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› Resumen 

En esta comunicación presentaremos un plan de trabajo de investigación doctoral que se recorta al área 

de la literatura medieval. El proyecto se inscribe en el marco de las discusiones sobre la noción de la 

alteridad en el ámbito de la producción discursiva medieval y de la alteridad en la lírica gallego-

portuguesa en particular. El corpus comprende las Cantigas de Santa María de Alfonso X conservadas 

en cuatro testimonios (el Códice de Toledo, el Códice Rico de El Escorial, el Códice de Florencia y el 

Códice de los Músicos de El Escorial) y las cantigas profanas de escarnio y maldecir preservadas en dos 

cancioneros colectivos apógrafos copiados en Italia a comienzos del siglo XVI (el Cancionero de la 

Biblioteca Nacional de Lisboa y el Cancionero de la Biblioteca Vaticana). Numerosos estudios sobre 

lírica gallego-portuguesa medieval se han ocupado de la naturaleza negativa de la alteridad que reduce 

este concepto a la simple categoría de otredad. En esta línea, la representación lírica de los otros en las 

cantigas gallego-portuguesas se apoya en una consideración estática, de modo que los otros quedan 

reducidos, en gran medida, a significados determinados (impuros, pecadores, infieles). Se torna 

necesario expandir nuestra observación, considerar el proceso de constitución y transformación del 

concepto de la alteridad en un discurso abierto, ya que, si bien esta supone una naturaleza que fija otros, 

implica también una dinámica que crea espacios de alteridad en el contexto de la producción discursiva 

gallego-portuguesa medieval. Por ello, el objetivo principal del proyecto es realizar un estudio profundo 

que logre resignificar el concepto de la alteridad según las condiciones históricas y las relativas a la 

situación cultural en las que particularmente tuvo lugar la producción trovadoresca gallego-portuguesa 

así como su recepción.  

› Introducción 

En esta comunicación presentaremos un plan de trabajo de investigación doctoral que se recorta al 

área de las letras medievales. Este plan fue aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
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Universidad de Buenos Aires en la instancia de la convocatoria a Becas UBACyT 2017 y, en particular, 

se enmarca en el proyecto UBACyT que dirige el Dr. Leonardo Funes: “La producción clerical y la 

emergencia de la poesía castellana del siglo XIII: primera fase del estudio y edición digital de los poemas 

en pareados”. Actualmente el mencionado especialista en literatura medieval, el Dr. Funes, junto con la 

Dra. Gimena del Rio Riande dirigen mi proyecto de doctorado titulado tentativamente “Resignificación 

del otro: espacios discursivos de la alteridad en la lírica mariana y profana gallego-portuguesa 

medieval”. Haremos un recorrido por las etapas fundamentales en la elaboración de este plan de tesis 

(que son las de todo proyecto de investigación): la descripción y justificación del problema, la 

formulación de la hipótesis, el planteamiento de los objetivos, la propuesta de la metodología a emplear 

y la introducción de un breve estado de la cuestión.  

› Descripción y justificación del problema de investigación 

El proyecto parte de la revisión del concepto de alteridad formulado por Hans Jauss (1977) y de la 

oposición a la perspectiva etnocéntrica de la cual se han servido múltiples estudios sobre lírica gallego-

portuguesa medieval para el abordaje de la alteridad en las piezas marianas y profanas. Este enfoque 

procede de una manera no crítica y busca establecer arbitrariamente los valores de la sociedad y elevarlos 

a la categoría de universales (Todorov, 1991). A nuestro juicio, tiende a la reducción del concepto de 

alteridad a la categoría negativa de otredad, ya que busca señalar la condición negativa de los otros en 

tanto minorías que no cumplen con un abanico de normas impuestas por un modelo hegemónico con el 

que se identifica un nosotros (o grupo social y cultural) que representa la mayoría (Todorov, 1991). En 

efecto, numerosos trabajos sobre lírica gallego-portuguesa medieval se han anclado en una 

consideración estática sobre los otros y, así, estos han quedado reducidos, en gran medida, a significados 

determinados (impuros, pecadores, infieles) en los textos líricos gallego-portugueses. 

Aún es necesario indagar el problema que concierne a la representación lírica de los otros en las 

piezas gallego-portuguesas a partir de un enfoque que reúna las dimensiones histórico-social y literaria 

y que contribuya a valorar el aspecto dinámico, heterogéneo, de la significación de los otros. Vinculada 

a esta problemática, la hipótesis de nuestro trabajo es que, si bien la noción de alteridad supone una 

naturaleza negativa que fija otros, implica también una dinámica que crea espacios de alteridad en la 

producción discursiva gallego-portuguesa medieval.  

En consecuencia, buscamos estudiar el aspecto dinámico y los espacios de alteridad, lo cual implica 

examinar los procedimientos que construyen el discurso de la alteridad en la lírica gallego-portuguesa 

medieval a partir de una visión contextual que alcance al hecho literario en su dimensión cultural. Se 

prevé que el análisis de los espacios discursivos de alteridad como procesos de pensamiento en el 

contexto de la sociedad ibérica medieval contribuirá a ampliar la concepción ideológica de la alteridad. 

Esta ha sido entendida ya sea como forma cerrada que excluye a aquellos que no comparten los valores 

y reglas de un grupo social y cultural dominante, que siente que está en el centro del universo (Todorov, 



 
 

1991) y que desde allí ejerce influencias sobre otros; ya sea como una dialéctica del mismo y del otro 

por la cual el yo se permite reconocer la diferencia y tolerar al otro sabiendo que el yo es un extraño a 

sí mismo y que acercarse al otro es solo una vía para conocerse a sí mismo (Kristeva, 1991). Para 

trascender estas interpretaciones ideológicas sobre la noción de alteridad que se han aplicado al campo 

de los estudios literarios –como ha sucedido para el caso de la lírica gallego-portuguesa medieval–, 

nuestra tarea consiste en realizar un estudio profundo que logre resignificar el concepto de la alteridad 

según las condiciones históricas y las relativas a la situación cultural en las que particularmente tuvo 

lugar la producción trovadoresca gallego-portuguesa medieval así como su recepción.  

Asimismo, este proyecto complementa el estudio actualmente en desarrollo sobre la producción 

clerical y la emergencia de la poesía castellana del siglo XIII que se ajusta al referido programa científico 

UBACyT a cargo del Dr. Funes. En el marco del período de emergencia de las letras hispano-romances, 

lo gallego-portugués constituye un horizonte de contraste para el desarrollo de las letras castellanas. 

Nuestra propuesta de ampliación ideológica del discurso de la alteridad en la poesía lírica culta en lengua 

gallego-portuguesa intentará dar cuenta de las variables que pudieran superar, principalmente, la noción 

de otredad y de las cuales pudiera servirse, además, la poesía en lengua castellana del siglo XIII para 

examinar la ampliación –promovida por el mencionado proyecto UBACyT– de la ideología clerical. 

Nuestro trabajo busca responder a la escasez de estudios académicos que se interesan, en general,  

por las piezas gallego-portuguesas en Argentina y, en particular, por el tema de la alteridad en la lírica 

compuesta en esta lengua romance durante el siglo XIII y principios del siglo XIV. En efecto, no han 

recibido la suficiente atención de especialistas en poesía medieval europea, probablemente por la 

limitación que implicaba hasta hace poco acceder a los materiales primarios (los textos manuscritos) y 

secundarios. No obstante, cabe destacar el impulso que ha dado fundamentalmente la Dra. Gimena del 

Rio Riande al estudio científico de las cantigas medievales gallego-portuguesas a partir de la edición 

crítica y filológica del Cancionero del rey Don Denis de Portugal (2010) y los valiosos aportes de esta 

experta en lírica románica y del licenciado Germán Rossi (2010abc, 2015ab, entre otros) en materia de 

reconstrucción filológica y musicológica de las composiciones de reyes trovadores (Alfonso X y Don 

Denis). Sin duda sus producciones nos facilitarán el acercamiento al corpus y enriquecerán la labor de 

investigación. Además, en la actualidad contamos con nuevos recursos disponibles en plataformas 

digitales de acceso abierto que nos permiten profundizar desde aquí el estudio de la producción lírica 

gallego-portuguesa medieval. 

› Planteamiento de objetivos 

Nuestro proyecto tiene por objetivo realizar un estudio pormenorizado de los procedimientos que 

construyen el discurso de la alteridad en las composiciones marianas y profanas –particularmente entre 

estas últimas, en las cantigas de escarnio y maldecir– de la lírica gallego-portuguesa medieval. Y se 



 
 

inscribe dentro de una línea de investigación más amplia relacionada con el aspecto ideológico de los 

procesos de composición y recepción de la lírica medieval. 

Para el logro de nuestro objetivo general proponemos los siguientes objetivos específicos: 

1. Indagar el funcionamiento discursivo de la alteridad en los textos poéticos gallego-portugueses a 

partir de un contexto de recepción específico –el público culto del siglo XIII– y del impacto de su 

producción en el pensamiento medieval. 

2. Revisar quiénes y qué son los otros, expandir luego su observación alejándonos de la perspectiva 

teórica etnocéntrica. 

3. Definir nuevos espacios discursivos de alteridad y examinarlos en profundidad no solo en función 

de los enfoques textual y formal, sino también desde coordenadas históricas, sociológicas y de 

mentalidad. 

4. Establecer similitudes y diferencias entre las formas de alteridad en las piezas marianas y las 

profanas del corpus. 

5. Analizar las formas métricas y los procedimientos retóricos que intervienen en la construcción de 

los espacios discursivos de alteridad. 

› Metodología de la investigación y actividades 

El desarrollo de esta investigación se apoya en criterios teóricos y metodológicos –que incluyen 

enfoques histórico-culturales, filosóficos, sociológicos– así como en una serie de instrumentos críticos 

tales como los conceptos de práctica discursiva, representación y tecnología cultural.  

En particular, el corpus comprende las Cantigas de Santa María de Alfonso X conservadas en cuatro 

testimonios (el Códice de Toledo, el Códice Rico de El Escorial, el Códice de Florencia y el Códice de 

los Músicos de El Escorial) y las cantigas profanas de escarnio y maldecir preservadas en dos 

cancioneros colectivos apógrafos copiados en Italia a comienzos del siglo XVI (el Cancionero de la 

Biblioteca Nacional de Lisboa y el Cancionero de la Biblioteca Vaticana).  

Se impone la lectura de las ediciones críticas existentes de especialistas en las Cantigas de Santa 

María (Filgueira Valverde, 1985; Mettmann, 1986-1989; entre otras) y de las composiciones profanas 

de escarnio (Rodrigues Lapa, 1965) así como la consulta asidua a las bases de datos disponibles en 

acceso abierto, Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (=MedDB, 2016-) y Cantigas de 

Santa Maria for Singers (2015), que nos ofrecen el corpus completo de las cantigas medievales de los 

trovadores gallego-portugueses y de las cantigas del cancionero mariano alfonsí, respectivamente. Nos 

resulta útil cotejar las versiones de una pieza de un manuscrito a otro acudiendo a la reproducción digital, 

ya sea de los cancioneros colectivos profanos en Cantigas Medievais Galego Portuguesas (2011-), ya 

sea de las reproducciones de los códices disponibles en las Cantigas de Santa Maria for Singers (2015), 

entre otros repositorios. 



 
 

Paralelamente, relevamos bibliografía específica y teórica acerca del objeto de estudio con el fin de 

orientar nuestra investigación. Las herramientas virtuales tales como The Oxford Cantigas de Santa 

Maria Database (2005) y Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval (=BiRMED, 2010-) 

nos facilitan la búsqueda de material bibliográfico sobre las cantigas marianas. Este último recurso 

tecnológico también nos provee información bibliográfica sobre las composiciones profanas.  

Es preciso recurrir a los elementos provenientes de los estudios histórico-culturales y metodológicos 

(Ong, 1982; Spiegel, 1990; Schaefer, 1993; Freedman y Spiegel, 1998; Montrose, 1998; Funes, 2006 y 

2009) así como a los del análisis del discurso (Adam, 1992; Bajtín, 1999; Angenot, 2010) que resulten 

relevantes en el abordaje crítico de la construcción discursiva de la alteridad en el contexto de la sociedad 

ibérica medieval.  

Además, tratándose de textos líricos, empleamos los recursos poéticos formales que aporta el campo 

especializado en ello (Tavani, 1967; Cantigas de Santa Maria for Singers, 2015; MedDB, 2016-) para 

analizar los procedimientos retóricos, métricos y rimáticos que puedan dar cuenta de las huellas o 

desvíos estéticos que acompañan la conformación de los espacios discursivos de alteridad.  

› Breve descripción del estado de la cuestión 

Una gran cantidad de trabajos sobre literatura medieval (Schaefer, 1993; Freedman y Spiegel, 1998; 

Lacarra y Cacho Blecua, 2012; García Única y Segura Moreno, 2015) distinguen la utilidad del concepto 

de alteridad para el abordaje de los textos medievales formulado en su momento por Jauss (1977).  

Además, existe ya una amplia tradición de estudios históricos y literarios sobre la naturaleza negativa 

de la alteridad que reduce este concepto a la simple categoría de otredad. Esta mirada etnocéntrica se 

caracteriza por definir la alteridad por contraste, es decir, calificar a los otros solamente como 

antiejemplos o minorías transgresoras del orden de su entorno a nivel sexual, étnico, religioso, 

económico y/o social, lo cual los conduce a la exclusión, al margen de las ideas o postulados de una 

mayoría (Le Goff, 1990 y 1999; Guglielmi, 1998; García Pardo, 2000; Pedrosa, 2001; Córdoba de la 

Llave, 2002). Si bien la marginalidad y la exclusión resultan fenómenos diferentes –el marginal convive 

en el seno de la sociedad aun sin estar integrado plenamente, mientras que el excluido es separado 

físicamente de esta–, estos conceptos de marginalidad y exclusión se suelen confundir, según Rodríguez 

Giles (2011), en tanto comparten el rasgo negativo constitutivo de la marginación.  

La representación de los otros en la lírica gallego-portuguesa profana ha sido abordada atendiendo a 

las categorías de exclusión y marginalidad desde diversos enfoques tales como el social (Brea, 1996; 

Víñez Sánchez, 1998; Gouveia Fernandes, 2011; Arias Freixedo, 2012) y el sexual (Ferreira, 1993; Brea, 

1996; Rosenstein, 1998; Liu, 1999; Lacarra Lanz, 2002 y 2010; Cunha, 2015).  

Además, el enfoque religioso centrado en las minorías étnicas prima entre los trabajos que siguen 

esta línea de pensamiento marginal en el ámbito de la lírica mariana gallego-portuguesa; entre estos, 

Albert Bagby (1971 y 1987), Rafael Ocasio (1991), Alfredo Ferreiro Salgueiro y Dulce Fernández Graña 



 
 

(1993), Manuel González Jiménez (1997), Heloisa Machado (1999), Gracia Roldán (2007), Pamela 

Patton (2008) y Leonardo Silva Fontes (2011) estudian la estigmatización de los tipos religiosos no 

cristianos (judíos y musulmanes) presentes en las Cantigas de Santa María.  

Por otra parte, el enfoque religioso alcanza a los múltiples enfermos que se registran tanto en el 

corpus de las cantigas profanas como en el de las cantigas marianas gallego-portuguesas. La 

interpretación de su representación lírica, apoyada en el tópico medieval de la enfermedad como castigo 

divino por una falta grave cometida, ha formado parte de la variada producción que existe en torno a los 

otros excluidos y marginales de la poesía gallego-portuguesa.  

Entre los estudios sobre las piezas profanas de escarnio y maldecir hallamos el análisis de las figuras 

de leprosos (condenados a la exclusión de la comunidad por su enfermedad contagiosa), de 

discapacidades físicas tales como la cojera, la miopía y la ceguera (Brea, 1996), de enfermedades 

asociadas a prácticas sexuales y de personajes sexualmente hiperactivos o impotentes (Cabanes Jiménez, 

2006), motivos de burlas frecuentes en el género de escarnio.  

Asimismo, estas enfermedades y otras dolencias abundan en las Cantigas de Santa María, pero su 

componente o causa pecaminosa desaparece por intercesión sagrada, ya que la Virgen, intermediaria 

entre Dios y los hombres, es capaz de realizar todo tipo de prodigios (Brea, 1993). Así, en relación con 

el argumento religioso y marginal sobre la enfermedad, las recurrentes curaciones milagrosas en la obra 

alfonsí ejemplifican el poder sanador y salvador de Santa María, el perdón de los pecados de los 

enfermos. Un aporte de interés a la cuestión de la representación lírica de estos otros proviene del campo 

disciplinar de la Historia del Arte, que ha incursionado en el análisis textual e iconográfico de los 

enfermos en las Cantigas de Santa María teniendo en cuenta las causas y síntomas de sus males no solo 

desde la perspectiva teológica, sino también médica (Morente Parra, 2007; González Hernando, 2009 y 

2013; Martín Ansón, 2010).  

Un acercamiento distinto a la materia de la alteridad en el ámbito de la poesía mariana y profana 

gallego-portuguesa se detiene en la relación dialéctica entre quienes representan la mayoría y la minoría 

según la mentalidad de la sociedad medieval. Contamos con varios estudios que profundizan esta 

dimensión dialéctica y que se centran en la reconfiguración del espacio de lo otro en un tercer espacio 

entre el nosotros y los otros: Angus Hatton y MacKay (1983), Elvira Fidalgo (1996), Paulo Sodré (2007) 

y Eduardo Barros-Grela (2011). De estos textos seleccionados resulta interesante destacar que los 

letrados medievales reflexionan sobre la propia identidad a partir del reconocimiento de la diferencia. 

De acuerdo con esta dialéctica de la alteridad, los otros se afirman como contraejemplos culturales 

porque cumplen una función regeneradora (Bajtín, 1994).  

Dentro del escenario actual de los estudios sobre la alteridad en la poesía lírica gallego-portuguesa 

medieval, ha sido muy poco atendida desde una perspectiva discursiva la cuestión referida a la 

representación de los otros y la otredad. Además, estos contados estudios examinan principalmente la 

materia étnico-religiosa, lo cual indica a su vez un vacío notable respecto a otros ejes del tema. A modo 

de ilustración, en su análisis de algunas cantigas marianas alfonsíes, Gisela Roitman (2007) se acerca a 



 
 

la tensión discursiva (poética y plástica) entre cristianos y judíos mediante el desarrollo de la tolerancia 

emblemática (concepto que, como aclara, también puede aplicarse a la minoría musulmana) y, 

asimismo, explica la ausencia de escarnio sobre judíos en las cantigas profanas gallego-portuguesas, lo 

que obedece al  contexto histórico y a motivaciones político-ideológicas del rey Alfonso X. Por otra 

parte, un volumen especialmente dedicado a la alteridad (Chicote, 2007) y a la convivencia tensionada 

con el otro en los textos literarios españoles producidos en diferentes contextos culturales entre los siglos 

XIII a XVII incluye un artículo de Santiago Disalvo, quien se ocupa de la representación de los moros 

y judíos en las Cantigas de Santa María, profundiza en los matices de esa representación de una cantiga 

narrativa a otra y, además, subraya la importancia del discurso doctrinal en tanto muestra de las 

polémicas teológicas que se suscitarían en el ámbito culto de la época. Otro aporte más reciente de 

Disalvo (2013) ofrece un abordaje de la alteridad en la misma obra mariana desde la vía de la 

reelaboración de la cultura monástica en el contexto alfonsí, lo cual implica un trasvase cultural, es 

decir, una operación de traducción de contenidos, doctrinas y tópicos provenientes del mundo monacal 

(y clerical) a una modalidad cultural laica adecuada a una nueva comunidad de recepción, la corte 

letrada. 

Surge de este breve panorama descrito aquí la necesidad de reparar en la alteridad teniendo en cuenta 

la relación entre los textos y sus contextos de producción, es decir, entre el plano de lo verbal y el plano 

de lo social. Por tanto, se debe examinar la alteridad como objeto de discurso realizando una valoración 

histórico-literaria del corpus selecto de las cantigas marianas y profanas gallego-portuguesas atendiendo 

al ciclo social en el que se inscriben los textos (Spiegel, 1990), es decir, teniendo en cuenta no solo el 

contexto (político, social y cultural) específico de su producción y recepción, sino también su función 

literaria ligada a la praxis social, a su intervención o acción discursiva en el ámbito peninsular durante 

el siglo XIII.  

Dado que la alteridad no existe, entonces, fuera de las condiciones discursivas de aparición, es preciso 

indagar en la especificidad histórica (Funes, 2013) de las prácticas discursivas en cuya interacción se 

construye la significación de los otros. En esta línea, se evidencia la urgencia de este nuevo estudio que 

verse sobre el proceso de transformación del concepto de alteridad y de su constitución en un discurso 

abierto –que, como tal, presente contradicciones internas o fisuras– para lograr trascender la 

representación lírica de los otros establecidos en las Cantigas de Santa María como pecadores o impuros 

y en las cantigas profanas de escarnio y maldecir como meros objetos de burla. Esta tarea amerita 

considerar, además, las marcas performativas de estas composiciones poéticas medievales, establecer 

cómo y bajo qué formas se construye la alteridad por medio del discurso de los trovadores, atender al 

funcionamiento de los textos líricos gallego-portugueses en el marco de la contienda de prácticas 

discursivas (Funes, 2006 y 2009).   

 



 
 

› A modo de conclusión 

Más allá de haber expuesto hasta aquí los primeros pasos en un proyecto de investigación doctoral 

que claramente demuestra un interés particular por la lírica medieval y la alteridad, esperamos que esta 

presentación pueda servir de ejemplo (nunca de modelo) especialmente para el público estudiantil 

universitario que sintiera curiosidad o deseo de emprender una carrera científica. 
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