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VIOLA ANIMAE:  
ITINERARIO Y PARTICULARIDADES  

TIPOGRÁFICAS DE UNA EDICIÓN PINCIANA  
DEL SIGLO XVI

MARíA CASAS dEL áLAMO

Universidad Complutense de madrid

E L 23 dE NOVIEMBRE del año 1549, salió de las prensas vallisoleta-
nas de Francisco Fernández de Córdoba la Violeta del ánima1. Se 
trata de la traducción al castellano de la Viola animae del cartujano 

 1. Los motivos de tal elección son dos: en primer lugar es una obra escrita en 
diálogo y por este motivo de interés para nuestro Grupo de estudios de Prosa hispánica 
bajomedieval y renacentista (Dras. Consolación Baranda Leturio y Ana Vian Herrero). Este 
grupo tiene entre sus principales líneas de investigación la creación de Dialogyca BDDH. 
Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico (mICIIN FFI2009-08070: «IDEAPROmYR. Inven-
tario, Descripción, Edición crítica y Análisis de textos de prosa hispánica bajomedieval 
y renacentista. Línea: Diálogos (Fase 2)». IP: Dra. Ana Vian Herrero. 2010-2012). Se 
trata de una base de datos y colección digital especializada, que se propone recopilar, 
analizar y poner a disposición de los investigadores el corpus de diálogos hispánicos 
desde sus orígenes hasta la actualidad mediante una base de datos accesible en la red. 
Para cada diálogo se elabora una ficha bibliográfica con los datos principales relativos 
al autor, a la obra, a sus testimonios y a la bibliografía secundaria. Por lo tanto, la Violeta 
del alma formará parte de este corpus. En segundo lugar, porque su estudio deriva del 
análisis de la producción editorial de Valladolid entre los años 1501 y 1600, tema de 
mi tesis doctoral, que tiene como objetivo elaborar un repertorio tipobibliográfico y 
biblioiconográfico de la imprenta en Valladolid en el siglo xVI. Co-dirigida por las Dras. 
mercedes Fernández Valladares y maría marsá Vila.
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Pierre Dorland, a su vez adaptación de la Theologia naturalis de Raimundo 
Sibiuda. Es, por tanto, una pieza más en el engranaje de reescritura de la 
obra del humanista catalán, tema que enmarca este congreso.

Trataré de ubicar y contextualizar la Violeta en la transmisión de la obra 
sabundiana para adentrarme después en el análisis de las peculiaridades 
tipobibliográficas de la única edición conocida de esta obra. Es necesario 
reconstruir el itinerario desde la obra original, la Teología natural o Libro 
de las criaturas, para llegar a la edición castellana que nos ocupa. No me 
detendré en el análisis de la obra de Raimundo Sibiuda porque no es el 
objetivo de este trabajo y, además, existen estudios precedentes que han 
analizado en profundidad la filosofía y la producción de este autor2.

La Teología natural está dividida en siete partes con un total de 333 
capítulos. En ella, Sibiuda trata de demostrar que el ser humano, por ser 
criatura dotada de entendimiento, puede conocer a Dios y a su creación. 
Para ello y para que el hombre conozca el lugar que le corresponde en 
el mundo, realiza una jerarquización de todos los seres creados. Fue una 
obra muy difundida por Europa3. Gozó de una importante acogida en 
círculos humanistas reformadores y de una amplia difusión conservándose 
numerosos testimonios tanto manuscritos como impresos4.

No escapó de la censura pues se incluyó en el Índice Paulino de 1559 
y, posteriormente, en el índice de 1564, la prohibición se ciñó al prólogo; 
condena que puede relacionarse con algunas afirmaciones alarmantes 
contenidas en él como la racionalización de los dogmas cristianos o el 
intento de identificar las Sagradas Escrituras con el Libro de la naturaleza. 
A partir de este momento, el prólogo desaparecerá en todas las ediciones 
posteriores5. 

 2.  Los más significativos son los de Révah (1953), Martins (1948 y 1956), Batllori 
(1969 y 1976) y el más reciente de Puig (1997).
 3. De gran calado en Francia, las primeras traducciones de esta obra fueron al 
francés, siendo la de miguel de montaigne, publicada en el año 1569, la que más contri-
buyó a difundir la obra sabundiana. 
 4. Stegtmüller en la introducción a la edición de la Theologia naturalis seu Liber creatorum 
recopiló un total de diecisiete manuscritos y quince ediciones, de ellas once impresas 
en el siglo xVI, entre las que no hay ninguna impresa en España (Raimundus Sabundus, 
1966). La primera vez que se imprimió fue en Lyon en el año 1484 por Iohannes Siber 
(Hain, n. 4066). Ver en Puig (1997) la actualización del número de testimonios conser-
vados de esta obra.
 5. Bujanda (1990: n. 892).
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En 1499 se imprime en Colonia una versión más corta y simplificada de 
la Teología de Sibiuda bajo el título Viola animae, escrita por Pierre Dorland. 
Se trata de un texto latino que consta de 86 capítulos y está dividido en siete 
diálogos que se corresponden con las seis primeras partes de la Teología. La 
novedad que inserta Dorland es el diálogo séptimo: «De los misterios de 
la Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesucristo entre maría y Domingo». 
Al contrario que la obra de Sibiuda, esta adaptación sí se imprimió en 
España, concretamente en el taller toledano de Pedro Hagembach el 31 
de agosto del año 15006. No hay noticia de otras ediciones peninsulares 
en el siglo xVI. Bujanda estudió la transmisión y difusión de la obra de 
Sibiuda en España a lo largo del siglo xVI a partir de las versiones caste-
llanas de la adaptación de Dorland: la Lumbre del alma de Juan de Cazalla, 
el Despertador del alma, obra anónima y las Meditaciones del amor de Dios de 
Fray Diego de Estella7.

me detengo en la Lumbre del alma por dos motivos, por un lado porque 
se imprimió por primera vez en Valladolid y, por otro, porque esta obra 
es, sin lugar a dudas, la versión más significativa en el proceso de trans-
misión de la obra sabundiana pues su autor perteneció a los círculos de 
alumbrados. Como he referido, la primera edición de la Lumbre del alma 
se realizó en el taller de Nicolás Tierry en Valladolid en el año 1528. 
Supuestamente fue prohibida en el Índice inquisitorial de Valdés pues no se 
indica ni autor, ni título, solo el pie de imprenta y que está en romance. 
A este respecto Bujanda señaló: 

La razón por la que el Índice no cita el autor ni el título del libro prohibido 
es porque el encargado de redactar el Índice no los conoce. De todas 
las obras que figuran prohibidas, esta es la única que en su designación 
carece a la vez del nombre del autor y del título [...] Pudo muy bien 
suceder que se entregase al censor un ejemplar falto de la primera hoja 
en la que debía figurar el autor y el título, y que ignorando por lo tanto 
el censor de qué obra se trataba, se viese obligado a servirse del colofón 
del libro para su designación. De la total coincidencia entre el colofón 
del libro de Cazalla y la designación de la obra prohibida por parte del 
Índice, no se puede concluir con certeza que la Lumbre del alma sea la 

 6. Haebler (1903-1917: n. 590).
 7. Bujanda profundizó en esta cuestión y puso en relación estas tres obras en la 
introducción de la edición de la Lumbre del alma, Cazalla (1974: 11-51).
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obra prohibida, ya que de las prensas de Nicolás Tierry pudieron salir 
ese mismo año de 1528 otros muchos libros. Pero existen indicios que 
nos inclinan a suponer tal identificación8.

Rafael Pérez García, al estudiar el inventario de libros de autor franciscano 
conservados en el convento de Lora del Río en el año 1646, transcribe 
en el asiento n. 39 lo siguiente: 

Speculum fratrum minorum, y Lumbre del alma lib[ro] pequeño, sin 
n[ombr]e de autor, impreso en Valladolid año de 1528 dize que le impri-
mio el maestro Nicolas tyerry, y que el autor fue prouincçial de la s[an]
ta prou[inci]a de santiago9.

Según interpreta Pérez García, se trataba de un volumen facticio que 
llevaba en segundo lugar la Lumbre del alma, y como el inventario dice «sin 
nombre de autor», deduce que era una edición anónima10. Sospecha que 
este ejemplar probatorio de la existencia y características de la edición 
vallisoletana debió de llegar al convento de Lora del Río antes de 1609.

Hoy no se conserva ejemplar de esta edición, pero existió y su historia 
es peculiar. Lo tuvo marcel Bataillon en sus manos cuando visitó la celda 
del P. Justo Cuervo, en el convento de San Esteban de Salamanca, del 
que tomó los datos de la portada: el título principal, la parte en la que se 
indicaba la autoría –por lo tanto esta edición llevaba nombre de autor– y 
el colofón; cuenta que al poco falleció el padre Cuervo y cuando regresó 
en 1922, aunque buscó el libro ayudado del padre prior, no hubo manera 
de encontrarlo. Curiosamente, el último dato que he recabado ha sido 
gracias a la amabilidad del bibliotecario a tenor de una notita manuscrita 
en la edición de la Doctrina cristiana de Valdés realizada por Bataillon11 
que dice lo siguiente: «Lo tiene o lo tuvo, me consta, el P.L.A.G. el cual 
con él desafió a Graíño en cuanto a rarezas bibliográficas». Las iniciales 
corresponden al P. Luis Alonso Getino que estaba destinado en madrid 

 8. Cazalla (1974: 32-33).
 9. Pérez García (2005: n. 39 y 2006: n. 31).
 10. Lo que le lleva a justificar que en el Index de 1559 no se cite a Juan de Cazalla 
como autor al prohibir esta obra, no tanto porque el ejemplar sobre el que se basaran los 
inquisidores careciera de portada cuanto porque piensa que esta edición de Valladolid 
se publicó como obra anónima.
 11. Valdés (1925).



«VIOLA ANIMAE» 363

en el año 1936 pero se encontraba en Roma al estallar la guerra. En teoría, 
cuando regresó a España sus libros ya habían desaparecido. Por lo que es 
posible que el libro aún permaneciera en el convento en la segunda visita 
que realizó marcel Bataillon.

Trazado el itinerario para llegar a la obra que me interesa, es preciso 
analizarla con detenimiento. Como indicaba al comienzo, la adaptación 
que realizó Dorland de la Teología natural de Sibiuda se tradujo al castellano 
bajo el título de Violeta del ánima, objeto de este estudio. Esta traducción 
no incluye el diálogo innovador que introdujo Dorland y se trata de una 
obra anónima atribuida por marcel Bataillon a Diego Gracián de Alderete 
al interpretar el acróstico que figura antes de comenzar el texto12. 

El único testimonio que se conserva de esta traducción es la edición 
impresa en Valladolid por Francisco Fernández de Córdoba el 23 de 
noviembre del año 1549. Lleva licencia y privilegio de impresión por diez 
años para el reino de Castilla a favor de Hernando de Somonte, contador 
de la cruzada, otorgado por el rey el 25 de agosto de 1549, firmado por 
Juan Vázquez en nombre de los reyes y tasado en 60 maravedís el pliego. 
Se trata de un libro impreso en letra gótica y en formato 8º, su fórmula 
colacional es la siguiente: 

8º.- Â8 ℜ8 A-Z8 AA-FF 8.-16 h., j-ccxxxii f.

El libro está organizado en seis diálogos, cada uno dividido en varios 
capítulos: el primero en ocho, el segundo en trece, el tercero en diez, el 
cuarto en once, el quinto en trece y el sexto en treinta y uno. 

De los ejemplares conservados he podido consultar in situ dos y la 
reproducción de otro13. Los tres tienen la peculiaridad de que en el primer 

 12. En relación con la atribución a esta obra, hago una observación que creo es 
pertinente porque en algunas de las descripciones catalográficas de los catálogos de 
bibliotecas que poseen un ejemplar de esta edición aparece encabezando el registro 
Raimundo Sibiuda. Si la Violeta del alma es la traducción de la Viola animae de Dorland, 
considerando que ésta es una adaptación de la Teologia natural de Sibiuda, creo que lo 
más acertado es encabezar por Pierre Dorland, indicando que el traductor es anónimo, 
anotando la atribución de marcel Bataillon, y, por supuesto, añadiendo un encabeza-
miento para Raimundo Sibiuda pero en este caso secundario y no principal al tratarse 
de una adaptación y no del original o de una traducción literal.
 13. Los ejemplares conservados son cinco, los consultados se indican con * y † –
originales y reproducciones respectivamente–: LISBOA. Academia das Ciências, Res. cofre 2º, 
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cuaderno formado por ocho hojas, las tres primeras que son las que 
preceden a la portada, no contienen texto impreso pero sí las signaturas: 
ℜ, ℜij y ℜiij y el doble filete que sirve para enmarcar el texto en el resto 
del libro. El hecho de que estas tres primeras hojas se presenten en blanco 
puede relacionarse con un error en la cuenta del original14.

Pudo ocurrir que no se calculara bien el espacio y llegado el momento 
de imprimir este primer cuaderno, sobrase papel. Aunque el motivo fuera 
un error en la cuenta del original, parece desmesurado el desperdicio de 
papel puesto que se podría haber solucionado empleando medio pliego para 
imprimir un cuaderno de cuatro hojas y la otra mitad bien hubiera servido 
para imprimir una buleta u otro papelito de entidad semejante. Por este 
motivo, descartaría un error tan grave en la cuenta del original, además, es 
curioso que estas hojas incluyan el doble filete y las signaturas, puesto que 
si fueran inútiles no se habrían molestado en imprimir estos elementos.

Para entender qué es lo que pudo ocurrir el punto de partida es imaginar 
la fase de casado e imposición en el taller de impresión15. En primer lugar, 
la fase de casado consistía en establecer la posición y orientación de cada 
uno de los moldes para que después de impreso y doblado el pliego las 
planas apareciesen en el orden correcto. Después, se procedía a la imposi-
ción que consistía en distribuir adecuadamente todos esos moldes dentro 
de la rama, de esta manera se había construido la forma. Considerando 
que el formato de la edición es un 8º, las planas necesarias para imprimir 
el blanco del pliego serían las hojas con signaturas: ℜ1r, ℜ2v, ℜ3r, ℜ4v, 

8-19 (García Gil, n. 431).- madrid. Nacional, R-41516*; UCM. Biblioteca Histórica «Marqués 
de Valdecilla», BH FLL2807(2) [Ejemplar encuadernado con la edición de las Flores de 
consolación impresas en Valladolid por Francisco Fernández de Córdoba el 17 de junio 
de 1550]*.- MuNICh. Bayerische Staatsbibliothek, Asc.4179p†.- OPORtO. Municipal, I’-1-42. 
No proporciono la referencia al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español porque 
no hay noticia de esta edición. 
 14. Proceso que consiste, como define Garza (2000: 74): «En la estimación sobre 
un original de la cantidad de texto manuscrito que corresponda a una página impresa de 
las características concertadas para la edición. La cuenta del original tenía como función 
orientar al cajista durante la composición, esto conllevaba un ejercicio de precisión y 
habilidad por su parte para delimitar las secciones de texto que tenía que saltarse en 
una primera fase de composición para llegar a componer todas las planas de una sola 
forma». 
 15. Para profundizar en el proceso de impresión véanse los trabajos de martín Abad 
(2002: 651-674 y 2004: 29-37).
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ℜ5r, ℜ6v, ℜ7r y ℜ8v; y las correspondientes para imprimir la retiración 
del pliego serían: ℜ1v, ℜ2r, ℜ3v, ℜ4r, ℜ5v, ℜ6r, ℜ7v y ℜ8r.

Una vez construida la forma, los tipos para las signaturas tipográficas 
y el marco de doble filete ya se habían incorporado a los moldes, por lo 
que, conscientemente se imprimieron estos elementos en las tres primeras 
hojas del cuaderno quedando a la espera de recibir un texto determinado 
para rellenar su interior. Es evidente que estaba previsto realizar esta 
incorporación posteriormente a la tirada sobreimprimiendo el texto en 
las hojas en blanco. 

Ha sido clave el cotejo de varios ejemplares en el intento de esclarecer 
el motivo que propició la peculiar composición de este primer cuaderno. 

Anteriormente, he anotado en la relación de ejemplares conservados de 
esta edición que el localizado en la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» 
de la Universidad Complutense está encuadernado con la edición de las Flores 
de consolación impresa también en Valladolid por Francisco Fernández de 
Córdoba el 17 de junio del año 1550. Se trata de un precioso ejemplar 
procedente de la Librería de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, 
que está mútilo de las dos hojas que contienen el prólogo de la Violeta del 
alma. Las Flores de consolación es una obra de tono espiritual, anónima pero 
atribuida a Cristóbal de Cabrera. Está dirigida a la marquesa del Valle, 
Juana de Zúñiga y contiene un acróstico antes de comenzar el texto. La 
fecha que figura en la portada de esta edición es el año 1549, mientras 
que en el colofón, como indicaba, la fecha de finalización de la impresión 
es el 17 de junio del año 1550. 

Realizado el análisis tipobibliográfico de la edición de la Violeta del alma 
y sin encontrar solución al problema tipobibliográfico del primer cuaderno 
encuentro ciertas semejanzas con la edición con la que va encuadernada. 
La puesta en página coincide con la que presenta la edición de la Violeta, 
es decir, lleva el doble filete enmarcando el texto y, además, Francisco 
Fernández de Córdoba empleó la misma tipografía para imprimir el texto 
de las dos ediciones, concretamente la fundición gótica de cuerpo 84 mm. 
Es evidente que por las fechas estas dos ediciones se imprimieron simul-
táneamente en su taller, tienen cosas en común y es posible establecer 
una conexión entre ambas.

La fórmula colacional de las Flores de consolación es la siguiente: 

8º.-A-S8 T4.-[i]iii[=ii]-cxlvii f.
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Como se observa, todos los cuadernos están compuestos por ocho hojas 
excepto el último, el que va con signatura «T». Este cuaderno se impri-
mió en medio pliego, en él se inserta la marca de impresor en el recto de 
la última hoja, quedando el vuelto en blanco. Imaginemos de nuevo la 
distribución y la orientación de los moldes en la forma: para imprimir el 
blanco del medio pliego se prepararían los correspondientes a las signa-
turas T1r, T2v, T3r y T4v; para imprimir la retiración del medio pliego 
se colocarían en la forma los moldes correspondientes a las signaturas: 
T1v, T2r, T3v y T4r. 

Al colacionar de nuevo el primer cuaderno de la Violeta, lo que ante-
riormente carecía de sentido quizá comience a tenerlo ahora. El hecho 
de que las dos ediciones estén impresas en el mismo formato, tengan la 
misma puesta en página y se impriman en el mismo momento, plantea 
la posibilidad de que se hiciese una planificación inicial para economizar 
en el gasto de papel e imprimir en un mismo pliego los cuatro últimos 
folios de las Flores de consolación y los cuatro primeros de la Violeta del alma. 
De haber sido así, se hubieran añadido a la forma los moldes correspon-
dientes a las signaturas: T1r, T2v y T3r para imprimir el blanco del pliego; 
y los correspondientes a las signaturas T1v, T2r y T3v para imprimir la 
retiración, anulando en este pliego hipotético la marca del impresor que 
aparece en el recto del último folio del cuaderno «T» en la edición de las 
Flores de consolación. 

La fecha que figura en la portada de esta edición es el año 1549, pero 
como indicaba anteriormente, el colofón data del 17 de junio de 1550, 
por lo que es posible que la finalización de la impresión de esta edición 
estuviera prevista para el año 1549, a la vez que la Violeta. Su impresión se 
demoró por razones que ignoro y posiblemente este hecho propició que 
esa supuesta planificación no cuajase. La realidad es que las tres primeras 
hojas de la Violeta del alma que llevan las signaturas y el marco de doble 
filete quedaron a la espera de pasar por la prensa por segunda vez para 
sobreimprimir en ellas algún texto. La duda que se plantea es si el texto 
que estaba previsto para imprimir era el contenido en el cuaderno final de 
las Flores de consolación u otro desconocido a día de hoy y que finalmente 
no se pudo añadir a la edición. Lamentablemente, este ejemplar es el 
único conservado de las Flores de consolación, lo que dificulta el avance en 
el análisis y, por lo tanto, este planteamiento es refutable a expensas de 
que la fortuna tipobibliográfica conceda más datos.
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