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CUANDO LAS CANTIGAS DE SANTA MARIA ERAN A 
WORK IN PROGRESS: EL CÓDICE DE FLORENCIA1

Elvira Fidalgo Francisco 
Universidade de Santiago de Compostela

Las Cantigas de Santa Maria del rey Alfonso X constituyen un repertorio tan 
célebre que no creo que necesiten mayor presentación. Por su riqueza y vistosi-
dad, los códices que las contienen son de sobra conocidos, aunque solo sea por 
alguna de sus páginas, debido al cuidado que mereció la copia de los textos y la 
música y, sobre todo, a la excelencia de las miniaturas con que se acompañan los 
elementos anteriores. Todo ello convierte esta obra en un ejemplar excepcional. 
Sin embargo, esta apreciación, que será seguramente adecuada si pensamos en el 
Códice Rico del Escorial (RBME T-1-I), podría no ser tan válida para describir 
el códice de Florencia (BR 20), porque, en su estado actual, este manuscrito dista 
mucho de encajar en el comentario emitido.

El códice florentino es menos frecuentado en los ambientes académicos a 
causa de su estado inacabado ya que solo conserva ciento cuatro de los doscientos 
textos que supuestamente debería de haber recogido, la notación musical no se 
ha copiado para ninguno de los que preserva y las páginas miniadas rematadas 
son muy pocas, pues la mayoría de ellas o no se han dibujado o han quedado a 
medio hacer o simplemente presentan la orla que circunda el espacio que debería 
de haber acogido las figuras. No obstante, estas «deficiencias» juegan a favor de 
este imperfecto códice porque lo convierten en un raro ejemplar que nos permite 
intuir cuál habría podido ser el proceso de elaboración formal de un manuscrito 

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, con fondos FEDER.
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miniado e intuir cómo podrían haber trabajado los equipos de copistas e ilumi-
nadores cuando tenían ante sí una tarea de esta envergadura.

Esta condición de códice inconcluso o gravemente deteriorado tampoco im-
pide constatar que, en efecto, estamos ante lo que podría ser el segundo volumen 
de una magna obra que tiene en el precioso códice T la primera parte, y que se 
recoge completa en un tercer códice que conocemos como Códice E o Códice de 
los músicos2. Es evidente que en el Códice F se ha respetado el plan arquitectó-
nico que se evidencia en T, lo que justifica que se hable de «dos volúmenes» de 
la misma obra: el texto (normalmente a dos columnas) se copia en tinta roja (el 
refrán) y negra (la estrofa), con la correspondiente notación musical (prevista), 
por lo menos para el refrán y la primera cobla, con una página miniada que re-
produce en imágenes (y en líneas generales) la narración contenida en el texto, la 
alternancia de una cantiga de loor cada nueve de milagro y la doble página miniada 
que se corresponde con las cantigas quinquenales, de mayor longitud que las 
demás, con las que se da preponderancia al número cinco como número mariano 
por excelencia3. La primera página del códice verifica que nos hallamos ante la 
continuación de otro previo: se ha prescindido de las cantigas de «intitulación» 
y de presentación de la obra (innecesarias, en un volumen II) y el cancionero se 
inicia con una cantiga «de milagre» porque la inmediatamente anterior a esta es 
una «cantiga de loor» (CSM 200)4 o, al menos, esto es lo que cabe suponer si nos 
guiamos por el Códice E que contiene el marial completo5. Pero hablo de «supo-
ner» porque el códice T ha perdido lo que pudo ser su cuaderno final y los versos 

2. Porque es de sobra conocida la tradición manuscrita de las CSM no voy a pararme en los de-
talles. Remito exclusivamente a un sintético cuadro descriptivo de los cuatro testimonios que
figura en Elvira Fidalgo, As Cantigas de Santa Maria, Vigo, Xerais, 2002, p. 57, y a Laura Fer-
nández Fernández, «Los manuscritos de las Cantigas de Santa María: definición material de
un proyecto regio», Alcanate: Revista de Estudios Alfonsíes, VIII (2012-2013), pp. 81-118, donde
se describen minuciosamente cada uno de los manuscritos, así como el proceso evolutivo del
programa alfonsí, y se proporciona la bibliografía fundamental sobre este aspecto.

3. No era este el plan inicial, pero es el que confiere a estos códices su primacía sobre sus contem-
poráneos. Vid. los interesantes estudios de Stephen Parkinson, «Layout in the Códices Ricos of
the Cantigas de Santa Maria», Hispanic Research Journal, I (2000), pp. 243-274 o «The Cantigas 
de Santa Maria as Miracle Collection», en Cantigas de Santa Maria. El Códice Rico, Ms. T-I-1, 
RBME (2 vols.), coords. L. Fernández, J. C. Ruiz Souza, Madrid, Patrimonio Nacional-Testi-
monio Compañía Editorial, 2011, II, pp. 83-104.

4. Recuérdese que si T acababa en una «de loor», la secuenciación normal de estos textos exige una 
cantiga narrativa a continuación. 

5. Que se refleja en la edición de Walter Mettmann (Alfonso X, el Sabio, Cantigas de Santa Maria, 
Madrid, Castalia, 1986-1989, 3 vols.) que manejamos habitualmente y que, con ciertas salveda-
des, respeta la ordenación de E. Por esta edición cito y numero los textos.
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que podemos leer hoy en su último folio corresponden a la estrofa número quince 
de la CSM 195 (a la que le faltarían aún diez estrofas más). 

No cabe duda de que el primer folio que nos encontramos hoy, nada más 
abrir el códice, era el primer folio del cancionero6, pues presenta una espléndida 
imagen de apertura a ancho de folio que recuerda, por su función, aquellas imá-
genes de apertura de los códices T y E. Estas, bien conocidas, han sido descritas 
en numerosas ocasiones:

En el f. 5r del Códice rico la escena ocupa todo en ancho de caja de pautado (...) 
bajo una arquería gótica (...). El rey está consultando un libro abierto sobre un 
atril cubierto por un rico tejido, mientras se dirige a un escriba sentado en el suelo 
a su izquierda. El escriba, con el cálamo en la mano derecha, les escucha atenta-
mente antes de continuar tomando notas sobre el pliego que sostiene entre sus 
manos. Detrás de él un grupo de cantores, todos tonsurados, ensayan las melodías. 
A la derecha del rey, otro copista, también clérigo, toma nota en un pliego en el 
que parece que ha trazado un pentagrama con líneas rojas. A su espalda, un grupo 
de músicos afinan sus instrumentos. 

La escena del Códice de los músicos es muy parecida, como se puede constatar:

En el Códice de los Músicos vemos una escena de composición similar [a la que 
acabamos de describir]. El rey, como siempre en el centro está consultando un 
libro abierto, y en este caso se dirige a sus súbditos con su característico gesto. Dos 
grupos sentados en el suelo flanquean el trono, a su derecha un grupo integrado 

6. Aunque también es posible que haya presentado otros que contuviesen el índice de los textos, si
damos credibilidad a la noticia que transmite Nicolás Antonio que afirma que a mediados del
s. xvii el códice contenía «más de doscientos milagros», muchos de los cuales habría «perdido»
posteriormente en las sucesivas encuadernaciones y sustracciones de folios (citado en Fernández, 
«Los manuscritos...», art. cit., p. 99). Es extraño que se hubiese elaborado este índice si el códice
ha quedado inacabado, pues, como se sabe, las tablas se confeccionan a posteriori, aunque como se
verá más abajo, la elaboración del manuscrito se detuvo después de lo que su actual estado permite 
deducir. Con todo, a juzgar por las tablas de T, harían falta 10 folios para que fuesen copiadas ínte-
gras en F, pero es cierto que más adelante se indicará que en algún momento existieron dos folios
que habrían precedido al primer folio actual y que podrían contener parte del índice, o, mejor aún, 
algo equivalente a aquella rúbrica en prosa que se puede leer en el Códice de Toledo y que indica
que, una vez acabadas de copiar las cien cantigas proyectadas, el rey quiso añadir las «cantigas das
festas». En el códice F podría haberse anunciado que se continúa ahora el proyecto que no cabía
en T, o una cantiga «personal» del rey a modo de presentación, etc., a lo que, posteriormente, se
habría añadido (en otros folios previos) el índice con el contenido del manuscrito.
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por miembros de la nobleza, distinguidos por sus ropajes, escuchando atentamen-
te. Detrás de ellos tres [en realiad, cuatro] músicos. A la izquierda del rey otro gru-
po, en esta ocasión, clérigos, como delatan sus tonsuras, reciben los comentarios 
del monarca. Uno de ellos sujeta un libro abierto en sus manos y otro se dispone 
a escribir con su cálamo sobre un rollo desplegado7.

Compárense ahora estas ilustraciones con la que escena del códice de Floren-
cia, que, aunque igualmente dibujada a ancho de folio, está claramente dividida 
por un elemento arquitectónico que separa dos cuadros completamente distintos. 
A la derecha, el rey, de frente, bajo una de las tres famosas arcadas góticas que 
conocimos en las anteriores imágenes de presentación, se dirige a sus súbditos 
mientras con la mano derecha señala una escena en esa misma dirección. Esta se-
gunda escena, de carácter plenamente celestial, se divide a su vez en dos espacios 
dispuestos en una segmentación horizontal. En la parte superior, dentro de un 
semicírculo que representa el cielo, se ven dos puertas abiertas pintadas en dorado 
que permiten contemplar en el centro la figura del Padre entronizado; debajo, 
de nuevo la Virgen, de pie, con el Niño en brazos y flanqueada por dos ángeles, 
toca la puerta de la parte superior. La estampa completa está enmarcada por una 
cenefa de tipo floral (flores con botón central dorado y cuatro pétalos ovales en 
disposición cruciforme), alternando cada tres con los emblemas de Castilla y 
León que reconocemos por tantas y tantas viñetas de las miniaturas del códice 
T. Aunque la descripción sea muy pobre en comparación con la iconografía, creo
que no hacen falta más detalles para apreciar la enorme diferencia que media
entre la imagen de F y las otras: no hay libros ni rótulos, ni músicos ni trovado-
res; «hay» el rey, transmisor de la devoción a la Virgen, como en tantos cuadros
de cantigas de loor8: la ilustración del códice de Florencia más se asemeja a un
par de viñetas pegadas que a una de las imágenes de apertura anteriores. Incluso
posee una cartela superior (en su espacio correspondiente) en la que podemos
leer: «A que as portas do ceo abriu por nos salvar, poder á nas deste mundo de as
abrir e cerrar», en azul el primer hemistiquio, en rojo el segundo. Este fragmento
coincide con los dos versos del refrán de la cantiga, convertidos ahora en título

7. Vid. Laura Fernández Fernández, «“Este livro, com’ achei, fez á onr’ e á loor da Virgen Santa
Maria”. El proyecto de las Cantigas de Santa Maria en el marco del escritorio regio. Estado de la
cuestión y nuevas reflexiones», en Cantigas de Santa Maria, ob. cit., II, pp. 45-78, esp. pp. 57 y 59.

8. Pienso, particularmente, en la CSM 50 del códice T, f. 74 v, viñeta 1, en la que también pode-
mos ver a Alfonso X como «intermediario» entre la Virgen y sus súbditos, sobre los cuales se ha
representado al Dios Padre que se funde con el cielo estrellado, o la CSM 160 en lo que tiene
que ver con la imagen del rey subrayando la bondad de la oración a la Virgen.
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explicativo de la imagen y del texto, pues esta cantiga carece de la rúbrica que, a 
modo de título, precede cada una de las cantigas en todos los manuscritos.

En cualquier caso, es una magnífica imagen para la apertura de un códice. Tal 
vez no se haya dibujado en la misma línea de los demás códices porque, efectiva-
mente, el actual haya sido interpretado como una prolongación del anterior y no 
correspondía ahora volver a presentar al «autor» de la obra, al menos, no como se lo 
presentó ya a principios del volumen I. Se optó por una ilustración cargada con un 
mensaje de no menor peso que el de las otras estampas iniciales: la oración a la Vir-
gen abre las puertas del cielo a los cristianos, del mismo modo que el rey abre este 
libro devocional que pone a disposición de sus súbditos. Ambos, María y Alfonso, 
ejercen de intermediarios ante la divinidad, cada uno en su espacio: el rey en la tie-
rra (entre su gente y Santa María); la Virgen franqueando la entrada en el Paraíso. 
Pero, por mucho contenido simbólico que carguen estos cuadros, no dejan de ser la 
ilustración de una cantiga de milagre que será, como todas las demás, debidamente 
ilustrada en el folio siguiente (f. 2r) en sus seis viñetas, como corresponde a cada 
cantiga en el proyecto alfonsí. Sin embargo, no se trata de una cantiga cualquiera, 
pues el texto gravita en torno al tema de puertas que se abren, como se anuncia en la 
cartela de la imagen superior, que es lo primero que se lee al abrir este nuevo códice. 

Toda esta conjunción de elementos (imagen de apertura, primera cantiga, 
cantiga de «puertas» que se abren a un espacio divino), no puede estar casual-
mente dispuesta y ser encontrada nada más abrir el libro, por lo que me parece 
evidente que este primer folio es realmente el primer folio del cancionero9, 
que esta cantiga sería la primera del códice F y que, por tanto, debería ser la 
cantiga 201 y no la 246, que es el número (y lugar) que se le otorga en E y, 
por consiguiente en Mettmann (y en la mente de quienes nos ocupamos del 
marial). Aunque el manuscrito aparece bastante deteriorado, no hay duda de 
que a continuación de este magnífico texto se han copiado otras cuatro canti-
gas, con sus correspondientes miniaturas, y también la quinta, que actualmente 
ha quedado truncada después del f. 5v porque ha desaparecido el folio 6 que, 
supuestamente, contendría en el recto lo que falta del texto y en el reverso la 
primera página de las miniaturas, cuya segunda parte podemos ver expandida 
por el f.7v, concordando con una larga cantiga quinquenal. Sorprendentemen-
te, en E este bloque de cinco cantigas aparece desmembrado y sus piezas reu-
bicadas en las posiciones 249, 201, 224, 286 y 205 respectivamente, rompiendo 

9. Con las salvedades que indicaré en seguida. Hablo a partir de la observación de la edición facsi-
milar de Edilán, Madrid (1991) y a ella me refiero en lo sucesivo, pues, como se sabe, el original
se guarda celosamente en la Bibloteca Nazionale Centrale de Florencia.
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absolutamente la secuencia que muestra el códice F que, desafortunadamente, 
carece de la numeración original porque los sucesivos refilados de los folios se 
la han llevado, si es que alguna vez la contuvo. 

En su estado actual, se advierten distintas numeraciones a lo largo del códice, 
presumiblemente de muy diferentes épocas. Por un lado tenemos números arábi-
gos, a veces con rasgos muy tenues, que en el margen superior izquierdo del folio 
confieren una ordenación correlativa a las cantigas que contiene el manuscrito 
(y que seguimos en la actualidad al referirnos exclusivamente a F), aunque no se 
haya tenido en cuenta que ya faltaban textos por pérdida o sustracción de folios. 
Por otro lado, se han numerado los folios en el margen superior derecho del recto, 
de manera muy visible y que es igualmente la guía que seguimos a día de hoy 
para indicar la ubicación de los textos y las miniaturas, con idénticas salvedades. 
Finalmente, en el reverso de algunos folios, centrado y en números romanos, se 
percibe una numeración engañosa que parece de la época de composición de 
los textos (desde luego es anterior a las numeraciones en arábigo) y que, con sus 
deficiencias, resulta útil para determinar la secuencia de los cuadernos y su estado 
de conservación. Empieza en el f. 2v (cantiga 2 de F o F2) y en el número iv, lo 
cual indica que había, cuando se llevó a cabo esta demarcación, otros dos folios 
anteriores al folio inicial actual10. El siguiente número es el vi en el f. 4v y el si-
guiente (vii), apenas legible, en el f. 5v11 y no volvemos a encontrar otra de estas 
cifras (el xv) hasta el f. 11v. La numeración romana vuelve a desaparecer hasta 
el f. 21v12, página miniada, que tiene el número xxxiiii, con el que se inicia una 
serie correlativa hasta el f. 30v con número xliii, aunque el f. 31v13 presenta un 

10. Repárese ahora en lo expuesto en la n. 6.
11. Después de este falta un folio que debería contener el resto del texto de F5 (CSM 205) y el

primer folio de los dos miniados que corresponden a una cantiga quinal y cuya segunda página
podemos contemplar en el f. 6r, tal como se ha advertido anteriormente, y, por lo que parece,
falta otro folio más para tener la serie completa.

12. Hay evidencias de pérdida de folios en esta secuencia. Por ejemplo, la cantiga F20 (CSM 306) se ha 
copiado en el f. 21r, pero solo a partir de la segunda estrofa. Hay que suponer, pues, que el comienzo 
se habría copiado en un folio anterior, perdido, que contendría también las imágenes de F19. Asi-
mismo, falta un folio entre los actuales 13 y 14 y entre el 16 y 17, deducible por indicios similares. Si
atendemos únicamente a la numeración romana, por el contrario, hay un folio de más que se habría 
introducido cuando ya se habían numerado los folios. Después se sustrajeron otros que faltan.

13. Este folio contiene el texto de F27 (CSM 240) y en el reverso estaría el texto miniado que ha que-
dado reducido al dibujo de la orla. El actual folio siguiente (32r, F27bis) contiene también imáge-
nes (inacabadas) que corresponden a otro texto (CSM 326). El reverso (32v) y el 33r contienen el
texto de F28, y la primera página de sus miniaturas está en 33v. Entre este y el siguiente, falta un
folio que contendría la segunda parte de las miniaturas en el recto y el texto de la F29 (CSM 303), 
que tiene las imágenes en f. 34r, con numeración li, claramente legible, en el reverso.
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número emborronado, que podría coincidir con el l (es decir, que entre los ff. 30 
y 31 había inicialmente 6 ff.). La numeración romana no reaparece hasta el f. 34v, 
donde ya se aprecia claramente el número li, pero es evidente que entre los l y 
li se intercalaron varios folios hoy perdidos y los actuales 32 y 33, y que entre 
este último y el 34 falta otro más. Desde el número li (f. 34v), la numeración es 
consecutiva14 hasta xcvi (f. 79v), etc. No es mi deseo ofrecer una descripción co-
dicológica detallada, sino señalar únicamente algunos ejemplos que muestren un 
vaivén de números y folios que, en mi opinión, corrobora que: 1) se perdieron al-
gunos de los folios copiados o miniados inicialmente15; 2) los folios que quedaron 
se numeraron con números romanos; 3) se reorganizaron esos folios intercalando 
otros nuevos16; 4) otra vez se perdieron o sustrajeron numerosos folios sueltos17; 
5) se renumeró el códice con números arábigos. 

A pesar de las pérdidas irreparables evidenciadas, David Wulstan18, al anali-
zar las «inherent difficulties in the relationships of the extant sources», señala 
cinco cuadernos de F que se han conservado completos y que, en su opinión, 
representan «the original ordering of the Ms», con las cantigas de loor y quin-
quenales en su adecuada posición. Estos cuadernos contienen las cantigas 29, 
300, 31, 32, 33, 34 // 355, 36, 37, 38, 39 // 400, 41, 42, 43, 44, 455 // (hay ahora un 
cuaderno incompleto) // 48, 49 50, 515, 52 // 53, 54, 55, 560, 57, 58, 59 //19. En lí-
neas generales, esto coincide con la impresión de Laura Fernández quien amplía 

14. No obstante, una vez más, aunque la numeración romana es consecutiva, es evidente que entre
lxxvi (f. 59v) y lxxvii (60v) falta un folio. Aunque al contemplar el códice, aparentemente nos
hallamos ante una de las habituales doble página miniada (eso creyó Solalinde), en realidad las
imágenes del f. 59v pertenecen a F46, el f. 60r contiene las imágenes de otra cantiga diferente, 
tal vez una de loor pues, aunque solo se ha dibujado la primera viñeta, en esta se ve al rey, otros
personajes de su corte y en frente, la Virgen con el Niño en brazos, imagen que no se correspon-
de con la cantiga narrativa anterior. Es posible que falten tres fols. más, con texto entero y sus
miniaturas, que completarían el cuaderno.

15. Por ejemplo entre el f. 82 (cii) y el 83 (ciii) falta un folio que contendría la miniatura de F64
(CSM 230) y texto de la siguiente.

16. Por ejemplo, entre el f. l (31) y el li (34) se intercalaron los actuales 32 y 33, entre otros perdidos.
17. Por ejemplo entre los ff. 30 (xliii) y 31 (l) faltan seis folios antiguos aunque no se perciba en la

nueva numeración.
18. David Wulstan, «The Compilation of the Cantigas of Alfonso el Sabio», en Cobras e son. Papers 

on the Text, Music and Manuscripts of the Cantigas de Santa Maria, ed. S. Parkinson, Oxford,
Oxford University, 2000, pp. 154-185, p. 162.

19. La numeración corresponde a la existente en F. Marco con // la separación de cuadernos y con
las cifras en superíndice las que se corresponden con una cantiga de loor (0) o quinal (5). Wuls-
tan señala que, a juzgar por la posición en la que se encuentran las composiciones largas y las de 
loor, hacia el final del códice hay aún otras secuencias que respetan el orden.
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a nueve el número de cuadernos (cuaterniones) que han llegado intactos20, lo cual 
nos permitiría suponer que, al menos, la ordenación que presentan las cantigas en 
estos cuadernos sería la prevista para F. Dicho de otro modo, F se planeó bajo el 
mismo esquema arquitectónico con que se confeccionó T y la ordenación actual 
representa la ordenación original del cancionero. 

Ahora bien, ¿cómo se explica que la «escrupulosa» ordenación del códice E 
esté tan en desacuerdo con la disposición de F, ni siquiera en aquellos casos en 
los que no se ha detectado sustracción o pérdida de folios? La cuestión tiene una 
muy difícil salida, pues, no solo los textos son discordantes en su numeración sino 
que la comparación de ambos manuscritos saca a la luz muchas otras divergencias 
destacables, como la existencia en F de dos cantigas que no se recogen en E (ni 
en ningún otro cancionero). Se trata da la cantiga 14 del códice florentino (CSM 
408), «Esta é como Santa María sāou o escudeiro a que deron a saetada polo 
costado» y la F86 (CSM 409), aquella que empieza «Cantando e con dança», 
etiquetada como «de loor» en el f. 109v del códice21. Otras que sí recoge el Có-
dice de los músicos (F61, F32, F89 y F54), presentan notables variaciones, ya en la 
rúbrica introductoria22 pero, sobre todo, en el propio texto de la cantiga23. La F32 

20. Se trata de los ff. 22r-29v; 34r-41v; 42r-49v; 50r-57v; 62r-69v; 70r-77v; 94r-101v; 102r-109v
y 124r-131v. (Fernández, «Los manuscritos...», art. cit., p. 105, n. 71). Subrayo los folios que
coinciden con los cuadernos que había señalado Wulstan.

21. Antonio García Solalinde, «El códice florentino da las Cantigas y su relación con los demás
manuscritos», Revista de Filología Española, V (1918), pp. 143-179 (pág. 173, n. 1) sugiere que
tal vez esta no fue copiada en E por recoger un argumento muy similar al de CSM 129, pero esa 
no debe de ser la razón pues es algo que sucede muchas veces como explicó Stephen Parkinson
en «The Miracles Come in Two by Two: Paired Narratives in the Cantigas de Santa Maria»,  
en Gaude Virgo Gloriosa: Marian Miracle Litterature in the Iberian Peninsula and France in the
Middle Ages, eds. J. C. Conde, E. Gatland, London, Queen Mary University of London, 2011, 
pp. 65-85. En cuanto a la de loor, argumenta que no es «decenal», pero ya hemos visto que la
numeración se ve alterada completamente en los dos códices.

22. El análisis de estos elementos paratextuales es tan interesante que merece un estudio propio
(que intentaré sacar adelante en poco tiempo). Baste señalar que cuando existen rúbricas en F
(pues faltan muchísimas), casi la mitad de ellas son diferentes de las de E porque una puede ser
más prolija en detalles acerca de la acción que se desarrolla en la cantiga que la otra. Pongo un
par de ejemplos para mostrar qué es lo que quiero decir:
F 84: [E]sta é do ome q̄ furtou á  seu cōpānon os dīeiros da esmolneira en sc̄a maria de  monssa-
rraz e n̄ pode sair da eigreia ata q̄ llos deu. En E (CSM 302): [C]omo santa maria de monsarrat 
descobríu un furto q̄ se fez na sa ygreia.
F 74: [E]sta é como santa maria guareceu en vila sirga dona de frança que era cega e ūu ome
cego outrossi. En E (CSM 278): Como hūa bōa dona de frança q̄ era cega uēo a Vila sírga e
teue y uigia e foi logo guarida e cobrou seu lume ela yndosse  para sa terra achou un cego q̄ ya
en Ramaria a Sc̄iago e ela conssellou lle q̄ fosse per vila sirga e guarezeríe.

23. La F61 (CSM 215), presenta, efectivamente, una diferencia evidente en la rúbrica, pero difiere
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(E204), además de cinco versos que presentan lecturas distintas, tiene una estrofa 
a mayores que incluye una oración a la Virgen (que no se recoge en E) antes de 
la estrofa final. La rúbrica de F89 (E213) nos aclara que los enemigos de don 
Tomás de Elvas que menciona la rúbrica de E eran, en realidad, los parientes de 
su mujer muerta; el texto está completo y contiene la estrofa donde el afligido 
marido inicia la plegaria a la Virgen y que extrañamente falta en E, aunque, a 
mitad de la segunda columna, se ha dejado el preceptivo hueco que debería con-
tener esta estrofa, señal de que se esperaba que llegase por otra vía. Por último, la 
F54 (E206), aparte de mostrar diferencias en la rúbrica (no muy graves), presenta 
tres estrofas en el interior de la cantiga completamente distintas de aquellas que 
transmite E. A estos ejemplos hay que añadir los numerosísimos casos de lecturas 
puntuales divergentes, tal como señaló Solalinde en su momento y otras muchas 
más que censó Joaquín Hernández Serna en una revisión del estudio anterior24.

¿A qué puede deberse disparidad tan notable entre ambos cancioneros que 
deberían ser idénticos? ¿Por qué el orden de las composiciones es tan distinto 
que induce a hablar de «caos» cuando nos referimos al códice F? Solo encuentro 
una explicación: que se hubiesen confeccionado en lugares diferentes (no ne-
cesariamente lejanos), sobre borradores comunes pero que todavía hubieron de 
sufrir modificaciones finales que no se reflejaron en los dos manuscritos porque 
no se estaba trabajando de manera coordinada. Sabemos que ambos códices se 
copiaron en los últimos años de vida del rey y muy deprisa, lo cual explica los fre-
cuentes errores de copia de E y el abandono de los trabajos en F (si no se produjo 
una precipitada diáspora de los distintos especialistas en la ejecución de la obra 
cuando sospecharon que los buenos tiempos habían tocado a su fin). Se le dio, 
pues, prioridad al códice que debería contener el marial completo, descuidando F 
hasta el punto de confeccionar E sin respetar el orden que iba marcando F, con 
el único afán de reunir cantigas sin pararse a discutir la idoneidad de los textos 
para el lugar que iban ocupando (como se había procedido en F, que respondía 
a las mismas exigencias de mise en page de T25), sin verificar que se introdujesen 

en el texto porque en F falta el folio que debería contener las estrofas siguientes y miniatura. 
24. Joaquín Hernández Serna, «El códice de Florencia B.R. 20 de las Cantigas de Santa María

(Reflexiones ante una posible e inmediata edición monumental)», Murgetana, 88 (1989), pp.
71-101. Ahora en línea. Enlace <www.regmurcia.com/docs/murgetana/N078/N078_007.pdf>
[fecha de consulta: 15/11/2017].

25. De hecho, hacia el final de E, algunas cantigas quinquenales son muy cortas (por ej. las 365, 375 
o 385); la 395 es una de las repetidas; otras no quinquenales son más largas que las cantigas más 
próximas acabadas en cinco (353, 366, 369, 384, etc.). Por otro lado, la actual 292, con sus 110
versos (por Mettmann) de dieciséis sílabas debía de corresponder a una de ellas.
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las correcciones en ambos manuscritos, etc. La omisión de páginas miniadas en 
E permitía ir añadiendo cantigas sin que importase su longitud, pues podía pres-
cindirse del límite infranqueable del folio miniado, como ocurría en T y en F. 
Así, se fue distribuyendo el material en E, a medida que se iba disponiendo de 
un borrador más o menos fiable. Una vez confeccionado el códice, se procedió a 
la elaboración del índice que hoy conocemos26, de modo que esa es la ordenación 
que actualmente guía a los investigadores. 

Por entonces, F estaba por acabar (y, por tanto, sin índice todavía), pero la 
secuenciación textual se contradecía con la ya establecida en E, lo cual supo-
nía un grave problema cuya solución exigiría grandes esfuerzos materiales y de 
tiempo, y ya no se contaba ni con lo uno ni con lo otro. La prioridad concedida 
al Códice de los músicos y la precipitada muerte del rey convirtieron al que debiera 
ser tan excelso como su hermano códice T, en un códice inconcluso, malogrado, 
abandonado y, por lo que parece, con autorización para ser profanado sin mayores 
consecuencias.

26. Que el índice suele confeccionarse a posteriori se deduce del interesante estudio de Geneviève
Hasenohr, «Les systèmes de répérage textuel», en Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, 
eds. H.-J. Martin, J. Vezin, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie Promodis, 1990, pp. 273
-287. No obstante, Gemma Avenoza, en su interesante trabajo, «Codicología alfonsí (Códice de 
los Músicos ESC. B. I.2)», en À volta do Cancioneiro da Ajuda. Actas do Colóquio «Cancioneiro da 
Ajuda (1904-2004) [2004], eds. M.ª A. Ramos, T. Amado, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, E-book, 2016, pp. 113-150, sostiene que el índice fue copiado con antelación para servir 
de guía a los copistas que trabajaban en la elaboración del códice (p. 122). Sea como fuere, la
confección de F iba por otro lado y ya no pudo compaginarse su orden con el de E.
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