perfecto ~ 575 excepto ~ 573 prometo. El digrama -gn- rima con en 
A 30 veces, en B 23 y en C 10330. El nexo -mn- rima con -n-: E6, 1736 
alumno ~ 1732 alguno : 1734 Juno. 
 La -b- y la -v- a mediados del siglo XVI dejaron de tener valor fonoló-
gico, como se puede deducir por los ejemplos, al rimar: E1,1068 yerba ~ 
1066 caterva : 1070 proterva, E2, 344 avisaba : 346 arrojaba ~ 342 BC brava, 
503 iba ~ 501 argiva : 505 esquiva C, viva AB, E3, 71 estribo ~ 72 vivo, E5, 
839 aprueba : 841 prueba ~ 837 nueva, E6, 284 debes ~ 283 lleves, 1412 deben 
: 1414 beben ~ 1416 lleven, E7, 532 debe ~ 534 eleve. 
 GHV cuidó la rima que es siempre perfecta excepto que en algunos 
casos. Hay tan solo una rima imperfecta consonante E9, 280 escondidas : 
282 subidos : 284 fingidos331 y una rima casi perfecta E1, 1294 BC sosiego ~ 
1290 fuegos : 1292 griegos332. La rima compuesta aparece en E2, 531 C de 

__________ 
330 E1, 702 AB digna ~ 700 peregrina : 704 inclina, 851 A digno ~ 849 contino :853 adulterino, 
1118 A maligno ~ 1114 camino : 1116 repentino, E2, 455 A digno ~ 453 vino : 457 divino, 
1209 A maligno ~ 1205 pino : 1207 contino, E3, 129 benigno ~ 131 austrino : 133 cristalino, 
836 A digno ~ 834 fino : 838 camino, E6,150 dignos ~ 152 sibilinos : 154 divinos, 175 A 
maligno ~ 177 destino : 179 Lavino, 765 A dignos ~ 761 vecinos : 763 divinos, 1506 B digno ~ 
1504 Latino : 1508 destino, E7, 393 AB dignos ~ 392 latinos, 525 digno ~ 523 destino : 527 
divino, 614 benigno ~ 616 Latino : 618 Lavino, E8, 88 asigna ~ 84 encina : 86 inclina, 110 AB 
benigno ~ 108 Latino : 112 camino, 261 BC digno ~ 263 lino : 265 vecino, 273 dignos ~ 271 

divinos : 273 destinos, 725 indigno : 727 digno ~ 723 divino, E10, 68 A indigno ~ 64 destino : 66 
Encino, 152 AB indigna ~ 151 latina, 745 digno ~741 camino : 743 latino, 928 AB indigno ~ 
930 peregrino : 932 Latino, 1664 A digno ~ 1662 mezquino : 1666 contino, E11, 201 AB indi-
gnos ~ 199 latinos : 203 destinos, 828 AB digno ~ 829 Latino, 981 AB digna ~ 980 tiburtina, 
1633 AB digno ~ 1631 camino : 1635 destino, E12, 34 digno ~ 32 vino : 36 latino, 266 AB 
dignas ~ 262 cristalinas : 264 latinas, 1277 AB digno ~ 1273 latino : 1275 destino, 1518 AB 
indigno ~ 1519 latino. En E13, 190 B benigno ~ 191 Latino, 696 B digno ~692 Latino : 694 
divino, 710 B digno ~ 708 digno : 712 Latino, 1118 B digno ~1120 divino, 1181 B digno ~ 
1179 determino : 1183 divino. En Lág. 153 benigno : 155 maligno ~ 157 serpentino. En el Parto: 
P1, 221 benignas ~ 217 cristalinas, 219 divinas, 315 indigna, 317 digna ~ 313 Palestina, P2, 
196 digna ~ 194 inclina, 198 divina, 973 digna ~ 969 reclina, 971 divina, P1, 397 benigno ~ 
393 divino : 395 vecino, 461 indigno ~ 457 divino : 459 malino, 619 maligno ~ 617 divino : 621 
sanguino, 721 benigno : 723 maligno ~ 725 divino, P2, 218 digno ~ 220 divino : 222 camino, 867 
benigno : 869 digno ~ 865 camino, P3, 869 digno ~ 865 Bernardino : 867divino, 1245 benigno ~ 
1241 divino : 1243 vino, 744 dignos ~ 743 pinos, 1222 malignos ~ 1218 divinos : 1220 serpenti-
nos. 
331 En las otras obras de GHV hay rima imperfecta en Sel 489 grandeza : 451diferencia : 
453 sentencia. Tmesis en P3, 1239-40 prima- / vera : 1240 estima. El único caso de rima 
irrelata o ausencia de rima en P2, 185 vara ~ 187 lucida :189 guarnecida, en J. J. LÓPEZ DE 

SEDANO, op. cit., 1770, III, p. 105 a este propósito se dice: «en esta octava descuidó 
nuestro autor de la consonancia por atender al sentido». 
332 No hay que considerar esta rima como un descuido del autor ya que corrigió de adre-
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la : 532 cautela y E10, 464 de las :460 velas. GHV utilizó a menudo la rima 
rica (más del 10%), con una o más consonantes iguales ante la vocal tó-
nica E1, 100 redundase : 102 ayudase, 967 desventura : 969 pintura, E2, 38 i-
lustraba :42 mostraba, o con consonante y vocal E1, 92 desista 94 resista, le-
onina E1, 177 obedeceros 181 agradeceros, 443 : desventura 444 ventura. Nues-
tro autor raramente utilizó la rima idéntica, nominal NN: E1, 1404, 
1408 Dido, E3, 793, 797 puesto, E5, 1499, 1501 gozo, E6, 1649, 1651 tie-
rra, E12, 421, 423 los troyanos, verbal VV: E2, 527, 529 meten, E3, 700, 
702 vieres, E4, 477, 481 quita, E8,457, 459 había, 973, 975 hacía, Adv.Adv. 
E8, 887, 889 aparte, 888, 892 presto, Adj. Adv. E11, 1356, 1358 vano, 
NAdj. E12, 1652, 1654 fieros, y con más frecuencia el tipo mixto VN: 
E1, 517, 518 fatiga, E2, 1477, 1479 guarda, E4, 634, 635 ruego, 720, 721 
fuerza, 1296,1297 toca, E6, 1616, 1620 parte, E8, 1156, 1158 vivo, E9, 837, 
839 engaño, E10, 122, 126 fuerzas, 460, 462 velas, E11, 1048, 1049 par-
te,1512, 1514 deseo, E12, 1526, 1527 nombre. Rima equívoca en E6,1558 
Augusto 1559 augusto. 
 Rima casi idéntica en E1, 91 resistida 94 resista, 176 A mandéis177 A 
mandáis, E2, 199 luengo 202 luego, E8, tenemos 528 tememos. 
 
Palabras en rima más frecuente 
 GHV usa pocas veces la misma palabra en rima, exceptuado lo que 
vimos con la rima: gente 94, bando 54, mano 53, muerte 51, troyano 47, fuerte 
45, suerte 44, cielo 40. Nuestro autor evita rimar la misma pareja de pala-
bras muerte : suerte 36, muerte : fuerte 35, fuerte : suerte 29, guerra : tierra 26, 
mano : troyano 23, y en la misma octava: fuerte : muerte : suerte 23. 
 
Adjetivo posesivo precedido del artículo 
 El uso del artículo ante el adjetivo posesivo ya había desaparecido 
casi por completo a mediados del siglo XVI. GHV lo utilizó en pocas 
ocasiones y lo eliminó en la última edición333: E10, 545 AB el su fuego, 

__________ 
de sus sosiegos de A con su sosiego de BC, para evitar la ambigüedad de referencia: E1, 
1293-4 que Teucro, aunque a troyanos odioso, / como los queturbaban su sosiego. 
333 En el segundo libro de Villena de 1427-8, se encuentra 17 veces: 271 la mi cura, 296 la 
mi casa, 136 la tu muy clara y serena faz, 210 la tu mucha piedat, 270 la tu mujer Creusa, 341 la tu 
amada Creusa, 262 la su troyana cibdat, 128 la nuestra cibdat, 150 la nuestra gloriosa cibdat, 310 
la nuestra casa, 56 del mi pariente, 296 el mi padre Anquises, 332 el mi camino, 139 los sus dioses, 
158 los nuestros muros, 199 las sus tiernas manos, 14 las nuestras caídas, 95 las vuestras manos. En 
El segundo libro de Francisco de las Natas de 1528, se encuentra tan solo 5 veces: 545 la 
nuestra gran Troya, 602 la nuestra celada, 1068 la nuestra salida, 244 la vuestra potencia, 1064 la 



94 LA PRIMERA TRADUCCIÓN IMPRESA COMPLETA DE LA ENEIDA 

 

E12, 1449 AB la su propia espada, E1, 840 A los sus cabellos. 
 
Formas verbales antiguas 
 Las antiguas formas verbales en -ades, -edes, -ides había sido remplaza-
das por las formas en -ais, -eis, -is; GHV utiliza aquellas en pocas ocasio-
nes334: E2, 1334 BC quisiéredes, E10, 780 causades, E11, 576 A tiniédes, BC 
teníades. 
 Ya hablamos de la forma verbal del castellano medieval del imper-
fecto del tipo habié desplazada por había335: la forma -ié aparece en A 534 
veces y ninguna en los texto sucesivos, mientras que la forma en -ía en 
A 660 veces, en B 1160 y en C 1065. 
 La forma porná es la única que GHV utiliza respecto a pondrá336. 
 La metátesis de la consonante del imperativo con la del pronombre 
enclítico aparece solo en un caso E8, 245 AB decilde337. 
 Junto a la forma del infinitivo más el pronombre enclítico, del tipo 
E1, 484 hablarle, GHV utiliza también la forma asimilada especialmente 
a final de verso sin la construcción de la rima con otras palabras E5, 42 
resistillos : 44 seguillos : 46 huillos, E7, 624 ayuntados : 626 enjugallos : 324 va-
sallos, E9, 257 A encarecella : 259 A querella : 261 A ella, E11, 764 poseella : 
765 della, 1097 retiralla :1096 batalla338. 
 Solo en pocos casos fuera de las partes sujetas a rima usó la forma 
asimilada E4, 898bis AB hacello, E5, 245, 354, 1746, 1760,1781, E6, 713, 
E10, 436 gobernalle, E7, 1344 dalles, E12, 1477 AB querellas339. 
 
Género 
 Nombres con género oscilante en la mar vs el mar, el puente E8, 1302, 
vs la puente en Tab Horado, el color vs la color en E2, 238 AB, E4, 1140, E8, 
165340. 

__________ 
vuestra partida. 
334 Se encuentra también en los preliminares de la Eneida y del Parto: Rey 5 habíades, Fel, 
52 quisiéredes, 76 hiciéredes, PRey 17 teníades, 57 fagades. En Villena, 170 quisiéredes. 
335 Vide supra n. 259. 
336 En el Parto: P3, 1293 pondrá. 
337 E3, 488 guardadlos, E8, 144 libradle, 245 C decidle, 535 dadle, E10, 997 C honradle, 1215 
sedlo, E11, 577 dejadla, E12, 776 dadle. Emp 18 libradle, E13, 83 lloradle. 
338 B1, 22 pedillo : 20 ganadillo : 24 caramillo, 58 vella : 56 ella : 60 estrella, Sel 381 removella : 
377 ella : 379 bella, Nat 339 penallo : 248 caballo, 533 remediallos : 536 matallos. 
339 P3, 768 entretenella, Nat 249 atraellos, 575 salille. 
340 Además en Vid 19, P1, 225, P2, 40, Sel 339. 
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 La alternancia del uso del artículo eufónico es casual o arbitraria ya 
que no responde a un criterio específico: el agua, la agua, agua, véase las 
aguas, el alma, la alma, , el arena 1 1 0, vs  2 3 2, la arena9 8 9 341. 
 
Conjunciones 
 La forma de la conjunción copulativa eufónica e aparece en muy po-
cos casos siempre ante i: en E2, 126 C e invenciones, E2, 1118 e hijos, E3, 
694 C e irás, E5, 573 C e industria, E7, 252 C e invoca, E7, 503 C e ilustre, 
E11, 1381 A e instiga, E12, 910 e ira, E12, 1103 C e ir342. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________ 
341 Respectivamente el arena E4, 1262 AB,  E1, 244 B, 370 BC, E3, 262, E5, 849 A, 
la arena E1, 244 AC, 370 A, E3, 71, 409, 723, E5, 849 BC, E10, 573, 596, E11, 1173, 
E12, 186. Fuera de la Eneida en el paratexto Tab Sirtes. 
342 Rey 60 e incurrir, P1, 82 e inclementes, P2, 464 e imperios, 594 e inclemente. 
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