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UNA NUEVA FUENTE PARA EDITAR  
EL ROMANCERO DE CORTE:  

«LA MAÑANA DE SAN JUAN» EN MN6D1

Virginie Dumanoir 
Université Rennes 2 

Este trabajo se originó en el inventario de los textos romanceriles manuscritos 
conservados hasta mediados de s. xvi2, y se orienta hacia la edición crítica del cor-
pus de romances de corte en sus contextos codicológico, poético y socio-político. 
La glosa romanceril ID0230 no resulta totalmente desconocida, pero fue escasa-
mente publicada y menos estudiada. En el Cancionero del siglo xv, reunido bajo la 
autoridad de Brian Dutton3, son sólo cuatro los versos, del incipit y del explicit4, 
que acompañan el código ID0230, bajo el título de «Disparates donde ay puestas 
muchas damas y señoras5 de Aragón». Comparten la misma suerte seis poemas 
de la cuarta parte del Cancionero de Juan Fernández de Híjar6 conocido por ser 

1. Este trabajo se enmarca en los proyectos FFI2014-52266-P y FFI2017-86313-P (AEI/
FEDER, UE), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

2. Véase Virginie Dumanoir, «Fuentes poéticas manuscritas antiguas para el estudio del Roman-
cero de corte», Lemir, 22 (2018), pp. 73-102.

3. Utilizamos la codificación utilizada en dicha edición. Véase El cancionero del siglo xv (c.1360 –
1520), ed. B. Dutton, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990-1991, 7 vols.

4. Los cuatro versos son los siguientes: «vi con muy brauo denuedo/aquella reyna marfissa» y «ni
vurlar mas con donzellas / ni afaitar mas la su barba».

5. En su edición de MN6, José María Azáceta transcribe primero «señores» (Cancionero de Juan
Fernandez de Ixar. Estudio y edición crítica, Madrid, CSIC, 1956, I, introducción, p. lxxxviii),
pero corrige «señoras», conforme con el manuscrito, en la edición posterior de la glosa (ob. cit., 
II, p. 785).

6. El texto figura como MN6d-102. Cfr. Giuliana Piacentini, «Romances: reseña cronológica de
su documentación directa entre 1421 y c. 1520», Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche, I
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el códice facticio Ms. 2882 de la Biblioteca Nacional de España o MN6 en la 
clasificación de Dutton. Existen debates acerca de la fecha atribuible a la cuarta 
parte o MN6d, pero llevan todos a considerar que ID0230, al ocupar los ff. 341v-
344v, no entraría en la horquilla cronológica de la colectánea salmantina: Dutton 
sitúa la transcripción del cuaderno en el primer cuarto del s. xvi a pesar de las 
observaciones de Charles Vincent Aubrun, que subrayó la inserción de composi-
ciones de 1537, 1551 y 1573 en las dos últimas partes del códice7. Apoyándose en 
la alternancia de una letra humanística con una mano gótica en MN6d, Vicenç 
Beltrán sugiere «una fecha no muy atrasada, aunque ya entrado el siglo xvi8». Ya 
tuvimos ocasión de examinar dos textos romanceriles más del mismo cuaderno, 
de mucho interés para el estudio del romancero de corte9 . El estudio de la «Satira 
de Disparates» ID0220 G 0221 permitió conectar su escritura con los primeros 
años del reinado de Carlos V10 y el examen del «Romance de Monzón» MN6d-
90 o ID0217 nos llevó a atribuirle la fecha de 154411, lo que invitaría a ampliar 
el límite cronológico de la transcripción de MN6d hasta mediados del s. xvi. El 
texto que nos interesa figura después de los anteriormente mencionados, y la letra 
humanística es la misma. No identifica ningún autor, pero Nancy Marino, con-
sultada en Alicante en mayo de 2016, atribuyó la transcripción a Luis de Ávila12. 
El código otorgado por el equipo de Brian Dutton se tendría que completar, por 

(1998), pp. 47-61, el romance se menciona en la p. 52 y se le otorga en número 30 de la recen-
sión en que la glosa se transcribe completa. 

7. Remito, para el estudio codicológico de MN6 en general, y MN6d en particular, al trabajo de
Manuel Moreno. Enlace: <http://cancionerovirtual.liv.ac.uk.> Para el debate, véase p. 4. Para
la descripción del papel con filigrana Briquet 3.670, datada entre 1458-1477, entre los ff.. 274-
349, véase p. 10 [fecha consulta: 27/05/2018].

8. Vicenç Beltran, «Tipología y génesis de los cancioneros: Juan Fernández de Híjar y los cancio-
neros por adición», Romance Philology, 50, 1 (1996), pp. 1-19, p. 7.

9. Utilizamos dicho término para designar los textos romanceriles manuscritos -incluyendo ro-
mances, glosas y contrahechuras- compuestos en ámbitos poéticos corteses, cortesanos y urba-
nos hasta mediados del siglo xvi. Para mayor detalle, véase Virginie Dumanoir, Le Romancero 
courtois: jeux et enjeux poétiques de vieux romances castillans (1421-1547), Rennes, Presses Uni-
versitaires de Rennes, 2003.

10. Para el análisis de MN6d-93 (338r-339v), véase Virginie Dumanoir, «Rompecabezas roman-
ceril: la Sátira de disparates [ID0220]», en En Doiro antr’o Porto e Gaia. Estudos de Literatura
Medieval Ibérica, org. J. C. Miranda, Porto, Estratégias criativas, pp. 395-412.

11. Para el estudio de MN6d-90 (335v), véase Virginie Dumanoir, «El Romançe de Monçon
[ID0217]: edición y estudio», en La doble versió i el testimoni únic: cançoner i romancer, ed. J. L. 
Martos, Alicante, Universitat d’Alacant, 2017, pp. 99-128.

12. Al mismo hombre se debe un Comentario del illustre señor don Luis de Avila y Zuñiga, Comen-
dador mayor de Alcantara: de la guerra de Alemaña, hecha de Carlo V, Maximo, emperador romano, 
rey de España, enel año de mdxlvi y mdxlvii. 
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no indicar la naturaleza exacta del texto compuesto de cuarenta décimas de rimas 
consonantes: el título no da indicios de que se trate de la glosa de un romance, 
y no de los más olvidados, «La mañana de San Juan», también difundido bajo el 
título de «Romance de la toma de Antequera13». Se puede leer el texto integral de 
los «Disparates» ID0230 en la edición del conjunto del cancionero manuscrito 
de José María Azáceta14. También figura entre las glosas que editaron Giuliana 
Piacentini y Blanca Periñán15, pero sin comentar ese particular juego poético16 
que, sin duda, participa de las prácticas poéticas estudiadas por la segunda de las 
editoras de las glosas, en su ya clásico Poeta ludens. Disparate, perqué y chiste en los 
siglos xvi y xvii17. Compartimos con Isabella Tomassetti la convicción de que la 
glosa «ocupó desde sus orígenes una posición preeminente en el sistema ibérico 
de los géneros líricos»18, por lo cual nos parece de particular relevancia el texto 

13. En el Inventario General del Romancero Hispánico (IGRH) del Pan-Hispanic Ballad Project
de la Universidad de Washington -enlace: <https://depts.washington.edu/hisprom/ballads>
[fecha consulta: 30/06/2018]-, entre los romances impresos antes de 1680, el romance aquí
glosado recibe el número IGRH 0011:1. El título dado a las distintas versiones del mismo es:
«Pérdida de Antequera y escaramuza de Alcalá», con asonancia á-a. La ficha que le corresponde
lleva el nº 1472 e indica: «versión de España. Recogida 00/00/1550 Publicada en Silva de 1550. 
f II.-f. 76; Pliego suelto del s. xvi. Aqui comiençan seys romances: el primero es de la mañana
de Sant Juan etc. [Praga II, pl. 68, 218; Dicc. 683] y Timoneda, Rosa española. Reeditada en
Wolf 1856b, Primavera y Flor de Romances, nº 75, I, pp. 245-247 (De cómo la nueva de la con-
quista de Antequera llegó al rey moro de Granada, y de la escaramuza de Alcalá)  050 hemist.  
Música registrada». 

14. Cancionero de Juan Fernandez de Ixar: Estudio y edición crítica, Madrid, CSIC, 1956, II, pp. 785-
794. La única nota a pie de página señala que es «texto único e inédito». 

15. Glosas de romances viejos, siglo xvi, ed. G. Piacentini, Pisa, ETS, 2002, pp. 145-150. Figura «La
mañana de san Juan / al punto que alboreaba» como romance glosado, n° 27 de los 72 que
abarca la edición. A continuación se transcribe también otra glosa de mismo romance titulada
«Glosa del romançe que dize La mañana de San Juan», encabezada por «Quando el Rei Chico
tenía», conservada en los ff. 128v-129v de MP8. La fecha es tardía (h. 1585) y el texto ilustra la 
maurofilia del tiempo, glosando sólo 16 versos de los que describen las fiestas presenciadas por
las «damas moras» (v. 50). 

16. Blanca Periñán sólo recuerda al respecto unas conclusiones de mis investigaciones doctorales en
las cuales notaba yo que el término «disparates» podía sustituir el de «glosa» en la poesía de can-
cioneros. Véase Blanca Periñán, «Más sobre glosas de romances», en La literatura popular impresa 
en España y en la América colonial: formas y temas, géneros, funciones, difusión, historia y teoría, dir. P. 
M. Cátedra García, ed. lit. M. Sánchez Pérez,  et al., Salamanca, SEMYR, 2006, p. 103.

17. Blanca Periñán, Poeta ludens. Disparate, perqué y chiste en los siglos xvi y xvii, Pisa, Giardini, 1979.
18. Isabella Tomassetti, «La glosa», en Historia de la métrica medieval castellana, San Millán de la

Cogolla, Cilengua, 2016, pp. 605-631, p. 605. A pesar de que las observaciones presentadas
por la estudiosa en «La glosa castellana: calas en los orígenes de un género» no mencionen
específicamente los disparates ID0230, se les pueden aplicar. Véase Isabella Tomassetti, «La
glosa castellana: calas en los orígenes de un género» en Actas del XIII Congreso Internacional
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que proponemos examinar como muestra de un particular contexto cortesano 
femenino, con lo cual podremos acercarnos mejor a la vertiente culta de la vida 
oral del Romancero antiguo. 

Lo anuncia el título: en el texto van «puestas muchas damas y señoras de Ara-
gon». Lo confirman las casi cien mencionadas a lo largo de los 400 versos de la 
glosa. Como recordó Isabella Tomassetti: «No es raro que el paratexto proporcio-
ne datos importantes sobre los comitentes del ejercicio creador o los destinatarios 
del mismo, que en la mayoría de los casos coinciden con damas de la corte»19. La 
rúbrica de ID0230 no indica claramente si fue encargo, y ninguna de las muje-
res mencionadas destaca como destinataria privilegiada. En la introducción a su 
edición de MN6, José María Azáceta sólo indica que la glosa va «incluyendo los 
nombres más linajudos del reino aragonés»20. No son por cierto escasos los juegos 
poéticos organizados a petición de una dama, dedicados a una o varias mujeres de 
la corte, o destinados a su recreo. El Cancionero del siglo xv es buena muestra de 
dicho gusto. Podemos señalar otras «listas» conservadas en manuscritos del s. xv, 
como la copla dedicada «a las señoras de las fiestas en murçia» en el Cancionero de 
Rennert LB121, otras «de Suero de Ribera» a las damas de Nápoles en el Cancio-
nero de Stúñiga MN5422 y «Vn dezir que fizo iohan de tapia loando et nonbrando 
todas las damas de turpia» en el mismo cancionero23. Por otra parte, las mujeres 
no sólo son objeto de enumeración elogiosa, sino que entran en juegos que las 
solicitan. Uno de los poemas que forman una serie con la lista de las damas de 
Murcia se dedica a las «que justaron»24. En ID0135 o «Alfonso enrriques testa-
mento suyo», del cual se conservan cuatro versiones manuscritas25, el poeta orga-
niza su propio funeral, dedicando la mayor parte de la composición -vv. 41-88- a 

de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15-19 de septiembre de 2009). In 
Memoriam Alan Deyermond, ed. J. M. Fradejas Rueda et al., Valladolid, Universidad, 2010, II, 
pp. 1729-1745. 

19. Tomassetti, «La glosa», art. cit., p. 623 y también p. 625: «aunque entre los textos glosados
figuren muchas canciones, la glosa es un género culto no relacionado con el canto: sin embargo, 
parece bastante probable que algunos textos se destinaran a la recitación, sobre todo los que se
configuran como ejercicios palaciegos encargados por damas de la corte». 

20. Cancionero de Juan Fernandez de Ixar. Estudio y edición crítica, ed. J. M. Azáceta, Madrid, CSIC, 
I, 1956, p. lxxxviii.

21. [ID1034], LB1-349 (93r) (1x10).
22. [ID0045], MN54-43 (73r-74v) (10x8).
23. [ID0568], MN54-69 (94v-96v) (14x8) (94v). Es de interés notar que el poeta, al terminar una

ya larga enumeración, concluye pidiendo perdón a «las otras de la çibdat» (v. 105) cuya alabanza 
no figura entre sus versos, porque no las conocía. 

24. [ID1041 S 1034] LB1-356 (94r) (3, 3x7, 8, 2x7).
25. Son MN54-46, PN12-68, PN8-40 y SA7-311.
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indicar a determinadas damas cómo tendrán que vestir para interpretar, con o sin 
música, textos poéticos de los cuales se da el íncipit. Dichos juegos, casi teatrales, 
podían ser fruto de una petición previa de las damas, como lo muestra un texto de 
Lope de Stúñiga, conservado tanto en el cancionero que lleva su nombre como 
en el de Gallardo26. La rúbrica bastante desarrollada confirma que se trata de un 
encargo y detalla cómo el poeta implicó a las damas en su juego poético: 

A Lope de estuniga demandaron coplas (estrenas) seys damas. E el fizo traherseys 
adormideras. E fizolas teñir. La vna blanca. La otra azul. La otraprieta. La otra 
colorada. La otra verde. La otra amarilla. E puso en cadauna dellas copla. E me-
tiolas en la manga. et fizo que cada una de las damasmetiese la mano en la manga. 
E que sacase aquella con que topase. et quecada una lo rescibiese en señal de su 
uentura. E las coplas son estas.

El poema implica pues una actuación de las señoras, en forma de lecturas 
sucesivas de las coplas que irán descubriendo. El «Disparate» ID0230, al incluir 
nombres de damas, permite al poeta subrayar el poder del que ellas gozaban y 
nos invita a observar lo que la transcripción manuscrita nos puede revelar de las 
circunstancias en las cuales fue compuesto.

Llama la atención la serie textual en la que se ubica ID0230. Preceden la glosa 
dos textos de la misma mano: MN6d-100 y MN6d-102. La rúbrica del primero 
indica «Otras que envio vn cançionero vn caballero a vna señora de sus obras co-
mençando a se lle servir». El texto ID0228 evoca «otras hermosuras» (v. 16) que 
pudieron seducirle antes: ¿es lícito leer este plural como referencia a las «damas» y 
«señoras» de la rúbrica de ID0230? José María Azáceta, en su edición, menciona 
el carácter anónimo de los textos C-CIV de su edición, que corresponden con la 
serie ID0228 (2 coplas que anuncian el cancionero entregado), ID0229 (canción 
amorosa de 4 v.), ID0230 (glosa romanceril de 400 vv.) e ID0231 (respuesta a 
una pregunta formulada por una dama y que consta de 54 versos en 3 estrofas de 
11 y una de 10). Llama la atención el hecho de que comience la transcripción del 
primer texto de la serie en el f. 341r y acabe en el 345r. Los versos de los cuatro 
textos ocupan exactamente un pliego, si nos basamos en la media de seis estrofas 
en cada hoja, que es lo que domina en esta parte del cancionero. El esquema del 
pliego original que pudo copiar Luis de Ávila sería:

26. [ID0349] MN54-97 (124r-124v) (6x4). También MH1-92.
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F. 1r Columna I: 2 coplas de ID0228 + 1 de ID0229
Columna II: c. 1-3 de ID0230

F. 2r-4r Columnas I y II: c. 4-39 de ID0230
F. 4v Columna I: c. 40 de ID0230 y c. 1-2 de ID0231

Columna II: c. 3-4 de ID0231

El copista habría transcrito, a continuación de otras composiciones, una serie 
que cuadraría perfectamente con la unidad material de un pliego, tal vez real-
mente ofrecido a una dama a manera de pequeño «cancionero». Si fue el caso, 
cabe considerar el conjunto de las obras como contemporáneas, lo que llevaría a 
excluirlas todas del Cancionero del siglo xv o a incluirlas todas en él. Por otra parte, 
confirmaría la coexistencia del pliego poético manuscrito con obras claramente 
identificables como «de circunstancias», con el pliego suelto impreso cuya difu-
sión alcanzaba un público más amplio, pero posiblemente ya no tan interesado 
por los disparates poéticos de los cortesanos. Podríamos comparar la simultanei-
dad del manuscrito de corte y del impreso de corral con la de los canales de trans-
misión oral: el de la polifonía o del acompañamiento musical contemporáneos de 
la oralidad tradicional. La voz dista mucho de excluir la pluma de manera siste-
mática27. Aún más, se pueden completar, en función de lo deseado por el autor. 
La reunión de los cuatro textos manuscritos permite, sin que medie el tiempo 
indispensable para una impresión, que un caballero informe a una «señora» de 
los sentimientos que le inspira, muestre su ingenio en la evocación de la parte fe-
menina de la corte y en la definición que propone de «suspiros», rogado sin duda 
por la misma señora. Parte de los folios podían dar lugar a una lectura en voz alta, 
con el fin de elogiar, distraer y alimentar los debates en un círculo de letradas.

La reina Marfisa que abre el desfile es un poco particular, por ser personaje de 
mujer guerrera en el Espejo de caballerías de Pedro López de Santa Catalina28. Es 

27. Véase Gloria Chicote, «Estructuras sintácticas recurrentes en la selección de romances qui-
nientistas», en Studia in honorem Germán Orduna, Alcalá, Universidad de Alcalá, 2001, pp. 195-
205 y particularmente p. 199: «cabe destacar que la fijación escrita de los romances tradiciona-
les no tuvo la intención de cerrar un ciclo de oralidad, sino que por el contrario, su inclusión en 
estos poemas, ofreciendo un nuevo circuito de actualización paralelo seguramente al circuito
tradicional que continuó ininterrumpidamente al margen (o no tanto) de las intervenciones
cultas».

28. La edición princeps de la primera parte fue impresa en la casa toledana de Gaspar de Ávila en
1525 y la de la segunda parte dos años más tarde, también en Toledo, en la imprenta de Cris-
tóbal Francés y Francisco de Alfaro.
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de suponer que se trata de un emblema cortés apto para designar a una mujer de 
alto rango -¿por qué no la reina de Aragón?- o la señora de la corte, con particu-
lar protagonismo en los conflictos de su tiempo. Tampoco sería descarriado con-
siderarla como figura modélica alternativa a otros personajes bíblicos o literarios 
tradicionalmente asociados con el espacio interior femenino. En un mismo plano 
de referencias literarias podemos situar la mención del «conde Partinuples»29. 
Ambos nombres anuncian un juego en el que son de esperar unos desplaza-
mientos de las fronteras habituales entre géneros, especialmente en materia de 
guerras. El desfile remite a las mitológicas Amazonas o, más cercanas del público 
de principios del s. xvi, a la lectura de la alegórica Cité des Dames que Christine 
de Pisan escribió hacia 1405 o, más cercano aún, al protagonismo político de dos 
mujeres en el Tratado de Cambrai o Paix des Dames (1529), así llamado porque 
nació de las negociaciones de la tía del emperador Carlos V, doña Margarita de 
Austría, con Luisa de Saboya, madre del rey de Francia Francisco I. En el v. 5 del 
texto figura «doña Luissa» y en el v. 24 «doña Margarita»: sería sin duda excesivo 
identificarlas de manera definitiva, por no pertenecer a la misma generación que 
la mayoría de las damas citadas, pero su alcance diplomático fue conocido por 
toda Europa. La glosa se hace eco de esa situación y marca una evolución a partir 
del romance, en que los hombres luchan y las damas sólo son espectadoras30. En 
la glosa, las mujeres identificadas son mucho más numerosas que los hombres, y 
gran parte de ellas son actrices de combates que no sólo son metafóricos. A título 
de ejemplo, podemos subrayar cuando:

a Françia desafiaban
Vençiendo a çien mill galanes  
Talando viñas y panes
Vna escaramuça traban31

29. Puede sorprender la inclusión de un «conde» en la presente lista. Sin embargo, el verso 34 in-
dica «todas tres», lo que obliga a considerar dicho título como emblema de una señora. En eso
conecta la glosa con otra del mismo cancionero y de la misma mano, encabezado por «El conde 
partinuples» [ID0220]. 

30. En el romance, los verbos de acción tienen todos sujetos masculinos, como «los moros» (v. 19, 
249 y 269), «el moro» (v. 69), «un moro» (v. 129), «ese infante don Fernando» (v. 159), «el rey»
(v. 189), «los cristianos» (v. 239), «el infante» (v. 289), «la jente de Castilla» (v. 299), «Muley
Guadalpuxarra» (v. 330) mientras que las damas «los están mirando» (v. 89).

31. Son ejemplares esos vv. 227-230 de la glosa, y no son los únicos. En ella, las mujeres prota-
gonizan acciones violentas, como lo muestra el léxico («batalla», «daño», «escaramuza braba», 
«saqueando», «prender», «pelea»), y amorosas en menor grado («amor», «passion», «enojar»)
siempre a expensas de los hombres, lo que confirma que fue escrito el texto para damas.
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Para otro trabajo reservamos el estudio detallado de cada una de las «damas 
y señoras», así como de la red de lazos familiares que las unía, facilitando su in-
tervención e intercesión en los conflictos de la primera mitad del s. xvi. Aquí nos 
interesa sobre todo notar que muchas de ellas se casaron en los años 153032, lo 
que nos permite considerar que el texto pudo componerse por las mismas fechas: 
cuando todavía eran mujeres jóvenes interesadas en los juegos poéticos cortesa-
nos y en los años de primera circulación y popularidad del Espejo de caballerías. 

Lo que propone la glosa es pues una verdadera actualización del romance que 
trata de la conquista de Antequera por el entonces infante de Aragón Fernando, 
futuro Fernando II, documentada en 141033, a base de desplazamientos en varios 
niveles34. El desfase temporal de más de un siglo se acompaña a su vez de una no-
table ampliación de la ubicación geográfica aludida. Si en el romance están cita-
das explícitamente la Vega de Granada, el Alhambra, Antequera, Alcalá, Castilla 
y Córdoba, acorde con el enfrentamiento de dos espacios geopolíticos, cristiano 
por una parte, musulmán por la otra, no es tan sencillo en la glosa que va multi-
plicando topónimos. Las referencias a tierras andaluzas menudean, al completar 
«Granada» y «Antequera» con la evocación de «Almazán», «Moclín», «Belveder» 
y «Sevilla», hasta llegar a «Túnez» y «Oriente». Del escenario bélico de Fernando 
de Aragón pasamos a las campañas de Carlos V en Berbería, que culminan con 
la toma de Túnez en 1529. Dentro de la misma lógica, la «alta mar» aludiría al 

32. A título de ejemplos, doña Juana de Toledo (v. 4), podría ser la hija de Leonor de Guzmán, ca-
sada en 1431 con Pedro Suárez de Toledo. Por otra parte, Alejandro Abadía Irache, en Señorío 
y crédito en Aragón en el siglo xvi, cita un documento en que Francisco Agustín dotó a su hija
Isabel Agustín «para ayuda de su matrimonio, en 1530» (1993, p. 55). En el v. 13 se cita «Isabel 
Agostín», y es conocida la posible alternancia de o y u. Doña Margarita citada en el v. 24 podría 
ser Margarita de Parma, hija ilegítima de Carlos V y Juana van der Gheist, casada en 1536 con 
el duque de Florencia Alejandro de Médicis. Doña Juana de Aragón, citada en el v. 32, podría
ser la hija ilegítima de Fernando el Católico, nacida h. 1500, que casó con Ascanio Colonna, 
príncipe de Tagliacozzo, y reunió en su palacio una corte poética renombrada. Doña Elvira de
Mendoza, citada en el v. 175, se casó «en cuatro de septiembre de mil e quinientos et treinta e
seis años», según las Publicaciones del Archivo General de la Nación, vol. 12, 1927, p. 95. 

33. En septiembre históricamente y en mayo en el romance.
34. Responde así la glosa a la necesidad de ajustarse a las preocupaciones de su público. Véase al

respecto Aurelio González, «Mecanismos de pervivencia de temas históricos del romancero
medieval», en Studia in honorem Germán Orduna, Alcalá, Universidad de Alcalá, 2001, pp. 299-
317. Sin mencionar ID0230, analiza muy bien el estudioso la dimensión social del Romancero: 
«Desde luego que el romance (o cualquier texto tradicional) debe, además, presentar algún in-
terés para el escucha; esto es, tiene que ofrecer la posibilidad de ser referido a la situación social, 
real o ideológica, de la comunidad, ya que lo que se memoriza es una «lectura» comunitaria y
no individual de los distintos segmentos narrativos. Esta posibilidad no necesariamente está
relacionada con el tema del romance» (ibid., p. 301).
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protagonismo del Emperador en el Mediterráneo, donde tuvo que luchar contra 
los berberiscos35. No faltan tampoco ecos de tierras peninsulares: las castellanas 
«Zamora», sus vecinas «Benavente» y «Villalpando», juntas con «Aranda de Due-
ro» (dos veces) y «Fuentes»; las aragonesas «Zaragoza», «Monzón36» e «Híjar»; la 
valenciana «Moncada». A partir del conflicto fronterizo en el romance inicial el 
poeta glosador pasa a los problemas de Carlos V en tierras italianas («Roma37» 
y «Nápoles»), relacionados con «Francia38», sin que falten «Flandes39». La am-
bientación de la glosa dista mucho de proponer andanzas erráticas al público 
y acompaña la evocación de un período en que las zonas conflictivas se habían 
multiplicado. En todas ellas surgen figuras femeninas, ordenadas como para un 
desfile militar. Sólo cuatro de ellas ocupan solas el espacio de una copla, y las 
demás aparecen en grupos de 2, 3 o 4. No carece de interés la visualización de las 
series consecutivas, que proponemos figurar como sigue:

Si representamos cada una de las damas por una estrella, y cada copla por 
una línea vertical uniendo las señoras de una misma estrofa, podemos ordenar 
las líneas de asteriscos colocando la primera copla a la izquierda y la última a la 

35. En los años 1536-1538 se llevaron a cabo una serie de expediciones contra Barbarroja, aliado
de Francisco I.

36. Es de subrayar el alcance político de la ciudad de Monzón en la que se celebraron numerosas
cortes, sea bajo la autoridad de Carlos V, sea del infante Fernando. Para mayor información,
véase Luis González Antón, «Las Cortes Generales de Monzón», en Las Cortes de Aragón, 
Zaragoza, Librería General, 1978, pp. 68-69.

37. El saqueo de Roma por las tropas imperiales, el 6 de mayo de 1527, estaría todavía en todas
las memorias, por la resonancia que tuvo en toda la Cristiandad. En el ámbito romanceril, dio
lugar a la composición «Triste estaba el padre santo». Véase Antonio Rodríguez-Moñino, La 
Silva de romances de Barcelona 1561. Contribución al estudio bibliográfico del Romancero español
en el siglo xvi, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1969. Recuerda que el romance pudo
componerse hacia 1535 y que Martín Nucio, en su reedición de la colección de romances de
Luis Sepúlveda, suprimió la glosa de la que había sido objeto «Triste estaba el Padre Santo». 

38. Los conflictos con Francia fueron recurrentes en la primera mitad del siglo xvi, con nada me-
nos que tres guerras entre Francisco I y Carlos V. 

39. A raíz del saqueo de Roma, se confirma un frente de lucha contrarreformista de particular
virulencia en Flandes.

1 5 10 15 20 25 30 35 40
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derecha. Dibuja el esquema de un desfile armonioso, con un eje central disconti-
nuo enmarcado por dos hileras casi completas, sólo interrumpidas en las cuatro 
ocasiones en que la evocación de una dama sola ocupa el espacio entero de la 
copla. El alineamiento de las estrellitas no basta para dar cuenta de lo que invita 
a representar, o a imaginarse, la glosa, puesto que acompaña la mención de las 
damas de indicaciones acerca de su ropa, de su estado anímico, de sus gestos o de 
los objetos o figuras que las acompañan, casi a manera de didascalias. Tal vez sea 
exagerado considerarlo como actuación teatral, pero no tanto si recordamos que 
la corte es por excelencia un escenario en que cada uno, y también cada una, debe 
asumir un papel. Además, las coplas invitan a las damas a actuar entre sí, con la 
evocación de una sucesión de microescenas que las reúnen, y también en relación 
con el trasfondo histórico presente en los versos del romance40.

El juego cortesano se apoya en una construcción poética de la glosa muy ha-
bitual, a partir de los versos pares asonantados á-a41 lo que facilita la variedad de 
consonancias asociadas en la segunda mitad de las coplas glosadoras. Las cuarenta 
coplas presentan un sistema rímico muy regular de tipo: ABAAB CDCCD, casi 
perfecto. Aprovecha la estructura de la llamada copla real o falsa décima, cons-
tituida por la unión de dos quintillas octosilábicas de misma estructura pero de 
rimas distintas. Dicha combinación permite al poeta repetir más la consonancia 
extraída del final libre de los versos impares del romance (rima C tres veces) que 
la menos variada del final asonantado de los versos pares de «La mañana de san 
Juan» (rima D dos veces). El romance elegido permite que la rima D corresponda 

40. Dicho juego está alimentado de distinta forma, obedeciendo a las exigencias de la corte capaz
de ser a la vez actriz y espectadora. Podemos notar numerosos versos o partes de ellos que
podrían destinarse a orientar una actuación, además de nombrar a las damas que tienen que
ir juntas, indicando una actitud -«muy apresuradas» (v. 6), «ufana» (v. 101), «enojada» (v. 106), 
«tienen las dos mucha pena» (v. 113), «tienen las dos gran pelea» (v. 133), «con toda su gala» (v. 
147), «recibe mucha passion» (v. 182), «todas con sus gabilanes» (v. 226), «con caryño» (v. 251), 
«con presteza» (v. 361), «enojada» (v. 363), «muy enojada» (v. 372)-, un tono -«diziendo que por 
sus lloros» (v. 16), «jurando» (v. 37), «aprueba» (v. 186), «jurando con mucha priesa» (v. 193),
«bien se enojara» (v. 317), «tuvieron muy grandes boçes» (v. 325)-  o movimientos colectivos
«y con ellas gran jente viene» (v. 66), «con los tres Reyes de Oriente» (v. 153), «las matronas de
Roma» (v. 213), «con muchedumbre de jente» (v. 244)-, o actividades de las damas designadas
- «van» (v. 6), «ívanse» (v. 46), «se finara» (v. 52), «mirava» (v. 106 y 109), «se te ofresçe» (v. 162), 
«vio» (v. 188), «mostrando» (v. 216), «a jugar al axedrez» (v. 245), «mas enbiarala a pescar» (v. 
334), «van a buscar con buen fin» (v. 343).

41. Isabella Tomassetti, en el apartado que dedicó a la glosa romanceril («La glosa», art.cit., p. 616) 
recuerda que la asonancia en los versos pares podía constituir un problema para los poetas
glosadores, por «no poder variar mucho las rimas en la copla final de las glosas, salvo «cuando
el romance presentaba una asonancia pura (por ejemplo –ó-é)».
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sucesivamente con: -aua (c. 1, 7, 10, 22 y 29), -ada (c. 2, 11, 16, 26, 27, 31 y 39), 
-anças (c. 3), -adas (c. 4), -anas (c. 5), -ata (c. 6); -aba (c. 8, 12), -ambra (c. 9), -arba
(c. 13 y 40), -abra (c. 14), -ala (c. 15 y 24), -ara (c. 17, 32, 35 y 36), -asan (c. 18),
arma42 (c. 20), -auan (23), -arga (25), -aça (30), -arra (33), -ança (34), -ana (37),
anda (38). Son pues 21 rimas distintas a partir de una misma asonancia y sólo tres
de ellas se repiten más de tres veces. Es cierto que el glosador se puede apoyar en
un romance en sí muy variado en que las palabras finales pares pocas veces pre-
sentan consonancias consecutivas. Es el caso sin embargo de «ganara» (v. 350) y
«jurara» (v. 360) que obligan al glosador a utilizar una misma rima D en las coplas
35 y 36. Pasa lo mismo en las coplas 26 y 27 que comparten una rima D en –ada. 
Las irregularidades son mínimas, si consideramos que, a lo largo de 400 versos,
observamos una perturbación clara de la rima sólo para D y en dos estrofas: el v.
207 termina por «daua», que no rima con «haga» del v. 210; el v. 277 acaba por
«espada» y el 280 por «lloraua». En la copla 19, basta con cambiar las palabras
finales para restaurar la rima: en lugar de “fuera ganada” del v. 187, la lectura “ya la
ganara” o “ya se ganara” restablece la rima con «mudara» del v. 190. Era muy habi-
tual, y lo es todavía, trastrocar palabras al copiar un texto. A fin de cuentas, las dos
irregularidades resultan poco notables, primero porque representan un porcentaje
muy reducido del total, y luego porque conciernen rimas asociadas con la aso-
nancia romanceril, lo que no les sitúa, en la glosa, en versos consecutivos. Por otra
parte, si comparamos con la primera versión de «La mañana de san Juan» impresa, 
conservada en la Segunda parte de la Silua de varios romances43, notamos que los
versos correspondientes a los vv. 190 y 210 de la glosa presentan variantes y que el
v. 280 de la glosa no figura en la versión de la Silva II. Los dos errores del poeta, o
descuidos del copista, no llevarían pues a considerar uno u otro como negligentes. 
Hasta podemos considerar que conservó MN6d un texto en que el glosador se
esmeró en cumplir con lo exigido en la poesía de cancionero, nunca exenta de unos
cuantos fallos, mayormente en textos de varios centenares de versos como éste.

A los juegos temáticos y poéticos permitidos por la glosa ID0230 se suman ecos 
musicales en distintos niveles. Podemos notar primero que el romance en sí evoca 
la «gran fiesta» que «hazen los moros» (v. 19), lo que sugiere melodías orientales, 
brutalmente interrumpidas cuando el rey de Granada, enterado de la conquista de 

42. En ese caso, la rima se apoya en la totalidad de la palabra «arma», lo que podría parecer poco
hábil. Sin embargo, el poeta glosador utiliza en el verso 197 el verbo «se arma», cuando el verso 
200 del romance inicial termina por el sustantivo «arma», en la expresión «tocar al arma».

43. Segunda parte de la Silua de varios romances. Lleva el mismo orden que la primera. Impressa en
Zaragoza por Esteban de Nagera en este año de 1550. Utilizamos la edición facsímil de Vicenç 
Beltrán, México, Frente de Afirmación Hispanista, 2017, pp. 315-316.
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Antequera por el infante don Fernando, «mandó tañer sus trompetas» (v. 199) y «tocar 
todos a la arma» (v. 200). La asociación con la música de dicho romance queda confir-
mada, por otra parte, por su inclusión en el libro de tabladuras en el que el músico Die-
go Pisador ofrece a músicos aficionados la posibilidad de cantar con acompañamiento 
de vihuela44. Si comparamos los versos apuntados por Pisador con los equivalentes en 
la glosa y en la versión conservada en la Segunda parte de la Silva, podemos apreciar el 
abanico de combinaciones rítmicas posibles para interpretar ID0230.

En la glosa ID0230 En la II parte de la Silua En el libro de Pisador

la mañana de San Juan La mañana de sant Juan La mañana de sant Iuan
al punto que alboreaua al tiempo que alboreaua al tiempo que alboreaua
Gran fiesta hazen los moros gran fieʃta hazen los moros gran fieʃta hazen los moros
Por la vega de Granada por la vega de Granada por la vega de granada
Revolviendo sus caballos reboluiendo fus cauallos 
Y jugando de las lanças  y jugando delas lanças [sólo vihuela]
Ricos pendones en ellas ricos pendones enellas
Labrados por sus amadas broflados por fus amadas 
Ricas aljubas bestidas ricas marlotas veftidas ricas aljuuas veftidas
De sedas y finas granas texidas de oro y grana de feda y oro labradas

Más allá de las variantes gráficas o terminológicas, llama la atención la pro-
puesta de Pisador, que autoriza distintas reiteraciones melódicas: es posible cantar 
cuatro versos, intercalar una parte instrumental, y cantar otros dos, separando así 
el texto en unidades de 6 versos. Otra opción consiste en repetir la música prevista 
para cuatro versos, antes de cambiar de melodía para otros dos, dividiendo así el 
romance en unidades de 10 versos. Notamos que esa última posibilidad se puede 
utilizar para cantar una glosa, distinguiendo claramente los ocho versos glosadores 
de los dos glosados, al interpretarlos con dos melodías distintas. Aunque no sea 
posible saber cuáles fueron las opciones elegidas por los contemporáneos de la 
composición del texto45, lo que sí se aprecia es la gran libertad interpretativa ofre-

44. Del Libro de musica de vihuela agora nuevamente compuesto por Diego Pisador, vezino de la ciudad 
de Salamanca, publicado en 1552, se conservan dos ejemplares en la Biblioteca Nacional de
España, con las signaturas R/9280 y R/14060. El romance está en el f. IVv. 

45. No compartimos la desoladora conclusión de Óscar Abenójar, cuando afirma que «Los textos
romancísticos medievales que tenemos atestiguados son fósiles sin vida, silenciosos, despojados 
de todo ese dispositivo musical y estilístico tan poderoso, que no era simple subrayado acompa-
ñante, sino clave estructuradora de composiciones que solo podían ser entendidas como sumas
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cida. El texto de la glosa ID0230 también multiplica referencias musicales muy 
diversas, como otros tantos ecos de juegos musicales de corte. «Los serafines en 
dança» de los vv. 27-28 sugieren coros de niños, contrastando con la voz de la sola 
«viconesa de Maella» (v. 43) que «cantava a la estrella» (v. 44). El ritmo andaluz 
de la «çanbra» (v. 87) no suele coincidir con las solenidades navideñas asociadas 
en la Cristiandad con los «tres Reyes de Oriente» (v. 153), ni con la canción ale-
gre de Isabel de Moncada (v. 156) anunciando «albricias» (v. 158). Completa el 
viaje musical la evocación de un curioso baile «de romanos con paganos46» y una 
danza protagonizada por el «alcalde viejo Ronquillo» (vv. 336-337). A la edad le 
corresponde un «privilegio» (v. 338) que no deja de sugerir una coreografía más 
controlada que la anterior. Concluye el paseo musical con la llegada de la noche, 
anunciada por el cantar de «las ranas» (v. 385). La música acompaña pues el paso 
de un día empezado con canciones del alba, muy conectadas con el tema amoroso, 
acompañado de una polifonía de voces de niños y mujeres a las cuales se les ofreció 
el espectáculo de varias danzas, antes de que la voz del poeta callara, sustituida por 
el canto crepuscular de los anfibios, también en busca de pareja...

Terminaremos observando la riqueza intertextual de la glosa, que no se limita 
a amplificar un romance, sino que conecta con otros poetas y poemas de los ss. 
xv y xvi. Un primer nivel de juego reside en las numerosas referencias, más o 
menos directas, a varios poetas y/o músicos. En la copla 4 leemos «leçiones de 
Garci sanchez» (v. 45), cuyo nombre lleva a interrogar la posibilidad de que sea 
un guiño a Garci Sánchez de Badajoz, poeta y músico cuya fama se extendió a 
raíz de la difusión impresa de obras suyas en el Cancionero general de Hernando 
del Castillo 11CG47. Escribió romances así como glosas y contrahechuras ro-
manceriles48. En la copla siguiente aparece «don Juan Manuel portugues», que 
podría ser autor de ID0799 S 0792. En la copla 8 se evoca, sin identificarlo, al 
autor desgraciado de una mala glosa «de aquel romanze de Elena» (v. 75) que tal 
vez pueda corresponder, o por lo menos relacionarse, con la «Glosa del romance 

orgánicas de letra y música». («Romancero», en Historia de la métrica medieval castellana, San 
Millán de la Cogolla, Cilengua, 2016, pp. 1065-1102, cita p. 1066).

46. La glosa no menciona directamente ningún tipo de música pero los versos remiten a un espec-
táculo que la implica, al decir que «allí vieron los romanos/dançando sobre una escala/a porfía
con paganos» (vv. 235-237). No carece de interés observar que establece así una correlación
entre una danza descontrolada y la «orden mala» (v. 240) del ejército cristiano del romance.

47. Véase al respecto Carmen Parrilla, «Garci Sánchez de Badajoz y la propulsión del Cancionero 
general», Letras: revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María de los Buenos Aires, 65-66 (2012), pp. 65-88.

48. Sus textos romanceriles son variados y numerosos: ID0693, ID0700G0701, ID0713G0714,
ID0723, ID0728V0729, ID3698.
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que dizen de la reyna Elena» conservada en un pliego suelto49. También nos hace 
parte la copla 30 de una muy curiosa queja dirigida contra Juan de Mena, porque 
Juan de Lucena no le escribió una comedia. ¿Se puede oír aquí una crítica contra 
el rigor religioso y el estilo complejo de La vida Beata del contemporáneo del 
ilustre Juan de Mena50? Tratándose de dos poetas del siglo anterior, sería un eco 
de la recepción de los poetas del xv en una corte nobiliaria renacentista. A esas 
referencias directas podemos añadir unos nombres de damas que las conectan 
con determinados poetas de cancioneros: Urrea (c. 2 y 23), Torrellas (c. 11) e 
Hijar (c. 27 y 29) son tres ejemplos. La glosa constituye pues un espacio en que 
es posible convocar, además del público femenino, a varios de los poetas cuyas 
obras propiciarían lecturas y debates. Y no sólo convoca a poetas, porque la glosa 
ID0230 abarca también, a manera de ensalada, citas más o menos extensas de 
otros textos romanceriles. Al público de principios del s. xvi sin duda le llamaban 
la atención los siguientes versos, relacionados todos con romances conocidos:

En ID0230 Romances*

Por desterrar a la Caua
y al conde don Julián    vv. 7-8

Amores trata Rodrigo IGRH:0296
En Ceuta está don Julián IGRH:0018
Los vientos eran contrario IGRH:0389
Ya se sale de Toledo  IGRH 0247

De moclyn/caualleros vv. 14 et 18 Caballeros de Moclín IGRH:0810
El conde Partinuples v. 31 El conde Partinuples ID0220G0221
romanze de Elena  v. 75 Reina Elena Reina Elena IGRH:0043
En Monçon      v. 145 En las cortes está el rey ID0217
Hera por mayo v. 176 Que por mayo era por mayo ID0701
Por amor de Durandarte v. 195 Durandarte durandarte ID0882
Riueras de Duero arriba v. 264 Riberas de Duero arriba ID7334
A vn moro alcayde de Vaça 
v. 297

Moro alcayde moro alcayde IGRH0055
Sobre Baza estaua el rey ID3722

Al partir de vna colmena
Tuuieron muy grandes boçes
v. 324-25

Sobre el partir de las tierras
Ahí pasan malas razones IGRH0809**

De poner çerco a Çamora v. 374 Romances del cerco de Zamora***

49. Para un estudio más detallado, véase Francisco Javier Fuente Fernández, «Pliegos sueltos góti-
cos de Praga. Las glosas de romances», Estudios humanísticos. Filología, 12 (1990), pp. 157-174.

50. Véase Ana Vian Herrero, «El Libro de vita beata de Juan de Lucena como diálogo literario»,
Bulletin hispanique, 93, 1 (1991), pp. 61-105. 

Avatares y perspectivas.indb   148 29/7/19   17:43

www.ahlm.es



Una nueva fuente para editar el Romancero de corte   | 149

La glosa ID0230 juega con una serie de textos romanceriles de muy variada 
índole, combinando el episodio fronterizo inicial con un juego de corte en el cual 
se cruzan también temas mitológicos, épico-legendarios, históricos, carolingios, 
fronterizos y amatorios, unos copiados en manuscritos de corte antes de la im-
presión del primer Cancionero de romances, otros difundidos en pliegos sueltos 
y romanceros de mediados del s. xvi. Dista mucho, por lo tanto, de carecer de 
interés el estudio de los «Disparates», y no sólo por conservar una de las versiones 
más amplias del «Romance de la toma de Antequera». 

José María Azáceta, al editar el Cancionero de Ixar, subrayó el carácter anár-
quico y desorganizado de las dos últimas partes, en que figura la glosa ID0230. 
Manifestó poco aprecio por «el tono intrascendente» y los «versos sobre un moti-
vo circunstancial» que le parecieron caracterizar los últimos folios del manuscrito. 
A pesar de todo, concluyó en forma de invitación: «En esta poesía, que a veces 
roza el absurdo, como en las Sátiras de disparates, vemos un contacto con la del 
romancero, muy digno de tenerse en cuenta51». Esperamos haber contribuido 
a confirmar que los «Disparates donde ay puestas muchas damas y señoras de 
Aragón» son versos de sumo interés para estudiar el entorno cortés de los ro-
mances a principios del s. xvi, cuando se conjugan una transmisión manuscrita 
en contados círculos letrados, una difusión impresa que va ganando fuerzas, unas 
polifonías cortesanas y melodías más populares. Nos parece pues indispensable 
y provechoso tener en cuenta, para una edición crítica del romancero cortesano, 
las glosas que nacen en un entorno culto y que no son, al fin y al cabo, tan dispa-
ratadas: los versos de ID0230 son filológicamente relevantes, poéticamente casi 
perfectos, lúdicamente cortesanos, y musicalmente sugestivos52.

51. Azáceta, «Introducción», en Cancionero, ed. cit., p. cviii.
52. Para otro trabajo reservamos el estudio sistemático de los elementos que caracterizan ID0230

como poesía de circunstancias marcada por un contexto político-social de complejas relaciones 
nobiliarias.

* Después del íncipit, indico el ID cuando lo hay, y el IGRH cuando sólo conservamos versiones 
posteriores a 1520. En contados casos, menciono otro verso del romance.

** El romance se conoce por su íncipit «Castellanos y leoneses». Los versos que hacen eco son 
los 3 y 4.

*** Son muy numerosos los romances, constituyendo un ciclo entero, de muchísima difusión a lo 
largo del s. xvi. Para mayor detalle, remito a Virginie Dumanoir, «El cerco de Zamora: un ciclo 
romanceril épico-histórico y cortesano», Studia Zamorensia, XV (2016), pp. 117-150.
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