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RESUMEN

Identificación de un motivo bíblico en el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy (4, 38, 9-11)
y otras obras medievales españolas. La voz “susurro”.
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ABSTRACT

«An unnoticed verse of Psalms on Chronicon Mundi by Luke of Tuy and other medieval
chronicles. Susurro: an unexpected biblical Latin voice». This paper deals with the identifica-
tion and study of a biblical quotation in the Chronicon Mundi of Luke of Tuy (4, 38, 9-11)
and others medieval works. The word “susurro”.
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“Et duro Almanzor en este poderio veynte e seys años; e en el
espacio destos años fizo el sobre cristianos çincuenta e dos
huestes en que les fizo mucho mal et les estrago la tierra”*

1. EL MARCADOR BÍBLICO “CONTINENS”
DEL CHRONICON MUNDI FRENTE A LAS CRÓNICAS MEDIEVALES

En el capítulo 38 del libro cuarto del Chronicon Mundi de don Lucas de Tuy
(edición de Emma Falque Rey), tras enumerar los desastres causado por Almanzor
(Muhִammad ibn cAbd Allāh ibn Abı̄ cĀmir, 978-1002) en Santiago de Compostela,
llega el consuelo divino, pues: 

Rex autem celestis Dominus Ihesus Christus non continens in ira sua misericordias
suas, beati Iacobi apostoli meritis ultionem fecit de inimicis suis. Misit namque
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Dominus diarriam et dissenteriam in uentrem Agarenorum et partim infirmita-
te, partim subitanea morte, cotidie gens ipsa minuebatur et ad nichilum ueniebat”
[Falque, 2003: 270 (4, 38, líneas 9-11)].

Lo edita de la misma manera Olga Valdés García (1999: 318, líneas 16-21)
con las habituales variantes grafemáticas y de puntuación, al igual que la antigua edi-
ción del año 1608 de Juan de Mariana (1608: 87-88, líneas 59 y 1-3.). 

La traducción medieval de tipo literal traduce el párrafo de la manera
siguiente: 

Mas el Rey çelestial, que es nuestro Señor Ihesu Christo, no durando en su saña, y
las sus misericordias ynbiando a nos, fizo vengança de sus enemigos por los meresçi-
mientos del bienauenturado apostol Santiago, y enbió diarria y disenteria en el
vientre de los moros, y parte de enfermedad, y parte de muerte supitanea, cada dia
essa gente se amenguaua e venía a no nada [Puyol, 1926 (2007): 329, líneas 13-20,
capítulo 38].

La frase se puede vincular claramente y muestra su paralelo con la edición
de la Historia silense o seminense [ca. 1110-1118]: 

Rex celestis memorans misericordie sue, vltionem fecit de inimicis suis [Pérez de
Urbel y González Ruiz-Zorrilla, 1959: 172, parágrafo 30, líneas 17-18]. 

Obviamente es el mismo texto en lo editado como Crónica de Sampiro
(redacción silense) [ca. 1000], salvo la lectura “inimices” que supongo una errata1.

También se encontraba en lo editado como Crónica del obispo don Pelayo [ca.
1120] (Chronicon Regum Legionensium)2: 

Sed Rex celestis, solita pietate, memorans misericordie sue, ulcionem fecit de
inimicis suis” [Sánchez Alonso, 1924: 68, líneas 6-7]2.

Con esta última se une directamente la Chronica Naierensis [ca. 1180]: 

Set <rex> celestis solita pietate memorans misericordie sue ultionem fecit de inimi-
cis suis [Estévez Sola, 1995:142, 2, 34, 45-46]3.
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* De la Campa Gutiérrez, 2009: 327, línea 31.
1 Pérez de Urbel, 1952: 345, parágrafo 30, líneas 22-25. Aquí Casariego traduce: “Pero el Rey

de los cielos, usando de su misericordia, castigó a sus enemigos con la muerte y la espada y los maho-
metanos fueron muriendo hasta ser aniquilados” (1985: 101).

2 Casariego traduce de esta manera: “El piadoso y misericordioso Rey de los Cielos llevó a
cabo el castigo sobre los enemigos, pues la nación de los agarenos comenzó a perecer y a venir, día a
día, a menos” (Casariego, 1985: 176).

3 Solo presenta variaciones grafemáticas y de puntuación la edición de Ubieto Arteta, 1966:
84, párrafo 76. Traduce Juan A. Estévez Sola: “Pero el <rey> del cielo acordándose, con su habitual
piedad, de su misericordia se vengó de sus enemigos” (2003: 149, libro 2, cap. 34).



Es clara, pues, la relación de la Crónica del obispo don Pelayo y la Chronica
Naierensis. A su vez, quedan vinculadas a Sampiro. 

Sin embargo, Lucas de Tuy ha introducido otros elementos. Por otro lado,
ningún editor indica que la fuente última de este miembro de la frase procede de
los Salmos, en concreto, del salmo 76:10 (Neovulgata 77:10): 

Aut obliviscetur misereri Deus? Aut continebit in ira sua misericordias suas?
[Colunga - Turrado, 1994: 516].

Aunque no creo que Lucas de Tuy recordase la frase de los Salmos, sino de
la liturgia, concretamente de la Liturgia mozárabe; así, en el Missale mixtum: 

Qui non continens in ira misericordias tuas [Migne, 1844-1855 y 1862-1865: volu-
men 85, columna 654A]. 

O en el Commune con el mismo texto de la Vulgata ya transcrito (Migne,
1844-1855 y 1862-1865: volumen 86, columna 978 C).

Pues, como dice Huygens (2001: 13): “Il est vrai que de nombreuses formu-
les et allusions ne viennent pas directement, ou même indirectement (par voie de
mémoire) de la Vulgate mais de la liturgie”. Por ello para editar textos medievales
exhorta de esta manera: “vous devez être profondément imprégné du parfum très
caractéristique du langage biblique”.

Finalmente, en otra crónica, la Chronica Adefonsi imperatoris, en asunto que
no tiene relación alguna con el pasaje del Chronicon Mundi, se lee: 

Quia rex celestis solite pietatis sue memorans ultionem fecit de Sarracenis [Maya
Sánchez, 1990: 198-199 (2, 7, líneas 11-12)]4. 

Se realiza una detracción de la expresión de la Crónica del obispo don Pelayo y de
la Chronica Naierensis. Sin embargo, ni las ediciones anotadas al pie ni las traduccio-
nes se percatan del carácter bíblico de esta secuencia5.

Por ello y, en conclusión, se observa que el Chronicon Mundi con la utili-
zación del marcador genético “continens” se vincula directamente al texto bíblico de
la Vulgata frente a otras crónicas hispanas que emplean “memorans”, ofreciendo una
variación del versículo de los Salmos, que es el vínculo de todos los textos cronísticos.

El cuadro nos permite visualizar con mayor claridad las diferencias obser-
vadas en las crónicas, al formar dos grupos: uno con el marcador “continens” y otro
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4 En su defecto, puede consultarse la vieja edición en Sánchez Belda (1950: 80, parágrafo 102),
con variantes grafemáticas y de puntuación.

5 Pérez González, 1993: 162. Publicado de nuevo en 1997: 97 y nota 98: “Porque el rey
celestial, acordándose de su habitual piedad, se vengó de los musulmanes. En efecto, ese pueblo abo-
minable comenzó a perecer sin cesar y reducirse a la nada debido a las muertes repentinas y por obra
de la espada de los cristianos”.



con el marcador “memorans” y las relaciones entre las obras (a los que se suma un
tercer grupo de fuentes bíblicas y litúrgicas).

El versículo de los Salmos en la Biblia Políglota Complutense
del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros (1514-1517)

2. EL MARCADOR GENÉTICO “SUSURRONES”.
UNA VOZ LATINA BÍBLICA INESPERADA

El capítulo 40 se introduce con la figura de Abdamalec (cAbd al-Malik,
1002-1008). En la mitad de este amplio párrafo se incluye la siguiente frase, en la
que aparece la curiosa voz “susurrones”:

Sed dum in multis recepisset correctionem, tamen semper susurrones audiuit
[Falque, 2003: 272 (4, 40, líneas 13-14)]. 
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GRUPO 1º (“CONTINENS ”): EL CHRONICON MUNDI

1
Chronicon Mundi [ca. 1238] 
(Falque, Valdés, Mariana)

Rex autem celestis Dominus Ihesus Christus non conti-
nens in ira sua misericordias suas

2
Crónica de España 
[ca. mitad s. XV] (Puyol)

Mas el Rey çelestial, que es nuestro Señor Ihesu Christo, no
durando en su saña, y las sus misericordias ynbiando a
nos, fizo vengança de sus enemigos por los meresçimientos
del bienauenturado apostol Santiago

GRUPO 2º (“MEMORANS ”): LAS CRÓNICAS MEDIEVALES

3
Crónica de Sampiro (redac. silense) 
[ca. 1000] (Pérez de Úrbel)

Rex celestis memorans misericordie sue, vltionem fecit de
inimices [sic] suis

4
Historia silense [ca. 1110-1118] 
(Pérez de Úrbel - González)

Rex celestis memorans misericordie sue, vltionem fecit de
inimicis suis

5
Crónica del obispo don Pelayo 
[ca. 1120] (Sánchez Alonso)

Sed Rex celestis, solita pietate, memorans misericordie sue,
ulcionem fecit de inimicis suis

6
Chronica Naierensis [ca. 1180] 
(Estévez Sola, Ubieto)

Set <rex> celestis solita pietate memorans misericordie sue
ultionem fecit de inimicis suis

7
Chronica Adefonsi imperatoris 
[ca. 1147-1149] (Maya, Belda)

Quia rex celestis solite pietatis sue memorans ultionem fecit
de Sarracenis

GRUPO 3º: LAS FUENTES BÍBLICAS O LITÚRGICAS

8 Vulgata, Ps. 76:10 Aut continebitin ira sua misericordias suas?
9 Missale mixtum Qui non continensin ira misericordias tuas

10 Commune Aut continebitin ira sua misericordias suas?



Ofrecen la misma lectura tanto Valdés (1999: 321, líneas 1-2) como Mariana
(1608: 88, líneas 40-41). La traducción medieval [mediados s. XV] interpreta de esta
manera la secuencia mencionada: “y maguer de muchos reçibiese castigo, empero
siempre oyó parleros” (Puyol, 1926 [2007]: 331, líneas 21-23, capítulo 40).

La voz “susurrones” se convierte en un marcador genético entre las crónicas
latinas. Se encuentra en la Historia de rebus Hispanie [1243], obra realizada por el taller
de trabajo de Rodrigo Jiménez de Rada. La frase de Lucas de Tuy se transforma en
Jiménez de Rada, pero conserva dicho marcador genético, aunque en singular: 

Eo tempore rex Veremudus a susurrone seductus precepit capi Gudesteum...
[Fernández Valverde, 1987: 166, 5, 17, 13-14]6.

Sin embargo, la frase equivalía en las fuentes simplemente a “sine causa”.
Así en la Crónica del obispo don Pelayo [ca. 1120] (Chronicon Regum Legionensium):

Sine causa dominum Gudesteum Ouetensem Episcopum cepit... [Sánchez Alonso,
1924: 57, líneas 4 y ss].

Así como las dos ocasiones en que aparece en la Chronica Naierensis con la
peculiaridad de seguirse de forma consecutiva en apenas unas líneas de separación.

A): Domnum Gudesteum Ouetensem episcopum, quia uitiis eius non consentiebat,
sine causa innocentem capi precepit et... [Estévez Sola, 1995: 140; 2, 33, 20-23;
Ubieto Arteta, 1966: 82, párrafo 71].
B): Sine causa domnum Gudesteum Ouetensem episcopum cepit et... [Estévez Sola,
1995: 141; 2, 34, 3-6; Ubieto Arteta, 1966: 82, párrafo 73].

La noticia se encuentra de nuevo en la llamada Primera Crónica General de
España [ca. ¾ s. XIII] cuando dice: 

non dexo todauia de oyr et ascuchar omnes losengeros, et contescio assi que mando
prender, por mezcla que fizieron, a don Gudesteo, obispo de Ouiedo... [Menéndez
Pidal, 1977: 450 b 5-9].

De la misma manera en el texto reconstruido de la Versión crítica de la Estoria
de España [ca. 1282-1284]: 

non dexo toda vya de oyr e de escuhar a omnes lisonjeros, e por su mezcla dellos
mando prender a don Gudesteo Obispo de Ovyedo...” [de la Campa, 2009: 352,
capítulo 184]7.
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6 Sin embargo, la voz se repite en otros lugares (5, 13, 8: susurronibus; 7, 13, 3: susurronum;
7, 13, 34: susurronibus). El mismo texto en Lorenzana, 1985: 109, col. b, línea 39-41.

7 Es el mismo en texto en la Crónica de Veinte Reyes, aunque con variantes grafemáticas: libro
5, cap. 22, columna b, línea 22; p. 129 (todavía, escuchar, lisongeros).



Tiene otro equivalente (“por consellos malos”) en la Crónica d’ Espayña, que
“fizo escribir” Eugui [ca. 1387], al decir: 

el rey Vermundo, por consellos malos, obo de prender a don Gudestedo, obispo
de Obiedo [Ward, 1999: 320, líneas 25-27].

Resulta, pues, llamativo que esta voz “susurro, -onis” no se encuentre en la
historiografía hispánica hasta llegar el siglo XIII en la obra de Lucas de Tuy y, poste-
riormente, en Rodrigo Jiménez de Rada, por imitatio.

Aunque la palabra se encontraba en un encomio poético como es el Carmen
Campidoctoris, cuya datación es tan variable como incierta. Pero este marcador vincu-
laría el poema cidiano más bien con un autor anónimo extrapeninsular. El verso dice: 

Quibus auditis susurronum dictis [Gil, 1990: 106, verso 57].

También se utiliza unas siete veces en una historia particular denominada
Registro de Diego II o Historia Compostellana [ca. 1107-1140], cuya composición pare-
ce corresponder a más de un autor extrapeninsular8.

La voz es propiamente bíblica (se encuentra unas 4 veces entre el Antiguo
y el Nuevo Testamento)9.

En este cuadro se observa el proceso seguido por este marcador desde el
Chronicon Mundi.
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8 Falque, 1988 (1, 102,5; 1, 107, 58; 1, 107, 75; 3, 53, 68: susurronibus. 2, 85, 41; 2, 85, 56;
2, 85, 67: susurrones).

9 LEV 19:16, PRO 26:20, PRO 26:22, ROM 1:29. Cito a través de Colunga - Turrado, 1994.

GRUPO 1º: PUNTO DE PARTIDA (EL CHRONICON MUNDI Y LAS CRÓNICAS)
1 Chronicon Mundi [ca. 1238] (Falque, Valdés, Mariana) susurrones
2 Crónica del obispo don Pelayo [ca. 1120] (Sánchez Alonso) Sine causa

3 Chronica Naierensis [ca. 1180] (Estévez Sola, Ubieto) Sine causa
Sine causa

GRUPO 2º: SECUELAS Y TRADUCCIONES
4 De rebus Hispanie [1243] (Fernández Valverde, Lorenzana) susurrone
5 Crónica de España [ca. mitad s. XV] (Puyol) parleros
6 Primera Crónica General de España [ca. ¾ s. XIII] (Pidal) losengeros
7 Versión crítica de la Estoria de España [ca. 1284] (Campa) lisonjeros
8 Crónica d’ Espayña [ca. 1387] (Ward) consellos malos

GRUPO 3º: ¿PRECEDENTES HISPÁNICOS?
9 Carmen Campidoctoris [s. XII] (J. Gil) susurronum
10 Historia Compostellana [ca. 1107-1140] (Falque) susurronibus, susurrones
GRUPO 4º: ORIGEN BÍBLICO

11 LEV, PRO, ROM susurro, susurrone, susurronis,
susurrones



Por todo lo expuesto, no sería arriesgado vincular el empleo de esta voz
bíblica inesperada en el Chronicon Mundi con un colaborador extrapeninsular del
grupo que asistía a don Lucas de Tuy en esta empresa concreta.
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