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L a  ilustraci6n de  textos mCdico-quirur,' - 1 ~ 0 s  
constituye. sin lugar a dudas, uno de los imbitos 
privilegiados dentro del heterogeneo y amplio universo 
iconogrifico de la miniatura medieval de caricter 
profano. Ya en la Antigiiedad grecorromana toda clase 
de rollos y manuscritos de tema cientifico, y entre ellos 
los dedicados a la ciencia mCdica, fueron objeto de la 
actividad de los miniaturistas'. Si bien nunca dejaron 
de iluminarse. y los renacimientos altomedievales 
mantuvieron parte del antiguo legado cientifico e 
icono_m8fico a traves de numerosas copias totales o 
parciales. no fue. en tCrminos generales. sino a partir 
de finales del s. XI11 cuando la ilustraci6n de tratados 
medicos, y especialmente quinirgicos, conoci6 una 
mayor difusi6n. A ello contribuyeron tanto el aumento 
del prestigio social y cientifico de los medicos y 
cimjanos, ahora formados bajo el modelo universitario. 
como el desarrollo y consolidaci6n de talleres de 
miniaturistas laicos en las grandes ciudades europeas'. 
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LA cnlRURGIA IVIHCJIVH DE G U Y  DE CHAULIAC 
DE LA BIBLIOTECA VATICANA (COD. VAT. LAT. 
4803) 
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' Quiero testimoniar mi mlis cincero agradcciniiento a In\ proti-<ores Luis Garci;~ Balleiter y Jon .\rrirahnlnca. (1 la Ciencin 
del C.S.I.C.. por sus \iempre acertadoc con<e,io\ e indicacione\ hihlio:nltica\. Por \I! p:lne. el padre Sliquel Ratllon me ~ n \ t n ~ ? c ~  en multrple\ ucpectos 
de la historill de 13 cultura medieval ademli\ de psrmitirmc el pli~cer de con\.ercar con i-l sohre mt -. ,qtll/ / ( 1v f  /71tf  r711f /f 'tr\ l  , 

la minucioca y cririca lecturlt dcl trahaio rcalimda por mi huen amigo Ilejandro Garci;~: fr:icia< a y cucercncins he poclitln 
milchos aspecto\ del texto original. 

? C. NORDENFALK. L 'Enlrtrnir~rrre i r r r  !ttou,n .4,re. Ginchra. 1057. pp. 7-23, L:r\ imifener \eninn pa,., ,IUILI.II CIII ICC~II>S.  elsmento.; o. \cnc,t,Lt,,rclr,c. 

como decoracihn n textos de matcniiticnr. n~edicina. historia, a\trnno~nia etc. hluy 1 con\cn.ailo rcinlmente 
lamentahlr para nosotror es la perdido de todos los rollo\ y manu\crito.; de Ale.jandri n6tlico nili\ i k1.C. haita 
el s. V n  d. C. (Vid. P. JONES. Mnlirvirl rrretlic.irl rnirriotrrrr.~. I-ondres. 1984. pp. 1 0 -  I I ! la\ CSC:I\B\ , imli@enes 
del manu~crito Dioec6rides de Vienn (s. V1) -inspir:ldn\ en ilu.itr:~cione.; hclcnisticnc :Interlore\ al 330 tl. c.- \on unil pnleha c\~clenre de la 
e~traordinaria atencifin y cuidado concedido< a este pl.nero ilc ohra\ cn el niundo clli\ico. K. \YEITZSlXNN. [rife .Arrrit/irt, 11rid Flr,vl\ 
Rook Illrrnrirroriorr. Ne\v York. 1977. pp. 60-71, Idminw 15-20, 

' Sohre el presrigio cientifico-ti-cnico y la :lscencibn de lor cirujano\ univer\itnrin\. Lid. infra. not. I?. 1.:1 cue46n  de Is activiil:~d de I 

talleres de mini;lturi\ras en R. BRANNER. .Mtrrirrrt.r.ipt [~nirrrirry irr 1'irr.i~ t11rr.irir rllc Rei~rr  (r / 'Sf .  1.rrrrrr. RcrLele!-Lo\ Xnpele\. lu7? 
Un primer catlilogo del i ~ ~ r p r r s  de mant~\critos ! cornenfarin\ medie\ :llc\ dr  la CI~irrrr::.icr .\l(rcrrtr -Irn.c~nrorirrrrr si1.r. ~.r~llc~r~rr~rirrrrr irr />cirri. clrirrrr,qicirli 
rtretlicitrtrp - de Guy dc Chauliac \r cncucntra en el clli\ic(~ eirutho de E. VIC:ZISE. 111 vnirrrlt, Clrirtrmit, ,It, G I ~ V  Clr~irr!i(rr. Pari,. l SYn: dcsdc 
una psnpccti\:r m5, ;~ctt~nlizada, Vid. Sl. T:ZB:\YEIdLI. ('11 \CI ,O/O (/.or-11 (Ic~lI~r (~/rrrrfr-vi~r,(r~rrrrc~\i* i1.3001. \.(>I. 11: G I I I  I / ( ,  ( ~ I r ~ r r ~ l i t r ~ ~ .  1;orIi. 1070. 
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conjunto de pequeiios dibujos insertados en el texto, 
hechos a pluma, que representan instrumentos 
quinirgicos5. En cualquier caso, las imageries mas 
emblematicas son las ocho iniciales historiadas con 
escenas de actividades qui~rgicas  que encabezan el 
pr6logo y 10s siete tratados de la obra. Asi en la 
introdl4ctio se representa a un cirujano que imparte una 
lecci6n a tres discipulos (fig. 1); el tratado de anatom'a 
se abre con la disecci6n de un cadaver a cargo del 
maestro y su alumno (fig. 2); el tratado dedicado a 10s 
tumores y chnceres con el examen de un tumor de pecho - un paciente (fig. 3); el escrito que versa sobre las 

:ridas y 10s traumatismos con la inte~encibn,  por parte 
:1 cirujano y su ayudante, a un hombre con mliltiples 
:ridas en la cabeza, brazos y piemas (fig. 4); el cuarto 
atado, sobre las lilceras, con un examen a una lilcera 
: la pierna de un paciente (fig. 5); las fracturas y 
.xaciones, objeto del quint0 tratado, con la inte~enci6n 

d9.1 cirujano y su ayudante en la piema fracturada de un 
:rido; el tratado de patologfa quinirgica presenta a un 
rujano dirigiendose a un herido que se apoya en unas 
uletas; por dltimo el sCptimo tratado, un antidotario, se 
icia con 1; jscopia practicada por el 
rujano mi ~repara un medicamento 
ig. 6). 
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Ya desde antaiio la evidente calidad de estas 
ilustraciones despert6 el inter& de investigadores 
procedentes del campo de la historia del arte y de la 
ilustracibn medicat En este sentido, una linea de 
estudio emprendida por M. Levi d'Ancona, ampliada 
recientemente por A. Quazza, ha permitido establecer 
que el manuscrito fue iluminado por un miniaturists 
activo en la Roma de Sixto IV7. Pese a la importancia 
de su aportaci6n -que retomaremos m8s adelante-, 
arnbas historiadoras se limitan a reseiiar el manuscrito 
de la Biblioteca Vaticana dentro de un amplio catgogo 
de obras, sin efectuar un examen profundo y analitico 
que permita reconocer tanto el marco de su producci6n 
y la personalidad de su promotor como el caricter de 
las escenas que lo ilustran. Por todo ello, actualmente 
alin no disponemos de una aproximaci6n que, mediante 
un estudio conjunto de las caracteristicas filol6gicas, 
artisticas, codicol6gicas e iconogaficas del cbdice, nos 
permita definir su realidad histdrica y artistica asi como 
el significado liltimo de sus imiigenes. 

A1 abordar el analisis del manuscrito de la Chinrrgia 
Magna, el primer elemento que cabe tener en cuenta 
e's el hecho de encontrarnos ante una traduccidn 
catalana del texto latino de Guy de Chauliac. A pesar 
de que, en algunas ocasiones, se ha considerado una 
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1971, pp. I-N). Con una gran claridad expositiva y de lenguaje, el texto de Guy de Chauliac aborda de forma sistemitica, a lo largo 
tntados, todos 10s temas de la cirugia bajomedieval. El exit0 de la Chirurgia Mugna residib precisamente en su ordenada compilaci6n 
erie de conceptos e ideas extraidos de 10s escritos del nuevo Galeno, Avicena, Albucasis y otras autoridades. Un caricter enciclope5dico 
:a que convirti6 a la ohra . ya desde el mismo momenta de su redaccibn, en el mejor compendio del saber quinlrgico occidental hasta 
:idn del tratado de Ambroise Par6 en la segunda mitad del s. XVI. Un andlisis del contenido y de su influencia en el mundo mkdico 
ieval en G. SARTON, Inrrodrrcrion to rhe Histo? ofScience, Baltimore, 1927-1948, Vol. 111-11, pp. 1690-1693; P. HUARD - M.D. GRMEK, 
1s de Chintrgie en Occident V-XV sitkles, Paris, 1966. pp. 43-48; V.L. BULLOGH. s.v. Charrliac. G e  de, en Dictionary of Scientific 
h .  Vol. III. Nueva York. 1971, pp. 218-219; E. WICKERSHEIMER, Dictionnaire hiographiqrte des mkdecins en France au Moyen Age. 

c:uueva edicidn bajo la direcci6n de G. BEAUJOAX), Ginebn, 1979, pp. 95-96. Para un estudio mds amplio sobre la figura y produccidn cientifica 
del cirujano francts, ademds de las ohm. citadas de E. NiCAISE y M. TABANTLLI, cabe consultar 10s trabajos de W. BRUNN. W. "Die Stellung 
des Guy de Chauliac in der Chirurgie des Mittelalters", en Archivfiir Geschichre der Medezin, Vol. 12, 1920, pp. 85-100 y Vol. 13, 1921, pp. 
65-106; y J. HALLER, "Guy de Chauliac and his Chirurgia Magna", en Surgery, 55, 1964, pp. 337-343. 

5 rcb 7 de representaciones de instrumental quinlrgico, en su mayoria derivadas de dibujos h b e s ,  y en especial de 10s textos de Albucasis, se 
an en varios manuscritos medievales de la Chirurgia Mugna. Entre ellos sobresale, p r  la cantidad de diagramas ejecutados, el c6dice 
ntista consen-ado en la Biblioteca de Bristol (C. SLNGER, 'The Figures of the Bristol Guy de Chauliac, Ms. c. 1430" en Proceedings 
>yo1 Sociefy of Medicine, Vol. 10, 1917, pp. 79-90). Sobre la importante influencia de la iconografia h b e  en este tipo de representaciones, 
IOhTS (1984). cit. supra n. 1, pp. 27-28 y 108-109. En el manuscrito vaticano podemos observar rudos y poco elaborados dibujos de 
j, hierros de cauterio. lancetas para hacer incisiones e instrumentos para la trepanaci6n. Todos ellos constituian buena parte del e q u i p  
e un cirujano bajomedieval. 
iN. "Miniaturas espafiolas en manuscritos de la Biblioteca Vaticana" en Escrtela EspaAola de Arqiteologia e Historia de Roma, 11, 1914, 
. En el c a m p  de loz investipdores dedicados al andlisis de la ilustraci6n medica s610 contamos con las informativas per0 muy limitadas 
iones contenidas en la obra clisica de K. SUDHOFF, Beitrage :ur Geschisre der Chirurgie im Mirrelalter (Graphische und rextliche 
.himfen rtn mirtelalrerlichen handschrifren), Val. I. Leipzig, 1914, pp. 56-57, IBm. XI, fig. 5-9; y en 10s estudios de L. MACKINNEY, 
1llrr.srrarion.r in Medietla1 Manrcsrriprs, Londres, 1965, pp. 65 y 85; Idem, "Medical Illustrations in Medieval Manuscripts of the Vatican 
, en Manuscripra. Vol. 111, 1959. pp. 85-86. 

' F"I D' AYCOXA. "Le Maitre des missels Della Rovere: rapports entre la France et ITtalie" en Acres du XIX Con,yri.s Internarionslde I'Hisroire 
(Pnric. 1958) 1959. pp. 256-263; A. QUAZzA -S. PETIZNATI, "La bihlioteca del cardinale Domenico della Rovere: i codici miniati 

o" a Ln niiniarrrra iroliona trcr Gotico e Rinascirnmto. Atri del / I  congresso di sroria dellcr rniniarura iraliana. (Cortona. 1982). Florencia, 
). 655-70. en especial, 655-678; A. QUA7ZA. "La committenza di Domenico della Rovere nella Roma di Sisto I V  en Domenico dello 
r. il duomo nuovo di Torino. Rinascirnenro a Roma e in Piemonte, ed. G .  Romano, Turin, 1990, pp. 13-40. 



versi6n languedociana e incluso castellanas, el incipit 
no deja lugar a dudas sobre la lengua utilizada: En 
nom de deu comenra lo enventari ho collectori en part 
de cirurgia et de medecina compilat e complit en lany 
de nostre senyor MCCCLXIII per Guido Cauliacus 
cirurgia adestra en arts et en medecina en lo nobla 
estudi de Mompayler". Esta caracteristica no supone 
en si  misma ninguna novedad, dado que la traducci6n 
de la Chirurgia Magna en lengua catalana tuvo, a1 
menos durante todo el s. XV, una amplia difusi6n en 
la Corona de Arag6n9. Prueba del conocimiento y 
penetraci6n de la obra del cirujano francis es la 
compilacidn de numerosos textos en versi6n original 
o traducida. Del reino de Valencia podemos indicar 
la copia ejecutada por Bartomeu Marti, mCdico personal 
de Isabel de Borja -madre del futuro Alejandro VI- 
, el comentario redactado por Pere Figuerolaio o la 
frecuente presencia de la Chirurgia Magna en las 
bibliotecas de medicos". Por lo que respecta a Cataluiia 
tampoco es extraiio encontrar su menci6n en inventarios 
de medicos, cirujanos y barberos". En este proceso 
de difusi6n de la obra tambiCn se inscribe su temprana 
impresidn, realizada en 1492 por el librero barcelonks 
Pere Miquel con una traducci6n a cargo de Bernat 
Casald6vo1, canciller de la Universidad de Barcelona, 
y Jeroni Masnovell, cirujanoI3. En definitiva, un 
prestigio de la Chirurgia Magna que tampoco resulta 
demasiado sorprendente si consideramos que en 10s 
temtorios de la Corona 10s cirujanos bajomedievales 
adquirieron un alto nivel tCcnico y tarnbien, con su 
adscripci6n a1 modelo universitario de raiz italiana, un 
reputado reconocimiento social y cientificoI4. En este 
sentido, la circulacidn y traducci6n de numerosos 
tratados quinlgicos (de Guy de Chauliac pero tambiCn 
de Albucasis, Teodorico de Borgognoni, Lanfranco de 
Milin, Rogerio de Salemo y muchos otros) debi6 
influir en todo ello en la medida que constituyeron 
una de las vias para la formaci6n y Cxito profesional 
de 10s cirujanos. 

. - - * . < .  6 .  .,. , , .  . , 
' .  

c .  

, ' . j 

'. i V  I * . ) . .  . 
I .  ..-i r - -  

agna de G I ~  
87. ( A  rchiv 

Fig. I . -  Maestro del Teolacto. Lectio. Chirurgia M 
de Chauliac (Vat. Lat. 4804, fol. I ) ,  ca. 1484-14, 
Fotogriijico della Biblioteca Vaticana). 
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Como traducci6n languedociana es seiialada por V. FANELLI, "None sulla diffusione della cull 
e sulla Roma cinquecenresca, Ciudad del Vaticano, 1979, pp. 161- 163; y como espaiiola por MA 
a la fil6loga Antonia Carre sus acertadas sugerencias en este aspecto del cgice.  ' Segdn Beaujouan, en la precoz utilizaci6n de las lenguas peninsulares en el terreno de la litera.,... ...-u.L, .L..-a..-.7 ,.,a de 10s aspector decisivos 
para comprender el desarrollo de la ciencia en la Peninsula durante la Baja Edad Media (G.  BEAUJOUA: P? 

XVe sikcles, Paris, 1967, pp. 11-12); respecto a la utilizaci6n del catalln en este Bmbito cientifico, Vid. LL. a 
a la Valkncia medieval, ValSncia, 1989. pp. 96-98. 

l o  Ibid, p. 97. 
" Idem, 'Tres bibliotecas d i c a s  en la Valencia del siglo XV" en Asclepio, Vol. 18-19, 196( 3-404. 
I' J.M. MADURELL y J. RUBIO, Documenros para la historin de la imprenro la libreria el (1474-1553). Barcelona. I. 

PP. 27-29; J.M. MADURELL, "Luis Borrassl. Su vida, su tiempo, sus seguidores y sus obr 7s ?. Bolerin de lor Muse re 
Barcelona. Vol. 111, Barcelona, 1949, p. 134. De entre todas las referencias quizjs la mls i n t ~ ~ = . a t ~ ~ ~  la incluida en el inventa~r~ uc L C U I I C ~  

Mestre (muerto en 1437). un cirujano-barber0 barcelonks propietario de un manuscrito iluminado de la CJ n 
cimrgii barcelonks de la XVa centuria" , en Bolerin de la Real Academia de Blcenas Lerras de Barcelor 

'"e imprimieron 598 ejemplares (MADURELL y RUB10 (1955). cit. supra n. 11, Vol. I, p. 175). Respecto : <. 
Hist6ria de la medicinn a la Corona dXragd 11162-1479). Barcelona, 1973, pp. 36 y 43. 

I" LL. GARCIA BALLESTER, "Aproximaci6n a la historia social de la medicina bajomedieval en Valencia" en Cuodemor de Hisroria de lo Medicina 
Esporiolo. 8, 1969, pp. 45-78. 
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lenpua durante el s. XV, si resulta excepcional constatar 
que el rnanuscrito de la Biblioteca Vaticana fuera copiado 
e ilustrado en la Roma de finales del Quattrocento, lejos 
de 10s temtorios de la Corona catalano-araponesa. Un 
primer indicio de esta circunstancia nos lo proporciona 
el analisis codicol6gico. A traves del rnisrno detectarnos 
tres tipos de filigranas. clararnente diferenciadas, en el 
papel del c6dice. Sus marcas son las de un pajaro (fol. 
2- 135 y 18 1 - 183). una corona real (fol. 136- 179) y una 
flor (fol. 183-2671. De todas ellas resulta especialmente 
reveladora la filiprana con la irnapen del pajaro. puesto 
-7 se corresponde exactarnente con la marca del papel 
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Fig. 2.- lLl(ictrstro rlel Teq7lrrcro. Diseccidn anatdmica. Chirursia 
Magna cle G~rr? fie Cl ia~rl ioc  (Vat .  k t .  4804.  fol. 8 ) .  ca .  1484- 
1487. (Archi130 Forogr@co della Bihlioreca Vnricana). 
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-1 rico y complejo rnundo artis iorna sixtina. 
periodo, anterior a las gr, nifestaciones 

luelanpelescas y rafaelitas, t,, ,, .,, se pest6 el 
cosrnopolita renacimier ) gracias la intewenci6n 
de las mayores figuras ~rnbras junto a pintores 
locales enraizados en la medieval. Bajo el ideal 

la Resrarrrario Urbis prornovida por Sixto IV (1472- 
14). este colectivo de artistas se hizo cargo de numerosos 
yectos papales y de la aristocracia vaticana en 10s que 
-oluntad de recuperaci6n de la cultura antigua, anirnada 
el nuevo espiritu humanista de la Cpoca. era paralela 

leseo de contribuir rnaterialmente a la refundaci6n de 
iudad corno epicentro del rnundo cristiano". Un clirna 
deales que inspiraron a pintores. per0 tarnbien a 
uitectos, escultores y. naturalrnente. miniaturistas de 
lorna del dltimo tercio del Quattrocento. Estos dtirnos 

L'II, 

en I 
Un 
mic 

tic0 de la I 
andes ma ." 01 n.1- conforman un heterogeneo y arnplio grupo, con 10s 

florentinos Attavante y Monte di Giovanni, 10s paduanos 
Bartolorneo de Sanvito y Gaspare Padovano y 10s urnbros 
del taller de Pinturicchio corno figuras mas destacadasIx. 
Todos ellos. favorecidos con encargos de relevantes 
personajes de la curia rornana, supieron formular una 
interesante sintesis entre el vocabulario antiguo, 
contemplado desde una perspectiva laica, y el mundo 
figurative y ornamental propio del Quattrocento lornbardo, 
paduano o florentino. 

Con rniiltiples afinidades hist6ricas y plasticas respecto 
a este conjunto de rniniaturistas, el artifice de las 
ilustraciones de la Cl~in~rgia Magna se erige corno uno 
de 10s mas brillantes creadores del universo artistic0 
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C.M. BRIQUET. Le.x,filiqrones. D ri.crorir/rre des Morr/rres ctrr Pcrpier 1ii.7 lerrr npprrririon ver.7 1282 jrjlrlu 'en 1600. Vol. Ill. Leipzig. 
1923 ( l e n .  ed. Paris. 1907). p. 61 119. Cfr. FANELLI, cit. srrprcr n. 7, p. 161. 

' Piioan relacion6 las imrigenes con pintor Jaume Huguet -ca. 1112-1192- (PIJOAN (1914). cit. strpro n. 5. p. 10). Mucho mris tarde. 
ailn siguieron considerindola comc na. J. DOMTNGCEZ BORDONA y J. AINAVD. Miniorrtrrr, Grol?adr> s Encrmdemocicin. en Arr 
Hir;pc~nine. Vol. XVIII. Madrid. IYni. n. 221: v P. BOHIGAS, 111 ilrrsrrocirin ?. clecoracicin rlel lihro fncrnrrscriro en Cntolrrfia, Vol. II (T.111). 
Barcelona. 1965. p. 6! 
El tlorecimiento artistic un centro de primer orden p a n  anticuarioz. humaniztas, coleccionistar de ohras antiguas 
etc. zon fruto de e.sta doble polandal rada a partir del ideal de la nueva Iplesia y el espiritu del humanismo. Sobrc la elroluci6n 
artistica, Vid. A. PINELLI. "La p ~ ~ k ~ ~ u  l.llllra L u ~ i o  nel Quattrocento". en N Qtmrrrocenro. Vol. 11. Venecia, 1987. pp. 114-436; A. 

ARO (ed.). 1 no rkr Si.710 IV n Girilio 1 85: S. BOTTARO. A. DACNINO. C. ROTONDI TERMINIELLO fed.).. 
Girrlio I /  fnc lvnor(~ri dl rrrlr~rrrr. ,411; dt ifrremcz:ioncrle di stud;. (Savona. 3-6 noviemhre de 1985). Sa\.ona. 1949: 
ZA ( 19901. . 6. pp. 11-IN. 

' -  >onre alpunor de estos mlnl;lturlstas. J. RUYSSCHAERT. "Mlnlatunstes ronrrrins B Naples". cn T. de MARINIS. ILI Bihli(>trccr ntrpolefcmn dui 
rrzi d ilr(r?ontr. Stlpp. 1. Verona-Florencin. 1969. pp. 263-274: Idem. "La miniatu~i italiana dcl Rinarcimento". en 4. PETRUCCI (ed.). Lihri, scritrrrrrr 
u prrhhlico frc.1 Rirrtr~cinrenro. Grtirl~r ctorir.cr e cririccr. Bari. 1979, pp. 59-78: A. CAVALLARO. "Draphi. mostri e semidei. urn vicitazione fiahezca 
dcI':\ntico ncl wtilto pinturicchicrco del Palarzo di Domeniccl della Rovcre" en S. DANES1 SQUARZINA (Ed.). Ronrcr. cenrm ideolr ~ic~llo orlrrtrrc 
(/ell I\firit.o trei s(~coli XI' 6. XI'/. Milin. 1949. en esp. pp. 150-154 y nota 4.7. 
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Fig. 3. - Maestro del Tec?filnc -to. Examer -. .. .. rn de un turn . .-- ror depechc . - .  a-. hre con - .  ChimrgiaMagnade Glryde Clrazrimc( vat. uzr. 4rrw. fol. A / ) ,  cl 
1484-1487 (Archivo Fotogrdj7co della 

hendas en la cabem y el hrazo. Ltururgla hlagna rrr brrv rie 
Chaltlioc fXM, fol. 7 $84- 1487. (Archive 

7liotec.n Vnl 
Bihlioteca Vaticnna). ( Vat. h i .  4 

ro delln Bit 
2 I!.), cn. 14 
'iconn). 

Fig. 5.- Mnestro ciel Teofilncto. Examen de unas lilceras de IL, . ,,. ,,. ,..laestro del . .,,,,,,,, ,,,. ,.,,,,., -r ,., ,,., 
piernas. Chirurgia Magna de Guy de Chnulioc (Vat. k t .  4804, medicamc 
,fol. 115). ca. 1484-1487. (Archivn Forogrbfico della Bihlioteca 4804, fol. 
Vaticana). Bibliotecr 

?ntos. Chin 
-723). cn. 

\/at. Lrlt. 
-0 delln 



romano de 6poca sixtina. Bautizado por 10s histonadores subvencionaron, hasta una fecha pr6xima a 1485187, 
con 10s apelativos de Maestro del Misal della Rovere y destacados y eximios trabajos". Tras una corta pero 
Maestro del Teofilacto'". en clara referencia a sus dos 
obras mis significativas, este an6nimo miniaturista se 
hallaba afincado, al menos desde 1478, en la urbe 
italiana'". Precisamente a partir de esa fecha es cuando 
detectamos su intervenci6n en algunos lujosos manuscritos 
encargados por la aristocracia vaticana. Entre ellos 
sobresalen el Teofilacto (Biblioteca Vaticana, Vat. Lat. 
263). el De potestate Papae et Concilii de Guglielmo 
Becchi (B.V., Vat Lat., 3673) - arnbos dedicados al 

~ntifice Sixto TV-, un Misal del cardenal Domenico 
lla Rovere (Nueva York, Pierpont Morgan Library, 
s. 306: Turin. Archivio di Stato, J.b. I1 2-4) y un 
jntifical para el cardenal Marco Barbo, nieto de Pablo 
(Archivio della Curia di Mondovi). En definitiva, un 
tilogo de obras -a1 que cabe afiadir otras producciones 
menor fuste. entre ;as cuales se encuentra la Cl~inirgia 

agno ?' -  que sefiala de forma explicita el enorme grado 
aprecio y consideraci6n conseguido por el an6nimo 

aestro en 10s elitistas y cultos ambientes de la curia 
mana. Aunque no disponemos de referencias 
cumentales es ficil deducir que su carrera profesional 
desarroll6 al abrigo de algunas de las mis poderosas 

mrsonalidades de 10s circulos vaticanos (Sixto IV, 
:s le smenico c lella Rove I Barbo ...) . las cualt 
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Jacopo F 
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e\ta pro1 
'" La primc 

Pnhlo dc 
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ndistintamen Ite, hasta ha> 

fructifera etapa romana, y por circunstancias a h  
desconocidas - iqu iz i~  el cambio cultural posterior a la 
muerte de Sixto IV?-, el andnimo maestro regres6 a su 
Francia natal, en concreto a la regi6n provenzal donde 
ejecut6, poco antes de 1490, algunas de las imageries 
contenidas en un libro de horas (Nueva York, Pierpont 
Mogan Library, Ms. 348)'3. 

Desde la perspectiva artistica el Maestro del Teofilacto 
manifiesta, en sus mejores creaciones, una original sfntesis 
entre un conjunto de soluciones plisticas extraidas de 
diversas tradiciones. Por un lado, su vinculaci6n con la 
cultura artistica sixtina se traduce en el gusto por la 
recreaci6n de la arquitectura clisica, en especial de 
monumentales construcciones, extendidas a lo largo de 
todo el folio, que evocan 10s arcos de triunfo antiguos 
y en las que se incorpora una amplia gama de elementos 
decorativos (columnas, casetones, imigenes esculpidas 
combinadas con grupos de puni etc.). El dominio de este 
vocabulario renacentista por parte del Maestro del 
Teofilacto -expresado, sobre todo, en las ilustraciones del 
Teofilacto y el Misal della Rovere- pone de relieve la 
asimilacidn de unos esquemas y modelos clasicistas de 
raiz paduano-mantegnesca que miniaturistas como 
Bartolomeo Sanvito y Gaspare Padovano se encargaron 
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1 en dia. La I de Maestro d lel Misal dell la Rovere fuc l 9  Las dos aenom~nac~ones han sido utilizadas, i : propuesta por M. LEV1 
D' ANCOYA ( 1959). cit. supra n. 6, p. 258; el apelativo de Maestro del Teofilacto se debe a los historiadores de la Biblioteca Vaticana. Vid. 

.e del Rinascimento. Ciudad del Vaticano, 1950. pp. 45-46, ndm. 72: Qrrinto Centenario della Bihlioteca Apostolica Vaticana 1475-1975, 
iel Vaticano, 1975. p. 24, n6m. 58. Ultimamente, A. Quazza ha propuesto la sugerente hip6tesis de identificar al maestro an6nimo con 
lavaldi. un rniniaturista de origen franc& miembro de la Cofradia de San Lucas de Roma el aiio 1478 y residente en la ciudad italiana 
69. Vid. A. QUAZZA (1990). cit. srcpm n. 6. pp. 31-33. Cabri esverar a nuevas awrtaciones para ver si es wsible apuntalar v certificar 
juesta, por el momento bastante especulativa. 
:ra referencia que tenemos nos la facilita su inten io a las Epis 'an 
1 Teofilacto d'Ohrid-, un c6dice iluminado entre 
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,, ,,,...,, r catilogo del Maestro del Teofilacto -que seri la ..,..w..L...,, ..... .,, , .... ,,,...,., , ., .... ,, .,, ...,...,..,, .,, ;I elaborado p.,. ,... ,VI 
D' ANCONA ( 1  959). cit. srcpm n. 6. pp. 7-58-259. Ademis de 10s manuscritos ya resefiados, tamhien atribuye a la mano de este an6nimo maestro 
dos miniaturas recortadac de la coleccicin Wildenstein -hoy en el Museo Marmottan de Paris-; dos Libras de Horn -Modem, Biblioteca Estense, 
Cod. A.K. 7.2. y Paris, Bibliotheque de I'Arsenal. Ms. 432-: dos p5gnas de un misal -Londres, British Museum, Add. Ms. 16914-, y un diseiio 
dr  frontispicio que se encuentra en la coleccidn Janos Schol de Nueva York. Nuevas aponaciones han permitido ampliar el ndmero de obras con 
las ilustnciones de un Misal romano -Oxford. Bodleian Library. Canon liturg. 386- (0. PACHT y J.J.G. ALEXANDER, Illuminated manuscripts 
in the Bodleian Lihran O.+rd, Vol. 11, Oxford, 1970, pp. 33-35, Iim. XXXN): una miniatura contenida en un Pontifical romano -Viena, 
Osterreichische Nationalbibliothek. Ms. lat., 18 19- (0. PACHT y D. THOSS. Die illrrminierten Handschriflen der Osrerreischische Narionalhibliorhek 
Fran:iisische Schrrle, Vol. I ,  Viena, 1974, pp. 95-97, Iim. 170); diez ilustnciones de un Libra de Hons -Nueva York, Pierpont Morgan Library, 

?m Americans collections, Nueva York, 1982, pp. 
San Luca, Archivio storico, ms. I -  (A. QUAZZA 
iones hechas hasta 1990. Par dltimo, en el catilogo 
le nuevos manuscritos conservados en Estocolmo, 

Leipzis y Londres. per0 sin derenerre en un analisis o comentario de 10s mismos. Vid. N. REYNAUD, "Le Maitre du Missel della Rovere", en 
F. AVRIL y N. REYNAUD. Les rnanuscrir~ ir peintltres en France 1440-1520. Paris, 1993, pp. 290-292. 

" La situacicin que pareci6 disfmtar el Maestro del Teofilacto no era dnica. Varios de 10s miniaturistas activos en la cone vaticana gozaron de la 
estima y proteccicin de principes de la Iglesia. Como ejemplos podemos citar lor casos de 10s paduanos Bartolomeo Sanvito y Gaspare Padovano, 
que en el testamento del cardenal Francesco Gonzapa (1483) son citados entre 10s familiares er conrinui commensales del difunto. Vid. 
RUYSSCHAERT (1969). cit. r.rrprn n. 17, p. 266. 
Vid. PLUMMER (1982). cit. srrpro n. 20. pp. 79-80. En el altimo decenio del s. XV se traslad6 a Tours. donde ilustri, diferentes libros de horas 
(cntre ell05 el conservado en la Bihliotheque de I'Arsenal. Ms. 432). En todos ellos se constata una adaptacidn a las f6rmulas de la escuela de 
T-s.-c %. en concreto al ane de Jean Bourdichon. (Vid. REYNALlD (1993). cit. slrprcr n. 20, p. 291). 



Fig. 7.- Maestro del Teofilacto. Presentacio'n del manuscrito a1 Papa Sixto ZV(detalle), Comentario a las epistolas de 
San Pablo de Teofilacto de Ohrid, (Vat. Lat. 263, fol. I ) ,  1478. (Arckivo Fotogrcifco della Biblioteca VaticanaJ. 

de difundir y amplificar en el context0 de la Roma 
sixtinaZ4. Una influencia del Quattrocento norditaliano 
que tambiCn se detecta en 10s abundantes motivos 
decorativos desplegados en 10s m8rgenes de 10s 
manuscritos, entre 10s que hallamos orlas con hojas, 
frutos y perlas, amplias rosetas de pesadas volutas e 
imigenes de dinimicos y traviesos putti 25 

A6n con todo ello, las creaciones del Maestro del 
Teofilacto est8n lejos de ceiiirse 6nicarnente a 10s 
parimetros establecidos por la cultura artistica romana. 
En este sentido, tanto el dibujo nemioso y ligero de las 
figuras y 10s rostros humanos como la nitida y atmosf6rica 
definici6n de 10s paisajes ofrecen unos innegables 
paralelos con el mundo franco-flamenco, y en especial 
con f6rmulas pr6ximas a la pintura de Fouquet. Frente 
a tal evidencia la critica historiogr8fica ha coincidido en 
seiialar que nos encontramos ante un maestro de origen 
y formaci6n francesas capaz, a lo largo su fructifera etapa 

romana, de elaborar unas originales propuestas plasticas 
en las que adopta uno de 10s lenguajes quattrocentistas 
del mundo italiano -8quel de tradici6n paduana- sin 
renunciar a algunos de 10s estilemas propios de su cultura 
artistica aut6ct0na'~. Con esta actitud el Maestro del 
Teofilacto expresa la decidida voluntad de concebir 
nuevas soluciones plisticas acordes con 10s gustos de 10s 
clientes de Cpoca sixtina. Una capacidad de adaptaci6n 
alas conientes artisticas dominantes que tambiCn demostr6 
tras el retorno a Francia (ca. 1487-90) con la reconversi6n 
de su estilo a la estCtica contempor5nea de la escuela de 
Tours". 

Si bien la sintesis de 10s lenguajes franco-flamenco 
e italiano es una de las caracteristicas esenciales de la 
producci6n romana del Maestro del Teofilacto, lo cierto 
es que esta circunstancia s610 cristaliza plenamente en 10s 
manuscritos mas suntosos, en aquellos que cuentan con 
ilustraciones de grandes dimensiones -inchso de folio 

'* QUAZZ.4-PETTENAT1 (1985), cit. supra n. 6, pp. 674-678; QUAZZA (1990). cit. supra n. 6. pp. 24-30: RUYSSCHAERT ( 1969), cit. srcprrr 
n. 17, p. 272. 

25 M. LEV1 D' ANCONA (1958). cit. supra n. 6, pp. 260-261. no s610 apunta la influencia paduana en este Qmbito sin6 tambiCn la ferraresa y lombarda. 
Vid. tambitn A. QUAZZA (1990), cit. supra n. 6, p. 30. 

26 Vid. bibliografia cit. supra n. 20. Un anllisis de la producci6n de Fouquet en S. LOMBARDI, Jean Fo~tqtter, Florencia. 1983 (con amplia 
bibliografia). 

" REYNAUD (1993). cit. supra n. 20, p. 291. 
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entero- y que. por tanto. permiten la creación de solemnes 
y monumentales composiciones. Estos son los casos de 
varias de las imágenes contenidas en el Teofilncro. el 
Missal della Rovere o el Pontifical del cardenal Marco 
Barbo. Por el contrario en otros códices como la Ctzin;rgin 
h :ión se cc n los 
ri ; iniciales, urista 
S alquier tip ación 
a limitarse, casi exclusivamente, al 
d as donde la figura h ne un 

P ivo. En cualquier ca itiene 
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y e d e  compiuuaisr iii cuiiivai<ii ii~btraciones de la 
C/zintr<qin Mn,qnn con na que encabeza 
el Te~fi lncto , donde omento en que 
Cristoforo Persona i la Biblioteca 

ofrece al Papa Sixto IV su traducción del 
7 n Ins Epístolas cle San Pnhlo de Teofilacto 
{fig. 7). Un atento estudio de esta imagen 

pCLLl. lLL LV1npr~bar que nos hallamos ante el mismo tipo 
de figuras humanas que aparei manuscrito del 
Guy de Chauliac, caracterizad I dibujo fino y 
nervioio de los rostros. En relación a éstos cabe indicar 

ue su buscada expresividad y patetismo de raíz franco- 
lamenca (tal vez, y no casualmente, más apreciable en 
3s personajes de la Clzinlrgia Magna ) reside en la 
efinición de unos rasgos faciales muy marcados y, en 
oncreto, en un particular trabajo de los ojos: separados 
grandes, con unos párpados acentuados y unas cejas 

loderosas cuya diversidad de trazo permite resaltar la 
ctitud anímica de cada personaje. La estilización. en 
lcasiones extrema, de los personajes del Teofilncto 
lenota las capacidades expresivas más auténticas del 
naestro. aspecto que nunca puede manifestar en la 
Ilzinrrgio Mngnn debido al reducido tamaño de las 
niciales (57 x 54 mm. es la media) y, por consiguiente 
1 menor canon de sus figuras. Aún así, en algunas de 
as escena q u i ~ r g i c o  es capaz de 
epresentar dilatados hasta un punto 
le vista 1 v~uuciius y sencillos interiores 

litud perspectívica. 
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aplicación de unos colores básicos (azul, verde aguado 
y, sobre todo, una variada gama de rojos). Respecto a los 
detalles compositivos. podemos indicar la notable 
semejanza entre la figura de Sixto IV. sentado en la mesa 
con un libro abiert~'~, y la imagen del cirujano que 
imparte su lección (fig. 1); el gran paralelismo del paisaje 
de fondo del Teofilacro con el que aparece en la escena 
de la disección anatómica (fig. 2). La continua 
reproducción de modelos figurativos idénticos se puede 
comprobar de nuevo en la escena de la Resurreción de 
Lázaro del Misal della Rovere de Turín (ca. 1483-85)". 
En ella la imagen de Lázaro (fig. 8) constituye una figura 
paralela, compositiva y estilísticamente, a aquella del 
herido que ilustra la inicial del cuarto tratado del Guy de 
Chauliac vaticano (fig. 5). 

EL CARDENAL RODERIC DE BORJA Y EL 
PRESTIGIO PROFESIONAL DE MÉDICOS 

;INARIOS DE LA CORONA DE ARAGÓN EN 
tOMA DE FíNALES DEL SIGLO XV. 

A partir de los análisis codicológico y artístico 
podemos determinar que el manuscrito de la Chirurgia 
Mngnn fue copiado e iluminado en los círculos vaticanos 
entre 1484 -momento de la fabricación del papel utilizado- 
y 1485187 -fechas límites de la estancia romana del 
Maestro del Teofilacto-. Ateniéndonos a éstas premisas 
cronológicas e históricas cabe la posibilidad de intentar 
desvelar la personalidad del promotor o cliente de la 
copia catalana del texto de Guy de Chauliac. 

Desde un primer momento llama poderosamente la 
atención observar la presencia, entre los miembros de la 
corte pontifícia del periodo señalado, de una relevante 
figura a la que se adaptan perfectamente las características 
históricas, artísticas y filológicas del manuscrito: nos 
referimos al cardenal valenciano Roderic de Boja, desde 
1492 el papa Alejandro VI. Merced a su privilegiada 
posición en la jerarquía vaticana, en la que durante varios 
lustros ocupó el cargo de vicecanciller (1457-1492), 
Roderic de Boja se convirtió en uno de los personajes más 
poderosos e influyentes en la Roma del último 
Quattrocento3". En cualquier caso su posible vinculación 
con el manuscrito de la Chir~rr~gii Magna no sólo se 
deduce de la adscripción del prelado valenciano a los 
círculos aristocráticos para los que trabajaba el Maestro 
del Teofilacto, sino sobre todo del hechode que nuncadejó 

Trq'ilrrcto adopta un modelo iconográfico muy pr6ximo al creado por Melozzo da Forlí en su pintura mural conmemorativa 
de la Biblioteca Vaticana. también protaeonizada por Sixto IV y el bibliotecario Cristofom Periona (1475). Vid. Miniatirre 

Krno.v<.iiiieirro ( 19í0). cit. srtprn n. 18. p. 16: J .  RUYSSCHAERT. "Sixte N fondateur de la Bibliotheque Vaticane et la fresque restaurée 
>zí« da Forli 1 1171- 118 1 r. en S. BOTTARO. A. D.AGNIN0. G. ROTONDI TERMINIELLO (edl, 1989, cit. sripra n.16, pp. 27-44. 
TA. C. CIPOLLA. C. FRATI. Arltrnre P<rleo,qrtrfico <rnisrico c'(i»ipiloro siti mai~oscrirti ecposri in Torino crllrt Mosrrri d'ane s<rcrrr del 1898, 
1XC)9. pp. 19-50. Iim. LXXXVII. 
CLLER PIROLI. D T P  P<ipav Ror,qi(r Clrl;.iro 111 y Al<jcrndro W. Val5ncia. 1991. p. 79 y SS. 
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a1 solio pontificio, entraron a fomar parte del reducido 
y select0 grupo de arquiatras papales''. El alto nivel 
cientifico y curiosidad intelectual que demostraron And+s 
Vives y. especialmente, Gaspar Torrella a lo largo de 
toda su vida se nos antojan aspectos claves para suponer 
no c 2rCs hacia la obra de Guy de Chauliac sin6 
tam lsible intervenci6n directa en el manuscrito 
vati hecho, la copia de escritos mCdicos y 
quinirgicos alin era una prgctica bastante frecuente entre 
10s estudiantes y jovenes doctorados de las universidades 
italianas durante el pendltimo decenio del s. WJ. Como 
cortesanos del esplCndido y magnificente Roderic de 
Bo ja. intuimos que 10s dos jovenes mCdicos desarrollaron 
este tipo de actividad, aunque ahora a trav6s de un 
manuscrito aristocrdtico y luioso sufragado por su sefior. 

e todas las 
afirmar que 
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Y q  opiado por o para uno de sus destacados 
pro1 tarnbiCn originarios de la Corona de Arag6n. 
Tn4o ello se corresponde con el hecho de encontrarnos 
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Fig. 10.- Aristdteles o Esculapio y sus disci)ulos frente a un 
cndaver. ( R o m .  PIntura mural de la catacumba de Via Lahna). 
s. n/. 

del Teofilacto, un miniaturists activo en 10s cfrculos 
vaticanos. Por otro lado, tambiCn serviria para dar 
sentido a las anotaciones y subrayados que aparecen en 
diversos folios, y que no dejan de resultar indicativos de 
un uso profesional o cientifico del manusc r i t~~~ .  
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F. CARTA -A, C. FRAT zleografio anistico compilato sui ma osti in Torino alla Mostra d'arte sacra del1898, 
Turin, 1 8 9 ~ .  pp. 4 ~ - J U ,  lim. LXXnvll. 

' S. SCKrLLER PIROLI, Los Papas Borgia Cr ,lejandro VI, Valencia, 1991, p. 79 y ss. 
I Cfr. M. BATLLORI, "El catalin, lengua de cj la, durante 10s pontificados de Calixto III y Alejandro VI" en Idem, Humanismo y 

Renacimienro. Barcelona, 1987, p. 67; Idem, "I dencia d'Alexandre VI amb els seus familiars i amb els Reis Catblics", a V Congreso 
de Historia de la Corona de Amgdn. II, Zarag,,,, .,,,., ,p. 305-313; M. CAHNER, Episrolari del Renaixement, I, Valkncia, 1977, pp. 20-21. 
Ademis hay que tener en cuenta que, ya a lo largo de su etapa como cardenal vaticano (1456-1492), Roderic de Borja se habia rodeado de un 
amplio p p o  de valencianos, aragoneses y catalanes a 10s que concedi6 una heneficiosa y extraordinaria protecci6n (L. PASTOR Storia dei Papi 
dalla fine del Medio Evo, Vol. 111. Roma, 1959, pp. 329-637). En las relaciones que mantenia con todos estos miembros de su "familia", Roderic 
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usaba frecuentemente el catalh. 
' Vid. supra n. I I .  
' Un excelente perfil bic ~ilisis de 10s Gaspar Torrella en J. ARRIZABALAGA, La obra sifilogrdfica de Gaspar Torrella. 

edicicin. tradrtccirin y i u Tracrarrrs s contra pudendagram seu morbum gallicum, Tesis Doctoral inidita, Universidad de 
Zaragoza. 1982-83: Ic,..., ,, .,.orbo gallico --... Y...... another incunabular edition of Gaspar Torrella's Tractatus cum consiliis contra 
pudenda~r 01 Bibliofilia, afio LXXXIX. 1987. pp. 145-157; Idem, "Medicina universitaria y Morbus Gallicus 
en la Itali: pontificio Gaspar Torrella", en Asclepio, Vol. XL, Madrid, 1988, pp. 9-1 1. Gaspar Torrella fue 
protomedi~ n estrecha amistad con su hijo Cesar, al que cur6 del ma1 francis y para quiin cornpuso dos tratados 
sobre esta , ode 1498 hasta agosto de 1500 fue nombrado bibliotecario de la Vaticana. En el terreno eclesiistico. 
entre otros muchos heneficios se le concedi6 el episcopado de la dickesis sarda de Santa Giusta. Merced a su gran talla intelectual sobrevivid a 
la caida de 10s Borja y se convirti6 en arquiatra de Julio I1 (1503-1513). Tamhien hay que resefiar 10s favores de que fue objeto Andks Vives, 
prelado domestico de Alejandro VI y Julio 11 junto a Torrella, y protonotario apostblico. A partir del ascenso al solio pontificio de Roderic de 
Borja. entraron a su servicio nuevos profesionales medicos procedentes de la Corona, como por ejemplo Alejandro Espinosa y Pere Pintor Vid. 
G. MARINI, Gli arquiatri Pontifici, Vol. I, Roma, 1784, pp. 236 y ss. Hay que tener en cuenta que, durante el ultimo tercio del s. XV e inicios 
del s. XVI, un destacado grupo de medicos originarios de la Corona de Aragdn decidi6 afincarse en Italia tras acabar sus estudios y doctorados 
en diferentes universidades transalpinas. Como e? normal la mayoria de medicos valencianos, catalanes y aragoneses apostaron por desarrollar 
su actividad profesional en Roma y Nipoles, ciudades donde la presencia de influyentes compatriotar les podia facilitar el acceso a cargos de 
responsabilidad y prestigio. Vid. J. ARRIZABALAGA. L.G. BALLESTER, F. SALMON. "A prop6sito de las relaciones intelectuales enrre la Corona 
de Arag6n e Italia (1470-1520): lo r de medicina valencianos en 10s estudios generales de Siena. Pisa. Ferrara y Padua" a Dynamis. 
Vol. 9. 1989, pp. 1 17-147. 
Vtase el casode 10s diversos escrito w Francesc Argilagues. otro insigne medico valenciano afincado en Italia que mis tarde se convertiria 
en un destacado editor. I. ARRIZADALAU~, L. G. BALLESTER, J. L. GIL-ARISTU. "Del manuscrito al primitivo impreso: la labor editora 

<c Argilagues (f l .  ca. 1470-1508) en el renacimiento medico italiano", en Asclepio, Vol. XLIII, 1991, pp. 6-8. 
, referencias documentadas del cirdice nos setialan que durante el primer tercio del s. XVI se encontraba en manos del humanista Angelo 
uien a su muerte lo leg6 a la Biblioteca Vaticana IFANELLI. cit. supra n. .pp. 160-163) Este personaje probablemente adquiri6 la Chirurgia 

,.,.,+,tcd L Z I  10% circulm de las cortes de Julio I1 y Le6n X. que frecuentaba asiduamente. Su inter& hacia el manuscrito debi6 ser de orden filol6gico. 
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MODELOS DE LA ICONOGRAFIA QUIRURGICA todas ellas derivan de modelos preestablecidos, lo cierto 
es que consideradas globalmente conforman un ciclo 

Un primer andlisis de las escenas historiadas del 
manuscrito vaticano nos lleva a establecer su vinculacidn 
con unos modelos iconogrdficos ampliamente difundidos 
por la ilustraci6n mCdica medieval. Por un lado, las 
imdgenes de operaciones quirdrgicas tienen sus 
antecedentes en obras del s. XII en las que se representan 
tanto exhenes  de fracturas craneales como extirpaciones 
de p6lipos nasales e intewenciones para combatir las 
cataratas3'; por otro, las escenas de la lectio o de la 
disecci6n anat6mica, indicativas de una nueva realidad 
socio-profesional de 10s cirujanos, tambiCn s ipen  las 
pautas iconogrAficas de iluminaciones creadas en la 
primera mitad del s. XIV3'. Mds comente y antigua es 
la imagen del fisico con el vaso de orina, verdadero 
emblema de 10s galenos me die vale^^^. 

A1 margen de estas relaciones, resulta indudable que 
10s paralelos compositivos mds estrechos y significativos 
del c6dice vaticano se establecen con otros textos 
iluminados de la Chirurgia Magna de Guy de Chauliac. 
Asi, en dos manuscritos de la primera mitad del s. XV 
-conservados en la Bibliothsque Nationale de Paris y en 
la Bristol City Reference Library -obsewamos la presencia 
de las mismas escenas que aparecen en el c6dice que nos 
ocupa, utilizadas tarnbien para iluminar las iniciales que 
abren el pr6logo y 10s siete tratados de la obra -una 
disposici6n. por otra parte, muy frecuente en la ilustraci6n 
quidrgica medieval3'. A pesar de no existir ningdn tipo 
de innovacidn remarcable en las imdgenes que ilustran 
estos tres ejemplares de la Chirurgia Magna , ya que 

iconogdfico propio y distintivo para la ilustraci6n del 
texto del cirujano frands, probablemente creado poco 
despds de su redacci6n y utilizado de forma inalterada 
durante todo el s. XV. En este sentido, el Guy de 
Chauliac vaticano es una prueba no s610 del Cxito y 
vigencia del corpus figurative de la Chirurgia Magna, 
sino tambien de una actitud personal del miniaturista. que 
opta por recumr a unas imdgenes sancionadas por la 
tradici6n antes que formular otras nuevasJO. Naturalmente, 
ello no impide que el an6nimo maestro vaticano introduzca 
en sus creaciones algunas variantes sobre 10s modelos del 
ciclo, pero sin que estas distorsionen nunca su esauema 
bdsico (presencia d 
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e intenso dramatismo, esta posibilidad 
sistemdticarnente hasta la Cpoca mode 

le las caractensticas del ciclo de imdge 
la Chrrurgia Magna , que sin duda contribuyo a su 
pervivencia y reiterada aplicaci6n en varios manuscritos 
medievales, es la perfecta adecuaci6n de las iluminaciones 
a1 texto, de forma que no es posible una correcta Iprhlrg 
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ya que desde su vertiente humanista Colocci sintio una enorme afici6n per el estudio de las lenguas cat; may portug~ linacidn 
que empez6 a demostrar tras su estancia en Nipoles, y que le llev6 a coleccionar un buen n8merc ritos e impre ferentes 
materias escritos en lenguas peninsulares (bid., p. 154-157). 

2Wuchas  de estas ilustraciones del siglo XII, anteriores a la gran eclosi6n de la iluminacidn midicoqu~nug~ca. eran copias que preservarnn Ilna 

iconografia de origen antiguo. P. JONES (1984). cit. supra n. 1, pp. 99-10,  
" Respecto a la lectio viase un ejemplo en la escena de la Cyrurgia de Henri de Mondeville -Biblic 

I I v. - (A. LYONS y R.J. PETRUCELLI (dir.). Hisroria de la Medicina. Barcelona, 1984, p. 330, fi elac16n a la c 
podemos citar la imagen incluida en la Anarhomia de Guido de Vigevano -MusCe Condi, Chantilk - r L u c U ,  p. 320, figs. 4 
JONES (1984). cit. supra n. 1, pp. 56-57. Este valor simb6lico no era cas 
uno de 10s actos m6dicos mds habituales. Su prictica en el proceso de diag 
y por tanto era el m&todo esencial, junto a la percepci6n del pulso, para rt 
(1989). cit. supra n. 8, pp. 15-16. 

s9 B.N.P., Ms. fr. 396 -en el que faltan cuatro miniaturas a causa de una antigua mutilaci6n del c6dice ( L  
de la BibliothPque Nationale, Paris, 1982, p. 62)- y respecto al manuscrito de la biblioteca de Brisc 
fig. 1-8). Quizi se podria incluir en este gmpo un ejemplar de la Chirurgia Magna (B.N.P., Ms. lat. 6 
d'orleans, que cuenta con las ilustraciones de la lecrio y de la uroscopia y fabricaci6n de medican 
36 p. 322. fig. 485). 

" Debemos recordar que el artista medieval. dado nu frecuente desconocimiento de 10s textos que ilustra. prefiere utili :asiones 
10s modelos preexistentes que tiene a su disposici6n. Vid. J. YARZA. "Notas sobre las relaciones texto-imagen. stracicin 
del libro hispano medieval" V Congreso EspaAol de Hisroria del Arte, (Barcelona. 1984). 1986, Vol. I, p. 19 

" La falta de realismo de la mayorfa de iluminaciones quidrgicas medievales determina unas actitudes de impasibiliuau =,, ur: sufridos 
pacientes. S610 en las escenas de ridiculizaci6n o parodia de la actividad medics, que mis adelante seiialaremos, el artista recurre al componente 
dramitico. En cualquier caso no fue hasta el siglo XVII. con obras de Teniers el Joven. Van Mieris o Brouwer, cuando la expresi6n del dolor 
se convirti6 en el elemento esencial de este tipo de representaciones. E. HOLLANDER, 01 medicina en la pinturn. Barcelona, 1962, pp. 377- 
382, figs. 239-246: W. von BODE. Adrien Brouwer, sein Leben und seine IVerke. Berlin. 1924; C. HOFESTEDE DE GROOT. Beschrethendes 
und krirbches Veceichnis der Werke der herrormgend.~ren holliindischen Maler d e . ~  XVII. Jahrhrc 
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de las rnismas fuera del rnarco para el que fueron 
concebidas originalrnente. Se trata. sin embargo, de 
irn6genes sintCticas en la rnedida que pretenden 
ejernplificar linicarnente el aspecto principal de cada 
tratado. sin detenerse en detalles tecnicos. Ello sucede. 
por ejernplo, en la inicial del tercer tratado (fig. 4). donde 
re refleja la intervenci6n del cirujano en las fracturas 
craneales, dado que este aspecto es la aportacicin rn6s 
original e innovadora de Guy de Chauliac en el tratado 
qoe se expone a continuaci6n4'. Lo rnisrno ocurre en el 
caso de las escenas dedicadas a la lectio y a la diseccidn 
nat6rnica ( f i g  1 y 2). La primera encabeza un pr6logo 
n el que se estirnula constanternente a la lectura y a1 
studio desde la convicci6n de que el progreso del 
onocirnento cientifico s61o es posible gracias a la 
curnulacicin progresiva del sabeS3. Respecto a la segunda 
lustracicin, s610 hay que recordar las constantes 
~vitaciones a la ~r ic t ica  anat6rnica formulas Dor Guy de 

quier 
para 

:hauliac, I 

irujano q~ 
lentitlcar 

quien con 
ue ignora 
y actuar s 

sideraba 
ra esta m 
iobre las c 

incapacita~ 
lateria fur 
:nfermeda 

do a cual 
~damental 
des.". 

3s rniniatu 
alor linica 
lien es c 

ernarcan u 
nicios de I1 

Y SIGN 
iICAS 

portar nin 
1 tCcnica 

. . , -.....-.-- 
ras del ma 
Lrnente dec 
:vidente. 

Inas cesur; 
os tratador 

DE LA: 

" Entre o 
1 1017-.l 

gtin tipo c 
o cienti 

" A, 1"" ,, 

nuscrito v, 
zorativo. > 
expresa 

3s de la ot 
i. y que ot( 

le informaci6n desde una 
fica y ni siquiera una 

c ~ C I I C I C I C I I I  IILIIIUCIu:,LI UG la:, ~~erac iones  de 10s cimianos. 
:er un 
.to. si 
2ptos 

~rogramiticos o enunciados de las rnaterias tratadas, 
lero sin que nunca lleguen a definirse pliisticarnente 
ontenidos pricticos para el profesional. Bajo este punto 
le vista nos encontran'arnos ante unas miniaturas que 

a 10s 
nayor 

aticano pa 
iu adecuac 
destacac 

recen pose 
:i6n a1 tex 
10s concc 

jondientes 
ldice una n 

3. p. 4: 
'' SIRAIS 
26 Alguno 

pnm eje 
. - -~ - -.- 

ido cefalorra lqoideo e inc 

riqueza visual. Un caricter que permite inscribir las 
imigenes de la Cl~irrrrgicr Magna dentro un amplio grupo 
de ilustraciones rnCdico-quinirgicas opuesto a1 formado 
por todas aquellas ilurninaciones y dibujos que, pese a 
no ser tampoco realistas. si poseen en cambio una 
evidente funci6n did6ctica y son, en palabras de N. 
Siraisi, tgcnicarnente informativas ". Esquemas y 
diagramas hechos a tinta junto a escenas de operaciones 
quinirgicas, representadas con gran claridad a lo largo de 
sus diversas fases. constituyen un amplio gmpo de 
ilurninaciones -3neralrnente de rnuy baja calidad artistica- 
que podian ser utilizadas corno guias tecnicas o, a1 
rnenos, corno recurso rnnem6nicoJh. 

Si bien las imigenes de la Chinirgia Mngna no 
presentan ninglin valor desde una vertiente tkcnico- 
cientifica es precis0 ahondar en su propia naturaleza para 
determinar sus funciones y lecturas intrinsecas. En este 
sentido, y sin rnenoscabo de su indudable cariicter 
decorativo, las escenas del c6dice vaticano tambiCn pueden 
contemplarse corno un reflejo de la realidad social y 
profesional de 10s cirujanos bajornedievales, puesto que 
dejan entrever algunos de 10s principios esenciales de esta 
ciencia y de sus mCtodos de aprendizaje y aplicaci6n. Las 
ilustraciones dedicadas a la Iecrio , la disecci6n anatdmica 
o las diversas operaciones quinirgicas no tienen ninguna 
utilidad t6cnica similar a la que poseen algunos diagramas 
o dibujos coetiineos, per0 si  que nos rnuestran 
continuarnente una actitud profesional y cientifica de sus 
protagonistas determinada por razones de indole histdrica 
y social. Cualquiercirujano bajornedieval podiareconocer, 
en todas las escenas del rnanuscrito, las bases de su propio 
proceso de forrnaci6n, de su ejercicio profesional e incluso 
10s signos extemos de su reconocimiento social. 

Diversas ilustraciones del rnanuscrito se refieren 
explicitarnente al proceso de instmcci6n y aprendizaje de 
10s cirujanos bajornedievales. Quiziis la m8s significativa 
de todas ellas sea aquella que nos presenta a un maestro 

rlida del liqu consideraciones acerca la prgctica de la trepanaci6n. SARTON 
. . ,-. 3). cit. rrrpra n. 3. p. 1692; G. BEAUJOUAN. "La ciencia en el Occidente cristiano". en AA.VV., Historia general de /as ciencins. LA 
t ikld .Meditr. B;~rcelona. 1948. p. 683. 

'" SARTON 11927.48). cit. srrprrr n. 3. p. 16' 
3'. SIRXISI. .MecIici~trl B Earl! Rmcti.ssnnce . licago. 1990. pp. 78-79. Esta posicibn ya habia sido expresada con anterioridad por Henri 
dr Mondeville. otro eminente ciruiano trecenilsra. u n  resumen de la teoria anat6mica de Chauliac en HUARD y GRMEK (1966). cit. sriprn n. 
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,,,,..,, ,.,.. -.y.L.ua ..., ClllllhlllllLIILY pIUCIILU I I ICd i~a .  Asi encontnmoc esquemas y diagramas dedicados tanto a la teoria del 

~rmpcrarnento, a la.; intluencias :as o a los puntos donde tenia que aplicarse el cauterio como a 10% conocidos dibujos del hombre- 
murculn, el homhre-hetidas etc. ' . cit. slrpro n. I .  pp. 19-20 y 98-100: R. HERRLINGER. Histon flfMedicnl Illrr.srrationfrorn Anriqrrin 
roA.D. 1600. Londrec. 1970. pp. IS1 ( 19'X)). cit. srrpro n. 43, pp. 90-93: y las irnieenes de manuscritos reproducidos en J.P. MURDOCH. 
Alhron o f  Sci1v11.e: tlnriqrrifi clrrr Axes, Nueva York. 1984: T. HUNT. Tlrr Mcclir~~crl Srrrgeen. Woodbridge, 1992. Durante la primera 

el s. XIV se intent6 aplicar cn el campo anat6mico un tipo de ilostracibn esquemdtica para uso diddctico que, incluso, permitiera reemplazar 
zcci6n humans. Pcre 3 que la iniciativ:~ estuvo aurpiciada por Henri de Mondeville y Guido de Vigevano. la tentativa fracas6 ante la falta 
n t h \  tecnicas de la.; ohr:~i. Rerpecto a la\ e%cena.; que representan con g n n  claridad Ias secuencias de una openci6n. tenemos dos ejemplos 
onslc; en I:\\ imipcner dedicildaq a la inten.enci6n cle una fractun cnneal y a la suturacibn de una herida que aparecen en el Sloane Ms. 
01. 2 v 101. 6- dc 13 Britich Lihran dc. Londrec. Vid. JONES t 1984). cit. nrprcr n. I .  pp. I06 y 11 I .  f i ~ .  46 y 1Bm. IX. 



Fig. 11.- Diseccidn anatdmica..Grabado de una edicidn de la Fig. 12.- Bosc/z. La curacidn de la locura..lMadrid, Mriseo del 
Anathomia de Mondino. 1493. Prado), ca. 1475-1485. 

comentando un texto a tres alumnos (fig. I). Se trata de 
una representacibn paradigm8tica de toda la pedagogia 
mCdica medieval, dado que la base de la ensefianza se 
fundamentaba casi exclusivamente en profundas y 
analfticas lecturas de las obras de Galeno, Hipbcrates, 
Avicena y otras grandes autoridadesJ7. Por otro lado, a 
un especializado y culto espectador de la Cpoca no se le 
escaparia que dicha imagen constitufa un testimonio 
iconogr8fico de la integracidn de la cirugia en en 10s 
ambitos universitarios. Ello resulta evidente a1 constatar 
que la escena elegida adopta el mismo modelo compositivo 
que la mayona de imigenes dedicadas a ilustrar la 
ensefianza en la universidad bajomedieval (fig. 9). La 
reivindicacibn de este sistema educativo, iniciado en 10s 
grandes centros norditalianos en 10s albores del s. XIV, 

fue constante por parte de 10s cirujanos de la Baja Edad 
Media y, en la medida que se consigui6 implantar, 
supuso tanto la mejora de su consideraci6n social como 
una afirmacidn de su prestigio intelectualJ! Debido a 
todo ello, y aunque a finales del s. XV el modelo 
universitario ya estaba plenamente asentado en Italia y 
la Corona de AragBn, la ubicaci6n de la escena de la 
lectio en el primer folio de la manuscrito vaticano no 
deja de simbolizar uno de 10s logros m8s trascendentes 
de 10s cimjanos medievales, aquCl que les permiti6 
abandonar la esfera artesanal y ser reconocidos 
cientificamente. 

Asimismo, otras ilustraciones del cbdice ( fig. 4 y fol. 
140 v.) expresan de forma evidente como la experiencia 
diagnostics no se adquiria linicamente a travCs de las 

GARCIA BALLESTER (1989). cit. sriprfl n. 8, p. 80. El concept0 de Iectio en la ipoca de la escoli.;tica medica era muy amplio, incluyendo 
desde la explicacidn de fnses  y palabras hasta la m i s  profunda exegesis. 

" La incorporacidn de 10s estudios q u i ~ r g i c o s  en las facultades de medicina culminaba un proceso histdrico de creciente valoncidn hacia la. tecnica 
y. al mismo tiempo, un deseo de 10s propios cirujanos de mejorar su srorus social como grupo. GARCIA BALLESTER (1069). cit. srcpm n. 13, 
pp. 47 y 69: Idem (1989). cit. srcpm n. 8, pp. 63-71; SIRAISI (1990). cit. srcprcr n. 43, 177-180). 



lecturas de obras cl8sicas. sin0 tarnbiCn gracias a regulares s610 reconocer y comprender visualmente las docwinas 
visitas a 10s enfermos. En las mismas universidades, 10s de 10s textos clisicos, y en especial de Galend2. La 
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ayudantes acompaiiaban a sus maestros en estas consultas 
cotidianas, que debian constituir una de las actividades 
m8s pedag6gicas e informativas para 10s futuros mtdicos 
y c i~ janos '~ .  

Sin duda, la otra escena del manuscrito que mejor 
simboliza la nueva cirugia bajomedieval es la 
representacidn de una disecci6n anat6mica realizada, 
como era frecuente en 10s s. XIV y XV, en un espacio 
a1 aire libre ( fig. 2). Fruto de la creciente valoraci6n 
positiva de la tCcnica, la pr8ctica de las disecciones 
aument6 progresivamente a partir de sus inicios en la 
Italia septentrional de finales del s. XII150. Hasta el 
mornento de este renacimiento anatbmico, dicha 

rperiencia no se habia llevado a cabo de forma regular 
:sde tiempos de Erasistrato y Hedfilo (s. 111 a.C.). De 
xho, fue de la misma Antigiiedad clhica de donde se 
cobr6 tarnbiCn el modelo iconogrfico utilizado en las 
cenas medievales, tal y corno se constata a travts del 
laisis de una pintura mural de la catacumba de Via 
atina. en la aue se representan Aristdteles o Esculapio 
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iconografia mCdicoquinirgica manifest6 abiertarnente 
este planteamiento escol6stico en todas aquellas escenas 
que, siguiendo el modelo antiguo, presentaban al profesor 
leyendo uno de 10s textos mientras el ayudante seiiala 10s 
6ganos comentados (fig. 1 1). En cualquier caso, a medida 
que se cuestionaba el valor absoluto de las lecturas y se 
apelaba a la preeminencia de la experiencia empirica 
como fuente de nuevos conocimientos anat6micos -a lo 
largo del s. XIV y, sobre todo, del XV-, fue aumentando 
el inter& de 10s profesionales por las disecciones y 
crecieron sus demandas para conseguir una normativa 
legal que favoreciera su pdctica repla?'. En este 
context0 hist6rico la escena del manuscrito vaticano, a1 
margen de su cariicter decorative y falta de valor 
~ ien t i f i co~~ ,  debe interpretarse como una ilustraci6n 
emblemgtica de una tCcnica epistemol6gica fundamental 
para 10s cirujanos bajomedievales, hasta el punto de que 
la consolidaci6n de su ejercicio se convirti6 en uno de 
10s hechos m8s destacados en el proceso de &rmaci6n 
del prestigio social y profesional de este colectivos5. A1 
igual que otras muchas e zilares que ilurninan 
c6dices medico-quinirgicc es de la Edad Media, 
la disecci6n anatdmica I C ~ I G ~ C I I W ~ ~  en la Chirurgia 
Magn o fmto de una tradicidn iconogr6fica sino 
tambi a voluntad personal y corporativa que 
consic vigente dicha imagen en el momento de 
manifestar plkticamente el munfo de sus reivindicaciones 
y planteamientos mis innovadores. 

d9 GARCIA BALLEST it. supra n. 8, p. 80. De b K escuela de la cirugia medieval no era la g u e m  como en muchas ocasiones 
se ha setialado, sino ia cotidiana con 10s heric rco del gremio o la comunidad donde se ejercia. Vid. SIRAISI (1990). cit. 
supra n. 43, pp. 18, ."-. 
Vid. SIIZAISI (1990). cit. supra n. 43, pp. 80-89; L. PREMUDA, "Anatomfa en la Baja Edad Media", en P. LAIN ENTRALGO (ed.), Historia 
universal de la Medicina, Vol. 111, Barcelona, 1972. pp. 297-303. 

'' La lectura de esta escena del arte paleocristiano (s. IV) resulta sumamente problemdtica. Una de las teorias expuestas afirma que podria tratame 
de Aristdteles demostrando a sus discipulos la existencia del alma humana (A. GRABAR, El primer arre cristiano (200-395). Madrid. 1967, pp. 

). Por su parte. Meyer Schapiro sugiri6 interpretarla como una imagen simb6lica de carhcter apotropaico protagonizada por Esculapio, una 
Ite divinidad d i c a  de la Roma tardoantigua (teoria sefialada en la discusi6n de la ponencia de C. PROSKAUER, 'The significance to 
history of the newly discovered fourth century roman fresco", Bulletin of the New York Academy of Medecine. Vol. 34, n8m. 10, 1958, 
658. y en especial 685-686). Al margen de esta polkmica y de la correcta lectura de la obra. no hay duda que nos encontramos ante un 

estinado a gozar de gran predicament0 en el campo de la ilustraci6n medicequinjrgica 
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iento de 10s estudios anat6micos. Ante ella las prohibiciones de la Iglesia -seiialadas en 
)ulruris promulgada por Bonifacio VIII- o las dificultades para preservar los caddveres 

no dejan de ser condicionantes secundarios. Vid. SIRAISI (1990). cit. supra n. 43, pp. 88-89. 
" M.C. POUCHELLE, Corps et chirurgie a l'apogke du Mqven Age, Paris. 1983. pp. 43-44. Ya en el s. XIV Henri de Mondeville destacaba la 

importancia de la experiencia sensible como fuente del saber qui~rgico.  Su punto de partida estaba en la teoria aristotklica del conocimiento por 
inducci6n: es a partir de lo sensible y de los casos particulares que podemos elaborar principios universales. 
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" De hecho todas las representaciones anat6micas medievales carecian de realismo, e incluso 10s esquemas y diagramas resultaban de una gran 
:ci6n. S61o fue posible crear unas nuevas expectativas para la ilustraci6n anat6mica a partir de la decidida actitud de varios artistas 
istas (entre los que destacan Alberti. Ghiberti, Pollaiuolo y Leonardo), interesados en el conocimiento profundo del cuerpo humano. Vid. 
dUDA. Storia delli'cono~rafio anatomica. Milan, 1957. pp. 51-84. Con ellos se di6 lugar a una nueva situaci6n que desembocm'a en una 
le las ilustraciones tradicionales en el De humani corporis fabnca de Andreas Vesalius (1543). Los dibujos de esta edici6n fueron realizados 
liscipulo de Tiziano que 10s ejecutd bajo el control y las precisas indicaciones del autor. JONES (1984). cit. supra n. I, pp. 36-38. 
:stn de la importancia que tuvo para el colectivo de cimjanos la posibilidad de practicar disecciones regularmente puede constatarse a 
,I estudio de L. GARCIA BALLESTER, "La Cimgia en la Valencia del siglo XV. El privilegio para disecarcaddveres de 1477". en Cuadernos 
ria de la Medicina EspaAola. 6. 1967. pp. 156- 17 1. 
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Asi pues, el prestigio y la dimensi6n cientifica de la que han de regir la actividad qumirgca, y se pertlla un 
figura del cirujano universitario son dos de las ideas que modelo ideal en la figura del cirujano piadoso, casto, 
se desprenden de las im6genes del manuscrito vaticano. 
Aunque puede resultar amesgado precisar hasta que 
punto ello responde a una voluntad explicita del artista 
y el cliente, es evidente que 10s modelos iconogrficos 
aplicados presentan siempre a1 especialista bajo la doble 
perspectiva de la responsabilidad y la solicita actitud 
profesional hacia el paciente. Su distinguida vestimenta, 
compuesta por una tlinica larga y birrete en el caso de 
10s maestros, y de hinica corta en el de 10s ayudantes, 
no es mis que una seiial externa de su dignidad social, 
el signo ic6nico que resaltaba una actividad y 
conocimientos privilegiados. Gracias a su especializaci6n, 
a la posibilidad de reconocer e intervenir en las heridas 
y enfermedades humanas, el cirujano aparece en las 
im6genes actuando segdn las premisas de un mCtodo 
riguroso y cientifico, cuyo dominio lo coloca en una 
esfera superior de la escala social. Observamos, por 
ejemplo, como se han ilustrado perfectamente la 
utilizaci6n de 10s dos sentidos basicos de la metodologia 
mCdica en el momento de efectuar el diagn6stico: el tacto 
y la vistas6. Ambos se aplican, respectivamente, en el 
examen de un tumor de pecho (fig. 3) y en la anas is  
a contraluz de la orina (fig. 6). Paralelo a todo ello se 
explicita tambiCn una pdctica profesional definida por 
la responsabilidad de quiCn se sabe poseedor de una 
ciencia superior. Las explicaciones que dirige el cimjano 
a sus pacientes (fig. 5 y fols. 154 r.) confirman esta 
actitud solicita y cuidadosa pero, al mismo tiempo, 
preeminente. Aqui, lejos de cualquier arbitrariedad del 
miniaturists, nos encontramos ante una sutil transcripcidn 
i c o n ~ g r ~ c a  del cddigo deontol6gico dictado en 10s m6s 
famosos tratados medievales de cirugia, aquellos escritos 
por Henri de Mondeville, Guy de Chauliac, Jean Yperman 
y John Aderne. En 61 se formulan 10s principios morales 

sobrio, misericordioso y sabio en sus actuaciones y 
pro@sito$'. Una concepci6n impregnada de valores 
cristianos que pretendia, ante todo, beneficiar la imagen 
de 10s propios especialistas a1 definir una discreta y 
calculada relaci6n con el paciente5'. Este pragmitico 
objetivo ya habia sido postula nau de Vil 
cuando recomendaba a 10s ml bigiiedad 
pron6sticos, discreci6n en lo tarnientos 
definitiva, una actitud que pernuera oDtener el m 
prestigio y credibilidad a1 aprovechar las, en rr 
ocasiones, limitadas posibilidades de la me1 
medievals9. 

A lo largo de las escenas de la Chirurgia A 
vaticana se manifiesta, pues, la intrinseca volunl 
resaltar -mediante la ilustraci6n de 10s proces 
aprendizaje, las tCcnicas epistemol6gicas, el m6tc 
an6lisis de las heridas y enfermedades y 10s prin 
deont6logicos- el alto nivel intelectual y social alca 
Dor 10s ciruianos baiomedievales. que llega 
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56 Vid. supra n. 37. 
57 Se le recornienda recibir honorarios razonables dependientes de 10s recursos u e ~  pauenic, ras ~niervenciones ~racticadas, la categoda del c 

y el Cxito de la terapelitica. En conclusi6n, se pretendia conve 
mtdicine parlant en latin". (HUARD y GRMEK (1966). cit. > 
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a profesion, Basilea-Nueva York, 1966, pp. 93-99. 
'' No s61o se perseguia una incorporacibn de principios cristianol 

medicina en el ane, Barcelona, 1971, pp. 81-82. Sobre la com 
CRISCIANI, Medicina del corpo e medicina dell hnima, Mila 

" En sus obras De caurelis medicotum y Repetitio super Canonis 
circunspecto en las respuestas y no prometer nunca la salud sino solo t~del~dad y d~l~gencra en su actuac16n (CAKWNER (1973), cit. st 
12, p. 92 y ss.). Pese a todo ello cabe recordar que la figura del mtdico fue. por su misma autoestima y grandilocuencia, motivo cons1 
stltiras y chanzas que renovaban el espiritu de la comedia aristofanesca. "En pleno s. XII, el Mefalogicus de Juan de Salisbury vitupera cor 
y sarcasm0 las disputas entre 10s galenos, la presentuosa hinchaz6n de sus ttrminos ttcnicos, su ccdiciosa sed de lucm (...). Dos siglos mi 
Petrarca seguirii en la brecha: Herba. non verba, dice, irritado, a 10s mkdicos". (P. LAIN ENTRALGO. LA amistad entre el midico v el t 

en la Edad Media, Madrid, 1964, pp. 34-35). Un tipo de s6tira reproducida 
aquellas divertidas dr6leries en las que, generalmente, un simio o un zorro 
mtdicos. Vid. L. MACKINNEY (1965). cit. supra n. 5.  pp. 19-20. 

Da Ya Bocaccio, en el Decamerdn, describi6 como tras la Peste Negra numerosos farsantes y charlatanes aparecieron en pueblos y ciudades ,, 
Europa ofreciendo milagmsas soluciones para toda c l a ~ e  de males. LYONS y PETRU' , p. 348-349. 
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científico de los cimjanos y que, por otra parte, sólo eran 
practicadas por embaucadores y. farsantes ávidos de 
o c -ecompens i antagónicas actitudes y 
o :ntre los tas universitarios y los 
c también 1 1 campo de expresión en 
e de las imágenes. Así, frente a la positiva 
c~ ón y prestigio del cimjano representado en 
e rito vaticano y otros códices similares, 
eii~vii~iaiiic)s una variada y, en ocasiones, fantasiosa 
iconografía destinada a ridiculizar, caricaturizar incluso, 
a los médicos y cimjanos farsantes. Como sucede en la 
obra de Bosch, ellos son los protagonistas de operaciones 

uirúrgicas is, de escenas que incorporan una 
iordaz cr a aquel mundo de estúpidos e 
porantes burlado por su astucia (fig.12)6?. 

Lejos de estas figuras caricaturescas o ridículas, el ciclo 
de la Chinrrgia Magna enfatiza los valores cristianos y 
técnicos que determinan el ejercicio profesional, y 
contribuye a fijar plásticamente el nivel superior de la 
imagen ambivalente del cimjz val, opuesta a 
aquella inferior de dimensione atológicas". 

Un último elemento a es la posible 
iterpretación de las escenas del manuscrito vaticano 
esde una perspectiva paralela a la de aquellos e.xempla 
historias morales frecuentes en la literatura quirúrgica. 
stos episodios, anecdóticos o reales, relataban 
itervenciones casi milagrosas de especialistas dotados 
e profundos conocimientos y experiencia. Con la 

..tilización de unos recursos narrativos similares a los 
aplicados en la hagiografía y los sermones se conseguía 
no sólo la ilustración del éxito y profesionalidad de los 
cirujanos frente a la incompetencia e ignorancia, sino 

tmbién, en ocasiones, la exposición de conceptos 
idáctico-moralesN. De hecho, la misma utilización de 
ste género narrativo, tan caro a los escritores y 
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significa que los cimjanc atar graves dolencias. sino que el riesgo siempre pretendía ser calculado. El mismo Guy de Chauliac 
nda practicar ciertas oper .sgada. como la intervención de catarata (CH. SINGER, A shon hisron. of medicine, Oxford, 1928, .,,. , \ . !7 ) .  Sin embargo mucha.. .,,.~L~L,,,LS. entre ellas la famosa extracción de la piedra de la locura, eran rechazadas por los especialistas 

universitarios siguiendo unas normas que se remontan a la escuela hipocrática. 
" La obra 0i Cirracirín de la locrrra de Bosch pertenece a su etapa juvenil y se fecha entre 1475 y 1480185 (1. BANCO y F. MARIAS, Bosch, Madrid, 

1987. p. 115). Dentro de los parámetros de crítica social y espíritu moralizador que definen la mayor parte de su producción pictórica, esta pequeña 
tabla ha sido relacionada con un viejo proverbio flamenco, según el cual, "Las cosas van mal cuando el sabio va a operarse a casa de los locos". 

ulización del cimjano-charlatán se define iconográficamente a través del embudo, símbolo caricaturizador de la ciencia (Ibid., p. 147). 
.a a la "medicina'. de los pseudocimjanos y a las supersticiones populares encontró eco en numerosas obras plásticas del s. XVI. Sin duda 
as destacan los magníficos grabados de Pieter Bmeghel, algunos de un sarcasmo extremo como son los casos de Lo e.rtracción de la piedra 
citro (1556) y ii peregrinación de los epilépticos ri la iglesia de San Jiran de Molenbeck (1569) (LYONS y PETRUCELLI, cit. supra 

n. 20, p. 351. fips. 41-54?). I 

"' La compleja y heterogénea imag~ o en la Edad Media tenía sus dos polos opuestos en las figuras del ser semejante a Dios y el farsante 
escatológico (M. BAJTIN, Lo cr ?r en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Franqoi.~ Rabelais, Madrid, 1987, pp. 161- 
161. 143- 147). Rabelais. médico ruido, caricaturiza con descarnado sarcasmo todas las prácticas de la medicina popular así como las 

lidades de ac e prestan a ellas. En cierta medida su obra configura un retrato literario paralelo a la dicotomía iconográfica que 
.mas ieiialac imjano universitario y loi embaucadores o curanderos. 
1 (1990). cit. .3. pp. 170-173. Al igual que en las vidas de los santos. los éxitos de los cimjanos solían tener su contrapunto 
racasos de Ii norantes. De esta forma. se conseguía realzar aún más la acción del eswcialista universitario. 
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predicadores medievales, supone una nueva pmeba de la 
explícita voluntad de los cimjanos de prestigiar su propia 
imagen a través de cualquier medio a su alcance. Por otro 
lado también debemos considerar hasta que punto el 
carácter de los argumentos de los exempla, con su 
innegable poder evocador y valor moral, pudo convertirlos 
en fuente de imágenes médico-quirúrgicas. Si bien en 
este sentido el ciclo de la Chirurgia Magna no se 
corresponde con ningún exemplum literario, resulta 
evidente que el substrato conceptual de las composiciones 
iconográficas es el mismo: se trata de ofrecer, como 
hemos indicado repetidamente, una visión positiva y 
favorable de los cimjanos mediante la exposición de su 
actitud profesional y científica. Incluso el riesgo y 
espectacularidad de la intervención en unas fracturas 
craneales (fig.4) pone de manifiesto una situación critica 
análoga a las relatadas en los exempla, dado que que se 
trataba de una operación queconstituía un verdadero tour 
de force para el especialista más capaz y experimentado. 

Pese a que resulta difícil mesurar las influencias 
reales de las narraciones quirúrgicas en el ámbito 
iconográfico, ello no es óbice para que remarquemos la 
identidad existente entre los objetivos que informan tanto 
a las historias como a las imágenes. La resolución 
definitiva de esta cuestión sólo se podrá encontrar 
cuando otros estudios parciales o generales aborden el 
campo de la ilustración médico-quirúrgica con un enfoque 
abierto tanto a la integración de la imagen en su contexto 
histórico-científico como a su valoración desde una 
perspectiva simbólica. Sólo entonces podremos percibir 
su auténtica dimensión al comprobar que, en muchas 
ocasiones, existe una voluntad de incorporar niveles de 
lectura que sobrepasan el ámbito decorativo en el que 
hasta hoy se ha querido inscribir este género de la 
miniatura medieval. 


