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LOS POEMAS EN GALLEGO DE VILLASANDINO: 
NOTAS PARA UN ESTUDIO LINGÜÍSTICO

Isabella Proia 
Sapienza, Università di Roma

El Cancionero de Baena (PN1), el Cancionero de Gallardo o de San Román 
(MH1) y el Cancionero de Palacio (SA7) representan los principales vectores de 
difusión de la lírica cortés en lengua castellana de finales del s. xvi1. Una parte 
considerable de esta producción poética está relacionada con la llamada «escuela 
gallego-castellana», que se caracterizó por el cultivo de la lírica en lengua gallega 
en el entorno cortesano de Castilla (aproximadamente entre 1360 y 1425) por 
parte de varios trovadores originarios de distintas regiones (Castilla, Galicia, An-
dalucía). Resultado de tales prácticas fue una producción poética escrita en un 
lenguaje híbrido, una mezcla de castellano y gallego en la cual el componente 
castellano acabó predominando porque el ambiente dificultaba la corrección del 
gallego (y aun por la intervención de los copistas, sobre todo castellanos, que nos 
transmitirían estas composiciones). La castellanización imputable a los copis-
tas, entonces, se superpone en muchos casos a una textura lingüística en la que 
originariamente debían coexistir elementos gallegos y castellanos. Los estudios 

1. Véanse Vicenç Beltran, «La cantiga de Alfonso XI y la ruptura poética del siglo xiv», El Crotalón. 
Anuario de Filología Española, II (1985), pp. 259-263; Id., La canción de amor en el otoño de la Edad 
Media, Barcelona, PPU, 1988; Alan Deyermond, «Spanish Fifteenth-Century Cancioneros: A
General Survey to 1465», Kentucky Romance Quarterly, XXVI (1979), pp. 445-460; Id., «Baena, 
Santillana, Resende and the Silent Century of Portuguese Court Poetry», Bulletin of Hispanic
Studies, LIX (1982), pp. 198-210; Joaquín Gimeno Casalduero, «Pero López de Ayala y el cambio 
poético de Castilla a comienzos del siglo xv», Hispanic Review, XXXIII (1965), pp. 1-14; Giu-
seppe Tavani, Poesia del Duecento nella penisola iberica, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1969; Id., A 
poesia lírica galego-portuguesa, Vigo, Galaxia, 1986; Joaquim Ventura Ruiz, «Poetas en gallego en
el Cancionero de Baena: contra el tópico de la decadencia», en Convivio. Estudios sobre la poesía de 
cancionero, eds. V. Beltran, J. Paredes, Granada, Universidad de Granada, 2006, pp. 813-821.
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pioneros de Michaëlis de Vasconcelos2 y Baist3 abordaron el problema de iden-
tificar una serie de criterios para determinar qué composiciones podían consi-
derarse escritas en gallego, pero fue el artículo de Lapesa de 1953 el que marcó 
un avance fundamental en la cuestión de la identidad lingüística de los poemas 
de esta escuela, con la hipótesis de un nivel de hibridación ya presente, en un 
número de casos de los que se ofrecía una clasificación, en la textura lingüística 
original4. 

El corpus poético de Villasandino5, que cuenta con más de 190 composiciones 
(considerando solo las de autoría cierta), presenta importantes huellas de este 
hibridismo lingüístico: en muchos casos se trata simplemente de galleguismos 
sueltos dentro de poesías netamente castellanas, pero en el caso de 21 poemas, 
según Lapesa, podemos suponer una textura lingüística originalmente gallego-
castellana, con variable abundancia de castellanismos, muchos de los cuales 
afirmados por la rima6 (cabe observar, de todas formas, que Lapesa incluyó en 
este cómputo otros cinco textos que la crítica hoy en día considera de autoría 

2.  Cfr. Carolina Michaëlis de Vasconcelos, «Geschichte der portugiesischen Literatur», en Grundriss
der romanischen Philologie, ed. Gustav Gröber, Strassburg, Karl. J. Trubner, 1897, IIb, pp. 129-382.

3. Cfr. Gottfried Baist, «Die spanische Literatur», en Grundriss der romanischen Philologie, ed.
Gustav Gröber, Strassburg, Karl. J. Trubner, 1897, IIb, pp. 383-566.

4. Cfr. Rafael Lapesa, «La lengua de la poesía lírica desde Macías hasta Villasandino», Romance 
Philology, VII (1953), pp. 51-59. Entre los trabajos que han tenido como objeto la edición de
las poesías de esta escuela destacan Henry R. Lang, Cancioneiro gallego-castelhano. The Extant
Galician Poems of the Gallego-Castilian Lyric School (1350-1450), New York-London, Scribner’s
Sons-Arnold, 1902; Hugo A. Rennert, Macías o namorado. A Galician trobadour, Philadelphia, s. 
e., 1900; Carlos Mota Placencia, La obra poética de Alfonso Álvarez de Villasandino, Tesis doctoral 
inédita, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1990, 3 vols.; Andrea Zinato, Macías. 
L’esperienza poetica galego-castigliana, Venezia, Cafoscarina, 1996; Ricardo Polín, Cancioneiro 
galego-castelán (1350-1450). Corpus lírico da decadencia (1350-1450), Sada, A Coruña, 1997.

5. Sobre la lengua poética de Villasandino véanse María Isabel Toro Pascua - Gema Vallín, «Hi-
bridación y creación de una lengua poética: el corpus gallego-castellano», Revista de Poética
Medieval, XV (2005), pp. 93-105; Gema Vallín, «Villasandino y la lírica gallego-portuguesa», 
en Cancioneros en Baena. Actas del II Congreso Internacional Cancionero de Baena. In memoriam
Manuel Alvar (Baena, 16-22 de abril de 2002), ed. J. L. Serrano Reyes, Baena, Ayuntamiento
de Baena, 2003, II, pp. 79-88; Ead., «Hacia una nueva experiencia poética: los últimos trova-
dores gallego-portugueses», en Convivio. Cancioneros peninsulares, Granada, eds. V. Beltran,
J. Paredes, Granada, Universidad de Granada, 2010, pp. 235-249. Sobre Villasandino, además
de la tesis doctoral de Carlos Mota Placencia, hay que citar también los importantes trabajos de 
Jole Scudieri Ruggieri, Cavalleria e cortesia nella vita e nella cultura di Spagna, Modena, Mucchi, 
1980 (en particular las pp. 199-213) y de Paola Ambrosi, «La presenza di Alfonso Álvarez nei
canzonieri spagnoli», Quaderni di lingue e letterature, 6 (1981), pp. 95-105.

6. Cfr. Lapesa, «La lengua de la poesía…», art. cit., p. 57.
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dudosa)7. En virtud de la extensión de su corpus poético en gallego, la produc-
ción poética de Villasandino constituye un documento sumamente importante 
de cómo fue recibida y conocida en tierras castellanas, en la segunda mitad del s. 
xiv, la lengua de los trovadores gallego-portugueses. 

El objetivo de este trabajo ha sido examinar los galleguismos y castellanis-
mos que se encuentran en este corpus textual, con particular atención hacia las 
formas en rima. He dedicado un examen especialmente detenido a los poemas 
que presentan una tradición más compleja (tan solo cinco, en realidad), con el fin 
de analizar las dinámicas de hibridación lingüística atribuibles a los copistas. El 
principio fundamental es que, en poemas transmitidos por manuscritos de área 
castellana, las formas gallegas presentes en al menos un testimonio deben siem-
pre ser consideradas originales; de ello se deduce que, si otros testimonios pre-
sentan lecciones diferentes, con formas castellanas en lugar de las formas gallegas 
documentadas en uno de los manuscritos, los castellanismos deben considerarse 
una innovación de los copistas8. Lo que voy a presentar es un resumen de los 
primeros resultados de este examen.

El corpus textual que he examinado incluye 29 composiciones, tres más que 
las indicadas por Lapesa9. De estos textos, tan solo cinco están conservados por 
más de un testimonio, siendo el resto transmitido por el solo Cancionero de Baena: 
un poema («Ben aja miña ventura», ID 1162) aparece en realidad en dos copias 
dentro del mismo manuscrito, el ya citado Baena10. La composición conservada 

7. Se trata de «Crueldat e trocamento» (ID 0132), «Acabada fermosura» (ID 0544), «Loado seias,
Amor» (ID 0663), «Tienpo ha que muito afané» (ID 1165), «Ay, qué mal aconsellado» (ID 1170).

8. Véase otro trabajo en el que he analizado este proceso de castellanización en una cantiga del Ar-
cediano de Toro: Isabella Proia, «A proposito della koinè galego-castigliana. Alcune considerazioni
sulla tradizione testuale dell’Arcediano de Toro», Critica del Testo, XVIII, 3 (2015), pp. 137-154.

9. En el apéndice al final del artículo se encuentra la lista completa. He integrado este corpus con
los poemas ID 1187 «Visso enamoroso», ID 1283 «Conselladme ora, amigo», ID 1275 «An-
dando cuidando en meu ben, cuidé».

10. Entre los muchos trabajos que se han dedicado a este importantísimo cancionero destacan
Antonio Rodríguez-Moñino, «Sobre el Cancionero de Baena. Dos notas bibliográficas», Hispa-
nic Review, XXVII (1959), pp. 139-149; Cancionero de Baena, ed. José María Azáceta, Madrid, 
CSIC, 1966, 3 vols.; Barclay Tittmann, «A Contribution to the Study of the Cancionero de
Baena Manuscript», Aquila, I (1968), pp. 190-203; Alberto Blecua, «“Perdióse un cuaderno”… 
Sobre los Cancioneros de Baena», Anuario de Estudios Medievales, IX (1974-1978), pp. 229-266; 
Manuel Nieto Cumplido, «Juan Alfonso de Baena y su Cancionero. Nueva aportación histó-
rica», Boletín de la Real Academia de Córdoba, LII (1982), pp. 35-57; Cancionero de Juan Alfonso
de Baena, eds. B. Dutton, J. González Cuenca, Madrid, Visor, 1993; Paola Elia, «Ancora delle
ipotesi sul Cancionero de Baena», Annali dell ’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione
Romanza, XLI (1999), pp. 365-388; Alberto Blecua, «La transmisión textual del Cancionero 
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por el mayor número de testimonios es «Loado sejas amor» (ID 0663), presente 
en los manuscritos siglados PN1, SA7 y MP211, este último copiado mucho más 
tarde que los primeros, en la segunda mitad del s. xvi; «Crueldad e trocamento» 
(ID 0132) y «Acabada fermosura» (ID 0544), ambos de autoría dudosa, se in-
cluyen en dos testimonios, PN1 y MH1; por último, «Ay, qué mal aconsellado» 
(ID 1170), otro poema de autoría dudosa, es transmitido por PN1, MN15, un 
códice de finales del s. xvi conocido como Pequeño Cancionero, que perteneció al 
Marqués de la Romana y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
y MN65, un códice de finales del s. xviii hasta la fecha considerado un descriptus 
del Pequeño Cancionero12.

Un análisis limitado al léxico en rima ha detectado al menos 93 términos 
que ciertamente pueden ser considerados como galleguismos. Debo señalar que, 
para este cómputo, sólo he tomado en consideración las formas exclusivamente 
gallegas documentadas. No he tomado en consideración, por lo tanto, las formas 
comunes al gallego y al castellano, y tampoco he considerado como galleguis-
mos ciertos las formas erróneas o las formas documentadas exclusivamente en 
documentos que por su procedencia geográfica (por ejemplo, leonés) o por su 
naturaleza (por ejemplo, traducciones castellanas u otros poemas de la escue-
la “gallego-castellana”) no permitan considerar esas formas como privativas del 
ámbito gallego13. También he excluido del análisis las formas dudosas, como 
talen, probable provenzalismo, así como aquellos casos en los que la presencia de 
abreviaciones en el manuscrito no permitía establecer con seguridad si se trataba 

de Baena», en Juan Alfonso de Baena y su Cancionero. Actas del I Congreso Internacional sobre el 
Cancionero de Baena (Baena, 16-20 de febrero de 1999), eds. J. L. Serrano Reyes, J. Fernández 
Jiménez, Baena-Córdoba, Ayuntamiento de Baena-Diputación de Córdoba, 2001, pp. 53-84. 

11. Hago referencia al sistema de abreviaturas de Dutton: cfr. Brian Dutton-Jineen Krogstad, El 
cancionero del siglo xv, c. 1350-1520 (Biblioteca Española del siglo xv), Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1990-91, 7 vols.

12. Véanse, sin embargo, las consideraciones de Casas Rigall, que suponen un antecedente común
a los dos códices: Juan Casas Rigall, «En el texto de Macías: edición crítica de “Cativo de miña 
tristura”», Zeitschrift für romanische Philologie, CXXV, 1 (2009), pp. 106-126.

13. Se han consultado los siguientes recursos electrónicos: Base de datos da lírica profana galego-
portuguesa, dirs. M. Brea, P. Lorenzo Gradín. Enlace: <https://www.cirp.gal/pls/bdo2/f?p
=MEDDB3:2:10946577185383249436>; Graça Videira Lopes, Manuel Pedro Ferreira et 
al., Cantigas medievais galego-portuguesas. Enlace: <http://www.cantigas.fcsh.unl.pt/>; Glosa-
rio da poesía medieval profana galego-portuguesa, dir. M. Ferreiro. Enlace: <http://glossa.gal/
glosario?cambiarIdioma=gl>; Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega, dir. X. Varela
Barreiro. Enlace: <http://ilg.usc.es/tmilg>; Dicionario de dicionarios do galego medieval, coord. E. 
González Seoane, eds. M. Álvarez de la Granja, A. I. Boullón Agrelo. Enlace: <http://sli.uvigo.
es/DDGM/index.html> [fecha de las consultas: 28/10/2017]. 
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de una forma gallega o castellana. Las composiciones con el mayor porcentaje 
de galleguismos en rima son «Entre Doiro e Miño estando» (ID 1158), que 
presenta en rima 12 términos gallegos en un total de 48 versos, «Triste ando 
de convento» (ID 1167), con 17 casos de galleguismos en rima en un total de 
56 versos, «Poys me non val» (ID 1160), con 8 términos gallegos en rima en un 
total de 28 versos, y por último «Acabada fermosura» (ID 0544), con 11 casos de 
galleguismos en rima para 32 versos.

En este caso la dificultad principal a la que se enfrenta el editor para devolver 
el texto a su estado original, también en la textura lingüística, consiste en no saber 
con exactitud qué grado de hibridación originalmente tenía la lengua en la que 
fueron compuestos los poemas por sus autores; mejor dicho, en qué medida el 
componente gallego y el componente castellano estaban presentes en esta mez-
cla, o sea, en palabras de Lapesa, cuál eran «la maestría y cuidado efectivos de 
cada poeta al valerse del gallego»14. Añádase, además, que desafortunadamente 
los unica representan una parte considerable de este corpus textual. La presencia 
de castellanismos afirmados por la rima, con formas gallegas o formas comunes al 
gallego y al castellano que riman con formas exclusivas del castellano, son prueba 
de este fenómeno de hibridación lingüística. 

En el corpus de Villasandino son al menos ocho las rimas afectadas por este 
rasgo, que reproduzco a continuación (en negrita en los textos los rimantes que 
muestran este fenómeno)15: 

E poys non se escusa a morte
quero eu. por boa ffe
segunt quiso miña sorte
loar syenpre. a quien loe
et loare

14. Lapesa, «La lengua de la poesía…», art. cit., p. 58.
15. Con el fin de facilitar el análisis del proceso de transmisión en su materialidad, he utilizado

criterios conservativos para la transcripción de los textos: he desarrollado las abreviaturas en
cursiva e incluido mayúsculas y eventuales signos de puntuación que se encontraran en el
manuscrito; he resuelto siempre las tildes de nasalidad como m; he separado las palabras según
el uso moderno; he normalizado tan solo la vacilación⌠/s y la vacilación i / j; he mantenido
la vacilación entre los grafemas v y b para la bilabial fricativa y oclusiva /b/, la alternancia u /
v y la vacilación i / y para el fonema vocálico y semivocálico; he conservado las consonantes
geminadas en posición inicial, interna y final de palabra; he mantenido la alternancia entre los
grafemas c, ç y z para la africada prepalatal sorda y sonora; he mantenido la vacilación entre t y
d en posición final y la alternancia entre f y h en posición inicial de palabra, y he mantenido la
vacilación entre formas con h inicial y formas sin h inicial en el caso del verbo haber.
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et desy sere
encubridor
que non dire
a quen ben se
que ten meu cor 
(ID 1160, vv. 35-44)

En gallego deberíamos encontrar sei / loei / loarei / serei / direi en vez de sé / loé 
/ loaré / seré / diré , y por lo tanto no habría rima con fe.

Ay meus ollos. que quisistes
yr tal. fermosura ver
por quem. chorades tristes 
(ID 1162, vv. 45-47)

En gallego tendríamos quisestes en vez de quisistes y, por lo tanto, los dos vo-
cablos no podrían rimar.

Poderoso
amor briosso
non queras. que tanta seja
miña grant. cuyta sobeja
por que eu. nombrar non oso 
(ID 1164, vv. 38-42)

Byua sempre. ensalçado
o amor. Marauilloso
por el qual. syn duda oso
(ID 1169, vv. 1-3)

Aquí, en ambos casos, en gallego deberíamos encontrar ouso en vez de oso.

[.]yn fallya
me conquiso. que me priso
ora vn dia
con seu viso
de muy. grande alegria 
(ID 1168, vv. 1-5)

Avatares y perspectivas.indb   1196 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



Los poemas en gallego de Villasandino: notas para un estudio lingüístico   | 1197

En esta serie de rimantes en lugar de conquiso y priso deberíamos tener las 
formas gallegas conquereu y prendeu, que no pueden rimar con viso. En el último 
verso de la misma cantiga, que por el esquema debe presentar una rima en -ía, 
encontramos el rimante mía, con forma castellana en vez de la gallega minha.

la gentil. señora mia
la que amo syn follya
(ID 1190, vv. 4-5)

La rima mia / follya es, finalmente, otro caso de hibridismo lingüístico, ya 
que en gallego estas dos palabras no podrían rimar. A todos estos casos, ya se-
ñalados por Lapesa16, hay que añadir un ejemplo que se encuentra en la cantiga 
«Loado sejas amor» (ID 0663), formada por un tema inicial y cuatro estrofas 
octosilábicas con esquema ababbccx. El poema se incluye en tres cancioneros: 
el Cancionero de Baena, el Cancionero de Palacio y el cancionero siglado MP2. 
Además, se encuentra citado en el Infierno de amor de Garci Sánchez de Badajoz, 
atribuido a Macías, y en un poema de Guevara («Recontar si mal senti»), don-
de se atribuye en cambio al señor de Benavente. Hay que aclarar, sin embargo, 
que los tres manuscritos que transmiten el poema lo atribuyen unánimemente 
a Villasandino (de hecho, en su edición de Macías, Zinato no lo incluye en la 
obra del poeta gallego17). La última estrofa no se encuentra en SA7, el cual no 
parece debido a un accidente material del manuscrito: más bien, podría reflejar 
una redacción distinta del poema que debió de circular en el entorno cortesano 
de Castilla y Aragón, y esto sería corroborado por la presencia de importantes 
variantes textuales en SA7 (frente a PN1 y MP2) en las estrofas comunes a los 
tres testimonios (volveré más adelante sobre las variantes de este poema). En 
esta última estrofa, conservada tan solo por PN1 y MP2, encontramos una rima 
que en gallego no podría darse, entre seruiese / vese / fuese, según la lección del 
Cancionero de Baena. Estos versos, según el esquema rímico que se observa en el 
resto del poema, deben rimar entre sí, pero las formas gallegas correspondientes 
deberían ser en cambio servisse / visse / fosse. Nos encontramos, pues, ante formas 
originalmente castellanas.

16. Lapesa, «La lengua de la poesía…», art. cit., p. 57.
17. Zinato, Macías, ob. cit.
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MP2-281, ff. 236bis r-v PN1-33, ff. 15 r-v
Amor siempre oy dezir Amor sempre. oyr dezir
que qualquier que te siruiese que calquer. que te seruiese
deuia muy ledo biuir  deuie muy. ledo beuir
por gran cuita en que se viese por quanto coyta. en que se vese
quanto si por esto fuese canto ssy. por esto fuese
yo me pongo en tu podez yo me pongo. en teu poder
que si merezco en perder que sy meresco. en perder
tu sejas mi juzgador.  tu sejas meu judgador

Otro fenómeno que caracteriza este corpus textual es la presencia de rimas 
imperfectas adscribibles a errores de los copistas responsables de la transmisión. 
Se trata de un fenómeno bien representado dentro del corpus en gallego de Vi-
llasandino: hay un ejemplo en la composición que comienza «Sin fallía / me 
conquiso», una cantiga métricamente muy refinada formada por un tema inicial 
y cuatro estrofas de 13 versos que entremezclan octosílabos, eptasílabos, pen-
tasílabos y cuadrisílabos, con esquema abcdabceddeedx. En la estrofa tercera de 
este poema encontramos la pareja de rimantes sofryr / dizer, que evidentemente 
denuncia una deturpación: 

Por meu mal
a fez deus. tan fermosa
poys me. conven sofryr
grant tenpo. en castela
coyta mortal
et vida. temerossa
por non lle. ossar dizer
miñas. coytas a ela
que manzela
tan estraña
sy en saña
por esta lynda. estrella
de mi que sseria
(ID 1168, vv. 32-44)

Resulta claro que en un caso como este el editor moderno debe corregir 
la forma ciertamente castellana sofryr con el correspondiente término gallego, 
sofrer, restaurando de esta manera la rima consonante perfecta. En la misma 
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estrofa, castela, ela y manzela deberían rimar con estrella, otro castellanismo se-
guramente introducido por un copista: aquí también la restauración es la opción 
filológicamente  correcta.

Quisiera detenerme finalmente en la cantiga «Loado sejas amor», de la que 
hemos visto ya la última estrofa. La razón de su interés reside en el hecho de que 
representa uno de los escasos ejemplos de poemas conservados por más de un 
testimonio dentro del corpus en gallego de Villasandino. Excepto la estrofa final, 
el texto se conserva en tres manuscritos: PN1, SA7 y el más tardío MP2. La 
relativa abundancia de testimonios para este poema nos ofrece una oportunidad 
preciosa para comparar varios estados de la tradición extrayendo datos muy útiles 
para reconstruir, etapa por etapa, los fenómenos de castellanización que afectaron 
al texto a lo largo del proceso de transmisión. 

SA7-328, ff. 158 r-v
Otra Alfonso Aluareç

MP2-281, ff. 236bis r-v
Cançion del dicho Alonsso 
aluarez al conde don Pero 
niño por Amor y loores de la 
dicha dona Beatriz.

PN1-33, ff. 15 r-v
Esta cantiga dizen que fizo el 
dicho alfonso aluarez al con-
de don pero niño por amor et 
loores de la dicha doña beatriz

1 Loado seas amor Loado sejas Amor Loado sejas Amor

2 Por quantas cuytas padeçco por quantas coitas padezco por quantas. coytas padesco

3 Pues no ueo a quien ofreç-
co

pues nan vejo a quien ofrez-
co

poys non vejo. a quien ofresco

4 Todos tiempos el meu cor todo tempo este mio cor. todo tenpo. este meu cor

5 Yo ui tiempo que viuia Eu vi tempo que biuia Eu vy tenpo. que biuia

6 Con plaçer et sin pessar en lindez y sim piezar en lindez. E syn pessar

7 Adorando noche e dia adorando nocte y dia adorando noyte et dia

8 La que non puedo oluidar lo que nam posso oluidar lo que non. poso oluidar

9 ffortuna fue trastornar fortuna fui trastornar Fortuna. fuy trastornar

10 La carrera de la uentura a carreta da Ventura a carreta. De aventura

11 Que no es ni fue segura que non es ni fue segura que non es. nin fue segura

12 Nin sera en nengun tenor nin sera en un estar. nin sera. en vn tenor

13 Non me quexo de ti agora Nan me quexo de ti agora Non me quexo. de ty agora
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SA7-328, ff. 158 r-v
Otra Alfonso Aluareç

MP2-281, ff. 236bis r-v
Cançion del dicho Alonsso 
aluarez al conde don Pero 
niño por Amor y loores de la 
dicha dona Beatriz.

PN1-33, ff. 15 r-v
Esta cantiga dizen que fizo el 
dicho alfonso aluarez al con-
de don pero niño por amor et 
loores de la dicha doña beatriz

14 Amor si padeçco mal amor si padezco mal amor sy padesco. Mal

15 Pues me dieste por senyora pues me diste por señora pues me distes. por señora

16 Noble vista angelical noble Vista angelical noble vista. angelical

17 A quien fuy e so leal a quien fui y soy leal a quien fuy. et soy leal

18 E sere sin mudamento y sere sin mudamiento et sere syn. Dudamento

19 Maguer que sufro tormento maguer que sufro tormento maguer que. sufro tormento

20 Longe sin façer error longe sin hazer señal. longe syn. fazer error.

21 Amor seas exaltado Amor sejas ensalçado Amor seas. ensalçado

22 Pues me mandaste seruir pues me mandaste seruir pues me. mandaste seruir

23 [falta] buen par acabado buen paresçer. acabado

24 En faular e en Reyr en hablar y en Reir en fablar. et en Reyr

25 Bien me puedo enfengir bien me puedo enfingir bien me. puedo enfengir

26 Que ame gentil figura que ame gentil figura que ame. gentil. fygura

27 Mas si de mi no a cura mas si della de mi no cura mes si ella. de mi non cura

28 Muerto so pecador muerto soy yo pecador. muerto so. yo pecador

Aquí se pueden mirar en conjunto las tres primeras estrofas del poema, en las 
que he evidenciado en negrita las formas privativas del gallego presentes en el texto. 
En PN1 se observan al menos siete formas que podemos considerar exclusivamen-
te gallegas, en tanto que en SA7, el manuscrito más antiguo de los tres, se conserva 
solo una forma privativa del gallego (meu); finalmente, el códice más tardío, MP2, 
conserva el mayor número de formas gallegas, diez (una demostración más del 
hecho de que los testimonios recentiores no son necesariamente deteriores). 

El texto de MP2 procede a mi parecer de una copia del Cancionero de Baena 
que no es PN1 pero tiene un subarquetipo en común con este. En el esquema 
siguiente he resumido todos los fenómenos de castellanización de formas galle-
gas documentados por la comparación entre los diferentes testimonios de este 
poema. Es evidente, en cualquier caso, que nos encontramos ante un texto muy 
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castellanizado en los tres manuscritos, aunque SA7 en particular presenta un 
grado de innovación lingüística mucho mayor que PN1 y MP2:

v. 1 sejas (MP2, PN1) → seas (SA7)
v. 3 vejo (MP2, PN1) → ueo (SA7)
v. 3 nan (MP2) → non (PN1) / no (SA7)
v. 4 meu (PN1, SA7) → mio (MP2)
v. 5 eu (PN1, MP2) → yo (SA7)
v. 7 noyte (PN1) → nocte (MP2) / noche (SA7)
v. 8 posso (MP2) / poso (PN1) → puedo (SA7)
v. 8 nam (MP2) → non (PN1, SA7)
v. 10 a (PN1, MP2) → la (SA7)
[aquí la castellanización produce un desajuste métrico en SA7]
v. 10 da Ventura (MP2) → De aventura (PN1) / de la uentura (SA7)
v. 13 nan (MP2) → non (PN1, SA7)
v. 21 seja (MP2) → seas (PN1, SA7)
v. 25 enfengir (PN1, SA7) → enfingir (MP2)

Esta tendencia muy marcada a la castellanización encontraría una explica-
ción en la génesis de estos testimonios, copiados cuando la lengua poética de 
la lírica gallego-portuguesa ya no estaba en boga. A partir de 1390 se registró 
un progresivo declive en el uso del gallego como lengua poética atribuible al 
éxito creciente de los decires didácticos, en los que el castellano fue de uso casi 
exclusivo18. Es incluso probable que la enemistad entre Portugal y Castilla por 
razones dinásticas (y la victoria portuguesa de Aljubarrota en 1385) jugara un 
papel fundamental en el declive que la lírica gallego-portuguesa sufrió en tierras 
castellanas durante las últimas décadas del s. xiv. Como es sabido, la más antigua 
recopilación de la poesía cortés de esta época es el Cancionero de Baena, compila-
do alrededor de 1426-1430; sin embargo, el único ejemplar conservado de aquel 
cancionero (es decir, el manuscrito que se custodia en la Bibliothèque National 
de France en París, siglado PN1) es en realidad una copia tardía, posterior al 
año 146219. El códice designado como SA7 (el llamado Cancionero de Palacio), 
en cambio, fue copiado en Aragón entre 1441 y 144420 y es, por lo tanto, el más 

18. Cfr. Lapesa, «La lengua de la poesía…», art. cit., p. 59.
19. Cfr. Tittmann, «A Contribution to the Study…», art. cit.
20. Sobre este cancionero véase al menos Cleofé Tato, «El Cancionero de Palacio (SA7), ms. 2653

de la Biblioteca Universitaria de Salamanca (I)» en Cancioneros en Baena: Actas del II Congreso
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antiguo testimonio que nos ha conservado la producción lírica de las cortes de 
España. Aun así, median al menos cincuenta años entre la época de composición 
de esta poesía y la época en la que fueron copiados los manuscritos que hoy en 
día la conservan.

Por encontrarse bastante lejos en el tiempo de su época de composición, la 
tradición textual de esta producción poética resulta afectada por una serie de 
problemas materiales, debidos en mayor medida al escaso conocimiento que te-
nían los compiladores y copistas de mediados del s. xv de los aspectos léxicos 
y formales de la poesía cortés practicada en las cortes españolas en la segunda 
mitad del s. xiv: el empleo de esta lengua híbrida gallego-castellana como lengua 
poética y el nivel de innovación formal evidente en el uso de combinaciones es-
tróficas originales, de hecho experimentadas en raras ocasiones por pocos autores 
e inmediatamente desaparecidas del horizonte formal de los géneros líricos del 
s. xv, contribuyeron a crear las condiciones para una transmisión textual bastante
perturbada.

Concluyendo, el proceso de castellanización llevado a cabo por los copis-
tas, que adaptaron a su sistema lingüístico las estructuras fonético-morfológicas 
originales, coexiste a su vez con un uso intencionalmente híbrido de la lengua 
por parte de los autores, como hemos visto muy claramente en Villasandino. 
La principal preocupación de los editores de la poesía de esta escuela ha sido 
restaurar, siempre que fuera posible, las formas originales (gallegas o castellanas). 
Esto probablemente ha llevado a infravalorar una cuestión que no es en absoluto 
secundaria y que valdría la pena investigar más a fondo: el hecho de que nada o 
casi nada sabemos de la forma lingüística en la que los poemas compuestos por 
los autores más antiguos de lírica cortés tuvieron que ser leídos y conocidos en 
España por los poetas contemporáneos o inmediatamente posteriores, es decir, 
desconocemos rasgos esenciales de la recepción de la poesía del s. xiv en el entor-
no cortesano del s. xv, época a partir de la cual se copiaron todos los manuscritos 
que nos transmitirían estos textos.

Internacional ‘Cancionero de Baena’, ed. J. L. Serrano Reyes, Baena, Ayuntamiento de Baena, 
2003, I, pp. 495-523. Cfr. también Ead., «Prolegómenos a la edición del Cancionero de Palacio 
(SA7)», en El texto medieval: de la edición a la interpretación, eds. P. Lorenzo Gradín, S. Marce-
naro, Santiago de Compostela, Universidade, 2012, pp. 299-318.
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Apéndice

1. Textos de autoría dudosa
ID 0132 «Crueldat e trocamento» (PN1, MH1)
ID 0544 «Acabada fermosura» (PN1, MH1)
ID 0663 «Loado seias, Amor» (PN1, MP2, SA7)
ID 1165 «Tienpo ha que muito afané» (PN1)
ID 1170 «Ay, qué mal aconsellado» (PN1, MN15)

2. Textos de autoría cierta (donde no se ha especificado, entiéndase conserva-
dos por un testimonio, PN1)

ID 0405 «Triste soy por la partida»
ID 1149 «La novela esperança»
ID 1157 «La que sienpre obedeçí»
ID 1158 «Entre Doiro e Miño estando»
ID 1160 «Pois me non val / servir nin ál»
ID 1161 «Desque de vós me partí»
ID 1162 «Ben aia miña ventura» [copiado 2 veces en PN1]
ID 1163 «Ay meus olhos que quisistes»
ID 1164 «As donçellas denle onor»
ID 1167 «Triste ando de convento»
ID 1168 «Sin fallía / me conquiso»
ID 1169 «Biva sempre ensalçado»
ID 1171 «Pois me non val / boa señor, por vos servir»
ID 1186 «Amor<osso> risso angelical» 
ID 1187 «Visso enamoroso»
ID 1188 «De grant cuita sofridor»
ID 1189 «Por amores de una estrella»
ID 1190 «Desseoso con desseo»
ID 1235 R 1234 «Amigo señor, franqueza desdeña»
ID 1247 «Garçía amigo ninguno te espante»
ID 1275 «Andando cuidando en meu ben, cuidé»
ID 1283 «Conselladme ora, amigo»
ID 1287 «Amor, pois que veio os boos fugir»
ID 1302 «A quen ajuda o Rey ensalçado»
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