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LOS TESTARlENTOS DE ERASMO 

En una carta del 26 de agosto de 1518, decía Erasmo que sus 
padecimientos físicos de aquella temporada habían llegado a tal grado 
que pensó en hacer testamento.' Quizá sea esta la primera referen- 
cia que documenta su deseo de disponer la última voluntad. Tenía en 
aquella sazón unos 49 a f i ~ s , ~  pero es posible que, dada su constitu- 
ción enfermiza, hubiera presentido incluso mucho antes la cercanía de 
la muerte que, sin embargo, aún iba a tardar dieciocho. 

Uno de los extremos que en los tratados ascéticos relativos a la 
preparación para bien morir no se olvidaba era el de la redacción del 
testamento; por lo general se hacía una amonestación sencilla y 16- 
gica: dejar dispuesto con antelación todo lo relativo a los bienes ma- 
teriales e intereses terrenos garantizaba que en el momento supremo 
de la partida, cuando se librara el agon decisivo, no se sentiría el ago- 
nizante turbado por preocupación alguna ajena a la única de purifi- 

1 Eplstola a An!onio Pucci, nuncio papa1 en Suiza, desde Barilea: "Vemm si 
scias quam periculose plusquam menrtruam pituitam excipienr diarthea aceleratis. 
sima non sine torminibus alui nos afflixerit, cum interim operi quod erat prae mani- 
bus cogerer sufficere, sal scio, quae naturae Nae boniras est, doliturus sir etiam 
mihi tan, iurtam esse excusationem. Eo ventum erat ut de condendo tejtamento 
cogitarem. Nunc pestilentia vndique gliscens nos hinc abigit. . ." 

Para esta carta y su destinatario informa P. S. ALLEN, Opus Epirtolarum Der. 
Efarmi Rorerod#mi denso recognitlrm et auctum, Ep. 860, r. 111, Oxonii, MCMXIII, 
p. 380, 5-11. 

2 En el Compendium Vitoe, dice Erasmo respecto al año de su nacimiento: 
"Supputat annos circiter 57." esto es, 57 años, poco más o menos. lo escribía el 
2 de abril de 1524, y como él mismo afirmaba haber nacido la víspera de la fer- 
tividad de San Simón y San Judas, es decir el 27-28 de ocmbre, en aquel año 1524, 
cumpliría los 58 (en octubre); aunque es posible que contase los 57 por todo el 
año, dándolos por cumplidos con antelación: en cualquier caro, este cálculo nos 
lleva al 1467 a 1466 como año natal; pero téngase en cuenta que Erasmo no pre- 
cisa y todo lo expresa vacilante: "supputat. . . circiter. . ." Por doquier nos dejó el 
Humanista testimonio de su inseguridad y de sur errores respecto a lar fechas; 
véase, por ejemplo, y mn sólo por lo que hace a su capital Epist. a Juan Botzheim, 
el llamado Catdlogur Erami LucuLr=rionwn, las diferencias en años que ha anotado 
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car el espíritu y elevarlo a Dios. Este tema lo expuso el mismo Eras- 
iiio, bastantc desp11i.s de la epístola qiir Iieinos citado, al escribir, el 
1533, en Friburgo de Brisgovia, su ejemplar y eclificaiite tratado De 
praeparntioire nd 1rrortc7ir. Aconseja alli que se disponga todo con an- 
telación suficiente, en claridad de juicio y plenitucl de facliltades men- 
tales, y que no se deje, para la turbulenta y confusa hora final, el arre- 
glo de los asuntos deleznables de este mundo para que no sean, tales 
dificultades, impedimento a la salvación del alma. Hay algunos -di- 
ce- que sienten horror a dictar el testamento por creerlo de funesto 
aiigurio, pero, a más de que con hacerlo iio se presenta la muerte antes 
de cuando debe llegar, es indudable que deja en mayor sociego al 
que lo redacta con tiempo, es decir cuando posee salud y no le ator- 
menta la enfermedad, mientras cuerpo y espíritu pueden actuar a su 
albedrío, porque cuando la dolencia le ha postrado en el lecho, en- 
tonces "res est cum niorbo qui non sinit quicquam aliud agi, cum me- 
dicis, cum haeredibus, ciim legatariis et captatoribiis, cum creditori- 

pacientemente ALLEN (Op. cd., t. 1, Oxford, 1906, pp. 2, 6, 16, 18, 19 y 3 3 )  Es. 
tos errores, en cuanto al cálculo del tiempo, contribuyeron a que uno de sus más 
íntimos amigos, Beatus Rhenanur, en su carta a Carlos V, que prefacia los Opem 
Omnia de Basilea (ed. "princeps", por Froben, 1538-1540), escribiera con fecha 
19 de  junio de 1540: "Natus est abaui mi Friderichi 111 Aug. primis imperii annis 
ad quinmm calendas Nouembres Raterodami in Hollandia tua inferioris Germaniae 
prouincia.. ." Resulta que el primer aíio del reinado de Federico 111 fue el 1440; 
ahora bien su coronación como emperador no tuvo Lugar hasta el 19  de marzo de 
1452, de esta manera Eiasmo habría nacido en ese año. Tal afirmación contradice 
las propias declaraciones del Humanista quien en sus Compendium Viue, escribe: 
"Ubi nonum ageret annum, mirit Dauentriam. . ." Es decir, fue a la escuela' de De- 
venter a la edad de nueve años. Y en la Exomologeiir seu Modur eonfi!endi, pre- 
cisa la fecha con una referencia de la mayor impattancia: "Olitn qtruni. odnodum 
@er ateren Dduenrria, aaudiebam mulierculas psrum integrae pudiciriae, quarum 
illic magna Nm erat copia, sibi uicisim applaudentes et gratulantes, quad suis ama. 
toribus indulgerent, proprerea quod parochus in concione dirisset, pastores quos- 
dam fuisse confessos, quod pirum caste sese gessissenr erga gregem suum, erar 
aurem kbilrreum". (O$. Omnia, Fraben, cit. t. V, p. 128). Se había creído que 
1475, esto condujo a afirmar que la fecha del nacimiento era el 1466, es decir 
1475 menos 9. Entre los que defendieron esta fecha se cuentan RlCHTER (Erarmur. 
Scudien, Ap. 1), NlCHOLS (Epirder of Erarmrrr, vol. 1, Ap. 5 )  y el misma ALLEN 
(Op. cit., t. I, pp. 579 y 584, aunque en esta Última coloca un cauto signo de inte- 
rrogación en el año). Puede decirse qne la mayoría de los biógrafos posteriores sor. 
~ y i e r o n  como fecha natal el 1466 (por ejemplo en las biografías aparecidas el 
1936 mn motivo del centenario de la muerte del Humanista, véase la de GAUTIER 
VIGNAL, Efaime, Paris, 1936). HUIZINGA, en la tercera edición alemana de su 
Ermmuj (Barilea, 1941) agregó una nota rectificadora de esa fecha -que había 
sostenido en las ediciones anteriores-; fue R. R. POST (Erarmur en he! luutmid- 
deleeutvrchs ondsnuijr, Voordrachten, gehouden ter herdenking van den rtsrfdng 
van Eva~mur, !e Rotterdurn, La Haya, apud Nijhoff, 1936, p. 173) quien demostró 
que el Jubileo de Deventer, a que se refiere la indicación de la Exomo~o~erir, no 
tuvo lugar, como se había creido, el 1475 sino el 1478; si Erasmo tenia nueve años 
entonces su nacimiento fue el 1469. 
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bus ac debitoribiis, ciiiii uxorc ac liberis, ciini occor~oniis ac feniiilis, 
ciinl amicis et inimicis, cuni cxcqiiiis a r  sepultura, cum confessionibiis, 
dispensatioiiibus ac ceiisiiiis, ciini rcstitiitioiiibiis ac placationibus, 
cuni uariis conscieritiae scrtiptilis, postrcino et ciiiii fidei dogmatibus ... 
Atqui ad tantuni negociorom agmeii non sufficit ille tcmporis articu- 
lus, sed siimma ciira agendum nt ad illuin estrenium, onini~imq~ie 
grauissimum coiiflictum liomo ueniat quam maxime expeditus. . . 
Duni uiuimiis ac ualenius, discutiamus quantum licet, iiegociorum tri- 
cas: ac prius qiiam nos inorbus lecto affixeret, disponamus domui 
mostrae. . . Quidam abhorrent a conclendo testamentum, quasi hic 
insit aliquid funesti ominis. Haec est nostrae cariiis infirmitas. Atqui 
testamentum 6 bone conclituin non efficiet ut citius moriasis, sed ut 
rl"etius. . . Caeterum qui Iiberos habent, aut fratres, aut alioqui 
legitimas haeredes, prouideaiit ue qua iu diuidunclis bonis nascatur 
inter fratres et afines conteutio. . . Rreuiter sic ista digerant ex- 
plicentque sani, ut nihil necesse sit in morbo curis liuisniodi intempes- 
tiuis torqueri . . . " 

A estas ideas y sentimientos que, en esencia, respondía11 a la doc- 
trina sostenida siempre por la Iglesia, ciñó Erasmo su conducta per- 
sonal. 

Tres testamentos redactó. El primero en Basilea, el día 22  de ene- 
ro de 1527; el segundo, en Friburgo de Brisgovia, el 26 de noviembre 
de 1533, coetáneo del tratado que acabó de citar; el tercero y último 
lo escribió y firmó en Basilea, en casa de Jerónimo Froben, el día 12 
de febrero de 1536. 

De estos tres documentos sólo nos han llegado los textos del pri- 
mero y del último; el segundo se ha perdido, pero su existencia está 
plenamente demostrada.4 

El yriitier testflmewto 

El documento original fue redactado por Erasnio de su puño y le- 
tra y en dos ejemplares, pero ambos se han perdido. Por fortuna se 

3 Operd Omnin, ed cit., t. v, pp. 1089-1090. La consideración sobre la muerte, 
mn elevación filosófica y copia de citas eruditas, la trató Erasmo en forma de ejer- 
cicio de carácter moral, a la manera de Libanio, bastantes aiios antes -quizá el 
1509, cuando se encontraba en Siena y tenia por discipulo al príncipe Aleizndro 
Esruatdo, hijo namral de Jacobo 1V de Escocia-, en su Dechrncria. De itlorre 
(incluida en el tomo IV de lar Opem O»rnin, ed. citada, pp. 478.483; se la dedicó 
deipuCi a Entique Glareano). En cuanio al tema del testamento el autor espafiol 
que, siguiendo a Erairno, lo trató con más amplitud fue Alejo Venegas en su Ago- 
+tía de! irfívrito de muerrs, especia!ni.-nte en los capítulos x y sgs. del Punto Pri. 
mero. TambiCn el obispo de México fray Juan de Zumárraga dedicó al asunto 
bastaore atención en su Regia Criitiatin Breuc ("Canse, en mi edición, impresa por 
la Edit. Ius, MCrico, 1951, pp. 153-159 y 464), en donde coincide con Erarmo y 
can Venegar. 

4 El segundo testamenro, cuyo texro no nos ha Ilesado, lo firmó Errrmo en la 
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conserva la copia maniiscrita hecha por el heredero Bonifacio Amer- 
bacli, qiiizi oclio anos dcspiiés. F,n ella aparece reproducicla también 
la constancia notarial levantada por el notario Heintzman de Basilea 
y anotada por él en la parte exterior clel instrumento, en la cual se 
hace constar sil presentación ante el Tribiinal de la ciudad el día 
13 de junio de 1527 y la formalidad de la declaración de heredero 
efectuada ante testigos el día 19 de julio siguiente. Al lado de estas 
anotaciones, copiadas tanibién por él, agregó Amerbach: "1st ein 
copy von doctor Erasnius testament. Sol1 riienian gezeigt, sunder ver- 
brent werden. Dar erst so er vor acht Jaren hie geinacht hatt".6 

La mayor importancia de este testamento reside en el cuidado que 
puso Erasnio, al redactarlo, en dar instrucciories sobre la edición de 
sus Obras co~npletas. Expresa su deseo de que tal trabajo lo realice 
el tipógrafo Froben y que tanto el heredero como los ejecutores tes- 
tamentarios vigilen la marcha de la empresa. Da indicaciones claras 
respecto a la labor de corrección, cotejo y tipografía; manifiesta su 
volontad de que se coiivenza al tipógrafo para que incluya por el mis- 
mo precio sus versiones de San Jerónimo y San Hilario; señala las 
personas que, a su juicio, deben intervenir; da tina lista de los per- 
sonajes y centros de cult~ira a los que desea se remitan ejemplares y 
fija el número niíiiimo de éstos que debe imprimirse. Más aún, para 
la distribución de las obras en volúmeiies recomienda a su heredero 
que se atenga al Catdlogo redactado por él mismo, es decir a la fa- 
mosa y capital epístola a Botzheim. En suma, este testamento pri- 
mero resulta del mayor interés no sólo como anécdota sino como an- 
tecedente de la gran edición de las obras del Humanista, que iba a 
realizar Froben once años más tarclz, después de la muerte de Erasmo, 
pero cuyo proyecto y quizií el comienzo de su ejecución debieron que- 
dar resueltos, a juzgar por el texto de este documento, en vida del 
de Rotterclam. Es decir el testamento de 1527 coniplementa el Ca- 
tálogo o epístola a Botzheim y enriquece la bibliografía erasmana. 

El texto que vamos a reproducir lo imprimió por vez primera L. 
Sieber; más tarde lo reprodujo el benemérito Percy Staffoord A1len.l 
No me ha parecido excusado dar una versión castellana con aquellas 
notas que pueden ser útiles, a mi juicio, para el mejor entendimiento 
de algunos extremos. 

casa "Zum Kind Jesu" ( A  la enseña del Kiño Jesús), en Friburgo de Brisgovia, el 
26 de noviembre de 1533, y fue testimoniado por el notario de aquella ciudad &la- 
tías Rasch Isninus, cuya certificado se guarda en Basilea en el MS. Erarmuslade 10. 

5 "Es una copia del restamenro del doctor Erasmo. No  debe masrrarse a nadie, 
snrer bien debe ser quemado. De esta minera lo redactó él aquí hace ocho años." 

a Da Telurncnr der Erarrnur vom 22. Junuar. 1527 Basilea, 1889. 
7 Op. c i i ,  t. vr, Oxanni. MCMXXVI, apéndice xix, pp. 503-506. 
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In Nomine Domini Anien. Anno a Christo nato 1527 pos- 
trid. Agnetis Basileae Erasmiis Roterodamus, theologiae doctor 
ac presbyter tlioccsis 'Traiectcii [sia iiiferioris, iiitegra, gratia 
Deo, sanaque mente, meapte nianu declaraui per hoc scriptum 
vltimam voluntatem nieam de bonis meis omnibus quae relique- 
ro. Quorum heredem seu fideicommissarium instituo doctorem 
Bonifacium Arnerbachium, exequtores Beatum Rhenanurn Slets- 
tadien Cseml, Basiiium Amerbachium et Hieronymum Frobe- 
nium, volens ac statuens: 

Inprimis vt heres sibi ex bonis sumat omnes annuios meos 
quos in  inuentario designatos inueniet, praeterea cochleare 
pure aureurn et duplex poculum inauratum, munus Ducis 
Georgü, adhaec coronatos centum in pecunia. 

Henrico Glareano tradat omnem supellectilem lineam cum 
duabus vestibus optimis, altera violacea, altera nigra, subducta 
pellibus madauricis, quae vulgo dicuntur marders, et coronatos 
quinquaginta. 

Ludouico Bero, vt syncerissimo amico, qui non dedigna- 
bitur assistere testamento seu fideicommisso nostro, dabit horo- 
logium harenarium es puro auro. 

Basilio Amerbachio duas qiiadras argenteas cum argentea 
laguncula et cyathum argenteum, cuius opercuium habet ima- 
ginem S. Hieronymi. 

Beato Rhenano fuscinulas duas, alteram auream, alteram 
argenteam. 

Hieronyino Frobenio duas crumenas, alteram cum circulo 
argenteo, alteram cum argenteo inaurato. 

Ioanni Frobenio cortinas lecti cum duobus aulaeis textis. 
Sigismundo, castigatori Frobenii, quicquid praeterea ves- 

tium est, et ducatos communes viginti sex cum cochleari 
inaurato. 

Ioanni Botzemio, cauonico Constantien [si), pro monu- 
mento dabit cochleare argenteum, qiiod habet sculptum Se- 
bastianum. 

Conrado Goclenio nomisniata aurea et argentea omnia, et 
sex cyathos argenteos quos nunc Iiabet. 

Qnod reliquum est vasorun1 argenteorum aut inaiiratonun 
vertetur in editionem operiim meorum, ex heredis arbitno 
consilioque exequutorum. 

Bibliothecam totam vendidi iampridem clariss. Poloniae 
baroni Ioanni a lasko quadringentis aureis, e q~iibus soluit 
ducentos. Excepti sunt libri Graeci calamo descripti in mem- 
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branis aut chartis, pro quibus, si volet liahere, titimerabit sepa- 
ratim, qucmaclrnocl~im docebiint syiigrapliae. 

In editione iiieorum operuni, quod ab herede ei exequiito- 
ribus fieri volo, lioc est: 

Curent omnes lucubrationes meas excudeiidas per Ioannern 
Frobenium, si fieri possit, aiit yer alium, eleganter et quam 
potest fieri pro dignitate, cligestas iii tomos, quamoclmodum 
in Catalogo designaui. Ad id quo niagis subleuetur excusor, 
vol0 illi numcrari statim post opiis inceptum singulis annis tre- 
centos florenos, si perfecerit intra quadriennium, quaclringen- 
tos si intra trienriium. In his tamen lucubiationibus non impu- 
tabiintur opera S. Ilieronynii aut  Hilarii aiit siiriiliter a me 
recognitorum, si non fiierit commodum typographo: quanquani 
hoc quoque cuperern, si equo pretio posset adduci. 

Castigatoribiis nolo permito vt siias additiones assuaiit meis 
operibus: tantuni emenclent errores typographorum incuria 
commissoc, aiit etinm sea, modo sit dilucidum, idque faciant 
paucissimis verhis, post habitam inter ipsos collationem. Adui- 
giletur etiam diligenter in excudeiidis citationibus autorum, 
librorum et capitum. Ad hanc prouinciam potissimus assumi 
cupio Henricum Glareanum, Conradum Goclenium, Beatum 
commissos, aut etiam mea, modo sit diliicidum, idque faciant 
Rhenanum et Bonifaciiim Amerbachiuni ac Basilium Amer- 
bachium et Sigismundum. Qui si recasabunt, ius heredi facio 
alias idoneos sufficiendi. Si Conrad. Goclenius dignabitur Basi- 
leae huic negocio preesse, vol0 illi numerari quotannis corona- 
tos centum vsque ad qnadriennium, praeter id quod dederit ty- 
pographus, si quid dare volet; Glareano aureos florenos sexagin- 
ta in annos totidem; Sigismiindo quadraginta. Heres suam ac 
fratris operam estimabit suo arbitrio, si quam impendere vo- 
lent CeCterum quoniam inceita est opera quam quisque praes- 
tabit, permitto heredi ve1 ex animo suo ve1 ex exequutorum 
sententia diminuere augereue salariu mpro modo impensae ope- 
rae. Nolim tamen plures adhiberi castigatores tribus aut ad 
summum quattuor; et si duo sufficient operi, paucitatem in- 
dustria pensantes, tanto copiosius dabitur salarium. 

Quin et in pactione cum t>ypographo permitto heredi cum 
exequutoribus moderationem mercedis pro dignitate editionis 
ac pro multitudine volomii~um quae excudet. Nolim enim 
pauciora mille quingentis. Cum. Frobenio, aut si quis in eius 
officinam successerit, liberaluis agi cupio. Si tamen ille graubi- 
tur suscipere negocium, sollicitent aliuni. Si quid huius rei gra- 
tia feceriiit sumptus ve1 heres re1 exeqiiutores, id de relictis 
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precuniis detrahi volo, vt cuique qiiod legatum est maneat 
integrum. 

11s siiiglilis toiiiis siiic l>artibus curabuiit viginti diligenter 
coiicinnanda, r t  opere perfecto. 
siirnmam vnani niittnnt t\rchiepiscopo Cantuarien [sil, 
alteraiii Ciitberto Tonstallo, episcopo Londonien [sil, 
tertiam Thomae Ivloro, baroni Angliae, 
qliartain Ioanni, episcopo Lincolniensi, 
quintam Caiitabrigiam, vt reponatur in Collegio Reginae, in 

publica eiiis Collegii bib[l]iotlieca, 
sextain 10. episcopo Roffensi, 
septiman in Hispaniam, reponendam in bibliotheca Cesaris, 
octauam ad Episcopum Toletanuiii, 
nonam ad Ferdinandum, fratrem Caroli Caesaris, 
decimanr ad Bernarduni, episcopum Tridentinum, 
vndeciman ad Bap. Egnatium, 
diiodecinian ad Collegium Busleidianum Louanii, in eius bi- 

bliotheca reponendam, 
tertiam deciman reponeiidam in Collegio Liliensi, 
decimam quartam Tornacum, reponendam in Collegiuiii quod 

instituit Petrus Coutrellus pro linguis ac bonis literis, 
decimam quintam acl Franciscum Cranenueldiiim, senatorem 

consilii Mechlinien fsisl, 
decimam sextam Gandauum ad Abbatem diui Bauonis, 
decimam septimam ad hl. Laurinum, decanum S. Donatiani, 

reponendam iii eius collegii bib[lliotheca, 
deciinam actauanl ad NicoIaum Euerarduni, Hollandiae praesi- 

dentem, aut qui illi successerit, 
deciman noiiain ad Hermanum Lethmanum theologum, 
vigesiman acl nionasterium Ecmondanum, reponendam in eius 

bibliotheca. 
Es his si qui erunt mortui, alios eliget heres quos volet. 

De pactione cum typographis res agetur secreto, ne quis malus 
genius esortus bonum opus interrumpat. In numero summarum 
riiittendarum iinpiitari volo etiam Hieronymum et Hilarium a 
nie castigatos. 

Quod supererit hic peractis aut supputatis, detur in vsus 
pios, praecipue subleuandis bonae spei adolescentibus et elo- 
candis pudicis virginibuj. 

Sepulturae cura sit penes heredem, sumptu nec sordido 
nec ambitioso, ritu ecclesiastico, sic vt nemo cjiieri possit. Ne- 
mini quicyiiam debeo, heredem nuiium habeo, et facultate tes- 
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tandi sufficientcr instructus sum diplomate Apostolico, etiam 
dc boiiis ccclesiasticis. 

Quirino famulo, si adfuerit morienti, dari vol0 florenos 
cliicentos aoreos pro fideli diutinoqiie ministerio. 

IJaec constitui sanus et valens, ab anno et die quem supra 
designaui, ct ad maiorem certitudinem propria manu scripsi 
exemplar vtrunque, et annuli peculiare signum, videlicet Ter- 
ininitm, impressi chartae; reseruata mihi facultate addendi, 
cletrahendi et in totum omnia mutandi, si velim, sicuti ius 
publicum est. 

Siibsignatum erat apolslphragisma Terminus cum circums- 
criptione, 'Cedo nulli'. 

Adbec coram Tribunaü data ftierat libera factiltas testandi 
prout vellet, dum coram notariis dein, si quid mutare vellet, 
nuncuparet. Heintzman fuit notarius, qui chartae foris adscrip- 
sit imprimis cam chartam signatam esse adhibitis testibus Petro 
Bittterlin, Sixto Birck, Clemente Rechburg Anno etc. 27, 13 
mensis Iunii, in domo Erasmi apud S. Petrum. 

Deinde scripsit et palam nuncupauit heredem Bo. Amer- 
mach coram officialibus die prima mensis Iulii praesente no- 
tario Heintzman in domo sua solita ad S. Petrum, vocatis tes- 
tibus magistro Petro Bitterlin et Georgio Hoffischer, curiae 
Basilen [sis] collatoribus testamentorum. 

Hec omuia Heintzmanni notarii manu pluribus ab parte 
exteriore testamenti scripta sunt. 

"En el nombre del Señor, Amén. 
En Basilea al día siguiente de Santa Inés. año del nacimiento de - 

Cristo de 1527. 
Erasmo de Rotterdam, doctor en Teología y presbítero de la di6- 

cesis de Utrecht, estando, gracias a Dios, en plenitud de mis faculta- 
des mentales, por esta escritura redactada de mi puño y letra declaro 
mi ÚItima voluntad respecto al destino de todos los bienes que a mi 
muerte dejare. 

Instituyo heredero o fideicomisario de ellos al doctor Bonifacio 
Amerbach, y albaceas a Beatus Bhehanus de Schlettstadt, a Basilio 
Amerbach y a Jerónimo F r ~ b e n . ~  

8 Bonifacio Amorbach o Amerbach n. en Basilea (1495.1562) era el tercer 
hijo del célebre tipógrafo Juan, de Amerbach en la Baja Franconia (donde había 
nacido hacia el 1430; m. el 1513 o 1514), quien se estableció en Basilea y cie6 
una de los más famosos talleres de aquella época. Bonifacio realizó serios estudios 
de humanidades y derecho con Leontorius, Gebwiler, Sapido, Ulrico Zasiur y Alcia- 
to, asistiendo al estudio de Schlettstadt y a lar Universidades de Friburgo, de Aviñóo 
p de Basilea; se doctoró en derecho en Aviñón y, el 1525, sustimy6 en la Univerri- 



Deseo y establezco que: 
En primer lugar, tome el bereclero para sí de los bienes, todos mis 

aiiillos quc se Iiallcii regi~~iaclos eii cl iiiveiitaiio, a iiiis clc la circhara 

dad de Basilea a Claudio Cantiunni~a com yrofesor de derecho; desde entonces, 
hasta su muerte, permaneció en su ciudad natal: heredó una parte del taller tipo- 
giáfico de su padre. Fue uno de los más fieles amigos de Erasmo y, su rica colección 
de manuscritos (cartas y documentos, entre ellos las cuidadosas cuentas de la admi- 
nirtración del fideicomiso de Erasmo), se guarda hoy en la Biblioteca de la Univer- 
sidad de Basilea y constituye un fondo único por su valor para la historia de su 
época. 

Benms Rhenanus era el nombre latino de Bear Bild (1485-1547), hijo tercero 
de Antonio Bild, jifero en Schlettrtadt y oriundo de la cercana aldea de Rheinau. 
Estudió en la Universidad de París y se graduó allí de Maestro en Artes el 1505; 
durante dos años fue corrector en la imprenta parisina de Enrique Esteban; regresó 
a su ciudad natal en el otoño de 1507 y se entregó a la redacción de prefacios g 
anotaciones para las obras que en Estrasburgo comenzaba a editar Schürer; a esta 
última ciudad se trasladó en el invierno de 1508-1509. El 31 de julio de 1511 
llegó a Bisilea atraído por la fama de Kuno de Nurembers; allí permaneció por es- 
pacio de 15 años viviendo con Amerbach y con Proben y dedicado por entero a las 
humanidades, editando y preparando nuevos libros. El 1526 regresó a Schlettscadt 
en donde ya vivió por el resto de sur días. Su producción literaria fue enorme; se 
enumeran no menos de 68 volúmenes incluyendo la famosa edición 'princeps" de 
Veleyo Patérculo que realiib por el MS. que había descubierto el 1515 en la abadía 
de Murbach, cerca de Gebweiler, en Alsacia. Sintió por Etasmo verdadera devoción 
y llegó incluso a posponer sus propías obras para dedicarse a preparar y revisar las 
del Humanista. Dejó una notable biblioteca que se guarda en el Ayuntamiento de 
Schlettstadt. 

Basilio Amorbach o Amerbach, nació en Basilea hacia el 1488 y murió el 
1535; era el segundogénito de Juan de Amorbach y hermano del ya cieado Boni- 
facio y de otro mayor, Bruno (1485.1519) que murió prematuramente. Con sus 
hermanos heredó el taller tipográfica del padre; esmdió en París graduhndose de 
Maestro en Artes (1506), pero un año después pas6 a Friburgo paca esnidiar de- 
recho bajo la dirección de Ulrico Zasius; parece que Bruno, el mayor, fue el único 
que se dedicó activamente al trabajo tipográfico y a estudiar a fondo gtiego y he- 
breo, su temprana muerte debió producir las transacciones de los Amerbach con 
los Froben. El nombre de Basilia se encuentra con frecuencia en la correspondencia 
del círculo de Proben. 

Jerónimo Proben nació en Basilea (1501.1563); era el hijo mayor del famoso 
impresor Juan Froben de Hammeiburg en Eranconia (¿1460?-1527), fundador del 
taller tipográfico que sería célebre por sus cuidadas ediciones con la enseña del ca- 
duceo sostenido por dos manos. Cuando nació Jerónimo ya los dos tipógrafos, su 
padre y Amerbach, habían establecido mutuo concierto; Juan Proben adquirió la 
casa "Zum Serrel" (a la enseña del sillón), cerca de la iglesia de San Pedro de Ba- 
silea. Jerónimo estudió en la universidad de Basilea; d e s p u ~  pasó a Lovaina en 
donde fue criado y pupilo de Erasmo. Al regresar a su ciudad natal, su padre le 
asoció en el negocio: fue graduado de maestro en Artes por el nuncio Antonio 
Pucci. El 1524 se casó con Ana Lachner, hermana de su madrastra. Viajó por Italia 
en busca de manuscritos. Cuando murió su padre, continuó el negocio asociado 
con Juan Herwagen, segundo esposo de su madrastra, y con Nicolás Episcopius 
que se había casado con una hermanastra suya. La amistad que tuvo con Erasmo 
se prueba por el hecho de que el Humanista viviera con él ms últimos años. 
ALLEN, OP. cit., t. 11, PP. 237, 60, 66, 260; t. 111, 443-444, nota. 



de oro puro y la copa doble con  l a b r a  de oro, regalo  del duq t i e  Jorge: 
y fuera de esto cien coronados  l o  en dinero. 

Er i t régaese  a l l r i i i< j~ ie  Gla lea i io"  iodo  cl ajtrar de i o p a  b lanca  y 
además clos buenos txl~nr<los,  uno iiiorado y o t r o  negro,  realzaclas coi1 

9 Se trata del duque Jorge de Sajania. Su regdo le fue enviado a Erasmo con 
carta del día 16 de abril de 1526, escrita desde Leipzig, en la cual elogia la por¡. 
ción del Humanista frente a Lurero y le proclama campeón del catolicismo que con 
aljaba repleta de venablos vencerá. con la ayuda del erpiritu de Dios y de la Madre 
Iglesia, al postrado Aquiles, no iniporta que los luteranos luchen lanzando flechas 
con su arco (Nam Lutherani proiectis sagittis arcu dimicant. Tu vero pharetrnm 
ianilis adhitc repletam Iiabes, et aiixiliante Dei spiritu et Ecclesia matre prosrratum 
Achillem iugulahis). AL final Le instaba a,,mntinuar la lucha y como tertimonio de 
su afecto le regalaba la. copa, azregando: aunque orro regalo te conviniera, por 10 
mismo que soy sajón me gusmn las materiales obras del orfebre" (Bene vale er 
perge vt cepisri; animumque nortrum irto poculo iihi testatum volumus. Et quamriis 
aliud te deceret donum, verum quia Saxo sum, tractant fabrilia fabri.. . ) .  En el 
inventado de Im bien= y efectos de Erasmo levantado el a& 1534, en Friburgo, 
por su secretario Gilberta Cognatus o Cousin, aparece el asiento: "i>oculum duplex 
magnum, oulla babear insignia, sed ornatum foliis argenteis, munus Georgii Saxo. 
niae ducis". En la Episr. 1758 (tomo vi de ALLEN), Erarmo participaba al duque 
no haber recibido el regalo; pero en  la 1743, de 2 de septiembre de 1526 (ALLEN, 
tomo VI), le acusa recibo con gratitud y admiración por la esplendidez del obsequio 
Para Cognatus informa enidiramente LUCIEN FEBVRE, U" recrkiaire d'Ernfrne, 
Corérin e6 la Réfonne en Fmnche-Comld, Paris, 1907. En cuanto al inventario final 
ha sido estudiado por L. Sieber en su obra Da Ilíobil!dr dar Erarrnrdf, Basilea, 1891. 

10 Designaba esta palabra la moneda que presentaba en su anverso la cabeza 
coronada del rey y, a veces, una representación del acro de la coronación del m& 
narca, como en algunas del reino de Nápoles. El 1458. Fernando r de Nápoles 
acuñó una moneda que en un lado tenia grabada una cruz can el nombre del $0. 
beiano, y en el orro el momenro de serle impuesta la corona real por un cardenal 
y un obispo y el exergo: "coronatur quia legitimi certavit". A fines del siglo x i l  
habia acuñado Alfonso de Aragón coronador en Provenza. En general tuvieron estas 
monedas valares muy diversos; en Castilla, Sancho iv acuñó dineros de vellón, con 
su efigie coronada y valor de rei~ener y novenel; Alfonso xr hizo dos tipos de igual 
valor, peso de 0.349 gramos y ley de 250 milésimas, que equivalian a medio mara. 
vedi de vellón. Enrique IV hizo acuñaciones de media blanca, cuando la blanca va. 
lía seis cornador, símcopa de corondo, c,ve hizo proverbial la frase "valer menos 
que un cornudo". Pero ya en el siglo XIV el coronado se llamó corona casi siempre; 
la corona de Navarra era de plata y valia doce dineros, aunque la hubo también de 
om, con valor de 52 sueldos. El 1535 acu66 Carlos V coronas de oro con peso de 
3.38 gr., ley de 917 milésimas y valor de 350 maravedir; tales fueron los llamados 
ercador españoles. Ahora bien, los coronador designados en este caro por Erasmo 
eran los imperiales de plata y de oro, con ley semejante a la de los escudos españoles. 

11 Su nombre era Enrique Loriti pero por haber nacido en Mollis en el can, 
tón suizo de Glaris se sobrenombró Glnreonrrr; nació en junio de 1498 y murio 
en Friburgo el 27 de marzo de 1563, comenzi sus estudios en Berns y los acabb 
en Colonia el 1510. El 1512, fue coronado, como poeta laureado, por el emperador 
Maximiliano, a quien elogió en un poema de 80  hexhmetros latinos cantados con 
una melodía de modo dórico compuesta también por él. Defendió a Reuchlin en el 
problema de los libros hebreos y tuvo que marcharse de Colonia el 1514: en mayo 
de aquel año re matriculaba en La Universidad de Basilea; allí trabajó algún tiempo 
en el taller de Froben, pasó después a Pavia, pero el 1515 estaba de nuevo en Ba. 
ailea y abría una academia-pensionado para treinta internos; entonces escribió muchos 



pieles madiiiiricas, qilc e11 leiisiia viilgar se llaman rnnrd~rs,'~ y cin- 
cuerita coronados. 

opúsculor docentes para rus alumnos; Erasmo le recomecidó para un  puesto en In. 
golstadr y le dio ayuda par* ir a París el 1517; trataba Glarcanus dc establecer 
su academia en Lutecia pero no ~ u d o  conseguirlo y regresó a B~silea. Cuando se 
produjo la Reforma se separó de algunos de sus amigos que siguierun aquel mo- 
vimiento, como Zuinglio, y permaneció dentro del catolicismo. El 1529 se retirb 
a Friburga donde fue pioferoi de aquella Universidad. Su ingenio era original, 
aunque muy dado a la exterioridad, poseía una cultura sólida y de abarque uni- 
versal: filólogo, poeta latino, hirtorildor, matemático y excelente teórico de la mú. 
rica. Su primera obra la publicó en Barilea el 1516: Iragoge in mrricen; un año 
antes habíi. dado a la prensa un poema latino cantando a Suiza, muestra cuiiosa, 
por lo temprana, de exaltación patriótica: Helvei!ae dorcriptio et in luridati~rimum 
Hdlvetiorun~ fozdsr ponagyricirr. Pero la obra que iba a inmortalizarle salió 30 
años después tanibién en Baiilea (1547) y es el Dodecachordon, uno. de los mar 
famosos tratados de música del siglo XVI y además de los más útiles para el es- 
rudio de la historia de la música europea: en él trata Glareanur de los orígenes de 
la música y su evolución, del canto llano, de los ocho tonos eclcsiásricos y de la 
posibilidad de aumentarlos hasta doce, de la armonía y del contrapunto: todo con 
numerosos ejemplos tomados de los mejores maestros de Los siglos XV y XVI. Es. 
tudió de manera especial s Bo-cio y preparó la edición de sur obras completas; se 
le deben algunos tratados de Geografia y miichas anotaciones a los clásicos latina, 
especialmente a Tito Livio. Sobre su vida y su obra informan, a más de su mntem- 
poráneo 1. CASTNER ( D e  Obir,/ incomp. uiri D. H. Loriti B~asilea, 1564), H. 
SHREIBER, H. Loritur Glareanr*~, gobvonter Dicbter, Friburgo, 1837; 0. Fr. 
FRITZSCHE, Clarean $sin Leben rind mine Schrif$sn, Fraunfeld, 1890; y ALLEN, 
O p .  cit., t. 11, pp. 279-280. 

'2 He traducido en este raro "vestir" por tabardo; podría ser también hopalan- 
da. La diferencia entre ambas prendas era muy pequeia o ninguna quizá. El 
Dicc. d e  Aut. define el tabardo: "Casacón ancho y largo, con las mangas bobas, de 
buriel o paño tosco, que traen los labradores y otras personas, para abrigarse y 
defenderse de los temporales." Pero no siempre debió de ser tosco, como observa 
COROMINAS, que señala la ordenanza de Burgos de 1338 en la cual el rey prohibe 
que "ninguno non traya tabardo nin rredondel d'escarlata uermeja, salvo Nos"; y 
cita luego al Cura de los Palacios, quien al describir el bautizo del infante Dori 
Juan, hijo de los Reyes Católicos, dice que la madrina vestia "un tabmdo carmesí 
ahorrado en damasco". CEJADOR cree incluso que su nombre procede de tuba, 
por llegar hasta los talones. Por lo que hace a hopaluzdu parece estar relacionado 
con h o p ~  y con dobu., del griego , "manto de piel". El Diec. da Aut, dice 
que loba es "vestidura talar, que hoy usan los Eclesiásticos y Estudiacites: la mal 
empieza por un alzacuello que ciñe el pescuezo, y ensanchándose después hasta lo 
último de los hombros, cae perpendicularmente hasta los pies; tiene una a b e r ~ r a  
por delante y dos a los lados para sacar los. brazos". Por otra parte, hopalanda. del 
francés "houppelande", no es sólo una falda, como dice el Dicc. de la Academia; 
la definición francesa es: "long verement ouaté, sans taille, a manches et col plat, 
que les hommes merrnient par-desriis leurs habirs et que les prCrer portent encore 
par-desrus leur soutane". Bastará mirar con atención el retrato de Erasmo pintado 
por Holbein el 1523, que se encuentra hoy en Longfoid Castle (Inglaterra), y com- 
parar las vestiduras que lleva con éstas que aparecen legidas en su testamento, para 
darse cuenta de la semejanza y, adeniás, de lo friolento que debía de ser el Humanis- 
ta, pues en el retrato del tabardo u hopalanda exterior cubre otro tabardo u hopalan- 
da del mismo tipo; y lo mismo nos sucede ante el grabado en madera, también de 
Holbein, hecho el 1535 y que se conserva en el Kunstmuseum de Bpsilea, donde el 
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de Ronerdam aparece en el centra de un  pórtico renacentista apoyando la mano de- 
recha en la cabeza del dios Término y debajo el dísrico: Corporir effigiem ~i qsir 
non uidit Erarnri, / tlalanc <cite ad uiuun~ picta tsbella dabit. Alli se ven también dos 
tabardai u hopalandas uno encima del otro, pero además se puede observar que 
llegan hasta el suelo, cubren los pies y, la fimbria de su halda, desborda con am- 
plitud holgada; también las mangar anchas, abiertas, forradas de piel, cuelgan desde 
los hombros sin dejar la menor marca o escorzo del cuerpo que envuelven. Pero 
¿puede llamarse a esto tabardo? En general no se distinguió bien, especialmente 
en Alemania, entre tabardo y ~opón ,  que venía a ser algo semejante a la hopalanda. 
El precio de estar prendas, que siempre estaban forradas de pieles,, subía a canti- 
dades muy respetables; en 1518 algún tabardo llegó a valer setenta y cinco florines 
(una vaca costaba entonces cuatro fiorines) y hasta trescientos ducados (Ver, Max 
vo" BOEHN, Lz Moda, Barcelona. s. a. r. 11 pp. 133-140). Al leer este legado de 
Erasmo se nos viene a la memoria el conocido romance de Rivas que describía el 
vestido de Carlos V cuando esperaba "En una anchurosa cuadra / del alcázar de To- 
ledo", la llegada del conde de Benavente: 

De brocado de oro y blanco 
viste tabardo tudesco, 
de rubias martar orlado 
y derabrochado y ruelto.. . 

Ersmo dice "pieles madáuricar" y, a seguido, para que no haya error da el vocablo 
en "hochdeutsdi" marderr, es decir "de marcas". En realidad, "piel de marta" es 
Marderfell, la piel elaborada. Pero ¿Cómo se explica el vocablo latinizado y con 
símcopa, "madauricum" o "madaricum", eliminando la primera r? En gótico buba 
mnrthur que hizo la th - d ;  en escandinavo antiguo se dio mordr- mordi; la primera 
r siempre se sosmvo en todas lar derivaciones: martar (en franco y longobardo); 
martre, en francés; martok, en italiano; mrta ,  en español y en portugués; rnarlulo, 
en francés meridional; mnrthrin, en bajo alemán antiguo y marddr, en una varian. 
te del alto alemán antiguo. Nebrija apuntaba: marla y marter-sir. En el inventatia 
de sus bienes de 10 de abril de 1534, al que ya nos referimos antes, se anotaba: 
"Vestis vna nigra suffulta madaricir pellibus; vestes ii violaceae" (L. SIEBER, Dar 
Mobiliar dar Erar?nus, ch. p. 10, cf.  ALLEN. Op. cit. t. VI, apéndice XM. 15n.). 
¿No designará "madauricis" el lugar de procedencia? En Hungría, y precisamente 
en zonas que en aquellos días tenían abundante caza de marras, he registrado no 
menos de seis toponimicos de los que podría proceder el vocablo: Mudar, en el 
condado de Komorn, junto al monte Hegyhat.Alom; Mudara (Nagy-Kun), en 
el condado de Jazygie, no lejos de Karczag; Mudadarar.Baer, en el condado de Baer- 
Bodrag; Mddrar-Crik, en el condado de Csik, en el alto valle del Olt; Medaras-Mero, 
en el condado de Maror.Torda; hfudararz, en el condado de Szatmar, al pie de 
las vertientes occidentales del Bück. Pero hay algo que también movió mi ariosi-  
dad. En el capitulo LVI del lib. 1 de Gurganth, al describir Rabelais el vestido que 
usan lar thelemitao en el invierno, escribe por la misma & p m  (1530) : "robes de 
tafetas des couleurs comme dessus, fourrées de loups cerviers, genettes noires. 
martrer de Calabre, zibelines, et aultres foutiutes precieuses"; en cuanto a los hom- 
bres usaban "robes", autant precieuses comme des dames". Marta1 de Calabrid.. .; 
pero en Calabria, en el Brutium, el puerto de salida fué durante años Mataurum 
o Metaurum, cerca de la acmal Goia Taur; ¿Mataumm o Madaurum? ¿Serían las 
"madauricis" de Erasmo las "martas de Calabria" de Rabelais? Vid. W. MEYER- 
LWBKE, Romanircher Etymologircher Worterbuch, Heidelberg, 1935, p. 440; J. 
COROMINAS, Diccionario critico etimológico de Ia lengua cariellana, ~ a d r i d ,  1954, 
vol 111, p. 277; vol. iv, PP. 324-326. 



L O S  T E S T A M E N T O S  D E  E R A S M O  

A Luis Bero, por ser amigo sincerísimo que no ha  tenido incon- 
veniente en coniparecer a mi testamento o fideicomiso, le lego un  
reloj de areiia de oro puro.'" 

A Basilio Amerbach dos bandejas de plata con una cantarilla de 
plata y una copa,14 también de plata, que tiene en su cobertera la 
imagen de San Jerónimo. 

A Beatus Rhenanus, dos tenedores, uno de oro y otro de plata. 
A Jerónimo Frobeu, dos escarcelas, una con aro de plata y la otra 

de plata labrada con oro.*S 
A Juan Froben, unas colgaduras de cama con .dos tapices tejidos. 

13 Luir Ber nadó en Barilea (1479-1554), en su juvenmd vivió en casa iroa- 
tera a la de luan Amorbach; estudió en París en donde se graduó en Artes el 
1499. El 1500 ingresó en la Sorbona y fue becario el 1504; sigui6 sus esmdios 
de Teología y se doctoró el 1512 can el primer lugar. Profesor de la Universidad d e  
Basilea fue decano de su Facultad de Teología y rector en 1514 y 1520. El obispo 
Cristóbal de Utenheim le dio el prebortatgo de In Iglesia de San Pedro de Basi- 
lea; se mostró adversaria decidido de la Reforma e hizo cuanto pudo para evitar que 
se imprimieran libras luteranos en Baiilea. AL triunfar allí los reformistas, se 
marchó a Friburgo e1 1529, donde vivió hasta el fin de su vida, salvo dos viajes a 
Roma el 15 30 y el 1535. Su única obra publicada es un tratado que tiene el mismo 
tlmlo que el ya citado de Erarmo: De pmeparatione ad m o r m  y que se imprimió 
en Basilea en el taller de Oporinus (2' ed., 1511). A veces su nombre se ha es- 
crito B d h .  Eq cuanto al reloj de arena, la relación o inventario de los efectos de 
Erasmo hecha en Friburgo por Cousiu el 10 de abril de 1534 se abre con el asiento: 
"1. Horologium ex puto auro. Donum Christophori a Schildowitz, cum theca.. ."; 
en frente, escribió Bonifacio Amerbach: "Legauit Dno. Ludouico Bero theologo, 
scholasteri Basilien." (L. SIEBER, Das Mobiliar; cf. ALLEN, t .  VI, pp. 41 3.414). 
Cristóbal de Schildowitz, que regaló a Erasmo este reloj, era canciller del rey de 
Polonia. La expresión "cum theca" parece excluir que este reloj fuera de los por- 
tátiles, como aquel que Mateo Schwarz usaba cosido a su traje por encima de la 
rodilla (vid. BOEHN, op. cir., t. 11, p. 207). 

l4 Traduzco q e d r a ~  por bandejas, mejor que por "mesas para comer" ya que 
no parece lógico creer que fueran mesas de plata; hay que tener en cuenta que cl 
vocablo se usa sobre todo substantivamente y en sentido técnico para indicar lo 
"cuadrado". En cuanto a "laguncula", del gr. , que dio "laguna", 
"lagoena", "lagena", "lagaena", con significado literal de cántaro o, en este caro, 
de recipiente en forma de frasco o batella pero de vientre ancho, he preferido el 
vocablo canrarillu. Cynthur, transparenta su directa procedencia gr. copa, 
taza, vaso. No  figura en el inventario de 1534. 

' 5  La etimología, del griego , daría más bien morral o m e  
chila; pero crumina o crrrnrefra vino a designar la bolsa llevada en bandolera, o la 
limosnera colgada del cinto, de un ojal, por medio de una cinta o un hilo, o de 
una cadenita de metal. En la época de las Cruzadas los distintivos o emblcma~ que 
recibían quienes marchaban a Tierra Santa eran; la cruz, el bordón de peregrino 
y la ercurcela. En los finales del siglo XV la crumena es un bolsillo redonda, con 
aro y armadura de metal que cuelga del cinnirón: algunos burgueses y negociantes 
llevan bolsas no muy grandes de paño, de forma rectangular, con una anilla de 
metal como cierre, pendientes del cinto. Véase PAUL LACROIX, Usos, costumbres 
y uestidor de la Edad Media y del R~~acimienro. Vida pdblica y priuda, Buenos 
Aires, 1946, pp. 582, 598, 604, 605. 
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A Segism~ndo, '~ corrector en la imprenta de Froben, a más de 
todo lo que tieiie en vestidos, veintisfis duca<los corriciites con una 
cuchara sobredorada. 

A Juan Botzheiin,17 canónigo de Constanza, para si1 sepulcro, se 
le dará una cuchara de plata que tiene esculpido un San Sebastián. 

A Conrado Go~lenius, '~ todas las medallas de oro y de plata y seis 
copas de plata que actualmente obran en su poder. 

Lo qiie haya quedado en vasos de plata o sobredorados, será apli- 
cado a la edición de inis obras, según el criterio del heredero y el 
parecer de los aibaceas. 

18 Se trata de Segismundo Gelenio o Gelensky, erudito checo, n. en Praga, 
hacia el 1498, y fallecido en Basilea el 1554; hijo de Gregorio Hruby, que vertió 
al checo a Petrarca, a Cicerón y el Elogio de la Locura de Erasmo; Segismundo 
fue primero disclpulo del canónigo de su ciudad natal Venceslao de Pisek con 
quien pasó a estudiar a Eolonia; después ernivo en Venecia donde asistió a las cla- 
ses de griego de Marcos Musurus; viajó par Italia y, cuando murió su padre, se 
dedicó a la enseñanza particular del griego en Praga; hacia 1524, se trasladó s 
Basilea dispuesto a entregarse por entero a las humanidades y, por algún tiempo, 
vivió con Erasmo mmo doméstico y amanuense; rechazó la invitación de Melanchton 
para que fuera a enseñar giiego a Nuremberg y se quedó en el taller de Froben 
como revisor y corrector harta el fin de su vida. Informa sobre sus numerosos tra- 
bajos de traducción del griego al latín y sobre sus hijos, ALLEN, op. cit., t. VI, 
o. 330. 
A - -  

'7 Nació en Sasbach. sl este de Estrasburgo, hacia el 1480, y murió, en Fri- 
burgo de Erirgovia, durante una visita que hizo a Erasmo, en abril de 1535. Dircí. 
pulo de Wimpfeling en Heidelberg; siendo vicario de la catedral de Estrasburgo se 
fue a Italia, esmdió en la Universidad de Bolonia y allí se doctoró en Derecho 
Canónico. Hizo imprimir a su regreso, en Estrarburgo, la obra de Aurelio Víctor 
De virir Caer6rum, según la edición de Lorenzo Astemio, y publicó tambien el 
S ~ B C I ( ! U ~  vite Huma~e,  de Rodrigo de Zamora. En 1512 fue nombrado can6nigo 
de  Constanra, re instaló alli y convirtió su cara en morada de lar blusas, no sólo 
por ser lugar de cita de cuantos eruditos pasaban de Alemania a Italia y viceversa, 
sino por la riquísima biblioteca que reunió; conoció personalmente a Erasmo el 
1520 y pronto se hicieran íntimos amigas por la similimd de sus remperamentor; 
al principio se inclinó en favor de la Reforma, pero pronto se separó de ella; cuan. 
do  triunfaron los protestantes en Constanza, acompañó al cabildo de la catedral 
en su éxodo hasta Ueberlingen y allí eSNv0 harta 1135, año en que fue a visitar 
a Erasmo a Friburgo y murió. Usó eí nombre latino de "Abstemiur". Su figura está 
inseparablemente unida a la biografía de Erarmo por haberle dirigido este la famo 
sa y extensa epístola conocida como Catalogu~ omnium Erami Lucubraiionum, 
pieza fundamental para el esnidio de la vida y la obta del de Rorterdam. cf. 
ALLEN, op. cit., t. 1, p. 1. 

' 8  Goclenius nació en la aldea de Mengeringhausen, cerca de Arolsen, en 
Waldeck, hacia 1489, y murió, en Lovaina, el 1539; parece que vivió de niño 
en Paderborn y que se educó en Deventer. ¿Se graduó en la Universidad de Colonia? 
Quizá, pero sus primeros años son poca conocidor. El 1519 sustituyó a Barland como 
profesor de latín en el Colegio Burleidiano de Lovaina, y desde entonces, hasta su 
muerte, ocupó aquella cátedra y pocas veces se ausentó de dicha ciudad. Su amistad 
con Erssrno fue muy intima; el Humanista le confió dinero para inversiones y 
le encomendó, el 1524, otro de los fundamentales documentos que redactó sobre 
si mismo: el Conpmdium Vitae. La última carta que escribió Erasmo (el 28 de 
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Hace ya ticriipo vendí toda mi biblioteca al niuy illistre barón po- 
laco Juan de J,asl;ol!' cii ciiatrocieiilos siielrlos rlc oro, dc los ciialcs 
pagó ya doscicntos. De esta vcnta liaii qucdado except~iados los có- 
dices griegos inaiiiiscritos en pcrgaiiiino o en libros, y si deseara ad- 
quirirlos, también, tendrá que pagarlos aparte, y de acuerdo con lo que 
indiquen las cueiitas y recibos. 

Para 'la edición de mis obras que deseo sea realizada por el here- 
dero y los albaceas, hay lo siguiente: 

Cuiden [le que todos mis trabajos, que, a ser posible, ha de im- 
primir Juan Froben o, caso de que éste no fuera, otro editor, sean 
tipografiados decorosamente y hagan cuanto puedan por su pulcra 
presentación y distribúyanlos convenientemente cii tomos, de la ma- 
nera que he indicado en el Catálogo. Además, para mayor ayuda al 
inipresor, deseo que se le pague en efectivo y de nianera continua des- 
de el moiiieiito en qiie haya comenzado el trabajo, trescientos florines 
aniiales, si es qiie lo terminara en cuatro aíios, p cuatrocientos, caso 
de que le diese ciiiia en tres. Con todo, entre estas obras, no serán 
incluidas las de San Jeróninio, San I-Iilario y otras semejantes que 
he revisado, si es que ello no fuere ventajoso para el tipógrafo, aunque 
yo bien deseara que se le pudiera convencer de que lo realizase por 
el mismo precio. 

No quiero S- permita a los correctores que adoben mis obras con 
siis adiciones; corrijan sólo los errores cometidos por incuria de los 
tipógrafos o incluso por descuido mío, con tal de que sea evidente, 
pero hipanlo con poquísimas palabras y después de haber realizado 
una precisa confrontación. Póngase también toda la diligente aten- 
ción al imprimir las citas de los autores, ssi como las de los libros 
y capítulos. En relación con esta actividad deseo, clc modo especial, 
que intervengan Enrique Clareano, Conrado Goclenius, Beatus Rhe- 
nanus )- Bonifacio Amerbach, a más de Basilio Amerbach y de Se- 
gisniundo. Si éstos no aceptaren el encargo, doy autorización al he- 
redero para poner en su lugar a otros que sean idóneos. Si Conrado 

junio de 1536) está dirigida a él; el Humanista, según declaraba en su testamento 
de 1527, deseaba que fuera Gocleniur quien dirigiera la edición de sus Obras Com- 
platar. Sobre otros extremos de su vida y sobre rus escritos y trabajos informa erudi- 
tamente ALLEN, op. c i d . ,  t. Iv, p. 505. 

18 Lasko o Lasky, sobrino del poderosa arzobispo polaco luan, primer secre- 
tario y canciller del rey Alejandro, que compendió los estatutos del reino de Polo- 
nia: Comrnu>ie inclyti Polonie resni privilsgirrrn y siguió siendo canciller del rey 
Segismundo; arzobispo de Gniezno el 1510. Juan era su sobrino más joven. los 
otros dos fueron Jerónimo y Estanislao; los tres viajaron por Europa, estudiaron 
en Italia y se distinguieron como humanistas. Juan -el que concertó con Erasmo la 
adquisición de su biblioteca- sobresalió Como reiormiste polaco. Sobre los LIsky o 
Larko informa ampliamente ALLEN, op cit., t. IV, p. 600; t. v. p. 560; t. vil, p. 119; 
y las epirt. 1502, 1622, 1751. 1855, 1674, 1821, 1915, 1945, 2033, 2746, 2780, 
2862, 2911. Ver i,i/ra, nora 44. 
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Goclenius consintiera en dirigir esta empresa en Basilea, deseo que 
a él se le pagucn anualinciite cicii coroiia<los hasta los cuatro años, a 
más de lo que el tipógrafo diere, si lo quisicra dar; a Glareano sesenta 
florines de oroz0 en otros tantos años; y a Segisniundo cuarenta. 

El heredero tasará, a su juicio, tanto su trabajo como el de su 
hermano si es que quieren dedicar su colaboración 

Por lo demás, como la labor que cada uno realizará es indeter- 
minada, autorizo al heredero para que bien por su decisión o a juicio 
de los albaceas aumente o disminiiya los emolumentos de acuerdo con 
el ritmo del esfuerzo en el trabajo. Sin embargo, no desearía que se 
empleara a más de tres correctores o, a lo siimo, cuatro; y si fueran 
suficientes dos para la tarea y compensaran con su habilidad su pe- 
queño número, tanto mayor sueldo será dado. 

Más aún, confío al heredero en unión de los albaceas, y en con- 
venio con el tipógrafo, la administración de las recompensas por la 
pulcritud de la impresión y por el gran número de volúmenes que se 
editará; pues no quisiera que bajara de mil quinientos. Con Froben, 
o dado caso, con quien le sucediera en el taller, quiero que se llegue 
a la más amistosa liberalidad; pero si, no obstante, le resultara gra- 
voso emprender el negocio, requierase a otro. Al suponer que, ya 
el heredero o bien los albaceas realizaran algún dispendio por este 
trabajo, deseo que el dinero gastado se separe a fin de que cada legado 
permanezca íntegro. 

De cada tomo o parte, irán disponiendo uno para preparar cuida- 
dosamente veinte obras completas. 

remitirán la primero colección al Arzobispo de Cantórber~;~' 
la segunda a Cutberto Tonstall, obispo de Londres; 
la tercera a Tomás hloni, noble de Inglaterra; 
la cuarta a Juan, obispo de L i n c ~ l n ; ~ ~  
20 Como es sabido los primeros florines se acuñaran en Florencia (de ahí su 

nombre) el 1252, con un peso de 3.50 gramos; llevaban en el anverso la imagen de 
San Juan Bautipta y en el reverso una flor de lis: no tardó la denominación en 
extenderse por Europa. En España acuñaron piezas semejantes Pedro IV de Ara- 
gón, Enrique 11 y Enrique IV de Cartilla, los Reyes Católicos y sus sucesores. Carlos 
V acuñó como florines de oro lar monedas llamadas dg:guilas, por llevar la de San 
Juan can la leyenda Suun caique; su ley era de 948 milésimas y tenían 3.43 gra- 
mos. Felipe 11 acuñó florines de plata para los Países Bajos. El florín de oro fue 
siempre una moneda fuette durante el siglo xv y la primera mitad del xvr y sir- 
vió de unidad de cambio internacional especialmente en los países bañados por 
el Rin. 

21 Era entonces Guillermo Warham, nacido hacia 61 1450 y m. el 22 de 
agosto de 1532, lord canciller de Inglaterra, desde 1504 a 1515; y, puede decirse 
que dirigió la política inglesa en mdo aqud periodo. Desde 1506, hasra su muerte, 
fue cancelario de la Universidad de Oxford. Para sus relaciones con Erasmo in- 
forma ampliamente ALLEN, 09. cit., t. 1, pp. 417-418; y lar epíst. 188, 208, 214, 
240, 261, 285, 286, 293, 296, 425, 465, 558, 596, 781, 893, 1205, 1228. 1451, 
1453, 1465, 1488, 1504, 1828, 1831, 1861, 1865. 

22 Juan Langlond, n. en Henley del Támeris (1473-1547); esmdió en el Co- 
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la quinta a Cambridge, para depositar en el Colegio de la Reina, 
en su biblioteca píihlica; 

la sexta a Juan, obispo <le Kocliester; 
la séptinia a España, con destino a la biblioteca del Emperador; 
la octava al obispo de Toledo;23 
la nona a Fernando, herniano del Emperador Carlos; 
la décima a Bernardo, obispo de T r e n t ~ ; ~ '  
la ~indécima a Bautista E g n a c i ~ ; ? ~  

legio de la Magdaiem en Oxford; en 1514 era Dean de Salisbury; confesor de 
Enrique VIII: canónigo de Windsor el 1519; Lord Limosnero y obispo de Lincoln 
el 1521: cancelario de la Universidad de Oxford el 1532. Sobre su obra informa 

. 1; para sus relaciones con Erasmo, las epíst. 1535, 1570, ALLEN; op cit., t. vi, p 
1704, 1790, 2017, 2037, 2227, 3108. 

23 EL arzobispo de Toledo don Alonso de Ponseca. Sobre este personaje y sus 
relaciones con Erasmo y el erasmismo en Erpaiia, puede verse la fundamenral obra 
de MARCEL BAT e, dos 
tomos, México, 1950, parrim J 

1874. 2003. 2134. 2157. 2251 

AILLON, Erdmo y E~pafiq  trad. de Antonio ALATORRI 
r ALLEN, op. cis., t. vi, 410, y las episr. 1748, 1813. 
>a. 2562. 

24 8irnanio de ~ i e s  o de ~ l e s s ,  ea cuyo castillo, al N. de Trento, nació (1485- 
1539); estudió primero en Verona y luego en Balonia, graduóre allí en derecho el 
1511; al año siguiente era arcediano de Trento y protonotario apostólico; el 1514 
consejero del emperador Mavimiliano y paco después obispo de Tcento; el 1516 se 
le nombró gobernador imperial de Verona; entró luego ol servicio del rey Fer- 
nando, hermano de Carlos V, quien le hizo Gran Canciller el 1528; dedicó la 
mayor parte de su vida a las actividades políticas y diplomáticas en las que demos- 
tró gran habilidad; Clemente VI1 le creó cardenal en marro de 1530. Fue uno de 
las más constantes protectores de Erasmo y le invitó a ir a Trento a vivir con 
M. Amigo de los humanistas, su palacio de Trento fue sede del saber. ALLEN, 
op. cit., t. v. p. 275 y epísr. 1357, 1409, 1689, 1710, 1730. 1738, 1755. 1793. 
2007, 2107. 2121. 2326, 2334, 2383, 2504, 2515, 2540, 2551, 2557, 2591. 2595, 
2596. 2622, 2623, 2634, 2651, 2655, 2685, 2797, 2801, 2821, 2823, 2921, 2941, 
3101. 3110. 

26 Juan Bautista Cipelli, llamada Egnatio, n. en Venecia hacia el 1473; discl. 
pulo de Angel Poliziana en Elorencia y amigo de León X, de Bembo y de Erasmo, 
enseñó literamra latina en Venecia hacia 1496, y como sus lecciones eran particu- 
lares NVO la enemiga del profesor oficial Marco Antonio Sebelica, enemiga que 
duró hasta la muerte de éste, el 1506; Egnatio pronunció, pese a todo, el elogio 
fúnebre de su adversario. Se hizo sacerdote y el 1511 fue designado párroco de San 
Basso y prior del hospital de San Marcos; ya había obtenido que la República Ic 
nombrara notario. El 1515 re le envi6 en misión oficial a Milán mara omnunciar . * ~ ~ 

el discurro de cumplimiento obligado al rey Prancisco 1, misión que Le atrajo' el 
disgusto de Carlos V. El 1520 obtuvo la cátedra oficial de elocuencia, que ocupó 
con aplauso general hasta su jubilación el año 1549. Ingresó en la Academia Ai- 
dina y colaboró en la famosa imprenta de Aldo preparando muchas de las ediciones 
clásicas que de ella salieroo desde 1502; allí le conoció Erasmo el 1508. la amis- 
tad que unía a Egnario con Aldo se prueba par el becho de que éste le designara 
albacea testamentario; Cipelli siguió trabajando en la imprenta después de la muerte 
de Aldo, con Andrés de Asola, y fue preceptor del tercer hijo de aquél, Pablo 
Manuzio. Murió el 1553 en Venecia; no sólo preparó ediciones, versiones g m- 
menrarios. sino que produjo obrar originales entre ellas De Cas~nribur libri 111 0 

dirrators C<IBI~II~ ad Con~ranrhum Paleolonum hinc a Cnrolo Al. Ad Maximilidñunr 
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la <loodécima al Colcgio nusleidiano de Lovaina, con destino a 
su biblioteca; 

la clécimoterccra para giiaidar en cl Colegio del I , i r i~ ;~ '  
la déciniocuarta a Tournay, con destino a1 Colegio que fundó Pc- 

dro Coutrelles para lenguas y literat~iras;28 
la décimoquinta a Francisco Cranevelt, niagistrado del Consejo de  

Rlalinas; 
Caesarern (Venecia, Aldo, 1516(. Unas Recopilaciones de sus trabajos fueron reco- 
gidas por GRUTER, Lzmpar sivs Far artium iiberalium, hoc ert thesaufu~ criticsr, 
etc. Erancfort 1602-1612, 6 vols. Orra obra de Cipelli es imitación de Valerio 
Máximo: De exemplir virortrm illuririum Veneros rivireti~. Sobre Egnatio infor- 
man: FABRICIUS, Bibliographia antiquada ~ i v e  Introdr'ctio in noritiam scripiarvm 
qui anrigriitaler hebfaicar, graecar, lomana, e6 chrirtianai Jcriptis i1I1dtdra11rrnt, Ham- 
burgo, 1713; DAVID CLEMENT, Bibliotheqse curieule, hiitorigue et critiqus des 
livrer d j f f i c i 1 ~ ~  d trouver, Gatinga, 1750-1760, 9 volr.; G. DEGLl AGOSTINI, 
Notizie ~toriche rpettnnli ~ 1 1 , ~  viia e agli rcritti di  BaUiits Egndzio, incluido en 
Calogera, Rd~colta degli opusyuli,,XXXIII, 1745, pp. 1 y sgs.; JAPANNI, Noiizid 
breve d i  Giovanni Bdni~t6 Clpe lk  Treviso, 1836; ALLEN, op. ciA, t. 1, p. 523, Y 
las epíst. 588, 1623, 1707, 2105, 2249, 2302, 2448. 2871, 2964. 

26 El Colezio Buslridiano o de las Tres Leneuar de Lovaina se fundó Do1 un - 
legado de <rónimo Busleiden, tercer hijo de ~ i l & s  Busleiden y hermano del can- 
ciller Francisco; Jerónimo nació hacia el 1470 y murió el 17 de agosto de 1517, 
en Burdeas, atando se dirigía a EspaBa precediendo a Carlos 1. Esmdió en Lovaina 
y en Orleáns, en esta última ciudad conoció a Erasmo (el 1500); pasó luego a 
Italia y se doctoró en letras en Bolonia. Disfrutó de excelentes prebendas y canon. 
jías eclesiásticas: realizó misiones diplomáticas en Roma (1505-1506), en Ingb- 
terca (1509) Y cerca de Francisco 1 de Francia (1515). Edificó en Malinas una 
espléndida residencia en la que dio acogida a los humanistas. Sentía devoción por 
los estudios de humanidades y en su tertamenro dejó una importante suma para la 
fundación del Collegium Trilingue, de Lovaina que, de manera semejante al Co- 
legio del Corpus Chrisri en Oxfard, sería el hogar de los nuevos estudios; Erasmo 
desempeñó una pacte muy conspima en la ejecución de estos deseos de Busleiden. 
Sobre este tema informa de manera especial: P. NEVE. Mkmoire bisronque et lit. 
teraire rur le Collkga des Troir hnguer d i'université ds  Louudin, Lovaina, 1856; 
EL MISMO, La Renairmnce der lettrar et Pesror d e  l'érudition ancianne en Belgigua, 
Lovaina, 1890; A. ROERSCH, L ' ~ u m a n i J ~ , ~ e  belgs 2 Pbpogue, d e  b Rmairrdnce, 
Bmselar, 1910; ALLEN, op. cit., t. 1, P. 434 y las epísr. 2448, 470, 484 y 2456; 
H. DE JONGH, L'aflcienne Facultk de tháologie de Louvain au premie, riicle de 
ron exirtence (1432.1540): rer ddbuts, Jan organisation, ron enssignement, rn lutte 
contre Erwms et Luther, Lovaina, 1911; para la estancia de Erasmo en Lovaina y 
su defensa del Colegio Trilingüe, AUGUSTlN RENAUDET, Prmme, ,a ponráe 
religieure et son miion d'apdr su correrpondanrs (1518-1521), París, 1926. 

21 El Colegio del Lirio formaba parte del conjunto de la Universidad de Lo- 
vaina; en los días de Erasmo enseñaron en él, entre otras, Adriano Amerot de 
Soisrons, Herman S ~ v e  de Westfalia, Juan de Neve, que era su provisor; alli se 
hospedó Erasmo, el 1517, en las habitaciones que ocupaba su amigo Juan Des- 
marair, Llamado Paluddnu~, que era "orador" de la Universidad. 

28 Coutrelles era canónigo de Tournay, m. el 27 de mayo de 1545, dejó un 
importante legada para fundar becas en Lovaina. ALGEN, t. VI ,  apéndice XIX, 
p. 505, 101 n. 

Nació en Nimesa (3 de febrero de 1485 - 4  de octubre de 1564), esmdió en 
Lovaina en el Colegio del Halcón en donde se doctoró el 1510 (en 1505 había 
sido el número uno en Filosofía); se especializó, sin embargo, en jurisprudencia; 



la décimosexta a Gante, para el Abad de San Bav6n 
la deciiiioséptiina a RI. Laiirino, decano dc San Donaciano, con 

destino a la bibliotccii <le su  C01cgio;~~ 
la décinioctava a NicolLs Everardo, presiclente <le Holanda, o a 

quien le haya siicedid0;3~ 

el 1515 estuvo al servicio de los magistrados de Brujas y fue, entonces, cuando sa- 
ludó, con una elegante oración latina, al cardenal Wosley para darle la bienvenida 
en nombre de la corporición (agosto de 1521); el 1522 fue designado miembro 
del Gran Consejo de Malinas, cargo que acup6 harra el fin de sus diar. Conocía 
lar tres lenguas; latín, griego y hebreo y se dice que esta última la aprendió sin 
profesor. Tradujo al latín las homiiias de San Basilio, la obra de Procopio De lar- 
tiniani Imp. nedificiir; de Juan Luis Vives, con quien msntuvo amistad estrecha, 
edit6 póstuma la obra De vsrikie fidei Chrirtianae. Fue amigo de Moro g NVO 

devota admiración por Erasmo para quien compuso un epitafio al conocer su muer  
te. ALLEN, op, cit., t. N ,  p. 349 y lar epist. 1145, 1173, 1317, 1545, 1546, 1655, 
1724, 1850; para sur relaciones en La Europa humanista de su época, ENRIQUE 
DE VOCHT, Lirerae yirorrim erudiiorrrm ad F~uniireum Gvaneveld~~m, Lovaina, 
1928. Para sus relaciones con Vives (del que aparecen cartas en. la colección citada 
d e  VOCHT), hay algunas datos en ADOLFO BONlLLA SAN MARTIN, Luir Vives 
y la filorofia del Renacimiento, 3 volr. Madrid, 1929; y en MARIANO PUIGDOL- 
LERS, Lz filorofia erpariola de Li,il Viver, Barcelona. 1929. 

so Livinus Hugenoyr, m. el 1535, era fraile del convento de San Bavón en 
Gante y fue elegido abad el 4 de noviembre de 1517; debía de ser ya muy anciano 
cuando le eligieron para aquel cargo, pites se le derignó un coadjutor, que más 
tarde le sucedió. Fue el último abad, ya que un año despues de su muerte la iglesia 
abacial se convirtió en Colegiata y los frailes quedaron secularizados. Sornivo amistad 
con Erasmo, al que proporcionó un valioso MS. latino de los Evangelios para una 
de las ediciones que hizo el Hiimanirtn. Algunas noticias más en ALLEN, op. ci)., 
t. N ,  p. 531 y en la epist. 1214, que Le envió Erarma con fecha 21 de junio de 
1521. 

5 1  Marcos Laurino o Lauweryn, n. en Brujas (17 de mayo de 1488-4 de 
noviembre de 1546); de familia noble (su padre había sido camarero y tesorero 
de Felipe el Hermo~o y recuperó del mar las tierres que luego el Archiduqoe Le 
dio en señorío con el título de Señor de Watcrvliet). Marcas fue íntimo amigo de 
Vives y de Erasmo; siguió la carreta eclesiástica; el 1512 era canónigo y el 1519 
Deán de San Donnciano de Brujas. En su casa se hospedó Erasmo dos veces, una 
el 1519 y otro el 1521, cuando el cardenal Wosley y Tomás Moro fueron a 
Brujar para entrevistarse con Carlos V: en esta Última ocasión Vives vivía en casa 
del caballero viscaino Pedro de Aguirre, en la calle del Puente Flamenco (actual 
calle de San Jorge); tiabajaba en la edición del De Civitdte Dei, y ya tenía redac- 
tados los comentarios y notas a los seis primeros l ibra ;  Eraimo le llevó el fanioso 
códice de San Lutgardo o de Colonia; por su parte Laurino le proporcionó otro 
viejo códice de la abra de San Agustln y los tres amigas juntos acogieorn a Tomás 
hIoro (fue aquella la última vez que se vieron Erssmo y Moro). 

33 Everardo o Everardi, nació en la ida de Walcheren (hacia 1462 - 9 de agosto 
de 1532) y re decía de Middelburgo; estudió en Lovaina en donde se doctoró el año 
1493; allí siguió como profesor de derecho y fue rector de la Universidad el 1.504; 
canciller de Enrique de Betgen, obispo de Cambray y protector de Erasmo; tomó 
las órdeaes menores y fue Deán de San Guidon en Anderlecht y Deán de Santa 
Gúdula en Bnuselas, pero pwo después valvió a la vida. laica, se casó y fue derig 
nado miembro del Gran Consejo de Malinas; el 1509 se le eligió Presidente del 
Consejo Holanda, Zeelanda y Frisia; el 1528 ocupó la presidencia del Gran Con- 



I O S e  A L Z k l O I N A  

la decimonona al teólogo Herman Le th~nan ;?~  
la vigksiinn al iiionasterio clc Egnioiicl, con destino a $11 biblio- 

teca" 

Si algunos de estos destinatarios niurieren, el heredero elegirá a 
otros según su voluntad. 

Con respecto al convenio con los tipógrafos, el asunto será llevado 
con sigilo, no sea que algún malefico genio interrumpa la obra al 
comienzo. Deseo también incluir en el número de las colecciones 
que han de ser remitidas, las ediciones de Jerónimo y de Hilario re- 
visados por mí. 

Terminados o ajustados estos trabajos, lo que haya sobrado debe 
dedicarse a fines piadosos, principalmente para ayudar a los adoleccen- 
tcs de cualidades prometedoras y para proporcionar dote matrimo- 
nial a cloncellas lioncstas. 

Quede al arbitrio del heredero lo relativo a mi sepultura, que no 
se debe elegir ni mezquina ni ostentosa, según costumbre de la Igle- 
sia, de modo que nadie pueda estar quejoso. 

A nadie debo nada, no tengo ningíin heredero forzoso y estoy 
suficientemente autorizado, por letras o patentes Apostólicas, para ejer- 
cer la facultad de testar incluso sobre bienes eclesiásticos. 

Quiero que le sean dados a mi criado Quirino, si estuviere pre- 
sente cualido yo muera, doscientos florines de oro por el servicio leal 
que me prestó durante mucho t i e m p ~ . ~ "  
sejo en sustitución de José Laurens. Sobre otros detalles de su vida y sobre 
sur obras informa ALLEN, ap. u<., t. tv, p. 237, y además las epist. 1092, 1186, 
1188, 1238, 1469, 1653. todas dirigidas por Erasmo. 

3s Herman Lethman o Lethmatius o Laetmatiur era de Gouda. en Holanda 
(¿1492? - 6  de diciembre de 1555); estudió en París y obmvo brillantemente el 
docrorado en la Sorbona ocupando siempre el primer lugar. El 1522 fue designado 
por el papa Adriano V1 canónigo de Santa Marla de Utrecht; el 1525, se le envió 
para combatir la herejía a Amsrerdam; en octubre de 1530, era Deán de Santa 
María de Utrecht y el 1534, vicario general de la dikeris a la que, como presbítero, 
había pertenecido Erasmo. Tuvo una dificultad seria con el duque de Güeldrer a 
causa de un pretendido "merno de unicornio" que pertenecía a la iglesia de San. 
ra Maria y que Lerhmsn quitó al duque para devolverlo al templo; por esta causa 
fue encarcelado y obligado a restituir aquel curioso objeto. Sobre otros entremos 
de su vida y sobre sus obras y relaciones con Erairno informa ALLW, op. tic,, 
t. v, p. 138 y episr. 1320, 1345, 1350, 1359. 

34 Egmond aan Zee en la Holanda Septentrional, al O. de Alkmaar, a orillas 
del mar del Norte. La abadía de benedictinos, a la que #&armo quería se enviara 
u n  ejemplar de sus Obras Complatar, fue destruida por un incendio el 30 de ocm. 
bre de 1509; entonces reconstruyó su edificio Meynardo Mann (muerto el 1526) 
que era amigo de Erasmo y de Martin van Dorp; a ambos les favoreció en dife. 
rentes ocasiones; Erasmo, en carta a Dorp, desde Lovaina, en septiembre de 1514, 
le  califica de Mecenas suyo. Cerca del monasterio se encontraba el castillo senoria1 
que dio nombre a los condes de Egmond. La abadía fue destruida por los refor- 
mados el 1572. El carrillo lo desmantelaron los españoles. 

35 Quirina Talerio nacido en Haarlem (21 de diciembre de 1505.27 de mayo 
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Dispuse y establecí este instrumento en plenitud de juicio y de 
salud, en el ano y día arriba cita~los"~ y para mayor garantía lo es- 
cribí de nii puño y letra en dos ejemplares y estampé en la escritura 
el sello de mi pcculiar anillo, a saber, la efigie de Término; me re- 
servo lo facultad de agregar, suprimir y variar enteramente todo, caso 
que tal fuere mi voluntad y de acuerdo con el derecho público. 

Tenía al pie el sello de Término con el exergo circunscrito: "Cedo 
N~lIi' ' .3~ 

"A este respecto, en presencia del Tribunal, le había sido conce- 
dida libre faciiltad para testar conforme éI deseara, a la vez que, caso 
de que quisiera, para variar el testamento declarándolo así ante no- 
tarios. 

de 1573), era hijo de un sastre; después de estudiar en Colonia sustituyó a Livinius 
Algotius a Algoet como criado y amanuense de Eiasmo, hacia el 1524, y le sirvió 
por espacio de siete aíios. Erasmo lo iiicluyó como personaje de su coloquio El juego 
t. vil, p. 346 y epist. 1966, 2113, 2731, PRESERVED SMITH, A key fo $he 
t. 111, p. 346 y epírt. 1966, 2113, 2735, PRESEXVED SMITH, A k q  lo #he 
Colloquier of  Erarmur, Harvard, Cambcidge, Masr., 1927, p. 60. 

36 El dia citado es "al día siguiente de Santa Inés". Uno de los testimonios 
que aduce con mucha sagacidad Lucien Febvre para demostrar el "dominio de la 
religión" sobre todos los actos de la vida: ". . .al calendario --escribe- se le hacía 
expresarse en cristiano. Así, no se decía que los tribunales de justicia reanudaban 
SUS sesiones el 12 de noviembre, sino "al día ri~uiente de la fiesta del Señor San 
Martín"; lar jornadas cortas de trabajo para la artesanía no comenzaban el 9 de 
octubre sino "el día de San Remigio". . .; no menor de cien días de los 365 del año 
se señalaban así en Francia por el nombre de un santo y no por una abstram 
cantidad de mes". & Francia añad imos-  y en toda Europa y tanta en lengua 
wlgdr como en latín. Ver LUClEN FEBVRE, El problema de la incredul2a.i en 
el riglo xvr. Lz religión ds Robeloir, trad. de José Almoina, UTEHA, México, 
1959, p. 305. 

a7 Cuando Erasmo estuvo en Icalia se le encomendó la orientación docente del 
joven Alejandro Estuardo, hijo del rey Jacobo IV de Escocia; con él estuvo en 
Padua y en Siena y, despues de ir  a Roma solo, volvió acompañando a su pupilo 
y le sirvió de gula en la ciudad Eterna, ari como en Nápoler; era ya Alejandro, por 
entonces, pese a su edad que no pasaba de 18 años, arzobispo de San Andrés, en 
Escocia, y al despedirse del Humanista para regresar a su patria llamado por su 
padre, quiso demostrarle su gratitud y le regaló algunos anillos entre ellas uno que 
llevaba una piedra con el burro de un hombre de larga y revuelta cabellera y 
que representaba al dios Término. Erasmo hizo que como exergo re grabaran en 
la piedra dos palabras: "Cedo nulli". La frase pareció a sus adversarios testimonio 
de su orgullo y de su arrogancia deiafiante, y cuando atreció la lucha contra él se 
sacó a relucir aquel anillo (que siempre llevaba y utilizaba como sello personal) 
para demostrar su soberbia descarada. El Humanista re defendió de sus enemigos 
en una carta dirigida al español Alfonso de Valdés, secietario de Carlos V, desde 
Basilea, el 1 V  de azosto de 1528, en la cual decia: "Quod mihi pro No ingenio 
modestissime significas, idem ex alioriim lineris dilucide cognoui, extitisse qui 
Terminum anuli mei sigillum in calumniam vocent; vociferanteo intolerabilis 
arrogantiae esre quod adiecmm esr symbolum 'concedo nulli'. Quid es1 si hic non 



El notario fue I-Ieintrmnii, quien, en la parte exterior del docu- 
mento, añadió, a lo escrito en p~iiner lugar, qiic la eccritura hahía 
sido subscrita por los testigos convocados: Pedro Bitterliii, Sixto Birck 
y Clemente Rechburg, el aíio etc., 27, día 13 clel mes de junio, en 
casa de Erasmo, junto a San Pedro.33 

Después, por escrito y píiblicamente, se declaró heredero a Boni- 
facio Amerbach, en preselicia de los actuarios públicos, el primero de 
julio, con asistencia del notario Heintzman, en su domicilio habitual 
junto a San Pedro;38 comparecieron como testigos el maestro Pedro 

est fatalis quidam morbur calumniandi omnia? Ridetur Momur qui sandalium Ve- 
neris reprenderir; at isti Momum ipsum superant, qui in anulo quod arrodanr 
iniienerint. Momos dicerem, sed Momur nihil carpir nisi quod prius attente perr- 
pexerir. Irti . . . . . . . . . . . . . . . ve1 sycophantae porius, clausis oculir carpunt quod 
nec vident nec intelligunt: tanta ert morbi vis. Atque interim sibi videntur Ecclesiae 
columnae, quum nihil aliud quam traducant suam stoliditatem cum paii malicia 
coniunctam, iam notiores orbi quam expedir. Somninnr ab Erasmo dici 'Concedo 
nulli'. Atqui si mea scripta leserent. videtent vix quenquam esse tam mediocrem 
vt illi me praeferam, citius concedenr omnibus quam nulli. 

"Iam qui me propius ex conuictu familiari nauerunt, quiduis vitii tribuent 
potius quam arrogantiam; meque fatebuntur prapiorem esse illi Soctatico, 'Hoc 
vnum acio, me nihil scire', quam huic, 'Concedo nulli'. Sed fingant animum tam 
inrolentem esse mihi vt memet ommnibus anteponam, etieamne tam stultum exis. 
tirnant vt id symbolo profitear? Si quid haberenr Christianae mentis, interpretaten- 
tur ea verba aut non esse mea aut aliam habere sententiam.. ." A seguido, alega 
Erasmo que las dos palabras no están solas, que hay que unirlas con el vocablo 
Término que aparece grabado en la piedra y lar tres miden un verso, si este acaba 
en Termisur será iambico araralecto, si comienza con era palabra ('Terminur con. 
cedo nulli') seré ttocaico acatalecto. Al final explica que el significado verdadero 
y el símbolo que la figura y el exergo encierran es el de la Muerce, verdadero 
término de lar cosas, "Mon vltima linea rerum", que no cede ante nadie. ALLEN, 
r VI], epírt. 2018, pp. 430-432. Esta. carra a Valdés fue incluida al final del t. m 
de los Opera Omliia (Epirlob de Termino suo, en el índice), pp. 1442.1443, Para 
Alfonso de Valdér: Permin CABALLERO, Conquenrer ilui$+sr. Alfonro y Juan de 
Vnldds, t. N, EvIadrid, 1875; hlarcelino MENENDEZ PELAYO, Heterodomr EJ. 
p<ríoles, t. t.. Buenos Aires, 1945; M. BATAILLON, op.  cit., cap viir; José F. MON. 
TESINO. Introducciones y notas a los Diálogos de Lactancia ron un Arcedkno y de 
Marcrrrio y Cavós, Madrid, 1928-1929; ALLEN, Joma cit., p. 21. 

as En la extensísima carta que escribió Erasmo a Marcos Laurinus desde Ba- 
silea, el 1' de febrero de 1523, le decía que le ofrecían en venta una casa en 
Basilea por 400 florines de oro, que no deseaba comprarla, que su propietario 
(es decir, Juan Froben) se la quería dejar libre de renta, pero que él había insistido 
en pagar su alquiler; lo mis interesante de esa casa era que Erasmo había hecho 
construir una chimenea con fogón en una de lar habitaciones para evitar el uso 
de la estufa que le producía jaquecas. ALLEN /OO. cit., t. v, p. 1.33) la identifica 
con la cara "Zur alten Treue" (A la antigua Lealtad), actualmente la número 
15-17 de la calle Nadelberg. Erra casa la había adquirido Froben el 18 de diciem- 
bre de 1521, principalmente por alojar bien a su amigo el Humanista; la calle 
Nadelberg está ce ra  de la iglesia de San Pedro, de lo mal se infiere que Erasmo 
vivía allí mando hizo su primer testamento. 

39 Se sobrentiende la casa donde vivía Erasmo: es decir, la de Froben. Ver nota 
antecior. 
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Bitterlin y Jorge Hoffischer, cotejadores <le testamentos en la curia 
de Basilea. 

Todos estos diferentes extreiiios i~ieron consigiiarlns en la parte 
exterior del testaniento de puño y lctra del notario 1-Ieintzman." 

El tercero ) Lltiino testamento 

Este irltin~o testamento es niuy breve y escueto. En él iio se liace 
referencia alguna a la edición de las Obras del Humanista, quizá por 
estar ya resuelta y asegurada su impresión y concertadas con Froben 
las condiciones. El documento nos ha llegado en su original, escrito 
totalmente de puno y lctra de Erasmo; se conserva en el MS. AN. 111. 
15. 96 de Basilea, y fue reproduciclo en las siguientes ediciones: 

a) El~ístolne fniililinres, Basilea, C. A. Seriii, 1779; 
b) J. B. KAN, E~as~iziann, 1881; 
C) EBIJL R ~ A J O R ,  Erastn11s 17011 Rotterdasr, Virorzinz illzistriziin re- 

liqzriae, Basilea, 1927; 
d )  h l ~ ñ c o  B ~ s s o ,  L'Encomiirnl Morins di Eraslpro di Rotterdnm, 

Roma, 1918 CReproducción facsimilar en "Documenti", VI); 
e) DANIEL VAN DAMME, ZphdinL~ide illzlstrée de In Vie d'Erasaze, 

Aiiderlecht, 1936 (Reprod~irción facsimilar, pág. 6 1 ); 
f) H. M. ALLEN y H.  W. GARROD, Opzrs Epistolnrzim Des. Ernsmi 

Roterodami, tomo XI, Oxonii, MCMXLVII, Apéndice XXV, págs. 
363-365. 

Adeniás en el h4S. de la Biblioteca Real de Copenhague, G.K.S. 95 
Fol. f. 253, hay una copia del original hecha por un secretario o 

anian~ense. '~ 

Doy su texto, según la reproducción de ALLEN y G A R R ~ D ,  y 
agrego la versión castellana con algunas notas. 

In iroinine Snnctae Trinitatis 

Desiderivs Erasmns Roterodamus, fretus diplomatibus 
Caesaris, summi Pontificis, ac magnifici magistratus inclytae 
ci~iitatis Basiliensis, hoc meo chirographo renoiio supremam 
voluntatem meam, quam quocunque titulo firmam ac ratam 
haberi rolo, irritum vero si quid alias testatus sum. 

Principio certus nie nullum habere legitimum haeredem, 
praestantissimum virum D. Bonifacium Amerbachium om- 
iiium facultatuiii mearum haeredem instituo, exequutores vero 
Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium. 

'0 Sobre el contenido de este precioso MS. informa ALLEN que lo describe 
detalladamente en su o$. cit., t. 111, apéndice xiii, p. 630.634. 
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Bibliothecam meani iampridem vendidi D. Ioanni a Las- 
ko Polono, iuxta syngra~>hani super hoc contractu inter nos 
confectani: non tradentur libri nisi Iiaeredi numeret ducentos 
florenos. Quod si ille pnctum remiscrit, aut me prior c vita 
excesserit liberum esto haeredio de libris statuere quod velit. 

D. Lodouico Bero lego horologium auream, 
Beato Renano cochleare aureum cum fuscinula aurea, 
M. Petro Viterio centum quinquaginta coronatos aureos, 
Tantundem Philippo Montano, 
Lainberto famulo, si milii morienti adfuerit, ducentos flo- 

renos aureos, nisi ego viuris ei hanc summam nume- 
raro, 

D. Ioanni Brisgoo lagenam argenteam, 
D. Paulo Volzio florenos aureos centum, 
Sigis. Gelenio ducatos centum e t  quinquaginta, 
Ioanni Erasmio Frobenio dilos anulos, quorum alter non 

habet gemmam, alter gemmam subuiridem GaIIis dic- 
tan] turcois, 

Hieronymo Frobenio lego omnes vestes meas omnemque su- 
pellectilem laneam, lineam et ligneam: praeterea po- 
culum quod habet insignia Cardinalis Mogontini, 

Vxori eius annulum qiii habet imaginem mulieris in tergum 
respicientis, 

Nicolao Episcopio poculum cum operculo, quod in pede habet 
versiculos insciilptos, 

Iustinae vxori eius duos anulos, quorum alter habet adaman- 
tem, alter turcois minorem, 

M. Conrado Goclenio poculiim argenteum, quod in summo 
habet imaginem fortiinae. 

Si quis Iegatariorum interciderit, quod Iegatum erat in 
haeredis arbitrio esto. 

Haeres, praeter ea quae ipsi per syngrapham designaui, 
sibi accipiet quicquid superfuerit poculorum aut anulorum aut 
rerum similium: adhaec nomismata insignia, vt Lusitanos 
cruciatos, Regis Poloniae ac Seuerini Boneri faciem exprimen- 
tia, aliaque his similia. Praeterea ducatos omnes duplices et 
quadruplices. Pecuniam apud Conradum Goclenium deposi- 
tam illi Brauantia dispensandam relinquet, quemadmodum 
ei mandaui. Si quid apud Erasmus Schetum erit reliquum, 
ab eo repetet. Eamque pecuniam ac reliquam omnem quae 
superfuerit, suo arbitrio et ex consilio exequutorum distribuet 
in vsus pauperum aetate aut valetudine infirmorum, item in 
puellas nupturas, in adolescentes bonae spei, breuiter quos- 
cunque subsidio dignos iudicarint. 
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Hanc extremam voluntatem meani, quo plenior sit fides, 
propria nlanii clescripsi, ac peculiare ariuli mei sigillum Ter- 
iiiiniiin affixi Hasileae iii edibiis Hieronyini Frobenii duode- 
cimo die Febriiarii anno a natali Dominico Millesinlo quin- 
gentesirno tricesimo sexto. 

"En el ironzbre de la Snntíshna Tri?zidadl1 

Desiderio Erasmo de Rotterdam, autorizado por Letras Patentes 
imperiales y p ~ n t i f i c i a s ~ ~  y por licencias de los ilustres magistrados 
de la ínclita ciudad de Basilea, por este dociimento autógrafo redac- 
to otra vez mi última voluntad que deseo sea tenida por confirmada 
y ratificada en cualquier caso, anulando, sin dejar dudas. lo que en 
otras ocasiones haya testado. 

En primer lugar y siendo verdad que no tengo ningún heredero 
legitimo, instituyo por tal de todos mis bienes al muy insigne señor 
Bonifacio Amerbach, y nombro albaceas testamentarios a Jerónimo 
Froben y a Nicolás Episcopio.'s 

Hace tiempo que he vendido mi biblioteca al señor polaco Juan 
de Lasko, según consta en contrato que, al efecto, instrumentamos 
por escrito; los libros no le serán entregados a menos que pague dos- 

41  Estar expresiones eran obligadas. Dice a este respecto LUCIEN FEBVRE: 
"No habla testamento en toda la Cristiandad que no comenzara con una invocación 
y un signo de la Cruz. La fórmula ritual de un tertamento francés en la comarca 
del Franco-Condado era: 'En nom de la sainte et indivisée Trinité, du Pere, du 
Pils, et du Saint-Esprit, uman.. .' La fórmula no menos rima1 del testamento en la 
Saboya francesa era: '. . . Et premiszement, come bon cvtholique crestien, faisanc 
Le signe de la craix disant In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.. .' 
El problemd de b incredulidad, etc., cit. p. 302. La fórmula era muchísimo más 
antigua; en el Cartulario de Celanova (Fol. 5 vQ, Archivo Histórico Nacional de 
Madrid), y correspondiente al día 27 de febrero del año 838, se conserva un largo 
testamento de una rica hembra llamada Ilduara que comienza así: "Domino meo, 
creatori summo redemptortque omnium, cuius nomen Trinitas alma glomerat in 
unitate diuina, etc. . .". Ver, Manuel PAULO MERBA, S6bra 41 origeflr do executor 
te$tanen$ario, en Academia Portuguesa da Historia Anair. CicJo da Funda~üo do 
nuciorwlidde, Lisboa, 1740, apéndice, p. 27. 

42 DOS letra Patentes solemnes poseía Erasmo al respecto; ambas del mes de 
mayo de 1530, expedidas en Innsbruck; la primera el día 18, por el rey Fernaado 
y subscrita además por el secretario R. Wisinp, en alemán; la segunda, firmada por 
Carlos V y subscrita por su secretario Alejandro Schweis, redacrada en latín. En las 
dos re autorizaba a Erasmo para que hicieia testamento. Los textos en ALLEN, 
op. cit., t. viir, pp. 437-439. 

43 Nació en Ritrershofen (ilSOl? - 7 de marzo de 1564); llegó a Basilea 
hacia el 1519; el 1520 fue con Jerónimo Froben a Chur (Coira, la antigua Curiu 
Rhuemwn) para recibir un grado académico de manos del nuncio Antonio Pucci 
y en el mismo año se hizo ciudadano de Barilea; contrajo matrimonio con Justina, 
hija de Juan Froben y de Gertrudis Lachner y fue a vivir con los Froben en la 
casa de éstos; ahí ocupó las habitaciones que Erasmo había dejado iibres cuando 
marchó a Ftiburgo. Por los mismos días entró a formar parte de la firma tipográ- 



cientos florines al heredero. Ahora bien, si rechazara el convenio o 
cientos florines al heredero. Ahora bien, recliarase el convenio o 
lo qiie cluiera respecto de Ics libros.14 

Lego al señor Liiis Ber tin reloj de oro; 
a Beatiis Rhenanus una ciichara y un tenedor, ambos de oro; 
al ntaestro Pedro Viteri~is," ciento cincuenta coronados de oro; 

la inisma cantidad a Felipe I \ l ~ n t a n u s ; ~ ~  

fica de sii suegro. ALLEN, op. cil., t. VI, p. 346, y las epírt. 1714, 2202, 2257. 
todas de Erasmo a él. " Aunque ya en nota anterior se dijo algo de los Laski parece ocasión de se- 
ñalar con más detalle la personalidad de Juan Larki a a Larco, el reformista polaco 
n. en Lask, Polonia Orieatal, el 1499 y m. en Pincww el 8 de enero de 1560. 
Era sobiino, como ya se dijo, del poderoso y célebre arzobispo Juan el Viejo; viajó 
por Europa, estuvo en Bolonia y en Roma y ~ l t i v Ó  intensamente los estudios de 
humanidades; en París se relacionó con elementos inclinados a la Reforma, pero 
Juan se hizo sacerdote católico el 1521 y por la influencia de su tío obtuvo preben. 
das y canonjias. Desde 1524 a 1526 realizó misiones diplomáticas y durante ellas 
su contacto con los reformirtar fue mayor. El rey de I-iuogria Juan Segismundo Za- 
polyn le propuso para el obispado de Veszprem, pero el papa no confirmó el nom- 
bramiento por las sopechas de hererodoxia que conairrían en el candidato. Ya en 
1538 era protestante; Erasmo habla muerto y el polaco que tanto le admirara dejó 
correr con libertad sur indinaciones. Pasó a Francia, estuvo en Lovaina y en Emden 
y se le encomendó dirigir las iglesias reformadas de aquellas regiones; pero el 
1544 volvió a Polonia y juró adhesión al catolicismo; su actitud duró poco tiempo 
y regresó a Emden para organizar el movimiento llnmado de los humanirtas-calvi. 
nistas, adversario de los luteranos; pasó a Inglaterra después del inJerim de Augr 
burgo (1550) Y recogió allí a los exilados protestantes de Alemania que formaron 
la llamada Eccle~ia peregrinorum. Al morir Eduardo VI (1553) y ascender al rrono 
María Tudor, Laski abandonó Inglaterra con rus amigos; los luteranos le rechaza. 
ron por doquier y el 1556 estaba en Polonia a y o  rey Segismundo Augusto Le per- 
mitió dedicarse a la tarea de unificar las distintir sectas reformadas desgarradas por 
la cuestión sacramentaria. No  logró la fusión de los calvinistss, luteranos y her- 
manos moravos, que era su anhelo. Sobre este personaje dan noticias abundantes: 
H. DALTON, Iohannes a Larco, Baitrng zur ReformaJionrgcschichfe Poknr, Deulsch- 
h d r ,  Eriglatrds, Gotha, 1881; EL MISMO, h i a n a ,  Berlín, 1898; J. JASCAL, 
lohannsr a L r ~ c o ,  barof~ da Pologne, evéque catholiqris, réformaterrr proip,tani, Pa- 
rir, 1894; K. A. R. KRUSKE, Johannes a Ldrco rrnd der Sacramanirrrrait, (en "Stu. 
dien zur Geschichre der Theologie itnd Kirche", 7), Leipzig, 1901; F. DE SCHI- 
KLER, Lar Eclir81 dra Refuge en Angklerre ,  1, Paris, 1892, pp. 21-26; 111, 1892, 
pp. 18-38. 

4 V e d r o  Viterius o quizá Vitrie o Vitré, era francés de origen muy modesto; 
amigo de Tomás Grey, el alumno inglés de los primeros años de Erarmo en Parir 
y por el cual sintió tanto cariño; el Humanista debi6 de conocerle a través de su dis. 
cípulo; antes de 1516 era profesor en Cnlais, tuvo allí dificultades y Erasmo le in- 
dicó que regresara a París en donde frie profesor en el Colegio Lombardo y más 
tarde en el de Navarra, en el ciial permaneció hasta 1535 o 1536 por lo menos. 
Después de bastantes años sin comlinicirse, la pobreza que le acosaba obligó a Vi. 
tecius a escribir al de Xotterdam; una carta de Viterius a Erasmo, fechada e n  Parir, 
el 20 de febrero de 1536, nos informa de su situación; parece que Erasmo recomen. 



a nii criado Lainberto, si se eiicoiitrarc presente n iiii muerte, 
doscientos floriiics (Ic oro, a niciios que yo Ic 1>:1yn clatlo 
y;r cii vida esta siiino en cfcctir~o;"' 

;il scíior Pablo \'olz,"+iccii florincs de oro; 
a Segisiiiuiido Geleiiio, cielito cincuenta ducados; 
:i jiiari Erasniio F r o k i ~ , ~ '  dos anillos, iiiio rlc los cuales carece 

<le piedra preciosa y el otro tiene una de color vcrdoso que 
los franceses llanian tiirquesa; 

dó a Btiaius que hrblara con el cardenal Du Bellay en favoc de su amigo. Este y 
Montanur escribieron, con fecha 19 de mayo de 1540, n Bonifacio Amcrbach para 
agradecer lar 150 coronas que cada uno tecibieri como Legado de Erasmo. Amplía 
estar noticiar ALLEN, o> cit., t. 1, pp. 193-194, y t. xr, p. 290, así como las cpirt. 
66, 441, 503, 528, 779, 817, 3101, 3106. 

N. en Arrnentieres (¿1496? - 22 de mayo de 1576) fue pupilo y doméstico 
de Erasmo hacia 1527-1529; el Humanistz le hace aparecer junto con Livinirs Plgoet 
en el bieve coloquio Ii~ipoxtur~. Después pasó a París al Colegio de Lisiem, y en 
abril de 1529 fue testigo en la plaza de la GrPve de la muerte de Becquin en la 
hoguera. Más tarde se fue al Colegio de Tournay en donde pasó varios años dedi- 
cado a preparar la edición de los Pad~es; en septiembre de 1534 envió como regaio 
a Erasmo, desde Paris, un manuscrito de Emhlernut~, muy semejante al  libro de 
Alciato que imprimió mis tarde Wechel. Ayudó en 1535-1536 al editar Chevallon 
en l a  impreriÚn de un CrisÓstamo en latín, texto que volvió 8 revisar para otra 
edición de 1543 hecha por In viuda de Chevallori; el 1556 lo reeditó otra vez en 
aquel taller, can dedicatoria a Odet Coligny, el primcgénito del almirante. Para 
más detal:es, ALLEN, t. vrri, p. 520, y la epírt. 2065; ademar PRESPRVED StvíITH, 
op. d., p. 48. 

47 Juan Calceatoris, llamado Brisgoicur por haber nacido en B r o ~ i n g e n  rn 
Bteiígnu, al norte de Friborgo; fue conspicuo teólogo: se había doctorado cn París 
y en Pributga y en erra ¿!tima universidad fue profesor de Occam: decano de: la 
Facultad de Teolosia 21 veces y rector cinco veces; el 27 de julio de 1536, expresa 
a Amerbach sil dolor vor la muerte de Ecasmo: "Fui alli dum viueret. aliouoties n ~ ~ . . 
confessionibus: in c,uo non niri Christo dignam vitsm deprrehendcbam". ALLEN, 
op. cir., t. vil!, p. 145 y cpist. 2156. 

"WhTacido en Offenburg (1480 - 6 de julio de 1544); estudió en la tiniver- 
ridad de Tubinga; el 1503 ingresó en la ofden benedictina y fue designado abad de 
Hüaehofen. cerca de Schlettrradt. A mediador de 1526 se pasó e la Reforma; pasó 
a fstrasbu~go en donde se le nombró predicador de las-monjns de San h'icolas 
(1528); se negó a firmar l a  Concordia de Wittenberg (1536). Calvino le conven. 
ció más tarde. Parricipó en la Sociedad Literaria de Wimpfeling en Schlettstadt. 
Erasmo l e  dedicó una reedición de su E»cbiridior~ y antes de morir le envi6 como 
regalo una copa. ALLEN, 00. cit.. t. ir. pp. 158-139 y las episr. 368, 372, 858, 
1075, 1518. 1525, 1529, 1607, 3069, 3114. 

4Q Era el hijo menor de Juan Froben y ahijado dc Erwmo, a y o  nombre Ile. 
vabii, n. entre el 4 de noviembre de 1515 y el 28 de febrero de 1516, ya que Ernsmo 
declaca que tenía seis años cuando él le dedicó sur Coliuqi~iorrim Pormulde, en la 
edición de mario de 1522 (Basilea, Froben). Al principio se le llamó Juan Erar- 
mur, pero hacia 1522 comenzó a "lar La forma Eramiur; sus padrinos de bauris 
mo fueron Erasmo y B e a ~ s  Rhenanus y el de confirmación -antes de marzo de 
1522- Capitón. En junio de 1322 fue enviado a Friburgo para recibir enseñanza 
de Heresbach; después pasó a Coblenza donde estudió bajo la dirección de Luis 
Kicl (Carinus) con quien riñó Erarmo a causa del sistema de educación que em. 
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a Jeróniiiio Froben le lego todos mis tabardns ti hopalandas y 
toclo mi ajuar, tanto las prendas de lana y ropa blanca, coiiio 
los ~iiucbles de iii:idera; adeiii6s iiiia copa con el blasón del 
cardenal de hlaguiicia; 

a sci esposa, un anillo qiie tiene la figura de una ninjcr vista 
de espaldas; 

a Nicolús Episcopio, una copa con cobertera que tiene graba- 
dos, en su base, unos versículos; 

a sii esposa Justina, dos anillos, uno con un diamante y cl otro 
con una turquesa; 

al maestro Conrado Goclenius, una copa de plata que tiene en 
el fondo la iniagcn de la fortuna. 

Si alguno de los legatarios iiiiiriese qiiedará a disposiciln del he- 
redero lo qiie le estaba legado. 

E1 heredero recibir6 para sí, a inás tle lo consignado en escrittira 
aparte, lo tjue i~uedare de copas, anillos ii  objetos semejantes, inclu- 
yendo las iiionedas y medallas preciosas, coino "cruzados" portugueses, 
las qiie llevan en relieve la figura del rey de Polonia y de Severino 
Boiier, y otras seniejantes. A ni8s de esto, todos los ducados de a dos 

de a cuatro."" 

pleabi. con el muchacho. Cuando murió Juan Froben, Erasmo se hizo cargo de i l  
y le Ile-,Ó 1 Fribuigo; pero sus tutores le cnviaron a Paris. Erasmo queria que 
le dejaran con él durante el verano de 1531 y aconsejó que siguiera los estudios 
de archivero y bibliotecario. El 1534 estaba el joven en Bdrilea y en agosto de 
1536 -es decir, despuCs de la muerte de Er.?srn+ contrajo matrimonio; su p a  
dmsto Herwagen le hizo entrar en el negocio tipcgráfico. ALLEN, op. cit., t. 111. 
p. 57, y episr. 1262, 1476, 2229. 

El rey de Polonia, sin duda Segismundo 1 que reinó drrde 1507 a 1548. 
De Severino Boner da noticias ALLEN, op. cit., t. IX, p. 336, y además las epíst. 
25;; y 3010. 

Se llamó c r ~ z # d o  a una moneda de oro que llevaba en el reverso una cruz; la 
hubo durante la Edad Media en Castille; e" Portugal acuñaron crmador de muy bue  
na ley los reyes Alfonso V y Juan 111, a este último dedic6 el Humanista su edición 
de San Juan Crisóstomo (Chrysortorni Ltbcubrdione~, Badea, J. Froben, marzo de 
15273. con extensa dedicatoria uqe re reprodujo en los Opdrir Omuid (tomo VIII, 
Ba~ilen, Froben, 1540). V. MARCEL BATAILLON, Erarme sf l a  Cour de Ponugal, 
en "Arquivo de História e Bibliogrrifia", vol. 11, Coimbra, 1927, pp. 258-291. El 
ducudo, y de ahí su nombre, se acuñ6 pot primera ve2 en Venecia en el siglo XIII: 
e l  nornbre re oplicó después tan sólo a las piezas de oro que en casi toda Europa imi- 
taron en el peso y la ley a la emitida el 1284 por el dux Juan Dandolo y que en 
Venecia se llamó más tarde Zecchi+io. El intenso y extenso comercio de Venecia dio 
gran difusión a esta moned En fipspaña, Juan 11 de Aragón la introdujo para susti- 
tuir al. florin, con iin peso de 3.50 gr. y múltiples de dos y de diez ducados. Los Re- 
y& Católicos acuñaron ducados desde 1460, pero con el nombre de excelenfer y 
las mismas ~aracteristicas del ducado aragonés de Juan 11. EL excelenre snrero, con 
ley de 948 centésimos y peso de 9.20 gr., llevaba en el anverso los bustos de los 
Reyes con corona y el exergo Quor Deu, conknxir nema non jepdref; el niedlo 



El dinero clcl>ositado en manos <le Conrado Gocleriiiis, en Uriibaii- 
te, quede en adiiiinistración del mismo iiiodo qiie se le encoiiiendó. 
1 3  que se ciicoiitrare en poder de Orasmo Schets, se le reclamará. 
I' cl dinero cii efectivo y todo lo demás que quedare, a su decisión, v 
scgtín el pareccr de los albaceas, se distribuirá en beneficio (le los 
pobres ancianos y de los enfernios desamparados, así coiiio para do- 
tar a 1:is doncellas casaderas y ayudar a los adolescentes que posean 
cuali<lades prometedoras; en suma, en favor de cuantos jiizgaren 
dignos de socorro. 

l'ara que esta iiii últiina voluntad tenga mis  completa fc y auto- 
ridad, la escribí de mi piiño y letra y estampé en ella mi se110 con la 
figura de Término de nii anillo personal, en Basilea, en el domicilio 
de Jerbniino Froben, el día doce de febrero del año del nacimiento 
del Seiior de niil quinientos treinta y seis." 

Erasino iba a morir en Basilea, en la misma casa de Froben, jus- 
tamente cinco meses despiiks de haber firmado este testamento. Era 
la noche del 11  al 12 de julio de 1536. Sus funerales tuvieron lu- 
gar en la catedral de Basilea, el día 18, y, despuOs de ellos, el no- 
tario y actuario de la ciudad, Enrique Kyhiner, abrió el testamento 
y procedió a su lcctura ante los interesados y los testigos; el día 22 
del mismo mes, otro notario, Adalberto Salzmhnn, levantó el inven- 
tario completo de todos los bienes y efectos propiedad de Erasmo. 
iil dinero y propiedades ninebles que dejaba el Humanista, en Basilea, 
se agregó el efectivo que tenía colocado a rédito en manos del ncgo- 
ciante de Amberes y ainigo y tocayo suyo Erasmo Schets; la suma 
que, después de satisfacer gastos y obligaciones, quedó en poder del 
heredero Bonifacio Amerbach y de los dos albaceas, se elevaba a la 
cantidad de cinco mil florines. Como en poder de Conrado Goclenius 
se habían dejado 1,960, según la disposición testamentaria del Hu- 
manista, y como los legados en efectivo subieron a la cifra de 1,100 
florines, se puede calcular que la fortuna que tenía Erasmo al morir 
ascendía a la entonces muy respetable cantidad de ocho mil flori- 
iies, eso en dinero y sin contar la biblioteca, los muebles, ropas, ves- 
tidos y numerosos objetos y efectos preciosos, regalos, estos últimos, de 
personajes o amigos poderosos y que, como vimos, dejó distribuidos 
en su testamento en favor de diferentes legatarios (copas, anillos, 
iiicclallas y inoiiedas valiosas, etc.). 

Es decir, en sus últimos años, fue Erasmo un hombre rico; su 
renta anual se aproximaba, si es que ya no la había alcanzado, a la 
cantidad de unos setecientos florines oro; ciiando estuvo en casa de 
Froben, le .  pagaba como pensión quince florines mensuales que en 
aquellos tiempos era mucho. Para comprender lo que entonces signi- 
ficaban estos números y determinar su situación económica, bastará 



J O S E  A L A l O l N A  

recortlar qiie los eniolumeiitos que pcrcibia por aqiicllos días i i i i  pro- 
fesor iiniversitario fliictoaban ciitrc 100 !. 200 floriiics al año, pero 
el sueldo iiiás coiníin no plisal~a, casi nunca, de 140 (iirios 70 dii- 
cados). 

Los cinco mil florines ~jiie Bonifacio Anierbach y los albaceas de 
Erasmo debían administrar fueron colocados, después de iiiorir éste, 
en  un pr6stamo al Ducado clc Würtenibcrg, con un interés anual del 
5% (250 florines). Con una parte de esta renta se creó iin fondo 
para becar a estudiantes necesitados en la Uiiirersidacl de llasilca, 
becas que aún hoy existen; con otra, se hizo un depósito dedicado a 
los pobres. Los 1,960 florines que quedaron en Brabante en niunas 
de Goclenius fueron a parar tanibién a los necesitados."' 

Las Obras cot~zpletas del Humanista comenzaron a salir del taller 
de Froben menos de dos años después <le la muerte <le sil autor, es 
decir, el 1538, este es, al nienos, el año que aparece eii el colofón 
del tomo 111 -que debió de ser impreso en primer lugar- y en el 
cual se reprodujo el Opus Epistolnrzrm, in-folio, impreso por Froben, 
Herwagen y Episcopio, en Basilea, el año 1529, con el cual "usque ad 
apiceni consentit", como hace coiistar, en nota manuscrita en la por- 
tada, un cuidadoso lector de finales del xvi, en el ejeniplar que 
poseo."' Los nueve tomos, in-folio, estaban inipresos totalmente el 
1540 (el colofón del octavo precisa la fecha de septicmbrc y, es de 
suponer, que el noveno, que sólo da el año citado, saliera lo mis tnr- 
dar antes de finalizar éste). 

excelenre -o medio d,,ctrdo- tenia en el anverso 8 los reyes sentados. El entero 
ofrecía en su reverso el águila nimbada con ios escudos de Cartilla, Aragón y 
Sicilia. El valor del ducedo o excclrnre era de 371 maravedis (Carlos V lo elevó 
el 1537 a 393). El excelente e»icro se denominó también doblón por valer dos 
escudos, tenía un peso de 6.76 gr.; esta es la moneda llamada ducaZo de a do,; el 
dobldn de cuatro ~scudor (media onza), pesaba 13.13 gr. y era el ducndo de u 
~ u ~ w o .  Del dgcdo de 375 mnravedís procedió el ducndo de Holanda con, sproxi- 
madamente, el mismo valor y que aun sin tener curro lesal se recibía al cambio de 
5% floriner. Al producirse en España la depresión económica de 1517.1525 que 
coincidió con la llegada de Carlos 1 y su numeroso séquito de flamencos, el pueblo 
achacó a la codicia inmoderada del más conspicuo de ellos, Guilletmo de Croy, 
Señor de Chievres, que se hicieran raras en la circulación las piezas de oro, erpecial- 
mente los preciados excelef~fer o ducador: de allí la copla burlesca: 

Sálveos Dios 
drrcado de o dor 
que monsiú de Xévrer 
non topó con vos. 

En los días de Etarmo, a más dc lar dt'cildos citados corrían tambicn los papales, 
los imperiales, los de Rodar, etc.. con valores muy semejantes. 

61 ALLEN. op. cif., t. X ,  apéndice xxirr. 
nu Este t. iii (Epidohar compleclesr univerrvri se reeditó orras dos veces más, 

el 1541 y lS>R, y reproducen la primera edición. 



Tanibién fue resl>ctada la voluiitad de Erasnio cii cuanto a su 
enterraniieiito; sus restos qiiedaroii depositados en la catedral de Ba- 
silca en i i r i  scjiiilcro "ni ostentoso ni niezquiuo", en'  cuya lápida se 
grabó el si::uietitc cpitafio, que todavía se conserva Iioy con su poco 
feliz retlacción latina: 

Clrristo Serrlntori S. 
Des Ernsnio Xoterodnirro, 
viro oriirrilnrs rnodis rirnxi 
.riro, csiiis incoinpnrnbilenr 
in onrrri discipli~~arrinz ge 
rrere erirditioiieiit ynri con 
iliirctnlrr yrziderrtin poste 
ri ct ndirrirnb~riitirr et yrne 
<licnhnrrt:. Llo~rifncizrs Anrer 
bnchins, Hier. Froberrius, Nic 
Episcopirrs, Iineres et, nurictr 
.ynti sa~~reiiine siiae volunta 
tis vindices, potrono optimo, 
nori nrefrioriffe, qrrnm immortn 
leni sibi editis L.rrcribrationi 
bns co»r}~nrniiit, iis tmrtirper. 
dunr orbis terrnnrln stnbit 
siiperfirtirro nc erarditis vbi 
qice gentiiiuz colloqri~rturo, sed 
corporis inortnlis, giro recon 
ditiiirr sit ergo, Iioc snxtru~ 
posaiere, Mortrrrrs est IIIl 
Eld. liil. i nn  seyttragcnnri~is, 
An. R Christo nato 
M.D.XXXV1. 

Esta iiiscriiición resulta cn algunas líneas bastante confusa por 
la coloración irregular de algunos elenientos; la estructura correcta 
sena qiiizá: ; . . qunirr editis Liicaibratiotribrcs immortnlenz comparnuit 
sibi, stryerfirtirro iis tnrrtislrcr diinr orbis terrarunz stnbit RC ernditis 
vbiqire geritiiiiir colloqriiitirro, sed coryoris mortnlis ergo, hoc saxirnr 
posziere ,1110 reco~rdittiriz (corplrs) sit. 

Hay tanibikn un error en la edad que tenía Erasmo al fallecer; 
tio contaba setenta sino que cumpliría sesenta y siete, en octubre 
de aquel año (véase szrprn la nota 2). 

De este modo, todos los deseos expresados por el Humanista en 
sus testanientos de 1527 y 1536 se cumplieron cabalmente. Sus ce- 
nizas. envueltas por el rumor de 13s aguas del cercano Rin, podrlan, 



il c5tc resliecto, reposar eii sereno rccoginiiciito. No lo habrían tcnido 
scguraiiientc si les fnera dable conocer los acoiitecimiciitos qiie, poco 
~lcsl>uí.s ) con rápida sitcesiúri, tuvieron Iiigar en Europa, la clefini- 
tive separaciúii cle las iglesias, la ruptura de la concordia, el hundi- 
iriietito de los ideales que niás amú y por los qiic lucli6 Eras~no hasta 
siis postreros días: la unidad del mundo cristiano dentro de la Iglesia 
Católica, renovada y acendrada por el Concilio, y la paz universal 
bajo el signo del Evangelio. 

JosÉ ALMOINA. 




