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VARIANTES GRÁFICAS Y SOLUCIONES 
PALEOGRÁFICAS: LOS CÓDICES DE  

LAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA 1

María J. Canedo Souto 
Universidade de Santiago de Compostela

Enfrentarse a los códices de las Cantigas de Santa María con la intención de 
llevar a cabo tareas paleográficas es detectar la variación dentro del aparente or-
den. El saber ecdótico nos enseña a distinguir entre variantes textuales, variantes 
de lengua y variantes gráficas. Sin embargo, ya Sánchez-Prieto nos advertía de 
la dificultad de establecer «la separación entre variantes de lengua y variantes 
meramente gráficas»2 y concluía en la necesidad de situar los usos gráficos de 
los manuscritos dentro de una triple observancia paleográfica, gráfica y fonética 
en pos de coherencia y homogeneidad en los criterios de presentación del texto. 

Por ello, y aunque las variantes gráficas deben quedar fuera del texto fijado 
en la edición crítica, su tratamiento en la edición paleográfica (o en la franja del 
aparato crítico destinada a las variantes gráficas, de haberla) no debe darse a la 
ligera. La constatación de variantes en un texto medieval no debe conducirnos 
a considerar que toda variación gráfica tiene que ser desdeñada por incorrecta 
y, consecuentemente, ignorada. Debemos recordar que los copistas medievales 
trabajaban en un contexto de cierta laxitud normativa en lo que se refiere a la 
escritura. Por ello, afrontaremos el trabajo de decidir qué variantes no implican 

1. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Las Cantigas de Santa María: de la
edición a la interpretación (Ref.: FFI2014-52710-P), financiado por el Ministerio de Economía
y Competitividad.

2. Pedro Sánchez-Prieto Borja, Cómo editar los textos medievales. Criterios para su presentación grá-
fica, Madrid, Arco Libros, 1998, p. 67.
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la negligencia del copista o su desconocimiento de la letra, sino que tienen un 
valor que le interesa al filólogo. Morreale3 reflexionó sobre la heterogeneidad 
gráfica de la prosa medieval castellana del xiii (en su caso de estudio) y apuntó 
a una cierta «flexibilidad y margen de tolerancia en lo gráfico». Sánchez-Prieto 
Borja4, por su parte, cree «plenamente justificado hablar de norma ortográfica en 
la Edad Media», ya que «la variación gráfica medieval no ha de ser tachada de 
arbitrariedad». Es decir, «la “Ortografía” en un texto primitivo no es escribir de 
acuerdo con una única norma establecida sino de acuerdo con muchas normas 
distintas aprendidas, cada una con sus propias variantes gráficas»5. Siguiendo es-
tas reflexiones, nos proponemos en esta comunicación analizar la variabilidad 
gráfica en las Cantigas de Santa María en tanto en cuanto ésta es reflejo de una 
tradición escriptológica heredada sumada a la condición falible de un grupo de 
copistas altamente profesionalizados que, a pesar de que copian de acuerdo con 
una o varias normas más o menos establecidas, otorgan a la copia de los códices 
características diferenciadoras. Estamos aceptando, pues, que existe una norma 
grafemática que se cumple en las Cantigas. 

Muchos son los aspectos de la variación de la norma grafemática representada 
en las Cantigas de Santa María que pueden ser analizados: la presentación gráfica 
de minúsculas y mayúsculas, la poligrafía, la unión y separación de palabras (que 
deja abiertas no pocas lecturas interpretativas en el manuscrito) y su incidencia 
en los procedimientos de elipsis… En los siguientes tres epígrafes nos centrare-
mos en cada uno de estos aspectos. 

Por variación interna nos referimos a aquella que delimita, de manera in-
equívoca, usos gráficos particulares en el metatexto del corpus mariano. En este 
sentido, el trabajo solo puede ser una aproximación porque, con la excepción de 
los análisis ya realizados por Elisa Ruiz sobre el Códice Rico6, aún hay que hacer 
investigaciones profundas y rigurosas en el ámbito paleográfico de los códices de 

3. Margherita Morreale, «Trascendencia de la variatio para el estudio de la grafía, fonética, mor-
fología y sintaxis de un texto medieval, ejemplificado en el MS Esc. I.I.6», Annali della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell ’Università di Padova, 2 (1978), pp. 249-261.

4. Sánchez-Prieto, Cómo editar, ob. cit., p. 79.
5. Carlos Cabrera Morales, «Reflexiones sobre grafemática histórica. Usos y mecanismos grafé-

micos en los documentos romances peninsulares», en Cuestiones de actualidad en lengua española, 
eds. Borrego Nieto et al., Bogotá-Salamanca, Instituto Caro y Cuervo-Universidad de Sala-
manca, 2003, pp. 161-169, p. 163.

6. Elisa Ruiz García, «Escribir para el rey. Estudio paleográfico del ms. T-I-1. de la Real Biblioteca 
de El Escorial», en Cantigas de Santa Maria. El Códice Rico, Ms. T-I-1, RBME (2 vols.), coords. 
L. Fernández - J. C. Ruíz Souza, Madrid, Patrimonio Nacional - Testimonio Compañía Edito-
rial, 2011, vol. II, pp. 147-186.
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las Cantigas para poder sacar alguna conclusión fiable. Trabajo que daría para va-
rias tesis doctorales y vidas investigadoras y que, lógicamente, no puede abordarse 
en esta breve exposición. 

Ahora bien, debemos preguntarnos si la variación gráfica que existe en los 
manuscritos puede representar una variabilidad que vaya más allá de la grafía. Las 
variaciones de la norma grafemática reflejan variantes propias de la lengua de la 
época en la que fueron escritos los textos e, incluso, podría arrojar pistas sobre el 
origen geográfico de los copistas. Por otra parte, si recordamos que el scriptorium 
alfonsí se distinguió por dotar al castellano de cierta regularización gráfica (la de-
nominada norma alfonsí), debemos preguntarnos también si esta regularización 
afectó o permeó de algún modo los manuscritos gallegos de las Cantigas copiados 
y producidos, al fin y al cabo, en el mismo entorno de trabajo. Del mismo modo, 
tenemos que atender a la incipiente separación Castilla-Portugal en los ámbitos 
escriturarios, lingüísticos y gráficos, detectable en la documentación cancilleresca 
producida en la corte portuguesa, donde se extendió una fijación de la norma 
semejante a la impulsada por Alfonso X bajo reinado de Dinis I (aunque ya 
se había iniciado con Afonso II)7. Junto a todo ello hay que tener en cuenta la 
tradición gallegoportuguesa profana, caracterizada en cuanto a sus soluciones 
gráficas por una tendencia arcaizante, tal y como se puede esperar de una escuela 
literaria cuya lengua estaba codificada y normativizada en una poética. En este 
sentido, unos de los elementos gráficos más tratados en la bibliografía consultada 
(y aunque quizás no tenga tanta relevancia para nuestro estudio) es la influencia 
del provenzal y la escuela trovadoresca occitana en el sistema gráfico de la reali-
zación literaria de la lengua o lenguas románicas habladas en el noroeste penin-
sular. Nos referimos a la consabida representación del fonema lateral palatal /λ/ 
como el dígrafo «lh» y del fonema nasal palatal /ń/ con la digrafía «nh»8. Ambas 
representaciones forman parte del sistema gráfico del portugués y ambas repre-
sentaciones conviven con los dígrafos «ll» y «nn», rastreados mayoritariamente en 
textos gallegos. En las Cantigas, se registran únicamente los dígrafos «nn» y «ll».

7. Ana Maria Martins, «O primeiro século do português escrito», en Na nosa lyngoage galega. A
emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media, eds. Ana Isabel Boullón Agrelo et al., 
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2007, pp. 
161-184, p. 163.

8. Maria Ana Ramos, «Tradições gráficas nos manuscritos da lírica galego-portuguesa», en Actes 
du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Université de Trèves, 
1986), ed. M. D. Kremer, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1988, VI, pp. 37-48. Véase también
Ramón Paz Mariño, Historia de la lengua gallega, München, Lincom Europa, 2008, pp. 50 y ss. 
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1. Presentación gráfica de mayúsculas y minúsculas9

En el estudio paleográfico del Códice Rico, Ruíz García recoge los varios usos
de alógrafos en el texto y se refiere a un «conjunto de letras de naturaleza ma-
yúscula por su morfología y caracterizada por la diversidad de funciones»10. Las 
llamadas «mayúsculas extensivas» son formas que suponen una interpretación 
personal de la norma ortográfica de la gótica por parte del amanuense. 

La primera de las funciones que tendrían este tipo de mayúsculas es la estéti-
ca. Por esta razón, nos referiremos a ellas como mayúsculas de llenado de caja de 
escritura porque esa es su utilidad: la letra mayúscula se alarga cuando el copista 
prevé que le va a sobrar espacio en la línea de texto. Su uso es recurrente en el 
manuscrito T. El mismo uso es el que aparece en códice E y en el inacabado F. 
En este último la presencia cuantitativa de las mismas es menor, apareciendo de 
media unas 10 veces por página, número mucho menor que en T y E. En gene-
ral se “extienden” o expanden la S, D, C, M, la O y la R (ésta última en final de 
verso especialmente) y de manera mucho más residual el resto de los alomorfos 
extendidos. Es decir, el reparto de este tipo de mayúsculas es menos consistente 
en F. Quizás la razón de tal decaimiento del estilo gráfico del taller se deba al 
progresivo abandono de la copia (hasta su total interrupción) y a la velocidad con 
la que se realizó el trabajo11. 

Decimos estilo gráfico del taller porque creemos que estos tres códices están li-
gados por la misma norma gráfica, bien porque respondan al trabajo de la misma 
escuela de copistas o bien por situarse su copia más cercana en el tiempo entre 
ellos. Los tres manuscritos fueron ejecutados en las postrimerías del reinado de 
Alfonso X12, en las fechas aproximadas de 1274 para T, 1279 para F y 1281 

9. Esta parte del trabajo es deudora de varios artículos de Elisa Ruiz García, de los que tomamos la 
tipología y la nomenclatura. Especialmente, véanse «Modernidad y pulcritud en la composición 
material de los códices ricos de las Cantigas», Alcanate: Revista de Estudios Alfonsíes, VIII (2012-
2013), pp. 119-160, y «Escribir …», art. cit., pp. 147-186.

10. Ruiz García, «Escribir …», art. cit., p. 159.
11. Para facilitar la publicación de este trabajo, se ha reducido el número de imágenes con las que

se acompañó la comunicación. En lugar de ofrecer ejemplos de la presencia de cada una de las
mayúsculas en cada uno de los códices, remitimos a la consulta de las siguientes páginas de los
facsímiles. Para T, véanse f. 218, col. a (letras R, E, G, S, L, V, O); T, f. 186, col. b (letras T, P, C, 
D, M); f. 132, col. b (letras N, L, B). Para E, f. 68r, col. a y b. Para F, fol 117r col. b, l. 2 (letra S)
y l. 7 (letra L).

12. Para las dataciones de los códices seguimos a Laura Fernández, «Los manuscritos de las Can-
tigas de Santa María: definición material de un proyecto regio», Alcanate: Revista de Estudios
Alfonsíes, VIII (2012-2013), pp. 81-117.
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para E. El estilo caligráfico de taller es especialmente destacable en algunos seg-
mentos del texto. Ejemplificaremos nuestra afirmación con el texto de la cantiga 
42 en los manuscritos T y E. A pesar de que ambos manuscritos manifiestan 
disposiciones del contenido textual muy distintas (el primero, a una columna; 
el segundo a dos; con distinto número de líneas y distinta división del texto 
en las líneas) no deja de ser curiosa la disposición simétrica de las mayúsculas 
expandidas. Esta convergencia nos hace plantear la hipótesis de la existencia de 
un modelo anterior en el que se usaran ya las mayúsculas de relleno de caja o 
quizás en una directriz más o menos clara de ejecutar el alomorfo mayúsculo a 
determinado intervalo.

Ilustración 1

Frente a estos tres códices, se encontraría la relativamente temprana fecha 
propuesta por Laura Fernández para To: después de 1264 y antes de 1269. Es 
constatable que en To no aparecen estos alógrafos de las mayúsculas, porque el 
llenado de la caja se realiza mediante signos caligráficos, puntos o líneas. Esta 
diferencia en la disposición de página encontraría su explicación, por una parte, 
en la temprana copia de To y, por otra, porque al representar To el primer intento 
del proyecto mariano alfonsí, no se había articulado todavía iconografía, copia de 
la música… Por ello, el relleno de caja es distinto y responde a otro estadio del 
taller alfonsí.

Al lado de esta función estilística o estética, hemos procurado registrar otro 
uso estrictamente grafemático: el uso de las mayúsculas con valor distintivo. En 
cuanto al uso de mayúsculas en palabras de especial relevancia semántica (antro-
pónimos, topónimos…) hemos observado que su uso no es regular y depende en 
gran medida de cuestiones de espacio en la disposición del verso. Por ofrecer un 
solo ejemplo, la presencia de «María» en sus variantes con mayúscula ordinaria, 
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uncial o extendida / «maría» en minúscula, entre las cantigas 41 a 60 del códice 
T se distribuye de la siguiente manera: «María» aparece un total de 131 veces, de 
las cuales 39 aparece en mayúscula, el resto en minúscula. Su uso no es regular y 
varía en la misma cantiga y copista, tanto en el refrán como en el texto narrativo.

Ilustración 2

2. Poligrafía

Nos centraremos, por cuestiones de espacio, en el sistema vocálico únicamen-
te, dejando constancia de algunas de las alternancias presentes en los códices de 
las Cantigas y de sus posibles explicaciones13. 

Alternancias vocálicas a / e en posición tónica o inicial absoluta

Se encuentra en el adverbio «ar - er». Esta variante esconde, según Martins14, 
una diferencia dialectal, pues separa claramente las zonas gallegas o portuguesas 

13. Para una visión más profunda do del sistema vocálico y de sus grafías véase: Clarinda de Aze-
vedo Maia, História do galego-português: estado linguistico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde 
o século xiii ao século xvi: com referência à situaçao do galego moderno, Coimbra, Instituto Nacional
de Investigaçao Científica, 1986, cap. 2, pp. 297-378.

14. Martins, «O primeiro século…», art. cit., pp. 181-183.
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(delimitadas desde el punto de vista lingüístico en el momento de copia de los 
códices marianos como aclaramos con anterioridad). Según su rastreo de ambas 
variantes en varios textos, la presencia de er es rara en los textos producidos en 
Galicia, mientras que ar es la mayoritaria. Er es la opción preferida en textos 
portugueses de este periodo, especialmente los prosísticos. En el corpus de las 
Cantigas Martins encuentra 174 concurrencias de ar. Nuestra búsqueda en T, E 
y F demuestra que, aunque es muy residual, la variación gráfica existe todavía en 
la época de copia de estos códices. Se contabilizan en T 52 concurrencias de ar y 
5 casos de er; en E, 128 resultados de ar y 3 concurrencias de er y en F, 45 resul-
tados de ar y un único resultado de er. Esta supervivencia de er en las Cantigas, en 
combinación con otros datos lingüísticos, podría indicar la presencia de copistas 
bien de origen portuguesa, bien más habituados a la copia de textos portugueses 
profanos. 

«Antre - entre». Frente a un único caso de antre (CSM 185), encontramos 
abundantes casos de entre en todo el corpus. Junto a ellos aparecen también ca-
sos de ontre (19 resultados en E y 13 en F, en ambos códices es la solución 
mayoritaria).

«Quaranta - quarenta». Encontramos quarenta en F de manera regular. T pa-
rece preferir la grafía con diptongo quaraenta (fol 41r, col. b, l. 2) y en E conviven 
quaranta (fol 7r, col b, l. 9) y dos diptongaciones quaraenta y quareenta.

Variaciones e, i, ei en posición inicial absoluta

«Egreia, igreia, eigreia»15. Elegimos esta alternancia, porque delimita frag-
mentos de los manuscritos en los que se puede identificar la presencia de un co-
pista que prefiere una u otra solución de la palabra. Concordamos con Parkinson 
y Barnett, pues el rastreo de estas variantes «revela preferências mais marcadas 
dentro de cada manuscrito. O ms E emprega preferentemente ygreja (com y-) a 
partir da cantiga 59 até à cantiga 84, e, outra vez, depois da cantiga 355 (em texto 
corrente). To emprega a forma eigreja consistentemente ao longo das suas 65 
cantigas iniciais e desde a sua cantiga 95 até ao fim da compilação, intercalando-
se um interlúdio de formas tipo igreja da cantiga 67 para a 94»16. En lugar de un 

15. A este respecto véase también Azevedo Maia, História do galego-português, ob. cit. p. 357.
16. Stephen Parkinson - David Barnett, «Linguística, codicologia e crítica textual: interpretação

editorial da variação interna nas Cantigas de Santa Maria», en Ao sabor do texto. Estudos dedicados 
a Ivo Castro, eds. R. Álvarez Blanco et al., Santiago de Compostela, Instituto da Lingua Galega-
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 
2013, pp. 467-480, p. 469. 
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conteo por segmentos (o incluso de cuadernos del manuscrito17), hemos llevado 
a cabo un recuento cuantitativo de las variantes observando el entorno codicoló-
gico en el que se encuentran.

Eigreja es la solución más cercana etimológicamente al étimo latino ecclesiam 
y, por lo tanto, la opción más conservadora. Es la presente mayoritariamente en 
el texto conservado que consideramos más antiguo18, To.

La variación persiste en E: la opción mayoritaria es eigreia (249), egreia (26 
casos), igreia (7).

- egreia (26) Muchos casos en el índice. Cantigas 67. 69, 76, 322, 364, 394,
398. Quizás es la misma mano. 

- «pode entrar na egreia ataq̄ʃʃe ↄfeʃʃou.» (IND, fol 20r b28).
- «U entraua en hūa egreia uedra» (CSM 67, fol 184r b5). 
- «τ aa egreia Deʃta» (CSM 322 fol 288r b16).

- igreia. 7 casos.
- «na ʃa igreia da uirgē» (CSM 331, fol 296r a6).
- «τ as igreias britaua» (CSM 45, fol 67r b10).
- «mui girãd igreia entō» (CSM 35, fol 58r a12).

- eigreia (249 casos). En todos los contextos, pero su uso es muy mayoritario
tras vocal.

- «eigreia ʃua dūus caualeiros q̄o q̄rian» (IND, fol 20v, b36).
- «le trouxe á ʃʃa eigreia» (CSM 8, fol 38r, b38).
- «fazer eigreia mui nobre» (CSM 342, fol 307v, b16).
- único caso de grafía ey: «τ a Eygreia é Sua» (CSM 253, fol 230v, a1).

En F encontramos: 

- egreia. Único caso, si bien presenta dificultades de lectura (último verso
columna en folio cortado) pero se intuye una E mayúscula: «da [E]greia τ poiʃ 
fora» (CSM 246, fol 1v, a 43).

- igreia. Cuatro resultados. 

17. Especialmente revelador es el esquema de cuadernos propuesto en el Anexo 1 del mismo artí-
culo de Parkinson - Barnett, «Linguistica, codicologia...», art. cit., pp. 475-476.

18. Seguimos a Fernández, «Los manuscritos…», art. cit.
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- «en hūa ʃʃua igreia» (CSM 216, fol 41r, a32).
- «τ uíu ó par da igreia» (CSM 228, fol 111v, b9).
- «tres uegadaʃ á igreia» (CSM 228, fol 111c, c11).
- «punnaua hūa igreia ʃua» (CSM 246, fol 1v, a3).

- eigreia. 97 casos. 
- «E entrou pela egreja» (CSM 227, fol 110v, b37).
- «τ aa Eigreia Deʃta» (CSM 322, fol 28v, b24).

Sin embargo, en T no se aprecian casos de egreia. 
- igreia. 8 resultados. 
- «Os crerigos quando uiron que a igreia queimar» (CSM 35, fol 51r 1).
- «da igreia ome bōo mans e de mui bon Talan» (CSM 35, fol 51r 8).
- «igreia τ cimiteiro estar e enfermaria τ todo ē sa erdade», (CSM 45, fol 51 r 2).
- eigreia. Opción mayoritaria. 
- «per que ssa eigreia feita Podess agynna ser» (CSM 35, fol 51r 4).
- Pero también se encuentra en cuatro ocasiones grafiado como eygreia.
- Índice, fol 2r, 31.
- «lle trouxe a ssa eygreia o iograr q̄ dit auem9» (CSM 8, fol 12r b41).

Uso de la grafía «j»

Se detecta su uso para representar la vocal. Como observa Ramos19, en las 
Cantigas aparece ya este grafema para representar la consonante en los casos de 
mayúscula (ejemplos: Jerusalem, Jesu, jograr), en casos de secuencias vocálicas ij 
por evolución de los grupos consonantes latinos (ejemplos: prijon, orjo). Con va-
lor vocálico, aparece en todas las posiciones posibles. Inicial: jdolo, jnferno, jrmão, 
jdade, ifançon, jfante…; en el interior de la palabra: gentjs, virgījdade (en este caso 
el uso de j busca evitar la ambigüedad de dos grafías i seguidas); En posición 
final: Davj, muj. En F detectamos una particularidad grafemática en el uso de 
estas j vocálicas en posición final: suelen preferirse a final de verso (por lo tanto, 
en posición de rima (achej, direj, F, f. 11v, a13 y15). Esto se extiende a todos los 
casos de posición de cierre de verso, aunque la palabra siga en la siguiente línea: 
mj/ragre (F, f. 72v, b1-2) uj/da (F, f. 45r, a3).

19. Maria Ana Ramos, «O primeiro século…», art. cit., p. 45. Véase también Ramón Lorenzo,
«Algunhas consideracións sobre a História do Galego-Português de Clarinda de Azevedo Maia», 
Verba, 14 (1987), pp. 441-488 y Ramón Mariño Paz, Historia da lingua galega, Santiago de
Compostela, Sotelo Branco, 1998.
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Casos de variación «e/i»

Esta variación en el timbre de la vocal átona es común a todas las lenguas 
románicas peninsulares y continúa produciéndose en el gallego moderno. Los 
casos de variación «e/i» vienen motivados por la presencia e influencia de otras 
vocales. Así encontramos en los códices la alternancia ferir (12,31,35,47,239) 
– firir (31To, 59To, 63To) que manifiesta un proceso de armonización vocálica
con la i tónica. El mismo caso se nos presenta en pedir (21, 22, 44, 64, 98) - pidir
(44To, 98 To, 401). La alternancia vezinno (323, 389, 392, 411) - vicinno (359) /
vizĩo (23To), muestra un proceso de palatización y nasalización de la vocal.

En todos los ejemplos anteriores se observa que las cantigas que prefieren la 
solución con «i» se encuentran mayoritariamente en To. Al tratarse To de una co-
pia del códice de la primera antología, podrían representar un estadio lingüístico 
más antiguo que el del resto de los códices20. 

Podrían ser asimilaciones por el timbre de la vocal alta i casos como petiçon 
(146, 265, 305, 386, 401) - pitiçom (146T, 401To) o influencia del entorno conso-
nántico de la palabra, bien por influjo de consonante palatal /Ʒ/ grafiada como g. 
[Leguero (107T) - Liguero (242, 262, 354, 379, 408); Minguado (253, 273) - men-
guado (1, 6, 23, 48)] bien de consonante velar [Alecante (339) - Alicante (339F)].

3. La unión o separación de palabras

Hay dos tipos de procedimientos: la aglutinación y la disyunción gráfica21. 
Ambas se presentan habitualmente como variantes gráficas internas, que la edi-
ción crítica no puede reflejar, so pena de convertirse en pura transcripción, pero a 
las que la edición paleográfica debe dar alguna clase de solución. «Llevadas (…) 
al margen inevitable de la grafía residual, han sido a veces calificadas por algu-
nos editores de prácticas “arbitrarias”, “incoherentes” o “incorrectas”»22. En textos 

20. Manuel Pedro Ferreira, «The Stemma of the Marian Cantigas: Philological and Musical Evi-
dence», Bulletin of Cantigueiros de Santa Maria, 6 (1994), pp. 58-98, p. 97: «We may then con-
clude that TO is a nearly contemporary copy of the first book of the Cantigas de Santa Maria
(…) representing the first stages of the Alfonsine collection both for the text and the music of
the Cantigas».

21. Margherita Morreale, «Para la transcripción de textos medievales: el problema llamado “de la
unión y separación de palabras”», Romanica, 8, IV (1975), pp. 49-74. 

22. Elena Llamas Pombo, «Variación gráfica y secuenciación de la palabra en manuscritos me-
dievales hispánicos», en Los códices literarios de la Edad Media: interpretación, historia, técnicas y
catalogación, coords. P. M. Cátedra et al., Logroño - Salamanca, Cilengua - Instituto de Historia 
del Libro y de la Lectura, 2009, pp. 225-257, p. 229.
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castellanos, algunos editores separan las palabras que aparecen aglutinadas en el 
manuscrito, pero sitúan un guión delante de la segunda de ellas para representar 
dicha unión para evitar errores de lectura posteriores o bien intervienen en el tex-
to separando o juntando el texto en una edición crítica. Ante esto, Llamas Pombo 
propone dos soluciones. Por una parte, adoptar una perspectiva de grafemática 
románica comparada que ha de tener en cuenta la evolución de los segmentos 
desde el latín a las diversas lenguas románicas y, por otra, no considerar errores 
estos segmentos.

La disyunción gráfica o separación de una sola palabra en dos o más segmen-
tos es un caso muy abundante. Por ejemplo, en el caso de Engraterra/ Dengraterra 
y sus variantes vocálicas se observa una preferencia por la grafía etimológica: 
«tierra de anglos».

Ilustración 3

Ilustración 4
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Ilustración 5

La aglutinación gráfica de dos o más palabras en una sola secuencia está motivada 
por diferentes cuestiones. Una de ellas tiene que ver con cómo se producía el acto de 
copia. La cantidad de texto que el copista podía retener en su memoria cuando traslada 
del original a la copia está determinada por la retentiva personal de cada copista. En 
muchas ocasiones los copistas reproducen el texto que acaban de memorizar como si 
se tratara de una secuencia continua, produciéndose entonces la aglutinación gráfica. 

A ello habría que sumar otras dos en nuestro caso: los procesos de elisión 
vocálica ligados o no a la medida versal. 

Entre los no motivados por la medida del verso, queremos destacar el caso 
espirital - spirital. La elisión se produce en este caso cuando una palabra acabada 
en vocal es seguida por una s líquida (que en realidad no lo es). Un análisis su-
perficial de T, E y F a este respecto nos arroja los siguientes datos. La aparición 
de s inicial por desaparición de una e inicial está motivada por un fenómeno de 
elisión vocálica. Todos los ejemplos encontrados presentan el contexto: «palabra 
acabada en vocal + s». Hay un uso grafemático de la misma, sin embargo. En E y 
F estos casos de elisión se marcan con s alta o s mayúscula en todos los contextos. 
En T la distribución de s redonda y s alta es variable. Pueden tratarse de casos de 
e epentética o de grafía latinizante.

Los motivados por la medida versal quizás sean los que expliquen estos casos 
del manuscrito T. En todos ellos está presente la apócope de parte de una palabra.

C141.  T, f. 196v, col. b, l. 6: nullouta

Ilustración 6
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T, f. 196v, col. b, l. 36:  lonioyda

Ilustración 7

C142. T, f. 197v, col. a, l. 17: muitēdeʃdē

Ilustración 8

C143, T, f. 199v, col. a, l. 13.: Miragraʃʃy

Ilustración 9

T, f. 199v, col. b, l. 1: iaiūaua,

Ilustración 10

T, f. 199v, col. b, 4l.: iouuaʃʃi

Ilustración 11

Avatares y perspectivas.indb   353 29/7/19   17:43

www.ahlm.es



354

En el presente trabajo hemos revisado alguno de los usos gráficos en las 
Cantigas. Así, conviene retomar algunos puntos en torno al análisis grafemáti-
co, cuyos planteamientos están enfocados a identificar aquellas representaciones 
vinculadas con los fonemas de una determinada lengua, además de establecer 
una distinción entre la letra (o grafía) y el grafema. Un grafema se define23 como 
la más pequeña unidad distintiva de la cadena escrita, compuesta por una letra, 
de un grupo de letras, de una letra acentuada o con un signo auxiliar que tiene 
una referencia fónica o sémica en la cadena hablada. Es decir, que las letras o 
grafías pueden tener correspondencia con un grafema. En relación con las grafías 
que detecta en los manuscritos, Azevedo señala «que é sobretudo no séc. xiii, 
quando se ensaiava a fixação gráfica em língua galego-portuguesa, que é maior 
a instabilidade, podendo ocorrer, nalguns casos, um grande número de grafemas 
equivalentes»24. Los datos extraídos de las Cantigas confirman esa aseveración 
en lo que respecta cuanto menos al sistema vocálico. Los ejemplos ofrecidos de 
separación y unión de palabras vienes a demostrar que la variación gráfica tiene 
implicaciones filológicas que no se pueden desdeñar: de los procesos de elisión y 
apócope a la necesidad de adaptarse a la medida del verso. Variaciones todas que 
ayudan a que la edición paleográfica ofrezca recursos para el estudio grafemático 
de los textos literarios.

23. Definición de grafema, aplicada a documentos galaicoportugueses, proporcionada por Azevedo
Maia, História do galego-português, ob. cit., pp. 289-299.

24. Ibid., p. 427.

|   María J. Canedo Souto 
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