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LA POESÍA DE FERNÁN PÉREZ DE GUZMÁN EN 
EL CANCIONERO GENERAL DE 1511: SELECCIÓN Y 

VARIACIONES1

Maria Mercè López Casas 
Universidade de Santiago de Compostela

El Cancionero general suscitó ya en fecha temprana2 y sigue suscitando un 
gran interés entre los investigadores. Baste recordar que en el año 2011 se celebró 
el quinto centenario de su publicación. Tanto en Europa como en América3, la 
conmemoración dio sus frutos con ricas aportaciones a su estudio, bien siguiendo 
líneas de trabajo ya esbozadas, bien abriendo líneas nuevas; en todo caso, en la 
estela del auge que han experimentado los estudios de cancionero desde fines del 
xx y en el s. xxi. Y no es de extrañar, ya que se trata de un cancionero con más de 

1. Esta investigación se enmarca en los proyectos Cancionero, Romancero e Imprenta (FFI2014-52266), 
y Cancionero, Romancero y Fuentes Impresas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(FFI2017-86313-P) (AEI/FEDER,UE) cuyo investigador principal es Josep Lluis Martos. 

2. Con la edición de José A. de Balenchana, Cancionero general de Hernando del Castillo, según la
edición de 1511, con un apéndice de lo añadido en las de 1527, 1540 y 1557, Madrid, Sociedad
de Bibliófilos Españoles, 1882, 2 vols. Le siguieron la edición de Antonio Rodríguez-Moñino, 
Cancionero general: recopilado por Hernando del Castillo (Valencia, 1511), con introducción bi-
bliográfica, índices y apéndices, Madrid, RAE, 1958; que salió nuevamente a la luz en facsímile 
por acuerdo de la RAE y continuada por el Suplemento al Cancionero General de Hernando del
Castillo (Valencia, 1511) que contiene todas las poesías desde 1514 hasta 1557 con introducción de
A. Rodríguez-Moñino, Valencia, Castalia, 1959. Y la edición de Joaquín González Cuenca,
Cancionero general de Hernando del Castillo, Madrid, Castalia, 2014, 5 vols. 

3. Estudios sobre el «Cancionero general» (Valencia, 1511), eds. M. Haro Cortés et al., València,
Universitat de València, 2012; Actas de las X Jornadas Internacionales de Literatura Española
Medieval y Homenaje al quinto centenario del «Cancionero General» de Hernando del Castillo, Uni-
versidad Católica Argentina, 24 al 26 de agosto de 2011, eds. H. Sharrer, A. Biglieri, Buenos Aires, 
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, 2012-2013.
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1000 poemas, que gozó de varias ediciones a lo largo de su centuria, contribuyen-
do sin duda a la difusión de la poesía medieval del cuatrocientos, sin mencionar 
su impronta en los poetas del Siglo de Oro. 

Vicenç Beltran en una conferencia, en la ciudad de Valencia, con motivo del quin-
to centenario fijó muy bien las cuestiones en torno a las cuales todavía debemos 
reflexionar: a) la naturaleza y amplitud de los materiales reunidos por Hernando del 
Castillo, b) la selección de los mismos, y c) la organización interna del cancionero, 
sin olvidar sus procedimientos editoriales –recordemos el «ordenado y corregido» del 
prólogo4. Y en este marco sitúo mi trabajo al presentar los poemas de Fernán Pérez de 
Guzmán en 11CG: qué textos fueron seleccionados por Hernando del Castillo, cuál 
podría ser el motivo de dicha elección, de qué fuentes pudieron proceder los textos, 
así como algunas variaciones textuales con respecto a otros testimonios5. 

En la poesía de Pérez de Guzmán se observan dos tendencias claramente 
diferenciadas, que responden en líneas generales a dos etapas de su producción 
como autor. Por un lado, la poesía amorosa, política y de circunstancias, y por 
otro, la didáctico-moral y religiosa.  La primera época se correspondería con 
la de su vida política activa, y se recoge fundamentalmente en el Cancionero de 
Baena; son sus poemas de tema amoroso/cortesano, sus composiciones de crítica 
política, y sus debates con poetas, Villasandino, Imperial, Suero de Rivera, en-
tre otros. La segunda época, que coincidiría con el retiro obligado a su solar de 
Batres −después de 1432− es su etapa más fructífera en cuanto a producción se 
refiere; toda ella dedicada a la poesía moral, doctrinal y religiosa. No obstante, 
ya en sus primeros años, en algunas de sus «preguntas» del Cancionero de Baena 
hay reflexiones sobre la muerte, la brevedad de la vida, la caducidad de los bienes 
mundanos..., del mismo modo que en la segunda etapa, la didáctico-moral y 
religiosa, no desaparece tampoco la orientación política, reflejada en el extenso 
poema de los Loores a los claros varones de España, en el que concurren, a modo 
de espejo de príncipes, figuras hispanas dignas de emulación6. A juzgar por los 

4. Vicenç Beltran, «Quinientos años de Cancionero General», en Estudios sobre el «Cancionero gene-
ral», ob. cit., I, p. 17.

5. Me refiero a fenómenos de variación que van más allá de la transmisión textual manuscrita,
que pueden estar en relación con las circunstancias del taller de imprenta, bien por adaptación
lingüística, bien por intervenciones de mayor profundidad, a veces difíciles de detectar, como
la conjetura del editor o del compilador del volumen (sigo a Josep Lluís Martos, «Decisiones
ecdóticas ante la reescritura de la poesía», en Variación y testimonio único. La reescritura de la
poesía, ed. J. L. Martos, Alacant, Universitat d’Alacant, 2017, pp. 9-11).

6. Aunque el poema estaba terminado en 1452 (M. Mercè López Casas, «El Cancionero del du-
que de Gor», en Medioevo y Literatura, ed. J. Paredes, Granada, Universidad, 1995, pp. 37-60), 
fue en el último tercio del siglo xv cuando tuvo una difusión notable precisamente por su sesgo 
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testimonios conservados debió de gozar de mayor fama y estima entre sus coetá-
neos su faceta didáctico-moral, y acabó convirtiéndose en todo un clásico en los 
cancioneros cuatrocentistas. Estoy refiriéndome al hecho de que hasta la época 
de Enrique IV uno de los autores más copiados fue Pérez de Guzmán; con su 
poesía comienzan nada menos que once cancioneros: GB1, HH1, MH1, MM1, 
MM2, MM3, MN6, MN10, PN5, PN9 y SA9b7. 

Podría decirse que hay una transmisión diferenciada para su poesía cortesana 
de tema amoroso y de circunstancias, con respecto a la del corpus didáctico-
moral y religioso de Pérez de Guzmán. La primera se recoge casi en exclusiva, 
como ya he dicho, en el Cancionero de Baena  y prácticamente no figurará en otros 
códices, y a veces cuando dichos poemas están en otros manuscritos presentan 
atribuciones erróneas. Así sucede, por ejemplo, con uno de los poemas amorosos 
dedicados a Leonor de los Paños (El gentil niño Narciso,  ID 0113), que está en 
otros tres cancioneros atribuido a Macías8, motivo por el cual quizás fue incluido 
en ellos; esto podría explicar además por qué no hay ningún otro poema de Pé-
rez de Guzmán ni en MN54 ni en RC19. Lo mismo sucedió con un Decir a la 

político; así lo ha señalado Dorothy S. Severin, Del manuscrito a la imprenta en la época de Isabel 
la Católica, Kassel, Reichenberger, 2004, p. 36. Considero que la vinculación del poema con el 
ideario político de unos años concretos fue quizá el motivo por el cual no llegó a tener difusión 
impresa, aunque también habría que tener en cuenta el amplio periplo histórico abarcado, y 
cuán tediosos y poco afortunados son algunos de sus versos; al menos es lo que opina gran parte 
de la crítica. En cambio, su extenso poema Diversas virtudes y vicios, o los retratos en prosa sí 
llegaron a la imprenta. Sobre el tratado véase el estudio y edición de Mª Jesús Díez Garretas 
y Mª Wenceslada de Diego Lobejón, Un cancionero para Álvar García de Santamaría. Diversas 
virtudes y vicios de Fernán Pérez de Guzmán, Valladolid, Universidad, 2000. Sobre las Generacio-
nes y semblanzas, véase Vicenç Beltran, «Generaciones y semblanzas», en el Diccionario filológico 
de literatura medieval española: textos y transmisión, eds. C. Alvar, J. M. Lucía Megías, Madrid, 
Castalia, 2002, pp. 511-514. Y en cuanto al Mar de Historias, el estudio y edición de Andrea 
Zinato, Fernán Pérez de Guzmán, Mar de Historias, Padova, Unipress, 1999.

7. Cito los cancioneros con las siglas ya canónicas de Dutton, así como los números de identifica-
ción de los textos. Para MM1, MM2 y MM3, véanse las descripciones codicológicas realizadas 
por Mª Jesús Díez Garretas en 2013, en la web de CIM (Cancioneros Impresos y Manuscritos, 
cuyo coordinador y editor es Josep Lluís Martos), enlace: <http://www.cancioneros.org/des-
cripciones/index.aspx> [fecha consulta: 1/9/2017].

8. En MN54, RC1 y PN12, aunque en verdad debía de estarlo ya en su antígrafo, por lo menos en
MN54 y RC1 ya que además está en ambos entre un texto de Lope de Estúñiga y un poema de
Villalobos. Ya es conocida la relación de estos cancioneros aragoneses o italianos por derivar de un 
mismo arquetipo (véase un estado de la cuestión en Vicenç Beltran, «Poesía y trabajo intelectual: 
la compilación de los cancioneros medievales», en Diccionario Filológico, ob. cit., pp. 1043-1062;
y en Carlos Alvar, «Los cancioneros castellanos (c. 1350-1511)», en Convivio. Estudios sobre la
poesía de Cancionero, eds. V. Beltran, J. Paredes, Granada, Universidad, 2006, pp. 67-82.

9. En PN12, además de la composición atribuida a Macías, figuran también los Proverbios de
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muerte («Tu omne que estás leyendo» ID 0197), copiado en PN1, pero con for-
tuna independiente al aparecer impreso también junto con las Trescientas de Juan 
de Mena y las coplas de Vita Christi de fray Íñigo de Mendoza (92PG, 92VC10, 
95VC, 06PO, 06MO, 09MO, ML111). Figura atribuido a Fernando de la Torre 
las dos veces que se copia el poema en MN6. El segundo cancionero en impor-
tancia que recoge su poesía de tendencia cortesana es el Cancionero de Gallardo o 
San Román (MH1), que comparte también algunas poesías con PN1. Y vuelven a 
aparecer errores de autoría, la Copla a la mujer de Alfonso Robles (ID 0287) aparece 
atribuida a Juan de Mena en dos cancioneros −BM1 y NH2−, motivo por el cual 
probablemente fue incluido, pues no figura ningún otro poema de Pérez de Guz-
mán copiado en ellos. Ésta, pues, parece ser la tónica dominante en su poesía más 
temprana y cortesana: muy pocos testimonios conservados salvo algunos poemas 
que generalmente por su «cambio» de autoría pasaron a engrosar otros cancioneros.

Muy diferente fue la transmisión de su poesía doctrinal, moral y religiosa. Salvo 
algunas excepciones, esta poesía se transmitió como un todo, constituyendo un ver-
dadero corpus, y así pasó a la mayoría de cancioneros que hemos conservado12. Las 
composiciones que formarían este conjunto que, a mi modo de ver, podría estar ya 
fijado y estructurado originalmente por su autor, son el grupo de poemas dedicados 
a Álvar García de Santa María, organizados internamente en diversas secciones:

Pérez de Guzmán, mediando entre ellos más de cien folios. Los Proverbios fueron escritos en 
su retiro de Batres, no así el poema atribuido a Macías, que pertenece a su primera etapa de 
producción, por ello atestiguado en PN1, la  recopilación más temprana.

10. Hubo una edición anterior a 95VC, salida del mismo taller zaragozano de Pablo Hurus el
año 1492, de la cual solamente conocemos en la actualidad su tabla y las tres únicas obras del
impreso que nos proporciona el manuscrito del xviii MN46 (sigo a Mª Jesús Díez Garretas en 
la parte referida a las descripciones de los impresos, «El cancionero ML1, copia manuscrita de
un impreso: las Coplas de vita Christi de fray Íñigo de Mendoza», en Del impreso al manuscrito
en los cancioneros, ed. J. L. Martos,  Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2011, 
pp. 73-112). 

11. Como ya sugirieron Whinnom y Dutton, Manuel Moreno ha corroborado fehacientemente
que el manuscrito ML1 es copia de 92VC o de 95VC. Véase la descripción codicológica del
códice realizada en 2008 por Manuel Moreno, en An Electronic Corpus of 15th Century Castilian 
Cancionero Manuscripts (University of Liverpool), proyecto de D. S. Severin, con la colabora-
ción de F. Maguire y M. Moreno. Enlace: <http://cancionerovirtual.liv.ac.uk/AnaAdditional/
dutton/msdesc/ML1.pdf>  [fecha consulta: 15/9/2017]. Véase también al respecto la aporta-
ción de Díez Garretas, Ibid.

12. Michel Garcia habla de la existencia de «una tradición en la conservación del corpus poético
religioso de Fernán Pérez de Guzmán, la cual se deriva de un modelo único, sin duda estable-
cido por el mismo poeta, a juzgar por el cuidado con que se ha procurado vincular las distintas
obras y concluir el conjunto», «Introducción», El Cancionero de Oñate-Castañeda, ed. D. S. Se-
verin, Madison, The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1990, p. xxvii.
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a) Diversas virtudes y vicios (Amigo sabio & discreto) ID 0072
b)  los loores e himnos a la Virgen María: De loores divinos a los maytines (Como al

principio del dia) ID 4340; Himno a los gozos de Nuestra Señora (Virgen que fuiste
criada) ID 0073; A la singular virginidad de Nuestra Señora (Si yo mi insuficiencia
fuera) ID 0074; Otras a Nuestra Señora (O sacra esposa del espíritu santo) ID0075;
Himno a Nuestra Señora (La flor que de eterna laude) ID 0076; Monstrate esse
matrem (Muestrate virgen sen madre) ID 0077; los cien trinales a loor de Nuestra
Señora (Alma mia), ID 0103; Himno a la virtud de nuestra señora (O Maria luz
del día) ID 010413.

c)  los loores e himnos de santos: A santa Isabel de Hungría (Gracias a santa María)
ID 0078; A Sant Eugenio (De las Españas lucero) ID 0079; A Sant Gil (Atenas
mas glorioso) ID 0080; A Sant Lucas (Animal del qual nos canta) ID 0081; A San-
ta Leocadia (Defensora & patrona) ID 0082; Al arcangel Sant Miguel (Principe
muy excelente); ID 0083; Fyn de loores de santos (Como fizo Bonifacio) ID 008414.

d)  las oraciones glosadas: Te deum laudamus (A ti alabamos dios) ID 0085; Pater noster
(Padre nuestro que estas) ID 0086; y Ave Maria (Ave preciosa maria) ID 0087.

e)  Oración a Nuestra señora en fin de toda la obra (Virgen preciosa cuyo dulce aspecto)
ID 0088.

f ) Ultílogo (De la gruesa invención mia) ID 0089.

Es indudable la unidad del conjunto por dos motivos: a) la rúbrica en el pri-
mer poema: Diversas virtudes y vicios e himnos rimados a loores divinos enbiados al 
muy bueno y discreto alvar garcia de sancta maria del consejo de nuetro señor el rey, y 
b) la copla denominada ultílogo, que en forma de conclusión menciona explícita-
mente en el cuarto verso a su amigo Álvar García15.

Por otro lado tendríamos el poema de las Quatro virtudes cardinales dedi-
cado al Marqués de Santillana (Si no me engaña el afecto) ID 0090, −que suele 
figurar en los cancioneros después del grupo de poemas para Álvar García de 

13. La posición de los poemas 103 y 104 en los testimonios conservados varía; a veces están antes
de los himnos de santos pero otras veces se copian detrás.

14. El grupo de himnos tiene una rúbrica inicial Hymnos a santos & santas y un poema final con
la rúbrica Fyn de loores de santos, lo que da unidad al conjunto (recojo las observaciones de
Fiona Maguire y Dorothy S. Severin, «Fernán Pérez de Guzmán´s Loores de santos: Texts and
Traditions», en Saints and their authors: studies in Medieval Hispanic Hagiography in honor of
John K. Walsh, ed. J. Connolly, A. Deyermond, B. Dutton, Madison, The Hispanic Seminary of
Medieval Studies, 1990, p. 154. 

15. De la gruesa invención mía │ y simple imaginación │ ved aquí la relación│ muy noble Álvar
García │ plega a la Virgen María │que sant Juan y sant Benito │ al gozo dulce infinito │ nos
lieven con alegría. Amen (MM3, p. 302).
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Santamaría−; los Loores de los claros varones de España (Del poeta es regla recta) 
ID 0105, cuyo destinatario es su sobrino Fernán Gómez de Guzmán, comenda-
dor mayor de Calatrava16; la Confesión rimada (Yo muy pecador a Dios me confieso) 
ID290317; el poema Contra los que dicen que dios en este mundo nin da bien por bien 
nin da mal por mal (Algunos son que no bien opinando) ID 600318; las coplas que 
escribió a la muerte de su maestro y amigo Alonso de Cartagena (Aquel Séneca 
espiró) ID 193719; y La doctrina que dieron a Sara (Honra a tus suegros) ID 193820, 
que quizá por su contenido y por ser sus destinatarias, las mujeres, tuvo cierta 
difusión independiente, como sucedió así mismo con los Proverbios (ID 0038). 

Era necesario detenerme en los textos de Fernán Pérez de Guzmán que acabo 
de reseñar, y en su organización interna, porque es la tendencia representada en 
el Cancionero general. Dicho de otro modo, Hernando del Castillo solamente 
seleccionó poemas de índole moral y religiosa para su antología.

Hernando del Castillo, como nos dice él mismo en el prólogo21: 

de veinte años a esta parte, esta natural inclinación me hizo investigar, haver y 
recolegir de diversas partes y diversos auctores, con la más diligencia que pude, 
todas las obras que de Juan de Mena acá se escrivieron, o a mi noticia pudieron 
venir, de los auctores que en este género de escrevir auctoridad tienen en nuestro 

16. Ya estaba acabado en 1452, López Casas, «El Cancionero...», art. cit.
17. Pérez de Guzmán debió de escribir este extenso poema cuando tenía más de 70 años, según ha 

señalado Mª Jesús Díez Garretas, su editora: «La Confesión rimada de Fernán Pérez de Guz-
mán: estudio y edición», Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 3 (2014), pp. 1-131. En-
lace: <http://www.cancioneros.org/adjuntos/rcim/3/RCIM%203%20-%María%20Jesús%20
Díez%20Garretas.pdf> [Fecha consulta: 15/9/2017]; véase también de la misma autora «La
transformación textual en la Confesión rimada de Fernán Pérez de Guzmán: las variantes de los 
impresos», en La poesía en la imprenta antigua, ed. J. L. Martos, Alacant, Universitat d’Alacant, 
2014, pp. 61-78. 

18. Solamente conservado en dos testimonios: BU2 (57 x 8) y 86*RL (61 x 8).
19. Datado hacia 1453, año de la muerte de Alfonso de Cartagena.
20. Mª Jesús Díez Garretas: «La Doctrina que dieron a Sara de Fernán Pérez de Guzmán: estu-

dio y edición crítica», en Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 7 (2018), pp. 66-149;
enlace:  <http://www.cancioneros.org/adjuntos/rcim/7/RCIM%207%20-%2004%20Díez.pdf
> [fecha consulta: 20-1-2018]. De la misma autora, véase también «La Doctrina que dieron a
Sara de Fernán Pérez de Guzmán: entre la variante y la doble versión», en Variación y testimonio 
único, ob. cit., pp. 85-97.

21. Tomo los textos del prólogo de la edición de González Cuenca, Cancionero General, ed. cit., I, 
p. 189.
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tiempo. Donde copilé un cancionero, al parescer mío, así en generalidad [amplitud 
y variedad]22 de obras, como en precio de ellas.

Hay que entender que después de la etapa de «investigar, haver y recolegir las 
obras», debió de haber una etapa intermedia, la de compilación de su cancionero, 
que sería previa a la tercera fase que se explicita en: 

acordé...sacar en limpio el cancionero ya nombrado, o la mayor parte de él, y dar 
manera cómo fuese comunicado a todos. Y assí, ordenado y corregido por la mejor 
manera y diligencia que pude, trabajé ponerlo en impessión para común utilidad 
o passatiempo...

Quiero traer a colación unas palabras de Jane Whetnall23:

por lo que respecta al más antiguo componente del cancionero, los textos para los 
que tenemos múltiples testimonios anteriores es casi seguro que Castillo disponía 
de un amplio repertorio de fuentes manuscritas que le habrían proporcionado 
material de sobra para reunir el pequeño conjunto de poesías que corresponden a 
la época de Juan II. 

La misma autora, haciéndose eco de las investigaciones de Carla de Nigris 
sobre las poesías menores de Juan de Mena, la cual pudo demostrar el parentesco 
de las versiones del Cancionero General con un bien determinado grupo de ma-
nuscritos que pertenecían a una misma tradición textual, subraya la dificultad en 
precisar la relación exacta de las versiones de 11CG con las de cualquier cancio-
nero existente, debido al «extraordinario» nivel de intervención editorial por parte 
del compilador, quizá Castillo tuviera dos o más ejemplares de una misma poesía. 
Es decir, no sólo es difícil encontrar su posible antecedente, sino que a la vista de 
varios testimonios, pudo corregir y enmendar24. Me estoy refiriendo a la obra de 
los poetas de época temprana, no para evaluar la selección de la poesía de su propia 
época, en la que abundan los textos únicos (más de la mitad de los poemas)25.

22. Nota de González Cuenca.
23. Jane Whetnall, «El Cancionero General de 1511: Textos únicos y textos omitidos», en Medioevo 

y Literatura, ob. cit., p. 505.
24. También ha desarrollado esta cuestión Vicenç Beltran, «Ordenado y corregido por la mejor

manera y diligencia. Hernando del Castillo, editor», en Filologia dei testi a stampa (area iberica), 
ed. P. Botta, Modena, Mucchi, 2005, pp. 247-255.

25. Whetnall, «El Cancionero General...», art. cit., p. 507.
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Por otro lado, en los últimos años se ha puesto de manifiesto la relación entre 
el Cancionero General y LB1. Carlos Alvar, Manuel Moreno, Vicenç Beltran han 
dedicado sendos trabajos a esta cuestión26. 11CG (con 1000 poemas) y LB1 (con 
300), comparten 200 textos. Según Beltran, los errores separativos entre los poe-
mas compartidos son tantos que resulta imposible que uno derive del otro, pero 
frente a la independencia que propone Moreno, Beltran piensa que «de alguna 
manera es posible que ambos reproduzcan materiales procedentes de un mismo 
antígrafo o de antígrafos afines»27. En cualquier caso, en LB1 no hay ningún poe-
ma de Fernán Pérez de Guzmán por lo que no me voy a extender en este tema.

Otro asunto a considerar es el elevado número de textos omitidos, como ya 
señalaron Brian Dutton y Jane Whetnall28. La rúbrica que abre los poemas de 
Juan de Mena, nos pone sobre la pista: Comiençan las obras de Juan de Mena que 
comúnmente no andan escriptas. No llegan a cien las obras del Cancionero general 
que se remontan  a la época de Juan II, y solamente son ocho los poetas a los 
que Castillo distingue con un apartado  individual enmarcado por una rúbrica 
distinta («Comiençan las obras de...)29, seguramente porque los consideraba au-
toridades en su época −como dice en el prólogo− entre ellos está Fernán Pérez de 
Guzmán, aunque otros poemas de él figuren también en otras partes de 11CG. 
Dutton concluyó que Castillo excluía lo ya publicado; efectivamente no hay nin-
guna composición religiosa de Montesinos ni de fray Íñigo de Mendoza en el 
Cancionero General, a pesar de la presencia de la poesía religiosa a lo largo del 
cancionero y no sólo en el apartado de poesía religiosa que abre 11CG30. Además, 
si dichos poemas andaban en letras de molde y eran extensos Castillo los elimi-
nó directamente, sólo así se explicaría la ausencia de poemas como el Laberinto 

26. Carlos Alvar, «LB1 y otros cancioneros castellanos», en Lyrique romane médiévale: la tradition
des Chansonniers. Actes du Colloque de Liège 1989, ed. M. Tyssens, Liège, Université, 1991, pp.
469-500. Manuel Moreno, «Sobre la relación de LB1 con 11CG y 14CG», en Actas del VI
Congreso de la AHLM (Alcalá de Henares, del 12 al 16 de septiembre de 1995), ed. J. M. Lucía,
Alcalá de Henares, Universidad, 1997, II, pp. 1069-1083, Vicenç Beltran, «El Cancionero gene-
ral (Valencia, 1511) y el Cancionero de la Biblioteca Británica», en Da Papa Borgia a Borja Papa. 
Letteratura, lingua e traduzione a Valencia, Lecce, Pensa, 2010, pp. 121-150.

27. Beltran, «Quinientos años...», art. cit., p. 25.
28. Brian Dutton, «El desarrollo del Cancionero general de 1511», en Actas del Congreso Roman-

cero-Cancionero, UCLA (1984), ed. E. Rodríguez Cepeda, Madrid, Porrúa, 1990, I, pp. 81-96. 
Whetnall, «El Cancionero General de 1511... », art. cit.

29. Los poetas son, además de Pérez de Guzmán, Juan de Mena, Santillana, Gómez Manrique,
Lope de Estúñiga, Juan Rodríguez del Padrón, el bachiller de la Torre, y Pedro Torrellas.

30. Para los textos omitidos por su difusión en la imprenta temprana y previa a 1511, véase Whet-
nall, «El Cancionero General de 1511... », art. cit., pp. 511-512.
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de Fortuna, la Coronación del marqués de Juan de Mena, o las Coplas de virtudes 
y vicios de Pérez de Guzmán, por citar la obra más destacada de nuestro poeta, 
todas ellas salieron impresas varias veces antes del Cancionero General, y aquí sí 
que el interés de un avispado negociante queda patente: por un lado ofrecía obras 
que no circulaban impresas −no las duplicaba−  y por otro, no incluía en su com-
pilación textos extensos pues así ahorraba espacio para las novedades que podía 
haber encontrado (textos únicos o apenas difundidos).

Veamos ahora los textos de Pérez de Guzmán en CG11, en el marco que 
hemos ido dibujando. No figura ninguno de los poemas extensos y más conoci-
dos del poeta. No están las Coplas de diversas virtudes y vicios (507 estrofas), ni 
la Confesión rimada (189 estrofas), ni la Doctrina que dieron a Sara (69 estrofas); 
tampoco Contra los que dicen que dios en este mundo nin da bien por bien nin da mal 
por mal (61 estrofas)31. Todas ellas fueron impresas en el Cancionero de Ramón de 
Llavia, Zaragoza, Pablo Hurus, 1486 (86*RL), y con posterioridad −algunas de 
forma fragmentaria− en las Coplas de Fernán Pérez de Guzmán, Sevilla, Ungut 
y Polono, 8-6-1492 (92PG), y en Las setecientas de Pérez de Guzmán, Sevilla, 
Jacobo Cromberger, 22-12-1506 (06PO). El Decir a la muerte (Tu omne que estás 
leyendo ID 0197), otro de los poemas más conocidos de Pérez de Guzmán, y que 
ya figuraba en PN1, tampoco fue seleccionado por Hernando del Castillo; este 
poema, como ya hemos apuntado, se desgajó de la tradición manuscrita y tuvo 
fortuna independiente al figurar impreso, por un lado con las Trescientas de Juan 
de Mena y las Coplas de Vita Christi de fray Íñigo de Mendoza (92VC, 95VC, 
06MO, 09MO), y por otro, es el primer poema de los impresos de las coplas de 
Pérez de Guzmán (92PG, 06PO).

Los textos que sí fueron seleccionados por Castillo los he dispuesto en el 
cuadro siguiente, en el mismo orden en que figuran en el Cancionero General32.

31. Sólo conocemos un testimonio manuscrito de este texto pero en el que no está el poema com-
pleto, en cambio sí fue impreso con las 61 estrofas que lo conforman en 86*RL. 

32. Me refiero en concreto a las ediciones de 1511 y 1514, entre las cuales no hay diferencias
respecto a los textos del autor que nos ocupa. Pese a que utilizo las siglas y el número de iden-
tificación de los poemas de Dutton, en cuanto a la posición que ocupa cada poema en el can-
cionero sigo la numeración de González Cuenca. Añado algunos testimonios que no figuran
en Dutton para determinados poemas (0087, 0086 y 0079).
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ID INCIPIT RÚBRICA

0087
11CG-22, f 11ra-b
6 x 8. Poema independien-
te en 92PG y 06PO, y en 
las ediciones del Cancione-
ro General (1511 y 1514). 
En el resto de testimonios 
está vinculado a 0072. 
Pero en los dos impresos 
(92PG y 06PO) está in-
cluido y comentado en el 
marco de la exposición en 
prosa de la oración.
GB1-16             HH1-18 
MM1-26           MM3-21 
MN6a-16          MN10b-19 
NH4-17             PN5-16 
PN6-18              PN9-19 
SA9b-30            92PG-4*
06PO-4

Ave preciosa maria El aue maria trobada
(En 11CG el autor no 
figura en la rúbrica, pero 
a partir de la edición de 
14CG, sí)
Aue maria GB1, MN6a, 
MN10b, PN6
La aue maria MM3
Fenesçe la oracion domi-
nical del pater noster e 
Comiença el Aue maria 
MM1
Aqui fenesce la expo-
sición│del pater noster & 
comiença la del aue maria 
92PG

* De este incunable de las Coplas de Pérez de Guzmán (Sevilla, Ungut y Polono, 8-6-1492) se
desconoce su paradero. Por lo que cito a partir de la siguiente edición, que presumiblemente
sigue a la de 1492, es decir, por 06PO, Las setecientas, Sevilla,  Jacobo Cromberger, 22-12-1506, 
ambas anteriores a 11CG.
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ID INCIPIT RÚBRICA

0086
11CG-23, f. 11rb-c
6 x 8. Poema independien-
te en 92PG y 06PO, y en 
las ediciones del Cancione-
ro General.
En el resto de testimonios, 
vinculado a 0072. Pero en 
los dos impresos (92PG y 
06PO) está incluido y co-
mentado en el marco de la 
exposición en prosa de la 
oración.

GB1-15              HH1-17  
MM1-25            MM3-20 
MN6a-15    MN10b-18 
NH4-16              PN5-15 
PN6-17               PN9-18 
SA9b-29             92PG-3
06PO-3

Pater noster qui es in ce-
lis │sanctificetur nomen 
tuum.
Padre nuestro que estas

El pater noster hecho│ 
por hernan perez de guz-
man
Pater noster qui es in celis 
GB1, MN6a, MN10b : Pa-
ter noster quy es et cetera 
PN6
Pater noster qui es in celis 
sanctifficetur nomen tuum 
HH1

El pater noster MM3
Fenesce el te deum lau-
damus e comiença el pa-
ter noster qui es in celis 
sanctifficetur nomen tuum 
MM1
Aqui se comiença la expo-
sición│del pater noster 
92PG

0077
11CG-35, f. 18va-c
11 x 8. Poema indepen-
diente en las ediciones del 
Cancionero General.
En el resto, vinculado a 
0072 
GB1-6bis      HH1-8 
MM1-16               MM3-11 
MN6a-6                MN10b-9 
PN5-6 PN6-8 
PN9-9                   SA9b-20 

Muestrate virgen ser ma-
dre

Hymno trobado por │ 
hernan perez de guzman 
que di │ze mostrate esse 
matrem
Monstrate esse matrem 
HH1, MM3

Comiençan otras coplas 
del dicho ferrnand perez 
sobre el verso que co-
miença Monstrate esse 
matrem MM1
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ID INCIPIT RÚBRICA

0079 
11CG-36, rúbrica en f. 
18vc y las estrofas en f. 
19ra 
4 x 8. Poema indepen-
diente en las ediciones del 
Cancionero General.
En el resto, vinculado a 
0072 
GB1-8                   HH1-10 
MM1-18             MM3-13
MN6a-8                MN10b-11 
MN69-6**             NH4-9 
PN5-8     PN6-10 
PN9-11                SA9b-22 

De las españas luzero Otro hymno a san │dio-
nisio hecho por el mismo.
A santo eugenio GB1, 
MM3 MN6a, MN10b : A 
san evgenio HH1

Alabança a santo Euge-
nio arçobispo primero de 
Toledo e Primado de las 
españas MM1

0080
11CG-37, f. 19ra-c
8 x 8 Poema indepen-
diente en las ediciones del 
Cancionero General.
En el resto, vinculado a 
0072 
GB1-9                   HH1-12 
MM1-20             MM3-14 
MN6a-9                MN10b-13 
NH4-10                 PN5-9 
PN6-12                  PN9-12 
SA9b-24 

Atenas mas glorioso Hymno a san Gil

Himno a san Gil GB1, 
MN6a : a sant gil hino 
MN10b
A sancto egidio MM3
Alabança a sant gil con-
fessor e presbitero de 
athenas MM1

** Se trata del manuscrito 3668 de la Biblioteca Nacional de España, que contiene coplas de 
Fernán Pérez de Guzmán. Son 10 folios desgajados de un códice, que en la actualidad están 
encuadernados con varias hojas de guarda modernas delante y detrás, con encuadernación del 
siglo xix. No figura en El Cancionero del siglo xv de Dutton. Le he puesto la sigla de MN69 
siguiendo su sistema de nomenclatura, como también lo hizo Mª Jesús Díez Garretas, que 
otorgó la sigla MN68 a otro manuscrito de la BNE, el 4069 (Díez Garretas, «La doctrina que 
dieron a Sara... », art. cit., p. 85).
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ID INCIPIT RÚBRICA

0085
11CG-38, f. 19rc-19vc
16 x 8. Poema indepen-
diente en NH3-4 y en las 
ediciones del Cancionero 
General. 
En el resto, vinculado a 
0072 
GB1-14  HH1-16 
MM1-24             MM3-19 
MN6a-14    MN10b-17 
NH4-15                 PN5-14 
PN6-16                  PN9-17 
SA9b-27 

A ti adoramos dios El te deum laudamus │ 
trobado por el dicho her-
nan │ perez de guzman

El te deum laudamus 
NH3
Te deum laudamus GB1, 
HH1,MN6a, MN10b, 
PN6
Comiença el Te Deum 
laudamus MM1

Avatares y perspectivas.indb   1147 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



1148 |   Maria Mercè López Casas

ID INCIPIT RÚBRICA

0090
11CG-67 ff. 34vabc-36vc

64 x 8
GB1-17               HH1-21    
MN6a-19             NH4-20 
11CG-67

65 x 8
MM1-7                  
MM3-24
86*RL-150*** 

67 x 8
PN5-19 
PN6-25 
PN9-22 

80 x 8
SA9b-33 
MN23-57 (61 x 8, pérdida 
de folios en la parte final) 

Si no mengaña el efecto COmiençan las obras 
de fernan perez de guz-
man │ y esta primera es 
vna que hizo de las qua-
tro virtudes cardinales 
/ dirigida al marques de 
santillana iñigo lopez de 
mendoça

Prologo en las quatro 
virtudes cardinales al ho-
norable e noble señor 
marques de santillana 
conde del real de mança-
nares GB1MN6a PN5 
SA9b: Prologo ... [que dios 
aya] PN9
Prologo… (de mançana-
res) [por fernand perez de 
guzman] PN6
Tratado ordenado por el 
dicho fernan perez de gus-
man de las quatro virtudes 
cardinales dirygido al muy 
magnifico y virtuoso señor 
don yñigo lopez de men-
doça marques de santilla-
na conde del Real HH1

*** En 86*RL, hay dos estrofas iniciales a modo de "introducción" como dice la rúbrica, pero que 
en verdad pertenecen a otro poema también dedicado al Marqués de Santillana, según figura en 
BU2 (ID 8717). Así pues, el texto de la Coronación comenzaría en la estrofa 3, bajo la rúbrica 
Prefacio (equivalente a prologo en otros testimonios). No computamos las dos estrofas primeras.
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ID INCIPIT RÚBRICA

1937****
11CG-68, ff.36 vc-37rc 

EM3-2 
EM13-1 
MP2-86 
SA11-1 
87PG-2 

Aquel seneca espiro

Coplas / que hizo │ her-
nan perez de guz//│man 
a la muerte del │ obispo 
de burgos don alonso │ 
de cartagena
Coplas de Fernan Perez 
de Guzman a la muerte 
de Alonso de Cartagena 
SA11
Coplas que fizo el noble 
cauallero ferrand perez de 
guzman sobre el transitu 
del Reuerendo padre e vir-
tuosisimo prelado don al-
fonso de cartajena obispo 
de burgos EM3 : Coplas...
[su caro amigo] EM13 

Lo primero que se observa es que de los ocho poemas que hay de Pérez de 
Guzmán, seis son de poesía religiosa, y si nos fijamos en la posición que ocu-
pan en el cancionero, no van seguidos. Ni siquiera los seis poemas religiosos, 
que están en la sección de Obras de devoción y moralidad del Cancionero general, 
forman un grupo compacto dedicado al autor, sino que primero figuran el Ave 
María y el Padre nuestro en la posición 22 y 23 respectivamente, en el folio 11. A 
continuación, ya en los folios 18-19 aparece un nuevo bloque de cuatro poemas; 
tres himnos: uno a la Virgen María (Muestrate Virgen ser madre), dos himnos de 
santos (a san Dionisio33 y a san Gil), y otra oración glosada (Te Deum laudamus), 
en las posiciones 35, 36, 37 y 38 respectivamente. Y hasta los folios 34-36 no 
volvemos a encontrar los demás poemas, en una sección distinta de 11CG, la de 
Obras de varios autores, con una rúbrica especial que abarca horizontalmente las 
tres columnas de texto dividiendo en dos la página: COmiençan las obras de fernan 

33. En realidad es a San Eugenio. Hay un error en la rúbrica, no atestiguado en ningún otro testi-
monio anterior. En NH4 hay una anotación marginal en letra del xvii que indica que se trata
de San Dionisio, ¿anotación de algún lector motivado por la lectura del Cancionero general?

**** Tanto en el poema 1937 como en 0090 no reproduzco todas las rúbricas, pues son muy exten-
sas, aunque en verdad no aportan elementos significativos. En dichos epígrafes el texto añadido 
suele ser una alabanza al destinatario, tanto en el caso de Íñigo López de Mendoza como en el 
de Alfonso de Cartagena.
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perez de guzman │ y esta primera es vna que hizo de las quatro virtudes cardinales / 
dirigida al marques de santillana iñigo lopez de mendoça. Las composiciones en este 
caso no son religiosas sino más bien de corte moral; muy probablemente elegidas 
por ser sus destinatarios personas muy significadas, tanto por su preeminencia 
política, como en el campo del saber: el poema de las Quatro virtudes cardinales 
dirigido al Marqués de Santillana (ID 0090), y las Coplas a la muerte de Alonso de 
Cartagena (ID 1937).

Los textos religiosos seleccionados, que proceden del grupo de poemas de-
dicado a Álvar García de Santamaría, no están ni en el orden ni disposición con 
que figuran en los otros cancioneros conservados. En la mayoría de testimonios 
las oraciones glosadas suelen ocupar la parte final del corpus, antes de la Oración 
en fin de toda la obra (ID 0088) y el Ultílogo (ID 0089), pero no anteceden a otras 
composiciones del conjunto, y siempre aparecen juntas las tres. En 11CG, el últi-
mo texto elegido como cierre de las composiciones religiosas es el Te Deum, pero 
separado de las otras dos oraciones glosadas. Por otro lado, en la tradición textual 
que nos ha llegado, siempre figura en primer lugar el Padre Nuestro, y luego el 
Ave María34, en cambio, en el Cancionero General, está primero el Ave María 
trobada. El orden inverso de ambas oraciones está justificado porque 11CG se 
inicia con composiciones religiosas dedicadas a la Virgen María, al igual que 
otros cancioneros de la época, como el de Juan del Encina35 o el de Ramón de 
Llavia. A poca distancia encontramos en otro bloque de cuatro textos, el himno 
a la Virgen María, seguido de los dos himnos de santos (desgajados de los siete 
himnos de santos que se transmiten como un todo en la tradición textual), para 
acabar finalmente con el Te Deum trobado, muy posiblemente con la intención 
por parte del compilador de rematar los textos religiosos de Pérez de Guzmán 
con el himno litúrgico de acción de gracias. Con todo, conviene traer a colación 
que es el segundo poeta más representado en la sección, detrás de Juan Tallante, 
y representa en el Cancionero General la herencia de la poesía religiosa de siglos 
anteriores, la más tradicional: glosas de oraciones, loores a la Virgen e himnos 
de santos36. Considero que Hernando del Castillo seleccionó una muestra de los 

34. Pérez de Guzmán no hace más que seguir el orden canónico de las oraciones. En primer lugar, la ora-
ción con las palabras del propio Jesús, y luego, el Avemaría con las palabras del arcángel San Gabriel. 

35. Sobre la relación de CG11 y el cancionero impreso de Juan del Encina, véase Álvaro Bustos, 
«Sobre la organización del Cancionero General: la huella de Juan del Encina», en Estudios sobre
el «Cancionero general», ob. cit., I, pp. 95-112.

36. Véase Olga Perotti, «La poesía religiosa en el Cancionero General de 1511», en I canzonieri di
Lucrezia. Los cancioneros de Lucrecia, eds. A. Baldissera, G. Mazzocchi, Padova, Unipress, 2005, 
pp. 247-260. Perotti señala en otros textos religiosos de 11CG aspectos más relacionados con
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textos religiosos de Pérez de Guzmán, los que a él le parecieron más representa-
tivos del autor para su sección de «Obras de devoción y moralidad», no porque 
desconociera o tuviera en sus manos otra tradición textual distinta de su poesía. 

Lo mismo hizo con los textos elegidos para la sección de «Obras de varios 
autores». Los dos poemas de Pérez de Guzmán aparecen en tercer lugar, detrás 
de los del Marqués de Santillana y de los de Juan de Mena, y precisamente el 
primer texto del señor de Batres está dedicado a don Íñigo López de Mendoza, 
que abre esta sección de 11CG. El otro poema seleccionado es una alabanza de 
su maestro y amigo Alonso de Cartagena con motivo de su fallecimiento. Ambos 
destinatarios fueron personajes clave en la sociedad y en la literatura de su tiem-
po, y en sus poemas Pérez de Guzmán los ensalza por sus cualidades y virtudes. 
Estos poemas, aunque llegaron a la imprenta, lo hicieron uno −el de las Quatro 
virtudes− 25 años antes de 11CG, en el Cancionero de Ramón de Llavia (86*RL), y 
el otro −las Coplas a la muerte de Cartagena− 24 años antes de 11CG; fue incluido 
como cierre en un impreso del Oracional de Fernán Pérez de Guzmán (87PG), 
obra de Alonso de Cartagena, y parece que no se volvió a publicar más (Murcia, 
Gabriel Lois Arinyo y Lope de la Roca, 26-3-1487)37. De manera que la mayoría 
de los textos elegidos por Hernando del Castillo apenas tuvieron vida impresa, y 
los que sí fueron estampados lo hicieron con suficiente margen en años para que 
volvieran a ver la luz en 1511. 

Para acabar voy a centrarme en algunas cuestiones textuales. El texto ofrecido 
por Hernando del Castillo de las Coplas a la muerte de Alonso de Cartagena en-
tronca directamente con la versión del incunable de Murcia (87PG), pues aparte 
de la actualización sobre todo ortográfica, es exactamente igual, no hay un solo 
cambio de entidad, tradición muy distinta de la transmitida por MP2. Veamos 
algunos casos significativos:

v. 5   asi que non solo yo 87PG : Assi que no solo yo 11CG : por lo cual no los
oyó MP2

la renovación de la espiritualidad de la época, como la predilección por el tema de la Pasión, 
la visión del Cristo crucificado como invitación a contemplar y meditar sobre su sufrimiento; 
enlazado a él está el dolor de la Virgen ante el sufrimiento y muerte de su hijo ( Juan Tallante, 
Conde de Oliva). 

37. Probablemente fue obra de los editores del Oracional la colocación de las coplas que escribió
Pérez de Guzmán a la muerte de Cartagena al final del volumen, porque en la transmisión
manuscrita del Oracional no he hallado el poema, aunque no hay que descartar que ya estuviera 
en algún códice hoy perdido.
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v. 15 toda virisima ystoria 87PG : toda virissima ystoria 11CG : la eloquente his-
toria MP2
v. 18 & valiente cauallero 87PG : y valiente cauallero 11CG : y valiente pregonero
MP2
v. 27 las religiones vn padre 87PG,11CG : los religiosos un padre MP2
v. 32 vn grand interpetrador 87PG:  vn gran interpetrador 11CG : un dulçe inter-
pretador MP2
v. 44 de toda la gente humana  87PG,11CG : de toda natura humana MP2

Por lo que se refiere a las oraciones trobadas, el texto que presenta 11CG −me
refiero en este caso al Avemaría y al Padrenuestro−, se aproxima más a la tradición 
manuscrita que a la impresa, pues presenta grandes diferencias textuales con las 
estrofas insertas en la exposición en prosa que hay en 92PG y 06PO, lo que implica 
que el texto ofrecido por 11CG sería muy distinto del que podía circular impreso.

Y en cuanto a los dos himnos de santos que Hernando del Castillo incluyó 
en el Cancionero general, merecerían un estudio textual más completo en relación 
a todos los testimonios conservados, trabajo que excede las dimensiones de esta 
primera aproximación. Lo cierto es que hay algunas lecciones singulares que son 
faltas, y alguna otra que podría ser una conjetura del editor, pero de este asunto 
habrá que tratar en un trabajo futuro38. 

38. La edición de los himnos de santos que hicieron Maguire y Severin («Fernán Pérez de
Guzmán’s Loores de santos... », art. cit.),  no recoge todos los testimonios, entre ellos faltan las
variantes o variaciones de 11CG. Convendría hacer una nueva edición que fuese crítica.
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