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UNA DEFINICIÓN DE AMOR EN EL MS. CORSINI 6251

Aviva Garribba 
LUMSA, Roma

Entre los numerosos textos de tema amoroso que constan en el Ms. Corsini 
625, un cancionero musical de comienzos del s. xvii conservado en la Biblioteca 
de la Accademia dei Lincei de Roma2, se encuentra, en los folios 7r-8v, un poema 
que se puede relacionar con un conocido subgénero temático de la poesía medie-
val, sobre todo la cancioneril del s. xv, el de la definición de amor. Su íncipit reza 
«Hombre que está sin amores» y, hasta donde he podido saber, la única documen-
tación ulterior conocida (de la sola cabeza) se encuentra en otro manuscrito del 

1. Este trabajo se enmarca en el proyecto PRIN 2012, Canzonieri spagnoli tra il Rinascimento e
il Barocco (prot. 2012H7X9SX, año 2012), financiado por el Ministerio de Educación italiano
y dirigido por A. Gargano. Dentro de este proyecto, la unidad de Roma se ocupa de estudiar
cinco Mss. poéticos españoles de los ss. xvi y xvii guardados en bibliotecas romanas.

2. Sobre este Ms., que es uno de los objetos de estudio de la mencionada unidad PRIN de Roma, 
cfr. Patrizia Botta, «Canzonieri spagnoli popolareggianti conservati a Roma (I): il ms. Corsi-
ni 625», Revista de Cancioneros impresos y manuscritos”, 4 (2015), pp. 1-12; Francesco Zimei,
«Osservazioni musicali sul cancionero Corsini 625, con una proposta sul suo compilatore»,
Revista de Cancioneros impresos y manuscritos, 5 (2016), pp. 167-188; Patrizia Botta - Aviva
Garribba, «Romances en cuatro cancioneros tardíos de transmisión romana: textos únicos»,
en Variación y testimonio único. La reescritura de la poesía, ed. J. L. Martos, Alicante, Universitat
d’Alacant, 2017, pp. 35-71; Patrizia Botta, «Proyecto Cancioneros Españoles conservados en
Roma (PRIN 2012)», en Convivio V: Poesía, poéticas y cultura literaria, eds. A. Zinato, P. Bello-
mi, Pavia, Ibis 2018, pp. 436-445; Francesco Zimei, Acerca del contexto musical del Cancionero
Corsini 625, en Convivio V, ob. cit; Patrizia Botta - Francesco Zimei, «Poesía y música en el ms. 
Corsini 625: el “Percacho” multilingüe», en Tradiciones, modelos intersecciones. Calas en la poesía
castellana de los siglos xv-xvii, ed. I. Tomassetti, San Millán, Cilengua, 2018, pp. 131-168; Patri-
zia Botta, «Cancioneros conservados en Roma: el ms. Corsini 625», en Cancioneros del Siglo de 
Oro. Forma y formas (en prensa).
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xvii, también guardado en Italia, en el fondo Magliabechiano de la Biblioteca 
Nacional de Florencia, que ha sido estudiado y editado por Maite Cacho3.

Como se sabe, los poemas que pertenecen al subgénero temático de la defini-
ción de amor se caracterizan por su propósito explícito de describir de forma de-
tallada el sentimiento amoroso y sus efectos sobre quienes lo experimentan. Los 
poetas cancioneriles ven en la figura retórica de la definitio, costituida por «una 
suma de perífrasis o metáforas», que constituyen un «instrumento muy apropiado 
para extraer nuevos matices de viejos conceptos» y la aplican ante todo al Amor 
y a su casuística, extendiendo a veces esta figura a lo largo del poema entero4. La 
definición de amor, llevada a cabo de forma minuciosa, por un lado aprovechaba 
las doctrinas sobre la naturaleza del amor que circulaban en los claustros uni-
versitarios medievales, donde la categoría lógica de la definición era empleada en 
las discusiones escolásticas y, por el otro, se nutría de los conceptos difundidos 
por tratados acerca del amor como el de Andrea Capellanus, por obras literarias 
como el Roman de la Rose y por la tradición poética provenzal e italiana5. Así, 
pues, todas las definiciones de amor en la poesía castellana del s. xv manifiestan 
huellas más o menos marcadas de la teoría naturalista del amor que se estudiaba 
en las aulas universitarias, aunque, en general, sus autores se muestran más preo-
cupados por el virtuosismo formal que por el armazón teórico subyacente6.

Antonio Chas, en su estudio dedicado a este subgénero en la poesía del s. xv, 
ha reunido 29 textos que forman dos grupos distintos: el primero está compuesto 
por 16 poemas de autores principalmente pertenecientes a las generaciones tardías 
(como Hugo de Urríes, Jorge Manrique, Tapia, Cartagena, Juan del Encina, Flo-
rencia Pinar, etc.) y el segundo por otros 13, repartidos entre todas las generaciones, 
que se caracterizan por estar incluídos en intercambios de preguntas y respuestas, 
en los cuales el amor es el tema, o uno de los temas, objeto de la pregunta7. 

3. Canti carnavaleschi, Ms. Magliabechiano Cl. VII.618 NC/10, Biblioteca Nazionale di Firenze, 
f. 20v. Cf. María Teresa Cacho, «Canciones españolas en manuscritos musicales de la Biblioteca 
Nacional de Florencia», en Siglos dorados Homenaje a Augustin Redondo, ed. P. Civil, Madrid,
Castalia, 2004, I, pp. 155-176. 

4. Juan Casas Rigall, Agudeza y retórica en la poesía de cancionero, Santiago de Compostela, Univer-
sidad, 1995, p. 65-67, esp. p. 65.

5. Francisco García-Bermejo Giner, «Algunos aspectos de la definición de amor en la poesía can-
cioneril castellana del siglo xv» en Nunca fue pena mayor, eds. A. Menéndez Collera y V. Roncero
López, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1996, pp. 275-284, esp. 283-284.

6. Antonio Chas Aguión, Categorías poéticas minoritarias en el cancionero castellano del s. xv, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 2012, p.125.

7. Antonio Chas Aguión, «“El amor ha tales mañas”. Descriptio amoris en la poesía de cancione-
ro», Cancionero General, 2 (2004), pp. 9-32, refundido en Id. Categorías poéticas minoritarias, ob. 
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Pese a la heterogeneidad métrica de dichos 29 textos (que son decires, can-
ciones, villancicos, esparsas, etc.), Chas destaca cómo el análisis de su conjunto 
permite ver claramente que se trataba de un auténtico subgénero, con convencio-
nes estilísticas bien definidas. En primer lugar, muchos de los poemas van enca-
bezados por rúbricas específicas y homogéneas que declaran el objetivo del texto 
a través de constantes formulaciones basadas en el sintagma “qué cosa es amor” 
(por ejemplo: Otras suyas diziendo qué cosa es amor, que encabeza el conocido 
poema de Jorge Manrique «Es amor fuerza tan fuerte»). En segundo lugar, su es-
tructura retórica presenta rasgos específicos y muy característicos, al estar basada 
en la repetición anafórica, el paralelismo, la metáfora y, sobre todo, en la técnica 
de definición a través de opuestos, un legado retórico que, a través de Petrarca y 
la poesía italiana, se remontaba a los versos de oppositis de la lírica mediolatina (en 
particular la de Alain de Lille) y provenzal, que ya los empleaba para describir 
el estado paradójico del amante y los tormentos del amor8. La acumulación de 
antítesis y paradojas, representación poética de la alteración física y mental que 
provoca el amor, llegó, pues, a ser una marca distintiva de este subgénero, junto 
con la exhibición de extremos virtuosísticos muy típicos del estilo cancioneril, 
marcados por las figuras retóricas de la annominatio (derivatio, poliptoton, paro-
nomasia, etc.).

Los rasgos de este subgénero se fueron perfilando a lo largo del s. xv, para seguir 
vigentes en la poesía del Renacimiento y Siglo de Oro, aunque adaptados a las nue-
vas poéticas. De hecho, los autores de los ss. xvi y xvii lo practicaron asiduamente: 
García-Bermejo Giner afirma tener noticia de al menos 55 definiciones de amor 
de los nombres más prestigiosos de la lírica renacentista y barroca como Hurtado 
de Mendoza, Cetina, Camões, Quevedo, Lope, Juan de Jáuregui, etc.9. 

cit., pp. 125-149.
8. Chas Aguión, Categorías poéticas, ob. cit., p.142. Fue María Rosa Lida de Malkiel quien avanzó 

la hipótesis de que fuera Alain de Lille el precursor de la definición del amor a través de un
esquema paralelístico basado en la antítesis: «La pintura del amor por contrastes se apoya, sin
duda, en la percepción honda y universal de la ambivalencia de ese sentimiento (…) pero parece 
que sólo a partir del leído y discutido Alain, esa forma de explicación aparece en ininterrumpi-
da tradición literaria, ante todo en la lírica provenzal». Lida proporciona numerosos ejemplos
de esta tradición, representada por poetas como Petrarca, Alain Chartier, Ausiàs March, Jordi
de Sant Jordi, Santillana, etc.» (Juan de Mena, poeta del prerrenacimiento español, México, El
Colegio de México, 1950, p. 204).

9. García Bermejo Giner, «Algunos aspectos…», art. cit., p.275. Elisabetta Sarmati ha analizado 
cómo estos rasgos se van adaptando a las poéticas en la literatura de los siglos siguientes en
«“Definiendo el amor”. L’amore come coincidentia oppositorum in Quevedo, Lope e Lorca alla
luce dei cancioneros quattrocenteschi», Rivista di filologia e letterature ispaniche, 4 (2001), pp.
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El poema del Ms. Corsini 625, Hombre que está sin amores (ff.7r-8v), que se 
analizará a continuación, se relaciona con esta tradición medieval tan ilustre y 
representa, pues, un ejemplo más de su pervivencia en el Siglo de Oro. Es esta, sin 
embargo, como se verá, una definición de amor que, al lado de los rasgos típicos 
del subgénero medieval, manifiesta otras tendencias que dependen sobre todo del 
estilo tradicional que caracteriza este poema. 

Antes de proceder a su análisis, cabe destacar que no se trata de un caso ais-
lado, pues en los cancioneros españoles conservados en Italia es posible rastrear 
otros poemas que se insertan a la misma tradición y que comparten muchos ras-
gos con este del Corsini 625: por ejemplo, el villancico «Es amor tan poderoso/
que haze impossibles cosas», con estribillo «Viva, viva, la graçia, viva / viva, viva el 
ciego Amor» del Cancionero Ms. alfa.Q.8.21 (pp. 65-68) de la Biblioteca Esten-
se de Módena10, o bien la redondilla con glosa del Ms. Ottoboniano 2882 de la 
Biblioteca Vaticana «Es amor un nosequé / que viene no sé de dónde» (ff. 8r-9r) 
y, en el mismo Ms. Ottoboniano, el villancico «Dime si sabes dezillo / qué es el 
amor carillo» (ff. 48v-50r). 

La rúbrica corsiniana de «Hombre que está sin amores» no revela nada del 
contenido, pues no se trata de uno de los ya mencionados epígrafes específicos 
que se estilaban en el s. xv, del tipo diciendo qué cosa es amor. En efecto, reza sim-
plemente «Canción quinta», adaptándose al sistema de rubricación uniforme que 
caracteriza este manuscrito11, en el que todos los textos llevan el título «Canción» 
seguido por un número progresivo, sin relación, pues, con su género métrico real, 
aludiendo probablemente al hecho de que eran textos destinados a cantarse. El 
metro empleado es la redondilla (abba) y el poema está compuesto en total por 
13 estrofas.

Debido a la naturaleza musical de este manuscrito, copilado por un guitarrista 
y destinado al canto, en el original el texto poético va acompañado por acordes 
indicados mediante letras del alfabeto colocadas en mayúsculas sea debajo de la 
rúbrica, donde se lee «SV pasacalle GHBG», referido a los acordes de la intro-
ducción instrumental de la pieza (pasacalle), sea en la interlínea de la primera 

49-68.
10. Cfr. Charles-V. Aubrun, «Chansonniers musicaux espagnols du XVII siècle (suite)», Bulletin

Hispanique, 52, 4 (1950), pp. 313-374, esp. pp. 337-338.
11. «El título uniforme de Canción es correcto en muy pocos casos: un ejemplo es el texto n. 3

Esclavo soy pero el cúyo que tiene efectivamente cabeza / mudanza / vuelta con represa del tema
inicial. Los demás textos, también rotulados como Canción, tienen formas métricas distintas
(quintillas, redondillas, seguidillas, décimas, villancicos, letrillas, etc.), alternando versos octosí-
labos y hexasílabos» (Botta, «Cancioneros conservados…», art. cit).

Avatares y perspectivas.indb   1112 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



Una definición de amor en el Ms. Corsini 625   | 1113

redondilla (esta vez en letras minúsculas).  Los acordes colocados encima del pri-
mer verso son iguales a los de la introducción instrumental y señalan la armonía 
musical con la que se acompañaba el canto, mientras que no consta en el manus-
crito ninguna indicación de la melodía. Otro elemento que depende del carácter 
musical del manuscrito es el hecho de que la primera redondilla, en el original, 
tiene 5 versos en lugar de 4, debido a que el último verso se copia dos veces, re-
produciendo la manera en que se debía cantar el final de esta estrofa y de todas 
las demás. Aunque los versos repetidos llevan acordes distintos se cantaban con la 
misma melodía y el cambio de armonía servía a enfatizar la repetición12. Se trata 
pues de una transcripción que refleja el modo de ejecución de la pieza musical.

CANÇIÓN QUINTA13 (ff. 7r-8v)
SU Passacalle GHBG

 I   Hombre que está sin amores f. 7r
 es como fuente sin agua,
 como sin fuego la fragua,
 jardín sin fructa ni flores. 
II Y el que no está enamorado 5  

12. Le agradezco a Francesco Zimei sus explicaciones acerca del aspecto musical de este texto.
Para más detalles sobre este tema cf.: Zimei, «Osservazioni musicali…», art. cit., Id., «Acerca
del contexto musical…», art. cit.

13. Edito el texto modernizando en los siguientes casos: unión y separación de las palabras, u/v, y/i, 
rr-, y acentos, puntuación, mayúsculas y minúsculas.
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y de amor da alguna seña
es como monte sin leña
y como mar sin pescado.

III    Y el hombre que en juventud
no ha tenido esta dolençia  10
es como doctor sin çiençia,
sin letras y sin virtud.

IV  Qué poca virtud ençierra  f. 7v
quien no ha sido enamorado,
pues será como el soldado  15
que no ha provado la guerra.

V    Porque Amor nos da a entender    
secretos, dificultades,
y en todas las facultades
él es el mismo saber. 20

VI Él enseña al ignorante           
y da luz al que está çiego,
haze de la nieve fuego,
blanda çera del diamante.

VII  Haze hidalgo al villano,  25
al avaro, muy cumplido,
al qu’es cobarde, atrebido,
al grosero, cortesano.

VIII Conçierta al grande y al chico,  f. 8r
 conforma las voluntades, 30

y en grandes desigualdades
iguala al pobre y al rico.

IX Mil secretos de Natura
nos enseña a cada passo,
porque amor nunca fue escaso 35
a quien prueva su ventura.

X No se puede escrevir d’él
de çien mil partes la quinta,
aunque la mar fuesse tinta,
la tierra toda papel. 40

XI   Quien no tiene Amor encolmo
será de azero o de piedra,
pues vemos que está la yedra
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abrazada con el olmo.
XII  Pezes, aves, animales, 45 f. 8v

plantas, y árboles sombríos,
la mar, arroyos y ríos
dan de amor claras señales.

XIII Y pues es tan gran señor
y d’él naçe tanto bien, 50
sea bendicto el Amor
y quien le tiene también. 

FIN

v.4  El verso en el original se copia dos veces
v.21  ignorante]  en el m.s ynorante
v.40 o de piedra] en el ms. u de piedra

Las trece redondillas que componen el poema se pueden repartir en tres sec-
ciones temáticas. La primera sección, que abarca las estrofas I-IV, se dedica a 
destacar lo necesario que es el amor en la vida de una persona mediante una serie 
de símiles de tono popular. Las cuatro estrofas tienen una estructura parecida: 
empiezan introduciendo al hombre «sin amores» (I, v. 1), «que no está enamo-
rado» (II, v. 5), que «no ha tenido esta dolencia» (III, v.10), que «no ha sido ena-
morado» (IV, v. 14) y lo comparan cada vez con algo imperfecto e incompleto o 
incluso imposible (según la antigua tradición de los adynata)14.

En la estrofa I –que como hemos dicho es la única de la que conocemos otra 
documentación en el ms. Magliabechiano–15, se compara al «hombre que está 
sin amores» con una fuente sin agua, una fragua sin fuego y un jardín sin fruta 
ni flores y las mismas comparaciones, pero vueltas a lo divino aparecen en una 
redondilla de tema religioso documentada a partir del 1675 y hasta el día de hoy:

14. Ernst Robert Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, a cura di R. Antonelli, Firenze, 
La Nuova Italia, 1992, p. 111 y ss.

15. El texto del Ms. Magliabechiano Cl. VII, 618, f.20v, no presenta ninguna variante. Cf. Cacho, 
«Canciones españolas…» art. cit., p. 159.
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Hombre sin oración 
es como fuente sin agua,
como sin fuego la fragua,
como nave sin timón16

Las comparaciones en la estrofa II, en cambio, tienen un sabor a refranero, 
ya que «monte sin leña» y «mar sin pescado» formaban parte de la socarrona 
descripción proverbial que se daba de «Génova la bella» en el s. xvii, según docu-
mentan el Vocabulario de refranes de Correas17 y otras fuentes de la época, y aún 
hoy siguen utilizándose para motejar a los vecinos de varios pueblos y ciudades 
de España y América18.

La estrofa III alude al amor llamándolo «esta dolencia», remitiendo a la tra-
dicional concepción naturalista y fisiológica del amor como enfermedad19, y en 
la IV se habla del amor como una virtud, introduciendo la visión positiva de 
este sentimiento que, como veremos, caracteriza nuestro poema, alejándolo de 
los retratos del amor mucho más desgarrados y pesimistas propios de la poesía 
cancioneril del s. xv.

Las estrofas de V a IX forman la segunda sección temática, en la que consta la de-
finición de amor propiamente dicha, y por lo tanto es aquí donde el texto más se acer-
ca a la tradición cancioneril. Se describen los efectos de amor insistiendo en el topos 
del poder transformador que tiene este sentimiento sobre quienes lo experimentan. 

La estrofa V funciona como introducción al nuevo tema, presentando el amor 
como sabiduría, «él es el mismo saber». Este verso se enlaza con el comienzo de 

16. Antonio Panes, Escala Mística y Estímulo de Amor Divino, Valencia, Isabel Juan Vilagrasa,
1675, p. 212. La misma redondilla se encuentra también, en una versión un poco distinta, en
Noticia práctica de los exámenes de conciencia, modo de oracion y adiciones que N. P. S. Ignacio enseña 
en el libro de sus ejercicios, sacada del libro de las Meditaciones del Padre Sebastian Izquierdo, de la
Compañía de Jesús, sobre los mismos ejercicios  (reeditada por la Universidad Pontificia de Sala-
manca, con introducción de Francisco Pons Fuster en 1995). La redondilla se halla hoy en día
citada en numerosas páginas web de tema religioso, que a veces la atribuyen a S.Teresa.

17. Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales, ed. digital de R. Zafra, Pamplona-
Kassel, Universidad de Navarra-Reichenberger, 2000, n.10250 «Génova la bella, mar sin pes-
cado, montes sin leña, hombres sin conciencia, mujeres sin vergüenza». 

18. Cfr. por ejemplo: «Cartagena: monte sin leña, mar sin pescado, mujeres sin vergüenza y niños
mal criados» (cf. Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes castellanos no contenidos en la colección 
del maestro Gonzalo Correas.., Madrid, Tir. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1926, p. 70), pero el mismo refrán se aplica hoy a muchas otras ciudades y pueblos de España
y América (http://juanalmarzapozuelo.blogspot.com/2013/01/monte-sin-lena.html).

19. Massimo Ciavolella, La “malattia d’amore” dall ’Antichità al Medioevo, Roma, Bulzoni, 1976;
Pedro Cátedra, Amor y pedagogía en la Edad Media, Salamanca, Universidad, 1989.

Avatares y perspectivas.indb   1116 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



Una definición de amor en el Ms. Corsini 625   | 1117

la estrofa siguiente «Él enseña al ignorante», a través de la anáfora y es aquí don-
de empieza una acumulación de una serie de efectos de transformación radical 
causados por el amor y representados por opposita muy trillados:

Él enseña al ignorante
y da luz al que está çiego,
haze de la nieve fuego,
blanda cera del diamante.
Haze hidalgo al villano,
al avaro, muy cumplido,
al qu’es cobarde, atrebido,
al grosero, cortesano.

Estas dos estrofas, V y VI, son las que se remontan más cabalmente a la tradi-
ción cancioneril de la definición de amor incluso desde el punto de vista retórico-
estilístico, en el uso de la anáfora y del paralelismo, junto con la ya mencionada 
antítesis. La repetición del verbo ser («es amor»), que caracterizaba la mayoría de 
las definiciones de amor, es sustituida en este texto por la del verbo hacer, pues 
aquí no se define el amor por lo que es, por sus cualidades, sino por lo que hace, 
por sus efectos. Pero en la tradición cancioneril tampoco falta esta opción, como 
se ve, por ejemplo, en el conocido villancico de Juan del Encina Ninguno cierre las 
puertas, donde se desarrolla el tema de la omnipotencia de amor de manera muy 
parecida a la que se encuentra en nuestro texto: 

Amor amansa al más fuerte
y al más flaco fortalece;
al que menos le obedece
más le aquexa con su muerte.
A su buena o mala suerte
ninguno deve apuntar
que no le ha de aprovechar.
Amor muda los estados
las vidas y condiciones;
conforma los coraçones
de los bien enamorados.
Resistir a sus cuidados
nadie deve procurar
que no le ha de aprovechar.

Avatares y perspectivas.indb   1117 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



1118 |   Aviva Garribba

Aquél fuerte del Amor
que se pinta niño y ciego
haze al pastor palaciego
y al palaciego pastor.
Contra su pena y dolor
ninguno deve lidiar
que no le ha de aprovechar.
El qu’es Amor verdadero
despierta al enamorado
haze al medroso esforçado
y muy polido al grossero.
Quien es de amor presionero
no salga de su mandar
que no le ha de aprovechar. (vv. 11-45)20

En la estrofa VIII se siguen mencionando opuestos (grande y chico, pobre y 
rico) pero en lugar de la transformación se alude a la capacidad que tiene Amor 
de concertarlos e igualarlos, mientras que la IX tiene la función de engarce entre 
el tema del amor como sabiduría que caracteriza esta segunda sección («Mil 
secretos de natura nos enseña a cada passo», v. 33) con el del amor benévolo y 
triunfante que ocupa la tercera y última sección («porque amor nunca fue escaso 
a quien prueba su ventura», vv. 35-36).

En las estrofas de X a XIII, que forman la tercera sección, el amor es elogiado 
y presentado como triunfador sobre el mundo entero, pues nadie se escapa de él. 
Como ya se ha dicho, este final se aleja de la tradición cancioneril de la definición 
de amor, pues no hay rastro de la desesperación del enamorado ante el carácter 
antojadizo y caprichoso de amor y su incomprensible crueldad. Lo que hay, en 
cambio, en la estrofa X, es una ponderación de la inefabilidad del amor, a través 
del topos de lo indecible, expresada con una imagen que tiene una larguísima 

20. Juan del Encina, Ninguno cierre las puertas (ID3732), en Juan del Encina, Poesía lírica y cancionero 
musical, eds. R.O. Jones y C. R. Lee, Madrid, Castalia, 1975, pp. 205-207. La cursiva es mía. Este 
villancico, en el que Encina desarrolla el motivo de la omnipotencia del amor, no sólo constituye 
el cierre de la primera producción dramática enciniana, compilada en el Cancionero de 1496,
sino que sirve como engarce con su obra dramática posterior, «pues a partir de este momento en 
todas las obras pensadas para la representación, exceptuados el Auto del repelón y la Égloga de las 
grandes lluvias, Encina profundizará en las causas, efectos y remedios de la enfermedad amoro-
sa» ( Juan del Encina, Teatro, edición, prólogo y notas de A. del Río, con un estudio preliminar
de M. A. Pérez Priego, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 320-321, nota al verso 485). 
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historia universal, desde el s. II hasta hoy, en innumerables tradiciones de los 
troncos culturales indoeuropeo y semítico tanto en la literatura culta como en la 
popular:

No se puede escrevir dél
de çien mil partes la quinta,
aunque la mar fuesse tinta,
la tierra toda papel21 

A esta siguen dos estrofas (XI y XII) que celebran el poder universal del amor 
y que culminan, en la estrofa final, con la bendición del amor y los amantes. En la 
XI, que define «de acero o de piedra» (v. 42) a quien no siente el amor en su ple-
nitud, encontramos otra imagen muy tópica y de antiguo abolengo, la de la yedra 
(o la vid) abrazada al olmo (vv. 43-44), que representaba la fuerza y la eternidad
del amor ya en la poesía latina y que por esta razón era típica de los epitalamios22. 
En la estrofa XII se describe el poder del amor sobre el universo entero, repre-
sentado por animales de la tierra y del cielo, plantas, y aguas de mares, arroyos y

21. Véase la historia y la evolución de esta imagen trazadas por José Manuel Pedrosa en su trabajo
«Memoria folclórica, recreación literaria y transculturalismo de una canción. El mar inabar-
cable (ss. II al XX)», en Artes da fala, eds. J. Freitas Branco y P. Lima, Oeiras, Celta, 1997, pp. 
87-108. La primera aparición consta en el Talmud babilonés aunque «la variedad y la condición 
de los documentos (árabes, bizantinos, latinos, indios) que en seguida se sumarían a éste sugiere 
una fuerte y muy vieja tradición previa» (p. 88). Los ejemplos hispánicos que ofrece Pedrosa
abarcan desde el Sendebar («aunque se tornase la tierra papel, e la mar tinta e los peces d’ella
péndolas, que non podrían escrevir las maldades de las mugeres») hasta la tradición folclórica
actual española, portuguesa y latinoamericana («si la mar fuese de tinta / y de papel fuera el
cielo / no te pudiera escribir / lo mucho que yo te quiero»), pasando por Gómez Manrique,
Ambrosio Montesino, el Tirant lo Blanch, y las coplas sefardíes de Marruecos. Cfr. también
Curtius, Letteratura europea, ob. cit., p. 350.

22. «Una larga tradición convierte la unión del olmo y la vid en símbolo común del amor que se
cifra bajo especies de eternidad, ya sea en relación con el vínculo amistoso o con el epitala-
mio propiamente dicho (…) Peter Demetz ha trazado su historia desde Catulo a Heinrich
von Kleist, dando al motivo un sentido de unión marital que permanece constante a través
del tiempo» (Aurora Egido, «Variaciones sobre la vid y el olmo en la poesía de Quevedo:
Amor constante más allá de la muerte», en Homenaje a Quevedo, Salamanca, Universidad de
Salamanca-Academia Literaria Renacentista, 1982, pp. 213-232 https://cvc.cervantes.es/li-
teratura/quevedo_critica/p_amorosa/egido.htm.). Cfr. también Peter Demetz, «The Elm and
the Vine: Notes toward the History of a Marriage Topos», Papers of the Medieval Language
Association, 73 (1958), pp. 521-532;  Antonio Vilanova, Las fuentes y los temas del Polifemo de
Góngora, Barcelona, PPU, 1992, II, 317-320; Elena Santos,  «Transformación de un tópico en
F. de la Torre», Prohemio, IV (1973), pp. 405-420;  María Pilar Manero, Imágenes petrarquistas
en la lírica del Renacimiento, Barcelona, PPU, 1990, pp. 374-379. 
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ríos. Y finalmente, en la estrofa XIII, tras definir al amor «tan gran señor» del que 
«nace tanto bien» (vv. 49-50) se le bendice, junto con quien lo tiene23. 

En definitiva, este poema, aun manteniendo un parentesco con la tradición 
cancioneril de la definición de amor al compartir muchos de los rasgos propios 
de este género tanto temáticos como estilísticos, muestra a la vez la presencia de 
varios elementos relacionados con la poesía popularizante de la que es portador 
nuestro Cancionero. Y su definición de amor, en efecto, parece tener un propósito 
muy distinto de aquellas que poblaban los cancioneros del s. xv: en lugar de la 
desesperación del amante ante las paradojas del amor, en el poema del Corsini 
625 la descripción de los efectos de este sentimiento está al servicio de un crescen-
do que culmina en una celebración del amor y de los amantes. El tono, pues, no 
es de desesperación sino de alegre aceptación de la condición de los enamorados 
y evoca aquel de los cantos de amor gozoso de carácter tradicional24.   

23. La misma exaltación totalmente positiva del amor se encuentra en expresa en el estribillo «Viva 
viva la gracia, viva / viva, viva el ciego amor» intercalado entre las estrofas de un texto sobre los
efectos “imposibles” del amor guardado en los tres Mss. musicales de la Biblioteca Estense de
Módena (α.Q.8.21, p.65; α.P.6.22, f.2, α.R.6.4, f.13).

24. Cfr. Margit Frenk, Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos xv a xvii), México, 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM -El Colegio de México -Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2003, I, nos. 29-97.
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