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LA EDICIÓN DE TEXTOS LÍRICOS CON MÚSICA: UN EJEMPLO DEL 
CANCIONERO DEL REY DON DENIS 

MARÍA GIMENA DEL RIO RIANDE*
Universidad Complutense de Madrid 

1. IMPORTANCIA DE LOS TESTIMONIOS MUSICADOS DE LA TRADICIÓN LÍRICA PROFANA 
GALLEGO-PORTUGUESA

Las Cantigas de Santa María (=CSM) son, sin duda alguna, el reservorio musical más 
importante de la Península Ibérica en la Edad Media: 410 textos líricos acompañados de 
notación musical que el rey Alfonso el Sabio ordena por vía testamentaria continuar 
ejecutando luego de su muerte, al menos en las fiestas de Santa María. Frente a este 
corpus de carácter religioso, para la lírica profana gallego-portuguesa sólo se conservan 
dos testimonios, el Pergamino Vindel (N) y el Manuscrito de Torre do Tombo o 
Pergamino Sharrer (T)1. Juntos dan apenas cuenta de la notación musical de 13 
cantigas: 6 del género de amigo del juglar gallego Martin Codax, y 7 de amor de autoría 
del rey Don Denis de Portugal, el compositor más prolífico y mejor representado de esta 
tradición lírica2. El primero es una hoja volante escrita a dos columnas muy 
probablemente hacia fines del siglo XIII, mientras que el segundo resulta una hoja de un 
libro de grandes dimensiones escrita por ambos lados a tres columnas y de forma 
bastante desordenada, producida muy probablemente en el scriptorium regio dionisino 
hacia fines del siglo XIII o principios del XIV3. 

Dada la cronología tardía del rey Don Denis (1279-1325), sus composiciones no 
entraron en la recopilación que constituye hoy el único cancionero contemporáneo al 
momento de producción trovadoresca, el Cancionero de Ajuda (A), sino en la última de 
las recolecciones de este material lírico, llevada a cabo por su hijo bastardo, Pedro de 
Barcelos, a mediados del siglo XIV. Las reescrituras de este arquetipo y el paulatino 
divorcio entre la música y la poesía hizo que hoy conservemos las 137 cantigas que 
constituyen el corpus lírico del rey (73 cantigas de amor, 51 de amigo, 10 de escarnio, y 
3 cantigas con motivo de pastorela) sin notación musical en dos apógrafos colectivos 
                                                
*guineveregime@hotmail.com
1 Conocido también a partir de la sigla (D).  
2 De las cantigas del rey que transmite T, ha de decirse que la última de éstas, Quix ben, amigos, e quer, e 
querrei (T 7), sólo contiene la notación musical del verso 1 y parte del segundo. 
3 En cuanto a su origen Sharrer lo cree parte de un cancionero individual o tal vez de otro de carácter 
colectivo (1993: 13-29), aunque R. de Oliveira (1992: 383) se inclina por suponer que se trataría de «Um 
cancioneiro colectivo [...] cujo número de composições tivesse imposto ao respectivo organizador a 
salvaguarda da quantidade [...] em detrimento da qualidade» . De la misma opinión es Gonçalves (1993: 
630) y quien escribe estas líneas. Ha de aclararse aquí que el término cancionero se refiere a un libro que 
contiene piezas líricas (a veces acompañadas de melodía y no siempre de un mismo autor) compilado 
según un criterio unificador. Otras acepciones del término en Brea (1993: 113-4). 
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confeccionados en Italia hacia 1525, el Cancionero Colocci-Brancuti o de la Biblioteca 
Nacional de Lisboa (B) y el Cancionero de la Biblioteca Vaticana (V). De aquí que la 
importancia de N y T sea enorme, ya que dan cuenta de las características paleográficas 
y codicológicas de los textos musicados en la Península Ibérica, además de proveernos 
de datos acerca de los diferentes modos de circulación de estos textos de transmisión 
oral. 

Desde el ámbito de la edición crítica, tema que aquí nos ocupa, el simple hecho de 
encontrarnos ante un texto lírico musicado implica la búsqueda de una 
complementariedad analítica entre el trabajo filológico y el musicológico. Los 
elementos testimoniados a través de la notación musical colaboran con la labor 
filológica en los estudios sobre métrica trovadoresca a través de lectura conjunta de la 
disposición de la melodía respecto de las palabras (tanto en el nivel del verso como de 
estructuras más amplias), que se plasma en la organización temporal y duración relativa 
de los sonidos. Así y todo, el material musicado del rey Don Denis debería esperar más 
de un siglo desde su primera edición crítica para completar su doble naturaleza textual y 
musical. 
2. EL CANCIONERO DEL REY DON DENIS Y SUS ANTERIORES EDICIONES CRÍTICAS Y EL 
PROBLEMA DE LA BÚSQUEDA DE ISOMETRÍA

Por ser Don Denis rey y trovador, y porque como bien señala M. Brea: 
É de todos coñecido que o Cancioneiro de Don Denis representa en certo modo –

tanto polo número de textos conservados (en total, cento trinta e sete cantigas) como 
pola propia cronoloxía e, naturalmente, pola posición relevante que ocupa na tradición 
galego-portuguesa –un compendio de toda a produción trobadoresca (non só peninsular, 
senón europea en xeral), no cal poden atoparse utilizados case todos os recursos 
métricos e retóricos e desenvolvidos case todos os motivos temáticos presentes na lírica 
medieval (M. Brea 2000: 139). 

su obra lírica ha sido editada y reeditada casi desde el mismo descubrimiento de V, 
cuando C. Moura intentó en 1847 una edición diplomática, apurada y deficiente, 
rectificada por la edición que H. R. Lang realizaría 57 años más tarde4. Le seguirían al 
menos hasta el año 1990 cincuenta trabajos entre estudios, reseñas, ediciones críticas, 
ediciones revisadas, divulgativas y antologías5, trabajos estos últimos que, salvo 
excepciones, partían de la premisa de la enmienda textual de todo verso considerado 
hipo o hipermétrico. Establezco como mojón divisorio el mes de julio de 1990, cuando 
Harvey Sharrer descubrió el fragmento con las cantigas musicadas del rey en el Archivo 
                                                
4 Ha de destacarse que en su edición Lang trabajó críticamente sólo sobre el texto que trae V, dando en un 
aparato aparte las lecciones divergentes de B para el corpus de amor y amigo, ya que el de escarnio, es 
enviado sólo por este último códice. 
5 Entre otros, destaco un estudio individual de carácter lingüístico a cargo de Gassner (1907-1908), 
algunos de los más importantes trabajos de Pellegrini (1927), Nobiling (1902, 1903), Michaëlis (1895), J. 
L. de Vasconcelos (1894), y Nunes (1930) o Cohen (1987). Además de las ediciones de Costa Pimpão
(1942), o las antologías de Nunes (1926-8, 1932), Rodrigues Lapa (1965), Peixoto da Fonseca (1971), E. 
Gonçalves y M. A. Ramos (1983). Las nuevas tecnologías ya lo han incorporado a su universo virtual. 
Así el Portal Galego da Língua (http://www.agal-gz.org) ofrece en la sección cantigas on line una 
edición del corpus dionisino, a cargo de J. M. Montero Santalha. Mención aparte merece el proyecto 
MedDB2 (http://www.cirp.es) y su Lírica gallego portuguesa (1996), organizada por Mercedes Brea y 
editada por el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, que ha recopilado tanto la 
totalidad de cantigas de Don Denis (principalmente a través de las transcripciones de Lang y Gonçalves). 
De todas formas, estos trabajos están separados por más de un siglo y siguen normas de transcripción y 
criterios de edición muy diferentes, lo que hace que el corpus dionisino pierda consistencia en su lectura. 
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de Torre do Tombo, que en ese momento servían de contratapa para un registro de 
documentos notariales de Lisboa del año 1571. Su descubridor hizo hincapié desde un 
principio sobre la luz que arrojaba este testimonio sobre la obra del rey y la de la lírica 
profana medieval en general, pero nuevas ediciones divulgativas y antologías 
continuaron su labor editorial cuando circunscrita a la obra del rey a partir de las 
lecciones de B y V6. Sólo una cantiga del corpus musicado de Don Denis fue abordada 
de forma completa desde la filología y la crítica textual cuando E. Gonçalves (1991) 
enfrentó las lecciones de BV con T en la edición de una cantiga de amor7. Y después de 
15 años de su descubrimiento, M. P. Ferreira (2005) estudió este corpus lírico desde la 
musicología, utilizando los textos de una edición sin aparato crítico de mano de R. 
Cohen.  

Lo hasta aquí dicho pretende semblantear de forma sucinta el modo en que se ha 
llevado a cabo la edición de uno de los mayores representantes de una práctica de 
transmisión oral como la lírica medieval gallego-portuguesa. Lo que sigue busca, a 
través de un ejemplo de autoría del rey Don Denis, destacar la inminencia de un trabajo 
interdisciplinario entre filólogos y musicólogos que tenga como objetivo intentar 
recuperar la verdadera naturaleza de estos textos en una edición crítica de tipo 
neolachmanniana. 
3. LA CANTIGA DE AMOR SENHOR FREMOSA NON POSS' EU OSMAR (B 528, V 111) DEL REY 
DON DENIS: APORTACIONES FILOLÓGICAS CON APOYO DE NOTACIÓN MUSICAL

3.1. Tema, estructura métrica y estructura melódica
El incipit  de la cantiga de amor musicada Senhor fremosa, non poss’eu osmar (T 5, B

528, V/K 111) sigue el de una composición del mismo género, Senhor fremosa non pod’ 
om’ osmar (B 1087-1088, V 679)8, del juglar gallego Pero d’Armea. El rey reutiliza el 
metro de esta cantiga, metro favorito de la lírica occitana, pero lo lleva a un ámbito aún 
más provenzal a través del uso de estrofa de meestría. De la mano de esto, el cierre de la 
composición busca asimismo acercarse a las voces allende los Pirineos. Dice allí Don 
Denis que si el amor por su senhor es tan grande, no hay razón para morir: «e por én 
non dev’ eu alazerar, / senhor, nen devo por end’ amorrer», echando por tierra el topos
de la muerte por amor, pilar de la lírica profana gallego-portuguesa, y acercándose así, 
por ejemplo, a la voz del trouvère Thibaut de Champagne: «Chascuns dit que’ il muert’ 
d’ amors, / mais je n’ en quis ja morir». Pero no sólo desde su estructura métrica y 
desde su contenido la composición busca alguna filiación con material francés, sino que 
la misma estructura musical de la pieza podría vincularse con modelos provenzales 
(Ferreira 2005: 94). Podría compararse la frase A de esta cantiga con diferentes 
versiones de Tant ai sofert y S’on pogues partir, de Gaucelm Faidit (a través de dos 
versiones conservadas; De la Cuesta y Lafont 1979: 308, 311), Fine amours en 
esperance, de Audefroi le Batard (en tres versiones; Van der Werf 1972: 119) y De 
novel m’ estuet chanter, de Thibaut de Champagne (en una de sus versiones 
conservadas; Anglés 1973: 52): 

                                                
6 Me refiero a las ediciones divulgativas de 1995 de L. Mongelli  y de 1998 de Nuno Júdice.  
7 Sharrer (1993) ya había dado lectura paleográfica de las siete cantigas y sacado algunas conclusiones 
acerca de la relación de T con B/V. 
8 Ver también para esta cantiga del Rio Riande-Rossi (2008). 



LA EDICIÓN DE TEXTOS LÍRICOS CON MÚSICA: UN EJEMPLO DEL CANCIONERO DEL REY… 

98

Si bien es posible observar diferencias en la nota de inicio, las bordaduras o las notas 
de paso, es claro que todas las frases presentan en su apertura el arco invertido, esto es, 
un inicio en el registro agudo de la melodía que se continúa con un descenso, y el 
material melódico de la frase de la cantiga del rey. El ejemplo es buena muestra de la 
enorme aportación de la lectura musicológica y deja claro que, dentro del horizonte de 
recepción medieval, construido a partir de la imitatio, texto y música transformaban a la 
composición poética en un espacio connotativo, intertextual e intermelódico: 

La existencia de un público de ‘entendedors’, que conocería los textos y las melodías 
anteriores, y que sería receptivo a un discurso metapoético, aseguraba la difusión y la recepción 
del repertorio lírico en clave intertextual e intermelódica  más allá de la simple lectura o audición 
del repertorio lírico medieval (Rossell  2005: 164).  

Puede así verse como la edición crítica del corpus musicado de Don Denis debe 
sopesar en su anotación filológica estas enriquecedoras aportaciones, lo que equivale a 
decir que es esperable que un texto lírico conservado con música se muestre al lector a 
través de una lectura que integre las dos caras de su naturaleza. 
3.2. Métrica y notación musical 

«The assumption that all Galician-Portuguese verse is syllabic, institutionalized in 
Giuseppe Tavani’s Repertorio métrico (1967), has often been discussed but rarely 
seriously questioned», afirmaba hace unos años S. Parkinson (2006: 24). Y es verdad 
que en muchas de las últimas ediciones de lírica profana se han anotado a pie de página 
cuestiones relacionadas con excepciones métricas, aunque pocos han sido los trabajos 
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que han ahondado sobre el tema, luego de la aproximación, no exenta de 
contradicciones, de C. Cunha (1961, 1984, entre otros)9. 

Es innegable para la lírica trovadoresca peninsular la importancia del metro y la 
igualdad silábica, como dejan claro las acusaciones de  Joan Soarez Coelho, quien 
achaca al juglar Lourenço el componer una «tençon desigual»10, tal como también 
parece desprenderse de algunos pasajes de los capítulos o apartados del Arte de trovar, 
tardío e incompleto (aunque único para nuestra tradición lírica) Tratado de poética que 
antecede a las cantigas de B, donde se nos habla de la cantidad de cobras (talhos) que 
las cantigas pueden tener, así como de su cantidad silábica (iguar) (IV. 1), y del 
caçefeton (del griego cacemphaton), término que alude tanto a una cacofonía que se 
desprende de una inconveniencia semántica (caçorria o lixo) (VI. 2) o al encuentro 
intervocabular de determinadas vocales: «Outrossi erro è meter na palavra vogal depós 
vogal (VI, 3)11 ». El hiato constituía la regla que gobernaba el trovar, aunque el recurso 
a la sinalefa puede asimismo rastrearse en cientos de casos, sin ir en detrimento de la 
obra poética de un trovador12. De otra forma no se explicaría por qué un trovador tan 
culto y prolífico como Don Denis parece recurrir a la sinalefa de determinadas vocales 
en al menos 50 versos de sus 137 cantigas de amor, amigo y escarnio13.  

Es evidente que este recurso no es mayoritario, pero sí legítimo o, al menos, tolerado 
en ciertos encuentros vocálicos. Esto queda demostrado en nuestra cantiga, donde se 
documentan 9 encuentros vocálicos de diferente tipo que se resuelven en hiato en 8 
ocasiones, siendo  particularmente frecuente el encuentro de que y se + é14:

(1) Que + vocal tónica: 
             Que + é: que est (v. 2), por que é (v. 5), que ei (v. 11) 

Que + vocal átona:  
Que + o: que os (v. 9) 
Se + vocal tónica:  
Se + é: Se é (v. 11) 
Vocal átona + vocal átona:  
e + a:  e assi  (v. 10) 
o + o: mui de grado o (v. 17) 
Vocal tónica + vocal átona: 
ú + a: eu a (lazerar) (v. 20)

                                                
9 Sólo para dar un ejemplo de una de las últimas ediciones de lírica profana gallego-portuguesa, revísense 
los comentarios de L. Tato Fontaíña (2007) en su edición de las cantigas de Pero Mendiz da Fonseca. Una 
cala en los fenómenos de sinalefa, dialefa y elisión en A en Arbor Aldea (2008). 
10 Quen ama Deus, Lourenç', ama verdade, tensó entre Joan Soarez Coelho y Lourenço (V 1022). 
11 Las citas y referencias pertenecen a Tavani (2002).  
12 Lo que matiza las palabras de C. Cunha, quien afirmaba para el encuentro intervocálico de tónicas «O 
hiato era, como aínda hoje, [...] a regra absoluta», siendo para las átonas no muy diferente «[...] a única 
solución possível [...]» (1961: 31). 
13 No incluyo en el corpus de amigo del rey sus cantigas paralelísticas dada la gran variabilidad métrica 
que experimenta esta forma en la lírica profana gallego-portuguesa, más cercana al acento que a la sílaba. 
14 Lo dicho se une a la hipótesis de Cunha de que «Em português –é lícito afirmar-se– a perda da 
integridade silábica do que antes de palavras iniciadas por vogal é fato tardío, de fins do século XIV ou, 
mesmo, de principios do século XV» y que la conjunción se poseía cierta tonicidad que la transformaba en 
una palabra de apoyo frásico (1984: 39), aunque ve este fenómeno de forma menos sistemática y fija, ya 
que la lengua en habla, lejos de la fijación que proponen las reglas de la sintaxis, es principalmente 
‘adaptación’. 
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La excepción a la regla es el v. 18, donde se precisa de la sinalefa para lograr la 
isometría: 

(2) Vocal átona + vocal átona:
      i + o: «pudi o» (v. 18)

La lección de los testimonios es coincidente para este verso: 
       (3)  a. mais nunca pudi o coraçon forçar (T) 
              b. Mays nunca pudi o coraçon forcar (B) 

         c. mays nunca pudi o coraçon forcar (V) 

Pudi, forma de 1era. pers. del pret. perf. del verbo poder, documenta la influencia 
metafónica de la -� larga final que cierra la vocal tónica. Se documenta en 36 cantigas, 
todas del género amor, de las cuales 8 son de Don Denis. De esas 8 cantigas del rey, 7 
indican encuentros de la vocal átona + consonante: «pudi nembrar» (B 523, V 106), 
«pudi veer» (B 599, V 202), «pudi negar» (B 553, V 156), «non pudi depois ben aver» (B
572, V 176), «pudi fazer» (B 521b, V 124), «pudi veer» (B 537, V 140), «pudi nunca 
partir de chorar» (B 545, V 148). De las 28 cantigas restantes, sólo tres versos, aparte de 
la cantiga en cuestión, documentan encuentros vocálicos, resolviéndose dos de ellas en 
sinalefa: Punnei eu muit' en me quitar (A 126, B 241) de Fernan Garcia Esgaravunha: «e 
non quis Deus nen voss' amor / e poi-lo non pudi acabar» Min pres forçadament' Amor
(B 37) de Osoir' Anes: «eno mundo vivendo vou, / ca nunca pudi aver sabor», y 1 en 
hiato: Quando se foi meu amigo d' aqui (B 790, V 374) de Joan Vasquiz de Talaveira: 
«de s' ir, pero non pudi outra ren». Tanto en el caso de las sinalefas como en el de hiato, 
las uniones intervocálicas son de vocal átona + vocal átona: i + a en las sinalefas, i + o
en el del hiato.  

Por su parte, la forma sinónima pude se documenta en 11 cantigas donde los únicos 
dos encuentros intervocálicos se resuelven en sinalefa y nunca en hiato. Así sucede en 
las cantigas de amor: Estes que ora dizen, mia senhor, del mencionado Joan Vasquiz de 
Talaveira (A 245, B 433, V 45): «quant' eu mais pude, assi Deus me perdon», y Senhor, 
por que eu tant' afan levei, de Fernand' Esquio (B 1296, V 900): «nunca pude este verv' 
antig' achar». También aquí la sinalefa se produce entre dos vocales átonas (e + a y e + 
e, respectivamente). Finalmente, sin olvidar que elisión y sinalefa son «dois aspectos de 
um mesmo fenômeno» (Cunha 1961: 42), y que la intervención de los copistas es un 
punto fundamental a tener en cuenta en el estudio de la métrica trovadoresca, ha de 
añadirse que la forma pud’, con e o i elidida, se da sólo en 32 cantigas, y que Don Denis 
sólo la utiliza dos veces en las cantigas de amor Senhor fremosa, por qual vos Deus fez
(B 519b, V 122): «o melhor que pud' e soubi cuidar» y Non me podedes vós, senhor (B
537, V 140): «ca nunca o eu pud' aver», dando cuenta, al igual que en el caso de pode, 
de la unión a las vocales átonas a y e.  

Es verdad que las Leys d’ Amors de Guilherme de Molinier admitían los encuentros 
en sinalefa de -i (en los términos qui, si y ni) con  otras vocales (Gatien-Arnoult 1841: 
III)15, tal como sucede en  nuestra tradición lírica con los pronombres mi, ti, xi, lhi, me 
te che, se xe, que siempre forman sílaba con la vocal siguiente, y que la pérdida de valor 
silábico de la � latina final de las primeras personas de los pretéritos fuertes es aquí 
evidente. Como ya señalara Cunha (1984: 33): «[...] quando tónica, a regra geral [...] é 
hiato com a vogal subseqüente, seja esta tónica ou átona. Os casos exceptivos são raros 
e pressupoem, sempre, a atonificação relativa daquela vogal forte [...]».  
                                                
15 http://www.archive.org/stream/lasflorsdelgaysa03gatiuoft/lasflorsdelgaysa03gatiuoft_djvu.txt.
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En síntesis, como es esperable, pudi y pude se unen a términos que comienzan con 
consonante en la mayor parte de sus casos. Mas, cuando se dan casos de encuentros 
intervocálicos, éstos se resuelven la mayoría de las veces en sinalefa y en uniones de 
vocales átonas16. Por ello, las excepciones deben ser estudiadas junto con las reglas de 
carácter general, ya que tal vez éstas no se diferenciaban demasiado de las otras. Es en 
este sentido que cobra importancia la noción de ‘sistema’ de la Nuova Filologia
(Contini 1974), que alude a las relaciones internas de un texto o de un corpus orgánico 
de textos de las que deben partir las decisiones de un editor. Este ‘sistema’ puede ser 
abordado a través del llamado active editing (en Spaggiari y Perugi 2004), término que 
apunta a la edición crítica entendida como un acto de responsabilidad intelectual a partir 
de un proceso deductivo, que en este caso permite superar el concepto de hipo o 
hipermetría, conceptos limitados, mecánicos, y rígidos, asociados inevitablemente al 
‘error lachmanniano’. Consecuentemente, remitiré una vez más a la notación musical 
que acompaña a nuestro texto. 

En T, y como sucede en la mayor parte de las tradiciones líricas románicas, los 
primeros cuatro versos de la cantiga traen notación musical, dejando claro que ésta se 
repite de igual modo en el resto de las estrofas. En el caso de esta cantiga, una rotura en 
el pergamino hace no tengamos siquiera la notación del verso 4 que tendría la misma 
música que el 18. Debemos conformarnos con la información contenida en el verso 2 y 
en una parte del verso 5. Con respecto al verso 2 se puede decir que aparecen dos 
grupos de notas (muy poco definidas dado el estado calamitoso del testimonio), cuya 
distancia podría marcar una articulación separada para cada sílaba. En el caso del verso 
5 tenemos un texto donde el sintagma que e se encuentra transcripto con cierta 
separación. Aunque solo nos queda la nota que se articula sobre la palabra que, ésta 
muestra cierta independencia, lo que permite pensar que podría haber existido otra nota 
o grupo de notas sobre é, subrayando el fenómeno hiático antes mencionado:

                                                
16 La forma pudi es utilizada tanto por trovadores de la primera generación, como Fernan Garcia 
Esgaravunha y Osoir’ Anes y trovadores del último período, como Don Denis, aunque, como es 
esperable,  pude es más uniforme en su utilización, de mano de compositores de la corte alfonsí como 
Joan Vasquiz de Talaveira y Fernan Esquio. Con respecto a los trovadores representados en A ha de 
señalarse que de las 8 veces de C. Michaëlis señala la aparición de la forma pudi en este códice, solo un 
verso documenta en el encuentro de vocales átonas (i + a), que nuevamente se da bajo la resolución de la 
sinalefa: «pudi acabar» (A 126).
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Lo mismo podría aplicarse al v. 18 y a la cadena sintagmática pudi o, gobernada por 
el fenómeno de la sinalefa. Parafraseando a Amorim de Carvalho (1998), versificar era 
en la primitiva poesía gallego-portuguesa, formar amplitudes verbales con un número de 
sílabas. Esta operación explica, según el autor, la «ley de la subordinación rítmica en el 
canto», éste estaba ligado de tal forma al verso que podía violentarlo de ser necesario. 
Una vez más, la notación musical nos brinda una riquísima información que colabora 
con la precisión que debe caracterizar toda anotación filológica de una edición crítica, y 
ayuda a arrojar luz sobre el sistema de versificación de la lírica profana trovadoresca en 
su doble naturaleza textual y musical. 
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