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MIGUEL SABUCO ALVAREZ Y SU NUEVA FILOSOFIA 

(1587-1987) 

Por Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE 

I 

En 1587, hace ahora cuatrocientos aftos, la imprenta de Pedro Madrigal, en 
Madrid, dio a la luz un libro con pretencioso titulo: Nueva Filosa/fa de la Natvra
/eza de/ hombre, no conocida ni a/canrada de /as grandesfilosofos antiguos; la qua/ 
mejora la vida y salud humana. 

Si ostentoso era el titulo, de arrogante y osada se ha calificado, cuandc> me~ 
nos, la carta dedicatoria al rey Felipe II: Este libro faltaua en e/ mundo, assi coma 
otros muchos sobran ... 

Pero lo que mis sorprendi6 a los lectures e inquiet6 a los eruditos era que 
el libro y la carta al muy poderoso Felipe II eran firmados por una mujer, Oliva 
Sabuco, "vezina y natural de la ciudad de Alcaraz". 

En otro lugar de! libro, Oliva Sabuco se atreve a proponer al presidente de! 
Consejo de Estado que, con anuencia de! rey, convoque una junta de los hom
bres sabios de Espana (medicos y fil6sofos) para que discutan !as revolucionarias 
ideas enunciadas en su libro. No hubo ta!. 

En aquella Espana de 1587 vivian hombres que se llamaban Miguel de Cer
vantes, Luis de Gongora, Lope de Vega, los frailes Juan de la Cruz y Luis de Leon. 
Y nos olvidamos de muchos. Pintaba el Greco sus mfsticas figuras. En 1587 se 
publica en Madrid la Primera parte de la Filosa/fa //amada la L6gica, de! tambien 
alcaraceno Pedro Simon Abril, y el Monserrate de Cristobal de Virues; en Turin 
publica el medico Valles SU Sacra Filosa/fa; yen Tarragona aparecen los Ditilogos 
de m~dallas, incriciones y otras antigUedades, de Antonio Agustin; en Barcelona, la 
Republica original sacada de/ cuerpo humano, de Jeronimo Merola; en Salamanca, 
el Dictionario de vocablos castellanos, de Sanchez de la Ballesta. Y muchisimos li
bros mas que no podemos traer aquL 

Pero por el mundo tambien ocurrian otras cosas. Por ejemplo, el 8 de fe. 
brero de 1587 era decapitada la reina Maria Estuardo; en abril de 1587 el pirata 
de los mares Francis Drake atacaba Cadiz. Y una gran armada se preparaba con
tra Inglaterra. Las preocupaciones y negocios reales se centraban en una poHtica 
internacional belicista (ofensiva y defensiva). No era momento de atender a una 
mujer de veinticinco aftos que pedia una reuni6n de sabios para que discutieran 
sus teorias ... 

Ya lo previno Oliva: "Si V.M. no puede dar orden, ocupado en otros nego
cios, por ventura los venideros lo harlln ". Tenia esperanza de bien. 

Una nueva edicion del libro, en 1588, volvi6 a dar fuerte en el aldabon de 
los eruditos. Pero no bubo respuesta. 
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S6lo el pueblo recogi6 la vaga idea de que aquella mujer deda verdades re
cias, contundentes y bien dichas. "Mas lista que dofla Oliva ... " parece ser que se 
decfa, como punto referencial de la inteligencia de las mujeres, seglln se des
prende de los textos de los literatos del XVII. 

En 1903, un alcaracefio, buscando papeles para glorificar a aquella ilustre 
paisana, se top6 con la soluci6n a un misterio hist6rico: no fue Oliva Sabuco la 
autora de la Nueva Filosofia ... sino su padre, el bachiller Miguel Sabuco. 

Este descubrimiento y las circunstancias en que este engafio se fragu6 
siguen dando motivo a 1,os estudiosos para exponer sus opiniones. jSon tan 
variadas! ... 

Pero el libro, la Nueva Filosofia ... ahi esta, dando sabios consejos a quien 
quisiere leer lo. 

II 

Acicate suelen ser los acontecimientos centenarios para estudiar aquello 
que se conmemora. Llevados de nuestra inquietud propusimos al lnstituto de Es
tudios Albacetenses la realizaci6n de un congresillo o reuni6n cientffica que es
tudiara en 1987 di versos aspectos de la vida y la obra de Miguel Sabuco, con mo
tivo del IV centenariO de la aparici6n de su famoso libro. 

Los imponderables se encargaron de derrocar el proyecto que, sin embar
go, se transform6 en la posibilidad de programar un niimero monografico de la 
revista AL-BASIT, de estudios albacetenses. La directiva del Instituto confi6 en 
mf la coordinaci6n del proyecto. 

Invitamos a Universidades, centros cientfficos y diversos estudiosos y eru
ditos. La semilla (coma en la parabola) unas veces fructific6 y otras cay6 en tie
rra esteril. 

No se nos olvid6 invitar a colaborar a la Universidad de Braga (Portugal) 
con motivo de que la tercera edici6n de la Nueva Filosofia ... fuera impresa alli; 
no obtuvimos respuesta del rectorado. 

Debemos honradamente citar a quienes quisieron colaborar en la empresa 
y que, por circunstancias muy personales, que han lamentado, no nos han podi
do ofrecer a Ultima hora sus aportaciones; estos son el catedritico Jose Marla L6-
pez Pinero, el doctor Enrique Llobregat Conesa y Francisco Fuster Ruiz, director 
de esta revista. A ellos nuestro agradecimiento. 

Y a quienes respondieron afirmativamente y, en lucha contra los elemen
tos y el tiempo, consiguieron culminar su aportaci6n, nuestra gratitud sin limi
tes, porque sin ellos no hubiera sido posible este nllmero monogrifico de 
AL-BASIT que, discreto lector, tienes en tus manos. 
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III 

Me cabe, pues, finalmente, presentar, muy honrado, a los autores de loses
tudios que a continuaci6n figuran. 

A Jose CANO VALERO, especialista en Historia de las Instituciones, le en
cargamos el iinico articulo no especificamente dedicado a Sabuco sino a la vida 
de aquella ciudad llamada Alcaraz por los afios en que vivio Sabuco. "El siglo de 
las 3.guilas alcaracefias'' es su aportaci6n. 

El doctor Luis de CANIGRAL, que tanto se ha desvelado en sus investiga
ciones sobre la figura y la obra de Pedro Simon Abril realiza el necesario acerca
miento entre las ideas de quienes fueron convecinos durante varios afios. "P. Si
mon Abril y M. Sabuco: Coincidencias programiticas en pedagogia y reforma de 
la ensefianza" es el titulo de su estudio. 

Un aspecto que todos leen y comentan de pasada en la obra de Sabuco, lo 
relativo al estado de los labradores y mejoras en la agricultura, ha servido al in
geniero tecnico agronomo Jose Luis COLLADO EMO, versado en historia de la 
agricultura, para investigar muy a fondo aquellas cuestiones y componer su estu
dio "El reformismo agrosocial de Miguel Sabuco (Sabuco y la agricultura)". 

El bibliografo Jose FERNANDEZ SANCHEZ (premio Pushkin 1987) ha efec
tuado con su habitual maestria el anilisis de "Ediciones de la obra de Miguel 
Sabuco". 

La profesora Maria de! Carmen FRANCES CAUSAPE, que lleva afios dedica
da al estudio de los aspectos farmaceuticos y bromatologicos de la obra del "bo
ticario'' alcaracefio analiza en ''Miguel Sabuco y la farmacia'' este tan interesante 
aspecto de la Nueva Filosoffa ... Dias despues de remitirnos su colaboraci6n, la 
profesora FRANCES CAUSAPE recibio en la Universidad de Osla la medalla.de la 
Academia Internacional de Historia de la Farmacia. 

El ilustre hispanista y maxima autoridad en historia de la filosofia iberica 
Alain GUY, ha honrado estas piginas con su colaboracion "Miguel Sabuco, psi
cologo de las pasiones y precursor de la medicina psicosomitica''. Experto en la 
filosofia de Sabuco, como en la de otros muchos hispanos, el profesor GUY evo
ca una emotiva peregrinaci6n a Alcaraz que efectu6 ha afios en busca del recuer
do y de la filosofia de Miguel Sabuco. 

El profesor Domingo HENARES, investigador de la historia filosofica alba
cetense, autor del iiltimo libro publicado sobre Sabuco, examina "El horizonte 
religioso de Sabuco". 

Seria grave pecado de omision que en un conjunto de estudios interdisci
plinarios sobre Miguel Sabuco no estuviera representada la brillante escuela es
pafiola de historia de la medicina. El profesor Alvar MARTINEZ VIDAL ha estu
diado y,escrito "Los origenes del mito de Oliva Sabuco en los albores de la Ilus
traci6n''. 

Un catedritico de Lengua y Literatura como Rafael PALACIOS SOLER 
no podia desaprovechar la ocasion despues de leer a Sabuco de analizar los 
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"Aspectos estilisticos y literarios de la Nueva Filosoffa ... ". 
Dentro del rcformismo social que propone Sabuco la critica que hace de 

los pleitos y de los textos juridicos es implacable. lJn catedritico de Filosofia del 
Derecho como Luis PRIETO SANCHJS ha aprovechado bien la ocasi6n para tra
zar su "Sabuco y los pleitos (la critica al Derecho de un medico humanista de fi
nales del siglo XVI)". 

Nada dire de Irene RODRIGUEZ HARO que, estudiosa de la filologia y la 
critica literaria, nos deleita con "El <(t6pos)) literario-filos6fico de Miguel 
Sabuco''. 

Y despues de la hija, el padre tun poco a la manera de los Sahuco). Por mi 
parte (Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE) propongo a los lectores una refle
xi6n sohre "El autor y la autoria en la obra de Sabuco". 

Este es el conjunto de estudios. A continuaci6n se ha creido conveniente, 
ya coma "Documentaci6n", publicar una traducci6n que ha efectuado el cate
dritico de Lenguas Clasicas Samuel GARCIA RUBIO del primer tratado latino de 
Sabuco, los Dicta brevia circa naturam hominis, Medicinae fundamentum. Debe
mos recordar a los lectores que es la primera vez quc se publica una traducci6n 
castellana de un tratado latino de Sabuco. Este es el primer paso hacia la dcseada 
publicaci6n de la Nueva Filosoffa ... , en edici6n crftica, concordada y, por su
puesto, hilingiie. 

Por mi parte, son1eto a los estudiosos una "Bihliografia de comentaristas y 

referencias de la vida y ohra de Miguel Sabuco (antes D.' Oliva)" que consideru 
util, pues no siempre se dispone de una acumulaci6n de fuentes de primera ma
no como la que se ofrcce. 

Esperamos que los esfuerzos rcalizados, la calidad de los estudius, su ca
ricter multidisciplinar, supongan un paso importante en el conocimiento de la 
obra de Miguel Sabuco, cuyo IV centenario de la puhlicaci6n de su Nueva Filoso
fia de la Natvraleza de/ Hombre ha querido conmemorar el Instituto de Estudios 
Albacetenses con este nllmero monogrifico de la revista AL-BASIT. 

F. R. de la T. 
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EL SIGLO DE LAS AGUILAS ALCARACENAS 

Por Jose CANO VALERO 
lnstituto de Escudios Albacetenses 

A Aurelio Prete! Marin, 
estudioso de estas tierras 
y maestro para muchos. 

Pocas localidades de la actual provincia de Albacete cuentan con un pasa· 
do tan copioso y atractivo como la ciudad de Alcaraz, situada en las puertas de la 
sierra, hoy silenciosa, anclada en su pasado, con la mirada tfmida en el futuro. 
Esta ciudad albacetense tuvo en el periodo de la Reconquista castellana un papel 
relevante como basti6n militar, defensivo y ofensivo, en la extremadura occi
dental cristiana, que perdi6 al desaparecer este cometido en la segunda mitad 
del siglo XJII. No obstante, mantuvo su papel de entidad politica y administrati· 
va por medio de una apuesta y orgullosa oligarquia local dirigente hasta la Edad 
Moderna. 

Fruto de aquella actividad gucrrera, expansiva y conquistadora en la pri
mera mitad del siglo XIII fue la formaci6n de un poderoso Concejo con un ex· 
tenso territorio bajo su jurisdicci6n, apetecido por la nobleza vecina, que hoy 
conocemos gracias a la paciente e intensa labor investigadora del historiador 
Aurelio PRE TEL MARIN. Este medieval is ta nos ha dejado en el umbra! del siglo 
XVI, un periodo nuevo, que todavfa nose ha investigado y para el que se guarda 
en el Archivo Municipal de Alcaraz y en el Hist6rico Provincial de Albacete una 
copiosa documentaci6n; no menos importante son los fondos documentales de 
diferentes archivos locales, provinciales, regionales y nacionales, que a buen se
guro guardan entre sus legajos una historia densa y llena de sorpresas para loses
tudiosos que acudan a ellos. 

En esta ocasi6n, no puedo personalmente estudiar estos enormes alijos de 
papeles porque me desbordarian en el tiempo yen el espacio sefialado. El objeti· 
vo de estas lineas es introducir el Renacimiento alcaracerlo. Epoca esta en la que 
nace, vive y muere nuestro mas ilustre y universal fil6sofo, Miguel SABUCO Y 
ALVAREZ (1525-1588) (I); periodo en el que tambien nacen, viven y mueren 
otros alcaracefios no menos celebres como Andres de VANDELVIRA (1509· 
1575) y Pedro SIMON ABRIL (1530· t ?); los tres llenan el tiempo que he llama· 
do el "Siglo de las aguilas alcaracefias", tomando un adjetivo empleado por 
el maestro de historiadores del Arte, Manuel GOMEZ MORENO, en su obra 

(I) Esta es la cronologia, muy documentada, ofrccida por Domingo HEN ARES en, El Bachiller Sabu
co en lafilosofia mf!dica de/ Renacimiento espaflol, Albacete, 1976. 
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Las Gguilas de! Renacimiento Espaflol (2), en la que hace merecedor de cste tftulo a 

nuestro paisano Andres de VANDELVIRA. 
No cabe ninguna duda quc en el mismo tiempo vivcn otros alcaraceiios 

con una significativa impronta local, o bien menos conocidos hoy, con10 Fray 
Toribio de ALCARAZ y Juan de SOTOMAYOR, espcro que nucvas investigacio
nes permitan descubrirlos o conoccrlos mt'jor. 

I, EL TERRITORIO 

La extcnsi6n de la comunidad de tierra sobre la que ejercia t'.I Concejo de 
Alcaraz en el siglo XVI su jurisdicci6n administrativa, era muy inferior a la que 
tuvo en la Edad Media C"i). En esta centuria, el territorio de la ciudad de Alcaraz se 
extiende en su casi totalidad por la actual divisi6n administrativa de la provincia 
de Albacete, con la inclusi6n de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), cntre las 
estribaciones de Sierra Morena, el ramal de la sierra de Alcaraz y el Sur de la Me
seta, en la Mancha de Montarag6n (4). 

Para conocer el aspect<> fisico y forestal, que es el quc mis impresiona a 
primera vista, prefiero recoger la descripci6n de un ilustre viajcro, Fernando 
COL6N, hijo del famoso descubridor de las "lndias" occidcntales, que lo cono
ci6 a fines del primer cuarto de esta centuria cuando trataba de formar una Des
cripci6n y Cosmograffa de Espafla (5). Toda la inforn1aci6n rccogi<la corresponde 
a la parte septentrional dd Concejo de Alcaraz, la mas Ilana, pues no parece que 
recorriera la Sierra de Alcaraz, la mas montafiosa. 

El Bonillo nos lo sit(1a Hen llano e es en la Sierra de Alcaraz" (6) y de su tCr
mino dice que es "tierra doblada e de montes de enzinares e Robledales ... e savina
res ... "(7); para ir a Alcaraz "van par la So/any/la (La Solana) ... de tierra doblada e 

(2) Manuel G()MEZ M()REN(), Las dgui/as de/ Renacimiento espaiiol, lnstiluto Diego de Vdizqucz. 

Madrid, 1941. 
(3) Pueden con~ultarsc las ohras de Aurelio PR ET EL MARIN, Alcaraz: un enclave castellano en lajron

tera de! siglo Xfff, Alhar:ctc, 1974; Fondos medievales de/ Archivo Municipal de Alcaraz, Ayunta
miento de Akaraz, Albacete, 1976; Apuntes para Ja historia medieval de/ Castillo de !as Peiias de 
San Pedro. Alhacetc, 1979; Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz, 1300-1475), 
LE.A., Alhacctc, 1978; y la mis rccicntc. donde revisa algunos aspectos de la~ antcriorcs. para 
todo d territorio de la provinda de Alhacctc, Conquista y primeros intentos de repoblaci6n de! te
rritorio albacetense (Del perfodo is!Omico a la crisis de! siglo Xfff), l.E.A., Alhacete, 1986; asi como. 
Miguel 'RODRiGl !EZ LL<JPIS, Conflict as fronterizos y dependencia seiiorial: la Encomienda santia
guista de Yeste y Taibilla (ss. XIII-XV), l.E.A. Alhaccte, 1982; y, Derek~'. LOMAX, "Apostillas a 

la repohlaci6n de Alcaraz" en las At.·ta~ de\ Congreso de Historia de Albacete. II. Edad Media, 
l.E.A., Alhacctc, 1984, pp. 9-_)0. 

(4) Aurelio PRETEL MARIN, "En torno al concepto r limitcs de un top6nimo olvidado: La Mant.·ha 
de Montarag6n" en la~ At.·tas dcl Congreso de Historia de Albacete. ff. Edad Media, l.E.A., Albace

le, 1984, pp. 26.i,-271. 

(5) Fernando CtH.(>N, Descripci6n y Cosmograjfa de Espaiia, l\tadrid. 1908-1917, 3 vob. 

(6) Ibidem, vol. II, p. I 3 I. 
(7) Ibidem, vol. II, p. 131. 
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de savinares ... cerros e cues/as" (8); de El Bonillo a Montiel "Van par canamares.· .. 
de tierra dob/ada e de savinares todo et camyno" (9); de El Bonillo a Munera "ay 
dos leguas de tierra Ilana salvo algunos vallezuelos e la /egua e media postreras es de 
montes e caflizares,, (10). Munera es "tierra de cerros e montes e savinares" (I I); de 

Munera a Villarrobledo hay "cinco leguas llanas /as dos primeras son de monies de 
enzinares e todo este camyno es de atochares e de tierras de labranras salvo que saly
endo de/ lugar (Munera) ay algunos barrancos" (12). Villarrobledo "esta en llano e 
es en la mancha de aragon" (13); de Villarrobledo a Lezuza el camino es de "tierra 
doblada e de monies de enzinares" (14). El termino de Lezuza es "de cerros e voiles 
e savinas e tierras de labranras" (15). Finalmente, El Ballestero es de tierras "llanas 
e de enzinares" (16). 

En su conjunto, como escribi6 el relator de Tomas LOPEZ, Ge6grafo Real, 
a fines del siglo XVIll: 

"Toda e/ territorio de esta ciudad es montuoso, aspero y quebrado, es
cepto par la parte de/ Norte; genera/men le esta poblado de Encinas, ra
bies, pinos, Sabinas, Fresnos y Jaras" (17). 

• • 

La ciudad de Alcaraz, cabeza de una importante jurisdicci6n local, aunque 
pierde una parte importante de su tcrritorio en los siglos medievales, todavia 
conserva a principios del siglo XVI un extenso alfoz reconquistado y repoblado 
por f:lla en aquel periodo. Aqui s6lo voy a referirme al proceso autonomista mo
derno, dcsarrollado pricticamente en esta centuria, que no se conoce hoy toda
via muy bien, y abarca desde 1537 a 1573, debido a la politica de cnajcnaci6n de 
jurisdicciones y venta de vasallos desarrollada por los primeros Austrias, en el 
que viven todos nuestros personajes. Durante este proceso alcanzan la autono
mla administrativa y la independencia jurisdiccional de Alcaraz, al menos, las 
comunidades de las Penas de San Pedro (1537) (18), El Bonillo (1538), Munera 

(8) Ibidem, vol. II, p. 40. 
(9) Ibidem, vol. II, p. 113. 

(10) Ibidem, vol. II, pp. 143· 144. 
(11) Ibidem, vol. II, p. 143. 
(12) Ibidem, vol. II, p. 145. 
(13) Ibidem, vol. II, p. 145. 
(14) Ibidem, vol. II, p. 144. 
(15) Ibidem, vol. II, p. 143. 
(16) Ibidem, vol. II, p. 131. 
(17) Biblioteca Nacional, Sec. Ms., ms. 7293, fol. 44, titulado Diccionario Geografico de Tomas L6-

pez, que podri consultarse mis ficilmente en Fernando R<>DRiGUEZ DE LA TORRE y Jose CA
NO VALERO, Relaciones geografico-hist6ricas de Albacete (1786-1789) de Tomas L6pez, en publi
caci6n. TamhiCn contiene la relaci6n de Paterna de Madera, pero incompleta y sin informa<:i6n 
para este trabajo, fol. 182. En adelante esta fuente se citari DGTL. 

(18) La villa de las Penas de San Pedro comprendia en cl XVI ademis, Jos actuales tt'.rminos munici
pales de Alcadozo, Pozohondo, Pozuelo y San Pedro, con unos 600 Km 2

• 
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(1548), Lezuza (1553), Barrax (1564), Villanueva de Alcaraz (1565), que a partir 
de est a fecha pas6 a llamarse Villanueva de la Fuente ( 19), Ayna ( 1566) (20) y Bo
garra (1573). Esto supone para el Concejo de Alcaraz, ademas de la disminuci6n 
de! termino en 2.724 Km' (el 55'5 por 100 del que tenia a fines del siglo XV) la 
perdida de los nucleus mas productivos y mejor poblados (V ease el cuadro I). 
De esta manera, aquel importante Concejo medieval, habia quedado reducido a 
fines del XVI, a s6lo el 19'8 por 100 del alfoz medieval, y todavia se veria redu
cido mis en la centuria siguiente (21 ). 

La emancipaci6n de las aldeas de su Concejo no supuso la ruptura de la 
unidad econ6mica y de la subsistencia de las comunidades que seglln Domin
guez ORTIZ se pretendi6 con la creaci6n de aquellos grandes concejos medieva
les (22), muchos de los cuales, mis o menos mermados, Hegan a la Edad Moderna, 
manteniendo la mancomunidad medieval, pero, repercuti6 de manera significa
tiva en otros aspectos importantes de estas instituciones tales coma el control de 
las riquezas obtenidas en el termino y la perdida de una pohlaci6n generadora de 
riqueza y dcudora de rentas. Todo e11o puede resumirse en la perdida de la in
fluencia jurisdiccional. 

2. LA POBLACION 

En este territorio vivfa una escasa poblaci6n, dispersa en pequefias entida
des. El niicleo urbano de la ciudad de Alcaraz, alcanzaba la categoria de "niicleo 
mediano alto" (23). Seg(m Fray Esteban PEREZ DE PAREJA, historiador local del 
siglo XVJJI, a quicn me remitire con frecuencia, Alcaraz "nunca pas6 de mil qui
nientos vecinos", apoy:lndose en la opini6n de Juan de MARIANA: Alcarasum 
modicum urben" (24). 

Para conocer la poblaci6n alcaracefia de esta centuria se dispone de los 
censos de 1530 y 1591. Estas fuentes hacen referenda solo a la poblaci6n cristia
na, pues las minorias ernicas judia y musulmana, habian sido expulsadas o se ha
bian extinguido en cl periodo anterior (25). 

(19) Aurelio PRETEL MARiN y Miguel R<>DRfGUEZ LL()PIS. "Villanueva de la Fuente: Un concejo 

rural en tierra de Akaraz y una encomienda atfpica de la ()rden de Santiago (1213-1525)" en 

ANA LES dd Centro de la UNED de Alhacete (Albacete), 3 (1981), p. 112. 

(20) La villa de Ayna comprcndia en esta centuria lo!> tfrminos municipales actuales de Eiche de la 

Sierra y Molinico!I. 

(21) El Ballestero se independiza en 1694. 
(22) Antonio DOMiNG I JEZ ()RTIZ, El Antiguo Regimen: Los Reyes Cat6ficos y Jos Austrias, Alianza, 

Madrid, 1977, 4.a ed., p. 202. 
(23) SegCtn la clasificaci6n de E. GARCiA ESPANA y A. M<lLINIE-BERTRAND, Censo de Castilla de 

1591. Estudio ana/itico. l.N.E., Madrid, 1986, p. 461. 
(24) Esteban PEREZ DE PAREJA, Historiade la primerafundaci6n de Alcaraz; y milagroso aparecimien

to de N. Sra. de Cortes, Valencia, 1740, p. 196. 
(25) Aurelio PRETEL MARIN, Una ciudad castellana ... pp. <;4, 5';, 97. 
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Cuadro I. Territorio y poblacion de la ciudad de Alcaraz en e/ siglo XVI. 

EXTENSI6N 
PECHEROS HIDALGOS RELIGIOSOS' TOTAL 

LOCALIDADES 
1530 1591 1530 1591 1530 1591 1530 1591 

Territorio exento antes del XVI: 1211'11 1249 2498 1588 2561 
Villarrobledo 861'25 529 1602 10 29 34 647 1649 
Bienservida 90'00 169 253 I 2 257 266 
Cotillas 18'42 61 89 I 92 90 
Ri6par 81'21 144 152 3 4 199 159 
Villapalacios 86'85 247 259 I 2 247 262 
Villaverde de Guadalimar 73'38 99 133 I 12 146 135 

Ciudad de Alcaraz 367'07 825 1150 79 48 161 1387 1237 
Aldeas de Alcaraz: 603'46 441 755 8 27 10 608 792 

Ballesteros 138'26 22 68 8 2 32 78 
Masegoso 103'86 27 58 2 32 60 
Reolid, Salobre 49'83 26 62 2 I 28 65 
Robledo, El 119'30 17 37 30 37 
Vianos 127'07 138 177 4 I 2 199 180 
Viveros 65'14 37 108 8 I 49 117 
Otras aldeas • • (174) (245) (4) (6) (4) (238) (255) 

Territorio exento en el XVI: 2724'00 1068 2904 22 65 48 1491 3007 
Peil.as de San Pedro (1537) 530'85 321 507 I 3 12 447 522 
El Bonillo (1538) 500'62 306 747 5 21 21 416 779 
Munera (1548) 227'44 115 221 2 4 2 162 227 
Lezuza (1553) 359'12 104 216 5 12 2 149 230 
Barrax (1561) 189'35 20 75 6 2 24 83 
Villanueva de Alcaraz (1565) 127'20 621 19 3 643 
Ayna (1566) 623' 19 102 262 3 125 265 
Bogarra (1573) 165'26 100 255 9 3 168 258 

Compilaci6n propia, sobre Censos de 1530 y 1591. 

• En et concepto re/igioso he incluido a los clerigos, religiosos, franciscanos y no franciscanos que aparecen especificados en el censo de 1591. 

•• En el concepto otras aldeas he incluido las aldeas o "adegai\.as" de Canaleja, Cepillo, Cilleruelo, Cubillo, Horcajo, Paterna, Pei\arrubia, Pontecillas, 
Povedilla y La Solana o Solanilla, que no todas corresponden al termino municipal de Alcaraz en et siglo XVI y no puedo identificarlas con su respectivo 
tCrmino municipal, relacionadas en los censos de 1530 y 1591. 

-U> 
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Sob re una superficie de 3 .695 Km' a principios de! siglo XVI ( 1530) vivian 
3.486 vecinos, a los que aplicando el coeficiente de 4'5 comiinmente aceptado 
para la conversi6n de habitantes reales, resultan unas 15.687 almas, con una 
densidad de 4 hab.!Km'. 

A fines de la misma centuria (1591), teniendo en cuenta el proceso de auto
nomia concejil realizado en este siglo y anterior a esta fecha, el tf:rmino de la ciu
dad de Alcaraz se habia reducido a 970'53 Km' y la poblacion asentada en el es 
de 2.029 vecinos, unas 9.130 almas, lo que arroja ahora una densidad de 
9 hab./Km', muy superior a la de 1530, pero tambien muy inferior a los 
15 hab./Km' para el territorio comprendido entre el sur de! Tajo y Sierra More
na, en el extrema meridional del cual se circunscribe Alcaraz (26). 

La tierra de Alcaraz, segiin RODRIGUEZ LLOPIS, se caracterizaba en el si
glo XVI por un "Abundante poblamiento aldeano, estimulado por e1 progreso 
agricola" (27); sin embargo, la poblacion evoluciono de manera muy diferente 
entre 1530 y 1591. Mientras e1 niicleo urbano de la ciudad de Alcaraz experi
menta una regresion demogrifica de! 11 por ciento al final de este periodo, !as 
aldeas de su reducido termino concejil, en cambio, crecen un 30 por ciento y, 
!as aldeas independizadas, ahora villas, lo hacen en un 102 por ciento (Vease e1 
cuadro 1 y, particularmente los apartados de poblacion total). Reduccion que to

davia se veria incrementada mas en la primera mitad de! siglo XVII (28). Esta evo
lucion diferente puede explicarse por diferentes causas. Ademas de! influjo de
terminante de! medio natural, bastante adverso para la extension de la agricultu
ra; nose debe olvidar la pervivencia en las autoridades alcaraceftas (con intere
ses en la ganaderia) de una mentalidad econ6mica medieval, partidarios de esta 
actividad y opuestos a la agricultura; en contraste con una actitud diferente de 
las nuevas autoridades en las aldeas eximidas, que permiten la roturaci6n del 
monte y de esta manera la extension de la agricultura; y por ultimo, probable
mente, la emigracion de una parte de la poblacion alcaracefia hacia !as antiguas 
aldeas amenazadas por el subempleo, que encontraria mis ficilmente ocupaci6n 
en una actividad mas necesitada de brazos para su desarrollo. 

La estructura social, segiin e1 censo de 1591, e1 iinico que ofrece informa
cion para ello, representada en e1 cuadro 2, manifiesta una enorme superioridad 
de! estado llano, seguido muy por debajo de los estamentos privilegiados, reli
gioso y nobiliario. 

(26) Juan REG LA, "La Cpoca de los tres primeros Austrias" en Historia social y econ6mica de Espafla y 
America, dir. por J. VICENS VIVES, Vicens, Barcelona, 1977, 2.a ed., p. 10. 

(27) Miguel RODRIGUEZ LLOPIS, "La poblaci6n albacetense al comienzo del siglo XVI" en Jnfor
maci6n Cultural Albacete (Albacete) 7 (1986), p. 6. 

(28) Rodrigo MENDEZ SILVA, Poblaci6n general de Espafla, sus trofeos, blasones y conquistas heroy

cas, descripciones agradables ... Madrid, 1645, fol. 27 v. 
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Cuadro 2. Estructura social de la pob/aci6n alcaracefla (1591). 

DISTRIBUCION PORCENTUAL (~o) 

ESTAMENTOS ALCARAZ 
TODA LA JURISDICCION 

(NUCLEO URBANO) (ALDEAS) 

Llano 93'84 92'62 89'41 
Religiosos 4'75 5'05 6'46 
Hidalgos 1'41 2'33 4'13 

TOTAL 100'00 100'00 100'00 

Y la distribuci6n espacial es la siguiente. Los hidalgos prefieren el antiguo 
niicleo medieval de Alcaraz (con 48 vecinos) y los lugares mas importantes como 
El Bonillo (con 21 ), Villanueva de Alcaraz (con 19) y Lezuza (con 12). Los religio
sos, a pesar del nUmero de residentes en Alcaraz, tienen un porcentaje algo ma
yor en el resto de! territorio y, se asientan preferentemente en dos localidades, 
diez monjes en El Bonillo y doce en Las Penas de San Pedro (29). Sin embargo, la 
distribuci6n de los diferentes grupos sociales es muy semejante en la ciudad que 
en el resto del territorio. 

3. ADMINISTRACI6N LOCAL: GOBIERNO DE LA CIUDAD 

El Concejo de Alcaraz, que de villa pas6 a intitularse ciudad en 1429 por 
Real privilegio de Juan 11 (30), es la instituci6n de gobierno local que de una ma
nera m:is o menos aut6noma e independiente administra el extenso territorio 
mantenido bajo su jurisdicci6n. En el siglo XVI, todavia se sigue encabezando !as 
Actas Capitulares con este titulo y el lema medieval de "noble y muy lea/ ribdad 
de Alcaraz /lave de toda Espana cabefa destremadura" (31), la situaci6n territorial 
(reducida a la parte occidental de la actual provincia de Albacete), social y eco
n6mica, ya no es la misma que tuvo en el siglo XIII. Habia perdido aquella im
portancia estrategica al desaparecer enteramente el peligro musulm:in, y el po
deroso concejo medieval languidece, territorial y jurisdiccionalmente, para de
saparecer pricticamc::nte en esta centuria. 

3 .1. La Heraldica 

La herildica municipal alcaracefia es de origen medieval y evoluciona en el 
decurso de! tiempo. Segiin el historiador Luis G. GARcfA-SAUCO, a quien debo 
estas noticias, existen dos versiones, tanto de las armas coma de la bordura. 

{29) Censo de Castilla de 1591. Vecindarios. l.N.E., Madrid, 1986, censo de la ciudad de Alcaraz y su 
Partido, p. 53. 

(30) Aurelio PRETEL MARiN, op. cit. (25), p. 77. 
(31) A.H.P. de Alhacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 244, concejo del 4/X/1547. 
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Foto I : Ejemplar de la5 arma5 dc:I Concejo de Alcaraz dcl siglo XV1 en la Torre dcl Tard6n (Luis G. 
GARCfA-SA0CO BELENDEZ). 
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La heraldica empleada por la ciudad de Alcaraz en esta centuria -sobre todo pa
ra seiialar los edificios de! Concejo- es un castillo de oro, mazonado, almenado 
con tres torres y acostado con dos llaves, aclarado de azur sobre campo de gules, 
con el siguiente lema o bordura: c/avis totius hispaniae et caput extremature (32). 

El pendon de la ciudad, segiin Marco e Hidalgo era azul y rojo (33). 

3.2. Goblerno de la cludad 

La asamblea de gobierno de! Concejo alcaracefto estaba integrada por un 
Corregidor, impuesto desde 1479, que la presidia, y asistido por un Teniente de 
Corregidor o Alcalde mayor; los regidores; varios escribanos publicos; dos Alea/des 
ordinarios, uno por cada estamento social, de los nobles y de los ciudadanos o 
general; un A/guacil mayor; y un Procurador Sindico, aparecido en la "asamblea 
revolucionaria" (1475-1479) organizada despues de la expulsion de! Alcaide de 
la fortaleza alcaracefta (34). 

A mediados de! siglo XVI se tiene constancia de un Regimiento constituido 
por al menos ocho regidores perpetuos (35); en 1596, segiin PEREZ DE PAREJA, 
habia diecisiete regidores (36) y a mediados de la centuria siguiente, Rodrigo 
MENDEZ SILVA, recoge tan solo doce de ellos (37), advirtiendose por tanto un 
notable descenso. Particularmente los regidores constituian una poderosa oli
garquia dirigente local, sustentada en una economia rural de lo que nos informa 
cl mismo PEREZ DE PAREJA: "muchos Regidores tenian sus casas, y haziendas 
en !as aldeas" (38). Estos oficiales concejiles nombraban los demis "oficios me
nores" del Concejo, que colaboraban con ellos en la gesti6n administrativa lo
cal: Caballeros de Sierra (39), Contador de la ciudad, Obrero, Letrado, Capellan 
del Ayuntamiento, Mayordomo de la ciudad, Alcaldes de la Hcrmandad (que 
normalmente eran dos, uno por el estado de los ciudadanos y otro por el estado 
de los hijosdalgos), los Caballeros de la Hermandad (40), Alcaldes para los Rios, 
Portera, Pregonero, Barbero, Veedores para los diferentes oficios artesanos. 
Tambien habia un Sobreveedor (41), cuyo cometido concreto desconozco. 

(32) El mencionado investigador se halla realizando un profundo estudio de la herildica municipal 
albacetense, que pronto esperarnos ver publicado. 

(33) Jose MARCO E HIDALGO, Biografla de Doi!a Oliva Sabuco, Madrid, 1900, p. 30. En nuestra opi-
ni6n el color rojo debe ser el carmesi, de Castilla. 

(34) Ibidem, p. 11. 
(35) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 244, concejo de 4/X/1547. 
(36) Op. cit. (24), p. 196. 
(37) Op. cil. (27), fol. 27 v. 
(38) Esteban PEREZ DE PAREJA, op. cit. (24), p. 196. 
(39) No tengo constancia del niimero de ellos, que al depender de la extensi6n del tCrmino, hubie

ron de disminuir respecto del periodo bajomedieval. Para 1575 tengo datos de seis, A.H.P. Ab., 
Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 204 v. 

(40) Como los Caballeros de Sierra, su niimero depende de la extensi6n del tCrmino. Hay constancia 
de Caballeros de Hijosdalgos, A.H.P. Ab., Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 205 v, lo que hace 
suponer que habria tambiCn Caballeros para los ciudadanos. 

(41) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 320 v. 
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Algunos de estos oficios recaian en los mismos regidores. 
De los procuradores incorporados en la "asamblea revolucionaria", se 

conserva el Procurador Sindico y desaparece el Procurador Universal. El Procu
rador Sindico se elige segim la costumbre fora! de los Alcaldes medievales alcara
ceiios (42), dos por cada uno de !as cinco parroquias, pero en el XVI bay menor 
niimero. De los cinco Alcaldes que se elegian por los ciudadanos de !as Parro
quias, abora escogen a diez candidatos para Sindico y, de entre ellos, el Corregi
dor y los oficiales de! Concejo sacaban por suertes a uno, quien desempeiiaba el 
oficio. Dada la escasa participaci6n otorgada a los barrios o parroquias de la ciu
dad, a mediados de esta centuria los vecinos de Alcaraz no tenian ya mucho inte
res en realizar esta elecci6n de caricter popular (43). 

Los primeros autores interesados en la biografia de Miguel SABUCO, ban 

(42) Jean ROUDIL, Les Fueros d'Alarcon et d'Alcaraz, Libraire C. Klincksieck, Paris, 1968, pp. 288-292. 
(43) '' ... sobre que el dia de San Miguel los cibdadanos desta ~ibdad heran obligados a jun

tarse conforme a las hordenani;as desta i;ibdad a nonbrar y elegir entrellos vna perso
na para Sindico y bisto que eran obligados conforme a la dicha hordenan,a a mostrar la 
elei;ion y nombramiento de! dicho Sindico el domingo proximo pasado quc se contando los 
dias deste presente mes la qua! dicha elei;ion y nombramiento no lo an presentado y bisto lo su
so dicho ... mandaron pregonar que oy sabado y mannana domingo por la mannana se pregone 
publicamente que los vecinos desta i;ibdad se junten cada vnos en sus perrochia y alli jun
tos entrellos elijan y nonbren dos personas en cada vna de las perrochias desta 
tibdad que scan abiles y sufi~ientes para vsar y exercer el dicho oficio y asi nonbra
dos y elegldos traygan la tal ele~ion y nombramiento a este ayuntamiento y lo presen
ten ante los dichos sennores justh;ia, rregimiento estando en su ayuntamiento y !as cntre
guen al escriuano de su ayuntamiento mannana domingo por todo el dia para quel martes pri
mero venidcro ques dia situado de ayuntan1ienro entrc: fas dichas personas que asi fueren senna
ladas lo qual hagan y cunplan ... " A.H.P. Ab. Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 244, ayuntamiento de HJ 
de Agosto de 1547. (La letra negrita es mia para destacar lo mis interesante). 
''Este dia sus men;edes platicando conforme a las hordenan~as desta tibdad los honbres 
buenos ~ibdadanos della eran obllgados a elegir procurador syndico y no lo ban he
cho en cl tlenpo en la dicha hordenani;a quando y esta i;ibdad conforme a ella les a manda
do juntar a eleguir y nonbrar en las perrochias que son obligados y se a pregonado muchas ve
ies que se junten Como parei;e por el proi;eso que esta hecho ante mi el dicho escriuano y por
que confonne a la dicha hordenani;a y cunpliendo con ella se a de eleglr y nonbrar Sindico 
entre las personas que an caballo estubieren nonbrados en !as dichas perrochias Conforme a 
la dicha hordenani;a y para el dicho ofii;io estan nonbrados con caballos (nombres) por tanto y 
mandaban que entre los dichos (nombres) se echen suertes y al que le cupiere veoga y 
asysta en los ayuntamientos con sus meri;edes segun y como conforme a las 
hordenani;as desta i;ibdad es obligado so pena de i;inquenta mill maravedis para la Camara 
de Su Magestad .. 

Y sus meri;edes echaron suertes escritos los nonbres ... y los metieron en vna go
rra de panno y los menearon y su merted del sennor Corregidor metlo la mano en la 
dlcha gorra y saco de las dichas dos ~uertes questaban dentro la vna ... que saco su 
meri;ed de! dicho sennor Corregidor de la dicha gorra y se vido como se quedo en la dicha go
rra el nombre .. y luego sus meri;edes mandaron a ... portero del dicho ayuntamiento 
que fuese a llamar al dlcho ... y mandaron a mi el presente escribano que este abto pa
se al proi;eso y pregones que sobresta rrason ante mi estan hechos y lo que mas pasare so
bre ello ... ", Ibidem, conccjo de IO/XII/1547. 
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atribuido al ilustre mectico-fil6sofo algunos oficios piiblicos que tuvieron otros 
paisanos suyos con el mismo apellido; lo mismo ocurre con su pretendida profe
si6n de "boticario", que tampoco lleg6 a ejercer. Tanto PEREZ DE PAREJA, co
ma Octavio CUARTERO que le sigue, creyeron que nuestro SABUCO fue regidor 
perpetuo y escribano de la ciudad (44); oficios que desmiente MARCO E HIDAL
GO, mis critico con las fuentes empleadas (45). Sin embargo, cae en el mismo 
error de los anteriores, y admite que tuvo los oficios de Procurador Sindico, Le
trado y boticario (46). Noticias, unas y otros, que recientemente ha desmentido 
con buenos argumentos Domingo HENARES (47). Sorprende sabre todo que, re
sidiendo siempre Miguel SABUCO en Alcaraz, el Concejo, aun en casos de nece
sidad, contrataba los servicios de otros boticarios foraneos, Sancho VELEZ, Bal
tasar de YD/OTA(?) quienes ejercen esta profesi6n en la ciudad (48), y no solicite 
sus servicios. Para mayor abundamiento, en la pequeiia documentaci6n consul
tada hasta el momenta y a cxpcnsas de las noticias que nos pueda proporcionar 
la mucha que falta por investigar, obtenemos la impresi6n de un manifiesto ale
jamiento de la vida piiblica de SABUCO, e incluso de la social. Misterio este que 
se une, o es concausa, del mundo misterioso de Miguel SABUCO. 

3.3. Pervlvencia del Derecho municipal alcaraceiio 

En las dos centurias iiltimas bajomedievales las Ordenanzas concejiles ha
bfan sustituido en la regulaci6n de la vida de las comunidades castellanas a los 
fueron locales, hasta convertirlos, practicamente, en un conjunto de privilegios y 
disposiciones de un Derecho consuetudinario reivindicado por las autoridades 
de las comunidades en defensa de sus libertades ciudadanas. El golpe de gracia lo 
habfa dado Alfonso XI cuando logra imponer el Derecho real con el Ordenamien
to de Alcala (1348). En el siglo XVI !as ciudades y las villas castellanas se rigen to

das por un mismo Derecho comiin, desarrollado mas con el movimiento recopi
lador desde los Reyes Cat6licos; no obstante, los fueros locales se hallan vigen
tes y no es dificil encontrar alusiones a ellos en las Actas Capitulares formadas 
por los concejos. En 1574 se recoge en Alcaraz lo siguiente: 

"que en e/ Real Consejo se tratan sabre la guarda de/ fuero muni>ipal 
desta >ibdad con que est a fundada y porque conviene por lo mucho que 
ynporta que se guarde como hasta aqui sea guardado por yr en ello todo 
el ser de esta >ivdad y /as ha>iendas de sus pobladores ... "(49). 

(44) Esteban PEREZ DE PAREJA, op. cit. (24), pp. 202 y 208; y Octavio CUARTERO, Obras de Doffa 

Oliva Sabuco de Nantes (escritora de/ sig/o XVI), Madrid, 1888, p. XXIV. 

(45) Jose MARCO E HIDALGO, op. cit. (33), pp. 28-29. 

(46) Ibidem, pp. 29, 30 y 52. 
(47) Domingo HENARES MARTINEZ, op. cit. (1), pp. 72-73. 

(48) Infra. 4.6.2.b. 

(49) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib: 245, fol. 149. 
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Este Derecho consuetudinario, medieval, se aplicaba sobre todo en aquellos 
asuntos de interes local. No faltan noticias de juicios sentenciados en esta centuria 
con arreglo al Fuero de Alcaraz. En 1573, la villa de Lezuza, eximida de la ciudad 
una veintena de aftos atris, con el objeto de sentenciar unos pleitos de roturacio
nes y rompimientos de tierra, pedfa el Fuero municipal de Alcaraz para defenderse 
con el ante el Juez de terminos, a lo cual accedi6 la ciudad, pues iba en beneficio de 
la mancomunidad de montes como el mismo Concejo explicita (50). 

4. SOCIEDAD Y ECONOMiA 

La sociedad castellana del Antiguo Regimen, yen particular la del Renaci
miento, es esencialmente rural, en presencia y formas de vida (poblaci6n y eco
nomfa), aunque en el periodo bajomedieval se desarrolla una lenta revoluci6n 
urbana. Mas del 80 por 100 de la poblaci6n vive del campo yen el campo. Tam
poco es f:icil en esta sociedad distinguir lo rural de lo urbano. La mayor parte de 
la poblaci6n, incluso la que vive en centros de decisi6n poHtica y administrativa, 
mayores o menores, ciudades o villas, vive de la ganaderia, de la agricultura, de 
la silvicultura, y en mucha menor proporci6n, del artesanado. 

La sociedad alcaracei\a y las fuentes de riqueza del Concejo, aunque no di
fieren grandemente del resto de la sociedad castellana, no evolucionan ni se de
sarrollan <le la misma manera ni en la misma medida que en otras ciudades caste
llanas. La revoluci6n urbana medieval (manifestada sobre todo en el desarrollo 
de la producci6n artesanal, la diversificaci6n de los oficios, la organizaci6n de! 
trabajo y el desarrollo de las asociaciones profesionales; asi coma la aparici6n de 
una clase social peculiar, la burguesla, integrada por mercaderes y comcrciantcs) 
es mucho menor, por lo que las similitudes con el perlodo anterior son mayores 
y m:is perceptibles. Veamos estos aspectos socioecon6micos de Alcaraz. 

4.1. La ganaderia 

El elemento definidor de la sociedad y la fuente caracterizadora de la eco
nomia alcaracei\a es la ganaderia, que se habia gestado durante la segunda mitad 
del siglo XIII yen la centuria siguiente, que llega hasta la Edad Moderna sin ape
nas cambios. Sin embargo, noes la actividad mejor conocida ni de la que mas da
tos tenemos. Esta actividad se fundamenta en los privilegios otorgados por los 
reyes y la monopoliza la oligarquia dirigente urbana, que impidi6 el desarrollo 
de la agricultura (51). La extension de la ganaderia y su privilegiaci6n rompi6 el 
sistema econ6mico rural en la Castilla seca, basado en la complementariedad de 
la agricultura con la ganaderia (52), que en Alcaraz provoc6 que la ciudad fuese 
deficitaria de cereales y, especialmente, de trigo para panadear. 

(SO) lbidem, fol. 42 v. 
(51) Aurelio PRETEL MARIN, op. cit. (25). pp. 11, 60 y 61. 
(52) Vicente VAZQUEZ DE PARGA, Historia econOmica y social de EspafJa, dir. por .. Confederaci6n 

Espafiola de Cajas de Ahorro, Madrid, 1978, vol. 3. 0
, pp. 339-341. 
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La mayor parte de! territorio comprendido por la jurisdiccion alcaraceiia 
es de sierra, y por lo tanto, mas apto para el desarrollo de la ganaderia que la 
agricultura. Los oficiales de! Concejo alcaraceiio (la mayor parte probablemente 
estaban integrados en la oligarquia ganadera de· la ciudad) permitian mas la ex
tensi6n del pasto para ganado e impedian a los agricultores roturar nuevas tie
rras para extender la agricultura y acotar las parcelas cultivadas para guardarlas 
de! paso de! ganado y de! ramoneo antes del periodo de las rastrojeras. Esta si
tuacion cambio desde finales del siglo XV, interviniendo los monarcas (53). El 
nii.mero de dehesas seria muy grande, aunque lo desconocemos para esta centu
ria, asi como su extensi6n. 

Las iinicas noticias y los pocos datos de que disponemos actualmente son de 
una centuria anterior y de dos posteriores, pero valen muy bien para ilustrar la im
portancia de esta actividad y su primacia en la economia alcaracetia. A fines del si
glo XVIII existen cuarenta y tres dchcsas en toda la mancomunidad de pastas, de 
!as cuales solo doce son "propias" de cada una de las aldeas de la ciudad, en las 
cuales se alimentaban unas 61.000 cabezas de ganado lanar. Estas dehesas, gene
ralmente, las arrendaba el Concejo a los ganaderos que podian pujarlas a titulo in
dividual o colectivo. En la misma centuria, los Propios de Alcaraz ingresaban por 
este concepto 78.826 reales anuales. En el siglo XVI, sin duda alguna, la rentabili
dad era todavia mayor (54). Solo en !as Penas de San Pedro, a mediados de! siglo 
XV, cuando todavia era aldea de Alcaraz, habia mas de 70.000 cabezas de ganado 
(55), y a finales de! XVIII, para la misma localidad, el informador de Tomas LOPEZ 
daba 50.000 cabezas (56). Estos datos, extrapolados en el tiempo, no obstante, per
miten valorar con cierta objetividad esta actividad econ6mica y su evoluci6n en 
esta comarca cminentemente ganadera durante el Antiguo Ri:gimen. 

Ademas, y aunque no dispongo de noticias, no se puede olvidar la impor
tancia de la cria caballar, de origen medieval (57). 

4.2. El monte 

Otra fuente de riqueza, tal vez mas rentable que la agricultura, era el apro
vechamiento de! monte, la silvicultura. Del monte se aprovechaba toda la pobla
ci6n, y de manera particular los ganaderos y los concefos que obtenian alimento 
e importantes ingresos. El Concejo de Alcaraz arrendaba partidas para pasto de 
ganado, !as cosechas de la bellota para las piaras de cerda, la grana para la indus
tria tintorera; venclfa madera a los forasteros; el pueblo sacaba lefia para calen
tarse, madera para las construcciones, muebles, aperos ... ; los carboneros para 
las fraguas y las tintorerias ... 

(53) Infra, ep. 4.2., y nota 68. 
(54) Infra, ep. 4.2., como ejemplo, vCase el arriendo de las dehesas de San Vicente y la Vegallera. 
(55) Aurelio PRETEL MARfN, Apuntes para la historia medieval ... p. 30-31. 
(56) DGTL, fol. 184 v. 
(57) Aurelio PRETEL MARfN, Alcaraz un enclave castellano ... p. 64; y, op. cit. (24), p. 28. 
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Una riqueza asi necesitaba ser guardada de los depredadores. Los concejos 
castellanos promulgaron Ordenanzas y se dotaron de una "policia rural'', los 
Caballeros de la Sierra, que recorrian a caballo el termino (58). En Alcaraz, des
pues de la exenci6n e independencia de sus aldeas en la Edad Media y en la Mo
derna, se conserv6 la mancomunidad de montes entre todas !as villas de! antiguo 
alfoz, incluso con !as de! seiiorio de! Conde de Paredes. Se conoce este particu
lar por algunas ordenanzas conservadas de Villarrobledo (59). 

La recolecci6n de los productos obtenidos de! monte es regulada minucio
samente a traves de las Ordenanzas concejiles por los oficiales, como la entrada 
de los ganados, la corta de !as ramas, la bellota (60) o la grana. La importancia de 
estas fuentes de riqueza motivaba que los concejos urbanos disfrutaran el mono
polio de la administraci6n de los concejos rurales de su jurisdicci6n, y estos iilti
mos entre si en sus terminos coma hace Peftas de San Pedro (61). 

Ademis, de los montes se obtenian frutos (nueces, castaftas), miel, resina, 
caza y pesca, lo que ayudaba a subsistir a !as debiles economias familiares. 

4. 3. La agrlcultura 

La actividad antag6nica de la ganaderia era la agricultura. Despues de los 
primeros roces cuando se constituye el modelo de sociedad econ6mica de Alca
raz, estos ya no se reproducen con la misma intensidad hasta fines de! siglo XV y 
en el XVI, partkularmente en las aldeas, donde !as oligarquias urbanas habian 
perdido su influencia y las nuevas autoridades locales consentian las roturacio
nes y la extensi6n del cultivo de la tierra. La agricultura alcaracefia se desarro116 
mas desde fines de! siglo XV, a causa de la endemica escasez de trigo y en las 
nuevas villas emancipadas libres de! control de la ciudad. Para ello se valen de 
las Ordenanzas concejiles que ellas mismas se otorgan en las que regulan porme
norizadamente !as actividades ganadera y agricola (62). 

La persistente escasez de trigo en Alcaraz, !as dificultades para obtenerlo 
de !as comarcas donde tradicionalmente se abastecia (Campo de Montiel) (63), la 
perdida de aquellas aldeas productivas y el hambre endemica, determin6 a los 
reyes y a los oficiales alcaraceiios, al menos en los primeros aiios del siglo XVI, a 
tomar algunas medidas que impidiesen esta falta. Coinciden estos aiios, 1502, 
1505, 1516, 1530 ... de falta de pan con noticias de roturaciones, concesiones en 
arrendamiento de tierras para cultivo y puesta en regadio de algunas parcelas. 

(58) Jose CANO VALERO, ''La •policia rural• castellana en el siglo XVI: La Caballerfa de la Sierra de 

las Peiias de San Pedro (Albacete)'' en las Actas del Congreso de Castilla-La Mancha. En prensa. 

(59) A.H.P. Albacete, legajo s.c. 

(60) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 209. 

(61) Jose CANO VALERO, El Concejo de Las Pelfas de San Pedro (Albacete) y la regulaci6n de la vida 

local en el siglo XVI. Tesis de Licenciatura leida en la Universidad de Murcia en 1986. Inedita. 

(62) Ibidem. 

(63) Aurelio PRETEL MARIN, op. cit. (25), po. 59; y, Fondos medievales ... pp. 39 y 45. 
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En 1505 dona Juana da al Corregidor ordenanzas para remediar la escasez de pan 
y evitar la especulaci6n; en 1506, dona Juana y don Felipe autorizan al Concejo 
de Alcaraz a sacar agua de los rios del termino para regar tierras para el cultivo 
de trigo; en 1516, la misma reina concedia licencia al Concejo para expropiar 
tierras baldias de particulares y arrendarlas a agricultores para su cultivo si no 
querian que se despoblase Alcaraz (64). O mucha era la escasez o poco el efecto 
que surtieron aquellas medidas, porque la esterilidad de los aftos siguientes y la 
carestia de trigo sigui6 preocupando en la misma medida o mas en la segunda 
rnitad de esta centuria al Concejo alcaracefto. 

Miguel SABUCO es el unico de los personajes referidos que reside durante 
toda su vida en la ciudad de Alcaraz despues de finalizar sus estudios en la Uni
versidad de Alcala de Henares, quizi una de las comunidades donde mejor se re
flejan los males de la sociedad castellana del Renacimiento. Este pensador local y 
universal, sensible ante el mundo que le rodeaba, escribi6 de todo ello en el ca
pitulo "Coloquio de las cosas que mejorarin este mundo, y sus Republicas" de 
su no menos universal y original obra la Nueva Fi/osoffa. 

SABUCO, sin entrar en la polemica agricultura-ganaderia, considera esta 
doble actividad como una fuente de riqueza primordial para el desarrollo de los 
pueblos. Sin ir explicitamente contra el orden estamental de la sociedad del An
tiguo Regimen, ensalza a los labradores y a los pastores, y arremete contl"a los le
trados, los mercaderes y los zinganos; sin embargo, no encontramos ninguna 
critica contra la estructura de la propiedad, tan nefasta como los hibitos de 
aquella estructura social. SABUCO encuentra la causa de tanta miseria y pobreza 
en el exceso de pleitos, por los que se "consumen las haciendas"; en los nume
rosos libros y abundantes leyes, "que palisan de veinte carretadas", y es conse
cuencia de una "rude indigestaque moles"; en las Universidades y las citedras 
con excesivos gastos para el Estado, absorbiendo muchos brazos que "labrarian 
la tierra"; en los mercaderes que arruinan las gentes humildes: "quando con pa
fto pardo todos araban, no avia pobreza". 

Nuestro medico-fi16sofo, que en este aspecto se convierte en uno de los 
primeros arbitristas, propone la subida de la tasa del trigo, reducir las !eyes, cas
tigar la mentira en los pleitos, mejorar las tecnicas agrarias (extendiendo el rega
dio y subvencionando la Monarquia la construcci6n de acueductos y acequia
dos ), trasplantar irboles, seleccionar las semillas, volver a practicas antiguas pa
ra mejorar las carnes, y finalmente, aconseja c6mo debe combatirse la langosta 
que azotaba los campos y arruinaba las cosechas castellanas (65). 

4.4. El artesanado 

Mientras la ganaderia y la agricultura constituian los dos pilares de la 
economia castellana del Antiguo Regimen, la producci6n artesanal se habia 

(64) Aurelio PRETEL MARiN, Fondos medievales ... pp. 34-40. 
(65) Nueva Filosojla, ed. en op. cit. (48), pp. 186-201. 
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desarrollado excepcionalmente desde la Baja Edad Media. La producci6n de pie
zas, iitiles y articulos en el siglo XVI es esencialmente urbana y su desarrollo y 
diversificaci6n tambien mayor en los niicleos mas populosos. El artesanado alca
racefio, por su parte, concentrado en la misma ciudad de Alcaraz, tenla sobre to
do un mercado local, y todo lo mas regional, exceptuando la producci6n de teji
dos de lana, apoyada en la ganaderia; particularmente, !as alfombras ban univer
salizado el nombre de la ciudad de Alcaraz, sino tanto o igual que la obra de Mi
guel SABUCO. 

En el siglo XVI la fabricaci6n de alfombras, como ha demostrado SAN
CHEZ FERRER en un excelente trabajo (66), se hallaba en su cenit y, por exten
si6n, toda la manufactura textil de lana. Si todavia a fines de! siglo XVIII esta ac
tividad ocupaba a la mayor parte de los alcaracei'ios (67), con mas motivo en el si
glo XVI, en que la producci6n era mayor, como escribe Eugenio LARRUGA: "En 
lo antiguo tenla la ciudad de Alcaraz una poblaci6n muchos mis numcrosa, sos
tenida de la fabrica que mantenia de diferentes texidos de lana y lienzos" (68). 

Con !as alfombras, !as autoridades alcaracei'ias y los particulares se gana
ban la consideraci6n cuando no el favor de los reyes y de los sei'iores de Alcaraz, 
de los magistrados, de !as cancillerias y de los Consejos reales (68). Segiin SAN
CHEZ FERRER, "Desde mediados de! siglo XV hasta comienzos de! XVII, !as (al
fombras) producidas en los talleres alcaracei'ios fueron !as mas buscadas, cotiza
das y agradecidas de toda la naci6n" y "al menos en el siglo XVI y primera mltad 
de! XVII, su nombre (Alcaraz) sirvi6 para denominar a todas !as alfombras pro
ducidas en la zona" (70). 

Ademas de !as alfombras, la producci6n de manufacturas textiles en Alca
raz era muy ahundante y diversificada: pai'ios ordinarios, bayetas entrefinas y 
bastas, estamei'ias anchas y estrechas, albornoces, palmillas, sayales y jergas para 
habitos religiosos, etc., no difiriendo mucho de la producci6n que hallamos en 
!as centurias siguientes (71). 

En particular, la elaboraci6n de !as alfombras en esta ciudad se realizaba 
tanto por !as beatas en los institutos religiosos (esta documentado en el monaste
rio de Santa Maria Magdalena) como en los talleres de los artesanos laicos (72). 

Sin embargo, aunque la actividad es muy importante, nose encuentran muchas 
noticias de! sistema de organizaci6n laboral. Faltan !as ordenanzas de los oficios; 
se sabe que en el segundo tercio de! siglo XVI los oficiales de! Concejo 

(66) Jose SANCHEZ FERRER, Alfombras antiguas de la provincia de Albacete, I.E.A., Albacete, 1986. 
(67) D.G.T.L.. fol. 47. 
(68) Eugenio LARRUGA, Memorias polfticas y econ6micas sobre los frutos, comercio, jdbricas y minas 

de Espafla ... T. XVIII, Madrid, 1792, p. 261. 
(69) Jose SANCHEZ FERRER, op. cit. (66), pp. 108-114; y Aurelio PRETEL MARIN, ""Notas pintores

cas sabre las alfombras de Alcaraz en los comienzos del siglo XVI" en Al-Basil (Albacete) O 
(1975) 6-10. 

(70) Jose SANCHEZ FERRER, op. cit. (66), p. 102. 
(71) DGTL, fols. 47-47 v; y Eugenio LARRAGA. op. cit. (68). T. XVll. pp. 262-264. 
(72) Jose SANCHEZ FERRER, op. cit. (66). pp. 116-124. 
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alcaraceiio acuerdan que se saquen ordenanzas para !as alfombras (73), aunque 
aquellas no se conocen y, por lo mismo, no se dispone de una recopilaci6n alca
racefta de ordenanzas de menestrales coma se hizo en otras localidades albace
tenses (74). Atendiendo a la informaci6n recogida por Eugenio LARRUGA en la 
primera mitad de! siglo XVIII, el trabajo artesano era libre, pues el Corregidor de 
la ciudad queria ''poner a sus fabricantes baxo un Cuerpo 6 Gremio con sus or
denanzas para evitar los inconvenientes que se seguian de trabajar en libertad". 
Se tienen, en cambio, numerosos acuerdos de disposiciones para otros oficios: 
vidrieros, silleros, tejedores, carpinteros de artesas, sastres, cardadores y peina
dores (76), aunque con toda seguridad habia muchos mas. 

Al amparo de la manufactura textil se desarrollaban otras actividades, no 
menos importantes, coma la tintoreria, "que sedan los colores, que quieren es
cepto el azul que no prueva bien a causa de lo delgadas de !as aguas'' (77); la bata
nadura, en numerosos batanes en la orilla del rlo Guadalmena (78), cuyo recuer
do se conserva hoy en la memoria de! pueblo con top6nimos como el paraje de 
"los batanes", que nos informan de! desarrollo de esta actividad y su ubicaci6n. 

4.5. Una actlvldad extractlvo-mlnera: los saleros 

En la jurisdicci6n de! Concejo de Alcaraz se producia la mayor parte de la 
sal extraida en el distrito de! Reino de Murcia. En ella se encontraban los saleros 
de Bogarra, Cotillas, Pinilla, Viveros y Villaverde. El salero de Pinilla, en !as pro
ximidades de El Bonillo, era el mas importante con una producci6n de mas de 
cinco mi! fanegas en la segunda mitad de! siglo XVI, el 34 '3 7 por I 00 annal de! 
distrito, solamente seguida por el salero de Villena en el mismo distrito (79). Has
ta 1564, en que se produce la nacionalizaci6n de todos los saleros de! Reino de 
Castilla, no sabemos bien quien explotaba la producci6n. A fines de! siglo XV, 
con la villa de Cotillas, parece que este salero pas6 a don Pedro MANRIQUE, 
aunque en 1480 los Reyes Cat6licos, en !as Capitulaciones con el Marques de Vi
llena, don Diego LOPEZ PACHECO, le habian concedido !as Tercias de !as sali
nas de Bogarra, Cotillas y Pinilla (80). La propiedad, al menos, de estos tres sale
ros se la disputaban por estos aiios el Conde de Paredes, e1 Marques de Villena y 

(73) Ibidem, p. 154. 
(74) Jose SANCHEZ FERRER y Jose CANO VALERO, La manufactura textil en Chinchilla duronte el si

g/o XV, segUn algunas Ordenanzas de la ciudad, I.E.A., Albacete, 1982, pp. 78-80. 
(75) Eugenio LARRUGA, op. cit. (68), p. 262. 
(76) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fols. 17, 18, 29, 34, 35 v, 70 v y 86; y lib. 244, 

concejo de 17/XII/1547. 
(77) DGTL, fol. 47. 
(78) Ibidem, 47-47 v. 
(79) Guy LEMEUNIER, ''Lasal, el fisco y la vida cotidiana en el reino de Murcia a finales del XVI'', en 

AREAS (Murcia) I (1981), pp. 25-37. 
(80) Juan TORRES FONTES, "La conquista del Marquesado de Villena en el reinado de los Reyes Ca

t6licos", en Hisponia (Madrid) L (1953), p. 143; y op. cit. (25) p. 190. 
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la ciudad de Alcaraz, siendo objeto de numerosas querellas y pleitos. A comien
zos de esta centuria, el Concejo de Alcaraz habia comprado el heredamiento de 
Pinilla, con el salero, por el queen 1507 el Concejo de Alcaraz debia a la Corona 
160.000 maravedis (81). Sin embargo, en 1539, la Emperatriz dona Isabel, seftora 
de Alcaraz, ordenaba a su Corregidor solventara el pleito que habia entre el Con
cejo y el Duque de Escalona por la posesi6n del Salero (82). A comienzos del ulti
mo cuarto de esta centuria, Felipe II, necesitado de pecunio para atender los gas
tos de su politica exterior, vendia al monasterio de beatas de Santa Maria Magda
lena, de la ciudad de Alcaraz, un juro al quitar por 273.000 maravedis sobre es
tas salinas (83). 

4.6. La hacienda concejil 

Los concejos castellanos en esta centuria tienen desarrollado un sistema 
fiscal local propio ("pechos" y "derras" concejiles) y sirven de instrumento a la 
Corona para recaudar sus contribuciones (el servicio ordinario y extraordinario, 
las alcabalas, !as tercias, cuando estas dos ultimas no se hallan enajenadas; esto 
ultimo es mas frecuente en los territorios de seftorio ). La presi6n fiscal de la Co
rona sobre los vecinos de las poblaciones castellanas era agobiante, como mani
fiestan !as Actas Capitulares, y muchas comunidades deben numerosas partidas a 
la Hacienda real. 

La crisis de la hacienda alcaracefta es continua y endl:mica, heredada de los 
siglos medievales. A mediados de la segunda mitad del XVI los oficiales del Con
cejo exclamaban que la ciudad "esta muy fa/ta de propios" (84). Ello es debido en 
gran medida a la escasez de recursos y a los numerosos y cuantiosos gastos que 
tenfa por los muchos servicios que atendia. 

Para sufragar los gastos fiscales y atender !as necesidades minimas de aque
lla poblaci6n, los concejos se endeudaban tomando censos y cada vez es mis fre
cuente el adehesamiento de parcelas de territorio con cuyo arrendamiento ha
cian frente a algunos gastos. En 1480 se pedia licencia a los monarcas, aproban
do el adehesamiento de la Mata de Reolid y el Brecejo, con el objeto de no tener 
que recurrir con tanta frecuencia al repartimiento de ''pechos'' entre los vecinos 
para cubrir los gastos municipales (85). Estas licencias se otorgaban por un tiem
po determinado, pero como los concejos no conseguian sanear sus haciendas, 
aquellas se prorrogaban repetidamente. A mediados de! XVI, recurriendo a la 
otra alternativa, la ciudad tenia un censo con la Capilla de! Comendador Arroyo 
para mantener !as tiendas y !as carnicerias cuyo principal desconocemos, pe
ro sabemos que el Mayordomo del Concejo pagaba por este prestamo al adminis
trador de aquella cinco ducados anualmente (86). 

(81) Aurelio PRETEL MARfN, op. cit. (37), p. 57. 
(82) Aurelio PRETEL MARiN, op. cit. (67), p. 46. 
(83) A.H.N., Sec. Clero, Privilegios. 
(84) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 149; asi mismo ver nota 96. 
(85) Aurelio PRETEL MARIN, op. cit. (64), p. 29. 
(86) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 244, s.f., concejo de 26NI/1548. 
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4.6.1. Naturaleza de los ingresos concejiles 

Ademas de los "pechos" concejiles, como la cuenta de San Miguel (pagada 
por !as aldeas al Concejo de Alcaraz el dia que juraban los of!ciales rurales el aca
tamiento y el vasallaje de su jurisdicci6n y !as derramas repartidas en tbdo el te
rritorio), la fuente mas importance de ingresos para este Concejo provenia de la 
explotaci6n del bosque a craves del arrendamiento de !as cosechas de la bellota, 
de la grana, y del arrendamiento de !as dehesas para el pasto del ganado. No se 
conoce cu:1ntas eran en esta centuria y s6lo disponemos de una noticia, el arren
damiento de la dehesa de San Vicente y la Vegallera (1576). Por ella se conoce el 
procedimiento seguido: sacandola a postura o a/moneda. Aquel afio se arrend6 
en unos cincuenta mi! maravedis, y todavia se consideraba la postura baja (87). 

Alcaraz, ademas, no permitia arrendar ni vender tierras de su termino a los veci
nos de !as villas del sefiorio de las Cinco Villas, que no tenian termino propio. De esta 
manera, la ciudad, impedia que dichas villas pudiesen formarlo y el sefior de ellas, el 
Conde de Paredes, extender su jurisdicci6n territorial a costa de !as tierras de Alcaraz. 

Otra parte, minima, de los ingresos, provenia de !as penas por las infrac
ciones cometidas contra el Fuero y las Ordenanzas. 

4.6.2. Destino de los ingresos 

Los gastos atendidos por el Concejo de Alcaraz son numerosos y mayores 
que los ingresos recibidos. 

a) En primer lugar, se sufragan los salarios de los Oficiales del Concejo, a 
la cabeza de los cuales se hallaba el Corregidor, y de otros profesionales contra
tados anual o peri6dicamente por el Concejo. Generalmente estos salarios se 
abonaban por "tercias partes". Como muestra de los gastos por estos salarios he 
confeccionado el siguiente cuadro con los conocidos: 

ALGUNOS SALARIOS ABONADOS POR EL CONCEJO DE ALCARAZ (88) 

PERfODO OF!CIOS TERCIOS ANUALIDAD 

1547 
- Bachiller y Preceptor de Gramatica .. . 15.000 mrs. 45.000 mrs. 
-Medico ....................... . 20.000 mrs. 60.000 mrs. 
- Portera ....................... . 4.000 mrs. 12.000 mrs. 
- Pregonero ..................... . 3.000 mrs. 9.000 mrs. 
-Barbero ....................... . 3.000 mrs. 

m:is de su criado .. . 1.000 mrs. 10.000 mrs. 
- Obrero carpintero ............... . I.OOO mrs. 3.000 mrs. 

1548 
- Corregidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.333 mrs. 54.999 mrs. 
- Regidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 mrs. 1.800 mrs. 

(87) Un licitador '' ... advertia a su sennoria quel dicho arrendamyento esta muy harato de tal manera 
que abra labradores de las villas del Conde que dara por el dicho arrendamyento unas cincuenta 
mill maravedis que pide a su sennoria y si es nezesario lo rrequiere no comitan la dicha postura 
menos de los cincuenta mill maravedis y si nezesario es se lo asegura para que lo que menos se 
diere sea a su cargo'', A.H.P. Ab., Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 225 v. 

(88) Los datos obtenidos proceden del A.H.P. de Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), para 1547, lib. 244, 
concejo de 17/XII/1547; y, para 1548, lib. 244, 19NI/1548. 
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Los datos obtenidos para el Corregidor son contradictorios. Si en 1458 el 
salario anual ascendia a 54.999 maravedis, bastante bajo, a fines de! siglo, segiin 
CASTILLO DE BOBADILLA, era de 150.000 maravedies (89). En cuanto a los re
gidores, en 1503, los vecinos de Alcaraz se quejaban ante la Corte que estos co
braban dos mi! maravedis en lugar de los seiscientos asignados. Los Reyes Cat6li
cos encomendaron al Corregidor que investigase esta situaci6n (90). 

b) Otra partida muy importante y costosa era la atenci6n y socorro de la 
poblaci6n. El Concejo de Alcaraz atendia en SU totalidad los Servicios medicos y 
la hospitalizaci6n de los pobres. Alcaraz habia tenido antes de la segunda mitad 
de! XVI dos medicos, para la ciudad y SU jurisdicci6n. En 1575, los oficiales 
acordaban nuevamente la contrataci6n de un medico mis, el doctor Juan VE
LAZQUEZ, licenciado por la Universidad de Alcala de Henares. A ello se oponia 
un regidor, porque la ciudad tiene poca gente, es pobre, no tiene propios el Con
cejo para soportar otro salario y esti cargado de censos (91). 

Se atendia el servicio de los boticarios. En 1572 se queria contratar los ser
vicios de Baltasar de Y diota ? porque "la riudad est a desprobeyda de boticario ", 
residente en la ciudad de Chinchilla, que "es onbre de mucho credito en su oficio" 
(92). Ademis, se costeaban !as cuentas de las medicinas entregadas por los botica
rios a los pobres internados en el Hospital, cumpliendo con una licencia conce
dida por Su Magestad (93). 

Se mantenia el Hospital. Por cierto queen 1576, este se hallaba en ruina y 
necesitado de una urgente reforma (94). 

Se pagaba a la persona que recogia y criaba los ninos abandonados (95). 

(89) CASTILLO DE BOBADILLA, Polflica. Para corregidores y seflores de 11asalos, en tiempo de paz, y 
de guerra ... , Medina del Campo, 1608, p. 646. 

(90) Aurelio PRETEL MARIN, op. cit. (64), p. 30. 
(91) "Se acordo que se trayga a esta c;ivdad vn medico que sea de 1,;iencia y espirrenc;ia para queste 

lugar este servido y socorrido como la a estado hasta aqui y porque se tiene notii;ia quel dotor 
Diego Velazquez tiene las calidades dichas y ser graduado por Alcara de Henares se le sirva si 
tiene comodidad de venir a rresidir a esta i;ivdad en su ofii;io y con que salario podra venir y 
por, que annos y esta carta la escrivan los sennores Juan Ruiz de Cordova y Graviel de Moscoso 
y lo quel dicho dotor rrespondiere se trayga a este ayuntamiento para que la i;ivdad vea lo que 
les tuviere bien. 

El senor Juan de Mesto dijo questa i;ivdad a mucho tienpo que tiene por medico al dotor 
Eredia a el qual le da salario i entiende que rrespeto de la poca jente que ay en esta rivdad por ser 
pueblo pequenno es bastante para qurar y demas des to esta rivdad est a muy pobre y neresitada sin 
propios y muy cargada de censos y asi no puede dar salario a otro medico porque pide i rrequiere 
a sus meri;edes no manden otra carta ni coni;eder ni dar salario ninguno por lo que dicho tiene 
y asi mismo rrequiere que si sus meri;edes enbiaren por lii;eni;ia de Su Magestad en los rrecados 
que fueren vaya esta su contradii;ion y protesta contra sus meri;edes lo que protestarle conviene 
y lo pi de por testimonio. 

Su meri;ed el senor Corregidor y los demas senores rregidores dijeron que se guarde Jo 
proveydo", A.H.P. Ab., Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fols. 199-199 v. 

(92) Ibidem, lib. 245, fol. 38 v. 
(93) Ibidem, lib. 245, fol. 
(94) Ibidem, lib. 245, fol. 240 v. 

(95) Ibidem, lib. 244, concejo de t6NI/1548. 
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c) El Concejo financiaba las obras piiblicas, algunas construcciones reli
giosas (96) y contribuia a la fundaci6n de nuevas cofradias (97). 

d) Finalmt:ntc:, una partida no menos importante de los gastos concejiles 
la constituian las numerosas fiestas organizadas por el mismo Concejo ( compi
rense estos datos con el cuadro de salarios) iFiestas, aunque estuviesen extenua
dos o endeudados los propios! (Que era siempre). En 1548, el Mayordomo del 
Concejo entregaba al "Peotre" de Nuestra Seiiora de Cortes 1.867 maravedis 
por !as 55 libras de cera que se habian quemado en la procesi6n celebrada para 
traerla a la ciudad y llevarla a su Santuario en Cortes (98). Ese mismo afto, en las 
fiestas de San Juan, para junio se gastaban 8.000 maravedis en bebida (99) y para 
julio 6 ducados (JOO). 

Una costumbre generalizada, que todavia se conserva hoy, era festejar es
tas fiestas con taros (no sabemos la manera), encontrindose frecuentes pagos en 
tal sentido (IOI). 

5. URBANISMO, ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS 

La ubicaci6n del niicleo urbano de la ciudad de Alcaraz a principios del 
XVI, sigue siendo un enclave esencialmente medieval, sabre la meseta de un ce
rro entre sierras. Debido a la pacificaci6n del Reino de Castilla, empieza a susti
tuirse esta posici6n estrategica por otra menos defensiva. La poblacion, ascntada 
hasta aquf a la sombra de! castillo, alrededor de la plaza de arriba, debido a su 
crecimiento y la incomodidad del lugar (pero, sabre todo, ante la imposibilidad 
de subir el agua mediante un acueducto al nU.cleo bajomedieval), empieza a des
cender y se extiende por la falda SE. del cerro. 

Del siglo XVI no se conserva ninguna descripcion de Alcaraz. Probable
mente si se conservara la Relaci6n que se hizo en el reinado de Felipe II, se ten
dria un testimonio del aspecto urbano de la ciudad de Alcaraz a fines de esta cen
turia. En lugar de la descripcion que se pudo haber hecho entonces, y dado el es
caso desarrollo urbano experimentado en los dos siglos siguientes, traslado aqui 
otra del siglo XVIII: 

"Esta Ciudad esta fundada entre tres e/ebados cerros, y a la fa Ida 
de vno, que cae entre Poniente y Norte, de form a que solo se puede en
trar en ella con Carruaje por vna puerta que //aman de la Orea entre 
Norte y Oriente y unicamente por la ea/le que desde ella se toma pueden 
transitar (sic) hasta la plaza; y todas /as demas calles de la ciudad son 

(96) Ibidem, lib. 244, concejos de 8/XI/1547 y I6NI/1548. 
(97) lbl<km, lib. 245, fols. 24-24 v. y fol. 247 v. 
(98) Ibidem, lib. 244, concejo de 7/Vll/1548. 
(99) Ibidem, lib. 244, concejo de 19/VI/1548. 

(100) Ibidem, lib. 244, concejo de 7/VIl/1548. 
(101) Ibidem, lib. 244, concejos de 26/Vl/1548 y 7/VII/1548. 
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intrasitables, aun para caballerias, a causa de hallarse tan e/evada acia la 
cumbre de dicho Cerro, que forma una especie de escaleras ... 

En et alto de/ Cerro, que domina esta Ciudad entre Poniente, y 
Norte se conserban /as ruinas de vn Castillo, desde et qua/ se puede con 
mucha facilidad impedir la entrada en ell a a qua/quier enemigo, por po
deroso, que sea" (102). 

5.1. Urbanlsmo y arqultectura 

Sohre un piano de calles estrechas, tortuosas y empinadas, desde fines del si
glo XV, se desarrolla una gran actividad reformista: se demuelen viejos edificios 
medievales, que se sustituyen por otros de traza renacentista, se restauran otros 
en este estilo o se acaban en et los iniciados. En 1503, el cabildo alcaracefio, im
pulsado por las necesidades de la poblaci6n, se dispone a desarrollar un nuevo 
plan urbanistico de la ciudad dotindola de un nuevo centro urbano y econ6mico
social, ya que no administrativo; es decir, la Plaza Mayor de hoy. Segun Rubi 
SANZ GAMO, "en el siglo XVI la ciudad esti ya completamente formada" (103). 

La mayor parte del paisaje urbano alcaracefto y las construcciones mas nota
bles y caracteristicas que conocemos hoy son de esta centuria. De todo lo cons
truido, el conjunto arquitect6nico mas interesante es la mencionada plaza Mayor, 
donde confluyen edificios de los siglos XV y XVI. Este hermoso conjunto arqui
tect6nico forma un rectangulo irregular, abierto al saliente de la Plaza de la Trini
dad y cerrado por tres esbeltas lonjas de arquerias renacentistas, la del convento 
de Santo Domingo, la de la Regateria y la de! Alhori, ayuntamiento hoy. 

Mirando desde la calle Mayor, a la izquierda yen un piano inferior, seen
cuentra la Plaza de la Trinidad, que se reformaba entrc 1510 y 1515, desde don
de se accede al templo de! mismo nombre, un edificio g6tico con elegante deco
raci6n del periodo tardio. En el interior de este templo se reedifica la capilla de 
San Sebastian, destinada a baptisterio, por cuenta de! Concejo. El 19 de ma yo de 
1576, este acordaba con la oposici6n de dos regidores, que los comisarios pre
gonaran la obra "conforme a /as trazas que del/o ay" (104). Los regidores, Juan 
RUIZ DE CORDOBA y Gabriel MOSCOSO, se oponian por causa de la estrechez 
de la ciudad. El primero, "porque esta ziudad no tiene dineros ni propios de que 
hazel/a porque sus rrentas no l/egan a /os salarios que dan demas de tener muncha 
cantidad de dineros a zenso'', y el segundo, "questa obra nose hagafasta tanto que 
/os zensos esten quitados y que se haga conforme a la probision que su Magestad pa
ra la obra tiene dada y no de otra manera" (105). En noviembre de este mismo afio, 
se presentaban en el cabildo "/as fianras y ob/igarion de la obra de/ sennor San 

(102) DGTL. fols. 43 y 46 v. 
(103) Rubi SANZ GAM<J, ''Consideraciones en torno a la plaza mayor de Alcaraz'' en Al-Basil (Alba

cete) 5 (1978), p. 135. 
(104) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 229. 

(105) Ibidem. lib. 245, fols. 229 v-230. 
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Sevastian vista pore/ /etrado de ella con la muestra y plan/a de dicha obra y se entre
go al sennor Cebrian de Viscaya comysario de ella ". En el mismo ayuntamiento se 
le entreg6 tambien a este regidor-comisario la cedula otorgada por su Magestad 
de los quinlentos ducados a que ascendia la obra, 187.500 maravedis (106). Segun 
Rubi SANZ GAMO, esta obra se acab6 en 1592 yen ella trabaj6 al final de su vida 
el genial arquitecto y escultor alcaraceiio, Andres de VANDELVJRA (107). 

Entre 1518 y 1527, al mismo tiempo que se empezaban a construir los edi
ficios que van a configurar la Plaza Mayor, se procedia a su allanamiento y empe
drado (108). Entre 1518 y 1519 se construia el convento de Santo Domingo, fren
te a la calle mayor, tambien llamado Lonja del Corregidor (109). En 1576, por una 
provision de su Magestad, pedida por el convento, el Concejo daba de limosna 
500 pinos, obteniendo de la venta 250 ducados (93.750 maravedis), destinados 
a la obra que se estaba realizando en Cl (110). 

En la iglesia de la Trinidad y adosada al convento de Santo Domingo, en el 
mismo piano de la Plaza Mayor, dejando una estrecha callejuela, se construyen 
!as "torres gemelas" de la Trinidad y de! Tard6n. La primera se inicia en 1544, y 
la segunda o de! Reloj, por hallarse en ella el de! Concejo, se comienza entre 
1555 y 1568, acabandose en 1574, con trazas de Andres de VANDELVIRA, "que 
la han ponderado los Maestros de esta Facultad por maravillosa" (111). 

Los aftos centrales de esta centuria son de gran actividad constructiva y de 
adecentamiento de los viejos edificios publicos de la ciudad. En estos aiios el 
centro administrativo de la ciudad seguia todavia en la antigua Plaza de Arriba, 
aunque los edificios se hallaban en ruina. A principios de! mes de julio de 1576, 
el cabildo acordaba: "que la hoxa de /ata questa rrayda para et chapitel de la plara 
de arriba que e/ sennor Diego de Llerena haga harer /os mode/os para ello y /os trai
ga a este cabildo para que se vean para que se hagan harer /os chapite/es de /os relo
xes" (112). A principios de! mes de septiembre, se acordaba aderezar la calle que 
baja de la plaza de Abajo a la Puerta de !as Torres, porque "nose puede andar a 
pie ni a caballo por el/a" (113). En opinion de MARCO E HIDALGO, Miguel SABU
CO viviria en la continuaci6n de esta calle (114). A mediados de septiembre se 

(106) Ibidem, lib. 245, fol. 251. 
(107) Rubi SANZ GAMO, "Construcciones vandelvirescas en la iglesia de la Santisima Trinidad de 

Alcaraz" en Al-Basil (Albacete) 0 (1975) p. 76. Fecha, por otra parte, que no corresponde con 
la que ha dado Diego ANGULO fNIGUEZ (1509-1575), Historia de/ Arte, Madrid, 1973, 6.a 
ed., vol. II, p. 42; ni GeneviCve, BARBE-COQUELIN DE LISLE, Tratado de Arquitectura de 
Alonso de Vandelvira, Valencia, 1978, tom. I, p. 7. 

(108) Op. cit. (103), p. 136. 
(109) Luis G. GARCiA-SA0CO BELENDEZ y Alfonso SANTAMARiA CONDE, "Arte del Renacimien· 

to" en Albacete, tierra de Encrucijada, Madrid, 1983, p. 118. 
(110) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 247 v. 
(111) Op. cit. (115), p. 81, y, Esteban PEREZ DE PAREJA, op. cit. (24), p. 93. 
(112) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 236. 
(113) Ibidem. lib. 245, fol. 240. 
(114) Ibidem, lib. 245. fol. 242. 
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Fotos 2 y 3: Plan Mayor de Alc:uaz, slglo XVI (Archivo fotografico l.E.A.). 
Arriba. De izquierda a derecha, Torre de la Trinidad, Torre del Tard6n , Convento de Sanro 
Domingo o Lonja del Corregidor y lonja de la Regateria. 
Abajo· Lonja del Alhori y A yuntamiento actual 
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comunicaba a los oficiales de la asamblea concejil, que la capilla de! ayuntamien
to se hundia, los aposentos de! Corregidor y la "Casa de la Justicia" habia que 
restaurarla (115). En febrero de! aiio siguiente, se mandaba "adererar el rre/ox de 
la plara de arriba y harer y adererar riertas pieras" (116). 

En los iiltimos aiios de! XVI se concluyen los demas edificios que forman 
esta plaza. A la derecha, en 1588 se acaba el edificio de! Alhorf (117) a donde se 
traslada la casa para ayuntamiento de los oficiales de! concejo en fecha descono
cida. En este mismo edificio, en la fachada de la calle Mayor y antes de llegar a la 
Plaza, se construye la hermosa puerta plateresca de! Alhori, tambien Hamada de 
la Aduana (118). Entre Santo Domingo y el Alhori, se construye en estos mismos 
aiios la Lonja de la Regateria, de 1592 (119), aiio en el cual segiin PEREZ DE PA
REJA, se colocaba una balconada de hierro (120). 

5.2. Obras piiblicas 

Al mismo tiempo, se realizan obras para la defensa de la ciudad, en !as mu
rallas, puertas de acceso y !as tapias de los adarves (121), aunque estas obras dis
minuyen en intensidad al desaparecer los conflictos belicos en el interior de Cas
tilla; por el contrario, aumentan !as destinadas a mejorar el urbanismo y lograr el 
bienestar de la poblaci6n, como el empedrado de !as calles. Se acaba el acueduc
to para la conducci6n de! agua potable hasta la Plaza de Arriba y se mantiene du
rante toda la segunda mitad de! siglo XVI. 

La trascendencia de esta importantisima obra de ingenieria hidriulica, tan
to para el desarrollo de la ciudad como probablemente de fuente de inspiraci6n 
en el pensamiento de Miguel SABUCO, merece un tratamiento especial, pues es
ta insuficientemente conocida. Las noticias que tenemos se deben al P. PEREZ 
DE PAREJA, que la conoci6 en la primera mitad de! siglo XVIII muy arruinada 
(122). Estas !as aumento con !as recogidas en !as Actas Capitulares consultadas pa
ra este trabajo. 

En su exposici6n, el mencionado autor, desmiente despues de consultar el 
archivo municipal la tradici6n musulmana de su construcci6n, que no descubre 
y todavia desconocemos hoy, y en la misma expone el objeto de la construcci6n: 

(115) Jose MARCO E HIDALGO, "Cultura lntelectual, y Artistica. (Estudios para la Historia de la 
Ciudad de Alcaraz)" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid) 7 y 8 (1908) p. 29 y 
nota 1. 

(116) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fols. 262 v-263. 
(117) Luis G. GARCiA-SAUCO BELENDEZ y Alfonso SANTAMARIA CONDE, op. cit. (109) pp. 106y 

118. 
(118) Ibidem, p. 106. 
(119) Ibidem, p. 118. 
(120) Esteban PEREZ DE PAREJA. op. cit. (24). p. 93. 
(12\) .Como ejemplo, A.H.P. de Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 244, concejo de 29/XI/1547. 
(122) "Violento tomo la pluma, para escrivir este capitulo: lo uno, porque hablar de lo que devien-

do estar con toda perfecci6n, esti arruinado, y por el suelo, parece superfluo; y lo otro, por 
la duda en el tiempo que se fabricaron", op. cit. (24), p. 89. 
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" ... en la Plaza de arriba estaba todo el comercio, donde se mantenia 
la Casa del Corregidor, Carcel, Carniceria, y las casas de los Caballe
ros mas principales de la ciudad: necesitaban una fuente, porno bas
tar para el mucho gentio las cisternas, y argibes que avia en el castillo 
y evitar la molestia diaria de baxar a el Rio por el agua ... " (123). 

Seguidamente describe el trazado de! ingenio, desde la formaci6n de! ace
quiado para tomar el agua y su conducci6n hasta la fibrica de los arcos de! acue
ducto, mediante el cual era elevada hasta la Plaza de Arriba, su elevado costo y la 
penuria econ6mica de la ciudad: 

" ... en el sitio comunmente llamado de la Mesta. Aqui determinaron 
apartar !as aguas de el Rio, para la Fuente que avia de venir a la Ciu
dad; y para esto hizieron una obra igualmente costosa, y admirable, 
digna de mas cuidado de el que aora se tiene en conservarla: pues pa
ra la conducci6n de las aguas, rompieron por penas vivas media le
gua de monte, en que se gastaron quarenta mi! ducados. Fueron 
abriendo azequia, y encaminandola a el Cerro de San Christoval: pe
ro como entre este, y el de la Ciudad media el collado, y camino que 
basa a nuestra Seiiora de Cortes; para igualarlos, se hizo la obra mara
villosa de los Arcos, mucha parte de ellos en dos ordenes, unos sobre 
otros; y estos duplicados eran los que miravan a cl Camino de Cortes. 
Antes que se concluyesse la fabrica, se consumi6 el caudal de los pro
pios ... " (124). 

Sin cscrUpulos compara esta construcci6n a la de los Cafios de Carmona y 
el acueducto de Segovia, afirmando ademis que "se adrniraba en !as Castillas" 
(125). Mayor fue el asombro de nuestro fraile-historiador cuando durante su in
vestigaci6n conoci6 las cuentas de los gastos realizados, escribiendo: "fueron 
tan excesivos, que parece no alcan<;a el guarismo a numerarlos" (126). 

La obra, iniciada probablemente en la segunda mitad del XV, nose habfa fi
nalizado al iniciarse la siguiente centuria, y el Concejo habia agotado los pro
pios. Sus oficiales acuden en 1500 a los Reyes Cat6licos para obtener licencia pa
ra poder repartir "Algunas cantidades ... para la continuaci6n de la obra" ( 127) y 
la Real Chancilleria de Granada autoriz6 la petici6n. Hubo de acabarse esta obra 
en la primera mitad <lei siglo XVI pero tan debil, que en la segunda rnitad ya se 
encuentra arruinada. La economia alcaracefi.a, por otra parte no es m:is boyante 
que antes. En 1555, Carlos I, autorizaba al Concejo para reanudar !as obras del 
acueducto, pagando el costo de los propios ( 128). En 1571 en lugar de reedificar 

(123) Ibidem. pp. 89-90. 
(124) Ibidem. p. 90. 
(\25) Ibidem. p. 91. 
(126) Ibidem. p. 90. 
(127) Ibidem, pp. 91-92. 
(128) Aurelio PRETEL MARIN, op. cit. (64), p. 47. 
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los cafios con piedra, se hacen de madera, mis barato, pero tambien menus dura
deros. Para PEREZ DE PAREJA: 

"Ojala no huvieran dado oidos, ni el Rey, ni el Consejo a la propues
ta de los conductos de madera, pues de ella nacio la total ruina de la 
fabrica. Diose la facultad para reparar la obra, pero no se executo, 
contentandose con poner dos ordenes de conductos de pino" (129). 

El estado de ruina continu6 durante todo el reinado de Felipe II. En 1576 
Hernan MARTINEZ, Administrador de! agua de la ciudad, informaba a los oficia
les de! Concejo "que en el edificio de/ agua para benir a esta ciudad sea caydo y 
hundido cierta cantidad de madera de /os andamios de cuya causa no biene agua a 
est a ciudad sino se erredifica ". Los oficiales acuerdan que se haga la reparaci6n, 
no sin que algunos de ellos critiquen las medidas que se venian tomando en el 
acueducto, y piden medidas mis eficaces, pues con el gasto invertido cada atio 
en los andamios se podria consolidar la obra (130). Esta acci6n era imposible dada 
la pobreza del Concejo, por lo que el Corregidor aprob6 el acuerdo anterior, 
autorizando el gas to has ta veinte ducados. Lo mismo se informa en 15 77, y se 
toman las mismas medidas (131). 

6. SOCIEDAD Y CULTURA 

Contrasta en Alcaraz como, paralelamente al agotamiento social, econ6mi
co y politico de fines de la Edad Media, se desarrolla en ella una gran actividad 
constructiva y monumental y aparecen notables figuras de la cultura, que ensan
chan esta y engrandecen la ciudad. 

El primero de estos grandes fue Pedro de VANDELVIRA (1476-1565), proge
nitor de una familia de artistas; el mas celebre de ellos es Andres de VANDEL VIRA, 
a quien se le atribuyen !as obras iniciadas por su padre yen !as que trabajan sus dos 
hermanos Francisco y Cristobal (132); Miguel SABUCO, que es el mas universal de 
todos los alcaracefios; Pedro SIMON ABRIL; el gran ALVAREZ, fil6sofo y humanis
ta. Al comienzo de la centuria siguiente, el fil6sofo Sebastian IZQUIERDO (1601-
1681) y Gabriel de PAREJA y QUESADA (1601-?) poligrafo y jurisconsulto (133), 

constituyen un digno epilogo para aquel Siglo d~ Oro alcaracefio. 
Sin embargo, la presencia de esta pleyade de alcaracefios que llena el siglo 

XVI, no debe deslumbrarnos y hacernos pensar en una sociedad culta, instruida 
y dotada con suficientes y buenas instituciones docentes. Ello no es asi. 

(129) Ibidem, p. 92·93. 
(130) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz) lib. 245, fol. 239. 

(131) Ibidem, lib. 245, fol. 326. 
(132) Jose MARCO E HIDALGCl, "Cultura intelectual y artistica. Estudios para la historia de la ciu

dad de Alcaraz" en Revista de Archivos, Biblioteca y Museos (Madrid) 18 ( 1908), pp. 195-201. 

(133) Ibidem, pp. 182·190. 
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La sociedad alcaracefia, como en general toda la castellana, es mayoritatiamente 
analfabeta, poco culta y dotada de escasos medios para desarrollar la enseiianza 
y la cultura. Es verdad que el Concejo de Alcaraz se esfuerza y tiene la voluntad 
de dotar a los alcaracefios mas pobres de los medios a su alcance, pues los pu
dientes marchaban a !as universidades, particularmente de Alcala de Henares, la 
mas populosa de Espana y una de la mas nombrada en Europa (134), donde estu
dian, entre otros, Miguel SABUCO (135) y Sebastian IZQUIERDO (136). 

La ensefianza y la cultura, coma la salud y la beneficiencia, la atienden los 
Concejos, los institutos religiosos y, otros particulares. La enseftanza, aunque se 
habia secularizado mucho, sigue en manos, sabre todo, de los religiosos, que 
mantienen el monopolio de la cultura, y mucho mas en las comunidades peque
fias. En Alcaraz se enseftaban las Primeras tetras y Gramitica. 

Para la enseiianza de las Primeras Letras se contaba con un Maestro de Es
cue/a (137) y una Clitedra de Gramlitica que ocupaba un Preceptor, ambos contra
tados por el Concejo de la ciudad. Segiin PEREZ DE PAREJA, en el monasterio de 
San Francisco (fundado en J 443 extramuros de la ciudad y trasladado a ella en 
1503) se leia Filosofia, Teologia y moral escolastica (138), pero en et nose impar
tia ninguna enseftanza sistemiticamente, pues nose explica la avidez del Conce
jo de Alcaraz en 1576 por que se trasladen a esta ciudad los religiosos de la Com
paiiia de Jesiis de Segura de la Sierra. 

Con el objeto de negociar lo antedicho, los oficiales alcaracefios acuerdan en
viar a uno o dos Caballeros a la citada villa para que hablen con el Padre Provincial y 
les permita trasladarse a esta ciudad. A cambio ofreccn "e/ salario que da a vn prezep
tor porque ensenna gramatica tiniendolos /os padres de la conpannia y mostrandola y 
obligandose a ello, y quinze mill maravedis que da a vn cape/Ian que dize misa en e/ 
ayuntamiento desta ciudad /os dias que lo ay y fas fiestas en la carzel y haziendo/o y cuy
dando de/ espita/ y /es dara seis mill maravedis que dan a vn maestro desquela para que 
ensene a los ninos la doctrina y a leer tiniendo ellos persona que lo haga que todo el/o 
biene a ser cinquenta y vn mill maravedis" (139). El Concejo de Alcaraz, lo que preten
de, ademiis de atraerse a los religiosos y monopolizar en ellos la enseiianza, es man
tenerla atendida y asegurar la continuidad de los docentes. Pero entonces no acepta
ron, porque hasta 1617 nose encuentran instalados en Alcaraz los jesuitas (140). 

(134) Roland MOUSNIER, "Los siglos XVI y XVII. El proceso de la civilizaci6n europea y la deca
dencia de Oriente (1492-1715)" en Historia General de fas Civilizaciones, dir. por Maurice 
CROUCET, Destina, Barcelona, 1981, p. 29. 

(135) Domingo HENARES MARTINEZ, op. cit. (1), p. 75. 
( 136) Josl: Luis FUERTES HERREROS, La /Ogica como fundamentaci6n de/ arte general de saber en Se

basti6n Izquierdo. Estudio de/ "Pharusscientiarum (1659)", Universidad de Salamanca, LE.A., 
Salamanca, 1982, p. 47. Sin embargo, como casi siempre ocurre, no hay pruebas de ello. 

(137) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 217. 
(138) Domingo HENARES MARTINEZ, op. cit. (1) p. 57. cit. a Benjamin MARCOS, Miguel Sabuco, 

Madrid, 1923, p. 88 y Jose MARCO E HIDALGO, Biograffa de Doifa Oliva de Sabuco, Madrid, 
1900, p. 45. 

(139) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 217. 
(140) Domingo HENARES MARTINEZ, op. cit. (1), p. 56; y m:is recientemente, Josl: Luis FUERTES 

HERREROS, ha escrito que los jesuitas no residen en Alcaraz hasta 1619, op. cit. (136), p. 46. 
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La primera noticia que tenemos de un preceptor en Alcaraz es de 1523, por 
un asiento con el bachiller VILLAR a quien se le pagaron ocho mil maravedis 
anuales de las Tercias para enseii.ar Gramitica ( 141). En 15 7 4 se contrataba al ba
chiller GUTIERREZ por cuatro aiios (142); al final del cuatrienio se le despedia 
(143). En 1578 es profesor contratado el Licenciado Pedro SIMON ABRIL, natural 
de la ciudad, que habia destacado ya como docente y escritor, virtudes que s6lo 
se le reconocen en parte: "pareci6 bien a todos su suficiencia y habilidad" (144). 
El salario asignado era de 30.000 maravedis; pero, a mediados del aiio siguiente 
solicita que se le den 50.000 porque "nose puede sustentar de causa que los mas 
oyentes son pobres y no le pagan cosa alguna", ofreciendo a cambio, "demos
trar a los dichos mozos estudiantes de balde que son pobres y de leer una lecci6n 
de ret6rica". El Corregidor, en cambio, orden6 que se pidiera licencia a su Ma
gestad para darle solamente JO.OOO maravedis mas (145). 

Pedro SIMON ABRIL, no sabemos si acuciado por la necesidad o deseoso 
de verse mejor remunerado, abandon6 su ciudad natal en el mes de agosto de 
1583 y march6 a tierras del reino de Aragon, donde ya habia enseiiado y desa
rrollado su actividad creativa. Desde alli escribe al Concejo renunciando a su 
ocupaci6n de Preceptor en Alcaraz, disculpindose por hallarse imprimiendo un 
catecismo. En octubre del afio siguiente, el Prior de la Seo lo nombraba lector de 
la Universidad de Zaragoza (146). 

El concejo de Alcaraz, probablemente, no cubri6 la plaza de Preceptor de 
Gramatica abandonada por SIMON ABRIL, pues en 1589 nombraha por un mes 
al licenciado MOLINA, vecino de la ciudad, porque "los hijos de esta ciudad an
dan destruidos y pierden mucho de lo que hahian aprendido" (147). 

Por estos aiios, el 25 de octubre de 1575 sc cncucmra en Alcaraz Prancisco 
de GUZMAN, "Cronista que dizeser de /os hechos de/ sennordon Juan de Austria y 
de/ levantamiento de la guerra de/ Reyno de Granada y de lo que /as riudades y 
caualleros particulares syrvieron" con el objeto de recoger noticias de la partici
paci6n de esta ciudad en la guerra de Granada. El huesped se dirigi6 al Concejo, 
que encarg6 a los regidores Francisco GUERRERO DE LUNA y a Cristoval de 
BEL VAS, le informasen "de /os servicios y grandes gastos de esta ciudad hiza en 
aquella ocasi6n y los que /os caval/eros vezinos desta riudad sirvieron" (148). 

En esta centuria, de renacimiento cultural, se desarrollan en Europa circu
los culturales (149), en los cuales se ponen en comlln los conocimientos y 1os 

(141) Jose MARCO E HIDALGO, Biograffa de Doffa Oliva Sabuco, p. 45; A.H.P. Albacete, Sec. Mun. 
(Alcaraz), lib. 244, concejo de 17/XII/1547. 

(142) Ibidem, p. 45 y, A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fols. 138-139 v. 
(143) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 354 v. 
(144) Op. cit. (136), 18 (1908). p. 388. 
(145) Ibidem, pp. 389-390. 
(146) Ibidem, pp. 390-391. 
(147) Jose MARCO E HIDALG(), op. cit. (140) p. 46. 
(148) A.H.P. Albacete, Sec. Mun. (Alcaraz), lib. 245, fol. 210 v. 
(149) Roland MOUSNIER, op. cit. (133) pp. 22-25. 
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descubrimientos realizados. tOcurre lo mismo en Alcaraz con estos intelectua
les, como ya han apuntado otros historiadores? (150). Nose dispone de muchas 
noticias donde se encuentren relacionados estos alcaraceftos, pero las pocas, nos 
llevan en esta direcci6n. Al menos, el doctor HEREDIA, que se ha documentado 
ejerciendo la profesi6n de medico en la ciudad, era amigo de SABUCO y lo en
contramos invitado en el bautizo de Oliva SABUCO (151). El licenciado Juan de 
SOTOMAYOR (1565-?), poeta y jurisconsulto, de la misma edad quc la anterior, 
le compuso a Csta dos sonetos, guardando en ellos celosamente la verdadera 
autoria de la Nueva Filosofia (152). De este ultimo escribi6 PEREZ DE PAREJA: 
"un celebre poeta" (153), aunque conocido mas en opinion de MARCO E HIDAL
GO por su vinculaci6n con Oliva (154), a quien se le atribuye un canto fllnebre a 
Felipe II, compuesto seguramente para las honras que celebr6 el Concejo de Al
caraz a su muerte. Al mismo, muy probablemente, asistiria Oliva, que si bien no 
es la autora de la Nueva Filusufia, como demostr6 en 1903 MARCO E HIDALGO 
(155), ello no debe ir en menoscabo del interes por la cultura como dejaron mani
fiesto sus contemporineos. 

Finalmente, aunque no tenemos testimonios, no debemos olvidar a los 
Vandelvira ni a Pedro SIMON ABRIL, quienes durante sus estancias en la ciudad 
de Alcaraz aprovecharian el tiempo para intercambiar opiniones y conocimien
tos con los anteriores. Tambien esti el desconocido fray TORIBIO ... Quizi., con 
el tiempo, encontremos mis noticias para fundamentar mejor esta intuici6n, que 
nacc dcl analisis de sus obras y dcl crucc de sus vidas por las calles de Alcaraz en 
los mismos afios. 

J. c. v. 

(150) Fernando RODRfGUEZ DE LA T<.>RRE, ''Sabuco y e1 «Cometa» de 1572'', en Af-Basit (Albace-

te) 20 (1987), p. 6. 

(151) Op. cit. (136). p. 31. 

(152) Ibidem. p. 34. 

(153) Op. cit. (136). p. 198. 
(154) Op. cit. (136). p. 50 
(155) Jose MARC() E HIDALG(), "Oofia ()liva de Sabuco no fue e!icritora. Estudio!i para la Historia 

de la Ciudad de Alcaraz", en R.A.B.M. (Madrid) 7 (1903) 1-13. 
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P. SIMON ABRIL Y M. SABUCO: . , 
COINCIDENCIAS PROGRAMATICAS EN PEDAGOGIA 

Y REFORMA DE LA ENSENANZA 

Por Luis de CANIGRAL 
Universidad de Castilla-La Mancha 

I 

Mucho me habria gustado haber podido hallar la base documental sobre las 
posibles relaciones entre estos dos ilustres alcaracefios, pero en el pear sentido 
de la palabra "relaciones": de faldas, atendiendo a una insinuaci6n de D. Aurelio 
Prete! que dirigia mi atenci6n a unos protocolos de Simancas donde podria ha
ber encontrado argumentos sabre vinculaciones humanas -que no humanis
ticas- entre las familias de estas dos eminencias intelectuales, "pareja que apor
tan muchos quilates a la fama de Alcaraz". Ha sido infructuosa mi biisqueda, 
pues solo he localizado a un Pedro Abril, vecino de Villadiezma, poseedor de 
unas tierras y vifias con deudas con las iglesias de dicho lugar (I), mientras que 
una "iniciativa al corregidor de Alcara:z sabre la conducta de Isabel Rodriguez, 
alcahueta de Catalina de Valdelvira, -mujer de Gonzalo de Bustamante-, en 
sus relaciones con Juan Jimenez e incidencias sobre los bienes que de ambas se 
hallaron en casa de Pedro Sabuco (2) y una "carta de seguro a favor de Pedro Sa
buco, vecino tambien de Alcaraz, que se recela dejuanjimCnez, vecino tambien 
de dicha ciudad" (3) tampoco nos ilustran sobre estas hipoteticas relaciones en
tre progenitores de tan intelectual descendencia. Pero dejemos de !ado la petite 
histoire y tendamos ad maiora: las concomitancias ideol6gicas en temas de edu
caci6n que se hallan entre el autor de la Nueva Filosoffa de la naturaleza de/ hom
bre (Madrid, 1587) y el de los Apuntamientos de c6mo se deben reformar /as doc
trinas (Madrid, 1589), coetaneos ambos a dos en la publicaci6n y cifiendonos a 
los aspectos coincidentes de las reformas pedag6gicas propuestas en el "Colo
quio de las cosas que mejoran este mundo y sus repiiblicas" de Miguel Sabuco. 

Todos estan de acuerdo que los Apuntamientos de Simon Abril, "escritos 
con serena imparcialidad y con un alto buen sentido, no sean un libelo insustan
cial y apasionado contra la ciencia de su ti~mpo, sino, por el contrario, un razo
nado y prudente plan de reformas bien entendidas, que, si hubieran llegado a im
plantarse, habria favorecido en gran manera el desarrollo de la cultura patria" 
(4). Despues de J. Luis Vives con su De Disciplinis, que el propio Abril sefiala 

(1) Registro general de/ sello, X, n. 0 304 y 461. 
(2) Registro general de/ se/lo, VIII, n. 0 371, el 10-11-1491. 
(3) Registro general de/ sel/o, VIII, n. 0 447, el 16-II-1491. 
(4) E. Bull6n y Fernandez, Losprecursoresespanotesde Bacon y Descartes, Salamanca, 1905, pg. 232. 
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como antecedente suyo, y de M. Cano con su De Locis theologicis, los Apunta
mientos inciden en los males que aquejaban a la enseiianza e iban produciendo 
lentamente la decadencia mas lastimosa de las principales ramas del saber' pero 
"como lo escribieron en lati'n, lengua que leen pocos, y menos la entienden, es
tise esto encerrado en los libros y no viene en noticia de V. M., a quien toca el 
poner remedio en esto, como en cosa en que le va gran interes a la repllblica" 
(5 ). Para ello opta' Abril por enviar y dirigirle directamente al Prudente rey un 
memorial, obviamente escrito en castellano, consciente de que "los que desean 
ver las buenas letras quitadas del barbarismo en que hoy estin puestas, y reduci
das a su antigua luz y perfeccion para mayor bien de la repiiblica, de necesidad 
han de acudir a V. M. a darle aviso de esto" (6). 

Como expositor de la filosofia aristotelica (La L6gica o filosofia racional, 
La Polftica y La Etica), como gramatico y traductor, culminan en los Apunta
mientos de Abril las observaciones que a lo largo de mis de cuarenta afios de es
tudio y profesorado habia extraido de las ensefianzas de los antiguos y de su 
prictica, convertido en "innovador valiente y amante entusiasta del progreso, 
que clam6 por la prudente reforma, no solo de la filosofia y de los estudios gra
maticales, sino de todas las ramas del saber'' (7), pero siempre con un lema: el de
sarrollo y progreso de la lengua vernacula, del romance frente al latin y este es el 
punto con el que la referenda a Miguel Sabuco surge inmediata, dado que de los 
datos que conocemos de Abril durante la corta estancia de cinco afios ninguna 
referencia tenemos de su comunicacion con la familia Sabuco ( desde 1 de julio 
de 1578 a 25 de agosto de 1583). Tampoco estc nombre aparece en sus obras. 
Pero imaginemos la situaci6n: el preceptor de latinidad, contratado por el ayun
tan1icnto de Alcaraz, licenciado y catedritico de humanidades, tc6mo no iha a 
conocer dentro del circulo cultural alcaracefio al boticario del pueblo, in pectore 
au tor de la Nueva Filosofia, y, sobre todo, a su inquieta hija, in partibusfidelium 
hembrilatina emula de la Sigea?. Ciertamente debieron conocerse. 

Procedente Sim6n Abril de Zaragoza, tras su desafortunada estancia en Un
castillo (8), fue contratado nuestro preceptor por el ayuntamiento de Alcaraz, pe
ro no lo fue como profeta en su tierra y quiero aducir para ello las secas palabras 
de M. Morreale (9): "Los datos que tenemos nos demuestran, en mi opinion, lo 
que Sim6n Abril realmente fue en sus tiempos. Nada mas anacr6nico que creer 

(5) Apuntamientos de c6mo se deben reformar fas doctrinas, Madrid, 1817, pg. 38. Cfr. la obra en 
prensa de M. Breva-Claramonte, La did<ictica de fas lenguas en el Renacimiento: J. Luis Vives y P. 
Sim6n Abril, y del mismo "A re-analysis of Juan-Luis Vives'(l492-1540) "Exercitatio Linguae La
tinae'', Proceedings of the Third International Conference on the History of the Language Sciencies, 
ed. by H. Aarsleff-H. J. Niedersehe-G. L. Kelly, Amsterdam-Philadelphia, 1987 (en prensa). Tam
biCn la edici6n de los Apuntamientos de Sim6n Abril que apareceran en P. Sim6n Abril: Textos de 
did<ictica y humanismo, Albacete, I.E.A. 

{6) P. Sim6n Abril, Apuntamientos ... , pg. 36. 
(7) E. Bull6n y Fernandez, op. cit., pg. 224. 
(8) R. de! Arco, "El humanista Pedro Sim6n Abril", Argensola, I, fasc. 3, 1950, pg. 232-6. 
(9) M. Morreale, Pedro Sim6n Abril, Madrid, 1949, pg. 40-1. 
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que la ciudad manchega agasajo a este hijo suyo como nos lo sugieren los califi
cativos de insigne humanista y afamado pedagogo que tantas veces hallamos jun
to a su nombre. En realidad se le trat6 como a maestro, maestro muy acreditado, 
si se quiere, pero no por esto menos sujeto a la carga de su profesi6n. No se le 
evit6 siquiera la presentaci6n y exam en reglamentarios''. Este es el contrato 
transcrito y publicado por Marco e Hidalgo (10): 

"En el cabildo celebrado el dia 2 de julio de 1578, los Sefiores Alonso 
Romero de Ferrera y Juan de Cordoba dijeron queen cumplimiento de 
la comision que su merced el Corregidor y esta ciudad se les dio ellos 
trujeron ante su merced al licenciado Pedro Simon Abril y estando 
presente el seftor vicario y algunos beneficiados para que se viese la 
suficiencia del dicho licenciado Pedro Simon Abril y habiendo leido y 
dado raz6n que ordena de tener en el mostrar pareci6 bien a todos su 
suficiencia y habilidad y vista la dicha relacion dada en el dicho Ayun
tamiento por su merced de! Sr. Corregidor y demas regidores en vir
tud de la licencia que tienen de S. M. y usando della dijeron que nom
braban con los treinta mill mar.s contenidos en la dicha licencia que 
corre a cuenta desde hoy I. 0 dia de julio de setenta y ocho afios hasta 
primero dia de! mes de febrero de ochenta y un aftos y rata por canti
dad el dicho lie.do Abril escritura de obligacion a esta ciudad, de que 
servir:i el dicho tiempo de preceptor y ensefiari a todos los que acu
dieron a el y a los pobres de balde, y que no salga de esta ciudad sin li
cencia de la ciudad y ansi lo proveyeron y acordaron". 

Ya instalado en Alcaraz, de la penuria de su vida profesional, lo que direc
tamente suele ir unido a falta de credito y aprecio en villas pequefias (recuerdese 
aquello de poner a uno "como chupa de domine"), da fe la peticion hecha por 
Simon Abril al ayuntamiento para que se le aumentase la quitacion de 30.000 
maravedis anuales a 50.000, proponiendo el ayuntamiento en su solicitud al rey 
un tCrmino media al trasladar el escrito: 

"Que el salario que esta ciudad le da con licencia de S. M. que son 
30.000 mar.s nose puede sustentar de causa que los mas oyentes son 
pobres y no le pagan cosa alguna, pidio que se le acreciente el salario 
hasta 50.000 mar.s que ofrece demostrar a los dichos mozos estu
diantes de balde que son pobres y de leer una leccion de retorica. Su 
sefioria atento que les consta la suficiencia del dicho maestro acordo 
que se suplique de S. M. de licencia para que se le pueda acrecentar 
su salario hasta diez mill mar.s con que se lleguen a los 40.000 mar.s 
y se comete al dotor Alonso de Busto" (11). 

(10) Marco e Hidalgo, "Cultura intelectual y art[stica. (Estudios para la historia de la ciudad de Alca
raz)'', RABM, XII, 1908, pg. 388-9. 

(11) Marco e Hidalgo, art. cit., pg. 389. 
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Tras la cual le fue concedido dicho aumento (12), atendiendo "al mucho trabajo 
que tenia y los muchos estudiantes que concurrian y los mas de ellos pobres os 
habia parecido siendo nos servido, de le aumentar el dicho salario otros diez mil 
maravedies en cada afio que par todo e1 serin cuarenta mil maravedies, con que 
ensefiase a los pobres de balde y leyese una leccion de retorica de mas de lo que 
hasta aqui se habia leido". Ni un solo libro publica nuevo durante su estancia en 
Alcaraz. La aridez intelectual debio embargarle, si bien no fue infructuosa sues
tancia en el pueblo natal. En el retiro alcaracefio gestion6 una reimpresi6n de 
Los dos libros de /as eplsto/as selectas de Cicer6n (Zaragoza, 1583) con las mismas 
licencias y censuras que las de 1572, otra de Las seis comedias de Terencio con li
cencia real de 11 de junio de 1583 y erratas de 24 de abril de 1583, obra esta que 
si requeria una refecci6n de su traducci6n previa, conformada sabre el texto de 
G. Faerno que se aprovechaba de! Codex Bembinus, y por ultimo, la edicion 
complutense castellana de su Gramtitica Latina (Alcal:i, 1583), con licencias, tasa 
y erratas de abril-junio de 1583. Es decir, los postreros meses de 1583, hasta que 
se marcha en agosto, debieron de ser de gran actividad para Simon Abril en Alca
raz y en diversos viajes, lo que confirma su descontento en Alcaraz. Ciertamente 
debia estar preparando su escapada de Alcaraz. En palabras de Morreale: "Los 
afios intermedios dejan entrever por parte de Simon Abril la impaciencia con 
que soportaba un empleo tan pesado y tan poco retribuido, y por parte de! ayun
tamiento cierto aprecio en vista de sus meritos como maestro, y bastante longa
nimidad para sus ausencias, quiza tambit'n por la dificultad de hallar quien le 
sustituyera" (13). Y mas todavia acreditan el descontento de! humanista alcarace
fio sus viajes a Toledo y Madrid para la comisi6n de sus publicaciones, lo que 
comportaba infringir el contrato si se hacia sin el debido permiso, y la sospecha 
de que pudiera estar gestionandose algun otro puesto de trabajo (14). Poco triun
fal debio ser la estancia de Abril en su patria chica. Si, en cambio, para !as tetras y 
humanismo, ya que despues de afios de silencio editorial, irrumpe con nuevas 
fuerzas en las prensas con la refundicion de Terencio y la traduccion de la Repu
blica, obras realizadas sin duda en su pueblo. Y hasta,aqui la ubicacion de Abril 
en su entorno profesional de domine y local en Alcaraz. 

II 

Que puntos existen de referenda entre Sabuco y Abril, coincidencias peda
gogicas, reformismo y arbitrismo se pueden comprender facilmente con la con
frontacion de los Apuntamientos de Abril y el Co/oquio de fas cosas que mejoran 
este mundo y sus republicas, pequefio dialogo de la Nueva Fi/osofla que pareceria 

(12) Id., ibid., pg. 389-90. 
(13) M. Morreale, op. cit., pg. 41-2. 
(14) ]. Carrascosa, "Hijos ilustres de la provincia", peri6dico Albacete, 19-VII-1944, quien da noti

cias de acuerdos municipales en este sentido. 
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forzado hacerlos proceder de una comunicaci6n entre ambos autores, pues no 
esta demostrada, pero "mejorias" las tratadas en el dialogo que presuponen o un 
conocimiento mutuo o un. ambiente general en la esfera intelectual que las esta
ba propiciando, no siendo ambos aspectos excluyentes. 

En sus programaticos Apuntamientos (1589) aduce tres causas o "errores" 
en la ensefi.anza de las ciencias: ''el ensefi.arlas en lenguas extraftas y apartadas 
del uso comun y trato de !as gentes" (15), claro ataque a la didactica en latin; "el 
no contentafse los maestros con las cosas que particular y propiamente tocan al 
sujeto" (16), clara alusi6n a la pedanteria y pretendida universalidad de conoci
mientos, y, por ultimo, "el desordenado deseo que tienen los que aprenden de 
llegar de presto a tomar las insignias de doctrina" (17), es decir, los gradoa acade
micos, para satisfacer la vanidad personal y ejercer una profesi6n lucrativa, ca
yendo en la "titulitis". Pasa a continuaci6n Sim6n Abril a hacer consideraciones 
al examinar en particular las causas en cada una de las disciplinas cientificas del 
momento con juiciosas (yen eso qued6 luego todo) opiniones sobre cada una. 
Pero se extiende con ~etenimiento superior a las otras disciplinas en los errores 
existentes en el derecho civil y aqui comienza el parang6n con M. Sabuco en sus 
"mejorias en las !eyes y pleitos" (18). 

Inicia Sabuco este titulo primero con la expresi6n del afin reformador 
aplicado ahora no al "mundo pequeno, que es el hombre, sino a este mundo y 
sus repllblicas", alegando el gran dafio y perdici6n que significan los pleitos y su 
duraci6n: 

"La causa de todo este daii.o es haber escrito tantos libros de autores 
y tantas leyes como los antiguos dejaron escritas, que pasan de veinte 
carretadas de libros, y alln no han acabado de servir; de aquf viene 
todo dafio, de ser tanto y estar en latin. Tuvieron tanta prudencia 
acerca de lo futuro los legisladores antiguos, y los modernos que es
criben sobre ellos, de dar !eyes a los venideros para todos los casos 
de! mundo, que allegaron tanta carga de libros, que mata a los hom
bres. tPensaron que los venideros habian de ser elefantes o monas, y 
no hombres de juicio como ellos?" (19). 

calificando de rudis indigestaque moles (20) la abundancia de libros de derecho ju
gando con e1 termino, como hace Abril ("que falsamente Haman Digestos, pues 
nose pudo formar en derecho cosa mas indigesta y mas confusa"). Pero la coin
cidencia mas palmaria es la unanimidad de Sabuco y Abril en propugnar que los 
libros de derecho se redacten en castellano y que se hagan inteligibles al pueblo 

(15) P. Sim6n Abril, Apuntamientos .. . , pg. 39-41. 
(16) Id., ibid., pg. 41-2. 
(17) Id., ibid., pg. 42. 
(18) id., ibid., pg. 65-85 y 372-3 de! Coloquio citado de M. Sabuco, BAE, vol. 65, 1953, pg. 272-3. 
(19) M. Sabuco, Coloquio ... , pg. 372. 
(20) Corrljase la frase de Ovidio, Metamorf., I, 7, en pg. 372. 
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traduciendolos. Dice Abril: "Primeramente ponerlos en lengua comun y popu
lar de la naci6n para quien se hace, y quitarlo de lenguas ya perdidas y dificulto
sas de emender; porque si el fin del derecho civil es dar orden que los hombres 
vivan honestamente y sin hacerse los unos a los otros perjuicio, tc6mo podr<ln 
los hombres alcanzar este fin no entendiendo lo que las !eyes les mandan hagan y 
lo que les prohiben? ... Y asi no bubo jamas naci6n que aunque la doctrina legal 
la tomase de otra naci6n, la dejase de poner en el uso de su lengua popular'' (21). 

Yen palabras de Sabuco: "Y mis, nos da otro trabajo, que, como lo escribieron 
en latin, hemos de estudiar primero y gastar nuestra vida y hacienda en los estu
dios; y al fin ue eun arbitrio y juicio de hombres vivas como nosotros" (22), y 
mas adelante: 

"jQue Babilonia es que entren quinientos estudiantes en un aula, y 
seiscientos en otra, a oir leyes, y haya citedras de tanta renta de la 
gran ciencia de las leyes, pues si estuvieran en romance, y solas las 
necesari.as, no eran menester estudios ni citedras, ni gastar sus patri
monios en estudiar leyes tantos estudiantes, que mejor estuvieran en 
su tierra algunos arando, y hallirase trigo!" (23). 

haciendo a continuaci6n un alegato en favor del romance: 

"Por cierto gran raz6n es lo que decis, y se mejoraria extraftamente 
el mundo si s6lamente las mas necesarias se quedasen en romance, y 
tOdO lo dcmas al juicio de buen Varon y Cristiano; que por ventura es
te acertarla mejor la raz6n y justicia que no ahora se acierta, por tan
ta diferencia de opinioncs y libros, pues vemos variar tanto las sen
tencias de jueces y consejos; y no seria menester estudiar ni gastar 
sus patrimonios, ni estudiar leyes en latin, ni era menester c:itedras 
de tanta renta, que es cosa de reir, para leyes haber c:itedras y univer
sidades, que traen perdido el mundo, sino, como digo, las necesarias 
en romance, quitando y derogando todo lo demas" (24). 

llegando a pedir "quitar tanta renta de catedras de !eyes y tanto gasto y perdi
ci6n de estudiantes, todo por estar en latin y ser tanto lo escrito sobre ellas" (25). 
Alaba, por otro lado, Abril a Alfonso X el Sabio por haber dado al pueblo !eyes 
escritas en lengua que las entendiesen, es decir, las Partidas, pio celo oscurecido 
por los doctores que "pareciendoles que les era mas honra escribir barbaramen
te en latin queen elegante castellano, les han hecho comentarios o declaraciones 
en lenguaje extraiio, haciendo cuanto es de su parte inutil al pueblo aquel dere
cho" (26), porque el intento de los legisladores era hacer asequible el derecho al 

(21) P. S. Abril, Apuntamientos ... , pg. 66-7. 
(22) M. Sahuco, op. cit., pg. 372. 
(23) ld., ibld., pg. 373. 
(24) Id., ibid .. pg. 373. 
(25) Id., ibid., pg. 373. 
(26) P. Sim6n Abril, Apuntamientos ... , pg. 69. 
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vulgo y el de los glosadores y comentadores que no lo entendiesen, preguntin
dose Abril el motivo de dicho cripticismo, pero mientras Sabuco pretendia se su
primiesen !as citedras de derecho, Abril defiende que !as !eyes se ensefiasen, pe
ro "convendria tambien mandar queen las escuelas piiblicas y universidades se 
leyese por texto el derecho y !eyes de los reinos de V. M.", es decir, derecho cas
tellano y escrito en castellano, no las 12 Tablas yen latin. Hay ademis una indi
caci6n que me merece mucha atenci6n sabre el tema del estudio en las universi
dades de cualquier ciencia: "Digo y aiin para las otras ciencias habia de haber or
den de examinadores de los ingenios para entrar en ellas, que algunos van a estu
diar que no nacieron mas para !as letras que los bueyes para volar" (27) expresa 
Sabuco. Esta propuesta (selectividad previa a los estudios de universidad) se ade
lanta con mucho a la defendida por P. Collado Peralta, preceptor de latinidad 
tambien de Alcaraz, cuarenta aiios mis tarde a raiz del arbitrio de P. Fernandez 
de Navarrete. Si alas pretensiones de reforma de Fernandez de Navarrete (28) se 
oponen argumentos que podemos considerar de escasa valia, la calidad del dis
curso de Collado Peralta (29) radica en fijar la atenci6n del arbitrista en otra di
recci6n: eximenes, selectividad estudiantil y demostraci6n de suficiencia por 
parte del alumnado antes del acceso a !as universidades. Para decirlo con sus pa
labras: "Si mi parecer se oyera, la reformaci6n habia de venir por este camino. 
Porque si seria bueno que estudiasen solos aquellos de quien se tenga satisfac
ci6n de que son buenos para las letras por haber aprobaci6n de su ingenio y de 
su inclinaci6n", para lo que propane Collado Peralta un plan de eximenes: "Es
ta reformaci6n (si es la conveniente) se pudiera y debia ejecutar mandando a los 
magistrados seglares que en compaftia de los eclesiisticos jueces juramentando a 
los maestros averiguen el talento, inclinaci6n y capacidad de los discipulos, y los 
que fuesen al menos con mediania y buena inclinaci6n los dejasen seguir sus es
tudios, y los iniitiles y mal inclinados ( casi siempre lo son todo junto) los priva
sen de seguirlos, mandandoles se aplicasen a la labor pastoria y oficios medni
cos" (30). El epifonema es identico, como se ve, en Collado Peralta yen Sabuco, 
pues la epoca a fines del XVI y XVII en pleno esticaracterizada por el sentimien
to de la decadencia del estado, la necesidad de mano de obra y el aumento de la 
productividad, viendo en el excesivo niimero de estudios de latinidad en los 
pueblos y el excesivo niimero de clerigos una sustracci6n a la riqueza nacional y 
la necesidad de su incorporaci6n a los oficios manuales de que tanto han huido 
siempre los miembros de la clase media: "A lo menos esta ley mejorara mucho el 
mundo y los hombres se quitaran de pleitos y araran la tierra y habria trigo en 

(27) M. Sabuco, op. cit., pg. 373. 
(28) Cfr. P. Fern:indez de Navarrete, Discursos politicos, Barcelona, 1621, posteriormente con el ti

tulo Conservaci6n de Monarqufas y discursospo/fticos, Madrid, 1626, reproducida en BAE, t. 25, 
Madrid, 1947, pg. 457-546, discurso 46. 

(29) Contenido en las pg. 44 r.-50 v. de su Explicacidn de/ libro cuarto de/ Arte nuevo de Gram6tica de 
Antonio, Valencia, 1630. 

(30) P. Collado Peralta, op. cit., pg. 48 r. 
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abundancia" (31). Opinion similar expresara en 1608 Pedro de Valencia en sus 
criticas contra la ociosidad de los espaiioles (32). 

La diatriba de Sabuco y Abril contra la abundancia de !eyes, glosas y co
mentarios coincide incluso en la base y, quiero afiadir, en la ra:iz, es el error pri
mero seiialado por Abril y de! que, ademas de los ejemplos aducidos ya, doy uno 
ultimo de Sabuco: "Dejemos el latin, y griego, y hablemos en nuestra lengua, 
que hartos daiios hay en el mundo por estar !as ciencias (especial !as !eyes) en la
tin" (33), punto este utilizado por Zavala (34) y L. Gil (35). 

III 

Si antes sefiale que las concomitancias entre las ideas sobre reforma de las 
ciencias se debian a conocimiento o al sentimiento que al respecto debia existir en 
el ambiente, sin excluir ambas posibilidades, y dado que no esta demostrado el co
nocimiento de ambos alcaracefios, aunque se suponga positivamente, quiero fijar
me en la coincidencia de sus puntos de vista coma producto general del ambiente 
intelectual en Espana a fines de! XVI y colocar !as personalidades de Sabuco y Si
mon Abril dentro de la corriente nacionalista que abogaba por la abolicion de! la
tin en la enseiianza de ta! lengua y de la didictica en romance, evitando tambien el 
hablarla, coma estaba reglamentado en las Universidades, para evitar su barhariza
ci6n, siguiendo la tendencia energicamente expuesta CO SU famosa paradoja: "Qui 
Latine garriunt, corrumpunt ipsam Latinitatem" (36), por el Brocense. 

De hecho, la actitud de Simon Abril, como tampoco la de Sabuco, es un ca
so aislado en el ambiente del XVI ni del XVII, ni siquicra reprt'st'nta un modo in
solito ni pionero con relacion al problema de la Hamada "cuestion de la lengua". 
Como bien indica K. Vossler (37) curiosamente la concienciaci6n del nacionalis
mo lingilistico naci6 en Italia, al elogiar "los humanistas italianos frente al latin 
eclesiastico el latin pagano de Ciceron, Virgilio y Horacio; frente al latin 

(31) M. Sabuco, op. cit., pg. 373. 
(32) Respecto al Discurso sobre la ociosidad, cfr. Serrano y Sanz, Pedro de Valencia. Estudio biogrilfi

co ycrftico, Badajoz, 1910, pg. 137, antes publicado en RABM. Un resumen y comentario de es
te discurso enj. A. Maravall, Utopiay reformismo en la Espoila de los Austrios, Madrid, 1982, pg. 
284-6. 

(33) M. Sabuco, Nuevo Filosofio ... , Madrid, 1728, pg. 227. 
(34) I. M. Zavala, Clandestinidod y libertinoje erudito en los a/bores de/ siglo XVI/I, Madrid, 1978, pg. 

108, not. 42. 
(35) 1. Gil Fernandez, Panorama social de/ humanismo espailo/ (/500-1800), Madrid, 1981, pg. 55-6, 

ocupindose de Sim6n Abril en pg. 41. 
(36) Cfr. P. U. Gonzalez de la Calle, ''Latin y romance. Contribuci6n al estudio de la vida docente en 

el siglo XVI", Vario. Notas y apuntes sabre temas de tetras cllisicos, Madrid, 1916, pg. 211-99; 
tambiCndel mismo ''La Paradoja Segunda del «Brocense». Apuntes y notas'', Arqivo de historia e 
bibliografia, I, Coimbra, 1924; tambiCn L. Gil, op. cit., pg. 127-38, y F. Martinez Cuadrado, 
"Ideas pedag6gicas del Brocensc", Alclintara, 6, 1985, pg. 192-6. 

(37) K. Vossler, Geist und Kultur in der Sprache, Heidelberg, 1925, pg. 138-9. 
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universal, el latin de Italia". El latin como "lingua franca" se hallaba barbariza
do, depravado y la sensatez proponia dos vias aparentemente antagonicas, pero 
no excluyentes: la Latinitas y la defensa a ultranza de las lenguas verniculas y ro
mances. No utilizaron la vfa intermedia que era el latfn macarr6nico de los alum
nos de universidad, el latin de cartapacio. Esa era la gran equivocacion que el 
Brocense repudiaba y contra la que clamaba insistentemente con su slogan: "El 
hablar ma! en latin corrompe el latin". Los humanistas mas conspicuos de Italia 
rapidamente trasvasaron SU atencion al fenomeno de Ja iengua vulgar italiana 
con el mismo fervor con que habfan trabajado con los manuscritos, los textos 
clasicos y su devocion por todo lo que nosotros abora llamamos 
"Renacimiento". Y l6gicamente "las preocupaciones por el latfn y su pureza se 
trasladaron sin solucion de continuidad al italiano" (38). 

Cuando Pedro Simon Abril habla de que "este es el metodo que se utiliza 
en Francia, Italia y Aleinania'' (39) esta clamando por intentar aclimatar una acti
tud general en otros paises, un modus operandi que la originalidad previa de los 
humanistas italianos habia demostrado fecunda, si bien los avatares hist6ricos 
hicieron que fueran ellos los iiltimos en gozar de la dualidad lengua-imperio o 
idioma-naci6n, frente a la pronta materializaci6n en Espatia de esa condici6n de 
unidad nacional que se presuponia para la existencia de una lengua vigorosa. La 
famosa "tienda" de Nebrija acabo siendo una cadena de grandes almacenes, si 
bien algunas empresas filiales, me refiero a "Hijos de Nebrija" y "Sucesores del 
Nebrisense" acabaron vendiendo un material sudado de molde que a muchos 
compradores no satisfacfa, pero que dchian adquirir en el mercado como Unico, 
por aquello del monopolio de venta. Muchos cuerpos salvo Nebrija aiin despues 
de muerto en los hostipales, pero flaco favor hacia a los vivas que en et pcdian 
Horacio, Virgilio y Cicer6n, 3urea latinidad y no panecillos de "benedicite". 

Pues bien, las dos vias de actuaci6n, la Latinitas y las lenguas romances, en 
este caso el castellano, fueron los dos caballos de batalla de Simon Abril y, como 
se ha notado, de M. Sabuco. De la Latinitas da definicion Varron: "Latinitas est 
incorrupte loquendi observatio secundum Romanam linguam" (40). El dilema es 
obvio: o latinidad incorrupta, perfecta, aurea, o bien lengua vulgar. La singulari
dad nacional no empece para Simon Abril y Sabuco la valoracion adecuada del 
latin como lengua culta, a cuya didictica habia consagrado Abril su vida. Super
valorar el latin, como se hacia en casi toda Europa, lindando la adecuada utiliza
cion como "lingua franca" para degenerar en un fatso chauvinismo que llegaba a 
considerar todo aquello que no estuviera en latin como poco serio, y poco apta 
la lengua para los temas profundos (4 I), le parecia a Simon Abril incorrecto. 

(38) K. Vossler, op. cit., pg. 138-9. 
(39) P. Sim6n Abril, La Gramlltica Griego, pr6\ogo, Zaragoza, 1586. 
(40) Cfr. la paradoja del Brocense "Qui Latine garriunt, corrumpunt ipsam Latinitatem", vid. pg. 

856-2, Minerva, Lisboa, 1760. 
(4 t) vease lo que decfa Fr. Luis de Le6n en la dedicatoria de sus poesias a D. Pedro de Ponocarrero: 

"A lo cual (escribir en castellano) yo me incline s61o por mostrar que nuestra lengua recibe bien 
todo lo que se le encomienda y que no es dura, ni pobre como dicen algunos, sino de cera y 
abundante para los que la saben tratar". 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.



52 

Sabuco tambien rechaza esa actitud como criptica, sabre todo cuando adolecian 
tales latines de la correccion ciceroniana y clasica. Abril, que dedico su vida a la 
didictica de las litterare humaniores incidia en un correcto aprendizaje, en un co
rrecto aprendizaje, en un repudio de! barbarismo y otros vicios gramaticales (42) 

y especialmente le parecia "un grandisimo disparate aprender juntamente la 
ciencia y et modo del saber" utilizando junto a esta frase de gran modernidad el 
simil relativo a la identidad de este mecanismo y que un soldado aprendiera a la 
vez a hacer la guerra y construirse las armas o que un labrador aprendiera a ha
cerse sus aperos y a la vez cultivar la tierra (43). Contra la supervaloracion del la
tin reacciona explicitamente Simon Abril con estas palabras: "He puesto trabajo 
en procurar que anduviesen (las Carias de Ciceron) en nuestra lengua castellana, 
la cual ni es menos grave ni menos copiosa que cualquier otra lengua, aunque 
sea la latina o griega, y tratar en ella cualquier genero de letras y cualquier mane
ra de negocios" (44). No s6lo, pues, es la lengua vulgar tan apta coma el latin pa
ra expresar todo tipo de comunicaci6n oficial, cientifica e incluso normal, sino 
que tampoco tiene nada que envidiarle y ademas, junto a la reafirmacion de la 
equivalencia en este piano del castellano y el latin, se asienta un sentimiento 
contiguo a tal afirmaci6n: el nacionalismo. La incipiente sensaci6n de importan
cia frente a otras nacionalidades tiene en la esfera intelectual un punto en que 
destacar: la lengua. Asi continlla Sim6n Abril: "PareciCndome que con esto daria 
mucho gusto a los que no tienen tanta noticia de la lengua latina que baste para 
entenderlas (!as Cartas de Ciceron) por si y que enriqueciera mi propia lengua, lo 
cual siempre procuraron /as que tuvieron celo de hacer bien a su propia naci6n y 
tambiCn les aliviaria de mucho trabajo a los que fuesen aficionados a entender la 
lengua latina ... " (45). 

Como indica Bahner, "en aquella rivalidad internacional de las naciones se 
fraguaron las aspiraciones propias tanto en la primacia politica como en la inte
lectual. Las loas a la propia naci6n son expresion de estas aspiraciones" (46). Es 
sencillamente aquello de la "lengua compaiiera del imperio" de Nebrija. Credo 
y conciencia filologica unidos a ambicion patriotica. 

No es el iinico, ya lo dije antes, Pedro Simon Abril en esta actitud en el si
glo XVI. Queria incidir en este aspecto, preterido dentro de los grandes nombres 
que lucharon por la lengua vulgar incluso dentro de las tetras humanisticas para 

(42) Abril dedic6 un opUsculo Aphorismi sive breves sententiae de vitiis orationis, Zaragoza, 1584 (re
prod. facs., Ciudad Real, 1984). Sohre esta obra, cfr. mi articulo en Al-Basil, 17, 1985, pg. 95-
111. 

(43) P. Sim6n Abril, pr61ogo de La gramtitica griega, Zaragoza, 1586. 
(44) Id., Ibid., pr6logo. 
(45) Id., Ibid., pr6logo. Decia Nebrija en el pr61ogo de su gramitica castellana: "I por que mi pensa

miento e gano siempre fue engrandecer las cos as de nuestra naci6n ... ·'. 
(46) Cfr. E. Asensio, ''La lengua compaiiera del imperio. Historia de una idea de Nebrija en Espaiia y 

Portugal'', Revista de Filologfa Espallola, 1960, pg. 399-413. Aiiidanse las obras de G. Bleiberg, 
Elogios de la lengua caste/Iona, Madrid, 1951, y). F. Pastor, Las apologias de la lengua caste/Iona 
en et siglo de oro, Madrid, 1929, 2. a ed. 
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la colocaci6n del latin en sus justos terminos y fomentar el romance, actitud mas 
coherente si cabe por proceder de los propios interesados en el fomento de la 
lengua del Lacio. Y el paralelo con los opiniones de M. Sabuco certifica esta co
rriente coma cada vez mis generalizada entre los intelectuales sensatos. Que in
sensatos hubo muchos. Y ya antes habia comenzado a sentirse esta necesidad en 
fecha tan temprana como 1463 en Juan de Lucena y su Libro de vita beata (47), 

donde se lee en boca de Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos lo siguiente: 
"Nos otros, sefi.or Marques, no vayamos tras el tiempo; forcemos tornar el tiem
po a nos otros; fablemos romance perfecto, y do seri menester, fablemos latin: 
qui lo entiende lo entienda; el otro quede por necio" (48). 

Los esfuerzos humanisticos de unas cuantas personalidades aisladas del si
glo XV, entre los que hay que citar a Juan de Mena, Lucena, Santillana, el bachi
ller Gomez de Ciudad Real y otros (49), y su defensa del romance frente al latin 
encuentra en el siglo XVI una continuaci6n progresivamente mayoritaria de per
sonalidades claramente polarizadas en la defensa de la lengua vulgar, mientras el 
resto de los cultivadores de las tetras clisicas y humanas o se inhiben o no mani
fiestan de un modo contundente sus preferencias por el romance. Y hoy nos pa
rece su tibieza una actitud conservadora y hasta retr6grada y moderna la de los 
contrarios. 

Hernan Niiiiez, El Brocense, Palmireno, Simon Abril, Cespedes, Vidana y 
otros muchos m:is dentro del campo humanistico son los corifeos frente a la tira
nia dcl Antonio y sus Antonios secuaces. Idioma nacional y la "restitutio linguac 
Latinae" atacando el latin coloquial depravado, "las cosas ociosas que les hacen 
aprender, las necesarias que les dejan de ensefiar, la impropiedad de estilo con 
que les ensefian" (50), hasta el punto de no parecerse a la dicci6n clisica. Defen
sa, pues, de la "puridad" de la lengua castellana en palabras de Juan de Valdes y 
de la pureza del latin y noes por otra causa por lo que el preceptor de latinidad 
Sim6n Abril escribe una gramitica latina en latin y unos afios despues la traduce 
al castellano, pues ha tornado clara conciencia y partido por la defensa del ro
mance. Y he querido mediante la confrontacion de las ideas programaticas de 
Abril con las de M. Sabuco que este se hallaba en la misma onda del momento en 
pro de la reforma de la enseiianza latina, producto ello no de unas mentes aisla
das progresistas, sino de un ambiente general que lo propugnaba. 

L. de C. 

(47) A. Paz y Melia, OpUsculos literarios de los sig/os XIV al XVI, Madrid, 1892, pg. 103 y ss. 
(48) Id .. ibid., pg. 111-2. 

(49) W. Bahner, La lingiiistica espaifola del sig/o de Ora, Madrid, 1966, pg. 39: "Es tremendamente 
sintom:ltico queen la Espafia del siglo XV los esfuerzos humanisticos fueron obra de personali
dades aisladas" y tambiCn "En Espafia, al contrario que en Italia, et prehumanismo fue obra de 
un pequefio grupo de espiritus ilustrados", W. Krauss, Gracidns Lebenslehre, Frankfrut, 1947, 
(tract. espafiola, La doctrina de la vida segUn B. Graci/in, Madrid, 1962, pg. 113. 
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EL REFORMISMO AGROSOCIAL DE MIGUEL SABUCO 

(SABUCO Y LA AGRICULTURA) 

Por Jose Luis COLLADO EMO 
Ministerio de Agricultura 

" .. . y los hombres se quit a ran de pleytos y araran la tierra, y avria 
trigo en abundancia,, 

(Miguel SABUCO, Nueva Filosofia de la natvraleza de/ 
hombre ... ; fol. 165 v) 

I. INTRODUCCION 

Miguel SABUCO ha sido estudiado generalmente desde aspectos filos6fi
cos y desde el ingulo de la medicina, pero la obra del ilustre alcaracefio no se re
duce, como es bien sabido, a estas dos facetas que corresponden a lo que en la 
actualidad se conocen como disciplinas o saberes filos6ficos y medicos. Es evi
dente que otros diversos enfoques pueden realizarse desde otras disciplinas me

nos tratadas por los comentaristas, como pueden ser la Cosmologia, el Derecho, 
la Sociologia y la Religion. Por nuestra parte nos proponemos analizar los aspec
tos relacionados con la agricultura, tanto desde el punto de vista de la tecnica 
agron6mica como desde el angulo de las implicaciones agrosociales. 

En el breve Coloqvio de fas cosas que mejoraran este Mundo, y sus Republi
cas (!)Miguel SABUCO expone algunas ideas y consideraciones tocantes alas ma
terias ciertamente relacionadas con el mismo r6tulo indicativo bajo el que se 
agrupan. 

En la variedad de estos capitulos, algunos breves, trataremos de espigar 
(tCrmino agron6mico, por cierto) aquellas cuestiones que se refieren a nuestro 
prop6sito: acercarnos a las ideas agrosociales del pensamiento sabuquefio. 

Debemos previamente considerar que este Coloqvio ... es el que mas veces 
se ha impreso en las fragmentarias ediciones del medico de Alcaraz, junto con el 
llamado "Tratado de /as pasiones" (en realidad, titulado por SABUCO Coloqvio 
de/ conocimiento de si mismo ... 

En efecto, salvo !as tres primeras ediciones (Madrid, 1587, 1588; Braga, 
1622) y la edici6n de Octavio CUARTERO (Madrid, 1888), las restantes 

(1) SABUCO, Miguel (antes D. a Oliva). Nveva Filosofia de la Natvraleza de/ hombre, no conocida ni 
alcanc:ada de los grandes fi/osofos antiguos: la qua/ mejora la Vida y sa/ud humana. Compuesta por 
dofla Ofiua Sabuco. Madrid, 1587. El Cofoqvio de fas cosas que mejoraran este Mundo, Y sus Repu
blicas, en fols. 160-176. 

Hernos tenido la suerte de seguir la editio princeps yen lo sucesivo citarernos, sirnplemente, 
el apellido, SABUCC), seguido del folio-s objeto de referencia. 
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contienen tan solo el primero de los Tratados, asi como el Coloqvio de /as cosas 
que mejoraran este Mundo, y sus Repub/icas, que aparece asi en las ediciones de 
Madrid, 1728 (pp. 178-196); Madrid, 1847 (pp. 450-482); Madrid, 1873 (pp. 
372-376) y Madrid, 1981 (pp. 277-297). Estas cuatro ediciones son fragmenta
rias y, por lo tanto, nose accede en ellas al total pensamiento de SABUCO. Sin 
embargo, este es el Coloquio que goza de predilecci6n por los editores, junto 
con el llamado Tratado de /as pasiones. 

Los ocho capitulos (que el fil6sofo llama "Titulos") en que se divide este 
Co/oqvio de /as cosas que mejoraran este Mundo, y sus Repub/icas (2) aun cuando 
obedecen, ciertamente, al concepto expresado en la nominaci6n del mismo, care
cen verdaderamente entre sl de ilaci6n o, por lo menos, de redacci6n eslabonada. 

Parece como si el boticario de Alcaraz hubiera escrito durante aiios unas 
observaciones muy sueltas, lucubraciones sabre variados aspectos y cuestiones 
que llamaban su atenci6n. Al preparar en 1586 los papeles definltivos para la pu
blicaci6n de su extraordinaria obra, escogi6 algunos capitulos sueltos y los afta
di6 despues de! Coloqvio en que se trata la compostura de/ Mundo como esta. Aun
que responden a un enunciado general dan la impresi6n, insistimos, de "notas 
sueltas". 

Descartados por nuestra parte los enfoques juridicos y sociol6gicos, la 
atenta lectura de estos capitulos puede plantearnos multiples analisis. Asi, el Ti
tulo IX ( cquivalcntc al scgundo de este Coloquio ), Mejorias en e/ fauor de los la
bradores (3) deberia ser estudiado desde el punto de vista de la historia agroso
cial, mientras que los Titulos X (tercero de! Coloquio) Mejorias con el agua y 
plantas (4) y Xl (cuarto) Mejorias en /os alimentos, se insertan, claro es que relati
vamente, dentro de la historia de la cvoluci6n de los metodos de producci6n y 
de las recnicas de elaboraci6n, en suma, la historia de las tecnicas agrarias. Y, fi
nalmente, el Titulo XIV (=XIII!) (septimo), Manera para matar la langosta quan
do ya salta, se debe estudiar dentro de la grande y no investigada historia de las 
plagas y otras catistrofes naturales. 

Bastan los anteriores enunciados (que son pistas para la investigaci6n) para 
lamentar la pobreza de planteamientos de la hoy llamada "historia agraria", cen
trada, nos parece que obsesivamente, en un panfletarismo social reivindicativo, 
muy alejada de una verdadera historia integrada o total, en la que aparezcan in
terconexionadas la historia de la sociedad con la historia de la ciencia, pues sin 

(2) El Coloquio consta de los Titulos VIII al XV; es, por lo tanto, en el pensamiento de SABUCO, 
continuaci6n o desdoblamiento del Coloquio anterior, que es el que trata " ... de la compostura 
del Mundo como esta", y que consta de los Titulos I al VII. 

(3) En la segunda edici6n (en lo sucesivo, "2. a ed."), Madrid, 1588, el titulo es: "Mejorias en la po
breza, yen elfauor de los labradores, y pas/ores". 

Queremos hacer constar que existen variaciones entre la 1. a y la 2. a edici6n, cuesti6n Csta 
inCdita hasta ahora. 

En lo sucesivo consignaremos, si ha lugar, estas diferencias. 
(4) 2.a ed.: Mejorfas con et agua, y plantas. 
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un conocimiento profundo de la historia de la ti:cnica es inlltil pretender cons
truir una historia agraria (5). 

Lo anterior no quiere decir que minimicemos los estudios sociohist6ricos 
agrarios; al contrario, al estudiar la obra de SABUCO nos situaremos ante los gra
ves problemas del estamento agropastoril castellano en un momento en que fal
tan trece aftos para finalizar el siglo XVI; aquel momento hist6rico y aquella si
tuaci6n son muy importantes. A ellos nos dedicaremos a continuaci6n, coma 
tambien alas propuestas de reformismo tecnico de SABUCO. Queremos recalcar 
que una historia total, integradora, no puede concebirse aislando al hombre de 
su circunstancia, sabre todo de aquellas interrelaciones -usos, modos, 
tCcnicas- que mas le ban condicionado. 

II. LA HISTORIA AGROSOCIAL 

En primer lugar, debemos acercarnos a la situaci6n de la agricultura y de 
los labradores y campesinos en el ultimo tercio del siglo XVI, en el que Miguel 
SABUCO vivi6 y escribi6 sobre los problemas que observa y a los que trata de 
dar soluciones. 

A) Sltuaci6n de la agrlcultura espaiiola en 1587 

S6lo en terminos muy generates se conoce la evoluci6n de la agricultura en 
Espana durante el siglo XVI, pero los estudios hasta ahora realizados nos situan 
ante un primer medio siglo muy progresivo, de auge o prosperidad, y una segun
da mitad de decadencia. Las causas de la prosperidad fueron el incremento de las 
cosechas motivadas por roturaciones de nuevas tierras (6). No podemos perder 
de vista la posible progresi6n del rendimiento agrario, frcnte a los valores tradi
cionalmente muy bajos y estaticos de la Edad Media, a consecuencia de la difu
si6n por la imprenta de las tecnicas agrarias (7) ya que esta demostrada la intro
ducci6n en pequeftas urbes y casas de campo de miles de ejemplares de las obras 
de CATON, COLUMELA, PALADIO, VARRON y de otros autores clisicos (8) y 
medievales (9). 

(5) Nuestra critica va hacia el campo limitado de la Hamada "historia agraria", que tan s6lo es social 
y un poco econ6mica, porque td6nde queda la historia cientifica interdisciplinaria de la agricul
tura espaiiola? En esos estudios de historia agraria falta la historia de la tecnologia y del utillaje 
agricolas, de los modos de vida y evoluci6n de las dietas alimentarias, la historia de las plantas y 
de sus cultivos, la historia de los modos de cultivo, del almacenamiento y de los transportes; por 
Ultimo, la fundamental historia de los saberes bibliogr3ficos agrarios. (Yid., como ejemplo de vi
si6n limitada, el conjunto de estudios' del I Col.loqui d'histdria agrdria. Barcelona, 13-15 d'octubre 
1978. Valencia, 1983. Noes de ahora el problema; cf. GIRALT, E. Los estudios de historia agraria 
en &palla desde 1940 a 1961. Barcelona, 1962). 

(6) VICENS VIVES, J. Manual de Historia Econ6mica de Espalla. Barcelona, 1985, p. 312. 
(7) LUELMO, J.Historia de la Agricultura en Europa y America. Madrid, 1975, p. 309. 
(8) Valgan, por ejemplo. las mUltiples ediciones intituladas Libri de Re Rvstica, que recogen todas las 

obr-as de los autores citados, publicadas en Lyon, Venecia y otras ciudades de gloriosas prens-as, y 
que se divulgaron muy bien por Espaiia. 

(9) Por ejemplo, el famoso Pietro de CRESCENZI (El Crecentino). La imprenta divulg6 mucho su 
obra, a panir de la ed. de Augsburgo, 1471. 
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Ademas, desde 1513 se divulga la magistral obra de Gabriel ALONSO DE HE
RRERA (10) con sucesivas ediciones y cambios de titulo (11), obra fundamental, pio
nera de toda la literatura europea de la agricultura en los idiomas nacionales (12). 

Tan importante es esta cuesti6n que ha dado lugar a anilisis peculiares (13) y a defi
nir la agricultura de! siglo XVI como un nuevo epifen6meno de la imprenta (14). 

Pero a partir de mediados del siglo XVI se inicia una incontenible alza de 
precios y es precisamente en alglln momenta del septimo u octavo decenios 
cuando se produce una grave crisis de la economia agraria espaftola que, al pare
cer, tiene su origen en el aumento constante de los precios de las semillas y de 
los aperos, asi como de los jornales (15). 

La elevaci6n general de precios en el periodo 1581-1590 "es una fase de 
subida espectacular" (16). Lo cierto es queen el peniiltimo decenio de! siglo XVI 
(Miguel SABUCO publica su obra en 1587, pero bien pudo tener -ya lo hemos 
apuntado- fragmentos escritos desde bastantes aiios antes) la situaci6n de la 
agricultura en Espafta, y en el resto de Europa, es critica: la producci6n habia 
disminuido, la huida de! campo a la ciudad se habia exacerbado (17), los precios 
de caste eran cada vez mis altos, mientras que la venta de productos agrarios 
(por ejemplo, todos los cereales) estaba sujeta a tasa. El panorama era sombrio. Y 
es por aquel entonces cuando sale a la luz la obra de SABUCO, muy consciente 
de que habia comenzado la decadencia agricola de Espana (18). 

Aiiadase a lo dicho la variabilidad de! clima peninsular durante este siglo 
(totalmente pendiente de estudiar) (19) asi como la existencia o aparici6n de todo 

(10) ALONSO DE HERRERA, G. Obra de Agricultura: compilada de diuersos auctores por de mandado 
de/ muy illustre y reuerendisimo Seflor et Cardenal de Espafla, ar~obispo de Toledo. Alcala de Hc
nares, 1513. 

(11) Al menos, catorce ediciones en el siglo XVI. Yid. SIMON, Bibliugraj(a de la Literatura E!:>paflula, 
t. V, pp. 209-212, y PALAU, Manual de/ Librero hispanoamericano. Bibliografla general espaitola 
e hispanoamericana, t. 6, pp. 574-575. 

(12) Por ejemplo, obras fundamentales en los principales idiomas europeos fueron: FITZHERBERT, 
A., The book of Husbandry (1523). TORELLO, Ricordo d'agricultura (1567). ESTIENNE, Ch., 
L 'agriculture et maison rustique (1570). La obra capital de! aleman C. HERESBACH esta en lacfn, 
Rei rusticae libri quatuor (1570). 

(13) BEUTLER, C. "Un chapitre de la sensibili\C collective: la litterature agricole en Europe conti
nentale au XVIe siecle'', Annales, 28 (1973), pp. 1280-1301. 

(14) GLICK, T. F. "Introducci6n" a la ed. facsimile de la Obra de Agricultura, de HERRERA (op. cit. 
nota 10), Valencia, 1979; p. 16. GLICK se basa en BEUTLER, ibidem. 

(15) VICENS VIVES, op. cit. (6); p. 315. Frente a la teoria de HAMILTON sobre la baja de la produc
ci6n como origen del problema, VICENS VIVES esgrime el alza de precios. 

(16) VICENS VIVES, director. Historia de Espafla y America social y econ6mica. T. III, Barcelona, 
1974; p. 127. 

(17) Afios mas tarde, LOPE DE DEZA es testigo asombrado del proceso de urbanizaci6n: ''Parece que 
el mundo ha dado vn bue/co, y trastocado todas /as cosas, anteponiendo a los labradores los ciuda
danos ... " (LOPE DE DEZA, Govierno Politico de Agricultura ... Madrid, 1618; fol. 7 v). 

(18) Para los tCrminos generates, vid. BERM('jDEZ CANETE, A. La decadencia econ6mica de Espafla 
en el siglo XVI. C6rdoba, 1924. 

(19) Para un estudio de esta cuesti6n, vid. los planteamientos para una investigaci6n en BRAUDEL, 
F. El Mediterrtineo y el mundo mediterrtineo en Ja epoca de Felipe II, t. I, '' tHa can1biado cl clima 
desde el siglo XVI?"; pp. 353-364. 
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genero de plagas y adversidades naturales y tendremos un esbozo que se puede 
aproximar a la situaci6n general de la agricultura espafiola en estos afios (20). 

1Que libros pudo conocer SABUCO referidos a la agricultura? La buena bi
blioteca que, sin duda, poseia el fil6sofo de Alcaraz, debi6 de albergar (aparte de 
las ediciones de los clasicos, PLINIO (21) en lugar preeminente) un ejemplar del 
HERRERA y el muy divulgado y reciente librito de VALVERDE ARRIETA sobre la 
decadencia agraria del momento (22). 

B) Situad6n de los labradores en la Espana de finales de! Siglo XVI 

La situaci6n social y econ6mica de los labradores guarda un fuerte comraste 
entre la realidad y las idilicas declaraciones de escritores y tratadistas. RODRIGUEZ 
DE LA TORRE ha comparado las formulaciones sobre la nobleza, dignidad y pree
minencia del trabajo agricola realizadas por fil6sofos, politicos y pensadores frente 
a la triste realidad social de los riisticos, villanos, incansables trabajadores de alarga
das jomadas laborales de sol a sol, sujetos a mil privaciones, atenazados por los im
puestos, enmaraiiados por los pleitos, angustiados por la inseguridad en la recogida 
de frutos y victimas de tantas adversidades: plagas, pedriscos, sequias ... (23). 

Los te6logos arrancaban de la Biblia la obligaci6n, dignidad y nobleza del 
trabajo agricola. Despues de la maldici6n divina, que sujetaba al hombre al cultivo 
de la tierra (Gen. 3, 17), "Abe/Jue pastor y Cain agricultor" (Gen. 4, 2). En las bue
nas cosechas se recolectaba el centuplo como favor divino (Gen. 26, 12). Ozias, 
rey de Juda, era labrador y amante de la agricultura (2 Cron. 26, 10). Todo esto y 
muchisimas citas mas apoyaban el discurso general sobre el trabajo agricola. 

Los clisicos de la Antigiiedad eran constantemente citados por los fil6so
fos y pensadores. No hay espacio para traer las abundantes menciones de Plat6n, 
Arist6teles, Cicer6n, Cat6n y tantisimos mas, tan actuates en el Renacimiento. 
Por eso resumimos con HERRERA: "1.Quien podrci en breve decir /as exce/encias y 
provechos que el campo acarrea? ... esta (~la Agricultura) antiguamente era muy 
tenida por preciada, muy honrada ... '' (24). Y despues de algunas menciones de la 
Antigiiedad termina: "Y tanto estimaban a /os labradores: que de/ arado /os sa
cauan y hazian capitanes como de cincinato cuenta Tito liuio. Esta estimaron y de/la 

(20) El P. E. PEREZ DE PAREJA, en su Historia de la primerafundaci6n de Alcaraz (Valencia, 1740) re
memora las sequias <le Ioli afiu~ 1586 y 1587 en Alcaraz: "por Jalta de agua, y continuaziOn de ayres 
Solanos, se secO la tierra en tanto grado, queen vn todo estavan los panes consumidos" (p. 310). 

(21) SABUCO lo reconoce en el siguiente di:ilogo de su Vera Medicina: 
"Doctor . ... que libro es aquel vnico y solitario que teneys en vuestro rancho? 
"Antonio. Aquel es Plinio ... " (SABUCO, fol. 219 v). 

(22) VALVERDE ARRIETA, J. Dialogos de lafertilidad y abundancia de Espafla, y la razon porque se ha 
ydo encareciendo, con el remedio ... Madrid, 1578. Despertador, que trata de la granfertilidad, ri
quezas, baratos, armas, y cavallos, que Espafla so/fa tener, y la causa de /os daflos y fa/ta, cone/ re
medio ... Madrid, 1581. Es segunda edici6n de la anterior. 

(23) RODRIGUEZ DE LA TORRE, F. "Noticia de un Memorial al Rey Felipe V de los labradores de! 
coto minero de Hellin, hacia 1739'', in Congreso de Historiade Albacete, t. III, 1984; vid. !as pp. 
196-199. 

(24) HERRERA, op. cit. (10), fols. II v-111. 
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muy singular mente escriuieron muchos nobles reyes y excelentes philosophos y ca
pitanes cada qua/ en su lenguaje ... " (25). 

Similares pensamientos son Ios de SABUCO. Los labradores son, para el 
medico de Alcaraz: "los que //euan e/ trabajo, y sustentan e/ mundo. El Rey don 
Alonso /osfauorecia mucho, y dezia que el haria que /os labradores tuuiessen !as re
jas de p/ata" (26). 

Pero lo cierto es que todas estas declaraciones idealistas chocaban con la 
cruda realidad que muchos escritores contemplaron y denunciaron, sin que la 
evoluci6n de las cosas mejorara. 

En 1582 el rey Felipe II firmaba en Lisboa, el 24 de septiembre, una prag
m:i.tica real en la que, para autorizar una subida del precio de cereales, se descri
be en el preiimbulo lo siguiente: 

" ... par /as grandes cost as y gastos que se recrecen, los labradores que 
cultivan y /abran la lierra, y todas /as otras personas que tienen Cortijos 
y heredades para sembrar y labrar de este trato y grangeria, lo van de
xando. Con lo qua/ hay tantafalta de pan en todos nuestros reynos, casi 
generalmente, que en muchas partes dellos, se padece de a/gunos aflos a 
esta parte hambre y necessidad" (27) 

Y ante esta situaci6n, palpable en una ciudad ruralizada como era Alcaraz, 
pero con las noticias ciertas de lo que ocurrfa en todo el Reino, SABUCO escribe 
sin ambages: 

"Agora vemos lo que passa, y quan pocos son /os que echan mano a la es
teua de/ arado, y muchas /as contiendas, maraflas y p/eytos, y muchos los 
/etrados, y muchas /as /eyes, y muchos /os que sedan a ho/gar ... "(28) 

La denuncia social no puede ser mis clara y cruda y enfrenta a unos que la
boran frente a un enjambre de profesiones parisitas e improductivas, par no ha
blar de los simplemente vagos u ociosos. 

Pasados unos aiios, en !as Cortes de 23 de noviembre de 1598, los redactores 
de un Memorial sobre e/ acrecentamiento de la /abranza y crianza parece que tenian 
ante si las palabras de SABUCO o, por lo menos, sus ideas, cuando escribieron: 

"Tambien se ha disminufdo mucha parte con los que se han dado a ser es
tudiantes, a/guaciles, escribanos, procuradores y cobradores, que no so/a
mente han causado daflo a este est ado con la fa/ta queen e/ hacen con et 
ma/ exemplo y /icencioso modo de vida que han tornado, dando a sus 

(25) Ibidem, fol. Ill. 
(26) SABUCO, fols. 165 v-166. 
(27) Prematica en que se sube el precio de/ pan ... Madrid, 1587. 
(28) SABUCO, fol. 165 v. 

2. a ed.: '' ... y quan pocos son los qve echan mono a la esteua de/ arado y quan muchas /as 
contiendas, marailas, y pleitos, y muchos los letrados, y muchos /as zanganos, y muchos los merca
deres y muchos los que se don a ho/gar . .. " 
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deudos y conocidos para que hagan lo mismo, pero tambien sus inven
ciones, malicias y marailas, han venido a ser /os zlinganos de la republi
ca, que sin poner en ella miel alguna, en un s6/o dfa devoran todo lo que 
fas verdaderas abejas, que son los labradores de la tierra, pusieron" (29) 

Como puede comprenderse, !as denuncias de SABUCO, de 1587, y sus 
propuestas de soluci6n no son atendidas y el conjunto de causas que se confabu
lan contra el estado de los labradores se acentiian: disminuci6n de la poblaci6n 
activa de lo que hoy llamamos el "sector primario", aumento de tributos y car
gas, empobrecimiento econ6mico y moral y caida en la desesperanza ... 

En otro Memorial sabre el alivio de los /abradores que elevaron al Rey !as 
Cortes de Castilla en sesi6n de! 4 de diciembre de 1593 se describia la gravedad 
de la situaci6n: 

"El Reyno sup/ica a vuestra Magestad se sirva considerar qutin Util y ne
cesario es et estado de los labradores, asf para et real servicio y patrimo
nio de vuestra Magestad, como para la conservaci6n y sustento de la Re
pub/ica, yen los danos queen lo uno yen lo otro ha causado et estar este 
estado tan descaecido y trauajado coma es notorio, yen/re otros ha cau
sado la disminucion de genie y vecinos que hay en estos reynos, que con 
ser los mlisfertiles de Europa, hay casi todos los anos esterilidad y cares
tia en ellos a causa de hauerse los labradores enflaquecido ... " (30) 

Esta situaci6n descrita corresponde al estado de Espaiia, de Castilla si se 
quiere, seis aiios despues de la aparici6n de la Nueva Fi/osofia ... 

Para finalizar, traigamos de nuevo un texto de! aiio 1600, ultimo de! siglo 
XVI, siglo que tan bien habia comenzado y terminaba tan desastrosamente para 
la agricultura europea. GONZALEZ DE CELLORIGO continua repitiendo en su 
famosa obra !as protestas sobre la dignidad de! trabajo agricola ad usum, por un 
!ado: 

" ... et labrar fas tierras y heredamientos, quando son propios, aunque 
sea con propias manos, no solo no prejudica a la nob/eza y pretension 
de qua/quier dignidad y cargo honroso, mas que es hecho de Reyes y 
grandes Principes, y de nobles senores, y et mas loable trato de quantos 
la nob/eza pueda inventor ... " (31) 

y la angustiosa situaci6n de! campo, de otro !ado (32). Tambien leemos un pasaje 

(29) Memorial sobre e/ acrecentamiento de la labranza y crianza. In ACT AS DE LAS CORTES DE CAS

TILLA; t. XV, Madrid, 1887; p. 749. 
(30) Memorial sobre el alivio de /os /abradores. In ACT AS DE LAS CORTES DE CASTILLA; t. XIII, Ma

drid, 1887; p. 136. 
(31) GONZALEZ DE CELLORIGO, M. De la politico necessaria, y vtil restauraci6n d la Republica de Es

pafla, y estados de el/a, y de/ desempeflo vniversa/ de estos Reynos. Valladolid, 1600; fol. 26. 
(32) "Que es necessario reduzir a /os nuestros, al buen vso de la agricultura en estos tiempos tan desam

parada ... " Ibidem, fol. 24. Es el titulo del capitulillo en que se desarrolla toda esta idea. 
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sobre !as profesiones parasitas que debe sustentar el labrador con su solo traba
jo, que es la idea expuesta por SABUCO: 

" .. . porque vno que labra, ha de sustentar cl si, y al seilor de la heredad, 
y al cogedor de/ diezmo, y al recaudador de/ censo, y cl /os demas que pi
den ... " (33) 

Del mismo afio 1600, fin del siglo, es este otro texto de grave denuncia: 

" ... estli tan corrompida la republica, que mas de la tercera parte de la 
gente, anda por el Reyno y pla9as, vaqueando en pleytos y rebueltas, y 
dexan de acudir a /as labores ordinarias de los campos ... " (34) 

C) Propuestas reformlstas de SABUCO 

Esta es la realidad socioecon6mica que SABUCO observa y denuncia. Y co
mo sus ideas son reformadoras (ya en el titulo del Coloquio) no solo se queja si
no que propone soluciones. Por boca de Rodonio (es quien mas objeta las expo
siciones del pastor filosofo Antonio) se viene a decir que solo denunciando las 
situaciones estas no se arreglan y demanda soluciones concretas a estos graves 
problemas: 

"Rodonio. En que manera podrian ser fauorecidos los labradores para 
animarlos; •• (35) 

SABUCO enumerari un conjunto de acciones juridico-administrativas que 
podrian paliar o quizis solucionar los acuciantes problemas de los agricultores. 
Pero, antes, genialmente, sale a flor la filosofia sabuquefta: 

"Antonio. Pareceme a mi que alargandoles la esperanra de bien;" (36) 

Es una receta medicinal de SABUCO: 

"El mejor medicamento, o remedio es pa/abras y obras queen los adul
tos engendren alegria y esperanra de bien" (37) 

pero sobre todo es un afecto <lei alma que sustenta el mundo: 

"La Esperanra de bien, es la que sustenta (como vna coluna) la salud y 
vida humana, y gouierna el mundo, la que haze todas /as cosas deste 
mundo. Ninguna cosa mueue al hombre sino la esperanra de bien ... 

(33).SABUCO, fol. 22 v. 
(34) GUTIERREZ DE SALINAS, D. Discvrsos de/ pan y def vino de/ niilo lesvs. Akal:i, 1600; fol. 128 v. 
(35) SABUCO, fol. 166. 

2. a ed.: " ... para animarlos y que se multipliquen?" 
(36) SABUCO, fol. 166. 

2. a ed.: " .. . alargandoles la esperanfa de bien y abriendoles la puerta para poder ser ricos con 
su oficio;" 

(37) Ibidem, fol. 177. Coloquio de auxilios o remedios de la Vera Medicina. 
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Esta ... Plan to /os arbo/es. Rompio /os monies. Dio mejor camino a los 
rios ... Esta se les ha de dar, y no quitar, a los hombres en /as /eyes, espe-
cial a los que mantienen y sustentan el mundo, como los /abradores y 
pastores: porque con la esperanra de bien passan sus grandes 
trabajos ... " (38) 

Vemos, pues, que este afecto de! alma, la esperanza de bien, mueve al mun
do. Y mueve a los labradores. Asi pues, la medicina de !as obras para el labrador es 
asegurarle su futuro, que es su esperanza. SABUCO tiene muy claro, evidentemen
te, el concepto de una agricultura rentable, como finalidad 16gica de toda activi
dad econ6mica, por lo que se nos aparece beligerante frente a la miserable agricul
tura de subsistencia, la cual deberia de reconvertirse en una floreciente actividad. 

Las reformas de SABUCO son, expuestas y analizadas sistemiticamente, !as 
siguientes: 

1. • Subida de la tasa de! trigo 

La tasa fue la expresi6n de una politica agraria basada en el principio de fa
vorecer al consumidor en detrimento del productor. Cuando el precio se eleva
ba demasiado, el Estado, en vez de ayudar a la producci6n a combatir el alza, op
taba simplemente por tasarlo (39). 

En la historia econ6mica de Espada pueden seguirse diferentes tasaciones 
de! trigo y otros productos. En el siglo XVI, objeto de nuestra atenci6n, los Re
yes Cat61icos ya tasaron en 1502, pero "/os agricultores, para eludir, no vendfan 
trigo, sino que rea/izaban e/ trueque cone/ vino y el aceite" (40). Siguen nuevas pro
tcstas, con sus inevitahles secuelas de fraudes (41 ). Los predicadores increpaban a 
los especuladorcs con la sentencia bib Ii ea: "A I que acapara el trigo le ma/dice e/ 
pueblo, sobre la cabeza de/ que lo vende caen bendiciones" (Prov. 11, 26). 

La intervenci6n de los precios se va imponiendo con el consejo ·de 
los hombres piiblicos y la aprobaci6n de los te6logos (42). La causa de estas 

(38) Ibidem, fols. 46-46 v. Titulo XXV de! Coloquio de/ conocimiento desi mismo. "No creo que exis
ta en toda la literatura espafiola, y quiz<ls tampoco en la universal, un canto tan encendido co
mo el que entona Miguel Sabuco en el Titulo XXV" (RODRIGUEZ PASCUAL, F., "Una antropo
logia cosmo16gica y psicosomitica en el siglo XVI. Nuevo intento de comprensi6n de la obra 
del bachiller M. Sabuco y Alvarez''. Cuadernos Salmantinos de Filosofla; 1978, vol. V; p. 424). 

(39) VICENS VIVES, op. cit. (6), p. 3IS. 
(40) GARCiA-BADELL y ABADiA, G. lntroducci6n a lo historia de la Agriculturo espaflola. Madrid, 

. 1963; p. 108. 
( 41) Declaraci6n de lo prematica que su Magestad mond6 hazer de/ precio en que se ha de vender en estos 

Reynos e/ pan. Valladolid (s.a. = tl558?). Hay diversas ediciones; hemos consultado el ejemplar 
de la Bib. Nac.; sig. R/15431. 

"Por experiencia se ha visto que /as personas que tienen el pan, poniendose tasa, lo esconden 
y no lo quieren vender, de que resu/ta fa/ta y estrechez"; fol. II. 

(42) ORTIZ LUCIO, Fr. F. Repvblica Christiana, y espejo de Jos que Ja rigen ... Madrid, 1605. 
''(los Reyes) ... tienen toda la autoridad para hazer /eyes justas, /as quales siendo tales, y ad

mitidos de la Republica, obligan a pecodo mortal, y ta/ es la fey de la lasso de/ trigo y ... assi el que 
vende cebada o trigo, a mcis de la tassa, peca con pecado de hurto"; p. 1. 
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afirmaciones politicas en pro de las tasas hay que buscarlas en el auge <lei prole
tariado urbano frente a los derechos econ6micos de los labradores. La tasa colo
c6 al agricultor en una situaci6n desventajosa respecto a otros productores que 
gozaban de libertad de precios (43). Tambien las Cortes mantenian una actitud 
econ6mica favorable al consumidor, con frenos dristicos del alza de precios de 
las subsistencias. Nos encontramos, pues, ante una actitud del Poder pU.blico 
contrario a los intereses de los agricultores (44). 

Tan desatinada andaba la politica econ6mica, que el labrador no podia 
vender el trigo de su COsecha convertido en pan, pues a nadie le estaba permiti
do vender pan mas que a los gremios de panaderos. 

La tasa del trigo era objeto de tesis y comentarios en muy diversos volllme
nes de Moral, de Politica y de Jurisprudencia. Valga, como ejemplo importante, 
el famoso libro <lei P. MERCADO, Svma de Tratos y Contratos (45) que se nos an
toja presente en la biblioteca de SABUCO (puede quc SABUCO haya trabajado 
para el Ayuntamiento, como se dice), cuya parte III se dedica al estudio de la tasa 
<lei trigo (fols. 113-15 3 v) y cuyo capitulo IV se titula "Dose dec/ara ser illicitisi
mo, vender ti mas de la tassa, en poca, ni en mucha cantidad" (fols. 127 v-130 v). 
Hay que tener en cuenta que Fr. MERCADO escribe su libro coma comentario de 
actualidad a la Pragm:itica de 1571 por la que se elevaba la tasa a once reales la 
fanega. La tasa anterior habia sido implantada por las Cortes de Valladolid de 
1558 en 310 maravedis la fanega, equivalente a unos nueve reales de ve116n (46). 

En el afto 1582 se fij6 en catorce reales la fanega (47). 

Y esta es la situaci6n a la que SABUCO se enfrenta y tomando la defensa de 
los agricultores, propone la subida de la tasa hasta los veinte rcales la fanega de 
trigo. Si tenemos en cuenta la proporci6n de las subidas legates anteriores (en 
trece afios, entre 1558 y 1571, se habia subido el 22 por 100; en los once afios si
guientes, entre 1571y1582, se habia subido el 27 por 100), la propuesta de ele
vaci6n de SABUCO es muy fuerte, ya que a los cinl.'.o afios solicita un incremento 
<lei 43 por 100. 

No dudamos que este tipo de tasa corresponderia a una situaci6n te6rica 
de lib re mercado. 

Suponemos, basados en la opinion de MARCO E HIDALGO, que el libro 
manuscrito que el ilustre humanista alcaracefio Pedro SIMON ABRIL escribi6 ti
tulado Tasa de/ pan fuera tambien un alegato contra la situaci6n descrita de 
amordazamiento de la riqueza agricola (48). 

(43) VICENS VIVES, op. cit. (6), p. 3I5. 
(44) VINAS Y MEY, C. El problemodelatierra en la Espafladelossiglos XVI y XVI/. Madrid, 1941; p. 

!05. 
(45) MERCADO, Fr. T. Svmma de Tratos, y Contratos. Sevilla, 1571. 
(46) Op. cit. (4I). 
(47) Op. cit. (27). 
(48) MARCO E HIDALGO, J. ''Cultura intelectual y artistica (estudios para la historia de la ciudad de 

Alcaraz)'' in Revis ta de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1908, I sem.; pp. 385-415. Se pu
blic6 separaca con paginaci6n propia; pp. 20 y 24. 
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Lamentablemente, la postura de SABUCO no fue tenida en cuenta y !as teo
rfas proteccionistas y de intervenci6n en los precios dominaron al principio del 
siglo XVI, con su secuela de fraudes, coma podemos comprobar con el gran eco
nomista SANCHO DE MONCADA (49). Un ano antes, LOPE DE DEZA se manifes
taba a favor de una tasa limitada o m6vil (50). 

2, • Legislacl6n protectora 

Nuevamente SABUCO se alza con la petici6n de nuevas !eyes. Parece un 
experto en polftica municipal o administrativa, que confia en el poder real y en 
la fuerza de la ley. Sigue diciendo: 

" .. . y con vna fey que no se Jes pueda hazer execucion en bueyes, mu/as, 
ni arados, ni trigo, ni ceuaba, ni en su persona, y ni mas ni menos al pas
tor de su proprio (sic) ganado" (51) 

Para acercarnos al problema, consideramos luminosas las descripciones 
que al efecto realiza SALOMON: "En la prictica, estos censos funcionan en ma
nos de sus detentadores coma un instrumento de sujeci6n del campesinado. En 
caso de falta de pago de la renta prevista por el contrato, el prestamista podia 
apoderarse de los bienes de! campesinado, hacerle quebrar. El pacto econ6mico 
que este habia acordado con el amo de nuevo tipo, el poseedor de! dinero, le li
gaba tan estrechamente coma los antiguos pactos seiioriales pudieron atar los 
siervos a su scftor. En cierto modo el campesino endeudado tambien se convcr
tia en "vasallo" de! nuevo amo. Asi surgi6 en el campo castellano, hacia fines de! 
siglo XVI, una especie de semiservidumbre por deudas. Asi se desarro116 y generali
z6 la quiebra del campesino medio, que tuvo enormes repercusioncs en la vida 
rural despues de 1600" (52). 

Es decir, que en la epoca de publicaci6n de! libro de SABUCO estaba agudi
zindose este tipo de ahogo econ6mico de los labradores y cierto tipo de depen
dencia semiservil de Cstos con sus prestamistas. Pero no solamente las exaccio
nes de deudas provenian de censos, sino que la activa introducci6n de mercade
rias en el imbito rural foment6 todo tipo de abusos en prCstamos usuarios y mo
hatras. Al comprar el labrador articulos de consumo, mas o menos superfluos o 
suntuarios (juzgado esto con la 6ptica de 1587, es obvio ), para pagar con la futu
ra cosecha, el ingenuo deudor entraba en una espiral que podfa producirle todo 
tipo de calamidades. Sigamos otra vez a SALOMON: "Los precios a que se vendia 

(49) SANCHO DE MONCADA. Restauraci6n politica de Espana. Madrid, 1619. 
•• . .. que /eyes tanjustas y fo~osas (como son /as tassas de/pan) se guarden (que son fas /eyes el 

a/iento Real, que vivifica el Reyno, y sin e1 muere) y ay experiencia que /as tassas de/ pan nose guar
dan, y importarla escusar a los labradores denunciaciones, juramentos fa/sos y pleitos"; Discurso 
sCptimo, fol. 2. 

(50) LOPE DE DEZA, op. cit. (17): " ... en el trigo en grano no aya, ni pueda aver tassa perpetua ni tem
poral ... sino la que a cada provincia por entonces pareciere justa". 

(51) SABUCO. fol. 166. 
(52) SALOMON, N. La vida rural castellana en tiempos de Felipe//. Madrid, 1982; p. 255. 
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a los campesinos eran excesivos y muy a menudo los beneficios de la cosecha 
-deducidos los diezmos y las rentas-, prenda de la compra, eran insuficientes 
para pagar la deuda. Entonces se aplazaba el pago por un aiio. De aiio en aiio la 
deuda se iba engrosando, transformando a los campesinos en prisioneros econ6-
micos del comerciante. Esta intervenci6n del comerciante sabre los bienes del 
carnpesino-productor se prolongaba con la especulaci6n sobre los granos a la 
que el comerciante-acreedor se entregaba con ese "esplritu de lucro" definido 
como caracterfstico de la mentalidad burguesa por el historiador W. SOMBART 
(Der Bourgeois, 2.' ed., Berlin, 1920). Se apoderaba de la cosecha en el periodo 
de precios bajos (agosto), la almacenaba y despues la revendia en el periodo de 
penuria y de precios altos. No nos faltan testimonios de estas pricticas mercan
tiles" (53). 

No creemos necesario hacer mis exposiciones sabre el estado de la cues
ti6n; s6lo recordamos que SALOMON se refiere en concreto a los aiios finales 
de! XVI y a la grave situaci6n de principios de! XVII. Es decir, cuando SABUCO 
capta los problemas, los expone en su libro y propone soluciones ... 

En el afio I 593 parece que le toman en cuenta sus concretas propuestas. En 
el ya citado Memorial sabre et alivio de /os labradores, elevado al Rey en sesi6n de 
Cortes de! 4 de diciembre, se expone la triste situaci6n de los labradores: 

" .. . han venido a tomar fiado lo que siembran y los pocos ganados con 
que labran, y allende de que fas tales personas /es llevan precios excesi
vos par lo que /es venden, /es dan lo pear que tienen, y parser asf los ga
nados que muy caros compran, son fas lavores mat hechas, y la tierra 
ma/ cultivada no da fruto, y asf son /as cosechas cortas, y con el/as no 
pueden pagar lo que deven y vienen a ser presos, en forma que fas carce
/es estiin llenos dellos, y a ser tantos /os pleytos de acreedores que hazen, 
que embarazan fas mas de fas audiencias . .. "(54) 

Por !as mohatras y la prisi6n por deudas se llevaban la palma de! martirio: 

" ... lo que siembran y visten y cal(:an todo fiado par necesidad, y coma 
lo compran con ella y de hombres codiciosos y cautelosos, demlis de 
vender/es lo mas malo que tienen y a precios excesivos, /es hazen some
ter en fas escrituras a los a/ea/des de la casa y carte de vuestra Magestad, 
y a los de/ crimen de fas Cancillerias y audiencias, y a los adelantamien
tos y a juezes muy lejos de sus casas ... tienen par mejor pagar lo que no 
deven, que ir a pleytear adonde lo han de hazer, con mas costa que lo 
que vale su hazienda, y si alguno se opone a la execuci6n lo llevan 
preso ... " (55) 

(53) Ibidem, p. 253. 
(54) Op. cit. (30); p. 136. 
(55) Ibidem, pp. 139-140. 
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Y las peticiones concretas son: 

" .. . que vuestra Magestad mandase que ... no estuviessen presos par deu
da que no descienda de deli to, en /os meses de Julio y Agosto y Septiem
bre, que han de cojer los frutos, ni en los meses de Octubre, Noviembre 
y Diziembre que /os siembran, y que nose les pudiese hazer ejecucion ni 
mejorarla en sus apel/os y carretas y arados ni en cada dos pares de bue
yes de arado, o uno de mu/as ... " (56) 

que es lo que pedia SABUCO en su libro. Y, ademiis: 

" .. . y para obviar que la codicia de /os unos y la gana de tener dineros, 
aunque con terrible daflo, de /os otros, no causen una destruccion de 
genre tan simple y tan uri/, convendrfa que vuestra Magestad mandase 
que al /abrador nadie le pueda vender fiado oro, ni plata, ni cobre, ni 
azUcar, especias, ni ninguna mercaderia que no sea de fas que comun
mente sue/en y acostumbran a gastar /os /abradores, y destos en mode
rada cantidad ... "(57) 

La Pragmiitica real que surgi6, en 1594, concedia lo que se habia pedido 
(58), es decir, que nose pusiera en prisi6n por deudas a los labradores en los me
ses de julio a diciembre de cada afio, lo que, al principio, parece se respet6 (59) 

pero que, poco a poco, se corrompi6 con las triquiftuelas de los pleitadores, has
ta el punto queen 1618, LOPE DE DEZA denuncia la situaci6n y comenta am
pliamente la pragmiitica de 1594, diciendo que con la misma: 

" .. . se priuilegian fas personas, ordenando que no puedan estar presas 
desde e/ mes de Julio hast a fin de Diziembre, en que se incluyen los meses 
de /as cosechas, y esto par deudas que no desciendan de delito; en otra se 
priuilegia sus cosas, ordenando queen ningun tiempo de/ aflo puedan ser 
executadas en sus bestias de tabor, ni aparejos para ella. .. " (60) 

y demuestra que: 

" ... et priuilegio que en la parmcitica dicha se dio a los labradores, que 
gozasen seys meses de inmunidad de ccirce/, qued6 corto, y manco, pues 
auia de ser perpetuo para no ser frustratorio" (61) 

pues, contra la opini(m de! comentador COLLANTES, dice que cualquier mes de! 
afio es mes de actividad agricola, para lo que trae algunos ejemplos de los 

(56) _Ibidem, p. 1.37. 

(57) lbidem,p. 141. 

(58) Pragmtitica sobre prohibici6n de ejecuci6n de /abradores ... Madrid, 1594. 

(59) CASTILL() OE BOBADlLLA. Polftica para Corregidores y Seflores de Vassallos ... Madrid. 1597; 

t. II. p. 61. 
(60) LOPE DE DEZA, op. cit. (17); fols. 38 v-39. 

(61) Ibidem, fol. 47 v. 
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calendarios agricolas de la antigiiedad, en que se describian las operaciones de 
cada mes (62). 

En 1629, el P. PENALOSA describe una situaci6n lamentable: 

" .. . y entonces los acreedores que aguardavan la cosecha, y frutos acu
den a acavarlos de rematar, sin que aprovechen, ni sean de a/gun mo
menta los previ/egios que Jes estan concedidos, porque todos ellos Jes 
sirven de mayores pJeytos, trampas y embararos ... " (63) 

3.' Legislaci6n restrictiva 

Despues de proponer una legislaci6n protectora, las ideas de SABUCO en 
pro de remedios para aliviar la situaci6n de los labradores de su epoca se com
pletan con la petici6n de una ley restrictiva: 

" .. . y con otra Jey que /es hara much a merced y fauor no puedan tomar 
/iado uestidos para casamiento, porque despues e/ mercader les vende 
Jos mismos vestidos, y para acabarse de pagar Jes vende Jos bueyes" (64) 

Ya en nuestra exposici6n anterior sobre el estado social de los labradores y 
sus trabazones econ6micas hemos llegado a darno;, cuenta (mucho mejor con la 
ayuda de N. SALOMON) que la penetraci6n de mercaderes con sus mercaderias 
en los :imbitos rurales habia producido convulsiones en la microeconomla de 
subsistencia de los labradores. 

Se vela venir. Los politicos y moralistas de la epoca clamaban contra los 
afanes lujosos (primero de la ciudad, despues de los pueblos, finalmente de las 
aisladas granjerias) en materia de trajes. Las sedas, los vestidos recamados y los 
brocados eran la perdici6n de las economlas domesticas ... Pero cuando se dicta
ban leyes anti-suntuarias clamaban los ccntros de producci6n sedera. Los histo
riadores de la economia asi lo constatan. "El peligro maxima -dice VICENS 
VIVES- que corri6 la manufactura sedera en el siglo XVI vino de las !eyes sun
tuarias, dictadas en 1494 por los Reyes Cat6licos y completadas en 1534 y 1586, 
tendentes a reducir el canon de vida de las clases altas. En esta reducci6n entraba 
naturalmente el menor uso de tejidos valiosos de la-indumentaria, lo que atenta
ba contra la producci6n sedera castellana" (65). 

Es la eterna lucha de los intereses encontrados. Pero el problema lo debe
mos orientar m:ls por el orden social, incluso moral, que por el econ6mico. 

En efecto, SABUCO, que noes nada mojigato, y que, por ejemplo, esti en 
contra del color negro para los vestidos de los espaiioles (66) no puede pasar por 

(62) El mismo HERRERA, op. cit. (10) dedica todo el Libro Sexto, Ultimo de su obra, a " ... /as obras 
que conviene que se hogan en coda mes en el campo"; fols. CLXVIII-CLXXV. 

(63) PENALOSA Y MONDRAGON, Fr. B. Libro de /as cinco excelencias de/ espallo/ qve despueblan a 
Espafla ... Pamplona, 1629; fol. 169 v. 

(64) SABUCO, fol. 166. 
2. a ed.: ''. .. y con otra ley que les hara mucha mercedy fauor, que no puedan tomar fiadose

das, ni polios para casamiento ... ". 
(65) VICENS VIVES. op. cit. (6); p. 321. 
(66) SABUCO, fol. 69: " ... contra fa razon humana es, e/ comun vso de vestir de negro que tanto agrada 

a Espalla''. 
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alto la irracionalidad del comportamiento moral de los labradores: son pobres y 
quieren aparentar, no tienen para lo esencial y gastan en lo superfluo: 

"La Demasia, y superficia/idad, causa la pobreza. Si toda demasia su
perflua, y ga/anteria, que no sirue mas para la vista, y ornato superfluo, 
se vedasse y quitasse, no auria pobreza en la Repub/ica" (67). 

Estas son cosas dificiles de mudar mediante sermones morales o libros de 
filosofia. Por eso, SABUCO propone abora una legislaci6n restrictiva, anti
suntuaria; parece que tenia confianza en la fuerza de las leyes o, por mejor decir, 
en la exigencia de su cumplimiento. No habia ocurrido asi con las pragmiticas 
anteriores, por ejemplo, la del 25 de octubre de 1563. La situaci6n que se queria 
remediar figura en el preimbulo: 

"Los procuradores de/ reyno ... nos pidieron y suplicaron con justicia, 
fuessemos servido de poner remedio y proveer cerca de/ excesso y des
horden que en lo de /os trajes y vestidos en nuestros reynos auia: et qua/ 
auia venido a ser tan grande q. /os nuestros subditos y naturales en los 
dichos trajes y vestidos e invenciones y nuevos usos y hechuras consu
mian sus haziendas y muchos dellos estaban consumidos y 
destruydos ... " (68) 

La minuciosisima descripci6n de lo que se permitia y lo que nose permitia 
en los vestidos de hombrc y mujer y en los aderezos de la jineta parece que de 
poco sirvi6, pues la situaci6n denunciada por SABUCO es la de siempre: el orna
to superfluo enrnascara lo que unicamente importa: la belleza del alma, y embota 
los sentidos corporales, que deben estar ejercitados c:n la ascesis (gran parte del 
largo capitulo ultimo del "Tratado de fas pasiones" o primer Coloquio se dedica 
a una diatriba contra la soberbia e irracionalidad de las galas del vestido y la per
dida de la hacienda por culpa de oros y sedas; es lastima no poder usar espacio 
trasladando este completo Titulo LXX). 

En 1586 se habia dictado una nueva pragmatica sobre trajes, que SABUCO 
no conocia, puesto que nose public6 hasta 1590. No importa. Parece que todo 
esto "se acataba pero nose cumpHa" (eterno espiritu celtiberico) puesto queen 
31 de diciembre de 1593 se dicta nueva pragmatica con fuerza de ley mandando 
que "/as anteriores pragmaticas se guarden y cump/an" (69) al mismo tiempo que 
se daba una especie de amnistia, permitiendo que durante 1594 (los hombres) y 
tambien durante 1595 (las mujeres) pudiesen usar los trajes hechos "contra lo 
prohibido por dichas /eyes" (70). 

1Vali6 todo esto para algo? Ni las denuncias de SABUCO ni los decretos
leyes (que no otra cosa eran las pragmaticas reales) valieron para nada. Cuando 

(67) SABUCO, fol. 165 de la 2. ~ ed. En la editio princeps no existe cstc pirrafo. 
(68) Pragmatica de los trages ... fol. XL! de C<lRTES DE MADRID, ANO DE LXIII (Alcali, s.a.). 
(69) Prematica en que se manda guardar la de los vestidos y trajes ... Madrid, 1594; fol. II v. 
(70) Ibidem. 
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termina el siglo XVI y aiios despues, los alertadores y denunciadores de la grave 
situaci6n social y econ6mica de Espada se expresaban de la siguiente manera: 

En 1600: 

"Honrado y contento yba vn labrador con vnas abarcas calt;adas tras 
vna carga de estierco/, que aora est an con sombreros, y capas flnas, y li
gas, y lat;os de seda ... " (71) 

;Y c6mo van las mujeres de los labradores? 

" ... mant6n de seda como damas, cadena de oro, o rosario de coral gor
do, con estremos estremados, com seflora, saya y ropa de seda o de pa
tio guarnecida, como muger de escudero, mantell6n de seda, y manteo 
de grana con passamos (sic) y escamados de oro fino como 
cortesanas ... " (72) 

Asf que para conseguir todo esto: 

" ... et pobre marido arma vna trampa; toma una mohatra, vende su tri
go y azeyte, toma vn censo, o empefla vna haza, y anda arrastrado todo 
vn aflo por lo que le hizieron gastar en vna hora ... " (73) 

En 1618: 

" .. . donde bastaban dos sastres son aora menester veynte para la super
fluydad y multiplicacion de vestidos y guarniciones que ha inventado la 
vanidad ... " (74) 

Y en sus advertencias para las soluciones de! problema: 

" . .. que sus galas estfin en sus troges y almacenes, y no en sus personas, 
certificlindo/es que su estimaci6n no ha de proceder de su vestido, sino 
de su oficio (75) 

En 1619: 

"Gran llistima es ver que ay pocos que no tengan todas sus haziendas 
encima de sf en vn vestido, y no es mucho, pues suele vno ordinario cos
tar cuatrocientos y quinientos ducados. Los daflos son grandes, porque 
ago/an la genie, porque no se atreven a casar, temb/ando tales gastos. 
No hallo otra prematica eficaz, sino solo que V. Magestad muestre con 
veras gusto en la moderacion '' (76) 

(71) GUTIERREZ DE SALINAS, D. Op. cit. (34); fol. 121 v. 
(72) Ibidem, fol. 122 v. 
(73) Ibidem. 
(74) LOPE DE DEZA, op. cit. (17); fol. 24. 
(75) Ibidem; fol. 117 v. 
(76) SANCH() DE MClNCADA, op. cit. (49); Discurso septimo; fol. 2 v. 
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En 1626: 

"Del exceso en /os trages" (77) 

Huelgan las citas; sobra con el simple titulo del discurso. A lo que se ve, SABU
CO fue una vox clamante in deserto. 

III. MFJORA DE LOS METODOS DE PRODUCCION 

Examinadas las mejoras sociales, con las soluciones juridico-administrati
vas que SABUCO proclama, nos encontramos con el Titulo X, Mejorias con el 
agua y plantas. Viene esto a significar que, ademas de las !eyes de cariicter gene
ral, es preciso dar normas sabre tCcnicas concretas, que confluyen en lo que hoy 
se llamarian "mejoras de los metodos de producci6n". 

Por eso, el pastor Veronio, asumidas las anteriores mejoras legates y socia
les, demanda a su interlocutor "otras cosas" en que el mundo se pueda mejorar; 
es contestado con unos parrafos seguidos, que esquematizamos y comentamos a 
continuaci6n. 

A) Obras hldraulicas 

Siglo es el XVI en que la tecnica de las obras piiblicas de regadio tiene una 
gloriosa historia en Espana (78). 

La mas notable obra del reinado de Carlos I fue el Canal Imperial de Ara
gon, a partir de !as estipulaciones de 1529. Por esta causa el Emperador hizo ve
nir hombres expertos de Flandes que, en el cuarto decenio del siglo, acometie
ron los grandes trabajos que desgraciadamente quedaron suspendidos. 

En 1530 se acometi6 la acequia de Colmenar, en aguas del Tajo. En 1542, 
un :l.rabe construy6 en Cherta la presa del Ebro. 

Las Cortes de Valladolid de 1548 pidieron al_Emperador la apertura de ca
nales de riego ''para remediar la pt!rdida de /as cosechas por la sequedad de los 
campos" y suplicaron al Principe Don Felipe, que representaba a su padre: 

" ... que mandase venir de fuera personas expertas a quienes diese comi
sion de visitor los rios y aguas de Castilla y verigaadas fas tierras rega
b/es, proveyese lo conveniente a su beneficio" (petici6n 209) 

Muy semejante al anterior es el p:l.rrafo de SABUCO en que se refiere a sus 
ideas pricticas sobre regadios: 

"Podriase mejorar mandando su Magestad que doquiera que aya 

(77) FERNANDEZ NAVARRETE, P. Conservacion de Monarquias y Discursos Politicos. Madrid, 1626; 
Discurso XXXllI; pp. 223-239. 

{78) Vid. ALZOLA Y MINOND<>, P. Historia de Jas obras pUblicas en Espana. 1899. Reed. 1979; pp. 
135-142. 
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aparejo a costa pub/ica se hagan aquae ductus (que son azequias de 
agua) para riegos et Verano, y aya para el/os ingenieros que visiten fas 
tierras y rios, donde aya oportunidad para ello, pues vemos tan/a fa/ta 
de trigo" (79). 

Atendiendo a las Cortes, se designo a BUSTAMANTE DE HERRERA, quien 
en compaiiia de tres alemanes, reconoci6 las comarcas del Carri6n, Arlanza y Pi
suerga, y en 1550 empezaron !as obras del canal de Castilla. 

En la segunda mitad de! siglo XVI se incrementan !as obras piiblicas hidr:iu
licas y estas aumentaron en volumen de ejecuci6n. Felipe II (gran aficionado y 
entendido en arquitectura e ingenieria) designo a Juan Bautista de TOLEDO co
ma director de !as obras de ingenieria y arquitectura reales en 1560 y acometio 
seguidamente las obras de la presa de Ontfgola (80). Conocemos la actuacion de 
los maestros Alonso de COVARRUBIAS, Luis de VEGA y los flamencos Adrian 
van der MULSE, que era de profesion "diquero" (constructor de diques para 
presas) y Pietre JANSEN, conocido por "el Holandes", a quienes sucedieron el 
italiano Jeronimo GILi y el espaiiol Francisco SANCHEZ. 

La presa de Trujillo se construyo en 1572 por Francisco BECERRA. El ita
liano Juan Francisco SITTORl fue llamado para reanudar !as obras de! Canal Im
perial de Aragon, que se puso en servicio en 1587, el mismo aiio de publicaci6n 
de la Nueva Filosofia. 

Los problemas econ6micos de las obras piiblicas estaban siempre presen
tes; rengase en cuenta que no existia nada parecido a lo que podrian ser unos Mi
nisterios de Hacienda y de Obras Pllblicas (estos conceptos, mis semejantes alas 
actuates formas de gobierno central, se atisban con los Borbones). Por eso eran 
los municipios los que trataban de construir, y financiar, las obras; de esta forma 
la acequia llamada el Caz de la Azud (Aranjuez) se termin6 en 1581. 

Todas estas noticias y realizaciones deberfan llegar hasta SABUCO, quien a 
no dudar tendrfa buena informacion de !as obras de la gran presa de Tibi, finan
ciada por el concejo de Alicante desde 1579 (aunque al fin tuvieran que pedir 
ayuda real) en la que estuvieron algunos aiios los grandes arquitectos Juan de 
HERRERA y Juanelo TURRIANO. Tambien por aquellos decenios se construy6 el 
gran pantano de Eiche. 

Reservamos para el final las obras de! pantano de Almansa, tan cercano a la 
residencia alcaraceiia de SABUCO. En efecto, !as obras de! pantano de Almansa, 
coma las de la Rambla, se ejecutaron con un tit:inico esfuerzo econ6mico entre 
los aiios 1578 y 1588, diez aiios anteriores y uno posterior a la salida de la Nueva 

(79) SABUCO, fols. 167-167 v. 
Es muy curioso queen la 4.'" ed. (Madrid, 1728) se cambie de la siguiente forma: '' ... pues 

vemos tanta fa/ta de riego ". 
(80) GARCfA TAPIA, N. y RIVERA BLANCO, J. ''La presa de Ontigola y Felipe: II''. Revisto de Obras 

PUblicas, mayo-junio 1986; pp. 479-492. 
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Filosofia ... (81). En 1597, CASTILLO DE BOBADILLA, al explicar !as obras piibli
cas municipales no duda en ponerlo coma ejemplo de embalse: "coma lo ay 
muy grandee insigne eo la villa de Almansa", dice (82). Con todas estas informa
ciones, Miguel SABUCO, en su afiin por la mejora de la riqueza patria, expone 
sus ideas y sus propuestas: 

" ... y aun a mi parecer dexan los hombres yrse vn gran tesoro todo el 
Jnuierno a la mar y tierras estrailas, dexando yr los rios totalmente sin 
detener en su tierra parte del/os el /nuierno, donde ay aparejos de reho
yas entre montes, apartadas de la madre, u henchil/as de/ agua que se va 
el lnuierno a /os mares para riegos e/ Verano, y moliendas, y para tener 
pescados frescos, echando buenos generos de pescados, como saba/os, 
tencas, truchas, &c." (83). 

Estos planteamientos tienen sumo interes y son muy innovadores, dentro 
de! constante deseo de los hombres por la bonificaci6n de !as tierras cultivables. 
Vamos a analizar todas sus partes: 

I. 0 Que mande su Majestad. Para que todos se sientan obligados. SABUCO 
asigna al Rey un papel impulsor y tlirector de la obra piiblica en pro de! bien comiin. 

2. 0 A costapublica. Es decir, de los concejos municipales, verdaderos vela
dores de la sociedad comunitaria en la vida piiblica de! XVI. Tambit'n es admisi
ble pensar que se refiere al erario real. 

3. 0 Que /os ingenieros visiten /as tierras. La palabra "ingeniero" en un libro 
de 1587 se nos antoja una palabra muy innovadora. Pero el concepto tambien es 
innovador. Cierto es que los expertos flamencos, italianos y espafioles constru
yeron los pantanos a quc nos hemos referido anteriormcnte, pero al parecer no 
investigaron suficientemente los sitios id6neos, tal como las Cortes de Vallado
lid y SABUCO demandaban. A la acci6n ingenieril de! proyecto y direcci6n de 
obras se queria predecer otra acci6n tecnica, prospectiva. Esta supone una pla
nificaci6n colonizadora. 

4. 0 Doquiera haya aparejos de rehoyas, en/re monies. Hermosa castellano, 
que significa "condici6n natural" (aparejo) de una "concavidad" (rehoya) de! 
terreno. Es decir, lugar id6neo J>ara construir una presa en las mejores condicio
nes de obra y explotaci6n. 

5. 0 Para hacer aquae due/us. Que son acequias, aclara nuestro fil6sofo. Pa
labras latinas y iirabes, herencia hispiinica. No habia que irse a Segovia para con
templar un acueducto; en Alcaraz se sabia hie~ lo que era, porque con el comien
zo de! siglo XVI (Privilegio de los Reyes Cat6licos de 30 de diciembre de 1500) 
se empez6 a construir un magnifico acueducto para llevar el agua a la ciudad 

(81) Vid. PEREDA HERNANDEZ, M.J. ''Reedificaci6n de la presa del pantano de Almansa (una dCca
da de obras hidriulicas durante el reinado de Felipe II", in Congreso de Historia de A/bacete, t. 
III, 1984; pp. 301-328. Magnifica aportaci6n al conocimiento de este tema hist6rico-cientifico. 

(82) CASTILLO DE BOBADILLA, op. cit. (59); t. II, p. 149. 
(83) SABUCO, fol. 167 v. 
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desde media legua, sobre esbeltos arcos que salvaron el valle; tanta agua llevaba 
• que la ciudad se llen6 de fuentes y jardines, segun el historiador PEREZ DE PA-

REJA (84). En la epoca de SABUCO, alla por 1571, sufri6 una quebradura que 
nunca fue reparada, al sustituir los conductos de piedra por materiales de made
ra. Pronto qued6 arruinado. El acueducto de Alcaraz sin duda podria ser para 
SABUCO ejemplo de acequia elevada, pero del contexto solo se desprende la 
idea de conducto hidraulico. 

6. 0 Para riegos en verano y moliendas. El reformista alcaraceno se cine a los 
riegos en verano, pues esti inmerso en el rµundo mesetefio de la Iberia :irida. 
Ademis, es bien sabido queen el siglo XVI no habia otra fuerza motriz mecinica 
(aparte la e6lica: molinos de viento) que la aprovechable de los rios, y asi prolife
raban los molinos aceiteros, los harineros, los de papel, batanes y algunos otros 
artificios. 

7. 0 Y para tener pescadosfrescos. Pocas veces habremos leido en textos de 
aquella epoca frases tan alusivas a la repoblaci6n piscicola. lndudablemente, !as 
tres especies que nuestro naturalista menciona (sibalos, tencas y truchas) son 
muy id6neos; al menos, conocia y habria pescado !as abundantes truchas que el 
Mundo y el Guadalimar llevaban (85). No resistimos traer aqui, siquiera a pie de 
pagina, el comentario que se le ocurri6 a Octavio CUARTERO sobre esta idea de 
SABUCO (86). 

8. 0 Puesto que e/ tesoro de/ agua se va inUtilmente al mar en invierno. Nueva

mente la Espana arida respira por boca de SABUCO. ;No hay aqui una inspira
ci6n de! trasvase Tajo-Segura? 

9. ° Cuando vemos tanta fa/ta de trigo. Este es el pensamiento director de 
todo lo planteado. La gran diferencia entre la producci6n, mcjor, los rendimien
tos agrarios de secano frente a los de regadio, es materia clarividente en SABU
CO; no todos en el siglo XVI lo veian tan diafano. El regadio es, pues, la mas util 
mejora del mundo agrario, seglln el pensamiento sabuquefto. Lleva raz6n, natu
ralmente. 

Nadie puede imputar a SABUCO, como se ve, ignorancia en la materia ni 
mucho menos abstracciones de pensador te6rico; por el contrario, ofrece solu
ciones muy tecnicas y muy concretamente las expone. Que no se tuvieran en 
cuenta noes achacable a el. En esto, como con todos los precursores, sus pensa
mientos quedaron agotados en los renglones impresos de su libro. 

En el siglo XVII un economista famoso, SANCHO DE MONCADA, en su 

(84) PEREZ DE PAREJA, E., op. cit. (20); Capitulo XVI, De Jafabrica de arcos que para subir e/ agua a 
la Plaza hizo esta Ciudad; pp. 89-92. 

(85) "Abunda mucho en Truchas estajuente por Jo que dixeron algunos, que quantas got as de agua caen 
de Jo alto, tantas Truchas se crian". PEREZ DE PAREJA, op. cit. (20); p. 26. 

Se refiere al nacimiento del rio Mundo. 
(86) "La novfsima Jey de pesca, en et art. 23, ya provee la necesidad de Ja repoblaci6n de /as aguas pUbli

cas" (p. XXXV del Pr6logo a la ed. de !as ()bras de Oliva SABUC(); Madrid, 1888). 

iQuC ridiculo comentario! 1300 aflos para esc "ya"! 
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Discurso sobre "Censvra de /as cavsas a que se carga et Daflo general de Espaffa'', 
pone varios remedios: 

"El segundo es sacar azequias de /as rios para regar muchas vegas, que 
estan. en Espana ociosas injustamente ... y pocos aflos a que se trat6 de 
sacar azequias de Henares y me dizen que se trata de sacarlas en tierra de 
Lorca ... y seria muy vtil contra /as faltas de agua, y ayres secos, que tan 
gran dailo hazen, y auia gran abundancia, que /osfrutos se crian con ca
/ido, y humido de/ agua" (87) 

Pero el siglo XVII fue decadente en muchos aspectos y solo has ta la segun
da mitad del XVIII volvi6, con Ja Ilustraci6n, la preocupaci6n tecnica por el be
neficio de !as tierras cultivables. La Sociedad Econ6mica Matritense abri6 un 
concurso de ideas para la mejora de las tierras y el presbitero de Zuiia (Burgos) 
Ambrosio QUINTANA CALVO r~miti6 una memoria (publicada por dicha Socie
dad en 1787, exactamente a los 200 aiios de la aparici6n de la Nueva Filosofia ... ) 
que no nos ha sido factible examinar, por lo que traemos el resumen que hace el 
bibli6grafo ANT6N RAMIREZ: 

"Propane que /as tierras pendientes se corten en zanjas para conducir /as 
aguas de /as lluvias a /as pantanos; que estos se /omen ten en /as hondona
das para regar los pastas bajos, segun lo propane Doila Oliva de/ Sabuco 
en e/ Tratado que escribi6 para mejorar la Agricultura, y de este modo 
cree que se detendrtin /as avenidas y que se criara mucha yerba" (88) 

B) Mejorias e innovaciones en !as practicas de cultivo 

Con los regadios ~ABUCO esti seguro de que muchas tierras miseras se ha
rian mas fertiles, pero ademis de estas mejoras propane la adecuada implanta
ci6n de especies, tanto animates como vegetates: "a coda tierra lo que mas 
aprueua en el/o" (89), lo que es una racionalizaci6n tecnica. HERRERA ya habia 
escrito: "deue el labrador sembrar aquello que a su tierra mejor se apropia" (90). 

Seguidamente propone SABUCO mejoras en los metodos de plantaci6n: 

" .. . y plantar/a no lie nan do e/ ho yo para que e/ sol le de vida y rayzes, y 
se crie, coma esta dicho ... "(91) 

cuesti6n esta que SABUCO repite en su obra en mas de una ocasi6n, puesto que 
ya en el primer tratado o coloquio, y al hablar de la virtud de la prudencia ha de
jado escrito: 

"Par esto seflor Rodonio quando plantaredes a/go, no aueys de henchir 

(87) SANCHO DE MONCADA, op. cit. (49); Discurso SCptimo; fols. I v-2. 

(88) ANT('>N RAMfREZ, B. Diccionario de Bibliografia Agron6mica ... Madrid, 1865; p. 675-a. 
(89) SABUCO, fol. 167 v. 
(90) HERRERA, op, cit. (10); lib. I, cap. VIII; fol. IX v. 
(91) SABUC(J, fol. 167 v. 
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et hoyo de tierra hasta arriba sino hasta la mitad, porque et sol le alcance 
con su ea/or, y le de vida y rayzes" (92) 

Prictica esta que no hemos vista en tratadistas anteriores y que mis nos parece 
una intuicion de SABUCO, dentro de su filosofia del "cremento" de! Sol. 

Aiiade aiin mas SABUCO la teoria de "mudarle la tierra", con lo que apunta 
hacia un acercamiento al problema edafologico de enmiendas del suelo cultivable. 

C) Aclimataci6n de plantas americanas 

Finalmente, el naturalista de Alcaraz tiene la idea de una nueva mejora en 
la agricultura espaiiola, para lo que propone la aclimatacion de algunas plantas 
de !as Indias. Esto, a los noventa y cinco aiios de! descubrimiento de! Nuevo 
Mundo pudiera parecer lo mis natural; sin embargo, mientras el sentido coloni
zador determinaba el envio a !as Indias de semillas y arboles europeos (ya, desde 
el segundo viaje de Colon), de alli prevalecia la llegada de metales preciosos, 
simples medicinales y algiin animal exotico. De todo ello SABUCO demuestra te
ner una puntual informacion (93). Pero en el siglo XVI no hubo intercambio de 
productos vegetales o, por mejor decir (y en su exacta acepcion agricola) tras
plante. Tan solo hemos detectado la aclimatacion de la batata en el microclima 
subtropical de Velez Malaga, cuya cosecha se consumia en su totalidad en Sevi
lla, segiin nos relata MONARDES (94). 

Debemos insistir. Hasta 1590, es decir, tres arios despues de! libro de SA
BUCO, con la publicacion de la obra magistral de! P. Jose de ACOSTA (95) nose 
integro el Nuevo Mundo en el contexto general del pensamiento europeo. La 
sintesis de ACOSTA era la culminaci6n de un siglo de esfuerzos (96). 

(92) SABUCO, fol. 94 v. 

(93) Las fuentes de! conocimiento bot<inico del Nuevo Mundo hay que buscarlas en los libros de los 
que pudo SABUCO disponer y estudiar. No faltarian, entre otros, los de: 

a) FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES, G. De la natural hystoria de /as /ndias. Toledo 

(1526); muchas ediciones. 

b) LOPEZ DE GOMARA, F. Historia General de fas Indias. <;;:arago~a (1552); numerosas 
ediciones. 

c) MONARDES, N. Primera, y Segvnda y Tercero Portes de la Historia Medicinal de /as cosas 
que se traen de nuestras Jndias Occidentales ... Sevilla, 1574; sued. m:is completa. 

Adem:is, existe un curioso grupo de libros sabre plantas medicinales de !as llamadas In

dias Orientates: 

d) GARCiA DE ORTA, Dr. Coloqvio dos simples, drogas e cousas medicinales de Jndias. 
Goa, 1563. Varias ed. europeas. 

e) FRAGOSO, J. Discurso de /as cosas arom<iticas, Qrbo/es y fruta/es que se traen de /as ln
dias. Madrid, 1572. 

f) ACOSTA, C. Tratado de /as Dragos y medicinas ... Burgos, 1578. 
(94} MONARDES, ibidem, fol. 117. 

(95) ACOSTA, J. Historia Natural y moral de /as lndias ... Sevilla, 1590. 
(96) LOPEZ PINERO, J. M. Ciencia y tecnica en la sociedad espaifola de /os sig/os XVI y XVI!. Barcelo

na, 1979; p. 295. Se basa en ELLIOT, D. H., The Old World and the New 1492-1650. 
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Debemos suponer que SABUCO estaba muy al tanto de !as novedades ame
ricanas, al menos de las especies medicinales (97). Por eso, cuando propane re
formas en la agricultura, "mejorias" coma e1 dice, propane: 

"Y traer algunas plan/as de°Jndias, coma l/euaron otras de aca: traer los 
cacaos y ponerlos en tierras semejantes a /as que lleuan aquel arbol, 
pues es cosa tan excelente que a su excelencia /os hiza moneda" (98) 

1Que tipo de informaci6n concreta tiene SABUCO sobre el cacao? Con anteriori
dad a 1587 no habian aparecido ni libros ni monografias sobre el cacao o sobre 
el chocolate, que esa es una tematica que surge algunos afios despues (99), aun
que ya en 1590 ACOSTA explica a los espafioles la "chocolate-mania" de! Nuevo 
Mundo (JOO). 

Sin embargo, el fil6sofo de Alcaraz, lector de obras puntuales y novedosas, 
estaba enterado de lo que sucedia "alla" en !as Indias, con la llegada masiva de si
mientes y arboles europeos y su perfecta aclimataci6n en el Nuevo Mundo (101). Y 
en su mente surgi6 el afan de mejoria de la agricultura de "ad": propone, pues, la 
aclimataci6n del cacao en nuestra peninsula iberica, en tierras que sean "semejan
tes" (olvida o ignora la fundamental cuesti6n de! clima propicio). El sentido de re
ciprocidad late en la base de la idea de SABUCO ("coma llevaron otras -plantas
de acti", dice), con lo que establece una igualdad de trato y una ordenada transfe
rencia de productos naturales Europa-America-Europa. El cacao lo pone como 
ejemplo ("Y traer a/gunas plantas de /ndidas'', empieza diciendo). 

Que el cacao era un tesoro (servfa como moneda inc:Ugena en la Nueva Es
pana) bien lo sabia SABUCO, puesto que se habia divulgado desde los primeros 
cronistas de la conquista de Mejico. En 1590, ACOSTA lo repite (102). 

Se sabe de intentos, naturalmente fallidos, de aclimataci6n del cacao en 
tierras europeas, lo mismo que de otras plantas americanas tropicales, coma el 
jenjibre (103). 

(97) Vid. en este mismo n6mero de AL-BASIT el estudio de la profesora FRANCES CAUSAPE, M. C. 
"Miguel SABUCO ALVAREZ y la farmacia". 

(98) SABUCO. fols. 167 v-168. 
(99) Apuntamos: 

CARDENAS, J. Delos problemas y secretos marauillosos de /as /ndias. Mfxico, 1591 (en es
te libro se habla extensamente sobre el cacao y el chocolate). BARRIOS, J. Libra en e/ qval se 
trata del Chocolate, que prouecho haga, y si sea beuida sa/udable, o no, yen particular de todas . .. 
MCxico, 1609. VALVERDE TURICES, S. Vn discurso de/ Chocolate. Sevilla, 1624. COLMENERO 
DE LEDESMA. Curioso tratado de la notvraleza y calidad de/ Chocolate. Madrid, 1631; se tradujo 
a varias lenguas europeas. 

(100) ACOSTA, op. cit. (95}; libro Quarto, Capitulo 22: "El principal beneficio deste cacao es vn bre
baje que hazen que lloman Chocolate, que es cosa loco lo queen aque/la tierra le precian y los Es
pafloles, y mas /as Espoflolas hechos a la tierra se mueren por et negro chocolate". 

(101) Ya FERNANDEZ DE OVIEDO, op. cit. (93-a) dedica el capitulo I de su Libro VIII a "Que tracta 
de los arboles que se han traido a esta Isla &paflola desde Europa a nuestra &pafla, et cual capitu
lo contiene onze parrafos o partes''. 

(102) ACOSTA, op. cit. (95). p. 251. 
( 103) SANCHO DE MONCADA, op. cit. (49): "Autores extrangeros escriben queen Paris yen Portugal 

se plantO el gengibre, y aprovO bien "; Discurso SCptimo; fol. 2). 
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Solo siglos despues se produjo la verdadera aclimatacion de plantas ameri
canas en Europa, pues de todos es sabido que la patata, el tabaco, la judia, el maiz 
y el tomate, por hablar de las mas importantes, no arraigaron como cultivos de 
rendimiento economico, hasta los siglos XVIII y XIX, aun cuando desde el XVI 
empezaron a introducirse como plantas ex6ticas y ornamentales que se tenfan 
en los jardines reales para estudio de eruditos y deleite de monarcas ( 104). 

IV. MFJORA DE TECNICAS DE ELABORACION 

Bajo este apartado agrupamos algunas disquisiciones de SABUCO en torno 
a alimentos bisicos, que son el pan y la carne, a los que afiadimos los dos lfqui
dos, agua y vino, de los que tanto se ha escrito en la literatura, tanto cientffica 
coma de creaci6n. 

A) Agua 

Nuestro filosofo medico trata del agua desde diferentes enfoques, ya sean 
medicinales, meteorologicos, agricolas y hasta metafisicos (el agua es la leche de 
la Luna madre ... ) (105). 

Desde nuestro punto de vista tan solo debemos hacer alusion al tema de la 
conservaci6n del agua dulce almacenada, problema importante en las travesias 
maritimas (106) y que SABUCO resuelve tomando una vez mas de PLINIO la idea 
solucionadora. De forma curiosa dice nuestro alcaracefio: uEsto aunque yo lo 
auia hallado por experiencia me ho/gue de ver/o en Plinio" (107). 

No es creible esta aseveraci6n. 
Por cierto, que al final del capitulo se pregunta por la formula desaliniza· 

dora del agua del mar y Antonio (que es SABUCO) la elude con una frase similar a 

(104) No quisiCramos que se nos trate de molestos, pero ()ctavio CVARTERl), en sus comentarios a 

este Coloquio, op. (86), agota este asunto con la siguiente inane frasc: "efla preferia el cacao, 
como hoy otros prefieren el tabaco". 

(105) SABUCO, Titulo XLV de! Cotoqvio del conocimiento de si mismo, ''De la comida, heui<la y sue

fio", fols. 72-74 v. Titulo L V del mismo Coloquio, "De la Luna madre que alimenta y cria toda 

forma vegetable con su leche que es el agua ... ", fols. 86-88. Titulo II de! Coloqvio sobre fa 
compostura del mundo como estO, "Del agua, granizo y nieue, y relampagos", fols. 147-148. 

Titulo X del Cofoqvio de fas cosas que mejoraran este Mundo, y sus Republicas'', "'Mejorias con d 
agua y plantas'', fols. 167-168 v. El Cofoqvio de auxifios o remedios de la Vera Medicina se ocu

pa, en un capitulo que no tiene divisiones, del agua en la bebida, fols. 186-186 v y 194 v. En la 

Vera Medicina ... , Capitulo "Colaci6n de la bebida y comida", fols. 273 v-275. En la Vera Phi
losophia, Capitulo "de aqua", fols. 330 v-331 v. 

(106) FERNANDEZ DE OVIEDO, op. cit. (93-a) dedica el capitulo II, del Libro VII a" ... remedio para 
e} agua que hiede en la mar, para que se pue<la bcver e pierda el ma! olor". (Su soluci6n consis
te en echar un purl.ado de harina de maiz tostado; naturalmcnte, es remedio que aprendi6 de 

los indigenas). 

(107) SABUC<>, fol. 168, :i.egUn PLINI<>. lib. _)0, cap. 3. 
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la del comensal de la famosa "cena" de Baltasar de! AI,CAZAR (1530-1608), con
temporineo de SABUCO; parece como si la frase fuera una locuci6n popular, 
usada tanto por SABUCO como por ALCAZAR. 

B) Vino 

Despues de! capitulo tercero (en SABUCO, Titulo X de! Coloqvio de fas co
sas que mejoraran este Mundo, y sus Republicas) se inicia el capitulo cuarto (Titulo 
XI) que se titula Mejorias en /as alimentos, que se desarrolla por el orden siguien
te: vino, pan, carne. 

La vitivinicultura espafiola era la propia de un pais mediterrineo y se basaba 
en la tradici6n romana (sabiamente recopilada por COLUMELA) y los usos medie
vales. Con el Renacimiento la cultura del vino se refina y surgen los tecnicos en6-
logos. HERRERA dedica en su obra inmortal al cultivo de la viiia todo el Libro Se
gundo, junto a la elaboraci6n de vino y vinagre. Tan importantc: era lo que dijeran 
los espafi.oles sabre el vino queen Parfs surge un opfisculo, unos aftos antes del li
bro de SABUCO, bajo la autoria de! humanista Pedro de MEXfA (108). 

En concreto, la cita de SABUCO se refiere a la tecnica de elaboraci6n: 

''Del vino as quiero dar vn aviso que si se echa por si la casca enjuta y apre
tada dandole bueltas assi en seco hasta que hue/a (que toda casca a/era, alo
menos Castellana, a/uil/a, y xilciber) y entonces quando huele echarla en el 
mosto se haran todos /as vinos muy mejores y odoriferos" (109). 

Reconocemos que no hemos sabido interpretar debidamente este pasaje de 
SABUCO, puesto que, en principio, parece seguir reglas opuestas a la tCcnica tra
dicional y actual. Valga, como ejemplo, el texto de HERRERA: 

"Quiten todas /as cascas que estan secas en /as borcellares de la vaslja, 
porque estas azedan mucho e/ vino" (110) 

Pues bien, con lo que acidifica el vino no sabemos como se pueden obtener vi
nos mas odoriferos, como pretente SABUCO, segiin nuestra lectura. Es posible 
que un estudio mas recnico que el nuestro nos aclarase este pasaje. 

Las variedades "castellana, aluilla y xilciber" que SABUCO menciona son 
variedades de uva para vino que, entonces como ahora, se dan en la gran regi6n 
vitivinicola manchega (hoy se denominan "castellana, albilla y cencibel"). 

Sobre la conservaci6n de los vinos, el aviso de SABUCO es bien cierto: el vi
no (que es un organismo vivo) ha de guardarse de! relente y de! viento cilido. Esto 
ya formaba parte de la sabiduria tradicional de la agricultura latina. Ahora bien, se 
ignoraba o -sabiendolo- se dejaba de cumplir, creyendo que era cuesti6n de 
peccata minuta, y esos descuidos, y otros, estin reiiidos con la delicadeza con que 
hay que proceder en la elaboraci6n y en la conservaci6n de los buenos vinos. 

(108) MEXiA, P. Traittt? de la Vigne & du Vin ... Paris, 1579. 
(109) SABUCO, fol. 168 v. 
(110) HERRERA, op. cit. (10), fol. XLII. 
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C) Pan 

El uso de la palabra "pan" equivalia tan to a la pieza aliment aria como a la 
expresi6n de "trigo''. El consejo agrario de SABUCO es el siguiente: 

"Del pan te doy este consejo, quita la sabina y siembra pel de buey" (I I I) 

Suponemos que este consejo apareceri a muchos un tanto misterioso; sin 
embargo, con e!, SABUCO demuestra ser un excelente agr6nomo. 

Las variedades de trigo son abundantisimas: "Del trigo ay muchas diuersi
dades: y avn en muchas partes ay vn trigo que no ay en otros: ni es conocido" (I 12) 

advierte sabiamente HERRERA. 
La "sabina" no es una variedad mala del trigo; es, simplemente, otro ce

real, el sorgo, Sorghum bico/or (L.) Moench, que, por supuesto, tambien es pani
ficable. HERRERA lo denomina "panizo" (I 13). Desconocemos la evoluci6n de la 
palabra (desconocemos en Espaiia, lamentablemente, toda la evoluci6n de todas 
las palabras botinicas y agricolas) pero ahora se llama "sahina" o "zahina" (I 14) 

y en el aiio 1818 los comentaristas de la obra de HERRERA, concretamente el 
agrarista Pablo BOUTELOU, en la adici6n al citado capitulo sobre el panizo, dice 
que el panizo, variedad Ho/cus sorghum L. tiene cuatro denominaciones en la pe
ninsula; y una de ellas es la de "saina" (115). 

En vez de "sabina", SABUCO recomienda "pel de buey". Se trata de una 
variedad del trig<>. ROJAS CLEMENTE, otro de los comentadores de la ohra de 
HERRERA menciona muchisimas variedades; dentro de la especic Fanfarr6n lam
piflo (Tri/. Gaertnerianum, N.) enumera las cuatro variedades siguientes: el trobat 
del Reino de Valencia, el rojal o rubi6n de Albacete, el monago de Merida y "el 
verdaderamentefino de/ Provencio o.pie/ de buey (116). 

Como se ve, dos variedades manchegas, con una excelentisima calificaci6n 
para la "piel de buey"; su harina era verdaderamente flor. Bien acertado era el 
consejo de SABUCO: sustituir el sorgo (algo parecido a un sucedineo del trigo) 
por la mejor variedad posible de trigo genuino en los vastos campus cerealistas 
manchegos. Ostensible mejora, ciertamente. 

Ademis, SABUCO manifiesta que la renovaci6n de simientes beneficia la 
calidad, lo que es completamente cierto en el sentido que le da. 

Por todo ello, SABUCO nos aparece como un agr6nomo cientifico. 

(111) SABUCO, fol. 169. 

(112) HERRERA, op. cit. (10), fol. IX v. 
(113) Ibidem, lib. I, cap. XXIII, fols. XIX-XIX v. 
(114) SANCHEZ-MONJE, E. Diccionario de plantas agrlcolas. Madrid, 1980; p. 273-a. 

El Sorghum bicolor (L.) Moench, ademis de "sorgo" tiene en espaiiol otras veinte deno
minaciones mis, entre ellas sahina y zahina; es la dacsa de bou de! valenciano, la me/ea del cata
lin, milloka del euskera, mitlo d'lndias del gallego .. 

(115) HERRERA, G. A. de. Agricultura general. Corregida segun et texto original ... y adicionada por la 
Real Sociedad EconOmica Matritense. Madrid, 1818; t. I, p. 163. La adici6n es de P. BOlJTELOlJ. 

(116) Ibidem. Adici6n de ROJAS CLEMENTE, S., sohre las castas del trigo; t. I, p. 85. 
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C) Carne 

La dieta alimenticia en la Edad Media tuvo una importante participaci6n de 
came, que a lo largo del siglo XVI fue decayendo. Ahora bien, SABUCO se refie
re a la calidad de la carne de carnero, de la que se consumia mas en el medio ru
ral, frente al media urbano que preferia el vacuno (117). 

La came de carnero era la preferida y el P. Juan de PINEDA, en un pasaje de 
su voluminosa y variopinta obra enciclopedica Dialogos familiares de la Agricul
tura Cristiana elogia la carne del carnero castellano, diciendo que es udu/cisimo 
en sabor y tierno y de maravilloso nutrimiento" (118) y prosigue: "Averroes ... bien 
se opone a Galena en Javor de la came de carnero castrado" (119). 

Segiin se desprende de la queja de SABUCO: "no los castran de chiquitos, si
no grandes" (120). La codicia de los ganaderos hada perder l6gicamente la ternu
ra de la came que el P. PINEDA elogiaba. Habia una norma de los tiempos de la 
ganaderia latina, segiin leemos en HERRERA: "Dice el Varron que no los castren 
menores de a cinco meses" (121). A los cinco meses se calificaba de "chiquito" y 
"grande" si tenia mis de un afto; esta es la situaci6n que denuncia SABUCO. 

Ademas, los precios se habian disparado. VALVERDE ARRIETA ya se que
jaba, seis aiios antes que SABUCO: "Vale tan/o (hoy) una libra de carnero, coma 
(antes) un carnero" (122). La soluci6n es, seglln el reformista de Alcaraz, de caric
ter legal, como en tantas propuestas, a saber, una ley clara y tajante de Su Majes
tad, y que sc haga cumplir. En este sentido a esto le llamariamos rcglamentaci6n 
veterinaria y de inspecci6n de carnes. Pero tendrian que transcurrir cerca de tres 
siglos para que otro albacetense, Juan MORCILLO OLARRA, creara en Espana la 
ciencia de la inspecci6n veterinaria de los alimentos. 

V. LUCHA CONTRA LAS PLAGAS DE LANGOSTA 

Por Ultimo, el naturalista alcaracefio inserta un capitulo dedicado a Manera 
para matar la langosta cuando ya salta. Este capitulo septimo del Coloquio (Titulo 
XIV en la editio princeps (123) se encuentra inconexo, entre un capltulo anterior y 
otro posterior que nada tienen que ver con la agricultura. SABUCO, sin duda, in
tercal6 aqui un pliego con observaciones que tendria en su mesa de trabajo 
(;desde la plaga de 1584? es solo una simple conjetura). 

(117) BRUMONT, F. Campoy campesinos de Castilla la Vieja en tiempos de Felipe II. Madrid, 1984; 

p. 207. 
( 118) PINEDA, J. de. DiQ/ogosfamiliares de Jo agricultura cristiana. Ed. Biblioteca de Autores Espado-

les, nUm. 161; Madrid, 1963; t. I, p. 319. 
(119) Ibidem. 
(120) SABUCO, fol. 169. 

(121) HERRERA, op. cit. (10), fol. CXIX. 
(122) VALVERDE ARRIETA, op. cit. (22); Despertador . . ; fol. XLI. 

(123) SABUCC>, fols. 173 v-174. 
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Tenemos, pues, a la vista un corto capitulo -poco mis de doscientas 
palabras- en el que ofrece una f6rmula presumiblemente nueva para destruir la 
langosta. 

No es el momento de plantear aqui la problemitica de !as plagas de langosta 
en la Espana de! siglo XVI. Como dice RODRIGUEZ DE LA TORRE (124) nos en
contramos faltos en Espaiia de un estudio suficiente sobre la historia de! aiote bi
blico (Cf. Ex. 10, 4-13; Dt. 28, 38; JI. 1, 4-12) de la langosta, puesto que !as investi
gaciones en esta materia son muy localistas y excesivamente monogr:ificas; su dis
persion impide el estudio de conjunto en el tiempo yen el espacio. Como ejemplo 
albacetense podemos documentar la plaga de! aiio 1549 en la Mancha (125). Terri
bles fueron, en efecto, aquellos aiios; podemos citar !as hist6ricas plagas de 1543, 
de langostas "bermejas" (126) y la gran plaga peninsular de 1547-1548. 

Alcaraz tuvo su historial de plagas, como lo comprobamos en el libro de! 
P. PEREZ DE PAREJA, uno de cuyos capitulos se titula "Por la intercesion de 
Nuestra Sei'lora de Cortes se ha librado est a tierra muchas vezes de la voraz plaga de 
Langosta" (127). 

En cuanto a los tratadistas no tenemos conocimiento de que existan piezas 
impresas en el siglo XVI que traten monogrificamente de la plaga, desde un pun
to de vista natural, no religioso. Hay que situarse ya en el siglo XVII para encon
trar !as obras de JIMENEZ PATON, de 1619 (128), y de QUINONES, de 1620 (129). 

En el primero de estos libritos, escrito a consecuencia de la plaga manchega de 
1618-1619, se hacen constantes referencias a la otra gran plaga manchega de 
1584 (130). Tengase en cuenta que PATON escribe su obra en Villanueva de los 
Infantes. Ague! aiio, 1584, dice, fue tan esteril, "como Jes constard a /os que re
frescaren la memoria de /as cosas que vieron, oyeron, y entendieron" ( l 31 ). Ni los 
viejos de entonces ni los que entonces eran muchachos y viven todavia han vista 
otra plaga igual (132). Alcaraz sufri6 con aquella plaga yen Alcaraz vivia SABUCO 
y sufria con los alcaraceftos, a quienes trataba de suavizar sus heridas del cuerpo 
y de! alma. Por eso decimos que pudo muy bien haber escrito por entonces su 
pliego de observaciones sobre la manera de matar la langosta, capitulillo de la 
Nueva Filosoffa ... , que glosamos. 

Hay que recordar que cuando en 1865, ANTON RAMIREZ publica su mag
no Diccionario de Bibliograffa Agron6mica ... , entre lo poquisimo que menciona 
sobre langosta, no s6lo referencia sino que copia integro este capitulo de 

(124) RODRIGUEZ DE LA TORRE, F. Op. cit. (23); p. 198. nota 24. 
(125) MESEGUER FERNANDEZ, Fr. J. "Plaga de langosta en el Marquesado de Villena y Castilla la 

Nueva, et aiio 1549"; AL-BASIT, nllm. 6 (mayo, 1979); pp. 61-69. 
(126) ILLESCAS, G. de. Historia Pontifical y cath6lica ... Vol. 2, lib. 6. 
(127) PEREZ DE PAREJA. E. op. cit. (20); fols. 411-412. 
(128) XIMENEZ PATON, B. Discurso de la Langosta ... Baei;a, 1619. 
(129) QUINONES, J. de. Tratado de /as langostas muv vtil y necessario. Madrid (1620). 
(130) XIMENEZ PATON, B. Op. cit. (128); fols. Iv, II v, IV, V, XXI. 
(131) Ibidem. fol. IV. 

(132) Ibidem, fol. lll. 
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SABUCO, disculpindose porque simplemente es "mas dignu de mencionarse en 
honra de la autora, que por el provecho que pueda reportar" (133). Obvio. 

El metodo de SABlJCO consiste en formar grandes circulos con cuadrillas 
de treinta a cincuenta hombres, estrechindolos poco a poco a la manera de los 
ojeadores de una caceria, hasta conseguir concentrar la langosta ( que puede huir 
poco porque noes adulta todavia y no vuela, s6lo salta) en unos montones en el 
suelo, que serin pisoteados con tablones de madera y con esparteiias (a la mane
ra de la pisada de la uva). Despues de muerta la langosta, hay que hacer zanjas y 
enterrarla. 

El procedimiento es, por supuesto, elemental y rustico, pero contemplado 
desde 1587 ofrece interes, al menos por dos razones: 

a) Razon biol6gica. SABUCO conoce bien el ciclo biol6gico del ort6ptero, 
ya que la lucha la propone para cuando se halle en estado o fase de "salt6n" (ob
si:rvese el mismo titulo del capitulo: "cuando ya salta"), fase intermedia en su 
ciclo biol6gico de "mosca" y la posterior fase de insect<> adulto o fase voladora; 
en la fase de salt6n es el mejor momento para atacar la plaga. 

Tambii:n aparece la necesidad de enterrar la langosta muerta; creian con 
ello evitar la reproducci6n por huevecillos que pudieran quedar, lo que siempre 
se ha recomendado, desde PLINIO. 

b) Razon social. La lucha est a planteada por SABlJCO como un sistema or
ganizado: "Sa/dranjuntos treynta, o cuarenta, o cinquenta hombres ... " (134) aban
donando la actuaci6n individual con buitrones (redes) que era lo que se estilaba 
por entonces. "Desta manera-termina SABUCO- hazen mas cincuenta hombres 
que trezientos cada vno por si en la manera que vsan con buytrones ... (135). 

JIMENEZ PATON, treinta y dos aiios despues todavia explica la lucha con
tra la langosta basindose en PLINIO, pero recalca la condici6n organizativa: 
"A via de salir genie con muy buen orden" (136). Pues bien, SABlJCO, que plantea 
la organizaci6n de "compaiiias" (es su palabra) de treinta a cincuenta hombres, 
esta proclamando la cooperaci6n comunitaria. No sabemos si SABlJCO ayud6 al 
Ayuntamiento de Alcaraz, organizando este sistema en la lucha antiacridica del 
aiio 1584 o con ocasi6n de otras plagas. 

El sentido comunitario de la lucha contra la langosta se impuso enseguida 
en Espana (no sabemos si gracias a SABlJCO) y tanto la organizaci6n de la lucha 
como sus gastos se centraron en los municipios. Felipe II, en 1593, dict6 una ley 
mandando que las justicias ordinarias (Ayuntamientos), cada uno en los lugares 
de su jurisdicci6n, hagan matar la langosta a costa de los concejos, y que no die
sen jueces de comisi6n para ello, sino es precediendo pedimento de la mayor 
parte de los lugares en que se hubiere de hacer el repartimiento (137). El jurista 

(133) ANTON RAMIREZ, B. Op. cit. (88): p. 635, num. 1615. 
(\:"14) SABllCO, fol. \73 v. 
( 135) Ibidem. 
(136) XIMENEZ PATON, op. cit. (128); fol. X. 
(137) Enciclopedia ESPASA; t. 29; p. 658-b. 
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CASTILLO DE BOBADILLA, en 1597, demostraba que el gasto que se hiciese pa
ra matar la langosta no era un tributo, del que pudieran excepcionarse los que 
gozaban de exenci6n ( clerigos, comenzadores) sino gas to hecho en utilidad de 
todas las haciendas, es decir, del bien comiin (138), debiendose pagar de los pro
pios, porque "la cog id a de los frutos de la tierra result a en beneficio vniversal de to
dos "(139). 

Tambien QUINONES dedica un capitulo de su tratado "A cuya costa se han 
de cager y matar /as tangos/as ... ", en el que resuelve juridicamente que por causa 
del bien comiin: 

" ... los gastos que se hizieran en cager y matar la langosta, han de ser por 
cuenta de la Repub/ica y se han de pagar de sus propios y hacienda" (140). 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

Se nos ocurren las siguientes observaciones finales, en modo alguno con
clusiones al estilo academico: 

a) Nos hemos limitado, simplemente, a un intento de clasificaci6n temiti
ca de las breves ideas que SABUCO lanz6 relativas a su reformismo agrosocial, 
asi coma a un comentario muy lineal sabre los conceptos (y, a veces, sabre las 
palabras) del pensamiento sabuquefi.o en esta materia. 

b) Nuestros anteriores comentarios han tratado de ubicar el pensamiento 
de SABUCO en el contexto de los conocimientos cientificos y sociales de su Cpo
ca, negindonos a transmutar, claro que s6lo a efectos comparativos, aquellas 
ideas con las del mundo actual, pues noes ese el concepto que tenemos de la his~ 
toria total (141). 

c) Por el contrario, nos ha interesado conocer el grado de ldentificaci6n 
de SABUCO con su sociedad y su entorno y, ademas, su capacidad de denuncia, 
su visi6n certera de los problemas, su audacia en la exposici6n y la ofensiva y be
ligerancia de sus propuestas. 

(138) CASTILLO DE BOBADILLA, op. cit. (59); vol. I, lib. II, cap. XVIII; p. 1115. 

(139) Ibidem; vol. II, lib. V, cap. IV; p. 1038. 

(140) QUINONES, op. cit. (129). fol. 55 v. 

( 141) En este sentido nos hemos permitido criticar d sentido ahist6rico de !as notas o comentarios 
de Octavio CUARTER() (nuestras nocas (86) y ( 104), supra). ()tro tanto diremos de los comen

tarios de Atilano MARTiNEZ TC)ME e;:n su lntroducci6n a la ed. de 1981 (Edilora Nacional), en 
la que, ademis, es infiel al pensamiento de SABUCC): 

"Al menos -dice- una cosa pide para los campesinos: la esperanza. A pesar de todo, y 
pasados ya cuatro siglos, hemos de responder a Dofia Oliva que todavia no ha llegado esa es
peranza. Es mis, el campo espaflol vive ya la desesperanza ... " (pp. 26-27). 

juzgue el lector si t:sa es la interprctaci6n que merece SABUCO con su concepto de "es
peranza de hien" .. Adem:is, 1esa mania de trasladar, por arte de birlibirloque, !as cuestiones 

de! pasado al presente, s61o para comparar dos panoramas separados por 400 afios y unidos 
por gala en dos "ya"! .. 
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d) Sus propuestas se refieren a: !eyes exigentes sabre protecci6n al esta
mento agropastoril, con inembargabilidad de iitiles de trabajo y bienes producti
vos, e inejecuci6n de sus personas por causa de deudas; leyes restrictivas de las 
actividades de prestamo, usura y captaci6n mercantil; leyes anti-suntuarias; su
bida dristica de los precios de venta del trigo; planificaci6n estatal de las gran
des y pequefias obras hidriulicas (pantanos, pequefios embalses, redes de ace
quias y trasvases interfluviales); repoblaci6n piscicola de rios; innovaciones en 
las tecnicas de plantaci6n; aclimataci6n en Espafi.a de plantas americanas; tecno
logia de elaboraci6n de vinos; selecci6n de semillas cerealistas; normas sabre 
inspecci6n y administraci6n veterinaria; sistema de lucha antiacridica con coo
peraci6n comunitaria. 

e) Si, como parece, SABUCO no consigui6 renovar lo mis minima la so
ciedad de su epoca ni, en concreto, la situaci6n socioecon6mica de la agricultu
ra en Alcaraz ni en Espafi.a, culpa suya no fue. Las sociedades no siguen, normal
mente, a los precursores. La lucha que acometi6 SABUCO consisti6 en escribir 
unos centenares de folios manuscritos; su exito, la publicaci6n por la prensa de 
Madrigal, en Madrid, en 1587, de su obra, bajo la misteriosa autoria de Oliva. 

Hizo Miguel SABUCO lo que su amor a la filosofia y a sus semejantes le dic
t6 su inteligencia. Quizis intuia que en Espafia habia comenzado un proceso de
generativo y quiso hacer alga por detenerlo. 

Miguel SABUCO pidc un hueco, nos parece, en la historia espafiola del re
formismo social. 

J. L. C. E. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.



EDICIONES DE LA OBRA DE MIGUEL SABUCO 

(ANTES DONA OLIVA) 

Por Jose FERNANDEZ SANCHEZ 
Biblioteca Nacional 

De algunos libros suele decirse: "toda coleccion que se precie de tal, debe
r:i tenerlo en sus fondos". Uno de esos libros es, sin duda, Nueva Filosoffa de la 
Naturaleza de/ Hombre ... , presente en los fondos de las mas importantes biblio
tecas publicas y particulares del mundo. 

Sin afin de exhaustividad en base Unicamente a los catilogos disponibles 
en la Biblioteca Nacional de Madrid, hemos confeccionado el pequeno cuadro 
de ediciones de la obra de Miguel SABUCO (antes Dona Oliva) que sigue: 

1. (EDICI6N DE 1587) 

Gracias al gran bibliografo albacetense Cristobal PEREZ PASTOR noes ne
cesario que para la primera y la segunda ediciones de la obra de SABUCO tenga
mos que efectuar nuestra propia cedula bibliogr:ifica. Copiamos, pues, de PEREZ 
PASTOR: 

"SABUCO (Dona Oliua). Nueva I Filosofia I de la Naturaleza del 
hombre, no conocida ni alcan~ada I de los grandes filosofos anti
guos; la I qual mejora la vida y salud humana. Com- I puesta por dona 
Oliua Sabuco. (E. de a. r.) Con priuilegio. I En Madrid, por P. Madri
gal, I M.D.LXXXVII. 

(Al fin.) En Madrid I Por Pedro Madrigal, I M.D.LXXXVII. 

8. 0 - 368 hs. fols. (la ult. sin numerar), mas 8 de prels.
sign. t , A-Z, Aa-Zz- todas de 8 hs. 

Port.- al v. 0 grab. en mad. el nombre "Sabuco" con su rubri
ca.- Division de la obra.- Tasa: Madrid, 12 Febrero 1587.- Priv. 
al autor por diez anos: San Lorenzo, 23Julio 1586.-Al Letor.- Dos 
Sonetos en alabanza del Autor y de la obra compuestos por el Licdo. 
Juan de Sotomayor, vecino de Alcaraz.- Erratas: Madrid, 19 Enero 
1587.- Ded. al Rey Felipe II.- Texto.- Colofon.- p. en b. 

Comprende: 
I. Coloquio del conocimiento de sf mismo. 
II. Tratado de la compostura del Mundo como est:i. 
III. Las cosas que mejoraran este Mundo y sus Republicas. 
IIII. Remedios de la vera Medicina para regir y conservar la 

salud. 
V. Vera Medicina y vera filosofia. 
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NVBVA 

FILO SOFIA 
DELA NATVRALEZA 
dcl hombrc, no conocida ni 2lcan~ada 
de los gran·dcs filafefos ant1guos : la 
qu:ilmeJora la vida y fahtd frumana. C('ltn .. 

pucfia por dofia Oliua Sabuco. 

Con priuilegio, 
En Madrid,por P.Madriga' 

M. O. L XXX VIL 
(Portada.) 

Portada de Ja Nveva Fi/osofia ... Edici6n principe (Madrid, 1587). 
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VI. Dichos breves y paradoxas notables (en la tin y castellano ). 
El trat. I. 0 y mas notable de todos, comprende 70 titulos yes el 

que los AA. llaman comunmente Tratado de /as pasiones. 
El tratado Vera Medicina lleva al frente una carta dedicatoria a 

D. Francisco Zapata, conde de Barajas. 
En el Dialogo intervienen Doctor (Medico) y Antonio (Pastor). 
En la Ded. se firma "Oliua de Nantes Sabuco Barrera" y en la 

especie de Portadita de la Vera Medicina se llama "Dona Oliva Sabu
co Barrera". 

Primera edici6n. 
En el Indice expurgatorio de 1632 se mand6 corregir esta obra, 

y asi se public6 la edici(m de 1728, Madrid, Domingo Fernandez. 
(Bib. de D. Jose Sancho Rayon)". 

Hasta aqui la transcripci6n de PEREZ PASTOR (p. 141, niim. 273). Es tal la 
autoridad de nuestro ilustre bibli6grafo que otro gran experto, Antonio PALAU, 
no duda en copiarle una pequena errata. Dice PALAU, sin mencionar la fuente: 
" ... yen la especie de Portadita de la Vera Medicina se llama "Dona Oliva Sabuco 
Barrera" (PALAU, 283884). "Dona" y no "Dona", tal como aparece en PEREZ 
PASTOR. Se trata de una minima errata de PEREZ PASTOR, ya queen el libro de 
SABUCO aparece claramente "Dona". 

Algunas Bibliotecas espafiolas que poseen ejemplares 

MADRID. Nacional (cinco ejemplares). Biblioteca de Palacio. 
SANTANDER. "Menendez y Pelayo". 
VALENCIA. Universidad. Facultad de Medicina. 

Algunas Bibliotecas extranjeras que poseen ejemplares 

ESTADOS UNIDOS. U. S. National Library of Medicine. (CNLM, p. 520; 
niim. 4042) (NUC, vol. 513, p. 206). 

NUEVA YORK. Hispanic Society of America (HISPANIC, vol. 9; p. 8149) 
(PENNEY, p. 487) (NUC, vol. 513, p. 206). Entre las obras mas notables de esta 
colecci6n, su historiador Homero SERIS destaca el ejemplar de la primera edi
ci6n del libro de SABUCO, que perteneci6 al famoso poeta ingles Robert SOUT
HEY (al pie de la portada de esta pieza figura: "Robert Southey, Keswick, 1826, 
from Rodd's Catalogue"). La biblioteca particular de SOUTHEY fue subastada en 
Londres en 1844. 

Bibliotecas privadas 

Un ejemplar de la primera edici6n perteneci6 a SALVA (t. II, p. 413; niim. 
2747). Como dato curioso de esta edici6n, SALVA destaca que "al dorso del 
frontis esti el nombre de Sabuco con su rU.brica grahada en madera, coma ahora 
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acosturnbran hacerlo los franceses" (SALVA, ibidem). El ejemplar de SALVA pas6 
a poder de Ricardo HEREDIA, Conde de Benahavis, y fue vendido en publica su
basta (HEREDIA, 4• partie, p. 58, num. 4274) con la colecci6n de este, en Paris 
en 1893. 

Tambii'n figuraba un ejemplar de esta primera edici6n en la Bibliotheque 
Hispanique del insigne hispanista frances R. FOULCHE-DELBOSC. 

Precios hist6ricos 

Conocemos, antes del siglo XX, el precio de GOHIER, 21 francos (BRU
NET, 6•, p. JO). SALVA, 18 chelines (GRAESSE, 6', p. 203). Ya en el siglo XX, 
concretamente en 1903, P. VINDEL, JOO pesetas (PALAU, 283884); en Lisboa, 
en1913, 25 escudos (PALAU, ibidem). En 1930, F. VINDEL, 200 pesetas. 

2. (EDICION DE 1588) 

Como ya dijimos anteriormente, copiamos a continuaci6n la cedula biblio
grafica del tobarrense Cristobal PEREZ PASTOR para la segunda edici6n de la 
obra de SABUCO, 

"SABUCO (Dona Oliua). Nveva Filo I sofia de la Natv- I raleza 
del h6bre, no conocida ni I alcan1:ada de los grandes filosofos anti
guos, I la qual mejora la vida y salud humana, Compuesta por dona 
Oliua I Sabuco. I Esta segunda impression va emendada, y afiadidas I 
algunas cosas curiosas, y vna Tabla. (E. de a. r.) En Madrid, por P. Ma
drigal. I Ano de 1588. 

8. 0 - 368 hs. fols., mas 8 al principio y 8 al fin sin numerar
sign. t, A-Z, Aa-Zz, Aaa. 

Port.- v. en b.- lndice de tratados.- Tasa, Madrid. 12 Febre
ro 1587.- Priv. a la autora por diez anos, S. Lorenzo, 23 Julio 1586. 
Al Lector- Sonetos (2) en alaban1;a de D.' Oliva y de la obra, com
puestos por el Licenciado Juan de Sotomayor, vecino de la ciudad de 
Alcaraz.- Erratas.- Carta Dedicatoria al Rey nuestro sefior.- Tex
to.- Tabla.- Colof6n.- ;h. en b.? 

Al f. 0 t jj dice: "Lo que contiene esta Nueua Filosofia es lo si
guiente: Un coloquio del conocimiento de si mismo en el qual sedan 
avisos, por los quales entendera su naturaleza, y sabra las causas na
turales porque vive y porque muere, y podra evitar la muerte tem
prana y violenta &c. 

Item, un breue tratado de ciipostura del Miido como esta. 
Item, las cosas q mejoran este mundo. y sus Republicas. 
Item, remedios de la vera Medicina, con los quales el hombre 

podra entender, regir y conseruar su salud. 
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NVE VA FILO· 
SOFIA DE LA NATV
raleza del hobre, no conocida ni 
otlcan~ ada de los grandes fi\ofofos antiguos: 

la qua\ meJOra la vida y falud hu1nana. 
Compuefl:a por dona Oliua 

Sabuco. 

EnJl4adrid, por P. Madrigal 
r:A.iio d, 1 5 8 8. 

Portada de la segunda edici6n de la Nveva Filosofia . .. (Madrid, 1588). 
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Contiene mas la vera Medicina, y vera Filosofia, oculta a los an
tiguos, en dos dialogos. 

Item, ·dichos y auisos breues, y paradoxas notables, y de gra 
fruto. 

Compuesto por dofta Oliua Sabuco de Nantes, vezina y natural 
de la ciudad de Alcaraz." 

Debajo del colofon el nombre Sabuco con su riibrica, grab. 
en mad. 

Segunda edici6n: la primera es de Madrid 1587. 
(Bib. del Senado.)" 

Esta es la cedula bibliogrifica que de la segunda edici6n de SABUCO efec
tiia PEREZ PASTOR (p. 151, niim. 291). Tambien aqui comete una ligera errata, 
que PALAU copia ad pedem /itterae, sin advertirla; nos referimos al titulo del se
gundo coloquio: PEREZ PASTOR transcribe "las cosas que mejoran", cuando es 
"las cosas que mejorarin", en futuro; pues bien, PALAU transcribe, igualmente, 
"mejoran" por "mejoraran" (PALAU, 283885). 

Bibliotecas espaftolas 

MADRID. Nacional (dos ejemplares). Universidad Complutense; Facu/tad de 
Medicina. Bib/ioteca de/ Senado. 

Bibliotecas extranjeras 

ESTADOS UNIDOS. KNOXVILLE, Tenn., University of Tennessee (NUC, 
vol. 513, p. 206). CHICAGO, Newberry Library (NUC, ibidem). University of Illi
nois, Urbana (LAURENTI-PORQUERAS, p. 425). 

NUEVA YORK. Hispanic Society of America (NUC, vol. 513, p. 206) (PEN
NEY, p. 487). 

REINO UNIDO. LONDRES, The British Library (BRITISH, vol. 287, p. 2). 

Bibliotecas privadas 

Esta edici6n figuraba en la famosa colecci6n de Carlos LASERNA Y SAN
TANDER, bibli6grafo espaiiol del siglo XIX, afincado en Belgica. LASERNA cali
fica la edici6n de "tres-rare". 

Precios hist6ricos 

GRAESSE nos informa sobre precios de esta segunda edici6n anteriores al 
siglo XX, precisamente sobre ejemplares de bibli6grafos espaiioles: LASERNA, 
l '50 francos; SALVA, 6 chelines (GRAESSE, 6•, p. 203). Ya en el siglo XX cono
cemos varias cotizaciones; en 1903, P. VINDEL, 40 pesetas (PALAU, 283885); 
MOLINA, sin aiio, 100 pesetas (PALAU, ibidem). En el catalogo de GARCIA RI
CO, de 1916, 25 pesetas (GARCIA RICO, p. 960, niim. 1959) pero el ejemplar 
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estaba "algo manchado de humedad". En 1926, VINDEL, 200 pesetas (PALAU, 
ibidem). De 1927 es la subasta 495 de la casa londinense MAGGS BROS, cuyo ca
tilogo es una joy a bibliogrifica; aparccc con un prccio de salida de 7 Ii bras y 10 
chelines (MAGGS BROS, p. 645, num. 907). En 1930, F. VINDEL, 150 pesetas. 
En 1946, BARDON, 1000 pesetas (PALAU, ibidem) y siete ai\os despues, BAR
DON, en 1953, 1500 pesetas (PALAU, ibidem). 

3. (EDICION DE_ 1622) 

Nveva Filo- I sofia de la Natvrale- I za de! hombre, no conocida, ni al- I 
can~ada de los grandes filosofos antiguos, /la qua! mejora la vida, y salud huma-/ 
na, con !as addiciones de la segun- Ida impressio, y (en esta tercera) I expurgada. 
I Composta por Dofla 0/iua Sabuco I Dirigida ao I.S. Ioao Lobo Bariio D'albito, 
&c. I (E. de a.) I Impresso i! Braga, co as liceras necessarias, por Fru- I ctuoso 
Louri!ro de Basta. Aflo de M.DC.XXII. 

8. 0 - 6 h. (sin numerar), 348 p., 7 h. (sin numerar). 
Port.- Al v. 0 Indice de! libro. Licencia de Gama y de Machado. Lisboa a 8 

de Mar~o de 617. Tasa, I. Ferreira. Vicente Caldeira de Britto. Dedicatoria a 
Dom loam Lobo Baram d'Albito. Al Letor. Sonetos (dos) en alabanza de! Autor, y 
de la Obra, compucstos por cl Licenciado Juan de Sotomayor, vezinu de la ciu
dad de Alcaraz. Carta Dedicatoria, al Rey nuestro sei\or. Texto. 

Tercera edici6n. 
Es f:icil comprobar que esta edici6n es mis rara que las dos primeras. Inclu

so en la Biblioteca Nacional de Madrid existe un solo ejemplar, mientras que de 
las dos anteriores existen varios. 

La causa mas probable de ello es que esta edici6n de Braga fue mas corta 
que !as de Madrid. Las bibliotecas portuguesas podrfan hacernos corregir este 
juicio. Lamentablemente, cuando confeccionamos este articulo no dispusimos 
de catalogos de bibliotecas de! pals vecino. 

Blbliotecas espaiiolas 

MADRID. Nacional (sig. R-8370). 

Blbliotecas extranjeras 

ESTADOS UNIDOS. MANCHESTER, New Hampshire, University Library 
(CMB, p. 301). 

NUEVA YORK. Hispanic Society of America (HISPANIC, vol. I, p. 8149) 
(PENNEY, p. 487). 

FRANCIA. PARIS. Bibliotheque National, sig. R-13324 (CATALOGUE, 
t. CLIX, pp. 882-3). 

REINO UNIDO. LO ND RES. The British Library (BRITISH, vol. 287, p. 2). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.



94 

ltnprt.f!• ;~=.C"• 4'4lit'l1i11·titirfl•rlfl.1:; 
lluofo Lour'ii• '' ~·· 4n• th M.f>c.J(. 

9 

La tercera edici6n de la Nveva Fi/osofia ... se puhlic6 en Braga (Portugal), en 1622, en lengua castellana. 
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Precios hist6ricos 

Solo hemos detectado precios referenciados por PALAU; estos son: en 
1926, VlNDEL, 75 pesetas; sin ai\o, Gab. MOLINA, 100 pesetas y DAVIS & 
ORIOL!, 6 libras y 10 chelines (PALAU, 283885). 

4, (EDICION DE I 728) 

Nueva Filosofia I de la Naturaleza de! Hombre, I no conocida, ni alcanzada 
de los grandes I Filosofos antiguos, la qua! mejora la vida, y salud humana, I con 
!as adicciones de la segunda impression. I Escrita, y sacada a luz por Dona Oliva 
Sabuco I de Nantes Barrera, natural de la Ciudad de Alcaraz. I Con la dedicatoria 
al Rey Don Phelipe Segundo I de este nombre, y la Carta al Ilustrissimo Sei\or 
Don Francisco Zapata, I Conde de Barajas, y Presidente de Castilla, &c. I Esta 
nueva impression va expurgada segun I el expurgatorio publicado por el Santo 
Oficio de la Santa, y General I Inquisicion el ai\o de mi! setecientos y siete. I 
Quarta impression reconocida, y enmendada I de muchas erratas que tenian las 
antecedentes, con un Elogio I del Doctor Don Martin Martinez a esta obra. I Afio 
de 1728. 

Con licencia. I En Madrid: En la Imprenta de Domingo Fernandez, en la ca
lle de! I Duque de Alva. A costa de Francisco Lopez Fernandez, se hallarii en su 
Libreria I enfrcnte de !as Covachuelas de San Phelipe el Real. 

4. 0
- 8 h., 412 p., 4 h. 

Cuarta edici6n. 
El autor de! Elogio, Martin MARTINEZ (1684-1734) era un prestigioso me

dico y escritor madrilefio, renovador de la medicina espafiola. Como escritor fi
gura en el · 'Catalogo de autoridades de la lengua''. Fue amigo de! padre FEIJOO. 

Bibliotecas espaiiolas 

MADRID. Nacional (sigs. 3/38058 y U/9850). 
VALENCIA. Facultad de Medicina. 

Bibliotecas extranjeras 

ESTADOS UNIDOS. CAMBRIDGE, Mass. Harvard University (NUC, 
vol. 513, p. 206). 

CHICAGO, University of Chicago (NUC, ibidem). 
FlLADELFIA, Academy of Natural Sciences (NUC, ibidem). 
NUEVA YORK, Hispanic Society of America (HISPANIC, vol. 9, p. 8149). 
FRANCIA. PARIS. Bib/iotheque National, sig. R-3444 (CATALOGUE, 

t. CLIX, pp. 882-3). 
REINO UNIDO. LONDRES. British Library (BRITISH, vol. 287, p. 2). 
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NUEVA FILOSOFIA 
DE LA NATURALEZA DEL HOMBRE, 

NO CONOCIDA, NI ALCANZ.ADA DE IOS GR ANDES 
Filofofos antiguos, la qual mejora la viJa, y falud humana, 

con !as adiccioncs de 101. fegund01. imprcui-011 • .. 
ESC!l.rrA. Y SACADA A LUZ POll DONA OLIVASABUCO 

de Nantes Barrcu, natural de la Ciudad de Alcaraz. 
CON LA DEDJCATORlA AL RF.Y DON PHELIPE SEGU:><DO 
de enc nombre , y fa Carra al llullriC~imo Scnor Don Francirco Zapaui 

Conae de Ilaraj~s, "I Prelidcnte de Cai\illa,&c. 
! ST A NU EVA IMPRESSION VA EXPURGADA SE GUN 

cl cxpurgatorio publicado por cl Saato Oficip de la SJnta, y Gencril 
lnquificion cl afio de mil fccecicntos y tiete. 

QUART A IMPRESSION RECONOCIDA, Y ENMENDADA 
de muchas rrratas que renian la1 antccedcntcs, con un Elogio 

de! Ooclor Don Manin Martinez a ctla obra. 

Ano 
, 

,,( I\. 
1-rx"Xr{ 

0. -- ---
-· '.:•. Vf '" . . - ---~--- ,, ' 

','; 

. - --·· 

de 1718. 

C 0 N L l CENCI A . ---
EN M•o110: En l~lmprenta de Do--;,;;~~~ Fn~-•NDlZ ,en lacalledel 

Duque de_ Alva'._ __ __ -------
/'.. co1!.'"de F~-~-,:;;;~zo·i:.~;;u. Fu'""ou. fe hallar~ tn lu L.i!>rt-ri.1 

enfrente de las Covachuelas de San Phelipe tl R.eal. 

Cuarta edici6n de la Nueva Filosofia ... (Madrid, 1728), preparada por el Doctor Martin Martinez. 
(Foto Museo Hist6rico-MCdico de la Universidad de Valencia). 
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Precios hist6ricos 

En el siglo XJX, SALVA, 10 chelines (GRAESSE, 6•, p. 203). En 1916, GAR
CIA RICO, 15 pesetas (GARCIA RICO, p. 960, num. 19580). Las cotizaciones 
que siguen son las que figuran en PALAU: en 1925, el propio PALAU, 25 pesetas; 
en 1929, P. VINDEL, 50 pesetas; en 1941, Gab. MOLINA, 50 pesetas; en 1960, 
Mat. ORTEGA, 275 pesetas; en 1961, el mismo Mat. ORTEGA, 150 pesetas (PA
LAU, 283886). 

5. (EDICION DE 1734) 

Nova filozofia da naturaleza do homem, nas conhecida, nem alcancada dos 
grandes filozofos antigos, a qua! melhora a vida, e sande humana. Com as addi
coes de segunda impressao, e nesta quarta expurgada. Traduzida de castelhano 
em portuguez, ao ... Joao Laurenco Velozo ... , por Manuel Gomes Alveres. Lisboa 
Occidental. Fernandes da Costa, 1734, 4•, 12 h., 510 p. 

Quinta edici6n, a pesar de decir en su mismo titulo que es la cuarta. Prime
ra edici6n en portugues. 

Edici6n enigma. No conocemos otra referencia a esta edici6n que la que 
nos da PALAU (PALAU, 283887). No hemos localizado ningun ejemplar. 

Si conocemos al traductor. Segun el bibli6grafo portugues BARBOSA MA
CHADO, del siglo XVIII, Manoel GOMEZ ALVARES, traductor de la obra de SABU
CO, era un brasilefio de Bahla, "muito perito na lingua Castelhana", de la cual tra
dujo varias obras (Diego BARBOSA, Bibliotheca Lusitana, t. III, pp. 277-278). 

No cabe duda alguna respecto a la existencia de esta, rarisima, e<lici6n por
tuguesa de la obra de SABUCO. 

Precios hist6ricos 

PALAU referencia la cotizaci6n de BARDON, en 1954, en 750 pesetas (PA
LAU, ibidem). 

6, (EDICION DE 1847) 

Secci6n Literaria, I Nueva Filosofia I de la I Naturaleza del Hombre, I no CO·· 

nocida ni alcanzada I de los grandes filosofos antiguos, I la cual I mejora la vida y 
la salud humana, I compuesta por Dofia Oliva Sabuco de Nantes Barrera, I natu
ral de la ciudad de Alcaraz, I Nueva Edicion, I Madrid: I Imprenta del Colegio de 
Sordo-mudos y ciegos, I 1847. 

8. 0 (14'5 ems.)- 644 pp. 
Edici6n fragmentaria; comprende s6lo el "coloquio del conocimiento de 

si mismo" y el "coloquio de las cosas que mejoran (sic) este mundo y sus 
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NUEVA FILOSOPIA 
DE LA 

NATURALEZA DEL HOMBRE, 
!ilO COl'IOCIDA I'll ALCA!ilZADA 

llF. LOS GRANDES FILOSOFOS ANTIGUOS, 

&.A C:IJAL 

Jll!JORA LA VIDA Y l.A SAIJJD "UMAl'14, 

oom•v••,a 
por JDona Ql)lir111 Sabuto bt llR 

1'!.il'l\El'ITA ll!L C 

ra, 

Edici6n, incompleta, preparada por el Doctor Ildefonso Martinez (Mai;frid, 1847). 
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repllblicas". Presenta una especie de introducci6n (en el lndice aparece como 
"Juicio critico") firmada por el medico y escritor asturiano Ildefonso MARTI
NEZ (1821-1855), pp. 1-87. El texto fragmentario de la obra de SABUCO ocupa 
!as paginas 89-482. Finalmente, unas "Maximas terapeuticas y fisiologicas", un 
"Retrato de! hombre de bien" y once "Notas", bastante largas, todo ello firma
do por el doctor MARTINEZ, ocupan !as paginas 485-644. 

7. (EDICION D.E 1873) 

OBRAS ESCOGIDAS DE FILOSOFOS. 
Torno LXV de la Biblioteca de Autores Espanoles. M. Rivadeneyra, editor. 

Madrid, 1873. 
Los textos de SABUCO ocupan las paginas 325-376 de esta edicion frag

mentaria. Hay al principio cuatro juicios criticos sobre dona Oliva SABUCO DE 
NANTES BARRERA (pp. 325-327). Siguen textos de la Nueva Filosoffa ... (pp. 
329-376). En realidad, solo figuran el primero y el terccr Coloquios. 

El "Discurso Preliminar" de! erudito don Alfonso de CASTRO esta fecha
do en Cadiz, en abril de 1873, y ocupa las pp. V-CL; a Oliva SABUCO solo dedica 
las pp. LXlX-LXX. 

Existen varias reediciones de este volumen. 

8. (EDICION DE 1888) 

Obras de dona Oliva Sabuco de Nantes (Escritora de! siglo XVI). Con un 
prologo de Octavio Cuartero. Madrid, Establecimiento tipografico de Ricardo 
Fe, 1888. 

4. 0 LXVIII + 437 pp. 
Sobre el prologo, que ocupa las pp. V-XXXVIII, puede verse la critica valo

rativa que efectiia Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE en este mismo niimero 
de AL-BASIT, "Bibliografia de comentaristas y referencias sobre Miguel Sabuco 
(antes D.• Oliva) y SU obra". 

El editor, Ricardo Fe, firma una "Nota explicativa", p. XL. 

Precios hist6ricos 

"Se publico a 12,50 pesetas" (PALAU, 283888). En 1916, GARCIA RICO, 
lo ofrecia en 6 pesetas (GARCIA RICO, pp. 960-1, niim. 19581). Las ocho cotiza
ciones sucesivas en el tiempo, aunque no en la apreciaci6n, las consigna PALAU 
y de el transcribimos los datos: en 1932, Vda. de Carlos GARCIA, 20 pesetas; en 
1949, PE1R6, 75 pesetas; en 1953, BARBAZAN, 200 pesetas; en 1954, Est. RO
DRIGUEZ, 100 pesetas; en 1955, MILER, 150 pesetas; en 1958, tanto CENTRAL 
como Est. RODRIGUEZ, 200 pesetas cada uno; en 1965, SAN BERNARDO, 500 
pesetas. 
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OBRAS 

lJ E 

DE N . .\NTES 

{ ESCRITORA DEL SIGLO XVI) 

co:-; l':-\ l'I0:.0LOGO 

OCTAVI<:> Cl:~~RTERO 

:'If ADRID 
E!:>TABLECIMIENTO TIPVGR..i.FICO DE RICARDO FE. 

CALLE UEI. Ou1u, ~\_ ~1EIW 4 

1888 

Edici6n presentada por Octavio Cuartero (Madrid, 1888), completa, aunque con defectos. 
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9. (EDICI6N DE 1981) 

Oliva Sabuco <le Nantes y Barrera. Nueva Filosofia de la Naturaleza del 
Hombre y otros escritos. Edicion de Atilano Martinez Tome. Editora Nacional. 
Madrid, 1981. Vol. 17 de la Segunda Serie de la ''Biblioteca de Visionarios, Hete
rodoxos y Marginados". 

297 pp. (!as pp. 13-57 ocupan el prologo y otras introducciones de! prepa
rador de la edicion). 

Edicion fragmentaria (solo los tres primeros Coloquios). 
En la descripcion bibliografica de !as ediciones hemos concedido la maxi· 

ma atenci6n a las primeras. En base a que las posteriores ediciones repiten los 
elementos de las primeras, para las Ultimas hacemos una descripci6n m:1s some
ra. 

Hasta aqui nuestra modesta aportacion sabre !as ediciones de la obra de 
SABUCO. Aun bibliografo se le preguntaria por algunas otras ediciones, dudo· 
sas, qce algunos comentaristas apuntan sin haberlas vista; por ejemplo, una pre
sunta edicion de Parfs, 1886, a la que se refieren BAQUERO, MARCO HIDALGO 
y la enciclopedia ESPASA, y que citan, mas modernamente, GRANJEL y FRAN
CES CAUSAPE. No conocemos tal edicion. Pudiera tratarse de una confusion 
con el largo articulo de! Dr. GUARDIA publicado en la Revue Philosophique de la 
France et de l'etranger (t. XXII, 1886, pp. 42-60 y 272-292). 

Por cl hecho de que aparece una pequeiia antologia de textos de SABUCO 
en el libro de Florentino M. TORNER, Dona Oliva Sabuco de Nantes. Siglo XVI, 
Madrid, Aguilar (s.a. i1935?), pp. 77-252, hemos leido a veces queen 1935 bubo 
otra edici6n de SABUCO. No es correcto desde el punto bibliogratico referen
ciar coma edici6n lo que no lo es. 

Debemos de finalizar recordando que el libro de SABUCO se ha considera
do a partir de la segunda mitad de! siglo XIX como libro "raro", "curioso", 
"precioso". Basta considerar su inclusi6n en los manuales clisicos de bibliogra
fia (ad exemplum: BRUNET, Manuel du Libraire et de /'amateur de livres, Paris, 
1860-1880; GALLARDO, Ensayo de una biblioteca espanola de libros raros y curio
sos, Madrid, 1863-69; GRAESSE, Tresor de livres rares et precieux, 1899). Nos ha
llamos frente a estos clasicos de la bibliografia de una manera muy diferente a la 
de! historiador de la medicina Anastasio CHINCHILLA de quien son estas frases 
relativas al libro de SABUCO: 

"Es un baldon, es un borron para los medicos espailoles, que este libro 
ande rodando como papel viejo en muchas librerfas de viejo, como yo lo 
he vista muchas veces" (CHINCHILLA, t. I, p. 312). 
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Edici6n (Madrid, 1981) incompleta de la Nueva Filosoffa ... por lo que nose sabe a que se quicrc 
referir su preparador cuando alude a ''y otros escritos''. 
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En este artfculo se han citado abreviadamente los siguientes libros, catilo
gos y repertorios: 

BRITISH= The British Library General Catalogue of Printed Books to 1975. 
London, 1979-1987. 360 vols. 

BRUNET= Jacques-Charles BRUNET, Manuel du Libraire et de /'amateur de 
livres. 5' ed. Paris, 1860-1880. 6 vols. 

CATALOGUE= Catalogue General des livres imprimes de la Bibliotheque Na
tional. Auteurs. Paris, 1897-1981. 221 vols. 

CHINCHILLA= Anastasio CHINCHILLA, Anales hist6ricos de la Medicina en 
general, y biografico-bibliografico de la espaflola en particular. Valencia, 1841-46. 
4 vols. 

CMB =Catalogue of Medical Books in Manchester University Library. Man
chester, 1972. 

CNLM =A Catalogue of Sixteenth Century Printed Books in the National Li
brary of Medicine. Bethesda, 1967. 

GALLARDO= Bartolome Jose GALLARDO, Ensayo de una biblioteca espa
flola de libros raros y curiosos ... Madrid, 1863-1869. 4 vols. 

GARCIA RICO= GARCIA RICO Y CIA, Catalogo de libros espafloles o relati
vos a Espafla antiguos y modernos, puestos en venta a los precios marcados por -. 
Precede: Bibliografia Hispinica. Madrid, 1916. 

GRAESSE =Jean George Theodore GRAESSE, Tresor de Livres Rares et Pre
cieux ... Rep. facs. 1899. 10 vols. 

HEREDIA= Ricardo HEREDIA, Catalogue de la Bibliotheque de M. -. Paris, 
1891-1894. 4 vols. 

HISPANIC= The Hispanic Society of America. Catalogue of Library. Bos
ton, 1962. 10 vols. 

LAURENTI-PORQUERAS=Joseph L. LAURENTI and Alberto PORQUE
RAS-MA YO, The Spanish Golden Age (1472-1700) A Catalogue of Rare Books ... in 
the Library of the University of Illinois. Boston, 1979. 

MAGGS BROS =Books Printed in Spain and Spanish Books printed in other 
Countries. London, 1927. 

NUC = The National Union Catalog. Pre 1956-lmprints. London, 1958-
1980. 685 vols. 

PALAU= Antonio PALAU DULCET, Manual de/ Librero Hispano
americano ... 2. a ed. Barcelona, 1948-1977. 28 vols. 

PENNEY= Clara Louisa PENNEY, Printed books, 1468-1700, in the Hispanic 
Society of America. New York, 1965. 

PEREZ PASTOR= Cristobal PEREZ PASTOR, Bibliografia Madrilefla odes
cripci6n de /as obras impresas en Madrid ... Madrid, 1891-1907. 3 vols. 

SALVA= Pedro SALVA Y MALLEN, Catalogo de la Biblioteca de Salva ... Va
lencia, 1872. 2 vols. 

VIND EL= Francisco VINDEL, Manual grafico-descriptivo de/ bibli6filo his
panoamericano (1475-1850). Madrid, 1930-1934. 12 vols. 

J. F. S. 
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MIGUEL SABUCO ALVAREZ Y LA FARMACIA 

Por Maria del Carmen FRANCES CAUSAPE 
Universidad Complutense. Madrid. 

Desde el siglo XVI hasta principios de! siglo XIX ha venido atribuyendose 
la obra titulada "Nueva Filosofia de la Naturaleza del Hombre", publicada por 
vez primera en Madrid en 1587, en la imprenta de Pedro Madrigal; a una mujer 
Hamada Oliva Sabuco de Nantes Barrera. Entre los historiadores de la Medicina, 
(micamente Chinchilla consider6 que la autoria de la obra era supuesta y desde 
luego aseguraba que "no fue hecha por muger, y si por algun gran medico que 

quiso ocultar su nombre o inmortalizar el de Dofta Oliva" (I). 

En 1903,Jose Marco Hidalgo public6 unos documentos en que se probaba 
que el au tor de la obra fue el farmaceutico Miguel Sabuco Alvarez, padre de Oli
va; establecido en Alcaraz (Albacete) lugar donde se cree que naci6 y muri6 en 
fechas comprendidas entre 1540 y 1590 aproximadamente (2). Este boticario es
tuvo casado en primeras nupcias con Francisca C6zar y de ella tuvo ocho hijos, 
el primero llamado Alonso fue boticario como et y el quinto fue Oliva. De su se
gundo matrimonio, con Ana Garcia Navarro, tuvo un solo hijo llamado Miguel. 
Scgun dcclara Miguel Sabuco en su testamento, el hecho de hacer figurar la obra 
que et escribi6 titulada "Nucva Filosofia de la Naturakza <lei Hombre" como es
crita por su hija Oliva, se debi6 a su interes por darle a ella nombre y honra pero 
ello no repercutia en beneficiarla econ6micamente puesto que todos los dere
chos le correspondian a et coma legitimo au tor. 

A partir de las investigaciones de Jose Marco Hidalgo, los historiadores de 
la Medicina han atribuido la obra a Miguel Sabuco; sin embargo entre los histo
riadores de la Farmacia ninguno hasta muy recientemente ha atribuido la obra a 
Miguel Sabuco excepto Gomez Caamano (3) ni han considerado a aqud como far
macCutico escritor a excepci6n de Martinez Tejera (4) y Frances Causape (5 y 6). 

No obstante, Martinez Tome considera que si bien la redacci6n se debe a 
una sola persona, el libro bien pudiera ser el resultado de los trabajos de un gru
po de individuos de la elite cultural de Alcaraz, del que formaba parte la familia 
Sabuco; y que la obra se atribuiria a Oliva "por razunes afectivas, por miedo a la 
Inquisici6n o por ser ella la que llev6 a cabo la recopilaci6n definitiva" (7). 

(1) Chipchilla, A.: Anales hist6ricos de la Medicina en general y hiogrifico-bibliogrificos de la espa-
Oola en particular. Torno I. Pig. 303-304. 

(2) Marco e Hidalgo, J.: Doiia Oliva de Sabuco no fue escritora. Pig. 1-13. 
(3) G6mez Caamaiio, J. L.: Piginas de Historia de la Farmacia. 1970. P3g. 123. 
(4) Martinez Tejero, V.: Miguel Sabuco Alvarez, ilustre boticario del siglo XVI. 1982. 
(5) Frances causape, M.a C.: Oliva Sabuco: A Woman engaged in the pharmacy business. 1983. 
(6) Frances Causape, M.;i. C.: Sabuco y su relaci6n con la Farmacia. 1985. 
(7) Martinez Tome, A.: Oliva Sabuco de Nantes y Barrera, Nueva Filosofia de la Naturaleza del Hom

bre y otros escritos. Pig. 44. 
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I. I. Contenido farmaceutlco de la obra "Nueva Filosofla de la Naturaleza 
del Hombre" 

El contenido farmaceutico queda expuesto en la cuarta parte de la obra 
que se desarrolla en forma de dialogo entre dos pastores fil6sofos llamados Ve· 
ronio y Antonio, parte que es titulada por Sabuco como "Coloquio de auxilios o 
remedios de la verdadera medicina''. En ella Antonio recomienda a Veronio, que 
se encuentra enfermo; los remedios que puede emplear para recuperarse y con
servar la salud. 

En la obra, no exenta de las supersticiones de la epoca coma era la creencia 
en el aojo, da gran importancia alas medicinas contraveneno, a los medicamen
tos aromiticos, cordiales,astringentes y a los purgantes; de estos Ultimos hace 
Sabuco una defensa en contra de la opinion del vulgo ya que seiiala que se daba 
mis crCdito alas viejas que a los mCdicos y comenta ''no se dice otra cosa por las 
calles, sino la purga lo mat6" (8). Sabuco asegura que iinicamente los medicos sa
ben utilizar los purgantes de forma adecuada. 

A continuaci6n, y por orden alfabCtico, relacionamos los medicamentos 
recomendados por Sabuco, que son un total de sesenta y siete, y seiialamos las 
acciones terapeuticas que les atribuye; asimismo y entre parentesis hacemos 
menci6n de las virtudes terapeuticas de aquellos para los que Sabuco no indic6 
su empleo. 

NOMBRE 

Aceite 
Ajenjo 
Agua rosada 
Agua de zarza 
Alcaravea 
A/}6/ar 
Almaciga 
Alquitira (Goma tragacanto) 
Ambar gris 
Angelica 
Anis 
Avellana de la India 
Azucar blanco 
Bet6nica menor 
Bo/ armenico 
Canela 
Cailaffstula 
Cidra (zumo) 

ACCTON 

Purgante 
Confortativo de/ est6mago 
(Astringente) 
(Astringente) 
(Carminativa) 
Cordial 
Astringente 
(Analgesico) 
(Fortificante) 
(Estomaquica) 
Carminativo 
Purgante 
(Pectoral) 
Febrifugo 
( Astringente. Hemostatico) 
Confortativo 
Purgante 
Cordial 

(8) Cuartero, 0.: Obras de Dofia Oliva Sabuco. Pig. 303. 
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NOMBRE 

Comino 
China 
Dictamo 
Emplasto confortativo 
Emplasto astringente 
Emplasto de meli/oto 
Escamonea 
Escaramujo (//or) 
Escorzonera 
Esmeralda 
Espicanardo 
Granada (zumo) 
Habas de lndias 
Hinojo (zumo) 
Huevo (clara) 
lctiocola 
lncienso 
Jarabe rosado 
Limon (zumo) 
Manzanas (zumo) 
Mana 
Manzanilla (flor) 
Membrillo (zumo) 
Men ta 
Mirabolanos citrinos 
Naranjas (zumo) 
Oro 
Palo 
Piedra bezoar 
Piedra iman 
Pimiento de lndias 
Pii!ones de lndias 
Polvos de aromatico rosado 
Polvos de diamargariton frio 
Polvos de manus crisli 
Rabanos 
Rega/iz 
Rosa 
Ruibarbo 
Salvia (hojas) 
Sangre de Drago 
Triaca 
Unicornio 
Vinagre 
Zarzaparri//a 
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ACC/6N 

Carminativo 
Sudorifico 
Contraveneno 
Analgesico 
(Astringente) 
Analgesico 
Purgante 
Contraveneno 
(Diuretico) 
Cordial 
(Antidoto) 
Mundijicativo 
Purgante 
Carminativo 
Carminativo 
Astringente 
Confortativo 
(Astringente) 
(Astringente) 
(Astringente) 
Purgante 
(Antiespasmodica) 
Confortativo 
Confortativo de/ est6mago 
Purgante 
(Atemperante) 
Cordial 
Sudorifico 
Contraveneno, cordial 
(Antineuralgico) 
Mundijicativo 
Purgante 
(Roborante) 
Cordial 
Cordial 
Emetico 
Antitusigeno 
(Astringente) 
Purgante 
Analgesico 
Astringente 
Panacea Universal 
Cordial 
Analgesico 
Sudorifico 
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RIM E R A 
y 

S E G V N D A 
y 

TERCER.L\ PART ES 
Pela Hill:oria Medicinal: d~las co fas que 
fe traen de nuefl:ras Indias Occidentales, 

que firuen en Medicina. 

Tr:n.ado ciela Piedra Bezaar, y dela ycrua 
Efcuer~onera.. ·. 

fflialog? delas gra11dez...as de! Hierro, ydt /us 'l1irt11de1 
Medici11alu. . 

.,~ Tratado dela Nieue, y de! beucr Frio. ~ 
•S Hecbcs por tl Doflor J.Ionarr/et, J!edfro de Seuilli. ~ 

VAN EN ESTA IMPRESSION 
La Tercera pa.rte, y el Dialogo del Hic~ro, nue
)1.a.menteheclios;cCJUC no hi.ii.;lo imprdfos hafia 

~P.\)ta.tld'a.)7c6G\sgrandt$, ydigr .. .as de 
~- · · ·fab~. · "' 

Licencia y IJ-'rtiiile,gio dt fi1 MAt,tftaJ.. 
En Seuilla · 

En cafa de Fernando Diaz · 
118 o. 

Portada de la edici6n de la Historia medicinal de /as cosas que se traen de nuestras lndias Occidentales, 
que sirven en medicina, de Nicol is Monardes (Sevilla, 1580), ohra que, con toda seguridad figuraria en 
la biblioteca de Miguel Sabuco y de la que tomaria algunos datos sobre drogas medicinales america
nas que cita en su Coloquio de puxilios o remedios de la vera Medicina. 
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La mayor parte de las drogas medicinales que cita Sabuco son de origen ve
getal y entre ellas hay que distinguir algunas del continente americano como son 
las avellanas purgantes, la raiz de china, las habas purgantes, el palo para males 
de riiiones, el pimiento de Indias y los piiiones de Indias, algunos de ellos son ci
tados par Jose de Acosta pero fundamentalmente podriamos asegurar que Sabu
co se basaria en la obra del medico Nicolas Monardes titulada "Historia medici
nal de las cosas que traen de nuestras Indias Occidentales". 

Los medicamentos compuestos que cita Sabuco tales como el emplasto 
confortativo, emplasto astringente, emplasto de meliloto, jarabe rosado, polvos 
de aromitico rosado, polvos de diamargariton frio, polvos de manus cristi y tria
ca constituyen en realidad medicamentos oficinales puesto que se hallaban in
cluidos en los textos de las primeras farmacopeas publicadas en Espada en el si
glo XVI, es decir, la de Barcelona y la de Zaragoza y ademis constituyeron medi
camentos tradicionalmente aceptados en los c6digos nacionales espaftoles del si
glo XVIII. 

Sin embargo, no hallamos en la obra de Sabuco ninguna referencia estricta
mente farmaceutica. Las recomendaciones sobre el uso de las medicinas son 
muy generates y en ninglln momenta se especifican cantidades en que deben uti
lizarse aunque a veces seftala la forma en que deben administrarse, asi seftala: en 
cocimiento, en emplasto, en clister, aplicados en fomento. 

Nada especifica acerca de la elaboraci6n de los medicamentos excepto en 
una ocasi6n en que indica c6mo proceder para la confecci6n de un medicamen
to util para la conservaci6n de la salud; se trata de unos polvos compuestos par: 
anis, hinojo, raiz dulce, angelica, escorzonera y salvia en cantidad de media onza 
cada uno; una onza de canela, cuatro onzas de azllcar blanco y seftala Sabuco que 
a todo ello solo los ricos aiiadirin tabletas de manus cristi. El medicamento, que 
podriamos Hamar magistral, debia tomarse diariamente yen ayunas y la dosis in
dicada era "la que cabri en un real de i dos" (9). 

CONCLUSI6N 

Del anilisis del contenido farmaceutico de la obra de Miguel Sabuco Alva
rez titulada "Nueva Filosofia de la Naturaleza del Hombre", se deduce que el 
mismo tiene un mero car:icter divulgativo aunque es de seiialar que Sabuco ya 
incorpora drogas americanas y en este sentido muestra la amplitud de sus cono
cimientos a la vez que denota una postura avanzada con respecto a contempor:i
neos suyos. 

(9) Cuartero, 0.: Obras de Dofla {)liva Sabuco. Pig. 228. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.



110 

BIBLIOGRAFIA 

Concordia Aromatariorum Civitatis Cesaraguste. Anno MDXLVI. Edici6n Facs:i
mil. Zaragoza, Colegio Oficial de Farmaceuticos, 1980. 

Concordie Apothecariorum Barchinone. Barcinone MDXI. Edici6n Facsimil. 
Barcelona, Centre de Publications, edicions, intercanvi cientific i extensi6 uni
versitaria. Universitat de Barcelona, 1980. 

Cuartero, 0.: Obras de Doiia Oliva Sabuco de Nantes. Madrid, Tip. Ricardo Fe, 
1888. 

Chinchilla, A.: Anales hist6ricos de la Medicina en general y biogr:ifico-biblio
gr:ificos de la espaiiola en particular. Torno I. Valencia, Impr. Lopez y Cia, 1841. 

Frances Causape, M.' C.: A Woman engaged in the pharmacy business. Comuni
caci6n presentada al Congreso Internacional de Historia de la Farmacia celebra
do en Washington (USA) del 21 al 25 de Septiembre de 1983. 

Frances Causape, M.' C.: Sabuco y su relaci6n con la Farmacia. Offarm IV (3) 37-
45 (1985). 

G6mez Caamaiio,J. L.: Piginas de Historia de la Farmacia. 1. a ed. Barcelona, So
ciedad Nestle A.E.P.A., 1970. 

Marco e Hidalgo, J.: Doiia Oliva de Sabuco no fue escritora. Revista de An:hivos, 
Bibliotecas y Museos. Madrid, 1903. P:ig. 1-13. 

Martinez Tejero, V.: Miguel Sabuco Alvarez, ilustrc boticario de! siglo XVI. Co
municaciones presentadas con motivo del homenaje al prof. Guillermo Folch 
Jou. Madrid, Sociedad Espaiiola de Historia de la Farmacia, 1982. Pag. 49-52. 

Martinez Tome, A.: Oliva Sabuco de Nantes y Barrera, Nueva Filosofia de la Na
turaleza de! Hombre y otros escritos. Madrid, Editora Nacional, 1981. 

Miranda Vifiuelas, A.: Aspecto mi:dico, farmaceutico y bromatol6gico en la obra 
"Historia natural y moral de las Indias" de Jose de Acosta. Madrid, Universidad 
Complutense, 1976. Tesina inedita. 

Monardes, N.: Historia medicinal de las cosas que se traen de nucstras Indias Oc
cidentales. Sevilla, Alonso Escrivano, 1574. 

Pharmacopoeia Matritensis. Matriti. Tip. Regia Michaelis Rodriguez, 1739. 

Pharmacopoeia Matritensis. Matriti, Antonio Perez de Soto, 1762. 

Pharmacopoea Hispana. Matriti, Tip. Ibarriana, 1794. 

Pharmacopoea Hispana, edit. Altera. Matriti, Tip. Ibarriana, 1797. 

M. C. F. C. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.



MIGUEL SABUCO, PSICOLOGO DE LAS PASIONES 

Y PRECURSOR DE LA MEDICINA PSICOSOMATICA 

Por Alain GUY 
Universidad de Toulouse-Le Mirail 

Me permitir:in empezar mi esbozo de Sabuco por la evocaci6n de un agra
dable recuerdo de viaje. 

El martes 31 de marzo de 1981, viniendo de Albacete, en una luminosa tar
de de primavera, llegue, con coche personal, a Alcaraz, ciudad natal del Bachi
ller Sabuco y de su enigmatica hija, Dona Oliva; alli vivi6 y muri6, oficial de sa
nidad y boticario, procurador sindico y letrado. Subiendo inmediatamente casi a 
la cumbre del cerro donde se alza este pueblo, por la larga, estrecha y sinuosa ca
lle Mayor, me detuve cerca de una hora en la pintoresca Plaza Mayor. En este lu
gar excepcional se levanta, todo grabado de lineas entrecruzadas y dominado 
por un blas6n, el Ayuntamiento, de color rosado, en estilo plateresco, con sus 
arcadas redondeadas, en que notaba la famosa y hermosa Puerta de la Aduana (o 
del Ahori), con sus ocho grados de piedra. En la derecha, contemple la Lonja del 
Corregidor (llamada tambien de la Regateria o de Santo Domingo), adornada de 
un balc6n suspendido sobre una galeria de una <locena de soportales re<londos y 
abriendose sob re una docena de altas ventanas del mismo genero. Enfrente a mi, 
admire un edificio de un piso, con sus cinco soportales en piso bajo, coronados 
por una logia sostenida por ocho pilares; a los pies de esa casa, moje mis dedos 
en el agua fresca de una fuente, cuya pila es semicircular. 

En el profundo silencio de esta plaza bien pavimentada, mis ojos fueron 
atrfdos sabre todo par las dos torres altivas, que se elevan a mano izquierda: la 
plateresca de la atalaya, con cresteria magnffica, pro vista de un reloj, cuyo retra
so proverbial proporcion6 a esta construcci6n hexagonal y muy trabajada el 
apodo de "El Tard6n", y la del campanario cuadrado perteneciente a la iglesia 
parroquial de la Trinidad, donde estan mezclados armoniosamente el arte mude
jar y el estilo g6tico flamigero, con el remate de una azotea cincelada. Tomando 
el "corredor" entre ambas torres, que desemboca en el Corral de Comedias, fui 
al portal lateral de esta colegiata, despues al portal principal que da sobre un te
rraplen plantado de arboles, entonces en reciente floraci6n: alli me deslumbr6 la 
Piedad del siglo XV (con sus cinco personajes, tan conmovedores), asi como la 
puerta renacentista, provista de medallones y escudos, rodeados de grutescos; 
en este lugar est:in enterrados Sabuco y su primera esposa, Francisca de C6zar; 
alli fue bautizada su hija dona Oliva, a la cual dio misteriosamente la paternidad 
de su obra; alli me maravillaron las estatuas debidas a Salzillo (el artista inmortal 
de Murcia) y a Roque Lopez. 

En estos mismos momentos, di algunos pasos por la calle del Bachiller Sa
buco, que baja en pendiente pronunciada desde la plaza hasta el campo y donde 
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se cree poder situar la casa del medico-fil6sofo ... Medite acerca de ese marco 
apacible, donde transcurri6 la vida bien llenada del au tor de la Nuevafilosoffa de 
la natura/eza de/ hombre; lo imaginaba pescando, en un dcscanso, entre dos visi
tas medicas, en el rfo Guadalmena, afluente del Guadalquivir. En el horizonte 
apercibi, en la ciispide mas alta del cerro de Alcaraz, las ruinas del castillo irabe 
(la ciudad fue reconquistada en 1213 ); soiie con la vieja ermita de la Santa Virgen 
de Cortes (aiin llamada de Ataly) en algunos kil6metros de am, cerca de Peiiasco
sa, don de tantos reyes o campesinos se fueron a recoger, cuya historia fue escri
ta por Miguel Angel Jover y Bellod y cuyas dos torres blancas y piramidales son 
encerradas por alojamientos de piadosos romeros. Me parecfa, de este modo, 
que vefa a Sabuco aconsejando a sus enfermos bafiarse dentro de las aguas salu
dables de Fuensanta, a veinticinco kil6metros al este de Alcaraz, cerca de Pefias 
de San Pedro, o explicando en una casa de la ciudad su reforma de la filosofia y 
de la medicina a algunos adeptos ... 

Me pasee por la pequeiia ciudad, casi desierta por motivo de la siesta, don
de abundan las casas dotadas de blasones y esculturas, como la que exhibe dos 
guerreros blandiendo mazas (un poco como en la Audiencia de Zaragoza) o la ca
pilla renacentista de San Sebastian, con su front6n quebrado a la griega. No tuve 
tiempo para ver la puerta severa de la Casa de la Inquisici6n, que nos muestra 
Domingo Henares en SU aguda obra El bachiller Sabuco en la fi/osoffa medica de/ 
Renacimiento espailol (p. 71); se sabe como el Santo Oficio mand6 la expurga
cion, bastante moderada, de la obra del maestro. Me parecia, de otra parte, aper
cibir a don Miguel Sabuco, en su ronda cotidiana de los enfermos, montando 
uno de esos caballos alcaracefios de pura sangre jtan famosos! de que nos habla 
Fray Esteban Perez Pareja, el aiio 1740, en un texto reproducido por Fernando 
Rodriguez de la Torre, en su excelente libro Albacete en textos geogrtificos ante
riores a la creaci6n de la provincia (1985, Albacete, Instituto de Estudios Albace
tenses; p. 61). 

Antes de marcharme -por la carretera nacional 322, con elfin de ir a Se
gura de la Sierra, donde Jose de Jesus Capilla, otro pr6cer, escribi6 La Florida en 
1811- recorde que Alcaraz fue una tierra fecunda en grandes espfritus: ino fue 
la patria de Pedro Simon Abril -el gran humanista del siglo XVI, autor de los 
Apuntamientos y de muchas traducciones del griego y del latfn-, de Pedro de 
Vandelvira -el arquitecto y escultor de la misma epoca- y del 16gico y mate
mitico jesuita del siglo XVII, Sebastian Izquierdo, autor del Pharus scientiarum? 
En plena Mancha y en la linde de la planicie de Montiel ( donde don Quijote hizo 
su primera salida), no lejos del Levante, Alcaraz ofrece a los mas meditativos un 
sitio muy apropiado; nose puede olvidar que esta "Clavis Hispaniae et caput to
tius Estrematurae" fue una regi6n privilegiada, en la cual los ingenios indepen
dientes no han sido pocos y en la que judfos y moriscos se refugiaban de buena 
gana ... jSe podria hablar casi de una Escuela de Alcaraz, maestra de ilustraci6n y 
de libertad ! 

• 
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Analista penetrante de nuestros estados psiquicos y, mas precisamente, de 
nuestras afecciones o pasiones e inclinaciones, Miguel Sabuco reivindica una re
forma radical de la medicina y de la filosofia. Su Nueva filosoj{a de la natura/eza 
de/ hombre (1587) interesa a la vez a los psic61ogos, los fil6sofos, los medicos, 
los soci6logos e incluso los te6logos; entre los siete tratados de que se compone, 
el que abre la serie, el Coloquio de/ conocimiento de si mismo, presenta, a nues
tros ojos, un interes excepcional por el rigor y la precisi6n de sus descripciones 
caracteriol6gicas y por el tono muy personal y enCrgico de sus tomas de posi
ci6n; este coloquio da, ademas, la clave de todo el conjunto y, en particular, de 
las intenciones terapeuticas del au tor. Desde la Carta dedicatoria al Rey (Felipe 
II), la meta de la investigaci6n sabuquiana se fija: '' doctrina para conocerse y en
tenderse el hombre a si mismo y a su naturaleza, y para saber las causas naturales 
por que vive, y por que muere o enferma" (p. XL!!)'. Segiin el Bachiller de Alca
raz, en efecto, la medicina se funda sobre la filosofia, y esta es muy deficiente y 
necesita ser revisada completamente. Es preciso salir de un hecho: "de mil no vi
ven tres" (p. XLIII), es decir japenas tres se mueren de muerte natural, despues 
de haber llegado al termino del curso normal de la existencia humana! La carta a 
Francisco Zapata, Presidente de Castilla y del Consejo de Estado, no titubea en 
acusar de error mayor el pensamiento tradicional: "lo que se lee en las Escuelas" 
(p. XLV) engaiia al mundo; es urgente desengaiiarle. De la misma manera, el 
"Pr6logo al lector~nos invita a remitirnos prudentemente "al tiempo, experien
cia y suceso'' (p. XLIX), todo al reves de los filosofos anteriores. Se ha de consi
derar "lo poco que el entendimiento humano sabe, en comparacion de lo mucho 
que ignora y que el tiempo, inventor de las cosas, va descubriendo cada dia mas, 
en todas las artes yen todo genero de sabcr" (ibid.). 

Se sabe c6mo este delicioso coloquio, al modo de los dialogos De /os nom
bres de Cristo (Fray Luis de Leon, 1581), transcurre en el campo, al aire puro de 
un valle, donde fluye un fresco arroyo; es la buena temporada; pero, esta vez, 
los interlocutores no son monjes, sino humildes pa~tor~s. La conversaci6n seen
tabla a proposito de un episodio muy concreto: Veronio pregunta quien es ese 
hombre "que pasa por el camino con paso rapido. "Aquel es Macrobio, mi pa
dre" ... "que pasa de novema aiios", responde Rodonio; va a cultivar su tierra. 
"jLo habria tornado por joven!", exclama Antonio. iDe que viene, pregunta Ve
ronio, el hecho de que hay pocos ancianos en nuestra especie humana, cuando 
en general los animates alcanzan el curso entero de su vida? Rodonio coge al 
vuelo al pelota; recuerda a Antonio, en un pensamiento altruista, que "no naci
mos para nosotros solos, sino para nuestro Rey, y seiior, para los amigos, y pa
tria, y para todo el mundo" (p. 4), y que, por consecuencia, estamos en la obliga
ci6n de dejar el universo en un estado mejor que lo hemos encontrado; y que, en 
ese efecto, conviene dejar "en et escrita alguna Filosofia, que aproveche a los 

Todas mis referencias hacen intervenir la edici6n de (Jctavio Cuartero, Obras de dofla Oliva Sa
buco de Nantes; Ricardo FC (Madrid, 1888). 
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mortales" (ibid.). En adelante, el diiilogo tendra lugar sobre todo entre Antonio, 
que expone !as ideas de Sabuco, y Rodonio, que le pone objeciones, mientras que 
Veronio, al igual que el tercer hombre de los diilogos socriticos, interviene poco. 

Se parte de! gnothi seauton ( 'fVCll8L <1EUU"CO\I ). El consejo de! oriiculo de 
Delfos es muy diffcil de ponerlo en practica, como el mismo Plat6n ya lo habia 
confesado en el Alcibiades ... En esto, una perdiz, perseguida por un azor, cae a 
los pies de los tres pastores y muere de miedo. Antonio se sirve de ese pretexto 
para traer el axioma fundamental de su analisis de la condici6n humana ( e inclu
so animal): todos los seres -mas, sobre todo, los humanos- deben su muerte 
prematura a la angustia o congoja, a este enojo de que Heidegger mas tarde hara 
el gusano roedor de! "Dasein". 

Fie! a la division aristotelica de! alma humana en alma vegetativa, alma sen
sitiva y alma intelectiva, Sabuco relaciona las afecciones con el alma sensitiva, 
comun a los animales y a los hombres. El tema central de toda la obra es que la 
causa mas frecuente de la enfermedad y de la muerte precoz reside en la inquie
tud, en el temor, en la tristeza; en resumen, es de orden psico16gico, mas bien 
que fisico. Noes el demasiado comer la causa de este mal o muerte temprana; no 
es tampoco la ametria de los humores, como lo enseiian equivocadamente los 
Antiguos y la tradici6n: la teoria de la simetria y de la ametrfa es puro verbalismo. 
El origen de todo disturbio es mental: es el desconcierto entre nuestras faculta
des psiquicas, que suelta el decremento mayor del succo nervioso; en el estado 
normal, al contrario, hay cremento mayor. Todo viene no de! corazon, de! est6-
mago o de! hfgado, sino mas bien de! cerebro, que es el alcazar de! compuesto 
humano (cf. Titulo LXII: "Del microcosmo, que dice mundo pequeiio, que es el 
hombre", pp. 123-127; y Titulos LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX 
Y LXX, pp. 127-160). Por eso, Sabuco pone !as bases dela medicina psicosomati
ca ja la cual los hombres de! siglo XX recurren tan frecuentemente! 

Es imposible seguir, a traves de todos los meandros de los 70 Titulos de la 
obra, la integralidad de los andares de esa rica meditaci6n antropol6gica. Seiiale
mos los puntos mis destacados, para mejor realizar el alcance y la originalidad 
de ese conjunto sutil. Sabuco se apoya, a la vez, sobre las ciencias naturales (que 
cuentan tantos casos de bestias muertas de pesadumbre) y sobre la historia (prin
cipalmente, sobre Plinio el Antiguo);da, de ese modo, una multitud de ejemplos, 
desde Julia, esposa de Pompeyo, muriendo de un parto prematuro, debido a la 
emoci6n por haber crefdo, de manera err6nea, asesinado su marido, hasta el ca
pitan Raisciao Suevo, muriendo por ver su hijo muerto en el combate. Aun has ta 
cortesanos se abandonaron a la muerte, por haber perdido el favor real. Ademas, 
dado que el hombre posee el alma intelectiva (que incluye la imaginaci6n) le 
ocurre muchas veces ponerse enfermo e incluso morir s6lo por imaginarse que 
una desdicha le sucede, cuando se inquieta sin raz6n (por ejemplo, Egeo, creyen
do injustamente la muerte de su hijo Teseo). En numerosas ocasiones, igualmen
te, una alegria demasiado brusca e intensa mata al hombre que la siente. En su
ma, "de cien hombres, o cien mujeres, mueren los ochenta de enojo" (Titulo III, 
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p. 14); mas aiin, los niiios de pecho que mueren lo deben a los pesares de sus ma
dres o nodrizas. 

Ciento cincuenta afios antes del Discours sur les passions de Descartes, Sa
buco procede, de este modo, a todo un cuadro de nuestras pasiones o desvios. 
En primer lugar, habla de la ira; el remedio, por el que se puede curarla o, al me
nus, disminuirla, consiste en la "insinuaci6n ret6rica" (p. 19): un amigo del ira
cundo, en lugar de reprocharle en seguida su acceso de c6lera, comenzar:i, al 
contrario, por entrar en sus vistas, reconociendo que hay motivos de llenarse de 
ira; pero aconseja al furioso diferir su venganza; el dia siguiente, le incita a re
considerar el asunto y a tomar perspectiva delante de la ofensa que ha sufrido; 
finalmente le aconseja preguntarse si el agravio vale la perpetraci6n de la vindic
ta; a fin de cuentas, llevari al colerico a la indiferencia e incluso al olvido (pp. 
19-20). 

La tristeza no es menus daiiosa: "hace el daiio poco a poco, coma la envi
dia" (p. 21); a traves de ella, se lleva a cabo lentamente "la discordia de! alma y 
cuerpo" (ibid.); corresponde a un desecamiento progresivo del cerebra, sin la· 
aparici6n de ninguna calentura. El remedio es buscar un derivativo, es decir me
terse en bllsqueda de un otro bien y de apartar de su espfritu el recuerdo impor
tuno, pe!."suadiendose bien de los inconvenientes originados par la melancolfa. 
Algunas mujeres mueren, de tanto pensar ser unas mal casadas. 

El miedo de lo que puede ocurrirnos coma acontecimiento pesado es igual
mente mortifero. Por ejemplo, muchas mujeres embarazadas mucren jde tanto 
temer su parto! "Mas dafio hace el temor que no la cosa temida cuando llega" (p. 
23). Si no mata enseguida, esta afecci6n nos vicia el humor, que, a la larga, de
semboca en la muerte, 

El amor constituye tambien una fuente ambivalente de buenadicha y de ma
ladicha. Nos mata, cuando perdemos el ser amado, como Deyanira delante de la 
muerte de Hercules o coma Porcia en oyendo que habfan muerto a su marido Bru
to, o aiin coma tantos animales domesticos, en la muerte de sus duefios. El amor 
nos mata tambien, cuando no conseguimos obtener al ser querido; Pigmali6n, 
enamorado de una estatua, muri6 de esta pasi6n. ''Este afecto no engendra mal 
humor, antes mueren sin frio ni calentura, secindose, porque como en aquello 
que mucho aman y desean, tienen empleado su entendimiento y voluntad, y todas 
las potencias de:: su alma, no toman gusto en otra cosa del mundo, ni en comer, ni 
en beber ni en conversaci6n, y asi la vegetativa no hace su oficio y vise consu
miendo, porque la discordia del cuerpo y alma, y gran afecto de! alma, estorba la 
operaci6n de! cuerpo" (p. 28). Para curar una ta! pasi6n, es preciso en primer lu
gar bien su causa, despues moderar sus efectos; por afiadidura, hay que precaver 
m:is bien que curar; en otras palabras, conviene, antes de perder este objeto queri
do, persuadirse bi en que seria ruin dejarnos sin freno al dolor. En caso de que no 
sea posible alcanzar lo que se ama, es preciso escoger otro blanco, "que un clavo 
con otro se saca" (Titulo IX, p. 29); se debe aprender a buscar en otro lugar este 
"no se que" que hace la paz del ser que quiere, asi como la del ser querido. 
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El placer y la a/egria pueden, ellos tambien, ser peligrosos. Diagoras, Rodio 
y Chil6n murieron de placer, con la noticia del triunfo de sus hijos en losJuegos 
Olimpicos. El tirano Dionisio de Siracusa expir6, llegandole la nueva de la victo
ria de sus tropas. Parece que Sabuco presenta el verso de Corneille, en Horace, 
donde Camila, artifice de la ruina de Roma, grita: "Moi seule en etre cause et 
mourir de plaisir!'' ('' jYo s6la ser causa y morir de placer!''). El remedio consiste 
en evitar conocer de un golpe una noticia dichosa; mejor vale acostumbrarse a 
ella despacio. 

La desesperanza para con el bien que se esperaba es, por su !ado, nociva; 
nos induce a no querer la vida o los otros bienes que incluye; entre otras, el 
hombre desprovisto de amigos no espera nada de la Providencia. Para obviar es
te disgusto; se sugeriri al desesperado esperar de modo inminente un bien que 
compensari su desventura, incluso si esta esperanza es ilusoria ... 

El odio es ignorado entre animales de la misma especie; empcro, es muy 
frecuente entre hombres; proviene del recuerdo de lo mal que se ha hecho con
tra nosotros. 

La vergiienza es una virtud, mas puede volverse mala y mortal. Diodoro, 
profesor de diakctica, se muri6 por su despecho de no haber sabido responder 
en un exa.men. Sabuco ha visto a un misacantano quedarse postrado durante me
ses, a consecuencia de una gran vergiienza que habia sufrido (Titulo XIII, p. 34). 

La congoja con respecto al porvenir mat a, a la larga; produce canas y per
turba la digestion. Es urgente enfrentarse a clla. ''Los cuidados se han de dejar a 
tiempos, y ponerlos en un lugar, como en un papel, haciendo lista y fijarla en la 
pared, y alivia la congoja y miedo de la memoria, y sin pena se miran allf los cui
dados, y se hacen y a la nochc se duerme mejor" (Titulo XVI, p. 35). Esta ansie
dad se conjurari razonando al ansioso: lo que es no puede ser otro; nada de ha
cer; es indispensable conformarse ... 

La misericordia es peligrosa a partir de un cierto grado: algunas personas se 
conmueven hasta tal punto por ver un herido o un condenado a muerte que se 
desvanecen y caen enfermas. Sabuco parece anteceder la extrafia novela La pie
dad pe/igrosa de Stefan Zweig. 

La perdida de libertad es muy mala: produce la ictiricia en algunos hom
bres; la invasi6n de piojos, en otros; mis alln, la muerte, a veces. Lo mismo, la 
claustrofobia o la agorafobia; Sabuco se adelanta a Pierre Janet, o al doctor Du
mas, en sus anilisis de enfermos mentales o psicasttnicos. 

Los siete pecados mortales son tarn bi en causa de sufrimientos y de muerte. 
La soberbia, la avaricia, la ira, la gula, la envidia, la lujuria, la pereza nos destru
yen infaliblemente. Sabuco insiste sabre la luxuria, "que mis consume la vida de 
todo viviente" (Titulo XVIII, p. 38). Sabuco nos dice queen Alcaraz ha visto mo
rir un marido por haber cometido excesos en su noche de boda. Cornelius Ga
llus y Titus Etherius murieron en coito ... Como preventivo, es util la modera
ci6n; una buena precauci6n en usar de Venus por la mafiana en ayunas y despues 
de haber dormido. La pereza (y ocio) trae consigo los peores peligros, asi como 
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las aguas estancadas se corrompen; para remediar esos riesgos, es preciso traba
jar, hacer ejecicio fisico, respirar el aire fresco de la aurora. La pereza incita a los 
vicios: es castigada por la gota, "mal de ricos" (Titulo XIX, p. 40); por eso los 
Reyes tienen salud mas fragil que la plebe. 

Los ce/os, es decir, el miedo de perder lo que se posee y quiere, deforman 
el juicio, asi como el espejo de Alinde (Titulo XX, p. 41), que hace ver todo mas 
grande que es natural; muchas veces, ocasiona dolor y muerte. Ninfa, amante ce
losa de Hercules, se muri6 de su pasi6n. Es una afecci6n que hace estragos inclu
so en las bestias. 

El afecto de venganza, es decir de la ley del tali6n, se revela muy perjudi
cial y nos rebaja a la condici6n animal. Todo hombre "magnanimo" lo huye es
trictamente: perdona (Titulo XXI, p. 42). Como remedio, hay que acostumbrar
nos a diferir la reparaci6n de un agravio. Sabuco cita el caso de dos embajadores 
romanos que se reconciliaron, despues de haber dejado su enemistad en unas 
matas (Titulo XXI, p. 44). 

En cambio, otros sentimientos son Utiles a la buena salud. El contento, es 
decir, la concordia en el seno del alma, es favorable a la vida; estar Ueno de sere
nidad es muy aprovechable. La esperanza nos procura fuerzas para toda tarea que 
nosotros emprendemos. La templanza es "la medicina general para todos los ma
les" (Titulo XXVI, p. 52): "el mayor enemigo del hombre es et mismo para si, 
par no saber usar ni gozar de esta gran seiiora. Esta templanza obra en el suefto, 
en cl descanso, en la sexualidad, en la comida. 

El amor a sus semejantes engendra la salud, cuando la soledad la arruina: la 
amistad, el amor del pr6jimo son excelentes coadyuvantes. "El amigo es otro 
yo, y asi como el ser es la mayor felicidad, y dejar de ser es la mayor miseria, asf 
es gran felicidad ser hombre dos veces, teniendo amigo verdadero. Con el buen 
amigo, los bienes comunicados crecen y se hacen mayores, y los males y congo
jas se alivian y hacen menores. El amigo procura las cosas del amigo, como las 
suyas. Guarda el secreto y con Cl han de ser comunes los secretos del alma y tam
bien las riquezas corporates. Todo lo de los amigos ha de ser comiin" (Titulo 
XXVIII, p. 57). 

Hay tambien adversarios de la salud que no son inclinaciones de! alma: la 
peste, el aojar, el veneno, la mudanza de suelo y cielo, el henchimiento engor
dando, el exceso de trabajo ode cansancio, los excesos de ruido (sobre todo, oir 
cantar mal, cuando la miisica produce salud), el mal olor, el abuso en la comida y 
bebida, el mal suefio (Titulo XLV, p. 82). 

Sabuco reserva un espacio a la imaginaci6n; es semejante a un molde vacio; 
todo depende de lo que la llena. "Es como un espejo, que todas las figuras que 
vienen, esas recibe y muestra; as{ si la imaginaci6n es de miedo, daiia, como ver
dadero" (Titulo Liii, p. 92). Una cierta Lucia se muri6 de pavor, a la vista de un 
fantasma que algunos bromistas le habian presentado para reirse (ibid.). Hay in
cluso algunas personas jque mueren de sus pesadillas! 

Sabuco dedica, en fin, los Titulos L VI a LXI a las cuatro virtudes morales, 
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que son beneficas para la salud: la templanza, lafortaleza, lajusticia y la pruden
cia; manan de ellas cuatro calidades: el agradecimiento, la magnanimidad, la pru
dencia y la sapiencia. 

El agradecimiento dilata nuestro pecho y aumenta el buen humor: esta vir
tud es mixima en los temperamentos magninimos y minima en los pusil:inimes; 
constituye una verdadera participaci6n en la benevolencia divina. Una elevaci6n 
al Ser Supremo se encuentra aquf. "El magninimo mis se goza en dar que reci
bir; al contrario, muchos de baja y apocada naturaleza no lo tienen; y pluguiera a 
Dios que para con la Divina Majestad (que tantos beneficios. hizo al hombre, 
criindolo con tantas exc"elencias, redimiendolo con su sangre, sustentindolo 
con tanta variedad de criaturas, para su servicio, y fabricindole tal casa, tan ad
mirable como es este mundo, y convidiindole y prometiendole otro mejor y 
eterno) tuvieran todos este agradecimiento, al cual podrian los hombres apren
der muy hien de algunos animates, que hacen ventaja en esto a muchos hombres 
y lo tienen mayor y mas firme que ellos" (Tftulo LVIJ, pp. 99-100). La magnani
midad es tambien muy preciosa para la vida. "El hombre que la tiene nunca in
tenta cosas pocas, bajas y de poco momenta ... , siempre intenta cosas grandes y 
altas ... ; habla poco y a espacio; no habla de si mismo mucho; su andamio y me
neo es grave, tardio y perezoso, y asi su lengua, porque no aguija ni se apresura 
en estas cosas el que en pocas y grandes pone su afici6n y estudio. Es muy ficil 
para perdonar; no es vengativo ni tiene mucha memoria del mal que le hicieron, 
facilmente lo olvida" (Titulo LVIII, pp. 101-102). Del mismo modo, la liberali
dad merece ser admirada; como fluyente de la magnanimidad, consiste en dar y 
hacer bien francamente a todos, como el Sol para !as criaturas" (ibid.); la pruden
cia se halla orientada hacia el porvenir, es decir, hacia lo pusible; es una chispa 
de la bondad de Dios; consiste en la consideraci6n de los blancos que deben ser 
realizados. La sapiencia es el conocimiento de las cosas divinas y naturales" (p. 
110). En esta perspectiva, el sabio "juzga de la muerte rectamente, como ella sea 
fin de males, principio de bienes, puerta y entrada de la vera y eterna felicidad" 
(Titulo LX, p. 112); es porque el sabio persuadido de que el placer es seguido 
siempre de dolor, aspira a una cierta mediocridad, la de! medio. 

El dialogo se ensancha entonces, en un hermoso Titulo acerca de la felici
dad (pp. 114-123); esta evocaci6n esta impregnada de una gran piedad. Aqui, to
da negatividad se halla puesta de !ado; se trata de un estado soberanamente posi
tivo: la felicidad, en sus componentes naturales, mas tambien sobrenaturales, es 
analizada con firmeza y profundidad. "Consiste en la sapiencia y conocimiento 
de !as causas y en obra de! entendimiento, contemplando y entendiendo todas 
las cosas de este mundo, con son ... ( ... ). Tampoco puedes ser felice si no tienes 
alegrfa de buena conciencia, sirviendo y conociendo a Dios, porque sin C:sta to
do es tristeza y congoja de espiritu" (Titulo LXI, pp. 114-115). En este esfuerzo, 
cuatro libros son necesarios: La Guia de /os pecadores, de Fray Luis de Granada 
(el ilustre dominico), el Tratado de la vanidad de/ mundo, de Diego de Estella (el 
famoso franciscano), el Contemptus mundi (es decir, la Imitatio Christi) y ... la 
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Nueva/ilosofia de la naturaleza de/ hombre, del autor (p. 116). En este nivel, Sa
buco hace elogio del desprecio de las riquezas (p. 117) y cita poetas en ese senti
doo Garcilaso de la Vega, Juan de Mena, Angelo Policiano, Fray Luis de Leon, y 
muchos otros escritores de la Antigiiedad y de la Edad Media o de! Renacimien
to ... En la estela de San Agustin, declarao ''asi como las cosas naturales no paran 
ni estin quedas, hasta haber llegado a su lugar natural, como la piedra a abajar o 
el humo a subir, asi tu alma nunca para en lugar, ni tiene asiento, contento ni so
siego, hasta que llega aver a Dios, y alli se hinche su capacidad" (p. 121) ... ( ... ) 
No hay ninguna proporci6n ni es parte, tod0 lo que escoges para la minima de lo 
que dejas de comer en la mesa de Dias en la gloria, pues pierdes con esta comida, 
con que piensas hartar tu alma, la vida de! cuerpo de este mundo, y la vida eter
na de tu alma del otro, que ha de durar; que si con alto entendimiento considera
mos esto, todas las cosas que no han de durar son de refr, y estimar en poco o 
juzgarlas por pasadas y por nada, porque sola esta es la cosa singular, una y nece
saria para el hombre" (pp. 122-123). Estas lineas de Sabuco nos hacen pensar en 

Pascal y, particularmente, en la apuesta ... 
El Coloquio se termina a continuaci6n por una reiteraci6n de la teorfa del 

microcosmo y del cremento y decremento, asi como de la del irbol al reves. Se ha
bla aiin de la muerte natural y tardia, en la vejez (pp. 152 y ss.). Nuestra alma hace 
votos por la buena dicha duradera, al reves de este bajo mundo. "El inima que nos 
di6 vida, esa misma, capaz y codiciosa, de sumo bien y hermosura, aborrecedora 
de todo mal, es ayuda para la causa de la mucrte natural, porque ama y desea delci
tes que tengan consistencia y ser, y enfadanle los de! cuerpo, que solo tienen un 
trinsito y pasajc" (pp. 153-154); ;no hay aqui una anticipaci6n, secundum quid, de 
la hip6tesis actual de Jung acerca del deseo de la muerte entre los viejus? 

El Titulo final (LXX) ataca severamente la soberbia, que "engendra odio en 
los corazones de los hombres" (p. 155); al reves, la soberbia es "un genero de 
mayoria, que pide respeto y servidumbre y como el hombre no la deba, sino a un 
solo Dios (ibid.) es un vicio aborrecible. 

El Coloquio se acaba con una exhortaci6n religiosa: ''Y si en lo que eres 
hombre, tienes tanta excelencia y ventaja a toda criatura, que es el :inima celestial, 

. divina y etema, y sus partes, no te fue hecha esta merced para soberbia, sino para 
agradecimiento y para dar gracias y loores al Criador, pur todas esotras criaturas, 
que no son capaces de conocerse a sf mismas ni a su Criador; y para que con el en
tendimiento lo entiendas y goces, y con la volutad y libre-albedrio lo ames, y sir
vas, escogiendo lo bueno y evitando lo malo; y con la raz6n y prudencia lo pro
veas y mires al fin, en los actos de tu vida y con la esperanza te alegres y esperes 
sus bienes, y con la infinita y eterna capacidad de tu inima lo puedas gozar para 
siempre sin fin y poblar y henchir aquel Cielo onceno Empireo (casa de Dios), lu
gar de tanta anchura, grandeza, y vastidad, incomprensible de entendimiento hu
mano, en donde plega al Criador nos veamos. Amen" (pp. 159-160). 

• • 
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Los otros tratados de Sabuco, "Coloquio en que se trata la compostura del 
mundo como esti", "Coloquio de las cosas que mejoran este mundo y sus repU
blicas", "Coloquio de auxilios o remedios de la vera medicina", "Diilogos de la 
vera medicina, que resulta de la naturaleza del hombre", "Dicta brevia circam 
naturam hominis, medicinae fundamentum" y "Vera philosophia de natura mis
torum, hominis et mundi, antiquis oculta'', presentan igualmente un rico interes 
especulativo y priictico; he hablado de ellos en otras ocasiones. Aparte mis capi
tulos sabre Sabuco en Les philosophes espagnols d'hier et d'aujourd'hui (1956) y 
en mi Histoire de la philosophie espagnole (1983), se puede leer mi estudio "Mo
dernite du philosophe Sabuco" en la obra colectiva Les cultures iberiques en de
venir. Essa is pub/ies en hommage cl la memoire de Marcel Bataillon, Paris, 1979, 
pp. 297-309, y mi articulo "Sabuco", en el Dictionnaire des Phi/osophes, tomo II, 
pp. 2274-2275, Paris, P.U.F. (1984). 

Su inspiraci6n es mas biol6gica, sociol6gica y propiamente medica que el 
"Coloquio de la naturaleza del hombre". Pertenece especialmente a los fisiolo
gistas y medicos la tarea de ocuparse de ellos y juzgarlos desde el punto de vista 
del progreso de la ciencia medica, de la clinica y de la terapeutica, asi coma de la 
ciencia politica y social. Pero esos tratados estin en consonancia estrecha con el 
"Coloquio de la naturaleza del hombre": expresa el mismo humanismo cristia
no, atento al equilibria y al concierto mental. El talento -e incluso el genio
del maestro alcaraceiio se despliega alli tambien con brillantez. 

Precursor, en una gran medida, de! metodo optimista y autosugestivo de 
Emile Coue ("je vais mieux qu'hier, mais mains bien que demain", "sigo mejor 
que ayer, pero menos bien que maftana"), Sabuco, asi coma lo ha visto Mosicula 
(Elementos defisiologia especial humana, tomo II, Madrid, 1830) toma la delantera 
de 238 aiios para con Jean Louis Alibert, el autor de la Physiologie des passions 
Nouvelle theorie su sentiment moral (1825), que propane una filosofia de los afec
tos y pasiones muy pregnante. El pensador espaiiol anticipa igua!mente a Fran~ois 
Leuret y sus Fragments psychologiques (1834) o su Traite moral de la Jolie (1840). 

Estoy, por lo demas, de acuerdo con el testimonio de Morejon (Historia bi
bliografica de la medicina espaflola, 1843) y de Benjamin Marcos (Sabuco, 1923) y 
otros, que ven, en Sabuco, por su teoria de la preeminencia del cerebra y del siste
ma nervioso, al profeta de las ideas de Encius, de Warton, de Cole, de Charleton, 
de Willis, de Picon ode Charles Lepois. Con}. M. Guardia (Revue philosophique, 
1886) lo considero coma un abuelo de Stahly de su animismo. Me parece que ha 
presentido, en el orden te6rico-prictico, a Alexis Carrel (L 'homme cet inconnu, 
1935) y la medicaci6n psiquica y naturista del doctor Carton, incluso la psiquia
tria contemporinea vanguardista (F. Alexander, J. von Uexkiill, A. Berge, etc ... ). 

El himno estudiantil del Gaudeamus igitur, en los Carmina Burana, canta la 
lucha contra la preocupaci6n (el "Sorge", como dicen los Germinicos). "Pereat 
tristitia, pereant osores!" ("jQue perezca la tristeza, que perezcan los que 
odian!"): esta aversion por la acedia y por la depresi6n psiquica constituye una 
lecci6n muy actual, en nuestro siglo XX,itan desequilibrado y sombrio! Antes de 
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Bichat, Sabuco tiene el merito de distinguir de la vida org:inica la vida de rela
ci6n, proclamando que la unidad fisiol6gica reside en el sistema cerebro-espinal. 
Contra toda la tradici6n (salvo Plat6n), desde Galeno o Arist6teles hasta los es
colasticos (:irabes o cristianos) y a Valles, Ferne!, etc ... Sabuco se levanta contra 
una rutina que disociaba los fact ores mentales de los fact ores biol6gicos, curan
do iinicamente los 6rganos de la digestion y de la circulaci6n sanguinea. Quid 
agis, medice? grita en el inicio de los Dicta brevia (p. 359). Tofus in ventre? Mun
difica cerebrum, conforta cerebrum, laetifica cerebrum, spem boni in eo crea verbis, 
curas to/le graves, taedia, metus, tristitias et omnem in eo animae discordiam. Hie 
est radix, causa, principium, et officina boni, et mali succi, morborum, et salutis. 
Hie affectus, seu perturbationes, mutationes, et passiones". (' ';Que haces, medi
co? tTe ocupas, todo entero, del vientre? jPurifica el cerebra, conforta el cere
bro, haz alegre el cerebro! jCrea en el, por tus palabras, la espera de! bien, expul
sa los graves cuidados, los disgustos, los temores, 1as tristezas y toda discordia 
del alma en el! Alli est:i la raiz, la causa y el puesto de mando de! buen y de! mal 
succo, de las enfermedades y de la salud. Alli est:in las afecciones, las perturba
ciones, mutaciones o pasiones' '). 

El fil6sofo-medico de Alcaraz muestra la unidad del compuesto humano y 
se interesa por la parte espiritual, que influye sumamente sobre todo el resto; 
pues, si ha sido tachado de sensualista y de materialista, lo ha sido injustamente, 
a mi parecer. Por cierto, critica los abusos de la metafisica vetusta, culpable de 
angelismo, que trataba solo de las entidades y dcl conjunto de! Cosmos, sin bajar 
a las humildes realidades del complejo ser humano, que supone la puesta en 
pr:ictica de! gnothi seauton. Claro es que de la prioridad a la antropologia. "Los 
fi16sofos ... indagaron y escudriiiaron la fisica y naturaleza de los mixtos, y la me
tafisica, y a la propia fisis o naturaleza, no le tocaron, supieron lo de las causas 
ajenas y no lo de la suya. Quisieron saber que habia fuera de este mundo de aquel 
cabo del ultimo cielo, y lo que tenia en su cuerpo, cabeza y alma ignoraron. De 
esta ignorancia de los fi16sofos naci6 errar la medicina los medicos en sus funda
mentos principales ("Di:ilogo de la vera medicina", p. 299). Sin embargo, den
tro del hombre, orienta nuestra atenci6n mis alln hacia el stream of conscious
ness ( como lo dice William James, "la corriente de la conciencia") que hacia los 
avatares de nuestras operaciones corporales; es porque seria posible ver en Cl 
cierta dosis de espiritualismo o, en todo caso, la primacfa de los estados psfqui
cos (como en Freud yen todo el psicoan:ilisis). 

Por encima de todo, un aspecto de Sabuco debe ser subrayado. Es el cuida
do moral que le anima. Se ha visto como el pensador de Alcaraz invita a los hom
bres a reformar sus tendencias, a ejercer sabre ellas el "self-control", gracias al 
libre albedrio; un cierto estoicismo de voluntad se revela en su pensamiento. Al 
contrario del descuido (o "destape") naturalista y laxista de nuestra epuca, pre
tendiendo huir toda "represi6n" como alienante, Sabuco predica el gobierno de 
sf mismo, el dominio de nuestras pulsiones, la subordinaci6n de nuestros deseos 
y de nuestros actos al Bien, a la Comunidad humana y a Dios. Su terapeutica es, 
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sobre todo, una Ctica; los lectores recuerdan a que punto enaltece la generosidad 
y el rechazo de la prepotencia del dinero; en contra del individualismo egofsta 
de un pseudo-liberalismo permisivo, demasfado difundido y deletCreo, en nues
tro siglo XX que se termina, que elogia cinicamente la biisqueda del provecho y 
de la voluptuosidad sin freno, Sabuco se inserta dentro de la tradici6n ascCtica 
del cristianismo. Es por eso, de otra parte, que Jose Luis Abellin ha percibido 
muy agudamente: "el pensamiento espaftol se caracteriza por el Cnfasis puesto 
en la conciencia moral, lo que a su vez produciri una inevitable tendencia al idea
lismo de caricter Ctico'' (''Utopia en el pensamiento espafi.ol' ', in el volumen co
lectivo Historia e filosofia, vol. IV, 1985, Lisboa, lnstituto Nacional de 
Investiga~ao Cientifica, p. 2). 

Esta filosofia del pensador de Alcaraz, eclectica en la buena acepci6n de la 
palabra, tiene los pies en el suelo, en lugar de perderse dentro del Wolkenkukus
heim de las abstracciones y de los aficionados alas quintaesencias; puede incluso 
ser calificada de positiva, aunque no de positivista; empirista de una manera su
perior, anuncia la "metafisica positiva" de Bergson, Jacques Chevalier, Teilhard 
de Chardin y Paul Chauchard. Tai vez, en su tiempo, Sabuco ha predicado en el 
desierto; su obra, empero, fue reeditada en 1588 y ha conocido otras seis edicio
nes desde entonces. Su mensaje, muy original, no inferior al de Huarte, G6mez 
Pereira o Servet, anuncia la antropolog:ia existencial actual, de un Maraft6n, de 
un Luis Martin Santos, de un Rof Carballo o de una Maria Zambrano. 

Sabuco es un hEroe de la ciencia espaftola, que nos parece muy moderno. 

A. G. 
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EL HORIZONTE RELIGIOSO DE SABUCO 

Por Domingo HENARES 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 

A Julian Marfas 

La verdadera filosofia preterita no esta en los manuales de historia al uso, 
ni en los ensayos literarios sabre alglln sistema, ni siquiera en las tesis eruditas 
que enfocan un pensamiento aislado, un objeto puntual, o acaso alguna obra en 
panoramica. Porque la filosofia de un autor, su expresi6n mis viva, s6lo puede 
advertirse donde alienta, esto es, en sus propios escritos. Como el agua de un rio 
esti mis clara en su fuente, igual que la palabra recii:n salida de la voz es mis so
nora que los balbucientes ecos repetidos. 

Este criteria anterior no ha tenido, sin embargo, valor ni uso hasta i:pocas 
muy recientes; pues, en efecto, y refiriendonos sobre todo a la filosofia espaiiola 
de! pasado, solo hemos hecho que merodear eJ t6pico de SU inexistencia, dando 
por buenas !as opiniones que (falsamente europeizantes) se esforzaron en vano 
por demostrar que en Espana no hubo, por ejemplo, ni un minimo apunte del 
Renacimiento cientifico. Como si nuestro pais se hubiera salvado, milagrosa
mente, de! tiempo y de sus avatares; como si Huarte de Sanjuan o Francisco Va
lles, Sabuco y Luis Vives no pudieran parangonarse con Montaigne, Giordano 
Bruno y el mismisimo Bacon. Es mis, f!C6mo puede hablarse de Descartes, olvi
dando injustamente a G6mez Pereira; o c6mo estudiar a Leibniz sin hacer refe
rencias previas al P. Izquierdo? Noes este el lugar para desmentir tamaiios disla
tes, mas sirvan estas interrogaciones como indicativo de la mediocridad del mC
todo que hace historia de la filosofia sin tener trato con los autores en sus textos. 
Por lo mismo que se ha llegado a decir queen la obra de Sabuco no hay alusiones 
a una vida trascendente, al otro lado de nuestra existencia mortal, muy cerca de 
Dios y de sus bienes. 

Pero el bachiller Sabuco es un pensador fidelisimo interprete de SU epoca, 
vive preocupado por la mejoria de !as repiiblicas en este mundo y por la inter
pretaci6n de la compostura del universo; se afana sobremanera en el conoci
miento de! hombre como remedio de todos los males que nos aquejan; al tiempo 
que, coma autCntico ejemplar renacentista, laico y religioso, participa en el es
fuerzo de su tiempo para armonizar los saberes cientfficos con los datos revela
dos. Hasta el punto que, en su obra, Dios esti -ademis de supuesto- fervoro
samente explfcito, nombrado dentro de la ortodoxia vigente, vivido cristiana
mente y anhelado, con asomo a veces de verdadero misticismo. 

A mayor abundamiento, hay una raz6n indiscutible, hasta el dia de hoy, la 
religi6n y la filosofia tradicional han marchado unidas al paso, necesitindose re
cfprocamente, cada una antesala de la otra, igual que un laberinto de espejos, 
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donde las miradas siguen direcciones opuestas a las previstas. La liberaci6n de la 
religi6n, pues, no esti en la filosofia renacentista, sino que esta significa por lo 
comun entrada y aposento, baluarte y defensa de! edificio religioso que habitan 
los fil6sofos. Esto es, leido en profundidad el bachiller Sabuco, hay una equiva
lencia de lenguaje que sirve de pasarela entre la ciencia y la fe. Se trata, pues, de 
descubrir una estructura posible de su pensamiento escrito, a traves de la cual 
aparezca diafana Ja soluci6n a nuestra busqueda de un trasfondo, horizonte y 
ambito mas impregnado que tefiido de religiosidad, de probatura tipo causal de 
la existencia de Dias; y de un comportamiento vital esperanzado, tan propio de 
un creyente cat6lico. 

a) La creencia 

Hay un supuesto ineludible, una clave de interpretaci6n, a la hora de plan
tearse el tipo de religiosidad y su modo de expresi6n en el contexto filos6fico de 
Sabuco: un estoicismo senequista, aludido expresamente; y, cosa natural, con 
las debidas correcciones que el cristianismo ha ido realizando a la vez que asu
mia esquemas de pensamiento extrafios, aunque LI.tiles para la formulaci6n de 
sus enunciados de fe; como una garantia de fidelidad que, en rigor, nunca nece
sit6 la Biblia, pero que, acaso, y desde Santo Tomas, era menester para quienes 
querian contrastar los datos revelados con el dictamen de su frente pensativa. 

Tenemos, asi, una prim~ra aproximaci6n a la rcligiosidad del bachiller al
caracefto; en efecto, hay ante todo un sentimiento de que estamos gobernados 
por la providencia divina, donde nuestro querer y entender van acordados por 
el acomodo que se procuran a la voluntad y al entendimiento divinales. A sa
biendas de que nuestra libertad, entonces, se plenifica al desear los objetos mas 
amables; y no solo por aquella actitud sosegada y quieta de los discipulos de Ze
n6n de Citio: puesto que no podemos marchar en direcci6n contraria al destino, 
hay que decidir su misma senda. Por lo que no ha habido jamas ninguna trampa 
semejante a nuestra voluntad; y siempre sera deseable la rebeldia de Sisifo que, 
en un instante de conciencia, llega a despreciar a los dioses por su condena inter
minable, su quehacer y vivir eternamente inutiles. 

En Miguel Sabuco, por contra, tenemos una serenidad ante los aconteceres 
del mundo y de nuestra vida mas conforme con una interpretaci6n providencia
lista, un acatamiento sumiso y reverencial ante los decretos de Dios, pero no por 
inevitables, sino para que resplandezca mas la libertad humana que elige, preci
samente, lo que quiere la divina voluntad; en la creencia de que la elecci6n, en
tonces, esta bien hecha. Y esta es la maxima expresi6n de la fe en Dios omnipre
sente, como tiempo y lugar donde los hombres se mueven. Y esta es Ja puesta en 
libertad para nosotros seglln otro au tor, distante en siglos, como es Julian Marfas 
que, a la vez, ha dicho que la fe religiosa consiste en encontrarse bajo la mirada 
de Dios y en las manos de Dios. 

tC6mo resistirse a la gracia de un texto escrito hace cuatrocientos aftos, di
dictico en su elegancia, de pura teologia coloquial, para que lo entiendan hasta 
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los pastores y, quizis por eso, renacentista y amante de la naturaleza?: 

Pues Dios ha sido servido de permitir que me viniesse este dafto, 
mucrte, 0 infortunio, quiero yo querer lo que Dios quiere, Dios lo 
dio, Dios lo quito, el sea loado, que el lo sabe remediar por vias que 
yo no entiendo: a los suyos embia Dios azotes en este mundo, y no 
Jes allega monton de castigo para el otro. Un sabio, que todo le suce
dia prosperamente, vivia muy triste por .ello. Dixo Seneca: No ay 
hombre mas infelice, y desdichado, que el que no le viene adversidad 
ninguna, porque Dios no juzga bien de este. Con la mucha lozania, y 
abundancia, no granan las miesses (I). 

De esta fe que tiene Sabuco en Dios hay una prueba que vale como docu
mento y como sintoma, por lo que tiene de fiable ya que la ocasi6n de pronun
ciarla es solemne y sin posibilidad de remediarla. Me refiero a la confesi6n de su 
creencia en un instante tan singular coma es el previo a la muerte. Saber uno que 
va a morirse es entrar a la sala de espera de la verdad. 

Y si bien es verdad que un testamento aislado dice muy poco, en lo que tie
ne de f6rmula protocolaria, tambien es cierto que las profesiones de fe (en este 
caso, eslereotipadas) se pueden dar como aceptadas por personas que !as procla
maron en otras ocasiones. Es mas, tengase en cuenta que la normativa vigente pa
ra testar seria la tercera de !as Partidas de Alfonso X el Sabio, donde se dice: '' ... y 
la carta de testamento dche ser hecha en esta n1anera. Sepan cuantos esta carta 
vieren como yo ... siendo enfermo del cuerpo y sano de la voluntad hago este mi 
testamento y esta manda en que muestro mi postrera voluntad. Primeramente 
man do a tal iglesia tantos maravedis par mi alma ... '' 

Como se ve en adelante, la f6rmula testamentaria que firma Sabuco es mas 
explicita, y debemos darle el valor que otras afirmaciones suyas le aiiaden, escri
tas cuando no tenfa conciencia de fallecimiento inminente. Estas son sus Ultimas 
palabras, realmente dichas -tal vez oidas-, asumidas con mis o menos lucidez, 
pero responsable de cada una de ellas al menus de antemano: 

In dei nomine Amen. Sepan cuantos esta carta de testamento e Ultima 
voluntad vieren como yo el bachiller Miguel Sabuco ... creyendo como 
creo el misterio de la santisima trynidad y todos aquellos que tiene 
cree e confiesa la santa madre yglcsia catolica romana y en esta catoli
ca creencia me confieso de haber vivido y protesto de vivir e morir, 
tomando como tomo por intercesora y abogada a la bienaventurada 
seftora santa Maria nuestra sefiora, a la qual suplico rruegue a su pre
ciosisimo hijo nuestro seftor Jesuchristo me perdone mi anima y la lle
va a su santa gloria a gozar con sus santos cuando El sea servido ... (2). 

(I) Sabuco, M.: Coloquio de la naturaleza de/ hombre, en "Obras de don.a Oliva Sabuco de Nantes", 
edicibn de Octavio Cuartero, Madrid, 1888, p. 18 (Ni que decir tiene que la atribuci6n de la 
"Nueva Filosofia" a dorl.a Oliva carece hoy de fundamento). 

(2) Testamento de Sahuco, A.H.P. de Albacete. 
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S61o nos resta, en esta parte, ofrecer alguna prueba minima de coinciden
cia entre esta declaraci6n postrera, cuyo valor no pasa de ser una raz6n indirec
ta, con otros textos anteriores, de puiio firme y letra en nada sospechosa. Re
cuerdese que, en el auto de fe celebrado en Alcaraz (donde habia una casa de.la 
Inquisici6n) el dia 23 de junio de 1572, Sabuco -ninguno de los suyos- ni es 
nombrado, ni mucho menos perseguido, ni siquiera sospechoso. 

No hada falta que le llegara la muerte para que supieramos nosotros el mo
do de afrontarla que iba a tener el bachiller Sabuco. Ya habia reflexionado el so
bre este Ultimo sorbo de la vida, viCndola venir serenamente, acodado al baran
dal de su fe y de su esperanza: ''De esta manera passa la vida de! hombre, la mi
tad en la subida de! monte, de alegre camino, en la mocedad, y la otra mitad en la 
abaxada de triste camino, en la vejez, quando Dios no pone tropezon, que es la 
muerte violenta ... " (3). 

Y muy al principio del Ditilogo de la vera Medicina, no s6lo refleja su perte
nencia inequivoca al mundo cientifico de los estudiosos renacentistas, por cuan
to proclama abiertamente el mCtodo experimental como el adecuado para en
contrar la verdad, sino que, en la investigaci6n que nos ocupa, hay ademas un 
asomo de! famoso y medieval aforismo aquel, /ides quaerens intel/ectum, y que 
Sabuco repite a su manera: "y assi dando la gloria a Dios (de donde todo bien 
procede) comenzare a declarar lo que entiendo" (4). 

b) Conocimiento de Dios 

La puesta en juego de! principio de causalidad ha sido el trampolin o recur
so m;is utilizado en Occidente para acercarnos a una demostraci6n, Hamada ra
cional, de la existencia de Dios. Y este proceder, hasta de una manera coloquial, 
un tanto ingenua, aparece tambien en los textos de Sabuco. De manera tan sor
prendente, inesperada, que atestigua una aceptaci6n implicita de otras argumen
taciones silogisticas mas complicadas. 

De sus clases de ret6rica en Alcala, ta! vez oyendo a un sucesor de Nebrija 
que explicaria los libros de Plinio, recuerda Sabuco, en efecto, las costumbres de 
varios animales que le sirven para aconsejar al hombre en su comportamiento. 
Asi, entre los avisos que da para no padecer los males que pueda causarnos el 
frio, como de pasada, insiniia al mismo tiempo la prueba de que Dios existe por 
la muy transitada via de la causalidad: 

El paxaro de Indias (que nombran resucitado) quando viene e1 inviemo 
hinca !as uiias en una rama alta de un arbol, y alli esta como muerto, col
gado todo el invierno, hasta que viene el dador de !as vidas, segunda cau
sa de Dios, que es el Sol, y lo resucita, y cta vida a e!, y a los demiis, y a !as 
plantas, que tambien estan como muertas, sin hacer seiial de vida (5). 

(3) Obra citada, p. 131. 
(4) Ibidem, p. 240. 
(5) Ibidem, p. 87. 
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Pero antes de hablar explfcitamente del conocimiento de Dios, importa 
destacar el aprecio y estima que nuestro bachiller tiene del conocimiento en si, 
como el adorno m:is noble que puede ostentar nuestra alma, ya que por Cl se ad
vierte la ruindad y bajeza de este mundo, a la par que la grandeza y bienaventu
ranza del saber de Dios. Por una parte, claro esti, es innegable la ascendencia 
plat6nica de esta supremacia del conocimiento, por cuanto esa prerrogativa del 
hombre (de su alma) desciende nada menos que del cielo, patria y origen del al
ma, y "tiene un sabor, y olor de Dios". Y por otro lado, ademas, con ser tanta la 
gloria de la sabiduria, acrecienta mis la grandeza de Dios, ode las cosas eternas, 
ya que no pueden ser abarcados en profundidad por nuestro conocimiento. 

La sabiduria, pues, es para Sabuco la riqueza mas grande que pueden ateso
rar los hombres; pero, igualmente, no allega tantos recursos como para abarcar a 
un Dias insondable, aunque en esa tarea consiste precisamente su deleite: "y 
tampoco puedes ser felice, si no tienes alegria de buena conciencia, sirviendo, y 
conociendo a Dias, porque sin esta todo es tristeza, y congoxa de espiritu" (Ibi
dem, p. ll 5). 

El conocimiento de Dios, como tema y objeto a tratar en el pensamiento 
de Sabuco, es un precipitado de la vasta cultura que poseia (extendida a lo largo 
de su obra) el autor de la Nueva filosofia, no inferior a la de otros autores rena
centistas, y mas sugerente que ninguno por la sola gracia de su expresi6n litera
ria (Cuando escribo estas lfneas, desconozco si la Real Academia ha "destrona
do" a dona Oliva, para poner a su padre, del altar de los buenos hablantes). 

Hay en Sabuco una cierta teologia negativa, que no hace sino magnificar la 
grandeza de Dios frente a la pequefiez de nuestro entendimiento; y, en la misma 
Hnea, una declaraci6n afiadida del principio de causalidad que da por supuesta la 
conclusi6n de que Dios esti al principio de todo proceso. Para deducir, en se
gundo tCrmino, otra "docta ignorancia", aquella sensatez del conocimiento pre
cavido que va desde Socrates y el Pseudo-Dionisio hasta Nicolas de Cusa: 

Quien puede comprehender la grandeza, y vastidad de los Cielos, 
pues una estrella nos parece una pulga por lo muy lexos que esta? Y 
pues est as cosas corporeas, y exteriores no las puede el entendimien
to humano apear, ni comprehender, como podra emender, y apre
hender a Dios hacedor de ellas, causa primera, y principio de todas 
las causas? Como entendera sus actos interiores, essencia, y pruden
cias disfrazadas por el mundo? No ay para que el hombre intente na
da de esto, porque todas las perfecciones est3.n en Dios infinitas ... y 
este no poder comprehender a Dios, es el comprehender a Dios (6). 

Como hicieron todos los fil6sofos queen la historia ban sido, tambien re
nuncia, pues, nuestro autor al conocimiento de la esencia de Dios, bastindole 
con la identificaci6n con su existencia o, seglln costumbre tambien, viendolo 

(6) Ibidem, p. 174. 
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como causa primera, noci6n mis asequible al hombre, puesto que "ninguna cosa 
se cria, ni da ser a sl mismo''; y si buscamos la causa primera de todas las cosas, 
del hombre o del sol, "no le hallara, hasta llegar, y parar en Dias, el qual las criO, 
diO el ser, y virtud que tienen, y les madO ser causas segundas para hacer sus ofi
cios" (Ibidem, p. 175). 

Por supuesto que tambien Sabuco acepta la prueba del orden en el mundo, 
tomindola de Cicer6n, para afirmar la providencia divina, coma de una pintura 
se colige el saber de su artifice. De manera que, por todas partes, la demostra
ci6n de la existencia de Dias es clara. Y hasta se convierte Sabuco, en este inten
to, en hagi6grafo ilustre del estagirita, en un curioso argumento por el criteria 
de autoridad: 

Y assi el gran Filosopho Aristoteles, estando para morir, se hizo sacar 
al campo, y mirando a los Cielos, dixo: Causa primera de las causas, 
aved misericordia de mi: no cuidanda, ni creyenda en sus Idolas, 
que en aquel tiempo la gentilidad adoraba (7). 

Mas la cansecuencia de estas argumentacianes no termina en la demastra
ci6n escueta de que Dias existe, sina que, dando un pasa mis, un verdadero sa
bresalto, quiere conducir al hombre, y a traves de toda la excelencia de la crea
ci6n, hasta el amor de Dios y la felicidad consiguiente. Pues todo lo que es digno 
de ser amado esti en Dias de manera infinita; cualquier deleite y toda coversa
ci6n apacible (aqui en la tlcrra, por la oraci6n) en Cl se encuentran; si la hermo
sura mueve nuestra amor, e1 es hermosisima; si nos estimula la hanra de este 
mundo, en el otro la encontraremos verdadera y perpetua. 

Es decir, podemos ''henchir'' nuestra al ma de todos las bienes s6lo en 
Dios, causa primera y principio de todas las causas de este mundo. "Al qual ple
gue por quien El es, y por SU infinita bondad de llevarnos a SU Santa gloria, y que 
veamos por vista de ajos estas sus grandezas, y obras de sus manas, todas los que 
aqui estamos, y la Autora de este libro. Amen''. (Ibidem, p. 176). 

c) Comportamiento cristiano 

Mientras llega esa ocasi6n tan alta y definitiva, y desde un platonismo miti
gado -esto es, sin despreciar radicalmente este mundo de aqui-, Miguel Sabu
co aflora por sus escritos el modelo de conducta que conviene a los creyentes, 
mientras van de paso a su patria ulterior y mis duradera, teniendo en cuenta que 
los caminos hacia un lugar forman parte de ida y vuelta de ese mismo lugar. 
Quiero decir que, si la senda es mala, no habri buena pasada capaz de darnos 
descanso; mientras que una marcha alegre es anticipo de una feliz llegada. 

Pongamos por caso la soledad. Cada uno la soporta a su manera; pero, 
cambiando de postura al sobrellevarla, puede aligerarse o aplastar como un far
do nuestro esqueleto erguido. Tai vez por eso los tristes y los melanc6licos van 

(7) fbidem, p. 175. 
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curvados, caminando a duras penas. Y si hay motivos para estar alegres (aunque 
no siempre) parece, entonces, que el espiritu tirade! cuerpo, que la mirada se 
asoma por los torreones altos de la frente. Para Sabuco, indudablemente, la feli
cidad empieza por sus sintomas. 

La soledad es buena para el buen Christiano a sus tiempos, y horas, y 
en ella se halla lo que muchas veces se pierde en la conversacion, ha
blando, y coversando con Dios en la oracion vocal, 6 mental, y ha
ciendo paradas en la vida, entendiendose a si mismo, y considerando 
el camino, y via, que lleva entre manos, y elfin a donde va a parar (8). 

Y ;como no acordarse de Socrates (cuando iba por los tenderetes de su ciu
dad y veia cuantas cosas del mundo no necesitaba) leyendo a Sabuco? El despego 
de las cosas terrenales es su norma, ya sean riquezas, honores o pontificados, 
porque son "un poco de estiercol, y hojarascas, que mafiana no son ... y ponen 
en peligro estas dos vidas del alma, y del cuerpo''. La justificacion de esta con
ducta, evidentemente, es cristiana, por aquello que "nuestro Redemptor dixo, 
que era tan dificultoso al rico entrar en el Cielo''. Has ta la teoria aristotelica del 
lugar le sirve a nuestro bachiller para argumentar la aspiracion que debemos te
ner a !as cosas altas: "Y assi con su dote natural de agilidad (se refiere al alma), 
era su lugar en el mas alto undecimo Cielo, donde esta la Corte celestial". (Ibi
dem, p. 166). 

En este desprecio por todo lo sensible hay otra vez un platonismo matiza
do, pues la inclinacion al otro mundo no es absoluta, sino que se trata de prefe
rencias o de ventajas ya en esta vida terrenal. Asi, no es bueno tener riquezas, 
por ejemplo, porque evitamos el robo, quizas el asesinato, y podemos llegar, 
con sosiego, a la muerte natural. Incluso es aconsejable, si nos ocurre eso que se 
llama una buena posici6n, remediar la pobreza de otros. 

De todas formas, la verdadera religacion, la autentica lectura de la religio
sidad de! bachiller Sabuco, la encontramos en una sorprendente leccion de ana
tomfa teol6gica, sublime en la expresi6n, y tan emocionante que uno puede sen
tirse orgulloso de pertenecer a la raza humana. Es inutil cualquier pretension de 
mejorar el texto, y mientras se decide una edicion nueva de !as obras de Sabuco 
(va para cien aiios de la ultima) para que ande de mano en mano, ;como hurtar a 
los muchos lectores de AL-BASIT la donosura de unas paginas tan elocuentes? 
Esperamos que alguien lo agradecera: 

Porque como el origen, y nacimiento de! anima de! hombre fue de! 
Cielo, quediise assi, casi colgando de!, y tom6 su principal assiento, 
y silla en la cabeza, y celebro de! hombre (como la raiz de !as plantas 
qued6 asida al rebes en la tierra) y alli en el Alcazar Real, donde avia 
de estar el anima divina, le fabricO el hacedor de la naturaleza tres 
salas ( que son tres celdas de la medula de! celebro) en !as quales 

(8) Ibidem, p. 141-43. 
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hiciesse sus acciones, y oficios espirituales. En la primera de la fren
te, para sentir, y entender lo presente. La de en medio para imaginar, 
y raciocinar lo ausente, juzgar, y querer, 0 aborrecer. La postrera pa
ra guardar las especies de lo ya passado, y ausente, con tanta orden, y 
tan admirable, qua! podreis ver en la anatomia, Alli junto a ella le fa
bricO cinco organos, 0 puertas, para los cinco sentidos. Pusole en lo 
mas alto dos vidrieras, 0 ventanas del alma, que son los ojos, para 
que por aquellas vidrieras en abriendolas viesse su patria, que es el 
Cielo, y gozasse de tanta variedad para eI criada, y para que atalayas
se, y viesse mas de lexos, para guardarse de los contrarios de este 
mundo. Luego Ios oidos para por ellos oir tanta diferencia de soni
dos, y gozar de musicas. El olfato, para con eJ oler buenos olores, y 
los contrarios, que le podian daiiar. Pusole el gusto en la boca, len
gua, y paladar, para poder discernir, y distinguir los sabores de lo 
que avia de comer, con tal orden de labios, dientes, paladar, y lengua 
para hacer la compression, y para otro mejor, y mas alto oficio, que 
es tanta diferencia de sonidos, voces, y palabras, para significar, y 
dar a entender sus conceptos. Pusole el tacto par todo el cuerpo, pa
ra que en toda parte sintiesse el mal, y daiio. Ciiiole el cuello, y alzo
lo de los hombros, para que estuviesse el anima apartada de las in
mundicias de la cocina, y para que mejor se hiciesse la resistencia del 
frio del celebro, con el calor del corazon, y cstomago. Divi<liole la 
region del pecbo de la del vientre, con una tela, que llaman diafrag
ma, para qut'. t'.l corazon, miembro muy principal, estuviesse en me
dia, hacic:ndo su oficio vital, guardado, y ccrcado de tantas telas, bo~ 
vedas, y arcos de buesso (que son las costillas) para que no pudiesse 
ser apretado, y tambien estuviesse apartado de las inmundicias de los 
alimentos. Pusole ?tras muchas telas en lo interior, con artificio, pa
ra admirable fin, teniendo siempre respeto en cabeza, y cuerpo a di
vidir en dos partes, diestra, y siniestra (coma podeis ver en la anato
mia) para que el daiio, de la una parte, nose comunicasse a la otra: y 
si un ojo se quebrasse, quedasse otro para hacer el oficio. Pusole dos 
piernas, con tantos goznes, y junturas, para el movimiento y anda
mio: el pie ancho para sustentarse en el uno, mientras mudaba el 
otro. Fabricole dos brazos, y dos manos, con tanto artificio de co
yunturas, y goznes para menearlos, y hacer di versos oficios. DividiO
le cinco dedos, con sus estremos de huesso, que son las uftas, para 
aprender, y tomar, y hacer tantos oficios, usos, y provechos, como 
dan al hombre sus manos. Y pusole los ojos ambos en la parte delan
tera, para que sin torcer la cabeza, viesse lo que hacia con sus manos, 
con tanta excelencia en todo, que esto solo esterior considerado, 
basta para que el hombre de infinitos loores i\ SU hacedor y fabrica
dor de esta naturaleza, y compostura de su cuerpo. Considerando 
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tambien el admirable artificio de la compostura, y variedad de yer
vas, plantas. y de animates de la tierra, agua, y ayre, y sus figuras, y 
formas tantas, y tan varias: los quales, porno ser capaces de conocer
se :l si: mismos, ni de d3.r loores :l su hacedor, quedc) esta gratitud :l 
cargo, y cuenra <lei hombre (para cuyo servicio fueron criadas) yet 
debe dar alabanzas, y gracias al hacedor, por si y por toda criatura (9). 

Estas consideraciones, entre otras, Bevan a Sabuco a un sentimiento de pie
dad, de gratitud y. sobre todo, de esperanza" esa virtud que da contenido y justi
fica la fe de los cristianos, la Unica posesi6n que tienen algunos hombres; de 
donde, si alguno de nosotros se la arrebata a sus scmejantes, puede cometerse 
(para Julian Marias) la mayor injusticia entre los ciudadanos. 

La piedad y la gratitud referidas a Dias son mera consecuencia de la "memoria 
del bien recibido", y para lo que bastaria un recuento minimo: el cllmulo de exce
lencias, seglln hemos visto, con las que ha sido creado el hombre, su redenci6n por 
la sangre divina, por el sustento que le procuran tantas criaturas a su servicio, par la 
promesa, en fin, de otro mundo mejor todavia que este donde vivimos. 

Yen esta expresi6n de la esperanza cristiana, mirando un porvenir tan le
jos que ya es el otro mundo, nuestro bachiller apunta una suerte de rebeldia, dul
cificada, eso si, con la voz baja de una oraci6n. Pues cuando advierte que el hom
bre puede caer, por ignorancia, al castigo eterno del infierno ("que es el lugar 
mas apartado de los Cielos") se encara con Dias clementisimo para cuestionarle 
c6mo es que el entendimiento humano ignora este <lafio posible. Y lo peor <lei 
infierno es su "nunca jamas tener fin", esto es, como la eternidad, "passados 
cien mil cuentos de millones de afios, entonces comienza, y no tiene andada una 
hara, ni un momenta". 

Como no hay raz6n, pues, para merecer un destino tal, que nose conocia, 
Sabuco no encuentra ninguna soluci6n que dependa de la libertad humana; por 
lo que recurre a la plegaria para conseguir de la clemencia del Sefior enten<li
miento y percepci6n de este mal. En la convicci6n, ademis, de que, si este saber 
nos fuera dado, "otro talle tuviera la vida humana: otra politica huviera en las 
Republicas: otro trage vistiera la verdad y la virtud: otras platicas huviera en las 
plazas: en otros cuidados pusieran los hombres su aficion, y estudio: de otro co
lor anduvieran los pobres". (Ibidem, p. 167). 

d) El lugar de Dios 

En mi libro El Bachiller Sabuco en la filosofia medica de/ Renacimiento espa
not, dedique hace mis de diez afios unos pirrafos a la cosmologia de nuestro 
autor. Como los considero vilidos todavia, y par la minima extensi6n exigida de 
este articulo, no he considerado oportuno ampliarlos. 

La visi6n que tiene Sabuco del mundo es sorprendente. En el tratado de la 
filosofia de la naturaleza, gravita mis que en ninglln otro aquella intcnci6n dcl 

(9) Ibidem, p. 143 
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cardenal Cisneros de que todos los escolares de Alcali, junto a otras disciplinas, 
recibiesen cultura eclesiistica. Y, aunque no lo confesara et mismo, nuestro 
autor queen diversas ocasiones se nos muestra como reformador en otras cien
cias, aquf no aporta ninguna originalidad. Su cosmologia es la tipica y t6pica de 
los medievales. 

Con estos presupuestos, se comprende facilmente la brevedad de su "Co
loquio, en que se trata la compostura del mundo coma est:l''. Tambien esta par
quedad podrfa interpretarse como una critica indirecta que, par lo mismo, su
pondria un criteria de selecci6n. De este pequefto tratado, pueden inferirse nada 
mis que dos posturas en nuestro bachiller. Por una parte, se daria otra vez en et 
aquella suerte de desencanto que padecieron los sofistas, desilusionados por la 
incapacidad humana para saber a que atenerse en cuestiones de la naturaleza; 
par otra, yes la mis probable, Sabuco tratarta de reflejarnos la presi6n social en
volvente de su epoca que repite tudavfa la discutida jerarquizaci6n de los seres, 
propia de la Edad Media que si ya estaba despertando lo hacia de una manera in
dolente. 

Su visi6n, entonces, de la naturaleza va de la cosmogonta al misticismo. El 
mundo coma desconocido e incomprensible, pero como itinerario seguro hacia 
Dias. Su mas claro antecedente lo encontramos en Honorio de Autlln (h. 1090-
1152). Este es el mapamundi que disefi.6 Sabuco: 

-"Antonio.- ... Pues imagina (scfi.or Veronio) un huevo de Avestruz gran

de, redundo, con tres claras, y once cascaras. En estc huevo la yema pequcfi.a re

donda es la tierra, y la primera clara pequefi.a, que la cerca. es el agua (que toda la 
cercaba). Y la segunda clara mayor, es el ayre. Y la tercera, muy mas mayor, es el 
fuego. La primera cascara, es el primer Cielo. Y la segunda, es el segundo cielo, 
etc ... El onceno, es el postrero, donde todo se acaba, y fuera del no ay cosa algu
na criada, mala, ni buena. Es inmovil, que nose mueve, yes el Cielo Empyreo, y 
casa de Dios, donde esta la Corte Celestial. .. y cuando las paredes de la casa del 
Criador son tales, y tan incomprehensibles del entendimiento humano, que seri 
lo de dentro, y que tales seran aquellas salas, Palacios, retretes Reales, y divinos, 
y su gloria eterna, deleytes, y conversacion de ague! omnipotente Dios, que lo 
crio, y lo hinche todo, y felicita con su presencia beatifica ... y passados cien mil 

cuentos de millones de afi.os, entonces comienza la eternidad de Dios''. 
Aparece bien notorio que la intenci6n, en estc coloquio, es mas bien apo

logetica, carente de novedad, y aunque su afirmaci6n de que Dias hizo el Uni

verso pueda tomarse coma postura filos6fica en tanto que busca la causa prime
ra de lo creado, el tono y la religiosidad que impregna este tratado lo sitllan mas 
bien entre los autores medievalcs. Queda patente la primacfa de la fe que condu
ce por este mundo, huella de Dios, a los que van de camino hacia su salvaci6n 
eterna. Lejos de la tierra y de su centro, "que es donde est a el inficrno". Y por cl 
influjo de la Luna, en el universo de Sabuco la filosofia musulmana de las Inteli
gencias esta a la base. 
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Sirvan estas lfneas como demostraci6n pequefia de nuestro prop6sito ini
cial: desde los textos de Sabuco, espigados, afirmar su religiosidad, unas veces 
expresa y otras implfcita, reflejo en ocasiones de la fey de las creencias de su so
ciedad ambiente; pero, a la vez, asumida y confesada repetidamente. Para que 
no hubiera asomo de dudas. 

D. H. 
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LOS ORIGENES DEL MITO DE OLIVA SABUCO EN LOS 

ALBORES DE LA ILUSTRACION* 

Por Alvar MARTINEZ VIDAL 
Universidad de Zaragoza 

La actitud con la que los novatores espafioles se acercaron a la tradici6n 
cientifica propia, y en particular, a las grandes figuras renacentistas, ha sido muy 
bien caracterizada por Jose M.' Lopez Pinero (l). El movimiento novator, desde 
su irrupcion en la escena publica espanola durante los ultimos lustros del siglo 
XVII, denuncio el atraso cientifico del pals y puso las bases para superarlo. Sin 
embargo, el precio que hubo que pagar por ello fue la ruptura y, -mas gravoso 
todavia-, el olvido de la tradici6n cientifica espaftola. El esfuerzo por comuni
carse con el resto de Europa hacia imposible una conexi6n viva con dicha tradi
ci6n, entorpecida por un siglo de estancamiento. Y asi, entre los novatores espa
ftoles, el intento de rescatar del pasado nacional alas figuras cientificas mas uni
versales e innovadoras, configur6 forzosamente una actitud de bU.squeda erudita 
y mitificadora que, con frecuencia, pretendia mostrar la vigencia y actualidad de 
sus doctrinas. 

El citado historiador (2), al tomar en consideracion las singulares circuns
tancias en las que surgi6 y se desarroll6 el movimiento novator en nuestro pais, 
ha ampliado en sus origenes el panorama de la Hamada "polemica de la ciencia 
espanola''. En este panorama, dice Lopez Pinero, el Padre Benito Jeronimo Fei
j6o no fue el protagonista fundamental de la renovaci6n cientffica que quiso ver 
Gregorio Marafi.6n (3), ni merece el calificativo de "precursor" que los hermanos 
Ernesto y Enrique Garcia Camarero (4) le conceden. Mas bien la importancia del 

Con el titulo "El mito de Oliva Sabuco: tradici6n y rupcura en el movimiento novator" el autor 
present6 una comunicaci6n en el VIII Congreso Espaiiol de Historia de la Medicina, celebrado en 
Murcia y Cartagena en Diciembre de 1986; tal comunicaci6n represent6 una primera aproxima
ci6n al tern a que ahora se desarrolla. 

(1) L6PEZ PINERO, j. M. (1979), Ciencia y Tecnica en la sociedad espaifola de los sig/os XVI y XVI!. 
Barcelona, Labor, pp. 16-17 

(2) L6PEZ PINERO,). M. (1979), Op. cit., p. 18. 
(3) MARAN6N, G. (1970), Las ideas bio16gicas del Padre Feij6o, Obras completas, Madrid, Espasa

Calpe, Vol. IV, pp. 287-494. Vide a este respecto MESTRE, A. (1976), El problema de los origenes 
de la llustraci6n espafiola, Despotismo e llustraci6n, Barcelona, Ariel, pp. 11-52, donde se de
muestra la imposibilidad de seguir manteniendo hoy las poco fundadas razones de Marafi6n. No 
podemos olvidar, al to mar en consideraci6n este giro copernicano de la historiografia en torno a 
los origenes de la ciencia moderna en Espada, las aportaciones de Vicente Peset Llorca y ahora, 
en particular, su trabajo, aparecido en 1960, "El doctor Zapata ( 1664-1745) y la renovaci6n de la 
Medicina en Espafia. (Apuntes para la historia de un movimiento cultural)", publicado Archivos 
Jberoamericanos de Historia de la Medicina, 12, 35-93. 

(4) GARCfA CAMARERO, E.; GARCfA CAMARERO, E. (1970), Lapolemica de la ciencia espallola, Ma
drid, Alianza Editorial, pp. 7-4.3. 
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benedictino radica en la enorme influencia de su obra, propia de una tabor emi
nentemente divulgadora, a traves de la cual, diversos autores de! siglo XVI como 
Gomez Pereira y Sabuco, se convirtieron en topicos de! acercamiento apologeti
co al pasado cientifico espaiiol. 

En este sentido, el caso de Oliva Sabuco es cuando menos llamativo. En 
pleno siglo XVIII, Feijoo alabo con entusiamo su libro, titulado Nueva Filosoffa 
de la Natura/eza de/ Hombre (1587) (5), y reivindico para ella y, por ende, para el 
acervo cientifico espaiiol, la primacia de la doctrina del "suco nCrveo". A decir 
de! benedictino, ta! doctrina, que entonces pasaba por extranjera, habria sido in
ventada por dona Oliva, y luego, tras haber quedado olvidada por los espaiioles, 
plagiada por "un ingles, llamado Endo" (6). 

La tesis de la espaiiolidad de la doctrina de! "suco nerveo", avalada por la 
autoridad de Feijoo, ha venido gozando de amplias simpatias entre los denomi
nados apologistas de la ciencia espaiiola. Durante el siglo XIX, dichos apologis
tas, sin duda complacidos al leer esta tesis en !as obras de! benedictino, adopta
ron su misma actitud mitificadora y, en consecuencia, ensalzaron a dotia Oliva, 
llegando a considerarla una gloria nacional. Marcelino Menendez Pelayo (7), por 
ejemplo, incluia "el Sistema del suco nCrveo imaginado por doiia Oliva Sabuco 

(5) La primera edici6n de este libro, queen realidad fue escrito por el bachiller y boticario Miguel Sa
buco y no por su hija Oliva, data de 1587. En nuestras citas hemos utilizado la cuarta edici6n, 
que public6 Martin Martinez: SABUCO DE NANTES, 0. (1728), Nuevafilosoffa de la naturaleza 
del hombre, no conocida, ni alcanzada de los gr tides fi/6sofos antiguos, /a qual mejora la vida y la sa
lud humana, con las adiciones de la segunda impressi6n. Quarto impressi6n reconocida y enmendada 
de muchas erratas que tenian fas antecedentes, con un elogio de/ Doctor Don Martin Martfnez a esta 
obra, Madrid, Imp. Domingo Fernindez. Aparte de la f'dici6n princeps, cstc libro se habia publi· 
cado, con anterioridad a la edici6n de Martinez, en 1588 y 1622, en Madrid y Braga respectiva
mente. Con posterioridad a la edici6n de 1728, se public6 en Lisboa, en 1734, yen Madrid, ~n 
1847, 1888, 1935 y 1981. 

(6) FEIJ6<l MONTENEGRO, B. J. (1784-1785), Teatro Crftico Universal, o discursos varios en todo ge
nera de materias, para desengano de errores comunes. Pamplona, Benito Cosculluela, tom. I, XVI, 
112; tom. IV, XIII, 94. FEIJ60 MONTENEGRO, B.J. (1781), Cartas Eruditasy Curiosasen quepor 
la mayor parte se continUa e/ designio de/ Teatro Crftico Universal, impugnando o reduciendo a du
dosas varias opiniones comunes. Madrid, Blas Roman, tom. V, IX, 32. Con el nombre de Encio, el 
Padre Feij6o se referia a Sir George Ent (1604-1689), medico, hijo de un mercader holandCs que 
emigr6 a Inglaterra perseguido por sus creencias religiosas. Naci6 en Sandwich, Kent, y su for
maci6n se desarroll6 en tres escenarios principales: Rotterdam, Cambridge y Padua; siendo en 
esta ciudad italiana donde Ent alcanz6, en 1636, el grado de doctor en medicina. A su vuelta a In
glaterra, fue elegido, en 1639, miembro del College of Physicians de Oxford. Aparte de su labor 
en esta instituci6n, en la que ocup6 los cargos de censor, secretario y presidente, Ent particip6 
como socio fundador en la creaci6n de la Royal Society. Amigo y colaborador de William Har
vey, fue autor de una Apologia pro circuitione sanguinis ( 164 1) en defensa de la doctrina de la cir
culaci6n de la sangre. En 1687, dos aiios de su muerte, se public6 una edici6n de sus obras com
pletas en Leyden. Cfr. STEPHEN, L.; LEE, S (eds.) (1908-), Dictionary of National Biography, Lon
don, Smith, Elder & Co., Vol. VI, pp. 795-796. HARTLEY, H. (1960), The Royal Society: its ori
gins and founders, London, Royal Society, pp. 12 y 18. 

(7) MENENDEZ PELAY(l, M. (1953), La ciencia espanola, Madrid, C.S.LC., Vol. I, p. 205; Vol. III, p. 
283. 
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de Nantes" entre las aportaciones espafiolas a la ciencia universal. Y asimismo 
en el siglo XIX, los historiadores de la medicina, sobre todo Antonio Hernandez 
Morejon (8), atribuyeron a dona Oliva dicha doctrina, insistiendo en el plagio de 
que habia sido objeto. 

Ya en fechas mis recientes, Marafi6n (9) asoci6 de nuevo, en su conocido 
estudio sobre las ideas biologicas del Padre Feijoo, el nombre de Oliva Sabuco 
con la noci6n de "suco nerveo", toda vez que consideraba que esta y otras ideas 
contenidas en la Nueva Filosofia eran "pintorescos disparates" y queen conjun
ro la obra de esta mujer era "vana y sin sentido". E incluso en la actualidad, re
pasando la historiografia mas reciente, no es dificil hallar esta asociacion: Sabu
co y suco nerveo (10). 

Antes de pasar adelante, conviene hacer una advertencia. Hoy sabemos, 
gracias a las indagaciones realizadas por Jose Marco Hidalgo a principios de 
nuestro siglo, que el verdadero autor de la Nueva Filosofia de la Naturaleza de/ 
Hombre no fue dona Oliva, sino su padre, el bachiller y boticario de Alcaraz, Mi
guel Sabuco (11). Esta autoria, basada en la documentacion testamentaria de la fa
milia Sabuco, ha sido posteriormente suscrita, salvo contadas excepciones, por 
cuantos desde entonces se han ocupado de dicha obra (12). 

(8) HERNANDEZ MOREJON, A. (1842-1852), Historia bibliogrdfica de la Medicina Espaflola, Ma
drid, Imp. Celestino G. Alvarez, Vol. Ill, pp. 338-339. Hernindez Morej6n, convendido antisis
tt:m<ltil:o, no puede ocultar sus reservas ante cl "sistcma" dcl suco nerveo. Ast, el moti';'o por el 
que alaba a dofia Oliva noes tanto por haber creado un "nucvo sistema fisiol6gico", con10 por 
tratarse de un "injenio espafiol". Idem, III, pp. 342-343. 

Anastasio Chinchilla tambiCn atribuye a doiia Oliva el "sistema <lei suco nCrveo". CHIN
CHILLA, A. (1841- I846), Anales histdricos de la medicina en general y biogrtifico-bibliogrtificos de 
lo espoflola en particular, Valencia, Imp. de L6pez y Cia, Vol. I, p. 304. 

(9) MARANON, G. (1970), Op. cit., Vol. IV, p. 357. 
(10) GRANJEL, L. S. (1956), Lo doctrino antropoldgico-medica de Miguel Sabuco, Salamanca, Publica

ciones <lei Seminario de Historia de la Medicina, pp. 31-34; BALLESTER AN6N, R. (1983 b), 
Martinez, Martin. En: L6PEZ PINERO, J.M. et al., Diccionario de la ciencia moderna en Espafla, 
Barcelona, Peninsula, Vol. II, pp. 34-35; L6PEZ PINERO,]. M. (1983 a), Sabuco, Miguel. En: 
L6PEZ PINERO, J.M., et al., Diccionorio histdrico de lo ciencia moderna en Espafla, Barcelona, 
Peninsula, Vol. II, p. 280. 

(11) MARCO HIDALGO, J. (1983) D. a Oliva Sabuco no fue escritora, Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, 711, 1-13, cfr. GRANJEL, L. S. (1956), Op. cit., pp. 15-19. 

(12) ABELLAN,]. L. (1979), Historio crftica del pensamiento espoflol. 2. La Edad de Oro (siglo XVI). 
Madrid, Espasa-Calpe, pp. 21 5-218; FERRATER M(lRA, J. (1981 ), Diccionario de Filosoffa, Ma
drid, Alianza Editorial, Vol. IV, p. 2912; FRANCES CAUSAPE, M. C. (1985), Sabuco y su rela
ci6n con la farmacia, Off arm, 413, 37-45; GRANJEL, L. L. (1956), Op. cit., pp. 18-19; L6PEZ PI
NERO,]. M. (1983 a), Op. cit., Vol. II, p. 280; MARTINEZ TEJERO, V. (1982), Miguel Sabuco Al
varez, ilustre boticario del siglo XVI, Homenaje al profesor Guillermo Fo/ch Jou. Madrid, Socie
dad Espafiola de Historia de la Farmacia, pp. 49-52; SERRANCl Y SANZ, M. (1903), Apuntespara 
una biblioteca de escritoras espailolas, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, Vol. II, pp. 171-175; 
SOLANA, M. (1941), Miguel Sabuco, Historia de la Fi/osoffa Espailola en el siglo XVI, Madrid, 
Vol. I, pp. 273-288; TORNER, F. M. [1935], Doila Oliva Sabuco de Nantes. Siglo XVI. Madrid, 
M. Aguilar. Ha habido tambiCn quienes, no obstante, han seguido atribuyendo la Nueva Filoso
ffa a Oliva Sabuco. Vide MARAN6N, G. (1970), Op. cit., Vol. IV, p. 357; MARTINEZ TClME, A. 
(1981), Pr6logo, En: SABUCO DE NANTES Y BARRERA, 0., Nueva Fi/osoj(o de la Naturaleza de/ 
Hombre, Madrid, Editora Nacional, pp. 39-45. 
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Tras esta necesaria advertencia, sefialemos que nuestro prop6sito en este 
articulo noes tanto dilucidar el origen, espafiol o extranjero, de la noci6n de su
co nerveo, como mostrar la genesis de la imagen mitificada que de Oliva Sabuco 
se forj6 en la Espana del primer tercio del siglo XVIII. Esta imagen, que obedecfa 
a la actitud erudita y mitificadora que adoptaron los novatores espaiioles ante la 
tradici6n cientiJica propia, se gest6, coma mostraremos a continuaci6n, en el 
Hip6crates aclarado (1716) del Dr. Miguel Marcelino Boix y Moliner (1636-1722) 
(13). Pero antes de acercarnos a este libro clave, consideraremos el importante 
papel jugado por el Dr. Martin Martinez (1684-1734) -amigo personal de Boix 
pese a la gran diferencia de edad- en la elaboraci6n de este mito. 

EL ARTfFICE DEL MITO DE OLIVA SABUCO: MARTIN MARTINEZ 

El Diccionario de Autoridades (1726-1739), publicado por la Real Academia 
Espaiiola tras su fundaci6n en 1713, ofrece la siguiente definici6n del termino 
"suconerveo" (sic): 

"El liquido que corre por los nervios, que unos quieren que sea un 
espiritu animal, y otros dicen que es distinto; porque mezclado con 
el espiritu animal, le sirve de obsticulo para que aqu<'I nose disipe. 
Es termino de Anatomia. Lat. succus nerveus. PORR. Anat. Trat. 5. 
cap. 4. Juzgan, que siendo tan sutiles, y volatiles los espiritus anima
les, no era posible se mantuvicssen sin disiparse ... sino fuera por la 
mezcla del suconerveo" (14). 

Es evidente que, par entonces, este termino no poseia un Unico significado 
comllnmente aceptado. El Diccionario de Autoridades refleja una disensi6n pro
pia del ambiente medico espaiiol en los albores de la !lustraci6n. Algunos auto
res, ciertamente los mis apegados a la tradici6n, veian en el suco nerveo un espi
ritu animal, en el sentido que daba a este termino la medicina galenico
tradicional. Mientras tanto, otros autores mis modernos lo concebian coma una 
mezcla liquida en cuyo seno se fijaban los espiritus animales, evitindose su disi
paci6n (15). 

(13) BOIX Y MOLINER, M. M. (1716), Hipp6crates aclarado y sistema de Galena impugnado por estar 
fundado sobre dos aforismos de Hipp6crates no bien entendidos, que son et tercero y veintid6s de/ 
primer libro. Madrid, Blas de Villanueva. Acerca de este medico valenciano, vease PRIETO 
AGUIRRE,). F. (1960), La obra de Boix y Moliner. Historia de unapolt?mica, Salamanca, Univer
sidad de Salamanca, Ediciones de! Seminario de Historia de la Medicina; y asimismo BALLES

TER AN6N, R. (1983 a), Boix y Moliner, Miguel Marcelino, En: L6PEZ PINERO, J.M. etaJ., Dic
cionario de la ciencia moderna en Espafla, Barcelona, Penins~la, Vol. I, pp. 116-117. AdviCrtase 

la edad tan avanzada de Boix, ya octogenario, cuando escribi6 el Hip6crates aclarado. 
(14) DJCCIONARIO de Autoridades (1979), Madrid, Gredos, Ed. facs. de la 1." ed. 1726-1739. 

(15) idem. 
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Noes una casualidad que el autor que escribio esta voz para el Diccionario 
de Autoridades utilizase como punto de referenda una cita literal extraida de la 
Anatomfa Galt!nico-moderna (1716) de Manuel de Porras (16), precisamente uno 
de los discipulos mas destacados, junto a Martin Martinez, de Florencio Kelli. 
Conviene recordar que Kelli fue uno de los profesionales extranjeros que llega
ron a Espana formando parte de! sequito de Felipe V, el primer monarca Borbon 
(17). A su presencia en Madrid se debe, en buena parte, el auge de la anatomia en 
!as primeras decadas de! Setecientos. Educado en Paris, fue nombrado "dissec
tor regio" por Felipe V, iniciando sus enseftanzas en el Teatro Anat6mico de la 
Corte hacia 1703. Su magisterio influyo decisivamente en los primeros tratadis
tas espafioles de anatomia de! siglo XVIII, los susodichos Manuel de Porras y 
Martin Martinez, quienes aludieron reiteradamente en sus obras alas ensefi.anzas 
de su maestro. Son memorables sus disecciones anat6micas y experiencias in vi
va sabre la circulaci6n de la sangre, -en las quc utilizaba el microscopio-, en 
cuyas sesiones lleg6 incluso a estar presente el propio monarca ( 18). 

Es oportuno recordar que tanto Porras coma Martin Martinez escribieron 
sus respectivas obras en castellano. Esta decision no estaba exenta de dificulta
des, una de las cuales era, sin duda, la vacilaci6n ante el uso de un vocabulario 
anat6mico apropiado. Pese a que habian recibido una enseftanza comlln, estos 
autores mantuvieron posturas enfrentadas. Asi, mientras que Manuel de Porras 
representaba el cultismo y cl afrancesamiento en el lenguaje anat6mico, Martin 
Martinez encabezo el movimiento casticista y purista que consideraba la lengua 
castellana como un cuerpo ya concluso con los suficientes recursos propios co
mo para expresar con precisi6n los saberes morfol6gicos sin el auxilio de otras 
lenguas. En consecuencia, critic6 con dureza el lenguaje oscuro y latinizante que 
utilizaba Porras y, en su lugar, propugno la utilizacion de !as voces tradicionales 
de! pueblo, juntamente con la nomenclatura anatomica de los clasicos espat'ioles 
de! siglo XVI, como por ejemplo Juan Valverde de Amusco (19). 

Paralelamente al casticismo en el lenguaje, Martin Martinez vindico para el 
acervo de la medicina espatiola renacentista algunas de las ideas mis innovado
ras y famosas de su epoca. Tal fue el caso del suco nerveo. Si bien, a su parecer, 
ya Hipocrates habria vislumbrado esta idea, Martin Martinez remonto su origen a 
Oliva Sabuco de Nantes, en quien personifico uno de los puntos de partida de la 
renovaci6n medica espaftola. Asi, al publicar y prologar entusiisticamente en 
1728 una edicion, la cuarta, de la Nueva Filosoffa de la Natura/eza de/ Hombre, 

(16) PORRAS, M. de (1716), Anatomia Galenico Moderna, Madrid, Imp. de Mufica, Trat. V, cap. IV. 
(17) GRANJEL, L. S. (1963), Anatomfa espalfola de la Ilustraci6n, Salamanca, Seminario de Historia de 

la Medicina Espafiola, pp. 20-21. 
(18) GRANJEL, L. S. (1963), Op. cit., pp. 14 y 37. 
(19) VALLE-INCLAN, C. de (1952), El ICxico anat6mico de Porras y de Martin Martinez, Archivos 

lberoamericanos de Historia de la Medicina 411, 141-228. 
El Prof. Juan Riera ha publicado recientemente, en 1981, una edici6n facsimil, acompafia

da de un estudio introductorio, de la Historia de la composici6n de/ cuerpo humano de Juan Val
verde de Amusco. 
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Martin Martinez (20) pretendia devo)ver a esta mujer y a su patria el lugar que en 
justicia les correpondia. En su opinion, manifestaba en el "Elogio a la obra de 
nuestra insigne doctriz dofia Oliva Sabuco'' que a modo de pr6logo escribi6 para 
este libro, los medicos ingleses de! siglo XVII, representados por George Ent y la 
Royal Society, habian elaborado la doctrina del suco nerveo a partir de la Nueva 
Filosofia, pero silenciando alevosamente su verdadero origen: 

"El Doctissimo Encio (en cuya boca si creemos a Carleton, parece 
que hablaba la misma sabiduria) y toda su Sociedad Inglesa, sabre la 
bella fantasia de esta muger, fabticaron el famoso systema de! suco 
nervoso aunque incurrieron en la negra nota de no nombrarla" (21). 

La explicaci6n que dio Martin Martinez de coma se habria originado esta 
usurpaci6n no podia ser mas ingenua, ya que supuso que, habiendo dedicado 
Oliva el libro al rey Felipe II, habria pasado con el en SU viaje a Inglaterra (22). 

(20) MARTINEZ, M. (1728 a), Elogio de la Obra de la insigne Doctriz doll.a Oliva Sabuco. En: SABU
CO DE NANTES, 0., Nuevafilosoffa de la natura/eza de/ hombre, no conocida, ni alcanzada de fos 
grt1desfil6sofos antiguos, fa qua/ mejora la vida y fa salud humana, con fas adiciones de la segunda 
impressi6n. Quarto impressi6n reconocida y enmendada de muchos erratas que tenfan fas antece
dentes, ... Madrid, Imp. Domingo Fern:1ndez. 

N6tese en este Elogio la relaci6n de paralelismo que Martin Martinez establece al compa
rar la gloria que le cupo en suerte a Espafia por el descubrimiento de America, y el mErito de 
Doiia Oliva por la invenci6n del suco nerveo: 

"Como nada se opuso m:1s al descubrimiento del Nuevo Mundo, quc cl crrado concepto 
de que ya todo estaba descubierto, asst nada se ha opuesto m:1s en nuestras escuelas a la com
prehensi6n de la naturaleza, que la falsa suposici6n de que ya estaba comprehendida. Contra es
te perjudicial supuesto tuvo valor esta insigne espafiola al escrivir un nucvo systcma de: mcdici
na, aiin en aquel feliz siglo (que se pudo Hamar augusto de Espada) en que eminentemente flore
cieron todas !as ciencias, y buenos artes, borrando el non plus ultra, y venciendo las gloriosas 
columnas, que Arist6teles, y Galena havian puesto por Ultimo termino de las verdades. En 
aquellos felices tiempos en que los Vegas, y los Valles ilustraban el mundo con sus tintas, tuvo 
aliento esta muger de decirle a Phelipe Segundo su soberano, que Arist6teles y los dem:1s phil6-
sophos no havian entendido la naturaleza del hombre y que su medico, aquel florido Valle de 
sabiduria, si miraba con reflexi6n su libro, no s61o podia escrivir de nuevo sus Controversias, si
no toda la medicina. ( ... ) 

Sucedi6la a nuestra Doiia Oliva lo que al gran Col6n, que el exito hizo despues gloriosa la 
invenci6n que la ceguedad reput6 antes por ridicula. Entre las asperezas de Sierra Morena ferti
liz6 esta Oliva el orbe de las letras. Su pensamiento pareci6 s61o sybilico furor de una fecunda 
imaginativa; pero los experimentos de nuestro siglo (como ella misma pronostic6) ya le ban re
ducido a systema. ( ... )Yo s6lo en este tiempo he procurado bolver a mi patria, y establecer en 
ella el tesoro usurpado. Bien podr:1n impugnar la opini6n de Dofia Oliva, y mia; pero no me po
dr:1n negar, queen defender la opini6n de una dama, si ella fue el Col6n, soy yo el Corte!>". 

(21) MARTINEZ, M. (1728 a), Op. cit. El nombre de Carleton corresponde sin duda a Walter Charleton 
(1619-1707). VideSTEPHEN, L.; LEE, S. (eds.) (1908-) Op. cit., Vol. IV, pp. 116-119. En cuanto al 
aspecto medico de la obra de Martin Martinez, videGRAN)EL, L. S. (1952), El pensamiento medico 
de Martin Martinez, Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina, 4, 41-78. 

(22) MARTINEZ, M. (1728 a), Op. cit. " ... pues es muy de creer, que aviendo escrito en tiempo de 
Phelipe Segundo, y dedicado al Rey su libro, quando este principe pass6 a Inglaterra, passasse la 
tal obra, de donde desfrutaron los ingleses la India, que esconde en tan breves hojas, hacii:ndo
la m:1s suya, que del pais que la produxo". 
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ELOGIO A LA OBRA DE N UE ST RA 
Infigne Doctriz Dona Oliva Sabuco. 

DEL DOCT. D. MARTIN MAR'TINEZ , 
Medico de Famili4 de/ Rey nue/lrofenor, Exami

nador de/ Prot1Jmedicato • Ex-Prejidente de l.i 
Regia SociedAd de Scvill.:t , ."I Profejfar 

publico de .Anatomia,(!f c. 

C Omo nada re opu(o mas al ddcu!:Jrimicnro de\ nnevo, 
Mun Jo, qL1c cl crr;1do conccpro de quc ya todn cllaba: 

ddi:ubic110; :i_fsi nada fc ha opucfto mas en nutftras Efcuelas a! 
l.i comprehentwn de la naturaleza , quc l.i fall'd (L1pof:cion de i 
que ya clbba comprchcndilia. Contri elk perjuJicial fu-j 
puefto IUVO v.dor cfta infignc Efpdiiol.i a efcridr un nue\·o Syf-· 
tema de McJidna , aun en aqucl fcliz: iiglo (quc Cc pudo lla- 1 

mar AugujltQ de Etp.iiia) en que cmincntcmcntc florecicron 
tod.is l~s Cicn,iots , y bucnos Artcs , burrando el non p!us ultr•, 
y vcncicnJo l.ts gloriot:is columnas, que Ariftorcks, y Galena 
avi&n pud\o por ultimo termino Jc lls verd.tJ,s. En aquellos. 
felices ricmpos en quc los Vegas,y los\';;illcs ilunraban e! Mun
do con Cus obrJs , Euvo aliento cl\a muger de decirle ~ Phclipe 
S~unJo Cu Soberano, que Ariftotdcs,y los dcmas Philofophos 
no avian entcn..uJo la naEDraleza dcl hombre, y que fu Medi
co , aqnel llorido V:!.l;c: de Sobiduria, fi miraba con rcikxion 
fu !ibro , no Colo podi.i c:fciivir de nucvo fu! cont1llH1fias, lino I 
toda l;i MeJicina. I 

Yo no m.: am:veri: a dedr ran to ; pero dire , q11: es hie~ cf-, 
nafio, q11e le celcb:~ J~ Arillorel~s hail~ lo q~e. no k ent1~n-j 
de, y qllle nueflros Philofuphos no fc arrev•n a kr tranrgrcllo
tc~ de ius textos, {in la vcni;i de una intcrprcrac1on, como fi 
focran Canones tie Conc1lici. Dire tJmbieon, quc la Phi!ica, Y 
Medicina , ni ciluvicron , ni am1 clliin ocupadJS, y que mu
d1iliimos fucran grandcs Medicos , y Philofophos, fi no ere·\ 
yeran , quc ya lo cran. Tan !cxos cilia de que fe tenga en Do , 
iid Oliva pot ttmcridad, q:nerer (acar clla> b,·ultadcs dei d\rc:-1 
cho recinto a quc las tenia rcduC1das La prco..:L1pacioD. I 

Su-
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Sucediola a nueflra \Joi\a Oliva lo que al ~ran Colon, que 
111 exiro hito ddpues gloriofa la invcndon, que la cl!guedad 
r~puto lntes por ri~icula. Emre las afpeu!zas de Sierra ~ore
na f~rrilizo dl.i. Ohv• el Orbc: de las Leins. Su pcnfam1enro 
parC"cio folo Sybilico furor de una fecunda im~i;inativa; pcr_o 
los exp!rimcnros de nuc:llro figlo (como c:ll.i nulma progno{h
co) va le han rcducido a lylkma. El Doll:ifsimo Encio ( c~ CU· 

ya boca , fi crc.:mos a Carleton , parcce que hablaba la '!11fma 
1abiduria: y toda tu Socicd;1d lnglcfa. fobrc la bella fantasia de 
ella mug~r , fabricaron cl famofo Cyficau del luco ncrvofo, 
aunq11e incunicron en la ncgra nota de no nombrarla : pucs 
cs muy de crccr , quc a\·icndo cl"criro en ticmpo de Phclipc Se
gundo, y dcdicado al R.ey fu libro, quaodo cfte Principe pa(
so a lnglatcrra ' p.tR'atTc la tal obra ' de dondc dcsfruraron los 
lnglcfcs la India , quc cfcondc en tan breves boj11 , hacicn
dola mas fuya , quc dcl Pals quc la procluxo. Yo folo en dle 
tiempo he procurado bolvcr l mil'atria, y dlablccer en clla 
cl rcforo ufurpado. Bien podrm impagnar la opinion de Dona 
Oliva, y 1uia 1 ecro no me podrm ncgar, qac en defender la 
opinion de una Dama, fi clla fuC cl Colc>n, foy yo cl Cones. 

En la Anaromia coaz~, qac voy_ l dU al publico, fuf
tcngo cl\a hyporelis fun fobrc la hiftol'U de la naruralcza 
mifma , aclarando la obCcuridad , qac la dio la ruda Anaromia 
de aqucllos figlos. Ay quien dicC , quc cfta obra no fue de 
mugcr,yo cl.toy pcrfuadido a qae sl,porque elSobcrano a quicn 
fc dcd!co fu~ demafi.ado grav~, y c!rcunf~ , para quc en 
matcna ran amportantc • y seria' nad1c re. arrev1dfe a hablarlc 
disfrazado 1 pcro fuctrc quicn fuctrc , lo cicrro cs , que no le 
ballo cl implorado au1ilio , para quc fc probalT.c fu methodo. 
0 defgracia ! ~c no fc confultc la cxpcricnda fobrc-la duda 
y quc 13 rcrquc:dad fobrc la conjctura t"undc degma. En fin' 
repiro de cl\a obra lo quc la mifma Aurora gcncrofamcntc di: 
xo ! que_ t(it libro folo faltaba, romo ot,.ot m"'bosjobran. Q!lanras 
ob1ccc1ones fc: propongan contra e!la hypothefis ilufirada con 
I.as nueva& luzcs , quc oy tcncmos. 

Expediam : & !,.;,,.,, rwotabo tJtordi.1 p11gn11. 

Dofl, J.fartin Martinez. 

LO 
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Ciertamente, seria un anacronismo pensar que con ocasi6n del enlace matrimo
nial del principe Felipe con Maria Tudor en 1554 pudo haberse dado esta casua
lidad, cuando la Nueva Filosofia apareci6 por primera vez publicada en 1587, 
mas de veinte aiios despues del retorno de Felipe con motivo de la abdicaci6n al 
trono de su padre Carlos V. 

A lo largo de su obra, Martin Martinez aludi6 en repetidas ocasiones a Oli
va Sabuco, ensalzindola y combatiendo a quienes en el extranjero habian hecho 
suya la doctrina del suco nerveo ocultando su verdadera patria y el nombre de 
su autora (23). 

EL PUNTO DE PARTIDA DEL MITO DE OLIVA SABUCO: EL HIPOCRA TES 
ACLARADO (I 716) DE MIGUEL MARCELINO BOIX Y MOLINER 

En parecidos terminos reivindicatorios se habia manifestado durante la de
cada anterior el anciano medico Boix y Moliner en el Pr61ogo de su segundo y 
ultimo libro, titulado Hip6crates aclarado, que viola luz en 1716. En este Pr61o
go, Boix elogi6 la "maravillosa invenci6n" de Sabuco de Nantes y acus6 de pla
gio a Glisson, Willis, Wharton, Charleton y otros autores ingleses: 

"Pero tengan entendido los seftores ingleses, que este nuevo invento 
del suco nervco, no es invenci6n suya, sino de los espaiioles: pues 
muchos afios antes, que nos lo vendieran por nuevo, lo ten:ia ya de
mostrado, con gran claridad, una muger espaftola, Hamada Dona Oli
va Sabuco de Nantes y Barrera, natural de la ciudad de Alcaraz, en un 
Ii bro ( expurgado) que escrivi6 el afto 1587. El qua! dedic6 al scftor 
Phelipe Segundo, que esta en gloria: en el cual declara con mas per
fecci6n la naturaleza del suco nutricio, que Glissonio, Warton, Wi
llis, Carleton, y los demas ingleses. Me persuado (segun rastreo de 
sus obras) que todos estos medicos ingleses vieron el libro de esta 
muger, y ocultaron el nombre de ella, por llevarse la gloria todos 
ellos de tan maravillosa invenci6n'' (24). 

Sin embargo, es necesario advertir que la noci6n de "suco nerveo" de Boix 
y Molin er, si hemos de hacer caso de su propio testimonio, no se inspiraba en la 
obra de Sabuco de Nantes. El mismo Boix, en el mencionado Pr61ogo con el que 
introduce su Hip6crates ac/arado (1716), advierte expresamente que no conoci6 
la Nueva Filosa/fa de la Naturaleza de/ Hombre hasta despues de haber escrito su 
libro. Entonces, un amigo, -del que no dice su nombre pero que bien podria 
tratarse de! Dr. Martin Martinez-, le presto la obra de Sabuco. Al leerla, sinti6 

(23) MARTINEZ, M. (1722-1725), Medicina Sceptica y Cirugia Moderna, con una tratado de operacio
nes quirUrgicas. Tomo I que J/aman Tentativa medico ... , Madrid, p. 137; MARTfNEZ, M. (1728), 
Anatomia Completa del Hombre, Madrid, Peralta. 

(24) BOIX Y MOLINER, M. M. (1716), Op. cit., Pr6logo. 
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alegria al ver que, felizmente, la idea de Dona Oliva coincidia con su propio pen
samiento (25). 

lie aqui la raz6n de que, salvo en el Pr6logo citado, Boix no hiciera en el Hi
p6crates aclarado ninguna referenda a Oliva Sabuco. La inspiraci6n en el tema de! 
suco nerveo no le vino de la Nueva Filosofia, sino de la lectura, directa o indirecta, 
de las obras de diversos autores de! siglo XVII, como los ingleses Glisson, Cole, 
Charleton, etc., y el italiano Borelli (26). Es decir, cuando Bobe escribi6 este libro, 
tenia una clara conciencia de la novedad cientifica que suponia la doctrina del su
co nerveo y no dudaba de SU procedencia inglesa. Pero tras la lectura de la Nueva 
Filosoffa de la Naturaleza de/ Hombre, cambi6 de parecer y reconoci6 que el verda
dero origen de esta doctrina se hallaba en la obra de Oliva Sabuco (27). 

Probablemente en el proceder de Boix debi6 pesar de modo decisivo l:i 
opini6n que al respecto tenia su amigo Martin Martinez. Pues fue precisamente 
este medico madrileiio quien, en la "Censura" aprobatoria que escribi6 autori
zando la publicaci6n de! Hip6crates aclarado (1716), defendi6 por vez primera la 
primacia de Oliva Sabuco en relaci6n con la doctrina del suco nerveo: 

" ... para que atribuir la gloria de este pensamiento [el suco nerveo] a 
los ingleses, cuando antes que ellos, aun en el siglo de captividad, la 
public6 aquella heroina doctriz espaiiola Dona Oliva Sabuco, que 
con infame afrenta de nuestro sexo, tuvo valor de imprimir el afto de 
1587 un nuevo sistema contra el de Galeno y el vulgar de los 
arabes?" (28). 

(25) Ibidem. "Advierto al Jector con juramento, que no he visto el libru <le Dofia Oliva, hasta des

put:s de aver escrito esta segunda defensa: como lo podr:i conocer el lector, en que no hago me
moria de ella en toda la obra. 

Quando estaba disponiendo mi Pr6logo, tuve la dicha, que un amigo mio me lo prestara: 
leflo, con mucha atenci6n, y me alegre muchissimo de aver visto toda mi idea expressada en 
Dofia Oliva''. 

(26) BOIX Y MOLINER, M. M. (1716), Op. cit., p. 82: "Esto se me ha ofrecido en breve, a cerca de 
este nuevo invento, que es el succo nutricio. Si gustares ver con m:is dilaci6n esta materia, pue
des verla, en Francisco Glisonio, en Gillermo Colle, en Gualtero, Charleton, en Borelio y otros, 
en particular en Jos ingleses, que son los que mas luz nos han dado, y los primeros, que ban na
vegado este golfo". 

(27) PRIETO AGUIRRE,). F. ( 1960), Op. cit., p. 41. Este autor no advierte la significativa diferencia, 
en cuanto al origen de la noci6n de suco nCrveo, que existe entre el Pr6logo y el texto del Hip6-
crates ac/arado (1716) de Boix y Moliner. 

(28) MARTINEZ, M. (1716), Censura. La cursiva que aparece en la cita es nuestra. Hacemos hincapiC 
en esas palabras porque son expresi6n, a nuestro entender, de la perplejidad de un hombre del 
primer tercio XVIII ante la proeza intelectual de una mujer. No creemos, sin embargo, que el 
componente sexista, icidamente presente en estas palabras, fuera un elemento esencial en la 
elaboraci6n de! mito de Oliva Sabuco durante !as primeras dtcadas del Setecientos; no obstan
te, albergamos la sospecha de que si se hiciera una relectura de los comentarios vertidos, a lo 
largo de los siglos, acerca de si la Nueva Filosoffa fue o no obra de una mujer intentando descu
brir dicho componente sexista, se introduciria ta! vez, en nuestra visi6n del mito, una nueva e 
interesante perspectiva que por ahora no nos ha sido posible abordar. 
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Como ya hemos dicho, Martinez lleg6 incluso, para hacer m:is ostensible la 
veracidad de sus convicciones, a publicar en 1728 una reedici6n de la Nueva Fi
losofia. 

A nuestro emender, es muy revelador el que la identificaci6n que Boix es
tableci6 entre su propio concepto de suco nerveo y las ideas de dona Oliva se 
produjera a posteriori. Boix, en el Pr6logo de su Hip6crates ac/arado, confes6 
que, hasta entonces, ignoraba la existencia de la Nueva Filosofia, de aqui que con 
anterioridad, en el texto propiamente dicho del libro, no indicara otra proce
dencia de su concepto de suco nCrveo que las obras de los susodichos autores 
-Borelli, Glisson, Willis, etc.- de la segunda mitad del siglo XVII. Autores que, 
no por casualidad, se habian distinguido por la novedad de sus concepciones 
neurofisiol6gicas. La conciencia de que, durante el siglo XVII, el paralelo cienti
fico se habia desplazado inequivocamente hacia el Norte, a Inglaterra y los Pai
ses Bajos, impclia a un anciano medico coma el Dr. Boix y Moliner, uctugenario 
a la saz6n, a pronunciar, con pesadumbre pero con agudeza, las siguientes 
palabras: 

"Vean aora los phil6sophos, y medicos estrangeros, si los espaiioles 
tenemos poca habilidad, pues los quatro mayores inventos nuevos, 
que se hallan en la philosophia, y medicina, todos han salido de Espa
fia primero. 
Ha! Si yo pudiera dezir la raz6n en que consiste esto; yo se que los 
medicos del Norte callariin y no nos censurar:in de tardos y de poca 
habilidad. Pero no todas las cosas se pueden dezir. Y assi concluyo: 
que no podemos negar los espaiioles, que los medicos, y phil6sophos 
del Norte han adelantado mucho en el siglo passado en los nuevos in
ventos: pero no nos quiten a los espafioles la vanidad de averlos 
alumbrado en sus descubrimientos" (29). 

En nuestra opini6n, la actitud de Boix es sumamente demostrativa de lane
cesidad y la voluntad que tenian los nova/ores de conectar los saberes m:is inno
vadores de su Cpoca con la tradici6n cientifica del Renacimiento espafiol. El con
cepto de succus nerveus, en la medicina de la transici6n del siglo XVII al XVIII, 

(29) BOIX Y MOLINER, M. M. (1716), Op. cit., Pr61ogo. 
Quien asi pensaba sobre el papel jugado por Espafia en el concierto de la ciencia europea, 

el anciano Dr. Boix y Moliner, era miembro, desde su fundaci6n en 1700 de la ··sociedad Regia 

Filos6fica y MCdica" de Sevilla, la que poco despues pasaria a llamarse "Regia Sociedad de Me
dicina y dernis Ciencias". Cfr. HERMOSILLA MOLINA, A. (1970), Cien aflos de medicina sevilla

na (La Regia Sociedad de Medicina y demds Ciencias, de Sevilla, en el siglo XVI/[), Sevilla, Diputa
ci6n Provincial, pp. 6-8, 709. 

El Dr. Martin Martinez, cuando escribi6 su Censura al HipOcrates aclarado (1716), no era 

todavia miembro de la academia hispalense; su entrada en esta corporaci6n, de la que afios mas 
tarde seria su presidente, su produjo en Enero de 1717. Cfr. HERMC)SILLA MOLINA, A. (1970), 

Op. cil., pp. 31, 219 y 718. 
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era una importante novedad cientifica (30); a su vez, la personificaci6n de su ori
gen en Oliva Sabuco, figura renacentista ensalzada por Boix y Moliner y por Mar
tin Martinez por su talante renovador unido a su condici6n de espaftola, contri
buia a afianzar las posiciones de estos medicos ante sus numerosos detractores, 
muchos de los cuales eran aci:rrimos partidarios del galenismo tradicional. Asi 
fue como, parad6jicamente, los mis decididos defensores de la renovaci6n de la 
medicina enarbolaron la bandera de la tradici6n. Tradici6n, nose olvide, de cri
tica y renovaci6n del pensamiento medico (31). 

Al margen de la prioridad de uno u otro autor en el descubrimiento de un 
hecho cientifico -el succus nerveus-, cabria considerar en las declaraciones de 
estos novatores un marcado sentimiento de afirmaci6n nacional. Que precisa
mente fuera Inglaterra, como hemos visto, el blanco de las acusaciones de Boix y 
Moliner y, sobre todo, de Martin Martinez, medico de cimara de Felipe V, enca
jaba bien dentro de las directrices de la politica internacional desarrollada por el 

(30) Noes nuestra intenci6n determinar, aqui y ahora, la paternidad de! concepto de ''suco nCrveo'' 
o succus nerveus, pero al menos seiialemos que, a menudo, los tratados generales de historia de 

la medicina asocian este concepto a la ohra de G. A. Borelli, sin aiiadir otros datos mis expHci
tos al respecto. Contra lo que cabria esperar, tampoco nos proporcionan informaci6n mis pre

cisa los actuales historiadores de la neurofisiologia: s61o ofrecen algunas breves alusiones a los 

espiritus animates y apenas ninguna al succus nerveus. vease SPILLANE, J. D. ( 198 l), The Doctri
ne of the Nerves. Chapters in the history of neurology, Oxford, U. P., pp. 81-82; BRAZIER, M.A. 
B. (1984), A History of Neurophysiology in the 17th & /8th Centuries, New York, Raven Press, p. 

112. No obstante, por algunos trabajos monogrificos sabemos queen el Ultimo tercio del siglo 

XVII era ampliamente compartida en Europa la idea de que el interior de los nervios circulaba 
un liquido que contenia diminutos corpllsculos en suspcnsi6n. Este liquido desempeiiaba, bien 
funciones neurotransmisoras, el succus nerveus propiamente dicho, o bicn funcioncs nutritiva~. 
el succus nerveus nutritius, tambiCn llamado simplemente succus nutritius. Vide BALAGUER PE
RIGUELL, E. (1974), La introducciOn de/ modeloffsico-matemOtico en Ja medicina moderna. And
Jisis de la obra de G. A. Borelli "De motu animalium". Valencia-Granada, Cuadernos Hispinicos 

de Historia de la Medicina y de la Ciencia, pp. 125-127; BARCIA GOYANES,J. j. (1975), Aproxi
maci6n hist6rica a la evoluci6n de la terminologia anat6mica del sistema nervioso. Medicina Es
pailofa, 731429, 65-66; BELL()NI, L. (1973), La morfologia biol6gica de! Barroco. El microsco

pio y la anatomfa. En: LAiN ENTRALGO, p. (Dir.), Historia Universal de la Medicina, Barcelona, 

Salvat, Vol. IV, pp. 223-224; CLARKE, E. (1968), The doctrine of the hollow nerve in the Se

venteenth and Eighteenth Centuries. In: STEVESC)N, L. G.; MULTHAUF, R. P. (Ed.), Medicine, 
science and culture. Historical essays in honor of Owse, Temkin. Baltimore (Maryland), The Johns 

Hopkins Press, pp. 123-124; CLARKE, E. 6(1978), The neural circulation. The use of analogy in 
medicine. Medical History, 22, 301-302. 

(31) En nuestra opini6n, la admiraci6n -has ta cierto pun to identificaci6n- de Martin Martinez por 
doiia Oliva radicaria en la com(in actitud de critica frente a la autoridad de los antiguos y, en de
finitiva, en la similitud de sus respectivas ideas acerca de! progreso cientifico. En este sentido, J. 
A. Maravall nos da la clave cuando en su conocido libro Antiguosy Modernos, (p. 604) repara en 
la siguiente frase de Sabuco: "Poco va en la antigiiedad de los autores, cuando la cosa esti bien 
dicha". Vide MARA VALL, J. A. (1986), Antiguos y Modernos. VisiOn de fa historia e idea de pro
greso hast a et Renacimiento, 2. a ed., Madrid, Alianza Editorial. En cuanto a Martin Martinez, nos 
pcrmitimo!I rccomcndar la lectura de \os comentarios que sobre esta cucsti6n aparecen en nues
tro articulo, puhlicado en 1986, "Los supucstos conccptualcs <lei pensamiento medico de Mar
tin Martinez ( 1684-17 !>4 ): la actitud antisi!ltemitica", en la revista Llull, 9, 127-152. 
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primer monarca Borbon tras el Tratado de Utrech. El estado de guerra, fria o ca
liente, con este pais fue, en opinion de Dominguez Ortiz (32), el factor mas cons
tante de la politica exterior espaiiola durante el siglo XVIII. El ascenso de Ingla
terra a gran potencia maritima ponla en peligro creciente el comercio de Espaiia 
con las Indias y, par consiguiente, la supervivencia misma del Imperio. En este 
contexto, la reivindicaci6n de la figura de dofta Oliva era, a nuestro modo de 
ver, no s6lo la justificaci6n de una tradici6n cientifica aut6ctona de car:icter re
novador, sino tambien el reflejo de una rivalidad internacional: la pugna de dos 
potencias, Inglaterra y Espana, por el dominio del Atlantico. 

Por Ultimo, antes de finalizar esta comunicaci6n, es menester hacer una 
precisi6n terminol6gica de la que nose han cuidado coma conviene los numero
sos autores que ban estudiado la obra de Miguel Sabuco -recordemos, padre de 
dofta Oliva y verdadero autor del libro-. Nos referimos en concreto al termino 
"suco nerveo" que, sorprendentemente, no aparece mencionado ni una sola vez 
en la Nueva Filosa/fa. El bachiller Sabuco utilizaba en su lugar otras palabras, ta
les como ''chilo'', ''sangre blanca'', ''jugo del cerebra'', etc., pero nunca emple6 
la expresi6n "suco nerveo". Sin embargo, la historiografia sobre Sabuco ha aso
ciado indefectiblemente esta expresion a su obra y a su nombre (33). lndagando 
sobre los origenes de esta asociaci6n, resulta que fueron los referidos Boix y Mo
liner y Martin Martinez los primeros autores que denominaron "suco nerveo" al 
concepto similar expresado en la Nueva Filosoffa de la Naturaleza de/ Hombre. 
Reforzaban asf, mediante un mcro recurso lingiiistico, la similitud, -y por tanto 
el origen-, de su propia concepci6n del suco nCrveo con la doctrina de Sabuco. 

Que sepamos, el primer texto en el que se hizo esta asociaci6n fue la Cen
sura que Martin Martinez (34) escribio para d Hip6crates aclarado (1716) de su 
amigo Boix y Moliner. Fue en este libro, pero exclusivamente en el Pr6logo, 
donde el Dr. Boix y Moliner, -posiblemente influido por su censor, Martin 
Martinez-, utiliz6 el termino "succo nerveo" al referirse a Dofia Oliva. En este 
libro, en fin, se acufi.6 el mito de Oliva Sabuco. Mito que mis tarde, como ya sa
bemos, apareci6 plasmado, repitii:ndose ese mismo trueque de ti:rminos, en las 
obras mas conocidas de Martin Martinez: en su Medicina Sceptica (1722-1725) yen 

(32) DOMINGUEZ C>RTIZ, A. (1976), Sociedad y Estado en e/ sig/o XVI!! espaflol, Barcelona, Ariel, 
pp. 49 y SS. 

(33) ClJARTERC>, 0. ( 1888), Pr61ogo, Obras de dofla Oliva Sabuco de Nantes (escritora de/ siglo XVI), 

Madrid, Ricardo Fe; <iRANJEL, L. S. (1956), Op. cit. pp. 43-50; GRANJEL, L. S. (1980), La medi
cina espaflofa renacentista, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, pp. 39, 40 y 
155; FERRATER MORA,J. (1981), Op. cit., Vol. IV, p. 2912; L6PEZ PIN°ERO,J. M., etal. (1983 

a), Op. cit., Vol. II, p. 280; TELENTI, A. (1969), Aspectos medicos en la obra de/ Maestro Fray Be
nito Jer6nimo Feij6o, ()viedo, Instituto de Estudios Asturianos, C.S.I.C., p. 24; TORNER, F. M. 
[1935], Op. cit. 

(34) MARTiNEZ, M. (1716), Censura. En: BOIX Y MOLINER, M. M., Hipp6crates aclarado, y sistema 
de Galena impugnado .. ., Madrid, Blas de Villanueva. Este camhio terminol6gico se repite en 
MARTINEZ, M. (1722-1725), Op. cit., Vol. I, p. 137; MARTINEZ, M. (1728'1.), Op. cit., MARTI
NEZ, M. (1728 b).Op. cit. 
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su Anatomfa Completa de/ Hombre (1728) y, por supuesto, en el mencionado 
"Elogio de la obra de nuestra Insigne Doctriz Doiia Oliva Sabuco" que, coma ya 
sabemos, introduce, a modo de presentaci6n, la cuarta edici6n de la Nueva Filo
sofia de la Naturaleza de/ Hombre, publicada por Cl mismo en 1728. 

Pocos aiios despues, el Padre Benito Jeronimo Feijoo (35) y asimismo el Pa
dre Antonio Jose Rodriguez (36) repitieron en sus escritos los elogios de Martin 
Martinez a doiia Oliva, ensalzando su figura y contribuyendo, con su autoridad y 
prestigio, a consolidar la imagen de precursora que tan grata resultaria a los apo
logistas de la ciencia espaiiola. 

A. M. V. 

(35) Vide nota 6. Acerca de la personalidad cientifico-mCdica del Padre Feij6o, aparte del referido y 
ya obsoleto trabajo de Gregorio Marafi.6n, vCase GRANJEL, L. S. ( 1960), Las opiniones mCdicas 

del Padre Feij6o, Clfnica y Laboratorio, 701416, 385-394; L6PEZ PINERO, J.M. (1983 b), Feij6o 
Montenegro, Benltojer6nimo. En: L6PEZ PINERO,). M., et. al., Diccionario hist6rico de la cien
cia moderna en Espaifa, Barcelona, Peninsula, Vol, I, pp. 322-323. 

(36) "Este soberano entusiasmo de! jugo nCrbeo, cuyos zelados vestigios dex6 Hyp6crates, descu

bri6 aquella incomparable espaiiola doiia Oliba, sybila de los siglos cath61icos; y propagaron los 
anglicanos, es hoy e1 cuidado, y esmero de otro oriculo espaiiol, mCdico, el doctor Martinez. 

Para que, idea [que se] debi6 al trypode de un suelo su noticia, el mismo suelo multiplique vo
ces que la amplien dignamente''. RODRIGUEZ, A. J. (1734-1749), Palestra critico-medica, Pam

plona, Ofic. de Joseph Joaquin Martinez, Zaragoza, Imp. de Francisco Moreno, Vol. I, Disc. 

VIII, p. 158. Sobre el Padre Antonio Jose Rodriguez, vease GRANJEL, L. S. (1968), El pensa
miento mi:dico del Padre Antonio Jose Rodriguez, Humanismo y Medicina, Salamanca, Semina

rio de Historia de la Medicina Espaiiola, pp. 175-227; BALAGUER PERIGUELL, E. (1983), Rodri

guez, Antonio Jose. En: L6PEZ PINERO, J. M., et al .• Diccionario de fa ciencia moderna en Espa
ifo, Barcelona, Peninsula, Vol. II, pp. 243-244. 
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ASPECTOS ESTILISTICOS Y LITERARIOS DE LA "NUEVA 

FILOSOFIA" (1587) 

Por Rafael PALACIOS SOLER 

La obra del Bachiller Sabuco consta de cinco dialogos en castellano ('Colo
quio del conocimiento de si mismo', 'Coloquio en que se trata la compostura del 
mundo coma esti', 'Coloquio de las cosas que mejoran este mundo, y sus Repll
blicas' (continuaci6n del anterior), 'Coloquio de auxilios o remedios de la vera 
Medicina', que sirve de pr6logo al 'Dialogo de la vera Medicina') y dos en latin 
('Dicta brevia ... ' y 'Vera philosophia'). 

El presente trabajo se refiere a la producci6n en castellano del Bachiller Sa
buco, que ocupa la mayor parte del conjunto de su obra. Hemos intentado esbo
zar algunas de las constantes mas llamativas de su lenguaje y estilo, dejando para 
un posible, y necesario, estudio mis ambicioso aspectos lingiiisticos importan
tes, como la fonetica, morfologia, y el catalogo exhaustivo del abundantisimo le
xico del ilustre clisico albacetense. 

I. EL ESPANOL DEL SIGLO XVI 

En lineas generates, la lengua del Bachiller Sabuco es la dcl espafiol de lase
gunda mitad del siglo XVI, caracterizada por Rafael Lapesa como "un idioma en 
evoluci6n muy activa" (1). Sc cstin produciendo interesantes can1bios fonCticos, 
como la reducci6n de las oposiciones -s-/z/, -ss-/s/ (la grafia de la edici6n de 1587 
todavia mantiene esta diferencia: "causa", "assi"), -x-/s/, -j-/z/; b/v; r;/z. Lah- ini
cial estaba perdiendo su aspiraci6n y se encontraba en trance de desaparici6n 
coma fonema, etc. 

En la morfologia, lo mas llamativo es el tratamiento (la forma empleada 
por Sabuco es la de "vos") y las desinencias -des en algunas formas de la 2.' per
sona del plural de los verbos: "Quisieredes" 256, "Declarassedes" 258 (2). 

Pero estos son rasgos que corresponden al corn-Un hablar de los espafioles 
del siglo XVI, y lo que nosotros trataremos de hacer en este trabajo es establecer 
el habla particular, el idiolecto o estilo propio del autor del libro titulado "Nue
va Filosofia de la Naturaleza del Hombre". 

(1) LAPESA, Rafael: "El espafiol de! siglo de oro. Cambios lingiiisticos gcnerales'', que corresponde 
al cap. XIII de su ''Historia de la Lengua Espafiola'', editado en ''Estudios lingiiisticos, literarios Y 

estilisticos'', Universitat de Valencia, 1987, pigina 5. 
(2) Scguimos la edici6n de ''Obras de doiia Oliva Sabuco de Nantes'', realizada por ()ctavio Cuartero 

en 1888. A esta cdici6n corresponde la numeraci6n de las piginas donde se encut·ntran los ejcm
plos citados. 
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II. ESTILOS DE LA "NUEVA FILOSOFIA" 

La forma literaria 

El genero utilizado por Sabuco en su obra es el dialogo o coloquio. Fue esta 
una forma muy utilizada a lo largo del siglo XVI, y era la preferida por los escri
tores llamados erasmistas -el sevillano Pero Mexia, los conquenses Juan y Al· 
fonso Valdes, etc.-, a imitaci6n de los "Colloquia" (1522) del propio Erasmo. 

Los 'Coloquios' de la "Nueva Filosofia" giran alrededor de las doctrinas 
que expone a su variado auditorio un pastor llamado Antonio; en los primeros 
dialogos le escuchan otros pastores fil6sofos, Veronio y Rodonio; en el 'Dialogo 
de la Vera Medicina' y en los latinos, el interlocutor de Antonio es un Doctor 
Medico. 

El estilo del autor se acomoda a las distintas fases del dialogo, en las que 
observamos las siguientes formas de expresi6n: 

- dramiticas o teatrales, 
- narrativas, 
- discursivas o argumentativas. 

1. Coloquialismos 

El humor, la agilidad caracterizan los momentos de mixima tensi6n tea-
tral. Por ejemplo, el inicio del primer coloquio: 

"VERONIO. Quien es aquel que passa por el camino? 
RODONIO. Aquel es Macrobio mi padre, que vii a su heredad. 
ANTONIO. Por cierto yo juzgara que era algun mancebo, segun la 
disposicion que lleva. 
RODONIO. Pues a fee que passa de noventa arios". 

Se busca el interCs del interlocutor, como en esta lograda interrupci6n del 
diilogo por Antonio en la 'Vera Medicina': 

"ANTONIO .... yen llegando a esta 'ratiotinatio', o serior Doctor! si 
entendiessedes lo que aqui passa en aquel punto. 
DOCTOR. Que? decidmelo, que ya no me dan pesadumbre vuestras 
palabras, antes me huelgo de oirlas" 309. 

No faltan la cazurreria de alguno de los interlocutores: 

"RODONIO. Esso de fas especies (serior Antonio) no entiendo, si no 
son especias para la olla". 125. 

ni la modestia cazurra del pastor medico: 

"ANTONIO. Por Dios que quisiera tener este zurron lleno de Logica 
para probarlo" 341. 

ni las expresiones vivas y coloquiales, · como Csta del Doctor de la "Vera 
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l\1l·<licina": "Si un sin1ple sitnplazo patan, que no estudiO medicina, qu1s1esse 
reirse de tan graves Autores ... " 255, a pesar de lo cual, el pastor Antonio nose 
amedrenta: "\1ucstra sangre hervida (seti.or Doctor) es muy buena para morci
llas; pero no para ira" 268. 

Encontramos numerosas expresiones coloquiales y familiares, como "trae
lo a la zacapella" 264, "Jesus, seiior" 7, "por Dios" 123. 

2. Tecnicas narrativas 

En los pasajes narrativos, Sabuco, siguiendo casi siempre a Plinio, cuenta 
breves noticias hist6ricas o de la vida animal que le sirven de referencia para de
mostrar la utilidad y verdad de sus teorias. Es posiblemente en el estilo narrativo 
donde alcanza su mayor altura literaria la "Nueva Filosofia", independiente
mente de la credibilidad que nos merezcan las historias narradas. El lenguaje flu
ye con naturalidad, sin las detenciones pleon:isticas que caracterizan otros pasa
jes de la obra. 

Algunos fragmentos estin llenos de gracia y frcscura narrativa, como el si
guiente: 

"De las perdices (dice el mismo Plinio) que si estando en el nido, al
gun hombre va derecho azia alla, con grande astucia se levanta, y 

buela, y se hace caediza junto a los pies del homhre, fingiendose pe
sada, c) deslomada: y quando el homhre lava a romar, ua una corrida, 
0 un pequefio buclo, y torna a caer, como si tuviera cl ala quebrada, y 
torna ;J. dar otra Carrera, huyendo del hombre que vft cerca tris ella, 
con esperanza, aqui la romare' alli la tomare, y engafiandolo a et, y a 
SU esperanza, lo lleva hasta QUC lo des via 3. la parte COiltraria de don
de estaba SU nido, y entonces d3. Uil gran buelo, y vasse" 56. 

ObsCrvese coma, en este pasaje, el autor ha administrado sabiamente las dosis de 
la intriga y el interes, sobre un asunto en apariencia intrascendente. Pone la 
emoci6n y el Cnfasis en resaltar la habilidad de la perdiz y la frustraci6n de su 
pretendido cazador, introduciendo recursos como el estilo di recto ("aqui la to
mare, alli la tomare") 0 la endfadis ("y engaiiandolo a Cl, y a SU esperanza"). 

En este otro pasaje, resalta el uso del diminutivo y la prosopopeya, entre 
otros recursos que contrihuyen a dar gracia y amenidad al relato: 

"Plinio cuenta de un genera de ratones, que andan apareados, ma
cho, y hembra, y para invernar en su caverna meten cierta yerba seca 

de esta manera. Allegan un hazecico de la yerha, y abrazalo con ma
nos, y pies la hembra, y abrazada, rehuelcase, y ponese boca arriha, 
el lomo en tierra, y el macho asele con la boca de la cola, y llevala 
arrastrando, y assi llevan su carretada de yerba a la madriguerra, y 
buelven, y truecan el oficio, y llevan otra carretada, has ta que tienen 
suficiente cantidad para cama, y comida el invierno" 87. 
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''Leitmotiv'' 
Muy actual se muestra el Bachiller Sabuco en el empleo de una tecnica que 

hoy practica la mayoria de los narradores, y confiere una cierta estructura musi
cal a los relatos: se trata de la tecnica del "leitmotiv" o la recurrencia (3). El uso 
es plenamente consciente, pues se suele acompaftar de frases explicativas: "co
ma vos dijisteis'', "coma dijimos", yes una prueba del rigor compositivo de Sa
buco. Determinados motivos narrativos van surgiendo aqui y alli, dando una 
cierta unidad, e interes de intriga casi novelesca, a los componentes narrativos 
disueltos en el coloquio. Enumero algunos de estos "leitmotivs": "porque la 
piedra que se ve venir no hiere, como vos dixisteis" (Col. I. Titulo V), "como en 
esta perdiz, cuando venia cerca el Azor, y el pescado langosta, cuando ve cerca 
al pulpo, como diximos" (I, VIII), "como los mordidos de !as tarantulas, sanan 
baylando a buena musica, y no con otra cosa, y si falta la mUsica, mueren luego" 
(1, VI), "Tambien el Delfin, perdiendo al quc:: ama se desespera, como diximos: y 
el perro, y el Aguila, que arriba tambien nombramos" (I, Xl). 

En otros lugares, coma hacen los novelistas modernos, aunque sin explici
tarlo, se anticipa brevemente un motivo que sera desarrollado con mis detalle 
en las piginas siguientes: "Las serpientes huyen, y se apartan de la presencia, y 
olor de la gente nombrada Psilos, las quales tienen virtud contra ellas, como en 
otro caso se diri" 61. Y el motivo, plenamente desarrollado, aparece de nuevo 
dos capitulos mis adelantc (cs una historia horripilante, ton1ada de Plinio): 
"Cucnta de una gente, nombrada Psilos en Africa, de los quales huyen mucho !as 
serpientes, porque si se tardan, con solo el olor de aquella gente quedan adorme
cidas, y atonitas. En tanto tienen esta virtud, que prueban, y experimentan la 
castidad de sus mugeres, echando sus hijos en naciendo alas mas fieras serpien· 
tes, para ver si huyen de ellos, y sino huyen, queda probado el adulterio de su 
muger" 64. 

Generalizaciones 
Como otros ilustres clasicos toledanos (el Arcipreste de Talavera o Fernan

do de Rojas), tambien Sabuco se muestra como un escritor muy locuaz y "parle
ro", con tendencia al recurso de la 'generalizaci6n' (acumulaci6n de diversas si· 
tuaciones en una o varias personas). 

En el 'Coloquio de! conocimiento de si mismo', Titulo III, hablando de los 
grandes males que pueden derivar de un pequefto enojo o pesar, dice: 

"Quien podra contar las muertes que de pequeftos daftos, y peque· 
ftos pesares han venido? Uno porque se le muri6 el ganado: otro por· 
que se hundi6 la mercaduria: el otro porque le hurtaron los dineros: 
el otro porque jugo, y perdio: la otra porque perdio a su marido: la 
otra porque vido llevar a su hijo preso por deuda de seis reales se ea· 
yO muerta, coma pocos dias ha vimos a Ludovica. El otro porque le 

(3) Cfr. Mariano BAQUERO G()YANES, "El 'leitmotiv' como elemento estructurador ',en" Estruc
turas de la novela actual", Barcelona, Planeta, 3.a ed. 1975. 
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engaiiaron: el otro por una fianza: t'.l otro por c:nojo de palabras, no 
pudiendose vengar: el otro porquc le ccharon en la carcel: el otro 
porque le condenaron en la sentcncia, <) le cxccutaron: el otro por
que fue vencido en la batalla: el otro porque hizo mala venta: el otro 
porque por su necedad errO el negocio: el otro p«>rque se le fue el hi
jo, 0 hizo algun desatino: el otro porque fue afrentado: la otra, por el 
descontento, que se juzga mal casada: la otra por una mala nueva: el 
otro porque perdiO el favor, y por otras muchas causas menores, y 
de poco momenta, como el Rey, que muriO por enojo de cinco hi
gos: el otro por un vaso: el otro por no acertar la enigma de los pes
cadores, todos se echaron en la cama". Y alln aftade, pues le parece 
que no ha contado todos los casos: "Son tantos los que he vista des
pues, que esto entiendo, que si huviera de contarlos por menudo, 
primero nos anocheceria" 12-13. 

Hablando de las cosas dafiosas que terminaron en bienes, o viceversa, ini
cia otra seric acumulativa: 

"Uno por estir encarcelado, y condenado a muerte, es elegido por 
Rey' otro por salir herido de la hatalla en la herida hallo la salud, y 
otro se librO de una cuartana: otro por perder el dinero en el camino 
no perdiO la vida, quando fue a dar en manos de salteadores: otros de 
condenados a muerte, y echados a Leones vinieron a ser Reyes, no 
dandose en despojo luego a este enemigo: otros alcanzando estados, 
y riquezas muy desseadas, y con gran trabajo, aquellas mismas fue
ron causa de sus 1nales, infortunios, y n1uertes. Quantos dessearon 
ser Emperadores, y reynar, y lo alcanzaron, y fue por su mal?" (!, V). 

Acumulaci6n de situaciones o "generalizaci6n" encontramos tambiCn en 
este pasaje del Titulo V111 (es muy frecuente en el empleo de esta figura el uso de 
la disyuntiva 'o'), 

"Son tantas, y acontece tan continuamente, como todos lo saben, y 
ven cada dia que noes menester traer exemplos, pues de solo ver un 
nifio que va a caer, 0 decir que viene el Toro,<> ver un vaso que se va 
a caer, o torcerse el chapin, les viene gran dafio, y algunas veces se 
han vis to malparir". 

3. Estilo argumentativo. Bimembraci6n (4) 

El estilo de Sahuco se vuelve prolijo y doctoral en los pasajes de caricter 
discursivo-argumental, con reminiscencias abundantes de la prosodia latina, co
mo las numerosas figuras basadas en la bimembraci6n. 

(4) Para estc apartado he tcnido en cuenta la ohra de Helen DILL Gt><>DE, "La prosa rct6rica de 

Fray Luis de l.e6n en 'Los Nomhres de Cristo'", Madrid. Gredos, 1969, y mi propio estudio no pu
hlicado "'Lcngua y estilo de P. Mcxia (s. XVI) en los 'Coloquios'", Cniversidad de Murcia, 197.~. 
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Metabo/e 
Entre estas figuras, destaca sin duda la 'metibole' o uso frecuente de la pa

reja de sin6nimos. Este es, seglln Menindez Pidal, "el caricter mis saliente de la 
lengua de casi todo el siglo XVI" (5). Sohre este mismo fen6meno, Angel Rosen
blat afirma: "La sinonimia era un recurso tradicional de la ret6rica y la poetica 
clisicas, con una serie de grandes modalidades. Como forma de ornato se en
cuentra en todos los tratadistas de la epoca: Alonso Lopez Pinciano, Fray Luis de 
Granada, Fray Miguel de Salinas ... Su gran campo era la prosa juridica y la poe
sia. Pero en el siglo XVI se convirti6 con frecuencia en artificio, y los preceptis
tas reaccionaron contra ella" (6). 

El recurso, muy utilizado tambien por el autor del 'Quijote', como seiiala 
el mismo Rosenblat, s6lo resulta abusivo en los pasajes de caricter discursivo o 
argumentativo de la "Nueva Filosofia", que, aun siendo los fundamentales por 
el contenido de la obra, resultan los menos logrados literariamente. 

Asi, podemos observar el uso abundante que hace de esta figura la presun-
ta autora, dona Oliva, al inicio de la Carta dedicatoria al Rey Nuestro Seiior: 

"Una humilde s i e r v a, y v as a I I a (7). hincadas las rodillas en 
ausencia, pues no puede en presencia, osa hablar: DiOme esta o s a
d i a, y a t r e v i m i e n t o aquella ley antigua de alta cavalleria, a la 
qua! los grandes s e ii ores, y Cava 11 er o s de alta prosapia, de 
su I i b re, y e s p o n t a n ea voluntad, se quisierun a t a r, y o b l i
g a r, que fuC favorecer siempre alas mugeres en sus aventuras" 

En las tres piginas y media de la "Carta'' encontramos 31 ejemplos de 'metibole'. 
A pesar de qucrcr scr un libro de divulgaci6n cientifica, rara vez se ajusta el 

autor al principio de exactitud y monosemia que caracteriza al lenguaje cientifi
co, al menos en los conceptos bisicos, para los cuales siempre aduce uno o va
rios sin6nimos. Basta para constatar esta afirmaci6n con repasar los enunciados 
de los respectivos titulos o capitulos del Coloquio primero: "del enojo, y pesar" 
(Titulo Ill), "enojo falso, o imaginado" (T. IV), "del afecto del miedo, y temor" 
(T. VIII), "Afecto del placer, y alegria" (T. X), "Afecto d\' desconfianza, o deses
peranza del bien" (T. XI), "Afecto de odio, y enemistad" (T. XII), etc. 

Casas de cadencia trimembre 
La modernidad de Sabuco, sin embargo, le lleva a liberarse de la rigidez de! 

esquema bimembre, y asi encontramos numerosos ejemplos de frases trimem
bres, a veces en la cadencia o periodo final de las frases, que da un ritmo terna
rio, mis vivo y actual, a su prosa. Ofrecemos algunos ejemplos: "medicina clara, 
cierta y verdadera" (Carta), "Quando la esperanza de tu bien perecio, luego 

(5) MENENDEZ PIDAI., R.: "El lenguaje dd siglo XVI .. , en "La lengua de Crist6bal Col6n", Madrid. 
Espasa-Calpe, 1968 (5.a ed.), pig. 65. 

(6) ROSENBLAT, A.: "La kngua dt:l 'Quijote"', Madrid. Gredos, 1971, p. 119. 
(7) Ya sc hahri obscrvado la peculiar puntuaci6n (sobrc todo en cl uso de la coma) mantenida en es

ta edici6n de 1888 que manejamos. 
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Fof.r. 

~-ctt-C A R T A 
Dedicatoria, al Rey 

nueftro Sefior. 
----!!!C""":"~-~~ N A H P.. 

mi/de (terutL J. 
'Pajfaila, hinca. 
das !as rodilla1 

. en aufincia,pueS' 
., .. ·~~-""""'-,~;_·:, no puede en pre• 

. . . 1 , • N .fancia, ofa /Ja• 
... c.~ blar: '])ronze ejla 

o/adi11 y atreuilniento aquclla ley anti .. 
gua d r: a/ta cauall eria: a Iii q11rtl los <;tra .. 
des fenores y cattalleros dealta prof a.pia. 
de fa-/i/Jre y erpo11,ta11ea·'Poboititd :,fe-,
quificron atr1ry otl~'{ar, qtte f-te fa11ort .. 
cer fieprt a !as nJu,getes en fits aueturtt.r • 

.A. !Di"m.I 
Facsimil de la Carta Dedicatoria, al Rey nucscro Sell.or (fol. I de la editio princeps, Madrid, 1587). 
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busca, inquiere, e imagina otra" 22, "la cosa que mas conforta, alegra, y afirma 
el celebro" 72, "se ha de tomar con la regla, meta, y raya de la temperancia" 82. 

Bimembraci6n y trimembraci6n 
En el pasaje que transcribimos a continuaci6n, aunque generado funda

mentalmente sobre componentes binarios, la trimembraci6n funciona sabre to
do como elemento ritmico que da variedad al texto (con lo que se cumple tam
bien la norma de Ja ret6rica clisica Hamada 'variatio'): 

Antftesis 

"Menas es men ester avisar a los hombres, que coman para vivir, pero 
no vivan para comer, pues no ha quedado otra felicidad, ni otro cuida
do en el mundo, sino de la comida, vestidos, y vanidad. Esta procuran, 
negocian, y dessean; en esta yerran tambien, y la pierden, no usando 
con prudencia de la regla, meta, y raya de la temperancia" 80. 

La bimembraci6n se manifiesta muchas veces coma lucha de contrarios. Si 
la sinonimia puede ser una manifestaci6n de la "natural facundia espatiola" (8), 

la antitesis o uso de ant6nimos supone mas una ideologia, una bipolar "visi6n 
del mundo", con un enfrentamiento inicial entre el bien y el ma!, que se traslada 
despues a otras muchas realidades; asi, y sin rebasar los limites de la "Carta dedi
catoria", encontramos todas estas parejas de contrarios: ausencia/presencia, 
favorecc::/destruye, flacos/soberbios, natural/aprendida, vassallos/seiiores, 
hombres/mujeres, muchos/pocos, vive/muere, faltaban/sobran, vita/morte, vera 
medicina/medicina antigua, vive/muere (por segunda vez), piiblico/particular, 
muerte natural/muerte violenta. En la mayoria de los casos, las frases estin gene
radas a partir de estas dicotomias seiialadas. 

En este ejemplo que exponemos a continuaci6n se ve claramente el guSto 
de Sabuco por el "juego de contrarios", expresado de forma bastante 'barroca' 
(si puede hablarse ya de barroquismo): 

"Los bienes con los males estan siempre-mezclados, todo bien tiene 
su ma!, y todo ma! tiene su bien, por tanto teme al ma! de los bienes, 
y ama al bien de los males" 229. 

Y si esto nos parece un galimatias barroco, an6tese este otro ejemplo to-
rnado de! mismo "Diilogo de la Vera Medicina": 

"El natural, o propio diximos que tenia dos contrarios solos, que le 
causaban el decremento mayor, que son tiempo, y simiente, la qual 
simiente es fin de natura madrastra perficiente, y principio de natura 
madre principiante ... " (!) 272. 

Ademis del bien y de! mal, de principio y fin, existen otros muchos con
trastes en la peculiar 'Weltanschauung' de Sabuco: intelectiva vs vegetativa, 

(8) MENENDEZ PIDAL, R., op. cit. p. 65. 
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natural vs animal, noche vs dia: "porque el vehemente acto de la intelectiva es
torva a la vegetativa, como la vegetativa estorva a la intelectiva, y por esto divi
dieron el tiempo; la natural, que es la vegetativa, se tomO la noche, y la animal, 
que es la intelectiva, se tomb el dia" 83. 

El "cremento" es Ja salud y el "decremento", la enfermedad: 

"Antes sus contrarios, reposo, silencio, y tranquilidad, son necessa
rios, para la salud en aquella hora, y son una de las causas, que hacen 
el cremento, y acarrean salud al hombre, como las dichas contrarias 
hacen decremento, y acarrean enfermedad" 84. 

Y tque es lo que quiere decir con esas expresiones? La definici6n de "cremento" 
y "decremento" esti saturada de antitesis: 

"ANTONIO. Yo quiero condescender a esse vuestro desseo, y pri
mero aveis de saber, que el hombre siempre est:l, 0 en cremento o en 
decremento, que es estar en aumento del celebro, 0 diminucion, y 
fluxo. El cremento hace la vida suave, y el decremento hace las en
fermedades" 132. 

En la oposici6n ocio/trabajo se contradice el autor: unas veces prefiere el 
primero, y otras, el segundo: "El trabajo embota, entorpece el entendimiento". 
"Con el trabajo prevalece la vegetativa. Con el ocio, la intelcctiva" (Tftulo 
LVIII, Col. I). Yen el Titulo LXI de! mismo Coloquio, dondc desarrolla el t6pico 
de! "Beat us ille", dice: "El trabajo es mejor que el ocio". 

Oposici6n naturaleza/arte: "en lo qual podeis ver quanta mas vale mafia 
que pocas armas, que fuerzas con muchas, y quanto n1as prevalece, y puede mas 
la naturaleza, que el arte" 257. 

Salud/enfermedad, vida/muerte: 

"ANTONIO .... Dezidme en que ponen la salud, y la enfermedad, la 
vida, y la muerte. 
DOCTOR. La salud ponen en simetria, que es medida, y proporcion 
de los humores. La enfermedad ponen en ametria, que es una desme
dida, y desproporcion de los quatro humores" 240. 

Dentro de! cuerpo humano hay oposici6n entre la frialdad del cerebro ( o 
armonia primera) y el calor de! est6mago (o armonia segunda), de cuyo equili
brio depende, segiin Sabuco, la salud, y no de! equilibrio o simetria de los humo
res, como sefialaba la medicina antigua y acabamos de leer. Tambien hay oposi
ci6n entre el cerebro y el ombligo, de los que proceden dos clases de naturaleza 
antag6nicas: "Diga natura madre mientras se mantiene par la raiz del ombligo; y 
digo natura madrastra mientras se mantiene por la raiz de! celebro" 259. 

Noche/dia, Luna/SoL "La noche crece el humido, y frio de la Luna, y pre
domina la Luna, y assi duermen la noche, y se recupera el humido ( ... )El dia (que 
es la preferencia del Sol) crece el calor, y sequedad, y disminuye la humidad, y 
frialdad en la vigilia" 277. 
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Finalmente, completamos este punto con un ejemplo donde se observa 
una extensa acumulaci6n de antltesis, basadas en el contraste originario 
bien/mal: 

"Porque esta fue la suerte de la naturaleza de este mundo inferior, 
que los bienes, con los males, estuviessen mezclados, y se siguiessen 
unos a otros (bien parece destierro). La madurez, y la perfeccion es 
principio de imperfeccion, y putrefaccion. La sanidad, principio de 
enfermedad. La gran salud, causa de gran enfermedad. Donque quie
ra que ay vida, ay muerte. Al aumento, diminucion. Al cremento, de
cremento. Al gusto, disgusto. A la alegria se sigue tristeza. Al placer, 
se sigue pesar. Al contento, descontento. Al deleyte, fastidio. Al des
canso, cansancio. Al ocio, trabajo de muchas maneras. Al sabor, de
sabrimiento. A la gula, pesadumbre, y enfermedad. A la intemperan
cia, amargura de espiritu. A subida, calda. A bonanza, turmenta. Al 
dia clara, otra turbio, y ayraso ... " 112. 

Otras formas de bimembraci6n 
Utiliza Sabuco otros muchos recursos procedentes de la ret6rica cl:isica, 

que ponen de relieve la organizaci6n del periodo sabre base binaria. Hablaremos 
s6lo de estos tres: paralelismo o estructura identica entre dos o mis frases; asi
metria, o estructura desigual a partir de un eje de simetria (generalmente la con
junci6n "y") y quiasmo, o estructura cruzada (de! tipo A-B-B-A). 

Para/e/ismo 
Hemos podido ver ejemplos de paralclismo en muchos de los textos ya ci

tados. A veces, el significado de las frases era opuesto, pero su estructura sint<ic
tica era identica o muy similar. Aftadimos estos ejemplos: "Quan estrafto, mas al
to, mejor, y de mas fruto es ·este libro, que otros muchos, tan estraftas, mejores, 
y extraordinarias mercedes espera ... " (Carta). "Los ratones, y el genera de gen
te, que vive en un valle, en saliendo de su termino, y territorio, luego muere. 
Unos hombres silvestres, que tienen las plantas izia atr3.s velocissimos, en salien
do de su territorio, o siendo cautivos, luego mueren" 67. "El recibir es un gene
ra de servidumbre, y menoridad, y el dar sea un genero de seiiorio, mayoridad" 
102, etc. 

Asimetrfa 

Como forma de 'variatio' la asimetria se entremezcla con el paralelismo. 
Consiste en que "dos formas diferentes son usadas para expresar una misma fun
ci6n" (9). Ejemplos de la "Carta dedicatoria": "los grandes seiiores, Cavalleras 
de alta prosapia", "con los niiios, y con las flacas mujeres", "la mejor, y de mas 
fruto", "hombre abil, y de buen juicio", "saber por que vive, o por que muere, 
o enferma". De "El conocimiento de si mismo": "dio orden que de burla, y fin
gidamente ... ", "con alto ingenio, y magnanimidad" ... 

(9) KENISTON, H.: "The Syntax ofCastilian Prose (The sixteenth century)'', Chicago. The Univer
sity of Chicago Press, 1937 I 44.3. 
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Quiasmo 
El quiasmo, que es una variante simetrica del paralelismo, se da menos fre

cuentementeo "Ley antigua de alta cavalleria" (sust-adj-adj-sust), "ley natural de 
la generosa magnanimidad" (id.); "tan poco efecto, y fines tan inciertos" (int
adj-sust/sust-int-adj), "pr6spero suceso, salud, gracia y eterna gloria" (de la 
"Carta dedicatoria"). 

Lenguaje figurado. Igualaci6n prosopopeyka 

Lo mas rico sin duda de! lenguaje discursivo de! libro "Nueva Filosofia de 
la Naturaleza de! Hombre" es el USO que hace Sabuco de !as figuras semanticas y 
tropos. De nuevo surge la contradicci6n entre el cientifico y el literato, entre la 
realidad y la fantasia. No existe ningU.n principio bisico de esta "nueva 
filosofia'' para el que no cree el au tor un equivalente metaf6rico, hasta el punto 
de que a veces los elementos reales son sustituidos por sus transposiciones ima
ginarias. Asi, al 'cerebro' le llama simplemente "el Principe", al 'hombre', "ar
bol al rebes", !as 'venas' son !as "acequias y regaderas", los 'nervios' son "los 
mensajeros del cerebra'', etc. 

Metaforas 
Por medio, fundamentalmente, de metaforas y comparaciones Sabuco lle

ga a conseguir un efecto muy similar al estudiado sabre poetas o autores con
temporaneos (Valle, Lorca) y al que se conoce como "igualaci6n 
prosopopCyica": se confunden los Ii mites entre las escalas de la existencia, mez
clando lo inanimado con lo animal y racional. Las met:iforas se revisten de 'per
sonificaci6n', 'animalizaci6n', 'cosificaci6n', etc. Esto es lo que sucede, por 
ejemplo, en estos casos de la "Carta dedicatoria"' "el Leon (Rey, y sei\or de los 
animates) usa de clemencia con los nifios, y con las flacas mugeres'' (personifica
ci6n), "el favor de! gran Leon (=Rey)", "amparo, y sombra de !as Aquilinas alas 
de V. Catholica Magestad" (animalizaci6n), "pongo este mi hijo ( = libro)" (per
sonificaci6n). 

Al cerebra, "este rey o principe'', le llama ademas "miembro principal o 
raiz", "armonia primera", "alcanzar y casa real" del inima. 

El hombre. "El hombre se dixo arbol de rebes, por la similitud que 
tiene con el arbol, la raiz arriba, y las ramas abaxo. La raiz es el cele
bro, y sus tres celdas de medula anterior, media, y posterior. Esta 
raiz grande, y principal, produce otra raiz, o seno, para tomar jugo, y 
alimento, que es la lengua, gula, y paladar, y todo el cuero de la boca, 
y !as fibras, 6 raicillas (6 barbas, que se nombran en !as plantas) son 
los porns chupadores, 6 acetabulos de la lengua, gula, y paladar, y la 
via lata que alli esta" 143-144. 

El jugo de esta raiz, que es el cerebro, se difunde a traves de !as tres "em

pentas o colunas'': 
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"El jugo crudo del celebro, que toma de los alimentos en la primera 
digestion, apretandolos, y moliendolos (como en !agar) con las mue
las, y el jugo cocido, que siempre esti chupando, y tomando de la co
zina, que sus criados le embian, et lo buelve blanco, y lo embia por 
las telas, y nervios, y vias salutiferas, y la mayor parte brota :lzia arri
ba por el craneo, poros, y comissuras, y va, y se difunde por todo el 
cuero :l las ramas de este arbol al rehes, lo qual hacen las tres empen
tas generates, alegria, esperanza de bien, buen calor concertado de la 
segunda armonia, que es el estomago" 307. 

La imagineria de referente bot:inico es la mis fecunda. Piensese que una de 
las partes del inima es la 'vegetativa': "porque tiene las tres partes del anima: la 
sensitiva con los animates: la vegetativa con las plantas: la intelectiva con los An
geles" 7. La medula espinal es "el tronco o caule" 313. El ombligo es "la prime
ra raiz de natura madre" 218. Hablando de la Medicina, dice: 

"Esta arte tiene alguna falta en las raices, y fundamentos, pues no echa 
el fruto conforme :l lo que promete, que muchas veces esperamos lin
das manzanas, y nos echa escaramujos, agallas, y nispolas" 236. 

El est6mago, "segunda raiz", "cessa su oficio de raiz, que es la vegetacion, o to
mar y dar a sus ramas jugo bueno, dando malo, y vicioso" 243. 

Comparaciones 

En el Titulo LXII de! "Coloquio del conocimiento de si mismo", se esta-
blece el parang6n entre el hombre (microcosmos) y el universo (macrocosmos): 

"Aveis de saber, que llamaron los antiguos al homhre, Microcosmo 
(que dice mundo pequeii.o) por la similitud que tiene con el Macro
cosmo ( que dice mundo grande, que es este mundo que vemos) por
que assi como en este mundo ay un Principe, un motor, y primera 
causa (que es Dios que lo crib, rige, y govierna) y de esta nacen todas 
las otras causas segundas ... assi en el mundo pequeiio (que es el hom
bre) ay un Principe, que es la causa ... " 124. 

Tambien las comparaciones suelen tener naturaleza vegetal, y su car3cter ele
mental nos las acerca a veces al simil epico o bfblico: "el celebro como raiz, y el 
cuerpo como ramas" 69, "la vegetacion del cuero, que es la principal, como la 
del arbol para la corteza" 45, "humedeciendo, y calentando los nervios, y todo 
el cuerpo, por sus acequias, y regaderas (que son las venas), como en un huerto" 
280, "trae consigo un retin, o zurrido en la cabeza, como sonido de agua que co
rre, al qual causa aquel movimiento del humor, y espiritu que cae, como suena el 
agua que corre" 323. "Fiebre verdadera es una huida del calor nativo del 
corazon, cl qual huye de los espiritus frios, y humidos, que cae del celebro, 
assi corno la exalacion caliente, y seca huye de la nuhe, yen la rnisma fuga se 
endende" 244. 
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III. REFERENCIAS LITERARIAS 

Dejando a un lado las numerosisimas alusiones de Sabuco a los cl:isicos 
grecolatinos -entre los que destacan con mucho, primero Plinio, y despues 
Plat6n-, la obra "Nueva Filosofia" esta encuadrada en la tradici6n de !as obras 
dialogadas de caracter divulgativo, que tanto proliferaron a lo largo de! siglo 
XVI. La estructura dialogada y buena parte de los temas, aunque estin en !as 
obras clasicas de la Antigiiedad, fueron puestas de moda gracias al enorme influ
jo queen toda Europa, y tambii:n en Espana, ejerci6 Erasmo de Rotterdam. Uno 
de sus principales seguidores fue el cronista del Emperador Carlos, y au tor de la 
"Silva de varia lecci6n", Pero Mexia (Sevilla, 1500-1551). El mismo dice, en el 
pr6logo de sus "Coloquios" (1547), cual es el prop6sito de este tipo de obras 
dialogadas: "hacer participante a nuestra lengua castellana de algunas de las co
sas de erudici6n y doctrina, que la latina, para los que no la saben, tiene escondi
do y secreto" (to). Entre los temas que trata Mexia, se incluyen algunos queen
contramos tambii:n en la "Nueva Filosofia": la medicina ("Dialogo de los medi
cos"), el mundo natural ('Dialogo de la Tierra' y 'Dialogo del Sol', 'Dialogo na
tural'). Pero son muy abundantes las discrepancias entre los dos autores. La mis 
importante es el original giro que Sabuco pretende dar a la Medicina. Mexia de
flende lo que el autor de Alcaraz llama 'medicina antigua', basada en el equilibrio 
de los humores, mientras que la 'vera medicina' se basa en el flujo y deflujo del 
jugo del cerebro. Ademas, los tiempos de! Emperador en que escrihe el autor se
villano estaban muy lejanos en la epoca en que Sabuco compone SU tratado me
dicofilos6fico, impregnado de los austeros aires del reinado de Felipe II, cuando 
la asct:tica y la mistica han sustituido al erasmismo y la picaresca dcl primer me
dio siglo. De todos modos, no deja de ser curioso este asceta albacetense que se 
apoya mis en los autores paganos clisicos (Plinio, Plat6n, Cicer6n) que en Ins 
santos padres y fil6sofos cristianos. Su ideologia representa un eslab6n mis del 
espiritu "senequista" que Ganivet sefiala como una constante del "idearium 
espafiol'': 

"TITULO LXI 

De la felicidad, que puede aver en este mundo 

La felicidad (que se dice bienaventuranza) la queen este mundo 
de destierro puede aver, es un placer, y alegria de! alma, que da gran 
salud al hombre, porque es una de las tres colunas que sustentan la 
vida humana: consiste en la sapiencia, y conocimiento de las causas, 
yen obra del entendimiento, contemplando, y entendiendo todas las 
cosas de este mundo, coma son, y en la cleccion de la prudencia, sa
biendo tomar el medio en todas las cosas: el qual medio hace fclice, y 
dichoso al homhre, obrando !as virtudes (que es d medio entre los 
vicios) con alegria de buena conciencia, yen los deleytes, tomando 

(10) MEXiA, P.: "Di<ilogos", Madrid. Compafiia !hero-Americana de Puhlicacione .. ',pig. 4. 
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cl medio necessario de todo bien, para el sustento de la vida, y 
no mas" 114. 

Sabuco combina la idea medieval cristiana de la vida coma "passage, o transito" 
con el concepto senequista de la renuncia y la moderaci6n: "solamente toma de 
ellos ('los deleytes ') lo necesario para la vida, porque sabe que cada uno de ellos 
tiene consigo junta una amargura" 113-114. 

La tradici6n clisica llega tambien a Sabuco a travi:s de los grandes escrito
res castellanos del Reino de Toledo: Garcilaso y Fray Luis de Leon. Asi, p.e., al 
inicio del primer Coloquio, las referencias al t6pico egl6gico del "locus amoe
nus" evocan al gran poeta toledano, y el tema horaciano del "Beatus ille", en su 
mis exacta versi6n de Fray Luis, es aludido directamente por Sabuco en el citado 
Titulo LXI del "Coloquio del conocimiento de sf mismo". Se transcriben incluso 
fragmentos de la Egloga II de Garcilaso y la primera lira de la famosa oda de Fray 
Luis a la "Vida retirada". 

Aduce el autor asimismo, en este Titulo LX~los testimonios de otros auto
res clisicos espai\oles, como Fray Luis de Granada, Juan de Mena y Hernando del 
Pulgar, al que atribuye la autoria del "Mingo Rebulgo". 

En lo que se refiere al tema de la honra, tan importante en el teatro del 
XVII, Sabuco anticipa ya las posturas mas avanzadas de Rojas Zorrilla, de manera 
que el honor sea patrimonio de todos los hombres, independientemente de su 
clase y condici6n; 

"Debian los Reyes Christianos, y el Papa hacer una ley, que contenga 
esta sentencia: 'Honos in manibus tuis'. La honra este en tus manos, y 

no en las agcnas, con la qual sc abra la pucrta de la honra para todo c:l 
mundo, para queen la guerra, y actos virtuosos los baxos tengan espe
ranza, y puedan subir a la cumbre de la honra, y la baxeza del linage, y 
vicios, y pecados agenos no les impidan, ni cierren la puerta" 200. 

Y para finalizar con esta breve relaci6n de motivos literarios de la "Nueva 
Filosofia", observemos el claro sabor manriquefio de esta expresi6n que se en
cuentra en el "Coloquio de auxilios, o remedios": 

"Los deleytes humanos ( ... ) juzgalos sabiamente por passados" 229. 

IV. LEXICO (I I) 

E~ este Ultimo apartado de nuestra exposici6n, incluimos sin inimo de ser 
ni mucho menus exhaustivos, una muestra de vocablos mis usados por Sabuco, 
y que P,Or tanto caracterizan tambii:n su lenguaje y su estilo, y aquellas voces 

(11) El "Diccionario de Autoridades" de la Real Academia induye a don.a C)liva Sahuco (SABl!C: 

Philos.) a partir del Torno III (1732). 
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que, a nuestro juicio, pueden resultar curiosas por su escaso o nulo uso en la ac
tualidad. Al final aiiadimos tambien una pequeiia parte de los muchos latinismos 
empleados par el au tor. 

1. Palabras "clave" 

Partes del :inima: vegetativa, sensitiva e intelectiva (o divina). El 'jugo', 
'humor' o 'chilo' 'catarriza'"', 'cae' o 'derriba' del 'celebro'. Entonces se produ
ce la 'caida', 'fluxo', 'catarro', 'reuma' o 'decremento'. Produce 'noxa' o 'enfer
medad'; su contrario es el 'cremento'", y produce la 'salud'. La 'especie aborre
cida' es la causa del 'defluxo' o 'tleugma' •. Con el 'climaterio', se inicia el 'de
cremento' en el hombre. 

Adjetivos: contrario, vicioso, hllmido, fluxible*, melanc61ico, acuoso, fle
mitico. Verbos: secarse, desecar. 

2. Ideologia 

La finalidad de la obra de Sabuco es evitar la 'muerte violenta' o 'presenta
nea', para llegar con la 'vera medicina' a agotar los dfas del hombre, a la 'muerte 
natural'. 

El concepto medieval de 'providencia' se enfrenta al mis pagano y rena
centista de 'fortuna', a consecuencia de las cuales se producen las 'mudanzas' 
("sin esperar a la mudanzas de este mundo, que nombran fortuna, ni las disfraza
das, y ocultas de la Providencia divina" 31). 

Primero, el Rey, y despues todos los demas, en la jerarquia de obligaciones 
sociales o polfticas del Bachiller: "no nacimos para nosotros solos, sino para 
nuestro Rey, y seiior, para los amigos, y patria, y para todo el mundo" 4. 

El hombre es el 'microcosmo' y cl universo el 'macrocosn10'*. La 'contra
riedad' de 'estrellas y signos' en que nacieron puede ser causa del 'odio natural' 
entre los hombres, distinto de la 'enemistad' que 'se dira quando sucediO por 
malas obras' 32. 

La 'ignavia' y la 'inercia' son causa de la pereza. Y el 'bi en' es sin6nimo de 
"bienestar", "riqueza'', "prosperidad" (Titulo XXV del Coloquio I. 0 ). 

3. Noxas o enfermedades 

Tabardete o tabardillo, viruelas, calentura, quartana, ictericia, ventosidad, 
c6lera, blandicias, enfermedad solemne, henchimiento, ci<itica, gota, apoplejia, 
epilepsia, opilaciones, c<imaras, pleuresis, estangurria, pinguedo, catmia * y atutia. 

4. Remedios, brebajes, plantas medicinales 

El principal remedio que conforta las dos empentas o 'colunas' es la 'eutra
pelia' o 'insinuaci6n ret6rica'. La 'valetudo' o 'mundificaci6n' del cerebra y de 
los dem<is miembros se produce mediante el empleo de 'zumo de orozuz o aljo
far', o, seglln las indicaciones, 'sahumerios' de escarola, siderite, cinare*, cardo, 

Sefialamos con • algunas voccs que no est:in recogidas en el "Diccionario de Autoridades". 
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ditamo*, ruda, espicanardi, melitoto, euforbio, cinamo, absintio"', maguillas 
(plantas), bezahar (piedra), fuligo ('hollin') o alcrevite (azufre). 

5. Animates 

Columba (latinismo), pab6n, leont6fono*, drag6n, rinoceros, icneumon, 
:ispid, antho •, egipto, troquilos •, pica o urraca, unicornio, cabr6n, esal6n •, ca
toblepas, calitriches' ('un genera de gimios'), ibis, alacha, cavalla, melba'; aba· 
dejo, congrio, anguila, zorzal, testiidines ('tortugas'), avestruces, francolin, gal
gulo, nautilos *, grulla, cervicabra, animal fiber o castoreo, cebellina, fisceduli y 
melancoriphos ('los tordos dicen que mudan la forma, y color, y tienen este 
nombre Fisceduli el otoiio, y despues se nombran Melancoriphos' 140), habubi
lla, tarando, tragelapho, crocuta, cientopies, rubeta, esteli6n, falangio ('araiia'). 

6. El hombre 

Organos y miembros: venas, nifietas, cuero, pellejo, cute*, corteza, aceti
bulo, vile>''', compafi6n o testiculo, angina o esquinacia, enjundia, cogollo, mo
llera, meato, hisofago o tragadero. 

Acciones: andamio* ('forma de andar'), zullarse, machucarse. 

7. Latinismos 

Aparte de las muchas citas latinas insertas en el texto, el autor mezcla indis
tintamcntc con palabras castellanas algunas que mantienen intacta su forma latina. 
No se trata de cultismos, sino pura y simplementc de vocablos o frases latinas: 
'magnanimitas', 'liheralitas' 99, 'munus', 'succo', 'valetudo', 'motu', 'fuligo'. 

Expresiones: 'de grato', 'per sedem'. 

R. P. S. 
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SABUCO Y LOS PLEITOS 

(La critica al Derecho de un medico humanista de finales del 
siglo XVI) 

Por Luis PRIETO SANCHIS 
Universidad de Castilla-La Mancha 

La historiografia espaftola de los dos Ultimos siglos presenta una buena n6-
mina de patriotas dispuestos a demostrar que ALFONSO DE CASTRO es el padre 
del Derecho penal moderno (!), que el racionalismo juridico europeo de! XVII es 
simple prolongaci6n de la escolastica espaiiola (2) o que buena parte de KANT es
taba ya en VIVES (3). Bien es cierto que no faltan otros que, animados por un 
cierto sentimiento trigico de lo espaiiol, olvidan con suma facilidad !as aporta
ciones propias para, en ocasiones, encumbrar obras forineas de muy discutible 
calidad; y sospecho queen los iiltimos lustros la cultura espaiiola o, al menos la 
cultura juridica padece mas esta segunda enfermedad, de modo que, segiin los 
gustos de cada cual, se desprecia cuanto no venga escrito en lengua inglesa o ale
mana. Por mi parte, supongo que en el justo medio se halla la virtud. 

La observaci6n me parece pertinente cuando nos disponemos a comentar 
los planteamientos juridicos de un medico humanista de finales de! siglo XVI co
mo fue MIGUEL SABUCO. Se trata de un autor en general poco conocido y, se
glln mis informaciones, pricticamente ignorado por la historiografia jurldica, 
pese a que su obra contiene un buen ntlmero de reflexiones sabre el Derecho y la 
Administraci6n de Justicia. Aunque ese olvido pueda reputarse carente de funda
mento, tampoco ha de cegarnos hoy el intento contrario, queriendo hacer de 
SABUCO el exponente de una supuesta "filosofia exclusivamente nuestra" (4), ni 
cediendo a la tentaci6n de inmodestia en que incurri6 el propio autor al escribir 
que "este libro faltaba en el mundo, asi como otros muchos sobran" (5). Sencilla
mente, SABUCO puede ser considerado como un notable humanista espaiiol, 

(1) Vease, por ejemplo, BULL6N, E., Alfonso de Castro y la Ciencia penal, Madrid 1900. Un juicio 
equilibrado sobre el particular puede encontrarse en TOMAS Y VALIENTE, F., El Derecho penal 
de la monarquia absoluta, Madrid 1969, p. 91 y ss. 

(2) La tesis no carece por completo de raz6n, aunque en ocasiones se acentUe en exceso la importan
cia de los te6logos y juristas espadoles o se devalUe, tambiCn en exceso, la originalidad de! racio
nalismo europeo. VCase, por ejemplo, CORTS GRAU,]., Los juristas cltisicos espaifoles, Madrid 
1948. 

(3) Asi MENENDEZ PELAYO, M., Lafi/osofia espaifola, selecci6n de C. LASCARIS, Madrid 1955, p. 
213 y SS. 

(4) El juicio es de O. CUARTERO, prologuista y editor de las Obras de Doda Oliva Sabuco de Nantes, 
Madrid 1988, p. IV. Hasta comienzos de siglo el libro de MIGUEL SABUCO se atribuy6 a su hija, 
Oliva; existen varias ediciones, quizis la mas accesible aunque incompleta es la contenida en el 
vol. LXV de la 8.A.E. Aqui hemos utilizado la ya citada de 0. CUARTERO. 

(5) Nueva Filosofia ... , dedicatoria a Felipe II. 
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luchador en la guerra contra el oscurantismo, favorable a la secularizaci6n de la 
ciencia, critico de la rigida estructura social de la epoca y, en fin, coma un ensa
yista dotado de una riquisima prosa que seria motivo bastante para que una em
presa cultural no guiada s6Io por el inimo de Iucro, coma fue la desaparecida 
Editora Nacional, se hiciese cargo de la reedici6n de su diilogo o Nuevafilosofia 
de la naturaleza de/ hombre, no conocida ni alcanzada por /os grandes fi/6sofos an
tiguos, la cua/ mejora la vida y la salud humana. 

La obra denuncia su adscripci6n humanista y espafiola incluso en los as
pectos formales y de presentaci6n. En primer lugar, porque se trata de un dialo
go, que fue uno de los generos preferidos del Renacimiento (6), en el que uno de 
los personajes representa las opiniones del autor sin que se aprecie oposici6n 
por parte de los oyentes, segun el modelo plat6nico. En este caso, tres pastores, 
Antonio, Rodonio y Veronio, hablan con notable erudici6n e ingenio de las mis 
diversas ireas del conocimiento y de la acci6n humanas, desde la naturaleza fisi
ca y psiquica del hombre a los metodos agricolas, pasando por la politica, el De
recho y, sobre todo, la medicina. Baste enunciar la rfi.brica que encabeza cada 
una de !as cuatro partes o coloquios que componen el libro: Coloquio de/ conoci
miento de sf mismo, Co/oquio en et que se trata de la contextura de/ mundo, Colo-. 
quio de fas cosas que mejorariin este mundo y sus repub/icas, Coloquio de auxilios o 
remedios de la vera medicina. 

Pero se trata, y ahi reside la singularidad de muchos humanistas espafioles, 
de un diilogo escrito en castellano y que, coma veremos, reivindica cl uso de la 
lengua romance tanto en las producciones literarias coma en las obras jurfdicas. 
Ciertamente, seria apresurado caracterizar a nuestros autores humanistas par su 
cscaso cultivo del latin, y basta pensar en VIVES, pero no cabe duda queen mu
chos de ellos se aprecia un empefio por ensalzar la lengua materna; recordemos, 
por ejemplo, que ese fue el prop6sito exclusivo de algunos de los Discursos de 
AMBROSIO DE MORALES (7) y que lo encontramos tambien en la Batalla campal 
de /os perros y /os /obos de ALFONSO DE PALENCIA, cuya traducci6n del latin la 
justifica el propio autor diciendo que asi "viniese en conoscimiento de todos" 
(8). Una actitud educativa, preilustrada y acaso antimonistica parece latir en es
tos humanistas castellanos que, como SABUCO, prefieren divulgar el conoci
miento mis alli de los circulos elitistas antes que presumir de exquisitos cultiva
dores de las lenguas clasicas. 

Sin embargo, la utilizaci6n del castellano no es mas que el indicio formal 
de una mentalidad reformadora y, en cierto modo, entusiasta de sus propias po
sibilidades que se percibe a lo largo de todo el Diilogo. Tai vez no obedezca a un 
espiritu arrogante, sino al deseo de transmitir lo que se tiene par verdad 

(6) PiCnsese, por cjcmplo, en el Di4Jogo sobre el Jibre albedrfo de LORENZO VALLA o en los Di4Jogos 
de JUAN DE VALDES, F. PEREZ DE ()LIVA, etc. 

(7) Hoy puede encontrarsc una breve selecci6n en la AntoJogfa de Humanistas espaf'lo/es preparada 
por A. M. ARANC6N, Madrid 1980, p. 495 y SS. 

(8) La obra es recogida en la Antolog[a citada en nota anterior; 'e_n particular vCase p. 115. 
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evidente, pero lo cierto es que, tras de si, SABUCO no ve sino ignorancia y oscu
rantismo en todas las areas del saber, y si los errores de la antigua medicina son 
palmarios no parecen menores los que destila cl pcnsamiento monistico y me
dieval; ni aquella ni este han sabido comprender la verdadera naturaleza del 
hombre. 

Por ello, frente a la severidad escolastica, frente al rechazo de lo humano y 
corporal de los te6logos de! siglo XVI, frente a la rigurosa escisi6n entre lo espi
ritual y divino de un !ado y lo fisico y corrupto de otro que proponia la moral re
ligiosa, nuestro humanista de Alcaraz afirma la bondad e incluso el valor tera
peutico de la alegria y de la risa, de la naturaleza y de la vida rural, defiende la 
inescindible unidad de la dimension fisica y moral del hombre, en cuyo cerebro 
encuentra albergue el alma, sostiene la conexi6n somitica de las ideas y senti
mientos, etc.; en resumen, una concepci6n materialista o, cuando menos, anti
metafisica que sin duda habria de contrastar con la visi6n teocentrica del univer
so que convertfa todo saber en fiduciario de la fe (9). 

Los planteamientos politicos y juridicos de SABUCO pueden considerarse 
coherentes con ese espiritu de reforma, progreso y secularizaci6n que inspiran 
sus ohservaciones filos6ficas, antropol6gicas o medicas. Resulta muy significati
vo en este aspecto su juicio sobre la honra en Espafta, naci6n en la que -no lo 
olvidemos- se generalizaban entonces los estatutos de limpieza de sangre (10). 

La virtud, dice el medico humanista, no se propaga en el hombre como en las 
plantas, mediantc la uni6n de simientes, sino que es el fruto de lus propios mfri
tos individuales; por ello, "debian los reyes cristianos y el Papa hacer una ley 
que contenga esta sentencia: honor in manibus tuis. La honra esta en tus manos y 
no en !as ajenas, con lo cual se abra la puerta de la honra para todo el mundo, pa
ra quc ... los bajos tengan esperanza" (11). Al igual que otro destacado humanista 
como ALONSO DE CARTAGENA, queen su Defensorium Unitatis Christianae (12) 

combati6 ardientemente las practicas de limpieza de sangre sobre la base del ca
racter universal de la redenci6n de Cristo, SABUCO propugnara, aunque con ar
gumentos mas profanos, una sociedad mas abierta y transitable, donde se recom
pense antes la virtud y el trabajo que la antigiiedad de! linaje; es decir, todo lo 
contrario al modelo vigente en la Espana de los Austrias que, entre las delaciones 
inquisitoriales y la escrupulosa busqueda (o invenci6n) de cristianos viejos en el 
arbol geneal6gico, paraliz6 buena parte de la energia y de! progreso de la naci6n. 
S61o en algunos hun1anistas y c::n la novela picaresca (13) fue posible encontrar 
una valvula de escape a tan rigido entramado social. 

(9) Para un desarrollo de las ideas sefialadas en el texto !Case principalmente el primero de los 
Coloquios. 

( 10) vease el trabajo de SICROFF, A., Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos 
XVy XVI/, traducci6n de M. ARMINO, Madrid 1985. 

(11) Coloquio de /as cosas que mejorarcin este mundo y sus repUblicas, citado, Titulo XIII. 
(\2) l.a Defensorium de Al.ONSO DE CARTAGENA fue compuesta en 1449, es decir, en el siglo ante

rior a SABUCO. De ella existe una edici6n a cargo de M. ALONSO, S. J., Madrid 1943. 
(13) VCase sohre el particular MARA VALL,). A., La literatura picaresca desde fa historia social, Madrid 

1986, p. 372 y SS. 
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Ciertamente, no son el Derecho o los asuntos de laJusticia un objeto prin
cipal en !as preocupaciones de SABUCO, que tan solo dedica al tema el Titulo 
VIII del tcrccr Coloquio, asi como algunas otras referencias marginales. No obs
tante, de modo breve pero rotundo, la Nueva Filosofia ofrece unos postulados 
juridicos que se adscriben claramente a la corriente humanista, guardando un 
notable parecido con los planteamientos de ERASMO ode LUIS VIVES. El objeto 
de la critica es, pues. el Derecho romano, un sistema jurfdico arcaico y deterio
rado tras siglos de adaptaciones y manipulaciones, cuya pretension de regir el 
presente hacia de e1 un instrumento frio y alejado de las exigencias hist6ricas; 
pero, sobre todo, la censura de SABUCO, como la de VIVES, se dirige contra una 
ciencia juridica esclerotizada por esteriles polemicas en las que cada au tor, en lu
gar de perseguir la soluci6n mis justa o equitativa para el caso, se encierra en 
disputas seminticas con un ciego respeto al principio de autoridad; de la autori
dad de los textos romanos y, a estas alturas de! siglo XVI, de los comentaristas 
precedentes. Pero quizis merezca la pena explicar brevemente el panorama que 
ofrecia el Derecho y el estamento de juristas a finales de! siglo XVI. 

En efecto, cuando una incipiente estructura de poder -que andando el 
tiempo recibiri el nombre de Estado- intenta superar el pluralismo juridico y 
politico de la Europa altomedieval, el viejo Derecho romano se mostrara como 
un instrument<> indispensable para dotar de cohesi6n y unidad polftica a la em
presa organizadora y centralizadora asumida por los reinos o repllblicas. ]unto al 

concepto de cristiandad, el Dcrccho romano de Justiniano reprcscntaba una de 
!as pocas referencias culturales s61idas sobre !as que edificar el Estado y fortale
cer un poder Unico; sus normas ofrecen un alto grado de desarrollo y perfec
ci6n, pero, sohre todo, gracias a ellas el principe goza de un poder absoluto y 
perpetuo, es un emperador en su reino y ni siquiera est:i sometido a sus propias 
!eyes (legibus solutus) (14). 

Se inicia asi a partir del siglo XI la recepci6n del Derecho romano justinea
neo, cuyo estudio y aplicaci6n hara surgir una nueva clase o estamento social lla
mado a desempefiar una funci6n de suma importancia en el proceso de forma
cion de! Estado: los juristas. Sobre la base de un antiguo ordenamiento, ellos se
rin los constructores del llamado "ius comune", sistema juridico abierto en el 
que a lo largo de centurias se reunieron las fuentes romanas y can6nicas junta a 
la inct:":sante producci6n de la doctrina de los doctores. Primero ser:in los glosa
dores y mas tarde los comentaristas reunidos en torno al "mos italicus" quienes 
tomen al Derecho romano como una especie de "ratio scripta" capaz de ordenar 
la realidad social y politica de su tiempo; al final, sin embargo, terminarin elabo
rando un Derecho de juristas donde la opinion de los doctores pesara mas que la 
fidelidad a !as fuentes clisicas (15). 

(\4) Una buena aproximaci6n al tema comentado puede obtcnerse en GARCIA PELAY(), M., Del mi
to y de la raz6n en et pensamiento politico, Madrid 1968, en especial p. 97 y ss. 

(15) Sohre todo dl11 vease d cli:-1ico libro de K<>SCHAKER, P., Europay el Derecho Romano, trad. de 
J. SANTA CRIJZ TEIJEIR(), Madrid 1955, p. 101 y ss. 
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Porque, efectivamente, lo que al comienzo fue una pujante revitalizaci6n 
de la cultura juridica al servicio del fortalecimiento y de la racionalizaci6n del 
poder, se convertir:i poco a poco en un ejercicio esteril de argumentos tortuosos 
y laberinticos, donde predomina la casuistica, el olvido de los textos romanos, la 
hueca elegancia iuris y, en fin, la bllsqueda obsesiva de la "communis opinio" 
mediante la inacabable sucesi6n de citas de autoridad (16). Este es el llamado 
"mos italicus" tardio que tienen ante silos humanistas: un viejo Derecho roma
no mil veces interpretado y, si se quiere, tambiCn desvirtuado, una legi6n de ju
ristas cuyo vulgarizado latin hada tanto da,fio a la lengua de CICERON como a la 
comprensi6n y seguridad del justiciable, unos pleitos eternos donde se discutian 
mas las opiniones de BARTOLO que las exigencias de justicia del caso concreto 
en su realidad hist6rica, etc. Bien lo expresaba un poema recogido en el Cancio
nero de JUAN ALFONSO DE BAENA cuando comparaba al pleiteante con una po
bre oveja trasquilada por una multitud de juristas. 

SABUCO seri certero en el diagn6stico: existen demasiadas leyes, "que pa
san de veinte carretadas de libros" (17), son demasiado antiguas, pues diriase que 
las generaciones precedentes ''pensaron que no habriamos de tener entendi
miento como ellos" y, finalmente, figuran escritas en latin, lo que las hace in
comprensibles para la mayoria y nos obliga a "estudiar primero y gastar nuestra 
vida y hacienda en los estudios". Leyes arcaicas, prolijas e inaccesibles: este es el 
reproche humanista al Derecho romano; "Aquellas leyes -dice VIVES- que 
pudieron ser buenas para los romanos, ya no son adecuadas. Cambiose el estado 
politico y la forma de vivir" (18). 

Por consiguiente, dice nuestro mCdico humanista, "mejoraria extraftamente 
el mundo si solamente las mas necesarias (leyes) se quedasen en romance, y todo 
lo demas al juicio del buen var6n ... que serin los jueces buenos cristianos y saca
dos de los rincones y monasterios". Ya lo habia advertido ERASMO a comienzos 
del siglo XVI: es preciso "que Ias leyes sean muy poquisimas y muy razonables, 
convenientes al interes publico, y muy bien conocidas del pueblo", pues hoy, afia
de el gran humanista europeo, algunos usan las leyes coma quien tiende redes y 
trampas con la insana intenci6n de prender en ellas al mayor nllmero posible ( 19). 

Y una preocupaci6n analoga hallamos en VIVES, para quien la multiplicaci6n y os
curidad de las leyes, asi como su ignorancia por parte del pueblo, constituye uno 
de los primeros motivos de degeneraci6n de la republica (20). 

( 16) V ease CARPINTERO, F., Mos italicus, mos gallicus y el humanismo racionalista, '' Ius Commune'', 
6, 1977, p. 108 y ss. TambiCn la obra de PIAN() M(JRTARI, V., Diritto, logica, Metodo nel secolo 
XVI, Napoli 1978. 

(17) SABUCO, M., Nueva Filosoffa, terccr Capftufo, Tftulo VIII. En lo sucesivo, y salvo quc sc indi
que otra cosa, todas !as citas de SABUCO deberan entendersc rcfcridas a cs1c fragmento de su 
obra, p. 185 de la citada edici6n de 1888. 

(18) VIVES,). L., De iure civili corrupto, Libro VII de la primera parte (De causis corruptarum artium) 
de! Tratado De Disciplinis (1531). VCase en Obras Compfetas, cdid6n de I.. RIBER, Madrid 1947-
48, vol. ll, p. 520 y ss. 

( 19) ERASMO DE ROTTERDAM, Educaci6n de! prfncipe cristiano ( 1515), trad. de L. RIB ER, Barcelo
na 1985, p. 91. 

(20) VIVES,). L., De tradendis disciplinia, Libro V, Capftulo IV, Obras Completas, dtado, p. 664 y ss. 
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Pero los vicios de la Administraci6n de Justicia no son atribuibles Unica
mente al sistemi legal, sino que responden en muy buena medida al metodo de 
trabajo y al n1odo de comportarse de los juristas, ciertamente condicionado por 
el "mos italicus" y la necesidad de aplicar el Derecho romano. Sea como fuere, 
la critica al estamento de los juristas, en ocasiones inmisericorde y lacerante, es 
otro de los temas centrales que nunca falta en la literatura de! humanismo (21), y 
SABUCO no es una excepci6n: "que barbaridad en que dure un pleito cuarenta 
aiios y que este Letrado diga traer justicia y el otro diga todo lo contrario. Que 
aqui den una sentencia y alli la revoquen ... que ni esta, ni aquella, y quizas todas 
yerran la raz6n ... ". Yes que, efectivamente, el "mos italicus" del siglo XVI se 
habfa convertido en un sistema casufstico y carente de principios o reglas gene
rates capaces de ofrecer respuesta segura; el exceso de previsi6n que quiere con
templar todos los casos imaginables favorece al final la "iniquitas", impidiendo 
la "sincera interpretatio eaquitas", la "aequa et bona fidei interpretatio" (22). 

Ahora bien, tcuil es el programa de reformas propuesto por el humanis
mo?. Ciertamente, no consistia en el olvido puro y simple del Derecho romano; 
l:ste representaba un monumento juridico de primer orden que debia ayudar a la 
formaci6n intelectual de los juristas, pero que ya no podia pretender erigirse en 
instrumento id6neo para ordenar la vida social de finales del siglo XVI (23). El 
Derecho romano habia, pues, de ser sustituido por unai;; pocas leyes y por el 
buen sentido y el espiritu de equidad de unos jueces que sean "buenos cristia
nos, y sacados de los rinconcs y monasterios", con10 dice SABlJCO. 

1Que materias habian de quedar reguladas mediante ley?. Sin duda, solo las 
mis necesarias y, en este aspecto, el humanista de Alcaraz nos ofrece una oricn
taci6n que bien puede considerarse como precedente del principio de lcgalidad 
penal, acuiiado aiios mas tarde por la filosofia iluminista del XVIII y que consti
tuye hoy uno de los elementos basicos de nuestro modelo de Estado de Oerecho: 
"las leyes que condenan a muerte es muy necesario que esten escritas, porque 
sepa el hombre que la ley lo mata, y no el juez con su alvedrio". Obvio es decir
lo, no s6lo estas leyes habian de quedar escritas, pero el ejemplo es significativo 
y nos muestra a un SABUCO preocupado por la arbitrariedad judicial en materia 
tan delicada como es la pena de muerte; arhitrariedad que, por cierto, no era in
compatible con el r!gido formalismo juridico de la ciencia juridica de! Antiguo 
Regimen. 

Mis alli de estas leyes necesarias, breves, concisas y escritas en castellano, 

(21) Reparemos, por ejemplo, en el duro juicio de ERASM(): "Entre los eruditos, los jurisconsultos 
reclaman el primer lugar, y cierto es que ningunos otros se mucstran tan satisfcchos de sf mis

mos cuando, verdaderos Sfsifos, suben eternamente la piedra urdiendo en su cahcza ccntcnares 
de leyes, siemprc con el mismo fanatismo, sin importarles un hledo quc vengan o no a pdo, 
amontonando glosas sobre glosas y opinioncs sobre opinioncs .. '', Elogio de la locura ( 1508), 

trad. de A. Rl)DRfGUEZ BACHILLER, Madrid 1970, capftulo LI, p. 178. 

(22) vease VIVES, J. L., De iure civifi corrupto, citada, p. 531 y ss. 

(23) VCase KOSCHAKER, P., Europa y el Derecho Romano, citado, p. ;67 y ss. 
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se hace preciso confiar en la equidad o en el buen juicio. Este es un aspecto que, 
a diferencia de lo que sucede en VIVES, no encontramos muy desarrollado en la 
obra de SABUCO; tan solo hay una alusi6n en la Nueva Filosoffa que es muy sig
nificativa, aunque resulte casi incidental en el curso de la argumentaci6n: la 'in
numerable cantidad de letrados, procuradores y escribanos -dice SABUCO
resulta superflua y "mejor podrian entender en otra cosa en provecho de la re
pllblica y a Un para otras ciencias ( que esta no lo es porque cada dfa se mudan las 
leyes) ... ". 

En verdad, dispuestos a buscar precedentes, seria legitimo conectar el pen
samiento de SABUCO con la famosa negaci6n del caricter cientifico de la juris
prudencia efectuada a mediados del siglo XIX por VON KIRCHMANN, para 
quien la naturaleza mudable del Derecho impedia su conocimiento cientifico y, 
por eso, la llamada "ciencia juridica se opone gustosa al progreso del Derecho"; 
es mas, hallamos en el fiscal alemin algunos reproches que, a estas alturas de la 
exposici6n, nos resultan ya familiares (24). Con todo, no es preciso llegar tan le
jos; nuestro humanista tiene ante si un ordenamiento juridico y una prictica fo
rense muy distintos a los que contempl6 VON KIRCHMANN y, aunque las pala
bras coincidan casi de forma literal, resultaria aventurada cualquier compara
ci6n. Lo que si parece cierto, sin embargo, es que la afirmaci6n de SABUCO 
muestra una concepci6n del Derecho alejada de la fria y acaso esteril 16gica de_ 
IOS juristas de SU Cpoca. 

En cfccto, afirmar que la jurisprudencia noes ciencia equivale a desconfiar 
de los dogmas de la unidad, plenitud y coherencia del sistema juridico, no me
nos asentados para los cultivadores del "mos italicus" que entre los exCgetas del 
Code o los seguidorcs de la Hamada jurisprudencia de conceptos que VON 
KIRCHMANN hace objeto de sus criticas; en suma, equivale a desconfiar de cual
quier Derecho, sea romano o napole6nico, que quiera presentarse coma la "ra
tio scripta". Para SABUCO, las normas escritas han de ser pocas porque, en el 
fondo, es consciente de la radical insuficiencia del Derecho legal para ordenar 
en toda su riqueza la realidad de la vida social; mucho depende del buen juicio 
de los hombres llamados a dilucidar cada caso concreto, que no pueden endosar 
su responsahilidad a una supuesta ciencia del Derecho de objeto mudable, sino 
que, en opini6n de los humanistas, deben cultivar ante todo las virtudes de la 
justicia y de la prudencia. 

Ciertamente, juzgado desde nuestro presente, parece discutible el plantea
miento de los humanistas; es discutible, por ejemplo, que la aequitas aludida por 
SABUCO o desarrollada con sumo detalle por VIVES ofrezca unos resultados 
mas f1rmes o menos discrecionales que la interpretaci6n "16gica" o, si se quiere, 

(24) ''jQue cUmulo de !eyes y, no obslanlt", cuintas lagunas!, jQUi' eji'rcito de funcionarios y, no 
obstantc. cuinta lentitud en la administraci6n de justicia! 1Que lujo de c::studios y de crudici6n 
y, no obstante, cuintas oscilaciones, cuinta inscguridad en la teoria yen la prictica!, VON 
KIRCHMANN, Lajurisprudencia noes ciencia (1847). trad. de A. TRUY()L SERRA, Madrid 1983, 
p. 7. Las palabras dtadas en el texto corre~ponden a lap. 17. 
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literal de las !eyes; es discutible tambii'n que el jurista encuentre en la realidad 
social o en cierto c6digo de moralidad pautas mis seguras para satisfacer los de
rechos o expectativas del justiciable. Pero quiz:is todo ello era cicrto a finales del 
siglo XVI, cuando las propuestas humanistas Bevan nuevos y vivificadores aires 
a un ambiente jurfdico inevitablemente enrarecido por un genero de argumenta
ci6n que siempre giraba alrededor del Derecho romano y de la doctrina de los 
doctores sobre el Derecho romano; a los humanistas corresponde el mtrito de 
haber estimulado con su talante cultural una renovaci6n del razonamiento juri
dico m:is abierto a la realidad y a las exigencias hist6ricas, asi coma un esfuerzo 
sistematizador que se halla en la base del racionalismo juridico. 

Algunos otros comentarios cabria formular acerca de las observaciones po
liticas y juridicas de la Nueva Filosoj[a, pero, al margen de que ello extenderia 
este trabajo mas de lo razonable, no harian sino abundar en lo ya dicho; por 
ejemplo, la propuesta de acentuar el rigor contra quienes mienten en juicio o 
sostienen pretensiones infundadas, la censura contra las !eyes del duelo, etc., 
forman parte de ese programa humanista en favor de un Derecho mas justo y efi
caz para ordenar la realidad de su tiempo. Sin duda, SABUCO se inscribe en esa 
corriente de renovaci6n; como tantos otros autores influidos por el espiritu del 
Renacimiento, et no fue un jurista, ni su obra contiene excesivas referencias al 
Derecho; fue sobre todo su talante intelectual, mis antropocentrico, tolerante y 
secular, el que estimul6 la reforma de los estudios juridicos y, andando el tiem
po, de! propio Dcrecho. 

L. P. S. 
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EL "TOPOS" LITERARIO-FILOSOFICO DE MIGUEL SABUCO 

Por Irene RODRIGUEZ HARO 
Universidad Aut6noma. Madrid 

" ... la fuente c/ara i pura murmurando, 
nos est a convidando a dulce trato ". 

(GARCILASo DE LA VEGA. Egloga II; 
versos 1152-1153) 

Miguel SABUCO ALVAREZ (antes Dona Oliva) publica en 1587 su Nueva Fi
/osofia de la Naturaleza de/ Hombre ... Reina Felipe II y la actividad literaria y ar
tlstica de aquellos decenios se sitlla por los criticos y tratadistas dentro de lo que 
se ha llamado el segundo Renacimiento espai\ol. 

El texto de SABUCO (filos6fico, medico, antropol6gico) se desenvuelve 
bajo el artificio literario de dialogos entre pastores. La estructura de dialogos es 
suficientemente conocida en la literatura espafiola de! siglo XVI (la "floraci6n 
de los dialogos" la llam6 Marcel BA TAILLON), mientras que el genero pastoril o 
buc61ico responde a una trayectoria que se abre con La Arcadia, de SANNAZA
RO (1502) y pudiera cerrarse con La Arcadia, de LOPE DE VEGA (1598). Maso 
menos en el centro de esta centuria aparecen (ien 1558?) Los Siete Libros de la 
Diana, de Jorge de MONTEMAYOR, paradigma de la novela y genero pastoril, 
en el que brilla con sus galas propias la otra Diana, la enamorada (1564) de! va
lenciano GIL POLO. He deseado citar estas importantes novelas para demostrar 
el interes de! siglo XVI (de! siglo en que nace, escribe, y muere nuestro SABUCO) 
por el valor que tiene el arquetipo de paisaje buc61ico, idealizado. 

En cuanto al simulacro del diilogo para la exposici6n filos6fica, no necesi
to remontarme a PLAT6N; s6lo quiero recalcar que estos diilogos intelectuales 
se realizan por pastores. SABUCO presenta de la siguiente forma el Primer Trata
do o libro de su obra, que es el mas famoso e importante: Coloqvio de/ conoci
miento de si mismo, en e/ qua/ hablan Ires pastores Filosofos en vida solitaria, nom
brados Antonio, Veronio, Rodonio" (I). 

Vemos, pues, que SABUCO crea una ficci6n de dialogos pastoriles versus 
filosofia, lo que comporta que los pastores filosofan. Nada raro es en la ficci6n 
literaria esta idealizaci6n de la inteligencia, como lo era la idealizaci6n de la be
lleza (!as ninfas ... ) en la escenografia arcadica, buc61ica o pastoril. 

Ante el tipo de doctrina y la forma de la exposici6n de Antonio, a este 

(1) Miguel SABllCO. Nveva Filosofia de Ja Natvraleza del hombre ... Madrid, 1587; fol. 5. 
En lo sucesivo citare simplemcnte el o los folio~. ~in necesid:.td de notas, pues me referirC 

siempre a este autor, libro y edici6n. 
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";Q11e /11gar este tan alegre, apacible y grato! ... " 
Pasaje llamado ""Los Chorros"". nacin1icn10 del rfo Mundo, cercano a Alcaraz. (F0<0 , Ju•n GurtdoJ. 
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pastor fil6sofo le podriamos preguntar, con GARCILASO: 

quien te hizo filosofo e/ocuente, 
siendo pastor d'ovejas i de cabras? 

(Egloga II; versos 396-397) (2) 

Y a los tres, Antonio, Veronio y Rodonio podriamos preguntar: ts6is pas
tores que filosofiis o acaso sois fil6sofos que os habeis hecho pastores, quien sa
be si para huir de la ciudad y arcadizaros? 

Al hilo de estas disquisiciones, me propongo examinar el lugar en que los 
tres pastores-fil6sofos dialogan. 

I. EL "TOPOS" LITERARIO 

"T6pos", en griego, es "lugar", "sitio", yes en el lugar donde SABUCO si
tiia su diilogo filos6fico al que me quiero referir. Es un lugar ide ficci6n? en el 
que se inicia la Nueva Filosofia ... Lo relativo al lugar, al "t6pos", es "t6pico"; 
segiin la Real Academia, "t6pico" es lo "perteneciente a determinado lugar", y 
tambien "lugares comunes". 

Sin pretender hace un juego de palabras, dire que el "t6pos" mas "t6pico" 
de la literatura espaiiola es el de CERVANTES: 

"En un lugar de la Mancha ... " 

Todos sabemos que asi comienza la inmortal novela cervantina. 
Veamos el comienzo de! libro de SABUCO. Empieza asi: 

"Antonio. Que lugar este tan alegre, apacible y grato, parece 
este para la dulce conuersacion de las Musas. Assentemonos 
y affloxemos las venas del cuydado, pues este alegre ruydo 
del agua, el dulce murmurar de los arboles al viento, el 
suaue olor destos rosales y prado, nos combinan a filosofar 
vn rato" (3). 

He procedido a recuadrar el texto pues deseo que mis lectores lo consulten 
mis de una vez, si me siguen leyendo. 

(2) Para situarme en el tiempo en que SABUCO escribi6 su obra y ley6 los versos de GARCILASO he 
supuesto que disponia de la edici6n de las Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones por Fer
nando de Herrera; Sevilla, 1580. A esta edici6n me referirC siendo fiel transcriptora de los textos, 
con respeto total a su ortografia. 

En lo sucesivo referenciare simplemente el nllmero de los versos de GARCILASO. 
(3) SABUCO, fol. 5. A partir de la ed. 1588 se suprimen las palabras "parece este" y se suprime la 

doble f·. queda "afloxemos"; aparece una coma detris de "rosales". La ed. 1622 sigue la ortogra
fia de la ed. 1588 y aiiade, ademis, una coma dctris de "apaciblc". 
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Nos hallamos ante un modelo literario de buen equilibrio entre la descrip
ci6n del hello paisaje natural que rodea a los personajes, y la motivaci6n anfmica 
o disposici6n para la plitica filos6fica. Estilisticamente, nos encontramos con un 
perfecto despliegue de frases eslabonadas con abundantes epitetos. 

La descomposici6n de los elementos de la construcci6n literaria es la si
guiente: 

1. 0 Una sinopsis o resumen inicial (recapitulaci6n a la inversa) de todo el 
paisaje, de todo el entorno fisico: "Que lugar este tan a/egre, apacible y grato". 
Hoy diriamos que es un flash inicial. 

2. 0 Actos de disposici6n de los personajes; primero, en actitud ffsica: uas
sentemonos" (entendemos que lo hacen en el prado); segundo, en disposici6n 
animica: "affloxemos /as venas de/ cuydado" (hoy se diria coloquialmente: "rela
jemonos ... "). 

3. 0 Percepci6n sensorial de la naturaleza, en la que gozan primordialmen
te los sentidos del oido y del olfato ( estos sentidos serin, en sucesivos capitulos 
(4) bien estudiados por SABUCO). La estructura es esta: 

Calificaci6n de la acci6n sensible 

- este alegre ... . .. ruydo ..... . 
- el dulce .. . ........ murmurar 
- el suave . .... . . . . olor ..... 

causada por el/los agente/s 

... del agua, 
. ....... de los arboles al 

. ... destos rosales y 
viento, 
prado . 

4. 0 Decisi6n: todos estos agentes cxtcriorcs mueven a los personajes a 
una decisi6n: unos convidan a filosofar un rato ... ... Este filosofar noes otro que 
"la du/ce conuersacion de !as Musas'', ya planteada al principio, y que nose refie
re en terminus estrictos a realizar diilogos sabre la lirica, la historia, la astrono
mia, etc., que cada Musa representaba, sino que es la expresi6n del disfrute que 
causa la eutrapelia, la buena conversaci6n de materias desinteresadas, intelec
tuales. 

El precedente garcilasiano es total. Bien sabemos que SABUCO demuestra 
conocer y admirar a GARCILASO DE LA VEGA, pues en el famoso capitulo "De 
la Felicidad ... " de nuestro fil6sofo, se leen estas palabras luminosas: 

"Garcilasso de la Vega pin to muy bien esta felicidad en su eg/oga. 
Veronio. Podeys a/egar a Aristoteles, Seneca, Pia/on, y a Cice

ron, y a/egais a Garcilaso? 
Antonio. Poco va en la antiguedad de /os autores quando la cosa 

esta bien dicha, como la dixo Garcilasso, diziendo ... " (fol. 103 v). 

( 4) "Assi como et mat olor mat a, su contrario buen o/or da la vida: el qua! conforta, afirma y a/egra el 
celebro marauiflosamente. Esta es vna gran medicina ... El buen o/or tambien mantiene y sustenta ... ; 
titulo XLI; fol. 68. 
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Una lectura de GARCILASO (5) me ha proporcionado el evidente paralelis
mo que tanto en materiales Iexicos coma en conceptos hay entre la exposici6n 
del alcaraceiio y la poesia del toledano. Vuelva el lector los ojos al recuadro de 
SABUCO y compare con los siguientes versos garcilasianos: 

"par dond' un' agua clara con sonido 
atravessava et fresco i verde prado; 
et con canto acordado 
al rumor, que sonava, 
de/ agua que passava, 
se quexava tan du lee i blandamente, ... " 

(Egloga I; versos 47-52) 

En este fragmento aparecen las siguientes palabras comunes en 
GARCILASO-SABUCO: agua (6). prado (7), dulce (8). Ademas, late una idea comun: 
al ··agua clara con sonido" del primero corresponde el "alegre ruido del agua" 
del segundo. 

Prosigo. Un nuevo fragmento garcilasiano: 

"por ti la verde ierva, et fresco viento, 
et blanco lirio i colorada rosa 
i dulce primavera desseava" 

(Egloga I; versos 102-104) 

Palabras comunes de SABUCO con GARCILASO: viento (9), rosa ( ~ rosa/es) 
(10), dulce (11). 

Otro fragmento mis: 

"Moviola e/ sitio umbroso, el manso viento, 
et suave olor d'aquel florido sue/o, ... " 

(Egloga Ill; versos 73-74) 

(5) Ademis de trabajar con la ed. de Herrera, Sevilla, 1580, citada en nota (2), me he auxiliado de 
los siguientes textos: 
a) SARMIENTO, E. Concordancias de /as obras pofticas de Garcifaso de la Vega, The Ohio State 

University Press; Valencia, 1970. 
b) GALLEGO MORELL, A. Garcilaso de la Vega y sus comentaristas; 2. a ed.; Madrid, 1972. 
c) AZAR, I. Discurso ret6rico y mundo pastoral en la "Egloga segunda" de Garcilaso; Amsterdam, 
1981. 

(6) Agua. SegUn la clasificaci6n ciberni:lica de SARMIENTO, op. cit. (5-a), de un total de 5349 pala
bras sustantivas usadas por GARCILASO, "agua" la utiliza 42 veccs, lo que supone el 0'79 por 
100 del !Cxico sustantivo. 

(7) Prado. Usado por GARCILASO en 12 ocasiones. 
(8) Dulce. Adjetivo el mis caro a GARCILASO; es el que mis vcces usa: 46 veces, lo que supone e1 

l '35 por 100 de todas !as palahras adjetivas (que son 3397). 
(9) Viento. Utilizado por GARCILASO en 30 ocasiones (supone el 0'56 por too de todos los sustan

tivos). 
(10) Rosa. La voz "rosaks" (o "rosal") no la utiliz6 nunca GARCILASO, pero "rosa-s" la us6 en 12 

ocasiones, la~ mismas que "prado". 
(11) Vid. not a (8). 
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De las anteriores catorce palabras de GARCILASO, SABUCO usa cuatro y, 
ademas, jconsecutivas!: u ••• viento, el suave olor ... ,, (12). 

La perla final la constituye el siguiente fragmento de GARCILASO, 

"El du/ce murmurar deste ruido, 
e/ mouer de /os arbo/es al viento 
el suaue olor de/ prado florecido" 

(Egloga II; versos 13-15) 

De las dieciocho palabras de este terceto no s6lo encuentro jdoce! que fi
guran en el texto de SABUCO, sino que todas las palabras van apareciendo para
lela, consecutivamente, en uno y en otro textos. vease con mis realce de la si
guiente forma: 

GARClLASO SABUCO 

EL DULCE MURMURAR deste ruido, EL DULCE MURMURAR 
el mover DE LOS ARBO LES AL VIENTO DE LOS ARBO LES AL VIENTO, 
EL SUAVE OLOR del PRADO florecido (13) EL SUAVE OLOR destos rosales y PRADO 

Todas las palabras mayiisculas son las comunes en GARCILASO yen SABU
CO. ObsCrvese, ademis, la exacta correspondencia del mismo orden secuencial. 
Imposible parcce que SABUCO no haya copiado lisa y llanamente a GARCILASO. 
Pero yo creo que no debo cometer la precipitaci6n de Hamar plagiario a SABU
CO. Sigamos adelante. 

II. EL "TOPOS" ANfMICO Y FILOSOFICO 

SABUCO, que escribe tan bien el castellano que fue consagrado "autori
dad" de la lengua por la Real Academia (14), no escribe poesia ni prosa buc61ica 
de ficci6n. Su finalidad, ostentosamente declarada al Rey Felipe II en la dedica
toria de su libro es otra, mejorar el hombre total, en su salud corporal y animica. 
Por lo tanto, el comienzo, garcilasiano, de su libro es una simple puesta en esce
na para que dos personajes pregunten y uno (el sabio pastor fil6sofo Antonio, 

(12) Sohre viento, vid. nota (9). Suave aparecc 7 veces en GARCILASO. Olor aparece en 3 ocasiones. 
La dualidad "suave olor" la utiliz6 GARCILAS() dos veces. 

(13) "El dulce murmurar" aparece esta sola vez en GARCILAS(), lo rnisrno que " ... de los iirboles al 
viento''. "Suave ofor" la us6 GARCILAS() en este verso yen la otra ocasi6n citada en nota (12). 

(14) Diccionario de la /engua castel/ana ... Compuesto par la Real Academia Espaifo/a. Torno Tercero; 

Madrid, 1732: "Dofia ()Jiva Sabuco: Coloquios de la naturaleza de! hornbrc" (fol. V v). Torno 
Quarto; Madrid, 1734: ''Dofia Oliva Sabuco: Philosophia de la naturaleza dd hombre'' (fol. VI). 

Torno Quinto; Madrid, 1737. IdCntica cita (fol. VI). Torno Scxto; Madrid. 1739. Similar <..'ita 

(fol. XVIII). 

Se trata del llamado "Diccionario de Autoridades". 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.



183 

que es el autor) conteste y vaya explicando sus teorias sabre la nueva filosofia 
de! hombre. 

Para un mejor filosofar SABUCO ha situado a los interlocutores en un belli
simo, cautivador escenario natural, el Locus amoenus idealizado en !as eglogas 
pastoriles de GARCILASO y sus imitadores. El pastor Antonio, con su descrip
ci6n de! ambiente fisico y de la percepci6n sensorial introduce conceptos que 
tienden a favorecer la actitud dialogante y pensante. Recordemos que si el lugar 
les parece "a/egre, apacib/e y grato" lo es "para la du/ce conuersacion de /as Mu
sas"; y a ello se disponen fisica y emocionalmente ("assentemonos y affloxemos 
/as venas de/ cuydado ... '). Todo es favorecido por las percepciones sensoriales 
descritas que, dice Antonio, unos convidan", es decir, nos incitan, nos estimu
lan, no a la lamentaci6n de unos amores, sino "afi/osofar vn rato", no a la lirica, 
sino a la filosofia. Esta "duke conversaci6n" equivale al "duke trato" de GAR
CILASO. 

Para SABUCO hay un t6pos animico, un lugar apto para la buena disposi
ci6n intelectual y ese lugar fisico no puede ser otro que un buen sitio de la natu
raleza, real, no idealizado. El paisaje pasa aside ser un lugar de ficci6n, un t6pos 
literario, a ser un lugar animico, un t(Jpos filos6fico. 

Mientras otros fil6sofos pensaron y escribieron en las peores condiciones 
fisicas y animicas imaginables (BOECIO, condenado a muerte, escribe en la pri
si6n su De Conso/atione Philosophia), SABUCO proclama que la mejor disposi
ci6n para la filosofia es la libertad, cl sano ambiente de la naturaleza y la euforia 
espiritual. 

Siguiendo con el precedente garcilasiano, se pueden encontrar algunos 
versos que describen el relajamiento de los espiritus en el mejor de los paisajes: 

" ... en el mejor lugar desta florestu; 
Qu' es este, dond' estamos assentados; 
a la sombra d' un arbol afloxamos 
/as cuerdas a /os arcos trabajados". 

(Egloga II; versos 433-436). 

Esta garcilasiana pareja amorosa se sienta en el t6pos mas hello posible ("el 
mejor lugar ... que es este") y ambos aflojan las cuerdas de los arcos (vienen de ca
zar). En SABUCO los tres pastores fil6sofos se sientan en el prado y aflojan no los 
areas venatorios sino sus preocupaciones. Hay, evidentemente, un parecido, al 
menos metaf6rico, asi coma un uso comlln del par de verbos de acci6n (assenta
dos ... afloxamos, en GARCILASO; assentemonos y affloxemos, en SABUCO). 

Aii.os despues, Miguel de CERVANTES, en el pr6logo a su inmortal novela, 
nos transmite una idea semejante a Csta del t6pos animico: 

"El sosiego, e/ lugar apacib/e, la amenidad de los campos, la serenidad 
de los cielos, e/ murmurar de /as fuentes, la quietud de/ espfritu, son 
grande parte para que !as musas mas esteriles se muestren fecundas ... " 

(Miguel de CERVANTES SAAVEDRA. El ingenioso hida/go Don 
Quijote de la Mancha. Pr6logo del Avtor) 
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Aparecen !as palabras "lugar apacible'', "murmurar", "musas", que ya SA
BUCO habia utilizado dieciocho afios antes. Pero mejor que !as palabras comu
nes es la idea comun: para CERVANTES la suave naturaleza activa la creaci6n li
teraria; para SABUCO la naturaleza impregna el espiritu y estimula la conversa
ci6n filos6fica. En ambos casos, el t6pos animico equivale a ''paz'' ( = lugar apaci
ble) y esta quietud de! espiritu se produce por el alejamiento de !as preocupacio
nes junto con la contemplaci6n de la hermosura de la naturaleza. 

En nuestro siglo, Juan Ramon JIMENEZ expresa similar concepto: 

";Que amena paz en este alejamiento 
de todo, oh prado be/lo, que deshojas 
/us /lores, oh agua, frfa ya, que mojas 
con tu crista/ estremecido el viento! 

(Soneto "Otofio", de Sonetos espiritua/es) 

"Prado", "agua" y "viento" son palabras comunes con SABUCO; el con
cepto es similar: e1 alejamiento de todo (de preocupaciones, de inquietudes, de 
molestias) nos introduce en una amen a paz. 

El t6pos animico es similar en SABUCO, en CERVANTES, en Juan Ram6nJl
MENEZ ... 

III. EL "TOPOS" GEOGRAFICO 

Despuf:s de referirme al t6pos literario, el Locus amoenus garcilasiano re
creado por SA BUCO, y al t6pos animico, tan apacibk al alma que propende a la 
creaci6n literaria en CERVANTES y a la filosofia en SABUCO, quiero plantear, 
por Ultimo, la cuesti6n del t6pos geogrifico, es decir, la existencia real o no de 
este lugar descrito. tEs ficci6n? tes paisaje real? 

Para quien, como SABUCO, residia en Alcaraz, la vivencia fisica de ese lu
gar concreto estaba muy pr6xima. Este t6pos real, geografico, topograjico, es, 
sin ninguna duda, el llamado nacimiento de! rio Mundo o calar de! Mundo, mara
villoso paraje natural de la sierra alcaracefia. 

Nada diffcil es imaginarse la escena ... En alguna tarde veraniega, mejor, 
primaveral (huelen los rosales ... ) SABUCO y los amigos de su circulo Hegan hasta 
e1 lugar procedentes de la ciudad de Alcaraz y descabalgan de sus monturas. Los 
amigos se sientan en el prado; cerca, tranquilos, pacen los caballos. 

SABUCO, bachiller naturalista, es decidido partidario de la vida sana que 
proporciona el paisaje al aire libre. Hoy diriamos que era un "natur6pata"; nada 
menos. Cuando escribe sabre la pereza, nos dice: 

"En este te quiero dar vn auiso (que si lo experimentas se que me lo 
agradeceras) que gazes de respirar ayre limpio y fresco de la maflana y 
aurora" (fol. 36 v). 
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y cuando habla sobre el ambience, aconseja: 

"Toma este auiso goza de respirar et ayre nueuo, limpio, humido de/ cam
po, vsa y goza de la renouacion y frescura de/ ambiente .. ," (fol. 79 v). 

yen el gran capitulo titulado "De la Felicidad que puede auer en este mundo, que 
ya he mencionado antes: 

"El ayre nueuo, viuo de/ campo, ( es) mejor que el aiiejo y encharcado 
con encerados y vedrieras" (fol. 106 v). 

tC6mo no imaginar que el autor de estos consejos los pondria en prictica para sf 
y sus amigos? 

El olor caracteristico de la hierba mueve a SABUCO y a sus amigos a respi
rar con fruici6n el aire embalsamado por !as flores y plantas aromaticas. La paz 
de! lugar, el murmullo de !as hojas de los irboles mecidas por la brisa, el agua 
que canta y parece que refresca el cuerpo, la alegria de la amistad, !as horas dis
ponibles, todo ello Jes mueve a la conversaci6n sobre los temas de la vida, de la 
salud y de la enfermedad, de la naturaleza, de! cosmos, de! alma, de Dios. 

Para SABUCO, la amistad y la buena conversaci6n eran necesarias a la vida 
humana; asi lo desarrolla en el capitulo XXVIII de su primer tratado: 

"La amistad y buena conversacion es muy necesaria para la salud al 
hombre, porque et hombre es animal sociable, quiere y ama la conuersa
ci6n de su semejante, en tan toque a/gunos llamaron a la buena conuer
sacion quinto elemento con que vive e/ hombre ... " (fols. 51-51 v). 

En otro momento de su libro, la palahra cs, para SABUCO, no solo una me
dicina sino la mejor medicina: 

" ... la mejor medicina de todas esta oluidada, e inusitada en el mundo, 
que es palabras ... " (fol. 18). 

Aire puro, amistad y eutrapelia en el Locus amoenus real de la vida de 
SABUCO. 

Vengamos aver cOmo es este lugar. La primera descripci6n en letra impre
sa del mismo lo encontramos en la hasta hace poco casi desconocida obra del P. 
PEREZ DE PAREJA, quien describe los campos que rodean a Alcaraz de la si
guiente manera: 

" ... es tan ta su amenidad, que podemos dezir de /as Riveras de Alcaraz, 
par lo deleytable, y divertido, lo que de/ Valle de Pentapolis dixo Moy
ses; pues por la variedad de arboles, y abundancia de aguas, lo compar6 
con lo deleytable de/ Parayso: Sicut Paradisus Domini (Genes. c. 13). 
Un Paraiso son fas Riveras de Alcaraz ... " (15). 

(15) PEREZ DE PAREJA, E. Historia de la primera fundaciOn de Alcaraz; Valencia, 1740; p. 24. 
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Se trata, como se ve, de unos /audes tipicos y t6picos de la geografia litera
ria hispanica. Pero el nacimiento del rio Mundo es verdaderamente admirable. Y 
asi lo describe el P. PEREZ DE PAREJA: 

" .. . pondre algunas cosas especiales que tiene dentro de su termino, y 
llevese la primacia la ce/ebrada, y maravillosa Fuente de Oyoguardia, 
/lam ad a tambien de el Espino, en e/ calar de un rio llamado Mundo ... 

Nace esta Fuente de Oyoguardia de un peflasco muy grande, y des
de la boca de la cueva por donde sale, hasta donde cae, ay mas de treinta 
estados de altura; de ta/ conformidad, que mas parece nieb/a, que agua, 
quando llega a la tierra, y al punto se unde, y desparece. Una maravilla 
de la naturaleza ... " (16). 

Es decir, lo maravilloso es la gran cascada de agua que hay. Este si es (nose 
puede negar) un paisaje ins6lito en la tierra hispana. Yes aqui a donde queria yo 
venir a parar: aqui, en el nacimiento del rio Mundo, hay un paisaje admirable, y 
hay una gran cascada de agua, pura y cristalina, y este agua produce un rumor, 
un alegre ruido que refresca el alma. 

Este ins61ito paisaje alcaracei\o es el visitado por SABUCO y sus amigos en 
esta tarde primaveral que evocamos. Quizis sacan de sus zurrones unas merien
das frugales. Beben el agua fresca del arroyo cantarino. La conversaci6n prosi
gue durante horas, hasta que el "fugitivo sol, de luz escaso" les hace retornar a 
la ciudad. Se prometerin volver otro dia: el paisaje es cautivador y los temas de 
conversaci6n, inagotables y embebecedores. 

tPor quC no pudo haber ocurrido asi? Quizis coma recuerdo de algunas vi
vencias personales, de aquellas reJajantes excursiones repetidas una y varias ve
ces en la primavera del aiio mil quinientos ochenta y tantos, Miguel SABUCO pu
do n1overse a escribir. Fabul6 unas pliticas de tres fil6sufos pastures y situ6 sus 
conversaciones en un alegre, apacible y grato lugar: el nacimiento del rfo Mun
do, el Locus amoenus de SABUCO, literario, filos6fico y topografico. 

Un ai\o despues que el P. PEREZ DE PAREJA, otro religioso escritor, el P. 
MOROTE PEREZ CHUECOS nos present6 su descripci6n del nacimiento del rio 
Mundo, con barrocas y admirativas frases: 

"Mundo, rio clarissimo, cuyas aguas christalinas, mundissimas, y traspa
rentes, manifiestan lo que a lo mas pro/undo de sus christales se retira ... 

Formase una oya, o pequeflo valle en este ameno sitio, a quien gy
ran hermosos monies, y col/ados, de muchos havellanos, y otros arbo/es 
galanamente vestidos; adornandose la llanura de vistosas, y aromaticas 
yervas, que con los diversos mat ices de holorosas /lores, /abran et mas 
vistoso tapete que via natura/eza ... 

Que mayor similitud se puede dar, para que este ameno sitio, 
confuente tan peregrina, que /uego que sale de et llega unfamoso rio a 
formar, le pueda al de/ Paraiso parecer?" (17). 

(16) Ibidem; p. 30. 
( 17) MORl)TE PEREZ-CHlJECClS, R. P. F. P., Antigiiedad y blasones de la Ciudad de Lorca ... , Murcia, 

1741; pp. 38-40. 
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Aunque despojemos !as frases anteriores de la pesada hojarasca barroca, 
nos quedan ciertas descripciones y lexico que concuerda con lo ya sabido: 
"aguas cristalinas", "ameno sitio", "aromiticas hierbas", "olorosas flores", 
"fuente peregrina' ' ... 

Como SABUCO, hombre de ciencia humanista, admira a GARCILASO 
(iquien no?) lo relee y encuentra en sus eglogas !as suaves y maravillosas descrip
ciones de lugares arcidicos ... SABUCO asocia este paisaje ideal, con sus percep
ciones sensibles, al paraje alcaracefto del nacimiento del rio Mundo. La lira garci
lasiana es constante, subyugadora, insistente, en el tema, ''t6pico' ', del agua co
rriente y rumorosa ... 

En la Egloga I se lee: 

Hal rumor, que sonava, 

de/ agua que passava ... " 

(Egloga I; versos 50-5 I) 

en la II. 

"aque/ manso ruido 
de/ agua, que la c/ara fuente embia" 

(Egloga II; versos 65-66) 

en la III: 

"et agua bafla et prado con sonido, 
alegrando la vista i et oido ... " 

(Egloga III; versos 63-64) 

y en la Canci6n III: 

ucon un manso ruido 
de agua corriente i c/ara,. 

(Canci6n III; versos 1-2) 

Dicen los comentaristas que GARCILASO tenia reflejada en su memoria la 
fuente de Batres (Madrid) y su apacible murmullo (18). No otra cosa sucedia a SA
BUCO con su querida fuente de Oyoguardia o calar de! Mundo. jEI se hallaba 
verdaderamente en el paraje mas ameno de su admirado GARCILASO! 

Un tercer escritor de! siglo XVIII puede darnos una tercera y ultima vision 
de la fuente y de! paraje alcaracefios; es el P. ORTEGA, que dej6 un manuscrito 
elaborado hacia el afio 1759, dos siglos despues desempolvado y publicado. 
Cuando se dispone a describir el calar de! Mundo, expone, sincero, su primera 
prevenci6n: 

(18) Fuente. Este sustantivo fue usado por GARCILAS<l en 12 ocasiones y, lo que es muy significati
vo, !as docc precisamente en la Egloga II. 
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"Antes de ver este prodigio, coma su celebridad resonaba tanto par el 
de esta mi Provincia, me temia hubiera mucha parte de hiptirbo/e, en /as 
expresiones que oia; pero abiendo vista con todo espacio. y a mi satis
faccion, pues past! de intento, digo ahora que merecen disculpa /as mas 
dilatadas exageraciones" (19). 

Pero el buen religioso fue, vio y admir6. Asi que lo describe enfiticamente, 
pero vale la pena leerlo: 

"Pase mos ya a hacer descripcion de este prodigio de prodigios ... en e/ 
paraje ya insinuado, amenfsimo sin ttirmino, poblado de infinitos arbo
/es, muchos de ellos frutales, aunque silvestres, de hierbas aromaticas y 
medicina/es sin numero ... y tanta variedad de flares, de tantos mat ices y 
tan subida fragancia que todo resulta y se dispone un remedo de/ terre
nal Paraiso, de suerte que en todo e/ ambito de nuestra Espafla dudo se 
ha/le sitio o Region mas deleitab/e a todos /os sentidos, en la estaci6n de 
la Primavera" (20). 

Por tercera vez un descriptor de este lugar lo compara con el Paraiso terre
nal. Los conceptos y lexico siguen siendo los consagrados por SABUCO: "para
je ... amenisimo", "infinitos irboles", "hierbas aromiticas ... ", "tan subida fra
gancia ... ", "sitio o Regi6n mas deleitable a todos /os sentidos, en Ja estaciOn de la 
Primavera''. 

A estas alturas espero que el lector o la lectora que no hayan gozado la suerte 
de admirar este paraje alcaraceiio, ya para nosotros garcilasiano-sabuquefto, sees
te convenciendo poco a poco de que es verdaderamente un lugar ameno, amenisi
mo, capaz de estimular la creaci6n literaria de unas poesias, de una fibula arcidica 
o de un gran libro de filosofia mCdica hace cuatrocientos afios. 

Hace unos dias, cuando ya tenia trazado el esquema de este articulo y me 
hallaba enfrascada en la lectura de GARCILASO, la casualidad hizo que en un pe
ri6dico leyese una descripci6n mas de! t6pos geografico de SABUCO. Vale la pe
na, me parece, copiar esta literatura periodistica de 1987: 

uBuscamos et nacimiento de este agua cerca de Ri6par, en un rinc6n se
rrano de apretada arboleda y altas peflas grises. Antes de ver e/ agua se 
la aye cantar. Cae desde la altura de/ manadero en dos chorros pr6xi
mos e iguales, fundidos desputis en cascadas y torrentes de rapido des
censo ... El /ugar es verdaderamente muy bonito y /os arbo/es l/egan a ser 
majestuosos ... " (21). 

( 19) ORTEGA LOR CA, J. Edici6n crftica de Ja "Descripcion Chorografica de/ sitio que ocupa la provin
cia regular de Cartagena de mi P. San Francisco" de/ R. P. Fr. Pablo Manuel Ortega; Murcia, 
1959; p. 29. 

(20) Ibidem; p. 30. 
(21) LUCA DE TENA, C. "Cr6nicas de! verano. Donde nace un rio". "ABC"; Madrid, 1 de julio de 

1987; p. ;o. 
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Pasados cuatro siglos el reportero viene a decir lo mismo que SABUCO. 
Aparece un material lexico comiin ("agua'', "lugar", "arboles") pero sobre todo 
destacan aquellos conceptos comunes (el agua que cae en chorros y canta ... ), 
aunque el estilo periodistico es distinto. Ademas, al contemplar la vision admira
ble, el contemplador (claro, un turista) carece de respuesta animica. Su defini
ci6n de "lugar ... muy bonito", que no suscribiria ni GARCILASO ni SABUCO, 
desde luego, se la perdonamos por haber escrito, ademas, lo siguiente: "Antes de 
ver et agua se la oye cantar". ;Noes acaso "et alegre ruydo de/ agua" de SABUCO? 
Esta es mi teoria del agua rumorosa de la fuente como motivo predominante de! 
paraje ameno en que tanto GARCILASO como SABUCO se sumergen animica
mente. Uno, para cantar el "dulce lamentar" de pastores, ninfas y tortolillas; el 
otro, para sentar a tres pastores que quisieron interrogarse que doctrina habrian 
de seguir para conocerse los hombres a si mismos y mejorar la vida y salud de! 
cuerpo y de! alma. 

De aquel t6pos surgi6 en 1587 la Nueva Filosoffa de la Natura/eza de/ hom
bre ... Crea, es mi teoria, que fue el producto de unas conversaciones de amigos, 
de aquel amable trato y dulce conversaci6n a que Jes convid6 la fuente clara y 
pura con el murmullo de sus cristales, alejados de todo ... 

De manera que, a mi juicio, no hubo plagio ninguno y si un homenaje es
crito a la memoria de GARCILASO por parte de! bachiller de Alcaraz. 

I. R.H. 
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EL AUTOR Y LA AUTORIA EN LA OBRA DE SABUCO 

Por Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE 
lnstituto de Estudios Albacetenses 

" ... Dona Oliva de Nantes, Musa decima" 

(Lope de Vega, Representaci6n moral de/ viaje de/ a/ma) 

"Yo soy El au tor y no Ella" 

(Testamento de Miguel Sabuco; Alcaraz, 20 de febrero de 
1588) 

Los SABUCO (padre e hija, Miguel y Luisa Oliva) atraen la curiosidad de los 
investigadores. El libro Nueva Filosofia de la Natura/eza de/ hombre ... , publicado 
bajo la autoria de Oliva constituy6 una pieza importante en la literatura 
filos6fico-medica, tanto par sus doctrinas como por el hecho de aparecer una jo
ven autora tan erudita. 

Los elogios a dona Oliva sonaron durante siglos. Pero, de pronto, recorde
mos, un humilde investigador local, que seguia las huellas de su coterranea, re
miti6 una ''modest a colaboraci6n'' a una revista cientifica. Con la contundencia 
de unos autenticos documentos notariales apareci6 de pronto, al cabo de 316 
aiios, un autor hasta entonces oculto, el padre de dona Oliva, el bachiller Miguel 
SABUCO. 

Sostenemos que en la historia de la ciencia y de la literatura espafiolas no 
se ha dado un caso semejante. 

Es curioso observar c6mo el mundo intelectual ha digerido de varias ma
neras la noticia: unos se lanzan a un cruel proceso de desmitificaci6n de Oliva, 
otros buscan esterilmente nuevos antecedentes sobre el bachiller, mientras que 
un grupo menor carga el acemo sobre el misterio, que no ven suficientemente 
aclarado y senalan dudas met6dicas, por no hablar de los que no aceptan la in
formaci6n o, sencillamente, no se han enterado de nada. Sohre estas cuestiones 
y algiin otro tema, nos proponemos incidir. 

1) EL "BUSCAPIE" 

Entre los anus 1587 y 1903 hubo una "autora" de la Nueva Filosofia .. ., 
Oliva SABUCO, quien os6 dirigirse al rey Felipe 11 en terminus que se han con
ceptuado de altaneros, y a cuyo nombre figura el privilegio real para la edici6n 

de la obra. 
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A partir de la publicaci6n de! tan sensacional como modesto artfculo de 
MARCO HIDALGO, la "aurora" se convirti6 en "autor" yen bibliotecas, diccio
narios y enciclopedias hay que poner ahora: "SABUCO, Miguel (antes Oliva)" y 
"SABUCO, Oliva (Vease Miguel SABUCO)". 

Muchos han leido el libro de SABUCO. Pero nadie ha seiialado los indicios 
que ya en el mismo libro aparecen, para que la duda surgiera con la simple lectu
ra. Nos proponemos demostrarlo. 

Fue Miguel SABUCO tan inteligente que hasta pensamos si esos indicios no 
son misteriosos imanes que quiso poner para que '' inteligentes lectores'' diesen 
con cierta clave de cierto misterio. Diriamos que, a su manera, puso en la obra 
un "buscapie". Veimoslo: 

1.1. El ''autor'' 

Tomamos la editio princeps. Despaciosamente nos disponemos a leer, bien 
leido, el libro, folio a folio, palabra a palabra. Y cuando surja un indicio, echare
mos mano a ejemplares correspondientes a todas las sucesivas ediciones (I). 

a) Titulo de los sonetos panegiricos de! licenciado Juan de Soto-
mayor: 

ed. 1587: "Sonetos en alaban~a del Autor y de la Obra" 
(fol. VI v), 

ed. 1588: "Sonetos de alaban~a del Autor, y de la Obra" 
(fol. VII), 

- ed. 1622: ''Sonetos en alaban~a de! Autor, y de la Obra" 
(fol. IV), 

- ed. 1728: "Sonetos en Alabanza de la Autora, y de la Obra" 
(fol. 2 v). Las cursivas son nuestras. 

- ed. 1847; los sonetos se publican dentro de la lntroducci6n del 
doctor Ildefonso MARTINEZ y se lee: "Igualmente insertamos los dos sonetos si
guientes en alabanza de la autora y de la obra ... " (pp. 84-85). Cursivas nuestras. 

- ed. 1873: "Sonetos en alabanza de la autora y de la obra" (p. 
331 ). Cursivas nuestras. 

- ed. 1888; el editor Ricardo Fe firma una pagina en la que, con 
muy escasa visi6n, dice: "he omitido en esta edici6n los sonetos del licenciado 
Alvarez (sic) de Sotomayor ... como documentos que no ofrecen interes alguno ... '' 
(p. XL). Son nuestras las cursivas. 

- ed. 1981; en la pane de la introducci6n que se titula "Biblio
grafia" se dice: "va precedida la obra con dos sonetos en alabanza del autor y de 
la obra" (p. 51). 

( l) Hemos trahajado en la Bihlioteca Nacional con los siguientes ejemplares: edici6n de Madrid, 1587 (sig
naturas R/16267 y R/31054); Madrid, 1588 (sign. R/6994 y R/30327); Braga, 1622 (sign. R/12499); Ma
drid, 1728 (sign. 3/38058 y U/9850); Madrid, 1847 (sign. 1/227879); Madrid, 1873 (sign. 
INV-08:860.BIB); Madrid, 1888 (sign. 1/84197). Ejemplar de la edici6n Madrid, 1981, propio. 
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vease si es importante conocer los textos de las primeras ediciones y com
pararlos con los de las ediciones retocadas. Precisamente, uno de los argumen
tos que esgrime MARTINEZ TOME para demostrar que dona Oliva cs la autora es 
precisamente que su contemporineo Juan de Sotomayor, quien le dedica los dos 
sonetos que encabeza la primera edici6n ''no duda lo mas minima en considerar
la como autora indiscutible de la totalidad de los escritos que componen el 
libro" (p. 43; ed. de 1981). Asombroso argumento, porque hemos visto c6mo el 
mismo MARTINEZ TOME recoge el sorprendente masculino "autor" en el titulo 
de los sonetos. 

En resumen, los sonetos se refieren a dofta Oliva, si, pero la dedicatoria de 
los mismos dice que son "en alabanza de! Autor y de la Obra". El poeta, natural
mente, deberia de estar impuesto sobre la verdadera personalidad de! "autor", 
hizo los sonetos de encargo a Oliva, y los dedica ingenuamente (?)al "Autor" y a 
su ''Obra". Pensamos ;trat6 de dar alguna pista o clave sobre el autor? ;Acaso es 
de Miguel SABUCO el titulillo o dedicatoria de los sonetos? Nos parece evidente. 

b) En el Coloquia sabre la campastura de/ mundo, cam a est ii, a la fina
lizaci6n de! Ti tu lo V ( es decir, el capitulo quinto) podemos leer: 

- ed. 1587: " ... y que veamos por vista de ojos estas sus grande
zas y obras de sus manos, todos los que aqui estamos y el autor deste libro. 
Amen" (fol. 155). 

- ed. 1588: " ... y el autor desde llbro. Amen" (fol. 155). 
- ed. 1622: " ... y el autor deste libro. Amen" (fol. 146). 
- ed. 1728: " ... y la Autara de este libro. Amen" Cursivas 

nuestras. 
- ed. 1847: " ... y el autor de este libro. Amen" (p. 28). 
- ed. 1873 (no publica este Coloquio). 
- ed. 1888: " ... y la Autara deste libro. Amen" (p. 176). 
- ed. 1981: " ... y la Autora de este libro. Amen" (p. 267). 

Todo es tan contundente que huelgan los comentarios. Advertimos que 
tambien en la Carta Dedicatoria al Rey nuestro Sefior se lee: "Tan estraffo y 
nueua es e/ libra, quanta es e/ autor" (fol. 2) pero creemos, sinceramente, que 
aqui, seglln el contexto, el genero masculino cs el adecuado, aun cuando fuese 
mujer quien tal escribiese. 

Despues de las exploraciones anteriores, podemos obtener, cuando me
nos, dos generos de conclusiones: 

Primera. Se busque la interpretaci6n que quiera dirsele, es lo cierto que 
en las tres primeras ediciones aparece por dos veces "el autor" de la obra, en 
masculino, cosa bien extrafta tratandose de una mujer su autora. 

Segunda. Lo que mas enmarafia la cuesti6n es contemplar como en un mo
mento dado (en una edici6n concreta dada) lo que venia siendo "el autor" se 
convierta en "la autora". Yes que los retocadores no paran. 
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De esta U.ltima conclusi6n se deriva la necesidad imperiosa de efectuar una 
nueva edici6n de la obra de SABUCO, una edici6n critica, textual y con !as dis
cordancias anotadas de las cinco cdicioncs posteriores completas, para que los 
investigadores y comentaristas tengan el material preciso completo y correcto 
en orden a sus estudios. 

1.2. La diversidad de nombres 

Algo se ha dicho ya sobre la cuesti6n de la diversidad de nombres, pero no 
lo suficiente. Algiin comentarista ha apuntado que la "autora" figura en la obra 
con "dos" distintos nombres. No son dos, sino cuatro. Veamos la editio princeps, 
coma siempre. 

Variante I.' "Oliua Sabuco": en la portada, fol (!). Con esta nominaci6n 
aparece en la tasa de Cristobal de Le6n, fechada el 12 de febrero de 1587, fol. 
(III). Y asi se denomina, finalmente, la autora en su Carta al Conde de Barajas, 
fol. 199. 

Variante 2.' "Oliua Sabuco de Nantes": al final de! indice, fol (II v). Con 
esta nominaci6n aparece el privilegio real, fechado en San Lorenzo el 23 de julio 
de 1586: "vos, Oliua Sabuco de Nantes", fol. (IV). 

Variante 3.' "Oliua Sabuco Barrera": en la especie de portadita de! trata
do de la Vera Medicina, y vera Filosofia .. ., fol. 198. 

Variantc 4.' "Oliua de Nantes Sabuco Barrera": en la firma de la Carta 
Dedicatoria, dirigida al rey Felipe II, fol. 4 v. 

Ante esto, licito sera que digamos: pero tes que no sabe una persona c6mo 
se llama? ;qu~ galimatias es este? Remedando al propio SABUCO, podriamos in
creparle, suavemente, diciCndole: uQue babilonia es ... (2) que de cuatro maneras 
distintas aparece el nombre de la autora de este libro? Dignios aclarasnoslo, se
iior bachiller". 

SABUCO nos contestaria que noes una Babilonia, que era otro "buscapie" 
puesto por eJ mismo, ad hoe. En efecto, es muy misterioso que en un libro su 
autor aparezca con cuatro distintas variedades de nombres y apellidos. 

No es que, entonces, existiera una rigidez absoluta, como ahora, en los 
usos espaftoles de poner detras del nombre propio, el apellido paterno y despues 
el materno. Si era lo normal, lo m:ls frecuente, aunque se daban bastantes excep
ciones. Par ello, en principio, nuestra presunta autora deberia llamarse y figurar 
<:omo "Luisa Oliva Sabuco de C6zar", si nos atenemos a los apellidos de sus pa
dres y a sus nombres de la partida de bautismo (3). 

(2) SABUCO, Miguel (antes Oliva). Nveua Filosofia de la Natvra/eza de/ hombre ... Madrid, 1587; fol. 
162 v. Es la editio princeps y a ella nos remitimos cuando citamos textos de SABUCO. 

(3) La partida de bautismo de Oliva SABUCO fue publicada, entre otras, en las siguientes publicacio
nes que tenemos a la vista: Gaceta Medico, 10 y 20 de abril de 1853; Octavio CUARTERO, Obras 
de Dona Oliva Sabuco de Nantes, Madrid, 1888, p. XXIII; MARCO E HIDALGl),j. Biograffa de Do
na Oliva de Sobuco, Madrid, 1900, p. 18; MARCl)S, B. Miguel Sobuco (ontes Dono Olivo), Madrid, 
1923, p. 82. 
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Esta cuesti6n, pues, llam6 la atenci6n de los comentaristas, como por 
ejemplo, nos resume Benjamin MARCOS: 

"Todos los biografos y tratadistas han dado en l/amar a esta dofla Oliva 
de Sabuco y Nantes Barrera, no explicandonos el motivo por que se le 
han adjudicado los ape/lidos de los testigos de pi/a, en lugar de/ materno 
ode sus padrinos ... " (4). 

Vemos que es err6nea la nominaci6n que le da, pues la variante 4. a, que es 
la que tiene nombre y tres apellidos es "Oliva de Nantes Sabuco Barrera", como 
hemos visto. 

Mis sagaz se muestra HENARES cuando afirma sobre esta cuesti6n: 

"El /ector menos malintencionado advierte como un juego al 
escondite ... " (5). 

Sabemos que ·"Nantes" (que tanto despist6 a Nicolas ANTONIO y al doctor 
GUARDIA) y "Barrera" eran los apellidos de las dos mujeres testigos del bautis
mo (Bernardina de NANTES y Barbara BARRERA), no de padrinos, como tam
bien se ha llegado a decir a veces. 

Era vilido que una persona se pusiera un nombre, mote, o apellido cambia
do para aparecer en la gloria literaria. Eso parece que pudo hacer ''Oliva''; era su 
primera obra, podria argilirse, y la "autora" vacilaba entrc un nombre u otro ... 
Si, pero es quc son jCUatro nombres distintos! La impresi6n, para el lector aten
to, es de un cierto desordcn. 

Desorden ... o "buscapie". Acaso otra pista indicativa de la clave <lei 
misterio ... 

1.3. La firma 

Una nueva pista, imin atractivo o indicio, "buscapie" a lo SABUCO, nueva 
clave del misterio de la autoria, lo constituye, sin duda, la firma del autor estam
pada gdficamente en todos los ejemplares de la primera y de la segunda edicio
nes (aiios 1587 y I 588). La aparici6n de esta firma ha sido destacada, como es de 
rigor, por algunos bibli6grafos, como SALVA: 

"Es notable que al jondo delfrontis esta e/ nombre Sabuco con su rubrica 
grabado en madera coma ahora acostumbran hacer/o losfranceses" (6). 

El tobarrense PEREZ PASTOR dice, para la edici6n de 1587, 

"al verso, grabado en mad era el nombre "Sabuco" con su rnbrica" (7). 

(4) MARCOS, B. Miguel Sabuco (antes Dofla Oliva), Madrid, 1923; pp. 82-8~. 
(5) HEN ARES, D. El bachiller Sabuco en fa filosofia medica def Renacimiento espaflol. Albacete, 1976; 

p. 61. 
(6) SALVA Y MALLEN, P. Cattilogo de la Bibfioteca de Salv<i. T. II; Valencia, 1872; p. 413; nUm. 2747. 

(7) PEREZ PASTOR, C. Bibliografia madrileila ... T. I; p. 141; nUm. 273. 
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y para la edici6n de 1588: 

"debajo de/ colof6n e/ nombre Sabuco con su rubrica, grabado en 
madera" (8). 

Tambien se destaca en el catalogo de MAGGS BROS, por ejemplo: 

" ... bears the woodcut signature and rubrica of the author ... on the ver
so of the last leaf" (9). 

Examinemos los ejemplares. La firma, muy bien xilografiada, es de solo el 
apellido: "Sabuco", seguido de un signo distintivo o riibrica. No hay nombre 
"de pila'', s6lo esta el simple apellido a secas. Ahora que todo lo sabemos, pode
mos exclamar, muy suficientes: "jClaro! Los apellidos no tienen sexo 
distintivo ... " La clave, obviamente, esti en que siendo Oliva la "autora" la firma 
no decia "Oliva Sabuco", sino "Sabuco" a secas, con lo que vale para cualquier 
otro autor que se apellidara Sabuco, como por ejemplo, Miguel. 

Grafo16gicamente, la firma tiene muy poco de femenina; son trazos muy 
firmes, muy gruesos (hasta 1 mm. en los rasgos tensos de las minllsculas; hasta 2 
mm. en el final de los rasgos de la mayiiscula y de la riibrica). 

Tan extrafia era la publicaci6n en una obra del siglo XVI de la firma grafica 
del autor que ya hemos vista c6mo los bibli6grafos destacaron tal rareza. Noso
tros, en nuestra modesta experiencia (cientos de libros espafioles del siglo XVI 
examinados) no hcmos visto nada parecido. 

;Que genero de interpretaci6n puede darse? A las puertas dcl "buscapie" 
qned6 Octavio CUARTERO cuando coment6 sobre esta cuesti6n: 

" ... llevando la firma Sabuco, que reproducimos, no sabemos si como 
contrasefta, o medio de constatar la identidad de su persona y la auten
ticidad de su obra, segiin opina el doctor Guardia ... " (JO). 

Las cursivas soo de CUARTERO. 
Este asunto nos parece que puede interpretarse asi: 
a) Miguel SABUCO publica, bajo el nombre y privilegio real de su hija Oli

va, la Nueva Filosofia ... 
b) Pero su firma, con el apellido "Sabuco", es la manera de acreditar para 

si, para los enterados de la ficci6n, y para quienes no lo estuvieran y hubiera de 
ser acreditada, por fiel contraste de firma, su verdadera autoria. 

Una vez que MARCO HIDALGO descubri6 el testamento de Miguel SABU
CO, a los investigadores posteriores se nos han facilitado mucho !as cosas. Aho
ra tenemos la posibilidad de comparar las dos firmas, la del libro y la del testa
mento, cosa que nadie ha hecho hasta ahora (11). Es una operaci6n muy 

(8) Ibidem; p. 151; nUm. 291. 
(9) MAGG BROS. Books printed in Spain. London, 1927; p. 345; nUm. 907. 

(10) CUARTERO, 0. Pr6logo a Obras de Doffa Oliva Sabuco de Nantes. Madrid, 1888; p. XXVII. 
(11) Domingo HENARES ha comparado la firma dd testamenco de Miguel SABlJCO con los registros 

de la Universidad de Alcala de Henares, seglln peritaje de! fa<.:ultativo Samuel de los Santos. Yid. 
op. cit. (5), p. 76. 
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elemental. Para ello procedimos a obtener una copia de la firma de la edici6n 
(12). Hela aqui: 

Despues acudimos al testamento (13) y obtuvimos una copia de la firma de SABU
CO en el mismo. Como queriamos efectuar una comparaci6n de las dos firmas 
entre sf, lo primero que hicimos fue una reducci6n del tamafto de la primera, de 
tal manera que las igualamos y luego las pusimos juntas. Asi: 

a. b. 
La firma a) corresponde, pues, a la firma xilografica del libro; la firma b), a 

la firma manuscrita del testamento. 
No somos de ninguna manera expertos en grafologia, pero juzgue el lector 

si las letras miniisculas "a, b, u, c, o" no guardan una total similitud, hasta el 
punto de suponer que fueron hechas par la misma mano, con la diferencia de los 
muy distintos estados psicol6gicos en que se estamparon (la primera, para publi
car un libro importante; la segunda, para refrendar la Ultima voluntad, pr6ximo 
a la muerte). Otro tanto diriamos de la riibrica, a pesar de que esta resuelta (mas 
aparente que realmente) de distinta forma. 

Creemos que es contundente esta exhibici6n conjunta de las dos firmas; 
mas de un lector estudioso de la grafologia podria emitir su particular dictamen 

( 12) Aparte de los ejemplares de las dos ediciones de 1587 y 1588, podemos visualizar esta firma en 

la ed. de 1888, op. cit. (10), p. XLIX. TambiCn en el mis reciente articulo de M. C. FRANCES 

CAUSAPE, "Sabuco y su relaci6n con la Farmacia", revista OFF ARM, vol. 4, nllm. 3, marzo 
1985, p. 41. 

(13) Archivo Hist6rico Provincial de Albacete (AHPA); Secci6n de Protocolos; Alcaraz; legajo 140, 

expediente I; escrihano Alonso Romero. 
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(a pesar de la dificultad del estudio grafocr!tico sobre unas reproducciones de 
firmas). tEstin hechas por la misma mano? Nosotros afirmamos que quien firm6 
su propio testamento y quien dio un aiio antes su firma para una xilografia que 
se public6 en las dos primeras ediciones de la Nueva Filosoffa ... eran la misma 
persona: Miguel SABUCO (14). 

2) LAS DUDAS 

Cuando ahora contemplamos el fantastico florilegio de loas que en siglos 
pasados se incensaron a la "escritora", "doctriz", "Musa ctecima" Oliva SABlJ
CO, no podemos por menos de esbozar una suficiente sonrisa de conmiseraci6n. 
"jDesilusi6n dolorosa!" exclam6 Benjamin MARCOS. "Escarmentar en investi
gaci6n ajena'', apostilla juiciosamente Domingo HENARES. 

Bien. Mas importante, nos parece, es conocer las dudas que hubo y quienes 
dudaron sobre la gentil autora de la Nueva Filosoffa ... , puesto que lo hicieron 
mucho antes del descubrimiento de MARCO HIDALGO. Esos tales si que mere
cen nuestra atenci6n como adivinadores de lo oculto y precursores del giro co
pernicano de 1903 en el conocimiento sabuquefio. 

La primera pista que tenemos es, una vez mas, la del doctor Martin MARTI
NEZ, aunque no es et quien aventura su propia hip6tesis sino que recoge cicrto 
estado de opinion contraria a la consabida atribuci6n de la obra y da el argumen
to que la repele, que es el que se ha venido arguyendo contra los dudosos: 

"Ay quien dice que esta obra no Jue de muger, yo estoy persuadido a 
que s1~ porque el soberano a quien se dedico Jue demasiado grave, y cir
cunspecto, para que en materia tan importante, y seria, nadie se atre
viesse a hablarle disJrazado, pero Juesse quien Juesse, lo cierto es, que 
no le bast6 el implorado auxilio, para que se probasse su methodo. O 
desgracia! Que no se consu/te la experiencia sabre la duda, y que la ter
quedad sabre la conjetura Junde dogma". (15). 

Observese que el doctor MARTINEZ, decidido "oliv6filo", desliza en su 
alegato una prudente salvedad: ''fuesse quien Juesse". 

Quien emiti6 la mas seria duda sobre la autor!a de Oliva fue el medico e 
historiador de la medicina Anastasio CHINCHILLA: 

"Muchas y Juertes sospechas hay de que esta obra sea supuesta; por una 
parte induce a creer la negativa, el estar dirigida ti un monarca tan respe
table coma Felipe II por la misma que se proclama autora, lo que la hu
biera espuesto a consecuencias desagradables, caso de ser ap6crifa. Por 

(14) El investigador Angel Luis L(>PEZ se halla realizando un cstudio grafocritico de cstas dos firmas. 
(15) MARTINEZ, M. "Elogio .. ";in ed. de Oliva SABUCO, Nueva Filosoffa ... ; Madrid, 1728; fol. 

VII v. 
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otra, siesta obra hubiera sido parto legitimo de/ ingenio de una muger, 
hubiera llamildo mucho la atenci6n de /os medicos y literatos de aquella 
epoca y a/go debian haber dicho de la vida de esta muger. 
"A la verdad que estas dudas, graves por ambas partes, deben poder 
muy perp/ejo al historiador. Constituido precisamente en este caso, co
mo tambien en et de dar mi opini6n, debo esponer/a francamente, y en 
su vista decir que esta obra NO FUE HECHA POR MUGER, Y SI 
PORA LG UN GRAN MEDICO que quiso ocultar su nombre e inmor
ta/izar et de Doila Oliva" (16). 

Las mayUsculas son nuestras. Lo anterior se publicaba en 184 I; tiene meri
to. Las razones quc esgrime CHINCHILLA son los profundos conocimientos de 
anatomia y de fisiologia que demuestra poseer el autor de la Nueva Filosofia .. ., 
asi como el dominio de la doctrina de los medicos antiguos y la posesi6n de la 
lengua latina (debil argumento este, por cierto). Termina asi CHINCHILLA: 

"Todas estas rawnes, si bien no prueban con evidencia la negativa, es segu
ro que deben pesar en la raz6n de/ historiador. Yo he expuesto con libertad 
mi dictamen; mis /ectores decidiran lo que les parezca mas veridico" (17). 

Hay que remachar: Anastasio CHINCHILLA acert6 plenamente e inaugur6 
con ello una etapa bist6rica sobre el tema de la autoria del famoso libro, que po
driamos Barnar de "predescubrimiento". Desde 1841 y has ta 1900 hubo bastan
tes opiniones, en pro y en contra de dofta Oliva coma autora. 

En 1847, el doctor Ildefonso MARTINEZ, presentador de una nueva edi
ciOn de la Nueva Filosofia ... , al exponer las doctrinas mCdicas del Ultimo tratado 
(la Vera Phi/osophia ... ) deja cacr lo siguicntc: 

" ... noes estraflo que cuanto mtis se estudie estudie esta producci6n, se 
convenza uno mas y mas de que fue un hombre y no una muger e/ escri
tor de esta bel/isima obra ... " (18). 

Contra estas sospechas alzaba su voz nada menos que Adolfo de CASTRO 
Y ROSSI, erudito y rebuscador impenitente de libros, autorias y supercherias, 
suplantador Cl mismo de Cervantes. Niega con seriedad la presunci6n de CHIN
CHILLA utilizando el argumento que este y el doctor MARTINEZ, en el siglo an
terior, ya se autoesgrimieron: 

"Semejantes documentos (se refiere a la dedicatoria al rey Felipe II y 
la carta al presidente del Consejo de Estado y de Castilla) encabezados 
a tan altos personas, hacen inverosimil la sospecha de don Anastasio 

(16) CHINCHILLA, A. Anales hist6ricos de la medicina en general y biogrdfico-bibliogrOfico de la espa
flola en particular. T. I; Valencia, 184 I; pp. 303-04. 

( 17) Ibidem; p. 304. 
(18) MARTINEZ, Dr. I. "lntroduc<..·i()n" a Ja ed. de Nueva Filosofia ... Compuesta por Dofla Oliva Sa

buco de Nantes Barrera. Madrid, 1847; p. '75 
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Chinchilla, referente a ser la obra escrita por a/gun gran medico y publi
cada en nombre de aquel/a seiiora" ( 19). 

i Y esto lo deda el au tor de El Buscapie! 
El doctor]. M. GUARDIA se permiti6 de nuevo dudar sobre la autoria de 

Oliva (bien que con un pobrisimo -y machista- argumento sobre la fisiologia 
de los sexos) y el panegirista BAQUERO lo recoge de pasada en una nota a pie de 
pagina de su libro Hijos ilustres de la Provincia de Albacete: 

"Tan escasas son /as noticias biograficas de esta singular mujer, que 
cuando e/ Dr. Martinez public6 en I 728 la 4. • edici6n de sus obras, ha
bfa quien no /as crefa fruto de un ingenio femenino, pensando que el 
nombre de Dona Oliva Sabuco de Nantes fuese s6/o un pseud6nimo. 
La raz6n, observa D. Martin, que e/ Soberano a quien sa/ieron dedica
das era demasiado grave y circunspecto para que, en materia tan seria, 
nadie se atreviese a hablarle disfrazado. 
"Todavfa, sin embargo, e/ Dr. La-Guardia, en una edici6n francesa re
ciente, de los principa/es tratados de dona Oliva, insiste en dudar de la 
realidad de su persona, e intenta rastrear, cotejando pasajes de sus 
obras con pasajes de Simon Abril, si sera este el verdadero au tor". (20). 

Esto se escribia en 1884. Tres aiios despues, Felipe PICA TOSTE, aquel 
buen divulgador de la historia de la ciencia, al hablar de dofta Oliva, no olvida 
recoger las dudas: 

" ... escribi6 con ta/ superioridad respecto de su epoca, que muchos han 
crefdo imposib/e que fuera una mujer, sospechando que bajo ese nom
bre se ocultaba el de a/gun celebre medico" (21 ). 

Octavio CUARTERO arremete contra el doctor GUARDIA yes un "oliv6fi
lo" entusiasta; estamos en 1888 (22). 

Finaliza el siglo y nos acercamos a lo que hemos llamado giro copernicano 
del conocimiento sabuquefto. 

El descubridor de la verdadera autoria, Jose MARCO HIDALGO decia, cin-
co aiios despues de su invenci6n: 

"Durante mas de Ires siglos se ha tenido la segura creencia de que dona Oli
va de Sabuco Jue la autora de/ libro Ii tu/ado Nueva filosofia de la naturale
za de! hombre, por masque entre tanta certeza y no escaseados e/ogios se 
des/izaba la sospecha de que no habfa sido el/a quien lo escribi6" (23). 

(19) CASTRO, A. "Discurso Preliminar" a la ed. <le la Biblioceca de Autores Espafl.oles; t. LXV; Ma-
drid, 1873; p. LXIX. 

(20) BAQUERO ALMANSA, A. Hijos ilustres de la Provincia de Albacete; Madrid, 1884; pp. 186-7. 
(21) PICAT(>STE, F. £studios sabre la grandeza y decadencia de Espafla; T. I; Madrid, 1887; p. 112. 
\22) CLIARTER(), ().Op. cit. (10); p. XXIII, nota 3; p. XXVI, nota 3. 
(23) MARC() HIDAL(;(), J. "Cultura intelec1ual y artfstica (Estudios para la historia de la Ciudad de 

Alcaraz). El hachillcr Sahu1.."o y su hij:1. D. a l)liva". Revis ta de Archivos, Bibliotecas y Museos. Ter

cl'ra C:poc:1.. Afio XII. Julio-Dicil'mhrl', 1908 (II); p. 27. 
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Esto lo decia despues de su descubrimiento. Pero antes de Cl vi:ase como 
arremetia contra quienes dudaban: 

"No cabe admitir, ni aun coma discutib/e, la duda apuntada por un es
critor que se ha ocupado de doiia Oliva, de que a/gun enamorado de esta 
Seilora desease hacer cefebre SU nombre poniendO/O a/ frente de SUS es
critos" (24). 

3) EL MISTERIO DESVELADO 

3.1. La pequeiia historia 

Son bastantes conocidas las circunstancias del descubrimiento y publica
ci6n del verdadero autor de la Nueva Filosoffa .. ., pero como siempre hay bene
volos y curiosos lectores que se incorporan al circulo de "aficionados y conoce
dores" del misterio desvelado, hagamos r:ipida sintesis. La escena se desarrolla 
en Alcaraz; finaliza el siglo XIX. Se levanta el tel6n: 

Primer acto (introducci6n). El registrador de la propiedad de Alcaraz Jose 
MARCO HIDALGO, alcaracerio eJ, estudia documentos e indaga detalles sabre la 
vida de Oliva SABUCO, ilustre alcaraceria, autora de la Nueva Filosofia ... Fruto 
de su trabajo es el librito Biografia de Oliva Sabuco (Madrid, 1900) con datos y 
panegiricos varios. 

Segundo acto (nudo). Prosigue MARCO HIDALGO sus investigaciones para 
conseguir m:is documentaci6n sabre la vida y la obra de Oliva SABUCO. En un 
momento dado enl·uentra el testamento de Miguel SABUCO, padre de Oliva; 
consta de varios folios y bastantes clausulas. Lo lee en busqueda de algun indicio 
sabre Oliva, yen la Ultima cliusula se produce la revelaci6n: uyo compuse un Ii
bro intitulado Nueva Filosoffa ... "dice el bachiller SABUCO. Y continua con sus 
declaraciones ante el notario: puso a Oliva como autora del libro. solo por darle 
"et nombre y la honra", pero el provecho (material) se lo reserva para e!; pide 
que SU hija Hno se entrometa" en lo que dispone, so pena de SU umaldici6n ", por
que, insiste, "yo soy el autor, y no ella". Y advera esta su ultima voluntad con re
misi6n a unas escrituras ante el escribano Villarreal. 

El descubrimiento es sensacional. MARCO HIDALGO busca ansiosamente 
las partidas de bautismo y de defunci6n de Miguel SABUCO y no las encuentra. 
Busca los protocolos notariales del notario Francisco GONZALEZ VILLARREAL 
y tampoco los halla. A un amigo confia su descubrimiento y el curso de sus afa
nosas busquedas; de pronto se entera (jah, el calvario de los investigadores!) que 
el tal sujeto se disponia a apropiarse la invenci6n como suya. 

Redacta un corto y apresurado articulo que fecha el 2 de junio de 1903 y lo 
remite a la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. El autor agradece 

(24) MARCO HIDALG(). J. Biografia de Doiia Oliva de Sabuco; Madrid, 1900; p. 53. 
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publicamente la "galante y desinteresada invitaci6n" de D. Manuel SERRANO Y 
SANZ, secretario del Consejo de redacci6n de la revista, para que el articulo sal
ga a la luz. 

Tercer acto (desenlace). Se publica rapidamente el articulo y Jose MARCO 
HIDALGO respira tranquilo, es et el primero que anuncia a los estudiosos su im
portante descubrimiento y se ha evitado la "villana realidad" de que un desa
prensivo lo publicara como suyo (25). 

No se ha dado en Espana un caso parecido. 
Dijo, con raz6n, el descubridor, 

"Un hecho tan an6malo coma el que es objeto de nuestro trabajo, ni se 
comprende ni (se) registra tan fricilmente en /as ana/es de nuestra litera
tura" (26). 

Desde 1903 corresponde a los intelectuales comentar, criticar y difundir 
esta informaci6n. iC6mo lo han hecho? Lo veremos en el siguiente capftulo de 
este estudio. Pero antes analicemos el documento. 

3.2. El documento 

A continuaci6n figura, en imagen reducida ( el formato original tiene 
175 x 80 mm.), la clausula fundamental del testamento de Miguel SABUCO, 

(25) MARCO HIDALG<l, J. "Dofi.a ()liva Sabuco no fue escritora"; Revis ta de Archivos, Bibliotecas y 

Museos. Afi.o Vll. Julio, 1903. Nllm. 7 (por error pone "1"); pp. 1-13. 

(26) Ibidem, p. 9. 
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A continuaci6n estimamos necesario ofrecer la transcripci6n o versi6n pri
mitiva de su inventor. Seguidamente, la versi6n mis correcta, obtenida sobre es
tudio del protocolo original, que public6 Domingo HENARES en 1975. A estas 
dos versiones llamaremos "A" y "B". Finalmente, aiiadiremos nuestra propia 
versi6n, o versi6n "C". 

Version "A": 

"!ten, actaro que yo compuse un libro yntitulado Nueva fitosofia o 
norma y otro libro que se ymprimieron, en los quales todos puse e 
pongo por autora a ta dicha Luisa de Oliva my hija, solo por darle et 
nombre e la onrra, y reservo et fruto y probecho que resultare de los 
dichos libros para my, y mando a la dicha mi hija Luisa de Oliva nose 
entremeta en et dicho privilegio, so pena de mi maldicion, atento lo 
dicho, demas que tengo fecha ynformacion de coma yo soy et autor 
y no ella. La qua! ynformacion esta en una scriptura que paso ante Vi
llarreal scribano" (27). 

Versi6n "B": 

'' Iten aclaro que yo compuse vn libro yntitulado nueua filosofia e 
una norma y otro libro que se imprimyran, en los quales todos puse e 
pongo por autora a ta dicha luisa de oliba mi hija, solo por darle et 
nombre e ta honrra, y reseruo et fruto y probecho que retultare (sic) 
de los dichos libros para mi, y mando a ta dicha mi hija luisa de Oliua 
no se entremeta en el dicho priuilegio, so pena de mi maldicion, 
atcnto to dicho demas que tengo fecha ynformacion de coma yo soy 
el autor y no ella. la qual ynformacion csta en unas escripturas que 
pasa (sic) ante Villarreal escribano" (28). 

Versi6n "C": 

"Yten aclaro que yo conpuse vn libro yntitulado nueua fito I sofia e 
vna Norma y otro libro que se ynprimyran, I en tos quales todos puse 
e pongo por autora a la dicha I Luisa de oliba mi hija: solo por darle 
El nombre e la honrra, I y Reseruo El fruto y probecho que rretultare 
de los die hos I libros para my, y mando a la di cha my hija Luisa de 
oliua I no se entremeta en et dicho preuilegio, so pena de my maldi
cion I atento lo dicho demas que tengo fecha ynformacion de coma 
yo soy I El autor y no Ella. La qua! ynformaci6n esta en unas es I crip
turas que pasa ante Villarreal escribano = II (29). 

(27) Ibidem; p. 8. 
(28) HENARES, D. Ha publkado dos veces su versi6n de! testamento. La primera en "Un libro en busca 

de autor", in Revista AL-BASIT; nfun. O; agosto, 1975; p. 45. La segunda en op. cit. (5); p. 131. 
(29) Transcripci6n propia sobre estudio en el Archivo Hist6rico Provincial de Albacete. Referenda 

en op. cit. (13). 
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Las diferentes versiones o transcripciones difieren poco entre sf, en lfneas 
generales; las discrepancias son escasas y de contenido grifico no sustancial, sal
vo en un solo caso. Loque si tenemos en comlln con HENARES es una variaci6n 
sustancial con MARCO HIDALGO; nos referimos a la segunda linea de la clausu
la. Donde el registrador de Alcaraz ley6 "o norma y otro libro que se ymprimie
ron" (30) en las versiones "B" y "C" transcribimos: "e una norma y otro libro 
que se ymprimyran", en futuro, no en pasado, con lo que aqui se nos aparece 
Miguel SABUCO con dos nuevos originales en su poder, pr6ximos para su publi
caci6n; asi cobran sentido los dos tiempos verbales de la frase siguiente: "en los 
quales todos puse e pongo por autora ... " Entendemos por todo ello que: 

1. 0 La Nueva Filosoffa . .. , con todos sus tratados, esti compuesta por Mi
guel SABUCO, aunque este puso por autora a su hija Oliva SABUCO. El libro se 
imprime en Madrid, con la firma de su autor verdadero, en 1587. 

2. 0 El 20 de febrero de 1588, fecha de! testamento, Miguel SABUCO tiene 
ultimados "una Norma" y "otro libro"; es decir, dos distintos originales "que se 
imprimiriin", figurando tambien como autora Oliva. 

3. 0 Nose deduce de! contexto que Miguel SABUCO se este refiriendo a la 
segunda edici6n de la Nueva Filosofia ... , que, como es sabido, se public6 en Ma
drid en 1588. 

4) LAS EXPLICACIONES, RETICENCIAS E IGNORANCIAS 

4.1. Las explicaciones 

iPor que hizo Miguel SABUCO lo que dijo en su testamento que hizo? 
Nos toca ahora examinar aquellos generos de explicaciones que los co

mentaristas han brindado desde entonces. 
En primer lugar nos consta que se inici6 un cruel proceso desmitificador 

de Oliva SABUCO y asi, el erudito SERRANO Y SANZ escribi6 dos aiios despues 
estas poco generosas palabras: 

"La sabia cuyo nombre pas6 nuestras fronteras, cual precursora de no
visimas ideas, ha quedado reducida a una mu}er vulgar y aun pequeila 
moralmente" (31). 

(30) Al creer MARCO HIDALGO que SABUC() habla de dos libros que se imprimieron, interpreta asi 
la cuesti6n·. "el verdadero autor de! libro y otro, que debe ser la Vera Medicina, fue escrito ... "; 
cf. op. cit. (23), p. 27. 

MARCO HIDALGO se contradice. En otra ocasi6n opina que la Vera Medicinano fue escri
ta por SABUCO; cf. op. cit. (25), p. 11. 

(31) SERRANO Y SANZ, M. Apuntes para una biblioteca de escritoras espaflolas desde e/ aflo 1401 al 
1833; t. II; Madrid, 1905; p. 171. 

La'i susodichas palabras se adjudican, por error, a ROA Y ER OST ARBE, por F. TORNER, 

Doila Oliva Sabuco de Nantes, Siglo XVI; Madrid tl935?; p. 9. 
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iPor que tan duras palabras? iacaso por la amenaza de maldici6n paterna? 
Vease lo que ya dijo sobre eso el propio MARCO HIDALGO al tiempo de su des
cubrimiento: 

" ... el engailo fraguado por tu mismo padre y por el descubierto y confe
sado en su testamento bajo e/ peso tremendo de una maldici6n, ta/ vez 
inmerecida" (32). 

Veinte aiios pasaron hasta que Benjamin MARCOS public6 su libro sobre 
SABUCO y su obra. Es un libro correcto, importante, atento al avance cientifico 
del descubrimiento de MARCO HIDALGO. Ahora bien, al dar alguna explicaci6n 
sobre el por que del comportamiento de SABUCO el escritor se extravia, entre 
suposiciones gratuitas y traspasa el panegirismo reinante sobre Oliva SABUCO a 
su padre, fabulando heroicidades paternas. Vease: 

" .. . nos encontramos con la novedad que presentamos hoy a la ciencia 
filos6fica, a la Historia patria y a la Humanidad, haciendonos eco de/ 
hal/azgo que antes tuviera aquel i/ustre a/caraceilo tambien que se /lam6 
don Jose Marco Hidalgo y por el que, corrido e/ velo de la duda, de la 
incertidumbre y de/ error, apareci6 la verdad clara, di<ifana, inconcusa y 
justiciera, poniendo de relieve la figura venerable de aquel Bachi/ler Mi
guel Sabuco, padre amante de dona Oliva, que, por el bien de su hija, 
sacrific6 su nombre y declin6 la honra y la g/oria que la Ciencia y la His
toria tenian deparadas al autor de La Nueva Filosofia de la Naturaleza 
del Hombre ... en ella para hacerla vale mas ante /os ojos de/ mundo y 
crearla un bienestar en vida y una honra semi-imperecedera a traves de 
/os siglos". (33). 

Nos sorprende la capacidad fabuladora de MARCOS, capaz de inventar una 
"leyenda blanca" en torno al misterio .. :,- "figura venerable", "padre amante", 
"declin6 la honra y la gloria", "bienestar en vida" ... iPUede inferirse todo ello 
de la lectura del testamento? Creemos sinceramente que no. 

Pero no podemos hacer referencia a todas las opiniones o explicaciones 
que se han dado; tenemos recogidas bastantes. La gama se mueve entre las que 
hemos seleccionado a continuaci6n: 

"Se explica est a ficci6n literaria pore/ carino natural de Miguel Sabuco que 
le llev6 a poner e/ nombre de la hija, queriendo/a hacer famosa ... " (34). 

Este es un solo criterio explicador, que formula, bondadosamente el bi
bli6grafo PALAU. 

(32) MARCO HIDALGO. j. Op. cit. (25): p. 13. 
(33) MARCOS, B. Op. cit. (4); pp. 8-9. 
(34) PALAU Y DULCET, A. Manual de/ Librero Hispanoamericano. Bibliografia general espanota ... 

Torno XVIII; Barcelona, 1966; p. 214. 
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Habitualmente se viene buscando mis de una sola causa que explique lo 
sucedido, como por ejemplo' 

"Esto no fue mas que un rega/o "de honra" de/ padre, o quiz<is un re
c/amo literario" (35). 

Tambien una doble vertiente de explicaciones, con variante de interes, es-
tablece el fil6sofo ABELLAN, 

"La atribuci6n de /as obras a su hija mas bien puede estar re/acionado 
con e/ amor y vanagloria patetno, como se ha pensado has/a ahora, m<i
xime cuando dona Oliva parecia estar dotada efectivamente de cua/ida
des inte/ectua/es nada comunes, o bien pudiera tener a/go que ver con el 
posible origen converso de su autor, de/ que tenemos a/gunos motivos 
para sospechar" (36). 

Segun el enjuiciamiento de la cuesti6n por el profesor RODRIGUEZ PAS
CUAL habria todo un conglomerado de causas, cuya Ultima raiz esti en la natura
leza de la obra y sus ideas nuevas y originates: 

"No parece muy fiable la afirmaci6n de/ mismo Sabuco en el acta nota
rial de 1587 (sic), "para atribuirle e/ honor, pero no el benejicio material" 
(sic). Tampoco se puede probar que tuviesen a/go que ver con esto sus se
gundas nupcias. Es posible que la raz6n resida -aunque lo dudo 
mucho- en e/ miedo al Santo Oficio y a los medicos y fi/6sofos mas coti
zados, a quienes ataca a veces duramente. Yo ofrezco otra explicaci6n, 
basada en la misma naturaleza de la obra de Sabuco: presenta e/ a/carace
llo unas ideas que e/ estima totalmente nuevas y origina/es; por eso siente 
miedo a no saber responder de/ contenido de fas mismas. En /as p<iginas 
preliminares de/ libro dice que tiene ''por bien no enfadar con la ostenta
ci6n de muchas alegaciones ni refutaciones". No desea enzarzarse en dis
cusiones, sino que se remite a la verificaci6n de los hechos: "suplico a los 
sabios medicos esperen con prudencia al tiempo, experiencia y suceso, 
que declaran a vista de ojos la verdad". Natura/mente, esta actitud -en 
e/ fondo tremendamente evasiva- era mas comprensible y aceptab/e tra
tandose de una mujer }oven que si se refiere a un var6n maduro y culto. 
Por eso quiz<is transfiri6 a su hija dona Oliva la autoria de/ libro. Se trata 
-c/aro est<i- de una hip6tesis que habria que comprobar con nuevos ha-
1/azgos en la biografia yen la bibliografia de Sabuco" (37). 

No carece de interes la hip6tesis del profesor RODRIGUEZ PASCUAL. 

(35) ZAMORA, A., in Diccionario de Literatura Espafloa, dirigido por J. MARiAS y G. BLEIBERG; Ma
drid, 1949; p. 544-b. 

(36) ABELLAN, J. L. Historia crftica de/ pensamiento espaifol. T. II; Madrid, 1979; p. 21 <;. 

(37) RODRIGUEZ PASCUAL, F. "Una antropologla cosmol6gica y psicosomitica en el siglo XVI", in 
Cuadernos Salmantinos de Fi/osofia; 1978; vol. V; p. 413. 
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La exponemos, pero no la discutiremos, puesto que, observese, casi puede haber 
tantas "explicaciones" del misterio sabuquefto coma explicadores del mismo. 
Invitamos al lector a reflexionar sobre esta dificil cuesti6n. 

Nuestra actitud (ciertamente evasiva) era la de recopilador de opiniones, 
sin critica y sin hip6tesis propia. Pero al hijo de esta cuesti6n compleja nos surge 
un criteria propio, no ciertamente secundario. 

Creemos que Oliva SABUCO debi6 de tener aptitudes intelectuales y estu
dios human:isticos y cientificos; si no tc6mo podria sostenerse la atribuci6n pll
blica del libro y sus cart as al rey Felipe II y al conde de Barajas? De alguna forma 
deberia saber afrontar en primera intenci6n algun embate intelectual. Pero sobre 
todo en su ciudad seria inconcebible suponer que si Oliva hubiera sido, por 
ejemplo, una analfabeta, se hubiera podido engaiiar de esa manern a todo un es
tamento cultural y politico-administrativo de aquella pequeiia ciudad sin que los 
habituates malintencionados dieran al traste con lo tramado, con consecuencias 
desagradables para Miguel SABUCO. 

4.2. Reticencias 

Consideraci6n especial merecen quienes se manifiestan o escepticos o cri
ticos o precavidos ante la declaraci6n notarial de Miguel SABUCO descubierta y 
publicada por MARCO HIDALGO. Yael mismo descubridor en el parigrafo IV 
de su famoso articulo iniciaba su comentario propio a la publicaci6n de los do
cumentos con estas sabias palabras: 

''Lo primero que se me ocurre preguntar es si dichos documentos tienen 
bastante autoridad y fuerza para hacer creer que el autor de la Nueva Fi
losofia y otro libro es el bachiller Sabuco y no su hija dona Oliva, como 
se ha creido hasta hoy''. (38). 

Examin6 a continuaci6n las circunstancias sociales de la epoca, el caricter 
innovador de las teorias expuestas, la calidad de los testigos y, finalmente, el pri
vilegio a nombre de la hija. Concluye con una autorrespuesta totalmente positi
va: los documentos y las afirmaciones en ellos contenidos son autenticos. MAR
CO HIDALGO obr6, en esta cuesti6n, muy equilibradamente. 

Pese a la contundencia de los documentos descubiertos y a las argumenta
ciones esgrimidas, aparecieron resistencias, curiosas y significativas. 

En 1917 ocurri6 en Murcia una de esas polemicas de prensa local (tan fre
cuentes antes y ahora) entre La Verdad y El Liberal. Benjamin MARCOS nos lo 
cuenta en su libro. 

Ponderaba La Verdad un libro de Concha Espina y a esta escritora la situa
ba con la estirpe gloriosa de Oliva de SABUCO, Gomez de Avellaneda y Teresa 
de Jesus. 

Al dia siguiente, El Liberal apostilla, 

(38) MARCO HIDALGO,)., op. cit. (25), p. 9. 
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";A estas fechas, y con lo que ha llovido encima, citar como escritora a 
dofla Oliva Sabuco, cuando estli ya demostrado has/a la saciedad que no 
escribi6 nunca ni cartas a la familial,, 

Y La Verdad contraataca con un articulo pleno de erudici6n desactualiza
da: ''Vamos a demostrarle ... c6mo no confundimos ... " Cita el libro de BAQUE
RO, los elogios de Nicolas ANTONIO y del doctor Martin MARTINEZ; enumera 
las cuatro ediciones antiguas y la mas reciente de Octavio CUARTERO; denomi
na uno a uno los diversos tratados; termina asi: 

"No ignoramos que modernamente un escritor, et seflor Marco Hidalgo 
HA PRETEND/DO probar documentalmente que fas obras atribuidas a 
esta i/ustre seflora fueron escritas por su padre, et bachil/er y boticario 
Alonso (sic) de Sabuco, y LA CR/TICA, DEMAS/ADO PROP/CIA A 
A COGER NOVEDADES DEMOLEDORAS, VA CREYENDO EST AS 
COSAS. Pero, a pesar de todo esto, la tradici6n ha consagrado de ta/ ma
nera el relevante nombre de dofla Oliva ... que bien puede CIT ARSE SIN 
ESCRUPULO (QUE SOLO SIENTEN LOS SUSCEPT/BIL/S/MOS 
ER UDITOS A LA DERN/ERE) entre lafalange gloriosa de escritores in
signes espaflo/as ... y asi seguiremos considerlindo/a MIENTRAS NO 
NOS CONVENZAMOS PLENAMENTE DE LA ANULACION DE SU 
REAL PERSONAL/DAD, CIENTfFICA Y L/TERARIA ... " (39). 

Las mayllsculas son nuestras. Esta es alga mis que una reticencia; es feroz 
resistencia; puro periodismo anticientifico, antiintelectual, sin duda. 

Prosigamos. En el mismo libro de MARCOS, el mismo prologuista Tomas 
MAESTRE se permite una suficiente reticcncia, mis bien fuera de lugar: 

"Consignado queda c6mo /os investigadores bibli6filos y REPASONES 
DE ARCH/VOS han puesto en c/aro que et ta/ libro no lo escribi6 una 
mujer, sino un hombre ... que lo empadron6 con e/ nombre de su hija, 
cediendo al paternal anhe/o de inmorta/izar et de aquella prenda de su 
coraz6n. Mas, SEA LO QUE FUERE DEL PADRE DEL LIBRO, 
QUE SOLO POR CURIOS/DAD NOS PUEDE INTERESAR EL 
VERDADERO NOMBRE DEL A UTOR ... "(40). 

Son nuestras las mayii.sculas. vease c6mo banaliza una cuesti6n y casi des
. precia la funci6n investigadora. 

Y ya que nos hemos servido del libro de Benjamin MARCOS, que se publi
c6 en 1923, introduciremos una curiosa problemitica sabre el mismo, caido en 
las redes misteriosas del arcano de SABUCO. Cuando TORNER publica, en 1935 
acaso, un nuevo libro sobre SABUCO, leemos admirados las palabras que figuran 
a continuaci6n referidas al libro de MARCOS: 

(39) Cf. MARCOS, B., op. cit. (4), pp. 9-12. 
(40) MAESTRE, T., en el pr61ogo al libro de B. MARCC)S, op. cit. (4), p. XXXV. 
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"No tenemos de este libro mris noticias que /as que consigna la Enciclope
dia Espasa, NINOS HA SIDO POSIBLE ENCONTRAR UN SOLO 
EJEMPLAR EN NINGUNA DE LAS BIBLIOTECAS MAS IMPOR
T ANTES DE MADRID. Sabemos, sin embargo, que Jue impreso en /os 
talleres de Caro Raggio en lafecha indicada. Forma parte de una Biblio
teca Filos6flca, cuyo primer volumen, consagrado a Valles e/ Divina, 
apareci6 en 1914. En este primer volumen se ojrecia ya otro sabre Sabuco 
de Nantes, en el cual decian los autores, don Benjamin Marcos y D. Euse
bio Ortega, "DESCUBRIREMOS EL INCOGNITO DE SU 
NOMBRE". Quizti el libro de que aqui tratamos FUE COMPUESTO 
BAJO ESE PREJUICIO Y, MEJOR INFORMADO EL A UTOR DES
PUES DE IMPRESO, PREF/RIO RECOGER LA TIRADA A PONER 
EN CIRCULACION PUNTOS DE VISTA INACEPTABLES". (41). 

Mayllsculas nuestras. Es trCmendamente curioso lo que se dice; se esti ha
blando, recordemos, de un libro publicado en Madrid doce afios antes, desapare
cido; inalcanzable, engullido, diriamos, por el misterio sabuquefio. 

No nos explicamos nada de lo dicho por TORNER; el libro de MARCOS, 
naturalmente, lo tenemos a la vista, y el problema ts6lo marginal a la cuesti6n? 
se nos va de las manos. 

Prosigamos. En 1975, la duda met6dica de HENARES es mas seria, impeca
ble. Vease: 

" ... con la firma de este testamento ... ;.queda rotundamente despe}ada 
la inc6gnita sobre la paternidad de/ libro? ... SABEMOS QUE LOS ES
CRIBANOS Y LOS NOTARIOS CERTIFICAN SER VERDAD QUE 
LE HAN DICHO TAL COSA, PERO NO QUE LA MISMA SEA 
CTERTA ". (42). 

Mayllsculas nuestras. Naturalmente, debemos remachar. HENARES desea
rla que avezados investigadores dieran con nuevos documentos, quizi papeles 
manuscritos de Miguel SABUCO, testimonios irrefutables de su profesi6n, de su 
misterioso quehacer en la ciudad de Alcaraz entre los afios 1550-1588. Mientras 
tan apasionantes desiderata llegan (nunca perdemos la esperanza), la realidad es 
lo que tenemos: unos folios manuscritos en un protocolo notarial del Archivo 
Hist6rico Provincial de Albacete, que dicen cosas muy importantes. 

Reticente en extremo, hasta el punto que sopesa las razones en pro yen con
tra y declara a Oliva SABUCO definitivamente "autora" de! libro, es el preparador 
de la iiltima edici6n de la Nueva Filosofia ... (incompleta y mala edici6n, donde !as 
haya), Atilano MARTINEZ TOME. En un capitulillo de su lntroducci6n, que titula 
"Sobre el autor" dedica poco mas de seis paginas a este asunto (43). 

(41) TORNER, F., Doila Oliva Sabuco de Nantes. Siglo XVI; Madrid, s. a. (.~1935?); pp. 70-71. 
(42) HENARES. D., op. cit. (28), p. 45. 
(43) MARTINEZ TOME, A., Oliva Sabuco de Nantes Barrera. Nueva Filosofia de/ Hombre y otros escri

tos; Madrid, 1981; pp. 39-45. Hasta en el titulo yerra, pues todo lo que publica noes masque 
una parte de la Nueva Filosofia ... y confunde los "otros escritos" con los coloquios segundo y 
tercero de la obra y a la Nueva Filosofla ... con el Coloquio de/ conocimiento de si mismo o Colo
quio de la naturaleza del hombre, que de las dos maneras aparece en la editio princeps. 
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El esquema de su trabajo es el siguiente: 
a) Desmonta el argumento contrario del doctor GUARDIA, en el pasado 

siglo, por "absurdo" y el de los que se refieren a la falta de estudios universita
rios de Oliva, puesto que SIMON ABRIL y el doctor HEREDIA le pudieron dar en 
Alcaraz una s6lida formaci6n humanfstica y medica. 

b) La documentaci6n de MARCO HIDALGO ("a la que tiene foci/ acceso 
por raz6n de su cargo", dice, eludiendo la enorme importancia de su investiga
ci6n) la transcribe y no la comenta. 

c) Expone una serie hist6rica de elogios a Oliva y de razones por !as que se 
debe atribuir a ella la obra; una es tan socorrida como la siguiente: ''El libro de la 
Nueva Filosofia vio la /uz con e/ nombre de un autor: Oliva Sabuco de Nantes Ba
rrera y nadie dud6 o hizo referenda al juego paterno "; otra raz6n: el poeta SOTO
MAYOR le dedica los dos sonetos "y no duda lo mas mfnimo en considerarla como 
autora indiscutible de la totalidad de los escritos". Ya se ha visto (en I. I .a), supra) 
la opini6n diametralmente opuesta que tenemos sabre esta cuesti6n. 

d) "Sopesadas con serenidad /as razones", se decide por la soluci6n de Oliva 
como autora, ya que los problemas econ6micos entre padre e hija pudieron ser 
detonante para la declaraci6n notarial. Pero a continuaci6n MARTINEZ TOME se 
decide por una "tercera variable,,, sin duda lo Unico interesante de la exposici6n: 
La Nueva Filosofia seria una especie de suma o enciclopedia de temas estudiados y 
debatidos por la elite cultural de Alcaraz; asi, los tres primeros tratados correspon
derian a SIMON ABRIL y SU grupo humanista; los tratados medicos serian del gru
po de los SABUCO, padre e hijo (sic; no hija) y dcl doctor HEREDIA. 

Interesante hip6tesis, pero desprovista de todo apoyo cientiflco. Ademis 
ten que queda, entonces, la sostenida "autorfa" de Oliva?, preguntamos. 

4.3. Ignorancias 

Contemplaremos finalmente aquellos casos en que se demuestra carencia in
formativa por parte de ciertos comentaristas que emiten juicios relativos a la obra 
de Oliva SABUCO, cuando han transcurrido. afios y decenios desde la publicaci6n 
de la nueva autoria. Es decir, no es que se muestren reticentes con la aponaci6n de 
los datos nuevos, es que no se han enterado de lo sucedido y sus juicios (favorables 
o desfavorables, sobre la Nueva Filosofia ... ) se refieren, lisa y llanamente, a Oliva. 

Por penoso que aparezca el caso, es preciso manifestar que el ejemplo mis claro 
de esta ignorancia la ofreci6 el ilustre hombre de ciencia y de tetras, doctor Gregorio 
MARANON, en su imponante estudio Las ideas bio/6gicas de/ Padre Feijoo (Madrid, 
1934). En esta primera edici6n de su obra hace una ispera critica de !as ideas de Oliva 
SABUCO; asi, cuando menciona la propaganda de! Padre FEIJOO en favor de "emi
nentes o mediocres medicos espai!o/es desconocidos de su tiempo", prosigue: 

"En diferentes pasajes ensa/za a dona Oliva de Sabuco, a la que, por 
cierto, sera preciso despojar de su a/ta categoria tradicional en la ciencia 
espai!o/a, porque su obra es vana y sin sentido" (44). 

(44) MARAN6N, G. Las ideas bio/Ogicas del Padre FeijOo; Madrid, 1934; p. 113. 
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Yen nota a pie de pigina de este contexto, nuestro gran medico poligrafo, 
insiste: 

"No es este el momenta, que a/gun dfa espero tener, para hablar de /as 
teorias de Dofla Oliva, si teorias podemos l/amar a aquel/os pintorescos 
disparates. De la /ectura de su obra no se infiere, en modo a/guno, que 
la autora de/ libro hiciera jam as anatomia, ni que el famoso succo ner
veo fuera, coma insinuan a/gunos, el liquido cefalorraquideo. Es indis
pensable, para valorar honestamente a nuestra ciencia, despojar de su 
usurpada categoria a Dofla Oliva de Sabuco ... " (45). 

Pero no son estos juicios cr!ticos sobre !as ideas de la Nueva Filosofia los 
que nos preocupan ahora (juicios ya decafdos, despues de la revisi6n crftica de 
toda la historia de la ciencia espaiiola, efectuada en los aiios 1955-1985 por !as 
escuelas de historiadores de la medicina, de la filosofia, de la antropologia y de 
la ciencia en general) sino la paladina desinformaci6n que a los treinta aiios de! 
descubrimiento de MARCO HIDALGO demostr6 tener el profesor MARANON 
sobre la autoria de! bachiller SABUCO. Noes que MARAN ON se muestre critico, 
reticente o incredulo ante la autoria de Miguel SABUCO; sencillamente, desco
noce que existe tal autorfa. 

Hemos confrontado la primera edici6n de su obra (Madrid, 1934) con la 
cuarta y iiltima (Madrid, 1962) y todo permanece igual. No aparece aquella noti
ta salvadora quc pudicra decir algo asi como: "recientes investigaciones atribu
yen la obra al padre de Oliva, el bachiller SABUCO. Sea cual fuere su verdadero 
au tor en nada varian mis opiniones''. Tuvo bastantes aiios para rectificar, Cl, to
lerante liberal que habia escrito: "La Historia es ya muy vieja y nos ensefl.a, aun
que constantemente lo olvidemos, que en este mundo maflana puede parecernos 
bueno lo que hoy creemos que es malo, y viceversa ". 

En fin, un caso penoso en la historia de la ciencia espafiola. Desgraciada
mente, !as secuelas de aquel Marafl6n dixit ban continuado. Por ejemplo, todavia 
en 1972 se puede leer lo siguiente' 

"Deniro de la misma tendencia se mueve dofla Oliva de Sabuco de Nan
tes, figura que ha sido objeto de /os mayores ditirambos, desde et P. Fei
)60 hasta Menendez y Pelayo, PERO QUE EL DOCTOR MARANON 
HA REDUCJDO A SUSA UTENTICAS PROPORCIONES. HAY EN 
SU OBRA MU CHO DE DES V ARiO y "apenas nada que pueda, ni aun 
teniendo en cuenta la epoca, anunciar nada de la ciencia moderna" 
(Marafl6n)" (46). 

Mayllsculas nuestras. No obstante lo leido, confiamos con optimismo en la 
actualizaci6n cientifica de nuestros historiadores. 

(45) Ibidem. 
(46) SOLDEVILLA, F. Historia de Espaffa; t. IV; 3.~ ed., Barcelona, 1972; p. 65. 
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Otro ejemplo menor podemos aiiadir, el de Andree TETRY, quien presen
t6 una comunicaci6n, nada menos que al IX Congreso Internacional de Historia 
de !as Ciencias (Barcelona-Madrid, septiembre de 1959), titulada "La actua/idad 
de la obra de Oliva Sabuco ". No es este el lugar para atender a los elogios de 
TETRY hacia la obra y su "autora" sino para insistir en la desinformaci6n de que 
hace gala. En el texto de la comunicaci6n nada aparece en relaci6n con el au tor o 
"presunto" autor Miguel SABUCO. 

Con estos ejemplos cerramos este ultimo epigrafe que no hubieramos de
seado tener que escribir, pero la verdad· tiene sus exigencias. Nuestro SABUCO 
lo dijo con humilde altaneria: 

"Yo, seflor doctor, no me atreuo a nada, pero atreuesse la verdad, que 
nacio de/ cielo, y tiene grandes fuerras y osadia" (47). 

EPILOGO 

Hasta aqui nuestra deshilvanada cxposici6n en torno a cuestiones misceli
neas que nos venian preocupando sabre los problemas del autor y de la autoria 
de! libro queen 1987 cumple los cuatrocientos aiios de su salida: la Nueva Filo
sofia de la Natvralera de/ hombre ... 

Hemos indagado algunos tcmas, nuevos en el can1po de la investigaci6n, y 

ofrecido algunas rcproducciones gr:ificas y bastantes citas diversas de otros co
mentaristas, con las que a veces hemos asentido, a veces criticado. Todo queda 
ahora en manos de los pacientes lectures, estudiosos, preocupados o curiosos. 

Huba un libro. Aparecfa con una autora, natural y vecina de la ciudad de 
Alcaraz. Surc6 los mares de la fantasia la leyenda de una nave Hamada "Oliva Sa
buco" que, al cabo de mas de tres siglos, fue reconducida al puerto de la verdad 
por otro alcaracefio. En verdad que fue una hermosa leyenda, como nos dice 
Domingo HENARES: 

" .. . pudo ser hast a hermoso e/ que una joven a/caraceila de/ sig/o XVI, 
nos diese tanta gloria y renombre siendo la autora de/ libro ... "(48). 

Pero la verdad se atreve con todo. Result6 que las cosas no fueron como se 
hablan imaginado los imaginadores ... Aceptemos sin resistencias el embate de la 
verdad. 

Todo fue misterioso. Porque si abora sabemos que fue Miguel SABUCO el 
autor de! libro, poco, muy poco, sabemos de su autor. 1Quien era en realidad Mi
guel SABUCO?, tcu3.ndo naci6?, tcuando muri6?, tque hizo en Alcaraz toda su 
vida?, tfue un sabio extrovertido o acaso muy retrafdo?, tfue converso, alumbra
do, plat6nico, erasmista, hermetico o mistico ortodoxo?, tque otras cosas pudo 

(47) SABUCO, M., op. cit. (2); fol.5. 201-201 v. 
(48) HENARES, D., op. cit. (5); p. 5. 
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escribir y acaso iba a publicar cuando la muerte trunc6 su vida?, tque pas6 con 
sus escritos, su biblioteca, su descendencia? tNadie en Alcaraz supo nada sabre 
su fraude intelectual? ;o era vox populi?, ;tuvo por ello prohlemas?, ;nadie le 
acus6 en Alcaraz o en Madrid de raro suplantador? Y, porno seguir con un rosa
rio interminable de preguntas tque motiv6 la cliusula testamentaria? tenfrenta
miento econ6mico? tquizi Oliva lleg6 demasiado lejos en su creencia de que era 
la verdadera autora ante los dem:is? 

Aquello sigue siendo un arcana ... jSe ignoran tantas cosas! 
Y, sin embargo, somos muy optimistas. Sabemos mis que antes. 

Avanzamos ... 
Que la comunidad cientifica asuma este desafio y trate de indagar mejores 

explicaciones del mundo misterioso que rodea el "fen6meno" SABUCO. 
Ese es nuestro ferviente deseo, mientras hacemos nuestra, una vez m:is, 

otra frase de SABUCO, esta puesta en el colofon de SU libro: 
Omnia vincat, candide /ector, amica veritas (49). 

F. R. de la T. 

(49) SABlJCO, M., op. cit. (2); fol. 367 v. 
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LA OBRA LATINA DEL BACHILLER SABUCO 
Introducci6n y traducci6n 

Por Samuel GARCIA RUBIO 

En la edicion de !as obras de! bachiller Sabuco debida a Octavio Cuartero y 
todavia alli atribuidas a su hija Oliva la parte escrita en latin ocupa !as 73 iiltimas 
paginas de !as 428 de! total. 

Antes de iniciar una traslacion al castellano de lo que el autor puso en la
tin, aun sabiendo coma sabia expresarse mejor en su lengua de uso cotidiano, 
conviene tener en cuenta esa ubicaci6n final de la parte latina, pues, si no se con
sideran otras circunstancias, aceptariamos sin esfuerzo el caricter apendicular 
de esos latines, con lo que ser!a _ correcto considerarlos coma un resumen del 
castellano que le precede y, por tanto, redactado "a posteriori", lo que habria 
de ser la base o punto de partida para valorar ese trabajo de Sabuco. 

La escasa extension de la parte latina no apoya ni contradice la opcion por 
su redacci6n final, coma resumen, ya que lo mismo pudo ser el germen, notas de 
estudiante, comentadas mas comodarnente en la lengua castellana, cuando libre 
ya de la presion de !as aulas, podia hacerlo con mayor sosiego. 

El contenido, expresion abreviada de lo expuesto en castellano, sin quc 
aparezca en ninglln punto variaci6n cualitativa o de apreciaci6n de ninguno de 
los temas tratados, hace que el lector la considere coma alga inlltil o, por lo me
nos, fuera de lugar. Quiz:i por eso nadie hasta ahora (por lo menos en cuanto a 
mi se me alcanza) se tom6 la molestia de pasarlo al castellano. Pero Sabuco lo es
cribi6, sin duda, con alguna intenci6n. Tratar de saber cual, es un pequefto reto 
para cuando el espacio, que aqui se ofrece corto, permita prolongar d estudio. 

Queda por considerar una cuarta cuestion, que es el hecho de que al final 
de! DIALOGO DE LA VERA MEDICINA, que precede inmediatarnente a lo escri
to en latfn, el DOCTOR pide al PASTOR algunas "sentencias breves" que llevar a 
la memoria, y esas mismas palabras (!as entrecomilladas) son !as primeras de! tra
tadito siguiente, que es el primero en latin, y cuya traducci6n se ofrece a conti
nuaci6n de estas lineas. "sentencias breves"= "dicta brevia". Pero, tpor queen 
latin? 

El hecho de que esa circunstancia obligue a plantearnos la pregunta prece
dente,sirve para sospechar que Sabuco en este momento de su obra,jugaba a la li
teratura, es decir, que busco la manera de "colocar" un trabajo que tenia ya es
crito en un lugar que pareciera logico, o sea, que "quedara bien". De todos es 
sabido que enlazar una parte con otra de una obra (y no solo literaria) mediante 
una palabra o frase, y eso aunque la relacion entre !as partes apenas exista, es un 
artificio literario y teatral bastante usado y no siempre bien, dando lugar en este 
caso al desprop6sito de! "a proposito". Vease, como ejemplo de enlace correc
to, el que hace D. Miguel de Cervantes entre los capitulos III y IV de la primera 
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parte de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, recogiendo en el co
mienzo de! segundo mediante la expresi6n "La de! alba seria" la palabra "hora" 
con que termina cl primero. En cl caso de este otro Miguel -dicho sea sin inimo 
de comparar- la expresi6n "sentencias breves" con que termina ·una obra esti 
comenzando el titulo de la siguiente, pero en latin, lo que huele a artificioso, co
ma queda dicho pocas lineas arriba y se repite aqui por considerarlo hondamen
te significativo. 

A lo largo de todo el trabajo latino es frecuente hallar referencias a la obra 
castellana con expresiones de! tipo "coma en ... " "coma dije en ... " etc. El caso 
es que, si se tiene una obra escrita y se quiere hacer que sea pr6logo bastari que 
se pongan los verbos en tiempo futuro y, si preferimos verla como epilogo o 
apendice, sera suficiente con verbalizar en pasado. 

Siguiendo por ahi, se llegaria (es posible) a determinar el orden de produc
ci6n de la obra de Sabuco. Sin ahondar mas en la cuesti6n, al parecer baladi, pa
rece bien dejar sentado, aunque de forma provisional, que la obra latina de Sabu
co es anterior a la castellana. Conviene hacerlo as{ para poder tener un punto de 
referenda al intentar una traducci6n, porque !as palabras (y !as frases tambien) 
latinas que se quiere trasladar no tienen el mismo valor si se consideran origina
rias que si se supone que son fruto de versi6n de un castellano previo. 

Sabuco vive en un tiempo y ambiente de encrucijada en lo que a idioma se 
refiere. Si el uso diario y corriente del castellano era obligado, por verniculo, en 
la comunicaci6n vecinal, coma lo era, hay que tener en cuenta que influirfa, 
''velis nolis'' en todo in ten to de expresi6n en otra lengua cualquicra. Pero en esa 
encrucijada se encuentran con el castellano del Bachiller el latin de la escuela, es 
decir el que le enseiiaron dcsde niiio, y el escolastico o de la Universidad de Al
cala con sus facetas filos6fica, religiosa y cientifica, sabre todo medica esta ulti
ma. La interinfluencia de todos esos aspectos de! lenguaje debe aparecer en la 
obra latina y descubrirla en cada lugar sopesandola debe intentarse por quien se 
acerque a esos escritos con algo mas que inimo curioso. 

Si alguien intenta una traducci6n, tiene una ventaja en el hecho de que esti 
la manera de expresarse en castellano junta al modo latino de! autor; ello sera 
una especie de guia cuando haya que elegir entre dos o mas posibilidades de ver
si6n. Al mismo tiempo sera un inconveniente al ser posible la comparaci6n entre 
el "modus dicendi" de! traductor y el de! au tor, con desventaja siempre para 
aqufl. 

Teniendo en cuenta que Sabuco pens6 en llevar a efecto su obra despues 
de su paso por la Universidad, o sea despues de que la Ensalada lingiiistica antes 
aludida se hubiera instalado en su mente, no puede menos de ser dificil poner en 
relieve !as distintas caras de ta! poliedro. Desde luego, no es posible ahora por 
causa de! espacio corto. 

Un aspecto interesante aqui es el de que no se ha de esperar nada nuevo de 
la traducci6n de estas pocas paginas (se ofrece ahora solamente la de !as diez pri
meras, quedando el resto para otra ocasi6n) en cuanto a contenido. Sean pr61ogo 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.



219 

o epilogo, serin repetici6n de lo expresado en la parte escrita en castellano. En
tonces decidir entre traducci6n formal o prestar atenci6n al contenido es cosa 
hecha. Pero 1que forma se ha de adoptar? 1el estilo del autor o el del traductor? 
Por cualquiera de los dos miembros de la disyunci6n que se opte, malo. Porque 
pretender llegar hasta el estilo de otro es mas que dificil y, sin embargo, es lo 
ideal para dejar reflejada, puesto que las ideas en este caso pasan a segundo pia
no, la personalidad del autor. Y si se opta por el estilo del traductor, hay gran 
peligro de hacer interpretaci6n en vez de traducci6n, y entonces tque nos queda 
del autor? 

Empapado de clasicismo, como no podia ser menos en quien naci6 y vivi6 
en epoca de hegemonfa de esa cultura, lo manifiesta en casi todas las lineas que 
escribe; pero la fuente esta lejos, el agua que llega es poca, de modo que el arro
yo viene seco a veces. 

De su epoca de · 'escolin' · queda en los escricos de Sabuco un no dCbil olor 
a Virgilio y a Cicer6n, influencia no confesada: que lo que de niiios se aprende 
por imposici6n coma de niiios suele reputarse cuando se ha dejado de serlo. La 
Universidad y el despues dej6 abundante nutrimento procedente principalmen
te de Plinio, esto sf confesado de manera expresa, con aiiadiduras de autores de 
obras de medicina, bien clisicos o de los que estaban de moda en el momenta, 
afiadido Arist6teles coma revulsivo masque coma maestro. La influencia del en
torno, del ambiente cultural de su ciudad se ve mejor en su obra castellana. 

La distancia entre Sabuco y sus maestros es enorme, como puede verse en 
los dos puntos que se tocan a continuaci6n a titulo de ejemplo. 

La forma literaria elegida por el Bachiller para la expresi6n de sus ideas es 
el diilogo, por influcncia, sin duda, virgiliana en lo remoto, aparte de que esa 
forma de expresi6n estaba en el ambiente cul to de la epoca ... Encubrir la propia 
persona o al menos el propio nombre es recurso casero y de barato caste en lite
ratura. Disfrazarse de pastor en el momenta aqueI carece de originalidad. Que 
unos pastores aparezcan dialogando sabre amadas y temas pastoriles no es re
buscado, pero si lo es que hablen de altas cuestiones medicas. Que se utilice el 
diilogo pastoril para la exposici6n de ideas, puede pasar, pero ia que viene re
dactar en ese modo unas "sentencias breves" sabre temas ya expuestos de esa 
forma? 

En "Dicta brevia ... " se supone un dialogo entre un Doctor (sin nombre) y 
un pastor llamado Antonio y encubre al autor de la obra. Pero el diilogo 
queda reducido a mon61ogo desde el primer momenta, ya que aparece en la pri
mera Hnea el nombre del pastor en funci6n de interlocutor, pero no aparece por 
ninguna parte el destinatario de su "conversaci6n", a no ser que pensemos que 
esta representado por ese "medice" al que se dirige de manera un tanto agresiva, 
es decir el Doctor. El caso es que el pastor toma la palabra y ya no dejari de ex
poner hasta el final del opiisculo donde hay una brevisima interlocuci6n en cas
tellano. Un mon6logo, pues, en el que el pastor Antonio no logra ni siquiera disi
mular la personae ideas de Sabuco. Puede afirmarse que Virgilio y sus diilogos 
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estin ahi, pero tan lejos que Tltiro y Melibeo no reconocerian como del gremio a 
ese extrafio pastor empeiiado en dar lecciones a un Doctor, personificaci6n de la 
Medicina. 

Si Virgilio hace a sus pastores hablando de temas pastoriles adobados de 
amor, condimento que va bien con todo, Sabuco no puede librarse de su obse
si6n personal y habla por sabre ellos de sus preocupaciones cientificas, de modo 
que no es capaz de transferir el tema a unos personajes distintos de si mismo y 
vacia de personalidad al pastor para instalarse et en su lugar. No hay personaje 
nuevo, solamente un cambio de nombre. Los pastores de Virgilio estan en sus ca
banas junto a los rediles; no aman la soledad. Los de! Ba chiller, presentados en 
vida solitaria, no han ido mas alla de !as barbacanas y miradores de Alcaraz desde 
donde contemplan los vallejos de! alfoz de ese nucleo urbano. A pesar de todo, 
Virgilio y su buc61ica -uno de los "topoi" de la Literatura- asoman aqui y alla 
con cierta gracia ingenua. 

En et comienzo de! tratadito cuya traducci6n ofrecemos, a Miguel Sabuco 
se le olvida que lo que le han pedido que escriba es una recopilaci6n de "senten
cias breves", aptas para ser retenidas en la memoria y, en vez de ello, se lanza a 
redactar una pieza oratoria. No queda malparado en el intento. Los conocimien
tos adquiridos en sus afios de encuentro con el Lacio aparecen con un aceptable 
nivel de elegancia. Parece que tuvo presente a Cicer6n cuando redact6 ese co
mienzo de discurso que viene a ser como una declaraci6n de principios en cuan
to al contenido y una magnifica "oratio ex abruto" al modo de la primera catili
naria. Cuando aqui se lee "Quid agis medice" parece percibirse el eco de aquel 
impresionante "Quousque tandem, Catilina ... ?" Es correcto afirmar que no se 
puede seguir hasta el final un camino que llegue hasta donde lleg6 Cicer6n; por 
eso el ret6rico "Totus in ventre?" de! Bachiller queda muy lejos por debajo de! 
"Quamdiu etiam ... " de! Orador. Hay mucho de! estilo ciceroniano en este parra
fo i11troductorio: el ex abrupto es patente, el retoricismo de las interrogativas 
pierde fuerza, pero queda la agresividad en esa larga serie de oraciones nomina
les, con ese "Hie" anaf6rico cuyo peligro _de monotonia se evita encastrando un 
par de veces la "variatio" minima de "Hine" que dobla, pero no rompe el hilo 
de la invectiva tras la que parece percibirse, aunque entre brumas la sombra de 
un "O tempora, o mores" provocado por la sensaci6n de peligro que el autor 
percibe en una sociedad que da pie a que haya unos medicos tan ma! documenta
dos como aquellos a quienes fustiga. No menor es, para Sabuco, ese peligro para 
la sociedad que el que representaba para Roma Catilina segun Cicer6n. El man
chego, igual que el latino, tiene prisa por dar a conocer ese peligro y, sin esperar 
a mafiana, acumula frases y conceptos en orden bastante desordenado, tratando 
con ello de trasladar a los demas su preocupaci6n para que participen de ella. 

Queda por decir que el estilo va necesahamente condicionado entre otras 
causas, por la finalidad de! escrito. En este caso noes fundamentalmente ludica, 
coma en Virgilio, sino polCmica, aunque pudiera pensarse en una intencionali
dad basicamente didactica. Ello hace que el dialogo se desvirtue porque no 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.



221 

participan en et todos los interlocutores de igual a igual, sino que hay un predo
minio de uno de ellos que se erige en corifeo e intenta imponer sus criterios per
sonales a los demis, llegando a veces (en la obra en castellano, sobre todo) a ha
cer uso de la burla y casi el desprecio, si no del oponente, s! del ausente. Hay 
momentos en que falta poco para ver un sistema de exposici6n doctrinal por 
preguntas y respuestas, que viene a ser un pseudo-diilogo. 

En la traducci6n que sigue,se ha optado por respetar la letra lo mas posible1 

con los peligros que ello supone a fin que pueda seguirse mejor el pensamiento 
del autor, empleando, ademas, palabras que et hubiera empleado, sin hacer so
bre ellas ninguna clase de aclaraci6n o comentario para no condicionar la mente 
del lector. 

I. SENTENCIAS BREVES ACERCA DE LA NATURALEZA DEL HOMBRE. 
FUNDAMENTO DE LA MEDICINA 

ANTONIO.- iQue haces, medico? iTodo en el vientre? Mundifica el celebro, 
conforta el celebro, haz nacer en Cl con palabras la esperanza de bien, elimina las 
preocupaciones graves, tedios, miedos, tristezas y toda discordia del alma. Aquf 
esta la raiz, causa, principio y oficina del buen y mal jugo, de las enfermedades y 
de la salud; aquf los afectos o perturbaciones, mutaciones y pasiones; aquf la sen

saci6n, alteraci6n y todo movimicnto; aqui, la raiz de la vida y la respiraci6n. De 
aqu! los humores y los jugos. Aqu!, la natural y la vegetaci6n; aqui, la vida y la 
muerte. En el cremento y oficio recto de la raiz esti la salud; en el decremento 
de Cste y oficio depravado de la raiz, las enfermedades. Aqui, la raiz de la nutri
ci6n con el ju go blanco o quilo del irbol del reves. De aqu! nace la lee he de las 
mujeres y la simiente. Aqu!, el hambre y la sed; aqu!, el gusto; aqu!, el placer y 
todo deleite; aqui, la sede del alma y sus acciones; aquf, la concordia y la discor
dia del alma, esto es, gozo y tedio con sus especies. En el cremento de Cste, la 
alegria; en su decremento, la tristeza. 

En este arbol de! reves, el jugo blanco de SU raiz, es decir, del celebro, en 
mi sentencia, es frio y hiimedo y sirve como la tierra alas plantas. El mismo, he
cho rojizo en el h!gado, es calido y hiimedo, y sirve coma el riego del agua alas 
plantas; y el mismo, hecho sangre de las arterias en el coraz6n es c:ilido y seco y, 
calor nativo del coraz6n, sirve como el calor del sol alas plantas. La inspiraci6n 
y respiraci6n sirve como el aire alas plantas. Asf, los cuatro elementos aumentan 
este irbol, coma a los demas. Calor del sol, no fuego, hay en los vivientes. 

Si es l!cito decir la verdad, mi sentencia es esta: el jugo o quilo blanco de la 
raiz del celebro, nutriendo o vegetando con su acci6n recta todo el 3.rbol del re
ves, va por una via blanco y por otra vuelve rojizo. Va, en efecto, por el cuero, 
nervios y telas y por las pel!culas o membranas de las venas y de las arterias y re
gresa rojizo desde las tres oficinas para la irrigaci6n del irbol por las cavidades o 
3.lveos de las venas y de las arterias. Vicioso empero (depravada su acci6n) 
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penetra todos los caminos y no guarda el orden de la naturaleza. 
Cuanto mas la membrana de la medula, la pia madre, en su cremento o ac

ci6n recta, es decir, en la saJud, toca la dura madre y ambas a la vez se adhieren 
al craneo, tanto mis la vertice pulula y la vegetaci6n del cuero es mas vigorosa. 
Pero en el decremento o acci6n depravada, esto es, en la enfermedad, caen y no 
tocan la vertice del crineo, pero en la salud se elevan yen la muerte se deprime 
totalmente la pia madre y queda caida sin ningiin contacto. Hacen como fas hojas 
de/ arbol triste de la India en e/ Ma/abar, que en su decremento cotidiano especial, 
que tiene, en dando/e e/ Sol se marchitan, y se abaxan /as hojas, y se cae la /for, y en 
el cremento de la noche se suben, y enderezan (!). Por eso alabo la prescripci6n de 
la cucllbita en la vCrtice de la cabeza incluso por su sola atracci6n hacia esta via 
del cuero, pero mis alabo con escarificaciones por toda la vertice yen la comisu
ra lambdoide u occipucio, yen estas partes cauterio y sanguijuelas. 

No en la simetria sino en el cremento o acci6n recta de la raiz de este irhol 
y de la pia madre y su vegetaci6n, atrayendo y suministrando el jugo virtuoso, 
consiste la salud, la vida suave y el placer ... No en la ametria, sino en el decre
mento u oficio depravado de esta raiz y de la pia madre y en su jugo vicioso al 
cesar la vegetativa consisten las enfermedades, dolores y la vida triste, pues imi
tan los crementos y decrementos de sus padres sol y luna. 

El tedio y el pesar producen el deflujo con mis fuerza que los demis afec
tos y necesitan de mayor refecci6n; por eso los tristes duermen m:is que los 
alegres. 

La caida o deflujo del cerebro, que produce el furor, ira y rJbia, lleva consign el 
afecto de hacer daiio por envidia o cierta venganza de su propio mal, pues los ira
cundos y algunos furiosos atacan incluso a los inocentes, cotno los perros rabiosos y 
como los elefantes durante su enfermedad anual atacan a todo ser viviente. 

Asi, pues, el furores una caida del jugo del cerebro por perturbaci6n de las 
especies, en algunos con afecto de hacer dafto, coma en la ira, en otros de reir, 
en otros de hablar, en otros de callar, etc. 

De la misma noxa, es decir de la caida del jugo del cerebra, se origina la de
sesperaci6n, la muerte repentina y la prolija, el tedio, la tristeza, la ira, el furor, 
la rabia y toda enfermedad por extension y diferencia de lugar. 

Sin embargo la ira, el furor y la rabia tienen efecto de daftar o dar a los de
mis por envidia su propia noxa, como una cierta venganza. 

La desesperaci6n es la proyecci6n o lanzamiento de la vida producida por 
la misma noxa, que ocasiona la muerte repentina, o sea, una gran caida del jugo 
del cerebro. Este es por si mismo poderoso para matar por debilitaci6n de la 
raiz, aquella, no por la fuerza de la raiz sino que el hombre mismo arroja la vida 
como el airado lo que tiene en las manos. Por una gran discordia del alma con el 
cuerpo cae la pia mater y cesa la vegetaci6n del cuero hacia arriba y, huyendo de 
una muerte prolija, prefiere la sllbita. 

(1) Los escritos en cursiva estiin en castellano en el original. 
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La imaginaci6n es la representaci6n de una cosa falsa pintada de igual mo
do que si fuese verdadera y daiia de igual modo. 

Durante el sueiio principalmente se produce la vegetaci6n de la parte su
perior de la medula y del cuero hacia arriba a traves del crineo y las comisuras a 
partir de la pia y dura madre. Durante la vigilia se produce la vegetaci6n sustan
cial intrinseca hacia abajo par el caule y los nervios anteriores y posteriores y 
esos mismos nervios transformados en telas o membranas. 

EL SOL ENGENDRA LOS MACHOS, LA LUNA LAS HEMBRAS 

El cerebra mira a la luna, el coraz6n al sol y, como la luna mira al sol, asi el 
cerebra al coraz6n y a la inversa. La virtud natural y la animal se reparten el 
tiempo en esta raiz: por la noche hace su oficio la natural y durante el dia la ani
mal. No lo digiere el sueiio y lo distribuye la vigilia. 

En la compresi6n de la boca, la misma medula atrae el jugo y se produce el 
gusto ... En la digesti6n del ventriculo, se produce la atracci6n por las dos mem
branas del es6fago, por su estructura de hilos, como la atracci6n del fieltro hacia 
arriba por donde se produce la destilaci6n de los humores icueos. 

El gusto o sabor y la alegria es aumento de la raiz, el disgusto y la tristeza, 
disminuci6n. 

La confortaci6n del est6mago o su acci6n recta es la confortaci6n del cere
bra y al contrario. La noxa de cualquiera de los dos hace consonancia o simpatfa 
con el otro. Del cerebra, todas las noxas excepto dos, a saber: la multitud de hu
mor inlltil o de comidas y la mala calidad del humor inlltil o de las comidas fas 
quales dos desconciertan e/ ea/or de/ estomago. Todas /as demds son primero en e/ 
ce/ebro, y nacen de/ primero, por si y por decremento y catarro daiian, cayendo 
por /as vias interiores lo que avia de brotar arriba por craneo, y comissuras a la ver
tice, para la principal vegetacion de/ cuero. El desconcierto de/ estomago, o segunda 
armonia, por fa/ta de ea/or, es causa de la noxa al celebro: y assi mismo, porque es 
una de /as Ires columnas, y hace andar la rueda de la vegetacion en e/ celebro, e/e
vando y a/zando la pia, y dura madre, coma el ea/or de una vela d la rueda, y com
paraci6n dicha, brotando arriba sujugo blanco, o chilo, por /as comissuras, y poro
sidades para la vegetaci6n de/ cuero, que es la principal, coma se ve c/aro en /as 
plan/as; y quanta mas tocan la dos te/as al craneo, tan to mayor vegetativa. Para es
to el crineo ha sido dividido por la naturaleza con tantos fragmentos y comisu
ras y ha sido hecho poroso como la piedra p6mez, no como causa final para evi
tar los dolores de cabeza. 

Creete, sin duda alguna, que la dura y la pia madre del cerebro, ellas mis
mas, descienden y constituyen el es6fago y el ventriculo, donde la anatomia esta 
oculta como en muchas otras partes. 

Por la sola caida o deyecci6n del jugo del cerebro hecha por el alma por la 
discordia de las especies se hace vicioso cayendo lo que debi6 ascender a la ver
tice y cuero, como la goma en el irbol. 
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La naturaleza se ha servido de las tclas, cuero y memhranas para la vegeta
ci6n, como en los frutos: cebolla, ajo, naranjo, limonero. Las hojas de los 3.rboles 
tambien vegetan los frutos por influencia y al mismo tiempo los protegen. 

La simiente asciende desdc la rafz dcl cerebra por el caule y cuero y sale 
coma Ios frutos de los 3.rboles en los cogollos. El menstruo de la mujer tambien 
es, en cierto modo, simiente que sirve con10 segunda materia a aquella. Del cere
bra tambien, con el cremento de la tuna, pero mezclado con sangre en el recorri
do. Difieren como la simiente y la propagaci6n de las plantas. Propagaci6n se di
ce de las plantas que no producen simiente, sino que producen dentro de la tie
rra un semejante a ellas a partir de sf mismas, como ajos, iris, lirio, azafrin. 

SENTENCIAS DE LOS VENENOS 

Loque cay6 dat'iado del cerebra de un animal es un veneno para otro, pues 
aquella noxa, a saber, hacerse caduco, se imprime ficilmente. Por esta causa la 
saliva de la mordedura de los animates, el menstruo de la mujer, el t6xigo artifi
cial humano, la saliva del hombre por extensi6n se hacen venenos. El cerebra de 
oso bebido conduce a la rabia ursina. 

Los animates n1atados mientras huyen por miedo a los perros tienen algo 
de veneno a causa de lo que cay6 de su cerebra por el miedo y cuanto mis ripi
damente mueren con la cabeza cortada tanto menos veneno tienen, por eso la 
carne de ciervo muerto de un solo golpe es mas sana. 

Los animales muertos en et ardor del celo o en cuanquier decremento tie
nen algo de veneno por la misma causa. 

El menstruo de la mujer o sus reliquias, permanentcs en algunas, es vencno 
para t:":l hombre por el contacto del beso o del coito, ascendiendo y tocando su 
cerebra al cabo de algunas horas, como los venenos de la mordedura de los ani
mates y la rabia; por eso algunos sufren sincopes el mismo dia y otros se vuelven 
valetudinarios. 

La rabia es una caida de la humedad del cerebro con afecto de dafiar, como 
la caida de la ira, y la misma noxa con su afecto se transmite por contagio. La en
fermedad anual de los elefantes es de este modo, como una cierta rabia. 

El animal muerde por ira o por miedo, por eso con su saliva caduca impri
me un veneno semejante. 

El animal envenenado no muere de hambre. Dura mucho tiempo porque 
tiene el cerebro caduco y por eso con su saliva venenosa perjudica de esa mane
ra, porque aquella noxa, es decir, hacerse caduco de ese modo, se imprime por 
contagio, como la noxa del perro rabioso. 

El deseo del coito hace caduco el jugo del cerebra. Por eso los animates 
muertos durante el ardor del celo tienen algo de veneno. Las viboras machos, 
cuando incitan con su silbo a la murena para el coito, derraman jugo por la boca a 
causa del deseo, no por la causa final que creen los naturales. Los verracos echan 
espuma y a los elefantes les mana cierto humor par los oidos, como aceite, par el 
deseo del coito, y esta es la Hamada furia anual suya, como una especie de rabia. 
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Loque es bueno para los venenos, como el bezahar, tambien ser:i Util para 
la peste, fascinaci6n, rabia, furor, demencia, morbo caduco, tahardo, fiebre y 
demis enfermedades. 

La ametria de los frutos y comestibles y del aire de la respiraci6n imprimen 
veneno (o si lo prefieres, llamale peste), esto es, hacen caduco el jugo del cere
bro. En el gran catarro que hemos visto, la causa fue la sequedad del aire de la 
respiraci6n. 

En un afi.o demasiado seco, los frutos c:ilidos y secos, como higos pasos, 
son venenosos; en un afio demasiado hllmedo, los frutos hllmedos y la hierba, 
pasto de los animales, se hacen venenosos y de ellos vienen los contagios al 

hombre al comerlos, coma la salamandra de Plinio, animal venenoso por su exce
siva frialdad y humedad, no aparece sino en las grandes lluvias. 

Los frutos quemados por el frio se hacen venenosos al caer tambien su jugo 
de su lugar nativo hacia abajo no reconcc::ntrindose el calor. 

Hasta aqui, de los venenos. 
El cerebro tiene sensaci6n de todo el cuerpo y sus partes, pero de si mismo 

no la tiene porque es H mismo. Igual que por el ojo ve las dem:is cosas, pero no a 
si mismo, no siente la demencia ni la entiende como suya, ni las alteraciones, 
porque el principio de la sensaci6n siente las demis cosas, no a si mismo, como 
el sol vivifica las demis cosas, no a si mismo y la luna hace crecer las demis co
sas, no a si misma. A ti tc digo, hombre, eres engaftado por el sabor y las delicias. 

Tu te haccs enfermo y debil, tii tc puedes hacer sanu y fuerte. 
Ninglln enemigo mis daftino para ti que tll mismo. 
El hombre vive, enferma o muere sobre todo por los afectos, no por los 

banquetes. A mas mata el afecto que la espada y la gula. 
La oficina de los humores es el cerebro, pero la causa, los afectos del alma 

y los contrarios dichos en el coloquio. Por eso et hombre tiene tantas enferme
dades y los animales no, y de alli caen de tal modo daiiando las partes del cuerpo 
en virtud de su ya dicha natural contrariedad. El error en este principio se ha he
cho miximo en el final, esto es, en toda la medicina. 

Por las mismas vias por las que los jugos aptos para la forma aprovechan al 
cuerpo, por esas mismas los ineptos o viciosos perjudican por permutaci6n de 
!as vias, cayendo hacia abajo lo que debi6 ascender hacia arriba y asf cesa la vege
taci6n del cuero y se reseca. 

La desecaci6n del cuero, las fibras y la raiz del cerebro, de las membranas 
de la pia y dura madre fomenta la causa de la muerte natural, pues son fibras del 
poro, de la cute de la boca, lengua y vilos del est6mago. 

De la ventosidad, grandes noxas en el cuerpo humano. 
El cremento del jugo del cerebra es totalmente semejante al cremento de 

las nubes, y el decremento al decremento, pues en tiempo plicido, con el sol res
plandeciente y alegre, vegetando y alegrando todo, sin perturbaci6n de vientos 
y tormentas, el mundo se encuentra bien y se ven todas las cosas con mas clari
dad. Entonces ascicnden los vapores de toda la tierra y del agua y del mar y 
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crecen las nubes. Por cl contrario, con el decremento de las nubes el mundo sc 
encuentra mal, como si enfermara, y catarriza con la caida y perturbaci6n de los 
vientos y torn1entas, se nubla, se oscurece, se entristcce sin la alegria del sol y su 
claridad. Y dicese ma/ tiempo. Asi, de igual modo en el microcosmo. Y como cl 
viento que cae anterior es mas sutil y igil para penetrar en las interioridades de 
este macrocosmo y hace trepidar la tierra, asi el espiritu que cae desde cl cerebro 
en el microcosmo es mis sutil para penetrar en las cavidades del coraz6n, del 
que se producen principalmente las noxas y la verdadera fiebre, disipando su ca
lor nativo, pues el espiritu del coraz6n es cilido y seco, pero el que cae del cere
bro es frio y hiimedo, y asi aquellos huyen de estos como el rayo de la nube, co
ma el sabio del necio; por eso el espiritu cilido y seco del coraz6n es disgregado 
por el espiritu que cae frio y hiimedo y se produce la fiebre y cualquier enferme
dad dolorosa o inflamatoria y todo movimiento depravado, como se producen 
la convulsion, la paralisis y la alteraci6n de! pulso por el espiritu que cae. En la 
timpanitis cay6 mis cantidad de espiritu del cerebro que de humor por el cuero. 
En la ascitis o anaxarca, mis abundancia de humor icueo que de espiritu. Aque
lla se produce en tiempo cilido, esta, en cambio, en tiempo frio, como de las nu
bes cae mis abundancia de vientos en primavera que en invierno, con el calor 
que con el frio, pues el espiritu o viento se produce de la continua transforma
ci6n del agua. Asi, pues, primero cae el espiritu o ventosidad, como en el macro
cosmo, despues la doble c6lera y las demis diferencias, despues de esta la doble 
flema o viscosidad anterior llena de bullas de aire y mas rara, coma /os espuma
jos, la iiltima, en cambio, densa, sin bullas de aire y !as demas diferencias, y el ca
lor huye de su lugar nativo, como el calor del ambiente huye alas cavernas de la 
tierra. 

Fiebre es la separaci6n del calor de su lugar nativo, coraz6n e higado, hu
yendo de su contrario que cay6 del cerebro. Dolor de cabeza noes la ascensi6n 
de la sangre ode! humor sino la sensaci6n de la caida de! jugo dcl cerebro en las 
partes cirneas y nerviosas. 

Las virtudes hacen consonancia: si aparece la atractiva del buen jugo o 
aceptaci6n de esta raiz, inmediatamente le sigue la expulsiva del mal jugo alli y 

en la segunda armonia y las demis virtudes. 
En el tiempo en que el cerebro hace deflujo, por lo menos cuando et cuer

po tiene fiebre, esr:in contraindicadas las fricaciones fuertes, las venrosas a la an
tigua usanza y los medicamento purgantes por su afecto de atracci6n. 

Los alimentos frios y hllmedos ayudan al cerebro, los cilidos y hllmedos, 
al est6mago; por eso los valetudinarios y los que necesitan de! auxilio de la me
dicina beberin despues de la comida, una vez hecha la digesti6n, vino puro y 
luego con la misma bebida agua fria para que el cerebro permanezca despejado 
con la bebida fria, que le bcncficia. 

Si vale decir la verdad, en n1i opini6n, la flema es fria y seca, las dem:is par
tcs dcl cuerpo, cilidas y hlln1edas o en este ambiente desarrol1an la vida, y de es
t a oposici6n surgen casi todas las enfermedades y dolores. 
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Beber lamiendo, comu los perros, es saludable, pero mis saludable es tole
rar la sed o, una vez humedecido el paladar, escupir el agua para que solamente 
beba el cerebra. 

La raiz acepta las cosas dulces y hacen su jugo o quilo fluido y penetrable 
hacia arriba y hacia abajo; las amargas en cambio, las rechaza y las expulsa hacia 
abajo con su propio jugo infecto. El v6mito, ademfts de otras funciones saluda
bles, por el hecho en si, hace que las membranas del cerebra toquen el crineo y 
beneficia la vegetaci6n del cuero en su principio, es decir, en la vertice; por eso 
los p:ijaros pasan el invierno y duermen pronos (los que bemos citado) los ani
males se tumban. 

Igual que el fieltra destila m:is inclinado que recto, asi al hombre le vegeta 
mas est a vegetaci6n del cuero acostado que sent ado y sentado mis que de pie, 
porque la pia y dura madre tocan mis la vertice del crineo. 

Usar en el cremento mayor la prt:venci6n dicha para que se debilite antes 
el decremento mayor omitiendo la filautia, lo considero una cautela sana, tanto 
en la peste como en el tabardo y en tiempo en que se teme de enfermedad co
mlln o contagiosa, asi como en toda discordia del alma, tedio, miedo, tristeza, 
etc. Finalmente, tambien en todo decremento menor de la mujer antes del parto 
y en el decemento del sol, cuando !as hojas de !as plantas caen, pues con poco 
alimento y disfrutando de gran alegria la raiz del cerebra no tendr:i jugo que 
pueda hacer caduco y vicioso, sino cl quc baste para la vegetaci6n del :irboL 

Si a la prole real le ocurricran los pequeti.os decrementos que son propios 
de la pobreza, no estaria tan propensa y dispuesta para la muerte: testigos son los 
infantes de los egipcios. 

Si esperas una o varias causas de las dichas en el culoquio que producen 
deflujo de! cerebra, como ira, miedo, vergiienza, dolor, trabajo, usa de la pre
venci6n de la raz6n y disminuye el alimento. 

No comas ni bebas cuando estes irritado: en toda discordia del alma dismi-
nuye el alimento. 

Cuando te muerdas la lengua, no sigas comiendo. 
Irritado, no decidas nada importante. 
No mires a un moribundo. 
Huye de todo decremento grande de los enfermos. 
Aparta de tus ojos todo aquello de lo que siempre te pesa o hazlo ajeno. 
El cremento natural a !as hembras debido a la misma naturaleza que pravee 

a la especie es excitado por el cremento de! sol, esto es, por la presencia directa 
de sus rayos, y se produce el principio del individuo, pues con el quilo de la luna 
madre pululando exteriormente se produce la generaci6n en breve tiempo mien
tras que con el nutricio de la madre, el mismo quilo de la raiz, leche de la luna, se 
produce en largo tiempo y por eso la madre lacta al hijo con el quilo blanco de la 
raiz, esto es, con la leche, en tanto que la madre que carece de leche lo alimenta 
con la comida de su boca. Otros animates tambien vomitan el quilo de su est6-
mago para sus cachorros, como la paloma, el lobo; otros alimentan a su prole 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.



228 

incluso con quilo elaborado, esto es, con su sangre, como el pelicano. Por tanto 
la luna proporciona material al principio y produce su desarrollo con el mismo 
quilo de la raiz, esto es, con su leche. 

Lo que es dolor y placer para el sentido esto mismo es bueno y malo para la 
mente, o lo produce; ambos mueven la pia madre, pero m:is eficazmente el inte
lecto que la sensaci6n; por eso el afecto del alma mata a mas que la espada y la 
gula. 

El gusto y todo placer, excepto el sexual, y la concordia de! alma con sus 
bienes producen el aumento de la raiz. Por el contrario, el dolor y la discordia 
del alma con sus males la disminuci6n. A ambos a dos los sacude y derriba el al
ma con su mano, la pia madre, y cesa su vegetaci6n hacia arriba, pero mis eficaz 
con la intelecci6n que con la sensaci6n. 

Cuanto mis dura el crineo tierno y poroso y el cuero tierno y hllmedo tan
to mis larga es la vida <lt:l animal. Por eso tienen la vida mis larga los animates a 
los que les renacen los cuernos, pues esto ocurre en crineo tierno, y los que ca
recen de comisuras la tienen breve. 

La humectaci6n del cuero con agua espesa o rara, esto es, con un ambiente 
hllmedo, produce salud y rejuvenecimiento. Obtendris salud y rejuvenecimien
to si humedeces todo el cuero desecado por la fiebre, coito o senectud desde la 
vertice hasta la planta con grasa o caldo de aves y despues con vino blanco y lue
go de acuestas. 

Las porosidades de! craneo y las comisuras en el hombre yen el animal ha
cen las veces de los i\udos por los que pululan !as plantas. 

En la senectud,el deflujo cae principalmente por la parte posterior, esto es, 
por la vicaria; en la juventud, en cambio, por la anterior. 

A veces un repentino miedo o alguna otra discordia del alma quita la cuar
tana. Es to ocurre porque el hum or, al caer, ha seguido otra via peculiar para 
aquel afecto o porque el deflujo di6 fin. 

El vino y las cosas de sabor fuerte que enervan la inteligencia hacen sabre 
todo la vegetaci6n del cuero hacia arriba a traves del crineo y de las comisuras. 

Gusto es la asunci6n de! jugo en el primer seno hecha por la raiz, que lo da
ra a SU caule y ramas. Por el gusto, la medula atrae directamente y toma el jugo 
desde el primer seno, pero desde el segundo seno, es decir, desde el est6mago, 
lo atraen hacia arriba las membranas del es6fago con su textura, como la atrac
ci6n de! fieltro. 

Importa mas y es de mayor momenta para la salud humana la bebida que la 
comida. 

Quilo es el jugo blanco de la raiz, leche de la madre luna, apto para la for
ma, vegetador de todo viviente con su continua sucesi6n. 

Cuanto mas sutil y penetrable es el quilo apto para la forma tanto mas agil
mente asciende por las telas, crineo y comisuras hasta la vertice y por eso hace 
mas saludablemente la vegetaci6n y el crecimiento. En cambio, cuanto mas espe
so, terrestre, viscoso o coagulativo es, tanto mas tardo es para la ascensi6n: 
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perezoso et, duda, obstruye o cae, y por eso hace la vegetaci6n y el crecimiento 
mas insalubremente. 

La sangre, hija suya, es et quilo blanco enrojecido por las tres ascuas, que 
riega y humedece todo el irbol, segunda materia para la forma. 

El humor vicioso es el quilo inepto para la forma, por su propio vicio o por 
caida, por contagio o por exceso. 

El excremento es la parte terrestre, que tiene el movimiento o la mutac_i6n 
dificil. 

La corrupci6n o podredumbre es la fuga de! calor nativo de! aire y de! 
agua, que huyen de la amistad de la importuna tierra; se produce, pues, discor
dia, y el calor huyendo deflagra por la separaci6n y como que se irrita. El agua y 
el aire en fuga huelen por la separaci6n. 

La elevaci6n de la pia madre produce la salud; su caida, las enfermedades. 
El sudor, el verdadero sabor y la alegria indican su elevaci6n; los contrarios, su 
caida. 

En el movimiento, reposo, elevaci6n o caida de la pia madre consiste todo 
movimiento, alteraci6n o afecto de! alma, la salud y !as enfermedades. Esta es la 
causa interna que buscan los autores ignorantes. 

Los espiritus cilidos y secos tienen su origen en la sangre sutil, pero los espi
ritus del cerebro, frios y hli.medos, tienen su origen en el quilo blanco, icueo y 
en el aire de la respiraci6n y del bostezo. 

Ningiin calor ignrn subsiste ni hay en el mundo, sino el calor de! sol vital, 
plicido y eterno, porque es excitado por el movimiento y colisi6n de sus rayos 
en un cuerpo duro, esto es, la tierra, y dura sin alimento, como aparece a la vis
ta. En cambiu tquien ha vistu alguna vez al fuego descender a la composici6n de 
los mixtos, coma ve cada dia con sus ojos alas demis cosas actuando por tacto? 

La leche espesa de la luna y la rara, esto es, el agua y el aire, se convierten 
continuamente una en otra. Durante el dia del agua se hace aire, durante la no
che del aire se hace agua (Se ve en el rocio matutino). Esta perpetua conversi6n 
hace los crementos de! mar y de !as fuentes, y por esto !as fuentes que propor
cionan entrada al ambiente en las cavernas·son perennes. Esta ignorancia arroj6 
a Arist6teles al mar, como algunos afirman. 

SENTENCIAS Y PARADOJAS ACERCA DE LA NATURALEZA DEL HOMBRE 

El pesar o tedio es una discordia del alma con sus especies, o bien un lanza
miento o sacudida de aquella especie que aborrece con el jugo y humedad vege
tante de la raiz del cerebro hecha por el alma con un movimiento de la pia madre 
y por eso cesa la vegetaci6n. 

El odio es el recuerdo de aquella especie que el alma aborreci6 y rechaz6. 
la ira o pesar mortifero es un lanzamiento de aquella especie presente que 

el alma aborrece, con la humedad del cerebro, capaz de sofocar el calor nativo 
del coraz6n y de! est6mago hecha por el alma con una sacudida de la pia madre. 
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La ira (cuando la excit6 el arbitrio del hombre) es un lanzamiento de una 
especie que el alma aborrece, con el jugo de la raiz del cerebro con un movi
miento de la pia madre. 

El efecto de la ira es la caida del jugo del cerebra, que enfria, infesta o disi
pa el calor nativo del coraz6n y del est6mago. Err6 Arist6teles y Galena dicien
do que era la efervescencia de la sangre alrededor del coraz6n. 

La venganza es la apetencia de dar el t;di6n de estc dado, a saber, la caida 
del jugo del cerebro. 

El temor es una especie confusa de una cos a venidera que el alma aborrece. 
El gozo mortffero es un movimiento del alma y de la pia madre incapaz de 

detenerse en lo sucesivo. 
La tristeza es una discordia del alma con sus especies, que aborrece y sacu

de a la vez que el jugo de la vegetaci6n, y hace descender la pia madre y rehusa 
vivir en el infortunado cuerpo. 

La alegria es la concordia del alma con su cuerpo y con especies agradables 
con las que se deleita y desea seguir viviendo. Aumenta y hace ascender cl jugo 
de la vegetaci6n y eleva la pia madre. 

La felicidad es un gozo del al ma que consiste en la sabiduria y raciocinio de 
la prudencia que elige el medio en todo, capaz de conservar Ja felicidad. 

La sabiduria es la ciencia de las cosas divinas y humanas y cl conocimiento 
de la causa de cualquier cosa. 

El bien natural para el hombrt es lo que afirma, aumenta y alcgra cl ccrc
bro; el males lo que enferma, disminuye y entristece al cerehro. Ama y abraza 
aquCl, a este lo aborrece y rechaza el alma, como el sentido al dolor y al placer. 
Esta es la definici6n natural y no aquella de que el bien es lo que todas las cosas 
apetecen. 

El mal inminente fatiga al sabio y al prudente, el hecho y pasado, al necio. 
NingU.n enemigo mis daftino para ti que tU mismo: con6cete para que te se-

pas guardar de ti mismo. 
TU te haces infeliz, no la fortuna. 
Tu te puedes hacer feliz y afortunado. 
A ti te digo, hombre: eres engafiado por el sabor, las delicias, el deseo y el 

amor. 
Todo lo realiza la esperanza de bien. ()ye, hombre: cuando la esperanza de 

tu bien pereci6 completamente busca, investiga y encuentra inmediatamente 
otra. 

Todo lo que se mueve se mueve por la esperanza de bien, como el afecto 
de acci6n, el amor. Yestofue la causa quese le quito a Faustina e/ amordel Gladia
tor, perdiendo la esperanza de aquel bien, porque ere muerto, y no la sang re que be
bio de/. Assi como el ma/, mientras se puede remediar, dafatiga al sabio, y hecho ya 
y passado sin remedio, no la da al prudente, assi el bien no mueve afecto, quando no 
hay esperanza de e/. 

Toda bien tiene su meta; si la traspasa, se transforma en n1al. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.



231 

No atligirsc por el infortunio es veneer a la fortuna y hacer sus fuerzas nu
las contra ti. 

Ridiculizando la afrenta la anularis. 
El magninimo no sc irrita con la afrenta del necio; no mas que si hubiera 

sido intligida por un bruto. 
l'odo, en el movimiento. 
Toda forma camhia de hora en hora: o ascicnde hacia la perfecci6n o des

ciende hacia la corrupci6n. 
Nada, sin su contrario: los astros en el cielo, los elementos del mundo, los 

animates en la tierra, las aves en el aire, los peces en el mar, incluso las plantas 
unas a otras se ma tan, y consumen, assi viviendo en la tierra, coma despues de cogi
das. Las cosas de buen olor hacen pelea entre si y mueren y por esso el almizc/e se 
conserva en fas letrinas. Las plumas del iguila consumen a otras. El membrillo des
truye al vino y al veneno. El basilisco y la comadreja hacen pelea de naturaleza y 

ambos mueren, coma estti dicho. Los venenos tambien hacen pelea de naturaleza. 
El Aconito, gran veneno, que mata al hombre, si quando esta mordido de/ £scor
pion lo toma en vino caliente: fas dos venenos hacen pe/ea de natura/eza, y vive el 
hombre, y con el uno solo muriera. 

Los bienes siempre estin mezclados con los males: todo bien tienc mal y al 
contrario, todo mal tiene bien. Ama a f'ste y teme a aquel. 

Considera feliz al dia presente y no pierdas estc por el deseo de otro mas 
feliz. 

Considera feliz el dia presente y no lo pierdas por el miedo de otro mas in
feliz, pues del dia fausto o infausto juzga el fin. 

La virtud no sc propaga en cl hombre como en las plantas porque aqui es 
necesaria la simiente de uno y alli la de dos y con la mezcla degenera porque re
sulta un tercero. 

El hombre juzga con mas claridad lo equitativo y lo justo por la raz6n natu
ral QUC por la doctrina, pues dificil )' largo, SU COnocimientO )' m;is diffcil SU 

adaptaci6n. No amaris ni desearis nada demasiado, no estimaris en mucho na
da, pues los deseos y sus fines, los placeres humanos, prometen mas con la ima
ginaci6n que proporcionan de hecho, porque no tienen ninguna consistencia, 
por consiguientc consideralos prudentemente coma pasados. 

Evita el ocio, note retires a los ocios tranquilos, que la mente es activa y 
aprovecha dedicada a algo. 

Las armas de la muerte y de la adversa fortuna son el tedio, la tristeza y el 
pesar del pasado, el temor y la preocupaci6n del futuro: con6celas para que es
tf's prevenido con el uso de las razones del alma. 

La hora id6nea para Venuses por la mafiana en ayunas cuando hayas dor
mido y luego volveris a dormir. 

Noche y dia protegeris del frio todo el pecho con un lienzo o pafio escar
lata, pues cl calor del pecho favorece la ascensi6n del qui1o por el es6fago y con
cilia el suefio. 
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La fricci6n de toda la vertice con las uiias eleva la pia madre y es general y 
admirable remedio. 

Si disminuyes las cenas, disminuiris las enfermedades, aumentaris el inge
nio, evitaris la lujuria y disfrutaris de una vida mis larga. 

La cena, en la vejez, sea ajenjo cocido con el mejor vino aplicado al est6-
mago delante y deW\s, y lavar los pies y humidificaci6n de todo el cuero desde la 
vertice con jugo de carnes y despues con vino es un remedio general, proporcio
na alimento y renueva el cuero. 

Esta es (sefior Doctor) la naturaleza de/ hombre no conocida, ni alcanzada de 
los grandes Filosofos, ni Medicos, y noes otra, ni de otra manera: la qua/ natura/eza 
es et basis, fundamento, y reg/a de la medicina, y de/ conocimiento de si mismo, y 
lleva en la memoria estos dos dichos. 

Los legisladores con su excesiva prudencia se equivocaron respecto a las 
cosas futuras y echaron :i perder al mundo con multitud de leyes y mole indiges
ta de libros. Los fi16sofos y los medicos, con la ignorancia de si mismos y no co
nociendo su propia naturaleza, fundamento de la medicina, alucinaron y, apar
tindose de! hito de la verdad, engaftaron al mundo. Los naturales, por su parte, y 

los anat6micos erraron en las causas finales. Investigaron las naturalezas de los 
animates ignorando la propia naturaleza y la sensitiva de los animates. 

A ti te digo, medico: si quieres destruir la muerte violenta, usa de las tres 
empentas de la salud humana y de la elevaci6n de la pia madre y de todo tipo de 
diversi6n citada, principah11ente de aquella que se produce en la vertice afeita
da, con el cuero solamente escarificado, con ventosas y sanguijuelas, tan pronto 
como duele la caheza, si se temc de una enfermcdad comU.n. 

Doctor. De manera (sefior Antonio) que un pastor no tiene vergiienza de con
cluir, y decir que todos erraron. 

Antonio. Yo no digo ta/, la verdad lo dice, que nunca tuvo verguenza de pare
cer ante sabios, y magnanimos, de /os qua/es siempre Jue amada, y defendida. 

Doctor. Yo no veo esa verdad. 
Antonio. La experiencia, y el tiempo os la dara en /as manos, y la vereis visi

blemente. 
Doctor. La suma Verdad nos fibre de/ yerro eterno, unico y singular, y nos 

guie par camino derecho, y acertado para e/ sumo bien. Amen. 

CREED, PISONES, 
CREED QUE YO HE RECITADO 
PARA VOSOTROS HOJAS DE LA SIBILIA. 

EN TIEMPO DE UN REY SABIO 
DOMINARA LA VERDAD, NO LA MENTIRA. 

S. G. R. 
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MIGUEL SABUCO (ANTES D. a OLIVA) Y SU OBRA 

Por Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE 
Instituto de Estudios Albacetcnses 

Por su propia naturaleza, esta bibliografia no necesita ningfi.n genero de in
troducci6n. Baste advertir al lector y usuario de la misma lo siguiente: 

I. 0 El orden de presentaci6n es el cronol6gico. 
2. 0 Se ha efectuado una sencilla cedula hibliografica, simplificada, pero 

suficiente a los fines documentales. 
3. 0 SegUn la materia contemplada, unas veces se hace copia completa de 

todo el texto, otras veces se seleccionan determinadas frases; en la mayorfa de 
las ocasiones se comenta y se sintetiza el contenido. 

4. 0 Se sefialan errores advertidos, pero mis en el orden documental que 
en los aspectos criticos controvertibles. 

5. 0 En alguna ocasi6n se traslada el documento en la lengua en que se pu
blic6. 

6. 0 Voluntariamente hemos prescindido de un sinfin de referencias que 
figuran en algunos libros (por ejemplo, MARCOS, TORNER), tendentes mas a la 
glorificaci6n de Oliva Sabuco como mujer sabia. 

7. ° Como en toda bibliografia, incluso documental, la extensi6n es limita
da; la rectificaci6n, necesaria y accptable; la perfccci6n, inalcanzahle. 

PRIMERA PARTE. ETAPA DE OLIVA SABUCO 

1. ANTONIO, Nicolas. Bibliotheca Hispana sive Hispanorvm ... qvi post annvm 
secvlarem MD. usque ad praesentem diem floruere. Tomvs Secvndus. Romae, 
MDCLXXII. 

··o. OLIVA SABVCO DE NANTES BARRERA forte ex Gailis oriunda, patriam tamen habuit Al
caraz, oppidum agri Laminitani, doctrinam (rarum in sexu decus, quamvis inter Hispanas minlls ra
rum,) in re Philosophica, praecipuCque Medica ostendit in eo libro, seu variorum Tractatuum Systhe
mate, quod sequentia continet. 

Nueva Filosofia de la natura/eza de/ hombre no conocida ni alcanrada de los grandes Filosofos an
tiguos, scilicet his Tractatibus comprehensa, 

Vo Coloquio de/ conocimiento de si mismo, en el qua/sedan avisos, por los quales entenderd su 
natura/eza y sabrd /as causas naturales porque vive y porque muere y podra evitar la muerte temprana y 
violenta &c. 

Vn breve Tratado de la compostura de! mundo. 
Las cosas que mejorarQn este mundo y sus Republicas. 
Remedios de la vera Medicina, con Jos quales el hombre podrd en tender, regir y conservar su salud. 
Vera Medicina y vera Filosofia oculta a /os antiguos en dos Dialogos. 
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Latina haec etiam, 
Dicta brevia circa naturam hominis. 
Vera Philosophia de natura mixtorum, hominis & mundi, antiquis occulta. 
Simul edita sunt Matritu primUm anno 1588. tum alibi; terti<im9ue editionem vidimus Bracha

rensem anni 1622. in. 8. "(p. 124-a). 
''GYNAECEVM HISPANAE MINERVAE .. 

OLIVA SABVCO DE NANTES, Alcaraziensis, propter Philosophiae doctrinam lucubrationibus 
suis in publicum datis impressam, cum opportunus ei contigit locus, meritis laudibus non fuit frauda
ta." (p. 347-b) 

2. BOIX Y MO LINER, M. M. Hippocrates ac/arado; y sistema de Galeno impugna
do ... Madrid, 1716. 

"Censura" de! Dr. Martin MARTINEZ a esta obra: 
"37 .. Dice este Autor ( = Glissonio Vvillis), que las fibras, y filamentos de el estomago, y pala

dar, chupan lo mas tenue del alimento, y assi compone que vn grano de opio tan promptamente en
torpezca la cabeza; pero para que atribuir la gloria de este pensamiento a los Ingleses, quando antes 
que ello, aun en el Siglo de Captividad le publicO aquella Heroyna Doctriz Espaiiola Doiia Oliva Sa
buco, que con infame afrenta de nuestro sexo tuvo valor de imprimir el afio 1587, vn nuevo Sistema 
contra el de Galeno, y el vulgar de los Arabes;" (fol. Xiv) 

"Pr61ogo", de! Dr. BOIX: 
"Pues tengan entendido los seiiores Ingleses, que este nuevo invento del Succo Nerveo, noes 

invencion suya, sino de los Espadoles: pues muchos Afios antes, que nos lo vendieron por nuevo, lo 
tenia ya demostrado, con gran claridad, vna Muger Espadola, Hamada DofJa Oliva Sabuco, Nantes, y 
Barrera, natural de la Ciudad de Alcaraz, en vn Libro (expurgado) que escriviO el Aiio 1587, et qual 
dedicO al Sedor Phelipe Segundo, que esti en Gloria: en et qual declara con mas perfeccion la natura
leza del Succo Nutricio, que Glisonio, Vvarton, Vvilis, CarktOn, y los demas Ingleses. Me persuado 
(segun rastro de sus Obras) que todos estos Mc!dicos Ingleses vieron el Libro de esta Muger, y que 
ocultaron el nombre de clla, por llevarse la gloria todos ellos de tan maravillosa invencion. 

Bien lo previno y pronosticO todo esto Doiia Oliva; pues en la Carta Dedicatoria le suplica al 
seiior Phelipe Segundo, que no permita, que otro, 0 otros le vsurpen la gloria de aver sido la primera 
descubridora desde nuevo invento. Con estas palabras se lo dize: SefJor ... ( ... ) 

Advierto al Lector con juramento, que no he visto el Libro de Doiia Oliva, hasta despues de 
aver escrito esta segunda Defensa: como lo podra conocer el Lector, en que no hago memoria de ella 
en toda la Obra. 

Quando estaba disponiendo su Prologo, tuve ta dicha, que vn Amigo mio me lo prestara: Lcilo, 
con mucha atencion, y me alegre muchissimo de aver vis to toda mi Idea expressada en Doiia Oliva ... 
(siguen las frases de la carta al conde de Barajas). 

Pero lo que mas me admiro, y me maravillo, es que lo diga vna Muger (criada al pie de Sierra 
Morena, sin aver estudiado Medicina, ni aver cursado Vniversidades) a nustro doctissimo Valles, en 
et vltimo Dialogo, estas palabras, con tanto desahogo: Sedor Francisco Valles, si Vd. md. atiende, y 
considera lo que tengo escrito en este Libro, bien puede bolver a escrivir de nuevo, no solo !as Con
troversias, pero toda la Medicina, que ha escrito: Si ad haec studia ille sapientiafloridus Valliis, Doctor 
Medicus Regius, animum convertit, non so/um Controversias, sed totam denuo poterit componere Medi
cinam; Olivafo/. mihi 352. Es mucho dezir esto de vna Muger, a vn Hombre tan docto, como nuestro 
Valles, sino tuviera grandes fundamentos para dezirlo, como a la verdad los tiene, y lo confiessen, 
pues se vanaglorian de que ellos han sido los primeros describidores deste nuevo invento: y portal 
nos lo venden a los Espaiioles, y demits Naciones. Yo, de donde sacO Dofia Olivaeste nuevo invento, 
no lo sc!: si fuC iluminacion, 0 gracia particular, que Dios la concediO, no me meto en esso pues a mi 
no me toca. Loque puedo deponer, como Medico, y Philosopho, que lo que ensefia en lo natural, en 
los Dialogos, tocante a Medicina, es verdadero. Y esto, antcs de a.ver leido su Obra, ya lo tenia 
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confessado en esta segunda Defensa de Hippocrates. Solo reparo en aquellas palabras sudtas, que 
pone esta admirable Muger al principio del vltimo Dialogo: Credito me vobis folia recitasse Sybi/lae. 
Pues a mi modo de en tender, tienen mas emphasis, de lo que parect:: y nose si han reparado en cllas 
todos los que las ban leido" (fols. XXX-XXXI). 

3. FEIJOO MONTENEGRO, Fr. Benito. Theatro Critico Universal, 6 discursos va
rios ... Torno Primero; Madrid, MDCCXXVI. 

"Discurso XVI. Defensa de las Mugeres": 
Parigrafo XVI: '' 112. Dofla Oliva Sabuco de Nantes, natural de Alcaraz, fue de sublime penetra

cion, y elevado numen en materias Physicas, Medicas, Morales, y Politicas, como sc conoce en sus 
escritos. Pero lo que mas la ilustrO, fuC su nuevo Systhema Physiologico, y Medico, donde contra to
dos los Antiguos, estableci6 que noes la sangre la que nutre nuestros cuerpos, sino el jugo blanco dc
rramado de el celebro por todos los nervios, y atribuy6 a los vicios de este vital rocio casi todas !as 
enfermedades. A este systhema, que desatendiO la incuriosidad de Espaiia, abrazO con amor la curio
sidad de Inglaterra, y aora ya lo recibimos de mano de los Estrangeros, como invencion suya, siendo
lo nuestro. Fatal genio de los Espafioles! Que pena que les agrade lo que nace en su tierra, es mcnes
ter que se lo manipulen, y vendan los Estrangeros. Tambien parece que esta gran mugcr fut delance 
de Renato Descartes, en la opinion de constituir cl celebro por vnico domicilio de e1 Alma racional, 
aunque estendiendola a toda su substancia, y no estrechandola precisamcntc a la glandula pineal, co
mo Descartes. La confian~a que tuvo Dofia ()liva en el propio ingenio para defender sus singulares 
opiniones, fue tal, que en la Carta Dedicatoria, escrita al Conde de Barajas, Presidente de Castilla, le 
suplicO empleasse su autoridad para juntar los mas sabios Physicos, y Medicos de Espafia, ofrecien
dose ella a convencerlos de que la Physica, y Medicina, que se ensefiaha en las Escuelas, todo iba 
crrada. FlorcciO en tiempos de Phclipc 11. (pp. 357-358). 

4. MARTINEZ, Martin, Medico de Familia de! Rey nuestro Seiior, Examinador 
de! Protomedicato, Ex-Presidente de la Regia Sociedad de Sevilla, y Profesor pu
blico de Anatomia, &c. Obras de Dona Oliva Sabuco. Madrid, 1728. "Elogio a la 
Obra de nuestra Insigne Doctriz Dona Oliva Sabuco" (fols. VII-Vllv). 

De este breve, y famoso, elogio, transcribimos tan s61o: 
"Como nada se opuso mas al descubrimiento del nuevo Mundo, que el errado concepto de que 

ya todo estaba descubierto; assi nadie se ha opuesto mas en nuestras Escuelas a la comprehension de 
la naturaleza, que la falsa suposici6n de que ya estaba comprenhendida. Contra este perjudicial su
puesto tuvo valor esta insigne Espafiola a escrivir un nuevo Systhema de Medicina, aun en aquel feliz 
siglo (que se pudo Hamar Augusteo de Espafia) en todas las Ciencias, y buenas Artes ... " (fol. VII). 

"SucediOla a nuestra Dofia Oliva lo que al gran Colon, que el exito hizo despues gloriosa la in
vendon, que la ceguedad reputO antes por ridicula. Entre las asperezas de Sierra Morena fertilizO esta 
Oliva el Orbe de las Letras ... " (fol. Vllv). 

Despues continUa con la-Q.iatriha contra los Ingleses (de la que trata el profesor MARTINEZ VI
DAL en su artlculo Los origenes del mito de Oliva Sabuco en los a/bores de la llustraciOn, en este mismo 
nllmero de AL-BASIT; vease). 

5. FEIJOO MONTENEGRO, Fr. Benito. Theatro critico universal, o discursos va
rios ... Torno Quarto; Madrid, MDCCXXX. 

"Discurso XIV. Glorias de Espafia. Segunda parte": 
"94. La famosa Dofia Oliva de Sahuco descubri6 para el uso de la Medicina el Suco nerveo, quc 

a tanto~ millares de Medicos, y por tantos siglos sc havia ocultado, hasta que Ins ojos linces de esta 
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sagacissima Espaiiola vieron aquel tenuisimo licor, :l quien dehemos la conservacion de la vida, 
mientras goza su estado natural, y que ocasiona infinitas enfermedadcs con su corrupcion. El descui
do de los Espaiioles con esta invencion, aun fue mayor que con la antecedente; pues se olvidO tanto 
por aca, assi eila, como su Autora, que despues sc esparciO por el Mundo, coma descubrimiento he
cho por algun ingenio Anglicano" (p. 416) 

6. ZEDLER, Johan Heinrich. Grosses Vol/stiindiges Universal-Lexicon. Leipzig 
und Halle, 1740. "NANTES, BARRERA (Oliva Sabuco von)" (vol. 23, col. 597): 

Efectfia una copia reducida de la biografia y de !as obras (que trae con sus titulos castellanos y 
latinos) bajo la referencia: "Anton. Bib. Hispan." 

7. PEREZ DE PAREJA, P. Estevan. Historia de la primera fundacion de Alcaraz. 
Valencia, 1740. "Capitulo XXVIII y ultimo. De Doiia Oliva Sabuco, y de sus Es
critos". (pp. 199-208). 

Como no es muy conocida esta obra, traemos algunas transcripciones. 
"El que sea medianamente discreto, no estraiiar:i corone este libro de !as glorias, y grandezas 

de Alcaraz una Muger ... " (sigue hablando sobre !as mujeres literatas) ... (pp. 199-200). 
"Entre las personas ilustres, que ban conocido por madre a la Ciudad de Alcaraz, por aver teni

do en ella su origen, y nacimiento, fue una Seiiora Hamada Doiia Oliva SABUCO DE NANTES Y BA
RRERA, de quien devia Alcaraz hazer mas memoria de la que haze; porque la gloria de los padres, son 
los hijos sabios, como nos lo advierte el Espiritu Santo: Filius sapiens /aetificat patrem, ninguno de sus 
hijos ha dado a su Madre, y Patria Alcaraz mis gloria, 4ue esta muger llustre. No he podido averiguar 
en que classc de nobleza estuviesse Ja f:tmilia de Doti.a Oliva Sabuco, porque ni se hallan instrumen
tos para justificarlo, ni ha quedado en la Ciudad persona de el apellido ... " (p. 202). 

"A las mugeres las prohibio San Pablo el Magisterio: Mulierem docere non permitto. Ya parece 
prescrivio cste precepto de el Apostol; pues nos enseiia la experiencia, que muchas, o por privilegio, 
o por naturale7:a, quieren ser Maestras. Maestra fue Doil.a Oliva; pero no por privilcgio, ni por natura
leza, sino es a costa de sus estudios, y desvelos. Maestra fue, yen la facultad que manifest6 m:is su sa
biduria, fue en la Medicina ... " (p. 203). 

"Estos tratados Ins dedic6 a el Seflor Felipe II ... Loque mas admiracion me caus6, quando vi la 
Dedicatoria, es la ossadia con que pide a el Presidente de Castilla suplique en su nombre a la Mages
tad de el Rey Catolico, mande juntar los hombres mas doctos en ambas facultades de sus Reynos, y 
ella les provari, y dari evidentes razones como ambas cosas estin erradas .. Nose si tuvo efecto esta 
arrogancia, pero segun el aprezio grande que hoy hazen los Medicos de su doctrina, quedarian con
cluidos; ... " (p. 205). 

"Tuvo un Medico Ingles la fortuna de aver en sus manos este libro; y valiendose de el olvido 
que lo tenian los Espaiioles, vaci6 en sus escritos todo lo queen Jos suyos decia Doiia Oliva; celebra
ron por discurso propio lo que era trabajo ageno, y llenando la Europa de libros, que solo le tenian 
de coste el trabajo de trasladarlos, y imprimirlos. En esta nulidad cayeron Glisonio, Vvarton, Vvilis, 
Carleton, y Otros muchos Ingleses, queriendo Jes celebrase el mundo esta gloria .. " (p. 206). 

(Viene la consabida diatriba contra los ingleses; la defensa de los hispanos se hace con estas 
graciosas palabras:) 

.. apenas llegaron sus libros a la Corte de los Reyes Catolicos, y a otras Ciudades principales 
de Espaiia, quando se puso en arma contra ellos el Regimiento de la Medicina Espaiiola (otro que tu
viera menos afecto a esta facultad, dixera, que el Regimiento de la Muerte) tirandole tales golpes, que 
no pudiendo negar la veda, han quedado afrentados sus Autores .. " (p. 207). 

(Transcribe a continuaci6n pirrafos del Dr. Boix: p. 208. Tambien indaga su biografia; naci
miento, matrimonio, etc.: p. 208). 
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Termina asi: 
· 'Ocup6·esta singular Sefiora tan bien el tiempo, que a los veinte y cinco aiios de su edad, no 

solo era consumada en la facultad de la Medicina, si que pudo dar sus obras a la Imprenta. Como lo 
hizo et aiio de mi! quinientos ochenta y siete. Feliz muger! Pues quando otros, en essa edad, solo cui
dan de sus adornos, galas, y diversiones; puso esta toda su aplicacion, y cuidado en el manejo de los 
libros" (p. 208). 

8. FEIJOO, Fr. Benito Jeronimo. Carias erudilas y curiosas ... Torno III; Madrid, 
1750. 

"Carta XXVIII. Deel descubrimiento de la circulaci6n de la sangre, hecho por un Albeytar Es
pafiol''. 

"10. Lo mas notables de esto es, que los Estrangeros aprecian las riquezas intelectuales, que no
sotros despreciamos, y ta! vez nos venden como suyo, lo que nosotros olvidamos, y ignoramos, que 
fue, y es nuestro. Buen ejemplar de esto tenermos en el singular systhema de la nutricion por el suc
co nerveo, inventado por nuestra famosa Doil.a Oliva de Sabuco, que olvidado en Espaiia, le produ
xo despues, como invento suyo, un Autor Anglicano (pp. 348-349) . 

.. y no puede suceder con el invento de la circulacion, lo que sucedi6 con el de el jugo ner
veo .. " (p. 349). 

9. FEIJOO, Fr. Benito Jeronimo. Carias erudilas, y curiosas ... Torno Quinto; Ma
drid, 1760. 

"La advertencia subreput:sta a la carta antecedence, manifiesta el motivo y asunto de la siguien
ce. Carta IX''. 

"32. Pudiera citar, como segundo exemplo al mismo proposito, la invencion de! Succo ner
veo, de que fue Autora la CC!ehre Fspafiola, Doil.a Oliva de Sabuco; y que, olvidada lucgo en Espaiia, 
repro<luxo despues, segun se <lice, como hallazgo propio, un Ingles, llamado Encio; :l quien no co
nozco por otras sefias, que la dicha. Mas sobre que esta novedad Anatomica no me parece de mucha 
utilidad, pues no veo, que por ella se haya innovado cosa alguna en la prictica la Medicina: la reali
dad del Succo nerveo a-Un no est:l decidida; dudandose, con razon, de ella, aun despues <le los esfuer
zos, que mi intimo Amigo, el ingenioso Doctor Martinez, hizo para probarla" (pp. 242-243). 

Observese como cambia de opini6n FEl)60 entre los aiios 1726-1730-1750 y 1760. 

10. QUER, Joseph. Flora Espailo/a, 6 Hisloria de /as planlas que se crian en Espa
ila. Madrid, 1762; T. I; pp. 378-379. 

Al final de! "Discurso analytico sobre los methodos botanicos", al sefialar lo que se debe a los 
sabios espaftoles hace un apasionado elogio de Oliva Sabuco: 

.. una ilustre muger, (ma! digo) una heroyca Matrona .. assombro de la Philosophia. De tal 
modo averiguO con la sutileza de su elevado entendimiento la naturaleza de! hombre, que llegO a 
descubrir los mas incognitos arcanos de este Microcosmos en el succo nerveo, segunda parte de su 
ser. Sohre tan alto, y sutil systhema han lucido los mayores ingenios de Europa, usurpando la 
gloria ... " (p. 378). (Seguidamente copia !as palabras, ya conocidas, del doctor Martin Martinez: pp. 
378-379. Y termina asi sus ideas): 

.. leldos con la debida reflexion los sutilissimos conceptos de esta sabia muger, sin duda algu
na hallari el Critico desapasionado, que el mas encumbrado hyperbole es muy baxo para su tan alto 
merecimiento" (p. 379). 
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11. ELOY, N. F. J. Dictionnaire historique de la Medecine Ancienne et Moderne. 
Tome Quatriemc. Mons, MDCCLXXVIII. "SABUCO, (Oliva)". 

Copiamos el breve articulo: 
''Femme savante, dont Nicolas Antonio fait mention dans sa BibliothCque d'Espagne, naquit a Al

caraz, petite ville de Ja Manche, contree de la nouvelle Castille. On a Recueil de ses Ouvrages imprimC 
en Espagnol a Madrid en 1588, dans lequel ii y a plusieurs morccaux sur la MCdedne". (p. 146). 

12. ANTONIO, Nicolas. Bibliotheca HisjJana Nova ... nunc primum prodit recog
nita emendata aucta ab ipso auctore. Tomus Secundus. Matriti, MDCCLXXXVIII. 

"D. OLIVA SABVCO DE NANTES BARRERA .. ·· (pp. 156-b; 353-b). 
(No existe variaci6n ninguna de interCs con la primera ed.; s61o se altera algo la ortografia). 

Vid. nllm. 1. 

13. LAMPILLAS, Abate Xavier. Ensayo hist6rico-apologetico de la literatura espa
i'lola. T. IV; Madrid, 1789. 

En dos lugares trae a Oliva Sabuco: 
"Semejante a este descubrimiento fue el de! Suco Nerveo, utilisimo tambien a la Medicina, por

que ha dado mucha luz para descubrir el origen de varias enfermedades, y huscar el remedio.. El 
grande ingenio de la cClebre Espaiiola Oliva de Sabuco fue el descubridor de este secreto de la natu
raleza, oculto por tantos siglos a los mas excelentes ingenios de los hombres .. entre mi! descubri
mientos curiosos anat6micos, nos ilustr6 con el de! Suco Nerveo, divulgado despues por los extranje

ros .. (p. 237). 
"la insigne FilOsofa CJliva de Sabuco. Ilustr6 esta Espafiola la Filosofia natural, y la Mcdicina 

con ii.tiles descubrimientos, dignos de !as meditaciones de un profundo Filosofo; los tcstimonios de 
su feliz ingenio, que se conservan impresos, la afianzan un asicnto honroso en la Republka 
liceraria ... Los ticulos de los tratados que public6 con separaci6n, y que despues se dieron a la prensa 
en un cuerpo, en Madrid afio 1588 son estos: ... "(pp. 403-404). 

(Enumera a continuaci6n los diversos Tratados, con algunos errores; ohsCrvcse la afirmaci6n 
de que antes de su edici6n -ignora la primera, de 1587- los tratados se habian publicado sueltos). 

14. MOSACULA, Juan. Elementos de Fisiologia Especial 6 Humana. T. II; Madrid, 
1830. 

(Expone la clasificaci6n de fen6menos de las pasiones, de Alibcrt, y prosigue): 
.. tampoco puedo omitir en obsequio de la literatura espafiola que algunos siglos antes de la 

publicaci6n de la fisiologia de las pasiones ya se imprimi6 en Espafia una ohra, que sino muy seme
jante, tampoco es demasiado diferente. 

En efecto, en 1587 se imprimi6 en Madrid y se dedic6 al Rey Seiior Don Felipe, segundo de es
te nombre, una obra intitulada: Nueva Filosofia de la Naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada 
de /os grandesfil6sofos antiguos, la cual mejora la vida y salud humana. Su au tor doiia CJliva de Nantes, 
Sabuco Barrera, vecina y natural de la ciudad de Alcaraz, y en cuyo elogio compuso dos sonetos el 
licenciado Juan de Sotomayor, vecino de la misma". 

(Describe levemente la materia de! tratado de las pasiones): 
"De este como de! titulo de la ohra se deduce quc los antiguo!I e!ipaiioles no ignoraron una 

gran parte de lo que recientemente ha publicado Alibert; que si cstc crudito profesor no ha tenido 
presente para la composici6n de su obra la de nuestra doiia ()Jiva, sino que ha sido pcnsamicnto ori
ginal, tamhien nos seri permitido decir' que 238 aiios antes que cl au tor francfs una espafi.ola literata 
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describi6 con bascante precisi6n y con el mi:todo, que proporcionaban los conocimientos de aquella 
epoca, la Filosofia de los Afectos o Fisiologia de las Pasiones" (pp. 1';9-160, nota a pie de pigina). 

15. F. J. (este acr6nimo corresponde al medico FelixJaner). "Literatura medica 
espaiiola". Gaceta Mt!dica de Madrid; num. 26; 29 de noviembre de 1834; pp. 
207-208. 

)aner, despul:s de Mosicula, irrumpe con sus primeros breves articulos en el mundo hist6rico 
de la medicina espaiiola para presentar a los lectores de la Gaceto Medico de Madrid una nueva reno
vaci6n de conocimientos sabre Oliva Sabuco, su obra y sus doctrinas ml:dicas. Recoge literatura pre
ti:rita del doctor Martinez, de Feij6o y del abate Lampillas. 

Hace a dofta ()liva hija de! docto Antonio Barrera, mi:dico de Felipe II. M:is acertado se halla en 
el encuadre de las ideas y doctrinas de Sabuco, y la pone como predecesorade Gall: ''en atribuir a di
ferentes lugares del celebro !as diferentes potencias del alma' ', de Baglivio: "en adjudicar alas mem
branas de! celebro los movimientos a que da esta tanta importancia en su sistema de la fibra motriz" 
y a Cotugno y Magendie: ''en el descubrimiento ... del humor cCfalo-raquidio que llena desde el cele
bro hasta la extremidad de la mCdula espinal". 

Analiza despuCs un poco el contenido de la vera medicina y cita de pasada los restantes Colo

quios. 

16. JANER, Felix. "(un articulo sobre la doctrina del suco nerveo de doiia Oliva 
Sabuco); Gaceta Mt!dica de Madrid; num. 8; 25 de julio de 1835. 

(La referencia es incompleta por no haber hallado el material de primera mano. No obstante el 
articulo completo lo tenemos transcrito en una nota final del Dr. Martinez, en la ed. de las Obras de 

Dofla Oliva, de 1847; pp. 630-638). 

17. CHlNCHlLLA, Anastasio. Anales hist6ricos de la Medicina en general y 
biogrlifico-bibliogrlifico de la espaflola en particular. T. I; Valencia, 1841; pp. 303-
312. 

DespuCs de plantear una seria duda sobre la autoria de una mujer, inicia la tipica descripci6n 
relativa a la publicaci6n de la obra, la carta a Felipe.II, uno de los dos sonetos, etc. Sintetiza cada uno 
de los titulos del primer coloquio, a la manera de Hern1"ndez Morej6n (es sabido que Chinchilla es 
acusado de plagiario) y porque -dice Chinchilla- "me reputaria criminal si no diese a mis lectores 

un extracto de Cl, para queen su vista puedan juzgar de su mCrito, y porque ademis es obra que llega
ri a ser muy rara" (p. 305). Delos titulos 1 al 43 efectCta un extracto, yen muchos de ellos pone en
tre parfntesis frases tales como ''es interesandsimo'', ··sumamente interesante'' y similare:s. Delos 
titulos 58 al 70 vuelve a sintetizar la mayoria. 

Respecto a los restantes Coloquios Jos despacha con menos rapidez que Hernandez Morej6n. 
"No ofrece interfs" dice de algunos titulos; "curiosisimo" pone al titulo sobre las leyes y pleitos. 
"Poco interCs" dice que ofrece el tratadito de Coloquio de auxilios ... Desarrolla un poco la clave del 

sistema de Sabuco al comentar la Vera medicina. De los restantes tratados apenas presenta algunas 
ideas filos6ficas aplicadas a la higiene y a la fisiologia" (p. 311). 

No nos resistimos a trasladar el Ultimo pirrafo de Chinchilla: ''Es un bald6n, es un borr6n para 
los mCdicos espafioles, que este libro ande rodando como papel viejo en muchas librerias de viejo, 
como yo lo he visto muchas veces. Es listima que este libro no sea conocido, ni estimado de noso
tros, y lo sea el de un extranjero, que a pesar de haher escrito 300 afios despues, deja mucho que de
sear" (p. 312). Se refiere, claro, a Alibert. 
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18. HERNANDEZ MOREJON, Antonio. Historia Bibliografica de la medicina es
pailola. T. III; Madrid, 1843; pp. 337-356. 

El mis famoso historiador de la medicina del siglo XIX dedic6 numerosas piginas de su manus
crito (sabido es que la puhlicaci6n de los siete volUmenes fue p6stuma) a la obra de Sabuco, al impac
to de ser mujer la autora y al anilisis descriptor de los capilulos de! Tratado de fas pasiones. Reivindi
ca, en primer lugar, la importancia de los descubrimientos, hijos de la "perspicacia de una imagina
ci6n ferviente" y "no de! estudio observador de la naturaleza, unico que nos puede conducir al de
seado fin de la naturaleza", aclara. 

Los elogios de Hernindez Morej6n a (Jliva Sahuco son excepcionales, y ello le hace acompatiar 
del elenco de sabias mujeres y latinas de nuestro Renacimiento. Se congratula de que su discipulo 
Mosicula "la haya vindicado en una nota puesta en el segundo tomo de su fisiologfa", que copia a 
continuaci6n al pie de la letra. Copia tambiCn la dedicatoria del libro al rey, asi como la carta al presi
dente del consejo de Estado, y entra a continuaci6n a sintetizar uno a uno los capftulos del primer 
Tratado (pp. 346-355) hasta el titulo 22, en que empieza a salpicar algunos Titulos ("poco interesan
tes", dice), comentando con mis Cnfasis los Titulos 62 al 67, sobre el microcosmos o mundo peque
iio, que es el hombre. 

El resto de la producci6n sabuqueiia es despachada en unos renglones. Err6neamente dice Her
nandez Morej6n que el Co/oquio de la Compostura del mundo .. , versa ''sohre fen6menos meteorol6-
gicos" (p. 355). 

La autorizada opini6n de Hernindez Morej6n sobre el Sabuco medico fue copiada despues 
constantemente por los expositores y panegiristas de la Nueva Filosoffa . .. 

19. MARTINEZ, Dr. Ildefonso. lntroducci6n preliminar a la ed. de Nueva Filo
sofia de la naturaleza de/ hombre ... compuesta por Dona Oliva Sabuco de Nantes 
Barrera; Madrid, 184 7. 

Se trata, como se sabe, de una ed. fragmentaria y con alteraciones. La inrroducci6n de! Or 
Martinez Ul'Upa las pp. 5-85, pero muchas piginas estin escritas por Sabuco, ya que copia capitulus 
enteros del segundo y tercer Coloquios. Despues, en las pp. 494-644 aparecen once largas notas so
bre cuestiones mCdicas diversas de actualidad (primera mitad del XlX) al hilo de la temitica sabuque
iia, tales como las teorias de los famosos Gall, Bichet o Alibert. 

Comienza asi: "Entre las muchas obras dignas de nuestro privilegiado suelo, descuella por la 
pureza de sus doctrinas evangelicas, y la cultura del lenguaje, la de la insigne doctriz doiia Oliva de 
Sabuco. Su obra es uno de los monumentos mis portentosos de erudici6n y gusto de aquel siglo 
feliz ... " (p. 5). 

Analiza los comentarios de Hernandez Morej6n, Chinchilla y Mosoicula, asf como las vindica
ciones del XVIII: Feij6o y el doctor Martin Martinez. Copia fntegras piginas de! Coloquio de la Com
postura de/ mundo ... , por su belleza literaria (pp. 12-28). El lenguaje de Sabuco lo parangona con el 
de Bosuet o Lacordaire (p. 20). 

En piginas sucesivas trae una antologia de textos <lei Coloquio de auxilios o remedios de Ja vera 
medicina, porque "es imposible poder extractar con claridad este precioso libro, este portento de 
erudici6n" (p. 38). 

Pasa a los tratados latinos y dice que la autora escribi6 "no s6lo en el idioma de los pastores, si 
que tambien en el idioma de los sabios" (p. 63). Traduce el exordio de la Vera Phi/osophia (p. 64) y 
algunas piginas mas (pp. 64-74) Jo cual ya es un merito, que nadie anteriormente hizo. 

Al final inserta un articulo de Jose Gutierrez de la Vega sobre Oliva Sabuco publicado en el peri6-
d\co de Sevilla, La Giralda (pp. 638-644) del que otros comentaristas copian frases desde entonces. 

Y cermina: ''Con esco terminamos la obra de doiia Oliva, y con esta edici6n y la que hemos he
cho del Examen de ingenios para las ciencias, de Juan de Dios Huarte, hemos dado a conocer las dos 
obras mi~ filos6ficas <lei siglo XVI, de la literatura espaiiola" (p. 644). 
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Loque parecia ser una Introducci6n se qued6 en realidad en una particular antologia de textos 
sueltos y la copia de algunas opiniones sobre la autora. 

20. Gaceta Medico. Peri6dico de Medicina, Cirugia y Ciencias auxiliares. Ano IX. 
Segunda serie. 1853. 

- MUNOZ Y FERRON.Jose Maria: "Noticias acerca de doi'i.a Oliva Sabuco" (nUms. 10 y 11; 10 y 
20 de abril; pp. 73-76 y 81-86; puhlicaci6n en folletin). El autor, mCdico, fecha su escrito en Manza
nares a 23 de enero de 1853. Publica la partida de bautismo de Oliva Sabuco, ya que se la habia pro
metido al Dr. Ildefonso Martinez para la ed. de 1847 y no habia cumplido su promesa. Se enzarza en 
disquisiciones sobre la autorla de la Nueva Filosofla ... y combate !as sospechas de Chinchilla y del 
Dr. Martinez, involucrando hasta a Cervantes para demostrar que Oliva existi6 y que ella escribi6 
realmente su libro. 

- MARTINEZ, Ildefonso: "Epistola gratulatoria de Ildefonso Martinez a D. Juan Maria Mufioz y 
Ferran" (nllm. 13; 10 de mayo; p. 108). Fechada en Valencia a 5 de mayo de 1853. Felicita a Mufioz 
por la publicaci6n de la partida, pero advierte solemnemente que cl doctor Le6n Sinchez Quintanar 
le habia facilitado dicha partida m:is de cuatro afios antes, por lo que declara que corresponde al se
gundo el bonor de la primacia, y con florida literatura exclama: "dos mancbegos la ban sacado del 
olvido; dos espafioles ban conseguido tan grande ohjeto, Quintana y Mufloz deben ir unidos a la me
moria de dofi.a Oliva, a quien han hecho resucitar de las cenizas y polvo de los archivos como otro 
fenix". 

- MUNl>Z Y FERRON, Jose Maria: ''Contestaci6n satisfactoria de Jose Maria Mufioz y Ferron :i 
el Dr. D. Ildefonso Martinez" (nUm. 36; 30 de diciembre; pp. 294-295). Se defiende de los pretenti
dos errores de la tran!lcripci6n de la partida de bautismo de Oliva Sabuco. Rebate la opini6n de S:in
chez Quintanar de que Oliva, una vez viuda, profes6 de monja en Alcaraz. Pone al P. PCrez de Pareja 
como autoridad en la biografia de Oliva Sabuco. A pesar de la donosa redacci6n del articulo, late un 
soterrado fondo polCmico. 

Estos tres articulos no son nada conocidos en la investigaci6n sobre Sabuco. 

21. ANTON RAMIREZ, Braulio. Diccionario de bibliografia agron6mica y de toda 
close de escritos relacionados con la agricultura ... ; Madrid, 1865. 

La magnifica bibliografia agron6mica de ANT6N (premiada por la Biblioteca Nacional en 
1862) no olvid6 citar a Oliva Sabuco. Veamos: 

"Nueva filosofia de Ja natura/eza de/ hombre ... " (pp. 332-333). 
EfectUa en primer lugar una correcta cedula bibliogrifica de la segunda ed. Cita brevemente !as 

restantes, hasta la de 1847 inclusive. Asevera que Oliva fue hija del doctor Barrera (sigue ajaner; no 
est:i enterado de los documentos de la Gaceta Medico) y presenta las cuestiones de la autoria y de! 
descubrimiento del suco nerveo, por lo que trae p:irrafos enteros de Feij6o, de! Dr. Martinez y de sus 
panegiristas. 

La erige en "jefe de una atrevida revoluci6n filos6fica" y justifica la inclusi6n del libro en la 
bibliografia agron6mica porque tiene ''ligeros capitulos'', ''ligeros articulos'', en et tercer Coloquio, 
relacionados con la materia bibliografiada, que los ha incluido en las secciones correspondientes de! 
libro (pp. 332-333). 

Se vuelve a citar la Nueva filosofia ... en una relaci6n de obras cuyos articulos mas interesantes 
forman otra secci6n especial de esta bibliografia (p. 344). 

"LANGOSTA.- Manera de matarla cuando ya salta.- Por dofi.a Oliva Sabuco de Nantes". Se in
serta textualmente (p. 635). 

"MEJORIAS CON EL AGUA Y PLANT AS. (Aprovechamiento de las aguas para riegos y pesca
dos: introducci6n de nuevas plantas: mejoramiento de los vinos: decadencia del ganado lanar y me
dios de restablecerle) Por dofla Oliva Sabuco de Nantes Barrera" (pp. 645-646). Comenta el bibli6-
grafo el alcance de estos textos de Sabuco y copia algunos p:irrafos. 
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"MEJORIAS EN FAVOR DE LOS LABRADORES.-(Protecci6n queen lo antiguo se les dispensa
ba, y cuin distinta ha venido a ser su situaci6n: sobre la necesidad de ciertos privilegios en favor de 
los frutos y ganados y la de combatir la usura). Por Doiia Oliva Sabuco de Nantes Barrera" (p. 646). 
Transcribe algunos pirrafos. 

22. VIDART, Luis. La Fi/osoj{a espaflola. Indicaciones bibliogrtificas. Madrid, 
1866. 

"Dofia Oliva SABUC() de NANTES, natural de Alcaraz, que floreci6 a mediados del siglo XVI, 
en su obra Nuevafilosoffa de la naturafeza, indic6 Ias primeras ideas acerca de la fisiologia de las pa
siones; inici6 la teoria acerca de la influencia de! sistema nervioso en la economia humana, y consi
der6 el cerebro como el sitio en donde reside al alma, conforme a lo que hoy creen algunas escuelas 
filas6ficas. Ya se advierte el atrevimienta y la navedad de las ideas de la ilustre dofia Oliva SABUCO, 
sobre tada si se tiene en cuenta el idealismo, que generalmente daminaba las inteligencias cuanda es
cribi6 su 1Vueva Filosoffa, que si noes un libra materialista, bien puede calificirsele de empfrico, y 
aun tal vez de sensualista" (pp. 68-69). 

23. SANCHEZ RUANO, Julian. D. a Oliva Sabuco de Nantes, (escritora i/ustre de/ 
siglo decimo-sexto). Salamanca, 1867; 42 pp. 

La portada tiene como suhtitula: "Su vida.- Sus abras.- Su valor filos6fico.- Su mCrita 
literaria' '. 

El joven y malogrado SANCHEZ RUAN() (naci6 en 1842, muri6 en 1871) public6 este falleto a 
ruego.., de auturidades acadtmicas, pues en realidad sus cuartillas fueron el texto de un discursa o di
sertaci6n ante el Decann y alumnus de filosafia y Letras de Madrid. 

Traza !as consabidos panegiricos, estimulada por los histariadores de la medicina y quCjase de 
la poca difusi6n de cste libra en la cultura cientifica espafiola: "El titulu .. mueve de tal mado la cu
riasidad del estudioso quc nu puedo menos de maravillarme de la cscasez e inexactitud de noticias 
que sabre escritora tan ilustrc sc lccn en Jos historiadores de nuestra civilizaci6n" (p. 11 ), Rebate las 
ligeras opiniones de Fernindez Cuevas y de Vidart sobre la filosofia de Sabuco (p. 19). 

Entra en el examen de la dedicatoria al Rey, de los posibles estudios de (Jliva y analiza alguna 
de sus teorias filos6ficas; acierta al sefialar la importancia del estudio de las pasiones y la situaci6n 
del inima en el cerebra. TambiCn, al incidir en la famosa frase: Quid agis, medice? (p. 19). 

Dedica su atenci6n a la importancia de la "antropologia, que llamamos instintiva" (p. 22) pero 
toma !as ideas de Feij6o y de Morej6n. Y trae un flarilegio de las frases contundentes de Sabuco (pp. 
23-26). Elogia las ideas y el lenguaje ameno del Coloquio de la Compostura de/ mundo. Se identifica, 

naturalmente (era licenciado en Derecho) con !as ideas reformistas y sobre todo con la critica al De
recho. 

La belleza literaria de la obra da pie para traer frases completas, empezando con la del comien
zo del libro, "belHsimo trozo de poesia pastoral". 

Como apendice, inserta (pp. 33-35) aquellos fragmentos del libro de Sabuco que fueron expur
gados, lo que ha sido copiado por bastantes expositores. 

Al menus tiene este mCrito. Y el de haber lanzado la primera pieza impresa dedicada monogri
ficamente a Oliva Sabuco. 

24. CASTRO, Adolfo de. "Discurso preliminar"', in Obras escogidas defi/6sofos. 
Biblioteca de Autores Espaiioles; t. LXV; Madrid, 1873; reimpresiones en 1929 y 
en 1953. Sobre "Doiia OLIVA SABUCO DE NANTES BARRERA" (pp. 
LXIX-LXX). 
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FlLO~OFOS ESPANJLES. 

D.3 OLIVA. SA.BUCO DE NANTES, 
[ES~RITORA !LUSTRE DEL SIGLO DECIMO-SLXTu.: 

~l YJI11.-r;rn Oll!L\~.-SIJ YALOll 1111.0SOFICO.-St: i\\Ll:JT1l 

L!TEru\ltlO. 

!'Oil 

J, SANCHEZ l~UANO . 

• ;\_1~ 1H~rc:ant script:~ 111aion11n.• 
\lJ1bl1opli. 1Ji$JJ. Sutlt'l. 1.c111111.) 

SALAMANCA: 
lrnprcnla de D.• Se!Jas1ian Cerezo, 

1~871. 

D."' Oliva Sabuco de Nantes (Salamanca, 1867), de Juli:in S:inchez Ruano. Se trata del primer libro 
(folleto m:is bien) dedicado monogrificamente a nuestra ''escritora''. 
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Muy poco dice sobre Oliva Sabuco ("una dama que t'.n d siglo XVI se dcdic6 a la filosofia y a la 
medicina"; ramplona definici6n); tan s6Jo refcrencia alguna opini6n de Fdj6o y de Morej6n. Com

para cl Tratado de /as pasiones con la Fisiologfa de /as pasiones, de Alihert. "Indudablemcnte, ella le 
precedi6 en escribir primero sobre las pasiones con profundidad de ingenio y gran acierto" 
(p. LXX). 

En notas a pie de p:igina cila bicn los aiios de las cdiciones de SABIJCO y trae la consabida opi
ni6n sobre el cerebro, Unica residencia de! alma racional. TambiCn inserta frases de Chinchilla sobre 
la pretendida doctrina de los espfritus animales. 

No citamos los cuatro "juicios crfticos" sobre Sabuco (pp. 325-327) por considcrarlo mis pro
pio de la bibliografia de ediciones. 

2 5. BAQUERO ALMANSA, Andres. Hijos i/ustres de la provincia de Albacete. Ma
drid, 1884. "SABUCO DE NANTES (D.' OLIVA)", pp. 173-186. 

Recopila !as informaciones que hasta el momento se conocian sobre las obras, la biografia, las 
ediciones, el tema de! suco nerveo, la copia inglesa de su invenci6n, etc. Aporta las noticias del P 

Pareja ("he topado con un autor nada leido, que es et P. Pareja"; p. 174). Describe superficialmente 
los diversos tratados. Elogia el estilo literario, el vocabulario. 

Desput'.s de transcribir los poirrafos det primer Tratado, sobrc la magnanimidad, el panegirista 
dice: ''Tai, sin duda era dofia Oliva por de dentro: y a esta hermosura de su espfritu hemosde creer que 
correspondlan sus gracias corporates" (p. 186). Las cursivas son nuestras. No puede llegar a mas et cie
go panegirismo. 

26. GUARDIA, Dr.]. M. "Philosophes espagnols: Oliva Sahuco". Revue Philo
sophique de la France et de /'etranger. Paris; julio y septiembre, 1886; t. XXII; pp. 
42-60 y 272-292. 

No podemos dar otra referencia, porno habt:T podido estudiar cstos articulos de GlJARDlA, ci
tados por muchos expositores de la obra de Sabuco. 

27. PICA TOSTE, Felipe. Estudios sabre la grandeza y decadencia de Espafla. T. I; 
Madrid, 1887 . 

. . . dehcmos citar a dofi.a Oliva SABUCO, quc escribi6 con tal superioridad respecto de su Cpo
ca, que muchos han crefdo imposible que fuera una mujer, sospechando que bajo ese nombre se 
ocultaba el de algUn cClebre medico. Descubri6 el fluido nerveo, combati6 la mania de los estudios 
te6ricos y de! uso de la lengua latina, asi como el abandono de la labranza yet pastoreo, y aconsej6 el 
aprovechamiento de nuestros rios en canales y la aclimataci6n de oirboles y pescados Ci.tiles" (p. 112). 

28. MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino. La Ciencia Espaflola ... Madrid, 1887-
1888. 3 t. 

Son conocidas !as alusiones del poligrafo a D. a Oliva, muchas veces en pirrafos en los que apa
recen varios fil6sofos. S61o queremos consignar !as referencias de las citas. Ahora bien, como sus es
critos sufrieron constantes incrementos y variaciones, rompemos la norma que tenemos de ofrecer o 
estudiar primeras ediciones, y situando crono16gicamente !as citas en los aftos 1887-88 en que se pu
hlic6 la tercera ed. de La Ciencia Espaflola ... , referenciamos tomos y p:lginas de la ed. de las Obras 
Compfetas de! C.S.I.C.: 

T. I (t. 58 de !as ().C.): pp. 37, 110-112, 205, 209, 222, 315, 320, 382. 
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T. II (t. 59)• pp. 50, 286, 291, 292, 371 
T. Ill (t. 60): pp. 64, 89, 282, 286. Esta Ultima cita dice: "Dofia ()liva estahleci6 antes de Bichat 

la diferencia entre la vida orginica y la de relaci6n, y husc6 la unidad fisiol6gica en cl sistema 

cerebro-espinal · ·. 

29. CUARTERO, Octavio. ''Pr6logo'' a la ed. de Obras de Doila Oliva Sabuco de 
Nantes (escritora de/ siglo XVI); Madrid, 1888; pp. V-XXXVIII. 

Se trata de la ed. conmemorativa, no declarada, <lei III centenario de la salida de la editio prin
ceps. El politico y polifacl:tico ()ctavio Cuartero escribi6 un pr6logo, fechado en 20 de septiembre 

de 1888, que todavfa sigue siendo vilido en algunos aspectos, pero que tiene el defecto de su excesi
vo panegirismo y de la falta de visi6n cientifica de! contexto hist6rico (''de ser un pueblo de sabios .. 
tuvimos el periodo ncgro luego <lei siglo XVI .. ", dice, en afirmaci6n increible; p. XXI). 

Tambitn podemos observar un acusado planteamiento politico muy de su actualidad, con ala
banzas y referencias a politicos, juristas, escritorcs y medicos .. de! entorno en que Cuartero, direc
tor general de Agricultura por cntonccs, sc dcscnvolvia. 

Todo ello es explicable, hasta cierto punto, aU.n la erudici6n barata en que se extravia. Por fin, 
en lap. XXII se decide a hablar sobre Luisa Oliva Sabuco y lo hacc bicn, rccogiendo criticamente los 
conocimientos que se tenian por entonces sobre su biografia. Sigue de forma muy ajustada las ideas 
del doctor Guardia, que acababan de exponerse. 

Recoge finalmentc los consabidos clogios pretCritos sohre la fi16sofa alcaraceiia y vuelve a la 
palestra polftica de su propia actualidad con absurdas trasposiciones al momento presente de !as 
ideas juridicas y agrarias de Sabuco. Es poco cuidadosa en !as rcferencias bibliogrificas, quc no cita 
de primera mano; un ejemplo: dice que Ant6n Ramirez hace a <Jliva hija de! medico Ranera (sic) (p. 
XXlll, nota 2). 

Estt" pr61ogo tuvo para Cuartero t""l i:xito politico qut: busc<1.ba y asi tenemos fil·hada la retum
bante critica de! diario El Liberal (nU.m. 3543; 16-febrero-1889; p. 2): "pr6logo hrillante" ... , "pensa
dor profundo" .. , "literato nobilisimo" .. , etc. 

Parece, por el contexto, que Cuartero se desentendi6 por completo de los problt:mas de la ree
dici6n, qucdando todo en manos del editor, quien firma incluso una "Nota ... " explicativa (p. XL), 
poco afortunada. 

30. PICA TOSTE Y RODRIGUEZ, Felipe. Apuntes para una biblioteca cientifica 
espailo/a de/ siglo XVI.,, Madrid, 1891. "SABUCO DE NANTES BARRERA (OLI
VA)" (pp. 279-282). 

DespuCs de presentar la hiografia conocida por entonces de D. a Oliva, trae a colaci6n los elo
gios de Feij6o y del Dr. Martin Martinez y cl Dr. Guardia. Examina los cstudios de Sinchez Ruano y 
acoge con alborozo la que entonces era reciente edici6n de Octavio Cuartero. 

A continuaci6n, como cCdulas bibliogrificas, nU.mcros 719 a 721, refen:ncia !as tres primeras 
ediciones, deteniCndose en la descripci6n de la primera. Describe las diversas partes y Coloquios de 
la obra. Da mucha importancia al Coloquio de fas cosas que mojorarlln este mundo y sus RepUblicas. 

Todas !as referencias y bibliografia son muy correctas, como corresponde a aquel buen bibli6-
grafo de la ciencia que fue Felipe Picastoste. 

31. MARTINEZ REGUERA, Leopoldo. Bibliograffa Hidro/6gico-Medica. Madrid, 
1892-1897. 3 vols. "Nueva Filosofia ... de Dofia Oliva Sabuco"; t. I, p. 64. 

En esta eruditisima bibliograffa, y como pieza nU.mero 82 de su repertorio de impresos por or
dcn crono16gico, aparecc una muy corrccta c(·dula hibliogrifica de la primera edici6n de Sabuco. 
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Una vez leida por el bibli6grafo la Nueva Filosofia . .. , se referencian los seis pasajes de la obra 
en que nuestro autor se refiri6 al agua, tanto desde el punto de vista natural, como meteorol6gico, fi
siol6gico, mCdico, etc. 

32. ROA Y EROSTARBE, Joaquin. Cr6nica de la provincia de Albacete. Torno II; 
Albacete, 1894; pp. 71-78. 

"En perlas engastado debiera conservar Alcaraz, su ciudad natal, el nomhre inmortal de esta 
omnisciente escritora .. " (p. 71). 

Cita la galer'ia de comentadores y panegiristas que por entonces habia culminado con la recien
te aparici6n de la ed. de ()ctavio Cuartero, de 1888. Despues de los datos consabidos de su biografia, 
describe de una forma desigual Ins diversos tratados, limit<indose a copiar lo dicho por otros o a tras
ladar otras transcripciones; no tuvo, pues, ni siquiera a la vista un ejemplar de la obra. 

No alcanza capacidad critica o cientifica. Como ejemplo diremos que el tercer Tratado de Sa
buco lo despacha asi: '' ... descendiendo de generalidades como las mejorias de /as /eyes o pleitos, a 
fruslerias tales como el modo de matar la langosta" (p. 75). 

33. Diccionario enciclopedico Hispano-Americano. T. XVIII; Barcelona, 1896. 
"SABUCO DE NANTES BARRERA (OLIVA)" (pp. 31-32). 

En este Diccionario, glorioso precursor del "Espasa", se contiene un correctisimo resumen de 
todo lo queen la Cpoca se conocia sobre la biografia de D. a Oliva y se referencian numerosas alaban
zas a su obra de los tratadistas. 

Sohre la obra de Sabuco clasifica bien los Tratados y al entrar a analizar su pensamiento, copia 
ad pedem litterae el articulo de Baquero (nU.m. 25). 

El articulo tiene mis de 1.600 palabras. 

34. MARCO E HIDALGO, Jose. Biografia de Dofla Oliva de Sabuco. Madrid, 
1900. 91 pp. 

"Mi intenci6n no ha sido otra que glorificar los grandes mCrilos que alcanz6 dofi.a ()!iva de Sa
buco" (p. 6). 

El registrador de la propiedad de Alcaraz, MARCO E HIDALGO, se propuso investigar en los ar
chivos hist6ricos de Alcaraz aquellos documentos que dieran mis luz sobre la ilustre alcaracefi.a y publi
c6 esta correcta acumulaci6n de datos. Sefi.ala en primer lugar los diferentes errores que han oscurecido 
la biografia de Oliva Sabuco (1'licolis Antonio, Roa, etc.). Hace hincapiC en la limpieza de sangre de la 
familia (contra la suposici6n morisca de Sinchez Ruano) (p. 25); da relaci6n de hasta tres ''Miguel Sabu
co" distintos que aparecen en docwnentos de la segunda mitad del siglo XVI (pp. 28-29). 

Publica entre otros documentos aquel por el que se libran al boticario Miguel Sabuco "17 .200 
maravedias de medicinas que se tomaron para los pobres como consta por una tasaci6n de! doctor 
Heredia, mCdico" (pp. 30-31 ). 

En cuallto a dofia Oliva siguen las conjeturas sabre su matrimonio (s6lo se conservan sus pro
clamas matrimoniales) y sobre su muerte tacaso en 1622? (p. 37). 

Rebate la opini6n de Cuartero de que dofia Oliva hubiera tenido que huir de Alcaraz a causa de 
las habladurias por la expurgaci6n de su obra (p. 38). 

lndaga diversas cuestiones referentes al ambiente educativo y cultural de Alcaraz en la Cpoca 
de los Sabuco (pp. 43-53). 

Finaliza con un florilegio de elogios, y la relaci6n de ediciones de !as obras. Se lamenta que ni 
el Estado ni Alcaraz hayan levantado un monumento a la memoria de Oliva Sabuco. 

Tres afi.os dc..,put'.s, cl mismo MARC() E HIDALGO dio un giro copernicano a esta cuesti6n. 
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BIOGRAFfA 

DE 

DONA OLIVA OE SABUGO 
POU 

D. JOSE MARCO E HIDALGO 

l\~OlSTHADOR DE LA PROPIKDAD 

I> if, 

ALCARAZ 

MADRID 
LlllRKRL• rrn ANTUNINO RIJMKRO, 

(l"lle dP- Preciado•, t1Um. !8. 

1900 

Biografia de Dofla Oliva de Sabuco, de Jose Marco e Hidalgo (Madrid, 1900). Correcta investigaci6n 
sohre la vida de la que se suponia escritora. Tres afios despuCs el mismo Marco e Hidalgo descubri6 
que Miguel Sabuco, padre de D. a Oliva, fue el verdadcro autor de la Nueva Filosoffa de la Naturaleza 

del Hombre. 
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SEGUNDA PARTE. ETAPA DE MIGUEL SABUCO 

35. MARCO HIDALGO, Jose. "Dona Oliva de Sabuco no fue escritora. Estudios 
para la historia de la ciudad de Alcaraz". Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos. Ano VII. (T. IX; 2.' epoca). Julio de 1903; niim. 7; pp. 1-13. 

Fechada por su au tor en ''Alcaraz 2 de Junio de 1903 ''. 
En este breve artfculo (escrito con precipitaci6n, al enterarse de quc un mal amigo a quien con

fi6 su descubrimiento pretendia apropiiirselo como suyo) MARC() HIDALGO publica los documen
tos notariales que demuestran que el autor de la Nueva Filosofia ... , fuc cl padre de D. a ()liva, Miguel 

Sabuco y Alvarez. 
Ya habia publicadojose MARC<> su Biog raff a de D. a Oliva (vid. nllm. 34) y llevaba cuatro ar\os re

buscando noticias por los "incompktos y estropeados archivos" de Alcaraz, de dondc era registrador 
de la propiedad. Dice asi: ''con verdadera y afanosa curiosidad examine los protocolos notariales ... '' y 
"jcuil no seria mi sorpresa al dar con otros bien distintos de los que pretendia hallar!" (p. 2). 

Publica a continuaci6n: 1. 0 : Escritura de obligacibn otorgada en 10 de septiembre de 1587 (sobre 
la impresi6n por su hijo Alonso de su lihro en Portugal) (p. 3). 2. 0 : Cana de poder de 11 de septiembre 
de 1587 del padre al hijo Alonso en que se reconoce autor dd libro'' (p. 4). 3. 0

: Testamento hecho en 
Alcaraz el 20 de febrero de 1588 en cuyo Ultimo "iten" se reconoce autor y explica la suplantaci6n de 
su autoria en los conocidos tCrminos que otros comentaristas ya han divulgado (pp. 5-8). 

Siguen los criterios de Jose MARC<) para calificar como autenticos, de forma indubitable, tales 
documentos, en raz6n a la personalidad de los testigos. Rebate posihles objecciones sobre la cuesti6n 
del privilegio real a nombre de la hija. 

Termina con aquellas frases que tambiCn se han divulgado: 
"Perd6name, ilustre alcaracefia, si al examinar los archivos de esta ciudad, en los que me pro

metia encontrar interesantes documentos que hubiescn contribuido a enaltecer mis y mis tus glorio
sos mCritos, haya dado con el engaiio fraguado por tu mismo padre y por et descubierto y confcsado 
en su testamento, bajo el peso tremendo de una maldici6n, tal vez inmerecida .. 

Este descubrimiento supuso un hito en la historia de la Hteratura y de la ciencia espafiolas que 
no tiene parang6n con otras dn.:unstanl:ias y descuhrimientos de supercherias y falsas acribuciones. 

Advertencia. En la firma del ardculo los apellidos del autor vienen sin la "c" con la que apare
cen en otros (cf. nUms. 34 y 3)). Respetamos escrupulosamente las diferentes grafias. 

36. SERRANO Y SANZ, Manuel. Apuntes para una biblioteca de escritoras espa
flo/as desde e/ aflo 1401 al 1833. T. II; Madrid, MCMV. "SABUCO DE NANTES 
(D.' OLIVA)" (pp. 171-175). 

''Pocos ejemplos como Cste se ven en la Historia literaria de una gloria ficticia que se evapora 
ante la luz derramada por los documentos ·' (p. 171 ). Asi comienza Serrano y Sanz sus magnificas ce
dulas y comentarios biobibliogrificos. Fue el primero que asumi6 integramente el descubrimiento de 
Marco Hidalgo sobre la autoria. No olvidemos que Serrano era el secretario de redacci6n de la Revis
/a de Archivos, Bibliotecas y Museos en la que se dio acogida al sensacional articulo del investigador 
alcaraceiio. 

Supo Serrano rectificar los contenidos de su libro, dando cabida a !as novedades, pues si hien 
su obra fue escrita en el Ultimo decenio del siglo XIX y premiada por la Bihliotcca Nacional en el con
curso pUblico de 1898, como quiera que nose lleg6 a publicar hasta 1905 dio tiempo a incluir las re
cientes investigaciones de MARCO. 

Asi pues, atiende tanto a los conocimientos que se tenian sobre la biografia de doiia Oliva co
mo al descubrimiento de la verdadera autoria de la obra y a los datos biogrificos de Miguel Sahuco. 

Publica, como investigaci6n propia, tres documentos registrales de la Universidad de Alcali de 
Henares de los aiios 1542, 1543 y 1544 en los que aparecc un Miguel Sabuco ("acaso emparentado 
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con D. a Oliva", dice) que acreditan unos estudios de derecho can6nico (p. 173). 

Las cCdulas bibliogr:ificas son excelentes, por lo que respecta alas cuatro primeras ediciones 

(pp. 173-175). 

37. MARCO E HIDALGO, Jose. "Cultura intelectual y artistica (estudios para la 
historia de la ciudad de Alcaraz''. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. "To

rno 18, 1908 (1), pp. 385-415. Torno 19, 1908 (II), pp. 27-41, 182-201. Torno 
21, 1909 (II), pp. 208-233, 492-530. "El bachiller Sabuco y su hija"; pp. 27-40". 

Con estos articulos culmin6 MARCO E HIDALGO su tabor divulgadora sobre el pasado cultural 

de Alcaraz. Adem:is de Miguel Sabuco, estudi6 al fil61ogo y humanista Pedro Sim6n Abril, el poeta 
Juan de Sotomayor y Peralta (autor de los sonetos a D. a (lliva), el fil6sofo Sebastiin Izquierdo, el ju

risconsulto Gabriel de Pareja y el arquitecto Pedro Vandelvira. 
Despues de aludir modestamente a su descubrimiento (p. 27) aporta los datos y documentos ya 

conocidos sobre los hijos de Sabuco y su pretendida profesi6n de boticario, asf como el pirrafo fun
damental de su testamento (p. 30). "Por respeto a la memoria de la mujer que logr6 alcanzar tan alto 

renombre ... " ofrece algunos datos biogr:lficos de Oliva. 

Enumera !as ediciones de la Nueva Filosofia ... (pp. 32-33) y los distintos Tratados. 
Incluye et consahido florilegio de alabanzas a D. a Oliva, puesto que a los cinco afios de su des

cubrimiento, nadie habfa trasladado los elogios al verdadero autor, Miguel Sabuco. 

38. MARCOS, Benjamin. Miguel Sabuco (antes Dona Oliva). Con pr61ogo del Dr. 
D. Tomas Maestre. Madrid, 1923. XL!+ 259 pp. Grabados. 

Corrcsponde a la Biblioteco Filos6fica. Los grandesfi16sojos espafloles. Esta dedicada la obra a la 

Reina Madre, Maria Cristina de 8orb6n (pp. Xl-XIII). 
Tiene en primer lugar un pr61ogo del catedritico de Medicina, Doctor Tomis Maestre (pp. 

XXIX-XLI), fed1ado el 23 de junio de 1923. Para Cl, cl tomo que se presenta ''constituye una serie de 
sorpresas inimaginables" (p. XXXIII). Hace un cumplido elogio de MARCOS ("esclarecido publicis

ta"). Incide al final de su pr61ogo en !as teorfas mCdicas de Sabuco. 

El texto de MARC()S se divide en "Introducci6n" (pp. 3-35), "Miguel Sahuco (antes Doiia Oli

va)'' (pp. 39-66), ''Biografia Miguel Sabuco'' (pp. 69-123), ''Bibliografia Miguel Sabuco (escritor me
dico)" (pp. 127-138), "Iodice de lo que trata ... " (pp. 139-144), "Anilisis de !as doctrinas filos6ficas 

de Miguel Sahuco" (pp. 147-256). 
Las piginas de MARCOS, bien escritas, suponen una puesta al dia de conocimientos sobre el ba

chiller Sabuco, por lo que recopila toda la documentaci6n presentada afios antes por MARCO E HI

DALGC) que, con !as aportaciones del pasado siglo, era todo lo que se podia ofrecer sobre las biogra

fiaS de Oliva y Miguel Sabuco. 
Hace un buen florilegio de autores y comentadores de la obra sabuquefia, pero sin correcci6n 

en las citas bibliogrificas. 
Mis flojo nos parece en el anilisis de !as doctrinas filos6ficas y en la adscripci6n de nuestro 

autor a "escuelas o sistemas filos6ficos a que pertenece". Claro que hay que situarse en el estado de 

la historia de la filosofia en 1923. 
Una cosa tan simple como copiar el indice de la obra de Sabuco la hace Marcos, por el contra

rio, muy complicada, ya que altera el orden de los Tratados y aparecen mezclados, entre otros, unos 
capitulos perdidos, XXX al LV, de no se sabe quC. 

Termina con un "iLoor a Miguel Sabuco, hCroe del amor paternal y dechado de humildad .. !" 
patriotero y anticientifico, que mas perjudica que enSrandece al alabado. 
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IllBLIOTECA FILOSOFJCA 

J.,OS GRANDES FIL6SOFOS ESPANOLES 

MIGUEL SABUCO 
(ANTES DONA OLIVA) 

F! ORILEOIO DE Al!TORES Y COMEN1 ·\OOHS IJE LA VERA 

PHILOSOPHIA. -BIOGRAFIA. - lllBL!lJGHAFfA.-TEO· 

.R'AS FILOSOFICAS QUEEN LA OBRA SE SOSTIENEN.-ES· 

CIJELAS 0 SlSTEMAS FILOSOFICOti A QUE PERTENECE 

PO a 

BENJAMfN MARCOS 

CON PROLOOO Dt:L 

DR. D. TOMAS MAESTRE 

Catedroitico de la :t'acultad Jo !ih:Liicioa. 

MADRID 

l 9 2 3 

Miguel Sabuco (antes Doifa Oliva), de Benjamin Marcos (Madrid, 1923), primer Iibro importante 

sobre la figura del fil6sofo de Alcaraz. 
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39. Enciclopedia Vniversal Ilvstrada Evropeo-americana. Editorial Espasa-Calpe. 
T. LII; 1926. "SABUCO (OLIVA)" y "SABUCO Y ALVAREZ (MIGUEL)"; 
pp. 1099-B/l 100-a. 

Son dos articulos consecutivos. Seleccionamos: 
''No esti claramente determinada todavfa la originalidad de !as doctrinas contenidas en la Nue

va Filosofia de/ hombre. Es un hecho que muchas de sus ideas sobre medicina, higiene y filosofia de
muestran una suma de conocimientos y una sagacidad poco comUn: su teoria sobre la manera de ata
jar !as epidemias, sus observaciones acerca de la circulaci6n de la sangre, la localizaci6n del alma en 
el cerebro, la distinta acci6n de la sangre y de la substancia nerviosa, su original estudio de las pasio
nes, todo con independencia de criterio y precisi6n cientifica. Desde et punto de vista de la psicofi: 
siologia moderna, el nombre de Sabuco debe figurar en un puesto de honor en la historia de la cien
cia espafi.ola, al !ado de G6mez Pereira y de Huarte de San Juan. La obra mencionada es, ademis, un 
mQdelo de prosa didictica en lenguaje castellano". 

Trae errores en la bibliografia (el t. de la Revue Philosophique que contiene el articulo deJ. M. 
Guardia es el XXII y no el II; el afi.o del articulo trascendental de Marco Hidalgo es el 1903 y no el 
1803). 

40. MARAN6N, Gregorio. Las ideas bio/6gicas de/ Padre Feij6o. Madrid, 1934. 

La elogiada obra de Maraii6n dedic6 alglln fragmento a Oliva Sabuco (no a Miguel Sabuco). En 
el capitulo Xl ("Fuentes medicas de Feij6o. Sus aciertos y errores en la critica de los valores naciona
les") se refiere a aquellas glorias medicas a quienes cita Feij6o (s61o al Divina Valles y a su amigo el 
Dr. Martinez). Y despues de citar Marafi6n la despectiva frase de Feij6o sobre Huarte (p. 112) prosi
gue textualmente: 

"Juanto a estos olvidos o ligerezas resalta su generosa propaganda de varios eminentes o me
diocres medicos espafioles desconocidos de su tiempo. En diferentes pasajes ensalza a doiia Oliva de 

Sabuco, a la que, por cierto, seri preciso despojar de su alta categoria tradicional en la ciencia espa
fiola; porque su obra es vana y sin sentido. Pero Feij6o no podia juzgarla y, patri6ticamente, la alab6 
por su pretendido descubrimicnto del "suco nerveo, que a tantos millares de medicos y por tantos 
siglos se habia ocultado, hast a que los ojos linces de esta sagacisima espafiola vieron aquel tenuisimo 
licor"; descubrimiento olvidado por los espaii.oles y despues esparcido por todo el mundo como ori
ginal de "alglln ingenio anglicano". Y encomia tambien a esta gran espafi.ola por ser la primera men
te que localiz6 el alma racional en el cerebro, "extendiendob. a toda su substancia y no estrechindo
la precisamente a la glindula pineal, como Descarts" (pp. 113-114). 

Maraii.6n inserta una larga nota a pie de pigina en la que empieza a hablar de! ingles Encio y del 
doctor Martinez. Y prosigue: 

"Noes este el momenta, que alg(in dia espero tener, para hablar de las teorias de Dofi.a Oliva, si 

teorias podemos Hamar a aquellos pintorescos disparates. De la lectura de su obra no se infiere, en 
m_odo alguno, que la autora del libro hiciera jamis anatomia, ni que el famoso succo nerveo fuera, co

mo insinuan algunos, el liquido cefalorraqufdeo. Es indispensable, para valorar honestamente a 

nuestra ciencia, despojar de su usurpada categoria a Dofi.a Oliva de Sabuco. Parte de esta fama, y des

de luego de la que le dio Feij6o, se debe al elogio de Martin Martinez .. '' (sigue hablando Marafi.6n de 

los elogios ya conocidos; y ftnaliza): "La iiltima edici6n de este libro es la que public6 y prolog6 D. 

0. Cuartero. Este discreto pr61ogo, a pesar de su intenci6n apologetica, deja muy en entredicho, con 
toda justicia, el pretendido mCrito de la Sabuco" (p. 113). 

Finalmente, en labibliografia cita Maraii6n (no sabemos por que) s6lo la ed. de Braga, 1622, la 

de 1728 y la de 1888 (p. 325). 

Hemos querido copiar integramente !as ideas del ilustre medico publicista sobre las ideas de 

Oliva Sabuco. Esta es una bibliografia de comentarios. y referencias y creemos que hacemos un servi
cio a los estudiosos ofreciendo la literalidad de estas citas. 
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Tan1hitn he1no~ 1.:on1parado los textos de esta primera ed. con los de la cuarta ed. (Madrid, 
1962; pp. 108-109); no varia masque en l;1 correcci6n de varias erratas tipogrificas que afeaban el 
texto de la primera ed. 

41.TORNER, Florentino M. Dofla Oliva Sabuco de Nantes. Siglo XVI. M. Aguilar, 
editor. Madrid (s.a. ;1935?. 252 pp.+ (2). 

Pertenece a Ja Biblioteca de la Cultura Espafiola, dirigida por Francisco Vera. Consta de los cin
co capitulos siguientes: "Su vida", pp. 7-20; "Sus obras", pp. 21-28; "Su ideario", pp. 29-38; "Bi
bliografia", pp. 69-76; "Antologia", pp. 77-252. 

Pese a su titulo, efectlla una correcta recopilaci6n de todos los problemas sobre el libro y la 
autoria de Miguel Sabuco. SitUa magistralmente el estado presente de conocimientos sobre el tema. 
La bibliografia es, adem:is, la mis copiosa hasta el momenta. 

La mayor parte del libro corresponde, sin embargo, a una "antologia" de la obra de Sabuco, 
con cerca de doscientas p:iginas de texto, lo que ha dado pie a algunos para considerar este libro co
mo una "edici6n fragmentaria". No lo es. Es una buena antologia (el propio Torner dice que son los 
"mejores pasajes") en la que, por primera vez, hemos visto algunos esbozos de traducci6n del Trata
do latino Dicta brevia circa naturam hominis, medicinae fundamentum. 

42. SOLANA, Marcial. Historia de la Filosofia espaflola. Epoca de/ Renacimiento. 
Torno I; Madrid, 1941. "MIGUEL SABUCO" (Capitulo IV; pp. 273-288). 

La truncada obra de la Asociaci6n Espaiiola para el Progreso de !as Ciencias (una monumental 
historia de la filosofia espaiiola) de la quc Solana nos ofreci6 este gran volumcn, dio ocasi6n a estu
diar a Miguel Sabuco. Solana clasifica las "obra'i" de Sahuco en mfdicas y filos6fico-medicas. Descri
be morosamente los diferentes Tratados y profundiza mis, como es 16gicu, en el primero de ellos, 
seiialando sus ideas fisiol6gicas y el tratamiento psiquico de las pasiunes. 

En el aniilisis sabre la obra Solana deslinda algunos juicios de valor: "me parece que Sabuco no 
llega a la categoria de gran reformador de la ciencia mCdica, ni muchisin10 menus" (p. 286), "la doc
trina filos6fica de la Nueva Filosoffa noes original" (p. 286), "respecto al prol:edimiento filos6fico, 
lo caracteristico de Sabuco es su predilecci6n por el mCtodo experimental" (p. 286), "eso original de 
Sabuco es, a mi entender, el estudio que hace de las pasiones y de las virtudes ... En este juicio tera
pCutico de los afectos y pasiones del hombre est:i, a mi juicio, la verdadera originalidad de la Nueva 
Filosoffa y la no ta caracteristica y distintiva de la personalidad filos6fica de Miguel Sabuco'' (p. 287), 
"yo no sC que antes que Sabuco dedicara nadie un libro al estudio terapCutico de Ins afectos huma
nos" (p. 287) y, coma colof6n, "es un escritor curioso e interesante para la Filosofia .. " (p. 288). 

43, PESET LLORCA, Vicente. "Lo psicosomatico en la "Nueva Filosofia de la 
Naturaleza del Hombre", de Sabuco (siglo XVI)". Medicamenta. Madrid, 1946; t. 
VI; num. 112; pp. 250-251. 

Comienza asi: "Ahora, que tan to se habla de Medicina psicosom:itica, parece oportuno recor
dar a uno de sus mas notables predecesores, el bachiller Miguel Sabuco .. 

En una h:ibil sintesis ofrece el doctor Peset los principales planteamientos de Sabuco: su siste
ma psicofisiol6gico (localizaci6n del :inima en el cerebra; suco; teoria de la salud y la enfermedad), 
mecanismo de la acci6n nociva de los afectos; terapias variadas (sin olvidar la dialCctica y la musico
terapia) que aparecen tanto en el Tratado de fas Pasiones coma en el Coloquio de auxilios o remedios 
de la vera Medicina. 

Este articulo supone el punto de partida en la historia de la medicina espaiiola para la revisi6n 
cientifica de la obra de Sabuco. 

EfectUa )as citas sobre la ed. de 1728 y remite a los estudiosos a la obra de Torner, Unica que cita. 
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FLORENTINO M. TORNER 

_, 

DON A OLIVA SA-
BUCO DE NANTES 

SI G LO XV I 

i\\, AGUILAR • EDITOR 

M:arquft de Urquijo, 43 • Aparcado 8011 

MADRID 

Doifa Oliva Sabuco de Nantes. Siglo XVI, de Florentino M. Torner (Madrid, .i.1935?). Pese a.su titulo 
es una buena investigaci6n sobre Miguel Sabuco y su obra. El hecho de que incorpore una pequefia 
antologia de textos de Sabuco ha hecho, indebidamente, que a veces se le considere una edici6n mis 
de la Nueva Fitosoffa ... 
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44. Fi/osoffa espailo/a y portuguesa de 1500 a 1650. Repertorio de Fuentes Impre
sas. Junta de! Centenario de Suarez. Madrid, 1948. 

"SABUCO, Miguel. 

(nllm.) 916. Nueva Filosofia de la Naturaleza del homhrc .. - Madrid, P. Madrigal.- 1587.- 8. 0 • 8 
hs + 368 fols. (Biblioteca Nacional). 

917. Obra de Dofia Oliva Sabuco de Nantes .. Con un Pr61ogo de ()ctavio Cuanero. 

Madrid.-Ricardo Fe.- 1888. 4. 0 • XLVIII + 437 pp. (Biblioteca Nacional). 
918. Florilegio de autores y comentadores de la vera Philosophia. Biografia. Bihliografia. Teo

r[as filos6ficas queen la obra se sostienen .. por Miguel Sabuco. Madrid.- Caro Raggio.- 1923. 8. 0
• 

XL!+ 259 pp." (p. 124). 

Como se ve, una pobre hihliografia, con inexactitudes en la tercera pieza. 

45. GRANJEL, Luis S. La doctrina antropo/6gico-medica de Miguel Sabuco. Salaman
ca, 1956. 81 pp. Reed. en Humanismo y Medicina; Salamanca, 1968; pp. 15-74. 

Este es el estudio sobre Sabuco que acot6 magistralmentc su pensamiento y d quc lanza hacia 
los saberes antropol6gicos la verdadera importancia de )as aportaciones de! alcaraceiio. 

En ''La situaci6n'', primer capitulo, se plan tea la situaci6n intelectual de los mCdicos y eruditos 
en el Renacimiento espaiiol; a pesar de que Sabuco "se inmiscuyc, incluso, en zonas que ninguno de 
sus coetineos pretendi6 alcanzar" no se estudiari cl conjunto de criticas y propuestas rcformistas 
del alcaracefio sino que se cefiiri alas ideas antropo16gico-medicas. 

El capitulo "Miguel Sabuco" ofrece un correcto y sutil resumen de conocimicntos sobre la vida 
del autor, con buen mancjo de documentos aportados por los bi6grafos y comentaristas prcceden
tes. Se analiza, seguidamentc, la obra desde el punto de vista hihliogrifico, con el historial de cdicio
nes, !as expurgaciones, etc. Se describcn los Tratados (Granjel cita por la ed. de 1728) y vicnen p:i
rrafos muy signiflcativos de la obra. Al tratar de los libros en que de una forma autodidacta -en opi
ni6n de Granjel- Sabuco estudi6 toda su vida, se ofrece una lista de 19 autores; esta lista Granjcl la 
cn::c "compleca"; faltan bastantes. Muy bien trata dcspuCs el historial de criticas y cumcntarios, con 
la creaci6n mirificadora de la figura de Oliva, como descubridora del suco nerveu; i.:ita !as i.:rftii.:as de 
Maraii6n. 

En cl capitulo "Antropologia'', imposihle de sintetizar, d profcsor Granjcl trata de la "imagen 
del hombre" en Sabuco, es decir, su doctrina fisiol6gii.:a; "el jugo nerveo" y "!as funcioncs ccrebra
les" son la cxposici6n de !as atrcvidas doctrinas de Sabuco; se traen numerosos pirrafos textuales. 

Verdaderamcnte magistral es cl anilisis de la "Patologia" de Sahuco, con sus novedosas doi.:tri
nas sobrc salud y enfermedad, los gCneros de decrementos o cnfermedades, el problcma etiol6gico 
No tiene mis remedio que copiar numcrosas citas de Sabuco, con las que se acredita de profunda
mente innovador. Finalmente, se analizan las ideas sobre las causae morbi, es decir, !as doctrina~ pa
togi'nicas, tan dispares, en Sabuco, de !as tradicionales. Y con los consejos de orden medico, entre
mezclados con los de orden moral cierra el profesor Granjel su escudio. 

Dice en sus pirrafos finales que Sabuco fue "homhre de sutil ingenio, intelectualmente osado, 
que no dud6 en lanzarse a la cstupenda aventura de escribir sobre un saber del que confcs6 no haber 
obtenido grados universitarios, y hablar de Cl, ademis, para negar cuanto sus doctores afirmaban, re
pudiando una tradici6n en la que a6.n todos crelan''. 

46. GRANJEL, Luis S. "Los medicos humanistas espafioles". Archivo lberoameri
cano de Historia de la Medicina y Antropo/ogfa medica. Vlll (1956); pp. 273-284. 

Se trata de una cumunicaci6n al XV Congreso Internacional de Historia de la Medicina (Ma
drid, septiembre 1956). Con tanta brevcdad como concisi6n el profesor Granjel acot6 definitiva
mt:nte aqui el capiculo de la hiscoria de la cicncia espaiiola que ya, desde entonces, ha figurado sicm
pn: como de ''Ins medicos humanistas''. 
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Despues de plantear el perfil cultural <lei Renacimiento espaiiol, estudia la personalidad intelec
tua\ de los miis importantes medicos humanistas espaiioles y sus rasgos, siendo el primero de ellos la ac
titud criti<..'a ante et pasado inmediato (Medioevo) y con ello !as doctrinas antkipadoras de nuevos rum
bos para el pensamienco cientlfico que adoptaron Huarte de San Juan y Migud Sabuco (p. 278). 

{)tros rasgos que delimitan la actividad cientifica de estos medicos humanistas es su aportaci6n 
a los saheres antropol6gicos y en ellos destacan !as ideas fisiol6gicas y psicol6gicas del hachiller Sa
buco (p. 280). 

47. GUY, Alain. Les philosophes espagnoles d'hier et d'aujord'hui. Toulouse, 
1956. "MIGUEL SABUCO (1535?·1592)"; pp. 78·83. 

Despui:s de su "vida" y de sus "obras filos6ficas" analiza el profesor Guy la "doctrina e in
fluencia" de Sabuco. Presenta el subterfugio de su autoria cometido quiCn sabe si por culpa del Santo 
t)ficio o quiz;ls por su rudo ataque a los notables de la medicina de su tiempo. 

Califica a los diversos Coloquios de "elegantes". Por el Tratado de las pasiones sitlla a Sahuco 
como un "audaz novator". Describe la doctrina de Ins afectos y su terapeutica. 

Termina de esta forma textual: 
"D'une grande culture philosophique et litteraire et d'un style toujours aise, !'oeuvre de Sabu

co apparait tres original par !'angle d'attaque proprement scientifique et psychaitrique qu'elle adop
te pour traiter son sujet. Ne citant guCre Aristote et ses disciples que pour les accabler, le medecin 
d' Alcaraz semble avoir plus de sympathie pour Platon et ne dedaigne pas non plus de faire appel aux 
moralistes de la sagesse des nation .. Son accent est inimitable, de nature!, d'honnCtete critique et de 
tendresse humaine; comment s'i:tonner si, pendant hien longtemps, on a pu croire sans difficulte 
que les livres de Miguel Sabuco Ctaients dus a la douce main d'une femme erudite?" 

48. TETRY, Andree. "L'actualite de I' oeuvre d'Oliva Sabuco" in Actes du IXe 
Congres International d'Histoire des Sciences. Barcelona-Madrid, 1-7 Septembre 
1959. Vol. I; pp. 419-421. 

Ni en titulo ni en texto aparel:e referenda alguna a Miguel Sabuco. En L:uanto a la picza biblio
grifica de laeditio princeps se dice que ''la primera edici6n, Madrid 1587, es generalmente considera
da como totalmente perdida; sin embargo existe -un ejemplar- en Washington en la Biblioteca de! 

Surgeon General's Office United States Army" (p. 419). Es decir, ignora Ti:try la existencia de cinco 
ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid yen otras muchas bibliotecas europeas y americanas. 

En la breve exposici6n se dice que el rechazo a su obra fue total por parte de los mi:dicos y de 
los juristas, por lo que hasta principios de! siglo XVIII el libro permaneci6 ignorado por los lectores 
espafioles. Este planteamiento no lo podemos suscribir. 

Oesarrolla despues uoa breve exposici6n del sistema de Sabuco, aceptable. Y termina asl: 
"Estos ejemplos muestran la originalidad y la osadia de las tesis preconizadas por Oliva Sabuco 

qu_e ocupa un puesto entre los pioneros de la medicina moderna" (pp. 420-21). 
En la discusi6n final de! Congreso, tan s6lo se plante6 el curioso e incidental tema de la terapia 

musical de las enfermedades nerviosas (Titulo XXXIX del primer Tratado). 

49. PALAU Y DULCET, Antonio. Manual de/ Librero Hispanoamericano. Biblio
grafia general espanola ... Torno XVIII; Barcelona, 1966. "SABUCO (Miguel) (Pa
dre de Oliva Sabuco de Nantes Barrera, y verdadero autor de lo atribuido a su hi· 
ja)"; pp. 213-215; numeros 282884-890. 

Como es habitual en nuestro gran bibli6grafo, ofrece no s6lo las ediciones, con sus curiosas no
ticias sobre precios de venta en distintos aiios, sioo que incluye las noticias sobre la autoria de Miguel 
Sabuco y su descubrimiento por Marco Hidalgo. 
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Publica la hasta entonces desconocida ed. portuguesa de 17j4 (nUm. 283887) y, sagazmente, 

afiade como "resumen antiguo" el lihro de! mCdico Carlos Piso (Charles Lepois) Se/ectionum obser

vationum et consi/orum de praetervisis hactenus morbis .. Ponte ad Monticulum, 1618. "Se inspira en 

la obra de SABUCO" (nU.m. 283890). 

Yid. nllm. 73. 

50. MUNOZ ALONSO, Adolfo. "SABUCO Y ALVAREZ, Miguel", in Enciclope
dia Filosofica. Centre di Studi Filosofici di Gallarate. Firenze, 1967; t. V; cols. 

949-950. 

Despues de aludir a !as circunstancias hiogrificas y a los problemas sobre la autoria de la Nueva 

Fifosofia . .. , el profcsor Mufioz Alonso enjuid6 de esta manera la obra de Sabuco: 

"La ricerca filosofica di Sahuco si concentra sulla conoscenza dell'uomo e delle ragioni di! suo 

vivere, de! suo infermarsi e de! suo perire. I Cofoquios sulla medicina, sehhene non abbiamo stretca 

realione con la filosofia, meritano d'esser posti in risalto, perch('. in essi egli previene alcune teorie fi~ 

siologiche, particolarmente circa le passioni. II Sahuco potrebe esser considerato come un precurso

re della fenomenologia esistenzialista per ciO che riguarda l'analisi delk atti tudini di fronto al mon

do; ii timore, la preocupazione, l'angoscia, la spcranza, ecc. Le passioni sono dannose ugualmente 

all'anima e al corpo, mcntre le virtU, consitlerato fisiologicamente, sono causa di salute. Alla "paro

la" e concessa virti1 pacificatrice straordinaria. Si avverte nel Sahuco l'influsso platonico: l'anima 
"divina" risiede sul cervello, perchC discende dal cielo, e, unendosi al corpo, porta congiunta a se la 

sapienza celeste. 
"Si riallacia a L. Vive~ nell'analisi dell'esperienza, come metodo, a Fox Morcillo nell'indipen

denza Lh:I critt::rio; a F. Bacone nell'aspiraziones a fondare un "nuovo organo dt·lla scit>nza" por una 

scienza nuova''. 

51. FRAILE, Guillermo, 0. P. Historia de la Filosofia espaflola. Coleccion Biblio
teca de Autores Cristianos; niim. 327; t. I; Madrid, 1971. Yid. pag. 317. 

Con kvisimas variantes se trata de! mismo texto que figura en Historia de fa Filosofia. Transcri

himos la versi6n de esta. Vid. nllm. 56. 

52. LAiN ENTRALGO, Pedro; director. Historia Universal de la Medicina. Torno 

IV; Barcelona, 1973. 

Como quiera quc Ins capitulos o partes cstin firmados, a continuaci6n traemos !as referencias a 

Sahuco con sus autores: 
"Cuando a mediados del XVI, el medico Miguel Sabuco concihc una "Nueva Filosofia de la na

turaleza'', la liga a un programa de ''mejora de! mundo y sus repllblicas'', para lo cual el medio que 

propone es una filosofia medicinal, quizi muy discutihle y hasta escasamente valiosa, pero que tiene 

netamente los caracteres que venimos tratando de precisar en el concepto de Renacimiento" (Mara

vall, Jose Antonio, "La epoca del Renacimiento"; pp. 16-17). 

"Han de recordarse aqui, finalmente, las doctrinas anticipadoras de nuevos rumbos para el 

pensamiento medico, que cxpusieron el doctor Huarte de Sanjuan .. y el hachiller Sabuco en la Nue

va Filosofia ... Sahuco analiza en su Nueva Filosofia prohlemas antropol6gicos y medicos, asi como 

cuestionc:s de indole sociol6gica; nllcleo de lo que podria titularsc: sistema medico de Sabuco es su 

doctrina del jugo ncrveo, al que atrihuyc fundamental misi6n biol6gica" (Granjel, Luis S. "Humanis

mo medico rcnaccntista"; p. 40). 
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53. HENARES, Domingo. "Un libro en busca de autor". Revista AL-BASIT, 
niim. 0, agosto 1975; pp. 44-46. 

En este breve articulo, e! profesor Henares puhlica "acaso por primcra vez", como dice, el 
fragmento fotografiado de! testimonio tantas veces copiado de la transcripci6n de la primera publi
caci6n (texto de Marco Hidalgo; vid. n6m. 35), que los lectores nunca han vi!'.ualizado. 

54. HENARES, Domingo. El bachil/er Sabuco en la filosofia mi!dica de/ Renaci
miento espanol. Albacete, 1976. 165 pp. 6 laminas. 

Primer lihro sobre la vida y obra de Sabuco, desde cl de Torner (vid. nUm. 41). Contiene: 

- Pr6logo del profesor Miguel Cruz Hernindez, fechado en Madrid e1 7 de dkicmbrc de 1976 

(pp. 1-6). 
- Nota introductoria (p. 9). 
- I. G6mez Pereira o un "cartesianismo anterior" (pp. 15-28). 

- II. El divino Valles y su filosofia sagrada (pp. 31-42). 
- Ill. Fisiologia y comportamicnto en Huartc de San Juan (.pp. 45-50). 
- IV. La nueva filosofia de Miguel Sabuco: 

A. El autor (pp. 53-90), 
B. La obra (pp. 92-122). 
Referencias documentales (pp. 125-1?15). 

- V. Francisco Sinchez y su "arte de ignorar'" (pp. 139-146). 
Consideraci6n final (pp. 149-151 ). 
Obras de consulta (pp. 155-158). 
indice onom<islico del libro (pp. 161 164). 
Como sc::: ve, el hecho de dedicar Otros capitulos a fi!Osofos mt:dicns mis o mcnos coetineo:-. lo 

plantea el profesor Henares para una mcjor situaci6n del pcrsonajc principal que no cs otro quc Sa
buco, como el titulo del libro proclama. 

Sun fundamentales en el Libro los pasajes sobre los estudios de Sabuco y su pretcndida profc
si6n de boticario (pp. 69-80), asi como la confusi6n y dcsordenaci6n de los divc:::rsos Tratados dt· la 
Nueva Filosoffa ... (pp. 94-95). Una vcz mis, podemos leer et tcstamento completo (pp. 125-132) ve
rificado por el autor en cl Archivo Hist6rico Provincial de Albacete; y tambien asientos universita
rios de Alcali de Henares sobre pruebas de curso de Sabuco. lntcresa, finalmente. la descripci6n de 
!as edk:ioncs de Sabuco (pp. 84-86). 

Naturalmente, el anilisis del pensamiento sabuqueOo se realiza con scria critica, distribuida en 
psicofisiologia, cosmologia, sociologia, normas pricticas, medicina critica y cuestiones gcnera\es. 

55, ROGERS, P. P. y LAFUENTE, F. A. Diccionario de seud6nimos /iterarios espa
noles, con algunas iniciales. Madrid, 1977. 

''SABUCO DE NANTES, OLIVA: Al6n. de Miguel Sabuco y Alvarez (1529-1588) en Nueva Filo
sofia de la naturaleza de! hombre, s.L, 1 587 (seglln Palau, Cste era el nombre de su hija)" (p. 401-a). 

A pesar de su brevcdad, la ficha contiene algunas impropiedades. 

56. FRAILE, Guillermo, 0. P. Historia de la Filosofia. Colecci6n Biblioteca de 
Autores Cristianos; niim. 259; Madrid, 1978; 2.' ed. 

Transcribimos: 
"MIGUEL SA.BUCO Ct post 1590).- Bachiller y hoticario en Alcaraz. Escribi6 Vera Medicina y 

vera Filosoffa oculta a Jos antiguos, en dos diilogos, el primero en castellano y cl segundo en latin. Su 
obra mis famosa es la Nueva Fi/osoffa de la naturaleza de/ hombre, no conocida ni alcanzada por Jos 
grandes fildsofos antiguos: la qua/ mejora la vida y la salud humana (Madrid 1587), que public6 a 
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nomhn: de su hija don.a Luisa ()Jiva Sahuco de Nantes Barrera (1562-?). Consiste en cuatro coloquios 
entre tres pastores: Antonio, Veronio y Rodonio, que hablan de temas mCdicos, agricolas, astron6-
micos, politicos y algunos filos6ficos. Su prop6sito es ante todo mi'dico. Trata de investigar "las 
causas naturales por que el hombrc vive y por que muere o enferma''. La fundamental es la uni6n y 

el influjo entre alma y cucrpo. En este scntido trata de las pasiones y afectos del alma, en cuanto que 
pueden alterar la salud e induso llegar a produdr la muene. El alma, creada por Dios, esti localizada 
en el cerebro. "En el cerehro est:i el inima divina". Es una ohra cscrita en dcgante castellano, que 
tiene mis interes para la historia de la medicina que para la de la filosoffa" (p. 362). 

El P. Fraile afiade una nota final transcribiendo las frases de Sabuco que comienzan: "este lihro 
faltaba en el mundo ... '', usa la incompleta ed. de la B .A.E. de 187 3, y consigna una muy corta hiblio
grafia. 

57. RODRIGUEZ PASCUAL, Francisco. "Una antropologia cosmol6gica y psi
cosomitica en el siglo XVI. Nuevo intento de comprensi6n de la obra <lei bachi
ller M. Sabuco y Alvarez". Cuadernos Salmantinos de Filosofia; vol. V; 1978; 
pp. 407-426. 

Magiscral estudio del ilustrc antrop61ogo RODRIGUEZ PASCUAL sohre d pensamiento de Sa-
buco, cuya sintesis bihliogrifica nos parece dificil. Sus epigrafcs son: 

L iPor que volver sohre la obra de Miguel Sahuco? (pp. 407-410). 
II. Personalidad de Miguel Sahuco (pp. 410-41 ~). 
III. Algunas notas bibliogrificas (pp. 4 13-4 15). 
IV. Intcnto de interpretaci6n de! pensamicnto de Sabuco (pp. 415-426). 
Despues de mencionar a los pancgiristas y a quienes no comprendicron de piano la profundi

dad de! pensamiento dt" Sabuco, declara que cs necesario volver a estudiarlo: porquc hay un abando
no total hacia an;ilisis hist6rico- cientificos de quienes sc vienen considerando segundones de la cul
tura, porque Sabuco fue un precursor en varios aspectos (ya sefJ.alado en los estudios de Alain Guy), 
porque hay que poner al descubierto las lineas maestras de la arquitectura de su obra, en la que suh
yace una cosmovisi6n junto a una antropovisi6n; y porque convicnl· dcterminar bicn los aspectos 
progrcsistas de su pensamiento. 

Conjetura el profesor Rodriguez Pascual sobre cl problema de los estudios oficiales y conod
mientos autodidactas de la cultura del fil6sofo alcaraceiio. En relaci6n con la carta a Felipe II, can di
versamente juzgada por los di versos expositorcs, dee Iara: I. 0 : Sabuco pretende abrir nuevos interr<>
gantes y contestar con f6rmulas ineditas a graves y antiguos problem as antropol6gicos; 2. 0

: Vari as 
de las intuiciones de Sabuco resultaron ser. despues, importantes y trascendentales. No hay quc mi
nusvalorar a Sahuco (como Solana, Frailey otros historiadores de la filosofia). 

Sohre su estilo literario dice: "Tai vez se le pueda presentar como uno de los mcjores modclos 

de prosa did:iccica en lengua castellana" (p. 412). 
Clasifica los Tratados de Sabuco en dos cuerpos de doctrina y estudia hrevemente las ediciones 

diversas. "Falta una edici6n critica de la obra de Sahuco, donde consten !as mUltiples incidcncias 
editoriales por que ha pasado" (p. 415). 

lmposible nos resulta resumir la interprctaci6n de! pensamiento filos6fico-antropo16gico de 
Sabuco; incluso nos presenta el doctor Rodriguez Pascual un grifico comprensivo de la considera
ci6n cosmol6gica de Sabuco. Son hitos del pensamicnto de Sabuco: 

1. 0 La filosofia es la conciencia del ser, no en sentido empfrico, sino existcncial. 
2. 0 Es inUtil la filosofia como simple episteme. Ha de construirse la filosoffa de! hombre, que cs 

una antropologia. El ser del hombre es su vida. 
3. 0 El puesto del hombre en el cosmos es singular. El hombre esti en la naturalcza yes natura

leza, dominindola. 
Se explica a continuaci6n la met:ifora del homhre como 3.rhol de! reves. Y sc entra en cl juego e 

importancia de! cerebro. 
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El problen1a de la vida: "parece st:-r que para el mCdico-farmacCutico de Alcaraz la vida es la 
existencia, y e1 ser del hombre .. Naturalmente, en una concepci6n como esta, la medicina adquiere 
un valor antropol6gico decisivo .. " (p. 423). 

Las pauta~ del comportamienco son importantes y excelentes (esperanza de bien, amistad 
autCntica, amor verdadero). 

Como derivaci6n de esta antropologfa vienen las propuestas de reforma social de Sahuco 
(p. 427). 

Concluye cl profesor Rodriguez Pascual con unas afirmaciones sintetizadoras que inciden en el 
valor del pensamiento antropol6gico de Sabuco, a manera de conclusiones acadCmicas. 

SS. ABELLAN, Jose Luis. Historia critica de/ pensamiento espaiiol. T. II; Madrid, 
1979. "Capitulo XIII: Los medicos-fil6sofos:Juan Huarte de Sanjuan, Miguel Sa
buco y Francisco Valles" 

"El caso de MIGUEL SABUCO ALVAREZ (1525-post. 1588) es tambiCn intercsante para dedi
carle alguna atet'tci6n" (p. 215). 

Es diffcil teducir el apretado texto de! profcsor Abellin. Trata primero de la carencia de datos 
biogrificos (p. 215). Al hablar de los "diferentes" libros equivoca los Tratados (pp. 215-216). 

"Quizi lo mas interesante en Miguel Sabuco es el enfoque utilizado, lo que da un aspecto de 
novedad y originalidad a toda su obra'' (p. 216). Estudia la conocida dedicatoria a Felipe II y la moti
vaci6n del nosce te ipsum del comienzo de! primer Coloquio. 

Abellin insiste en el principio de Sabuco de la perfecta unidad psicosomitica, por lo que enu
mera afectos y pasiones contemplados. La armonia psicosomitica se sustenta en las dos gr an des mc
taforas: la del "microcosmos" y la del "irbol al revCs" (p. 217); transcribe los conceptos sabuque
fios e incluye la curiu~a participaci6n del hombre "en la vida lunar" (p. 218). 

"El libro, muy bellamente escrito, entretiene y expone cjcmplos y experiencias que van dcsdc 
el acierto sorprendente hasta el anacronismo absurdo" (p. 217). 

Se detiene Ahellin brevemente en la importancia que da Sabuco al cerebro y al que llama "nll
cleo de la doctrina mCdica" que noes otro quc la "teoria del jugo nCrveo" (p. 218). 

Resume asi: "Me parece que con lo dicho tenemos ya una idea de lo curiosa que resulta la duc
trina mCdico-filos6fica de Miguel Sabuco, donde se mezcla la anticipaci6n genial (la medicina psico
somitica) con elementos miticos tradicionales (idea de! microcosmos y de! irbol del revCs), y las in
teresantes observaciones, con explicaciones mCdica<; ingenuas. En cualquier caso, como deciamos 
antes, su buen castellano y su arte literario hacen de su lectura un autCntico placer" (p. 218). 

En otro pasaje de este tomo, Abeltin escribe: 
"La fnfluencia en Europa del pensamiento espat'iol del Quinientos no debe extraiiarnos .. ; la 

Nueva Filosofla, de Sabuco, se reimprimi6 seis veces" (p. 188). 
No creemos deba afirmarse ta! cosa. S61o conocemos dos "reimpresiones" en los siglos XVI y 

XVII. 

59. FERRATER MORA, Jose. Diccionario de Filosofia. T. 4; Madrid, 1979. "SA
BUCO, MIGUEL" (p. 2912). 

"SABUCO, MIGUEL ( t 1588), fue procurador sindico (1563), boticario (1572), letrado en Al
caraz, donde falleci6. Es llamado "el bachiller Miguel Sabuco". De Ins ocho hijos que tuvo, uno fue 
Oliva SABUCO DE NANTES (1562-ca. 1622), a la que se atribuy6 durante mucho tiempo la Nueva Fi
/osoffo de su padre, por figurar como autora en la primera edici6n impresa. Miguel Sabuco aspira a 
decir lo que, a su entender, no habian dicho Plat6n, Arist6teles, Hip6crates y Galeno. Aunque cita a 
Cstos y a otros muchos autores, paganos y cristianos, desarrolla una "filosofia del hombre" y una 
"doctrina mCdica" de acusados rasgos "naturaliscas". Seglln Sabw;o, ~as·pasiones produccn efeccos 
fisiol6gicos que se manificstan en alteraciones cerebrates por pCrdida dcl "jugo radical". Con ello 
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afirma una estrecha interdependencia t."ntre el "alma" y el "cuerpo". La hip6tesis de la existencia de 
un "tluido nervioso" ha hecho que se haya considerado a Sabuco como un precursor de la fisiologia 
de! sistema nervioso. Sabuco parece, en todo caso, destacar el papel central que ocupa cl cerebro en 
ta explicaci6n de las sensaciones. En el cerebro "habita el oinima". Sabuco consagra una parte impor
tante de su obra al estudio de las enfermedades, y de !as pasiones como causas de !as enfermcdades, 
y da numerosos consejos de calma, sobriedad, esperanza, alegria, contento y otras actitudes a pro
p6sito para evitar los achaques. El punto de vista de Sabuco, a la vez experimental y racional, es un 
punto de vista mCdico y terapCutico con abundan.tes prescripciones morales destinadas a 
"remediar" los males que sufre el hombre por efecto de las pasiones" (p. 2912). 

Finalmente, el profesor Ferrater ofrece como ediciones tan s61o la primera de 1587 y la de 
1888. En bibliografia cita a Sinchez Ruano, Marcos, Marco Hidalgo y Solana. 

60. GUY, Alain. "Modernite du philosophe Sabuco", in Les cultures iberiques en 
devenir. Essais pub/ies en hommage a la memoire de Marcel Bataillon (1895-1977). 
Paris, 1979; pp. 297-309. 

El gran hispanista y maestro de la historia de la filosofia espafiola publica un importante estu
dio, bajo el planteamiento del tltulo. DespuCs de demostrar el caricter de precursor en fisiologla y 
psicologia de !as pasiones, concede suma importancia al tercer Coloquio, sobre las reformas sociales. 
Por Ultimo, al comentar el Coloquio de la compostura del mundo afronta el problema religioso de Sa
buco, con raices agustinianas, perplejo ante la incomprensibilidad divina, y con una mistica agitada 
entre la beatitud extitica y el libre albedrio del hombre. Varios indicios llevan al profesor Guy a lan
zar la hip6tesis de encuadrar a Sabuco en un latente erasmismo religioso y en el platonismo y cicero
nismo humanistico. 

61. HENARES, Domingo. "De lo luminoso en Filosofia, III. La metafora de la 
luz en Miguel Sabuco"; Anales de/ Centro Asociado de Albacete; Universidad Na
cional de Educaci6n a Distancia; 1979; niim. I; pp. 69-72. 

Vuelve el profesor Henarcs a estudiar a Sabuco en unoriginal encuadre, extraido no si>lo dcl 

Co/oquio sobre la compostura de/ mundo c0mo estd (que es una cosmologia) sino de la Vera Philoso
phia de natura mistorum ... (que es una metafisica de los elementos) ya que Sabuco atiende a los dos lu
minares, Sol y Luna, el primero padre de todas las cosas naturales, la segunda madre nutricia que ali
menta el mundo -plantas y animates- con su leche, que es el agua. 

"De la Luna, posiblemente nadie ha escrito tanto como Sabuco" (p. 71). Posiblemente, nadie 
ha contado hasta ahora las veces que aparece el vocablo "Luna" en la Vera Philosophia ... , aiiadimos 
nosotros. 

la cosmologia de Sabuco es mistica y, ademis, claramcnte apologetica. 
Las sefias luminosas de los cielos (Sol, Luna, planetas, estrellas, cometas .. ) sirvieron a Sabuco 

para un mejor entendimiento de lo que se ha dado en Hamar "filosofia perenne". 

62. GRANJEL, Luis S. La medicina espaflola renacentista. T. II de Historia Gene
ral de la Medicina Espaflola. Salamanca, 1980. 

En numerosos lugares de este magistral libro, el profesor Granjel trata la figura de Sabuco. 
Asf, en el capitulo I (Los medicos renacentistas) le dedica las pp. 39-40: "El afin reformista de! 

bachiller Sabuco se inmiscuye en zonas que ninguno de sus coetineos pretendi6 alcanzar; postula en 
su obra una imagen del hombre radicalmente opuesta a la tradicional .. derivando de ella .. una dis
tinta doctrina de la enfermedad ... (p. 40). El enfrentamicnto dd saber quc se apoya en la erudici6n y 
la docta ignorancia de! bachiller vienc transcrita en los diilogos entrc el "Doctor" y "Antonio" 
(ibidem). 
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En el capiculo H (Formaci6n de) mCdico) trae a Sahuco como representantc de la corriente de 
utilizaci6n del castellano como idioma cientifico, para lo que cita la conocida frase textual que ter
mina asi: " .. que harto dado hay en el mundo por cstar las sdencias .. en latin" (p. 61). 

En el capitulo IV (Medicina y humanismo) vuelve a aparecer la figura de Sabuco cuando se 

plantea "el tema del hombre" (p. 95). 

En el capltulo VI (Medicina popular); ''Los humanistas que trataron de cucstiones mt:dicas .. no 
dudaron en formular juicio favorabk: a una acci6n protagonizada por cl propio enfermo" y, como 

ejemplo de su aserto, cita d titulo de! Coloquio de auxilios o remedios de la vcra medicina, con los 
quales el hombre podrll entender, y seguir y conservar/a salud (pp. 136 y 138) y aparecen nucvos ejem
plos de diilogos sabuqucflos. 

Capitulo VII (La realidad humana). Se cita a Sahuco entre los expositores medicos y humanistas 
con prop6sitos divulgadores (p. 154). TamhiCn aparece la originalidad de la doctrina anat6mica di
vulgada; se refiere Granjel, claro es, a la funci6n del "suco nCrveo" (p. 155). Mis adelante se recalca 
la indiscutiblc originalidad de base cientifica, de la doctrina nCrvea de Sabuco, trayendo a colaci6n 
frases fundamentales sohre las funciones cerebrales. 

63. MARTINEZ TOME, Atilano. Edici6n de Oliva Sabuco de Nantes y Barrera. 
Nueva Filosofia de la Natura/eza de/ Hombre. Editora Nacional; Madrid, 1981. 

El trabajo de este preparador de la Unica edici6n de la Nueva Filosa/fa ... en lo que va de siglo, 
consisti6: 

a) En fragmentar, una vez mis, la obra y ofrece la Coloquia (sic) de el conocimiento de sf 
mismo .. y los de En que se trata la compostura de/ mundo como estQ y De /as cosas que mejoran /as re
pUblicas (citamos textualmente los inexactos titulos ofreddos), hasado en la ed. de Octavio Cuartero, 
pero con muchas mis erratas. Yen poner a pie de p<l.gina algunas, muy po1..:as, nolas, que se confun
den con !as del autor anotado, pues no existe ning(1n c6digo de distinci6n. 

b) En escribir una lntroducci6n (pp. 13-55) que consiste en algunos asuntos inconexos, que gi
ran hajo estos capitulillos: "Pr61ogo", "Biografia", "Indice expurgatorio", "Sohre el Autor", "GC
nero literario '' y ''Bibliografia' '. Quisii:ramos ver en csas piginas algo quc clogiar o simplemcnte que 
accptar; no hallamos otra cosa que increibles plantcamientos idcol6gicos, la pervivencia de la auto
ria de DGfla Oliva sin explicaci6n razonahlc y errores sohre la materia. 

Por ejemplo: dice que sobrc la autoria se pcns6 que fucra e\ verdadcro autor cl doctor Vallfs 
"teniendo en cucnta fundamentalmente el DiQ/ogo de la Vera Medicina" (p. 42); se ve que no ha lel
do el frontal ataquc que Sahuco hacc a Valles (!Calo cl lector en nuestra rcsefla de Boix; nU.m. 2). 

Afirma que el doctor Martin Martinez era "contemporinco" de Oliva Sabuco (p. 43) sin tcner 
en cuenta (o sin saher) que este doctor madrilerlo naci6 en 1684, mientras que ()!iva Sabuco naci6 en 
1562, ciento veintid6s aflos antes .. 

Alude a la obra de! doctor Boix y dice que sc titulaba Hip6crates adorado (p. 43); se llamaha en 
realidad HipOcrates aclarado ... Asigna por dos veccs ajaner (pp. 43 y 45) una Historia de la Medicina 
espaflola, con un tomo II; jamis escrihi6 )aner nada parccido; sc trata de una cita tergiversada de la 
pig. 49 del libro de Marcos. Dice que el estilo pastoril fue introducido en Espafi.a por Jorge de Soto
mayor; suponemos que quicrc referirse a Jorge de Montemayor. Alude y entrecomilla la frase de Sa
buco "una carretada de libros" (p. 26); Sabuco escrihi6 "vcinte carretadas de lihros" (p. 278). Dice 
quc el articUlo de Marcos se titulaha "Dofi.a Oliva no fue cl autor de la Nueva Filosofia" (p. 40); en 
realidad se titul6 "Dofla Oliva de Sabuco no fue escritora ... " (vid. nU.m. 35). Omite el tercer Colo
quio al referenciar una a una las partes de la ed. de Octavio Cuartero (pp. 53-54). 

En cuanto a Ja bibliografia, ignora u olvida los fundamentales lihros de Torner y de Henarcs, asi 
como Ins estudios tra'icendentales de Granjcl y de Rodriguez Pascual. 

Nada decimos de sus opiniones, quc con criticahles, como las nuestras, pcro es que las de Mar
tinez Tome se cncuentran, para cualquicr lcctor critico, fucrtemcnte dcvaluadas ante la colosal exhi
bici6n de errores ti:cnicos. Sirva de colof6n final este craso error: al describir la edici6n de 1888, de 
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()ctavio Cuartero, dice con10 resumen: "Debemos haccr notar queen esta edid6n se siguc mantenien

d() la maternidad de dotia (?liva y se prescinde de los argumencos queen su contra escribibjosi' Marco e 

Hidalgo'' (p. 54). Pues hien, en la mismisima p:ig. 54 se referenciael articulo de Marco e Hidalgo, con su 

fei.:ha de publicaci6n correctamente expuesta: julio de 1903. Entonces iC6mo se puede decir que en 
1888 se prescinde de los argumentos escritos y puhlicados en 1903? Huelgan los comentarios. 

64. MELLIZO, Carlos. "Tres medicos existenciales: Huarte, Sabuco, Sanchez. (y 
2)". Tribuna Medico; Madrid, 20 de marzo de 1981; niim. 890; p. 35. 

El profesor Mellizo, desde Wyoming (USA) remite este articulo, lleno de virtudes sintetizado

ras. De la mano del profesor Rodriguez Pascual nos introduce en la necesidad de estudiar y revisar 

las ohras de nuestros fil6sofos. "La raz6n que hace que aqui se hable del olvidado boticario es la de 

ver de subrayar brevemente aqudlas notas de su pensamiento que pudieran acercarlo a una concep

ci6n existencial dd homhrc, tema casi Unico al que Sabuco dedic6 sus labores de escritor". 

De esta forn1a, Sahuco aparece como un preexistencialista, como demuestra sabiamente Melli

zo al espigar las frases mas significativas de! C'o/oquio de/ conocimiento de si mismo, en que se muestra 

la confrontaci6n entre el ser y el no ser, entremezclados en el seno del mismo individuo. 

"Es por lo tanto -resume Mdlizo- toda la filosofia de Miguel Sahuco una suerte de recetario 

dd vivir, d cual careceria de sentido si previamente nose huhiera operado el cambio (de ahi lo signi

ficativo) a lo inmediato y cxistente, al yo vital, a ese individuum ineffabile que durante siglos habia es

capado a la mira de tantas gencraciones filos6ficas". 

La prosa didactica de Sabuco es, para el profesor Mellizo, "de notabilisima calidad", 

S61o un defecto apreciamos en esce an:ilisis de Mellizo: haber estudiado la obra de Sabuco en la 

pobrc y fragmcntaria ed. de 1873 (o su reed. de 1953) hasta cl extremo que una frase de Sabuco del 

Coluquiu de la cumpostura de/ mundo la cita a craves de! texto de Rodriguez Pascual. Si el profesor 

Mellizo hubiera \eido este Coloquio y el resto de las obras de Sabuco quiz:l no hubiera escrito lo si

guience: "La idea de un Dios, a la queen iiltima instancia ban de remitirse los actos todos de la vida 

del homhre, no aparece en la obra de Sabuco". Cierto, aiiadimos, que nose trata de una antropolo

gia teuct'.ntrica me<lievalisca, sino m<ls bien un miscicismo de signo erasmisca (apud Alain Guy). Sabu

co guarda much as sorpresas a quien lo lee. 

65. DIAZ DIAZ, Gonzalo y SANTOS ESCUDERO, Ceferino. Bibliograf£afilos6fi
ca hisplinica (1901-1970). Madrid, 1982. 

Tan s61o se mencionan !as siguiences piezas: 

"(SABl!CO, 0. de) 

26.259.- MARC<) E HIDALGO, Jost.- Biografia de Dona Oliva de Sabuco. Madrid. Libreria de Antonio 

~omero, 1900, 92 p. 

(SABUCO, M.) 

26.260.- MARC()S, Benjamin. Miguel Sabuco. Madrid. Edit. Bibliotcca Filos6fica, 1923. XLI + 259 

p." (p. 925). 

1Nada m:is! 

66. MARTINEZ TEJERO, V. "Miguel Sabuco Alvarez, ilustre boticario del siglo 

XVI". Libro homenaje al profesor Guillermo Folch Jou. Madrid, 1982; pp. 49-52. 

En este breve estudio cientifico sc plantea la neccsidad de induir a Sahuco en la n{imina de sa

bios hoticarios con escritos publicados, en accncibn al con1cnido farn1a1..·l·utico y hrom:ito16gico de 

algunas partes de su obra. 
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67. GUY, Alain. Histoire de la Philosophie espagnole. Toulouse, 1983. 490 pp. 
"Chapitre VI. Les philosophes biologistes heterodoxes. IV. La medecine psycho
somatique: Miguel Sabuco (i-1592)"; pp. 111-113. 

Dada la suma importancia de esta obra, fue traducida al espafiol en 1985. 
Yid. nUm. 72. 

68. LOPEZ PINERO, Jose M. Diccionario hist6rico de la ciencia moderna en Espa
na. Barcelona, 1983; vol. II. "SABUCO, Miguel" (p. 280). 

Despues de aludir alas consabidas notas sobre biografia y circunstancias de la autoria, el profesor 
L6pez Pifiero analiza criticamente la obra de Sabuco en relaci6n con los conocimientos de su tiempo. 

''Sabuco era un hombre que no estaba integrado en las corrientes centrales de la ciencia acadC
mica de su i:poca, lo que contribuye a explicar sus desmesuradas pretensiones de novedad. Su con
tribuci6n de mayor interes fue la hip6tesis de un ''jugo nCrveo'', procedente del quilo que el cerebro 
toma de los alimentos, que seria distribuido por los nervios que parten de la mCdula. Algunos medi
cos espafioles como Marcelino Boix Moliner y Martin Martinez, le concedieron gran importancia, de
bido a que coincidia bisicamente con una de las primeras interpretaciones modernas de la fisiologia 
nerviosa. Desde una perspectiva actual, hay que subrayar como hace Granjel, que la hip6tesis de Sa
buco supone que el cerebro es el centro de todas las funciones orginicas y tambien el origen de sus 
trastornos morbosos. Tai supuesto constituye la principal nota diferencial de la "nueva fllosofia" 

del boticario de Alcaraz". 

69. Dictionnaire des Philosophes. Huisman, Denis (dir.). Paris, 1984; t. II: Guy, 
Alain: "Sabuco, Miguel"'; pp. 2274-2275. 

''SABUCO, Miguel ( l 535?-1592). Ne a Alcaraz (au sud d' Albacete, aux confins de la Manche et 
du Levant), oU ii mourut en 1592. Espagnol. Bachelier, Pharmacien, offier de sante et procureur 
syndic a Alcaraz. 11 publia, sous le nom de sa fille Oliva, son gros ouvrage Nuevafilosofia de la natura
leza del hombre (subterfuge dCcouvert sculcmente en 1903). 

Affectant souvent la forme de dialogues, !'oeuvre de Sabuco se prCsente comme une renovation 
de la philosophie, orientCs vers la reforme de la mCdecine. Sabuco conseille de recourir a la raison et a 
l'expCrience, en refusant toute ingCrence d'une metaphysique verbaliste. La cause majCure des maladies 
est d'ordre psychique: c'est ('inquietude (enojo). n faut done une psychologie stricte et experimentale. 
L'analyse des passions (la peur, I' imagination du pire, la tristesse, !'amour excessif, la haine, les sept 
"pechCs mortels", l'abus du travail ou du lisir, etc) s'adosse i une anthropologie originate, dont la base 
Cst constituee par le ''fluix'' (cremento) et le "reflux'' (decremento) du sue vital, qui devraient se trouver 

en harmonie. A l'inverse de la thCrapeutique ancestrale, centree sur l'estomac, on doit soigner surtout 

le cerveau, par la bonne humeur, l'equilibre mental et moral, la prudencia. Sabuco est un precurseur 
lointain de la psychanalyse, mais aussi d'Alibert, de Leuret, de Cout, de Warton, de Lepois .. Son esprit 
independent l'amene i pr6ner energiquement des rtformes sociales hardies''. 

Se ofrece breve bibliografia. 

70. MARTINEZ VIDAL, Alvaro. (Resefia critica de la edici6n de) "Nueva Filoso
fia de la Naturaleza", in Liu/I, Bo/etin de la Sociedad Espailo/a de Historia de fas 
Ciencias, 7/13, (1984), pp. 109-110. 

Fuerte critica descalificadora de la mutilida ed. de la ohra de Sabuco y del texto de la introduc
ci6n de Martinez Tome, pues set\ala algunos errores, aunque no tantos como nosotros, ni el crasisi
mo error sobre la ed. de Cuartero, de 1888. 

Yid. nUm. 63. 
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71. FRANCES CAUSAPE, Maria del Carmen. "Sabuco y su relaci6n con la 
Farmacia". Revista OFFARM; vol. 4, num. 3, marzo 1985: PP. 37-39, 41, 44-45. 

Despu<:s de presentar al autor, el problem a de su autoria, y analizar las edidones de sus obras, 
se centra en los aspectos farmacCuticos y hromato\6gicos de! boticario de Alcaraz. 

Reclama para Sabuco su inclusi6n entrt: los farmacCuticos escritores de! sigh> XVI. 
Buena bibliografia final. 

72. GUY, Alain. Historia de /afi/osoffa espaflola. Barcelona, 1985. Trad. de Ana 
Sanchez. "Capitulo VI. Los fil6sofos biologistas heterodoxos. IV. La medicina 
psicosomatica: Miguel Sabuco (m. 1592); pp. 141-144. 

Divide su exposici6n en los siguientes apartados: ''I. Un boticario gracioso ... o prudence; 2. La 
salud a traves de la filosofia; 3. Flujo y reflujo de la savia vital; 4. Atenci6n alas lacras sociales; 5. Un 
secreto erasmismo'' 

Noes factible hacer una sintesis de! texto del profesor Guy, <lei queen esta bibliografia se ofrecen 
otras refcrencias sobre Sabuco. No ohstante, por su indudahle interes transcribimos el par:igrafo 5: 

"El empirismo audaz y complaciente suhversivo de Sabuco trasciende el debate inmemorial 
entre espiritualismo y materialismo, pero no es en ningUn modo hostil al fervor religioso e incluso a 
ciertos aires de misticismo. Leyendo numerosas piginas donde el autor dirige con emoci6n sus hu
mildes plegarias a Dios, evoca e1 mis all:i y magnifica la gracia sohrenatural, se tiene la impresi6n de 
que el hachiller de Alcaraz estaba mis o menos suhrcpticiamente impregnado de crasmismo; nos lo 
imaginamos recogiCndose cotidianamente en la colegiata g6tico-mudCjar de la Trinidad, frente a su 
casa. No pasa desapcrcibida la insistencia con que recomienda la obra de Luis de G·ranada, de Diego 
de Estella y la lmitutio Christi, cres fuentes de la esplritualidad interior mis avanzada de la Cpoca: la 
que apelaba a la oraci6n n1ental, a la 1nis celosa interioridad, quc aconsejaban Erasmo, Lefevre d'Eta
ples, Vives.Juan de Cazalla, Tomis Moro, etc. lnconformista integro, ap6stol de una higiene sin pre
cedentes fundamentada en la alacridad y !as plantas medicinales, Sabuco re<:ucrda a aquel otro mi-di
co de Jos pobres que, trescientos aiios mis tarde, seria en Francia el gran Raspail; pero su elevada cul
tura y sus ambiciones filos6ficas hacen de Cl tanto un especulativo como un homhre del arte; es sin 
duda el testimonio de! pensamiento independiente e incluso heterodoxo que constituye el contra

punto de la gran escuela espaiiola del Siglo de Oro" (p. 143). 

73. PALAU CLAVERAS, Agustin. lndice alfabetico de titulos-materias, correccio
nes, conexiones y adiciones de/ Manual ... de Antonio Palau y Dulcet. Torno Sexto; 
Barcelona, 1986. 

"Sabuco de Nantes (Oliva)" 
En obediencia a la estructura de este Util fndice .. , constan aqui los libros que se refieren a la 

autora, referenciados en el magno Manual, y que fueron los de Sinchcz-Ruano, Marco, Torner y Mar
cos, ademis de la "obra inspirada" de Piso. 

Vid. nUm. 49. 

74. RODRIGUEZ DE LA TORRE, Fernando. "Sabuco y el •cometa• de 1572". 
Revista AL-BASIT; num. 20, febrero 1987; pp. 5-36. 

Se efectUa una profunda indagaci6n sobre los conocimientos astron6micos y cometogrificos 
de Sabuco, en relaci6n con cl hist6rico fen6meno de la novastella de 1572, contemplada por Cly alu
dida en Ja Nueva filosofia ... 

A continuaci6n se analiza la cosmologia de Sabuco, enunciada en el Coloquio ... de la compostu
ra de/ mundo como estti. Se adscribe a Sahuco en un mundo esott:rico de intlucncias plat6nicas, cice· 
ronianas, quizi hermi-ticas. 
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75. (Aiiadase a esta bibliografia todos y cada uno de los estudios que aparecen 
en este nllmero de AL-BASIT, primer intento interdisciplinar de anilisis y co
mentarios de la obra de Miguel Sabuco, a los cuatrocientos afios de la aparici6n 
de su libro Nueva Filosofia de la Naturaleza de/ Hombre ... (Madrid, 1587). 

F. R. de la T. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1987, #22.


