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N o parece p laus ib le que a y u l o i 2 1 proceda d e l árabe a y y u h a ' ¡oh!'; no 
se ve cómo l a h a árabe p u e d a haber dado o r i g e n a u n a z; además, l a pala
b r a árabe, como partícula vocativa, precede s iempre a u n sustantivo, y 
aquí n o hay n i n g u n o . O t r o error probable : se registran c o m o dos palabras 
distintas alaría i 1 8 ("su ajuar y su alaría") , in terpretado u n poco ligera
mente 'a lar ido ' , y arjadía v n 3 4 ("en ajuar y e n arjadía") , q u e se hace 
der ivar c o n razón d e l árabe a l - h a d i y y a 'nueva desposada' o 'regalo'; se 
trata evidentemente de l a m i s m a voz, y su signif icado es e l de 'regalo' 
(aquí, 'regalo de bodas'). C r e o que A l v a r se equivoca a l prefer ir el primeí 
significado, y a l sugerir, como otra etimología posible, a l - z a r i y a 'esclava'., 
' c o n c u b i n a ' , que n o viene a l caso (agreguemos q u e l a transcripción e n 
caracteres árabes, p. 172, de las dos palabras citadas es t a n incorrecta que 
apenas se puede i d e n t i f i c a r ) . A l h a d i y a n o está e n B e n o l i e l ; las formas 
transcritas p o r A l v a r , y o t r a que se lee e n L a r r e a I I I , 121, aljadría, 
p l a n t e a n e l m i s m o p r o b l e m a que tantos otros arabismos alterados en las 
recientes publ icac iones que estudiamos. P o r ú l t imo, n o sé si ansínanse 
significa 'muérense', como afirma A l v a r c o n argumentos poco convin
centes ( lo hace d e r i v a r de a n s i a ) ; se puede pensar e n h a z i n o 'enfermo', 
abundantemente atestiguado en judeo-español o r i e n t a l 1 0 ; pero l a p a l a b r a 
110 fiffurs en el í?los3.rÍo de B e n o l i e l y ntincci he o í d o h a z i n o n i * h a z i n a r s e 
en e l judeo-español marroquí . ' 

P A U L B É N I C H O U 

Paris. 

E L A N T I G U O C A N C I O N E R O S E F A R D I 

Q u i e n conoce l a r iqueza d e l f o l k l o r e poético-musical de los judíos es
pañoles n o puede dejar de sorprenderse ante l a p a r q u e d a d de testimo
nios antiguos de ese fo lk lore . E n t r e los sefardíes d e l siglo x v i , t a n aficio
nados a romances y cantares españoles, n o parece h a b e r surg ido l a dig
nificación de l a poesía p o p u l a r que se p r o d u j o d u r a n t e ese siglo en l a 
Península y q u e trajo consigo, entre otras cosas, l a recopi lación y p u b l i 
cación de centenares de textos. E n las comunidades judías de E u r o p a , de 
O r i e n t e y de M a r r u e c o s , l a canción española se di fundía y conservaba 
sobre todo gracias a l a transmisión o r a l , apoyada e n copias manuscritas 
y e n pliegos sueltos y compi lac iones impresas e n España. 

E l ha l lazgo - n o i m p o s i b l e , desde l u e g o - de u n a n t i g u o romancero o 
cancionero judeo-español sería sensacional y de enorme i m p o r t a n c i a . P o r 
ahora, s i n embargo, hay que conformarse c o n menos, c o n lo que es, a l 
parecer, e l único test imonio sobre e l r e p e r t o r i o poético-musical de los 
judíos a raíz de l a diàspora: los comienzos de ciertos romances y canta
res líricos apuntados e n algunas colecciones de h i m n o s religiosos hebreos 
de los siglos x v i y x v n . S i g u i e n d o u n a costumbre general e n E u r o p a d u 
rante l a E d a d M e d i a , los sefardíes de O r i e n t e y quizá de otras partes 
escr ibieron h i m n o s y letanías q u e debían cantarse a l tono de canciones 
- p r o f a n a s casi s i e m p r e - conocidas de todos; algunas de ellas eran espa-

1 0 Cf., por ejemplo, M A X L U R I A , A s t u d y of t h e M o n a s t i r d i a l e c t , New York, 1930, 

p. 217; C . M . C R E W S , R e c h e r c h e s s u r l e judéo-espagnol d e s p a y s b a l k a n i q u e s , Paris, 

1935. P- 3 i -
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ñolas. P a r a señalar l a melodía, los poetas o. los impresores d a b a n el 
p r i m e r verso (algunas veces los dos primeros) d e l a canción o r i g i n a l . 
U n p e q u e ñ o g r u p o de comienzos de poesías es todo l o que la i m p r e n t a 
y los manuscri tos antiguos de los sefardíes parecen haber salvado de 
a q u e l r iquís imo tesoro, de cuya existencia d a n fe las recopilaciones mo
dernas. M e r o campo de ruinas , que desafía a l a arqueología l i terar ia . 

A fines d e l siglo pasado A b r a h a m D a n o n d i o a conocer la l ista de los 
versos españoles contenidos e n dos colecciones de h i m n o s y letanías (1587 
y 1599-1600, 1641) d e l poeta palestinense Israel Nájara; Menéndez Pe-
layo r e p r o d u j o poco después esa m i s m a l is ta , y más recientemente d o n 
R a m ó n Menéndez P i d a l h a estudiado los comienzos de romances i n 
c lu idos en e l l a 1 . E l p a n o r a m a se amplía ahora gracias a las búsquedas 
q u e e l musicólogo H a n o c h A v e n a r y h a rea l izado p o r otras colecciones 
impresas y manuscritas de h i m n o s hebreos; todas ellas proceden del an
t iguo i m p e r i o o t o m a n o y se c o m p i l a r o n e n los siglos x v i y x v n . J u n t a n 
d o los versos in ic ia les españoles de c inco nuevas fuentes a los ya cono
cidos de Nájara, h a r e u n i d o u n a l ista de 89 comienzos de poesías, 30 
más q u e D a n o n 2 . 

A pesar de estar poco f a m i l i a r i z a d o c o n las fuentes l i terarias espa
ñolas, A v e n a r y h a logrado identi f icar once textos, basándose sólo en el 
C a n c i o n e r o m u s i c a l d e P a l a c i o y en las colecciones modernas de roman
ces j u d e o e s p a ñ o l e s 3 . A l g u n o s más quedarán identi f icados en seguida. 
L a mayoría, s i n embargo, se resiste p o r a h o r a a todo i n t e n t o de local i
zación. Sería indispensable conocer e l metro, l a estructura estrófica y el 
esquema r ímico de los h i m n o s hebreos, puesto que, como dice Avenary, 
const i tuyen " u n o de los criterios más importantes p a r a u n a identifica
ción exacta". Será también necesario recorrer los cancioneros cortesa
nos d e l s iglo x v , ya q u e varios textos parecen pertenecer a l a tradición 
trovadoresca 4 , y revisar nuevamente e l r o m a n c e r o hispánico ant iguo y 
m o d e r n o e n busca de versos como " A las montañas, m i a l m a , / a las 
montañas me iré", "Calsos (?) estaba e l conde" , " E n las tierras de Bre
taña", " G o l l a n i t a , G o l l a n i t a " , "Levantárase m i p o l l a (?)", " N o puedo, 

1 A . D A N O N , en R E J , 32 (1896), p p . 103, 106-108; M . M E N É N D E Z P E L A Y O , A n t o l o 
gía d e p o e t a s U r i c o s c a s t e l l a n o s , t. 9 ( M a d r i d , 1945, p p . 437-438; R . M E N É N D E Z P I D A L , 

R o m a n c e r o hispánico, M a d r i d , 1953, t. 2, p p . 220-221 (cita también a Mena'hem 
Lonsano). 

2 H A N O C H A V E N A R Y , "Études sur le cancionero judéo-espagnol ( x v i e et x v n " siècles)", 
Sef, 20 (i960), 377-394. U t i l i z a las siguientes fuentes: A . B a q a s h o t (¿Constantinopla, Son-
cino, c a . 1525Î); B: S h i r i m u - Z e m i r o t v e - T i s h b a ' h o t (Constantinopla, Soncino, 1545); 
C : I S R A E L N Á J A R A , Z e m i r o t Y i s r a e l (Venecia, J u a n de Gara, 1599-1600); D : I D . , S h e e r i t 
Y i s r a e l (ms. de la B i b l . Nac. de Viena, siglo x v n , y ms. de Andrinópolis, 1641, 

descrito por D a n o n , art. cit.); E : S H E M U E L A R C H E V O L T I , A r u g a t h a - B o s s e m (Venecia, 
1602); F : M E N A ' H E M D E L O N S A N O , S h e t e y Y a d o t (Venecia, i 6 i 8 ) . - A v e n a r y considera 
este trabajo como u n ensayo pre l iminar; esperemos que continúe sus investigaciones. 

3 N o conoce el R o m a n c e r o hispánico de Menéndez P i d a l , quien ya identifica allí 
los núms. 21, 32, 63, 65, 79 y 89, y propone identificaciones para "Estábase la i n 
fanta", " Y o estando en la m i puerta", "Yo amara una doncel la" , lo mismo que para 
los núms. 25 y 47, estudiados infra. 

4 " D a m a , así es l a rasón", "Estre l la D i a n a , luzero d e l día", "Fuera va de tino / 
e l triste amador", "Soy triste amador", "Párteme de amor, / que no puedo entender"; 
quizá también "Agora lo negáis, señora", " A la m i señora quiero apresentar (?)", 
" T ú que me das entender". 
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m i a l m a , / n o puedo, m i v i d a " , " Y a que en estas tierras / hay u n a don
c e l l a " . P o r otra parte, es p r o b a b l e q u e muchos comienzos permanezcan 
p a r a siempre en el mister io , p o r e l s imple hecho de que esos textos n u n 
ca l l e g a r o n a ponerse p o r escrito e n España 5 . 

H e aquí, en p r i m e r lugar, las poesías que he p o d i d o identif icar, co
locadas en el o r d e n y con l a numeración de A v e n a r y (la fecha que sigue 
a cada i n c i p i t es la de l a colección de h i m n o s en que figura). E n segun
d o l u g a r ofrezco algunas observaciones sobre otros textos. 

i ) A d o b a r , a d o b a r , a d o b a r / c a l d e r o a d o b a r (1641). Es u n cantar-
pregón, documentado antes de 1641 en l a Península, en forma m u y pa
r e c i d a : " C a l d e r a adobar, / adobar c a l d e r a " ; e n las estrofas que siguen 
a este estr ib i l lo , como en ciertos c a n t i c a r n a s c i a l e s c h i i ta l ianos, se d a a l 
p r e g ó n u n sentido obsceno. T a n t o más sorprende que ese estr ib i l lo per
v i v a e n u n a canción de b o d a m a r r o q u í 6 . 

10) A quién iré a c o n t a r (1641). P r o b a b l e m e n t e se trata del famoso 

¿A q u i é n contaré y o m i s quejas, 

m i l i n d o a m o r , 

a q u i e n contaré yo m i s quejas, 

si a vos no? 

atestiguado desde fines d e l siglo x v (véase D . A L O N S O y T. M . B L E C U A , 

Antología d e l a poesía española. Poesía d e t i p o t r a d i c i o n a l , M a d r i d , 
1956, núm. 192, y nota, p. 231). A v e n a r y , p. 390, aduce los versos "¿A 
q u i é n contaré m i m a l , / a q u i é n iré y o a contar lo?" d e l romance de 
T á n g e r " E n las huertas de m i p a d r e " ( M E N É N D E Z P I D A L , Catálogo, n ú m . 

110), q u e a su vez p u e d e n p r o v e n i r d e l c i tado cantar lírico. 

20) D e v o s , d u q u e d e A r a g o n a , / m u y g r a n d e s c a r i l l a s d a n ( c a . 1525). 
Es, p o r supuesto, el romance sobre l a prisión d e l D u q u e de A r j o n a 
(1429), que ya en 1465 se consideraba c o m o u n a a n t i g u a l l a . Cf . M E N É N 

D E Z P I D A L , R o m a n c e r o , o p . c i t , t. 1, p. 158; t. 2, p p . 8, 25-26. 

25) E a , llamábalo l a d o n c e l l a (1641). M u y p o p u l a r fue en l a España 
d e l s iglo x v i el v i l l a n c i c o 

L l a m á b a l o la d o n c e l l a , 

y d i j o el v i l : 

A l g a n a d o tengo de i r , 

5 Sospecho, además, que las comunidades judías de España poseerían canciones 
sólo conocidas y cantadas por ellas, sobre todo canciones relacionadas con sus ritos 
y ceremonias. N o conozco, por ejemplo, ningún antecedente hispánico de esos can
tares de boda tan generalizados hoy entre los sefardíes; su antigüedad, sin embar
go, es notoria; el verso i n i c i a l " D e la vuestra l i n d a novia", en una de las coleccio
nes de Nájara, parece re l iquia de dicho género. Y quizá varios de los comienzos no 
identificados pertenecieran también a ese repertorio exclusivamente judío; convendrá 
buscar en los cancioneros judeo-españoles huellas de "Barberico, sácasme esta muela" , 
"Desde que perdí el m i amor", "Galana , muérome por te", " M a l o estaba el pastor-
cico", "Morenica , morenica, galana e bel la" , "Morenica , que te pones", " O h , qué 
l i n d o amor / que hay en esta v i l l a " , " Q u i e n me conoce, / quien me conoce", "Siem
pre procuráis, madre, de engañarme", " S i poses castillo (?), niña", "Si os juro, el 

m i amor, que no tengo", "Sois morena", " Y a se va el invierno / y viene el verano". 
6 E l texto español, proveniente de u n cancionero musical de Módena, puede verse 

en B H i , 52 (1950), p. 326; l a canción marroquí (y la relación entre ambas), en el 
ejemplo núm. 52 de m i artículo "Supervivencias de la antigua lírica popular" , H o m e 
n a j e a Dámaso A l o n s o , t. 1, M a d r i d , 1960, p p . 51-78. 
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e n e l c u a l se condensa el tema d e l romance sobre " L a d a m a y el rústico 
pastor" , todavía hoy cantado p o r los sefardíes 7 . 

27) E l v a q u e r o d e M o r a y n a (1602), y 33) E n t o d a l a tresmontaña ( t r a 
m o n t a n a ) ( c a . 1525 y 1602). L a s dos citas a l u d e n a l a m i s m a canción: 

E n t o d a l a t r a s m o n t a n a 

n u n c a v i cosa m e j o r 

q u e era su esposa d e A n t ó n , 

el v a q u e r o de M o r a n a . 

Este v i l l a n c i c o , posiblemente i n s p i r a d o en l a S e r r a n i l l a I I de S a n t i l l a n a , 

debió de escribirse en e l siglo x v ; figura e n varios cancioneros y pliegos 

sueltos, y todavía l o recuerda L o p e de V e g a en E l v a q u e r o d e Maraña 

(cf. C a n c i o n e r o d e g a l a n e s , V a l e n c i a , 1952, p p . x x i i i - x x i v , y N R F H , 9, 

1955' P- 58). 
31) E n l o s c a n p o s d e A l v a n s a ( ? ) (siglo x v n ) . M u y probablemente se 

trata d e l romance c a r o l i n g i o " E n los campos de A l v e n t o s a - m a t a r o n a 
d o n B e l t r á n " ( P r i m a v e r a , 185a). 

42) G r i t o s d a v a l a p a v a / p o r a q u e l m o n t e (1599-1600). Conocemos 
el can(arc i l lo gracias a l V o c a b u l a r i o d e r e f r a n e s de G o n z a l o Correas (ed. 
M a d r i d , 1924, p. 509&): 

V o c e s d a b a l a p a v a 
y e n a q u e l m o n t e ; 
el p a v ó n era n u e v o 
y n o l a responde. 

50) Montaña f e r m o s a ( c a . 1525). C u a t r o h i m n o s de l a colección B a -
q a s h o t se basan en l a melodía de esa canción. A u n q u e l a c i ta es dema
siado breve para que se l a p u e d a ident i f icar c o n toda seguridad, es pro
b a b l e que se trate de: 

M o n t a ñ a hermosa , 

alegre y m u y l e d a , 

l a t u a r b o l e d a 

c ó m o es dele i tosa. 

F i g u r a en u n a ensalada, " L a fiesta r e g o z i j a d a . . . " (sobre el C o n d e C l a 
ros), impresa en l a Segunda parte de l a S i l v a d e v a r i o s r o m a n c e s , 
Zaragoza, 1552, de donde pasó a l a S i l v a c o m p e n d i a d a de 1561 (cf. ed. 
A . Rodríguez-Moñino, V a l e n c i a , 1953, f o l . 189 r°) . E l cantarc i l lo se h a l l a 
también en el anónimo a u t o de L o s h i e r r o s d e Adán (Colección d e 
a u t o s . . . d e l s i g l o x v i , ed. L . R o u a n e t , M a d r i d , 1901, t. 1, p . 222). 

53) Moriré d e a m o r , m i m a d r e , moriré ( c a . 1525). Es e l p r i m e r tes
t i m o n i o q u e tenemos de la existencia de este brevísimo cantar, varias 
veces v u e l t o a l o d i v i n o en el siglo x v i . U n a m o n j a de mediados de siglo 
escribe u n a canción " A l N a s c i m i e n t o " cuyo retornelo es 

7 Para el vil lancico, cf. A L O N S O - B L E C U A , Antología, núm. 378 y nota. M E N É N D E Z 
P I D A L , R o m a n c e r o , t. 2, p. 221, supone que el citado i n c i p i t se refiere a l romance; 
no lo creo probable, dada la identidad de ese comienzo con el del v i l l a n c i c o — C f 
i n f r a , núm. 35. 
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M o r i r é de amores, m a d r e , 

mor iré 

( B . N . M . , ms. 4257, f o l . 39 v ° ; cf. R B A M , 4, 1927, 251-282). L i g e r a m e n t e 
v a r i a d o ("Moriré de amores, / moriré" , "Moriré , moriré, / ay, q u e yo mo
riré") reaparece como e s t r i b i l l o de dos composiciones religiosas e n u n 
cancionero m a n u s c r i t o sev i l lano ( c a . 1565) d e l c u a l daré cuenta en breve. 
E n los tres casos es C r i s t o e l q u e dice esas p a l a b r a s . - C f . el núm. 54 de 
A v e n a r y : " M u é r o m e , m i a l m a , ay, m u e r o m é " , no d o c u m e n t a d o e n Es
paña, que sepamos. 

56) N o sé qué haré / a d o n d e iré (1641). Es grande e l parecido con: 

¿ A d o n d e iré, q u é haré? 

que m a l vec ino es e l amor, 

recogido p o r Cast i l le jo ( O b r a s , Clás. c a s t , t. 1, p . 49) y en u n manus
cr i to s a l m a n t i n o d e l siglo x v i ( B A E , 1, 1914, p. 305). Y a a fines d e l x v 
l o intercaló G a r c i Sánchez de Badajoz ("¿Adonde iré, a d o n d e i r é ? . . .") 
en su romance " C a m i n a n d o p o r mis males". L a versión más cercana a l 
i n c i p i t de Nájara es l a que reproduce Francisco Salinas ( D e música l i b r i 
s e p t e m , Salamanca, 1577, p. 437): "¿Qué haré, adonde iré? / que m a l 
vecino es el amor amargo, / que m a l vecino es e l a m o r " . - E l n ú m . 12 
de Avenary , A y , a y , cómo haré, ¿corresponde a otra versión d e l m i s m o 
cantar? 

64) P o r m i m a l m e l o t o m a s t e s ( c a . 1525). N u e v a m e n t e este testimo
n i o se adelanta a l p r i m e r o - y ú n i c o - que sobre el cantar tenemos en 
España: Francisco de O c a ñ a uti l izó su melodía p a r a u n a canción r e l i 
giosa de su C a n c i o n e r o p a r a c a n t a r l a n o c h e d e N a v i d a d , Alcalá, 1603 
(ed. A . Pérez Gómez, V a l e n c i a , 1957, p. 16). P o r desgracia sólo anotó 

los dos pr imeros versos de ese cantar que, a juzgar p o r e l e s t r i b i l l o de 
Ocaña, tenía cuatro. D i c e : " O t r a s a l tono de «Por m i m a l me lo tomas-
tes, caual lero, el m i cordón»" . 

71) S i l a s m a n o s t i e n g o b l a n d a s ( c a . 1525). P o r los mismos años en 
que se publ icó e l h i m n o hebreo basado e n esa melodía debe haber glosa
d o J u a n Fernández de H e r e d i a e l cantarc i l lo : 

Q u e las m a n o s tengo b landas 
d e l bros lar : 

n o nací p a r a segar 

( O b r a s , ed. F . M a r t í Grajales, V a l e n c i a , 1913, p. 122; también en dos 
mss. de l a B . N . M . : 2621, f o l . 184 v ° , y 5593, f o l . 73 r°) . C o m o ya observa 
Avenary , p. 389, s i n conocer e l texto c om p l e t o d e l v i l l a n c i c o , éste tiene 
cierto parentesco c o n unos versos d e l romance " Q u i e n casa c o n amores / 
s ienpre bive c o n d o l o r " (o " V o s labraré yo u n pendón") , cuyo comienzo 
figura, p o r cierto, e n u n o de los mss. c o n letanías de Nájara. 

6) A l m a mía, ¡ l u z d e l día (1641). Este comienzo recuerda curiosa
mente e l de dos h i m n o s m a r i a n o s de los siglos x i v y x v : e l " ¡ O María , / 
l u z d e l día! / T ú m e guía / t o d a v í a " d e l Arc ipres te de H i t a (ed. Ceja-
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dor , t. 1, p p . 17-18) y el de Fernán Pérez de G u z m á n , " A l m a mía, / no
che y día / loa a l a V i r g e n M a r í a . . . " ( M E N É N D E Z P E L A Y O , Antología, t. 
2, p. 6 8 ) . 

9) A o r i l l a d e e l río (siglo x v n ) . A u n q u e se trata de u n cliché y p o r 
l o tanto l a identificación es prácticamente i m p o s i b l e , n o estaría de más 
ver si e l h i m n o hebreo coincide de a lguna m a n e r a con el cantarcito ci
tado e n e l T e s o r o d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a , de Covarrubias , s.v. a t e n t o : 
" O r i l l i c a s de l río / mis amores, ¡hé!, / y debajo de los álamos / me aten-
dé" . C f . i n f r a , núm. 60. 

12) A y , a y , cómo haré (1641). Véase s u p r a , núm. 56. 
14) A y , a y , u n p a j a r i c o (1641). T a m b i é n aquí convendría saber algo 

más acerca de l a estructura del h i m n o hebreo. V a r i a s canciones del siglo 
x v i comienzan con " A q u e l p a j a r i l l o . . . " (cf. p o r e jemplo N R F H , 12, 
1958, p. 199, y B A A E E , t. 33, p. 422a; " M a d r e mía, aque l p a j a r i l l o . . . " : 
" S u p e r v i v e n c i a s . . . " , art. c i t , núm. 45 y n o t a 18). 

22) D o l i e n t e y a es ( ? ) Espínelo ( c a . 1525). P o r l o visto los sefardíes 
n o sólo conocían l a versión completa d e l romance ( M E N É N D E Z P I D A L , 
Catálogo, núm. 104), s ino también u n a versión acortada análoga a l a 
i m p r e s a en España en e l s iglo x v i ( " M u y m a l o está E s p í n e l o " / P r i m a 
v e r a , 152). 

24) E a , digáis, l o s v e l a d o r e s (1641). ¿Pertenecerá este verso a l ro
mance d e l P r i o r de Sant J u a n ( P r i m a v e r a , 69 y 69a)? E n él aparece dos 
veces e l apostrofe "Digádesme, veladores. . . " , " D e c i d m e , los veladores". 
L a exclamación i n i c i a l ¡ea! aparece también añadida a l texto núm. 25 
(cf. s u p r a ) . 

35) E s t a b a l a g e n t i l d a m a ( c a . 1525). N o se trata, como dice Avenary 
(p. 386), de u n a " l i g n e i n i t i a l e . . . si c o m m u n e " , sino d e l comienzo tí

p i c o d e l romance de " L a d a m a y e l rústico pastor", b i e n conocido de 
los sefardíes de O r i e n t e ( M E N É N D E Z P I D A L , R o m a n c e r o , t. 1, p p . 341-342). 
Según Avenary , las r imas y l a construcción de versos y estrofas del h i m n o 
hebreo di f ieren de las d e l romance, pero n o creo que este argumento 
sea s iempre vál ido para rechazar u n a identificación. (Cf. s u p r a , núm. 25). 

47) L o s o j o s d e l a b l a n c a niña / n i (sic?) h a c e n s i n o l l o r a r (1641). 
M e n é n d e z P i d a l cree posible que estos dos versos pertenecieran a l ro
mance o r a l d e l C o n d e D i r l o s ( R o m a n c e r o , t. 2, p. 221). T a m b i é n podría 
tratarse de u n c a n t a r c i l l o lírico emparentado c o n este otro: " L o s ojos de 
l a n i ñ a / l l o r a n sangre. / A h o r a venirá / q u i e n los acal le" (Fernández 
de H e r e d i a , o p . c i t . , p. 110). 

48) M a d r e , u n m a n c e b i c o (1599-1600). Procede posiblemente de u n 
cantar l ír ico de t i p o p o p u l a r , difícil de ident i f i car p o r l a re lat iva fre
c u e n c i a de comienzos análogos (cf. " M a d r e , u n cabal lero (escudero)", 
A L O N S O - B L E C U A , Antología, cit., núms. 122 y 367). 

58) O h , qué l i n d o s o j [ o ] s t e n e d e s (1618). E l p a r a l e l o más cercano 

que encuentro es " L i n d o s ojos habéis, señora, / de los que se usaban 

agora" (1551; A L O N S O - B L E C U A , Antología, n ú m . 110). " ¡ O h , qué l i n 

d o . . . " es comienzo frecuente de v i l lanc icos (sobre todo religiosos) en 

los siglos x v i y x v i i . 

60) P a r d e l a m a r , m i s a m o r e s (1641). Podría tener algo que ver con 
el c a n t a r c i l l o c i tado s u p r a , núm. 9. 
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61 P a r t i s t e i s , a m i g o (1545 y 1599-1600). Cf . "Vaisos, amores, / de 
aqueste l u g a r . . . " , A L O N S O - B L E C U A , Antología, núm. 262. 

75) Tañen l a m e s a ( c a . 1525). S i n d u d a es " T a ñ e n a m i s a " . Correas 
registra u n d icho - ¿ o c a n t a r ? - burlesco: " T a ñ e n a misa, / r e p i c a n a 
dos, / murióse u n a vieja, / perdónela D i o s " ( V o c a b u l a r i o , p . 4736). 

83) Ya se p a r t e n l a s g a l e a s (1600). M E N É N D E Z P I D A L , R o m a n c e r o , t. 
2, p. 221, lo coloca entre los posibles romances. Quizá se tratara de u n 
v i l l a n c i c o análogo a l que incorporó F . González de Eslava en su ensa
l a d a " L a flota" ( C o l o q u i o s e s p i r i t u a l e s , ed. J . García Icazbalceta, Mé
x i c o , 1877, p. 269«): " Y a se parten los navios, madre, / v a n para L e 
vante" . Más tardías parecen ser las seguidil las de l t i p o de "Sa len las 
galeras / de e l puerto, madre , / c o n las velas tendidas / y en p o p a el 
a i r e " ( B . N . M . , ms. 3985, fols. 129 v ° y 227 v°) . 

87) Y o e n e s t e m u n d o m u c h o c a m i n a b a , / n o t o p o o t r o c o m o t i 
(siglo x v n ) . H a y en España u n a f a m i l i a de cantares con este tema, re
presentada en e l siglo x v i p o r " . . . T o d o P o r t u g a l andei , / n u n c a tales 
o l ios a c h e i " y en el f o l k l o r e actual p o r coplas como " T o d o e l m u n d o 
traigo a n d a d o , / y n o h e p o d i d o e n c o n t r a r / ojitos c o m o l o s t u y o s / n i 
en F r a n c i a n i en P o r t u g a l " . Cf . mis " S u p e r v i v e n c i a s . . . " , art. cit., n ú m . 

12). 
M A R G I T F R E N K A L A T O R R E 

E l Colegio de México. 

J U A N R O D R Í G U E Z D E L P A D R Ó N . A D I C I O N E S 

Agregados y enmiendas a " J u a n Rodr íguez d e l Padrón: V i d a y obras", 
N R F H , 6 (1952), 313-351. 

P . 315: P. A T A N A S I O L Ó P E Z , " J u a n Rodr íguez d e l Padrón" , en N u e v o s 
e s t u d i o s crítico-históricos a c e r c a d e G a l i c i a , M a d r i d , 1947, t. 1, p p . 271¬
278, p r u e b a documenta lmente que nuestro autor, clérigo secular c o n 
ricos beneficios en varios puntos de G a l i c i a , profesó en e l convento fran
ciscano de Jerusalén alrededor de 1441 - q u i z á g u i a d o p o r San J u a n de 
C a p i s t r a n o - , y conjetura q u e posiblemente v o l v i e r a a l convento de Santa 
M a r í a de Herbón, en L a Coruña . C . M A R T Í N E Z B A R B E I T O , M a c l a s e l e n a 
m o r a d o y J u a n Rodríguez d e l Padrón, Santiago de Composte la , 1951, 
p p . 76-77, transcribe las noticias biográficas de los analistas franciscanos 
W a d d i n g y Sbaralea, poco accesibles hoy. 

P . 335, nota 22: P a r a e l símil de l a nave, véase también H e r n á n 
M e x í a , "Porfiáys, dama, que diga. . . " , c. 2 d e ( C a n c i o n e r o c a s t e l l a n o d e l 
s i g l o x v , ed. R . Foulché-Delbosc, t. 1, M a d r i d , 1912, p. 2806, núm. 153). 

P . 336: P a r a las traducciones ovidianas de J u a n Rodr íguez d e l P a 
d r ó n y su relación c o n las de A l f o n s o e l Sabio, véase ahora " L a G e n e r a l 
e s t o n a : notas l i terarias y filológicas" (II), R P h , 13 (1959-60), p. 2. 

P p - 339-340: Salvo F u l g e n c i o Plancíades, los mitógrafos citados (Pa-
léfato, D í d i m o y Fanocles) se encuentran extractados en los Cánones 
crónicos de San Jerónimo, ed. J . K . F o t h e r i n g h a m , L o n d o n , 1923, p p . 77 
y 91, 79, 81. 

P. 341: Sobre l a fal ta de alusiones y reminiscencias doctas e n los 
versos de Rodríguez d e l Padrón, véase R . L A P E S A , L a o b r a l i t e r a r i a d e l 


