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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN V ALENC.IA EN EL SIGLO XV 

l. INTRODUCCION 

En el momento en que acometimos el estudio de la escritura humanística en el País 
Valenciano, nos hallamos ante una primera dificultad que venía planteada por la real situa
ción de los estudios paleográficos en nuestro país. Su escaso número y su carácter puntual 
nos impedían hallar un punto a partir del que comenzar nuestra investigación. Tan sólo 
existí a un trabajo de conjunto dedicado a la escritura en nuestro territorio, el de F. 
GIMENO, La escritura gótica en el País Valenciano después de la conquista del siglo XIII. 
Este, además de un modelo de trabajo sistemático, válido para cumplir nuestro objetivo, 
nos ofrecía el término a quo de nuestra investigación: el estudio de la escritura humanística 
requería necesariamente el conocimiento de la evolución experimentada por las formas 
gráficas góticas en el País Valenciano, dado que los orígenes de la escritura humanística en 
nuestras tierras se localizan en el seno del proceso evolutivo del tipo gráfico gótico. 

De otro lado, el estudio de la escritura en Valencia en ningún momento puede ser ais
lado del más amplio marco constituido por la Corona de Aragón. Como señalara el mismo 
F. Gimeno, el País Valenciano, desde su incorporación a la Corona tras la conquista cris
tiana del siglo XIII, se integra en una koiné lingüística y también gráfica 1, de forma que su 
evolución escrituraria es la misma evolución de la Corona. Es por ello que, aunque nuestro 
estudio ha sido realizado a partir de fuentes escritas valencianas única y exclusivamente, 
tanto nuestros planteamientos, como nuestras hipótesis, así como el conjunto de nuestras 
consideraciones 2 hacen referencia constantemente a ese más amplio ámbito .-gráfico que 
conforma la Corona de Aragón y del que el País Valenciano forma parte inseparable. 

Señalado ésto, es necesario poner de relieve una importante cuestión. No ha sido 
nuestro objetivo llevar a cabo un análisis exhaustivo del fenómeno que supone la introduc
ción, difusión y utilización de la escritura humanística en nuestro país, tarea ésta que exige 
una investigación mucho más amplia y profunda que la que hemos realizado hasta ahora. 
Simplemente hemos intentado esbozar las líneas de lo que será una tarea a desarrollar en el 
futuro, que efectuaremos paulatinamente, con la intensa dedicación que ello exige. Por este 

1. Cfr. GIMEN O BLA y, F. M ., La escritura gótica en el País Valenciano después de la conquista del siglo 
XIII, Valencia, 1985, págs. 78-80. 

2. Gran parte de la bibliografía, así como las colecciones de facsímiles utilizados, hacen referencia a la 
Corona de Aragón en su conjunto, y, de hecho, en ocasiones hacemos mención indistintamente de los términos 
Corona _'e Aragón y País Valenciano. 
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motivo, y ante la imposibilidad de abarcar toda la problemá~ica que_ conlleva la presencia Y 
uso de la escritura humanística en Valencia, hemos seleccionado una de sus mu~h~s ver
tientes, la que constituye la escritura usual, no porque consideremos que es la mas impor
tante, sino porque es la que ha sido más descuidada hasta hoy. Co!1 est~ ~?ahdad 
realizamos la selección de las fuentes, conocedores, no obstante, de la imposibilidad de 
revisar, no ya toda, sino siquiera una parte sustancial de los testimonios q~~ nos informan 
de la presencia del sistema gráfico humanístico en ~uestr~ ~~s. La sel~ccion de los ?1ate
riales no fue fácil, especialmente porque, ante esa imposibilidad resenada, pretendiamos 
cuando menos, que la fuente utilizada presentara unas características de unida.d y coheren
cia pero que, al mismo tiempo, ofreciera la diversidad necesaria para efectuar el análisis de 
la difusión de la escritura en el conjunto de la sociedad valenciana bajomedieval. 

Precisábamos, por consiguiente, localizar una fuente unitaria tanto desde la perspec
tiva cronológica, como desde la archivística. La secuencia temporal elegida debía ser, lógi
camente, el siglo XV, ya que en su transcurso se gestó la introducción del sistema gráfico 
humanístico y la progresiva sustitución de las formas góticas por las nuevas grafías. Opta
mos, finalmente, por llevar a cabo la revisión de la memoria administrativa generada por 
una entidad, en cuya confección hubieran intervenido escribientes pertenecientes a diver
sos ámbitos socioculturales ~no sólo profesionales de la escritura, de forma que pudiéra
mos tener acceso a la producción gráfica de los escribientes no profesionales, la más 
desconocida y olvidada por la investigación-, y que se hallara constituida por testimonios 
escritos de distinta naturaleza, que cumplieran diferentes funcionalidades en el seno de 
dicha memoria. De ese modo, sería posible obtener una visión más amplia y compleja del 
fenómeno, y no circunscrita a un único ámbito escriturario. 

La fuente seleccionada para desarrollar nuestro trabajo, son los libros de administra
ción emanados de las cuatro entidades hospitalarias de la ciudad de Valencia, cuya gestión 
era conducida directamente por el Consell de dicha ciudad: el Hospital d'En Clapers, el 
Hospital dels Beguins, el Hospital de Sent Llatzer y el Hospital de la Reina. Como lógica 
consecuencia de dicha gestión municipal -los hospitales dependían económica y adminis
trativamente del Consell, que elegía a los administradores y obligaba a éstos a presentar 
balance de cuentas de su ejercicio ante el Racional de la ciudad 3

-, los libros se conservan 
en el Archivo Municipal de Valencia, en el que conforman cuatro series correspondientes a 
cada uno de los_ hospitales. ~n conj~n~o se trata de un total de 81 libros, de los que 45 perte
necen al Hospital de la Reina, veintiuno al Hospital de Sent Llatzer, nueve al Hospital 
d'En Clapers y sólo seis al Hospital deis Beguins 4• 

Los libros, suelen cubrir un períod~ an~al, aunque existen excepciones, ya que algu
nos ~barcan p~nodos de tres, cuatro, seis, diez y hasta quince años. Sin embargo, desde 
~ediados_ d~l sig~o desaparece esta práctica y los libros conservados corresponden a ejerci
cios admin~strat~vos anuales, aunque un mismo administrador permanezca en el cargo 
durante vanos anos 5

• Este rasgo se acentúa en el último cuarto del siglo, coincidiendo con 

. 3. C~r.. RODRI??, ~RTEGAS, J., Hospitales de Valencia en el siglo xv. Su administración régimen inte-
rwr Y condzcwnes hzgzenzcas. «Boletín de la Real Academia de la Historia» 90 ( 1927) pa' gs 1 o' 11 · G 
MARCO M L • t • • . . ' ' . - ALLENT , , ., a aszs encza sanztarza en Valencza (1400-1512). Tesis doctoral inédita 2 vol Valenci·a' 1980 1 
I, pags. 50 y 64-64. , • , , vo . 

yera :~ e~e!f~~~~~~~s ~~! ~~i~v;::: ::~sd~::(uilibrio ~n la acumulación ª:~hivística. Es probable que influ-

~f ~f J::~d~aj;o~ª:;~:i:~~i~:~~:.~i;!~\~; :s 1~{8;~!~:::~~~~~~t;~:::~:lpe:::ts::i~tci~oapnuºs~eql~l :cTaudei~~f ~~i~~:~~ 
5 • Es el caso de la d • • t • ' d B • 

1506). d 1 h a m1ms rac10~ e _erenguer Martí de Torres en el Hospital de Sent Llatzer ( 148 3-
, e a que se an conservado qumce hbros. A.M. V., Hospital de Sent Llatzer, 353, núm. 5 a 19. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

el reforzamiento del poder monárquico en el municipio y el incremento del control sobre la 
administración hospitalaria por el Consell6, factores éstos que inciden en la conformación 
de la estructura del libro, tanto en el plano codicológico, como en el gráfico. 

El libro de administración es el resultado de la necesidad que la administración hospita
laria tiene de la escritura, con el fin de crear una memoria. Su elaboración es consecuencia 
de la penetración del escrito en el círculo de lo oral: suple la inmediatez, la simultaneidad 
del registro oral, sustituyéndolas por una «relación de ausencia» 7

• Frente a la subjetividad 
de la información oral, el escrito ... 

« ... il débarasse de l'emprise et de l'effort de mémorisation subjective ... l'information écrite 
devient l'objet d'une relation davantage objective, rationnelle et critique 8 .» 

El libro de administración es la resultante de la gestión interna de un ente que ha 
alcanzado un grado de complejidad que sobrepasa los límites de la memoria oral y recurre a 
un útil intelectual -el útil escrituraría- que forma parte de la logística de información, de 
transmisión y de gestión 9

, en cuanto que pasa a integrarse, como parte necesaria, en los 
mecanismos de funcionamiento interno de la institución a la que sirve. En consecuencia, el 
libro representa una acumulación informativa que permite la articulación administrativa de 
la entidad de la que emana, y una acumulación gráfica que, de un lado, es el fundamento a 
partir del cual será posible la construcción del libro, y de otro, justifica las informaciones 
recogidas en él. 

El paso desde los circuitos orales a la escrituralidad materializada en el libro, puede 
efectuarse a través de dos sistemas: En el primero de ellos se produce directamente -el 
libro es elaborado a partir del testimonio oral 10

-. Igualmente puede tener lugar de forma 
indirecta por medio de los testimonios escritos concretos que crean la memoria en base a la 
que se construye el libro: la ceda -la lista en la que diariamente se registran ingresos y 
gastos-, y el ápoca y el albarán -manifestaciones diversas de un hecho: lajustificación de 
los datos contenidos en el libro-. Es la existencia de estos intermediarios entre lo oral y lo 
escrito la que permite la estructura final del libro, el elevado nivel de· organización/ 
jerarquización que es capaz de alcanzar en la ocupación del espacio gráfico. 

El libro -que constituye una unidad archivística y también, salvo excepciones 11
, 

una unidad gráfica-, definido por su coherencia, su perdurabilidad -no sólo a causa de su 
valor administrativo, sino también como consecuencia de sus caracteres materiales- pro
cede de la dispersión gráfica, de la inorganicidad archivística. La ceda, el ápoca y el alba
rán sufren, por las condiciones de su soporte material -fragilidad, incoherencia- y de su 

6. Vid. MANDINGORRA LLAVATA, M.ª L., La escritura al servicio de la administración municipal. La 
acumulación gráfica de los hospitales valencianos (1400-1509). Tesis de lincenciatura inédita, Valencia, 1985, 

pág. 33. . 'd ¡ , 
7. Cfr. HAENENS, A. d',Ecrire, utiliseretconserverdes textespendant 1500ans. La re/atwn occz enta a 

l'écriture. Scriptura e Civilta, VII (1983), pág. 228. 
8. Ídem, pág. 245. 
9. Ídem, pág. 237. . . · 'fi · l . 

1 O. En los dubtes presentados a la gestión del administrador son frecuentes JUStl 1cac10nes ta es como. 
como: 

«Fon arrendat de para u la. Diu que non.a rebut pus, sin~ les 9ue ha meses en re buda»· 
A.M.V., Hospital de Sent Llatzer, 35 3 ( 1 ), núm. 1, sm foliar. . . . . , 
11. A.M.V ., Hospital de la Reina, 346 ( 1) núms. 1 y 4; 346 (2) num. 9; 34 7 (1) num. 6, Hospital d En Cla-

pers, 350 (1) núm. 4, 350 (2) núm. 5. 
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papel en la gestión administrativa -su valor se extingue en el mom~?-to en que se ha pro~~
dido a la revisión y liquidación de las cuentas-, un grado de durabihdad y d~ conserv,aci~~ 
inferior a los del libro. En el mejor de los casos se agrupan en e~filados adJu1:tos a este ; 
circunstancialmente se intercalan entre los folios donde se registran los asientos a que 
hacen referencia, o bien se guardan en los dobles internos de las ~~biertas 

13
• En ~a mayor 

parte de las ocasiones han desaparecid~: _son numeros~s las noticia~ de cedes,. apocas Y 
albaranes que los revisores de cuentas hicieron constar Junto a los asientos del hbro, pero 
tan sólo ha llegado a nosotros una mínima parte. 

Nos hallamos, en consecuencia, frente a distintas funciones sociales, concretadas en 
las sucesivas fases que integran la gestión administrativa, a la que corresponden diferentes 
caracteres materiales -tanto en lo relativo al soporte empleado como a la disposición de 
éste-, y lógicamente frente a diversos niveles de utilización de la escritura, ya que las 
interpretaciones operadas sobre un modelo, cumplen una función determinada en el texto, 
de acuerdo con las necesidades escriturarias del ente de que emana. La administración hos
pitalaria no sólo ha generado una acumulación informativa y archivística, sino también una 
acumulación gráfica, sin la que las dos primeras no habrían sido posibles. 

De este modo, podíamos entrar en contacto con testimonios gráficos de muy diversa 
naturaleza: los libros confeccionados por escribanos profesionales, con interpretaciones 
caligráficas de los modelos gráficos en uso; la ceda autógrafa del administrador o del hospi
talero; las ápocas notariales; los albaranes autógrafos de individuos pertenecientes a diver
sas categorías socioprofesionales ... todos ellos constituyen un elenco suficientemente 
amplio y complejo, tanto de testimonios escritos, con diferentes funcionalidades que exigen 
distintas interpretaciones, e incluso, diferentes formas gráficas, como de escribientes pro
cedentes de muy diversos ámbitos de la sociedad, que han recibido una educación gráfica 
diferente y cuya capacidad escrituraria, difiere de unos casos a otros. A partir de este con
junto de testimonios, era posible una aproximación a la escritura humanística en el plano 
usual, tanto en lo relativo a su introducción, como en lo referente a su difusión y uso. 

Quedan fuera de nuestro estudio innumerables cuestiones de crucial importancia, que, 
como hemos indicado ya, serán objeto de nuestra futura investigación. Es el caso del pro
blema, tantas veces considerado mas nunca resuelto, de la introducción de la humanística 
en la Cancillería, y del papel de ésta en la difusión del nuevo modelo. Igualmente hemos 
relegado la problemática de las escrituras librarias, tanto con anterioridad a la aparición de 
1~ imprenta, como en fechas posteriores, así como el rol que ésta pudiera desempeñar en la 
difusión de la h~manística y~~ la fijación de los tipos, particularmente de la antiqua. Tam
~oco hemos re~isado la cuestton de los tratados de caligrafía, ni la evolución de la humanís
tica desde el siglo XVI. Todos estos temas, no obstante, al igual que todas las cuestiones 
aquí esbo_zadas, serán pró~imamente an~lizadas con el fin de poder reconstruir el pano
rama _gr~fico de la sociedad valenciana de la Baja Edad Media tardía y el 
Renacimiento. 

4; 3~;· (3~·~:.·•2~~spital d'En Clapers, 349 ( 1) núm. 3; 350 ( 1) núms. 2 y 3; Hospital de la Reina, 349 ( 1) núm . 

. 1-3-. A.M.V., Hospital d'_En Clapers, 350 (3) núm. 6, fol. LI r., 350 ( 1) núm. 3; Hospital de la Reina 346 (2) 
~~a~t. 1, fo315. 3X(Vll)r., _34 7 (12) nu2ms. 9 y l_0, 34 7 (3) núm. 16. 349 (2) núm. 7' 349 (3) núms. 9 a 1. Hospital de Sent 

zer, nums. y , 353 nums. 5 a 22. ' 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

2. ORÍGENES DE LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA 

2.1. Las hipótesis tradicionales: Análisis y revisión 

Dentro de la escasa atención dedicada a la escritura de la Corona de Aragón en los 
manuales de Paleografía 1

, el problema de la introducción y posterior desarrollo de la escri
tura humanística no constituye un caso excepcional. Los distintos autores que de una forma 
u otra han tratado el problema no se han preocupado por el esclarecimiento de las cuestio
nes relativas al tránsito entre la escritura gótica y la humanística, limitándose a señalar la 
más temprana -y más amplia- adopción de las formas humanísticas en la Corona de Ara
gón frente a cualquier otro estado peninsular, sin plantear cuál era la causa de las diferen
cias de duración de los tiempos escriturarios 2 de los diversos reinos hispánicos. Tampoco 
se intentó fijar la cronología precisa que marca la recepción de las nuevas formas ya que se 
tendía al establecimiento de una aproximación por siglos, sin descender a los momentos 
concretos en los que se detectaban las modificaciones que afectaban a las formas gráficas 
en uso. 

Una mayor preocupación por los orígenes de la escritura humanística en la Corona 
de Aragón se advierte desde el instante en que ciertos autores -extranjeros 
especialmente- se interesaron por la evolución de la escritura en la Corona catalano
aragonesa 3. Sus aportaciones fueron rápidamente recogidas, tanto por los manuales de 
Paleografía de posterior publicación, como por los estudios sobre la Cancillería de la 
Corona en el siglo XV, en algunos de los cuales se hace mención de los tipos gráficos utiliza
dos en dicha oficina real 4. En todo caso, no se ha profundizado suficientemente en la pro
blemática que la aparición y desarrollo de las formas gráficas humanísticas supone en la 
historia de la escritura en la Corona, sea en lo concerniente a su origen y a los mecanismos 

1. El problema del olvido experimentado por la escritura de la Corona de Aragón en los manuales de 
Paleografía españoles y en la investigación paleográfica en general, ha sido analizado en profundidad por F. 
GIMEN0 en La escritura gótica ... , págs. 25-44. 

2. Es decir, los períodos de tiempo en que se halla en vigor un tipo gráfico en una región escrituraría deter
minada. Los tiempos escriturarios presentan diferencias en su duración según las distintas zonas, en función de 
sus diversidades socioculturales y de su evolución gráfica previa. 

3. En concreto nos referimos a los trabajos de F. C. Casula: A/cune note su/la "letra aragonesa" del 
seco/o XIV. Annali della Facolta di Lettere, Filosofía e Magistero dell 'Universita di Cagliari. Cagliari, 1967; 
Breve storia della scrittura in Sardegna. La documentaria nell'epoca aragonese. Cagliari, s. a.; Carte reali 
diplomatiche di Alfonso 111 el Benigno, red 'Aragona, riguardanti / 'Italia. Padova, 1977; Osservaz ione paleo
grafiche e diplomatistiche su/la Cancelleria di Giacomo I il Conquistatore. Archivi e Cultura, anno X (gennaio
dicembre, 1977) -de este trabajo existe una traducción al castellano, Observaciones paleográficas y 
diplomáticas sobre la Cancillería de Jaime I el Conquistador. ''Jaime I y su época". X Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón, 3, 4 y 5 (Zaragoza, 1980) 433-451-; y de Luisa D'Arienzo: Carte reali diplomatistiche 
di Pietro IV il Ceremonioso, red 'Aragona, riguardanti l 1talia. Padova, 1970;Alcune considerazioni su/ pasag
gio della scrittura gotica all'umanistica ne/la produzione documentaria catalana dei secoli XIV e xv. Studi di 
Paleografía e Diplomatica, Padova, 1974, págs. 199-226. _ 

4. CABANES CATALA, M. L., Tipología documental de Alfonso V.-Nombramientos de alcaides en Ali
cante. Anales de la Universidad de Alicante. H.ª Medieval, 1 ( 1982) 181-193; CABANES PEC0URT, M. D., Parti
culan·dades diplómaticas de la Cancillería de Alfonso V el Magnánimo. Anales de la Universidad de Alicante. 
H.• Medieval I (1982) 169-181; SEVILLANO CoL0M, F., Cancillerías de Femando Iy de Alfonso V. Anuario de 
Historia del Derecho Español, XXVI (1965), 169-216; ID., De la Cancillería de la Corona de Aragón. Martí
nez Ferrando. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria (Madrid, 1968) 451-480; TRENCHS, J.-ARAGó, A. 
M. Las Cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca, desde Jaime I a la muerte de Juan II. Folia Parisien
sia: l. Zaragoza, 1983. No analizaremos ninguno de los trabajos citados, ya que en ellos se recogen las mismas 
hipótesis sugeridas por los autores cuya producción revisamos en el presente capítulo. 
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de su difusión en los diversos ambientes escriturados de la sociedad, sea en las peculiarida- se 
des morfológicas que presenta y los referentes a que ren:iite. . , . . , la 

Estas carencias se muestran con toda claridad al revisar la produccion bibhografica re 
que ha tratado de modo directo el fenómeno de la escritur~ humanístic~ ~n la Corona de U 
Aragón: En 1923. Z. García Villada! ª! ocupar~e. de la escn!ur_a humanisti_ca, en su Paleo
grafía Española, diferenciaba una mznuscula gotlco-human1st1ca y ~na mznuscula ~uma
nística, de las que no estudiaba origen ni caracteres 6. Fue Agu_stín Millares Cario quien por 
primera vez concretó la introducción de la escritura humanística en la Corona a finales del 
siglo xv, y su generalización definitiva en el siglo xvI7. Por otra parte, resulta igualmente 
de gran interés la argumentación de Millares acerca de la existencia en la Corona de unas 
formas gráficas diversas de la gótica bastarda, que por su peculiar morfología, favorecieron c 
la penetración de las grafías humanísticas, por las que fueron prontamente influidas. En 
concreto, Millares individualizaba, desde fines del siglo XIV, una escritura cursiva, de tra
zado regular, que, ya en el siglo XV ... 

« ... en muchos casos comienza a inclinarse a la derecha, acaso por influjo de la usada en las 
cancillerías italianas.»~ 

Este influjo -sin duda de las formas de la itálica- constituiría un paso previo a la plena 
introducción de la humanística, que Millares situaba en un momento muy tardío, ya en el 
siglo XVI. 

Con posterioridad, M. U són Sesé, en un ensayo acerca de la escritura en Aragón 
entre los siglos XI y XVI'', afirmaba la persistencia de la gótica aragonesa hasta finales del 
siglo XV y comienzos del XVI'º aunque señalaba las fuertes modificaciones experimentadas 
por este tipo gráfico en su evolución, especialmente por la pujanza de la gótica bastarda 
desde las postrimerias del reinado de Pedro el Ceremonioso 11 • El fin de la gótica aragonesa 

5. La relación de obras que se han ocupado de esta cuestión queda reducida al conjunto de los manuales 
de Paleografía españoles publicados durante el siglo xx, y a los ensayos de M. Usón Sesé, Contribución al estu
d~·? d~ la cultura medieval aragonesa. La escritura en Aragón del siglo XI al XVI. Universidad de Zaragoza. Lec
c10n ma~gural del cur~o 1940-1_941; Luisa D'Arienzo, A/cune considerazione ... ; y Antonio M.ª Aragó, 
Preno~acwnes a ~a escrLt~ra cancilleresca de Alfonso el Magnánimo. La Coronad' Aragona e il Mediterraneo: 
a_spetti e problemi comum da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico ( 1416-1516). IX Congreso di Sto
na della Corona d' Aragona, vol. 11 (Napoli, 1982) 49-55. 

. 6. G~RCIA VrLLADA, Z., Paleografia Española. Precedida de una introducción sobre Paleografía 
latina, Madnd, 1923, pp. 313-328. 

7. Cfr. ~ILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografia Española, 2.a ed., Madrid, 1932, pág. 347. 
8. ID., pags. 341-342. 
9. UsóN SESÉ, M., Contribución al estudio ... cit. 

, 10. El_ término gótica aragonesa era empleado por Usón para dar nombre a la escritura utilizada en Ara-
gon desde el sig!o XIII ?I XVI. Ha~ ~ue precisar que durante dicho período se sucedieron en la Corona catalano
aragones~ t:es tipos graficos: la gotica catalana (gótica aragonesa en su denominación tradicional) la bastarda y 
la humam st i~a. Sobre la evolución gráfica de la Corona en el citado lapso de tiempo comprendido ¡ntre los siglos 
XIII Y XVI, vid. GIMENO BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 71-111 · GIMENO BLAY F M • TRENCHS 
ÜDENA, J., La e~critura medieval en la Co_ro~a de Aragón. 1137-1500. ni Curso de Estudios. U~íversitarios 
B~nassal-Castello. PALEOGRAFIA (3-8 Jumo 1985). En prensa. En lugar de la bastarda de origen francés 
?i~eno Y Trenc_hs se de~~ntan por una presencia, en tierras catalano-aragonesas, de la minúscula cancilleresc~ 
lla ~ana, q~e-se mtroducma e~ _la Corona por influjo de la convergenci;i gráfica aviñonesa. Acerca de las denomi-
nac10nes gotica catalana y gotica aragonesa vid. GIMEN O BLA y F M L · , · , 

b I bl d I , , • ., a escrztura gotzca pags 83-105· 
:?a :e;rr~~ºea ~;t:rp\eªtascn1?0,mn:n(cClatur~ds en 1~ Paleogbrafía,/cfr. lo., Las llamadas ciencias auxiÚ~~es de.la Histo'-

• ons1 eracwnes so re e método de • t • ·, p l 
Diputación Provincial. "Institución Fernando el Católico" 1986 l?ves ltg2a5~llo3n0 en a eografia ). Zaragoza. 

11 Cf U • S • · . , ' , pags. . 
• r. SON ESE, M., Contnbucwn al estudio ... , págs. 37-38. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

se debería_a la aparición de la procesal por evolución de la cursiva gótica 12 y, sobre todo, a 
la presencia de la humanística, cuyas influencias, sin embargo, se podían detectar desde el 
reinado de Alfonso V. Con todo, al considerar la aparición de la humanística en la Corona, 
U són advertí a las analogías existentes entre la escritura aragonesa y las escrituras de la 
península italiana, analogías que justificaba en base a dos posibles razones: la primera de 
ellas, que se convertiría en tradicional siempre que se ha tratado de explicar la introducción 
de las nueva~ grafías humanísticas en la Corona catalano-aragonesa, quedaría representada 
por las relaciones políticas y culturales mantenidas a lo largo del siglo XV entre la Cancille
ría napolitana del 1''1:agnánimo y los territorios peninsulares de la Corona; la segunda, de 
mayor interés para la historia de la escritura, aunque no ha sido valorada en su verdadera y 
compleja significación, apuntaba a una evolución paralela de la escritura en ambos territo
rios, los estados hispanos de la Corona y los estados italianos. Esta evolución -que se 
hallaría presidida por la tendencia a una mayor redondez de las formas y la búsqueda de 
elegancia y claridad en el trazado- produciría sus primeras manifestaciones gráficas con 
anterioridad en Italia por constituir este territorio un más importante y temprano foco del 
Renacimiento 13

• 

Esta sugestiva posibilidad insinuada por U són -que lamentablemente no cuidó de 
desarrollar ni profundizar- no halló eco alguno entre los paleógrafos que se ocuparon pos
teriormente del problema. En cambio, todos los autores recogieron la hipótesis según la que 
la penetración de la humanística en la Corona de Aragón se produjo durante el reinado de 
Alfonso el Magnánimo, en virtud de las relaciones establecidas entre la Cancillería de 
N ápoles y el funcionariado peninsular del monarca, y particularmente, en razón de los con
tactos epistolares entre ambos territorios. Tal fue la razón aducida por Antonio Floriano, 
que señalaba, frente a la documentación real en la que la humanística se halla presente 
desde la instalación de Alfonso V en Italia 14

, una pervivencia, en la documentación pri
vada, de la escritura gótica cursiva, y explica la evolución final de este tipo gráfico, que él 
considera paralela a la experimentada por las góticas cursivas castellanas: 

<<La cursiva gótica se descuida, degenera, se hace también procesal, pero sin alcanzar nunca 
el grado de decadencia que en Castilla ... Las manifestaciones procesales, últimos estadios 
en Castilla y Aragón del proceso de la escritura gótica, son en realidad los fenómenos paleo
gráficos finales de nuestra escritura.» 15 

Idéntica era la argumentación sostenida por Conrado Morterero, quien se decantaba 
por una alternancia de ambas formas gráficas, especialmente en la documentación privada, 
ya que en la Cancillería era el humanístico el tipo gráfico dominante desde tiempos 
del Magnánimo: 

«Las relaciones no interrumpidas que sostuvieron las principales poblaciones de la Corona 
de Aragón con Italia hicieron que este tipo de letra (la humanística) alternase en estos reinos 
con la procesal, especialmente en los de tipo privado, utilizándose ya en la Cancillería real a 
partir de Alfonso V.» 16 

Transcurrió bastante tiempo antes de que el tránsito de la escritura gótica a la huma-

12. ID., pág. 38. 
13. ID., págs. 40-41. . , . _ 
14. FLORIANO CuMBREÑO, A., Curso general de Paleogra.fia y Paleografia y Dlplomatzca espanolas. 

Oviedo, 1946, pág. 505. 
15. Cfr. Ídem., pags. 505-506. _ . 
16. MoRTERERO y SIMON, C., Apuntes de iniciación a la Paleografía espanola de los siglos XII a XVII. 

Madrid, C.S.I.C., 2.ª ed. 1979, pág. 81. 
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nística en la Corona fuera objeto de la investigación en Paleografía, Y cuando ello suce
dió fue merced a una estudiosa italiana, Luisa D' Arienzo 1

7
• 

'La profesora de Cagliari trató esta cuestión a partir de documentos procedent.e,s de la 
Cancillería, y de documentación notarial de los Archivos de Protocolos. Esta elecc1on que-
daba justificada en cuanto que ... 

«Ne/la seconda meta del x1v seco/o la scrittura notarile e quel!a cancel!eresca aragonesi par
tivano dalla stensa base grafica, reappresentada da un tipo di gotica documentaría caratteriz
zata ... da un tracciato sotile, regalare e scorrevole in cui e scarsamente accentuata la 
frattura delle curve ed e particloare risa/to ai segni abbreviativi orizzontali ... » ,~ 

La selección del material permitía a la autora la revisión de una parcela importante 
de la producción escrita de la Corona en un período que abarca desde mediados del siglo 
XIV hasta finales del siglo xv; mas, paralelamente, reducía las posibilidades de su trabajo 
al circunscribirlo al campo de las escrituras profesionales, si bien lo contemplaba en dos 
vertientes distintas como eran la Cancillería y el notariado: de un lado, fuera de su estudio 
quedaban todas las escrituras de uso privado, de menor relevancia desde el punto de vista 
cuantitativo, pero de mayor representatividad, en cuanto que constituyen el testimonio del 
uso que en una sociedad se hace de la escritura. De otro, eran igualmente relegadas las 
escrituras librarias, sobre cuyo papel y funcionalidad en los diferentes ambientes escritura
rios no se ha profundizado suficientemente 19

• 

Luisa D' Arienzo señalaba la complejidad del panorama gráfico existente en la 
Corona entre los últimos años del siglo XIV y la primera mitad del XV. La autora constataba 
la presencia, en este período, tanto en documentación notarial como en los registros de 
Cancillería, de una gama de escrituras cursivas, base de la evolución gráfica en la Corona 
de Aragón. Estas escrituras cursivas dominarían fundamentalmente el mundo notarial 
apenas influido por la bastarda francesa, a diferencia de lo que sucedió en la Cancillería, e~ 
la que se detecta una tendencia gráfica de marcada influencia francesa vinculada a una . . , ' 
onentac1on cultural de la Corona hacia el vecino territorio durante el reinado de Juan Fº. 
Por otra parte, junto al filón de escrituras cursivas a la gótica bastarda existía otra tenden
cia gráfica, representada por la pervivencia del uso de la gótica cltalana ... 

«-:: minuscola gotica documentaría, di cuí si e par/ato all'inizio, realizzatta anzi in maniera 
p_zu accurata_ e tondeggianfe, che pre lude ed e alfa base della succesiva e!aboraz ion e umanis
tzca e che sz potrebbe definire, como dice il Cencetti, minuscola semigotica.» 21 

17. Concretamente se ocupó de este tema en el ya citado artículo A/cune considerazione 
18. ID., págs. 201-202. • •• 

. 19. Una aproximación_de carácter gen~ral en to;,no a este tema ha sido realizada por ÜIMENO BLAY, F. 
M., TRENCHS ÜDENA, J., Escritura: Palabra e zmagen. Anales de la Universidad de Ali.cante H' t • M d. 
val" 4/5 (1986) 359 378 u · . . . 1s ona e 1e
Il ·d b ' - • n intento de conJugar las interpretaciones escriturarias documentales y librarias fue 
táeva ~ ªtª o rir 1~ ~ro~soras J. y M. D. MATEU IBARS en la colección de facsímiles por ellas publicada Colee-

nea .ª eograJzca e a orona de Aragón (Barcelona, 1980), en la que se incluyen reproducciones de muestras 

~~t~!c:~~:: ~~~~~:~!i~:se d:~~~~tf:r:p~s' ~? que P~~mite ~-tdablecer comparaciones y localizar las interferencias 
43-44. r n es ipos gra icos. i • ÜIMENO BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 

20. 
notarial... 

Cfr. D'ARIENZO, L., A/cune considerazione ... , pág. 209. La autora señalaba que en el uso 

(
« ... ~ un_ pal/ido ricordo del fi!one oltrepirenaico nell'esecuzione del/e aste ,·errica/i discendenti del/e J. . 
ermrnatr a punta.» s, • J. p, q. grosse e 

21. ID., pág. 203. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

La utilización de estas formas, localizadas tanto en la Cancillería como en el nota
ri,a~o, fu~da~entaba la p_osterior elaboración humanística, y favoreció la introducción y 
rap1da d1fus1on de este tipo gráfico en los territorios peninsulares de la Corona 22• 

No obstante estas consideraciones previas, la autora retomaba la hipótesis tradicio
nal ya mencionada, que establecí a una directa conexión entre la llegada de las renovadas 
formas gráficas y la definitiva instalación del Magnánimo en N ápoles y el subsiguiente 
establecimiento de intensas relaciones epistolares entre la cancillería napolitana y las ofici
nas peninsulares. La vinculación del monarca a los humanistas italianos, la presencia en la 
Cancillería de individuos pertenecientes al círculo humanístico del soberano y la formación 
de la biblioteca de éste, fueron factores determinantes, según la profesora italiana, en la 
conformación de la escritura humanística en la Cancillería de Nápoles, desde donde se 
extendió rápidamente a las cancillerías hispanas de la Corona 23

• 

Esta misma explicación fue la argüida por T. Marín y J. Ruiz Asencio, directores del 
manual de Paleografía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 24

, así como 
por Francesco Cesare Casula. Este, sin embargo, precisaba que en la Cancillería se pro
dujo, con anterioridad a la estancia definitiva de Alfonso V en N ápoles, un traspaso de las 
formas humanísticas a la documentación desde la escritura de códices 25

, y más tarde, una 
imitación de dichas formas por los escribanos de la Cancillería a partir de documentación 
expedida por Italia y que llegaba a la Corona debido a las relaciones que se mantenían con 
la Cancillería napolitana del Magnánimo 26

• 

Del mismo modo, el manual de Paleografía de más reciente publicación en España, 
la tercera edición del Tratado de Paleografía de Agustín Millares, siguiendo la hipótesis 
formulada por Luisa D' Arienzo, vincula la introducción de la humanística a las campañas 
en ultramar de Alfonso V, que dieron lugar a la llegada de un volumen importante de pro
ducción escrita procedente de Italia, que actuó como elemento introductor de las nuevas 
grafías, y que comprende tanto la documentación emanada de la Cancillería de Nápoles, 
como una serie de libros, en principio manuscritos, y posteriormente impresos, que conoce
tian una rápida difusión entre el público lector de la Corona 27

• 

Anterior a la publicación de la tercera edición del Tratado ... de Millares, aunque de 
aparición posterior, es el estudio dedicado por Antonio M. ª Aragó a la escritura en la Can
cillería de Alfonso el Magnánimo, en el que nuevamente situaba la introducción de la 
humanística durante el reinado de este monarca, en concreto, en su etapa final, desde su 
segundo viaje a Italia. Nos obstante, Aragó señalaba cómo con anterioridad a estas fechas, 
a lo largo de los reinados de Martín I y Fernando de Antequera, existía una tendencia en la 
Cancillería orientada a la adopción de formas gótico-humanísticas del Norte de Italia, con 
lo que la introducción de la humanística no respondetia tan sólo _al establecimiento de 
Alfonso V en N ápoles y al traspaso de este tipo gráfico desde Italia a los países de la 
Corona, sino que en éstos la escritura ofrecía una evolución previa tendente a la asimila
ción de las formas escriturarías italianas y perfectamente localizable en la Cancilletia 28

• 

Por otro lado, indicaba la posibilidad de una participación notable del notariado en la reno-

22. /bid. 
23. ID., págs. 219 y 221-222. 
24. U.N.E.D., Apuntes de Paleografía y Diplomática. Madrid, 1977, pág. 418. 
25. Breve storia della scritura ... , pág. 104. 
26. ID., pág. 105. 
27. MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía Española. Con la colaboración de J. NI. Ruiz Asen-

cio. 3.a ed., Madrid, 1983, págs. 217-219 y 240-241. 
28. Prenotaciones a la escritura ... , pág. 52. 
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vación caligráfica que tuvo lugar durante la primera mitad del siglo -:CV
29

, y qu~, contr!bui_~a 
a limitar el papel desempeñado por la Cancillería de N ápoles en la 1ntroducc1on Y d1fus1on 
de la escritura humanística en los territorios hispanos de la Corona catalano-

aragonesa. 
El estado actual de nuestros conocimientos acerca de la humanística no sólo res-

ponde a la situación concreta de la Paleografía en la Corona de Aragón, sino q~e se encua
dra en las peculiares condiciones de la investigación paleográfica hispana. La 
consideración de la historia de la escritura estrictamente en cuanto evolución de las formas 
gráficas -identificada como una mera sucesión en el tie po de dichas formas-, era con
secuencia directa de una concepción auxiliarista de la aleografí a que arrancaba de sus 
mismos orígenes y que pervive en la producción bibliogr • fica española del siglo XX 

3
• Para

lelamente, los condicionantes sufridos por la Paleogra a desde sus comienzos, procedían 
de una disciplina estrechamente vinculada a ella, la Di omática. Su influjo en la investiga
ción paleográfica se advierte con total nitidez si se repa a en el mayor interés concedido a la 
escritura de los documentos, en perjuicio de las escrituras librarías, cuyo estudio ha sido 
siempre relegado a una posición marginal. 

Este desequilibrio de la labor investigadora en Paleografía nace de una visión 
lista de la escritura, cuyo estudio es sistematizado según la división escrituras 
documentales/escrituras librarias, que de ningún modo se corresponde con la realidad 
gráfica, ya que ambas son manifestaciones diversas de un mismo hecho, el uso que en una 
sociedad se efectúa de la escritura y las distintas funciones que ésta cumple en el seno de 
aquella. El predominio -tanto cuantitativo como cualitativo- de la producción dedicada 
al estudio de las oficinas de expedición documental, fundamentalmente las reales, y a la 
publicación de colecciones diplomáticas, ha orientado las investigaciones de la Paleografía 
en dirección al análisis de la escritura en un ámbito, la Cancillería. Siendo éste el domi
nante -dado que a través de él se canaliza el producto escrito emanado de la instancia 
administrativa en el poder-, ofrece una visión parcial de la escritura, puesto que sólo posi
bilita su consideración en un medio concreto que no informa acerca de la función que 
asume y de la difusión que alcanza este instrumento de comunicación y transmisión del 
pensamiento en el conjunto de la sociedad en que es utilizada, aspectos ambos que constitu
yen el punto final de la investigación en Paleografía 31

• 

De otro lado, siempre que se ha intentado superar los límites marcados por los testi
monios gráficos procedentes de las entidades públicas, la tendencia a identificar la docu
mentación privada con la documentación notarial, olvidando todas las manifestaciones del 
uso de la escritura entre los diversos grupos de la sociedad, ha operado una restricción en el 
campo gráfico a estudiar, y lo ha reducido a una franja que, si bien representa un mayorita
rio porcentaje de la producción escrita conservada, no responde a una valoración de la 
escritura en cuanto fuente histórica, vehículo para la transmisión de contenidos e instru- • 
mento vertebrador de una formación social 32

• 

29. /bid. 
30. Véase la revisión sobre el concepto y método de la Paleografía en España desde sus orígenes reali

zada por F. GIMEN O en Las llamadas ciencias auxiliares ... , págs. 18-118. 
. 31. Cf:. PETRUCCI., A.,Scrittur~ e libro nell'!talia <:ltomedievale. "Studi Medievali", 3.ª ser. X (1969) 

pags. 15 8-159, ID., Funzzone della scrzttura e termznologza paleografica. PALEOGRAPHICA DIPLOMA
TICA ET ARCHIVISTICA. Studi in onore di Giulio Batteli (Roma, 1979) vol. I, pág. 1 O. ' 

3~. Cfr. GIMEN0 BLAY, F. M., La escritura en la diócesis de Segorbe. Una aproximación al estudio del 
A lfabe~zsmo Y la Cultura Escrita en el Alto Palancia ( 1383-1458). Separata del Centro de Estudios del Alto 
Palanc1a ( Segorbe-Valencia, abril-junio, 1984 ), pág. 2. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

Considerando todas estas cuestiones previas, y a partir del panorama que ofrece en 
la actualidad el estado de la investigación en torno a la escritura humanística en la Corona 
es necesario llevar a cabo un análisis en profundidad de las circunstancias que rodean lo~ 
fenómenos de la introducción y difusión de este tipo gráfico en sus territorios, así como de 
los testimonios de su significación y de su uso. 

En principio resultaba de fundamental importancia establecer las causas de la lle
gada de la nueva escritura a los territorios peninsulares de la Corona. Para ello era preciso 
observar la evolución de las formas gráficas a lo largo del período anterior a la aparición de 
las primeras manifestaciones humanísticas, y el panorama gráfico que presentaba la 
Corona en ese instante, así como los fenómenos socioculturales a que respondí a. Al mismo 
tiempo había que considerar de un lado, el posible paralelismo de la evolución gráfica en la 
Corona con el proceso experimentado por la escritura en otras zonas de la Europa meridio
nal particularmente en Italia; de otro, las diversas etapas en la introducción de las nuevas 
formas y los caracteres morfológicos de las diversas grafías en uso en cada una de ellas, con 
el fin de fijar los referentes que dominan las sucesivas fases del proceso. 

Igualmente es de primordial interés conocer cuáles fueron los mecanismos de difu
sión del nuevo tipo gráfico 3

3
• La propagación de.los modelos humanísticos no se produjo de 

modo uniforme en el conjunto de la sociedad catalano-aragonesa. Existen diferentes grada
ciones en el nivel de uso de la escritura humanística en los distintos ambientes gráficos, 
diferencias que generan una distorsión de los tiempos escriturarios y que dio lugar a una 
situación de multigrafismo relativo desorganizado 34

, al coexistir junto a las formas huma
nísticas los modelos procedentes del período gótico, cuyo prestigio 35 permitió su perviven
cia durante mucho tiempo después de la llegada e incluso generalización de aquéllas 36

• Del 
mismo modo, habría que analizar los factores técnicos que hubieran podido incidir en el 
tránsito de la escritura gótica a la humanística, tales como el corte de la pluma, al ser aban
donada la pluma cortada con bisel a la izquierda, y ser sustituida por la pluma de 
punta redonda 37

• 

Habida cuenta del papel fundamental atribuido tradicionalmente a la Cancillería -y 
por tanto a la escritura de los documentos de ella emanados- siempre que se ha tratado de 
resolver la llegada de la humanística a territorio peninsular, el rol que a este respecto pudie
ron desempeñar las escrituras librarias adquiere un peculiar significado. A partir de la tra
dición gráfica de la Corona habría que constatar la vinculación de los tipos escriturarios al 
contenido que se transmite en los libros 38

, con la finalidad de fijar las líneas del tránsito 

3 3. Acerca de la vulgarización de modelos desde las instancias superestructurales de la sociedad hasta la 
infraestructura gráfica, vid. GIMEN O BLAY, F. M., La escritura en la diócesis de Segorbe .•• , pág. 9. 

34. Los conceptos de multigrafismo absoluto y multigrafismo relativo organizado o desorganizado, fue-
ron acuñados por A. PETRUCCI, en Funcione della scrittura ... , pág. 10. 

35. Vid., GJMEN0 BLAY, F. M.; TRENCHS ÜDENA, J., Escritura: Palabra e imagen ..• 
36. Aún durante el siglo XVI, manuscritos en gótica -fundamentalmente, gótica textual- seguían siendo 

utilizados como modelos para el aprendizaje de la escritura por imitación, particularmente en comunidades 
monásticas, cuyos miembros plasman en sus testimonios escritos un conocimi~nto de las form~s de 1~ gótic~ tex
tual utilizadas para ·1a confección de manuscritos litúrgicos -. libros corale,s, m1s_ales-. y otras tlpolog1as ,d~ libros 
religiosos. Es el caso de Juana Cattina, abadesa del monasterio de Jerusalen, ~uien sigue modelos de la gotlca tex
tual en el momento de redactar sus testimonios escritos. A.R.V ., Clero, hbro 3.905, fol. 240 v. 

3 7. Acerca de estas cuestiones no ha sido realizado ningún estudio parcial o de conjunto, a pesar de la 
importancia que tienen en la evolución de las formas gráficas en cada re~i,ón escriturari_a. . 

38 Acerca de la relación de los tipos gráficos utilizados en la confecc1on de manuscritos y el contenido de 
éstos vid. GIMEN0 BLAY F. M., Los códices de fundación de Valldecrist. Notas paleográfico-diplomáticas, 
"Bol;tín de la Sociedad Castellonense de Cultura", LXI ( octubre-diciembre, 1985 ), págs. 5 36-5 39; PETRUCCI, 
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desde la escritura gótica a la humanística, siempre en el marco global del uso complejo de la 
escritura en los distintos medios sociales. 

Consecuentemente sería necesario el análisis de las influencias que en la superación 
del multigrafismo y en la ~nificación escrituraria experimentada por la Corona de Aragón 
desde finales del siglo xv, tuvo la aparición y difusión de la imprenta, así como la labor 
desarrollada por los tratados de caligrafía 39

• 

Se trataría, en síntesis, de esclarecer el proceso de penetración de un tipo gráfico, el 
humanístico en territorio valenciano -naturalmente, inscrito en el marco de la Corona-, 
desde las te~dencias que conducían a su introducción, ya en el siglo XIV, hasta su difusión 
en los diferentes niveles sociales y su generalización e imposición definitivos en la segunda 
mitad del siglo xv, todo ello en conexión con las modificaciones que afectaron a las formas 
gráficas en las regiones próximas de la Europa meridional, en las que es posible detectar 
una evolución paralela. 

2.2. Los orígenes de la humanística en el País Valenciano: Evolución del sustrato 
gráfico e importación de modelos 

2.2.1. El sustrato gráfico 

Para explicar la aparición de la escritura humanística en el País Valenciano hay que 
partir no sólo del análisis del panorama gráfico existente en el momento en que se produce 
la introducción de dicho tipo escriturario, sino también, y necesariamente, de la evolución 
experimentada por la escritura en dicho territorio durante la etapa anterior a los momentos 
concretos en que se detectan las primeras manifestaciones del nuevo tipo gráfico. El segui
miento de este proceso nos permitiría reconocer las herencias escriturarias y las perviven
cias que subyacen a la evolución de las formas gráficas en la larga duración -Diacronía
y que se manifiestan en las distintas sincronías o momentos de escritura 40

• Sólo ello posibi
litará determinar si la aparición de la humanística en nuestras tierras responde a una 
importación de dicho tipo escriturario desde Italia, importación que se produciría a lo largo 
del reinado de Alfonso el Magnánimo 41

, o por el contrario, constituye el punto final de una 
evolución de la escritura -tanto en lo relativo a su plasmación material, las formas gráfi
cas, como en su más amplia acepción en cuanto medio de comunicación y transmisión del 
pensamiento- en el País Valenciano, y que se hallaría integrada en una conjunta evolución 
de las formas gráficas en la vertiente meridional de Europa -Corona de Aragón, sur de 
Francia, Italia 42

• 

La elección del punto a partir del que seguiríamos el proceso experimentado por la 
escritura en nuestro territorio hasta el advenimiento de las formas humanísticas -lo que no 

A., Il libro manoscritto. Letteratura Italiana Einaudi, 2, Produzione e consumo. Torino, 1983, págs. 499-
521. 

_3,9. El paso de la escritura humanística cursiva a la imprenta -el denom-inado carácter itálico- y su 
adopc10n co~o modelo_~or los tratados_ de caligrafía, provocaron la fijación definitiva de este tipo gráfico. Parale
lam~n~e, su mcorp~rac1on a los mecanismos de enseñanza elemental, dio lugar a su difusión en la comunidad de 
escnb1~nte~ en ?etnmento d~ o~ras formas grá~cas que hasta ese momento habían sido utilizadas entre los grupos 
con mas b_aJo ~1vel de ~onoc1m1ento de la escritura. Cfr. PETRUCCI, A., Lezioni di storia della scrittura latina. 
Corso Istztuzzonale dz Paleografia. Roma, ristampa, aprile 1985, págs. 126-128 y 132. 

40. GIMEN O BLAY, F. M.; TRENCHS ÜDENA, J., La escritura medieval ... cit. 
41. Vid. supra, capítulo 2.1. 
42. Cfr. GIMENO BLAY, F. M.; TRENCHS ÜDENA, J., La escritura medieval... cit. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

era cuestión simple, considerando las importantes carencias que experimenta la investiga
ción paleográfica en el País Valenciano, a las que ya hemos tenido oportunidad de hacer 
mención 43

- venía determinada por el único trabajo de conjunto dedicado a la escritura 
gótica en Valencia 44

• En él, su autor, F. Gimeno, situaba como término a quo la conquista 
cristiana de los territorios valencianos en el siglo XIII, que supuso su incorporación a la 
Corona de Aragón, y con ella, la imposición a la población sometida, de los vehículos de 
comunicación que operaban en su estructura social, ésto es, lengua y escritura, 
con ce bid as como ... 

<<... instrumentos fundamentales para conseguir una centralización administrativa llevada a 
cabo y controlada por la Cancillería de la Corona de Aragón.» 45 

Esta circunstancia significó la inclusión de las nuevas tierras en la koiné gráfica de la 
Corona -representada por la participación de la esencia escrituraria gótica- 46 por cuanto 
supone una irrupción en el País Valenciano de las formas del alfabeto latino en su ciclo 
gótico y constituye el inicio de una proceso evolutivo de la escritura radicalmente distinto 
al experimentado en el período anterior 47

• De otro lado, en su trabajo, F. Gimeno había 
situado como término ad quem precisamente la aparición de las primeras manifestaciones 
de la escritura humanística en territorio valenciano, acerca de las que apuntó diversas e 
interesantes hipótesis 4

8
• El conocimiento del devenir de la escritura gótica en el País Valen

ciano, con sus modificaciones y sus pervivencias, y su plasmación en los sucesivos momen
tos sincrónicos, permitirá detectar las tendencias gráficas que hicieron posible el 
surgimiento de la escritura humanística y su posterior desarrollo y difusión 4

~ bis. 

«La utlización de formas humanísticas en el contexto social ha afectado de tal modo a la 
estructura gótica originaria que nos ha dado como resultado una escritura híbrida, gótica por 
su base, pero humanística por el tratamiento, dando lugar a un aspecto general de redondea
miento. » 49 

Este fenómeno era el resultado de la coexistencia en un mismo ámbito escriturario, 
de dos tipos gráficos diferentes, el gótico y el humanístico, a ninguno de los cuales le era 
otorgada una posición primordial. Una coexistencia semejante supone una situación grá
fica que ha sido denominada como de multigrafismo relativo desorganizado 5°, localizado 

43. Vid. supra, capítulo 2.1. La penuria de estudios dedicados a la escritura en el País Valenciano, fue 
resaltada por F. GIMEN0 en La escritura gótica ... , págs. 51-56. 

44. Nos referimos al ya citado libro de F. GIMEN0 La escritura gótica en el País Valenciano después de 
la conquista cristiana del siglo XIII. Algunos de sus contenidos fueron posteriormente matizados por el mism? F. 
GIMEN O junto a J. TRENCHS en La escritura medieval en la Corona de Aragón ( 113 7-1500). No hay que olvidar 
que el nacimiento y temprano desarrollo de las formas humanísticas se localiza precisamente en el seno de la 
escritura gótica. 

45. Cfr. GIMEN0 BLAY, F. M., La escritura gótica ... , pág. 74. 
46. ID., págs. 78-80. 
47. ID., págs. 73-80. 
48. ID., págs. 136-140. . , . 
48 bis. El papel desempeñado por las tendencias gráficas en la evoluc10n de la escntura, fue puesto de 

relieve por G. GENCETTI, al señalar que_... . . . . . . . 
«In conclusione, fo sviluppo della scntcura 1n general e e deltm1tato da tendenze ;,rafiche, ~lc~ne del/e ?ualt pe~ma~entt e generalt 
(quella cancelleresca, quella libraria, e, si puó aggiungere quella caligraflca), a.¿_re peculta~1 ed occ~s1onal1, d1ffic1l':1ente elenca
biliperché corrispondenti a diverssissimi moti vi perlo piu estranei a[Jatto g_raflco: L 'opera d1 esse pu? creare ed effett1vamente crea 
scritture "canonizzate", ma il loro rinovamento e il loro progresso avv1ene sopratuuo nella scnuura usuale.» 

CENCETTI, G., Vecchi e nuovi orientamenti nello studio della Paleografía. "La Bibliofilia", L ( 1948-49), 

pág. 10. 
49. 
50. 

Cfr. GIMEN0 BLAY, F. M., La escritura gótica ... , pág. 137. 
PETRUCCI, A., Funzione della scrittura ... , pág. 10. 
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en la Cancillería de la Corona de Aragón ya desde el reinado de Fernando !5
1
, Y que pervi

viría al menos durante los primeros años del reinado de Alfonso V
52

, a lo lar?o.del cual ha 
sido situado siempre el proceso de adopción de las formas humarusticas en la 

C 53 
orona . . .b 1 1 t a 

Ahora bien, ¿cuáles eran los tipos escriturarios que se ins~ri en en a non:enc a ur 
genérica escritura gótica y que eran utilizados en el País Valenciano entre los anos finales 
del siglo XIV y el primer tercio del siglo XV? . , 54 

Si atendemos las consideraciones de los más recientes manuales de P~leogra~~ , 
durante este período, el tipo gráfico en uso en la Corona de ~ragón era la escritura goti_ca 
bastarda 55 introducida a lo largo del reinado de Juan I y dominante al menos hasta media
dos de la decimoquinta centuria, momento en que la segunda estancia de Alf~nso_ ~l Mag
nánimo en Italia provocó la introducción de la escritura humanística y la sustltucion de la 
bastarda por la nuevas formas gráficas 56

• 

Con posterioridad este planteamiento ha sido reconsiderado, tanto en lo que se 
refiere al origen gráfico de la escritura bastarda/minúscula can_cilleresca en la Coron,a, 
como en lo relativo a su cronología, ya que los elementos que modificaron el ductus catal.an 
y supusieron la introducción de la minúscula cancilleresca se pued_en detectar desde medi~
dos del siglo XIV, y responden a la llegada a la Corona de manuscritos procedentes de ltaha 

51. Cfr. GIMEN0 BLAY, F. M., La escritura gótica ... , pág. 136. 
52. Cfr. Ídem, pág. 137. 
53. Vid. supra, apartado 2.1. 
54. Todos ellos siguen las tesis defendidas por Luisa D' Arienzo en su artículo Alcune considerazione ... 
55. Vid. U.N.E.D., Apuntes ... , pág. 418; CASULA, F. C., Breve storia ... , págs. 101-102; MILLARES 

CARL0, A., Tratado de Paleografía Esapñaola, 3.ª ed., págs. 240-242. 
56. En adelante, para hacer referencia a este tipo gráfico, utilizaremos la denominación minúscula canci

lleresca, siguiendo a f. GIMEN0 y J. TRENCHS, quienes se sirvieron de ella en La escritura medieval ... Esta deno
minación responde a la posibilidad de que la modificación que afecta a las formas de la gótica catalana al menos 
desde la segunda mitad del siglo xrv -que da lugar a una tendencia que favorece la rotura de las curvas, la simpli
ficación de los trazos descendentes que adoptan un perfil biselado, y la configuración de los alzados en forma de 
banderola-, no se produce por influencia de la bastarda francesa, sino de la minúscula cancilleresca italiana. 
Estas formas llegaron a la Corona a través de Aviñón, lugar en que se produjo una convergencia gráfica durante el 
período en que fue residencia papal -debido a la confluencia de las formas de la bastarda francesa, y la minúscula 
cancilleresca italiana-. Su llegada se produciría, según los autores, de modo paulatino durante el reinado de 
Pedro el Ceremonioso, por lo que la fecha de su introducción en la Corona, sería anterior a su tradicional data
ción, que la sitúa ya en la década de los 80, a lo largo del reinado de Juan I. 

Este planteamiento se corresponde con una de las hipótesis de trabajo defendidas por ambos autores, cen
trada en la consideración de las estrechas y constantes conexiones que se establecen entre las escrituras italianas 
y las escrituras de la Corona de Aragón a lo largo de los siglo XIV y xv. Este continuado contacto se materializaría 
en el plano gráfico en diversos momentos de la evolución experimentada por la escritura en la Corona a lo largo de 
dicho período, momentos individualizados por los autores: 

- existe una proximidad de las formas de la gótica catalana a las de las escrituras utilizadas en las cancille
rías italianas, así como una serie de soluciones gráficas similares, 

- en di~ersos documentos expedidos por la Cancillería real catalano-aragonesa, particularmente, durante 
el remado de Jaime II, se utiliza una solución particular en la ligadura st, al modo de la 
Cancillería Pontificia, 

- desde mediados del siglo XIV se adoptan en la Corona las formas de la minúscula cancilleresca 
italiana, 

- se detecta, en testimonios escritos de mercaderes del País Valenciano, una presencia de formas de la 
mercantesca, ya desde comienzos del siglo xv, y al menos hasta la década de los sesenta del 
mismo siglo. 

Para todo lo aquí expuesto, vid. GIMENO BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 128-129 y 140-145, y 
GIMENO BLA Y, F. M.; TRENCHS ÜDENA, J., La escritura medieval ... 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

y de A viñón, ya desde 13 3 9 57
• Sin embargo, ni su más temprana introducción ni su posible 

canonización en la Cancillería 58 convirtieron a este tipo gráfico en exclusivo, ni en esta ofi
cina de expedición documental, ni mucho menos en el conjunto del ámbito escriturario que 
constituye la Corona. 

Ya Luisa D' Arienzo detectaba la presencia, durante la etapa final del siglo XIV y a 
comienzos del XV, de un filón gráfico que ella definía como «minúscula semigótica», 
siguiendo la denominación de G. Cencetti 59 • 

En realidad esta minúscula semigótica no era sino una pervivencia de la gótica cata
lana, pervivencia que se manifestaría a dos niveles: de un lado este tipo gráfico se manten
dría en uso a lo largo de todo el período, si bien su utilización no alcanzará el mismo nivel 
de frecuencia y difusión que la minúscula cancilleresca 60

; de otra parte, este filón que sub
yace al uso de la minúscula cancilleresca afectaría a ésta en su morfología, dando lugar a 
formas que -manteniendo básicamente la estructura de aquélla- han visto modificado su 
aspecto general por un tratamiento redondeado, tendente a la reducción de los contrastes y 
la supresión de la fractura de las curvas, y que se hallarían próximas a las de la Notulafere 
bastarda 6

'. 

La misma autora italiana señalaba la presencia de un grupo de escrituras cursivas, 
que ella localizaba fundamentalmente en el mundo notarial, puesto que en él las formas 
bastardas no habrían alcanzado una difusión importante. Dejando aparte la cuestión de la 
mayor o menor utilización de este tipo gráfico en el campo notarial, señalaremos simple
mente que este conjunto de escrituras que Luisa D' Arienzo individualiza como filón gráfi
co 62

, no son sino el resultado de un tratamiento cursivo, sea de la minúscula cancilleresca, 
sea de la gótica catalana, tratamiento que responden a, entre otros factores, a la misma 
naturaleza de la fuente en la que la profe sora de Cagliari se basó para efectuar su estudio: 
los protocolos notariales. Los diferentes grados de cursi vi dad que los escribientes impri
men a la escritura no modifican la estructura de la misma, aunque alteren sus caracteres 
externos; por lo tanto, el nivel de cursividad no debe ser considerado como categoría para 
la individualización de un tipo gráfico en relación a otros -la bastarda/minúscula cancille
resca y la gótica catalana en este caso()3• 

La localizacion de los tipos gráficos en uso en la Corona de Aragón entre los años 
finales del siglo XIV y los inicios del XV, nos revela, al menos en el campo de las escrituras 
documentales, una preferencia por las formas tendentes al redondeamiento y a la reducción 
-cuando no la supresión- de la fractura de las curvas y el contraste de los trazos. Ello se 
advierte ya en las Cancillerías de Martín I y Fernando I, así como en la de Alfonso V 

57. Vid. Nota 56. 
58. Cfr. GIMEN0 BLAY, F. M.; TRENCHS ÜDENA, J., La escritura medieval... 
59. Cfr. D'ARIENZ0, L., A/cune considerazione ... , pág. 203. 
60. Cfr. GIMEN0 BLAY, F. M.,La escritura gótica ... , págs. 130-131 y 133-140; GIMEN0 BLAY, F. M.; 

TRENCHS ÜDENA, J., La escritura medieval ... 
61. Cfr. GIMEN0 BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 135-140. La existencia de este filón semigó

tico ha sido considerado como un factor que favoreció la rápida difusión de las formas humanísticas en la Corona. 
Cfr. /bid. D'ARIENZ0, L., A/cune considerazione ... , pág. 209. 

62. Vid. nota 61. 
6 3. Sería necesario efectuar un análisis en profundidad de las escrituras notariales, en el que además de 

protocolos, notales ... etc., se revisaran los documentos originales compiladas por notarios, ya fuera en pergamino 
o en papel, con el fin de averiguar cuál fue el grado de difusión de la minúscu!a cancilleresca en est_e ~mbito escr~
turario. En todo caso, parece ser que, al menos durante la primera part~ ~el s1~lo X~, ~luso de la mmuscul~ canci
lleresca se hallaba generalizado en el mundo notarial, aunque la curs1v1dad _1mpnm1da a su tr~zado modifica su 
aspecto exterior. Vid. infra, capítulo 3, en su parte dedicada a los profes10nales de la escntura. 
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durante el período anterior a su segundo viaje a Italia 6
4

, y halla su re_fl~jo en_el medi,o s?cial, 
tal como aparece materializado en los testimonios gráficos de adm1n1strac1ones publicas o 
del mundo notarial 65

• 

No obstante la situación de multigrafismo relativo desorganizado que se produce en 
el ámbito escriturario del País Valenciano -que se advierte especialmente en la Cancille
ría, cuyo fundamental papel en el proceso gráfico hay que tene~ present~ ~n todo 
momento 66

-, situación que se produce al coexistir diversas formas graficas -s1 bien c~n
vergentes en una tendencia que responde a las características ya citadas-, no se debe deJar 
en el olvido el hecho de que el referente gráfico dominante en este período viene represen
tado por la minúscula cancilleresca 67

• Dominante desde el punto de vista cuantitativo, que 
no en el plano cualitativo -no olvidemos que se trata de una situación de multigrafismo 
relativo desorganizado-, al ser el que gozaba de mayor difusión en el medio social en ese 
período, y sobre el que se operaban diversas modificaciones que se vinculaban a distintos 
problemas, no sólo gráficos, sino también socioculturales. 

La situación en el campo librario nos es prácticamente desconocida, dado que la 
falta de estudios al respecto es casi absoluta. Con todo, si atendemos a la praxis escritura
ria de la época, de la que nos informan tanto las reproducciones publicadas aisladamente 
como las colecciones de facsímiles 68

, habría que señalar, en principio, la pervivencia de las 
escrituras góticas textuales 6

9
, que eran destinadas a la confección de manuscritos de lujo, 

especialmente litúrgicos, pero también aquellos libros que contenían obras filosóficas, 
científicas, jurídicas ... cuyo denominador común era su vinculación a la cultura tradicio
nal, a la escolástica. En cambio, las escrituras cursivas e híbridas 10

, eran destinadas funda
mentalmente a la copia de manuscritos de poco valor, cuya materia escritoria era, 
básicamente el papel. Entre ellos se encuentran los libros que podrían ser denominados «de 
uso cotidiano» 1

\ que contenían, bien obras destinadas al estudio y trabajo privados, o bien 
obras de carácter devocional. También eran utilizadas estas formas gráficas -en especial 

64. ÜIMEN0 BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 136-138. 
65. Cf. MANDINGORRA LLAVATA, M.a L., La escritura al servicio de la administración municipal. La 

acumulación gráfica de los Hospitales valencianos (1400-1509). Tesis de licenciatura inédita. Valencia, 1985, 
págs. 114-128. 

• 66. CENCETTI, G., Vecchi e nuovi ... , págs. 7-9; ID.•,Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna, 
1?54, págs. 7-9. Sobre la Cancillería como órgano difusor de modelos escriturados en el conjunto de la sociedad, 
vid. GIMEN O BLAY, F. M., La escritura en la diócesis de Segorbe ... , pág 9; ID., La escritura gótica ... , págs. 58-
62 y 117-120. 

67. Para efectuar un análisis, aún cuando sea somero, sobre la minúscula cancilleresca italiana es indis-
' pensable la consulta de la colección de facsímiles publicada por Vincenzo FEDERICI La scrittura delle cancelle-

rie italiane. Secoli XII-XVII, Roma, 19 34; ristampa anastática, Torino, 1964. ' 
68. Pueden consultarse, entre otras, las siguientes: MILLARES CARL0, A., Tratado ... , 3.8 ed., láminas 

274,275, ~76, 277,_27_9, 280 (vol. II); ARRIBAS ARRANZ, F.,Paleografía ... , lámina 79; MATEU lBARS, J. y M. 
D.; Colectanea ... , lammas 276 a 294; CANELLAS, A., Exempla ... , láminas L, LIX, LXIII, LXVII. 

69. Acerca d~ las ~óticas t~xtua!e~, vid_. KIRCHNER, J., Scriptura gothica libraría. A saeculo primo 
usque ad finem medzz aevz LXXVII zmagznzbus zllustrata. Cura Ioachimi Kirchner. Editio altera. Monachi in 
Aedibus. MCMLXX; LI~FTINCK, G: I., Pou: une ~o mene/ature de l 'écriture livresque de la période dite gothique. 
Ier. <?olloque Inter?atlonal de_ Paleographie Latme. La nomen el ature des écritture livresques du IXe au XVIe siecle 
(Pans, 1953), Pa~is, 1954, pags. 15-35; PETRUCCI, A.,l/ libro manoscritto ... ; GIMENO BLAY, F. M.; TRENCHS 
ÜDEN~, J., Escritura: Palabra e Imagen; MANDINGORRA LLAVATA, M. 8 L., Llibres catalans en inventaris 
valenczans del seg le XIV. En prensa. 

70. V~d. LIEFTINCK, G. I., Pour une nomenclature ... , págs. 18-28. 
. 7.1 •. Vid._ PETRUCCI, ~-, !l lib,:o manoscritt?; ID., Al/e origini del libro moderno. Libri da banco, libri da 

bzsaccza,_ lzbrettz da mano. L1bn, scnttura e pubbhco nel Rinascimento. Guida storica e critica a cura di ... , Bari, 
1979, pags. 142-143; MANDINGORRA LLAVATA, M.a L., Llibres catalans ... 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

desde el siglo XV-, para la copia de los manuscritos en los que se contenían los títulos de la 
literatura «burguesa», las obras del humanismo temprano ya fueran traducciones de auto
res italianos, ya fueran las obras del primer humanismo catalán 72

• En todo caso, interesa en 
este momento poner de relieve que en estas escrituras denominadas cursivas o híbridas 
hallamos las mismas características de redondeamiento, reducción del contraste del tra~ 
zado y de la fractura de las curvas ... que aparecían en las escrituras documentales contem
poráneas. ¿Habría que concluir, por tanto, la existencia en la Corona de Aragón entre los 
años finales del siglo XIV y sobre todo desde comienzos del xv, de una tendencia hacia for
mas predominantemente redondas, no contrastadas, en las que el bisel y la factura -ca
racterísticas propias de la escritura gótica- desaparecen progresivamente en favor de un 
trazado de mayor simplificación y fluidez? 

Planteemos simplemente en el nivel de la hipótesis, la posibilidad de que el complejo 
panorama escriturario que ofrece la Corona de Aragón en los primeros años del siglo XV, 
responda a la búsqueda de un ideal escriturario -entendido como el referente al que remiti
rían las diferentes interpretaciones realizadas por los escribientes y en el que se conjuga
rían tanto un renovado gusto estético, como las finalizaciones que se les pretende atribuir 
en su utilización-. Este ideal hallaría su plasmación material en la tendencia gráfica sub
yacente a la evolución experimentada por la escritura desde finales del siglo XIV, que persi
gue -a través de su preferencia por las formas redondeadas, libres de contraste y 
fractura-, una mayor claridad y regularización del trazado con el fin de imprimir un supe
rior grado de fluidez en los procesos de escritura y lectura. Así, a esta búsqueda responde
ría la revitalización de las formas de la gótica catalana, que tuvo lugar en los primeros años 
del siglo XV, y cuyas manifestaciones gráficas aparecen tanto en la Cancillería, como entre 
las escrituras de uso privado 73

• 

Acerca de este filón gráfico, ya existen las aportaciones de Luisa D' Arienzo -no 
obstante, bajo una óptica diferente-, y F. Gimeno 74

, pero ambos lo estudiaron, única y 
exclusivamente en el seno de la Cancillería. Ahora bien, estas formas conocieron una difu
sión más allá de la oficina de expedición documental de la monarquía, aunque fuera al 
menos en el marco de otra oficina escriturada, como la correspondiente al oficio del Racio
nal de la ciudad de Valencia, algunos de cuyos escribientes se sirvieron de estas 
formas gráficas 75

• 

Resultaba sumamente difícil sustraerse a la tentación -¿o quizá fuera preferible 
hablar de necesidad?- de vincular esta tendencia gráfica que preludia y facilita la intro
ducción de la escritura humanística en la Corona al fenómeno cultural que constituye el 
temprano Humanismo catalán -sobre todo en lo que respecta a la utilización de las nuevas 
formas gráficas en la Cancillería. . . . 

Tema clave en los estudios sobre la cultura catalana medieval, el Humanismo ha 
sido objeto de numerosas investigaciones de las que no nos ocuparemos aquí, en cuanto que 
exceden los límites de nuestro trabajo. No obstante, una aproximación somera a parte de la 
más reciente bibliografía sobre el humanismo en la Corona nos confirmaba en esta necesi-

72. GIMENO BLAY, F. M.; ThENCHS ÜDENA, J., Escritura: Imagen y Palabra. Cit. . , . 
73. Sobre el uso de este filón gráfico en la Cancillería, vid. GIMENO BLAY, F. M, La escritura gotzca ... , 

láminas XIII, XVII a, XIX b; ARRIBAS A.RRANZ, F., Paleografía ... , lámina 79; MATEU IBARS, J. M. D., Colectá-
nea ... , láminas 197 a 200. . , . 

74. D'ARIENZO, L., Alcune considerazione ... , pág. 209; GrMENO BLAY, F. M., La escritura gotzca ... , 

págs. 133-140. 
75. Vid. lámina IV. 
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dad. La gestación de un nuevo ambiente cultural, humanístico, e_n el s~no del funcionari~do 
de la Cancillería 76 no podía hallar su reflejo tan sólo en el plano hterano, ya fuera en el nivel 
lingüístico y estilístico, ya fuera en la renovación y sustancial m?dificación d~ la temática 
de las obras cuya presencia se detecta en esta oficina -producidas por sus integrantes o 
simplemente conocidas en su ámbito-, o en el incremento y la _mejora ~e las _labon~s de tra
ducción. La escritura, como instrumento intelectivo que organiza y racionaliza la informa
ción, hacía posible la gestación del nuevo movimiento cultural, y en cuanto medio de 
comunicación por excelencia que permitía la difusión de las nuevas formas de pensa
miento, su transmisión y su perpetuación 77

, no podía quedar al margen del proceso renova
dor. Rubió Balaguer señalaba la amplitud del fenómeno, en ningún momento circunscrito a 
la faceta de la producción literaria, tradicionalmente considerada primordial: 

«Volem estudiar Humanisme i Renaixement no sois com fertilitzadors d'obres literaries, 
sinó també com propagadors de noves formes de pensament i de nous estímuls per a 
la conducta.» 78 

e indirectamente, atribuía a la escritura un papel fundamental en la génesis del humanismo 
catalán en la Cancillería: 

«L 'Humanisme !latí troba el seu primer suporta Catalunya, entre els secretaris i notaris de 
la Cancel/ería. Eren uns professionals de l 'art d 'escriure i tot professionalisme pressuposa 
una es cola i uns metodes d 'ensenyament. » 79 

Existiría, por tanto, una conexión directa entre la génesis y desenvolvimiento del pri
mer Humanismo catalán, uno de cuyos focos fundamentales fue la Cancillería, y la bús
queda de un ideal escriturario cuya plasmación material durante la última etapa del siglo 
XIV y a lo largo de los primeros años del siglo XV, quedaría constituida por una revitaliza
ción de las formas del filón semigótico que preexistía en la Corona de modo subyacente y 
en ocasiones, paralelo a la minúscula cancilleresca, referente gráfico dominante desde la 
segunda mitad del siglo XV. Estas formas semigóticas, en virtud de su peculiar morfologíaªº 
respondían a las nuevas exigencias estéticas derivadas de las nuevas formas de conceptua
ción e instrumentación mental. 

76. 
<<... la nueva modulación de la expresión de las ideas, lo cual se hace mucho más perceptible en los textos burocráticos, donde /afor
mulación obedecía a normas tradicionales. Pienso sobre todo en la nueva tónica que se observa, ya desde el reinado de Martín el 
Humano, en la redacción de los preámbulos de los documentos. Las ideas que a menudo en ellos se conjugan parecen expresar una 
nueva manera de enjuiciar los problemas sociales y políticos de la época.» 

RUBIO BALAGUER, J., Sobre la cultura en la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo xv. IV Congreso de 
~st~ria de la Coron~ de Aragón. PONENCIAS. Palma de Mallorca, 1950; reed. Barcelona, 1976, pág. 309. 
Vid. igualmente BADIA, L., Problemes de l'humanisme en la cultura catalana, "Serra d'Or" (abril 1981 ), págs. 
68-69; DE RrQUER, M., Medievalismo y humanismo en la Corona de Aragón afines del siglo XIV. La Corona de 
i'f;~ón en el siglo xrv. VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II, vol. I (Valencia, 1969), págs. 221-

77. Vid. D'HAENENS, A., Ecrire, tire et conserver des· textes pendant 1500 ans. La rélation occidentale a 
l'écriture. Scrittura e Civilta, VII (1983), págs. 245-247; GIMENO BLAY, F. M., La escritura en la diócesis de 
Segorbe ... , pags. 2-4. 

78. _RuB_IO BALAGUER, J., Humanisme i Renaixement. La Corona de Aragón en el siglo XIV. VIII Con
greso de H1stona d: la Corona de Aragón, III, vol. II (Valencia, 197 3 ), pág. 11. 

79. , ID., Guzllem Pon9, secretan· del rei Marti, contemporani de Bemat Metge. Estudis Romanics, IX 
( 1961 ), pag. 67. El subrayado es nuestro. 

80. Acerca de la morfología de la minúscula semigótica, vid. CENCETTI, G., Lineamenti ... , págs. 289-
292. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

Ahora bien, evidentemente este fenómeno constituía un proceso limitado. Durante 
gran_parte del siglo XV -al menos en su primera mitad- el tipo escriturarlo gótico fue el 
dominante en la Corona de Aragón, tanto en el campo documental como en el librario 81

• 

Aunque la búsqueda de un nuevo ideal gráfico no quedó circunscrita a la Cancillería y 
encontró reflejo en el conjunto de los escribientes de la sociedad, su ámbito siempre fue 
muy reducido en relación a dicha oficina real. Si las nuevas formas gráficas se vinculaban a 
una determinada corriente de pensamiento, su difusión se hallaría condicionada a la dimen
sión alcanzada por tal corriente de pensamiento en el medio social en que se desenvuelven. 
Por consiguiente, la plena introducción de la escritura humanística en la Corona sólo se 
produciría desde el reinado de Alfonso V, a lo largo del que tiene lugar la definitiva intro
ducción del Humanismo procedente de Italia, el Humanismo pleno, claramente diferen
ciado de sus precedentes trecentistas: 

<~ .. gracies a /'educació humanista i als contactes amb Italia del temps del Magnanim, és en 
el quatre-cents que trobem els primers instants del nostre renaixement.» 82 

En consecuencia, cabría señalar que, del mismo modo que se establecen dos etapas 
en la génesis y desarrollo del Humanismo catalán, existirían dos fases en la formación de la 
escritura humanística en la Corona de Aragón: la primera, que correspondía a la búsqueda 
de un ideal gráfico que satisficiera las exigencia estéticas de una nueva concepción cultural, 
se desarrolla entre los últimos años del siglo XIV y los inicios del XV. En la segunda se pro
duciría la introducción de las formas humanísticas procedentes de Italia, proceso que se 
inició durante el reinado de Alfonso V, coincidiendo con las estancias de dicho monarca en 
la península italiana. 

Es cuantiosísima la producción bibliográfica que, de un modo u otro, se ha ocupado 
de los orígenes de la escritura humanística en Italia y supera las posibilidades de nuestro 
estudio el efectuar su revisión, aún cuando sea de modo superficial. Al considerar esta 
compleja cuestión nos interesa especialmente poner de relieve algunos aspectos que favore
cen la comprensión del proceso de génesis experimentado por la humanística en la Corona 
de Aragón, proceso que, evidentemente, se halla en estrecha relación con el nacimiento de 
este tipo gráfico de la península italiana. 

Los orígenes de la escritura humanística en Italia se vinculan a una situación de cri
sis cultural, cuyos términos quedaron planteados por la oposición de dos esferas del pensa
miento y de la cultura, y que se concretó en la labor de un individuo, Petrarca, y de su 
círculo -si bien, lógicamente, en menor medida y de modo indirecto-, en cuya produc
ción se sintetizan tanto las nuevas formas de pensamiento, como sus manifestaciones esté
ticas 83

, caracterizadas por la tendencia a un retorno a la Antigüedad Clásica. 
La reforma gráfica iniciada por Francesco Petrarca 84 no era sino una faceta más de la 

81. Vid. MATEU IBARS, J. y M. D., Colectánea Paleográfica ... , láminas 186 a 189, 193, 194, 195 a Y b, 
197 a, 199 a 203, 205, 207 a 215, 218,219,221,222, para las escrituras documentales y 276 a 286 para las 
escrituras librarias. En esta relación no hemos incluido los facsímiles correspondientes a documentos expedidos 
en Italia. 

82. RUBIO BALAGUER, J., Humanisme ... , pág. 9. 
83. CENCETTI. G., Lineamenti ... , pág. ~6]. . . 
84. Acerca de Francesco Petrarca y la reforma gráfica, vid. entre otros, PETRUCCI, A., La scnttura dz 

Francesco Petrarca Citta del Vaticano, 1967; ID., Libro e scrittura in Francesco Petrarca. Libri, scrittura e 
pubblico nel Rinascimento. Guida storica e critica a cura di ... , Bari, 1979, págs. 3-20; CENCETTI, G., Linea
menti ... , págs. 259-266; CASAMASSIMA, E., Un autografo petrarchesco: La seconda epístola al pontífice Urbano 
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transformación que pretendía imprimir a la producción literaria de su época, auténtico 
objeto de su crítica y de su voluntad de innovación. Los renovados planteamientos culturales 
en que se apoyaba el proyecto reformador que afecta~a a los mecani~mos de la pr_oducc!~n 
libraria defendido por Petrarca, en cuanto que se derivaban de una diferente cons1derac1on 
de los fenómenos culturales, fruto de una distinta actitud mental, conllevaban necesaria
mente un nuevo gusto estético, caracterizado por unas exigencias de claridad, legibilidad y 
elegancia formal. La minúscula carolina tardía de los manuscritos hallados por estos repre
sentantes del humanismo temprano constituyó el referente en el que se inspiró la reforma 
gráfica, dado que respondía al nuevo ideal estético. De ese modo, la semigótica de Petrarca 
constituía la vía natural de la reforma gráfica: sobre una base gótica se opera un tratamiento 
que conduce a una modificación del aspecto general de la escritura, adecuada a la nueva 
estética y destinada a satisfacer las exigencias antes mencionadas 85

• 

Es significativo el hecho de que en esta primera etapa de la reforma gráfica que con
dujo al nacimiento de la humanística, no se procediera a efectuar una reproducción de la 
minúscula carolina, sino que ésta se utilizara como modelo a partir del cual operar un trata
miento modificador sobre la base de la escritura gótica. Sólo a comienzos del siglo XV se 
inició el proceso de imitación de los manuscritos carolinos -imitación que comprendía 
todos los caracteres de los códices, no sólo las formas gráficas-, por obra de Niccolo Nic
coli y Poggio Bracciolini 86

• 

La resurrección de las formas de la minúscula carolina, la antiqua, se constituyó en 
la expresión máxima de una tendencia generalizada, una aspiración difundida a una 
reforma escrituraria 87

, que formaba parte de un más amplio movimiento destinado a modifi
car la producción libraria de la época, de suerte que respondiera a los planteamientos 
defendidos por la nueva élite cultural representada por los humanistas. Se trataba, lógica
mente, de un fenómeno limitado al campo librario, y, dentro de éste, a un reducido sector de 
su producción: 

«Casi nacque la scrittura umanistica del primo xv seco/o. Ne/ traciare le loro /ettere gli scrit
tori compivano un rituale, che simboleggiava modo palese la loro reverenza per gli antichi e 
il loro odio per l'illegibile professionalita degli scribi universitari ... 
«E perció qualcosa dipiu che una moda ad imporre la scrittura umanistica. Scrivere Tacita 
in lettere gotiche sarebbe stato sentito come un tradimento. L 'uso dell'antiqua divenne un 
manifesto che esplicitava lo spirito che emana va da/ contenuto del libro.» 88 

De hecho, en el ámbito de las escrituras documentales se asiste a la formación de una 
escritura que ha sido denominada «semigotica delle carte» 89

• Su origen se halla en las 
modificaciones operadas sobre la base de la minúscula cancilleresca -tendentes como en 
el caso de las e_scritu~as librarías, a la redondez, equilibrio y elegancia formal- q~e se apo
yaban en la ex1stenc1a, en la producción gráfica italiana del XIV de filones escriturarios no 
góticos, ligados a la tradición gráfica carolina 9°. La semigótica documental o cursiva semi-

i
5
~~enili, IX 1) ne/ codice Ricardiano 972. Miscelanea in memoria di Giorgio CENCETTI, Torino, 1973, 235-

85. CENCETTI, G., Lineamenti ... , pág. 266. 
86. PETRUCCI, A., Lezioni di storia ... , pág. 114. 
87. CENCETTI, G., Lineamenti ... , págs. 275-276. 

. ~8. GoLo~CHMID~, E. Ph_.,_J/ libro umanistico dal/7talia all'Europa. Libri, scrittura e pubblico nel 
Rinasc1mento. Gmda stonca e cntlca a cura di..., Bari, 1979, págs. 101-102. 

89. CENCETTI, G., Lineamenti ... , págs 289-292. 
90. PETRUCCI, A., Lezioni di storia ... , pág. 107. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

gótica 91 -la escritura de uso en el ámbito privado durante la primera mitad del siglo xv 
incluso de los mismos humanistas que copiaban sus manuscritos en antiqua- dio lugar, e~ 
su evolución final, a la escritura humanística cursiva, con frecuencia denominada 
itálica 9

2
• 

La minúscula humanística, la antiqua, era una escritura de élite, cuya difusión era 
paralela a la de una cultura docta de la que era expresión. Lo reducido de su ámbito social 
se debía, de un lado, a la función que se le reservaba -el libro humanístico era un libro de 
lujo, elegante, costoso ... -, y de otro, al hecho de que su enseñanza se encontrara ausente 
de las escuelas, por lo que su reproducción sólo se efectuaba por medio de la imitación de 
los modelos, fueran los altomedievales -la minúscula carolina-, o los humanísticos coe
táneos 9

3
• Cuando la enseñanza de la escritura humanística se introdujo en las botteghe 

scrittorie, su difusión se aceleró al tiempo que se abría la posibilidad de proceder a una 
modificación del canon 94

• 

El uso de la escritura humanística quedaba, por consiguiente reservado, en el campo 
librario, a los textos latinos clásicos y a las obras de autores del humanismo contemporá
neo 95

, ya que la escritura y el libro humanísticos eran plasmación material de una produc
ción limitada a una restringida élite intelectual y social, e instrumentos de comunicación, 
transmisión y conservación a su servicio. A lo largo de todo el siglo XV perviven, en el 
plano librario, escrituras no humanísticas, vinculadas a distintas tipologías del libro que, a 
su vez, remiten a diversos círculos socioculturales: góticas textuales, utilizadas en los 
manuscritos universitarios -el libro escolástico- o en los producidos en los ambientes 
religiosos, particularmente en aquéllos en los que podrían ser considerados marginales res
pecto al nuevo desenvolvimiento cultural -el libro litúrgico-; escrituras cursivas, semigó
ticas, la mercantesca ... empleadas en la confección del «libro popular», de variada 
temática y morfología 96

, destinado a un público semiculto, que no participa de las corrien
tes intelectuales humanísticas •n. 

Paralelamente, en el campo documental y en las escrituras de uso privado, la minús
cula humanística no alcanzó una pronta difusión por las razones -ya citadas- de su vin
culación a una determinada producción intelectual, al servicio de una élite sociocultural 
que se había dotado de su propio vehículo de comunicación y de su instrumento para la con
servación y transmisión del pensamiento. 

Fue en este ámbito donde se generó la humanística cursiva, cuyos orígenes fueron 

9 l. Ídem, pág. 1 15. 
92. Sobre las denominaciones recibidas por la humanística cursiva, vid. CENCETTI, G., Lineamenti .... , 

págs. 292-293. 
93. PETRUCCI, A., Lezioni di storia ... , pág. 118. 
94. Ídem, pág. 116. 
95. Ídem, pág. 125. 
96. PETRUCCI, A., Il libro manoscritto ... , pág. 520. 
97. Esta vinculación de la escritura humanística a una muy concreta producción intelectual durante la 

primera mitad del siglo xv, y aún más tarde, resulta evidente si se revisan colecciones de facsímil:s en las q_u~ ~e 
incluyan reproducciones de escrituras librarías procedentes de Italia .. Es el caso ~el Catalogo dez_ m?noscrzttz zn 
scrittura latina datati e databili. J. Biblioteca Nazionale Centra/e dz Roma, Tormo, 1978. 11. Bzblwteca Ange
lica di Roma Torino 1982. A través de sus reproducciones se advierte un uso generalizado -hasta muy avan-, ' , . . . . , . 
zado el siglo xv- de escrituras de tradición gótica, particularmente ~otlcas curs1v~s y vana~tes ~em1gotlcas, en 
manuscritos de muy diversa naturaleza, en especial, religiosos, devoc10nales, y volumenes m1scelaneos de conte
nido científico O filosófico. También resultó de suma utilidad al respecto, la consulta del Catalogue of Dated and 
Datable Manuscripts c. 435-1600 in Oxford Libraries, Oxford, 1964. 
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largamente debatidos 98 , si bien hoy es posible afirma~ que procede de_ la semigótica de tra
dición trecentesca 99 , presente en el panorama escnturano de comienzos del XV Y que 
podría definirse como ... 

« ... una corsivafundamentalmente di origine usuale-notarile, e cioe di impianto tradizionale 
ne/ trateggio de/le singo/e lettere, ma profondamente rinovata nell'aspetto genera/e, nell'ele
ganza de/le forme, nell'ariosita, secando qu~ll~ es_igenze di c~iarezza e _di le~gibilita c~e 
erano proprie del nuovo filone grafico umamstzco znaugurato zn campo lzbratw da Poggw 
Bracciolini agli albori del seco/o.» 100 

No obstante su origen documental, la humanística cursiva fue utilizada en el campo 
librario 1 º 1

, y pasó a la imprenta, lo que favoreció su total éxito y difusión 1 º2

• Interesa, sin 
embargo, más allá de estas circunstancias, poner de relieve la doble vía de que dispuso la 
reforma gráfica humanística en su materialización, de un lado, la progresiva evolución de 
las formas de tradición gótica hacia nuevas morfologías bajo el influjo de un modelo refe
rencial constituido por la minúscula carolina -que aparecía en los manuscritos de los 
siglos x y XI coleccionados y venerados por los humanistas- dio lugar a la minúscula 
semigótica y, al evolucionar ésta, a la humanística cursiva. Por otra parte, cuando el pro
ceso de génesis del movimiento humanista se halló lo suficientemente maduro, se produjo 
la revitalización de las formas ideales representadas por la carolina, mediante su reproduc
ción exacta, la antiqua. 

Este brevísimo excursus sobre la génesis de la escritura humanística tiene por objeto 
simplemente el establecimiento de los posibles paralelismos existentes en la evolución 
escrituraría de Italia y de la Corona de Aragón. Veíamos cómo en Italia el origen de la 
humanística se localizaba en una reforma gráfica tendente a la regularidad y claridad del tra
zado así como a la redondez de las formas. Esta tendencia, que se inspiraba en la minúscula 
carolina utilizada en manuscritos de los siglos X y XI, y que se desarrolló en el campo libra
rio, al tiempo que en el plano usual paralelamente se efectuaba una búsqueda de formas 
redondeadas procedentes de la tradición carolina, halló su primera materialización, en la 
primera mitad del siglo XIV, en la minúscula semigótica de Petrarca. Con posterioridad, la 
profundización en esa misma vía, con objeto de hallar una solución gráfica adecuada a las 
exigencias estéticas derivadas de nuevos comportamientos culturales, dio lugar en los 
comienzos del siglo XV, a la adopción de la antiqua, coincidiendo con la eclosión del movi
miento humanista florentino y vinculada a la producción libraría resultante de la actividad 
intelectual del círculo que había propiciado su utilización. 

En la Corona de Aragón, desde fines del siglo XVI se localiza un filón de escrituras . ' caractenzadas por la reducción de los contrastes y la regularidad y claridad formales. Esta 
ten~~ncia, 9ue se ,advierte en 1~ C~ncillerí~ desde el reinado de Juan f 0

3
, supuso la revitali

zac1on del tipo grafico que habia sido dominante en la Corona desde mediados del siglo XIII 
hasta la introducción de la minúscula cancilleresca, y cuya utilización había sido dese-

98. CENCETTI, G., Lineamenti ... , págs. 293-295. 
99. PETRUCCI, A., Lezioni di storia ... , págs. 119-120. 
100. ID., Alle origine del libro moderno ... , págs. 147-148. 
101. ID., Lezioni d_i sto~i~·:·• pá?. 120; CENCETTI, G., Lineamenti ... , págs. 298-299. 
102 •. ~cerc_a del caracter 1.tahco, v1~. Ca~CETTI, G., Lineamenti ... , págs. 292-299, y también PETRUCCI 

A. ( ed.) Llbrz,. scnttura e pubblzco nel Rrnasczmento. Guida storica e critica a cura di... Bari 1979 
103. Vid. supra, apartado 2.2 ' ' • 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

chada por la Cancillerí~ 104 si bien supervivencia se detecta en la Corona, tanto en el campo 
usual, como en el especial tratamiento conferido a la minúscula cancilleresca ya en la Can
cillería o fuera de ella: la gótica catalana 105

• 

. E~ta _ten~encia gráfica responde a un renovado ambiente cultural, dominado por la 
1nfluenc1a italiana -uno de cuyos focos primordiales se hallaba constituido por la 
\ancillería_- y q~e provocó una serie de innovaciones en esta oficina, que afectaron no 
solo a los tipos graficos empleados en la confección de los documentos, sino también a la 
tipología de éstos, a la lengua -tanto en el plano morfológico como en el sintáctico- y al 
estilo literario 106

• ' 

Del mismo modo que en Italia la reforma gráfica no se detuvo en la modificación del 
modelo gótico a partir de referentes localizados en su tradición escrituraría, sino que se 
profundizó en este proceso hasta culminar en la adopción de la antiqua, en la Corona de 
Aragón, se inició un proceso de búsqueda formal que halló sus referentes -como ya suce
diera en el pasado 107

- en modelos procedentes de Italia. 
En ambos casos se advierte una evolución de la escritura dominada por idénticos 

principios estéticos, que no constituí a sino una faceta más de un conjunto de ideales cultu
rales, mentales y formales renovadores, que condujeron, en el momento de su madurez, a la 
asimilación de unas formas gráficas que no derivaban de la tradición gráfica anterior, sino 
que suponían la incorporación al campo gráfico de un modelo nuevo: la minúscula carolina, 
la antiqua, en Italia, la minúscula humanística, en el caso de la Corona de Aragón. La 
importanción de la escritura humanística por la Cancillería catalano-aragonesa en época 
de Alfonso V responde a un fenómeno cultural similar al que generó la adopción de la anti
qua por los escribanos humanistas florentinos: el ambiente cultural que ha propiciado la 
reforma gráfica ha alcanzado la necesaria madurez que posibilita y al mismo tiempo exige 
la adopción de las formas gráficas que hasta ese momento habían actuado como referente al 
que se tendí a por medio de modificaciones operadas sobre el sustrato gráfico 
existente. 

Efectivamente, con anterioridad a la llegada de las formas humanísticas italianas a la 
Cancillería catalano-aragonesa -que Aragó situaba a partir de 1432, coincidiendo con la 
instalación definitiva de Alfonso el Magnánimo en Italia- tuvo lugar la recepción de for-

104. Vid. GIMENO BLAY, F. M., La escritura gótica ... , pág. 136. 
105. Vid. supra, apartado 2.2.; e infra, capítulo 3. 
106. Acerca del humanismo en la Cancillería de la Corona de Aragón, vid. entre otros, BADÍA, L., L 'Hu

manisme catala: Formació i crisi d'un concepte historiografic. V Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes (Montserrat, 1980) págs. 41- 70; DE RIQUER, M., Evolución estilistica de la prosa catalana medieval, 
Miscellanea Barchinonensia, XLIX ( 1978), págs. 7-19; Dou;, M., L 'humanista: un estil huma, Miscellanea 
Barchinonensia, XXXII (1971), págs. 145-159; OLIVAR, M., Notes entorn la influencia de l'ars dictandi sobre 
la prosa catalana de finals del segle XIV, Honenatge a A. RUBIO, vol. III (Barcelo~a,_ 1936), págs. 631-653; Rlco, 
F., Petrarca y el "humanismo catalán", VI Col-loqui Internacional de Llengua 1 Literatura Catalanes (Montse
rrat, 1983), págs. 257-291; RUBIO BALAGUER, ~-, De l'Edat Mitjana al ~enaix_ement, _Barcelon~, 1948~ ID:: 
Influencia de fa sintaxi !latina en la Cancellena catalana del seg/e xv, Boletm de Dialectologia Espanola 
XXXIII ( 1954-1955 ), págs. 35 7-364; ID., Sobre Sal• lusti a la Cancelleria catalana els seg/es XIV-~V, '' Spanis
che Forschungen der Górresgesellschaft" XXI ( 1963) 233-24~; ID.~ La cu_ltura catalana del Renatxem~nt a la 
Decadencia (recull d'articles), Barcelona, 1964; ID., Humanzsme 1 Rena1xement. _La Corona ~e Aragon en el 
siglo xrv. VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, III, vol. II (Valencia, 1973), pa_gs. 9-36; Ru~z 
CALONJA, J., Valor literario de los preámbulos de la Cancillería real catalano-aragone~a en el s1gl,o XV, B~letm 
de la Real Academia de Buenas Letras, XXVI ( 1954-1955), págs. 205-234; ID., Anotacwns sobre l humamsme, 
Estudis Romanics, XI (1962-1967), págs. 1-10. . . . 

107. Vid. nota 56. Cfr. GIMENO BLAY, F. M.; TRENCHS OoENA, J., La escntura medieval ... cit. 
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mas gótico-humanísticas de transición procedentes del Norte de la península italiana 108
• 

Ello supondría que la presencia de tipos gótico humanístico de transici?n en la Coro_na no 
se debería a una progresiva introducción de unas formas gráficas extranJeras que sustituye
ran gradualmente al tipo escriturario gótico, sino que sería la resultante de la paulatina evo
lución escrituraría interna de la Corona, evolución cuyos referentes se localizan entre los 
modelos italianos y que se desarrolló con una cronología cuyas etapas corresponden a los 
distintos ámbitos de actuación de las formas gráficas, a la diferente funcionalidad de ellas 
atribuida y a los diversos niveles de ejecución 109

• 

El proceso de formación de la escritura humanística en la Corona de Aragón es idén
tico al que dio lugar, en la península italiana, a la génesis de la itálica. Como apuntábamos 
con anterioridad, en Italia, la evolución de la semigótica documental durante la primera 
mitad del siglo xv, culminó, a mediados de este siglo, con la aparición de la itálica o huma
nística cursiva. El proceso evolutivo de la semigótica documental, tendente a la claridad y 
regularización de las formas, se vio acelerado por la influencia de la antiqua, tipo gráfico 
que respondía plenamente al ideal estético al que apuntaba la semigótica en su desarrollo 
final. Del mismo modo que en Italia la evolución de unas formas gráficas de tradición ante
rior -la semigótica- se vio fuertemente influida por aquellos modelos que satisfacían las 
exigencias del ideal estético del momento hasta configurar un tipo escriturario nuevo, la 
itálica, en la Corona de Aragón la evolución de la semigótica se vio modificada y acelerada 
por el influjo que sobre ella ejercían las formas procedentes de Italia que llegaban a la 
Corona desde el reinado de Alfonso V. Estas formas se constituyeron en el referente, el 
modelo ideal de los escribientes de la Corona, y actuaron respecto a la escritura del filón 
semigótico, del mismo modo que lo hiciera la antiqua respecto a la semigótica documental 
en Italia. Su llegada a territorio catalano-aragonés se produjo a través de la Cancillería, por 
medio de los intercambios epistolares; se trataba de diferentes interpretaciones operadas 
sobre el canon de la itálica, que se convertiría con el tiempo en el tjpo gráfico dominante en 
la Corona, mientras que la antiqua quedó relegada a una restringida utilización, ya fuera en 
el campo librario o documental. 

Este planteamiento nos lleva a considerar otra cuestión de interés. Si tradicional
mente se ha señalado que la itálica o humanística cursiva se forma en la Secretaria de los 
Breves y su aparición se sitúa a mediados del siglo XV 110

, ¿a qué responde su utilización en 
la Cancillería del Magnánimo con anterioridad a esas fechas?, ¿cómo explicar su presencia 
en la Corona antes de su supuesta formación en Italia? Habría que tener en cuenta la posi
bilidad de que la fecha de formación de la humanística cursiva en Italia fuera anterior a las 
tradicionalmente establecidas y que, paralelamente, tenía lugar su formación en la Corona, 
bajo el influjo de los modelos italianos. 

. _Otras significativa similitud de la evolución escrituraria de la Corona de Aragón con 
la 1tahana, es la que se establece en cuanto a la funcionalidad que se confería a las nuevas 
f?rma_s gráficas. En Italia, el uso de la antiqua fue reservado a una parcela de la producción 
hbrana, la generada por la élite intelectual humanística. En la Corona, la minúscula huma
nística conoció una introducción relativamente tardía y su utilización quedó limitada a una 
muy reducida parte de la producción manuscrita, y a un restringido uso documen
tal i 11 _ 

108. 
109. 
110. 
111. 

Cfr. ARAGó, A. M., Prenotaciones ... , pág. 52. 
Vid. infra, capítulo 3. 
Vid. nota 102. 

Vid. ARAGó, A. M., Prenotaciones ... , pág. 5 5. Habría que plantear si la particular finaltzación 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

. Se fortalecería así la hipótesis según la cual, existiría una evolución paralela de la 
escritura en la Corona de Aragón y en Italia. Ahora bien, esta evolución no se produjo de 
~na forma c~etánea: Existe un desajuste cronológico entre ambos procesos, que se materia
liza en una d1slocac1ón de sus tiempos escriturarios. Las diferencias en la duración de éstos 
en ambos territorios pueden ser explicadas a partir de diversos factores. En primer lugar, 
como elemento primordial habría que considerar el desfase cronológico existente entre los 
períodos de formación del humanismo en Italia y el humanismo catalán 112

• El retraso que en 
la constitución del ambiente intelectual que propició la génesis de la escritura humanística 
experimentaba la Corona respecto a Italia, retardaba, necesariamente, la aparición de este 
tipo gráfico en nuestro territorio. De otro lado existen razones puramente gráficas que inci
den en este desajuste cronológico. El grado de prestigio de que disfruta un tipo gráfico con
diciona su tiempo de duración y el nivel de su difusión social; así, el prestigio adquirido por 
la escritura gótica en el XIV, era en la Corona de Aragón, superior al que se le otorgaba en 
Italia, por causa, entre otros factores, del influjo de la bastarda francesa y su traspaso al 
campo librario, lo que favoreció una mayor pervivencia en el tiempo. Asimismo, la tradi
ción gráfica de cada territorio favorece en mayor o menor grado la adopción de determina
das formas gráficas, en cuanto que proporciona referentes/modelos a los escribientes. En el 
caso de Italia, la existencia de una fuerte tradición carolina subyacente a los tipos escritu
rarios en uso a lo largo del siglo XIV 113 posibilitó la canalización de la reforma gráfica en 
esta vía. Igualmente, la naturaleza de los canales a través de los que tiene lugar la introduc
ción y difusión de un tipo gráfico, condiciona la rapidez con que ésta se produce. En la 
Corona de Aragón, la difusión de la escritura humanística se aceleró notablemente desde el 
momento en que la Cancillería actuó como organismo receptor y difusor de las formas grá
ficas procedentes de Italia, cuya llegada precipitó su definitiva aceptación en los territorios 
hispanos de la Corona. 

El paralelismo que se detecta entre las evoluciones escriturarias de ambos territorios 
no supone sino la continuación de un proceso iniciado con anterioridad, del que ya hemos 
hecho mención 114

• Si bien por el momento no se trata sino de una hipótesis aún no confir
mada, la idea de una evolución gráfica conjunta -pese a las diferencias existentes en los 
niveles de evolución y la diversa duración de los tiempos escriturarios que comportan- de 
la vertiente meridional europea, sustancialmente diversa de la evolución experimentada 
por la fachada septentrional del continente, está siendo considerada y estudiada en la 
actualidad 115

• Careciendo de los datos necesarios para establecer una conclusión al res-

imprimida a la antiqua en la Corona fue importada desde Italia junto con las formas gráficas, o por el contrario, le 
fue atribuida en el seno de la sociedad catalano-aragonesa, de modo independiente al proceso experimentado en 
Italia. Es interesante poner de relieve la existencia de manuscritos, cuya datación se sitúa desde mediados del xv, 
que contienen las obras en romance de la literatura contemporánea (A. Marc, P. Marc, Antoni Canals, Rois de 
Corella ... ), en cuya confección se utilizaron formas gráficas muy próximas a la humanística cursiva, pero que de 
modo parcial incorporaban las formas de la antiqua, en los encabeza~ientos, títulos_, rúb:icas ... , lo ~ue _generaba 
una escala gráfica en la página, y en dicha escala, se atribuye a la antzqua una func1onahdad ~~gamzativa Y. rec
tora del espacio. Vid. el catálogo de la exposición Imatge i Paraula als segles XIV-XV, y la reflex1on sobre la misma 
realizada por GIMEN O y TRENCHS, Escritura: Palabra e imagen. 

112. Vid. nota 106. Es muy abundante la bibliografía existente acerca del humanismo catalán, por lo que 
nos limitaremos a señalar aquellas obras que centran su interés en la Cancillerí~ ~e la Corona, como ~oc~ cultural 
en el que se generó un ambiente propicio para el surgimiento de la humarustica en nuestro terntono. 

113. PETRUCCI, A., Lezioni di storia ... , pág. 107. 
114. Vid. supra, apartado 2.2.1. . . , 
1 15. Concretamente, es objeto de la investigación de F. GIMENO, y M. T. PALASI, qmenes trataran este 

tema en publicaciones de próxima aparición. 
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pecto, nos limitaremos a señalar nuevamente la similitud del proces? evolutivo de las ~or
mas gráficas en Italia y en la Corona de Aragó~ desde finales d~l siglo XIII hasta el siglo 
xv así como las numerosísimas confluencias que es posible detectar en ambos 

' territorios. 

2.2.2. La introducción de las nuevas formas 

Hasta aquí hemos tratado de establecer cuál fue el proceso. experime?!ªd~ por la 
escritura en la Corona de Aragón hasta el momento en que se produJo la definitiva implan
tación de la humanística, y cuál era el panorama gráfico en ese instante. 

Hemos recogido la posibilidad de que se produjera una evolución conjunta de las for
mas gráficas en la vertiente meridional europea, diferente de la que ofrece la escritura en 
el norte del continente, a partir de la evolución de las formas en Italia y en la Corona a lo 
largo de los siglos XIV y XV, y de las relaciones gráficas mantenidas por los dos territorios 
desde finales del siglo XIII. Igualmente hemos intentado individualizar el ambiente cultural 
de la Corona, la forja del humanismo catalán, como factor clave que propicia la modifica
ción y/ o sustitución de los tipos gráficos en uso en cuanto que condiciona los ideales estéti
cos de una época y, lógicamente, en estrecha relación con ellos, el ideal gráfico de los 
escribientes. Este ideal, como hemos visto, ofrece similares características que el que pre
side la evolución escrituraría italiana durante el Trescientos y el Cuatrocientos, a pesar del 
ya mencionado desfase de los tiempos escriturarios. 

En este punto nos ocuparemos de los mecanismos a través de los que el modelo 
humanístico italiano llegó a la Corona de Aragón, así como el período cronológico en que 
tuvo lugar, diferenciando el campo documental y el librario, ya que ni los procedimientos 
fueron idénticos, ni fueron las mismas las fechas de su arribada a la Corona. 

Ciertamente, la aparición en la Corona de la escritura humanística estrictamente 
considerada -identificada con la antiqua_ o, cuando menos, con formas similares a las de 
la antiqua o de la itálica- no puede situarse hasta mediados del siglo XIV. Esta situación 
propició las condiciones básicas, estructurales, que hicieron posible la temprana llegada y 
rápida aceptación y difusión de la escritura humanística en la Corona -particularmente, si 
consideramos su caso en relación al resto de los territorios peninsulares 116

-. Sobre estas 
condiciones de carácter estructural incidiría un fenómeno de índole coyuntural: el estable
cimiento de intensas relaciones epistolares entre la Corona de Aragón e Italia, por medio 
de los contactos entre las Cancillerías de los territorios peninsulares y la Cancillería napo
litana -sobre todo, desde la definitiva instalación de Alfonso el Magnánimo en Italia
produjo, igualmente como consecuencia, un estrechamiento e intensificación de las 
relaciones entre los dos territorios a todos los niveles: contactos culturales, intercambios de 
naturaleza mercantil. .. , todo lo cual favorecía la llegada de las formas gráficas italianas a la 
Corona, ya que propiciaba un incremento en el trasiego documental, así como un conside
rable aumento de la circulación de manuscritos de diversa naturaleza, procedentes de los 
territorios ultramarinos de la Corona. 

Una circunstancia que propició de modo importante el contacto con las formas gráfi-

11 ~- A pesar ?e. que en los ~anuales no se explicitan las fechas y formas en que tuvo lugar la introducción 
de la escnt~:ª hu~amst1ca en Castilla, en algunos se hace referencia a un retraso de la corona castellana respecto 
a la evoluc1on grafica c~talano-aragonesa. Cfr. FLORIANO CUMBREÑO, A., Curso general de Paleografía ... , pág. 
506; MORTERO Y SIMON, C., Apuntes ... , págs. 81-82; U.N.E.D., Apuntes de Paleografía ... , págs. 418-419. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

cas italianas en el plano usual, fue la presencia de mercaderes y hombres de negocios italia
nos en nuestras tierras. Sabido es que el desenvolvimiento de la actividad profesional de los 
mercaderes genera una necesidad del escrito, de forma que la escritura se convierte en ins
trumento cuyo conocimiento y uso deviene indispensable para este grupo socio
económico 117

, hasta el punto de que en Italia, uno de los focos del renacimiento comercial 
de la Baja Edad Media, dio lugar al surgimiento de un tipo gráfico específico, adecuado a 
sus necesidades escriturarias, la mercantesca 118

• 

La actuación de mercaderes italianos en la Corona favoreció lógicamente, la intro
ducción de estas formas gráficas propiamente mercantiles 119

, pero igualmente constituyó uno 
de los puntos a través de los qué tuvo lugar la llegada de las formas humanísticas. De hecho, 
ya desde comienzos del siglo XV, hallamos testimonios gráficos de individuos procedentes 
de Italia escritos en semigótica y en humanística 120

• Su presencia en territorio valenciano, 
en la Corona, supone, de un lado, una de las formas por medio de las que s·e introdujeron en 
el campo gráfico catalana-aragonés nuevas tendencias escriturarias, que convivirían con 
las preexistentes, y sobre las que ejercieron un influjo considerable, y de otro, un factor que 
favoreció el contacto de los escribientes de la Corona con las formas gráficas italianas, con
tacto que en este caso tiene lugar, no a nivel superestructura!, sino en el plano de infraes
tructura gráfica. 

Este incremento de las relaciones escriturarias que se detecta a todos los niveles de 
la sociedad -o, al menos, de la comunidad de escribientes-, es, en todo caso, especial
mente importante en cuanto que en gran parte se vinculaba al órgano de expedición docu
mental de la monarquía, la Cancillería, foco cultural primordial de la Corona en la época 121 

y vehículo canalizador de parte considerable de la producción escrita del momento. La 
Cancillería, como órgano superestructura} en el plano gráfico, permitió la acuñación de 
unas formas peculiares resultante de una tradición gráfica revitalizada, y la aceptación de 
unas innovaciones escriturarias italianas que se adecuaban al ideal dominante, el referente 
a que remitían las interpretaciones de los escribientes. Con posterioridad, una vez introdu
cidas las nuevas grafías, la Cancillería favoreció su difusión en el conjunto de la sociedad, 
probablemente a través de un proceso vulgarizador de modelos que tuvo lugar, entre otras 
posibles vías, por medio de organismos que actuaban a modo de «medí ,;¡f'1ores gráficos» 
como las oficinas municipales 122

• 

Si los mecanismos que rigen el proceso de introducción de la humanística en el 
campo documental han sido suficientemente clarificados en su origen y dinámica interna, 
no ocurre lo mismo respecto a la introducción de las formas humanísticas en el plano libra
rio. Básicamente el proceso experimentado por las escrituras librarias de la Corona con 

117. Vid. LE GoFF, J., Mercaderes y banqueros de la Edad Media. Buenos Aires, 8.ª ed. 1980; BEc, 
Ch., Les marchands écrivains. Affaires et humanisme a Florence, 1375-1434, París-La Haye, 1967. 

118. Vid. nota 232. 
119. Vid. GIMEN0 BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 140-143. 
120. Un caso significativo es el representado por el libro de cuenta_s del mercad~r ~amenco ~~~ Bosa, 

en el que aparecen numerosos testimonios de escribientes italianos, contecc1onad~s en ~mus~ula sem1got1ca o en 
humanística. El libro de cuentas de este banquero, fue el objeto de estud10 de la tesis de hcenc1atura de M.ª Teresa 
Palasí Fas, El !libre de Cf)mtes del banquer Martí Bosa. La racionalització deis negocis a travers de l'escriptura. 
Valencia, 1986, que será próximamente publicada. 

I 21. Vid. nota 106 . 
122. Vid. infra, capítulo 3. 
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anterioridad a la aparición de las grafías humanísticas es similar al que conoci~r?n las 
escrituras documentales. A lo largo del siglo XIV diferentes tipos gráficos fueron ut1hzados 
en la confección de manuscritos. Las góticas textuales -fracturadas o redondas- fueron 
empleadas en la copia de manuscritos de lujo, litúrgicos fundamentalm~nte -libros_ co_r~
les, v.gr.-, y escolásticos 123, las góticas textuales, por lo tanto, eran destinadas a la fiJ ac1on 
y perpetuación de la producción intelectual emanada del círcul'? ~onstituido por la c_u,ltura 
tradicional. La minúscula cancilleresca/ gótica bastarda, era utilizada en la confecc1on de 
manuscritos de muy diversa naturaleza, desde libros devocionales, -códices ~e lujo ~º?1º 
los anteriores pero que cumplen una funcionalidad diferente, tanto en el nivel practico 
como en el ideológico- hasta aquellos manuscritos en los que se contenían las obras de 
entretenimiento, de factura menos cuidada y destinados al uso cotidiano. Finalmente hay 
que destacar un conjunto de ~scrituras cursivas, que se pueden encuadrar en un filón semi
gótico paralelo a la semigótica documental, utilizadas principalmente en la confección de 
manuscritos de bajo precio, que contenían obras de distintas temáticas, aunque, como en el 
caso del grupo anterior, predominan las de carácter devocional, y, lo que es de mayor 
importancia, las obras de la literatura escrita en vulgar 124

• 

Cada uno de los tipos escriturarios que conformaban la tradición gráfica en el campo 
librario de la Corona, se vincula a una concreta tipología libraria, que, a su vez, corres
ponde a una determinada producción intelectual 125

• Ello es de suma importancia, ya que en 
el siglo XV los diferentes tipos escriturarios mantenían su vinculación a concretos circuitos 
culturales. Así, hasta el último cuarto del siglo, góticas textuales y minúscula cancilleresca, 
fueron utilizadas en la confección de los manuscritos que servían de soporte a las obras de 
la cultura escolástica tradicional. 

Ya desde finales del XIV se advierte, en el filón de escrituras semigóticas, la tenden-
cia a la supresión de los ángulos y la reducción del contraste -tendencia que afectaba 
igualmente a la escritura en el campo documental- en busca de formas redondeadas que 
propiciaran una mayor claridad y legibilidad. A lo largo del siglo XV esta escritura semigó
tica evolucionó hacia formas híbridas gótico-humanísticas próximas a la itálica, que fueron 
utilizadas en la copia de manuscritos en los que se recogían las obras de autores contempo
ráneos, obras escritas todas ellas en catalán: Ausias Marc, Pere Marc, Eiximenis ... En 
estos manuscritos se detecta la misma jerarquización gráfica que se aprecia en los manus
critos góticos anteriores y contemporáneos, pero trasplantada a un tipo escriturario dife
rente 126

• La renovación gráfica no respondía, por consiguiente, a una nueva concepción del 
manuscrito, sino a una nueva estética, que, como ocurrí a en el campo documental, hallaba 
sus modelos en la producción procedente de Italia. Sin embargo, contra lo que tradicional
mente se ha afirmado, la antiqua no formaba parte de estos referentes, ya que la llegada a la 
Corona de manuscritos en cuya confección se utilizó este tipo gráfico, no se produjo al ' 
menos hasta el último tercio del siglo XV, y su circulación fue sumamente limitada, puesto 
que quedó restringida al círculo constituido por la Cancillería y la Corte. Como ocurría en 
Italia, a la antiqua le fue atribuida, en la producción libraria de la Corona, una funcionali
dad m~y concre~a, _lo qu~ ~i<;> lugar a que su ~tilización en el campo librario quedara cir
cunscrita a las rubricas e 1n1c1ales en manuscritos redactados en humanística cursiva, y a la 

123. ~ETRUCCI, A., Al/e origine ... , pág. 141. 
124. l~em, pág. 142; ID., /1 libro manoscritto ... , págs. 504-509. 
125. Vid. supra págs. 12 a 14. 
126. Vid. supra pág. 17. 
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confección de algunos manuscritos, ya en una fecha muy tardía, fundamentalmente desti
nados a recoger obras de clásicos latinos 121

• Sólo la imprenta posibilitó una mayor difusión 
de este tipo escriturario en la producción libraria de la Corona ya a finales del 
Cuatrocientos. 

De todo lo hasta aquí expuesto se puede resaltar, a modo de conclusión, un aspecto que 
consideramos primordial en cuanto que se trata de una cuestión clave siempre que se pre
tende explicar la aparición de las formas humanísticas en la Corona: La estancia de 
Alfonso V en N ápoles no puede, por sí misma, dar lugar a la temprana introducción y 
rápida difusión de la escritura humanística en la Corona -con anterioridad, existieron 
relaciones políticas con Italia que, si bien fueron más débiles, no condujeron per se, a la 
adopción de nuevas formas gráficas-. El hecho político y su consecuencia gráfica -los 
contactos epistolares de la Cancillería napolitana y la Cancillería de la Corona, y el incre
mento del volumen de documentación procedente de Italia, incidieron en un proceso que se 
había iniciado anteriormente, al que imprimieron una mayor intensidad y cuyo desarrollo 
aceleraron considerablemente, ya que respondí a a la tendencia dominante en dicho 
proceso. 

Ciertamente existe una imposición, por parte del poder político, de los vehículos de 
comunicación -la lengua y también la escritura- 128

, pero, en última instancia, la mayor o 
menor intensidad en la difusión de las formas gráficas. se halla en función de la tradición 
escrituraria preexistente, y de las tendencias intelectuales y culturales que traspasan el ente 
social en el que se ef ectua dicha difusión. 

3. LA TRANSICIÓN DE LAS FORMAS GÓTICAS A LAS HUMANÍSTICAS: 
MULTIGRAFISMO RELATIVO DESORGANIZADO, VEHÍCULOS DE 
DIFUSIÓN Y DIFERENTES TIEMPOS ESCRITURARIOS 

Una vez establecido el proceso que condujo a la aparición de la escritura humanís
tica en la Corona, los mecanismos de su génesis y los canales a través de los que se efectuó 
la llegada de las nuevas formas, se debía proceder a analizar, en la medida en que ello fuera 
posible, la incidencia en el conjunto de la comunidad de escribientes, del advenimiento del 
nuevo tipo gráfico. 

Ello suponía, en principio, revisar someramente el uso que se hacía de este tipo escri
turario en la superestructura gráfica. De un lado, había que considerar la utilización de la 
humanística en la Cancillería, órgano a través del que se canalizaba parte primordial de la 
producción gráfica de la Corona -sobre todo si atendemos a los materiales que se conser
van hoy en los archivos-, así como en otros centros públicos de expedición documental -es
cribanías municipales, v.gr.-. A partir del uso institucional de las nuevas formas, era 
necesario estudiar la difusión social por ellas alcanzada. La introducción de la escritura 
humanística generó en la Corona una situación de multigrafismo relativo desorganizado 
que se prolongó durante un bastante amplio lapso de tiempo debido a la pervivencia de for
mas góticas, y que hallaba su origen en una dislocación de los tiemp~s escriturarios. ~as 
formas gráficas góticas perduraron a lo largo de un mayor período de tiempo en determina-

127. Vid. MATEU IBARS, J. y M. D., Colectcinea ... , láminas 293 y 294; MILLARES CARLO, A., Tratado ... , 
3.8 ed., lámina 280 (vol. 11); CANELLAS, A., Exempla ... , lámina LXXX (pars altera). 

128. Vid. GIMENO BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 7 3-80. 
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dos sectores de la sociedad, en los que había alcanzado un alto grado de prestigio, por lo 
que el nivel de aceptación del nuevo tipo gráfico entre estos escribientes fue inferior Y su 
asimilación definitiva, muy tardía 129

• 

Se imponía, por consiguiente, un análisis de la difusión social de la escritura huma-
nística atendiendo a los distintos ámbitos sociales y escriturarios, en cuanto que ellos mar
caban ~l progresivo avance de las nuevas formas y establecían la cronología del proceso, 
Con este fin intentamos efectuar una individualización de los grupos, de acuerdo con la ' . . 
posición que adoptan frente al útil escriturario: profesionales de la escritura -notan<;>s, 
escribanos ... -, clero, y, finalmente, los diversos grupos sociales urbanos, entre ellos, ciu
dadanos y pequeña nobleza urbana, sectores artesanales y mercantiles, así como aquellos 
individuos que se inscriben en el marco de lo que ha sido dado en llamar «profesiones libe
rales» -médicos, farmacéuticos ... -. De este modo, a partir de los diferentes niveles de 
difusión alcanzados por la escritura humanística en el medio social, sería factible fijar la 
secuencia cronológica de su introducción, las distorsiones de su difusión a través de los dis
tintos niveles socioculturales, y su posible penetración en la enseñanza elemental 130

• Ahora 
bien, la resolución de nuestros objetivos iniciales conllevaba numerosas dificultades. 

La primera -y sin duda una de las más importantes- la constituía la búsqueda de 
las fuentes a partir de las que nos hallaríamos en disposición de realizar nuestro estudio. La 
dispersión que afecta al material base de la Paleografía, las formas gráficas, en cuanto que 
todo testimonio escrito remite a una realidad sociocultural 131

, es particularmente notoria en 
el campo de las escrituras pertenecientes a individuos que no participaban en los órganos 
administrativos de una comunidad, y entre los que no existía ninguna conciencia de conser
vación del producto escrito. Los archivos nos ofrecían un mundo documental que, de un 
lado, excedía nuestras posibilidades, pero que, de otro, no alcanzaba a satisfacer nuestros 
requerimientos. La búsqueda de los materiales que precisábamos para desarrollar nuestra 
investigación nos reveló una limitación, que, a su vez, se convirtió en una exigencia: el 
acceso a la producción gráfica de los escribientes no profesionales de una sociedad sería 
posible a través de una fuente administrativa en torno a la que se hubiera producido -y 
conservado- una acumulación gráfica en la que se recogieran los testimonios de todos 
aquellos que, de un modo u otro, hubieran mantenido contactos con la entidad que la 
había generado. 

El Hospital nos ofrecía una fuente de esas características. Con el término «hospital» 
hacemos referencia siempre al conjunto de los hospitales municipales de la ciudad -En 
~lapers! Beguins,_ Sent Llatzer y la Reina-, que dependían directamente de ésta y que, 
Junto con el Hospital de los Inocentes, constituyeron el Hospital General en 1512. La sig
nificaci~~ mor~l y sociológica de 1~ actividad hospitalaria -como sistema de control y 
ordenaci?n social- y su dependencia respecto al órgano de gobierno de la ciudad, el Con- , 
sell, motivaron en éste un especial interés por vigilar su labor, por medio de un estrecho 
c?ntrol administrativo. De esta manera, la administración hospitalaria generó una secuen-
cia d?cumental co~plet~ constituida por cuatro series de libros, una para cada uno de los 
hospitales en func1onam1ento, de las que realizamos la revisión sistemática de los corres
poedientes al siglo XV, y, en algunos casos, a los primeros años del XVI. 

La dependencia económico-administrativa de estos hospitales respecto al Consell 

129. Vid. infra págs. 25 a 27. 
130. Cfr. PETRUCCI, A., Lezioni di storia ... , pág. 132. 

. _l ~ 1. . BARTOLI LA~GELI, A., ]!remessa afia parte monografica di ... , Alfabetismo e Cultura scritta nella 
soc1eta 1tahana, a cura d1 A. Bartoh Langeli e A. Petrucci, "Quaderni Storici", 38 (1978), pág. 441. 
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determina la naturaleza institucional de nuestra fuente. Los libros de administración -
resultantes de la necesidad que la gestión del hospital tenía de la escritura con el fin de ela
borar su memoria- que hoy conocemos, fueron confeccionados por escribanos de la 
Oficina del Racional de la ciudad, a partir de los libros originales, probablemente manus
critos del administrador o del hospitalero 132

, y, con posterioridad, revisados por oficiales de 
la misma oficina municipal, para, finalmente, ser incorporados a su archivo 133

• Ello posibi
lita, lógicamente, el estudio de la difusión de las formas humanísticas en una oficina escri
turaria urbana, tanto considerada como una entidad, como entre sus miembros, en cuanto 
profesionales de la escritura, y la posibilidad de que actuara a modo de intermediario entre 
la Cancillería y el conjunto de la comunidad de escribientes. 

De otro lado, el libro que nosotros conocemos como una unidad archivística y tam
bién escrituraria, procede de la inorganicidad archivística, la dispersión gráfica ... 134 y es 
precisamente esta dispersión gráfica que se halla en su origen la que nos permite el estudio 
de la difusión de la escritura humanística en el medio social urbano en el que actua la insti
tución en torno a la que se ha generado 135

• De hecho, en la acumulación gráfica del Hospital 
se encuentran los testimonios escritos de individuos de muy diferente categoría socioprofe
sional: miembros del clero rural y urbano, caballeros y ciudadanos, mercaderes, artesa
nado, médicos, farmacéuticos ... lo que, sumado a diversos testimonios localizados en 
búsquedas paralelas 136 conforma un elenco lo suficientemente amplio como para proceder a 
la formulación de hipótesis que esperamos puedan ser confirmadas o en su caso refutadas, 
por próximas investigaciones. 
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No es nuestro objetivo realizar un pormenorizado estudio en torno al uso de la escri
tura humanística en la Cancillería de la Corona de Aragón, cuya problemática superaría 
nuestras actuales expectativas de trabajo. Sí lo es, por el contrario, el establecimiento de 
unos puntos base que nos posibiliten una mejor comprensión de los procesos experimenta
dos por este tipo gráfico en su difusión social en el País Valenciano, considerando siempre 
como eje la ciudad de Valencia, a la espera de uria ampliación de los horizontes al conjunto 
de nuestro territorio. 

Mucho se ha escrito -lo hemos reflejado en páginas anteriores- acerca del papel 
desempeñado por la Cancillería en la introducción de la escritura humanística en la 
Corona. Una vez considerada esta compleja cuestión, y a falta de un estudio sobre la escri
tura humanística en la Cancillería catalano-aragonesa, disponíamos de algunos apuntes 
esbozados por diversos autores en trabajos que se centraban sobre otros temas 

137
, así como 

132. Sobre la elaboración de la memoria administrativa del Hospital, vid. MANDING0RRA LLAVATA, M.ª 
L., La escritura al servicio de la administración municipal ... , págs. 44-87. 

133. Cfr. Ídem, pág. 84. 
134. Cfr. Ídem, pág. 50. 
135. Cfr. Ídem, págs. 129-186. . . . 
I 36. Hemos consultado además de las series correspondientes a Hospitales del siglo xv en el Archivo 

Municipal de Valencia, parte de' la serie del Hospital de Inocent~s _en el -~rchivo Histórico de I? Diputa~ión de 
Valencia, así como parte del fondo de CLERO -los libros de admi~istracion de conventos femeninos del siglo xv 
en la ciudad de Valencia-, en el Archivo del Reino de Valencia. 

137. Vid. nota 4, y además TRENCHS ODENA, J., La Canci~lerí~ del re? En;,ique IV, rey ,de Cataluña 
( J 462-1464): Unas notas. "Anales de la Universidad de Alicante. H1stona Me,die_val , I ( 1 ~82 ), pags. 195-206; 
MARTiNEZ FERRANDO, J. E., Datos para el estudio de la Cancillería de los Pnnc1pes que dzsputaron la Corona 
a Juan JI de Aragón. Universidad de Barcelona, 1985, entre otros. 
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de la única colección de facsímiles disponible en la actualidad para efectuar estudios de 
Paleografia en la Corona, la Colectanea Paleográfica de la Corona _de ~:agón, junt_o con 
las reproducciones que aparecen aisladamente con motivo de la pubhcac1on de trabaJos de 
muy diversa naturaleza. 

Si atendemos al único trabajo existente -sin duda ninguna de gran interés pese a su 
breve extensión- sobre la escritura en la Cancillería de Alfonso el Magnánimo, el de 
Antonio María Aragó 138

, en dicha oficina se alternaron hasta la fecha en que se introduce la 
escritura humanística -que el autor sitúa a lo largo de un amplio período comprendido 
entre 1432 y 145 8-, la minúscula cancilleresca 139 y la minúscula semigótica del filón cata
lán que pervivía desde el siglo XIV140

, a las que con posterioridad -en el período de inter
valo entre los dos viajes de Alfonso V, situado entre los años 1424 y 1432- se añadirían 
las escrituras de transición gótico-humanística 141

• En realidad no se trataría de tipos gráfi
cos diversos de los anteriores, sino de diferentes interpretaciones realizadas sobre los mis
mos, si bien cabe situarlos en una fase evolutiva más avanzada, adelantando muchos de los 
rasgos humanísticos que se generalizarán a partir de mediados del siglo 142

• 

No insistiremos, no obstante, en esta dualidad escrituraria patente en la Cancilleria 
en los primeros años del siglo XV, ni en sus precedentes trecentescos. Contrariamente, nos 
ocuparemos del período previo a la definitiva introducción de la escritura humanística y de 
su generalización en dicha oficina. 

Si la etapa inicial del reinado de Alfonso V (1416-1420) -hasta su primer viaje a 
Italia- reproduce y perpetua los caracteres del período anterior 1

43
, la primera estancia del 

monarca en la península italiana ( 1420-1423) marca el primer giro importante en la evolu
ción gráfica y en la introducción del nuevo tipo escriturario en la Corona, ya que, lógica
mente, supuso una intensificación en las relaciones epistolares con Italia y generó un 
incremento en el volumen de documentación italiana recibida en la Cancillería. El fenó
meno que se produce en ese momento en esta oficina no es tanto un cambio en las directri-

138. ARAGó CABAÑAS, A.M.ª, Prenotaciones a la escritura cancilleresca de Alfonso el Magnánimo. La 
Coronad' Aragona e il Mediterraneo: aspecti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Catto
lico (1416-1516). IX Congreso di Storia della Corona d'Aragona, 11 (Napoli, 1982), págs. 49-55. 

139. "B. Letra cursiva gótica, denominada bastarda, trazada, por lo general, con pocas preocupaciones 
formales". ARAGó, A. M., Prenotaciones ... , pág. 53. 

140. "C. Una minúscula cancilleresca, del tipo cursiva redonda; vertical y de módulo mediano ... ". 
"D. Escritura de pequeño módulo, aislada y muy legible, muy parecida a la letra administrativa libraria de 

la época". El autor señala su similitud con la escritura utilizada en la confección del Códice del Compromiso de 
~as?e, del A. C. A., reproducido por Arribas en su Paleografía Documental Hispánica (Valladolid, 1965), 
lamma 79. ARAGó, A. M., Prenotaciones ... , págs. 53-54. 

141. "E. Una cursiva semi-bastarda, de pequeño módulo, muy unida y correcta, que presenta ya algunos 
rasgos modernos". 
. "F: Letra gótica, de base estrecha, muy fina y compacta ... que parece ser una nueva reinterpretación de un 

tipo cursivo ya usado en reinados anteriores. Se empleó también en los registros de Cancillerías". 
"G. Letra curs~va~ de t~~nsición ~ótico-humanística .. _. que constituye una avanzadilla de las letras que apa-

recen en la getapa s1gu1ente . ARAGo, A. M., Prenotaczones ... , pág. 54. 
142. Vid. 9°IMENO BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 136-140. 

. 143. Cf~. ldem, págs. 136-137. Vid. a?emás, M;'-TEU IBARS, J. M. D., Colectánea ... , lámina 200 (1418, 
abnl _15. Valencia). En el_ doc_umento reproducid~ se advierte una confluencia de las dos tendencias que operan en 
esos mstantes en la Canc11lena: la estructura básica de las letras es gótica, lo mismo que el contraste del trazado y 
el perfi_l_ apuntad~ de los trazos des~~ndentes en las letras del caído. Sin embargo, la redondez de las formas, la 
r~d~cc1on de los angulos y la supre~i~n ~el claroscur?, ~sí como la morfología de la letrag, son plenamente huma-
rusticos. Este documento presenta 1denticas caractensticas al reproducido por GIMENO BLAY p M L ·t 
go't • a· 1 , • XIX , . ., a escrz ura zc ... , amma a. 
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ces de la evolución experimentada por las formas gráficas en uso, como una profundización 
en el proceso, que resulta del mayor contacto con los tipos escriturarios que actuaban como 
referente entre los escribientes de la Cancillería. A lo largo de todo el período comprendido 
entre los dos viajes de Alfonso el Magnánimo a Italia, la documentación emanada por la 
Cancillería presenta similares caracteres: sobre una base gótica, el filón semigótico que 
pervive desde el XIV y las escrituras humanísticas operan una serie de modificaciones que 
afectan fundamentalmente al contraste del trazado, progresivamente reducido, y a los 
ángulos, convertidos en curvas, lo que confiere a la escritura un aspecto general de redon
deamiento 144

• 

La definitiva instalación de Alfonso V en Italia y el subsiguiente trasiego documental 
que generó, no produjo una auténtica aceptación del tipo humanístico, sino que la escritura 
en la Cancillería de la Corona prosiguió un proceso, revitalizado ahora por la continua lle
gada de documentos en los que se utilizaban los nuevos modelos de la humanística cursiva. 
Esta afluencia creciente de documentación provocó la plena introducción de la humanís
tica italiana, precisamente en un momento en que la evolución de la escritura en la Corona 
desde las formas góticas a las humanísticas había alcanzado su punto culminante: transfor
mada ya la estructura gótica y modificado, en consecuencia, el aspecto general de la escri
tura, la llegada de los modelos italianos no hizo sino completar este proceso al aportar un 
perfeccionamiento en el ductus humanístico, lo que permitió una mayor fluidez en el tra
zado y la introducción de nuevas morfologías, en el caso de algunas letras que mantenían 
sustancialmente su forma gótica, como la a, g, t, etc. Este proceso se puede seguir a través 
de la documentación expedida por la Cancillería a lo largo de la etapa final del reinado de 
Alfonso el Magnánimo y en años posteriores 145

, en los cuales se advierte la progresión final 
de las formas hasta la conversión definitiva de la escritura en humanística. 

144. Vid. MATEU lBARS, J. y M. D., Colectánea ... , láminas 201 y 207; ToLOSA ROBLEDO, L., Los privi-
legios de los Trastamara en el Archivo Municipal de Valencia. 

- 53 (1420, marzo, 10. Tortosa) 
- 54 (1420, marzo, 15. Tortosa) 
- 55 (1420, marzo, 15. Tortosa) 
- 59 (1426, septiembre, 27. Valencia) 
- 60 (1426, septiembre, 27. Valencia) 
- 68 (1429, mayo, 10. Barcelona) 
- 70 (1430, noviembre, 5. Lleida) 
La autora se refiere al tipo escriturario con quefueron confeccionados estos documentos como bastarda

humanística. Más allá de la cuestión de la nomenclatura, interesa poner de relieve que no se trata de una mezcla 
indiscriminada de elementos góticos y humanisticos, ni de una escritura gótica a la que se incorporan rasgos 
humanisticos sino de una escritura de estructura gótica, sobre la que operan una serie de influencias -

• procedentes t'anto de la tradición escrituraría de la Corona, como del exterior-, que modifican progresivamente 
su aspecto, e incluso, la misma estructura gráfica. 

145. Vid. MATEU fBARS, J. y M. D., Colectánea ... , láminas 214,218, 221, 222 a, 235, 245; ToLOSA 

ROBLEDO, L., Los privilegios ... , documentos. 
- 98 ( 1446, julio l. Valencia). 
- 99 ( 1446, julio 1 7. Valencia). 
- 100 (1446, julio 20. Valencia). 
- 1 O 1 ( 144 7, diciembre 14. Zaragoza). 
- 110 (1453, agosto, 6. Valencia). 
- 113 (1455, marzo 28. Barcelona). 
- 114 (1455, marzo 30. Barcelona). 
-116 (1456, octubre 13. Valencia). 
- 11 7 ( 145 7, febrero 1. Barcelona). 
- 127 (1458, agosto 22. Valencia). 
- 128 (1459, abril 20. Valencia). 

-39-



M.ª Luz MANDINGORRA LLAVATA 

Junto con la introducción de la humanística cursiva, los intensos contactos con Italia 
propiciados por la política ultramarina del Magnánimo, favorecieron la llegada al campo 
gráfico de la Corona de la antiqua. Como es _sabido, la antiqua no era la resultante d~ u,na 
evolución de las formas góticas, sino la adopción de un tipo gráfico del pasado, la m1nus
cula carolina, revitalizado por un grupo de intelectuales para los que se convirtió en ideal 
estético/ gráfico que, con el tiempo, fue considerado digno de una sistemática reproducción. 
En el caso de la antiqua sí se produjo realmente una importanción desde Italia, -
importanción que afectó no sólo a las formas, sino también a la funcionalidad que éstas 
cumplían-. Dado que la antiqua fue un tipo gráfico incorporado a la Corona cuando ya se 
encontraba plenamente formado -tanto en el nivel morfológico como en el simbólico y 
sociológico-,junto con su grafía, la antiqua trajo a la Corona su restringida utilización, en 
el plano librario como en el documental. De hecho, la antiqua fue utilizada en la Cancille
ría tan sólo para el encabezamiento de algunos textos 146

, función ésta que le fue atribuida 
por su prestigio, así como por su fácil lección 147

• 

Fue, por tanto, en la Cancillería, donde tuvo lugar la evolución final de la escritura 
gótica a la humanística, bajo el influjo de las escrituras procedentes de Italia durante el rei
nado de Alfonso el Magnánimo. La llegada de documentos italianos aceleró un proceso ini
ciado ya con anterioridad, al aportar al medio escriturado de la Cancillería el modelo que 
respondía al ideal gráfico al que se tendía desde finales del siglo XIV y que halló su consoli
dación en la primera mitad del XV. 

Como indicábamos con anterioridad, si se pretende llevar a cabo un estudio acerca 
de la difusión.de la escritura humanística, es necesario considerar la estructura de la comu
nidad de escribientes cuyos testimonios nos disponemos a analizar. Ello suponía intentar 
una aproximación según las categorías socioprofesionales, ya que a cada una de ellas 
correspondería una educación gráfica distinta y una diversa actitud ante el útil escriturario 
-vinculadas ambas necesariamente a la naturaleza de sus actividades y a su posición en 
los diferentes ambientes socioculturales de la época-. La individualización de estos gru
pos y, consecuentemente, de su producción gráfica, permite analizar en profundidad las 
situaciones de multigrafismo, en cuanto que se pueden comparar las diferencias en la dura
ción de los tiempos escriturarios en cada uno de ellos, la vinculación a determinados mode
los, en función del prestigio cultural e ideológico por ellos adquirido, la aceptación de 
nuevas formas gráficas y su posible introducción en los niveles de la enseñanza elemental. .. 
Igualmente este planteamiento posibilita una aproximación a los canales a través de los que 
tiene lugar la difusión de un tipo escriturario en el medio social a la existencia de una rela-. ' c1ón -de mayor a menor intensidad- entre la vinculación o no a determinadas formas grá-. 
ficas por parte de ciertos grupos de escribientes, y el nivel que alcanza la cultura gráfica de 
cada uno de ellos ... 

Ahora bien, el estudio de las formas gráficas no podía satisfacernos en sí mismo sino 
que debía constituir el punto de partida de una labor que se propusiera como objetivo' final 
la reconstrucción del ~ivel cultural de los escribientes y su consideración como represen
tantes de una comunidad con el fin de recomponer la realidad gráfica de la época 1-1:-_ 

146. ARAGó, A. M., Prenotaciones ... , pág. 55. 
14 7. Acerca de .la ocupación del espacio gráfico en los libros de administración, vid. MAN DIN GORRA LLA

VAT A, M.a L., La escritura al servicio de la administración municipal ... , págs. 59-71. 
. 148. Cfr. PET~UCCI, A., Storia della scrittura e Storia della Societa, 111 Curso de Estudios Universita-

nos Benassal-Castello. PALEOGRAFIA Uunio 1985). En prensa. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

Pa~~ c,umplir esta fin~lidad, el análisis gráfico ha de incluir una serie de factores que 
nos permitiran conocer el nivel de escrituralidad en que se sitúan los individuos y la socie
dad en su conjunto 149

: 

- e~ referent~ gráfico al que remite toda escritura, que sólo es posible ftjar en altos 
niveles de interpretación, ya que la indiferenciación técnica de las escrituras ejecuta
das a bajo nivel impide su establecimiento; • 

- los grados de conocimiento y capacidad de ejecución de la escritura, como sis
tema para organizar a los escribientes de acuerdo con un referente o polo de atrac
ción: las interpretaciones pueden ser realizadas a nivel profesional, usual o 
elemental de base 150

• Estas categorías quedan establecidas de acuerdo con la gra
fía de un lado, y de otro, con la habilidad escritoria: cursividad, empleo o no de 
ligaduras, conocimiento y uso correcto del sistema braquigráfico, utilización de 
mayúsculas, sistema numeral. .. , etc.; 

- la competencia textual del escribiente: ¿cuál es el grado de comprensión de lo 
escrito?, ¿qué modificaciones experimenta la lengua en su paso desde el registro 
oral al registro escrito?, ¿los testimonios gráficos que analizamos son manifesta
ciones de una escritura superficial -el grafismo-, o lo son de una escritura pro
funda 151 -producción de un texto escrito diferente del hablado?; 

- la existencia de individuos que suscriben a petición de otros que, bien por ser anal
fabetos, bien por hallarse incapacitados para la escritura temporalmente, no pue
den redactar aquellos testimonios requeridos por sus actividades profesionales o 
sus relaciones con la administración 152

• 

En base a estas consideraciones metodológicas, trataremos que nuestro sucinto aná
lisis de la producción gráfica considerada 153 nos posibilite una profundización en el conoci
miento de la cultura gráfica de los escribientes en el período de transición de las formas 
góticas a las humanísticas. 

gru- 3.2. Los profesionales de la escritura 
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Con la expresión «profesionales de la escritura» hacemos referencia a aquellos indi
viduos para quienes la escritura, su conocimiento y utilización conforman una parte pri
mordial de su actividad profesional: notarios y escribanos. En el seno de este grupo el uso 
de la escritura cumple una finalidad pública, no privada -salvo en el caso, lógicamente 

149. Vid. PETRUCCI, A., Scrittura, Alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del primo Cinque
cento. Da un libretto di con ti di M addalena Pizzicarola in Traste ve re." Scrittura e Civil ta" II ( 1978 ), págs. 166-
171 y 178-181; ID., Storia della scrittura ... , cit.; BART0LI LANGELI, A., Storia dell'Alfabetismo e metodo 
quantitativo. III Curso de Estudios Universitarios Benassal-Castelló. PALEOGRAFIA Uunio 1985). En 
prensa. 

150. Cfr. PETRUCCI, A., Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica ... , pág. 168. 
151. Cfr. SIM0NE, E., Scrivere, leggere, capire. "Quaderni Storici", 38 (1978), pág. 666. 
152. Acerca de los suscriptores delegados, vid. PETRUCCI, A., Perla storia dell 'al.(abetismo e de! la cul

tura scritta. Metodi. Materiali. Quesiti. "Quaderni Storici", 38 ( 1978), pág. 453; ID., Scrzttu_ra, Alfabet!sm,o ed 
educazione grafica ... , págs. 181-182; ID., Sto ria della Scrittura ... ; GI~EN0 BLAY, F. M._, Gil anai.fab~tz el am
ministrazione. Note sui loro rapporti attraverso la scrittura. Alfabet1smo e cultura scntta. Semmano Perma-
nente. Notizie. Marzo, 1986, págs. 11-13. . . . . 

15 3. La acumulación gráfica del hospital fue el objeto de estudio de nuestr~ t~s1s de hcen~1atura~ cuyo 
principal apartado se halla dedicado al análisis de los testimonios ~scritos que ~~nstltwan la r:n~mon~ _escrita ?~l 
hospital en el siglo xv. MANDING0RRA LLAVATA, M.ª L., La escrztura al servzcw de la admznzstracwn munzcz-

pal ... , págs. 100-186. 
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de aquella producción gráfica de naturaleza personal-, y el prestigio que se deriva de su 
capacidad escritura! puede constituir un mecanismo de prot?oción social 

154
• • 

La presencia y actuación de los profesionales de la escritura descubre muy diversos 
problemas de la sociedad bajomedieval: las necesidades escriturarias del entorno en que 
actúan, la complejidad de los órganos dominantes en un medio, que no es sino el fruto de un 
fenómeno de burocratización que afecta a la sociedad en su conjunto. Revela asimismo, la 
existencia de un mecanismo interventivo por el que los individuos que precisan establecer 
un contacto con la administración se hallan doblemente mediatizados: de un lado, por el 
útil escriturario, el instrumento que la hace posible; de otro, porque incluso aquéllos que 
conocen la escritura pueden ser obligados a satisfacer sus relaciones de índole administra
tiva por medio de un profesional dependiente de la entidad en cuestión. Indudablemente, la 
intervención administrativa en el plano gráfico es una de las manifestaciones del fenómeno 
escriturario en cuanto significante del poder 155

• Ahora bien, el escribano profesional dis
fruta de un poder, el poder de la escritura; no obstante, éste se desenvuelve en un marco res
tringido, acotado por la ley. Quien ha delegado ese poder en el escribiente profesional 
velerá por que siempre permanezca en su naturaleza de delegado y no se convierta 
en autónomo 156

• 

Frente a este monopolio se sitúan dos mecanismos contrarios: el recurso al profesio
nal por parte del analfabeto para confiar sus necesidades escriturarias a las facultades grá
ficas y validatorias de aquél, y la apropiación de la escritura por determinados grupos que 
acceden a ella para poder satisfacer sus propias exigencias, independientemente del control 
ejercido sobre el útil escriturario por los órganos dominantes de la sociedad. 

Dentro del conjunto de los profesionales de la escritura cuyos testimonios hemos 
procedido a analizar, nos hallamos con el grupo que integran los miembros de la oficina del 
Racional, uno de los más importantes cargos municipales en la Valencia del XV' 57

• Se trata 
de notarios y escribanos cuya formación gráfica era igual a la del resto de profesionales, 
pero en los que se detecta, como veremos, una mayor influencia de los modelos de la Canci
llería real, probablemente debido a su mayor contacto con dicha oficina escrituraria. 

. Luisa d' Arienzo localizaba, como ya vim.os anteriormente, un filón de escrituras cur-
sivas que pervivieron durante los siglos XIV y XV entre los profesionales de la escritura, 
particularmente, en el notariado y entre los escribanos de registro de la Cancillería '5s. Este 
filón perduran a en su uso con posterioridad a la introducción y difusión de la humanística 
en la Corona -si bien modificado sustancialmente en su evolución, por la minúscula canci
lleresca primero y por la propia escritura humanística más tarde-, ya que en opinión de la 
autora, este tipo gráfico no ejerció una influencia muy acentuada en las escrituras del 

. _ 154. Sob:e la ~romoción social de los profesionales de la escritura, vid. CRUSELLES GóMEZ, J. M.ª, La 
famll1a de Antom Lop1~. notario de la ciudad de Valencia (1433-1493). Promoción social de un profesional de 
la escritura. Tesis de licenciatura inédita. Valencia, 1985. 

155. Cfr. DE DONAT?, V., Paleografia e Storia, "Quaderni Medievali", I (giugno 1976), pág. 91; 
GrMENO BLAY, F. M., La escritura en la Cartuja. Análisis diacrónico a través de las Constituciones. "Saitabi" 
XXXIII (l 98~), pág. 6; ID., La esc~itura en la _diócesis ... , pág. 4; ID., Gli analfabeti ... , págs 10-11. ' 

156. Vid. PETRUCCI, A., Storza della Scrzttura ... cit. 
. 157. Sobre la natu~aleza, fun_ci_ones ~ competencias del Racional, así como acerca de la creciente impor

tancia de su papel en el gobierno municipal, vid. BELENGUER CEBRIÁ, E., Valencia en la crisi del seg/e xv Barce-
lona, l 976, págs. • 

158. D"ARIENZO, L., A/cune considerazione ... , págs. 201-203. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

campo notarial 159
• Ahora bien, la tesis de la profesora de Cagliari acerca de una indepen

dencia de las escrituras notariales respecto a la evolución gráfica de la Corona, que sólo 
ejerceria influencia indirecta sobre aquéllas, deberia ser, cuando menos, matizada, ya que 
los escribientes profesionales no podían dejar de participar de los referentes dominantes en 
el medio social en el que desarrollan su actividad y del que forman parte integrante. De 
hecho, en los testimonios gráficos notariales del XV hallamos los modelos que conforman el 
panorama escriturario de la Corona en la época: minúscula cancilleresca y minúscula semi
gótica durante la primera mitad de la centuria, y humanística en su etapa final. 

A lo largo de los treinta primeros años del siglo, se detecta un dominio del referente 
gótico, particularmente de la minúscula cancilleresca, con idénticas caracteristicas a las 
que presentan las formas gráficas de la documentación emanada de la Cancilleri a real: los 
alzados de las letras b, d, f, h y/ adoptan el peculiar trazado en forma de banderola triangu
lar orientada hacia la derecha, propio de este tipo gráfico; el claroscuro muestra un desarro
llo vertical -a diferencia de la gótica catalana que presenta un claroscuro de desarrollo 
horizontal-, especialmente notable en los caídos de las letras/, i, p, s; estos trazos inf erio
res se caracterizan por un engrosamiento en su parte superior, que se reduce progresiva
mente en su proceso descendente. 

La a puede aparecer en su forma uncia! o minúscula, alternándose ambas en el texto; 
lag presenta siempre su trazado propiamente gótico, con el cuerpo pequeño y cuadrangular 
y un caído amplio que gira hacia la izquierda, más o menos replegado sobre sí mismo. Las 
es larga en interior de palabra -en algunos testimonios tardíos redobla su caído y a final de 
palabra suele mostrarse en su variantes sigmática. Las mayúsculas son siempre unciales, 
salvo lar, que adopta el trazado de la minúscula para la resolución de la mayúscula, y las, 
del alfabeto capital. 

Estas caracteristicas de la minúscula cancilleresca, perfectamente definidas en los 
testimonios que presentan mejores niveles de ejecución, pueden verse modificadas en las 
interpretaciones usuales, en las que la cursividad y rapidez imprimidas al trazado, alteran 
el ductus y desnaturalizan los caracteres del tipo gráfico en cuestión. Los rasgos más significa
tivos en estos niveles de interpretación son la simplificación de los trazos y la redondez del 
tratamiento, aspectos ambos que afectan fundamentalmente a los alzados, que pierden su 
morfología triangular, y a los caídos, que tienden a-reduplicar, en especial los de las letras/, 
p, s ... Con frecuencia la q, en la abreviatura de la palabra que, adopta una solución que ya 
utilizara en los siglos XIII y XIV la gótica catalana, al enlazar su trazo descendente con el 
signo abreviativo, formando una línea envolvente, en mayor o menor grado redondeada .. La 
celeridad de la ejecución reduce el contraste de gruesos y finos., y el claroscuro vertical 
típico de la minúscula cancilleresca, para manifestarse tan sólo en los caídos 
apuntados. 

Respecto a la morfología de las letras caracteristicas, hay que señalar la constante 
utilización de la g gótica, aunque en determinadas ocasiones su trazo inferior se recoge 
hasta el punto de que la letra adopta un aspecto similar al de lag catalana; es frecu~nte el 
uso de la a minúscula triangular, la s sigmática a final de palabra y la d unc1al de 
alzado simple. 

Algunos autores han afirmado que el gusto por el red<:>ndeami~nto de las f~rmas Y, en 
particular, el trazado envolvente de la q, son fruto de una 1nfluenc1a de la escritura corte
sana que se produciria con el cambio dinástico de 1412, y la llegada a la Corona de la Casa 

159. Ídem, pág. 226. 
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Trastámara 16º. En realidad, uno de los rasgos fundamentales de la gótica catalana es preci
samente la redondez y el escaso contraste del trazado, característica ésta que perdura toda 
la Baja Edad Media y subyace a los diferentes tipos gráficos adoptados en la Corona -que 
se ven modificados en su aspecto por un tratamiento particular que enlaza con la penetra
ción de la humanística en el xv. Así, no se explicarían estos caracteres que aparecen en 
algunos testimonios góticos del XV merced a un influjo castellano, sino que continuaría un 
proceso iniciado con anterioridad 161

, cuyas manifestaciones son frecuentes. 
Otro referente que hallamos entre los profesionales de la escritura a lo largo del pri

mer tercio del siglo, es el que representa el filón semigótico constituido por la revitalización 
de las formas de la gótica catalana, cuya utilización en la Cancillería ha sido oportuna
mente señalada y comentada 162

• La presencia de estas formas gráficas en los testimonios 
escritos de individuos no pertenecientes a la Cancillería pone de manifiesto la interrelación 
existente entre dos planos diferentes del campo gráfico: la superestructura constituida por 
la Cancillería, catalizador de las diversas tendencias escriturarias que se detectan en una 
sociedad, y el conjunto de escribientes que la componen y que configuran la infraestructura 
gráfica. El hecho de que los individuos a los que pertenecen estos testimonios gráficos for
men parte del personal adscrito a la oficina del Racional 163 refuerza la hipótesis según la 
que este organismo -junto con otras entidades de similar naturaleza- actuaría a modo de 
mediador gráfico entre la Cancillería y el resto de la comunidad de escribientes. 

Aunque las dos muestras de escritura en las que se emplea este tipo gráfico que se 
han conservado en la acumulación gráfica del Hospital presentan dos rasgos fundamenta
les de la minúscula cancilleresca -los alzados en forma de banderola triangular y los 
caídos apuntados-, el aspecto general de la letra, la redondez de las formas y la ausencia 
de contrastes en su trazado remiten a la gótica catalana; igualmente son propios de este tipo 
gráfico el redoblamiento de algunos caídos -f, p, s-, así como el de la q, -que desarrolla 
un giro envolvente- la tendencia de los trazos de la h, m, n, a virar desde la izquierda hacia 
la derecha, y, sobre todo, identifica estas formas lag, típicamente catalana, en forma de 
ocho partido e inclinado hacia la izquierda 164

• 

En consecuencia, si bien en el campo notarial hallamos un amplísimo elenco de 
interpretaciones, todas ellas remiten a dos modelos escriturarios: la minúscula cancille
resca y la semigótica con variantes en el tratamiento conferido a la escritura según ésta sea 
utilizada para la redacción de una ápoca, albarán o en una revisión de cuentas. 

Resulta difícil detectar las etapas que cumple y las formas que adopta.el paso del sis
tema gráfico gótico al humanístico, ya que el proceso gradual experimentado por la escri
tura, la diversidad de interpretaciones y el desajuste de los tiempos escriturarios impiden 
establecer con claridad la articulación del fenómeno. En todo caso, sí es posible apuntar que 

160. Esta_ idea fue defen?i~a por la misma Luisa D' Arienzo en su trabajo A !cune consideraz ion e ... , págs. 
210-212, y recogida con postenondad por A. NAVARRO ESCOLANO en Un nota! ilicitano en el tránsito de la 
Edad Media a la Moderna, "Anales de la Universidad de Alicante", 3 (1984), pág. 337. 

161.. Algunas muestras gráficas anteriores al siglo XIV en las que aparecen ejemplos de la tendencia a la 
letra_q a umr su caído con el signo abreviativo en la palabra que, formando un trazo envolvente, las encontramos 
pubhc_adas en MATEU lBARS, J. M. D., Colectánea ... , lámina 112 (Archivo Histórico de Protocolos, Barcelona. 
Notar~ Pere Po:t~ll. Manu~l~ de 18 _septembris ad 23 decembris, 1299), 119 (Zaragoza, Archivo Particular), 142 
(Archivo Mumcipal de Lénda, Lhbre de Concells, Lleida, 1340). 

162. Vid. supra págs. 19 a 21. 
, 163. Cfr. MANDINGORRA LLAVATA, M.a L., La escritura al servicio de la administración municipal .. 

pags. 111-112 . 

. , 164. Archivo Municipal de Valencia, Hospital d'En Clapers, 350 (2) n.º 4 (ano 1428) libro de adminis-
tracion de Tornas F abra. ' 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

el tránsito_ de las formas gráficas góticas a las humanísticas se localiza en primer lugar entre 
los prof~s1onales de la escritura, ya que, si bien su proceso es cronológicamente simultáneo 
al experimentado en el seno del resto de los escribientes, se advierte entre los profesionales 
un superior nivel de uso del nuevo tipo gráfico. Ello se manifiesta tanto en el plano cuantita
tivo -con posterioridad a 1440 tan sólo menos de un tercio del total de profesionales de los 
cuales disponemos de testimonio escrito, se sirven del tipo escriturario gótico 165

-, como el 
cualitativo, ya que realizan interpretaciones de modelos plenamente humanísticos -a dife
rencia de la mayor parte de los escribientes encuadrados en otras categorías 
socioprofesionales-, lo que se relaciona directamente con su elevada capacidad escritu-
ra!, sea en el plano gráfico, sea en el lingüístico 166

• ' 

Ya desde finales de la década de los treinta y comienzos de los cuarenta, se detecta 
una intensificación en la tendencia a simplificar los alzados y caídos de las letras, y a modi
ficar el ductus gótico en favor de un redondeamiento general de las formas. La aceleración 
del proceso evolutivo del tipo gráfico gótico hacia el humanístico coincidía con el experi
mentado por el mismo en la Cancillería, constatando así la afirmación de que sólo es posi
ble la conformación de un tipo gráfico a partir de las tendencias gráficas que operan en el 
conjunto de la sociedad 167 y al mismo tiempo, de que la formación y canonización de un tipo 
en la Cancillería -en cuanto órgano superestructura!- permite su difusión en el medio 
social en el que actúa, al activarse los mecanismos a través de los que tiene lugar la vulgari
zación de modelos 168

• 

La constatación de esta dualidad de procesos cuasiparalelos la hallamos al analizar 
los tesiimonios escritos de los profesionales pertenecientes a la oficina del Racional. Desde 
mediados de la década de los cuarenta, la mayor parte de ellos se sirve del tipo humanís
tico, y sus interpretaciones hallan sus modelos en los tipos gráficos empleados en la Canci
llería: desaparecen el redoblamiento de los caídos y las banderolas triangulares de los 
alzados; la redondez de las formas ha eliminado el contraste de los trazos; se utiliza la a 
minúscula; laf y las largas se apoyan en la línea de escritura y no descienden por debajo de 
la caja; la morfología de lag y las es totalmente humanística; se emplea, en fin, el alfabeto 
capital para las mayúsculas. 

Asimismo, al igual que en la Cancillería, en la oficina del Racional se produce una 
situación de multigrafismo relativo al coexistir el uso de las formas góticas y las humanísti
cas. El día cinco de diciembre de 144 7, un e·scribano de la oficina -cuya identidad no 
hemos podido averiguar- se sirvió de la minúscula cancilleresca al redactar una carta que 
el Racional de la ciudad, Manuel Suau, remitía a Luis Queralt, administrador del Hospital 
de la Reina 169• Un mes antes, el mismo Manuel Suau había remitido otra misiva a Luis Que
ralt, cuyo autor, igualmente anónimo, había utilizado una_ escritur~ humanística ~n la que la 
única reminiscencia gótica la constituí a el uso de la d unc1al y un hgero apuntamiento de los 
caídos, fruto del corte biselado de la pluma. 

Al margen de la oficina del Racional, ~luso de la_humanística entre los ~ro_fesionales 
se halla atestiguado igualmente desde mediados del siglo XV, y, con postenondad a esa 
fecha ningún escribiente se sirve de las formas gráficas góticas. Hallamos, por consi-

165. Vid. MANDINGORRA LLAVATA, M.ª L., La escritura al servicio de la administración municipal ... , 

pág~. 131-135. 
166. Ídem, págs. 156-162. 
167. CENCETTI, G., Vecchí ... , pág. 6. 
168. Vid. GIMENO BLAY, F. M., La escritura en la diócesis ... , pág. 9 
169. Vid. lámina VIII. 

-45-



M.ª Luz MANDINGORRA LLAVATA 

guiente, una temprana utilización del modelo escriturario humanístico en_ el_ campo ~ota
rial si bien no es posible establecer, en el actual estado de nuestros conoc1m1entos, s1 este 
uso' tuvo lugar en virtud de una imitación de los referentes humanísticos a los que pudieran 
acceder -lo que llevaría a plantear el origen y procedencia de tales referentes-, o debido 
a la introducción de las nuevas formas en la enseñanza elemental 11º. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo se advierte una evolución de las formas ten
dente a un perfeccionamiento del tipo, evolución que se desarrolla siempre bajo la influen
cia de la itálica, a cuya morfología se aproxima progresivamente: la escritura presenta una 
ligera inclinación hacia la derecha, se utiliza la a minúscula redonda -en lugar de la a 
minúscula triangular-, así como la d y r minúsculas, la f y la s largas descienden por 
debajo de la línea de escritura ... 

De forma coetánea a esta aproximación a las formas de la itálica, se produce la adop
ción de la antiqua, aunque, como señalábamos anteriormente, la utilización de este tipo 
gráfico fue muy restringida. 

El uso de la antiqua en la oficina del Racional quedó limitado a los encabezamientos 
y rúbricas de los libros, así como a los títulos de las cubiertas y de las hojas de guarda 111

, es 
decir, era destinado a aquellas partes del libro de administración que cumplen una función 
ordenadora 172

, a las que durante el período de dominio del referente gótico, se reservaban 
las góticas textuales fracturadas o redondas 173

• El hecho de que fueran traspasadas la fun
cionalidad y significación propias de una escritura como la gótica textual -cuya significa
ción estética y simbólica en cuanto tipo gráfico vinculado a una cultura dominante ha sido 
puesta con frecuencia de relieve-, a la antiqua, revela cuál era la consideración alcanzada 
por este tipo escriturario, y qué funcionalidad le era atribuida en el campo gráfico. La defi
nitiva implantación del sistema humanístico condujo a la introducción de la antiqua, no 
sólo en el plano puramente material, las formas, sino también en lo relativo a su función 174

• 

Así, el uso de la antiqua en una oficina municipal como era la oficina! del Racional, era 
similar al que se le asignaba en la Cancillería 175

, lo que reafirma la posibilidad de que exis
tiera un comportamiento mimético por parte de este tipo de oficinas respecto a la Cancille
ría real, que cumplirían un rol de mediación en el campo gráfico entre la Cancillería y el 
resto de la sociedad. 

3.3. El clero 

Con la mayor frecuencia, los testimonios gráficos no profesionales proceden de dos 
grup~s sociales bien caracterizados, el clero y la burguesía urbana rn,, ya que, en razón de su 
act1v1dad, ambos se hallaban vinculados al útil escriturario. El clero fue durante la Alta 
~dad Media -y ~eguía siéndolo igualmente a lo largo de la Baja Edad Media- el monopo
lizador de la escntura, vehículo para la conservación y transmisión de la producción ideo-

170. Cfr. MANDINGORRA LLAVATA, M.a L., La escritura al servicio de la administración municina/ 
págs. 131-135. r ···, 

171. Ídem, págs. 5 3-54. 
172. Ídem, págs. 63-64. 
173. Ídem, págs. 53-54. 
174. Vid. supra págs. 16 a 18. 
175. ARAGO, A. M., Prenotaciones ... , pág. 55. 
176. U~ilizamos el término "burguesía_" -pese a_sus deficiencias y problemática-, porque considera

mos que es el m_as adecu~d~ para hacer referencia a los habitantes de la ciudad, dedicados a actividades de los sec
tores secundario y terciario. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

lógica por él controlada 177
• Fran9ois Furet y J acques Ozouf ponían de relieve la naturaleza 

del control practicado por el clero sobre la escritura durante la Edad Media y el poder 
político-social que de dicho control se derivaba: 

<<. •• le plus souvent, elle (la alfabetización restringida) trouve son fondement dans le manie
ment privilegié d'un texte sacré par un clergé specialisé, formé a cet effect... le monopole de 
l'écrit investit les titulaires d'un inmense pouvoir politique et social.» 178 

Los testimonios gráficos de eclesiásticos nos revelan, en líneas generales, un amplia
mente difundido conocimiento de la escritura -su recurso a los intermediarios gráficos es 
muy limitado, ya que tan sólo ocasionalmente acuden a un notario con el fin de solicitar la 
redacción de un ápoca, y ninguno de ellos se sirve de un suscriptor no profesional- que 
incluso puede alcanzar muy elevadas cotas, puesto que entre ellos se encuentran los únicos 
escribientes no profesionales que ejecutan escrituras con un cierto grado de 
caligrafismo. 

No obstante, se advierte una dislocación en la capacidad alfabética de los eclesiásti
cos considerados en su globalidad, dislocación que se concreta en la dicotomía clero de la 
ciudad de Valencia/ clero que actúa en núcleos de población menores 179

• Aunque los más de 
los eclesiásticos que suscriben denotan un buen conocimiento de la lengua escrita y una 
desarrollada competencia textual, la dualidad clero rural/ clero urbano se refleja en una 
paralela dualidad escrituraria, de forma que en el primer grupo se localiza un sector de 
escribientes de limitada capacidad gráfica. A ellos pertenecen los testimonios escritos en 
elemental de base, que presentan una deficiente utilización del sistema braquigráfico e 
incorrecto desarrollo del texto, aspectos ambos que manifiestan su mínima habilidad 
escrituraria. 

La existencia de una dicotomía de niveles gráficos en el seno de un orden que tiende a 
ser considerado homogéneo, el de los o rato res, no es sino el reflejo de una dualidad social y 
cultural ixo_ La praxis escrituraria de algunos eclesiásticos cuya actividad se desenvuelve en 
el ámbito urbano es completamente ajena a la desarrollada por aquéllos que actúan en las 
zonas rurales. Dos de los integrantes del clero urbano disponen de su propio sello personal 
y lo utilizan en la confección de los albaranes 181

• Se trata, ciertamente, de dos individuos 
cuyas posiciones en el seno de la comunidad eclesiástica eran de relativa importancia: 
Mateu de Bordell era rector de la iglesia parroquial de San Salvador; Pere Ros d'Orsins fue 
presbítero beneficiado en la catedral de Valencia, del beneficio instituido por Bernat dez 
Clapers, fundador del Hospital de Santa Mari a -que llevaba su nombre en el habla 
popular- 1 x~. A ellos precisamente corresponden las interpretaciones gráficas de mejor 

177. Cfr. GIMEN0 BLAY, F. M., La escritura en la diócesis ... , pág. 2; ID.,La Paleografía y los Archivos. 
11 Curso de Estudios Universitarios Castelló-Benassal. ARCHIVISTICA (junio, 1984 ). En prensa. 

178. FURET, F.; OzouF, J., L'aphabétisation des fram;ais. Trois siecles de métissage cultural. "Ana-
les", E. S. C., XXXII ( 1977), pág. 491. . . . . . . 

I 79. Pese a su naturaleza eminentemente urbana, el ámbito de actuacion del Hospital se extendía mas 
allá de las murallas de la ciudad, ya que era precisamente fuera de ellas, donde hallaba la colaboración n~cesar~a 
en una de sus más significadas labores: la crianza de ,los niños aba?d_ona~?s. Cfr. ~~BIO VEL~, A., _La aszsten~z~ 
hospitalaria en la Valencia del siglo x1v: pobres, huerfan~s y e::posztos. Dynamis . Acta. Hispamca ad Medici-
nae Scientiarumque Historiam Illustrandam, vol. 2. Universidad de Granada, 1982, pag~. 175-17~.. . 

I 80. Sobre la dualidad existente en el seno de los oratores en cuanto a su capacidad alfabetica, vid. 
GIMENO BLA y F. M. La escritura en la Cartuja ... , págs. 5-17. 

181. v'id. MA~DINGORRA LLAVATA, M.ª L., La escritura al servicio. de la administr~ció~ municipal ••• , 
pág. 163, y lámina 5 (Albarán de Mateu de Bordell -1408-), y 29 (Albaran de Pere Ros d Orsms -1427-). 

I 82. Cfr. RUBIO VELA, A., Un hospital medieval según su fundador: el testamento de Bernat dez Cla-
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nivel en todos los aspectos: bella y cuidada caligrafía, perfecto conocimiento y uso del sis
tema abreviativo, organización espacial del texto escrito mediant~ el empleo de mayúscu
las y signos de puntuación, y sobre todo, desarro_llo coherente y artic~~ado del texto, ya que 
para estos escribientes, el registro escrito no existe por mera traslacion de unos ~~qu_emas 
orales, sino que dispone de sus propios mecanismos de construcción y vertebracion inter
nas que ellos indudablemente dominan. 

No obstante la disparidad de capacidades localizable en el seno del estamento ecle
siástico, todos sus testimonios gráficos remiten a idénticos modelos. Entre ellos son carac
teristicos -privativos casi- los librarios -fundamentalmente los que aparecen en textos 
litúrgicos o devocionales-, presentes ya sea en forma directa -interpretación de formas 
utilizadas en la confección de libros-, ya sea de modo indirecto -a través de la influencia 
que dichas formas ejercían en sus interpretaciones gráficas, influencia visible especial
mente en el escaso desarrollo de los alzados y de los trazos descendentes. 

Si bien a grandes rasgos el clero participa de la evolución gráfica general, su vincula
ción al referente gótico supuso una más tardía aceptación del modelo humanístico, espe
cialmente si consideramos la rápida difusión de este tipo gráfico en el campo profesional. 
La pervivencia de los modelos góticos en interpretaciones de individuos pertenecientes al 
orden de los oratores, ya en la segunda mitad del siglo XV, se explica por un doble motivo 
que enlaza con la problemática de la enseñanza y difusión de la escritura en el seno de este 
grupo sociocultural. 

Los testimonios gráficos de eclesiásticos denotan, a lo largo de todo el siglo, un 
fuerte influjo de los modelos librarios, particularmente de aquellos utilizados en la copia de 
manuscritos que contenían obras de contenido moral y devocional. Es el caso del presbí
tero Joan San~ 183 -que suscribe en nombre de un sastre de Valencia, Joan Cardona- quien 
interpreta referentes librarios y emplea una littera textualis currens -muy próxima a las 
formas denominadas por Angel Canellas híbrida corriente, que pertenecen a una copia de 
la obra Scala Dei de Francesco Eiximenis 184

-, que ha asimilado caracteristicas cursivas 
propias de la bastarda/minúscula cancilleresca 185 y presenta muy escaso desarrollo de los 
alzados y los caídos respecto a la caja de escritura. 

Esta aproximación de la escritura de Joan San9 a los modelos librarios nos sugiere 
una educación gráfica desarrollada a partir de textos de contenido litúrgico, y, en algunos 
casos, devocional, lo que se explicaria probablemente por su condición de clérigo. Por otra 
parte, no se debe olvidar que, al actuar como suscriptor 186 en lugar de un individuo analfa
beto o quizá impedido temporalmente para escribir, Joan San9 cumple un papel de media
dor entre aquél a quien representa y la entidad con la que establece la relación. Puede 
desempeñar esta función merced a la superioridad cultural y social que la confiere su condi
ción eclesiástica, pero sobre todo, debido a su conocimiento de la escritura y la utilización 

pers (Valencia, 1311). "Dynamis ". Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, 
vol. 3, Universidad de Granada, 1982, pág. 376. 

183. Vid. lámina V. 
184. CANELLAS, A., Exempla Scripturarum Latinarum. In usum scholarum. Pars Altera. Cesaraugus

ta~, M. DCCCC. LXXIII., lámina n. 0 LIX (Híbrida corriente, 1444 ). Aunque es seis años posterior al testimonio 
gra~~o de Joan Sane;, probablemente sea muy próxima a los modelos en base a los que el presbítero recibió su edu
cac1on ~r_áfica. Ot~os ej~mplos similares son los publicados por MATEU lBARs, J. y M. D., Colectánea ... , n.º 277 
(Exposztz~ de ordzne mzsse, ms. 169 de la B.C.V., Valencia, 1424 ), n.0 278 b (Boetius, Marcus Manlius Torqua
tus Severznus, ms. 10.193, de la B.N.M., año 1436). 

185. Cfr. LIEFTINCK, G. l., Pour une nomenclatura de l'écriture ... , pág. 24. 
186. Vid. nota 152. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

que hace de unas formas gráficas que, siendo las empleadas para la transmisión de los tex
tos religiosos -1~ ~roducción ideológica por excelencia de la sociedad medieval-, gozan 
de un gran prestigio en la comunidad que se sirve de ellas para dicha transmisión. 

Más avanzado el siglo, ya en plena etapa de transición a la escritura humanística 
hallamos testimonios que remiten igualmente a referentes librarios: Joan de Albarracín se 
sirve de modelos librarios cursivos y corrientes 187 muy simplificados e influidos por la 
humanística. Joan Eximene9, presbítero beneficiado en la iglesia de San Martín -1457-, 
utiliza una cursiva formada libraría 188 de morfología muy semejante a la que presenta la 
escritura con que se elaboró el manuscrito de las Constituciones Sinodales de los obispos 
Fray Sancho d' Ull, don E lías y don Juan de Barcelona, datado el doce de febrero 
de 1431 189

• 

En cambio, las interpretaciones de eclesiásticos que desempeñaban su actividad en 
núcleos de población menores en especial del interior, se caracterizaban por su bajo nivel 
de ejecución y su desconocimiento de la lengua escrita. Tan sólo Joan Gomis, vicario de la 
iglesia de Liria y Joan Tolosa, vicario de Chelva 190

, presentan un nivel técnico similar al de 
los clérigos del mundo urbano. Es de destacar que Joan Gomis es el único miembro del 
estamento eclesiástico cuya escritura es propiamente humanística, en una interpretación 
elaborada sobre modelos de la humanística redonda 191

• 

Incluso entre ellos se localiza una escritura elemental de base. Joan Al9amora, vica
rio de Llombay 192 redacta una breve nota autógrafa en la que la interpretación se sitúa a tan 
bajo nivel, que es imposible diferenciar el modelo a partir del cual fue realizada: supresión 
del contraste, simplificación total del trazado, ausencia de ligaduras, falta de elementos de 
encuadramiento, incorrecta utilización del sistema abreviativo ... , tales son los caracteres 
de su escritura. El escaso desarrollo de los trazos ascendentes y descendentes remite a las 
formas librarías, a través de cuya imitación probablemente, Joan Al9amora aprendió unos 
rudimentos escriturarios elementales que, bien no perfeccionó con posterioridad, o bien se 
vieron degradados por el paso del tiempo y la edad. En todo caso, considerando su limitada 
capacidad gráfica, es posible que la reducida dimensión de alzados y caídos esté motivada 
por ella y no por una presencia de modelos librarios en la educación gráfica que 
recibió este escribiente. . 

La estrecha relación que parece establecerse entre los tipos gráficos utilizados en los 
testimonios de eclesiásticos y los que se empleaban en la confección de ciertas tipologías de 

187. Estas formas guardan semejanzas con las que aparecen en la reproducción publicada por Canellas, 
en Exempla ... , n.0 LXIII (Cursiva libraria, 1404). 

188. Las nomenclaturas constituyen sin duda un importante problema en Paleografía, cuya resolución, 
pese a los muchos intentos, sigue pendiente. De hecho, la cuestión de las nomenclaturas fue el objeto d_~l ler. Co~
greso Jnternational de Paléographie. La nomenclatura des écritures livresques du IXe au XV/e ~zecle (Pans, 
195 3), París, 1954. No obstante ésto, existe una diversidad de opiniones al respecto entre los paleografos, y ~na 
preocupación casi obsesiva por efectuar sistematizacio~es, si? re~~lver el verdadero ~roblema, la tendencia a 
establecimiento de nomenclaturas como punto final de la mvestigac1on. Para todo ello, vid. GIMEN O BLAY, F. M., 
Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia ¿Errónea interpretación? Consideraciones sobre el método de 
investigación en Paleografía, Zaragoza, 1985. . . . 

189. Cfr. GIMEN0 BLAY, F. M., Notas acerca de la datación del manuscnsto_ de las_ Constllucwnes 
Sinodales de los obispos Fray Sancho d'Ull, don Elias y don Juan de Barcelona. Estudios dedicados a J. Peset 
Aleixandre, vol. 11. Universidad de Valencia (1982), págs. 167-172. . . 

190. La interpretación de Joan Tolosa presenta similitudes con las formas gra~cas del_ manuscrito de las 
Constituciones Sinodales ... Vid. GIMEN0 BLAY, F. M., Notas acerca de la datacwn ... , pags. 167-172. 

191. Vid. lámina XV. 
I 92. Archivo Municipal de Valencia, 349 (3) n.0 1 O. Albarán de Joan Al~amora. 
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libros manuscritos que probablemente manejaban explicaría la tardía aceptación del 
modelo humanístico en el seno de esta categoría de escribientes. Indicábamos en páginas 
precedentes cómo la escritura humanística sólo era utilizada en la copia de un reducido 
contingente de la producción manuscrita, aquélla que correspondía a las obras de clásicos 
latinos o de humanistas contemporáneos. A lo largo de prácticamente todo el siglo XV, los 
manuscritos que albergaban obras de contenido religioso -ya fueran litúrgicas o 
devocionales-, u obras de la filosofía escolástica, eran confeccionados con escrituras de 
referente gótico, o con cursivas semigóticas de transición 193

• Sólo en el último tercio del 
siglo, cuando la escritura humanística alcanzó una relativa generalización en el medio 
social, y como consecuencia, posiblemente, de su introducción en la enseñanza elemental, 
y de la aparición y difusión de la imprenta y de los tratados de caligrafía, fueron utilizadas 
las nuevas formas gráficas en la redacción de la mayor parte del volumen de la producción 
libraria manuscrita. 

En consecuencia, si la enseñanza y difusión de la escritura en el seno del clero se 
basaba en los modelos librarios, y dado que éstos se inscribían -a lo largo del siglo- en el 
sistema gótico, las formas gráficas de las que se sirvieron estos individuos para la confec
ción de sus testimonios fueron fundamentalmente las góticas. De otro lado no hay que olvi
dar el prestigio adquirido por este tipo escriturario, vinculado -en cuanto vehículo que 
posibilita su fijación y perpetuación- a una producción libraria emanada de la actividad 
que se desarrollaba en un ambiente intelectual definido con las formas culturales y de pen
samiento dominantes. Esta circunstancia dio lugar a que aquellos individuos que participa
ban de dichas formas de pensamiento, aun cuando no fueran indiscutibles ni 
predominantes, permanecieran igualmente vinculadas al uso del tipo gráfico utilizado para 
su difusión, y con las que era socialmente identificado, manteniéndose al margen de nuevas 
formas gráficas que, a su vez, habían nacido en estrecha conexión con un estilo de pensa
miento que formaba parte de un fenómeno cultural diferente y, en ocasiones, 
inclusive opuesto. 

3.4. Grupos sociales urbanos 

Si bien dedicar una parcela de nuestro trabajo a la difusión de la escritura en el medio 
urbano podría resultar pretencioso, o, cuando menos, en desacuerdo con sus posibilidades 
apriorísticas -particularmente considerando las informaciones disponibles y las conclu
siones a las que sería posible llegar en función de ellas-, por las peculiares características de 
la fuente básica que hemos utilizado en nuestra investigación 194

, ésta ofrece un variado elenco 
de testimonios escritos pertenecientes a individuos que se insertan en los diversos medios 
sociales de la ciudad de Valencia. La naturaleza urbana y municipal de la institución hospi
t~l~ria 

195 
determina la estructura del entorno socioeconómico en el que opera, y también, 

log1ca_~ente, los c~racteres _de la memoria escrita resultante de su actividad. A pesar de que 
la acc1on del hospital se extiende a las localidades vecinas a la ciudad 196, el albarán, el testi-

193. MATEU IBARS, J. Y M. D., Colectánea ... , lámina 277 278 a y b 279 281 a y b 283 285· CANE-
LLAS, A., Exempla ... , láminas LIX, LXIII. ' ' ' ' ' ' 

, 194. Vid. MANDINGORRA LLAVATA, M.a L., La escritura al servicio de la administración mun1·c1·pal 
pags. 4-9. ..., 

195. Ídem, págs. 27-39. 

. . 196. Ello se a~vierte ~l revisar las ápocas adjuntas a los libros de administración, que se han conservado, 
bien incorporadas al hbro, bien en enfilados. 
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monio autógrafo que conforma la fuente primordial de nuestro análisis es un fenómeno 
·prácticamente privativo del ámbito urbano. Entre aquellos individuos vinculados al medio 
rural que rode~ 1~ ciudad -ya sea en razón de su residencia, ya sea en función de la natura
leza de su actividad laboral-, siempre que se requiere la confección de un testimonio 
escrit? rara c?n el fin~~ establ~cer al~una f~rma de relación con la institución hospitalaria, 
se so_hcita la intervencion de un notano, quien procede a la redacción de un ápoca, o bien, 
ocasionalmente, de un albarán. En cambio, en el medio urbano es muy frecuente la redac
ción de albaranes autógrafos, no sólo por profesionales de la escritura o de miembros del 
clero, sino también por parte de los integrantes de la burguesía urbana. 

No obstante, en el momento en que cualquier individuo perteneciente a aquellos sec
tores sociales en los que la difusión de la escritura era mínima -cuando no nula-, preci
saba establecer un contacto con la administración por medio de la escritura, contaba con 
una posibilidad diferente a la que ofrecí a el notario: el recurso a personas conocedoras de la 
escritura -no necesariamente profesionales- que, a su ruego, redactaran los documentos 
o partes de éstos que deberían ser autógrafos 197

• La existencia de esta categoría de suscrip
tores por cuenta de otros es considerada por Armando Petrucci como ... 

« ... una caratteristica deiperiodi e degli ambienti nei quali un amplio uso di documentazione 
scritta in campo privato convive con un relativamente alto tasso di analfabetismo concen
trato negli stratti medio-bassi della popolaz ion e.» 198 

Los escribientes delegados reciben un encargo de importancia jurídica que pueden 
asumir porque poseen una capacidad técnica, su conocimiento de la escritura. El cumpli
miento de este papel de intermediarios gráficos les conferiría una ascendencia socio
cultural en sus relaciones con el mundo de los analfabetos, en cuanto disponen de un 
instrumento, de un medio de comunicación al que éstos no han tenido acceso. Ahora bien, 
esta categoría de «suscriptores delegados» _no constituye de ningún modo un bloque uni
forme, ya que de hecho entre ellos existen diferencias, de acuerdo con la posición que adop
tan frentre al instumento escriturario. De un lado se hallan los denominados «suscriptores 
delegados fuertes», individuos socialmente eminentes que disfrutan del poder de la escri
tura y en base a él cumplen un papel mediador y se sitúan en una posición de prestigio frente 
al analfabeto 199

: notarios, escribanos profesionales, eclesiásticos 200
• 

En cambio, entre artesanos, dependientes, tenderos ... , todos ellos insertos en el 
mundo urbano, se advierte el mecanismo por el cual, individuos analfabetos que precisan 
establecer una relación escrita, recurren a otros miembros de su mismo estrato socio
profesional -o cultural-, que sí conocían la escritura. En este caso se trata de «suscripto
res delegados débiles», que, gracias a su capacidad, el conocimiento y uso de la escritura, 
gozan de una posición preponderante frente a sus compañeros analfabetos, e incluso se 
hallaban con la posibilidad de adquirir un poder mediante el que modificar su rol en 
la comunidad 2º1

• 

Con todo, también en este ámbito urbano es frecuente la actuación de los sucriptores 

197. Vid. nota 152. 
198. PETRUCCI, A., Scrittura, Alfabetismo ed educazione grafica ... , pág. 181. 
199. ID., Storia della scrittura ... cit. 
200. Al notario acuden preferentemente, las nodrizas que criaban los niños abandonados ~n los .hospit~

les, mujeres casadas que procedían en su mayor parte del medio rural. Cfr. Rumo VELA, A., La aszstencza hospi-
talaria ... , págs. 175-176. 

20 l. PETRUCCI, A., Sto ria della scrittura ... cit. 
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delegados fuertes 2º2
; éstos, en su mayoría realizan interpretaciones usuales que ~evelan un 

buen conocimiento de las escrituras en su doble vertiente grafismo/ competencia textual, 
frente a la mayor diversidad de niveles de ejecución que presentan los testimonios de los 
suscriptores delegados débiles, diversidad derivada de las diferencias en la educación grá-
fica recibida por cada uno de ellos. . . . .. 

La existencia del fenómeno de la delega gráfica pone de manifiesto la imposibilidad 
de considerar el medio urbano como una unidad monolítica en el plano gráfico: de un lado, 
la ciudad bajomedieval se define por la complejidad de su articulación interna a todos los 
niveles 203

; de otro, la cultura gráfica de los escribientes no se hall~ en relaci?n directa ~on su 
categoría socioprofesional, dado que aquélla depende de un conJunto de c1rcunstancias de 
muy variada índole como son la capacidad económica de cada escribiente, la naturaleza de 
su actividad profesional, el acceso -limitado o no- a los diferentes mecanismos de difu
sión de la escritura ... Es por ello que en el gran núcleo de escribientes no profesionales 
constituido por la burguesía urbana 2º4 -aunque se detecta una amplia difusión del conoci
miento y utilización de la escritura a nivel usual, que afecta a sectores bien diversos- no es 
posible llevar a cabo una estratificación de carácter socioeconómico o cultural a la que 
correspondiera una estratificación en los grados de capacidad gráfica. Asimismo, tampoco 
existe una conexión directa formas gráficas/categoría socioprofesional en cuanto al uso de 
un sistema gráfico. Armando Petrucci prevenía contra la tendencia a asignar la utilización 
de un determinado tipo de escritura a grupos sociales concretos: 

«In linea genera/e, infatti, appare assai difficil in situazioni di scarsa o di relativamente 
scarsa alfabetizzazione, atribuire !'uso di un determinato tipo di scrittura ad una precisa 
categoria o classe socia/e. In particolare poi, l'identificazione di scritture eventualmente 
adoperate dalle classi subalterne della societa presenta notevoli difficolta, in quanto non 
sempre l'appartenenza agli strati piu bassi della societa ha esclusa ne! passato .. un certo 
grado di promozione socia/e e perció grafica ( ... ); e inoltre perché non sempre la scrittura 
adoperata dai settori della societa esclusi per ragioni sociali ed economiche dalla cultura 
superiore presenta caratteristiche omogenee, autonome e percio stesso identificabili.» 2º5 

De este modo, la relación se establecería -aunque no es normativa- en el terreno de los 
niveles a los que se ejecuta un tipo escriturario • concreto ya que, por una parte, la distinta 
funcionalidad que cumplen los diversos testimonios gráficos de los individuos condiciona 
los caracteres materiales de cada uno de ellos, y por otra, la necesidad de escribir genera mecanis
mos de apropiación de la escritura por las clases subalternas 206

, si bien existe un retraso en 
la adopción de los distintos tipos gráficos respecto a los órganos dominantes en la sociedad 
-oficinas reales y municipales, centros de producción libraria ... etc. 

Una buena parte de los testimonios de que disponemos proceden de individuos que 
mantenían una vinculación profesional con la institución hospitalaria. El primer grupo se 
halla constituido por los administradores de los hospitales, en su mayoría caballeros o ciu- • 

202. Cfr. MANDINGORRA LLAVATA, M.a L., La escritura al servicio de la administración municipal ... ,
págs. 1 70-1 71. 

203. Una interesante síntesis político-social de la ciudad de Valencia en el siglo xv es la que efectuó E. 
BELENGUER CEBRIA, Valencia en la crisi del segle xv. Barcelona, 1976. 

204. Vid. MANDINGORRA LLAVATA, M.ª L., La escritura al servicio de la administración municipal ... , 
pág. 36. 

205. PETRUCCI, A., Per la storia ... , págs. 461-462. 
206. La expresión "clases subalternas" fue utilizada y justificada por Carlo GINZBURG El queso y los 

gusa~os. El cosm_os según u_n molinero del siglo XVI, l.ª ed. en castellano, Barcelona, 1981, pá~s. 13 y 191. En 
estud10s paleograficos ha sido empleada por F. GIMENO en La escritura en la Cartuja ... , pág. 2. 
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dadanos de los que no se conoce su actividad profesional en muchos casos. Su conoci
mien~o ~e la escritura, si bien no puede ser calificado de parcial, presenta ciertas 
deficiencias, en especial en cuanto al grafismo se refiere, probablemente resultado de la 
dual actitud que mantienen frente a la escritura: ésta es rechazada por su condición de opus 
servile, pero adoptada y utilizada porque representa un elemento de prestigio cultural y un 
instrumento del poder 2º7

• En ellos se advierte un paso progresivo desde el referente gótico 
-minúscula cancilleresca o minúscula semigótica- al humanístico, cuya utilización plena 
hallamos ya en la segunda mitad del siglo. No se puede olvidar, no obstante, que la actitud 
de este grupo hacia la escritura -considerada como la actividad de escribir, que no como 
instrumento de una transmisión ideológica que se hacía efectiva a través de la lectura
propiciaba un desconocimiento de las formas gráficas que no registra una evolución a lo 
largo del siglo. La indiferenciación técnica que caracteriza a algunas de estas escrituras 
impide establecer qué tipo gráfico es el utilizado, particularmente, en etapas de transición 
de unas formas a otras. Ahora bien, ya sea en el sistema gótico, ya sea en el humanístico, 
las interpretaciones de estos miembros de la burguesía urbana y de la baja nobleza se defi
nen por niveles de ejecución medios o bajos, interpretaciones usuales realizadas siempre a 
partir de modelos cursivos y corrientes 208

• 

En última instancia, hay que considerar la naturaleza de la fuente. Algunos de los 
testimonios de estos individuos proceden de los libros de administración, pero no de los 
libros en su forma definitiva, sino de los borradores a partir de los que los escribanos de ofi
cina del Racional confeccionaban el ejemplar que se conserva hoy, y de los que han llegado 
hasta nosotros algunos fragmentos 209

, razón por la cual la escritura utilizada en su elabora
ción no presenta los rasgos de claridad, legibilidad y armonía estética que hallamos en testi
monios escritos de otra naturaleza. 

Es interesante igualmente poner de relieve la vinculación de algunos escribientes 
integrados en este grupo al referente gótico. Es el caso de dos individuos que ocuparon el 
cargo de Racional durante la primera mitad del siglo XV, Manuel de Palomar y Manuel 
Suau, de los que conocemos algunas suscripciones 21º. La vinculación de Manuel Suau al 
referente gótico en una época en la que se había introducido ya el uso de la escritura huma
nística en la escribanía de su oficio generaba situaciones de multigrafismo relativo en docu
mentación expedida por dicha escribanía al aparecer su suscripción en cartas para cuya 
redacción había sido empleadas las nuevas formas gráficas 211

• 

Junto a los testimonios de los administradores, aparecen los de aquellos individuos 
que, en razón de sus actividades profesionales se hallan relacionados co? el hospital! ,tales 
como médicos, cirujanos y farmacéuticos. No procederemos aquí a anahzar la cuestlon de 
su capacidad gráfica, de la que tuvimos ocasión de ocuparnos en .º!ro lugar 212

• _Sí hare~os 
referencia, no obstante, al hecho de que la naturaleza de su actividad profesional exige, 
para su adecuado desenvol~imiento, un conocimiento del útil escriturado, así como cierto 

207. Vid. PETRUCCI, A., Storia della scrittura ... cit. 
208. Vid. MANDING0RRA LLAVATA, M.ª L., La escritura al servicio de la administración municipal..., 

págs. 116-119 y 15 3. . . . . , d 
209. Archivo Municipal de Valencia, Hospital d'En ~lapers, 350 ~1) n.0 

~.' hbro de admm1~~rac1on e 
Bernat Joan (1420); Hospital de la Reina, 347 (3) n.0 21, hbro de adm1mstrac1on de Bernat Joha (1491). 

210. Vid. MANDING0RRA LLAVATA, M.ª L.,La escritura al servicio de la administración municipal ... , 
Láminas 40 y 44· vid. asimismo el presente trabajo, las láminas VII Y VIII. 

211. Vid. MANDINGORRA LLAVATA, M.ª L.,Aproximación a la cultura gráfica de los boticarios afina-
les de la.Edad Media. «SAITABI», XXXVI (1986), págs. 57-70. 

212. lbidem. 
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nivel de lectura 213
• En el seno de esta categoría de escribientes se detecta el uso de la escri

tura humanística desde mediados del siglo, pero con posterioridad a estas fechas aún es 
posible hallar testimonios localizados en el marco del referente gótico 214. Los modelos a 
que remiten las interpretaciones de estos escribientes son documentales básicamente, aun
que no siempre es fácil en estos niveles de ejecución, detectar las influencias que podrían 
derivarse de un mecanismo de enseñanza gráfica apoyado en los modelos que aparecían en 
los libros utilizados para los estudios destinados a obtener su cualificación profesional 215

• 

Es interesante constatar, en todo caso, el contraste existente entre la capacidad 
escritura! de esta categoría de escribientes y la que disfrutan los miembros de los estamen
tos artesanal y mercantil, contraste cifrado no tanto en lo referente al nivel de ejecución y a 
la capacidad gráfica en generaI216, como en lo relativo a los tipos gráficos en uso. 

En el seno del artesanado se detecta un predominio de la utilización del tipo escritu
rario gótico, incluso con posterioridad a 1450. Salvo las diferencias derivadas de las diver
sas interpretaciones, los distintos testimonios remiten a un mismo referente, la minúscula 
cancilleresca, con idénticas características formales a pesar del mayor o menor grado de 
cursividad en su ejecución. 

En los testimonios escritos de artesanos, datados en la última parte del siglo -desde 
1475- 211

, hallamos totalmente extendido el uso de la humanística cursiva 21
R de trazado 

rápido y descuidado, rico en ligaduras, rasgo éste que, unido a los bajos niveles de ejecu
ción de estas interpretaciones, altera considerablemente la morfología del tipo 
humanístico. 

El caso de los mercaderes es bien diferente. Ahora bien, pese a que mucho se ha 
escrito acerca de la escritura en el medio mercantil, escasean los trabajos que se ocupan 
estrictamente del uso de la escritura en dicho medio y no se han realizado estudios de 
Paleografia comercial en la Corona de Aragón 219

• 

Los testimonios de mercaderes y artesanos revelan del mismo modo el conocimiento 
y manejo de la escritura en los sectores de la burguesía urbana. El desarrollo económico y 
la importancia creciente que conllevaban sus actividades profesionales provoca un consi-

213. Ibidem. 
214. lbidem. 
215. Ibidem. 
216. No existen importantes variaciones en los niveles de capacidad gráfica de estos grupos profesiona-

les. respecto al es.tam~nt? me~canti~, en el se~o del cual, el uso de la escritura se halla ampliamente difundido. Sí , 
existen, en ,cambio, sigmficativas discordancias en cuanto a los niveles que alc¡mza la cultura gráfica de las distin-
t~s categonas artesanales, en las que la delega gráfica es práctica generalizada. Sobre los suscriptores delegados, 
vid. nota 15 2. 

_ 217 • Carecemos de ~estimon,ios escritos de artesanos que se localicen en el período comprendido entre los 
anos sesenta Y ochenta del siglo, razon por la que no es posible fijar la evolución del uso de las formas gráficas en 
esta categoría de escribientes. 

, 218. Vid. MANDINGORRA LLAVATA, M.ª L., La escritura al servicio de la administración municipal... 
pags. 153-155. ' 

219. . ~ontamos.tan sólo co~ los est~dios de R. CONDE Y DELGADO DE MLINA, Estudio tipológico de la 
do~umentaczon con:zercz~l y fi~anczera m~d~eval: Fu~nte! del Archivo de la Corona de Aragón, Valencia, 1981; 
asi como c?n la tesis de hc.encia.tura ?~ proxima p~bhcación de M.a T. PALASi FAS, El Llibre de comtes del ban
quer Martt Bosa. La raczonalztzaczo deis negoczs a traves de l'escriptura. Valencia 1986 y las notas de p 
GIMd~No

1 
BLA.Y en La escritura gótica ... , págs. 140 y 145, y del mismo y J. T~ENCH~ en La escritur~ 

me zeva . . . czt. 
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dera_ble aumento de las ?e~esi~ades escriturarias. La burguesía urbana precisaba de la 
escntura en cuanto medio 1nd1spensable para la adecuada gestión de sus negocios: 

«~aper correttamente leggere e scrivere in volgare dovette ben presto costituire perla borghe
sza comuna/e una necessita.» 22º 

El acceso a la escritura y la apropiación de ésta en su beneficio se produce desde los 
inicios de la fase de expansión económica de los siglos XI y x11 221 y progresa paralelamente 
al desenvolvimiento de su actividad profesional 222

, hasta el punto de que provocó una reac
ción, génesis de nuevas formas de elitismo: 

«Le borghesie comunali inaugurarono un diverso modello d 'apprendimento, a carattere 
intensivo e strettamente funzionalizzato al/a futura professione dello studente; da questo 
punto di vista il movimento umanistico, la sua didattica ... dovettero caratterizarsi ... come un 
"ritorno elitario" e provocarono un allargarsi dello iato fra classi dirigenti e intellettuali da 
un lato, ceti medi produttivi e ceti subalterni dall'altro. » 223 

El uso de una escritura especial, propia, creada por el mundo mercantil para satisfa
cer su necesidad del útil escriturario, que conocería una difusión endógena, la mercantes
ca 224

, queda registrado en los testimonios de un tendero, Joan Lopi9, y un mercader, Miquel 
Carbonell. En ambos casos se trata de individuos que utilizan la escritura a b:uenos niveles, 
tanto en lo que se refiere a la ejecución de las formas, como en la elaboración del texto. 
Joan Lopi9 actúa como suscriptor en nombre del sastre Daniel Eximene9, porque, como él 
mismo señala en el albarán ... 

« ... com lo mestre Daniel! no savia escriure, prega a mi que li escrivis ... » 225 

La aparición de estos testimonios nos conduce a la consideración de un fenómeno en 
el que todavía no se ha profundizado suficientemente: la utilización de la mercantesca en la 
Corona de Aragón, comentado por el profesor Francisco Gimeno 226

• Joan Lopi9, sobre el 
modelo de la minúscula cancilleresca, introduce modificaciones que afectan especialmente 
a los caídos, que se prolongan en los espacios interlineares, redoblando o curvándose de 

220. Cfr. CARDINI, F., Alfabetismo e livelli di cultura nell'eta comuna/e. "Quaderni Storici", 38 
( 1978), págs. 502-503. 

221. Cfr. LE GoFF, J., Mercaderes y banqueros de la Edad Media. París, 1956; l.ª ed .. en castellano 
Buenos Aires, 1969, pág. 127. 

222. Son muchos los estudios particulares sobre mercaderes catalanes bajomedievales en los que se 
señala la utilización que éstos hacían de la escritura al servicio de su actividad profesional. Vid. entre otros, 
CARRERE, C., La vie preivée du marchand barcelonais dans la premiere moitié du xve siecle, "Anuario de Estu
dios Medievales", 3 ( 1966), págs. 266-270 y 27 5-277; CASAS HoMs, J., L 'heretatge d'un mercader barceloní. 
Darreries del seg/e XIV "Cuadernos de Historia Económica de Catalunya", 11 ( 1969-1970), págs. 3-5. BATLLE, 
C., Unafamilia barcelonasa: Los Torró. "Anales del Instituto de Estudios Gerundenses", XXII (1974), 203-
209; ID., Notas sobre la familia de los Llobera, mercaderes barceloneses del siglo xv. "Anuario de Estudios 
Medievales", 6 (1969) 535-552; GARCÍA PANADES, T., Los bienes de Ferrer de Gua/bes, ciudadano de Barce
lona (hacia 1350-1423), "Acta Medievalia", 4 (1983), págs. 149-205. 

223. Cfr. CARDINI, F., Alfabetismo e livelli ... , pág. 51 O. 
224. Vid. MANDING0RRA LLAVATA, M.ª L., La escritura al servicio de la administración municipal..., 

págs. 143-145. 
225. A.M. V. Hospital de la Reina, 349 ( 3) n. 0 1 O. 
226. Vid. GIMEN0 BLAY, F. M.,La escritura gótica ... , págs. 140-145. En el capítulo titulado "la 'escri

turalidad' valenciana bajomedieval. Muestras para su estudio", el profesor GI~EN0 public~ un ejemplo de escri
tura mercantesca, perteneciente al libro de cuentas del mercader Andre~ Co~1ll, que analiza desde el punto ~e 
vista morfológico y explica en cuanto resultado de unas necesid~des escnturanas por parte de la ~l_a~e mercant1~. 
Su descripción del fragmento publicado constituye la base a partir de la que hemos realizado el anahs1s de la escri-
tura de Miquel Carbonen. 

-55-



M.ª Luz MANDINGORRA LLAVATA 

izquierda a derecha, y a los signos abreviativos, que se desarrollan anormalmente, adop
tando forma de bucle 221

• 

Más representativo a este respecto es el caso del mercader Miquel Carbonell 2
28

, en 
cuya escritura los elementos mencionados hallan su desenvolvimiento máximo: los alzados 
de las letras, b, f, l, se prolongan considerablemente; idéntico comportamiento presentan 
los caídos de las letras g, p, s, y, ... , que ocupan todo el espacio interlinear e inclusive inter
fieren la línea inmediatamente inferior: algunos caídos -p, s- reduplican, Y el de la q 
forma un trazo envolvente que la rodea por completo. 

La morfología de cada letra se ve igualmente modificada en su trazado básico: la a 
puede aparecer en forma redondeada o triangular; la/presenta su alzado doble y unido en 
el centro a la altura en que se situaría su trazo medio 229

; lag adopta un aspecto caracterís
tico, en forma de alambique 230

, la h desarrolla su caído de idéntico modo al de la y 23
'; la i 

suele descender bajo la caja de escritura, lo mismo que el último trazo de la m y la n; las 
puede mostrarse bajo dos formas, larga, redoblando su caído, o sigmática, a final de pala
bra. También adopta una morfología peculiar, propia de la escritura mercantesca, la liga
dura ch, con una fuerte distorsión de las dos letras que la integran 232

• 

La utilización de la mercantesca -como la del tipo escriturario gótico- en fecha tan 
tardía en la Corona, vuelve a plantear el problema de la difusión del modelo humanístico, 
su cronología, formas y articulación social. Si atendemos el planteamiento de Armando 
Petrucci, según el que el uso del tipo humanístico sólo se generalizó desde el momento en 
que se introdujo en los mecanismos de la enseñanza elemental 233

, la difusión de la escritura 
humanística con anteriorid d a este punto sólo era posible por la propia evolución de las 
formas gráficas de la Corona, desde la minúscula semigótica a la humanística cursiva, o 
bien, por medio de la vulgarización de modelos procedentes de Italia, recogidos y canaliza
dos por la Cancillería a través de las diferentes oficinas de expedición documental existen
tes en la Corona. 

De otro lado, la aparición de la mercantesca en la Corona de Aragón confirma las 
estrechas relaciones escriturarías que se establecían entre los territorios catalano
aragoneses y la península italiana, así como la posibilidad de que tuviera lugar una evolu
ción conjunta en ambos territorios, si bien con importantes diferencias en la duración de sus 
tiempos escriturarios, de acuerdo con la formación y evolución de los diversos tipos gráfi
cos, la funcionalidad atribuida a cada uno de ellos, el prestigio por ellos adquirido ... 
etc. 

A modo de conclusión señalaremos que la difusión de las formas humanísticas y la 
sustitución del tipo escriturario gótico tuvo lugar, en líneas generales, entre los. años cua-

227. Vid. lámina XIV. 
228. Vid. lámina XIX. 
229. Cfr. GIMENO BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 144-145 . 

. 230. Sobre la escritura mercantesca, vid. ÜRLANDELLI, G., Osservazioni sulla scrittura mercantesca nei 
se~olz XIV e_ xv, ~tudi in onore de R. Filangieri, vol. I (Napoli, 1959), págs. 445-460, también CENCETTI, G., 
Lzn~am~ntz:··, pags. 232-233 y PE,TRUCCI, A., (ed.)J~ libro di ricordanze dei Corsini (1362-1475), Fonti perla 
stona d ltaha, C. Roma_, 1965, pa~s. XLV-LII. Un importante elenco de escrituras mercantiles nos ofrece F. 
MEus en sus J?ocumen~z per l~ storza economica dei secoli XII-XVI, Firenze, 1972; incluye una Nota di Paleogra-
fia Commerczale (per i secoh XIII-XVI) de E. CECCHI. 

231. Cfr. GIMENO BLAY, F. M., La escritura gótica ... , pág. 145. 
232. J?r. ÜRLANDELLI, G., Osservazioni sulla scrittura mercantesca ... , pág. 458. 

233. Vid. PERTUCCI, A., Lezioni ... , pág. 132. 
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renta y sesenta del siglo XV. Este tránsito, que se localiza principalmente entre los profesio
nales de la escritura, se produce de modo casi simultáneo en el conjunto de los diversos 
grupos de escribientes, si bien en algunos se detecta una particular vinculación al 
modelo gótico. 

En el caso del clero, la pervivencia de este modelo se explica por la particular fun
ción adquirida por este tipo gráfico en el seno de la cultura escolástica, y por la perpetua
ción y transmisión de ~ ésta a través de manuscritos -universitarios, litúrgicos o 
devocionales-, utilizados fundamentalmente por miembros del estamento eclesiástico, y 
para cuya confección se recurria al uso de diferentes tipos escriturarios inscritos en el refe
rente gótico. 

De otro lado, por lo que resp.ecta a los grupos mercantiles, la existencia de una escri
tura propia, perfectamente adecuada a sus necesidades profesionales, la mercantesca, per
mitió la perduración del referente gótico incluso en fechas en las que la escritura 
humanística había alcanzado un alto grado de difusión social. 

Asimismo, hay que indicar que el modelo cuyó uso se generalizó en la sociedad 
valenciana, fue el de la humanística cursiva, y ello fue debido a la propia evolución de las 
formas góticas desde finales del siglo XIV, así como a la naturaleza de los modelos llegados 
desde Italia. En cambio, la minúscula humanística, la antiqua, conoció una difusión tardía 
y escasa, vinculada a una determinada producción escrita -fundamentalmente libraria
que no alcanzó su máxima dimensión hasta la aparición de la imprenta, y a usos muy res
tringidos siempre relacíonados con la especial funcionalidad atribuida a este tipo 
escriturario, y que derivaba de ·su p_articular morfología, así como de las concretas circuns
tancias que determinaron su aparición y utilización en el campo gráfico de la 
Corona . 

-57-



M.ª Luz MANDINGORRA LLAVATA 

MUESTRAS DE ESCRITURA 

COMENTARIOS A LOS FACSÍMILES 

I 

La primera lámina, que reproduce un documento del notario Bernat F!~rin~,. nos ofrece u:° 
ejemplo de las formas que Kirchner denominara Notulafere bastarda, cuya utthzacion en la Canci
llería de la Corona fue detectada y comentada por F. Gimeno 1

• Se trata de una escritura de estructura 
gótica, que mantiene los rasgos propios de la minúscula cancilleresca como_ son los carac~erísticos 
alzados en forma de banderola triangular -en las letras b, h, /-, el apuntamiento de los crudos -p, 
s ... - y el contraste en el trazado. Igualmente es propiamente gótica la morfología de las letras -a, e, 
d uncial, g ... -. Sin embargo, la escritura recibe un tratamiento particular que confiere a las formas 
una redondez que las aleja de la morfología gótica. Este redondeamiento produce una reducción del 
contraste en el trazado y una sustitución de los ángulos por curvas, lo que se advierte especialmente 
en las banderolas triangulares de las letras de alzado, que reducen su trazo a una curva -/, locumte
nens, 1. ª línea-, y en el cuerpo de las letras, que adopta una forma redondeada -b, d, e, o- con una 
eliminación casi total del contraste. 

Este facsímil nos muestra, del mismo modo, la utilización de la minúscula cancilleresca entre 
los profesionales de la escritura, a pesar de que se ha señalado con frecuencia la escasa repercusión 
de este tipo gráfico en el campo notarial2. Probablemente esta afirmación se debía a la naturaleza de 
la fuente utilizada -protocolos, notales y otros tipos de manuales notariales-, en la que la escritura 
-a la que se imprime una gran cursividad, fruto de la rapidez de ejecución- ha perdido los rasgos 
morfológicos de la minúscula cancilleresca, aunque mantenga sus fundamentos estructurales. 

11 

La presente lámina reproduce el folio en el que un anónimo miembro de la Oficina del Racional 
de Valencia, redactó el Balance de cuentas de la administración que Francesc Aragonés llevó a cabo 
en el Hospital de la Reina a lo largo de 1420. Se trata de una muestra de escritura Notulafere bas
tarda, morfológicamente muy similar a la del facsímil anterior, y que no presenta rasgos que la dife
rencien sustancialmente de ella. Es una escritura gótica modificada por un tratamiento humanístico, 
que se advierte particularmente en la morfología de la letrag, característica de este tipo gráfico, que 
rescata la morfología propia de la gótica catalana. · 

La pervivencia en una oficina escrituraria municipal, de esta tendencia gráfica detectada en la 
Cancillería 

3
, lleva a considerar cómo el comportamiento gráfico de un ente como la Oficina del 

Racional refleja el de una oficina escrituraria superior como es la Cancillería, e incluso, es probable 
q~e actuara a m~do de i:nedia~or gráfico entre la Cancillería -organismo en el que confluyen las 
diversas tendencias escnturanas presentes en la sociedad a partir del que se difunden los modelos 
gráficos- y el resto de la comunidad de escribientes. 

111 

El presente folio nos muestra nuevamente un ejemplo de escritura minúscula cancilleresca en 
el c~po notarial. Se trata en este caso de unaNotula morfológicamente similar a los dos testimonios 
antenores • El contraste del trazado ha quedado reducido al perfil apuntado de los caídos y a la rotura 
en el punto de ataque. Aunque la estructura gráfica sigue siendo gótica, el tratamiento es ya humanís-

l. C~r. ~IMENO BLAY, F. M.,La escritura gótica ... , págs. 133-134 y 135-136. Nuestro facsímil presenta 
numerosas s!m1htudes con las láminas XII y XVI del libro de F. GIMENO. 

2. Vid. D'ARIENZO, L., A/cune considerazioni ... , pág. 226. 
3. Cfr. GIMENO BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 133-135. 
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tico, lo mismo que el aspecto general de la escritura. El cuerpo de las letras aparece perfectamente 
redondeado, como en el caso de la a, o, y los signos abreviativos de -us -unius, 6. a línea- y con -
concedo, I I.a línea. 

E_sta lámina ofrece. ?tro elemento de comentario: la doble intervención gráfica que ha sido 
necesan~ para la confecc1on del documento reproducido. Se trata de un ápoca del notario Joan de 
Sent ~ehu, al que pertenece la suscripción escrita en minúscula cancilleresca. El cuerpo del texto, en 
camb1?, fue redactado por su hijo del mismo nombre, que actúa en este caso como escribano, y que 
posteriormente actuó como notario, quizá a la muerte de su padre 4. La diferente interpretación grá
fica efectuada por ambos muestra que, pese a una educación gráfica que ha tenido lugar dentro de un 
mismo sistema gráfico, el gótico, e incluso, de un mismo tipo, la minúscula cancilleresca, la escritura 
recibe un tratamiento distinto, en virtud de las nuevas tendencias escriturarias latentes en la 
sociedad coetánea. 

IV 

La lámina número 4 reproduce un ejemplo del filón semigótico que perduraba en la Corona 
desde fines del siglo XIV y cuya presencia en el campo gráfico catalano-aragonés anticipó la aparición 
de las formas humanísticas. Se trata, como en las anteriores, de una escritura de estructura gótica, 
sobre la que ha operado una tendencia gráfica que ha modificado su aspecto general. Hay que resaltar 

entre el uso de lag catalana en forma de 8 partido por un trazo oblicuo de derecha a izquierda, la utilización 
cusión de una t de morfología humanística, netamente diferenciada de la e, y de la d uncial de alzado 
ezade simple 5

• 

critura 
rasgos 
es. 

V 

El presente facsímil reproduce un albarán que un presbítero, Joan San9, escribió a favor de. un 
analfabeto, el sastre Joan Cardona. El nos revela la utilización en el seno del estamento clerical, de 
formas gráficas procedentes del campo librario. En este caso se trata de unagothica textualis 6

, carac-
cional terizada, frente a los rasgos propios de la minúscula cancilleresca y las interpretaciones documenta-
acaoo les, por un escaso desarrollo de los alzados y caídos de las letras -b, d, h, 1. .. -, que presentan un 
e bas· trazado muy simplificado. Estas formas se hallan muy próximas a las que CANELLAS denominaba 
a dife- híbrida corriente 7

, y eran utilizadas en la confección de manuscritos de contenido litúrgico, y sobre 
'stico, todo, devocional y moral 8 • 

o, que 

a enla 
na del 
obable 
en las 
delos 

sea en 

esenta 

VI 

Nuevamente hallamos, como en el caso de las láminas I y 111, un caso de minúscula cancille
resca utilizada en el campo notarial. Igualmente, como en los casos anteriores, la escritura que fue 
utilizada para la confección del texto presenta una estructura gótica modificada por un tratamiento 

4. Vid. DUALDE SERRANO, M., Inventario de la documentación notarial del Archivo Municipal de 
Valencia (siglos x1v y xv), "Anales del Centro de Cultura Valenciana", 30 (1952), págs. 401 y 405. 

5. Las formas gráficas que presenta este facsímil son muy similares a las que ofrece el facsímil XVIIa de 
La escritura gótica ... , de F. GIMEN0. 

6. Vid. supra, págs. 25 a 27. . . . . . 
7. Cfr. CAN ELLAS, A., Exempla ... , lámina LIX. Códice en pergamino (Francesch Ex1mems. Scala De1. 

Tractat de contemplació ), año 1444. Barcelona. 
8. Vid. además del facsímil ya citado, MATEU IBARS, J. y M. D., Colectánea ... , lámina 171 (Barcelona, 

Biblioteca Universitaria ms. 587: J. de Vorágine/Vitae Sanctorum, ss. Mamertinus et Egidius/. Gerona, s: XIV); 
lámina 277 (Valencia, Biblioteca de la Catedral, ms. 169: Expositio de ordi?e misse. Valencia: s. XV -año 
1424-); lámina 258 b (Madrid, Biblioteca Nacional, m~. _10.193: Boetm~, ~ar_cus Manhus Torquatus 
Severinus/Libro de la consolación/, siglo xv -año 1436-); lamina 282 (Valencia, B1bltoteca de la Catedral, ms. 
260: J. de Vorágine/Sermones dominicales totius anni/, siglo xv). 

-59-



M.a Luz MANDINGORRA LLAVATA 

humanístico, patente en la tendencia a la simplificación de trazos ascendentes y descendentes, y en la 
casi total supresión del contraste en el trazado. 

Por otra parte, la escritura del notario Joan Martínez, pese a que se caracteriza por su mayor 
grado de cursividad -la escritura utilizada en la redacción del cuerpo del documento, debida a un 
escribano de Joan Martínez, cumple una función notificativa y exige, por tanto, claridad, y, en conse
cuencia, un cierto grado de caligrafismo- debidas a que su función validatoria no exige las mismas 
necesidades de claridad y legibilidad, muestra similares características en su tratamiento. 

VII 

El presente facsímil nos ofrece ya una muestra de escritura humanística en la que el único rasgo 
gótico es el perfil apuntado de los caídos en las letras!, 1: p, s, fruto del corte biselado de la pluma. Se 
trata de una interpretación del modelo de la humanística cursiva, la itálica. La redondez de las formas 
es ya total, habiéndose eliminado el contraste de los trazos. Los alzados han perdido, en algunos 
casos, las banderolas triangulares propias de la minúscula cancilleresca, y se hallan constituidos por 
un trazo simple. La escritura presenta una ligera inclinación a la derecha, una de las características de 
la itálica 9. Igualmente, la morfología de las letras es ya humanística: la a presenta su forma minúscula 
redonda, lag adopta su morfología humanística -vulgarment, 1. ª línea: Ignocens, 7. ª línea, la s apa
rece tanto en su variante sigmática, como de doble curva ... ; para las mayúsculas -L, G, R, S- se uti
liza el alfabeto capital. 

La presencia de estas formas humanísticas en una oficina escrituraria municipal, como es la del 
Racional de la ciudad, nos lleva a la misma consideración que realizábamos con motivo del comenta
rio del facsímil 11, acerca del posible carácter de mediador gráfico asumido por esta oficina como 
intermediario entre la Cancillería y el resto de la comunidad de escribientes. La proximidad de estas 
formas a las utilizadas coetáneamente en la Cancillería 10 confirmaría esta hipótesis. 

Finalmente cabe llamar la atención sobre la suscripción autógrafa del Racional Manuel Suau, 
que permanece dentro del referente gótico -adviértase el contraste del trazado y la morfología de las 
letras m, r, s-, con lo que se genera una situación de multigrafismo relativo organizado 11• 

VIII 

La presencia de este documento, expedido por la misma oficina escrituraría tan sólo un mes 
después que el anterior, nos muestra la existencia de una situación de multigrafismo relativo desorga
nizado en el seno de dicha oficina 12

, situación que, como veremos, se extenderá al resto de la comuni
dad de escribientes. 

Se trata de una Notula de morfología muy similar a la que ofrecía la lámina 11: una escritura de 
estructura gótica sobre la que las tendencias humanísticas han operado modificaciones que afectan a 
su aspecto general y a la forma de algunas letras como la g. 

Interesa resaltar la coexistencia, incluso en una misma oficina de expedición documental de 
formas ~iferentes que responden a diversos grados de evolución en una misma tendencia gráfic~: la 
presencia, de un lado, de formas góticas modificadas por influencia de un renovado gusto estético que 
se plasma en nuevas formas gráficas, y junto a ellas, la utilización de estas nuevas formas liberadas 
ya del sustrato gótico. ' 

9. 
299. 

Sobre el origen y morfología de la humanística cursiva, vid. CENCETTI, G., Lineamenti ... , págs. 292-

10. Vid. ~!EU IBARS, J. y M. D., Colectánea ... , lámina 222 b (Barcelona, A.C.A., Cancillería, Com
mune. A-1450); lamma 225 (Napoli, Archivio di Stato, Archivio Pignatelli, Diplomi 131/ Alfonso V de Aragón/ 
Turreoctava, 1452). 

11. Cfr. PETRUCCI, A., Funzione del/ scrittura ... , pág. 10. 
12. Ibídem. 
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IX 

. . ,El albarán d~ Francesc Al~many, probablemente hijo del médico micer Alamany, revela la uti-
hzac1on de la escritura humanística fuera del ámbito profesional representado por el mundo de los 
notarios, o por la oficina escrituraria del Racional. Morfológicamente presenta idénticas característi
cas a las que presenta la escritura del facsímil VII, si bien se advierte ya la tendencia de las letras/ y s 
larga, a elevarse sobre la línea de escritura y apoyarse en ella en lugar de descender. 

La escritura de Francesc Alamany se caracteriza por un elevado nivel, tanto en lo referido al 
conocimiento y ejecución de las formas gráficas, como en lo relativo a la competencia textual, aunque 
la brevedad del texto y su naturaleza estereotipada dificultan el establecimiento del grado de su real 
capacidad escriturarla. 

X 

Este facsímil reproduce el vuelto del folio de guarda del libro de administrador del Hospital de 
Sent Llatzer en el año 1450-1451 y 1451-145 2, el notario Andreu Vidal 13

• El texto es autó
grafo del propio Andreu Vidal y nos ofrece un testimonio del uso de la humanística cursiva en el 
campo notarial, ya a mediados del siglo xv, a pesar de que había sido señalada una escasa repercu
sión de este tipo gráfico entre los notarios 14

• La morfología de las letras es humanística: la a adopta la 
forma minúsucla redonda, la e se diferencia netamente de la t -comanada, sem_blant, 5 .ª línea-, lag 
adopta la morfología humanística-seguent, 5 .ª línea-, la/ eleva su punto de ataque y se apoya en la 
línea de escritura, lo mismo que las larga -administració, l,a y 5 .ª líneas-, la/ presenta su forma 
típicamente humanística, de alzado simple y base muy desarrollada. Del mismo modo, ha desapare
cido el contraste del trazado, debido a la utilización de una pluma de corte redondo, a diferencia de las 
plumas biseladas del periodo gótico. 

XI 

La presente lámina corresponde al primer folio del libro de administración del Hospital de Sent 
Llatzer en el que se recoge la gestión de los años 1450 a 145 2, y que fue confeccionado por Guillem 
Balaguer, ayudante del oficio del Racional 15

• Muestra una interpretación de humanística cursiva con 
similares características a las que presentan los facsímiles anteriores. Han desaparecido todos los 
rasgos góticos: lo ángulos han sido sustituidos por curvas, el constraste ha dado paso a un trazado 
regular, y la morfología de las letras es totalmente humanística, con caracteres muy próximos a los de 
las láminas anteriores -a redonda, d, f, g, h de alzado simple, como la /, m, n, s de doble 
curva, t, etc. 

XII 

En la lámina XII hallamos dos interpretaciones del referente humanístico, cada una de las cua
les presenta unos rasgos diferentes que responden a las distintas funciones que cada una de ellas cum
ple en la unidad visual que conforma la página: la notificación -información-, y la 
justificación/validación. El primer asiento nos muestra el testimonio gráfico del escribano que se 
ocupó de la redacción del libro, el ayudante en la oficina del Racional, Joan Carbonell. Su interpreta
ción responde a las necesidades de la caridad y legibilidad que exige la confección del libro, sobre el que 
se procederá posteriormente a la revisión de la gestión administrativa. Se trata de una escritura de 

13. La administración del Hospital de Sent Llatzer fue encomendada a Andreu Vidal en julio de 1450 
durante un año, y fue renovada en 1451 por un año más, pero_el 13 de abrí~ de 1452 falleció Andreu Vidal, por lo 
que su procurador y tutor de su hija y heredera, Jaume Garcia, se e~cargo de presentar el balance de cuentas al 
Racional. A. M. V., Hospital de Sent Llatzer, 35 3 ( 1 ), n.0 4, foho I recto. 

14. Vid. nota 2. 
15. A. M. V., Hospital de Sent Llatzer, 353 (1), n.0 4, folio XXXVIIII recto. 
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gran módulo, clara, caligráfica en su trazado. Por otro lado, la interpretación correspondiente a los 
revisores de cuentas, Lluís Carbonell y Pere (:acruella, presenta características diversas a la anterior. 
Es una escritura de pequeño módulo, trazado rápido y tratamiento cursivo, rasgos éstos que se ade
cuan a la funcionalidad eminentemente justificativa que cumple esta interpretación gráfica en el espa
cio gráfico constituido por el folio y por el libro en su conjunto 16

• 

XIII 

El albarán que reproduce el presente facsímil es un ejemplo de la pervivencia del referente 
gótico en un momento en que el uso de la escritura humanística ha alcanzado ya una difusión impor
tante en el medio social. En este caso, es una interpretación usual del referente de la minúscula canci
lleresca, formalmente bien ejecutada, caligráfica incluso en el trazado de algunas letras como la f 
-confés, 1.ª línea-, s -senyer, l.ª línea-,p --privada,plams, 2.ª línea-, y que presenta un buen ., 
nivel por lo que se refiere a la competencia textual, ya que el escribiente es capaz de construir un texto 
relativamente complejo, a pesar de ciertas vacilaciones y errores lingüísticos -plams en lugar de 
palms, veritat, sobreescrito-. En todo caso, sería necesario contar con más testimonios de este 
mismo individuo para poder establecer realmente su capacidad escrituraría en sus dos vertientes grá-
fica y textual. 

XIV 

El albarán que el botiguer Joan Lopi9 escribió a petición del sastre Daniel Eximenes -"com 
lo senyer en Daniell no sabia escriure, prega a mi, damunt dit, que li escrivís lo dit albara"- es doble
mente interesante. De un lado nos muestra un caso de intervención gráfica de un individuo conocedor 
de la escritura, Joan Lopi9, a favor de un analfabeto, Daniel Eximenes, que precisa establecer una 
relación con la administración hospitalaria, y no dispone del instrumento preciso para ello: la escri
tura._ Para resolver esta situación conflictiva que se plantea entre un individuo que, debido a su desco
nocimiento de la escritura, permanece en el círculo de la oralidad, y el dominio de la escritura en la 
actividad administrativa del hospital, que necesita de ella para construir su memoria 17

, el analfabeto 
recurre a un intermediario que en este caso no es un profesional de la escritura, sino un individuo que 
pertenece a su mismo medio social, y que contrariamente a él sí dispone del útil escriturario. De otro 
lado, hay que incidir en el tipo gráfico utilizado por este mediador en la confección del albarán. Sobre 
una base ya humanística, aunque mantiene algunos elementos góticos, se operan una serie de modifi
caciones que responden a un tipo escriturario propio de un determinado grupo socioeconómico, la 
mercantesca, sobre la que hemos tratado a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo 18 . 

XV 

El albarán reproducido en el presente facsímil corresponde a un miembro del clero, el presbí
tero vicario de Liria, Joan Gomiz. A pesar de que a lo largo de nuestro trabajo hemos puesto de 
relieve la vinculación de este grupo sociocultural al referente gótico, incluso con posterioridad a la 
introducción y difusión de la escritura humanística 19

, Joan Gomiz utiliza una escritura de referente 
humanístico, según el modelo, no de la itálica, sino de la minúscula humanística. Morfológicamente 
la _in~erpretación de Joan Gomiz presenta los rasgos característicos de este tipo gráfico: utiliza la a 
m1nuscula redonda, lag adopta la morfología propia de este tipo gráfico -Gomiz, 1 .ª línea-, la/ 
presenta un alzado simple, lo mismo que la h; laf y las larga se elevan hasta apoyar en la línea de 

, 16. Vid. MANDINGORRA LLAVATA, M.ª L., La escritura al servicio de la administración municipal,, 
pags. 59-71. • ' 

17. Cfr. Ídem, págs. 30-39. 
18. Vid. supra, págs. 30-31. 
19. Vid. supra, págs. 25 a 27. 
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escritura; pre?o~ina el uso de lar redonda; se sirve de las de doble curva a final de palabra y de la t de 
fo~ma hu~arust~~ª· Por otra parte, ~a confección del albarán, que nos revela un alto grado de conoci
miento Y eJecuc1on de las formas graficas, no nos permite establecer cuál era la real competencia grá
fica del escribiente. 

XVI 

La presente lámina reproduce el folio XIII de uno de los cuatro libros del Hospital de la Reina 
correspondientes a la administración llevada a cabo por Pere Marti 2º, concretamente el único que no 
fue redactado por el propio administrador, sino probablemente por un ayudante del oficio del Racio
nal. Se trata de una escritura cuyas características se hallan próximas a las que definíamos en los fac
símiles I, 11 y 111 com0Notula 21

• Es una escritura de estructura gótica-adviértase el contraste en el 
trazado, el perfil apuntado de los trazos descendentes y los alzados en forma de banderola triangular 
en las letras b, h, l- pero que recibe un tratamiento humanístico que se revela en la redondez de las 
formas y la morfología de algunas letras como la a, g, r, s de doble curva ... La presencia de estas for
mas revela la pervivencia del referente gótico entre algunos escribanos profesionales, probablemente 
debida a su formación en el seno de este sistema gráfico. 

XVII 

La lámina XVII recoge el testimonio gráfico de otro miembro del clero, Joan Tolosa. Su inter
pretación nos muestra, una vez más, la pervivencia del referente gótico en el estamento eclesiástico, 
en fechas en las que la escritura humanística ha alcanzado ya una cierta difusión en el plano usual. Se 
trata en este caso de una interpretación de la minúscula cancilleresca de modelo librario 22, en la que la 
influencia humanística se refleja en la reducción de los contrastes, tendentes a la redondez de las for
mas y en el tratamiento simplificado de los alzados de las letras h, l. 

XVIII 

La muestra de escritura que reproduce el presente facsímil, corresponde al libro que registra la 
administración tenida del Hospital de la Reina por Joan Giner -1459-1463-, cuya confección 
corrió a cargo de Francesc Aguiló, un escribano de la oficina del Racional. 

Se trata de una escritura humanística cursiva de pequeño módulo, cuidada en su ejecución de 
acuerdo con la función que desempeña. El folio reproducido es uno de aquéllos en los que se registró 
el pago de los salarios a las nodrizas encargadas de la crianza de los niños abandonados en el Hospi
tal. La ordenación del espacio se realiza en torno a los nombres de los niños, perfectamente individua
lizados y señalados por medio de calderones. El cuerpo del texto, constituido por los asientos, queda 
totalmente diferenciado e identificado con la caja de escritura, y organizados los diferentes asientos 
que los componentes mediante iniciales agrandadas -la i de ltem-. Finalmente, el margen izquierdo de 
la página queda reservado a la revisión de las cuentas, y el maq;en derecho a las cantidades que 
corre~ponden a los distintos conceptos, mientras la parte inferior del folio se destina a la suma 
de plana. 

XIX 

El albarán aquí reproducido nos muestra, como sucedía en el facsímil XIV, un ejemp~o de utili
zación de la mercantesca en el País Valenciano. En esta ocasión se trata de un mercader, Miguel Car
bonell, quien sobre una estructura gótica, realiza una serie de modificaciones que alteran 

• a/ ... , 20. Pere Martí fue administrador del Hospital de la Reina desde 145 3 a 1457. A. M. V., Hospital de la 
Reina, 349 (3) n.0 9; 349 (3) n.0 10; 349 (3) n.0 11; 347 (2) n.º 10. 

21. Vid. GIMENO BLAY, F. M., La escritura gótica ... , págs. 133-134 Y 135-136. 
22. Vid. supra, pág. 26. 
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sustancialmente la morfología de la escritura. Estas modificaciones afectan fundamentalmente a los 
alzados y caídos de las letras, que se prolongan innecesariamente, y a los signos abreviativos, que se 
alargan hasta quedar unidos a la última letra de la palabra abreviada. Igualmente aparecen modifica
das las letras b -deembre, 8.ª línea-, e -Jacme, l.ª línea-, g, que adopta una forma en alambique 
característica de la mercantesca -Rog, 2.ª línea-, h -honorable, l.ª línea-; todas ellas presentan 
unas morfologías propias y peculiares de la escritura mercantesca 23

• 

XX 

El último facsímil reproduce un ápoca del notario J aume Rodríguez, un testimonio de la utiliza
ción de la escritura humanística en el campo notarial. El ápoca es autógrafa del notario, quien para su 
confección se sirvió de la humanística cursiva. Ello nos lleva a reafirmar la hipótesis, ya plan
teada con motivo de los comentarios de los facsímiles 111 y VI, de una utilización generalizada del 
tipo humanístico en el mundo notarial, a pesar de las afirmaciones contrarias al respecto 24

• Este uso 
de la humanística por los notarios, queda atestiguado por la presencia de innumerables ápocas redac
tadas por diferentes notarios de la ciudad de Valencia, que se conservan en los libros de administra
ción del Hospital o en enfilados adjuntos. En todas ellas hallamos el uso de la humanística cursiva 
desde mediados del siglo xv, y todas ellas presentan similares características formales: leve inclina
ción a la derecha, redondez de las formas, simplificación de los trazos ascendentes y descendentes, 
presencia de las letras propias del tipo humanístico: a, g, h, s, t ... Estos caracteres aparecen tanto en 
las escrituras de los notarios, como en las de los escribanos que a su mandato, redactaban el cuerpo 
del documento. 

23. Vid. supra, págs. 29 a 31. 
24. Vid. nota 2. 
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LA ESCRITURA HUMANÍSTICA EN VALENCIA EN EL SIGLO XV 

TRANSCRIPCIONES DE LOS FACSÍMILES 

I 
1409, septiembre 16. Valencia. 
Apoca del notario Bernat Flor. 

A. M. V. Hospital de Sent Llatzer, 353 (1) n. 0 l. 
Perg. Or. (181 X 310 mm.). Minúscula cancilleresca. Latín. 

Noverint universi quod nos, Guillelmus Sala, prebiter, bacallarius in decretis, locumtenens 
generalis ac regens officialatum Valencie, tenore presentís publici instrumenti / confitemus vobis, 
Dominico Pon<; et Michaeli Assensi, cerdonibus civitatis Valencie, manumissoribus et executoribus 
ultimi testamenti Johannis Ginestar / c~rdonis dicte civitatis, defuncti, absentibus ut presentibus et 
vestris quod reddidistis in posse discreti Guillelmi Amat, notarii procuratoris susbtituti a venerabile 
Petro Ros/ presbítero bacallario in decretis, Christi pauperum et piarum causarum, procuratore audi
torque generali compotorum testamentorum defunctorum civitatis et diocesis Valencie et dictus audi
tor/ substitutus a vobis audivit, habuit et recepit bonum, verum, instum et le~ale compotum, integram 
rationem, claram distinctam et apertam de testamento predicti defuncti / de eius videlicet sepultura 
aniversario capite a me per dictum defunctum dispositum et ordinatum in et cum suo ultimo testa
mento predicto acto Valencie xv octobris, anno / a Nativitate Domini M° CCCC 0 VIII 0 clauso et 
subsignato per discretum Franciscum de Mon<;ó, ~uctoritate regia notarium publicum Valencie. Quo 
compoto facto et diligenter / discurso semel et pluries et toetatis recepte cum datis et econverso fuit et 
est clarissime ad inventum ut per evidenciam dicti compoti manifeste / p¡tet et dictus auditor substi
tutus nobis retulit et fidem fecit quod omnia supradicta debite complevistis iuxta tenorem dicti 
testamenti. Et ideo renun-/ciantes scienter omni exceptioni dicti finalis compoti a vobis dictis manu
missoribus non audiri et non difiniri et doli per nos et successores nostros / absolvimus et difinimus 
inde vos dictos manumissores et bona vestra et vestrorum habita et habenda a redditione dicti com-
poti et execucione ma-/nJinissorie predicte et ab omnibus eciam actione, questione, petitione et 
demanda quas contra vos et vestros et bona vestra et vestrorum facere possemus vel movere / prima 
ratione in iudicio vel extra nobis et successoribus nostris et dicto auditori et suis in et super predictis 
imponentes silencium sempiternum ut melius / dici potest scribi et intelligi ad vestrum et vestrorum 
comodum et perpetuum salvamentum. In cuius rei testimonium facimus vobis fieri per notarium 
infrascriptum hoc / pf~sens publicum absolutionis instrumentum ad habendum de premissis memo
ri am in fu turum. 

Quod est actum in curia officialatus Valencie, XVI mensis septembris, / anno a N ativitate 
Domini Mo CCCC 0 nono. S (signo) num Guillelmi Sala, locumtenentis officialatum predicti qui hec 
concedimus et firmamus. 

Testes huius rei sunt discreti Raymundus Rosselli, diaconus et Bartholomeus Caera, scriptor 
Valencie de gentes. 

Sig (signo) num mei Bernardi Floris, auctoritate regia notarii publici per totam terram et domi-
nacionem illustrisimi domini Regis Aragonum regentes / c¿}iam oficialatus pro venarabile Berenga
rio dez Capes meo connotario, domino et scriba curie supradicte qui predicti interfui eaque scribi feci 
et / clausi loco, die et anno prefixis. 

JI 

1420. 
Balance de cuentas de la administración del Hospital de la Reina, tenida por Francesc Aragonés en 
el año 1420. 
A. M. V., Hospital de la Reina 3 46 (1) n. 0 4, sin fol. (290 X 212 mm.). Papel. Catalán. 
Minúscula cancilleresca. 

-65-



M.ª Luz MANDINGORRA LLAVATA 

No contrastant desús sia posat que les LXII lliures, XVII s., V diners que lo dit En Nicolau 
Perera havia a cobrar del present compte, per c;o com lo dit En Johan de la Mata passa de aquesta vida 
non poch pagar. E per tal, al dit En Nicolau forem pagades en la forma dej~s scrita, és a saber, que li 
foren pagades per En Johan de la Mata, administrador adonchs del dit Esp1tal, de una part, DCXVII 
s. II diners, e de altra part, perlo dit En Nicolau Perera al honrat En Francesch Ferrer CCC s. e XVII 
lliures, s., III diners degudes al honrat En Ramón Comes, specier, per medicines que del obrador de 
aquell foren preses, stant administrador del dit Espital e de les quals és feta data atrasen la VIII! car
tes del present compte, e les quals en apres son stades pagades al dit En Ramón, és a saber per En 
Johan de la Mata VIII lliures. E de les VIIII 0 lliures s., III diners, fon feta certificació a VIII de octu
bre, anno Domini M° CCCC 0 XX 0 , registrada en LII cartes del libre vermell de certificacions al hon
rat en Francesch Aragonés, administrador del dit Spital que pagas aquelles. 

III 

1427, mayo 17." Valencia. 
Apoca del notario loan de Sentfeliu. 

A. M. V., Hospital d'En Clapers, 350 (1) n. 0 3. Perg. Or. (227 X 132 mm.). Latín. 
Minúscula cancilleresca. 

Noverint universi quod ego Bernardus Bisbal cursor auris Valencie, gratis et scienter confiteor 
et in veritate re-/cognosco vobis, honorabili Bernardo Johannis, civi civitatis prefate administratori 
Hospitalis nominati vulga-/riter d'En Clapers constructi extra menia civitatis iamdicte, licet 
absenti, quod per manus venerabilis et discreti Dionisii Cer-/vera, notarii civis civitatis eiusdem, 
soluistis mihi plenarie numerando mee omnimode voluntati, centum unde-/cim solidos et unum dena-
rium monete regalium Valencie pro precio quorum fuerunt empta a Johanne Mingot, pa-/ritore pan
norum dicte civitatis, sexaginta duo quarteria vini ad racionem viginti unius denarii et/ oboli pro quo
libet quarterio ad oppus pauperum dicti Hospitalis et serviencium eiusdem, unde renuncians omni ex
/cepcioni non numerate peccunie ac dicte quantitatis a vobis non habite et non recepte, modo et 
ratione premissis, et / dbli, facio vobis de his per notarium succontentum in testimonium veritatis 
hanc apocam de soluto. • 

Quod / est actum Valencie, decima septima die madii, anno a Nativitate Domini M° CCCC 0 

vicesimo septimo. S (signo) num / Bernardi Bisbal predicti, qui hec concedo et firmo. 
12 Testes huius rei sunt discreti Johannes Martinez et Petrus Amoros, notarii, cives Valencie. 

Sig (signo) num mei Johannis de Sancto Felice, auctoritate regia publici notarii civitatis / 
Valencie, qui predictis interfuit, eaq~e scribi fecit et clausit, loco, die et / k5nno prefixis. 

IV 

Dubtes a la administración del Hospital d'En Clapers, tenida por Tomas Fabra en el año 1428. 

A. M. V., Hospital d'En Clapers, 350 (2) n. 0 4, sin fol. Papel (295 X 211 mm.). Catalán. 
Gótica catalana. 

Dubtes del present compte ( 1) 
Primerament deu restituir l 'inventari ab qui reebé los arreus de la capella e tota la roba e altres 

coses del Spital. 
. . Item deu ésser fet regoneixement que.l present compte haia ligament en temps ab lo compte 
mt1tulat .XIIIc. donat per los hereus del honorable en Bernat Johan administrador del dit Spital ans 
del <lit honrat En Thomas Fabra. ' 

A les reebudes ( 1) 

( 1) Entre llaves. 
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Item deu ésser regoneximent que.l dit honrat En Thomas Fabra fa~a complides reebudes de 
tots los censals que recaen en lo temps de que és lo present compte. 

( Calderon) Lo dit regoneximent és stat fet. E és cert que .ls censals que recaen del derrer 
d'abril tro sus per tot lo .XXIIII. dia del mes de deembre en la qual jornada finí l'any M CCCC 
XXVIII. prenen summa de Illlm DC XIII ss. I. diner obolo. E comen la 111ª carta.del present compte 
sien posades .VII. reebudes muntants a .M CCC XXXXIII. ss., tan solament per mans del discret En 
Johan de Pugmiga, notari collector del dits censals, per tal deu fer complida reebuda de la dita quanti
tat que recau dins lo dit temps, e que.y restituesqua compte per menut. 

Item en .11. cartes son posades .V. reebudes muntants a .Ilm DC XXVII. sol. 111. diners, les 
quals quantitats posa reebé per mans del discret N' Anthoni Altariba, notari. E com sia cert que.l dit 
N' Altariba fon collector en temps del dit honorable en Bernat Johan, per tal deu ésser sabut de quin 
temps eren les dites quantitats, car si eren del temps del dit En Bernat Johan, deu ésser feta huna men
ció blancha en les reebudes del compte que recauran a ffí que puxa ésser vist com les dites quantitats 
eren de aquell temps, e que expresse de quines pagues. 

( Calderon) Aprés fon appellat lo discret N' Anthoni Altariba, notari, e fon interrogat de les 
dites coses. E respos que les <lites quantitats li liura de dinés per ell cullits del temps que.l honrat En 
Bernat Johan tenia la administració del dit Spital. E porta hun seu qüern en lo qual havia scrites certes 
quantitats de ma del dit honorable En Thomas Fabra ab les quals confessava haver rebudes del dit 
N' Altariba les quantitats allí contengudes. E com les dites reebudes contengudes en lo present 
compte no.s concordassen per tot ab les quantitats contengudes en lo dit qüernet, com les contengudes 
en lo dit qüern muntassen a maior quantitat, per que deven ésser appellats abduys per ~o que se.n con
corden en manera que la veritat ne sia vista a ffí que fa~a reebuda de tot '1º que haura reebut. 

V 

1438, enero 11. /Valencia/. 
Albarán de Joan Cardona, sastre, de mano de Joan Sanq, presbít\!ro. 

A.M. V., Hospital d'En Clapers, 349 (1) n. 0 3. Albarán original en papel (210 X 87 mm.). Cata
lán. Gótica textual. 

Iesus Maria 

Yo Johan Cardona, sastre habitant en la ciutat de Valencia, atorch e en veritat recognech a vos, 
en honorable En Luys Bou, administrador del Spit~l d'En Clapers, que per manament deis honora
biesjurats de la present ciutat, me avets dats quinze ss. moneda reals de Valencia, per mans d'En Be~
nat Fontanils, los quals XV ss. m 'a donats per criar hun fill meu qui ha nom 1:,oYs,. com yo s1a 
miserable e non puxa fer criar lo dit mon fill, e perla veritat, vos faz lo present albara, scnpt per mans 
de mossén Johan Sane, prevere, huy disapt ha XI de giner, anyi (sic) M° CCCC XXXVIII 0

• 

Et aquesta cantitat de XV ss. és de la paga del mes de dehembre propassat. 

VI 

talán. 1441, julio 6. Valencia. 
Apoca dei notario Joan Martinez. 
A. M. V., Hospital de la Reina, 349 (1) n. 0 4. Perg. Or. (218 X 170 mm.).. Latín. Minúscula 

e altrei cancilleresca. 

compte 
ital ani 

Jesus 

Sit omnibus notum quod ego Speran~a, uxor Johannis Castre~lenes, agri~~ltor~s vicini loci de 
Rocafort scienter et gra-/tis, confiteor et in veritate recognosco vob1s, honorab1h Guillermo Seguer, 

tintoreri~, civi Valencie, administra-/tóri hospitali~ vulga:_ite_r ~omin~ti ~e la ~e~na dicte _ci~itat!s~ 
absenti et vestris quod per manus Pe tri F oxa, hosp1ta-(lar11 d1~t1 hosp1tahs, ded1stls et_ solu1stls m1~1 
egoque a vobis habui et recepi, mee onmimode voluntat1 re-/ahter numerando, quadrag1nta duos soh-
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dos monete regalium Val.encie mihi debitos pro me~. (sic) s_alario et _labor~bus d~ _duob~s men-/si?us 
viginti quatuor diebus qui incepunt carrere VI marcu et fin1erunt ultima d_1e ~adu pro~1me pre!ento
rum / racione lactandi Speranc;am, alias Caterinam, filiam pa~perem ?1cti ~osp1tah~. ad ra_c1o~em 
quindecim solidorum / pro quolibet mense quam Speranc;am d1ctam die ultima madu, vob1s dicto 
administratori restitui tornavi. Et/ ~uia hec est rei veritas, renuncio scienter omni excepcioni peccu
nie predicte per me a ~obis non habite, non numerate et non/ recepte ut predicitur et d~li, in cuius rei 
testimonium facio vobis fieri de premissis per notarium infrascriptum, presens / apoce 1nstrumentum. 

Quod est actum Valencie, sexta die mensisjulii, anno a Nativitate Domini Millesimo CCCC 0 
/ 

Qifadragesimo primo. S (signo) num mei, Speran,c;e predicte, que hec co~cedo ~t ~r~~- . 
Testes huius rei sunt Andreas Riera, candelerius sepi et seu de officio gard1an1 vin1 ( 1) (sic) 

civis / Valencie et Johannes Gallen, scriptor, de gentes in dicta civitate. 
15 Sig (signo') num mei Johannis Martinez, notarii publici Valencie, qui/ predictis interfui, hec- '-
que per alium scribi feci clausique, / loco, die et anno prefixis. Corrigit de rasis / ~i correctis lineis: 
prima ubi legitur agricultoris, quinta,/ regalium Valencie mihi debitos, et secunda, civi. Et constat de 
/ supraposito in prima linea testium ubi habetur vini. 

( 1) Vini sobrescrito. 

VII 

1447, noviembre 3. Valencia. 
Carta del Racional Manuel Suau a Lluis Queralt, administrador del Hospital de la Reina. 

A.M. V., Hospital de la Reina, 349 (2) n. 0 7. Documento original en papel (257 X 125 mm.). Sello 
de placa. Catalán. Humanística. 

Al honrat En Luis Queralt, administrador del Spital vulgarment apellat de la Reyna, Manuel 
Suau, Racional de la ciutat de Valencia: pagats al discret En Johan Gallart, notari, deu liures, les 
quals li son stades tatxades per los honrats e discrets En Johan Marroma, notari síndich, En Jaucme 
Beneyto, notari scriva dels honorables jurats e Consell de la dita ciutat, als quals per mi la dita tatxa 
fon comanada, e al dit En Johan Gallart degudes per liurar en fforma pública, en pergamins, los actes 
e anantaments que son enseguits per una demanda de hun censal e pensions degudes als Spitals dels 
Ignocens e de la Reyna contra los nobles mossén Guillem Ramón de Muncada e o hereus de aquell, e 
contra Chiva, Vilamarchant e Castellnou, en la qual demanda fon pronunciat per part del dits Spitals 
e retenits lo present per vostra cautela. Scrit en Valencia, a tres de nohembre, any Mi CCCC XXXX 
set. Manuel Suau, Racional. 

VIII 

1447, diciembre 5. Valencia. 
Carta del Racional Manuel Suau al administrador del Hospital de la Reina, Lluis Queralt. 

A.M. V., Hospital de la Reina, 349 (2) n. 0 7. Documento original en papel (240 X 214 mm.). Sello 
de placa. Catalán. Minúscula cancilleresca. 

Manuel Suau, Racional de la ciutat de Valencia e jutge perlo molt alt senyor Rey de les coses 
dejus scrites, al honrat En Luis Queralt, administrador del Espital ( 1) vulgarment apellat de la Reyna: 
pagats al honrat e discret En Johan Martí, notari, cinccents noranta nou sol. sis diners de reals, los 
quals ha cobrar dels comptes que a mi ha retuts de la administració que tench del dit Espital de XII de 
febrer del any M CCCC XXV, fins a XXVI de deembre del any Mi CCCC XXXIIII, en los quals 
comptes munten en summa universal les rebudes que posa haver fetes, axí de censals com de altres 
q~antit~ts pertanyents al dit Espital en lo dit temps, sexanta quatre millia docents sexanta huyt sol. 
cmch d1ners, e les dates que ha fetes per rahó de la dita administració munten sexanta quatre millia 
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huytcents sexanta set sol. onze diners, e axí munten les prop di tes dates mes que les rebudes desús 
dites los dits DLXXXXVIIII 0 sol., sis diners, segons que en los dits comptes se conté largamente per 
menut, los quals summats e verificats, romanen conservats en l'archiu del meu offici. Esta en veritat 
que per los honorables jurats, de la dita administració, en presencia mia, lo dit En Johan Martí és stat 
difinit, e axí mateix aquell renuncia a qualsevol acció que contra lo dit Espital hagués per qualsevol 
causa o rahó ab carta rebuda per l'onrat e discret En Jacme Beneyto, notari scriva dels honorables 
jurats e Consell de la dita ciutat, a XXIII del proper passat mes de noembre, per que us fa~ la present 
certificació segellada ab segell del meu offici, la qual vos retendrets ab apoqua del pagament que li 
farets per vostra cautela. Scrit en Valencia, a V de dembre, anno a Nativitate Domini Millesimo 
CCCC 0 XXXX 0 septimo. Manuel Suau, Racional. 

( 1) Del Espita! s-obrescrito. 

IX 

1450, enero 2. 
Albarán de Francesc Alamany. 

(Sello de cera) 

A. M. V., Hospital de la Reina, 3 49 (2) n. 0 7. Albarán original en papel (62 X 160 mm.). 
Catalán. Humanística. 

Yo Francesch Alamany confés a ver rebut de vos, senyer En Luis Queralt, tres sous e son per 
medecines per meser Alamany ordena per una criatura del Spital, divendres a II de jener, any L. 

X 

1450, julio 18. Valencia. 
Libro de administración del Hospital de Sent Llatzer, del notario Andreu Vida/. 

A. M. V., 353 (1) n. 0 4, folio de guarda v. Papel (293 X 212 mm.). Catalán. Humanística. 

Compte de reebudes e dates fetes per mi Andreu Vidal, en la administració que per los honora
bles jurats e Racional de la ciutat de Valencia me fon comanada de la casa e Spital de Sent Lazer, 
construit fora.ls murs de la dita ciutat, lo qual compte ( 1) comen~a a XXVIII de juliol (2) de la N ati
vitat de nostre Senyor M CCCC L, en lo qual jorn la dita administració me fon comanada, e finí en 
semblant dia de l'any aprés segent M CCCC L hu. 

( 1) Es de hun any que comen<;a sobrescrito. 
(2) De l'any tachado. 

XI 

1450, agosto 15. , . . 
Rebudes de /a administración del Hospital de Sent Llatzer, tenzda por Andreu Vida!. 

A. M. v., Hospital de Sent Llatzer, 353 (1) n. 0 4, fol. 1 r. (287 X 211 mm.). Papel. Catalán. 

Humanística. 

t Jesus t 
Compte retut per lo honorable Micer J acme Garcia com a tudor e ~ura?or de la fi_lla e hereu_a 

del honorable N' Andreu Vidal, de la administració que ha tengut lo propd1t N Andreu V1dal del Sp1-
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tal de Sent Lazer la qual administració és de huy (sic) any huyt meses e setz~ jorns, la qual comen~a a 
XXVIII de juliol del any Mil CCCC L segons appar ab acte rebut perlo d1scret En Jacme Beneyto, 
notari en los dits dia e any, e finí a XIII de abril del any M CCCCL dos. 

E primerament reebí del honorable mossén J aucme Romeu cavaller senyor de la bar_onia_ de 
Castelló de Rugat, cinch sous reals per mitat e primera paga de aquells deu sols. lo~ q~als lo d1t Sp1tal 
ha sobre la dita baronía, pagadors cascún any a XI de agost e de febrer medzatzm. 

----------------------- V SS. 
Itero reebí de la ciutat de Valencia docents sois. los quals la dita ciutat fa al dit Spital, pagadors 

cascún any en la festa de Sancta Maria d'agost. 
----------------------- ce ss. 

Suma CCV s. 
Vera. 

XII 

1450. 
Balance de cuentas de la administración del Hospital deis Beguins, tenida por Manuel 
Llorens. 
A. M. V., Hospital deis Beguins, 344 n. 0 2, fol. XXXXVII v. (285 X 208 mm.). Papel. 
Catalán. Humanística. 

Item pos en data .quatorze. reals d'argent, los quals doní e paguí a Johan Carbonell, ajudant en 
lo offici del honorable Racional, los quals li son stat tachats per scriure e ordenar e metre'n bell lo pre
sent compte: 

----------------------- XXI sols. 
Item pos en data entre canzalada e olí per la resta del present any tro a IIII de agost 

per tot: 
----------------------- XXXX SS. 

Item pos en data sis s., los qualls doní al honorable En Luis Carbonell, lochtinent del honorable 
Racional, e a.N Pere Cacruella, ajudant del dit honorable Racional, aquells deguts perla liquidació e 
examinació del present compte: 

----------------------- e xx ss. 
Suma: e LXXXXI SS. 

Suma maior e universal de totes les dates que posa haver fetes en l 'any present: 
----------------------- DC XXXII ss., VIII 
Suma maior de totes les rebudes que posa haver rebut lo dit honorable En Manuel Loren'1, 

quondam, de tota la administració que ha tengut del dit Espital deis Beguins tro a 1111, de gost (sic) 
del any M CCCC L., en lo qual dia ne fon prevehyt l'onorable En Luis Blanch, mercader, segons apar 
per menut de la primera carta tro ací per menut: 

----------------------- VIm DCC SS., I 
E munten les dates que posa ha ver fetes (sic) tro en la sobre dita jornada: 
----------------------- vm cccc XXX SS., V mealla. 
Resta que és tornador deis quals n.a fet cesió sobre Valencia al clavari de quitaments segons 

apar en lo notament fet al dit clavari en lo quart libre de notaments en carta LVI: 
----------------------- Im CCC XXVIIII ss., VII mealla. 

XIII 
1453, diciembre 21. 
Albarán de Joan Muntesino, carpintero. 

A. !ñ: V., Hospita_l de la Reina, 3 49 (3) n. 0 9. Albarán original en papel (21 O X 1 O 1 mm.). Catalán. 
Mznuscula Cancilleresca. 
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Iesus 

Yo Johan Montesino confés aver rebut de vos, senyer En Pere Martí, per huna post de privada, 
sis plams de larc de dos de ample, tres sous. 
ltem me, huna cuxa de escala, dihuit plams de larc, tres sous. Item huna bara de cinquanta e sis plams 
de larc dam~nt lo portal, nou ~ous. Item altra bara de setanta plams de larc, treze sous e sis dinés a la 
part .de la cu1n~, e ~unt~ tot v1nt e h~it sous e sis dinés. E com és axí veritat ( 1) f ac lo present albar a, 
escnt de la m1a ma, d1vendres a v1nt e hu del mes de deembre, ay Mi CCCC LIII. 

( 1) Veritat sobrescrito. 

XIV 

1454, septiembre 14. 
Manuel Albarán de Daniel Ximenez, sastre, de mano de loan Lopü;, botiguer. 

A.M. V., Hospital de la Reina, 349 (3) n. 0 JO. Albarán original en papel (185 X 114 mm.). Cata-
Papel. lán. Mercantesca. 

Jesus 

udanten Yo Johan Lopi~, botiger ( 1 ), fas testimoni com vos, senyer En Daniell Zimenez, sastre, a vos 
lllopre- senyer En Pere Martí, apotecari, que m'avets donats XVII s. e son per costures de .XXXIIII. gone

lletes per obs de les criatures del Espitall de la Reyna, a XIIII de setembre, any Mi CCCC LIIII 0
, e 

per co, com lo senyer En Daniell no sabia escriure, prega a mi damunt dit que li escrivis lo dit albara, 
e agml per ~o, com és fet de veritat, e fet lo present. 

norabli 

Loren~. 
ost (sicl 
ns apar 

segon1 

alla. 

ata/an, 

( 1) Botiger sobrescrito. 

XV 

145 7, julio 4. 
Albarán de Joan Gomiz, presbítero vicario de Liria. 
A. M. V., Hospital de la Reina, 347 (2) n. 0 JO. Albarán original en papel (195 X 66 mm.). 
Catalán. Humanística. 

Jesus 

Yo Johan Gomiz, prevere vicari de la villa de Liria, faz testimoni a.~ Johan ( 1) Salvador de 
Molina, que li he soterada huna fadrineta la qual havia nou o deu setmas (szc) poch menys (2) mes o 
menys, e havia nom Damiata hiera del Spitall de la Regina, hi forem al mortalar Na Johana, ~uller 
de Johan Benyto, hi Na Ysabel, muller de Guarau de Pina, axí matex foren al sotera les sobred1tes; e 
fon fet a 1111 de julioll, any Mi CCCCL set. 

( 1) Johan tachado. 
(2) Menys tachado. 
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XVI 

1457, marzo-octubre. 
Dates de la administración del Hospital de la Reina, tenida por Pere Martí. 

A.M. V., Hospital de la Reina, 347 (2) n. 0 10,fol. XIII r. Papel (296 X 211 mm.). Catalán. Minús
cula Cancilleresca. 

Dates de despeses extraordenaria del any Mi CCCCLVII 
Item comprí a XXIIII de mar9 XVII cothetes per a faxar les criatures que costaren 

XXXI s. VI: 
----------------------- I lliura, XI s., VI 
Item comprí dijous a XII de maig VII cothetes: 
----------------------- lliures, X s., VI 
Item a XXII de juny comprí hun len9ol gran per fer bolques: 
----------------------- liiures, VIIII0 s., VI 
Item comprí de Virida, moro sabater, set dotzenes de sabates a raó de IIII s. VI a 

XXX de juny: 
----------------------- I lliura, XI s., VI 
Item doní a.N Remolins per fer manament a En Pujo] que.m donas los dinés dels sens 

del seu forn: 
----------------------- lliures, s., VIIII0 

Item doní per fer stallar e tirar l 'alber que .s der-roqua a la plassa deis aylls: 
----------------------- lliures, s. 
Item comprí hun len9ol a XVII de agost per fer len9ols: 
----------------------- lliures, VIII s., VI 
Item doní a.N Remolins a XXVII de agost per fer tornar a casa de Na Chiqua que 

llan9aren: 
----------------------- lliures, I s., VI 
Item comprí dimecres a XXVIII de setembre bolques de llana e dos gonelletes, costaren: 
----------------------- lliures, XIII s., VI 
Item comprí hun drap blanch d'En Johan Bertran, perayre per mans d'En Sagarra, a XXVIII 

de setembre, per vestir los infans, costa: 
----------------------- IIII lliures, XIIII s. 
Item doní a Gracia de Mun9oriu, sastre, per fer-ne XXX cotetes que isqueren: 
----------------------- lliures, XV s. 
Item comprí tres llen9ols per fer bolques que costaren: 
----------------------- I lliura, s., IIII 
Item comprí quatre cothetes chiques per a bolquar: 
----------------------- lliures, 1111 s. 
Item comprí a XXVII de octubre tres dotzenes de calcetes e tres cothetes que costa tot: 
----------------------- I lliura, III s. 

Suma XIII lliures, III ss. VII ' 

XVII 
145 7, julio 3. 
Albarán de loan Tolosa, vicario regente de la cura de la iglesia de Che/va. 

A.M. V., Hospital de la Reina, 347 (2) n. 0 10. Albarán original en papel (266 X 83 mm.). Catalán. 
Minúscula Cancilleresca. 

Y? Joh_an Tol~sa, vicari regent la cura de la esglesia de la vila de Chelva de ( 1) ab la present fas 
fe e te~timo~1 com d1gmenge que's comptava (2) tres de juliol del any Mil CCCC cinquanta set, se 
soterra una infanta en lo fosar de la esglesia de la dita vil a que havía nom Beatriu, la qual segons se 
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dehia que era estada liurada perlo administrador del Spital de la senyora Reyna a Na'lvira, muller 
d'En Pero Sanches, c;abater habitant en la dita vila, lo qual m'a pagat mon dret de la deffinisión que 
son dos sols. 

( 1) De tachado. 
(2) Intercalado en la palabra comptava aparece la sílaba dig tachada: com dig ptava. 

XVIII 

1459-1463 
Dates de la administración del Hospital de la Reina, tenida por loan Giner. 

A. M. V., Hospital de la Reina, 347 (2) n. 0 11, fol. XXXXII r. Papel (293X210 mm.). 
Catalán. Humanística . 

Speranc;a ( 1) 
Item doní a Na Caterina, muller d'En Pere lo barber qu sta al bany d'En Minó, la qual te la dita 

Speranc;a !ancada al Spital a XXVII de octubre. Doní-li per 1111 mesos que finiren a XXVII de febrer 
----------------------- 111 lliures, ss. 
Item fon mudada en poder de Caterina, muller d'En Pere Steve, laurador de Quart, e tench-la 

Xllljorns, e aprés fonch mudada en poder de Na Maria Gomic;, muller d'En Gabriel de Franc;a a la 
Trinitat, a la qual doní per 11 me sos que finiren a XII de maig ab los XIII jorns. E ha n 'i 
a.pocha de tot. 

----------------------- I lliura, XVI ss., VI 
La dita a.pocha. (2) 

Johan (1) 
Item doní a Na Caterina, muller d'En Johan de la Lanc;a quista Aldaya, la qual te lo dit Johan, 

lancat al Spital a XXII de octubre, a la qual doní per VIII mesos que finiren a VII de agost a raó de 
tota let. E ha n'i a.pocha. 

----------------------- V lliures, V ss. 
La dita a.pocha (2). 

Suma XIIll 0 lliures, I ss., VI. 
Vera. 

( 1) Entre llaves. 
(2) Al margen izquierdo. 

XIX 

1463, diciembre 7. 
Albarán de Miquel Carbonell, mercader. 
A.M. V., Hospital d'En Clapers, 350 (3) n. 0 8. Albarán original en papel (219 X 138 mm.). Cata
lán. Mercantesca. 

t Iesus t 
y O Miguel Carbonell confés a ver rebut de vos, molt hon~rable mestre J acme ~og,. axí com a~i

nistrador del Es pi tal d'En Clapés, de la present ciutat, nou lhures moneda de Valencia, per raho e 
preu de cent noranta e una alna de burch per obs del dit Espita!, enperó pagat en esta manera, q~e'm 
aveu fet sesió de hun albara de la ciutat de cantitat de CCCC XXXIII s., 1111 devedor ha I mag pnmer 
vinent, e xo (sic) e.m devat de comptans la resta que son dotze lliures, XIII s., 111\ E com és fet de la 
veritat, vos fas lo present albar a de la mia ma, ha VII de deembre del any M CCCC LX tres. 

-73-



M.ª Luz MANDINGORRA LLAVATA 

reebem XII s., XIII ss. IIII. 
Paga.ro J acme Marcho per II caffic;os de forment LXXXIII ss. 
ltem compra.ro IIII caffic;os de forment a VI ss. CXXXXIIII ss. 
refé de contant XXVI ss. IIII 

CCL XXXX (1) III ss., IIII 

( 1 ) XXXX tachado. 

XX 

1469, noviembre 10. Valencia. ) 
Apoca del notario Jaume Rodriguez. 

A. M. V., Hospital de la Reina, 347 (2) n. 0 12. Perg. Or. (186 X 185 mm.). Latín. 
Humanística. 

Sit omnibus notum quod ego Johannes Fortanet, laborator comorans en/ les Tendetes de Cam
panar, orta civitatis Valencie, gratis et scienter / cónfiteor et in veritate recognosco vobis, magnifico 
Anthonio del Miracle, / civi dicte civitatis ut majorali et administratori Hospitalis vulgariter / dicti de 
la Reyna civitatis predicte, presenti acceptanti et vestris. quod de-/d1stis et soluistis michi, mee omni
mode voluntati realiter numerando, / nonaginta quatuor solidos sex denarios monete regalium 
Valencie, michi / debitos ex precio octuaginta quatuor quintariorum de ceps de/ tiinya, quod nos, 
diebus proxime lapsis, vobis vendidi ad opus dicti / Hospitalis. Et quia sich est rei veritas renuncio 
scienter omni ex-/cepcioni peccunie predicte non numerate et a vobis non habite et non recepte/ /A 
predicitur et doli, ffacio vobis fieri per notarium succontentum presen-/tem apocam de soluto. 

Actum est hoc in dicta orta de Campanar, in / quadam domo mei, dicti Johannis Fortanet; 
sita circa les Tendetes / fe Campanar extra menia dicte civitatis, die decima mensis / novembris, 
anno a Nativitate Domini Millesimo ~uadringentesimo sex-/agesimo nono. S (signo) num mei, 
Johannis Fortanet predicti, qui hec / co

8
ncedo et firmo. 

Testes huius rei sunt Raymundus D'illa et Petrus / Sabastia, agricultores in dicta orta como-/ 
21 

rantes. 
Sig (singo) num mei, Jacobi Rodríguez notarii publici Va-/lencie, qui predictis interfui, eaque, 

cripsi et / clatisi, llco, die et anno prefixi. 
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