
LOS ESCOLIOS D DEL MANUSCRITO 0-1-12 DEL ESCORIAL

ÁUREA BUENOSVINOS

This paper is a short study of the scholia called "D" to the text of lliad, found in eleventh
century parchemin now in the Spanish Royal Library of El Escorial.

El propósito de este estudio consiste en informar acerca de los llamados
escolios D que aparecen en el manuscrito 0-1-12 de la biblioteca del mo
nasterio del Escorial. Se trata de un códice manuscrito del s.XI, membra
náceo, 216 fol. (35.3 x 26.5 cm). Contiene la Ilíada desde la página
7f -216. Cada página contiene dos columnas, la de la izquierda con el texto
de la Ilíada, la de la derecha, una paráfrasis en prosa 1. En los márgenes
contiene tanto escolios de la clase exegética, como escolios llamados D,
perteneciendo ambas series de escolios al s. XI. La primera mano se refie
re al texto por medio de signos, la segunda mano añade escolios de Porfi
rio, y algunos escolios D, siguiendo con el mismo sistema de referencia,
en tanto que los escolios exegéticas son escritos por esta segunda mano en
el espacio libre, pero utilizando números, que empiezan en cada página.

Fue Bethe en su artículo el primero en ofrecer unos pocos ejemplos de
los escolios exegéticas y escolios D, sin comentar el valor que éstos pu
dieran tener. Sin embargo, realiza esta afirmación: «Auch fur die

1 Para una descripción en detalle de otros aspectos cf. Gregorio de Andrés, Catálogo
de los Códices griegos de la Biblioteca de El Escorial; E. Miner, Catalogue des manuSc
crits grecs de la biblioteque de 1'Escurial, París, 1868; T. W. Allen Homeri llias, Oxford,
1931 ; Bethe, Rh.M. 48, 1893, pp. 356-9; H. Erbse, Beitrage zur Überliejerung der lliass
cholien, Münich, 1960, p. 8 ss., G. Dindorf, Scholia Graeca in Homeri lliadem (Scholia
Vetera), I-VII, Berlín 1969-88.
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D-Scholien ist Q von Wichtigkeit, weil er hin und wieder bessere Lesarten
und, wie es scheint, einige unbekannte Scholien oder Zusatze enthalt».
Erbse en sus Beitriige, pág. 8, afirma: «E4 2 ist ein D-Scholiencodex ...»,
aunque no comenta nada de su contenido, puesto que el objeto de su in
vestigación son los Scholia Maiora.

Así pues, mi intención es, atendiendo a las variantes más significativas,
situar el códice en la tradición de los escolios D, según el stemma pro
puesto por V. de Marco 3 y, así, dar a conocer la parte no estudiada de este
manuscrito, que es precisamente la más importante, y que resulta ser una
pequeña contribución al vasto campo de estudio que constituye la tradi
ción de los escolios D.

Para la colación 4 he considerado oportuna la separación de las dos ma
nos que añaden escolios D, siguiendo el método que utiliza Nicole para la
edición de los escolios de la Ilíada 5. De este modo, es posible tener una
idea más precisa de cómo fueron insertados estos escolios D en el manus
crito. He de señalar que Bethe en el artículo mencionado 6, separa las dos
series de escolios atendiendo al modo en que se refieren al texto, es decir,
separa los escolios de números, que contienen los escolios exegéticos o
escolios b, de los escolios de signos, que son los que insertan los escolios
D y los escolios de Porfirio, aunque en ocasiones pueden encontrarse es
colios exegéticos que se sirven de este sistema de referencia. Hay que se
ñalar además que los escolios de signos no siempre están escritos por la
misma mano, sino que aparecen dos manos bien distintas.

La que denomino primera mano, como 10 hace Erbse en la descripción
del códice en el prefacio a su edición de los Scholia Maiora, se caracteri
za por la escritura cuidada, del mismo estilo que la que copió el texto de
la Ilíada y la paráfrasis, respeta escrupulosamente los márgenes trazados

Esta es la forma en que Erbse se refiere al códice que nos ocupa. De ahora en ade
lante será la utilizada.

3 V de Marco, «Sulla tradizione manoscritta degli Seholia Minora all'Iliade», Atti
Lineei, Ser. VI, vol. ~ fasc. 4, 1932, p. 371ss.; «Da un manoscritto degli Seholia Minora
all'Iliade», Atti Aee. d'Italia - Rendieonti Class. Se. Mor. Stor., Ser. VII, Suppl. al vol. 11,
1941, p. 125ss.

4 Para la colación de los escolios D del manuscrito E4 he utilizado la edición de I.
Bekker, Seholia in Homeri lliadem, Berlín 1825. y de G. Dindorf, Seholia Graeea in Ho
meri lliadem, 1-11, Oxford 1875.

5 Nicole, Les seolies génévoises de l 'Iliade, Ginebra, 1891.
Cf. nota 1.
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al efecto. Hay que distinguirla de la segunda mano que copia escolios D,
semejante a la mano que inserta los escolios de Porfirio y los escolios exe
géticos 7. En todo caso, ambas manos son del s. XI.

La primera mano parece haber copiado su texto en primer lugar: 10 de
muestra el cuidado en respetar los márgenes, el hecho de que no sufre al
teraciones de tamaño o de apariencia - 10 cual manifiesta que quien la es
cribió tuvo todo el espacio a su disposición para realizar el trabajo -, que
sea la que aparezca mayoritariamente en los primeros cantos. En efecto,
esta mano es mucho más frecuente al principio de la obra, haciéndose
cada vez más esporádica a medida que transcurren los cantos. Esta mano
transcribe fundamentalmente las llamadas í erro pí al y algunas ano p í a
AÚO'lc. Tanto unas como otras suelen carecer de lema cuando son escritas
por esta primera mano, en cambio, se distinguen del resto de escolios por
las letras í a'to. o ADa. escritas en rojo encima del escolio correspondiente.
En ocasiones, además, al lado del principio del verso al que se refiere la
í a'to pí a se ponen las letras í a'to ..

La segunda mano, contemporánea como hemos dicho a la primera, y
semejante a la que transcribe los escolios de Porfirio y los escolios exegé
ticos se diferencia claramente de la primera. Está escrita en un estilo me
nos cuidado que la primera, sin respetar el pautado de los márgenes seña
lados, se inclina hacia la derecha, en tanto que la primera mano siempre se
mantiene vertical, se aparta de la apariencia fluida de la primera, varía con
frecuencia de tamaño al adaptarse a las condiciones de espacio.

El contenido de las manos es también diferente, puesto que, dado que la
primera mano se ha ocupado de copiar una buena colección de las í a'to
píal, anopía-Aúalc, pocos contenidos de este tipo le quedan por añadir
a la segunda mano. Con todo, algunas ía'topíal son transcritas por esta
mano, aunque de forma diferente, pueSBO señala con el comienzo de la
palabra el comienzo del verso al que se refiere, ni tampoco añade el enca
bezamiento en rojo característico de la primera mano, sino que directa
mente escribe la palabra entera en la misma línea en que comienza el es
colio. Otra diferencia, y esto vale para todos los escolios transcritos por
esta mano, consiste en que con frecuencia añade el lema correspondiente a

De esta mano que inserta los escolios de Porfirio y los escolios b, es a la que Allen
y Erbse llaman segunda mano, y de la que el primero afirma respecto de la primera «Anot
her hand, which followed the first but is contemporary».
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cada escolio y, cuando éste no aparece, escribe las primeras palabras en

rOJo.

Así pues, parece que los escolios fueron escritos en el siguiente orden:
primera mano, con colección de ícrTopíat, anOpía-AÚcrtC, después la
segunda mano con más escolios los escolios de Porfirio y los escolios
exegéticos.

Una vez descritos los escolios del manuscrito, pasamos a su valoración.

señalaron Bethe y Erbse los escolios de guardan es-
relación con los escolios del manuscrito Ven. B., los escolios exegé

ticos se corresponden con la primera mano de B, del s. XI, la primera
mano de E4 y los escolios Porfirio con la segunda mano de B, designa-

como s.XII. Tanto *B, como la primera y segunda mano de E4,

comparten variantes propias a la hora de transmitir los escolios D. Veamos
algunos ejemplos ello:

En V 385 ~nTOC KpaTcpóc T' 'E<ptáATT\C· OÜTro BÉATtOV <ptAOcrO-
<p c t v- AT\<p8 ÉVT cC KaKroc ná8rof.!cv. En *B y E4, primera mano,
, E<pt áATllV cbvóf.!acrcv, olov TOV aUTof.!áTroc E<paAAÓf.!cVOV, TOUTÉcrTtv
Ef.!BaAAÓf.!cVOV, TatC aKOatC, D E<paAAÓf.!cVOV llYouv EncPXÓf.!cVOV
"'Catc btavoíatc.

Pero también segunda mano de E4 comparte con *B lecturas propias.
Así en V 422, en ella~go escolio sobre los epítetos de los dioses A llYouv
ano 'AKT\crí ou apouc, D llYOUV ano' AKaK'lÍTou apouc, tanto *B,
como la segunda mano E4 ofrecen llYouv ano' AKaKT\crí ou apouc.

Esto nos lleva a suponer un ancestro común de Ven. B y E4 no sólo en
lo que se refiere a los escolios exegéticos y a los escolios de Porfirio, sino
también para los escolios D.

Sin embargo, el manuscrito contiene una buena colección de escolios
D, de las mencionadas ícrTopíat, de las que en muchas ocasiones no hay
rastro en el manuscrito Ven. B. Podríamos pensar en la posibilidad de que
el manuscrito E4 hubiera copiado esta colección, no del ancestro común,
sino de otro códice escolios D, o, quizá, de una colección que sólo con
tuviera í crTO pí a t, lo cual podría explicar la ausencia de estos escolios en
*B. Hay que señalar que el manuscrito carece de las llamadas yA&crcrat,
algo perfectamente explicable si tenemos en cuenta que el manuscrito está
provisto de una paráfrasis en prosa.

A continuación presento una serie de lecturas significativas que ofrece
el manuscrito E4, que más información acerca de los escolios D
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del mismo. En primer lugar, ofrezco las lecturas de la primera mano, des
pués las de la segunda:

IV 319 roc o'Le oiov 'Epeu8aAírova Ka'LÉK'Lav' ITÚA10l Kai 'ApKáoec
nepi y~c oprov -- 01 nO'Le NÉcr'Lopa Kai Aaouc nOAÉ~~ oa~ácrav'Lo. I A
Ev8ao' 'Epeu8aAírovl <píA01C I DE4 Ev8áo' 'Epeu8aAírova <píAOUC.

V 64 Enei 015 'Ll 8ewv EK 8Écr<pa'La 15or1' AaKeoal ~ÓVl 01 AOl~ Kpa'LT1
8Év'Lec - 8aAácrcru xpro~evol anoAÉcrrocrlv Éau'Loúc 'Le Kai 'L~V nÓAlv. lA
6 OE 8eoc aU'Loic EXPllcreV E~lAácrKecr8al 'Loic TeúKprov oaí~ocrlv I DE4

Ó OE 8eoc aU'Loic EXPllcrev E~lAácrKecr8al 'LOUC TeúKprov oaí~ovac. I D
KaKei8ev eic ~eA<pouc lA E4 KaKei8ev eic 8eouc.

VI 153 I:ícru<poc' ~lOC 'L~V 'Acrronou 8uya'LÉpa AYYlvav -- eic ClA100U
Aí80v npoc 'LO ~~ náAlv anoopuvat. 'tí ícr'Lopía napa <I>epeKúoet.1 D ano
<I>A10UV'LOC eic Oivrovllv I AE4 ano <I>A10UV'LOC eic BlrovllV.

VI 396 1>no ITAáK~' fpávt KOC, oí oE' A'Lpá~ouc, ITeAacryoc - ITAaKí av
0it~llv au'L~v ano 'L~C yuvalKoc EKáAecrev. 'tí ícr'Lopía napa ~lKalápx~.1

A 1>no 'LO ilAáK10V KaAou~ÉvOv opoc 'LllC AUKíac I DE4 opoc 'L~C KtAl
Kíac.

VII 86 Eni nAa'Le i (EAAllcrnÓV'L~' 'A8á~ac Ó Ai ÓAOU ~Ev na i c -- 'LWV
'LO nÉAayoc 1tAeÓV'Lrov av8pCÓ1rrov. 'tí {cr'Lopía napa <I>lAocr'Le<páv~. I A nai
oac Exe OÚO, AÉapxov Kai MeA1KÉp'LllV I DE4 IQÉapxov Kai MeAt
KÉp'LllV.

VIII 189 EYKepácracra' eic KÉpac - EntVov. I A 'LWV nO'LllPírov xpeíav
KÉ pacrlviD E4 el c KÉ paco

VIII 284 Kaí cre vó80v nep EÓV'La Ko~ícrcra'Lo <f> Evi otKqr (HpaKA~c,

nop8itcrac "IA10V-- Kai 'LOUC YVllcrí ouc 1>nepÉ~aAev.1D napa ' AnoAAroví~
'Li¡) ypa~~a'Lt Ki¡) EV Ka'LaAóy~ vewvl AE4 EV 'Li¡) oeu'LÉp~ 'Lrov yevwv.

IX 122'LáAav'La' 'La vuv É~aKlcrxíAta AÉye'Lat napa 'A8llvaíotc-- 'Lau
'La oE Xpucrí ou 'LáAaV'LOv. I A aYAá' aE8Aa 8~K' i¡E I DE4 aYAá' aE8Aa
8~Ke. I A EV 'Avayúp~, I DE4 EV 'Apyúpcp. I D ~paxú 'Lt 'to 'táAaV'LOv.

XIII MeV01'Líou aAKt~oC uíóc' ITá'LpoKAOC Ó McV01'Líou 'Lpe<pó~evoc

-- ó~ou Eni '/IA10V Ecr'Lpá'Leucrav. 'tí ícr'Lopía napa (EAAavíK~.1A roc 'Ll
vec AYav I DE4 roc 'Lt vec Ai áVllV.

XII 12 I:á~ou 1>AllÉcrcrllC' I:áp.tOl oí EV 'lcoví~ -- EV aU'Lfj opoc
I:aroKll. I A I:á~t 01 oí EV' lroví q. ~c'l:d 81 UKO<H OO'LOV E'COC I D E4 ~e'La 01 (1

KOcrlOcr'LOV Kai EVa'LOV EtOC. I A u<p' (bv :taIlOep~Kl1 I DE4 a<p' c1v I:a~08

Pq,Kll npoGllyop eú8ll. 'tí icr'topía napa ' AnoAAoocóp~.
XIII 66 ' O'iA~OC 'tCtXUC Atac' AOKpOC IlEV ~v 't0 yÉvoc, ano nÓAeroc

'Onouvroc -- napa T<p nOlll'tU BV -rfj I D 't~C 'Oóucrcreíac naXUJlepwc. ID
81aVll~áJlevoc 8¿ AYac ElC 'tae fupá8ac I AE4 eic 'tac Xotpáoac.

XIV 319 LlctvállC' ~aváll ' AOp1cr{ ou 8uyá'tllP -- 't~v 'Apyeírov ~acrl

Aeíav 1CapÉAa~B ITépcrcúc.1 D ó 9toe E<jnl 'tov yevó~eVOV naioa I
OEOC ~~1l YEv¿cr8a1 nai8a.

XVIII 486 ITATli ábaco ~f ttcr'tÉ pBC ei cri Ket ~ÉVOt -- 01 ónE p oücrac
npÓ'tEpoV Sf ')'evÉa8at «f. 'tí ía'topía napa 'toic KUKAtKOic.1 D Sf acr'LÉpec
siai KE1/lÉVOl eni 'tllV nAEupav 'LOU 'taúpou I AE4 Eni 'tfj oup~ 'tOU
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'taúpou.1 A 'ta ovóJla'ta Maía, TaüyÉ'tll, KEAaívll I DE4 'ta ovó. Ma. Ta.,
KEAat vro.

XXI 2 8áv80u 8t v'IÍ EV'tOC, Bv a8áva'toc 'tÉKE'tO ZE úc· 8t a 'tí náv'tcov
'tIDV nO'taJl&v - o'tt av au't<p AoucráJlEVat ~av8ac EcrXOV 'tac KÓJlac. I D
oí OVEt KáJlav8pov YEVÓJlEVOV KaJlá'tou aKOC Éau't<p IAE4 KáJlav8pov YE
VÓJlEVOV TlYouv KaJlá'tou Éau't<p napaí 'tt OVo

Como hemos visto, E4 comparte casi al cincuenta por ciento errores y
variantes tanto de A como de D, tomados aquí como representantes de las
dos ramas de la tradición que propone de Marco en su stemma. Así pues,
teniendo en cuenta la coincidencia de lecturas de dos ramas de la tradición
en un mismo códice podemos decir que este códice reproduce lecturas de
un códice contaminado.

Siguiendo el mismo método, ofrezco las lecturas significativas de la se
gunda mano, de este modo será posible ver si también, y como es de su
poner, esta mano pertenece a una tradición contaminada, puesto que ya
hemos visto anteriormente que tanto la primera mano como la segunda
han sido copiadas de un mismo ejemplar.

IV 147 cr<pupá· 'ta anoA'lÍyov'ta JlÉpll - ano 'tIDV xaAKEu'ttKIDv cr<pUpIDV. I
A 'tfíc KV'lÍJlllC Kat 'tfíc nE pÓVllC I DE4 'tfíc KV'lÍJlllC Kat 'tfíc n'tÉ PVllC.

VI 134 8úcr8Aa· oí JlEV 'touc KA.á80uc - 'ta npoc 't1)v 'tEAE't'IÍV. I A 'tac
PaKxt Kac 8páKac a acr'tt L\t ovúcrou Jlucr't'IÍpt a I DE4 't.p.8. o acr'tt L\t ovu
crt aKa Jlucr't'IÍpt a.

VII 433 aJl<PtAÚKll vú~· 'to KaAOÚJlEVOV AUKÓ<pCOC - 'to Jl1) Ka8apov <proc
aAA' E'tt crKO'tID8EC. I A napa 't1)v AUKllV I DE4 napa 't1)v AÚYllV.

VIII 19 crEt p1)v xpucrEí llV· xpucrfív npocrÉ811KE - oí 8E aAAllyopt KroC 'to
~AtoV. I AE4 'to npuYJla nOtll'ttKov 8Et~atl D'to npuYJla nOtll'ttKroc 8Et
~al.

IX 129 AEcrpí 8ac· nap a AEcrpí ot c ayrov - M118úJlVllV, Ilúppav, Mt
'tUA'lÍvllV. I D Ilúppav I AE4 Ilupí ay.

IX 223 VEUcr' Atac <l>OíVtKt" 8t EVEúcra'to, <Pllcrív, Ó Aíac - 't1)v opy1)v
uvaYKácrat 'tt 'totc oiKEíOtc npocr808fívat xápt'toc. ID avaYKácrat 'totC
oi KEí ot c nEtcr8fívat 'tov' AxtAAÉa I AE4 a. 'tt 't. oLnpocr808fívat xápt 'toc.

X91nAá~oJlat" ou8Ev Écr'tllKOC 8tavoouJlat - 'totC napoucrt npáYJla

crt v. I AE4 ou8Ev Écr'tllKOC I D ou8E Écr'tllKIDc.
XI 639 IlpaJlvEíqr Tl'tot 't<p npauvov'tt- IlpáJlVll 8E opoc av 'tU Kapí <t

oivo<pópov. IA np ÉJlVOV yap 't1)v ú<pÉ'tt v KaAoucrtv IDE4 n. y. 'tov Ú<PÉ'tllV
KaAoucrt v.

XIII 103 Tlta· ií"ia ppcóJla'ta, ou 'ta av OtKep - 8EUPO KU,l}EtcrE <pÉPE
'tal. I A :Et Jloví8EC I DE4 :E. <Pllcrí.

XIII 158 Kou<pa nocrt npopt paco Tl'tOt JlE'tÉcopa Kat Ú'VllAU -UKPoPll
Jla'tí~cov. I A n08IDV pa8í~cov, o acr'tt v UKpOPllJla'tí~cov I DE4 n. p., oí OVEt
UKpO.
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XIV 11 ó b' EX' acr1tíbU 1tu'tpoe Éot o· 1tt8uvroe ó vioe ElcrfiK'tUt 
1tucruv XpucrEí llV Ef.lEVUt, Kuvóvue 'tE Kui UU'tlÍv. I AE4 o<ppu Aápot f.lEV
acr1tí bu I D ul KE Aápot f.lEV acr.

De los ejemplos ofrecidos tanto por la primera mano como por la se
gunda mano, puede deducirse en primer lugar, que, en efecto, estas manos
deben descender del mismo ejemplar que sirvió de modelo a B y a *B,
puesto que *B y las dos manos de E4 comparten errores propios. En se
gundo lugar, las variantes y errores que ofrece E4, considerado como uno
solo a consecuencia del punto anterior, pertenecen a la familia de A, pero
en ocasiones corresponden a la familia, cuyo último estadio está represen
tado por la edición de Láscaris. Esto nos lleva a considerar E4 como un
apógrafo de un ejemplar contaminado. Este ejemplar debería incluir una
cantidad mayor de escolios D que la que ofrece el manuscrito Ven. B, más
bien contendría una colección similar a la que conserva el E4.
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