
Un pergamino copto en Barcelona 
P. BARC. 1NV. NUM. 8 

Le 9, 29-32. 36-39. 42-45.48-50 

DESCRIPCIÓN 

Es un fragmento de folio, perteneciente a un códice escrito 

sobre pergamino; las dimensiones máximas son: 19,2 cm. de 

alto por 18,1 de ancho . El margen superior tiene de 3 a 2,5 cm. ; 

el lateral, 4,2; el espacio entre las dos columnas, unos 3 cm. ; 

del margen inferior no queda nada. Hay además un pequeño 

trozo sin escritura, desprendido del trozo mayor. 

La página estaba escrita a dos ad.i8Ec;; la escritura era 

continua, sin separación de palabras. Los argumentos princi

pales aparecen separados por medio de parágrafos ; también 

están separados algunos xóµµc.ncx por medio de punto y espa

cio en blanco. 
E l número de letras oscila bastante en las diversas líneas, 

siendo la máxima de 18 letras (pág. 1, col. 1 ... , 7); la mínima, 

de nueve letras (pág. 2, col. 2.•, 10). 
Por consiguiente, el cálculo del número de líneas por co

lumna sólo puede dar un resultado aproximado, tal vez de 

33 lineas. 
Examinando las reproducciones de Stegemann 1 no halla• 

mos un manuscrito cuya semejanza con P. Barc. resuelva el 

problema de su datación. Los manuscritos de lám. 10, 14, 15 

1 V. STEGEMANN, Koptisclie Paliiographie, Heidelberg 1936. 

Obsérvese que, según resulta del material hasta ahora disponible, la 

csubscriptio• en los manuscritos literarios coptos no aparece basta el s. 1x. 

Conviene, por consiguiente, proceder con suma cautela en las deducciones 

de orden cronológico. 

34 (1960) ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS 837-850 
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son seguramente los más semejantes. Sin embargo, los de 
lám. 10, especialmente los de Sinuthius 2 , atribuidos aproxi
madamente al s . v1n-1x, aunque tienen elementos .comunes, no 
son éstos suficientes para establecer una identidad cronológi
ca. Mayor afinidad se descubre en algunos manuscritos de 
lám. 14 y 15, todos ellos del s. IX y datados por el escriba ori
ginal ; sin embargo, nos parece que, dentro del mismo tipo 
en que fue ejecutado P. Barc., representan un estadio poste
rior de evolución. 

Como puede suceder con otros manuscritos literarios cop
tos, dada la_ influe11cia que la g rafía griega ejerció en el des
arrollo de la copta, el paralelo de P. Barc. 8 debe buscarse 
entre los manns_critos griegos y. principalmente en el papiro 
de Berlín número 10677, que ' contiene la famosa «Carta Pas
cual» de Alejandro II, patriarca de Alejandría, escrita en el 
primer cuarto del s . VIII 3

• Su escritura pertenece al estilo can
cilleresco g riego. A causa de su empleo en los escritos litera
rios coptos, que a partir del s. I X se convierte casi en predo
minio, este tipo de escritura ha recibido el nombre de «uncial 
copta», por más que su origen griego es indiscutible· y de t o
dos admitido 4

• 

No es el único ejemplar de tipo cancilleresco; al lado de 
la (<Carta Pascual», ejecutada con gran maestría, se clasifica11 
en el mi.<;mo estilo el códice ,,Marchalianus» de los P rofetas 5 

2 «Sinuthius», números 31 y 32, Claren<lon Press, Oxford. 
3 Este papiro fue publicado por Schmidt y Schubart en «Berliner Klas

s ikertexte", VI, con dos facsímiles . Reproducido parcial mente pop ScHUBA.RT 

en Papyri Grnccae Beroline11scs. Bonnae 1911, núm. 50, acompañado d e 
un excelente comentario. 

Alejandro II fue patriarca de Alejandría desde el año 704 ar 729. Se 
d iscute la datación exacta de ~u «Carta Pascual» entre los años 713, 719 y 
724, sin que se haya logrado certeza absoluta. 

4 Ya V. GAl!DTl!,\USEN ·(Griechisclt,• Pa_laeogropliie, II, JÚg. 250), ha
blando de la «uncia! copta,. , escribió: «Es ist g r iechischcs Gewachs, das, 
auf fremden Boden verpflanzt, dort bald erstarrt und versteinert ». 

En la misma . idea abunda ScHUA.~RT (Griecltische Pa/neograp!,ie, Mün
chen 1925. pág. 145) . cuando describe las caracter ísticas de P. Berol. 7188, 
papiro del s. vr-vrr, escrito en estilo cancilleresco. 

Véase asimismo Sn:GEM,IN!'\ (op . c.). en su cxµo,ición tc-óríca de la lám 10 
Cll pág. 17. 

5 El •Mar"halianus» fue reproducido íntegramente en Prop!1etart1m co
de.~ Craerns Vatica1ms 21:'e(i .. . hcliotypicc cditm. rnrante l . Co::z11rL11::i . .Ac
cedit commenlatio A 11t. Ceria11i, R omae 1890. 

La púgina 489 del mismo códice se halla reproducida en CAVALIERI-LÍETZ
M ~NN, Sprci111i1111 Codirn111 C:raec()r11111 /"atic()nonim, Beroli11i et Lipsiae 1029. 
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535 UN PERGAMINO COPTO EN BARCELONA 839 

y un reduci_do númer.o de papiros griegos •, algunos probable
mente anteriores al s. v111 7 • Como es natural, la grafía cañ
cilleresca o de curi~, representada por la «Carta Pascual», no 
apareció súbitamente, sino que es fruto · de un largo proceso 
evolutivo ; su tendencia de conjunto y los varios elementos que 
la consti~uyen se descubren en papiros mucho más antiguos 8

• 

No hemos tenido ocasión de ver otro manuscrito que ofrez
ca 'tantos elementos gráficos comunes con la «Carta Pascual,, 
que P. Barc. s: El simple cotejo de ambos permite verificar 
una vez más las profundas afinidades que la escritura litera
ria copta presenta con la griega. ,Entre las características co
munes a los dos manuscritos notemos e, o, e, e, siempre en 
forma oval: la ¿,, curva; la u de tipo llamado ((Copto», for
mada de un arco en depresión entre dos arcos más pequeños ; 
los extremos de 2,., T, z., etc., ampliados en forma de puntos 
más o ·menos redondos, ·bastante gruesos, a modo de uncus. 
Obsérvese 2,., 2\, tan semejantes en ambos. La J1 ejecutada con 
los mismos ductus ; su ángulo inferior derecho ofrece en am
bos manuscritos variaciones muy semejantes . Finalmente, los 
enlaces. formados por las letras n, 'f, ~, H, que dan la im
presióh de rayas continüas, en la paralela superior, y los de 
.u., 2,., ¿_, Cll •, en la paralela inferior. sobre la cual descan
san las letras . · 

La semejan,za entre el griego P . l3erol. y el copto P. Barc. 
se extiende, naturalmente, a los signos propios de l copto, ~, 
S!J, etc., que se adaptan a las características del referido es
tilo 10 • 

6 EUGENIO GARÍK, en Papiri della S ocieta Italiana, vol. Xl V, pág. 89. 
7 En la reedición , hecha conjuntamente por RonER'rs y C A!.'ELLE, del pa

piro litúrgico de Der I3a!izch, cuyo título es : An carly Eitchologilmi. the 
DíJr Bali::~/1 Popyrns enla,·gcd and 1·ecditcd, Louvain 1!>49. RoBERTS, com
parando dicho papiro con la «Carta Pascual», dice: «The style of thc 
Berlin lette, is more rigid and more stereo· yped than is that of .our text 
and I should incline to date lhe latter to the late sixth or scvent century». 

Sobre el papiro de Calimaco {P. Oxy. 22i:í8, vol. XX, pág. 71). dice su 
autor L0BEL: «A date in thc ncighbourhood of /\ .. D. 500 or 600 would 
appear on general grouncls to be more acceptable than one in the neigh
bourhoo<l of A. D . 700 for the copying in Egypt of a Callimachus of this 

amplitude». 
8 ScuunART ,(Pal. Gr., págs. 6fl-61). a propós'to de un papiro <ld tiem

po de Adriano. 
~ Y en P. I3arc .. afi:idensc lo,; signo, coptos QJ · e¡, G' z.. 

10 Nótese en P . Barc. la ausencia de. la ~ que en P . B1.;rol. y en los 
demás manuscritos del tipo cancilleresco adquiere dimensiones despropor. 
cionadas. 
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840 R. ROCA-PUIG 536 

Otras peculiaridades de P. Barc., todas precisamente en fi. 
nal de línea, son: 

a) El grupo o -r formado de un solo ductus (pág. 1."', col. 1,ª, 
7, láminas II, y pág. 2.ª, col. l.", 14, lámina IV). 

b) La a, que emerge del brazo derecho de la 'r a modo 
de floración (pág. 2.", col. La, 18, lámina IV) . 

e) La T mayor que las demás letras y cubriendo con su 
trazo horizontal las letras contiguas; wre (pág. l.ª, col. 2.", 
10, lámina III), HTHC (pág. 2.", col. l.•, 11, lámina IV). 

La «paginación» o distribución de columnas, líneas y le· 
tras en P. Barc. es bastante imperfecta ; a contraluz puede 
observarse que las líneas de las dos caras no coinciden; por 
esta razón el margen superior de la pág. l.ª es medio centí
metro más estrecho que el de la pág. 2."' 

Paleográficamente, pues, P. Barc. 8 se clasifica como un 
ejemplar de la llamada •(nmcial copta», que no es otra cosa que 
una adaptación a la escritura copta del estilo curial o canci
lleresco de la griega. Entre los ejemplares de este tipo_ sobre
sale el P. Berol. 10677 o (<Carta Pascual» de Alejandro II 11

, 

a cuyo canon gráfico está particularmente sujeto P. Barc. E s, 
sin embargo, indispensable advertir que al lado de la esme0 

rada ejecución de P. Berol., nuestro fragmento aparece como 
obra de un escriba· mucho menos experto. Repitiendo la sal
vedad anteriormente expuesta'", nos parece probable su da
tación en el s. VIII-IX. 

PARÁ.CRAFOS 

P . .Barc., adaptándose al uso de la época, indica la separa• 
.tión de argumento por medio de dos elementos: el primero es 
una raya horizontal que, partiendo del extremo de la letra si
tuada en primer lugar, se proyecta hacia el margen; esta línea, 
además, está acompañada de un punto· encima y otro debajo. 
La 11 unas veces prolonga su trazo horizontal, sirviendo de 
raya de parágrafos, adornado también de. un punto encim.t y 
otro debajo (pág. 2.a, col. 1 .3, 11): otras veces, terminada la 

"-l Véase nota 3. 
12 ET grupo o 'l' formado <le un solo ductus 110 es indicio de época 

reciente, ya que se encuentra en papiros griegos varios siglos antes·; véase, 
por tjemplo, en ScHUDART , Pal. Gr., pág. GO, Abb. 34, .el P. Bero!. 6854, 
papiro del s. r o primeras décadas del u; o 'l' escrito de un solo t-raz;o se 
,halla en la última línea de la reproducción. 
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537- UN PERGAMINO COPTO EN IlAl<CELONA 841 

n con su uncus redondo, se añade el parágrafos a continua
ción (pág. 2.a, col. 2.ª, 11). 

Hay además; como en otros manuscritos bíblicos griegos y 
coptos, un segundo ,elemento de parágrafos, constituído por 
la misma letra que empieza el nuevo argumento, la cual apa
rece colocada hacia el margen, aumentada en su tamaño y 
algo estilizada (pág. 2.", col. 1.6, 11 y col. 2.ª, 11). Caso de 
continuar el texto del nuevo argumento en la misma línea en 
que ha terminado el argumento anterior, sin hacer punto y 

aparte, se aumenta de tamaño y se coloca hacia el margen la 

letra primera de la línea siguiente y en ella recae asimismo la 
raya o parágrafos (pág. l.", col. 2.ª, 7 y 11, lámina III; pági 
na 2.ª, col. 2 ... , 5, lámina II). 

NOMINA SACRA 

Los Nomina Sacra aparecen abreviados, conforme al uso 
copto, y provistos de episema. 

Se encuentran los siguientes: 
JC, pág. l.ª, col. 2.•, 1; pág. 2.•, col. l.ª, 1; col. 2.•, .U 

rrn.s., pág. 1.•, · col. 2.", 18; pág. 2.", col. l.ª, 2. 
E n algunos manuscritos, cuando el Nomen Sacrum abre

viado consta de varias letras, el episema se extiende única

mente sobre las dos últimas ; podemos observarlo en RIIA, 

En pág. l.", col. l.\ 11, por razón del espacio, se pµede 
suponer [8J2'ffil] abreviado. 

ÓTROS STGNOS J;)IACRÍTICOS 

a) El punto alto indica xóµJ.ta. Se hálla sólo en pág. 2.•, 
col. l.ª, 1 y 14. Queda un espacio en blanco, equivalente a 
unas dos letras. La separación de xóµµa,a no parece obedecer 
a un criterio sistemático. 

b) La n en Íinal de línea puede sustituirse por un epise
ma (algo curvo), como se ve, aunque el texto sea lacunoso, 

en pág. l .", col. l.", 10 ee, y 11 .u. 13
• 

e) Es digno de notarse que P. Barc. 8 carece en absoluto 

13 La misma -técnica se· observa en la Epistola Pascual, tanto para el 

punto como para el episema, que sus tituye a la v en final de linea. 
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de los episemas que en los manuscritos literarios coptos, a 
partir de los más antiguos, sirven de ordinario para indicar 
vocal indefinida 14

• 

CRÍTICA TEXTUAL 

a) Tendencia al asíndeton. La omisión de conjunciones, 
reflejo de la antigua lengua egipcia 15, se manifiesta en las 
siguientes variantes de P. Barc. 8: . 

v. 30. om 2,. e con fragmento I , después de etc euwre. 
v. 36. om ¿_'l'm con 12f>, antes de · .U.RO'r'T<l..U.E. 

v. 38 om ~ e después de oc .euwre. P. Barc. solo. 
v. 43 om ·~e despúés de nez..i.½. P. Barc. y Morgan. 
b) Influjo de la recensión occidental 16

• Por el texto con
servado podemos deducir que P . Ba.rc. sigue la tónica gene
ral de la versión sahídica, permaneciendo fiel al llamado texto 
«neutro» y evitando generalmente las lecciones caracterís
ticas de D. 

El único contacto con D se halla tal vez 17 en v . 36, al 

H Véase G. Sn:JNDOT❖FF, Lehrb11ch der Koptischen G,·ammatik, Chicago 
1951, núm. 9, 44-47; W. C. T1LL, Koptisc!ie Gl'a111111atik, Sa'idischer Dialekt, 
Leipzig 1955, núm. 25. 

15 cFrequently in the case of om:ssion of conju1;ctions it was presumed 
lhat the version in its earliest form shows a survival of the o ld Egyptian 
asyndeton ... » HoRNER, vol. III, John, Sah: pág. 373. 

18 Dada la índole de la lengua copta, determinadas variantes del texto 
griego no se reflejan en la versión, de modo que resulta. prácticamente im
posible determinar cuál era la lección del texto griego utilizado por el tra
ductor. 

Pongamos un ejemplo. En v. 31 la lección común µeU-et r:k,¡pouv es sus
tituída en D por weUev 1tAr¡pouv. 

En este caso Sah (de un modo análogo Boh) en la versión elimina µe)../,et 
y traduce simplemente el infinitivo úr¡pouv por 2t C1) J( en tiempo finito, 
formando el futuro por medio den¿. Dice, 1mes , E'TEeJst,$.2t0J(C• 

No siempre, sin embarg,o, se elimina el verbo 11e'>.)..e,. en la tradueción, ya 
c¡ue, limitándonos a l Nuevo Testamento, es t raducido por verbos de sen
tido equivalente; por ej . Sah, El {Act.. XVI, 27) y eCll n (hay una va
riante) (Act. XXVII, 33). 

No es' imposible que Sah y Iloh discrt'pen al traducir un mis.mo texto; 
así, en Jo. VI, G, 15, 71, Sah elimina p.óA'>.et, meintras que Boh lo tradu
ce por p o o 'l' !.!J en los tres casos. 

17 Se puede poner en tela de juicio la influencia del texto occidental 
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539 UN PERGAMINO COPTO EN BARCELONA 843 

añadir 2,. E (D .autot 1k) con todos los manuscritos sahldicos sin 
excepción. La leccion común griega dice xw aotot. 

F uera del caso precedente, P. Barc. se mantiene alejado 
de D, aun en las dos lecciones occidentales (ambas se hallan 
en v. 37) que han penetrado en alg ún manuscrito sahídico. 

En la primera, P. Barc. dice JJ.IIEq pc!.C'fE, g r. n¡ e<·r¡;; YJtJ.epa. 
E l 129 18, por influjo sin duda de la lección de D, 8ia t1¡;; 

71¡upa;; dice JJ. n u_e o o 'I" n o 'I" en 'L 

Y en la segunda, E'l"stH'I", gr. xani..{h,vt(•>v. 
El 91, traduciendo la lección de D, X(rtci,O<Jna, dice 

eq SlH'I" 19
• 

e) Otras varianks. 
I) En v. 31 el vocablo griego E~o8ov aparece en los ma

nuscritos sahídicos traducido de tres maneras, a saber: 
La primera es ec!.H, lección -de P. Barc. con 62, etc. : su 

acepción fundamental es «fin, término, desenlace». 
La segunda, adoptada en la edición de Horner, dice 2,tH, 

que significa «camino». 
La tercera del manuscrito Morgan, en plural e• o o 'l' E 

20
• 

cuando se trata <le 2,.. E; con frecuencia el xcn griego en Sah es traducido 

por 2,. E: 
«... the Greek oc was originally the connecting word before the Sahidic 

equiva.lent Ior xa, became use<l» . HORNER ut supra nota 15. 
u HORNt:R (u t supra, pág. 389) hace constar que la lección del 129, de 

.icuerdo con D, es una de las pocas variantes que en Le la versión sahídíca 
se separa del texto «neutro». 

19 !Las variantes que aparecen en los manuscritos coptos; aunque su 
número sea limitado, permiten suponer que el tex to sahídico no ·era. copia
do de un modo rutinario, sino que algunos manuscritos griegos de fa
milias textuales diversas, consi<lerados como representantes del texto ori
g inal, eran objeto de consulta, y que a base de ellos se ejercía alguna 
labor crítica. No existe, que sepamos, sobre tema tan importante un t ra

bajo de conjunto. 
2 0 Para la critica textual de P. Barc. utili1ámos el aparato de Hor

ner. No nos fue posible consultar la edición fotográfica de los manuscritos 
<le Pierpont Morgan. Posteriormente, al corregir las pruebas del presente 
trabajo,. hemos utilizado LEFORT y W1LMET, Concordance d1, Nouveo1, Tes
tament Sohidiq11e,

1 
1Louvain 1950 ss. De esta importante obra hemos entre

sacado las variantes del ms. Morgan que, según Wilmet, sirvió de base 
para la elaboración dé la Concordonce. 

E n !Le el ms. Morgan es lacunoso en 4,33-9,30 y en 9,G2-13,18, lo que 
afecta sólo a los dos primeros versículos de P. Barc . 
• En Le 9,'31 Wilmct (pág. 1.'391.) ~.Jee, como Horner, ei H ¡ en cambio, en 

-7 -



844 R. ROCA-PUIG 540 

II) En v. 43, P .. Barc. presenta una variante no regis
trada en la edición de Horner ; se trata de las palabras grie
gas 1ta\l,W\I aa &au11al:;onwv, que en la edición de Horner, 
conforme a los manuscritos sah[dicos entonces conocidos, 
aparecen traducidas por 'íUpO'l' Jt'íOO'l' ~e .&.'l'p !!JIU-tpE ; 
P. l3arc. 8,. en cambio dice e-rp !!)m--tpe ~e 'íttpo-r. 

Otra variante, no conocida de Horner, es la de Morgan 
st'íOO'I' ?i.E E'l'p !!)llttpe. 

Obsérvese la afinidad de la variante de P. Barc. con la 
versión bohairica, E'l'ep !!J<{> H pt ~ e nz.e O'l' o J1 ,u .S.eJt. 

Faltan datos positivos para decidir si en este ·caso P. Barc. 
deriva directamente de los manuscritos g riegos o .es adapta
ción simplificada del bohafrico ; la variante del' Morgan nq~ 
inclina a creer lo primero. 

III) E n v. 49 (pág. 2.\ col. 2.", 6) se lee .u. .u., que sin 
duda · se completa ..u. ..u. [ O e J. Esto sug iere qtte en la parte la
cunosa de. P. Barc. la lección corriente nez..&.q debe sustituir
se por e l verbo z. a,, que admite el complemento pronominal 
.u..u.oc. E n la versión sahídi~a del N. T. , nez..i.q con fre
cuencia corresponde al g riego El'ltE\I; en cambio, z. a, traduce 
Ai:fEt, Aerwv, eqrr¡ etc. No se trata de una regla, ya que en Le. 
como en los demás libros del N. T., tambié n 2t a, sirve para 
traducir et7CE\I; véase, por ejemplo, Le 7,22; 20,3; Mt 3,15 : 
25,12; Me 14,48,. etc. 

Si se admite imestra restihtción, la frase griega arcoxpt&w; <la 
o lwa\l\l'r¡c; et1Cev resulta en P . Barc. [.i.n.o]e.i.nn[uc O'l'coS,Y.S 
eqz.cn) ..u...u.[oc], exactamente igual a Le 3,16, de donde tal 
vez depende. 

IV) Solamente probables juzgamos las variantes de v. 48, 
add ['íttp-rnJ y de v. 49, om [~~] . 

Las variantes exclusivas de P. Barc. 8 son las tres si-
guientes: 

v . 30 om ?i.E 
v. 38 om ?i.E 

v. 43 E'r p. S,!jllttpe ~e 'íHPO'¡t 
v. 45 .U.fi!!JA2tE 
v. 49 [ E(j Z. a,] .U. ..U. [ OC ] 

pág.s,. 15.S2 y l<ll8, adopta el plural el o o <re, sin duda según el. manus• 
crito 'M-0rgan. 

En Le 9,43, Lefort '{pág . 16.5) lee 2,. e, que Wilmet (pág. 001) omite. 
basándose seguramente en el ms. Morgan. 

Y en el mismo v. 4-l, Wilmo:t, en pág. 200, lee como P. Barc., pero 
en pág. 1264 omite ean y d il:e nneTequpe, 
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541· UN PERGAMINO COPTO EN BARCELONA 

TRANSCRIPCIÓN 

Pág. l.ª, col. l.ª. Le 9, 29-32. 

29 [eJJ.. TIT pe(JS!J2'H2\ ] AilEl 

[ne .u.rreqeo p KEO'i'].s. 

[.s.'l'm .!.Teqe.S.cc.o O'i'].8..!.g, 

[ECTO'i'O so EIC 2HH]TE ne 

5 [pep m.u.e CJt.!.'i' ·w¿_] ae J1 JJ.. 

[ JJ.. .!. q ne n .!. r ne JJ.. ú, 'i'] CHC 

[.u.n 2H2'1AC 31 lt.!.l enT]Á'i'OT 

[mne EB02\ en O'i'E]OO'i' 

[ n .!-1 n T.!. 'i' 2u.o n ] 1:" e q 2.!. 

10 [H neqn¿.aOJ<C] ~.8.02\.2€ 

[012\HJJ.. 32ne-rpoc] 2.e :Ü. 
[IIETII.U.JJ...!.q ltE'i'20]pW 

[rre 2.!. nernu.8. .!.'i' p oe]rc 

Pág. La, col. 2.ª, Le 9,36-39. 

36 wmne .!.'1'2E EJC .U.A'l'A 

¿_q JlTOO'l' 2>.E A'i'J<.!. pa, 

O 'l' JJ. JT O 'l' T .!. .U. E 2t. .!. .!. 'l' 

en n E20 O 'l' ET JJ.. .U. Á 'r 

5 E2'.!..!.'r nnenT.!.'i'St.!.'l' 

epOO'l' . 37 .!.CS!J(l)IIE 

?.E .uneq PACTE E'l'SlH'l' 

ETIECHT 21 TITOO'l' .!. O'l' 

.Ú.HHWE ESt.!.WCIHf Ta> 

10 JJ..fl'f epoq 38 EIC 2HH'fE 

¿.'l'pro.u.e El E.8.02\ 2JJ.. TI.U.H 

HQ:IE Á q 20 g¡ 1<.!.K es o 2' 

eqam .u..u. oc .ae nc.!.e 

'feo ne JJ...U. 0.K 6"cnw-r 
15 ea.u. TI.!.WHPE ae ocr 

g¡upe nocrc.o-r n¿.1 ne 
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39 J.'r(l) Etc emt'fE WJ.Pi: 

o -rn,u. rr J.eo q n qzi 
S!JKJ.K es. 02' en O'l'S!JC 

20 [ SC E .!I CJ et 'f E .U. .U O ] C} Jt E CJ' 'f 

[J.'l'E c.S.mne] .u. 010c 

J>ág. 2.\ col. l .ª, Le 9,42-45. 

•
2 .u.tloc.J . .re 2.~.qenu 

TU .u.J. ..u.nenn¿,, llJ.K.s. 

oJ.pT on J.Cf T J.2\óE n 

QIHPE S!JH.ll J.c.f'I'J. 

5 J. c.J .U. TI e cJ El C1) 'f 43 J. 'r 

p S!JTTHPE 2.E 'Tf·tpocr E 

:i.tn 'í..U.Sl'TstO<f' .U.TI 

no-r·re E'l'p QJmrpe 

?.E 'íHpO'l' ez.n SlE'Tc.f 

JO EJpE ll.U.OO'l'. 

TIE2tJ.c.f .rt neq .U.J.OH'THC 

H ae J::.l. 11EJ~J.2tE 'íH 

po-r en ne,u.u..5:J. 

2tE• CEJtJ.IlJ.pJ.2>.J2>. O'l' 

lG ~J.P .ll.IlS!JHPE unpru 
..u.e E'íOO'íO'l' nnenpa, 
u e _45 n 'í o o 'l' 2\e J. 'l' p J. -r 
COO'l'Jt ll.HQJJ.ZE J.'l'(l) [ej 

neqe[o&c epoo'l' zen] 

:?O Jt~['l'EI.UE ] 

Pág. 2.", col. 2.", Le 9,48s50. 

"" QJ[con epoq ll.JIEJt'íMI) 

'íSt[SlOO'l''í .TTJ::O'l'l E'íst] 

ett['í'íH'l''í ll 'íllp'í n] 
n.t[1 ne n n 06"' ·"' J.J m J 

5+e,.rnn[»c o'l'm!!JB Ei:Jzm] 

u.u(oc ze ncJ.e J.nn,vrJ 
e o 'r [.t EcJ nea 2,. <1.1 .u. o] 
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543, UN PERGA1.1INO COl'TO EN UARCELONA 

JlJOJl [1:602\ ~ll REKpAJt] 

AJ1I<[ill2\'l'E .u..uoq 2tE nq] 
10 O'l'H[~ .s.n IIC(t)J( 11.U...U.&:lt) 

+"º nez.[e JCi n.s.q z..e un.p] 
I<[W 2\'l'E ] 

[ ] 

NOTAS A LA TRANSCRII'CIÓN 

847 

En la primera página la tinta está bastante borrada y en 
parte ha perdido el color ; sin embargo, las dudas en la lec
tura se solucionan fácilmente examinando el pergamino a con
traluz, ya que la tinta ha corroído el pergamino y es más trans
parente en el sitio correspondiente a las letras. 

Pág, l.~, col. 1.". 

1. El texto empieza por el dorso de la ~ rota. 
4. Visible el trazo derecho horizontal de la 'f. Como sea 

que la 2,, en· nuestro fragmento siemp•re prolonga el trazo in
ferior horizontal hasta tocar la e siguiente, la omisión de 21. e 
es indudable. 

7. o 'l' en signo único, enlazado, como en pág. 2, colum
na l.", 14. 

8. La o no es redonda y del lado derecho forma una linea 
convexa. La 'l' tiene en su extremo i-zquierdo un punto re
dondo grande, a modo de illlcus ornamental, que podría con
fundirse con una· o. 

9. De la 'f sólo el extremo horizontal derecho, 
10. Episema sobre ee, con valor de n. 
11. También hay episema sobre ..u :::: ..u ll. [ er 2'» .u.) abre

viado. 
13. Aparece el extremo superior de la , y a continuación 

una e que sólo puede ser de ¿_ 'l' p o u e. 

Pág. l.ª, col. 2.ª. 

6 . Después de ep o o 'l' punto y espacio en blanco corres
pondiente a dos o tres letras. 

10. E spacio en blanco después de ep o q. 
14. La primera e de Te o rr e está casi cerrada : la última 

e parece completamente cerrada, plldiéndose confundir con 
una o. 

20. 
21. 

A contralt,1z se ve claramente II eq 'f. 
L a fotografía no permite leer nada, pues la tinta de 
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las pocas letras conservadas en lín. 21 ha desaparecido. Sin em
bargo, a contraluz se distingue el extremo derecho superior 
de- la .u., la o íntegra, a continuación una 1( de cuyo extremo 
.desciende la 1 ; finalmente, una e pequeña, de modo que la 
lectura de .u. o l(l e en vez de .u. o l.", e es cierta. 

Pág. 2.•, col. l.•. 

1-2. ERU'TE.t.U.&. en lugar de ERl 'U.U.&., 
10. Termina el argumento; lo que resta de la línea que

da en blanco con un punto ; el espacio sin letras de esta lí
nea 10 corresponde en la línea superior a seis letras y en la 
inferior a ocho. 

14: O'I', como en pág. l .", col. l.•, 7, en signo único. 
18. La lectura de .U.Rs.!J&.Z.E cierta, aunque algunas letras 

en su parte inferior no son enteras . 
20. Después de la n rota, hay vestigios que no se llega a 

distinguir si pertenecen a una n o a una e. 

Pág. 2.ª, · col. 2.". 
1, En esta línea el pergamino conserva sólo QJ, mas en 

conjunto la distribución es cierta. 
3. Queda de la H la raya vertical izquierda. 
4. La &. de n&.1 frag mentaria, mas indudable .. 

12. La 1( es la última letra del texto. Tres l!neas más 
abajo (a la altura de la línea 1G de la col. 1.ª) en el margen 
aparecen los extremos de una letra, semejante a la w de pá
g im\ 2.ª , col. 1.a, 18: podría ser también el extremo de un 
parágrafos. Aunque dentro del estilo de P . Barc. 8, este sig 
no no coincide completamente con ninguna de sus letras. 

AP.~RATO CRÍTICO 

IX, 30 [ere e•m] TE: add 2>.E rel. 
gr. xm t8ou 

IX, 30 [Etc e»H]'íE'. add n&.q 62. 
[ o 'I' e]~ o 'l' vel me o o 'I' (91) poss . propter spa-

t ium. 
gr. n¡ ao~r¡ 

e.s. ["] 62 al: e•» 91 129: e• o o 'I' e Morgan. 
gr. n¡v e~o8ov autou 

32 .u.(n) : add 1roe.s.nnHc 1.l.n 91. 

36 ft'TOO'I' 2'.E . 
gr. XG!l aotot: a:itot ae D. 

- 12 -



545 UN PERGAMINO COPTO EN BARCELONA 

A 'I' J<A p m o 'l' 129 add A 'I' m rel 21
. 

gr, EOl )""YjO(.('I XCXl 

E2'A.&. 'l'-

849 

gr. ouos\l : om D al. 
JlJlEJl'T.&.'l'IIA'l' 85 91 : en nen'T. 129 Morgan. 

37 .u.neq p-1.cTe 85 91 : .u.ne12,OOT ltO'l'tl>'T 1.29. 
g r. ,;;r¡ ~r¡c; r¡p.spa B S al: E\I ¡;y¡ e~ . r¡p.. A al: 

ota n¡c; r¡µepac; D: i:"f/<; r¡µ.spac; P45. 

E'l'llH'l' 85 129 : eq JlH'I' 91. 
g r. XCXi:EA.00'/i:(J)\I: . X!Xi:eA.&ov,;;a CXtJi:OV D22 • 

.l.O'l'.UHH!.!JE en~¡,ywq 'TW.U.Sl'T epoq 91 129: 
.s.crw ocr.u. en . .&.CJTc.o.unT epoej 85. 

gr. OtJ\1'1)Vi:7IOE\I (XtJi:W 0'/_A.O<; 7COA.tJ<; : OtJVeA.&elV ((Ui:OJ O¡_A.0\1 

ltOA.tJV D. 

38 ese 2,HH'TE: add ~ e rel. 
gr. X!Xl l OOU 

.s.q:u ¡,y1<.s.J< : .i.CJ!.!JJ(AK- Morgan. 
HJ ~ Cll .u. .u o e : om 91. 
·tconc .u..uo,:: om 85. 

39 .:1. 'l' Cl). 

gr. xw : om D. 

ese e»u'Te. 
gr. toou : om S D : incipit A.ap~avEt 1ap au,;;0•1 E~attpY"f/<; 

'lrVEUilCX D. 
ltCf~• S!J1<.&.1<: nqi;yJ<.i.K Morgan. 
[cBH»Te] (prob.) Ul Morgan: add es 02' reL 

42 .u nen n .s. n .s.1<.:1.0-1. p 'í o n. 
g r. i:OJ 1tv:::ti¡LC<i:t i:<•> axa&apttll : i:<o> ax 7Cv. D. 

-1.c¡ 'í J.2'6""e rr¡,y»pe· wu..u . .&. 'l' 'T .&..&.Cf .u.neqeicr, 'T. 
gr. X'lt lCXOCHO i:0\1 7CC<t0CX )((Xl (.(1:EQ(llXEY i:(1) ;;atpt (.(tJi:r,I) : 

Y.at a:¡;¡r¡x_ev au¡;r¡y xw mtzou,xev ¡;c,v 11:W~a D. 

43 .s.<rp !:,!JR»pe ~e 'íttpocr 
gr. E~EltA.lJ~OOVi:O llz 7Ct!Vi:Z:; : 7-CX'l't2<; oe É~. D. 

21 De un modo semejante en bohairico, algunos manuscritos llevan con

junción, otros prefieren el. asíndeton. 
22 En bohaírico, de un modo semejante', e 'T ¿ 'l' t y e 'í~ (f t'· 
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E'l'.P QJD»pe 2>.e nrpoq: n'íOO'I' 2,,e e'l'p 
QJTIHPE Morgan: .ft'íOO'I' 2,,e 'íttpO'l' A'l'p 
QJTIHPE rel. 

gr. TCa\lto}II 8e &aup.at'.;OYtW\I : it(.(V'tO)\I 01)',i, {J,. 02823, 

n ez. .i. q M organ : add 'A e rel. 
gr. etTCev : o te; etTCev A pi. 

n JI E cJ .U. A{Ht'f HC. 

gr. itpoc; touc; ¡wfh¡,w; au,ou om aui:ou 011524 • 

44 J<A 
gr. &ecr&e u¡wc; 

e,n JlET ll .U.Ac1.Z.E. 

gr. Etc; ta oi,:a U!Htl\l: etc; i:ac; xapo1w; Ui1WY 554 661 2 :•. 

JlJ1EJ1 p ClJ .U.E: J1 J1 p ClJ ll E edit. 
gr. ª"ºrwTCm•1 : acid ap.api:ttJA.Ol',1 1241 al. 

4::i .U.IlQJc1.Z.E : EilEIQJAZ.E re!. 
gr. ,:o p-r¡µa n,cno 

48 P. Barc .. prob . a<ld. 1 THpT n] propter spatium. 

49. P. Barc. prob. om [ 2,, e] post rn,e.i..nn»c prop
ter spatium. 

[eqz.cn] .u.u[oc]: nez..i.cj re!. 
gr. E(TCE\I. 

Barcelona. 

R. RocA-PUIG 

23 El 028 es un manuscrito del año 949 que se conserva en la Vatica. 
na ; en Sodcn lleva la sigla e 89 (pág. 130) ; es fácil la. confusión de este 
manuscrito con el Sinaiticus, ya que en Tischendorf lleva la sigla S. 

24 La primitiva sigla <lcl 0115 {en Sodcn, pág. ].20, e 57) era Wa, por 
lo que puede confundirse con el Washington o Freer. 

26 En bohairico hay también la variante t,en ne'íeneu'l' corres
pondiente a 'ta:; ~aro1m; u. ele! griego. 
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