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LA EDICIÓN DE LA LÍRICA 
GALLEGO-PORTUGUESA EN EL SIGLO XXI1

Mercedes Brea
Universidade de Santiago de Compostela

En las poco más de dos décadas transcurridas de este siglo xxi han visto la luz 
un número relativamente abundante de ediciones críticas de cancioneros de tro-
vadores individuales; sin pretender ser exhaustivos, pueden servir como muestra: 
Paredes (2001), Arbor (2001), Víñez (2004), Lorenzo Gradín (2008), Lorenzo 
Gradín y Marcenaro (2010), Marcenaro (2012a, 2012b, 2013 y 2015), González 
Martínez (2012 y 2018) o Eirín y Ferreiro (2014).

A los libros2, hay, naturalmente, que añadir algunas ediciones (en general, 
correspondientes a autores de los que se ha conservado una producción escasa3) 
que fueron publicadas en forma de artículo o capítulo de libro, como las de Arbor 
(2008), Cohen (2010 y 2016), Fernández Guiadanes y Meléndez Cabo (2011), 
Pousada (2015), González Martínez (2016).

Como cabía esperar, algunos trabajos aparecieron en formato electrónico, sea 
en forma de CD-Rom o directamente en internet; ejemplos de este tipo son 
Fregonese (2007), Arias Frexedo (2011), Cohen (2014) o Ferreira y Querido 
(2016). Y todavía podemos añadir a todo ello la edición impresa del corpus co-
rrespondiente a un género concreto, el de las cantigas d’amigo, de Cohen (2003), 

1. Esta contribución forma parte de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación 
PID2020-113491GB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

2. El listado podría verse ampliado si incluyésemos las tesis doctorales inéditas, que en muchos 
casos están disponibles en los repositorios institucionales de las universidades en las que han 
sido defendidas.

3. Los desafortunadamente llamados por algunos «trovadores menores». Por poner solo un ejem-
plo de todos conocido, de Mendinho —cuya biografía es un auténtico misterio, pues nada se 
sabe sobre su persona— se ha conservado una única composición (Seiam’ eu na ermida de San 
Simion, B852 / V438), pero esta cantiga figura en todas las antologías y ha dado lugar a nume-
rosos estudios y propuestas de edición e interpretación: ¿podemos realmente considerarlo un 
«trovador menor»?
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también disponible en formato electrónico en el repositorio de la Johns Hop-
kins University, así como la transcripción semipaleográfica (no la edición, en este 
caso) electrónica del Cancioneiro da Ajuda de Arbor (2015).

Todas estas ediciones coinciden, en general, en la aplicación del método (neo)
lachmanniano que caracteriza a la ciencia ecdótica en el ámbito de la lírica ga-
llego-portuguesa desde la pionera edición crítica del Cancioneiro da Ajuda publi-
cada por Carolina Michaëlis en 1904; por ello, lo que deseamos destacar ahora 
es que la presentación de los resultados no ofrece variaciones significativas entre 
ellas, con independencia del formato seleccionado; es decir, la propuesta de texto 
crítico va acompañada —tanto en las ediciones impresas como en las digitales— 
de toda una serie de elementos que difieren muy poco de unos casos a otros: 
indicación de los testimonios y las ediciones previas, aparato crítico de variantes 
(que puede contener subdivisiones), esquemas métrico y rimático, un comentario 
más o menos extenso de la composición, datos relativos a la transmisión ma-
nuscrita, notas que explican los problemas detectados en cada verso y que, en su 
caso, justifican la hipótesis del editor, traducción a la lengua que sirve de base al 
estudio… Véanse, a modo de ejemplo, una página de una edición impresa y, a su 
lado, otra de una virtual.

Figura 1: Página de Marcenaro (2012a). Figura 2: Página de Cohen (2014).
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En la mayoría de los casos, lo que ofrece en realidad la edición electrónica 
es un documento PDF que podría ser impreso del mismo modo que se lee en 
la pantalla4. Precisamente por eso resulta de mayor interés algún esfuerzo inno-
vador, como el llevado a cabo por Xosé Bieito Arias Freixedo, que, mantenien-
do escrupulosamente los apartados citados en su edición de Roi Fernandiz, los 
ofrece organizados de manera diferente, como una página web que le permite 
añadir la transcripción paleográfica de cada testimonio al lado de la imagen del 
manuscrito:

Figura 3: Captura de Arias Freixedo (2011).

El mismo investigador puso hace años en marcha el blog de debate locus cri-
ticus (Arias Freixedo 2009-actualidad) sobre problemas concretos y particulares 
que afectan a la edición y que podría resultar de gran utilidad si lograse una ma-
yor participación de los investigadores en la materia. De todos modos, de forma 
global, no puede decirse que el avance logrado por las TIC haya supuesto un 
cambio sustancial en este terreno para permitir búsquedas múltiples y combina-
das y presentaciones alternativas que respondan a objetivos variados.

4. Más raramente se emplea un formato HTML o equivalente, que no siempre admitirían una 
simple orden de impresión, sino que necesitarían algún tipo de procesamiento; véase el ejemplo 
comentado a continuación en el texto.
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Precisamente por ello, no deja de resultar llamativo el hecho constatable de 
que la lírica gallego-portuguesa dispone de ambiciosos (y, en algunos casos, pio-
neros) recursos electrónicos que ponen a disposición de los estudiosos todo el 
corpus conservado, aunque solo uno de ellos (Universo Cantigas) ha sido conce-
bido con el objetivo prioritario de proporcionar una edición crítica, realizada con 
criterios homogéneos, de toda la producción trovadoresca. Es cierto que todavía 
queda mucho trabajo por delante, pero también lo es que el uso combinado de 
todas esas herramientas da respuesta a casi todas las preguntas que puede plan-
tearse un investigador, y lo deseable sería que, en un futuro no muy lejano, alguien 
lograse integrar en una única plataforma todos los datos relevantes que ahora 
aparecen fragmentados.

1. Recursos electrónicos actuales

Aunque pasaremos de forma rápida sobre las características propias de cada 
recurso menos relacionadas con la edición propiamente dicha, consideramos ne-
cesario comentarlos brevemente siguiendo el orden en que han aparecido (véase 
Brea 2021).

1.1. MedDB5

El Centro Ramón Piñeiro puso en la red la primera versión de MedDB (ge-
nerada en SGML, que era en aquel momento el lenguaje de marcado que ofrecía 
mayores garantías de perdurabilidad y flexibilidad6) en 1998, pero solo incorporó 
las imágenes de los manuscritos y llevó a cabo una transformación al estándar 
XML en la versión 2.0 (2008). Además, hasta la versión 3.0 (2016), era necesario 
solicitar unas claves de acceso que se concedían de forma gratuita y al instante; en 
la actualidad, el acceso está abierto a cualquier usuario. Esta última versión, por 
otra parte, permite elegir entre «búsquedas simples» (para quien desee únicamen-
te saber quién fue un trovador y qué cantigas se le atribuyen) y «búsquedas avan-
zadas», dirigidas a los investigadores, que pueden orientar sus requerimientos a la 
cantiga en su totalidad, a características propias de la estrofa o del verso (en este 
caso, existe también la opción de llevar a cabo búsquedas léxicas por lemas, que 

5. Además de en la propia página web, puede ampliarse la información sobre MedDB, y también 
sobre PalMed, en Sacchi (2005), Brea y Fernández Guiadanes (2014), Lorenzo Gradín y San-
tiago Gómez (2019). 

6. Como Fradejas Rueda (2022: 45), tuvimos presente desde el inicio «la absoluta necesidad de 
reutilizar los materiales y su perdurabilidad».
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simplifican el proceso). Pero siempre se obtiene como resultado el texto comple-
to, acompañado de informaciones básicas.

Los objetivos que guiaron la creación de esta base de datos fueron de tipo 
literario. Se deseaba facilitar la localización de textos por géneros, por modali-
dades compositivas (mestría / refrán), por fórmulas de relación interestrófica, por 
rimantes, etc., además de permitir búsquedas textuales, y siempre con la posibili-
dad de combinar varios campos7. Por eso se habilitaron varias pestañas, y en cada 
una de ellas se dispusieron una serie de filtros y los campos correspondientes al 
conjunto de una cantiga / una estrofa / un verso (además de otra específica para 
obtener datos sobre los trovadores). No estará de más insistir en que tanto los 
filtros como los campos (al menos, en una proporción significativa) de cada una 
de las pantallas de búsqueda son diferentes en función de la unidad estructural 
que se vaya a recuperar en cada caso, de modo que la recuperación de los datos 
responda a aquellos que conciernen a la cantiga completa (por ejemplo, si es de 
seguir o no), a la estrofa (si es un dístico inicial, una fiinda, etc.) o al verso (distin-
guiendo, por ejemplo, si forma parte del refrán o no):

Figura 4: Captura del buscador de MedDB, pestaña «Estrofas».

Conscientes de que abordar una edición crítica nueva de todo el corpus era 
una tarea que requeriría muchos años, y deseosos —a la vez— de rendir tributo 
a quienes abrieron camino en este difícil terreno, los responsables del proyecto 
optaron por proceder al análisis de todas las ediciones disponibles en aquel mo-
mento para cada texto y seleccionar la que se consideraba más fiable, indicando 

7. El equipo estuvo siempre interesado en el estudio del léxico literario, así como en el de todos los 
recursos formales empleados por los trovadores peninsulares.
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expresamente el nombre del autor de la versión mostrada8. A lo largo de los 
años, algunas ediciones fueron siendo sustituidas por otras que iban viendo la 
luz, juzgadas mejores (lo que no siempre implica que se compartan plenamente 
esas propuestas), del mismo modo que se actualizan periódicamente los datos 
relativos a las breves biografías de los trovadores o cualquier otro aspecto sobre el 
que estudios rigurosos obliguen a cambiar de perspectiva.

La creación de códigos y la utilización de etiquetas anteriores a la difusión 
del sistema TEI (finalmente compatibles con este), junto con la seguridad y ma-
nejabilidad del lenguaje XML, permiten almacenar una gran cantidad de datos 
y recuperar la información deseada de formas muy diversas9. Buena parte de ese 
material resulta de gran utilidad en la elaboración de nuevas ediciones críticas, si 
bien ese no ha sido nunca el objetivo perseguido, puesto que, como se ha señala-
do, se ha dado preferencia a otros intereses.

1.2. Cantigas medievais galego-portuguesas (CMGP) – Projeto Littera

La Universidade Nova de Lisboa abrió este recurso en internet en 2011, con 
la finalidad de ofrecer en una página web «amigable», intuitiva, fácil de manejar, 
el conjunto de piezas conservadas de la lírica gallego-portuguesa en una edi-
ción propia que lleva a cabo la «normalização ortográfica dos textos, segundo a 
norma do Português atual (na grafia decorrente do Novo Acordo Ortográfico), 
e tendo como critério geral a não alteração vocabular e fonética do que pode-
mos pressupor ser a língua falada na época» («Apresentação» en CMGP). No va 
acompañada de aparato crítico, pero, a cambio, ofrece el acceso a las imágenes de 
los manuscritos que transmiten cada composición10, y estas van acompañadas de 
breves notas explicativas de tipo muy diverso (glosario, notas de lectura, infor-
mación sobre antropónimos y topónimos, etc.), además de indicar el género y la 
modalidad compositiva, y de incluir un breve comentario.

8. Complementariamente, se procura indicar también las demás ediciones conocidas del mismo 
texto.

9. La decisión de «mantener separados el contenido y el aspecto visual» (Fradejas Rueda 2022: 
48) es el procedimiento más eficaz, puesto que concede prioridad a la información y al modo 
en que esta se almacena; si los datos son fiables y están bien etiquetados, la visualización puede 
modificarse según la finalidad que se considere prioritaria en cada momento.

10. Además, a diferencia de MedDB (que proporciona la imagen del folio completo sin indicar de 
ningún modo en qué parte del mismo está el texto buscado), CMGP destaca siempre el espacio 
concreto que ocupa, de modo que permite localizar a simple vista la cantiga que nos interesa.
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Figura 5: Captura de la página de inicio de CMGP.

CMGP incorpora dos recursos específicos que le aportan un valor especial11, 
tanto para los investigadores como para ser utilizados con una finalidad didáctica 
(o de mero disfrute, en el primer caso): informaciones sobre la música, con la 
posibilidad de escuchar diversas interpretaciones de un buen número de textos 
(no solo de aquellos que han conservado la notación —es decir, las cantigas de 
amigo de Martin Codax en el Pergamiño Vindel, y seis de amor de D. Denis en el 
Pergamiño Sharrer— sino también otras a las que se puede aplicar la melodía de 
algunas Cantigas de Santa Maria o de piezas trovadorescas occitanas y francesas 
transmitidas en algunos cancioneros), y una relación de posibles contrafacta, don-
de se compara una cantiga gallego-portuguesa con la composición transpirenaica 
que pudo servirle de modelo.

11. Recientemente, CMGP ha ampliado las posibilidades de búsqueda, a la vez que ha añadido es-
tudios específicos sobre diversos aspectos: un «mapa de las cantigas» (un sencillo recurso visual 
donde se disponen sobre un mapa las propuestas de localización que el equipo investigador 
ofrece para los lugares mencionados en las composiciones), los colores empleados en las mi-
niaturas, información sobre el humanista D. Miguel da Silva —que pudo desempeñar un papel 
importante en la transmisión del Libro di portughesi—, etc.
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1.3. Universo Cantigas (UC)12

Este portal, con un diseño gráfico bastante actual y de sencillo manejo, está 
disponible, con el sostén de la Universidade da Coruña, desde 2018, integrando 
una herramienta de gran utilidad que había sido puesta a disposición de la co-
munidad científica y educativa un año antes: Glossa, un glosario que incluye todas 
las formas y ocurrencias del léxico registrado en la lírica gallego-portuguesa. El 
glosario está completo, pero la edición de los textos está todavía en proceso de 
realización (en nuestra última visita, 23/08/2022, podía consultarse la edición 
crítica de 1030 cantigas).

A diferencia de los dos anteriores, se trata de un recurso que sí pretende 
proporcionar una edición crítica, con criterios homogéneos, de todo el corpus, 
acompañada de una transcripción paleográfica complementaria de los testimo-
nios13, transcripción que puede ser visualizada por manuscrito (y, en este caso, 
incluye indicaciones de folios y columnas, pero sin respetar la disposición de los 
folios en lo relativo a esa distribución o a los espacios interlineares14) o vinculada 
a cada cantiga, y que podríamos considerar semiconservadora, en tanto en cuanto 
no conserva los alógrafos y adapta algunas abreviaturas.

La metodología empleada para la edición crítica sigue siendo la ya consagrada 
por la tradición ecdótica, y se explican de forma clara los criterios adoptados para 
la edición, aunque un poco menos los relativos a la transcripción. Lo que cambia 
es el formato final de la publicación, que se presenta como una «edición digital», 
aunque solo puede ser considerada tal atendiendo al soporte de la publicación, ya 
que su disposición respeta de forma íntegra el modelo de las ediciones impresas 
(texto, variantes, indicación de los manuscritos, notas a los versos, comentarios, 
paráfrasis que facilita la comprensión del texto):

12. Puede ampliarse la información, además de en la propia página web, en Arbor y Ferreiro (2018), 
Arbor (2019) y Ferreiro (2019).

13. Lo que no ofrece, al menos por el momento, son las imágenes de los manuscritos.
14. Lo que, entre otras cosas, impide saber dónde estaban previstas pautas para la melodía (no solo 

en las estrofas iniciales, sino también en algunas fiindas) o las miniaturas que indican cambio 
de autor. Algunos de estos elementos son explicados, pero no se aprecian visualmente; además, 
todas las notas y comentarios figuran al final de la transcripción completa del testimonio, si bien 
es cierto que se puede acceder directamente a ellos pinchando sobre el número de la nota.
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Figura 6: Captura de una de las cantigas incluidas en UC.

Dicho con otras palabras, la «innovación digital» se limita al hecho de que, 
desde cada cantiga, se puede llegar de forma ágil a la transcripción paleográfica 
de los manuscritos que la transmiten, y también a la posibilidad de acceder direc-
tamente a un texto desde el glosario, pinchando sobre el número que identifica 
cada ocurrencia, y viceversa (es decir, pinchando sobre una palabra del texto, se 
puede consultar el contenido del glosario para ese vocablo). No pueden, sin em-
bargo, ser realizadas búsquedas combinadas o complejas ni sobre la edición ni 
sobre la transcripción15.

1.4. PalMed16

Los inicios de este recurso, elaborado en el Centro Ramón Piñeiro, se remon-
tan al año 2005, pues el manejo y la explotación de MedDB no tardaron en poner 

15. Recordemos que el objetivo fundamental de la herramienta es proporcionar una edición crítica 
completa del corpus, acompañada de los elementos que tradicionalmente complementan este 
tipo de ediciones.

16. Además de los trabajos ya mencionados a propósito de MedDB, véanse Brea y Santiago (2022), 
Fernández Guiadanes y Bermúdez Sabel (2019), Lorenzo Gradín (2019) y Pedro (2019), así 
como las indicaciones contenidas en la propia página web.
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de manifiesto, por una parte, la posibilidad de aplicar los progresos tecnológicos 
alcanzados en los últimos tiempos —y la propia experiencia obtenida de las apli-
caciones que permite el estándar XML— para ampliar los objetivos iniciales, y, 
por otra, la utilidad de que todos los datos contenidos en aquella fuesen acom-
pañados, además de por las imágenes de los manuscritos, por la transcripción 
completa de todos los testimonios, una transcripción que, respetando la realidad 
de cada documento en su complejidad, pudiese servir de punto de partida fiable 
para estudios lingüísticos17, pero también paleográficos, grafemáticos y ecdóticos. 
Después de quince años de trabajo, en los que se produjeron intensos debates 
metodológicos y se establecieron unos requisitos irrenunciables, la nueva base de 
datos se puso a disposición de la comunidad científica a finales de 202018. 

Si confrontamos PalMed con Universo Cantigas (las otras dos herramientas 
mencionadas no incorporan la transcripción), veremos que se diferencia de ella 
en dos aspectos fundamentales:

1) Utiliza unos criterios de transcripción totalmente conservadores, lo que 
implica que no solo no se desarrollan las abreviaturas, sino también que se 
procura mantener todos los alógrafos encontrados en los manuscritos y se res-
peta la disposición del texto tanto en lo relativo a la distribución en columnas 
y líneas como en lo que afecta a la unión y separación de formas, además de 
dar cuenta de todo tipo de modificaciones debidas a raspaduras, enmiendas o 
cualquier otro tipo de circunstancias que afectaron al documento.

2) Se utilizó un sistema doble de marcación que permite dos modelos 
diferentes de visualización: una transcripción folio a folio19, confrontada a 
la reproducción fotográfica del original, o bien una organización en versos y 
estrofas. La segunda opción está condicionada por una vinculación a MedDB, 
pues era necesario disponer de una edición de referencia en la que apoyarse 
para establecer la estructura de cada cantiga, pero, a la vez, esa decisión per-
mite recuperar desde PalMed la información proporcionada por MedDB que 
pueda ser de utilidad en el proceso de toma de decisiones. Y, en cualquier 
caso, siempre es posible retroceder desde la cantiga al folio que la contiene y 
comprobar la distribución real del texto.

17. Este fue el primer objetivo establecido, pero pronto se advirtió que podían rentabilizarse las 
transcripciones habilitándolas también para lograr otro tipo de resultados.

18. De todas las herramientas comentadas, esta es la que menos carácter divulgativo tiene. Sí es 
posible emplearla con fines didácticos, pero se requieren una serie de conocimientos previos en 
los ámbitos paleográfico y codicológico.

19. Se puede hojear un cancionero por completo, pero también localizar de forma rápida un folio 
cualquiera del mismo.
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Además, la transcripción va acompañada de toda la información correspon-
diente a marcas adicionales presentes en el folio, desde ángulos delimitadores de 
refrán o fiinda a correcciones o anotaciones de lectores tardíos (muy en particular, 
en el caso de los apógrafos italianos, las apostillas de Colocci20). 

El aspecto más relevante, de todos modos, es la posibilidad de realizar un 
número considerable de búsquedas, simples o combinadas, de los elementos más 
diversos, que devuelven los resultados completos, con la opción, en algunos casos, 
de exportarlos a CSV para facilitar su empleo de acuerdo con los intereses del 
usuario21:

Figura 7: Captura del buscador de PalMed, apartado «Búsquedas textuales».

2. ¿Y ahora qué?

Parece evidente que, combinando las opciones que ofrecen los cuatro recursos 
descritos, y optimizando los múltiples tipos de búsqueda que ofrecen MedDB y, 
en particular cuando hablamos de edición, PalMed, se pueden alcanzar muchos 

20. Sobre estas, véase Brea, Fernández Guiadanes y Pérez Barcala (2021).
21. Para obtener un mejor partido de estas búsquedas, se recomienda leer atentamente las indica-

ciones facilitadas en las cajas de ayuda habilitadas para cada campo, así como las de carácter 
general para cualquiera de las pantallas, puesto que está disponible una que da preferencia a 
las búsquedas textuales, entendiendo «texto» como ‘secuencia de caracteres’ (se abre un teclado 
virtual que contiene todos los símbolos utilizados en la transcripción que no figuran en un te-
clado normal), otra centrada en los distintos tipos de abreviatura y los valores que en cada caso 
atribuyen los responsables del producto a cada una de ellas, y todavía una más para las marcas 
materiales o de copia, desde manículas a barras separadoras (en todos los casos, se ofrece un 
despegable que contempla los casos marcados).
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objetivos. En la actualidad, no se está implementando PalMed para convertirlo 
en un recurso propiamente ecdótico, sino para lematizar la transcripción y eti-
quetarla morfológicamente22, de modo que se facilite una explotación de esta 
base de datos para llevar a cabo estudios lingüísticos; no obstante, tal y como está 
realizada y estructurada, no resultaría complejo habilitarla como una herramienta 
completa válida para realizar ediciones críticas y para visualizar los productos 
resultantes como una representación interpretativa que combine las imágenes 
de los documentos primarios, el texto editado y las herramientas de explotación 
(Pierazzo 2015: 200). 

En el proceso de preparación de una edición, lo más sencillo sería utilizar la 
opción que ofrece la pantalla «Cantigas» para proceder a una collatio automática 
de todo tipo de variantes23, de manera que el aparato crítico apareciese destacado 
sobre la transcripción y facilitase el establecimiento de una propuesta de texto 
crítico. Dado que está prevista la recuperación de la transcripción del folio com-
pleto y de la imagen del manuscrito, no solo se puede comprobar si se ha produ-
cido algún error, o si, por ejemplo, la cantiga admite otra disposición de los versos, 
sino que también es posible advertir todos los elementos para- y extratextuales 
que, en ocasiones, son de gran utilidad para reflexionar sobre un locus criticus y 
para decantarse por una u otra hipótesis editorial24. Además, el hecho de que las 
abreviaturas se representen en la forma más próxima posible al original puede 
llevar al descubrimiento de errores cometidos por un copista o a diferenciar unas 
manos de otras25; los campos de búsqueda previstos en las pantallas complemen-
tarias de PalMed («buscas textuais», «buscas por abreviaturas» y «buscas codico-
lóxicas») son instrumentos de gran utilidad para entender algunos mecanismos 

22. Los objetivos son muy similares a los descritos por Gago Jover y Pueyo Mena (2018) para el 
OSTA, y probablemente no difieran tampoco en exceso los procedimientos empleados, aunque 
se empleen otras herramientas y se establezcan otros modelos de recuperación de la informa-
ción.

23. Resulta muy orientativa en este sentido la experiencia descrita por Fradejas Rueda (2022: 52-
59) y la exposición de los problemas y soluciones que pueden aportar varias herramientas dis-
tintas. Es probable que, en el caso de PalMed, el empleo de CollateX pudiera proporcionar 
resultados válidos, pero en este momento no está previsto todavía aplicarlo, dado que no se 
contempla entre los objetivos inmediatos la realización de una edición crítica del corpus.

24. No olvidemos que «Derrière un travail ecdotique se cachent de nombreuses réflexions et dé-
cisions qui ne sont pas conditionnées par le support (papier ou électronique) du résultat final. 
Le support détermine nécessairement certaines procédures et routines de travail, mais les pro-
blèmes auxquels l’équipe éditoriale doit faire face restent, dans une certaine mesure, similaires» 
(Bermúdez Sabel 2022: 12).

25. Pinchando sobre ellas en la transcripción, puede verse el desarrollo que, en cada caso, el equipo 
responsable considera que les corresponde.
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de funcionamiento del sistema de copia y, en ocasiones, para hacerse una idea de 
cómo podría haber sido el original (sobre todo, en el caso de B y V)26. Tal y como 
están etiquetados los documentos, cabría modificar y ampliar los campos de bús-
queda, pero también presentar los resultados de forma diferente, proporcionando 
datos adicionales a los que figuran en la actualidad. Y, por supuesto, dado que no 
solo se han codificado las abreviaturas según el valor que se considera que tienen 
en cada ocurrencia sino que también se han marcado las uniones y separaciones 
de vocablos, es posible facilitar el trabajo ofreciendo una versión «regularizada» 
de las transcripciones.

En fechas recientes, Helena Bermúdez Sabel ha desarrollado, a partir de Pal-
Med, un prototipo de edición numérica (DIGA)27 de dos folios con el objetivo 
de analizar modelos de presentación de la transcripción paleográfica, así como 
nuevas funcionalidades para la exploración del texto28: 

D’un point de vue technique, l’édition a été développée en langage XML-TEI. 
Dans un second temps, les technologies XML, notamment XSLT, ont été utili-
sées pour générer les fichiers HTML qui s’affichent dans le navigateur. Les diffé-
rentes fonctionnalités interactives de l’édition ont été mises en œuvre grâce à la 
combinaison de CSS et JavaScript. (Bermúdez Sabel 2022: 21)

Este prototipo concede al usuario plena libertad para seleccionar cómo desea 
visualizar la transcripción, combinando las distintas opciones de acuerdo con 
sus necesidades o intereses29: con las abreviaturas sin desarrollar o desarrolla-
das, manteniendo la disposición textual originaria o estableciendo la unión y 
separación de las unidades léxicas, señalando o no indicaciones técnicas o ele-
mentos funcionales de la copia (número de la cantiga, delimitación del refrán...), 

26. «L’une des caractéristiques les plus originales de PalMed est cependant la navigation à facettes, 
c’est-à-dire que l’accés aux informations des éditions s’effectue par l’application de différentes 
filtres. […] l’aspect le plus novateur concerne les options de recherche liées aux aspects codico-
logiques» (Bermúdez Sabel 2022: 19).

27. DIGA utiliza el mismo sistema (GitHub) de almacenamiento que el proyecto 7PartidasDigital 
de José Manuel Fradejas, porque resulta imprescindible «mantener los ficheros de las transcrip-
ciones lo más puros y limpios posible», y en la actualidad parece que «GitHub y su control de 
versiones es la mejor opción» disponible (Fradejas Rueda 2022: 60).

28. Parte del principio de que «même en travaillant à partir de transcriptions et modélisations 
XML identiques, les théories et interprétations transmises par deux éditions peuvent différer, 
car elles sont intrinsèquement médiatisées par l’interface» (Bermúdez Sabel 2022: 21).

29. Es decir, no es obligatorio elegir entre una transcripción paleográfica conservadora y una semi-
diplomática (más accesible para un público no especializado), sino que cada usuario puede crear 
la combinación de criterios que desee.
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destacando o no las notas marginales, las raspaduras y enmiendas, o diferencian-
do mediante colores las distintas manos que intervinieron en la copia. Los datos 
proporcionados son los contenidos en PalMed, pero este modelo permite acceder 
de forma más cómoda y rápida a ellos. Por otra parte, mientras que en PalMed es 
preciso pinchar en un recuadro para acceder a la imagen del manuscrito, DIGA la 
integra como elemento intrínseco de la edición, permitiendo, a mayores, la obser-
vación inmediata de la correspondencia entre imagen y transcripción mediante el 
desplazamiento del ratón sobre la imagen o sobre la transcripción:

Figura 8: Propuesta de presentación de DIGA.

Otra de las ventajas de este sistema es que «les sources XML-TEI contenant 
l’édition de ces folios ainsi que le code avec lequel l’interface du prototype a été 
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générée sont ouverts et libremente disponibles» (Bermúdez Sabel 2022: 26), de 
tal modo que cualquiera puede modificar una transcripción que no considera 
correcta o añadir la edición de otros folios y regenerar la edición numérica con 
las modificaciones sin alterar el código. 

La conclusión a la que este proceso lleva a Bermúdez Sabel es que:

Si un modèle d’édition tel que celui du prototype présenté ici est combiné avec un 
système de recherche à facettes, tel que celui disponible dans PalMed, les questions 
de recherche pouvant être résolues augmentent de façon exponentielle. Ainsi, au 
lieu de créer une simple édition, de véritables stations de travail sont proposées à 
la communauté scientifique. (Bermúdez Sabel 2022: 28)

De este modo, una de las primeras preguntas que nos podemos plantear, vis-
to que —cada vez más— los límites los marcamos nosotros mismos, porque es 
factible encontrar soluciones más o menos válidas para casi todos los problemas, 
es si aspiramos a ofrecer como resultado de nuestros proyectos un producto ce-
rrado, considerado en cierto sentido como «definitivo», o, por el contrario, nos 
inclinamos por crear esas «estaciones de trabajo» abiertas en las que proponemos 
datos manejables en direcciones diversificadas con los que los estudiosos pueden 
abordar los más variados objetivos en función del trabajo que realicen.
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