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LOS TÓPICOS DEL MAL DE AMOR Y DE LA CODICIA 
FEMENINA EN DOS POEMAS DEL MS. CORSINI 6251

Massimo Marini 
Sapienza, Università di Roma

En el presente trabajo examinaré los temas del mal de amor y de la codicia 
femenina en dos villancicos conservados en un Cancionero de la Biblioteca de 
la Accademia Nazionale dei Lincei y Corsiniana, con signatura Corsini 625, de 
principios del s. xvii, un repertorio de poesía con indicaciones musicales, proba-
blemente al uso de un guitarrista activo en la corte romana de la familia Peretti, 
el linaje de papa Sixto V2. En los dos poemitas el tema del «mal de amor» está 
desarrollado, como se verá, en clave totalmente burlesca. He aquí los dos textos3:

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. Para una bibliografía detallada sobre este Ms., véase Patrizia Botta, «Canzonieri spagnoli po-
polareggianti conservati a Roma (I): il Ms. Corsini 625», Revista de Cancioneros Impresos y
Manuscritos, 4 (2015), pp. 1-12 y Ead., «Cancioneros conservados en Roma: el Ms. Corsini
625», en Cancioneros del Siglo de Oro. Forma y formas, ed. A. Baldissera, en prensa.

3. En la edición regularizo sin advertir: separación y unión de palabras, acudiendo al apóstrofo si
necesario (qu’es, d’este) alternancias de s/ſ, u/v, y/i/j; puntuación; mayúsculas; acentos. Incorporo 
h- etimológica si no la había (ale, núm. 2, v. 10); mantengo las grafías italianizantes, como las
consonantes dobles intervocálicas (platta, píttima, núm. 2, vv. 11, 22), por ser indicadoras del
ámbito de producción del cancionero. Conservo asimismo la grafía qua- (qual). Omito las
letras que indican los acordes musicales, pero las mantengo en los epígrafes, por formar parte
del texto de la rúbrica (SU Passacalle: G H B G). Omito las repeticiones de versos o parte de
ellos debidas al canto, advirtiendo en cada caso. Para el primer texto, incorporo el estribillo
entero tras las coplas, en cursiva y sangrado, poniendo entre corchetes la porción de texto que
no viene en el manuscrito, donde los estribillos se suelen abreviar con la primera palabra. En
cursiva también marco lo que se repite del verso de enlace. Marco los parlamentos con guiones
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1) Corsini 625, ff. 17v-18r, [núm. 11]

CANÇIÓN ii 
SU Passacalle: G H B G

Si se entiende el mal de amor  f. 17v
es muy fácil de sanar
con un réçipe de dar
— Es verdad señor doctor.
— Sí señor, sí señor, qu’es gran verdad  5

Ya nos avisa el refrán,
que entre las damas y dueñas,
dádivas quebrantan peñas,
y si toman también dan;
y los que enfermos están  10
d’este mal podrán sanar
con un récipe de dar.

— Es [verdad señor doctor.
— Sí señor, sí señor, qu’es gran verdad] 

Este réçipe es tesoro f. 18r
que sana mal incurable, 15
a todo el mundo agradable,
porqu’es medeçina de oro;
y el cristiano, turco y moro
d’este mal podrán sanar,
qu’es el réçipe de dar.  20

— Es [verdad señor doctor.
— Sí señor, sí señor, qu’es gran verdad]

F I N 
v. 11 Ms. sañar

largos, como en un diálogo. Las rúbricas van en negrita. Los pocos errores de copia se corrigen, 
advirtiendo en nota.
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2) Corsini 625, ff. 56r-57r, [núm. 28]

DIÁLOGO DE
un enamorado y un doctor
en medicina
SU Passacalle: O B C O

— Óyame, señor doctor. f. 56r
— ¿Qué manda vuessa merçé?
— Que me diga, por su fe,
si sana del mal de amor.
— Sí, señor. — Y, ¿con qué?  5

 — Esso yo se lo diré, al qu’es enfermo de amor

— Señor, estoy muy doliente f. 56v
por amar a quien no me ama.
— ¿Hale embiado a su dama 10
de oro o platta algún presente?
— No la he dado sino amor,
lleno de esperanza y fe.
— Morirá vuessa merçé,
sin duda, de disfavor. 15
— Y, ¿por qué?

 — Esso yo se lo diré, al qu’es enfermo de amor.

— Un corazón de diamante, f. 57r
¿cómo se podrá ablandar?  20
— Con el oro, de dorar
una píttima es bastante.
— Yo que soy pobre amador
hazer esso no podré.
— Pues, si no, vuessa merçé  25
morirá de disfavor.
— Y, ¿por qué?

 — Esso yo se lo diré, al qu’es enfermo de amor.

— Para sanar mal de ausençia, 30
— ¿qué remedio he de tener?
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— Podrase convaleçer
con sufrimiento y paçiençia.
— ¿Otro remedio mejor
no dará vuessa merçè?  35
— Si señor. — Y, ¿con qué?
— Esso yo se lo diré, al qu’es enfermo de amor.

F I N 
Rúbrica: Ms. Diálago
El estribillo «Esso yo se lo diré, al ques enfermo de Amor» en el Ms. se repite 
dos veces en todas las estrofas

Del punto de vista formal, los dos poemas son un claro botón de muestra 
de la extrema variedad y versatilidad del villancico durante su larga vigencia. 
Tratadistas de distintas épocas, desde Juan del Encina en adelante, subrayan su 
condición mutable, y lo mismo hacen los estudios más recientes sobre el género. 
Isabella Tomassetti dedica muchas páginas al asunto de la variabilidad estructu-
ral del villancico cortés entre Edad Media y Renacimiento, recogiendo esquemas 
distintos y testimonios de entre finales del s. xv y principios del xvii. Entre ellos, 
el tratado poético en forma de diálogo titulado Cisne de Apolo, compuesto por 
Alfonso de Carballo en 1602, es decir, en fechas cercanas a la copilación del Ms. 
Corsini 625. El autor declara: 

Otras innumerables maneras ay de letras y villancicos que cada día se van inventando, 
que están más subjectos a las consonancias de la música que a las reglas poéticas4.

Las palabras de Carballo resultan especialmente pertinentes para nuestros 
dos poemas porque introducen otro tema de mucha importancia a la hora de 
abordar el villancico en general y, concretamente, estos dos del Corsini 625: me 
refiero al aspecto musical. La destinación del Cancionero Corsini 625 al canto y 
a la ejecución influye sobre la forma de los poemas. Si nos fijamos en su estruc-
tura, veremos que presentan rasgos peculiares y poco frecuentes, incluso en la 
gran variedad de formas que tiene el género del villancico, cuya presencia se debe 
precisamente a exigencias mélicas, como se verá.

4. Apud Isabella Tomassetti, «Mil cosas tiene el amor». El villancico cortés entre Edad Media y Rena-
cimiento, Kassel, Reichenberger, 2008, p. 59.

Avatares y perspectivas.indb   1156 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



Los tópicos del mal de amor y de la codicia femenina en dos poemas del Ms. Corsini 625   | 1157

El primer poema tiene una cabeza de cinco versos, cuyo último se caracteriza 
por una asimetría tal vez solo aparente. Lo que a primera vista parecería un en-
decasílabo, en realidad se puede dividir en un pie quebrado («Sí señor») que rima 
con el primer verso de la estrofa y un octosílabo oxítono («Sí señor, qu’es gran 
verdad) asonante en -á con el segundo y el tercero. La reduplicación del sintagma 
«sí señor» quizás respondía a exigencias mélicas y servía para cerrar la frase musi-
cal con un remate alargado, cumpliendo esa misma función en todo el poema en 
cuanto retronx. Apuntaría a este tipo de división la presencia en el manuscrito de 
una coma en correspondencia con la cesura:

Fig. 1: Ms. Cors. 625, f. 17v
Las dos estrofas que desarrollan el tema del preludio se construyen según un 

esquema métrico más usual, respectivamente, con una redondilla (abba - cddc) 
de mudanza, el verso de enlace (a, v. 10 y c, v. 18) y la vuelta con represa de los 
últimos dos versos de la cabeza (yyaX).

El segundo poema está organizado en forma de diálogo, como también de-
clara la rúbrica que lo introduce. Aquí la cabeza está formada por seis versos 
(abbaba) –al no considerarse la repetición del último, que como en el anterior 
poema está motivada por la música. Presenta una mudanza constituida por una 
redondilla (cddc) seguida por la vuelta, sin verso de enlace, en la que se repite por 
completo el esquema de las rimas de la cabeza, con la represa del último verso. 
Como en el anterior villancico, este también parece ser un verso de arte mayor 
y, al igual que el otro, cierra las estrofas, repitiéndose dos veces al final de cada 
una de ellas. En realidad, este verso en el manuscrito está partido en dos por una 
coma, una pausa después de la séptima sílaba «Esso yo se lo diré, al qu’es enfermo 
de amor», dividiéndolo en dos octosílabos oxítonos.

Fig. 2: Ms. Cors. 625, f. 56r
Este mismo signo se utiliza, por ejemplo, en el quinto verso de la cabeza, para 

separar las dos intervenciones (marcadas también con las letras propias de las 
voces que irían a interpretarlas, a saber «Soprano» y «Baritono»). 
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Fig. 3: Ms. Cors. 625, fol 56r
En el verso 10 marca una dialefa, para que no resulte hipométrico, 

Fig. 4: Ms. Cors. 625, f. 56v
mientras que entre los versos 8-9 indica un inciso, que he eliminado en mi 

edición al puntuar según criterios modernos. 

Fig. 5: Ms. Cors. 625, f. 56v
De acuerdo con los preceptos de los tratadistas, en los vv. 16 y 27 aparecen 

dos pies quebrados, así como en la cabeza y en la última estrofa, si consideramos 
la intervención de las dos voces en un mismo verso un artificio para parcelar el 
octosílabo una vez más en dos versos de pie quebrado (vv. 5 y 36, «— Sí, señor. 
— Y, ¿con qué?»).

Para concluir con las observaciones de tipo formal, si nos ceñimos al esquema 
métrico podemos observar bastantes analogías entre los dos villancicos. Pese a la 
variabilidad ya mencionada, la estructura clásica del villancico preveía la repeti-
ción de una parte de la cabeza en la vuelta: o bien repetición al pie de la letra, o 
bien repetición de las rimas. Los dos poemas del Ms. Corsini repiten cuatro de 
los cinco versos de la cabeza con pocas variaciones (el primero) y todas las rimas 
de la cabeza, con el último de los seis versos repetido tal cual (el segundo). Es 
decir, tenemos unas estrofas casi perfectamente bimembres5, donde se retoma la 
cabeza por entero, ajustándose así más a los dictámenes del género de la canción, 

5. Tomassetti, «Mil cosas, ob. cit., p. 91.
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que cedió el paso al final de la Edad Media al villancico, cuya forma Beltrán 
define como complementaria a la de la canción6 basándose justamente en estas 
afinidades de tipo formal entre los dos géneros. Lo llamativo es que nos halla-
mos frente a una muestra de esta complementariedad en un cancionero del s. 
xvii. Quizás una vez más el rasgo musical haya influido en la forma de estas dos
composiciones, sobre todo en la del Diálogo, donde falta por completo el verso de
enlace, tan propio del villancico y ausente en la canción, al tener esta última un
molde formal más regular y coincidente con las secciones musicales7.

Por lo que concierne a la lengua, al versar sobre el tema del «mal de amor» 
los dos poemas se valen de algunos elementos léxicos pertenecientes al ámbito 
médico. Si en el segundo uno de los interlocutores del diálogo es un «doctor en 
medicina», como anuncia la rúbrica, en el primero también aparece indirecta-
mente, ya desde del estribillo, el personaje del médico, que podemos identificar 
con el yo, el sujeto poético dentro del villancico, que habla a un supuesto enfermo 
de amor, asesorándole, y este le responde, en el penúltimo verso de cada estrofa, 
«—Es verdad, señor doctor», vv. 4, 12 y 21. Nótese además que en el manuscrito 
estos versos están interpretados por la segunda voz, así como entre dos voces se 
reparten las intervenciones del diálogo del segundo villancico, con la tesitura más 
baja para el personaje jocoserio del doctor. La presencia de un personaje supues-
tamente grave, como un doctor, suscita el efecto cómico, pues en los dos textos 
el remedio escogido es bastante trivial, y no haría falta acudir a un doctor para 
recomendarlo. La auctoritas del médico se corrobora gracias al uso de términos 
específicos, enmarcados en un contexto jocoso. El extrañamiento que se produce 
en el lector a través de esta operación lingüística provoca la hilaridad. 

En los dos textos aparece, ya en la estrofa inicial, la expresión mal de amor 
(n. 1, v. 1, n. 2, v. 4), que coloca al lector ante una situación bastante corriente: 
el amor hereos se consideraba una verdadera enfermedad, una forma de locura, 
sobre la que volveré más adelante. El término mal se reitera en otros lugares del 
texto, como en los vv. 11 y 19 del primer poema, y asimismo en el v. 15, en la 
expresión «mal incurable». El término sanar aparece en cada estrofa del primer 
villancico (vv. 2, 11, 19), y dos veces también en el segundo (vv. 4 y 30). Junto a 
mal de amor aparece también enfermo de amor en el segundo poema, en la vuelta 
al final de cada estrofa (poema n. 2, vv. 6, 17, 28); al igual, enfermos aparece en el 

6. Vicente Beltrán, La canción de amor en el otoño de la Edad Media, Barcelona, PPU, 1988, pp.
133-134.

7. Tomassetti, «Mil cosas, ob. cit., pp. 112-113.
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primer texto (v. 10). En la última estrofa del segundo poema mal de ausencia (v. 
30) aparece como variación del más frecuente mal de amor.

En sendos poemas se registra la presencia de verdaderos y propios tecnicismos
de ámbito médico. Además de los genéricos remedio y convalecer (vv. 31 y 32 del 
segundo poema), uno de ellos es récipe, que se menciona en cada estrofa del primer 
villancico (vv. 3, 12, 14 y 20), con dos menciones en la última, siendo la fórmula 
latina que encabezaba las recetas de los médicos, utilizada por sinécdoque como 
sinónimo de la prescripción misma. En las tres estrofas se repite casi igual en los vv. 
3, 12 y 20, pero con un cambio: «con un réçipe de dar» (vv. 3 y 12), y «qu’es el réçipe 
de dar» (v. 20). En las primeras dos menciones la frase resulta intencionadamente 
ambigua; cabría preguntarse si el médico está a punto de dar el récipe o si, en cam-
bio, el récipe mismo consiste en la acción de “dar”. En el verso 20 ya no puede caber 
duda: para sanar de este mal hay que ser generosos. El término medeçina se halla en 
el primer villancico, en el v. 17, asociado con «de oro», de doble sentido en cuanto a 
la luz de las recomendaciones del médico podemos interpretar la expresión literal-
mente. En el segundo villancico se halla otro juego verbal parecido, con píttima (v. 
22), un medicamento, con grafía italianizante (-tt-) frecuente en el manuscrito8. La 
palabra píttima es interesante también en relación con su antecedente, «de dorar», 
en el verso anterior, al que se refiere. Puntuando según criterios modernos, hay que 
leer seguido el encabalgamiento: «con el oro, de dorar una pítima es bastante», es 
decir, con el oro obtendrá el favor de su dama. Es evidente la alusión a la frase he-
cha dorar la píldora, corriente ya en la época. Procedía del hábito, muy común entre 
médicos y boticarios, de revestir con una lámina de oro muy sutil las píldoras que 
preparaban o incluso de mezclarlas con comidas muy dulces, para evitar que su sa-
bor desagradable fuese advertido por quienes las tomaban. La expresión píldora do-
rada aparece por primera vez en el Libro áureo de Marco Aurelio de fray Antonio de 
Guevara (1528)9. En nuestro poema, en cambio, se elige pítima en lugar de píldora, 
debido a la pregunta del paciente que encabeza la estrofa (vv. 19-20) y que alude al 

8. Para un repertorio de italianismos del copista cfr. Patrizia Botta - Aviva Garribba, «Romances
en cuatro cancioneros tardíos de transmisión romana: textos únicos», en Variacion y testimonio
único: la reescritura de la poesía, ed. J. L. Martos, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Alicante, 2017, pp. 35-71.

9. Guevara se refiere a los amores entres viejos, que «son como píldora dorada, la qual gustada
tiene en sí gran amargura». En realidad, ya desde la Edad Media esta práctica farmacéutica
dio lugar a juegos lingüísticos de sabor figurativo, come el que se encuentra en los acrósticos
de La Celestina, en la «Comparación», donde la píldora endulzada se utiliza como metáfora de
la intención didáctica de la obra. Real Academia Española, CORDE - Corpus Diacrónico del
Español, s.v. «píldora / píldora». Enlace: <www.corpus.rae.es/cordenet.html> [fecha consulta:
10/07/2018].
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corazón «de diamante» de la dama, insensible a sus requerimientos. La pítima se 
aplicaba precisamente sobre el corazón, y servía para curar las enfermedades de este 
órgano; de ahí su trueque con píldora en la respuesta del médico, sin que se pierda 
el juego lingüístico y la alusión a la frase hecha.

Otra expresión proverbial, esta vez en el primero de los dos villancicos, apa-
rece introducida por «Ya nos avisa el refrán», la auctoritas citada por el médico. 
Se trata del proverbio «dádivas quebrantan peñas», que tiene su primera docu-
mentación en el Libro del caballero Zifar10. Se vuelve a utilizar, con otro matiz de 
significado, en un soneto de tema religioso de Quevedo «Si dádivas quebrantan 
peñas duras», y también lo usa Cervantes en el Quijote (II, 35)11.

El médico del segundo villancico inventa, por último, una supuesta enfer-
medad que causaría la muerte, el «disfavor», que se producirá si el enamorado 
no obedece a su prescripción. Así se lo reitera en la segunda y tercera estrofa al 
enfermo: «— Morirá vuessa merçé, / sin duda, de disfavor» (vv. 14-15); «— Pues, 
si no, vuessa merçé / morirá de disfavor» (vv. 25-26). Ya no se trata de amor, sino 
de conquistarse el favor de la dama con dones. Irónicamente, el médico de este 
segundo poema recomienda en fin sufrimiento y paciencia al enfermo.

Los temas enunciados en los dos poemas vienen desde muy lejos y forman 
parte de un imaginario común. A continuación, intentaré recorrer brevemente la 
explotación del tópico del mal de amor en relación con el de la avidez femenina 
en clave satírica, espigando algunos testimonios poéticos españoles. 

El amor hereos es un tópico cuyo origen se puede rastrear en la literatura de la 
Grecia clásica12. Aristóteles fue el primero que, con su sistema de filosofía natural, 
dio forma científica a la doctrina de la enfermedad de amor. Al considerarlo una 
dolencia que afecta tanto al cuerpo como al alma, Aristóteles aborda la cuestión 
de la pasión amorosa desde un punto de vista físico y mental. El deseo sensible se 
traslada al intelecto, perjudicando el discernimiento. La tradición médico-filosófica 
fue retomada por Galeno y por médicos bizantinos como Oribasio y Pablo de 
Egina, llegando después a los sirios y a los árabes, los cuales a su vez influyeron en 

10. «Assí como el Rey del Cielo quebranta con su gran fuerça las peñas, assí el dar quebranta y
vence los coraçones de los muy rezios, & mayormente de los cobdiciosos». Así en CORDE, ob. 
cit., s.v. «dar quebranta». El mismo dicho aparece poco después también en el Libro de buen
amor, véase infra.

11. Hugo Ó. Bizzarri, Diccionario de paremias cervantinas, Alcalá de Henares, Universidad de Al-
calá, 2015, s.v.

12. Miguel Ángel Márquez Guerrero, «La metáfora “el amor es una enfermedad” en el Hipólito
de Eurípides», en Actas del IV Simposio Interdisciplinar Medicina y Literatura, Sevilla, Padilla
Libros, 2004, pp. 43-63.
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escritores médicos de las escuelas de Salerno, Montpellier y Bolonia13. Al lado de 
esta tradición científica se desarrolla una tradición paralela de carácter literario14, 
que empieza a compenetrarse con las nociones médicas, especialmente durante la 
Edad Media. En la íntima conexión entre cuerpo y espíritu típica de la época –que 
asimismo se debe en buena medida al aristotelismo– se basaba la justificación cien-
tífica de este doble efecto psico-fisiológico de la aegritudo amoris como patología.

Esta visión de conjunto nos restituye la concepción medieval del amor, cuya 
expresión primigenia se puede identificar en la tradición lírica del amor cortés. 
Sin embargo, el tópico de origen clásico del amor hereos no basta por sí solo para 
explicar nuestros dos villancicos, ya que en ellos se asocia, con efectos cómicos, a 
otro tópico también de procedencia clásica y heredado por la literatura medieval: 
el de la codicia de las mujeres (palabra que viene de cupiditas, a su vez de Cupido, 
‘el deseo’). Un ejemplo de esta visión lo tenemos en la Sátira VI de Juvenal, piedra 
de toque de la literatura misógina, donde la codicia se asocia con otra falta gene-
ralmente achacada a las mujeres, la lujuria15. La literatura latina proporciona otros 
ejemplos del tópico, conocido como el de la avara puella, o Venus venalis, imagen 
presente sobre todo en autores elegíacos como Tibulo y Propercio, con Ovidio en 
primera fila16. Se combinan así lujuria y codicia, pues los dones (munera) que exi-
gen las amadas representan «la expresión material de la luxuria muliebris»17. 

En ámbito hispánico tenemos una elocuente muestra del tópico de la mujer co-
diciosa en el Libro de Buen Amor, en el «Enxiemplo dela propiedat quel dinero ha»:

13. Bernardo de Gordonio, Lilio de Medicina, eds. B. Dutton, Ma N. Sánchez, Madrid, Arco Libros, 
1993; el médico dedica un capítulo de su tratado al mal de amor. Sobre el tema, véanse también
Pedro Cátedra, Amor y pedagogía en la Edad Media (Estudios de doctrina amorosa y práctica litera-
ria), Salamanca, Universidad, 1989, pp. 57-84; Ana María Rodado, «Tristura conmigo va»: funda-
mentos de amor cortés, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, p. 50.

14. Massimo Ciavolella, La «malattia d’amore» dall ’Antichità al Medioevo, Roma, Bulzoni, 1976, pp. 
20-23.

15. María Teresa Beltrán - Ángela Sánchez-Lafuente, «La sátira sexta de Juvenal o el tópico de
la misoginia», Myrtia, 23 (2008), pp. 225-243; Lía Schwartz, Las diatribas satíricas de Persio y
Juvenal en la sátira en verso de Quevedo, en Estudios sobre la sátira española en el Siglo de Oro, eds. 
C. Vaíllo, R. Valdés, Madrid, Castalia, 2006, pp. 129-150, especialmente pp. 135-136 sobre la
fortuna de Juvenal en España.

16. «Nec Venus apta feris Veneris nec filius armis– / non decet inbelles aera merere deos» [Ni a
Venus ni a su hijo conviene el rudo ejercicio de las armas; dioses tan débiles, no pueden pelear
a sueldo]. Ovidio, Amores, Lib. I.X, vv. 9-10, traducción española de Germán Salinas, en Líricos 
y elegíacos latinos¸ Madrid, Librería de Perlado, Páez y Cía, 1913-1914.

17. Fernando Navarro Antolín, «Amada codiciosa y Edad de Oro en los elegíacos latinos», Habis, 
22 (1991), pp. 207-221, 211.
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Toda muger del mundo e dueña de alteza
págase del dinero e de mucha riqueza;
yo nunca vi fermosa que quisiesse pobreza:
do son muchos dineros, ý es mucha nobleza  508
(…)
Por dineros se muda el mundo e su manera.
La mujer cobdiçiosa de algo, es falaguera;
por joyas e dineros salirá de carrera:
el dar quebranta peñas, fiende dura madera;  511
derrueca fuerte muro e derriba grant torre;
a coita e a grant priessa el mucho dar acorre:
non ha siervo cabtivo qu’el dinero no aforre:
el que non tiene qué dar su cavallo non corre18 512

El s. xv nos proporciona otra obra de referencia para la literatura misógina 
hispánica. Me refiero a las Coplas de las calidades de las donas de Pere Torroella, 
cuya estrofa tercera reza:

De natura de lobas son,
ciertamente, en descoger, 20
d’anguilas en retener,
en contratar d’erizón.
No estiman virtud ni abteza,
seso, bondat ni saber,
mas catan avinenteza,   25
talle d’obrar o franqueza
do pueden bienes haver19

También aquí se marca el oportunismo y la codicia, que no estima las cualidades 
de los enamorados («virtud», «abteza») sino que aprovecha cualquier ocasión («catan 
avinenteza») para obtener beneficios de la «franqueza» (generosidad) de los hombres. 

Otro baluarte posterior de la literatura misógina, el Diálogo de las mujeres de 
Cristóbal de Castillejo (Venecia, 1544), destaca en una verbosa enumeratio los 

18. Juan Ruiz Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, ed. M. Ciceri, Modena, Mucchi, 2002, pp. 138-139.
19. Robert Archer, «Las Coplas de las calidades de las donas de Pere Torroella y la tradición lírica

catalana», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, 47 (1999-2000), pp. 405-423, 409.
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defectos femeninos, entre ellos las dos tachas recurrentes de «avarienta» e «idóla-
tra del dinero, / por quien haze toda cosa»20.

De todo ese conjunto de opiniones y creencias sobre el afán de la mujer por 
los bienes materiales brotan estos versos de Diego Hurtado de Mendoza:

De un parto la mujer y la codicia 
nacen al mundo, como amor y celos: 
tan natural les es el avaricia21

Acercándonos a las fechas de nuestras dos composiciones, encontramos en el 
Romancero de la Biblioteca Brancacciana otro repertorio de poesía española con-
servado en Italia, la glosa que empieza:

Ningun remedio ay tan bueno
para vn duro coraçon
como ponelle vn bolson
de doblones en el seno

El poema que le sigue, rubricado como «Glosa de muchos romances»,  jugando 
con los versos más conocidos del repertorio romanceril tradicional, empieza así:

No quiero más amor vano,
dama, ni tratar contigo,
por no empobrezer temprano,
afuera, afuera, Rodrigo,
el soueruio castellano22.

En la segunda parte del Romancero general (Valladolid, Luis Sánchez, 1605) 
recogida por Miguel de Madrigal, hay otro romance, «Ya que a despedirme vengo 
/ por esta vez Laura ingrata» en cuyos versos leemos las «verdades claras» de un 
enamorado desdeñado; entre ellas la acusación de ser «pedigüeña»:

Diste en ser muy pedigüeña,

20. Cristóbal de Castillejo, Diálogo de las mujeres, ed. L. Pfandl, en Revue Hispanique, 52 (1921), pp. 
361-249, vv. 3392-3399.

21. Diego Hurtado de Mendoza, Poesías, ed. J. I. Díez Fernández, Barcelona, Planeta, 1989, p. 285, 
vv. 163-165.

22. Ambos poemas los edita Raymond Foulché-Delbosc, «Romancero de la Biblioteca Brancac-
ciana», Revue Hispanique, LXV (1925), pp. 345-396, 354-355.
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que en mujer es grande falta, 10
porque quien pide, está cerca
de dar a quien le demanda.
Que soys todas las mugeres 
como campana quebrada,
que ha de ser si suena bien 15
a fuerça de oro y plata. 

Continúa el romance utilizando la metáfora de la píldora dorada para el en-
fermo de amor, que como se vio aparece también en uno de nuestros villancicos:

A mi enfermedad de amor 25
fuiste píldora dorada, 
pero fuera la apariencia,
qualquier píldora es amarga23.

En cuanto a otros Cancioneros romanos, Aviva Garribba ha estudiado una 
letrilla conservada en el Ms. Ottoboniano 2882 de la Biblioteca Vaticana, que 
empieza «De la dama que es garduña / guarda la uña», cuyo tema es afín al de 
nuestros dos villancicos24.

He espigado algunos casos que presentan analogías temáticas muy evidentes 
con los dos villancicos del Cancionero Corsini 625, pero el recuento podría con-
tinuar, añadiendo ejemplos sacados de la prosa (de La Celestina, por ejemplo), de 
otras literaturas ibéricas, o del repertorio tradicional de allende el océano25. El 
mal de amor, así como el tema del amor cortés más en general, conlleva la pre-
sencia de su revés cómico y burlesco. Así pues, en el s. xvii nos encontramos con 
reelaboraciones en clave jocosa de este mismo tema, que no son sino una pervi-
vencia o evolución –si se prefiere– del tópico, que así perdura en el tiempo. Estos 
dos poemas presentan precisamente este lugar común muy trillado en la lírica 
de todos los tiempos, el del amor hereos, presentado aquí en su vertiente cómica 

23. Segunda parte del Romancero general y Flor de Diversa poesía, recogidos por Miguel de Madrigal, ed. 
J. de Entrambasaguas, Madrid, CSIC, 1948, 2 vols., I, pp. 331-333 (ff. 67v-68r), p. 332 (f. 68r).

24. Aviva Garribba et al., «Poemas misóginos en dos cancioneros españoles guardados en Roma», 
en Tradiciones, modelos, intersecciones. Calas en la poesía castellana de los siglos xv-xvii, coord. I.
Tomassetti, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2018, pp. 87-110.

25. Bajo el lema «Poder del dinero» Martínez Torner identifica una serie de poemas que se ocupan 
del tema. cfr. Eduardo Martínez Torner, Lírica hispánica (relaciones entre lo popular y lo culto), 
Madrid, Castalia, 1966, tema 118, pp. 207 ss.
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y asociado con el de la codicia femenina, para desdramatizar –o incluso destro-
nar– el tópico mismo, pero garantizando, de todas formas, su supervivencia más 
allá de la Edad Media. Este acervo de estereotipos misóginos, compartidos entre 
autor y lector, es la premisa para desarrollar la sátira en los dos villancicos que 
analizamos, que se construye en el imaginario de la sociedad también gracias al 
patrimonio común de los textos anteriores sobre el tema que hemos mencionado.
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