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LA APLICACIÓN DE LAS HUMANIDADES  
DIGITALES EN LA CRÍTICA  
TEXTUAL TRADICIONAL:  

UNA EDICIÓN DE  
EL LIBRO DEL CONDE PARTINUPLÉS  

EN CURSO*

Ángela Torralba Ruberte
Universidad de Zaragoza

DOI: 10.14679/2131

El libro del conde Partinuplés es una obra impresa en Sevilla por Juan 
Pegnitzer y Magno Herbst en 1499 que en los últimos tiempos se ha califica-
do como una historia breve de caballerías. Su origen se remonta a un roman 
francés en octosílabos escrito en el último tercio del siglo xii, Partonopeo de 
Blois. A pesar de que se desconoce el hipotexto próximo del que deriva la 
versión española, conforme a las evoluciones habituales de los textos de esta 
época en Francia lo esperable sería que la traducción castellana procediera 
de alguna prosificación francesa, hipotética y desconocida.

El Partinuplés gozó de una enorme popularidad internacional, como se 
vislumbra a partir de las versiones existentes en francés, inglés, alemán, no-

* El presente trabajo se enmarca en las Ayudas para la Formación de Profesorado 
Universitario (FPU), dentro del Subprograma de Formación y Movilidad del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (FPU016/05299), y en el Proyecto de Investigación  
FFI2016-75396-P, concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, de cuyo 
equipo de trabajo formo parte. Se inscribe en el grupo investigador Clarisel, que cuen-
ta con la participación económica tanto del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad del Gobierno de Aragón como del Fondo Social Europeo.
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ruego, islandés, danés, holandés y catalán. Dentro del panorama español, se 
singulariza por su perduración a través de los siglos reflejada en sus continuas 
reediciones durante más de quinientos años (siglos xv-xix). Además de por 
sus numerosas ediciones, su éxito se atestigua en las abundantes referencias 
al relato en diferentes bibliotecas y librerías, como puede ejemplificarse con 
los trabajos de Klaus Wagner (1996), Philippe Berger (1998), François Lopez 
(1998), José María Díez Borque (2008) y Elisa Borsari (2012), así como en los 
inventarios transcritos por Anastasio Rojo Vega1, en los inventarios y biblio-
tecas del Siglo de Oro dentro de BIDISO (Universidade da Coruña) y en los 
de María Isabel Hernández González (1998). Asimismo, numerosos estudios 
dedicados al análisis de la literatura caballeresca o de los relatos breves de 
caballerías mencionan el Partinuplés como uno de los ejemplos representati-
vos de dicho género2.

No obstante, estas obras breves de caballerías han sido desatendidas 
por la crítica: «… the traditional reticence to recognize the genre in Hispanic 
studies (most romances have been variously classified as novelas, libros, trac-
tados, historias, corónicas, etc.) has inevitably distorted the pattern of Spanish 
literary history» (Seidenspinner-Núñez, 1983: 61). Como consecuencia, pese a 
la mencionada popularidad del relato que nos ocupa, el Partinuplés no ha 
recibido la suficiente atención. En su gran mayoría, los estudios dedicados 
a la obra se ciñen a aspectos particulares y dispersos sin que se haya anali-
zado en su conjunto como obra literaria de cierto interés estético insertada 
en la serie de libros breves de caballerías, ni mucho menos en su evolución 
continuada, como ya resaltó Nieves Baranda (1994) y puede observarse en la 
bibliografía reciente de Luna Mariscal (2015).

Ante este panorama, el objetivo final de mi tesis en curso es realizar una 
edición crítica del Partinuplés en la que se incluirán todas las variantes de 
las diferentes versiones, acompañada de un estudio preliminar que analice 
las transformaciones y pervivencias desde diferentes perspectivas. Me pro-
pongo proseguir algunas de las líneas trazadas en especial por Smith (1977) 
y Requena Pineda (1997), autores de las únicas tesis existentes sobre el 
Partinuplés3, con la diferencia sustancial de que pretendemos trazar un pa-

1 Actualmente se encuentran en abierto en la Biblioteca Real:  
<https://investigadoresrb.patrimonionacional.es> [fecha de consulta: 4-2-2021]. 

2 Es el caso de Jean-François Botrel (1996, 2000), Francisco Mendoza Díaz-Maroto 
(2001), Nieves Baranda (1991) o Pere Bohigas (2001), quien clasifica el Partinuplés aten-
diendo a su tema y a sus fuentes literarias de origen, dentro del subtipo «Obras inspiradas 
en temas orientales» (2001: 736).

3 Por un lado, Richard Taylor Smith (1977) edita el texto de la edición prínceps. Al 
grueso del trabajo le precede un análisis de las posibles fuentes de Partonopeo de Blois 
(célticas o mitológicas) y de los mecanismos de transformación que caracterizan al texto 

https://investigadoresrb.patrimonionacional.es
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norama completo y explicativo de la obra tomando como punto de partida 
el texto de la prínceps (1499), pero también de su pervivencia y evolución, lo 
que no se ha emprendido de forma global hasta ahora y constituye uno de 
sus rasgos más sobresalientes en su contexto hispano.

Su variabilidad textual nos permitirá aproximarnos a las distintas recep-
ciones que tuvo en su larga difusión. Ambos objetivos son complementarios: 
las transformaciones del texto están ligadas a la modificación de la recepción 
del relato en sus diferentes contextos.

Con el fin de alcanzar estos dos objetivos principales, resulta necesario, 
por un lado, para incardinar las variantes y continuidades en sus contextos 
histórico-sociales y literarios, emplear metodologías historicistas y compara-
tistas, complementadas con las habituales de la estética de la recepción. Por 
su parte, para la elaboración de la edición crítica, a la que vamos a dedicar el 
presente trabajo, es imprescindible la aplicación de las técnicas propias de la 
ecdótica con el fin de filiar las diferentes ediciones y establecer los arqueti-
pos y subarquetipos.

De acuerdo con los preceptos de la crítica textual marcados por Alberto 
Blecua (2001)4, el proceso de la edición crítica consta de dos grandes fases, 
recensio y constitutio textus. Indica el estudioso:

… la recensio puede subdividirse en: a) fontes criticae […]; b) collatio 
codicum […]; c) examinatio y selectio de las variantes […]; d) constitutio 
stemmatis codicum […]. La constitutio textus puede subdividirse en:  
a) examinatio y selectio de las variantes […]; b) emendatio ope ingenii o 
divinatio; c) dispositio textus […]; d) apparatus criticus; e) corrección de 
pruebas (Blecua, 2001: 33-34).

En este trabajo nos vamos a centrar fundamentalmente en la recensio 
(en el sentido de fontes criticae) y collatio, por un lado; y, por el otro, en el 
aparato crítico junto con la examinatio y selectio de las variantes y la posterior 
elaboración del stemma. Al mismo tiempo, daremos pinceladas de las fases 
restantes con el fin de demostrar el modo en que hemos aplicado los princi-
pales procedimientos de la crítica textual en la realización de la edición del 
texto que nos ocupa.

en castellano. Asimismo, ofrece un posible catálogo de las ediciones castellanas y cata-
lanas existentes del Partinuplés. Por otro lado, Susana Requena Pineda (1997) realiza un 
trabajo de comparación textual de las versiones castellanas y catalanas comprendidas 
entre los siglos xv y xvi. La pretensión de la investigación reside en establecer una posi-
ble filiación de dichas versiones a través del análisis de las variantes. 

4 Hemos complementado su consulta con la de los manuales de Pérez Priego 
(2011) y Sánchez-Prieto Borja (2011).
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Recensio

La primera fase de la crítica textual, o recensio, consiste en acopiar todos 
los testimonios existentes o que hayan existido del texto que nos interesa5. 
Para ello, realizamos una búsqueda exhaustiva de los testimonios impresos 
en los cinco siglos de vida de El libro del conde Partinuplés en la imprenta. 

Como punto de partida, revisamos la tradición crítica moderna del 
Partinuplés, las dos únicas ediciones existentes, la de Nieves Baranda (1995) 
incluida en Historias caballerescas del siglo xvi y la de Smith, aludida previa-
mente. Con el fin de conseguir una relación de testimonios lo más completa 
posible, además de atender a los textos conocidos y registrados en edicio-
nes críticas anteriores, contrastamos e intentamos ampliar la búsqueda recu-
rriendo a fuentes de información bibliográfica con la pretensión de conseguir 
nuevos hallazgos. Así, consultamos la información procedente de biblió-
grafos que se han preocupado por alguna derivación de la obra, Buchanan 
(1906), y por los pliegos de cordel, como Pilar García de Diego (1972), Jean-
François Botrel (1986) y Francisco Mendoza Díaz-Maroto (2001). También revi-
samos las aportaciones de bibliógrafos tradicionales como Simón Díaz (1953), 
Palau y Dulcet (1959) y Norton (1978); las referencias de Gayangos (1925), 
Gallardo (1968), Conchu (1779) y Brunet (1838); el trabajo sobre incunables 
de Martín Abad (2001); los estudios sobre familias de impresores como los 
Cromberger (Griffin, 1991); las diferentes tipobibliografías realizadas por luga-
res: Burgos (Fernández Valladares, 2005), Alcalá (Martín Abad, 1991, 1999), 
Sevilla (Domínguez Guzmán, 1975; Castillejo Benavente, 2019), Toledo (Pérez 
Pastor, 1971; García-Cervigón del Rey, 2019), Valencia (Salvá y Mallén, 1872; 
Tipobibliografía valenciana siglos xv-xvi [<https://parnaseo.uv.es/imprenta/
publicacion/presentacion.html> (fecha de consulta: 4-2-2021)]) y Córdoba 
(Valdenebro y Cisneros, 1900). Por último, consultamos también los datos 
de bibliotecas particulares (Heredia, 1984) y las referencias de librerías ya 
mencionadas que informan no solo de la popularidad y mercado del relato, 
sino que confirman la existencia de determinados testimonios. Además, en 
los pliegos de cordel del siglo xix examinamos los ofrecidos en los catálo-
gos que acompañan las diferentes ediciones, cotejándolos con los de Botrel 
(1986, 1988) y Mendoza Díaz-Maroto (2001).

A todos ellos deben añadirse los datos complementarios localizados 
en los diferentes recursos que ofrecen las tecnologías de la información y 

5 Se deben incluir «aquellos testimonios que sabemos perdidos, bien porque fue-
ron destruidos en el pasado (a consecuencia de desgraciados avatares del tiempo, como 
saqueos, guerras, incendios), bien porque se hallan en paradero desconocido» (Pérez 
Priego, 2011: 116).

https://parnaseo.uv.es/imprenta/publicacion/presentacion.html
https://parnaseo.uv.es/imprenta/publicacion/presentacion.html
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de la comunicación. Por un lado, los catálogos colectivos en línea que re-
cogen la descripción y localización de libros y fondos bibliográficos en dife-
rentes bibliotecas: WorldCat, Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
Español (CCPB), Catálogo Colectivo de las Universidades de Catalunya 
(CCUC) y la Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun). Estas herramientas 
permiten mediante una búsqueda localizar un determinado documento en 
distintos centros o bibliotecas. Por otro lado, las OPAC en línea de las más 
variadas bibliotecas, de las que el portal Parnaseo (<http://parnaseo.uv.es/
enlaces.htm#> [fecha de consulta: 4-2-2021]) ofrece un sólido punto de parti-
da, entre las que seleccionamos la BNE (Biblioteca Nacional de España), BNF 
(Biblioteca Nacional de Francia), BL (British Library), BNP (Biblioteca Nacional 
de Portugal)… También comprobamos las informaciones de los siguientes 
repertorios en línea: Universal Short Title Catalogue, Incunable Short Title 
Catalogue, Gesamtkatalog der Wiegendrucke y PhiloBiblon. Además, consul-
tamos catálogos impresos o en línea de libros en venta o de casas de subas-
tas, pues en ocasiones permiten rescatar ediciones desconocidas. Asimismo, 
revisamos los que ofrecen en formato digital los testimonios, es decir, digi-
talizaciones que permiten consultar en línea los documentos: Europeana 
(Biblioteca Digital Europea), la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE, Gallica 
(dependiente de la BNF) y Munich Digitization Center (MDZ, dependiente de 
la Münich Staatsbibliothek). Como indica José Manuel Lucía Megías (2012: 
370), en el ámbito de la difusión del texto en la red se ha producido una evo-
lución en los últimos años, y se ha pasado del auge y prestigio de las bibliote-
cas textuales al apoyo de las bibliotecas virtuales (tanto patrimoniales como 
generalistas), que tienen como finalidad ofrecer digitalizaciones de objetos 
bibliográficos que han transmitido los textos y el conocimiento en el pasado 
(desde los libros impresos hasta las formas anteriores de difusión dentro de 
nuestra cultura occidental).

De esta manera, desde un inicio partíamos de unas ediciones conocidas 
por tipobibliógrafos tradicionales, que hemos ampliado a través de la con-
sulta y contraste con diferentes estudios posteriores, así como el empleo de 
los recursos de las nuevas tecnologías, cuyo auge ha facilitado esta labor. La 
combinación de estas tareas nos ha permitido registrar un total de sesenta 
testimonios y desestimar al mismo tiempo varias ediciones fantasmas.

Una vez localizadas todas las ediciones del Partinuplés, el ideal sería con-
sultar cada texto in situ, ya que «ciertos detalles de lectura y, sobre todo, la 
constitución de los códices y ediciones solo se puede apreciar físicamente» 
(Blecua, 2001: 37). De este modo solía hacerse en épocas anteriores, cuando 
los editores debían desplazarse para copiar los testimonios, lo que también 
hemos realizado en casos especiales por su importancia (princeps), por estar 
deteriorados o por no poder obtener ningún tipo de reproducción. Además, 

http://parnaseo.uv.es/enlaces.htm
http://parnaseo.uv.es/enlaces.htm
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hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, no todas las bibliotecas pa-
trimoniales realizan buenas digitalizaciones. Algunas solo ofrecen el texto, 
pero omiten las encuadernaciones o las hojas de guarda que ofrecen infor-
mación importante sobre testimonios de lectura o propietarios, por lo que el 
traslado a las bibliotecas debería contemplarse como la opción más idónea.

No obstante, con la evolución de las tecnologías, desde el microfilm o la 
xerocopia hasta la actualidad, donde predomina la digitalización de las edicio-
nes, la consulta de los textos se desempeña de una forma más cómoda y eco-
nómica, ya que la dispersión de los testimonios en diferentes bibliotecas puede 
suponer un obstáculo en esta tarea. Así, los criterios antiguos en la fase de 
la recensio se han modificado notablemente al facilitarse el trabajo mediante 
la aplicación de diferentes herramientas tecnológicas. De hecho, como indica 
Ogilvie (2016: 82), se trata de un cambio notable porque implica que las meto-
dologías tradicionales de la filología deben implícitamente acomodarse a los 
logros de las nuevas tecnologías y adaptarse al nuevo medio: los avances en el 
campo técnico aseguran abreviar los tiempos de una investigación tradicional, 
los costes de viajes y alojamiento para acceder a bibliotecas y archivos o los 
momentos de estudio en situaciones incómodas con condiciones de luz varia-
bles y restricciones en la consulta de los documentos. Además, el acceso en 
remoto y la posibilidad de compartir archivos digitalizados potencian el estudio 
de las fuentes, por medio de herramientas informáticas que aumentan la legibi-
lidad de las letras desgastadas y consumidas, a la vez que reducen el manejo 
de los documentos, lo cual favorece su conservación. 

En conclusión, los avances tecnológicos han facilitado las tareas de la 
crítica textual y, en el caso de la recensio, ofrecen la posibilidad tanto de com-
pletar información necesaria para establecer la relación total de los testimo-
nios como de consultar dichos testimonios de una forma «más segura, más 
cómoda y, desde luego, menos heroica» (Blecua, 2001: 37). 

Collatio

Una vez completada la recensio, y antes de adentrarnos en la siguiente 
fase, resulta imprescindible seleccionar uno de los testimonios que empleare-
mos como texto base, sobre el que se realizará el cotejo de las demás edicio-
nes. En nuestro caso, al tratarse de una transmisión impresa hemos partido de 
la editio princeps, por lo que hemos preparado la primera edición conservada, 
publicada en Sevilla en el año 1499. Para ello, se han seguido los criterios tradi-
cionales de este tipo de ediciones, en que respetan las grafías antiguas6.

6 En concreto, se han seguido los criterios desarrollados por Sánchez-Prieto Borja (2011).
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Una vez establecido este texto base, se procede a la fase de collatio: 
el cotejo de todos los testimonios respecto a la editio princeps, en nuestro 
caso, y el registro de sus variantes. En los diferentes manuales de crítica tex-
tual consultados se ofrece una serie de pautas para esta tarea basadas en su 
realización manuscrita, sobre los testimonios, mediante el uso de distintos 
colores o fichas (Blecua, 2001: 45; Pérez Priego, 2011: 126).

Afortunadamente, en nuestro caso, esta labor se ha visto facilitada me-
diante el empleo del programa informático Classical Text Editor (CTE). Este 
programa, difundido desde Viena, fue diseñado para permitir a los estudiosos 
que trabajan en una edición crítica o en un texto con comentario o traducción 
preparar una copia lista o una publicación electrónica sin preocuparse en ex-
ceso o necesitar una formación específica en la composición del texto y en 
las pruebas de página. Sus características satisfacen las necesidades prác-
ticas del estudioso en lo que respecta a la constitución del texto, a las entra-
das a los diferentes aparatos, a la creación y redefinición de la variante y, por 
último, a su actualización cuando el texto ha sido modificado posteriormente. 

Si bien la tarea intelectual de colacionar los diferentes testimonios conti-
núa siendo la misma de la metodología tradicional de la crítica textual –com-
probar palabra por palabra los posibles cambios entre las distintas ediciones 
respecto al texto base–, el modo de registrarlo se ha agilizado a través de 
este programa. Además, la labor de preparar su posterior dispositio se ha 
simplificado: permite crear diferentes aparatos y colocarlos libremente en el 
texto (debajo del cuerpo del relato, en el apéndice final…); numerar las va-
riantes por línea de texto o insertar directamente la variante sin reescribirla. 
Asimismo, se puede visualizar el resultado final conforme se elabora la edi-
ción y guardar el documento en diversos formatos. De esta manera, como 
indican los propios creadores del programa, «It is the primary purpose of the 
Classical Text Editor to do the automatable work which consumes so much 
time and energy, and let the scholar concentrate on scientific issues»7. 

Además, en la actualidad se está trabajando en un programa que per-
mitiría transcribir y después colacionar los diferentes testimonios de forma 
casi semiautomática, un avance mayor a lo recién expuesto. Se trata de 
Transkribus8, una plataforma que se encuentra en fase de evolución, des-
tinada a la transcripción de textos manuscritos de difícil interpretación (por 

7 Para más información, ver <https://cte.oeaw.ac.at/> [fecha de consulta: 4-2-2021].
8 «… instrumento que nació dentro del Proyecto READ (Recognition and Enrichment 

of Archival Documents) financiado por el Programa Europeo Horizonte2020, en principio 
sostenido por colaboradores que provenían de trece naciones europeas distintas (com-
prendida España, con la Universitat Politècnica de València). El software cuenta ahora con 
un impresionante número de usuarios, que va multiplicándose constantemente, y se ha 
convertido en un punto de referencia para muchos estudiosos…» (Bazzaco, 2020: 546).

https://cte.oeaw.ac.at
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sus aspectos formales, como el misalignment, y textuales: inserciones, ta-
chaduras, abreviaturas, etc.), que permite también solucionar muchos de los 
problemas derivados de la composición tipográfica de la letra impresa. Los 
signos especiales y las ligaduras no representan un obstáculo para el sis-
tema de HTR (Handwritten Text Recognition); las abreviaturas aparecen ex-
pandidas en el documento final; e incluso se ha podido entrenar el algoritmo 
para que aprenda básicas instrucciones filológicas y modernizaciones léxicas 
(Bazzaco, 2018: 269). 

En conclusión, la aplicación de recursos tecnológicos e informáticos ha fa-
cilitado la labor automática relativa a la dispositio y a la fijación de las variantes. 
No obstante, resulta necesario incidir en que la tarea filológica principal de la 
fase de collatio continúa bajo el influjo del procedimiento tradicional de la críti-
ca textual, aunque con vistas a, incluso, poder agilizar este proceso mediante 
el empleo en un futuro de programas que se encuentran en fase de evolución.

Aparato crítico y examinatio y selectio de variantes

Una vez finalizado el cotejo de las diferentes ediciones, debemos co-
menzar la examinatio y selectio de las diferentes variantes registradas du-
rante este proceso, tarea que depende del conocimiento del editor. Gracias 
al programa específico de edición de textos, CTE, la fijación de la evaluación 
de cada variante se ha simplificado, ya que se ubican en su apartado corres-
pondiente (como explicaremos a continuación) al tiempo que se genera el 
aparato crítico. Este, en palabras de Alberto Blecua (2001: 148), consiste en el 
aparato de variantes y las notas que el editor considere necesario incluir para 
justificar la selección de una variante o conjetura.

En el aparato crítico de nuestra edición del Partinuplés se pueden distin-
guir cuatro apartados diferentes: las variantes textuales, el apéndice lingüís-
tico, las notas explicativas y las erratas. En el primer apartado se muestran 
todas aquellas variantes que puedan afectar a la transmisión del texto, puesto 
que proporcionan indicios de dependencia entre las diferentes ediciones. El 
aparato de variantes lingüísticas se presenta al final con el objetivo de refle-
jar, en los aspectos gráficos y morfológicos, la diacronía de la lengua en los 
cuatro siglos de transmisión de la obra. Un tercer apartado está destinado a 
las notas explicativas o anotaciones que permiten facilitar la comprensión e 
interpretación del texto al aclarar el sentido desde el punto de vista léxico, 
lingüístico, histórico y cultural. Por último, no se tienen en cuenta las erratas 
mecánicas en los aparatos de variantes textuales ni lingüísticas, sino que se 
incluyen en un apéndice al final. No obstante, en las variantes textuales inclui-



 La aplicación de las humanidades digitales en la crítica textual tradicional... 169

mos las erratas que se continúan en textos posteriores ya que son significati-
vas para la filiación de los testimonios.

De esta manera, se examinan las variantes y se ubican en su apartado co-
rrespondiente. Al tiempo que se incluyen en dicho apartado, se elabora auto-
máticamente el aparato crítico, gracias a la funcionalidad del CTE, que permite 
incluir las variantes en sus diferentes apartados de forma rápida, sin necesidad 
de reescribirlas ni de atender a la numeración, ya que se genera de forma au-
tomática indicando la línea del texto en la que se encuentra, e incluso permite 
ubicar una misma variante en distintos apartados. De nuevo, la tecnología faci-
lita la fijación de los datos, pero el trabajo filológico, en este caso, el análisis y 
clasificación del conjunto global de variantes procedentes del cotejo, continúa 
siendo una labor que requiere de los conocimientos del editor.

Constitutio stemmatis

De todos los datos que hemos clasificado en los diferentes apartados 
del aparato crítico de nuestra edición, las variantes textuales son las que se 
analizan en la siguiente fase, la construcción del stemma. Este es el gráfico 
que representa la filiación, relaciones y agrupamientos entre los diversos tes-
timonios. Cuando se analizan las variantes textuales para establecer la filia-
ción, el criterio que se sigue es el del error común. Para hallar el error común 
se analizan las distintas lecciones de un locus critici, es decir, una parte del 
texto donde se presentan variaciones entre una edición y otra. Si dos o más 
testimonios coinciden en un error, ello indica que se remontan a un modelo 
común en el que se hallaba ese error, el arquetipo9. 

Como señala Alberto Blecua (2001: 50), la operación más delicada de 
la crítica textual radica precisamente en el correcto establecimiento de este 
error común, porque no todo error en que coinciden varios testimonios es 
significativo y propiamente común. Dos o más copistas pueden coincidir en 
un mismo error casualmente, al tratarse de errores propios de la operación 
de la copia. Se trata, por consiguiente, de errores accidentales independien-
tes o poligenéticos (por ejemplo, «maravila» en lugar de «maravilla»), que no 
poseen valor filiativo. Los errores susceptibles de ser seleccionados y anali-
zados son los monogenéticos o comunes (por ejemplo, «color» por «oro»), los 
que dos o más testimonios no han podido cometer independientemente. 

Al hilo de los tipos de errores, en nuestra edición y stemma se han tenido 
en cuenta cinco tipos: omisiones, adiciones, cambios de orden, errores que 

9 El arquetipo se define como el antecedente común que ya poseía un error y lo 
transmitió a sus descendientes, cuando agrupa a todos los testimonios, y cuando sola-
mente agrupa a un conjunto de ellos recibe el nombre de subarquetipo.
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suponen la pérdida del sentido del texto y variantes significativas, sustitucio-
nes que conllevan un cambio de sentido o significado. Vamos a detenernos 
en una serie de ejemplos10: 

–  Errores por omisión:
x mill] S1, S2, T1, S4; mil B1, B2, B3, V111.
 Esta omisión del número diez, inexistente en las ediciones sevillanas, 
hace postular la necesidad de un ascendiente común de las ediciones 
burgalesas y vallisoletana donde ya se hubiera producido este error, es 
decir, un subarquetipo distinto al que engloba las ediciones sevillanas.

 era bivo el conde su sobrino] S1, S2, T1, S3, S4; era el conde su sobrino B1; 
era el conde su sobrino vivo B2, B3, V1. 
 Se trata de un caso más interesante, puesto que implica que, aunque 
como hemos afirmado antes B1 B2 B3 y V1 pertenecen a un mismo subar-
quetipo, y, dentro de este, B1 se desliga independientemente de los res-
tantes al omitir «vivo», ya que sería imposible que B2 B3 y V1, en caso de 
proceder de B1, recuperaran dicho adjetivo y casualmente coincidieran 
con las ediciones sevillanas. En consecuencia, indica que B2 B3 y V1 no 
derivan de B1, sino de manera independiente del subarquetipo del que 
proceden estas cuatro ediciones.

–  Errores por adición:
 Partinuplés] S1, S2, T1, S3; Partinuplés, al qual luego alçaron por empera-
dor B1, B2, B3, V1.
 Esta adición confirma la teoría de que las ediciones sevillanas y las burga-
lesas proceden de subarquetipos diferentes, ya que las segundas deta-
llan información inexistente en las sevillanas y toledana.

 diez mill] B1; llevasse diez mil B2, B3, V1. «El rey Sornaguer diez milll mo-
ros desarmados».

10 A través de estos casos, no pretendemos mostrar por completo cómo realizar un 
stemma con la filiación de los diferentes testimonios, sino ilustrar una pequeña muestra 
del procedimiento que se debe seguir a través de una serie de ejemplos concretos y 
significativos.

11 Estos códigos sirven para denominar las diferentes ediciones. Las letras indican 
la ciudad en que fueron impresas: S se corresponde con Sevilla, T con Toledo, B con 
Burgos y V con Valladolid. La numeración da cuenta del orden cronológico en que se im-
primieron dichas ediciones.



 La aplicación de las humanidades digitales en la crítica textual tradicional... 171

 De nuevo, nos encontramos ante otro ejemplo que favorece la teoría de 
que B2 B3 y V1 no derivan de B1, debido a que aportan coherencia al 
fragmento de la que carece la primera edición burgalesa.

–  Errores por cambio de orden12:
 Ansión y Cansión] S1, S2, T1, S3; Cansión y Ansión B1, B2, B3, V1.
 A París era venido el conde Partinuplés esposo de su sobrina] B1; el con-
de Partinuplés esposo de su sobrina era venido a París B2, B3, V1.

–  Errores que suponen la pérdida del sentido del texto:
 caudales] S1, B1, B2, B3, V1; y caudillos S2, T1, S3, S4. «Estovieron assí 
todo el día fasta otro día, y allí ordenaron sus capitanes y sus trompetas y 
sus pendones caudales».
 callar] B2, B3, V1; cavallo B1. «La emperatriz no le respondía cosa ninguna, 
que bien parescía en su callar de la señora que no era su voluntad».

–  Variantes significativas:
 alçó los ojos a Dios] S1, B1, B2, B3, V1; alçó los ojos al cielo S2, T1, S3, S4. 
 Desde el punto de vista semántico, esta variante no es relevante, ya que 
no implica un cambio del significado. No obstante, desde la perspecti-
va formal permite postular la dependencia entre las ediciones sevillanas 
frente a las burgalesas.

una nave] B2, B3, V1; dos naves B1.

Para este análisis clasificatorio y de selección de las variantes significati-
vas se requieren los procedimientos tradicionales de la examinatio y selectio 
de variantes propios de la crítica textual, por lo que no se trabaja digitalmen-
te, sino que acoplamos este proceso tradicional a la utilización de un progra-
ma informático que facilita su dispositio y, por lo tanto, agiliza esta última fase 
del trabajo al editor. 

Conclusiones

Para la elaboración de nuestra edición crítica hemos seguido las fases 
establecidas tradicionalmente por la crítica textual, al tiempo que nos hemos 

12 Los ejemplos que siguen corroboran la hipótesis de filiación de las ediciones se-
villanas frente a las burgalesas, por un lado, y de B1 frente a B2 B3 y V1, dentro del mismo 
subarquetipo, por otro.
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ayudado técnicamente de mecanismos tecnológicos que nos han permitido 
avanzar de forma más ágil en determinados aspectos de las diferentes fases.

En primer lugar, en la recensio se han modificado notablemente los cri-
terios antiguos mediante el empleo de determinadas herramientas digitales. 
Por un lado, la búsqueda exhaustiva de los testimonios del Partinuplés se ha 
ampliado considerablemente al complementarse con la consulta y contraste 
de recursos informáticos, tales como los catálogos colectivos, las OPAC de 
las bibliotecas o los repertorios en línea. Por otro lado, el auge de la digitali-
zación de los textos ha favorecido la consulta del total de los testimonios al 
minimizar costes y abreviar los tiempos de una investigación tradicional.

En segundo lugar, en la fase de collatio, a pesar de que la tarea de cotejar 
los diferentes testimonios no varía respecto a la metodología tradicional de 
la ecdótica, el modo de registrar las variantes se ha agilizado gracias al em-
pleo de Classical Text Editor. Este programa también ha permitido facilitar la 
fijación de la evaluación y clasificación de cada variante, propia de la fase de 
examinatio y selectio, al tiempo que permite generar de forma automática el 
aparato crítico. Como resultado, la aplicación de recursos informáticos, como 
este programa especializado en la edición de textos, ha facilitado la labor 
del editor relativa a la dispositio y fijación de variantes. Como indica Stefano 
Bazzaco (2018: 271), las herramientas digitales pueden afectar de manera cua-
litativa a los estudios literarios, proporcionando un cambio significativo en la 
misma relación que subsiste entre los especialistas y sus objetos de estudio.

Sin embargo, el empleo de estos recursos tecnológicos no desbanca la 
metodología tradicional: la consulta de repertorios, la colación de los diferentes 
testimonios, la clasificación y análisis de las variantes y la posterior elaboración 
del stemma. De hecho, la examinatio de variantes sigue el método tradicional 
tanto para la filiación de los testimonios como para su análisis evolutivo desde 
el punto de vista del diferente contexto de recepción, segundo objetivo princi-
pal de este proyecto. Estas tareas requieren los procedimientos tradicionales 
de la crítica textual y especialmente el conocimiento filológico del editor. 

En conclusión, la metodología tradicional se complementa con las huma-
nidades digitales, lo que permite agilizar técnicamente el proceso de investi-
gación en ciertas fases, a pesar de que la tarea filológica del editor prevalece 
durante todo el proceso en la elaboración de la edición crítica de un texto 
determinado. En nuestro caso, El libro del conde Partinuplés.
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