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EL CANCIONERO DE ROMANCES DE 1550: 
«PARATEXTOS» DE UN LECTOR DEL SIGLO XVI1

Paloma Díaz-Mas
CSIC y UPV/EHU

Resumen: En las hojas de guarda del ejemplar del Cancionero de romances de 
1550 conservado en la Hispanic Society de Nueva York hay varias anotaciones 
manuscritas: dos máximas latinas, dos poemas en francés, el villancico mariano 
«Yo me soy la morenita» y las anotaciones «Guttierre» y «1556». En este artículo 
identificamos los poemas franceses (que están tomados de distintas traducciones 
al francés del Florisel de Niquea de Feliciano de Silva), establecemos la relación 
del villancico con otro contenido en el Cancionero de Upsala y analizamos la 
información que ofrecen esos textos manuscritos sobre los gustos literarios del 
lector del siglo xvi que poseyó el ejemplar.
Palabras clave: romancero, Cancionero de Upsala, Florisel de Niquea, Feliciano 
de Silva, libros de caballerías en francés.

Abstract: On the flyleaf at the begining and at the end of a copy of the 
Cancionero de romances of 1550 kept in the Hispanic Society of New York, 
several handwritten notes can be found, consisting of two sentences in Latin, 
two poems in French, the villancico dedicated to Virgin Mary «Yo me soy la 
morenita» and the annotations «Guttierre» and «1556». In this article I identify 
the French poems (taken from different translations into French of the Spanish 
book of chivalry Florisel de Niquea, by Feliciano de Silva), and I establish the 
relationship of the villancico with another one included in the Cancionero de 
Uppsala. Furthermore, I analyze the information that these manuscript texts 

1. Este trabajo es producto del proyecto de investigación FFI2017-88021 «El Romancero: nuevas
perspectivas en su edición, documentación y estudio», que se desarrolla en la Fundación Ramón 
Menéndez Pidal.
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offer about literary tastes of the anonymous reader of the sixteenth century in 
whose possession this copy of the Cancionero de romances was. 
Keywords: Spanish ballads, Cancionero de Upsala, Florisel de Niquea, Feliciano 
de Silva, books of chivalry in French.

El ejemplar del Cancionero de romances de 1550 que se conserva en la Hispa-
nic Society de Nueva York tiene varias anotaciones manuscritas en las hojas de 
guarda2. Antonio Rodríguez Moñino y María Brey ya lo señalaron en su catá-
logo de los manuscritos poéticos castellanos de la Hispanic Society (Rodríguez 
Moñino y Brey 1965: 478). Allí describen que se trata de varias poesías, «cuatro 
en francés y una en español; al fin de esta última y con la misma letra: Gutierre. 
1556.» y a continuación editan el texto de la única composición en español, un 
villancico mariano. 

El objeto del presente trabajo es matizar y completar la información sobre 
los textos manuscritos en las hojas de guarda de ese ejemplar del Cancionero de 
romances de 1550 y comentar lo que esos textos nos transmiten con respecto al 
perfil y los gustos literarios de un lector de romances del siglo xvi, que poseyó el 
ejemplar y anotó esas composiciones en las hojas que quedaban en blanco. 

Los textos incluídos

Matizando la descripción de Rodríguez Moñino y Brey, los textos que apa-
recen copiados (al parecer, por la misma mano) en esas hojas de guarda son los 
siguientes:

1) El poema en francés que empieza «Adieu ville vous command», que los
autores del catálogo no intentaron identificar, ya que su interés se centraba 
en la poesía castellana; ello les llevó también a entender como si fueran tres 
poemas lo que en realidad es uno solo, cuyo texto se reparte en tres páginas de 
las hojas de guarda anteriores (1r-v y 2r).

2) La máxima latina «Inter spem curāque, timores inter & iras: grata su-
peruenient que nõ sperabitur hora» (guarda anterior 2r).

3) Otra máxima latina: «cantabit [vacu]us, coram latrone viator» (guarda
posterior 1r).

2. Pueden verse en la edición facsímil de este libro publicada por el Frente de Afirmación Hispa-
nista (Díaz-Mas 2017). Una vez terminado y entregado para publicación el presente artículo, 
apareció el excelente trabajo de Altamirano (2018), que ofrece abundante información sobre
la historia del ejemplar y atinadas reflexiones sobre la inserción de textos manuscritos en sus
hojas de guarda. 
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4) El poema en francés que empieza «Helas! cessez voustre trop grand
rigueur» (guarda posterior 1r)

5) El poema en castellano que empieza «Yo me soy la morenita», precedi-
do de unas indicaciones en francés sobre cómo se cantaba (guarda posterior 
1v-2r). 

6) El nombre «Guttierre» y la fecha de 1556 (guarda posterior 2r). 
Identificamos a continuación cada uno de los textos.

Las máximas latinas

Aclaremos primero las dos máximas manuscritas, que provienen ambas de la 
literatura latina clásica.

La primera es cita parcial de «Inter spem curamque, timores inter et iras, 
omnem crede diem tibi diluxisse supremum: grata superveniet quæ non spera-
bitur hora» [‘en mitad de la esperanza y los cuidados, en mitad de las pasiones y 
temores, cree que cualquier día que pasa es el último: más agradecido saludarás la 
hora no esperada’] de la Epístola IV (a Albio Tibulo) de Horacio.

La segunda, «Cantabit vacuus, coram latrone viator» (aunque en nuestro ma-
nuscrito la segunda palabra no se lee bien), proviene de las Sátiras de Juvenal, 
10, 22 y quiere decir que el que no lleva dinero puede cantar ante el ladrón, para 
indicar que quien no posee nada tampoco tiene nada que perder.

El poema «Adieu ville vous command»

En el manuscrito, el poema va precedido de la indicación «Chant rustique de 
darinel», lo cual ya da una pista acerca de su origen. El texto es el siguiente:

A’ dieu ville vous command,
Il n’est plaiser que des champs.

L’autr’hier ie trouuay Siluette
Son petit troupeau gardant,
Quand ie l’auisay seulette
Samour allay demandant.

    A’Dieu

A’quoy pensez vous bergere
En ceste flor de quinze ans,
La beauté passe legíere
Comme la rose au printemps.

    A’Dieu
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Fille qui ne fait amy
De tout son desir content,
On ne fait cas ne demy
De teint ne sõ corps gent.

    A Dieu

Il vous donnera ceinture,
Demy ceint ferré d’argent,
Rouge cotte & la dobleure,
Plus que l’herbe verdoyant.

    A’Dieu & c.

A la feste aures la danse
E le soyeau triumphanz:
Lors vi a sa contenanse
qu’elle salloit eschaufant.

Respond qu’elle est si iuenette
que n’entend mon preschement,
mais qu’on dit qu’en amourette
n’ya que peine & tour ment.

Depuis l’espie au passage
tant que la trouué filant
A l’oree du boscage
pres de son troupeau bellant.

Dieu gard(dis) la filandriere
Et celuy qui la surprend:
Elle regarde derriere
Et vn Doux falut me rend.

Belle (dy ie) à ce solage
vous hasez voustre tinct blanc:
vous seriez mieux à l’vmbrage
de ce petit couldre franc.

Voicy vn chapeau de paille
vn couure chef bauolant:
Combien que le Don peu vaille
Le cueur & franc & vaillant.
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Ie l’assuble, & luy declare
Que de soif allois mourant:
Me meine à la founte claire
Ou Luy dis le demourant.

    A dieu & ct. 
          Fin

Darinel es un personaje del libro de caballerías de Feliciano de Silva Florisel 
de Niquea, que consta de varias partes.

La primera edición (con dos partes) se hizo en Valladolid 1532, por Nicolás 
Tierri, un impresor venido de Lyon (su apellido originalmente era Thierry) activo 
en esta ciudad entre 1524 y 15533; esta se considera la parte X del Amadís de 
Gaula en español.

El propio Feliciano de Silva continuó las aventuras de Florisel de Niquea en 
el libro de Rogel de Grecia (conocido también como Tercera parte del Florisel de 
Niquea y considerada parte XI del Amadís), publicado en Medina del Campo 
en 1535 y reeditado por Jacobo Cromberger en Sevilla, en 1546 y en 15514. Y 
todavía publicó una Cuarta parte de don Florisel de Niquea (que se considera la 
decimotercera parte del Amadís), impresa en Salamanca, por Andrea de Porto-
nariis, en 15515.

El panorama bibliográfico de las primeras traducciones al francés del Florisel 
de Niquea resulta un tanto intrincado, no sólo porque en los años 50 del siglo xvi 
hubo varias versiones de diversos traductores y varias ediciones, sino porque los 
tres primeros libros de Feliciano de Silva (partes X y XI del Amadís español) se 
subdividieron y renumeraron al ser traducidos y publicados en francés, dando 
origen a cuatro libros que se presentaron como libro noveno, décimo, úndécimo 
y duodécimo de Amadís6: 

3. Un ejemplar puede consultarse en acceso abierto en la Biblioteca Digital Hispánica de la Bi-
blioteca Nacional de España: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037354. 

4. Un ejemplar de la edición de Cromberger de 1546 está disponible en la Biblioteca Digital His-
pánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000134506&page=1.

5. Un ejemplar en la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000014427&page=1

6. Las versiones en francés de los libros de caballerías españoles son, en realidad, adaptaciones bas-
tante libres, en las que se dividen libros, se suprimen y añaden episodios, se cambian capítulos
de orden o se insertan otros textos, entre ellos poemas, cosa que sucede ya desde la traducción
del primer libro de Amadís por Herberay des Essarts (véase, por ejemplo, Botero García
2010). Para las traducciones francesas del Amadís, además del estudio bibliográfico de Vaganay
(1973) puede verse el libro editado por Cazauran (2000), que contiene artículos sobre diversos 
aspectos y una útil bibliografía. 
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᛫ La primera parte del Florisel fue traducida por Giles Boileau de Boui-
llon, que a la sazón era «Commissaire et Conterolleur de Cambray»; su tra-
ducción se publicó en París, por el impresor y librero Vincent Sertenas como 
«Nevfiesme livre d’Amadis de Gaule», en 15517.

᛫ En 1552, el mismo Vincent Sertenas publicó, con Jean Longis, e impresa 
en la «imprimerie d’Estienne Groulleau», la continuación de las aventuras de 
Florisel, que titula «Dixiesme livre d’Amadis de Gaule», traducido por Jac-
ques Gohory8; esta traducción fue reeditada en 1555 por los mismos Longis 
y Sertenas9. 

᛫ En 1553, también Vincent Sertenas sacó a la luz una nueva versión del 
«Nevfiesme livre d’Amadis de Gaule», basada en la de Boileau de Bouillon 
de 1551, pero corregida («corrigé & rendu en nostre vulgaire Françoys mieux 
que par cy-deuant») por Claude Colet, quien en su prólogo no vacila en de-
nigrar la versión de Boileau de Bouillon debido al origen flamenco del primer 
traductor: «ayant pour patron & exemplaire vne traduction à l’haute mode, 
qu’vn quidam Flaman auoit arrachée par cy par là de l’Amadis l’Espagnol»10.

᛫ En 1554, Sertenas publicó «L’onzieme livre d’Amadis de Gaule», con los 
capítulos iniciales del la tercera parte del Florisel español, también traducidos 
por Jacques Gohory11.

᛫ El final de esta tercera parte del Florisel fue traducido al francés por 
Guillaume Aubert y publicado en París en 1556, también por Sertenas, im-
preso por Estienne Groulleau, bajo el título de «Douzièsme livre d’Amadis 
de Gaule»12.

7. Lo menciona Vaganay (1973: 86-87). Puede verse un ejemplar en el portal Gallica de la Bi-
bliothèque Nationale de France: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k52899k/f2.item.
r=Boileau de Bouillon, Gilles.zoom.

8. Descrito en Vaganay (1973: 106-122) hay reediciones en París (véase la nota siguiente); y en
Amberes, por Plantino, en 1561, y por Guillaume Silvius, en 1573. Puede verse un ejemplar de
la primera edición en Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15102648/f1.image.

9. Vaganay (1973: 104) no menciona esta reedición de Longis y Sertenas de 1555, y en cambio
sí otra de los mismos, de 1557, que no hemos podido localizar. Un ejemplar de la de 1555 en
Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8600064g?rk=42918;4

10. Descrita en Vaganay (1973: 87-106); hay reediciones en París, por Longis y Sertenas, 1557;
Amberes, Plantino, 1561; y Amberes, Guillaume Silvius, 1573. Un ejemplar de la primera edi-
ción en Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8600041g?rk=21459;2. 

11. Descripción en Vaganay (1973: 122-135), donde también indica sendas reediciones en Ambe-
res, por Plantino, en 1561 y por Giullaume Silvius, en 1573. Un ejemplar de la primera edición
en Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8600065w/f1.image.

12. Descrito en Vaganay (1973: 135-151), donde también se indica la existencia de dos reediciones 
de Amberes, por Plantino, en 1561, y por Guillaume Silvius, en 1573. Véase un ejemplar de la
primera edición en Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86000669/f1.image
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En el libro de Feliciano de Silva, Darinel es un pastor del que se dice en varios 
lugares que toca instrumentos y canta (para su papel en la obra, véase el resumen 
de Montero García 2003), pero casi nunca se incluyen los textos de las cancio-
nes que supuestamente entona. Haciendo uso de la amplificatio, los traductores 
franceses añadieron varios poemas puestos en boca de este pastor. Uno de ellos 
es precisamente este «Adieu ville vous command», que se encuentra en la traduc-
ción del Florisel hecha por Jacques Gohory en 1552 («Dixiesme livre d’Amadis»), 
quien lo introduce bajo el epígrafe «Chant rustique de Darinel» en el capítulo 64, 
donde se cuenta «Comme les fiançailles & noces des Princes & Princesses furent 
faites en grande magnificence» (f. CXXV)13; en la versión española se dice que 
Darinel canta en las bodas, pero no se inserta ningún poema.

Por tanto, el primer texto en francés copiado en las hojas de guarda del ejem-
plar de la Hispanic Society del Cancionero de Romances de 1550 proviene de la 
traducción de un libro de caballerías español, la segunda parte francesa («dixies-
me livre de l’Amadis») del Florisel de Niquea, y su autor es Jacques Gohory.

El poema «Helas! cessés vôtre trop grand rigueur»

El segundo poema en francés (h. 1r posterior) va precedido de la indicación 
«Flo. a. Sil. / 8» y dice así: 

Helas! cessez voustre trop grand rigueur
En mon endroit, õ diuine Siluie
Ouautremēt ē extréme lāgueur
Bien tost faires mettre fin a ma vie :
De tout mõ coeur touiours vousay seruie,
Habandonnnant plaisir & liberté
Rendez lamoy vous me lauez rauie,
Ou mettez fin a voustre cruaulte
.fin 

El texto tiene la misma procedencia caballeresca, ya que también está sacado 
del Florisel de Niquea; pero, en este caso, de la traducción francesa del inicio del 

13. Para la atribución del poema «Adieu ville vous command» a Gilles Boileau de Bouillon en algu-
nas fuentes modernas, véase Díaz-Mas 2017: 49-51; como allí se explica, el equívoco debió de
producirse no sólo porque Boileau de Bouillon fue el primer traductor del Florisel, sino también 
porque él mismo usó el seudónimo de Darinel en un curioso libro de astronomía, en prosa y
verso, titulado La Sphere des deux mondes, composé en François par Darinel pasteur des Amadis, que
se publicó en Amberes , por Ie. Richart, en 1555 y que, por cierto, incluye un epitalamio con
motivo de las bodas de Felipe II con María de Inglaterra (María Tudor). Un ejemplar de este
libro puede verse en https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54589x?rk=85837;2 [22/03/2019].
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libro primero («Neufiesme livre d’Amadis») por Boileau de Bouillon. Es otra 
canción puesta en boca de Darinel en el capítulo XXII (f. XLI), en que se cuenta 
«Comme dom Florisel & Siluie passans par le Royaume de Calidonie, rencon-
trerent en / chemin trois Cheualiers conduysant vne lictiere, en laquelle y en 
auoit vn / qui se complaignoit ameremenc de la cruaturé d’une Da. /moiselle: & 
de ce qui en auint»; en su versión revisada de 1553, Claude Colet mantiene el 
poema en el mismo capítulo (f. XLI). La indicación «flo. a. Sil. / 8» de nuestro 
manuscrito significaría, por tanto, «Florisel à Silvie».

El villancico «Yo me soy la morenita»

Muy distinto es el tercer poema manuscrito. Se trata de un villancico que 
empieza «Yo me soy la morenita» y va precedido de la siguiente aclaración en 
francés: «Yo me soy la morenita yo me soy la morena. Cha[n]son en louange de 
nostre Dame propre a chanter la nueit de noel sur le chant de la belle brunete en 
Espaignol».

Es decir, se trata de un villancico en honor de la Virgen, propio para cantar 
la noche de Navidad; era, en la práctica, un contrafactum, ya que se cantaba al 
son de una canción «de la belle brunete en Espaignol», lo suficientemente co-
nocida como para que sólo con mencionarla quedase claro cuál era la melodía. 
El texto manuscrito en el ejemplar de la Hispanic Society del Cancionero de 
1550 dice así: 

Yo me soy la morenita
yo me soy la morena.

Yo soy la carça inflamada
Ardiendo sin ser quemada
ny d’aquel fuego tocada
quealas otras quemara. Yo etc.

Yo soy estrella del mar
y en my se uino a incarnar
el que vino a reparar
lo que adam perdido ha.

Yo soy la sin espinas rosa
que Salomon canta y glosa
Nigra sum sed sum formosa
y por my se cantara.
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Yo soy lilio yo soy rosa
en quien todo bien reposa
despiritu santo sposa
madre de quien hecho mea.
Soy morena de tal gesto
qu’entre los angeles puesto
ny iuntado todo el resto
otra tal no se hallara.

Lo que tengo de morena
son las angustias y pena
Del calice que se ordena
que my hijo bebera.

Soy morena muy hermosa
muy mas linda que la rosa
virgen y madre y esposa
del que la vida nos da.

Yo me soy la morenita
yo me soy la morena. 

El tema de la morenita, es decir, la mujer morena pero hermosa —en contra 
del tópico de identificar la belleza femenina con la claridad y, por tanto, con los 
cabellos y la piel claros— tiene una larguísima trayectoria en la literatura universal. 
Se convirtió en tópico sobre todo a partir del verso que en la versión latina del 
libro bíblico del Cantar de los cantares se traduce como «nigra sum sed formosa» 
(un motivo al que, por cierto, se alude expresamente en la tercera estrofa de nues-
tro villancico); pero hay que tener en cuenta que ya el Cantar de los cantares es una 
colección de cantos epitalámicos con elementos de la lírica popular de su tiempo 
(aunque atribuído apócrifamente a Salomón [siglo x a.C.], el libro debió de com-
ponerse en el siglo iv antes de Cristo), por lo que el motivo es de una antigüedad 
venerable.

En la lírica castellana hay numerosos ejemplos de canciones populares sobre 
el tema de la morenita (o morenica) y de recreaciones del mismo motivo por 
autores que se inspiran en la tradición popular (Frenk 2003: núms. 129-145ter, 
1257 y 1360-1363); aunque el tema de la «belle brunete» aludido en la anotación 
manuscrita podría referirse a una canción francesa sobre el mismo motivo, lo 
más probable es que se tratase de la melodía de alguna de las canciones españolas 
sobre la morenica, aunque no sabemos exactamente cuál. 
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El avatar de las canciones de la morenica más similar al texto incluído en 
el Cancionero de romances de 1550, que tiene también la misma forma métrica, 
idéntico incipit, las mismas rimas y formulaciones muy parecidas, es un villancico 
que sólo se ha conservado, con su partitura, en el cancionero musical Villancicos de 
diversos autores, a dos, y a tres, y a quatro, y cinco bozes, impreso en Venecia en 1556 
por Girolamo Scotto (o Jerónimo Escoto); la colección suele denominarse Can-
cionero de Upsala porque el único ejemplar conocido se conserva en la biblioteca 
de la universidad de esa ciudad de Suecia. 

Sus composiciones han sido muy interpretadas modernamente, ya que ha ser-
vido de fuente a la mayoría de los grupos de música antigua actuales. Contiene 54 
canciones, con su música: cuatro en catalán, dos en portugués y 48 en castellano; 
nuestro villancico es la número 44, no lleva indicación de autoría y dice así14:

Yo me soy la morenica
yo me soy la morena.

Lo moreno bien mirado
fue la culpa del pecado, 
que en mi nunca fue hallado
ni jamás se hallará. 

Soy la sin espina rosa,
que Salomón canta y glosa
Nigra sum sed formosa.
Y por mí se cantará.

Yo soy la mata inflamada
ardiendo sin ser quemada, 
ni de aquel fuego tocada,
que a los otros tocará. 

14. Lo editan Mitjana (1909: 32), Mitjana, Bal y Gay y Pope (1944: 57), Mitjana y Querol
(1980: 54-55) y Gómez Muntané (2003 vol I: 121-123; vol. II: XLv-XLIr); esta última repro-
duce también el texto manuscrito del Cancionero de romances de 1550 (siguiendo a Rodríguez
Moñino y Brey 1965) y atribuye el villancico a Bartolomé Cárceres, músico que estuvo al
servicio del Duque de Calabria, basándose en argumentos musicales, ya que la música de la
morenica publicada en el Cancionero de Upsala «recuerda a la canción que Cárceres hace cantar
a un gascón en su ensalada La Trulla alternando con el coro, Tau garçó, la durundena» (Gómez
Muntané 2003: 38). También lo incluye Frenk en su corpus de la lírica popular española (2003: 
núm. 1360) y ha entrado en varias antologías de lírica popular, como las de Cejador (1921:
núm. 1526), Alín (1968: núm. 430) y Alonso y Blecua (1986: núm. 149); además, Antonio
Sánchez Romeralo lo aduce como ejemplo en su clásico estudio sobre el villancico (Sánchez
Romeralo 1969: núm 243). 
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El modelo del Cancionero de Upsala debe de ser un cancionero musical ma-
nuscrito hoy perdido. En un estudio clásico, Romeu Figueras (1958) lo relacionó 
con la corte valenciana de Ferrante de Nápoles, Duque de Calabria (quien murió 
en 1550) y la escuela musical de Mateo Flecha el Viejo, por lo que la edición ve-
neciana de Jerónimo Escoto se basaría (directamente o a través de un testimonio 
intermedio) en un manuscrito anterior a 1550. 

Más recientemente, Ros-Fábregas (2012) ha discutido la hipótesis de Romeu, 
señalando, en primer lugar, que resulta extraño que en un cancionero impre-
so solo seis años después de la muerte del Duque de Calabria no haya ningún 
blasón nobiliario ni ninguna alusión al duque, y que tampoco haya en él obras 
atribuidas a autores valencianos (la inmensa mayoría de las composiciones apa-
recen como anónimas); Ros-Fábregas plantea la hipótesis de que los villancicos 
del Cancionero de Upsala están ordenados de acuerdo con un programa no sólo 
musical (de menor a mayor dificultad interpretativa), sino también narrativo15. 

Sea como sea, una cosa resulta evidente: aunque se trata del mismo villancico, 
con la misma métrica e idéntico estribillo, el texto manuscrito del Cancionero 
de romances y el del único ejemplar del Cancionero de Upsala presentan variantes 
considerables. 

El texto de Upsala es bastante más breve (con sólo tres estrofas, frente a las 
siete del ms. del Cancionero de romances), lo cual no es de extrañar, ya que en gene-
ral es frecuente que los cancioneros musicales no reproduzcan el texto completo 
de un poema cantado, sino sólo unos cuantos versos o estrofas, los suficientes 
para que se vea cómo se acomodan a la música; esa abreviación, que quizás en un 
primer momento se produjo simplemente por razones prácticas, sin duda favore-
ció la difusión cantada de versiones abreviadas de canciones y romances. 

En realidad, entre el texto de «la morenica» manuscrito en el libro de roman-
ces y el impreso en Venecia sólo coinciden el estribillo y dos estrofas, que por 
añadidura aparecen en distinto orden. El texto manuscrito en el Cancionero de 
romances tiene cinco estrofas que no están en el de Upsala, y el de Upsala tiene 
una estrofa que no aparece en el Cancionero de romances.

15. Según ese programa, los 12 primeros villancicos, a dos voces, constituirían un soliloquio del
enamorado que «expresa su amor y desazón ante la indiferencia de su amada»; la segunda
sección (villancicos 13-24), a tres voces, supondría la intervención del amante, la amada y el
marido de ésta; los siguientes doce villancicos, a cuatro voces (25-36) tratarían del amor consu-
mado; mientras que del núm. 37 al 48 serían canciones navideñas que empiezan enlazando con 
el motivo de la Nochebuena como noche que «no la debemos dormir», en una especie de vuelta 
a lo divino del motivo erótico de la noche insomne; los últimos seis villancicos, a cinco voces, 
plantean el tema del arrepentimiento. El conjunto constituiría una especie de representación
dramática, una «comedia de villancicos» a la manera de las «comedias de madrigal» del siglo
xvi, y Ros-Fábregas propone, en consecuencia, que en los conciertos y grabaciones de música
antigua las composiciones se interpreten como un ciclo completo y en su orden. 
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Por otra parte, incluso en las estrofas comunes, uno y otro texto presentan 
variantes menores, que parecen indicar que el villancico ha pasado por un proceso 
previo de transmisión oral, y no sólo escrita: 

᛫ morenica / morenita
᛫ Yo soy la mata inflamada / Yo soy la carça inflamada (donde la lectura 

del manuscrito parece mejor que la del Cancionero de Upsala, ya que alude a 
la zarza ardiente a través de la cual Dios se mostró a Moisés en el desierto)

᛫ que a los otros tocará/ que a las otras quemara
᛫ la sin espina rosa / la sin espinas rosa

Las diferencias son suficientes como para suponer que la fuente del texto 
manuscrito en el Cancionero de romances no pudo ser, en ningún caso, la edición 
veneciana del Cancionero de Upsala. 

Podría pensarse que el del Cancionero de romances es un texto de transmisión 
oral, escuchado y aprendido de memoria; pero, por otra parte, el que lo copia 
parece ser muy francófono, aunque en este texto usa perfectamente las grafías 
castellanas, sin interferencia de las francesas.

Ello nos lleva a pensar que el texto manuscrito en el Cancionero de romances 
quizás esté copiado de otro texto escrito, que podría ser otro manuscrito (no 
necesariamente una colección: pudo ser una hoja suelta manuscrita) o un pliego 
suelto, hoy perdido, que circulaba en la década de 1550 (aunque no existe cons-
tancia de que la composición «Yo me soy la morenica» se imprimiese en pliegos). 

Hay que recordar que Ros-Fábregas interpreta el anonimato de las piezas del 
Cancionero de Upsala (las cursivas son mías):

como una clara señal de que habían trascendido el ámbito local en el que indivi-
dualmente pudieron surgir, y que, en el momento de su publicación en 1556, la 
autoría concreta de las piezas no era conocida debido a que habían pasado a formar 
parte de un bagaje de cultura popular que no era exclusivo de la corte valenciana [...] 
La constante circulación del repertorio cancioneril seguramente propició la inter-
pretación de obras similares a las del Cancionero de Uppsala en ámbitos geográficos 
tan diferentes y ricos musicalmente como la Guadalajara de los Duques del Infantado, 
la Andalucía de los Duques de Medina Sidonia, la corte real/imperial, e incluso las 
comunidades de españoles dispersas por Europa. La narrativa musical renacentista a 
partir de obras preexistentes que presenta el Cancionero de Uppsala genera un 
todo coherente y al mismo tiempo una forma híbrida que establece una sofisticada 
relación con el pasado; el recopilador parece haber experimentado con prácticas de 
lectura innovadoras que exploran nuevas formas artísticas propiciadas por las ca-
racterísticas de los libros impresos con respecto a los manuscritos (Ros-Fábregas 
2012: 62-63)
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El mismo autor señala además que:

entre los ministriles que acompañaron primero al Emperador y luego al príncipe 
Felipe en sus viajes por Europa entre 1553 y 1556 había un tal Gaspar Carrea (o 
Carreçi), identificado como veneciano. Según Anglès, Higinio. La Música en la 
Corte de Carlos V, 2 vols. Monumentos de la Música Española, II/1-2. Barcelona, 
CSIC, Instituto Español de Musicología, 1965, vol. 1, pp. 132-133, 139, Carrea 
tuvo permiso de un año para ir a casa en mayo de 1554 y más tarde entre enero y 
abril de 1556, año de la publicación del Cancionero de Uppsala. No es inconcebi-
ble, por tanto, que un músico hoy casi desconocido como Gaspar Carrea hubiera 
sido el agente que llevara las obras del Cancionero de Uppsala para su publicación 
en Venecia (Ros-Fábregas 2012: 63, nota 24).

El nombre, la fecha y la identidad del poseedor

Lo anterior nos lleva a un último problema: ¿quién fue el poseedor del ejem-
plar del Cancionero de romances de 1550 de la Hispanic Society que aprovechó 
las hojas de guarda para copiar en ellas una serie de textos que sin duda quería 
recordar?

Antonio Rodríguez Moñino y María Brey consideraron que la fecha de 1556 
era la de copia de los textos manuscritos, lo cual es perfectamente verosímil. 
De ser así, los textos habrían sido copiados por un poseedor muy temprano del 
ejemplar, sólo 6 años después de la aparición del Cancionero de romances; 1556 es 
también la fecha de la publicación en Venecia del llamado Cancionero de Upsala, 
pero ya hemos visto que ese cancionero impreso no puede ser la fuente del texto 
manuscrito. Lo que sí que parece claro es que a la altura de 1556 el villancico 
mariano «Yo me soy la morenica» (o «...la morenita») circulaba entre los aficiona-
dos a la música española y a la poesía en castellano en diversos ambientes, desde 
Venecia hasta Flandes, lo que vendría a reforzar la hipótesis de Ros-Fábregas. 

Otra cuestión es la anotación «Guttierre». Tal y como está colocado en la 
hoja, inmediatamente después del villancico de la morenita, se asemeja a una 
firma, que podría indicar el nombre del poseedor del ejemplar y copista de los 
textos. Pero parece bastante claro que quien copió los textos manuscritos en las 
hojas de guarda era francófono: leía los libros de caballerías españoles en sus 
traducciones al francés (y copiaba con aplicación algunos de los poemas insertos 
en ellas) y puso la rúbrica del villancico de la morenita también en francés. Unos 
rasgos que no casan demasiado bien con un nombre tan español como Gutierre 
(aunque se escriba con doble t)16.

16. Sobre esta cuestión reflexiona también Altamirano (2018: 56-57), llegando a parecidas con-
clusiones.
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Cabe pensar que la anotación «Guttierre» pudiera ser una indicación de au-
toría del villancico; pero esa indicación la esperaríamos más en la rúbrica (con 
una formulación del estilo de «Chanson de Guttierre...») que al final del poema. 

O quizás Guttierre fue el nombre del español que hizo llegar al poseedor del 
ejemplar el texto del villancico de la morenita; o tal vez sea una anotación que se 
refiera a otra cosa que desconocemos. 

En todo caso —y eso es lo que nos interesa más aquí— los textos manuscri-
tos en las hojas de guarda del Cancionero de romances de la Hispanic Society nos 
ofrecen un dechado de lo que podrían ser los gustos de un lector no demasiado 
exquisito de la época: romances (puesto que el ejemplar es precisamente de la 
segunda y definitiva edición del primer romancero impreso); libros de caballerías 
(leídos en francés, porque el lector debía de ser francófono), y una muestra de la 
poesía de cancioneros, concretamente un villancico religioso. Entre medias, ano-
tó un par de máximas latinas, muestra del gusto de la época por las recopilaciones 
de máximas y sentencias.
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	CRÉDITOS
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