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UNIVERSO CANTIGAS: EL EDITOR ANTE EL ESPEJO1

Mariña Arbor Aldea 
Universidade de Santiago de Compostela

I. Desde que en 2001 publiqué mi edición crítica de Afonso Sanchez2 y desde
que, entre los años 2003 y 2005, me dediqué a estudiar, en el silencio de la biblioteca 
de Palazzo Maldura, en Padova, los principios metodológicos seguidos en la edición 
de textos desde los humanistas hasta las últimas contribuciones del siglo pasado, no 
hice sino reafirmarme en mi convencimiento de que tales principios debían aplicarse 
con rigor a la lírica gallego-portuguesa, que se mostraba, en líneas generales, muy 
irregular y flexible –cuando no acientífica– en su práctica ecdótica.

Cierto es que en el ámbito hispánico, y, en particular, en el que a nosotros nos 
interesa, no poseemos una riqueza teórica que pueda parangonarse a la italiana –de 
corte neolachmanniano–, por poner un ejemplo, o a la francesa –mayoritariamente 
bedierista–, por señalar otro caso, ahora de signo contrario, y cierto es también que 
las condiciones en las que se han desarrollado la lengua y los estudios lingüísticos 
y literarios en Galicia en nada ha contribuido a mejorar esta situación3. Pero no es 
menos cierto que ha habido pioneros y que con el desarrollo del Estatuto de Auto-
nomía, la presencia reglada de los estudios de lengua y literatura en la Universidad 

1. Este trabajo se inscribe en los estudios que se realizan en el marco del proyecto de investigación
Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. III. Edición crítica dixital das cantigas de amor
(FFI2015-63523-P), que está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

2. Mariña Arbor Aldea, O cancioneiro de don Afonso Sanchez. Edición e estudio, Santiago de Com-
postela, Universidade de Santiago de Compostela, 2001.

3. Hemos abordado estas cuestiones en dos trabajos complementarios; véase Mariña Arbor
Aldea, «Edición e edicións: a propósito de crítica textual e lírica medieval (profana) galego-
portuguesa (I)», Revista Galega de Filoloxía, XIV (2013), pp. 11-41, y «Edición e edicións: a
propósito de crítica textual e lírica medieval (profana) galego-portuguesa (II)», Revista Galega
de Filoloxía, XVIII (2017), pp. 11-47. 
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y la potenciación o creación de determinadas Instituciones habría sido esperable 
una mayor atención a esta vertiente de estudios, o mejor, y si me lo permiten, habría 
sido esperable que la casa se hubiese construido empezando por los cimientos. 

En efecto, en este nuevo marco se habría esperado que, al margen de la aten-
ción prestada a los denominados “contextos de la literatura”, se continuase la la-
bor que habían iniciado Ernesto Monaci (1875), Enrico Molteni (1880) y Henry 
H. Carter (1941)4 y que se procediese al trabajo directo con los manuscritos,
dirigiendo este trabajo hacia su estudio5, su transcripción paleográfica completa

4. Ernesto Monaci, Il canzoniere portoghese della Biblioteca Vaticana, Halle a.S., Max Niemeyer, 1875; 
Enrico Molteni, Il canzoniere portoghese Colocci-Brancuti pubblicato nelle parti che completano il codice 
vaticano 4803, Halle a.S., Max Niemeyer, 1880; Henry H. Carter, Cancioneiro da Ajuda. A Diplo-
matic Edition, New York-London, Modern Language Association of America-Oxford University 
Press, 1941 [reeditado en 1975, New York, Kraus Reprint Co., y 2007, Cancioneiro da Ajuda. Re-
impressão da Edição Diplomática de Henry H. Carter, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda].

5. La excepción la constituye el análisis de la tradición manuscrita de esta poesía. Los estudios
realizados sobre ella tuvieron un inicio todavía hoy no superado en dos ensayos de Giuseppe
Tavani, «La tradizione manoscritta della lirica galego-portoghese», Cultura Neolatina, XX-
VIII (1967), pp. 41-94, y Poesia del Duecento nella Penisola Iberica. Problemi della lirica galego-
portoghese, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1967, en los que se traza un stemma científicamente
fundamentado que da cuenta de las relaciones que se establecen entre los testimonios con-
servados de una tradición que el investigador italiano definía como “povera” y “sterile”. Esta
tradición pobre y estéril, no obstante, habría de provocar una ácida controversia en los años
sucesivos, en los que salieron a la luz diversos trabajos de Jean-Marie D’Heur, «Sur la tradition
manuscrite des chansonniers galiciens-portugais. Contribution à la Bibliographie Générale et
au Corpus des troubadours», Arquivos do Centro Cultural Português, VIII (1974), pp. 3-43; «Sur
la généalogie des chansonniers portugais d’Ange Colocci», Boletim de Filologia. Homenagem a
Manuel Rodrigues Lapa, XXIX, 2 (1984), pp. 23-34; Elsa Gonçalves, «La Tavola Colocciana
Autori Portughesi», Arquivos do Centro Cultural Português, X (1976), pp. 387-448, y Anna Ferra-
ri, «Formazione e struttura del Canzoniere Portoghese della Biblioteca Nazionale di Lisbona
(Cod. 10991: Colocci-Brancuti). Premesse codicologiche alla critica del testo (Materiali e note 
problematiche)», Arquivos do Centro Cultural Português, XIV (1979), pp. 27-142 (con reseña de
E. Gonçalves, «Rec. a Anna Ferrari. «Formazione e struttura del Canzoniere Portoghese della
Biblioteca Nazionale di Lisbona (Cod. 10991: Colocci-Brancuti). Premesse codicologiche alla
critica del testo (Materiali e note problematiche)”», Romania, CIV (1983), pp. 403-412) y
«Le chansonnier et son double», en Lyrique Romane Médiévale: la tradition des chansonniers.
Actes du Colloque de Liège, 1989, ed. M. Tyssens, Liège, Université de Liège, 1991, pp. 303-
327. Los citados filólogos, tras puntualizar determinados aspectos de la teoría del profesor
italiano, formularon un árbol genealógico alternativo, que puede consultarse en E. Gonçal-
ves, s.v. «Tradição manuscrita da poesia lírica», en Dicionário da Literatura Medieval Galega
e Portuguesa, eds. G. Lanciani e G. Tavani, Lisboa, Caminho, 1993, pp. 627-632, y que está
todavía en discusión. Este stemma fue contestado por el propio Tavani en varios estudios, en
los que se reafirma en su hipótesis; véanse, así, «A proposito della tradizione manoscritta della
lirica galego-portoghese», Medioevo Romanzo, VI (1979), pp. 372-418; A poesía lírica galego-
portuguesa, Vigo, Galaxia, 1986; Ensaios portugueses. Filologia e Linguística, Lisboa, Imprensa
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–obviamente informatizada–, la elaboración de unas concordancias y el análisis
de múltiples aspectos relacionados con la copia de los pocos testimonios conser-
vados. También habría sido esperable que se estudiase cuidadosamente la métrica
de los poemas y sus principios definitorios, así como, y no me cansaré de repetirlo, 
la lengua de las cantigas6, terrenos todos ellos que han merecido escasa atención
y en los que casi todo está por hacer. 

Sin embargo, y como se ha apuntado, este no ha sido el camino seguido, y 
en parte de las ediciones publicadas hasta ahora se echa en falta la aplicación 
rigurosa, por un lado, de los principios básicos de la crítica del texto –tomados 
de manuales procedentes de otras tradiciones, pues nada se ha escrito en nuestro 
ámbito sobre el argumento– y de los principios teóricos que habrían de derivar-
se del análisis de los aspectos apenas citados en el conjunto de la poesía de los 
trobadores.

II. Cuando en el ya lejano 2002 empecé a trabajar sobre el Cancioneiro da Aju-
da (A), y, más en concreto, en el proyecto de su edición como manuscrito único, 
las carencias anteriores se mostraron, si cabe, más evidentes. ¿Qué hacer y cómo 
responder a los múltiples loci critici que ofrecía el manuscrito? ¿Obedecían a algún 
principio las faltas en la medida? ¿Cómo se explicaban determinadas “alteraciones” 

Nacional-Casa da Moeda, 1988; «Ancora sulla tradizione manoscritta della lirica galego-por-
toghese (quarta e ultima puntata)», Rassegna Iberistica, LXV (1999), pp. 3-12; Tra Galizia e 
Provenza. Saggi sulla poesia medievale galego-portoghese, Roma, Carocci, 2002, o Trovadores e 
jograis. Introdução à poesia medieval galego-portuguesa, Lisboa, Caminho, 2002. Estos trabajos 
han merecido nuevas respuestas por parte, sobre todo, de E. Gonçalves, «Tradição manuscrita 
e edição de textos: experiências ecdóticas no campo da lírica galego-portuguesa», en Atas do I 
Encontro Internacional de Estudos Medievais (4, 5, e 6 Julho/95), São Paulo, USP-UNICAMP-
ENESP, 1995, pp. 36-51 (ahora recogido en E. Gonçalves, De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os 
cancioneiros galego-portugueses, A Coruña, Real Academia Galega, 2016, pp. 283-301) y «Sobre 
a tradição manuscrita da lírica galego-portuguesa: conjecturas e contrariedades», eHumanista, 
VIII (2007), pp. 1-27. Enlace:  http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/8 [fecha consulta: 
25/08/2016], ahora disponible en Gonçalves, De Roma ata Lixboa, ob. cit., pp. 501-533), y de 
A. Ferrari, «Perché non possiamo non dirci eterotopici ed eteronomici», en Estudos de edición
crítica e lírica galego-portuguesa. Anexo 67 de Verba, Anuario galego de filoloxía, eds. M. Arbor
Aldea y A. F. Guiadanes, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 
2010, pp. 103-113. No deben olvidarse tampoco en este campo las fundamentales aportaciones 
de António Resende de Oliveira y, sobre todo, su Depois do espectáculo trovadoresco. A estrutura
dos cancioneiros peninsulares e as recolhas dos séculos xiii e xiv, Lisboa, Edições Colibri, 1994.

6. Cuando se redactó este texto, todavía no se habían publicado dos volúmenes esenciales a este
respecto y que corrigen la afirmación precedente. Véanse, así, Pär Larson, La lingua delle cantigas.
Grammatica del galego-portoghese, Roma, Carocci, 2018, y Simone Marcenaro, La lingua dei troba-
dores. Profilo storico-linguistico della poesia galego-portoghese medievale, Roma, Viella, 2019.
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en la organización de este cancionero? ¿Y las divergencias que emanaban de su 
collatio con los códices “gemelos” B (Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Portugal) 
y V (Cancioneiro da Vaticana)? 

En diversos estudios, una vez transcrito A7 y cotejado con las partes comunes 
de B y V, y hecho lo propio con N (Pergamino Vindel) y T (Fragmento Sharrer), he 
intentado establecer una serie de principios derivados del análisis de la varia lectio 
que pudiesen aplicarse en las fases de selectio y de enmienda del texto, dotándolas 
de un cierto sostén teórico: para ello, he abordado los problemas de copia y las 
lecciones singulares –en muchos casos, fruto del consabido fenómeno de triviali-
zación–, me he acercado a las cuestiones de variación lingüística y me he ocupado 
de la métrica, en particular del tan traído y llevado principio de isometría y de sus 
relaciones con la escasa música que para las cantigas profanas poseemos8.

Con los resultados de estos trabajos en nuestro haber, y con las contribuciones 
que entre tanto publicaron otros colegas –y citaré por su relevancia y por el carác-
ter global de sus indagaciones las de Manuel Ferreiro; cfr. www.universocantigas.
gal– , nos hemos embarcado en Universo Cantigas. Es este un proyecto ingente, 
tanto por los objetivos que se propone como por las dificultades que encierra, 
dificultades que pasan, como es obvio, por todas las que ofrece una edición tradi-
cional y a las que hay que sumar las que plantea el entorno digital y el hecho de 
que en este caso, además, cantigas y glosario se retroalimentan. No cabe duda de 
que, ante un proyecto de este calado, el editor, la editora, los editores nos encon-
tramos frente a un espejo cruel: el espejo que nos muestra hasta dónde podemos 
llegar y en dónde debemos detenernos y pasar el testigo, mostrando nuestras 
limitaciones y dudas.

7. La transcripción ha sido publicada en fechas recientes; cfr. Mariña Arbor Aldea, Cancioneiro 
da Ajuda. Transcrición e notas, Washington D.C., Virtual Center for the Study of Galician-Por-
tuguese Lyric, 2016. Enlace <https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/05/
ArborAldea-Ajuda-Intro-Final2.pdf> [fecha consulta: 12/12/2017].

8. Remitimos a nuestros trabajos «Metro, lírica profana galego-portuguesa e práctica ecdótica: con-
sideracións á luz do Cancioneiro da Ajuda», en A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, ed. de M. 
Ferreiro, C. P. Martínez Pereiro e L. Tato Fontaíña, A Coruña, Baía Edicións, 2008, pp. 9-38; «A 
fronte a B,V: res metrica e varia lectio (I)», en Literatura medieval y renacentista en España: Líneas
y pautas, eds. N. Fernández Rodríguez, M. Fernández Ferreiro, Salamanca, La Semyr, 2012, pp. 
363-376; «A fronte a B,V: res metrica e varia lectio (II)”, en Estudios de literatura medieval. 25 años 
de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, eds. A. Martínez Pérez, A. L. Vaquero Escudero, 
Murcia, Universidad de Murcia, 2012, pp. 159-170, y «Del texto manuscrito al texto crítico: la
cuestión métrica», en XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 
15 au 20 juillet 2013) [comunicación inédita, no publicada en Actas].
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III. Ya en otra sede hemos presentado los objetivos de Universo Cantigas
(UC)9: se trata, en esencia, de un proyecto que parte del glosario de la lírica pro-
fana gallego-portuguesa elaborado por M. Ferreiro y su equipo (http://glossa.
gal) y que se marca como objetivo preparar la edición crítica digital del conjunto 
de las 1685 piezas que integran esta poesía10. Entendemos que, en pleno s. xxi, 
es urgente y necesario ofrecer una edición propia de toda la lírica profana, porque 
solo en este marco se podrán resolver los graves problemas textuales de los que 
todavía adolece la poesía de los trobadores tantos años después de iniciarse su 
estudio y de recuperar, todo hay que decirlo, las múltiples lecciones manuscritas 
que han ocultado las correcciones, no siempre afortunadas, de los editores y que 
adquieren plena validez cuando se examinan a la luz del conjunto del corpus. 

Los principios metodológicos que se han empleado para la fijación del tex-
to crítico de las cantigas son los asentados por la tradición. Así, y para aquellos 
poemas que cuentan con varios testimonios, hemos seguido las pautas marcadas 
para la edición reconstructiva, que se basan en los presupuestos establecidos en la 
primera mitad del s. xix por el clasicista alemán Karl Lachmann y sus contem-
poráneos, con los añadidos y mejoras aportados, después, por la escuela italiana 
(M. Barbi, G. Contini, d’A. S. Avalle, entre otros). Más fino hubo que hilar con 
las piezas enviadas por un único manuscrito: para ellas solo podíamos contar con 
las muy generales líneas teóricas marcadas por los manuales del arte y con los re-
sultados de un trabajo propio11, que aborda en detalle las cuestiones relativas a la 
selectio y a la emendatio en estos textos. En este caso, apostamos por la corrección 
frente al injustificado conservadurismo de las ediciones tradicionales y por unos 
criterios gráficos que superan la mal entendida ecuación texto igual a testimonio, 

9. Véase Mariña Arbor Aldea - Manuel Ferreiro, «Universo Cantigas: work in progress», en
Literatura Medieval (Hispánica). Nuevos enfoques metodológicos y críticos, ed. de G. Lalomia y
D. Santonocito, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2018, pp. 23-41.

10. En esta primera fase de los trabajos (2016-2018) se han abordado solo las piezas 1 a 640 de
los manuscritos, según la catalogación de Jean-Marie D’Heur, Recherches internes sur la lyrique
amoureuse des troubadours galiciens-portugais (XIIe-XIVe siècles). Contribution à l ’étude du “corpus 
des troubadours”, Liège, Universitè de Liège, pp. 10-93. Su numeración va acompañada siempre 
de la referencia que al texto le ha sido asignada por Giuseppe Tavani, Repertorio metrico della
lirica galego-portoghese, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1967.

11. Enviamos a Mariña Arbor Aldea, «Conservare criticamente è, tanto quanto innovare, un’ipotesi. La edi-
ción de textos de tradición única (desde la perspectiva gallego-portuguesa)», Revista de Cancioneros
Impresos y Manuscritos, VI (2017), pp. 1-25. DOI 10.14198/rcim.2017.6.01. Enlace: https://rcim.
ua.es/article/view/2017-n6-conservare-criticamente-e-tanto-quanto-innovare-unipotesi-la-edicion-
de-textos-de-tradicion-unica-desde-la-perspectiva-gallego-portuguesa [fecha consulta: 14/12/2017].
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habida cuenta de que preparamos una edición crítica y no una presentación de 
los poemas al público bajo cualquier otro posible formato. 

Estos principios se han conjugado con los datos que han proporcionado los 
estudios sobre la tradición manuscrita gallego-portuguesa, sin que esto haya sido 
óbice para evitar la collatio, uno a uno, de los relatores, y con unos criterios de 
presentación gráfica de los textos que son los consensuados en 2006 por parte 
de los principales estudiosos de la lírica en Galicia12, criterios estos que han ido 
afinándose conforme avanzaba el proyecto y que facilitan enormemente la lectura 
e interpretación de las cantigas, dado el carácter unívoco de las marcas tipográfico-
textuales que proponen. Además, hemos procurado ofrecer una puntuación unita-
ria para el conjunto de los poemas, así como la aplicación de unas mismas pautas 
segmentativas, ya que, como es bien sabido, segmentación y puntuación marcan la 
hermenéutica del texto. 

Debe destacarse, asimismo, que en nuestra edición se ha respetado en todo mo-
mento la variación interna del corpus, un corpus complejo que es el resultado de la 
fusión de la obra de 150 trovadores de muy diversas procedencias que han compuesto 
sus cantigas a lo largo del siglo y medio de vida de la escuela. Además, se ha tenido 
siempre presente el principio de las “sílabas contadas”, que gobierna la lírica que nos 
ocupa. Este principio ha revestido particular utilidad durante la fase de enmienda de 
la lección manuscrita, sin que ello haya sido óbice, de nuevo, para realizar integra-
ciones y supresiones en el texto que no estuviesen avaladas por una visión global del 
corpus, de la que ahora, por fin, disponemos. 

IV. Para ilustrar estos principios hemos seleccionado dos composiciones, una
pieza enviada por un único testimonio y un poema copiado en dos códices. Son 
estos, de hecho, dos ejemplos representativos de la singularidad que caracteriza a 
la tradición manuscrita de la lírica gallego-portuguesa, una tradición en la que no 
cabe aplicar la ley de la mayoría –los tres grandes relatores que conservamos se 
agrupan en dos ramas: una representada por A y otra por los códices gemelos BV, 
que leen contra el primero– y en la que son de manejo obligado, con todo lo que 
ello implica, los criterios internos para la reconstrucción del texto.

IV.1. Veamos el primer caso. Se trata de una pieza de Fernan Rodriguez de
Calheiros copiada en B (58) [D’Heur 32 (= Tav 47,19)].

12. Véase Manuel Ferreiro - Carlos Paulo Martínez Pereiro - Laura Tato Fontaíña, Normas de edición
para a poesía trobadoresca galego-portuguesa medieval, A Coruña, Universidade da Coruña, 2007.

* Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Cancioneiro da Ajuda [1904, 1920 para el Glossário], Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, 2 vols., I, pp. 681-682. No se contempla en el presente
trabajo la edición del conjunto del corpus coordinada por Graça Videira Lopes, Cantigas medie-
vais galego-portuguesas: corpus integral profano, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal (NNP)-
Instituto de Estudos Medievais (IEM)-Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical
(CESEM), 2016, 2 vols. Sus propuestas, basadas en las que se ofrecen en la web del mismo nom-
bre (http://cantigas.fcsh.unl.pt), se comentarán en los lugares oportunos de Universo Cantigas. 
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UC Michaëlis*

Ora faz a min mia senhor
como senhor pode fazer
a vassalo, que defender
non se pode nen á u lh’ir,
e faz-mi a mercee viir
d’Amor com’ome preso ven:
Nostro Senhor mi-o faça ben!

5 vĩir

¡Nostro Senhor mi-o sabe ben!

Muit’i a aver gran pavor
ei dereit’, e en me temer
d’Amor (onde cuid’a dizer
mal e onde me quer partir),
e averei ora a sentir,
e non con torto, nulha ren,
ca eu mi-o mereci mui ben.

10

Muit’ [en estar] a gran pavor
ei dereit’ e en me temer
d’Amor, on[de] cuid’ a dizer
mal, e onde quero partir
e averei coit’ a sentir; 
e non concerto nulha ren, 
ca eu mi-o mereci mui ben.

Se me mal ou coita veer,
come guisado eu mi-o busque[i]
muit’e i eu mi-o lazerarei;
mais, mia senhor, faç’eu prazer
(pois que me ten en seu poder),
que [me] faz entrar en prison,
u me non jaz se morte non.

15

20

vẽer’
con guisado eu mi-o busquei
muit’ end(e) e mi-o lazerarei.
Mais mia senhor faz seu prazer
(pois que me ten en seu poder),
que [me] faz entrar en prison,
u me non jaz se morte non.

Tod’eu farei quanto quiser,
mia senhor, que de faze-l’ei;
pero con que olhos irei
ant’Amor e a seu poder?
Tan grave m’é de cometer
que mi-o non cab’o coraçon,
nen mi-o sab’outren se Deus non.

25

Tod’ eu farei, quanto quiser’
mia senhor, que de fazê-l’-ei.

que mi-o non sab’ o coraçon,

La lección manuscrita no presenta grandes dificultades, como puede verse en
el sucinto aparato que hemos elaborado: 

habida cuenta de que preparamos una edición crítica y no una presentación de 
los poemas al público bajo cualquier otro posible formato.

Estos principios se han conjugado con los datos que han proporcionado los
estudios sobre la tradición manuscrita gallego-portuguesa, sin que esto haya sido
óbice para evitar la collatio, uno a uno, de los relatores, y con unos criterios de
presentación gráfica de los textos que son los consensuados en 2006 por parte
de los principales estudiosos de la lírica en Galicia12, criterios estos que han ido
afinándose conforme avanzaba el proyecto y que facilitan enormemente la lectura
e interpretación de las cantigas, dado el carácter unívoco de las marcas tipográfico-
textuales que proponen. Además, hemos procurado ofrecer una puntuación unita-
ria para el conjunto de los poemas, así como la aplicación de unas mismas pautas
segmentativas, ya que, como es bien sabido, segmentación y puntuación marcan la
hermenéutica del texto.

Debe destacarse, asimismo, que en nuestra edición se ha respetado en todo mo-
mento la variación interna del corpus, un corpus complejo que es el resultado de la
fusión de la obra de 150 trovadores de muy diversas procedencias que han compuesto
sus cantigas a lo largo del siglo y medio de vida de la escuela. Además, se ha tenido
siempre presente el principio de las “sílabas contadas”, que gobierna la lírica que nos
ocupa. Este principio ha revestido particular utilidad durante la fase de enmienda de
la lección manuscrita, sin que ello haya sido óbice, de nuevo, para realizar integra-
ciones y supresiones en el texto que no estuviesen avaladas por una visión global del
corpus, de la que ahora, por fin, disponemos.

IV. Para ilustrar estos principios hemos seleccionado dos composiciones, una 
pieza enviada por un único testimonio y un poema copiado en dos códices. Son 
estos, de hecho, dos ejemplos representativos de la singularidad que caracteriza a 
la tradición manuscrita de la lírica gallego-portuguesa, una tradición en la que no 
cabe aplicar la ley de la mayoría –los tres grandes relatores que conservamos se 
agrupan en dos ramas: una representada por A y otra por los códices gemelos BV, 
que leen contra el primero– y en la que son de manejo obligado, con todo lo que 
ello implica, los criterios internos para la reconstrucción del texto.

IV.1. Veamos el primer caso. Se trata de una pieza de Fernan Rodriguez de 
Calheiros copiada en B (58) [D’Heur 32 (= Tav 47,19)].

12. Véase Manuel Ferreiro - Carlos Paulo Martínez Pereiro - Laura Tato Fontaíña, Normas de edición
para a poesía trobadoresca galego-portuguesa medieval, A Coruña, Universidade da Coruña, 2007.

* Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Cancioneiro da Ajuda [1904, 1920 para el Glossário], Lisboa, 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, 2 vols., I, pp. 681-682. No se contempla en el presente 
trabajo la edición del conjunto del corpus coordinada por Graça Videira Lopes, Cantigas medie-
vais galego-portuguesas: corpus integral profano, Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal (NNP)-
Instituto de Estudos Medievais (IEM)-Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical
(CESEM), 2016, 2 vols. Sus propuestas, basadas en las que se ofrecen en la web del mismo nom-
bre (http://cantigas.fcsh.unl.pt), se comentarán en los lugares oportunos de Universo Cantigas. 
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7 saca    8 Muytibqu@ agra@ pauor    10 on@    11 on@    12 a auʼey    13 corto    16 busq@    20 q@ faz 
entr˜ en prison.

Al margen de los evidentes errores de 7 –saca por faça–, 13 –corto por torto– y 
16 – busq@ por busquei, con omisión fácilmente subsanable–; de las abreviaturas 
presentes en 10 y 11, que son exclusivas de B y cuya resolución es onde –también 
en 80.18 y 87.21, copiados por la misma mano–, plantean dificultad los versos 
8, 12 y 20. Vayamos por partes. En el v. 8, y frente a la enmienda de Michaëlis, 
Muito [en estar] a gran pavor, hemos considerado que en la secuencia Muytibqū 
agrā pauor se verifican dos errores paleográficos: <b> por <a> y <q> por <a>, el 
segundo bien documentado en B (961.16) y V (1403.20, 388.19, 588.1, 932.9 y 
1184.3). De este modo, el orden recto sería: “Muit’i ei dereito a aver gran pavor 
[e en me temer d’Amor ...]”. En cuanto al v. 12, la corrección del elemento ini-
cial del segmento (a > e) obedece a razones sintáctico-semánticas, que exigen la 
presencia de una copulativa. Por fin, en el v. 20, q@ faz entr˜ en prison > que [me] faz 
entrar en prison, es necesario recuperar el pronombre complemento por obvias 
razones sintácticas, semánticas y métricas.

Cuestión diversa es la que atañe a las enmiendas que se han introducido en 
el texto, y, en concreto, a las que ha realizado C. Michaëlis de Vasconcelos, res-
ponsable de la única edición del trovador que hasta este momento se ha publica-
do, excepción hecha de la propuesta para el conjunto del corpus por G. Videira 
Lopes y sus colaboradores, que ha visto la luz en 2016 (véase la nota *, página 
precedente). Al margen de las soluciones vĩir (v. 5) y vẽer (v. 15), que obedecen a 
una práctica de Michaëlis que pasa por restaurar la nasalidad vocálica allí donde 
está ausente en el manuscrito, la estudiosa ha efectuado intervenciones de peso 
sobre la lección manuscrita en los versos 7, 10-11, 12, 13, 16, 17, 18, 23 y 27. 

En el v. 7, la corrección de saca en sabe es antieconómica: en saca se registra 
una vulgar confusión entre <ʃ> y <f>, además de la omisión, frecuentísima en los 
códices, de la cedilla en <c>. La enmienda rompe, además, la repetitio construida 
sobre el verbo fazer, repetitio sobre la que pivota toda la estrofa y el valor potencial 
desiderativo, fortísimo, del subjuntivo, apoyado por el cambio de sujeto de las 
sucesivas ocurrencias del verbo aver: de la senhor, ‘mi señora’, al senhor feudal y, 
finalmente, a Dios, Nostro Senhor. 

Por otra parte, Michaëlis intervino de forma gravosa sobre las estrofas segun-
da y tercera de la cantiga (vv. 8 a 21). Al margen de la enmienda al v. 8, a la que 
ya nos hemos referido, y a la resolución de las abreviaturas, ya comentada, nada 
apoya la decisión de la autora de modificar, en el v. 11, el texto manuscrito e on@ 
me q@r p2tir en e onde quero partir, en tanto en cuanto, al omitirse el complemento, 
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flaquea notablemente la semántica de la cláusula. Idéntica circunstancia se verifi-
ca en los versos que siguen, en los que se corrige la lección manuscrita auʼey ora 
a sentir en averei coit’ a sentir y e nō cō corto nulha rem en e non concerto nulha ren, 
cuando, excepción hecha del error paleográfico en corto, ya mencionado, tanto la 
semántica como la sintaxis del texto manuscrito no ofrecen dificultad. Con res-
pecto a la última de las enmiendas señaladas, debe añadirse, además, que concertar 
no es forma documentada en el corpus profano13, circunstancia que marca una 
línea roja a la hora de intervenir en el texto. 

De hecho, doña Carolina, que no estaba satisfecha con su propuesta, como se-
ñala en el aparato crítico: «A minha reconstrucção da 2ª estrophe, que se achava em 
lastimoso estado de corrupção, ainda não satisfaz»14, cambia la hermenéutica de la 
cantiga. Obvia señalar, así, que no significa lo mismo «tengo gran derecho a tener 
en eso gran miedo, y en temer a Amor, de quien pienso hablar mal y de quien quie-
ro apartarme (irme), y ahora no sentiré nada, y no sin razón, dado que yo bien me 
lo he merecido», de acuerdo con nuestra lectura, que «a estar muy en gran miedo 
tengo derecho, y a temerme de Amor, de quien pienso decir mal y de quien quiero 
apartarme, y sentiré coita, y no acierto nada, ya que yo bien me lo he merecido». 

Tampoco tienen justificación los cambios que C. Michaëlis introduce en la 
tercera estrofa; antes bien –y al margen del v. 17, en el que nos encontramos ante 
un problema de interpretación y de segmentación de muytej–, sus enmiendas 
atenúan la fuerza expresiva de la cobra al considerar el sintagma mia senhor como 
sujeto de fazer (mia senhor faz seu prazer), lo que obliga a la editora a modificar 
la lección manuscrita (mays mha senhor façeu p˜zʼ), pasando la mujer a un primer 
plano que desplaza al trovador, al yo lírico, a un lugar secundario, que casa mal 
con el desarrollo del poema. 

La puntuación de Michaëlis para los vv. 22 y 23, los primeros de la última es-
trofa, también incide en esta pérdida de fuerza expresiva del poema: Tod’ eu farei, 
quanto quiser’ / mia senhor, que de fazê’-l ’-ei, convirtiéndose de nuevo el sintagma 
mia senhor en sujeto de quiser, en línea con lo señalado para la cobra preceden-
te. Finalmente, en el v. 27, la enmienda de la forma manuscrita cabo coraçon en 
sab’ o coraçon carece, como hemos señalado, de justificación paleográfica, semán-
tica y sintáctica. De hecho, el verbo caber, con el significado de ‘admitir, aceptar’, 
adecuado a este contexto, fue objeto de substituciones, casi generalizadas, por 

13. La propia C. Michaëlis la recoge en su Glossário como voz con una única ocurrencia, justa-
mente la que estamos comentado, que es fruto de su propia enmienda al verso señalado (cfr.
Cancioneiro da Ajuda, ob. cit., I, s.v. concertar).

14. Michaëlis, Cancioneiro da Ajuda, ob. cit., I, p. 681.
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parte de los editores (vid. 827.10, 1126.17, 1377.21, 1583.27 y 1671.17), a pesar 
de que está documentado, por ejemplo, en las Cantigas de Santa Maria15. 

IV.2. Para ejemplificar la segunda de las situaciones que nos depara la tradi-
ción manuscrita gallego-portuguesa que hemos referido, aquella que ofrece un 
texto contenido en dos manuscritos caracterizados por la presencia de lecciones 
singulares, nos serviremos de un poema de Roi Queimado, Deste mundo outro ben 
non querria, copiado en A (130) y B (251) [D’Heur 236 (= Tav 148,4)]:

UC Michaëlis*
Lorenzo Gradín&Marcenaro**

Deste mundo outro ben non querria
(por quantas coitas me Deus faz sofrer)
que mia sennor do mui bon parecer
que soubess’eu ben que entendia
como oj’eu moir’, e non llo dizer eu
nen outre por min, mais ela de seu
o entender como seeria.

5

mund(o) outro Michaëlis

[sen] o entender como seria Michaëlis
o entender; mais ¿como seria? LG&M

E, se eu est’ouvess’, averia
o máis de ben que eu querri’aver:
sabe-lo ela ben sen llo dizer
eu e non atender ja aquel dia
que eu atend’, ond’ei mui gran pavor
de lle dizer «por vós moiro, sennor»,
ca sei que por meu mal llo diria,

10

ouvess(e), averia Michaëlis

non attendess’ aquel dia Michaëlis; 
non atendess’ aquel dia LG&M

mal-lo LG&M

ca sennor ei que m’estrãiaria
tanto que nunc’averia poder
de ll’ar falar nen sol de a veer,
e mal me vai, mais peor m’er ia;
e por esto querria eu assi
que o soubesse ela, mais non per min,
e soubess’eu ben que o sabia.

15

20

estranharia Michaëlis

m’ iria Michaëlis, LG&M

soubess(e) ela, mi Michaëlis

15. Véase Walter Mettmann, Cantigas de Santa Maria. IV. Glossário, Coimbra, Universidade, 1972, s.v. 
caber. Consúltense, también, las ocurrencias que caber presenta en la lírica profana en http://glossa.gal.
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UC Michaëlis*
Lorenzo Gradín&Marcenaro**

E rog’a Deus e Santa Maria,
que lle fezeron muito ben aver,
que ben assi llo façan entender;
e con tod’est’ainda seria
en gran pavor de m’estraiar por én,
e, par Deus, ar jurar-ll’-ia mui ben
que nulla culpa i non avia

25 m’ estranhar Michaëlis
m’ estrãiar LG&M

de m’entender, assi Deus me perdon,
nen o gran ben que ll’eu quer’, e enton
con dereito non se queixaria.

mi Michaëlis

1 mundo outro A : mu @doutro B, querria A : queria B    2 coitas A : (cousas) \coytas/ B, me A 
: mj B    6 outre A : outrem B, min A : mj B    7 o entender como seria A : o entender mais 
como seeria B    8 est ouuess A : esto ouuesse B, auueria A : auya B    9 de ben A : do be@ B, 
querri auer A : q @ria auer B    11 attenderia aq@l dia A : atendessaq@l dia B    12 attend ondei A : 
atendo ondei B    13 lle A : lhi B    14 mallo A : mal lho B    15 Ca sen@or ei que mestra@yaria A 
: Ca senhr e q@mestranharia B    16 tanto que nuncaueria poder A : ta@to que no@ auʼya poder B    
17 dellar falar A : delhi falar B, de auer A : dea ueer B    18 me A : mj B    19 querria A : queria B     
20 soubesse ela A : soubessela B       21 q@ o sabia A : q@ o ele sabia B       22 e sc@a A : ea sca@ B         
23 quelle fezero@ muito ben auer A : q@lhi soubero@ tanto be@ fazer B        25 todest ainda A: 
todestamda B    26 mestrayar A : me strah@ar B    28 nulla AB    29 me A : mj B    30 quer e 
ento@ A : q@rento@ B.

Al margen de las habituales formas enfrentadas me A ~ mi B, lhe A ~ lhi A, ca-
racterísticas de las dos ramas en las que se articula la tradición manuscrita; de las 
tendencias divergentes en la representación de los encuentros vocálicos –elisión 
vs. sinalefa en uno u otro códice: mundo outro A : mu @doutro B (v. 1), est ouuess 
A : esto ouuesse B (v. 8), querri auer A : q @ria auer B (v. 9), attend ondei A : atendo 
ondei B (v. 12), soubesse ela A : soubessela B (v. 20)–, y de las lecciones equipo-
lentes, que no ofrecen dificultades o, cuando menos, indicios que nos permitan 
dudar de su validez –querria A : queria B (vv. 1, 19), de ben A : do be@ B, querri auer 
A : q@ria auer B (v. 9), Ca sen@or ei que mestra@yaria A : Ca senhr e q@mestranharia B 
(v. 15), tanto que nuncaueria poder A : ta@to que no@ auʼya poder B (v. 16), quelle 
fezero@ muito ben auer A : q @lhi soubero@ tanto be@ fazer (v. 23)–, la cantiga presenta 
diversos problemas textuales en los que debemos detenernos. 

* Michaëlis, Cancioneiro da Ajuda, ob. cit., I, pp. 263-265.
** Pilar Lorenzo Gradín - Simone Marcenaro, Il canzoniere del trovatore Roi Queimado, Alessan-

dria, Edizioni dell’Orso, 2010, pp. 110-111. 
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Algunos, como la forma auya, con omisión de la abreviatura en B, o auueria 
de A (v. 8), con una reduplicación gráfica, responden a vulgares errores de copia 
(como la lección de A para el v. 30, quer e ento@ A, frente a la variante de B, q@rento@). 
Otros merecen un comentario más en detalle. Se trata de los vv. 21, q@ o sabia A : q@ 
o ele sabia B, y 22, e sc@a A : ea sca@ B, que, de entrada, ofrecen problemas métricos.
En efecto, el segundo de los citados es hipérmetro en B, ofreciendo A la buena
lección –la enmienda de B es simple: pasa por eliminar el elemento espurio, <a>–;
el primero responde a idéntico motivo y es también hipérmetro en B. En este caso, 
podríamos plantearnos si cabría aceptar una forma el en B, que, con una sinalefa,
tornaría el verso decasilábico: e soubess’eu ben que o͜͜   el sabia. No obstante, la lección
correcta de A nos evita enfrentarnos a un problema que sí se plantea en otros pasos
del corpus, en los que la forma antigua ele debe ser corregida. 

Además de estos puntos críticos, se registran otros segmentos en los que, de 
nuevo, debemos valorar las enmiendas introducidas por los editores del texto, en este 
caso, Michaëlis y Lorenzo Gradín-Marcenaro. Así se verifica en los vv. 7, 11 y 18.

En lo que atañe al v. 7, difícil en su significado, y para el que C. Michaëlis pro-
puso una integración, [sen] o entender como seria, y Lorenzo Gradín-Marcenaro 
una puntuación que cambia la hermenéutica del segmento, entender; mais ¿como 
seria?, cabe pensar en una simple omisión, en A, de un grafema en un contexto de 
igualdad de elementos: seria por seeria, como parece sugerir la forma de B, que, 
a su vez, cometería un error por repetición de la forma mais, presente en el verso 
anterior. La interpretación del fragmento sería: ‘Y no decírselo yo a mi señora 
[que muero por ella] sino que ella entienda por sí misma eso que sucede]’. 

Ya en el v. 11, la selección de la variante de B, atendessaq@l, justificada en las 
dos ediciones que aquí se comentan por una supuesta hipermetría de la lección 
de A, attenderia aq@l, semántica y métricamente válida, condiciona las propuestas 
de Michaëlis y de Lorenzo Gradín - Marcenaro, que se ven obligados a cambiar 
toda la puntuación de la estrofa. Sin embargo, la segmentación de attenderia 
como atender ja, verbo paralelo a saber (v. 10), resuelve el verso, además de evitar 
la (relativa) anomalía que implica el uso del subjuntivo atendesse como verbo 
principal del fragmento (paralelo, por otra parte, al precedente sen llo dizer).

En cuanto al verso 18, también la lectura de la común forma manuscrita 
meria como m’er ia evita cualquier enmienda del texto, enmienda innecesaria que 
han introducido en la pieza tanto Michaëlis como Lorenzo Gradín - Marcenaro 
(m’iria). Debe señalarse, a este respecto, y en lo que atañe a la distribución de las 
variantes ar ~ er, que, en líneas generales, la primera es propia del Cancioneiro da 
Ajuda, mientras que la segunda predomina en los apógrafos italianos, aunque se 
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verifican excepciones: así, en la cantiga 310, vv. 7 y 14, de Johan Lopez d’Ulhoa er 
se registra en A, mientras que la variante ar está presente en B. 

El último punto de discrepancia entre los editores –al margen de las solucio-
nes dadas a la forma manuscrita mallo de A, que puede deberse a un error de copia 
por contigüidad (mal llo) más que a una asimilación que, aunque es posible, no 
está documentada en el corpus, razón que nos aconseja atenernos a la lección de 
B16– reside en los resultados estrãiar (v. 15, también en 358.21) y estraiar (v. 26; 
vid. asimismo 857.18 y 996.9), con desnasalización: ambos se explican a partir de 
una voz latina extraneāre que ofrece caída de -n- intervocálico y no la habitual 
palatalización del grupo [nj]; aunque son minoritarias, estas formas conviven con 
la solución general estranhar (vid. texto 103.1).

V. Como puede verse, la edición que preparamos se caracteriza por la apli-
cación constante de los mismos principios a todo el corpus. Que se proceda a la 
recensio y a la constititutio textus para cada una de las piezas, por ejemplo, supone 
un cambio cualitativo, que contrasta con opciones editoriales que privilegian, sin 
un criterio unívoco, las lecciones de unos u otros relatores –BV frente a A y N, 
cuando, en ocasiones, el análisis de la varia lectio apunta en la dirección contra-
ria– o que proceden a la elaboración de textos híbridos –la mezcla de lecciones de 
A y de BV en un mismo poema son constantes en las diversas ediciones–. 

Llama poderosamente la atención, además, la luz que sobre la lección manus-
crita arroja el manejo del conjunto de los textos líricos conservados y cómo estos 
datos ponen en valor lecciones que han sido desechadas por la crítica, incluso por 
los grandes maestros. En Universo Cantigas se enmienda, sí, pero con un criterio 
más sólido que nunca y se recupera, también, la lección manuscrita que tantas 
veces se oculta bajo correcciones a veces ni siquiera señaladas por los editores. 

La cara del espejo es, pues, doble, como el desafío al que nos hemos sometido: 
recuperar un texto, el texto, aquel texto que, limpio de las huellas del tiempo, se 
aproxime más al que cada trovador o cada juglar compuso en un momento concre-
to del inmenso arco cronológico que va de ca. 1170 a 1350, respetando, a su vez, la 
peculiaridad de cada autor, atenuada en su paso a los cancioneros que conservaron, 
ya agotado este, la letra y la música de los protagonistas del canto trovadoresco.

16. No obstante, en las Cantigas de Santa Maria existen contextos que indican una asimilación de
este tipo: véase, por ejemplo, e os angeos correndo | pos eles mal los feriron (CSM 45.83).
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