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RODRIGO DE TORRES, MARTÍN EL TAÑEDOR Y UN 
HERMANO DE ESTE: TRES POETAS DEL CANCIONERO 

DE PALACIO (SA7) PRETENDIDAMENTE MENORES1

María Encina Fernández Berrocal 
Universidade da Coruña

De los más de 700 autores de los que Brian Dutton da cuenta en El cancionero 
del siglo xv (c. 1360-1520) son muy pocos los que han recibido el suficiente grado 
de atención por parte de la crítica2. La exigüidad de la producción de algunos de 
ellos y la frecuente ausencia de datos biográficos han sido razones suficientes para 
que muchos no fuesen merecedores de un estudio individualizado: la mayoría 
se incluyeron a priori en el grupo de los considerados poetas menores, fórmula 
que nos remite a la idea de creadores «con poca producción, de escaso interés y 
sin mucha calidad artística»3. A ello podemos sumar los prejuicios extendidos 
desde antaño de la mano de eruditos como Menéndez Pelayo o Menéndez Pi-
dal, quienes desde su óptica decimonónica infravaloraron la poesía cancioneril 
(especialmente, la de signo amatorio), provocando que durante décadas solo una 

1. Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto FFI2016-78302-P «De poetas y cancioneros: 
hacia un nuevo canon de la poesía cuatrocentista», financiado por el Ministerio de Economía
y Competitividad (MINECO) e integrado en el Grupo de investigación Hispania (G000208)
de la Universidade da Coruña, subvencionado por la Xunta de Galicia. Asimismo, es parte de
una pesquisa más amplia que desarrollo gracias al disfrute de una beca predoctoral FPU del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Véase Brian Dutton, El cancionero del s. xv (c. 1360-1520), Salamanca, Biblioteca Española del
siglo xv- Universidad, 1990-1991, 7 vols. (me valgo de las convenciones del estudioso para la
citación de los textos y de las fuentes cancioneriles). 

3. Cleofé Tato, De amor y guerra: la poesía de Pedro de la Caltraviesa, Vigo, Academia del Hispa-
nismo, 2013, p. 11.
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mínima porción fuese incluida en el canon de la poesía medieval española4. Si 
bien las investigaciones han avanzado en esta línea, queda todavía mucho por 
hacer, sobre todo, en lo que respecta a los poetas de corpus reducido, cuyo estudio 
puede depararnos (como ha sucedido en más de una ocasión) ciertas sorpresas. 

El objeto de esta investigación es ofrecer un acercamiento a la figura y a la 
obra de tres creadores desatendidos por la literatura científica: Rodrigo de Torres, 
Martín el Tañedor y un versificador hermano de este último al que la crítica ha 
dado el nombre de Diego el Tañedor a partir de «Diego, sy dios me adiestre» 
(ID0183: RC1-144, PN10-94), sátira de Antón de Montoro cuya rúbrica reza 
Copla que fizo Antón de Montoro a Diego, el tañedor, porqu’el duque y el maestre de 
Santiago dormían con su mujer5. Los tres vates presentan una estrecha vincula-
ción, pues el grueso de sus composiciones confluye en un mismo manuscrito: el 
Cancionero de Palacio, «el más representativo de los gustos y modos poéticos de la 
primera mitad de la centuria»6. El florilegio fue compilado entre 1441 y 1445, lo 
cual permite suponer que los tres estarían literariamente activos con anterioridad 
a esa franja temporal7: a mediados del s. xv ya gozarían del suficiente reconoci-
miento como para ser incluidos en tan importante colección, vinculada a dos de 
las cortes peninsulares que ejercieron una mayor influencia en la época (la de Juan 
II de Castilla y la de los Infantes de Aragón), contexto en el que gran parte de los 
escritores de SA7 habrían desarrollado su quehacer literario8.

Martín el Tañedor es, de los tres, el que más atención ha recibido en los estudios 
cancioneriles, ya desde época temprana9; a pesar de que nos ha legado un volumen 

4. Véase, por ejemplo, la selección de juicios negativos de Menéndez Pelayo recogidos en Keith
Whinnom, La poesía amatoria de la época de los Reyes Católicos, Durham, Universidad, 1981, pp. 9-13. 

5. Ninguno de los poemas inventariados por Dutton es, sin embargo, atribuido a un poeta de ese
nombre.

6. Dutton, El cancionero, ob. cit., p. vi.
7. Para la datación de Palacio, véase Vicenç Beltran, «El testamento de Alfonso Enríquez», en

Convergences médiévales. Épopée, lyrique, roman. Mélanges offerts à Madeleine Tyssens, Bruxelles, 
De Boeck Université, 2001, pp. 63-76; Cleofé Tato, «El Cancionero de Palacio (SA7), ms. 2653
de la Biblioteca Universitaria de Salamanca (I)», en Cancioneros de Baena: Actas del II Congreso
Internacional Cancionero de Baena, Baena, Ayuntamiento de Baena, 2003, I, pp. 495-523.

8. Destaca Dutton la significativa presencia de creadores pertenecientes al círculo personal de
Álvaro de Luna ( Juan de Merlo, Juan de Silva, Alfonso de Córdoba…) y la importante repre-
sentación de otros adscritos a la facción de los infantes, como Fadrique Enríquez, o Pedro y
Suero de Quiñones (B. Dutton, «Spanish Fifteen-Century Cancioneros: A General Survey to
1465», Kentucky Romance Quarterly, 26 [1979], p. 448). 

9. José Amador de los Ríos fue el primero que trató sobre su figura en la Historia crítica de la lite-
ratura española, Madrid, Imprenta de J. Fernández Cancela, 1865, VI, pp. 163-164; sin embargo, 
no aparece mencionado en otros trabajos decimonónicos: ni en Friedrich Bouterwek, Historia de 
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reducido de versos, varios investigadores se han detenido en su figura, si bien, a 
veces, de un modo ocasional y a propósito de la obra de un trovador ya consagrado: 
Alfonso Álvarez de Villasandino, quien alude al Tañedor en dos de sus piezas.

El repertorio poético de Martín comprende únicamente una composición de 
atribución segura y otras cuatro que, de acuerdo con Dutton, pudieron deberse 
a su mano; sabemos, además, que parte de su producción se habría perdido: al 
menos varias piezas en lemosín y probablemente una más en castellano, cuyas 
huellas podemos rastrear en el Cancionero de Baena. Recojo, a continuación, el 
inventario completo10:

ID1625 (PN1-499†) Sobrevive el texto de la respuesta: ID1626 (PN1-500), de 
Fray Diego de Valencia.
ID2542 (SA7-152) Ti: Martin tanendor. In: «Ventura tan perseguido».
*ID2543 (SA7-153) Ti: Hotra cançión. In: «Ay senyora por tu fe». 
*ID2544 (SA7-156) Ti: Cançión. In: «Todo el tiempo loaré».
*ID2422 (SA7-157) Ti: Otra canción. In: «Bien deuo loar amor»
*ID2545 (SA7-158) Ti: Otra cançión. In: «Bien siruiendo esperaré».

la literatura española, traducida y adicionada por G. de la Cortina y Hugalde, Madrid, Imprenta 
de Eusebio Aguado, 1829; ni en George Ticknor, Historia de la literatura española, traducida y 
adicionada por P. de Gayangos y E. de Vedia, Madrid, Ribadeneyra, 1851. Otros investigadores 
que lo incluyeron en sus aportaciones fueron Marcelino Menéndez  Pelayo, Antología de poetas 
líricos castellanos, Santander, CSIC, 1944-1945 [1890-1908], II, p. 258; Colección de poesías de un 
cancionero inédito del siglo xv existente en la Biblioteca de S. M. el Rey D. Alfonso XII, ed. A. Pérez 
Gómez Nieva, Madrid, Tipografía de Alfredo Alonso, 1884, pp. 222-223; Ramón Menéndez 
Pidal, Poesía juglaresca y juglares. Orígenes de las literaturas románicas [1942], Madrid, Instituto 
de Estudios Políticos, 1957, pp. 290-291; El Cancionero de Palacio (manuscrito n.º 594), ed. F. 
Vendrell, Barcelona, CSIC, 1945, pp. 70-71; Rafael Lapesa, La obra literaria del Marqués de 
Santillana, Madrid, Ínsula, 1957, p. 23; Cancionero de Juan Alfonso de Baena, eds. B. Dutton, J. 
González Cuenca, Madrid, Visor, 1993, p. 810; La poesía cancioneril del siglo xv: antología y estu-
dio, eds. B. Dutton, V. Roncero López, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2004, pp. 209-211; y, 
más recientemente, Óscar Perea Rodríguez, La época del Cancionero de Baena: los Trastámara y sus 
poetas, Baena, Ayuntamiento de Baena, 2009, pp. 149-150. Algunos investigadores de la historia 
de la música se han centrado también en la figura del poeta: Maricarmen Gómez Muntané, 
«Some Precursors of the Spanish Lute School», Early Music, XX,14 (1992), pp. 583-593; La 
música medieval en España, Kassel, Reichenberger, 2001, p. 287; Ead., Historia de la música en Es-
paña e Hispanoamérica, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2009; y Tess Knighton, «Music 
and Misogyny in the Crown of Aragon c. 1412», Antigrama, 26 (2011), pp. 515-531.

10. Véase Dutton, El cancionero, ob. cit., VII, p. 391. Las piezas que figuran precedidas del símbolo
(*) son, como apunta el propio Dutton, de autoría insegura. 
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El único texto de atribución segura (ID2542) no resulta útil para saber algo 
de su creador, pues, al ser de temática amorosa, no incluye referencias a per-
sonajes ni a hechos históricos; sin embargo, es de interés que el rótulo que lo 
precede deje constancia tanto del nombre como de la profesión del vate (Martin 
tanendor). Contamos, además, con la obra de su hermano (copiada en un único 
bloque en SA7) de la que podemos deducir algunos datos. Un ermano de miçer el 
Tanendor es el epígrafe que abre esta microsección en Palacio; allí a Martín se le 
aplica el título miçer, voz que proviene del catalán y que fue empleada para hacer 
referencia a italianos y catalanes de cierto renombre durante los ss. xv y  xvi11; 
ello nos permite vincular a nuestro autor con el oriente peninsular, una hipótesis 
que se ve reforzada por otros indicios (vid. infra)12.

Importa atender, además de las rúbricas, a otros aspectos relacionados con 
su producción, como pueden ser las relaciones literarias que mantuvo con otros 
creadores: tenemos noticia a través del Cancionero de Baena de que un versificador 
que respondía al nombre de Martín el Ciego sostuvo una contienda poética, a 
causa de una prostituta de nombre Cortabota13; la composición habría sido su-
primida del manuscrito y solo sabemos de su existencia gracias a que se conserva 
la respuesta del Maestre Fray Diego de Valencia, «Cata, Martin Çiego, en toda 
manera» (ID1626, PN1-500), cuya rúbrica reza Esta cantiga de respuesta fiso e 
ordenó el Maestro Fray Diego en favor e ayuda de la dicha Cortabota contra Martin 
el Çiego. Menéndez Pidal fue el primero en identificar a este Martín con el poeta 
de SA7, atribuyéndole, con acierto, esta pieza hoy perdida (vid infra)14.

Resulta también relevante examinar las citas y las menciones del autor en 
boca de otros poetas. Como ya he apuntado, Villasandino recuerda su figura en 
dos poesías: «Amigos, ya veo acercarse la fyn» (ID1237, PN1-97) y «Señor Juan 
Furtado yo so quebrantado» (ID1243, PN1-103). Según Dutton, ambas habrían 

11. Joan Corominas - José Antonio Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 
Madrid, Gredos, 1980-1991, V, s. v. señor. Es este un título que ostenta algún otro poeta, como
Francisco Imperial, si bien en SA7 no se le concede esta dignidad. 

12. No debemos olvidar que muchos de los vates de SA7 eran oriundos de esta zona (Edad Media: 
lírica y cancioneros, ed. V. Beltran, Barcelona, Crítica, 2009, p. 23). 

13. Véase sobre la mutilación Dutton - González Cuenca, Cancionero, ed. cit., p. 341. Con ante-
rioridad José María Azáceta nos ha ofrecido otra propuesta: señalaba que no se habría perdido
una composición de Martín, sino unas estrofas del texto «Teressa pues tienes fama» (ID1624, 
PN1-499), que precede a la respuesta de Fray Diego, y que sería en realidad del propio Tañedor 
(Cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. J. M. Azáceta, Madrid, CSIC, 1966, p. 982). Para la
obra de Fray Diego, contamos con la edición de Isabella Proia: Fray Diego de Valencia, Opera 
poetica, ed. I. Proia, Pavia, Ibis, 2017.

14. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y juglares, ob. cit., p. 291.
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sido compuestas entre 1398 y 1405, lo cual implica que el autor ya estaría lite-
rariamente activo por aquel entonces y que, con respecto a otros incluidos en 
Palacio, sería más antiguo15; ello concuerda con la datación propuesta por Casas 
Rigall, quien ubica tanto a Martín como a su hermano en el grupo de poetas na-
cidos entre 1371 y 1400, junto a otros como el Duque de Arjona o Pedro de Santa 
Fe16. De las dos piezas de Villasandino puede inferirse que el Tañedor debió de 
gozar de cierta relevancia en la época (más de lo que unos pocos versos conser-
vados permiten suponer): en ID1243, el de Illescas destaca su maestría vocal y su 
habilidad como instrumentista cuando aconseja a Juan Hurtado (ayo de Enrique 
III y Alférez Mayor) que escuche a Martín para la cura de sus males; en ID1237 
destaca las buenas cualidades del autor como intérprete, tanto en castellano como 
en lemosín. Este texto nos informa de que parte de su obra se perdió, pues solo 
conocemos su producción en castellano; el dato es valioso también porque viene a 
confirmar la vinculación del poeta con el oriente peninsular. Y es que, tal y como 
se apunta en la edición de Dutton y González Cuenca, la voz lemosín fue emplea-
da hasta bien entrado el s. xv para hacer referencia al catalán y al provenzal, vistos 
en aquella época como una misma lengua17; a ello debemos sumar el hecho de que 
en sus composiciones se observe la presencia de algunos orientalismos18. 

En cuanto a las citas en boca de otros poetas, hay indicios de que algunos 
versos de Martín pudieron ser recuperados por Santillana, lo cual reflejaría, una 
vez más, la popularidad de la que aquel debió de gozar; en el decir «En mirando 
una ribera» (ID2421, SA7-25) los segmentos incorporados por Íñigo son los 
correspondientes al estribillo de «Bien deuo loar amor» (ID2422, SA7-157), una 
de las composiciones que Dutton presenta como de atribución dudosa19. 

Aparte de acudir a los datos extraídos de su obra, para situar al poeta en el 
tiempo, resulta de interés acceder a las fuentes históricas, pues permiten comple-
tar su perfil biográfico. Vendrell transcribe en su edición de SA7 un documento 

15. Dutton, El cancionero, ob. cit., VII, p. 391. El estudioso ubica la composición ID1237 (PN1-97) 
en el año 1398, «cuando el Cardenal Pedro Fernández de Frías, Obispo de Osma desde 1379 y 
Cardenal desde enero de 1394, remplazó a Ruy López Dávalos, de la clase hidalga, como Con-
destable» (Dutton - González Cuenca, Cancionero, ed. cit., p. 124). No se ofrece, en cambio,
una cronología en Carlos Mota Placencia, La obra poética de Alfonso Álvarez de Villasandino, 
Tesis doctoral inédita, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1990.

16. Juan Casas Rigall, Agudeza y retórica en la poesía amorosa de cancionero, Santiago de Compostela, 
Universidad, 1995, p. 23.

17. Dutton - González Cuenca, Cancionero, ed. cit. p. 125. 
18. Es este un aspecto del que todavía me estoy ocupando; anoto, a modo de ejemplo, la utilización 

de la voz cridaré o de la forma veyes.
19. Sobre ello advirtió por primera vez Vendrell, El Cancionero, ed. cit., p. 444.
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perteneciente al Archivo de la Corona de Aragón del año 1414 que permite 
ubicar al poeta en la coronación de Fernando de Antequera; allí se dice expre-
samente que Martín era un juglar invidente, lo cual confirma la atribución de 
la pieza de Baena propuesta por Menéndez Pidal (ID1625, PN1-499†)20. Por 
otra parte, Gómez Muntané, nos proporciona también información recuperada 
de dos pruebas de archivo que podrían referirse al poeta de SA721: la primera, 
que data de 1400, atestigua la presencia del juglar Martín en la corte de Navarra 
como trovador al servicio de la reina de Nápoles; la segunda, de 1427, deja cons-
tancia de que el poeta estuvo en la corte de la reina María (esposa de Alfonso V el 
Magnánimo), quien pagó por sus servicios como músico. Estos dos documentos 
se ajustan a la cronología que se desprende del estudio de su obra y respaldan la 
hipótesis de su procedencia, pues lo sitúan espacialmente en el oriente peninsular.

Con respecto a la producción de Martín, hay varios aspectos que pueden 
destacarse. En Palacio se registra solo una pieza suya, «Ventura tan perseguido» 
(ID2542), atribuida explícitamente a él en la rúbrica; por lo que se refiere a las 
otras cuatro que, de acuerdo con Dutton, podrían deberse a su mano, parece muy 
probable que «Ay senyora por tu fe» (ID2543) sea de su autoría, dado que no 
solo figura inmediatamente después de ID2542, sino que, como esta pieza, es una 
canción con cabeza de tres versos, algo no muy usual en Palacio22. Sin embargo, 
no parece tan clara la atribución de las composiciones restantes; y es que entre los 
poemas mencionados y los otros tres que Dutton adscribe a Martín («Todo tiem-
po loaré», ID2544; «Bien deuo loar amor», ID2422 y «Bien siruiendo esperaré», 
ID245) se intercalan dos piezas de otros dos autores: el Razonamiento de Alfonso 
Enríquez (ID0001) y una petición de Juan Enríquez (ID0002)23. Será necesario 
examinar muy de cerca también las obras de estos últimos escritores con el fin de 
comprender la propuesta del estudioso británico, quien no justifica su hipótesis. 
Con todo, parece que se observa una clara relación con respecto a las anterio-
res producciones de Martín, por lo menos en cuanto al género: todas ellas son 

20. Ibid., pp. 70-71.
21. Para el examen de los documentos véase Gómez Muntané, «Some Precursors…», art. cit., pp. 

583-593. 
22. La forma de la canción más característica en Palacio «tiene como punto de arranque una cabeza 

de cuatro versos, con dos rimas, mayoritariamente abrazadas» (Cleofé Tato, «La métrica del
Cancionero de Palacio», en Historia de la métrica medieval castellana, coord. F. Gómez Redondo, 
San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2016, p. 709).

23. Juan y Alfonso Enríquez, ambos poetas de SA7 (emparentados entre sí), pertenecían al círculo
literario del Duque de Arjona (véase Beltran, «El testamento…», art. cit.; y Cleofé Tato, «Un
diálogo de esparsas atribuible a Juan y Alfonso Enríquez», en Cantares de amigos. Estudos en
homenaxe a Mercedes Brea, Santiago de Compostela, Universidad, 2016, pp. 871-885.
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canciones, aunque presentan variaciones en relación con su estructura. Es desta-
cable la continuidad que se produce entre las piezas ID2544 e ID2422, enlazadas 
mediante el verso «esta canción emproviso»; he indicado ya que el estribillo de la 
segunda es citado por Santillana en ID242, lo cual denota la difusión de aquella y 
su antigüedad, confirmada porque se cierra con una finida, algo no muy usual en 
SA724. Por lo que respecta a la temática, todas estas piezas son de tipo amoroso y 
responden a las convenciones de la poesía cortés, lo cual concuerda con la tónica 
general de Palacio: destaca en la primera secuencia el amor-tristeza (ID2542, 
ID2543), mientras que en la segunda sus versos adquieren un tono más optimista 
(ID2544, ID2422, ID2545). En «Todo el tiempo loaré» (ID2544) se le otorga 
voz a la dama, algo inusual en la lírica cancioneril25; asimismo, resulta destacable 
la alusión bíblica al episodio de Susana y los viejos en «Bien siruiendo esperaré» 
(ID2545), la última de las composiciones que Dutton le atribuye.

Por lo que se refiere al hermano de Martín, este ha recibido menos atención 
en los estudios cancioneriles, aun cuando su producción en Palacio (única fuente 
de su poesía) es más rica y extensa26. A pesar de todo, no ha pasado desapercibido 
por completo, pues reflexionaron sobre su figura varios investigadores principal-
mente al tratar de su hermano27. 

Su repertorio comprende un total de siete piezas de atribución segura, una ci-
fra digna de destacar si tenemos en cuenta el escaso número de textos que Palacio 

24. Véase Tato, «La métrica…», art. cit., p. 725.
25. Cleofé Tato, «¿Una mujer con voz en el Cancionero de Palacio (SA7)?», en Convivio: estudios

sobre la poesía de cancionero, eds. V. Beltran, J. Paredes, Granada, Universidad, 2006, p. 790.
26. Es destacable el alto porcentaje de textos únicos que acoge SA7; sin esta colección descono-

ceríamos la obra de autores de cierta relevancia, entre los que cabe mencionar a don Álvaro de
Luna, García de Pedraza, Gonzalo de Torquemada, Francisco de Villalpando, Diego Hurtado
de Mendoza o Mosén Moncayo (Cleofé Tato, «Prolegómenos a la edición del Cancionero de
Palacio (SA7)», en El texto medieval. De la edición a la interpretación, eds. P. Lorenzo Gradín, S. 
Marcerano, Santiago de Compostela, Universidad, 2012, p. 303). 

27. Alusiones a la figura del hermano de Martín las hallamos en Amador de los Ríos, Historia, 
ob. cit., VI, pp. 163-164; Menéndez Pelayo, Antología, ob. cit., II, p. 258; Pérez Gómez Nieva, 
Colección de poesías, ed. cit., pp. 222-223; Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, ob. cit., pp. 290-291; 
Vendrell, El Cancionero, ed. cit., pp. 70-71; en Antón de Montoro, Cancionero, ed. M. Ciceri, es-
tudio preliminar de J. Rodríguez Puértolas, Salamanca, Universidad, 1991, p. 318; y en Dutton 
y Roncero López, La poesía cancioneril, ed. cit., pp. 213-217.
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acoge de cada autor28; además, su obra conforma un bloque compacto, algo nada 
usual en la colectánea29. Su repertorio es el que sigue:

ID2553 (SA7-166) Ti: Un ermano de miçer el tanendor    In: «Mi senyora ya non cura»
ID2554 (SA7-167) Ti: El mesmo   In: «Quien sabe que padesçer» 
ID2555 (SA7-168) Ti: El mesmo   In: «Con dolor et gran tristura»
ID2556 (SA7-169) Ti: El mesmo   In: «Amor pues que me prendiste» 
ID2557 (SA7-170) Ti: El mismo    In: «Ay mi bien i mi amor» 
ID2558 (SA7-171) Ti: El mesmo   In: «Ay amor no meresçí» 
ID2559 (SA7-172) Ti: El mesmo   In: «Quanto bien veo senyora» 

Disponemos de muy pocos datos sobre su trayectoria vital: su antropónimo no 
aparece siquiera reflejado en las fuentes, pues, como ya apuntaba, la rubricación 
de SA7 lo identifica a través de su hermano. Esto me hace suponer que el poeta, 
posiblemente de menor edad que Martín, habría hallado cabida en Palacio gra-
cias a este, quien, recordemos, gozó del reconocimiento de sus contemporáneos. 

Como ya he anticipado, la crítica identificó a nuestro poeta con Diego el 
Tañedor, personaje al que Antón de Montoro dirige una de sus piezas satíricas 
(«Diego, sy Dios me adiestre», ID0183)30; ello permitiría formular algunas hipó-
tesis en relación con el entorno en el que el vate habría desarrollado su quehacer 
literario, pues allí se mencionan dos personajes que supuestamente dormían con 
la mujer de Diego: el Duque y el Maestre de Santiago, todavía no individualiza-
dos con precisión31. Ahora bien, esta identificación, tradicionalmente aceptada, 
resulta discutible, pues, de momento, solo la profesión de Martín nos lleva a 

28. Llama la atención la gran cantidad de nombres a los que se da cabida en SA7 y, al mismo
tiempo, el escaso número de piezas que allí se incluye de cada uno (Cleofé Tato, «Huellas de un 
cancionero individual en el Cancionero de Palacio (SA7)», en Cancioneros: materiales y métodos, 
eds. M. Moreno, D. S. Severin, Londres, Department of Hispanic Studies-Queen Mary &
Westfield College, 2005, pp. 69-70). 

29. Lo más habitual en Palacio es que las piezas de un mismo creador figuren salpicadas en distin-
tas secciones de la colectánea: «ni siquiera la producción de los poetas mejor representados, esto 
es, con más de siete piezas, se halla agrupada» (Ibid., pp. 76-77). 

30. Amador de los Ríos fue el primero en ofrecer esta propuesta (Historia, ob. cit., VI, pp. 164),
pero con frecuencia se ha dado por válida sin someterla a juicio. 

31. Para Marcella Ciceri y Julio Rodríguez Puértolas el Duque sería muy probablemente el de Me-
dina Sidonia, por lo tanto, Juan Alfonso de Guzmán (1410-1468), también Conde de Niebla, 
y a quien Montoro menciona en otros poemas suyos; el Maestre de Santiago sería Beltrán de
la Cueva (Antón de Montoro, Cancionero, ed. cit., p. 318).
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asociar al poeta de SA7 (identificado como su hermano) con el personaje a quien 
alude el Ropero32. 

Al igual que en el caso anterior, tratar de extraer datos biográficos a partir 
de la producción de este escritor resulta una tarea difícil; en este caso, además, el 
poeta no mantuvo intercambios con otros escritores (o al menos no se ha con-
servado ninguna pieza que dé cuenta de ello). Más allá de las rúbricas (en cuya 
cuestión ya he profundizado), importa atender a la distribución de los textos en 
SA7, elemento que puede proporcionar pistas con respecto al ámbito de difusión 
de los mismos33; tras un rápido examen, se observa que los poetas que se hallan 
en cercanía pertenecen a las dos facciones a las que el cancionero dio cabida: des-
taca sobre todo la figura de Fadrique, duque de Arjona, clave para interpretar esta 
sección, pues algunos nombres de los que allí se recogen presentan vinculación 
con él, como Santillana o Juan y Alfonso Enríquez34. La presencia de Álvaro de 
Luna es también significativa, pues permite ubicar este estrato en un momento 
en que las tensiones entre ambos sectores no eran muy fuertes: ello nos lleva a 
1423, año en que tanto Luna como Fadrique reciben sus respectivos títulos (de lo 
cual dejan constancia las rúbricas); por aquel entonces, nuestro escritor sería, por 
tanto, ya adulto y habría dado a conocer su quehacer literario35. 

Por lo que respecta a su producción, podemos destacar varios aspectos; com-
prende, como ya he apuntado, siete piezas, cuyo tema principal es el amor (el 
más característico de SA7), si bien el desarrollo que de él hace nos lleva a una 
cierta variatio. Por lo general, en todas las composiciones se observa el binomio 
amor-tristeza, a excepción de la última, «Quanto bien veo, senyora» (ID2559), 
en la que se da cabida al gozo ante la contemplación de la amada. En algún caso 
nos encontramos con el Dios de Amor, al que la voz lírica implora (tal sucede en 
ID2553, ID2555, ID2556 e ID2558); en «Quien sabe que padesçer» (ID2554) 
el yo lírico se ofrece como figura prototípica del amante desgraciado; en tanto 

32. No es imposible que su oficio fuese también el de tañedor, pues no era infrecuente que en una
familia varios miembros desempeñasen una misma actividad artística, pero en SA7 nada se
indica al respecto.

33. Se ha indagado en ello desde hace algún tiempo y sigue siendo una vía de investigación útil
para este cancionero (véase, por ejemplo, Lucía Mosquera Novoa, La poesía de Juan de Torres, 
Alessandria, Edizioni dell’ Orso, 2016, pp. 4-5). 

34. Fadrique Enríquez fue en la época un individuo poderoso e influyente, además de un poeta de
prestigio, como nos hace saber el Marqués de Santillana en su Prohemio e Carta (SCP). Fue
un gran promotor de las letras castellana y formó en torno a su figura una espléndida corte
literaria; para su estudio véase Tato, «Poesía y corte…», art. cit.

35. Casas Rigall lo sitúa también en el grupo de nacidos entre 1371 y 1400 (Agudeza y retórica, ob. 
cit., p. 23).
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en «Ay mi bien y mi amor» (ID2557), nos encontramos con una canción de 
despedida. Desde el punto de vista formal, el autor se sirvió siempre del molde 
de la canción, excepto en «¡Ay, amor, no meresçí» (ID2558), en la que se valió 
del zéjel36; no obstante, sus canciones presentan gran variación (solamente «Con 
dolor et gran tristura», ID2555, se ajusta a la forma canónica), lo cual denota la 
antigüedad de sus versos37. El repertorio de este autor, armoniza, tanto temática 
como formalmente, con la tónica general de Palacio, en donde la canción amorosa 
es el género mejor representado.

Rodrigo de Torres es el poeta sobre el que menos se ha indagado; en este 
sentido destaca, sobre todo, la labor realizada por F. Vendrell, quien recoge en su 
edición de SA7 todos los datos de los que dispone y, también, los estudios de N. 
Salvador Miguel en relación al Cancionero de Estúñiga (MN54), fuente que acoge 
una de sus piezas38. 

Tal y como señala Vendrell, no es imposible que Rodrigo estuviese empa-
rentado con Juan y Diego de Torres, pero, como recientemente ha señalado L. 
Mosquera Novoa al ocuparse de Juan de Torres, será necesario profundizar en su 
filiación, pues este apellido es bastante frecuente39; lo cierto es que contamos con 
varias figuras históricas del s. xv que responden al nombre Rodrigo de Torres40. 

36. Se trata de uno de los pocos zéjeles que se registran en Palacio, que cuenta con un total de
nueve; todos, como este, de temática amorosa (Tato, «La métrica...», art. cit., p. 722).

37. Esta cierta variatio se explica por el momento en que fueron compuestos (primera mitad del
siglo xv), que corresponde a la primera de las etapas establecidas por Vicenç Beltran, en la que
sitúa la producción de los poetas nacidos antes de 1400 (Generación C); y es que por aquel
entonces la canción ofrecía todavía ciertas irregularidades (véase Vicente Beltrán Pepió, La 
canción de amor en el otoño de la Edad Media, Barcelona, PPU, 1988).

38. Vendrell, El Cancionero de Palacio, ob. cit., p. 56; Nicasio Salvador Miguel, La poesía cancioneril. 
El Cancionero de Estúñiga, Madrid, Alhambra, 1977, pp. 236-237; Nicasio Salvador Miguel,
Cancionero de Estúñiga, Madrid, Alhambra, 1987, pp. 253-254.

39. Lucía Mosquera Novoa, Juan de Torres: edición y estudio de su poesía, Tesis doctoral inédita, A
Coruña, Universidade da Coruña, 2015, p. 87. 

40. Salvador Miguel nos ofreció ya algunas propuestas a partir de varios documentos, que, en su
opinión, se corresponderían con una etapa avanzada de la vida del escritor, pues hacia 1473, y
aún más tarde, estaría activo en la vida política. El estudioso recupera una cédula real de Sego-
via, del 12 de mayo de 1473, sobre la labranza de monedas, en la que se deja constancia de que
un personaje que respondía al nombre de Rodrigo de Torres estuvo al servicio del rey Enrique
IV. Al mismo tiempo, sostiene que pudo ser el mismo personaje que, durante el reinado de los
Reyes Católicos, desempeñó el cargo de alcalde en el Adelantamiento de Castilla, de 1475 a
1477 y, más tarde, «el de corregidor del Principado de Asturias de Oviedo, de 1478 a 1480»
(Salvador Miguel, La poesía cancioneril, ob. cit., pp. 253-254). No obstante, será necesario tam-
bién revisar otros personajes de idéntico nombre y de la misma época. 
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Por lo que respecta a su obra, esta comprende ocho composiciones de atri-
bución segura que fueron recogidas en un total de seis cancioneros, lo cual es 
indicativo del interés que aquellas debieron suscitar (en distintos momentos y en 
distintos ambientes); con todo, el Cancionero de Palacio es la fuente principal de 
su obra, pues da cabida a siete poemas que se copian salpicados en varias seccio-
nes (para seis de ellos es único testimonio)41. La composición «Qualquiera que 
me toviere» (ID0196) fue difundida en tres florilegios pertenecientes a la familia 
italiano-aragonesa: me refiero al Cancionero de Estúñiga (MN54), que acoge las 
principales muestras de la poesía que circulaba en la corte napolitana de Alfonso 
V42; al Cancionero de Roma (RC1) y a uno de los manuscritos custodiados en la 
Biblioteca Nacional de París (PN12)43. «Pues plazer se me partió» (ID2291) gozó 
también de la misma suerte, pues aparece como anónima en el Cancionero de Her-
beray (LB2) y en el Cancionero de Módena (ME1), dos antologías estrechamente 
emparentadas, relacionadas con la corte navarro-aragonesa de Juan II, si bien se 
compilan en lugares distintos (en Navarra e Italia, respectivamente)44; esta vuelve 
a aparecer también en Palacio, que nos informa que perteneció a su mano, pues la 
rúbrica consigna su autoría. Reproduzco, a continuación, el repertorio completo:

ID0196 (MN54-51; PN12-74; RC1-48) Ti: Rodrigo de Torres (SA7) In: «Qual-
quiera que me toviere»
ID2291 (LB2-182; ME1-107; SA7-19) Ti: Rodrigo de Torres In: «Pues plazer se 
me partió»
ID2435 (SA7-43) Ti: Dezir Rodrigo de Torres In: «O tu verdadero amor»
ID2497 (SA7-108) Ti: Considerazión de Rodrigo de Torres In: «Tal condición lea»
ID2613 (SA7-240) Ti: Cançión de Rodrigo de Torres In: «A muy gran culpa de ti»
ID2670 (SA7-308) Ti: Rodrigo de Torres In: «Pensando ver acabado»
ID2671 (SA7-309) Ti: Rodrigo de Torres In: «Amor me fizo gran bien»
ID2672 (SA7-310) Ti: Rodrigo de Torres In: «Quien de gana vos otea»

41. Recordemos que suele ser lo más habitual en Palacio (Tato, «Huellas de…», art. cit., pp. 69-70).  
42. Salvador Miguel, La poesía cancioneril, ob. cit., pp. 32-33. 
43. Sobre esta familia véase Alberto Vàrvaro, Premesse ad un’edizione critica delle poesie minori di

Juan di Mena, Napoli, Liguori, 1964, pp. 46-70.
44. Véase para el estudio de ambos florilegios los trabajos de Carlos Conde Solares, El Cancionero 

de Herberay y la corte literaria del Reino de Navarra, Newcastle-Gobierno de Navarra, Northum-
bria University, 2009; de Marcella Ciceri, El cancionero castellano del s. xv de la biblioteca Estense 
de Módena, Salamanca, Universidad, 1995; y de Vicenç Beltran, «Tipología y génesis de los
cancioneros: la reordenación de los materiales», en Cancioneros: materiales y métodos, eds. M.
Moreno, D. S. Severin, Londres, Department of Hispanic Studies-Quenn Mary & Westfield
College, 2005, pp. 9-58.
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Por lo que atañe a los géneros, la obra de Rodrigo de Torres presenta cierta 
variedad, de la cual dejan constancia en ocasiones las rúbricas: la canción es el 
molde predilecto, como reflejan seis de sus composiciones, todas de signo amoro-
so; su producción comprende, además, un dezir no muy extenso, en el que, entre 
las súplicas para lograr el corazón de la dama, el poeta «muestra su erudición con 
referencias bíblicas a David y a los filisteos» («O tu verdadero amor», ID2435)45; 
a estas piezas hemos de añadir, la titulada Considerazión («Tal condición lea», 
ID2497), una pieza heterométrica de cierta extensión (49 versos) y de gran com-
plejidad, en la cual el poeta parece mantener un diálogo consigo mismo46. 

A modo de conclusión, cabe destacar que este proyecto de estudio evidencia 
la necesidad de ahondar en el conocimiento de los poetas con un volumen de 
versos no muy amplio; la figura y la obra de los tres autores objeto de esta inves-
tigación, vinculados al ambiente cortesano en el que se gestó Palacio, suscita ya, 
tras una primera aproximación, un indiscutible interés que reclama un estudio 
individualizado de cada uno, pues solo así será posible conocer su aportación a 
la poesía cancioneril y aun saber algo más sobre el cancionero que les dio cabida.

45. Vendrell, El Cancionero, ed. cit., p. 56.
46. Su singularidad fue ya destacada por Antonio Chas Aguión, quien atiende al poema en «Diá-

logos interestróficos en el Cancionero de Palacio (SA7)», Romance Quaterly, 59, 4 (2012), p. 204; 
también Tato se detuvo en esta pieza en «La métrica...», art. cit., pp. 734-735.
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