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R e s u m e n

E l c o m e t id o  d e l p re s e n te  t ra b a jo  es c o n t r ib u i r  a l e s tu d io  d e  la  p u n tu a c ió n  m e d ie v a l 
c a s te lla n a  y p r o c u r a r  u n a  s is te m a t iz a c ió n  d e  lo s  c r i t e r io s  q u e  u t i l iz a n  lo s  c o p is ta s  p a ra  la  
s e le c c ió n  d e  lo s  d i fe r e n te s  s ig n o s  t ra z a d o s  e n  sus te x to s . L a  a u to r a  d e s c r ib e  e l m a n u s c r i to  
e v o re n s e  C X X V /2 - 3  d e  f in a le s  d e l s ig lo  x m  o  p r in c ip io s  d e l x r v  q u e  c o n t ie n e  lo s  l ib r o s  
b íb l ic o s  d e  la  T e rc e ra  P a rte  d e  la  General estoria, e in te r p r e ta  e l v a lo r  te x tu a l d e  lo s  s ig n o s  
q u e  a p a re c e n  e n  e l Libro de Isaías. E n  sus c o n c lu s io n e s  d e s ta c a  la  e x is te n c ia  d e  n u m e ro s o s  
pasa jes  e n  lo s  q u e  se p u e d e  o b s e rv a r  u n a  c la ra  c o n c ie n c ia  l in g ü ís t ic a  d e  lo s  c o p is ta s .

P a l a b r a s  c l a v e :  P u n tu a c ió n ,  General estoria, m a n u s c r ito s  m e d ie v a le s  c a s te lla n o s ,  Lilrro de 
Isaías, h is to r ia  d e l e s p a ñ o l.

A b s t r a c t

T h e  p u rp o s e  o f  th is  w o r k  is to  c o n t r ib u te  to  th e  s tu d y  o f  m e d ie v a l C a s t i l ia n  p u n c tu a 
t io n ,  a n d  to  t r y  to  s y s te m a tiz e  th e  c r i t e r ia  t h a t  c o p y is ts  u se d  f o r  th e  s e le c t io n  o f  th e  d i f f e 
r e n t  s ig n s  w r i t t e n  in  t h e i r  te x ts . T h e  a u t h o r  d e s c r ib e s  E v o ra  m a n u s c r ip t  C X X V /2 - 3  ( e n d  o f  
th e  1 3 th  o r  b e g in n in g  o f  th e  1 4 th  c e n tu r y ) ,  w h ic h  c o n ta in s  th e  b ib l ic a l  b o o k s  o f  t h e  T h i r d  
P a r t  o f  th e  General estoria, a n d  in te r p r e t s  th e  te x tu a l  v a lu e  o f  th e  s ig n s  t h a t  a p p e a r  in  th e  
B o o k  o f  Is a ia h . I n  th e  c o n c lu s io n s  th e  e x is te n c e  is h ig h l ig h t e d  o f  n u m e r o u s  passages in  
w h ic h  w e  c a n  o b s e rv e  c le a r  l in g u is t ic  a w a re n e ss  b y  th e  c o p y is ts .

K e y  w o r d s :  P u n c tu a t io n ,  General estoria, m e d ie v a l C a s t i l ia n  m a n u s c r ip ts ,  th e  Book of 
Isaiah, H is to r y  o f  S p a n is h .
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E l q u e  lo s  l ib r o s  d e  lo s  p ro fe ta s  le y e re  e lo s  v ie re  e s c r ito s , p o r  las m a n e ra s  d e  las le y e n 
d a s  q u e  lo s  c lé r ig o s  l la m a n  v ie ssos n o n  lo s  a sm e , q u e  si p o r  m e s u r a m ie n to  n in  m e d id a  
d e  le tra s  n in  d e  s ílaba s lo s  f a l la r e  fe c h o s  e n  h e b ra ic o ,  q u e  e n  e l lo s  aya a lg o  d e  lo s  sa l
m o s  n in  d e  las o b ra s  d e  S a lo m ó n .  M a s  q u e  so n  e s c r ito s  p o r  a q u e llo s  d e p a r t im ie n to s  e 
m a n e ra s  d e  las po sa d a s  q u e  s u e le n  fa z e r  e n  las le y e n d a s . E son estas posadas unas a que 
llaman en latín cola e cornata, como en los libros de Demosten e ik Tulio, que son fechos en la 
leyenda suelta, e es esta leyenda a la que llaman prosa, e non por aquella manera a que dizen 
viessos. E  n ó s  o tro s s í c a ta n d o  e l p r o  d e  lo s  q u e  e s to  le y e re n  f iz ie m o s  a q u í  n u e v o  e s p o - 
n im ie n to ,  e  d e p a r t ié m o s le  p o r  n u e v a  m a n e ra  d e  fa z e r le  e d e z ir le .  [P r ó lo g o  a l “ L ib r o  
d e  Isa ías” , e n  A l fo n s o  X ,  General estoria, T e rc e ra  P a r te ]

Con estas palabras1, en las que se aprecia un interés por las pausas y los 
signos de puntuación de los textos, comienza el Prólogo al Libro de Isaías 
que se encuentra en la Tercera Parte de la General estoria de Alfonso X. En 
el scriptorium medieval donde se confeccionaba la traducción castellana de 
este Libro manejaban la versión latina de la Biblia, la Vulgata de san 
Jerónim o2, considerado una de las autoridades de la tradición clásica a 
imitar en sus hábitos escriturarios:

N e m o ,  c u m  p ro p h e ta s  v e rs ib u s  v id e r i t  esse d e s c r ip to s ,  m e t r o  aestimet eos a p u d  
H e b ra e o s  l ig a r i ,  e t  a l iq u id  s im i le  h a b e re  d e  p s a lm is  v e l o p e r ib u s  S a lo m o n is .  Sed quod in 
Demostene et Tullio solet fieri, ut per cola scribantur et cornata, qui utique prosa et non versibus 
scripserunt, n o s  q u o q u e  u t i l i t a t i  le g e n t iu m  p ro v id e n te s ,  in te r p r e ta t io n e m  n o v a m  n o v o  
s c r ib e n d i g e n e re  d is t in x im u s 3.

San Jerónimo (347-420) distribuye el texto per cola et commata, haciendo 
coincidir cada línea con una unidad sintáctica. Y así lo consideraba Nebrija 
en su tratado sobre la puntuación “De punctis clausularum”, incluido en 
algunas ediciones de su obra Introductiones in latinam grammaticerrú:

d ic e n te  H ie r o n y m o  in  p r o lo g o  E sa ia e : “ sed  q u o d  in  D e m o s th e n e  e t  T u l l i o  s o le t  f ie r i ,  
u t  p e r  c o la  s c r ib a n tu r  e t  c o m m a ta ” . N a m  q u i q u a s  a p p e l la n t  p e r io d o s ,  v ir g u la s  e t  
p a re n th e s e s  a d d id e r u n t  m i l lo s  h a b e n t  a u c to re s , c u m  e  c o n t r a r io  S a cra e  S c r ip tu r a e  
c o lo  e t  c o l l im a te  c o n te n t i  s in t5.

1 Los textos corresponden a la ed ición  crítica de la versión del “Libro d e  Isaías” contenida en  la 
Tercera Parte de la C.eneral estoria de Alfonso X (Fernández López 2010). El texto castellano se pre
senta en colum na paralela con el texto latino subyacente que sirvió de m odelo  a los alfonsíes, adop
tando la separación del texto en versículos y capítulos propia de la Vulgata latina.

2 El texto manejado por los alfonsíes para llevar a cabo su versión en castellano de los libros bíbli
cos fue la traducción latina de san Jerónimo, y muy probablemente, la denom inada Biblia de París, 
biblia del siglo xm con multitud de variantes e  interpolaciones (Morreale 1968-69 y 1980a, Sánchez- 
Prieto 1990, Fernández López 2010).

3 Biblia sacra luxta latinam  vulgatam  versionem ad codicum fiilrm  cura el studio monachorum Sancti 
Benedicti commissionis pontifican a Pió X  institu íae sodalium  preside A idano Gusquet S.R .E. Cardinate, Vol. 
XIII, “Liber Isaiae”, Roma. 1969.

4 La obra no contaba con este tratado desde sus primeras impresiones, aunque sí aparece en  la 
edición de 1502 d e  Sevilla (Santiago 1996: 274).

5 Citamos según la presentación del texto  recogida en  Santiago (1996: 275-276).



Nebrija reproduce textualmente las palabras que san Jerónim o incluye 
en el Prólogo al Libro de Isaías, con el fin de describir el uso que hace de 
cola y commata para organizar la estructura de los textos, tal y como lo ha
cían Demóstenes, Tulio Cicerón o los textos de las Sagradas Escrituras6; 
rechaza el empleo de otros signos como los periodos, vírgulas y paréntesis 
al no pertenecer a los usos de los autores clásicos o ser de reciente utiliza
ción. Según la prescripción de Nebrija el comma se representaría con dos 
puntos (:) y colon con un solo punto (.). La puntuación o distinctio clásica7 
será la base de los numerosos tratados que, a causa del impulso que supu
so la im prenta para la difusión escrita, los ortógrafos de los Siglos de Oro 
redactaron con la intención de regularizar y sistematizar la ortografía y, 
como consecuencia, la puntuación de los impresos.

De entre todos los trabajos que debe realizar el encargado de transmi
tir un mensaje escrito a sus posibles lectores, el de la puntuación es uno de 
los más difíciles y comprometidos. La utilización de unos signos y marcas 
gráficas, con un simple valor entonativo para facilitar la lectura en voz alta, 
en unos casos, o con un claro valor textual, m arcando la organización sin
táctica o la supresión de alguna información semántica, provocando inter
pretaciones y significados diferentes, hace del copista (y del impresor o 
editor) uno de los principales responsables de la transmisión del texto y 
de su sentido. Sin embargo, cuanto mayor es el distanciamiento entre el 
creador de la obra (autor o copista) y el editor o lector, mayores son los 
problemas de comprensión y de interpretación de los signos gráficos 
empleados.

En numerosas ocasiones editores de textos medievales describen la 
puntuación de los manuscritos como irregular y arbitraria, lo que les lle
vará a m odernizar según los criterios actuales8. Sin embargo, desde hace 
algunos años contamos con estudios e investigaciones que reclaman el 
análisis exhaustivo de los códices con el fin de evaluar la presentación del 
texto9, los hábitos de los copistas que reflejan unas determinadas solucio

6 Los retóricos y gramáticos grecolatinos describían los periodus con  sus divisiones internas, cola, 
y subdivisiones, commata; pero será en los escritorios medievales, en  Artes dictandi y punctandi, donde  
se identifiquen los términos con  signos, entre los que se encuentran los rechazados por Nebrija en  el 
párrafo II d e  “D e punctis clausularum” (Santiago 1996: 277; y 1998: 248).

7 La puntuación o distinctio  tenía com o finalidad marcar las pausas, los silencios significativos, 
necesarios para llevar a cabo la lectura en voz alta del texto (Blecua 1984: 121).

8 H em os d e  tener en cuenta, tal y com o destaca Figueras (2001: 19), que “la puntuación evolu
ciona y se desarrolla en  función d e  nuevos principios, dictados por la lógica y la gramática”, y el siste
ma de puntuación actual se rige por unos principios diferentes a los em pleados en  la Edad Media o, 
más adelante, con  la invención de la imprenta. Actualmente la puntuación se concibe com o un siste
ma de organización jerárquica del conten ido  del texto para hacerlo coherente y darle sentido. Véase 
también al respecto La cocina de la escritura de D. Cassany (Barcelona, Anagrama, 1995).

9 Este es el sentir de J. Roudil en  la presentación de las Actas del Coloquio del Séminaire d ’Etu- 
des Médiévales Hispaniques celebrado en París en  noviembre d e  1981 (Roudil 1982: 5). Resulta de  
gran interés la reseña que publicó López Estrada (1982) d e  d icho  Coloquio en Dicenda, llamando la 
atención sobre la necesidad de estudios com o los allí presentados.



nes y una conciencia lingüística ante el proceso de la copia (análisis de 
errores, enmiendas, selección de variantes, utilización de signos para refle
jar la estructura y organización del texto, e tc .)1(). En este sentido contamos 
con importantes investigaciones relacionadas principalm ente con la edi
ción de textos de los Siglos de O ro  en las que se llama la atención sobre la 
necesidad de estudiar la puntuación de los manuscritos y de los impresos 
para que el editor pueda reflejar la estructura de la lengua, la organización 
de las frases del autor del texto y la interpretación que de ella hace el 
copista en el caso de que no  coincidan11.

El estudio de la puntuación en  manuscritos medievales cuenta, sin 
embargo, con escasos estudios sistemáticos12. Hemos de m encionar el 
importante trabajo de M orreale (1980b), quien en su estudio sobre la 
interpunción en el manuscrito escurialense 1.1.6 del siglo xm, llama la 
atención sobre el valor textual de las pausas marcadas por los copistas 
mediante diferentes técnicas. Y es que la puntuación de los manuscritos 
medievales sigue criterios muy diferentes a los de la lengua actual, apro
vechaban distintos medios lingüísticos para m arcar la prosodia13. Morreale 
(1980b: 152, nota 3) destaca en especial el o rden de las palabras, en con
creto del pronom bre personal átono, y la apócope:

P o r  e l a p ó c o p e  d e  muert[e] d is t in g u i r í a n  lo s  le c to re s ,  p . e j.,  e n t r e  f in a l  d e  o r a c ió n  o  
c lá u s u la : ‘ ... p a ra m o s  p le i t o  c o n  la  m u e r t ’ (Zs. 28 : 1 5 ) ,  e  in te r io r :  ‘ ... n i  la  m u e r te  le  d a rá  
lo o r ’ (3 8 : 1 8 ) ,  d o n d e  muert se h a l la  a n te  p a u sa , muertee n  e l in t e r io r  d e  la  c lá u s u la  m e ló 
d ic a .

La puntuación fue el principal cometido del Coloquio organizado por 
el Seminario de Estudios Medievales Hispánicos en París en 1981. El pro

10 En Fernández López (2011) se rastrean técnicas de corrección y enm ienda empleadas por 
escribas medievales durante el proceso de la cop ia  y las im plicaciones lingüísticas y textuales que con 
lleva todo este proceso. En esta línea d eb em os incluir los trabajos d e  Rom ero Cambrón (2007-2008), 
quien analiza los hábitos escriturarios de los copistas de códices aragoneses del escriptorio de Juan  
Fernández de Heredia, extrayendo im portantes conclusiones sobre el núm ero de copistas que traba
jaban en el códice, rasgos distintivos del trazado d e las letras de cada copista, reclamos, pautado, 
correcciones, color d e  las tintas, rúbricas, encabezam ientos, foliación, etc.

11 Véase el estudio de Lucía Megías (1998: 390) , con interesantes aportaciones a la regularización  
d e la puntuación en los impresos áureos, cu an d o  éstos t ienen com o base un m anuscrito medieval, 
manuscritos coétaneos o  un impreso anterior, una reedición. Y por supuesto imprescindibles resultan 
las lecturas de Blecua (1984), Santiago (1996 y 1998), Sánchez-Prieto (1998), Sebastián Mediavilla 
(2002), Bédmar (2006).

12 Blecua (1984) m enciona a E. d e  Villena; véase también a Lemartinel (1982) (este autor consi
deraba erróneam ente que la obra de Villena estaba inédita) y Santiago (1998: 244) (en la nota 4 hace  
referencia a sus estudios de la obra d e  Villena publicados en  1975 “Sobre ‘el primer ensayo de una  
prosodia y una ortografía castellana’: el Arle de Trovar d e  Enrique de  Villena”, M isceüanea Barcinonensia, 
42 ,35-52).

13 Otros estudios realizados sobre la puntuación  de textos, desde un punto de vista más amplio, 
serían los reunidos en un m onográfico publicado por Langue française. L  explication en grammaire, 46  
(Mayo, 1980), entre los cuales cabría destacar: C. Gruaz, “R echerches historiques et actuelles sur la 
ponctuation”, pp. 8-15 y N. Catach, “La ponctuation”, pp. 16-27.



m otor de dichasjornadas, J. Roudil, partía de la idea de que los signos que 
incluye el escribano en el manuscrito obedecen a una significación con
creta que el lector y /o  editor del texto debe desentrañar estudiando la 
obra de m anera íntegra, com enzando por los aspectos físicos del mismo 
códice: la organización general del espacio, los títulos, los blancos, la tinta, 
las mayúsculas, la disposición lineal, los signos o marcas de agrupaciones y 
combinaciones sintácticas, el significado de los signos, etc. En este estudio, 
al describir el manuscrito de los archivos de la catedral de Toledo 43-22, 
del siglo xrv, que contiene las Flores de derecho de Jacobo de las Leyes, 
Roudil establece un método de trabajo exhaustivo, minucioso y que, si se 
utiliza en el análisis de un im portante núm ero de códices, perm itirá siste
matizar los modos e instrucciones de trabajo que los copistas medievales 
van construyendo en sus escritorios, así como la variedad de soluciones 
que de una m anera más o menos tácita van adoptando en su labor14. 
Resulta de gran interés, por el cometido de nuestro trabajo, el estudio de 
J. Germain-Aufray (1982) en esas mismas Actas, pues presenta la puntua
ción del texto del profeta Isaías en el manuscrito escurialense 1.1.6 del 
siglo xill. En dicho códice los signos de puntuación que se registran son el 
punto (.), seguido o no de mayúscula, dos puntos (:) en raras ocasiones y 
el signo de interrogación (?)15. Y destacamos también el estudio de 
Lemartinel, centrado en el prohemio que Enrique de Villena añadió en su 
traducción al castellano de la Eneida de Virgilio en 1427-1428. Este prohe
mio, acom pañado de interesantes glosas del mismo traductor, es un peque
ño tratado sobre la puntuación, entendida principalm ente como un vehí
culo para que el lector, que lo hace en voz alta, pueda detenerse para res
pirar y descansar la voz, además de para que pueda pensar lo que lee y de 
esta m anera lo en tienda16.

14 Roudil 1982 y 1986. Com enta Roudil (1986: 183) que el estudio no d eb e hacerse sobre una 
simple transcripción del manuscrito, por muy fiel que sea. El estudio d ebe fundarse en el manuscrito  
mismo, pues nos permitirá com prender la perspectiva del escriba, sus reacciones, sus pensam ientos y 
las razones profundas del em p leo  o no em p leo  de los signos.

15 En el n9 5 de Cahiers de Linguistique H ispanique Médiévale presentó una primera parte del estu
dio de la puntuación en los libros d e  los profetas Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel; puesto que 
parte de  un único testimonio, compara los hábitos d e  su copista con  los presentes en el manuscrito  
15467 de la Bibliothèque Nationale d e  Paris que contiene una Biblia latina del siglo xm, así co m o  con  
la edición de Fillon (1887) de la Vulgata C lém entine.

16 Así describe Villena las funciones d e  las pausas en una glosa (escribe en tercera persona refi
riéndose a él mismo): “aqui departe los tiem pos e  detençiones que se deven fazer enlos punctos ante 
dichos e  non parescan muy vagarosos al leedor ca esto fizo por que aya mayor espaçio de  pensar lo 
que lee e  pensando lo en tienda / e  aun de suyo en algunos lugares la materia lo fara mas d eten er sy 
esto poco se detoviere /  tancto le sera plazible en tiendiendo lo con  estas distinçiones e  aun fizo esto 
por quitar el trabajo del leer /  dando rreposo hala cansada boz en la entrepusiçion d e  las pausas /  
por que mas pudiese leer con m enos trabajo”. Citamos por Lemartinel (1982: 87).

Villena diferencia seis tipos de puntos, que enum era Santiago de la siguiente manera en su estu
d io  sobre la puntuación en  este autor (2003: 197): punto suspensivo (lugar “d o  se suspende la razón” 
-p u n to  del que prescinde Lemartinel en su trabajo-), punto  fin a l  (“d on d e  ha com plida sentencia  o 
entendim iento  final”), p unto  periodal (“d on d e  fenece  la razón, que non ha m enester más d e  añader



A pesar de estas valiosísimas aportaciones, puede decirse que falta 
mucho por conocer del m odo de trabajo en los escritorios medievales y 
solo el análisis exhaustivo de u n  im portante corpus de manuscritos con
servados nos permitirá extraer conclusiones y aportar algo de luz a los 
hábitos de los copistas y sus técnicas escriturarias.

El cometido de las siguientes páginas será realizar una contribución al 
estudio de la puntuación medieval castellana m ediante el análisis de las 
marcas y signos de puntuación presentes en el conocido códice medieval 
que contiene una copia de los libros bíblicos de la Tercera Parte de la 
General estaña de Alfonso X, el m anuscrito evorense CXXV/2-317, que pasa
mos a describir.

2. El m a n u s c r i t o  e v o r e n s e  CXXV/2-3

2.1. La mayoría de los estudios realizados sobre el tema, como venimos 
com entando, hace eco de la disparidad de criterios que utilizan los copis
tas medievales para la puntuación de sus textos, incluso de la diversidad de 
signos empleados. Veamos qué hábitos y usos presenta al respecto el 
manuscrito evorense CXXV/2-318, conocido con la sigla R, de finales del 
siglo x ii i  o principios del x rv . El códice contiene una copia de los libros 
bíblicos de la Tercera Parte de la General estaría de Alfonso X, pero para el 
trabajo nos vamos a centrar en  el Libro de Isaías, com prendido entre los 
folios 154rby 169ra19.

sin de nuevo escomengar, faziendo allí p er iod o”), punto  detenlivo de raya (interrupción breve “donde  
conviene la pronunciación departir o  letra p or sí proferir, siquiere la boz corriente detener”), interro
gante (“donde se faze alguna pregunta o  interrogación”), y punto  predsional (“donde taja la razón o  
parece m enguada”). Este último tipo d e  p u n to  lo hace coincidir erróneam ente Lemartinel con nues
tra exclamación, pero ya Carla d e  Nigris (“Punctua<^ión y  pausas in Enrique de  Villena”, en  Medioevo 
Romanzo IX, 3 (1984) 421-442, concretam ente , p. 431) sugirió que Villena se referiría con  esa d en o 
m inación a la figura retórica llamada e n  griego  aposiopesis, en  latín praecisio, y así lo confirm ó Santiago 
con los propios com entarios de Villena (2003: 198-201). Cada punto corresponde con un tiempo de  
pausa más o m enos largo, así “el puncto  detentyvo se ha d e  detener la boz m ed io  tiem po”, “en el punc- 
to elevado e en  los interrogantes se han d e  d eten er  un t iem p o”, “enlos finales punctos e  pregesiona- 
les se han de detener dos tiempos”, y, por últim o, “en los periodales se detengan tres tiem pos”. Sin 
embargo, este sistema tan preciso que describe n o  se aplica rigurosamente en  los manuscritos de  la 
época, ni siquiera por los copistas que transmiten ese m ism o texto (Lemartinel 1982: 86).

17 Este códice ha sido revisado y estudiado con  otros fines por Sánchez-Prieto y Horcajada (1994) 
y Enrique-Arias (2004), entre otros.

18 Se conserva en la Biblioteca Pública y Archivo Distrital d e  Evora (Portugal), bajo el título de BiltLia 
Sacra. Presenta otra signatura antigua en  una etiqueta pegada en la hoja de guarda de la tapa: ne 12/19. 
En la descripción que se realiza del códice en  el Catálogo d e  la biblioteca evorense (Catálogo dos manus- 
criptos da Bibliotheca Pública Eborense com as descripgoes e notas do fñbliote.cario Joachim Helio doro da Curú)a Rivara 
e com (miras frroprias porJoachim Antonio de Sonsa Telles de M attos, IV, Lisboa, 1871, pp. 10-12) se dice que la 
letra parece del siglo xiv. Solalinde (Alfonso X  el Sabio, General esloria. Primera Parte, edición e  introduc
ción de A. García Solalinde, Madrid, Centro d e  Estudios Históricos, 1930; p. xix, nota 1) considera el 
manuscrito de finales del siglo x ii i  o  principios del xiv, datación que compartimos.

19 La Tercera Parte de la General esloria se  conserva adem ás en otras tres copias tardías, el ms. Y.I.8 
de la Biblioteca del Escorial (Y8), de la segunda mitad del xiv  o  algo posterior, el 7563 de la Biblioteca



Para el estudio e interpretación de las pausas y de los signos empleados 
en la organización sintáctica del texto vamos a trabajar con la versión que 
del Libro de Isaías se encuentra en la Biblia Vulgata latina, como hemos 
m encionado más arriba. Ello nos perm itirá trabajar con una distribución 
del texto en capítulos y versículos, que hará más ágil su localización y 
comentario. Se constatan, no obstante, errores en la separación capitular; 
así, el Libro que nos ocupa presenta una confusión en la asignación del 
núm ero al prim er capítulo, com enzando por el capítulo II. No habrá dife
rencias significativas en la organización textual, pues coincide con la esta
blecida en la Vulgata, salvo en el capítulo XIV, en el que a partir del versí
culo 28 todos los códices que reproducen el texto alfonsí comienzan un 
nuevo capítulo; a partir de ese m om ento el cóm puto de capítulos en los 
textos castellanos supera en uno al latino. El manuscrito que estamos ana
lizando tiene, además, una nueva división en el capítulo XXI, segmenta el 
versículo 11, lo que conlleva que el códice evorense cuente con una sepa
ración en capítulos mayor que el resto de los testimonios conservados. 
Teniendo en cuenta todas estas diferencias, el cóm puto de capítulos para 
el Libro de Isaías es de 66 en la Vulgata latina, mientras que en los códices 
castellanos de la General estoria contamos con 68 en R y 67 en los demás 
manuscritos20.

Descripciones previas realizadas de este códice con objeto de la edición 
de algunos libros contenidos en él21 han confirmado el valor del manuscri
to por ser la copia más próxima al original alfonsí, que podría reflejar la lla
mada “ortografía alfonsf’ (Sánchez-Prieto 1996). Por ello, hemos seleccio
nado este ejemplar para analizar la puntuación en los manuscritos castella
nos medievales. Partiremos de la transcripción paleogràfica que se realizó 
para la edición crítica del Libro de Isaías1'2, que se presentó en columna para
lela con los otros testimonios en que se ha conservado.

Nacional de Madrid (BN), d e  la primera mitad del xv, y el manuscrito 6 d e  la Academ ia (A6) de prin
cipios del XVI. Adem ás de un volumen encontrado más tarde en la Biblioteca Nacional de  Madrid, 
bajo la signatura Res. 279, que copia parcialmente la obra y presenta segm entos desconocidos de la 
misma (Sánchez-Prieto 2000); no la presentamos aquí porque no recoge el Libro de Isaías.

20 R ecom endam os la lectura del estudio de Fernández-Ordóñez (2010) para una valoración de  
la estructuración jerarquizada de los textos alfonsíes en libros y capítulos, en  especial el apartado dedi
cado a la General estoria (pp. 257-265).

21 Sánchez-Prieto y Horcajada (1994).
22 Fernández López (2010). La transcripción paleogràfica de los manuscritos se ha realizado 

según los criterios d e  presentación de textos del grupo de investigación GITHE ( Textos para la historia 
del español), que pueden  leerse en Sánchez-Prieto (1998). La transcripción d e  los cuatro manuscritos 
en que se ha transmitido el Libro de. Isaías en  colum nas paralelas jun to  al texto latino subyacente fue
ron el objeto d e  la Tesis de Licenciatura titulada “Aspectos lingüísticos y textuales d e  la transmisión 
d e la versión del ‘Libro de Isaías’ contenida en la Tercera Parte d e  la General estoria de  Alfonso X el 
Sabio”, d efendida en 1994; los estudios realizados a partir de estas transcripciones se encuentran reco
gidos en la Tesis Doctoral Edición crítica del “Libro de Isa ías” de la Tercera Parte de la General estoria, publi
cada en microfichas por la Universidad de Alcalá en  1997.



2.2. Algunos aspectos codicológicos resultan imprescindibles para la 
caracterización de la obra, pues la conformación material del códice y la 
tipología de la escritura se interrelacionan con los dem ás niveles de la 
transmisión textual, y en  especial con la puntuación. Y nos encontram os 
ante un ejem plar que ha  sido copiado con interés y cuidado por parte 
del copista, puesto que es una  obra realizada en pergam ino blanco, 
material costoso que requiere tratam iento delicado; y concretam ente el 
Libro que nos ocupa se encuen tra  en 15 folios de gran tam año (455 x 355 
m m ), con un  gran aprovecham iento  del espacio, pues la caja de escritu
ra mide 365 x 250 mm, y un  in tercolum nio de unos 20 mm; contiene 60 
líneas por colum na23. Se han dejado huecos para las miniaturas, que no 
han llegado a ejecutarse. Presenta líneas para delimitar la caja de escritu
ra, el intercolumnio y los renglones; estas han sido trazadas solo por un 
lado del folio. No se observa n ingún agujero previo al rayado. En las cabe
ceras24, calderones e iniciales de cada capítulo se alternan los colores rojo 
y azul. Los títulos del libro, el núm ero  del capítulo y los apartados princi
pales siempre aparecen en rojo. En el Libro de Isaías solo se docum entan 
en rojo el título del capítulo I, coincidiendo con el comienzo de la tra
ducción del texto bíblico, después del Prólogo:

[1 5 4 v a :4 4 -4 7 ] L a  v is ió n  d e  ysayas f i j o  d e  a m o s , la  q u e  v io  s o b re  j u d a  &  ih (e ) r {u s a ) l{e lm  
e n  los  d ia s  d e s to s  Reyes. O z ia s . J o a th a n .  A c h a z . E ze c h ia s . Reyes d e ju d a : .  C { a p i t u lo l . I I . ;

y, sin que corresponda a ningún título de capítulo, el siguiente fragmento:

[ 16 2 v b :3 8 -4 0 ) La escriptura de ezechias Rey de juda qlualndo emjermo eguáreselo de su emfer- 
medat. E.

El códice tiene grandes capitales policromadas al principio de cada 
libro que suelen estar adornadas con filigranas en el interior. En el 
Prólogo al Libro de Isaías aparece una gran E  (100 x 99 mm) y al principio 
del Libro una O algo más pequeña (71 x 97 mm). Cada capítulo presenta 
una capital inicial (aproxim adam ente 25 x 25 mm) coloreada alternativa
m ente en rojo o azul como hem os dicho anteriormente; de cada capital 
salen filigranas o adornos de rasgueo que adornan prácticamente todo el 
lado izquierdo de la columna. En el códice hay cuarenta huecos para 
miniaturas, 14 dibujos que solo están trazados con tinta y 5 miniaturas de 
gran colorido y belleza, de las cuales dos son dibujos y tres iniciales.

23 Con la única excepción  del fol. 161 rb, q u e  tiene solo 59 líneas. N o existe n ingún folio roto, sin 
em bargo falta el que se debería encontrar en tre  el 154 y el 155; la numeración arábiga del códice se 
realizó después del corte d e  este folio. Formaba parte de un bifolio con  el 159 y está unido al resto del 
códice solo por la parte superior, dejando ver claramente que el corte ha sido limpio (cuchilla, etc).

24 Las cabeceras aparecen en 241 folios; los veinte últimos no tienen.



2.3. Según el análisis paleogràfico el texto parece ser copiado todo por 
una misma mano, aunque no puede descartarse que se sucedieran varias 
manos con letra muy regular y hom ogénea. La letra pertenece a la gótica 
libraria redondeada de fines del siglo xm o principios del siglo xiv. Las 
letras altas miden entre 4-5 mm y las bajas 3 mm. Sobresalen un poco del 
renglón las astas de b, l, h, f  y s alta, haciendo, en estos dos últimos casos, 
un bucle hacia la derecha. La s alta aparece en posición inicial e interm e
dia; en posición final aparece una s redondeada con los arcos bastante cur
vados y algo más grande que el resto de las letras bajas. La d siempre es 
uncial, inclinada hacia la izquierda; en algunos códices alfonsíes alterna la 
d de asta recta y la d uncial en los mismos contextos (déla, por ejemplo, 
aparece escrito de ambas formas en el manuscrito de la Cámara Regia 
BNM 816, que contiene la Primera Parte de la General estoria). La v pro
longa ligeramente su asta izquierda de forma inclinada. La j  larga sobre
sale por encima del renglón cuando va a principio de palabra (justica, 
jnchida, etc.). Por debajo del renglón sobresalen los caídos de j, en los 
casos en que por el contexto paleogràfico se podría confundir (njn, omj- 
llado, tenjen, etc.), p, q con trayectoria recta y el de g con un bucle hacia la 
izquierda; en x, h e  y se puede apreciar la prolongación hacia la izquierda 
de sus astas en un rápido trazo final. La z tiene forma de 5 con el trazo 
superior horizontal y el inferior casi cerrado; puede confundirse con la 5 
solo en final de palabra. Este trazado de la z, sobre todo el de su parte infe
rior, presenta un mayor grado de cursividad que la z de los códices alfon
síes. La r e n  posición inicial suele ser o mayúscula, R (Regaos, etc.), o mi
núscula simple de factura recta, pero nunca doble r, la r de trazos curvos 
aparece tras b, p, d, y, o, h (véanse casos como corroto —solo la prim era r 
curva-y  carrera -las dos son rectas— en la lámina 1); la r  recta la encontra
mos en el resto de los contextos. La e no siempre se cierra. La t es baja y su 
asta no sobresale por encima del trazo horizontal; puede confundirse con 
la c que se realiza con trazos quebrados. La cedilla suele ser un punto 
debajo de la c, dado que el trazo final es muy débil y la mayor parte de las 
veces no se aprecia. Hemos localizado algunos olvidos de la cedilla en el 
copista de este manuscrito en: aleara, esfuercan, caphires, braco, coracon (3 
ejemplos frente a 47 con cedilla) y offrecudos. La y siempre lleva un punto 
encima, semejante al signo de abreviación, pero sin ningún valor.

La conjunción copulativa aparece representada con el signo tironiano 
(véanse láminas 1 y 2) y tras punto  por una E cuya factura es semejante a 
la de una O de trazos quebrados y abiertos. Las medidas del tironiano son 
3 x 3  mm y las del calderón 6 x 1 5  mm (hemos tenido en cuenta la pro
longación de su trazo horizontal hacia la derecha).

En este códice los nexos son muy pocos y en ninguno de ellos se modi
fica el trazado de las letras. Si se encuentran dos letras de curvas contra
puestas, se yuxtaponen, siendo com ún a ambas el trazo que las une; así,



ocurre en de, do, be, bo\ st es el nexo más frecuente, también aparece en 
muchas ocasiones fi.

La breve descripción codicológica y paleogràfica que acabamos de pre
sentar del manuscrito nos perm ite interpretar que es un  códice de factura 
elaborada, teniendo en cuenta además que el pergam ino es un soporte 
costoso y escaso. Los aspectos materiales de la copia (tipo de letra, apro
vechamiento del espacio, tipología de enm iendas y correcciones...) hacen 
pensar en uno o varios escribas que realizan su trabajo con sumo cuidado, 
por lo que también las marcas y signos de puntuación que ejecutan deben 
ser considerados trazos de factura meditada y consciente. Por el valor que 
puede tener para la sistematización de los hábitos de los copistas ante los 
signos de puntuación, es necesario resaltar que en los folios que ocupa el 
Libro de Isaías solo se ha localizado un  espacio en blanco, en 165rb 17, 
donde se encuentra el hueco destinado a un  calderón que finalmente no 
se trazó; hemos de catalogarlo como descuido puesto que no se rom pe la 
alternancia de color que acom paña a estos signos. Pero en nuestro estudio 
debemos contar con la intención por parte del traductor y del copista de 
incluirlo25.

3. La P U N TU A C IÓ N  EN EL M ANUSCRITO  EVORENSE CXXV/2-3

Los signos de puntuación que se encuentran  en el códice son:

El punto (.), bajo o volado

El punto bajo y el que se encuentra  a media altura o volado aparecen 
en el códice con idénticos valores; no hemos podido sistematizar un uso 
diferenciador que nos obligue a distinguirlos en la transcripción paleo- 
gráfica y en el estudio cuantitativo de su docum entación. En el fragmento 
que se adjunta más abajo puede observarse la factura del punto  volado 
ante 15 tinjebras, 17 mesura, des(9)truyr, ante el tironiano... Mucho más 
abundante es sin embargo el punto  bajo, sobre renglón, que podemos ver 
en el fragmento ante 14 turuiado o 13 ca, por ejemplo. Podemos interpre
tar que la presencia de diferentes posiciones del punto  en este códice no 
es significativa26.

25 Roudil (1986: 184) entiende estos blancos con valor de puntuación.
26 A esta misma conclusión llegan en sus estudios Roudil (1982: 21) y Bédm ar (2006: 141-142).
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El punto es la principal y más abundante marca del Libro de Isaías, son 
puntos el 80% de las marcas presentes en el texto. Su presencia no rige el 
uso de mayúsculas, término este que aplicado a los códices medievales no 
puede ser entendido en el sentido actual, incluso los criterios que rigen su 
uso están muy alejados de los actuales. Así, docum entam os su uso ante 
mayúscula en el siguiente fragmento en 12 .Qual, 16 .La, y ante minúscu
la en 14 .turuiado, .qivdndoo 17 .mesura.

Hemos de m encionar también el abundante uso del punto  ante tiro- 
niano (en muchos casos con un valor expletivo) (.Se) y el punto ante cal
derón (. 1), con un claro valor textual, que describiremos más adelante.

El punto correspondería con el colon m encionado en el Prólogo al Libro 
y por tanto su cometido en principio debe ser cerrar razones enteras, par
tes estructurales completas. Sin embargo, son múltiples los valores del 
punto, alternándose o coincidiendo con otros signos de puntuación.

3.1. En cuanto a la actitud del copista ante las pausas mayores y los 
grandes periodos oracionales resulta imprescindible revisar la distribución 
del texto en capítulos y versículos en el modelo latino subyacente. 
Documentamos el uso del punto como pausa mayor, cerrando el capítulo, 
en 7 de los 60 capítulos presentes en el códice evorense27, seguido de la 
palabra Capítulo con o sin abreviatura pero con una factura grande de la 
letra C. Y además, como puede verse en el fragmento recogido en la figu
ra anterior, siempre comienza el capítulo con una capital ornam entada28.

27 Recordem os que la pérdida de  un folio  ha afectado a algunos capítulos del com ienzo  del Libro.
28 Los capítulos que cierran su enunciado con un punto final serían el XVII, XIX, XXVI, XXXV,



No hay una distinción en versículos en la presentación del texto por 
parte de los escribas encargados de nuestra versión del Libro y por tanto no 
sienten la necesidad de marcarlos con signos de interpunción. Como con
secuencia, en numerosas ocasiones el texto que se transmite no presenta 
ninguna marca que haga in terpretar al lector actual una pausa para su ora- 
lización o para la correcta interpretación del pasaje. Veamos algún ejemplo:

V :2 8 -2 9  ^ A g u d a s  las saetas d e l.  &  to ( 6 0 ) d o s  lo s  sus a rc o s  te n d u d o s  las v n n a s  d é lo s  
c a n a l1 1 5 5 rb ]  lo s  d e l d u ra s  &  s o f f r id o r a s  c o m o  la  p ie d r a  s ile x .  &  (2 )  las ru e d a s  d é lo s  sus 
c a r ro s  c o m o  a r re m e t im je ra to  ( 3 )  d e  te m p e s ta t  e l su  R u y d o  c o m o  le ó n  R o y ra . &  
s o n a (4 ) ra n  c o m o  c a b d ie l lo s  d e  le o n e s .  &  a s s a n n a r se h a  &  (5 )  te rn a  la  p re a  &  a b ra ç a r  
la  h a  c o b d ic io s a  m e n te  &  (6 )  n o n  s e ra  q u je n  g e la  tu e lg a .

Solo conociendo la fuente latina subyacente podrá organizarse en ver
sículos correctamente el texto; ni siquiera la factura de la letra es mayús
cula. Veamos la presentación crítica que proponem os para este segmento:

V . 2t! s a g itta e  e iu s  a c u ta e  e t  o m n e s  a rc u s  e iu s  28 A g u d a s  las saetas d ’ é l e to d o s  lo s  sus 
e x te n t i  a rc o s  te n d u d o s ;  las u ñ a s  d e  lo s  c a v a llo s  d ’ é l
u n g u la e  e q u o ru m  e iu s  u t  s i le x  e t  ro ta e  e iu s  d u ra s  e s o f r id o ra s  c o m o  la  p ie d r a  s í le x , e 
q u a s i Ím p e tu s  te m p e s ta t is  las ru e d a s  d e  lo s  sus c a r ro s  c o m o  a r re m e t i-

m ie n to  d e  te m p e s ta t .

29 r u g i tu s  e iu s  u t  le o n is  r u g ie t  u t  c a tu l i  le o -  29 E l su  r u id o  c o m o  d e  le ó n  r o i r á  e  s o n a - 
n u m  e t  f r e n d e t  e t  t e n e b i t  p r a e d a m  e t  rá 29 c o m o  c a d ie llo s  d e  le o n e s ; e a s sa ñ a r se 
a m p le x a b itu r  e t  n o n  e r i t  q u i  e r u a t  á, e t e r n á  la  p re a ,  e  a b ra ç a r  la  á c o b d ic io -

s a m e n te ,  e n o n  s e rá  q u ie n  g e la  tu e lg a .

La marca de final de versículo más abundante es el punto (.), seguido 
de mayúscula en pocas ocasiones o de minúscula en la mayoría; también 
encontramos pasajes marcados con  (. f ) y en m enor m edida (.:).

Pero en muchos casos debe ser la sintaxis, como ya nos advertía 
Morreale (1980b: 150), la que nos ayude con la estructura textual:

[1 5 8 ra ]  L a  c a rg a  d e  d a m a s c o . E u a s  que d a m a s c o  d e x a ra  (3 1 )  d e  s e e r  g iu d a t  &  se ra  
c o m o  m o n t o «  d e  p ie d r a s  ( 3 2 )  e n  casa d e r r ib a d a  las c iu d a d e s  d e  a r r o h e r  
d e s a m (3 3 )p a ra d o s 30 s e rá n  p o r  g re y e s  &  fo lg a ra n  y. &  non  (3 4 )  se ra  q u i la s  e s p a n te .

XXXVII, XLV y LXI. En otras dos ocasiones detectam os irregularidades en el proceso de copia; así en  
el paso del XI al XII se incorpora una frase en  latín; y el últim o versículo del capítulo XXXII es con 
siderado por el copista corno perteneciente al XXXIII, cerrando el capítulo, un versículo antes, con  
la marca más habitual para la pausa mayor, la com binación  (.:).

29 Consideramos error sim aran y reconstruim os la lección sonará sobre la base del m odelo  latino 
rugiel y por la docum entación d e  la forma e n  plural en el resto de los testimonios en que se ha trans
mitido el texto.

3(1 Error presente so lo  en el m anuscrito evorense; aparece en  fem e n in o  en los dem ás testim o
nios.



Vemos cómo la concordancia, la estructura oracional propia del caste
llano, la concatenación de las proposiciones,... permite al lector com pren
der que con las ciudades comienza un nuevo enunciado. Proponem os la 
siguiente presentación crítica avalada por el m odelo latino subyacente:

X V I I .  1 O N U S  D A M A S C I 
e c c e  D a m a s c u s  d e s in e t  civitas esse 
e t  e r i t  s ic u t  a c e rv u s  la p id im i  in  r u in a  
2 d e re l ic ta e  c iv ita te s  A r o e r  g re g ib u s  e r u n t  
e t  re q u ie s c e n t  ib i  e t n o n  e r i t  q u i  e x te r re a t

1 L a  c a rg a  d e  D a m a s c o . -Evás q u e  D a m a s c o  
d e x a rá  d e  s e e r  c iv d a t  e s e rá  c o m o  m o n t ó n  
d e  p ie d ra s  e n  casa d e r r ib a d a .
2 L a s  c iv d a d e s  d e  A r o e r  d e s a m p a ra d a s  s e rá n  
p o r  g re y e s  e  fo lg a rá n  y, e n o n  se rá  q u i  las 
e s p a n te

En el siguiente fragmento el lector medieval debe apoyarse de nuevo 
en la estructura y el sentido del texto para in terpretar y leer correctam en
te el párrafo; no hay marca de pausa ante qujen (que correspondería con 
el comienzo de un nuevo versículo en la Vulgata latina), y sin em bargo sí 
encontramos (.1) seguido de mayúscula para indicar el comienzo de un 
nuevo enunciado en el interior del versículo:

[ 1 6 4 r b |  H Estas cosas d iz e  e l s e n n o r  R e y  d e  is r r a t l  &  su  r e ( l  l ) d e m id o r  s e n n o r  d é la s  
h u e s te s , y o  e l p r im e r o  &  y o  (1 2 )  e l p o s t r e m e ro .  &  s in  m j n o n  es d io s  q u je n  s e m e ia  (1 3 )  
a m j q u e  lla m e  &  a n n u w c ie  e l o r d e n a m je n to .  H E s p o re (1 4 )g a n  m e  las cosas q u e  a n  d e  
u e n ir .  p u e s  q u e  y o  e s ta (1 5 )b le s c i e l m jo  p u e b lo  &  a n n u ( n lc ie  las cosas q w a n  d e  seer.

X L IV .  6 h a e c  d i c i t  D o m in u s  r e x  Is ra h e l e t  
r e d e m to r  e iu s  D o m in u s  e x e r c i t u u m  
e g o  p r im u s  e t  e g o  n o v is s im u s  
e t  a b s q u e  m e  n o n  es t d e u s  
7 q u is  s im il is  m e i v o c e t  e t  a d n u n t ie t  
e t  o r d in e m  e x p o n a t  m ih i  e x  q u o  c o n s t i t u i  
p o p u lu m  a n t iq u u m
v e n tu r a  e t  q u a e  f u tu r a  s u n t  adnuntiet e is

6 Estas cosas d iz e  e l S e ñ o r ,  R e y  d e  Is ra e l e  su 
r e d e m id o r ,  S e ñ o r  d e  las h u e s te s : -Yo e l p r i 
m e ro  e  y o  e l p o s t r e m e ro ,  e s in  m í  n o n  es 
d io s .
7 ¿ Q u ié n  s e m e ja  a m í?  Q u e  l la m e  e a ñ u n c ie  
e l o r d e n a m ie n to .  E s p ó n g a m e  las cosas q u e  
a n  d e  v e n i r  p u e s  q u e  y o  e s ta b le c í  e l m ió  
p u e b lo  e a ñ u n c ié  las cosas q u e  a n  d e  seer.

3.2. En el códice se docum enta abundantem ente el punto en el inte
rior de un enunciado, m arcando pausas menores. Resulta de especial inte
rés su aparición en el interior de las oraciones subordinadas y su presen
cia como delimitador de los diferentes miembros que las form an31; veamos 
algunos casos.

Las subordinadas causales suelen estar introducidas en el texto mayo- 
ritariamente por ca, aunque con el mismo valor encontram os también por 
que. En la mayoría de los casos, el enlace ca con valor causal suele ir pre
cedido de punto para separar los dos miembros de la oración subordina
da; y ca puede ir en factura grande o pequeña.

31 Remitimos a Fernández López (1994); el estudio lingüístico con la descripción de los conec-  
tores y la tipología oracional presente en el LUrro de Isaías se p u ed e  leer en la Tesis Doctoral presen
tada en 1997 bajo el título Edición crítica del ‘LUrro de. Isaías’ de la Tercera Parte de la “General esloria” 
(Servicio de Publicaciones, Universidad de Alcalá, en  microfichas).



P ró lo g o  [ 1 5 4 r b ]  1  D e s e n d e  es a n n a d e r  e s to  q u e  (5 5 )  n o n  d e u e  s e e r d ic h o  ta n  p ro p -  
h e ta  c o m o  e u u a n g e ( 5 6 ) l is ta .  Ca assi fu e  e n  to d o s  lo s  m e e s te re s . &  lo s  (5 7 )  s ig n if ic a m -  
je n to s  d e  x p r á to .  &  d é la  e g le á a .

V :2 5  [1 5 5 ra ]  n o n  se t o r n o  la  s a n n a  d e l.  ca ( 5 2 )  se n o n  t o r n a r o n  e llo s  d é lo s  m a le s  q u e  
fa z ie n .

Contamos también con ejemplos, siempre en mayúscula, en los que va 
precedido de punto y calderón (.U). En un  núm ero más reducido de casos 
documentamos el uso de ca en minúscula sin que le preceda el punto, la 
mayoría concentrados en los últimos folios del Libro, lo que nos hace pen
sar en la existencia de diferentes manos, con sus respectivas peculiarida
des, pese a que resulten de factura hom ogénea y regular. Reproducimos a 
continuación uno de los escasos ejemplos docum entado en los primeros 
folios:

X I I I : 6  [1 5 7 ra ]  (5 9 )  &  p a r t i t  u o s  ca a c e rc a  es e l d ia  d e l s e n n o r

En el caso del nexo por que, de factura siempre separada, lo más habi
tual es el uso sin punto.

X X X I :1  [1 6 1  r b ]  &  t ie n e n  (1 3 )  f í u z a e n  las c a r re ra s  porque s o n  m u c h a s  (1 4 )  &  e n  c a u a - 
lle ro s  por que m u y  fu e r te s .

Solo encontramos unos pocos testimonios en los que le precede punto, 
como el siguiente:

X X I I I : 1 6  [ 1 5 9 r b ]  1  T o m a  (3 8 )  c ith a r a  c e rc a  la  < ;iu d a t m u g i r  d a d a  a  o lu id a n ^ a  
c a « (3 9 ) ta  b ie n  espessa la  c a n t ig a ,  por que sea la  tu  m e m o ( 4 0 ) r ia  a n te  d io s .

El pasaje que reproducim os a continuación resulta significativo, pues 
en él se docum entan ambas conjunciones precedidas de punto, aunque 
solo en el caso de por que el copista se decanta por la mayúscula. 
Acudiendo al modelo latino podem os ver la correspondencia con dos con
junciones diferentes en cada caso, quonia?n y quia, respectivamente, y la 
división del texto en dos versículos diferentes. El traductor medieval es 
consciente del valor de la factura de las letras y de las marcas de puntua
ción que realiza, y el copista lo respeta en su afán de m antener la com
prensión del texto32:

32 Sería pertinente, aunque no es este el lugar, un estudio de la interrelación existente entre  
diversos factores implicados en la creación d e  este tipo d e  textos: la interpretación que el traductor 
hace de las diversas conjunciones latinas de  valor próxim o, su correspondencia con las q u e em plea en  
la versión castellana del texto y la im portancia d e  los signos de puntuación que exige cuando las uti
liza en una estructura sintáctica compleja.



[1 5 9 v a ] ( 4 7 )  S e n n o r  m jo  d io s  e x a l ta r  te  h e  h e  &  c o n fe (4 8 )s s a r  m e  h e  a l t u  n o m b r e ,  ca 
fe z is te  m a ( 4 9 ) r a u i l la s  lo s  c u y d a d o s  a n t ig o s  f ie le s  u í r ( 5 0 ) d a d e r a  m je n t r e .  Por que pos is - 
te  la  c iu d ( 5 1 ) a t  e n  g r a n t  r o y d o .  &  la  fu e r te  c e rc a  d é la  c iu d a t  e n  (5 2 )  d e r r ib a m je n to .  &  
a te r re s te  la  casa d é lo s  á g e n o s  (5 3 )  que n o n  sea c iu d a t .  n jn s e  fa g a  ja m a s .

X X V .  1 D o m in e  D e u s  m e u s  es tu  e x a l ta b o  te  1 S e ñ o r, m ió  D io s , e x a l ta r  te  é e  c o n fe s s a r
et c o n f i t e b o r  n o m in i  t u o  m e  é a l tu  n o m b r e ,  ca  fe z is te  m a ra v il la s  lo s
q u o n ia m  fe c is t i  m ir a b i l ia  c o g i ta t io n e s  a n t i -  c u id a d o s  a n t ig o s ,  f ie le s  v e r d a d e r a m ie n t r e .  
q u a s  f id e le s  a m e n
2 q u ia  p o s u is t i c iv i ta te m  in  tumultum  u r b e m  2 P o rq u e  p o s is te  la  c iv d a t  e n  g r a n t  r o íd o  e
fo r t e m  in  r u in a m  la  fu e r te  c e rc a  d e  la  c iv d a t  e n  d e r r ib a m ie n -
d o m u m  a l ie n o r u m  tu  n o n  s it  c iv ita s  e t  in  to ,  e  a te r re s te  la  casa d e  lo s  á g e n o s  q u e  n o n
s e m p ite r n u m  n o n  a e d if ic e tu r  sea c iv d a t  n in  se fa g a  ja m á s .

También resulta interesante el uso del punto en las subordinadas moda
les. En el códice evorense este tipo de oraciones suele formarse con la par
tícula como o por las combinaciones así como... así, como si... así o así... como si. 
No aparece el punto nunca delante de como, pero sí suele aparecer para 
separar los dos miembros de la subordinada, sobre todo delante de assí:

L I IT 3 - 1 4  [1 6 6  r b ]  (1 )  e u a t  q u d o  e n te n d r a  e l m jo  s ie ru o  e x a l ta d o .  &  a le ( 2 ) g r a r  se h a  &  
sera  a l to  m u c h o  assi como se e s p a n ta ro n  (3 )  s o b re l m u c h o s ,  assi se ra  g lo r io s o  e l d e m a s  
la  v is ta  d e l ( 4 )  e n t r e  lo s  v a ro n e s  &  la  f o r m a  d e l e n t r e  lo s  f i jo s  d é lo s  (5 )  o m n f f i .

Sin embargo, la estructura sintáctica tan marcada de este tipo de enun
ciados no hace necesaria la interpunción y así lo podem os ver en los 
siguientes pasajes:

X X I I :1 7 - 1 8  [1 5 9 ra ]  H E u a s  e l s e n n o r  (3 7 )  q u í t e  fa ra  le u a r  c a t iu o .  assi comoes le u a d o  e l 
g a l ( 3 8 ) lo  c a r o n a d o  &  como a u e s t id o  assi te  a le a ra  & te  le ( 3 9 ) u a r a  l iu ja n o  &  a l iu ja d o  
c o r o n a d o  te  c o r o n a r a  e n  (4 0 )  to rm e n ta .  & e m b ia r  te  h a  como p e l la  e n  t ie r r a  (4 1 )  a n c h a  
lle n a  d e  e s p a rz io  o  in o r r r a s .  &  a l l i  e l c o r ( 4 2 ) r o  d é la  tu  g lo r ia  &  d e n u e s to  d é la  casa d e  
tu  s e n n o r.

L I I I : 7 - 8  [1 6 6 r b ]  &  n o n  a ( 2 6 ) b r io  la  su  b o c a  como o u e ia  s e ra  a d u c h o  a la  m u e r te  (2 7 )  &  
e n  m u e s t ra  como c o r d e r o  a n te l qu¿l t re s q u i la  &  n o n a b r i r a  (2 8 )  la  su b o c a  d e  a n g o s tu 
ra  &  d e  ju y z io

Hemos rastreado también las proposiciones temporales y en especial 
las que expresan simultaneidad. La partícula em pleada en el texto es quan- 
do, aunque también constatamos el uso de quando quier que y mjentre. En 
este tipo de oraciones no es habitual que se separen los dos miembros 
mediante signo de puntuación; el nexo vuelve a resultar una marca textual 
suficiente para la lectura y comprensión del párrafo:

X X IV :  1 3 -14  [1 5 9 v a ] 1  C a  estas cosas q u e  (1 7 )  s o n  d ic h a s  c o n te s c ie ro n  e n  m e d io  d é la  
t ie r ra .  &  e n  (1 8 )  m e d io  d é lo s  p u e b lo s  c o m o  c o n te s c io  quando f in c a r o n  (1 9 )  p o c a s  
o l iu a s  e n  a lg ú n  lo g a r  to l le c h a s  ya las o tra s  (2 0 )  &  s a g u d e n  d es tas  e l a z e y tu n a . &  o t ro s -  
s i d é lo s  R a z i(2 1 )m o s  p u e s  q u e  fu e r e  a c a b a d a  la  v e n d im ja .  assi a l ( 2 2 ) c a r o n  estos la  su  
b o z  &  a la b a ra n .  &  q u a n d o  fu e r e  g lo r i ( 2 3 ) f ic a d o  e l s e n n o r .  r e n jn c h a r a  d é la  m a r.



Se puede apreciar al leer el fragmento la característica redacción de la 
narrativa medieval castellana con periodos oracionales complejos de difí
cil delimitación en el enunciado33; proponem os la siguiente presentación 
crítica:

X X IV .  13 C a  estas cosas q u e  s o n  d ic h a s  c o n te c ie ro n  e n  m e d io  d e  la  t ie r ra ,  e n  m e d io  d e  
lo s  p u e b lo s ,  c o m o  c o n te c ió  q u a n d o  f in c a r o n  p o c a s  o liv a s  e n  a lg ú n  lo g a r ,  c o l le c h a s  ya 
las o tra s , e s a g u d e n  d ’éstas e l a z e i tu n a ;  e  o tro s s í  d e  lo s  ra z im o s  p u e s  q u e  fu e r e  a ca b a 
d a  la  v e n d im ia .14 A ss í a lç a ra n  estos la  su  b o z  e a la b a rá n .  E  q u a n d o  fu e r e  g lo r i f ic a d o  e l 
S e ñ o r  r e n in c h a r á n  d e  la  m a r.

Otras muestras de proposiciones temporales encontramos en los 
siguientes segmentos:

X X V I I I :  19 [ 1 6 0 r b ]  f  E t  quando quier que passare  (5 0 )  a l a lu o re s c ie n te  &  e l t ra b a io  s o la  
m je n t r e  d a ra  (5 1 )  e n t e n d i in je n t o  e l o y d o .

X X X V I I I :  12 [1 6 2 v b ]  (4 8 )  L a  m j v id a  mjentre y o  v e d ia  a u n  m e  ta io .

L V :6  [1 6 6 v a ] d e m a n d a t  a l s e n n o r  mjentre p u e d e  s e r (4 3 )  fa l la d o ,  l la m a ld e  mjentre es d e  
c e rc a

De la misma m anera en las proposiciones de lugar podemos observar 
la preferencia de los escribas po r no incorporar marcas de puntuación 
para separar las proposiciones subordinadas; véanse los siguientes ejem
plos:

X L V :6  [1 6 4 v a ]  q u e  separa (3 8 )  lo s  que donde nasce  e l so l. &  lo s  que donde se p o n e

L I :1  [1 6 5 v b ]  p a r a t  m je n te s  a la  p ie d r a  ( 3 4 )  donde so d e s  ta ia d o s . &  a la  c u e u a  d é la  p e d re 
ra  (3 5 )  donde to m a d e s

3.3. El punto también suele aparecer para separar sintagmas coordina
dos por & o por njn; así por ejemplo ante njn encontramos en 43 ocasio
nes docum entado el uso del punto  para la enum eración de sintagmas y 53 
ocasiones en que no aparece punto; véanse los siguientes fragmentos:

P r ó lo g o  [1 5 4 rb J  l y o  (5 2 )  j h e r o n jm o  n o n  p u d  g u a rd a r  la  f l o r  njn la  d u l ( 5 3 ) c e d u m b r e .

X I I I : 1 0  [ 1 5 7 r b ]  ca  las e s tre lla s  d e l c ie lo  njn e l su  (1 2 )  r e s p la n d o r  d e l lo s  n o n  te rn a n  la  
su lu m b re  s o b re i lo s

X I I I :  17 [ 1 5 7 r b |  H E u a t  q u e  le u a n ta re  y o  s o b r?  (3 4 )  u o s  lo s  d e  m a d ia n .  q u e  njn d e m a n 
d e n  p la ta  njn (3 5 )  q itz e ra n  o r o .

33 Cano Aguilar, en  sus análisis sobre la “historia” de la subordinación oracional, afirma al res
pecto  que “el período oracional se sitúa ya, por su propia naturaleza, en  una dim ensión distinta a la 
estrictamente gramatical (“oracional”) ” (2010: 152).



X X I I1 :4  [ 1 5 9 r b ]  K D iz  la  fo r ta le z a  d é la  m a r. n o n  e s t i t  d e p a r to  (1 0 )  njn p a r i  njn c r ie  
m a n c e b o s  njn a d u x  u z rg in e s  a  (1 1 )  c re s g e r

En la coordinación de sintagmas nominales que realizan la misma fun
ción, incluso en la unión de núcleos verbales, no aparece nunca el punto 
ante njn-, sin embargo, docum entam os la presencia de un punto cuando se 
coordinan periodos sintácticos u oracionales mayores, como puede cons
tatarse en los siguientes ejemplos:

X :2 0  [1 5 6 v a ]  &  c o n fe s a ra  e n  a q uA d ia  q u e  n o n  a n n a d ra  njn c re s (4 7 )c e ra  la  re m a s a ia  
d e  hrrad. njn a q u e llo s  q u e  fu y e ro ra  (4 8 )  d é la  casa d e  ja c o b  d e  e s fo rz a rs e , njn d e  f ia r  
e rad la  (4 9 )  s ir ia n o  q u e lo s  f ie re .

X X I I I : 1 2  [ 1 5 9 r b ]  &  d i x o  n o n  a n d a ra s  d e  a q u i a d e la n te  (2 6 )  q u e  te  g lo r ie s  s o s te n je n -  
d o  c a lo n n a .  v irg a  f i ja  d e  (2 7 )  s y d o n  le u a n ta te  &  passa la  m a r  a c e th im .  njn a u n  (2 8 )  a l l i  
n o n  fa lla ra s  o  fu e lg u e s .  njn seras y  s e g u ro

Parece que el traductor y /o  copista medieval es consciente de los con
textos en que se hace necesario marcar con algún signo de puntuación 
una pausa o una agrupación sintáctica concreta. De gran interés resultan 
los ejemplos que se presentan a continuación, en los que nos encontramos 
con la coordinación de dos o más elementos que traducen un solo térmi
no del latín, técnica de traducción muy característica del escriptorio alfon- 
sí; en todos ellos las enum eraciones se realizan sin n inguna marca de pun
tuación, incluso en las que se aúnan más de dos elementos:

1:2 [1 5 4 v a ]  ca  (5 5 )  e l se n ra o r (5 6 )  fa b lo  &  (5 7 )  d i x o  ( t r a d u c e  locutus est).
1:7 [1 5 4 v b ]  L a  u w . f r a t ie r ra ;  (2 2 )  g o s ta n  &  d e s t ru y e n  lo s  á g e n o s  d e la n te  n o s  ( t r a d u c e  
devorant).
1:9 [1 5 4 v b ]  1  S i e l (2 9 )  s e n n o r  d e  las h u e s te s  n o n  u o s  o u ie s s e  d e x a d o  s im je ra (3 0 ) te  q u e  
u o s  e n s e n n a s s e  &  cas tiga sse  &  g u a rn e s c ie s s e  ( in te r v e n c ió n  d e l t r a d u c to r  a l fo n s í ,  s in  
m o d e lo  la t in o ) .
X X X :1 5  [1 6 1 ra ]  v n  p o c o  d e  a g u a  d e  v n  fo y o  o  (1 1 )  p o z o  ( t r a d u c e  fovea)

Por otro lado, entre los elementos de una enum eración siempre incor
porará el punto34, incluso cuando se reitera el signo tironiano ante cada 
palabra adjuntada:

L I :1 9  [1 6 6 r a ]  f D o s  cosas so n  que te  v ie n e n ,  q u ie ra  se e n (1 9 ) t r¿ s te c e ra  s o b re  t i .  des- 
t r u y m je n to .  q u e b ra n to ,  fa m b re .  (2 0 )  &  e spa da .

X I :  11 [1 5 7 r a ]  &  d e x a r  le  a n  lo s  d e  (6 )  s a m a ría . &  lo s  d e  e g ip to .  &  lo s  d e  p e tro s .  &  lo s  
d e  e t h i ( 7 ) o p ia  &  d e  e la n .  &  d e  sana ar. &  d e  e m a th .  &  las yslas (8 )  d é la  m a r.

34 Más importancia adquiere este uso del punto descrito en  R si tenem os en cuenta que en estos 
mismos contextos los otros testimonios conservados del Libro de Isaías (Y8, BN y A6) no incorporan  
ninguna marca d e  interpunción; sólo d e  manera esporádica lo em plea  Y8 en enum eraciones  
(Fernández López 2014: 37).



X I : l - 3 [1 5 6 v b ]  S a ld ra  u e rg a  d e  R a yz d e  je sse . &  s u b ra  la  (3 3 )  ñ o r  d é la  R a yz  d e l la .  &  f o l-  
g a ra  s o b re  a (3 4 )q ? /« l q u e  se ra  esta  f l o r  e l s p in íu  d e l s e n n o r  (3 5 )  s p in íu  d e  s a p ie n c ia .  &  
d e  e n te n d jm je n to  (3 6 )  s p in íu 35 d e  c o n s e io .  &  d e  fo r ta le z a ,  spiritu d e  s c ie n c ia .  &  d e  
(3 7 )  p ie d a t .  & j n c h e l  e l sp¿r¿íu d e l t e m o r  d e l s e n n o r .

Resulta interesante el uso del punto  en el códice para destacar palabras 
importantes colocándose a ambas partes de la palabra; véase cómo se resal
tan los términos cola y comata entre puntos:

P ró lo g o  [ 1 5 4 r b ]  1  M a s  q u e  s o n  e s c n p (3 6 ) to s  p o r  a q u e llo s  d e p a r t im je n to s  &  m a n e ra s  
d é la s  (3 7 ) p o sa d a s  q u e  s u e le n  íazer en  las le y e n d a s , f  E t  (3 8 )  s o n  estas p o sa d a s , vnas 
a q w e lla m a n  e n  la t in .  c o la .  &  (3 9 )  c o m a ta .  c o m o  e n  lo s  l ib r o s  d e  m o s te n .  &  d e  t u l l i o  que 
( 4 0 )  so n  fe c h o s  e n  la  le y e n d a  s u e lta .  &  es esta  le y e n d a  (4 1 )  a la  q u e  l la m a n  p ro s a .

Por último, hemos de m encionar el uso del punto  con valor demarca- 
tivo en los numerales; en el códice este uso es muy abundante pues se uti
liza para la numeración de los capítulos en todos los libros bíblicos (véan
se las láminas adjuntas).

El calderón (f), que suele ir precedido de punto, y seguido de mayúscula.

-  * r í  c é t  U  *»w i» a d m

M a n u s c r i to  e v o re n s e  C X X V /2 - 3  
fo l.  156v

A partir del siglo xm, y como consecuencia de la lenta evolución de la 
K o C (capitulum) y un trazo vertical, se empieza a usar el calderón (TI), colo
reado, como hemos visto en nuestro códice. El escriba señalaba el lugar 
donde el rubricator debía insertarlo36 en un segundo m om ento del proce
so de la copia.

En los folios en que se recoge el Libro de Isaías el calderón se docum en
ta abundantemente (aparece en 591 ocasiones) y sobre todo seguido de

35 Cabe destacar la ausencia de punto ante spiritu  en el inicio de las líneas 35 y 36, quizá por coin 
cidir con  el final del renglón y carecer de  espacio  suficiente.

36 Lo hemos com probado en el h u eco  en  blanco com entado más arriba. Sebastián Mediavilla 
(2000) así lo constata en la interesante historia d e  la puntuación que plantea en su primer capítulo 
(11-34), siguiendo d e  cerca la información tom ada de M. B. Parkes, Pause and  effect (an introduction to 
the hislory o f puntuation), Berkeley. Los A ngeles (CA): University o f  California Press.



mayúscula (en un 95% de sus apariciones). La factura m enor o minúscula 
de las letras después del calderón podría identificarse como un hábito del 
copista de la última parte del lÀbro (al que ya hemos detectado otros hábitos 
que permiten diferenciarlo del o de los anteriores escribas); en los últimos 
capítulos se agolpan los usos de minúscula después de punto y calderón 
cuando la siguiente palabra es yo o comienza por v (vos, venit, vistre...):

X L IV :8  [ 1 6 4 r b |  1  N o n  q u e ra d e s  te m e r  n jn  sead es c o n tu r u ia d o s  d e  (1 7 )  e s to n c e s  te  f iz  
y o  o y r  &  a n n u n c ie .  H vos  so d e s  m js  (1 8 )  te s t ig o s  s in o n  es s in  m j &  f o r m a d o r  a q w æ n  n o n  
aya (1 9 )  c o n n o s c id o

Suele ir precedido de punto, aunque registramos algunos casos, muy 
pocos, en los que no se marca; y solo en una ocasión el calderón va pre
cedido de punto, y seguido de minúscula distinta de las mencionadas v e 
y (véase más abajo el ejemplo de fazet en 157ra).

El calderón nunca coincide con el final o el principio de un capítulo, 
pero podemos docum entar su uso coincidiendo con el principio de versí
culo, en el interior de versículo marcando el inicio de un nuevo periodo 
oracional bien diferenciado y, también en el interior de versículo, pero 
como pausa menor. Así, por ejemplo, corresponde con el principio de ver
sículo en los tres calderones del siguiente pasaje (no aparece el punto al 
final de la línea 55, probablem ente por falta de espacio en la caja de escri
tura):

X :5 -6  [ 1 5 6 r b |  U M a l p a ra  a s s u r la  ue rga  d é la  m j (5 5 )  s a n n a . &  la  m j p ie r te g a  m is m a  e n la  
m a n o  d e l lo s  (5 6 )  ^  L a  m j s a n n a  c o m p l i r  se h a . &  e m b ia re  y o  e s (5 7 )s e  R e y  d e  a ss ir ia  
c o n t r a  la  g e n te  e n g a n n o s a .  &  (5 8 )  c o n t r a l  p u e b lo  d é la  m j s a n n a . &  m a n d a r le  h e  (5 9 )  
q u e  tu e lg a  lo s  d e s p o io s . &  p a r ta  la  p re a  y l m a te  (6 0 )  y l a d u g a  a c o c e a m je n to  q u e l fu e 
l le  c o m o  a l lo d o  [1 5 6 v a ]  d é la s  p la ça s . ^  M a s  este  p u e b lo  n o n  a lu e d r ia r a  (2 )  c o m o  e r r o

X .  5 vae A s s u r  v irg a  f u r o r is  m e i e t  b a c u lu s  5 ¡M a l p a ra  A ssu r, la  v e rg a  d e  la  m i  sa ñ a  e  la
ip s e  m i  p ié r te g a  m is m a  e n  la  m a n o  d ’ e l lo s !  L a
in  m a n u  e o r u m  mea indignatio m i sa ñ a  c o m p l i r  se á;
s a d  g e n te m  fa lla c e m  m it ta m  e u m  6 e  e m b ia ré  y o  esse re y  d e  A s s ir ia  c o n t r a  la
e t  c o n t r a  p o p u lu m  f u r o r is  m e i m a n d a b o  i l l i  g e n te  e n g a ñ o s a  e c o n t r a ’ l p u e b lo  d e  la  m i
u t  a u fe r a t  s p o l ia  e t  dividat p ra e d a m  saña . E  m a n d a r le  é  q u e  tu e lg a  lo s  d e s p o jo s  
e t  p o n a t  i l lu m  in  c o n c u lc a t io n e m  q u a s i e  p a r ta  la  p re a , y x l m a te , y x l a d u g a  a co ce a -
lu tu m  p la te a ru m  m ie n t o  q u e x l f u e l le  c o m o  a l lo d o  d e  las

p la ça s .
7 ip se  a u te m  n o n  s ic  a r b i t r a b i t u r  7 M a s  e s te  p u e b lo  n o n  a lv e d r ia rá  c ó m o  e r r ó

También en el siguiente pasaje el calderón corresponde con el 
comienzo de un versículo:

X L :2 -3  [ 1 6 3 ra | re s c ib io  d e  m a n o  d e l s e n n o r  d o b le r ia s  (4 6 )  p o r  to d o s  lo s  sus p e c c a d o s .
II v o z  d e l l la m a t  d e l e n  (4 7 )  e l d e s ie r to ,  a p p a re ia t  la  c a r re ra  d e l s e n n o r .  d e re c h o s  (4 8 )  
fa z e t lo s  s e n d e ro s  d e  n {u e s t } ro  d io s  e n  la  s e n n e re d a t  d e l (4 9 )  d e s ie r to .



Aproximadamente el 50% de las ocasiones en que aparece el calderón 
es para marcar un comienzo de versículo, es decir, el traductor y el copis
ta del texto em plean esa marca para reflejar una organización textual que 
comprenden, y como consecuencia, un periodo oracional diferenciado. 
Podría considerarse que sigue utilizándose según el em pleo habitual del 
paragraphus o párrafo del que procede, em pleado como marca de comien
zo de párrafo o sección. Bien es verdad que, como veremos más adelante, 
esta no es la marca preferida po r el escriba para marcar el inicio de un 
nuevo versículo, pues solo lo em plea en un 24% de los casos37.

En el capítulo XXXVII, los versículos 17 y 18 comienzan con un calde
rón, pero se encuentra en un párrafo en el que se marca de la misma 
m anera todo cambio de periodo oracional:

[162va] 1 Vaxa sennor la tu oreia & oye. 1[ Abre los tus oios (23) sennor. & uey. 1 oy 
todas las palabras de senacherip. (24) por que embio dezir balsemjas de dios viuo. f  
Ca (25) uerdadera mjentre sennor desiertas pararon las tie(26)rras los Reyes délos 
assyrianos & los Regnos dellos

XXXVII. 17 inclina Domine aurem tuam et 17 Vaxa, Señor, la tu oreja e oye, abre los tus 
audi ojos, Señor, e vei; oi todas las palabras de
aperi oculos tuos Domine et vide Senacherip, por que embió dezir balsemias
et audi omnia verba Sennacherib quae de Dios vivo, 
misit ad blasphemandum Deum viventem
18 vere enim Domine desertas fecerunt 18 Ca verdaderamientre, Señor, desiertas 
reges Assyriorum térras et regiones eorum pararon las tierras los reyes de los assirianos

e los regnos d ’ellos;

No le precede el punto  al calderón que comienza la línea 20 en el 
siguiente ejemplo, pues como hem os visto anteriorm ente, es habitual que 
al final de la línea no se m arque por falta de espacio. En este caso la pausa 
corresponde con un cambio de enunciado en el interior de un versículo, 
también presente en el modelo latino:

X:13 [156va] HCa diz por la fortaleza déla mj (19) mano fiz yo esto. & por la mj sapien
cia lo entendí (20) 1[ Et por mj tolli los termjnos déla tierra. & robe (21) & troxe en prea 
los sus principes dellos 8c tolli & aba(22)xe como poderoso alos que seyen enel alteza.

37 Ya comentamos que en este Libro la mayoría de los cambios de versículo vienen marcados por 
el uso del punto seguido de minúscula. Elvira (1996-1997: 327) en su estudio del párrafo alfonsí des
taca el aspecto compacto de la prosa medieval, caracterizada por frases que se encadenan de forma 
continua. Recuerda que la paleografía medieval europea registra varios signos para marcar el párrafo 
(parágrafo, pie de mosca y calderón), sin embargo caracteriza su empleo en muchos casos de discre
cional y variable según los textos y autores; la razón primordial será la dificultad de percibir clara
mente las propiedades sintácticas, prosódicas y gráficas del párrafo como unidad lingüística. En esta 
misma línea, González Cobas (2002: 128) analiza el uso del pie de mosca, un tipo de calderón, en la 
Estonia ii!e España de Alfonso X y, partiendo de la base de que en los textos antiguos “no hay homoge
neidad en el tratamiento que se da a los signos paleográficos, ni acuerdo sobre los signos que hay que 
emplear en cada caso”, concluye que este signo “siempre aparece como instrumento tte delimitación, bien 
sea de los componentes de un mismo enunciado, de unidades de sentido completo, del tópico res
pecto del comentario, o del párrafo, por citar algunos casos”.



X. 13 dixit enim in fortitudine manus meae 13 Ca dixo: -Por la fortaleza de la mi mano 
ego feci et in sapientia mea inteliexi fiz yo esto e por la mi sapiencia lo entendí,
et abstuli términos populorum et principes E por mí tollí los términos de la tierra, e 
eorum depraedatus sum robé e troxe en prea los sus príncipes
et detraxi quasi potens in sublimi residentes d ’ellos, e tollí e abaxé como poderoso a los

que seyén en el alteza.

En el siguiente segmento docum entam os un reparto también muy 
com ún de los signos que estamos revisando: el cambio de periodo oracio
nal en el interior de un versículo se marca con el punto y el calderón, 
mientras que para los cambios de versículo se em plea solo el punto:

XVL9-10 [ 158ra] sobresto llorare yo por el tu lloro (11) gazer & déla mj vinna de saba- 
ma. embeudar te (12) he yo déla mj lag{ri}ma esebon deai. 1| Ca sobre la ve{n}(13)dimja. 
& sobre la tu mjes viene la boz délos cocea(14)dores. & sera tollida el aleg(ri}a & el enxal- 
tamjento (15) de Carmelo. & non se alegrara en las vinnas. njn (16) cataran el vino en el 
lagar njl pisara el q{ue}l solie (17) pisar. 1 yo tolli la boz délos coceadores.

XVI. 9super hoc plorabo in fletu Iazer et 
vineam Sabaina inebriabo te lacrima mea 
Esebon et Eleale quia super vindemiam 
tuam et super messem tuam vox conculcan- 
tium inruit
10 et auferetur laetitia et exultatio de Car- 
melo et in vineis non exultabit neque iubi- 
labit vinum in torculari non calcabit qui 
calcare consueverat 
vocem calcantium abstuli

9 Sobr’esto lloraré yo por el tu lloro, Gazer, 
e de la mi viña de Sabama. Embevdar te é 
yo de la mi lágrima, Esebón e Eale38. Ca 
sobre la vendimia e sobre la tu mies viene la 
boz de los coceadores.
10 E será tollida el alegría e el enxaltamien- 
to de Carmelo, e non se alegrará en las 
viñas nin cantará39 el vino en el lagar nixl 
pisará el quexl solié pisar. Yo tollí la boz de 
los coceadores.

Sin embargo, no sigue la misma técnica en el siguiente pasaje, en el 
que de nuevo el calderón señala el comienzo de una nueva oración, en 
fazet y Membrat, mientras que acom pañando a Cantat y Alegróte correspon
de con un cambio de versículo:

XII:4-6 [ 157ra] & (37) llamaredes el su nombre. í  fazet connoscidos (38) alos pueblos 
los fallimjentos del su mandado nu(39)euo. H Membrat nos del. ca sobre todos es alto 
el (40) su nombre, f  Cantat al sennor que muy granada (41) mjentre fizo. & dezit esto 
por toda la tierra. 1 Alegra(42)te & alabal su morada syon. ca muy grant es en (43) 
medio de ti el sancto de isrraei.

O  en el siguiente fragmento, en el que el calderón marca una pausa 
m enor en el interior del versículo:

LVII:2-3 [166vb] venga la paz & fuelgue en su yazeia (45) f  El q{ue| ayuda en su dere
chura. mas llegat nos (46) aca nos fijos de agorera linage de adultera & de (47) for- 
naguera

38 Error presente en nuestro manuscrito y reconstruido a partir del testimonio escurialense.
39 Se docum enta  calaran en el manuscrito evorense y catara en el testimonio de  la Biblioteca 

Nacional.



LVII. 2 veniat pax requiescat in cubili suo 
qui ambulavit in directione sua 
3 vos autem accedite huc fili auguratricis 
semen adulterae et fornicariae

2 venga la paz e fuelgue en su yazeja, el que 
anda en su derechura.
3 Mas llegatvos40 acá, vós, fijos de agorera, 
linage de adúltera e de fornaguera.

U n uso muy docum entado en los folios que contienen el Libro de Isaías 
es el de introductor del estilo directo o acom pañando a verbos declarati
vos: ... diz, Respondet, ...

VIII:19 [156ra] & q|ua}ndo nos (2) dixierejn) los dixiere{n| los de siria alos délos diez 
lina(3)ges Idem andat u{uestlras casas de certedumbre no|n| (4) es de ysayas mas délos 
phinton(e)s o délos adeujnos (5) que Ruyen con los dientes como en lo q|ue)riendo en 
los (6) encantamjentos. ^Respondet les uos. & no{n) dema(n|(7)dara el pueblo a su 
dios su visión por bjuos & por (8) muertos.

Fragmento para el que proponem os la siguiente presentación crítica:

Vili19 et cum dixerint ad vos quaerite a 
pythonibus et a divinis qui stridunt en 
incantationibus suis
numquid non populus requiret a Deo suo 
visionem pro vivis a mortuis

19 E quando vos dixieren41 los de Siria a los 
de los diez linages: -Demandat vuestras 
cosas de certedumbre; non es de Isaías mas 
de los pintones o de los adevinos que ruyen 
con los dientes como enloqueciendo en sus 
encantamientos. Respondetles vós: -¿E non 
demandará el pueblo a su Dios su visión 
por bivos e por muertos?

Otro ejemplo lo encontram os en:

LXII:11 [168ra] H Dezit (36) las fijas al syon euas el tu saluador que viene. E(37)uas 
el tu gualardon del contigo...

Otros signos o marcas con posible valor textual42

La vírgula, vírgula suspensiva o raya inclinada ( /)  se empleaba en los 
manuscritos medievales desde antiguo para las pausas medias, solapándo
se con el punto en algunas funciones43. En nuestro códice solo aparece en 
seis ocasiones. En tres de ellas podría  interpretarse como una pausa ento- 
nativa, necesaria para la lectura en  voz alta:

40 El error nos por vos en las dos ocasiones solo está presente en nuestro códice.
41 En este caso el copista añade dixieren los p o r  error, confunde cosas con casas y escribe J en lugar 

de cen  enloqueciendo. Estos tres errores se docum en tan  solo en este testimonio.
42 No nos detenem os ahora  en el estudio de  otras marcas de prosodia como el uso del signo tiro- 

niano (&), el uso de  la mayúscula o factura m ayor de las letras iniciales, los espacios en blanco, o la 
estructura sintáctica oracional propia del castellano medieval (véase Fernández López 2014).

43 Sebastián Mediavilla (2000: 24).



Prólogo [154va] 1[ Onde quando esta obra leyeredes los qwda (7) vieredes por aq uá 
fecho délos setenta esponedores (8) entendet /  que fueron estas cosas ascondidas 
dell(9)os aaqudlos enditos por esta razón.

XL:26 [163rb] 1 Quien saca por cuenta la ca(38)ualleria dellos. & los llama a todos 
por nombre por (39) la muchedumbre déla fortaleza. & déla fuerga. & déla uz'r(40)tud 
del. njn fue de todos ellos vno /que  de otra gusa fues(41)se.

LVI:7 [166vb] 1 Ca la mj casa /casa de oracion sera lla(26)mada para todos los pue
blos diz el sennor dios (27) que ayunta los esparzidos de isr(rae|l.

Debemos considerar este signo de uso esporádico, que queda sustitui
do en el manuscrito por el punto, incluso por la ausencia de marca, dejan
do que la misma estructura sintáctica de los enunciados ayude a realizar 
este tipo de pausas.

En otras dos ocasiones aparece ju n to  a la combinación de dos puntos 
más punto (:.) y supone una pausa mayor. Así, al final del Prólogo apare
ce (:./).

Y com binada solo con el punto ( / . )  aparece en el siguiente segmento, 
m arcando un inciso, valor desem peñado por el punto  en múltiples oca
siones:

XXXIII:15 [159rb] & sera en aqud dia que seras tu (34) en oluidanga. 1 Et thyro 
thyro/. setenta anuos (35) como uida de vn Rey. 1 Despues délos setenta an(36)nos 
sera fecho athyro como cantar de mugier (37) entendedor aque canta los quila aman.

En el códice, concretam ente en el segmento que estamos analizando, 
se pueden docum entar otros signos o marcas con posible valor textual: los 
dos puntos (:), la coma (,) y la raya horizontal o guión (-) de mayor o 
m enor factura.

Los dos puntos (:) se trazan en numerosas ocasiones a lo largo del códi
ce. Y concretam ente en el Libro de Isaías contamos con la factura de los dos 
puntos al final del capítulo, cerrando los capítulos V (155rb), VI (155rb) 
y XV (157vb).

Solo en una ocasión aparece como única marca en interior de un seg
mento:

1:4 [154vb] vaya la gente peccadora: pue(5)blo grieue por desegualdat. 1 Ljnage tor- 
ticiero.

En numerosas ocasiones se docum entan en el códice dos puntos, inclu
so tres puntos en vertical, al final de la línea, para cerrar la caja y completar 
el espacio sobrante, sin ningún valor demarcativo o textual (véase más arri
ba el fragmento correspondiente al folio 158b y más abajo el folio 156v).

Sí adquiere valor cuando se combina con otros signos de puntuación; así 
lo encontramos marcando una pausa mayor jun to  a la coma, en 10 ocasio



nes, con el guión o línea horizontal en otras 19, dos veces con la vírgula, 
como acabamos de comentar, y otras dos con el punto y coma (;). Sin embar
go, en la mayoría de los casos los dos puntos se encuentran acompañando 
al punto formando alguna de las siguientes combinaciones (.:), o O-)44.

La coma no  aparece nunca sola en nuestro códice; cuenta con diez 
apariciones y siempre lo hace en com pañía de los dos puntos y algún otro 
signo al final del capítulo. Las combinaciones con las que contamos son 

(:,) o (.:,), y siempre localizadas al final de un  capítulo o al comienzo 
del siguiente45. No podem os considerar este rasgo un signo de puntua
ción, puesto que se utiliza en combinación con otros, que pueden  apare
cer con o sin la coma, para m arcar una pausa mayor.

Por otro lado, el guión o línea horizontal de mayor o m enor tamaño 
tampoco puede considerarse una marca de prosodia, sino un  hábito del 
copista para evitar la sensación de renglón vacío.

Todas estas combinaciones de signos podrían interpretarse como mar
cas de pausa mayor, de final de capítulo, aunque en muchos casos su valor 
es meram ente decorativo encuadrando el núm ero correspondiente al 
capítulo que comienza. Y recapitulando lo que hasta ahora hemos descri
to sobre las marcas de final de capítulo presentes en el Libro de Isaías con
tenido en este códice, podem os concluir que la combinación de signos en 
torno a los dos puntos (puntos, vírgula, líneas horizontales, coma) es la 
más habitual, pues aparece en 46 de los 60 capítulos totales (véase la 
siguiente lámina, 156v).
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Manuscrito evorense CXXV/2-3 
fol. 156v

En nueve capítulos se concluye con un punto  (.) y, como hemos m en
cionado más arriba, en tres de ellos se marca la pausa mayor con dos pun
tos (:)46.

44 Véase la documentación de com binaciones semejantes en Roudil (1982: 10-11).
45 Solo en una ocasión (157va, 1.28) encontram os esa misma marca, ante Conjilebor, porque el 

copista escribe en latín la primera parte  del versículo, po r lo que puede  haberla interpretado como el 
principio del capítulo.

46 En los dos capítulos restantes el final del párrafo se encuen tra  inmerso en algún problem a de 
copia; po r ejemplo, en el final del capítulo XXXIX el escriba concluye en el interlineado po r falta de



4. A M O DO DE SISTEMATIZACIÓN

Tras el rastreo de los signos de puntuación presentes en el segmento 
del manuscrito evorense que contiene el Libro de Isaías se aprecia un abun
dante em pleo de marcas de interpunción, si bien su tipología es escasa. El 
signo más empleado es el punto  (.) y, ju n to  a él, el calderón (f ) .  Más difí
cil resulta sistematizar su mecánica y utilización, aunque el estudio nos ha 
permitido clarificar algunos aspectos.

Las pausas mayores que acom pañan al final del capítulo vienen mar
cadas por una combinación de signos habitual en los manuscritos medie
vales castellanos; en m enor medida encontram os capítulos finalizados con 
un punto y de m anera escasa se marca con dos puntos (:).

El punto  (.) y el calderón ( f ) ,  que suele ir precedido de punto, en bas
tantes contextos tienen el mismo valor y se alternan en su uso. Sin embar
go, hay algunos fragmentos en el códice en los que abundan los caldero
nes frente a otros en los que escasean, dejando más espacio al punto, quizá 
a causa de un  cambio de am anuense con una actitud distinta ante el pro
ceso de copia. En un intento de sistematización de los usos de ambos sig
nos en este manuscrito, podemos establecer que en gran parte del texto el 
punto (.) constituye una pausa mayor que la que se efectúa cuando va 
acom pañado de calderón, y así lo hemos ido com probando en los seg
mentos analizados. El calderón, aunque vaya precedido de punto  y segui
do de mayúscula, resulta una pausa media o incluso m enor en el interior 
de un periodo oracional en muchos pasajes.

También resultan interesantes los vestigios presentes en el códice de 
signos que facilitan la lectura oral del texto, como la vírgula, en proceso 
de desaparición en la tradición manuscrita al ir desarrollándose el hábito 
de lectura silenciosa.

Este estudio, sin embargo, solo tiene validez si sus conclusiones se con
trastan con las extraídas de un amplio corpus de textos medievales caste
llanos analizados con criterios semejantes. Así, Roudil (1986: 179) tras ras
trear los signos de puntuación en cuatro manuscritos españoles y uno por
tugués, todos ellos de la segunda mitad o finales del siglo xill, salvo uno 
español de finales del xiv o primera mitad del xv, concluye que pese a ser

espacio. Ya Roudil (1986: 184) com entaba que “arriver en fin de ligne sans espace disponible et avec 
le souci de  respecter rigoureusem ent la m arge peut expliquer une absence de point” en  algunos 
manuscritos.

En el final del capítulo XLIII el copista olvida escribir la última palabra y por tanto puntuarlo; el 
copista om ite la palabra Israel y deja el versículo truncado, com enzando el siguiente capítulo de  m ane
ra abrupta:

[fol. 164ra] & ensuzie los sanctos principes (58) di am ortandat a jaco b  & adenuesto de balssem- 
ja  a Capitulo xlvii (59) Agora en jacob mjo sieruo isrrael. (60) 8c isrrael al que yo escogí, estas 
cosas diz el señor



todos códices elaborados en letra gótica, de tradiciones escriturarias seme
jantes, algunos manuscritos están mucho más puntuados, presentan un 
mayor número de signos de interpunción, que otros. También el punto  es 
el signo más empleado por todos los copistas, salvo en uno de los códices, 
el más moderno, que lo ignora y ofrece a cambio una amplia gama de sig
nos ausentes en los otros textos47. Insistimos en la necesidad de rastrear 
estos usos en un corpus más amplio para estudiar la viabilidad de una sis
tematización de los hábitos de los copistas medievales y su posible con
ciencia lingüística48.

Im plicaciones tex tuales  de lo s  h á b ito s  de  pu n t u a c ió n  de los  copistas

El análisis de la puntuación del códice y de los hábitos de sus copistas 
nos permitirá interpretar el sistema de signos em pleado y com prender 
mejor el texto, como hemos podido ver en las páginas anteriores. También 
los pasajes errados, en los que el copista por diferentes motivos ha  come
tido algún fallo en la transmisión del texto, nos ofrecen información sobre 
los hábitos de puntuación de los amanuenses; así, encontramos interesan
tes pasajes con problemas de interpretación o comprensión textual cuyo 
origen se encuentra en errores cometidos por los escribas al puntuar el 
manuscrito. Veamos el siguiente fragmento:

Prólogo [154va] T| Onde sabien( 16) dolo & veyendolo. do antes meto la mano en
fla(17)ma.

El copista añade un punto  tras veyendolo, separándolo de su comple
m ento do antes, transcribiendo erróneam ente do por de. En el m odelo lati
no subyacente se lee sciens ergo et prudens in flammam mitto manurn; y los 
demás testimonios que transmiten este texto presentan Onde sabiéndolo 8c 
veyendolo de antes meto la mano en flama. El códice evorense es el único testi
monio que presenta la lectura errónea y como consecuencia la marca de 
puntuación.

En la transmisión de un manuscrito a lo largo de los siglos, además de 
los propios copistas, los diferentes lectores que acceden a él dejan huella

47 Bien es verdad que no todos los géneros textuales realizan el mismo uso de los signos, y depen
de de la naturaleza de su contenido. Así, los libros jurídicos y legales como las Flores de Derecho estu- 
diadas por J. Roudil hacen un uso muy definido de los signos para evitar la ambigüedad. En general, 
podríamos hablar de periodos y subperiodos para describir la estructura de la frase medieval (Roudil 
1982: 22, Fernández Alcaide 2006: 182), aunque no nos detendremos ahora en la descripción de la 
sintaxis del texto.

48 Este es el cometido del estudio realizado en Fernández López (2014), en el que se contrastan 
los hábitos de puntuación de los copistas de los cuatro manuscritos en que se ha conservado el Libro 
de Isaías contenido en la Tercera Parte de la General esloria, concretamente los capítulos VI, XVIII y 
XXV.



en muchas ocasiones de su particular interpretación. Así, en el códice evo- 
rense hay un lector que añade con tinta más negra cambios en la puntua
ción, como en:

LV:11-12 [166va] (54) assi sera la mj palabra déla mj boca ques non torna(55)ra amj 
uazia. mas fera (fera R+)4ÍI qwantas cosas yo qM¿s & prouez(56)cra las cosas aquila yo 
enuje. ca saldras en alegría seredes aduchos en paz. los montes & los collados (58) can
taron ante uos alabança. & todos los aruoles (59) déla tierra faran alegrá. cotila (como 
la R<) mano, en logar déla yerua abroio subra la faya.

Los puntos que aparecen después de uazia, paz y alabança están traza
dos con una tinta negra en una etapa posterior. El copista del códice 7563 
de la Biblioteca Nacional (BN), que copia también este Libro en la prim e
ra mitad del siglo XV, añade el punto tras uazia y alabança; no lo presenta 
el manuscrito escurialense Y.I.8 (Y8), códice más próxim o en el tiempo, 
datado en la segunda mitad del xiv.

De la misma manera, una segunda m ano con tinta diferente añade un 
calderón en el siguiente segmento entre estara y sobrel ocupando el espacio 
entre ambas palabras; el hueco en blanco que el am anuense había dejado 
para trazar un calderón lo encontramos, sin embargo, ante Sube.

XL:7-9 [163ra] 1 El fe(57)no es el pueblo, seco es el feno. & cayo la flor. Mas (58) la 
palabra del sennor siempre estara (+ f )  sobrel alto monte (59) (hueco en blanco) Sube 
tu syon que prodigues alça en la fortaleza (60) la tu boz. H Iherusalmi que predigas alça- 
la non temas.

Precisam ente donde esta segunda m ano incorpora el calderón 
comienza el versículo 9 y el copista de Y8 ha incorporado el mismo signo. 
Ningún códice presenta marca de puntuación en el hueco que dejó el 
escriba encargado de R.

Por otro lado, y como estamos com probando en estos últimos seg
mentos, resulta imprescindible el análisis contrastivo de la puntuación en 
los diferentes testimonios que transmiten un mismo texto, siempre que 
sea posible. Veamos el siguiente pasaje:

1:4 [ 154vb] vaya la gente peccadora: pue(5)blo grieue por desegualdat. 1 Ljnage tor- 
ticiero. (6) 1 fijos nemigadores desampararon al sennor. (7) K Denostaron al sancto de 
israd diziendo mal del. q««rien(8)dol reprehender. Enagenaronse del. & tiráronse (9) 
atras.

Según el valor de los signos de puntuación empleados en el códice, se 
podría presentar la siguiente propuesta de edición del texto:

49 Con el signo (*) como exponente de la sigla correspondiente al m anuscrito hacemos alusión 
a la lección primigenia cuando ésta ha sido corregida por la prim era mano.



¡Vay a la gente pecadora, pueblo grieve por desegualdat, linage torticiero! Fijos nenii- 
gadores desampararon al Señor, denostaron al Santo de Israel diziendo mal d ’él, que- 
riendoxl reprehender, enagenáronse d ’él e tiráronse atrás.

Así parece que lo entendió  el copista, pues no incluyó pausa ni sepa
ración entre fijos nemigadores y el verbo desampararon. Si revisamos este seg
m ento en los demás códices encontram os que el escurialense Y.I.8, el más 
próximo, entiende el segmento de m anera semejante. Sin embargo BN, 
como hemos dicho de factura posterior, incorpora una conjunción copu
lativa e entre fijos nemigadores y desampararon y en el manuscrito 6 de la 
Academia, de finales del xv o principios del xvi, se añade además un punto 
ante la conjunción copulativa. Y es precisamente esta lectura la que mejor 
interpreta la fuente latina:

4 vae genti peccatrici populo gravi iniquitate 4 ¡Vay a la gente pecadora, pueblo grieve por 
semini nequam filiis sceleratis desegualdat, linage torticiero, fijos nemiga-
dereliquerunt Dominum blasphemaverunt dores! Desampararon al Señor, denostaron 
Sanctum Israhel abalienati sunt retrorsum al Santo de Israel diziendo mal d ’él, que

riendo*! reprehender, enagenáronse d ’él e 
tiráronse atrás.

O puede ser que tanto el copista de R, como el del códice escurialen
se entendieran correctam ente el pasaje y no vieran necesario añadir nin
guna marca, pues el sentido del texto, la concordancia, la estructura lógi
ca del enunciado fueran suficientem ente clarificadores. Sin embargo, la 
edición crítica debe intentar reflejar m ediante la puntuación la sintaxis 
que más se ajuste a la del original, a la del texto que en principio los alfon- 
síes quisieron reflejar, independientem ente de lo que los copistas inter
pretaran al realizar la lectura que procedían a grabar en el pergamino.

Y, por último, si la tradición textual lo permite, el análisis de otras ver
siones del mismo Libro anteriores o coetáneas que pudieran manejar en el 
scriptorium alfonsí resulta de gran interés. Así, para nuestro caso quere
mos destacar la versión del Libro de Isaías contenida en el manuscrito escu
rialense I.I.6., de hacia 1250. Pese a que las técnicas de traducción son 
mviy diferentes, pues el texto alfonsí contiene aclaraciones o explicaciones 
de vocabulario, comentarios morales y observaciones no presentes en el 
manuscrito escurialense 1.1.6, su cotejo permitirá interpretar la actitud de 
los traductores y copistas ante algunos pasajes, de difícil comprensión. 
Veamos dos pasajes analizados po r Germain-Aufray (1982: 77), quien rea
lizó un estudio contrastivo de la puntuación de 1.1.6 y la versión de la 
Vulgata Clémentine de Fillon de 1887. La autora, tras analizar varios 
Libros de Profetas, considera que el de Isaías es el más rico y original en el 
uso del signo de interrogación, que concuerda en la mayoría de los casos 
con el que se observa en la Vulgata. Destaca no obstante en su estudio 
algunos pasajes en los que el am anuense de 1.1.6 malinterpreta el texto y



cambia la ubicación de estos signos. Así, en el capítulo 42:23, para el 
m odelo latino subyacente Quis est in vobis qui audiat hoc adtendat et auscultet 
futura, el códice escurialense presenta Qual es en uos que oya esto/  tenga...50, 
in terpretando como una orden la segunda parte. No presenta este error el 
manuscrito evorense con el que trabajamos, cuya lectura para este pasaje 
es:

[163vb] quien es en nos que oya. mesure esto. & ascuche (57) las cosas que an de
venir’1.

De la misma m anera Germain-Aufray reproduce la siguiente transcrip
ción del segmento presente en 45:21, haciendo hincapié en la presencia 
del signo de interrogación ante desde estonz:

Qui la fizo oyr desd -el compegamiento? desde estonz uos lo diz-

De nuevo destaca este fragmento por el error de interpretación del tra
ductor, que elimina una parte de la interrogación a causa de un cambio de 
persona. La Vulgata presenta Quis auditum fecit hoc ab initio ex tune praedixi 
illud; el texto alfonsí recogido en el códice evorense interpreta el pasaje 
correctamente:

[164vb] 1 Quien fizo esto qudo  (21) oyessen de comjengo de estonces le dix esto dan-
tes52.

Nos encontramos de todas maneras ante textos complejos, que se han 
transmitido a través de tradiciones escriturarias y culturales muy distintas, 
en las que la heterogeneidad en el uso y aplicación de los signos de pun
tuación (entre otros aspectos lingüísticos y extralingüísticos con gran 
repercusión textual) supone un espacio para la investigación e interpreta
ción al que los editores de textos y especialistas tendrán que dedicar toda
vía grandes esfuerzos. El estudio que aquí presentamos nos ha permitido 
establecer cierto grado de sistematización en el uso de los signos de pun
tuación en el códice evorense; hemos observado una intención de utilizar 
la interpunción con un valor textual concreto, podem os hablar incluso de 
una conciencia lingüística por parte del copista en numerosos pasajes. Sin 
embargo, contamos con importantes contingencias que pueden afectar al 
empleo sistemático de los signos y marcas de puntuación, como el hecho 
de trabajar con traducciones de una obra de compleja lectura, incluso en 
su lengua original (con numerosas glosas y aclaraciones incluidas con más

r)0 Tomamos las transcripciones de estos segmentos de Germain-Aufray (1982: 77).
51 La presentación crítica que proponem os sería: ¿(¿uién es en vos que <rya, mesure esto, e ascuche las 

cosas que an (le venir ?
52 Segmento que presentam os en  la edición crítica como: ¿(¿uién fizo esto, que Lo oyessen de comiendo 

de estonces ? Le dix esto d 'antes.



o menos habilidad en la redacción de la obra); el enfrentarnos a un texto 
voluminoso, en cuya factura probablem ente intervinieron diversos ama
nuenses durante un largo periodo de tiempo, por lo que factores como la 
fatiga, la actitud e interés, etc., en tran  en juego; además de todos los ele
mentos materiales y codicológicos propios del proceso de copia, como el 
soporte, las tintas, sus colores, la im portancia de la presentación del texto, 
las técnicas de corrección y enm ienda de los errores, etc. Todos ellos fac
tores a tener en cuenta para valorar en su justa medida la obra final que 
una vez fuera del scriptorium medieval comienza sus avalares entre lectores 
de todos los tiempos y estantes de bibliotecas.
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L á m i n a  1: Manuscrito evorense CXXV/2-3 (R) - fol. 156v 
(finales del siglo xm o principios del xiv)
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