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LA MÉTRICA DEL MESTER DE CLEREZIA Y SUS 
“EXIGENCIAS” EN EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN 

LINGÜÍSTICA

Francisco Pedro Pla Colomer 
Universidad de Jaén

1. Introducción

Muchos han sido los investigadores que han recurrido al método filológico-
lingüístico a la hora de reconstruir, total o parcialmente, la métrica originaria 
de los textos poéticos castellanos conservados mediante la aplicación de rasgos 
como la apócope o, incluso, dislocaciones sintácticas. En este sentido, resulta im-
prescindible subrayar la relevancia de la caracterización métrica de los textos 
poéticos, juntamente con el componente lingüístico correspondiente a cada una 
de las etapas de la lengua castellana, en el proceso de edición de textos antiguos.

De entre los numerosos textos poéticos conservados, los poemas insertos en la 
corte de Alfonso Onceno (1312-1350) y el sucesivo gobierno de los Trastámara 
constituye centro de interés, en tanto las innovaciones poéticas relacionadas con 
los gustos de la corte, tratadas en numerosas ocasiones como irregularidades, 
convergen con procesos de apertura de cambios lingüísticos que afectaron a la 
métrica de los mismos. La disposición acentual y su relación con las sílabas de los 
versos de una métrica determinada, conjuntamente con el análisis de la rima, se 
erigen como instrumentos esenciales para, a partir de ellos, inferir los rasgos evo-
lutivos del componente lingüístico y su cronología absoluta1. Así ha sido puesto 

1. En palabras de Michelena (Lenguas y protolenguas [1963], en Anejos del Anuario del Seminario
de Filología Vasca «Julio de Urquijo», San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1990, p.
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de manifiesto por los estudiosos que han abordado el Libro de miseria de omne, el 
Libro de Buen Amor y el Rimado de Palacio, objeto de análisis del presente trabajo2.

El conocimiento de la métrica de un texto ha permitido aplicar una serie 
de exigencias que han conducido a la enmienda de aspectos lingüísticos de los 
testimonios conservados, como se observa en la edición de Cuesta3 del Libro de 
miseria de omne, quien desde la defensa de la fluctuación métrica entre el metro 
octosílabo y eneasílabo (justificada por no haber constituido centro principal de 
interés por parte del autor), opta por el empleo de variantes que documentadas 
en otras partes del manuscrito, como es el caso de apócopes, aféresis, prótesis o 
eliminación de conjunciones. De igual modo ocurre con la edición del Libro de 
Buen Amor por parte de Blecua4, quien acepta la asonancia, así como la tendencia 
al isosilabismo en cada copla (7+7 o 8+8), tomando en consideración licencias 
poéticas tales como la sinalefa, la dialefa, la diéresis, la sinéresis, la apócope o 
los dobletes léxicos. A su vez, en el proceso de edición del Rimado de Palacio de 
López de Ayala, Orduna5 aplica los metaplasmos con cierta flexibilidad según 
necesidades métricas; es el caso de la contracción, la apócope, la aféresis o la sín-
copa, a partir de una concepción métrica basada en la tendencia a la regularidad 
del alejandrino heptasílabo en alternancia con el octosílabo según su adecuación 
a los asuntos tratados6.

16), tal como han sido recordadas por Echenique («Fuentes y vías metodológicas para el estu-
dio de la pronunciación castellana a través de su historia. De Amado Alonso al siglo xxi», en 
Historia de la pronunciación de la lengua castellana, ed. M.ª T. Echenique, F. J. Satorre, Valencia 
- Neuchâtel, Tirant lo Blanch - Université de Neuchâtel, 2013, p. 29), a la hora de referirse a la
interpretación de los textos escritos: «en lingüística diacrónica se parte por lo general de fuentes 
escritas, lo cual supone por necesidad una interpretación previa, sobre todo por lo que hace a
los sonidos. La filología ya antigua y la más moderna lingüística han puesto a punto (...) una
serie de instrumentos que facilitan esa hermenéutica. Supondremos, por lo tanto, que la inter-
pretación de los textos escritos no presenta dificultades invencibles, salvo en casos especiales».

2. En los ejemplos aducidos se emplearán las siguientes ediciones como texto base: Anónimo,
Libro de miseria de omne, ed. J. Cuesta, Madrid, Cátedra, 2012; Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, 
ed. J. Corominas, Madrid, Gredos, 1967; Pedro López de Ayala, Rimado de Palacio, ed. R. La-
pesa. Esbozo de edición crítica por R. Lapesa Melgar con la colaboración de P. Lago, estudio
preliminar de G. Di Stefano, Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Esport
- Biblioteca Valenciana, 2010.

3. Anónimo, Miseria, ed. Cuesta cit.
4. Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, ed. A. Blecua, Madrid, Cátedra, 20036.
5. Pedro López de Ayala, Rimado de Palacio, ed. G. Orduna, Madrid, Castalia, 1991.
6. Ibid., pp. 85-86. Concepción que entronca con la teoría elaborada por Dámaso Alonso sobre

significante y significado poético (Dámaso Alonso, «Poesía española: ensayo de métodos y lími-
tes estilísticos», en Obras completas: Poesía española y otros estudios, Madrid, Gredos, 1989, vol. IX, 
pp. 9-524).

Avatares y perspectivas.indb   624 29/7/19   17:44

www.ahlm.es



625La métrica del mester de clerezia y sus “exigencias” en el proceso de reconstrucción lingüística   |

La constatación de la maestría de estos poetas de nueva clerezía, puesta de relieve 
por numerosos especialistas, sugiere que no parece conveniente mantener ciertas irre-
gularidades métricas conservadas si se toma en consideración las múltiples posibilida-
des que ofrecía la lengua en su proceso de regularización. Desde esta perspectiva, para 
emplear de manera sistemática los metaplasmos en la reconstrucción métrica de los 
versos, es necesario conocer de antemano las posibilidades variacionales de la lengua 
castellana en su perspectiva histórica, pues solo así se llegará a obtener el rendimiento 
adecuado de estas herramientas reguladoras de los moldes versales. Del mismo modo, 
tampoco resulta conveniente el uso reiterativo de ciertos patrones lingüísticos en los 
textos poéticos sin el conocimiento previo de la tendencia métrica a la que una estrofa 
estuvo sujeta. Y es que muchas de las irregularidades halladas en distintos testimonios 
de una obra pueden verse solventadas con el complemento teórico que ofrece la His-
toria de la lengua, como así lo han puesto de manifiesto en múltiples trabajos Ramón 
Menéndez Pidal, Rafael Lapesa, Dámaso Alonso, Amado Alonso, Juan Corominas, 
Fernando Lázaro Carreter o Gerold Hilty, entre otros; en contraste con aquellos in-
vestigadores que optan por el mantenimiento de ciertas irregularidades en beneficio 
de la fidelidad de la materialidad textual de los testimonios conservados.

Siguiendo en la misma línea demarcada en investigaciones anteriores7, este tra-
bajo tiene el objetivo de incidir de manera panorámica en los aspectos métricos de 
los versos alejandrinos de la escuela del mester conducentes a la reconstrucción del 
paradigma fonético-fonológico de la lengua castellana. Para llevar a cabo esta tarea 
se han analizado los criterios aplicados en sus ediciones por filólogos de relieve a la 
luz de los estudios más recientes sobre métrica8 y lingüística histórica9.

7. Sirvan para este caso: M.ª Teresa Echenique Elizondo - Francisco Pedro Pla Colomer, «Re-
construcción fonética y periodización a la luz de la métrica y la rima», en Historia de la pronun-
ciación de la lengua castellana, eds. M.ª Teresa Echenique, F. Javier Satorre, Valencia - Neuchâtel, 
Tirant lo Blanch, 2013, pp. 61-104; Francisco Pedro Pla Colomer, Letra y voz de los poetas en
la Edad Media castellana. Estudio filológico integral, Valencia - Neuchâtel, Tirant humanidades, 
2014; Id., «Letra y voz de Ayala: canciller entre tradición y vanguardia», Revista de Historia de
la Lengua Española, VIII (2014), pp. 113-148; Id., «Mester es que las palabras sepa bien silabificar. 
Estudio filológico del Libro de miseria de omne», Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche, XVIII 
(2015), pp. 9-42; Id., «Métrica y pronunciación en el Libro de Buen Amor: prototipo del isosila-
bismo castellano medieval», Analecta Malacitana, XXXVIII (2015), pp. 55-78.

8. Tomás Navarro Tomás, Métrica española, Barcelona, Labor, 1983; Antonio Quilis, Métrica es-
pañola, Barcelona, Ariel, 2000; José Domínguez Caparrós, Métrica española, Madrid, UNED,
2014; Fernando Gómez Redondo (coord.), Historia de la métrica medieval castellana, San Millán 
de la Cogolla, Cilengua, 2016.

9. Es el caso de: Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1981; Manuel Ari-
za, Fonología y fonética históricas del español, Madrid, Arco Libros, 2012; M.ª Teresa Echenique
- M.ª José Martínez, Diacronía y Gramática Histórica de la Lengua Española, Valencia, Tirant lo 
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2. Naturaleza métrica del corpus

La métrica de los poemas del mester no responde al patrón de la rítmica pura, 
es decir, la que se configura al margen de las unidades léxicas, sino que, más bien, 
responde a los patrones de la métrica sintagmática, en otras palabras, las cláusulas 
rítmicas están formadas por una o varias palabras que se destacan mediante pau-
sas rítmico-melódicas que las separan10.

En este tipo de construcciones, según propuesta de Isabel Uría11, se tienen 
en cuenta los acentos secundarios y las cláusulas rítmicas se configuran sobre 
unidades léxicas, respetando las pausas naturales entre ellas, por lo que existe 
la cesura y la dialefa, precepto teórico que afecta al primer ciclo de poemas del 
mester. El empleo más abundante de la sinalefa, a partir del reinado de Alfonso 
Onceno (1312-1350), va de la mano de los relevantes cambios lingüísticos, con-
dicionantes del asentamiento del verso octosílabo, así como del empleo de herra-
mientas métricas (sinalefa o compensación silábica de los versos), abandonando, 
por tanto, los rígidos corsés métricos empleados anteriormente, en beneficio de 
ritmo más versátil capaz de adecuarse a la materia tratada, bien en alejandrinos 
octosílabos, bien hepatasílabos. Así se corrobora en las composiciones poéticas 
del segundo ciclo de esta escuela, es decir, los textos ubicados entre la Vida de San 
Ildefonso y el Rimado de Palacio de López de Ayala. 

Parece necesario, por tanto, marcar una clara diferencia entre los dos ciclos 
poéticos, fundamentada por razones lingüístico-métricas, así como culturales, en 
tanto la corte letrada de Alfonso Onceno no quedó al margen de los profundos 
cambios religiosos, políticos e ideológicos, configuradores del nuevo quehacer 
literario durante la primera mitad del s. xiv. 

2.1. Libro de miseria de omne

Los versos alejandrinos del Libro de miseria de omne están compuestos en su 
mayoría por hemistiquios octosílabos, al tiempo que el manuscrito muestra eviden-
cias de hipermetrías en hemistiquios eneasílabos e hipometrías en los casos de los 
versos alejandrinos heptasílabos. La lengua del poema se corresponde con los rasgos 
característicos de la lengua castellana situada en un contínuum lingüístico hacia la 

Blanch, 2013.
10. Oreste Macrí, Ensayo de métrica sintagmática (ejemplos del Libro de buen amor y del Laberinto

de Juan de Mena), Madrid, Gredos, 1969.
11. Isabel Uría, Panorama crítico del mester de clerecía, Madrid, Castalia, 2000.
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zona aragonesa que presenta, a su vez, rasgos de un idiolecto literario configurativo 
de la escuela del mester12.

Connolly13 propone una fecha temprana de composición de esta obra (s. xiii) 
en base al empleo estricto de los principios métricos de aquellos poemas de clerezía, 
entre otros, el uso obligado de la dialefa, por lo que enmienda la mayoría de versos 
que presenta el manuscrito según un criterio que no se adecua a la realidad cultural 
del autor. Tesauro14 y Rodríguez Rivas15, sin embargo, admiten flexibilidad en cuan-
to al cómputo silábico de los versos, a partir de aceptar la inclusión de la sinalefa 
como criterio métrico. Del mismo modo que Cuesta16, quien, a su vez, subraya que la 
construcción de un sermón efectivo hizo renunciar a la rigidez métrica. En este caso, 
en un estudio anterior de carácter fonético-fraseométrico17, los resultados obtenidos, 
en contraste con otros textos poéticos coetáneos, permite ubicarlo entre 1302-1330 
o, incluso, entre 1312-1330, si además lo combinamos con ciertos elementos histó-
ricos como es el caso del desarrollo de la codicia como pecado capital, la expresión 
individual del poeta, así como «la presencia de la usura llamada tres por cuatro (v. 
252c), permitida desde las cortes de Valladolid de 1293 hasta el año 1348. 

2.2. Libro de Buen Amor

Desde la publicación en 1913 de la edición de Julio Cejador18 la opinión más 
común sostiene que el Arcipreste de Hita tendía a componer versos alejandrinos de 
catorce (7+7) y dieciséis sílabas (8+8), distribuidos en estrofas heterogéneas, en tanto 
otros investigadores afirman que sus composiciones son de carácter anisolilábico, 
como es el caso de Chiarini19, Gybbon-Monypenny20 y Joset21, quien cree que la 

12. El texto presenta formas correspondientes al dominio leonés, como la rima entre direy, sey y fuey
o las variantes del artículo determinado con presencia de palatalización de la consonante líquida 
inicial, lla, llos. Del mismo modo abundan aragonesismos como la conservación etimológica de
<pl-, cl-, fl-> iniciales o la rima de setenta y ochenta con tanta y canta.

13. Anónimo, Libro de miseria de omne, ed. J. E. Connolly, Madison, Hispanic Seminary of Medieval 
Studies, 1987.

14. Anónimo, Libro de miseria de omne, ed. P. Tesauro, Pisa, Giardini, 1983.
15. Gregorio Rodríguez Rivas, «En torno al autor, lengua y fecha de composición del Libro de mi-

seria de omne», Revista de Literatura Medieval, IV (1992), pp. 187-196.
16. Anónimo, Miseria, ed. Cuesta cit., p. 48.
17. Pla, «Mester es que…», art. cit.
18. Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, ed. J. Cejador, Madrid, Espasa-Calpe, 1913.
19. Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, ed. G. Chiarini, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1964.
20. Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, ed. G. B. Gybbon-Monypenny, Madrid, Castalia, 1988.
21. Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, ed. J. Joset, Madrid, Taurus, 1990.
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fluctuación métrica podría haberse combinado con series de estrofas homogéneas 
(7+7 y 8+8).

Juan Corominas22, con quien comparto su propuesta de reconstrucción, partió de 
la base de que el autor buscaba la isometría, caracterizada por la distribución equitati-
va de versos alejandrinos octosílabos y heptasílabos en estrofas homogéneas dotadas 
de una función específica textual. Su edición tuvo como fundamento la combinación 
de la métrica y el análisis lingüístico como herramientas filológicas válidas para re-
construir el texto original. Por su parte, A. Blecua23, defensor de una redacción única 
de la obra, considera que el autor tendía al isosilabismo, siempre y cuando sea posible 
reconstruir la métrica de sus versos. Sin embargo, O. Pereira y A. Zahareas24 son 
partidarios de mantener la fluctuación documentada en los manuscritos, aceptando 
la cuaderna vía en versos híbridos de 7 u 8 sílabas, si bien es cierto que en su estudio 
llegan a considerar la existencia de una tendencia métrica en el original.

2.3. Rimado de Palacio

Centrando el punto de atención en las estrofas compuestas en cuaderna vía, 
se constata regularidad métrica con predominio del hiato sobre la sinalefa. Desde 
este punto de vista, investigadores como Garcia25 y Adams26 consideran regulares 
los versos de Ayala; mientras que Joset27, Orduna28 y Bizzarri29 prefieren mante-
ner la fluctuación métrica irregular que presentan los manuscritos, enmendando 
algunos versos a partir de la aplicación de herramientas métrico-lingüísticas. El 
esbozo de edición crítica de Lapesa30, publicado de manera póstuma, constituye 
un apoyo a la consideración regular de los versos de Ayala, en tanto aplica con 
sabiduría ciertos fenómenos lingüísticos (apócope, aféresis o contracciones) con-
ducentes a reconstruir la regularidad de los versos alejandrinos, bien heptasílabos, 
bien octosílabos, distribuidos en estrofas homogéneas.

22. Ruiz, Buen Amor, ed. Corominas cit.
23. Ruiz, Buen Amor, ed. Blecua cit.
24. Juan Ruiz, Libro del Arcipreste, eds. O. Pereira, A. Zahareas, Madrid, Akal, 2009.
25. López de Ayala, Rimado de Palacio, ed. M. Garcia, Madrid, Gredos, 1978.
26. López de Ayala, Rimado de Palacio, ed. K. Adams, Madrid, Cátedra, 1993. 
27. López de Ayala, Rimado de Palacio, ed. J. Joset, Madrid, Alhambra, 1982.
28. López de Ayala, Rimado, ed. Orduna cit.
29. López de Ayala, Rimado de Palacio, ed. H. O. Bizzarri, Madrid - Barcelona, Real Academia

Española - Galaxia Gutenberg, 2012.
30. López de Ayala, Rimado, ed. Lapesa cit.
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Los ejemplos que presentamos a continuación están reagrupados según la 
perspectiva que proporciona la aplicación de los rasgos fonético-fonológicos, vin-
culados con las exigencias métricas de los versos. Para esta ocasión nos hemos 
centrado en los fenómenos de apócope vocálica, estructura silábica y aspiración y 
pérdida de contenido fónico de F- inicial latina. 

3. Perspectiva fonético-fonológica

Desde un principio parece conveniente diferenciar los dos estadios existentes
de oralidad en los textos poéticos, a saber, el componente fónico subyacente en la 
materialidad gráfica correspondiente al sociolecto de mayor prestigio y aquellos ca-
sos empleados por los poetas con la finalidad de regularizar la métrica de sus versos 
y que, en consecuencia, no formaron parte del paradigma fonético del castellano.

3.1. Apócope vocálica

En el Libro de miseria de omne se constata pervivencia de formas que pre-
sentan apócope autóctona, en convivencia con aquellas que restituyen la vocal 
perdida. En la edición de Cuesta31 se mantienen como irregulares versos que en 
su origen fueron isosilábicos, si se tiene en cuenta la pérdida de la vocal final de 
palabra en ciertas formas pronominales32 y verbales:

Verso Escansión acentual

(1) ¡Domine memento (mei) queso, que m[e] fezist[e] se-
gunt de lodo!* (21d)

óoo oòoóo / ooó oòoóo

Tú eres de semiente de omne: ¿dónd[e] te puedes más 
preçiar? (23d)

óoo oòoóo / òoóo òoó(o)

ca su alma quier[e] limpieza, la carne forniguear; (130b) òoóo òoóo / oóo oòoó(o)

31. Anónimo, Miseria, ed. Cuesta cit.
32. Véase los resultados obtenidos en Francisco Pedro Pla Colomer, «Aproximación a la apócope de 

los pronombres personales en testimonios poéticos del siglo xiv: la Vida de San Ildefonso y los
Proverbios morales», Vox Romanica, LXXV (2016), pp. 224-238.

* Prefiero la decisión tomada por Connolly (ed. cit.), quien propone la eliminación de mei si-
guiendo el texto de la fuente empleada por el poeta, como recoge a nota de pie de página el
propio Cuesta (2012).
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No abundan casos de apócope extrema33, prácticamente inexistente en la len-
gua de prestigio durante el reinado de Alfonso Onceno; sobresalen, en este sen-
tido, el mantenimiento por exigencias métricas de las variantes [nóʧ’] y [kɾéʂ’]:

Verso Escansión acentual

(2) la quarta, dar hospedades, de noch que pueda yazer.
(500d) < nŏcte

oòoó òoóo / oòoóo oó(o)

el omne, pues que ha dineros, creç el cuer e es soberbioso 
(174c) < crescit

oòoó òoóo / ooó oòoóo

En la siguiente estrofa del Libro de Buen Amor, Blecua34, Joset35 y Gybbon-
Monypenny36 prefieren mantener los rimantes con vocal restituida, tal como se 
ha mantenido en el ms. S, por lo que pasan a ser voces con acento paroxítono que 
no alteran el cómputo total de los versos: (3) «Sede a dexteris meis» dizesla a la 
que vien; / cántasle «laetatus sum», si allí se te detién; / illuc enim ascenderunt a 
qualquier que allí se atién; / a la fiesta de seis capas contigo –¡la Pascua!– tien» 
(Libro de Buen Amor, 385)

Con la finalidad de representar en una edición fidedigna la articulación em-
pleada por Juan Ruiz, se hace necesario acudir a la teoría fonológica diacrónica y 
al cotejo con otras obras contemporáneas al texto del Arcipreste.

La apócope extrema era ya un rasgo lingüístico obsoleto, al tiempo que persis-
tían las formas con apócope autóctona, como <val’> (<valet), todavía documen-
tadas en los poetas del Cancionero de Baena. En el Rimado de Palacio, las formas 
con apócope autóctona, <diz> (255d) o <end> (16d), aparecen con la vocal resti-
tuida en otros versos, <dize> (457a) y <ende> (25d); sin embargo, en la Crónica 
del rey don Pedro no se documentan formas apocopadas, con la salvedad de tres 
casos de la variante <diz>, hecho que nos lleva a concluir que en el nivel oral se 
había restituido la vocal final durante los reinados de los Trastámara, por lo que 
López de Ayala emplea la variante apocopada para regularizar sus versos. Desde 

33. Rafael Lapesa, «La apócope de la vocal en castellano antiguo: intento de explicación histórica», 
1951, en Estudios de historia lingüística española, Madrid, Paraninfo, 1985, pp. 167-97; «De nue-
vo sobra la apócope vocálica en castellano medieval», en Estudios de historia lingüística española, 
Madrid, Paraninfo, 1985, pp. 198-208; «Contienda de normas lingüísticas en el castellano al-
fonsí», en Estudios de historia lingüística española, Madrid, Paraninfo, 1985, pp. 209-225.

34. Ruiz, Buen Amor, ed. Blecua cit.
35. Ruiz, Buen Amor, ed. Joset cit.
36. Ruiz, Buen Amor, ed. Gybbon-Monypenny cit.
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una perspectiva diacrónica, conviene mantener las variantes con apócope que 
documenta el ms. G, como hizo Corominas37, ya que, en los primeros decenios 
del s. xiv, las formas con apócope autóctona, que más tarde acabarían siendo res-
tituidas, estarían presentes en el sociolecto de mayor prestigio, tanto en el Libro 
de miseria de omne como en la obra juanruiciana:

Verso Escansión

(4) non ayamos las penas que diz’ la profeçía (255d) <
dicet

òoóo oóo /oó oòoóo

llama los luego aparte e dize les: el fabló (457a) < dicet óoo òooóo / oóoo òoó(o)

por end’, Señor, perdón con gemido te pido (16d) < inde oòoó oó(o) / òoóo oóo

por ende merçed pido a Tý de tal error (25d) < inde oòooó óo / oòoó oó(o)

3.2. Estructura silábica

Durante los ss. xiv y xv se regularizan las estructuras silábicas: algunas formas 
diptongadas contendían con la variante etimológica con hiato, así como muchos 
hiatos, que con el devenir del tiempo pasaron a ser diptongos, permanecían inal-
terados a causa del influjo latinista. La métrica del Libro de miseria de omne cons-
tata empleo de hiatos etimológicos que formaban parte del discurso poético del 
primer ciclo de la escuela del mester de clerezía, muchos de ellos en convivencia 
con la variante diptongada, correspondiente a la lengua hablada generalizada38:

Verso Escansión acentual

(5) ca dixo.l Dïos al omne, de que só certificado (62a) <
deus

oòoóo oóo / ooó oòoóo

Perviven estructuras heterosilábicas procedentes de la pérdida de la conso-
nante intervocálica latina: 

37. Ruiz, Buen Amor, ed. Corominas cit.
38. [djá.blo] / [di.á.blos] y [djós] / [dí.os], llana según la exigencia acentual del verso.
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Verso Escansión acentual

(6) que el justo es enforcado e el traïdor (e)scapa (247d)
< traditore

oòoó òoóo / ooòoó oóo

E incluso el autor modifica la estructura silábica de los diptongos procedentes 
de vocales breves tónicas latinas con la finalidad de regularizar la métrica de sus 
versos ([si.ém.pɾe]), en muchos casos en convivencia con la solución patrimonial 
diptongada ([sjém.pɾe]), como así lo marca gráficamente la edición de Cuesta39:

Verso Escansión acentual

(7) non vibrá todo sïempre, que de carne es su estado (62b) 
< sĕmper

ooó òooóo / òoóo òoóo

¿qué fará el malastrugo que siempre fue destruidor? (464d) ooó oòoóo / oòoó òoó(o)

En el texto de Juan Ruiz se constata la estabilización articulatoria de las es-
tructuras tautosilábicas en sílaba tónica, en tanto las vacilaciones se documentan 
con exclusividad en sílaba átona. Se observa ambigüedad y vacilación articula-
toria de los hiatos, ya que la intención cultista de los poetas motivó el empleo 
de estructuras heterosilábicas etimológicas (8), así como el empleo de variantes 
artificiales para regularizar la métrica del verso (9):

Verso Escansión acentual

(8) 344c qué sentencia daría o quál podría ser < sedere òoóo oóo / oòoóo ó(o)

541c desqué pecó, temió mesturado seer oòoó oó(o) / òoóo oó(o)

(9) 416a al uno e al otro eres destruidor < destructore oóo òoóo / óo òooó(o)

La convivencia de variantes pareció alcanzar la época de los Trastámara, como 
se desprende de la métrica del Rimado de Palacio. En muchas ocasiones, por tan-
to, deberían respetarse las formas con hiato heredadas del mester de clerecía y que 
formaron parte de una tradición discursiva concreta. En la obra de López de 
Ayala se documenta la articulación con diptongo de formas que en la centuria 

39. Anónimo, Miseria, ed. Cuesta cit.
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precedente mantuvieron la secuencia heterosilábica, como es el caso de <vision>, 
<reyna> y <viuda> ([bi.zjón], [réi̯.na] y [bjú.ða]): 

Verso Escansión

(10) una visión de noche me vino en ascondido (975a) <
visione

òooó oóo / oóo òoóo

Reyna noble de valor (901b) < regina óoóoòoó(o)

a la viuda e al pobre tiene deseredado (77b) < vidŭa òoóo oóo / óo oòoóo

La intención cultista de los poetas motivó el empleo de estructuras heterosi-
lábicas etimológicas, hecho conducente a interpretar la lengua poética como una 
koiné literaria de la lengua castellana correspondiente a los espacios de comuni-
cación más cultivados (Dios / diablo como diptongo o hiato): 

Verso Escansión

(11) En el nonbre de Dios, que es vno e Trinidat [djós]
(1a) < deus

òoóo oó(o) / oóo òoó(o)

mas a Dïos ¿quién puede preguntar le lo tal? [dí.os] 
(1134c) < deus

òoóo oóo / òoóo oó(o)

La voluntad del diablo es mala e con vengança [djá.blo] 
(917a) < diabŏlu

oòoó oóo / oóo òoóo

Partió se el diablo alegre e pagado [di.á.blo] (926a) < 
diabŏlu

oóo òoóo / oóo òoóo

Finalmente, se observan voces que únicamente se articulan con hiato. Se tra-
taría de léxico heredado del primer ciclo del mester de clerezía, por lo que formaría 
parte de una tradición discursiva concreta, así como serviría de herramienta para 
regularizar la métrica de los versos. Por ende, en la oralidad estas formas encu-
brían una articulación con diptongo ([ab.djén.ʦja] / [au̯.djén.ʦja], [o.ɾjén.te] y 
[sa.pjén.ʦja]):

Avatares y perspectivas.indb   633 29/7/19   17:44

www.ahlm.es



634 |   Francisco Pedro Pla Colomer

Verso Escansión

(12) E deve abdïençia de sí sienpre otorgar (631a) <
audientĭa

oóo òoóo / oó òooó(o)

de la mirra de orïente (865c) < oriente òoóoòoóo

La buena sapïençia e del justo saber (1083a) < sapientĭa oóo òoóo / òoóo oó(o)

3.3. <f-> y <h->

En el Rimado de Palacio se documenta, por vez primera en la tradición poética 
castellana, la pérdida de contenido fónico de [f ], procedente de [f-] latina. La as-
piración era sentida como rasgo culto durante el reinado de los Reyes Católicos, 
como así lo constata en su Arte de poesía castellana el propio Juan del Enzina; en 
cambio, de igual modo que en la poesía de López de Ayala, emplea en numerosas 
ocasiones la sinalefa entre la vocal final de palabra y la siguiente precedida de una 
<f-> o <h-> gráfica.

Debido a la dialefa, en la obra del Arcipreste de Hita, se constata pronuncia-
ción fricativa sorda en <fonda>, <fablar> o <Fita>, topónimo documentado en los 
manuscritos S y G con <f>, a excepción del verso 575a, en que la grafía <H> de 
<Hita> podría explicarse como intromisión tardía del copista del manuscrito S: 

Verso Escansión acentual

(13) Amigos, vo a grand pena e so puesto en la fonda
(650) < fonda

oóo òooóo / òoóo òoóo

vo a fablar con la dueña, ¡quiera Dios que m’ bien respon-
da! (650) < fablare

òooó òoóo / òoóo òoóo

Yo Joan Ruiz el sobre dicho acipreste de Hita (575a) (S) òoooó oóo / òooóo oóo

Acipreste de Fita, dello primero fiz (19c) (S y G) òoóo oóo / òooóo ó(o)

que yo mucho faría por mi amor de Fita (845a) (S y G) oó òooóo / oòoó oóo

Sin embargo, resulta pertinente mantener los testimonios con <h> inicial del ms. 
G en los episodios en que el Arcipreste reproduce otras variantes lingüísticas, 
como es el caso del habla de las serranas, en aras de mantener el decorum lingüís-
tico. De igual modo que no es de extrañar que en Libro de miseria de omne no haya 
documentación de articulación aspirada de <h>:
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Verso Escansión acentual

(14) la gaha, roín e heda (961b) oóooóoóo

«Alahé», diz, «escudero (961c) ooóoooóo

dam` çarciellos e heviella (1004a) óoóoòoóo

d’estaño, e hartas (1036b) oóooóo

e dame halía (1036c) oóooóo

Como último ejemplo quisiera traer a colación el análisis del segundo verso del 
Rimado de Palacio. Las propuestas más representativas se concretan en torno a la 
hipermetría o regularidad:

1) Garcia40, para quien Ayala escribió versos alejandrinos regulares, rompe
el sintagma Espíritu Santo para obtener un alejandrino heptasílabo totalmente 
regular: Padre, Fijo, Espíritu / Santo en sinple unidat (óoóo oóo[o] / óo óooó(o)).

2) De manera contraria, Orduna41 y Lapesa42 mantienen la hipermetría docu-
mentada en los manuscritos, si bien es cierto que aceptan una posible variación 
de formas entre espíritu, espirtu, spirtu o spíritu, según necesidades métricas: en 
el caso de Orduna43, el verso estaría formado por un octosílabo y un heptasílabo 
(Padre, Fijo, Espirtu Santo, en sinple unidat; óoóo óoóo / oóo òoó(o)), mientras 
que Lapesa mantiene inalterado el eneasílabo del primer hemistiquio (Padre, Fijo 
e Spíritu Santo, en sinple unidat; óoóo óooóo / oóo òoó(o)). Adams44, por su parte, 
separa el verso en dos hemistiquios irregulares (9+7) en aras de juntar las tres 
personas de la Trinidad en la primera parte, mismo proceder que en la edición de 
Bizzarri45: Padre, Fijo, Espíritu Santo en sinple unidat.

Parece extraño que el Canciller abriera su confesión rimada con una copla 
irregular. La voz <Spíritu> se documenta en la tradición literaria del mester con 
una forma sincopada [‘sp’ɾí.to] o [‘sp’ɾí.tu] / [‘sp’íɾ.tu] que contendía con la 
forma [‘spí.ɾi.tu]; en cambio, ambas variantes carecían de vocal protética en la 
tradición poética de mayor prestigio, como se infiere de los numerosos casos de 
aféresis después de palabra que termina en consonante, contexto en que parece 

40. López de Ayala, Rimado, ed. Garcia cit.
41. López de Ayala, Rimado, ed. Orduna cit, p. 117.
42. López de Ayala, Rimado, ed. Lapesa cit.
43. López de Ayala, Rimado, ed. Orduna cit.
44. López de Ayala, Rimado, ed. Adams cit.
45. López de Ayala, Rimado, ed. Bizzarri cit.
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imposible la aplicación de fusión vocálica por fonética sintáctica. Junto a este 
rasgo articulatorio, habría que añadir el de la pérdida de relevancia fónica de [f-] 
de Fijo ([í.ʒo]), rasgos todos ellos que permiten reconstruir un verso de ritmo 
trocaico con las personas de la Trinidad unidas en el primer hemistiquio: Padre, 
Fijo e Spritu Santo / en simple unidat (oóo òoóo / oóo òoó(o).

4. Conclusiones

Los estudios de métrica, así como el análisis de las rimas, deben ser afrontados
desde la interdisciplinaridad que supone la creación del componente poético en 
su espacio temporal correspondiente. Desde este punto de vista, conocer el ritmo 
de la oralidad, así como el componente fónico de la lengua castellana subyacente 
en la materialidad gráfica conservada, representa herramienta indispensable para 
reconstruir las deturpaciones transmitidas en el proceso de conservación textual. 
Todo ello no es sinónimo de buscar el tan perfecto y anhelado isosilabismo que 
uno espera, o desea, en cada forma o género poético, ya que cada poema se com-
pone de una vida y una historia propia que debe ser entendida en su unicidad; sin 
embargo, a la luz de los ejemplos empleados en esta investigación, la aplicación 
de los rasgos fónicos de la lengua castellana en cada período determinado (evolu-
ción de la estructura silábica en estrecha relación con el empleo de metaplasmos, 
la cronología absoluta de la aspiración y pérdida de F- inicial latina o empleo de 
arcaísmos, entre otros), devuelve al poema su carácter originario, al tiempo que 
permite sostener la idea de que la tendencia de los poetas era la de la creación de 
versos isométricos, según las posibilidades variacionales que la lengua les ofrecía.

En el caso del mester de clerezía, los dos ciclos poéticos difieren, no solo por 
los temas tratados, sino por la propia forma alterada, más abierta e innovadora, 
propia de un momento de cambio socio-cultural. Sin embargo, innovación no 
fue sinónimo de abandono de rigor poético; más bien al contrario, los nuevos 
poetas funden en sus composiciones originalidad, sátira y saber universal con 
estrofas poéticas vanguardistas bien rimadas, formadas por versos, cuya medida 
roza el perfecto isosilabismo. Las diferencias y las semejanzas entre los dos ciclos 
se diluyen en poetas herederos del mester a silavas contadas.
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